
ActA SociológicA núm. 92, septiembre-diciembre de 2023, pp. 15-44

declive de la catolicidad en méxico.
análisis comparativo entre los censos  

de 2000, 2010 y 2020
Decline of Catholicity in Mexico.

Comparative analysis between the 2000, 2010 and 2020 census

Declínio da catolicidade no México

Análise comparativa entre os censos de 2000, 2010 e 2020

felipe gaytán alCalá1 
luis antonio andrade rosas2 

Recibido: 5 de octubre de 2022.
Corregido: 5 de abril de 2023.
Aceptado: 8 de junio de 2023. 

Resumen 
El declive de la feligresía católica en el mundo es un proceso que se ha acentuado en las 
últimas décadas. Muchos son los factores que pueden explicar esta constante histórica: 
expansión de opciones religiosas distintas, tanto cristianas o de otras formas de fe, las 
actitudes del clero frente a temas de la diversidad sexual, la gestión de la vida (aborto o 
eutanasia) o la amplitud del concepto de familia, entre otros. En México este declive ha sido 
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registrado en las diferentes ediciones del Censo de Población, sobre todo en los tres últimos 
(inegi, 2000, 2010a y 2020) los cuales revelan datos interesantes sobre la dinámica interna 
del cambio dentro de la Iglesia: el grupo de edad que mayormente se aleja del catolicismo se 
ubica en el segmento de 30-35 años, y una baja en los niños y adolescentes lo que tendrá un 
impacto en la constante baja de la catolicidad en los siguientes años (inegi, 2020). De igual 
forma, llama la atención que son las mujeres más que los hombres las que renuncian a su 
adscripción católica. Para dar cuenta del declive de la catolicidad en México se definió una 
Metodología comparativa de los datos censales a través de un análisis estadístico. Junto a 
ello se analizan algunas encuestas de valores y de cultura política para profundizar en los 
motivos de la feligresía para abandonar su Iglesia. Los resultados revelan procesos profundos 
de separación entre los principios seculares de los laicos y las directrices morales del clero, 
entre las actitudes de vida y la confianza hacia la Iglesia como institución que administra los 
bienes de salvación en una sociedad moderna y secular. 
Palabras claves: Adscripción católica, censo, Iglesia, actitudes y valores. 

Abstract
The decline of Catholic membership worldwide is a process that has been accentuated in 
recent decades. Many factors can explain this historical constant: expansion of different 
religious options, both Christian and other forms of faith, the attitudes of the clergy towards 
issues of sexual diversity, the management of life (abortion or euthanasia) or the breadth of 
the concept of family, among others. In Mexico, this decline has been registered in the dif-
ferent editions of the Population Census, especially in the last three (inegi 2000, 2010a and 
2020), which reveal exciting data on the internal dynamics of change within the church: age 
group that mostly moves away from Catholicism, it is located in the segment of 30-35 years, 
and a drop in children and adolescents, which will have an impact on the constant decrease 
in Catholicism in the following years (inegi 2020).
 Similarly, it is women more than men who renounce their Catholic affiliation. To analyze the 
decline of Catholicity in Mexico, the comparative methodology of census data was defined 
through statistical.
 Additionally, some surveys of values and political culture be analyzed to delve into why 
the members leave their church. The results reveal deep separation processes between the 
secular principles of the laicity and the moral guidelines of the clergy, between life attitudes 
and trust towards the church as an institution that administers the goods of salvation in modern 
and secular society. 
Key words: Catholic ascription, census, Church, attitudes and values.

Resumo
O declínio da pertença católica no mundo é um processo que se acentuou nas últimas déca- 
das. São muitos os factores que podem explicar esta constante histórica: a expansão de 
diferentes opções religiosas, sejam elas cristãs ou de outras formas de fé, as atitudes do clero 
face a questões de diversidade sexual, a gestão da vida (aborto ou eutanásia) ou o alarga- 
mento do conceito de família, entre outros. No México, este declínio tem sido registado nas 
diferentes edições do Censo da População, especialmente nas três últimas (inegi 2000, 2010a 
e 2020), que revelam dados interessantes sobre a dinâmica interna de mudança dentro da 
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17declive de la catolicidad en méxico

igreja: a faixa etária que mais se afasta do catolicismo é a dos 30-35 anos, e uma queda 
nas crianças e adolescentes, que terá um impacto no declínio constante do catolicismo nos 
anos seguintes (inegi 2020). 
 É também surpreendente o facto de mais mulheres do que homens renunciarem à sua 
filiação católica. Para explicar o declínio do catolicismo no México, definimos uma meto-
dologia de análise comparativa dos dados censitários através de análises estatísticas e 
gráficas. Metodologia comparativa dos dados dos censos através de análises estatísticas, 
foram analisados alguns inquéritos sobre valores e cultura política, a fim de aprofundar 
as razões que levam os paroquianos a abandonar a sua igreja. Os resultados revelam 
processos profundos de separação entre os princípios seculares dos leigos e as directrizes 
morais do clero, entre as atitudes de vida e a confiança na igreja como instituição que 
administra os bens da salvação numa sociedade moderna e secular. 
Palavras-chave: Pertença católica, censos, Igreja, atitudes e valores.

Introducción 

“México siempre fiel” fue la expresión del papa Juan Pablo II durante su visita 
a México en 1979. Dicha frase fue un reconocimiento que la Iglesia hizo a lo  
que percibió como un pueblo mayoritariamente católico. Sin embargo, a  
lo largo de los años la adscripción de los mexicanos al catolicismo ha dismi-
nuido de manera significativa pues mientras en 1970 los católicos represen-
taban el 96% de una población total de 48 millones, para 2020 el porcentaje 
cayó al 77.7 por ciento con una población de 126 millones (inegi, 2020). 

El descenso de los católicos en México se acentuó en los últimos 20 
años según los registros del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(inegi) en los censos del 2000 al 2020. Pero cabe hacer dos precisiones 
sobre estos registros. Primero, los censos dan cuenta de la auto adscrip-
ción de los ciudadanos a alguna iglesia u organización religiosa por lo que 
no mide las prácticas, ni las creencias (inegi, 2020b). Por otro lado, los 
porcentajes decrecientes tienen que ser leídos en función de que cada 
decenio registra una mayor población y una menor adscripción católica,  
es decir, en apariencia se puede percibir que los porcentajes decrecientes 
se deslizan de forma gradual, pero si lo analizamos en función del creci-
miento poblacional se puede observar entonces que las caídas en cada 
decenio son significativas. 

Por otro lado, si bien el catolicismo ha dejado de ser un jugador mo-
nopólico en el escenario de la diversidad religiosa en México, también es 
cierto que la cultura católica predomina en los valores cívicos, así como el 
rol en la política local y nacional. 
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¿Cómo interpretar el declive histórico del catolicismo en México durante 
20 años tomando en cuenta los registros censales del 2000 al 2020? ¿Influye 
en ello el cambio de la cultura política, los escándalos al interior de la Iglesia 
o simplemente es resultado de la expansión de la oferta de otras iglesias, 
organizaciones y cultos? ¿La baja en la adscripción católica se acentúa más 
en hombres o mujeres, en jóvenes o adultos? 

El presente texto analiza de manera comparativa el declive de la catolici-
dad según los registros de los censos de población del 2000, 2010 y 2020. 
Se revisará el comportamiento por género y edad. Además, se explica si 
existe alguna correspondencia entre los datos con la cultura política y con 
los procesos de secularización; esta última entendida como la diversidad 
religiosa y las posturas que los censos registran como “sin religión” que no 
refieren a la renuncia a creer sino a no adscribirse a una iglesia u organiza-
ción en particular (Mora, 2014, 3). 

El objetivo de este análisis va más allá de un ejercicio descriptivo de los 
datos censales. Se propone interpretar tales datos a la luz de los cambios 
en los valores de los mexicanos, los eventos al interior de la Iglesia católica 
marcada por un alejamiento de su feligresía y por denuncias de abusos. La 
metodología es un análisis estadístico de frecuencias acumuladas de los 
censos 2000, 2010 y 2020 y un análisis documental que recupera datos y 
evidencias de encuestas sobre cultura política, creencias y prácticas que 
en 2016 presentó la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en 
México (encreer, 2016), algunos datos sobre confianza en las instituciones 
de la Encuesta Nacional de Cultura Política (encUp) de la Secretaría de 
Gobernación en sus ediciones 2003, 2008, 2012 y 2020.

El documento se organiza en tres apartados. El primero es un encuadre 
teórico sobre la dinámica religiosa en México, de forma particular la ads-
cripción católica. El segundo apartado es sobre el análisis metodológico 
el cual aborda los datos censales y analiza los comportamientos genera-
cionales y por género a través de tablas de frecuencia. El tercer apartado 
propone un análisis cruzado de los datos censales con las encuestas de 
valores y de prácticas religiosas que se realizaron en los años previos al 
levantamiento censal de 2020. 
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19declive de la catolicidad en méxico

1. Punto de fuga: el catolicismo en un plano secular

La discusión teórica sobre el fenómeno de la secularización en la sociedad 
contemporánea ha sido múltiple, distinta, distante y multívoca (Giménez, 
2012). Desde los estudios clásicos en la sociología que analizaron la dis-
tinción entre la comunidad y la sociedad, entendiéndola como la transición 
de la comunidad en donde los lazos afectivos y de reconocimiento legiti-
mados por una idea de lo sobrenatural y/o sagrado ya no operan más en 
la constitución del orden social (Schluchter, 2011). La forma de la sociedad 
moderna regirá las relaciones sociales desde el interés individual y a través 
de acuerdos normativos entre los individuos bajo las formas del derecho, 
la economía, la política, la educación, donde lo sagrado ya no es el centro 
del orden social. El desplazamiento no sólo refirió a las creencias y prác-
ticas religiosas, también deslizó a las instituciones que administraban los 
bienes de salvación hacia un nuevo escenario en el que competían con 
instituciones modernas en la organización de la vida social, no exento de 
conflictos, reacomodos y una crítica a ese proceso de secularización como 
desencantamiento del mundo y por ende de una pérdida de valores que 
ellos mismos administraban (Blancarte, 2010). 

Los clásicos entonces discutieron la secularización desde el punto de 
vista de una nueva clave para entender la transición de un orden social 
profano y socialmente producido por los individuos. Desde la perspectiva de 
las discusiones contemporáneas se pensó en un proceso de secularización 
al interior de las sociedades modernas, es decir, la forma en que lo religioso 
se desvanecía o acomodaba dentro de la sociedad moderna más allá de 
la distinción entre lo tradicional y lo moderno (Hervieu-Léger, 2004, 54).

En este sentido se entendió lo secular como el declive de lo religioso 
en la modernidad, su progresiva desaparición como orientación para en-
tender y moverse en el mundo. Esta perspectiva dominó gran parte de los 
estudios sobre religión y religiosidad en la segunda mitad del siglo xx, re-
flejado en el creciente dominio de formas seculares (económicas, políticas 
y científicas, etcétera) y las estrategias de las iglesias y grupos religiosos 
por adaptarse a estos cambios las cuales fueron desde las experiencias 
espirituales, movimientos New Age entre otros (Blancarte, 2012, 65). Para 
la Iglesia católica su gran punto de inflexión en este contexto fue el Concilio 
Vaticano ii en los años 60 del siglo pasado, en el cual actualizó sus ritos, 
prácticas, servicios religiosos, pero sobre todo una mayor apertura a los 
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laicos en las tareas de pastoral y otras actividades reservadas a religiosos.3 
El Concilio fue una respuesta de la institución eclesiástica a los cambios 
contemporáneos que buscaban fortalecer un marco de referencia para los 
individuos que se adscribían como católicos (Mallimaci, 2008, 124-127). 

Una segunda perspectiva refiere a entender la secularización como la com- 
partimentalización de lo religioso a la vida privada y a la conciencia de cada 
individuo. Las prácticas y creencias quedaban entonces al ámbito privado 
y su presencia en el ámbito público, según esta perspectiva, se limitaba a 
rituales colectivos y la presencia de clérigos y religiosos se limitaba a esta-
blecer marcos normativos para su feligresía sin que sus preceptos fueran 
extensivos más allá de su iglesia (Beriain y Sánchez de la Yncera, 2012, 60-
64). La laicidad adquiere sentido en esta perspectiva si tomamos en cuenta 
la exclusión de lo religioso de la política y el derecho donde el concepto de 
ciudadano adquiere primacía sobre el creyente y por ende sobre la moral 
religiosa. Sin embargo, las iglesias, incluida la católica, nunca se replegaron 
al ámbito privado y, por el contrario, han sido actores políticos y sociales 
que intervienen en ámbitos que competen al Estado tales como los temas 
de violencia, pobreza, desigualdad, elecciones, entre otros temas (Molina, 
2022, 15). 

De forma paradójica, es el ámbito de lo privado y no en lo público don-
de la Iglesia católica se ha visto inmersa en tensiones y conflictos con su 
feligresía derivado de un proceso de secularización caracterizado por la 
selección de posibilidades que los laicos ejercen para su vida, y que esca-
pan de los preceptos eclesiásticos. El uso de métodos anticonceptivos, la 
aceptación de la diversidad sexual, las nuevas formas de familia han tenido 
mayor aceptación entre los católicos aun cuando los clérigos no lo acepten 
y ven en ello la expresión del relativismo moral. Desde 2014 la encuesta 
de la organización: Católicas por el Derecho a Decidir México, sobre acti-
tudes de católicos ante temas del ámbito privado como la familia, la vida y 
el cuerpo (cdd, 2014). Los creyentes manifestaron en ese entonces estar 
de acuerdo en el uso de métodos anticonceptivos (81%), con permitir el 
aborto en circunstancias extraordinarias (74%), y aceptar la diversidad de 
familias (82%). Esto puso de manifiesto que la idea de la iglesia católica 

 3 El Concilio Vaticano II derivó en cambios profundos sobre la participación de los 
laicos en la evangelización en un mundo que acentuó su dimensión secular. Se cambia-
ron la celebración de la misa en latín por la lengua vernácula, los laicos tuvieron un rol 
más dialógico con el clero y asumieron responsabilidades pastorales que antes estaban 
excluidos. 
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21declive de la catolicidad en méxico

de comprender lo secular como algo externo y que proviene del ámbito 
público no era acertada, ya que el ámbito privado es el espacio donde se 
acentúo el repliegue de los principios religiosos como guía para las rela-
ciones sociales de su feligresía. 

Una tercera perspectiva, distinta al enfoque del declive y del comparti-
miento privado, entiende lo secular como un proceso de diferenciación social 
en el que lo religioso no sólo ha perdido su centralidad como eje organiza-
tivo, sino que ahora es un ámbito más en competencia con otros ámbitos 
para generar respuestas a temas generales o particulares de la vida social, 
institucional o cotidiana. La competencia por las comunicaciones a dichos 
temas generó, dentro del ámbito religioso, un incremento en las posibilidades 
y de opciones donde ya no era suficiente un solo canal como tampoco una 
única institución que se erigiera como la garante de proveer los bienes de 
salvación (Blancarte, 2010). La expansión en el horizonte de posibilidades 
derivó en una creciente pluralidad de opciones religiosas: distintos cultos, 
otras iglesias, formas espirituales de distinto signo e incluso la magia como 
una dimensión supuestamente superada recobró fuerza como una opción 
más. La secularización entendida como diferenciación social no sólo refirió 
a la distinción de respuestas que otros sistemas sociales proveen, sino que 
dentro del propio sistema de la religión la diferenciación generó ofertas y 
opciones que ya no era posible ser contenidas por una forma dominante 
(Parker, 2012). De esta forma se puede entender la creciente diversidad de 
opciones religiosas por muy extrañas o distantes que parezcan. 

En América Latina, de forma particular en México, se ha notado un incre- 
mento del mercado religioso, crecimiento de las iglesias evangélicas, cris-
tianas, como también de cultos, ritos de todo signo e incluso un incremento 
en la conversión de otras formas distintas al cristianismo como el islam, bu-
dismo o manifestar no adscribirse a religión alguna (Pietrobon y Castañeda, 
2020). La Iglesia católica que por siglos había sido un actor hegemónico en 
el escenario hoy ha disminuido su presencia, pero no ha dejado de ser un 
actor central que compite con otras expresiones por mantener su feligresía 
a través de campañas de evangelización (Patiño, Gaytán y Zalpa, 2016). 

¿Cómo se lee este múltiple proceso de secularización en el catolicis-
mo? Aun cuando punteamos algunas ideas anteriormente es necesario 
puntualizar los distintos aspectos que este proceso ha tenido en la baja de 
la catolicidad en el siglo xxi. Varias de estas dimensiones apuntan al tema 
del vaciamiento de la catolicidad, la identidad y pertenencia en un mundo 
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negociado, el alejamiento del contenido vital de los principios católicos 
y la crisis de representatividad y participación de los laicos en su iglesia 
(Costadoat, 2004). 

El vaciamiento de lo religioso es un aspecto que refiere a la des-institu- 
cionalización de las prácticas y creencias religiosas. Los feligreses aban-
donan los esquemas institucionales y los preceptos normativos por una 
experiencia colectiva o individual ceñida más por el apego emocional o por 
las respuestas que puedan encontrar de manera directa con lo sagrado. A 
diferencia del vacío de la religión que refiere a la pérdida de la fe, el vacia-
miento se ciñe a lo institucional. En el catolicismo este fenómeno se ha dado 
en lo que se ha denominado “creyente a mi manera” en el que se buscan 
otras formas de practicar y de creer a través de la conversión a otras formas 
de creer, o a una práctica individual (Díaz-Salazar, 2008). De igual manera 
muchos “creyentes a mi manera” se quedan dentro del catolicismo, pero 
no se sienten identificados con la mediación eclesiástica ni con los marcos 
normativos, en todo caso se genera un proceso de sincretismo religioso en el 
que practican ritos o cultos distintos sin conflicto con su adscripción religiosa. 
Según la encuesta del 2016 (encreer) publicada por la Red de Investigado-
res del Fenómeno Religioso en México (riFrem) señaló que el 47.3% de los 
encuestados se identificaba como católico por tradición y 17.8% “creyente 
a mi manera”. Sólo el 26.9% afirmó ser feligrés por convicción. En el tema 
del sincretismo, la misma encuesta revela prácticas que no corresponden 
a los principios doctrinales, pero que incorporan a su vida como católicos 
creer en limpias (12.9 por ciento), ángel guardián (14.3 por ciento) y cadenas 
de oración (13.8 por ciento). 

En lo que corresponde a la identidad de los laicos católicos se puede 
señalar existe una diferencia entre la identidad y la adhesión o adscripción. 

La identidad religiosa es la correspondencia entre creencias, prácticas 
y pertenencia de una cosmogonía que ordena y explica el mundo, así co-
mo a un grupo u organización que da sentido a esta triada. En cambio, la 
adscripción religiosa es sólo la adhesión o membresía a una organización 
religiosa sin que ello implique creer o practicar. Se puede pertenecer sin creer 
y sin practicar o pertenecer (Giménez, 2012). Durante el levantamiento del 
Censo del 2020 distintos encuestadores que aplicaron los cuestionarios en 
vivienda señalaron, de manera coloquial, que se encontraron con “católicos 
patito” para indicar aquellas personas que al responder sobre su identidad 
religiosa se auto adscribían y señalaban en automático la opción católica, 
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23declive de la catolicidad en méxico

más en la actitud de querer terminar de contestar el cuestionario que una 
respuesta reflexiva. 

Este proceso de divergencia entre la identidad y la adscripción ha dado 
paso a su medición en distintas encuestas como la de riFrem (encreer, 
2016) que señala que el 47.3% de los católicos se declara por tradición. O a 
partir de lo señalado por la encuesta Creen en México del 2014 del Instituto 
Mexicano para la Doctrina Social Cristiana (imdosoc, 2014) se revela que 
los mexicanos católicos son más proclives a la flexibilidad religiosa (42%) 
donde si bien es importante creer, también lo es que cada persona decida 
creer en lo que quiera de forma libre. 

Tanto el vaciamiento religioso como la identidad y adscripción católica 
ha conducido a la Iglesia católica a interpretar el declive de la catolicidad 
a factores externos como es el proceso de individualización que las opcio-
nes de la vida social ofrecen a las personas, como parte del proceso de 
diferenciación social (papa Francisco, 2013). Para la Iglesia las identida-
des de clase, políticas y por supuesto las religiosas, son ahora elementos 
secundarios y prescindibles en aras de una perspectiva egocéntrica. Tal 
proceso de individualización, según señala el catolicismo, representa un 
desafío en el que pareciera que avanza hacia la privatización del sentido 
en la indiferencia y el relativismo se impone a la idea del bien común que 
propone la Iglesia. 

La adscripción religiosa no es sólo una membresía a un colectivo u orga-
nización, también pasa por un contenido vital que conecta a los miembros 
entre sí y con la idea trascendente. El contenido vital no es otra cosa que la 
continuidad entre los principios teológicos con las reglas y principios que de-
ben regir a los laicos en el mundo profano (Costadoat, 2004). Sin embargo, 
los católicos no han vinculado ese contenido vital con la interpretación del 
mundo debido a estar inmersos en un orden negociado, es decir, aceptar 
los cambios del mundo a veces en contra de los principios teológicos (no 
cumplir el ayuno en semana santa es quizá el más evidente como lo es 
también la aceptación de la diversidad sexual) que no le causan problema 
al laico, pero sí a los clérigos, lo que ha conducido a las tensiones entre el 
clero con la feligresía. Los católicos por tradición o “a mi manera” negocian 
el orden del mundo de forma constante y les permite dialogar y experi-
mentar con otras formas religiosas, lo que ha derivado en conversiones, 
sincretismos y en no identificarse con su iglesia: seguir siendo católicos en 
sus creencias, pero no adscritos a la normatividad eclesiástica (cdd, 2014). 
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Un último punto refiere a la crisis de representación de ese mismo clero 
ante su feligresía. Primero, por la falta de respuestas a las necesidades que 
manifiesta en el acompañamiento a demandas sociales y de seguridad, 
tal y como lo señaló en su visita el papa Francisco en su reunión con los 
obispos mexicanos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. 
Quien demandó abandonar los palacios y regresar a la pastoral con los 
fieles. Segundo, el tema de los escándalos de abuso sexual a menores, 
el encubrimiento por parte de esos mismos obispos hacia los sacerdotes 
acusados de casos de pederastia. Para los fieles los casos judiciales han 
sido objeto de atención y desencanto. Ya desde 2014 los laicos deman-
daron un cambio y condena a tales abusos (54%) según la Encuesta de 
Católicas por el Derecho a Decidir México. Para 2020 la Iglesia reconoció 
que existen más de 217 casos investigados en un período de 10 años, de 
los cuales en ese momento seguían en proceso judicial 175 (cnn, 2020). 

Esto ha pegado de forma sistemática en los niveles de catolicidad en el 
que por género se verá que son las mujeres las que en mayor parte aban-
donan su adscripción, aunque los hombres por su parte manifiestan no estar  
de acuerdo con muchos aspectos de la Iglesia, pero se mantienen a lo largo de  
los años en su anexión; es decir, son las mujeres las que en gran medida 
abandonan su adscripción y los hombres inconformes se mantienen en ella 
(Bierbach, 2019).

2. Metodología 

No es práctica común en el mundo que los países incluyan en sus censos una 
pregunta sobre la adscripción religiosa de sus ciudadanos. Incluso Francia, 
un país de tradición liberal y laica no lo incluye. ¿Entonces cómo identifican 
la dimensión religiosa de su población? Lo hacen a través de encuestas de 
valores, ya sean elaboradas por instancias nacionales (oficiales o acadé-
micas) y por organismos internacionales a partir de capítulos por país. En 
el caso mexicano la pregunta sobre religión ha estado presente desde los 
años 50 del siglo xx en el que se tiene un registro preciso sobre el tema.



Ac
tA

 S
o

c
io

ló
g

ic
A 

n
ú

m
. 9

2,
 s

ep
ti

em
b

r
e-

d
ic

ie
m

b
r

e 
d

e 
20

23
, p

p.
 1

5-
44

25declive de la catolicidad en méxico

CENSO 
(año/porcentaje) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Católicos en México
 (%) 98.2 96.5 96.2 92.6 89.7 88 82.9 77.7

Fuente: Elaboración propia. Censos Generales de Población y Vivienda, inegi. 

El descenso en la pertenencia católica, si bien ha sido paulatino, fue 
más pronunciado entre el año 2010 y 2020 lo que condujo a una protesta 
del clero sobre la metodología y la clasificación de las denominaciones re-
ligiosas en el catálogo del Instituto Nacional de Geografía e Historia (inegi, 
2020b). Para las autoridades católicas el hecho de incluir en el cuestionario 
a denominaciones religiosas parecidas a la católica provocó, según lo se-
ñalaron, confusiones en los feligreses y como ejemplo refirieron algunas de 
ellas: Denominaciones tales como “Iglesia Católica Reformada”, “Católica 
del Rito Latino”, “Católica Nacional Mexicana”, entre otras. Para los obispos 
y cardenales el Censo buscaba dañar su imagen con una metodología 
deficiente. Para demostrar sus argumentos la Arquidiócesis Primada de 
México levantó una encuesta en varias parroquias con resultados contrarios 
al de inegi (Expansión, 2010). Después de la edición del Censo de 2010, la  
Conferencia Episcopal Mexicana pugnó por quitar, o en su caso acotar, la pre- 
gunta sobre adscripción religiosa, lo que condujo a una revisión de la para 
la edición del año 2020, sin embargo, permaneció la dimensión religión del 
cuestionario censal. 

Para el abordaje comparado del descenso de la catolicidad en Méxi-
co, según las ediciones del Censo de Población en diferentes décadas, 
se describen tablas de frecuencia e histogramas que representan estas 
tablas, para lo cual creemos necesario hacer una breve explicación de su 
construcción. 

Definición 1. Una tabla de frecuencia es un gráfico que acumula la infor-
mación en orden creciente. Los componentes principales de la tabla son, 

• El número de intervalos, también llamados clases. 
• La anchura de cada intervalo. 
• La altura de los intervalos. 
• El número de intervalos se encuentra de acuerdo con 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

         (1)ú
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donde es el tamaño muestral o el número de datos de la muestra. Por 
su parte, la anchura de cada intervalo se encuentra a partir de, 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

          (2)

donde y se refieren al número más grande y pequeño respectivamente, de 
la información. Por lo tanto, la frecuencia hace referencia a la altura de los 
intervalos, es decir, cuánta información está en cada intervalo. 

Las características de los datos y la forma en que se construyen los 
intervalos son: 

• Los datos están ordenados.
• La anchura es la misma para todos los intervalos. 
• Todos los intervalos tienen un inicio y un final. 
• El inicio del primer intervalo coincide con el mínimo de toda la infor-

mación. 
• El final del último intervalo coincide con el máximo de toda la infor-

mación. 
• El final de cualquier intervalo (excepto el último) coincide con el inicio 

del siguiente intervalo. 
• Para llegar al final de cualquier intervalo, hay que sumar la anchura al 

inicio de este intervalo. 

El componente (iii) habla de un concepto importante en la construcción 
de la tabla llamado frecuencia, que no es más que la probabilidad que se 
puede definir a través de la siguiente: 

Definición 2. Sea 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 una variable aleatoria, entonces la frecuencia rela-
tiva se puede “atrapar” a través del concepto de probabilidad marginal de 
la siguiente forma: 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

donde 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 y 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 hace referencia al inicio y final de cualquier intervalo, o la ca-
racterística que guarda el intervalo. Respecto a la frecuencia acumulada 
relativa, se tiene el siguiente concepto: 
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Definición 3. Sea 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 una variable aleatoria, entonces la frecuencia acu-
mulada relativa 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 se puede localizar mediante:
 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

          (3)

que se refiere a la probabilidad o frecuencia acumulada hasta el punto 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

. 

Con base en los conceptos de probabilidad marginal y acumulada, 
se pueden detectar estadísticas como cuartiles, deciles, o en general un 
cuantil, esto es: 

Definición 4. Sea 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 una variable aleatoria, entonces un cuantil 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 hace 
referencia al hecho de que antes de este punto se tiene acumulado 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 
de probabilidad: 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

          (4)

esto es, donde 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 se refiere al valor donde se alcanza el 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 de probabilidad. 
De la definición (4) podemos encontrar casos como:

si se parte la información en 100 cada valor 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 de se denomina centil, por 
ejemplo,

si 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

,

entonces el valor 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑀𝑀&'() 

 
 
 
 
 

 se le llama centil 60.

Si se parte la información en 10, cada valor de 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 se denomina decil, 
por ejemplo, si 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

, entonces el valor se le llama decil 6. 
Si se parte la información en 4, cada una de las partes se le llama cuartil. 

Por ejemplo, si 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

, entonces el valor se le llama cuartil 2, 
decil 5, centil 50 o simplemente mediana. 

Si en datos agrupados no se puede detectar de forma precisa un decil o 
cuartil, o en particular la mediana, Canavos (1998) muestra cómo encontrar 
la mediana a partir de datos agrupados, cuya expresión es la siguiente:

 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

          (5)



Ac
tA

 S
o

c
io

ló
g

ic
A 

n
ú

m
. 9

2,
 s

ep
ti

em
b

r
e-

d
ic

ie
m

b
r

e 
d

e 
20

23
, p

p.
 1

5-
44

Felipe gaytán alcalá / lUis antonio andrade rosas28

Donde:

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 es el inicio del intervalo donde está la mediana;

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 es la anchura del intervalo;

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 

 
𝑌𝑌&'()							 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) 

 
𝑀𝑀" 					𝑞𝑞% 

 
𝑋𝑋 

 
𝑀𝑀#$			𝑞𝑞		𝑞𝑞%				𝑀𝑀		𝑏𝑏			𝑀𝑀#		𝑀𝑀%	 

 
 

 se refiere al número que hace falta para llegar a la mitad de la infor-
mación desde el intervalo anterior a la mediana;

𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖	 ≈ 	√𝑖𝑖 
 
 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴ℎ	 = 	
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
𝑝𝑝(𝑋𝑋) ≈ 𝑃𝑃(𝑀𝑀 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) 

 
𝐹𝐹!(𝑀𝑀) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) 

 
𝑃𝑃<𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀"= = 𝑞𝑞% 

 
	𝑠𝑠𝑖𝑖	𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#$ = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀#) = 60% 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀%) = 50% 

 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝐿𝐿 + 𝐴𝐴(𝑗𝑗/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴) 

 
𝐿𝐿		𝐴𝐴		𝑗𝑗	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝐴𝐴 
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 es la frecuencia relativa del intervalo donde está la mediana.

A partir de la base de datos de los índices de catolicidad (inegi, 2020), 
se presenta un análisis gráfico de los niveles de catolicidad en México. El 
análisis toma dos rubros: por edad, por género; además, los datos que se 
disponen vienen estructurados cada 10 años, desde el 2000 al 2020.

2.1 Comportamiento de católicos en general por edad

Sea el porcentaje de personas católicas a nivel nacional para los períodos 
2000, 2010 y 2020, la distribución por clases se observa en la tabla 1. 

tabla 1 
Distribución de católicos por décadas y quinquenios de edad 

Fuente: Elaboración propia con base en información del inegi (2020).

Las columnas 2, 4 y 6 de la tabla 1 muestran las frecuencias relativas 
por cada quinquenio de edad, para las décadas 2000, 2010 y 2020, res-
pectivamente. Por su parte, las columnas 3, 5 y 7 muestran el acumulado 
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conforme transcurre la edad (intervalos), para las décadas del 2000, 2010 
y 2020, respectivamente. Respecto a las frecuencias relativas se observa 
que el primer quinquenio es mayor para el 2000 y después disminuye para 
el 2010 y 2020. Nótese la gran diferencia en el número de católicos que 
hay en el primer quinquenio, durante estas décadas. Esta diferencia se 
mantiene hasta la edad entre los 30 y 34 años que empieza a estabilizarse. 
Sin embargo, después de los 45 años esta diferencia se revierte, esto es, 
el porcentaje de católicos es mayor para el 2020 después de los 45 años 
respecto a las otras dos décadas, lo que se observa en las columnas 3, 5 
y 7 de la tabla 1 y en el histograma de la figura (1). 

figura 1
Comportamiento del porcentaje católicos por quinquenios  

para 2000, 2010 y 2020

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la frecuencia acumulada relativa (Far), observe (columna 3) 
que la Far para este quinquenio es 65%, esto es, el 65% de los católicos 
en 2010 eran menores a 34 años. Para esta edad, los católicos en 2010 
solo era el 59% y para el 2020 bajo a 53%.  

En cuanto a la edad más adulta, observe en la columna 3 que el 91% de 
los católicos en 2000 era menor a 60 años aproximadamente. Mientras que 
en esa edad solo había 89% de los católicos en 2010, y para el 2020 antes  
de los 60 años, solo había 86% de los católicos. Con base a este punto, ob-
serve que después de los 60 años en 2000 había 9% de católicos, en 2010 
había 11% y en 2020 era 14%, esto es, la población católica está envejeciendo 
(ver figura 1).
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Por su parte, para la población de edad media se observa que conforme 
pasó el tiempo tal población fue menos católica. Por ejemplo, antes de los 
40 años se perdieron el 13% de católicos de 2000 a 2020. 

La baja catolicidad en los segmentos de la niñez y adolescencia (menores 
de 14 años), también ha sido notable. Mientras en 2000 se tenía el 25% de 
católicos en este rubro, para el 2010 bajo a 21% y en 2020 quedo en 18 %,  
bajo el entendido de que algunos de los padres o tutores, al responder el 
cuestionario censal, no asumieron la adscripción católica para sus hijos o 
tutorados aun cuando ellos sí lo hicieron. Las razones de ello pueden dedu-
cirse de lo siguiente: la mayor baja de la catolicidad se da en el estrato de 
personas entre 30-35 años, edad en que se podrían ubicar los padres de  
esos niños y adolescentes. 

En términos generales, podemos decir que el declive de la catolicidad 
se expresa de manera diferenciada por rangos de edad, pero cuestiona las 
ideas de sentido común en el que deriva que los jóvenes no se adscriben  
como católicos y las personas de mayor edad representan el núcleo duro 
de la feligresía. En el análisis histórico se nota una baja en las edades 
promedio entre 20-35 años, es decir, población adulta contemporánea 
que se incorpora a la población económicamente activa define su vida 
social y civil. Para el 2020 la media de la edad en México fue de 29 años y  
el promedio de baja en la catolicidad se da en el rango de 30-35 años 
(media ubicada en 34 años), es decir, el rechazo a la adscripción religiosa 
(34 años) está en sintonía con la edad media de los mexicanos (29 años). 
Los tres censos muestran la constante (porcentajes) de la población ca-
tólica hasta 25 años, con algunas variaciones significativas en los niños 
y adolescentes marcadas por las respuestas de los padres o tutores. Lo 
cierto es que los católicos como núcleo duro se mantiene en los segmentos 
de 60 años o más, quizá derivado de mantener una zona de relaciones 
sociales y familiares (católicos por tradición) y por convicción al entrar en 
la tercera etapa de la vida. 

2.2 Católicos por edad considerando la distinción  
entre hombres y mujeres

La distribución de personas católicas por edad y género a nivel nacional, 
y para los períodos 2000, 2010 y 2020, se muestran en la tabla 2, tabla 3 y  
tabla 4, respectivamente. 
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tabla 2
Distribución de católicos por género y quinquenios de edad para el 2000

Fuente: Elaboración propia con base en información del inegi (2020).

En la tabla 2, se observa que para el año 2000 entre los 40 y los 65 años 
no había distinción por género para el porcentaje de católicos. De hecho, 
entre los 50 y 65 incluso prácticamente no hay distinción por género para 
definir el porcentaje de católicos, lo que se observa en la figura 2. 

figura 2
Comportamiento del porcentaje católicos por género para 2000 

Fuente: Elaboración propia.
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En la misma figura 2 y tabla 2, se observa que antes de la adolescencia 
(20 años) el porcentaje de hombres católicos es ligeramente mayor que el de 
las mujeres. Y entre los 20 y 40 años el porcentaje de mujeres católicas es 
ligeramente mayor que el de los hombres. En resumen, pasados los 40 años 
se estabilizan los porcentajes de católicos de hombres y mujeres en 2000.

tabla 3
Distribución de católicos por género y quinquenios de edad para el 2010

Fuente: Elaboración propia con base en información del INEGI (2020).

Para 2010 se puede observar en la tabla 3, que antes de los 40 años el 
porcentaje de mujeres y hombres católicos disminuyó en 2010 respecto al 
2000. Pero, las mujeres católicas presentaron una baja mayor respecto a 
los hombres de esta edad. También, sin precisar en la edad, el porcentaje 
de hombres católicos es mayor que las mujeres, tal como se observa en la 
figura 3, lo que no ocurría para el 2000. En la figura 3, también se muestra 
un equilibrio entre hombres y mujeres pasando los 75 años, que corresponde 
a la última etapa. Contrario a lo que ocurría en el 2000, una igualdad entre 
porcentajes de católicos para hombres y mujeres a partir de los 40 años 
(ver figura 2). 
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figura 3
Distribución de católicos por género y quinquenios de edad para el 2010

Fuente: Elaboración propia.

tabla 4
Distribución de católicos por género y quinquenios de edad para el 2010

Fuente: Elaboración propia con base en información del INEGI (2020).
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Respecto a la comparación por género para el 2020, la tabla 4 muestra 
que no hay una edad en donde se equilibren los porcentajes, quizá después 
de los 85 años. En general, los porcentajes acumulados para hombres y 
mujeres por edad disminuyeron respecto a las décadas anteriores. 

Es notable que el porcentaje de mujeres católicas menores de 40 años 
bajó de 2000 a 2020 en 14%, mientras que la de los hombres bajó 12%. 
Es decir, las mujeres renuncian a su adscripción católica mientras que los 
hombres parecen mantenerse constantes. 

figura 4
Comportamiento del porcentaje católicos por género y quinquenios  

para 2020

Fuente: Elaboración propia.

Las mujeres declinan su catolicidad por encima de los hombres, esto 
sucede hasta la edad de los 40 años; aunque en los segmentos de edad 
superiores (+50 años) se estabiliza, lo que se alcanza a observar en la fi-
gura 4. La percepción común centra en la mujer un papel central en la vida 
eclesiástica (parroquias y comunidades pastorales) ya sea como religiosas o 
laicas. Son ellas las catequistas, organizadoras de las fiestas parroquiales, 
participantes en las actividades parroquiales, su presencia ha sido vital en la 
presencia de la iglesia en el territorio. Pero son ellas las que más renuncian 
a identificarse como católicas, derivados de varios temas en los que no han 
encontrado respuesta como una mayor participación y reconocimiento en 
la vida eclesiástica dominada por los hombres (Bracamontes 2014). Pero 
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existen otros temas de mayor calado en su percepción sobre la respon-
sabilidad de la iglesia tales como los abusos a menores (pederastia), la 
negativa sobre el aborto y el uso de los métodos anticonceptivos ante lo 
cual las mujeres se manifiestan contrarias a la prohibición del clero y esto 
ha sido evaluado por diversas encuestas las cuales abordaremos en el 
siguiente apartado. Los hombres pueden manifestar desacuerdos contra 
la iglesia, pero no renuncian a su adscripción religiosa, quizá más por tra-
dición, convicción o simplemente por los entornos sociales y comunitarios 
en los que vive. 

3. Algunos elementos a considerar en la baja en la catolicidad 

Más allá de los datos descriptivos es necesario comprender algunos fac-
tores derivados de los marcos de confianza en la institución eclesiástica 
que condujeron a la baja en la adscripción, pero quizá no en las creencias 
y prácticas de su fe que ahora lo hacen “a su manera” ya sin la mediación 
de la Iglesia. 

La pérdida de confianza en la Iglesia católica es notable en los resul-
tados de las diferentes ediciones la Encuesta Nacional de Cultura Política 
de la Secretaría de Gobernación en sus diferentes ediciones (2003, 2008 
y 2012) y la Encuesta de Cultura Cívica realizada por inegi y el Instituto 
Nacional Electoral (2020). Los datos muestran que la confianza en la ins-
titución se mantuvo alta hasta el 2012 con una caída estrepitosa en 2020. 
Las razones pueden deducirse de distintos factores, pero antes bien es 
necesario acotar que la edición del 2020 ya no fue realizada por la Secre-
taría de Gobernación sino por el Instituto Nacional Electoral en conjunto 
con el inegi y que, la pregunta presente en la encuesta no fue sobre la 
Iglesia como institución, sino sobre los sacerdotes como grupo social.  
A diferencia de las anteriores ediciones que de forma explícita cuestio-
naban sobre la confianza en la Iglesia la cual abarcaba a la institución 
en su conjunto: religiosas, laicos, organismos asociados al clero y demás 
participantes, en la edición del 2020 se personalizó la pregunta sobre los 
sacerdotes lo que resultó en una pérdida significativa. 
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tabla 5
Confianza en Iglesia /Sacerdotes

Mucho Algo Poco Casi nada Nada NC 

2001 57 22 13 3 5. 1

2008 42 29.9 18.1 X 8.5 1.5

2012 54.2 31.1 6.4 3.1 4.6 0.6

2020 16 34.7 27.5 X 20.9 0.9

Fuente: Elaboración propia. encUp- Secretaría de Gobernación 2001, 2008, 2012, 2020. 

De 2001 a 2012 la confianza alta de los ciudadanos en la Iglesia se 
mantuvo en promedio en 50%, seguido por algo de confianza en 26% y 
fue constante un 5% a 8% de personas que no tuvieron nada de confianza 
en dicha institución (encUp, 2003, 2008, 2012). Son los resultados del 2020 
donde es notorio un descenso notable al colocarse en un mínimo de 16% 
la percepción de alta confianza en el clero, suficiente (34.7 por ciento) y 
escasa confianza (27.5 por ciento) (inegi-ine 2020). Llama la atención que 
el 20.9 por ciento de los encuestados señalaran no tener confianza en la 
institución cuando ese porcentaje en las anteriores ediciones se mantuvo 
en 5%. Las explicaciones a este descenso pueden ser diversas. 

Uno de ellos señalado con anterioridad como un tema metodológico, 
particularmente en el indicador “confianza en los sacerdotes” que centra 
la atención en el grupo de hombres de la iglesia y no en la dimensión 
institucional de la iglesia que incluye a religiosas, laicos, organismos de 
apoyo, etcétera.

Este indicador, que describe al grupo y no a la institución, es probable 
haya presentado un impacto significativo en la percepción de confianza 
en el marco de los problemas y conflictos, derivados de las acusaciones a 
clérigos de actos de pederastia en México y en general en el mundo cató-
lico. Las posiciones clericales conservadoras ante el tema del aborto y el 
rechazo a la diversidad sexual y cultural fueron elementos que derivaron 
en que muchos católicos se alejaran de los servicios religiosos, pero no 
de su fe. Esta hipótesis se sustenta en la tendencia de los laicos católicos 
a tener posturas más liberales frente a los temas de diversidad sexual, 
aborto y condena a la pederastia, tomando distancia de las posiciones 
conservadoras del clero. Esto puede corroborarse de manera histórica 
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en los resultados de la Encuesta de Opinión Católica del 2014 elaborada 
por la organización Católicas por el Derecho a Decidir México (cdd, 2014). 

Según los datos los católicos ya no se sentían tan identificados con su 
Iglesia (51% se sintió algo identificado, 35% poco o nada y apenas un 14% 
dijo que mucho). En el mismo sentido, la mayoría de los católicos encues-
tados se pronunciaron entonces en una mayor apertura a los derechos 
reproductivos (85% señaló estar a favor de que la Iglesia reconociera el 
uso de anticonceptivos, 74% permitir el aborto en algunas circunstancias  
y 85% a favor del reconocimiento a los derechos de la comunidad lgbttiq) y  
condenaron la pederastia clerical indicado por el 56% en la baja de con-
fianza ante las autoridades eclesiales. Incluso el 40% manifestó entregar 
a los acusados a la justicia penal secular, mientras el 50% se pronunciaba 
por prohibir ejercer su ministerio. 

La lectura sobre estos datos sólo evidenció años después la crisis que 
la Iglesia católica tuvo que afrontar en tanto al castigo a los pederastas, 
códigos y protocolos para manejar la crisis de confianza y replantear su 
estrategia de evangelización para fortalecer la identidad de su propia 
feligresía la cual, frente a la oferta religiosa parecían estar más abiertos 
a otras experiencias religiosas, ya sea a través de la conversión a otras 
denominaciones religiosas o, en su caso, a constituirse en “católicos a su 
manera”. Es decir vivir y experimentar su fe sin mediación institucional, e 
incluso a declararse como “católicos por tradición” se consideran parte de 
la Iglesia por tradición familiar y participan en liturgias y servicios religiosos 
debido a eventos sociales (xv años, bodas, bautizos, funerales, etcétera). 
La Encuesta de Creencias y Prácticas Religiosas (encreer, 2016) de la 
Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México identificó que 
10% de los encuestados había pasado por un proceso de conversión de 
los cuales el 57% de esos procedían del catolicismo. 

En esa misma encuesta también se indagó cómo se identificaba el grupo 
de los católicos respecto a su fe. El dato es revelador pues el 47.3% se 
identificaron como “católicos por tradición”, mientras el 17.8% de declaraba 
“católico a mi manera” (creer y practicar sin pertenecer a la Iglesia), y sólo 
el 26.9% se dijo católico por convicción. Este panorama revela que la baja 
en la adscripción católica sigue un descenso en línea histórica desde el 
año 2000. Cabe señalar que la disminución en la membresía católica no 
significa en automático que las personas inicien procesos de conversión 
a otras iglesias como el sentido común parece dictar. Por el contrario, 
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el crecimiento de las personas que se declaran sin adscripción religiosa 
aumentó del 2.5% y aquellos declarados sin religión (creyentes que no se 
ubican en una tradición particular) ascendieron de 4.7% en 2010 a 8.1% 
del total de la población. 

Frente a estos obstáculos la Iglesia católica ha transitado de descali-
ficar las cifras del Censo a una re-estructura de su actividad pastoral tal 
y como lo exigió el papa Francisco durante su visita a México en 2016, 
particularmente en el encuentro con Obispos y Cardenales en la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. Fue en esa reunión que exigió al 
clero dirimir las diferencias y volver a ser pastores antes que príncipes de la 
Iglesia, asumir la voz frente a la violencia y acompañar a su feligresía (cnn, 
2020). Como consecuencia, en los últimos años la Iglesia ha desplegado 
una mayor presencia clerical en temas sociales como migración, violencia, 
y de salud sobre todo dentro del contexto de la pandemia. 

Sin embargo, las acusaciones de pederastia, el rechazo al reconoci-
miento de la diversidad sexual, las acciones contra el aborto y otros temas 
sensibles en torno al cuerpo, la familia y la vida continúan acentuando la 
distancia entre el clero y sus feligreses, descontento que, en el caso mexi-
cano, ha sido silencioso y pautado a diferencia de otros países en América 
Latina como el caso de Argentina en el que eventos concretos como el 
rechazo a la ley de interrupción el embarazo en 2018 provocó la apostasía 
colectiva (renuncia a la Iglesia católica) de miles de argentinos mediante 
cartas o formatos firmados por los fieles enviadas a las diócesis de aquel 
país (Centenera, 2018). 

Conclusiones 

Desde los años 60, en el contexto del Concilio Vaticano II, la Iglesia católica 
definió estrategias pastorales para insertarse en una sociedad moderna 
que exigía respuestas pastorales distintas a necesidades emergentes deri-
vadas del vertiginoso cambio social. Temas tan amplios como aquellos que 
planteaban diálogos ecuménicos en contextos de diversidad religiosa, los 
retos de la pobreza, migración, incorporación de laicos al trabajo pastoral, 
entre otros (Ameigeiras, 2020). Las conferencias episcopales de América 
Latina y México asumieron los trabajos del Concilio sobre una nueva pas-
toral orientada a una acción de la Iglesia hacia esos problemas sociales 
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que aquejaban a su feligresía, pero también hubo sectores eclesiásticos y 
monásticos que se opusieron a tales cambios como fueron los Legionarios 
de Cristo, algunos cardenales e incluso organizaciones laicas ligadas a 
tales grupos conservadores como el Yunque, Provida, etcétera. 

Es necesario apuntar a una expansión de la oferta religiosa, derivada 
de los procesos de interconexión económica y social, los flujos migratorios 
que cambiaron las dinámicas de las comunidades religiosas cerradas por 
otras donde tenían que convivir con aquello que suponían diferente y hasta 
amenazador catalogadas alguna vez por la Iglesia católica como sectas 
cuando en realidad eran iglesias cristianas que competían por la oferta de 
bienes de salvación a los creyentes. 

En conjunto, es posible observar que la amplitud de valores cívicos y 
políticos que exigían un marco amplio de libertades: de conciencia, de parti- 
cipación, de elección, religiosa, en el que los cánones y principios mora-
les ya no estaban regidos por las directrices del clero. Recordemos que 
la Encuesta de la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir de 
2014, apuntó a la divergencia sobre actitudes y valores entre feligresía y 
clero en temas como el uso de anticonceptivos, interrupción del embarazo, 
diversidad sexual y de género, aceptación de otros tipos de familia fuera 
de la concepción tradicional. Por un lado, los fieles mostraron actitudes 
liberales sobre estos tópicos, mientras que por el otro la jerarquía católica 
rechazaba la apertura a la que calificó como crisis de valores e individua-
lismo exacerbado por el consumismo y el egocentrismo moderno (papa 
Francisco, 2013). 

Al final todos estos elementos tuvieron un efecto silencioso durante más 
de 20 años donde fue notándose en cada edición del Censo un descenso 
en la membresía católica. La primera evidencia de una caída notable fue en  
la edición de 1980 donde el total de católicos fue de 92.6 por ciento mientras 
que en 1970 era 96.2 por ciento, una caída de 3.6 puntos. Posteriormente 
los descensos fueron más pronunciados entre 2000 (88%) y 2010 (82.9 
por ciento) bajando 5.1 puntos. Ya en el comparativo entre 2020 y 2010 
(77.7 por ciento) la caída fue constante (5.2 por ciento). Para los católicos 
la percepción sobre el descenso se debe a que, según la Encuesta En-
creer 2016 de la riFrem, las personas dejan de ser católicos por decisión 
propia (19.5 por ciento), por decepción con su iglesia (15%), por beneficios 
económicos que ofrecen otras iglesias (13.5 por ciento) e incluso porque 
creen que esas personas no conocen su propio credo (19.5 por ciento). 
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No deja de sorprender que un porcentaje de los católicos entrevistados 
consideran que la gente abandona la Iglesia por un lavado de cerebro de 
la que son objeto (19.4 por ciento), trasladando la responsabilidad a una 
dimensión conspirativa ambigua. 

Lo cierto es que en México el descenso de la feligresía católica se ha 
mantenido como una constante en las últimas décadas. Pero lo relevante 
de estos datos es notar que son los adultos contemporáneos (segmento 
entre 25-35 años) los que más abandonan el catolicismo con todo lo que 
ello implica: generación económicamente activa, formadora de núcleos 
familiares diversos, perceptiva a los temas del cuerpo, la familia y la vida 
a las que se enfrentan en su proyecto de vida tanto en el ejercicio de su 
sexualidad, la procreación o los temas de interrupción de la vida, en la con-
cepción o en lo que respecta a la eutanasia y otros temas bioéticos. Esta 
generación también muestra el descenso de las generaciones ubicadas 
en la adolescencia y niñez al abrir un margen de decisión de estos niños 
y adolescentes en el futuro al no inscribirlos en el Censo como católicos. 

Lo que llama la atención es el tema de la adscripción entre hombres y 
mujeres. Según los datos son las mujeres las que salen de la Iglesia en 
mayor porcentaje que los hombres, y es notable si se considera el rol de 
la mujer en el terreno pastoral y el compromiso catequético que asumen 
en sus comunidades al formar a sus hijos y familias en la tradición católica 
a través de los rituales de pasaje (bautizo, primera comunión, xv años, 
etcétera), las fiestas tradicionales, la participación en actividades comuni-
tarias, etcétera (Bracamonte, 2014). Los hombres quizá se mantienen en el 
catolicismo por convicción o quizá más por tradición. Esta sentencia sólo 
puede ser una hipótesis que habrá de responderse desde otras miradas 
más, desde perspectivas hermenéuticas o fenomenológicas. 
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