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Históricamente el movimiento protestante consiste de “denominaciones” y “iglesias 
independientes” que nacieron adentro de la corriente religiosa que empezó simbólicamente 
cuando el fraile Martín Lutero clavó a sus 95 tesis a la puerta de la capilla de la Universidad de 
Wittenburgo en Alemania en 1517.  Las primeras iglesias “protestantes” se crearon como 
organizaciones religiosas autónomas, independientes del control eclesial y temporal la Iglesia 
Católica Romana. 
 
Estas iglesias protestantes autónomas llegaron a ser “denominaciones” al organizarse 
formalmente en sociedades religiosas en distintos países del mundo.  Una “denominación” es una 
asociación de iglesias con principios comunes, así como su forma de gobierno, doctrina, 
trasfondo histórico y organización administrativa (véase el Glosario al final del libro).  En 
América Latina, el movimiento protestante se conoce popularmente como “la Iglesia 
Evangélica”. 
 
En México, la conformación denominacional evangélica existente antes de los cambios 
constitucionales de 1992 fue modificada sustancial y definitivamente por la revolución que, en 
todo el ámbito religioso, se llevo a cabo en México durante el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari. 
 
El espectro religioso en México, ha pensar de muchos, se circunscribía a una sola Iglesia (la 
Católica Romana dominante) y a un grupo de “sectas” (no importa la tradición religiosa, cristiana 
o no) por lo que al realizarse el proceso de inscripción, ante la recién creada Coordinación de 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, se pudo apreciar que el mosaico religioso en 
el país es amplio y variado de tal modo que, hasta 1998, contaban con registro oficial 5.266 
Asociaciones Religiosas (ARs). 
 
En el ámbito de la Iglesia Evangélica de México, que tradicionalmente ha mantenido un sistema 
plural de representación por las distintas denominaciones del movimiento protestante, los 
cambios propiciaron una división más profunda ya que muchas de las mismas iglesias locales que 
formaban las denominaciones se registraron como ARs (es decir, autónomas de la sede 
denominacional).  Algunos grupos de iglesias independientes pretendieron formar alianzas para 
inscribirse bajo un solo registro pero con un “número deribado” que les permite conservar su 
independencia económica, administrativa y doctrinal.  Algunas ARs, entonces, no son 
“denominaciones” en el sentir histórico, sino una asociación o fraternidad de iglesias 
independientes que no comparten necesariamente la misma doctrina, administración eclesial o 
comportamiento cristiano. 
 
La coyuntura histórica acentuó la división evangélica.   Es un hecho que de los 5.266 registros 
existentes en Gobernación, unos 2.550 pertenecen a iglesias evangélicas, sin contar con que de 
algunos de esos registros hay hasta 30 números deribados. 
 



En el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM, véase el mapa en la página ¿?) había 
305 ARs evangélicas en 1998 que, para efecto de nuestro estudio, hemos dividido en cuatro 
grupos: 
 
Grupo 1:  276 con menos de 10 templos (de hecho 169 tienen un solo templo);  
Grupo 2:    21 Asociaciones Religiosas tienen más de 10 y menos de 50 templos;  
Grupo 3:      2 tienen más de 50 templos y menos de 100;  y  
Grupo 4:     6 organizaciones tienen más de 100 templos. 
 
Pero estas 305 ARs evangélicas, más 85 asociaciones de iglesias evangélicas sin registro, son 
partes integrantes de unas 114 denominaciones evangélicas representadas en el AMCM en 1998.  
En 1986 había solamente unas 73 denominaciones, que significa un aumento de 56% en 12 años.   
   
La nueva realidad evangélica ha permitido la multiplicación de esfuerzos evangelísticos de 
muchas asociaciones de iglesias, las registradas oficialmente o no, entidades grandes y pequeñas, 
que están trabajando por la multiplicación de centros de predicación y estudio bíblico en todo el 
valle de México, la concentración poblacional más grande del mundo con la excepción del área 
metropolitana de Tokyo en Japón.  Sin embargo estas entidades evangélicas se enfrentan a 
dificultades que las iglesias misioneras pioneras no conocían, por ejemplo, la falta de espacios 
para establecer el templo, los altos costos de construcción, o la falta de tiempo para capacitar 
nuevos pastores. 
 
Todos estos factores han influido para que el número de templos evangélicos en el AMCM crezca 
muy despacio, mientras que los Centros de Predicación (conocidos también como “células”, 
“Estudios Bíblicos, “Misiones de Fe”, “sistemáticos”, etc.) se multipliquen espectacularmente: de 
1.331 en el 1986 a 7.718 para finales de 1998 (un aumento de 408%).  Pero, a pesar de las 
dificultades, muchos de los lugares de culto conocidos como “misiones” en 1986, lograron 
convertirse en “iglesias” con sus propios pastores y templos para finales de 1998.   Hubo 964 
misiones en el AMCM en 1986, pero en 1998 solamente había 406.  El número de iglesias se 
aumentó de 1.015 en 1986 a 2.274 en 1998, un aumento de 124% en 12 años.  Estas cifras vienen 
de la tabla, “Datos Comparativos de Resultados, 1986-1998”, en la página ¿?  Vamos a referirnos 
a esta tabla en el resto de esta sección.  
 
Además, hubo crecimiento en el tamaño promedio de las iglesias entre 1986 y 1999, tanto en el 
número de miembros como en la asistencia a culto principal.  El promedio de miembros 
bautizados se aumentó de 85,4 miembros por iglesia en 1986 a 102,5 miembros por iglesia en 
1999 (un aumento de 46%).  La asistencia promedia creció de 78 personas por iglesia en 1986 a 
135,5 personas por iglesia en 1999 (un aumento de 112%).  Esto significa que las iglesias 
existentes en 1986 crecieron tanto en el número de miembros como en asistencia entre aquella 
fecha y el año 1999.   
 
Pero muchas veces, el trabajo evangelístico logra mayor efectividad al realizarse fuera de los 
templos, ya que personas que de ninguna manera accederían a ir a un culto tradicional evangélico 
por la carga social que pudiera generarles, si aceptan, en cambio, asistir a una casa particular para 
escuchar testimonios y charlas sobre la fe en Jesucristo y para estudiar la Bíblia. 
 



Durante nuestra investigación de campo hemos hecho una distinción de las reuniones de 
discipulado entre creyentes, que también están funcionando con gran éxito, a las que se efectúan 
con un énfasis 100% evangelístico; es decir, para alcanzar a personas para Cristo y que 
potencialmente pueden convertirse en miembros de las iglesias evangélicas existentes o nuevas. 
 
Este mover espiritual debe llevarnos a la reflexión de que la Iglesia Evangélica no se puede medir 
por la asistencia a los templos solamente, sino que, regresando al concepto bíblico, una iglesia se 
define como “una asamblea de creyentes” que se reúnen para adorar a Dios, estudiar la Bíblia, 
tener compañerismo los unos con los otros y compartir su fe con los no convertidos.  Si tal 
consideración fuera correcta, podemos distinguir que hoy en día hay más de 10.000 expresiones 
del Cuerpo de Cristo en el AMCM que representan la Iglesia Evangélica de México. 
 
Por supuesto lo anterior no significa que el trabajo evangelístico en el AMCM haya llegado a su 
fin, por el contrario.  Según datos de INEGI en 1995 la población de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (ZMCM) era de 20.196.971, y hemos calculado que, para medianos de 1999, 
había unos 21,9 millones de personas en la ZMCM.  Si, para esta fecha, la comunidad evangélica 
era de 405.311, apenas el 1,9% de la población, representa un crecimiento apenas del 66% en el 
período de nuestro estudio (1986-1998). 
 
Una de las causas para explicar porque la población evangélica no haya crecido aún más, es el 
factor de la migración que, en general, el AMCM está experimentando en este decenio.  El flujo 
migratorio es un fenómeno que se debe estudiar en relación con el aumento natural de la 
población (aumento neto = nacimientos menos defunciones) para entender la dinámica del 
aumento y la disminución de la población en cada delegación y municipio de la Gran Ciudad de 
México entre los censos.  Durante la década de 1990, mientras que los municipios conurbanos del 
Estado de México tenían una inmigración que suma aproximadamente 1.000 personas diarias, el 
Centro Histórico (el Distrito.Federal) se va despoblando poco a poco.   
 
Por un lado, muchos evangélicos se trasladan de sus pueblos natales hacia el AMCM pero, por el 
otro lado, también muchos se van del AMCM hacia otros lugares: a las grandes ciudades 
industriales del país, la zona fronteriza norte o a los EUA.  No sabemos si la migración de los 
evangélicos hacia el AMCM sea más grande o no que la migración de ellos hacia fuera, pero 
sospechamos que muchas familias evangélicas se van de la Gran Ciudad de México hacia otros 
lugares, especialmente hacia la frontera norte y hacia los EUA.   
 
El AMCM sigue siendo un campo blanco para la evangelización de los habitantes, sean ellos 
nuevos o viejos residentes.  Actualmente el AMCM cuenta con 5.381 colonias de las cuales 1.102 
cuenta con presencia evangélica (20%),  a través de por lo menos un templo, expresión visible de 
la iglesia, lo que significa que existen 4.279 colonias sin la presencia de una iglesia evangélica.  
Estas últimas requieren del trabajo evangelístico para alcanzar a los que no conozcan 
personalmente a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas.  En la sección geográfica del 
Directorio, se puede ver cuáles son las colonias con la presencia evangélica y cuáles no.  
También, hay una tabla con información sobre el número de iglesias evangélicas en cada 
delegación y municipio del AMCM, tanto de 1986 como de 1999, para poder ver el aumento 
numérico entre estos años y la tasa de crecimiento correspondiente.  
 



En la tabla, “Proporción de iglesias evangélicas a la población total por delegaciones y 
municipios del AMCM”, se puede ver una gran diferencia entre estas zonas urbanas. El 
municipio Tultepec tiene una iglesia evangélica por cada 37.998 habitantes, que se expresa por la 
formula 1:37.998, que es el municipio con la población más alta por iglesia.  Al otro extremo está 
el municipio de Chalco con 1:3.657, que es el municipio con la población más baja por iglesia en 
el AMCM.  El resto de las delegaciones y los municipios quedan entre estos dos extremos.  Las 
zonas urbanas con tasas altas representan las delegaciones y los municipios que deben ser 
considerados como “campos blancos” para los futuros esfuerzos evangelísticos en el AMCM, con 
el reto de alcanzar a los menos evangelizados del Gran Urbe.   
 
El hecho de que el INEGI no ha divulgada información sobre la población de cada delegación y 
municipio del AMCM para 1999 significa que, para la tabla previa, tuvimos que usar los datos de 
INEGI para 1995.  Esto significa que hay algo de distorción en la tabla, porque los datos de 
población no corresponden con los datos sobre las iglesias y misiones evangélicas en el 
Directorio actual.  Pero tampoco tenemos toda la información necesaria sobre todas las iglesias y 
misiones reportadas de existir por las sedes denominacionales, como por ejemplo la ubicación 
exacta de cada una de las 2.274 iglesias y misiones reportadas en el AMCM para medianos de 
1999.  Al final de la tabla anterior, hemos puesto los totales de la parte geográfica y los totales 
para la información global sobre las iglesias y misiones evangélicas.  La parte geográfica muestra 
que había 1.873 iglesias y misiones ubicadas por delegaciones y municipios, que nos da una 
proporción de iglesias a la población de 1:11.714, mientras que la información global da 1:9.648.  
Hay una diferencia de 401 entre la información geográfica y la global.  No sabemos de la 
ubicación exacta de éstas 401 templos evangélicos por falta de datos geográficos.  
 
El estudio de los factores que entren en juego en el crecimiento de la Iglesia Evangélica en el 
AMCM no es fácil, pues hay unos problemas con la información presentada en la tabla, “Datos 
comparativos de resultados:  1986-1998”.   
 
• INEGI ha agregado ocho municipios más a la definición del AMCM después de la 

publicación del Directorio de 1987 (véase la tabla, “Porcentajes de crecimiento en el AMCM 
por delegaciones y municipios, 1986-1999”). 

• En 1995 estos ocho municipios tenían una población total de 1.599.029 personas.  
• En estos ocho municipios hay ahora unas 162 iglesias, pero no sabemos si algunas de ellas 

existían en 1986. 
• En 1990 la población oficial del AMCM era de 15.047.685 sin estos ocho municipios del 

Estado de México.  En 1995 la población oficial del AMCM era de 20.196.971 con estos 
ocho municipios adicionales.  La diferencia es de 5.149.286 personas.  Es decir, una parte 
importante del aumento de la población del AMCM entre 1990 y 1995 era por medio de 
agregar ocho municipios a la definición del AMCM con una población existente de unas 
1.599.029 personas (31% del aumento entre 1990 y 1995).  El resto del aumento (3.550.257 
personas) entre 1990 y 1995 representa el 69%. 

• Si la migración hacía el AMCM ha sido de unas 1.000 personas por día, entonces esto 
significa un aumento de 1.825.000 personas en cinco años.  Esta cantidad representa el 51.4% 
de aumento del AMCM sin contar con los ocho municipios del Estado de México. 



• Pero, si el aumento natural de la población entre 1990 y 1995 había sido de 2.582.558 (3,2% 
por año), entonces el aumento neto por inmigración era de solamente 967.699, porque unas 
857.301 personas salieron del AMCM entre 1990 y 1995. 

• No sabemos cuántas personas se migraron al AMCM entre 1986 y 1999 que eran evangélicos 
en su lugar de origen, y cuántas llegaron a ser evangélicos después de trasladarse al AMCM.  
Si eran evangélicos antes de trasladarse al AMCM, entonces este tipo de crecimiento de la 
iglesia se llama “crecimiento por traslado” y no “crecimiento por conversión a Cristo”.  

• El aumento de la población del Distrito Federal entre 1990 y 1995 era de 0,5%.  En 1990 la 
población del D.F. era de 8.235.744, en 1995 era de 8.489.007, y para 1999 hemos calculado 
que la población era de 8.660.065.  Hubo más migración hacia afuera que inmigración 
durante los 1990.  Entonces, el aumento pequeño de la población en esta década ha sido por el 
crecimiento biológico (más nacimientos que muertes) y no por inmigración.  La D.F. ha sido 
una “área de expulsión” de la población hacia otros estados de México o hacia la frontera 
norte durante los años 1990. 

• El aumento de la población del Estado de México (solamente los 20 municipios de la 
conurbanización del AMCM) entre 1990 y 1995 era de 3,2%.  En 1990 la población de estos 
20 municipios era de 9.815.795, en 1995 era de 11.707.964, y para 1999 hemos calculado que 
la población era de 13.280.064.  Muchas de las personas que se migraron del D.F. después de 
1990 ahora residen en uno de los 20 municipios del Estado de México que pertenecen al 
AMCM.  Estos municipios urbanos del Estado de México han sido “áreas de atracción” para 
los inmigrantes que han llegado al AMCM. 

 
En una serie de estudios futuros queremos explorar algunos de estos factores para aclarar dudas y 
para tratar de dar respuestas más concretas sobre el crecimiento de la Iglesia Evangélica en el 
AMCM, en base de la investigación de campo por medio de los estudiantes del Programa de 
Estudios Urbanos de IMDELA-México (PEUIM) que ya cumple dos años de vida académica en 
la Ciudad de México.  PEUIM funciona como un centro de extensión de la Universidad 
Evangélica de las Américas (UNELA) en San José, Costa Rica, y IMDELA es el programa de 
estudios de posgrado en el campo de la Misionología Urbana (Maestría y Doctorado). 
 

Clifton L. Holland, Asesor Técnico de PROLADES 
San José, Costa Rica 

 
 
*Algunas notas finales: 
 

1. En el Directorio de 1987 no estaban incluidas las iglesias de la tradición Adventista, pero en 
el nuevo Directorio, sí. 

2. En la primera mención del INEGI en el Directorio, tenemos que dar el nombre completo de 
esta institución:  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. 

3. Parte del documento, “Fragmentación de la presencia evangélica”, debe ser incluido en el 
texto arriba, pero no he hecho el intento todavía.  Si tiene este documento, favor de 
mandarme una copia electrónica.  Gracias. 

4. Faltan cuadros, gráficos, mapas, etc., para complementar esta sección (véase las notas en el 
texto). 

 
  



DATOS COMPARATIVOS DEL AMCM:  1987 y 1999 
 

                                       1987       1999               (Notas) 

DENOMINACIONES                         74              116     (que incluyen 305 ARs y  
                                                                                                                   85 iglesias sin registro) 
 
IGLESIAS QUE REPORTARON DATOS  809           1.960     (que incluyen 1.692 templos de ARs 
                                                                                                                   y 142 de iglesias sin registro)  
IGLESIAS SIN REPORTAR DATOS             206         314     (193 de ARs y 121 de iglesias s/r) 
TOTAL DE IGLESIAS            1.015      2.274 
 
MISIONES REPORTADAS               964         406     (todas de ARs)  
TOTAL DE IGLESIAS Y MISIONES                2.285          2.680 
 
CENTROS DE PREDICACION                       1.331      7.718     (7.491 de ARs y 227 de iglesias s/r) 
TOTAL DE IGL, MISIONES Y CENTROS      3.616         10.398 
 
MIEMBROS BAUTIZADOS       168.972  246.572     (234.152 de ARs y  
                                                                                                                   12.420 de iglesias s/r)  
                                                                                                                     
ASISTENCIA AL CULTO PRINCIPAL      154.284  326.315     (309.695 de ARs y  
                                                                                                                   16.620 de iglesias s/r)  
                                                                                                                     
ESTIMACION DE COMUNIDAD TOTAL   244.652  405.311     (386.567 de ARs y  
                                                                                                                   18.744 de iglesias s/r) 
                                                                                                                     

 
 

PORCENTAJES DE CRECIMIENTO:  1987-1999 
 
 
NUMERO DE DENOMINACIONES     57% 
 
TOTAL DE IGLESIAS      124% 
TOTAL DE IGLESIAS Y MISIONES     17% 
CENTROS DE PREDICACION    480% 
TOTAL DE IGL, MISIONES Y CENTROS  188% 
 
MIEMBROS BAUTIZADOS      46% 
ASISTENCIA AL CULTO PRINCIPAL   112% 
ESTIMACION DE LA COMUNIDAD TOTAL    66% 
 
 
 
 


