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Problema 

Esta investigación precisa cuáles fueron los factores externos e internos que 

intervinieron en la extensión del adventismo de La Paz hacia ocho ciudades de Bolivia: 

Sucre, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija en el periodo de 

1946-1976. 

Proposito 

El objetivo de esta investigación es identificar y reconstruir los factores externos e 

internos que intervinieron en la extensión del adventismo de La Paz hacia ocho ciudades 

de Bolivia, durante el periodo 1946–1976. 
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Metodologíca 

Esta investigación histórica religiosa es documental y descriptiva. El aspecto 

bibliográfico está construido fundamentalmente sobre fuentes documentales, 

hemerográficas, fuentes orales y bibliográficas primarias. Además, se utilizó testimonios, 

historias de vida, entrevistas estructuradas y no estructuradas e historia oral. 

Conclusiones 

Bajo ciertas condiciones adversas, la iglesia Adventista alcanzó un crecimiento 

cualitativo destacable. La oposición y persecución de católicos no fueron un impedimento 

para este desarrollo histórico. La indiferencia y el aislamiento de protestantes hacia el 

adventismo no amilanaron la labor de éstos. Además, la situación crítica en Bolivia no 

fue una barrera sino una oportunidad para la extensión del adventismo en este país. 

Al concluir 1976, el adventismo experimentó un cambio sustancial de su 

membresía. Ellos dejaron su matiz rural para convertirse en una iglesia urbana. De este 

modo, integró a su sociedad aymara adventista la presencia de quechuas y orientales. Se 

pasó de una clase social pobre a una clase media y alta. Logró reemplazar el liderazgo 

foráneo por el nacional. Abandonó su circunscripción local para alcanzar ribetes 

nacionales. Por lo que la extensión nacional del adventismo estaba consumada. 
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Problem 

Although it has been briefly written regarding this period in the history of the 

Seventh-day Adventist Church in Bolivia, none of the studies made a thorough research 

about the SDA spreading from 1946 to 1976. Therefore, this research specifies the 

external and internal causes that helped the spreading of Adventist members from La Paz 

to eight cities in Bolivia Sucre, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Trinidad, and 

Cobija from 1946 to 1976. 

 

Purpose 

This research objective is to identify and rebuild the external and internal causes 

that helped the spreading of Adventists from La Paz to eight cities of Bolivia from 1946  

to 1976. 
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Methodology 

This documentary and descriptive research is historical and religious the 

bibliography is based mainly on documentary sources, primary and bibliographical 

sources. In addition, we used life testimonies, formal interviews and oral history 

testimonies. 

Conclusions 

The evangelization in the most important cities made the Adventism growing. The 

work in the main cities: Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, and Sucre projected to the 

Adventism to other far away cities. It reinforced their human resources to grow in a 

gradual and permanent way. In this conditions, the Adventist church growing was 

considerable. The catholic oppositions were not a barrier for this historical development. 

The apathy from protestants to the Adventists as a false religion, didn’t affect the work of 

the Adventists, so that causes were not barriers but an opportunity to the Adventism in 

Bolivia. 

At the end of 1976 the Adventism had some changes in the growing of members. 

Thus the adventists let its rural characteristic in order to become an urban church, in this 

way it integrated its aymara society the presence of quechuas and orientals. It changed 

from a poor social status to a media high status, it replaced the non-constant leaders by 

the national changing from local to national. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo del problema 

La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,1 desde su entrada en Bolivia 

el 1897, experimentó varias etapas cronológicas. Durante la fase de exploración, apenas 

había logrado admitir 25 feligreses, quienes fueron bautizados hasta fines de la década de 

1920.2 Durante la etapa de conquista, entre los años 1921 y 1945, vivió un periodo de 

crecimiento regional,3 al parecer únicamente entre los habitantes del departamento de La 

Paz.4 Por lo tanto, la IASD reveló dificultades en el crecimiento de membresía, así como 

en su extensión hacia otros departamentos y ciudades de Bolivia, durante las primeras 

décadas de su historia. 

Desde 1897 hasta 1946, el adventismo en Bolivia sólo logró establecer iglesias en 

el departamento de La Paz. El primer grupo de personas, principalmente migrantes 

campesinos, se reunía, desde 1912, en la ciudad de La Paz. En 1921, estableció la primera 

iglesia en Bolivia entre los indígenas aymaras, en el ámbito altiplánico y rural. Por 

                                                 
1En adelante se leerá IASD. 

2Seventh-day Adventist Church, General Conference-Office of Archives, 

Statistics, and Research of, Annual Statistical Report, 1920, disponible en 

http://documents.adventistarchives.org (consultado: 6 de enero, 2014). 

3http://documents.adventistarchives.org (consultado: 6 de enero, 2014). 

4H. O. Olson, “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 1945, 12. 
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consiguiente, el adventismo, pese a tener un grupo de creyentes en esta ciudad, tomó un 

matiz local, rural, regional y aymara, en el departamento de La Paz, hasta la década de 

1940. La iglesia adventista generó profundas raíces históricas en este territorio. Esta 

condición fue preocupación permanente de los líderes de la IASD. Así expresó, en 1941, 

H. O. Olson, secretario de la División Sudamericana, en The Advent Review and Sabbath 

Herald, admitió: 

Thus far our evangelistic and educational work in Bolivia has been almost 

exclusively among the Indians […] The plan is to start an effort for the white 

people as soon as this is finished. Our new church for the Indians of La Paz is 

already well filled for the Sabbath services.5 

 

Olson reconoció el trabajo exclusivo de la Iglesia Adventista en la población 

indígena de La Paz. Podría concluirse que el área rural de La Paz era el epicentro del 

adventismo. No trascendió más allá de la clase campesina y mestiza. Es decir, solo existía 

presencia de esta denominación entre la población marginada de La Paz.  

Años más tarde, el mismo Olson, en el Congreso Bienal de la Misión Boliviana 

celebrado del 21 al 24 de febrero de 1945, confirmó: “[…] no tenemos miembros laicos 

blancos”.6 Hasta entonces, la IASD en La Paz no logró añadir a su membresía activa 

personas de raza blanca, ni quechuas, ni a los orientales de Bolivia. No trascendió su 

presencia los límites fronterizos departamentales de La Paz. Ver el Mapa de Bolivia  

                                                 
5H. O. Olson, “Harvest Ingathering in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath 

Herald, June 1941, 24. 

6La presente investigación inicia esta etapa de reconstrucción a partir del año 1946 

porque, desde esta fecha surgen los grupos o congregaciones adventistas más allá del 

departamento de La Paz. Olson, “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 

1945, 12. 
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Figura 1. Mapa de Bolivia  

Presentando a los 9 departamentos.7 La presencia adventista fue marcada y exclusiva en 

                                                 
7En algunos casos, el nombre de la ciudad capital no coincide con el del 

departamento. Por ejemplo, el departamento de Chuquisaca tiene como ciudad principal 

Sucre; Trinidad es la ciudad capital del departamento de Beni y la ciudad capital de 

Pando es Cobija. En el resto de departamentos las ciudades capitales se denominan con el 

mismo nombre: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. 

https://www.google.com.bo/search?q=mapa+del+departamento+de+La+Paz+y+de+Boliv

ia&rlz=1C1TSNS_esBO660BO660&espv=2&biw=1093&bih=514&tbm=isch&imgil=W

oVPbve4b1mMCM%253A%253B8DUyPOTy0Nn3IM%253Bhttp%25253A%25252F%

25252Fwww.mirabolivia.com%25252Fmapa_muestra. (consultado: 2 de marzo, 2016). 
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el departamento de La Paz entre 1897-1946. 

La figura destaca la ubicación geográfica de los departamentos y la presencia 

adventista en el departamento de La Paz que se diferencia de los restantes ocho 

departamentos. Hasta la década de 1940, un extenso territorio y su respectiva población 

estaban ajenos al mensaje adventista. Es decir, ocho departamentos con sus respectivas 

ciudades capitales no tenían presencia adventista. 

Esta membresía mayoritariamente en La Paz influyó notablemente en el ámbito 

social, educativo y económico en esta denominación religiosa. Socialmente, los indígenas 

evangelizaron aparentemente solo a los de su clase. En el aspecto educativo, su foco 

misional estaba centrado en la liberación, transformación y redención del aymara en el 

área rural, probablemente por ser más receptivo a su mensaje. Económicamente, la escasa 

condición pecuniaria del aymara influyó inicialmente en la poca capacidad financiera del 

adventismo. Sin embargo, desde 1946, ocurrió un cambio en el adventismo, pues dejó el 

ambiente estrictamente rural, altiplánico, aymara, regional y departamental, para 

desarrollarse más en el ámbito urbano extendiéndose hacia el resto del país. 

Asimismo, esos años, 1946-1976, fueron vitales para la extensión histórica del 

adventismo desde La Paz hacia las otras ciudades principales de Bolivia. Una iglesia 

adventista rural y regional pasa a ser urbana y nacional. Las tres décadas de revolución 

nacional coinciden con el período de extensión del adventismo en Bolivia. Probablemente 

algunos factores históricos externos e internos8 convergieron hacia el cumplimiento de la 

                                                 
8Los factores que inciden en la extensión histórica del adventismo en Bolivia son 

de dos niveles. Primero, los factores externos en este estudio se refieren a algunos 

aspectos políticos, económicos, sociales, educativos y religiosos en Bolivia, Sudamérica 

y el mundo. Segundo, los factores internos están vinculados a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en relación a su dirección administrativa, teológica y misional desde 
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misión influyendo sustancialmente en la evolución histórica del adventismo en el periodo 

de estudio. 

Algunos autores destacaron el trabajo del adventismo durante el periodo 1946-

1976. Efino Triantáfilo, entre diversos temas, abordó la conversión de la familia 

Triantáfilo al adventismo en la ciudad de Cochabamba.9 El autor no destacó los factores 

para la extensión del adventismo en esta ciudad. Hernán Barros describió brevemente su 

contacto con el adventismo y su conversión, en la ciudad de Santa Cruz.10 Enfatizó el 

contexto de la vida oriental y la vivencia en general de todos los años transcurridos en su 

vida. 

Miguel Salomón, en su tesis doctoral “Estudio Histórico de los factores que 

incidieron en el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia (1907–

1977), Educación-Obra médica-Publicaciones-Evangelización-Finanzas” describe, 

analiza y evalúa la labor misional de estas áreas como factores que incidieron en el 

desarrollo de la iglesia adventista en Bolivia. Aborda en forma sustantiva la etapa de 

estudio, 1946-1976, bajo el subtítulo: Implantación definitiva del adventista en las 

ciudades. No establece específicamente los factores externos; sin embargo, identifica 

algunos factores para la implantación del adventismo durante este periodo.11 El mismo 

                                                 

Argentina, Perú y Bolivia.  

9Efino Triantáfilo, Cumpliendo el mandato. Experiencias misioneras (Chile: s.e., 

s. f.), 7- 35. 

10Hernán Barros, Perseverancia y confianza. La historia my vida (Sic) (USA: 

Alco Printing, s. f.), 25-53. 

11Miguel Salomón Méndez, “Estudio Histórico de los factores que incidieron en el 

desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia (1907–1977) Educación-

Obra médica-Publicaciones-Evangelización-Finanzas” (Tesis doctoral, Universidad 
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autor,  Salomón, el año 2009, en un artículo publicado en Theologika, enfatiza el rol de la 

evangelización pública en el establecimiento de la iglesia Adventista en la urbe 

boliviana.12 

Para William Read, Víctor Monterroso y Harmon Johnson, el sistema educativo 

fue el método principal del crecimiento adventista, durante las décadas de 1910-1970.13 

De acuerdo con Keith Hamilton, el trabajo entre los aymaras se destaca como el factor de 

éxito para el adventismo.14 David Phillips presenta el surgimiento del protestantismo en 

Bolivia, pero no analiza ni evalúa los factores de crecimiento de estas denominaciones 

durante el periodo mencionado.15 Peter Wagner desarrolla el crecimiento del movimiento 

protestante en Bolivia, estudio en el cual incluye el crecimiento del adventismo en este 

país.16 Es decir, ninguno de los autores precisó los factores externos e internos que 

incidieron en el adventismo. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a fines de 1945, informó que tenía 2.213 

miembros; hasta 1976, el adventismo concluyó la gestión adscribiendo 22.086 personas 

                                                 

Peruana Unión, 2005), 156-170. 

12Miguel Salomón, “Rol de la evangelización pública en el establecimiento de la 

iglesia Adventista en el área urbana de Bolivia”, Theologika 24, no. 2, (2009): 198-221. 

13William Read, Víctor Monterroso y Harmon Johnson, Avance evangélico en la 

América Latina (USA: Casa Bautista de Publicaciones, 1970). 

14Keith E. Hamilton, Church Growth in The High Andes (Pasadena: Lucknow 

Publishing House, 1962).  

15David Bagdon Phillips, “Protestantism in Bolivia to 1952” (Thesis the degree of 

Master of Arts, The University of Calgary, Alberta, 1968). 

16C. Peter Wagner, The Protestant Movement in Bolivia (California: William 

Carey Library, 1970). 
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bautizadas en toda Bolivia. Es evidente el crecimiento histórico del adventismo en 

Bolivia, durante las tres décadas referidas anteriormente (1946-1976).17 Este crecimiento 

cuantitativo destacó la Iglesia Adventista, entre las denominaciones protestantes, la más 

numerosa de Bolivia.18 Además, la presencia y el desarrollo histórico del adventismo 

fueron notables en su extensión de La Paz hacia ocho ciudades de Bolivia. Sin embargo, 

los factores que incidieron en este hecho histórico de investigación no fueron plenamente 

identificados.  

 En el marco histórico, el periodo 1946 – 1976, fue una etapa histórica 

crítica y de cambios estructurales para Bolivia. El boliviano, antes de 1952, políticamente 

vivía en un país centralista y desintegrado; de democracia excluyente; la economía fue 

mono productiva y agraria semifeudal; la educación se caracterizó por el retraso y la 

discriminación. En la vida religiosa prevaleció el monopolio católico.19 Finalmente, en el 

aspecto social, se percibía una diferencia entre ricos y pobres, blancos e indígenas, 

gobernantes y gobernados. En este contexto nacional, el adventismo construyó sus 

cimientos de iglesia en todo el territorio nacional. En este tiempo de crisis emergió la 

                                                 
17La IASD en 1945 informa que tiene 2.213 miembros y en 1976 revela que 

alcanza a 22.086 personas bautizadas en Bolivia. El crecimiento fue notable en 30 años. 

Seventh-day Adventist Church, General Conference-Office of Archives, Statistics, and 

Research of, Annual Statistical Report, 1920, disponible en 

http://documents.adventistarchives.org (consultado: 6 de enero, 2014). 

18Read, Monterroso y Johnson, Avance evangélico en la América Latina, 84-89. 

19René Zavaleta Mercado, Obra completa, Tomo 1: ensayos 1957-1974 (La Paz: 

Plural Editores, 2011), 71; Además ver: Carlos D. Mesa Gisbert, Mario Espinoza y 

Ximena Valdivia, Edición, dirección e historia narrada por Carlos Mesa, 1952 La 

revolución. DVD (La Paz, Bolivia: Bolivia Siglo XX, Plano medio, 2009). Mesa, 

Espinoza y Valdivia, Guevara Razón o pragmatismo. DVD. Guillermo Wiener S., La 

década olvidada de Bolivia: los años 40 (La Paz: CIMA Editores, 2005), 11. 
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iglesia Adventista del Séptimo Día en ocho ciudades de Bolivia. Fueron periodos críticos 

para Bolivia; sin embargo, para el adventismo en este país, fue tiempo histórico en su 

crecimiento cualitativo. 

Planteamiento del problema 

Aunque se ha escrito brevemente con respecto a este periodo en la historia de la 

Iglesia Adventista del Séptimo en Bolivia, ninguno de los estudios realiza una exhaustiva 

investigación sobre la extensión de la IASD entre los años 1946 y 1976. Por lo tanto, esta 

investigación precisa los factores externos e internos que intervinieron en la extensión20  

del adventismo desde La Paz hacia ocho ciudades de Bolivia, durante el periodo de 1946-

1976.  

Propósito e importancia del estudio 

El propósito de esta investigación es identificar y reconstruir los factores externos 

e internos que intervinieron en la extensión del adventismo desde La Paz hacia ocho 

ciudades de Bolivia durante el periodo 1946–1976.  

Delimitaciones del estudio 

Las delimitaciones del estudio están relacionadas con cuatro aspectos 

fundamentales: temporal, geográfico, temático y sociocultural.  

                                                 
20En la terminología técnica del crecimiento de iglesia se distingue entre 

crecimiento de expansión y crecimiento de extensión. Crecimiento de expansión ocurre 

cuando los creyentes se extienden hacia el mundo, ganan almas y las traen a la iglesia. 

Crecimiento por extensión significa ganar personas para Cristo y se juntan en nuevas 

iglesias. Se llama también plantar iglesias. En la presente investigación se utiliza la 

palabra extensión en el sentido de plantar iglesias nuevas y ocupar más territorio. C. Peter 

Wagner, Su iglesia puede crecer. Siete características de una iglesia viva (España: CLIE, 

1980), 115. 
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Respecto a lo temporal, el tema de estudio es diacrónico. Es decir, abarca un 

periodo de 30 años de estudio histórico del adventismo, 1946-1976. Al parecer, en 1946, 

empezó a establecerse el primer grupo de miembros en la ciudad de Cochabamba, que 

luego continuó con el establecimiento de una iglesia en siete ciudades de Bolivia. Hacia 

fines de 1976, el adventismo conquistó ciudadanos de Cobija, la última ciudad capital 

evangelizada por los adventistas. Por consiguiente, hasta 1976, los adventistas 

establecieron iglesias en pleno centro urbano, en cada una de las ocho ciudades 

principales de Bolivia. Un hecho histórico trascendente para la iglesia adventista. 

En el aspecto geográfico, la investigación se desarrolló en el centro urbano de 

ocho ciudades principales de Bolivia: Sucre, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, 

Trinidad, Tarija y Cobija. Todas estas ciudades son capitales de departamento en Bolivia.  

La delimitación temática está centrada en la reconstrucción de los factores 

históricos externos e internos que intervinieron en la extensión del adventismo.  

Por último, en el aspecto sociocultural, la investigación en la urbe evaluó la 

población de las ciudades. Así por lo general en el centro urbano de cada ciudad habitaba 

una población mayoritaria de blancos y mestizos, sociedad de clase baja, media y alta.  

Presuposiciones 

Las presuposiciones de esta investigación se basan sobre la cosmovisión cristiana 

del autor y su identificación con la IASD. Además, declara que la Biblia es la Palabra de 

Dios, fuente de autoridad para la práctica cristiana, constituyéndose en la base para el 

cumplimiento de la misión. Al mismo tiempo, cree en la obra del Espíritu Santo: la labor 

misional, siguiendo el paradigma de Hechos. Finalmente, acepta a Elena G. de White y 

reconoce sus escritos inspirados por Dios. En consecuencia, es fuente de verdad 
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perdurable y autoritativa que otorga al programa misional conducción e instrucción. 

Metodología de la investigación 

Esta investigación histórica religiosa es documental y descriptiva. El aspecto 

bibliográfico está basado fundamentalmente sobre fuentes documentales, hemerográficas, 

fuentes orales y bibliográficas primarias. Además, se utilizó testimonios, historias de 

vida, entrevistas estructuradas y no estructuradas e historia oral. 

Se empleó diversos instrumentos para la obtención de datos. Entre ellos, 

entrevistas, reportajes, cámara fotográfica y filmadora, medios por los cuales se obtuvo 

documentos, fotografías, objetos y testimonios que permitan recuperar y conservar 

recuerdos e informaciones que no siempre se pueden alcanzar de fuentes escritas. De esta 

manera, se produjo cantidad de incidentes y recuerdos que fueron evaluados. 

La estructura del estudio se desarrolló en forma diacrónica. En el primer capítulo 

establece principalmente el problema, el propósito, delimitaciones, presuposiciones, la 

metodología de la investigación y la evaluación de las fuentes. En el segundo capítulo, se 

reconstruyó la extensión del adventismo hacia las ciudades del primer eje21 en la década 

de 1950: Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. En el capítulo tres se describe y se 

analiza la presencia adventista en las ciudades del segundo eje en el lapso de 1960: 

Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija. En el cuarto capítulo, se presentan las condicionantes 

                                                 
21El eje refiere un conjunto de ciudades en las cuales se estableció y organizó la 

Iglesia Adventista en un determinado período. El primer eje de presencia adventista y 

organización de iglesias en la década de 1950 constituyen Cochabamba, Oruro, Santa 

Cruz y Sucre. Además, estas urbes, tenían demografía significativa, economía emergente, 

influencia política y especialmente mayor cercanía en distancia y relación con la ciudad 

de La Paz. El segundo eje está compuesto por las ciudades que organizaron sus iglesias 

en la década de 1960. Asimismo, ellas se caracterizan por tener menor población, están 

ubicadas en la periferia de este país y limitan con los países vecinos. 
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previas al establecimiento del adventismo. Finalmente, el capítulo cinco refiere los 

factores externos e internos que transformaron el adventismo: de local a nacional, de 

indígena a blanco, de rural a urbano, de introvertido a protagonista. La extensión histórica 

del adventismo hacia ocho ciudades capitales de Bolivia no fue un crecimiento numérico 

significativo sino cualitativo, heterogéneo y trascendente. Este hito histórico generó 

cambios en su estructura eclesiástica. 

Evaluación de fuentes 

Las fuentes primarias son de diversa índole. Entre ellas se encuentran las 

documentales: escritos oficiales inéditos. En el proceso de investigación se tuvo acceso a 

las actas de la entonces conocida Misión Boliviana. Estos documentos, por ejemplo, son: 

Acuerdos de la Junta Directiva de la Misión Boliviana de los Adventistas del Séptimo 

Día.22  

Asimismo, fueron examinadas las actas de juntas de diversos entes 

administrativos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre éstas se revisó las actas 

de la Unión Incaica (actualmente Unión Peruana del Sur).23 A estos documentos se 

suman los acuerdos de la Junta Directiva de la División Sudamericana de la IASD. En 

realidad, la importancia y el valor de estos documentos residen en que constituyen el 

registro oficial de las decisiones tomadas por las diferentes juntas directivas de esta 

                                                 
22Junta Directiva, Acuerdos de la Junta Directiva de la Misión Boliviana, “Carta 

traslado Faustino García y sra. Iglesia Cochabamba”, Voto 57/312, 8 de octubre, 1957. 

En adelante se leerá AJDMB. 

23Junta Directiva, Acuerdos de la Junta Directiva de la Unión Incaica, “Informe 

comisión de ordenaciones”, voto 52/232, 19 de diciembre, 1952. En adelante se leerá 

AJDUI. 
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denominación religiosa. Finalmente, fue evaluado el Anual Statistical Report,24 un 

informativo oficial que contiene los datos estadísticos mundiales de la IASD, desde el 

año 1899.  

Respecto a las fuentes hemerográficas se recurrió a algunas informaciones 

publicadas en órganos oficiales de la IASD. Fue revisado The Review Advent and 

Sabbath Herald y la Review and Herald,25 que contiene artículos sobre el trabajo 

eclesiástico e información de las actividades a nivel mundial. También se evaluó la 

Revista Adventista,26 órgano de difusión pública de las actividades de la IASD en el 

mundo y el South American Bulletin,27 revista de circulación interna en el territorio de la 

División Sudamericana. De igual modo, será importante el aporte de la revista El 

Ministerio Adventista, destaca el pensamiento bíblico, teológico y pastoral de los 

ministros de esta iglesia en Sudamericana.28 Se buscó información en la publicación 

Correo incaico de la Unión Incaica aparecidos desde mediados del siglo XX.29  

                                                 
24http://documents.adventistarchives.org (consultado: 6 de enero, 2014). 

25H. O. Olson, “Harvest Ingathering in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath 

Herald, June 1941, 24. La revista se publica en inglés a partir de 1850. 

26H. O. Olson, “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 1945, 12. 

Se publica desde 1901 en Sudamérica. 

27Naomi Kime Pitman, “Pedro´s Extremity, God´s Opportunity”, South American 

Bulletin, Fourth Quarter, 1946, 3, 8. http://documents.adventistarchives.org. La revista se 

encuentra desde el 01 de noviembre de 1925 hasta el 01 de octubre de 1966 (consultado: 

20 de febrero, 2014). 

28Arturo H. Roth, “El nuevo Ministerio Adventista”, 4; Walter Schubert, “Al 

servicio de un mejor ministerio”, Ministerio adventista, enero-febrero, 1953, 4, 22. La 

revista se publica desde inicios de 1953. La revista ayuda a solucionar las necesidades 

especiales, anima a realizar la obra evangélica y a perfeccionar la obra pastoral. 

29Órgano informativo de la Unión Incaica de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día que comprende los países de Ecuador, Perú y Bolivia. La revista, al parecer, se 

http://documents.adventistarchives.org/
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Algunas publicaciones bibliográficas realizaron un estudio breve y aislado de 

algunas ciudades con respecto al adventismo en Bolivia. En primera instancia, las obras 

de Efino Triantáfilo, Hernán Barros, la Enciclopedia Adventista y el aporte de Miguel 

Salomón. Además, fueron evaluados los trabajos de autores evangélicos30 quienes 

representan a distintas denominaciones del protestantismo en Bolivia durante el periodo 

1946-1976. Entre ellos, sobresalen: David Phillips, 31 Mortimer Arias, William Read, 

Víctor Monterroso, Johnson Harmon, Tremayne Coplestone, Peter Wagner, Wilson 

Boots, Keith Hamilton. Por último, los trabajos de otros autores están relacionados con 

estudios sociológicos, literarios, educativos, militares, económicos e históricos, se 

vinculan con el contexto socio-político-religioso-financiero-educativo boliviano. Tal es el 

caso de Franz Tamayo, Augusto Céspedes, René Zabaleta, Carlos Montenegro, Eduardo 

Arze, José Antonio Arze, Carlos Medinacelli y Guillermo Francovich. 

Las fuentes orales principalmente fueron obtenidas por medio de entrevistas 

individuales y colectivas. Se aplicó la entrevista a obreros de la IASD, familiares de los 

pioneros, primeros miembros de la iglesia adventista en las diversas ciudades, testimonio 

de personas no adventistas y los ex adventistas.32 Entre los pioneros se buscó y entrevistó 

                                                 

publica desde 1945. Por ejemplo, Ernesto Lorini P. “Congreso Bienal”, Correo incaico, 

marzo 1969, 10. José Amasías Justiniano, “Señor cuenta conmigo ahora”, Correo 

incaico, marzo 1973, 7. 

30Wilson Texter Boots, Protestant Christianity in Bolivia: Mission, Theory and 

Practice in Three Mission Churches (Washington: The American University, 1971). C. 

Peter Wagner, The protestant Movement in Bolivia (California: Carey, 1970). 

31David Bagdon Phillips, “Protestantism in Bolivia to 1952” (The degree of 

Master of Arts, The University of Calgary, 1968).  

32El método que se utilizará se llama “bola de nieve”. Se denomina de este modo, 

porque las personas que uno va entrevistando recomiendan a otras. Claudia Pedone, “El 

trabajo de campo y los métodos cualitativos. Necesidad de nuevas reflexiones desde las 
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a los siguientes: Miguel Triantáfilo, Cleoniky de Triantáfilo, Elías Muriel, Parmenia 

Trapero, Rosa Kreidler, Rosa Supo, Guido Medina, Julio Montevilla, Luis Alberto Vaca, 

Moisés Flores, Adolfina Manuyama, Luis Mita, Virginia Carreras, Richard Gates, Felipe 

Acnuta, Gualberto Sunagua, Agustin García, Rolando Burgos, Francisco Taquichiri, 

Alejandro Macedonio, René Pérez, Feliciano Flores y Fidel Gómez Carvajal.  

Para indagar el avance del adventismo en ocho ciudades es necesario evaluar 

ciudad por ciudad. En este contexto, emerge una interrogación: ¿Cómo aconteció el 

crecimiento extensivo del adventismo en cada una de las ciudades del primer eje? 

 

                                                 

geografías latinoamericanas”, en Scripta Nova: Revista electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales, 5. http://www.ub.es/geocrit/sn-57.htm. (consultado: el 09 de enero, 

2014) 

http://www.ub.es/geocrit/sn-57.htm
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CAPÍTULO 2 

 

CRECIMIENTO EXTENSIVO DEL ADVENTISMO HACIA 

LAS CIUDADES DEL PRIMER EJE: SUCRE, ORURO, 

COCHABAMBA Y SANTA CRUZ  

El capítulo, crecimiento extensivo del adventismo hacia las ciudades del primer 

eje: Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, describe y analiza el desarrollo misional en 

cuatro urbes. Por consiguiente, la investigación, en cada ciudad, abarca desde la presencia 

de los primeros adventistas hasta el establecimiento de una iglesia organizada. Por lo 

general, el cumplimiento misional tuvo sus propias características en cada territorio. 

Bolivia, entre 1946 y 1976, vivió un período de metamorfosis. En consecuencia, 

estos cambios incidieron en su demografía. Por entonces, la distribución poblacional fue 

distribuida así: 

Tabla 1. Censos en Bolivia 1845 a 1976 

N° Departamento/Año 1845/6 1900 1950 1976 

1. La Paz 412.867 426.930 948.446 1.465.078 

2. Potosí 243.263 325.615 534.399 657.743 

3. Cochabamba  281.368 326.163 490.475 720.952 

4. Santa Cruz 99.787 171.592 286.145 710.724 

5. Chuquisaca 160.461 196.434 282.519 358.516 

6. Oruro 95.324 86.081 192.356 310.409 

7. Tarija 80.680 67.887 103.441 187.204 

8. Beni 98.526 25.680 71.636 168.367 

9. Colonias y Pando  7.228 16.284 34.493 

10. Litoral 4.250    

 TOTAL 1.378.896 3.019.031 2.704.165 4.613.486 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y el periódico la prensa1  

Según los censos realizados en 1950 y en 1976, se observa que el departamento de 

                                                 
1http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin/NP_2014_82.pdf. 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-de-la-

poblacion-boliviana-segun-lo.html (consultado: el 12 de abril, 2016). 

http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin/NP_2014_82.pdf
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-de-la-poblacion-boliviana-segun-lo.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-de-la-poblacion-boliviana-segun-lo.html
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La Paz fue el más importante en población. Al parecer, esta condición ocurrió por ser la 

sede de gobierno. Más aún, en los censos de 1950 y 1976, La Paz duplicó la cantidad de 

población a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz y Potosí. Luego se observa a 

dos departamentos que sobrepasan los 300.000 vecinos: Chuquisaca y Oruro. Además, un 

tercer grupo de departamentos resaltan por tener una población menor de 200.000 

habitantes: Tarija, Beni y Pando. Este último, en 1976, no alcanza ni siquiera los 40.000 

pobladores. De este modo, el adventismo tuvo presencia en Bolivia y estableció iglesias 

organizadas en estas ciudades, en el orden de población, excepto en el caso de Potosí.  

Bolivia vivió una etapa de alteración importante. Así de un país centralizado en el 

occidente pasó a una visión más global hacia todo su territorio. Además, de una vivencia 

descuidada, dio importancia a otros factores para alcanzar su desarrollo. Por último, en 

este período histórico, cambiará de una vida rural a una vida urbana y de una vivencia de 

exclusión a una vida de inclusión. La investigadora Pilar Mendieta resume el hecho así: 

El principio del siglo XX es entendido como un período histórico de 

transformaciones políticas, económicas y sociales en todos los países 

latinoamericanos dentro de una tendencia global de la modernización occidental 

de más larga data. En Bolivia, este proceso está vinculado a un inusitado auge de 

la economía del estaño, a un proceso de proletarización en las minas, a la 

expansión de las comunicaciones, a un intento de industrialización, a la 

modernización de las ciudades, el crecimiento de las mismas, y en el plano del 

discurso, a un predominio de las ideas modernas.2 

                                                 
2“Dentro de este contexto, las ciudades norteñas de La Paz y de Oruro se 

convirtieron en las de mayor importancia. La Paz, por ser el centro de la política nacional 

y la sede del poder ejecutivo, y Oruro por ser el núcleo económico de la minería del 

estaño. Otras ciudades como Sucre, Cochabamba o Tarija tampoco estuvieron  

ausentes del ímpetu modernista aunque cada una tuvo sus propias características 

debido a factores como el grado de inserción dentro de la economía del estaño”. Pilar 

Mendieta Parada, “Oruro y el proyecto modernizador a principios del siglo XX en 

Bolivia”, Vivir la modernidad en Oruro 1900-1930 (La Paz: Instituto de Estudios 

Bolivianos, 2010), 23. 
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Por consiguiente, diversos elementos mencionados por Mendieta incidieron en la 

mutación de la vida de los bolivianos y, en consecuencia, de los adventistas. Para ella, los 

más destacados fueron: la modernización de las ciudades, el crecimiento demográfico, la 

industrialización y los medios de comunicación. Sin embargo, este proceso de 

transformación fue lento, pero progresivo en cada una de las ciudades. Al mismo tiempo, 

en este ambiente de innovaciones, el adventismo trascendió los límites regionales del 

departamento de La Paz y se tornó en nacional.  

Los adventistas, hasta la década de 1940, estaban establecidos solamente en La 

Paz. Es decir, su membresía era exclusivamente paceña y mayormente de origen aymara. 

Por lo tanto, casi nada había sido hecho por otros estratos étnico-sociales de las ciudades. 

En armonía con esta inquietud, H. O. Olson, refiriéndose a la obra adventista, entre la 

población blanca en Bolivia, señaló: “[…], little has been done in Bolivia for the while 

people, that is, the Spanish-speaking people, who live principally in the cities”.3 Sin 

embargo, a partir de la década mencionada, ocurrió un crecimiento extensivo en esta 

denominación hacia otras ciudades de Bolivia.  

Esta transformación histórica entre los adventistas, además de otros temas, fue 

reflejada durante los congresos de la Misión Boliviana. Así los participantes de los 

congresos, en primera instancia, fueron delegados sugeridos por cada iglesia organizada. 

                                                 
3Las expresiones “casi nada” o “little has been done” se refiere a tres aspectos. En 

primera instancia, al trabajo de los colportores en la diferentes ciudades desde inicios del 

siglo XX pero sin resultado de bautismos. Fue una labor esporádica y no permanente. En 

segundo lugar, tiene que ver con la presencia mínima y muy escasa de pastores de raza 

blanca. Finalmente, describe a los pocos miembros adventistas de raza blanca en la 

ciudad de La Paz. H. O. Olson, “Another Radio Program”, South American Bulletin, 

February 1942, 8. 
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Luego los comisionados debían ser aprobados por la junta administrativa de la Misión 

Boliviana.4  

Estos congresos de la MB fueron elegidos, porque sobresalieron en cuatro 

aspectos. Primero, por los informes presentados por los misioneros sobre su trabajo entre 

las ocho ciudades. Luego por la aparición de los primeros conversos adventistas en estas 

urbes. Tercero, aconteció la presencia de delegados quienes representaban a las iglesias 

organizadas de las ciudades: Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre. Finalmente, 

porque uno de los congresos se desarrolló en otro departamento de Bolivia. 

Seguidamente, la descripción y análisis de algunos de los congresos. 

Congresos de la Misión Boliviana  

Este subtema visualiza cuatro congresos de la Misión Boliviana.5 Por 

consiguiente, destacan el cuarto, el séptimo, el octavo y el décimo congreso de la MB. De 

este modo, cada uno de los congresos elegidos precisa el avance del adventismo en medio 

de las ciudades del primer eje de extensión. Al parecer, el primer congreso de esta misión 

aconteció en 19436 y el último, como Misión Boliviana, en 1975. A continuación, se 

                                                 
4MB es abreviatura de Misión Boliviana. En adelante se leerá MB. 

5En los congresos de la iglesia Adventista informan y aprueban las diversas 

actividades realizadas por cada uno de los departamentos, luego eligen a los nuevos 

dirigentes de la IASD y finalmente planifican y trazan los planes de los próximos años. 

Estos eventos en principio se realizaban anualmente. Luego desarrollaron el congreso 

cada dos años. Posteriormente, fue organizado cada tres años. 

6Junta Directiva, AJDMB, “Informe del Primer Congreso Bienal de la Misión 

Boliviana”, entre los votos 2751-2752, 28 al 30 de abril de 1943. Congreso celebrado en 

Collana. El evento fue dirigido por Juan Plenc y R. G. Mote. Estuvo presente Rubén 

Figuhr presidente de la División Sudamericana. Otros miembros fueron: Miguel Isidro, 

Ignacio Mamani, Julio Barragán, Santiago Choque, Juan Ayala, Atanacio Martinez, 

Daniel Iuorno, Loren Minner, Domingo Chuquimia, S. M. León, Talitha Neumann, 

Araturo Arauzo, D. J von Pohle y delegados de las iglesias y grupos. Además ver 
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evalúa los congresos mencionados anteriormente. 

El cuarto congreso de la Misión Boliviana en 1951 

El cuarto congreso de la MB se celebró en Collana, del 27 de febrero al 3 de 

marzo de 1951. Previamente, tomaron algunas decisiones. Primero, designaron el número 

de delegados. Al mismo tiempo, recomendaron a las estaciones misioneras que nombren 

a sus delegados. Las actas de la MB proporcionan el informe de la distribución de los 

delegados para esa ocasión:7 

Tabla 2. Delegados al IV Congreso de la Misión Boliviana 

N° Altiplano Yungas y Valle Ciudad 

1. Collana                    25 Inquisivi             8 Misión          5 

2. Rosario                    10 Chulumani         3 Sopocachi     2 

3. Mollebamba              5 Colegio              1 Chijini          1 

4. Jesús de Machaca      5   

5. Puerto Acosta            2   

6. Palcoma                     1   

 

Fuente: AJDMB. 

Hasta el cuarto congreso bienal de la Misión Boliviana no fueron designados 

delegados de iglesias, de ninguna de las ciudades principales de Bolivia, excepto La Paz. 

Es decir, en el acuerdo se observa seis poblaciones del altiplano paceño con su respectiva 

iglesia organizada, una iglesia de los valles de Inquisivi y una iglesia en los Yungas. En 

consecuencia, las iglesias organizadas estaban ubicadas en La Paz. Además, en este 

                                                 

Committee Meeting, “The following committies”, Voto 2437, April 25, 1943. Al parecer, 

estuvieron presentes Pedro y Angélica Triantáfilo quienes fueron invitados al evento 

cuando ellos estaban en la búsqueda de miembros o pastores adventistas. 

7Junta Directiva, AJDMB, “Delegados al Congreso Bienal de la Misión 

Boliviana”, voto 001/51, 3 de enero, 1951. 
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acuerdo, por primera vez, aparecen dos iglesias de la ciudad de La Paz: Chijini una 

iglesia compuesta de miembros indígenas y Sopocachi: una iglesia que tenía miembros de 

raza blanca. Por lo tanto, no existen iglesias organizadas en el resto de las ciudades de 

Bolivia hasta el año 1955. Más adelante, el séptimo congreso, de 1956, trajo cambios en 

el adventismo. 

El séptimo congreso de la Misión Boliviana en 1956 

En 1956, se desarrolló el séptimo congreso de la MB. En esta ocasión por primera 

vez aparece un delegado de una de las ciudades del primer eje de extensión. La primera 

urbe en establecer una iglesia organizada fue Cochabamba. Seguidamente, en el acuerdo 

se mencionan los delegados designados de otras iglesias y las personas que las 

representan.  

Para fines de la investigación, en ésta solo se menciona los nombres de los 

delegados de Cochabamba. El congreso fue celebrado en Collana del 22 al 25 de febrero 

de 1956 y registra a los siguientes acreditados de Cochabamba: Ema Ferrufino y Luis 

Chamochumby. Además, en el mismo acuerdo, existen delegados de otros distritos: 

Collana, Ingavi, Inquisivi, Chijini, La Paz, Llanga Belén, Mollebamba, Puerto Acosta, 

Chulumani y Rosario.8 Desde 1956, el adventismo tuvo la presencia de delegados de 

otras ciudades a medida que estos grupos se fueron organizando como iglesias. 

El octavo congreso de la Misión Boliviana en 1958 

El octavo Congreso Bienal de la Misión Boliviana fue realizado del 12 al 15 de 

febrero de 1958. Así una vez más, el evento fue celebrado en Collana y se destacó por  

                                                 
8Junta Directiva, AJDMB, “Delegados”, entre los votos 56/32-56/33, 22-25 de 

febrero, 1956. Séptimo Congreso de la Misión Boliviana, celebrada en Collana. 
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dos aspectos. El primero está relacionado con los nuevos delegados del congreso. Entre 

ellos aparecen comisionados de la iglesia de Miraflores de la ciudad de La Paz; Marvin 

Troutman y Pedro Triantáfilo, quienes eran de la ciudad de Cochabamba; y, finalmente, 

de la iglesia de Vinto: Félix Solís, Ángel Álvarez y Dionisia de Rocha.9 

El segundo refiere la noticia de algunos pastores sobre su labor en diversas 

ciudades. De esta manera, sobresale el trabajo realizado en Cochabamba, Santa Cruz y 

Sucre. En consecuencia, el informe subraya: 

De Santa Cruz, pastor Carlos Treptow 

Destacó la construcción del nuevo templo y el éxito del ciclo de conferencias del 

pastor Amaro Peverini, fruto del cual se ha levantado una floreciente iglesia. 

La Paz, Rubén Rivero: 

Desde que llegó a mediados del año 1956 ha estado trabajando en Cochabamba, 

La Paz, Santa Cruz y de nuevo a La Paz. Cuando salió de Santa Cruz, de cooperar 

con el pastor Treptow, quedó una iglesia organizada con más de 60 miembros 

bautizados, y los preparativos para una escuela primaria, en plena marcha. 

De Sucre, Lynn Baerg: 

Pese a la fuerte oposición de la iglesia católica la obra sigue progresando. Y por la 

gracia de Dios de junio-agosto del año en curso, se celebrará un ciclo de 

conferencia dirigido por el evangelista de la Unión.10 

 

El informe presenta algunas ciudades que tienen un grupo de adventistas o una 

iglesia organizada. Acto seguido, las primeras ciudades mencionadas son Cochabamba, 

Santa Cruz y Sucre. Según Rubén Rivero, ya existe una iglesia organizada en Santa Cruz 

y los miembros se preparan para el establecimiento de una escuela. Probablemente, 

existía la cantidad de niños suficientes para pensar y empezar el funcionamiento de una 

escuela adventista. De la iglesia en Sucre, solo se expresa la frase “la obra sigue 

                                                 
9Junta Directiva, AJDMB, “Apertura e informe del congreso”, entre los votos 

58/6-58/24, 12-15 de febrero, 1958. Octavo Congreso Bienal de la Misión Boliviana en 

1958. 

10Ibíd. 
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progresando”. Sin duda, para señalar tal situación de progreso probablemente ya había 

algunos adventistas en este territorio a pesar de la oposición católica.  

Hasta el congreso del año 1960, el adventismo realizó sus congresos en el 

altiplano de Collana, La Paz. Sin embargo, se estableció un nuevo hito cuando el décimo 

congreso de la Misión Boliviana se realizó fuera de los límites del departamento de La 

Paz. De este modo, el adventismo empezó a realizar sus eventos primero en Oruro y 

luego en Cochabamba. Finalmente, esta última ciudad se convirtió en el epicentro del 

adventismo en adelante. 

El décimo congreso de la Misión Boliviana en 1962 

El décimo congreso bienal de la Misión Boliviana de la IASD fue celebrado del 

16 al 20 de enero de 1962. El evento fue desarrollado, por primera vez, en la ciudad de 

Oruro. Al parecer, la iglesia más numerosa del adventismo. Además, se tuvo la 

participación de delegados de todas las ciudades del primer eje del adventismo: 

Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre. Posteriormente, el siguiente congreso fue 

trienal, realizado en la población de Vinto, Cochabamba.11 De esta manera, el adventismo 

trascendió hacia otras ciudades de Bolivia. 

En resumen, los informes de los congresos de la Misión Boliviana, realizados 

entre 1951 y 1962, enfatiza algunos avances. En primera instancia, el epicentro del 

adventismo fue el altiplano de Collana en La Paz hasta el congreso de 1958. Segundo, 

                                                 
11En 1964, se votó realizar el congreso de la Misión Boliviana en Cochabamba. 

Junta Directiva, AJDMB, “Congreso Bienal - Vinto”, voto 64/197, 1 de junio, 1964. Ver 

“Congreso Bienal-congreso Trienal”, voto 64-198, 1 de junio, 1964. En adelante, los 

congresos de la IASD se desarrollaron en el Colegio Adventista de Bolivia de Vinto, 

Cochabamba. 
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recién en 1962, después de 19 años de haberse realizado el primer congreso de la MB, el 

evento fue ejecutado en Oruro. En tercer lugar, tuvo una participación de adventistas de 

las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre. Finalmente, el evento se 

convirtió en un medio para integrar a los miembros de distintas ciudades, regiones, etnias, 

razas y clase social. Esta iglesia dejó de tener una presencia rural, regional y empezó a 

adquirir un matiz urbano y nacional.  

De este modo, el adventismo se proyectó hacia las ciudades de mayor influencia 

en Bolivia: Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre. Además, estas urbes tenían ciertas 

características que las destacaban de las otras. Por consiguiente, los aspectos 

sobresalientes fueron: su crecimiento demográfico, su influencia económica en Bolivia, 

su desarrollo cultural y moderno, su ubicación geográfica y, por último, la inclusión de 

Santa Cruz generó la integración con el oriente boliviano. Al mismo tiempo, estas urbes 

tenían una proximidad con la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, el cual era el centro 

de la vida política, social y económica. 

Al parecer, del mismo modo, estas ciudades fueron importantes en el primer eje 

de extensión del adventismo en Bolivia. Es decir, la cercanía de estas urbes con las 

ciudades del segundo eje extendió más el adventismo. A continuación, el mapa de 

Bolivia señala la ubicación de las cuatro ciudades principales de este país. Ver el mapa de 

Bolivia: 
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Figura 2. Mapa con las ciudades del primer eje de extensión. 

Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro. 12 

                                                 
12www.google.com.bo/search?q=mapas+de+Bolivia&rlz=1C1TSNS_esBO660B

O660&espv=2&biw=1093&bih=514&tbm=isch&imgil=QlnbRxUR_BFxHM%253A%2

53BGxdse3Zr7artrM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.soysantacruz.com.bo

%25252FUtilitarios%25252FFunciones%25252FBancoDeVentanas.asp%25253FGrupo

Aux%2525253DgDEMG%25252526ImagenAux%2525253DSoySantaCruzComBo-

DEMG-

0009&source=iu&pf=m&fir=QlnbRxUR_BFxHM%253A%252CGxdse3Zr7artrM%252

C_&usg=__qQymLOG1mshNep97_YQx0DIp-nk%3D&ved=0ahUKEwizx7L-

s6PLAhVJmh4KHWuDc0QyjcIJw&ei=1ZjXVvOIEsm0euv8tugM#imgrc=rpwK6rapYm

NxvM%3A (consultado: 26 de abril, 2016). 
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Sucre destaca entre las ciudades del primer eje de extensión. Esta urbe fue la 

primera en recibir a los adventistas. A pesar de su reconocida condición católica tuvo una 

muestra de apertura hacia el protestantismo en general. 

Presencia adventista en la ciudad de Sucre (1939-1976) 

La reconstrucción de la presencia adventista en la ciudad de Sucre incluye cinco 

aspectos. Entre ellos, propone: el contexto de la vivencia sucrense, el origen difícil de los 

adventistas, la captación de nuevos adeptos a través del evangelismo, la predicación por 

medio de la radio, el establecimiento definitivo de esta iglesia y su desarrollo en esta 

urbe. Cada uno de ellos subraya algunos factores para la extensión del adventismo. 

Contexto de la vivencia en Sucre 

El contexto de la vivencia en la ciudad de Sucre tuvo características especiales. 

Algunos tópicos evaluados son: el contexto geográfico, histórico, académico y religioso. 

Cada uno de ellos incidió en la presencia adventista en Sucre. 

Geográfico 

Geográficamente, Sucre se sitúa a 2750 m.s.n.m., en un clima cálido y seco. Es 

tierra de pueblos quechuas, frontera entre los aymaras y guaraníes. 

El adventismo experimentó, en su labor misionera, un cambió de ambiente 

geográfico: su presencia trascendió de la altura del altiplano a los valles de Sucre. 

Observe la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Ciudades de Bolivia y su altitud 

N° CIUDAD ALTITUD 

1. Potosí  4.000 msnm 

2. Oruro 3.708 msnm 

3. La Paz 3.600 msnm 

4. Sucre 2.750 msnm 

5. Cochabamba 2.653 msnm 

6. Tarija 2.200 msnm 

7. Santa Cruz    457 msnm 

8. Trinidad    296 msnm 

9. Cobija    221 msnm 

 

Fuente: Geografía de Bolivia 

 

Bolivia presenta un país de diversos climas y altitudes. Al inicio, tres ciudades se 

ubican a más de 3.600 m.s.n.m.: Potosí, Oruro y La Paz. Luego otras tres están de 2.200 a 

2750 m.s.n.m.: Tarija, Cochabamba y Sucre. Finalmente, las últimas Cobija, Trinidad y 

Santa Cruz oscilan entre 221 a 457 m.s.n.m. De este modo, la iglesia Adventista, en esta 

primera etapa de extensión, trabajó en el valle y en el llano. Así Sucre fue la primera 

ciudad en recepcionar a los adventistas. 

Histórico 

Tres grandes instituciones la caracterizaban a Sucre por el pasado: la iglesia, la 

Real Audiencia de Charcas y la universidad. En primer lugar, la iglesia católica fue 

beneficiada con la creación de la sede episcopal en 1552 y su posterior transformación en 

arzobispado de la Plata en 1609. Además, el tribunal administrativo tuvo hegemonía con 

la creación de la Real Audiencia de Charcas en 1559, asociada al virreinato del Perú con 

sede en Lima. Finalmente, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, creada en 

1623, influyó en el desarrollo cultural de la sociedad sucrense. Para los fines de este 

estudio se destaca en el siglo XX: el aspecto académico y el religioso. 
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Académico e intelectual 

Es preciso señalar que, a mediados del siglo XX, hacer públicas las ideas 

significaba un importante esfuerzo. Primeramente, los recursos eran básicamente: la 

imprenta y las radioemisoras, cuyo funcionamiento era reciente. En segundo lugar, Sucre 

tenía una fuerte e importante herencia cultural y académica. Finalmente, la universidad 

era una institución propagadora de los saberes de la época. Así Florencia Durán 

menciona: 

Durante el tramo de siglo comprendido entre 1920-1952, Sucre, la capital de la 

República, experimentó un intenso movimiento intelectual. En él participaron 

varios pensadores académicos y filósofos, no siempre vinculados a la Universidad 

Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX). Se 

editaron semanarios, folletos, revistas y otras publicaciones en los que se 

registraban ensayos, poemas, relatos y otras creaciones literarias.13 

 

El funcionamiento de la Universidad San Francisco Xavier influyó en la vida del 

ciudadano de Sucre. Así esta raíz académica e intelectual le dio a la ciudad un matiz 

estudiantil y universitario. El interés en la vida culta y otros temas de los ciudadanos se 

hizo patente. Finalmente, la universidad aglutinó a estudiantes de todo el país. 

Religioso 

El catolicismo llegó a Chuquisaca a través de sacerdotes, quienes acompañaron 

las tropas de los conquistadores en calidad de capellanes. Posteriormente, la iglesia 

católica evangelizó a través de dos formas concretas de organización pastoral: en 

principio, la parroquia para la atención religiosa de los ya bautizados, y, luego, los 

                                                 
13Florencia Durán de Lazo de la Vega, “Fundamentos culturales para el desarrollo 

de la sociedad y el nacionalismo. El legado de bolivianos y extranjeros”, en Bolivia y su 

historia. Gestación y emergencia del nacionalismo en Bolivia, 1920-1952, vol 5, 

coordinadoras Magdalena Cajías, Florencia Durán y Ana María Seoane (Bolivia: Plural 

Editores, s.f.), 169. 
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misioneros para la atención evangelizadora de los que no conocían el cristianismo y no 

estaban todavía bautizados.14 

La presencia católica, en Sucre, fue sólida e influyente por dos aspectos. Primero, 

la labor creciente, permanente e incluso amenazante de sacerdotes y monjas. Además, la 

edificación de inmuebles le dio identidad a la población católica. Esta última fue visible 

por medio de las parroquias15 y conventos.16 De este modo, el clero católico y la masiva 

edificación de bienes e inmuebles estigmatizaron en forma definitiva la vida cotidiana del 

sucrense. Esta herencia religiosa católica es descrita de esta manera: 

El Papa Julio III,  en la "Bula" "Super Spécula" dispuso la creación de la "Iglesia 

                                                 
14http://www.arquidiocesisdesucre.org.bo/?q=quienes_somos (consultado: 14 de 

agosto, 2015). 

15Documento de Puebla: Parroquia es el Centro de coordinación de comunidades, 

de grupos y movimientos de la Iglesia Católica que el Obispo confía a su representante 

(el Párroco) para la atención pastoral de la comunidad en una Iglesia Particular (Puebla 

Nro. 644). Existen muchas e importantes parroquias: parroquia de San Lázaro (Esta 

primera parroquia nació como una pequeña capilla que respondía a la primera necesidad 

de celebrar el culto divino por parte de los cristianos españoles que iban construyendo sus 

domicilios. "Este primer templo empezó a levantarse en Chuquisaca, el 17 de diciembre 

de 1538 (poco después de su fundación), día dedicado por la Iglesia, a conmemorar la 

resurrección de Lázaro". (En Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia en La Plata, 

Tomo II, Sucre, Bolivia, 1964, 119), parroquia de San Sebastián (El 20 de enero de 1539, 

se construía otra capilla, distante de la primera diez cuadras, y con destino exclusivo para 

que sirviera de "Curato para indios"). La catedral de la iglesia de Sucre, parroquia de 

Santa Ana de la Recoleta, parroquia de San Lázaro, parroquia de Santo Domingo, 

masílica menor de San Francisco de Asís, parroquia de San Sebastián (dependiente de 

San Francisco), parroquia de San Pablo (dependiente de San francisco), parroquia de San 

Miguel, parroquia de Cristo Rey, parroquia de San Matías, parroquia de Santísima 

Trinidad (El tejar), parroquia Sagrada Familia, parroquia de San José, parroquia de San 

Pedro apóstol, parroquia de San Roque, parroquia Nuestra Señora de Lourdes (la gruta), 

parroquia San Francisco Solano, parroquia de San Clemente, parroquia de Santiago 

apóstol, parroquia Madre de Dios, parroquia Divina Misericordia (Patacón) y parroquia 

del Perpetuo Socorro (Villa Armonía). 

16Entre los conventos están: convento de San Francisco desde 1539, convento de 

la Merced, convento de Santo Domingo, convento de San Agustín 1564, la Compañía de 

Jesús establecida el año 1592. 

http://www.arquidiocesisdesucre.org.bo/?q=quienes_somos
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de La Plata", el 27 de junio de 1552. En este caso, el Papa Julio III concedió esta 

gracia al Rey Carlos I de España (V de Alemania) para la creación de la Iglesia de 

La Plata (hoy Iglesia de Sucre). Así nació nuestra "Iglesia Particular de Sucre" 

con el nombre de "Obispado de La Plata" que en 1924, pasó a llamarse "Obispado 

de Sucre", porque el Papa Pío XI determinó que un Obispado o Iglesia particular, 

debía llevar el nombre del lugar donde reside el Obispo.17 

 

El catolicismo, desde la colonia, propició una identificación del pueblo católico. 

La presencia intensa de la jerarquía católica, de religiosos y de inmuebles dispersos en 

Sucre generó un sentimiento católico intenso en la población. Parte del pueblo y los 

jerarcas de esta iglesia fueron opositores a la presencia protestante en Sucre. 

Estas características, académica y religiosa, están relacionadas con el 

establecimiento del adventismo. En el aspecto negativo, un sector de la gente culta y 

estudiosa rechazó el adventismo y, en algunos, fue un obstáculo el fanatismo o celo 

católico del pueblo. Desde el punto de vista positivo, la gente preparada se interesó en 

investigar las profecías y las verdades bíblicas; el estudio abierto de la Biblia generó un 

despertar espiritual en la población. El pueblo en general empezó a interesarse en las 

nuevas opciones religiosas. 

Origen difícil del adventismo en Sucre (1939-1955) 

El origen del adventismo en Sucre vivió un periodo extenso y difícil. Esta etapa 

tuvo una duración de dieciséis años y fue poco productiva. Además, se caracterizó por 

diversos momentos: la exploración por medio del colportaje, el evangelismo público en 

1941, el programa radial la voz del atalaya, las dificultades permanentes y el primer 

bautismo en Sucre. Fue un inició en medio de adversidades, amenazas, oposición, 

                                                 
17http://www.arquidiocesisdesucre.org.bo/?q=quienes_somos (consultado: 14 de 

agosto, 2015). La bula es un documento en el que, el Papa concede o autoriza a tomar 

decisiones jurídico administrativas a los reyes, gobernantes u otras autoridades. 

http://www.arquidiocesisdesucre.org.bo/?q=quienes_somos
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persecución e intolerancia religiosa. El colportaje, al parecer, fue el medio para iniciar el 

proceso de exploración. 

Exploración por medio del colportaje  

El origen del adventismo en Sucre fue difícil. El trabajo de inicio fue realizado 

por colportores misioneros extranjeros. Según Guido Medina, el trabajo de los 

adventistas, probablemente, empezó así: 

El primer colportor estudiante y misionero que trabajo en Sucre fue Daniel Iuorno 

quien visitaba la librería de Zacarías Medina. Al parecer, trabajó también como 

maestro en el colegio Junín enseñando idiomas (inglés – francés).  

Luego, llegaron Alberto Jara Tapia (colportor estudiante de nacionalidad peruana, 

originario de Ancash) y su esposa Lucila junto a su niño Manuel Jara. Él fue el 

primer adventista en Sucre. 

El sucrense que ayudó en esta etapa fue Zacarías Medina pagando el alquiler del 

local y el equipamiento con el mobiliario apropiado para un salón de reuniones 

religiosas.18  

Existen algunas discrepancias sobre la llegada de Iuorno y Jara. Es probable que, 

en primera instancia, haya llegado Alberto Jara, luego, al parecer, arribó Daniel Iuorno y 

finalmente, se sumó al trabajo en ésa Emilio Casas.19 Cualquiera sea el orden de llegada 

de los misioneros, ellos conformaron un equipo de trabajo.  

Esta fase de exploración fue caracterizada por la presencia de colportores 

                                                 
18Guido Medina nació el 10 de noviembre de 1934, es hijo de Zacarías Medina 

quien fue pionero del adventismo en Sucre. Entrevista personal con Guido Medina, hijo 

de Zacarías Medina, Cochabamba, 26 de octubre de 2011. 

19Emilio Casas aportó en forma activa en el origen del adventismo en Sucre y 

luego en Cochabamba. Permaneció en Bolivia desde 1941 hasta 1946. “Te envío las 

fechas exactas del trabajo del pastor Emilio Casas Montoya en Bolivia. 1941 y 1942 

Enfermero en Chulumani, 1943-1946 Profesor en Carcaje, Cochabamba”. En 1946 se 

vota el retorno permanente a solicitud del mismo misionero. Merling Alomía, docente de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión, carta electrónica a Samuel 

Antonio, 10 de marzo de 2015. Junta Directiva, AJDMB, “Salida de la familia Casas del 

colegio”, voto 3109, 14 de agosto,1946. 
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extranjeros. Ellos arribaron a la ciudad de Sucre, como estudiantes de centros educativos 

de Argentina, Colegio Adventista del Plata y del Perú, Colegio Unión. Alguno de ellos, 

finalmente, se estableció en esa ciudad gran parte de su vida y se quedó definitivamente 

en este país.20 

Las actas de la Unión Incaica detallan que Jara fue enviado a Bolivia en 1939. Sin 

embargo, las actas de la Misión Boliviana, recién menciona a los colportores en 1943. 

Entre ellos sobresalen los nombres: Alberto Jara Tapia y Víctor Aguirre, quienes salieron 

a colportar a Sucre.21 Al parecer, Jara arribó a esta ciudad en 1940. 

Posteriormente, en abril de 1944, aprobaron el viaje de otros colportores a 

diferentes territorios de Bolivia. Entre ellos, se encuentra Alberto De Winter, quien es 

destinado a Sucre y Chuquisaca con los libros Consejero y Juego Invicto.22 Más tarde, en 

diciembre de 1945, el colportor Ildelfonso González es destinado a trabajar en Sucre y 

Potosí.23 Luego Francisco Piro viajó a Sucre del 18 al 26 junio de 1946 para ayudar al 

colportor González.24 El interés en evangelizar Sucre fue fundamental y el elemento 

humano fueron argentinos y peruanos. 

                                                 
20Entrevista personal con Alberto Jara Tadeo, hijo de Alberto Jara Tapia, Sucre, 

29 de mayo de 2013. 

21Alberto Jara fue estudiante del Instituto Industrial de Miraflores, más tarde se 

denominará Colegio Unión. Junta Directiva, AJDMB, “Víctor Aguirre”, voto 2533, 17 de 

octubre, 1943. 

22Junta Directiva, AJDMB, “Territory and books for colportors”, voto 2641, 20 de 

abril, 1944.  

23Junta Directiva, AJDMB, “Colportores González y Jacinto Supo”, voto 2924, 6 

de diciembre, 1945. 

24Junta Directiva, AJDMB, “F. Piro a Sucre”, voto 3072, 6 de junio, 1946. 



 

32 

Los primeros colportores bolivianos en Sucre, recién, son mencionados en 1948. 

Además, fueron alumnos del Instituto Industrial Boliviano Adventista. Entre ellos se 

encuentran: Alfredo Alcón y Gregorio Llusco, quienes fueron enviados de Cochabamba a 

la ciudad de Sucre para colportar con el libro El Deseado de Todas las Gentes.25 El 

trabajo de los colportores bolivianos en este período no fue sobresaliente. 

El evangelismo público en 1941 

Un medio importante para la extensión del adventismo fue el evangelismo 

público. Esta fue la primera actividad evangelística directa en Sucre. La labor fue 

realizada en forma abierta, en auditorios públicos y con presencia masiva de gente. El 

argentino Manuel Pérez fue uno de los primeros quien intentó evangelizar la ciudad de 

Sucre en 1941. Respecto a esta labor misionera, Juan Plenc, presidente de la Misión 

Boliviana, informó que estas “Fueron las primeras conferencias adventistas que se dieron 

en esa ciudad”.26 

Durante el trabajo evangelístico sucedieron distintas circunstancias. En primera 

instancia, el trabajo de los adventistas no tuvo mayores dificultades. Más tarde, la 

asistencia masiva y el interés de la gente, al transcurrir los días, generaron oposición e 

interferencia del clero católico. Sin embargo, la IASD obtuvo la garantía necesaria para 

seguir su trabajo.27 La experiencia vivida en Sucre así lo testimonia: “Alarmado por la 

gran concurrencia que noche tras noche acudía a escuchar los temas desarrollados por el 

                                                 
25Junta Directiva, AJDMB, “Colportores alumnos”, voto 48/36, 5 de agosto, 1948. 

26Juan Plenc, “Necesidades y oportunidades en la Misión Boliviana”, Revista 

adventista, julio 1941, 12. 

27Plenc, “Necesidades y oportunidades”, Revista adventista, julio 1941, 12. 



 

33 

pastor Pérez el clero procuró por todos los medios a su alcance obstaculizarlas, y el 

mismo arzobispo interpuso su influencia ante las autoridades para hacer cesar el 

trabajo”.28 La oposición no detuvo la predicación de los adventistas en la ciudad de 

Sucre. 

La presencia y el trabajo de los primeros adventistas en Sucre fueron influyentes 

sobre la población y las autoridades locales. Parte de la ciudadanía y de los líderes locales 

permitió al adventismo continuar su labor evangelística y misional. La presencia 

adventista se hizo extensiva en la ciudad Blanca. 

La voz cultural del Atalaya en 1942 

El pionero en programas radiales fue Daniel Iuorno. Su trabajo recibió el aporte 

económico de Zacarías Medina. Respecto a esta labor, Olson informa: 

A radio program has now been started in Sucre, Bolivia, with Daniel Iuorno, a 

young ministerial interne, in charge. He has just recently gone there from 

Argentina. He writes that the cost of this radio work is being carried entirely by 

one of our brethren, who also promise to pay all the expenses of a public effort 

which they hope soon to begin there.29 

La radio fue un medio de comunicación novedoso de la época en Bolivia. Por 

medio de ella se facilitaba el ingreso a los hogares sucrenses. El mismo Daniel E. Iuorno, 

respecto al tema, destaca: 

Fue grande mi alegría cuando llegué a la culta ciudad de Sucre y encontré que ya 

se habían hecho los primeros planes para transmitir conferencias por radio, de 

modo que a las dos semanas de llegar tuve que dar la primera conferencia en la 

hora que denominamos “la voz cultural del Atalaya.” Nuestra revista “El Atalaya” 

es muy apreciada por la gente culta de esta ciudad, de modo que decidimos darle 

                                                 
28Plenc, “Necesidades y oportunidades”, Revista adventista, julio 1941, 12. 

Además ver: Plenc, “Opportunities and needs in Bolivia”, South American Bulletin, 

August 1941, 8, 5. 

29H. O. Olson, “Another Radio Program”, South American Bulletin, February 

1942, 2, 8. 
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este nombre a las transmisiones. 30 

 

Al trabajo previo de la radio los colportores realizaron la distribución de la revista 

El Atalaya. Además, los ciudadanos de Sucre eran caracterizados por ser cultos e 

interesarse en la lectura. En consecuencia, fueron vecinos muy interesados en escuchar y 

conocer temas de cultura general o conferencias especializadas. Daniel E. Iuorno agrega 

la siguiente información en la Revista Adventista de 1942: “El hermano Zacarías Medina, 

[…], es quien está costeando las transmisiones […] Quizás de toda Sudamérica, Bolivia 

sea el país más necesitado, pues solamente en estos días se está comenzando la obra entre 

los blancos de aquí, y queda mucho por hacer”. 31 Una vez terminadas las 24 conferencias 

por la radio “Pilot”, se dio comienzo a otra serie por radio “Chuquisaca,” que transmitió 

por ondas corta y larga simultáneamente.32 

Ante la presencia de estudiantes colportores extranjeros se sumó el apoyo de un 

boliviano. El equipo de trabajo radial en Sucre, entonces, se compuso de cuatro personas. 

Entre ellos están: Zacarías Medina de Bolivia, quien costeó las transmisiones; Daniel E. 

Iuorno de nacionalidad argentina, fue el conferenciante público; Alberto Jara,33 de origen 

                                                 
30D. E. Iuorno, “La Voz Cultural del Atalaya”, Revista adventista, octubre 1942, 

16. 

31Iuorno, “La Voz Cultural”, Revista adventista, octubre 1942, 16. 

32Iuorno, “La Voz Cultural”, Revista adventista, octubre 1942, 16. 

33Entrevista con Alberto Jara Tadeo, hijo de Alberto Jara Tapia, Sucre, 29 de 

mayo de 2013. Alberto Jara Tadeo, hijo, nació el 26 de julio de 1946. Según él, Alberto 

Jara Tapia, en LLaclla, en el departamento de Ancash, Perú. Nació el 21 de enero de 

1915 en Bolognesi, Chiclayo, Perú. Realizó sus estudios en el Colegio Unión de Ñaña, 

Perú, solo los dos últimos años de secundaria. Luego decidió ser colportor. Se casó con 

Lucila Tadeo, nacida en Lima, Perú. Los hijos del primer matrimonio  fueron: Manuel 

(pastor), Isaac, David, Benjamín, Alberto, Josué (pastor), Ruth y Absalón. Sus hijos del 

segundo matrimonio con Amalia Zegarra fueron: Daniel, José y Samuel (pastor). Su 

oficio inicial fue colportor y luego misionero voluntario. Arribó a Bolivia, entre 1939 y 
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peruano, quien actúa de locutor y Emilio Casas, peruano, quien ameniza los programas 

declamando poesías.34 

Las transmisiones por radio en Bolivia tuvieron diferentes horarios y medios de 

comunicación. Así, en Sucre se transmitió por Radio Chuquisaca, en 9.500 kcs, 31.57 

mts, con el programa que se denominó “La Voz cultural del Atalaya”. La predicación se 

difundió los días miércoles y sábado a las 12:30.35 En consecuencia, la distribución de la 

revista El Atalaya  y el programa radial “La voz cultural del Atalaya” generaron 

expectativa entre la población culta de Sucre. El término común atalaya promovió mayor 

confianza y aceptación. 

Ante la imposibilidad de la evangelización masiva, por falta de un ambiente en 

alquiler, optaron trabajar en forma personal y radial. En abril de 1943, Daniel Iuorno 

informa: “Por eso oportunamente firmamos un contrato con la radio “Chuquisaca”, para 

transmitir las conferencias de acuerdo con lo anunciado en La Revista Adventista”.36   

Años más tarde, en 1957, Bent Larsen realizó una síntesis histórica de la presencia 

de los primeros adventistas en la ciudad de Sucre. Entre ellas, él destaca la falta de 

miembros bautizados en esta ciudad, el trabajo evangelísitico por medio de la radio y la 

retransmisión del programa radial por altavoces en plena plaza principal. Larsen informó 

                                                 

1940 recorrió La Paz, Oruro, Tarija, Potosí y Sucre. Escogió establecerse en Sucre por la 

gente culta y lectora de la ciudad. Además, trabajo para iniciar el adventismo en Potosí, 

Yacuiba y Monteagudo. Finalmente, falleció en Yacuiba, el 7 de abril 1997. 

34Iuorno, “La Voz Cultural”, Revista adventista, octubre 1942, 16. 

35Edgar Brooks, director, “La Voz Cultural del Atalaya”, Revista adventista, enero 

1943, 15. 

36Daniel E. Iuorno, “Cuántas más duras las luchas, tanto más gracia os dará”, 

Revista adventista, abril 1943, 14. 
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al respecto: 

En la culta ciudad de Sucre (Bolivia) el pastor Pérez dio tres conferencias en el 

Paraninfo de la Universidad local, cedido gratuitamente por tres noches. No 

tenemos ningún miembro bautizado en esa ciudad, de modo que los que acudieron 

a las conferencias fueron amigos nuevos, interesados por el programa de La Voz 

de la Esperanza, transmitidos por dos estaciones. Se inscribieron en la Escuela 

Radiopostal 127 personas. Un domingo por la mañana el pastor Pérez habló por 

Radio Libertad. Su mensaje, además de ser oído por el 90% de las radios de 

Sucre, se transmitió por altavoces en la plaza principal a una hora en que una gran 

concurrencia se paseaba bajo la sombra de los árboles.37 

 

Fueron utilizadas diferentes radioemisoras en la predicación del mensaje 

adventista. Según se menciona: el 90% de las radios de Sucre estaban al servicio de la 

evangelización. Entre ellas destacan radio Chuquisaca, Pilot y Libertad. El trabajo por 

medio de la radio empezaría a dar sus primeros frutos en ganancia de feligreses en la 

misma década de 1940. 

Dificultades permanentes 

El trabajo en la ciudad de Sucre enfrentó dificultades permanentes. En una 

ocasión, solicitaron a Plenc para que dirija la serie de reuniones con la ayuda de Iuorno.38 

En abril de 1943, Daniel Iuorno destacó los obstáculos para obtener un lugar apropiado 

para la evangelización en la ciudad de Sucre. 

Humanamente nos fue imposible conseguir un local apropiado para dictar nuestras 

conferencias públicas. Varias veces se nos prometió algún local, pero cuando sus 

dueños llegaron a saber que sería alquilado a los adventistas, la oposición impidió 

siempre que consiguiésemos definitivamente cualquier local.39 

Las primeras conferencias de 1941 fueron novedad en Sucre. Sin embargo, dos 

                                                 
37Bent Larsen, “Nuevos éxitos de la Obra Radial”, Revista adventista, septiembre 

1957, 11. 

38Junta Directiva, AJDMB, “Juan Plenc”, voto 2489, 19 de enero, 1943. 

39Iuorno, “Cuántas más duras las luchas”, Revista adventista, abril 1943, 14. 
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años más tarde, no pudieron tomar en alquiler ningún predio para continuar el trabajo 

evangelístico. Esto debido a la oposición o al trabajo de obstaculización que realizaba la 

iglesia católica. Los líderes del catolicismo se movilizaron en contra de los adventistas e 

imposibilitaron la predicación pública en la ciudad. Su labor de obstrucción era directa e 

indirecta. Al parecer, la obstrucción indirecta era realizada por insinuación o presión del 

clero a los dueños de casa o a los vecinos, quienes se negaban a ceder sus predios en 

alquiler a los adventistas. 

Primer bautismo 

Según relato del mismo Daniel E. Iuorno, en la Revista Adventista, el primer 

bautismo40 en Sucre ocurrió el 18 de diciembre de 1943. Después de realizar un examen 

bautismal, bajo la presencia de interesados y simpatizantes, se realizó el bautismo de tres 

personas. Iuorno confirma de esta manera: 

El día 18 de diciembre de 1943 difícilmente será olvidado por los que asistieron al 

bautismo de la ciudad de Sucre, después de varias reuniones en que oímos la 

palabra del pastor Juan Plenc, presidente de la Misión Boliviana […] 

Llevábamos ya más de un año de luchas y esfuerzos por salvar almas, y nos 

regocijamos grandemente porque tres hayan dado el sagrado paso del bautismo. 

                                                 
40Junta Directiva, AJDMB, “Recomendaciones sobre bautismos”, voto 48/260, 23 

de febrero, 1948. Votado aceptar el voto N° 11 de 1943, de la Unión Incaica que se 

refiere sobre el bautismo de candidatos. 

B) Que los candidatos para el bautismo logren alcanzar los siguientes puntos: 

1) Una conversión completa. 

2) Un conocimiento adecuado de las Doctrinas Bíblicas y del Espíritu de Profecía. 

3) Que haya pasado un período mínimo de seis meses para los blancos, y de un 

año para los indígenas, en el cual hayan vivido en armonía con la fe Adventista y se 

hayan destacado principalmente en los siguientes puntos: asistencia a los cultos; fidelidad 

en el pago de los diezmos y ofrendas; abstinencia de bebidas alcohólicas tabaco, carne 

inmunda y otros vicios; y la observancia del sábado. 
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De estos tres conversos, dos entrarán  a trabajar en la obra. Una señorita se 

propuso entrar en nuestra escuela de enfermeras del Hospital de Chulumani, y un 

joven después de ciertos arreglos relacionados con su trabajo, en el ministerio de 

la página impresa.41 

El trabajo de exploración no concluyó allí, más bien inició. El grupo de Sucre 

estaba compuesto por tres personas bautizadas y ocho interesados estudiantes de la 

Biblia. Algunos de los interesados se constituyeron en observadores del sábado e incluso, 

otros, con planes para incorporarse al colportaje. Iuorno consideraba que existían otras 

razones por los cuales el adventismo debería estar agradecido. “Tenemos un grupo de 

ocho almas más que esperan su bautismo en el próximo viaje del presidente del campo. 

Algunas ya guardan el sábado, y otras terminan de hacer sus arreglos para poder 

guardarlos definitivamente. También hay quienes hacen planes de entrar en el colportaje 

evangélico”.42 A pesar de las dificultades, los adventistas predicaron el mensaje bíblico 

en Sucre. De este modo, el grupo de miembros e interesados aumentó. El vínculo entre el 

ciudadano sucrense y la iglesia adventista creció.  

En síntesis, esta etapa se caracterizó por el intento permanente de establecer una 

iglesia en Sucre. Los medios utilizados fueron diversos: el colportaje, la obra personal, la 

evangelización pública, la radio, la escuela radiopostal y los bautismos. Sin embargo, 

tuvieron que trabajar en medio de ciudadanos muy católicos y contrarios al adventismo. 

Posteriormente, ocurrió un vacío de información extenso desde 1945 a 1955. 

Probablemente, el grupo pasó por muchas dificultades para interesar a los sucrenses, en el 

                                                 
41Daniel E. Iuorno, “Regocijo justificado”, Revista adventista, febrero 1944, 

15,16. 

42Iuorno, “Regocijo justificado”, Revista adventista, febrero 1944, 15,16. 
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mensaje adventista, en forma definitiva. 

Captación definitiva en Sucre (1956-1958) 

Esta etapa está vinculada al avance definitivo en Sucre. La presente sección 

enfatiza el evangelismo público y la apertura de la escuela adventista. Destacan las 

estrategias, los recursos humanos, materiales y económicos. Según Medina en 1956 

arribó el misionero Lynn Baerg e inicia una etapa de establecimiento de la iglesia 

Adventista en Sucre. Él mismo Medina declara: 

En 1956 llegó un misionero de nombre americano Lynn Baerg, su padre tesorero 

de la Unión Incaica. Este misionero abrió una escuela en un lugar alquilado. Fue 

una de las mejores escuelas. La escuela funcionó 6 a 7 años. Existía kindergarten 

y primaria. Era una escuela para los hijos de la crema y nata de Sucre. En esta 

etapa jugaron un rol importante Efino Triantáfilo y Julio Montevilla.43 

 

Confirmando la presencia del misionero Lynn Baerg, la Revista Adventista 

informó: “Mientras se había hecho esfuerzos esporádicos por establecer la obra de Dios 

en Sucre, en el año 1957 se radicó allí por primera vez un misionero en forma 

permanente”.44 Al parecer, el trabajo de los anteriores misioneros fue pasajero y temporal 

con fines de exploración. La presencia de Baerg es considerada el primer pastor en forma 

permanente. 

Evangelismo público: Leonardo Gerometta 

El evangelismo público, en Sucre, fue liderado por el predicador argentino 

Leonardo Gerometta. Su experiencia previa de trabajo misionero, en La Paz y en Santa 

Cruz, fue importante. En documentos oficiales de la MB confirman el acuerdo sobre un 

                                                 
43Entrevista personal con Guido Medina. 

44Lynn Baerg, “Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960, 12. 



 

40 

ciclo de conferencias en Sucre: “Pese a la fuerte oposición de la iglesia católica la obra 

sigue progresando y por la gracia de Dios de junio-agosto del año en curso, se celebrará 

un ciclo de conferencias dirigido por el evangelista de la Unión”.45 

Sin embargo, pese a todas estas adversidades, la obra adventista siguió 

progresando. Para mayo de 1959, se planificó un esfuerzo evangelístico en Sucre. Se 

destacan: el tiempo, el presupuesto financiero y el equipo de trabajo. En el esfuerzo 

público para Sucre, en 1959, plantearon lo siguiente: 

a. Comenzar un esfuerzo público en Sucre el 20 de junio planeando un ciclo de 4 

meses de duración. 

b. Proveer cinco millones de bolivianos del fondo de evangelismo de la Misión 

para el presupuesto; 

c. Pedir que la División permita la redestinación de tres millones que han 

sobrado en Oruro del fondo de evangelismo de la División de 1959 para el 

ciclo de conferencias en Sucre,46 

 

El equipo de evangelismo estuvo conformado por cinco personas: Leonardo 

Gerometta como evangelista, Lynn Baerg el pastor de la iglesia, Moisés Gutiérrez, Nélida 

Barra como instructora bíblica y Ernesto Mamani. Fueron obreros extranjeros quienes 

lideraron este trabajo evangelístico.47 

Al parecer, la segunda campaña de evangelismo, en la ciudad de Sucre, se realizó, 

a partir de los últimos días de junio de 1959, en un ambiente relativamente favorable a la 

iglesia. Leonardo Gerometta, pastor y secretario ministerial de la Misión Boliviana, tuvo 

                                                 
45Junta Directiva, AJDMB, “Octavo Congreso Bienal celebrado en Collana”, entre 

los votos 58/7-58/25, 12-15 de febrero de 1958. 

46Junta Directiva, AJDMB, “Esfuerzo público Sucre”, voto 59/92, 6 de mayo, 

1959. 

47Junta Directiva, AJDMB, “Esfuerzo público Sucre”, voto 59/92, 6 de mayo, 

1959. 
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a su cargo la dirección de esta empresa evangelística. Uno de los problemas fue la falta 

de trabajadores preparados para esta labor. “Por la aguda escasez de obreros en esta 

misión hubo que valerse de misioneros con responsabilidades fuertes en otras zonas. Esto 

requirió un verdadero sacrificio de parte de sus campos locales, pero contribuyó 

grandemente al éxito de la campaña”.48 A pesar de las dificultades, el esfuerzo del trabajo 

de evangelización fue exitoso. 

El evento, según Lynn Baerg, inició en el paraninfo de la universidad con un 

auditorio numeroso y culto. Luego las conferencias continuaron en el salón amplio y 

elegante de uno de los colegios de la ciudad. Después de varias semanas, se trasladó al 

salón alquilado para el uso de la iglesia y la escuela. Finalmente, allí realizaron las 

conferencias con una asistencia aproximada de 250 personas por noche.49 

Como en anteriores ocasiones, el trabajo evangelístico encontró oposición. 

Algunos católicos lanzaron una ola de propaganda contra la obra de las conferencias 

adventistas; sin embargo, una vez más, ya habían capturado la simpatía del pueblo. 

Después de casi cinco meses de labor, los adventistas pudieron apreciar los resultados de 

su trabajo en ese antiguo y conservador baluarte de la iglesia católica.50 

El trabajo de evangelización de los adventistas resultó ser exitoso al realizarse los 

bautismos. El resultado no fue numeroso cuantitativamente, se observó una reacción 

positiva de la población al aceptar la fe adventista. Baerg afirma que últimamente “se han 

bautizado 28 personas, y hay otras tantas preparándose para celebrarse dentro de algunos 

                                                 
48Baerg, “Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960, 12. 

49Ibíd. 

50Ibíd. 
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días. Además, muchos están estudiando y preparándose para unirse a la iglesia en el 

futuro”.51  

Apertura de la Escuela Adventista Harry Pitman 

De acuerdo con Guido Medina, Baerg llegó a Sucre en 1956. Al parecer, 

aperturaron en principio las clases de inglés. Al respecto, Efino Triantáfilo informa: 

“Después de un tiempo se resolvió hacer un plan de atraer nuevas almas comenzando un 

plan de enseñanza del inglés lo cual se hacía de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 hrs. y 

este plan tuvo gran aceptación por la gente del lugar[…]”,52 Al año siguiente, en 1957, el 

mismo Lynn Baerg informó sobre la fundación de una escuela, 

[…] en medio de una tremenda propaganda contraria. Sin embargo, fue bendecida 

la pequeña institución, y en su segundo año de vida, con tres cursos, ha trabajado 

con cuarenta alumnos. Esta labor, juntamente con la de dictar clases de primeros 

auxilios y de enfermería en el hogar, ha hecho muchísimo para quebrantar las 

barreras del prejuicio.53 

 

Financieramente la escuela tuvo algunas dificultades. Un ejemplo fue la escasez 

de recursos económicos para los maestros. Los acuerdos de la MB registran lo siguiente: 

se produjo  un cambio de maestras y se votó que la señora de Baerg enseñe en lugar de 

Amalia Zegarra, sin sueldo.54 El colegio no tenía capacidad para su auto sostén. 

Dependieron donaciones y la subvención de los organismos superiores adventistas. Un 

acuerdo de 1965 menciona: “subvencionar a la Escuela de Sucre hasta $b 2,500 durante 

                                                 
51Baerg, “Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960, 12. 

52Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 42. 

53Baerg, “Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960, 12. 

54Junta Directiva, AJDMB, “Cambio maestras Sucre”, voto 58/ 282, “Amalia 

Zegarra”, voto 58/283, 3 de agosto, 1958. 
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1965 y recomendar que sigan con maestros particulares”.55 Se desconoce si los 

estudiantes pagaban o no las pensiones escolares.  

La infraestructura física para el colegio Harry Pitmann era alquilada. El local de la 

escuela fue devuelto a su dueño. La Misión Boliviana votó el siguiente: “autorizar a Lynn 

Baerg que busque un local para la escuela y las reuniones”.56 

El establecimiento de una escuela adventista en la urbe fue una iniciativa para 

captar el interés de la ciudadanía sucrense. Sin embargo, la escuela atravesó una serie de 

dificultades hasta su cierre. El acuerdo de la MB en 1965 afirmó: “En vista del aumento 

en el haber básico de los maestros, la situación financiera de la escuela, y el número 

reducido de hijos adventistas asistiendo a la escuela, fue votado, clausurar la escuela de 

Sucre al fin de este año escolar”.57 Al parecer, algunos de los factores para su 

interrupción fueron: Primero, la escasez de profesores adventistas; luego la falta de un 

predio propio; además, la poca presencia de alumnos adventistas; cuarto, la carencia de 

recursos financieros; finalmente, la oposición católica. De este modo, los aprietos del 

colegio concluyeron con la clausura de la institución educativa en 1965. 

En síntesis, el origen difícil del adventismo, en la ciudad de Sucre, atravesó por 

cuatro conflictos en esta primera etapa. En primera instancia, la oposición abierta y 

pública del clero católico. En segundo lugar, una parte de la población católica puso 

trabas a los adventistas. Tercero, la escasa presencia de pastores para la atención pastoral. 

                                                 
55Junta Directiva, AJDMB, “Escuela Sucre”, voto 65/72, 17 de enero de 1965. 

56Junta Directiva, AJDMB, “Local Sucre”, voto 59/2, 2 enero, 1959. 

57Junta Directiva, AJDMB, “Clausurar escuela Sucre”, voto 65/394, 11 de agosto 

de 1965. 
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Y finalmente, la poca aparición de miembros adventistas. La conquista de nuevos 

feligreses fue difícil, el establecimiento del adventismo demoró. 

Establecimiento del adventismo (1959-1968) 

El establecimiento definitivo del adventismo ocurrió luego de una labor misionera 

permanente. En este periodo se destacan: la organización de la iglesia y la edificación del 

templo. Un paso trascendental para el establecimiento de los adventistas fue la 

organización de la iglesia en Sucre. 

Organización de la iglesia 

Los adventistas en Sucre alcanzaron su objetivo principal al establecer el grupo de 

miembros como iglesia organizada. 58 Para tal organización, los adventistas requirieron de 

                                                 
58El adventismo practica este cambio de status como una muestra del desarrollo, 

madurez y capacidad en recursos humanos y financieros de los grupos adventistas. Ver 

Junta Directiva, AJDMB, “Normas de iglesias organizadas”, voto 60/45, 27 de enero, 

1960. El voto especifica los requisitos para ser organizada como iglesia.  

Requisitos de los miembros.- 

Tener por los menos treinta (30) miembros bautizados, radicados en el lugar. 

Tener a personas capaces de dirigir todas las actividades de la iglesia y de llevar 

correctamente los registros y la contabilidad. 

Haber demostrado fidelidad en cuanto a diezmos y ofrendas. 

Haber demostrado lealtad y cooperación a la Misión. 

Requisitos del local.- 

Tener una plataforma y un púlpito. 

Tener tres sillas para la plataforma o banco de adobe. 

Tener una mesa y dos sillas para la Escuela Sabática. 

Tener bancos de madera, o en caso de motivos económicos, de adobe suficientes 

para los miembros que asisten regularmente. Estos bancos deben ser presentables. 

Equipo para la cena del Señor. 

a. Vasos suficientes 

b. Toallas suficientes 

c. Bañadores suficientes 

Tener platillos para las ofrendas. 

Edificio pintado por dentro y por fuera. 

Edificio con ventanas suficientes grandes. 
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una infraestructura específica y en lo posible en calidad de propia. Además, fue necesario 

el equipamiento para los diversos servicios que realizaba la iglesia Adventista. 

Finalmente, un número de feligreses: miembros y líderes.  

Según actas de la Misión Boliviana, esta organización habría ocurrido en 1959. El 

grupo de miembros de la iglesia Adventista del Séptimo Día en Sucre, había cumplido los 

diversos requisitos. En aquel entonces, ya contaba con los miembros suficientes y 

personas idóneas, para asumir los distintos cargos de la estructura eclesiástica. De este 

modo, la nueva iglesia de Sucre fue organizada el 21 de noviembre de 1959.59 Las actas 

de la MB así lo certifican. 

A partir de esa fecha, quedó establecida una iglesia en la ciudad de Sucre. 

Tuvieron que pasar veinte años, desde 1939, para organizar una iglesia Adventista en esa 

ciudad. Las adversidades permanentes no impidieron este logro entre los adventistas. 

Edificación del templo 

Los adventistas desde 1944 realizaron intentos para tener un templo en Sucre. 

Según actas de la Misión Boliviana autorizaron a Nelson la compra de un terreno en la 

ciudad de Sucre en Bs. 50,000.00 para la construcción de un futuro templo.60 Al parecer, 

este plan no logró ejecutarse, por lo cual tuvo que pasar dos décadas para que la iglesia 

adventista posea una propiedad en la ciudad. Mientras tanto, alquilaron los salones de la 

                                                 

Terreno escriturado. 

Edificio usado solo para cultos y reuniones de la Iglesia, y no como aula de la escuela. 

 
59Junta Directiva, AJDMB, “Organización iglesia Sucre”, voto 59/230, 2 de 

noviembre, 1959. 

60Junta Directiva, AJDMB, “Compra terreno en Sucre”, voto 2683, septiembre, 

1944. 
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Federación de Fabriles para las conferencias. 

Posteriormente, la adquisición de un inmueble favoreció a la presencia definitiva 

del adventismo en esta urbe. Diversos esfuerzos fueron realizados para esta compra. El 

acuerdo de la Misión Boliviana en septiembre de 1960 autoriza “la compra de la casa de 

la calle Ayacucho N° 218 en la ciudad de Sucre”.61 De este modo, los adventistas 

consolidaron su presencia en Sucre. 

Al parecer, la propiedad adquirida fue la misma, donde funcionó los últimos años 

el Instituto Adventista Harry Pittman. Para el adventismo era fundamental establecer a su 

iglesia en predios propios. Así la IASD no era considerada advenediza ni temporal, sino 

como una iglesia que es parte de Sucre. Actualmente, funciona como templo de la iglesia 

Adventista Central en Sucre. 

Posteriormente, para los años 60, las reuniones se realizaban en el edificio de la 

Calle Ayacucho Nº 234, donde funcionaba el Instituto Harry Pittman, que 

brindaba una formación adventista a nivel primario. Los cultos se realizaban los 

días sábados, miércoles y domingos y existían alrededor de 40 a 50 miembros. 

Con el paso del tiempo se hizo la compra del edificio[...]62  

 

El adventismo consolidó su presencia en la ciudad de Sucre de dos maneras. En 

principio, al adquirir un lugar para la reunión de sus miembros. Luego por medio de la 

organización del grupo de feligreses como iglesia. Ambos elementos influyeron sobre el 

establecimiento definitivo de la iglesia Adventista en esta ciudad. De este modo, los 

miembros se consideraron parte de una iglesia que quedó establecida en esa ciudad. Se 

identificaron como parte de ella por su calidad de iglesia sólida, madura y por el templo  

que poseyeron. 

                                                 
61Junta Directiva, AJDMB, “Compra casa en Sucre”, voto 60/211, 23 de 

septiembre, 1960. 

62Ivón Irigoyen, “Breve Reseña Histórica, Cincuentenario de la Iglesia Central, 

División de Sucre en dos Distritos, 23 de mayo de 2009. 
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Desarrollo del adventismo (1968-1976) 

En 1968, emergieron otros líderes, en esta ocasión, de origen nacional, para el 

desarrollo del adventismo en la ciudad de Sucre. Entre ellos estuvieron: Julio Montevilla 

Vargas, Félix Vásquez, Bonifacio Mendoza y otros predicadores. El más destacado fue 

Julio Montevilla. Las estrategias misioneras principales fueron el evangelismo público y 

radial. 

Evangelismo público: Julio Montevilla 

El programa de evangelismo de Julio Montevilla, 63 en 1968, fue extenso. En 

primera instancia, fueron predicaciones por medio de radio “La Plata”. Luego le 

precedieron las conferencias en vivo con alocuciones diarias. El informe de José A. 

Justiniano destaca: 

Treinta personas se unieron a la iglesia en Sucre, Bolivia, como resultado del 

curso de Investigación Bíblica que el misionero local, el Hno. Julio Montevilla, 

realizó durante 1968. El cursillo bíblico se efectuó en el salón de la Federación de 

Gremiales de la ciudad mencionada, y estuvo precedido por una serie de cincuenta 

temas que el citado misionero presentó por Radio “La Plata”, de Sucre. 

Esa labor de evangelismo radial duró aproximadamente diez semanas. La 

                                                 
63Julio Montevilla Vargas, pastor jubilado en Estado Unidos, carta electrónica a 

Samuel Antonio, el 30 de enero de 2014. Sus padres fueron: Bonifacio Montevilla y 

Concepción Vargas, sus hermanos: Justina, Germán, Fulgencio y Delia. Julio nació el 20 

de mayo de 1943. Se bautizó el 1 de octubre de 1960, en la iglesia de Sopocachi. Se casó 

con Lydia y sus hijas son: Amy Yareira, Keren y Lilybeth.  

“Desde 1965, comencé a trabajar como pastor en Bolivia, Venezuela, Panamá, 

Puerto Rico y Estados Unidos. Hice estudios de Primaria en Rosario, Secundaria en La 

Paz y en Vinto, Cochabamba. El nivel universitario realicé en Perú y Argentina. Los 

estudios postgraduados los hice en Argentina, Méjico y Puerto Rico. 

Mi primera iglesia en Bolivia fue Tarija, a donde llegué en 1966, luego me 

trasladaron a Sucre en 1968 y finalmente a Santa Cruz en 1969. Mi pasión en cada una de 

esas ciudades fue hacer que la población conociera la existencia de la Iglesia Adventista y 

su mensaje especial para este tiempo. Para lograr este objetivo, usé intensamente los 

medios de comunicación masiva que entonces eran los periódicos y la radio”. 
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duración de cada tema fue de media hora y la irradiación se llevó a cabo de lunes 

a viernes. Por otra parte, la duración del curso de Investigación Bíblica fue de 

aproximadamente ocho semanas, con predicación todas las noches.64 

 

Los responsables del trabajo evangelístico fueron personal nacional y luego se 

sumaron algunos misioneros extranjeros. En esta etapa se percibe una mayor presencia de 

misioneros bolivianos.  Justiniano menciona a los siguientes pastores trabajando en esta 

etapa de desarrollo del adventismo: “Los esposos Wisheim y el misionero Félix Vásquez 

colaboraron con el misionero local al comienzo del ciclo de conferencias. Los pastores 

quienes realizaron los cinco bautismos en Sucre el año pasado fueron los siguientes: Juan 

Ayala, Rubén Pereyra, Nicolás de Brun y Earl Meyer”.65 

Luego del trabajo evangelístico realizado en Sucre, se bautizaron treinta personas. 

Según José Justiniano, “esta sería la primera cosecha de almas en Sucre” ignorando el 

bautismo realizado en 1943 y en 1958. Al parecer, las personas bautizadas y los testigos 

de estos eventos pasados ya no estaban en la iglesia local. Además, Justiniano agrega: 

“Ahora la iglesia de Sucre tiene una feligresía de unos cuarenta miembros y se espera que 

en 1969 esta cifra aumente considerablemente”.66  

De acuerdo con la investigación realizada, el bautismo realizado en 1968 no fue el 

primero en Sucre. Algunos registros históricos señalan que, en décadas pasadas, se 

realizaron bautismos en esa ciudad. Sin embargo, esta experiencia bautismal, al parecer,  

representa, en número de bautismos, la más importante en esta urbe. 

                                                 
64José Amasias Justiniano, “Cosecha de almas en Sucre, Bolivia”, Revista 

adventista, mayo 1969, 11, 12.  

65Justiniano, “Cosecha de almas en Sucre”, Revista adventista, mayo 1969, 11, 12. 

66Ibíd. 



 

49 

Atención pastoral 

A partir del año 1956, la Iglesia Adventista de Sucre contó con la presencia y 

dirección de diferentes pastores. Según Baerg: “Mientras se había hecho esfuerzos 

esporádicos por establecer la obra de Dios en Sucre, en el año 1956 se radicó allí por 

primera vez un misionero en forma permanente”.67 Los pioneros en Sucre fueron de 

origen extranjero. Luego surgieron obreros nacionales. La tabla a continuación precisa 

los misioneros que trabajaron en Sucre.68 

 

Tabla 4. Pastores de Sucre de 1956 a 1972. 

N° Nombre Origen Año de Trabajo 

 Lynn Baerg Estado Unidos 1956 

 Efino Triantáfilo Chile 1960 

 Leonardo Gerometa Argentina  1962 

 José Amasias Justiniano Beni 1964 

 Julio Montevilla La Paz 1966 

 Juan Ayala La Paz 1967 

 Félix Vásquez Potosí 1968 

 Bonifacio Mendoza La Paz 1970 

 Flavio Quispe Perú 1972 
 

Fuente: Breve reseña histórica.  

 

El trabajo en Sucre fue difícil y crítico para la evangelización y el establecimiento 

del adventismo. Fueron varios los factores adversos: (1) el liderazgo fuerte del arzobispo 

católico sobre su feligresía, (2) la falta de valor de los vecinos y (3) la escasa respuesta de 

los ciudadanos de Sucre al mensaje adventista. Luego de veinte años encontrarían una 

posibilidad de mayor apertura para la predicación del adventismo en estos territorios. 

Finalmente, el adventismo quedó establecido como una iglesia organizada en la ciudad 

                                                 
67Baerg, “Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960, 12.  

68Ivón Irigoyen. Breve reseña histórica. DVD.  
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capital de Bolivia. Sucre fue la primera en recibir a los adventistas, pero la última en 

organizar su iglesia en este primer eje de ciudades. La siguiente ciudad receptiva al 

mensaje adventista fue Oruro. 

Presencia adventista en la ciudad de Oruro (1943-1976)  

El origen y el establecimiento del adventismo en Oruro se dividen en cuatro 

partes. Primero, una descripción del contexto orureño. En segundo lugar, la presencia 

inicial de los adventistas. Luego la conquista adventista de la ciudad. Finalmente el 

establecimiento definitivo de la iglesia Adventista en Oruro. El avance de la iglesia 

adventista en esta ciudad fue progresivo y permanente. 

Contexto de Oruro 

Oruro, en la primera mitad del siglo XX, se constituyó en la segunda ciudad.69 Su 

valor fue destacado en lo económico, comunicacional y migratorio. El adventismo hizo 

su presencia en este medio complejo e influyente. La migración fue una diferenciada. 

Migración 

Ante su situación económica sólida, Oruro fue una ciudad atractiva para los 

migrantes. Así algunos procedían del interior y otros del extranjero. Mendieta confirma: 

Gentes no sólo de Bolivia sino de todas partes del mundo hallaron en Oruro el sitio 

ideal para concretar sus sueños de progreso económico. Esta poderosa migración 

extranjera le dio a la ciudad, como nunca antes en su historia, un carácter moderno 

y cosmopolita. La población extranjera estaba conformada por alemanes, ingleses, 

eslavos, turcos, chinos, españoles y de otras nacionalidades, siendo los alemanes la 

colonia más numerosa.70 

                                                 
69Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 23-26. 

70Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 23-26, 24.  
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Además, la ciudad fue sede de instituciones. Ellas eran empresas mineras y 

comerciales. Asimismo, existían consulados de Alemania, Italia, Holanda, Inglaterra y 

España.71 En consecuencia, Oruro se convirtió en la punta de lanza de la modernidad en 

Bolivia.72 

Economía  

Las ciudades vecinas, a mediados del siglo XX, al parecer, pasaban hambre, 

porque estaban desvinculadas de la vida nacional. En cambio, las condiciones en Oruro 

eran diferentes. Durán concuerda: “lo cierto es que, tanto para los nativos como para los 

allegados del extranjero –como los alemanes que llegaban para quedarse– la ciudad, 

pujante, era un paraíso en eterno movimiento”.73 

La economía de la ciudad de Oruro giraba en torno a la minería y no a la hacienda 

como en el caso de La Paz. De este modo, la hacienda fue un aspecto secundario en 

Oruro. Así se afirma: “Ello se debió a que la mayor parte de la élite local se dedicó a 

actividades relacionadas a la minería [...] Además, el impacto de la minería influyó 

también en las actividades de todos los estratos de la población […]”.74 

Sin embargo, el tema económico de la minería no fue estable. Más tarde, la caída 

del precio de los metales produjo la caída de la economía orureña. Es decir, la vida 

                                                 
71Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 23-26, 24. 

72Ibíd., 25, 56. Según Sztomka (1995), la modernidad es un proceso de 

industrialización, urbanización, racionalización, democratización, ascenso del 

capitalismo, extensión del individualismo, afirmación de la razón y de la ciencia. 

73Durán, “Fundamentos culturales” Bolivia y su historia. 1920-1952, 5:171. 

74Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 24. 
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ajetreada de Oruro tuvo su primera gran crisis a principios de los años treinta. Por lo 

tanto, esta década no fue nada auspiciosa para esta ciudad ni para el resto del país y del 

mundo. La crisis mundial (1929-1931) hizo sentir sus efectos sociales y políticos.75   

A pesar de la crisis financiera, Oruro siguió siendo una ciudad fundamental para 

Bolivia. Según Mendieta, “[…] hasta la década de los años cincuenta aproximadamente 

cuando se observa la migración de personas de las clases medias y altas hacia otras zonas 

del país. La era de la modernidad había terminado”.76 Oruro ingresó en un proceso de 

decadencia. 

Geografía 

La ubicación geográfica de Oruro fue muy estratégica para la economía de 

Bolivia. La ciudad era el eje de la economía sur-norte (Potosí-Oruro-La Paz). Esta 

situación fue complementada al ser parte del tramo ferroviario entre Valparaíso, La Paz.77 

De este modo, tuvo posibilidades de contacto con el interior y con el exterior. 

Sin embargo, el auge minero no bastaba por sí mismo. Una de las condiciones 

para lograr el ansiado progreso era estar en contacto con el mundo exterior […] 

Más tarde, en 1907, el servicio de tren se extendió a La Paz y a Cochabamba 

convirtiendo a Oruro en el núcleo de las comunicaciones con el exterior y el 

interior del país. De esta forma, la red ferroviaria pasó de 486 kilómetros a 1.785 

                                                 
75Ibíd., 51. “en países como Bolivia, proveedores de materias primas y 

consumidores de productos acabados, la ruina económica dejo sentir sus efectos ya que 

cayeron las cotizaciones de las materias primas básicas y los productos agrícolas, el valor 

de sus exportaciones y los ingresos fiscales. Encareció el costo de vida, se limitó el 

trabajo en los centros de producción causando masiva desocupación, protestas y reclamos 

sociales que eran generalmente reprimidos por las autoridades”. 

76Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 51. 

77Ibíd., 26, 27.  
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kilómetros, cubriendo las principales áreas del occidente del país.78 

En ese contexto migratorio, económico y geográfico, se originó el adventismo en 

Oruro. Su presencia inicial y su desarrollo atravesaron por diversas etapas. El adventismo 

utilizó algunos elementos de la modernidad orureña, para establecer su presencia inicial 

en la ciudad. 

Presencia inicial de los adventistas (1943-1957) 

La presencia inicial está relacionada con la fase de exploración. La presencia 

inicial de los adventistas en Oruro comprendió de 1943 a 1957. Además, en esta etapa 

destacaron tres recursos importantes en el adventismo: colportaje, educación y 

evangelismo. Un medio fundamental fue el colportaje. 

La obra del colportaje 

El interés en trabajar en Oruro se manifestó desde los orígenes del adventismo en 

Bolivia en 1897. Sin embargo, fue una labor esporádica. Al inicio, los colportores 

procedían principalmente desde Chile. De este modo, ellos llegaron por la vía Valparaíso 

– Antofagasta – Oruro – La Paz. El tráfico de pasajeros, por esta ruta, permitió realizar 

una labor de colportaje permanente, circunstancial en esta ciudad. 

Diversos colportores desarrollaron su trabajo en Oruro. El primero fue Juan 

Sebastián Pereira, quien trabajó en la ciudad de Oruro desde 1897. Luego se sumó José 

Luis Escobar y Eduardo Werner Thomann.79 Más adelante, en febrero de 1908, Thomann 

                                                 
78Mendieta, “Oruro y el proyecto”, Vivir la modernidad, 27. 

79Rolando Itin, “El fuego de Dios en el corazón”, Revista adventista, noviembre 

1986, 14. 
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informó: “[...] en Oruro, trabajé ocho días y obtuve 179 suscripciones pagadas y vendí 

500 ejemplares sueltos. Cada mañana, a las seis y media, iba a la estación de ferrocarriles 

y ofrecía los libros, tratados y periódicos a los viajeros [...]”. 80 

Posteriormente, se menciona la presencia de colportores bolivianos, en 1948. Así,  

Cecilio Apaza y Silverio Tancara, del IIBA fueron designados para que colporten en la 

ciudad. Ambos trabajaron con el libro Fuerza y Salud.81 Esta labor no fue suficiente. De 

este modo, fue necesario recurrir a otra estrategia: la educación adventista. 

Apertura de la primera escuela adventista 

Con el afán de establecer el adventismo en Oruro se realizaron otros intentos con 

diferente estrategia. Una de ellas fue el establecimiento de una escuela en la ciudad. Una 

decisión fue votada en la Misión Boliviana, en 1943, en la gestión del pastor Juan Plenc. 

Según el acuerdo se pidió a Máximo Paño que comience la escuela en esa ciudad.82 Al 

parecer, no hubo resultados. 

Al siguiente año, el promotor de la educación adventista fue William R. 

Robinson. El trámite fue realizado en 1944, en su calidad de director de educación de la 

Misión Boliviana. De este modo, la apertura de esta institución educativa fue autorizada 

el 14 de julio de 1944.83 

                                                 
80Revista adventista, febrero 1908, reimpreso en Rolando Itin, Revista adventista, 

febrero 1984, 12. 

81Junta Directiva, AJDMB, “Colportores alumnos”, voto 48/36, 5 de agosto, 1948. 

82Junta Directiva, AJDMB, “Máximo Paño to go to Oruro”, voto 2412, 19 de 

enero, 1943. 

83Adalberto Ticona, Antonia Choque, Rosaldina Espinoza, Betty Pérez, Daniela 

Chumacero y Alison Muñoz, “Colegio Adventista Elena G. de White”, Historia de las 
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En consecuencia, la primera escuela funcionó en la zona de Oruro desde 1945. 

Las aulas estaban ubicadas en la casa de Mariano Ramos. La escuela inició sus labores 

con el nombre “Elena White”. Luego de tres años de funcionamiento, fue cerrada por 

falta de un ambiente propio.84 Finalmente, la escuela funcionó poco tiempo y luego fue 

cerrada. 

Fase de captación del adventismo (1958-1960) 

En Oruro se realizaron varios intentos para ganar nuevos feligreses. A los medios 

ya mencionados se sumó el evangelismo público, los recursos financieros, el primer 

bautismo y la compra de un inmueble. Cada uno de ellos incidió para el crecimiento en 

nuevos feligreses. 

El evangelismo público 

Según René Pérez, entre los pioneros en este grupo, estaba la familia de Mariano 

Ramos compuesto de veinte personas. La casa estaba ubicada al frente del cuartel 

Camacho. A ella asistían Damiana Ramos, María Ramos, Miguel Ramos, y otros.85 El 

trabajo de evangelismo en la ciudad de Oruro se caracterizó por la presencia de los 

feligreses de Catavi, la familia Ramos y la familia Junaro de Oruro como el grupo base 

para la labor evangelística.  

Más adelante, según Francisco Taquichiri, algunos miembros fueron invitados por 

la familia Junaro para evangelizar en la ciudad de Oruro. Entre ellos estaban: Justino 

                                                 

Unidades Educativas (Oruro: Latinas editores, 2009), 213. 

84Ibíd.  

85Entrevista personal con René Pérez, Oruro, 07 de agosto de 2013.  
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Barrientos, Francisco Taquichiri, Manuel Yapura y Wenceslao Rodríguez. Según 

Taquichiri, todos ellos eran miembros de la iglesia de Catavi. Además, agregó:  

En un Horno prestado se reunía en Oruro la familia Junaro quienes invitaron a los 

hermanos de Catavi. Luego con el pastor Christensen alquilaron en la calle 

Exbotica Inglesa. 

Compraron la propiedad de la Renta Interna en la Soria Galvarro y Junín y más 

tarde vendieron una parte de la propiedad actual.86 

 

De acuerdo con la documentación de la MB, a partir de 1958, se realizó el 

programa  de evangelismo público para establecerse definitivamente en la ciudadanía de 

Oruro. Las actas de la Misión Boliviana afirman que con la llegada de Carlos Christensen 

fue realizado el esfuerzo público en esta ciudad. Además, se solicitó a las organizaciones 

superiores permiso para redestinar 10 millones de Bs. para el trabajo evangelístico .87 

Además se destinó recursos humanos para esta fase de captación. El equipo de 

evangelismo estaba compuesto por misioneros extranjeros y nacionales. Según actas de la 

Misión Boliviana, los misioneros quienes ayudaron en el esfuerzo evangelístico de la 

ciudad de Oruro fueron: Carlos L. Christensen, Amalia Zegarra, Rodrigo Gutiérrez, Efino 

Triantáfilo, Eduardo Castro y Pedro Nolasco Cuti por el primer mes.88 

Este tipo de trabajo evangelístico se realizó por primera vez en Oruro en 1958. 

Uno de los acuerdos de la MB afirma que no se ejecutó, anteriormente, esfuerzos 

evangelísticos de esta naturaleza en la urbe orureña. Además, se informó que se está 

obteniendo buenos resultados, por lo cual se solicitó a la Unión Incaica S/ 100.000.- para 

                                                 
86Entrevista personal con Francisco Taquichiri, Cochabamba, 27 de julio de 2013.  

87Junta Directiva, AJDMB, “Esfuerzo público Oruro”, voto 58/204, 24 de junio, 

1958. 

88Junta Directiva, AJDMB, “Obreros que ayudarán en el esfuerzo de Oruro”, voto 

58/325, 11 de septiembre, 1958. 
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reafirmar el adventismo en esa ciudad.89 

De acuerdo con el relato de René Pérez, uno de los asistentes a estas conferencias, 

las reuniones fueron inestables y tuvieron que trasladarse varias veces de lugar. Él 

recuerda que la conferencia inició en el Paraninfo de la universidad (entre 6 de octubre y 

Cochabamba) por una sola noche. Al día siguiente, fue reubicado en el teatro Municipal 

(Actualmente palacio de justicia) aproximadamente por el lapso de un mes y medio. Al 

mismo tiempo, la conferencia se realizó en dos turnos. Luego se mudaron al cine Teatro 

Imperio  (entre 6 de octubre y 1º de noviembre). En este lugar, el esfuerzo público se 

desarrolló en un solo turno por el tiempo de dos meses. Finalmente el grupo alquiló un 

ambiente en la calle La Plata y Bolívar (Actualmente FIE).90 Sin duda, el trabajo fue 

eventual e inseguro en el lugar, exitoso en el establecimiento del grupo de feligreses. 

Según Pérez, las conferencias fueron dirigidas por Moisés Tenorio Bendezú y 

Moisés Aguilar Raymundo, ambos de nacionalidad peruana. Mientras tanto, el pastor 

local fue Carlos Christensen ciudadano norteamericano. Acompañaron esta labor las 

instructoras bíblicas: Amalia Zegarra (peruana), Nélida Barra (Chilena). Se sumaron a 

este equipo Efino Triantáfilo (nacido en Chile), Julio Aguilar, Eduardo Castro y Juan 

Ayala.91 Estos dos últimos de nacionalidad boliviana. En consecuencia, el equipo 

evangelístico era un grupo compuesto por obreros de distintos países y dos misioneros 

nacionales. 

                                                 
89Junta Directiva, AJDMB, “Obra nueva en Oruro”, voto 58/339, 28 de 

septiembre, 1958. 

90Entrevista personal con René Pérez, Oruro, 07 de agosto de 2013. 

91Ibíd. Además, ver Triantáfilo, Cumpliendo el mandato, 37. 



 

58 

Recursos financieros en favor del evangelismo 

A pesar de las dificultades económicas en la Misión Boliviana, la labor misionera 

fue apoyada por la Unión Incaica. Más adelante, se votó la solicitud de una ayuda de Bs. 

5 millones para las conferencias en la ciudad de Oruro.92 Es decir, el apoyo de recursos 

humanos y financieros fue fundamental para el avance del adventismo en la ciudad. Por 

otra parte, el compromiso fue permanente de la Misión Boliviana y de la Unión Incaica, 

para apoyar con los recursos necesarios a favor del evangelismo. “Al terminar el ciclo de 

conferencias se resolvió que el pastor Carlos Christensen quedara como pastor de esa 

nueva iglesia”.93 

Primer bautismo en Oruro 

El primer bautismo, según Pérez, fue realizado en un estanque, en casa de los 

Burker, de la calle Potosí, en la ciudad de Oruro. La ceremonia se efectuó el 13 de 

diciembre de 1958. En este tanque bautismal se bautizaron, aproximadamente, unas 20 

personas.94 Entre ellos se encontraban: Enrique Gorena, Roberto Quintana, Mario Quiroz, 

Simón Quiñones, Mario Angulo, Damiana Ramos, Marcelino Junaro, Miguel Ramos, 

Juan Escobar, Mendizabal, Burgos, Rubén Ponce, Alejandro Macedonio, Valentín y 

Alicia Rivero (padres de Moisés Rivero), Gladys Torrico, Enrique Torrico, Jorge Luján y 

familia. Este grupo se constituyó en la base para la congregación adventista en Oruro.  

                                                 
92Junta Directiva, AJDMB, “Conferencias Oruro”, voto 58/410, “Compra terreno 

Oruro”, voto 58/411, 15 de diciembre, 1958. 

93Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 38. 

94Entrevista personal con René Pérez, Oruro, 7 de agosto de 2013. 
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Compra de terreno  

El ambiente físico propio permite a un grupo de personas consolidar su 

establecimiento en determinado lugar. Al inicio, en 1952, se autorizó el alquiler de un 

local en Oruro. En consecuencia, recomendaron pagar Bs. 170.00 mensuales conforme al 

pedido del dueño.95  

No fue fácil encontrar un ambiente físico adecuado para los miembros de la 

iglesia Adventista. Por lo tanto, continuaron en espacios en alquiler, hasta 1958. Ese 

mismo año, Carlos Christensen alquiló un salón en Bs. 200.000 por dos meses y el grupo 

de miembros aportó con Bs. 50.000.96  

Luego recién, en 1958, los adventistas adquirieron un ambiente físico propio 

como templo. De acuerdo con el registro fehaciente de la Misión Boliviana se obtuvo un 

terreno en Oruro. Asimismo, esta propiedad por su extensión sirvió para diversos fines. 

En consecuencia, fue utilizado como templo, casa pastoral y escuela. Entonces, la junta 

de la Misión votó: 

en vista del éxito de la conferencia que se están dictando en la ciudad de Oruro, y 

teniendo necesidad de tener un buen salón para las reuniones se acordó solicitar al 

pastor C. Christensen, que busque un terreno amplio para la construcción del 

templo y la Escuela Primaria. Que dicho terreno tenga unos 18 a 20 mts. de frente 

por unos 40 mts. de fondo.97 

 

En realidad en la ciudad de Oruro se presentó la posibilidad de comprar un 

edificio amplio y nuevo. Sin embargo, el costo fue la suma de $12.000 pesos. Así en 

                                                 
95Junta Directiva, AJDMB, “Alquiler local de Oruro”, voto 52/114, 11 de agosto, 

1952. 

96Junta Directiva, AJDMB, “Salón Oruro”, voto 58/313, 4 de agosto, 1958. 

97Junta Directiva, AJDMB, “Compra terreno Oruro”, voto 58/411, 15 de 

diciembre, 1958. 
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reuniones de la MB se votó “comprar este edificio por la suma indicada aportando la 

Misión la suma de dos mil dólares por lo pronto y solicitando a la División Sudamericana 

por intermedio de fondos especiales de 1960”.98 En consecuencia, la adquisición de una 

propiedad, en la ciudad orureña, estimuló en la congregación el crecimiento de la IASD. 

Fase de establecimiento (1959-1976) 

Esta fase se caracteriza por algunos hitos importantes en el desarrollo del 

adventismo en Oruro. Acto seguido, algunos tópicos son: la organización de la iglesia, el 

trabajo radial, la reapertura de la escuela adventista y la capacitación de laicos. Este 

último fortaleció el liderazgo adventista de las iglesias que participaron en el evento. El 

primer paso, en este proceso de crecimiento, fue el cambio de la congregación a iglesia 

organizada. 

Organización de la iglesia  

La organización de una congregación a iglesia es un paso fundamental hacia el 

crecimiento y el establecimiento definitivo. Según acuerdos de la MB, se registró el 

siguiente: “Como resultado del esfuerzo en Oruro han sido bautizados 69 personas, fue: 

Votado que el pastor N. M. Merkel viaje a Oruro para organizar la iglesia el 3 de enero de 

1959”.99 A partir de esa fecha, la iglesia adventista en Oruro adquirió responsabilidades y 

asumió derechos como iglesia organizada.  

Al año siguiente, se realizó la dedicación del templo de Oruro. Según actas de la 

                                                 
98Junta Directiva, AJDMB, “Casa en Oruro”, voto 59/48, 29 de enero, 1959. 

99Junta Directiva, AJDMB, “Organización grupo Oruro en iglesia”, voto 59/1, 2 de 

enero, 1959. 
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MB fijaron el día sábado, 18 de junio de 1960 para la dedicación del templo de la Iglesia 

de Oruro.100 De este modo, fue complementado el establecimiento del adventismo en 

Oruro: por medio de la organización de iglesia y la dedicación del templo. 

El aporte de la obra radial  

La radio en Oruro fue importante para generar interés en el mensaje adventista. 

Así se utilizó diferentes medios radiales, para la predicación en el interior de las casas y 

fuera de ella. Un acuerdo de la MB señala el siguiente: 

Siendo que hay oportunidad de conseguir tiempo en varias empresas de radio en 

la ciudad de Oruro para el programa de la Voz de la Esperanza, fue 

Votado, pedir a la Unión que autorice las siguientes estaciones de radio para la 

propagación del programa Voz de la Esperanza: en Oruro: 

Radio Mercurio  Bs. 30,000.00 por mes 

Radio El Cóndor  Bs. 50,000.00 por mes 

Radio Oruro   Bs. 30,000.00 por mes101 

El trabajo radial cumplió una labor de siembra y cosecha fundamental. Los temas 

enseñados y los cursos del programa “La Voz de la Esperanza”, propagaron el 

adventismo en la ciudad de Oruro. El trabajo realizado no fue suficiente, fue necesario 

persistir en la reapertura de la escuela. 

Reapertura de la escuela adventista 

El intento por establecer una escuela no claudicó en 1948. Más adelante, una vez 

más trabajaron arduamente para reaperturarla. Esta vez, la labor fue liderada por C. 

Christensen. El 13 de enero de 1960, Christensen y su esposa Jaqueline, en su calidad de 

                                                 
100Junta Directiva, AJDMB, “Dedicación iglesia Oruro”, voto 60/138, 7 de junio, 

1960.  

101Junta Directiva, AJDMB, “Autorizar Voz de Esperanza - radios Oruro”, voto 

60/255, 24 de noviembre, 1960 
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directora, gestionaron ante las autoridades educativas la reapertura de la escuela “Elena 

White”. Siendo que existían planes para comenzar una nueva escuela en Oruro en el año 

1960, se votó: ayudar con la compra de equipo para la escuela hasta la suma de Bs. 

3.000.000.102 El interés de los Christensen y de la MB fue aporte importante para el 

reinicio de la escuela adventista. 

La escuela funcionó en el local de la iglesia adventista. Este ambiente fue 

comprado el 19 de febrero de 1960, en el edificio que se conoce actualmente. Los 

directores de aquella época fueron: Yolanda Huayllara, Abner Murillo, Roberto 

Quintana, René Daza y Vicente Aguilar. Años más tarde sucedió el siguiente: 

En 1964 El director Vicente Aguilar habilitó la sección industrial con electricidad, 

atendido por el mismo director y mecánica atendido por el profesor Doroteo 

Villca; también fue creada la primera banda estudiantil. Profesores de aquella 

época fueron: Ofelia de Gutiérrez, Nelly Gotilla, Roberto Quintana, Félix 

Vásquez, Berta Pastor, Nelly Berke [...]103 

La escuela cobijó en sus aulas a los estudiantes orureños por más de diez años. 

Una vez más la escuela funcionaría temporalmente. En la década de 1970 se cerró por 

deficiencias en su funcionamiento.  

Capacitación de laicos en Oruro en 1960 

Oruro ubicada geográficamente, entre las ciudades de La Paz, Sucre y 

Cochabamba se constituyó en el centro de eventos desde el año 1960. Las primeras 

reuniones se realizaron en la iglesia de Oruro, del 17 al 21 de agosto de ese año, y 

asistieron 76 delegados de seis departamentos de Bolivia, entre los cuales, se encontraban 

                                                 
102Junta Directiva, AJDMBASD, “Solicitud escuela Oruro”, voto 59/189, 2 de 

noviembre, 1959. 

103Entrevista personal con René Pérez, Oruro, 7 de agosto de 2013. 
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el presidente de la MB, los pastores, los directores de estaciones misioneras, profesores y 

obreros voluntarios de las iglesias. 

Los delegados recibieron sus diplomas al concluir el curso. El documento 

acreditaba haber completado los estudios y haber aprobado los exámenes diarios del 

Cursillo de Evangelismo Voluntario. Entre los participantes y delegados se destacan: 

También se dejó constancia en la noche de clausura, del especial esfuerzo 

realizado por diez de los delegados que obtuvieron mayor puntaje. Fueron los 

Hnos.: pastor D. K. Sullivan, Mariano Alejo, Miguel Triantáfilo, Nicolás 

Condemaita, Ángel Álvarez, Pedro Castro, Teófilo Chusqui, Ernesto Mamani, el 

que escribe estas líneas y el pastor  Carlos L. Christensen, quien a su vez fue 

mencionado como el primer presidente de una misión que ha seguido todo el 

curso hasta ser graduado de “Obrero Voluntario” junto con sus demás 

hermanos.104 

 

El informe de Talbot destaca la existencia de un templo y una iglesia en esa 

ciudad. La participación de miembros de diferentes iglesias y ciudades motivó a los 

adventistas en la urbe. El evento, sin duda, fomentó la continuidad de esta iglesia. 

Atención pastoral 

En los primeros años de atención pastoral Oruro estuvo bajo la responsabilidad de 

obreras bíblicas y de pastores. En tiempos de discriminación hacia el sexo femenino nada 

impidió la presencia de damas en el evangelismo. En AJDMB, en 1943, enfatiza la 

permanencia de Cipriana Beltrán como obrera bíblica en los meses de verano.105  

Además, se fortaleció el adventismo en Oruro con la presencia de pastores que 

estaban a cargo de la iglesia. Posteriormente, se realizó un llamado a Moisés Tenorio para 

                                                 
104Talbot fue pastor y evangelista de las iglesias de Sopocachi y Miraflores, de La 

Paz, Bolivia. Jorge Talbot Zavala, “Una predicación poderosa”, Revista adventista, 

diciembre 1960, 10. 

105Junta Directiva, AJDMB, “Cipriana Beltrán”, voto 2538, 21 de octubre, 1943. 
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que se haga cargo de la obra en esta ciudad.106 En 1956, se votó para que Lynn Baerg 

haga visitas periódicas para atender el grupo de Oruro.107 Al siguiente año, en 1957, se 

designa a Carlos L. Christensen para trabajar en Oruro.108 

Esta ciudad recibió atención permanente desde 1955. El interés en atender y 

mantener la iglesia adventista en Oruro de parte de la Misión Boliviana fue fundamental. 

Este trabajo se hizo realidad gracias a la presencia de diferentes líderes para el 

crecimiento de la iglesia adventista en esta ciudad. 

El trabajo de los adventistas en la ciudad de Oruro fue lento, persistente. Las 

adversidades para establecer el adventismo fueron diferentes. Sin embargo, pese a ello, se 

estableció una iglesia en la ciudad de Oruro. Incluso se realizó en esta ciudad la 

capacitación de laicos en 1960 y uno de los congresos de la MB se efectuó en 1962. 

Presencia adventista en la ciudad de Cochabamba (1943-1976) 

En la sección presencia adventista en la ciudad de Cochabamba sobresalen cuatro 

aspectos. El primero es el contexto histórico de la ciudad de Cochabamba y su relación 

con el origen y crecimiento del adventismo. El segundo, las raíces del adventismo en 

Cochabamba (1943-1954). Tercero, la fase de establecimiento (1955-1957). Finalmente, 

el crecimiento por medio del evangelismo público (1957-1976). Cada una de ellos aportó 

en la extensión del adventismo.  

                                                 
106Junta Directiva, AJDMB, “Moisés Tenorio Oruro”, voto 55/17, 2 de enero, 

1955.  

107Junta Directiva, AJDMB, “Atención Oruro”, voto 57/160, 2 de mayo, 1957. 

108Junta Directiva, AJDMB, “ C. L. Christensen Oruro”, voto 57/230, 2 de julio, 

1957. 
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Contexto histórico 

En el contexto histórico en Cochabamba resalta tres tópicos. Los destacados son: 

ubicación geográfica, vida social y economía. Todos estos elementos están inmersos en la 

vida del quechua principal habitante de este territorio. 

Ubicación geográfica 

En el aspecto geográfico, Cochabamba se constituyó en el eje central de esta 

nación. Cuando el territorio boliviano estaba desintegrado, Cochabamba cumplió un rol 

integrador importante entre el occidente y el oriente boliviano. Su ubicación estratégica, 

en el centro de este país, hizo que sea el punto de unidad nacional. Desde allí, 

construyeron la carretera que unió el occidente de Bolivia con las ciudades del oriente, en 

especial con Santa Cruz. El adventismo aprovechó esta circunstancia trasladando su sede 

y las oficinas de la Misión Boliviana a esta ciudad entre 1948-1956. Los adventistas 

intentaron aprovechar esta situación geográfica. 

Vida social  

Los inmigrantes jugaron un rol importante en Cochabamba. Ya sea en forma 

directa o indirecta estuvieron involucrados como clase social influyente. Mérida cita a 

Werner Guttentang destacando la presencia de judíos, alemanes y austriacos. 

En efecto, había en Cochabamba algunos alemanes nazis que intentaron utilizar 

sus influencias políticas ante las propias autoridades bolivianas, para reprimir y 

coartar las libertades de los migrantes judíos –alemanes y austriacos- entre los 

cuales, además de mi familia (Werner Guttentang), recuerdo a don Enrique Happ, 

a los Jacobowitz, a doña Eva Marcus y a Matien Vieski.109 

 

                                                 
109Werner Guttentang citado por García, Un siglo en Cochabamba, 309. 
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En esta ola migrante, el éxodo de alemanes y austriacos que huían de Hitler 

importó para Cochabamba una sensibilidad humanista. Este fenómeno influyó sobre el 

desarrollo de los valores democráticos en el país. Además, entre otros migrantes incidió 

la presencia de chilenos, judíos, yugoeslavos y griegos. En relación con el adventismo, en 

esta ciudad los primeros conversos al adventismo fueron de nacionalidad griega. 

Economía 

La economía cochabambina a mediados del siglo XX fue dependiente de la 

chicha. La producción y consumo de esta bebida influyó en forma determinante en la 

conducta espiritual del cochabambino. El uso de esta bebida se extendió tanto, produjo un 

provechoso movimiento económico en su entorno. Su importancia llegó al extremo de 

generar el monocultivo de maíz entre 1930-1950 en el departamento.110 Esta bebida se 

hizo, cada vez más, presente en las costumbres y tradiciones en el valle. “Al principio 

solamente había chicherías en el campo; luego se instalaron en la periferia de la ciudad y 

más adelante, en el mismo casco urbano central”.111 

La presencia y comercialización de la chicha en toda la ciudad fue permanente y 

creciente. El consumo de la chicha formó parte de la existencia del ciudadano. La 

ubicación geográfica, la vida social y la economía incidieron en la presencia del 

adventismo en la ciudad de Cochabamba. 

                                                 
110Rodríguez, 1995, citado por Durán, “Fundamentos culturales”, Bolivia y su 

historia. 1920-1952, 168. 

111Durán, “Fundamentos culturales”, Bolivia y su historia. 1920-1952, 5:168. 
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Raíces del adventismo en Cochabamba (1943-1954) 

Las raíces del adventismo en Cochabamba contienen tres elementos. Primero, el 

trabajo de colportores en esta ciudad; segundo, la conversión de los Triantáfilo; tercero, 

el traslado de las oficinas de la Misión Boliviana de La Paz a esta ciudad. Andrés Achata 

en 1970 refiriéndose a la presencia de la iglesia Adventista en Cochabamba, expresó: 

Es nuevo, tiene apenas siete años de existencia. Situado en una de las arterias 

principales de esta bella ciudad, cuenta con 350 miembros inscriptos […] Cuando 

llegamos a esta ciudad en 1940, no había ni un solo adventista. Hoy la iglesia es 

atendida por el abnegado y entusiasta pastor Nicolás de Brun.112 

 

El establecimiento de una iglesia en Cochabamba fue importante para el 

crecimiento de la iglesia adventista. De este modo, estableció una conexión con el oriente 

boliviano. En consecuencia, desde sus oficinas en Cochabamba pudo atender la extensión 

del adventismo hacia Santa Cruz, Trinidad y Tarija. 

La cuña de entrada: el colportaje 

Diferentes colportores realizaron su trabajo en Cochabamba. El primero fue Juan 

Sebastián Pereira quien trabajó en 1897. Luego arribaron los colportores, José Luis 

Escobar y Eduardo Werner Thomann. Estos últimos habían salido juntos para hacer una 

gira misionera por Bolivia en 1902113 y ambos vendieron libros y revistas. Escobar y 

Thomann estuvieron trabajando en Cochabamba (Quillacollo).114 Uno de los informes de 

                                                 
112Andrés Achata, “La obra en Cochabamba, Bolivia”, Revista adventista, mayo 

1970, 17. 

113Rolando Itin, ed., “El fuego de Dios en el corazón”, Revista adventista, 

noviembre 1986, 14. 

114Don Neufeld, ed., Seventh day Adventist Encyclopedia (Washington, Review 

and Herald, 1976), 10:169. 
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La Revista Adventista describe: “En Cochabamba, registraron ochenta suscriptores a “Las 

señales de los tiempos” y vendieron como mil quinientos números sueltos”.115  

En febrero de 1908, Eduardo Thomann informó que siete personas, en 

Cochabamba, respondieron al llamado de ponerse de parte de Dios.116 Posteriomente, una 

semana después de su llegada a La Paz, Fernando Stahl hizo una gira por algunas 

ciudades, entre ellas Cochabamba. 117 En abril de 1911, Schulz informó que estaba 

realizando la labor de colportaje en Punata, Cliza, Quillacollo y Cochabamba.118 En 1913, 

Cristobal Gómez salió a vender libros y revistas con Schulz en Cochabamba. Se conoce 

que vendió el libro Salud y hogar y la revista Salud y vida.119 Esta labor de exploración 

fue realizada por los colportores tres décadas antes de la conversión de los Triantáfilo. 

La familia Triantáfilo antes de aceptar el adventismo 

Uno de los personajes importantes en los orígenes del adventismo en Cochabamba 

fue Pedro Triantáfilo.120 Antes de su conversión al adventismo, él era aficionado a los 

                                                 
115Itin, “El fuego de Dios en el corazón”, Revista adventista, noviembre 1986, 14. 

116Rolando Itín, ed., “En las huellas de los pioneros”, Revista adventista, febrero 

1908, reimpreso en Revista Adventista, febrero 1984, 12.  

117Ferdinand A. Stahl, En el país de los Incas (Buenos Aires, Casa Editora 

Sudamericana, s. f.), 52. 

118Rolando Itín, ed., “En las huellas de los pioneros”, Revista adventista, abril 

1911, reimpreso en Revista adventista, abril 1985, 2. 

119Neufeld, Seventh day Adventist Encyclopedia, 10:169. 

120Dora Mercer Triantáfilo, “Demetrio Triantáfilo. Family History”, (Estados 

Unidos, s.e., s.f.), 8. Pedro nació en Antofagasta, Chile el 27 de mayo de 1917 se casó 

con Elda Laura Neuman Moreno nacida 14 de octubre de 1929. Vivió en Antofagasta, La 

Paz y después en Cochabamba donde trabajó con la panadería hasta el año 1968 cuando 

emigró a USA con su esposa e hijos. Vivieron en Glendale, California por 4 años y 

después en Bakersfield, California hasta su muerte. Los padres de Pedro fueron: 
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juegos de azar, al alcohol y a las mujeres. Debido a este estilo de vida, en algún 

momento, se endeudó en los clubs: Yugoeslavo, Árabe y otros. Por consiguiente, en estas 

actividades perdía dinero y solicitaba ayuda a su padre para pagar las deudas. El estilo de 

vida que Pedro vivía estaba acabando con él. Respecto a la situación de Pedro, Naomi 

Pitman reveló: 

He was addicted to smoking and drinking, and playing roulette. This time he had 

squandered the family fortune. Nevertheless the household was running much as 

usual. The Triantafilos' "vender of pan"[Sic], Antonio, arrived with his two-

wheeled cart and pony from his daily bread route. "And so he has played once too 

often, has he? Well, I could have told you so." Pedro sat morose in one of the 

upstairs' bedrooms, a prisoner smoking an endless chain of cigarettes. He was 

contemplating the best manner of committing suicide. Once in awhile he thought 

of his sweetheart, the girl his family had arranged for him to marry. But it was all 

over now! 121 

 

La familia Triantáfilo era muy católica. Además, por su origen griego no estaban 

interesados en el protestantismo. Del mismo modo, Angélica, una de las hermanas de 

Pedro, estaba muy involucrada con el catolicismo. Pitman describe: “She combed back 

her long wavy hair and prepared to go to school at the Nun's college […] She had 

finished primary in the fiscal schools of Bolivia. Now for five years she had been 

studying sewing, music, embroidery and art with the Catholic nuns”.122 

La situación de Angélica era compleja. Por una parte, sus padres tenían planes de 

                                                 

Demetrio Triantáfilo y Constancia Argerópulos, de origen griego, nacidos en Krokilion.  

El grupo se constituía de hijos nacidos en Chile y son los siguientes; Juanita 

(murió en infancia), Pedro, Georgina, Javier, Basilia, Juanito, María Angélica, Efino y 

Miguel. El adventismo en esta familia comenzó en la vida de Pedro. 

121Naomi Kime Pitman, “Pedro’s Extrimity, God’s Opportunity”, South American 

Bulletin, Second Quarter, 1945, 3, 8. Ver Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 6-9. 

122Ibíd. 3, 8.  
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matrimonio arreglado para ella. Por otra parte, las monjas esperaban que ella ingresara al 

convento. Sin embargo, Angélica estaba indecisa. De este modo, las circunstancias de 

adversidad e inseguridad fueron una oportunidad para algo diferente. 

Al parecer, estas dificultades no eran las únicas en la familia. Otro problema fue la 

salud de Javier. Al respecto Pitman añadió: 

Pedro's brother, Xavier (who walked with a stiff leg) and Miguel were downstairs 

making up the "mas" for bread. Nine barefooted Indians were making it into 

loaves, ready to put it into the large adobe oven. A cloud hung over the place. 

Why did he have to do it? Xavier had been in the hospital off and on for a year 

and a half. It had cost plenty, but still he hadn't given up hope of having his leg 

fixed. Now everything was gone!123 

Los Triantáfilo vivían en medio de circunstancias desfavorables. El consumo de 

bebidas, los juegos de azar, la presión de las monjas y las dificultades de salud fueron 

factores contrarios para el bienestar de la familia. De este modo, ellos estaban necesitados 

de nuevas oportunidades.  

Sanidad física y espiritual para los Triantáfilo 

A pesar de todas las dificultades de la familia, Dios tenía un plan para los 

Triantáfilo. Pedro en especial necesitaba un cambio en su vida. Él tenía planes de acabar 

con su vida, para lo cual un día se encerró en la biblioteca de su casa. Mientras buscaba la 

manera de terminar con su existencia encontró en el estante de su biblioteca el libro Por 

Sendas extraviadas y Retorno a la razón. Probablemente, algún colportor vendió el libro 

a la familia. Según Efino Triantáfilo, “Dichos libros él los había comprado a dos señoras 

‘adventistas’, las que resultaron ser esposas de pastores, pero compró el libro tan solo 

                                                 
123Pitman, “Pedro’s Extrimity”, South American Bulletin, 3, 8. 
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para ayudarlas”.124  

He drank another cup of coffee, shook himself from his revery, and looked for 

another book to read. The supply was limited, and he had read everything—

everything except—a couple of little religious books someone had sold to the 

bakery. These he had fingered and discarded several times. He wished he had 

another bottle of whiskey! He opened one of the little books.125 

 

En medio de la lectura realizada por Pedro, ocurrió algo en él que cambio la vida 

de la familia. Pedro leyó el texto Por Sendas extraviadas y se interesó en el tema. Luego 

buscó la Biblia y la leyó. A través de la lectura y estudio comprendió que el día sábado es 

el día de descanso. De esta manera, Pedro Triantáfilo, encontró una oportunidad 

diferente. 

Still, he shouldn't have done it! Pedro sat down once more and paged through the 

little books. One was the Marked Bible in Spanish. He became so interested that 

he began searching the house for a Bible. After awhile he became so interested 

that he forgot to smoke or drink. The Holy Spirit began to change his heart. 

Whenever his sister entered the room, he preached to her. This was more than she 

could tolerate. "First," she stormed, "he gambles and loses all our money; then he 

drinks and smokes himself to death—and now he's gone 'clear crazy!" However, 

little by little, Angelica too became interested in the message of the book. Soon 

the whole family was studying with Pedro.126 

 

Una vez hallada las verdades bíblicas del adventismo buscaron un pastor o algún 

miembro o un templo de esta iglesia en Cochabamba. Al no encontrar nada, más tarde 

planificaron un viaje a La Paz. En el trayecto se encontraron con un pastor adventista 

quien estaba leyendo El Atalaya. Pitman informó: 

Finally, Pedro and Angelica decided to go to La Paz to look for Adventists. On 

the train they were reading some "Atalayas" and like all new believers with their 

first love, they asked the man who sat next to them if he would like to read one. 

The man happened to be N. W. Dunn, Educational Secretary of the South 

                                                 
124Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 7. 

125Pitman, “Pedro’s Extrimity”, South American Bulletin, 3, 8. 

126Ibíd. 
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American Division. Elder Dunn was the first Seventh day Adventist they had 

seen. He invited them to a mission meeting in the Altiplano. After that, they 

visited the hospital in Chulumani.127 

 

Dunn les invitó a asistir al congreso de la iglesia Adventista en Collana c.a. 1943. 

Allí, en Collana, les informaron que había un colegio en la Angostura, Carcaje; es decir, 

el Instituto Industrial Boliviano Adventista.128 Además, les fue presentado el director de 

este instituto, Donaldo von Pohle, con quien se pusieron de acuerdo para que los 

profesores de la mencionada institución los visitaran.129 

La familia empezó a experimentar cambios importantes. Pedro y Angélica 

encontraron sanidad espiritual. Javier se restableció físicamente. Las mudanzas en la 

familia se estaban manifestando en forma gradual y permanente.  

They went home and told Xavier about the hospital. After several operations in 

Chulumani, Xavier was able to use his leg perfectly.  Pedro and Angelica became 

very conscientious Adventists. They studied the Testimonies and practiced their 

teachings carefully. Pedro found that when he did not eat meat, for instance, that 

he did not have the old craving for drink anymore.130 

 

El adventismo influyó en la vida de toda la familia Triantáfilo. Entre los más 

destacables se puede señalar: Pedro, Javier, María Angélica, Efino y Miguel. A partir de 

esta experiencia, los Triantáfilo no fueron los mismos. El mensaje predicado por esta 

iglesia cambió el estilo de vida de toda la familia. De este modo, los hermanos Triantáfilo 

se constituyeron en la base de la iglesia Adventista en la urbe cochabambina. 

                                                 
127Pitman, “Pedro’s Extrimity”, South American Bulletin, 3, 8. 

128Instituto Industrial Boliviano Adventista en adelante se leerá IIBA. 

129Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 9. 

130Pitman, “Pedro’s Extrimity”, South American Bulletin, 3, 8. 
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Los hermanos Triantáfilo 

Efino fue el único miembro de la familia Triantáfilo que trabajó como pastor de la 

IASD.131 Además, fue colportor y estudiante del seminario teológico en el Colegio 

Adventista del Plata. En una ocasión, se votó para que Efino trabaje como colportor 

ocasional, entendiendo que él pagará sus gastos de traslado desde el Colegio de Argentina 

hasta la frontera de Bolivia y que “la Misión Boliviana pagará los gastos en territorio 

boliviano y de la misma forma al retorno”.132 Efino Triantáfilo fue designado pastor de la 

iglesia Adventista desde 1952. Este trabajo misionero desarrolló en diferentes países: 

Bolivia, Ecuador, Grecia y, finalmente, se jubiló en Chile.  

María Angélica Triantáfilo nació en Chile el 19 de mayo de 1925. Después de que 

su familia regresó de Grecia, ellos decidieron establecerse en Cochabamba, Bolivia. 

María creció y estudió en escuelas católicas. Cuando aceptó el mensaje adventista se fue 

al Colegio Adventista del Plata para estudiar enfermería y fisioterapia. Luego se trasladó 

a Paraguay y vivió allí por 35 años. Falleció el 09 de agosto de 1998.133 

Javier,134 hermano menor de Pedro, fue uno de los más activos y comprometidos 

                                                 
131Triántafilo, Cumpliendo el mandato, 4. El 26 de enero de 1928 nace en la 

ciudad de Antofagasta, Chile. A principios de 1945 fueron a estudiar al Colegio 

Adventista del Plata junto a sus hermanos: Pedro y María. Pedro volvió a Bolivia. Efino y 

María se graduaron en teología y enfermería respectivamente en 1951. María trabajó en 

el Paraguay hasta sus últimos días. Efino se casó con Raily Possebon. 

132Junta Directiva, AJDMB, “Colportor Efimio (Sic) Triantáfilo”, voto 3112, 14 

de agosto, 1946. 

133Mercer, “Demetrio Triantáfilo Family History”,15, 7. 

134Mercer, “Demetrio Triantáfilo Family History”, 11. Javier se estableció en 

Cochabamba donde se casó con Cleoniki Callisperis Lavida. Tomó parte activa en la 

administración de la panadería “Helenika” hasta su cierre en los años 70. 
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con el trabajo en la iglesia local. Desempeñó cargos en la iglesia. Fue el primer director 

de la Escuela Sabática en la congregación de Cochabamba. Más adelante, laboró en el 

Colegio Adventista de Bolivia, fue miembro de las juntas de la Misión Boliviana.135  

Miguel nació el 19 de diciembre de 1929 y se casó con María Bernhardt Kloss. 

Miguel es el único hermano de la familia que nació en Grecia. Creció en este país hasta 

sus seis años. Luego radicó en Cochabamba. De este modo, Miguel, Javier, Efino, María 

y Pedro Triantáfilo estuvieron comprometidos con la misión del adventismo. 

Primer grupo de miembros en 1943 

Al principio Pedro concurría los días sábados a la iglesia Adventista de Carcaje en 

el Instituto Industrial Boliviano Adventista y obligaba a sus hermanos a asistir con él. Sin 

embargo, a pesar de que sus hermanos estudiaban en el colegio La Salle, ellos no se 

resistieron a participar entre los adventistas.136 Este fue el origen para la formación de un 

primer grupo de adventistas en la ciudad de Cochabamba. 

Luego los misioneros, del IIBA, se interesaron en visitar a la familia Triantáfilo. 

El director de Carcajes Donaldo Von Pohle y René Flores visitaban su domicilio y 

realizaban las reuniones en la misma casa. El inmueble de los Triantáfilo estaba ubicado 

en la calle San Martín esquina Jordán  (frente al mercado y al palacio de justicia). 

Además, otros profesores se sumaron al trabajo: Emilio Casas (peruano), Raúl Alarcón 

(preceptor peruano), Miguel Isidro (peruano). En este grupo de creyentes, Javier 

                                                 
135Junta Directiva, AJDMB, “Cammarata y Javier Triantáfilo miembros de la Junta 

de la Misión”, voto 49/1, 6 de enero, 1949. 

136Entrevista personal con Miguel Triantáfilo Argerópulo, La Paz, 28 de enero de 

2013. Nació el 01-01- 1930, en Kroquillo, Dorido, Grecia. 



 

75 

Triantáfilo fue el primer director de la Escuela Sabática.137 Es decir, el primer grupo de 

adventistas en la ciudad de Cochabamba se estableció en el domicilio de esta familia. 

Esta descripción certifica: 

They started a Sabbath school in their own home, and at times there were as many 

as thirty people present. Then, like all other Adventist young people, they began 

to yearn for more training. So now they are enrolled in the River Plate College 

preparing to teach others the precious truth, which God, in His providence had 

sent to them. Truly "man's extremity is God's opportunity." 138 

 

El grupo creció y tuvo que trasladarse a diferentes lugares. En primera instancia, a 

la calle San Martín y Colombia. Más tarde, el grupo fue reubicado en la calle Sucre (entre 

25 de mayo y la plaza 14 de Septiembre).139 Posteriormente, otra traslación, ocurrió 

cuando los miembros se fueron a la calle Colombia entre Junín y Ayacucho. Según 

Miguel Triantáfilo, en la planta baja funcionaba la iglesia y en la parte alta trabajó la 

Misión Boliviana. La peregrinación permanente de los miembros generó inestabilidad e 

inseguridad en su crecimiento cuantitativo. Finalmente, en la década de 1960, edificaron 

un templo en la calle San Martín. 

Traslado de oficinas de la Misión Boliviana 

Según datos históricos, las oficinas de la Misión Boliviana fueron establecidas en 

El Alto en 1907. Posteriormente, la sede fue trasladada a la ciudad de La Paz. Cuarenta 

años después, hicieron planes para reubicar la sede o las oficinas en la ciudad de 

Cochabamba. Varios factores incidieron para este cambio, entre ellos se puede 

                                                 
137Entrevista personal con Miguel Triantáfilo Argerópulo, La Paz, 28 de enero de 

2013. Nació el 01-01- 1930, en Kroquillo, Dorido, Grecia. 

138Pitman “Pedro’s Extrimity”, South American Bulletin, 3, 8. 

139Entrevista personal con Miguel Triantáfilo. 
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mencionar: el clima, la ubicación estratégica del departamento y el costo de vida en esa 

ciudad. Uno de los acuerdos de la MB advierte: “En vista de las mejores condiciones 

climáticas y los alquileres son  más bajos en Cochabamba se solicita a la Unión elegir una 

comisión para estudiar la factibilidad de transferir las oficinas de La Paz a Cochabamba, 

Bolivia”.140 

En tal circunstancia se votó recomendar a la junta de la Unión Incaica y a la junta 

de la División Sudamericana, el 11 de octubre de 1946, el traslado de la Misión Boliviana 

con sede en la ciudad de La Paz a la ciudad de Cochabamba.141 En acuerdos de la Junta 

Directiva de la Unión Incaica se registró el voto de la Asociación General:  

Having received word that the South American Division and the General 

Conference have approved the transfer of the Bolivian Mission headquarters from 

La Paz to Cochabamba, it was 

Voted, to request the South American Division for authorization to purchase 

approximately one thounsand Three- hundred square meters of land in the city of 

Cochabamba, between Peru and Columbia streets, as a site for the office building 

and workers´cottages.142 

 

El plan de reubicación de las oficinas de la MB fue aprobado por la Unión 

Incaica, la División Sudamericana y la Asociación General de los adventistas. Luego se 

hizo la provisión financiera necesaria para la compra de lote de terreno, para la 

construcción de oficinas y casa para un obrero.143 Finalmente, llegó el momento del 

                                                 
140Junta Directiva, Acuerdos de la Junta Directiva de la Unión Incaica, Voto 

6377, 12 de agosto, 1946. En delante se leerá AJDUI. 

141Junta Directiva, AJDMB, “Traslado de las oficinas de la Misión Boliviana a 

Cochabamba”, voto 3144, 11 de octubre, 1946. 

142Junta Directiva, AJDUI, “Land for Mission headquarters at Cochabamba”, voto 

6575, 9 de febrero, 1947. 

143Junta Directiva, AJDUI, “Traslado oficinas Misión Boliviana de La Paz a 

Cochabamba”, voto 48/136, 25 de marzo, 1948. 
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cambio de las oficinas de la Misión en 1948. De este modo, se aprobó el nuevo local 

ubicado en la calle Colombia N° 252, desde el 1° de octubre del mismo año.144  

Después de haber transcurrido ocho años de permanencia en Cochabamba, 1948-

1956, atisbaron nuevos cambios. En esta ocasión se sugirió el retorno de la sede de la 

Misión Boliviana a la ciudad de La Paz. La recomendación provino desde el ente rector; 

es decir, la Unión Incaica en 1956.145 Como ambas instituciones, la División 

Sudamericana y la Unión Incaica, apoyaron en el cambio de sede, ahora, ellas 

subvencionaron el retorno a la ciudad de La Paz. 

En vista de los gastos que se ocasionará por motivo del traslado de las oficinas, 

fue votado: solicitar a la División por intermedio de la Unión una subvención para 

cubrir los gastos de traslado de las oficinas, incluyendo los gastos extras de 

alquiler, el arreglo de la oficina en La Paz (refacción), y la construcción de un 

depósito debajo de la iglesia.146 

 

Al parecer, la presencia permanente de los líderes de la MB en la ciudad de 

Cochabamba incidió en el desarrollo del adventismo en ésa. Precisamente, en esa época 

se estableció un grupo de creyentes en la urbe cochabambina y luego se organizó la 

iglesia Adventista. 

Trabajo de Braulio Pérez en Cochabamba en 1952 

Braulio Pérez Marcio realizó giras por toda Sudamérica. En la década de 1940 

estuvo en Sucre y luego en los años de 1950 arribó a la capital paceña y a la urbe de 

                                                 
144Junta Directiva, AJDMB, “Cambio de Misión”, voto 48/69, 25 de noviembre, 

1948. 

145Junta Directiva, AJDMB, “Traslado oficinas Misión de Cochabamba”, voto 

56/268, 18 de octubre, 1956. 

146Junta Directiva, AJDMB, “Subvención División gastos traslado oficina”, voto 

56/269, 18 de octubre, 1956. 
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Cochabamba. El trabajo de Pérez fue reconocido, debido a que los oyentes de la radio 

estaban familiarizados con la voz de este orador a través del programa La Voz de la 

Profecía. 

In Cochabamba, Bolivia the theater "Acha" was given to us free of charge and in 

La Paz we secured the best theater in Bolivia –El  Teatro Municipal. In this 

beautiful theater two meetings were held and each time a select audience gathered 

to listen to the speaker. The newspapers published very favorable reports of these 

meetings.147 

La labor desarrollada por Braulio Pérez promovió el trabajo por medio de la radio 

y de la Escuela Radiopostal. Al mismo tiempo, la visita de Pérez tenía el objetivo de 

capitalizar los interesados que participaban de ambos medios. De este modo, el trabajo 

radial hizo su aporte en la extensión del adventismo en la metrópoli cochabambina. 

Fase de establecimiento (1955-1957) 

Esta fase fue breve en esta ciudad. Sin embargo, varios factores incidieron en el 

establecimiento definitivo de una iglesia en la ciudad de Cochabamba. Entre ellos, se 

puede mencionar tres componentes importantes: en primer lugar, la apertura de la escuela 

adventista; luego, la organización de la iglesia; finalmente, la adquisición de una 

propiedad en Cochabamba.  

Apertura de la escuela adventista 

Respecto al local, para la escuela primaria, se recomendó usar el ambiente físico 

de la iglesia como establecimiento escolar en 1952.148 Más adelante, en 1957, votaron 

                                                 
147B. A. Larsen, “Radio Rallies in the Inca Unión”, South American Bulletin, 

September-October, 1952, 5. 

148Junta Directiva, AJDMB, “Local para escuela de Cochabamba”, voto 52/12, 27 

de enero, 1952. 
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para que el establecimiento de Cochabamba funcione en los predios de la MB.149 Según 

la resolución ministerial N° 286, firmado en La Paz, el 31 de marzo de 1958, confirma:  

“CONSIDERANDO: que se ha instalado en esa ciudad hace dos años, una 

Escuela Adventista, la cual desenvuelve sus actividades en forma satisfactoria, 

[…]. SE RESUELVE: autorízase a la Misión Boliviana de los Adventistas del 

Séptimo Día, el funcionamiento en la citada ciudad, de la Escuela Primaria 

Adventista “Cochabamba”, bajo la dirección de la maestra normalista Elisa Lagos 

[…]”150 

 

La escuela empezó a funcionar desde 1956, dos años antes de la resolución de 

1958. En armonía con la resolución, la institución educativa funcionó sin mayores 

dificultades con el nombre de Escuela Adventista Cochabamba. Actualmente es la 

Unidad Educativa Adventista Sarmiento. 

Organización de la iglesia 

Según acuerdos de la MB, la iglesia Adventista del Séptimo Día en la urbe 

cochabambina se organizó el 02 de enero de 1955. El voto en actas de la Misión 

Boliviana registra el siguiente respecto a la organización de la iglesia: “Tomando en 

cuenta el pedido del grupo de Cochabamba y en vista de que se halla en condiciones, 

votado, para que el grupo de Cochabamba sea organizado como iglesia”.151 A partir de 

esta solicitud se dio la aprobación para tal organización. Sin embargo, el grupo de 

miembros necesitaba un templo, un lugar propio para sus reuniones permanentes. La 

                                                 
149Junta Directiva, AJDMB, “Local escuela Cochabamba”, voto 57/32, 3 de enero, 

1957. 

150Es copia fiel de la Resolución original N° 286, dado en La Paz, 31 de marzo de 

1958. La Paz, 29 de enero de 1.981.  

151Junta Directiva, AJDMB, “Organización iglesia Cochabamba”, voto 55/3, 2 de 

enero, 1955. 
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organización de la iglesia en esta ciudad es atípica, es una de las primeras en establecerse 

como tal, además, no hubo un trabajo previo de evangelismo público. 

Adquisición de una propiedad en Cochabamba 

La adquisición del terreno para el templo pasó por varias etapas. Una opción se 

presentó en 1950, un lote de terreno para la edificación de la iglesia en la ciudad de 

Cochabamba, ubicado entre las avenidas Villazón y Ballivián, cuyo lote mide de 500 a 

520 metros cuadrados.152 Posteriormente, en 1954, luego de haber adquirido el terreno, se 

vendió el mismo y se planificó la compra de uno cerca a la plaza Colón. Mientras tanto, 

el grupo de miembros se reunía en alquiler en un salón en la misma ciudad. La MB ayudó 

para pagar el alquiler por el salón.153 Finalmente, compraron un terreno ubicado en la 

avenida Ballivian. Los fondos serían dados por la División Sudamericana.154 Años más 

tarde, en 1963, el templo fue inaugurado en la calle San Martín.155 

El proceso de compra para establecer en forma definitiva el adventismo en 

Cochabamba no fue un asunto fácil. Algunos factores: la ubicación de la propiedad, el 

costo, el tamaño y otros, fueron motivo de análisis para tomar decisiones definitivas. Pese 

a ello, el adventismo en la ciudad de Cochabamba tuvo su propio predio y esto estimuló 

                                                 
152Junta Directiva, AJDMB, “Terreno para iglesia Cochabamba”, voto 78/50, 15 

de mayo, 1950. 

153Junta Directiva, AJDMB, “ Alquiler salón Cochabamba”, voto 55/105, 14 de 

junio, 1955. 

154Junta Directiva, AJDMB, “Compra de terreno en Cochabamba”, voto 56/66, 26-

28 de febrero, 1956. 

155Andrés Achata, “La obra en Cochabamba, Bolivia”, Revista adventista, mayo 

1970, 17. 
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el establecimiento definitivo del adventismo.  

Crecimiento por medio del evangelismo público (1957-1976) 

El crecimiento por medio del evangelismo público destaca varios aspectos. Entre 

ellos, el trabajo de evangelismo público en diferentes tiempos, el trabajo pastoral para 

consolidar la presencia adventista y el intento para establecer la obra médica en la ciudad 

de Cochabamba. Cada una de ellas es descrita y evaluada a continuación. 

El evangelismo público  

El evangelismo en la ciudad de Cochabamba se realizó en dos ocasiones. El 

primero ocurrió en 1960 y finalmente en 1963. Diversos evangelistas realizaron 

campañas evangelísticas, con el propósito de aportar para el crecimiento del adventismo 

en esta ciudad.  

Primer esfuerzo en 1960 

En aquella época ya existía una iglesia organizada. Los primeros feligreses eran 

de distintas familias; entre ellas, la familia Triantáfilo, Remberto Ferrufino e Hija, la 

familia Fajardo, la familia Muriel (quienes ya eran adventistas desde La Paz), Leonardo 

Gerometta (pastor de nacionalidad argentina) y Nabuzardan Wegner (pastor de origen 

chileno).156 El grupo estuvo compuesto de miembros nacionales y extranjeros. 

Para consolidar la presencia adventista en Cochabamba se conformó el equipo de 

evangelismo. El voto de la Misión Boliviana aprobó las personas para el esfuerzo 

evangelístico de ese año. Ellos fueron: “Moisés Tenorio, Sra. De Tenorio, Leonardo 

                                                 
156Entrevista personal con Miguel Triantáfilo.  
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Gerometta, Nabuzardan Wegner, Nélida Barra, Rodrigo Gutiérrez, Moisés Gutiérrez, Sra. 

De Wegner.- sueldo Bs. 280.000.- mensual de los fondos de Evangelismo”.157 De esta 

manera, el equipo estaba constituido para trabajar en Cochabamba. 

El equipo evangelístico estaba compuesto por extranjeros y de diferentes 

nacionalidades y para distintas funciones. El grupo encabezado por los peruanos Tenorio, 

Rodrigo y Moisés Gutiérrez; la presencia de los chilenos Wegner y Barra y el argentino 

Leonardo Gerometta. En cuanto a las funciones, los varones eran pastores. Las damas 

cumplían la función de instructoras bíblicas. El trabajo y el liderazgo de estos obreros 

forasteros fueron fundamentales para la extensión del adventismo. 

Como evidencia de esta labor, el informe de Oscar Cuadros señala algunos 

aspectos. En primera instancia, el evento se realizó en el ex cine teatro Rex (Actualmente 

el correo en la avenida Heroínas y Ayacucho). Además, hubo bautismos en las 

conferencias culturales. El mismo junto a su esposa fueron bautizados luego de las 

predicaciones. Según Cuadros, se unieron a la iglesia Adventista, por medio del 

bautismo, aproximadamente 60 personas.158 Entre ellos, se encontraban gente de las 

diversas clases sociales. En particular, fueron profesionales y otros quienes formaron 

parte del adventismo en la urbe cochabambina.  

Segundo esfuerzo en 1963 

En 1963, se realiza otro esfuerzo evangelístico con otros misioneros. Esta vez, la 

                                                 
157Junta Directiva, AJDMB, “Equipo esfuerzo Cochabamba”, voto 60/149, 7 de 

junio, 1960. 

158Entrevista personal con Oscar Cuadros Rodriguez y Ana Zurita Rivas, dos de 

los bautizados de la conferencia cultural de 1960, Cochabamba, 27 de septiembre de 

2016. 
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dirección estaba a cargo de Arturo Schmidt, evangelista de la División Sudamericana. Se 

conformó el equipo para trabajar en la ciudad de Cochabamba y se aprobó el presupuesto 

respectivo. Según registros históricos acordaron en juntas de la MB: 

Fecha   15 de mayo a 30 de junio 

Presupuesto: $b 13,636.36 

Personal: Arturo Schmidt, Oscar Cuadros, Daniel Gonzáles, Julio Huayllara, 

Amasías Justiniano, David Soto, Nabuzardán Wegner, Juan Ayala, 

Eduardo Castro, Francisco Chambi, Richard Gates, Rodrigo 

Gutiérrez, Ernesto Lorini, Pedro Mamani, Alfredo Marín y 

Mariano Pairo.159 

 

Esta generación de misioneros estaba compuesta por foráneos y nacionales. Los 

extranjeros eran: Schmidt, Gonzáles, Huayllara, Wegner, Gates, Gutiérrez y Marín. Entre 

los nacionales surgen: Cuadros, Justiniano, Soto, Ayala, Castro, Chambi, Lorini, Mamani 

y Pairo. De este grupo de trabajadores bolivianos surgieron los líderes, quienes, años más 

tarde, dirigieron el adventismo en este país.160 

Según una carta del pastor Schmidt, en ocasión del primer bautismo, unas siete 

semanas después de haber comenzado el ciclo, hubo nuevos feligreses. Según esta 

misiva, se bautizaron 17 personas y otras 719 firmaron la tarjeta por la que pedían el 

bautismo para una ocasión futura. Escribió en su carta el evangelista: 

Pastor Ampuero, estoy enfocando las conferencias desde otro punto de vista,  y 

veo que el trabajo es sumamente fácil así. En lugar de argumentar la verdad, 

enfocamos directamente hacia la conversión de las personas y a enseñarles a orar, 

esto desde la primera noche, y es realmente maravilloso cuando las personas se 

convierten y siguen viniendo todas las noches. Cientos y cientos han dejado el 

                                                 
159Junta Directiva, AJDMB, “Cochabamba plan esfuerzo”, voto 63/36, 21-24 de 

enero, 1963. 

160Bert Elkins presidente de la Misión Boliviana. La hora había llegado para 

empezar una extensa campaña evangélica dirigida por el pastor Arturo Schmidt, director 

asociado del Departamento Ministerial de la División Sudamericana, y asistido por el 

pastor Julio Huayllara, el evangelista de la Misión Boliviana. Bert Elkins, 

“Evangelizando Cochabamba”, South American Bulletin, enero-marzo, 1964, 5. 
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tabaco y el alcohol. Creo que el Señor  está abreviando su obra en forma 

maravillosa y pronto veremos miles de almas convertidas en un solo día.161 

  

La estrategia utilizada por Schmidt estaba dando buenos resultados. El corolario 

de esta labor fue: enfoque directo hacia la conversión, la transformación de las personas, 

abandono de vicios como el consumo de tabaco y alcohol. Ante tal circunstancia, se 

avizoraba grandes resultados. 

El informe de Huayllara destacó en forma más precisa otros datos importantes de 

esta labor evangelística. Agregó el lugar del trabajo evangelístico, los turnos de asistencia 

y el primer sábado de reunión. Él describió de esta manera: 

El ciclo de conferencias se inició el 30 de junio de 1963 en el cómodo local del 

Cine teatro Astor. Desde el comienzo tuvimos un buen público y nos vimos 

obligados a presentar los temas en dos turnos. El primero, en nuestro templo 

todavía no inaugurado, con capacidad para 400 personas, y el segundo con el Cine 

Teatro Astor, que tiene 1400 asientos. Durante un mes consecutivo más de 2500 

personas asistieron regularmente a escuchar las palabras del pastor Arturo 

Schmidt. Aún en los temas decisivos, el interés se mantuvo latente. El primer 

sábado nos reunimos más de 400 fieles para adorar al Creador. Fue un sábado 

muy feliz aquél, cuando juntos cantamos y oramos al Señor.162 

 

Respecto al lugar solamente hubo uno con capacidad para 1.400 asientos. 

Además, el inmueble estaba a una cuadra del templo de los adventistas. Finalmente, el 

cine Astor fue alquilado por un mes a un costo de US$ 850,00.163 

En cuanto a la asistencia al teatro cada día aumentaban los interesados. El 

domingo de noche, una gran cantidad de gente  empezó a reunirse al frente del teatro, 

                                                 
161V.E.A.M., “Buenas noticias de Cochabamba”, Revista adventista, diciembre 

1963, 9. 

162Julio D. Huayllara, “Triunfos del evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, 

junio 1964, 14.  

163Elkins, “Evangelizando”, South American Bulletin, enero-marzo, 1964, 5. 
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cerca de una hora antes de empezar la reunión. Muchos quedaron afuera. Después cerca 

de 1.100 personas entraron y se sentaron cómodamente. A la tercera noche, la 

concurrencia había ascendido a 1.700 y para  la cuarta noche había cerca, de 2.000 

personas apretadas en un edificio para 1.400. La quinta noche, 2.300 personas trataban de 

entrar, en el pequeño teatro.164 La asistencia del público se incrementó y rebasó la 

capacidad del cine teatro. 

Entonces las reuniones se realizaron en dos turnos. Durante la sexta noche 

tuvieron que empezar dos reuniones, una a las seis y la segunda a las ocho y treinta. 

Además, empezaron  a usar el nuevo edificio de su iglesia. El templo quedaba a una 

cuadra del teatro, el cambio fue fácil. Con los dos edificios tenían una capacidad de  

1.850 personas, por varias noches la asistencia, según Bert Elkins, fue aproximadamente 

3.000 personas. Al parecer desde la primera reunión, el interés fue grande.165 Al final del 

primer mes tuvieron que salir del teatro. En el templo entraron 1.500 personas donde 

había lugar para solamente 900.166 

En cuanto a los bautismos realizados y las decisiones tomadas, Huayllara afirma: 

“El primer bautismo se realizó el 18 de agosto con diez hermanos que sellaron su pacto 

con Cristo […]. Durante la campaña, 150 nuevos hermanos han ingresado a la iglesia”.167 

Elkins informa de 49 bautizados durante los primeros meses.168 El trabajo realizado por 

                                                 
164Elkins, “Evangelizando”, South American Bulletin, enero-marzo, 1964, 5.  

165Ibíd.  

166Ibíd.  

167Huayllara, “Triunfos”, Revista adventista, junio 1964, 14, 15. 

168Elkins, “Evangelizando”, South American Bulletin, enero-marzo, 1964, 5. 



 

86 

los adventistas, desde los colportores, empezó a cosechar sus primeros resultados en 

Cochabamba. 

Atención pastoral 

Diversos pastores se hicieron cargo de la dirección de la iglesia adventista en la 

ciudad de Cochabamba. En primera instancia, se informa indicando que J. N. Pérez se 

encargó de los servicios religiosos en el grupo durante la ausencia de Daniel Ramos en 

1950.169 Más tarde, se solicitó que Waldemar Ehlers fuera el pastor de la iglesia.170 

Posteriormente, Elbio Pereyra fue designado pastor de la iglesia local.171 Ya en 1963, se 

votó, nombrar a Juan Carlos Silva pastor de la Iglesia de Cochabamba ante la salida de 

Nabuzardan Wegner para tomar su licencia.172 

Los años previos al evangelismo público en Cochabamba, entre 1955-1958, fue 

escasa la presencia pastoral permanente. En consecuencia, tuvieron que recurrir a los 

estudiantes del Colegio Adventista de Bolivia. El plan fue viajar dos veces por mes en el 

microbús y las demás en ómnibus de servicios. De esta forma, los alumnos de curso 

superior realizaron sus prácticas en la iglesia de Cochabamba.173  

                                                 
169Junta Directiva, AJDMB, “Servicios religiosos Cochabamba”, voto 130/50, 7 de 

diciembre de 1950. 

170Junta Directiva, AJDMB, “Waldema Ehlers”, voto 55/16, 2 de enero, 1955. 

171Junta Directiva, AJDMB, “Llamado Elvio Pereyra”, voto 55/101, 14 de junio, 

1955. 

172Junta Directiva, AJDMB, “Silva, Juan Carlos – pastor iglesia Cochabamba”, 

voto 63/187, 7 de agosto, 1963. 

173Junta Directiva, AJDMB, “Plan atención Cochabamba”, voto 58/226, 25 de 

junio, 1958. 
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Desde 1950 se evidencia la presencia del trabajo pastoral en la ciudad de 

Cochabamba. Los diferentes pastores provenían de distintos países. Aún no existía la 

presencia pastoral boliviana. Los documentos históricos así lo confirman. 

La obra de salud  

Cochabamba fue parte de un plan para establecer la obra médica. Se tomaron los 

acuerdos necesarios y respectivos en la División Sudamericana, la Unión Incaica y la 

Misión Boliviana. En vista de haberse destinado el 14% del superávit de la ofrenda del 

cuarto trimestre de 1958 para la obra médica en Cochabamba, fue votado: 

1. Vender la casa y el terreno de la Misión a la Clínica de Cochabamba por la 

suma de $u.s. 15.000.- (quince mil dólares) 

2. Que la nueva clínica funcione en ese edificio. 

3. Que $ 8.000.- de la mencionada ofrenda sea destinada para el primer pago del 

precio del edificio y terreno, y 

4. Que el saldo del 14% del superávit de esa ofrenda se use para instalar y 

establecer la Obra Médica en la Nueva Clínica de Cochabamba.174 

Así como ocurrió en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y en las poblaciones de 

Chulumani y Guayaramerin; en la ciudad de Cochabamba se realizó el intento de 

establecer obra médica. Sin embargo, no hubo resultados positivos. Por lo tanto, el 

trabajo quedó trunco. 

El adventismo, en la ciudad de Cochabamba, se estableció en forma excepcional. 

Luego del trabajo del colportaje, sucedió la conversión de la familia Triantáfilo. En 1955, 

sin haber realizado un trabajo previo de evangelismo público, alrededor de diez años más 

tarde, aconteció la organización de la iglesia adventista en esta urbe. Desde 1957, 

realizaron esfuerzos evangelísticos para conquistar a la ciudadanía cochabambina. Con 

                                                 
174Junta Directiva, AJDMB, “Obra médica en Cochabamba”, voto 59/5, 19 de 

enero, 1959. 
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este trabajo final el adventismo quedó consolidado en esta ciudad. 

Presencia adventista en la ciudad de Santa Cruz (1943-1976) 

El área de estudio comprende cuatro aspectos importantes. En primera instancia 

está el contexto histórico de Santa Cruz, la presencia de los primeros adventistas, los 

primeros conversos del adventismo y el establecimiento de la iglesia adventista. Cada una 

de estas instancias se vinculó a la extensión del adventismo en Santa Cruz. 

Contexto histórico  

El contexto histórico de Santa Cruz, a mediados del siglo XX, se caracteriza por 

cinco aspectos. Primero, sobresale el aislamiento del occidente. Segundo, destaca su 

economía y medios de comunicación ligada hacia Brasil y Argentina. Tercero, es motivo 

de análisis la vida diaria del cruceño. Finalmente, visualiza el contexto poblacional. Esta 

situación incurrió en la presencia adventista en esta urbe cruceña. 

Aislamiento del oriente boliviano 

El aislamiento del oriente boliviano ocurrió a través de siglos. En la época de la 

colonia, el oriente ya vivía aislado. Más tarde, en el período de la vida republicana, la 

situación continuó de la misma forma. Luego comenzó la época del ‘olvido nacional’, 

perduró hasta 1900. En síntesis, los gobiernos consideraban el oriente territorio poco 

relevante.175 Sin embargo, esta situación no sería permanente.  

El año 1950 fragmentó la historia de Santa Cruz en un antes y un después. Es 

decir, separó entre una Santa Cruz urbana feudal con una ciudad capitalista. Una ciudad 

                                                 
175Adrián Waldmann, El hábitus camba. Estudio etnográfico sobre Santa Cruz de 

la Sierra (Santa Cruz: Editorial El País, 2008), 22. 
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pre moderna vs. la modernidad. Waldmann resume: 

La historia de Santa Cruz se puede dividir en dos etapas muy distintas y de muy 

diferente duración: la época anterior y la posterior a los años 1950. Esta 

intersección marca el comienzo de la transición de una sociedad urbana feudal, 

estratificada, señorial y dominada por la economía de trueque hacia un orden 

social capitalista, igualitario, democrático, globalizado, incluido en el contexto 

estatal, es decir, el paso de una existencia premoderna a una moderna.176 

 

Santa Cruz fue una ciudad aislada hasta los años 1950. Este encierro influyó sobre 

su vida social, cultural, política y económica. Esta condición se modificó 

gradualmente.177 

Economía y medios de comunicación 

Durante los primeros 100 años de Bolivia primaron los intereses económicos de 

los mineros. Además, eran dueños del poder político-administrativo. Ellos se 

desinteresaron de las comunicaciones con el oriente. El oriental buscó otros territorios 

con los cuales mantener comercio. Para ellos era más fácil viajar al Brasil o la Argentina 

o a Europa que a la sede de gobierno.178 

En la primera parte del siglo XX, el aporte económico del oriente boliviano era 

reducido. La Compañía Recaudadora Nacional, la encargada de cobrar impuestos, 

presentó un informe al Ministerio de Hacienda en junio de 1933. Una síntesis sobre la 

recaudación de impuestos confirma:  

La Paz paga por sí solo, porcentualmente el 36% del total nacional y Oruro el 

26%, mientras que los otros Departamentos muestra cifras muy menores como 

                                                 
176Adrián Waldmann, El hábitus camba. Estudio etnográfico sobre Santa Cruz de 

la Sierra (Santa Cruz: Editorial El País, 2008), 19. 

177Ibíd.16. 

178Ángel Castro Bozo, Santa Cruz la mayor inversión boliviana (1825-2000) (La 

Paz: Centro de Estudios para la América Andina y Amazónica, 2013), 87. 
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Santa Cruz que figura con sólo el 4.5%, no obstante de que para estos años era 

notorio el comercio de exportación de ganado a la Argentina y ya existía una 

naciente industria de base agropecuaria que comercializaba sus productos 

internamente o los exportaba, […]179 

 

Años más tarde, en 1942, la Misión Económica de los EE.UU. presidida por 

Merwin L. Bohan presentó un informe sobre la situación boliviana. Puntualizó dos 

aspectos. Primero, priorizar la necesidad de la vinculación del oriente y occidente. 

Segundo, desarrollar industrias básicas como la del azúcar. El objetivo era proceder a la 

diversificación económica del país mono productor de minerales.180 El proyecto central, 

respecto a la vinculación este-oeste, del plan Bohan, era la construcción de una carretera 

pavimentada desde Cochabamba hasta Santa Cruz. Respecto a esta obra las conclusiones 

eran contundentes: 

Si Bolivia no se proyectaba hacia el oriente y promovía su desarrollo, corría el 

riesgo de importar alimentos y colapsar económicamente. Ellas llevaron a 

Peñaranda a tomar la inmediata decisión de construir esa carretera, cuyo 

financiamiento internacional se logró el 20 de diciembre de 1942, 

sorprendentemente, a pesar de la Segunda Guerra Mundial.181 

 

La construcción de las carreteras y líneas férreas transformaron las relaciones de 

la ciudad de Santa Cruz y la economía boliviana. Si lograban su edificación alcanzaría un 

nivel mínimo de comunicación con el interior del departamento, con el resto de Bolivia y 

con el exterior. Víctor Hugo Limpias identificó las tres grandes obras de ingeniería que 

transmutaron Santa Cruz y Bolivia “[…] se iniciaron en septiembre de 1938 (FF.CC. 

Corumbá – Santa Cruz), septiembre de 1942 (FF.CC. Yacuiba- Santa Cruz) y febrero de 

                                                 
179Castro, Santa Cruz la mayor inversión, 125. 

180Ibíd. 151. 

181Víctor Hugo Limpias Ortiz, Las ferrovías y la carretera que transformaron el 

oriente boliviano, 1938-1957 (Santa Cruz: Editorial El País, 2009), 15.  
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1944 (Carretera Cochabamba – Santa Cruz); se inauguraron oficialmente en enero de 

1955, diciembre de 1957 y septiembre de 1954”.182  

A pesar de las dificultades hubo otros factores influyentes en los ciudadanos 

cruceños. Una de ellas era la presencia importante de población de raza blanca. Además, 

estaba la presencia de inmigrantes y su relación con la vida diaria cruceña. 

Vida diaria 

En la década de 1940, la élite de Santa Cruz despilfarraba recursos económicos 

obtenidos por la exportación de goma en espectáculos y gastos dispendiosos. El 

historiador, Luis Roca, describe el siguiente cuadro respecto de las costumbres orientales 

“en Santa Cruz prosperó el ‘Continental’, que se jactaba de traer a esa ciudad las mejores 

orquestas y los más afamados artistas internacionales de canto y baile para deleite de sus 

adinerados pródigos habitúes”. 183 Al mismo tiempo, solo algunos previsores invirtieron 

sus excedentes en fábricas de hielo, de bebidas gaseosas, de ingenio azucarero y de 

alcoholero. 

La atención en los servicios básicos era precaria. Las alcantarillas apenas existían, 

y la ineficiencia para la provisión de agua potable era notoria. De hecho, muchas veces 

no había más opción que comprar por tinajas o extraerla de norias y paúros. Las 

                                                 
182Limpias, Las ferrovías y la carretera que transformaron el oriente, 17.  

183Barros en relación con su matrimonio informa “El hotel club nocturno El 

Continental proporcionará la orquesta al igual que la Banda de Mateo Flores, la mejor 

banda de música instrumental de comparsa en la ciudad. El Continental proveyó la 

champaña, y otras bebidas sin límite, además estaban encargados del banquete con cena 

formal”. Barros, Perseverancia y confianza, 29. Ver además: José Luis Roca, Economía y 

sociedad en el oriente boliviano (siglos XVI y XX), 422, citado por Castro, Santa Cruz la 

mayor inversión, 138. 
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condiciones insalubres de servicio eran de tal magnitud que, en el curso de los años, 

provocaron varios decesos por la falta de higiene y el calor sofocante.184 

Contexto poblacional 

Ana María Lema, en “El sentido del silencio. La mano de obra chiquitana en el 

Oriente boliviano a principios del siglo XX”, escribe: “Santa Cruz era un departamento 

donde la raza blanca dominaba, donde el idioma castellano estaba generalizado; las 

cualidades eran compartidas por todos, incluidos los “bávaros” (Lema, 2001:46).185 

Santa Cruz conectada al mundo por primera vez recibió mucho apoyo de los 

inmigrantes más prósperos. Incluso el oriental adoptó algunas costumbres europeas.186 

Precisamente, los primeros conversos del adventismo en Santa Cruz fueron hijos de 

migrantes italianos, franceses y alemanes. 

Presencia de los primeros adventistas (1943-1945) 

La presencia de los primeros adventistas en la ciudad de Santa Cruz se divide en 

tres partes principales. La primera acción se caracterizó por el trabajo del colportaje. 

Luego sucedió la conversión de Hernán Barros. Finalmente aconteció el desarrollo del 

plan de recolección que tuvo resultados positivos en Santa Cruz y en gran parte del 

oriente boliviano. 

                                                 
184Durán, “Fundamentos culturales", Bolivia su historia. 1920-1952, 5:175. 

185Ibíd., 5:175. 

186Ibíd., 5:176. 
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La obra del colportaje  

El 9 de junio de 1943 se votó el traslado y trabajo de Jacinto Supo a Santa Cruz.187 

Además, en abril de 1944 se aprobó el viaje de colportores a diferentes territorios. Entre 

ellos, se encuentra el colportor Julio Chávez, quien es destinado a Santa Cruz con los 

libros Amanecer y Consejero.188 En 1949, se realizó un esfuerzo evangelístico de parte de 

los adventistas y se requirió de colportores para consolidar el trabajo. En actas de la 

Misión Boliviana informaron: 

no tiene ningún colportor por el momento para enviar al Departamento de Santa 

Cruz en reemplazo del hermano Zielenkievicz. En vista de que en la ciudad de 

Santa Cruz se está llevando acabo (sic) un esfuerzo público y que con ese motivo 

necesitamos un colportor, pasemos un llamado al colportor y colportora Soto de la 

Asociación Chilena por medio de la Unión y División, para que vengan como 

colportores permanentes de esta Misión.189 

El colportaje fue un medio fundamental para el ingreso a los diferentes hogares 

cruceños. Este recurso permitió al adventismo establecerse entre las familias de la clase 

alta y expandirse entre el círculo de amigos de ellos. El colportor Jacinto Supo realizó un 

trabajo excepcional con Hernán Barros, su familia y los amigos de este grupo social de la 

clase alta. 

Hernán Barros 

El origen de la Iglesia Adventista en el oriente boliviano ocurrió con la llegada del 

                                                 
187Junta Directiva, AJDMB, “Jacinto Supo”, voto 2490, 9 de junio, 1943. 

188Junta Directiva, AJDMB, “Territory and books for colportors”, voto 2641, 20 

de abril, 1944. 

189Junta Directiva, AJDMB, “Colportor Misión Boliviana”, voto 106/49, 15 de 

agosto, 1949. 
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colportor Supo en 1943.190 Él se encontró con Hernán Barros Parada,191 quien después de 

algunas dudas aceptó el mensaje adventista. Algunos aspectos destacables del encuentro 

Supo y Barros: 

Comencé a tratar al señor Supo como a un ser humano, en igualdad de 

condiciones, con el estereotipo indígena que era bajo de estatura, de hombro 

anchos, con piel muy oscura, de cara áspera, ojos pequeños, boca grande con nariz 

pequeña y ancha. En su lugar me sorprendí de poder hablar con un hombre 

educado, que estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo en el mundo. 

Lo deje hablar por cierto tiempo; cada palabra que decía estaba llena de verdad y 

sabiduría”.192 

 

Barros compró algunos libros, se suscribió a la revista e hizo una cita para un 

encuentro posterior. Luego de varios días llegó el momento esperado, el día domingo en 

la casa de los Barros Trapero. Allí ocurrió lo siguiente: “Tocó varios temas que me 

impresionaron. Sentí que por primera vez estaba alimentando mi naturaleza espiritual, la 

que había permanecido como la de un niño por 22 años. Algo extraordinario estaba 

impresionando lo más íntimo de mi alma […] Yo estaba tan interesado e involucrado, 

que me sentí tocado por el Espíritu Santo [...]”.193 

Barros estaba experimentando un momento crucial. Era un constante fumador, 

bebedor ocasional y en algunas ocasiones en demasía. Su cuerpo ya estaba sintiendo los 

                                                 
190“Para el tiempo de esta historia la Ciudad de Santa Cruz, localizada en la parte 

sudeste de Bolivia colindando con Brasil, Paraguay, y Argentina, estaba habitada 

mayormente por descendientes de europeos. Los indios del altiplano de los Andes casi 

nunca se veían en Santa Cruz. Hasta los indígenas, que constituían la gente pobre y 

necesitada, eran bien parecidos y eran de piel clara. Los “Cruceños” eran gente muy 

amable, siempre felices, divirtiéndose todo el tiempo”. Barros, Perseverancia y 

confianza, 33. Hernán Barros nació en Santa Cruz en 1920. 

191Ibíd.  

192Ibíd.  

193Ibíd.  
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efectos de una vida licenciosa. Orfita le confió los problemas de salud de su esposo a 

Supo. Quien le dijo a Hernán Barros: 

“he notado el rápido deterioro de su salud. Los cigarrillos lo van a matar”. Y 

agregó, “esta noche y todos los días de ahora en adelante, le voy a suplicar a Dios 

que intervenga en la completa restauración de la salud del señor Barros”. Cuando 

llegué a casa del trabajo, el señor Supo me hizo la misma promesa, “no se 

moleste”, le dije, “nadie me puede quitar el hábito de fumar”.194 

Supo desafió a Barros a dejar el cigarrillo. Luego los exámenes del médico dieron 

su resultado: sano. Un día se levantó con asco hacia el cigarrillo. “Gracias a este hombre 

y los libros he dejado el cigarrillo”, escribió Hernán Barros.195 

Este encuentro con Supo transformó la vida de su esposa, pero no la de Hernán. 

Sin embargo, a pesar de esta situación, él se consideró un portador del mensaje 

adventista. El mismo Barros informó: “Me hacía muy feliz compartir con todo el mundo 

las cosas maravillosas que había encontrado en la Biblia […] Muchos de mis amigos 

creían que me estaba volviendo obsesionado o que los protestantes americanos me 

pagaban muy bien”.196 

Conversión de Barros 

Sin embargo, meses más tarde, Barros y su familia se fueron a Buenos Aires, 

Argentina y allí él abandonó las enseñanzas de la Biblia. Los negocios en esa ciudad 

marchaban bien hasta que entró al gobierno Juan D. Perón. Hernán Barros fracasó 

económicamente. Más tarde, a mediados de 1949, regresó a Santa Cruz, Bolivia gracias a 

                                                 
194Barros, Perseverancia y confianza, 37.  

195Entrevista personal con Rosa Supo Gonzáles, hija de Jacinto Supo, 

Cochabamba, 25 de noviembre de 2011. 

196Barros, Perseverancia y confianza, 36. 
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la ayuda de su hermano Rómulo. Él testifica de esta manera: 

¿Acaso no es paradójico? Cuando, a través de Jacinto Supo, Dios tocó mi corazón 

por primera vez, y realizó el milagro de quitarme el hábito de fumar y me sanó del 

tumor maligno en la garganta: yo rechacé la invitación de seguirle sin siquiera 

valorar lo que Él hizo por mí. Cuando lo rechacé (Sic) me encontraba cargado de 

riqueza. Ahora que regresaba a mi país sin un centavo, sin fe, manchado con 

muchas cosas horribles que un joven puede hacer cuando gana enormes 

cantidades de dinero y no tiene experiencia ni orientación espiritual;197 

La conversión plena de Hernán Barros ocurrió a finales de junio de 1949. Después 

de las predicaciones de Camaratta se sintió culpable y despreciable. Declaró que “El 

sábado por la mañana […] Después de que el pastor Gaspar Camaratta terminó su 

sermón,  me paré frente a todos los presentes, más o menos cincuenta personas, y les pedí 

perdón, reconociendo mis faltas y mi actitud odiosa”.198 

La transformación de la familia Barros Trapero marcó un precedente fundamental 

en el origen y desarrollo del adventismo en la ciudad de Santa Cruz. Desde el momento 

de su testimonio hubo bautismos y crecimiento entre las diversas clases sociales. La 

conversión de la familia influyó en las decisiones de sus amigos. 

El plan de la recolección  

Otro medio importante, para acercarse a los no adventistas, se constituyó la 

recolección. A través de él se contactaban con parientes, amigos, vecinos y otras personas 

de la clase alta. Alguno de ellos llegó a interesarse en el mensaje adventista. 

Los pastores Kepkey y Piro viajaron a la ciudad de Santa Cruz para efectuar la 

recolección el 18 de abril de 1946.199 El adventismo en toda Bolivia optó esta forma de 

                                                 
197Barros, Perseverancia y confianza, 45. 

198Ibíd., 51. 

199Junta Directiva, AJDMB, “R. E. Kepkey y Frco. Piro viajen a Santa Cruz”, voto 
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trabajo para llegar a la gente de recursos financieros. Probablemente, fue útil para la 

captación de dinero para continuar con la predicación del mensaje adventista. En esos 

momentos del trabajo misionero en Santa Cruz, Vicente Zielenkievicz dirigió un llamado 

de auxilio: 

Su clima tropical, la inmensa variedad de frutas y su vegetación exuberante hacen 

soñar con la vida edénica […] Pero sus 45.000 habitantes, su imponente 

Universidad, su Facultad de Derecho y varias otras instituciones educacionales de 

diversa importancia además del obispado y diez templos dedicados a diferentes 

cultos, lanzan un reto tremendo a la iglesia adventista.200 

Ambas estrategias: el colportaje y la recolección generaron un despertar en el 

interés de la población hacia el adventismo y viceversa. La conversión de familias como 

los Barros, Trapero, Montero y otros se hicieron realidad en la segunda fase. 

Primeros conversos del adventismo (1946-1955) 

En el trabajo de avance destacan dos aspectos. Al inicio los primeros miembros de 

esta iglesia y luego la compra del terreno y edificación del templo adventista. 

Primeros miembros  

En 1946 ya se habló de un grupo de interesados en el mensaje adventista. El paso 

de los colportores generó más interés en el estudio de la Biblia. Zielenkievicz admirado 

por las características de Santa Cruz informó: 

Estos grupos claman, lanzan su S. O. S., necesitan auxilio. Pero no imploran 

alimentos, ni abrigo, ni refugio. Necesitan el pan de vida. Sí, es necesario que 

venga al oriente boliviano un obrero permanente y enseñe la verdad a estas almas, 

de viva voz y por el ejemplo a fin de que muchas otras estén preparadas también 

en Santa Cruz de la Sierra y en las regiones adyacentes para el pronto regreso de 

                                                 

3010, 11 de abril, 1946. 

200Vicente Zielenkievicz, “El oriente boliviano lanza un S. O. S.”, Revista 

adventista, febrero 1946, 13. 
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Jesús.201 

 

Los ciudadanos cruceños requerían un pastor para continuar con el trabajo inicial 

de Supo. En 1947, solicitaron la visita de Eduardo R. Flores. Los incumbidos pidieron 

que haga lo posible para visitar Santa Cruz, una vez por año, para animar a los 

interesados que en dicha ciudad estaban estudiando la Biblia.202 Ese mismo año, 

autorizaron el viaje de Zielenkievicz desde Sucre a Santa Cruz, donde se preparó para 

trabajar como colportor.203 Una vez establecido, en su casa, celebraron las reuniones 

sabáticas. Más adelante, votaron ayudar al mencionado colportor con el alquiler de su 

casa con Bs. 100.- comenzando con el mes de julio hasta diciembre de 1948.204 

En junio de 1949, a través de una carta, solicitaron a la MB de la ciudad de La 

Paz, un pastor para bautizar a un grupo de creyentes.205 En respuesta a esa solicitud, 

enviaron al evangelista argentino Gaspar Cammaratta en el mes de junio de 1949.206 

Cammaratta realizó una campaña evangelística en el auditorio de la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno. Aprovechando que el país y la ciudad estaban pasando 

                                                 
201Zielenkievicz, “El oriente boliviano”, Revista adventista, febrero 1946, 13.  

202Junta Directiva, AJDMB, “Visitar Santa Cruz del oriente”, voto 47/46, 10 de 

marzo, 1947. 

203Junta Directiva, AJDMB, “Viaje de V. Zielenkievicz a Santa cruz”, voto 47/78, 

1° de abril, 1947. 

204Junta Directiva, AJDMB, “Alquiler V. Zielenkievicz”, voto 48/54, 14 de 

septiembre, 1948. 

205Barros, Perseverancia y confianza, 48. Al parecer la carta fue escrita por 

Hernán Barros y luego enviada por Orfita Trapero. 

206Junta Directiva, AJDMB, “Pastor Cammara (Sic) viaje a Santa Cruz”, voto 

49/78, 7 de junio, 1949. 
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por algunos conflictos sociales, al evento asistieron muchas personas.207 De este modo, la 

primera noche presentó “Los Enemigos de la Sociedad”: 

Al momento de la primera reunión, el auditórium estaba lleno con lo mejor de las 

personalidades intelectuales, gente del gobierno, el alcalde, otras autoridades, y 

muchos miembros de la comunidad, especialmente del partido comunista, ¡El cual 

estaba en todo apogeo! 

Qué alivio para los comunistas cuando el profesor Camaratta terminó hablando 

del alcohol y tabaco, todo el mundo estaba feliz […] 

Su misión especial en ese momento era instruir a un grupo de personas para el 

bautismo dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.208 

 

Según Carlos Treptow,  las primeras familias que aceptaron la verdad pertenecen 

a las familias Trapero, Gutiérrez, Barros y Montero, hasta hoy son fieles adventistas. Los 

primeros bautismos se celebraron en 1948.209 El informe de Joaquín Vargas coincide con 

la versión de Barros: “el 19 de junio, de 1949, tuve el privilegio de ser bautizado en las 

aguas del Río Piraí, fui el primero de un grupo de nueve. Siguió mi esposa, luego mi 

suegra seguida por sus dos hijas, y cuatro que nos habíamos convertido”.210 

Después de que fuimos convertidos y bautizados en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en Santa Cruz, nos convertimos en los líderes del movimiento y las 

reuniones semanales se celebraban en nuestra casa. También, las puertas de 

nuestra casa estaban abiertas para cualquier miembro de la iglesia que estuviera de 

visita; tanto para los pobres que necesitaban alojamiento y comida, como para los 

dirigentes de nuestra organización que llegaban de Sudamérica y de los Estados 

Unidos, nuestro hogar era donde se hospedaban y descansaban.211 

 

                                                 
207Barros, Perseverancia y confianza, 48,49.  

208Ibíd., 49. 

209Carlos A. Treptow, “La obra en Santa Cruz de la Sierra”, Revista adventista, 

agosto 1958, 14. 

210Barros, Perseverancia y confianza, 51. Entrevista personal con Joaquín Vargas, 

Santa Cruz 01 de noviembre, 2011. 

211Barros, Perseverancia y confianza, 56. 
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La conversión de la familia Barros marcó un hito en la historia del adventismo en 

Santa Cruz. Fue un grupo de creyentes de clase alta. Además, gente influyente en la 

sociedad cruceña y generadores de una nueva clase social en el adventismo en Bolivia.  

En mayo de 1950, Daniel Wandersleben informó de un grupo de miembros. 

Agrega que el trabajo misionero que está realizado un hombre será factor importante en 

el establecimiento del adventismo, su nombre: Hernán Barros. Un informe de 

Wandersleben señala: 

Su director, el Hno. Barros, envió un telegrama concebido en los siguientes 

términos: “Envíen veinte juegos Semana Grande, ya los tenemos vendidos.” Nos 

sorprende de la forma en que asumieron su responsabilidad. ¿No es verdad que se 

necesita amor por la causa para vender los libros sin tenerlos? ¡Que Dios los 

bendiga y les conserve su celo misionero!212 

La madurez de la iglesia Adventista en Santa Cruz fue progresiva. Las actividades 

demuestran su crecimiento. De esta manera, el adventismo se consolidó en Santa Cruz. 

Terreno y templo para Santa Cruz 

El grupo de creyentes tuvo diversos lugares de reunión. Vargas informó que se 

reunían en la casa de los Trapero, en la calle Libertad esquina Rafael Peña (actualmente 

la escuela Elena G. de White). Luego se trasladaron a la calle Bolívar Nº 467.213 A raíz de 

la constitución de los primeros feligreses, anhelaban un predio propio para las reuniones 

adventistas.  

                                                 
212D. Wandersleben, “La semana grande en Bolivia”, Revista adventista, mayo 

1950, 13. 

213Según Triantáfilo la iglesia en Santa Cruz se originó “En un cuarto que facilitó 

la familia Trapero se iniciaron reuniones a fin de atraer almas y llegar a formar lo que 

sería con el tiempo la iglesia de Santa Cruz de la Sierra”. Triántafilo, Cumpliendo el 

mandato, 19. Además, entrevista personal con Joaquín Vargas. 
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La División Sudamericana y la UI votaron una buena subvención para adquirir un 

terreno y edificar una iglesia en la ciudad de Santa Cruz. Entonces formaron una 

comisión de tres personas para que viajen a Santa Cruz y estudien y trate de conseguir el 

terreno en un lugar apropiado. Las siguientes personas fueron recomendadas para esta 

comisión: E. D. Clifford, Delmer Holbrook y J. N. Pérez.214  

Más tarde, el 20 de febrero de 1951, lograron comprar un terreno ubicado en la 

calle Bolívar. Mientras tanto, en 1952, el grupo estaba en otros ambientes en calidad de 

alquiler.215 Posteriormente, vino el plan de construcción del templo, para el cual se 

solicitó ayuda a la UI.216 En 1956, construyeron los cimientos del templo. La obra fue 

concluida a fines del mismo año, en medio de una gran depresión económica nacional.217 

The construction of a protestant temple in the city of Santa Cruz, Bolivia, raised 

little comment among the townspeople, for they had seen others constructed 

before and just a few, mostly from the poorer class, had become members of the 

congregations meeting in these new temples. But they did not take into account 

the fact that God, through this new temple, would bring a special, stirring message 

to their city whose reputation in reality was similar to that of Nazareth of old.218 

 

El templo fue dedicado el 16 de noviembre de 1957.219 Además, fue inaugurado 

                                                 
214Junta Directiva, AJDMB, “Compra terreno Santa Cruz”,  voto 35/50, 9 de 

mayo, 1950, “Compra terreno Santa Cruz”, voto 104/50, 28 de septiembre, 1950,  

“Compra terreno Santa Cruz”, voto 150/50, 29 de diciembre, 1950. 

215Junta Directiva, AJDMB, “Ayudar al grupo de Santa Cruz”, voto 52/56, 15 de 

abril, 1952. El pago de alquiler fue de Bs. 650.- mensuales. 

216Junta Directiva, AJDMB, “Templo Santa Cruz”, voto 56/70, 16-17 de abril, 

1956. 

217Carlos Treptow, “La obra en Santa Cruz”, Revista adventista, agosto 1958, 14. 

218Nathan M. Merkel, “The gospel Story Melts Hearts”, South American Bulletin, 

July-September, 1959, 5, 6.  

219Junta Directiva, AJDMB, “Dedicación templo Santa Cruz”, voto 57/313, 8 de 
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realizando un ciclo de conferencias ese mismo año.220 De esta forma, los adventistas 

abrieron sus puertas a los cruceños. 

El establecimiento de la iglesia Adventista (1956-1976) 

El establecimiento de la iglesia adventista en Santa Cruz pasó por diversas 

circunstancias. Tres acciones fueron importantes: el evangelismo, la organización de la 

iglesia y el origen de la escuela adventista. Las labores de evangelismo que fueron 

dirigidas por Amaro Peverini. 

Campaña de evangelismo 

En 1957 se organizó la campaña evangelística dirigida por Amaro Peverini. 

Fueron recomendados Rubén Rivero, Inés G. de Rivero y Mariano Pairo para que ayuden 

en el esfuerzo público de Peverini.221 A este equipo fue agregado Manuel Porto para que 

esta experiencia sirva en su desarrollo ministerial.222 Otro que se sumó fue Gerometta, a 

quien se le pidió que asista para el comienzo del esfuerzo en Santa Cruz.223 Algunas 

estrategias fueron utilizadas previas a la campaña de evangelismo 

During previous months earnest prayers had been offered throughout the 

membership of Bolivia for the success of these meetings. Careful plans had been 

laid for the series, and in the days previous, many printed invitations were handed 

out […] The atmosphere was one to bring fear to the heart of even the most 

                                                 

octubre, 1957. 

220“Santa Cruz de la Sierra”, Revista adventista, mayo 1970, 18. 

221Junta Directiva, AJDMB, “Personal esfuerzo Santa Cruz”, voto 57/74, 31 de 

enero, 1957. 

222Junta Directiva, AJDMB, “Porto a Santa Cruz”, voto 57/168, 8 de mayo, 1957. 

223Junta Directiva, AJDMB, “Pastor Gerometta Santa Cruz”, voto 57/169, 8 de 

mayo, 1957. Ver Nathan Merkel, “The gospel Story”, South American Bulletin, July-

September, 1959, 5, 6. 
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experienced evangelist, but the unseen Watcher who heard the fervent prayers of 

the group of workers offered just before the evangelist stepped out to meet the 

public, was to work miraculously on every heart.224  

 

Finalmente, llegó el tiempo de las conferencias en la ciudad de Santa Cruz en 

1957. En vista de la necesidad de dar algunas reuniones tipo doctrinales para los nuevos 

miembros y los interesados en Santa Cruz votaron: conceder Bs. 250.000 del fondo de 

evangelismo para continuar con las conferencias hasta fin de año.225 Sin embargo, el 

trabajo encontró algunos obstáculos, entre ciertos vecinos: 

When the attendance continued to be strong, sentinels were stationed on the 

corners of the streets one block from the church to dissuade those interested from 

going to the meeting. Later, a good orator was called in to conduct a series of 

counter meetings on the same nights our meetings were being held, and on 

another occasion the teachers of a night school were visited, instructions being 

given them to convey to their students a warning against attending meetings at our 

church; but all this only served to interest more people in the evangelist and his 

message.226  

 

La oposición de algunos religiosos generó mayor interés en el pueblo. La gente 

quería saber en qué consistían las enseñanzas de los adventistas. Por ejemplo, en un 

colegio nocturno, los maestros y alumnos terminaron más temprano las clases para asistir 

a las reuniones evangelísticas. Sin embargo, los asistentes fueron visitados por los 

opositores advirtiéndoles que las enseñanzas eran erróneas. La gente estaba deseosa de 

oír el mensaje y al mensajero. El público no solo escuchó la predicación sino tuvo 

disposición para responder las invitaciones del orador. Merkel destacó que el público 

respondió a las apelaciones: 

                                                 
224Merkel, “The gospel Story”, South American Bulletin, 5, 6.  

225Junta Directiva, AJDMB, “Conferencias Santa Cruz”, voto 57/304, 08 de 

octubre, 1957. 

226Merkel, “The gospel Story”, South American Bulletin, 5, 6. 
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When the message on temperance was presented, more than 500 signed the 

abstinence pledge, and when the Sabbath truth had been presented, more than 200 

signed the promise card. Every decision for baptism was a glorious victory over 

sin and erroneous religious belief. Those who have taken their stand for Christ 

include school teachers, engineers, lawyers, and a judge. 227 

 

El trabajo de los adventistas en esta ciudad fue realizado principalmente por 

extranjeros. Sin embargo, años más tarde, ante la salida de ellos, continuaron esta labor 

los misioneros locales.   

Organización de la iglesia 

Según los acuerdos de la Junta de la Misión Boliviana se decidió la organización 

de la Iglesia Adventista en Santa Cruz en 1957. El grupo de creyentes creció en 

liderazgo, en membresía y se estaba estableciendo en forma sólida económicamente. El 

acuerdo de la MB describe el núcleo para la organización de la iglesia de Santa Cruz. En 

vista de la proximidad de la fecha para la organización de la iglesia votaron: 

sugerir los siguientes nombres para constituir el Núcleo para la organización de la 

iglesia: Juvenal Paniagua, Fernando Chávez, Parmenia Vda. De Trapero y si los 

anteriores hermanos no estuvieran presentes, la siguiente: Nancy Gutierrez, Sara 

de Treptow y Roberto Saucedo.228 

 

Finalmente, la iglesia fue organizada y alcanzó nuevos frutos producto de su 

trabajo misionero en gestiones posteriores. El adventismo en Santa Cruz fue uno de los 

más prósperos tanto educativa como eclesiásticamente. Luego de la organización de la 

iglesia adventista en Santa Cruz iniciaron el trabajo con la escuela adventista de la 

ciudad. Esta fue otra área  importante de desarrollo. 

                                                 
227Merkel, “The gospel Story”, South American Bulletin, 5, 6. 

228Junta Directiva, AJDMB, “Núcleo para la organización de la iglesia de Santa 

Cruz”, voto 57/360, 11de noviembre, 1957. 
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Escuela Adventista 

En diciembre de 1957, la Misión Boliviana decidió equipar la Escuela Adventista 

de Santa Cruz. Luego, en 1958, las autoridades eclesiásticas inauguraron la escuela. 

Entonces, votaron: designar la suma de Bs. 1.000.000.- para equipo de la escuela.229 En 

los primeros días de febrero, de este año, organizaron la escuela dependiente de la iglesia. 

La institución educativa funcionó con una matrícula de 40 alumnos. Treptow decía 

“damos gracias a Dios porque nos ha bendecido abundantemente”.230  

En 1970, la Revista Adventista destacó a esta escuela como la mejor y la más 

completa de la MB. Además, el informe recalca algunos aspectos legales, de 

infraestructura y financieros: 

La iglesia tiene además una buena escuela. Tal vez es la mejor  y más completa de 

la Misión Boliviana. Actualmente ofrece ocho cursos (grados). El nivel primario e 

intermedio, según la nueva reforma educativa de Bolivia. Cuenta con 224 

alumnos y es la única escuela de la misión que opera con ganancia, luego de pagar 

los sueldos de sus catorce maestros.231 

 

El adventismo en Bolivia estaba constituida de 226 escuelas. Al parecer, todas 

estas escuelas fueron de pobre funcionamiento y deficitarias económicamente. La escuela 

adventista Elena G. de White de Santa Cruz destacó desde sus orígenes hasta la 

actualidad. El trabajo educativo fue respaldado por el crecimiento eclesiástico en el 

adventismo, este desarrollo ocurrió producto del esfuerzo evangelístico. 

                                                 
229Junta Directiva, AJDMB, “Equipo escuela Santa Cruz y Sucre”, voto 57/417, 13 

de diciembre, 1957. 

230Treptow, “La obra en Santa Cruz”, Revista adventista, 14. 

231“Santa Cruz de la Sierra”, Revista adventista, mayo 1970, 18. 
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Julio Montevilla en Santa Cruz 

Un medio para la evangelización fue la radio. En esta labor se destacó el trabajo 

de Julio Montevilla, quien ya había adquirido experiencia radial en Sucre y en Tarija. 

Respecto a su labor se dice que antes de comenzar el ciclo de evangelismo, ofreció por 

radiofonía algunas conferencias, las que prepararon las condiciones para iniciar las clases 

bíblicas en el templo adventista con una desacostumbrada asistencia.  

El trabajo misionero de Montevilla logró enlazar las emisiones de radio con las 

conferencias públicas en la ciudad de Santa Cruz. Más adelante, en 1970, se realizó un 

programa bautismal. Respecto a esta actividad Julio Montevilla informó: “En el mes de 

octubre del año pasado ya se habían bautizado 17 personas como fruto directo de este 

esfuerzo y continuaban estudiando muchas más que esperamos se unan a nuestra 

iglesia”.232 

Atención pastoral 

El adventismo necesitaba una persona, quien pueda trabajar en forma permanente 

en esta ciudad. Más tarde, en 1955, Aldo Carvalho fue a Santa Cruz como pastor.233 

Luego en enero de 1957, la junta de la MB acordó que Treptow realice su traslado a esta 

ciudad.234 Además, votaron para que por ese año viva en dos aulas y piezas auxiliares de 

                                                 
232Julio Montevilla, “Noticias de Santa Cruz, Bolivia”, Revista adventista, febrero 

1970, 10.  

233Junta Directiva, AJDMB, “Santa Cruz Aldo Carvalho”, voto 55/98, 14 de junio, 

1955. 

234Junta Directiva, AJDMB, “Traslado Treptow Santa Cruz”, voto 57/18, 3 de 

enero, 1957. 
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la iglesia como su vivienda.235 Finalmente, Treptow, una vez terminado el templo en 

Santa Cruz, se responsabilizó de la obra en dicho lugar.236 

El trabajo en Santa Cruz fue de gran éxito y Treptow quedó solo para atender 

estas personas. En la MB votaron: “sugerir a la Misión que provea los obreros bíblicos 

suficientes a fin de poner una base sólida de la verdad en estos hermanos, evitando así 

futuros fracasos como en otros campos”.237 El informe textual elaborado por Carlos 

Treptow sostiene: 

El que suscribe se hizo cargo de la obra en Santa Cruz en enero de 1957 […] 

Durante tres meses un nutrido público concurrió al templo; algunos días hasta 600 

personas llenaban los asientos, los pasillos y hasta el patio. 

Como resultado de este esfuerzo, 50 personas aceptaron la verdad y se unieron a 

la iglesia hacia fines de 1957. La iglesia de Santa Cruz cuenta actualmente con 70 

miembros y un buen número de interesados.238 

 

Este grupo de personas y los primeros bautizados se constituyeron en la base para 

la formación de la nueva iglesia. Los resultados eclesiásticos incidieron en el crecimiento. 

De esta manera, el adventismo se estableció en esta ciudad en forma definitiva. 

El adventismo en Santa Cruz alcanzó un crecimiento notable entre las clases 

medias y altas de la sociedad cruceña. El colportaje, la educación, el plan de la 

recolección, el evangelismo, el trabajo radial, el trabajo radiopostal, fueron medios  

importantes. Destacaron hombres y mujeres del extranjero: pioneros de esta iglesia. 

                                                 
235Junta Directiva, AJDMB, “Vivienda Treptow Santa Cruz”, voto 57/85, 3 de 

febrero, 1957. 

236Junta Directiva, AJDMB, “Treptow Santa Cruz”, voto 56/192, 12 de 

septiembre, 1956. 

237Junta Directiva, AJDMB, “Octavo Congreso Bienal de la Misión Boliviana”, 

votos 58/6-58/24, 12-15 de febrero, 1958. 

238Treptow, “La obra en Santa Cruz de la Sierra”, Revista adventista, 14. 
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Conclusión parcial 

Producto de la extensión del adventismo de La Paz hacia las ciudades del primer 

eje: Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz se arriba a algunas conclusiones. La IASD 

alcanzó un crecimiento fundamental en determinadas áreas: algunas estrategias de 

evangelismo, el crecimiento de su feligresía, nuevo liderazgo pastoral y el incremento de 

inmuebles. 

En esta etapa ocurrió la implementación de nuevas estrategias de evangelismo. Se 

usaron los métodos ya conocidos: el colportaje, la educación, la salud y los estudios 

bíblicos. Entonces se agregó: la evangelización por medio de la radio, la escuela bíblica 

radiopostal, el trabajo de instructoras bíblicas239 y el evangelismo público. Cada 

estrategia obtuvo diferentes resultados, o fueron útiles en el cumplimiento de la misión. 

El crecimiento del adventismo en estas ciudades fue cualitativo más que 

cuantitativo. En cada ciudad se ganaron nuevos, pocos feligreses, formaron parte de la 

iglesia Adventista. En el caso de Sucre y Oruro, los miembros eran de familias 

bolivianas. No obstante, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, los primeros 

conversos fueron extranjeros o hijos de familias migrantes. De este modo, en estas dos 

últimas urbes los pioneros fueron muy influyentes en el desarrollo del adventismo en sus 

respectivas ciudades. 

                                                 
239Junta Directiva, AJDMB, “Llamados alumnos Colegio Unión”, voto 61/170, 5 

de junio, 1961. Llamados alumnos Colegio Unión, 1961 

Votado, pasar los siguientes llamados a alumnos bolivianos que están terminando 

sus estudios en el Colegio Unión:  

Amasias Justiniano Aspirante al ministerio 

Matilde Álvarez Maestra de la misión,  

Mary Vargas  Instructora bíblica,  

Laureano Pocoaca Abierto  
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El aumento de miembros en diferentes ciudades provocó la necesidad de pastores 

en las iglesias. En consecuencia, la atención pastoral, en principio, fue totalmente 

dependiente de misioneros extranjeros en todos los niveles de liderazgo. Más tarde, la 

MB seleccionó y preparó a algunos jóvenes bolivianos para que lleguen a ser misioneros 

de los adventistas.240 Posteriormente, a fines de la década de 1960 recién surgieron 

algunos pastores de nacionalidad boliviana.241 Las condiciones de liderazgo nacional 

estancado repercuten en el desarrollo del adventismo hasta el día de hoy.  

La nueva feligresía requería reunirse en un determinado lugar para establecerse en 

forma definitiva. Al principio, la Misión Boliviana en cada ciudad fue alquilando 

diferentes propiedades242 y, luego, fue sumando sus bienes por medio de la compra de 

                                                 
240Junta Directiva, AJDMB, “Aspirante para la Misión Boliviana”, voto 282/51, 

15 de agosto, 1951. Primer obrero llamado, 1951. 

Efino Triantáfilo, de nacionalidad griega, fue el primer aspirante para la MB. 

Junta Directiva, AJDMB, “Becas alumnos kechuas”, voto 54/209, octubre de 1954.  

4 becas en beneficio de los hijos de los mineros y quechuas. 

Junta Directiva, AJDMB, “Ayuda alumnos CAB”, voto 63/100, 13 de febrero de 1963.  

Ayuda en sus estudios a alumnos del CAB para el año 1963 de acuerdo con el plan en el 

acuerdo 60-318: 

Grupo quechua 

José Gordillo de Catavi, Augusto Zegarra de Chulumani, Pedro Murillo de Potosí 

Grupo Oriente 

Remberto Parada de Santa Cruz, Oscar Ticona de Trinidad 

 
241Junta Directiva, AJDMB, “Pastores 1967”, voto 66/427, 30 de octubre, 1966. 

 

Votado, hacer las siguientes designaciones de pastores bolivianos para 1967 

La Paz (Los Andes)  Juan Ayala. Ayudante, Benjamín Beltrán 

Tarija    Fernando Arévalo 

Yacuiba   Julio Montevilla 

Potosí    Alejandro Macedonio 

Trinidad   José A. Justiniano 

 
242Junta Directiva, AJDMB, “Alquiler casa Misión”, voto 63/42, enero 21-24, 

1963. Votado, fijar los siguientes alquileres: 
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terrenos, la construcción de templos, escuelas y oficinas.243 La adquisición de estos 

bienes e inmuebles consolidó la fase de establecimiento. De este modo, los adventistas 

arribaron a las ciudades para quedarse en ellas. 

En una reunión realizada por la IASD a mediados de 1960 convocaron a los 

líderes de toda Bolivia. A ella concurrieron pastores, directores de estaciones misioneras, 

administradores de las instituciones y maestros de algunas escuelas y colegios. Andrés 

Achata, además, describió la organización de las iglesias en diferentes ciudades. Él 

nombró a Santa Cruz como iglesia lejana, mencionó a la iglesia de Sucre como la ciudad 

de los cuatros nombres y Oruro fue designada la iglesia más numerosa de la misión. En 

síntesis, concluyó así: 

Haciendo un paréntesis debemos mencionar que esta misión tuvo la satisfacción 

de añadir, desde 1957, una iglesia por año a la confraternidad de sus iglesias. En 

1957 nació la Iglesia de Santa Cruz, después de las conferencias realizadas por el 

pastor Amaro Peverini y sus colaboradores. En 1958 se organizó la iglesia más 

grande de la misión en Oruro después de un completo ciclo de conferencias 

dictadas por el pastor Moisés Tenorio y un conjunto de misioneros, y el año 

                                                 

LUGAR  DIRECCIÓN   OBRERO  CANTIDAD 

Cochabamba  Colombia 2749  Escuela  500.00 

     San Martín   Iglesia   1,000.00 

Oruro   Esq. Junín y S. Galvarro Iglesia   350.00 

  Junín 583   Escuela  500.00 

Santa Cruz  Bolívar 481   Iglesia   500.00 

  Bolívar 483   Escuela  400.00 

Sucre   Ayacucho 218   Iglesia   150.00 

      Escuela  350.00 

Trinidad   La Paz 50   Iglesia/Clínica  800.00 

  La Paz 50   Escuela  350.00 

 
243Junta Directiva, AJDMB, “Plan construcción iglesias”, voto 55/43, 16 de 

febrero, 1955. “Plan construcción de iglesias. 1955  

Adoptar el acuerdo de la Unión No. 55-25. Siendo que existe la necesidad urgente de 

edificios de iglesia que representen nuestra obra en cada lugar de la Misión Boliviana”. 

Junta Directiva, AJDMB, “Construcción de templos”, voto 75/11, 17 de enero, 1975.  
“Construcción de templos, 1975 Acordado, apoyar plan Misión en construir un templo en el año, 

especialmente en capitales de departamento, en los cuales no existen y tienen necesidad”. 
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pasado (1959) también se organizó la joven iglesia de la capital de la república, 

Sucre, luego de las conferencias del pastor Leonardo Gerometta y sus valientes 

colaboradores.244 

 

Al parecer, según Achata, no existía una iglesia en Cochabamba. Sin embargo, los 

registros históricos establecen una iglesia organizada en 1955 en esa ciudad. A pesar de 

esta contrariedad, el crecimiento del adventismo en el primer eje de extensión es 

confirmado, con el informe de Achata, casi en su totalidad. 

Los crecimientos anteriormente mencionados modificaron la condición de la 

Misión Boliviana. El aumento de miembros por medio del bautismo, promovió la 

organización de iglesias. Los adventistas en Bolivia empezaron a adquirir un matiz casi 

nacional. Debido a este crecimiento extensivo en el primer eje de Bolivia: Sucre, Oruro, 

Cochabamba y Santa Cruz, en la década de 1950, el adventismo repercutió e influyó en la 

propagación de su mensaje hacia ciudades de la periferie nacional como Potosí, Trinidad, 

Tarija y Cobija en la década siguiente. El arraigo de la iglesia Adventista en estas 

ciudades será estudiado en el próximo capítulo.

                                                 
244Andrés Achata, “Concentración de fuerzas en Bolivia”, Revista adventista, 

octubre 1960, 15. 
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CAPÍTULO 3 

 

CRECIMIENTO EXTENSIVO DEL ADVENTISMO HACIA 

LAS CIUDADES DEL SEGUNDO EJE: POTOSÍ, 

TRINIDAD, TARIJA Y COBIJA 

El capítulo crecimiento extensivo del adventismo hacia las ciudades del segundo 

eje describe y analiza el desarrollo misional en otras cuatro ciudades capitales de Bolivia: 

Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija. Estas ciudades se caracterizan por estar ubicadas cerca 

de los límites fronterizos de Bolivia. Potosí limita hacia el sureste con Chile, Tarija 

colinda con Argentina hacia el sur; Cobija está en la frontera norte con el Brasil y la 

ciudad de Trinidad es próxima a Brasil. Este grupo de ciudades constituye el segundo eje 

de extensión del adventismo. 

La investigación de cada ciudad abarca desde la presencia de los primeros 

adventistas en la urbe hasta el establecimiento de una iglesia organizada. Además, el 

capítulo identifica las estrategias misionales en la extensión del adventismo y concluye 

con una evaluación de la labor realizada en cada territorio citadino. Este crecimiento 

histórico del adventismo y otros temas fueron motivo de información y discusión en los 

congresos de la Misión Boliviana.  

Congresos de la Misión Boliviana  

El primer congreso con presencia de delegados de las ciudades del segundo eje 

aconteció en 1965. Los delegados de las primeras iglesias presentes fueron de la ciudad 

de Potosí y Trinidad. Más tarde, la representación de Tarija se hizo visible. A 
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continuación, se evidencia los congresos en los cuales se hicieron presentes. 

Décimo primer congreso de la Misión Boliviana en 1965 

En 1965, se desarrolló el décimo primer congreso de la Misión Boliviana y el 

primero en forma trienal. Además, en el evento aparecieron seis delegados de iglesias de 

ciudades. Más aún, entre ellas, sobresale la presencia de representantes de Potosí y 

Trinidad por primera vez. El voto registrado en actas de la Junta Directiva de la Misión 

Boliviana precisó los siguientes delegados: 

Cochabamba: Mario Nogales, Joaquín Vargas, Antonio Granado, Rodolfo 

Quinteros, Donato Cano 

 Oruro: René Pérez, Francisco Pinto, Max Ponce, José Luis Mendizabal 

 Potosí: Florencio Murillo 

  Santa Cruz: Gilberto Melgar, Lourdes Justiniano 

  Sucre: Armando Aníbarro 

  Trinidad: Tomás Franco, Lorenzo Alaro1 

 

En el acuerdo destaca la presencia de delegados de otras iglesias de distintas 

ciudades. A las ya estudiadas en el segundo capítulo: Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y 

Sucre; entonces, se suman las ciudades de Potosí y Trinidad. El adventismo cada vez más 

se tornó en una iglesia nacional. 

Décimo segundo congreso de la Misión Boliviana en 1967 

En 1967 en el décimo segundo congreso, por primera vez, la Misión Boliviana 

nombró al delegado de la iglesia adventista de la ciudad de Tarija. Además, el congreso 

se desarrolló con seis delegados de iglesias establecidas en la misma cantidad de 

ciudades. El acuerdo reveló el siguiente: 

Iglesia de Cochabamba: Remberto Ferrufino, Rodolfo Quinteros, Tomás Clavijo, 

Ángel Fajardo, Lucy Orellana, Emilio Hurtado 

                                                 
1Junta Directiva, AJDMB, “Delegados”, voto 65/2, 11, 12 de enero, 1965. 
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   Iglesia de Oruro: Claudio Sanjinés, Max Ponce, René Daza 

   Iglesia de Potosí: René Zelaya, Dr. Alberto Salinas 

   Iglesia de Santa Cruz: Carmen de Montoya, Lourdes Justiniano, Rosa de Kreidler 

   Iglesia de Trinidad: Jorge Tapia, Alfredo Kremser 

   Iglesia de Tarija: Hugo Aramayo, Armando Reyes2 

El crecimiento del adventismo en Bolivia fue progresivo y permanente durante 

esta etapa. La participación de los delegados de seis ciudades certifica este avance 

histórico. Aunque en el congreso de 1967, al parecer, no estuvo presente el delegado de la 

iglesia de la ciudad de Sucre. Hasta la realización del duodécimo congreso la iglesia 

Adventista, la presencia de esta denominación se extendió hacia siete ciudades capitales. 

Décimo tercer congreso de la Misión Boliviana en 1969 

En el décimo tercer congreso de la Misión Boliviana, realizado en 1969, 

aparecieron por primera vez representantes de siete iglesias de siete ciudades distintas 

con sus respectivos delegados. De este modo, los delegados por iglesias fueron: 

 Oruro: Francisco Pinto, Vicente Aguilar, Juan de Dios Lujan, Gregoria Santos 

 Sucre: Amalia de Jara, Naty Mallo 

 Cochabamba: Andrés Reyes, Abelino Alarcón, Delina de Orellana 

 Tarija: Humberto Barrios 

 Trinidad: Simón Pereyra 

 Santa Cruz: Juvenal Paniagua, Gilberto Melgar, Rosario Parada 

 Potosí: Guillermina Miranda, Salomé de Ayala3  

 

Además, durante el desarrollo del congreso, Manuel Alaña, presidente interino de 

la Misión Boliviana, en 1969, presentó el informe elaborado por el expresidente de la 

MB. El mismo, en partes, informa el establecimiento de iglesias en Bolivia. Al mismo 

tiempo, confirma respecto a la ausencia de la presencia adventista en Pando: 

                                                 
2Junta Directiva, AJDMB, “Delegados”, voto 67/19, 12 de enero de 1967. 

3Junta Directiva, AJDMB, “Lista de delegados ante el XIII Congreso Bienal”, voto 

69/2, 8 de enero de 1969. 
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Actualmente la Misión Boliviana cuenta con 52 iglesias organizadas diseminadas 

por todo el territorio de la Republica faltando tan solo el departamento de Pando 

donde actualmente no tenemos obra establecida. En el cuadro siguiente podemos 

notar el número de escuelas durante los últimos cuatro años. 

 1965    1966   1967   1968 

 242    203   214   2094 

 

Entre las iglesias organizadas en 1969 se encuentran las iglesias adventistas de la 

ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí, Trinidad y Tarija. Además, en 

el informe sobresale la cantidad de escuelas. De las 209 escuelas que habían durante el 

año 1963, sólo 42 estaba inscritas en las planillas de la Misión, las demás funcionaron 

como escuelas particulares. Entre las escuelas establecidas en las ciudades estaban: las de 

Trinidad, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.  

En el informe, el ex presidente, recalcó la necesidad de avanzar el cumplimiento 

de la misión, a pesar de las dificultades. Éstas fueron identificadas: acceso a territorios 

distantes, la falta de medios de comunicación y la limitada economía de parte del 

adventismo. El informe apeló así: 

“Avanzando por fe”: el lema que se ha escogido para nuestro congreso es muy 

significativo, AVANZANDO POR FE. Necesitamos mirar el futuro con fe, con 

optimismo. No es tiempo de desanimarse por lo mucho que nos queda por hacer: 

millón y medio de quechuas aún no han recibido el mensaje, muchas aldeas y 

pueblos nunca han escuchado las melodías de un himno, del departamento de 

Pando está esperándonos, cuándo llegaremos a ellos? Los obreros son pocos, las 

finanzas son reducidas, qué haremos, retrocederemos? NO que no ocurra esto. 

“Avanzando por fe” es la respuesta.5 

En 1969 no existía presencia adventista en el departamento de Pando ni en la 

ciudad de Cobija. El tema era una de las mayores preocupaciones entre los líderes del 

                                                 
4Junta Directiva, AJDMB, “Informe presidente Misión”, voto 69/5, 8 de enero, 

1969. 

5Ibíd. 
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adventismo en Bolivia. Además, las limitaciones financieras eran una dificultad aunque 

no un impedimento final. 

Décimo quinto congreso de la Misión Boliviana en 1975 

El décimo quinto congreso de la Misión Boliviana en enero de 1975, fue  el 

último de esta organización religiosa como tal. El evento cronológicamente está ubicado 

en el tiempo de estudio de esta investigación, por lo cual, se recalca la participación de 

los delegados por ciudades. El congreso trienal tuvo la siguiente cantidad de delegados: 

Tabla 5. Delegados al XV Congreso de la Misión Boliviana6 

N° Iglesia Delegados 

1. Cochabamba 3 

2. Oruro 2 

3. Santa Cruz 2 

4. Sucre-Potosí 2 

5. Tarija 1 

6.  Trinidad 1 

 

Fuente: AJDMB 

 

Hasta el congreso de la Misión Boliviana en 1975 no participó ningún delegado 

de Cobija. En aquel entonces, el adventismo en esta ciudad estaba en sus inicios. Además 

es conocido que ya había algunos adventistas en esa ciudad. Al parecer, habían 

transcurrido dos años desde la presencia del primer misionero en esas tierras del oriente 

boliviano. Sin embargo, su crecimiento no fue lo suficiente como para tener una 

representación en el último congreso de la MB. 

Algunas conclusiones de los congresos de la Misión Boliviana pueden ayudarnos 

                                                 
6Junta Directiva, AJDMB, “Comisiones y delegados por iglesia”, voto 74/324-

75/14, 15 de enero, 1975. 
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a identificar algunas características de crecimiento del adventismo. En la década de 1960, 

el epicentro de los congresos del adventismo pasó al departamento de Cochabamba. Las 

reuniones se desarrollaron principalmente en el Colegio Adventista de Bolivia en Vinto. 

Desde 1960, el adventismo fue completando su extensión en forma paulatina hacia las 

ciudades capitales de Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija. La iglesia Adventista dejó de ser 

solamente regional por fin llegaba a tener participación casi nacional.  

El siguiente mapa de Bolivia destaca la ubicación de las cuatro ciudades de 

Bolivia a las cuales se expandió el adventismo en una segunda fase extensiva: Potosí, 

Trinidad, Tarija y Cobija. Estas eran las ciudades más distantes o alejadas de la ciudad de 

La Paz. Por lo tanto, este grupo de ciudades se las considera el segundo eje de la 

presencia y establecimiento del adventismo en Bolivia. 

Estas ciudades tenían ciertas características por su ubicación periférica. Ellas se 

ubicaban en los extremos norte y sur de Bolivia. Hacia el extremo norte se encuentran las 

ciudades de Trinidad y Cobija, hacia el sur están ubicadas las ciudades de Potosí y Tarija. 

Estas ciudades fueron de bajo nivel demográfico. Además fueron urbes descuidadas y 

aisladas por el estado boliviano. Al parecer, el adventismo también las tuvo distantes y 

olvidadas, porque los adventistas recién establecieron sus iglesias en la década de 1960 e 

incluso en 1975, como es el caso de Cobija. Ver figura 2. 
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Figura 3. Mapa de Bolivia y ciudades del segundo eje de extensión. 

Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija en relación a su distancia con la ciudad de La Paz..7 

La presencia adventista en las ciudades de la periferia de Bolivia consolidó la 

labor a nivel nacional. Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija aperturaron sus territorios en 

forma distinta. Algunas fueron más accesibles al adventismo, otras no. Potosí fue una de 

                                                 
7https://www.google.com.br/search?biw=1517&bih=714&noj=1&tbm=isch&sa=

1&q=mapa+de+Bolivia+con+la+media+luna&oq=mapa+de+Bolivia+con+la+media+lun

a&gs_l=img.3...564226.571146.0.571848.36.19.1.0.0.0.574.2099.4-

1j3.4.0....0...1.1.64.img..31.1.511...0j0i30.kvqvG87KQSo#imgrc=hzsc4il-6fRaUM%3A 

(consultado: 20 de julio, 2015). 
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las más complicadas para establecer la presencia adventista. 

Presencia adventista en la ciudad de Potosí (1942-1976) 

La presencia del adventismo en Potosí incluye cuatro aspectos. En primera 

instancia, el contexto histórico de la ciudad; segundo, el trabajo de exploración con los 

colportores (1943-1959); tercero, la labor de captación lenta y escasa (1960-1962) y 

finalmente, el establecimiento definitivo del adventismo en esa ciudad (1963-1976). Cada 

fase del cumplimiento de la misión fue progresiva. 

Contexto histórico  

El contexto histórico de Potosí, en el siglo XX, algunos tópicos son destacables.8 

Ellos fueron: la población católica, el carnaval potosino, las minas y su efecto en la vida 

del potosino. A continuación se describe cada uno de ellos. 

Población católica y costumbrista 

Potosí es una ciudad del sur de Bolivia. Se extiende a las faldas de una montaña 

llamada Sumaq Orcko (en quechua: Cerro Rico) que contenía la mina de plata más 

grande del mundo. Su altitud promedio es de 4.067 m.s.n.m., por lo que es la 

                                                 
8Mariano Baptista Gumucio, “Prólogo”, La ciudad de Potosí vista por viajeros y 

autores nacionales siglos XVI-XXI (Cochabamba: Editorial Kipus, 2013), 11. “Los 

españoles bautizaron el cerro y a la ciudad que atropelladamente se formaría en sus faldas 

como Potosí y ése es el nombre que ha alcanzado difusión universal, como sinónimo de 

extravagante riqueza”. Ver en la misma página: “Las fabulosas riquezas que las entrañas 

del cerro guardaban, habrían de ser largamente explotadas por la Corona española, que 

sufrió con ellas un hartazgo malsano. El metal argentífero financió las guerras sostenidas 

por la Casa de los Habsburgo en Flandes, Francia, Alemania, Italia, el Mediterráneo 

contra el gran Turco, Inglaterra y dio un formidable impulso al establecimiento de la 

economía precapitalista en Europa revolucionando los precios, mientras que en España, 

el exceso de oferta de plata fue tal que desató un proceso inflacionario y paradójicamente 

constituyó un factor para la decadencia de la agricultura y la industria de aquel país”. 

http://www.taringa.net/enciclopedia/ciudad
http://www.taringa.net/enciclopedia/bolivia
http://www.taringa.net/enciclopedia/quechua
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tercera ciudad más alta del mundo. Potosí está “[…] situada en tierra fría, de muchas 

nieves, estéril y de ningún fruto, fue la causa de que no existiera población (Sic) alguna 

con anterioridad al descubrimiento”.9 

En el siglo XX, se observó la vida entre algunas clases sociales en forma 

contrastante. Por una parte, estaba la élite que vivía al estilo europeo en cuanto a 

comodidades; por otro lado, estaban los trabajadores de la mina que contaban con poca 

economía y condiciones de vida.10 La subsistencia en Potosí era de condición extrema. 

El potosino en general era muy costumbrista. Las fiestas fueron un derroche de 

energía, bebida y comida. Durán identificó la festividad de Anata: “Esta fiesta, de 

expresión costumbrista, religiosa y comercial, comenzaba cada 6 de enero y se 

prolongaba por ocho días enteros”.11 El ciudadano vivió atado a estas festividades. 

Otra característica fue el catolicismo. Su influencia alcanzó a través de la 

presencia de sacerdotes, monjas, templos y conventos distribuidos en la misma ciudad. 

La iglesia católica promovió las prácticas costumbristas del ciudadano potosino.  

El carnaval 

Fue el año de 1940 cuando por vez primera se mostró el carnaval minero. La 

iniciativa surgió de los empleados de la mina "Caracoles"; en ese entonces Compañía 

Minera Unificada del Cerro de Potosí. La mina estaba regentada por Mauricio Hoschilld. 

Respecto al origen declaran lo siguiente: 

                                                 
9Consuelo Varela, “La Babilonia Americana”, La ciudad de Potosí vista por 

viajeros y autores nacionales siglos XVI-XXI (Cochabamba: Editorial Kipus, 2013), 238. 

10Durán, “Fundamentos culturales” Bolivia y su historia. 1920-1952, 5:176.  

11Ibíd., 5:178. 

http://www.taringa.net/enciclopedia/ciudad
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En dicha ocasión, fueron los jefes, empleados y trabajadores de interior mina, los 

que corporativamente se anticiparon a celebrar la fiesta del carnaval, cinco días 

antes del "jueves de compadres", como una antesala de lo que significaría el 

carnaval potosino de aquel año.12 

 

Los trabajadores acompañaban en una especie de procesión bailable al "Tata-

Ck’ajcha". Éste se mostraba con vestimenta propia de interior mina: guardatojo, bufanda, 

polainas, botas, lámpara a carburo y el masticar de la hoja de coca. Esos trabajadores eran 

congratulados con bebidas alcohólicas, coca, cigarrillos trabajados artesanalmente por 

mujeres dedicadas a este oficio y la infaltable serpentina junto al papel picado a colores. 

Finalmente, se impuso una característica especial con la detonación de dinamitas, en 

plena fiesta, que aún se mantiene en este siglo XXI.13 

Igualmente era una costumbre el hecho de que todos los empleados y trabajadores 

mineros recibían la denominada "Th’inka" en el día festivo del "jueves de 

compadres"; oportunidad en que los "Tata-Ck’ajchas" retornaban al interior de las 

minas al que pertenecían, después de participar en las misas de acción de gracias 

que se oficiaban en los templos de San Martín, San Pedro, San Juan Bautista, 

Concepción, La Merced y la Santa Catedral.14 

 

El carnaval potosino y el catolicismo fueron factores influyentes en la vida del 

ciudadano. La vida festiva y licenciosa se hace permanente durante cada carnaval. 

Además, debe decirse que el catolicismo y las costumbres festivas fueron factores de 

obstáculo e impedimento para la presencia de los adventistas. Además, del dominio y 

                                                 
12http://www.entradasfolkloricas.com/2010/01/carnaval-minero-y-el-tata-

ckajcha.html (consultado el 21 de junio de 2016). Fue en aquella primera versión del 

carnaval minero, donde participaron las secciones mineras. Se identifica a "Tres Cruces", 

"Candelaria", "Milagros", "Moropoto", "San Miguel", "Caracoles", "Santa Rosa", "La 

Mendieta", "Rosicler", "Pailaviri", "San Esteban", "Encomendera", "Alta Gracia" y otras 

tantas pertenecientes a la Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí. 

13Ibíd.  

14Ibíd. 

http://www.entradasfolkloricas.com/2010/01/carnaval-minero-y-el-tata-ckajcha.html%20(consultado%20el%2021
http://www.entradasfolkloricas.com/2010/01/carnaval-minero-y-el-tata-ckajcha.html%20(consultado%20el%2021
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control clerical en la vida del ciudadano de esta urbe. 

Las minas 

Lo que salvó a Potosí de convertirse en un pueblo fantasma fue la producción de 

estaño. Sin embargo, a principios del siglo XX, la sobreproducción hizo que los precios 

internacionales cayeran, por eso Potosí volvió a hundirse en la pobreza. Posteriormente, 

el mundo en guerra tuvo una necesidad importante de estaño para la fabricación de 

armamento. De este modo, las minas de estaño sacaron a Potosí de su larga crisis 

económica. “El papel de región productora y exportadora de recursos naturales no 

renovables, asignado desde la Colonia, se mantuvo hasta finales de la década de 1940 y 

principios de 1950, cuando se iniciaron esfuerzos para diversificar la estructura 

productiva del País”.15 Las compañías mineras fueron nacionalizadas entre las grandes 

reformas de 1952. 

Al parecer, con la nacionalización, los millones de dólares que antes se fugaban al 

exterior beneficiaron a Bolivia, formando parte de su economía. Guillermo Francovich 

creía que “Con esos millones de dólares el Estado se hallará en situación de abrir nuevos 

caminos y de levantar escuelas modernas, llevar la asistencia sanitaria hasta los rincones 

más alejados de nuestra patria”.16 El mismo Francovich agrega: 

Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a 

Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y 

ocho millones de cadáveres de indios […] Bolivia, hoy uno de los países más 

pobres del mundo, podría jactarse –si ello no resultara patéticamente inútil- de 

                                                 
15http://www.eldiario.net/bolivia/ “Historia de Bolivia” (consultado: 14 de junio, 

2016). 

16Guillermo Francovich, “El mito del cerro de Potosí”, La ciudad de Potosí vista 

por viajeros y autores nacionales siglos XVI-XXI (Cochabamba: Editorial Kipus, 2013), 

206. 

http://www.eldiario.net/bolivia/
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haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una 

pobre ciudad de la pobre Bolivia: “La ciudad que más ha dado al mundo y la que 

menos tiene”, […]17  

 

Las condiciones anteriormente mencionadas influyeron sobre la receptividad del 

mensaje adventista. El ciudadano potosino estaba rodeado de ciertas prácticas contrarias a 

las creencias del adventismo. Otra dificultad fue la vivencia en un clima gélido y de 

altura. Además, influyó la presencia dominante del catolicismo, la vida carnavalera y el 

estilo de vida marcado por la mina fueron algunos obstáculos que los adventistas tuvieron 

que enfrentar. La ciudad de Potosí fue una urbe difícil de establecer presencia adventista 

pese al empeño de sus colportores y pastores. 

Colportores inician la fase de exploración (1942-1959) 

En esta fase destacan dos temas importantes. El primero fue el colportaje y el 

trabajo de Alberto Jara Tapia. Cada uno refleja el interés colectivo e individual de los 

adventistas en establecer una iglesia en la ciudad de Potosí. 

La obra del colportaje 

La presencia de colportores en la ciudad de Potosí ocurrió desde la década de 

1940. Según actas de la Misión Boliviana, en febrero de 1943, al colportor Julio Chávez 

Zegarra se le concedió permiso para ir a sondear la ciudad de Potosí.18 Ese mismo año, 

Alberto Jara recibió autorización para trabajar en Potosí con el libro Amanecer y Juego 

                                                 
17Eduardo Galeano, “España tenía la vaca pero otros tomaban la leche”, La ciudad 

de Potosí vista por viajeros y autores nacionales siglos XVI-XXI (Cochabamba: Editorial 

Kipus, 2013), 231. 

18Junta Directiva, AJDMB, “Chávez to work Potosí”, voto 2435, 7 de febrero, 

1943. 
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Invicto.19 Más adelante, en 1944, el director de colportaje de la MB, Francisco Piro, 

afirmó: 

A 4.040 mts. de altura y sobre una población de 45.000 habitantes, está nevando 

copiosamente […] En verdad la obra del colportaje es silenciosa, a veces, como la 

caída de la nieve, pero Dios se encarga de hacerlo producir. En  unas 15 horas de 

trabajo logró venderse 54 libros “Consejero médico del hogar,” con sus 

respectivos libros chicos, muchos de los cuales fueron pagados íntegros y otros 

con buenos anticipos.20  

 

Luego del informe de Piro, otros colportores fueron a la ciudad de Potosí. Por 

ejemplo, la MB votó pagar los gastos de viaje de Moreno a Potosí.21 El mismo año, en 

1944, permitió trabajar en el colportaje a Jafet Rojas en esta ciudad con el libro: 

Lecciones Prácticas del Gran Maestro como colportor de cuenta propia.22 Dos años más 

tarde pidieron a Ildelfonso González que termine su trabajo en Potosí, colportando hasta 

fines de septiembre de 1946.23 Es decir, los adventistas tuvieron presencia permanente de 

colportores en la ciudad de Potosí desde 1943. Generalmente, ellos eran enviados por la 

Misión Boliviana. 

Aporte de Alberto Jara Tapia 

Un personaje de gran aporte fue Alberto Jara Tapia. Jara fue un empresario 

librero, abrió en 1957 la librería “Universal”. El comercio estaba ubicado en la esquina 

                                                 
19Junta Directiva, AJDMB, “Alberto Jara”, voto 2534, 17 de octubre, 1943. 

20Francisco Piro, “Noticias de Potosí, Bolivia”, Revista adventista, marzo 1944, 

12. 

21Junta Directiva, AJDMB, “Help for Moreno”, voto 2614, 16 de marzo, 1944. 

22Junta Directiva, AJDMB, “Jafet Rojas colportor”, voto 2674, 23 de agosto, 1944. 

23Junta Directiva, AJDMB, “Colportor Idelfonso González”, voto 3095, 14 de 

julio,1946. 
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Sucre y Matos (Actualmente Tigo). Jara junto a otros pioneros originó la iglesia de Sucre, 

Potosí y Yacuiba. En Potosí vendía libros, entre los cuales vendía Conflicto de los siglos, 

El Secreto de la dicha conyugal, Billiken, Caras y caretas, etc.24 

Según Fidel Gómez, Jara solicitó apoyo a la Unión Incaica para establecer la 

iglesia en Potosí. La administración de la UI encargó a Julio Huayllara organizar una 

campaña en marzo de 1962 en la época de semana santa.25 Sin embargo, quien inició las 

primeras reuniones de los interesados en el mensaje adventista fue Jara. La obra del 

colportaje y el aporte de Alberto Jara en este tiempo de exploración fueron determinantes. 

Una captación lenta y escasa (1960-1962) 

Cuatro temas se destacan en este acápite. En primer lugar, el intento de 

adquisición de un inmueble, el evangelismo público en la ciudad de Potosí, el primer 

bautismo y finalmente la atención pastoral. El tópico inicia con la adquisición de un 

inmueble. 

Intentos de adquisición de un inmueble 

El grupo de miembros de Potosí era muy pequeño y de escasos recursos. Debido a 

esta dificultad, la MB autorizó el uso de fondos para la compra de algunos muebles. 

Previamente, dieron algunas consideraciones: “siendo que la iglesia de Oruro tiene en 

venta un púlpito y la posibilidad de dos bancos, fue votado, autorizar el uso de los Fondos 

Potosí para gastar hasta Bs. 250,000.00 para la compra de un púlpito y dos bancos para el 

                                                 
24Entrevista personal con Fidel Gómez Carvajal, Potosí el 14 de julio de 2012. 

Nació el 24 de marzo de 1932. 

25Entrevista personal con Fidel Gómez Carvajal. 
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grupo de Potosí”.26 Posteriormente, en 1961 planearon alquilar un lugar para utilizar 

como templo. 

En vista de nuestro deseo y siendo la oportunidad de tener un salón de culto en la 

ciudad de Potosí, fue Votado, tomar en alquiler el edificio del Sr. Barrientos que 

es en la anterior oficina de Lloyd Aéreo Boliviano, por un alquiler de Bs. 

250,000.- mensual a partir del 1° de febrero, 1961.27 

 

En 1964, tuvieron la posibilidad de adquirir un inmueble, pero por circunstancias 

desconocidas no se logró dicho objetivo. El acuerdo, en actas de la Misión Boliviana, 

consigna: “Votado, estudiar la posibilidad de comprar el edificio en Potosí donde se 

reúne la iglesia actualmente, haciendo una oferta de $b 50,000 por todo el edificio”. El 

proyecto fracasó.28 

Años más tarde, en 1970, tomaron un contrato de anticrético. La MB votó 

“autorizar un alquiler anticrético en la ciudad de Potosí para salón de cultos y 

evangelismo hasta Bs. 15.080.00 de fondo evangelismo y fondo pro capilla perteneciente 

a dicha iglesia”.29 De esta forma, el grupo de creyentes intentó establecerse en forma 

definitiva por medio de la posesión de un bien inmueble. Finalmente, no adquirieron el 

local para sus reuniones durante este período de investigación. Al parecer, esta situación 

generó inestabilidad y poco crecimiento del adventismo en Potosí. 

                                                 
26Junta Directiva, AJDMB, “ayuda grupo Potosí”, voto 60/263, 24 de noviembre, 

1960. 

27Junta Directiva, AJDMB, “Alquiler templo Potosí”, voto 61/71, 9 de febrero, 

1961. 

28Junta Directiva, AJDMB, “Edificio Potosí-compra”, voto 64/179, 21 de mayo, 

1964. 

29Junta Directiva, AJDMB, “Anticrético salón cultos y evangelismo Potosí”, voto 

70/334, 29 de septiembre, 1970. 
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Evangelismo público 

El evangelismo público fue un medio importante para establecer una iglesia en 

esta ciudad. En ese sentido, surgió el interés de un grupo de miembros para que se 

efectivice el evento. Según actas de la MB se votó: “invitar al pastor Julio Huayllara que 

realice el ciclo de conferencias planeado para la ciudad de Potosí a partir del 1° de 

noviembre de 1961”.30  

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se acordó nombrar el equipo para el 

ciclo de conferencias. El grupo estuvo compuesto por Julio Huayllara el evangelista, 

Nabuzardan Wegner director distrital, fueron designados instructores bíblicos: Ángel 

Álvarez, Bonifacio Mendoza, Yolanda de Huayllara e Irma de Wegner.31 Sin embargo, 

algunas dificultades impidieron la realización del evangelismo público en la fecha 

mencionada.  

Meses después, en vista de que no fue posible realizar las conferencias públicas, 

anteriormente planeadas, tomaron nuevos acuerdos. Entonces votaron, nombrar al pastor 

Julio Huayllara conferenciante y que las conferencias se realicen desde el 13 o 14 de 

marzo de 1962.32 Es decir, debido a circunstancias desconocidas la campaña de 

evangelismo se realizó en 1962. A continuación un informe publicado en La Revista 

Adventista por Jorge Riffel Wiesner afirma: 

Cuarenta y tres almas fueron sepultadas en las aguas bautismales, como fruto y 

resultado del ciclo de conferencias públicas llevadas a cabo en la ciudad de Potosí, 

                                                 
30Junta Directiva, AJDMB, “Conferencias Potosí”, voto 61/202, 12 de junio, 1961. 

31Junta Directiva, AJDMB, “Personal conferencias Potosí”, voto 61/272, 2 de 

octubre,1961. 

32Junta Directiva, AJDMB, “Conferencias Potosí”, voto 62/17, 22 de enero de 

1962. 
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en Bolivia […] 

Con la presencia del pastor C. L. Christensen y del pastor Bert Elkins, presidente 

de la Misión Boliviana, y el que suscribe, se inició un ciclo de conferencias en el 

histórico Teatro Omiste, con una asistencia de 1.300 personas. Aunque disminuyó 

algo la asistencia, hubo necesidad de dar las conferencias en dos tandas 

apretadas.33 

 

El informe anteriormente mencionado destaca el éxito del trabajo evangelístico. 

Por una parte, el evangelista y el equipo que lo acompañó en esta labor misionera fueron 

fundamentales. Los resultados fueron: la asistencia de 1300 individuos. De este modo, la 

asistencia rebasó la capacidad del teatro. Debido al interés masivo de la gente, el trabajo 

tuvo que realizarse en dos turnos. Finalmente, producto de esta labor, se realizó el 

bautismo de cuarenta y tres personas, quienes integraron el adventismo como nuevos 

miembros. Riffel confirmó esta situación de esta manera: 

El conferenciante fue el consagrado evangelista de la Iglesia de Oruro, el pastor 

Julio Huayllara, acertadamente secundado por su abnegada y activa esposa, 

Yolanda Reduzzi de Huayllara, y el equipo de valientes colaboradores, integrado 

por Pedro Castro, director de la estación misionera de Chulumani, Ángel Álvarez, 

director del distrito del valle de Cochabamba y el obrero de Cochabamba, 

Nabuzardán Wegner.34 

Las conferencias se realizaron en el cine Modesto Omiste (Teatro municipal). 

Según Fidel Gómez, la campaña duró tres meses: un mes en el cine y dos meses en la 

calle Oruro. Posteriormente, al finalizar la campaña, la gente se dirigió a la calle Oruro 

esq. Frías (El Fogón), en la casa de la Familia Torrico. Allí continuó el trabajo misionero 

con los estudios bíblicos y se bautizaron 87 personas, el 30 de junio de 1962.35 

                                                 
33Jorge Riffel Wiesner, “Noticias de Potosí. La montaña de plata”, Revista 

adventista, diciembre 1962, 15. 

34Riffel, “Noticias de Potosí”, Revista adventista, diciembre 1962, 15. 

35Entrevista personal con Fidel Gómez Carvajal. 
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Una vez más, el liderazgo del trabajo evangelístico estuvo bajo la responsabilidad 

de extranjeros. Dirigieron esta labor Huayllara (peruano), Yolanda de Huayllara 

(argentina), Nabuzardán e Irma de Wegner y Alberto Marín (chilenos). Entre los 

nacionales, se destaca el trabajo de Pedro Castro y Ángel Álvarez. De igual modo, así 

como en otras ciudades, fue notable la presencia de damas en el equipo de trabajo. La 

labor de las instructoras bíblicas fue fundamental en este caso: Yolanda Reduzzi e Irma 

de Wegner. 

Los temas de las conferencias fueron de diversa naturaleza. Algunos eran sobre 

asuntos familiares, sociales y de salud. Además, la temática en general estaba vinculada a 

la situación social, económica y política mundial del momento. Entre los temas más 

llamativos recuerdan los siguientes: “El secreto de la dicha conyugal”, “¿Quién dominará 

este mundo?”, “¿Rusia o EE.UU?”. Es decir, el enfoque principal, fue el comienzo de la 

guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.36 De este modo, por medio de 

una variedad temática, despertaron el interés en la población potosina. 

El primer bautismo 

El primer bautismo de los adventistas se realizó en un balneario. Este ambiente 

estaba ubicado al norte, a 20 minutos de la ciudad de Potosí. El lugar se denominó 

“Balneario Don Diego” (hoy continúa como tal).37 En el trayecto de retorno hacia la 

ciudad, el camión se volcó, pero no hubo ninguna consecuencia de pérdida humana. En lo 

                                                 
36Entrevista personal con Fidel Gómez Carvajal. 

37La Hacienda de Don Diego, balneario de aguas sulfurosas y alcalinas, que fue la 

primera alberca artificial de agua termal en la ciudad de Potosí. 
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material, el vuelco provocó el destrozó de la carrocería del camión.38 De este modo, el 

bautismo y el accidente fueron eventos contrastantes; sin embargo, este último no afectó 

la vida espiritual de los nuevos creyentes. 

Atención pastoral 

Respecto a la atención pastoral, diferentes obreros fueron llamados para trabajar 

en la ciudad de Potosí. Entre los extranjeros, en 1961, se votó para que Nabuzardan 

Wegner tome la responsabilidad de la obra nueva en la ciudad de Potosí.39 Más tarde, 

según Fidel Gómez, quedó de pastor de la iglesia Alberto Marín (Chileno). 40 

Vino una generación de predicadores nacionales. El primero fue Alejandro 

Macedonio. Por el lapso de dos a tres años estuvieron sin pastor. Más tarde, llegaron 

Epifanio Crespo y Félix Vásquez. Entre los pastores que más sobresalen por su labor 

fueron: Macedonio y Vásquez entre 1960-1975.41  

El trabajo pastoral consolidó la presencia adventista en la ciudad de Potosí de 

cinco maneras. Primero, la visita de los pastores a los nuevos miembros. Segundo, los 

estudios bíblicos para los interesados. Tercero, el trabajo de discipulado entre los 

feligreses en general. Cuarto, la predicación en la iglesia. Finalmente, la evangelización 

continúa. Además, fue notoria la aparición y presencia de misioneros nacionales, quienes  

contribuyeron para el cuidado de la grey en Potosí. 

                                                 
38Entrevista personal con Fidel Gómez. 

39Junta Directiva, AJDMB, “Llamado Nabuzardan Wegner”, voto 61/152, 18 de 

mayo, 1961. 

40Entrevista personal con Fidel Gómez. 

41Ibíd. 
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Establecimiento de la iglesia (1963-1976) 

El establecimiento de la iglesia Adventista en Potosí incluye dos elementos 

importantes. Primero, con el crecimiento del grupo pequeño, es decir, la conversión de 

los primeros miembros; segundo, con la organización de la iglesia como tal. Ambos 

eventos aportaron para el establecimiento definitivo del adventismo en esa ciudad. 

Primeros miembros del adventismo 

Los primeros miembros de la IASD en la ciudad de Potosí fueron mayormente 

jóvenes, entre 25 y 30 años. Entre las familias se puede recordar a Florencio Murillo y 

Sabina de Murillo (padres de Pedro Murillo), Pedro Ricaldi y Viviana de Ricaldi, René 

Zelaya y Gladys Gutiérrez de Zelaya, Venturo Garnica y Francisca de Garnica, Laureano 

Garnica y Honorata de Garnica, Feliciano Flores y Narcisa Garnica de Flores (padres de 

Goldy Flores), Clemente Chávez y Casilda de Chávez, Lino Flores y María de Flores, 

Fernando Suárez y Hortencia de Suárez,  

Otras familias que sobresalieron fueron las siguientes: Flora de Cardoso, hijos: 

Valeriana y Ángel Cardoso, Pablo Berrios, la familia Alcaraz (Pastor, Jacinto, 

Clementina, Rosario). Entre los más jóvenes se puede mencionar a Angélica e Inés 

Gutiérrez, Alicia Sarabia 22 años (Esposa de Fidel Gómez), Felipa Flores, Santusa 

Perales y César Sarco. 

Además, se sumaron Daria, Rosario y Elena Coila, Leonor Gutiérrez, Lázaro 

Suñavi, Corina de Suñavi, Juan y Bertha Cordova, la familia Garabito, la familia 

Rodríguez y la familia Solís.42 Entre los miembros estaba Julián Miranda, ciudadano 

                                                 
42Entrevista personal con Fidel Gómez Carvajal. 
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potosino, vendedor de libros de Alberto Jara, quien al parecer, ya se había bautizado en 

Oruro c.a. 1958.43 

Organización de la iglesia 

En enero de 1963 se aprobó la organización de tres iglesias, en tres ciudades 

diferentes. El acuerdo afirma: “autorizar la organización de los siguientes grupos como 

iglesias organizadas dentro de la Misión: El Alto-Villa Alto Lima, Trinidad y Potosí”.44 

Con la organización de la iglesia, en la ciudad de Potosí, se logró establecer en forma 

definitiva el adventismo en esta urbe. 

El establecimiento del adventismo en Potosí presentó diversas dificultades. Entre 

las más destacadas fueron las tradiciones y costumbres de una ciudad minera, una 

población muy católica, la escasa aceptación del adventismo; otro elemento negativo fue 

la ausencia de la educación adventista y la falta de un ambiente propio. Estos elementos 

generaron un crecimiento lento y escaso. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias 

adversas, finalmente, el grupo de adventistas se estableció como una iglesia organizada. 

Presencia adventista en la ciudad de Trinidad (1944-1976) 

La presencia adventista en la ciudad de Trinidad es descrita en cinco partes. En la 

primera se desarrolla el contexto histórico de Trinidad, luego la fase de exploración por el 

trabajo de los colportores (1944-1959), después la fase de avance por medio del 

evangelismo (1960-1962), posteriormente ocurrió la fase de establecimiento (1963-1965). 

                                                 
43Entrevista personal con Fidel Gómez.  

44Junta Directiva, AJDMB, “Organización de iglesias”, voto 63/32, 21-24 de 

enero, 1963. 
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Finalmente, el adventismo en esta ciudad desarrolló una fase importante de extensión 

(1966-1976). La iglesia adventista de Trinidad, a diferencia del resto de ciudades, 

trascendió sus límites citadinos. 

Contexto histórico 

El contexto histórico de Trinidad incluye tres subtemas: los medios de 

comunicación, la vida en la urbe trinitaria y la realidad geográfica. Cada uno de ellos es 

referidos a continuación.  

Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación eran escasos en Trinidad. Aunque el Lloyd Aéreo 

Boliviano era un puente de comunicación de Trinidad con el resto del país, no existía un 

solo kilómetro de camino que llevara a alguna otra parte. Para ir a Puerto Almacén o 

Varador o Loma Suarez o puerto Ballivian, era preciso recorrer a pie o en pesados 

carretones por magros caminos que sólo eran transitados en época seca.45 Pinto y Lijerón 

confirmaron estas limitaciones de esta forma: 

El panorama social que vivía  entonces la capital beniana era de abandono total. 

Tanta era la marginalidad que parecía flotar en el ambiente un absoluto 

conformismo y no se entendía cuál era la responsabilidad de las autoridades 

locales y departamentales en relación al progreso urbano.46 

 

La etapa ganadera para Trinidad comenzó a fines de la década de 1940, cuando se 

introdujo el transporte aéreo. Este medio de transporte tuvo un doble efecto: 

a. Permitió iniciar la producción sistemática de carne faenada destinada a La Paz, 

                                                 
45Rodolfo Pinto Parada y Arnaldo Lijerón Casanovas, Historia de la ciudad 

“Santísima Trinidad” (Trinidad: Editorial Tiempo del Beni, 2011), 174. 

46Ibíd. 
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Cochabamba, Oruro y los centros mineros. 

b. Facilitó el abastecimiento de productos de consumo para las poblaciones de 

Trinidad: papa, cebolla, fideo, azúcar, verduras, etc. 

Recién, en 1976, inauguraron el primer camino de tierra de vinculación 

interdepartamental Trinidad-La Paz. Luego fue la vía Trinidad-Santa Cruz, también en 

las mismas condiciones, para lo cual tuvieron que saldar una vieja deuda pendiente de 

Santa Cruz con el Beni.47 Hasta 1975, Trinidad estaba aislada del resto del país. 

La vida en la urbe trinitaria 

Otro tanto sucedía con el deficiente desarrollo en la urbe trinitaria en la época de 

estudio. El servicio eléctrico solo era ofrecido por un tiempo cada noche, de siete a once 

o doce horas. De este modo, muchos hogares se alumbraban con lamparinas o lampiones 

a kerosén o velas de sebo o lámparas a gasolina. Además, no existían calles enladrilladas, 

peor pavimentadas o enlosetadas.48 Finalmente, tampoco había un servicio regular de 

agua potable.49 

En realidad, el progreso urbano que se podía apreciar de las décadas pasadas, se 

había detenido en seco. Esta era visible en la población que crecía lentamente. Además, 

las epidemias llenaban de enfermos el precario hospital y de muertos el cementerio, 

especialmente de niños. La ausencia del estado en servicios básicos y caminos era 

absoluta. La falta de estudios superiores estrangulaba las ansias de superación de la 

                                                 
47Pinto y Lijerón, Historia de la ciudad “Santísima Trinidad”, 209. 

48Ibíd. 175. 

49Ibíd. 174. 
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juventud. Otra vez, la ciudadanía estaba atrapada en un no importa generalizado. Sin 

embargo, en 1953 afloró un leve gesto de lucha con el Comité Pro Beni, pero más tarde 

se diluyó.50 

En el aspecto religioso, la población en general era católica. Sin embargo, en la 

primera mitad de siglo, la primera iglesia protestante fue la iglesia Cuadrangular, cuyos 

pioneros arribaron en 1934. Esta iglesia en las primeras décadas llevó adelante la 

evangelización del pueblo sirionó, en la Loma Iviato, enseñando la Biblia en su propia 

lengua.51 En las décadas de investigación, Trinidad no era una ciudad exclusivamente 

católica. 

La realidad hidrográfica 

La realidad hidrográfica influyó en el desarrollo de Trinidad. Además de su 

postergación hacia la modernidad, otra dificultad que enfrentaron los trinitarios tenía que 

ver con el río Mamoré. En más de una ocasión arrasó con los habitantes y sus casas. Los 

desastres naturales afectaban a la población y a sus animales. 

Por donde quiera que se mirara, cada parte de su paisaje invitaba a la reflexión. A 

13 kilómetros hacia el este, el río Mamoré la adormecía sobre todo a la hora de la 

siesta, pero cuando se encolerizaba inundaba el poblado. Gentes y animales 

debían escapar hacia las lomas.52 

 

Cuando la inundación llegó a Trinidad, el 3 de marzo de 1947, cubrió casi toda la 

ciudad, la única parte seca fue la plaza. Como consecuencia del desastre, de los 8000 

                                                 
50Pinto y Lijerón, Historia de la ciudad “Santísima Trinidad”, 177. 

51Ibíd. 142. 

52Durán, “Fundamentos culturales”, Bolivia y su historia. 1920-1952 (Bolivia: 

Plural Editores, s.f.), 5:173.  
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trinitarios que vivían en Trinidad, un 25% fue evacuado a otras ciudades: Cochabamba, 

La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija, y a lugares del interior del Departamento de Beni: 

Loreto, San Joaquín, Magdalena, San Ignacio y otros.53 Durante varios días, surcó 

suavemente las calles principales de Trinidad, llevando alimentos y trasladando a la gente 

que prefería salir de la ciudad.54 Esta situación de desastre natural provocó un 

movimiento migratorio que afectó a la ciudadanía. 

Las condiciones de salud, medios de comunicación y estudios superiores eran 

deficitarias en esta urbe en la década de 1950 y 1960. En consecuencia, los adventistas 

desarrollaron su trabajo misionero en medio de estas circunstancias. De este modo, el 

trabajo inició con la presencia de los colportores en la fase de exploración. 

La fase de exploración (1944-1959) 

En esta fase de exploración, sobresalió principalmente el trabajo de colportaje. 

Esta actividad misionera tiene características que le permitieron acceder a los diferentes 

lugares y hogares. Sin embargo, tuvo la dificultad de ser un trabajo aislado y no 

permanente de parte de los colportores. 

Colportaje 

Un colportor que se destaca por su trabajo en esta ciudad es Julio Chávez. En abril 

de 1944 fue aprobado el viaje de colportores a diferentes territorios de Bolivia. Entre 

ellos se encuentra Chávez que es destinado a Beni con los libros Amanecer y Consejero.55 

                                                 
53Pinto y Lijerón, Historia de la ciudad “Santísima Trinidad”, 163. 

54Ibíd. 

55Junta Directiva, AJDMB, “Territory and books for colportors”, voto 2641, 20 de 
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En 1945, se solicitó a la Sociedad de Publicaciones el pago de los gastos de viaje de Julio 

Chávez en su traslado de Santa Cruz a Trinidad para colportar.56 Al subsiguiente año, en 

1947, autorizaron el viaje de Francisco Piro de Santa Cruz a Trinidad para ayudar al 

colportor Julio Chávez.57 Chávez se constituyó para el adventismo en un auténtico 

pionero del mensaje adventista. Luego de su visita a Trinidad el informe de Piro reveló la 

siguiente información: 

Las dilatadas regiones se ven acortadas por diversos medios de locomoción, pues 

nuestros fieles colportores, que usaban el reposado pero constante paso de la 

mula, hoy se valen de los veloces aviones que salvan centenares de kilómetros, 

ahorrando de esta manera días y semanas de viaje agotador. 

Los ríos del oriente como el Mamoré, una y otra vez han llevado al colportor y su 

preciosa carga en lanchas que, haciendo escala en distintos puertos, permiten que 

el mensaje llegue a lugares que de otro modo serían inalcanzables. 

El Lloyd Aéreo Boliviano ha llevado millares de libros a regiones como el Beni y 

el Pando, forma casi única de hacerlos llegar, ya que por vía fluvial la demora se 

extendería a meses.58 

 

En 1946, ante una inundación fluvial producida en la ciudad de Trinidad, la 

Misión Boliviana votó la ayuda a los damnificados de esta urbe con Bs. 2.000.00 del 

Fondo de Dorcas.59 De esta manera, el adventismo por medio del colportaje y su obra 

social mantuvo contacto con la población trinitaria. Probablemente, esta relación más 

                                                 

abril, 1944. 

56Junta Directiva, AJDMB, “Gastos de viaje del hno. Julio Chávez de Santa Cruz a 

Trinidad del Beni”, voto 2783, 28 de febrero, 1945. 

57Junta Directiva, AJDMB, “ Frco. Piro viaje a Trinidad”, voto 47/153, 5 de 

agosto,1947. 

58Francisco Piro, “Cincuenta años de Colportaje en Bolivia”, Revista adventista, 

mayo 1947, 13.  

59Junta Directiva, AJDMB, “Ayuda a los damnificados de Trinidad”, voto 47/9ª, 

25 de febrero de 1946. 
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adelante permitió establecerla iglesia Adventista, con mayor facilidad, entre los 

ciudadanos de esta urbe. 

La fase de avance (1960-1962) 

En la fase de ocupación se destacan algunas estrategias. Entre ellas están: el 

evangelismo público, el primer bautismo y los primeros miembros de la iglesia 

Adventista de la ciudad de Trinidad. El evangelismo público fue uno de los más 

destacados. 

Evangelismo público 

En 1950, entre los administradores de la Misión Boliviana, se promovió la 

evangelización en el Beni. El acuerdo de la junta de la MB indica “que se haga todo lo 

posible y cuanto antes planes para comenzar obra evangélica en las pequeñas ciudades 

del Oriente Boliviano”.60 

Según Miguel Salomón, el interés en trabajar con las misiones adventistas surgió 

en forma circunstancial. En 1960, los administradores de la División Sudamericana, la 

Unión Incaica y la Misión Boliviana, habrían realizado un viaje para visitar el hospital de 

Guayaramerín. Entonces; por motivos de mal tiempo, no pudieron continuar el traslado y 

fueron obligados a pernoctar en Trinidad. De este modo, se alojaron en el entonces Hotel 

“Yacuma” (Calle Santa Cruz esquina La Paz), donde tuvieron que pasar el sábado. Fue 

grande su sorpresa que en ese tiempo no hubiese presencia adventista en una ciudad 

como Trinidad. En consecuencia, el comentario y la opinión de los líderes fue: deben 

                                                 
60Junta Directiva, AJDMB, “Obra de evangelización en el Beni”, voto 2650, 10 de 

marzo, 1950. 
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hacerse planes inmediatos para abrir obra en Trinidad.61  

Esta preocupación se vio reflejada en forma inmediata. En 1961, se inició la obra 

adventista en la ciudad de Trinidad. El informe en la Revista Adventista expresó: 

Con la bendición de Dios y la generosidad de algunos hermanos, en 1961 se pudo 

iniciar la obra adventista en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del 

Beni, segundo en extensión en Bolivia, estableciéndose así otra “nueva frontera” 

para la bendita causa del Señor.62 

 

Al parecer, uno de los principales impulsores para el establecimiento del 

adventismo en diferentes ciudades fue Carlos Christensen, presidente de la Misión 

Boliviana. Christensen abrió varias “nuevas fronteras” en Bolivia durante el año 1996. 

Entre ellas estaba Trinidad,  estos eran pobladores que por años habían leído los libros 

llevados por los colportores.63 

Como parte del proceso de ocupación realizaron una campaña evangelística. De 

este modo, se inició el ciclo de conferencias bajo la conducción del evangelista de la 

Misión, Jorge Talbot Zabala (ecuatoriano), en noviembre de 1961. De esta forma, el 

centro de operaciones fue el Cine Teatro Tropical (ubicado a media cuadra de la plaza 

principal). Los ayudantes de Talbot fueron: José A. Justiniano, Lidia de Justiniano, 

Richard Gates, Mery Vargas (instructora bíblica) y Enrique Marker.64 Al trabajo de este 

equipo se sumaron los maestros de la escuela. Así lo confirma este extracto de La Revista  

Adventista: 

                                                 
61Miguel Salomón, “Breve historia del origen y desarrollo de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día de Trinidad”. Artículo inédito. 

62Víctor E. Ampuero, dir.,“Trinidad nueva frontera de la obra en Bolivia”, Revista 

adventista, mayo 1962, 17. 

63Ibíd. 17, 18. 

64Richard Gates, pastor jubilado de aviación adventista Bolivia-Perú, carta 

electrónica a Samuel Antonio, 24 de abril de 2013. 
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Las primeras reuniones del Hno. Gates fueron muy concurridas. Tuve el gusto de 

contar 70 personas presentes en la última noche de mi visita a Trinidad. El 8 de 

febrero comenzarán las conferencias públicas en el Cine Tropical, a cargo del 

pastor Jorge Talbot Zavala, con su consagrado equipo compuesto de la Sra. C. de 

Talbot, la Hna. María Vargas, recientemente egresada del Colegio Unión del Perú, 

lo mismo que los Hnos. Justiniano, además colaborarán en parte los maestros de 

la escuela.65 

El trabajo de evangelismo público fue fundamental en esta fase en Trinidad. Los 

pioneros de esta obra fueron Jorge Talbot y David Gates. Ambos, acompañados por un 

grupo una brigada que conquistó en forma definitiva al pueblo trinitario. 

Primer bautismo y primeros miembros 

Después de dos meses y medio de conferencias hubo resultados importantes. Se 

bautizaron los primeros 68 creyentes. Para ello se acondicionó una “poza” que era parte 

de la propiedad de la Familia Vaca (madre de Leticia Vaca). Probablemente, ésta estaba 

ubicada en la calle Santa Cruz esq. Bolívar.66 

Según Gates, los primeros miembros fueron de las siguientes familias: “Familia 

Arancibia, Alberto Tapia Peña, Familia Cabrera, Hno. Castedo, Familia Jiménez, Familia 

Rivera (Hno. Marcial), Familia Tacaná, Luisa Moreno, Familia Justiniano, Familia Ruiz, 

Familia Parada y Familia Fernández (primero Pablo y luego Carlos)”.67 

Los primeros creyentes enfrentaron algunas dificultades internas. Entre este grupo 

de miembros, más tarde, se realizó una disciplina eclesiástica. Esta disciplina consistió en 

la desfraternización de dos feligreses. El voto afirma:  

En vista de la falta de un cambio en las vidas de tres miembros del grupo de 

                                                 
65Ampuero, “Trinidad nueva frontera”, Revista adventista, mayo 1962, 18. 

66Entrevista personal con Neyde Ruiz, Trinidad, 15 de julio de 2014. 

67Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016. 
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Trinidad, después que el Pastor había hecho un esfuerzo especial para ellos, fue 

Votado, eliminar de la lisa de miembros de la iglesia de la Misión a los hermanos 

Manuel Salvatierra y Fredy Hinojosa y poner bajo disciplina al hermano Vargas 

por tres meses.68 

El crecimiento en Trinidad generó ciertas dificultades entre algunos miembros. De 

este modo, la iglesia tuvo que enfrentar estos problemas en forma permanente entre sus 

feligreses. Sin embargo, la membresía logró superar estos conflictos por medio de este 

proceso disciplinario. 

La fase de establecimiento definitivo (1963-1965) 

El establecimiento definitivo del adventismo en la ciudad de Trinidad fue más 

rápido que en las otras ciudades. De esta forma, el trabajo misionero se inició en 1961 y 

dos años más tarde, en 1963, se organizó la iglesia trinitaria. Luego el establecimiento, 

casi en forma simultánea de la escuela adventista en medio de la urbe. Además, se 

destaca la atención pastoral entre los trinitarios. Cada uno de ellos son abordados en la 

presente fase. 

Organización de la iglesia 

Producto del trabajo de evangelismo realizado en la ciudad de Trinidad se tomó el 

acuerdo de organizar la iglesia Adventista en 1963. El voto autorizó la organización de 

los siguientes grupos como iglesias organizadas de la Misión Boliviana. De este modo 

ellos fueron: las iglesias de la ciudad de El Alto –villa Alto Lima–, Trinidad y Potosí.69 

                                                 
68Junta Directiva, AJDMB, “ Grupo Trinidad”, voto 62/382, 19 de diciembre, 

1962. 

69Junta Directiva, AJDMB, “Organización de iglesias”, voto 63/32, 21-24 de 

enero, 1963. 
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Bajo esta autorización eclesiástica administrativa, al parecer, se realizó la organización de 

la iglesia adventista en Trinidad.  

Más tarde, en el congreso de 1965, la iglesia de Trinidad, por primera vez, envió a 

sus delegados a este evento administrativo. De esta forma, los adventistas se 

establecieron en esta ciudad tropical. Luego de esta organización eclesiástica, el 

adventismo pasó a una fase importante de extensión hacia el interior del Beni. 

La apertura de la escuela adventista 

Luego se dio apertura de la escuela adventista que, desde el principio, tuvo la 

aceptación del público trinitario. Por medio de la escuela, la iglesia fue adquiriendo 

mayor presencia y notoriedad en la urbe de Trinidad. En el cuadragésimo octavo 

aniversario de la iglesia adventista en Trinidad, Richard Gates informó: 

La ex – Casa Suárez también cobijó a la primera escuela adventista de Trinidad. 

El primer año albergó a poco más de 30 alumnos y tenía como maestra de inglés a 

una gringa. La escuela adventista inició sus actividades en 1963; la hermana 

Meraldine, esposa del pastor Gates, dictaba clases en ingles a los niños, y muchas 

personas de la alta sociedad trinitaria inscribieron sus hijos por el prestigio que 

esto representó.70 

 

El primer director de la escuela Adventista fue Lorenzo Alaro de La Paz. 

Posteriormente, otros ocuparon el puesto de director: Cornelio Pinheiro, de Guayará. 

Además, fueron maestros de la escuela: Pablo Fernández, Neyde Ruiz y otros.  Entre los 

primeros alumnos estuvieron Onofre Cajiri, Alfredo Argandoña, Pedro y María Esther 

Moreno, Ana Moreno y Mery Argandoña. Posteriormente, la escuela cerró sus puertas 

por un lapso de tiempo. El trabajo eclesiástico y educativo fue encaminado por Richard 

Gates.  

                                                 
70Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016. 
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Atención pastoral 

Diferentes personas dirigieron el adventismo en Trinidad. El primer pastor de la 

iglesia de Trinidad fue: Richard Gates (1961-1968). 71 Luego trabajaron Benjamín 

Beltrán, Dionisio Dallator, Juan Castro, Rolando Patzi y Ovidio Becerra. Uno de los más 

destacados, por su trabajo pionero y visión fue Richard Gates. 

La fase de extensión hacia otras poblaciones (1965-1976) 

La fase de extensión del adventismo se centra en el trabajo de Richard Gates. En 

principio, se destacan algunas características de la vida de Gates. Luego el mismo 

estableció un plan de trabajo. Además, inició la labor misionera hacia el interior del Beni 

por avioneta y estableció el Instituto Industrial del Beni. Este trabajo final tuvo 

repercusiones importantes en la transformación del adventismo de regional a nacional. 

Cada uno de los elementos es descrito a continuación. 

Richard Gates 

En la década de 1960, llegó Richard Gates, a Bolivia, un pionero del adventismo. 

Este misionero realizó un trabajo evangelístico integral con la población trinitaria. Su 

esfuerzo evangelístico trascendió hacia una redención integral del ciudadano de Trinidad. 

Entre los acuerdos de junio de 1961 se registró el siguiente: 

En vista de la adquisición reciente del Hospital de Guayaramerín y los planes de 

la Misión de abrir la obra Adventista en el Beni de Bolivia, fue 

Votado, invitar al hno. Richard Gates que tome la responsabilidad como el primer 

Obrero Adventista en la ciudad principal del Beni-Trinidad después de terminar 

sus estudios del idioma y un aspirantazgo con un obrero de experiencia.72 

 

                                                 
71Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016.  

72Junta Directiva, AJDMB, “Obrero a Trinidad”, voto 61/155, 5 de junio, 1961. 
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Richard Gates junto a su esposa Meraldine y sus dos hijos, David y Douglas 

arribaron a Bolivia. En primer lugar, permanecieron en el Colegio Adventista de Bolivia, 

Vinto, Cochabamba, mientras aprendían el idioma español. Luego de un tiempo fueron 

trasladados a Trinidad como los primeros misioneros adventistas en condición 

permanente para establecer la obra en esa ciudad.  

La iglesia Adventista no tenía miembros ni ninguna propiedad en la ciudad de 

Trinidad. Gracias a las donaciones de familiares, amigos de Gates en EE. UU. y el aporte 

de la iglesia en Bolivia, se compró una propiedad. El inmueble estaba ubicado en el 

centro de la ciudad: la Ex Casa Suárez, ubicada en la calle La Paz. Esta propiedad fue 

acondicionada para el funcionamiento de una iglesia, la casa pastoral y la escuela.73 El 

compromiso de la familia Gates fue descrito: 

Cuando vieron la imperiosa necesidad de un templo, de aulas para escuela y 

medios para adquirir un edificio como sede, escribieron a sus padres en los 

Estados Unidos, refiriéndoles la situación y la tremenda necesidad de recursos 

para abrir obra nueva y establecer la causa de Dios de una manera que represente 

dignamente la obra adventista. Recibieron a vuelta de correo una carta con la 

promesa de un giro de 4.000 dólares para la adquisición de un edificio que reunía 

las condiciones deseadas. Además se adquirió un jeep para el misionero.74 

 

No obstante, no fue suficiente el dinero recibido. Ambos, Richard y Meraldine 

Gates, solicitaron la liberalidad de otros miembros adventistas. Ellos respondieron 

ampliamente con préstamos y donaciones para que se pudiera llevar a cabo la 

estabilización del adventismo en la ciudad de Trinidad. Los esposos Gates realizaron una 

labor importante de pionerismo en Trinidad. 

Producto de la dedicación y la vocación misionera, Gates recibió la ordenación al 

                                                 
73Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016. 

74Ampuero, “Trinidad nueva frontera”, Revista adventista, mayo 1962, 18. 
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ministerio pastoral en enero de 1965. El servicio de imposición de manos fue realizada 

por Juan Riffel,75 pastor de la iglesia Adventista. El aporte de los Gates, en la ciudad de 

Trinidad, fue efectivo en el aspecto espiritual, social, educativo y económico. Además, la 

obra realizada por los Gates, en Trinidad, no se limitó a la ciudad, sino trascendió hacia 

otras localidades benianas. 

Plan de trabajo misionero 

Richard Gates no sólo concentró su trabajo en la ciudad de Trinidad, sino  

convirtió a esta ciudad en su base para llegar a diferentes poblaciones de Beni. En tal 

sentido, el tiempo de trabajo fue dividido en dos partes. A continuación, el detalle de 

ambas decisiones tomadas por la MB: 

Votado: que el siguiente plan de trabajo sea puesto en práctica por el Pastor 

Richard Gates para el presente año: 

1. ½ tiempo para  trabajos en la base y supervisar Puerto Adventista. 

2. ½ tiempo dedicar exclusivamente en la obra pastoral.76 

 

La mitad del tiempo de Gates fue destinado para trabajar en el territorio fuera de 

Trinidad y como pastor de Puerto Adventista. Al mismo tiempo, la otra mitad estaba 

destinada a la labor pastoral en la misma ciudad. De este modo, Richard Gates desarrolló 

un trabajo misionero trascendental en Trinidad y luego en otros territorios del 

departamento del Beni.  

                                                 
75Junta Directiva, AJDMB, “Servicio de ordenación al santo ministerio”, entre los 

votos 65/49 - 65/50, 16 de enero, 1965. Programa de ordenación. 

76Junta Directiva, AJDMB, “Plan trabajo pastor Richard Gates”, voto 70/20, 15 de 

enero, 1970. 
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Evangelización del Beni por avioneta 

Debido al crecimiento de la iglesia de Trinidad, ésta quedó establecida como sede 

del distrito misionero. En consecuencia, desde allí el mensaje adventista fue diseminado a 

diferentes poblaciones del Beni. El promotor de esta labor fue Richard Gates. Para 

facilitar este trabajo misionero, Gates gestionó la donación de una avioneta a sus 

familiares. Luego el mismo debió realizar un curso de pilotaje en sus vacaciones. Este fue 

el origen y desarrollo corto del programa aéreo adventista en Bolivia.  

Una de las principales dificultades del Beni y de Trinidad fue la falta de 

carreteras. En ese tiempo, los viajes eran realizados por carretón, en canoa, a caballo o a 

pie. El trabajo misionero estaba limitado por esas mismas circunstancias. Por 

consiguiente, fue necesario buscar otros medios: la avioneta para llegar con el mensaje 

adventista a los pueblos vecinos. Respecto a la evangelización por avioneta, en actas de la 

Misión Boliviana, en 1963, se registró el siguiente acuerdo:  

En vista de las grandes posibilidades de evangelización en el Beni, y 

en vista del gran desafío que se presenta en este departamento y puesto que no hay 

otro medio de transporte más que el avión, fue 

Votado, aprobar en principio el plan presentado por el hermano Richard M. Gates 

de evangelizar el Beni por medio de una avioneta, con el entendimiento que el 

plan sería llevado a cabo cuando los arreglos necesarios puedan ser logrados, y 

pidiendo la aprobación en principio de las organizaciones superiores para tal 

proyecto […]77 

 

Los pueblos vecinos no tenían carreteras, sí tenían pistas usables para avionetas. 

Al momento ese era el medio más seguro y rápido para llegar a otras comunidades. El 

proyecto de la avioneta para el Beni estaba encaminado. El plan era empezar el trabajo 

evangelístico en 1965. Un acuerdo de la Junta Directiva así lo refrenda: “En vista que 

                                                 
77Junta Directiva, AJDMB, “Evangelización Beni por avioneta”, voto 63/375, 31 

de diciembre, 1963. 
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cada pueblo alrededor Trinidad tiene una pista usable y que hasta la fecha hemos entrado 

solamente a dos pueblos en todo el Beni, es urgente que hagamos planes a ir adelante 

para poder terminar ésta obra sin demorar”.78 De esta manera, la obra evangelística inició 

en agosto del mismo año. 

El programa misionero que se implementó consistía en la formación de equipos de 

predicadores e instructores bíblicos. En cada equipo participaban diferentes miembros de 

la iglesia. Ellos eran trasladados en avioneta a los distintos pueblos para predicar; luego 

de una semana eran recogidos nuevamente. Esta estrategia permitió esparcir el 

adventismo. Las actas de la MB confirman este plan de la siguiente manera: “La avioneta 

servirá para que el pastor Gates mantenga contacto constante con los obreros y nuevas 

iglesias, fomentando el evangelismo laico en los pueblos más pequeños”.79 

El proyecto estaba aprobado y pronto la compra también. En 1965, en junta de la 

MB, fue aprobado la compra y la operación de una avioneta en el Beni por Richard M. 

Gates. Se solicitó la autorización correspondiente a las organizaciones superiores.80 

El proyecto de evangelismo tenía alcances mayores. El interés no sólo estaba en 

ganar nuevos adeptos para el adventismo. El plan era que los jóvenes estudien en el 

Colegio Adventista de Bolivia. Luego de su formación profesional retornen a Trinidad 

para servir en la misma iglesia. La visión era que de estos nuevos feligreses emerjan los 

futuros líderes del adventismo en Bolivia. Décadas más tarde fue una realidad este 

                                                 
78Junta Directiva, AJDMB, ““Evangelización Beni por avioneta”, voto 63/375, 31 

de diciembre, 1963. 

79Ibíd. 

80Junta Directiva, AJDMB, “Avioneta Beni”, voto 65/407, 13 de septiembre, 

1965. 
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propósito. La MB registra este acontecimiento histórico:  

Según el éxito que Dios nos dio recién en las ciudades de Trinidad y 

Guayaramerín y el hecho de que éste año habrá 50 alumnos del oriente en nuestro 

colegio de Cochabamba quienes volverán como obreros en unos pocos años nos 

conviene  tener fe que la selva de Bolivia jugará un papel importante en la 

terminación de la obra en la Unión Incaica.81 

 

Este acuerdo tenía frases importantes respecto al presente y futuro del adventismo 

en el oriente y en Bolivia. Se distinguen los siguientes: “50 alumnos del oriente en el 

Colegio de Cochabamba”, “volverán como obreros” y “jugará un rol importante en la 

terminación  de la obra en la Unión Incaica”. Entre todas las ciudades de Bolivia, 

Trinidad se constituyó en la base para la propagación inmediata del adventismo. Muy a 

pesar de la distancia y del difícil acceso a los territorios benianos los Gates y algunos 

laicos estaban decididos a llegar a otras poblaciones del Beni. De este modo, varias 

poblaciones recibieron el mensaje adventista. 

El trabajo evangelístico en estas comunidades fue dirigido por Justiniano y Gates. 

En Santa Ana de Yacuma fueron bautizados aproximadamente 80 personas. En San 

Joaquín dirigió y trabajó Richard Gates junto a su familia; luego delegó el trabajo a 

Domingo Tacaná. Allí se estableció una iglesia de unos 40 miembros.82 Ambos lugares 

fueron territorios de extensión desde Trinidad. 

                                                 
81Junta Directiva, AJDMB, “Evangelización Beni por avioneta”, voto 63/375, 31 

de diciembre, 1963. De este proyecto educativo surgieron algunos líderes como: Mario 

Zurita, Alfredo Kremser, Emma Ruíz, Asunta Arías, Irma Maolo, Neisa Rivero de Rosas, 

Delfina Tacaná, Carmen Zurita, Kurt Wunder, Rosario Hurtado, Doris Ruíz. El grupo fue 

a estudiar al Colegio Adventista de Bolivia en Cochabamba. Luego, algunos salieron a 

estudiar al exterior del país. Richard Gates, pastor jubilado de aviación adventista 

Bolivia-Perú, carta electrónica a Samuel Antonio, 25 de julio de 2016. 

82Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016. 
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Instituto Industrial del Beni 

En el aniversario cuadragésimo octavo de la IASD en Trinidad publicaron una 

revista. La publicación describe la obra del Instituto Industrial del Beni o Proyecto Puerto 

Adventista. Este informa que la obra adventista de Puerto Almacén se inició en el año 

1964. Años después se construyó un templo de madera que fue levantado sobre gruesos 

pilares de ladrillo.83 

Onofre y Carlos Cajiri recuerdan y describen esta obra en Puerto Almacén. Según 

ellos, el trabajo fue desarrollado gracias al apoyo de Enrique Marker, los Gates y los 

jóvenes quienes vivían en Puerto Almacén. Ellos construyeron una pequeña capilla de 

tabique que cobijó a los adventistas ribereños del lugar. Entre los pioneros de la obra en 

este puerto del río Ibare, ubicado a menos de 10 km al suroeste de Trinidad, estaban 

Ovidio Ruth, Gerbacio Názaro, Lidia de Cajiri, Carlos y Onofre Cajiri, Plácido Oliver y 

su esposa Antonia Tababari. 

La Misión Boliviana apoyó al proyecto que prácticamente era un plan piloto. El 

acuerdo se refiere como Proyecto Beni. Este plan fue puesto en acción en armonía con los 

consejos de Elena G. de White de proveer, para la juventud adventista una educación 

cristiana que desarrolla todo el ser.  

En ese momento era una necesidad urgente dar una nueva imagen a la iglesia 

Adventista en Bolivia. Hasta entonces, el adventismo estaba influenciado por misioneros 

indígenas del altiplano de La Paz. Los jóvenes del oriente boliviano se constituían en una 

imagen distinta para los adventistas. En los acuerdos de entonces se recomendó: 

1. Se finalice los trámites para adquirir títulos del terreno de 10,000 hectáreas 

sobre el río Mamoré en el Beni, que ya se ha solicitado del gobierno. 

                                                 
83Gates, carta electrónica, 24 de julio de 2016. 
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2. Hacer planes de desarrollar este terreno en un período de unos 2 años, por los 

menos, explotando las riquezas como de la agricultura, lechería, granja y 

semejantes proyectos. 

3. Se instala como director de desarrollo en el principio el pastor Enrique Marker 

y Sra. 

4. Se proveerá hasta 10 jóvenes quienes trabajarán en la propiedad como 

industriales por un año con el plan de becarlos para el siguiente año en el 

Colegio Adventista de Bolivia. 

5. La Misión apoyará el desarrollo de ese proyecto en sus diferentes fases con 

pagar el salario del pastor Marker durante 1966, dando estudio a la posibilidad 

de que él pueda cubrir este gasto en el futuro. 

6. Que la misión también estudie la posibilidad de que éste terreno sea el sitio de 

un colegio internado cuando se haya podido alcanzar un nivel en el cual pueda 

proveer para sus propios gastos. 

7. Que se mande provisionalmente y cuando sea posible, tres misioneros que 

tengan conocimientos de tales cosas, como la industrialización de la zona, 

para coordinar y encaminar los proyectos que se piensan llevar a cabo.84 

 

Posteriomente producto de este emprendimiento educativo, muchos jóvenes 

salieron de Trinidad y del Beni hacia el Colegio Adventista de Bolivia con fines de 

preparación académica. Algunos de ellos retornaron a Trinidad para seguir trabajando en 

beneficio de sus coterráneos. Otros se enrolaron para servir en la iglesia Adventista.  

Sin embargo, no fue fácil mantener el funcionamiento de este lugar. Trataron de 

tener el apoyo de Burgdoff, Moroe Duerksen y otros. En algunas ocasiones lo 

consiguieron, pero en otras no. En 1968 se hizo cargo del funcionamiento de Puerto 

Adventista el mismo Richard Gates. El trabajo con la cría de ganado, la producción de 

leche y otras producciones trataron de mantener el funcionamiento del proyecto.85 Luego 

buscaron otras maneras de financiar Puerto Adventista: 

En vista que Puerto Adventista es lugar estratégico para la atención de la obra en 

buena parte del Beni y que actualmente funciona nuestra base área en dicho lugar, 

                                                 
84Junta Directiva, AJDMB, “Proyecto Beni-plan piloto”, voto 66/36, 4 de enero, 

1966. 

85Junta Directiva, AJDMB, “Proyecto Puerto Adventista, ganado”, voto 68/63, 28 

de febrero, 1968. 
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fue Votado: 

1° que en lo que respecta a la agricultura, se coseche productos para el propio 

consumo del lugar. 

2° que el producto de la leche sea para gastos operativos. 

3° que el producto de la venta de animales de no interés al proyecto sea para 

cubrir el costo de becas para alumnos que trabajan en dicho lugar.86 

 

Finalmente, ante otros y diversos factores adversos, se promovió la venta de 

Puerto Adventista. Principalmente, el tema de presupuesto adverso fue agotando el 

funcionamiento del proyecto. Desde un acuerdo realizado por la Junta Directiva de la 

Unión Incaica se recomendó vender la propiedad dando preferencia al pastor Gates.87 

La salida de Richard Gates precipitó el cierre de Puerto Adventista. Gates elevó su 

solicitud pidiendo se le conceda su retorno permanente y la MB votó y autorizó dicho 

pedido. Además, remitió el acuerdo a las organizaciones superiores a partir de Febrero de 

1971.88 Sin embargo, el trabajo de Gates fue uno de los más fructíferos de las ocho 

ciudades de Bolivia. No se limitó a establecer una iglesia en la ciudad, sino partir de ella 

el adventismo se extendió a varias poblaciones del Beni. 

En 1973, ante el conocimiento de la venta de Puerto Adventista, los miembros de 

la IASD, de la ciudad de Trinidad, se manifestaron ante las autoridades de la MB. El 

pedido de la membresía de Trinidad fue que el producto de la venta de Puerto Adventista 

sea reinvertido en el Beni. La respuesta de la MB fue el siguiente: 

Acordado, informar a los hermanos que los fondos que restarán después de 

liquidar todo el ganado y pagar las deudas que Puerto Adventista tiene con la 

                                                 
86Junta Directiva, AJDMB, “Proyecto Puerto Adventista: plan trabajo y 

financiación”, voto 69/84, 27 de enero, 1969. 

87Junta Directiva, AJDUI, “Puerto adventista – recomendación MB”, voto 72/467, 

24 de agosto, 1972. 

88Junta Directiva, AJDMB, “Gates, Richard – retorno permanente”, voto 70/327, 

30 de septiembre, 1970. 
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Misión, serán invertidos mayormente en el plan evangelístico aéreo que se está 

desarrollando en este momento en el Beni con sede en San Joaquín, y, si después 

resta algo, se estudiará cómo invertirlo, siempre en beneficio del desarrollo de la 

obra en esa zona.89  

 

Con la salida de Gates desapareció Puerto Adventista. Sin embargo, los frutos del 

trabajo realizado durante casi una década perduran hasta el día de hoy en el adventismo 

en Bolivia. De estas tierras emergieron los líderes de la IASD para Bolivia y Sudamérica. 

La obra en Trinidad y sus repercusiones 

La obra en Trinidad aportó con la formación de nuevos líderes para el adventismo. 

Producto del trabajo realizado por Richard Gates, jóvenes y señoritas fueron enviados al 

Colegio Adventista de Cochabamba para concluir la secundaria. Algunos concluyeron y 

retornaron a Trinidad. Otros continuaron estudios superiores en alguna universidad de 

Bolivia. Pocos salieron al exterior para continuar con su formación profesional. Entre 

ellos existen pastores que se constituyeron en baluartes del crecimiento del adventismo en 

generaciones posteriores. Gates estaba interesado en inyectar una nueva generación de 

adventistas de territorios distintos al altiplano de Bolivia. En la Revista Adventista 

informaron el siguiente avance:  

In Trinidad, capital of Beni, Bolivia, we have a couple of overseas missionaries. 

Since Richard Gates arrived we have a church of 70 members (fruits of a public 

effort held by Elder J. Talbot), a primary school of 60 students (80 % Adventists), 

one small day-clinic and one busy Jeep that carries the missionary across the mud 

streets of the town. But the marvel is that from Elder Gates' district, he sent 43 

students to our Bolivia Training School in Vinto, Cochabamba, with the expenses 

paid in full or in part by donations he received from friends. In the girls' dormitory 

there are 45 girls this year; from these, 25 are from Trinidad.90 

                                                 
89Junta Directiva, AJDMB, “Solicitud hermanos del Beni - aclaración”, voto 

73/290, 2 de octubre, 1973. 

90M. S. Nigri, “Has anyone told you these news?”, South American Bulletin, 

Abril-Septiembre, 1964, 4. 
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A partir de esta labor en Trinidad, el adventismo en Bolivia cambió su imagen. 

Entre sus líderes y miembros empezaron a surgir rostros orientales. Esta experiencia 

misionera hizo del adventismo una iglesia más nacional. 

El adventismo en Trinidad tuvo un desarrollo distinto. Desde sus pastores, los 

proyectos y el compromiso de la iglesia trinitaria generó resultados diferenciados. El 

impulso, el compromiso, la motivación y el espíritu misionero de Richard Gates fueron 

vitales en el origen, captación, establecimiento y la extensión del adventismo en Trinidad 

y de Trinidad hacia las poblaciones de Beni. Algunos de los conversos de estas tierras 

orientales dirigieron la iglesia adventista en Bolivia desde la década de 1970.  

Presencia adventista en la ciudad de Tarija (1947-1976) 

El adventismo en Tarija comprende cuatro partes. La primera, está vinculada al 

contexto histórico de la vida cotidiana de Tarija. La segunda, tiene relación con la fase de 

exploración de parte del adventismo en la ciudad de Tarija (1947-1960). La tercera, la 

labor de conquista (1961-1964). Finalmente, se presenta el establecimiento definitivo del 

adventismo (1965-1976). Cada una de estas fases conlleva recursos humanos y diversas 

estrategias que establecieron definitivamente al adventismo en esa ciudad.  

Contexto histórico 

El presente subtítulo incluye varios temas. Sobresalen el estilo de vida del tarijeño 

y el desarrollo urbano de la ciudad. La vida en Tarija fue más distante de las otras 

ciudades de Bolivia y más tranquila en la primera mitad del siglo XX. Una descripción 

citada por Florencia Lazo destaca: 

En esa lejana época no había cines, teatros ni óperas para expansionarse. Muy de 

vez en cuando, la juventud ofrecía sus veladas en el patio de alguna casa o llegaba 

una compañía de zarzuelas. Por esa razón, la gente de la ciudad de Tarija y la de 
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sus provincias y cantones buscaba su diversión en los Tribunales de Justicia, 

litigando por cualquier motivo. Cuando un pleito terminaba, para continuar con la 

diversión, las partes compraban otro. Pues los pleitos se compraban y vendían al 

mejor postor (Bluske, 1974).91 

 

Tarija vivía la vida diaria mirando más hacia la Argentina que hacia el interior de 

Bolivia. Sus actividades y prácticas diarias estaban impregnadas por el acento y la 

influencia argentina. La modernidad hacía presencia en el lugar lentamente. En la década 

de 1960, algunos de estos avances beneficiaron la penetración y propagación de la IASD.  

El tarijeño 

El poblador de estas tierras era muy diferente al natural del occidente boliviano. 

La fisonomía, el carácter y su espíritu eran diferentes. En general, el tarijeño era distinto 

al resto de la población. Moisés Navajas al referirse a las características del habitante de 

la ciudad de Tarija afirma: 

Lo que más llama la atención del turista es la raza esbelta, noble y fuerte que 

puebla toda la campiña de Tarija. Allá no se conoce lo que es el indio. Los 

primeros pobladores españoles cruzaron su sangre con los buenos y mansos 

chichas y tomatas, y de esa cruza de sangre ibérica con sangre autóctona ha 

resultado la raza viril, altiva, de belleza corporal y apacibilidad de espíritu con que 

se caracteriza el chapaco, nombre que se da al campesino tarijeño.92 

Según Moisés Navajas, el tarijeño es muy indolente, sin grandes aspiraciones ni 

deseos de mejorar en su manera de ser. Probablemente, la causa de esta abulia se explica 

porque vive en medio de la abundancia.93 Del tarijeño se destaca su fisonomía y su 

                                                 
91Durán, “Fundamentos culturales” Bolivia y su historia. 1920-1952, 5:172. 

92Moisés Navajas, “Monografía del departamento de Tarija”, Tarija vista por 

viajeros y autores nacionales siglos XVI al XXI (Cochabamba: Editorial Kipus, 2013), 

90. 

93Navajas, “Monografía del departamento de Tarija”, 90. 
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carácter claramente diferenciados del habitante del occidente boliviano. El ciudadano de 

estas tierras disfrutaba la vida social en las aceras de la calle o en centros de comercio. 

Eduardo Trigo menciona: 

Entre las características de la vida social en el pequeño mundillo, figuraba la 

costumbre de sacar sillas a las aceras de las calles y se formaban largas filas de 

contertulios. También existía el hábito de hacer reuniones familiares en 

habitaciones que daban a la calle, sin luz, para ver sin ser vistos, en lo que 

popularmente se llamaban las cámaras oscuras, desde donde, con curiosidad, se 

observaba el transitar callejero. Las farmacias, llamadas boticas, eran centros de 

reunión social y de recepción y divulgación de las noticias del pueblo.94 

La importante migración interna boliviana hacia la ciudad de Tarija, se produjo 

después de la guerra del Chaco, cuando comenzó la desmovilización de las tropas. 

Centenares de excombatientes unieron sus vidas a jóvenes tarijeñas y se quedaron para 

siempre.95 

Desarrollo urbano 

Una de las infraestructuras más modernas fue el edificio de la alcaldía. Bajo el 

impulso de Isaac Attie, quien desempeñó las funciones de Alcalde Municipal de la ciudad 

entre 1932 a 1943, se inició la construcción del actual edificio de la comuna. La 

instalación fue inaugurada en el año 1935,  con el complejo adjunto del inmueble de la 

actual biblioteca municipal “Tomas O´Connor D´Arlach” y el Museo Municipal. 

Posteriormente, el ambiente fue cedido a la Universidad Juan Misael Saracho para la 

instalación del Museo Paleontológico, para la exposición de fósiles que existieron en el 

                                                 
94Eduardo Trigo O’ Connor d’ Arlach, “La otra historia de Tarija”, Tarija vista 

por viajeros y autores nacionales siglos XVI al XXI (Cochabamba: Editorial Kipus, 

2013), 174 

95Ibíd., 178.  
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Valle Central de Tarija. El edificio municipal, desde 1960, contaba con una construcción 

(chalet) para residencia del Alcalde de turno.96 

El siglo XX comenzó en Tarija con una arquitectura pobre. Los edificios, con 

muy contadas excepciones, eran bajos, de una sola planta, y de adobes, con 

amplios patios, casi siempre con naranjos y parrales y una huerta al fondo. En la 

plaza Luis de Fuentes, los edificios más altos eran la casa del Marqués de 

Campero, de la familia Ávila y la que había pertenecido al General Trigo (hoy 

mutual Tarija) [...]97 

Pese al impulso económico, se mantuvieron las limitaciones en la ciudad. En 

algunos barrios se veían las acequias y en la plaza principal, a las “aguateras”, mujeres 

que con sus cántaros de arcilla y largas cañas huecas obtenían agua de la fuente hasta la 

década del 40. Estas prácticas se  convirtieron en un hábito lugareño, generaba  

curiosidad de propios y extraños.98 Eduardo Trigo confirma: 

El alcantarillado sanitario y el nuevo servicio de agua potable, fue construido en la 

década del 40 […] El servicio fue introducido a los domicilios, sustituyendo 

viejos hábitos y dando un maquillaje de modernidad. El asfaltado de la ciudad, 

hizo desaparecer el antiguo pavimento de piedras rodadas, eliminó los desniveles 

donde en verano se formaban charcos de agua que se convertían en el hábitat de 

los zancudos que en forma alarmante, expandían la malaria.99 

                                                 
96Isaac Attie, es descendiente de inmigrantes de Turquía asentados en Tarija a 

partir de 1910. Ellos se establecieron junto a familias sirias, libanesas palestinas e 

iraquíes que conformaron la Colonia Árabe en Tarija. Attie fue un visionario e infatigable 

trabajador. Impulsó y gestionó la construcción del Mercado Central, la apertura de las 

avenidas Domingo Paz y Potosí, el Cementerio General, el parque Las Barrancas, el 

antiguo Palacio de Justicia, el Hospital San Juan de Dios y el Club Social. Actualmente 

algunas edificaciones forman parte del patrimonio histórico de la ciudad y se encuentran 

al servicio público. http://tarijahistorica.blogspot.com/2012/08/la-historia-de-tarija-

marcada-en-sus.html. Ver Trigo, “La otra historia de Tarija”, Tarija vista por viajeros, 

159. 

97Ibíd., 158. 

98Trigo, “La otra historia de Tarija”, Tarija vista por viajeros, 158. 

99Trigo, “La otra historia de Tarija”, Tarija vista por viajeros, 161. 
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Por la década del 40, se estableció un hito en la vida de Tarija. La ciudad pasó a 

una vida de modernidad en forma paulatina. Cada vez fue dejando sus costumbres y 

hábitos pasados. Los adventistas llegaron a Tarija en estas circunstancias peculiares y se 

establecieron en esta ciudad en forma definitiva. A continuación los adventistas exploran 

la urbe tarijeña. 

Los adventistas exploran la ciudad (1947-1960) 

Bolivia era muy poco conocida por sus diferentes ciudades. Los países del 

exterior básicamente identificaban las ciudades de Sucre y La Paz. Cuando un misionero 

adventista llegó a Tarija quedó sorprendido ante ciertas características de la población. 

En 1928, L. D. Minner luego de una visita a Tarija realizó la siguiente descripción de la 

ciudad y de sus habitantes: 

Nosotros encontramos numerosas señales de gran interés para estudiar en Tarija. 

Primero nosotros fuimos al mercado, ahí uno puede siempre obtener suficiente 

una buena evaluación de la gente del lugar como ellos se mezclan juntos. 

Nosotros notamos, primero que todo, que los vendedores fueron una clase 

superior a estos quienes encontramos en otras ciudades de Bolivia. Ellos eran 

blancos y limpios, y muchos tenían ojos azules, una cosa rara entre los nativos de 

Perú y Bolivia. Nosotros no escuchamos hablar dialectos; aún los más humildes 

hablaban español.100 

 

A diferencia de otras ciudades del occidente boliviano, Tarija tenía otras 

características. Entre ellas se destacan la higiene y limpieza del ciudadano, la apariencia 

física, el color de la piel y el uso del idioma español en forma fluida y correcta desde la 

gente más sencilla. Además, percibió la disposición del tarijeño para escuchar el mensaje 

adventista. Sin embargo, no se encuentra evidencias mayores del trabajo misionero de los 

adventistas en esa época hasta la presencia de los colportores. 

                                                 
100L. D. Minner, “Itinerating in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath Herald, 

December 1928, 12. 
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Una obra pionera: el colportaje 

Uno de los primeros colportores que arribó a Tarija fue Mario Apaza en 1947. El 

acuerdo de la MB informa: “Se pide al hermano Mario Apaza que viaje a Tarija para 

colportar y recomendarle que su familia quede en Villazón por causa del clima tropical de 

Tarija”.101 Dos años más tarde, en 1949, votaron para que “el colportor Ernesto Mamani, 

trabaje en Tarija, Yacuiba, Camiri y pueblitos cercanos a estos”.102  

La presencia del colportaje en esa ciudad una vez más se convirtió en la pionera 

del trabajo misionero en la ciudad de Tarija. Un aspecto a destacar es que estos primeros 

colportores fueron de nacionalidad boliviana a diferencia de los colportores pioneros de 

las otras ciudades. La presencia de colportores bolivianos era cada vez mayor. 

El avance por medio del evangelismo público (1961-1964) 

Así como en las otras ciudades, el evangelismo público se constituyó en un medio 

importante para la evangelización. La presencia de evangelistas de la Unión Incaica fue 

solicitada en dos oportunidades. Finalmente, la presencia y el trabajo de Rubén Pereyra 

se reflejaron en el bautismo de los primeros adventistas. Luego de este trabajo se 

estableció la iglesia Adventista en Tarija. 

Evangelismo público 

La fase de avance está claramente identificada con el evangelismo público 

realizado en esa ciudad. Era la época de evangelismo público en Sudamérica. En una 

                                                 
101Junta Directiva, AJDMB, “Mario Apaza a Tarija”, voto 47/134, 5 de junio de 

1947. 

102Junta Directiva, AJDMB, “Mamani colporte en Tarija, Yacuiba y Camiri”, voto 

49/77, 7 de junio de 1949. 
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primera ocasión, en 1961, fue invitado Enoch de Oliveira para realizar este trabajo:  

Votado, pasar a la División Sudamericana un pedido para los servicios del Pastor 

Enoch Oliveira para realizar un acto de Conferencias en la ciudad de Tarija como 

obra nueva y al mismo tiempo como un curso de Instrucción para Pastores 

Evangelistas.103 

 

Por algunas circunstancias, la presencia de Oliveira no pudo efectivizarse. El 

trabajo evangelístico en Tarija quedó postergado. Además, el curso de instrucción para 

pastores evangelistas quedó pendiente. 

Mientras tanto un grupo de creyentes empezó a reunirse en la urbe tarijeña. Según 

el relato de la historia de la iglesia en su cincuentenario, los miembros recuerdan que el 

adventismo se organizó entre los años 1962-1964. Una familia con algunos  jóvenes 

estudiantes universitarios comenzaron a estudiar la Biblia, estos jóvenes fueron: 

Florencio Conde, Oscar Lara, Alicia Pérez, Olga Pérez y otros.104 

En 1965, una vez más intentaron invitar a otro evangelista para la ciudad de 

Tarija. Esta vez el predicador nominado fue Rubén Pereyra. El acuerdo de la MB declara: 

“Votado, pasar a la Unión Incaica un pedido por los servicios de Rubén Pereyra para 

dictar un ciclo de conferencias en Tarija.105  

En el mes de junio del mismo año se votó las fechas y los responsables: “Votado, 

aprobar el plan de realizar un ciclo de conferencias en Tarija de 20 septiembre a 30 de 

octubre a cargo del pastor Rubén Pereyra y que Nabuzardan Wegner será el misionero 

                                                 
103Junta Directiva, AJDMB, “Pedido servicios Enoch Oliveira”, voto 61/218, 13 

de junio, 1961. 

104Gualberto Sunagua Mamani, anciano de la iglesia Central, “Historia de la IASD 

en Tarija – Bolivia, Bodas de oro: reseña histórica (6 de junio 1962 – 2012)”. 

105Junta Directiva, AJDMB, “Pereyra, Rubén – ciclo Tarija”, voto 65/80, 18 de 

enero, 1965. 
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que sigue atendiendo el interés en ese lugar”.106 El evangelismo fue liderado por 

misioneros extranjeros. Pereyra era de nacionalidad uruguaya y Wegner de origen 

chileno.  

En 1965, se realizó la primera campaña evangelística. Los primeros adventistas 

colaboraron directamente en la primera campaña realizada durante tres meses en dos 

turnos, en el Cine Teatro Avenida.107 Además los evangelistas tuvieron el apoyo de 

estudiantes de teología y otros jóvenes. Respecto a los ayudantes de la campaña se votó: 

“nombrar los siguientes como ayudantes en el ciclo de conferencias en Tarija: Eliezer 

Sánchez, Felipe Acnuta, Alejandro Macedonio y Hugo Jorgensen”.108 El primer grupo 

pequeño de adventistas y los estudiantes de teología realizaron el esfuerzo misionero en 

Tarija. Ellos se convirtieron en los protagonistas de la campaña de evangelismo. 

Primeros bautismos 

Producto del trabajo evangelístico, se bautizaron algunas personas en 1966. El 

acuerdo de la MB afirma “Recién realizamos un esfuerzo en la ciudad de Tarija y hasta la 

fecha tenemos 33 bautizados”.109 Más adelante, producto de esta labor quedaron unos 60 

miembros bautizados. En base a este grupo se estableció una Iglesia organizada y 

                                                 
106Junta Directiva, AJDMB, “Planes ciclo Tarija”, voto 65/336, 10 de junio, 1965. 

107Sunagua “Historia de la IASD en Tarija – Bolivia”. 

108Junta Directiva, AJDMB, “Ciclo Tarija – ayudantes”, voto 65/392, 11 de 

agosto, 1965. 

109Junta Directiva, AJDMB, “Blancos bautismo”, 3 de enero, 1966. Informe 

introductorio. 
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continuaron trabajando en la obra misionera.110 De este modo, el adventismo se 

estableció en forma definitiva en la ciudad de Tarija. 

Establecimiento definitivo del adventismo (1965-1976) 

La fase de establecimiento está compuesta por cuatro partes importantes. La 

primera, fue la organización de la iglesia. Luego, ocurrió la compra de un terreno. 

Posteriormente, se realizó una segunda campaña de evangelismo con Julio Montevilla. 

Finalmente, en esta etapa se consolidó la atención pastoral de la iglesia. El interés de los 

adventistas era establecer la iglesia en forma definitiva. 

Organización de la iglesia  

El 12 de enero de 1967 en el décimo segundo congreso de la Misión Boliviana se 

menciona al delegado de la iglesia de la ciudad de Tarija. “Votado, aprobar la siguiente 

lista de delegados para el XII Congreso de la Misión: Iglesia de Tarija: Hugo Aramayo, 

Armando Reyes”.111 La presencia de delegados de Tarija en el congreso de los 

adventistas era un indicador de la existencia de una iglesia organizada en esa ciudad. De 

este modo, el adventismo de la ciudad de Tarija se hizo presente en medio del resto de las 

ciudades de Bolivia. 

Terreno para la iglesia 

Para las reuniones del grupo o congregación fue autorizado alquilar un local en la 

urbe de Tarija. El voto señala aprobar el alquiler de un local y vivienda para el obrero en 

                                                 
110Sunagua “Historia de la IASD en Tarija – Bolivia”. 

111Junta Directiva, AJDMB, “ Delegados”, voto 67/19, 12 de enero, 1967. 
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Tarija en $b 1,000.00 por mes a partir del 15 de agosto de 1966.112 La existencia de un 

grupo de adventistas incidió en la búsqueda de un lugar para reunirse.  

Recién en 1974, la Misión Boliviana solicita a la Unión Incaica la autorización 

para comprar 844 m2 de terreno en Tarija, usando los fondos asignados por la Unión en 

1973 y 1974.113 El avance y progreso del adventismo en Tarija era lento al comienzo con 

poco resultado. Sin embargo, la adquisición de una propiedad para templo de la IASD 

consolidó la presencia adventista en forma definitiva en esta ciudad. El establecimiento 

en Tarija fue progresivo: a la organización de la iglesia, se implementó la adquisición de 

un terreno para edificar su templo. 

Evangelismo con Julio Montevilla 

Durante la gestión 1969 se realizó un segundo esfuerzo público con el evangelista 

de la Misión Boliviana. El responsable fue Julio Montevilla Vargas, en el cual fueron 

bautizados algunos interesados que luego continuaron predicando el mensaje 

adventista.114 Por primera vez aparece el nombre y la presencia de un obrero de origen 

boliviano, líder y responsable del evangelismo. Desde la aparición del adventismo en 

Bolivia en 1897 transcurrieron 92 años y el liderazgo adventista de La Paz no trascendió 

sus fronteras. Montevilla fue uno de los primeros misioneros del occidente boliviano, 

quien se destacó en medio de ciudades del oriente boliviano. Diversos factores incidieron 

en su desarrollo limitado. 

                                                 
112Junta Directiva, AJDMB, “Alquiler local Tarija”, voto 65/358, 6 de julio, 1965. 

113Junta Directiva, AJDMB, “ Tarija – compra terreno”, voto 74/166, 11, 12 de 

mayo, 1974. 

114Sunagua “Historia de la IASD en Tarija – Bolivia”. 
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Atención pastoral 

Diferentes obreros fueron asignados para trabajar en Tarija. En 1965 se solicita a 

Felipe Acnuta, Alejandro Macedonio y Hugo Jorgensen, quedar en Tarija hasta fin de año 

para establecer una iglesia sólida.115 Luego se hizo cargo del trabajo pastoral en 1965 

Nabuzardan Wegner. En 1969, Fernando Arévalo, posteriormente en 1971 Alejandro 

Macedonio. Otros obreros fueron: en 1972 Juan Castro, en 1974 Mario Mendoza Brito 

(gestor de la compra del terreno), en 1973 Emmo Irusta Téllez y en 1975 René Pérez116 

La ciudad de Tarija tuvo una fuerte presencia del catolicismo. Sin embargo, el 

adventismo logró establecerse en esa ciudad. El compromiso y el interés del grupo 

pequeño de jóvenes universitarios adventistas influyeron en el origen y desarrollo de la 

iglesia adventista. Luego el trabajo de evangelismo realizado en dos etapas estableció en 

forma definitiva a los miembros de esta iglesia en la ciudad de Tarija. 

Presencia adventista en la ciudad de Cobija (1944-1976) 

La presencia del adventismo en la ciudad de Cobija expone cinco partes 

importantes. La primera está relacionada con el contexto histórico de la ciudad; luego el 

tiempo de exploración de parte de colportores de la iglesia adventista (1944-1945). Sigue 

el trabajo del pionero Luis Mita (1973, 1974), además el desarrollo del adventismo (1974, 

1975) y finalmente la Misión Boliviana y la iglesia en Cobija (1975). 

                                                 
115Junta Directiva, AJDMB, “Obreros en Tarija”, voto 65/482, 15 de noviembre, 

1965. 

116Sunagua “Historia de la IASD en Tarija – Bolivia”. 
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Contexto histórico 

El contexto histórico abarca cuatro aspectos importantes que se relacionan con la 

presencia del adventismo. En la primera, el apogeo de Cobija, luego el aislamiento 

geográfico, la población y la economía. Cada una de estas características incidió de 

alguna forma en la presencia adventista en Cobija. 

El apogeo de Cobija 

La ciudad de Cobija fue fundada el 9 de febrero de 1906, con el nombre de Puerto 

Bahía, en el margen derecho del río Acre. En 1908 se realizó el cambio de nombre de 

Puerto Bahía por el de Cobija.117 Sin duda, la primera época o período de la historia de 

Cobija, la que transcurrió entre su fundación y los años 30 del siglo XX, fue la mejor de 

su vida institucional. Hernán Messuti Ribera describe la vida del cobijense en 1910: 

En ese año Cobija, era la población mejor organizada de la Amazonía, segunda en 

importancia tan solo a Manaos. Contaba con casi todas las comodidades 

modernas, obtenibles en ese entonces, como luz eléctrica, agua potable por 

cañerías, fábrica de hielo y de bebidas gaseosas, envasadas en botellas propias 

originales, las calles bien trazadas, flanqueadas por veredas de ladrillo cubiertas 

de cemento, hoteles de lujo, casino, periódicos, cinematógrafos, etc, etc.118 

 

No obstante, vino el declive inevitable de la ciudad. Con la caída de la goma vino 

                                                 
117Bahía o Cobija fue fundada por la visión geopolítica y preocupación del general 

Pando, que había dejado de ser presidente de Bolivia y era entonces Delegado Nacional 

en el Territorio de Colonias. Ver José Luis Roca, “Economía y sociedad en el oriente 

boliviano. El noroeste, el ‘destino manifiesto’”, Pando y la Amazonía  boliviana 

(Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 319. “Propuso que el nuevo departamento 

estuviera compuesto sólo por el territorio nacional de Colonias, y se llamara “Entre 

Ríos”, con la capital Cobija. Hacía seis años que Bahía, la antigua barraca de Nicolás 

Suárez sobre el río Acre (rebautizada con el nostálgico nombre del puerto del Litoral 

usurpado), era sede de la Delegación Nacional”. 

118Hernán Messuti Ribera, “Fundación de la ciudad de Bahía, hoy Cobija”, Pando 

y la Amazonía boliviana (Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 297. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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el descenso de Cobija. Terminó el auge en Cobija y se presentó una etapa de 

estancamiento y aislamiento. Messuti, en relación con el apogeo de Cobija, se expresa de 

esta manera: 

Cuando los árboles de goma de la lejanísima Malasia comenzaron a producir el 

preciado látex, el imperio del caucho se desmoronó en América del Sur en forma 

irremediable. Las semillas sacadas de contrabando y aclimatadas exitosamente en 

Malasia el año 1876, a miles de kilómetros de su lugar de origen, originaron el fin 

del auge, que duró treinta años en el Territorio de Colonias y poco más de veinte 

en Cobija.119 

La decadencia en Cobija fue progresiva. Las barcos que llegaban de Europa 

trayendo finas mercaderías dejaron de venir. Luego los grandes comerciantes se 

marcharon de la ciudad. Posteriormente, el lujoso Casino, que atraía a jugadores, 

especialmente a los grandes potentados brasileños de la goma tuvo que cerrar sus puertas. 

Finalmente, nunca más se realizaron las suntuosas fiestas y banquetes en el “Chalet 

Yotala”. Cobija pasó del apogeo a la decadencia. 

Aislamiento geográfico 

La ciudad de Cobija vivió en forma aislada del resto de la nación boliviana. La 

elección de la ciudad, capital de departamento, molestó a los riberalteños, quienes 

sintieron menoscabada la importancia de su ciudad. “Alegaban que Cobija era un sitio 

despoblado y malsano, desconectado totalmente del resto de Bolivia, y por el hecho de 

estar en la línea fronteriza con Brasil, la ponía a merced de ese país”.120  

Florencia Durán afirma: “En el norte del país se encuentra la ubérrima región 

antiguamente conocida como Territorio Nacional de Colonias […] El territorio de Pando 

                                                 
119Messuti, “Fundación de la ciudad de Bahía,”, Pando, 298.  

120Roca, “Economía y sociedad en el oriente boliviano”, Pando, 319. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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[…] es el que más tardó en ser explotado, poblado e incorporado a la nación”.121  

El territorio del norte de Bolivia, Pando, era un espacio geográfico desmembrado. 

La inexistencia de carreteras y las escasas embarcaciones mantuvieron dividido el 

departamento y la ciudad del resto del territorio boliviano. Durán respecto a las 

limitaciones de Cobija añade: 

Durante el período que nos atañe, los caminos y las comunicaciones recién 

comenzaron a organizarse y construirse, como producto de los sueños de 

modernización de todo el territorio nacional. Sin embargo, a Pando solamente lo 

conectaban sus 3.000 kilómetros de vías fluviales y las precarias embarcaciones 

que los surcaban.122 

Pando y en particular Cobija estaba disociada de la realidad boliviana. No 

contaban con carreteras hacia ninguna de las ciudades principales: ni con La Paz, menos 

con Trinidad. Su aislamiento del eje central boliviano (La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz) la obligó a depender más de Brasil en comercio y relacionamiento. Lo único que 

unía la ciudad con el país, en esos años, eran los vuelos del Lloyd Aéreo Boliviano. 

Población 

La ciudad de Cobija en gran parte del siglo XX tuvo una identidad única. El 

cobijense era distinto a los habitantes del este, oeste y sur de Bolivia. José Salmón 

Ballivián en su obra “Por tierras calientes” en 1929 declaró: “Cobija es una población 

risueña, limpia, de ambiente tranquilo y de aspecto peculiar, sui generis, que no es 

boliviano, es decir, no es colla, ni beniano, ni cruceño. Tampoco es una ciudad brasilera, 

ni tiene parecido a ninguna otra, fuera del señorial que caracteriza a todas las poblaciones 

                                                 
121Durán, “Fundamentos culturales” Bolivia y su historia. 1920-1952, 5:178.  

122Ibíd. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lloyd_A%C3%A9reo_Boliviano
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tropicales, […]”.123 La distinción del habitante de esta ciudad era notoria. 

Ciro Tórrez López, visitante extranjero, describe las diferentes ciudades de 

Bolivia. Él realiza una descripción de la vivienda de la mayoría de los habitantes de esta 

ciudad. Al referirse a la infraestructura de Cobija, Tórrez señala: “Estas construcciones 

son malas. Por paredes tienen unas tablas delgaditas y angostas, de pachiuva, con grandes 

intersticios, techadas con hojas de palmera, y sin más piso que el de la tierra”.124 En estas 

casas vivían los muchachos, pobremente, al parecer la mayoría de la ciudadanía. 

El modo de vida del cobijense era de difícil descripción. Vivía con limitaciones en 

el orden de atención de salud, servicios básicos y otros. Luis Crespo describe: 

No levantarse de la cama muy temprano (salvo exigencias) ni permanecer en ella 

más de lo necesario, porque por las mañanas y estando con el estómago débil, es 

más fácil contraer la fiebre, por los microbios que en las bajas capas atmosféricas 

existen, especialmente por las mañanas. Tomar una píldora de Pelletier si es 

posible antes de levantarse de la cama. 

Buena y regular alimentación, previenen contra la anemia y soportan las 

enfermedades […] 

(*) La opinión contraria de usar en climas tropicales, ropa interior de franela o 

lana delgada patrocinada por médicos y viajeros prácticos. El kaki ha probado ser 

inadecuado para la tropa, por retener el calor y no permitir la libre exudación.125  

 

Además existían otras recomendaciones. Por una parte, sugieren no hacer uso de 

las bebidas alcohólicas, no rascarse por efecto de las picaduras de los mosquitos y no 

asearse en medio de los ríos. Por otra parte, recomiendan acostarse temprano, hacer 

                                                 
123Citado por Gustavo Adolfo Otero, “Cobija y la Bolivia tropical”, Pando y la 

Amazonía boliviana (Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 198.  

124Ciro Tórrez López, “Nicolás Suárez”, Pando y la Amazonía boliviana 

(Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 163. 

125Luis Crespo, “De La Paz al noroeste de Bolivia, breves indicaciones prácticas 

para el personal de empleados de la delegación nacional del Noroeste”, Pando y la 

Historia de Bolivia, una historia de novela (Pando: s/e, 2006), 159. 
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ejercicios y asearse por lo menos tres veces al día.  

Estas indicaciones prácticas dan algunas ideas sobre la vida en la ciudad de 

Cobija. Todas estas recomendaciones servían para el migrante como para el habitante de 

estas tierras. Estas normas están vinculadas al clima, la espesa vegetación, el aislamiento 

de la población y otros aspectos que eran riesgos para el migrante de otras ciudades y 

para el mismo habitante. En caso de accidentes o enfermedades era difícil encontrar 

atención médica o de un especialista. La vida en Cobija era de difícil descripción. Recién 

desde 1977 se realizó intentos por modernizar esta ciudad. 

Economía 

La crisis ha creado para Cobija –como para todo el departamento de Pando– una 

economía artificial. Esta se nutre de la importación de productos que se trae en avión o en 

lancha, del Brasil y del interior de Bolivia. El escritor Augusto Céspedes revela: 

Esta economía artificial, ha dado lugar a una carestía por la cual un kilo de cebolla 

vale 89 Bs., la manteca 45, el carbón 10 , la botella de leche 15, la papa 60, 

mantequilla 100, el frasco de aceitunas 140, la carne 12. El ganado es arreado 

desde las regiones del Yacuma, desde San Borja y Rurrenabaque por ganaderos 

que en ese enorme trayecto de sendas que horadan el bosque y los ríos que 

vadean, se consideran felices cuando sólo pierden el 30 por ciento de la hacienda. 

Una naranja vale un boliviano, una piña 25, un plátano 5 Bs., el kilo de carbón 10 

y un caballete de leña de un metro cúbico 120 Bs., debido a que la industria de la 

goma se ha robado a los pobladores que antes cultivaban sus chacos. Ahora nadie 

siembra.126 

La situación de producción agrícola y la economía de la ciudad eran pobres. Los 

precios elevados eran de verano. Además, en la época de invierno, cuando los ríos 

bajaban, el problema de la subsistencia se agudizaba, porque las embarcaciones ya no 

                                                 
126Augusto Céspedes, “Cobija monta la guardia en el horizonte verde”, Pando y la 

Amazonía  boliviana (Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 195. Ver Periódico “La 

Calle”, 23 de mayo de 1945. 
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navegan los costos subían más. Los militares intentaron contrarrestar la crisis de la 

agricultura. Ellos sembraron en cuatro propiedades: Cachimayo, Villamontes, Ingavi y el 

Bajío. En estos terrenos produjeron arroz, plátano y yuca. Cobija era una ciudad de 

territorio aislado y vida diaria costosa. En este medio, de subsistencia difícil, hizo su 

presencia el adventismo en Cobija. 

La obra del colportaje (1944-1945) 

El trabajo principal de exploración abarcó un tiempo extenso desde 1944 hasta 

1973. Este trabajo misionero fue desarrollado en el territorio oriental boliviano por medio 

del colportaje. Especialmente los primeros 28 años constituyeron épocas de labor 

misionera intermitente e infructuoso resultado en la conversión hacia el adventismo. 

El trabajo del colportaje se realizó en Cobija, por primera vez, en 1944. En abril 

de esa gestión fue aprobado el viaje de colportores a diferentes territorios de Bolivia. 

Entre ellos aparece el colportor Chávez que fue destinado a Pando con los libros 

Amanecer y Consejero.127 Un año más tarde, en 1945, fue llamado Felipe González para 

que trabaje de colportor en el Amazonas de Bolivia, Departamento de Pando.128  En 

realidad, la ciudad más representativa y poblada de Pando era Cobija. Los colportores 

intentaron por todos los medios llegar a esta ciudad. 

Diversas intenciones de exploración del territorio son realizadas para introducir el 

adventismo entre los pobladores de esta urbe. Sin embargo, por la distancia del territorio, 

                                                 
127Junta Directiva, AJDMB, “Territory and books for colportors”, voto 2641, 20 

de abril, 1944. 

128Junta Directiva, AJDMB, “Llamado a Felipe González”, voto 2850, 6 de julio, 

1945. 
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la falta de vías de comunicación y en especial por el aislamiento y el olvido de los 

gobernantes, Cobija tiene pocas posibilidades de acceder a la información y al mensaje 

que proviene desde el occidente y del resto del país.  

Un pionero boliviano: Luis Mita (1973-1974) 

La fase de avance se constituye de cinco partes. En la primera se desarrolla el 

primer misionero designado por la Misión Boliviana, el proyecto de evangelismo de la 

MB, Luis Mita, el trabajo misionero, estrategias de evangelismo de Mita, el trabajo de 

evangelismo personal. Esta fase ocurrió durante el proceso de exploración. 

El primer misionero designado por la Misión Boliviana 

Los años 1973 y 1974, fueron años fundamentales para el trabajo de exploración 

del adventismo en la ciudad de Cobija. Esta etapa se caracterizó por el trabajo de 

evangelismo personal desarrollado por Luis Mita. Este fue el primer misionero boliviano 

al realizar la apertura de la obra adventista en una ciudad capital.  

En la distribución de pastores para los diferentes distritos en 1973 por primera vez 

aparecen mencionadas las ocho ciudades capitales de Bolivia; es decir, un pastor para las 

iglesias de la ciudad de Sucre, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Trinidad, Tarija y 

Cobija. Esta descripción destaca de alguna forma la presencia adventista en todas las 

ciudades principales de Bolivia.  

El informe tiene algunas características particulares. Tres aspectos se mencionan: 

la ciudad en la cual está establecida la iglesia, el pastor responsable de la membresía y el 

blanco de bautismos para esa gestión. Sin embargo, en el caso de Cobija aún no existía un 

grupo o congregación y menos una iglesia establecida, pero ya tenía un pastor destinado 

para el trabajo evangelístico y fijaron un blanco de bautismos de personas para esta 
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ciudad por primera vez. La descripción es como sigue:  

Cobija   Luis Mita   15 

Cochabamba  Gonzalo Monroy  60 

Oruro   David Soto   135 

Potosí   Félix Vásquez   70 

Santa Cruz  Wilfredo Reyna  60 

Sucre   Bonifacio Mendoza  40 

Tarija   Juan Castro   60 

Trinidad  Dionisio Dalla Tor  40129 

Cada iglesia de la ciudad capital tiene su respectivo pastor. Entre las ocho 

ciudades se suma un blanco total de 480 bautismos. El crecimiento del adventismo ya no 

era local, ni regional. El adventismo estaba con presencia en las ocho ciudades capitales 

de Bolivia. La intención de extensión hacia Cobija continuó con un proyecto de 

evangelismo. 

Proyecto de evangelismo de la Misión Boliviana 

La Misión Boliviana, a través de sus líderes, desde 1973, proyectó planes 

definidos de penetración en la población de Cobija. En primera instancia destinó un 

presupuesto específico para el evangelismo. El acuerdo señala lo siguiente: 

Trinidad  Puerto almacén   $b.  1.550.00 

Cobija        9.850.00 

Oruro   Norte     2.480.00 

Sucre   Monteagudo    1.500.00130 

El presupuesto de evangelismo de la Misión Boliviana estaba destinado para 

diferentes ciudades. No obstante, el presupuesto más elevado fue para Cobija. De esta 

manera, se demuestra el interés de los adventistas por transformar al ciudadano con su 

                                                 
129Junta Directiva, AJDMB, “Blanco de bautismos”, voto 73/38, 9 de enero, 1973. 

130Junta Directiva, AJDMB, “Presupuestos – evangelismo”, voto 73/102, 3 de 

abril, 1973. 
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mensaje bíblico. Después de un año de labor en Cobija, a pesar de contar con un 

misionero y con el presupuesto para el evangelismo no hubo los productos esperados. En 

entrevista realizada, a Virginia Carrera, informó que, a pesar del trabajo arduo, no hubo 

resultados durante ese año. En síntesis, se estableció un blanco para la gestión 1973, pero 

no hubo bautismos.131 

El primer pastor de la ciudad: Luis Mita 

Luis Mita fue llamado en 1970. El acuerdo establece invitar a Luis Mita, 

“estudiante boliviano del CESU, como aspirante, previa graduación”.132 En 1973, Luis 

Mita fue designado como misionero pionero para abrir la obra en Cobija. En el viaje por 

mal tiempo se vieron obligados a aterrizar en una hacienda ganadera llamada India 

(Beni). Demorando así más de una semana para llegar a Cobija.133  

Según Carrera, empezó su labor en un campo de población católica. La visita a las 

autoridades de la ciudad y a los funcionarios de la base militar ayudó en su relación con 

los ciudadanos. Más tarde logró conseguir en la ciudad una vivienda para toda su familia. 

En entrevista, Virginia Carrera confirmó la designación y el viaje a Cobija de esta forma: 

En 1973 fue designado como misionero pionero para abrir la obra en Pando, 

Cobija. En el mes de marzo viajamos en avión carguero, pero por mal tiempo se 

vio obligado a aterrizar en una hacienda ganadera llamado India (Beni) 

demorando así más de una semana. Llegamos a Cobija a un hotel sin conocer a 

nadie y estuvimos más de un mes hasta conseguir una vivienda.134 

                                                 
131Entrevista personal con Virginia Carrera, Cochabamba, 6 de mayo de 2013. 

132Junta Directiva, AJDMB, “Mita, Luis, llamado”, voto 70/277, 25 de agosto, 

1970. 

133Entrevista personal con Virginia Carrera. 

134Sandro Mita, Virginia Carrera, “Biografía de Luis Mita Colque”. Nació el 21 de 

junio de 1943 en Plazuela, sud Yungas, La Paz. Egresó del Colegio Unión de Lima, Perú 

en 1970. Trabajó en los distritos misioneros de Sopocachi, Los Andes, El Alto, Cobija, 
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Luis Mita fue el primer y único misionero boliviano en este período de estudio. 

Todas las ciudades fueron conquistadas por obreros extranjeros. El nacional 

prácticamente estaba limitado hasta mediados de la década de 1960. Mita y su familia 

tuvieron que valerse de ciertas estrategias misioneras. 

Intento de avance en Cobija (1974) 

El estudio incluye el evangelismo público de Amasías Justiniano, las estrategias 

de Luis Mita, el primer bautismo en Cobija, el templo y la atención pastoral. 

Evangelismo público de Amasías Justiniano 

En 1974 se realizaron conferencias públicas. El orador fue Amasias Justiniano, 

presidente de la Misión Boliviana. El mencionado evento se realizó en el salón principal 

de Cobija: cine 6 de junio, ubicado en la plaza principal.135 Debido a algunas 

circunstancias el programa tuvo poca concurrencia.136 La campaña se desarrolló en el 

mes de mayo durante 20 días.  

Existen dos versiones respecto a los resultados del evangelismo. Por un lado, 

según Carrera, no hubo ningún bautismo al final de la programación evangelística. Por 

otra parte, de acuerdo con Moisés Flores Antezana hubo bautismos e incluso menciona a 

las familias bautizadas. Según Flores ocurrió el siguiente: 

La primera campaña evangelística fue realizada por el Pastor Justiniano 

(Presidente de la Misión Boliviana) en las instalaciones del antiguo salón del Cine 

Teatro 9 de febrero siendo el resultado de dicha campaña las familias Abed y 

                                                 

Caranavi y Chulumani. Además, entrevista personal con Virginia Carrera. 

135Entrevista personal con Virginia Carrera. 

136Entrevista personal con Virginia Carrera. 
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Montero.137 

 

Todo proyecto evangelístico genera resultados. Mayormente se espera grandes 

cantidades, también a veces un resultado mínimo. Al parecer, el evento no tuvo 

consecuencias positivas. El trabajo evangelístico se realizó en junio de 1974 y el primer 

bautismo en Cobija recién ocurrió en 1975. Los Mita tuvieron que apelar a otras 

estrategias para adherir a los primeros miembros del adventismo en esta urbe. 

Los primeros miembros del adventismo (1975) 

La obtención de los primeros miembros adventistas en Cobija fue lento y difícil. 

Luis Mita realizó un trabajo misionero personalizado. Luego para consolidar a ese 

pequeño grupo fue necesario la adquisición de una propiedad. Finalmente, el trabajo fue 

consolidado con la atención pastoral. A continuación algunas estrategias misioneras. 

Trabajo misionero 

Luis Mita y familia trabajaron en Cobija entre 1973-1975.138 La pareja salía los 

días martes, miércoles y jueves hacia las comunidades cercanas: Porvenir, río Taguamano 

y Bolpebra. Los días lunes era para las visitas locales en Cobija. El trabajo de los Mita 

Carrera recibió ayuda desde Brasil. Según Carrera, un joven misionero laico de Brasil 

ayudó a la familia para predicar el mensaje adventista.139 Virginia formó un coro de 

niños. Ambos enseñaron con picture roll y slides. 

                                                 
137Entrevista realizada con Moisés Flores Antezana por Miguel Castro Vaca el 20 

de julio de 2015. 

138Entrevista personal con Virginia Carrera. 

139Ibíd. 



 

175 

En principio buscaron la autorización de las autoridades de Cobija para 

evangelizar la ciudad. Luego iniciaron estudios bíblicos personales con Teresa y la 

Familia Flores.140 El trabajo de Estudios Bíblicos de casa en casa fue más efectivo en 

1975. La estrategia fue efectiva, porque condujo a 18 personas al bautismo. 

Permanecieron unos 20 ciudadanos que postergaron su bautismo, porque vivían juntos sin 

casarse; es decir, convivían.  

El trabajo de los adventistas tuvo que enfrentar a otras denominaciones 

protestantes. Hubo obstáculos de parte de los bautistas que abrieron su iglesia a unas 

cuadras del templo adventista. Otro elemento adverso fue la presencia de los testigos de 

Jehová.141 Carrera presenta las dificultades de esta manera: 

En 1973 a fin de año llegaron los bautistas para abrir la obra, se instalaron a tres 

cuadras de nuestras reuniones. La obra del enemigo fue muy dura para atacarnos 

en todo sentido. Nos hacia una competencia en hacer programas con regalos para 

niños y adultos pero gracias a Dios que no abandona a sus hijos sobre todo la 

verdad de sus escrituras. Nos bendijo con mucha asistencia de niños, jóvenes y 

adultos los sábados en especial.142 

El trabajo evangelístico de Luis Mita tuvo que acudir a otros medios para 

evangelizar a los cobijenses. Según Carrera, abrieron cuatro grupos en diferentes lugares: 

el primero, con un grupo de pentecostales en una hacienda cerca al río Acre. El segundo, 

en un ambiente grande de un amigo, camino al aeropuerto nuevo. El tercero, camino al 

Porvenir en una hacienda. Y el último se abrió en el Porvenir.143 

                                                 
140Entrevista personal con Virginia Carrera. 

141Ibíd. 

142Sandro Mita, Virginia Carrera, “Biografía de Luis Mita Colque”. Además, 

entrevista personal con Virginia Carrera. 

143Sandro Mita, Virginia Carrera, “Biografía de Luis Mita Colque”. 
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La apertura de estos grupos fue un intento para iniciar el adventismo en el interior 

de Pando. Sin embargo, la situación inestable de la iglesia de Cobija impidió tal avance. 

Finalmente, este esfuerzo fue de poco aporte en la extensión de la iglesia adventista. 

Primer bautismo 

El primer bautismo se realizó en marzo de 1975. El evento fue consumado por 

Mariano Pairo secretario de la MB.144 Algunos de los bautizados fueron: Carmen Vaca, la 

señorita Espinoza, Moisés Flores, las familias Ramírez (Olga y Teresa Ramírez y dos 

varones), Aramayo, Chávez, y una familia allegada a los Testigos de Jehová y otros.145 

Además, quedaron muchas familias quienes estaban interesadas en el mensaje del 

adventismo como la familia Aguado, Rodríguez, Vaca, etc.146 

Según Adolfina Manuyama, los primeros miembros fueron de diferentes familias. 

Una de ellas fue la familia Abed: Alfredo Abed, Adolfina Manuyama, Mara Yosa 

Manuyama, Edna Abed Manuyama, Lis Yosa Manuyama. Otra familia fue los Montero: 

Petrona y María; de la familia Ramírez: Sofía.147  

Según Luis Vaca, los primeros miembros fueron de la familia Abed: Alfredo y 

Edna Abed, Adolfina Manuyama, Mara y Lis Yosa Manuyama; otra de las familias fue 

Montero: Petrona y María. Finalmente los hermanos Teresa y Felipe Ramírez.148 

                                                 
144Entrevista personal con Virginia Carrera. 

145Ibíd. 

146Sandro Mita, Virginia Carrera, “Biografía de Luis Mita Colque”. Además, 

entrevista personal con Virginia Carrera.  

147Entrevista realizada con Adolfina Manuyama de Ramírez por Miguel Castro 

Vaca el 22 de julio de 2015.  

148Entrevista realizada con Luis Alberto Vaca por Miguel Castro Vaca el 22 de 
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La adquisición del inmueble 

En principio, desde 1973, la reunión religiosa se realizó en el campo. En la tercera 

semana empezaron a realizar los programas en la casa de Teresa Chávez. Después de un 

mes y medio se trasladaron a una casa tomada en alquiler (actualmente es la iglesia de 

Cobija). En el mismo lugar, en la avenida 9 de febrero, N° 170, iniciaron sus programas 

hasta el día de hoy.149  

La MB tomó resoluciones sobre la propiedad en este territorio. La decisión fue: 

comprar el predio en Cobija, usando los fondos de alquileres. El costo total del predio fue 

la suma de $b. 50.000.00 y solicitar a la Unión Incaica la aprobación correspondiente.150 

Virginia Carrera confirmó el interés y la compra de la propiedad al afirmar: 

En 1974 en la vivienda donde ocupábamos era grande con ambientes a la calle 

llegó la dueña de Santa Ana de Yacuma y nos ofreció en venta. Así hicimos la 

consulta a la Misión, aunque al comienzo no aceptó, pero con mucha insistencia 

conseguimos comprar a 40 mil bolivianos. Esta propiedad era grande con dos 

ambientes grandes. En la parte posterior había 3 divisiones que nos sirvió para la 

clase de niños. Además un patio grande. Está propiedad estuvo en la avenida 

principal al aeropuerto antiguo.151 

Finalmente, esta propiedad alquilada, en principio, fue adquirida por la iglesia 

Adventista. Actualmente, en el mismo lugar, esta iglesia tiene un templo y un colegio. El 

esfuerzo y sacrificio, en sus orígenes, tuvieron resultados mayores décadas más tarde en 

la ciudad de Cobija. 

                                                 

julio de 2015.  

149Entrevista personal con Virginia Carrera. 

150Junta Directiva, AJDMB, “Cobija – compra propiedad”, voto 73/340, 5 de 

diciembre, 1973. 

151Sandro Mita, Virginia Carrera, “Biografía de Luis Mita Colque”. Además ver 

entrevista personal con Virginia Carrera. 
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Atención pastoral 

Según Adolfina Manuyama, los primeros pastores y evangelistas en la ciudad de 

Cobija fueron: Félix Vásquez, Amasias Justiniano, Jesús Dorado, Luis Mita y Flavio 

Quispe.152 En diciembre de 1972 se realizó la ubicación de distritales para la gestión 1973 

en Bolivia. La designación fue la siguiente: 

Cochabamba    Gonzalo Monroy 

Chulumani A  (Tajma)  Alejandro Macedonio 

Villa Carmen    Rolando Patzi 

Cobija, Pando    Luis Mita 

Achacachi    Bernabé Mita 

Rosario    Eduardo Castro 

Oruro     Emmo Irusta 

Montero y Santa Cruz   Alfredo Kremser 

El Alto     Leandro Tancara 

Chulumani B (Chulumani)  Tui Pitman153 

En enero de 1974 se realizó la designación de directores de distritos misioneros. 

En realidad, la relación de enero de 1974 es una confirmación y complementación de 

algunos territorios de la lista de 1973. La distribución fue de esta forma: 

Cobija     Luis Mita 

Cochabamba y Chapare  Gonzalo Monroy y Ovidio Becerra 

Montero   Hugo Jörgensen y Alfredo Kremser 

Oruro y Llallagua  Juan Ayala y René Castro 

Potosí y Sucre    Felix Vasquez 

San Joaquín   Jerry Kopitzke 

Santa Cruz   Hugo Jorgensen 

Tarija    Mario Mendoza 

Trinidad   Juan Castro 

Tupiza    Bonifacio Mendoza  

Yacuiba   Natalio Cuellar 

La Paz    cinco distritos154 

                                                 
152Entrevista realizada con Adolfina Manuyama.  

153Junta Directiva, AJDMB, “Ubicación misioneros 1973”, voto 72/432, 10-12 de 

diciembre, 1972. 

154Junta Directiva, AJDMB, “Directores distritos misioneros – designación”, voto 



 

179 

En 1975, la junta de la MB resolvió designar y modificar en la siguiente forma la 

distribución de los misioneros para 1975: Luis Mita a Caranavi, René Castro a Pacollo 

como asociado y Bonifacio Mendoza a Llanga Belén155 De acuerdo con esta última 

distribución no nombraron un pastor específico para la iglesia de Cobija. Al parecer pasó 

a formar un distrito con la iglesia de Guayará.  

Recién, en 1976, llegó Wilson Parcels, quien realizaba visitación casa por casa y 

atención a la nueva y creciente iglesia de Cobija. Según Luis Vaca: “él estaba viviendo en 

Cobija un año y medio. Porque se realizaban estudios bíblicos casa por casa, en la cual se 

dio estudios a los pastores de otras denominaciones en 1976”.156 Luego Freddy Adams 

llegó a Cobija en 1977 para continuar con el trabajo que inició Parcels. En 1977 

atendieron la iglesia colportores del Brasil, quienes estaban bajo supervisión de Ovidio 

Becerra.157  

Posteriormente, respecto a la atención de los pastores existen un par de versiones. 

Según Adolfina Manuyama tenían la visita de los pastores cada tres meses y luego fue 

disminuyendo, las visitas se recibía una vez al año o pasando más tiempo.158 Luis Vaca 

confirma la frecuencia de visitas de los pastores y agrega que la Iglesia de Cobija 

                                                 

74/12, 3 de enero, 1974. 

155Junta Directiva, AJDMB, “Donación terreno – Porvenir Cobija”, voto 74/158, 

11, 12 de mayo, 1974. 

156Entrevista realizada con Luis Alberto Vaca. 

157Entrevista realizada con Luis Alberto Vaca. 

158Entrevista realizada con Adolfina Manuyama. 
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pertenecía al Distrito de Guayará dependiente de la Misión del Oriente Boliviano.159 

La iglesia Adventista en Cobija no fue abandonada. Sin embargo, cada vez se hizo 

más difícil la atención del distrito con un pastor en forma exclusiva. El pastor tuvo que 

atender desde Guayará. La economía de la nueva Misión del Oriente Boliviano era 

limitada. 

La Misión Boliviana y Cobija (1975) 

El subtítulo aborda el congreso de la Misión Boliviana en 1975 y la visión 

respecto a Cobija. La iglesia en esta ciudad estaba en pleno crecimiento; sin embargo, no 

fue lo suficiente como para formar parte del conjunto de iglesias organizadas en Bolivia. 

El adventismo en Cobija necesitaba todavía alcanzar la madurez. 

El congreso de la Misión Boliviana en 1975 

Para el congreso de 1975, el grupo de miembros de la iglesia de Cobija solicitó a 

la Misión Boliviana participar del evento con un delegado. La MB votó no dar curso a la 

solicitud del grupo de Cobija por no corresponder.160 Al parecer, el grupo era muy 

reducido para tener representatividad en el evento administrativo de la MB. 

La administración de la MB compartió la siguiente información en el congreso de 

1975 al elaborar un proyecto para la división de la Misión Boliviana. Respecto a Pando 

en Junta Directiva de la MB informó lo siguiente: 

Departamento de Pando, 1975 

Superficie: 63.827 km2 situado al norte, cubierto por extensa selva tropical. 

Población: 35.800 habitantes, ganaderos, gomeros y agricultores 

                                                 
159Entrevista realizada con Luis Alberto Vaca. 

160Junta Directiva, AJDMB, “Designación misioneros – modificación”, voto 

74/275, 16 de octubre, 1974. 
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Capital: Cobija, 3.180 habitantes. 

Obra: Existe solamente un grupo de 16 miembros en la capital recientemente 

organizado. Evangelismo: hay muy buena disposición para recibir el mensaje, 

pero hay muchos evangélicos que están listos a evitar por cualquier medio la 

propagación del evangelio.161 

 

El interés del adventismo por afirmar Cobija era claro. La IASD invirtió recursos 

humanos, materiales y financieros en esta ciudad. La inasistencia al congreso no 

significaba un abandono del proyecto. El adventismo en Cobija fue el último en 

establecerse en una ciudad capital de Bolivia. Su desarrollo fue lento y en medio de 

dificultades. Fueron factores influyentes: el origen tardío del departamento y de la ciudad 

de Cobija, la ubicación geográfica, la escasa población, el clima y los escasos medios de 

comunicación. Además, al parecer, otros factores incidieron en el origen y 

establecimiento de la iglesia Adventista en Cobija. El capítulo se cierra con una 

conclusión parcial. 

Conclusión parcial  

Producto de la extensión del adventismo de La Paz hacia las ciudades del segundo 

eje: Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija se arriba a algunas conclusiones en forma parcial. 

La IASD alcanzó un crecimiento fundamental en Bolivia llegando a todas las ciudades 

capitales. Logró más estrategias de evangelismo, nuevo liderazgo pastoral, incremento de 

bienes e inmuebles como Misión y el crecimiento de su feligresía. 

A los métodos anteriormente mencionados como el colportaje, la educación, la 

salud y los estudios bíblicos se sumaron otros. Desde los lemas adoptados en las 

                                                 
161Junta Directiva, AJDMB, 1975. Anexo, “Estudio de la división de la Misión 

Boliviana en dos misiones”. 
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diferentes reuniones de membresía o pastorales162 hasta la evangelización por medio de la 

radio, la escuela radio postal, el trabajo de instructoras bíblicas163 y el evangelismo 

público. Cada método obtuvo diferentes resultados, pero fueron útiles en el cumplimiento 

de la misión. 

Los tres crecimientos anteriormente mencionados modificaron la condición de la 

Misión Boliviana. El aumento de miembros por medio del bautismo promovió la 

organización de iglesias y la proyección permanente de los blancos de bautismo.  

Andrés Achata fue pastor en Bolivia. Él escribió en un informe de La Revista 

Adventista respecto a estos años del adventismo en Bolivia. El escrito revela: 

Luego de estar circunscripta al departamento de La Paz por espacio de treinta 

años, la obra se ha expandido en forma sorprendente en las últimas décadas hasta 

los demás departamentos. El mensaje ha penetrado esta vez principalmente en las 

ciudades capitalinas, donde ahora tenemos iglesias debidamente organizadas y 

prósperas.164 

 

La extensión del adventismo de La Paz hacia las ciudades capitales del segundo 

eje: Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija, vivió una época fundamental entre 1960-1976. El 

                                                 
162Junta Directiva, AJDMB, “Lema asamblea ministerial”, voto 57/157, 2 de 

mayo, 1957. El siguiente lema para la asamblea ministerial: “Con Cristo en el monte y en 

el valle”. 

163Junta Directiva, AJDMB, “Llamados alumnos Colegio Unión”, voto 61/170, 5 

de junio, 1961. 

Llamados alumnos Colegio Unión, 1961 

Votado, pasar los siguientes llamados a alumnos bolivianos que están terminando sus 

estudios en el Colegio Unión: 

Amasias Justiniano Aspirante al ministerio 

Matilde Álvarez    Maestra de la misión 

Mary Vargas  Instructora bíblica 

Laureano Pocoaca Abierto  

 
164Andrés Achata, “La obra en Cochabamba, Bolivia”, La Revista Adventista, 

mayo 1970, 17. 
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proceso de exploración, conquista y establecimiento se desarrolló en el adventismo en 

forma progresiva en estas ciudades ya mencionadas.  

El adventismo, en estos territorios alejados de La Paz, no era el mismo de hacía 

quince años atrás. Ahora trascendió sus fronteras regionales de La Paz y repercutió más 

allá de las ciudades del primer eje. Superó sus limitaciones de distancia y lejanía para 

ensanchar el adventismo en toda Bolivia y convertirse en una iglesia urbana. Dejó su 

etnocentrismo aymara y se constituyó en una iglesia nacional. Pasó de una iglesia local a 

una iglesia extendida en todo el territorio boliviano. Sin embargo, ¿qué condicionantes 

previos existieron para el establecimiento del adventismo en las ciudades de Bolivia? 

Antes de identificar los factores externos e internos es importante analizar las 

condicionantes. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONDICIONANTES PREVIAS EXISTENTES PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DEL ADVENTISMO EN 

LAS CIUDADES DE BOLIVIA 

Las condicionantes existentes para el establecimiento del adventismo, previas en 

su ensanchamiento nacional, fueron clasificadas en cinco grupos. Entre ellos sobresalen: 

el sociológico, el de salud, el financiero, el educativo y el eclesiológico. Cada uno tiene 

sus elementos respectivos al interior que precisan la magnitud de su influencia. Además,  

tuvieron una incidencia hostil y antagónica en la extensión de la IASD hacia las ocho 

ciudades de Bolivia. 

Condicionante sociológico 

El condicionante sociológico incluye elementos opuestos a la evolución histórica 

de la Iglesia Adventista. Entre los cuales se encuentran: la composición social del 

adventismo, las limitaciones de desenvolvimiento del misionero aymara, la escasez de 

misioneros blancos y la ausencia de laicos blancos. Estas nociones son identificadas y 

evaluadas a continuación. 

Composición social del adventismo originario 

El indígena aymara, según Peter Wagner, posee dos características destacables 

que contribuyeron en el crecimiento del protestantismo entre ellos. “The first is a stronger 

ethnic selfconsciousness and identity among the Aymaras than the Quechuas… The Incas 

were successful in superimposing a uniform language, that of Quechua, upon all the 
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tribus except two, the Aymara and the Uru-Chipaya”.1 Es decir, los campesinos fueron 

conquistados políticamente, no linguísticamente. Su vitalidad para resistir, su lenguaje y 

cultura común produjeron un pueblo de conciencia fuerte. Luego agrega: “The second 

Aymara characteristic that would tend to make them responsive to the Gospel is their 

aggressive, sensitive, ambitious and impatient personality. Aymaras are open to new 

ideas, and do not tend to conform for conformity´s sake…”.2 Sin embargo, a pesar de 

estos elementos positivos, los indígenas tenían algunas limitaciones. 

La composición social del adventismo en sus orígenes fue muy peculiar. La 

membresía de la iglesia adventista en Bolivia estaba integrada principalmente por rurales. 

Estos tenían limitaciones de preparación académica, de conocimiento del idioma 

castellano y de dificultades de desenvolvimiento en medio de otros grupos sociales. 

Además, sufrían de pobreza económica y vivían en medio de una escasez de 

oportunidades para superarse. H. O. Olson, luego de su visita a este país, expresó: 

Thus far our evangelistic and educational work in Bolivia has been almost 

exclusively among the Indians. The Ingathering overflow this year will be used to 

finish our church building for the white population of La Paz, and also to provide 

church pews. The plan is to start an effort for the white people as soon as this is 

finished. Our new church for the Indians of La Paz is already well filled for the 

Sabbath services.3 

 

El aymara fue un grupo étnico con necesidades extremas. En consecuencia, su 

situación de abandono, descuido y explotación lo hicieron más receptivo del mensaje 

                                                 
1C. Peter Wagner, The Protestant Movement in Bolivia (California: William 

Carey Library, 1970), 200. 

2Ibíd., 201. 

3H. O. Olson, “Harvest Ingathering in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath 

Herald, June 1941, 24.  
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adventista. Luego de su conversión, ellos mismos se constituyeron en maestros y 

predicadores para el entorno del altiplano. De este modo, desde sus orígenes en 1897, el 

adventismo se centró en La Paz.  Desde 1920, se estableció en forma definitiva y 

mayoritaria entre los campesinos del altiplano paceño en el ámbito rural. La identidad y 

la composición social adventista tuvieron un rostro y una imagen indígena, rural y 

altiplánica hasta fines de la década de 1940. 

El establecimiento definitivo del adventismo entre los aymaras de La Paz, en esta 

etapa histórica (1920 – 1946), estigmatizó profundamente la composición social y 

condicionó la situación financiera del adventismo boliviano hasta el presente. Esta 

presencia étnica, campesina y mayoritaria se destacó entre miembros y pastores de esta 

iglesia. 

Limitaciones de desenvolvimiento del misionero aymara 

El aymara tiene características peculiares en su personalidad: persistencia, 

tenacidad y perseverancia; ayudaron a desarrollar la forma de liderazgo importante entre 

los adventistas. En cambio, otras (autoestima baja, retraimiento y falta de oportunidades) 

limitaron su desenvolvimiento entre los quechuas, orientales, citadinos e inmigrantes de 

este país. Otra limitante para su expansión fue el prejuicio de la población blanca y 

citadina contra los indígenas. Uno de los pocos líderes que emergió entre los campesinos 

con un trabajo destacable en los valles y el llano boliviano fue: Julio Montevilla Vargas. 

Escasez de obreros blancos 

La escasez de misioneros blancos fue una sentida necesidad entre los bolivianos 

para evangelizar las ciudades. La presencia de obreros blancos extranjeros era reducida y 

centrada en la dirección de la MB y en el trabajo administrativo y docente del IIBA. H. 
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O. Olson, secretario de la División Sudamericana, en forma enfática expresó que “Bolivia 

is in great need of white workers. Elder Plenc es overworking because we have no other 

evangelist to labor for the white population”.4 A pesar de poseer una escuela de 

preparación para misioneros en Carcaje, Cochabamba, la influencia de ésta estaba 

limitada a los rurales del altiplano paceño. 

 De esta forma, la población blanca estuvo desprovista de misioneros. Al parecer, 

hubieran estado más a gusto con misioneros que se les parecieran. Entonces los pocos 

obreros de raza blanca del adventismo eran foráneos. 

Ausencia de laicos blancos 

La presencia mayoritaria de la población adventista estaba entre los del altiplano. 

Por consiguiente, no existía presencia de miembros blancos. El mismo Olson, preocupado 

por la situación del adventismo en Bolivia, escribió sobre esta carencia llamativa: 

Desde que comenzamos la obra en Bolivia, nuestros esfuerzos por ganar creyentes 

se han limitado casi exclusivamente a la población indígena. Por consiguiente, no 

tenemos miembros laicos blancos. El año pasado el pastor Hammerly, de Buenos 

Aires, fue a la Unión Incaica para realizar un gran esfuerzo en La Paz, que se 

celebró en un teatro […] Cuando el pastor Hammerly tuvo que ausentarse, se 

llamó al pastor Cammarata, de Buenos Aires, como obrero permanente, por 

cuanto el interés era demasiado grande para ser atendido por aspirantes. Era 

inspirador ver los sábados bien llena nuestra hermosa iglesia, que antes solía estar 

casi vacía.5 

 

El trabajo entre la población blanca no era una labor fácil para indígenas ni para 

aspirantes. De esta manera, el adventismo no trascendió fácilmente su límite rural, 

altiplánico y aymara. Era necesario la presencia de misioneros blancos para realizar un 

                                                 
4Olson, “Highlights of my visit to the Inca Union”, South American Bulletin, July 

1941, 5. 

5Olson, “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 1945, 12. 
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trabajo de acuerdo a los grupos homogéneos. 

Condicionante de salud 

El condicionante de salud involucra los problemas que enfrentaron los misioneros  

tanto extranjeros como nacionales. La temática incluye: dificultades de salud para los 

misioneros extranjeros, muerte de los hijos de misioneros, la vida en la altura, adaptación 

a un territorio del altiplano y dificultades de salud para los misioneros nativos. El trabajo 

en la altura o en los llanos fue un motivo de preocupación para los administradores del 

adventismo. 

Dificultades de salud para los misioneros extranjeros 

Los misioneros procedentes de Norteamérica y algunos de Sudamérica vivían 

serias dificultades para permanecer mucho tiempo en las alturas de La Paz. Olson 

informa: “Most of our work is in altitudes of from 12,500 to 14,000 teet, making it 

necessary for our workers to spend a vacation period of six weeks each year in semi 

altitude or at sea level”.6 Esta circunstancia ocurrió debido a que la membresía estaba 

establecida solamente en el departamento de La Paz y las oficinas se fijaron en la misma 

ciudad. 

Los obreros buscaron otras alternativas para realizar un trabajo eficaz. Por algún 

tiempo salieron a ciudades a nivel del mar. Los lugares elegidos fueron: Arica, Tacna, Ilo 

y Lima y no así ciudades bolivianas como Cochabamba y Santa Cruz que eran poco 

desarrolladas. Estas salidas permitieron a los foráneos recuperar su salud y la motivación 

                                                 
6Olson, “Bolivian Biennial Session”, South American Bulletin, Second Quarter, 

1945, 6. 
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para el trabajo. El tiempo de permanencia, entre 15 y 21 días, ayudó en la restitución de 

la salud de los misioneros extranjeros.  

Las dificultades de salud en La Paz era un mal antecedente para otros extranjeros. 

Ellos tenían temor por llegar a las alturas de La Paz y creían que toda Bolivia tenía esa 

particularidad. La altura y el temor a ésta dificultaron la presencia y el trabajo de algunos 

misioneros foráneos. 

La muerte un obstáculo franqueable, 1948 

Los obreros del exterior estuvieron dispuestos a dejar todo, aún la vida, para 

proclamar el mensaje adventista en estas tierras. Ellos enfrentaron problemas de salud y 

sufrieron accidentes. Trabajar en estos territorios para los extranjeros fue mucho más que 

dar una palabra. En consecuencia, los misioneros dieron sus vidas o parte de las mismas. 

Una muestra es la muerte de Harry Pitman en un accidente aéreo en Cochabamba. L. M. 

Stump revela otro caso de muerte en la siguiente cita: 

But probably the highest price has been paid in sorrow and heartaches by those 

who have lived, labored, and given for the sin-darkened souls of Bolivia. Some 

have given more than others […] On Sabbath afternoon of February 7, 1948, I 

stood beside a grave in the field near our Cochabamba school, located only by a 

simple marble slab upon which I read the following: "Novella Fillman, born 

November 30, 1935—died December 5, 1939. Awaiting the coming of Jesus." 7  

 

Una vez en Bolivia, los misioneros dieron todo por la gente de este país. Los 

Fillman y los Pitman no escatimaron nada. Algunos misioneros dejaron su juventud y 

bienes materiales y recursos financieros. Otros dejaron su vida en tierras bolivianas. Para 

ellos, la muerte fue una adversidad, no un impedimento.  

                                                 
7L. M. Stump, “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, 

March-April, 1948, 2, 3. 
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Características de la vida en la altura 

Las ciudades de mayor altura no evangelizadas por el adventismo eran Oruro y 

Potosí. Ambas tenían mayor altura que la ciudad de La Paz. Las dificultades visualizadas 

en la urbe paceña eran proyectadas hacia estas ciudades. 

The altitude makes it impossible to do strenuous exercise or even to walk fast 

enough to get warmed up. Heat in the houses is practically unknown and the 

problem of keeping warm at night means many blankets and heavy covers, too 

heavy for comfort. The windows and doors are closed and soon the air becomes 

heavy. Next morning you realize you have had a heavy night of sleeping.8 

 

Ellos dejaron todo tipo de comodidad. Especialmente, los misioneros de ultramar 

abandonaron el comfort de un país desarrollado. Ellos eran “Missionaries who have left 

their homes and loved ones, who have answered some of the many calls coming from this 

barren Altiplano have indeed walked out of a life of modern comforts and ease of home 

and office”.9 De este modo, el estilo de vida en la altura se constituyó en un peligro y un 

obstáculo para el progreso del adventismo en Oruro y Potosí. 

Adaptación a un territorio del altiplano 

El desafío no se limitaba a vivir en la altura sino aprender nuevos hábitos para 

vivir bien. Este era un proceso de aprender y desaprender para los misioneros extranjeros. 

El mismo Stump lo describe de esta manera: 

They have found it necessary to establish new food habits…They have gone 

amongst a strange people with strange customs —a people who seldom laugh, for 

life is harsh up there in those high ranges. They have found it necessary to learn a 

new language, to learn a different way of life. They must struggle to break down 

old prejudices and try to develop a confidence that will open the way for the 

                                                 
8L. M. Stump, “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, 

March-April, 1948, 2, 3. 

9Ibíd., 2, 3. 
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sowing of seeds of the gospel message.10 

 

En cualquier territorio, el misionero necesitaba adaptarse y en algunos casos vivir 

un nuevo estilo de vida. El trabajo en las ciudades de Bolivia significó un nuevo proceso 

de aclimatación y adaptación extrema, especialmente por la altura en el occidente 

boliviano. 

Dificultades de salud para los misioneros aymaras 

Las dificultades de salud fueron también para los aymaras. Los misioneros 

bolivianos egresados del IIBA eran principalmente de procedencia altiplánica hasta fines 

de medio siglo. Ellos estaban habituados a vivir en la altura, tenían su propio estilo de 

vida. Para el altiplánico era difícil trabajar y establecerse en un clima cálido a una altitud 

mucho menor. De este modo, contrariamente a los extranjeros, la presencia de misioneros 

nacionales en los valles y en especial en el llano era muy difícil.  

En aquella época se describían al oriente boliviano en forma negativa. De tal 

manera, no era muy atractivo ir a estos territorios y menos permanecer en estas ciudades 

para una persona del altiplano. La región era vista un lugar lleno de enfermedades 

tropicales de dificultosa curación, de una vegetación espesa e impenetrable, calurosa, con 

un alto nivel de humedad e inhóspito. En resumen, ir al oriente boliviano era peligroso 

para el occidental.  

Condicionante económico 

Una condicionante de alto grado para la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue el 

económico. En este aspecto destacan tres subtemas. En principio, está la membresía 

                                                 
10Stump, “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, 1948, 2, 3 
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pobre, iglesia pobre y Misión pobre, la crisis financiera en el colportaje y para concluir la 

crisis en la educación adventista. 

Membresía pobre, iglesia pobre y Misión Pobre 

El adventismo no logró contar con los recursos económicos suficientes y propios. 

Su población principal eran los campesinos. Desde sus orígenes, el adventismo en Bolivia 

tuvo serias dificultades financieras. Desde 1897 a 1920; es decir, en sus primeros 

veintitrés años tuvo poca membresía y, por lo tanto, pocos ingresos. En el período de 

1921 a 1945, su membresía centrada en los indígenas del altiplano, una zona pobre e 

improductiva, limitó sus posibilidades financieras.  

Membresía pobre, iglesia pobre y Misión pobre constituyeron la realidad del 

adventismo en Bolivia durante este período. Los pobladores del altiplano paceño no 

vivían para producir y vender, sino para su propio consumo. Ellos no poseían los recursos 

financieros necesarios. De este modo, la feligresía de clase baja, campesina y pobre 

generó una iglesia de la misma naturaleza y una Misión con escasos recursos.  

 En la siguiente fase de 1946-1976 a pesar de tener algunos miembros en 

diferentes ciudades e iglesias establecidas en todo el país, la crisis nacional repercutió en 

el adventismo. La IASD pasó por momentos históricos críticos en este período de 

investigación. En la década de 1950 y 1960 llegó la mayor crisis financiera. 

La Misión Boliviana experimentó la necesidad de personal para las estaciones 

misioneras en 1945. Debido a que su presupuesto no alcanzaba ni para llamar a un obrero 

nacional, se recomendó a la Unión Incaica conseguir un misionero con urgencia para 

director de estación misionera en la Misión Boliviana.11 Incluso, en 1954, se canceló el 

                                                 
11Junta Directiva, AJDMB, “Un overseas para director de estación misionera”, 
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llamado a un personal nacional en vista de la difícil situación financiera. Esto se refería a 

un cajero para la Misión.12 Así se solicitó incluir en el presupuesto de la Unión Incaica el 

contrato de un segundo obrero nacional para trabajar entre los pastores blancos.13 Bolivia 

necesitaba personal; sin embargo, no poseía los recursos económicos necesarios. La 

administración acudió al sustento de la División Sudamericana y de la Unión Incaica para 

el pago de los misioneros. A continuación,  un ejemplo de presupuesto de la Misión 

Boliviana para la gestión 1949.14 

Tabla 6. Presupuesto de la Misión Boliviana 1949 

 Ítem Monto Bs. 

Salidas Sueldos obreros nacionales 671.074.04 

 Gastos de viajes nacionales 93.000.00 

 Prima infantil  15.000.00 

 Ayuda educacional 3.000.00 

 Subsidio alquiler de casas 60.000.00 

 Gastos administrativos 185.000.00 

Total salidas  1.027.074.04 

Entradas:   

 Diezmos 450.000.00 

 Sociedad de Tratados. G. y sueldos 85.000.00 

Total entradas  535.000.00 

 Subvención Unión Incaica Bs. 429.000.00 

 Subvención de soles a 6.40 S/     76.886.56 

Total subvención Subvención en dólares a 40.00 $us   12.301.85 

Fuente: AJDMB 

                                                 

voto 2778, 27 de febrero, 1945. 

12Junta Directiva, AJDMB, “No llamar cajero para la Misión”, voto 54/3, 6 de 

enero, 1954. 

13Junta Directiva, AJDMB, “Pedido segundo obrero nacional”, voto 47/225, 30 de 

diciembre, 1947. 

14Junta Directiva, AJDMB, “Presupuesto sugerente para 1949”, voto 48/35, 28 de 

junio, 1948. 
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En el presupuesto de 1949, los ingresos solo cubrieron el 50% del presupuesto de 

la MB. Sus ingresos eran limitados. Su dependencia de otros ingresos o subvenciones 

alcanzó al 58%. Años más tarde, en 1967, fue uno de los peores tiempos del altiplano 

Boliviano. La tierra fue asolada por la sequía, afectó la situación económica de los 

miembros, la mayoría vivía en el altiplano. Esta situación repercutió en los diezmos y las 

ofrendas de la iglesia adventista. Esta disminución de entradas afectó la situación 

económica de la Misión en general, ya que en 1966 había ingresado $b. 252.564,16 y en 

1967 apenas percibió $b. 195.410,68.  

Era paradójica la situación, porque hubo un aumento de 1.600 miembros y 

promovieron una campaña intensiva para una mayor fidelidad en la mayordomía 

cristiana, no hubo resultados. Debido a esta situación, en 1967, solicitaron “a las 

entidades superiores, una ayuda especial del Fondo de Emergencia”.15 La Misión 

Boliviana fue el reflejo de lo que ocurría en las iglesias y estas a su vez eran la réplica de 

la pobreza de los miembros. La situación financiera era crítica no solo en Bolivia sino en 

toda Sudamérica. 

Los 350.000 adventistas de la División Sudamericana, eran cumplidores de la 

misión, pero con poco poder adquisitivo. Eran numerosos, pobres. Arturo Valle, en 1976, 

admite: “Nuestros queridos hermanos sudamericanos son fieles y generosos, y millares de 

ellos practican el plan de mayordomía y entregan a la iglesia un segundo diezmo. No dan 

de lo que les sobra, sino de lo que les hace falta, con espíritu  de sacrificio y 

abnegación”.16 Los adventistas en sus limitadas condiciones financieras estaban 

                                                 
15Junta Directiva, AJDMB, “Pedido del fondo de emergencia”, voto 67/320, 25 de 

julio, 1967. 

16Arturo S. Valle, “60 años de luchas y victorias-3, Dificultades, explosión 
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dispuestos a cumplir la misión encomendada. Ellos estuvieron decididos para trabajar y 

sostener el adventismo en Bolivia. 

La crisis financiera en el colportaje 

Los problemas financieros aquejaron a la Sociedad de Publicaciones. En vista de 

la  imposibilidad de continuar afrontando más pérdidas en la Sociedad se reunió la 

comisión de publicaciones de la Misión Boliviana en 1953. La junta de evaluación 

después de un prolongado estudio dio algunas recomendaciones. Ellas son las 

siguientes:17 

1° No continuar vendiendo nuestros libros mientras tengamos pérdidas. 

2° Hacer arreglos finales con los colportores cuya conducta no ha sido 

satisfactoria. 

3° Los colportores que merecen seguir en la obra deben continuar vendiendo El 

Atalaya, mientras no sea posible conseguir libros del exterior o que la Misión les 

dé otro trabajo. 

 4° Tan pronto como permitan las condiciones, se renueve las actividades de la 

Sociedad de Publicaciones. 

 

Continuó la situación financiera crítica del colportaje durante el año 1953. De este 

modo, el organismo superior de la Unión Incaica nombró una comisión de estudio para 

evaluar la condición de este ministerio en Bolivia. En el marco de la crisis nacional, el 

colportaje fue una de las áreas más afectadas. El acuerdo afirma lo siguiente: 

Considerando la condición crítica que se ha planteado en Bolivia por la demanda 

de los colportores de ser indemnizados de acuerdo a la ley Boliviana, y que esta 

indemnización pone en serios aprietos económicos a la organización, y con el 

propósito de agotar los esfuerzos para efectuar un arreglo amistoso y justo, fue 

Votado, nombrar una comisión que se traslade de inmediato a Bolivia con el fin 

                                                 

demográfica y crecimiento de la iglesia, 1936-1976”, Revista adventista, diciembre 1976, 

15.  

17Junta Directiva, AJDMB, “Recomendación de la comisión de survey a la Misión 

Boliviana”, voto 53/71, 13 de mayo, 1953. 
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de echar mano de todos los medios posibles para arreglar la situación.18 

 

En 1954 acordaron que los oficiales de la Unión Incaica estudien a fin de que a la 

brevedad posible reinicie la obra del colportaje en la Misión Boliviana.19 Después de casi 

dos años sin colportaje en Bolivia, en 1956, hubo cambios. Elías Farall reinició esta obra, 

y en el curso que tuvieron en La Paz asistieron 10 colportores y reclutas que trabajaron 

sólo con revistas. Para empezar, encargaron 4.200 revistas por mes.20 El colportaje 

intentó retornar a la obra de pionerismo que realizó en el pasado. 

La crisis financiera en la educación adventista 

Las escuelas adventistas no eran financieramente un buen negocio para la IASD. 

Sin embargo, se constituyeron en un medio importante en la ganancia de nuevos 

creyentes. Respecto a la crisis financiera en la educación adventista, la junta directiva de 

la MB, en 1967, acordó lo siguiente: “Considerando la situación financiera de la Misión 

Boliviana para la provisión de fondos con destino a sueldos de maestros de las escuelas 

primarias, fue, Votado, suspender las siguientes escuelas de iglesias”. Estas escuelas de 

iglesia cerradas fueron: Achacachi, Parajachi, Colquencha, Centro Belén, Sallacirca, 

Toloma, Mollebamba, Chojña, Jaruma, Pacollo, Patohoco, Rosario, Santa Rosa, Viacha, 

Surusaya, Chicani, El Alto, Oruro y Chiarumani.21 

                                                 
18Junta Directiva, AJDUI, “Comisión estudio condición en Bolivia”, voto 53/343, 

24 de diciembre, 1953. 

19Junta Directiva, AJDUI, “Obra colportaje Bolivia”, voto 54/247, 18 de agosto, 

1954. 

20Nicolás Chaij, “El colportaje en la Unión Incaica”, Revista adventista, octubre 

1956, 10. 

21Junta Directiva, AJDMB, “Escuelas”, voto 67/471, 19 de diciembre, 1967. 
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Las escuelas no tenían auto sostén. Además, al siguiente año, en el resumen final 

de 1968 informaron que de las 209 escuelas, apenas 42 de ellas estaban inscritas en las 

planillas de la Misión. Las otras funcionaban como escuelas particulares dependiente de 

las iglesias locales. Ambas escuelas de Misión y de la iglesia local eran deficitarias. La 

excepción era la escuela Elena G. de White de Santa Cruz.22  

Posteriormente, en 1970, la situación financiera de las escuelas continuó siendo 

crítica, pues estaban en deuda o déficit. Por lo tanto, no se autorizó la apertura de 

escuelas que debían sueldos a los maestros por la gestión escolar de 1970.23  En 1972 

destinaron el fondo de Chicani $b. 28.699.00 para el déficit de las escuelas, con la 

condición de que las mismas participen con el 50% del déficit y presenten un presupuesto 

balanceado para abrir la escuela el próximo año.24 A pesar de esta crisis, las escuelas 

adventistas se constituyeron en ganadoras de feligreses para el adventismo en Bolivia. El 

director de este departamento dijo que la educación en Bolivia era un negocio ya que no 

había ganancia financiera si había ganancia de nuevos miembros que cosechaban las 

escuelas.25 

                                                 
22Junta Directiva, AJDMB, “Informe presidente Misión”, voto 69/5, 08 de enero, 

1969. 

23Junta Directiva, AJDMB, “Situación escuelas con deuda”, voto 72/94, 28 de 

enero, 1972. 

24Junta Directiva, AJDMB, “Déficit escuelas 1972”, voto 72/474, 10-12 de 

diciembre, 1972. 

25Junta Directiva, AJDMB, “El negocio de la educación”, voto 65/16, 12 de enero 

1965. 
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Condicionante educativo 

El condicionante educativo identifica y evalúa los elementos desfavorables, en 

este ámbito, para la extensión del adventismo en las ciudades. Algunas prioridades en 

esta área son: las limitaciones del Instituto Industrial Boliviano Adventista, los 

estudiantes de raza aymara, los pocos graduados del IIBA en la década de 1940 y la 

forma como el Colegio Adventista de Bolivia preparaba maestros para las escuelas. El 

siguiente cuadro presenta un resumen estadístico en dos niveles: escuelas primarias y 

colegios secundarios. Además, destaca la presencia de alumnos adventistas en las 

escuelas primarias entre 1963-1972.26 

Tabla 7 Escuelas y colegios adventistas 1963-1972 

Ítem 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

N° de 

Escuelas 

primarias 

206 226 226 203 214 209 182 154 113 22 

N° de 

Alumnos 

adventistas 

4.666 3.688 3600 3.695 2.871 1.427 481 3.448 2.648 836 

Colegio 

Adventista 

del 

Altiplano 

  91  70 98 47 --- --- --- 

Colegio 

Adventista 

de Bolivia 

  134  143 91 83 114 84 165 

 

Fuente: Ministerio Adventista 

 

Las escuelas adventistas estaban ubicadas mayormente en el departamento de La 

Paz. En 1964 y 1965 solo existían fuera de este departamento las escuelas de 

Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad. Es decir, 223 escuelas trabajaban en el  

departamento de La Paz y solo tres en las restantes ciudades de Bolivia. 

                                                 
26Werner Vyhmeister, “Crisis de la Educación Adventista en la División 

Sudamericana-I”, Ministerio adventista, julio-agosto, 1973, 8,9. 
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Limitaciones del Instituto Industrial Boliviano Adventista 

El Instituto Industrial Boliviano Adventista tenía algunas limitaciones. El mismo 

Robinson describe el objetivo de la institución educativa así: “It is the aim of the faculty 

to prepare these Indian young people of Bolivia both in the classroom and by practical 

experience, so that they may go out to the thousand Indian villages where no Seventh-day 

Adventist missionary has ever been”.27 Por lo tanto, los egresados estaban preparados 

para realizar el trabajo misionero especialmente entre sus coterráneos. Su objetivo era 

muy limitado. 

Estudiantes de raza aymara 

El IIBA realizó su traslado desde Collana en 1931. Este movimiento incluyó 

mobiliario, directivos, profesores y en especial estudiantes. Todos los estudiantes eran de 

origen altiplánico. Once años más tarde E. Ayars, director del IIBA, en relación con los 

estudiantes del instituto informó: “Practically all of our dormitory students come from the 

highlands and speak the Aymara. However, all of our work in the school is carried on in 

the Spanish language”.28 Dos aspectos son resaltantes: los alumnos vienen del altiplano y 

son de habla aymara. El adventismo se enraizó en las alturas de La Paz y los jóvenes de 

este lugar colmaban totalmente la institución educativa ubicada en Carcajes, Cochabamba 

en 1942. El IIBA era una institución trasplantada. 

                                                 
27W. R. Robinson, “The Bolivian Training School for Indians”, South American 

Bulletin, February 1942, 5. 

28E. U. Ayars, “At the Bolivian Training School”, South American Bulletin, 

February 1942, 5. 
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Pocos graduandos del IIBA en 1942 

Otra de las dificultades en relación con el trabajo del IIBA era la poca producción 

de elemento nativo para realizar el trabajo misionero. Es decir, la demanda de personal 

docente en las escuelas del altiplano era alta, pero la cantidad de graduandos no cubrían 

esa necesidad. Según W. R Robinson, esta escasez ocurrió en 1942: “The main product of 

the school, of course, is missionaries. But although this is the most important product, it 

is not the most numerous. On December 4, 1942, three students will be graduated. The 

Bolivian Mission could use ten time that number as teachers for our church schools in 

1943”.29  

La realidad del adventismo no cambió en los próximos cinco años. Los pocos 

graduados del instituto eran asimilados para trabajar en las escuelas rurales. El 

crecimiento era local, regional y rural. Stump confirmó esta realidad de esta forma: “The 

Seventh-day Adventists have been working in Bolivia since 1903. Thousands of dollars 

have been spent in this work. Missionaries from different lands have come and gone […] 

The enrollment in this school in 1947 was 300. Practically every graduate from this 

training school has entered our work”.30 

Los ingresantes al instituto eran numerosos. Sin embargo, por diversos factores 

abandonaban sus estudios. Muy pocos llegaban al último curso y lograban graduarse. La 

obra adventista necesitaba más misioneros. Esa necesidad no solo era de profesores sino 

también de pastores y en otras áreas de la IASD. Los pocos graduados del IIBA no  

cubrieron las expectativas del adventismo en Bolivia. 

                                                 
29W. R. Robinson, “The Bolivian Training School for Indians”, South American 

Bulletin, February 1942, 5. 

30L. M. Stump, “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, 

March-April, 1948, 3. 
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El CAB prepara maestros para las escuelas 

El Colegio Adventista de Bolivia al inicio siguió en la misma línea del IIBA. 

Trabajó principalmente pensando en la obra en el altiplano y en los yungas paceño. La 

particularidad de esta institución educativa fue la preparación de maestros para las 

escuelas paceñas. Richard V. Vinglas, director Cochabamba Adventista de Bolivia, en 

1949, dijo: 

The students are Indians with a few coming from the cities. They all speak 

Spanish and the Indian dialect, Aymara. We offer this year 6th grade of the 

primary course and three years of the secondary course according to the national 

program of studies, with the exception of the denominational subjects that are 

added to the course. In the year of 1950 we hope to have the fourth year of the 

secondary course. The old school has prepared the young people to go back to 

their homes and teach the mission schools.31 

El CAB preparó maestros y no pastores. Los profesores tenían un trabajo 

específico de acuerdo con el programa curricular. Concluidos sus estudios realizaban la  

docencia. El adventismo tenía necesidad de pastores para su trabajo eclesiástico y 

misional. La falta de un seminario teológico en Bolivia influyó sobre la escasa presencia 

de pastores con la debida preparación académica. 

Condicionante eclesiológico 

El condicionante eclesiológico se refiere los temas de misión en el adventismo.  

Los más destacados son: el evangelismo de la salud y la intolerancia religiosa. 

Escaso evangelismo de salud 

La salud es descrita como el brazo derecho del adventismo en general. Sin 

embargo, en Bolivia no tuvo los resultados esperados. El trabajo hospitalario se centró en 

                                                 
31Richard V. Vinglas, “First Impression of Bolivia Mission”, South American 

Bulletin, July-August, 1949, 4. 
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Chulumani, Guayaramerín y se hizo una labor pequeña con clínicas rodantes en el 

altiplano. Al parecer, vanos fueron los intentos por establecer la obra de salud en la 

ciudad de Cochabamba. De acuerdo con Salomón “en Bolivia hoy se trabaja sin ese 

brazo”.32 

En el transcurso del tiempo se realizó algunas acciones para el área médica. En 

principio, designaron a Jamerson para hacerse cargo de la clínica rodante desde el mes de 

octubre 1954 a enero de 1955.33 Sin embargo, la clínica rodante era principalmente para 

la atención en el altiplano de La Paz. Esta labor no fue para la ciudad. El interés de los 

adventistas estuvo en el área rural de Chulumani y Guayaramerín. 

Intolerancia religiosa 

En las décadas de estudio continuó la intolerancia religiosa católica. Aunque 

disminuyó la intensidad persecutoria ya se había sembrado en la población boliviana 

sentimientos contrarios y de culpabilidad de conciencia por vincularse o tener contactos 

con protestantes. El catolicismo cambió, en parte, recién a partir del Concilio Vaticano II. 

Conclusión parcial 

En todas las ciudades hubo represalias contra los adventistas. En alguna (Sucre, 

Potosí, Tarija y Santa Cruz) fue más intensa la oposición por su tradición católica. Los 

sacerdotes propagaron informes negativos, mentiras y falsas acusaciones. Impidieron la 

asistencia de la gente a las conferencias públicas y se opusieron a que los dueños de casa 

                                                 
32Miguel Salomón, “Los inicios del adventismo en Bolivia y el rol de sus 

instituciones de salud”, Theologika 24, no. 1, (2009): 132. 

33Junta Directiva, AJDMB, “Clínica rodante a cargo del hno. Jamerson”, voto 

54/195, 29 de septiembre, 1954. 
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o las instituciones alquilaran sus ambientes, salones o teatros. La intolerancia religiosa 

obstaculizó el trabajo de los adventistas, pero no lo detuvo. 

En cambio, en Oruro, Cochabamba, Trinidad y Cobija, hubo un poco más de 

apertura. Oruro y Cochabamba probablemente eran ciudades más desarrolladas, tuvieron 

mayor apertura hacia el protestantismo. En tanto que el adventismo en Trinidad tuvo el 

apoyo de las autoridades locales, la aceptación del pueblo entre las clases baja, media y 

alta. En Cobija, la oposición no fue del catolicismo sino de algunas denominaciones 

protestantes. A pesar de estas condicionantes, la iglesia Adventista logró establecerse en 

forma definitiva en medio de la comunidad cobijense y en el resto de las ciudades 

capitales de Bolivia. Sin embargo, ¿Qué factores externos e internos incidieron en esta 

extensión del adventismo de local a nacional en el período entre 1946 a 1976? Estos 

factores merecen ser identificados y estudiados. 
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CAPÍTULO 5 

 

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN LA EXTENSIÓN 

DEL ADVENTISMO: DE LOCAL A NACIONAL 

El capítulo cinco identifica dos tipos de factores históricos1 que influyen en la 

extensión del adventismo en Bolivia: de local a nacional. En primera instancia, están los 

factores externos, relacionados con la temática mundial, sudamericana y nacional, 

influyen sobre el surgimiento del adventismo. Subraya los factores internos, los cuales 

emergen del mismo adventismo,  en Bolivia o fuera de este país. El capítulo inicia con los 

factores externos en el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Factores externos para la extensión del adventismo 

Factores externos son aquellos elementos que están fuera del interior del 

adventismo. Sin embargo, intervienen en la extensión de esta iglesia hacia las ocho 

ciudades de Bolivia. Estos integrantes consideran algunos elementos del contexto 

mundial, sudamericano y nacional. Estos componentes influyeron directa e 

indirectamente en el desenvolvimiento de la iglesia Adventista en el aspecto misional, en 

el enfoque de sus temas evangelísticos y aún en su enseñanza escatológica. 

                                                 
1En este conjunto, no todos los factores tienen la misma importancia o la misma 

incidencia. Unos tienen un impacto más fuerte que otros; algunos influyen en pocos 

casos, mientras que otros repercuten en muchos. Por eso, existen factores externos e 

internos. Además, se sistematiza, en la intimidad de los factores internos, los elementos 

primarios o fundamentales y secundarios o complementarios. 
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Incidencia mundial 

Existieron una gran variedad de factores mundiales. Este estudio incluye algunos 

elementos. Entre ellas destacan: la guerra fría y el Concilio Vaticano II. Cada uno de 

ellos es evaluado a continuación.  

La paradoja de la guerra Fría (1947-1991) 

En teoría, la situación mundial se hizo aparentemente estable poco después de la 

segunda guerra mundial. Sin embargo, sus componentes ingresaron en otro prolongado 

período de crisis política, económica, militar e informativa. La guerra fría entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivos aliados, dominó por completo 

el escenario mundial de la segunda mitad del siglo XX. Este fue un tiempo en el que 

generaciones vivieron y crecieron bajo la amenaza permanente de un conflicto nuclear 

mundial, el cual podía estallar en cualquier momento y arrasar con la humanidad. 

Hasta entonces ambas superpotencias habían aceptado el reparto desigual del 

mundo. Hacían los máximos esfuerzos por resolver las disputas sobre sus zonas de 

influencia sin llegar a un choque abierto de sus fuerzas armadas que pudiese 

llevarlas a la guerra y, en contra de la ideología y de la retórica de guerra fría, 

habían actuado partiendo de la premisa de que la coexistencia pacíficas entre 

ambas era posible.2 

 

De este modo, la guerra fría fue una vivencia paradójica. La guerra fría según Eric 

Hobsbawn transformó la escena internacional en tres sentidos. En primer lugar, eliminó y 

eclipsó las rivalidades y conflictos que surgieron antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Segundo, congeló la situación internacional y estabilizó el estado de cosas. Tercero, la 

guerra fría llenó de armas el mundo. Fueron cuarenta años de competencia constante 

                                                 
2Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX (Buenos Aires: Editorial Paidos, 2015), 

201. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, 

informativo y deportivo. 
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entre las potencias para armarse a sí mismos, repartir armas para ganar adeptos e 

influencia en el mundo capitalista o comunista.  

El adventismo vio en la tensión de la guerra fría parte del cumplimiento profético 

en los últimos días. En su trabajo evangelístico utilizó estas circunstancias como parte de 

sus temas evangelísticos. En los mensajes dirigidos al público católico y protestante 

despertó el interés con contenido conflictivo y amenazante del momento. Por ejemplo, en 

1951 en la campaña de evangelismo de George E. Vandeman, algunos títulos fueron: 

¿Paz mundial o pedazos atómicos?; El destino de Rusia, Europa, el mundo; Predicciones 

de los futuros eventos; Las naciones marchan hacia el Armagedon. Otros evangelistas 

incluyeron estos temas: ¿Es posible la Paz?; ¿Rusia gobernará el mundo?; ¿Palestina será 

el hogar permanente de Israel? 3  

De alguna forma, la tensión permanente de la guerra fría contribuyó en la 

extensión de la iglesia adventista. Howard B. Weeks afirma: “The emphasis of the early 

1950’s was almost exclusively on prophetic and doctrinal themes. With a public 

favorably disposed toward conservative theology and apocalyptic Biblical interpretations, 

such topics seemed adequate ot the task of attracting evangelistic audiences”.4 

De este modo, los temas bíblico-proféticos fueron un atractivo importante para la 

población. La ciudadanía interesada en conocer las enseñanzas bíblicas llegó con mayor 

facilidad a los centros de evangelismo. El adventismo tuvo una oportunidad importante 

en medio del ambiente de la guerra fría. 

                                                 
3Howard B. Weeks, Adventist Evangelism in the Twentieth Century (Washington: 

Review & Herald Publishing Association, 1969), 217. 

4Weeks, Adventist Evangelism in the Twentieth Century, 218. 
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La apertura del Concilio Vaticano II 

El Concilio Vaticano II estableció un hito en el desarrollo histórico del 

catolicismo. En un tiempo cuando surgió individualismo los más afectados fueron: la 

familia tradicional y las iglesias de occidente. Entre las iglesias católicas, las vocaciones 

sacerdotales y las demás formas de vida religiosa como el celibato decayeron. Además, la 

autoridad moral de la iglesia sobre el pueblo desapareció debido a la diferencia entre las 

normas morales y la realidad del comportamiento humano. Ante estas circunstancias, la 

iglesia católica intentó adaptarse a los cambios de este mundo. Loaeza resume el objetivo 

del concilio: 

El objetivo de la gran asamblea ecuménica era el aggiornamento, es decir, la 

adaptación de la Iglesia católica al mundo contemporáneo, pero su tema central 

era la paz del mundo – recordemos que el concilio se celebró en uno de los 

momentos álgidos de la Guerra Fría –. En términos generales uno de los objetivos 

del Concilio era la reconciliación con la reforma protestante – a través del 

ecumenismo – y con el mundo moderno, […]5  

 

Según Rubén Pereyra, director de la Asociación Ministerial de la Unión Incaica y 

luego de la División Sudamericana, el Concilio Vaticano II generó cambios en la vida 

religiosa de la población. Pereyra afirma dos experiencias importantes que ocurrieron en 

la comunidad católica. Él describe de esta forma: “El concilio trajo una experiencia doble 

a millares de católicos: Comenzaron a examinar su iglesia y sus dogmas con sentido más 

crítico, y alimentar sin cargo de conciencia las dudas que les habían aquejado y que sin 

embargo, amordazaban por temor o por simple disciplina”.6 

                                                 
5Soledad Loaeza, “La Iglesia Católica en América Latina en la segunda mitad del 

siglo XX”, Historia General de América Latina VIII. América Latina desde 1930 (Paris: 

Editorial Trotta, 2008), 8:419. 

6Rubén Pereyra, “Historia de la evangelización en Sudamérica”, Artículo 

especialmente preparado para ser publicado en La Revista Adventista y la Review and 
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Al parecer el concilio produjo cambios en la vida de los católicos en general. 

Despertó en ellos una mayor apertura hacia las denominaciones protestantes y la 

posibilidad de acercarse a la Biblia y examinar su contenido con más libertad. 

Probablemente, por esta circunstancia, el protestantismo se vio favorecido y tuvo un 

mayor crecimiento. 

Elemento sudamericano 

En Sudamérica, algunos factores coinciden con los mundiales y se suman otros 

nuevos. Se puede ver la urbanización: la migración del campo a la ciudad y la crisis de la 

iglesia Católica en el contexto latino. Cada uno de ellos influyó en la presencia del 

adventismo en las ciudades de Bolivia. 

Urbanización: migración del campo a la ciudad 

El crecimiento de la población en los países de la División Sudamericana fue 

motivo de preocupación para gobernantes y sociólogos. Se registró un éxodo que se 

inició en el campo y se orientó hacia las grandes ciudades, produjo una concentración 

demográfica en las capitales en perjuicio de vastas áreas todavía deshabitadas. La falta de 

empleo generó frustración, violencia e inquietud social. Alan Gilbert describe quiénes 

eran los que se trasladaban a las ciudades. Él declara así: 

El factor crucial de la ecuación migratoria es la diferencia entre los niveles de vida 

urbano y rural. Las personas se desplazaban cuando creían que en la ciudad 

gozarían de una mejor situación económica. La selectividad del proceso 

migratorio demuestra que la pobreza por sí sola muy rara vez incitaba a la gente a 

trasladarse a las ciudades. La mayoría de los estudios han revelado que en los 

flujos migratorios predominaban los adultos jóvenes, en particular mujeres, los 

mejor educados y quienes poseían calificaciones.7 

                                                 

Herald, en ocasión del 60 aniversario de la División Sudamericana, 2. 

7Alan Gilbert, “El proceso de urbanización”, Historia General de América Latina 
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En Sudamérica surgió el interés en las ciudades e iniciaron un movimiento 

migratorio. Al salir del campo a las ciudades, éstas crecieron. El adventismo aprovechó 

esta coyuntura para establecer iglesias en las ciudades. Bajo estas circunstancias el 

adventismo rural se trasladó a la urbe sudamericana. 

La crisis de la iglesia Católica 

 El catolicismo enfrentó una crisis al interior de su comunidad eclesiástica. 

Algunos de ellos fueron: el primero, la secularización entre su membresía y el sacerdocio. 

El segundo aspecto, fue las discrepancias internas y finalmente, enfrentó una amenaza 

frontal: el avance de las iglesias protestantes. Cada una de ellas socavó la fortaleza de la 

iglesia católica sudamericana. Soledad Loaeza explica de esta forma: 

La segunda mitad del siglo XX fue un período de turbulencias y contradicciones 

para el catolicismo latinoamericano, en el que se han manifestado discordias y 

disensiones entre obispos, entre sacerdotes y obispos, ha habido desacuerdos entre 

obispos y sacerdotes y los fieles, entre teólogos y autoridades vaticanas, diferentes 

tipos de antagonismos han opuesto a sacerdotes y religiosos, a estos y 

movimientos laicales; y también ha habido entre estos últimos.8 

 

Frente a estas circunstancias de debilidades y amenazas se organizó El Consejo 

Latinoamericano de Obispos. Este evento se realizó de junio a agosto de 1955. Su 

propósito fue diseñar nuevos métodos apostólicos y pautas para la acción social de los 

católicos en la región. Loaeza considera que la iniciativa formó parte de un plan general 

del Vaticano destinado a reorganizar y modernizar a la Iglesia Católica en América 

Latina. Según Loaeza, el catolicismo adoptó esta estrategia: “se subdividieron antiguas 

diócesis, que eran demasiados extensas o cuya población había aumentado, se 

                                                 

VIII. América Latina desde 1930 (Paris: Editorial Trotta, 2008), 8:133. 

8Loaeza, “La Iglesia Católica en América Latina”, 8:411.  
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establecieron nuevas parroquias urbanas y se pusieron en pie nuevas formas de ministerio 

pastoral, y numerosos sacerdotes y religiosos de Europa, Estados Unidos y Canadá fueron 

transferidos a la región”.9 

Los recaudos que tomó el catolicismo no fueron suficientes. El protestantismo 

continuó con su avance a pesar de estas medidas en la iglesia católica en Sudamérica. 

Para el adventismo, esta fue una época de grandes resultados para su crecimiento. 

El aporte boliviano 

Bolivia es un país con una historia admirable antes y después de la revolución de 

1952. Dentro de ella hay factores vinculados a la extensión del adventismo en este país, 

los cuales fueron: la migración hacia el oriente, el catolicismo boliviano, la presencia y 

expansión protestante, la apertura popular ante las denominaciones protestantes y el 

crecimiento del protestantismo. Uno de los más destacados fue la migración hacia el 

oriente. 

Migración hacia el oriente 

El gobierno dispuso la colonización en el norte cruceño. De esta forma promovió 

la migración occidente a oriente. El otro objetivo era corregir los desequilibrios 

demográficos del país impulsando el éxodo a tierras del Oriente. 

Recordemos que en Bolivia las presiones del medio (grandes altitudes, fuertes 

pendientes, riesgos de helada, sequía e inundación, etc.) hacen que solamente el 

33% (es decir 3.6 millones de hectáreas) para la agricultura, Según Franqueville 

(1997). En este contexto, la inmensa llanura amazónica del Oriente del país quedó 

por mucho tiempo sin cultivar y sin ser ocupada.10 

                                                 
9Loaeza, “La Iglesia Católica en América Latina”, 8:417. 

10Genevieve Cortés, Partir para quedarse. Supervivencia y cambio en las 
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Desde la reforma agraria, uno de los retos planteados por los gobiernos fue la 

ocupación del oriente boliviano. La colonización y la creación de una agroindustria han 

provocado movimientos poblacionales provenientes de los valles interandinos y del 

altiplano. La migración provocó el abandono parcial de la mono producción minera y 

encontró en el oriente la posibilidad de la diversificación productiva. Con el tiempo 

dejaron la dependencia sur a norte y se desarrolló la economía de este a oeste.  

Para Wagner, fue un fenómeno sociológico la migración del altiplano hacia el 

oriente. El programa movilizó en forma a la población. Él confirma: 

The Bolivian government, along with several private agencies, is promoting this 

internal migration vigorously. Three areas have been selected for colonization: the 

Alto Beni área north of La Paz. The Chapare región north east of Cochabamba, 

and the provinces to the north of Santa Cruz. Thounsands of families have already 

moved, thousands more will soon go. In some of the regions the pioneers have 

been predominantly Protestants.11 

 

A partir de los setenta, las plantaciones de caña y de algodón han creado un 

mercado de trabajo temporal que atraía a las poblaciones rurales empobrecidas de las 

zonas de altura. Por otro lado, el gobierno implementó un programa de colonización 

ofreciendo a los campesinos la posibilidad de instalarse en un lote de más de 10 hectáreas 

y dedicarse a una producción de tipo comercial (arroz, caña de azúcar, café, frutas 

tropicales, etc.).12 

Decadencia del catolicismo boliviano 

La historia y la actual situación en que se encuentra la Iglesia católica, muestran 

                                                 

sociedades campesinas andinas de Bolivia (La Paz: Plural Editores, 2004), 32. 

11Wagner, The Protestant Movement in Bolivia, 197. 

12Cortés, Partir para quedarse, 59. 
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que los ministerios ejercidos son cultural y numéricamente inadecuados. Franz Damen, 

sacerdote católico, reconoce las deficiencias del catolicismo en Bolivia:  

No se ha logrado establecer un liderazgo eclesial que sea eficaz y que garantice la 

continuidad. El mismo estilo de liderazgo en vigencia, (que es clerical y 

mayormente extranjero) conlleva algunas consecuencias pastorales graves: 

Desatención pastoral de grandes sectores de la población católica; distanciamiento 

entre el pueblo y los sectores oficiales de la Iglesia; abandono de la pastoral de la 

religiosidad popular; dependencia de la autoridad y pasividad de los laicos.13 

 

Estas deficiencias de distanciamiento entre el clero y el pueblo generaron otras 

dificultades. En estas circunstancias, la presencia del protestantismo en Bolivia era más 

incisiva. Según Damen: “La presencia de las sectas nos advierte algo muy importante; 

que la iglesia no cumple adecuada y suficientemente con su misión en la sociedad, y que 

está fallando especialmente entre la población más marginada y desposeída”.14 El 

catolicismo boliviano mostró cierta debilidad durante este período. 

Presencia y expansión protestante al interior de Bolivia 

Diversas misiones desarrollaron una labor de pionerismo en tierras bolivianas. 

Algunas enfatizaron su ministerio exclusivamente en La Paz en sus inicios y luego se 

extendieron a las demás ciudades de Bolivia. Sin embargo, otras misiones iniciaron su 

labor y trabajaron fuera del departamento de La Paz. Algunas denominaciones 

protestantes realizaron un trabajo de pionerismo en los valles y en las tierras orientales. 

Cuando llegó el adventismo a estas tierras ya ellas estaban presentes.  

Las misiones que enfatizaron su trabajo en un solo lugar tuvieron dificultades para 

extenderse hacia otras ciudades. Las que trabajaron solo en La Paz hasta cerca de 1950 

                                                 
13Franz Damen, La cuestión de las sectas (Oruro: Gráficas Jauzel ltda, 1992), 108. 

14Franz Damen, El desafío de las sectas (Oruro: Gráficas Jauzel ltda, 1988), 60. 
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fueron: la IASD, Misión Boliviana Amigos, Amigos de California, YWCA, Asambleas 

de Dios USA., Misión Amigos de Oregon, Misión Liga Mundial de Oración, Misión 

Seminario Bíblico, YMCA, Misión Presbiteriana, Misión Santidad Bolivia, Misión 

Nazarena y Misión Iglesia de Dios Santidad, Misión Metodista Santidad. Es decir, según 

Phillips, 14 misiones se establecieron solamente en La Paz. Además, David Phillips 

enumera las misiones pioneras en ocho ciudades fuera de La Paz, estas fueron diversas 

denominaciones históricas.15 

Tabla 8. Misiones pioneras en ocho ciudades de Bolivia 1898-1952 

N. Fecha Fecha Fundador Área De 

Evangelización 

1. Misión Bautista 

Canadiense 

1898 A. B. Reekie La Paz, Oruro, 

Cochabamba 

2.  Hermanos de Plymouth 1900 W. Payne Sucre, Potosí, Santa 

Cruz, Tarija 

3.  Metodistas 1906 F. Harrignton La Paz, 6.Cochabamba, 

Santa Cruz 

4. Bolivian Indian 

Mission 

1907 G. Allan Potosí (San Pedro), 

Sucre (Tarabuco) 

5.  Amigos Central 1919 Walter Langston, 

Alvo O. Hinshaw 

La Paz,Riberalta 

6. Ejército de Salvación 1920  La Paz y Oruro 

7. Asambleas de Dios 

(Suecia) 

1922 Gustav Flood Santa Cruz 

8. Inland South American 

Missionary Union 

1923 Sam Decker 

Halverson 

Santa Cruz (Roboré y 

Chiquitos) 

9.  Misión Evangelio 

Cuadrangular 

1928 Tom Anderson Trinidad 

10. Misión a los Indios 1930 John Linton Sur de Bolivia 

11. Unión Misionera 

Nuevo Teatamento 

1931 Sam Decker Santa Cruz (Roboré 

12. United World Missión 1936 Walter Akerle Santa Cruz 

13. Unión Evangélica de 

Sudamérica 

1937 R. Winstanley Sucre (Aripalka) 

14. Sociedad Bíblica 1937 Charles Tate Cochabamba, Oruro 

15. New Tribes Mission 1942 Dye Tobité 

                                                 
15David Blagdon Phillips, “Protestantism in Bolivia to 1952” (Thesis of Master, 

The University of Calgary, Alberta, 1968), 38, 39, 113, 114, 166, 167. 
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16. World Gospel Mission 1944 Tamplyn Santa Cruz 

17. Asambleas de Dios 

(EE.UU.) 

1946 Nicodemus, Hale La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba 

18. Bautista Brasilera 1946 Waldemiro Motta Santa Cruz (Warnes y 

Montero) 

19. Misión Boliviana de Fe 1947 Ray Ross Cochabamba 

(Imprenta) 

20. Latvian Baptist Mission 1950 Arvid Eichmanis Oriente de Bolivia 

(Rincón del Tigre)  

21. Bethesda Mission 1951 M. Hammond Cochabamba y Santa 

Cruz 

22. Seattle Bible Unión 1952 E. Train Santa Cruz (Camiri) 

 

Fuente: Protestantism in Bolivia to 1952 

 

Aproximadamente veintidós misiones fueron pioneras en ocho departamentos de 

Bolivia. El adventismo llegó y se extendió hacia esas tierras recién en el periodo 1946-

1976. 

Apertura popular ante las denominaciones protestantes 

La apertura popular ante las denominaciones protestantes significa que algunos 

sectores populares de la población fueron perdiendo esa actitud hostil, de rechazo y de 

denuncia ante los protestantes. El protestantismo ya no encontró dificultades para 

establecerse en las comunidades campesinas o en la urbe, fueron “bien recibidos” aunque 

en algunos casos fueron tratados “con indiferencia”. 

Según Franz Damen, “esta indiferencia” no se refiere tanto a la indolencia 

religiosa, sino más bien al hecho de que gran parte de una población tradicionalmente 

identificada con la religión católica, ya no se siente tan molesta o amenazada por la 

presencia de otras religiones”.16 En estas circunstancias, el protestantismo y, en 

particular, el adventismo encontraron apertura y receptividad en ciertos territorios de la  

nación boliviana. 

                                                 
16Damen, El desafío de las sectas, 60. 
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La realidad del protestantismo y del adventismo en Bolivia en 1967 

En estas condiciones favorables a nivel mundial, sudamericano y boliviano, el 

protestantismo obtuvo un crecimiento histórico importante. Las denominaciones 

históricas, las misiones de fe y algunos movimientos pentecostales de la época, crecieron 

en forma permanente. William R. Read, Víctor M. Monterroso, Harmon A. Johnson 

realizaron un estudio importante que incluye este periodo de estudio. Estos investigadores 

presentan los miembros comulgantes por iglesias en el período 1950-1965. Ellos 

destacaron claramente el crecimiento del adventismo. A continuación ver el cuadro 

siguiente: 

Tabla 9. Miembros comulgantes en porcentajes, 196517 

Nombre/Año 1950 1955 1960 1965 

1. Misiones no denominacionales    27.2% 

2. Iglesias pentecostales    8.5% 

3. Denominaciones recientes    16.4% 

4. Iglesias adventistas    29.7% 

5. Denominaciones Tradicionales    18.2% 

Total de miembros protestantes 6.329 12.127 17.896 39.007 

 

Fuente: Avance Evangélico en la América Latina 

 

La iglesia más pequeña es la pentecostal recién llegaba a Bolivia. Entre las cinco 

primeras iglesias históricas que arribaron a Bolivia la que más destaca es la adventista. 

Según Read, Monterroso y Johnson, el factor principal de crecimiento fue el sistema 

educativo. Ciertamente, el adventismo tuvo en este período un crecimiento cuantitativo 

importante y principal en el área rural y altiplánica de La Paz. Aunque ya existía 

presencia adventista en siete ciudades de Bolivia, el número de miembros era reducido en 

estos territorios. Otro estudio importante es el tamaño comparativo de iglesias de acuerdo 

                                                 
17Read, Monterroso, Johnson, Avance Evangélico en la América Latina, 85. 
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con los miembros comulgantes. Ver la siguiente tabla: 

Tabla 10. Comparativo de miembros entre iglesias protestantes, 196718 

No Nombre 1967 

1. Adventista del Séptimo Día 15.143 

2. Unión Cristiana Evangélica 7.000 

3. Todos los Amigos 4.700 

4. Todos los Metodistas 3.680 

5. Todos los Bautistas 2.475 

6. Otras iglesias Pentecostales 1.885 

7. Misión Mundial 1.600 

8. Asambleas de Dios 1.431 

9. Iglesia del Nazareno 1.398 

10. Otras iglesias 3.705 

 

Fuente: Avance Evangélico en la América Latina 

 

El aumento del protestantismo generó preocupación en el catolicismo. En tanto 

que al interior del movimiento protestante, el crecimiento cuantitativo del adventismo 

provocó preocupación en el resto de las denominaciones. La iglesia Adventista fue el 

grupo religioso más numeroso e importante en Bolivia en aquel período. 

La realidad del adventismo en Bolivia comparada entre 1945 y 1976 

El adventismo desde 1897 a 1945 tuvo un crecimiento restringido. Hasta 1945, la 

IASD tuvo 2.213 miembros, la mayoría en el ámbito rural y todos en el departamento de 

La Paz. Treinta años más tarde, en 1976, alcanzó una cifra de 23.609 feligreses.19 El 

crecimiento fue significativo, porque rebasó sus límites iniciales, regionales y étnicos.  

                                                 
18Read, Monterroso, Johnson, Avance Evangélico en la América Latina, 89. 

19http://documents.adventistarchives.org (consultado: 6 de enero, 2014). 
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Tabla 11. Cuadro comparativo del crecimiento adventista, 1945 y 1976  

No Ítem/Año 1945 1976 

1. Iglesias 8 58 

2. Miembros de Escuela Sabática 3.226 26.024 

3. Miembros de iglesia 2.213 23.609 

4. Bautizados en el año 119 2.447 

5. Diezmo percápita 3.68 18.94 

6. Pastores ordenados 2 29 

7. Total obreros 36 98 

 

Fuente: adventistarchives.org 

 

El crecimiento del adventismo hasta 1945 se limitó al departamento de La Paz. 

Era un adventismo local, aymara y regional. En las primeras décadas, el adventismo fue 

intrascendente a nivel nacional. Sin embargo, algo ocurriría en el futuro. Los factores 

externos, ya vistos, incurrieron en la presencia adventista en este país. Además, algunos 

factores internos incidieron en la extensión del adventismo hacia las ciudades capitales de 

Bolivia. 

Factores internos para la extensión del adventismo 

La Misión Boliviana experimentó diversos factores internos para su extensión de 

local a nacional. Al interior de estos factores internos se encuentran decisiones y acciones 

tomadas por la División Sudamericana Adventista y la Unión Incaica, entes superiores de 

la MB. El análisis de cada uno de ellos permite clasificar en factores internos primarios y 

factores internos secundarios. Los primarios tienen una incidencia mayor en la extensión 

adventista. Los secundarios son los complementarios a los primarios. De este modo, es 

importante precisar los factores internos primarios a continuación. 
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Factores internos primarios 

Los factores internos primarios tuvieron una incidencia principal, específica, 

directa y masiva en la extensión del adventismo. Entre ellas, sobresalen doce factores 

primarios identificados. A la vez, estos son subdivididos en medio de tres fases en el 

proceso de cumplimiento de la misión: exploración, captación y establecimiento. 

Seguidamente, los factores internos primarios de la fase de exploración. 

Factores internos primarios: fase de exploración 

En principio, entre los factores internos primarios en la fase de exploración, los 

destacados fueron: el liderazgo emprendedor, los recursos humanos extranjeros, el 

colportaje y la recolección. Estos se constituyeron en factores influyentes para el ingreso 

inicial del adventismo en las ciudades. 

Liderazgo emprendedor 

El liderazgo emprendedor fue notorio en el adventismo desde los niveles 

superiores. En División Sudamericana destaca el trabajo de dos presidentes de esta 

institución: Carlyle Haynes y Rubén Figuhr. Ambos, fueron influyentes en la extensión 

del adventismo. 

Carlyle Haynes (1926-1930). 

Según Floyd Greenleaf, Haynes tenía características destacables en su liderazgo. 

Era un evangelista de ciudad y un administrador que tomaba el control de la situación.20 

De este modo, desarrolló tres aspectos importantes en Sudamérica. Primero, promovió el 

                                                 
20Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza. El crecimiento de la Iglesia Adventista en 

Sudamérica (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 292. 
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auto sostenimiento de la División Sudamericana. Segundo, intentó desterrar la mentalidad 

negativa del habitante de estas tierras. Tercero, una de las decisiones más importantes, 

fue la inclusión de personal sudamericano en el trabajo de la División. Greenleaf describe 

lo siguiente: 

Para enfatizar de qué forma el autosostén afectó al grupo de obreros, Sudamérica 

comenzó a incluir a obreros nacionales como misioneros si se trasladaban de su 

región natal a otro campo con marcadas diferencias climáticas. De esta manera 18 

familias sudamericanas respondieron a llamados en 1927, 10 de ellas se mudaron 

de Argentina, Uruguay y Brasil a Bolivia, Perú y otras partes de Brasil.21 

Rubén R. Figuhr (1941-1950).  

Los cambios realizados por Haynes iniciaron una nueva etapa en el adventismo, 

su crecimiento todavía era lento. Cuando Figuhr llegó, fue motivo de análisis la situación 

del adventismo. Encontró que la situación de dependencia en el aspecto financiero, en 

recursos humanos y en estrategias de evangelismo estaba generando un crecimiento lento 

entre los adventistas de Sudamérica. 

El nuevo líder no ocultó sus preocupaciones por el lento crecimiento de la iglesia 

en América Latina. Después de 46 años de ardua labor, frustraciones y chascos, 

nuestras estadísticas indicaban la existencia de apenas 33.000 adventistas en 

América del Sur. El empleo de un enfoque protestante en la obra de la 

evangelización entre los católicos producía resultados desalentadores.22  

 

En su búsqueda de soluciones encontró a Walter Schubert, un evangelista con 

                                                 
21Floyd Greenleaf, Tierra de esperanza. El crecimiento de la Iglesia Adventista en 

Sudamérica (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 296. 

22Enoch de Oliveira, La mano de Dios al timón (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2013), 285. Otro de los cambios implementados por Figuhr fue el 

primer concilio en español. “En noviembre de 1949 se toma el histórico voto DSA 49-

388 decidiendo que el próximo concilio de la División se realice por primera vez en 

español. Dicho concilio sesionó a partir del 14 de febrero de 1950” Gullón, Historia de la 

División Sudamericana, 113. En archivo personal. Entre Ríos. 
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nuevos métodos y adecuados para la población católica. Llevó a Schubert a la División 

Sudamericana para dirigir la Asociación Ministerial. Enoch de Oliveira señala: “La 

iglesia, que parecía víctima de un complejo de inferioridad, bajo la conducción de 

Schubert, comenzó a dar evidencias de sorprendente vitalidad, precipitando el comienzo 

de una gran explosión denominacional”.23 

Además, Fighur promovió otras estrategias en la División Sudamericana con un 

renovado sentido de evangelismo. Roberto Gullón insistió en el envolvimiento de los 

laicos en el programa evangélico de la iglesia. Luego comenzó el Ministerio de la Radio 

en la DSA, como nuevo método de alcanzar al público, permitiendo que las personas que 

eran renuentes a asistir a las reuniones fueran alcanzadas en la privacidad de sus hogares. 

Asimismo, en su gestión, dobló el número de colportores e los incluyó en un programa 

evangelístico para establecer presencia adventista en los territorios no alcanzados.24 

Figuhr buscó estrategias para establecer la IASD en las ciudades.  

En Bolivia, el trabajo de Haynes y Figuhr incidió en la labor de los presidentes de 

la MB. El liderazgo de estos fue fundamental para el desarrollo de la obra adventista en 

este país. Algunos destacaron más que otros. Ellos provenían de distintas nacionalidades. 

Los presidentes de la Misión Boliviana, de este período de estudio, fueron:  

                                                 
23De Oliveira, La mano de Dios al timón, 286.  

24Roberto Gullón Canedo, Historia de la División Sudamericana, 111, 113. En 

archivo personal. Entre Ríos. 
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Tabla 12. Presidentes de la Misión Boliviana, 1941-1976 
N Nombre Del 

Presidente 

Fecha De 

Cargo 

Tiempo De 

Trabajo 

Nacionalidad Sede De La 

Misión 

1. Juan Plenc  (1941-1945) 5 años Uruguay La Paz 

2. R. Kepkey  (1945-1949) 5 años Estado Unidos La Paz –Cbba.  

3. E. D. Cliford  (1950-1954) 5 años Estados 

Unidos 

Cochabamba 

4. Nathan Merkel  (1955-1959) 5 años Estados 

Unidos 

Cbba. – La Paz  

5. Carlos L. Christensen  (1961, 1962) 2 años Estados 

Unidos 

La Paz 

6. Bert Elkins  (1963-1965) 3 años Estados 

Unidos 

La Paz 

7. Mariano Pairo  (1966) 1 año Bolivia La Paz 

8. Orval Scully  (1967, 1968) 2 años Estados 

Unidos 

La Paz 

9. Eduardo Stacey  (1969-1972) 4 años Estados 

Unidos 

La Paz 

10. José A. Justiniano  (1972-1976) 5 años Bolivia La Paz 

 

Fuente: AJDMB y AJDUI. 

 

La permanencia e influencia de cada uno fue diferente. Algunos estuvieron poco 

tiempo: Pairo un año, Christensen dos años y Elkins tres años. El resto de presidentes 

permaneció en este país un promedio de 5 años. Kepkey y Clifford dirigieron la MB 

desde la ciudad de Cochabamba (1946-1956). Para los extranjeros, las dificultades de 

liderar y trabajar desde la altura de La Paz fue ampliamente superado por su tesón 

misionero. Seguidamente, se presenta una evaluación de cada uno de ellos y su interés 

por evangelizar las ciudades. 

Juan Plenc (1941-1944). 

Juan Plenc estuvo muy interesado en proclamar el mensaje adventista en las 

ciudades y entre la gente de raza blanca de Bolivia desde 1941. Su preocupación fue 

encontrar obreros blancos para esta labor. Además, el interés de los adventistas era tener 

más pastores para la labor misionera en las ciudades. Las administraciones de la División 

Sudamericana, de la Unión Incaica y de la Misión Boliviana manifestaron esta 

preocupación. De este modo, Juan Plenc, en 1941, confirmó esta inquietud: 
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En la actualidad, la más apremiante necesidad del campo de Bolivia es la de un 

mayor número de obreros que estén dispuestos a entrar sin tardar por estas puertas 

abiertas […] Nos sentimos muy agradecidos por el hecho de que la junta directiva 

de la División Sudamericana ha trazado planes definidos para concedernos 

inmediatamente los servicios de un evangelista, supliendo así una necesidad que 

se hacía impostergable en nuestro campo. El gobierno acaba de autorizar el 

ingreso al país del pastor Iserte y su familia, que vendrán para encabezar la obra 

de evangelización en las ciudades de Bolivia.25 

 

Otra de las actividades administrativas que realizó Plenc en la MB fue el primer 

congreso de la IASD. De esta manera, Plenc, en 1943, cumplió la disposición de los 

niveles superiores. El informe de Daniel Iuorno resalta: “Después de poner en práctica los 

nuevos estatutos de la Asociación General, nuestra Misión convocó su primer Congreso 

Bienal. Indudablemente, esto resultaba toda una novedad para sus miembros”.26 El 

programa se desarrolló desde el día miércoles 28 de abril de 1943 en la población de 

Collana. Fue un evento y un tiempo histórico para el adventismo en Bolivia. 

En 1945, continuó la escasez de misioneros en Bolivia. Estas deficiencias eran 

notorias en diferentes niveles y funciones. En cuanto a las funciones se requirió de 

pastores y maestros. El presidente de la MB, Juan Plenc, enfatizó la necesidad de este 

territorio: 

Sí, las puertas están abiertas para el mensaje de salvación, pero ¿Dónde están los 

obreros necesarios para aprovecharlas? ¿Dónde están los maestros para las nuevas 

escuelas que se nos pide abrir? Esperamos que con la bendición de Dios, el 

superávit de la ofrenda del décimo tercer sábado de este último trimestre de 1945, 

nos ayudará a resolver este problema, permitiéndonos recibir los fondos 

necesarios para instalar debidamente el nuevo Colegio cerca de Lima, Perú. Es la 

institución indispensable que preparará los obreros que deben aprovechar esas 

áureas oportunidades para el bien de la humanidad y la gloria de Dios, en esa 

                                                 
25Plenc, “Necesidades y oportunidades en la Misión Boliviana”, Revista 

adventista, julio 1941, 12. 

26Daniel E. Iuorno, “La Misión Boliviana celebra su primer Congreso”, Revista 

adventista, junio 1943, 11. 
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parte de la viña del Señor.27 

 

La institución educativa señalada para la preparación de misioneros bolivianos fue 

el Colegio Unión de Lima, Perú. Sin embargo, este Colegio era distante, costoso y de 

difícil acceso para los campesinos bolivianos en aquel entonces. Los adventistas del 

altiplano, en general, habían salido hacia la ciudad de La Paz, pero no hacia otras 

ciudades de Bolivia y peor aún a otro país. El Colegio Unión recién preparó pastores 

bolivianos desde la década de 1960. Por lo tanto, en la Misión Boliviana, requerían 

obreros foráneos con preparación teológica para trabajar en las ciudades de este país. 

El aporte de Plenc al ingresar a esta etapa de entrada a las ciudades fue 

fundamental. Visualizó la escasez de personal con ciertas características para trabajar en 

las ciudades. Ante la insuficiencia de misioneros de raza blanca buscó soluciones 

trayendo misioneros del extranjero. Promovió el trabajo en las ciudades y entre los de 

raza blanca. Además la organización del primer congreso bienal de los adventistas fue  un 

momento de análisis de la situación de la obra adventista a nivel nacional y de ella 

emergieron alternativas para un crecimiento hacia las ciudades de Bolivia. 

R. E. Kepkey (1945-1949).  

Kepkey percibió que la altura del altiplano de La Paz produjo dificultades de 

salud en algunos de los misioneros extranjeros. El presidente, Kepkey, optó por ciertas 

soluciones. Entre ellas, el traslado de las oficinas de la MB hacia la ciudad de 

Cochabamba y luego la concesión de vacaciones a los obreros extranjeros en los países 

vecinos. En relación con la segunda solución, los misioneros salían de vacaciones hacia 

                                                 
27Plenc, “Incidentes en Bolivia”, Revista adventista, octubre 1945, 15. 
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Arica, Iquique, Tacna, Lima o Ilo. Este es un informe de la realidad boliviana en el II 

congreso: “La mayor parte de nuestra obra se desarrolla en alturas de 3.800 mts. a 4.300 

mts., lo que hace imprescindible que nuestros obreros pasen una vacación de seis 

semanas cada año en una altura menor o al nivel del mar”.28 

Respecto al traslado de las oficinas de la MB a la ciudad de Cochabamba fueron 

diversos los factores. Entre ellos, el nivel del costo vida, el clima templado, la altura de 

nivel inferior y su ubicación geográfica estratégica en el centro de Bolivia, respecto al 

resto de las ciudades capitales. Kepkey promovió y ejecutó el cambio de sede. Al parecer, 

esta circunstancia permitió visualizar, con mayor precisión, la necesidad del mensaje 

adventista hacia las ocho urbes importantes de este país.  

Nathan Merkel (1955-1959).  

Durante la gestión de Nathan Merkel se desarrolló el VII Congreso Bienal de la 

Misión Boliviana. Este se efectuó, del 22 al 25 de febrero de 1956, en la Estación 

Misionera de Collana. Durante el congreso se presentaron informes del progreso 

realizado por los diferentes departamentos.  

En los informes destacan datos estadísticos. En principio, durante la gestión 1955, 

fueron bautizados 1.039 personas. Luego en el área educativa, los 193 maestros de las 

162 escuelas primarias instruyeron a 5.550 niños y jóvenes. Además, matricularon 186 

estudiantes para el nivel secundario en el Colegio Adventista de Bolivia. Posteriormente, 

informaron que en el área de salud, el Hospital de Chulumani atendió a 3.650 pacientes. 

Así también, en la obra de evangelización directa se dio 7.176 estudios bíblicos e 

                                                 
28Olson, “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 1945, 12. 
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inscribieron a 2.737 alumnos en la Escuela Radiopostal de la Voz de la Esperanza.29 El 

informe, al parecer, era alentador para los adventistas, estaba limitado principalmente a 

resultados logrados en el altiplano boliviano. 

Juan Riffel informó que toda la comunidad adventista se unió para un 

acontecimiento especial. Entre ellos, el presidente de la MB, Nathan M. Merkel, los 

misioneros y toda la feligresía, se esforzaron para realizar un trabajo diferenciado el 22 

de septiembre de 1956. Este fue un acontecimiento histórico sin precedentes en la MB en 

cuanto a bautismos se refiere. Ese día fueron bautizados 1.137 personas.30 Riffel 

confirmó: 

Tuvimos la gran satisfacción de participar ese día en 5 bautismos. Sumergimos, 

con el pastor Leonardo Gerometta, a 300 personas, a una altura de 3.985 metros 

sobre el nivel del mar. Al realizar el primero, a las 9:30 de la mañana, la 

temperatura era de cero grado. Durante el segundo a las 11:00 horas había subido 

a tres grados, y después del mediodía nos dirigimos al arroyo mientras nevaba.31 

Aún, en 1956, el éxito del crecimiento del adventismo por medio de los bautismos 

continuó en el altiplano de La Paz. Desde las recomendaciones de H. Olson, en la década 

pasada, al parecer, el crecimiento entre los de raza blanca era baja, un avance poco 

perceptible. Dos años más tarde, Delfín Gómez informó en 1958: “La Misión Adventista 

cuenta con 6.689 miembros, casi en su totalidad indígenas. La misión tiene 145 escuelas 

primarias, casi todas situadas en el altiplano boliviano a unos 4.000 m. de altura sobre el 

                                                 
29Nathan M. Merkel, “VII Congreso Bienal de la Misión Boliviana”, Revista 

adventista, junio 1956, 18. 

30Juan Riffel, “Maravillas en Bolivia”, Revista adventista, diciembre 1956, 14. 

Ver Wagner “But once it started, the church grew more rapidly than any other in Bolivia. 

In September 1956, 1,137 converts were baptized in one day”.Wagner, The Protestant 

Movement in Bolivia, 87. 

31Ibíd., 14. 
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nivel del mar; […]”.32 Esa palabra “casi” significa que algo estaba ocurriendo más allá de 

las fronteras de La Paz. 

Ese “casi” era el crecimiento entre los de raza blanca durante la gestión de Nathan 

Merkel. Precisamente en este período, organizaron las iglesias de las ciudades del primer 

eje de extensión del adventismo: Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Sucre. Cada iglesia 

con sus respectivos feligreses se constituyó en un grupo reducido ante la membresía 

indígena masiva. Este primer eje de extensión del adventismo, en las cuatro ciudades 

principales, al finalizar la década de 1950, al parecer, comprendía menos del 5% de la 

totalidad de los miembros. 

Carlos L. Christensen (1960-1962).  

En 1951 fue llamado Carlos Christensen (hijo) a la Misión Boliviana. Luego 

designaron su trabajo pastoral en la ciudad de Oruro.33 Diez años después fue nombrado 

presidente de la Misión Boliviana. Christensen fue uno de los pocos extranjeros que 

arribó para trabajar de distrital y luego fue nominado presidente de la MB. 

Otro hito histórico, en este período, fue el desarrollo de dos eventos en la ciudad 

de Oruro. El primero fue la capacitación de laicos realizado en esa misma ciudad en 

agosto de 1960. Los miembros de diferentes iglesias de distintas ciudades arribaron a 

Oruro. El segundo fue el congreso de la Misión Boliviana, realizado por primera vez 

fuera de Collana y de La Paz. El evento se realizó en enero 1962. De este modo, ambos 

eventos quebraron la tradición paceña adventista. Es decir, Collana dejó de ser el 

                                                 
32Delfín Gómez, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril 1958, 12. 

33Junta Directiva, AJDUI, “Llamado Carlos Christensen hijo – Misión Boliviana”, 

voto 51/210, 8 de julio de 1951. 
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epicentro de estos eventos administrativos en el adventismo. La visión de Christensen se 

proyectó hacia otras ciudades. 

Durante su gestión otros acontecimientos marcaron un hito histórico para esta 

iglesia. Además, tomó el desafío de predicar en las ciudades de Potosí, Trinidad y 

Yacuiba. Decidió por recursos humanos como Julio Huayllara, Jorge Talbot y Richard 

Gates para realizar trabajo de pionerismo. Este inicio misional fue complementado en la 

siguiente gestión con una nueva administración.  

Bert Elkins (1963 – 1965).  

En el tiempo de Bert Elkins, Bolivia era un país con 3.500.000 habitantes, el 

número de adventistas 9.100. La proporción de adventistas fue 1 por cada 385 

habitantes.34 En este tiempo, el adventismo ejecutó el proyecto evangelístico para 

conquistar la séptima ciudad: Tarija. Además, durante su periodo, fueron aceptados y 

participaron del congreso de la MB, los delegados de las iglesias de la ciudad de Potosí y 

Trinidad, en 1965. 

Oswal Scully (1967 – 1969). 

Con la asistencia regular de 296 congresistas de uno y otro sexo, se realizó el XIII 

Congreso Bienal de la Misión Boliviana durante los días 8 al 11 de enero de 1969. El 

informe fue como sigue: once nuevas iglesias fueron aceptadas, el total llegó a 52 iglesias 

organizadas. En medio de éstas estaban de las ciudades de Sucre, Oruro, Cochabamba, 

Santa Cruz, Potosí y Trinidad, quienes ya formaban parte de los congresos adventistas. 

                                                 
34Víctor Ampuero, “Cifras que nos resultan interesantes”, Revista adventista, 

enero 1963, 3. 
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La iglesia adventista de Tarija fue incluida en este evento administrativo por primera vez. 

Respecto a la obra educativa, informaron que fueron establecidos 209 escuelas primarias, 

dos colegios secundarios y una escuela normal rural. Entre las instituciones educativas 

estaban: las escuelas de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad. Las 

escuelas adventistas de Oruro y Sucre ya estaban cerradas 

En el área de servicios ofrecían dos servicios: la obra médica y la labor social. 

Primero, la médica realizada por el Hospital de Chulumani. Segundo, el trabajo social por 

medio de Obra Filantrópica de Asistencia Social Adventista, OFASA. Esta última 

institución, en 1968 ayudó a los inundados de Cochabamba y Santa Cruz. Posteriormente 

realizaron otras obras.  

En la recolección de 1968 sobrepasaron el blanco asignado a la Misión. Se logró 

un aumento de 40 mil pesos en relación con el año anterior. Finalmente, llegaron a la 

cifra de 101 mil.35 El informe del congreso de 1969 agrega: 

En el oriente boliviano tenemos 10 mil hectáreas donadas por el Gobierno y un 

puerto al que denominamos Puerto Adventista, que está a cargo del pastor Richard 

Gates. El hno. Jorgensen y el pastor Gates sobrevolaron las principales estancias 

de la zona logrando recolectar 150 vaquillonas con lo que incrementó más el 

fondo de recolección.36 

Durante estas épocas, el trabajo de los adventistas se extendió hacia otras 

ciudades. Faltaba poco para que el adventismo tenga presencia nacional. Según Ernesto 

Lorini, “Con el programa para este nuevo bienio se llegará con el mensaje a las zonas 

quechuas, guaraníes y también al departamento de Pando, a fin de cubrir el territorio 

                                                 
35Ernesto Lorini, “Congreso Bienal”, Correo incaico, marzo 1969, 10. 

36Ibíd., 10. 
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nacional con la Palabra de Dios”.37 De esta manera, se percibe que el adventismo era casi 

nacional. 

Eduardo Stacey (1969-1972).  

Durante la gestión de Stacey, en 1971, la IASD cumplió 50 años de la 

organización de la primera iglesia en Bolivia. Sin embargo, cincuenta años después de 

este hito histórico, apenas existían siete iglesias organizadas, de las ocho ciudades 

capitales. Es decir, aún faltaba establecer una iglesia en Cobija, donde no había presencia 

adventista. Fue durante la gestión de Stacey que contrataron o hicieron llamado a Luis 

Mita, para trabajar en el área pastoral. Más tarde, se constituyó en pionero de Cobija. 

José A. Justiniano (1972-1976).  

José Amasías Justiniano fue el primer presidente nativo de la MB. Oriundo de 

Guayaramerín, egresó de secundaria en el Colegio Adventista de Bolivia y realizó sus 

estudios superiores de teología en el Colegio Unión de Lima, Perú. Luego trabajó de 

pastor distrital en Trinidad, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Posteriormente, 

fue designado presidente de la Misión Boliviana. Uno de los esfuerzos misioneros que 

realizó fue el intento de establecer el adventismo en la ciudad de Cobija en 1974.  

El 15 de enero de 1975 se desarrolló el XV Congreso de la Misión Boliviana. Este 

fue el último de la MB, estuvo dirigido por el mismo presidente. El Congreso eligió a los 

siguientes directivos: Mario Mendoza, Departamento de Publicaciones; Eliezer Sánchez 

en Mayordomía y Comunicación; Benjamín Beltrán, Escuela Sabática y Actividades 

Laicas; Ricardo Dena, Asociación Ministerial y Evangelismo, Mariano Pairo, Educación 

                                                 
37Ernesto Lorini, “Congreso Bienal”, Correo incaico, marzo 1969, 10. 
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y Lloyd Logan, JMV y Temperancia.38 La elección de estos líderes para la Misión 

Boliviana fue la última que se realizó, porque al siguiente año se dividió en dos misiones. 

Los recursos humanos del extranjero 

Los recursos humanos del extranjero fueron de dos clases. En primera instancia, 

fueron generalmente misioneros de Estados Unidos o de otros continentes. Conocidos 

como obreros interdivisión, ultramar u overseas. En segundo lugar, fueron empleados del 

mismo Sudamérica o de la División Sudamericana Adventista. 

La asignación de obreros de ultramar.  

Cada cierto tiempo, los niveles superiores asignaban personal de ultramar a la 

Unión Incaica. Y esta unidad administrativa reasignaba obreros a las misiones. En 1947, 

la Unión Incaica se benefició con veintiocho personas de la DSA. En la UI quedaron tres 

misioneros. La clínica recibió dos obreros, el colegio Unión recepcionó a dos, la Misión 

Ecuatoriana se ocupó de uno, a la Misión del Lago fueron enviados seis extranjeros, la 

Misión de Amazonas recibió tres, la Misión Peruana quedó con tres, finalmente, la 

Misión Boliviana fue beneficiada con ocho misioneros de ultramar. De esta manera, la 

MB fue la más beneficiada. Los asignados fueron: R. E. Kepkey, D. J. von Pohle, D. 

Maxon, Dr. Duffie, Dr. Buller, K. Ashbaugh y las señoritas Whitehead y Miller.39  

Poco tiempo después, un campo misionero aventajado, por la presencia de obreros 

                                                 
38Arturo E. Gnass, “XV Congreso de la Misión Boliviana”, Correo incaico, 

enero-marzo, 1975, 16. 

39Junta Directiva, AJDUI, “Distribution of overseas budgets for 1947”, voto 6589, 

10 de febrero de 1947. 
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de ultramar, fue Bolivia. En 1949, la distribución se realizó de la siguiente manera:40 

 Unión Incaica    4 

 Misión Boliviana   7 

 Misión Ecuatoriana   2 

 Misión del Lago Titicaca  5 

 Misión Peruana   4 

 Misión Amazonas   2 

 Colegio Unión   3 

 Clínica     2 

 Total      29 

Años más tarde, en 1972, Bolivia continuaba con la carencia de misioneros 

ultramar. La feligresía era elevada, pero el ingreso percápita de diezmos estaba por 

debajo. Bolivia tenía serías necesidades. De este modo, al interior de esta Misión, se 

recomendó a la UI la siguiente distribución de misioneros: 

Base Aérea    1 

Clínica Rodante   1 

Misión     3 

CAB     1 

Total     641 

Ante la escasez de obreros para trabajar en las ciudades, el adventismo, en 

Bolivia, acudió a los misioneros del extranjero. Los países que aportaron de manera 

influyente fueron: Estados Unidos, Argentina, Perú,  Chile, Brasil y Ecuador. Los 

adventistas vinieron para cumplir con diferentes funciones. Hubo quienes llegaron como 

administradores, unos como pastores de distrito, otros como profesores y el resto fueron 

colportores. El énfasis en este periodo fue trabajar en las ciudades y entre la gente de raza 

blanca.  

                                                 
40Junta Directiva, AJDUI, “Presupuesto obreros ultramar”, voto 48/95, 5 de 

febrero de 1948.  

41Junta Directiva, AJDMB, “Distribución inter – División – pedido 

reconsideración”, voto 72/320, 1 de agosto, 1972. 
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Presencia misionera norteamericana.  

Los norteamericanos procedían de diferentes estados. Entre ellos se cita a los 

siguientes: R. Kepkey, E. D. Cliford, Nathan Merkel, Carlos L. Christensen, Bert Elkins, 

Orval Scully y Eduardo Stacey. Entre los profesores se distinguen: D. J. Von Pohle 

(1943-1944) y George Burgdorff (1963).42 Entre los distritales en las ciudades 

destacaron: Lynn Baerg y Richard Gates. Alberto Parker fue nombrado director de 

OFASA. Según registros, al parecer, no hubo colportores norteamericanos. 

Según Roberto Gullón, eran notables algunas características entre los misioneros 

norteamericanos. Primero, pretendían llegar a ser superintendentes. Segundo, para ello 

había que crear nuevos campos. Tercero, agregaron, sentido de importancia y duplicaron 

los esfuerzos y actividades misioneras. En consecuencia, “permitía una administración y 

atención del campo mucho más personalizada. Por supuesto, escribían a sus parientes y 

amigos,[…] y lograban interesantes donaciones para el adelanto del campo del que eran 

responsables”.43 

Uno de los aportes importantes de los niveles superiores para la Misión Boliviana 

fue el envío de misioneros ultramar a distritos específicos. Al parecer, uno de ellos fue 

enviado de manera específica a la ciudad de Sucre. Ante las dificultades para establecer 

una iglesia en 1955 en el sur de Bolivia, estos obreros fueron de gran ayuda. 

Aparentemente, los intentos de establecimiento en Sucre fueron infructuosos. En 

acuerdos de la MB registraron lo siguiente: 

                                                 
42Miguel Salomón, Un Sueño hecho realidad (Cochabamba: Editorial UAB, 

2013), 136. 

43Roberto Gullón Canedo, Historia de la División Sudamericana, 68. En archivo 

personal. Entre Ríos. 
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Overseas. Teniendo en cuenta que nunca se ha hecho trabajo en el sur de Bolivia y 

siempre cuando se visita esos lugares se encuentran a muchas personas 

interesadas sin poder ser atendidas. Pedir a la Unión y la División que estudie, en 

vista que han salido varios overseas de éste campo de enviar un overseas para 

abrir obra en el sud, con asiento en Sucre.44 

 

De todos los que llegaron se destacaron dos en el campo misionero. Lynn Baerg 

trabajó en forma extensa y exclusiva en el Sur, en Sucre. A partir de esta labor, el 

establecimiento del adventismo en Sucre fue definitivo. El otro fue Richard Gates, quien 

inició y estableció la iglesia en la ciudad de Trinidad. Del mismo modo, ejecutó un plan 

de extensión hacia otras localidades, desde Trinidad hacia el interior del departamento de 

Beni. 

Estos misioneros de nacionalidad norteamericana significaron un aporte 

importante para los adventistas. Además de su trabajo, trajeron recursos materiales y 

financieros para este país. El origen, establecimiento y crecimiento del adventismo en las 

ciudades se beneficiaron mediante este recurso humano. La visión y el liderazgo 

ejercidos en la misión y en el colegio direccionaron la marcha del adventismo en Bolivia 

durante cincuenta años. 

Presencia misionera argentina.  

La presencia de argentinos fue importante para el adventismo especialmente en un 

nivel de trabajo educativo. Algunos vinieron como departamentales de un área, otros 

como pastores distritales, como colportores y el trabajo de los profesores fue significativo 

en el área educativa. 

Algunos dedicaron un tiempo parcial a Bolivia, pero fue tiempo de calidad. 

                                                 
44Junta Directiva, AJDMB, “Nombramiento overseas”, voto 55/306, 21 de 

septiembre, 1955. 
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Desarrollaron eventos de evangelismo público en diferentes ciudades. Establecieron 

iglesias en forma definitiva. En principio, fue el departamental de Acción Misionera de la 

Unión Incaica Amaro Peverini que realizó un trabajo evangelístico en la ciudad de Santa 

Cruz en 1957. Luego en el departamental de la Asociación Ministerial de la División 

Sudamericana, Arturo Schmidt realizó una conferencia pública masiva en la ciudad de 

Cochabamba en 1963.  

Entre los departamentales en la MB: Francisco Piro, Juan Riffel y Jorge Riffel. 

Entre los pastores distritales o misioneros Manuel F. Pérez, Enrique Marker, Leonardo 

Gerometa y Gaspar Camarata. Entre los colportores Daniel Iuorno pionero en Sucre y 

Vicente Zielenkievicz en Santa Cruz. Además, algunos destacaron en la labor 

evangelística. Así aparecen: Gaspar Cammaratta y Leonardo Gerometta. 

Gaspar Cammarata. El cinco de diciembre de 1945, Gaspar Cammarata se 

despidió de la Asociación Bonaerense y de sus amigos y familiares, partió hacia La Paz, 

Bolivia. Fue llamado para servir de pastor evangelista en esa grande e importante ciudad. 

Cammarata, a causa de la urgencia del llamado, precedió a su familia en 

aproximadamente tres meses. El plan fue que vuelva al fin de este período y la lleve 

consigo a toda su familia. La Revista Adventista informa: “La ciudad de La Paz presenta 

un campo fructífero para la salvación de almas. Durante varios meses el pastor Hammerly 

ha estado celebrando reuniones allí, y se ha desarrollado un buen interés. Probablemente, 

llevará de uno a dos años el cuidar el interés que se ha suscitado”.45 Luego Camaratta fue 

trasladado para trabajar entre la sociedad cruceña y el grupo de Hernán Barros. 

                                                 
45Edgar Brooks, “El pastor Cammarata fue a Bolivia”, Revista adventista, febrero 

1945, 16. 
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Leonardo Gerometta. La UI sugiere el nombre de Leonardo Gerometta como 

pastor en 1952.46 En 1954 Gerometta arribó a La Paz. Trabajó de pastor y encargado de 

las iglesias de esta ciudad. Siendo que la iglesia de la urbe quedaba sin pastor debido a la 

salida de Aldo Carvalho.47 Posteriormente, la presencia y la labor de Gerometta fueron de 

vital importancia en la ciudad de Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. 

Enrique Marker. Enrique Marker fue uno de los obreros descollantes. Este realizó 

un trabajo de dieciséis años en el oriente boliviano. Marker vino de Ecuador bajo la 

responsabilidad financiera del Elmer Bottsford, en 1949. En 1951 Enrique Marker pasó a 

ser misionero de la Misión Boliviana.48 Gates informaba en 1964: 

Nuestra lancha Maranatha (“el Señor viene”) recorrre este río, centenares de 

kilómetros, ofreciendo esperanza y ayuda a los ribereños […] 

El hno. Enrique Marker construyó él mismo la lancha, sacando madera de la 

selva. Ahora, ya hace once años que trabaja en compañía de su abnegada esposa. 

La obra de las lanchas hospitales es eficaz, y no dudamos de que tiene la 

bendición del Señor, a juzgar por lo que vimos en estos días que pasamos 

navegando.49 

 

En 1966, la MB votó el retorno permanente de Marker. Esta decisión se tomó 

debido a la salud de su esposa. En vista de los 16 años de servicio de los Marker, se 

registró el agradecimiento de la Misión.50 

                                                 
46Junta Directiva, AJDUI, “Llamado L. Gerometta”, voto 52/161, 19 de 

diciembre, 1952. 

47Junta Directiva, AJDMB, “Leonardo Gerometta – encargado iglesia La Paz”, 

voto 54/13, 7 de enero, 1954. 

48Junta Directiva, AJDMB, “Enrique Marker - Obrero de la Misión”, voto 51/285, 

16 de agosto, 1951. 

49Richard Gates, “La obra de la lancha Maranatha”, Revista adventista, 

septiembre 1964, 13, 14. 

50Junta Directiva, AJDMB, “Marker Enrique – retorno permanente”, voto 66/363, 
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El trabajo de los misioneros argentinos fue fundamental en las ciudades. Ellos 

iniciaron y establecieron la obra en Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Fueron los 

primeros obreros sudamericanos en arribar a Bolivia. 

Presencia misionera peruana.  

Los obreros peruanos que sirvieron en la obra adventista en Bolivia cumplieron 

diferentes funciones. Algunos trabajaron como distritales y luego pasaron a servir como 

departamentales, otros fueron profesores y un grupo arribó como colportores. Los 

peruanos fueron pioneros en diferentes ciudades bolivianas 

A continuación se distingue a algunos destacados de nacionalidad peruana. Entre 

los distritales y departamentales están Julio Huayllara, Rodrigo Gutiérrez y Moisés 

Tenorio. Entre los profesores, Alcides Alva, Eduardo Flores, Miguel Isidro, Alfredo 

Bellido, Raúl Alarcón, Emilio Casas, Arturo Carcagno y Eduardo Campo. Entre los 

colportores Alberto Jara, Idelfonso González, Julio Chávez, Jacinto Supo, Cayetano Díaz 

y Oscar Hinojosa. Entre estos obreros acentúa la labor, de algunos de ellos, en este 

período de investigación: 

Alberto Jara Tapia. Alberto Jara nació en LLaclla, en el departamento de Ancash, 

Perú. La Unión Incaica votó dar a Jara 100.00 soles para realizar su traslado a Bolivia.51 

El mismo Jara en 1943 informó de su trabajo en Bolivia en distintas ciudades desde 1940. 

Describe de la siguiente forma: 

En cada casa que he visitado hasta ahora, encontré interés muy grande por parte 

de la gente de conocer la verdad. Hasta pude vender libros a personas que no 

                                                 

10 de octubre, 1966. 

51Junta Directiva, AJDUI, “Moving allowance Alberto Jara”, voto 4650, 25 de 

octubre, 1939. 
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sabían leer; y muchas son las almas que están en la iglesia de Dios como resultado 

de este humilde trabajo. Este año, en el mes de abril, fue bautizado como fruto del 

colportaje nuestro Hno. Angel Alvarez, que comenzó a colportar con libros 

chicos; sus entregas mensuales son de unos tres mil bolivianos.52 

 

El trabajo de Jara fue importante por la labor de exploración y pionerismo que 

desarrolló. Visitó a las ciudades del primer eje: Oruro, Sucre y Cochabamba excepto 

Santa Cruz. Además, trabajó en Potosí y Yacuiba. El recorrió estas ciudades cuando 

existían pocos medios de comunicación, fue un trabajo sacrificado.  

No es raro hacer una entrega de libros por valor de 25.000 bolivianos al mes, a 

pesar de que los pueblos son chicos, excepto algunas ciudades como La Paz, 

Oruro, Sucre, Cochabamba y Potosí. El colportor muchas veces tiene que cargar 

sus libros a través de largas distancias pues como no se disponen de medios de 

locomoción suficientes; pero nos gozamos de hacer este noble trabajo pensando 

que otros están cargando ametralladoras, municiones y otros implementos de 

guerra o a heridos por balas del enemigo, estamos defendiendo la bandera de 

Cristo y ayudando a establecer la paz eterna en el corazón vacío de la gente, 

mediante los libros que contienen mensajes de amor, salud, esperanza y vida 

eterna.53 

 

Alberto Jara decidió establecerse en forma definitiva en Bolivia. Al inicio escogió 

la ciudad de Sucre, ciudad en la cual fue muy influyente. Posteriormente, se trasladó a 

Yacuiba. Sus hijos estudiaron en el CAB y luego pasaron a realizar estudios superiores al 

Colegio Adventista del Plata. Tres de sus hijos estudiaron y se graduaron en teología. Jara 

a pesar de sus dificultades y deficiencias fue un pionero en Sucre, Potosí y Yacuiba.  

Julio Diómedes Huayllara Mamani. Huayllara nació el 31 de octubre de 1926 en 

Chucuito, Perú. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Perú. Los estudios de 

nivel superior en teología los realizó en Argentina, la maestría y el doctorado en Estados 

                                                 
52Alberto Jara Tapia, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, enero 1943, 

14. 

53Jara, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, enero 1943, 14. 
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Unidos. Luego se casó con Yolanda Reduzzi. Más tarde, en la década de 1950 y de 1960, 

trabajó en Bolivia. 

En primera instancia, fue distrital en Oruro y luego trabajó con Moisés Tenorio, el 

evangelista de la Unión Incaica. Posteriormente, pasó a realizar el trabajo de evangelismo 

y fue pionero del adventismo en Potosí. Más adelante integró el equipo de evangelístico 

que trabajó en Cochabamba. Huayllara, ante la salida de Schmidt, quedó como el 

evangelista de la urbe cochabambina. 

El aporte peruano fue importante en la mayoría de las ciudades. El trabajo 

realizado por ellos fue en territorio de altura, valle y llano. Fueron pioneros en siete de las 

ocho ciudades de esta investigación. Ellas son: Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa 

Cruz, Trinidad y Cobija. Los misioneros de nacionalidad peruana fueron personas para 

toda clase de territorio. 

Presencia de otros países.  

El adventismo en Bolivia ante la escasez de obreros recibió misioneros de otros 

países. Los países que se destacaron, en esta etapa, con sus misioneros son: Chile, Brasil, 

Ecuador y Uruguay. La necesidad de personal fue cuantitativa y cualitativa en Bolivia. 

Nabuzardan Wegner. Nabuzardan Wegner de Chile realizó un trabajo importante 

en varias ciudades de Bolivia. Su aporte fue destacable en Sucre, Oruro, Potosí, 

Cochabamba y Tarija. Años más tarde, en 1965, se recomendó a la UI la ordenación de 

Wegner al ministerio.54 Sin duda, Nabuzardan Wegner llegó a Bolivia joven y sin 

experiencia; sin embargo, demostró su vocación y servicio en este país. Fue el único 

                                                 
54Junta Directiva, AJDMB, “Wegner Nabuzardan – consagración al ministerio”, 

voto 65/521, 6 de diciembre, 1965. 
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obrero pionero en cinco ciudades de Bolivia. 

Aldo Carvalho. Aldo Carvalho de Brasil se presentó a trabajar en La Paz ante la 

negativa de otros. Cuando algunos obreros por diversas circunstancias rechazaron el 

llamado, Carvalho estaba listo para viajar a La Paz.55 Él realizó el trabajo pastoral en esta 

ciudad, luego fue enviado como director del CAB, al mismo tiempo, sirvió en el trabajo 

pastoral en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Carvalho fue el primer brasilero 

en Bolivia sirviendo en diferentes áreas y funciones.  

Jorge Talbot Zabala. Talbot de Ecuador en principio fue invitado como pastor de 

las iglesias de Sopocachi y Miraflores de La Paz.56 Luego realizó su trabajo en Yacuiba y 

Trinidad. Más adelante, sobre su trabajo en La Paz, Talbot informa:  

Además de las campañas de evangelismo en edificios destacados de la ciudad, la 

Providencia Divina ha abierto las puertas de la radio. En los últimos dos años, 

nuestros predicadores han hecho uso de once emisoras gratuitas con la ganancia 

de más de un centenar de almas por este medio. Sólo en la ciudad de La Paz se 

predicó por tres meses y medio todas las noches, por espacio de una hora cada 

vez, a través de una sintonía que era captada por las taxis, por las zonas 

residenciales y por los suburbios, calculándose que unas 300.000 personas 

recibieron el mensaje salvador por el aire. Año pasado se bautizaron 1.416 almas, 

con lo cual alcanza la feligresía en Bolivia a cerca de 10.000 hermanos.57 

 

Talbot utilizó la radio, el medio más importante, para transmitir el mensaje 

adventista. Por medio de este recurso de comunicación logró llegar a los hogares de la 

ciudadanía paceña. El trabajo fue realizado desde las zonas residenciales hasta la 

periferia.  

                                                 
55Junta Directiva, AJDUI, “Llamamiento Aldo Carvalho”, voto 52/133, 4 de 

agosto, 1952. 

56Junta Directiva, AJDMB, “Llamamiento – Jorge Talbot”, voto 60/100, 6 de 

abril, 1960. 

57Jorge Talbot, “Una nación que se ilumina”, Revista adventista, febrero 1963, 13. 
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Posteriormente, en su labor en la ciudad intermedia de Yacuiba recibió el apoyo y 

el auspicio de las autoridades del municipio y en particular del alcalde. Talbot informó: 

“Otra de las maravillosas providencias en Bolivia, es que en ciertos casos, las autoridades 

y personas notables han prestado directa ayuda a nuestros esfuerzos públicos de 

evangelismo, como sucedió en la población de Yacuiba, donde el alcalde de la ciudad 

auspició las conferencias”.58  

Más adelante, su trabajo se proyectó en la ciudad de Trinidad y esta vez fue el 

prefecto del departamento y el alcalde de la ciudad que apoyaron el trabajo de los 

adventistas. En la población de Trinidad, de 12.000 habitantes, capital del Departamento 

del Beni, Talbot agrega “el prefecto intervino en la consecución a bajo precio, de una 

magnífico edificio de una antigua empresa comercial, hoy administrada por el gobierno. 

El señor alcalde dio la bienvenida a nuestro predicador, y el mejor cineteatro de la ciudad 

fue concedido gratuitamente, sólo con el pago de una escasa suma para el consumo de luz 

y limpieza”.59 La ciudadanía en Trinidad respondió a la invitación de los adventistas en 

forma positiva. Además de la gente del pueblo hubo vecinos influyentes que aceptaron el 

adventismo. Talbot continúa diciendo: 

Tuvimos  ya la primera cosecha: un bautismo de 59 personas, y 79 más que están 

preparándose para los subsiguientes. Entre los nuevos hermanos se encuentran 

personas de la clase alta y del gobierno tales como el contralor departamental y su 

esposa; el jefe local de la compañía nacional de aviación “Lloyd Aéreo 

Boliviano”, un funcionario de hacienda, ex diputado al Congreso Nacional, 

excónsul y padre del actual jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y un 

connotado dirigente católico y dueño de un hotel en la ciudad. También se 

encuentra entre los bautizados, el jefe de la principal banda de música del pueblo, 

                                                 
58Talbot, “Una nación que se ilumina”, Revista adventista, febrero 1963, 14. 

59Ibíd. 
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quien siguió al Señor con su esposa y tres hijas.60 

 

El trabajo de este equipo de extranjeros: Richard Gates y Jorge Talbot fue un 

atractivo para la población. Los vecinos de la clase alta sintieron el trabajo diferenciado 

de estos obreros. Para ellos fue interesante pertenecer al adventismo. 

Misioneros de Uruguay. Los misioneros de Uruguay fueron: Juan Plenc, Juan 

Carlos Silva y Rubén Pereira. Ellos cumplieron diferentes funciones en Bolivia. En el 

caso de Plenc fue presidente de la MB. Tuvo visión para el cumplimiento de la misión en 

las ciudades. Juan Carlos Silva fue distrital en la ciudad de Cochabamba. Años más tarde, 

en 1965, Rubén Pereyra, departamental de Evangelismo de la Unión Incaica, vino a 

tierras tarijeñas para realizar el trabajo de evangelismo público. Pereyra realizó una labor 

de pionerismo en esta urbe. 

Bolivia era principalmente un país de obreros de distintas nacionalidades. El 

trabajo de norteamericanos, argentinos, peruanos, uruguayos, chilenos, brasileros, 

ecuatorianos fue un aporte esencial para la extensión del adventismo hacia las ocho 

ciudades de Bolivia. Este era un país que requería de recursos humanos preparados para 

trabajar en la urbe. La ausencia de misioneros nacionales dispuestos hizo más destacable 

la labor de los extranjeros. Admirablemente, todos aportaron desde la perspectiva de su 

función misionera. No obstante, si Bolivia deseaba crecer debía motivar a sus jóvenes a 

salir al exterior y prepararse para servir en estas tierras. 

El ministerio de las publicaciones 

El ministerio de las publicaciones fue un medio que apertura el trabajo misionero 

                                                 
60Talbot, “Una nación que se ilumina”, Revista adventista, febrero 1963, 14. 
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en las diversas ciudades de Bolivia. Las diferentes urbes visitadas recibieron de mano de 

los colportores el mensaje adventista. Estos misioneros eran de dos clases: los colportores 

permanentes y los colportores estudiantes. El colportaje en particular vivió un tiempo 

histórico difícil, en la década de 1950, cuando sufrió los cambios en política económica 

del estado boliviano y la crisis financiera de este país. 

La obra del colportor permanente.  

El trabajo del colportor permanente se realiza todos los días laborales. Algunos 

llegaron a jubilarse cumpliendo esta labor. Juan Plenc, presidente de la MB, describió lo 

siguiente respecto al colportaje en 1941: 

Con frecuencia el colportor suele encontrarse solo en lugares inhospitalarios, 

acosado por el frío en las áridas alturas, o agobiado por la sed y el cansancio en 

las extensas regiones tropicales del Oriente […] 

Durante los doce meses del año pasado, 1940, los colportores de la Misión 

Boliviana pusieron en circulación publicaciones por el valor de Bs. 281.112,80 

pasando tres veces un blanco que había sido triplicado en relación con el del año 

anterior. 

Pero lo que más interesa en conexión con la obra de los colportores de Bolivia, es 

oír del interés que en diversos lugares de nuestro campo se está despertando como 

resultado de su obra.61 

 

Algunos colportores se distinguieron con un trabajo diferenciado. La obra de José 

Moreno es uno de los destacados en campo del colportaje. Antes de que un predicador o 

pastor llegará a Potosí, Moreno realizó una labor importante de siembra. Viajó por 

diferentes ciudades para dejar el mensaje adventista. 

Colocó en manos del público 833 libros grandes: “El amanecer del nuevo día”, 

“El deseado de todas las gentes,” y “El consejero médico de su hogar,” todos ellos 

en combinación con El Atalaya, que se aprecia grandemente en este país […] 

Actualmente está trabajando en la ciudad de Potosí, donde muchas veces nieva y 

                                                 
61Plenc, “El colportor en Bolivia”, Revista adventista, agosto 1941, 10. 
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el frío es intenso.62 

 

Durante 1944, José Moreno fue el campeón de ventas de toda la División 

Sudamericana. Tres elementos influyeron en la población. Primero, la crisis en Bolivia, 

luego la pobreza de la gente y finalmente, la falta de lectura en la población en general, 

Moreno fue un colportor exitoso en esta labor, en Bolivia.63 

Otro colportor sobresaliente por su labor misionera en Lima fue Julio Chávez. La 

obra de Chávez fue fundamental en el oriente boliviano. Trabajó en Santa Cruz, Beni y 

Cobija. Colportó rodeado por todos los males de los climas cálidos en un tiempo cuando  

no había remedios contra muchas enfermedades tropicales. Salió rumbo a estas tierras 

con su esposa e hijo pequeño. 64 Chávez precedió a los predicadores del adventismo en 

varias ciudades del oriente boliviano. 

El trabajo del colportor más tarde fue bien complementado con la predicación 

directa de los pastores y evangelistas de conferencias públicas. Un informe del 

departamento de publicaciones hasta septiembre de 1944, publicado en La Revista 

Adventista, destaca lo siguiente respecto a la Misión Boliviana:65 

N° de colportores de libros y revistas    7 

N° de revistas sueltas incluyendo los números de subscripciones 834 

Valor total de libros, Biblias y revistas entregados  2.980,86 soles oro 

                                                 
62Francisco Piro, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril 1944, 16. 

63Piro, “Asamblea de colportores en Collana, Bolivia”, Revista adventista, junio 

1944, 14. Ver J. C. Culpepper, “Campeones de Bolivia”, Revista adventista, julio 1944, 

11. 

64Piro, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril 1944, 16. 

65“Informe del departamento de publicaciones, septiembre de 1944”, Revista 

adventista, enero 1945, 15. 
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Otros colportores extranjeros destacados fueron: Alberto Jara y Jacinto Supo. 

Ambos, de nacionalidad peruana, fueron exitosos colportando en Sucre, Potosí, 

Cochabamba y Santa Cruz.  

La década de 1940, como señala, Miguel Salomón, fue la etapa dorada del 

colportaje en la Misión Boliviana, principalmente, debido al trabajo de los colportores 

peruanos.66 Seguidamente, una relación de colportores pioneros: 

Tabla 13. Colportores extranjeros pioneros 1907-1976 

No  Ciudad Colportor Nación Año Libros 

1. Sucre Alberto Jara Perú 1941  

Víctor Aguirre Perú 1941  

Daniel Iuorno Argentina 1941  

Alberto de Winter Argentina 1944 Consejero y juego Invicto 

Ildelfonso 

Gonzáles 

Perú 1945  

Francisco Piro Argentina 1946  

2. Oruro Juan S. Pereira Chile 1897  

Eduardo 

Thomann 

Suiza 1903? Periódicos y Tratados 

José L. Escobar Chile 1903?  

3. Cocha 

bamba 

Juan S. Pereira Chile 1897  

E. Thomann Suiza   

José L. Escobar Chile 1903?  

Fernando Sthal Estados 

Unidos 

1909  

Otto Schulz Estados 

Unidos 

1911 Salud y hogar 

Salud y vida 

4. Santa 

Cruz 

Julio Chávez Z. Perú 1941  

Jacinto Supo Perú 1943 Amanecer y consejero 

Vicente 

Zielenkievizz 

Argentina 1946  

5. Potosí Julio Chávez Z. Perú 1940  

Alberto Jara Perú 1943 Amanecer y juego invicto 

José Moreno Perú 1944  

J. Rojas  Perú 1944 Lecciones Prácticas del 

Gran Maestro 

Francisco Piro Argentina 1944 Consejo médico del 

                                                 
66Miguel Salomón, “Las publicaciones en los comienzos del adventismo en 

Bolivia”, Theologika 25, No. 1 (2010): 94. 
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hogar 

6.  Trinidad Julio Chávez Z. Perú 1944 Amanecer y consejero 

Francisco Piro Argentina 1947  

7. Tarija     

8. Cobija  Julio Chávez Z. Perú 1944 Amanecer y consejero 

  Felipe González Perú 1945  

Fuente: AJDMB y La Revista Adventista 

El trabajo de pionerismo de los colportes extranjeros fue notorio. Visitaron casi 

todas las ciudades bolivianas. Al parecer, no hubo presencia de estos obreros en Tarija. 

Posteriormente, algunos colportores bolivianos sobresalieron en la década de 1950. Ellos 

fueron Octavio Vega y Juan de Dios Montero.67 Ambos trabajaron distribuyendo libros 

en diferentes ciudades de este país. 

La obra del colportor estudiante.  

Los colportores estudiantes eran de distinta procedencia. Los extranjeros 

principalmente de nacionalidad peruana y argentina y los estudiantes nacionales 

procedían del altiplano paceño eran alumnos del CAB. Estos jóvenes tenían dos 

motivaciones: deseaban predicar el mensaje adventista y alcanzar una beca de estudios.  

Entre los extranjeros sobresale la obra de dos jóvenes argentinos. Amaro Peverini 

y Jorge Iuorno quienes trabajaron en la ciudad minera de Oruro. Ellos eran alumnos del 

Colegio Adventista del Plata. Vendieron una combinación que incluye El consejero 

médico del hogar, cinco libros chicos, El Atalaya y Juventud, o sea un valor de 350.00 

bolivianos.68 El arduo trabajo de ambos fue bien compensado. Los dos, Iuorno y Peverini, 

                                                 
67Junta Directiva, AJDMB, “Vacaciones de colportores”, voto 59/9, 19 de enero, 

1959. 

68Piro, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril de 1944, 16. 
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fueron estudiantes campeones del verano 1944 en todo el territorio de la División 

Sudamericana.69 

Los estudiantes de Bolivia también salieron a colportar. En 1944, un grupo de 25 

jóvenes del Instituto Industrial Boliviano Adventista colportaron en diferentes territorios 

de Bolivia. El grupo salió dirigido por Donaldo Von Pohle, Francisco Piro y Juan Plenc. 

Marcharon decididos para alcanzar una buena venta y dedicar su ganancia a las misiones. 

En la ciudad de Cochabamba, Francisco Piro comenzó a distribuir los libros y las 

revistas, “la gente comenzó a rodear la camioneta del colegio y a pedir El Atalaya. 

Muchos fueron vendidos allí mismo antes de distribuir el territorio”.70  

Una revisión de otras campañas de colportaje presenta el siguiente informe. En el 

verano de 1950, distribuyen colportores estudiantes del CAB solamente en los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.71 En 1958, los territorios 

distribuidos fueron: Cochabamba, Catavi, Quechisla, Colquiri, Uyuni, Caracoles, La Paz, 

Villazón, Yungas, Sucre, Sorata, Rio Abajo, La Paz, Viacha, Guaqui, El Alto, 

Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta, Pando (La Paz) y Calacoto.72 

El trabajo de los colportores bolivianos estaba limitado a ciertos territorios. Los 

                                                 
69Piro, “Asamblea de colportores en Collana, Bolivia”, Revista adventista, junio 

1944, 14. Ver J. C. Culpepper, “Campeones de Bolivia”, Revista adventista, julio 1944, 

11. 

70Edgar Brooks, “Semana Grande en Cochabamba”, Revista adventista, enero de 

1944, 16. 

71Junta Directiva, AJDMB, “Colportores alumnos para el verano”, voto 49/135, 14 

de noviembre, 1949. 

72Junta Directiva, AJDMB, “Territorio, compañeros, libros, colportores alumnos”, 

voto 58/385, 28 de octubre, 1958. 
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bolivianos eran destinados a ciudades de altura: La Paz, Oruro y Potosí. Además, 

trabajaron en la ciudad de Cochabamba por su cercanía al CAB, en forma eventual en 

Tarija y en la ciudad de Sucre que ya tenía presencia adventista. Los territorios del 

oriente y los valles de Bolivia fueron trabajados principalmente por colportores 

extranjeros. El aporte de los colportores bolivianos tuvo una incidencia menor en relación 

con el trabajo de los colportores extranjeros. Las limitaciones de los colportores 

nacionales fueron similares a la labor de los profesores bolivianos: un grupo de 

colportores rurales que tuvo poco alcance en las ciudades bolivianas. 

Tabla 14. Colportores bolivianos 1948-1976 

No Ciudad Colportor Origen Año Libros 

1. Sucre Alfredo Alcón 

Gregorio Llusco 

(IIBA) 

La Paz 

La Paz 

1948 El deseado de todas las gentes 

2. Oruro Cecilio Apaza 

Silverio Tancara 

(IIBA) 

La Paz  Fuerza y salud 

3. Cochabamba Cristóbal Gómez La Paz 1913 Salud y Hogar 

Salud y vida 

4. Potosí     

5. Tarija Mario Apaza 

Ernesto Mamani 

La Paz 

La Paz 

1947 

1949 

 

Fuente: AJDMB 

En síntesis, durante este tiempo, los colportores se destacaron en cinco aspectos. 

En primer lugar, penetraron a territorios, en especial a ciudades, sin presencia adventista. 

Segundo, lograron romper los prejuicios en las poblaciones católicas y protestantes. En 

tercer lugar, predicaron el mensaje adventista en forma personalizada antes de la 

incursión de los pastores. Luego reclutaron nuevos colportores para el cumplimiento de la 

misión. Finalmente, obtuvieron un incremento en las finanzas por la venta de libros. Los 

colportores se constituyeron en auténticos pioneros de avanzada del adventismo en las 

ocho ciudades de Bolivia. 
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En general, el colportaje cumplió una labor fundamental en la etapa de 

exploración y conquista de nuevos territorios. Tanto colportores permanentes, como 

estudiantes llegaron a hogares a los cuales los predicadores llegarían veinte a treinta años 

después. El colportaje en Bolivia se manifestó como una cuña de entrada para el 

adventismo al igual que en otros países de Sudamérica. 

El aporte de la recolección 

El trabajo de la recolección fue un aporte para la extensión del adventismo en 

Bolivia. En principio se puntualiza los objetivos de la recolección, luego los lugares y los 

montos a recolectarse; finalmente, las instituciones que contribuyeron en la recolección.  

Objetivos de la recolección. 

La obra adventista en Bolivia tenía escasos recursos económicos. Por medio del 

programa de recolección se buscó fortalecer el trabajo misionero en Bolivia y en 

Sudamérica. Los recolectantes informaban sobre los servicios que brindaban el sistema 

de educación y el programa de salud a favor de la población boliviana. Especialmente, en 

favor de los territorios necesitados. Según Francisco Piro: 

Al presentar el trabajo realizado en favor de los menesterosos, la gran obra que se 

efectúa el Hospital de Chulumani, bajo la experta dirección de los esposos Dres. 

Pitman, el incremento de nuestra obra escolar con 96 escuelas primarias y un 

colegio normalista en Cochabamba, los donantes aumentaron sus donativos con 

sumo agrado.73 

 

Además, el trabajo de la recolección  dio la oportunidad para atender a los 

interesados que levantan los colportores. Es así como en Santa Cruz, región de clima 

                                                 
73Francisco Piro, “Ecos de la Recolección en Bolivia”, Revista adventista, enero 

1946, 13. 
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tropical, dieron estudios bíblicos durante casi tres semanas a varias familias. Y el otro 

medio que aprovecharon fue La Voz de la Profecía, que según Francisco Piro efectúa en 

Bolivia “una labor realmente encomiable”.74 

En resumen, la recolección no era un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a 

otro nivel de personas con el mensaje adventista. Otros objetivos menores eran 

alcanzados por este medio. Los más sobresalientes son puntualizados a continuación: 

1. Poner énfasis en la importancia de convertir cada visita de la recolección en 

un contacto misionero. 

2. Al planear y llevar a cabo la campaña de la recolección se estudien con 

cuidado los siguientes cinco objetivos: 

a. La participación de cada obrero y miembro 

b. Abarcar todo el territorio 

c. Buscar a las almas interesadas 

d. Obtener mayores contribuciones 

e. Atender con diligencia el interés despertado 

3. Que todos los obreros de la recolección estén alerta para descubrir a los 

interesados, anotando nombres y direcciones al dejar los hogares visitados, 

orando cuando se presente la oportunidad, procurando obtener inscripciones a 

la Escuela Radiopostal y esforzándose por la atención posterior de los 

interesados, visitándolos nuevamente, con publicaciones convenientes o 

nuestras revistas misioneras, e incidiendo a las personas al estudio personal de 

la Biblia. 

4. Que se haga planes para hacer contactos con más negocios y empresas 

comerciales cada año, aumentando nuestras listas de donantes; no solamente 

para asegurar contribuciones adicionales, sino para presentar a estos dirigentes 

profesionales y comerciales una mejor comprensión de nuestro programa 

humanitario de alcance mundial.75 

 

La recolección fue un medio importante para acercarse a personas de otro nivel 

social y económico. En consecuencia, sirvió para captar a los interesados en el mensaje 

adventista, en la obra del colportaje y de la Escuela Radiopostal. En realidad, el trabajo 

                                                 
74Francisco Piro, “Ecos de la Recolección en Bolivia”, Revista adventista, enero 

1946, 14. 

75Junta Directiva, AJDMB, “Objetivos de la recolección”, voto 67/502, 27 de 

diciembre, 1967. 
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era un evangelismo integrado. Trabajaban bajo un mismo objetivo: la extensión y el 

crecimiento del adventismo. 

Lugares y montos de la recolección.  

El plan del adventismo era llegar a cada lugar. Sin embargo, el énfasis era el 

avance en las ciudades desde la década de 1940. Años más tarde en 1943, trazaron planes 

aprobados para las reuniones de cosechas. La fecha de conclusión para esta obra será el 

30 de junio de 1943. La distribución fue la siguiente: 

   La Paz   Plenc, Minner, Mote, Culpepper 

   Sucre, Potosí  Iuorno, Jara 

   Oruro   Iuorno, Leon 

   Santa Cruz  Robinson, Pohle 

   Minas de Oruro Robinson, Pohle 

   Cochabamba  Robinson, Pohle 

   Sur de Bolivia  Plenc, Chavez76 

 

Como podrá observarse el adventismo en 1943 no tenía iglesias establecidas en 

las ciudades anteriormente mencionadas. No obstante, la estrategia estableció contactos y 

presentó una faceta de servicio social, de salud y educación del adventismo ante la 

sociedad boliviana en general. Esta labor generó recursos para los adventistas.  

La obra de la recolección en Bolivia fue productiva. El aporte financiero de gente 

no adventista fue importante para la labor del adventismo. Este trabajo dejó algunas 

impresiones en Santiago Schmidt en 1944: 

En segundo lugar mucho me impresionó la Recolección Anual. En pocos días y en 

una sola ciudad Dios nos dio más que el blanco de toda la Misión. Recibimos 

donativos de diez mil bolivianos y un gran número de cinco mil, y muchos 

menores. Un caballero, al dar una de las mayores donaciones, dijo textualmente: 

“Les doy con gusto a Vds., porque tengo confianza en su obra.” Sí, el noble 

pueblo de Bolivia comprende el valor de nuestra obra. Una casa que nos dio diez 

                                                 
76Junta Directiva, AJDMB, “Harvest Ingathering”, voto 2464, May 5, 1943. 
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mil pesos, nos invitó a volver en julio para darnos más, tal vez otros diez mil. 

Visitamos también a S. E. el presidente de la República, con buenos resultados.77  

 

El plan de recolección para 1949 una vez más llegó a ciudades sin presencia o 

poca presencia adventista. Se realizó la distribución de territorios y de personas 

responsables. Con el programa llegaron a cinco ciudades de Bolivia: Cochabamba, Tarija, 

Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz. Solo restaba llegar a Trinidad y Cobija para completar 

las ocho ciudades. El trabajo fue distribuido de la siguiente forma: 

   Ciudad de La Paz,      Todos los obreros. 

   Cochabamba-      Colegio, Obreros de la  

          Misión. 

   Cliza, Punata, Tarata, Sacaba, Quillacollo y Vinto Colegio 

   Huanuni, Siglo XX, Catavi y Playa Verde-   D. Holbrook y  J. N. Pérez 

Tarija, Camiri, Uyuni y Tupiza-    G. Cammarata  

  Oruro.-       B. Riffel y Wandersleben. 

  Potosí.-       B. Riffel y D. Wandersleben. 

  Sucre.-       B. Riffel 

  Santa Cruz.-       R. E. Kepkey y B. Rifffel.78 

 

El informe de Schmidt respecto a la recolección en 1949 fue positivo. El señaló 

que “Se había logrado resultados excelentes, pues la primera casa que visitaron dio 20 

veces más que el año anterior, y otras aumentaron su donativo hasta en 25.000 

bolivianos”.79  

El blanco de recolección para 1950 en la Misión Boliviana en dinero fue de Bs. 

380.000.00.80 El aporte de las ciudades de Oruro, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Cochabamba 

                                                 
77Santiago Schmidt, “Después de 17 años”, Revista adventista, junio 1944, 13. 

78Junta Directiva, AJDMB, “Plan de recolección para 1949”, voto 49/62, 6 de 

abril, 1949. 

79Schmidt, “Semana Macedónica en Bolivia”, Revista adventista, junio 1949, 13. 

80Junta Directiva, AJDMB, “Blanco recolección para 1950”, voto 49/158, 8 de 

diciembre, 1949. 
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y otras ciudades pequeñas fue de Bs. 150.000.00. La primera iglesia, en estas ciudades 

del primer eje de extensión, recién se estableció en 1955. El trabajo de recolección fue 

importante en la extensión del adventismo. Además, en el trabajo de la recolección todos 

estaban involucrados. De esta manera, participaban los administradores, departamentales 

de la MB y miembros de las iglesias locales. A continuación el resumen de esta actividad: 

   La Paz       Bs.  350.000.- 

   Cochabamba       Bs.  65.000.- 

   Oruro, San José     Bs. 40.000.- 

   Tarija, Yacuiba, Camiri, Sucre y Potosí  Bs. 30.000.- 

   Guayaramerín y Beni     Bs. 25.000.- 

   Santa Cruz      Bs. 20.000.- 

   Total       Bs. 938.000.- 

 

El plan de Recolección llegó a cubrir las ocho ciudades capitales de Bolivia en 

1959. Las ciudades del segundo eje de extensión (Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija) se 

beneficiaron con este trabajo de la recolección cuatro años antes de que se estableciera el 

adventismo en esas urbes. En el caso de Cobija, el plan de la recolección se ejecutó 

quince años antes de la presencia adventista. El mes de abril fue el tiempo para estas 

actividades. La distribución de lugares, responsables y montos a recolectar fue de la 

siguiente manera: 

   Cochabamba   Leonardo Gerometta  Bs. 5.000.000 

   Trinidad  Elías Farall   Bs. 600.000 

   Cobija   Elías Farall   Bs. 500.000 

   Santa Cruz  Miguel Porto   Bs. 2.000.000 

   Tarija   Elías Farall   Bs. 600.000 

   Oruro   Carlos Christensen  Bs. 5.000.000 

   Sucre   Lynn Baerg   Bs. 500.000 

   Potosí   Lynn Baerg   Bs. 1.000.00081 

 

Luego de varios años de trabajo desde 1943, el adventismo se extendió por varias 

                                                 
81Junta Directiva, AJDMB, “Recolección 1959”, voto 59/41, 19 de enero, 1959. 
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ciudades. Progresivamente fue incrementando su influencia, contactos y trascendencia. 

En síntesis, la labor de la recolección llegó a las ocho ciudades de Bolivia. En muchos 

casos antecedió a la predicación de los pastores adventistas aproximadamente por diez a 

veinte años. 

Instituciones donantes.  

Diversas instituciones y personas se unieron al proyecto de recolección. Entre 

otras, las empresas contribuyeron: Cervecería Boliviana Nacional, la fábrica Said, las 

instituciones mineras, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, las minas de Patiño y 

algunos Bancos. Entre las personas, el Presidente de la república de Bolivia, ganaderos, 

comerciantes, gente del pueblo y otros cooperaron en la recolección.  

Además, conociendo el trabajo de los adventistas, algunas instituciones solicitaron 

profesionales para sus empresas. Los requeridos fueron médicos y profesores para 

trabajar en sus empresas. Las instituciones que solicitaron fueron: instituciones mineras, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, las minas de Patiño, el Banco Agrícola y 

otros.82 

Durante la última campaña de la recolección realizada en La Paz, Bolivia, B. 

Riffel, director de colportaje de la Unión Incaica, y Francisco Piro visitaron al gerente de 

la Cervecería Boliviana Nacional. Con un álbum de hermosas fotografías de la obra 

educacional, una copia del decreto del gobierno, firmado por el ministro de trabajo y el 

presidente de Bolivia, según el cual se autorizó recolectar en todos los departamentos del 

país. Aparados en este documento, ellos hicieron su requerimiento: “Le solicitamos 

                                                 
82Schmidt, “Semana Macedónica en Bolivia”, Revista adventista, junio 1949, 13, 

14. 
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50.000 bolivianos, pero nos comunicó que sin autorización del directorio no podía darnos 

más que 17.500 bolivianos. Sabiendo que la primera tarjeta sería la base para conseguir 

buenos donativos, insistimos en que por los menos nos diera 20.000.”.83 

Más adelante, en 1951, La Revista Adventista publicó una carta de Benjamín 

Riffel, Director de Actividad Misionera de la Unión Incaica. En él se describe el trabajo 

de Riffel con el gerente de la cervecería. Esta y otras noticias son destacadas: 

Al gerente de la cervecería a quien había prometido una Biblia alemana en otra 

oportunidad, se la llevé esta vez y aumento su donativo de 25.000 a 35.000 

bolivianos, unos $3.500 m/n. Creo que es el donativo más alto que se haya 

conseguido en Sudamérica. Luego fuimos con el pastor Clifford a una fábrica de 

tejidos con cuyo dueño viaje en enero […] aumentó su donativo de 22.000 a 

30.000 bolivianos. La firma Said e hijos dio 25.000 habiendo dado el año pasado 

20.000 […] Un doctor nos dijo: “La obra de Vds. es una de las mejores 

actividades filantrópicas del mundo”.84 

 

En 1955, Elías Farall, José Busso, Miguel Triantáfilo y W. E. Jamerson salieron 

juntos de recolección. Fueron a las minas de Colquiri y Viloco. En una de las visitas un 

trabajador, con lágrimas en los ojos y la voz velada por la emoción, propuso donar una 

mita de trabajo para los adventistas. Según Farall dijo: “Compañeros: si estos extranjeros 

vienen de lejos, dejan sus país y vienen a sacrificarse por educar a nuestros hijos y 

hermanos, ganando en bolivianos y no en dólares, nosotros debemos ayudar a la obra: 

propongo que demos una mita.” Ante la respuesta, todos respondieron entusiasmados: 

“¡Una mita, una mita!85 Una mita es un día de trabajo. En todos los niveles que 

recorrieron sucedió lo mismo. Todos contribuyeron con un día de trabajo. 

                                                 
83Francisco Piro, “Un incidente interesante”, Revista adventista, marzo 1950, 15. 

84Fernando Chaij, dir., “Notas de Interés”, Revista adventista, mayo 1951, 16. 

85Elías Farall, “Mis primeras impresiones de Bolivia”, Revista adventista, 

septiembre 1955, 12. 
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En 1950, se realizó la distribución de los porcentajes de la recolección para favor 

de cada institución. Al parecer los montos recaudados realmente eran importantes para el 

desarrollo del adventismo en Bolivia y en Sudamérica. Los beneficiados se distribuyeron 

de la siguiente forma:86 

  Unión Incaica    20% 

  C.A.B.    20% 

  Constr. Iglesias M.  20% 

  Préstamo alumnos    3% 

  Dorcas      2% 

  Escuelas Primarias  35% 

 

La recolección fue un medio importante para trasmitir el testimonio adventista a 

personas de distintas clases sociales. El trabajo se realizó en la clase alta. Hubo una 

respuesta favorable para el adventismo. Este plan aportó desde tres ángulos en la 

extensión del adventismo en la fase de exploración: en primer lugar, ayudó a la captación 

de interesados para la IASD; en segundo lugar, realizó la presentación del mensaje 

adventista; finalmente, obtuvo la recolección de recursos económicos para el sostén del 

presupuesto de la IASD. El plan de la recolección fue un instrumento efectivo para la 

introducción del adventismo entre la población boliviana, siendo los lugares recolectados 

y los que dirigieron la recolección, el siguiente: 

Tabla 15. Recolección realizada en diferentes ciudades 

No Ciudad Otros lugares Responsables Año 

1. Sucre      Daniel Iuorno, 

Alberto Jara 

1943 

2. Oruro Huanuni León 1943 

3. Cochabamba Cliza, Punata, Tarata, Sacaba, 

Quillacollo y Vinto 

W. Robinson, Pohle 1943 

4. Santa Cruz  W. Robinson, Pohle 1943 

5. Potosí  Siglo XX, Catavi y Playa Verde B. Riffel y 1949 

                                                 
86Junta Directiva, AJDMB, “Distribución recolección 1950”, voto 49/157, 8 de 

diciembre, 1949. 
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Wandersleben 

6. Trinidad Guayaramerín  1949 

7. Tarija Camiri, Uyuni, Tupiza G. Cammarata 1949 

8. Cobija  E. Farall 1959 

 

Fuente: AJDMB 

En síntesis, el programa de la recolección fue un aporte decisivo para la labor de 

exploración. Logró cinco acciones importantes. Primero, arribó a todas las ciudades 

capitales de Bolivia. Segundo, contactó a diferentes personas con el mensaje adventista. 

Tercero, promocionó las actividades de la IASD en Bolivia. Cuarto, promovió el estudio 

de la Biblia. Quinto, captó recursos financieros para el adventismo. El programa de 

recolección fue fundamental en la extensión del adventismo hacia diferentes ciudades. 

Factores internos primarios: fase de conquista 

Los factores internos primarios en la fase de conquista fueron cuatro: el 

evangelismo público, el ministerio radial, la escuela radiopostal y el proceso de 

discipulado – obediencia – bautismo. Cada uno tiene una incidencia importante, lo cual 

es vista a continuación. 

Conferencias públicas 

Según Enoc de Oliveira, la palabra evangelización predominaba en todo el 

territorio de la División Sudamericana. Producto de esta internalización y concienciación, 

los resultados eran visibles en el crecimiento del adventismo en este continente. ¿Cuál fue 

el secreto de las victorias de la predicación adventista en la División Sudamericana? 

Oliveira sintetizó de esta forma: 

En la agenda de todos los administradores hay una palabra que predomina, 

evangelismo. En el programa de trabajo de todos los pastores y evangelistas, hay 

una pasión consumidora –la conquista de las almas. En el corazón de la mayoría 
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de los miembros existe una preocupación absorbente –la salvación de los 

perdidos. Y en el resultado de esta combinación de intereses y comunión de 

esfuerzos se manifiesta en este crecimiento denominacional explosivo.87 

 

Walter Schubert, director de la Asociación Ministerial de la División 

Sudamericana, inició una nueva etapa en el evangelismo. El modelo se denominó 

evangelismo público por medio de conferencias. Además, estas conferencias servían 

como “escuela práctica de evangelismo” para formar otros oradores. Walter Murray 

confirma: “Además de ellos, otros cuatro han ido de diferentes campos de la Unión 

Austral para tomar parte en esta “escuela práctica de evangelismo”.88 

Una de las dificultades del evangelismo público fue precisamente el público 

católico. Este venía con prejuicios, cargado de tradiciones y en la mente con el 

exclusivismo de la iglesia Católica. En 1969, Enoch de Oliveira enfatiza el siguiente 

informe: “Su catecismo enseña: ‘Todos están obligados a pertenecer a la Iglesia, y aquel 

que sabe que la Iglesia [Católica] es la verdadera, y permanece fuera de ella, no puede ser 

salvado’. Es, pues, muy necesario que nos formulemos la pregunta: ¿Cómo podemos 

acercarnos a los católicos?”.89  

Según Oliveira, Walter Schubert, durante años evangelista en Sudamérica, fue un 

especialista en tratar con los católicos. El propuso algunas sugerencias para atraer a las 

personas a las conferencias. Para empezar todo debía ser preparado para que el público 

                                                 
87De Oliveira, “Explosión Adventista en América del Sur”, Revista adventista, 

septiembre 1965, 5. 

88Walter E. Murray, “Hacia la victoria en Sudamérica”, Revista adventista, agosto 

1951, 7. 

89Enoch de Oliveira, “Sudamérica, el mensaje Adventista y el método”, Ministerio 

adventista, julio-agosto, 1969, 19. 
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asocie con el término conferencia y no la de un servicio de culto. De este modo, en los 

volantes y diarios, anunciaron y promovieron como conferencia. 90  

Cuando usamos el método de la conferencia, tal como el público entiende la 

palabra, no debiera pedírsele a la gente ni obligársela a cooperar en nada. Por lo 

tanto debemos evitar el celebrar servicios de canto antes de la conferencia en los 

cuales se espera participe el público, ni intentar hacer que el auditorio cante 

durante la hora de la conferencia. Lo único admisible sería la música vocal, coral 

o instrumental apropiada.91 

Este modelo de conferencia fue utilizado en Bolivia para la conquista de las ocho 

ciudades. Fueron empleados de dos maneras. Primera, fueron las conferencias en 

ambientes fijos o inmuebles. Segunda, surgieron las carpas auditorio. Ambas 

contribuyeron con resultados cuantitativos y cualitativos para la extensión del 

adventismo. Este produjo un efecto, en el adventismo en Bolivia, con la inclusión de 

nuevos feligreses por medio del bautismo. 

Conferencias en ambientes fijos.  

La iglesia Adventista mayormente compuesta de congregaciones rurales recibió 

un elemento nuevo, el urbano. En todas las ciudades capitales de departamento y algunas 

ciudades intermedias surgieron templos y capillas como evidencia de que los adventistas 

habían iniciado la evangelización de centros urbanos. Esta experiencia evangelística 

ocurrió especialmente en el territorio de la Unión Incaica, durante el período 1945-

1955.92 Julio Huayllara, evangelista de la Misión Boliviana, destacó las ventajas de los 

                                                 
90Enoch de Oliveira, “Sudamérica, el mensaje Adventista y el método”, Ministerio 

adventista, julio-agosto, 1969, 19. 

91De Oliveira, “Sudamérica, el mensaje adventista y el método”, Ministerio 

adventista, julio-agosto, 1969, 19.  

92Huayllara, “Realidades y reflexiones sobre el crecimiento de la población 
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ciclos de conferencias. Algunas de ellas fueron:  

1. El impacto es sorpresivo y penetrante. 

2. El interés es inmediato y creciente. 

3. La “siembra continua” tiene un efecto decisivo y provee una cosecha 

abundante. 

4. La aceptación de la verdad es pronta y progresiva. Como consecuencia los 

bautismos son más frecuentes y numerosos. 

5. La reacción opositora es tardía e infructuosa.93 

 

El evangelismo público fue el medio utilizado en las ocho ciudades de Bolivia. 

Cada ciudad se benefició de esta forma de compartir el mensaje adventista. Algunas, por 

un lado, al parecer, realizaron una sola vez las conferencias públicas, así como en el caso 

de Cobija, Oruro, Potosí y Trinidad en la etapa que cubre la investigación. Por otra parte, 

en algunas ciudades, efectuaron, el trabajo de evangelismo público, en más de una 

ocasión, tal es el caso de Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Algunas urbes 

tuvieron más oportunidades que otras.  

La siguiente tabla presenta la obra de evangelismo público realizada en las ocho 

ciudades de Bolivia. Cada una de ellas caracteriza lo siguiente: el año o la fecha de 

realización, el orador responsable, la procedencia o nacionalidad del predicador, el lugar 

de la conferencia cultural, la composición o participantes del equipo de apoyo y el 

número de bautismos obtenido en el trabajo evangelístico. La información obtenida de 

los AJDMB, del South American Bulletin y la Revista Adventista, destaca la manera como 

se fue implementando las conferencias públicas en las diferentes ciudades de Bolivia.  

                                                 

adventista en la Unión Incaica” Theologika 1, no. 1 (1983): 85, 86. 

93Huayllara, “Necesitamos apresurar la predicación”, Revista adventista, abril 

1964, 11. Julio Huayllara fue evangelista de la Misión Boliviana. 
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Tabla 16. Evangelismo público en ocho ciudades de Bolivia 
Ciudad Año Orador Nación Lugar Equipo De Apoyo Bautismo 

Sucre 1941 Manuel F. 

Pérez 

Argentina UMSX  0 

1943    Daniel Iuorno, 

Emilio Casas y 

Alberto Jara 

 

3 

1958 Leonardo 

Gerometa 

Argentina  Lynn Baerg, Moisés 

Tenorio y Ernesto 

Mamani 

 

28 

1968 Julio 

Montevilla 

 

Bolivia  A. Wisheim y Félix 

Vásquez 

30 

Oruro 1958 Moisés 

Tenorio 

Bendezú 

Moisés 

Aguilar 

Perú 

 

Perú 

 C. Christensen, 

Amalia Zegarra, 

Rodrigo Gutierrez, 

Efino Triantáfilo, 

Eduardo Castro, 

Pedro Nolasco, 

Nelida Barra, Julio 

Aguilar, Juan Ayala 

y Lynn Baerg 

 

 

Cochabamba  1957 Moisés 

Tenorio 

Jorge 

Talbot 

 

Perú 

 

Ecuador 

Teatro 

Rex 

L. Gerometa y 

Nabuzardan Wegner 

0? 

1960 Moisés 

Tenorio 

  L. Gerometa y 

Nabuzardan Wegner, 

Julio Huayllara. A. 

Justiniano, D. Soto,  

Nélida Barra, Moisés 

Gutierrez, Irma de 

Wagner, y sra.Baerg 

 

0? 

1963 Arturo 

Schmidth 

Argentina Cine 

Astor 

L. Gerometa y 

Nabuzardan Wegner, 

Julio Huayllara. A. 

Justiniano, D. Soto,  

Nélida Barra, Moisés 

Gutierrez, Irma de 

Wagner, sra.Baerg, 

Oscar Cuadros, 

Daniel Gonzalez,, 

Juan Ayala 

 

17 

150 

Santa Cruz Junio 

de1949 

Gaspar 

Camarata 

Argentina UAGRM  9 

1956 Nathan 

Merkel 

Argentina Templo  45 

1957 Amaro 

Peverini 

Argentina Templo R. Rivero, Inés de 

Rivero, Mariano 

Pairo, Porto y L. 
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Gerometta 

1970 Julio  

Montevilla 

Bolivia   17 

Ciudad Año Orador Nación Lugar Equipo de Apoyo Bautismo 

Potosí 1962 J. 

Huayllara 

Perú Teatro 

Modesto 

Omiste 

N. Wegner, Angel 

Alvarez, B. 

Mendoza, Y. 

Huallara, Irma 

Wegner, Pedro 

Castro, Alberto 

Marín 

43 

87 

Trinidad Noviembre 

de 1961 

J. Talbot Ecuador Cine 

Teatro 

Tropical 

J. Justiniano, Lidia 

de Justiniano, 

Richard Gates, Mery 

Vargas, Enrique 

Marker 

 

Tarija 1965 Rubén 

Pereyra 

Uruguay Cine 

Teatro 

Avenida 

N. Wegner, Eliezer 

Sanchez, Felipe 

Acnuta, Alejandro 

Macedonio, Hugo 

Jorgensen 

33 

60 

Cobija 1974 J. 

Justiniano 

Bolivia Cine 6 de 

junio o 9 

de 

Febrero 

Luis Mita 

Virginia Carrera 

0 

 

Fuente: AJDMB, South American Bulletin y la Revista Adventista. 

El empleo de carpas auditorio.  

Durante las gestiones 1965-1975 se implementó un nuevo ímpetu de la 

evangelización. Durante el período, se introdujo el empleo de carpas como auditorios 

para la predicación masiva. Esta vez, el promotor fue el evangelista Rubén Pereyra. Estas 

carpas resultaron ser muy prácticas para la evangelización.94 

En armonía con la recomendación de la División Sudamericana y la Unión 

Incaica, los administradores de la MB decidieron unirse para evangelizar Sudamérica 

durante el próximo cuadrienio 1967-1970. Se votó “alcanzar el blanco de la Unión 

                                                 
94Huayllara, “Realidades y reflexiones sobre el crecimiento de la población 

adventista en la Unión Incaica” Theologika 1, no. 1 (1983): 86. 
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Incaica de 160.000 bautismos [...]”.95 

En el plan de evangelismo de 1970 votaron los lugares y los nombres. De este 

modo, el adventismo en Bolivia, a pesar de las dificultades financieras, siguieron en el 

plan de ganancia de nuevos feligreses. 

Warnes    Julio Montevilla 

V. Copacabana   Manuel Alaña 

Oruro    A. Weisheim 

Guayaramerín   Eliezer Sanchez 

Montero   David Wiesheim 

Tarija    Moisés Tenorio 

Sopocachi   Rubén Pereyra 

Cochabamba   Héctor Peverini 

Sucre    Alcides Alva 

Trinidad   Eduardo Ocampo 

San Joaquín   Eduardo Stacey 

Yacuiba   A. Bellido 

Los Andes   D. Sandstrom96 

El evangelismo público y las finanzas.  

El evangelismo público fue una de las actividades principales del adventismo 

respecto a la captación de nuevos feligreses. Los adventistas invirtieron en equipamiento 

y en los programa evangelísticos. Sus limitaciones financieras no fueron impedimento 

para realizar este trabajo evangelístico. 

Luego la MB realizó esfuerzos financieros para los programas evangelísticos. Su 

prioridad, en 1956, fue Santa Cruz con Bs. 6.000.000, Cochabamba con Bs. 6.000.000 y 

Oruro con Bs. 1.000.000 :97 En 1957, Sucre con Bs. 1.250.000.00, Santa Cruz  con Bs. 

                                                 
95Junta Directiva, AJDMB, “Unidos para evangelizar Sudamérica 1967 - 1970”, 

voto 67/29, 13 de enero, 1967. 

96Junta Directiva, AJDMB, “Plan evangelismo 1970”, voto 69/223, 5 de junio, 

1969. 

97Junta Directiva, AJDMB, “Fondos evangelismo 1957”, voto 56/263, 18 de 
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7.000.000.0098 En 1963, los lugares de inversión para las conferencias públicas fueron: 

  Oruro   1500.- 

  Potosí     500.- 

  Santa Cruz  6000.- 

  Sucre   1000.- 

  Trinidad    500.-99 

 

En 1965 dieron presupuesto para el evangelismo a las siguientes ciudades de esta 

etapa de investigación:100 

   Oruro    Bs. 1.000.000.00 

   Sucre     Bs.    500.000.00 

   Santa Cruz   Bs. 2.000.000.00 

   Cochabamba   Bs. 1.500.000.00 

 

En resumen, las conferencias públicas fue el medio más importante en el proceso 

de obtención de nuevos feligreses para el adventismo. Su aporte fue notorio de cinco 

maneras. Primera, realizó esta actividad evangelística, en cada una de las ocho ciudades, 

con resultados importantes para el crecimiento del adventismo. Segunda, captó el interés 

de las personas en el mensaje adventista. Tercera, preparó en el conocimiento bíblico a 

los interesados en el adventismo. Cuarta, integro a las nuevas personas a la iglesia 

Adventista. Quinta, estableció a los adventistas, en forma definitiva en la ciudad. Las 

conferencias públicas resultaron en un instrumento eficaz para la extensión del 

adventismo en Bolivia. 

                                                 

octubre, 1956. 

98Junta Directiva, AJDMB, “Distribución fondo evangelismo”, voto 57/93, 3 de 

febrero, 1957. 

99Junta Directiva, AJDMB, “Evangelismo – presupuesto”, voto 63/66, 21-24 de 

enero, 1963. 

100Junta Directiva, AJDMB, “Fondo de evangelismo”, voto 56/29, 20 de enero, 

1965. 
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Predicación por medio de la radio 

El trabajo misionero, a través de la radio, en Bolivia, se originó en 1943 en la 

ciudad de Sucre. El primero que salió al aire fue la transmisión, en marzo de 1943, vía 

Radio Churukella, C. P. 27, 1.420 kcs. El programa se denominó La Voz cultural del 

Atalaya y salió al éter los días miércoles y sábado a horas 18:30.101 Luego los primeros 

programas, en la ciudad de La Paz, salieron al aire el mismo año. Fue autorizado el inicio 

de un programa radial en Radio Nacional de Bolivia (onda corta) a cargo de Weiss. El 

programa tuvo tres salidas semanales durante un período de dos meses.102 Salieron al éter 

los días domingo a horas 20:30.103 De este modo, la radio se constituyó en un instrumento 

fundamental en la extensión del adventismo hacia ocho ciudades de Bolivia.  

En la década de 1950, los programas radiales se incrementaron en Bolivia. El 

programa La voz de la Profecía, en 1953, se emitió por dos radios emisoras. En La Paz, 

Radio Bolívar, C. P. 33, cada domingo a las 9:30. En Cochabamba, Radio Popular, C. P. 

44, 1.160 klc.; C. P. 47, 5.200 kcls. los días domingo a las 10:00.104 En 1955 se votó en 

Junta Directiva de la MB aprobar las siguientes nuevas emisoras para el programa La Voz 

de la Esperanza en Bolivia: Potosí Bs. 40.000.00, Sucre Bs. 30.000.00, Radio La Plata 

(Gratis) y Radio Oruro (Gratis).105 

                                                 
101Edgar Brooks, dir., “Guía de transmisiones por radio”, Revista adventista, 

marzo 1943, 14. 

102Junta Directiva, AJDMB, “Radio program”, voto 2505, 15 de agosto, 1943. 

103Edgar Brooks, dir., “La voz de la profecía, radiodifusión internacional para toda 

la América del sur”, Revista adventista, noviembre 1943, 10. 

104Fernando Chaij, dir., “La Voz de la Profecía”, Revista adventista, julio 1953, 

14. 

105Junta Directiva, AJDUI, “Nuevas estaciones radio – Bolivia”, voto 55/377, 6 de 
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Los años de 1960 se votaron algunos acuerdos para el trabajo por medio de la 

radio. Existían dos tipos de emisoras. Emisoras Unidas era una radio de alcance solo para 

la ciudad de La Paz. Radio Méndez fue una emisora de alcance nacional. Entonces se 

decidió poner el programa La voz de la esperanza en Radio Méndez. Además, solicitaron 

a la Unión Incaica aprobar el aumento de $b 250 por mes a 600 $b por mes para los 

programas radiales.106 

La Misión Boliviana y el trabajo con la radio.  

El trabajo con la radio fue vital para el establecimiento del adventismo en Bolivia. 

En todos los niveles nombraron responsables para trabajar con este medio de 

comunicación. En 1959, se recomendó a cada iglesia para que nombre un director de 

radio para fomentar las actividades propias de este departamento.107 Diez años más tarde 

el interés por trabajar en la radio continuó. Se instó para promocionar la obra de 

evangelismo radial (UI. 69-689). Entonces fue acordado, 

1. Que el año 1970 sea el año de la cosecha del interés despertado por la Radio-

TV en toda la Unión Incaica. 

2. Que sea ampliamente aplicado el plan de cosecha, modelo A, en las siguientes 

bases: 

a. Que cada obrero de distrito reorganice en sus iglesias el grupo de Radio-

TV y Escuela Radiopostal y nombre su secretario de Radio-TV y Escuela 

Radiopostal de la iglesia que sea capaz de orientar y dirigir este grupo en 

colaboración con el obrero de distrito y director misionero de la iglesia.108  

                                                 

octubre de 1955. 

106Junta Directiva, AJDMB, “Voz de la Esperanza en radio Méndez”, voto 67/168, 

2 de marzo, 1967. 

107Junta Directiva, AJDMB, “Director radio iglesias”, voto 59/8, 19 de enero, 

1959. 

108Junta Directiva, AJDMB, “Promoción obra evangelismo radial”, voto 69/480, 

14 de diciembre, 1969. 
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Los diferentes niveles de la IASD estaban comprometidos con la predicación del 

mensaje adventista por medio de la radio. Algunos líderes (oradores de los diversos 

programas, los pastores de distritos) en sus iglesias promovieron y sostuvieron los 

horarios de los programas radiales económicamente, con radio oyentes y con estudiantes 

de la escuela radiopostal. El adventismo estaba convencido de los beneficios del uso de la 

radio. 

La vivencia de los oyentes. 

La radio fue un medio que permitió la interacción con los radioescuchas. Las 

cartas enviadas por los oyentes constituyeron un medio importante para la 

retroalimentación. Algunos testimonios fueron una respuesta a la llegada de la radio. 

Desde Collana, Bolivia informaron: “Siéntome conmovido por estos estudios tan 

preciosos y que graban más en mi mente todas estas verdades, y es por esto que mi 

agradecimiento es muy grande por el privilegio de participar en esta Escuela 

Radiopostal”.109 Desde Oruro, comunicaron el testimonio: 

Mediante su transmisión de La Voz de la Profecía, he quedado muy conmovido. 

De Ahí que siento un poder extraño que nunca he sentido en mi alma y pueden 

estar seguro hoy que Jesucristo toca a la puerta de mi corazón y me llama al 

arrepentimiento y al servicio de la extensión de su divina palabra.110 

 

El siguiente cuadro, con datos proporcionados por los AJDMB y la Revista 

adventista, describe las ciudades y la presencia adventista en emisoras de Bolivia. Los 

aspectos destacables o identificados fueron: las radioemisoras, el predicador u orador, la 

                                                 
109Edgar Brooks, dir., “Los que escuchan las transmisiones de la Voz de la 

Profecía nos dicen”, Revista adventista, abril 1945, 15. 

110Ibíd. 
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nacionalidad de este último, el año que se trabajó en la radio y la última columna vertical 

menciona el título del programa y la cantidad de inscritos en la escuela radiopostal. A 

continuación la presencia impactante de la radio en diferentes ciudades. Observe el 

cuadro: 

Tabla 17. Presencia adventista en emisoras de Bolivia 

No Ciudad Radioemisora Predicador Nación Año Programa y 

Estudiantes 

1. Sucre Pilot 

Chuquisaca 

Libertad 

Churukella 

Manuel 

Pérez 

Alberto Jara 

Daniel 

Iuorno 

Emilio 

Casas 

Argentina 

Perú 

Argentina 

Perú 

1942 La voz cultural 

del Atalaya 

127 inscritos 

La Plata Julio 

Montevilla 

Bolivia 1968  

2. La Paz Nacional 

Bolívar 

Méndez 

   

1953 

1960 

 

3. Oruro Mercurio 

El Condor 

Oruro 

  1960 La voz de la 

esperanza 

4. Cochabamba Popular     

5. Santa Cruz  Julio 

Montevilla 

Bolivia   

6. Potosí     La voz de la 

esperanza 

7. Trinidad  Jorge Talbot Ecuador   

8. Tarija  Rubén 

Pereyra 

Julio 

Montevilla 

Argentina 

Bolivia 

  

Fuente: AJDMB y la Revista Adventista 

En síntesis, los programas radiales producidos por los adventistas produjeron siete 

resultados importantes. En primer lugar, fue la novedad del programa en las emisiones 

radiales que atrajo a la gente y a las familias. En segundo lugar, la virtud de este medio de 

comunicación fue penetrar a los domicilios que de otra manera hubiese sido imposible. 
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Tercero, sirvió eficazmente como medio masivo para esparcir el mensaje adventista.111 

Además, fue un medio para captar el interés y reunir a la gente en un lugar público. En 

quinto lugar, el orador alcanzó un grado de confianza con los radioyentes que luego le 

permitió trabajar con ellos con mayor facilidad. Sexto, influyó en la adhesión de nuevos 

feligreses al adventismo, Finalmente, el programa radial trascendió el círculo adventista, 

la ciudad, el país y la diversidad de clases sociales. Es decir, el trabajo de la radio fue 

trascendente y de grandes resultados.  

Los estudios de la Escuela Radiopostal 

El trabajo y aporte de la Escuela Radiopostal pueden dividirse en tres partes. En 

primer lugar, la atención desde la Misión Boliviana. Segundo, las lecciones distribuidas y 

revisadas y finalmente, el testimonio de algunos oyentes sobre el impacto de la ERP. 

Cada sección aporta a la extensión del adventismo en Bolivia. 

Atención en la Misión Boliviana.  

Para dar la importancia que corresponde a la escuela radiopostal nombraron 

diferentes responsables. En 1947, Hilda de Aguirre tomó el cargo del control de los 

discos de La Voz de la Profecía.112 En 1954, la señora Busso se hizo cargo de la escuela 

Radiopostal.113 Ese mismo año, en 1954, desde la UI planificaron separar la escuela 

radiopostal. Es decir, cada nación tenga atención independiente; de este modo, cada uno 

                                                 
111Eliseo Zuñiga, La gran conquista (La Paz: s.e., s.f.), 67. 

112Junta Directiva, AJDMB, “Monitora voz de la profecía”, voto 47/89, 6 de abril, 

1947. 

113Junta Directiva, AJDMB, “Escuela Radiopostal”, voto 54/178, 29 de 

septiembre, 1954. 
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operó por separado entre Ecuador y Bolivia.114  

En la década de 1960, el trabajo de la Escuela radiopostal incrementó. De tal 

modo, fue necesario alguien de más de medio tiempo para atender adecuadamente el 

trabajo. Por lo tanto, se recomendó a la Unión Incaica colocar una persona de tiempo 

completo en la oficina de la Escuela Radiopostal. De este modo, fue asignado David 

Lima, quien terminó sus estudios en el Colegio Unión a fines del año 1960.115  

En 1962 ante la salida de la señora Talbot recomendaron a la Unión Incaica que 

estudie la posibilidad de tener un una persona a tiempo completo en la Escuela 

Radiopostal. El plan era dirigir el departamento debidamente y además hacer viajes a 

través de la Misión para hacer propaganda.116 También invitaron a Elisa de Gutiérrez para 

hacerse cargo de las correcciones en la Escuela Radiopostal.117 El horario de trabajo de la 

Escuela Radiopostal en 1962 fue el siguiente: 

 aprobar el siguiente horario como horario oficial de la oficina de la Escuela 

Radiopostal: 

Martes a viernes   7:45 – 12:15 

Domingos    9:30 – 12:30118 

 

                                                 
114Junta Directiva, AJDUI, “Escuela Radiopostal Ecuador y Bolivia”, voto 54/238, 

18 de agosto, 1954. 

115Junta Directiva, AJDMB, “Recomendación Unión – Escuela Radiopostal”, voto 

60/234, 5 de octubre, 1960. 

116Junta Directiva, AJDMB, “Encargado Escuela Radiopostal”, voto 62/23, 22 de 

enero, 1962. 

117Junta Directiva, AJDMB, “Correctora Escuela Radiopostal”, voto 62/63, 18 de 

febrero, 1962. 

118Junta Directiva, AJDMB, “Horario Escuela Radiopostal”, voto 62/64, 18 de 

febrero, 1962. 
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Posteriormente, Alberto Mamani fue tomado por medio tiempo de trabajo en 

1963.119 Luego se amplió a tiempo completo para promover en los distritos misioneros 

los fines de semana.120 La atención de la ERP fue importante. Por lo tanto, tomaron un 

personal exclusivo para esta labor. 

La escuela Radiopostal para medir su crecimiento trazó blancos para cada gestión. 

Un ejemplo es el año 1965. Los blancos tienen relación con alumnos inscritos y con las 

ofrendas para el proyecto. En cuanto a ofrendas, el total de iglesias y distritos fue $b 

3,104.00121 A continuación, se proporciona un detalle de estos blancos: 

9,000   solicitudes de inscripción 

4,500   nuevos alumnos 

5,000   alumnos efectivos 

910.00   ofrenda alumnos 

2,730.00  ofrenda iglesias122 

Otro caso ocurrió en la iglesia de Oruro. La membresía recaudó fondos para el 

pago a las emisoras. De este modo, el mensaje de La Voz de la Esperanza se difundió por 

3 emisoras. Ante tal situación, la MB solicitó a la Unión Incaica la autorización para 

destinar $b. 600.00 de la ofrenda ERP para el pago a la radio “Emisoras Unidas Bolivia ” 

en Oruro.123 La iglesia valoró el trabajo y los resultados de la Escuela Radiopostal. 

                                                 
119Junta Directiva, AJDMB, “Mamani, Alberto – trabajo tiempo completo”, voto 

63/317, 21-24 de enero, 1963. 

120Junta Directiva, AJDMB, “Silva, Juan Carlos – pastor iglesia Cochabamba”, 

voto 63/187, 12 de noviembre, 1963. 

121Junta Directiva, AJDMB, “Blancos Escuela Radiopostal”, voto 65/277, 13 de 

abril, 1965. 

122Junta Directiva, AJDMB, “Blancos 1965”, voto 65/66, 17 de enero, 1965. 

123Junta Directiva, AJDMB, “Autorización para destinar ofrenda ERP”, voto 

67/301, 6 de julio, 1967. 
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Además, se interesó en sostenerla de manera directa. Más adelante, en 1974 la Misión 

Boliviana continuó apoyando el trabajo de la ERP. De tal forma trazó un plan de 

graduación de estudiantes de esta escuela. 

Acordado, que cada iglesia que gradúa de 50 a 99 estudiantes de la Escuela Radio 

Postal, como premio se le dé un presupuesto estímulo para un ciclo de 

conferencias a dictarse por el mismo pastor de la Iglesia local, y, que las iglesias 

que gradúan 100 o más, además del presupuesto indicado podrán contar con un 

evangelista que ayudará en un ciclo de conferencias en dicha iglesia.124 

 

El trabajo de la Escuela radiopostal fue en equipo: iglesia local y la Misión 

Boliviana. Ambos sostuvieron, aportaron e invirtieron en la transmisión radial. El trabajo 

de la ERP fue muy importante para el crecimiento del adventismo. 

Las lecciones de la Escuela Radiopostal.  

En la Escuela Radiopostal en 1957, la respuesta de los oyentes y estudiantes fue 

importante. Estos números reflejan el trabajo realizado: 

1. Siete emisoras transmiten el programa de La voz de la Esperanza. 

2. Han terminado su curso en la Escuela Radiopostal hasta fines de 1957, 325 

alumnos. 

3. Numerosas cartas de los radioescuchas, llegan a la oficina expresando el gozo 

y la paz que reciben al escuchar los programas y estudiar tan alentadoras 

lecciones.125 

El décimo congreso bienal de la Misión Boliviana fue celebrado en la iglesia 

adventista de Oruro, del 16-20 enero de 1962; se presentaron informes alentadores del 

evento. Además, señalaron que existe un crecimiento considerable de miembros 

bautizados por influencia tanto de la radio así como de la actividad misionera.126 A 

                                                 
124Junta Directiva, AJDMB, “Plan graduados curso Escuela Radipostal”, voto 

74/51, 5 de febrero, 1974. 

125Junta Directiva, AJDMB, “Congreso Bienal de la Misión Boliviana”,  del 12-15 

de febrero de 1958.  

126Junta Directiva, AJDMB, “Décimo Congreso Bienal de la Misión Boliviana de 
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continuación se da un resumen del informe del congreso de la MB de 1962. 

Tabla 18. Informe Escuela Radiopostal 1962 

Área Año 1962 

Escuela Radio Postal        12 

Lecciones corregidas Radio Postal        16.136 

Escuelas adventistas        200 

Personal docente de escuelas        287 

Alumnos de las escuelas        6.073 

Fuente: AJDMB 

La escuela radiopostal fue un medio importante para captar interesados en el 

mensaje adventista. Para lograr ese objetivo, utilizaron diversos medios. Algunos 

recursos fueron: la distribución de lecciones, los mensajes predicados, las lecciones 

compartidas y la visita de los instructores. La escuela complementó las conferencias 

públicas. 

Testimonios de la Escuela Radiopostal. 

A las oficinas de la MB llegaban cartas de los alumnos de la ERP. Algunas fueron 

publicadas en La Revista Adventista. De este modo, un pastor de la Iglesia Nazarena, 

desde Corocoro, escribió: “Agradezco en el nombre de Dios por el envío de las copias de 

las conferencias de la “La Voz de la Profecía”, así como las lecciones, pues son de gran 

importancia para las almas sedientas de verdad y para todo aquel que desee escudriñar la 

Palabra de Dios”.127 

Kepkey, presidente de la MB, sintetizó de esta manera el trabajo de la radio. “El 

                                                 

los Adventistas del Séptimo Día celebrado en la iglesia adventista de Oruro, del 16-20 

enero, 1962”. Entre los votos 62/10 y 62/11. 16-20 de enero, 1962. 

127Edgar Brooks, dir., “Primicias de una gran cosecha”, Revista adventista, abril 

1946, 14. 
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alcance de la radio trascendió sus fronteras. Aún desde Chile solicitaban el curso de la 

Escuela Radiopostal”.128  

La escuela radiopostal, al menos, aportó para la extensión del adventismo de 

cuatro maneras. En primer lugar, permitió establecer un contacto personal con las 

personas, ya sea presencial o por correspondencia. Luego, aportó con el estudio de la 

Biblia de manera sistemática, permanente y progresiva hasta concluir el curso. Tercero, 

motivó al cambio en los radioyentes de una condición pasiva a una activa al asistir a las 

reuniones evangelísticas. Finalmente, incrementó el número de miembros en las filas del 

adventismo. Aunque a veces los resultados no aparecieron en seguida, se conoce que los 

programas: La Voz de la Profecía y luego la Voz de la Esperanza, por medio de la 

Escuela Radiopostal, realizaron un aporte importante en Bolivia. 

Obediencia, discipulado y bautismo 

Una estrategia que fomentó el crecimiento sólido del adventismo fue el proceso de  

obediencia, discipulado y bautismo que siguieron cada uno de los futuros miembros de la 

IASD. Es decir, antes del bautismo de un interesado en el mensaje adventista, este debía 

demostrar su conocimiento bíblico básico, su conformidad por medio de sus acciones y 

su respuesta final por medio del bautismo. Algunos candidatos al bautismo pasaban 

meses o un año de demostración de su conformidad con las enseñanzas adventistas. 

En 1943, la junta administrativa de la Unión Incaica acordó tomar algunos 

cuidados en la admisión de miembros. Existían dos casos: los ex adventistas y los nuevos 

candidatos al bautismo. En cuanto a los ex miembros la recomendación fue: “Que cuando 

                                                 
128R. E. Kepkey, “Después de muchos días”, Revista adventista, septiembre 1947, 

15. 
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un ex adventista desee entrar nuevamente en la iglesia por profesión de fe, sea recibido 

solamente después de haber dado prueba de su fe y su fidelidad durante un plazo mínimo 

de seis meses para los blancos, y de un año para los indígenas; y además que se consulte 

el caso con el presidente de la misión y las personas que lo conocen”. 129 

En cuanto a los nuevos candidatos estos provenían de distintas creencias 

religiosas. Los nuevos miembros eran conversos de diferentes denominaciones, con 

costumbres distintas, con hábitos malsanos. Si el cambio no era verdadero, los miembros 

estaban trasladando todo su bagaje de costumbres y hábitos al adventismo. La Unión 

Incaica recomendó lo siguiente respecto al cuidado en la admisión de nuevos miembros. 

Es decir, los candidatos para el bautismo deberían alcanzar: 

1. Una conversión completa. 

2. Un conocimiento adecuado de las doctrinas bíblicas y del espíritu de profecía. 

3. Que haya pasado un período mínimo de seis meses para los blancos y de un año 

para los indígenas, en el cual haya vivido en armonía con la fe adventista y se 

hayan destacado especialmente en los siguientes principios: Asistencia a los 

cultos; fidelidad en los diezmos y las ofrendas; abstinencia de las bebidas 

alcohólicas, tabaco, carne inmunda y otros vicios; y la observancia del sábado.130 

 

El proceso de obediencia – discipulado – bautismo aportó de cuatro maneras en la 

recepción de nuevos miembros. En primer lugar, la recepción de nuevos miembros 

generó un crecimiento sólido en el adventismo. En segundo lugar, preparó a las personas 

en forma adecuada. Tercero, promovió en los interesados o catecúmenos adventistas, la 

acción inmediata o práctica de los preceptos bíblicos. Cuarto, los miembros adheridos 

bajo este proceso, fueron personas con bases adecuadas y profundas para el crecimiento 

                                                 
129Junta Directiva, AJDUI, “Preservación de miembros en la iglesia”, voto 11, 31 

de marzo, 1943. 

130Junta Directiva, AJDUI, “Preservación de miembros en la iglesia”, voto 11, 31 

de marzo, 1943. 
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cristiano. De este modo, la extensión del adventismo fue beneficiada con este proceso de 

los nuevos interesados en el adventismo. 

Factores internos primarios: fase de establecimiento 

Los factores internos primarios fueron cuatro. Primero, el desarrollo de la 

infraestructura propia. Segundo, la organización de las iglesias. Tercero, el nombramiento 

del director distrital con su respectivo territorio. Finalmente, el trabajo desarrollado en 

Puerto Adventista. Estos factores promovieron el establecimiento definitivo del 

adventismo en la ciudad. 

Desarrollo de infraestructura 

El tema de la infraestructura propia incluye dos subtemas. Uno de ellos es la 

compra de terrenos o inmuebles y el otro es la edificación de templos. 

Compra de terrenos. 

En sus orígenes, el adventismo en cada una de las ciudades era visitante, 

extranjero y sin raíces en el lugar. Sin embargo, con la ganancia de nuevos feligreses y el 

establecimiento de una iglesia en el territorio promovió la adquisición de terrenos o 

inmuebles. Esta posesión de propiedades generó confianza en la membresía. Por lo tanto, 

el adventismo ya no era visitante ni pasajero, ahora se quedaba como parte de la 

ciudadanía. 

Edificación de templos.  

Uno de los intereses del liderazgo del adventismo fue establecer a esta iglesia en 

forma definitiva en la misma ciudad. Para este cometido recurrieron a ayudas de las 

instituciones superiores, expresadas en donaciones de  miembros y de otros allegados al 
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adventismo para la construcción de templos.  

Refiriéndose a la experiencia de los bautistas, quienes compraron propiedades y 

edificaron templos, Phillips declaró: “A pesar de los tiempos difíciles y de persecución, 

con la compra de propiedades y la edificación de templos, el protestantismo se estableció 

de manera definitiva en el país. Ya no es extranjero y no se va a ir sino que se va a quedar 

en Bolivia”.131  

Esta experiencia de bienes se replicó en el adventismo. La iglesia adventista llegó 

a las ciudades como extranjero y advenedizo, pero se hizo parte de la ciudadanía al dar el 

paso del establecimiento definitivo: adquiriendo terrenos, inmuebles y construyendo 

templos.  

Tabla 19. Inmuebles adquiridos por la MB 1958-1974 

No Ciudad  Año Costo Promotor 

1. Sucre   MB 

2. Oruro 1958 $b 12.000 MB 

3. Cochabamba 28-26 de febrero de 1956  MB 

4. Santa Cruz 20 de febrero de 1951  MB 

5. Potosí  Alquiler   

6. Trinidad 1961  Richard Gates 

7. Tarija 1974  MB 

8. Cobija 1974 Bs. 40.000 MB 

Fuente: AJDMB 

La División Sudamericana tomó dos medidas en el tema de la construcción de 

templos. En primera instancia, en 1943, crearon un fondo para la construcción de 

pequeñas capillas. Luego, en 1954, impulsaron un programa de construcción de iglesias, 

ante la necesidad de edificios representativos en el territorio de la División.132 Estas 

                                                 
131Phillips, “Protestantism in Bolivia to 1952”, 157.  

 
132Roberto Gullón Canedo, Historia de la División Sudamericana, 113, 114, 117. 
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medidas impulsaron la construcción de templos en las diferentes ciudades de Bolivia. 

El adventismo fue establecido en forma definitiva en las ciudades, por medio del 

desarrollo de infraestructura. En esta área aportó de cinco formas. En primer lugar, la 

presencia fisica de un inmueble generó confianza en los nuevos miembros de la iglesia 

Adventista. Luego le dio identidad a la denominación ante la población en general. 

Posteriormente, consolidó su sentido de pertenencia hacia la comunidad de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día. En cuarto lugar, brindó seguridad a los feligreses en medio 

de la presión católica y protestante. Finalmente, cobijó en el lugar a los nuevos miembros 

en forma permanente y definitiva.  

La organización de iglesias 

Según Roberto Gullón, en los orígenes del adventismo en Sudamérica, “los 

pastores mostraron prisa por organizar iglesias locales, a veces, con no más de 10 o 20 

miembros”. Luego agrega, “La organización de la iglesia local, de su iglesia, afirmaba a 

los miembros. Les daba el sentimiento de pertenencia, algo para defender, algo por lo 

cual orar y por lo cual luchar, luego que el pastor se había ido”.133 De este modo, la 

organización de iglesias fue fundamental para la extensión del adventismo en las 

ciudades. 

La organización de las iglesias consolidó la presencia adventista en cada ciudad. 

El surgimiento de interesados o de un grupo de miembros no aseguraba la existencia del 

grupo. Era necesario establecer en forma definitiva el adventismo por medio de la 

                                                 

En archivo personal. Entre Ríos. 

133Roberto Gullón Canedo, División Sudamericana. Historia de la Estructura 

Organizacional, 41. En archivo personal. Entre Ríos. 



 

278 

organización de la iglesia. Este proceso administrativo requería cumplir ciertos requisitos. 

Seguidamente una tabla de iglesias organizadas presenta diferentes aspectos. En 

principio menciona la iglesia. Luego la fecha de organización, la cantidad miembros con 

la cual fue organizada, el pastor responsable del evento y finalmente se acude a la fuente 

de información. Observe la tabla 4.15: 

Tabla 20. Iglesias organizadas en ocho ciudades de Bolivia 

N° Iglesia  Fecha de 

organización 

Miem 

Bros 

Pastor Fuente 

1. Central 

Cochabamba 

02 de enero de 

1955 

 Marvin 

Troutman 

AJDMB 

55/3 

2 de enero de 1955 

2. Central  

Santa Cruz  

11 de noviembre 

de 1957 

60  AJDMB 

57/360 

11de noviembre de 

1957. 

RA, 1970 

3. Central  

Oruro 

03 de enero de 

1959 

69  AJDMB 

59/1 

2 de enero de 1959 

4. Central  

Sucre 

21 de noviembre 

de 1959 

 Lynn 

Baerg 

AJDMB, 59/230  

21 de noviembre de 

1959 

5. Central  

Trinidad 

21-24 de enero de 

1963 

 Richard 

Gates 

AJDMB 

63/32 

21-24 de enero de 1963 

6. Central  

Potosí 

21-24 de enero de 

1963 

 Julio 

Huayllara 

AJDMB 

63/32 

21-24 de enero de 1963 

7. Central  

Tarija  

12 de enero de 

1967 c.a. 

  AJDMB 

67/19 

Fuente: AJDMB 

Las iglesias, en siete ciudades de Bolivia, fueron organizadas durante un período 

de 12 años. La primera iglesia organizada en la ciudad fue en Cochabamba en 1955. La 

última fue la iglesia Adventista en la ciudad de Tarija en 1967. El adventismo no logró 

organizar una iglesia en la ciudad de Cobija en este período de investigación. 
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La organización de iglesias produjo en la membresía adventista cinco elementos 

positivos. Primero, afirmó a los miembros. Segundo, dio sentido de pertenencia a los 

miembros. Tercero, desligó en forma definitiva a los nuevos miembros de su antiguo 

credo. Cuarto, produjo un nivel de madurez adecuado con sentido de responsabilidad para 

dirigirse a sí mismos y por las misiones. Finalmente, conservó la nueva membresía en el 

círculo adventista. 

El distrito y el pastor distrital 

La estructura organizacional de la iglesia Adventista fue consolidada al establecer 

las estaciones misioneras. Desde sus orígenes en Bolivia, los adventistas dividieron su 

territorio, en espacios geográficos reducidos y específicos bajo la responsabilidad de un 

pastor o director de estación misionera. Esta constitución territorial eclesiástica y el 

nombramiento de un responsable aportó en el establecimiento del adventismo en forma 

definitiva. 

Walter Schubert, respecto a la labor pastoral, agregó que el pastor, líder distrital, 

cumple ciertas características en el evangelismo. “Él es el capitán de las huestes laicas, 

debe dirigir el evangelismo laico, debe enseñar cómo encontrar y ganar almas y la técnica 

del programa de visitación de éxito”.134 El pastor cumplió una labor misionera múltiple. 

En palabras de Eduardo Castro, pastor distrital boliviano, el obrero cumplía 

diversas funciones. La tarea del director misionero era abrumadora, sus responsabilidades 

fueron numerosas. A continuación, Castro realizó una lista de las principales funciones: 

                                                 
134Walter Schubert, “El pastor como dirigente del evangelismo laico”, Ministerio 

adventista, mayo-junio, 1957, 19,20. 
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Es el evangelista de la estación misionera. 

 Es el director de la actividad misionera. 

 Es el director de las escuelas. 

 Es el anciano de la iglesia central y los grupos. 

 Es el consejero de los hermanos o creyentes 

 Es el tesorero de las escuelas. 

 Es el tesorero de la escuela sabática central y de los grupos. 

 Es el supervisor de la escuela central y las seccionales. 

 Es el jefe de trabajo en las construcciones. 

Es el hombre orquesta, hace de todo y atiende a todos: es el director.135 

Según Wagner, “In the fifties the distritc in Bolivia were reorganized and each 

pastor was responsible for the work within his district territory, using the laymen and 

school teachers to help in the evangelization of his his area”. 136 En una entrevista con 

Wagner, un directivo adventista, expresó, “We have regular meetings with our workers in 

the Bolivia Mission where instruction and inspiration is presented and goals are set for 

each man to strive for during that particular year (1968:2)”.137 

La ubicación del distrito y el nombramiento del pastor distrital fue positivo por 

cinco aspectos. Primero, cada pastor tuvo un territorio determinado con límites precisos 

para trabajar. Segundo, este espacio geográfico le dio responsabilidad de crecimiento con 

nuevos catecúmenos. Tercero, le dio la obligación de conservar a los  feligreses de la 

zona. Cuarto, cada pastor tenía metas específicas en su territorio. Quinto, los distritos con 

presencia de un pastor permanente desarrollaron y crecieron en forma sólida y 

permanente. 

                                                 
135Eduardo Castro, “Las estaciones misioneras y su obra”, Revista adventista, 

abril 1964, 13. 

136Wagner, The Protestant Movement in Bolivia, 91. 

137Ibíd. 
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El aporte de Puerto Adventista 

El aporte de la obra realizada en Puerto Adventista, fue fundamental para la 

transformación del adventismo de local a nacional. El centro educativo fue llamado 

Instituto Industrial del Beni por las características de trabajo y estudio. El desafío que 

motivó a Enrique Marker, Duerksen (Director de Educacion) y Richard Gates, a obtener 

Puerto Adventista, “fue la inmensa cantidad de jóvenes bautizados en los pueblos que 

habían aceptado la invitación de Dios de servir en su obra. Lamentablemente no tenían 

fondos para salir a estudiar en Vinto”.138 Jóvenes de pocos recursos encontraron una 

oportunidad en sus vidas en el adventismo y, en particular, en esta institución educativa.  

Los estudiantes formados en esta institución salían rumbo al Colegio Adventista 

de Bolivia para realizar sus estudios de secundaria. Los grupos lograban financiar sus 

estudios en el CAB, luego de trabajar diez meses o un año en el instituto para luego pagar 

los costos en Cochabamba. Hasta el final de sus días, Puerto Adventista promovió la 

superación de los jóvenes del Beni. Gates, testimonia de esta forma: 

El pastor Justiniano fue Presidente de la Misión en aquellos años, y él solicitó mi 

parecer sobre cómo gastar los fondos recibidos de la venta de la propiedad de 

Puerto Adventista. 

Mi recomendación fue de usarlo para crear becas en Vinto para la juventud del 

oriente. El plan fue de acuerdo al propósito original. Algunos ganaderos del Beni 

nos habían obsequiado cabezas de ganado para ayudarnos a implementar las 

promesas a la juventud de la zona. En esta forma cumplimos con los ganaderos, y 

con los jóvenes.139 

Puerto Adventista se constituyó en estabilizador del adventismo por cuatro 

razones. Primera, de esta institución educativa emergieron obreros para la iglesia 

                                                 
138Richard Gates, pastor jubilado de aviación adventista Bolivia-Perú, carta 

electrónica a Samuel Antonio, 24 de julio de 2016.  

139Ibíd. 
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adventista y para la sociedad en general. Segunda, el adventismo en el Colegio 

Adventista de Bolivia asumió un rostro nacional de occidente y oriente. El sincretismo de 

estudiantes y luego de obreros agregó una nueva imagen, un nuevo rostro, una nueva 

identidad racial a los adventistas en Bolivia. Tercera, aportó con una educación integral 

en los nuevos feligreses. Cuarta, restauró al nativo del oriente boliviano física, mental y 

espiritualmente. El aporte del Instituto Industrial del Beni o Puerto Adventista fue 

invalorable. Los factores internos primarios no fueron únicos, ellos precisaron de otros 

que complementaron la extensión del adventismo.  

Factores internos secundarios 

Los factores internos secundarios concluyen a los factores primarios en la labor de 

presencia adventista en cada una de las ciudades bolivianas. Fueron identificados seis 

factores subdividos en dos grupos: el primero tiene relación con el desarrollo de recursos 

humanos; el segundo grupo, la acción por medio de instituciones adventistas. Cada uno 

de estos elementos es evaluado a continuación. 

Factores internos secundarios: desarrollo de recursos humanos  

El tema de recursos nacionales incluye cinco subtemas importantes. Les da 

formación de profesores, Luego la preparación teológica de jóvenes promisorios; tercero, 

las instructoras bíblicas; cuarto, los instructores bíblicos y finalmente la movilización de 

los laicos. El desarrollo de los recursos humanos, en especial el nacional, fue lento, 

progresivo. 

Pastores empíricos 

Los recursos humanos nacionales fueron escasos. La primera Escuela Adventista 
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de Rosario generó profesores aymaras, para el contexto campesino al igual que la Escuela 

de Obreros de Collana, el Instituto Industrial Boliviano Adventista y el Colegio 

Adventista de Bolivia. De esta forma, los misioneros oriundos ganaban para el 

adventismo a otros campesinos. El alcance misionero de ellos hacia la ciudad estaba 

limitado por su idioma, clase social, raza y el prejuicio de la población boliviana hacia el 

indígena. 

La formación que recibían los bolivianos en estas escuelas fue limitada. Algunos 

solo estudiaron ciertos grados de primaria. Más adelante, incrementaron los primeros 

cursos de secundaria, finalmente primaria y secundaria completa. Una vez egresados, ya 

sea con estudios de primaria o con primaria y secundaria, salían a trabajar a las escuelas. 

Su formación académica se circunscribió a las escuelas de Bolivia. Para salir ellos de La 

Paz para estudiar teología en Perú, Argentina, Brasil o Chile era una tarea casi imposible.  

Preparación teológica de los profesores.  

Los profesores adventistas recibieron preparación teológica. De este modo, el 

adventismo tuvo que acudir a estos profesores y extender el llamado a algunos de ellos 

para que sirvan como pastores. Estos profesores seleccionados eran enviados a realizar 

cursos de teología en los veranos. Este estudio complementario fue realizado al inicio en 

el Colegio Adventista Titicaca; luego estudiaron en el Colegio Unión de Lima, Perú y 

algunas veces en el CAB. Algunos obreros fueron becados y otros estudiaron los cursos 

en forma particular con sus propios recursos financieros.  

A continuación ejemplos de obreros que estudiaron estos cursos de verano. Los 

alumnos del curso de teología a realizarse en Juliaca en 1967 fueron: Eduardo Castro, 

Pedro Cuti, Pedro Mamani, Raimundo Tancara, David Soto, Adrián Marca, Humberto 
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Misto, Fernando Pinto, Joaquín Vargas, Alejandro Macedonio.140 Casi todos ellos 

llegaron a ser pastores ordenados excepto Joaquín Vargas.  

El curso teológico en el verano de 1968 se realizó en Vinto. Asistieron los 

siguientes misioneros: Eduardo Castro, Pedro Cuti, Pedro Mamani, Raimundo Tancara, 

David Soto, Adrián Marca, Humberto Misto, Fernando Pinto, Alejandro Macedonio, 

Epifanio Quispe, Angel Cusi y Moisés Condori.141 El grupo casi fue el mismo del 

anterior verano. Salió de la lista Joaquín Vargas y se agregaron en la nómina: Epifanio 

Quispe, Angel Cusi y Moisés Condori. Ante la imposibilidad de estudiar, el año completo 

en colegios superiores del exterior la IASD en Bolivia, la MB optó por esta clase de 

cursos de preparación para tener obreros bolivianos mejor instruidos.  

En el curso teológico del verano de 1970 y 1971 realizado en Vinto asistieron 

menos profesores y se sumaron otros. Eduardo Castro, Angel Cussi, Pedro Cutty, 

Alejandro Macedonio, Humberto Misto y Adrián Marca. Se agregaron los nuevos: 

Ernesto Mamani, Elías Paño, Mariano Pairo y Hugo Jörgensen.142  

La Junta Directiva de la MB autorizó a algunos obreros estudiar el curso de 

extensión teológica en 1972. El permiso se dio durante el mes de vacación y por cuenta 

propia a los siguientes obreros nacionales: Epifanio Crespo y Ernesto Chuquimia. Los 

nuevos en este curso fueron Juan Ayala y René Pérez.143 

                                                 
140Junta Directiva, AJDMB, “Alumnos de verano en curso de teología a realizarse 

en Juliaca”, voto 67/390, 11 de octubre, 1967. 

141Junta Directiva, AJDMB, “Curso teológico verano Vinto”, voto 68/272, 3 de 

octubre, 1968. 

142Junta Directiva, AJDMB, “Curso teológico verano 1970 – 1971), voto 70/302, 

29 de septiembre, 1970. 

143Junta Directiva, AJDMB, “Curso de extensión teología”, voto 72/461, 6 de 
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A pesar de las limitaciones del nativo occidental, el interés en la superación 

estuvo latente. Probablemente, tuvieron pocas oportunidades para la formación pastoral 

específica. Al parecer, las condiciones financieras del obrero, del país y de la MB no 

facilitaron estas posibilidades de estudio. 

Primeros pastores ordenados.  

Respecto a los obreros ordenados J. F. Wright durante su gira por Sudamericana a 

fines de 1941 y principio de 1942 encontró un solo misionero aymara ordenado en la UI. 

Después, de más de 30 años de trabajo en el Perú y más de 20 años entre los indígenas de 

Bolivia. Este único obrero ordenado servía en el Perú. Era una condición que Wright 

calificó de “trágica”. No había un solo obrero nacional a nivel de Unión quien tuviera un 

cargo. Ante esta situación, según Greenleaf, Wright y Figuhr exhortaron a la Unión 

Incaica a cambiar su política.144 

El consejo de Wright y de Figuhr provocó un cambio significativo en la Unión 

Incaica. La División aprobó una moción en enero de 1943, la cual instaba a los 

dirigentes de la Unión Incaica a fomentar el liderazgo indígena. En abril de 1943 

la Misión del Lago Titicaca celebró el primer congreso de su historia con 

miembros que elegían a algunos de sus líderes. Dos aimaras fueron ordenados. 

Los obreros extranjeros desocuparon una cantidad de puestos, entregando la 

responsabilidad a los nativos.145  

 

El trabajo pastoral era complejo, exigente y de compromiso pleno. Las funciones 

del pastor pueden ser definidas desde el enfoque de los líderes y desde la visión del 

mismo pastor. El director de estación misionera o jefe de distrito, en 1954, cumplía 

                                                 

noviembre, 1972. 

144Greenleaf, Tierra de esperanza, 457.  

145Ibíd. 
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diversas tareas en su distrito. Entre ellas se distingue: los deberes administrativos, los 

deberes pastorales o espirituales, actividades misioneras de las iglesias y grupos y la 

evangelización de su distrito. Alfredo Aeschlimann definió la labor del pastor distrital de 

esta manera en 1954: “El jefe de distrito tiene que ser una persona múltiple […] Tiene 

que ser un hombre muy activo, entusiasta e incansable. Tiene que preocuparse de muchas 

cosas y, sin embargo, no perderse en los detalles”.146 

Ante estas exigencias del ministerio pastoral adventista, al parecer, fue difícil 

encontrar un pastor boliviano con estas características. En 1952, recomendaron a la UI, la 

ordenación de Laureano Acnuta y Juan Ayala.147 Ambos, fueron los dos primeros 

pastores ordenados. Luego surgieron otros pastores nativos. 

En los siguientes años, la ordenación de pastores bolivianos se incrementó. Tres 

años más tarde, en 1955, recomendaron a la UI la ordenación de Ignacio Mamani.148 En 

1959, designaron Efino Triantáfilo para el ministerio adventista.149 Finalmente, el 14 de 

                                                 
146Alfredo Aeschlimann, “La obra de un Director de distrito”, Ministerio 

adventista, mayo-junio, 1954, 22. 

147Junta Directiva, AJDMB, “Recomendados para el ministerio”, voto 52/148, 15 

de octubre, 1952. Junta Directiva, AJDUI, “Informe comisión de ordenaciones”, voto 

52/232, 19 de diciembre, 1952. Juan Ayala Apolaca, nació en Colina Blanca, Provincia 

Pacajes, La Paz. Realizó parte de sus estudios secundarios en el Instituto Industrial 

Boliviano Adventista. Fue director de las escuelas adventistas de Sicasica. Concluyó la 

secundaria en 1958 como parte de la primera promoción. Ver Juan Ayala, director, 

Heraldo Colegial, octubre 1957, 12. Respecto a Laureano Acnuta, según Germán Acnuta, 

Laureano Acnuta Ramirez vivió entre 1905-1985, nació el 4 de julio de 1905, en la 

provincia Murillo de La Paz. Su labor misionera realizó como cajero en la MB, en el 

SEHS y el hospital de Chulumani. Luego, fue pastor distrital en Rosario, Collana, 

Viacha, Chulumani, Villa Copacabana y en Los Andes. Entrevista personal realizada con 

Germán Acnuta y Felipe Acnuta, Cochabamba, 10 mayo de 2013. 

148Junta Directiva, AJDMB, “Ordenación Ignacio Mamani”, voto 55/32, 16 de 

febrero, 1955. 

149Junta Directiva, AJDMB, “Consagración – Efino Triantáfilo”, voto 59/211, 2 de 
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enero de 1967 realizaron la ordenación de José Justiniano.150 Los primeros pastores sólo 

tenían formación magisterial y los dos últimos tuvieron formación teológica específica. 

Ellos fueron invitados para trabajar en el área pastoral. 

El trabajo de los profesores bolivianos aportó en forma complementaria la labor 

adventista de cinco formas. Primera, este grupo de obreros secundó la labor de los 

obreros extranjeros. Segunda, realizaron la labor de instructores bíblicos. Tercera, 

integraron al evangelismo en las ciudades. Cuarta, trabajaron en territorios de mayor 

altura. Quinta, cuando salieron de Bolivia, la mayoría, asumieron el reto.  

Pastores egresados de seminarios teológicos 

Durante el período de 1960-1975 surgieron ministros adventistas preparados por 

centros teológicos. Los nuevos pastores contaban con ventajas de un programa más 

avanzado de estudios bíblicos, teológicos y pastorales. Este incluye el entrenamiento con 

escuelas de evangelismo público con los estudiantes de teología.151 

Los seminarios en Sudamérica eran cuatro y estaban ubicados en diferentes 

países: Perú, Argentina, Brasil y Chile. Los más importantes por su trascendencia en el 

adventismo en Bolivia fueron: el Colegio Adventista del Plata de Argentina y el Colegio 

Unión de Perú. Oliver Montgomery dijo en 1918: “debiéramos trabajar lo más rápido 

                                                 

noviembre, 1959. 

150Junta Directiva, AJDMB, “Justiniano José – ordenación”, voto 67/38, 13 de 

enero, 1967. 

151Las Escuelas de Evangelismo son campañas de evangelización masiva que 

incluyen en su programa un plan de entrenamiento evangelístico para estudiantes de 

teología supervisado por el seminario. Julio Huayllara, “Realidades y reflexiones sobre el 

crecimiento de la población adventista en la Unión Incaica” Theologika 1, no. 1 (1983): 

86. 
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posible hasta terminar de fomentar el desarrollo de latinoamericanos que trabajen para 

latinoamericanos”.152 

Formación en el Colegio Adventista del Plata.  

La escuela primaria en el CAP se organizó en 1908. El primer grupo de graduados 

del curso misionero egresó en 1913. Según Egil H. Wensell: “Quienes completaban el 

nivel primario podían ingresar al “Curso Misionero”, que requería cuatro años de estudio 

[…] era un curso con especialidad en Biblia e Historia […]”.153 

Desde 1924, el Colegio inició un programa que elevaba los estudios a catorce 

años; es decir, dos de nivel terciario. En consecuencia, la educación ofrecida incluía la 

escuela primaria de ocho años, cuatro de nivel medio y dos de nivel superior. En 1926 se 

realizó la primera graduación. Los dos años de nivel terciario ofrecían preparación en tres 

especialidades: comercial, normal y teológica.154 

En la enseñanza superior se modificó el curso de teología en 1946, agregándose 

un año de estudios. Es decir, ampliaron a tres años de estudio. Posteriormente, agregaron 

otro año en 1956. El cuarto año de teología funcionó por primera vez en 1959.155 

Tabla 21. Años de la formación teológica en el Colegio Adventista del Plata 

Especialidad Iniciación Graduación Duración 

Teología 1924 1926 2 años 

Teología 1946 1949 3 años 

Teología 1956 1959 4 años 

Fuente: El poder de una esperanza que educa y sana.  

                                                 
152Citado por Greenleaf, Tierra de esperanza, 542. 

153Egil H. Wensell, El poder de una esperanza que educa y sana. Reseña 

Histórica (Buenos Aires: Universidad Adventista del Plata, 1993), 119. 

154Wensell, El poder de una esperanza que educa y sana, 122. 

155Ibíd., 127. 
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Al transcurrir los años, solo algunos bolivianos egresaron del Colegio Adventista 

del Plata en la época de investigación. Uno de ellos, fue de nacionalidad griega, pero 

vivía desde su infancia en Cochabamba, Bolivia. Este primer egresado fue Efino 

Triantáfilo. Luego culminaron sus estudios en esta institución educativa: Julio Montevilla 

en 1964 y finalmente, Félix Vásquez egresó en 1967. 

Formación en el Colegio Unión de Lima.  

Hasta 1946, vale decir hasta el traslado a Ñaña, la formación de misioneros 

adventistas de la Unión Incaica se realizaba solo en el nivel primario (1918) y luego 

secundario (1924). El programa incluía cursos complementarios de teología bíblica, 

sistemática y aplicada en forma paralela a los estudios básicos. La preparación de obreros 

dependió en primera instancia de su formación escolar. A continuación, la descripción de 

los años de formación teológica para ejercer el pastorado adventista según Luis Alberto 

del Pozo:156 

Tabla 22. Años de la formación teológica en el Colegio Unión  

Especialidades o Secciones Iniciación Graduación Duración 

Teología 1947 1947 1 año 

Teología 1950 1951 2 años 

Teología 1957 1959 3 años 

Teología 1961 1964 4 años 

Fuente: Anuario El Eco Unionista, 1968 

 

La formación profesional de los pastores de la iglesia Adventista dependió de las 

necesidades que la UI tuvo en su desarrollo histórico. Al parecer, en los primeros 29 años 

fue suficiente la preparación primaria para ejercer el pastorado. En gestiones posteriores, 

                                                 
156Luis Alberto del Pozo, “Medio Siglo de Biografía del Colegio Unión”, El Eco 

Unionista, 1968, 48. 
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fueron personas que concluyeron la secundaria quienes podían ejercer el pastorado. 

Posteriormente, fue implementada la especialidad de teología con un tiempo específico 

de estudio. 

Los graduados en teología del Colegio Unión, de nacionalidad boliviana, fueron 

escasos.157 Entre ellos destacan: José Amasías Justiniano Cuéllar en 1961, Felipe Acnuta 

Aquino en 1964, Bonifacio Mendoza Pilco en 1965, Remberto Parada, René Castro y 

Luis Mita en 1971. Hasta 1971, al parecer, sólo seis estudiantes egresaron con formación 

teológica necesaria para ejercer el pastorado.  

Además, hubo un grupo de pastores quienes egresaron de seminarios de otros 

países. Entre los primeros estudiantes egresados de teología en Brasil estaban Alberto 

Alabe, Benjamín Beltrán y Juan Castro del Instituto Adventista de Ensino. Otro territorio 

que cobijó a los estudiantes bolivianos fue Chile, a Lorenzo Alaro del Colegio Adventista 

de Chillán. Estos nuevos obreros nacionales aportaron de manera diferenciada en el 

trabajo pastoral adventista. Ellos recibieron la preparación teológica adecuada y 

necesaria. La visión del trabajo pastoral tenía la influencia de los colegios superiores de 

Argentina, Brasil, Perú y Chile. El adventismo en estos cuatro países tenía un avance 

mayor y significativo. 

El liderazgo resaltante.  

Los líderes que emergieron de Rosario, Collana y Carcaje tuvieron poco 

desarrollo en las ocho ciudades de Bolivia. Ignacio Mamani, Domingo Chuquimia y 

Feliciano Chuquimia fueron los únicos de esa primera generación de estudiantes de la 

                                                 
157Del Pozo, “Nómina de egresados y graduados”, El Eco Unionista, 1968, 123-

126. Nómina de 1923-1969. 



 

291 

Escuela de Rosario, quienes llegaron a jubilarse de obreros. Entre los misioneros surgidos 

desde 1923, solo Ignacio Mamani fue ordenado pastor. Ciertamente, resultó difícil para 

los misioneros rurales mantenerse en la condición de obreros de la iglesia Adventista. 

Más aún, fue escasa la presencia de estos líderes indígenas en la extensión del 

adventismo hacia ocho ciudades de Bolivia. Más tarde, surgió otra generación de líderes. 

Algunos son mencionados a continuación. 

Efino Triantáfilo Argerópulos. Efino nació en Chile, vivió por varios años en 

Bolivia. Luego fue a Argentina para terminar sus estudios, de donde regresó como 

misionero. Él solicitó que se aclare el país que tomaría como su hogar. La Junta Directiva 

de la Unión Incaica acordó que Bolivia fuera su hogar, considerándolo como boliviano, 

siendo que su familia vive en esa república y que él vivió allí desde muy niño.158 

Luis Mita Colque. Luis Mita nació el 21 de junio de 1943 en Plazuela, Sud 

Yungas, La Paz. Fue llamado a la Misión Boliviana como misionero aspirante en 

Sopocachi durante tres meses y luego fue enviado al distrito Los Andes hasta fines de 

1971. En 1972 fue misionero del distrito El Alto.159 Fue el primer y único pionero 

boliviano del adventismo en una de las ocho ciudades capitales de Bolivia. 

Julio Montevilla Vargas. Julio alumno del cuarto año de teología del Colegio 

Adventista del Plata ejecutó un programa de evangelismo por radio en Paraguay. Junto a 

Carlos Rhys realizaron un trabajo de difusión del mensaje adventista por ZP5 Radio 

Encarnación de la ciudad del mismo nombre. La divulgación por la radio fue gratuita y 

                                                 
158Junta Directiva, AJDUI, “Efino Triantáfilo – nacionalidad”, voto 54/245, 17 de 

agosto, 1954. 

159Entrevista personal a Virginia Carrera el 06 de mayo de 2013. 
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sin límite de tiempo. El ciclo duró dos semanas de 15 a 20 minutos cada día.160 Esta 

experiencia estudiantil estimuló, más tarde, su trabajo en la radio y el evangelismo 

público como misionero. 

Según Montevilla egresó, en 1966, de la Facultad de teología del Colegio 

Adventista del Plata. Después de haber trabajo brevemente en el sur de Chile se trasladó a 

Bolivia. Inmediatamente fue destinado a la ciudad de Tarija, adonde llegó el 1° de mayo 

de 1966, para asociarse en el trabajo con Nabuzardan Wegner, quien ya estaba en el 

lugar.161 Según este informe realizó trabajo evangelístico en Yacuiba en junio de 1966. El 

mismo relata: “Dediqué el mes de mayo a visitar a los hermanos y en junio viaje a 

Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina, para dictar por primera vez un curso de 

investigación bíblica todas las noches, durante 30 días. Tuvimos una nutrida concurrencia 

y con las posteriores visitas hechas por el pastor Wegner se pudo concretar el bautismo 

de 20 personas”.162 

En el mes de julio, Montevilla regresó a Tarija. Entendió que sería imposible 

llegar a toda la gente solamente con visitas y conferencias. Comenzó a usar la radio 

durante media hora, todas las noches, por espacio de dos meses. Los resultados en la 

ciudad de Tarija no tardaron en verse. Montevilla los describe: “Finalmente, como fruto 

del trabajo realizado en esos meses y, por sobre todo, como resultado de las 24 horas de 

ayuno y oración de parte de la iglesia antes de iniciar la campaña, además del espíritu de 

                                                 
160“Excelente trabajo de alumnos colportores en el Paraguay”, Revista adventista, 

julio 1965, 16. 

161Julio Montevilla, “Noticias sobre el Evangelismo en Bolivia”, Revista 

adventista, julio 1967, 14. 

162Ibíd. 



 

293 

oración que prevaleció durante el año, pudimos alcanzar un total de 70 almas bautizadas 

hasta el 31 de diciembre de 1966”.163 

En el mes de marzo de 1969, Montevilla fue trasladado a Santa Cruz. Una ciudad 

de unos 80.000 habitantes, allí tuvo la tercera experiencia en conferencias radiales.164 

Según Montevilla, el trabajo unido de la radio y las conferencias públicas fueron 

extensas, exitosas y económicas. Después de dos meses seguidos de conferencias 

radiales, se inició un ciclo de investigación bíblica en el templo con una asistencia media 

de 250 personas por noche. Este curso bíblico duró 50 noches corridas, y luego 

celebraron tres reuniones semanales. Los resultados fueron buenos. Al fin de la campaña 

evangelística se bautizaron 49 personas. Entonces el resumió: 

Hemos comprobado una vez más el valor del uso de la radio para hacer llegar el 

mensaje final a muchos miles de personas. Calculamos que el ciclo de 

conferencias radiales de Santa Cruz fue sintonizado por el 80% de la población, 

porcentaje mayor del que habíamos conseguido en los lugares. Como el orador ya 

era conocido no se necesitó hacer mucha propaganda para el curso de 

investigación bíblica, por lo cual nuestra campaña resultó económica, habiéndose 

gastado la cuarta parte de lo acostumbrado y con resultados mucho más 

positivos.165 

 

Montevilla percibió algunas ventajas en este tipo de trabajo. En primer lugar, los 

radioescuchas estaban familiarizados con el orador. En segundo lugar, la investigación 

bíblica o conferencia, sin contacto previo, tenía prejuicios. Sin embargo, en los 

radioescuchas existe predisposición para aceptar el mensaje adventista.  

                                                 
163Julio Montevilla, “Noticias sobre el Evangelismo en Bolivia”, Revista 

adventista, julio 1967, 14. 

164Montevilla, “Evangelismo radial en Santa Cruz, Bolivia”, Revista adventista, 

junio 1970, 16. [Según Montevilla informó en: julio de 1967, agosto de 1968 y mayo de 

1969]. 

165Ibíd. 
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Julio Montevilla era promisorio para el liderazgo del adventismo en Bolivia. Sin 

embargo, algunos factores y circunstancias truncaron esta posibilidad. Finalmente, salió 

de este país rumbo a Estados Unidos. Su paso por Bolivia fue temporal. 

José Amasías Justiniano Cuellar. José nació en Beni el 16 de abril de 1932. A los 

17 años por circunstancia providencial llegó al hospital de Guayaramerín, donde adquirió 

conocimientos de primeros auxilios. En 1952 llegó al CAB y concluyó sus estudios 

secundarios en 1958 con la primera promoción del nivel secundario de la institución.166 

Amasías Justiniano creció en la selva boliviana, junto al río Guayaramerín, uno de 

los afluentes del Amazonas. En este lugar funcionaba el hospital de Guayaramerín. 

Además existía una lancha médica para atender a los enfermos a lo largo del río. Un día 

trajeron a Amasías muy enfermo al hospital. Después de ser sometido a un tratamiento 

recuperó su salud. Este joven quedó impresionado por el estilo de vida de los adventistas. 

Justiniano solicitó al médico que le diera algún trabajo en el hospital. Luego de trabajar 

un tiempo se bautizó en Guayaramerín. El médico le aconsejó que estudie en el Colegio 

Adventista de Bolivia para ser un misionero.  

Delfín Gómez, director de colportaje de la MB, en una ocasión encontró a 

Justiniano en una de las asambleas para alumnos colportores. Él estaba dispuesto a 

colportar en la temporada de vacaciones 1956-1957. Justiniano se inició como colportor 

en las minas. En su primera ocasión, vendió publicaciones adventistas por el valor de mil 

quinientos dólares. Este monto significaba que tenía cuatro becas ganadas.167 Era un 

                                                 
166Juan Ayala, director, Heraldo Colegial, octubre 1957, 12. Revista oficial de los  

alumnos del Colegio Adventista de Bolivia publicada periódicamente por la misma 

institución. 

167Delfín Gómez, “Realizaciones de los alumnos colportores”, Revista adventista,  
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joven promisorio y fue una realidad para el adventismo en Bolivia y en Sudamérica.  

Justiniano desarrolló rápidamente su ministerio. Luego de egresar del Colegio 

Unión de Lima, trabajó de distrital, departamental y presidente de la MB. Años más tarde 

fue departamental en la Unión Incaica.168 Finalmente, llegó a servir de departamental en 

la División Sudamericana. Fue ordenado ministro adventista en 1966 junto a Juan Carlos 

Silva.169  

Los obreros nacionales, en forma progresiva, superaron sus dificultades de 

desarrollo de liderazgo. En forma especial, los misioneros de occidente destacaron con el 

trabajo de Montevilla, Pairo y Mita. En el caso de Montevilla, su labor trascendió en el 

oriente boliviano. Mita fue el único pionero nativo en establecer presencia adventista en 

una de las ocho ciudades capitales de este país. Finalmente, Pairo destacó como 

presidente interino de la MB, cuando todos los presidentes eran de procedencia extranjera 

y fue el primer presidente de la Misión Boliviana Occidental. 

La formación teológica en los pastores nativos aportó en forma significativa en la 

extensión del adventismo en Bolivia. En primer lugar, motivó la generación de nuevos 

líderes con nivel de preparación académica elevada. Segundo, ante la salida de los 

obreros extranjeros, ellos asumieron la responsabilidad en distritos y en el liderazgo 

adventista. Posteriormente, algunos destacaron como conferenciantes en diversas 

ciudades de Bolivia. Finalmente, contribuyeron en forma integral, con su preparación 

                                                 

diciembre 1958, 12. 

168Junta Directiva, AJDMB, “Llamado Amasías Justiniano Asociación Ministerial 

Unión”, voto 69/465, 14 de diciembre, 1969. 

169Junta Directiva, AJDMB, “Ordenación al santo ministerio”, voto 66/421, 30 de 

octubre, 1966. 



 

296 

bíblica, teológica y pastoral, en la extensión del adventismo en Bolivia. 

La instructora bíblica 

Los estudios en las escuelas en general estaban reservado para los varones. Sin 

embargo, el adventismo, desde sus orígenes en Bolivia, había avanzado hacia una 

coeducación. Es decir, una escuela para varones y para damas. La siguiente cita es una 

descripción que Catalina de Nelson realiza del IIBA en 1946. Ella reflexiona así:  

Casi todos son varones y fluctúan entre la edad de 17 años a 28; hay muy pocos 

niños. Las señoritas son poquísimas también; recién ahora el pueblo indígena 

adventista está despertando a la realidad, reconociendo que la mujer también debe 

educarse. En años pasados la cifra de señoritas oscilaba entre 7 y 15; este año ha 

subido a 43.170 

 

De este modo, las mujeres fueron incluidas en la escuela y luego en el trabajo de 

evangelización. El aporte de las damas en la evangelización fue fundamental. La gente 

que asistía a las conferencias públicas necesitaba atención. Esta situación se daba por 

medio de las visitas realizadas a la casa de los interesados o en el mismo templo. Ellas 

podían atender la necesidad de la gente de manera más cercana.  

Algunos ejemplos son una muestra de su aporte. En 1956, fue contratada Inés de 

Rivero a tiempo completo.171 En 1963, Lidia de Justiniano fue contratada con el 35% del 

escalafón de sueldos por sus servicios como instructora bíblica en Cochabamba.172 Luego 

invitaron a Yolanda de Huayllara como obrera bíblica con un sueldo de 50% del 

                                                 
170Catalina G. De Nelson, “El S.O.S. del Instituto Industrial Boliviano 

Adventista”, Revista adventista, abril 1946, 12. 

171Junta Directiva, AJDMB, “Señora Inés de Rivero, empleo instructora bíblica”, 

voto 56/234, 16 de octubre, 1956. 

172Junta Directiva, AJDMB, “Justiniano, señora Lidia de”, voto 63/213, 12 de 

agosto, 1963. 
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escalafón de sueldos.173 En 1965, Alejandrina Silva fue incorporada como instructora 

bíblica.174 Las actas de la MB informan que participación de las damas complementó el 

trabajo de los conferencistas. 

Tabla 23. Instructoras bíblicas en las ciudades de Bolivia 

No Ciudad Lugar De 

Evangelismo 

Predicador Instructora Bíblica Año 

 Sucre Auditorio UMSX Leonardo 

Gerometta 

Nélida Barra 

Amalia Zegarra 

1958 

 Oruro   Cipriana Beltrán y 

Amalia Zegarra 

1943 

 Cochabamba Rex Moisés 

Tenorio 

Nélida Barra,  

Irma de Wegner y  

sra. Tenorio 

1960 

 Santa Cruz  Amaro 

Peverini 

Inés de Rivero 1957 

 Potosí Teatro Modesta 

Omiste 

Julio 

Huayllara 

Irma de Wegner y 

Yolanda Reduzzi 

1961 

 Trinidad Cine Teatro 

Tropical 

Jorge Talbot Lidia de Justiniano 

Mery Vargas 

1961 

 Tarija      

 Cobija Cobija   Virginia Carrera 1974 

Fuente: AJDMB 

Sin embargo, el número de instructoras estaba disminuyendo. Ante la pregunta: 

¿Qué se puede hacer para aumentar las instructoras bíblicas? Rubén Pereyra, da la 

siguiente respuesta:  

Creo que hay dos razones por las cuales no tenemos más damas en esta tarea: la 

primera es que hay pocas interesadas en realizarla, pues las alumnas de nuestros 

colegios son atraídas por otros ramos de la obra tal vez más fáciles o a los que se 

da más valor tales como el magisterio, secretariado, enfermería, etc. La segunda 

es que no hay mucha demanda de instructoras bíblicas y algunas al terminar el 

colegio han sido empleadas como maestras, lo cual en algunos casos, es un drama 

pues no han recibido preparación especializada o tal vez no tengan vocación para 

ese trabajo.175 

                                                 
173Junta Directiva, AJDMB, “Huayllara Yolanda de – esfuerzo Cochabamba”, 

voto 63/114, 13 de marzo, 1963. 

174Junta Directiva, AJDMB, “Credenciales”, voto 65/45, 14 de enero, 1965. 

175Rubén Pereyra, “El director pregunta a una instructora bíblica”, Ministerio 
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Una instructora bíblica recomendó que se inspire a señoritas de talento y vocación 

a entrar en el ministerio. Luego agregó: “Emplear más instructoras bíblicas que, desde el 

punto de vista económico, somos baratas, y desde el punto de vista del rendimiento 

somos efectivas, pues podemos llevar a la decisión a muchísimas personas”.176  

Las instructoras bíblicas jugaron un rol importante en la evangelización y 

crecimiento del adventismo. Tal es así que entre los colaboradores del pastor destaca la 

labor de la instructora bíblica. Las instructoras bíblicas eran un grupo reducido de sólo 23 

mujeres a través de ocho países de Sudamérica en 1972. Según Rubén Pereyra ellas eran 

consideradas: “la mano derecha en las iglesias. Y a veces son mucho más que eso”.177 

El trabajo de la instructora bíblica no fue fácil. Ellas contribuyeron de varias 

formas. Primera, trabajaron en la labor de ir de casa en casa. Segunda, asumieron su 

servicio en diferentes horarios, trabajaron a tiempo y fuera de tiempo. Tercera, el trabajo 

fue desarrollado en forma personalizada. Cuarta, enfrentaron desafíos aún a riesgo de su 

propia vida. Quinta, contribuyeron en la inclusión de nuevos feligreses en forma efectiva. 

Por tanto, se requería “mujeres de principios firmes y de carácter decidido”. Las obreras 

eran pocas en cantidad pero su trabajo era de gran significado para la conversión de 

nuevos feligreses. 

                                                 

adventista, marzo-abril, 1972, 9. 

176Pereyra, “El director pregunta a una instructora bíblica”, Ministerio adventista, 

marzo-abril, 1972, 9.  

177Rubén Pereyra, “Las instructoras bíblicas”, Ministerio adventista, marzo-abril, 

1972, 3. 
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El instructor bíblico 

Al igual que el trabajo de las instructoras bíblicas, el trabajo de los varones fue un 

aporte importante en la extensión del adventismo. El trabajo personalizado profundizó el 

conocimiento del mensaje adventista de parte de los interesados en la iglesia adventista. 

El evangelismo personal y el evangelismo público fueron el medio para cumplir con el 

propósito de los adventistas.  

Algunos ejemplos son el reflejo del trabajo de los instructores bíblicos. Remberto 

Ferrufino fue contratado como instructor bíblico en 1963.178 Al equipo se agregó Tomás 

Clavijo el mismo año 1963 para trabajar en Cochabamba. Ambos trabajaron a tiempo 

completo, en forma provisional y por tres meses.179 Otro instructor bíblico fue Alejandro 

Macedonio para Potosí en 1963.180  

En síntesis, el trabajo de instructores e instructoras fue un aporte importante. Los 

instructores bíblicos, tanto varones como mujeres, no eran parte del personal de la MB en 

calidad de empleados, sino fueron contratados solo por el tiempo que duraba el esfuerzo 

evangelístico. Ellos, del mismo modo que las instructoras, aportaron en la extensión del 

adventismo en Bolivia. 

                                                 
178Junta Directiva, AJDMB, “Ferrufino, Remberto – instructor bíblico”, voto 

63/215, 18 de agosto, 1963. 

179Junta Directiva, AJDMB, “Clavijo, Tomás – instructor bíblico”, voto 63/216, 18 

de agosto, 1963. 

180Junta Directiva, AJDMB, “Macedonio, Alejandro – obrero bíblico Potosí”, voto 

63/241, 12 de septiembre, 1963. 
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Movilización de laicos 

El trabajo pastoral se fortaleció con la labor de los laicos. De esta forma, el 

adventismo promovió la capacitación de laicos y el evangelismo realizado por estos. El 

trabajo con los laicos tenía dos objetivos su crecimiento personal y el cumplimiento de la 

misión de parte de ellos. 

Capacitación de laicos.  

En principio, el aporte de los laicos o miembros de la IASD no fue tomado en 

cuenta. Al transcurrir los años, le dieron importancia y valor. En la época de 

investigación (1946-1976) ese interés fue creciendo. Empezaron las capacitaciones entre 

los laicos. Uno de ellos es la capacitación de predicadores voluntarios en 1956. De los 

pastores participaron: J. E. Edwards, de la Asociación General, R. A. Hayden, director de 

Actividad Misionera de la Unión Incaica, Aldo Carvalho, director del Colegio de Vinto y 

Nathán M. Merkel, presidente de la Misión Boliviana. Parte del informe publicado señala 

lo siguiente:  

Con ese fin se reunieron los predicadores voluntarios en el Colegio de Vinto, 

Cochabamba, Bolivia para aprender la mejor manera de llegar al corazón de la 

gente y llevarles el precioso mensaje de salvación. 

A esta Asamblea concurrieron más de 160 predicadores voluntarios. Tuvimos el 

privilegio de tener una delegación que vino de la Misión del Lago Titicaca, Perú, 

compuesta de 19 predicadores laicos al mando del dinámico director misionero, 

Hno. Julio D. Huayllara.181 

La preparación de los laicos continuó. Luego se realizó una capacitación de laicos 

en 1960. Más tarde, fue organizada la Asamblea de laicos por distritos del 17 al 20 de 

                                                 
181Elías Farall, “Os haré pescadores de hombres”, Revista adventista, mayo 1956, 

11. 
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septiembre de 1970. Participaron laicos de 26 distritos.182 A continuación, se distingue la 

participación de los laicos de las ciudades en estudio: 

Cochabamba – Cliza  2 

Oruro – Eucaliptus   2 

Santa Cruz – Montero    2 

Sucre – Potosí   2 

Trinidad   1 

 

La capacitación de laicos fue un beneficio para la IASD y para los miembros. El 

trabajo evangelístico y pastoral que estaba concentrado en los pastores ahora era 

compartido con los miembros de iglesia. Desde 1956 se interesaron por el trabajo de los 

laicos. 

Evangelismo laico.  

El evangelismo laico fue un programa específico ejecutado por los miembros de la 

IASD. De este modo, el interés de la División Sudamericana y de la Unión Incaica fue 

manifiesto en los blancos y planes establecidos. El plan de la UI destacaba: 

1. Que se haga un esfuerzo poderoso y unido en 1968, 1969, y 1970, en toda la  

Unión Incaica, para enrolar, capacitar y dirigir el servicio de nuestra 

membresía total, a fin de que cada miembro se ocupe activamente en por lo 

menos un tipo de actividad misionera. 

2. Que se haga énfasis en el evangelismo bíblico, tomando como nuestro 

objetivo la conducción de Escuelas de capacitación para el Evangelismo 

Bíblico, en todas las iglesias, en algún momento durante los próximos 12 

meses y la participación activa de muchos miles de miembros dándose 

estudios bíblicos y llevando a cabo reuniones en los hogares; 183 

 

De este modo, la Misión Boliviana preparó sus planes en el tema del evangelismo 

laico. Fijaron los blancos de bautismo para incrementar año tras año. Los laicos aportaron 

                                                 
182Junta Directiva, AJDMB, “Asamblea laicos”, voto 70/264, 25 de agosto, 1970. 

183Junta Directiva, AJDMB, “Evangelismo laico”, voto 67/504, 27 de diciembre, 

1967. 
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al crecimiento del adventismo con la ganancia de nuevos miembros. La Junta Directiva 

de la MB acordó: 

1. Que alistemos por lo menos a 300 predicadores laicos – hombres y mujeres – , 

para proclamar activamente el mensaje, y que nuestro objetivo sea la ganancia 

de 600 almas por estos predicadores laicos durante el primer año; 950 durante 

el segundo y 1300 durante el tercer año; 

2. Tomar medidas inmediatas para seleccionar, capacitar y equipar a estos laicos, 

poniéndolos a la acción, a fin de que para el 7 de abril de 1968 haya por lo 

menos 300 esfuerzos laicos en marcha. 

3. Que se entienda que el esfuerzo laico abarca la proclamación del mensaje 

adventista por uno o más hermanos laicos y una serie de reuniones, con 

representantes de cuatro o más familias presente, en una iglesia, escuela, salón 

carpa o al aire libre en hogares o algún otro lugar adecuado.184 

El evangelismo laico o esfuerzo laico incluía varios objetivos en 1967. Primero, 

fija el número de predicadores bíblicos; luego la cantidad de centros de evangelismo y 

finalmente, el blanco de bautismo para cada gestión. El trabajo de los pastores estaba 

siendo muy bien complementado con el aporte de los laicos. 

Este complemento entre pastores y laicos es destacado en 1972. La MB enfatizó 

este vínculo y fue registrado en sus actas de esta forma: “en cada lugar que se dé el 

mensaje, impulsa los hermanos laicos a mantener y avanzar la predicación en dicho lugar. 

En tanto que el pastor entre a nuevos lugares y de esta manera apresurar la venida del 

Señor”.185 Por medio de esta labor se formó el equipo pastor –laico. 

El aporte de los laicos fue importante en cuatro aspectos de su labor misionera. En 

primer lugar, ante la salida del pastor del distrito a otras iglesias u otros territorios para el 

evangelismo los miembros asumieron el rol de liderazgo en la iglesia local. Segundo, en 

                                                 
184Junta Directiva, AJDMB, “Evangelismo laico”, voto 67/504, 27 de diciembre, 

1967. 

185Junta Directiva, AJDMB, “Representante laico de cada iglesia”, voto 72/59, 28 

de enero, 1972. 
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casos de evangelismo, ellos fueron los evangelistas en diferentes centros de esfuerzo 

misionero alejado. Tercero, ellos se constituyeron en medios para invitar o traer a nuevos 

feligreses al adventismo. Finalmente, en el trascurso del tiempo, los laicos se 

constituyeron en una fuerza emergente que acompañó el trabajo pastoral en el proceso de 

extensión del adventismo. 

Factores internos secundarios: instituciones adventistas 

Los factores internos primarios entre las instituciones adventistas fueron dos. El 

primero, es el sistema educativo adventista. El segundo, es el trabajo de la Obra 

Filantrópica de Asistencia Social Adventista. Ambos emergen desde la labor institucional 

del adventismo como factores de extensión para el adventismo en Bolivia.  

El sistema educativo 

El sistema educativo adventista de Bolivia, en algunas ciudades de este período de 

investigación, contó con diferentes medios para su labor en este país. Los que más se 

destacan son: el Instituto Industrial Boliviano Adventista o el Colegio Adventista 

Bolivia186 y las escuelas de las ciudades de estudio del presente trabajo de investigación. 

El aporte del Colegio Adventista de Bolivia.  

El aporte del CAB al adventismo fue reducido, importante en la extensión del 

adventismo hacia las ciudades. En el evangelismo se involucraron sus profesores. En las 

clases bíblicas y el colportaje trabajaron los estudiantes. La obra de la recolección fue 

                                                 
186Junta Directiva, AJDMB, “Cambio del nombre del colegio de Cochambra 

(Sic)”, voto 3034, 11 de abril, 1946. En la fecha anteriormente mencionada la institución 

cambió de nombre, en lugar de Instituto Industrial Boliviano Adventista desde ese 

momento se denominó Colegio Adventista de Bolivia. En adelante se leerá CAB. 
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realizada por profesores y estudiantes. Este grupo de trabajo misionero fue preparado en 

el mismo colegio. A la iglesia Adventista, el CAB le ofertó a sus graduados cada gestión. 

Von Pohle informa lo siguiente, en 1944, realizando una síntesis de las actividades del ex 

IIBA:  

La inscripción alcanzó a 126 alumnos en los seis grados primarios y dos años del 

curso secundario […] 

El día de la Recolección Anual se juntó más de mil pesos bolivianos, que 

representa más de cuatro veces lo que se recolectara en ocasiones anteriores. La 

venta de libros y revistas en la campaña de la Semana Grande, dirigida por los 

alumnos colportores, alcanzó a 1.740 Bs […] 

Se organizó una clase bautismal con treinta alumnos […] 

Culminó el año escolar con la graduación de cuatro jóvenes del curso 

secundario.187 

 

El CAB trabajó en la evangelización por medio de sus administrativos, profesores 

y estudiantes. Las áreas de trabajo en las que actuaron en forma notoria fueron las 

siguientes: participación activa en la recolección, la obra del colportaje, los estudios 

bíblicos y lo más importante preparando a los jóvenes para servir en las escuelas y en el 

trabajo pastoral de la iglesia adventista.  

El aporte de las escuelas de la ciudad.  

En cuanto a las escuelas primarias resaltan las que existían en las ciudades: Oruro, 

Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Trinidad. Cada una de ellas tuvo un destino diferente. 

Por ejemplo, la escuela White de Oruro y Pitman de Sucre fueron cerradas en la década 

de 1960. Las instituciones educativas de primaria Elena G. de White de Santa Cruz, 

Escuela Cochabamba (actual Sarmiento) de la misma ciudad y Escuela Trinidad 

continúan con su labor hasta el día de hoy. Entre ellas, la más sólida financieramente fue 

                                                 
187D. J. Von Pohle, “Perspectivas para 1944”, Revista adventista, enero 1944, 7.  
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la escuela Elena G. de White.  

En 1958 realizaron una distribución de maestros. Fueron designados para la 

escuela de Santa Cruz: como directora Sara De Treptow, las maestras Rosa de Kreidler, 

Nancy Gutierrez y Natalia de Saucedo; para la escuela de Cochabamba: los maestros 

Hugo Jorgensen y Elisa Lagos.188 Las actas de la AJDMB y la Revista adventista 

proporcionan la relación de escuelas ubicadas en algunas ciudades de Bolivia. 

Tabla 24. Escuelas en algunas ciudades de Bolivia 

No Ciudad Escuela 

Adventista 

Resolución Director Cursos No 

Estudi 

antes  

1. Oruro Elena White 1944-1947    

   1960-1970 Jaqueline de 

Christensen 

  

2. Sucre Harry Pitman 1957-1965  1º-3º pri. 

Primeros 

auxilios 

Enfermería 

del hogar 

40 

Khuchu 

Lupiara 

1967 Zegarra 1º de 

primaria 

 

3. Santa Cruz Elena G. De 

White 

1958 Sara de 

Treptow 

 40 

4. Cochabamba Cochabamba 1956/ 31 de 

marzo de 

1958 

Elisa Lagos   

5. Trinidad Trinidad 1963 Lorenzo 

Alaro 

 30 

Instituto 

Industrial del 

Beni 

1964 Enrique 

Marker 

  

Fuente: AJDMB, Revista Adventista, Resolución de escuelas. 

Estas escuelas consolidaron y extendieron la presencia adventista en las diferentes 

ciudades de Bolivia. El aporte de la educación adventista fue importante en diferentes 

                                                 
188Junta Directiva, AJDMB, “Maestros escuela Santa Cruz, Cochabamba, Chijini, 

Miraflores, Chulumani”, voto 58/103, 21 de febrero, 1958. 
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sentidos. En primer lugar, formaron la mentalidad de niños y jóvenes de acuerdo con los 

principios adventistas. Segundo, quienes no eran adventistas fueron motivados para 

integrarse a las filas de la IASD. Tercero, en las ciudades con escuela adventista la 

consolidación del adventismo fue enraizada con mayor profundidad el mensaje 

adventista. Cuarto, las escuelas se convirtieron para los adventistas en un centro de 

protección de la influencia secular. A pesar de todos estos esfuerzos, no existe referencias 

documentales respecto a su trabajo misionero y la ganancia de nuevos miembros para la 

IASD. El impacto y destaque al parecer fue de poco avance. El Instituto Industrial del 

Beni recibe una atención especial por su aporte. 

Asistencia social adventista 

La Obra Filantrópica y Asistencia Social Adventista, OFASA, fue un instrumento 

de servicio social para contactar con gente nueva pero que pasa por necesidades 

especiales o que están en situación de auxilio. Circunstancias de labor social entre gente 

damnificada permitió preparar un ambiente receptivo para el mensaje adventista.  

En 1964, la Junta Directiva nombró la siguiente comisión para tratar los asuntos 

de OFASA en Bolivia: Bert Elkins, Karl H. Bahr, Heriberto Dupertuis y Mariano 

Pairo.189 En 1967 nombraron a Alberto Parker como director de OFASA en Bolivia y 

para representar ante el gobierno de los EEUU.190 

En 1967, realizaron el pedido para las liberaciones de algunos equipos y ropa 

                                                 
189Junta Directiva, AJDMB, “Comisión OFASA”, voto 64/287, 20 de octubre, 

1964. 

190Junta Directiva, AJDMB, “Parker, Alberto – director OFASA” voto 67/412, 12 

de octubre, 1967. 
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usada. La solicitud describe lo siguiente: 300 fardos de ropa usada (llegaron 100, faltan 

200), 6 máquinas de escribir, 2 máquinas calculadoras, 2 máquinas mimeógrafos, tres 

equipos de radio para comunicaciones entre instituciones de OFASA.191  

En cuanto a ayudas a la población fueron de diferente naturaleza. En algunas 

ocasiones fue: ropa, medicinas, dinero en efectivo y otros. Ernesto Lorini informa de las 

actividades de OFASA en el año 1968: 

Durante el año 1968 OFASA se hizo presente en los sitios que demandaron ayuda, 

con motivo de las inundaciones en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. 

Bajo los auspicios del Vicepresidente de la República, Dr. José (Sic) Adolfo Siles 

S., se organizó un comité pro ayuda damnificados y fue el presidente de la misión, 

pastor Oswal Scully, el tesorero del mismo. OFASA entregó cuarenta fardos de 

ropa, doce cajones de medicina y 5 mil bolivianos en efectivo y la colaboración de 

un sanitario del Hospital de Chulumani.192 

 

En otra ocasión, en 1969, llevaron ayuda para los damnificados de Tarija. De este 

modo, autorizaron a Hugo Jorgensen, director de OFASA, para que haga los arreglos 

pertinentes en relación con auxilios para los damnificados por incendio en la zona de 

Tarija.193 OFASA con el trabajo social intentó llegar a un sector de la población boliviana 

a la cual no se había llegado por otros medios. A continuación, una descripción de la 

asistencia social adventista. 

                                                 
191Junta Directiva, AJDMB, “Pedido para liberaciones 1967”, voto 67/115, 31 de 

enero, 1967. 

192Ernesto Lorini P., “Congreso Bienal”, Correo incaico, marzo 1969, 10.  

193Junta Directiva, AJDMB, “Damnificados Tarija”, voto 69/415, 20 de octubre, 

1969. 
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Tabla 25. Asistencia social en ciudades de Bolivia 

No Ciudad Director de 

OFASA 

Ayuda Año 

1. Cochabamba Orval Scully Ropa, medicina y cinco mil 

bolivianos 

1968 

2. Santa Cruz Orval Scully Ropa, medicina y cinco mil 

bolivianos 

1968 

3. Potosí    

4. Trinidad  Asistencia social 1946 

5. Tarija Hugo Jorgensen Auxilio en incendio 1969 

6. Cobija    

Fuente: AJDMB 

El adventismo realizó su trabajó en medio de las diferentes clases sociales. El 

trabajo fue realizado entre los pobres y los que pasan por necesidades producto de 

desastres naturales. De esta manera, la labor social adventista logró lo siguiente: presentó 

una imagen social del adventismo, relacionó con otras personas a los adventistas, integró 

la labor social con el mensaje adventista en su trabajo y captó nuevos interesados para la 

iglesia Adventista. 

Factores internos transversales 

Los factores internos transversales fueron dos. Estos factores internos se 

diferenciaron del resto porque atravesaron todas las etapas y todos los componentes, ellos 

fueron: la subvención económica y la labor aislada de los adventistas. Cada una de ellas 

fue fundamental en el sostenimiento y en la motivación respectivamente para la 

proclamación del mensaje adventista.  

La subvención de recursos financieros 

Los recursos financieros proporcionados por la feligresía adventista en Bolivia 

fueron escasos y limitados. Sin embargo, siendo parte de la iglesia mundial pudo recibir 

subvenciones desde el exterior. Los niveles superiores de apoyo y sustento fueron: la 



 

309 

Asociación General, la División Sudamericana y la Unión Incaica. Al ingresar a este 

análisis es importante evaluar algunos temas: las finanzas de la MB, situaciones de crisis 

financiera y la subvención para la IASD en Bolivia. 

Las finanzas de la Misión Boliviana  

A continuación, se menciona algunos ejemplos de la situación financiera de la 

MB. En 1951 el presupuesto de la Misión Boliviana fue presentado a la Junta Directiva. 

Las salidas sumaron Bs. 1.452.612.00 y la entrada de Bs. 773.616.00., el balance final era 

negativo en consecuencia la Unión Incaica subvencionó con Bs. 678.996.00.194 Diez años 

más tarde, en 1961, la ayuda regular de los organismos superiores fue de Bs. 

519.680.000, los gastos fueron de Bs. 943.801.900 y los ingresos apenas alcanzaron a Bs. 

424.121.900.195 Las condiciones financieras en este país eran críticas, la situación de los 

miembros de la misma forma, la iglesia y la misión fueron el reflejo de esta condición. 

En 1965 el secretario-tesorero de la MB informó sobre la situación financiera, en 

1964. Realizó un informe histórico de la economía de la IASD, de los últimos tres años. 

Mencionó que durante el año 1962 hubo más salidas que entradas en la feligresía; en 

1963 se observó un ligero crecimiento; y en 1964 se percibió un ascenso satisfactorio. Se 

produjo un buen incremento en el capital operativo. No obstante, fue necesaria la 

subvención del exterior que cubrió el 50% del gasto operativo y con otras ofrendas 

especiales de afuera se cubre el 81% de los gastos de la Misión. Es decir, la institución 

                                                 
194Junta Directiva, AJDMB, “Presupuesto Misión Boliviana 1951”, voto 57/51, 4 

de marzo, 1951. 

195Junta Directiva, AJDMB, “Presupuesto 1961”, voto 61/187, 5 de junio, 1961. 
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solo tuvo capacidad para cubrir el 19% de sus gastos operativos.196 

En 1967, la situación de dependencia financiera fue creciendo. Orval Scully viajó 

a Montevideo, a la División Sudamericana, debido a la situación financiera crítica de la 

Misión. Al parecer, el cheque correspondiente a los sueldos del mes de mayo no sería 

enviado. La Junta Directiva autorizó su viaje, “para presentar la situación angustiosa de la 

Misión”.197 

Las políticas económicas del gobierno afectaron la economía pobre de la iglesia 

adventista en la década de 1970. El Decreto Supremo del 27 de octubre de 1972 sobre la 

aplicación del bono de compensación mensual de $b. 135.00 a los empleados del sector 

fiscal así como también del privado. En consecuencia, por disposición legal, el impuesto 

a la renta se calculó sobre el total del sueldo incluido el bono de compensación social 

desde el 1° de octubre de 1972.  

Las entradas propias de la Misión imposibilitaban afrontar las exigencias del 

decreto del gobierno. De este modo, acordaron “solicitar a la División Sudamericana la 

suma de $b. 58.320.00 del fondo de emergencia para el bono de compensación social de 

los empleados de la Misión, CAB y maestros primarios”.198 Este fue realmente un pedido 

de emergencia. 

 Según Arturo Valle, la inflación repercutió sobre el avance de la obra adventista 

                                                 
196Junta Directiva, AJDMB, “Aceptación informe secretario – tesorero”, voto 

65/10, 12 de enero, 1965. 

197Junta Directiva, AJDMB, “Scully Orval – viaje a Montevideo”, voto 67/272, 25 

de mayo, 1967. 

198Junta Directiva, AJDMB, “Pedido de emergencia”, voto 72/423, 6 de 

noviembre, 1972. 



 

311 

en Sudamérica, pero no la detuvo. Los misioneros continuaron el trabajo pese a las 

limitaciones financieras. La subvención sostuvo la obra adventista en Bolivia. Valle 

describe de esta forma las diferencias: 

La inflación le produce inestabilidad económica y problemas financieros a la obra. 

Por eso en muchos países existe una diferencia cada vez mayor entre el salario de 

los obreros de la organización y el costo de la vida real. Pero los obreros trabajan 

confiados en las promesas de Dios, y como resultado de sus esfuerzos millares de 

almas se bautizan cada año.199 

 

Los administradores de la división, las uniones y los campos locales, estaban 

conscientes de esa realidad. Sin embargo, ellos sabían que era el momento de avanzar. 

Según Valle, era el momento histórico para aprovechar, debido a que las constituciones 

garantizaban la libertad religiosa y hacían posible la predicación irrestricta del mensaje 

adventista. La mayor parte de los planes de evangelización tropezó contra una barrera 

casi infranqueable: la escasez de recursos de recursos económicos. Valle agregó: 

Nuestro pueblo es relativamente pobre y no dispone, en general, de medios 

económicos para la adquisición de equipo y material para el servicio misionero. 

Necesitaríamos millones de revistas y folletos para el trabajo personal y, entre 

otras cosas, miles de proyectores de diapositivas para que nuestros hermanos 

puedan desarrollar un trabajo que condiga con la realidad actual.200 

 

Las subvenciones financieras cumplieron un rol fundamental en la extensión del 

adventismo en varios ámbitos. Primero, el pago del salario de los misioneros. Segundo, el 

equipamiento del personal. Tercero, las ayudas concedidas al personal. Cuarto, la 

adquisición de inmuebles en las ciudades capitales no hubiese sido real sin las 

                                                 
199Arturo S. Valle, “60 años de luchas y victorias-3, Dificultades explosión 

demográfica y crecimiento de la iglesia, 1936-1976”, Revista adventista, diciembre 1976, 

15.  

200Arturo S. Valle, “60 años de luchas y victorias-3, Dificultades explosión 

demográfica y crecimiento de la iglesia, 1936-1976”, Revista adventista, diciembre 1976, 

15. 
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subvenciones. Quinto, el trabajo evangelístico no se detuvo a pesar de las limitaciones 

económicas. La subvención financiera fue fundamental en todo el proceso de 

exploración, conquista y establecimiento del adventismo en las ciudades. Además, aportó 

en cada uno de los factores internos primarios y secundarios. 

En Bolivia, la pobreza no fue una limitante sino una oportunidad para que una 

iglesia mundial sostenga la predicación del adventismo en este territorio. Una 

oportunidad para que los bolivianos se esfuercen y logren tener auto sostenibilidad 

financiera. La única forma era crecer en cada iglesia local en feligresía, diezmos, 

ofrendas y pactos. 

Labor adventista aislada de otras denominaciones 

Con respecto a la labor aislada de otras denominaciones significa que el 

adventismo realizó su trabajo misionero en forma independiente de otras iglesias 

protestantes. El resto de las denominaciones, especialmente evangélicas, distribuía las 

zonas de trabajo entre ellos. Esta situación ocurrió en el Congreso de Panamá en 1916, 

desarrollado del 10 al 20 de febrero, bajo el nombre de “Congreso sobre Obra Cristiana 

en América Latina”. Según Pablo Deiros, “Se proponía a las juntas misioneras y a las 

sociedades bíblicas dividir el continente entre sí”.201  

Esta división territorial, asimismo, ocurrió entre los protestantes en Bolivia. Sin 

embargo, la IASD no participó en este Congreso; por lo tanto, no aplicó las 

recomendaciones ni los acuerdos determinados en él. Además, el adventismo en Bolivia 

fue calificado por los protestantes como una secta falsa y fue rechazada del círculo 

                                                 
201Pablo Deiros, Historia del Cristianismo en América Latina (Buenos Aires: 

Fraternidad Teológica Latinoamericana, 1992), 718.  
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ecuménico. Expresando este sentir protestante hacia la iglesia adventista, Wagner señala: 

The first formal meeting to plan cooperation was held on December 11, 1916, as a 

direct result of the Panama Congress on Christian Work in Latin America held 

earlier that same year. Of the five missions in the country, only two attended: the 

Canadian Baptists and the Methodists. The Adventists, of course, would not have 

been invited because of the general Protestant feeling at that they were a false 

cult.202 

 

La distribución fue en base a las áreas iniciales de trabajo. Los metodistas 

ocuparon Chulumani, la carretera hacia Arica, Punata, Totora, Vallegrande, Santa Cruz y 

toda la carretera de Cochabamba a Santa Cruz. Los bautistas canadienses trabajaron el 

norte del altiplano incluyendo Guaqui y Sorata. Además, ocuparon todo el sur hasta 

Argentina, pasando por Oruro, Potosí y Sucre. Finalmente, abarcaron Quillacollo, Tarata, 

Cliza y los pueblos alrededor de Cochabamba. La Andina Evangelical Mission o la 

Misión Andina Evangélica, que no estuvieron presentes, se les asignó San Pedro de 

Buena Vista y sus alrededores. Luego incluyeron el sureste y el oeste del territorio. 203 De 

este modo, cada una de las denominaciones pioneras en Bolivia tuvo sus territorios y el 

compromiso de trabajar principalmente en medio de ellas. Peter Wagner, cita el siguiente 

acuerdo: 

This “Regional Conference for Bolivia” met in La Paz, where A. G. Baker was 

elected President and A. H. Haddow Secretary, both missionaries of the Canadian 

Baptists. Decisions included the plan to establish a Protestant paper for Bolivia, 

the substitution of the word evangélico in Spanish in place of the word protestant, 

the fixing of salaries for Bolivian workers in the range of Bs. 100-150 per month 

plus rent, and the formation of territorial divisions or comity agreements (CBFMB 

1917:16,17)204 

El adventismo en Sudamérica en general y en Bolivia en particular trabajó en 

                                                 
202Wagner, The Protestant Movement in Bolivia, 154. 

203Ibíd.  

204Ibíd. 
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forma aislada del resto de protestantes. Cada avance hacia nuevos territorios no dependió 

de la autorización o aceptación de otras denominaciones. El trabajo de los adventistas fue 

independiente, directo y sin limitaciones de las otras iglesias, en cada una de las ciudades 

de Bolivia. 

Los factores internos, más los primarios que los secundarios, fueron 

fundamentales en la extensión del adventismo. El aporte de los diferentes recursos 

extendió el adventismo en todas las ciudades capitales de Bolivia. Unos iniciaron el 

trabajo y otros complementaron los desafíos del adventismo. 

En síntesis se destacan seis aspectos. Primero, la participación del misionero 

extranjero, por medio del colportaje y el evangelismo público, fue determinante ante la 

poca presencia de obreros nacionales en el trabajo misionero citadino. Segundo, los 

recursos financieros como la subvención y la recolección sostuvieron el proyecto 

misionero adventista. Tercero, el uso del recurso tecnológico del momento, tal como, la 

radio y la escuela radiopostal impactaron en la audiencia de futuros creyentes adventistas. 

Cuarto, el proceso de la presencia adventista con infraestructura propia, organización de 

las iglesias y el trabajo de discipulado, obediencia y bautismo implantó en forma 

definitiva el adventismo en las ciudades bolivianas. Quinto, la influencia y el aporte de 

Puerto Adventista dotó a los adventistas en Bolivia, en gran medida, de una nueva 

identidad étnica y racial. 

Finalmente, la iglesia Adventista realizó una labor misional independiente de 

otras denominaciones, a pesar de ser vista por el resto de protestantes como un 

movimiento falso y despreciado. 
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Crecimiento del adventismo en Bolivia 

 El crecimiento del adventismo en Bolivia es destacado en tres fases. Primero, está 

su crecimiento en relación con la División Sudamericana. Segundo, su desarrollo al 

interior de la Unión Incaica. Finalmente, el crecimiento y la división de la Misión 

Boliviana. 

Primeros bautismos 

El bautismo de una persona era una parte importante del resultado buscado por los 

adventistas. De esta manera, pastores, instructores, laicos, profesores y estudiantes 

trabajaron arduamente para lograr bautismos en las ocho ciudades de Bolivia. A 

continuación, se describe un resumen de los tres primeros bautismos en las diferentes 

ciudades de Bolivia. 

Tabla 26. Bautismos en ocho ciudades de Bolivia, 1943-1975 
Iglesia Cochabamba Santa 

Cruz 

Oruro Sucre Trinidad Potosí Tarija Cobija Total 

Primer 

bautismo 

 9 20 3 68 87  18 205 

Fuente  Joaquín 

Vargas 

René 

Pérez 

    Virginia 

Carrera 

 

Segundo 

bautismo  

150 50 69    60  329 

Fuente RA, 1964  JMB 

 

   Bodas 

de Oro 

  

Tercer 

bautismo 

   30   30  60 

Fuente    RA, 

1969 

  JMB 

03/01/ 

1966 

  

Total 150 59 89 33 68 87 90 18 594 

Fuente: AJDMB, el South American Bulletin, la Revista Adventista 

Los bautismos crecientes en las diversas ciudades generaron el crecimiento 

paulatino y extensivo de la IASD. En consecuencia, el adventismo se estableció en ocho 

ciudades de Bolivia. El informe del secretario-tesorero respecto a los bautismos en la 
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Misión Boliviana señala el siguiente:205 

 Año    N° de bautismos 

 1965   1533 

 1966   1632 

 1967   1649 

 1968   2967 

 

Según el secretario-tesorero de la MB existe un fenómeno paradójico en la MB. 

Por una lado, el incremento de miles de feligreses y, por otra parte, la disminución de 

diezmos. Ambos fenómenos fueron motivo de preocupación en los adventistas. Esta 

circunstancia, sin duda, debía ser para meditación y estudio. Al término de su informe 

anual en 1969, el secretario-tesorero de la MB concluyó diciendo:  

Finalizando este informe y al observar los bautismos obtenidos durante el año y 

los diferentes gastos realizados, llegamos a la conclusión de que cada alma 

agregada a la iglesia, significa un gasto de $b. 800.00. Oremos fervientemente al 

Todopoderoso para que continúe su obra en Bolivia.206 

 

Los bautismos en el adventismo fueron un reflejo de su crecimiento. De este 

modo, el registro de las personas bautizadas era muestra cuantitativa del desarrollo del 

adventismo. 

Bolivia en la División Sudamericana 

Un informe del Secretario de la División Sudamericana, en agosto de 1969, 

menciona las misiones exitosas de la gestión 1968. Durante esa gestión se destacó entre 

las uniones de Sudamérica la Unión Incaica y entre las misiones de la DSA, la Misión 

Boliviana como campo local presentando resultados positivos. La Unión Incaica tuvo el 

                                                 
205Junta Directiva, AJDMB, “Informe del secretario – tesorero”, voto 69/9, 9 de 

enero, 1969. 

206Ibíd. 
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mayor número de bautismos y fue la única que alcanzó su meta. Durante cuatro años 

sucesivos esta Unión no paró al sobrepasar su meta de bautismos. En 1968, fueron 

bautizadas 8274 personas, equivale un porcentaje de 114,79% con respecto a la meta para 

esta unión.  

En cuanto a las misiones, el informe subraya algunos datos. Sólo cinco campos 

locales alcanzaron sus metas bautismales. El mejor campo de la División Sudamericana 

fue la Unión Incaica y al interior de la UI el más destacado fue la Misión Boliviana. 

Además entre los cinco mejores campos de la DSA estaban: 

Misión Boliviana con    152,2%,  

Misión de Mato Grosso con    135,29%,  

Misión Peruana del Sur con    124,44%,  

Misión Río-Minas con    102,22% y  

Alto Amazonas con     100%.207 

 

Las cifras a continuación indican los porcentajes de crecimiento neto de la 

División Sudamericana en los años 1965 a 1968. Este crecimiento neto sobrepasa el 10% 

en los últimos tres años. El aumento del adventismo en la década de 1960 fue 

significativo. A continuación: 

Año 1965 -  7,34% 

Año 1966 - 10,71% 

Año 1967 - 11,52% 

Año 1968 - 11,79%208 

 

En la División Sudamericana, la densidad adventista tiene grandes diferencias en 

la década de 1970. El más destacado es Bolivia con una densidad baja y lo opuesto es 

                                                 
207Nigri, “Una carta del Secretario de la División Sudamericana”, Revista  

adventista, agosto 1969, 4. 

208Nigri, “Una carta del Secretario de la División Sudamericana”, Revista  

adventista, agosto 1969, 5. 
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Paraguay con una densidad alta. Los países pioneros en la recepción del adventismo 

tienen una densidad elevada. Ellos son Argentina, Brasil y Uruguay. La referencia de 

densidad demográfica en todos los países de la DSA en 1974 fue la siguiente:209 

Bolivia    218 

Perú    300 

 Chile    534 

Brasil    610 

Uruguay   832 

Argentina   1.209 

Ecuador   1.605 

Paraguay   2.500 

Según Greenleaf, los adventistas sudamericanos generalmente reconocían que el 

mayor responsable del auge de los bautismos durante el período de la posguerra fue 

Walter Schubert. Sus métodos rápidamente alcanzaron gran popularidad. En 1950, los 

difundió por toda la División. Su estilo evangelizador se impuso a partir del Seminario de 

Extensión de Instrucción Local para los 80 obreros que tomaron el curso. La experiencia 

fue el comienzo de una nueva era en el adventismo sudamericano.210 

La DSA sumó más de 300 templos durante los 10 años que terminaron en 1960, y 

aumentó el número de asientos a 120.000. El énfasis en la construcción de templos, 

ayudó para que la brecha entre la membresía y la cantidad de asientos disminuya. Sin 

embargo, no todos los campos disfrutaban el lujo de poseer lugares de reunión.211 

                                                 
209De Azevedo, “Difusión”, Ministerio adventista, noviembre-diciembre, 1974, 

12. 

210Greenleaf, Tierra de esperanza, 542. 

211Ibíd., 563. 
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Bolivia en la Unión Incaica 

El trabajo evangelístico realizado en la Unión Incaica se reflejó en el crecimiento 

de esta institución administrativa. Entre 1945  y 1975, tuvieron dos decenios importantes 

con crecimientos que sobrepasan el 100%. La Unión Incaica en aquel momento histórico 

fue la más importante. El siguiente cuadro de crecimiento decenal de la UI. 

Tabla 27. Crecimiento de la feligresía en la UI, 1915-1975212 

Año Feligresía Crecimiento Neto 

1915 547  

1925 7,560 1,282% 

1935 9,844      30% 

1945 11,382      15% 

1955 23,155    103% 

1965 39,420      70% 

1975 86,249    118% 

 

Fuente: Theologika 

 

Una evaluación de dos decenios importantes es como sigue. El primer decenio es 

el de 1945 a 1955. El aumento es de 103%. El número de adventistas se duplicó durante 

este período. Lo mismo sucede con el decenio correspondiente a 1965-1975. El aumento 

es un poco mayor, pues alcanza a 118 %. Según Julio Huayllara, “Estos aumentos 

parecieran revelar la existencia de una fuerza latente de crecimiento incontenible”.213 

Para Huayllara, diversos factores incidieron en la extensión del adventismo en el 

territorio de la Unión Incaica. Él sugiere entre algunos: el nuevo tipo de evangelización 

con Walter Schubert, el surgimiento del evangelismo urbano, el empleo de carpas como 

                                                 
212Julio Huayllara Mamani, “Realidades y reflexiones sobre el crecimiento de la 

Población Adventista en la Unión Incaica”, Theologika 1, no. 1 (1983): 82. 

213Huayllara, “Realidades y reflexiones”, Theologika 1, no. 1 (1983): 83.  
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auditorios para la predicación masiva, formación teológica más avanzada, las escuelas de 

evangelismo con los estudiantes de teología y finalmente la participación de la 

feligresía.214 El adventismo buscó por todos los medios posibles cumplir la misión en la 

Unión Incaica y en particular en la Misión Boliviana. 

La expansión adventista en Bolivia: una nueva Misión 

Debido a este crecimiento extensivo, hacia las ocho ciudades de Bolivia, el 

resultado final fue la división de la MB. No obstante, tuvieron que esperar 70 años para la 

apertura de una nueva misión y 16 años desde la primera comisión de estudio hasta el 

momento de la creación de una nueva misión en Bolivia. Roberto Gullón recomendaba: 

Creemos que hay que manejarse con campos menos numerosos, como era 

antiguamente, como en los mejores años de la División. Más campos locales, con 

muy poca maquinaria, con menos personal. Campos donde el presidente conozca 

a sus congregaciones, conozca a sus pastores y a los ancianos de iglesia. Campos 

donde conozca y sea conocido. Campos con presidentes que sean los ministeriales 

y los impulsores de la misión de la iglesia.215 

Sin embargo, el plan de la división de la Misión Boliviana en dos misiones tiene 

una extensa historia. En tal sentido, se formaron comisiones de estudio y fijaron fechas 

para la división de territorio en cuatro ocasiones. 

Primer intento de división del territorio 

El plan se inició en 1961 cuando la junta de esta institución evaluó la extensión 

del adventismo en este país. Su crecimiento desde La Paz hacia todas las ciudades 

capitales dificultó la atención a la membresía. Por lo tanto, formaron una comisión de 

                                                 
214Huayllara, “Realidades y reflexiones”, Theologika 1, no. 1 (1983): 86, 87.  

215Roberto Gullón Canedo, “Historia y análisis de los comienzos y desarrollo de la 

feligresía adventista en Sudamérica, entre 1894 y 2011”. En archivo personal. Entre Ríos. 
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cinco miembros para estudiar a fondo la posibilidad de dividir la MB. La comisión fue 

constituida: Presidente, tesorero, Mariano Pairo, Fortunato Lazo y Juan Ayala.216 

El proyecto de división tenía tal avance que fijaron la fecha de separación de 

territorios. Esta fue la recomendación de la Junta Directiva de la Misión Boliviana: 

“sugerir a la Unión Incaica que la proyectada división de la Misión Boliviana sea 

efectuada el 1 de enero, 1963 y además que la Unión Incaica nombre una junta 

provisional antes de que la fecha indicada para que el nuevo presidente pueda asistir a la 

Junta de la Unión al fin del año 1962”.217 Por circunstancias desconocidas, el proyecto 

quedó postergado. La aspiración de la membresía tuvo que esperar. 

Una segunda oportunidad 

Más tarde, en 1967, una vez más se requirió estudiar el tema de la división de la 

Misión Boliviana. Una vez más, se consideró la extensión de la Misión Boliviana. La 

membresía alcanzó a 13.000  personas y 43 iglesias organizadas. Además, el traslado de 

las oficinas de la Misión de Cochabamba a La Paz distanció más a la MB del resto de las 

ciudades. La solicitud señala: 

estudiar la división de dos misiones en Bolivia con la siguiente sugerencia: Misión 

Boliviana de los Adventistas del Séptimo día, cuyo territorio abarque los 

departamentos de Cochabamba, Pando, Beni y Santa cruz, con sede en 

Cochabamba. Misión Boliviana Occidental de los adventistas del séptimo día, 

cuyo territorio sea La Paz, Tarija, Potosí, Oruro y Chuquisaca, con sede en La 

Paz. La organización legal de las dos misiones siga con sede en La Paz. CAB sea 

administrada por las dos misiones.218 

                                                 
216Junta Directiva, AJDMB, “Proyecto dividir Misión Boliviana”, voto 61/261, 2 

de octubre, 1961. 

217Junta Directiva, AJDMB, “Fecha división Misión”, voto 61/334, 12 de 

diciembre, 1961. 

218Junta Directiva AJDMB, “División de la Misión Boliviana”, voto 67/442, 14 de 
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En 1968, conformaron una comisión de estudio de división de la MB. Estuvo  

formada por las siguientes personas: Orval Scully, Manuel Alaña y Mariano Pairo.219 Sin 

embargo, una vez más el plan no prosperó. Al parecer, la escasez financiera, el poco 

liderazgo y la carencia de membresía en las ocho ciudades impidieron este avance. 

La tercera ocasión 

En 1971 se insistió con el plan y se tomó en cuenta varias consideraciones. Al 

parecer, el problema principal estaba siendo superado: el aspecto financiero. El acuerdo 

de la MB recomienda: “Acordado, recomendar a las organizaciones superiores un nuevo 

estudio para la posible división de la Misión en dos futuras Misiones, La Oriental y la 

Occidental, cuyos detalles se los está adjuntado”.220 Los líderes de la MB persistieron en 

la posibilidad de fraccionar en dos campos el territorio boliviano. 

En 1974 se recomienda a las instituciones superiores tomar decisiones inmediatas. 

El plan consistió en dividir en cuatro centros distribuido de la siguiente manera: La Paz, 

Santa Cruz, Trinidad y Tarija, la cual acortaría las distancias para evangelizar cabalmente 

el país. Entonces, “recomendar a las organizaciones superiores la inmediata división de la 

Misión Boliviana en dos misiones, con sede en La Paz y Santa Cruz y durante el decenio 

se llegue a la formación de los otros dos centros”.221 El proyecto fue más ambicioso. El 

                                                 

noviembre, 1967. 

219Junta Directiva AJDMB, “Comisión estudio división Misión”, voto 68/89, 28 de 

febrero, 1968. 

220Junta Directiva, AJDMB, “Estudios separación Misión”, voto 71/244, 4 de 

mayo, 1971. 

221Junta Directiva, AJDMB, “División – Misión Boliviana”, voto 74/313. 5 de 

noviembre, 1974. 



 

323 

interés era abrir otros campos en Trinidad y Tarija en los próximos años. 

El último intento 

Una vez más en 1975, los líderes de la iglesia en Bolivia insistieron con la 

división de la Misión y la apertura de un nuevo campo administrativo. El estudio justifica 

por qué dividir la misión: 

1. Por lo extenso del país, 1.098.581 km2. Eso hace que sea imposible que los 

administradores y departamentales puedan alcanzar a todas partes. 

Anualmente y crea grandes problemas de administración. 

2. La obra en el altiplano ha crecido a tales proporciones que demanda todo el 

tiempo de los administradores y departamentales dando como resultado que la 

parte oriental quede sin la debida atención. 

3. Cerca de la mitad de población boliviana está en los territorios de la propuesta 

Misión Oriental pero que alcanza a solamente el 7,11% de todos los 

adventistas de Bolivia. Se ha hecho evidente que esa gente es receptiva del 

mensaje. La división haría posible vigorizar el programa de evangelización en 

toda esa vasta zona. 

4. El oriente de Bolivia está creciendo con mucha rapidez, tanto en población 

como económicamente. Eso nos obliga a establecer más obra en la zona.222 

 

Este estudio agrega un informe de la situación del adventismo en cada una de las 

ciudades de Bolivia. Añade las perspectivas favorables en cada ciudad: 

La Paz  Se presta especialmente para ciclos pequeños. 

Oruro Buenas posibilidades en la ciudad capital como también  en zonas 

rurales. Receptividad sin mayores prejuicios. 

Cobija Hay muy buena disposición para recibir el mensaje, pero hay 

muchos evangélicos que están listos a evitar por cualquier medio la 

propagación del evangelio. 

Trinidad Buena disposición, poco prejuicio. Muchos lugares donde 

solamente se ha recolectado, pero nunca predicado el evangelio, 

pero donde se aprecia la obra que serían lugares donde fácilmente 

se entraría con ciclos en carpas.  

Cochabamba Cierto grado de desarrollo tanto en la capital como en las 

poblaciones circundantes. 

Tarija Buenas posibilidades, no hay prejuicios pronunciados y buena 

receptividad para el evangelio.  

                                                 
222Junta Directiva, AJDMB, “Estudio de división de la Misión Boliviana en dos 

misiones”. Después del voto 75/261, 1975. 
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Potosí   Más prejuicio que en La Paz y en Oruro. 

Chuquisaca Casi todo es virgen, hay mucho prejuicio religioso que es una de 

las razones del poco desarrollo de la obra. Las reuniones públicas 

suelen despertar gran oposición.223 

 

Las estadísticas mostraban la realidad de las iglesias organizadas, grupos y 

escuelas en 1975. El crecimiento alcanzó a 52 iglesias, 460 grupos organizados y 34 

iglesias. A continuación se resume iglesias, grupos organizados y escuelas en 1975.224 

Tabla 28. Iglesias, grupos y escuelas de la MB, 1975 

Ciudad/ Ítem Iglesias Grupos organizados Escuelas  

La Paz 39 415 29 

Oruro 1 12  

Potosí 1 4  

Pando  1 (16 miembros)  

Beni 3 4 1 

Santa Cruz 2 10 2 

Cochabamba 3 10 2 

Chuquisaca 1 1  

Tarija 2 3  

Total 52 460 34 

Fuente: AJDMB 

Finalmente, llegó el tiempo. En enero de 1977, se reafirmó la división del 

territorio de la Misión.225 Este hecho marcó un hito en la historia de la IASD. Habían 

pasado 70 años, desde 1907, cuando inició la MB en la ciudad de La Paz, para la apertura 

de un segundo campo misionero. En consecuencia, el personal fue dividido así.226 

                                                 
223Junta Directiva, AJDMB, “Estudio de división de la Misión Boliviana en dos 

misiones”. Después del voto 75/261, 1975. 

224Ibíd. 

225Junta Directiva, Acuerdos de la Junta Directiva de la Misión Boliviana 

Occidental, voto 77/01, 7 de enero, 1977. 

226Junta Directiva, AJDMBO, voto 77/07, 7 de enero, 1977. 
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Conclusión parcial 

El adventismo en este proceso de extensión traspuso diversos factores. Fueron los 

factores externos y finalmente los factores internos hicieron posible el crecimiento del 

adventismo. Cada uno de ellos influyó en la extensión del adventismo de La Paz hacia 

ocho ciudades de Bolivia. 

Los factores externos fueron elementos que rodearon a los factores internos del 

adventismo en la extensión hacia otras ciudades de Bolivia. Ellos pueden definirse como 

los factores mundiales, sudamericanos y bolivianos. La guerra fría calentó el ambiente 

con tensión y esta circunstancia fue bien aprovechada por el adventismo. Luego la edad 

de oro en países desarrollados fue importante para el adventismo mundial para sostener 

su economía en todo el mundo. Finalmente, el Concilio Vaticano II tuvo un impacto 

importante en la población católica respecto a la receptividad de los protestantes. 

Desde la influencia sudamericana hacia la extensión del adventismo se considera 

algunos. La migración hacia las ciudades en Sudamérica generó en los adventistas el 

                                                 

Los grupos quedaron establecidos de la siguiente forma: Misión Boliviana Occidental: 

Alabe, Alberto   Alaro, Lorenzo  Alcón, Jorge 

Ayala, Juan   Beltrán, Benjamín  Castro, Eduardo 

Castro, Juan   Castro, Pedro   Castro, René 

Castro, Severo   Condemaita, Winston  Cornejo, Secundina 

Crespo, Epifanio  Cusi, Ángel   Cuti, Pedro 

Chipana, Georgina de  Chuquimia, Ernesto  Dena, Ricardo 

Irusta, Emmo   Macedonio, Alejandro  Mamani, Esther 

Marca, Adrían   Mendoza, Bonifacio   Misto, Humberto 

Mita, Bernabé   Monroy, Gonzalo  Paño, Elías 

Paño, Juan   Patzi, Rolando   Pinto, Fernando 

Pocoaca, Laureano  Reyna, Wilfredo  Rodriguez, Susy 

Soto, David   Acnuta, Germán   

Misión del Oriente Boliviano: 

Becerra, Ovidio  Cuellar, Natalio  Kremser, Alfredo  

Logan, Lloyd   Payne, Allan    Pérez, René 

Quispe, Flavio   Salomón, Miguel  Vásquez, Félix 

Conde, Sofía   Molina, Bernardino 
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interés por evangelizar las ciudades. La búsqueda de nuevas formas para compartir el 

mensaje del adventismo a la gente de la urbe. Finalmente, estas nuevas estrategias le 

dieron éxito a la proclamación del mensaje adventista.  

En el Congreso Bienal de 1958 aprobaron el plan de evangelización para la MB. 

Este incluía el trabajo en cada uno de los ocho departamentos de Bolivia, excepto la sede 

de gobierno La Paz. Entonces el pleno consideró: “vivimos en los últimos años del fin del 

mundo y que nos queda muy poco tiempo para seguir predicando este evangelio y 

considerando que hemos trabajado por cerca de 40 años en el departamento de La Paz y 

en vista de que quedan otros 8 departamentos donde apenas tenemos uno o dos grupos de 

creyentes y en otros ninguno […]”.227 Ante esta preocupación, en 1958, surgió el 

siguiente plan con sus estrategias consiguientes: 

a) Fijar un nuevo departamento como campo misionero para 1958 (Potosí). 

b) Enviar todos los colportores para que trabajen de casa en casa presentando las 

publicaciones y dejando un folleto con el mensaje adventista. 

c) Usar en forma intensiva algunas de las emisoras para la Voz de la Esperanza. 

d) Inscribir el mayor número de personas a la Escuela Radiopostal. 

e) Pedir a todos para que oren perseverantemente abra los hogares para el 

mensaje. 

f) Recoger una ofrenda especial fijando como blanco para esta ofrenda Bs. 

15.000.000. 

g) Pedir a los misioneros hagan viajes consecutivos de exploración por todo el 

territorio buscando lugar para escuelas y a los interesados. 

h) Pedir a la membresía para que surjan de entre ellos obreros laicos. 

i) Pedir los servicios de un médico a fin de atender el campo y buscar 

interesados. 

j) Sugerir a las sociedades de Jóvenes destinar una parte de sus ofrendas a este 

fin.228 

Cada vez que los adventistas trabajaban para establecer presencia en una nueva 

                                                 
227Junta Directiva, AJDMB, “Plan de evangelización”, voto 58/12, 12-15 de 

febrero, 1958. 

228Ibíd. 
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ciudad tenían estrategias definidas. Entre estas destacan: las visitas de la obra del 

colportaje, los programas de radio, los inscritos en la escuela radiopostal, apertura de 

escuelas, la participación de los miembros laicos y las ofrendas especiales para el 

proyecto.  

A esta relación se puede agregar otros factores: las instructoras bíblicas, la 

recolección, los misioneros extranjeros, la nueva generación de pastores bolivianos y la 

implementación de infraestructura propia. Algunos fueron factores primarios, otros 

secundarios y transversales, todos incidieron en la extensión del adventismo en Bolivia. 

De este modo, la iglesia adventista pasó a ser una iglesia boliviana: compuesta por 

bolivianos y dirigida por ellos mismos. Ahora la IASD era una iglesia nacional, porque 

tenía presencia en cada una de las ciudades de Bolivia. Además, estaba compuesto por los 

miembros de las distintas ciudades y regiones de este país. Los adventistas dejaron su 

matiz local, regional, étnico, rural y departamental para ser una iglesia trascendente, 

urbana,  nacional y unida. 
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CAPÍTULO 6 

RESUMEN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Resumen 

La extensión del adventismo de La Paz hacia las ocho ciudades de Bolivia se 

desarrolló en dos tiempos históricos. El primer momento histórico ocurrió durante la 

década  de 1950, cuando la Iglesia Adventista se estableció en forma definitiva en el 

primer eje de ciudades: Sucre, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz ciudades, más cercanas 

a La Paz y más influyentes en el contexto boliviano. Cada una de ellas se caracteriza por 

atravesar diversas fases para la presencia adventista: exploración, captación, 

establecimiento y extensión. 

Posteriormente, el adventismo extendió su mensaje hacia el segundo eje de 

ciudades. Estos fueron territorios distantes que están en la periferie de este país: Tarija, 

Potosí, Trinidad y Cobija. El trabajo en estas ciudades se desarrolló durante la década de 

1960. Estas urbes eran postergadas, descuidadas y olvidadas por el gobierno central. Sin 

embargo, el adventismo llegó a ellas con su mensaje. Las fases para la presencia 

adventista fueron las mismas excepto en Trinidad. El adventismo en esta ciudad 

trascendió sus límites para extenderse hacia otras poblaciones. 

Los factores externos e internos visualizan los elementos que influyeron en la 

extensión del adventismo del ámbito rural hacia las ocho ciudades capitales de Bolivia. 

Los factores externos estimularon en forma distante o indirecta el desarrollo histórico del 

adventismo. Fueron elementos mundiales, sudamericanos y nacionales, influyeron en la 
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extensión y propagación del adventismo. En el plano mundial fueron la guerra fría, la 

época de oro y el Concilio Vaticano II. En el contexto sudamericano incidieron: la 

urbanización de las ciudades, la presencia norteamericana y el catolicismo latino. En el 

marco boliviano surgió la revolución de 1952, la decadencia católica y el avance del 

protestantismo en Bolivia. Todos ellos contribuyeron en el crecimiento de la IASD. 

Los factores internos fueron estimulantes directos en la extensión del adventismo. 

Entre ellos destacan elementos desde el ente superior, así como la Asociación General, la 

División Sudamericana, la Unión Incaica y la misma Misión Boliviana. Estos factores 

son: liderazgo emprendedor, recursos humanos extranjeros, recursos humanos nacionales, 

el ministerio de las publicaciones, el sistema educativo, las conferencias radiales, la 

escuela radiopostal, la recolección, labor aislada de otras denominaciones, recursos 

financieros subvencionados, conferencias públicas, instructoras bíblicas, infraestructura 

propia, participación de laicos y la presencia de miembros pioneros. 

Conclusiones 

Al concluir esta investigación se ha notado que existen factores externos e 

internos para la extensión del adventismo de La Paz hacia ocho ciudades de Bolivia. En 

cada fase y en cada ciudad fueron diferentes las experiencias misioneras de trabajo. Las 

fases de exploración, conquista, establecimiento y en algunos casos de extensión tuvieron 

estrategias comunes. Cada ciudad tuvo su propia peculiaridad respecto a las estrategias 

misioneras. 

En la fase de exploración fueron diversos los factores. El medio inicial, al parecer, 

para ingresar a las diversas ciudades fue el colportaje. Otro elemento importante fue el 

trabajo de recolección. A estos se suman la propagación del mensaje adventista por 
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medio de la radio y la captación de estudiantes para la escuela radiopostal. Estos factores 

fueron fundamentales para iniciar la obra  y lograr el interés de las personas y la apertura 

de nuevos territorios. 

La fase de presencia definitiva fue caracterizada por distintos elementos. Uno de 

los fundamentales fue el trabajo de evangelismo público realizado en ambientes fijos o 

carpas móviles. Además, el trabajo era realizado por evangelistas, instructores bíblicos, 

instructoras bíblicas, la temática de las conferencias, el trabajo de los obreros laicos, las 

escuelas adventistas como parte de este proceso de establecimiento de esta iglesia. 

En la fase de establecimiento, el adventismo apeló a distintas estrategias. La 

organización del grupo como iglesia consolidó en forma definitiva el adventismo en cada 

una de las urbes. Otras estrategias fueron la adquisición de terrenos, la construcción de 

templos, la preparación y capacitación de laicos. 

La fase extensiva fue muy poco transitada. La única ciudad que trascendió sus 

límites citadinos para extenderse hacia otros territorios fue la IASD de Trinidad. El 

adventismo trinitario llegó con el mensaje adventista hasta Santa Ana de Yacuma y San 

Joaquín. Sin embargo, las repercusiones de esta fase fueron vitales a través de la 

formación de nuevos obreros bolivianos, quienes aportaron a la extensión del adventismo 

en todo el país. 

Este proceso de exploración, avance, establecimiento y extensión abarcó ocho 

ciudades bolivianas; sin embargo, fue poco efectiva entre los quechuas. La población 

quechua, en 1950, constituía el 36% de la población, de las 2.704.165 habitantes. Por 

alguna razón, al parecer, los ciudadanos quechua hablantes de Sucre, Potosí, Oruro y 

Cochabamba fueron de poca respuesta y menos sensibles al mensaje adventista. Según 
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Wagner, los quechuas “are less persevering than the aymaras […] It would seem that 

Quechua-speaking people are more passive, fatalistic and indifferent to change. 

Innovation comes to them very reluctantly.1 El adventismo creció en las ciudades 

mencionadas pero no entre la etnia quechua. 

En el contexto mundial, la guerra fría y el concilio vaticano II incidieron en la 

extensión del adventismo. Los más destacados fueron: la guerra fría que paradójicamente 

calentó el ambiente político, económico, comunicacional y militar manteniéndolo en 

permanente tensión. Además, el Concilio Vaticano II aportó en forma indirecta con la 

apertura hacia el ecumenismo y los hermanos separados; es decir, “los protestantes”, 

fortaleciendo la apertura de sus feligreses hacia las denominaciones protestantes y entre 

ellas el adventismo. 

Las deficiencias del catolicismo generaron una rebeldía de la generación joven 

contra las antiguas tradiciones. Como resultado de esta rebeldía cientos de católicos 

dejaron su iglesia. En su actitud no conformista, las nuevas generaciones buscaron nuevas 

doctrinas y nuevos ideales. Después del Concilio Vaticano II, el protestantismo tuvo 

mayor apertura y receptividad. 

En el ámbito sudamericano, la urbanización de las ciudades sudamericanas generó 

un nuevo enfoque de evangelismo urbano entre los adventistas. Ante la migración y el 

crecimiento demográfico en las ciudades, los líderes de esta iglesia emplearon nuevas 

estrategias para trabajar en las ciudades y captar nuevos feligreses. Las conferencias 

públicas fueron una respuesta importante para el desarrollo de las ciudades. 

Las condiciones políticas, sociales y económicas de inestabilidad, convulsión e 

                                                 
1Wagner, The Protestant Movement in Bolivia, 201.  
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inflación en Bolivia no fueron óbice para el crecimiento del adventismo. Una vez más así 

como en la historia del cristianismo, los tiempos de crisis no impidieron el desarrollo 

histórico del adventismo. Al contrario, éste fue el mejor período de la IASD en la 

División Sudamericana, en la Unión Incaica y en la Misión Boliviana. En Bolivia llegó a 

constituirse en la fuerza protestante más importante. Todo este crecimiento fue generado 

principalmente por los recursos financieros del extranjero. 

Otro factor fundamental fue el elemento humano. Ante la escasez inicial de 

obreros bolivianos, los adventistas optaron el elemento extranjero. Al inicio fueron los 

obreros de ultramar y en particular los misioneros norteamericanos, quienes aportaron 

con su capacidad, recursos financieros y materiales. Luego surgieron en el escenario los 

obreros argentinos que tenían una preparación mayor, el adventismo en estas tierras era 

más antiguo, más desarrollado y estaba más consolidado.  

Otros quienes aportaron fueron los adventistas del Perú. La dependencia de 

Bolivia del ente administrativo de la Unión Incaica compuesta además por Perú y 

Ecuador fue un medio que vinculó a estos obreros con este país. El aporte de ellos fue 

esencial, ya que cubrieron todos los espacios y funciones que bolivianos, 

norteamericanos y argentinos no pudieron realizar. Trabajaron en diferentes áreas: 

colportaje, salud, educación  y evangelismo. Y niveles de responsabilidad como 

distritales y departamentales. 

Asimismo, un aspecto que no se debe obviar, es la presencia de misioneros 

bolivianos. Es probable que algunas generaciones de jóvenes hayan desaparecido de las 

filas adventistas producto de la guerra del Chaco. Sin embargo, el adventismo se repuso 

lentamente en la formación de líderes para la IASD. Sus primeros pastores recién 
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emergieron en la década de 1950. Los líderes para la dirección nacional de la iglesia 

adventista aparecieron recién los años 60. La presencia de liderazgo extranjero perduró, 

dio a entender que el adventista nativo no alcanzó la madurez, ni la preparación 

necesaria, al parecer, hasta el día de hoy. 

Además, la participación de los integrantes de la misma iglesia le dio una nueva 

fortaleza misionera. Ésta fue efectiva por medio de instructores bíblicos e instructoras 

bíblicas, quienes no eran misioneros en definitiva y tampoco dejaban de ser parte de la 

membresía local. Las instructoras desarrollaron habilidades de trabajo pedagógico, para 

enseñar la Biblia, aunque en el momento histórico no era frecuente el trabajo de las 

damas en la sociedad. De este modo, la IASD aperturó un espacio profesional para las 

damas cuando estas estaban vetadas en el ámbito general, en particular en Bolivia.  

La fuerza de los laicos se constituyó en un elemento indispensable para el avance 

del adventismo en Bolivia. Los programas de motivación, capacitación y equipamiento 

empoderaron al equipo de predicadores voluntarios para cumplir la misión. Ellos 

trabajaron en el cuidado de la nueva grey y en la captación y ganancia de nuevos 

feligreses. 

Por otro lado, el desarrollo de infraestructura fue fundamental. El adventismo al 

tener templos, escuelas y otros inmuebles consolidó su presencia en cada urbe. De esta 

manera, abandonó su condición de extranjero, migrante y ajeno a ese territorio. Su estadía 

en ésa ya no era temporal sino definitiva. La iglesia adventista ancló y se arraigó en 

medio de la comunidad urbana al adquirir posesiones en la misma ciudad. 

 El trabajo adventista aislado de las otras denominaciones fue otro factor 

importante en la extensión del adventismo. Mientras el resto de denominaciones debido a 
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convenios en base a los congresos distribuyó o dividió el territorio nacional, la IASD 

tomó todo el territorio nacional para trabajar en él. Su crecimiento cuantitativo y su 

extensión cualitativa así lo demuestran. 

De este modo, el crecimiento numérico del adventismo fue destacable en relación 

con el resto del protestantismo durante el período de investigación. Los adventistas 

fueron aproximadamente la tercera parte del total de protestantes en Bolivia. Poco 

después, fue un adventista por cada tres protestantes. Luego en 1952, el promedio fue de 

dos a uno. Este crecimiento cuantitativo respaldó su extensión nacional. En ese momento 

histórico fue la denominación más numerosa e importante de Bolivia. Esto no solo por 

los datos cuantitativos, también por el trabajo cualitativo realizado: obra educativa, social 

y evangelística. 

Sudamérica fue un territorio de experimentos metodológicos de evangelismo 

continuo. La Misión Boliviana se constituyó en un territorio propicio para la ejecución de 

estos experimentos. El evangelismo tradicional, las conferencias públicas, el evangelismo 

breve, el trabajo pastoral misionero, la participación efectiva de los laicos, el trabajo de la 

radio y la escuela radiopostal fueron aplicados en este país con efectividad. 

La iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia se caracterizó por ser una iglesia 

que enfatiza el evangelismo. La efectividad en el evangelismo permeó todos los niveles 

del adventismo. Los pastores se constituyeron en evangelistas ganadores de nuevos 

feligrés y los miembros se involucraron y comprometieron con esta labor en forma plena. 

Los resultados así demostraron cuando Bolivia un solo día realizó más de 1357 

bautismos. Luego la Misión Boliviana fue el mejor campo de la División Sudamericana 

en la década de 1960. Y en este periodo de investigación, los adventistas, entre los 
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protestantes, se constituyeron en la iglesia más numerosa, importante e influyente en la 

sociedad boliviana. 

Bolivia tuvo la población más receptiva y abierta al mensaje adventista que 

algunas otras partes del mundo. Los diferentes estratos sociales, en especial la clase pobre 

y campesina, caracterizó el componente mayoritario del adventismo. Por diversas 

circunstancias, el adventismo se desarrolló en un período importante de apertura y 

receptividad de la sociedad boliviana.  

El nuevo tipo de evangelización en las ciudades bolivianas fue exitoso. El cambio 

de paradigma en el evangelismo público aportó a una nueva etapa en la historia de la 

IASD. Una labor evangelística más sensible a la psicología de la sociedad católica le dio 

resultados importantes al adventismo. Los métodos de evangelización no deben ser 

estáticos sino dinámicos dando respuestas a las circunstancias del momento.2 El trabajo 

misionero de los adventistas fue intenso y tuvo un variado programa de evangelización. 

Esta nueva forma de acercamiento fue sistematizada por Walter Schubert y modificada 

más tarde según las necesidades de un continente y un país cambiante.3 

La evangelización en las ciudades importantes dio un crecimiento sostenido al 

adventismo. El trabajo en ciudades del primer eje: Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y 

Sucre proyectó al adventismo hacia las ciudades más distante de este país. Fortaleció sus 

recursos humanos y financieros para crecer en forma progresiva y permanente. Las 

ciudades se constituyeron en la base de la economía de este país y algo similar ocurrió 

                                                 
2Daniel Belvedere, Revista adventista, mayo 1981, 14. 

3De Oliveira, “Sudamérica, el mensaje adventista y el método”, Ministerio 

adventista, marzo-abril, 1969, 17, 18. 
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con el adventismo. El trabajo en centros urbanos fue la identidad del adventismo en este 

período de investigación. 

Por lo tanto, el crecimiento y extensión del adventismo no suceden por casualidad. 

Todo es resultado de mucha planificación, intentos, experiencia, trabajo persistente hasta 

tener un programa bien elaborado de evangelización. Los procesos de exploración, 

captación, establecimiento y en algunos casos de extensión fueron experiencias de 

crecimiento ordenado y sistemático. 

De este modo, la evolución numérica constante fue un resultado de la labor 

desarrollada. El aumento de la feligresía en las ocho ciudades fue menor, importante por 

su trascendencia económica e influencia personal. Sin embargo, fue un ascenso constante, 

en permanente y extensivo hacia otros territorios bolivianos. Las explosiones de 

bautismos propiciaron el logro de sus objetivos básicos y el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo del adventismo. 

Bajo ciertas condiciones críticas, la iglesia adventista alcanzó un crecimiento 

destacable. La oposición y persecución de católicos no fue un impedimento para este 

desarrollo histórico. La indiferencia y el aislamiento de protestantes hacia el adventismo 

como una secta falsa no amilanaron la labor de los adventistas. Por lo que la situación 

crítica en el aspecto social, económico, educativo y político no fue una barrera sino una 

oportunidad para el adventismo en Bolivia. 

Los nuevos ministros adventistas fueron producto de un programa de estudios 

teológicos más avanzados. Razón por la cual las escuelas de evangelismo surgieron con 

los mismos estudiantes de teología. Estos obreros con preparación específica para el 

pastorado adventista le dieron una vitalidad y energía importante en todos los niveles de 
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la IASD. Su aporte no fue empírico sino con formación académica y los resultados en el 

trabajo y en el liderazgo adventista fueron diferenciados del trabajo de los primeros 

pastores nativos de la iglesia adventista. 

Es así como el trabajo cercano entre pastor y feligresía, en los adventistas, hizo la 

diferencia. En las ciudades hubo poca membresía pero mejor atención pastoral. Entre 

ambos formaron el equipo misionero sólido y eficaz que contribuyó para el crecimiento 

del adventismo en las ciudades. Pastor-feligresía fue un dúo que trabajó en forma 

persistente, laboriosa y comprometida con la misión adventista. 

El trabajo misionero del adventismo fue un programa integrado de crecimiento 

sustentable. La integración pastor- iglesia, acompañado de las estrategias de exploración, 

conquista, establecimiento y extensión estuvieron entrelazadas para el cumplimiento de la 

misión adventista en cada una de ellas y entre ellas. 

Al concluir 1976, el adventismo experimentó un cambio sustancial en la 

composición social de sus miembros de iglesia. Los adventistas dejaron su matiz rural 

exclusivo para convertirse en una iglesia eminentemente urbana. De este modo, integró a 

su sociedad aymara adventista la presencia de quechuas y orientales. Salió de una clase 

social pobre a una clase media y alta. Alcanzó un liderazgo más nacional que foráneo. 

Abandonó su circunscripción local para alcanzar ribetes nacionales. Empezó a generar un 

adventismo protagonista en vez de ser pasiva e introvertida. Pasó de un adventismo 

minúsculo a mayoritario. La extensión nacional del adventismo estaba consumada. 
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Recomendaciones  

Al menos se ha encontrado la necesidad de realizar más investigaciones en siete 

diferentes aspectos. Primero, desarrollar un estudio específico y por separado de cada una 

de las iglesias en las ciudades hasta la actualidad. Segundo, investigar el aporte aymara 

para el crecimiento del adventismo en la ciudad de Santa Cruz y en el oriente boliviano. 

Tercero, identificar el impacto de la escuelas adventistas en el crecimiento urbano de la 

iglesia adventista. Cuarto, precisar los factores de decaimiento de la educación adventista 

en el territorio boliviano. Quinto, evaluar los ingresos financieros y la ganancia de nuevos 

feligreses y su impacto en el crecimiento histórico del adventismo. Sexto, interpretar los 

factores de subdesarrollo y estancamiento del liderazgo adventista en Bolivia. Séptimo, 

investigar la escuela del colportaje y su influencia sobre la formación de futuros líderes 

en la Iglesia Adventista de Bolivia. 

La temática de la investigación no está terminada. De ella, aún puede emerger una 

variedad de temas para una probable investigación. Este trabajo sólo es una mina en 

proceso de explotación y puede servir para encontrar más líneas y temas de investigación. 
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APÉNDICE A 

 

PRESIDENTES DE LA MISIÓN BOLIVIANA 

FOTO1: Juan Plenc, presidente de la Mision Boliviana, 1941-1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Eco del Colegio Unión 1940 

 

 

 

FOTO 2: Nathan Merkel, presidente de la Misión Boliviana, 1955-1959. 

 
                     

Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio 
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APÉNDICE B 

 

PIONEROS NORTEAMERICANOS 

FOTO 3: Donaldo Von Pohle pionero en Cochabamba. Al mismo tiempo director del 

Instituto Industrial Boliviano Adventista (IIBA), 1941-1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Voz del Colegio, Colegio Adventista del Plata, 1937. 

 

FOTO 4: Lynn Baerg misionero que trabajó en Sucre 1956-1959. 

Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio 

. 

FOTO 5: Lorenzo Dow Minner, Superintendente de la Mision Unión Incaica, 

1929-1933/ 1940-1947. Fue el primer adventista que arribó a Tarija.  

 
     Fuente: El Eco del Colegio Unión, 1928 
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FOTO 6: Richard M. Gates junto a su familia 

 

 
 

Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Richard Gates. 
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APÉNDICE C 

 

PIONEROS ARGENTINOS 

     FOTO 7: Amaro Norberto     FOTO 8: Leonardo Gerometta,  

     Pevereni, evangelista en Santa Cruz, 1957.       conferenciante en Sucre, 1959 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 Fuente: La Voz del Colegio, 1944.                              Fuente: La Voz del Colegio, 1944 

 

 

         FOTO 9: Enrique Marker , trabajó                      FOTO 10: Gaspar Cammarata pr. 

         16 años en el río Mamoré y                             en La Paz y Santa Cruz, 1940-1950. 

         en Trinidad, 1940-1966.                                 

     Fuente: La Voz del Colegio, 1938                         Fuente: La Voz del Colegio, 1936 
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FOTO 11:                                                              FOTO 12: 

Gaspar Cammarata en el Arte Musical                           Manuel F. Pérez, pionero  

conferencista en Sucre, 1941 

 

Fuente: Archivo personal, foto facilitada por                       Fuente: La Voz del Colegio, 

1933 

  

 

 

FOTO 13: Carlos A. Treptow, pastor de la Iglesia de Santa Cruz en la década de 1940. 

Junto a su esposa Sara R. de Treptow 

 

 
Fuente: La Voz del Colegio, 1945 
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FOTO 14: El Pr. Enrique Marker y su Esposa, a orillas del río Mamoré. 

Fuente: Revista Adventista, 1963 

 

 

FOTO 15: Enrique Marker y esposa misioneros en Trinidad y el Beni, 1950-1966. 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Richard Gates 
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FOTO16: Arturo Schmidt,   FOTO 17: Francisco Piro y Paulina de Piro  

Evangelista en Cochabamba, 1963  trabajaron en la década de 1940 en Bolivia 

 

Fuente: La Voz del Colegio, 1962                 Fuente: Correo Incaico, 1965 
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APÉNDICE D 

 

PIONEROS PERUANOS 

FOTO 18: José Moreno                                                          FOTO 19: Mateo Aguilar, 

Colportor campeón en la DSA, 1943                                 pionero en la ciudad de Oruro. 

.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Revista Adventista.                                                Fuente: La voz, 1937  

 

FOTO 20: Moisés Tenorio          FOTO 21: Miguel Isidro, 

entre los pioneros de Oruro.                                                         Pionero en Cochabamba  

                                                                   
 

Fuente: La Voz del Colegio, 1936                                          Fuente: El Eco del Colegio 

Unión, 1930 

  

FOTO 22: Julio Huayllara y Yolanda Reduzzi, evangelista e instructora bíblica en la 

ciudad de Potosí, 1961. 

 
                                        Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio,  
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FOTO 23: Jacinto Supo, colportor pionero        Foto 24: Alberto Jara, colportor pionero 

en la ciudad de Santa Cruz ca. 1943.         en Sucre y Potosí en la década de 1940 

Fuente: Archivo personal de Samuel                     Fuente: Revista Adventista, 1940 

Antonio, foto facilitada por Rosa Supo. 

 

FOTO 25: Colportores:  Antonio Gonzáles,           FOTO 26: Cayetano Díaz y 

Cayetano Díaz y Julio Chávez (izq. a derecha)       un colportor aymara 

   Fuente: Revista Theologika                                 Fuente: Revista Theologika 
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FOTO 27: Emilio Casas                                       FOTO 28: Oscar Hinojosa, colportor 

Fuente: El Eco del Colegio Unión, 1954          Fuente: El Eco del Colegio Unión, 1954  

 

FOTO 29: Rodrigo Gutiérrez,.          FOTO 30: Andrés Achata 

 Fuente: El Eco del Colegio Unión, 1954         Fuente: La Voz del Colegio, 1936 

 

 

FOTO 31: Familia de Emilio Casas 

 
Fuente: El Eco del Colegio Unión, 1954 
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FOTO 32: Moisés Tenorio y señora predicador e instructora bíblica en Oruro 1959. 

 

 
Fuente: El eco del Colegio Unión, 1954 
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APÉNDICE E 

 

PIONEROS DE OTROS PAÍSES 

FOTO 33: Jorge Talbot Zabala, de Ecuador, pionero en Cochabamba, Yacuiba y 

Trinidad. 

 
Fuente: La Voz del Colegio Adventista del Plata, 1953 

 
 

FOTO 34: Familia de Jorge Talbot Zabala 

 
 Fuente: Revista adventista, 1959 



 

351 

FOTO 35: Primero a izquierda Nabuzardan Wegner, de Chile y al extremo derecho 

Rubén Pereyra, de Uruguay, ambos pioneros en Tarija en 1965, junto a su equipo de 

instructores bíblicos.        

Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Felipe Acnuta. 
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APÉNDICE F 

 

PASTORES BOLIVIANOS EMPÍRICOS 

  FOTO 36: Pedro M. Cutty                                         FOTO 37: Nicolás Condemaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: El Eco del Colegio Unión                              Fuente: El Eco del Colegio Unión 

 

FOTO 38: Alejandro Macedonio                                 FOTO 39: Adrián Marca Quispe 

Fuente: foto facilitada por Felipe Acnuta.                      Fuente: La Voz del Colegio  

                                                        

FOTO 40: Fernando Pinto                                             FOTO 41: Ángel Cussi Machaca 

 
Fuente: El Eco del Colegio Unión        Fuente: El Eco del Colegio Unión  
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FOTO 42: Raymundo Tancara   FOTO 43: Joaquín Vargas 

 
Fuente: El Eco del Colegio Unión                          Fuente: El Eco del Colegio Unión  

        

FOTO 44: Pedro N. Mamani Curi    FOTO 45: Humberto E. Misto Q. 

 
Fuente: El Eco del Colegio Unión                               Fuente: El Eco del Colegio Unión 

  

FOTO 46: Epifanio Quispe Quispe                          FOTO 47: David Soto Quispe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Eco del Colegio Unión         Fuente: El Eco del Colegio   

 

     
FOTO 48: Hugo Jorgensen pionero en la ciudad de Tarija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Felipe Acnuta 
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         FOTO 49: Laureano Acnuta Ramírez           FOTO 50: Juan Ayala Apolaca 

         primeros pastores ordenados, 1952.              primeros pastores ordenados, 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Fuente: Archivo personal, foto                              Fuente: Archivo Personal de 

facilitada por Germán Acnuta                                 Samuel Antonio. 
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APÉNDICE G 

 

PASTORES BOLIVIANOS CON FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

    FOTO 51: Julio Montevilla, pionero en       FOTO 52: Efino Triantafilo, derecha,  

    Tarija, Sucre y Santa Cruz.                             Junto al equipo de evangelismo, Sucre 

                                                                           1956. Nélida Barra instructora bíblica.  

   Fuente: Archivo personal, foto  Fuente: Revista Adventista, 1960 

   facilitada por Julio Montevilla      

 
 

FOTO 53: Familia de Luis Mita, pioneros en la ciudad de Cobija. 

 
Fuente: Archivo Personal, foto facilitada por Sandro Mita. 
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FOTO 54: Familia de Amasias Justiniano 

 
                                        Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio 

 

FOTO 55: Efino Triantáfilo y familia  

 
                        Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Jenny Triantáfilo 

 

FOTO 56: Félix Vásquez, 

 
Fuente: La Voz del Colegio, 1962 
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APÉNDICE H 

 

PRIMEROS CONVERSOS 

FOTO 57: Hernán Barros junto a su        FOTO 58: Flores, uno de los primeros 

esposa Orfita Trapero, primeros conversos              conversos en la Ciudad de Potosí. 

en Santa Cruz. 

Fuente: Fotografia obtenida por el libro            Fuente: Archivo personal de  

Perseverancia y Confianza.              Samuel Antonio 
 

FOTO 59: Domingo Tacaná, junto a su familia primeros conversos en Trinidad. 

 
Fuente: Revista La Ventana 
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FOTO 60: Mariano Ramos, uno de los primeros       FOTO 61: Bautismo  en Kuchu  

conversos en la ciudad de Oruro.        Lupiara en 1967 

 

Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio,       Fuente: Archivo personal, foto  

foto facilitada por Lourdes Ramos.        Facilitada por Augusto Zegarra  

 
 

FOTO 62: Pedro Triantáfilo uno de los primeros conversos en Cochabamba 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Jenny Triantáfilo 
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FOTO 63: primeros miembros en Tarija 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Felipe Acnuta 

 

 

FOTO 64: Primeros miembros de la iglesia Adventista en Trinidad 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Richard Gates 
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FOTO 65: Jóvenes de Trinidad viajan al Colegio Adventista de Bolivia, Vinto. 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Richard Gates 

 

FOTO 66: El Mensajero Adventista, trabajó en el río Mamoré dirigida por Marker 

 
Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Richard Gates 



 

361 

FOTO 67: Esposos Ángel y Emilia Muriel, Samuel de 6, Abraham de 5 y Elías de 3 años. 

Fuente: Archivo personal, foto facilitada por Elías Muriel. 
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APÉNDICE I 

 

EVANGELISMO RADIAL Y ESCUELA RADIOPOSTAL 

FOTO 68 : Zacarías Medina, que cubrió los gastos de la conferencia radial, junto a 

Daniel E. Iuorno conferenciante, Alberto Jara al animador y Emilio Casa el declamador 

de los programas. Primer equipo de evangelismo radial en Bolivia. 

 

 
 

Fuente: Revista Adventista, 1940   Fuente: Revista Adventista, 1949 
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FOTO 69: Julio Montevilla  FOTO 70: Pr. Braulio F. Perez 

Predicando desde una emisora, Sta. Cruz  Orador Argentino Radio postal. 

 

 
Fuente: Revista Adventista, 1970 Fuente: Revista Adventista, 1944 
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APÉNDICE J 

 

INSTRUCTORA BÍBLICAS 

FOTO 71: Amalia Zegarra, instructora bíblica de nacionalidad peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio, foto facilitada por Samuel Jara. 
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APÉNDICE K 

 

CENTROS DE PREDICACIÓN Y TEMPLOS  

FOTO 72: Centro de conferencias en la Ciudad de Tarija 

 

                 Fuente: Archivo personal de Samuel Antonio, foto facilitada por Felipe Acnuta 
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FOTO 73: Centro de conferencias en la Ciudad de Santa Cruz 

 
Fuente: Archivo Personal de Samuel Antonio 

 

 

                                    FOTO 74: Primer Templo en la Ciudad de Cobija 

 
Fuente: Archivo Personal de Samuel Antonio, foto facilitada por la Familia Vaca. 
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FOTO 75: Primer templo en la ciudad de Oruro, 1960 
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APÉNDICE L 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Nombre completo………………………………………………………………………… 

INSTRUMENTO 

ENTREVISTA SOBRE LA HISTORIA DE LA  IASD EN BOLIVIA (1946-1976) 

INSTRUCCIONES 

1. El tema de investigación es acerca de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día en Bolivia en el periodo 1946-1976. Exploración, conquista y establecimiento. 

2. La encuesta servirá exclusivamente con fines de investigación.  Por favor, responda 

con sinceridad y concretamente. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo  1 Masculino  2 Femenino   

2. Religión 1 Adventista  2 Otra religión 

3. Fecha de nacimiento  …….………… 

4. Lugar  ……….……… Fecha de bautismo  ………………. 

5. Nivel de estudio: 1 Primaria        2 Secundaria     3 Superior 

         6.    Período de estudio de secundaria:  

1. De 1940                     2. De 1950                                   3. De 1960 

         7.     Período de estudio que usted conoce y recuerda mejor:  

1. De 1940                2. De 1950               3. De 1960               4. De 1970 

 

II. ETAPA EXPLORATORIA 

 

1. ¿Quiénes fueron los primeros adventistas que arribaron a esta ciudad? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

              2.  ¿En qué fecha arribaron los primeros adventistas? 

________________________________________________________________ 

                  3. ¿Qué estrategia evangelística se utilizó para captar interesados entre la  

  población? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 4. ¿En qué consistió la influencia de la revolución nacional de 1952 para el  

 origen del adventismo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

III. CONQUISTA DE LA IGLESIA ADVENTISTA 

 

          1. ¿Qué métodos evangelísticos utilizaron los pastores extranjeros? 

________________________________________________________________ 

          2. ¿Dónde se realizó la primera campaña evangelística? 

  _________________________________________________________________ 

          3.    ¿Quién o quiénes fueron los primeros evangelistas de la iglesia? 

________________________________________________________________ 

 

IV. ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA ADVENTISTA 

 

1. ¿Cuáles son los nombres de los primeros miembros? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la ubicación histórica y geográfica de la iglesia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué métodos de evangelismo utilizaron los pastores nacionales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

V. EXPANSIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA 

 

1. ¿Cuáles fueron los primeros frutos congregacionales de esta primera iglesia? 

________________________________________________________________ 

2. ¿Recuerda cuál fue la mejor época de la iglesia y por qué? 

    ________________________________________________________________ 

                        

3.  

4.    ¿Qué factores externos (del país) influyeron en el origen del adventismo en esa 

ciudad? 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué factores internos (de la Divisó, Unión, Misión, Iglesia local) influyeron en 

el origen de la Iglesia Adventista en esa ciudad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¡¡¡Muchas gracias!!! 

 



 

370 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes primarias 

Fuentes escritas inéditas 

Directiva, Junta. Actas de la Junta Directiva de la Misión Boliviana. “Delegados”, voto 

65/2, 11, 12 de enero, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Carta traslado Faustino García y sra. Iglesia Cochabamba”, 

Voto 57/312, 8 de octubre, 1957.  

Directiva, Junta. Acuerdos de la Junta Directiva de la Unión Incaica, “Informe comisión 

de ordenaciones”, voto 52/232, 19 de diciembre, 1952.  

Directiva, Junta. AJDMB, “ Enrique Marker - Obrero de la Misión”, voto 51/285, 16 de 

agosto, 1951. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Avioneta Beni”, voto 65/407, 13 de septiembre, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Clínica rodante a cargo del hno. Jamerson”, voto 54/195, 29 

de septiembre, 1954. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Cobija – compra propiedad”, voto 73/340, 5 de diciembre, 

1973. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Colportores alumnos para el verano”, voto 49/135, 14 de 

noviembre, 1949. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Colportores alumnos para el verano”, voto 49/135, 14 de 

noviembre, 1949. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Colportores alumnos”, voto 48/36, 5 de agosto, 1948. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Congreso Bienal de la Misión Boliviana”,  del 12-15 de 

febrero de 1958.  

Directiva, Junta. AJDMB, “Décimo Congreso Bienal de la Misión Boliviana de los 

Adventistas del Séptimo Día celebrado en la iglesia adventista de Oruro, del 16-

20 enero, 1962”. Entre los votos 62/10 y 62/11. 16-20 de enero, 1962. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Déficit escuelas 1972”, voto 72/474, 10-12 de diciembre, 

1972. 



 

371 

Directiva, Junta. AJDMB, “Delegados al Congreso Bienal de la Misión Boliviana”, voto 

001/51, 3 de enero, 1951. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Delegados”, entre los votos 56/32-56/33, 22-25 de febrero, 

1956. Séptimo Congreso de la Misión Boliviana, celebrada en Collana, 

Directiva, Junta. AJDMB, “Designación misioneros – modificación”, voto 74/275, 16 de 

octubre, 1974. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Director radio iglesias”, voto 59/8, 19 de enero, 1959. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Directores distritos misioneros – designación”, voto 74/12, 3 

de enero, 1974. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Distribución fondo evangelismo”, voto 57/93, 3 de febrero, 

1957. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Distribución fondo evangelismo”, voto 57/93, 3 de febrero, 

1957. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Distribución inter – División – pedido reconsideración”, voto 

72/320, 1 de agosto, 1972. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Distribución recolección 1950”, voto 49/157, 8 de diciembre, 

1949. 

Directiva, Junta. AJDMB, “El negocio de la educación”, voto 65/16, 12 de enero 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Escuela Radiopostal”, voto 54/178, 29 de septiembre, 1954. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Esfuerzo público Sucre”, voto 59/92, 6 de mayo, 1959.  

Directiva, Junta. AJDMB, “Evangelismo – presupuesto”, voto 63/66, 21-24 de enero, 

1963. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Evangelización Beni por avioneta”, voto 63/375, 31 de 

diciembre, 1963. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Fondo de evangelismo”, voto 56/29, 20 de enero, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Fondos evangelismo 1957”, voto 56/263, 18 de octubre, 1956. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Fondos evangelismo 1957”, voto 56/263, 18 de octubre, 1956. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Gates, Richard - retorno permanente”, voto 70/327, 30 de 

septiembre, 1970. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Harvest Ingathering”, voto 2464, May 5, 1943. 



 

372 

Directiva, Junta. AJDMB, “Harvest Ingathering”, voto 2464, May 5, 1943. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Informe del Primer Congreso Bienal de la Misión Boliviana”, 

entre los votos 2751-2752, 28 al 30 de abril de 1943. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Lema asamblea ministerial”, voto 57/157, 2 de mayo, 1957. 

El siguiente lema para la asamblea ministerial: “Con Cristo en el monte y en el 

valle”. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Leonardo Gerometta – encargado iglesia La Paz”, voto 54/13, 

7 de enero, 1954. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Llamados alumnos Colegio Unión”, voto 61/170, 5 de junio, 

1961. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Llamamiento – Jorge Talbot”, voto 60/100, 6 de abril, 1960. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Llamamiento – Jorge Talbot”, voto 60/100, 6 de abril, 1960. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Mamani colporte en Tarija, Yacuiba y Camiri”, voto 49/77, 7 

de junio de 1949. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Mario Apaza a Tarija”, voto 47/134, 5 de junio de 1947. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Marker Enrique – retorno permanente”, voto 66/363, 10 de 

octubre, 1966. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Marker Enrique – retorno permanente”, voto 66/363, 10 de 

octubre, 1966. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Mita, Luis, llamado”, voto 70/277, 25 de agosto, 1970. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Monitora voz de la profecía”, voto 47/89, 6 de abril, 1947. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Objetivos de la recolección”, voto 67/502, 27 de diciembre, 

1967. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Objetivos de la recolección”, voto 67/502, 27 de diciembre, 

1967. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Octavo Congreso Bienal celebrado en Collana”, entre los 

votos 58/7-58/25, 12-15 de febrero de 1958. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Pedido servicios Enoch Oliveira”, voto 61/218, 13 de junio, 

1961. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Plan evangelismo 1970”, voto 69/223, 5 de junio, 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Plan evangelismo 1970”, voto 69/223, 5 de junio, 1969. 



 

373 

Directiva, Junta. AJDMB, “Plan graduados curso Escuela Radipostal”, voto 74/51, 5 de 

febrero, 1974. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Plan trabajo pastor Richard Gates”, voto 70/20, 15 de enero, 

1970. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Promoción obra evangelismo radial”, voto 69/480, 14 de 

diciembre, 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Proyecto Beni-plan piloto”, voto 66/36, 4 de enero, 1966. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Proyecto Puerto Adventista, ganado”, voto 68/63, 28 de 

febrero, 1968. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Proyecto Puerto Adventista: plan trabajo y financiación”, voto 

69/84, 27 de enero, 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Radio program”, voto 2505, 15 de agosto, 1943. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Recolección 1959”, voto 59/41, 19 de enero, 1959. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Servicio de ordenación al santo ministerio”, entre los votos 

65/49 - 65/50, 16 de enero, 1965. Programa de ordenación. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Situación escuelas con deuda”, voto 72/94, 28 de enero, 1972. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Solicitud hermanos del Beni - aclaración”, voto 73/290, 2 de 

octubre, 1973. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Territorio, compañeros, libros, colportores alumnos”, voto 

58/385, 28 de octubre, 1958. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Territorio, compañeros, libros, colportores alumnos”, voto 

58/385, 28 de octubre, 1958. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Ubicación misioneros 1973”, voto 72/432, 10-12 de 

diciembre, 1972. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Voz de la Esperanza en radio Méndez”, voto 67/168, 2 de 

marzo, 1967. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Wegner Nabuzardan – consagración al ministerio”, voto 

65/521, 6 de diciembre, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, “Wegner Nabuzardan – consagración al ministerio”, voto 

65/521, 6 de diciembre, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB, 1975. Anexo, “Estudio de la división de la Misión Boliviana en 

dos misiones”. 



 

374 

Directiva, Junta. AJDMB. “ Delegados”, voto 67/19, 12 de enero, 1967. 

Directiva, Junta. AJDMB. “ Grupo Trinidad”, voto 62/382, 19 de diciembre, 1962. 

Directiva, Junta. AJDMB. “ Tarija – compra terreno”, voto 74/166, 11, 12 de mayo, 1974. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Alquiler local Tarija”, voto 65/358, 6 de julio, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Blanco de bautismos”, voto 73/38, 9 de enero, 1973. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Comisiones y delegados por iglesia”, voto 74/324-75/14, 15 

de enero, 1975. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Delegados”, voto 67/19, 12 de enero de 1967. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Informe presidente Misión”, voto 69/5, 8 de enero, 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Informe presidente Misión”, voto 69/5, 8 de enero, 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Lista de delegados ante el XIII Congreso Bienal”, voto 69/2, 8 

de enero de 1969. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Llamado a Felipe González”, voto 2850, 6 de julio, 1945.  

Directiva, Junta. AJDMB. “No llamar cajero para la Misión”, voto 54/3, 6 de enero, 1954. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Obrero a Trinidad”, voto 61/155, 5 de junio, 1961. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Obreros en Tarija”, voto 65/482, 15 de noviembre, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Organización de iglesias”, voto 63/32, 21-24 de enero, 1963. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Pedido del fondo de emergencia”, voto 67/320, 25 de julio, 

1967. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Pedido segundo obrero nacional”, voto 47/225, 30 de 

diciembre, 1947. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Pereyra, Rubén – ciclo Tarija”, voto 65/80, 18 de enero, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Planes ciclo Tarija”, voto 65/336, 10 de junio, 1965. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Presupuesto sugerente para 1949”, voto 48/35, 28 de junio, 

1948. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Recomendación de la comisión de survey a la Misión 

Boliviana”, voto 53/71, 13 de mayo, 1953. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Territory and books for colportors”, voto 2641, 20 de abril, 



 

375 

1944. 

Directiva, Junta. AJDMB. “Un overseas para director de estación misionera”, voto 2778, 

27 de febrero, 1945. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Comisión estudio condición en Bolivia”, voto 53/343, 24 de 

diciembre, 1953. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Escuela Radiopostal Ecuador y Bolivia”, voto 54/238, 18 de 

agosto, 1954. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Llamado Carlos Christensen hijo – Misión Boliviana”, voto 

51/210, 8 de julio de 1951. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Llamado L. Gerometta”, voto 52/161, 19 de diciembre, 1952. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Llamamiento Aldo Carvalho”, voto 52/133, 4 de agosto, 1952. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Llamamiento Aldo Carvalho”, voto 52/133, 4 de agosto, 1952. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Nuevas estaciones radio – Bolivia”, voto 55/377, 6 de octubre 

de 1955. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Obra colportaje Bolivia”, voto 54/247, 18 de agosto, 1954. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Puerto adventista – recomendación MB”, voto 72/467, 24 de 

agosto, 1972. 

Directiva, Junta. AJDUI, “Traslado oficinas Misión Boliviana de La Paz a Cochabamba”, 

voto 48/136, 25 de marzo, 1948. 

 

Fuentes escritas publicadas 

Achata, Andrés, “La obra en Cochabamba, Bolivia”, Revista adventista, mayo 1970. 

Ampuero, Víctor ,“Cifras que nos resultan interesantes”, Revista adventista, enero 1963. 

Ampuero, Víctor E.  dir., “Trinidad nueva frontera de la obra en Bolivia”, Revista 

adventista, mayo 1962. 

Ampuero M., Víctor E., dir., “Excelente trabajo de alumnos colportores en el Paraguay”, 

Revista adventista, julio 1965. 

Ayars, E. U. “At the Bolivian Training School”, South American Bulletin, February 1942. 

Ayars, E. U. “At the Bolivian Training School”, South American Bulletin, February 1942. 

Baerg, Lynn .“Evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, abril 1960. 



 

376 

Barros, Hernán. Perceverancia y confianza. La historia my vida (Sic). USA: Alco 

Printing, s. f.. 

Brooks, Edgar, dir., “El pastor Cammarata fue a Bolivia”, Revista adventista, febrero 

1945. 

Brooks, Edgar, dir., “Semana Grande en Cochabamba”, Revista adventista, enero de 

1944. 

Brooks, Edgar, dir., “Los que escuchan las transmisiones de la Voz de la Profecía nos 

dicen”, Revista adventista, abril 1945. 

Brooks, Edgar, dir., “Informe del departamento de publicaciones, septiembre de 1944”, 

Revista adventista, enero 1945. 

Brooks, Edgar, dir., “Primicias de una gran cosecha”, Revista adventista, abril 1946. 

Castro, Eduardo ,“Las estaciones misioneras y su obra”, Revista adventista, abril 1964. 

Chaij, Fernando, dir., “Notas de Interés”, Revista adventista, mayo 1951. 

Chaij, Fernando, dir., “La Voz de la Profecía”, Revista adventista, julio 1953, 

De Oliveira, Enoch “Explosión Adventista en América del Sur”, Revista adventista, 

septiembre 1965. 

De Oliveira, Enoch “Sudamérica, el mensaje adventista y el método”, Ministerio 

adventista, marzo-abril, 1969. 

De Oliveira, Enoch, “Sudamérica, el mensaje Adventista y el método”, Ministerio 

adventista, julio-agosto, 1969. 

Del Pozo, Luis Alberto, “Medio Siglo de Biografía del Colegio Unión”, El Eco 

Unionista, 1968. 

Farall, Elías, “Mis primeras impresiones de Bolivia”, Revista adventista, septiembre 

1955. 

Gates, Richard, “La obra de la lancha Maranatha”, Revista adventista, septiembre 1964. 

Gómez, Delfín, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril 1958. 

Guía de transmisiones por radio”, Revista adventista, marzo 1943. 

Gullón Canedo, Roberto. Historia de la División Sudamericana. En archivo personal. 

Entre Ríos. 

Huayllara Mamani, Julio, “Realidades y reflexiones sobre el crecimiento de la Población 

Adventista en la Unión Incaica”, Theologika 1983. 



 

377 

Huayllara, Julio “Necesitamos apresurar la predicación”, Revista adventista, abril 1964.  

Huayllara, Julio “Realidades y reflexiones sobre el crecimiento de la población adventista 

en la Unión Incaica” Theologika, 1983. 

Huayllara, Julio D., “Triunfos del evangelismo en Bolivia”, Revista adventista, junio 

1964. 

Itin, Rolando “El fuego de Dios en el corazón”, Revista adventista, noviembre 1986, 14. 

Iuorno, Daniel E. “Cuántas más duras las luchas, tanto más gracia os dará”, Revista 

adventista, abril 1943. 

Iuorno, Daniel E. “La Misión Boliviana celebra su primer Congreso”, Revista adventista, 

junio 1943. 

Iuorno, Daniel E. “La Voz Cultural del Atalaya”, Revista adventista, octubre 1942. 

Jara, Alberto. “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, enero 1943. 

Justiniano, José Amasias “Cosecha de almas en Sucre, Bolivia”, Revista adventista, mayo 

1969. 

Kepkey, R. E. “Después de muchos días”, Revista adventista, septiembre 1947.  

Minner, L. D. “Itinerating in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath Herald, 

December 1928. 

“La voz de la profecía, radiodifusión internacional para toda la América del sur”, Revista 

adventista, noviembre 1943. 

Larsen, B. A., “Radio Rallies in the Inca Unión”, South American Bulletin, September-

October, 1952. 

Larsen, Bent, “Nuevos éxitos de la Obra Radial”, Revista adventista, septiembre 1957, 

Mercer Triantáfilo, Dora, “Demetrio Triantáfilo. Family History”,Estados Unidos, s.e., 

s.f. 

Merkel, Nathan M., “VII Congreso Bienal de la Misión Boliviana”, Revista adventista, 

junio 1956. 

Montevilla, Julio. “Evangelismo radial en Santa Cruz, Bolivia”, Revista adventista, junio 

1970.  

Murray, Walter E., “Hacia la victoria en Sudamérica”, Revista adventista, agosto 1951. 

Nigri, M. S. “Has anyone told you these news?”, South American Bulletin, Abril-

Septiembre, 1964. 



 

378 

Olson, H. O., “Bolivian Biennial Session”, South American Bulletin, Second Quarter, 

1945. 

Olson, H. O., “Highlights of my visit to the Inca Union”, South American Bulletin, July 

1941. 

Olson, H. O. “Congreso Bienal Boliviano”, Revista adventista, mayo 1945. 

Olson, H. O. “Harvest Ingathering in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath Herald, 

June 1941. 

Olson, H. O., “Harvest Ingathering in Bolivia”, The Advent Review and Sabbath Herald, 

June 1941. 

Pereyra, Rubén, “El director pregunta a una instructora bíblica”, Ministerio adventista, 

marzo-abril, 1972. 

Piro, Francisco “Ecos de la Recolección en Bolivia”, Revista adventista, enero 1946. 

Piro, Francisco “Noticias de Potosí, Bolivia”, Revista adventista, marzo 1944. 

Piro, Francisco, “Asamblea de colportores en Collana, Bolivia”, Revista adventista, junio 

1944.  

Piro, Francisco, “El colportaje en Bolivia”, Revista adventista, abril 1944. 

Piro, Francisco, “Un incidente interesante”, Revista adventista, marzo 1950. 

Pitman, Naomi Kime “Pedro’s Extrimity, God’s Opportunity”, South American Bulletin, 

Second Quarter, 1945. 

Pitman, Naomi Kime “Pedro´s Extremity, God´s Opportunity”, South American Bulletin, 

Fourth Quarter, 1946. 

Plenc, “El colportor en Bolivia”, Revista adventista, agosto 1941. 

Plenc, “Necesidades y oportunidades”, Revista adventista, julio 1941. 

Plenc, “Necesidades y oportunidades”, Revista adventista, julio 1941. Además ver: Plenc, 

“Opportunities and needs in Bolivia”, South American Bulletin, August 1941. 

Primicias de una gran cosecha”, Revista adventista, abril 1946. 

Revista adventista, febrero 1908, reimpreso en Rolando Itin, Revista adventista, febrero 

1984. 

Riffel Wiesner, Jorge “Noticias de Potosí. La montaña de plata”, Revista adventista, 

diciembre 1962. 



 

379 

Riffel, Juan, “Maravillas en Bolivia”, Revista adventista, diciembre 1956.  

Robinson, W. R. “The Bolivian Training School for Indians”, South American Bulletin, 

February 1942. 

Schmidt, “Semana Macedónica en Bolivia”, Revista adventista, junio 1949. 

Schmidt, Santiago “Después de 17 años”, Revista adventista, junio 1944. 

Schubert, Walter, “El pastor como dirigente del evangelismo laico”, Ministerio 

adventista, mayo-junio, 1957. 

Stahl, Ferdinand A. En el país de los Incas. Buenos Aires, Casa Editora Sudamericana, s. 

f.. 

Stump, L. M. “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, March-April, 

1948. 

Stump, L. M. “The Price of Missions in Bolivia”, South American Bulletin, March-April, 

1948. 

Talbot Zavala, Jorge, “Una predicación poderosa”, Revista adventista, diciembre 1960. 

Talbot, Jorge, “Una nación que se ilumina”, Revista adventista, febrero 1963. 

Triantáfilo, Efino. Cumpliendo el mandato. Experiencias misioneras (Chile: s.e., s. f.). 

Trinidad nueva frontera de la obra en Bolivia”, Revista adventista, mayo 1962. 

Valle, Arturo S., “60 años de luchas y victorias-3, Dificultades, explosión demográfica y 

crecimiento de la iglesia, 1936-1976”, Revista adventista, diciembre 1976. 

Vicente Zielenkievicz, “El oriente boliviano lanza un S. O. S.”, Revista adventista, 

febrero 1946. 

Vinglas, Richard V. “First Impression of Bolivia Mission”, South American Bulletin, 

July-August, 1949. 

 

Fuentes orales 

Carrera, Virginia .Entrevista personal, Cochabamba, 6 de mayo de 2013 

Cuadros Rodríguez, Oscar y Ana Zurita Rivas, dos de los bautizados de la conferencia 

cultural de 1960. Entrevista personal, Cochabamba, 27 de septiembre de 2016. 

Flores Antezana, Moisés Entrevista realizada por Miguel Castro Vaca , Cobija, 20 de 

julio de 2015. 



 

380 

Gómez Carvaja, Fidel. Entrevista personal, Potosí, 14 de julio de 2012. 

Jara Tadeo, Alberto. Entrevista personal, Sucre, 29 de mayo de 2013. 

Manuyama, Adolfina. Entrevista realizada por Miguel Castro Vaca, Cobija, 22 de julio de 

2015. 

Pérez, René. Entrevista personal, Oruro, 07 de agosto de 2013. 

Ruiz, Neyde. Entrevista personal, Trinidad, 15 de julio de 2014. 

Supo Gonzáles, Rosa. Entrevista personal, Cochabamba, 25 de noviembre de 2011. 

Taquichiri, Francisco. Entrevista personal, Cochabamba, 27 de julio de 2013.  

Triantáfilo Argerópulo, Miguel. Entrevista personal La Paz, 28 de enero de 2013.  

Vaca, Luis Alberto. Entrevista realizada por Miguel Castro Vaca, Cobija, 22 de julio de 

2015. 

 

Corrreos electrónicos 

Alomía, Merling. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Unión, 

Yerno de Emilio Casas, carta electrónica a Samuel Antonio, 10 de marzo de 2015. 

Gates, Richard. Pastor jubilado de aviación adventista Bolivia-Perú, carta electrónica a 

Samuel Antonio, 24 de abril de 2013. 

Montevilla, Julio. Pastor jubilado, carta electrónica a Samuel Antonio, 30 de enero de 

2014. 

 

Fuentes secundarias 

Autores adventistas 

Chambi Chambilla, David R. Génesis de la educación indígena en el altiplano peruano.  

Puno: Magenta tecnología gráfica, 2007. 

Chambi Chambilla, David R. Radiografía histórica del distrito de Platería. Puno, 1985. 

Coronel Gutiérrez, Noel. Historia de la iglesia representante de Dios. La Paz, 1978. 

Greenleaf, Floyd. Historia de la educación adventista: Una visión global. Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009. 



 

381 

Greenleaf, Floyd. Tierra de esperanza. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2011. 

Gullón Canedo, Roberto, “Historia y análisis de los comienzos y desarrollo de la 

feligresía adventista en Sudamérica, entre 1894 y 2011”. En archivo personal. 

Entre Ríos. 

Gullón Canedo, Roberto. División Sudamericana. Historia de la Estructura 

Organizacional, 41. En archivo personal. Entre Ríos. 

Hammerly Dupuy, Daniel. Defensores latinoamericanos de una gran esperanza. Buenos 

Aires: Casa Editora Sudamericana, s.f. 

Heraldo colegial. Cochabamba: revista publicada por los alumnos, 1947.  

Howell, Emma. El gran movimiento Adventista. Buenos Aires: Casa Editora 

Sudamericana, s.f. 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, División Sudamericana, 2014 Reglamentos 

eclesiástico-administrativos. Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2013. 

Irigoyen, Ivón. “Breve Reseña Histórica, Cincuentenario de la Iglesia Central, División 

de Sucre en dos Distritos, 23 de mayo de 2009. 

Alomía B., Merling K.,  Breve historia de la educación adventista en el Perú 1898-1996.  

Lima: Editorial imprenta Unión, 1996.  

Neufeld, Don, ed. Seventh - day Adventist Encyclopedia. Volumen 10. Edición revisada. 

Washington, DC.: Review and Herald, 1976.  

Salomón, Miguel Un Sueño hecho realidad. Cochabamba: Editorial UAB, 2013. 

Sunagua Mamani, Gualberto anciano de la iglesia Central, “Historia de la IASD en Tarija 

– Bolivia, Bodas de oro: reseña histórica el 6 de junio 1962 – 2012. 

Ticona, Adalberto, Antonia Choque, Rosaldina Espinoza, Betty Pérez, Daniela 

Chumacero y Alison Muñoz, “Colegio Adventista Elena G. de White”, Historia 

de las Unidades Educativas. Oruro: Latinas editores, 2009. 

Wensell, Egil H. El poder de una esperanza que educa y sana. Reseña Histórica. Buenos 

Aires: Universidad Adventista del Plata, 1993. 

Greenleaf, Floyd. Tierra de esperanza. El crecimiento de la Iglesia Adventista en 

Sudamérica. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011. 

Vyhmeister, Werner, “Crisis de la Educación Adventista en la División Sudamericana-I”, 

Ministerio adventista, julio-agosto, 1973. 



 

382 

Mason. Historia de las misiones. s.l.: Departamento de Educación de la División 

Sudamericana, s.f. 

Peverini, Héctor J. En las huellas de la providencia. Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1988. 

Roth, Arturo H. “El nuevo Ministerio Adventista”, 4; Walter Schubert, “Al servicio de un 

mejor ministerio”, Ministerio adventista, enero-febrero, 1953. La revista se 

publica desde inicios de 1953. 

Salomón, Miguel “Los inicios del adventismo en Bolivia y el rol de sus instituciones de 

salud”, Theologika 2009. 

Salomón, Miguel, “Breve historia del origen y desarrollo de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día de Trinidad”. (con cambios hechos por Richard Gates). 

Salomón, Miguel. “Historia de la Universidad Adventista de Bolivia”. Tesis de Maestría, 

Universidad Peruana Unión, 2001. 

Salomón, Miguel. “La educación cristiana, factor determinante para el establecimiento 

del adventismo en Bolivia”, Theologika 23, no. 2 (2008). 

Salomón, Miguel. “Rol de la evangelización pública en el establecimiento de la iglesia 

Adventista en el área urbana de Bolivia”, Theologika 24, no. 2, (2009). 

Salomón, Miguel. “Una reseña histórica del Colegio Adventista de Bolivia y su aporte a 

la Iglesia Adventista de Bolivia”. Tesis de Maestría, Seminario Adventista 

Latinoamericano de Teología, 1985. 

Salomón, Miguel. Estudio Histórico de los factores que incidieron en el desarrollo de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bolivia (1907 -1977) Educación-Obra 

médica-Publicaciones-Evangelización-Finanzas. Tesis doctoral, Universidad 

Peruana Unión, 2005. 

Taiña Condori, Justo R. La educación del hombre andino. Puno: Offset Perú S. A., 1994. 

Teel, Charles. “Las raíces radicales del adventismo en el altiplano peruano”. Theológica. 

4, No. 2, 1989. 

 

Autores evangélicos 

Alvarez, Carmelo. “Del protestantismo liberal al protestantismo liberador”, 

Protestantismo y liberalismo en América Latina. Editado por el Departamento 

ecuménico de investigaciones. San José: Ediciones Sebila, 1966. 

Arias, Mortimer. “El protestantismo”, Presencia. La Paz, 6 de agosto de 1975. 



 

383 

Bastian, Jean Pierre. Breve historia del protestantismo en América Latina. México: Casa 

Unida de Publicaciones, S.A., 1986. 

Cecil More, Roberto. Los Evangélicos en Marcha en América Latina.  Santiago: 

Editoriales Evangélicas Bautistas, 1959. 

Deiros, Pablo. El protestantismo en América Latina. Nashville, TN: Editorial Caribe, 

1997. 

Gonzáles, Justo. Historia de las misiones. Buenos Aires: La Aurora, 1970. 

Hamilton, Keith E. Church Growth in The High Andes. Pasadena: Lucknow Publishing 

House, 1962. 

Kessler, Juan B. A. Historia de la evangelización en el Perú. Perú: Ediciones Puma, 

1993. 

Mackay, Juan. El otro Cristo español. México: Casa Unida de Publicaciones, 1989. 

Mamani Luque, Pascual. Historia de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia: En el 

Primer Centenario Aniversario 1906-2006. La Paz: Garza Azul, 2006. 

Mamani, Zacarías. “Misión y Proyección de la Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia”. 

Editado por José Duque. La tradición protestante en la teología latinoamericana. 

San José: departamento Ecuménico de Investigaciones, 1983. 

Nacho Laura, Arturo. Un Siglo de Evangelización: 100 años de la obra bautista en 

Bolivia. Cochabamba: s/e, 1998. 

Phillips Bagdon, David “Protestantism in Bolivia to 1952”. Thesis the degree of Master 

of Arts, The University of Calgary, Alberta, 1968. 

Quispe, Delfín Elizardo. Historia del Instituto Americano. La Paz 1907-2007. Un siglo 

de servicio educativo metodista en Bolivia. La Paz: Cibeles, 2007. 

Read, William R., Victor M. Monterroso y Harmon A. Johnson. Avance evangélico en la 

América Latina. Traducido por Manuel Gaxiola. s.l.: Casa Bautista de 

Publicaciones, 1970. 

Texter Boots, Wilson. Protestant Christianity in Bolivia: Mission, Theory and Practice in 

Three Mission Churches (Washington: The American University, 1971). C. Peter 

Wagner, The protestant Movement in Bolivia (California: Carey, 1970). 

Wagner, C. Peter .The Protestant Movement in Bolivia, California: William Carey 

Library, 1970. 

Zuñiga, Eliseo. La gran conquista. La Paz: s.e., s.f. 

 



 

384 

Otros autores 

Adrián Waldmann, El hábitus camba. Estudio etnográfico sobre Santa Cruz de la Sierra 

.Santa Cruz: Editorial El País, 2008. 

Alba, Francisco y José B. Morelos, “Poblaciones y grandes tendencias demográficas”, 

Historia General de América Latina VIII. América Latina desde 1930. Paris: 

Editorial Trotta, 2008.  

Albo, Xavier, Joseph Barnadas. La cara india y campesina de nuestra historia. La Paz: 

Unitas/ Cipca, 1990. 

Beltrán Morales, C. “Las escuelas Adventistas”, Educación Nueva 2 de, mayo de, 1928. 

Castro Bozo, Ángel. Santa Cruz la mayor inversión boliviana (1825-2000). La Paz: 

Centro de Estudios para la América Andina y Amazónica, 2013. 

Ceprolai. Curso de historia de la iglesia en América Latina. Junio – Julio de 1985. La 

Paz, N° 4, 6, abril de 1986. 

Céspedes, Augusto, “Cobija monta la guardia en el horizonte verde”, Pando y la 

Amazonía  boliviana (Cochabamba: Editorial Kipus, 2009), 195. Ver Periódico 

“La Calle”, 23 de mayo de 1945. 

Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina. Para una historia de 

la evangelización en América Latina. III encuentro latinoamericano de CEHILA 

en Santo Domingo (1975). Barcelona: Editorial Nova Terra, 1977.   

Cortes, Genevieve. Partir para quedarse. Supervivencia y cambio en las sociedades 

campesinas andinas de Bolivia. La Paz: Plural Editores, 2004. 

Crespo, Luis “De La Paz al noroeste de Bolivia, breves indicaciones prácticas para el 

personal de empleados de la delegación nacional del Noroeste”, Pando y la 

Historia de Bolivia, una historia de novela. Pando: s/e, 2006. 

Damen, Franz. El desafío de las “Sectas”. Oruro: Gráficas Jauzel Ltda, 1988. 

Damen, Franz. La cuestión de las sectas. Oruro: Gráficas Jauzel Ltda, 1992. 

De Santa Ana, Julio. Protestantismo, cultura y sociedad: Problemas y perspectivas de la 

fe evangélica en América Latina. Buenos Aires: editorial La Aurora S.R.L., 1970. 

Departamento de Educación de la Asociación General. La historia de nuestra iglesia. s.l.: 

departamento de la División Sudamericana, 1963. 

Departamento Ecuménico de Investigaciones. Protestantismo y liberalismo en América 

Latina. San José: ediciones Sebila, 1983. 

Duque, José, ed. La tradición protestante en la teología latinoamericana. San José: 



 

385 

Departamento Ecuménico de investigación, 1983. 

Durán de Lazo de la Vega, Florencia. “Fundamentos culturales para el desarrollo de la 

sociedad y el nacionalismo. El legado de bolivianos y extranjeros”, en Bolivia y su 

historia. Gestación y emergencia del nacionalismo en Bolivia, 1920-1952, vol 5, 

coordinadoras Magdalena Cajías, Florencia Durán y Ana María Seoane (Bolivia: 

Plural Editores, s.f.. 

Dussel, Enrique. Historia de la iglesia en América Latina. 5ta edición. s. l.: Mundo 

Negro, Escuela Misional, 1983. 

Finot, Enrique, Mariano Baptista. Nueva historia de Bolivia: Ensayo de interpretación 

sociológica de Tiwanacu a 1930. La Paz: Gisbert Cía. S.A., 1980. 

Francovich, Guillermo “El mito del cerro de Potosí”, La ciudad de Potosí vista por 

viajeros y autores nacionales siglos XVI-XXI .Cochabamba: Editorial Kipus, 

2013. 

Francovich, Guillermo. El pensamiento boliviano en el siglo XX. México: F.E.C., 1956. 

Galeano, Eduardo “España tenía la vaca pero otros tomaban la leche”, La ciudad de 

Potosí vista por viajeros y autores nacionales siglos XVI-XXI. Cochabamba: 

Editorial Kipus, 2013. 

Grasso, Ibarra Dick E. Pueblos indígenas de Bolivia. La Paz: Editorial G.U.M., s.f. 

Klaiber, Jeffrey. Cursos de historia de la iglesia en América Latina. La Paz: Ceprolai, 

1985. 

Laimes Alanoca, José Luis .¿Cómo nació la radio en Oruro? (1932-1940) Una 

aproximación histórica. Oruro: Latinas Editoras, 2006. 

Limpias Ortiz, Víctor Hugo. Las ferrovías y la carretera que transformaron el oriente 

boliviano, 1938-1957. Santa Cruz: Editorial El País, 2009. 

López, Felipe. Compendio de historia eclesiástica de Bolivia. La Paz, 1965. 

Mamani Condori, Carlos B. Metodología de la historia oral. Chukiyawu: Ediciones del 

Taller de Historia Oral Andina, 1989. 

Mariano Baptista Gumucio, “Prólogo”, La ciudad de Potosí vista por viajeros y autores 

nacionales siglos XVI-XXI. Cochabamba: Editorial Kipus, 2013. 

Mc Millan, James y Sally Schamcher. Investigación educativa. España: Pearson 

Educación, 2007. 

Mesa Gisbert, Carlos D. Mario Espinoza y Ximena Valdivia, Edición, dirección e historia 

narrada por Carlos Mesa, 1952 La revolución. DVD (La Paz, Bolivia: Bolivia 



 

386 

Siglo XX, Plano medio, 2009. 

Mesa Gisbert, Carlos D. Presidentes de Bolivia: Entre urnas y fusiles. El poder ejecutivo: 

Los ministros de estado. 4ª edición. La Paz: Editorial Gisbert y Cía., 2006. 

Messuti Ribera , Hernán, “Fundación de la ciudad de Bahía, hoy Cobija”, Pando y la 

Amazonía boliviana. Cochabamba: Editorial Kipus, 2009. 

Messuti Ribera, Hernán “Fundación de la ciudad de Bahía, hoy Cobija”, Pando y la 

Amazonía boliviana. Cochabamba: Editorial Kipus, 2009. 

Ministerio de Educación y Cultura. Código de la educación boliviana. La Paz: Empresa 

Industrial Gráfica Murillo y Cía., 1956.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, Subsecretaría de Culto. El fenómeno 

religioso no católico en Bolivia. La Paz: Subsecretaría de Culto, 1996. 

Navajas, Moisés, “Monografía del departamento de Tarija”, Tarija vista por viajeros y 

autores nacionales siglos XVI al XXI. Cochabamba: Editorial Kipus, 2013. 

Otero, Gustavo Adolfo. “Cobija y la Bolivia tropical”, Pando y la Amazonía boliviana. 

Cochabamba: Editorial Kipus, 2009. 

Otero, Gustavo Adolfo. Figura y carácter del indio. La Paz: Editorial Juventud, s. f. 

Pinto Parada, Rodolfo y Arnaldo Lijerón Casanovas, Historia de la ciudad “Santísima 

Trinidad”.Trinidad: Editorial Tiempo del Beni, 2011. 

Piñeiro Iñiguez, Carlos. Desde el corazón de América: el pensamiento boliviano en el 

siglo XX La Paz: Editores Plural, 2004. 

Preiswerk, Matías. “Historia del protestantismo en América Latina”. Curso de historia de 

la Iglesia en América Latina. La Paz, N° 4, año 6, abril de 1988. 

Prien, Hans Jürgen. La Historia del cristianismo en América Latina. Salamanca: 

Ediciones Sígueme, 1985. 

Reinaga, Fausto. La Revolución india. La Paz: Ediciones Partido Indio de Bolivia, 1969. 

Soledad Loaeza, “La Iglesia Católica en América Latina en la segunda mitad del siglo 

XX”, Historia General de América Latina VIII. América Latina desde 1930. 

Paris: Editorial Trotta, 2008. 

Ströbele Gregor, Juliana. “El secreto de los adventistas”, Cuarto Intermedio, Mayo 1990. 

Strobele, Gregor, Juliana. Indios de piel blanca. Evangelistas fundamentalistas en 

Chuquiyawu. La Paz: Hisbol, 1989. 

Torres López, Ciro. Bolivia en el Continente. Tucumán: “ETA” SR, 1948. 



 

387 

Tórrez López, Ciro, “Nicolás Suárez”, Pando y la Amazonía boliviana. Cochabamba: 

Editorial Kipus, 2009. 

Trigo O’ Connor d’ Arlach, Eduardo, “La otra historia de Tarija”, Tarija vista por 

viajeros y autores nacionales siglos XVI al XXI . Cochabamba: Editorial Kipus, 

2013. 

Wiener S., Guillermo. La década olvidada de Bolivia: los años 40 La Paz: CIMA 

Editores, 2005) 

Zavaleta Mercado, René, Obra completa, Tomo 1: ensayos 1957-1974 La Paz: Plural 

Editores, 2011. 

 

Enlaces internet 

http://www.adventistsarchives.org. General Conference of Seventh-day Adventists, 

Annual Statistical Report, 1907 – 1930, Oficina de Archivo y Estadística 

disponible en (Consultado: 06 de enero, 2014) 

http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin/NP_2014_82.pdf. 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-

de-la-poblacion-boliviana-segun-los-censos-de-1845-46-y_38157_61101.html 

(consultado: el 12 de abril, 2016). 

www.google.com.bo/search?q=mapas+de+Bolivia&rlz=1C1TSNS_esBO660BO660&es

pv=2&biw=1093&bih=514&tbm=isch&imgil=QlnbRxUR_BFxHM%253A% 

(consultado: 26 de abril, 2016) 

http://www.arquidiocesisdesucre.org.bo/?q=quienes_somos (consultado: 14 de agosto, 

2015). 

https://www.google.com.br/search?biw=1517&bih=714&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=ma

pa+de+Bolivia+con+la+media+luna&oq=mapa+de+Bolivia+con+la+media+luna

&gs_l=img.3...564226.571146.0.571848.36.19.1.0.0.0.574.2099.4-

1j3.4.0....0...1.1.64.img..31.1.511...0j0i30.kvqvG87KQSo#imgrc=hzsc4il-

6fRaUM%3A (consultado: 20 de julio, 2015). 

http://www.entradasfolkloricas.com/2010/01/carnaval-minero-y-el-tata-ckajcha.html 

(Consultado el 21 de junio de 2016).  

http://www.eldiario.net/bolivia/ “Historia de Bolivia” (consultado: 14 de junio, 2016). 

 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-de-la-poblacion-boliviana-segun-los-censos-de-1845-46-y_38157_61101.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20121120/el-crecimiento-de-la-poblacion-boliviana-segun-los-censos-de-1845-46-y_38157_61101.html

