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Resumen 

La religión bautista forma parte del campo religioso cubano. Esta religión fue 

heredada de los exiliados cubanos residentes en Estados Unidos. Debido al 

apoyo y dependencia de esa religión en Cuba hacia la Home Mission Board, 

con el fin de desarrollarse y logar la consolidación, inicialmente fue reflejo de la 

dominación de los modelos estadounidenses. La Obra Bautista en Cuba creció 

hasta que adquirieron diferentes propiedades, primero en La Habana y luego 

en varias regiones del país, como fue el caso de Cienfuegos en 1889. El 

periodo 1889-1919 fue de inestabilidad en la labor de la Iglesia Bautista 

Nazaret de Cienfuegos, como consecuencia de conflictos internos originados 

por las características de la congregación (compuesta por familias, 

mayormente de clase media con tendencia alta).  

El Pastor Béquer logró consolidar la labor de la Iglesia debido a acciones 

estratégicas que llevó a cabo: organizar la actuación de la Iglesia dentro y fuera 

del Templo y estrechar vínculos con las diferentes instituciones de la ciudad 

Las principales actividades de la congregación interna y externamente fueron  

la celebración de cultos y la evangelización, respectivamente. Sobre ello trata 

la presente tesis, que lleva por título la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos: 

una mirada por dentro (1919-1958), cuyo objetivo general es analizar la labor 

de la Iglesia en el periodo. Los referentes teórico-metodológicos empleados 

fueron el Dr. Jorge Ramírez Calzadilla y la Dra. Yoana Hernández Suárez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The religion Baptist is part of the Cuban religious field. This religion was 

inherited of the exiles Cuban residents in United States. Due to the support and 

dependence of that religion in Cuba toward the Home Mission Board, with the 

purpose of being developed and logar the consolidation, initially was reflective 

of the dominance of the American models. The Work Baptist in Cuba grew until 

they acquired different properties, first in Havana and then in several regions of 

the country, like it was the case of Cienfuegos in 1889. The period 1889-1919 

were of uncertainty in the work of the Church Baptist Nazareth of Cienfuegos, 

as consequence of internal conflicts originated by the characteristics of the 

congregation (composed by families, mostly of middle class with high 

tendency).    

The Reverend Bequer was able to consolidate the work of the Church due to 

strategic actions that it carried out: to organize the performance of the Church 

inside of and outside of the Temple and to narrow bonds with the different 

institutions of the city The main activities of the internal congregation and 

externally they were the celebration of cults and the evangelism, respectively. 

On it is the present thesis that takes for title the Church Baptist Nazareth of 

Cienfuegos: a look inside (1919-1958) whose general objective is to analyze the 

work of the Church in the period. The relating theoretical-methodological 

employees were the Dr. Jorge Ramirez Calzadilla and the Dra. Yoana 

Hernandez Suarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La religión es la relación del hombre con lo sobrenatural. Como forma de la 

conciencia social constituye parte de la actividad humana. Abarca creencias, 

prácticas, ritos y enseñanzas de un determinado grupo o colectivo. Muchas 

veces tiene diversidad en la estructura formal (Templo y Casas Cultos) y se 

inserta en las tradiciones culturales de la sociedad o del grupo que lo practica. 

De acuerdo a su desempeño pueden llegar a ser reconocidas por la sociedad.  

Los estudios religiosos en Cuba, al igual que en otras partes del mundo, son 

pertinentes. Lo anterior se logra en la medida que se entiende a la religión 

como una forma de la conciencia social, la cual permite a los estudiosos de la 

temática entender el comportamiento, la manera de pensar y la forma de actuar 

de determinados grupos sociales. 

Cuba posee un campo religioso muy heterogéneo y variado debido en 
gran parte a la diversidad de prácticas y creencias, así como a los 
orígenes de cada una de ellas, donde convergen diversos modelos 
socioculturales con sus formas de relaciones con la sociedad y sus 
apreciaciones de la misma.1 

Desde el punto de vista histórico permiten entender el accionar en la sociedad, 

la cultura, la educación, el imaginario, las mentalidades, el pensamiento, la 

política e incluso el complejo universo de las relaciones económicas en nuestro 

país que han estado bajo la profunda impronta de la presencia de las 

religiones. 

La historia de Cuba nos muestra una rica dinámica socio religiosa 
caracterizada por constantes variaciones, sincretismos, confrontaciones, 
legitimaciones y reivindicaciones. Múltiples factores han condicionado 
desde la conformación de la nación que las religiones no hayan sido 
determinantes en las relaciones sociales, ni hayan estado en el centro 
de la vida política del país. (…) observar en la actualidad esta 
problemática implica repensar la función que tiene y que puede 
desempeñar lo religioso en una sociedad inmersa en profundas 
reformas económicas y necesidad de base para un nuevo consenso 
social.2 

La presente investigación centra su estudio en la labor de la Iglesia Bautista 

Nazaret de Cienfuegos (1919-1958). Hasta donde se ha podido consultar y 

                                                           
1
 Ver Ramírez Calzadilla, Jorge. “La libertad de religión. Su evolución en las condiciones 

cubanas”. Artículos publicados por el Departamento de Estudios Socio-Religiosos CIPS, La 
Habana, 1999, p. 2. (Documento digital) 
2
 Perera  Pintado, Ana Cecilia. Nuevos movimientos religiosos. Retos al escenario político 

cubano. En: Revista Temas # 76 cultura, ideología y sociedad, Octubre- Diciembre 2013, p.63. 



acceder a las fuentes, existen un grupo de textos que lo abordan. A 

continuación se presenta el análisis historiográfico de las fuentes que 

contribuyen a la investigación. 

Se hacen de imprescindible consulta, en primer término, Historia de la Iglesia. 

Un bosquejo3 de G. H. Price e Historia de los Bautistas4 de Justo Anderson. 

Ambos textos son escritos por pastores de la propia denominación y aunque 

sus análisis carecen de la utilización de métodos y técnicas de la investigación 

histórica, constituyen antecedentes para el tema en cuestión. La primera fuente 

aporta el contexto en que se fundan los bautistas en Europa y su comienzo y 

desarrollo en otros continentes, donde brinda un espacio al estudio en América 

Latina. La segunda, profundiza sobre las bases y principios de los bautistas, 

con énfasis en las tesis de Lutero como sustento teológico de dicha religión, 

además, realiza la crítica interna y externa a las fuentes consultadas. 

Los estudios consultados permiten afirmar que, por lo general, se corresponden 

con investigaciones desarrolladas desde la mirada sociocultural. Pese a ello, no 

se desconocen los estudios históricos relacionados con el protestantismo. 

Tales son los casos de tres tesis, una realizada desde el punto de vista de un 

Pastor Bautista y dos desarrolladas desde la mirada de la ciencia histórica, las 

que se muestran a continuación. 

Hasta el momento se ha localizado el trabajo de Carlos Sebastián Hernández 

Armas5 titulado Una maravilla de misiones modernas. Este trabajo es de 

obligada consulta porque ofrece datos necesarios para la presente 

investigación: llegada de la denominación bautista a Cuba, formación de la 

Primera Iglesia Bautista en La Habana, primeros bautismos, crecimiento de la 

membresía, creación de otras congregaciones en La Habana y en otras 

provincias. Referente a esto último hace mención a los inicios de la labor en 

Cienfuegos y a la presencia (en la provincia) de una escuela para niños negros 

y blancos, como parte de la labor social de los bautistas.6 

                                                           
3
 S. Price, G. H. Historia de la Iglesia. Un bosquejo. Servicio Evangélico de Documentación e 

Información (SEDIN), Cassà de la Selva (Girona), España. 
4
 Anderson, Justo. Historia de los Bautistas. Editorial Mundo Hispano, El Paso (Texas), 2015. 

5
 Historiador de la Convención Bautista de Cuba Occidental 

6
 El autor pertenece a la denominación evangélica protestante bautista fundada en Cuba en 

1892. 



La Convención Bautista de Cuba Occidental. Posición ante el ecumenismo 

(1900-1940) de Yoana Hernández Suárez aportó los elementos legales y 

doctrinales del funcionamiento de la organización y su postura. Se consultó la 

tesis de grado La Convención Bautista de Cuba Occidental: su proyección 

educacional y social entre 1905-19303 de Cindel María Velázquez Cervantes, 

la cual hace un análisis, desde la ciencia histórica, sobre la institución y toma 

como fecha de inicio para ello su fundación. Establece además los nexos entre 

la fe, la labor educacional y social desplegada por la misma. 

De igual relevancia son: Más de Cien Años de Obra Bautista en Cuba 

Occidental (1882-1996)7, la Serie “Destellos con el brillo de la historia, La 

Historia de los Bautistas en Cuba desde 1882”8, y las Actas de la Primera 

Iglesia Bautista “Nazaret” de Cienfuegos. Colección 1899-1959.  Estas fuentes, 

redactadas por la propia institución bautista, brindan a la investigación una 

síntesis de la llegada de esta doctrina evangélica a Cuba, con marcado énfasis 

en la historia bautista en Cuba Occidental, además de una panorámica de la 

llegada de esta denominación protestante a la ciudad de Cienfuegos. 

El marco temporal escogido para la investigación transcurre entre 1919-1958. 

Se asume como fecha como punto de partida el año 1919 por ser el comienzo 

de un período de estabilidad en el pastorado y labor de la Iglesia, además del 

comienzo de la producción y conservación de las fuentes primarias. Se observa 

como notable el año 1919 porque marca el inicio del impulso, desarrollo y 

evolución de los bautistas en Cienfuegos. Se logra una estabilidad en el 

funcionamiento de la Iglesia, aumenta la membresía y se crean organizaciones 

que despliegan una labor con marcado énfasis en la evangelización. 

Se extiende como fecha extrema final hasta 1958, porque en ese año la Junta 

Directiva de la Convención Bautista de Cuba Occidental, consideró otra edición 

del Himnario, con el título de Nuevo Himnario Popular. Ese hecho marcó un 

punto de ruptura en la liturgia bautista porque anteriormente se cantaban 

himnos traducidos y se respetaba la idea original, a partir de ese año se 

introducen palabras identitarias del idioma, y se consolidan los ritmos 
                                                           
7
 Veguilla Cené, Dr. Leoncio. Más de Cien Años de Obra Bautista en Cuba Occidental (1882-

1996). Oficina de Publicaciones Seminario Teológico Bautista “R.A. Ocaña”, Ciudad de La 
Habana, 1997. 
8
Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención 

Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 



autóctonos a través de las partituras que aparecen en el Himnario. Esa 

decisión fue tomada porque la Convención, aunque estaba asociada 

económicamente a la HMB, tomaba sus propias decisiones. Esa institución 

regía las normas jurídicas del cuerpo legal de la Iglesia, era la representante 

legal ante el Estado, se encargaba de la logística y ofrecía respaldo económico 

y doctrinal a todos sus afiliados, lo cual indica fin de una etapa, apertura y 

continuidad de otra.  

Por último, el elemento más significativo fue que desde 1947, al producirse la 

muerte de McCall (pastor estadounidense), asumió la presidencia el primer 

pastor cubano, perteneciente a la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos, 

Béquer, lo que indica el protagonismo que tuvieron los bautistas cienfuegueros 

en la toma de decisiones anteriormente planteadas. 

Al tener en cuenta esos elementos se presenta el problema de investigación: 

¿Cuál es la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos (1919-1958)? 

Se plantea como objeto de investigación labor de la Iglesia Bautista Nazaret 

de Cienfuegos (1919-1958). 

El objetivo general de la investigación es analizar la labor de la Iglesia 

Bautista Nazaret de Cienfuegos (1919-1958). 

Como objetivos específicos: 

1. Explicar el proceso fundacional de la Iglesia Bautista en Cuba (1883-

1919). 

2. Argumentar la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos (1919-

1958). 

Hipótesis: La estrategia desplegada para afianzar la labor de la Iglesia 

Bautista Nazaret permitió la consolidación de la religión bautista en Cienfuegos 

(1919-1958). 

La investigación responde a un estudio histórico de una institución religiosa en 

la cual, desde la ciencia histórica, se precisa de los análisis para comprender la 

labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos entre 1919-1958. Lo anterior 

desde la óptica de una metodología cualitativa y desde la interpretación de 

datos en las fuentes. 



Referentes teórico-metodológicos 

El Dr. Jorge Ramírez Calzadilla es el referente teórico por sus aportes 

realizados desde el Departamento de Estudios Sociorreligiosos del CIPS. La 

temática religiosa abordada desde un estudio evolucionista en su trabajo: La 

libertad de religión. Su evolución en las condiciones cubanas, permitió entender 

los elementos que propiciaron esa evolución y fueron utilizados en el capítulo 2 

de la presente investigación. De igual valor lo constituyen los trabajos Religión 

y relaciones sociales: La religión en la sociedad cubana; y Las actuales 

investigaciones sociorreligiosas sobre el protestantismo en Cuba. Esos textos 

proporcionaron información sobre el legado (litúrgico, teológico, pedagógico, 

arquitectónico) estadounidense en las Iglesias Bautistas de Cuba, que integran 

el mosaico religioso cubano y, por tanto, influyeron en la conformación de la 

identidad cubana. 

Otra fuente vinculada a los estudios religiosos, que abordó el período 

seleccionado desde la perspectiva histórica, lo constituyó: Protestantes en 

Cuba. Desarrollo y Organización 1900-19259 de Yoana Hernández Suárez. 

Aporta información sobre la labor social de los bautistas, desde las gestas 

independentistas en el siglo XIX, con marcado énfasis en la labor educacional 

desplegada por los misioneros protestantes. Además, es referente 

metodológico por el uso de las herramientas y técnicas de la ciencia histórica a 

seguir para analizar la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos 

(1919-1958). 

Aparato conceptual 

Resulta necesario, en primer lugar, definir el cuerpo conceptual de la 

investigación, del cual parte qué se entiende por denominación evangélica 

protestante10. Según Celier Crespo Alfonso, el término se refiere a la tercera 

vertiente del cristianismo, conformada por un conjunto de iglesias o 

denominaciones que surgieron del proceso de la Reforma religiosa ocurrida a 

principios del siglo XVI en Europa Occidental. Las denominaciones evangélicas 
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protestantes tienen principios comunes y algunas diferencias dogmáticas, como 

lo constituyen: la liturgia, las leyes canónicas, los ritos y la estructura interna de 

organización. Funciona con un nombre y una doctrina en común que se basa 

en la concepción de dar a conocer al “Único Dios Verdadero”. 

Otro concepto a manejar es el término Bautista11, cuyo origen se enmarca en 

el idioma alemán en el siglo XVI, para desacreditar el movimiento que se 

oponía al bautismo infantil. El autor cubano Dante Sánchez Salazar aportó un 

concepto más explícito: la palabra Bautista se utiliza para referirse a una rama 

del protestantismo con el nombre baptismo12. Esta doctrina sustenta que el 

bautismo debe realizarse únicamente a los creyentes adultos y por inmersión 

en agua común. Eso significa que, desde el punto de vista religioso, se le 

otorga importancia a la fe personal en Jesús para obtener salvación. 

Entre los métodos a aplicar en el desarrollo de esta investigación, es esencial 

el histórico-lógico. Este permite el análisis histórico de un hecho o proceso 

determinado -en este caso la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos 

(1919-1958)-. La utilización de este método ayuda a develar la evolución lógica 

de la labor al hacer un énfasis en el comienzo, desarrollo, puntos de oscilación 

y el ritmo de la labor. 

Otro método es el analítico-sintético, pues contribuye a analizar la 

información obtenida de las diferentes fuentes a consultar, e integrar los 

elementos comunes de manera que se pueda obtener una conclusión sintética 

del tema a estudiar. El método deductivo-inductivo permite partir de una 

panorámica general deductiva desde el surgimiento de los bautistas en Europa 

hasta llegar a Cuba, para comprender y abordar las particularidades de la labor 

social en la ciudad de Cienfuegos entre 1919-1958. 

Los métodos empíricos empleados fueron: el análisis crítico de los 

documentos y el contenido localizado en las fuentes antes mencionadas, para 

crear una base de datos a partir de la información recopilada. Concernientes a 

la Revista La Voz Bautista, las actas de la Primera Iglesia Bautista de 
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 Sánchez Salazar, Rev. Lic. Dante. Historia de la Iglesia. Ministerio Misionero JO.C.U.P, 
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 Hace referencia al cumplimiento del mandato o sacramento referente al bautismo y de la 
manera correcta de hacerlo. (Extraído de P. Haffner. Bautismo y confirmación. Editorial Nueva 
Evangelización. 1999) 



Cienfuegos “Nazaret” (Colección 1899-1958), así como, las publicaciones 

periodísticas como El Comercio y La Correspondencia. La entrevista por ser 

esta un método que facilita develar otras aristas de la labor social de los 

bautistas sobre todo para obtener información de fuentes vivas, por lo que la 

formulación de las preguntas estuvo en función del objeto de estudio.  

Luego se procedió a emplear las técnicas de la investigación histórica, como la 

triangulación de datos para completar la información. Con el análisis e 

interpretación de los datos, la validación de fuentes para confirmar la 

veracidad de la información. Además del análisis de los documentos con la 

crítica interna y externa de las fuentes primarias para su posterior 

interpretación. 

Novedad científica: El estudio de la Iglesia Bautista Nazaret permite 

enriquecer las investigaciones locales y regionales relacionadas con los 

estudios religiosos. Aborda la evolución de la institución y la estrategia 

desplegada para consolidar la religión bautista en Cienfuegos. Se realiza un 

levantamiento de las fuentes primarias que permitió el análisis de la labor de la 

Iglesia para consolidar la religión bautista en Cienfuegos (1919-1958). 

La memoria escrita cuenta de una introducción, dos capítulos, las conclusiones, 

las recomendaciones y un cuerpo de anexos que apoya la información que se 

brinda. Los capítulos responden a: el primer capítulo se dedica a abordar como 

eje temático fundamental la génesis de los bautistas en Cuba. Se analizan los 

elementos fundacionales y polémicas que enfrentó la religión bautista. De 

manera sintética y cronológica se ofrece la creación de diferentes instituciones 

y organizaciones creadas por la Convención Bautista de Cuba Occidental hasta 

llegar a Cienfuegos. 

El segundo capítulo centra la atención en argumentar la labor de los bautistas 

en Cienfuegos durante el período (1919-1958). Para realizar el análisis 

evolutivo de la institución que permitió consolidar la religión bautista. Forma 

parte de las temáticas a tratar en estos epígrafes los conflictos, alianzas y 

pactos que consolidaron dicha labor. 

 

 



Capítulo 1: La denominación evangélica protestante bautista en 

Cuba 

Este capítulo abordará como eje temático fundamental la génesis de los 

bautistas en Cuba. Para ello se analizan elementos doctrinales de esta religión 

evangélica. Brevemente se hace una panorámica del contexto en que se 

origina y desarrolla en Cuba y se tocan elementos de los bautistas en la región 

de Cienfuegos. Además, se ofrece de manera sintética y cronológica la 

creación de diferentes instituciones y organizaciones creadas por la Asociación 

Convención Bautista de Cuba Occidental (ACBCOcc)13. 

1.1 Inicio y basamentos de la labor bautista en Cuba (1883-1919) 

El trabajo misionero iniciado por las iglesias norteamericanas paralelamente al 

proceso de expansión económico de los Estados Unidos coincidió con el 

regreso a Cuba de muchos de los emigrados del 68.14 La autora toma partido 

de este criterio expuesto por Godofredo Alejandro y, de igual manera, coincide 

con lo planteado por Baker, quien, referente a la historia de los bautistas en 

Cuba, expresó:  

La primera obra bautista entre los cubanos no se hizo en Cuba, sino 
entre los refugiados políticos en Cayo Hueso, Florida, antes de la guerra 
de la independencia que se libró en los últimos años del siglo pasado.15 

Así es que en la segunda mitad del siglo XIX se enmarca la llegada de esta 

religión a Cuba, por el litoral norte habanero. Alberto de Jesús Díaz Navarro16 

es quien transmite el Evangelio en la isla. Llega a La Habana el 19 de marzo de 

188217 para estudiar la constitución que regía y para conferenciar con las 
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 Esta organización se encarga de promover la creación de otras organizaciones e 
instituciones para el mejor funcionamiento de la labor en Cuba. Creada con el fin de llevar a 
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 de Vega Reyes, Godofredo Alejandro. Guerras, espionaje y religión. Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 2015, p.78. 
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 Baker, R. A. Los Bautistas en la historia, publicado originalmente en inglés con el título The 
Baptist March in History. Casa Bautista de Publicaciones, Texas, 1986, p.96. 
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 Pastor bautista y pionero de esta denominación protestante. Cubano graduado de Medicina 
que participa en las acciones independentistas de Cuba. Por encontrarse en peligro de ser 
hecho prisionero por las fuerzas españolas abandona la Isla y llega a Nueva York. Allí amplía 
sus conocimientos médicos. Contrae neumonía y en el hospital donde se ingresa una 
enfermera le regala un Nuevo Testamento. A través de una de las historias de este libro ocurre 
su conversión. 
17

 Según el Pbro. Carlos Sebastián Hernández Armas, Historiador de la ACBCOcc, en el 
Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención 
Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 



autoridades de la provincia, todo ello con el objetivo de compartir el evangelio a 

Cuba. Durante su estancia realiza tres conferencias religiosas en la calle 

Bernaza No.63; al tener resultados satisfactorios, regresa a Filadelfia y es 

nombrado como Primer Misionero para la Isla de Cuba por la Sociedad Bíblica 

de Señoras de Filadelfia, al año siguiente se establece definitivamente en La 

Habana.18 

Con la segunda llegada de Díaz a Cuba continúan las conferencias, esta vez 

se celebran en Amargura No.73, 19 donde se organiza el 10 de abril de 1883 la 

Iglesia Reformada de Cuba, llamada Getsemaní.20 Una vez organizada la 

iglesia acuerdan continuar con la celebración de servicios todos los 

domingos21, también se muestran los principios religiosos que los guiarían y las 

doctrinas a seguir, y las veinticinco personas reunidas acuerdan firmar ese 

convenio22 (ver Anexo 1), reconocido como un pacto neotestamentario por ser 

de contenido doctrinal bautista. Parecía más que una Iglesia, una Sociedad 

Religiosa, al amparo del espíritu de asociaciones de la época. Esto se puede 

afirmar pues, para ser reconocida como Iglesia, en el concepto como en la 

actualidad se conoce, deben estar bautizados sus integrantes. Por motivos de 

espacio se vuelve a rentar el primer local y se mudan varias veces de sitio pues 

la congregación crecía. 

El lugar donde se reunió la Iglesia se encontraba en una de las habitaciones de 

la planta baja del Hotel Pasaje, en la calle Prado, marcado con el Nro. 11523, en 

el salón de actos de uno de los mejores hoteles de la época, con altos 

estándares de calidad (ver Anexo 2). Su objetivo fue hacer más público los 

cultos, por eso se reunieron alrededor de uno de los sitios, una de las calles 

más populares y concurridas de La Habana de entonces, frente al Capitolio 
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 Acta No.1 de la Iglesia Getsemaní, con fecha del 10 de abril de 1883. 
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Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 
2016. 
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 Veguilla Cené, Dr. Leoncio. Más de Cien Años de Obra Bautista en Cuba Occidental (1882-
1996). Oficina de Publicaciones Seminario Teológico Bautista “R.A. Ocaña”, Ciudad de La 
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Nacional. Donde en la actualidad se encuentra la Sala Polivalente Deportiva  

Kit Chocolate. En la década de los años 80 del siglo XIX, el paseo del Prado o 

Martí, era uno de los más importantes sectores de la ciudad, pues allí se 

concentraban lujosas mansiones, teatros, plazas y hoteles; entre ellos El Gran 

Pasaje. Esta edificación fue testigo de importantes acontecimientos sociales, 

culturales y políticos. Estos últimos con sede en la conocida acera y café del 

Louvre, famosa por los jóvenes que allí se reunían, los cuales eran 

independentistas y defendían ideas progresistas para su época.24  

Durante el año 1884, esta congregación se vincula con la Iglesia Episcopal (ver 

Anexo 3). Por la información encontrada se percibe que esta iglesia gozaba de 

cierta oficialidad y acogida, lo mostró así la numerosa asistencia a los cultos, 

por ello se hicieron bancos para recibir alrededor de trescientas personas25. En 

esta etapa los cultos eran muy sencillos pues cantaban por Himnarios26 y sin la 

compañía de instrumentos musicales, excepto el piano en algunos casos; el 

mayor énfasis se hacía en la predicación de la “Palabra de Dios”. 

Ángel Godínez (ver Anexo 4) se encarga en Cuba de la labor evangelizadora y 

misionera. En ese momento era miembro de la Iglesia Bautista de Key West, 

pero no estaba ordenado al ministerio. Para continuar con sus labores en la isla 

contacta con Díaz y se relacionaron con William F. Wood (ver Anexo 5), quien 

ya realizaba labores en Cuba por parte de los Bautistas de Jamaica. Así es que 

la Convención Bautista de la Florida instruye a su Junta de Misiones27 con el fin 

de iniciar, de manera oficial, la “Obra Bautista en Cuba”. Díaz es ordenado 

como pastor en la Primera Iglesia Bautista de Key West, el 12 de diciembre de 

1885 e inmediatamente se emplea conjuntamente con su hermana Asunción 

(Minnie) como los primeros misioneros de los Bautistas del Sur de los Estados 

Unidos. Fue el primer Pastor Bautista cubano (ver Anexo 6). 
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 Capítulo 1: 1882 “El Sembrador salió a sembrar”. Material audiovisual dirigido por Richard 
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 Según el Pbro. Carlos Sebastián Hernández Armas, Historiador de la ACBCOcc. 
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enseñanzas de la Biblia, al estilo musical de las iglesias estadounidenses. En la actualidad este 
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autóctono. 
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 Junta de Misiones Domésticas es el equivalente en español de la Home Mission Board 



El 3 de diciembre de 1885 se reúne la Iglesia Getsemaní en acuerdo para dar 

una forma de organización a la congregación. El pastor explica la constitución 

de la Iglesia Bautista y la congregación, en mayoría absoluta, se vota por la 

adopción de esta denominación28. Con el objetivo de ser ordenado como 

ministro de esta denominación viaja a los Estados Unidos el día 9 del mismo 

mes.29    

En la noche del 20 de enero de 1886 el Rvdo. Wood se encuentra en Cuba y 

lleva a cabo los primeros bautismos de forma bíblica de los primeros creyentes 

de Jesucristo en Cuba. Se lleva a cabo en los baños conocidos como “Baño de 

la Madama” a la altura de la calle Gervasio donde la Habana se une con el 

Vedado.30 Hubo cuatro días de bautismos sucesivos: 20-21-26 y 28. Los 

primeros bautizados fueron Narciso Izquierdo31, Dr. José Valdés Rojas32 y 

Pablo Salustiano Valdés33. En los otros grupos fueron bautizados de forma 

correspondiente: Gaspar de Cárdenas34, José Vella y Hernández35, Ramón 

María Correa36, José Rufino Vidal37, Dionisio Fernández38, Eloisa Valdés de 

O´Halloran39, Francisca de la Paz40 y José María Porta41, que estuvieron entre 

los más notables de aquellos bautistas cubanos. En total fueron bautizados en 

los cuatro grupos 11 personas. 

Es de citarse la referencia que el mismo día 20 escribió el Rvdo. Wood:  

el miércoles por la noche fuimos con el hermano Alberto a reunirnos en 
La Habana. Después de concluir el culto íbamos en pareja quietamente 
dirigiendo nuestros pasos por distintas calles hasta el mar, y allí a la luz 
de la luna en un oscuro paraje, bautizamos a tres creyentes, los 
primeros frutos para Dios de esta de esta misión en La Habana Cuba. 
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 Según el Pbro. Reinaldo Sánchez Yanes. 
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 Según Acta No. 11 de la Iglesia Getsemaní, con fecha del 3 de diciembre de 1885. 
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 Capítulo 1: 1882 “El Sembrador salió a sembrar”. Material audiovisual dirigido por Richard 
Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 
2016. 
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 Según Acta de la lista de miembros No. 46 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
32

 Según Acta de la lista de miembros No. 34 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
33

 Texto mecanografiado por la Iglesia Bautista Nazaret de la ciudad de Cienfuegos, lleva por 
título: William F. Wood y la obra bautista en la ciudad de Cienfuegos, Cuba. 
34

 Según Acta de la lista de miembros No. 4 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
35

 Según Acta de la lista de miembros No. 42 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
36

 Según Acta de la lista de miembros No. 4 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
37

 Según Acta de la lista de miembros No. 42 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
38

 Según Acta de la lista de miembros No. 10 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
39

 Según Acta de la lista de miembros No. 29 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
40

 Según Acta de la lista de miembros No. 31 de la Iglesia Bautista Getsemaní 
41

 Ibídem. 



Entonces dispersos, tal como vinimos nos fuimos a nuestros hogares. 
Sea el nombre de Dios bendito por este comienzo.42 

Por esa época no eran permitidas las actividades religiosas fuera de los 

templos. Para dar cumplimiento a las leyes del país, acordaron crear el primer 

bautisterio dentro del edificio donde radicó la iglesia. Así se organizó, el 26 de 

enero de 1886, la primera iglesia bautista de Cuba, la Iglesia Getsemaní. Se 

hizo Bautista una vez que contó con personas bautizadas bíblicamente. Así 

creció hasta llegar a tener una membresía de más de 1300 miembros. 

Estableció otras congregaciones en Guanabacoa, Regla, El Pilar, El Cerro, Los 

Puentes y en la misma ciudad.  

Los trabajos de la Iglesia Getsemaní consistieron en: Predicación, Visitación43, 

Escuelas Dominicales44 y trabajo social como asilo para huérfanos.45 Doña 

Josefa Navarro, la madre del pastor de la iglesia, organizó la Primera Sociedad 

Misionera de Mujeres junto a ciento veinte mujeres, en su casa ubicada en la 

Calle Belascoain 70. Se encargaron de cuidar enfermos con la “epidemia de la 

viruela”.46 

Después de establecer el trabajo en La Habana, se dirigió Wood, acompañado 

de Adela Fales, quien era cubana-americana, a Cienfuegos (ver Anexo 7), 

donde estableció una congregación. Trabajó allí hasta 1889, las fuentes 

consultadas refieren que hizo incursiones por mar a Santiago de Cuba para 

continuar con la fundación de congregaciones bautistas. En actas de la iglesia 

aparecen referencias breves de la labor de ese matrimonio por esos lugares 

(Cruces, Ranchuelo, Lajas, Trinidad, Manzanillo, Santiago de Cuba).47 

La primera propiedad de los Bautistas cubanos fue un humilde cementerio, 

ubicado en terrenos del Vedado (ver Anexo 8). Todos los cementerios de La 

Habana eran católicos; y en ellos solo podían ser enterrados los católicos; para 
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 Según el Pbro. Carlos Sebastián Hernández Armas, Historiador de la ACBCOcc. 
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 Acta No. 3 de la Iglesia Bautista de Getsemaní. 



los herejes y masones estaban los peores lugares. Además, el precio del 

enterramiento era excesivo. Un diácono de una iglesia americana, el Sr. J. S. 

Paine, dona $200.00 para que se inicie la compra de un cementerio.48 El 23 de 

enero de 1887 se compraron los terrenos para el cementerio y en abril ya 

estaba presto a ofrecer sus servicios. 

Más tarde la Junta de Misiones del Estado de Alabama contribuye con $300.00, 

con el total se compra el Cementerio Bautista para toda la población habanera, 

hace enterramientos a precios módicos. El empleo de esta propiedad deviene 

oposición; alrededor del mismo se fraguaron muchos problemas y situaciones 

enojosas, dentro y fuera de la obra.  

Desde 1887-1898 el Cementerio Bautista fue símbolo de igualdad y humildad. 

Las escrituras del cementerio fueron firmadas en 1890.49 Los debates internos 

dentro de la obra y con la Iglesia Católica, en torno al cementerio, no solo 

fueron porque esa propiedad representaba una fuente de ingreso, sino porque 

era reflejo de las luchas por los espacios que significaban poder. 

A partir de 1886 comenzaron los trámites para la adquisición de un edifico 

propio para templo. En el año 1887 Alberto fue invitado a participar en la 

Convención Bautista del Sur y expuso la importancia que tenía para él la obra 

en Cuba, al respecto infirió: 

Aquí estoy para decirles cómo aquellos hermanos necesitan de un 
templo donde puedan reunirse con comodidad, aquí estoy implorando 
de vuestros sentimientos cristianos algunos recursos con que poder 
comenzar a levantar un templo para aquellos pobres bautistas que 
están en Cuba. 

Hubo oposición en Cuba, lo cual se manifestó al regreso de Alberto a Cuba, 

ante el obispo de la Iglesia Católica en Cuba Manuel Santander y Fruto tomó 

decisiones para frenar el trabajo de la Iglesia Getsemaní. La discusión católica 

fue fuerte, así se manifestaron también las autoridades españolas. El obispo 

trató de desacreditar a Alberto y lo acusó de inmoralidad, herejía e ilegalidad. 

En respuesta a ello Alberto preparó cinco sermones en su defensa para 

predicarlos en distintos lugares de la Habana, incluso llegó a estar encarcelado 
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alrededor de 8 veces (ver Anexo 9). Por ser ciudadano estadounidense, ese 

gobierno intervino y pidió su liberación por ser también obrero de la Home 

Mission Board (HMB)50. 

Los lugares elegidos por el pastor Díaz estuvieron en la misma área hasta que 

se estableció con su iglesia en Dragones, esquina Zulueta. El 8 de diciembre 

de 1890, se firmó la escritura de la propiedad del edificio por la Junta Bautista 

de la Convención del Sur de U.S.A quien compró el local51, en $65.000.00 (oro) 

el situado en Zulueta y Dragones (ver Anexo 10), fabricado para teatro-circo: el 

edificio “Jané”. Desde 1887 los Bautistas le usan para sus cultos y actividades. 

Las luchas de 1898-1906 giraron alrededor de este edificio, y llegan a ser 

escandalosas. El período termina con el desalojo de Getsemaní de este 

edificio.52 

En mayo de 1890 Alberto J. Díaz asiste a la Convención Bautista del Sur, allí 

plantea sobre la necesidad para la obra en Cuba de incluir un colegio para 

señoritas en La Habana.53 Esto se evidencia en el Libro de Actas de la Iglesia 

Getsemaní, con fecha de octubre de 1891, donde Díaz informó a su iglesia 

sobre el estado de dicha construcción, y cito: 

…los salones que se están construyendo para instalar el Colegio pronto 
quedarán terminados, avisando en su oportunidad a los hermanos para 
que los visiten, que tan pronto como esté publicado el Reglamento del 
Colegio, se repartirá ejemplares entre los hermanos. Que se formarían 

listas para la admisión de niñas externas e internas que lo solicitaran. 54
 

En enero Díaz comunicó a Tichenor que la Escuela se había inaugurado. Esta 

tenía noventa y dos estudiantes, diez de ellas pensionadas. El costo para las 

pensionadas era de doce pesos al mes. La Escuela ocupaba un cuarto del 

teatro. Díaz, su esposa, su madre, su hermana Asunción y la Sra. Julia Lozano 

se encargaron de la enseñanza en la Escuela. En 1892 su otra hermana, 

Clotilde Díaz, comenzó a trabajar en la Escuela para señoritas. El currículo 

escolar incluía varias materias, tales como: Lectura, Escritura, Gramática, 

Geografía, Aritmética, Geometría, Inglés, Español, Biblia, Música, Costura 

(incluía trabajo con las máquinas de coser) y Mecanografía. El éxito fue 
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excelente y en abril Díaz escribió a Tichenor con el fin de pedir una maestra 

estadounidense para que enseñara en la Escuela y dirigiera a las 

pensionadas.55
 

Para 1895, ya había casi 3.000 miembros en siete iglesias y más de veinte 

misiones; numerosos obreros, entre ellos cinco pastores ordenados, atendían 

el trabajo. Funcionaban una Escuela para señoritas y varias escuelas diurnas 

para niños pobres. La labor continuó, además, con dos Templos, un Hospital y 

un Cementerio. El templo más importante era el de Zulueta y Dragones. 

Las siete primeras congregaciones fundadas en La Habana, fueron: la Iglesia 

Getsemaní, en su momento era la más grande y antigua de Cuba, donde 

Alberto J. Díaz era pastor; la Iglesia en Regla, pastoreada por Ángel Godínez; 

la Iglesia del Vedado liderada por Francisco Pérez Bueno; la Iglesia en Los 

Puentes, donde estaba José Regino O'Halloran; la Iglesia de Jesús del Monte, 

pastoreada por Miguel Pérez; la Iglesia en el Cementerio Bautista (ver Anexo 

11); y la Iglesia de Matanzas, liderada por Alfredo Díaz (hermano de Alberto).56 

Al estallar la Guerra del 95, los Bautistas poseían en Cuba un cementerio, un 

templo, una quinta, y una pequeña propiedad en San Miguel del Padrón. 

Alberto Díaz y casi todos los pastores ayudantes de la época, conspiraron a 

favor de la independencia. Los miembros de la iglesia protestante cubana que 

se mostraron a favor de las luchas independentistas fueron forzados al exilio, 

pese a ello continuaron con su apoyo por la Revolución. Tal fue el caso del 

Pastor Alberto Díaz, quien se desempeñó a favor de las actividades 

revolucionarias contra la dominación española, por eso tuvo que exiliarse. 

Además, mantuvo una amistad con Antonio Maceo e incluso llegaron a 

intercambiar cartas.57 (ver Anexo 12).  

La mayoría de ellos se ausentó del país; Tampa, Key-West y Nueva York, 

serían los lugares de refugio y de la nueva labor misionera. Díaz se quedó en 

Cuba y ejerció su profesión de médico, de pastor y de revolucionario. Para ello 
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organizó estaciones de la Cruz Roja en la propiedad de Buenos Aires y en el 

edificio Jané.58 

Al consultar las fuentes de la Iglesia Getsemaní, se refirió que en abril de 1896, 

Díaz fue llevado a la fortaleza de la Cabaña y estuvo en ese lugar por un 

espacio de ocho días59, acusado de conspirar contra el gobierno español. Por 

gestiones del cónsul norteamericano fue puesto en libertad y salió para 

Estados Unidos, por tal motivo se suspenden los cultos en la iglesia, solo 

funcionan las escuelas y las estaciones en los barrios60. Una vez en Estados 

Unidos siguió su tarea patriótica y misionera, primero en Atlanta, después en 

Louisville, Nueva York y llegó hasta México. Se desconectó de la HMB, con la 

cual había estado la Obra Bautista cubana desde mayo de 1886.61 

El prestigio de la labor bautista aumentó, lo cual se evidenció en la membresía 

alcanzada en esa fecha, que fue reportada de tener 775 miembros en 

Getsemaní. Esa labor se extendió por la ciudad de La Habana. Ocurrieron 

encuentros con los católicos y confrontaciones. La persecución se dejó sentir. 

En varias ocasiones son detenidos los predicadores.62 

La frase-lema de los bautistas cubanos fue “Cuba para Cristo”63 acuñada por 

esa época. Deseo égido de los cristianos cubanos que se plasmó en el Himno 

“Cuba para Cristo” (escrito en 1914), de Reinaldo Rafael Machado y Cárdenas. 

La actividad de los bautistas tuvo sus resultados en una cantidad inigualada, lo 

cual se mostró en los más de 3000 miembros que tuvo la Iglesia de Getsemaní. 

El crecimiento de los bautistas en la Cuba de entonces, principalmente en la 

capital, se debió al cuestionamiento del prestigio que tenía la Iglesia Católica 

en la isla. El obispo Manuel Santander y Frutos ocupaba el obispado de La 

Habana desde 1882-1899, gozaba de completa antipatía de los cubanos. 

Combatía a los evangélicos y en especial a Díaz y a su iglesia, lo que favoreció 

                                                           
58

 Veguilla Cené, Leoncio. Cuba para Cristo. Ensayo para curso de extensión del Seminario 
Teológico Bautista de Cuba Occidental. Mimeógrafo. La Habana, 1977. 
59

 Según Acta No. 73 de la Primera Iglesia Bautista Getsemaní, con fecha del 28 de abril de 
1896. 
60

 Ibídem 
61

 Hombres con A. Biografías de Pastores Cubanos. 
62

 Veguilla Cené, Leoncio. Cuba para Cristo. Ensayo para curso de extensión del Seminario 
Teológico Bautista de Cuba Occidental. Mimeógrafo. La Habana, 1977. 
63

 Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención 
Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 



la simpatía del pueblo hacia el pastor y su congregación. Ese fue el momento 

de apogeo del Cementerio Bautista. 

La HMB responsabilizó al Dr. Belot, médico de buena posición económica en 

La Habana, junto con sus sobrinas, las señoritas Joerg, activas miembros de la 

Iglesia Getsemaní. Los cultos se celebraban sencillamente, en ocasiones 

fueron visitados por personas provenientes de Estados Unidos. Durante la 

guerra se utilizaba el templo de Zulueta y Dragones para refugiados, como 

almacén de alimentos y de medicina de la Cruz Roja. Se predicó en cuatro 

áreas de La Habana y continuó el funcionamiento de las escuelas diarias. El 

Diácono José M. Porta se ocupó de la administración del cementerio.64 

El Decreto de Reconcentración de Weyler se promulgó en diciembre. Se 

conoce en Atlanta de la hipoteca del edificio Jané. Díaz intercedió y entregó 

propiedades y poderes legales. En el mes de septiembre Díaz regresó a La 

Habana, como empleado de la Sociedad Bautista de Publicaciones, reanudó su 

pastorado en La Habana e inmediatamente surgieron problemas con la Srta. 

Joerg, la Iglesia Getsemaní eligió a Díaz, su pastor y administrador del 

cementerio.65 

Una comisión de la HMB formada por Porter King, E. Connaly y el Dr. Tichenor, 

viajaron a Cuba. Permanecieron seis días para tratar de poner el título de 

propiedad del teatro Jané a su nombre, hasta que resolvieron todos los 

problemas de hipotecas y ventas de propiedades. El Derecho de Sepultura en 

el Cementerio Bautista fue abolido.66 Por esta etapa las Escuelas Diarias 

tuvieron una matrícula de más de 272 alumnos, la Escuela Dominical de 

Getsemaní poseía una matrícula de 150 alumnos. Los cultos de la iglesia 

fueron concurridos.  

La Comisión de la HMB hizo recomendaciones, algunas de ellas: se renuncia a 

toda demanda de posesión del teatro Jané; que Díaz fuera empleado por un 

año de sueldo de $1.800.00 pagaderos en mensualidades iguales (peso 133.00 

mensuales); la iglesia debía nombrar un tesorero para llevar el cuidado de 
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todos los fondos con el fin de ser usados en los gastos de la congregación; los 

servicios de la iglesia debían ser en inglés; la HMB nombraría un agente de sus 

propiedades en Cuba; los maestros de escuelas misionales se mantuvieran; 

Díaz crearía una Junta para elegir el pastor de la congregación de habla 

inglesa y el agente de las propiedades de la HMB. La HMB adopta estas 

medidas el 6 de diciembre 1898.67 

Alberto Díaz renunció a su pastorado de la Iglesia Getsemaní en noviembre. El 

23 de ese mes se reunieron en Washington dos comisiones; una de la 

Convención del Norte y otra de la Convención del Sur, y acordaron la división 

del territorio de Cuba entre las dos Convenciones, a fin de realizar la obra 

misionera en toda la Isla. La Convención del Norte trabajaría en la de Oriente y 

la del Sur en las provincias Occidentales y Centrales. 

En 1899 la Iglesia Getsemaní hizo planteamientos concretos al HMB sobre la 

posesión del edificio, para ello ambas partes nombraron comisiones. La HMB 

nombró en diciembre a Charles Daniel68, americano, como encargado de la 

Obra en Cuba69 y llegó en enero de 1901. Díaz renunció nuevamente el 9 de 

mayo ante lo cual la HMB trató de disuadirlo y lo logró, pero el 9 de septiembre 

la Junta le pidió la renuncia porque los problemas de Getsemaní no se 

resolvían. No obstante, Díaz siguió como pastor de Getsemaní y trató de 

independizar su “Obra” de la HMB.70 

Esa organización tomó posesión del edificio; la iglesia solo pudo usar el 

auditorio. Son separados de sus cargos de maestros misioneros: las Srtas. 

Lozano y Hernández. Todo eso ocurrió porque la HMB apoyaba la presencia de 

una nueva congregación (estadounidense) en el edificio de la Iglesia 

Getsemaní y, por tanto, limitaba las actividades e incluso peligraba la existencia 

de la primera iglesia ya establecida. Los miembros fundadores de la Iglesia 

Bautista El Calvario fueron: el Rev. Elder C. Daniel (Pastor); Sra. Neely; T. 

Neely; E. Carbonell; J. H. Brown; W. R. Leester; Cheeks; Srta. A. Joerg; S. 
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Joerg; G. Joerg; L. Joerg; Lena K. Daniel; Mary A. Taylor; Adalee Braham; Sra. 

Carbonell; Jennie Carbonell y Enma Carbonell.71 

La nueva congregación, El Calvario (ver Anexo 13), se reunía en las mañanas 

y Getsemaní en la tarde. Abril de 1903 marcó el inicio del pleito legal del 

edificio, planteada por la Iglesia de Getsemaní contra la HMB, hubo 

apelaciones en Juzgados, Audiencias y Tribunal Supremo. Siempre los fallos 

fueron a favor de la HMB; el fallo final del Tribunal Supremo fue dado en 

1907.72 

El 4 de septiembre de 1903, la Iglesia Getsemaní fue desalojada del templo de 

Zulueta y Dragones por la policía, a instancias del juez que representó el fallo 

del pleito. Todo (los bancos, el órgano, el árbol de navidad) lo que era de la 

iglesia fue llevado fuera, a excepción de la Biblia de Púlpito y el juego de Santa 

Cena. Así permaneció varias semanas, la congregación Getsemaní, en la calle 

frente a su antiguo templo, pese a ello no descuidaron su práctica de predicar 

al igual que hacían en los cultos. La situación se convirtió en crítica para la 

Obra de Cuba. Más tarde la iglesia, aunque siguió bajo pleito por el edificio, 

desapareció como tal.73 Mucho de los miembros se insertan en la membresía 

de la Iglesia El Calvario.74 

1.2 Extensión de la labor. Creación de instituciones y organizaciones 

(1898-1919) 

A partir de 1898, la labor se extendió a todo el país. O´Halloran75 (ver Anexo 

14)  estableció iglesias en Guantánamo y en Santiago de Cuba. En 1899 se 

organizaron en Occidente las iglesias de Santa Clara (4 de marzo); Cienfuegos 

(15 de mayo); Matanzas (20 de mayo); Sagua la Grande (27 de diciembre); 

Pinar del Río (1900); El Calvario en el mismo edificio de Getsemaní (24 de 

enero de 1902) primera iglesia bautista de habla inglesa en la ciudad; 
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Guanabacoa (1902); Colón (1902); Ranchuelo (fecha dudosa); Manzanillo; 

Palma Soriano y San Luis.76  

Dos convenciones norteamericanas trabajaron en Cuba por parte de los 

Bautistas: la Convención Americana del Norte y la Convención Bautista del Sur. 

El primer misionero de los Bautistas del Norte fue Hartwell Robert Moseley, y el 

primero por los del Sur, Charles David Daniel. Anteriormente había estado 

Pendleton Jones, pero solamente unos meses. Desde sus inicios ambas 

convenciones conservaron buenas relaciones.77 

Hasta el momento existían diez pastores cubanos, ocho iglesias, quinientos 

miembros (no se contabilizan los de Getsemaní), trece Escuelas Dominicales y 

nueve Escuelas Diarias. En 1912 se formaron: cuarenta misioneros; veinte 

iglesias y estaciones de predicación78; ciento treinta y siete bautismos; y 

veinticinco adiciones. En esos años existió un marcado énfasis evangelístico79 

y educacional-secular, ya que, paralelamente a las iglesias existían colegios 

dirigidos casi siempre por pastores y sus esposas. No existía promoción 

financiera, ni movimiento musical, ni departamentos funcionales dentro ni fuera 

de las iglesias, a excepción de Escuelas Dominicales, muy rudimentarias. Todo 

el programa consistía en cultos de predicación en iglesias y misiones, en 

cárceles y en otras instituciones.80 

A excepción de José A. Cova ningún pastor tuvo la preparación adecuada al 

ministerio de un Seminario Teológico; según las fuentes. La literatura que se 

usaba era provista por la Sociedad Americana de Tratados. También el Sunday 

School Board proveía materiales (en inglés), pero los pastores y maestros, que 

en su mayoría sabían inglés, los traducían y usaban con éxito.81 
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En febrero de 1905 se organizó en La Habana la Convención Bautista de Cuba 

Occidental. Su primera directiva estuvo integrada por: Charles David Daniel 

como su Presidente, José Victorino Cova como Secretario y A. U. Cabrera de 

Tesorero. Existían ocho iglesias representadas, con una delegación de uno por 

cada iglesia. Los acuerdos fueron: redactar el Reglamento, dirigir el Programa, 

señalar el lugar de la nueva Convención, o sea, la de 1906 en Matanzas y 

asignar a cada iglesia una contribución monetaria. Así nació la Convención 

Bautista de las Provincias Occidentales; ese año surgió la Convención Oriental 

y la Alianza Bautista Mundial.82 

En la Convención celebrada en la ciudad de Matanzas en 1906 se aprobó el 

Reglamento y la Constitución de la Convención y se eligió al Dr. McCall (ver 

Anexo 15) Presidente de la misma. Esa organización celebraba anualmente, 

en una iglesia cada año, la fiesta de la Obra Bautista Cubana.83 

Los cargos de la organización fueron: Presidente de la Convención, 

Superintendente de la HMB en Cuba, Tesorero de la Convención y de la HMB 

en Cuba. Según Leoncio Veguilla en su libro Más de Cien Años de Obra 

Bautista en Cuba Occidental (1882-1996), distinguía a la Convención la 

ortodoxia doctrinal de McCall que podía ser caracterizada de la siguiente 

manera:  

Las fuerzas externas pueden auxiliar pero la responsabilidad principal 
ha de ser puesta en manos de los nacionales, por eso debe entenderse 
que el HMB es una agencia fraternal; las relaciones entre el Misionero 
Extranjero y el obrero nacional han de ser sinceras y tan fraternas como 
si ambos fueran de la misma nación y lengua; y no se practica el 
ecumenismo pero sí se mantienen buenas relaciones con los líderes de 

otras denominaciones y religiones.
84 

Una vez que salió de Cuba el Dr. Daniel, McCall quedó a cargo de la obra en 

todos sus aspectos. Una idea primaria en el Dr. McCall, lo cual queda referido 

en la cita anterior, fue que la labor debía ser hecha por cubanos. La 

preparación de pastores y obreros era de suma importancia. Empeñado en 
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lograrlo creó el Seminario Teológico Bautista de La Habana, institución 

teológica evangélica más antigua de Cuba. Inicialmente fue en su propia casa; 

con la ayuda de los pastores de los jóvenes seleccionó el alumnado del 

seminario (ver Anexo 16): Béquer (de Cienfuegos), Rafael Fraguela Celeiro 

(natural de España y miembro del Calvario), Reinaldo Rafael Machado y 

Cárdenas (de Santa Clara), Federico Rodríguez Padrón (natural de Islas 

Canarias, miembro de la Iglesia El Calvario); Manuel de Jesús Rodríguez 

Ponce (de Cienfuegos), Miguel Ángel Calleiro Martínez (de Cienfuegos) y José 

María Cabrera (que no concluyó los estudios).  

Ese primer grupo fue conocido como los “Veteranos de la Cruz.”85 En sus 

inicios el seminario contó con tres profesores: McCall, L. T. Mays y el Dr. W. W. 

Barnes. Aunque el Seminario tuvo épocas de receso, el Dr. McCall siguió la 

preparación de obreros por “extensión” mientras realizaban labores misioneras 

en los campos, es decir, lugares de misiones.86 

En 1907 la Convención aprobó la publicación de un periódico denominacional, 

con salida bimensual a cargo del Pbro. José Victorino Cova87 (director), A. F. 

Páez (administrador) y A. U. Cabrera (redactor). Su nombre inicial fue Sión, 

más tarde se unió al Mensajero de los Bautistas Orientales con el nombre de El 

Bautista, al volverse a separar tomó su nombre original de Sión hasta que por 

fin adoptó el definitivo La Voz Bautista88. Órgano de información, promoción y 

de ilustración, además encargado de difundir conocimientos bíblicos, 

doctrinales y publicar libros por capítulos. 

El periódico era muy bien acogido por todo el pueblo bautista y evangélico en 

general. El Dr. McCall fue su Director y Editor general por muchos años. Sus 

artículos unían a todos los cristianos de Cuba. Su contenido se expresaba con  

bastantes limitaciones en una “Circular Informativa”, impresa a mimeógrafo 

pero con buena calidad informativa y promocional. Además de ese órgano de 

divulgación se crearon varias organizaciones por esa etapa con el objetivo de 

extender y reforzar la labor bautista. 
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En 1911 se creó la Asociación de Escuelas Dominicales en Sagua la Grande 

para promover las Escuelas Dominicales, Cursos de Estudios y los Grupos de 

Cuna-hogar o Extensión, el Manual Normal o grupos de maestros. Sus líderes 

más notables fueron: Alfredo Rodríguez, Martín Rodríguez Vivanco y Herbert 

Caudill. En 1914 se organizó la Sociedad Misionera de Mujeres en la 

Convención de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Las Villas, con el fin de 

motivar a las mujeres bautistas en la labor de las misiones, oración, 

mayordomía, trabajo personal y estudio. Esa organización agrupó a los niños y 

los jóvenes y funcionaba como un departamento auxiliar. 

El Instituto para pastores y obreros (1914) fue producto de la experiencia del 

Dr. McCall en las conferencias de Northfield. Se desarrollaba a través de 

cursos, predicaciones, conferencias, siempre con visitas de notables líderes de 

la Convención del Sur. Ocupó el lugar de un verdadero Seminario cuando ese 

tuvo que recesar. Su duración fue de una semana completa cada año. 

En 1919 la Convención organizó tres Juntas para, a través de ellas, realizar su 

trabajo durante todo el año e informar en las Convenciones o Asambleas 

Generales. Las tres juntas fueron: Misiones, Educación y Publicaciones. 

Estaban formadas por seis personas y el Dr. McCall como supervisor de cada 

una. Tres personas eran nombradas por el presidente de la Convención y tres 

eran elegidas por la Asamblea. 

La que realizó siempre un mejor trabajo fue Misiones. Se ocupó esencialmente 

de nuevos campos, los obreros89 para los campos y todo lo relacionado con el 

trabajo misionero90. La de Educación se encargó de la preparación de pastores 

y la promoción de escuelas y colegios bautistas, a todos los niveles. La de 

Publicaciones se encargó de velar por todas las actividades publicitarias: la 

imprenta, la Voz Bautista, tratados, libros, depósito de libros y relaciones con 

casas editoras. 
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Las tres juntas funcionaban independientes entre sí hasta el año 1950, en que 

se integraron en lo que se llama “Junta Cubana de Misiones”. Formada por los 

siguientes comités: Ejecutivo, Misionero, Educación, Evangelismo y 

Publicaciones.91 Se define la función de la Junta de Misiones del siguiente 

modo: “esta Junta será el organismo encargado de promover entre las Iglesias 

Bautistas que pertenecen a la Convención, el Programa Cooperativo acordado 

por la misma, y tendrá a su cargo además, la administración de los fondos 

cooperativos establecidos por la Convención y según esta lo indicara.”92  

Esa nueva Junta estuvo formada por veinte miembros: diez elegidos por la 

Asamblea, ocho elegidos por el Presidente de la Convención y Superintendente 

de la HMB. Desde su fundación en 1919 hasta su integración en 1950 las 

Juntas tuvieron pocos cambios. Lo cual dio mucha estabilidad y poco cambio al 

Programa, las funciones y el trabajo de cada una. 

La misión bautista en La Habana se expandió hacia otras regiones del país, tal 

fue el caso de Cienfuegos. Esa última tuvo sus puntos de contacto con la labor 

desplegada por la capital pero, de igual manera, tuvo sus matices particulares. 

La fundación de los bautistas en Cienfuegos también ocurrió en el siglo XIX y, 

de igual manera, su asentamiento fue dado por los exiliados cubanos 

residentes en Estados Unidos. 

1.3 Fundación de los bautistas en Cienfuegos (1885-1918)93 

La Correspondencia94 plasmó en un artículo, que la Obra Bautista en 

Cienfuegos comenzó en el año 1885 por medio del Pbro. William F. Wood y de 

su intérprete la Srta. Adela Fales. Se escogió esa ciudad por los vínculos del 

puerto de Cienfuegos con los Estados Unidos, específicamente con los 

Estados de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Orleans, la existencia en la 

ciudad, a finales del siglo XIX de empresas estadounidenses y la relación 
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dependiente del mercado de Cienfuegos al mercado estadounidense. Estos 

elementos permitirían fortalecer el vínculo de la naciente labor bautista en la 

región con los Estados Unidos. 

Ambos misioneros comenzaron su labor y, en el año 1887, fundaron la Primera 

Iglesia Bautista en Cienfuegos. En 1888, Wood logró estabilizar su labor en la 

ciudad y bautizó a los primeros veintiocho convertidos. Estuvo al frente de la 

iglesia hasta el año 1889, en ese momento la congregación permaneció sola 

por un espacio de nueve años, sin la presencia de un líder y con diferentes 

dificultades, razón por lo cual tuvo que recesar y su labor quedó interrumpida. 

Referente a ese hecho tan importante, pues fue punto de partida para el 

empezar de la religión bautista en Cienfuegos, primero localizada en la calle 

Castillo #52 por Wood y luego reorganizada en la calle Santa Elena #88 por 

O´Halloran (ver Anexo 17), el Acta #9 añadió: 

(…) la fundación de la Iglesia Bautista en la ciudad de Cienfuegos, se 
llevó á cabo por el Rev. W m F. Wood, en la calle de Castillo nº 52, á 
principios del año 1887, sin poder precisar exactamente su fecha. Que 
en dicha Casa de Oración se celebraban Servicio Regulares de la 
Predicación del Evangelio de Cristo, los miércoles y domingos de cada 
semana, y que todos los meses se celebraba, regularmente la Santa 
Cena del Señor y la Ordenanza del Bautismo Cristiano. Que en (mayo) 
1899 el Rev. J R. O´Halloran vino a ésta ciudad y procuró y citó á 28 
miembros de la antigua Iglesia para una reunión con objeto de volver á 
levantar el Trabajo Evangélico; que á esa reunión asistieron, según se 
desprende del Acta levantada, ocho de los citados, habiendo venido 
otros más después de este suceso; por cuyo motivo presentaban la 
moción de que la Iglesia Bautista en esta ciudad fue fundada por el Rev. 
Wood, continuada después por el Rev. O´Halloran y más tarde por 
nuestro Pastor.95 (bis) 

Según los autores Pablo L. Rousseau y Pablo Díaz de Villegas en Memoria 

descriptiva, histórica y biográfica de Cienfuegos y las fiestas del primer 

centenario de la fundación de esta ciudad 1819-1919, en 1887 la Iglesia 

Bautista de Cienfuegos llevó a cabo los primeros bautismos conforme a las 

prácticas bautistas heredadas de los estadounidenses. William F. Wood, 

fundador de la misma, fue quien presidió el acto religioso. Además, informaron 

sobre la existencia de un colegio perteneciente a dicha iglesia. Referente a 

esos eventos no se encuentran las fuentes primarias para contrastarlo debido a 

su pérdida del archivo de la iglesia, salvo este texto que lo recogió de la 
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siguiente manera: El 20 de este mes se efectuaron los primeros bautizos, 

conforme a las prácticas…bautista establecida por el ministro Wood, y la cual 

fué trasladada, con el colegio gratuíto que sostenía, de la calle de Castillo a las 

de Gacel esquina a la de San Carlos.96 (bis) 

Varios son los eventos recogidos por la misma fuente, la cual indica que, en el 

mismo año, era de interés de la iglesia poseer terrenos para establecer un 

Cementerio Bautista (ver Anexo 18). Postulación hecha al Municipio donde el 

líder de la congregación pidió al Ayuntamiento le otorgara el permiso para tal 

fin: El 10 de diciembre fué denegada por el Municipio una solicitud del ministro 

bautista Sr. Guillermo S. Wood, en la que pedía la concesión de algunos 

terrenos del Ayuntamiento, situados en la parte oeste de la ciudad, para 

construir en ellos un cementerio bautista.97 (bis) Según la fuente, a mediados 

de junio de 1891 le fue otorgado el permiso. 

En referencia a ese evento la Serie “Destellos con el brillo de la historia, La 

Historia de los Bautistas en Cuba desde 1882”98 atestigua que en Cienfuegos 

adquirieron los terrenos para construir un Cementerio Bautista aunque también 

aceptó otros enterramientos. Por conflictos de la época se dio al traste con ese 

lugar y se perdieron los terrenos. El Historiador de la CBCOcc, Carlos 

Sebastián Hernández Armas, manifiesta lo anterior y señala la existencia de un 

centro de Enseñanza Media Superior sobre esos restos de osamentas. 

De igual manera Pablo L. Rousseau y Pablo Díaz de Villegas atestiguaron 

sobre la celebración de la primera ceremonia nupcial en la congregación 

bautista, así lo expresaron:  

En la noche del domingo 29 de enero se celebró en la capilla bautista 
establecida en esta ciudad por el Reverendo Mr. William Wood, el 
primer matrimonio protestante, realizándose el acto con la mayor 
solemnidad y con asistencia de gran número de personas. Los 
contrayentes fueron los jóvenes D. Andrés Díaz y Da. Eloisa Cofá, 
vecinos de esta población.99 

                                                           
96

 Rousseau, Pablo L.; Díaz de Villegas, Pablo. Memoria descriptiva, histórica y biográfica de 
Cienfuegos y las fiestas del primer centenario de la fundación de esta ciudad 1819-1919. 
Habana, 1920. p.219. 
97

 Ibídem, p.220. 
98

Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc (Convención 
Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 
99

 Rousseau, Pablo L.; Díaz de Villegas, Pablo. Memoria descriptiva, histórica y biográfica de 
Cienfuegos y las fiestas del primer centenario de la fundación de esta ciudad 1819-1919. 
Habana, 1920. p.220. 



Más tarde, el primero de abril de 1898 llegó a la ciudad el Pbro. José Ramón 

O´Halloran, quien había sido bautizado por Wood en Estados Unidos. 

Recomenzó el trabajo misionero en Cienfuegos y logró reorganizar la Iglesia 

Bautista de Cienfuegos el 15 de mayo de 1899 con treinta miembros, situada 

en la calle de Santa Elena #88. Se dio lectura a los artículos de fe, fueron 

aprobados por unanimidad y se tomó en cuenta el número de miembros 

bautizados por el Rvdo. Wood los cuales fueron citados. Solo asistieron ocho 

de los veintiocho unidos a la congregación: Flora Cañizares; Remigio 

Cañizares; Rafael Díaz; Eugenia Lombida; Juan Puerta; E. M. Purdy; José 

Urda y Antonio Vargas. Así quedó constituida la iglesia en ese momento (ver 

Anexo 19). 

Ese día también acordaron que cada miembro contribuyera mensualmente 

para el pago de los gastos de la iglesia; celebrar la Cena del Señor el primer 

viernes de cada mes; y se eligió la primera directiva de la iglesia en 1899: 

Secretario, José G. Ecay; Tesorera, Gumersinda González. Esta última 

manifestó que tenía en su poder $2.50 de la iglesia.100 Posteriormente el 

trabajo de la iglesia fue organizándose. Según el Acta #2 de la iglesia se 

acordó nombrar la Iglesia “Nazaret”.101 Acordaron además, nombrar dos 

comisiones para enfermos, una de señoras y otra de caballeros, y llegaron al 

consenso de nombrar todos los meses personas para visitar a los enfermos, 

por tanto ya era un departamento como tal.  

El 3 de octubre de 1899 la congregación estaba integrada por sesenta y cuatro 

miembros y el trabajo se perfeccionó, de esta forma incrementó la directiva de 

la iglesia, se eligió como Diácono a Manuel Chirino y como colectora de la 

iglesia Leonila Zayas.102 Dado el aumento de la membresía, el pastor informó a 

la HMB sobre la necesidad de fabricar una casa de oración, incluso los 

miembros acordaron contribuir todos los meses con lo que pudiesen.103 En 

1900 los bautistas en Cienfuegos contaban con la existencia de un periódico 

religioso donde se admitieron anuncios que apoyaron la labor de la iglesia. Eso 

fue triangulado con el texto Memoria descriptiva, histórica y biográfica de 
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Cienfuegos y las fiestas del primer centenario de la fundación de esta ciudad 

1819-1919, donde señala: (…) Con el título de La Bandera Evangélica, empezó 

a publicarse en esta ciudad un periódico religioso, mensual, defensor de la 

iglesia bautista, dirigido por el Sr. D. Carlos Boufartigue.104 

Pero la congregación no solo se dedicó a celebrar servicios religiosos sino que 

se incorporó en apoyo a la causa revolucionaria y realizó actos políticos. Tal 

fue el caso de su participación en una velada político-religiosa, el 10 de octubre 

de 1900. De igual modo otorgaron importancia a la instrucción académica de 

sus miembros y personas con pocos recursos económicos. Los bautistas 

poseyeron un colegio cuya matrícula creció en cada año, el cual fue apoyado 

en 1901 por medio de una colecta pública para mejorar sus condiciones. 

Estuvo a la altura de los colegios del gobierno105 de la época, y compitió con 

ellos. 

El Pastor O´Halloran informó sobre el envío al HBM el plano del templo, 

diseñado por el maestro Tomás Risquet.106 La congregación reunida en Junta 

acordó comprar una nueva casa para la iglesia y colegios, que tuviera mayor 

capacidad mientras llegaba la ayuda del Board.107 La liturgia de los cultos de la 

iglesia era sencilla, apoyada primero por un piano (en 1901) y luego un órgano 

(en 1904), ambos fueron rentados. 

La congregación tuvo problemas con su líder O´Halloran, al que le debían 

cierta cantidad de dinero; así expresan las Actas:  

(…) doscientos quince pesos, cuarenta y cinco centavos oro, según se 
comprueba en las actas anteriores y recibos de luz eléctrica, así como 
de pagarés del armónium…el Secretario manifestó (…) que si la Iglesia 
debía al Pastor, lo lógico, lo honrado, lo legal era pagarle; pues el 
principio de rectitud de la iglesia á ello obligaba, (…) proponía q la 
iglesia prévia las consideraciones del caso, (…) reconociera la tal 
deuda.108 (bis) 

El conflicto terminó con la solicitud de renuncia del pastor el 16 de enero de 

1904, donde la iglesia se reunió en Junta con el fin de tratar su dimisión pedida. 

La elección se realizó de forma secreta en un papel, los resultados fueron 
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empatados, en vistas de dicho empate C. D. Daniel (congregado fiel de la 

iglesia elegido por el pastor para presidir el acto) aprobó la decisión del líder. 

Por último, se acordó que O´Halloran seguiría al frente de la iglesia en tanto 

llegara otro pastor para sucederle (Pedro J. Franqui).109 Se tomaron otros 

acuerdos, fueron dados de baja de la membresía de la iglesia varias personas 

por no asistir a los programas de la iglesia y por mostrar inconvenientes con los 

asuntos de la misma.110 A partir del 4 de mayo de 1904 se prohibió la 

asistencia a las Juntas de los congregados porque ese acto solo se permitía a 

los miembros. Así lo refiere la siguiente cita: (…) era Ley de la Iglesia la 

celebración privada de las Juntas, por cuya razón (…) se retiran del local los 

que no fueran miembros.111 

En la misma Junta el pastor volvió a hacer alusión a la deuda que tenía la 

iglesia con él. Ante eso se aprobó el nombramiento de una Comisión Glosadora 

encargada de revisar el libro de actas de la iglesia con el fin de hacer constar 

las entradas y gastos de la misma, desde su fundación hasta la retirada de 

O´Halloran (…) para poder comprobar si la Iglesia debía ó no á ese hermano. 

(bis)112 O´Halloran le dejó varias pertenencias a la comunidad.113La deuda 

nunca fue resuelta por la iglesia. La HMB intervino en el asunto y se encargó 

de enviar un nuevo líder para la iglesia. 

El primero de junio de 1904 la iglesia nombró como Pastor a Pedro J. 

Franqui114, quien fue enviado por la Junta de Misiones como misionero para la 

localidad. La primera acta de ese pastorado recogió la renuncia de varios 

directivos de la iglesia: del Secretario, del Diácono, del Superintendente de la 

Escuela Dominical, así como, del predicador licenciado y la misionera. Ese 

hecho indica que ellos estaban en desacuerdo con la postura asumida por la 

iglesia frente al antiguo pastor y, por tanto, no aceptaban al nuevo líder. 
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Pese a las polémicas internas de la iglesia, el nuevo líder (Franqui), continúo su 

labor. El Colegio “Ester” que pertenecía a la Iglesia Bautista de Cienfuegos,115 

fue muestra de la continuidad de la Obra. Para esa fecha se había consolidado 

y poseía un currículum amplio: tenía cartones geográficos, mapas de España, 

del Mundo, de Oceanía, de Cuba, un Planisferio, una esfera terrestre, un 

compás de madera, cuadros de numeraciones, fechas memorables, nociones 

de Dibujo Lineal, Abecedario, caballete para pizarra, bufete. Contaba con una 

Biblioteca que contenía variados textos: Economía e Higiene Doméstica; Curso 

de Historia Natural (Botánica); Libro 3ro de lectura, por Mantilla; Historia de los 

Estados Unidos; Ejemplos de Moral; Agricultura; Geografía Universal; 

Astronomía; y Cienfuegos, Mayo 31 de 1904. 

En cuanto al reporte de las asignaturas fueron las siguientes: 

Aula 1: Gramática; Aritmética; Geografía de Cuba, de España; Lectura, Dictado 

y Dibujo; a cargo de la Srta. Josefa del Rey 

Aula 2: Lectura; Geografía de Cuba, de España; Gramática; Aritmética; 

Higiene; Historia Natural y Dibujo Lineal; a cargo del Sr. Juan R. Sierra. 

Aula 3: Gramática; Aritmética y labores; a cargo de la profesora Manuela Nieto. 

Aula 4: Inglés y Escritura; a cargo de la Sta. Isabel Agüero.116  

La labor de la iglesia siguió extendiéndose hacia fuera del lugar donde se 

reunían. En esa época dieron cultos en las cárceles y hospitales, los domingos 

de 12 a 4 pm.117 También dieron cultos en varios lugares: en la calle Gazel, en 

la calle Santa Elena 165, en O´Donell y en Dorticós #30 118 y visitaron otras 

localidades como Palmira y Rodas. 

El 3 de agosto de 1904, la membresía de la iglesia reunida en Junta manifestó 

sobre la salida, en breve, de un diario encargado de la divulgación de las 

actividades de la iglesia y demás apuntes: (…) el miércoles próximo, Dios 

mediante, verá la luz, en esta ciudad, un periódico consagrado á difundir 

nuestro Credo Bautista y las Buenas Nuevas, titulado “El Jordán” (…)119(bis) En 

diciembre del mismo año la iglesia acordó pedirle a la Junta de Misiones que se 
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interesase por la compra de terrenos en la ciudad, para la construcción del 

templo bautista pues cada día las propiedades adquirían mayor valor.120 

Además, acordaron cambiar el nombre “Nazaret” que la iglesia llevaba por el 

de “Primera Iglesia Bautista de Cienfuegos”.  

Otro de los convenios de la iglesia fueron: bautizar a partir de quince años en 

adelante, en el caso de los hombres, y a partir de trece en el caso de las 

mujeres121; y apoyar a la iglesia de la Habana para la organización de la 

CBCOcc. Respecto a lo último el pastor informó que a partir de ese momento 

se rendirían informes (con mayor énfasis en el trabajo evangélico) a dicha 

institución para el adecuado manejo de los recursos y ayuda llegados al país. 

Lo cual reflejaron de la siguiente manera: 

(…) á los cuatro días del més de Febrero del año del Señor, de mil 
novecientos cinco, se reunieron los miembros de la “Primera Iglesia 
Bautista” de Cienfuegos,…en Junta Extraordinaria, convocada al efecto 
por el h. Pastor, para dar cuenta de la solicitud hecha por la Iglesia 
hermana de la Habana, procurando la cooperación de la de Cienfuegos, 
para organizar la Convención Bautista Cubana en las cuatro provincias 
occidentales de la República.122 (bis) 

En la noche del 6 de febrero de 1905 quedó organizada la Convención Bautista 

Cubana de las cuatro Provincias Occidentales de la República. La directiva 

estuvo integrada por el Pbro. C. D. Daniel, Presidente; el Pbro. José Victorino 

Cova, Secretario y el Pbro. A. U. Cabrera, Tesorero.123 Debido a la falta de 

presupuesto de la Junta de Misiones se cerró el Colegio Diario el 28 de febrero 

de 1905.124 

Ese año fue típico para la historia de la Iglesia Bautista de Cienfuegos pues 

reveló, según estudios de la institución hasta el momento, fue la única vez 

donde hubo mayor cantidad de miembros hombres que mujeres. Según 

Informe de Secretaría de 1905, la iglesia contó con cincuenta y ocho 

miembros125, integrado de la siguiente manera: treinta y un (varones) y 

veintisiete (mujeres). 
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El Pastor Franqui informó a la iglesia que fue autorizado por la Junta de 

Misiones para dirigirse a Trinidad con el fin de recuperarse de su salud. En su 

ausencia la Junta de Misiones designó a Miguel Manuel Calejo126 como pastor 

de la iglesia, siempre que estuviera de acuerdo con ello.127 Se asumió así la 

nueva directiva de la Iglesia el 29 de marzo de 1905, quien estuvo 

presidiéndola por un espacio de nueve años. 

Durante su pastorado la iglesia se mantuvo activa en su trabajo, se vio 

implicada en varias labores. Creó la Unión de Jóvenes Bautistas, el 12 de 

marzo de 1908, con treinta y cinco miembros activos y asociados.128 El 20 de 

febrero de 1909 se celebró la Convención en la ciudad.129 La iglesia manifestó 

al Cónsul de Italia, en la ciudad, que se asociaba a su dolor nacional por la 

catástrofe ocurrida en Sicilia, referente a eso la iglesia le escribió una carta al 

Gobierno de S. M. el Rey de Italia.130 Además, se dieron los primeros pasos de 

avance en cuanto a la adquisición de un terreno para la fabricación del templo: 

(…) da cuenta á la Iglesia de haberse comprado un solar para la fabricación de 

la misma la cual empezará en breve tiempo.131 (bis) 

Fue separado de la membresía de la iglesia, Alfonso de León, quien escribía en 

la prensa, por mostrar mal comportamiento público y fue juzgado por las cortes. 

Así fue expresado en el Informe de Secretaría, el 4 de mayo de 1910: 

(…) por el diario “El Comercio” de la localidad y por empleados del 
juzgado correccional se ha enterado que el hermano Alfonso de León 
fue llevado a la corte de esta ciudad por tener participación directa en 
las representaciones que se hacen en un teatro de índole inmoral de 
esta ciudad; que dicho hermano según aparece en las partes del 
periódico aludido fue multado en diez pesos (…)132 
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Durante su estancia la labor de la iglesia progresó: realizó 1143 visitas 

misioneras133; en 1911 llegó a tener 116, y ese año organizó la Asociación de 

las Escuelas Dominicales.134 

Treinta y cuatro años, antes de la llegada de Béquer a la Iglesia de Cienfuegos, 

presiden esta institución religiosa ocho pastores: William F. Wood (1885-1889); 

José Ramón O´Halloran (1899-1904); Pedro J. Franqui (1904-1905); Miguel 

Manuel Calejo Olivier (1905-1914); David Cole (1914); Domingo Ponce (1914-

1917); Manuel Rodríguez Ponce135 (1917-1919) y Antonio Alfonso (1919). Este 

intervalo del tiempo se caracterizó por ser un período de inestabilidad debido a 

la diversidad de liderazgo. Esto produjo la dispersión de la congregación en sus 

inicios debido a la ausencia de un líder que los guiara, además, no se logró 

consolidar el proceso pastoral por los cambios constantes y en tan poco 

tiempo. Al consultar las Actas de la Iglesia Bautista se perciben diez años de 

ausencia de las fuentes primarias, la iglesia se compone de grupos familiares, 

por la presencia de varios miembros de una misma familia asentados en el 

Libro Registro de la Iglesia Bautista. Algunas de estas personas bautizadas 

asumían diferentes cargos en los ministerios, ello indica que luego de ser 

bautizados eran preparados como líderes. 

En este punto es conveniente señalar que para los bautistas solo se aceptan 

los hombres para poder ser pastor, se debe tener una destacada trayectoria 

como creyente, ser recomendado por sus líderes y la propia congregación, 

tener estabilidad en la vida privada, ser buen orador, tener carisma, capacidad 

de liderazgo. 
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Capítulo 2: La Labor de la Iglesia Bautista Nazaret de la ciudad 

de Cienfuegos (1919-1958) 

Este capítulo centrará la atención en argumentar la labor de los bautistas en 

Cienfuegos durante el período (1919-1958). Para ello se realizará un análisis 

evolutivo de la institución con el fin de argumentar la consolidación de la 

religión bautista en Cienfuegos. Encabezados por la figura del pastor de la 

etapa objeto de estudio, cada epígrafe revelará los conflictos, alianzas y pactos 

que consolidaron la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 

2.1 Labor de la iglesia en los primeros catorce años (1919-1933) 

Como se evidencia en el capítulo anterior, treinta y cuatro años antes de la 

llegada de Béquer a la iglesia, se caracterizó por ser un período de oscilación 

en la labor bautista de Cienfuegos. Una de las explicaciones para esa 

inestabilidad encontrada en las fuentes es la composición de la congregación. 

El propio Libro Registro de la Iglesia Bautista  recogió miembros de familias con 

apellidos reconocidos por la historiografía cienfueguera como poseedoras de 

un capital económico, tales son los casos de D´Clouet, Baker, Acea, Cid, 

Castiñeira, Franco y Villafuerte. Ese planteamiento indica que eran de clase 

media mayormente y alta, aunque no se desconocen los miembros de otros 

estamentos sociales. Por ello los demás pastores no fueron debidamente 

aceptados pues no contaban con el nivel intelectual y educacional requerido 

para desempeñar su función en ese lugar.  

Un elemento que corrobora lo anterior fue el tiempo transcurrido entre la 

llegada de Béquer a la Iglesia de Cienfuegos como pastor y la presencia de la 

primera acta de la congregación, donde transcurrieron seis meses sin reunirse 

la congregación en Junta. Ese espacio de silencio permite interpretar la labor 

inicial que desempeñó Béquer antes de ser aceptado como líder. Lo anterior lo 

confirma la primera Acta donde expresa:  

Se probó en vista de la falta de un libro Índice, no contar, como 
tradicionalmente se venía haciendo el número 168 como total de 
miembros de la Iglesia, por no hayarlos, ni por saber los presentes de la 
residencia y vida de los mismos. En esta primera reunión se acuerda no 
considerar como parte de la membresía a los 168 que se hallaban en 
actas anteriores sino a los que lo fueron con anterioridad y que de 
manera personal o por escrito manifestaran su deseo de cooperar 



activamente en todo lo relacionado con la vida y desarrollo de la 

Iglesia.
136

 (bis) 

El análisis del proceso evolutivo de la institución arrojó un punto de ruptura y 

nuevo comienzo de la labor de la iglesia. La renuncia a los 168 miembros 

anteriores como acuerdo de la Junta de Negocios indica que su desempeño no 

se correspondía con los Principios Bautistas. Sin embargo, la labor de los 

anteriores pastores, de manera particular, contribuyó al desenvolvimiento y 

desarrollo espiritual de cada remanente y dejaron los cimientos para la llegada 

de quien fuera su líder durante cuarenta años ininterrumpidos. Al asumir 

Béquer el pastorado tenía como reto lograr, desde el punto de vista pastoral, lo 

que otros no lograron, estar a la altura de las expectativas de la congregación, 

llevar a un estadio superior la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 

El 7 de noviembre de 1919 se hace cargo de la iglesia el Pastor Abelardo 

Teodoro Béquer (ver Anexo 20), quien fue el pastor que más tiempo ejerció su 

oficio en esa institución religiosa. Para esa época la iglesia había comprado un 

terreno en Prado y Castillo donde se construyó una casa de dos plantas en el 

año 1910. En los altos vivía el pastor con su familia y los bajos se utilizaban 

como templo. El solar aledaño no se utilizó con el propósito de, en un futuro, 

levantar un templo para la congregación. En esta etapa se laboró de manera 

activa en la predicación del evangelio a diversos lugares y barrios de la ciudad 

donde se crearon misiones.  

Durante ese pastorado se permitió participar en las Juntas de Negocios de la 

iglesia a todos los miembros y visitantes de la congregación. Recibió ese 

nombre porque fue adoptado de las iglesias estadounidenses al nombrar esas 

reuniones Church Business. Los asuntos que se debaten corresponden al 

quehacer de la iglesia en general: gastos, informe de tesorería, labor de los 

ministerios; pero no se hacen negocios como su nombre parece indicar. Otro 

elemento que indica la adopción del protestantismo estadounidense adherido a 

las prácticas de los bautistas en Cienfuegos. 

La liturgia de las reuniones de los miembros comenzaba siempre con el canto 

de himnos, con oración para pedir la dirección de Dios en el adecuado manejo 

de los asuntos que se tratasen y luego se procedía a la lectura de algún pasaje 

                                                           
136

 Libro de Actas #1 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.129-131. 



de la Biblia. El Secretario tomaba nota de todo lo acontecido en la reunión. 

Cada vez que se reunían se procedía a la lectura del acta anterior. Al terminar 

los debates abordados terminaban con una oración. Las actas eran firmadas 

por el Pastor y el Secretario, además, aparecía el listado de nombres de todas 

las personas presentes en la reunión y los planteamientos efectuados. 

El primer libro de actas que se escribió a la llegada de Béquer como pastor a la 

iglesia tiene fecha del 2 de mayo de 1920, donde se reunieron los miembros de 

la misma para tratar varios asuntos. Se designó la oficialidad de la iglesia 

donde se aprobó la elección del pastor, luego se nombraron los líderes como: 

el Secretario (Narciso Lorente) y la Tesorera (Isabel Alomá). Para ocupar esa 

responsabilidad las personas seleccionadas debían ser reconocidas como 

miembro activo de la comunidad, llevar años como bautistas, contar con la 

plena confianza de la congregación, conocer bien los principios y normas 

bautistas.137 Esa cuidadosa selección significó un resarcimiento frente a lo 

ocurrido anteriormente, era necesario restituir la confianza en la directiva. 

Béquer se rodeó de manera estratégica de un personal confiable y con buenas 

relaciones en el interior de la congregación.138  

Además, se nombraron los encargados de dirigir otros servicios tales como la 

Escuela Dominical, a cargo de la Superintendente Josefina Baker, Secretaria 

de la iglesia F. J. de Béquer y la Tesorera Ángela Pich. La membresía le otorgó 

al pastor la plena confianza y la autoridad para ejecutar cualquier asunto 

relacionado con el buen funcionamiento de la iglesia. Además, se determinó la 

creación de una comisión de Beneficencia139, conformada en un inicio por 

Carolina D´Clouet y Félix Baker, la que será renovada en cada Junta. Se 

nombró un superintendente para el departamento del Hogar; esa persona se 

encargaba de visitar a los ancianos y a los miembros de la comunidad que por 

motivos de salud o edad no podían asistir a la iglesia y entonces piden se les 

visite para compartir el sermón y llevar ayuda monetaria.   
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La primera adquisición durante la labor pastoral de Béquer fue una docena de 

Himnarios140 con el objetivo de que los cultos fueran celebrados de manera 

alegre, expresivos. Hasta el momento no había ocurrido así, la liturgia era 

rígida, esquemática y no motivaban. Cambiaron las sillas del templo141 y 

funcionó, durante esa etapa, un Comité de Propaganda142. Los primeros 

bautizados durante su pastorado fueron los jóvenes A. López, A. Cortes y C. 

Avilés.143 Muchos de los nuevos miembros que se agregaron a la membresía 

de la iglesia fueron personas que asistían a las Casas Cultos (doce personas 

hasta ese momento)144. 

Para 1922 se habían repartido un total de 2, 225 tratados en la ciudad.145  

Fueron bautizadas, ese año, dieciocho personas146. Se realizaron visitas a 

familiares (no eran necesariamente cristianos, solían ser simpatizantes) que 

perdían seres queridos. Según hace constar el Acta #8 se rendía también 

tributo en señal de duelo por la muerte de algún patriota de Cuba, tal fue el 

caso de Emilio Núñez (ex-vicepresidente de la República) a quien toda la 

congregación reunida, con reverencia, se puso en pie.147 

El 13 de julio de 1922 se reunió la iglesia en Junta, el pastor habló sobre “la 

construcción del Salón para la Iglesia y del proyecto de la construcción de los 

bancos que han de ocupar dicho salón”148. Para la recaudación de fondos se 

acordó hacer una lista de personas que se comprometieran a ayudar para ello. 

Ese pastor se caracterizó por inculcar a su congregación la necesidad del 

énfasis evangelístico. Aumentó la membresía de la Escuela Dominical.149  

Los miembros de la Junta le dieron seguimiento a la labor desplegada por la 

Unión de Jóvenes150 debido a la prioridad que le ofrecían a la evangelización 

de la juventud. En el Acta #13 con fecha del 22 de marzo de 1923 ofrece un 

informe que manifiesta la cantidad de miembros de la iglesia, ese año se 
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bautizaron dieciocho personas más (ver anexo 21) por lo que se llegó a un 

total de ochenta y seis miembros. Tres miembros más ingresaron a la 

membresía por traslado desde Trinidad.  

La directiva de la iglesia estaba compuesta por una misionera (Virginia Pérez, 

enviada por la Junta de Misiones de La Habana), lo cual indica los vínculos 

existentes entre la Convención ubicada en La Habana y la congregación 

cienfueguera. Esa medida se tomó para evitar las desvinculaciones de las 

labores bautistas del interior de la Convención Nacional de Occidente. Un 

diácono, tres tesoreros (Iglesia, Beneficencia y Escuela Dominical).  

La valoración del trabajo realizado se ofreció en números, lo cual permitió el 

análisis cuantitativo: 611 visitas misioneras, 104 servicios religiosos de 

predicación, 86 servicios de oración, 10 especiales, 1 Sociedad de Jóvenes, 1 

Departamento de Beneficencia, 1 Departamento de Comunión, 1 Comisión de 

Propaganda, 1 Departamento del Hogar.151 Puede inferirse en el análisis del 

proceso evolutivo de la labor de la iglesia como el año de punto neurálgico 

desde el punto de partida en 1919 con la llegada de Béquer al 1922 punto de 

despegue de la labor de la iglesia. Lo anterior lo confirma el siguiente 

fragmento de las fuentes primarias: Esta junta puede considerarse…como la 

más interesante del año por la prosperidad y progreso que en nuestra iglesia se 

nota, dados todos a trabajar con entusiasmo y lealtad por la buena causa del 

Señor.152 

Según el Acta #17, el año 1923 fue medular porque la Iglesia Nazaret 

determinó en Junta organizar obras misioneras en dos zonas aledañas a 

Cienfuegos. Una en La Juanita y la otra en Palmira. Se eligieron ambas zonas 

debido a la presencia de habitantes de la clase media con tendencia alta 

residentes allí. Además, por la posición adquirida como fuente de ingresos 

debido a la actividad económica que se desarrollaba heredado de los centrales 

azucareros. Factor que demostró la decisión de la iglesia de expandirse hacia 

ambos sitios, también debido a la estabilidad económica alcanzada. 

Con el objetivo de hacer llamativos los cultos religiosos bautistas se procedió a 

la compra de dos docenas más de Himnarios de Gloria y dos ejemplares con 
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música, los que fueron destinados para ambas misiones. Con el fin de expresar 

el festejo de los cultos mediante los cantos de adoración, para así atraer la 

atención de los habitantes de esa zona, donde era fuerte la religión 

afrocubana.153 En febrero de 1925 se creó una misión en la Calle de Cid 78.154 

En ese año se muestra también el crecimiento de la iglesia155, así como, la 

evolución de la liturgia de sus cultos. Compraron materiales para animar los 

programas de la iglesia, el pastor compró un órgano y un piano, lo cual 

favorecía los arreglos musicales con ritmos más autóctonos. El año 1925 

constituyó otro punto sustancial en el análisis del proceso, pues incrementó el 

número de bautizados y se trasladaron miembros de iglesias bautistas de otras 

regiones del país, para un total de 110 miembros. Realizaron 467 visitas 

misioneras, contó con la labor de tres diáconos, 130 servicios de predicación, 

100 de oración y siete cultos especiales en celebración de fechas 

conmemorativas.  

Se reestructuraron los diferentes ministerios de manera que cada sector 

estuviera representado en diferentes Sociedades, de esa manera fueron 

respetados los intereses de cada edad, sus características y dinamismo 

evangelizador. Existía una de jóvenes, una de señoras y tres correspondiente a 

otras edades.156 También se presentó el informe del año anterior, que refirió: 5 

Escuelas Dominicales, 8 maestros, 134 alumnos matriculados, 104 promedio 

semanal de asistencia, 2 nuevas Escuelas Dominicales organizadas y 6 

alumnos en el Departamento del Hogar.157 

Las estadísticas evidencian un mejor control de cada área de servicio, la 

prioridad que el pastor le dio a la enseñanza del evangelio, a la formación de 

los miembros desde el punto de vista cristiano, permite interpretar que 

perseguía como objetivo la consolidación de la membresía. Lo anterior fue 

corroborado en el Acta #39 cuando el pastor presentó la moción en la Junta 

donde manifestó la conveniencia de que la Sociedad de Mujeres, la Sociedad 
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de Jóvenes y la Escuela Dominical presentaran un informe cada tres meses 

con la estadística del trabajo que realizaran.158 

En el año 1926 se agregaron ocho miembros por cartas, para llegar a un total 

de 116 miembros (58 activos y de igual número afiliados). Se realizaron 153 

cultos de predicación, 97 cultos de oración y ocho cultos especiales. Llevaron a 

cabo otras labores: 721 visitas misioneras, 15.680 tratados repartidos, y 200 

Biblias y Testamentos. La labor de la iglesia estaba compuesta por dos 

misioneros, tres diáconos, tres misiones que se atendían, una Sociedad de 

Señoras, una Sociedad de Jóvenes, y una Liga de Diezmeros. Existían cuatro 

escuelas de barrio.159 Los nuevos ministerios dedicados a los niños fueron: 

Rayos del Sol y Auxiliares del Rey (dedicado a las niñas). Meses después se 

efectuaron cuatro bautizos para un total de 123 miembros.160 

En 1927 ambas misiones (Juanita y Cid) radicaban en casas particulares, 

llamadas Casas Cultos, fueron trasladadas a las viviendas de dos miembros de 

la Iglesia Nazaret, el Sr. León y Doña Josefina Dorrego, pues la Junta de 

Misiones de La Habana dejó de contribuir con los diez pesos que ayudaban al 

sostenimiento de cada una.161 La crisis económica del 1927 al 1933 atravesaba 

el país y afectó también a las iglesias. Eso indica que todavía los miembros de 

las misiones Palmira, La Juanita y Cid no estaban consolidados en su 

formación como bautistas y carecían de sostenimiento propio. 

Como se explicó anteriormente en el Capítulo 1, todos los años cada iglesia 

mandaba un Informe de su labor, significó para los bautistas la revisión de la 

actividad realizada en ese período. Esa acción surgió a partir de la iniciativa de 

la CBCOcc para controlar la labor de las iglesias afiliadas y permitió un mejor 

análisis cuantitativo que aportó a la valoración del proceso. Según el Informe 

Anual de la Iglesia Nazaret sobre el trabajo realizado en el año convencional 

(1928-1929), fue un año importante por la calidad en la información económica 

ofrecida, el número de informes presentados de los distintos ministerios y, 

como hecho significativo, se informó sobre la existencia en Reina, de una 

Escuela Dominical fundada por la Sociedad de Mujeres, por razones especiales 
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quedó cerrada.162 Frase que evidencia las características poblacionales como 

barrio un tanto marginal de la época, por eso las señoras al frente de esa 

sociedad, con su concepción de la alta burguesía local, no estuvieron 

dispuestas a continuar con la labor en ese lugar.  

Igualmente, el año 1930 fue significativo porque ampliaron la labor misionera 

hacia la calle Unión #31163, cerca del Colegio Marista Champagne o colegio  de 

La Loma como se conocía popularmente, perteneciente a la Iglesia Católica. La 

dinámica de la lucha entre la Iglesia Católica y la Iglesia Bautista fue por el 

dominio religioso de los diferentes barrios. De igual manera fue reveladora la 

información ofrecida por el pastor en la Junta del día 4 de septiembre de 1930, 

cuando expresó: (…) que había recibido una carta de la hna Miss. Kathleen 

Mallory, Sec-corresponsal de la U. M. de Mujeres de los Estados del Sur 

anunciando que vendría a visitarnos para presenciar un servicio y además 

examinar nuestro solar con el objetivo de construir un Templo en el mismo.164 A 

partir de ese momento comenzaron las visitas de los estadounidenses 

bautistas para el financiamiento y apoyo logístico de la construcción del nuevo 

templo. Permitió el fortalecimiento entre los bautistas cienfuegueros y los 

bautistas estadounidenses. 

Una actividad significativa fue el comienzo de la celebración de la fecha 

fundacional de la Obra Bautista en Cienfuegos, que comenzaron a registrarse 

en las actas los diferentes aniversarios a los cuales arribaban. En la Junta del 3 

de septiembre de 1931, Ángel Miguel González presentó como moción la 

celebración anual del aniversario de la iglesia (15 de mayo de 1899) con 

servicio especial.165 La significación radicó en que anteriormente esa acción no 

se realizaba, le confirió identidad a la institución, se divulgó en la prensa local y 

ayudó al conocimiento de los miembros sobre los hechos fundacionales, se 

trabajó en la conservación de la memoria colectiva.   

El Dr. M. M. McCall estadounidense, Presidente de la CBCOcc en ese 

momento, pidió se realizaran en la ciudad varios cultos de avivamiento o 

campañas evangelísticas, significó que los cienfuegueros bautistas contaban 

                                                           
162

 Libro de Actas #82 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.271. 
163

 Libro de Actas #92 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.284. 
164

 Libro de Actas #96 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.290. 
165

 Libro de Actas #108 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.315. 



con el apoyo pleno de la Convención desde el punto de vista evangélico y 

económico, de manera que se infiere la consolidación de los vínculos. En 1932 

la misión se extendió hacia la Quinta Avilés, en Unión 31 y en Manacas,166 

permitió veinticinco nuevos ingresos a la membresía: veintiún bautismos, tres 

traslados por carta y uno por testimonio como candidato para bautizarse. Para 

ese año se llegó a un total de 162 miembros.167 

Otro elemento significativo en la continuidad del proceso fue el reflejado en el 

Acta #124 del año 1933, donde apareció la utilización de los medios de 

divulgación de la época para apoyar la evangelización. Como parte de la 

estrategia trazada por Béquer y la Junta de Negocios fue la presencia de 

periodistas en la prensa local. Con la llegada de la radio también se incluyó ese 

medio de publicidad para apoyar la labor. Lo anterior lo corrobora la siguiente 

cita: (…) se escriba una carta de agradecimiento al h Oscar Zayas por el gran 

servicio que presta a los miembros de esta Iglesia al concederle una hora de su 

estación radio-trasmisora, para la extensión del evangelio en esta ciudad (…)168 

Con motivo a la celebración del Día de las Madres, en la iglesia se recibieron 

muchas personalidades de la localidad, como los Señores: Alberto J. Blanchas, 

Felipe Rodríguez, Agustín Sánchez, Heredia Chavos, Dr. Laurin Manuel Roche, 

Virginia y Manuela Pérez y los periodistas Roger de Guinchá, Rodolfo Garrillo y 

Tomás Moreno de “El Comercio”.169 

La utilización de la radio y la prensa para anunciar las actividades principales 

de la iglesia, no fue solamente una acción de divulgación, sino que significó 

otra de las labores estratégicas desplegadas por Béquer y la directiva para 

llamar más la atención de las masas. La radio como medio de difusión cubre 

casi todas las regiones y ejerce gran influencia entre los diferentes estratos 

sociales. La radio es el medio idóneo para llegar a las amplias masas, debido al 

bajo nivel escolar persistente en la región, unido al bajo costo de sus 

transmisiones, fue capaz de llegar a lugares donde no se recibía el periódico y, 

por tanto, su auditorio fue más amplio. 
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Por su carácter inmediato en la difusión del mensaje, la radio posee la 

persuasión de la voz humana, superior a la de la palabra impresa. No requiere 

de una atención total y es posible realizar otras tareas mientras se escucha. 

Crea imágenes con diversos matices en las mentes de los oyentes. La radio 

tiene las funciones de informar, educar, orientar, entretener, y recrear a la 

población.170 

Otro elemento significativo fueron las palabras de agradecimiento registradas 

en dicha Acta con motivo del apoyo recibido por parte de otras religiones en 

favor de la organización de la Convención Bautista celebrada en Cienfuegos en 

el mismo año. Lo cual expresa las relaciones favorables construidas por 

Béquer con su iglesia: (…) se escribe una carta de agradecimiento a la iglesia 

Presbiteriana de Yaguajay por su gran cooperación en cuanto a las oraciones 

que vienen haciendo por el triunfo de nuestra Convención (…)171 

En esta primera etapa se evidencia el establecimiento de relaciones como 

punto significativo del pastorado de Béquer, no solamente para extender la 

labor de la iglesia cienfueguera dentro de la ciudad sino también en otras 

regiones. Tales fueron los casos de instituciones como la CBCOcc para 

celebrar en la ciudad campañas evangelísticas y el empleo de los medios de 

divulgación (radio y prensa) con el objetivo de propagar la religión bautista más 

allá de los marcos de la región central. 

2.2 Un análisis necesario de la labor de los bautistas (1933-1949) 

En el Acta#127, con fecha del 6 de abril de 1933, apunta que para la 

celebración de la Convención ese año en Cienfuegos se escogió el Teatro 

Tomás Terry (ver Anexo 22) por ser el lugar más amplio y cómodo para los 

trabajos convencionales. Todas las autoridades locales fueron invitadas, las 

Logias Masónicas y Oddfélicas, Sociedades de Instrucción y Recreo, Clubs 

Deportivos, Colegios de Abogados, Médicos, Ingenieros, Magisterio Local, 

Gremios, Prensa y pueblo en general. Fue asignado un Comité de Urgencia o 

Emergencias para el evento. Además, ese acto contó con el apoyo de la Banda 
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Municipal en el programa de apertura. Según fuentes consultadas, fue cedida 

gentilmente por el Sr. Alcalde Pedro A. Aragones.172 

La letra del canto de Bienvenida fue obra del distinguido profesor de I. Pública 

Andrés Suárez y la música por P. Hernández. La asistencia sobrepasó a las mil 

quinientas personas. La iglesia nombró un Comité Pro-Templo para impulsar 

esa causa. Estuvo a cargo del Pastor Béquer (Presidente), Carlos Cortés 

(Secretario) y Dolores M. Roche (Tesorera).173 

La celebración de la Convención Bautista en Cienfuegos constituyó un hecho 

significativo de continuidad en el análisis del proceso por las siguientes 

razones: tenía las posibilidades para recibir dichas reuniones, mayor espacio, 

congregación más amplia, lugares de alojamiento y trabajo consolidado. La 

celebración de la Convención expresó un reconocimiento y legitimación de los 

bautistas en la ciudad.  

La invitación a todas las sociedades, tanto de recreo como de otras 

denominaciones presentes en la ciudad, a participar de dicha celebración, 

significó apertura y consolidación de lazos con otras instituciones de igual fin. 

El apoyo recibido por las autoridades locales expresó los vínculos estatales y el 

fortalecimiento del pastorado de Béquer como líder bautista en la región. Lo 

anterior lo corrobora la elección de Béquer como Vicepresidente de la 

Convención. 

En ese período se celebró en Londres la Alianza Bautista Mundial, a la misma 

asistió Béquer en su calidad de Vicepresidente de la Convención. 

Posteriormente se hicieron gestiones con el Dr. McCall para solicitar la ayuda 

de Ida M. Bottoms (ver Anexo 23), quien había dedicado sus riquezas al 

servicio de la Obra Misionera Bautista, específicamente en Cuba. Al efecto 

Béquer, en compañía del Dr. McCall y otro líder llamado Dr. J. B. Lawrence, 

Secretario de la Home Mission Board (perteneciente a la Junta de Misiones 

Domésticas de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos), la 

visitan en los Estados Unidos. Como resultado de dicha entrevista la señora 

prometió su ayuda a la CBCOcc para que hicieran realidad sus proyectos, entre 

los que estaba incluida la construcción del templo de Cienfuegos. 

                                                           
172

 Libro de Actas #127 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.359-360. 
173

 Libro de Actas #128 (De orden), durante el pastorado de Béquer, p.362. 



Los años 1934 y 1935, las fuentes destacan toda la labor realizada en la 

búsqueda de fondos para la construcción del templo y las acciones 

desplegadas con el fin de consolidar la membresía, por ejemplo: siempre que 

un miembro de la iglesia o niños se graduaban de alguna enseñanza (Colegio 

Misionero para Señoritas en La Habana, Bachillerato, Universidad- La Habana 

y Santa Clara-, Técnicos, buenas calificaciones, aprobar exámenes) se 

realizaba una fiestecita llamada La Fiesta de los Examinados a los cuales se 

les daba obsequios y se reconocían en las Juntas. Cabe destacar que fue 

Béquer maestro de casi todos ellos.174 Cada acción ejecutada permitió llegar a 

obtener 182 miembros en 1935.175  

Se agradeció en múltiples ocasiones el apoyo recibido por las ofrendas desde 

las iglesias en Mississippi, la Iglesia Bautista de Camagüey, de La Habana, la 

Federación de Jóvenes de Oriente y por varias Escuelas Dominicales.176 

Asimismo el apoyo de los Jóvenes de la Iglesia Metodista de Cienfuegos y de 

otras localidades. También fue Significativo el apoyo moral del Venerable 

Maestro de la Logia Asilo de la Virtud Sr. Abelardo Santana.177 Lo anterior 

refleja el fortalecimiento de los vínculos con instituciones de igual fin, no solo en 

la región central, sino con Oriente y con Estados Unidos; permite visualizar el 

afianzamiento, la credibilidad y constancia de los bautistas cienfuegueros 

reconocido por otras instituciones nacionales y extranjeras.  

Béquer finalmente llevó un plano para la construcción del templo a McCall a La 

Habana.178 La iglesia informó que el saldo era de $215.38 y se guardaba en el 

Banco Local Nueva Escocia, ubicado en la calle San Fernando y Santa Isabel, 

estaba listo para ser usado en la construcción del anhelado templo. De igual 

manera tuvo contactos y agradecimientos por las donaciones recibidas de Mis. 

Ida M. Bottoms, principal donante estadounidense, la cifra fue de $50 000.00. 

La construcción del templo estuvo bajo la dirección del arquitecto Ing. Luis 

Dauval y el maestro de la obra Manuel Bravo (ver Anexo 24). Casi al finalizar 

la construcción, por necesidad de reparar la Casa-Templo (ver Anexo 25), la 
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iglesia y la familia pastoral se trasladan para un local provisional en Santa Cruz 

18 esquina a San Luis, durante unos tres meses.179 

En 1936 fue la inauguración del nuevo templo de la Iglesia Bautista (ver Anexo 

26) en uno de los sitios más céntricos, a la vera del Prado, junto a la calle 

Castillo, nervio mercantil de primer orden, en las inmediaciones del propio 

corazón de la ciudad. No existía por los alrededores ningún edificio alto 

sobresaliente por su arquitectura, como reflejo de un aporte singular y 

destacado al progreso urbano. Ni que representara el desarrollo del ornato, no 

ya con la labor religiosa, contribuyó la Iglesia Bautista con un edificio exponente 

valioso del Art. Decó en la ciudad. 

Al contrastar la fuente con la prensa local, los periódicos El Comercio180 y La 

Correspondencia, resaltaron con numerosos titulares durante dos días la 

inauguración del templo, la ceremonia y la presencia de las autoridades 

locales, religiosas y de otras partes del país y estadounidense. El hecho 

fundacional del templo marcó un punto fundamental en el análisis del proceso 

por su reflejo en la prensa. De igual manera, bajo el titular Brillantemente fue 

anoche inaugurada la Nueva Iglesia Bautista181 (ver Anexo 27) ese diario 

resaltó algunos elementos constructivos del templo, presentó la ceremonia de 

inauguración, agradecimientos por la donación y la labor de recaudación de los 

bautistas para llevar a cabo esa misión:  

Constituye el bello edificio un exponente pujante para nuestro progreso de 
Urbanización. Un donativo generoso de la señora Ida M. 
Bottomms….constituye una gloriosa culminación del ideal acariciado 
durante varios años por los miembros de dicha Iglesia en esta 
ciudad…bajo la égida del Dr. Abelardo T. Béquer, se encuentra en la 
plenitud de su más indiscutible grandeza. Ha sido construido bajo la 
dirección experta del joven ingeniero y arquitecto señor Luis Dauval. El 
estilo arquitectónico seguido es el gótico inglés, con adaptaciones a 
estructuraciones modernas de línea vertical. Tiene una sola planta, aunque 
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está preparado para agregarle otra. Cuenta con espacidad suficiente y 

comodidades para el fin a que está destinado, con balcones…
182

 

La posibilidad de tener un templo propio con amplias capacidades constructivas 

permitió la consolidación de los vínculos con el Ateneo de Cienfuegos, las 

diferentes logias masónicas y la celebración de la segunda convención en la 

ciudad. El día “Pro-Paz” en 1936 la Unión Bautista de Jóvenes de la Iglesia 

celebró una Conferencia por el Dr. Bienvenido Rumbaut, Vicepresidente del 

Ateneo de Cienfuegos.183 En 1937, según Actas #182, se informó sobre la 

gentil invitación, a nombre de la Logia “Jagua 21”, a la iglesia y su pastor para 

una velada en honor a la Gran Logia de Cuba I.O.O.F.”184 De igual manera 

recibió el convite de la Logia de Rebekah “Mercedes Matamoros” para el acto 

de la develación de un busto de la inmortal poetiza cienfueguera Mercedes 

Matamoros.185 

La Unión Misionera de Mujeres del Templo repartió tratados entre los presos en 

la cárcel local, y celebró cultos todos los domingos en ese lugar. La apertura 

del nuevo templo de la iglesia hacia otras instituciones fue tan notable que el 

pastor manifestó:  

…los Oddfellows de la G. U.Q. de O. celebrarán una Convención en esta 
ciudad en el mes de Febrero próximo, y que han solicitado nuestro Templo 
para esa reunión. Discutido por la Iglesia este asunto, se acordó ceder el 
Templo ya que no perjudica en nada nuestros trabajos.186 

En 1938 se celebró la Segunda Convención en Cienfuegos (ver Anexo 28) 

como muestra del desarrollo de la iglesia en la ciudad. Lo anterior se corrobora  

con lo expresado por el periódico “La Voz Bautista”:  

Es un motivo de júbilo para los bautistas cienfuegueros que la Convención 
haya escogido esta culta y gentil ciudad para celebrar su Magna reunión 
este año, demostrándolo en que la iglesia y sus departamentos están 
desplegando una actividad nunca vista, para que el éxito corone sus 
esfuerzos.187 

La celebración de dos Convenciones en Cienfuegos evidenció la consolidación 

del trabajo bautista en la ciudad. La labor pastoral de Béquer como líder le 
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aportó organicidad, acciones estratégicas, vínculos con otras denominaciones y 

asociaciones, lo cual permitió que los bautistas incursionaran en la sociabilidad. 

Además, durante esa etapa se evidenció el aumento de la congregación (ver 

Anexo 29). Las siguientes tablas así lo reflejan:  

Gráfico 1: Membresía de la iglesia entre 1938-1949. 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la consulta de las fuentes primarias. 

En once años de análisis se evidenció el crecimiento de la membresía, la que 

se comportó de manera ascendente hasta llegar a 219 en 1949. Entre 1941-

1942 hubo mayor número de actividad misionera, eso proporcionó el aumento 

de la membresía en los años analizados. De 1943-1944 decreció la membresía 

debido a traslados y fallecimientos de integrantes. Además, la Segunda Guerra 

Mundial daba pasos para finalizar, se fortalecieron los vínculos económicos y 

políticos; se produjo entre los bautistas, traslados hacia los Estados Unidos. 

Se priorizaron las actividades educativas, según las necesidades de cada 

edad. Por eso se dividieron en varias clases: Departamento del Hogar, Cuna, 

Principiantes, Primarios, Mediano, Intermedio, Juvenil y Adultos. Todo ello con 

la premisa de que “…mientras mejor preparado se encuentren los cristianos 

mucho mejor se servirá al Señor, que es la aspiración de todo creyente.”188 
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Gráfico 2: Miembros con más de veinte años en la Iglesia de Cienfuegos 

(1901-1941)    

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la consulta de las fuentes primarias. 
 

Veinticinco miembros (ver Anexo 30) de 219 llevaron más de veinte años en la 

congregación, es de destacar que el integrante más antiguo fue precisamente 

el Pastor Béquer con treinta y nueve años. Lo que evidenció el respeto, el 

liderazgo que contaba, además, el conocimiento del funcionamiento de la 

congregación. Esos miembros constituían el núcleo fundamental, caracterizado 

por formar parte de la familia de Béquer (Alonso Béquer Cantero; Félix Béquer 

Cantero; Josefina Béquer Cantero; Isabel Béquer Cantero), miembros también 

de otras familias, lo cual indica que la membresía más antigua estaba 

compuesta por núcleos familiares, el Secretario, uno de los Diáconos (Carlos 

Hernández Miní) y el periodista que trabajaba para la prensa local (Carlos 

Cortés que escribió en el Diario El Comercio).189 
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Gráfico 3: Miembros con más de veinte años en la Iglesia de Cienfuegos 
(1947) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la consulta de las fuentes primarias. 

Se le entregó, en acto solemne, una Biblia dedicada a la Sra. Carolina 

D´Clouet, fundadora de la iglesia,190 miembro de familia ilustre por formar parte 

del árbol genealógico de una de las familias fundadoras de la Colonia 

Fernandina de Jagua. Ese elemento lo confirma el gráfico, que expresa la 

relación, liderazgo, lealtad, fidelidad, identificación y compromiso de los 

miembros pertenecientes a la célula fundamental de la congregación, que es la 

familia. Las prácticas religiosas también se consolidaron, porque al reconocer 

esos miembros, se legitimaron los modos de actuación de las familias 

bautistas.  

Una de las características de esa religión es que se involucran a todos los 

miembros de la familia en la formación y prácticas religiosas bautistas. Lo que 

le aportó mayor credibilidad, estabilidad, permanencia y consolidación al 

trabajo pastoral. Contrario a lo que se analizó en los primeros treinta y dos 

años de fundación de los bautistas en Cienfuegos. 
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Gráfico 4: Sociedades bautistas creadas entre 1938-1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la consulta de las fuentes primarias. 

La creación de las cuatro sociedades fue otro elemento que evidenció la 

consolidación del trabajo pastoral de los bautistas. Esas sociedades agrupaban 

por sexo y por edad de acuerdo a los diferentes intereses, para la mejor 

proyección del quehacer de la iglesia, así todas las áreas del trabajo ministerial 

de la congregación estuvieron cubiertas. Todas fueron organizadas con el 

objetivo de fortalecer la labor de la iglesia, pero siempre con un fin 

evangelístico. 

Otra de las acciones estratégicas fue la creación de varios Comités y 

Departamentos que corresponden: Beneficencia, Propaganda y Recepción. Los 

Departamentos fueron los siguientes: Escuela Dominical del Templo (EDT), 

Escuela Dominical O´Donell 88, Escuela Dominical McCall, Sociedad Misionera 

de Mujeres del Templo (SMM), Sociedad Misionera de Mujeres “La Juanita”, 

Unión Bautista de Preparación (UBP), Cuna (agrupaba a los infantes entre cero 

y un año), Centinelas, Hogar (se encargaba de la enseñanza a las personas 

adultas). 

En los doce años analizados se fundaron cuatro sociedades, en los años que 

no se fundaron sociedades, fueron desplegadas otras acciones necesarias 

para consolidar el trabajo evangélico. Por ejemplo, en 1940 se celebró el 

Segundo Congreso Nacional de Jóvenes con la visita de los delegados de 

Oriente y Occidente, un total de 406. La prensa local se hizo eco del 



acontecimiento con verdadero interés.191 Se recibieron visitas de seis miembros 

de la Iglesia Presbiteriana de La Habana.192 

Otra tarea importante que se efectuó con el objetivo de estrechar los lazos y 

fortalecer vínculos, fue la ocurrida en 1942, que según Informe de Recepción la 

iglesia acogió, con motivo de los servicios especiales, a los Rodos Agustín 

López Muñoz, Luis M. González Peña, Enrique Peña Moreno, el nuevo maestro 

de la Logia “Fernandina de Jagua” José Hourruitiner, Agustín Sánchez, Vicente 

Rumbaut, de la Logia “Asilo de la Virtud” el N.G. de la Logia “Jagua 21” Sr. 

Pomares, Juan B. Rodríguez y un amigo que trajo y Manuel González de “Asilo 

de la Virtud” varios miembros más de diferentes Logias y un sin número de 

visitadores.193 Los días 19 al 22 se presentaron temas importantes en las 

Conferencias dadas por Dr. López Muñoz y L.M.G Peña en las Logias Jagua 

21 Asilo de la Virtud y Fernandina de Jagua y la última noche se hicieron en el 

templo.194 Referente a ese asunto expresó el Acta #211, y cito:  

…se debe tomar algún acuerdo sobre la gentileza que las diferentes logias 
han tenido al brindar sus salones del Templo para las conferencias y 
corresponde a nosotros darles las gracias.”195 …se escriba dando las 
gracias a las Logias ya mencionadas por la prestación gentil de sus salones 
en la celebración de las Conferencias…196 

Como parte del intercambio, en 1943 la Sociedad de los Centinelas Bautistas, 

que poseía un Periódico Mural, se encargó de obsequiar a tres Logias con La 

Voz Bautista.197 Igualmente fueron continuas las visitas a la comunidad bautista 

de un grupo de la Iglesia Metodista de Cienfuegos con su Pastor el Sr. Goto, 

profesores del Plantel “Elisa Bowman,198 y representaciones de las Logias 

Masónicas, Oddfellows, Caballeros de la Luz, “Asilo de la Virtud” y “Jagua 

21”.199 Además de varios integrantes de la Iglesia Pentecostal, el Rdo. M. Soto 

de la Metodista, El Capitán del Ejército de Salvación, Ana L. Fernández de la 

Logia “Hijas del Damují #23”, el Pastor de la Iglesia Pentecostal K. McKintry, 
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Gustavo García de la Iglesia Bautista de Placetas. 200 Todas evidencian la 

apertura de Béquer y de su congregación. 

Fue significativo, como expresión de la consolidación, la realización, en 

Cienfuegos, en los doce años analizados, las dos Convenciones Nacionales y 

tres locales (1944, 1945, 1946) las cuales integraron a todas las iglesias de la 

provincia de Las Villas, presididos por el pastor y el Secretario Carlos 

Hernández Miní.201 Un hecho significativo relacionado con la CBCOcc en La 

Habana en 1945 fue la entrega de la medalla Carlos Manuel de Céspedes a 

McCall (ver Anexo 31). Lo que probó el reconocimiento alcanzado por los 

bautistas a nivel nacional: 

(…) fue concedida la medalla de “Carlos M. Céspedes” al h. McCall por sus 
relevantes servicios prestados a Cuba en su 40 años de residencia (…)202 
(…) se ha recibido una comunicación de la Habana donde forma parte de la 
Comisión que visitará al Sr. Honorable Presidente de la República para 
interesarle que en la imposición de la medalla otorgada al Hn. M. N. McCall 
ésta fuera impuesta personalmente por él por cuyo motivo está pendiente 
del aviso para trasladarse a la Capital a dar cumplimiento a dicha misión.203 

En ese mismo año, el 9 de mayo, se celebró un servicio especial en Acción de 

Gracias por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, hubo 

representación de la Logia Asilo de la Virtud, lo que evidenció los fuertes 

vínculos que poseían.204 Otro hecho significativo fue el de 1947 donde se le 

otorgó la presidencia de la ACBCOcc a Béquer luego de la muerte de McCall. 

Como refieren en las actas: (…) cuyo honor cabe a esta Iglesia (…) existe un 

ambiente de superación en todos los aspectos de la Obra en este año, y que 

como primordial anhelo la Pasión por las almas. 205  

Ese elemento evidenció la confianza de todas las iglesias asociadas a la 

convención para ser su representante legal. En ese momento la Obra Bautista 

en Cuba Occidental estaba compuesta por 9 145 bautistas de diferentes 

profesiones y oficios. Había sesenta iglesias bautistas en esa etapa en la Obra 

Occidental.206 Los bautistas de Cienfuegos habían alcanzado pleno 

reconocimiento y consolidación gracias a la labor de Béquer, y este, a su vez, 
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le concedió a su congregación el protagonismo, un mayor alcance, extensión y 

beneficios con su presidencia. Fue significativo que dentro de sesenta pastores 

que integraban la Obra Occidental, los delegados a la Asamblea Anual lo 

seleccionaran, muestra de su prestigio alcanzado a nivel local y nacional.  

En 1949 se acordó ayudar a la Misión de Rodas con una ofrenda.207 Aspecto 

afirmativo respecto a las misiones evangélicas destinadas a las barriadas de la 

periferia de la ciudad y a los municipios, que indica crecimiento y ramificación. 

Con motivo de la celebración de la media centuria de la Iglesia Bautista 

“Nazaret”, en ese mismo año, se recordó el año 1899 cuando se inició la labor 

religiosa bautista en Cienfuegos. Punto de partida para la divulgación 

evangélica de modo progresista por mediación de los pastores quienes, en la 

citada institución, habían ejercido el ministerio pastoral: Fueron ellos los 

Señores J. R. O´Halloran, J. P. Franqui, M. M. Calejo, David Colle, Domingo 

Ponce, Antonio Pérez y el Dr. Abelardo Teodoro Béquer. Este último 

desempeñó su labor en la ciudad desde el 19 de mayo de 1919.208 

La acción recordatoria no solo fue en función del rescate de la memoria 

histórica y aprendizaje del pasado, era a su vez otra operación oportuna 

expresión de la consolidación. Al realizar un balance sobre las actividades 

hacia fuera de la congregación se evidenciaron, en once años, dieciocho 

proyecciones, ellas fueron: 66 servicios de barrios; 583 repartición de tratados; 

198 visitas a los enfermos; 264 actividades fuera del templo; 1056 clases de 

corte y costura; 1056 celebración de Escuelas Dominicales; 44 donaciones de 

dinero; 28336 visitas misioneras; 1056 clases a niños pobres; 1 participación en 

el año 1944 en el Patronato de Asistencia y Bienestar Social;  231 cultos de 

barrios; 2 paseos; 1 ayuda a la Cruz Roja Americana en 1944, con motivo a la 

Segunda Guerra Mundial; 121 cultos interdenominacionales; 11 obras 

benéficas (ropa y dinero); 3 donaciones de libros; 11 ayudas a la Junta de 

Misiones Domésticas y Extranjeras de la Convención Bautista del Sur; 528 

Clases de Escuela Dominical; y 1 actividad en el Central Manuelita. Lo anterior 

permite aseverar a las obras misioneras como la acción más recurrente hacia 

fuera del templo. 
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Otro análisis primordial fue referente a las actividades hacia dentro del templo: 

132 reuniones de oración; 132 reuniones de negocios; 1584 cultos de 

adoración; 110 cultos especiales; 1 Celebración del Segundo Congreso 

Nacional de Jóvenes de todo el país; 132 división de clases por departamentos; 

2 Actos de reconocimiento a los miembros con más de 20 años en la iglesia; y 

44 Clases de consejería de matrimonio. Ese balance indica mayor enfoque de 

la iglesia en la celebración de cultos, por ser el momento en que los creyentes 

se reúnen para juntos manifestar su relación con lo sobrenatural y rendirle 

adoración a través de los cantos congregacionales. 

2.3 De la “Iglesia Bautista de los americanos” a la Iglesia Bautista de los 

cubanos (1950-1958) 

En Cuba, los especialistas (Jorge Ramírez Calzadilla y Yoana Hernández) han 

considerado el protestantismo con dos vertientes principales: el histórico, 

tradicional o temprano y el nacido posteriormente denominado tardío. El 

primero comprendió las primeras iglesias llegadas a Cuba por la labor 

misionera (presbiteriana, metodista, cuáqueros, luterana y bautista). El tardío 

agrupaba a una diversidad de expresiones evangélicas que hicieron su 

aparición a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos y en las 

condiciones de un capitalismo imperialista. 

Se iniciaron los trabajos misiones del protestantismo histórico o tradicional en 

las últimas décadas del siglo XIX, con la presencia de nacionales que 

participaron en la contienda bélica contra la metrópoli española y articularon su 

fe cristiana con sus anhelos patrióticos. Después de la intervención 

norteamericana de 1898, la labor se desarrolló con mayor celeridad. En 

muchas regiones del país constituía una expresión novedosa, lo que contribuyó 

a despertar el interés y a su crecimiento. En ese proceso desempeñaron un 

papel esencial los prestigiosos centros educaciones protestantes. Causas 

diversas –entre ellas el resentimiento popular por las intromisiones 

norteamericanas-.209 
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En años próximos al 98 del siglo XIX hubo contactos episódicos de la población 

con hugonotes traficantes y con cultos episcopales en las fugaces 

intervenciones inglesas en tierras cubanas. Pero, a finales del siglo XIX, en la 

medida en que crecía el interés de los Estados Unidos hacia la Isla, se vencía 

gradualmente la resistencia colonial a la entrada del protestantismo, como de 

cualquier otra religión no católica. Entonces comenzó la etapa que Juana 

Berges denomina el «período norteamericano» del protestantismo.210 

Un periódico presbiteriano de EEUU, The Assambly Herald” de diciembre de 

1901, al comentar sobre la atención a la isla por las Juntas de Misiones 

Domésticas y no por las Foráneas, indicador evidente de que el país era 

considerado parte del territorio norteamericano, (sólo se repitió con Puerto 

Rico) afirmaba que no se trataba de un “simple convencionalismo”...nuestro 

deber cristiano hacia Cuba tiene la doble inspiración de lo que Cuba se debe a 

sí misma y de lo que vale para nosotros... 211 Representantes de las iglesias 

cubanas sostienen la intervención de Estados Unidos en la guerra como la 

intromisión de la religión bautista. A partir de entonces se instaló un 

cristianismo dependiente del modelo misionero norteamericano. Formas y 

contenidos de las iglesias en un contexto bien diferente fueron trasladados al 

escenario cubano. 

Se evidencia la norteamericanización de la Iglesia Bautista no solo por los 

elementos ya aportados en el Capítulo 1 sino en sus misioneros, en la 

dependencia de iglesias madres, que en este caso pertenecía a la Iglesia 

Bautista El Calvario a su vez dirigida por la HMB, en ciertas formas litúrgicas 

como himnarios y una distinción del modo de vida de aquel país respecto a lo 

hispano-católico y africano -“animista”.212  

El elemento del Himnario en las prácticas litúrgicas de los bautistas es 

fundamental. Pues contiene los diferentes cantos para los diferentes momentos 

del culto, como son: exaltación, alabanza, petición, reconciliación, 

arrepentimiento, navideños y los propios de días festivos. Una particularidad 
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del Himnario Bautista es que contiene no solo la letra sino las partituras. Es 

propio de la religión bautista la destreza de la esposa del pastor en el piano; 

llegó a constituir un requisito para desempeñar su labor como misionera. Con la 

entrada de esa religión el Himnario inicial estaba en inglés.  

La tutela de las iglesias “madres” a sus sucursales en la Isla abarcó desde la 

presencia mayoritaria de estadounidenses en cargos directivos, hasta la 

asimilación de patrones, modelos y tradiciones propios de aquellas tierras, pero 

ajenos, y en ocasiones contrarios, a los del país.  Más bien se trató, por lo 

general, de una traslación mecánica de énfasis originados en otros contextos. 

Todo lo anterior, sumado a carencias de compromisos sociales de instituciones 

religiosas con respecto a lo que sucedía, así como la promoción de un titulado 

“apoliticismo”, obstaculizó conductas sociales y la elaboración de una 

referencia teológica que tuviera en cuenta la realidad cubana de la época, 

incluso durante los momentos de mayores contradicciones y conflictos sociales. 

Ello influyó seriamente en que esas iglesias se encontraran sin preparación 

pastoral y teológica para enfrentar un cambio como el ocurrido desde 1958.213 

Los bautistas estadounidenses trasladaron al contexto cubano sus estilos 

litúrgicos, teológicos, pedagógicos y hasta arquitectónicos, por lo que la 

población las identificaba como iglesias de los norteamericanos. Sin embargo, 

la religión incide en múltiples áreas de la vida social, grupal e individual, tanto 

en relaciones institucionales, políticas, éticas, culturales, familiares, sociales en 

general -incluso económicas- como en el complejo mundo psicológico de los 

individuos de ahí que puede ser enfocada por distintas disciplinas, cada una 

bajo diferentes criterios metodológicos y teóricos.  

Por otra parte, como un factor de la producción cultural, la religión ha estado 

asociada a una diversidad de influencias culturales que de un modo u otro han 

contribuido a la conformación de la identidad cubana.214 Ante todo este 
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panorama, la denominación bautista en Cuba, se aproximaba a una etapa 

importante de cambios en lo político, económico, social y cultura.215 

Se edificaron templos, quedaron organizados los seminarios para la 

preparación del personal especializado cubano, nacieron publicaciones, 

construyeron escuelas. Existía el convencimiento de que era indispensable una 

función “ilustradora” que ayudara al avance de la nación. No es raro, por tanto, 

que las proyecciones de tipo social se hayan canalizado, en primer lugar, a 

través de la labor educativa. Aunque los bautistas de Cienfuegos de 1950-

1958, no tuvieron colegios propios estrecharon los vínculos con los colegios 

protestantes en la ciudad y el de La Habana, ejemplo: “Eliza Bowman” 

(metodista) y El “Cuban American College”, luego Colegio Bautista (ver Anexo 

32). 

Ello propició el nacimiento de una élite intelectual en toda la región. Tanto las 

escuelas como los diferentes medios de instrucción religiosa y cultural 

enfatizaron el vínculo entre principios religiosos y los valores éticos. Eso 

contribuyó a la formación dentro de la honradez, la moderación, el respeto y el 

sentido de la responsabilidad de muchos de sus seguidores. Algunos, por esa 

vía, encontraron con posterioridad una conexión con los ideales de un proyecto 

secular.   

La SMM del Templo trabajó en temas relacionados con la “Moral Pública y 

Temperancia”216 y en “Campaña contra las bebidas alcohólicas”217 de manera 

que poco a poco afloró la identidad religiosa cubana en los bautistas 

cienfuegueros. Lo cual se evidenció en el cuerpo doctrinal, ritos y diferentes 

actividades dentro de la propia institución, se formó un nuevo significado de la 

religión en cuanto a actitudes, intenciones y sentimientos de aquellos que 

vivieron esa realidad concreta cienfueguera.218 

Esa identidad se defendió para mantener la esencia del culto bautista, pero en 

vez de celebraciones tradicionales sufrió renovaciones y nuevas formas de 
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afrontar y asumir la religión bautista. Los momentos históricos generaron 

nuevas identidades religiosas, en la búsqueda renovadora de símbolos 

capaces de ofrecer al creyente una compensación, satisfacción y 

autoafirmación frente a los problemas relacionados con el medio social. Al 

consultar las fuentes primarias de la Iglesia Bautista de Cienfuegos se pueden 

considerar los nueve años de 1950-1958 como un período que permite afirmar 

la aparición de los primeros indicios que de una iglesia norteamericana pasó a 

una iglesia cubana. 

Ese proceso tuvo dos momentos que se evidenciaron en los cultos: del culto 

tradicional al culto renovado. El primero estaba más apegado a las formas 

celebrativas plantadas por los misioneros: los cantos del Himnario estaban en 

inglés, los pastores eran estadounidenses, las prácticas religiosas eran con 

esos códigos comunicacionales: el devocional diario, la oración familiar antes 

de salir del hogar, asistir a los programas de la iglesia sistemáticamente, ser 

practicante activo, orar antes de cada comida, tener estudios familiares de la 

Biblia, antes de dormir oración.219 La etapa de renovación se evidenció cuando 

aparecieron las características de la proyección ecuménica, de los vínculos y 

acciones estratégicas que Béquer promovió para lograr un acercamiento de los 

bautistas a la realidad social cienfueguera.  

Un elemento significativo dentro de la celebración de los cultos, fue el canto 

congregacional. Lo que permitió involucrar a todos en la servicio de adoración 

con el empleo del libro. Fue prioridad atender la parte musical, por lo cual se 

organizó el coro a cargo de la pianista María T. Castiñeira que renovó la liturgia 

de los cultos y otros programas, como la Escuela Dominical, los servicios de la 

iglesia.220  

En el caso del Himnario221 también sufrió cambios como expresión de la 

identidad. La interpretación instrumental y los cantos en los cultos cotidianos 

inculcaron enseñanzas que permitieron fortalecer la fe, pues acompañaron el 

estudio de las Sagradas Escrituras. De Himnarios en inglés pasaron a 
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Himnarios en español. Se organizó un departamento del ministerio de la 

música a nivel nacional perteneciente a la ACBCOcc.  

Los datos himnológicos que se relacionaron con la adaptación y traducción de 

del libro, evidencian que se transformó para el culto. Aparece una alta 

presencia de autores estadounidenses y de letras doxológicas. Las palabras o 

versos de los himnos fueron arreglados, de frases como: nieve, darme tu plugo, 

tu brillo fanal; fueron adaptadas para utilizar palabras como palmas, sol, 

sinsonte, arroyo, cubanos, patria, Cuba, sobre todo, en otras iglesias de la 

región. 

Eso fue un elemento que impulsó en 1951 el aumento de la membresía, lo cual 

se expresó en actas: …ha entrado en un período de crecimiento y las ofrendas 

buenas.222 Se tiene un ingreso ascendente durante este año, llega a la suma 

de $1.100.00 distribuido en las atenciones de la labor en la iglesia.223 

En 1954 el pastor volvió a participar en el Congreso de la Alianza Bautista 

Mundial en Londres. Con motivo a ello la iglesia realizó un culto el cual fue 

dirigido por los tres coros de la iglesia en homenaje al Dr. Béquer con motivo 

de su viaje (ver Anexo 33). Se compró un atril o trípode para el uso del coro de 

la iglesia224 y se aprobó comprar un ropero para los trajes del coro.225 Esos 

elementos indicaron la consolidación de esa área de la iglesia por sus 

significados religiosos. Para contribuir con la capacitación de los integrantes del 

coro se dieron clases de música a cargo de la esposa del Pbro. José Manuel 

Sánchez.226  

En 1955 según el libro de Actas se anunció la realización de una Campaña de 

Evangelización por Radio y por altoparlante en carros.227 Otro elemento que 

testimonió el empleo de los medios de difusión para la principal actividad de los 

bautistas. Como parte del fortalecimiento de la labor fueron separados del seno 

de la iglesia algunos miembros que no se congregaban: Generosa Chamizo de 

León, Antonio Díaz Núñez, Delia Díaz Núñez, Gabriel Díaz Núñez, Humberto 
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de Dios Piñeiro, Ada Díaz Garrido, Tomás Díaz Fuentes, Eleobaldo Estrada, 

Rosendo García Colina, Inocencia González, Alfredo Garrido Rizo, Leonel 

Hernández Ferguera, Ligya Martínez Fernández, Antonio Núñez Arias, Marina 

Pérez de Cepero y Armando Peña Bembribre.228 Eso demuestra que el proceso 

no fue lineal sino que tuvo sus matices. En vista del testimonio de 

arrepentimiento de Ángel de la Teja Pérez y Delia Margarita Carvajal y Calleiro, 

y por manifiesta sus deseos de volver a la membresía de la iglesia se acuerdan 

su restitución.229 

En el período abordado un año significativo lo constituyó el de 1957, el 

Patronato Acea le concedió a la iglesia el patio central del Colegio San 

Lorenzo, además el Sr. Alcalde Municipal realizó una invitación a la iglesia para 

que los convencionalistas recibieran “la Llave de la Ciudad”.230 Béquer informó 

que el Ministerio de Gobernación y las autoridades locales concedieron el 

permiso para realizar la convención:  

…Qué acordado por los hermanos de la Iglesia conste en acta que nuestro 
Pastor fue distinguido en acto público, otorgándole un diploma y medalla de 
orden Religioso y Laico al haber dedicado largos años de su vida a la 
enseñanza.231 

La reunión anual (ver Anexo 34) de todas las iglesias integradas a la CBCOcc 

celebrada en Cienfuegos transformó el Reglamento de la Convención Bautista 

de Cuba Occidental, el cual estaba regido anteriormente por la HMB, esto lo 

hacen con el fin de equilibrar y direccionar mejor el trabajo a nivel 

convencional. Ese cambio respondió al contexto histórico en que se encontraba 

inmerso el país y sobre todo Cienfuegos. Elemento que no se puedo olvidar en 

el análisis del proceso identidad cubana. Eso lo confirma el hecho de que fuera 

presentado al Gobierno Provincial de La Habana para adquirir personalidad 

jurídica y así poder comprar y vender sus propiedades.232  

Sin embargo, no se puede afirmar que en el período abordado hubo un total 

desprendimiento de la asesoría y financiamiento de los estadounidenses 

debido a la situación que atravesaba: (…) se acordó arreglar la casa de 

Ampliación Educacional adjunta al Templo una vez nos autorice la Home 
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Mission Board (…)233 desde el punto de vista litúrgico los primeros elementos 

de los cambios en los cultos no se comportaron a un ritmo acelerado, los 

cantos de alabanzas donde primaron los autores norteamericanos.   

En 1958 los coordinadores convencionales encargados de promover la música 

con matices más autóctonos comenzaron a trabajar en la creación de un 

Himnario de Alabanza Cubana: (…) se está editando un nuevo himnario en la 

Casa Bautista de Publicaciones muy completo y recomendado.
234  

Un hecho significativo que evidenció los vínculos de los bautistas con el 

gobierno de la ciudad y, a su vez, con la Iglesia Católica lo constituyó el de 

1958 cuando los líderes de ambas iglesias recibieron los restos mortales del 

fundador de la ciudad (ver Anexo 35): 

(…) nuestra iglesia fue invitada a recibir los restos mortales de Don Luis 
D´Clouet quien fue el fundador de la ciudad de Cienfuegos el 22 de abril de 
1819. Al acto acudieron varios miembros de nuestra iglesia, habiéndose 
designado nuestro Pastor con el Obispo M. Martínez Dalmau para recibirlos 

en el acto de entrega.
235 

El estudio evolutivo de la labor de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos 

concluye en 1958 por considerarse un año de ruptura en el plano litúrgico. 

Todos los elementos analizados anteriormente reflejan la política pastoral de 

Béquer como Presidente de la CBCOcc desde 1947 hasta el 1958. Lo que 

permite interpretar que la comunidad bautista cienfueguera fue protagonista de 

los cambios litúrgicos realizados. 

El himnario fue el símbolo litúrgico que reflejó el cambio de una iglesia 

estadounidense a una iglesia cubana. Elementos que lo tipificaron fue el 

empleo de instrumentos musicales, tales como: maracas, claves, bongó, 

triángulo, güiro, guitarra. Permitió fortalecer la música coral.    

En 1959, Béquer fue reelecto en el cargo de Presidente de la ACBCOcc. En 

ese año se celebró la Convención en Matanzas y las iglesias reunidas 

acordaron donar un tractor para la insipiente Campaña de Reforma Agraria236 

(ver Anexo 36). Esa acción evidenció los nexos con el contexto histórico pues 
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fue reflejo de la participación de los bautistas como apoyo a los cambios 

económicos, políticos, sociales encabezados por la Revolución.  

Por último, en el Libro de Actas apareció un acuerdo que resalta por su 

significado para el cierre del análisis del proceso abordado: …invitar al hno. 

Leoncio Veguilla para que nos visite durante la fecha comprendida del 26 al 29 

de los corrientes, para los efectos de elección del Nuevo Pastor de nuestra 

Iglesia.
237

 Transcurrieron cuarenta años del pastorado de Béquer, el cual 

mostró audacia, sabiduría, estrategia, capacidad de liderazgo para afrontar 

todas las adversidades y proyección de su ministerio. Terminó su labor pastoral 

en los primeros días de febrero de 1960. La noche del 7 de febrero la iglesia 

despide a Béquer con un reloj y con la promesa de seguir la comunicación 

entre ambos. “El Pastor local Dr. Abelardo T. Béquer hace entrega al Pbro. 

Leoncio Veguilla del inventario de los bienes de la Iglesia Bautista de 

Cienfuegos.238 

El nuevo Pastor Leoncio Veguilla239 asumió la continuidad de la directiva 

elegida bajo el pastorado de Béquer. Quedó a cargo de: Dr. Abelardo E. 

Béquer (Secretario), Dra. Elizabeth Béquer de Beaz (Vicesecretaria), Luis 

Pérez Galindo (Tesorero), Dr. Ezequiel Fraguela Peña (Vicetesorero), Amparo 

Guzmán de Vidal (Tesorera de Beneficencia), José R. Vidal Guzmán 

(Corresponsal), Ms T. C. de Béquer (Directora de Música), Yolanda González 

Guzmán (Bibliotecaria), Eugenia Torres Alfonso (Promotora de la Segunda 

Iglesia de la Juanita). La Escuela Dominical permaneció al frente de la 

Superintendente, Reina Martínez León; la Superintendente Asociada, Carlota 

Barbarie García; el Secretario, Miguel Vidal Guzmán; el Vicesecretario, Siro 

Pérez Galindo; la Tesorera, Eugenia Torres Alfonso; la Vicetesorera, Anita 

Pérez Galindo. La Superintendente de los Días Especiales lo dirige la Dra. 

Elizabeth Béquer de Beaz.240 

Su liderazgo en la iglesia se caracterizó por el fortalecimiento de los programas 

de adoración. Varios elementos así lo indican: impulso en el Departamento 

musical, resurgimiento del coro de niños, de primarios, de jóvenes y adultos.  
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Conclusiones 

 La religión bautista llegó a Cuba por exiliados cubanos residentes en 

Estados Unidos, que en labor misionera trajeron las doctrinas bautistas. 

Contaron con el apoyo de la Junta de Misiones estadounidenses. Como 

parte de la labor desplegada, adquirieron diferentes propiedades. Por su 

quehacer en La Habana entra en conflicto con la Iglesia Católica lo cual 

los llevó a buscar nuevos lugares para evangelizar. Crean la primera 

iglesia bautista en Cuba ubicada en Zulueta y Dragones. La nueva 

congregación estadounidense entra en discrepancia con la Obra 

Bautista cubana y usan como pretexto de litigio la propiedad del edificio 

donde radicaban, sin embargo, el conflicto fue reflejo de la dominación 

doctrinal hacia la naciente religión en Cuba.  

 Se extendió la Obra Bautista a varias regiones del país, hasta que se 

estableció de manera oficial en Cienfuegos en el año 1889. La labor 

desplegada en los primeros treinta y cuatro años fue de inestabilidad 

pastoral, debido a conflictos internos por las propias características de la 

membresía inicial de la iglesia. En la etapa de 1889-1919 no hubo 

despliegue ni consolidación de la labor de la iglesia en Cienfuegos. 

 La organización familiar de la religión bautista en Cienfuegos fue 

determinante en el desarrollo de la religión bautista. Como estructura 

social base fue distintiva de otras religiones. La iglesia fue coherente 

desde el dogma y la liturgia, lo que diferenció social y culturalmente a los 

protestantes. Un papel fundamental en la formación de las familias, lo 

constituyó la Escuela Dominical, que instruía sobre la Biblia, normas de 

conducta social, cultura general, idioma, normas cívicas, núcleo social 

que sustentó y traspasó a una Iglesia Bautista cubana. La composición 

social de los bautistas era de clase media y de tendencia alta, integrada 

por profesionales como: maestros, médicos, abogados; que vivían en el 

centro nodal de la ciudad.  

 Béquer desplegó acciones estratégicas que permitieron su aceptación 

como líder. Organizó de manera interna y externa la labor pastoral de la 

iglesia. Destacándose la celebración de los cultos hacia el interior y la 



actividad misionera de evangelización como la más significativa hacia el 

exterior de la iglesia. Otra de las acciones estratégicas fue establecer y 

fortalecer vínculos con las diferentes instituciones de la ciudad. Lo cual 

permitió consolidar la religión bautista en Cienfuegos entre 1919-1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 Se recomienda continuar con el estudio de la labor de las religiones 

protestantes en Cienfuegos. 

 Se recomienda continuar con el estudio de las características del 

campo religioso cienfueguero, las polémicas y vínculos entre las 

religiones. 

 Socializar los resultados de la investigación en eventos, artículos, 

talleres que permitan el debate y el conocimiento de la religión 

bautista en Cienfuegos. 

 Introducir los resultados de la investigación como bibliografía en el 

Optativo II Historia de las religiones impartido en el segundo año de 

la carrera Licenciatura en Historia, puede ser utilizado como 

bibliografía en los estudios relacionados con la temática de la carrera 

de Gestión Sociocultural, ambas de la Universidad de Cienfuegos. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Convenio de la Iglesia Getsemaní, firmado por las 25 personas 

reunidas 
 

Foto tomada por la autora de los fondos documentales de la Iglesia Getsemaní, ubicada en La 
Habana 

 
Anexo 2: Hotel Pasaje, uno de los edificios donde radicó la Iglesia 

Getsemaní en sus inicios (poner año) 
 

 
 
 

 
Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 

(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 



Anexo 3: Alberto en su congregación, vestido con el atuendo típico de la 
Iglesia Episcopal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 

Anexo 4: Ángel Godínez, se encarga en Cuba de la Obra evangelizadora y 
misionera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5: William F. Wood, Pastor de la Iglesia de Cayo Hueso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 
 

Anexo 6: Primer Pastor Bautista cubano, Alberto J. Díaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 



Anexo 7: Visita de Wood y Adela Fales queda registrada en el periódico 
Kind Words 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 

Anexo 8: 
a. Plano del Cementerio 
b. entrada (foto actual) 

 

Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 



Anexo 9: Encarcelamiento de Alberto junto a Ángel Godínez y Desiderio 
Herrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 
 
 

Anexo 10: Templo de la Iglesia Getsemaní, ubicado en Zulueta y Dragones 

 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 
 
 
 



Anexo 11: Iglesia organizada en el Cementerio Bautista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 

 
 

Anexo 12: Alberto vestido con el traje característico de la manigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 

 
 
 

 

Anexo 13: Iglesia Bautista de habla inglesa, El Calvario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 



Anexo 14: José Ramón O´Halloran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 

 

 

Anexo 15: M. N. McCall, Presidente de la CBCOcc (1906-1947) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora en el Seminario Teológico Bautista Rafael A. Ocaña, en La Habana. 
 
 

 
Anexo 16: Foto del primer grupo del Seminario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora en la Revista La Voz Bautista, Número especial: Bodas de Oro, con 
fecha de marzo de 1957. 



Anexo 17: Casas en que se reunía la Iglesia Bautista Nazaret desde su 
fundación 

 
a. Casa en la calle Castillo #52 donde fue fundada la Iglesia en 1887 

b. Casa en la calle Santa Elena #88 donde fue reorganizada la Iglesia en 1899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     a         b 
 

Fotos tomadas por David Hernández Carreño, Diácono de la Iglesia Bautista Nazaret de 
Cienfuegos y Profesor del Seminario Bíblico Teológico Nazaret de Cienfuegos. 

 
 

 
Anexo 18: Plano del Cementerio Bautista en Cienfuegos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 



Anexo 19: Acta #1 de la Iglesia Bautista de Cienfuegos con fecha del 15 
de mayo de 1899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora del Acta #1 de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 

Anexo 20: Abelardo Teodoro Béquer Cantero, Pastor de la Iglesia Bautista 
Nazaret de Cienfuegos (1919-1959) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tomada por la autora del Folleto Templo Bautista “Nazaret”, mayo 15-1899 julio 15-1936. 

Cienfuegos, p.14. 
 
Béquer nació en Trinidad el 9 de noviembre de 1889, proveniente de una familia rica pero al 
morir su padre se malgastó la fortuna. Eso llevó a la familia hacia Cienfuegos en el año 1902. 
Con 13 años comenzó a aprender sobre mecánica. Conoció el Evangelio con el Pbro. J. R. 
O´Halloran y fue bautizado en 1902. En 1906 ingresó en el Seminario y cuatro años después 
fue ordenado. Fue Pastor en Consolación del Sur por 9 años, con la ayuda de su esposa 
Florinda González. Erigió el primer templo, levantó una gran congregación y un prestigioso 
colegio de enseñanza primaria y superior. El 7 de noviembre de 1919 asumió el pastorado en 
la Iglesia de Cienfuegos. En 1924 se hace abogado y en esa época atiende la Iglesia de 
Palmira. Participó en la reunión de la Alianza Bautista Mundial en Londres, Inglaterra. En 
Cienfuegos también construyó el templo, modelo de fortaleza y buen gusto, uno de los mejores 
de la Convención. Cienfuegos llegó a ser una de las mejores Iglesias de la Convención en 
todos los sentidos. Dejó un prestigio muy grande que fue de utilidad para los obreros que le 
siguieron. Fue reconocido por la ciudad como uno de sus mejores ciudadanos. Se retiró el 31 
de diciembre de 1959 pero continuó como miembro activo en la Iglesia. Poseía una espléndida 
cultura, fue el Pastor con más créditos académicos que han tenido los bautistas cubanos: Dr. 
en Filosofía y Letras; en Pedagogía en Derecho Civil, Penal y Diplomático. Dominada el griego, 
el hebreo y el latín. Miembro de la Junta Directiva de 1919-1968, que salió de Cuba. 



Anexo 21: Fotos de nuevos miembros de la Iglesia de diferentes edades, 
durante el pastorado de Béquer. Tomada por el DEB en 1923. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora que se encuentra en el Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret 
de Cienfuegos 

 
 

Anexo 22: Muestra la celebración de la Convención que en el año 1933 se 
festejó en Cienfuegos en el Teatro Tomás Terry 

 

 
 
 

Fotos tomadas por la autora que se encuentran en la revista La Voz Bautista, año XXVI, con 
fecha del 15 de mayo de 1933 y en el Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de 

Cienfuegos, respectivamente. 



Anexo 23: Mrs. Ida M. Bottoms, la benefactora del dinero para la 
construcción del Templo de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora del Folleto Templo Bautista “Nazaret”, mayo 15-1899 julio 15-1936. 
Cienfuegos, p.3. 

 
Anexo 24: 

a. Foto del Ingeniero y del maestro de la construcción del Templo de 
la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

b. Fotos de la construcción del Templo, detalles del lateral y del 
pórtico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fotos tomadas por la autora del Folleto Templo Bautista “Nazaret”, mayo 15-1899 julio 15-
1936. Cienfuegos, p.15 y del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos, 

respectivamente. 



Anexo 25: Proyecto de demolición y reformas de la casa; constituye 
propiedad de la Iglesia Bautista que se proyecta adaptar para residencia 

privada del Pastor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 
 
 

Anexo 26: Nuevo Templo de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos 

Foto tomada por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 
 
 
 
 



Anexo 27: Escrito de La Correspondencia sobre la inauguración del 
Templo de la Iglesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por la autora de la Sala de Fondos Raros de la Biblioteca Provincial de 
Cienfuegos Roberto García Valdés 

 
 
 

Anexo 28: Convención celebrada en Cienfuegos en 1938, recién 
inaugurado el Templo 

 

 

Foto tomada por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 
 
 
 
 
 



Anexo 29: Fotos de nuevos miembros de la Iglesia entre 1938-1939. 

 
 

Fotos tomadas por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 
 

 
 

Anexo 30: Muestra de algunos de los miembros con más de 20 años en la 
Iglesia de Cienfuegos (1941). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto tomada por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 



Anexo 31: Entrega de la medalla Carlos Manuel de Céspedes a McCall 
(1945) 

Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 
 
 
 

Anexo 32: El “Cuban American College”, luego Colegio Bautista, que 
radicó en el Templo El Calvario, ubicado en Zulueta y Dragones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 
(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 



Anexo 33: Los tres coros de la Iglesia de Cienfuegos, que cantaron en 
homenaje al Dr. Béquer, en razón de su viaje a Londres para participar del 

Congreso de la Alianza Bautista Mundial (1954) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto tomada por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 
 

 
 

Anexo 34: Convención celebrada en Cienfuegos en 1957 
a. Acto de Bienvenida de la Convención 

b. Vista panorámica de la asistencia a la Convención 
                                             
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
Fotos tomadas por la autora del Sitial Histórico de la Iglesia Bautista Nazaret de Cienfuegos. 

 



Anexo 35: Recibimiento de los restos mortales del fundador de la ciudad 
por el Pastor Béquer y el Obispo M. Martínez Dalmau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada del Libro Homenaje al fundador de la colonia Fernandina de Jagua, brigadier Luis 
Juan Lorenzo de Clouet Piettre. 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 36: Donación hecha por la CBCOcc de un tractor para la insipiente 
Campaña de Reforma Agraria 

Fotos del Material audiovisual dirigido por Richard Rondón, asesorado por la CBCOcc 

(Convención Bautista de Cuba Occidental), La Habana, 2016. 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

bautismo: el bautismo es la inmersión en agua de la persona que tiene fe en 

Cristo, ejecutado por el pastor de la iglesia u otro líder idóneo, hecho en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque así fue ordenado. Es 

símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y del creyente, y significa dejar 

atrás la vieja manera de vivir y comenzar una nueva que busque agradar a 

dios. Es un requisito previo para ser parte de la membresía de una iglesia. 

bautismo por aspersión: consiste en salpicar con agua a la persona. Esta es 

una forma utilizada por iglesias que practican el bautismo por ablución, como 

por ejemplo la iglesia católica. 

bautismo por inmersión: consiste en sumergir todo el cuerpo del creyente en 

el agua; puede ser en un estanque, playa, río o baptisterio. Según los 

Principios Bautistas el bautismo tiene que realizarse por inmersión porque esto 

es lo que indica el significado etimológico del término (del griego baptizo que 

significa sumergido). También por lo que representa simbólicamente en la 

dramatización: muerte, sepultura y resurrección (según el libro de Romanos 

capítulo 6 versículo 4). 

campos: en el marco cristiano reciben ese calificativo los lugares destinados a 

compartir la Biblia a los no creyentes. 

cantos congregacionales: canciones que entona el grupo religioso en sus 

cultos con motivo a la adoración de su dios. 

Casas Cultos: casas de miembros de las iglesias evangélicas que se disponen 

para realizar cultos a su dios. Se reúnen mayormente para orar. 

Cena del Señor o Santa Cena: es la segunda ordenanza dada a la iglesia 

donde se usa cierta provisión de pan y vino para representar, respectivamente, 

el cuerpo y la sangre de Cristo. En ella solo participan los creyentes bautizados 

que tienen la misma doctrina. De esta forma conmemoran y anuncian la muerte 

de Cristo hasta que venga en su gloria, al mismo tiempo dan a conocer su fe en 

la esperanza de la vida eterna y en la resurrección de Cristo. 

congregación: hermandad de fieles de una misma tradición religiosa. En las 

iglesias protestantes la congregación es la agrupación básica de creyentes, 



unidos no por un credo, sino por un convenio o acuerdo establecido entre sus 

miembros. 

cristianos: son todos aquellos que confiesan su fe en Jesucristo como su 

salvador. 

culto: es una de las manifestaciones exotéricas de una religión. Los cristianos 

llaman así las reuniones que destinan para reunirse a adorar y aprender de las 

enseñanzas de la Biblia. 

diácono: proviene del griego que significa “servidor”. Persona que junto al 

pastor labora en la iglesia. Se ocupa mayormente de las obras de beneficencia. 

evangelio: proviene del griego y significa “buena noticia”. Según la fe cristiana 

es la narración de la vida y palabras de Jesús, es decir la buena nueva del 

cumplimiento de las promesas de dios.  

evangelización: es el acto de compartir el mensaje del evangelio (Buenas 

Nuevas) a todo aquel que no lo ha escuchado acerca de cómo ser salvos por 

medio de la obra redentora de Cristo. 

iglesia: en el ámbito del mundo europeo occidental helenístico no cristiano, 

denotaba una asamblea o reunión de ciudadanos congregados en razón de 

una convocatoria pública. Desde el punto de vista cristiano la Iglesia es el 

conjunto de creyentes de un lugar. 

Junta: en el ámbito cristiano es lo que se conoce como reunión. Momento en 

que todos los miembros de la iglesia se reúnen para debatir diversos asuntos 

concernientes a la comunidad religiosa. 

liturgia: se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las 

ceremonias en una religión.  

membresía: en el ámbito cristiano es el cuerpo de creyentes que componen 

una iglesia.  

ministerio: son organizaciones que se crean dentro de la iglesia con el fin de 

ordenar y cubrir todas las áreas de trabajo de la misma. Pueden agruparse 

según las edades, el sexo y cualidades artísticas (teatro, música, danza). 



misionero: del verbo latino, missio que significa «enviar». Es aquella persona 

cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabras 

entre aquellos que no creen. 

monoteísmo: es la creencia en la existencia de un solo dios. El término 

proviene de dos palabras griegas: μόνος monos que significa "solo" y θέος 

theos que significa "dios". En el monoteísmo, "dios" significa algo supremo, 

relacionado con ideas y conceptos filosóficos, distinto un ser personal con 

atributos antropomórficos, nombres, e incluso etnia. El monoteísmo contrasta 

con el politeísmo que es la creencia en la existencia de varios dioses. Las 

religiones monoteístas suelen oponerse abiertamente al politeísmo. 

Obra Bautista/ Obra/ labor: la autora las emplea como sinónimos para 

referirse al accionar, el quehacer de la iglesia bautista. 

obras sociales y misioneras: en el contexto eclesiástico, se refiere al trabajo 

de la iglesia en beneficio de la sociedad, que no tiene primariamente un 

enfoque religioso. Obra misionera es la actividad realizada por la iglesia con el 

fin de cumplir la misión que Cristo dejó a sus seguidores, resumida en hacer 

discípulos a todas las naciones. La acción de la Iglesia en la sociedad es lo que 

se llama obras sociales y misioneras. 

ofertorio: Es un acto religioso que pertenece a la adoración en la que se hace 

una ofrenda a dios de algún objeto material perteneciente al que hace la 

ofrenda, por lo general se ofrece dinero. En este momento del culto es donde el 

creyente entrega ofrendas monetarias (es libre de entregar la cantidad que 

desee, no hay un límite establecido ni obligatorio) y se entrega el diez por 

ciento de la ganancia recibida en el mes (esto se hace una sola vez al mes). 

Palabra de Dios: hace referencia a la Biblia considerada por los cristianos 

como única fuente de revelación y de autoridad. 

predicación: es la acción de predicar y en este caso, predicar el mensaje del 

Evangelio. Pronunciar un sermón, con el fin de defender y compartir una 

doctrina o ideas. Es la exposición pública o privada de las verdades bíblicas. 

Presbítero (Pbro): líder local en las congregaciones cristianas, se solía usar 

como sinónimo de episkopos (obispo). En la línea principal del protestantismo 

utilizan en su lugar términos como ministro, pastor o anciano. Persona que 



preside y guía a la congregación, por lo que su función es supervisar el trabajo 

de la iglesia.  

salvación: es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un 

estado o condición indeseable. El cristianismo utiliza el término para referirse a 

la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la 

vida eterna con dios dentro de su reino. 

superintendente: persona que se encarga de presidir la Escuela Dominical de 

las iglesias bautistas. 

tesorero: persona encargada de custodiar y administrar el dinero de la iglesia. 

tratados: papel que encierra verdades bíblicas de manera sencilla y breve. 

Único Dios Verdadero: la religión bautista es monoteísta; reconocen como 

único dios a Jehová y lo consideran el ser supremo, el dios verdadero, el 

creador de todo cuanto existe, quien dirige sus vidas. 

 


