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Realidad pastoral 
de América Latina y El Caribe, 

el caso de México*

A. Ernesto Palafox**

Resumen

La pastoral en México, como en todo el continente 
latinoamericano y caribeño es tan variada en expresiones 
y	 compromisos	 y	 desafíos,	 que	 no	 se	 puede	 entender	
desde una sola dirección. Obviamente hay rasgos 
comunes	que	 son	 los	 típicamente	expresados	en	 todos	
los rincones de nuestra patria, pero hay expresiones 
igualmente	 atípicas	 que	muchas	 veces	 no	 se	 registran	
y	 no	 caminan	 ciertamente	 por	 caminos	 oficiales,	 pero	
que indudablemente son expresiones profundas de 
acciones pastorales comprometidas. Por todo esto, la 
realidad	 pastoral	 en	México	 presenta	muchos	 desafíos	
tanto en los sujetos, en las maneras de proceder, y en 
las estructuras organizativas que las sustentan, pero 
ciertamente hay mucha esperanza, esa que no defrauda 
(Rom	5,5),	esa	que	es	más	fuerte	que	los	desafíos	y	que	
traspasa la misma realidad.

Palabras clave: Pastoral,	 Compromisos,	 Desafíos,	
Estructuras Organizativas, Esperanza.
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Pastoral reality of Latin America 
and the Caribbean: the case of 

Mexico

Summary

Pastoral care in Mexico, as in the entire Latin American 
and Caribbean continent, is so varied in expression, 
commitment and challenges that it cannot be understood 
from only one direction. Obviously there are common 
traits that are typically expressed in all corners of our 
homeland, but there are equally atypical expressions that 
are	often	not	recorded	and	certainly	do	not	follow	official	
paths, but which are undoubtedly profound expressions 
of	committed	pastoral	actions.	For	all	 this,	 the	pastoral	
reality in Mexico presents many challenges both in its 
focus, in ways of proceeding, and in the organizational 
structures that support it, but there is certainly a lot of 
hope, that which does not disappoint (Rom 5.5), the one 
that is much stronger than the challenges that face it and 
that transcend that same reality.

Key words: Pastoral Care, Commitments, Challenges, 
Organizational Structures, Hope.
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INTRODUCCIÓN

Abordar la presencia de la Iglesia católica en nues-
tro continente latinoamericano a partir de la 
intervención	 pastoral	 y	 su	 respectiva	 reflexión	
teológica, es un esfuerzo que se ha venido cons-
truyendo desde hace tiempo. El CELAM como 

otros tantos organismos, mediante diversas iniciativas ha mante-
nido	constantemente	este	esfuerzo	de	análisis	y	reflexión	teológica.	
En	 los	años	previos	al	Concilio	Vaticano	 II,	 y	 los	 inmediatamente	
posteriores, se realizaron serios análisis acompañados de inter-
pretaciones teológicas profundas. Un ejemplo de estos, es el de 
Gustavo Gutiérrez1,	 quien	 analiza	 descriptivamente	 cuatro	 líneas	
pastorales que se estaban implantando en nuestro continente: 
la de cristiandad, nueva cristiandad, laico adulto, y profética. Un 
análisis por demás interesante en el que se explicitan también las 
correspondientes	teologías	subyacentes	a	cada	una	de	estas	líneas.	
Trabajos más actuales como los de J. B. Libanio en la modalidad de 
escenarios2, de Pedro Trigo a partir de proyectos3, o como los de A. 
Brighenti4	van	en	la	misma	línea	analítica	y	metodología	de	mode-
los pastorales. Evidentemente estos estudios y otros muchos, ofre-
cen pistas e indican ya un camino que las iglesias particulares han 
venido recorriendo en estos tiempos.

1 Cf. Gutiérrez,	 G.,	Líneas pastorales de América Latina, CEP, Lima 1971; Réinventer le 
visage de l´Église. Analyse théologique de l’évolution des pastorales,	Cerf,	París	1971.

2 Cf. Libanio,	J.	B.,	Escenarios de la Iglesia, DABAR, México.
3 Cf. Trigo	 P.,	 “Análisis	 teológico	 pastoral	 de	 la	 Iglesia	 latinoamericana”,	 Revista 

latinoamericana de teología. 
4 Cf. Brighenti,	 A.,	 “Modelos	 pastorales	 para	 una	 nueva	 evangelización”,	 Efemérides 

Mexicana.
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Teniendo en consideración los anteriores esfuerzos, se pre-
senta una percepción pastoral desde México. La presente contri-
bución tiene dos partes, una de corte más descriptivo en donde se 
presentan algunos rasgos de la realidad socio-eclesial, de los prin-
cipales actores, los factores que han contribuido al impulso de la 
pastoral	y	varios	logros	obtenidos.	La	otra	parte	va	en	una	línea	más	
prescriptiva,	aquí	se	exponen	de	manera	general	algunos	elementos	
que deben tenerse más en cuenta para una renovación pastoral. 

1. ÁMBITO SOCIO-ECLESIAL

El fenómeno de la Migración

El hecho migratorio como es bien sabido, tiene alcances uni-
versales y está presente en la humanidad desde tiempos milena-
rios.	En	México	adquiere	una	fisonomía	específica	principalmente	
por varias razones: –se cuenta con una frontera norte de aproxi-
madamente	3,326	km	de	longitud,	conformada	por	el	Río	Bravo,	el	
desierto inhóspito de Sonora y Chihuahua, y grandes áreas urba-
nas como Tijuana y Ciudad Juárez. Esta frontera abarca seis esta-
dos	mexicanos	y	más	de	20	puntos	de	travesía.	Se	dice	que	es	una	
de las fronteras con más cruces ilegales en el mundo. Segunda: el 
país	 vecino	 del	 norte,	 Estados	Unidos	 de	Norteamérica	 ofrece	 el	
“sueño	americano”,	 como	un	grandioso	atractivo	no	sólo	para	 los	
mexicanos, sino también para los centroamericanos, principal-
mente de Guatemala, Honduras y el Salvador. Por lo tanto, México 
no	es	sólo	país	expulsor	y	receptor	de	migrantes,	sino	también	un	
país	 de	 tránsito	 de	miles	 de	 centroamericanos	 que	 se	 ven	 forza-
dos	a	atravesar	 la	 geografía	mexicana	 con	 todos	 los	peligros	que	
esto representa para llegar a su meta. Muchas cifras son alar-
mantes y en bastantes ocasiones verdaderamente escandalosas. 
Las	políticas	actuales	están	ofreciendo	 la	peor	cara	de	México	en	
materia migratoria, tal parece que ahora en la frontera sur de este 
país	 se	 construye	 el	 muro	 invisible	 que	 tanto	 anhela	 D.	 Trump	 
y sus secuaces.

En el balance anual sobre la migración en México (2019), se 
dice el año 2019 será recordado como el de la emergencia migra-

A. Ernesto Palafox
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toria. En enero del año pasado se contabilizaron 40 mil migrantes 
aprehendidos en la frontera de Estados Unidos, en mayo fueron 140 
mil	y	en	noviembre	el	flujo	volvió	a	su	cauce	normal,	40	mil.	Ahora	
se habla de un nuevo patrón de migración ya no sólo el tradicional 
laboral, sino el familiar, infantil y juvenil. Actualmente parece ser 
más	explícita	la	presión	al	gobierno	mexicano	para	que	haga	labo-
res de contención y deportación de centroamericanos, tal como lo 
vemos	en	estos	días.	Un	 fenómeno	 interesante	 fue	el	del	octubre	
del 2018 con la caravana hondureña. Un fenómeno desconocido en 
cuanto a su dimensión, notoriedad, capacidad de presión y organi-
zación; inédita también fue la solidaridad de la población y el des-
pertar de la xenofobia, especialmente en las redes sociales. 

El fenómeno urbano

Se	 afirma,	 según	 los	 indicadores,	 que	 hay	 una	 inversión	 en	
las	últimas	décadas	del	 s.	XX	sobre	el	 fenómeno	urbano.	Si	antes	
se hablaba que un 20% de la humanidad estaba en áreas urba-
nas, y el 80 en áreas rurales, hoy tenemos que el 80% está en 
áreas urbanas, y el 20 en las rurales, con algunas variaciones de 
acuerdo	 a	 cada	 región	 del	 planeta.	 Estos	 porcentajes	 se	 reflejan	
en México con especial tonalidad. El fenómeno urbano está muy 
presente	en	este	país.	Se	cuenta	al	menos	3	con	grandes	metrópo-
lis: la ciudad de México, con una población total estimada en 21 
millones 581, 000 habitantes, es la quinta megaurbe en el mundo. 
La zona metropolitana de Monterrey con 4 millones 150 mil habi-
tantes; la zona metropolitana de Guadalajara con casi la misma 
cantidad, 4 millones 364 mil habitantes. La ciudad fronteriza de 
Tijuana con 1 millón 300 mil habitantes, y Puebla con 1 millón 
434	mil	 habitantes	 son	 las	 ciudades	más	 pobladas	 del	 país.	 Casi	
todas las capitales de los estados rebasan el millón de habitantes, 
aunque son ciudades medias ya presentan la problemática-opor-
tunidad urbana. La urbe desde el punto de vista pastoral se pre-
senta como un laboratorio “que transforma los referentes tradi-
cionales de la existencia individual y colectiva. Estos cambios son 
amplios	y	profundos	e	involucran	todas	las	dimensiones	de	la	vida”	 
(Carta Pastoral CEM, 2000).

 Realidad pastoral de América Latina y El Caribe, el caso de México
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El mundo de los pueblos originarios

Una	 de	 las	 características	 esenciales	 de	México	 son	 sus	 raí-
ces originarias, que, aunque durante mucho tiempo se trataron de 
esconder o de maquillar para ir al ritmo del progreso y el desarro-
llo, actualmente se empiezan a reconocer en sus derechos, aunque 
obviamente falta mucho por caminar. El primero de enero de 1994 
con	 el	 grito	de	 “Ya	basta”	 los	 indígenas	del	 sur	de	México	pusie-
ron de nuevo en la mesa su presencia exigiendo justicia, democra-
cia,	e	igualdad	para	todos	y	todas,	proclamando	la	gran	utopía	“de	
un	mundo	 donde	 quepan	muchos	mundos”.	 Actualmente	México	
cuenta	con	más	de	60	pueblos	indígenas,	y	121	lenguas	indígenas	
esparcidas por todo el territorio nacional. Éstos continúan pidiendo 
reconocimiento, respeto e igualdad en su trato. 

Eleazar	López,	indígena	y	teólogo	zapoteco	dice	que	

lo que antes era impensable, ahora es bastante común: que 
los indios seamos focos de atención para dirigentes de las 
sociedades y de las iglesias, para estudiosos de la realidad y 
para luchadores sociales. En todos ellos hay un común deno-
minador que tiene que ver ya no con el antiguo desprecio, 
conmiseración o curiosidad que antes suscitaba la sola pre-
sencia	de	los	pueblos	indígenas,	sino	que	existe	ahora	cierta	
intuición	 o	 convencimiento,	 no	 siempre	 explícito,	 de	 que	
nuestros pueblos poseen una riqueza humana que puede 
ser una luz para las actuales circunstancias, en que se pro-
duce una conciencia de las crisis globales del mundo y una 
crisis de las conciencias5. 

El mundo de los afromexicanos

Desde hace algunos años, poco a poco se viene tomando con-
ciencia de la presencia afromexicana, y comienza a ser reconocida 
y visibilizada especialmente en la Costa Chica de Guerrero y en el 
estado de Oaxaca (Puerto Escondido). En febrero del presente año 

5 Cf. López,	 E.,	 Teología India. Antología, UCB-Guadalupe-Verbo	 Divino,	 Cochabamba-
Buenos Aires, 2000, 90.

A. Ernesto Palafox
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se llevó a cabo un Encuentro Intercontinental sobre la pastoral-
afroamericana y del Caribe en Puerto Escondido, Oax, con el obje-
tivo de preparar un gran encuentro el año próximo.

La Religiosidad Popular

La religiosidad popular como expresión de la fe del pueblo 
pobre	y	sencillo,	tiene	una	presencia	considerable	en	todo	el	país.	
Fruto	del	encuentro	de	culturas	originarias	y	los	aportes	de	los	pri-
meros evangelizadores, se expresa en ritos, mitos, danzas, proce-
siones,	símbolos,	flores,	música…	Se	hace	presente	con	más	expre-
sión en el mundo pobre y sencillo. Los lugares privilegiados son los 
santuarios: Guadalupe en la Cd. de México; San Juan de los Lagos, 
Jal;	Zapopan,	Jal;	Juquila,	Oax;	…	y	de	cristos	sufrientes	como	Señor	
de Chalma, Edo. de México; Señor del Encino… entre otros muchos. 

La pobreza y la violencia

Aun con todos los discursos gubernamentales y los programas 
sociales	 oficiales,	 el	 pueblo	 de	 México	 sigue	 viviendo	 una	 situa-
ción de pobreza extrema y exclusión en muchos de los sectores del 
país.	En	años	pasados	se	publicó	que	10	ricos	mexicanos	superan	
los ingresos de toda la población, poseen una fortuna de 132 mil 
millones de dólares. Estas personas dominan las telecomunicacio-
nes,	minería,	 comercio	 y	 otros	 rubros,	 su	 riqueza	 equivale	 a	 una	
décima	parte	del	valor	de	la	economía6.	Frente	a	este	escenario	de	
las	personas	más	acaudaladas	del	país,	está	otro	escenario	de	las	
personas	más	pobres	y	marginadas	del	país.	Este	es	un	testimonio	
entre otros 11 recogidos en un reciente libro7:

Angelina Méndez toma agua hervida para no sentir el dolor 
de estómago que causa el hambre. Ella y su familia han 
pasado	hasta	48	horas	sin	comer,	porque	cada	día	enfrenta	
una verdadera batalla para conseguir, al menos, un par de 

6 Cf. La Jornada, miércoles 19 marzo 2014, p. 26.
7 Cf. Fraustro,	 S. (Ed.), Los doce mexicanos más pobres. El lado B de la lista de los 

millonarios, Planeta, México 2016. 
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tortillas	con	sal	que	meterse	a	la	boca.	No	es	que	no	quieran	
comprar otra cosa, es que es para lo único que les alcanza. 
Su	día	comienza	a	las	4	de	la	mañana;	se	levanta	para	tomar	
un conjunto de hilos de palma seca con los que teje de 2 a 3 
sombreros	al	día	lo	más	rápido	que	puede.	Quien	se	los	com-
pra, le da sólo 5 pesos por cada uno, con lo que nada más le 
alcanza para 2 cosas: más hilo de palma seca con el que teje 
más	sombreros,	y	un	poco	de	maíz	con	sal.

Como es bien sabido y sucede en muchas partes del continente 
latinoamericano, los grupos sociales con mayor porcentaje de per-
sonas	en	situación	de	pobreza	es	el	sector	indígena	y	las	mujeres	
indígenas	de	zonas	rurales.	Según	reporte	del	5	de	agosto	del	año	
pasado	 2019	 del	 CONEVAL	 (Consejo	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	
la	Política	de	Desarrollo	Social)	en	México	52.4	millones	viven	en	
situación de pobreza, cifra que equivale al 41.9% de la población 
y que representa una disminución apenas del 2.5% en compara-
ción con el porcentaje registrado en 2008. Los estados con mayor 
pobreza	 son	 los	 del	 sureste	 del	 país:	 en	 Chiapas	 el	 76.4%	 de	 la	
población vive en situación de pobreza; seguida de Guerrero con 
66.5%;	Oaxaca	con	66.4%	y	Veracruz,	 con	61.8%.	Y	qué	decir	de	
la	violencia	e	inseguridad	que	acecha	por	todas	partes	y	cada	día	
se convierte como un cáncer que va atacando prácticamente por  
todos lados. 

Los abusos de menores por parte del clero

A	nivel	eclesial,	quizás	el	fenómeno	que	ha	atraído	más	la	aten-
ción es el de los abusos de menores por parte de los clérigos, desde 
luego que es un fenómeno y una realidad que toca diversos aspec-
tos	de	la	vida	social,	pero	aquí	se	coloca	en	el	ámbito	eclesial,	pues	
en	verdad	ha	venido	a	revolucionar	muchos	aspectos	que	todavía	
esperan a ser atendidos: la formación y discernimiento de nuevos 
candidatos al presbiterado, la gestión de los obispos, la formación 
permanente de los clérigos y laicos, etc… En diciembre pasado 
(2019), los Legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores 
de	edad	han	sido	víctimas	de	abuso	sexual	cometidos	por	un	total	
de 33 sacerdotes integrantes de esta congregación, incluidos al 

A. Ernesto Palafox
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menos 60 por el padre Marcial Maciel en la congregación desde su 
fundación en 1941. En la década reciente, 271 sacerdotes católi-
cos han sido investigados por abusos sexuales contra menores de 
edad, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en 
días	pasados.	En	un	encuentro	 con	medios	de	 comunicación	que	
encabezó Mons. Rogelio Cabrera, presidente de la CEM se detalló 
que 155 curas más han sido investigados por otros delitos canóni-
cos que pueden ser revelación del sigilo sacramental (confesión), 
pornografía	infantil,	por	renunciar	a	sus	creencias	religiosas,	entre	
otros. Indicó que del total, 426 sacerdotes, a 217 les fue retirada la 
orden	clerical.	Esta	cifra	de	sancionados	podría	aumentar,	ya	que	
173 religiosos tienen un proceso en curso y 253 ya lo completaron. 
Mons. Alfonso Miranda, secretario general del órgano episcopal, 
expuso que estiman que 155 casos de pederastia clerical han sido 
notificados	a	las	fiscalías.8 

2. MAPEO DE ACTORES PASTORALES

Este segundo punto se toca a partir de los actores-sujetos que 
hacen	la	pastoral,	o	intervienen	en	ella	de	modo	más	cualificado	en	
ella.	Los	laicos,	presbíteros	(actores	intermedios)	y	obispos.	Se	sabe	
que	no	existe	el	laico	o	la	laica,	el	presbítero,	el	religioso,	u	obispo,	lo	
que existen son personas condicionadas por sus historias, su edu-
cación, sus opciones que se compartan de modo concreto dentro de 
la Iglesia según ciertos principios, valores, opciones, convicciones. 
Además, hay que tener en cuenta que este análisis no es de orden 
axiológico sino fenomenológico y descriptivo.

Fieles cristianos laicos

En relación a los laicos y laicas se pueden describir algunos 
tipos: Laicos en torno o alrededor del párroco. Son el grupo de laicos 
y laicas que realizan su pastoral en grupos, asociaciones, y “pastora-
les”	parroquiales,	pero	tienen	como	centro	de	referencia	al	párroco	
como pivote, giran en torno a él y sus decisiones y su voluntad. Casi 

8 Cf. Diario La Jornada, 15-01-2020. 
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como ovejas obedientes. Este grupo normalmente es más depen-
diente y poco formado, a expensas siempre de lo que el clérigo diga 
y	proponga.	Frente	a	esta	situación,	hay	que	decir	que	los	laicos	más	
que	culpables	de	esta	situación,	son	víctimas	de	una	larga	tradición	
que	así	los	ha	educado	y	que	forman	parte	de	una	estructura	que	
conviene a muchos mantenerla tal como está. Es cierto que hay ya 
muchos avances en este aspecto, pero en México, desde el punto 
de vista de quien escribe esto, los y las laicas aún mantienen un rol 
pasivo dentro de los ámbitos eclesiales.

Se	podría	en	primer	lugar	describir	grupo	de	laicos	por	decir	
clásicos en torno a la parroquia, que frecuentan y viven en torno a 
su	parroquia,	que	regularmente	asisten	a	las	eucaristías,	que	traba-
jan	en	las	actividades	típicas	de	las	parroquias	igualmente	típicas.	
Laicos por decirlo de alguna manera, clásicos que están inmersos 
en la parroquia y que de alguna manera forman parte o están inte-
grados en algún servicio parroquial. Dentro de este grupo de laicos, 
se encuentran también aquellos que, a pesar de tantos descalabros 
dentro	de	la	misma	Iglesia,	se	mantienen	firmes	en	su	compromiso	
y son conscientes de la vocación y corresponsabilidad bautismal, 
ejercen	una	crítica	a	la	misma	Iglesia	y	jerarquía,	pero	con	el	ánimo	
propositivo. Otro grupo lo forma un pequeño sector de laicos más 
instruidos en torno a congregaciones de religiosos y religiosas, que 
han sido formados en universidades o bajo el amparo de algunas 
congragaciones religiosas, pero son de alguna forma un grupo de 
laicos de una posición económica muchas veces más acomodada. 
Normalmente	exigentes	para	los	servicios	litúrgicos	y	los	servicios	
pastorales. Están inspirados en la espiritualidad de alguna congre-
gación religiosa. Se percibe también otro grupo de laicos concien-
tizados o lo que antes se denominaba como grupos de vanguardia, 
formados sobre todo en las bases, en torno a causas sociales y en 
lugares	geográficos	más	del	sur	o	de	algunas	partes	del	norte	del	
país.	Son	grupos	de	laicos	que	desde	la	base	han	sido	formados	en	
conciencia	social,	ecológica,	de	DH.	Formados	en	CEBs,	y	en	cier-
tas diócesis con un sentido social. Otro grupo de laicos son los 
que se mueven en torno a los nuevos movimientos eclesiales, que 
de algún modo se nutren de la espiritualidad y formación de estos 
movimientos de corte carismático, kerigmático, evangelizador... Se 

A. Ernesto Palafox
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podría	hablar	de	los	y	las	laicas	que	no	asisten	regularmente	a	la	
parroquia, pero que con gusto van cuando son invitados para alguna 
ceremonia como padrinos. Ocasionalmente asisten a la Iglesia, 
dígase	misa,	ya	sea	en	las	fiestas	patronales,	en	tiempos	litúrgicos	
relevantes, o ante un deceso de algún conocido o por la invitación 
para	acompañar	un	matrimonio,	confirmación	o	bautizo.	Un	grupo	
de laicos en torno a ocasiones sociales y eventos. Laicos no alineados, 
no ligados directamente a una parroquia, pero que son agentes de  
transformación social9. 

Fieles cristianos clérigos

Casi	por	todo	lo	ancho	y	largo	del	país	y	en	las	más	de	noventa	
diócesis,	se	percibe	todavía	un	marcado	clericalismo.	Esta	percep-
ción se puede constatar en las maneras de proceder pastoralmente 
en las diversas actividades, en el grado y nivel de participación por 
parte de los laicos, en el modelo organizativo de las actividades, y 
en los espacios y organismos de discernimiento y tomas de decisio-
nes, lo mismo que en el estilo de relaciones humanas entre laicos y 
clérigos. En la Iglesia de México, se percibe cada vez más un nuevo 
perfil	de	presbítero	además	de	los	dos	clásicos,	religiosos	y	dioce-
sanos;	aquellos	que	están	íntimamente	ligados	a	algún	movimiento	
eclesial.	Un	grupo	de	presbíteros	que	nacen	en	estos	movimientos,	
que	adquieren	y	alimentan	desde	ahí	su	espiritualidad,	su	forma-

9	 “Muchas	 veces	 hemos	 caído	 en	 la	 tentación	 de	 pensar	 que	 el	 laico	 comprometido	
es	aquel	que	trabaja	en	las	obras	de	la	Iglesia	y/o	en	las	cosas	de	la	parroquia	o	de	la	
diócesis	y	poco	hemos	reflexionado	como	acompañar	a	un	bautizado	en	su	vida	pública	
y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se 
compromete como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta, hemos generado una 
elite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas 
“de	 los	curas”	y	hemos	olvidado,	descuidado	al	creyente	que	muchas	veces	quema	su	
esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalismo 
no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar 
procesos. Por eso, debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su propia 
identidad,	por	estar	inmerso	en	el	corazón	de	la	vida	social,	pública	y	política,	por	estar	
en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de 
nuevas	 formas	de	organización	y	de	celebración	de	 la	 fe”,	Carta del Papa Francisco al 
Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión Para América Latina,	Vaticano	 
19 marzo 2016.
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ción, su vida pastoral10. Obviamente hay un sector de clérigos que 
intentan otro estilo de vida presbiteral y que siempre están propo-
niendo desde cada una de su trinchera pastoral un cambio, mante-
niendo activa a pesar de toda la llama de la esperanza. 

Obispos 

El	perfil	de	la	mayoría	del	episcopado	mexicano	se	mantiene	
con	 características	muy	 semejantes	 desde	 hace	 ya	 algún	 tiempo,	
aunque	 con	 el	 actual	 Papa	 Francisco	 haya	 cambiado	 un	 poco.	 Es	
claro que, al interno de una colectividad de casi cien obispos, evi-
dentemente	 habrá	 pequeños	 grupos	 de	 convivencia,	 de	 afinidad	
por	la	edad,	por	la	cercanía	geográfica,	pero	no	al	exterior	o	como	
influencia	decisiva.	En	décadas	pasadas	era	hasta	cierto	punto	fácil	
distinguir corrientes de pensamiento y de compromiso al interno 
de	la	CEM.	Era	muy	clara	incluso	la	geopolítica	eclesiástica	y	pasto-
ral,	al	ubicar	en	el	sureste	mexicano	y	en	el	norte	una	línea	pastoral	
más de avanzada y de compromiso social. Ahora esto se desdibujó 
casi	completamente.	Se	podrían	enumerar	algunas	características	
generales	como	las	siguientes.	La	mayoría	ha	entrado	al	seminario	
desde muy temprana edad. Una formación eclesiástica mediana, 
pocos obispos poseen una formación en alguna universidad secu-
lar,	 la	mayoría	de	ellos	han	hecho	estudios	en	alguna	universidad	
eclesiástica	 de	 Roma.	 Un	 perfil	 más	 que	 orientado	 a	 cuestiones	
pastorales, está orientado hacia cuestiones administrativas y de 
vínculos	políticos.	Su	principal	interlocutor	no	es	tanto	las	comuni-
dades cristianas, o la sociedad y las cuestiones que plantea, sino es 
el	Estado,	es	decir,	el	poder	político	y	económico11. Prácticamente 
todos los obispos son de nacionalidad mexicana.

Frente	 al	 problema	 de	 la	 pederastia,	 hay	 obispos	 que	 han	
tomado cartas en el asunto, pero que en realidad son pocos. Los 

10	 Ya	en	años	pasados	J.	Comblin	advertía	este	fenómeno,	pero	cada	vez	más	se	constata	
en	 la	realidad.	Cf.	 “Os	 ‘Movimentos’	e	a	Pastoral	 latino-americana”,	Revista eclesiástica 
brasileira, t. 43, fasc. 170, 1983, 227-260.

11 Cf. Aldaz,	E.	–	Mejía,	M.	C.	 (Ed.), De la brecha al abismo. Los obispos católicos ante la 
feligresía en México, México 2013.
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datos lo dicen, pues sólo 14 de las más de 90 diócesis, que hay en 
el	país	han	conformado	comisiones	para	la	protección	de	los	meno-
res, que tienen entre sus funciones prevenir y atender los casos de 
abuso sexual. La Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos 
de México (CIRM) también ya empezó a conformar su propia comi-
sión pero sólo dos congregaciones se han sumado a esta acción12. 
Otros muchos están dando formación a sus presbiterios mediante 
la oferta del CEPROME, un centro de formación extensivo de la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, que opera desde la UPM, y desde 
el	Consejo	Nacional	de	la	Protección	a	los	Menores	desde	la	CEM.	
Otros	tantos	todavía	no	entienden	y	no	atienden	decididamente	el	
asunto, y han hecho pocos o nulos esfuerzos por crear estructuras 
y mediaciones acordes a las respuestas requeridas en este tema.

Ante el gobierno hay por lo menos tres maneras digamos clási-
cas de posesionarse. Por un lado, hay quienes han basado su estra-
tegia en un acercamiento con las élites gobernantes, para poder 
influirlas	y	desde	arriba,	incidir	en	políticas	públicas	y	legislaciones,	
el caso concreto del aborto, de los matrimonios homosexuales. Por 
otro	lado,	hay	quienes	han	preferido	mantener	una	distancia	crítica	
ante	cualquier	 forma	de	poder	político,	señalando	de	 frente	a	 los	
gobernantes las fallas que desde su perspectiva tiene el sistema y 
tratando	de	llevar	adelante	una	concientización	social	y	política	del	
pueblo católico. Hay otro sector de obispos que permanecen indife-
rentes ante lo que vaya pasando, o permanecen callados ante lo que 
sucede. Ocupándose de cuestiones administrativas en sus diócesis 
y atendiendo lo más inmediato en sus localidades. 

3. MANERAS DE PROCEDER PASTORALMENTE

Se hace referencia a las maneras de proceder pastoralmente 
desde el micro cosmos de la parroquia, como las maneras de orga-
nizar y de llevar a cabo la marcha pastoral de las diócesis. Es uh 
hecho	que	la	mayoría	de	las	diócesis	se	realiza	anualmente	la	Asam-
blea Diocesana de Pastoral, la que se convierte realmente en toda 

12 Cf. Diario La jornada, 15-01-2020.
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una	fiesta	pastoral,	pues	es	la	ocasión	de	encontrarse	al	menos	una	
buena	parte	de	representación	de	laicos,	de	presbíteros,	religiosas	
y religiosos. Es toda una muestra de las multiculturas que convi-
ven	en	 las	diversas	diócesis	de	todo	el	país.	A	nivel	de	metodolo-
gías	de	planeación	pastoral,	se	vislumbran	por	lo	menos	de	modo	
más	claro	dos	maneras	de	planificar	a	nivel	diocesano:	el	llamado	
método prospectivo, implementado más en la zona metropolitana 
de la ciudad de México, y en diócesis pertenecientes al Estado de 
México:	 Texcoco,	 Valle	 de	 Chalco,	 Tlalnepantla,	 Cuautitlán,	 Teo-
tihuacán, Yucatán, Campeche, Saltillo…; y el Método de Planea-
ción	Pastoral	Participativo	inspirado	en	el	Ver-Juzgar-Actuar.	Éste	
último	recreado	y	reajustado	de	modo	diverso	en	la	mayoría	de	las	
diócesis. Parece que se da una especie de cansancio o desgaste del 
método	V-J-A,	al	menos	en	la	puesta	en	práctica,	muchas	veces	se	
le caricaturiza en los proyectos concretos. Hay temor al cambio de 
métodos, para algunos es signo de retroceso o traición. 

4. ESTRUCTURAS PASTORALES

Las estructuras se entienden desde el punto de vista pasto-
ral, como la disposición organizativa de las acciones pastorales, 
o el modo de organización interna de la pastoral. Lo que sostiene 
organizativamente las acciones pastorales y a la forma que adoptan 
las	relaciones	entre	los	sujetos	pastorales.	Aquí	se	hace	referencia	
principalmente a la parroquia como estructura pastoral y la dió-
cesis. Las 98 diócesis aproximadamente que conforman la Iglesia 
en México, organizadas en 19 provincias, se ha creado desde hace 
poco una organización en Comisiones y Dimensiones, cosa que ha 
venido desde un punto de vista particular a burocratizar aún más 
el trabajo pastoral. En la Arquidiócesis de México se han creado 
recientemente	tres	nuevas	diócesis:	Xochimilco,	 Iztapalapa,	Azca-
potzalco, y la Prelatura territorial de Cancún-Chetumal ha pasado 
en	estos	días	a	constituirse	como	Diócesis.	

Como	se	sabe,	una	de	 las	grandes	conquistas	de	Vaticano	 II,	
fue la valorización de las Iglesias Locales, dejando a un lado el uni-
versalismo y la homogeneización eclesial. Esta valorización tiene 
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consecuencias	 teológico-pastorales	de	gran	 trascendencia:	–el	 fin	
del centralismo romano; –el rescate de la totalidad de la Iglesia, en 
la particularidad de las Iglesias locales; –la superación del “parro-
quialismo”	 y	del	 universalismo	de	 los	movimientos	 apostólicos13. 
Aun	 con	 toda	 la	 renovación	que	 trajo	Vaticano	 II	 sobre	 la	 Iglesia	
local, muchas parece que son sucursales de la Iglesia romana, y 
no actúan desde una auténtica identidad de Iglesia local donde se 
generen ministerios conformes con su realidad, liturgia incultu-
rada,	y	reflexión	teológica	propia.	

La parroquia, aun con todas sus puntualizaciones canónicas, 
tiene una gran margen de movimiento que le permite entrar en la 
lógica de proyecto a realizarse “precisamente porque tiene una gran 
plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la 
docilidad	y	la	creatividad	misionera	del	Pastoral	y	de	la	comunidad”	
(EG	28).	“La	parroquia	es	una	institución	flexible	y	maleable.	Vive,	
crece, renace, se desarrolla y vuelve a apareceré de otra manera, 
desbaratando	a	menudo	pronósticos	más	sombríos”14. Parece que 
la vida pastoral se parroquializa y la al parecer la única expresión 
de pastoral es la que pasa por la parroquia, esta es una reducción 
de	la	acción	pastoral	y	 la	vida	de	 la	 Iglesia.	No	es	el	momento	de	
abordar toda la complejidad de la parroquia y de sus grandes desa-
fíos	por	los	que	pasa,	baste	decir	que	lo	que	está	ahora	impulsando	
a una reestructuración de la parroquia es la transformación, del 
espacio (territorio), del tiempo y del hábitat de la gente. El ideal 
es pasar de la prestación de servicios, a la atestación del Evange-
lio15. Las unidades pastorales que se han querido establecer sobre 
todo	 en	 la	Arquidiócesis	 de	México,	 todavía	no	 se	puede	 evaluar	
su	alcance	y	beneficio,	pero	desde	el	inicio	de	su	creación	al	pare-
cer	no	se	contó	con	el	suficiente	discernimiento	ni	sensibilización,	
ni conocimiento para su implementación. En general se pude decir 
que las estructuras al menos pastorales de la Iglesia en México, son 
estructuras	muy	compactas	y	poco	flexibles	para	ejercer	la	misión	

13 Cf. Brighenti A., Vaticano II. Quince innovaciones que cambiaron la Iglesia, Dabar, México 
2017, 41-46.

14 Borras,	A.	–	Routhier,	G., La nueva parroquia, Sal Terrae, Santander 2009, 20.
15 Ibíd., 205.
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de la Iglesia, parece que la misión está al servicio de ellas y no ellas 
al servicio de la misión. 

5. ESFUERZOS LOGRADOS

Desde hace más de 10 años se ha conformado en la Cd. de 
México	 un	 “Espacio	 de	 Pastoral	 Urbana”	 (EPU),	 es	 un	 grupo	 de	
entre 10 a 15 personas entre ellos sacerdotes y miembros de orga-
nizaciones civiles, preocupado por impulsar una praxis eclesial 
realmente urbana. Los frutos se visualizan en una mayor capaci-
dad de inserción y transformación de la praxis cotidiana de cada 
integrante	del	EPU,	en	la	realización	de	cinco	Encuentros	Naciona-
les para compartir experiencias locales con las de otras urbes en 
México, y dos Encuentros Internacionales donde se comparte la 
experiencia	y	la	reflexión	con	otros	países.	Actualmente	se	ofrece	
la	Maestría	 en	 Pastoral	Urbana	 promovida	 por	 el	 ISEE	 (Instituto	
Superior de Estudios Eclesiásticos), en la misma Cd. de México. En 
este año se reactivó la iniciativa de la publicación virtual y en papel 
de un Cuaderno de pastoral urbana16.

Existe un trabajo pastoral muy interesante en algunas diócesis 
del	país	 con	más	presencia	 indígena,	es	el	 caso	de	 la	Diócesis	de	
San Cristóbal de las Casas, Chiapas que pese a todas las presiones 
y	frenos	institucionales	mantiene	la	línea	de	una	iglesia	autóctona	
manifestada en tres elementos: -liturgia,	ministerios,	reflexión	teo-
lógica propias17;	y	de	la	Tarahumara	en	el	norte	del	país,	por	men-
cionar	algunas.	También	hay	una	reflexión	teológica	sobre	la	pre-
sencia	indígena,	elaborada	por	el	ya	mencionado	teólogo	mexicano	
de origen zapoteca Eleazar López. Para él 

La	Teología	India,	Amerindia	o	Indígena	se	refiere	a	la	rica	
sabiduría	religiosa	de	los	pueblos	originarios	del	continente	

16	 Cf.	Vínculo	para	consulta	de	la	revista	en	forma	electrónica:	https://drive.google.com/
file/d/1PZC60JHB6T4fo6yz_UxOnLw7ac4Y0ORK/view?usp=drive_web.

 Para	 leerla	 en	 internet	 gratuitamente	 entre	 al	 siguiente	 vínculo:	 http://www.
pastoralurbana.mx/cuader-nos-pastoralurbana-3/.

17 Cf. Ruiz	 García,	 S., Mi trabajo pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
Principios teológicos, San Pablo, México 1999.
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llamado	ahora	América.	Esta	sabiduría	es	fruto	de	milenios	
de búsqueda de las realidades divinas y espirituales, que 
los primeros pobladores llevaron a cabo en el pasado, y 
que actualmente sus descendientes mantenemos activa de 
manera autónoma en vinculación con el cristianismo18. 

A partir del primero de enero de 1994, el ¡Ya basta! del movi-
miento	indígena	zapatista,	trajo	consigo	el	despertar	y	la	toma	de	
conciencia	 de	 los	 hermanos	 indígenas	 de	 prácticamente	 todo	 el	
país	reivindicando	sus	derechos	y	exigiendo	¡libertad!,	 ¡justicia!	y	
¡democracia!	 “para	 nosotros	 nada.	 Para	 todos	 todo”19. A nivel de 
atención a los migrantes en sus necesidades básicas y defensa de 
sus derechos, existen muchos organismos eclesiales y extraecle-
siales	trabajando	en	esta	línea,	más	allá	de	figuras	representativas.	
Grandes testimonios de religiosos y religiosas que están inmersos 
decididamente en este servicio. Se tiene por ejemplo el albergue 
COFEMIN20.

En	el	ámbito	académico,	la	Universidad	Pontificia	de	México,	
ofrece	dentro	de	la	facultad	de	teología,	la	teología	pastoral	como	
un	 área	 específica.	 Tiene	 como	 objetivo	 reflexionar	 e	 investigar	
científicamente	el	ministerio	pastoral	de	la	Iglesia	en	sus	diversas	
expresiones; ofrecer espacios y medios que impulsen la dimensión 
pastoral de la formación teológica y la formación de agentes de pas-
toral. Las diferentes universidades con inspiración católica hacen 
lo propio, desde la Universidad Intercontinental (con presencia 
de los Misioneros Guadalupanos) cuentan con un Observatorio de 
Religiosidad Popular, con investigaciones interdisciplinares. Como 
ya se mencionó anteriormente la Universidad Lumen Gentium de 
la	Arquidiócesis	de	México	ofrece	maestría	sobre	Pastoral Urbana. 
Otro organismo interesante es el Observatorio Eclesial21 y otros 

18 Cf. López	Hernández,	E.,	Teología India. Antología… 7.
19 Al	pueblo	de	México:	las	demandas	del	EZLN.	Subcomandante Marcos. Marzo 1 de 1994.
20	 Casa	 de	 Acogida,	 Formación	 y	 Empoderamiento	 de	 la	 Mujer	 Migrante	 y	 Refugiada	

(CAFEMIN),	Ciudad	de	México.	
21 Observatorio	Eclesial en México: el Observatorio Eclesial se asume como un espacio 

de articulación ecuménica, de análisis socio-religioso y de formación socio-teológica 
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centros	de	reflexión	teológica	como	el	IFTIM	de	los	religiosos	para	
los estudios y teológicos. 

El Proyecto Global Pastoral 2031-2033

El impuso pastoral que ha querido dar los obispos en todas las 
diócesis	después	de	la	última	visita	del	papa	Francisco	a	México,	lo	
han cristalizado en un Proyecto Global Pastoral que tiene puesta 
la mirada en el aniversario del acontecimiento guadalupano y la 
redención de Jesucristo. Este proyecto fruto de asambleas plena-
rias de los obispos, ha sido acogido de modo diverso en las diócesis, 
actualmente se sigue impulsando y promoviendo de acuerdo a un 
programa establecido. Se han creado comisiones para su difusión y 
su implementación. Indudablemente que es una herramienta que 
viene a sumar y a enriquecer los procesos diocesanos, pues como 
bien se señala 

no se pretende, en modo alguno, atropellar, suplantar o 
nulificar	lo	que	cada	diócesis	hace;	por	el	contrario,	quere-
mos	proporcionar	criterios	que	faciliten	la	eficacia	de	tales	
tareas, mediante un ejercicio pastoral más sinodal, es decir, 
más sinérgico, transversal, subsidiario y gradual (PGP 18).

6. FACTORES A FAVOR

En el nivel más general, un factor es un elemento o concausa, 
es decir la cosa que junto a otra, es causa de un efecto. Se consi-
deran	aquí	los	elementos	positivos	que	vienen	favoreciendo	desde	
diversos	ámbitos	la	acción	pastoral	en	México.	Factores	más	exter-
nos oriundos de la Iglesia universal como la presencia del actual 
papa	Francisco,	los	temas	teológico	pastorales	que	ahora	se	están	
retomando. Evidentemente los factores no son los que determinan 

 para la defensa y exigencia de los derechos humanos integrales, la construcción y 
empoderamiento	de	 la	 Iglesia	de	 los	pobres	en	el	espíritu	evangélico	de	comunión,	el	
combate	de	la	pobreza	y	la	exclusión;	así	como	la	generación	de	una	corriente	de	opinión	
crítica	y	pública	favorable	a	estas	causas;	también	como	un	referente,	para	denunciar,	
construir, formar y generar esperanza; con lo cual pretende incidirse de manera positiva 
y diferenciada en amplios sectores civiles y eclesial-ecuménicos en México.
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el	avance	o	retroceso	de	la	pastoral,	pero	indudablemente	que	influ-
yen decisivamente en ella se quiera o no. 

Un factor que ha venido a revitalizar la pastoral a nivel de Igle-
sia universal es desde luego el magisterio, los gestos y las maneras 
de	proceder	del	papa	Francisco.	En	México,	no	ha	sido	la	excepción,	
aunque indudablemente no faltarán algunos agentes de pastoral 
que en el fondo les cause alguna incomodidad sus propuestas y sus 
modos	de	proceder.	Las	enseñanzas	de	Francisco	en	sus	homilías	y	
discursos, y principalmente en su Exhortación Apostólica Evange-
lii Gaudium, representa todo un programa de renovación pastoral, 
cargado	de	indicadores	concretos	sostenidos	por	una	teología	con-
ciliar	y	 latinoamericana.	Y	el	 reciente	sínodo	de	 la	Amazonia	con	
todo lo que nos trajo de esperanza y ánimo. El	Papa	Francisco	ha	
introducido de nuevo este concepto de sinodalidad como identidad 
y operatividad de la Iglesia. Este concepto tiene mucho que ver con 
los procesos, métodos, organizaciones y relaciones interpastorales. 
Indudablemente que viene a dar consistencia teológica a muchos 
procesos	de	pastoral,	se	han	venido	desbordando	muchas	reflexio-
nes teológico-pastorales en torno a este temática que forma parte 
del origen e identidad de la Iglesia22. Ha habido un esfuerzo a nivel 
académico y pastoral por no dejar pasar de largo los aniversarios de 
la Patria Grande, y aquellos acontecimientos que han conformado 
de algún modo pastoral y teológicamente el continente latinoame-
ricano. Al celebrar estas efemérides de algún modo se reactiva y 
se nutre la acción pastoral. En la experiencia de México concreta-
mente	en	la	Universidad	Pontificia	(50	años	de	Medellín,	40	de	Pue-
bla) han sido momentos para no sólo recordar contenidos y expo-
ner recuerdos, sino para releer el presente pastoral desde estos 
momentos y acontecimientos fundantes y en permanente vitalidad. 

7. LO PRESCRIPTIVO EN LA ACCIÓN PASTORAL ACTUAL

Cuando se habla de lo prescriptivo, se está pensando sobre 
todo en propuestas pastorales, o en interpelaciones concretas, indi-

22 Cf. Comisión	Teológica	Internacional	2018, La Sinodalidad en la vida y misión de la 
Iglesia, y	otros	muchos	artículos	en	torno	a	esta	temática.
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can de alguna forma tal deber ser de la pastoral, los imperativos 
concretos. 

• La manera de organizarse pastoralmente	 desde	 las	míni-
mas expresiones pastorales hasta las organizaciones más 
complejas y de largo alcance. La organización de la institu-
ción, la manera de funcionar tiene una importancia consi-
derable	en	las	posturas	y	actitudes	generales.	Una	modifi-
cación en la manera de gestionar y de gobernar es una con-
dición para que los cambios acontezcan verdaderamente. 

• En las mismas metodologías empleadas para desencadenar 
los procesos pastorales en diversos ámbitos. En la forma-
ción de la conciencia colectiva, que todos los agentes, los 
participantes que dinamizan la vida pastoral tomen con-
ciencia de los contenidos esenciales de la del cambio pas-
toral que se pretende lograr. 

• En las maneras de relacionarse entre clérigos y laicos, entre 
presbiterio	y	obispo,	ente	obispos	entre	sí	 (colegialidad)	
(cf. Una expresión de conversión pastoral: SD 30).

• En las funciones en las que se expresa la vida diocesana, es 
decir en los ministerios existentes en cada diócesis. A más 
expresión ministerial más sinodalidad, a menos expresión 
y diversidad de ministerios menos sinodalidad. Cambio de 
estructuras pastorales (cf. EG 27). Sabiendo que las estruc-
turas de funcionamiento inducen no solamente las mane-
ras de trabajar, sino la imagen que de ellas se desprende, 
“el	medio	también	es	mensaje”.

• Hacer realidad la pedagogía de la reforma al privilegiar el 
tiempo sobre el espacio23: 

Se trata de privilegiar las acciones que generan dina-
mismos nuevos en la sociedad e involucran a otras 

23 Theobald,	C.,	Urgenses pastorales. Comprendre, partager, réformer, Bayard, Montrouge 
2017, 300, 429.
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personas y grupos que las desarrollarán, hasta que 
fructifiquen	en	importantes	acontecimientos	históri-
cos.	Nada	de	ansiedad,	pero	sí	convicciones	claras	y	
tenacidad. El tiempo es superior al espacio (EG 223). 

	 En	los	tiempos	difíciles,	es	necesario	tener	la	capacidad	de	
inventar,	de	experimentar,	de	actuar	rápida	y	eficazmente	
desde un potencial de reacción inmediata. 

• Recuperar el espíritu latinoamericano en la reflexión teoló-
gica y la acción pastoral. Se	trataría	no	sólo	de	mantener	
y	recrear	constantemente	la	metodología,	sino	también	el	
espíritu	latinoamericano	presente	en	la	música,	en	el	arte,	
en la literatura, en los movimientos sociales, en las expre-
siones culturales, simbólicas, culinarias… 

• La nueva pastoral requiere otras formas de hacer teología. 
Quizás	 una	 teología	más	 humilde	 y	menos	 presuntuosa,	
una	teología	más	débil,	de	pensamiento	regional	y	provi-
sorio en articulación con otros muchos saberes24.
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