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ANTECEDENTES 

 
 
El Ecuador a raíz de la crisis generalizada de finales de la década pasada 
enfrentó un crecimiento importante del empobrecimiento de su población, sin 
que hasta la actualidad existan cambios significativos; además, esta situación 
afecta a la población de manera diferencial considerando sus diversidades. 
 
De otra parte, el país viene experimentando desde hace tres décadas y de 
manera especial durante las dos últimas, un crecimiento importante de 
iglesias evangélicas y protestantes, tanto en número como en el tipo de 
denominaciones, constituyéndose en un sector importante en la sociedad que 
no es ajeno a los temas de pobreza y el desarrollo. Así, se percibe que el 
crecimiento de las iglesias es en sectores empobrecidos, que varias de ellas 
han ampliado el campo de acción eminentemente religioso, para asumir 
actividades que buscan mitigar la pobreza e impulsar acciones de desarrollo; 
campo que tradicionalmente correspondía a los agentes específicos tanto del 
sector público como del privado (fundaciones, ONG, etc.). 
 
El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes, la diversificación de 
sus acciones, la relación con el desarrollo, la mitigación de la pobreza y la 
relación con la cooperación para el desarrollo, son campos poco explorados a 
pesar de que los hechos percibidos sugieren cambios sociales importantes. 
  
Considerando lo anterior, el Comité Ecuménico de Proyecto (CEP), entre sus 
actividades programadas para el presente año, consideró realizar este 
estudio exploratorio, que adelante una lectura al respecto y que a su vez 
analizará la pertinencia de realizar una investigación a profundidad posterior. 
Este interés es compartido por el EED, (Servicio de Iglesias Evangélicas de 
Alemania para el Desarrollo), quien en el marco de su programa Sistema de 
Facilitación de la Región Andina, posibilitó el presente trabajo. 
 
En este sentido, este estudio caracterizó la situación actual de las distintas 
iglesias evangélicas y protestantes en el Ecuador respecto de sus acciones 
frente a las temáticas de pobreza y desarrollo, considerando especificidades 
regionales, urbanas y rurales y de pertenencia étnica y cultural; y, estableció 
lineamientos para una investigación posterior que consideren problemáticas 
prioritarias, sugerencias de delimitación y entradas metodológicas.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este estudio tiene un carácter exploratorio, centrado en levantar información 
que permita caracterizar al crecimiento de las iglesias evangélicas y 
protestantes en el Ecuador y su relación con el tema de la pobreza y el 
desarrollo, en función de establecer lineamientos para una investigación 
posterior. En este sentido, el análisis de la información encontrada, se 
organizó en función de tres productos previstos: 1. Inventario y reflexión 
bibliográfica; 2. Mapeo de las principales organizaciones; y, 3. 
Establecimiento de lineamientos de investigación. 
 
Respecto del primer producto, el inventario contiene una selección de libros, 
artículos y tesis de las bases bibliográficas de las principales Universidades 
en Quito, del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), y del Centro 
Andino de Acción Popular (CAAP), entidades que cuentan con información al 
respecto; también se incluye una lista de sitios web de interés, y documentos 
del CEP. La selección realizada tiene un doble alcance, uno general que 
incluye literatura clásica y estudios en el ámbito latinoamericano, y otro 
específico, sobre Ecuador.  
 
En función de una posterior investigación, la literatura existente a nivel 
general, es suficiente en términos de establecer el estado del arte, el marco 
teórico y marco referencial. La producción a nivel nacional es poca; se 
caracteriza por estudios de caso, enfoques relacionados a la Iglesia Católica 
y comunidades indígenas, resaltando conflictos religiosos y culturales; en 
muchas ocasiones con influencia ideológica y política. Resaltan obras que 
buscan una caracterización histórica y teológica. El estudio más actualizado 
es sobre las iglesias indígenas. Hay carencia de estudios nacionales 
completos (en tanto abarquen la heterogeneidad existente) y actualizados; en 
similar forma, en los estudios la parte estadística es la más débil. Lo anterior 
permitió ubicar las necesidades investigativas. 
 
El segundo producto, por la deficiencia en la información no logra un mapeo 
específico, más bien es un mapeo que caracteriza en forma general el 
crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes, su presencia por 
regiones, por provincias y en zonas rurales; y, la visión y acciones 
relacionadas al tema del desarrollo y pobreza. En estos puntos se especifica 
la situación de algunos grupos diversos. 
 
Finalmente, el tercer producto propone componentes de investigación, 
considerando aspectos que requieren ser profundizados, actualizados o 
iniciados porque no han sido considerados; también entrelaza los aspectos 
teológicos, espirituales, formas institucionales y concepciones sobre pobreza 
y desarrollo, resaltando la importancia de las relaciones internas y externas 
de las iglesias y organizaciones, su contextualización y análisis desde 
distintas perspectivas. Además se sugieren algunos criterios metodológicos y 
características del alcance que tendría el estudio a futuro. De esta manera, la 
propuesta tiene una lógica de responder a una comprensión más amplia de 
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¿cómo es el mundo evangélico y protestante de Ecuador en la actualidad? y 
¿cuál es la dinámica relacional interna y externa?, especificando el tema de 
pobreza y desarrollo. 
 
Los tres productos evidencian los aspectos necesarios de ser investigados y 
su importancia para el país, incuso más allá del tema del desarrollo, pobreza 
y cooperación. 
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DESARROLLO DEL INFORME 
 

IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES EN EL ECUADOR,  
 SU ACCIÓN FRENTE A LA POBREZA Y AL DESARROLLO 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Hablar sobre las iglesias evangélicas y protestantes en el Ecuador actual, 
implica adentrarse en un mundo bastante heterogéneo, de gran crecimiento, 
en constante movimiento, con poca información sistematizada y que requiere 
una comprensión amplia de la diversidad religiosa y sus interrelaciones. 
Tarea complicada en sí y más si se busca precisar el accionar de las iglesias 
en el campo de la pobreza y el desarrollo, incluso si el estudio es exploratorio. 
 
Las diferentes ramificaciones, tanto históricas, evangelízales, de santificación, 
fundamentalistas y los crecientes nuevos movimientos pentecostales y 
neopentecostales, tienen diferencias en el orden teológico, el mismo que ha 
orientado su forma de organización y acciones de las iglesias.  
 
La comprensión de temas como la pobreza y el desarrollo se relacionan con 
la comprensión teológica del mundo. De tal manera, pobreza y desarrollo 
adquieren este tinte teológico, que en las últimas décadas, en varios 
movimientos evangelízales e históricos, se mezcla con las ideologías, 
cosmovisión local, así como con los movimientos indígenas, de mujeres, de 
afro descendientes que surgen con el propósito de plantear reivindicaciones. 
Hay una búsqueda de nuevas comprensiones de la palabra (Biblia), que 
permitan relacionarse a demandas sociales, políticas, económicas  y 
culturales actuales. La vivencia religiosa está transformándose 
significativamente. 
 
En este panorama, el presente estudio plantea algunos elementos que 
visibilizan por un lado características principales y cambios importantes de las 
iglesias evangélicas y protestantes, y, por otro lado, las falencias de 
información y comprensión sobre el tema que interesa. De esta manera 
espera contribuir con aspectos que permitan una investigación sostenida a 
futuro. La presentación de los resultados del estudio está organizada, de 
acuerdo a los tres productos previstos, que si bien están estrechamente 
relacionados, cada uno tiene su propia lógica. 
 
El primer producto contiene el inventario -que para facilidad del informe 
consta como anexo-  y una breve caracterización de la literatura encontrada.  
El segundo producto, aborda cuatro aspectos, que comprenden un breve 
recuento cronológico de la presencia de las iglesias evangélicas y 
protestantes en el país, una reflexión sobre su crecimiento, elemento de cómo 
se relacionan con el tema de la pobreza y el desarrollo y una ubicación 
general de las iglesias, considerando algunas diversidades. El tercer producto 
retoma los elementos de los dos productos anteriores, para establecer 
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componentes de investigación, criterios metodológicos y alcances del posible 
estudio. El levantamiento de información se basó principalmente en revisión 
de fuentes secundarias, complementada con 8 entrevistas a personas claves 
y la aplicación de una corta encuesta a 124 personas de 5 denominaciones. 
Contó con el apoyo del Pastor Ronald Rivadeneira. 
 
 
I. PRODUCTO NO. 1: BIBLIOGRAFÍA SOBRE LAS IGLESIAS 

EVANGÉLICAS Y PROTESTANTES ECUATORIANAS 
 
 
A. Selección general 
 
Se revisaron las bases bibliográficas de las entidades establecidas en los 
términos de referencia, considerando descriptores como evangélico/s, 
protestante/s, protestantismo, pentecostal/les, pentecostalismo, sectas y 
religiosidad; los resultados de la selección por institución son los siguientes: 
 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE): 31 textos, 3 tesis, 4 
artículos. 
Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL): 69 libros, no hay tesis. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): 4 textos y 2 tesis. 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB): 18 libros y 2 tesis. 
Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito (UPS-Q): 2 tesis. 
Universidad Central del Ecuador (UCE): 1 tesis en la Escuela de Sociología. 
CAAP: 17 libros y 17 artículos de revistas. 
CLAI: 16 publicaciones.  
Librerías: Libri Mundi 4 libros. Abya Yala, 10 libros. 
 
El detalle de la selección de los textos se encuentra en el anexo 1, está 
ordenado por institución y cronológicamente, desde los más antiguos hasta 
los recientes, a fin de mirar características en la secuencia temporal. Además 
de las referencias básicas de cada texto, en las publicaciones del CLAI, de 
Abya Yala y de algunos textos de las otras entidades, contiene un pequeño 
resumen sobre el contenido de la obra. 
 
Los textos refieren de manera amplia aspectos sobre: a) historia, 
fundamentación teológica y diferencias entre catolicismo y protestantismo; b) 
introducción y crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes en 
América Latina y los conflictos religiosos y culturales por la presencia de 
éstas; c) reflexión sobre temas de pobreza y desarrollo en general y de 
manera específica en América Latina; y, d) específicos sobre el 
protestantismo en diversos aspectos. La revisión de esta selección permitirá, 
a efectos de realizar una investigación, abordar los siguientes tópicos: 
 
• Fundamentación de las iglesias evangélicas y protestantes y reflexiones 

teológicas respecto de la relación con aspectos sociales como: ética, 
política, pobreza, prosperidad, desarrollo, entre otros. 
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• Caracterización de las iglesias evangélicas y protestantes en América 

Latina y su presencia, topando contextos nacionales y regionales, historia, 
tipo de denominaciones, organizaciones, crecimiento, acciones y sus 
implicaciones; unos incorporan una visión histórica, otros tratan 
situaciones más coyunturales y otros son estudios de caso. Contribuyen 
con información y análisis de procesos más generales y particulares. 

 
• Estudios regionales y nacionales: una buena parte de los textos son 

estudios de alcance latinoamericano, en los cuales se incluyen secciones 
de países o estudios de casos de países; otros son textos estrictamente 
nacionales. Esto permite establecer comparaciones. 

 
• Temas específicos: hay una variedad de aspectos que son tratados en la 

bibliografía existente, se resaltan: procesos de conversión; crecimiento y 
organización de las iglesias; relación y conflictos con la Iglesia Católica; 
relación y conflictos con pueblos indígenas; iglesia, mujer y género; iglesia 
y medios de comunicación; iglesia, cultura; iglesia y economía; iglesias y 
cooperación, iglesia y proceso de liberación, religiosidad popular; 
ecumenismo; educación cristiana; iglesia y globalización; valores, moral y 
ética; iglesia paz y no-violencia; y, problemas acuciantes como salud, 
VIH/Sida, adicciones, pobreza, violencia, militarismo, deuda externa, 
medio ambiente, derechos, jóvenes, sectarismo religioso, entre otros. Es 
un campo extenso en donde se encuentra información y reflexiones sobre 
las situaciones y problemas, las experiencias y perspectivas de las 
acciones impulsadas y situaciones existentes. 

 
• Textos instrumentales e informativos como bibliografías, diccionarios, 

directorios, revistas, manuales, entre otros, que permiten ampliar 
información, datos, y analizar formas de tratar temas específicos. 

 
Cabe señalar que el aspecto estadístico es el menos tratado y no hay libros 
específicos. 
 
Esta primera selección, pensada en términos de una investigación posterior, 
aporta para establecer un estado de la cuestión, un marco teórico y marco 
referencial. 
 
 
B. Selección nacional 
 
De la selección amplia se escogieron artículos, libros y tesis, relacionados 
directamente con el Ecuador y el tema de interés de este estudio, 
encontrándose los siguientes: 
 
 
 



 8 

Artículos (6) 
 
Zalamea, Lucía: Artículo: Los conflictos religiosos en las comunidades 
indígenas de la sierra ecuatoriana, 1984, en CAAP, Revista Ecuador Debate 
No. 5 (Ubicación CAAP). 

 
Vaca, Víctor Hugo: Religiosidad popular desde la iglesia evangélica, 1984, en 
CAAP, Revista Ecuador Debate No. 5 (Ubicación CAAP). 
 
Rohr, Elisabeth: Acerca de las razones del triunfo de la empresa de la misión 
protestante en América Latina, 1990, en IOA, Revista Sarance, No. 14 
(Ubicación CAAP). 
 
Jácome, José Luis: La cooperación de las iglesias norteamericanas, en: 
Ponce Leiva, Javier, Ed. Las relaciones Ecuador - Estados Unidos en 25 años 
de democracia, 1979-2004. 2005 (Ubicación UASB). 
 
Cortina de Humo para ocultar las actividades del ILV.  (Ubicación PUCE N 
1332). 
 
Presidencia de la República del Ecuador, Decreto de Terminación de 
Contrato con el Instituto Lingüístico de Verano. (Ubicación PUCE N 1298). 
 
Libros (18) 
 
Trujillo, Jorge: Obscuros designios de Dios y del imperio: el Instituto 
Lingüístico de Verano en el Ecuador, 1981 (Ubicación CAAP). 
 
Santana, Roberto: Campesinado indígena y el desafío de la modernidad, 
1983 (Ubicación CAAP). 
 
Arrieta, Modesto: Cacha: raíz de la nacionalidad ecuatoriana: una experiencia 
de trabajo popular desde la acción pastoral, 1984 (Ubicación CAAP). 
 
Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES): Visión Mundial: 
evaluación y seguimiento en algunas comunidades indígenas de la sierra 
ecuatoriana, 1984 (Ubicación PUCE). 
 
Bamat, Tomas: ¿Salvación o Dominación?: las sectas religiosas en el 
Ecuador, 1986 (Ubicación PUCE y UASB). 
 
Albán Estrada, María: Con Dios todo se puede. La invasión de las sectas al 
Ecuador, 1987 (Ubicación PUCE y UASB). 
 
Padilla, Washington: La iglesia y los dioses modernos: historia del 
protestantismo en el Ecuador, 1989 (Ubicación UCL y UASB). 
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Andrade Orellana, Susana: Visión Mundial: entre el cielo y la tierra : religión y 
desarrollo en la sierra ecuatoriana, 1990 (Ubicación CAAP, PUCE y 
FLACSO). 
 
Bottasso, Juan, comp.: Religiones amerindias: 500 años después. Tomo I, 
1992 (Ubicación CAAP). 
 
Carrión, Andrés; Ortiz, Benjamín: La crisis de la Iglesia y las sectas religiosas: 
entrevista a Mons. Alberto Luna Tobar y a Felipe Adolf, 1996 (Ubicación 
UASB). 
 
Rohr, Elisabeth: Destrucción de los símbolos culturales indígenas: sectas 
fundamentalistas, sincretismo e identidad indígena en el Ecuador, 1997 
(Ubicación CAAP y UASB). 
 
Silveira Campos, Leonildo: Teatro, templo y mercado, 2000 (Ubicación 
PUCE) 
 
Balarezo Pérez, Iván:  Más allá de la Teoría de la conspiración, 2000 
(Ubicación UASB). 
 
Guamán, Julián: El movimiento indígena evangélico, Quito, 2002 (Ubicación 
CLAI). 
 
Guamán, Julián: Indígenas evangélicos ecuatorianos: evangelización, 
organización e ideología, 2003 (Ubicación CAAP, CLAI y UASB). 
 
Huarcaya, Sergio Miguel: No os embriaguéis...: borracheras, identidad y 
conversión evangélica en Cacha, Ecuador, 2003 (Ubicación CAAP y UASB). 
 
Andrade, Susana: Protestantismo indígena: procesos de conversión religiosa 
en la provincia de Chimborazo, 2004 (Ubicación CAAP, PUCE y UASB). 
 
Morocho Morocho, Mariano: La construcción del poder local desde el 
Movimiento Indígena de Chimborazo 'MICH' en Guamote, y Confederación de 
los Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Indígenas Evangélicas 
del Chimborazo 'CONPOCIIECH' en Colta, 2004 (Ubicación UASB). 
 
 
Tesis (9) 
 
Tohaza Gutiérrez, Iván: Transformaciones agrarias: protestantismo y 
analfabetismo en la comunidad andina a partir de la década del 60: caso 
Llinllin-Chimborazo, FLACSO, 1984. 
 
Laporta V., Héctor.  Protestantismo: formas de creencia: estudio de caso de la 
presencia protestante en Chimborazo, FLACSO, 1993. 
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Atarihuana Vega, María de los Ángeles: Las sectas en Nayón: un gran 
desafío para los católicos. PUCE. 1993. 
 
Paredes Buenaño, Carlos Luciano: Sectas e iglesias protestantes en el 
cantón Pelileo, PUCE, 1993. 
 
Bertini Chiriboga, Lucía: Lecturas antropológicas del protestantismo y del 
pentecostalismo en la Provincia del Chimborazo.  UPS-Q, Antropología, 2000. 
 
Yépez, Rafael y Antamba, Froilan, Catolicismo y protestantismo en las 
Comunidades de Aranque  y Camuendo en San Pablo del  Lago.   
Universidad Central, Quito, 2000. 
 
Cachago D., Xavier Santiago: Influencia de las principales sectas en la 
Arquidiócesis de Quito. PUCE, 2001. 
 
Huarcaya Fajardo, Miguel: Cambios en la significación social del consumo de 
bebidas alcohólicas en la parroquia indígena de Cacha, provincia de 
Chimborazo, Ecuador, a partir de la propagación de la religión evangélica. 
UASB. 
 
Guamán Gualli, Julián: El proceso organizativo del Consejo de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), UASB, 
Publicada en el 2003. 
 
 
Otros  
 
Además, fuera de las universidades e instituciones revisadas, existen los 
siguientes documentos que aportan de manera importante para la 
comprensión de la situación de las iglesias evangélicas y protestantes en 
Ecuador y su relación con la temática de pobreza y desarrollo: 
 
• Muratorio Blanca, Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador. Una 

perspectiva antropológica. Ediciones CIESE, El Conejo, Quito, 1982. 
(Ubicación Comité Ecuménico de Proyectos). 

 
• Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, publicado en 1985 y 

realizado por el Comité Interdenominacional pro-Directorio, que fue 
presidido por Hernán Albuja y contó con el apoyo de Visión Mundial. Cabe 
mencionar que ninguna de las instituciones cuenta con este texto. 
(Ubicación Comité Ecuménico de Proyectos). 

 
• El protestantismo entre los quichuas. Una visión desde los evangelizados, 

realizado por el Centro Indígena de Estudios Teológicos (CIET), a petición 
del CEP, realizado en 1997. (Ubicación Comité Ecuménico de Proyectos). 
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• Ecumenismo, desarrollo y organismo cristianos en el Ecuador, realizado 
por Felipe Adolf y Manuel Quintero, a petición del CEP y con auspicio de 
EED, en el 2001. (Ubicación Comité Ecuménico de Proyectos).  

 
• Evaluación al “Programa de desarrollo de área Golondrinas”, Visión 

Mundial del Ecuador, 2001. (Ubicación Comité Ecuménico de Proyectos). 
 
• Evaluación intermedia del “Proyecto de desarrollo de área 

Maquipurashun”, Visión Mundial del Ecuador, 2002. (Ubicación Comité 
Ecuménico de Proyectos). 

 
• Ecumenismo y desarrollo urbano en el Ecuador, realizado por la 

Fundación Indígena para el Desarrollo, por pedido del CEP y auspicio de 
EED, en el 2003 y que realiza un estudio en cuatro ciudades: Cuenca, 
Riobamba, Ibarra y Portoviejo. (Ubicación Comité Ecuménico de 
Proyectos). 

 
• Tomando en cuenta que el internet es una fuente importante de 

información, se realizó una búsqueda ubicando algunos sitios de interés 
que se encuentran en el anexo 2. Se destacan los sitios de la Iglesia de 
Cristo, que cuenta con un directorio; de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día en el ámbito mundial, que cuenta con una dirección de estadísticas a 
nivel mundial y en el Ecuador que incluye un directorio en formación de 
iglesias e instituciones; de la Iglesia Menonita, que cuenta con un 
directorio, Amén-Amén que es un buscador de páginas web Cristianas, 
entre otras. 

 
Como se puede observar, no es una producción abundante y en pocos casos 
tiene continuidad; de una breve revisión de esta selección se observan las 
siguientes características: 
 
• Tanto artículos, libros y tesis se producen desde la década de los 80 del 

siglo pasado. Respecto a los libros, desde 1981 a 1990 se efectuaron 8 
publicaciones que pueden ser comprendidas, entre otros factores, como 
reacción “preocupada” frente al primer momento importante de 
crecimiento y visibilización de las iglesias evangélicas y protestantes 
ocurrido en los años 70 y 80. Entre 1991 a 2000 se encuentran 5 y los 
restantes 5 son desde 2001 a 2005. Queda el interrogante de que no 
exista una producción similar en los años 90, considerando que es un 
momento de expansión de las iglesias protestantes y evangélicas. 

 
• Del conjunto de artículos, libros y tesis, 22 de los 33 trabajos, abordan 

temas relacionados a los pueblos indígenas con influencia de estudios 
antropológicos. Ocho son estudios generales, incluyendo el libro de Julián 
Guamán que trata de manera nacional la situación de las iglesias 
evangélicas indígenas; los restantes trabajos son estudios de caso, en su 
mayoría sobre pueblos indígenas de la sierra y en particular de la sierra 
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central; los pueblos de la amazonía están cuando tratan el Instituto 
Lingüístico de Verano; hay un solo estudio concreto sobre la influencia de 
las iglesias evangélicas en la Arquidiócesis de Quito. 

 
• En los trabajos realizados, se advierten aspectos reiterativos sobre: 
 

- El análisis de la relación de las iglesias evangélicas con estrategias de 
éstas para frenar la influencia y crecimiento del comunismo, en un 
contexto de la acción de los EE.UU. en el país y América Latina. 
Énfasis ideológico y político. 

 
- El conflicto con la Iglesia Católica, con poca relación al tema del 

derecho a la libertad de conciencia, religión y culto. Énfasis de una 
visión desde lo católico. 

 
- La ubicación como sectas religiosas y su incidencia en términos 

negativos; el crecimiento de éstas es visto como “invasión” y cuya 
característica central es el fundamentalismo. Prima una visión 
restringida de la diversidad de formas religiosas. 

 
- Las consecuencias de las iglesias evangélicas en los cambios 

culturales de los pueblos indígenas, visto por lo general como un factor 
de afectación de sus formas culturales y causa de conflictos culturales. 
Poca problematización sobre cambios culturales y religiosos. 

 
• En los trabajos sobre la relación entre iglesias evangélicas y pueblos 

indígenas, se destacan las publicaciones de Julián Guamán, un esfuerzo 
por presentar una visión  histórica y global que comprende 
contextualización, fundamentación teológica y pueblos indígenas, 
procesos de conversión, crecimiento y organización, cuya principal 
expresión es la FEINE. Incluye información de las denominaciones, 
agencias, organizaciones y número de iglesias hasta el 2002. Otro aporte 
importante lo realiza Susana Andrade,  primero con el análisis de Visión 
Mundial y sus acciones de desarrollo en la sierra ecuatoriana, y segundo 
con el estudio a profundidad de la experiencia en Chimborazo, sostiene 
que la conversión protestante es una estrategia ante las necesidades 
actuales, que reestructuran el mundo indígena para adaptarse al mundo 
de hoy; incluye un anexo con el listado al 2000 de organizaciones, iglesias 
y denominaciones existentes en el país con la información de su registro 
oficial. Ambos autores destacan la relación de las iglesias evangélicas con 
el proceso organizativo del movimiento indígena y con la apropiación de 
las comunidades indígenas de las iglesias, el distanciamiento con las 
entidades que introdujeron el protestantismo. 

 
• El libro de Washington Padilla es el único estudio que abarca la historia 

del protestantismo en el Ecuador, desde sus inicios hasta finales de la 
década de los 80 del siglo anterior. Publicaciones anteriores brindan 
información histórica pero no constituyen un estudio histórico; 



 13 

posteriormente los trabajos de Julián Guamán y Susana Andrade 
incorporan recuentos históricos resumidos. Padilla expone los 
antecedentes del país, plantea una periodización de la presencia de las 
iglesias protestantes y evangélicas en general y de las iglesias indígenas 
en particular; el análisis es contextualizado, incluye datos cuantitativos y 
abundantes referencias. Plantea y argumenta que las iglesias evangélicas 
y protestantes son nacionales, que existe apropiación desde el país, 
ubicándolas como una forma de religiosidad y no como sectas. Es 
importante que en su análisis constante con el contexto, permite ubicar 
otros elementos que aquellos ideológicos de asociar mecánica y 
unilinealmente a las iglesias evangélicas como estrategia de los EE.UU. 

 
• Sin duda, el Directorio de 1985 es el principal esfuerzo para compilar y 

sistematizar información sobre el número de denominaciones, iglesias y 
asociaciones, su ubicación, relaciones, número de iglesias locales, centros 
de predicación, participantes activos, comunidad y actividades principales. 
El nivel de desagregación es hasta cantón e incluye la información de 
iglesias en otra lengua, que casi en su totalidad son de los pueblos 
indígenas. Incluye un mapa con la ubicación de las iglesias por provincias, 
de acuerdo al porcentaje de la comunidad evangélica respecto de la 
población total. Es lamentable que no existan versiones actualizadas. 

 
• Se advierte que esporádicamente y luego en los libros publicados en lo 

que va del presente siglo, el abordaje brinda elementos que buscan 
explicar y comprender una religiosidad diferente, más que referir los 
impactos de “sectas” contrarias a la Iglesia Católica, o de 
cuestionamientos ideológicos.  

 
• Sobre el tema de la relación de la iglesia evangélica y protestante con los 

temas de la pobreza y el desarrollo, es limitado su estudio. Los trabajos 
ubicados tratan temas  respecto de la influencia de las iglesias en el 
campesinado, pueblos indígenas y la acción de Visión Mundial. Hay dos 
estudios no publicados, referidos en Otros documentos, que tratan 
específicamente la relación con el tema de desarrollo y ONG de 
inspiración evangélica y ecuménica, y el estudio sobre desarrollo urbano 
en cuatro ciudades del país. Es importante el documento del CLAI, sobre 
Iglesia, sociedad y pobreza en América Latina, que aunque no trate 
concretamente de la situación de las iglesias en el Ecuador, presenta 
elementos y lineamientos del posicionamiento de las iglesias en este 
sentido. 

 
• Llama la atención que no exista en los estudios de caso algo específico 

sobre Guayaquil, considerando que su crecimiento es importante. En 
forma similar de las otras provincias de la costa, salvo el estudio sobre 
Portoviejo (parte del estudio sobre desarrollo urbano, impulsado por el 
CEP). Así también de estudios de las iglesias evangélicas de población 
afro ecuatoriana. En esto habría que considerar posibles publicaciones 
locales que no lograron circulación nacional. 
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• En forma general la parte estadística es el aspecto más débil, pues el 

propio directorio no logra incorporar todas las denominaciones y en los 20 
años posteriores no hay un esfuerzo similar. Los datos más actualizados, 
esto es al 2002, son los presentados por Julián Guamán, sin embargo son 
generales, a nivel del total de iglesias que son parte de las organizaciones 
provinciales, que a su vez son parte de la FEINE, lo cual deja afuera 
varias iglesias indígenas que no pertenecen a las organizaciones 
provinciales base de la mencionada organización nacional. 

 
• También interroga la ausencia de estudios impulsados por las 

instituciones evangélicas tipo asociaciones, pues en los pocos casos en 
que están relacionadas son auspiciantes. Seguramente, este es un factor 
que tiene relación con el no seguimiento de esfuerzos como la elaboración 
del Directorio y el trabajo de Padilla. 

 
• Finalmente se nota la ausencia de estudios en el país que aborden los 

cambios que opera la globalización actual en las demandas, expresiones y 
formas religiosas en el mundo evangélico y protestante. 

 
Resumiendo y en función de una posterior investigación, el material existente 
constituye una base suficiente para: 
 
• La construcción de: estado del arte, marco teórico y marco referencial 

(contextual y nacional). 
 
• Establecer aspectos prioritarios, temas trabajados que requieren 

profundización (caracterización religiosa, fundamentación, relación con 
pobreza y desarrollo), temas que requieren complementarse (proceso 
histórico, caracterización de las iglesias, iglesias indígenas); y aquellos 
que son poco o nada abordados o que no fueron continuados (iglesias 
urbano marginales, iglesias afro ecuatorianas, formas de intervención 
frente a la pobreza y desarrollo, actualización estadística, región costa, 
globalización, religión  y religiosidad). 

 
• Contar con información latinoamericana, nacional y subnacional, que 

permite establecer, secuencias y comparaciones, entre otras reflexiones. 
 
Lo expuesto da elementos para pensar en una investigación por 
componentes, entendidos como investigaciones parciales que requieren de 
un diseño específico y articulado en la finalidad del conjunto del estudio. 
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II. PRODUCTO NO. 2:  MAPEO DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS Y 

PROTESTANTES  
 
Este segundo producto preveía realizar un directorio comentado de las 
principales organizaciones nacionales y/o regionales de las diversas 
denominaciones, incluyendo información sobre su ubicación, relaciones 
institucionales, líneas de acción, estrategias de comunicación y relación con 
población afro ecuatoriana e indígena, de ser posible consideraría género y 
edad. Sin embargo, debido a las limitaciones de información sistematizada, 
global y actualizada, así como por la alta heterogeneidad de las iglesias y sus 
organizaciones, no es posible la realización del mapeo previsto 1. Por estas 
razones, este producto tiene un alcance parcial y prioriza la organización de 
la información prevista para el mapeo, pero en términos de una 
caracterización general de las iglesias y no por cada una de las entidades. 
Este trabajo se basó en los siguientes insumos: 
 
• Entrevistas realizadas a: Julián Guamán, como principal estudioso de las 

iglesias indígenas evangélicas; Pastor Israel Batista, Secretario General 
del CLAI; Franklin Canelos y Felipe Adolf, como referentes con larga 
trayectoria en el trabajo de las iglesias evangélicas y protestantes; Marco 
Murillo, Presidente de la FEINE;  Wilma Leones, del directorio de la Unión 
de Mujeres Evangélicas del Ecuador (UMME) y Responsable del Hogar 
Betania; Edwin Chamorro, Periodista,  Director de Noticias Radio HCJB;  
Roberto Guapi, Coordinador de Proyectos región Sierra–Desarrollo 
Comunitario HCJB; Patricia Rivadeneira, Pastora, Centro de Restauración 
las Águilas (Iglesia de Asambleas de Dios) y Decana del Seminario de las 
Asambleas de Dios. Además, se realizaron conversaciones con miembros 
de iglesias evangélicas y protestantes a fin de indagar sobre fuentes de 
información específica sobre la relación iglesias, pobreza y desarrollo. 
También se realizaron acercamientos con la Iglesia Universal, con 
mínimos resultados por su hermetismo. 

 
• Análisis de la información de tres fuentes secundarias: el Directorio de la 

Iglesia Evangélica del Ecuador (1985), la información estadística del libro 
de Julián Guamán (2003), con información al 2002 y la información del 
anexo del libro de Susana Andrade (2004) que refiere un listado de las 
denominaciones, iglesias y organizaciones hasta 1999. 

 
• Por la limitada información sistematizada sobre la relación iglesia, 

desarrollo y pobreza, se realizó una corta encuesta, más bien con la 
intención de sondear opiniones básicas. Se aplicaron 124 encuestas, 
principalmente en 5 iglesias. El anexo 3 contiene el cuestionario aplicado y 
en el anexo 4 se encuentra el detalle de los resultados. 

 
                                                                 
1  Se podría realizar un mapeo con la información del Directorio; sin embargo sería un esfuerzo un tanto 

inútil pues los 20 años transcurridos, son los que mayores cambios cualitativos y cuantitativos 
presentan. 
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Este producto se encuentra organizado en cuatro partes. La primera expone 
una síntesis cronológica de la presencia de las iglesias evangélicas y 
protestantes en el país; la segunda ubica algunas referencias sobre el 
crecimiento de las iglesias; en la tercera, se abordan elementos principales de 
la relación iglesias, desarrollo y pobreza, y en la final, se ubica el listado de 
las organizaciones priorizadas. Las partes tercera y cuarta ubican, en la 
medida de la información, elementos que permiten mapear la relación de las 
iglesias en zonas de pobreza, más como pistas, que como un mapeo 
completo. 
 
A.  Breve recuento cronológico de la presencia y crecimiento de las 

iglesias evangélicas y protestantes en el Ecuador2 
 
La presencia de las iglesias evangélicas en el Ecuador, se inicia en el año de 
1824, con la llegada del presbiteriano Diego Thomson, de la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera; su acción fue la difusión de Nuevos Testamentos y la 
Biblia. Lentamente, hasta finales del siglo, llegan otros misioneros para 
reforzar dicha labor, en un contexto de tensiones con la Iglesia Católica y de 
las medidas tomadas por los sucesivos gobiernos, unos permisivos o 
proclives a la libertad religiosa y otros, como el de García Moreno, que 
legitimaban la presencia única de la Iglesia Católica.  
 
La revolución liberal marca un hito en la ampliación de la presencia 
evangélica en el país, pues modifica sustancialmente el marco normativo 
anterior: la Asamblea Nacional Constituyente, en 1987, establece la libertad 
de conciencia en el país y el Concordato con el Vaticano es abolido; en 1906 
la Constitución consagra la separación Estado e Iglesia. Este contexto 
permite una mayor afluencia de misioneros que se vinculan al campo 
educativo y promueven la formación evangélica. Así, en 1896 llega la Unión 
Misionera Evangélica (UME) con la finalidad de constituir la Iglesia Evangélica 
del Ecuador; en 1897 llega la Alianza Cristiana y Misionera; en 1899 se inicia 
el trabajo evangélico en la amazonia; en 1902 se inicia el trabajo en la 
provincia de Chimborazo; para 1913 se conforma el primer templo evangélico 
en Junín, provincia de Manabí; en 1928 en Guayaquil se crea el Instituto 
Bíb lico Alianza; para 1931 sale al aire el primer programa de Hoy Cristo Jesús 
Bendice (HCJB); la Iglesia Alianza establece en 1933 la primera escuela 
primaria en Tena, provincia de Napo.  
 
El crecimiento paulatino continúa y durante el período 1945-1962, llegan al 
país 23 entidades entre iglesias y misiones, quienes amplían el trabajo de 
difusión, comunicación, educación, realización de campamentos, participación 
en congresos a nivel del continente, creación de establecimientos educativos 
primarios y secundarios, templos, emisoras, etc.  
 

                                                                 
2  Este punto se basa en el Resumen Cronológico de la Historia de la Iglesia Evangélica en el Ecuador, 

1822 –1998 www.angelfire.com/ut/Iglesia/ 
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El año de 1962 marca otro hito en el crecimiento de las iglesias con el 
bautismo masivo de 1.500 personas, luego de una campaña impulsada por la 
Iglesia Cuadrangular de Guayaquil que contó con la participación de 20.000 
personas por noche. En el período 1965 a 1976, se registra un crecimiento 
importante de las iglesias indígenas, principalmente en la provincia de 
Chimborazo 3.  En 1987 el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), 
establece su sede en Quito. Durante los años de 1963 a 1987, llegan 43 
nuevas misiones al país.  
 
Durante la década de los 90 del siglo anterior, continúa el crecimiento de las 
iglesias, de su labor de evangelización y de otras iniciativas como en 1996, la 
celebración del primer centenario de la presencia evangélica en el país 4, la 
creación de la Universidad Cristiana Latinoamericana (UCL) en el mismo año, 
impulso de organizaciones más amplias como la Fraternidad Ecuménica 
(1997),  la Confraternidad Evangélica (1998), jornadas de oración por la unión 
cristiana y el fomento de ecumenismo. 
 
 
B. El crecimiento de las iglesias 
 
El crecimiento referido en el punto anterior, va acompañado del crecimiento 
numérico y en influencia de las iglesias pentecostales y neopentecostales; de 
un proceso de apropiación nacional y de pueblos indígenas, que da lugar a 
una diversificación de iglesias y la ampliación de la figura de iglesias 
independientes. La heterogeneidad es la característica principal. 
 
De las entrevistas realizadas, hay coincidencia en ubicar un importante 
crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes en el país, 
especialmente desde la década de los 90 del siglo anterior; sin embargo, 
manifiestan que en el ámbito de Latinoamérica, Ecuador no es uno de los 
países de mayor expansión. Indican que el crecimiento presenta las 
siguientes características: 
 
• Las iglesias históricas y denominacionales presentan un ritmo menor de 

crecimiento, siendo las iglesias independientes, pentecostales y 
neopentecostales las que proliferan, y hay un crecimiento desordenado 
que rebasa las capacidades institucionales. 

 
• Las zonas en donde se percibe que el crecimiento es mayor son 

Guayaquil y Quito en sus zonas marginales; también, en las zonas de 
mayor población indígena. En general todo el país tiene presencia 
evangélica y protestante importante y se puede hablar de una presencia 
nacional y ya no focalizada en algunas regiones. 

 
                                                                 
3  Cabe señalar que en los años de 1883-1884 se produjeron levantamientos indígenas en Cajabamba, 

Licto, Pungalá y Punín en contra del cobro de diezmos por parte de la Iglesia Católica; y esta zona fue 
de interés particular para el trabajo de los misioneros. 

4  Tomando como referencia el ingreso formal en 1986 de la UME. 
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• Lo anterior se relaciona con caracterizar un momento distinto en el mundo 
evangélico y protestante en el cual ya no se trata sólo de crecer y 
posicionarse frente a la Iglesia Católica, sino de enfrentar demandas 
internas respecto de la formación de pastores y en el propio 
relacionamiento entre iglesias. Por ejemplo, si antes había zonas 
caracterizadas por la presencia de ciertas iglesias, actualmente existen 
varias, incluso en un mismo barrio y con poca comunicación entre ellas, 
pues la mayoría se estructuran como independientes. 

 
• También hay crecimiento y diversificación de formas organizativas de las 

iglesias, a nivel de las actividades teológicas y religiosas, en torno a la 
realización de campañas y acciones amplias y para la oferta de servicios. 
El mundo evangélico cuenta con asociaciones de iglesias, de 
denominaciones, de pastores, de instituciones educativas; unas a nivel 
provincial, otras son nacionales, pero no logran articular a la diversidad en 
el ámbito nacional, más bien hay múltiples centralidades y poca 
interacción entre éstas. 

 
• La falta de registros, información actualizada al respecto, así como de 

espacios de confluencia amplia, son los límites actuales. 
 
Como se adelantó en el primer producto, la información estadística es uno de 
los puntos más débiles. La información que brindan las tres publicaciones que 
contienen este tipo de datos, registra diversos aspectos, por lo cual no se 
puede establecer una secuencia completa. A continuación se presentan 
algunas comparaciones e inferencias que sirven más como pistas para ubicar 
la magnitud del crecimiento, sin que se pueda llegar a establecer una 
panorámica nacional y completa. 
 
Crecimiento nacional 
 
La información del Directorio de 1985, contabiliza 47 denominaciones 
incluyendo la categoría iglesias independientes (que suman 230), con un total 
de 1.316 iglesias locales, de las cuales el 33,13% eran iglesias indígenas y al 
menos un 2.24% eran iglesias afro ecuatorianas5. 
 
Susana Andrade aporta un listado de 560 iglesias, denominaciones y 
organizaciones (de diverso tipo) según el año de registro en el ministerio de 
Gobierno, en esta constan unas 30 denominaciones. Por la intención del 
registro desde la personería jurídica, no se puede establecer comparaciones 
con el trabajo de Padilla.  
 
Sin embargo de lo anterior, de dicho listado, se puede establecer indicios del 
crecimiento por décadas, en donde se observa claramente un aumento 
importante a partir de 1971, siendo la década de los 90, de ese siglo, el de 

                                                                 
5 Considerando el porcentaje correspondiente a la provincia de Esmeraldas. 
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expansión, pues representa el 56.4% del total de las entidades registradas, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CRECIMIENTO DE IGLESIAS 
   

Década No. % 
1896 - 1897 2 0,4 
1901 - 1910  1 0,2 
1911 - 1920  0 0,0 
1921 - 1930 0 0,0 
1931 - 1940 4 0,7 
1941 - 1950  13 2,3 
1951 - 1960 9 1,6 
1961 - 1970 32 5,7 
1971 - 1980 57 10,2 
1981 - 1990 105 18,8 
1991 - 1999 316 56,4 

S/D 21 3,8 
Total 560 100 

     Fuente: Susana Andrade, 2004. 
 
 
Cabe resaltar que existen criterios y prácticas diversas en torno a la 
legalización de las iglesias; unas denominaciones optan por una sola 
personería jurídica que cubre a todas sus iglesias en el país; otras combinan 
formas nacionales y provinciales; también existen instituciones de servicios 
legalizadas y otras no. El proceso de independencia de las iglesias de sus 
organizaciones de inicio implica una legalización de una buena parte de ellas; 
a esto se suma situaciones en que las iglesias tienen personería jurídica 
propia y a la vez pertenecen a otra organización, que también cuentan con 
personería jurídica.   
 
Así, hay que considerar que las diferentes denominaciones existentes en el 
país, tienen lo que se denomina una forma de gobierno, por lo general es 
aquella implantada por los misioneros iniciales y en cuyo modelo se han 
mantenido algunas iglesias; por ejemplo, la denominación Bautista considera 
una forma de gobierno congregacional, es decir los asuntos de la 
congregación son exclusivos de ellos, no existe ingerencia externa a pesar de 
ello se organiza en asociaciones provinciales, estas a su vez son parte de la 
Convención Bautista Ecuatoriana; sin embargo, otras iglesias mantienen lo 
que se podría llamar doctrina Bautista se alejan desde su inicio de este 
modelo, es decir, son independientes. 
 
Otro ejemplo puede ser la Denominación Pentecostal de Asamblea de Dios, 
la que se encuentra organizada en distritos, así: Distrito Sierra, Distrito Costa, 
Distrito Indígena; cada distrito agrupa las iglesias y se someten a la autoridad, 
sobre el distrito se encuentra un Comité Ejecutivo que rinde cuentas a la 
Asamblea. 
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A pesar de estas formas propias de gobierno de cada denominación, cada 
iglesia local tiene su propia forma de organización, es decir directiva cuerpo 
ministerial, diáconos, ancianos, dependiendo como la asamblea lo dictamine 
ya que en la mayoría de las denominaciones la mayor autoridad recae en la 
congregación es decir la asamblea.  
 
Desde este aspecto las iglesias dependiendo su modelo tiene o no su 
personería jurídica, es decir en el caso de las Asambleas de Dios todos los 
templos funcionan bajo la personería jurídica de la denominación, caso 
contrario las iglesias bautistas por su comprensión de congregacional y 
autónoma cada iglesia tiene una personería jurídica. Además si una iglesia 
impulsa alguna obra que requiere legalizarse, el tejido institucional se amplía. 
 
Las formas de definirse y asociarse que constan en los registros legales son 
variadas, se encuentran las siguientes: alianza, asamblea, asociación, 
campus, capítulo, centro, comité, comunidad, concilio, conferencia, 
congregación, consejo, corporación, cuerpo, diócesis, ejército, federación, 
fundación, iglesia, instituto, junta, liga, misión, movimiento, servicio, unión. A 
lo que se suman las ONG, fundaciones, establecimientos educativos, de 
salud, etc. 
 
En este panorama es válido considerar el volumen de iglesias legalmente 
establecidas como indicativo del interés de formalización de sus iglesias y 
procesos organizativos y no que esto refleje directamente el volumen 
cuantitativo de iglesias y miembros participantes. 
 
A efectos de estudios posteriores surge la necesidad de contar con criterios y 
tipologías que permitan organizar la información del tipo de institucionalidad 
existente en el mundo evangélico, que como se ve está relacionada a las 
concepciones religiosas. 
 
El crecimiento de las iglesias indígenas evangélicas 
 
Partiendo de la información del Directorio, a 1985 se registraron 436 iglesias 
indígenas, comparando con la información proporcionada en el texto de Julián 
Guamán, de un total de 2.116 iglesias organizadas en asociaciones 
provinciales y pertenecientes a la FEINE (que no agrupa a la totalidad de 
iglesias indígenas evangélicas), se establece la siguiente comparación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

CRECIMIENTO DE IGLESIAS INDÍGENAS EVANGÉLICAS 1985-2003 
     

Provincia Iglesias 
Indígenas          

1985* 

Iglesias 
Indígenas 

2002 ** 

Incremento 
de Iglesias  

Crecimiento  
No. de veces 

Carchi 0 0 0 0,00 
Imbabura 19 42 23 1,21 
Pichincha*** 23 113 90 3,91 
Cotopaxi 21 73 52 2,48 
Tungurahua 23 67 44 1,91 
Bolívar 31 45 14 0,45 
Chimborazo 237 1200 963 4,06 
Cañar 22 28 6 0,27 
Azuay 1 26 25 25,00 
Loja  12 12  
Esmeraldas 2    
Manabí     
Los Ríos     
Guayas 5    
El Oro 2    
Costa (1985: 9)  211 202 22,44 
Sucumbíos  37 37  
Orellana  12 12  
Napo (2002: 119) 11 70 59  
Pastaza 20 120 100 5,00 
Morona Santiago 19 60 41 2,16 
Zamora Chinchipe   0  
Galápagos   0  
Totales: 436 2116 1.680  
Fuentes:     
* Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 1985, información de iglesias otro idioma. 
** Julián Guamán, "Indígenas Evangélicos Ecuatorianos", 2003, cuadro p.125. 
*** En el directorio, constan 27, de las cuales se disminuyen 4 por ser 2 inglesas, 1alemana y 1 
coreana. 
 
Como se puede observar, durante los 20 años transcurridos, se formaron 
1.680 nuevas iglesias, que representa un crecimiento de 3,9 veces que el 
número inicial. En proporción a las iglesias de 1985, destaca el crecimiento 
en la provincia de Azuay y en la Costa que presentan los mayores 
crecimientos (25% y 22,4% respectivamente).  
 
Chimborazo es la provincia de mayor concentración numérica y que 
representa el 56,7% de las 2.116 iglesias existentes al 2002, aunque su 
crecimiento sea de 4 veces respecto de las iglesias a 1985. 
 
Cabe señalar que en la provincia de Loja antes no se registró iglesias y que 
en la actualidad, existen 12. Así también, el crecimiento en las actuales 
provincias de Orellana y Sucumbíos, que para 1985 estaban incluidas en la 
información de Napo, si sumamos como región, presentan un crecimiento de 
9,8 veces que la existencia inicial. 
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Para el 2005, según refiere la FEINE, ésta organización agrupa a más de 
2.500 iglesias y tiene presencia en 17 provincias, sin embargo no hay la 
información desagregada6. Según este dato, se habrían incrementado desde 
1985 a 2005, 2.064 nuevas iglesias indígenas. 
 
No hay información de tres provincias Carchi, Zamora y Galápagos, no 
obstante, este es un límite de acceso de información, que de ausencia de 
iglesias y su crecimiento que se infiere será menor. 
 
Como se puede observar, los indicios del crecimiento en el ámbito nacional, 
como de las iglesias indígenas evangélicas, dan cuenta de un significativo 
crecimiento cuantitativo y de expansión territorial en todo el país.  
 
Como un indicativo nacional se puede establecer que al 2005 habrían no 
menos de 3.380 iglesias, que es la sumatoria de las 1.316 iglesias locales 
registradas en 1985 más las 2.064 nuevas iglesias indígenas. Además, habría 
que considerar que para 1985 había 284 iglesias en formación y 277 Centros 
de Predicación, si se considera que en los años siguientes se consolidaron 
las iglesias en formación y los centros de predicación se constituyeron en 
iglesias, habría un crecimiento importante, pues para la fecha significaba una 
expansión de un 42,6% de las instituciones existentes. 
 
Otro dato que ilustra la magnitud de las entidades del mundo evangélico, es 
el registro estadístico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no consta 
en el Directorio y que en el país cuentan con 65 iglesias y 162 compañías en 
la zona norte y en la zona sur con 56 y 145 compañías, lo que suman 121 
Iglesias y 307 compañías, dando un total de 428 entidades más7. 
 
El número de iglesias, es un indicativo que habría que relacionarlo con el 
número de integrantes en cada una; hay importantes diferencias en el tamaño 
que no son suficientemente establecidas, por ejemplo el Directorio registra 
iglesias con un mínimo de 6 integrantes (una lógica más familiar). 
 
En términos poblacionales, los datos del Directorio establecen que la 
comunidad evangélica representaba en 1985 al menos un 3,28% de la 
población total del país según el Censo Nacional de 1984, señalando que el 
registro es incompleto, pues faltó información de algunas denominaciones. 
Los entrevistados manifiestan que actualmente representarían entre el 10 y 
13% de la población ecuatoriana. La FEINE estima que hay un 65% de 
población no indígena en el país, un 16% de población indígena no 
evangélica y un 19% de población indígena que es evangélica8, cabe señalar 
que el 35% de población indígena en el país es un dato discutible. Esto no 

                                                                 
6 Chisaguano Silverio, La Educación Intercultural Bilingüe: una propuesta educativa de los pueblos 

indígenas del Ecuador; Avances, Limitaciones y Desafíos, FEINE, FLACSO, Quito, 2005. 
7 http://www.adventiststatistics.org/view_Summary.asp?FieldID=U_ECDU. 
8 Tríptico informativo de la FEINE. 
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invalida el significativo crecimiento de las iglesias indígenas, como se 
evidenció en los párrafos anteriores. 
 
 
C. Iglesias, pobreza y desarrollo 
 
De las entrevistas realizadas es clara la percepción sobre la relación de las 
iglesias evangélicas respecto de la pobreza y desarrollo, en dos direcciones, 
la primera respecto de la situación de las propias iglesias y la segunda frente 
a la situación general de sus localidades y el país. 
 
Para la primera situación y tomando en cuenta que la gran mayoría de la 
población indígena, afro ecuatoriana, campesina no indígena y sectores 
urbanos marginales, se encuentran viviendo en condiciones de pobreza, ésta 
no es ajena a las iglesias de estos sectores, como tampoco lo son las 
iniciativas de desarrollo como una de las alternativas de solución. 
 
Se percibe una mayor importancia de las iglesias hacia acciones que 
enfrenten situaciones difíciles de sus miembros, más allá de un interés 
proselitista, las iniciativas van adquiriendo respuestas organizadas y 
específicas, sin perder el nexo con la labor espiritual y religiosa. Según las 
denominaciones y las lecturas sobre la pobreza, en donde inciden la teología 
de la pobreza y de la prosperidad, se percibe que la idea fuerte de aceptar un 
designio de Dios, no es incompatible con acciones para trabajar el reino de 
Dios en la tierra. 
 
Respecto a la segunda situación es importante ubicar que los cambios en el 
mundo actual, como la proliferación de violencia, desestructuración de la 
forma de familia clásica, problemas de salud tipo epidemias y pandemias, 
pérdida de valores y referentes, entre otros; son preocupaciones crecientes y 
dan paso a acciones que incluyen a las comunidades donde se encuentran.  
 
Se destaca un cambio sustancial y es la relación de las iglesias, 
especialmente a nivel de asociaciones, con las instancias gubernamentales 
tanto en el ámbito de entidades del gobierno central, como aquellas 
seccionales. Éstos, con la incorporación de procesos participativos crean 
espacios propicios para encauzar las iniciativas. La FEINE es un ejemplo 
claro al respecto. 
 
Por otro lado, las acciones de oferta de servicios que impulsan una buena 
parte de las iglesias, especialmente en el campo de la salud y educación, 
generan contactos y acuerdos con diversos sectores no evangélicos, 
abriendo otro nivel de relacionamiento entre el mundo evangélico y el que no 
lo es, lo que constituye un desafío importante en términos de sociedad y de 
construcción de formas de convivencia. 
 
En este marco, es coincidente en las personas entrevistadas la preocupación 
por establecer el rol de las iglesias en la sociedad, resaltando su aporte en el 
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campo de los valores y destacando características de la ética protestante 
como el trabajo, ahorro y solidaridad. Buscan incidencia política. 
 
También, las iglesias miran sus acciones hacia la sociedad como parte de la 
labor de sus Ministerios y del tipo de vida evangélica que desean asumir; en 
este sentido, priorizan grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad, 
como mujeres, niñez, personas privadas de la libertad, personas que viven en 
la calle, que tienen problemas de alcoholismo y adicción. 
 
En el mundo evangélico, es importante la diaconía;  se llama diáconos a las 
personas que ayudan o sirven las mesas, dentro del ambiente evangélico el 
servicio, la ayuda al prójimo como la parábola del buen samaritano, es 
evidencia de testimonio cristiano, la diaconía es el enfoque de servicio hacia 
los necesitados, por tanto este es el enfoque de la iglesia local al sostener la 
canasta de víveres, consultorios en su mayoría atendidos  por un médico 
perteneciente a la congregación a un costo bajo, por lo general se impulsan 
guarderías, y centros educativos. 
 
Las asociaciones de denominaciones, como el CLAI y la FEINE son más 
explícitas en su posicionamiento hacia el tema de la pobreza y el desarrollo, 
planteando que son construcciones sociales y que requieren intervenciones 
globales e integrales, incluyendo aspectos estructurales, topan puntos como 
la cooperación, la incidencia política, políticas públicas, entre otros. Como se 
observó en la revisión bibliográfica, hay temas de interés, como la deuda, 
militarización, redistribución de recursos, el medio ambiente, entre otros, que 
amplían el panorama de reflexión y acción. 
 
Las formas de intervención son ampliamente diversas y presentan uno de los 
campos a ser investigados. Por un lado hay una estrecha relación entre las 
acciones espirituales y religiosas, con la caridad o asistencia paternal, la 
oferta de servicios y proyectos de desarrollo; las fronteras en estas acciones 
no son marcadas y más bien presentarían otras formas de percibir la pobreza 
y el desarrollo que son importantes de profundizar y problematizarlas. 
 
El tema de los recursos también presenta una gama diversa de gestión, entre 
las principales están las ofrendas, donaciones, gestión de proyectos y  
patrocinios; tanto a nivel de iglesia, como movilizando nexos entre iglesias en 
el ámbito local, nacional e internacional9. 
 
Las acciones que impulsan combinan múltiples intervenciones como: la 
entrega de vestido y alimentos; creación de centros de atención integral, de 
establecimientos educativos y centros de atención médica; entrega de 
medicinas y servicios vía caravanas médicas; creación de tiendas, talleres y 
microempresas, entre otras más. A esto se suman, las oraciones, jornadas de 

                                                                 
9 No se topa la relación con la ONG de inspiración cristiana, por existir un trabajo al respecto 

(CEP/EED). 
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sanación, consejerías, visitas domiciliarias y campañas, que plantean una 
compleja interrelación entre lo espiritual y material. 
 
Las formas institucionales entrelazan las acciones directas desde las propias 
iglesias, la creación de fundaciones, de establecimientos semi autónomos 
para el funcionamiento de los servicios y espacios de coordinación con otras 
entidades. 
 
Se percibe ciertas distancias y coincidencias entre los pronunciamientos a 
nivel institucional y las dinámicas de las iglesias desde las percepciones de 
los integrantes. Ayuda a ubicar estos aspectos los resultados de la encuesta 
realizada, en la cual el 54% respondieron mujeres y el 43,5% hombres10, con 
un importante porcentaje de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes (13 y 28 
años) y adultos, como se puede observar en la siguiente información: 
 
  

Grupo etáreo No. % 
Adoles/jóvenes/adulto 
Jóvenes 

48 38,7 

Adultos (29 a 49 años) 65 52,4 
Más 50 años 7 5,6 
No contestan 4 3,2 
Total 124 100 

 
 
La ubicación geográfica de los encuestados es variada, el 32,3% son del 
norte de Quito (Iñaquito, la Florida, Chaupicruz, Inca y otros); el 14,5% del 
centro (La Victoria) y en el sur el 20,2% (Chillogallo, El Calzado), además un 
16,1% radican en Tumbaco y el 6,5% en Cayambe.  El grupo pertenece a las 
siguientes iglesias: 
 
 

Iglesia No. % 
El Nazareno 30 24.2% 
Evangélica de Iñaquito 26 21.0% 
Centro Cristiano Tumbaco 21 16.9% 
Fraternidad Cristiana 20 16.1% 
Victoria con Jes ús 19 15.3%    
Frat.Cristiana Restauración 4 3.2% 
Trono del Cordero 1 0.8% 
Asamblea de Dios 1 0.8% 
Bíblica del Inca 1 0.8% 
No contesta 1 0.8% 
Total 123 100% 

 
El grupo encuestado indicó las denominaciones a las que pertenecen, sus 
respuestas fueron las siguientes: 
                                                                 
10 Se realizaron algunos cruces para establecer diferencias entre hombres y mujeres, pero no se ubicó  

mayor diferencia. 
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Denominación No. % 
Asamblea de Dios 35 28.2% 
Independiente 23 18.5% 
Del Pacto Evangélico 26 21.0% 
Misión Centro Cristiano 15 12.1% 
Pentecostal 3 2.4%    
Evangélica 2 1.6% 
Bíblicos 1 0.8% 
Iñaquito 1 0.8% 
No contesta 18 14.5% 
Total 124 100.0% 

 
 
Como se puede observar relacionando este cuadro con el anterior, la 
correspondencia entre la iglesia y la denominación a la cual pertenecen no es 
totalmente correspondiente, incluso un 14,5% no responde; esto puede ser 
entendido por una mayor identificación con su iglesia en concreto, por falta de 
información y formación teológica.  Esto es un indicio que evidencia la 
necesidad de profundizar la caracterización religiosa del mundo evangélico y 
protestante. 
 
La pobreza es asociada a una diversidad situaciones y tipo de sensaciones 
como tristeza, angustia, desdicha, abandono, carestía, estrechez, atraso, 
ignorancia, avaricia, indignidad, retroceso, entre otras más; se procedió a 
agrupar las respuestas por significados afines y/o relacionados, a fin de mirar 
tendencias, lo que se resume en el siguiente cuadro: 
  
 

Pobreza No. % 
Falta de recursos 41 33.1% 
Dolor 16 12.9% 
Miseria 14 11.3% 
Injusticia y desigualdad 13 10.5% 
Hambre y desnutrición 7 5.6% 
Dios 5 4.0% 
Niñez 5 4.0% 
Falta educación 4 3.2% 
Retroceso 4 3.2% 
Falta oportunidades 3 2.4% 
Maldición 3 2.4% 
Corrupción 2 1.6% 
Estancamiento 1 0.8% 
Gente 1 0.8% 
Humildad 1 0.8% 
Obra enemiga 1 0.8% 
No contesta 3 2.4% 
Total 124 100.0% 
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Como se puede observar, la idea de carencia y de falta es el núcleo central, 
es significativa la asociación de las situaciones a la injusticia y desigualdad; 
quizás lo más novedoso, es que las respuestas refieren a distintas 
dimensiones de la persona y vida humana, no se puede centrar la idea de 
carencia y fa lta a lo económico, pues están los otros aspectos y formas de 
plantearlos. Destaca el relacionamiento a vivencias dolorosas. 
 
En forma similar, el desarrollo es asociado a diversas situaciones, incluso 
negativas, como contaminación, injusticia y desigualdad; otras son ideas 
generales como apoyo, trabajo, es necesario, potencial, tecnología, inversión, 
cambios, futuro, Las ideas en torno a crecimiento, prosperidad, progreso y 
bienestar (incluye alegría, felicidad) son las más frecuentes, sin que logren 
porcentajes importantes por separado. Si se intenta agrupar en una idea 
fuerte, se puede ver una percepción de desarrollo como una mejor vida a lo 
que se suma la educación y superación (personal). El desarrollo como algo 
integral no es una idea importante, sin embargo, lo individual y colectivo; lo 
económico, emocional y social se entrecruzan en esa idea de una vida mejor, 
que es otra forma de expresar lo integral, como se puede ver en el resumen 
de las respuestas: 
 

Desarrollo No. % 
Crecimiento 16 12.9% 
Prosperidad 11 8.9% 
Progreso 10 8.1% 
Bienestar 10 8.1% 
Educación 9 7.3% 
Superación 9 7.3% 
Injusticia y desigualdad 6 4.8% 
Futuro 5 4.0% 
Trabajo 5 4.0% 
Cambios 4 3.2% 
Riqueza 4 3.2% 
Apoyo 3 2.4% 
Dios 3 2.4% 
Fortaleza 3 2.4% 
Oportunidades 3 2.4% 
Tecnología 3 2.4% 
Integral 2 1.6% 
Ciudad 2 1.6% 
Justo 2 1.6% 
Potencial 2 1.6% 
Indispensable 1 0.8% 
Contaminación 1 0.8% 
Inversión 1 0.8% 
No contesta 9 7.3% 
Total 124 100.0% 
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Es importante destacar que tanto en las ideas sobre la pobreza como del 
desarrollo, las respuestas relacionadas a la acción divina son pocas, esto 
indica que el determinismo religioso en la vida no es una forma generalizada. 
 
Casi la totalidad de los encuestados opinan que hay problemas de pobreza 
en sus iglesias, el 61% consideran que son muchos y el 38% que son pocos.  
 
Frente a dicha situación se preguntó sobre el tipo de iniciativas que impulsan 
(3 prioritarias), las respuestas también fueron muy variadas y se agruparon 
según afinidades, dejando a la vez la expresión de ciertos énfasis. Así, no se 
agrupó todo lo relacionado en lo social para visualizar mejor la importancia en 
educación, medicinas y alimentos; en lo económico no se incorporó las 
microempresa y talleres. Las respuestas se refieren dos niveles: uno indica 
las acciones de solución y el otro sobre acciones de gestión. Estos criterios 
se mantienen para las respuestas sobre las iniciativas hacia la ciudad de 
Quito, sobre iniciativas de desarrollo y aquellas que piensan impulsar a futuro. 
 
Relacionando las tres iniciativas prioritarias que realizan en sus iglesias, tanto 
en cada una de ellas, como en conjunto se destacan las de tipo social (visitas, 
apoyo emocional, psicológico, visitas, consejería, reuniones, animación, 
participación y a diversos grupos), siguen los apoyos económicos y luego 
está el apoyo espiritual, el detalle es el siguiente: 
 
 

Iniciativa iglesia  1 2 3 Total % 
Apoyo social 33 29 21 83 66,9 
Proyectos 17 6 3 26 21,0 
Alimentos 15 6 3 24 19,4 
Apoyo espiritual 11 3 13 27 21,8 
Educación 8 9 6 23 18,5 
Medicina 6 5 2 13 10,5 
Apoyo económico 5 21 9 35 28,2 
Fondos 2 2 5 9 7,3 
Microempresa 2 0 0 2 1,6 
Talleres 2 0 0 2 1,6 
Evangelizar 0 2 1 3 2,4 
Fundación 1 2 0 3 2,4 
Ministerios 1 0 0 1 0,8 
Trabajo 1 2 1 4 3,2 
No contesta 20 37 60   
Total: 124 124 124   
Si contestan  104 87 64   
% 84% 70% 52%   

 
Respecto a los problemas de pobreza en la ciudad Quito, el 7% consideran 
que son poco graves, el 27% que son medianamente graves y el 64% que 
son muy graves. Los grupos más afectados por esta situación, considerando 
tres mayores afectaciones son: 
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Grupos afectados 1 2 3 Total % 
Niñez 37 29 13 79 63,7 
Mujeres 17 13 14 44 35,5 
Ancianos 13 26 18 57 46,0 
Indígenas 10 9 6 25 20,2 
Campesinos 5 2 4 11 8,9 
Discapacitados 5 0 2 7 5,6 
Adolescentes 4 3 4 11 8,9 
Pobres 4 2 1 7 5,6 
Todos 4 0 0 4 3,2 
Negros 3 5 4 12 9,7 
Alcohólicos 2 2 2 6 4,8 
Indigentes 2 2 4 8 6,5 
Migrantes 2 1 2 5 4,0 
Clase baja 1 0 0 1 0,8 
Clase media 1 1 1 3 2,4 
Desempleados 1 2 0 3 2,4 
Familias 1 3 1 5 4,0 
Indígenas negros 1 1 2 4 3,2 
Mestizos 1 1 2 4 3,2 
Prostitutas 1 0 1 2 1,6 
Analfabetos 0 2 3 5 4,0 
Jóvenes 0 3 4 7 5,6 
Enfermos 0 0 2 2 1,6 
Sin fe 0 0 1 1 0,8 
No contesta 9 17 33   
Total: 124 124 124   

 
 
Como se puede observar claramente, los grupos que consideran más 
afectados son la niñez, especialmente aquella que se encuentra en la calle, 
trabajadores y aquellos que no cuentan con uno o dos de sus progenitores o 
son abandonados; las mujeres y llama la atención a referencia a que estén 
solas, sean solteras o madres (visión de minoridad de la mujer); los ancianos 
e indígenas. Si bien mencionan a la población afro ecuatoriana como grupo 
afectado, tiene un porcentaje menor (9,7%) que la población indígena, 
cuando los primeros son más afectados por situaciones de pobreza. En 
general, los grupos mencionados son aquellos que se encuentran en mayor 
vulnerabilidad. Es significante, que juntando los porcentajes de adolescentes 
y jóvenes, éstos representan un 14,5% y se relaciona con las pocas 
oportunidades que tienen en la actualidad tanto para estudiar, como para 
insertarse al mundo laboral y en general para las distintas experiencias 
vitales. 
 
Ante la situación de pobreza en la ciudad, el 48% indican que sus iglesias si 
realizan iniciativas (frente a un 84% que si lo hacen en sus iglesias) y un 44% 
manifiestan que no lo hacen. Las iniciativas que impulsan son: 
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Iniciativas Quito 1 2 3 Total % 
Apoyo social 16 15 3 34 27,4 
Proyectos 15 4 0 19 15,3 
Apoyo espiritual 5 3 4 12 9,7 
Evangelizar 5 0 2 7 5,6 
Alimentos 3 2 3 8 6,5 
Educación 3 5 1 9 7,3 
Fondos 3 1 2 6 4,8 
Medicinas 3 3 0 6 4,8 
Talleres 2 0 0 2 1,6 
Fundación 1 1 1 3 2,4 
Microempresa 1 3 0 4 3,2 
Apoyo económico 1 2 4 7 5,6 
Trabajo 1 0 0 1 0,8 
No contesta 65 85 104   
Total 124 124 124   
Si contestan 59 39 20   
% 47,6 31,5 16,1   

 
 
 
Como se puede observar, la lógica es similar a las iniciativas desarrolladas en 
sus iglesias en cuanto a las intervenciones en lo social, proyectos y apoyo 
espiritual; es notorio el cambio en importancia en las intervenciones en lo 
económico que disminuyen (más complejo a nivel de ciudad) y en la 
evangelización que sube el porcentaje (el ser evangélico contribuiría en la 
solución de los problemas). 
 
Más específicamente se preguntó si sus iglesias impulsan proyectos de 
desarrollo, el 48% indican que si lo hacen y el 40% que no.  El tipo de 
respuestas ratifican el interés en lo social, aumenta la importancia de 
realización de proyectos que es la primera respuesta, la creación de escuelas 
y acciones de educación; es importante que si bien baja el aspecto de apoyo 
espiritual (individual y familiar), sube el interés por evangelizar (a la sociedad). 
El detalle de las respuestas es el siguiente: 
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Proyectos desarrollo 1 2 3 Total % 
Proyectos 26 2 1 29 23,4 
Apoyo social 8 9 6 23 18,5 
Alimentos 8 0 0 8 6,5 
Escuela 4 2 3 9 7,3 
Evangelizar 4 3 1 8 6,5 
Talleres 3 0 0 3 2,4 
Apoyo económico 2 1 0 3 2,4 
Educación 2 5 1 8 6,5 
Medicinas 2 0 0 2 1,6 
Fundación 2 1 0 3 2,4 
Apoyo espiritual 1 0 1 2 1,6 
Fondos 0 1 0 1 0,8 
Iglesia 0 1 0 1 0,8 
Microempresas 0 1 0 1 0,8 
Colegios 0 0 1 1 0,8 
No contesta 62 98 110   
Total 124 124 124   
Si contestan 62 26 14   
% 50,0 21,0 11,3   

 
 
A futuro, el 57% indican que sus iglesias tienen pensado proyectos, que 
serían los siguientes: 
 
 

Proyectos a futuro 1 2 3 Total % 
Escuela 21 3 0 24 19,4 
Proyectos 11 2 1 14 11,3 
Apoyo social 9 3 0 12 9,7 
Fundación 6 0 1 7 5,6 
Microempresas 6 3 2 11 8,9 
Apoyo espiritual 3 2 0 5 4,0 
Colegio 3 0 0 3 2,4 
Compra terreno 3 0 0 3 2,4 
Educación 3 4 0 7 5,6 
Agro 2 0 0 2 1,6 
Evangelizar 1 1 1 3 2,4 
Iglesia 1 4 1 6 4,8 
Talleres 1 0 0 1 0,8 
Tiendas 1 0 0 1 0,8 
Alimentos 0 3 2 5 4,0 
Empresa 0 1 0 1 0,8 
No contesta 53 98 116   
Total 124 124 124   
Si contestan 71 26 8   
% 57,3 21,0 6,5   

  
De las respuestas se infiere que en la visión de futuro hay un mayor interés 
en acciones orientadas hacia la niñez y grupos en condiciones difíciles, pues 
en proyectos, por lo general se refieren a centros infantiles y de acogida a 
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mujeres y personas desamparadas o con serios problemas. El campo 
educativo (formal o no) es el de mayor interés, si se suma escuelas, colegios 
y centros infantiles; es significante que el porcentaje de microempresa es 
mayor que en las respuestas anteriores y que baja el tema de evangelizar. 
Estableciendo una relación entre los cinco primeros porcentajes de las 
respuestas sobre la totalidad de iniciativas que realizan frente a los problemas 
de pobreza en sus iglesias, en la ciudad, proyectos de desarrollo y proyectos 
a futuro, se obtiene la siguiente información: 
 
 

Ámbito Iniciativas  
Iglesias 

Iniciativas 
Quito 

Proyectos 
Desarrollo 

Proyectos a 
Futuro 

Apoyo social 66,9 27,4 18,5 9,7 
Apoyo económico 28,2    
Alimentos 19,4 6,5 6,5  
Apoyo espiritual 21,8 9,7   
Proyectos 21,0 15,3 23,4 11,3 
Educación   6,5 5,6 
Escuela   7,3 19,4 
Evangelizar   6,5  
Fundación    5,6 
Microempresas    8,9 

 
 
Para complementar lo expuesto, tomando en cuenta solo las primeras 
respuestas sobre las iniciativas anteriores y agrupándolas en los tres tipos de 
apoyo y gestión de fondos, y considerando los porcentajes respecto solo de 
quienes contestaron, se obtiene la siguiente información: 
 
 

Ámbito Iniciativa 
Iglesia 

Iniciativa 
Quito 

Proyectos 
Desarrollo 

Proyectos a 
Futuro 

Apoyo social 60% 42% 39% 51% 
Gestión 20% 32% 45% 28% 
Apoyo económico 11% 9% 8% 14% 
Apoyo espiritual 10% 17% 8% 7% 
Total 100% 100% 100% 100% 
No. que Si contestaron 104 59 62 71 
% que Si contestaron 84% 47,60% 50% 57,30% 

 
 
Como se puede observar en los dos cuadros anteriores, la preocupación e 
intervenciones en lo social es el campo principal, seguido de las acciones en 
torno a gestión de recursos  vía formulación de proyectos (muchos para el 
campo social), patrocinios, donaciones entre otras formas. Las intervenciones 
en lo económico y espiritual son menores.  
 
Respecto a las diferencias entre la actuación a lo interno de las iglesias y 
hacia la colectividad lo notorio es el aumento en acciones de gestión y en la 
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labor espiritual. De manera específica en torno al desarrollo se vinculan más 
las acciones de gestión. Finalmente en la visión a futuro, se destaca el 
crecimiento de soluciones en lo económico. Cabe notar como varían los 
porcentajes de respuesta, hay un mayor posicionamiento en lo concerniente a 
sus iglesias y es menor (la mitad) hacia lo externo.  
 
En síntesis de lo expuesto, se advierte que hay un complejo de actuación de 
las diversas instituciones del mundo evangélico tendientes a incidir 
positivamente en el cambio de vida a nivel personal, familiar y colectivo, que 
agrupa aspectos materiales, espirituales, emocionales e intelectuales.  Las 
estrategias y acciones son en distintas escalas y ámbitos; de tal suerte que se 
podría analizar la existencia de una forma distinta de ver la pobreza, bienestar 
y el desarrollo.  Por lo tanto, sería interesante indagar esta forma específica. 
Ilustraría el estudio de casos como por ejemplo: de la Comunidad de Caliata 
en Chimborazo, que según las entrevistas, presenta transformaciones 
significativas, no desde la implantación de proyectos, sino desde la vivencia 
de una vida evangélica.  Otra experiencia, sería la iniciativa de las iglesias 
evangélicas en el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito, para 
organizar las festividades por la fundación de la ciudad, con el control de las 
bebidas alcohólicas, logrando una alta acogida. La amplia y reconocida 
experiencia de HCJB, debe también ser considerada, pues sus acciones  
incluyen proyectos de dotación de agua potable, que da cuenta de otro nivel 
de intervención. Otras experiencias, como la de Alfalit, que son 
especializadas en un solo tema, en este caso la educación, que incluye 
alfabetización, o la Fundación REMAR que presenta una ampliación en poco 
tiempo (menos de una década) a 4 provincias con 11 casas-hogares que 
brindan asistencia y/o rehabilitación a la niñez que vive en la calle y personas 
con adicciones. Estas y otras experiencias suponen además una multiplicidad 
de relaciones para la gestión de recursos que convendría visibilizarlas. 
 
 
D. Principales denominaciones e iglesias evangélicas y protestantes 

ubicación y acciones 
 
 
Con el límite de la información encontrada, en esta parte se realiza una 
aproximación del mapeo de la ubicación de las principales iglesias, 
denominaciones y organizaciones, para ello se toma como referencia el 
registro del Directorio de 1985, pues en esta información se distingue el nivel 
de iglesias, denominaciones y organizaciones, de las iglesias locales.  Se 
ubica otros datos encontrados, más como indicios, que como complemento a 
la información base, pues las lógicas y temporalidades son distintas. En el 
anexo 5 se encuentra una lista de las principales denominaciones, con fecha 
de inicio y lugar de la sede; en algunos casos hay información sobre líneas de 
trabajo y nexos; incluye también un listado de categorías de clasificación que 
a futuro podría aportar. 
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Ubicación territorial 
 
Una primera ubicación de las iglesias por regiones indica su mayor presencia 
en la sierra que en la costa, aunque con poco margen de diferencia, la región 
amazónica tiene un porcentaje menor, pero significativo por cuanto la 
población es menor, como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

Región No. Iglesias % 
Costa 541 41,71 
Sierra 639 49,27 
Amazonía 117 9,02 
Totales: 1.297 100 
Fuente: Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 
1985 

 
De la información que registra Susana Andrade, se puede observar similar 
tendencia, de mayor presencia en la sierra. Recordando que esta fuente 
considera el registro oficial, se puede observar que en la amazonía el 
porcentaje es mucho menor que el número de iglesias registrado en el 
Directorio, posiblemente porque están aglutinadas. 
 
 

Región No. Iglesias % 
Costa 185 33,04 
Sierra 310 55,36 
Amazonía 8 1,43 
SD 57 10,18 
Totales: 560 100 
Fuente: Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 
1985 

 
La ubicación regional de las iglesias indígenas evangélicas, también ratifica la 
centralidad en la sierra y presenta aumento en la costa y amazonía, como 
indica el siguiente cuadro que relaciona la información  de 1985 con la del 
2002: 

     
Región 1985 % 2003 % 
Costa 9 2,12 211 9,97 
Sierra 377 88,71 1.606 75,90 
Amazonía 39 9,18 299 14,13 
Totales: 425 100 2.116 100 
Fuentes:     
* Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 1985, datos de 
iglesias otro idioma. 
** Julián Guamán, "Indígenas Evangélicos Ecuatorianos", 2003, 
cuadro p.125. 
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En forma general, a nivel de regiones, se puede ubicar una mayor presencia 
de iglesias en la sierra, considerando número (general y de iglesias 
indígenas) y registro oficial. El creciente porcentaje de iglesias indígenas en la 
costa y amazonía indica su presencia nacional. 
 
Una segunda ubicación, desagrega la información a nivel de provincias, 
partiendo de la información del Directorio se encuentra la siguiente 
distribución: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE IGLESIAS EVANGÉLICAS POR PROVINCIAS, 1985 
     

Provincia Iglesia habla 
castellana 

Iglesias 
otro idioma 

Total 
iglesias 

% 

Carchi 8 0 8 0,62 
Imbabura 10 19 29 2,24 
Pichincha 140 27 167 12,88 
Cotopaxi 12 21 33 2,54 
Tungurahua 25 23 48 3,70 
Bolívar 5 31 36 2,78 
Chimborazo 14 237 251 19,35 
Cañar 9 22 31 2,39 
Azuay 26 1 27 2,08 
Loja 9 0 9 0,69 
Esmeraldas 27 2 29 2,24 
Manabí 42 0 42 3,24 
Los Ríos 57 0 57 4,39 
Guayas 385 5 390 30,07 
El oro 21 2 23 1,77 
Napo 34 11 45 3,47 
Pastaza 10 20 30 2,31 
Morona Santiago 15 19 34 2,62 
Zamora Chinchipe 7 0 7 0,54 
Galápagos 1 0 1 0,08 
Totales: 857 440 1.297 100 
Fuente: Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 1985.  

 
 
La información matiza el énfasis regional, pues es Guayas la provincia que 
tiene mayor concentración de iglesias, seguida de Chimborazo (mayoría de 
iglesias indígenas) y de Pichincha. Cabe mencionar que esta información es 
relativa, pues en el registro del Directorio, varias iglesias indígenas de 
Chimborazo no constan. También habría que considerar la relación entre el 
número de iglesias con la concentración poblacional, pues es lógico que en 
Guayas y Pichincha existan mayor número. 
 
De la información de Susana Andrade, encontramos una lógica similar en las 
iglesias con personería jurídica, Guayas, Pichincha y Chimborazo son las que 
mayores registros tienen, como se observa en el detalle siguiente: 
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Provincia No. Iglesias % 
Carchi 0 0,0 
Imbabura 8 1,4 
Pichincha 156 27,9 
Cotopaxi 12 2,1 
Tungurahua 14 2,5 
Bolívar 2 0,4 
Chimborazo 96 17,1 
Cañar 6 1,1 
Azuay 14 2,5 
Loja 2 0,4 
Esmeraldas 7 1,3 
Manabí 6 1,1 
Los Ríos 7 1,3 
Guayas 160 28,6 
El Oro 5 0,9 
Lago Agrio 1 0,2 
Napo 1 0,2 
Pastaza 2 0,4 
Morona Santiago 4 0,7 
Zamora Chinchipe  0,0 
Galápagos 0 0,0 
S/D 57 10,2 
Totales 560 100,0 

         Fuente: Susana Andrade, 2004. 
 
 
Respecto de las iglesias indígenas evangélicas, de las 2.116 iglesias que son 
parte de la FEINE al 2002, el 56,7% están ubicadas en la provincia de 
Chimborazo, y sumando los porcentajes de las provincias de Cotopaxi (3,4%), 
Tungurahua (3,2%) y Bolívar (2,1%), se observa que el 65,5% de las iglesias 
están ubicadas en la zona centro-sierra, que es una de mayor pobreza. Las 
restantes provincias tienen porcentajes menores al 5% y como se apreció en 
el cuadro del crecimiento de iglesias, no hay información desagregada de las 
provincias de la costa. 
 
Una tercera ubicación considera las iglesias ubicadas en las zonas rurales, 
por lo general las más pobres; la información disponible solo es del Directorio 
de 1985 y es la siguiente: 
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Provincia Total iglesias No. 
Iglesias 
Rurales 

% de la 
Provincia 

% Nacional 

Carchi 8 4 50 0,94 
Imbabura 29 16 55 3,76 
Pichincha 167 60 36 14,15 
Cotopaxi 33 26 79 6,13 
Tungurahua 48 28 58 6,60 
Bolívar 36 2 6 0,47 
Chimborazo 251 8 3 1,89 
Cañar 31 22 71 5,19 
Azuay 27 9 33 2,12 
Loja 9 4 44 0,94 
Esmeraldas 29 9 31 2,12 
Manabí 42 11 26 2,59 
Los Ríos 57 25 44 5,90 
Guayas 390 109 28 25,71 
El Oro 23 5 22 1,18 
Napo 45 32 71 7,55 
Pastaza 30 24 80 5,66 
Morona Santiago 34 26 76 6,13 
Zamora Chinchipe 7 5 71 1,18 
Galápagos 1 0 0 0,00 
Totales: 1297 424  100 
Fuente: Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador, 1985.  

 
Es interesante la diferencia porcentual si se considera la relación con la 
provincia y con el total nacional. En el primer relacionamiento, son las 
provincias de la sierra-central. Cañar y la totalidad de la amazonía, las que 
tienen mayor porcentaje de iglesias a nivel rural, respecto a su provincia, o 
dicho de otra forma son las provincias en donde las iglesias evangélicas 
tienen un rostro rural. En la segunda relación, nuevamente son Guayas y 
Pichincha las que mayor iglesias evangélicas rurales tienen. Como se señaló 
en el Directorio faltó información desagregada de las 237 iglesias indígenas 
de Chimborazo, que se ubican en el ámbito rural y que representan un 18% 
en la relación nacional y un 94% respecto de la provincia. 
 
Esta ubicación geográfica evidencia la necesidad de un análisis desagregado 
a escalas menores, pues los datos nacionales y regionales, reiteran las 
centralidades de Guayas, Chimborazo y Pichincha, mientras que mirando la 
relación local la información advierte de otras dinámicas. Si la desagregación 
sería cantonal y daría cuenta de la relación con la concentración poblacional, 
se tendría mejores elementos para un análisis preciso sobre la relación con el 
tema de la pobreza y desarrollo. Habría además que considerar un nivel de 
desagregación en el ámbito urbano. 
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Ubicación de las iglesias 
 
En el recuento cronológico se ubicó algunos datos respecto de que iglesias y 
los lugares donde iniciaron su labor, aquí se reconstruye cierta información 
sobre la primera iglesia que se constituyó en cada provincia, para l 
consideración de temporalidad de la presencia de las iglesias. Cabe señalar 
que algunos datos no pueden ser exactos ya que no todas las iglesias 
reportaron la fecha de inicio para la elaboración del Directorio de 1985, la 
reconstrucción es la siguiente: 
 
 

Provincia Fecha de 
inicio 

Iglesia constituida 

Chimborazo (1902)* 1933 I. Bethel 
Guayas  1934 IEEACyM 
Esmeraldas 1935 IEEACyM 
Cotopaxi 1940 IEEACyM 
Napo 1945 IEEACyM 
El Oro 1946 IEEACyM 
Pichincha 1947 I. El Adviento (alemana) 
Tungurahua 1950 IEEACyM 
Morona Santiago 1950 Independiente 
Manabí (1913)** 1951 IEEACyM 
Imbabura 1954 I. Del Pacto 
Pastaza 1954 I. Hermanos Libres 
Azuay 1959 I. Ev. Luterana del Ecuador 
Carchi 1960 I. Del Pacto 
Los Ríos 1960 I. Bethel 
Zamora Chinchipe 1969 Independiente 
Galápagos 1969 I. Ev. Nacional Tabernáculo de 

Dios 
Bolívar 1970 Aso. I. Ev. Bereanas del Ecuador 
Cañar 1973 I. Ev. Luterana del Ecuador 
Loja 1975 Aso. I. Evangélicas del Ecuador 

      Fuente: Directorio, 1985 
                 * El dato es de Riobamba, no de las iglesias indígenas. 
    * Primer templo en el país (ver recuento cronológico). 
 
 
Como se observa la Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y 
Misionera (IEEAyM), es la que primero se consolida y de mayor presencia en 
varias provincias en los primero 50 años del siglo anterior, para la segunda 
mitad, se advierte una diversificación de iglesias. De todas formas, los 
tiempos son cortos para procesos complejos,  desde 1933 hasta 1975, esto 
es en 40 años se completó el paso de una presencia parcial a un nacional y  
van en camino otras 4 décadas de fortalecimiento. 
 
El crecimiento de diversas iglesias por provincias, expresa el proceso 
paulatino de ampliación de cada denominación hacia otras zonas, a 
continuación se expone las iglesias que a 1985, estaban en las zonas rurales: 
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PROVINCIA 
(# de iglesias Dir. 1985) 

IGLESIAS ZONAS RURALES 
(Resaltado las denominaciones  con mayor número de iglesias.  

Dir. y FEINE) 
Carchi (4) Del Pacto, Independientes. 
Imbabura (16) Del Pacto, Bethel, IEEACyM (15), Independientes. FEINE (42). 

Pichincha (60) 

Cuadrangular, Del Pacto, El Adviento, Bautista (12), El Divino Redentor, 
I. Ev. Unida del Ecuador, Filadelfia, De Cristo,  Bereanas, Pentecostal 
Trinitaria, Mis. Ev. Centro Cristiano, IEEACyM, Hermanos Libres, 
Asamblea de Dios, Metodista, I. Misionera, Independientes (21). FEINE 
(113). 

Cotopaxi (6) I. de Cristo, Independientes (24). FEINE (73). 

Tungurahua (28) 
Cuadrangular, Asamblea de Dios, IEEACyM, Iglesia de Cristo, 
Independientes (22). FEINE (67). 

Bolívar (2) Bereanas. FEINE (45). 

Chimborazo (8) 
Bethel, I. De Cristo, Aso. I. Unión Mis. Evangélica, Independientes. 
FEINE (1.200). 

Cañar (22) Luterana, Bautista (15), Del Pacto. FEINE (28). 
 
Azuay (9) 

Luterana, Bautista, Asamblea de Dios, IEEACyM, Aso. I. Ev. Del 
Ecuador (4). FEINE (26). 

Loja (4) IEEACyM (3), Aso. I. Ev. Del Ecuador. FEINE (12). 
Esmeraldas (9) I. de Cristo (4), IEEACyM (4), Independiente. 

Manabí (11) 
IEEACyM, Asamblea de Dios (3), Independientes, Aso. I. Ev. Del 
Ecuador, Bautistas, Aso. De I. Misioneras. 

Los Ríos (25) 

I. Bethel, Unión Misionera Evangélica (5), Cuadrangular (6), Asamblea 
de Dios, Concilio de I. De Cristo, Aso, I. Ev. Del Ecuador, Asamblea de 
Dios, Independientes (7), Remanente de Jesucristo, Pentecostal. 

Guayas (109) 

Cuadrangular (20), Bautista (11), Concilio Luz de Dios, Unión 
Misionera Evangélica (12), Asamblea de Dios, Independientes (18), 
Filadelfia, Eunice, IEEACyM (15), Cuerpo de Cristo, Aso. I. Ev. 
Ecuatorianas, Pentecostal Trinitaria, Nazareno, Remanente de 
Jesucristo, Divino Redentor, I. De Dios, Pentecostal. FEINE, TODA LA 
COSTA (211) 

El Oro (5) Cuadrangular, IEEACyM (4). 

Napo (32) 
IEEACyM (9), Independientes, Del Pacto (12), Bautista (6), 
Cuadrangular, Asamblea de Dios, hermanos Libres. FEINE (70). 

Pastaza (24) 
Hermanos Libres (11), Bautista, Nazareno, Independientes (10). 
FEINE (120) 

Morona Santiago (26) Independientes (9), Aso.I. Ev. Shuar del Ecuador (17). FEINE (60) 
Zamora Chinchipe (5) Independientes (3), IEEACyM. FEINE (60) 
Sucumbíos FEINE (37) 
Orellana FEINE (12) 
 
 
Acciones de las Iglesias 
 
Esta parte se resaltan algunos aspectos que en gran parte ya fueron 
comentados en los puntos anteriores: 
 



 40 

• Las iglesias evangélicas y protestantes en el Ecuador, desde sus inicios 
han estado vinculadas y se han desarrollado con grupos humanos 
afectados por situaciones económicas, sociales y culturales en desventaja 
(indígenas, barrios marginales, zonas rurales, provincias pequeñas). Si 
bien esta no es la situación de todas las iglesias,  el aumento de población 
en condiciones de pobreza y de problemas sociales graves, motiva a que 
se involucren en estas situaciones. Existe sensibilidad y acción a lo interno 
y externo de las iglesias. 

 
• Las acciones son diversas, las realizan a nivel interno de sus iglesias y 

hacia la colectividad, educación y salud son las áreas principales y están 
en estrecha relación con los aspectos espirituales y religiosos, es 
creciente la preocupación por los temas y soluciones económicas. Habría 
una forma particular de comprender y realizar sus intervenciones, en una 
lógica que interrelaciona diversos ámbitos de la vida individual y colectiva. 
La actuación con las entidades públicas, la búsqueda de incidencia 
política y el aporte a la sociedad en valores y ética, son nuevas 
proyecciones. 

 
• Los grupos humanos que más preocupan son aquellos que se encuentran 

en condiciones de vulnerabilidad o que les atribuyen una minoridad, como 
es el caso de las mujeres. Hay una preocupación creciente en la situación 
de los jóvenes. 

 
• Hay una amplitud de temas de interés (ambientales, derechos, políticos, 

paz, etc.), pero tienen recepción diferencial entre las instituciones. Esto se 
conjuga con demandas específicas, por ejemplo como pueblos indígenas 
o mujeres. En éste último caso es significativo el cambio en la 
organización de la Unión de Mujeres Evangélicas del Ecuador (UMME), 
anteriormente basada en delegadas desde las denominaciones a ser una 
entidad que agrupa a mujeres evangélicas, sin la mediación de la 
denominación o iglesia a la que pertenecen sus asociadas. 

 
• Temas como género, son poco tratados y solo en las entrevistas se 

manifestó la necesidad de iniciar la discusión de temas polémicos como 
los derechos sexuales, aborto, homosexualidad, entre otros. 
Principalmente desde CLAI y la UMEE. 

 
• Es diversa la lógica institucional para gestionar y manejar los recursos 

necesarios para sus intervenciones (personal, iglesias, instituciones 
específicas). La distinción entre el rol de las iglesias y las instancias que 
intervienen en temas de pobreza y desarrollo no es clara en todas las 
entidades. Las iglesias independientes, tendrían un manejo más personal 
y con menos instancias de control 
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Síntesis 
 
En forma global de lo expuesto en las cuatro partes de este segundo 
producto, se pueden sintetizar los siguientes aspectos de la relación entre 
iglesia, pobreza y desarrollo: 
 
• Hay percepciones y evidencias cuantitativas parciales que indican el 

crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes durante los últimos 
20 años, especialmente en la población indígena y urbano marginal de 
varias ciudades. La presencia es nacional, significativa y “apropiada”. Una 
lectura importante refiere que la expansión de las iglesias está 
estrechamente asociada a la adaptación de éstas a las formas particulares 
del país. 

 
• El mundo evangélico se encuentra en un momento distinto al de su 

establecimiento y expansión. Es heterogéneo, complejo en sus 
características teológicas, institucionales, procesos organizativos e 
interrelaciones entre iglesias evangélicas (nacional, subnacional e 
internacional) y con el mundo no evangélico. Es importante profundizar su 
caracterización religiosa, institucional y organizativa.  

 
• Existen importantes procesos organizativos de grupos de población 

específicos, como indígenas (desde 1960, expresión en la FEINE), 
mujeres (desde 1969, UMEE) y en la actualidad se observa a nivel de 
jóvenes.; que articulan su vida religiosa con sus demandas específicas en 
lo social, político, económico y cultural. 

 
• Existe una falta de información estadística actualizada que indique el 

crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes (cuántas iglesias, 
denominaciones y formas de asociaciones existen en la actualidad); así 
como de su acción frente a la pobreza y el desarrollo (donde están 
ubicadas, las acciones que realizan, cobertura, impacto, etc.). Hay 
avances en registros de algunas denominaciones y organizaciones, pero 
hace falta un registro, tipo censo, que permita contar con una base de 
datos que se alimente periódicamente. 

 
• Se advierte de una comprensión y lógica distinta para actuar frente a la 

pobreza y desarrollo que requiere de un análisis  profundidad. 
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III. PRODUCTO NO. 3:  LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Este tercer producto, según los términos de referencia, planteaba ubicar tres 
problemáticas prioritarias a ser investigadas, sugerencias para su delimitación 
y para posibles entradas metodológicas. Sin embargo, considerando la 
información expuesta en los dos productos anteriores, se puede ubicar las 
siguientes características: a) en unos aspectos hay una información 
avanzada, como por ejemplo las iglesias evangélicas; b) en otros campos hay 
vacíos como son los casos de Guayaquil y población afro ecuatoriana; c) el 
aspecto estadístico requiere actualización en distintas magnitudes; y d) otros 
que requieren de una reflexión desde las propias denominaciones e iglesias 
protestantes y evangélicas, principalmente en torno a sus fundamentos y 
visión de la pobreza y desarrollo. Por lo expuesto, se considera más oportuno 
establecer componentes a ser investigados, con la finalidad de nivelar y 
complementar la información existente y lograr una visión del conjunto del 
país en el tema de interés. La sugerencia, es por tanto, la realización de una 
investigación de alcance nacional, sostenida en el tiempo y que permita el 
establecimiento de formas de seguimiento.  
 
 
A. Componentes de investigación 
 
La fundamentación religiosa de las diferentes denominaciones, iglesias 
y asociaciones 
 
De la revisión bibliográfica y entrevistas, se ubican diferencias en torno a 
aquellas iglesias que tienen fundamentación teológica y aquellas que no las 
tienen y se definen como bíblicas, existiendo variantes entre estas dos 
grandes agrupaciones; esto es entre iglesias históricas o protestantismo 
clásico de origen europeo y la tendencia evangelical de origen 
norteamericano.  
 
En el marco del proceso de “apropiación” de las iglesias tanto a nivel de la 
población indígena como de la población blanco-mestiza, surgen varias 
iglesias que se definen como independientes y se distancian de sus matrices 
iniciales, configurando otra tendencia importante. 
 
Además, hay tensión entre las corrientes anteriores con otras iglesias, que 
para unos son empresas religiosas, otros las definen como neopentecostales, 
otros las llaman agrupaciones religiosas; es más, para otros no serían iglesias 
cristianas a pesar de que así se autodenominen, o son vistas como sectas. 
Tal es el caso de la Iglesia Universal, que en algunos de los centros de culto 
se definen como Iglesia Pentecostal y que, según las apreciaciones de las 
personas entrevistadas, constituye uno de los grupos de mayor crecimiento, 
de manera especial en los sectores más empobrecidos, especialmente 
urbanos y en la ciudad de Guayaquil, debería ser analizada, más aún con los 
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antecedentes que indican que 8 países estarían estudiando esta agrupación 
para establecer anomalías en su funcionamiento y manejo financiero. 
 
Interesa ampliar el estudio incluyendo otras iglesias, como los Testigos de 
Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que por lo 
general son vistas como grupos no protestantes ni evangélicos. Esto 
permitiría ampliar la discusión y diferenciación teológica. 
 
Otro aspecto tiene que ver con la discusión de la religiosidad popular en las 
iglesias evangélicas y protestantes. El posicionamiento y acción de éstas en 
procesos de dominación y liberación, en la complejidad de las relaciones 
entre religión y las dimensiones socio-económicas, políticas y simbólicas. 
Esto tiene estrecha relación con la discusión de la relación iglesia y pueblo; y, 
que se expresa en los procesos de constitución de iglesias apropiadas, en el 
sentido que lo plantea Padilla y Guamán. 
 
Un tercer punto tiene que ver con el ecumenismo, las iglesias que se 
inscriben en esta postura, las experiencias, su balance y posibilidades. Así 
también, la discusión sobre el tema de los diálogos interreligiosos. 
 
Interesaría por tanto un nivel de investigación que apunte a establecer los 
núcleos y manifestaciones principales de las diferentes construcciones 
religiosas, que permitan explicitar dinámicas religiosas y delimitar 
fundamentadamente tendencias relevantes y sus características principales. 
De hecho este campo, no se agota en una investigación, más contribuye a la 
reflexión y debate que debe ser constante. 
 
La institucionalidad del mundo evangélico y protestante 
 
La expansión de las iglesias evangélicas y protestantes, acompañadas de 
una diversidad de denominaciones, formas organizativas, nexos y 
especialmente la multiplicidad de las iglesias independientes, presentan un 
tejido complejo y con dificultades para la lectura en este nivel, del propio 
relacionamiento en el mundo evangélico y protestante y de éste con el mundo 
católico y el conjunto de la sociedad. 
 
La existencia de varias centralidades según afinidades denominacionales, 
históricas, territoriales, culturales y la ausencia de una centralidad referente 
para el conjunto de iglesias protestantes y evangélicas, sin duda no es un 
asunto que se resuelva en una investigación, pero el establecer una tipología 
de formas institucionales religiosas del mundo evangélico y protestante, 
contribuirá al desarrollo de la investigación y a la par a la reflexión y 
visibilización en la sociedad del mundo evangélico y protestante en la 
construcción de una cierta racionalidad que permita aportar al 
relacionamiento entre el mundo evangélico y protestante y hacia fuera de 
éste. 
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De hecho, la reflexión de la institucionalidad deberá especificar las formas e 
instancias más adecuadas para impulsar acciones de desarrollo y lucha para 
erradicar la pobreza. 
 
El registro estadístico 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos de mayor debilidad es 
el estudio estadístico de variables importantes como: 
 
• Número, tamaño y ubicación de denominaciones, iglesias locales e 

integrantes (diferenciando participantes directos y comunidad). Ubicando 
nexos subnacionales, nacionales e internacionales. 

• Número y ubicación de organizaciones que agrupen denominaciones e 
iglesias; organizaciones provinciales y nacionales; organizaciones por 
grupos específicos (pastores, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes, 
etc.);  y, de otras formas como redes, alianzas, etc. 

• Número y ubicación de instituciones tipo: fundaciones; ONG; de educación 
formal (escuelas, colegios, universidad); de educación teológica y bíblica 
(centros de formación); de salud (hospitales, clínicas, centros); 
asistenciales (centros de rehabilitación, casas de acogidas, etc.); 
comunicativas (radios, TV, editoriales), entre otras. 

• Tipo, ubicación, cobertura y tiempos de los programas que impulsan. Así 
como los grupos poblacionales a los que están dirigidos. 

 
De manera específica, sería importante sistematizar los registros que realiza 
la FEINE, a fin de actualizar los datos existentes al 2002. Así también, 
complementar la información de las iglesias evangélicas indígenas que no 
son parte de la FEINE, con la finalidad de contar con una visión más completa 
de las iglesias indígenas evangélicas. 
 
Nuevamente cabe resaltar que el esfuerzo del Directorio es una base 
importante de ser actualizada. Este precedente permite pensar en la 
construcción de una base de datos que registre información detallada de las 
distintas denominaciones (tipo censo), la misma que puede ser alimentada 
periódicamente.  
 
Concepción(es) y prácticas sobre desarrollo y pobreza 
 
El campo del desarrollo implica reconocer la existencia de un amplio debate 
en el ámbito mundial. Cada vez más la concepción de desarrollo tradicional, 
basada en el crecimiento económico como premisa central para la mejora de 
la situación inicial, ha dejado de ser el referente y una variedad de críticas y 
aportes son incorporados para incluir la importancia de otras dimensiones, 
humanas, sociales, culturales, ambientales, de derechos, bienestar y 
felicidad; así, hay avances importantes en el planteamiento de propuestas de 
desarrollo humano, integral, sustentable. Incluso, hay propuestas de 
desarrollo en algunos aspectos y otras más radicales que argumentan que el 
desarrollo dejó de ser una alternativa viable para la solución de las grandes 
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problemáticas actuales. Otros aspectos relacionados, como el desarrollo y 
transferencia de tecnología, presentan nuevos y complejos debates, 
especialmente en torno a la inequidad de su acceso, las consecuencias e 
implicaciones éticas. 
 
El abordaje de la pobreza está en estrecha relación con el desarrollo, pues 
sin el alivio de esta problemática acuciante para gran parte de las personas, 
difícilmente se puede emprender procesos de desarrollo significantes. La 
creciente pobreza evidencia una vez más los límites de los modelos 
económicos y las propias estrategias para combatir la pobreza. Los desafíos 
son grandes y se impulsan acciones concretas, por ejemplo, para que al 
menos se garantice el derecho a la alimentación, uno de los Objetivos Del 
Milenio (ODM), estrategia que plantea a los distintos países el cumplimiento 
de metas, para lo cual se espera que las distintas entidades confluyan sus 
esfuerzos para lograr sus finalidades. 
 
Tanto desarrollo como pobreza ponen en el tapete de discusión la distribución 
inequitativa de los recursos económicos y de otros como el desarrollo de 
capacidades, oportunidades, planteándose el tema de la equidad y derechos 
como una de las urgencias actuales y que es poco mencionada en las 
iglesias. 
 
Como se ubicó en los resultados de las encuestas aplicadas en 5 iglesias, las 
nociones de pobreza y desarrollo, están relacionadas con la vida religiosa 
(evangelización, hacer comunidad, consejería, oración, sanación, etc.) y la 
distinción entre asistencia (servicios), alivio en situaciones de pobreza 
(caridad) y desarrollo, no es claramente delimitada, se junta a ellas la 
discusión sobre la teología de la pobreza y del bienestar, los proyectos de 
vida y la espiritualidad de los pueblos. 
 
Es por tanto importante la indagación a profundidad de cómo las iglesias 
evangélicas y protestantes miran estos temas, y si hay una lógica específica, 
tomando en cuenta que una gran parte de iglesias son iglesias de personas 
que viven situaciones de pobreza; y, que existen diferencias entre las 
elaboraciones y propuestas que impulsan asociaciones y dirigencias de las 
iglesias y sus integrantes. Se relaciona en este punto el análisis de 
preocupaciones sobre problemáticas y aspiraciones emergentes, como el 
militarismo y la paz que se relacionan en la forma de vida y convivencia 
anheladas. 
 
A más de la reflexión en el nivel de las concepciones, es importante aquella 
sobre las principales estrategias y formas de intervención que impulsan las 
diversas iglesias, como se vio hay una amplia gama de acciones y tendencias 
claras en torno a la prioridad en educación, salud, apoyos económicos, 
especialmente orientados a grupos de población que se encuentran en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. La investigación en este campo 
permitirá ubicar a más de tendencias, el volumen de las intervenciones y sus 
resultados; así como la relación entre el accionar del mundo evangélico y 
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protestante con aquellas que no lo son y con las entidades públicas, 
nacionales y seccionales, en una lógica que permita rendir cuentas ante el 
propio mundo evangélico y el conjunto de la sociedad. El estudio de las 
experiencias exitosas aportaría en este punto. 
 
Otro elemento a indagarse tiene que ver con las entidades más adecuadas 
para el impulso de las acciones de desarrollo y combate de la pobreza, esta 
parte está en relación con el componente anterior, que permita caracterizar 
las lógicas institucionales y la ubicación de que instancias, a más de las ONG 
y fundaciones, son las más adecuadas para esta tarea. Esto quedaría 
incompleto sino se indaga sobre las acciones de cooperación y los alcances 
de los relacionamientos con las entidades de gobierno nacional y seccional; 
así como, la rendición de cuentas hacia la sociedad. 
 
Iglesias del pueblo afro ecuatoriano 
 
Como se pudo observar, hay un vacío en torno al conocimiento específico de 
la situación de las iglesias evangélicas afro ecuatorianas. Más allá de ubicar 
si estas iglesias han logrado o no un proceso de “apropiación” y organización 
similar a la de las iglesias indígenas evangélicas, interesa caracterizar su 
situación y ubicar dinámicas específicas. 
 
Iglesias urbano marginales 
 
En similar sentido que el componente anterior, amerita una lectura específica 
sobre la situación actual de las iglesias en el ámbito urbano, con énfasis en 
aquellas ubicadas en los sectores más pobres de las principales ciudades. El 
insumo que estudia el desarrollo de las iglesias evangélicas en las 4 ciudades 
(CEP, EED), debería ser profundizado y ampliado a otras ciudades, 
especialmente Guayaquil. 
 
Fortalecimiento de una línea de reflexión constante 
 
Es importante que durante el proceso de investigación se ubiquen las 
posibles instancias y formas para una socialización amplia de los resultados 
de la investigación y que a futuro puedan constituirse en espacios apropiados 
para la realización de estudios posteriores que permitan una línea de reflexión 
y aportes permanente, que contribuya al conocimiento de las iglesias 
evangélicas y protestantes y de su relacionamiento en el país. En este 
aspecto contribuiría también la base de datos.  
 
 
B. Criterios metodológicos 
 
Para la realización de la investigación, se sugieren los siguientes criterios 
orientadores: 
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• La participación entendida como un principio inclusivo, democratizador y 
por tanto educador para la toma de decisiones y convivencias 
respetuosas, implica que en el proceso investigativo se traduzca en el 
involucramiento activo de las iglesias evangélicas y protestantes del país. 
Se expresa como un requisito básico que en distintos niveles como: la 
validación de la propuesta de investigación (puede ser elaborada por un 
pequeño equipo); la motivación para el involucramiento en el proceso 
investigativo de las distintas instancias organizadas del mundo evangélico 
y protestante; la obtención de la información; y, la discusión sobre los 
resultados. Es deseable, que posterior a la investigación exista 
participación para la socialización de la misma. 

 
• La contextualización de la información y reflexión, permite ubicar la 

mutua incidencia entre los momentos y niveles políticos, económicos y 
culturales y las dinámicas y hechos concretos. Es clave considerarla en 
niveles subnacionales, nacionales y globales; más aún, tomando en 
cuenta que la globalización actual está modificando de manera profunda 
las formas de entender el mundo y las formas de actuación en él. Esto 
incide no solo en la discusión del desarrollo y pobreza, sino en la propia 
expresión e importancia de la vida religiosa y espiritual de las personas. 

 
• La recuperación histórica de la presencia y significado de las iglesias 

evangélicas y protestantes en el país, permite ubicar no solo la secuencia 
de los hechos e hitos, sino también su significado en el tiempo, más allá 
de una cronología, buscaría resaltar las transformaciones efectuados y en 
curso. Un aspecto poco analizado y resaltado es la importancia de la 
presencia evangélica y protestante en cuanto a la ampliación de 
libertades, concretamente en la libertad de religión y culto. 

 
• La consideración de las diversidades urbano marginales, regiones 

subnacionales, culturales, etéreas, de género y clase social, son aspectos 
importantes para analizar las especificidades y cómo éstas inciden en las 
caracterizaciones generales propuestas. 

 
• La interrelación de lo público y privado es necesario abordarlo, más 

que en el sentido de separar campos, en el de ubicar especificidades y 
sus complejas conexiones e interacciones. Las acciones en cada iglesia 
con sus miembros (oraciones), están en estrecha relación con las 
acciones impulsadas hacia la comunidad (servicios) y aquellas con 
autoridades, gobiernos locales (planes de desarrollo). 

 
• Ubicación de tensiones que permitan ubicar los elementos que se 

confrontan y las formas de abordarlos, enriquece la propia interpretación y 
propone una forma distinta de abordar las diferencias, transformándose en 
un proceso educador. 
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• La combinación de perspectivas, a más de la mirada histórica el estudio 
demandará relacionar otras perspectivas, sociológicas, antropológicas, 
teológicas y estadísticas, a fin de lograr una lectura con una mirada más 
amplia que de cuenta de la riqueza y complejidad inmersa. 

 
• La diversificación de fuentes es un desafío, pues por la magnitud de la 

investigación se requerirá de la articulación de diversos insumos 
provenientes de la revisión de fuentes secundarias y de aquellas que se 
generen tanto desde técnicas cuantitativas, como cualitativas. Sería 
importante considerar momentos y espacios de reflexión más amplia que 
a su vez sean insumos para la reflexión continuada. 

 
 
C.  Alcance de la investigación 
 
El proceso investigativo propuesto implica considerar las siguientes 
características: 
 
• La decisión política : implica u proceso previo de delimitación y acuerdos 

entre las distintas denominaciones y sus organizaciones. 
 
• El diseño: por la diversidad de productos a lograse, el diseño debería 

combinar el alcance nacional con las diversidades y las características de 
los distintos productos que se desprenderían de los componentes y 
entradas metodológicas. 

 
• El proceso (instancias y equipo): se requiere pensar la conformación 

de una estructura que articule una instancia conductora central, un equipo 
técnico central y subequipos según productos específicos (podría 
pensarse en subproductos), instancias de validación más amplias, una 
redacción final centralizada y una edición de una sola persona 
(institucional o independiente). Esto no necesariamente implica un equipo 
numeroso. 

 
• Los recursos: implica la gestión de los mismos que puede combinar la 

propuesta global o por productos, según las posibilidades de gestión y 
apoyo. 

 
• La temporalidad: la duración podría ser entre 18 y 24 meses. 
 


