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Iniciativas

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO

GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MO-
RENA

El suscrito, Marco Antonio González Reyes, integran-
te del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artí-
culos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, nume-
ral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, somete a consideración de esta soberanía la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que
se reforma el numeral 8 de la fracción II del artículo
176 de la Ley Federal del Trabajo:

Planteamiento del problema

El fenómeno del trabajo infantil; desde la comprensión
y ubicación de su dimensión hasta su erradicación,
constituye una de las asignaturas insoslayables de
cualquier país democrático.

La correcta conceptualización del trabajo infantil es
también tarea insoslayable, para no incurrir en prácti-
cas de exclusión de quienes, habiendo cumplido con la
edad mínima de acceso a un empleo, siguen siendo
menores de edad y tienen necesidad de incorporarse a
la actividad laboral.

Pese a que el artículo 176, fracción II, numeral 8, se-
ñala como labores peligrosas o insalubres la actividad
agrícola, la ley no establece qué debe entenderse por
labores agrícolas, lo cual implica que la fracción del
mencionado artículo pueda interpretarse como la pro-
hibición del trabajo de adolescentes de 16 a 18 años en
todas las actividades y toda la cadena de valor de la
agricultura.

No obstante que la Ley Federal del Trabajo menciona
en el artículo 279 Ter las actividades no consideradas
para definir al trabajador estacional del campo, no es-
tablece que puedan ser realizadas por adolescentes,
pues se infiere que los trabajadores a los que hace re-
ferencia todo el capítulo VIII, “Trabajadores del cam-
po”, de dicha ley, son mayores de edad.

Argumentos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes establece en el artículo 5: “Son niñas y
niños los menores de doce años, y adolescentes las
personas de entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados in-
ternacionales y la mayoría de edad, son niños los me-
nores de dieciocho años de edad”.1

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) defi-
ne trabajo infantil como todo el que priva a los niños
de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es per-
judicial para su desarrollo físico, psicológico y social,
aludiendo al trabajo que es peligroso y prejudicial pa-
ra el bienestar físico, mental o moral del niño e inter-
fiere con su escolarización toda vez que les priva de la
posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar
la escuela de forma prematura y les exige combinar el
estudio con un trabajo pesado y que insume mucho
tiempo.2

La Ley Federal del Trabajo define en el artículo 2o. el
término trabajo digno o decente como “aquel en que
se respeta plenamente la dignidad humana del trabaja-
dor; no existe discriminación por origen étnico o na-
cional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tie-
ne acceso a la seguridad social y se percibe un salario
remunerador; se recibe capacitación continua para el
incremento de la productividad con beneficios com-
partidos, y se cuenta con condiciones óptimas de se-
guridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”.3

Este último término abarca las actividades laborales
para personas menores de 18 y mayores de 15 años de
edad que están permitidas y reguladas en la ley consi-
deradas “trabajo adolescente permitido”.

El “trabajo adolescente permitido” se encuentra defi-
nido en el Protocolo de Inspección en materia de Tra-
bajo Infantil: “La participación de personas mayores
de 15 y menores de 18 años de edad, en actividades
productivas de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacio-
nales de las Naciones Unidas, en un marco de protec-
ción laboral de acuerdo a lo que estipula la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
demás ordenamientos legales nacionales e internacio-
nales. Dichas actividades no afectan e interfieren en su
formación profesional, ni personal; no conllevan algún
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riesgo o peligro y no violentan sus derechos humanos
y laborales. Se encuentran bajo vigilancia de las auto-
ridades del trabajo locales y federales de acuerdo a su
jurisdicción y competencia”.4

En el país, de acuerdo con los resultados del Módulo
de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de
Empleo del cuarto trimestre de 2017, se estima que de
los 29 millones 344 mil 545 niños, niñas y adolescen-
tes mexicanos de entre 5 y 17 años de edad, 7.9 por
ciento (2 millones 312 mil 414) desempeñan alguna
actividad laboral. Asimismo, se estima que 1 millón
267 mil 543 adolescentes trabajan en actividades peli-
grosas y, por tanto, prohibidas; de ellos, 714 mil 326
(34.5) trabajan en el sector agropecuario de la econo-
mía, con lo cual el sector agropecuario concentra el
mayor porcentaje de ocupación no permitida.5

Respecto al trabajo infantil, la Ley Federal del Traba-
jo establece en el artículo 175:

Queda prohibida la utilización del trabajo de los
menores de dieciocho años

I. En establecimientos no industriales después de
las diez de la noche;

II. En expendios de bebidas embriagantes de consu-
mo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vi-
cio;

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad
o buenas costumbres; y

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la
naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas,
químicas o biológicas del medio en que se presta, o
por la composición de la materia prima que se utili-
za, son capaces de actuar sobre la vida, el desarro-
llo y la salud física y mental de los menores, en tér-
minos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley.

En el artículo 176 establece:

… se considerarán labores peligrosas o insalubres
las que impliquen

…

II. Labores:

…

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de
caza y pesca.6

Sin embargo, en la ley no se establece que debe enten-
derse por labores agrícolas, lo que implica que la frac-
ción 8 del artículo 176 pueda interpretarse como la
prohibición del trabajo de adolescentes de 16 a 18
años en todas las actividades y toda la cadena de valor
de la agricultura, lo que excluye a dichas personas de
trabajar en actividades que en los demás sectores de la
economía no son consideradas peligrosas, como pue-
den ser las actividades administrativas que se realizan
en el proceso de comercialización de los productos
agrícolas u otras actividades secundarias dentro de la
cadena de valor de la actividad agrícola.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, en Normatividad para la

generación de estadística básica agropecuaria y pes-

quera, define agricultura como sigue:

“La agricultura (del latín agricult?ra, de ager, ‘agri’,
‘campo’; y cult?ra, ‘cultivo’: labranza o cultivo de la
tierra) es el conjunto de técnicas y conocimientos para
cultivar la tierra; dentro de los sectores económicos se
clasifica en el sector primario, junto a actividades co-
mo la ganadería, silvicultura, caza y pesca. Los dos
objetivos fundamentales para practicar la agricultura
son: a) obtener los mayores rendimientos y b) devol-
ver las sustancias alimenticias a las plantas, sin lo cual
no hay mejora de terrenos, desciende la productividad
y no se logra la sustentabilidad. Estos objetivos deben
ir acompañados de conocimientos teóricos y prácticos
sobre el uso y manejo de las tierras, el influjo de la me-
teorología, la naturaleza de los abonos y sus aplicacio-
nes sobre las diferentes especies de árboles, arbustos y
hortalizas, el cultivo de los prados, la producción de
semillas y cereales, entre otros.

En la agricultura se incluyen los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, conside-
rando el conjunto de acciones humanas que transfor-
man el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo
más apto para el crecimiento de las siembras. Las ac-
tividades económicas que abarca el subsector tienen su
fundamento en la explotación de los recursos que la
tierra origina, favorecida por la acción del hombre, en-
tre los que sobresalen alimentos vegetales como cere-
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ales, frutas, hortalizas y forrajes; fibras utilizadas por
la industria textil; cultivos energéticos, etcétera…”7

El concepto permite establecer que las labores agríco-
las son múltiples y diversas, por lo que es necesario
definir cuáles de estas labores que se llevan a cabo en
la agricultura se pueden tipificar como peligrosas o in-
salubres.

Asimismo, el artículo 3, párrafo 3, del Convenio 138
de la OIT establece que la legislación nacional o la au-
toridad competente, previa consulta con las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores interesadas,
podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la
edad de dieciséis años, en labores consideradas como
labores peligrosas o insalubres, siempre que queden
plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la
moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan reci-
bido instrucción o formación profesional adecuada y
específica en la rama de actividad correspondiente.8

El Convenio 182 de la OIT, “Sobre la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación”, establece en el artí-
culo 4 que los tipos de trabajo considerados como pe-
ligrosos, se incluyen en las perores formas de trabajo
infantil y deberán ser determinados por la legislación
previa consulta con las organizaciones de empleadores
y trabajadores y deberá examinar de manera periódica
y revisar la lista de los tipos de actividades tipificadas
como perores formas de trabajo infantil.9

La Ley Federal del Trabajo define en el capítulo VIII,
“Trabajadores del campo”, las modalidades que puede
adoptar el trabajo de los jornaleros: “permanentes,
eventuales o estacionales”,11 para establecer enseguida
las actividades en las que no se consideraran trabaja-
dores estacionales del campo a quienes las ejecuten al
establecer que: “No se considerarán trabajadores esta-
cionales del campo, los que laboren en empresas agrí-
colas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que
adquieran productos del campo, para realizar activida-
des de empaque, re empaque, exposición, venta o para
su transformación a través de algún proceso que mo-
difique su estado natural.12

Aun cuando la ley establece aquí las actividades no
consideradas para definir al trabajador estacional del
campo, no establece que puedan ser realizadas por
adolescentes, pues se infiere que los trabajadores a los

que hace referencia todo el capítulo son mayores de
edad, por lo que es importante especificar estas excep-
ciones en el capítulo V Bis, dedicado al trabajo de los
menores.

Por lo expuesto y a fin de abrir la posibilidad del ac-
ceso de las y los adolescentes a actividades que no re-
presentan peligro en el sector agrícola, se propone
modificar el numeral 8 de la fracción II del artículo
176 de la Ley Federal del Trabajo a fin de explicitar la
excepción a actividades dentro del sector agrícola que
se especifican en el artículo 279 Ter de dicha ley.

Esta modificación no representa erogación de recursos
más allá de los programados para el sector agrícola y
puede repercutir positivamente en la inclusión laboral
en condiciones de protección para las y los menores de
18 años.

Para tener mayor claridad de la propuesta que se pre-
senta ante esta soberanía, a continuación se muestra un
cuadro comparativo entre la norma vigente y la pro-
puesta:

Fundamento legal

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, y 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexica-
nos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, someto a consi-
deración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de

Decreto por el que se reforma el numeral 8 de la
fracción II del artículo 176 de la Ley Federal del
Trabajo
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Único. Se reforma el numeral 8 de la fracción II del
artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, para que-
dar como sigue:

Artículo 176. …

I. Exposición a

1. a 4. …

II. Labores…

1. a 7. …

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de ca-
za y pesca, con excepción del conjunto de activida-
des especificadas en el artículo 279 Ter.

9. a 20. …

III. a VII. …

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)
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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PRO-
TECCIÓN AL AMBIENTE, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA-
RÍA MARCELA TORRES PEIMBERT E INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ar-
tículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, presenta a consideración de esta
soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el
que reforma el artículo 57 y adiciona un inciso XII al
artículo 46, así como un artículo 53 Bis a la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Los humedales son zonas donde el agua es el princi-
pal factor controlador del medio y la vida vegetal y
animal asociada a él. Los humedales se dan donde la
capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca
de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco
profundas. Los humedales figuran entre los medios
más productivos del mundo. Son fuentes de diversidad
biológica y fuentes de agua y productividad primaria
de las que innumerables especies vegetales y animales
dependen para subsistir. Dan sustento a altas concen-
traciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, an-
fibios, peces e invertebrados. Los humedales son tam-
bién importantes depósitos de material genético
vegetal. El arroz, por ejemplo, una especie común de
los humedales, es el principal alimento de más de la
mitad de la humanidad”.

Sin embargo, entre los principales beneficios que los
“servicios ecosistémicos” brindan a la humanidad son:
suministro de agua dulce, alimentos y materiales de
construcción, biodiversidad y mitigación del cambio
climático.

Desafortunadamente, a nivel mundial han ido desapa-
reciendo tanto en extensión como en calidad. Entre los
principales problemas que se identifican con su dismi-
nución se encuentran los siguientes:

1. “Se calcula que la extensión mundial de los hu-
medales disminuyó entre 64 y 71 por ciento en el si-

glo XX y que la pérdida y degradación de los hu-
medales continúan en todo el mundo.

2. Debido a la pérdida y degradación de los hume-
dales, las personas se ven privadas de los servicios
de los ecosistemas que estos proporcionan. Se cal-
cula que los cambios adversos en los humedales, in-
cluidos los arrecifes de coral, tienen como resultado
la pérdida anual de servicios de los ecosistemas por
valor de más de 20 billones de dólares.

3. Las poblaciones de las especies de los humedales
parecen estar aumentando en los Humedales de Im-
portancia Internacional (sitios Ramsar) en general,
las poblaciones de dichas especies en los sitios
Ramsar de las zonas tropicales están disminuyen-
do”.1

Dado lo anterior, diversas naciones –entre ellas Méxi-
co– determinaron unirse y firmar la Convención Rela-
tiva a los Humedales de Importancia Internacional Es-
pecialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”
–Convención Ramsar–, cuyo objeto es “la conserva-
ción y el uso racional de los humedales mediante ac-
ciones locales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un des-
arrollo sostenible en todo el mundo”; celebrada en la
ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.

Actualmente, la Convención cuenta con más de 160
partes, lo que implica que su impacto es tal que fue ne-
cesario tener un tratado internacional dedicado a un
solo ecosistema.

En el marco de la Convención, las partes contratantes
se comprometen a:

• Trabajar en pro del uso racional de todos los hu-
medales de su territorio y designar humedales idó-
neos para la lista de humedales de importancia in-
ternacional.

• Cooperar en el plano internacional en materia de
humedales transfronterizos.

• La Convención aplica una definición amplia de
los humedales, que abarca todos los lagos y ríos,
acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pasti-
zales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y
bajos de marea, manglares y otras zonas costeras,
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arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estan-
ques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.

• El elemento central de la convención de Ramsar
es el uso racional.

En México hay 142 humedales de importancia inter-
nacional, ocupando el segundo lugar a nivel mundial y
posee alrededor de 20 por ciento del total de humeda-
les a nivel mundial. Los estados con mayor extensión
son Tabasco, Chiapas y Veracruz. Entre los más im-
portantes destaca el Cabo Pulmo, “su arrecife, único
en el Golfo de California, posee una de las más eleva-
das biodiversidades del Pacífico mexicano. Es tam-
bién un hábitat crítico para una serie de especies ame-
nazadas o en peligro de extinción de acuerdo al
criterio 4 de Ramsar”.2

En ese sentido, en el Marco integrado para el inventa-
rio, la evaluación y el monitoreo de humedales adop-
tado mediante la Resolución IX.1 (2005; Manual 13),
señaló que “para lograr la conservación y el uso racio-
nal de los humedales, en línea con los compromisos
recogidos en la Convención de Ramsar, se precisa:

a. Establecer la ubicación y las características eco-
lógicas de los humedales (inventario de referencia); 

b. Evaluar el estado y las tendencias de los hume-
dales y las amenazas a los mismos (evaluación); 

c. Monitorear el estado y las tendencias, incluida la
identificación de disminuciones en las amenazas
existentes y la aparición de nuevas amenazas (mo-
nitoreo); y 

d. Emprender acciones (tanto in situ como ex situ)
para corregir los cambios que provocan o pueden
provocar cambios en las características ecológicas
(manejo)”.

En el mismo sentido, también existen mecanismos de
cuidado e identificación internacional. En efecto, si un
humedal cuenta con las siguientes caraterísticas, debe
considerarse de importancia internacional:

a) Si contiene un ejemplo representativo, raro o úni-
co de un tipo de humedal natural o casi natural ha-
llado dentro de la región biogeográfica apropiada. 

b) Si sustenta especies vulnerables, en peligro o en pe-
ligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas. 

c) Si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o
animales importantes para mantener la diversidad
biológica de una región biogeográfica en particular. 

d) Si sustenta especies vegetales y/o animales cuan-
do se encuentran en una etapa crítica de su ciclo
biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen
condiciones adversas.

e) Si sustenta de manera regular una población de
20 mil o más aves acuáticas.

f) Si sustenta de manera regular 1 por ciento de los
individuos de una población de una especie o su-
bespecie de aves acuáticas.

g) Si sustenta una proporción significativa de las
subespecies, especies o familias de peces autócto-
nas, etapas del ciclo biológico, interacciones de es-
pecies y/o poblaciones que son representativas de
los beneficios y/o los valores de los humedales y
contribuye de esa manera a la diversidad biológica
del mundo.

h) Si es una fuente de alimentación importante para
peces, es una zona de desove, un área de desarrollo
y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que de-
penden las existencias de peces dentro o fuera del
humedal.

i) Si sustenta habitualmente 1 por ciento de los in-
dividuos de la población de una especie o subespe-
cie dependiente de los humedales que sea una espe-
cie animal no aviaria.

Con base en los criterios de cuidado de la Convención
de Ramsar y para el cuidado y conservación del medio
ambiente; tengo a bien someter a consideración de es-
ta honorable representación el siguiente proyecto de 

Decreto por el que reforma el artículo 57 y adicio-
na un inciso XII al artículo 46, así como un artícu-
lo 53 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Que reforma el artículo 57 y adiciona
un inciso XII al artículo 46, así como un artículo 53

Gaceta Parlamentaria Jueves 24 de octubre de 20198



Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 46. …

I.-XI. …

XII. Los humedales establecidos en el artículo 53
Bis.

…

…

…

…

…

Artículo 53 Bis. Se considera área natural protegida a
los humedales que contengan alguna de las siguientes
características

a) Si sustenta especies vulnerables, en peligro o co-
munidades ecológicas amenazadas.

b) Si sustenta poblaciones de especies vegetales y/o
animales importantes para mantener la diversidad
biológica de una región biogeográfica en particular.

c) Si sustenta especies vegetales y/o animales cuan-
do se encuentran en una etapa crítica de su ciclo
biológico, o les ofrece refugio cuando prevalecen
condiciones adversas.

d) Si sustenta de manera regular una población de
aves acuáticas o una especie o subespecie de aves
acuáticas, de acuerdo a la legislación aplicable.

e) Si sustenta una proporción significativa de las su-
bespecies, especies o familias de peces autóctonas,
etapas del ciclo biológico, interacciones de especies
y/o poblaciones que son representativas de los be-
neficios y/o los valores de los humedales y contri-
buye de esa manera a la diversidad biológica del
mundo.

f) Si es una fuente de alimentación importante para
peces, es una zona de desove, un área de desarrollo

y crecimiento y/o una ruta migratoria de la que de-
penden las existencias de peces dentro o fuera del
humedal.

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas señaladas
en las fracciones I a VIII y XII del artículo 46 de esta
Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida
el titular del Ejecutivo federal conforme a esta y las
demás leyes aplicables.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Notas

1 Puede consultarse en Estado de los humedales del mundo y de

los servicios que prestan a las personas: una recopilación de análi-

sis recientes, nota informativa Ramsar 7

2 Puede consultarse en https://www.ramsar.org/sites/default/fi-

les/documents/library/ram_rp_74-cabopulmo_sp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6O. DE LA LEY AGRARIA, A
CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada de
la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,
numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, somete a consideración de este
pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, al
tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El campo mexicano es un sector prioritario para nues-
tra nación, pues en el convergen las bases productivas
para lograr nuestra autosuficiencia alimentaria.

La globalización ha mostrado ser unos de los ambien-
tes de mayor trasformación y dinamismo, lo cual exi-
ge a todos los actores mejores estrategias y visión pa-
ra resolver por los diversos obstáculos que el mercado
va imponiendo. 

Desde que nuestro país se abrió a los mercados mun-
diales, los productores rurales agropecuarios entraron
a mercados de competencia más complejos y agresi-
vos, tanto a nivel local como internacional, en donde
su permanencia y su posicionamiento está sujeto a su
nivel de avance organizativo y de integración empre-
sarial, así como del establecimiento de alianzas estra-
tégicas que tengan entre ellos mismos y con los demás
agentes de su red de valor, lo que los obliga a ofrecer
sus productos y servicios con mejor calidad y precios
competitivos

Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
busca promover la planeación y organización de la
producción agropecuaria, su industrialización y co-
mercialización, así como todas aquellas acciones ten-
dentes a la elevación de la calidad de vida de la pobla-
ción rural, la cual además de ser un mecanismo de
concertación de acciones de diferentes dependencias
del gobierno y sociedad, considera que para lograr un
crecimiento equitativo real en las comunidades rurales
y, particularmente, en las de alta y muy alta margina-
ción, es importante enfocar esfuerzos en cuatro ver-

tientes de desarrollo principales: económico; capital
físico; capital humano y del capital social.

De acuerdo con datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la
población rural representa el 23 por ciento de la po-
blación de México la cual se marcada por diversas
problemáticas entre las cuales encontramos que los jó-
venes que no tienen acceso a la tierra; el de las muje-
res, que han tomado un rol central tanto en el ámbito
doméstico como en el productivo; el rostro indígena,
quienes son dueños del 15.5 por ciento de la superficie
rústica; y rostro de los jornaleros agrícolas y sus fami-
lias.1

Generar estrategias de impulso al pequeño productor
tales como el desarrollo empresarial a través de la pro-
moción y consolidación de empresas; mercados loca-
les; un sistema financiero rural que impulse las econo-
mías locales propiciando el fortalecimiento de
encadenamientos productivos que agreguen valor a los
productos representa debe representar unos de los
principales retos de los Estados.

El establecer como obligación de dependencia el lle-
var a cabo prácticas de desarrollo empresarial en favor
de pequeños productores promoverá el desarrollo eco-
nómico de sus comunidades, motivando el posiciona-
miento estratégico mediante la instrumentación de
proyectos de impacto local y regional.

Si queremos crear una economía más fuerte, a fin de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
de la Agenda para el Desarrollo Sostenible conveni-
dos internacionalmente, mejorar la calidad de vida
de las familias y las comunidades rurales, es funda-
mental emprender acciones de desarrollo empresa-
rial, para que los pequeños productores del campo
participen plenamente en la vida económica, en to-
dos sus sectores; se debe modernizar y reforzar los
sistemas de producción para que sean más inclusi-
vos, así como hacer frente a las barreras del acceso a
los recursos productivos y mejorar los sistemas pro-
ductivos para que respondan a las necesidades del
pequeño productor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que so-
metemos a consideración de este honorable pleno el
siguiente proyecto de 
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Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 6 de la Ley
Agraria para quedar como sigue:

Artículo 6o. Las dependencias y entidades competen-
tes de la administración pública federal buscarán esta-
blecer las condiciones para canalizar recursos de in-
versión y crediticios que permitan la capitalización del
campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas
en unidades productivas; propiciar todo tipo de aso-
ciaciones con fines productivos entre ejidatarios, co-
muneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos
entre sí; promover la investigación científica y técnica
y la transferencia de sus resultados entre todos los pro-
ductores rurales; apoyar la capacitación, organización
y asociación de los productores para incrementar la
productividad y mejorar la producción, la transforma-
ción y la comercialización; llevar a cabo prácticas de
desarrollo empresarial, de suministro y mercado-
tecnia para pequeños productores rurales, asesorar
a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones
que propicien el desarrollo social y regionalmente
equilibrado del sector rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. 

Nota

1 http://www.fao.org/3/i9548es/I9548ES.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA INDUS-
TRIA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO DAVID

CHEJA ALFARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVI-
MIENTO CIUDADANO

El que suscribe, Jacobo David Cheja Alfaro, diputado
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción l,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable asamblea, la
presente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley
de Industria Eléctrica en materia de generación limpia
distribuida, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El escenario actual en México sigue mostrando una
dependencia extrema del consumo de energía fósil, lo
que genera graves consecuencias a la salud de las per-
sonas y al medio ambiente y contribuye a agravar las
diversas problemáticas generadas por el cambio cli-
mático.

El sector eléctrico de nuestro país es altamente depen-
diente del consumo de gas natural —En su mayoría
importado de Estados Unidos— e inclusive se ha per-
cibido recientemente un incremento en la generación
de electricidad a partir de fuentes altamente contami-
nantes como el carbón.

A nivel internacional, ha quedado claro que los países
del mundo deben comprometerse seriamente para
cumplir con la meta recomendada por el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC por sus siglas en inglés) de limitar el incre-
mento de la temperatura global de 2°C y 1.5°C para
evitar consecuencias desastrosas en diversos ámbitos
para la humanidad. México signó el Acuerdo de Paris1

+en materia de cambio climático, que lo comprometen
a reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 36
por ciento al 2030. Para cumplir con esta meta, se de-
be acelerar la transición energética; particularmente el
Sistema Eléctrico Nacional debe avanzar en la confi-
guración de una matriz energética con 100 por ciento
de penetración de energías renovables para arribar en
el mediano plazo a una economía neutral en emisiones
de carbono.
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Además, el artículo 121 de la Ley de Industria Eléctri-
ca (LIE) aquí referida señala que “La secretaría imple-
mentará mecanismos que permitan cumplir las políti-
cas en materia de (…) promoción de fuentes de
energías limpias…”, por lo que el Estado mexicano
tiene la obligación de adecuar el marco normativo pa-
ra flexibilizar la generación de energías sustentables.

Se trata de un objetivo real alcanzable, pero se deben
generar las condiciones económicas y técnicas para
logarlo pues las energías renovables se han convertido
en una opción real y costo-efectivas para contribuir a
reducir las emisiones de gases efecto invernadero y
generar un ahorro económico en los consumidores fi-
nales.

La LIE define a las energías limpias como: “…Aque-
llas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los
haya, no rebasen los umbrales establecidos en las dis-
posiciones reglamentarias que para tal efecto se expi-
dan.”

También podemos encontrar que la Generación Distri-
buida (GD) es definida en la fracción XXIII del artí-
culo 3° de la LIE como la

… que cumple con las siguientes características:

a) Se realiza por un Generador Exento en los térmi-
nos de esta Ley, y

b) Se realiza en una Central Eléctrica que se en-
cuentra interconectada a un circuito de distribución
que contenga una alta concentración de Centros de
Carga, en los términos de las Reglas del Mercado.

En la Ley de Transición Energética (LTE), en su artí-
culo 3°, fracción XX, encontramos el concepto de Ge-
neración Limpia Distribuida (GLD), y se define como
aquella que

XX.- …cumple con las siguientes características:

a) Se realiza por un Generador Exento. 

b) Se realiza en una Central Eléctrica que se en-
cuentra interconectada a un circuito de distribución,
que contenga una alta concentración de Centros de
Carga, en los términos de las reglas del mercado, y

c) Se realiza a partir de Energías Limpias.

La LIE destaca también que los generadores exentos
son aquellos… “propietarios o poseedores de una o
varias centrales eléctricas que no requieren ni cuenten
con permiso para generar energía eléctrica en términos
de esta ley”.2

Por lo que la GD se realiza con un monto de energías
limpias. Mientras que la Generación Limpia Distribui-
da es aquella que se genera con energías limpias, por
ello se propone que en el artículo 17 de la LIE se in-
cluya a la GLD y se le aumente a lo mucho a un 1 MW
el umbral exento de permisos por la CRE para la ge-
neración de energía eléctrica.

Algunos datos recientes3 sobre Generación Distribui-
da (incluida la GLD) en México son los siguientes:

a) 94, 893 contratos en la materia a nivel nacional. 

b) 700 MW de capacidad instalada, lo que repre-
senta el 1 por ciento de la capacidad total instalada.

c) Inversión directa de $1,819 millones de dólares.

d) Creación de 6,000 empleos. 

La acelerada disminución de los costos en las tecnolo-
gías y en los procesos que permiten llevará sin duda al
aumento significativo de esta electricidad. Incluso los
estudios de Wood Mackenzie4 sostienen que para el
año 2035 se convertirá en la principal fuente de gene-
ración de electricidad, pues se prevé que sustituya al
gas natural como fuente si se comparan los costos ni-
velados de ambas fuentes.

Por tanto, esta iniciativa es relevante en el sentido de
que contribuye a avanzar en la necesaria transición ha-
cia nuevas opciones de energía que tengan menos im-
pacto en la calidad de vida y los ecosistemas de Méxi-
co, y que haga frente a los impactos que actualmente
genera la alta dependencia a los combustibles fósiles
en el país. Las energías renovables son un vehículo
tangible para la atracción de inversión y para generar
beneficios compartidos al nivel local. 

En conclusión, se busca que los Generadores Exentos
no sean solo aquellos los de Centrales Eléctricas que
generan una capacidad igual o menor a 0.5 MW, sino
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también que sean aquellos los de Centrales Eléctricas
de Generación Limpia Distribuida (GLD) que generan
electricidad exclusivamente a partir de Energías Lim-
pias, con una capacidad menor o igual a 1 MW.

Con la finalidad de ilustrar los cambios jurídicos aquí
propuestos presento el siguiente cuadro comparativo:

En mérito de todo lo aquí expuesto, someto a conside-
ración de esta soberanía la siguiente iniciativa con
Proyecto de 

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo
17 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley de la In-
dustria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 17. Las Centrales Eléctricas con capacidad
mayor o igual a 0.5 MW; las Centrales Eléctricas de
Generación Limpia Distribuida, que emplean ener-
gías limpias, con capacidad mayor o igual a 1 MW;
y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño repre-
sentadas por un Generador en el Mercado Eléctrico
Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE pa-
ra generar energía eléctrica en el territorio nacional. Se
requiere autorización otorgada por la CRE para im-
portar energía eléctrica proveniente de una Central
Eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusi-
vamente al Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales
Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas
exclusivamente al uso propio en emergencias o inte-
rrupciones en el Suministro Eléctrico no requieren
permiso.

…

Transitorios

Primero. La presente reforma entra en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. 

Segundo. La Comisión Reguladora de Energía ade-
cuará la reglamentación en la materia.  

Notas

1 Después de un proceso de cinco años, México se sumó el 12 de

diciembre de 2015 al Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climáti-

co.

2 Artículo 3, fracción XXV, de la LIE.

3 Datos obtenidos de CFE Distribución. 

4 Wood Mackenzie es un grupo global de investigación y consul-

toría en energías renovables.

5 La Generación Limpia Distribuida se define en la fracción XX

del artículo 3° de la Ley de la transición Energética.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019. 

Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica)
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QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GE-
NERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE

DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA

VIOLENCIA DIGITAL, SUSCRITA POR DIPUTADAS DE DIVER-
SOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y SIN PARTIDO

Las suscritas, diputadas María Wendy Briceño Zuloa-
ga, Sandra Paola González Castañeda, Maribel Martí-
nez Ruíz, María Liduvina Sandoval Mendoza, Ana Pa-
tricia Peralta de la Peña, Hortensia María Luisa
Noroña Quezada, Mildred Concepción Ávila Vera,
Katia Alejandra Castillo Lozano, Socorro Bahena Ji-
ménez, Beatriz Rojas Martínez, Verónica María So-
brado Rodríguez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez,
Olga Patricia Sosa Ruiz, Clementina Marta Dekker
Gómez y Ana Lucía Riojas Martínez, de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades
que le confieren los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76,
numeral 1, fracción II, 77, y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se permiten someter a conside-
ración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reconocer
la violencia digital al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las tecnologías de la información y comunicación es-
tán siendo utilizadas para causar daño a mujeres y ni-
ñas, por la falta de controles legales, sociales, medidas
de seguridad y sistema de justicia que faciliten la per-
secución del comportamiento criminal en línea.

El problema para sancionar a quienes ejercen este tipo
de violencia, es la falta de un marco legal que esta-
blezca penas en contra de estas prácticas, es por esta
razón que se presenta la siguiente iniciativa para reco-
nocer la violencia digital en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Así, el proyecto que se pone en consideración, es una
aportación que se hace de forma conjunta con la so-
ciedad civil como el Frente Nacional para la Sorori-
dad, Colectiva Políticamente Incorrectas, Insurrec-
tas Kybernus y Defensoras Digitales.org, y es mejor
conocida como “Ley Olimpia”.

La llamada “Ley Olimpia” es un paquete de refor-
mas, que visibiliza, previene, y castiga la violencia en
línea, visibilizando tres perspectivas principales: la
victimal, la digital y de género. Es llamada así es en
honor a su creadora, una activista mexicana que des-
pués de la difusión en internet de un video sexual que
ella no autorizó, conoció en carne propia los estragos
de la violación a su intimidad sexual, la revictimiza-
ción por parte de autoridades y el nulo acceso a la jus-
ticia por la ausencia del delito. Olimpia Coral Melo
Cruz, originaria de Huauchinango, Puebla; desde el
año dos mil catorce, redactó el primer proyecto para
visibilizar y reconocer este tipo de violencia en Méxi-
co.

La “Ley Olimpia” ha sido impulsada por las mujeres
jóvenes feministas, y es hoy una realidad jurídica en
13 estados de la Republica.

I. Tipos de violencia relacionados 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, específicamente los artículos 5
fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspec-
tiva de género define una metodología de mecanismos
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discri-
minación, desigualdad y exclusión de las mujeres así
como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género, no obstante la presente iniciativa
es de carácter valorativo sobre conductas penales, sin
transgredir o hacer una comparación discriminatoria
entre mujeres y hombres.

Acorde con cifras de la empresa informática Google
México, 30.5 millones de personas cuentan con un te-
léfono de los llamados inteligentes, (Smartphone), y
pasan tres horas del día conectados a través de estos
dispositivos, estos teléfonos son la pantalla donde más
interactúan las personas con 40 por ciento, seguido por
las computadoras con 29 por ciento, la televisión con
23 por ciento y tableta con 8 por ciento, lo que signi-
fica que la interconectividad es una extensión de la vi-
da humana y lo que pasa en ella debe ser vista también
como un medio comisivo. 

El espacio virtual es real y la violencia digital es con-
siderada como una extensión de la violencia sistémi-
ca que se vive, afecta la vida privada de las personas,

Gaceta Parlamentaria Jueves 24 de octubre de 201914



su intimidad, dignidad y libre desarrollo de su perso-
nalidad, entre otros bienes tutelados, así como la DIG-
NIDAD como derecho transversal de afectación de es-
te tipo de violencia, haciendo un concurso de
afectaciones en línea que pareciera que no existen por
la realización de su medio comisivo que es digitaliza-
do, sin embargo el daño que causa podría ser fatal.

Según Mociba 2015, la violencia en espacios digitales
ha afectado más a mujeres que a hombres, pues al me-
nos 9 millones de mujeres han experimentado algún ti-
po de violencia digital, las afectaciones de esta violen-
cia van desde lo físico hasta la afectación a su vida
material. Por ello la importancia de garantizar un tipo
penal integral que garantice el acceso a la justicia on-
line de las personas que habitan internet. 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se
convinieron en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas, es sin lugar a duda, la “Igualdad de Género”,
la cual, es indispensable para lograr el progreso de
nuestra sociedad. En nuestro país, las mujeres repre-
sentan más de la mitad de la población nacional (51
por ciento), y desafortunadamente enfrentamos gran-
des desigualdades producto de la discriminación y vio-
lencia que se presenta en diversos ámbitos de nuestra
sociedad. 

Para erradicar una de estas desigualdades, el apartado
5.b del Objetivo 5 “Igualdad de Género” de los “Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio”, estableció como me-
ta “Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las comu-
nicaciones, para promover el empoderamiento de las
mujeres”.

Sin embargo, en esta nueva era digital en la que el con-
tacto online ha diluido las fronteras espaciales entre
las personas, una de las problemáticas que están vi-
viendo las mujeres, por el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), plataformas de
redes sociales y correos electrónicos, es el acoso y las
violencias sexuales cibernéticas, mismas que han in-
crementado su presencia en la medida que aumenta el
contacto con los medios digitales de comunicación.
Esto también evidencia la exposición a violencias on-
line y la extorsión. 

En 2013 la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, en las conclusiones convenidas de su 57º

periodo de sesiones, había advertido a los Estados Par-
te, la necesidad de establecer los mecanismos de pre-
vención para enfrentar la violencia hacia las mujeres
por el uso de la tecnología de la información y las co-
municaciones. Es así como, dispuso la medida, que a
la letra dice: 

“Medidas B. Hacer frente a las causas estructurales y
subyacentes y a los factores de riesgo de la violencia
contra las mujeres y las niñas para su prevención”

Apoyar el desarrollo y la utilización de la tecnología de
la información y las comunicaciones y de las redes so-
ciales como recurso para el empoderamiento de las mu-
jeres y las niñas, incluidos el acceso a la información
sobre la prevención y las formas de enfrentar la violen-
cia contra ellas; y diseñar mecanismos destinados a
combatir la utilización de ese tipo de tecnología y de
redes para cometer actos violentos contra las mujeres y
las niñas, en particular el uso con fines delictivos de la
tecnología de la información y las comunicaciones pa-
ra el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía
infantil y la trata de mujeres y niñas, y las nuevas for-
mas de violencia, como el acoso y la intimidación ci-
bernéticos y las violaciones de la privacidad que ponen
en peligro la seguridad de las mujeres y las niñas.

Por su parte, el informe titulado “Combatir la violen-
cia en línea contra las mujeres y las niñas: Una llama-
da de atención al mundo”, de la Comisión de las Na-
ciones Unidas para la Banda Ancha —órgano
perteneciente a la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT) y las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)— desde el
año de 2015, llamó la atención del mundo, para evi-
denciar que la violencia cibernética contra las mujeres
y niñas es un problema de proporciones pandémicas y
que se está convirtiendo en un problema mundial con
graves consecuencias para la sociedad y economías de
todo el mundo. 

Lo anterior, debido que el uso de las tecnologías de la
información y comunicación están siendo utilizadas
para causar daño a las mujeres y las niñas, principal-
mente por la falta de controles legales y sociales, me-
didas de seguridad y sistemas de justicia que dificultan
la persecución del comportamiento criminal en línea. 

Aunado a ello, es importante mencionar datos de la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
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nologías de la Información en los Hogares 2017 del
INEGI, los cuales refieren que la tecnológica de la
computación, la microelectrónica y las telecomunica-
ciones para producir información mediante la infor-
mática, el Internet, la multimedia o los sistemas de te-
lecomunicaciones, son usados por más de la mitad de
las personas de seis años o más en el país. 

De los cuales:

• 71.3 millones son usuarias (os) de internet: 51
por ciento mujeres y 49 por ciento hombres.

• 80.7 millones son usuarias (os) de telefonía ce-
lular: 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hom-
bres. 

• 50.5 millones son usuarias (os) de computado-
ras: 49 por ciento mujeres y 51 por ciento hom-
bres.

La violencia digital es un concurso de violencias que
dañan la integridad, la dignidad, intimidad y la vida
privada de las mujeres principalmente, pues según el
informe, la Comisión de las Naciones Unida la Ban-
da Ancha, el 73 por ciento de las mujeres ya se ha
visto expuesta o ha experimentado algún tipo de vio-
lencia en línea, esta violencia es considerada un con-
curso de otras violencias ya que su daño se vuelve
completamente viral a través de las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información TICS, redes sociales, correos
electrónicos o cualquier otro espacio del ecosistema
digital. Es considerada una extensión de la violencia
sistémica que viven las mujeres a diario en nuestro
país. 

En este nuevo tipo de violencia, las mujeres se han en-
contrado expuestas a la divulgación de su informa-
ción, violación de sus datos personales, la invasión de
su privacidad, la difusión de contenido íntimo sin con-
sentimiento y la suplantación de personalidad virtual,
lo cual, no sólo daña su dignidad humana, sino que, ha
incitado a conductas de odio o burla hacia su persona.
Esta violencia comienza principalmente pero no ex-
clusivamente con el ciberacoso para dar paso a las
sextorsiones, amenazas, ciberpersecución, acecho,
hostigamiento sexual, trata virtual hasta llegar al deli-
to de extorsión o inducción del suicidio de las mujeres
víctimas de este tipo de violencias. 

De igual manera, el Informe para la Relatora sobre
Violencia contra las Mujeres Ms. Dubravka Šimono-
viæ, sobre “La violencia en línea contra las mujeres en
México”, coordinado por la organización Luchadoras
MX, en colaboración con 12 organizaciones más, ma-
nifestaron que la violencia contra las mujeres relacio-
nada con la tecnología se refiere a:

“Actos de violencia de género cometidos instiga-
dos o agravados, en parte o totalmente, por el
uso de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), plataformas de redes sociales
y correo electrónico; y causan daño psicológico y
emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la re-
putación, causan pérdidas económicas y plante-
an barreras a la participación en la vida pública
y pueden conducir a formas de violencia sexual y
otras formas de violencia física”.

Asimismo, que la tendencia a este tipo de violen-
cia es:

• Las mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son
las más vulnerables en los espacios digitales. 

• El 40 por ciento de las agresiones son cometidas
por personas conocidas por las sobrevivientes y
el 30 por ciento por desconocidos.

• Hay tres perfiles principales de mujeres que vi-
ven esta forma de violencia: mujeres que viven
en una relación íntima de violencia, mujeres pro-
fesionales con perfil público que participan en
espacios de comunicación (periodistas, investiga-
doras, activistas y artistas), y mujeres sobrevi-
vientes de violencia física o sexual.

Por otra parte, y a efecto de establecer la relevancia de
visibilizar la violencia en medios digitales, se tiene
cuenta que la Asociación para el Progreso de las Co-
municaciones en su ejercicio de mapeo a través de la
plataforma Ushahidi de Take Back the Tech, logró ha-
cer un registro de los daños reportados por mujeres so-
brevivientes de violencia en línea.

De un total de 1,126 casos provenientes de siete paí-
ses, se reportaron nueve tipos de daño, siendo los más
predominantes el daño emocional (33 por ciento), el
daño a la reputación (20 por ciento), el daño físico (13
por ciento), la invasión a la privacidad (13 por ciento);
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y en 9 por ciento de los casos hubo alguna forma de
daño sexual, así como:

- Daño psicológico (angustia, depresión, miedo, es-
trés, paranoia, impotencia)

- Daño Físico (dolor de cabeza, colapso emocional,
llanto autolesión e incitación al suicidio)

- Otro daño.

- Miedo a salir (auto restricción de movilidad).

- Abandono de las tecnologías.

- Autocensura.

- Sensación de vigilancia constante.

Aunque tienen consecuencias reales, los impactos de
la violencia en línea suelen ser desestimados.

Además, en la investigación de violencia digital en
México el Frente Nacional señala que:

Existen diferentes tipos de contenidos y tipos de Vio-
lencia Digital que por su impacto se jerarquiza la afec-
tación a la víctima, y se han dividido según la produc-
ción del material, los sujetos involucrados, la
afectación y la gravedad en dos áreas:

1. Acoso virtual 

2. Violencia sexual en internet

Con los que se ha creado el Violentómetro Virtual,
herramienta de visibilización de la violencia digital:

(Imagen 1)

II. Sujetos involucrados

a) Los creadores y administradores de estas páginas:

Personas con falsas identidades que crean mediante las
nuevas tecnologías, páginas, blogs, redes sociales, y
que son los responsables de administrar su contenido,
publicar y tener el control de las mismas. No tienen
identidad y son aquellos que comercializan y exponen
el contenido sin ninguna reserva, ofertando al cliente-
lismo sexual utilizando y compilando los contenidos
no autorizados.

b) Los autores y productores directos de los videos e
imágenes:

Son aquellas personas que producen estos videos con
o sin consentimiento de la afectada, en ocasiones es
ella misma quien los fabrica teniendo como argumen-
to permisible el goce de su sexualidad autónoma (sex-
ting), sin embargo existen productores ajenos a las pa-
rejas, como cámaras escondidas en moteles, hoteles,
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baños públicos, prácticas como “por debajo de la fal-
da” donde videograban a niñas y adolescentes en es-
cuelas, la práctica se normaliza metiendo el celular
“por debajo de la falda” sin que ellas se den cuenta,
para que después estas imágenes sean exhibidas sin su
consentimiento; En este tipo de violencia entran dos
modalidades más las víctimas expuestas y los que fa-
brican otros contenidos como fotografías, videos e
imágenes de alguien sin su aprobación.

c) Los que hacen públicas estas imágenes o videos:

Toda aquella persona que por algún motivo tiene este
tipo de material en sus manos, siendo o no cercana a
los afectados y de mala fe hacen pública esta informa-
ción, reproduciendo su viralidad y ciberacoso.

d) Los cómplices y clientes de estas páginas:

Los que hacen posible esta cadena de ciberdelitos,
abuso de confianza, y clientelismo sexual etc.; son to-
das aquellas personas que frecuentan estos medios y
extraen, solicitan y\o distribuyen el material en cual-
quier modalidad anterior, en cualquier tipo de nueva
tecnología, con diferentes objetivos , para después ha-
cer una cadena interminable de esta información ya
publicada con anterioridad, en repetidas ocasiones es-
tos mismos son los que propagan de manera pronta la
información y aportan datos personales de la víctima
de manera pública incluso son los autores principales
del otras violencias como pishing, doxing o violación
de datos personales.

Gráfico 1

Cadena de producción de contenidos sexuales cibernéticos

III. Consecuencias

Existen consecuencias que se manifiestan de diversas
formas en las víctimas de violencia digital, de las cua-
les destacan las siguientes. 

A) Sobre las víctimas 

- La mujer evidenciada en estas redes

- La familia y parientes cercanos

- Las parejas actuales o exparejas que no fueron los
autores materiales ni intelectuales de la publicación
de este contenido.

B) De los daños que causan a las victimas

Psicológico-emocional

Aislamiento, rechazo en el contexto social, miedo,
desadaptación social, síndrome de persecución, trau-
mas, desesperación critica que puede inducir a una
persona a la depresión, la baja autoestima, a desequili-
brios físicos y emocionales y, en algunos casos, empu-
jarlo al suicidio, según psiquiatras, psicólogos e inves-
tigadores con repercusiones en su vida diaria que se
podrían extender a largo plazo o para siempre.

Físico-integral

Lesiones en el cuerpo, mutilaciones, ansiedad, falta de
apetito, nervios crónicos, crisis, salpullido por nervios,
hasta el homicidio.

Salud física y psicológica:

Dolor de cabeza

Tensión muscular

Trastornos gastrointestinales

Alergias

Maltrato físico

Impacto en la salud

Causa diversas enfermedades psicológicas y so-
máticas a tiempo indefinido en el sujeto pasivo y
familia de la víctima como:

a) Tristeza

b) Depresión
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c) Ansiedad

d) Sentimiento de culpa

e) Pérdida del apetito

f) Hipersensibilidad al ruido

g) Fatiga

h) Dolor en la nuca, cabeza, espalda

i) Angustia

J) Agresividad

k) Insomnio

l) Enfermedades psicosomáticas y bajas autoes-
tima.

En ese sentido, los efectos se manifiestan en trasgre-
sión de los derechos humanos, laborales y sexuales de
la víctima, así como en afectaciones a la salud física y
psicológica como dolor de cabeza, tensión muscular,
trastornos gastrointestinales y alergias.

IV. De los mercados digitales de explotación sexual 

En internet existen espacios digitales donde principal-
mente se compilan, difunden, exhiben, comercializan
contenidos íntimos sin consentimiento, que para el
mismo proyecto son llamados Mercados de Explota-
ción Sexual en Línea, donde 80 por ciento de los con-
tenidos ahí exhibidos son sin el consentimiento de las
personas exhibidas, que en su mayoría son mujeres y
niñas. Estos Mercados de Explotación Sexual se hacen
y se perpetúan en un acto de prostitución online y co-
sificación de las mujeres abonando a la Cultura Porno,
fundándose en función del placer masculino y el clien-
telismo sexual.

Sin embargo, la situación de violencia sexual en inter-
net va más allá de esta cuestión, pues la producción,
difusión y comercialización de estos contenidos es va-
riante, y nunca se debe normalizar o culpar a la vícti-
ma cuando esta no autoriza la publicidad del conteni-
do, basando lo anterior en la Tesis 2003844 año 2013
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por esta ra-
zón que en la Investigación sobre Violencia Digital en

Ciudad de México realizada por el Frente Nacional

para la Sororidad 2017 se expone la cadena de pro-
ducción de estos contenidos, fijando la importancia de
visibilizar a los autores materiales, cómplices y copar-
ticipes de esta afectación:

V. Finalidad de esta reforma

Con esta reforma se reconocerá en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ,
la violencia digital, con lo que se coadyuvará a fo-
mentar y apoyar programas de educación pública y
privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre
las causas y las consecuencias de la violencia en línea
contra las mujeres, generar programas de prevención y
capacitación con perspectiva de género en las institu-
ciones y órganos para que se pongan la vanguardia res-
pecto a protocolos de actuación dentro del sistema di-
gital que es donde se consuma esta violencia, además
de garantizar un recurso específico para su prevención,
combate y erradicación, además de su investigación y
análisis pues en nuestro país no existen datos oficiales
de esta violencia desde 2015. 

Así como, el reconocimiento de los principios y la vio-
lencia DIGITAL para garantizar a las mujeres y niñas
su integral acceso a una vida libre de violencia tam-
bién en el espacio online, con lo que se favorecerá su
desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación.

Al visibilizar la violencia digital de forma integral y
no solo parcial, en el Estado Mexicano se abre la posi-
bilidad de tomar las medidas presupuestales y admi-
nistrativas correspondientes para garantizar el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia en medios
digitales, para que sean utilizados ante este tipo de vio-
lencia, las disposiciones y garantías, tales como las ór-
denes de protección, centros de atención, refugios que
atiendan a víctimas, programas integrales para educar
y capacitar a servidores públicos e instituciones edu-
cativas, los servicios especializados y gratuitos para la
atención y protección a las víctimas, ya que hasta este
año 2019 no existe una alternativa para la atención de
casos más que la que la sociedad civil organizada ha
brindado. 

Asimismo, se abre la oportunidad de inhibir este tipo
de violencia, al procurar la vigilancia de los medios di-
gitales y redes sociales, para que no fomenten la vio-
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lencia contra las mujeres, y se garantiza la investiga-
ción y la elaboración de diagnósticos estadísticos so-
bre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la
violencia en línea contra las mujeres ya que no existen
datos oficiales de la misma en nuestro país. 

Por todo lo anterior se sometemos a consideración de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI, re-
corriéndose la subsecuente al artículo 6 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para reconocer la violencia digital

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI, reco-
rriéndose la subsecuente, al artículo 6 de la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres
son: 

I al V …

VI. Violencia digital. Es cualquier acto que se
presenta a través de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, plataformas de in-
ternet, redes sociales o correo electrónico, o
cualquier otro espacio digitalizado que atente
contra la integridad, la dignidad, la intimidad,
la libertad, la vida privada de las mujeres o cau-
se daño o sufrimiento psicológico, físico, econó-
mico o sexual tanto en el ámbito privado como
en el público; así como daño moral a ellas y/o su
familia. Se manifiesta mediante el acoso, hosti-
gamiento, amenazas, insultos, violación de datos
e información privada, divulgación de informa-
ción apócrifa, mensajes de odio, difusión sin
consentimiento de contenido íntimo, textos, fo-
tografías, videos y/o datos personales u otras
impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o al-
teradas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, Sandra Paola Gonzá-

lez Castañeda, Maribel Martínez Ruiz, María Liduvina Sandoval

Mendoza, Ana Patricia Peralta de la Peña, Hortensia María Luisa

Noroña Quezada, Mildred Concepción Ávila Vera, Katia Alejan-

dra Castillo Lozano, Socorro Bahena Jiménez, Beatriz Rojas Mar-

tínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado

Rodríguez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Clementina Marta Dekker

Gómez, Ana Lucía Rojas Martínez (rúbricas).

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LAS LEYES FEDERALES DEL TRABAJO; Y DE LOS TRABA-
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA

DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA MARCELA TORRES

PEIMBERT E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PAN

La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ar-
tículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, presentamos a consideración de
esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman la fracción XXVII Bis del artículo
132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un ar-
tículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguien-
te
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Exposición de Motivos

La familia ha sido el núcleo de las sociedades por ex-
celencia. La participación de todos y cada uno de sus
miembros es de especial relevancia, especialmente en
los primeros años de vida. En ese sentido, algunas in-
vestigaciones revelan la importancia porque la familia
es la primera escuela de aprendizaje de las emociones
en sus nuevos miembros; los niños desde que nacen y
hasta que van a la escuela, la familia es su único mo-
delo de conducta de ésta aprenderán la forma de con-
vivir con la sociedad. 

Aunado a lo anterior, la convivencia entre el niño y los
padres crea un lazo único e irremplazable, especial-
mente los primeros meses de vida del niño. Esta es la
razón del permiso no sólo de la madre al tener un be-
bé sino también del padre. 

En un análisis de los países de la OCDE, con excep-
ción de Estados Unidos, en el mundo se otorgan per-
misos a las madres después del nacimiento de sus hi-
jos. En el caso de los padres 2 de cada 3 financian
bajas por paternidad.

Los países que contemplan el permiso del padre al te-
ner un hijo o al otorgarse una adopción para que los
padres, en conjunto, puedan involucrarse más con su
hijo, destacan los siguientes:

• En Suecia se aprobó desde 1973 y se otorgan has-
ta 480 días repartidos de permiso con paga remune-
rada. El no tomar la medida implica que no gozará
del sueldo de 3 meses de vacaciones. 

• En España en 2018 se amplió el permiso a los
hombres hasta por 5 semanas. Si se trata de una
adopción o nacimiento múltiple se añaden dos días
más por cada hijo. Esos días pueden convertirse en
el doble de tiempo si se trabaja medio día. 

• Noruega establece 5 semanas a los varones.

• En Chile los derechos relativos a la crianza de los
niños pueden ser extensivos al padre, por convenio. 

• En Uruguay la madre y el padre pueden pedir per-
misos alternados hasta que el bebé cumple 6 meses.

En México la legislación vigente otorga sólo 5 días al

padre; los que son insuficientes para crear vínculos fa-
miliares. Por otro lado, los permisos de los padres no
están regulados y conllevan una merma económica
importante para la familia en un momento crítico. El
problema se ve reflejado en la cantidad de permisos
que se piden en los hospitales que brindan seguridad
social en 2018.

*** Datos oficiales obtenidos por el Instituto Early a través de so-

licitudes de información

“En 2018 se otorgaron 279 mil 999 licencias por
maternidad y tan solo 8 mil 170 por paternidad… El
IMSS otorgó 231 mil 168 permisos por maternidad
y desconoce el número de derechohabientes que so-
licitaron permisos por paternidad; el ISSSTE dio 46
mil 82 licencias de maternidad en 2018 y única-
mente 380 licencias de paternidad, de 2015 a marzo
de 2019. Este último dato corresponde solo de tra-
bajadores de la misma dependencia y no a derecho-
habientes. En la seguridad social de la Semar, Se-
dena y Pemex ocurre lo contrario. La Semar dio 867
permisos por paternidad y 357 de maternidad; la
Sedena 4 mil 947 por 947 de maternidad, y Pemex
mil 976 permisos para padres y mil 445 a hombres.
Esto tiene que ver con el hecho de que en sus plan-
tillas predominan los hombres”.1

La licencia paterna implica una verdadera correspon-
sabilidad de ambos padres; la cual debe darse en igual-
dad de condiciones. Es necesario establecer políticas
que contribuyan a condiciones iguales, pero sobre to-
do que cuiden el interés superior de la niñez. 

Se propone la siguiente reforma
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En tal virtud, tengo bien someter a consideración de
esta honorable representación el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII
Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y
se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamenta-
ria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Que reforma la fracción XXVII
Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, pa-
ra quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

…

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cua-
renta y cinco días laborables con goce de sueldo, a
los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus
hijos y de igual manera en el caso de la adopción de
un infante las cuales podrán ser tomadas hasta

treinte días naturales antes del nacimiento o des-
pués del nacimiento del mismo; y

…

Artículo Segundo. Que adiciona el artículo 28 Bis a
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los hombres trabajadores gozarán
de un permiso de paternidad de cuarenta y cinco
días laborables con goce de sueldo, por el naci-
miento de sus hijos y de igual manera en el caso de
la adopción de un infante en las mismas condicio-
nes que la madre del menor, las cuales podrán ser
tomadas hasta treinte días naturales antes del naci-
miento o después del nacimiento del mismo;

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Nota

1 Puede consultarse en 

https://www.animalpolitico.com/2019/06/permiso-paternidad-me-

xico-padres-ley/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)
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QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY QUE CREA EL

INSTITUTO NACIONAL DE LAS BELLAS ARTES Y LITERA-
TURA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS BRASIL ALBERTO

ACOSTA PEÑA, LUIS ELEUSIS LEÓNIDAS CÓRDOVA MO-
RÁN Y LENIN NELSON CAMPOS CÓRDOVA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales Brasil Alberto
Acosta Peña, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán y
Lenin Nelson Campos Córdova, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-
nal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, someten a con-
sideración de esta honorable asamblea, iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
a la fracción segunda del artículo 2o. de la ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al te-
nor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Desde el primer momento de la existencia de la so-
ciedad humana el hombre cantó, creo música y po-
esía; el hombre danzó y bailó”.

Aquiles Córdova Morán

El arte y la cultura acompañan a los pueblos y son re-
flejo de ellos. Afortunadamente, México como país
megadiverso y pluricultural cuenta con una gran can-
tidad de artistas; sin embargo, muchos de ellos no se
gestan en las grandes escuelas de arte del país, como
el Conservatorio Nacional de Música, la Academia
Nacional de la Danza o la Escuela Nacional de Arte
Teatral. Muchos artistas mexicanos se forman con la
experiencia que les da el trabajo y muchas veces la tra-
dición, por eso, desde el extremo norte al sur del país,
podemos encontrar bailes, danzas, teatro, piezas de es-
cultura y demás expresiones artísticas que hacen de
nuestro país una caldera cultural.

Desde siempre se ha permeado por el profesionalismo
de casi todas las actividades humanas, sin embargo,
esto no había afectado a los artistas como ahora. Sabe-
mos que un cambio en el paradigma del modelo edu-
cativo y en el perfil de los empleadores exige que los
aspirantes tengan concluida una carrera universitaria,
es decir, que cuenten con un documento expedido por

la autoridad educativa a efecto de que se acredite que
el profesionista ha concluido un ciclo en el que se pre-
paró para realizar determinada actividad.

Tomando en consideración esto, y a pesar de que la
oferta educativa en artes ha ido incrementando, la ob-
tención de un grado académico en esta área aún no lle-
ga con facilidad a todo el país. Para personas que en el
transcurso de su vida aprendieron de manera autodi-
dacta alguna ocupación, la ley mexicana permite que,
mediante un examen, acrediten los conocimientos ne-
cesarios para la obtención de un nivel de estudios a
través del Centro de Evaluación para la Educación Su-
perior (Ceneval) u otras instituciones evaluadoras. De
esto se desprende una posibilidad jurídica formal que
permite que puedan acreditarse los estudios artísticos.

No obstante, hay un impedimento de facto, ya que, en-
tre las instituciones acreditadas como evaluadores de
conocimientos por la Dirección General de Acredita-
ción, Incorporación y Revalidación dependiente de la
Secretaría de Educación Pública, no se encuentran es-
cuelas que acrediten ninguna licenciatura comprendi-
da en las Bellas Artes.

Como ya se dijo, el paradigma ha cambiado, y es ne-
cesario para ejercer en muchos trabajos, un título uni-
versitario. Pese a esto, muchos artistas se forman de
una manera diferente y son conocidos por su arte, por
ejemplo, Jorge Domínguez Cruz, pintor indígena y au-
todidacta, quien en 2017 exhibió por el mundo su
obra.

Esta iniciativa pretende favorecer el desarrollo de la
sociedad mexicana mejorando el acceso a tres dere-
chos fundamentales, reconocidos tanto en la legisla-
ción nacional como en tratados internacionales, dere-
chos todos, de primer orden.

1. Derecho a la educación: parte del Sistema Nacio-
nal de Educación comprende la acreditación y cer-
tificación de personas como profesionales, personas
educadas e instruidas, no importa si es por medios
autodidactas, escolarizados o a distancia. No tener
forma de acceder a este título aun teniendo los co-
nocimientos, no importando de qué manera fueron
obtenidos, constituye una doble injusticia del Esta-
do: una por no haber sido educado y otra por no
contar con los mecanismos para poder acceder al
grado académico.
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2. El derecho al trabajo: dadas las condiciones la-
borales del momento, muchos empleadores requie-
ren de un título para poder ofrecer una vacante, es-
to, para muchos talentosos artistas es un
impedimento para desarrollarse profesionalmente y
dar a conocer su trabajo.

3. El derecho de acceso a la cultura: indirectamen-
te, la falta de oportunidades para la profesionaliza-
ción del arte y las oportunidades para que esta se si-
ga difundiendo, cambiando el pensamiento de que
no es una actividad profesional, coarta el acceso a la
cultura de muchos mexicanos, tanto artistas, que
tienen que ir al extranjero a probar suerte, como de
las personas que no pueden disfrutar de las expre-
siones culturales.

Para garantizar estos derechos, se propone encontrar
una alternativa que ofrezca soluciones al importante
gremio artístico.

Como anteriormente se mencionó, en la legislación
mexicana es posible que se acredite un grado de estu-
dios adquirido de manera autodidacta. Esto se encuen-
tra regulado en la Ley General de Educación, respecto
a la validación con constancia, o títulos de algún nivel
educativo acreditado por conocimientos adquiridos de
otra forma distinta a la del Sistema Nacional de Edu-
cación, tal como se puede leer en el Título Décimo,
Capítulo Único, artículo 145, de la ley antes mencio-
nada que a la letra dice:

Título Décimo 
De la validez oficial de estudios 

y de la certificación de conocimientos

Capítulo Único
De las disposiciones aplicables a la validez de 

estudios y certificación de conocimientos

Artículo 145. La Secretaría, por acuerdo de su titu-
lar, podrá establecer procedimientos por medio de
los cuales se expidan constancias, certificados, di-
plomas o títulos a quienes acrediten los conoci-
mientos parciales respectivos a determinado grado
escolar de educación básica o terminales que co-
rrespondan a cierto nivel educativo, adquiridos en
forma autodidacta, de la experiencia laboral o a tra-
vés de otros procesos educativos. 

Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los
requisitos específicos que deban cumplirse para la
acreditación de los conocimientos adquiridos.

Con apego a la legalidad de esta disposición y con el
principio jurídico que dice: “Donde la ley no distin-
gue, no se debe distinguir”, no hay impedimento legal
para que dentro de estos posibles grados se obtengan
licenciaturas para los profesionales que no estudien en
escuelas de artes, pero que cuenten con los conoci-
mientos para ejercer. 

Por lo tanto, se propone una adición a la fracción se-
gunda del artículo 2o. de la Ley que crea el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), con el
objetivo de que sus instituciones educativas puedan
servir como Instituciones Evaluadoras de Conoci-
mientos para la acreditación de conocimientos profe-
sionales en el ámbito artístico.

Mediante el INBA, fungiendo como Institución Eva-
luadora, el Estado estaría contribuyendo al desarrollo
personal de los artistas y al desarrollo cultural y social.
Esta reforma pretende subsanar la omisión del Estado,
así como obligarlo a darles a los artistas una forma de
acceder a mejores puestos de trabajo y certificar su
educación profesional, a través de la Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Cultura.

No olvidemos que el arte, en la sociedad humana, for-
ma parte de la identidad, de la vida y de la cultura de
sus habitantes, y es tan amplia como las tradiciones
mexicanas.

Con base en lo anteriormente expuesto, argumentado
y motivado, ponemos a consideración de está honora-
ble Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la frac-
ción segunda del artículo 2o. de la Ley que crea el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción
segunda del artículo 2 de la Ley que crea el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Artículo 2o. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Li-
teratura dependerá de la Secretaría de Cultura y tendrá
las funciones siguientes:
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I. …

II. La organización y desarrollo de la educación
profesional en todas las ramas de las Bellas Artes,
así como participar en la implementación de los
programas y planes en materia artística y literaria
que establezca la Secretaría de Educación Pública
para la educación inicial, básica y normal. 

En coordinación con la Secretaría de Educación
Pública, y para llevar a cabo los fines estableci-
dos en el párrafo anterior, el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura, a través de todas las
instituciones que lo componen de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, fun-
cionará como Institución Evaluadora de Conoci-
mientos, para la acreditación profesional de to-
das las ramas de las Bellas Artes dentro de su
oferta educativa, según lo señala la Ley General
de Educación en el artículo 145.

Para la coordinación, planeación, organización y
funcionamiento a que se refiere esta fracción, se
creará un Consejo Técnico Pedagógico como órga-
no del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra, que bajo la presidencia de su director se integra-
rá con representantes de las unidades
administrativas de la Secretaría de Cultura y de la
Secretaría de Educación Pública, así como las uni-
dades administrativas del propio instituto. 

III. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Las Secretarías de Cultura y Educación, así
como el INBA, tendrán 90 días para adecuar su nor-
matividad y expedir los acuerdos necesarios para el
cumplimiento de esta disposición.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputados: Brasil Alberto Acosta Peña, Luis Eleusis Leónidas

Córdova Morán, Lenin Nelson Campos Córdova (rúbricas).

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 136 Y 137 DE

LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, A CARGO DE LA

DIPUTADA MARÍA ESTHER MEJÍA CRUZ, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DE MORENA

Quien suscribe, María Esther Mejía Cruz, diputada fe-
deral integrante del grupo parlamentario de Morena,
con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la
consideración de esta asamblea la presente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma y adi-
ciona los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, en materia de libertad condicionada,
conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema penitenciario Mexicano durante años estu-
vo enfocado en la privación legal de la libertad como
castigo ante la comisión de un delito, hasta que el 18
de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la transición del proceso penal inquisitivo
hacia uno de corte acusatorio, quedando establecido al
fin en todo el país en el 2016, en el que una de las mo-
tivaciones que impulsaron la reforma constitucional
fue reducir la sobrepoblación penitenciaria, sin embar-
go evidencia estadística demuestra que a pesar que en
solo cuatro años la población en las cárceles de Méxi-
co cayó casi 25 por ciento,1 esta acción continua sien-
do prevalente en los centros penitenciarios del país, te-
niendo aún un 10 por ciento de excedente, Situación
que genera condiciones inhumanas a las personas que
se encuentran privadas de la libertad, ya que no cuen-
tan con la infraestructura para permitirles una estancia
digna en la que puedan tener un desarrollo adecuado
para alcanzar la finalidad del régimen penitenciario
que es la reinserción social, este contexto nos genera
la necesidad de reformar y adicionar políticas públicas
que resuelvan dicha problemática.

Por lo anteriormente planteado es menester entender el
propósito que hoy en día el gobierno delega a las pe-
nitenciarias. Los objetivos de la privación de la liber-
tad, según la oficina de las naciones unidas contra la
droga y el delito. Son castigar a las personas que co-
metieron un delito mediante la privación de su liber-
tad; mantenerlos resguardados para que no cometan
más crímenes y teóricamente, reinsertarlos a la socie-

Jueves 24 de octubre de 2019 Gaceta Parlamentaria25



dad, para evitar que reincidan; Así, por ejemplo, en
Alemania. la Pena busca la resocialización del sujeto,
para proteger a la sociedad y que no vuelvan a come-
ter delitos. Sin embargo, en su sistema penal solo el 6
por ciento de los delitos son sancionados a través de la
privación de la libertad.2

Existen evidencias que señalan que a medida que un
gobierno impone mecanismos de control más repre-
sivos únicamente aumentan los indicadores de arbi-
trariedad y delito, violencia institucional y no dismi-
nuyen los niveles de inseguridad.3 Este tipo de
intervenciones solo han conseguido llenar los cen-
tros penitenciarios, y estimulan el surgimiento de
círculos viciosos que propician la reincidencia delic-
tiva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) concuerda que, entre mayor uso y duración
de las penas, mayor violencia en la población inter-
na, sin alcanzar los fines para los cuales se creó di-
cha pena.4 Resultando estéril la finalidad del artícu-
lo 18 de nuestra constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el cual se estipula que la fina-
lidad de la pena es reinsertar al sentenciado a la so-
ciedad.

Asimismo, y analizando la problemática desde una
perspectiva de género, las prisiones de mujeres, gene-
ralmente son espacios originalmente planeados para
la población masculina, lo cual hace que los espacios
no sean del todo adecuados ni suficientes para ellas,
por lo que las internas carecen de áreas adecuadas pa-
ra el trabajo, la educación, la recreación e, incluso al-
gunas actividades básicas, manteniéndolas en condi-
ciones precarias. Aunado a esto tenemos el estigma
social, por lo que se ha comprobado que ellas son más
abandonadas por sus familiares y parejas que los
hombres, al momento de ser sentenciadas por un deli-
to y condenadas a pena privativa de la libertad, deján-
dolas en mayor situación de vulnerabilidad moral y
legal pues no hay quien se ocupe del seguimiento de
sus casos en el exterior. Si bien es cierto que tanto pa-
ra unos como para otras es un ambiente de violencia
y discriminación, esto es algo más duro de llevar pa-
ra una mujer que para un hombre debido a los estere-
otipos de género, se juzga más duramente a las muje-
res que a los hombres, porque se considera que la
trasgresión es doble, tanto a la ley como a la moral
por haber “desafiado normas adscritas al género fe-
menino”.5

La iniciativa

La finalidad de esta iniciativa primeramente es dismi-
nuir la sobrepoblación en los centros penitenciarios
del país, adicionando modalidades que beneficien a las
personas más vulnerables recluidas en dichos centros,
para que adquieran el beneficio de libertad condicio-
nada, dando prioridad a las mujeres con la intención de
disminuir o erradicar el yugo del estigma social que
recae sobre ellas. 

Asimismo, se pretende impulsar el uso de nuevas tec-
nologías como alternativa a la pena privativa de la li-
bertad, cargando el costo de los dispositivos a las per-
sonas sentenciadas, para de este modo se
comprometan a cumplir los estatutos de su libertad
condicionada, atendiendo al principio de igualdad al
poner en las mismas condiciones a las personas sin im-
portar su situación económica.

Se adiciona cuadro comparativo de la iniciativa
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Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la con-
sideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan los ar-
tículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal

Único: Se adiciona párrafo segundo al artículo 136 y
se adicionan las fracciones I, II, III y IV, y se reforma
la fracción III, VII y el párrafo segundo del artículo
137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que-
dar como sigue:

Libertad Condicionada.

Artículo 136. …

Para conseguir el beneficio de libertad Condicionada
deberá cumplir alguno de los siguientes supuestos:

I. Por motivos humanitarios cuando se trate de
personas sentenciadas adultas mayores, porta-
doras de una enfermedad crónico-degenerativa
o terminal, independientemente del tiempo que
lleven compurgado o les falte por compurgar de
la sentencia;

II. Cuando se busque la protección del interés
superior de las hijas e hijos de personas privadas
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de la libertad, siempre que éstos sean menores de
12 años de edad o tengan una condición de dis-
capacidad que no les permita valerse por sí mis-
mos. Esto cuando la persona privada de la liber-
tad sea su cuidadora principal o única
cuidadora, siempre y cuando no represente un
riesgo objetivo para aquellos;

III. Cuidadores principales o únicos de una per-
sona senil, de edad avanzada o con alguna disca-
pacidad o enfermedad terminal, siempre y cuan-
do sea de línea ascendiente; y

IV. Cuando la continuidad de la aplicación de la
pena sea irrelevante para los fines de la reinser-
ción del sentenciado a la sociedad o prevenir la
reincidencia. 

Artículo 137. …

I. … 

II. … 

III. Haber tenido buena conducta durante su inter-
namiento, la cual acreditaran las autoridades pe-
nitenciarias. 

IV. … 

V. … 

VI. …

VII. Que se haya cumplido con el 50% de la pe-
na tratándose de delitos dolosos del fuero común
y 60% en los del fuero Federal.

Las o los sentenciados tendrán la responsabilidad
de financiar los dispositivos electrónicos, y la Auto-
ridad penitenciaria se encargará del mantenimien-
to y seguimiento de los sistemas de monitoreo elec-
trónico. De no contar con la solvencia económica
las y los sentenciados podrán llegar a un convenio
judicial de pago.

…

…

…

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2019/07/carceles-presos-pobla-

cion-baja/ Consultado el 5 de septiembre del 2019.

2 Dolores Fernández, “El sistema de Sanciones en la República

Federal de Alemania”, Boletín Mexicano del derecho comparado

numero 76 (enero - abril 2017). 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-compara-

do/article/view /3035/3292 

(Fecha de consulta: 5 de septiembre del 2019)

3 Álvaro Cálix, “La falacia de más policías más penas y más cár-

celes: El problema de la inseguridad y el castigo desde una visión

alternativa.” Nueva Sociedad número 208.

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Racionalización de

la pena de prisión, (CNDH 2016) 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/Especiales/Pro-

nunciamiento_20160331.pdf, Consultado el 7 de septiembre del

2019

5 Las cárceles de mujeres en México: Espacios de opresión pa-

triarcal. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universi-

dad Iberoamericana, Salinas Boldo Claudia, vol. IX, núm. 17, ene-

ro - junio, 2014, pp.1-27

Ciudad de México, a 24 de octubre del 2019.

Diputada María Esther Mejía Cruz (rúbrica)
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QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUS-
CRITA POR LA DIPUTADA MARÍA MARCELA TORRES PEIM-
BERT E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PAN

La suscrita, María Marcela Torres Peimbert, con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción
II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pre-
senta a consideración de esta soberanía iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
al artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La niñez mexicana es el futuro, por lo cual es deber de
las y los legisladores del Congreso de la Unión esta-
blecer políticas para que cada uno de los niños y niñas
que viven en el país pueda desarrollarse con plenitud
física y mentalmente.

Uno de los temas que más han alarmado en los últimos
tiempos es el embarazo en adolescentes.

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere
más apoyo para alentar a las niñas a retrasar la mater-
nidad hasta que estén preparadas… Las adolescentes
menores de 16 años corren un riesgo de defunción ma-
terna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30
años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es apro-
ximadamente 50 por ciento superior… Los expertos
en salud convienen en que las adolescentes embaraza-
das requieren atención física y psicológica especial
durante el embarazo, el parto y el puerperio para pre-
servar su propia salud y la de sus bebés.

Según datos de la OMS, “se estima que 16 millones de
niñas de edades comprendidas entre 15 y 19 años dan
a luz cada año, y 95 por ciento de esos nacimientos se
produce en países en desarrollo, según el estudio rea-
lizado por Rosen. Esto representa 11 por ciento de los
nacimientos en el mundo. Sin embargo, los promedios
mundiales ocultan importantes diferencias regionales.
Los partos en adolescentes como porcentaje de todos
los partos oscilan entre alrededor de 2 por ciento en
China y 18 en América Latina y el Caribe”.

En México, la situación es crítica. El país “ocupa el
primer lugar en el tema entre los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por
cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asi-
mismo, en México, 23 por ciento de las y los adoles-
centes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años.
De éstos, 15 por ciento de los hombres y 33 de las mu-
jeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su
primera relación sexual. De acuerdo con estos datos, al
año ocurren aproximadamente 340 mil nacimientos en
mujeres menores de 19 años” (https://www.gob.mx/in-
mujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-pa-
ra-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes).

Que las adolescentes se embaracen afecta negativa-
mente la salud, la educación (permanencia en la es-
cuela), su perspectiva laboral futura y el acceso a opor-
tunidades; entre otras. Que las niñas tengan relaciones
sexuales sin protección implica un riesgo permanente
de adquirir una infección de transmisión sexual. Por
otro lado, los recién nacidos también tienen conse-
cuencias negativas. Los embarazos en adolescentes se
consideran de alto riesgo para la madre y el bebé. A es-
cala mundial, las complicaciones durante el embarazo
y el parto son la segunda causa de muerte entre ado-
lescentes de 15 a 19 años.

En México, el número de adolescentes madres en los
últimos 10 años, según datos del Inegi, es el siguiente:

En los últimos 10 años, más de 5 millones de adoles-
centes han dado a luz a sus hijos en México. Tan sólo
en el último año, cada día más de mil niñas dan a luz.

Es necesario encontrar mecanismos necesarios que
protejan a las adolescentes a ser madres y en su caso,
de cerciorarse con feaciencia que la decisión fue to-
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mada libremente. Los derechos humanos de las ado-
lescentes deben ser cuidados.

En el marco internacional de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes se encuentran los siguientes de-
rechos: la Declaración de los Derechos del Niño esta-
blece que “el niño gozará de una protección especial y
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado to-
do ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y social-
mente en forma saludable y normal, así como en con-
diciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes
con este fin, la consideración fundamental a la que se
atendrá será el interés superior del niño”; en la Con-
vención sobre los Derechos del niño, artículo 2, se es-
tablece que “los Estados parte tomarán todas las medi-
das apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o casti-
go por causa de la condición, las actividades, las opi-
niones expresadas o las creencias de sus padres, o sus
tutores o de sus familiares.

Tenemos el deber de adoptar todas las medidas positi-
vas para asegurar que los derechos de las niñas efecti-
vamente se cumplan, considerando su condición parti-
cular de vulnerabilidad.

Con base en lo anterior, se considera que es necesario
establecer los mecanismos positivos que permitan en-
tender a la sociedad que mujeres de 12 o 15 años son
niñas, que tienen que desarrollarse, que deben recibir
educación para construir su propio futuro, entre otros
derechos; que el tener relaciones sexuales con una me-
nor de 15 años puede ser un crimen; especialmente si
ésta es forzada física o psicológicamente o si no al-
canza a comprender el hecho.

Así, en esta iniciativa se propone que en todo embara-
zo de adolescentes menores de 15 años se dé vista al
fiscal a efecto de que investigue y determine si en el
caso existe alguna conducta de naturaleza penal.

En tal virtud, tengo bien someter a consideración de
esta representación la siguiente iniciativa con proyec-
to de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artícu-
lo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 49 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, para quedar como sigue:

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y ado-
lescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las dis-
posiciones de la Ley General de Víctimas y demás dis-
posiciones que resulten aplicables. En todo caso, los
protocolos de atención deberán considerar su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la
implementación de las acciones de asistencia y protec-
ción respectivas, así como la reparación integral del
daño.

En todo embarazo de adolescentes de 15 años o me-
nos, los servicios de salud darán vista al fiscal corres-
pondiente a efecto de que investigue y determine si, en
su caso, existe alguna conducta de naturaleza penal.
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo an-
terior, el Sistema Nacional de Protección Integral a
que se refiere la presente ley deberá coordinarse con el
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual pro-
cederá a través de su Comisión Ejecutiva en los térmi-
nos de la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY ORGÁNI-
CA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO

DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL ALFARO MORALES, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, con fundamento en los artículos 71,
fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 77 nume-
ral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta soberanía la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones del artí-
culo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, por lo anterior y a efecto de
reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del ar-
tículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Planteamiento del problema

Con fecha 8 de septiembre de 2015, el entonces presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña
Nieto, hizo llegar a la presidencia de la Cámara de Di-
putados del honorable Congreso de la Unión de la
LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, así como de otras leyes
para crear la Secretaría de Cultura.

El 9 de diciembre de 2015, por unanimidad de las di-
versas fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados
durante la LXIII Legislatura, se aprobó el Proyecto de
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y dero-
garon diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para crear la Secreta-
ría de Cultura.

El Estado debe garantizar el acceso a la cultura

La iniciativa buscaba crear la Secretaría de Cultura Fe-
deral que profundizaría en la redefinición del papel del
Estado en la vida cultural del país, reflejada en una
nueva relación entre el Estado, los creadores, intelec-
tuales y artistas; la conciencia que el apoyo a la cultu-
ra es responsabilidad y a la vez derecho de todos; y
nuevas vías de colaboración entre la federación, las
entidades federativas y municipios que reconocen la
pluralidad de voces de la nación.

Dicha iniciativa entre otras cosas, adicionó el artículo
41 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal, con el objeto de que el Poder Ejecutivo de
la Unión, en el despacho de los asuntos del orden ad-
ministrativo en lo relativo a la materia cultural y artís-
tica cuente con una Secretaría de Cultura que desarro-
lle, promueva y conduzca la política nacional de
cultura con la participación que corresponda a otras
dependencias y entidades de la administración pública
federal.

Así, a la Secretaría de Cultura le corresponderá con-
ducir la elaboración, expedición y evaluación del Pro-
grama Nacional de Cultura, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables; promoviendo los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, aten-
diendo a la diversidad cultural en todas sus manifesta-
ciones y expresiones.
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Asimismo, se encargará de diseñar estrategias, meca-
nismos e instrumentos, así como fomentar la elabora-
ción de programas, proyectos y acciones para promo-
ver y difundir la cultura, la historia y las artes, en un
marco de participación corresponsable de los sectores
público, social y privado, entre otras atribuciones.

No obstante, lo anterior, las reformas llevadas a cabo
en diciembre de 2015, omitieron considerar dentro de
las atribuciones de la Secretaría de Cultura:

Argumentos que la sustenten

Tareas paleontológicas, como son la recolección, pre-
paración, catalogación y descripción de los fósiles, y
hasta su interpretación, toda vez que la paleontología
juega un papel de gran trascendencia en todo el terri-
torio nacional en función de su conformación geológi-
ca, lo anterior derivado a partir de los hallazgos que
han venido suscitándose en el presente siglo y el pró-
ximo pasado.

A efecto de establecer una uniformidad y concordan-
cia con las diversas disposiciones jurídicas, es de gran
trascendencia incluir el concepto de “zonas y monu-
mentos arqueológicos artísticos e históricos” acorde a
lo expresado en la Ley Federal de Monumentos y Zo-
nas Arqueológicas, Artísticos e Históricas.

La Secretaría de Cultura debe, dentro de sus atribucio-
nes incorporar las tareas docentes que se llevan a cabo
en la misma, a través de los institutos que tiene a su
cargo, de tal suerte que la docencia e investigación
científica sobre antropología e historia, museografía,
restauración o de aquellas otras disciplinas relaciona-
das con la promoción y difusión cultural, cuenten con
los instrumentos necesarios para fortalecer lo concer-
niente a los procesos formativos y académicos.

La Secretaría de Cultura tiene la encomienda de dar
apertura a otras disciplinas relacionadas con la promo-
ción y difusión cultural, es decir, debe ser incluyente y
no limitativa, tiene la tarea de incorporar todas las for-
mas de manifestación cultural. Por lo que, con inde-
pendencia de lo antes descrito, existe la obligación de
contemplar la promoción e investigación del arte po-
pular e indígena, garantizando la salvaguarda de los
derechos de estas artes, a efecto de que no se susciten
hechos tan lamentables como la campaña de la presti-
giosa marca internacional de diseño de moda Carolina

Herrera, en la que en junio del presente año, lanzó al
mercado su colección “Resort 2020”, cuya caracterís-
tica principal es el uso de elementos de la cultura me-
xicana de tres regiones del país, bordados de región
Otomí-Tepehua, en Hidalgo; los bordados del istmo de
Tehuantepec, en Oaxaca y la incorporación del textil
denominado “sarape de Saltillo clásico”, de Coahuila.

La Secretaría de Cultura no debe limitarse a estimular
el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, tie-
ne en todo momento el deber de impulsar las artes es-
cénicas en sus diversas manifestaciones como son
danza, música, teatro, titiriteros, arte circense, ballet,
mimos, mono drama, entre otras.

A fin de implementar políticas de inclusión a todos los
sectores de la sociedad, debemos considerar que no es
suficiente un Consejo Asesor, se debe dar vida a un
Consejo Nacional de Cultura, el cual dentro de sus
funciones esté la de elaborar un Plan Nacional de Cul-
tura, que dé cabida a los máximos referentes de la cul-
tura nacional, quienes tendrán en todo momento la
gran tarea de incluir las diversas formas de interpreta-
ción y manifestación cultural, que se muestran en to-
dos los rincones del territorio nacional.

Aunado al Consejo Nacional, resulta primordial contar
con un Sistema Nacional de Cultura que impulse la
planificación, financiamiento, formación, participa-
ción y fortalecimiento al desarrollo cultural y a una
promoción y defensa de los derechos culturales. Con
ello, la Secretaría de Cultura podrá regular la opera-
ción y funcionamiento de los fondos públicos o mixtos
constituidos para el fomento de la creación, la preser-
vación o la difusión de las artes y el patrimonio mate-
rial e inmaterial de la nación. Los fines de estos fon-
dos son promover el otorgamiento de apoyos, becas y
estímulos económicos a los creadores del arte y la cul-
tura, estimular la creación artística, preservar e incre-
mentar el patrimonio y acervo cultural, promover y di-
fundir la cultura, promover y apoyar la capacitación,
incrementar y/o mejorar equipamiento en infraestruc-
tura cultural e incrementar el patrimonio cultural,
mueble e inmueble de la nación.

Como parte de la transparencia presupuestaria por par-
te de los encargados de llevar a cabo las políticas cul-
turales en el país, resulta indispensable dejar dentro de
las atribuciones de la Secretaría de Cultura, el formu-
lar las reglas de operación para el manejo de los fon-
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dos públicos que impulsen la participación artística y
cultural, a efecto de que no exista discrecionalidad en
el ejercicio de los recursos.

El Estado mexicano tiene el deber de fijar las bases
que garanticen la protección social de los artistas. No
se trata de un estado paternalista frente a los creadores
de arte en México, se trata de una manera de contribuir
y garantizar la seguridad social a todos aquellos hom-
bres y mujeres que en el ejercicio de sus profesiones
han dejado un legado a la humanidad con sus grandes
creaciones y manifestaciones culturales y artísticas;
para ello, se pretende que la Secretaría de Cultura des-
arrolle en el ámbito de ésta atribución, los mecanismos
necesarios para que en conjunto con instituciones de
seguridad social brinden alternativas al gremio de la
cultura para tal efecto.

Fundamento legal

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las faculta-
des qué a la suscrita, en su calidad de diputada federal
de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la
Unión, le confiere los artículos 71 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones del artículo 41 Bis de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal

Ordenamientos a modificar y adicionar

Artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal

Texto normativo propuesto:

Se propone la modificación del ordenamiento plantea-
da en el siguiente cuadro comparativo:
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Por las anteriores razones, sometemos a la considera-
ción de esta soberanía la siguiente iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones del artículo 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.

Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones del artículo 41 Bis de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal

Único. Se reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal para quedar
como sigue:

Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura correspon-
de el despacho de los siguientes asuntos:

I. …

II. Conservar, proteger y mantener los monumentos
y zonas de monumentos arqueológicos, históricos,
artísticos y paleontológicos que conforman el patri-
monio cultural de la Nación;

III. …

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídi-
cas aplicables, las acciones que realizan las unida-
des administrativas e instituciones públicas pertene-
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cientes a la Administración Pública Federal centra-
lizada y paraestatal en materias de:

a) Docencia e investigación científica sobre an-
tropología e historia, museografía, restauración
o de aquellas otras disciplinas relacionadas con
la promoción y difusión cultural relacionada
principalmente con la población del país y con la
conservación y restauración del patrimonio cul-
tural, arqueológico e histórico, así como el pale-
ontológico; la protección, conservación, restau-
ración y recuperación de ese patrimonio y la
promoción y difusión de dichas materias, y 

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educa-
ción profesional, artística y literaria, investiga-
ción y difusión de las bellas artes en las ramas de
la música, las artes plásticas, las artes dramáti-
cas y la danza, las bellas letras en todos sus gé-
neros y la arquitectura; 

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. Promover e impulsar la investigación, conserva-
ción y promoción de la historia, las tradiciones y el
arte popular e indígena, así como su protección.

XI. …

XII. …

XIII. …

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento de las
artes escénicas en el país, así como organizar con-
cursos para autores, actores y escenógrafos; 

XV. …

XVI …

XVII. …

XVIII. …

XXIX. Integrar los catálogos y registros de los mo-
numentos arqueológicos, históricos, artísticos y pa-
leontológicos, y los inventarios del patrimonio cul-
tural inmaterial de la nación; 

XX. Derogar.

XXI. Organizar, sostener y administrar museos his-
tóricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y
galerías, a efecto de cuidar la integridad, manteni-
miento y conservación de de bienes que constituyen
el patrimonio cultural del país;

XXII. Establecer un consejo nacional de cultura con
participación institucional y de especialistas que co-
labore en la elaboración del plan nacional de cultu-
ra;

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos,
bases de coordinación y demás instrumentos jurídi-
cos con órganos públicos o privados, nacionales e
internacionales, las entidades federativas y los mu-
nicipios en asuntos de su competencia; 

XXIV. …

XXV. …

XXVI. Promover la creación artística y el acceso a
la cultura, así como el ejercicio de los derechos cul-
turales;

XXVII. Regular la operación y funcionamiento de
los fondos públicos o mixtos constituidos para el
fomento de la creación, la preservación o la difu-
sión de las artes y el patrimonio material e inmate-
rial de la nación. Los fines de estos fondos son pro-
mover el otorgamiento de apoyos, becas y
estímulos económicos a los creadores del arte y la
cultura, estimular la creación artística, preservar e
incrementar el patrimonio y acervo cultural, promo-
ver y difundir la cultura, promover y apoyar la ca-
pacitación, incrementar o mejorar equipamiento en
infraestructura cultural e incrementar el patrimonio
cultural, mueble e inmueble de la nación;

XXVIII. Diseñar un sistema de protección social de
los artistas, creadores, promotores y gestores cultu-
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rales que recompensen sus servicios al arte y la cul-
tura de la nación;

XXIX. Dirigir con el acuerdo de las entidades fede-
rativas y los municipios que así lo decidan el Siste-
ma Nacional de Cultura cuyo fin es la consulta, la
cooperación y la planeación de las actividades cul-
turales del país, y

XXX. Los demás que le fijen expresamente las le-
yes y reglamentos.

VII. Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, SUSCRITA POR LA DI-
PUTADA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT E INTE-
GRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ar-
tículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, presenta a consideración de esta
soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 25, 42, 43 y 49 y se adi-
cionan los artículos 47 a y 47 b, con el fin de crear el

Fondo de Aportaciones para la Educación Profesional
Técnica en la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de
la siguiente

Exposición de Motivos

La educación en México es uno de los derechos más
importantes contenidos en nuestra Carta Magna, esto
en virtud de que en un país cuyos índices de pobreza
alcanzan al 48.8 por ciento de la población (Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, Coneval, 2018) y donde 16.8 por ciento se en-
cuentran en pobreza extrema este derecho se vuelve
fundamental para la movilidad social.

De acuerdo con el último informe de Movilidad Social
2019, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CE-
EY) en nuestro país tenemos graves problemas de mo-
vilidad social derivado tanto de la desigualdad de
oportunidades, como la inexistencia de mecanismos
gubernamentales que logren fomentar la igualdad, la
pobreza se vuelve entonces un factor determinado en
México por nuestra cuna y lugar de origen.

Según el citado informe hay cuestiones que resultan
clave para favorecer la movilidad social, entre los más
importantes se encuentran:

• Ampliar la cobertura educativa; y

• Mejorar la calidad de la educación.

Estas dos acciones deben venir acompañadas de polí-
ticas públicas que fomenten que los jóvenes no aban-
donen sus estudios por falta de recursos o por caren-
cias en su educación básica.

El informe de Movilidad Social 2019 del CEEY, seña-
la oportunamente que el Estado debe, además de ofre-
cer educación de calidad y con cobertura suficiente,
buscar que la educación media superior facilite a los
jóvenes su inserción en el mercado laboral. Lo cual, de
acuerdo con el estudio, es posible mediante la cons-
trucción de redes que vinculen a los centros de estudio
con posibles empleadores.

La formación de profesionales técnicos egresados de
secundaria abre las expectativas en materia de capaci-
tación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comu-
nitario, asesoría y asistencia tecnológica a las empre-
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sas, la cual ha demostrado con cifras que ofrece opor-
tunidades no sólo de vida sino de superación a jóvenes
al dotarlos de las herramientas necesarias para incor-
porarse a la vida laboral.

En nuestro país, este tipo de formación es otorgado
desde hace más de 40 años por el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep). El Conalep
se creó mediante decreto presidencial en 1978, es un
organismo público descentralizado del gobierno fede-
ral, con personalidad jurídica y patrimonio propio el
cual tiene como objetivo formar profesionales técni-
cos.

En 1994, derivado de las necesidades del país, el Co-
legio adopta un esquema de Educación Basada en
Normas de Competencia (EBNC), iniciando con ello
la adecuación y reforma de su modelo educativo en
congruencia con tal enfoque.

Importancia de la Educación Profesional Técnica

Según el anuario estadístico del Conalep, emitido por
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional,
este Colegio tuvo una matrícula de alumnos en el ciclo
escolar 2018-2019.1 de 307 mil 859 alumnos, de los
cuales 257 mil 583 se atienden en los niveles estatales
y 50 mil 276 en el nivel federal.

En este mismo ciclo escolar, el Conalep tuvo 119 mil
312 alumnos de nuevo ingreso, 98 mil 580 pertene-
cientes al nivel estatal y 20 mil 732 del nivel federal.
El número de titulados de la generación 2014-2017 fue
de 49 mil 791 alumnos y en el ejercicio 2018 capacitó
a 164 mil 18 personas. Este sistema cuenta con un to-
tal de 7 mil 772 aulas, talleres y laboratorios y en él
participan un total de 15 mil 731 docentes frente a gru-
po por nivel académico.

Entre los datos más relevantes de estos centros es el
número de egresados colocados por bolsa de trabajo
en el ejercicio 2018, el cual alcanza un total, para el
ejercicio 2018, de 11 mil 697. En este mismo ejercicio
se realizaron un total de 4 mil 522 cursos y se capaci-
taron a 150 mil 461 personas.

El Informe de rendición de cuentas de conclusión de la

administración 2012-2018, señala los siguientes datos
relevantes respecto a la tarea que realiza el Conalep:

“El Modelo Académico del Conalep está orientado a
mantener una estrecha correspondencia entre la oferta
y la demanda de profesionales técnicos y se sustenta
en documentos curriculares y materiales didácticos ne-
cesarios que incorporan los avances de la ciencia y la
tecnología, además de que posibilita la evaluación y
certificación de competencias laborales.

Las actualizaciones realizadas a la currícula han per-
mitido que se tenga una oferta educativa nacional que
para el ciclo escolar 2018-2019 se conforma de 56 ca-
rreras, de las cuales 48 operan en los 308 planteles Co-
nalep, mismas que se encuentran agrupadas en siete
áreas de formación ocupacional: Producción y Trans-
formación, Mantenimiento e Instalación, Tecnología y
Transporte, Salud, Electricidad y Electrónica, Conta-
duría y Administración, y Turismo y 8 que operan me-
diante un convenio para uso exclusivo del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, sólo en 2017 se diseñaron y actualizaron
164 módulos de los mil 22 existentes.

Por otra parte, se diseñaron 27 nuevos trayectos técni-
cos para atender necesidades específicas de formación
de recursos humanos del sector productivo.

De igual forma se desarrolló desde 2015 un taller de-
nominado Programa escuela para padres PEP-Cona-

lep, el cual brinda un espacio de participación a los pa-
dres de familia, a fin de involucrarlos en los procesos
educativos de sus hijos adolescentes, principalmente
de aquellos que tienen riesgo de abandono escolar.

En este mismo año, se incursionó en la educación a
distancia y dio inicio a la prueba piloto del proyecto
denominado Formación profesional y capacitación la-

boral a distancia en ambientes virtuales de aprendiza-

je, con una matrícula de 425 alumnos inscritos en cin-
co carreras, se produjeron contenidos con materiales
académicos y de apoyo pedagógico para alumnos y
docentes disponibles en plataformas virtuales de
aprendizaje, capacitación remota y enlaces a redes de
datos, entre otros.

Con la participación en diversos encuentros de docentes
de matemáticas y la realización de videoconferencias,
se han capacitado a 2 mil 44 docentes en el uso de la
plataforma Khan Academy. En el ciclo escolar 2016,
interactuaron con la plataforma más de 65 mil alumnos.
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En el marco del proyecto Formación de Recursos Hu-
manos para la Industria Automotriz en el Bajío en Mé-
xico, se desarrolló la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Industria Automotriz, realizado conjunta-
mente con la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA), encargados de formar a los docentes nú-
cleo que se requieren y de gestionar la donación de
equipamiento por parte de empresas japonesas del Ba-
jío, ya que la carrera es impartida en planteles de
Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, para atender
las necesidades de capital humano del clúster automo-
triz de esa región, y que empezó a operar a partir de
agosto de 2016. Al cierre de 2017, se concluyó el di-
seño de los programas de estudio y guías pedagógicas
y de evaluación de la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Industria Automotriz, correspondientes a
los módulos de segundo, tercer y cuarto semestres del
núcleo de la formación profesional, quinto semestre
está en proceso.

Durante el periodo reportado, se enriqueció el conte-
nido de la Red Académica y Biblioteca Digital, don-
de se colocaron 110 recursos académicos, y se obtu-
vieron un total de 313 mil 566 visitas, 31 mil
aplicaciones en el simulador del Conalep, se intensi-
ficó su difusión y se promovieron acciones que ase-
guraron un mejor uso y aprovechamiento. Se adqui-
rieron 40 mil 266 ejemplares de 78 títulos de libros
de apoyo a las carreras de la oferta educativa, con lo
que se beneficiará a una matrícula aproximada de
240 mil alumnos en 302 planteles de todas las enti-
dades federativas.

El Sistema Conalep tiene cobertura nacional, con sus
308 planteles y 8 centros de asistencia y servicios tec-
nológicos (CAST) posee presencia en las 32 entidades
federativas con una matrícula de 311 mil 816 alumnos,
registrada en el ciclo 2017-2018-1.

Cabe señalar que, al cierre de 2017, el indicador de co-
bertura nacional de la Educación Profesional Técnica-
Bachiller en el grupo de edad de 15 a 17 años se ubi-
có en 4 por ciento. 

En el rubro de eficiencia terminal las estrategias pues-
tas en marcha desde 2013, que van desde la actualiza-
ción normativa, los ajustes realizados al programa de
becas y el fortalecimiento de los programas remedia-
les, han logrado una tendencia positiva, ya que se al-
canzó un porcentaje del 49.17 por ciento para la gene-

ración 2014-2017, lo que indica un aumento de 0.58
puntos porcentuales con respecto a la generación
2013-2016. 

Un factor que fortalece las expectativas de inserción
laboral y desarrollo profesional de los egresados es sin
duda la titulación, este indicador tuvo un repunte de
casi en un punto porcentual al pasar de 88.17 por cien-
to de la generación 2009-2012 a 89.05 por ciento de la
generación 2010-2013.

La atención al problema del Abandono Escolar es una
de las prioridades para el Sistema Conalep, por lo que
se puso en marcha el Programa de Asesorías Comple-
mentarias Semestrales e Intersemestrales, que forma
parte del Movimiento Nacional Contra el Abandono
Escolar de la SEP y articula los esfuerzos instituciona-
les del Conalep para ese fin. Durante los últimos cin-
co años, mediante este tipo de asesorías, alrededor del
60 por ciento al 75 por ciento del total de los alumnos
inscritos lograron regularizar su situación académica.

Para fomentar la permanencia y disminuir el Abando-
no Escolar, se instrumentó una estrategia con acciones
preventivas y correctivas que ha permitido reducir la
tasa de abandono de 19 por ciento a 17.6 por ciento en
cinco años. 

Destacan las acciones siguientes: 

a. Seguimiento al aprovechamiento académico para
identificar a los alumnos que están en riesgo de
abandono escolar. 

b. Capacitación en Línea para personal de Planteles
en Normatividad Escolar

c. Programa de Preceptorías 

d. Programa de Becas reformulado 

e. Programa de Orientación Educativa 

f. Mejoras al Sistema de Administración Escolar
Como parte de la estrategia de fomento a la perma-
nencia escolar, el Conalep realizó la reestructura-
ción del Programa Institucional de Becas -el cual se
encuentra sujeto a Reglas de Operación en alinea-
ción con el Programa Nacional de Becas- estable-
ciendo únicamente dos modalidades: Beca Conalep
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(Discapacidad y Permanencia) y Bécalos (Manu-
tención), con la finalidad de contribuir a la perma-
nencia y conclusión de los estudios de los alumnos
y se incorpora la opción para renovación de beca,
en todo momento esta reestructura se alineó al Pro-
grama Nacional de Becas y respetó sus reglas de
operación. 

Es importante señalar que el Colegio sólo tiene un
Programa Presupuestario (PP) que funciona con Re-
glas de Operación: el “PP S243 Programa Nacional de
Becas”, cuyo objetivo es favorecer el acceso, la per-
manencia, egreso y/o la superación académica de los
estudiantes. El Programa tiene cobertura a nivel nacio-
nal y aplica en las 32 entidades federativas y opera me-
diante el Comité de Becas en cada uno de los 308 plan-
teles del colegio.

De 2013 a 2017 se han otorgado 183,203 becas insti-
tucionales con presupuesto federal, ejerciendo un
monto de 316.6 millones de pesos. De estas becas, un
total de 161 mil 293 se entregaron en Planteles que se
ubican en municipios considerados prioritarios en la
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) y en el
Programa Nacional para la Prevención de la Violencia
y la Delincuencia, por un monto de 183.7 millones de
pesos.

• Ampliar la cobertura

El Sistema Conalep tiene cobertura nacional, con sus
308 Planteles y 8 Centros de Asistencia y Servicios
Tecnológicos (CAST) posee presencia en las 32 enti-
dades, en el ciclo escolar 2018-2019.1 se tiene una
matrícula de 307 mil 859 alumnos a nivel nacional.

La atención al problema del abandono escolar es una
de las prioridades para el Sistema Conalep, por lo que
a través del Programa de Asesorías Complementarias
Semestrales e Intersemestrales, que forma parte del
Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar de
la SEP y que articula los esfuerzos institucionales.

Para el periodo septiembre-noviembre se estima con-
tar con resultados que se acerquen a la meta institu-
cional de disminuir el Índice de Abandono Escolar a
un 13 por ciento. Con la finalidad de fomentar la per-
manencia escolar, el Colegio cuenta con el Programa
Institucional de Becas.

El programa tiene cobertura a nivel nacional, aplica en
las 32 entidades federativas y opera mediante el Co-
mité de Becas en cada uno de los 308 Planteles del Co-
legio y a la conclusión del periodo se estima llegar a
24 mil 867 becas otorgadas.

En cumplimiento a los Lineamientos de Promoción y
Operación de Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública y con la finalidad de favorecer la par-
ticipación ciudadana, durante el ciclo 2018-2019.1
(agosto 2018- diciembre 2018), se conformarán los
Comités de Contraloría Social en los 303 Planteles que
operan el Programa Nacional de Becas del Conalep,
conforme a lo establecido en los Documentos Norma-
tivos de Contraloría Social y el Programa Anual de
Trabajo (PATCS). 

Como resultado de los esfuerzos de vinculación, en el
periodo se colocaron en un empleo a 4 mil 574 egresa-
dos; para el cierre se tiene programado alcanzar un total
de 11 mil 500 egresados en un empleo a nivel nacional.

Se obtuvieron mil 306 becas del sector productivo por
un monto de 3.59 millones de pesos. Por otra parte, se
logró la obtención de 290 donaciones por un monto de
15.17 millones de pesos.

En el rubro de atención a la comunidad, durante este
mismo periodo se otorgaron 13,366 servicios comuni-
tarios, beneficiando a 1.13 millones de personas en
4,119 localidades, mientras que para el cierre se espe-
ra beneficiar 2.35 millones de habitantes a nivel na-
cional; en lo que respecta a capacitación social se ofre-
cieron 4,728 cursos, logrando capacitar en 1,173
localidades a 82,819 personas, de las cuales 804 son
personas con alguna discapacidad. 

• Optimizar el uso de los recursos y mejorar la efi-
ciencia y eficacia de la gestión administrativa.

Los órganos de gobierno estatales, contribuyen a ase-
gurar el cumplimiento de las políticas educativas cons-
titucionales a nivel nacional.

La representación del Conalep en los órganos de go-
bierno estatales ha sido constante, lo que representó la
participación de manera virtual durante estos meses de
julio y agosto, en 19 sesiones, con ello se mantuvo el
seguimiento de los órganos de gobierno de los cole-
gios estatales. 
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• Porcentaje de Eficiencia Terminal, que presentó para
2013 un incremento de 1.6 puntos porcentuales con re-
lación al mismo período del ejercicio anterior, lo que
representa un crecimiento del 3.5 por ciento.

Este resultado es producto de estrategias implementa-
das para disminuir los índices de reprobación y deser-
ción, mediante diversas acciones articuladas como los
programas de preceptorías, becas, monitoreo académi-
co y capacitación docente, que han permitido un re-
punte. 

• Tasa de crecimiento de la matrícula.

El indicador registró una contracción de 0.16 puntos
porcentuales con relación a la meta programada.

Este resultado se explica por la reducción de 1 por
ciento en la captación de alumnos de nuevo ingreso
que se registró en la mayoría de los estados, el des-
censo registrado en el indicador se considera atípico y
marginal, y se atribuye a 17 entidades que sufrieron
una reducción en la cantidad de alumnos.

En 2014, los PP del Conalep que contribuyeron en ma-
yor medida al cumplimiento de los objetivos y metas
fueron el E008 Prestación de Servicios de Educación
Técnica y E009 Programa de Formación de Recursos
Humanos Basados en Competencias (PROFORH-
COM). 

En el año 2014, en el PP E008, el presupuesto pagado
por el Conalep fue de 1,158.64 millones de pesos, lo
que representó una disminución de 0.4 por ciento res-
pecto al aprobado, debido a las medidas de racionali-
dad y austeridad aplicadas.

• Del ejercicio de los recursos del PP, dan cuenta los
siguientes indicadores: 

• Tasa de crecimiento de la matrícula. 

El indicador presentó una contracción de 0.04 puntos
porcentuales con relación a lo programado ya que la tasa
de crecimiento estimada como meta era de 1.6 por cien-
to y al cierre del ejercicio 2014 fue de 1.56 por ciento.

Este resultado se explica por la reducción de 2.34 por
ciento en la captación de alumnos de nuevo ingreso a
nivel nacional. 

• El descenso registrado en el indicador es poco sig-
nificativo y no existen efectos sobre la atención
proporcionada con los servicios educativos. 

Se atribuye a factores endógenos y exógenos al Cole-
gio tales como, la creación de nuevas instituciones
educativas, la situación económica de los estudiantes,
el esquema de contratación de docentes del Conalep y
las condiciones de la infraestructura física y tecnológi-
ca, entre otras. 

• El indicador de la matrícula, representa la contri-
bución del Colegio en la atención del segmento po-
blacional de 15 a 19 años de edad que actualmente
está demandando servicios de educación media su-
perior. Se atienden a más de 300 mil jóvenes a los
que se les proporciona una formación profesional
técnica-bachiller que les permite mejorar sus posi-
bilidades de empleo y su calidad de vida.

• Número de certificados emitidos. Se alcanzó un
total de 70,549 personas certificadas en competen-
cias laborales, con respecto a un total de 24 mil 451
programadas, con lo que el porcentaje de cumpli-
miento de la meta fue del 288.5 por ciento.

• Con estos resultados en los servicios de certifica-
ción de competencias que oferta el Sistema Cona-
lep, se ha podido beneficiar a una mayor cantidad
de usuarios internos y externos, al otorgarles certi-
ficados que avalan los conocimientos, habilidades y
destrezas con que cuentan para desempeñar una
función productiva específica. 

• La oferta de estos servicios de evaluación con fi-
nes de certificación de competencias ha posicio-
nado al Conalep como la institución educativa,
con mayor cobertura de Centros de Evaluación y
Estándares de Competencia acreditados a nivel
nacional, que corresponden a su oferta educativa
y a los requerimientos de los sectores producti-
vos.”1

En el caso del estado de Querétaro, toma particular im-
portancia el fortalecimiento del Conalep, derivado de
los grandes beneficios que ha traído consigo para la
población.

Según cifras del Conalep Querétaro:

Gaceta Parlamentaria Jueves 24 de octubre de 201940



La matrícula estatal correspondiente al semestre
agosto 2019-enero 2020 del colegio es de 3 mil 385
alumnos, la gráfica 1 muestra la matrícula por plan-
tel, en la cual se observa que el plantel Querétaro
conserva la composición más alta, por su parte el
Plantel Aeronáutico logra mantener su matrícula por
encima de las 600 alumnos atendidos en su mayoría
por personal contratado por honorarios generando
una alta rotación y por ende con numerosas horas in-
vertidas en capacitación para dar continuidad a los
programas establecidos.

Eficiencia terminal

La eficiencia terminal estatal en Conalep Querétaro
para la Generación 2015-2018 concluye con 52.62 por
ciento en relación con un total de mil 374 alumnos de
la generación como se muestra en la gráfica 4, el cole-
gio ha implementado estrategias denominadas Medi-
das Académicas que coadyuven a la permanencia es-
colar y el desarrollo de los alumnos.

En cuanto a la Generación 2016-2019 el avance de la
eficiencia terminal es de 60.1 por ciento de mil 360
alumnos que iniciaron en agosto de 2016, teniendo un
incremento hasta el momento del 4.2 por ciento entre
las Generaciones 2013-2016 y 2016-2019, y del 7.1
por ciento con relación a la generación inmediata an-
terior.

Dentro de los avances individuales de eficiencia ter-
minal, cabe mencionar que el plantel Querétaro pre-
senta a la fecha un resultado favorable de cumpli-
miento de 1.9 por ciento con relación a la meta
programada para el año en curso.

Índice de docentes evaluados con calificación míni-
ma satisfactoria

El docente por su participación en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje durante la formación académica de
los alumnos y en las diversas actividades de formación
integral del colegio, participan en un proceso de eva-
luación que permite valorar su desempeño al interior
en todo su ámbito laboral logrando así una mejora en
la calidad académica. Se establece que la calificación
mínima satisfactoria de este proceso de evaluación es
de 8, considerando una escala del 0 al 10, donde 10 es
la máxima.

De una plantilla de 236 docentes en el periodo esco-
lar febrero-julio 2019, fueron evaluados 233 docentes
de los cuales, 91.0 por ciento obtuvo la calificación
mínima satisfactoria, destacando el Plantel Conalep
Aeronáutico que cubre el 100 por ciento de sus do-
centes.

A pesar de esta realidad, los gobiernos están más con-
centrados en reformar y emitir leyes que cambiar la re-
alidad a través de destinar mayor inversión en el rubro
de educación profesional técnica. 

Es necesario referir dos antecedentes legislativos a la
presente iniciativa:

I. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción III; y se adicionan el inciso d) de la frac-
ción II y la fracción IV del artículo 43 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en materia de financiamiento
educativo, a cargo del diputado J. Apolinar Casillas
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la
LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, la cual tiene como objetivos:

1) Considerar en los recursos para la educación
profesional técnica, la actualización de las plan-
tillas administrativas y docentes de los planteles,
así como los montos necesarios para su creación
aprobados en el PEF; 

2) Señalar que para el caso de la educación pro-
fesional técnica se deberán tomar en cuenta: 

i) Las características y necesidades de su mode-
lo educativo; 

ii) La actualización de las plantillas administra-
tivas y docente de los planteles de acuerdo con
el crecimiento natural de la matrícula; y, 

iii) En su caso, la creación de planteles o de
nuevos turnos necesarios para la presentación
adecuada de los servicios de educación profe-
sional técnica; y

3) Mandatar que la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) deberá dar a conocer, a más tardar el
31 de enero, el monto correspondiente a cada
entidad por el componente de este último Fondo
y la fórmula utilizada para la distribución de los
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recursos, así como las variables utilizadas y la
fuente de la información de las mismas.

II. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coor-
dinación Fiscal, a fin crear un fondo de aportación
para la educación profesional técnica, suscrita por
diputados integrantes de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, presentada por los
integrantes de la junta directiva de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, dicha
iniciativa tenía como fin:

Crear el Fondo de Aportación para la Educación Pro-
fesional Técnica. 

Para ello propone: 

1) Indicar que los colegios estatales pertenecientes
al Sistema Nacional de Educación Profesional Téc-
nica, recibirán los recursos económicos de este Fon-
do destinados para prestar los servicios de educa-
ción profesional técnica que les corresponda; 

2) Enlistar los elementos que se deberán observar
para la determinación del monto del Fondo en el
PEF; 

3) Establecer que en el Fondo se considerarán: 

i) Las características y necesidades del modelo edu-
cativo;

ii) El crecimiento natural de la matrícula; 

iii) La actualización de las plantillas administra-
tivas y docentes de los planteles de acuerdo con
el crecimiento de la matrícula; y, 

iv) En su caso, la creación de planteles o de nuevos
turnos necesarios para la prestación adecuada de los
nuevos servicios de educación profesional técnica; 

4) Referir que este será administrado por la SSA
quien presentará a través de su sitio de internet, la
información en la materia; y, 

5) Sustituir la denominación de –Distrito Federal–
por –Ciudad de México– y, –Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Tecnológica y de Adultos–

por –Fondo de Aportaciones para la Educación de
Adultos.

Ambas iniciativas señalan como sustento de las modi-
ficaciones propuestas lo siguiente:

“Ahora bien, actualmente existe el Fondo de Aporta-
ciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA. Conalep), por lo que los recursos destinados
a dicho fondo se contemplan anualmente en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, dentro del Ramo
General 33 (Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios), y se determinan con base
en el establecido en el artículo 43 de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Es a través de dicho fondo, que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) transfiere los recur-
sos presupuestales para la prestación de servicios de
educación tecnológica en los 30 colegios estatales,
donde operan 275 planteles de los 308 con los que
cuenta a nivel nacional. Asimismo, el capítulo V de la
Ley de Coordinación Fiscal, integrado por los artícu-
los 25 a 51, establece las aportaciones federales para el
fondo de referencia, a partir de los siguientes elemen-
tos:

1. Los registros de planteles, de instalaciones edu-
cativas y de plantillas de personal utilizados para
los cálculos de los recursos presupuestarios transfe-
ridos a las entidades federativas con motivo de la
suscripción de los convenios respectivos, incluyen-
do las erogaciones que correspondan por conceptos
de impuestos federales y aportaciones de seguridad
social;

2. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnoló-
gica y de Adultos, se hayan transferido a las entida-
des federativas de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación durante el ejercicio inme-
diato anterior a aquél que se presupueste, adicio-
nándole lo siguiente:

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el
transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el
Fondo de Aportaciones para la Educación Tec-
nológica y de Adultos, contenidas en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación.
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b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar
en el ejercicio que se presupueste las medidas
autorizadas con cargo a las citadas previsiones
derivadas del ejercicio anterior; y

e) La actualización que se determine para el
ejercicio que se presupueste de los gastos de
operación, distintos de los servicios personales,
correspondientes a los registros de planteles y de
instalaciones educativas.

3. Adicionalmente, en el caso de los servicios de
educación para adultos, la determinación de los re-
cursos del Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Tecnológica y de Adultos y su consiguiente
distribución, responderán a fórmulas que conside-
ren las prioridades específicas y estrategias com-
pensatorias para el abatimiento del rezago en mate-
ria de alfabetización, educación básica y formación
para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta
fracción deberán publicarse por la Secretaría de
Educación Pública en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

No obstante, como ya se mencionó, a la fecha el
Conalep presenta una problemática derivada de la
federalización realizada en 1998, en la que se con-
formó el Sistema Nacional de Colegios de Educa-
ción Profesional Técnica integrado por los Colegios
de Educación Profesional Técnica, en 30 entidades
federativas, con una figura de Organismo Público
Descentralizado y el nivel federal con el Conalep
como órgano rector a nivel nacional, cuyas condi-
ciones de transferencia de los servicios educativos,
recursos humanos, materiales y financieros, así co-
mo los tres niveles de operación del Sistema Cona-
lep, se establecieron en Convenios de Coordina-
ción, los cuales, junto con sus Anexos Técnicos no
han sido actualizados a 18 años de su diseño.

Lo anterior ha propiciado problemas con la admi-
nistración y el financiamiento de los planteles trans-
feridos, más aún, porque en el modelo educativo vi-
gente, al momento de la federalización, no incluía
aspectos que hoy en día son prioritarios para la ins-
trumentación de la Reforma Integral de la Educa-
ción Media Superior, como son: las estructuras de
apoyo educativo, la operación de modalidades edu-
cativas no escolarizadas y la profesionalización do-
cente, directiva y administrativa, así como los re-

cursos para desarrollar los procesos de ingreso, per-
manencia, reconocimiento y promoción del perso-
nal docente (...).”

A lo anterior, se debe agregar otros problemas operati-
vos a los que se enfrenta hoy Conalep:

1. Falta de claridad respecto del régimen salarial y
de prestaciones aplicable a los mandos medios de
los nuevos organismos, que ha ocasionado observa-
ciones por parte de los organismos fiscalizadores,
así como el congelamiento de las remuneraciones
de los mandos medios desde 2003, con los respecti-
vos riesgos institucionales.

2. Indefinición respecto de la regulación laboral y el
régimen de seguridad social aplicable, para los tra-
bajadores de los Colegios Estatales.

3. Opacidad respecto de las instancias competentes
en la fijación de los tabuladores de sueldos, y ma-
nuales de prestaciones aplicables a los trabajadores
administrativos.

4. Estructuras administrativas insuficientes, para
atender las necesidades de operación derivadas del
incremento de la matrícula.

5. Falta de horas-semana-mes de estructura, para
contratar a los docentes con un esquema de presta-
ciones sociales y laborales.

6. Tope de 20 horas-semana-mes para docentes, el
cual es insuficiente para atender actividades, de for-
mación integral de alumnos y seguimiento al pro-
grama de tutorías.

7. Las plazas del personal administrativo de los Co-
legios Estatales, están sectorizadas a la Secretaría
de Educación Pública Federal, con esquemas de re-
muneración diferentes a las del Conalep Nacional y
los gobiernos estatales desconocen facultades para
fijar los tabuladores, incorporar o establecer catálo-
go de puestos, disponer de las plazas o crear otras
para cubrir necesidades.

8. Por todo lo anterior; queda claro que las condi-
ciones actuales del diseño institucional, los modelos
de financiamiento y contratación docente del Cona-
lep, requieren de un gran apoyo para poder cumplir
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las metas nacionales e institucionales, por ellos ne-
cesita se inicie un proceso de transformación en los
ámbitos financieros y de operación.

De todo lo anterior, se obtiene que es indispensable in-
crementar el gasto federal para ampliar la cobertura de
la Educación Media Superior, ampliar los recursos pa-
ra mejorar las condiciones de la infraestructura física
de los planteles en algunos de los siguientes rubros:

1. Proporcionar el mantenimiento adecuado a los ta-
lleres y laboratorios de los planteles, para cumplir
con la regla de ingreso al Sistema Nacional de Ba-
chillerato y contar con instalaciones que satisfagan
las condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas
adecuadas para los servicios que se ofrecen; así co-
mo poder dotar a los talleres y laboratorios con
equipos actualizados y suficientes; y

2. Fortalecer la adquisición de los conocimientos
por parte de los alumnos, al disponer de los mate-
riales para realizar las prácticas profesionales.

Es necesario que el Conalep sea ajustado a los cam-
bios históricos y sociales, siendo esto determinante pa-
ra que se cumplan los objetivos para los cuales fue cre-
ado.

Por ello, es necesario que el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, sea modifi-
cado para que se reciban los recursos necesarios para
poder dar cumplimiento pleno a los retos planteados
en materia de educación.

En consecuencia, en esta iniciativa se plantea la crea-
ción del Fondo de Aportación para la Educación Pro-
fesional Técnica, para que los Colegios Estatales per-
tenecientes al Sistema Nacional de Educación
Profesional Técnica, reciban los recursos económicos
necesarios para que brinden adecuadamente los servi-
cios de educación a su cargo, precisándose la forma en
que se determinará anualmente el monto del que se
compondrá, tomando en cuenta aspectos como:

1. Los registros de planteles y de plantillas de per-
sonal utilizados para los cálculos de los recursos
presupuestarios transferidos a las entidades federa-
tivas, con motivo de la suscripción de los Conve-
nios de Coordinación para la Federalización de los

Servicios de Educación Profesional Técnica, inclu-
yendo las erogaciones que correspondan por con-
ceptos de impuestos federales y aportaciones de se-
guridad social;

2. Los recursos presupuestarios que con cargo al
Fondo de Aportación para la Educación Profesional
Técnica se hayan transferido a las Entidades Fede-
rativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de
la Federación durante el ejercicio inmediato ante-
rior a aquél que se presupueste, adicionándole lo si-
guiente:

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el
transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el
Fondo, contenidas en el propio Presupuesto de
Egresos de la Federación;

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar
en el ejercicio que se presupueste las medidas
autorizadas con cargo a las citadas previsiones
derivadas del ejercicio anterior;

c) La actualización que se determine para el
ejercicio que se presupueste de los gastos de
operación, distintos de los servicios personales,
correspondientes a los registros de planteles y de
matrícula; y

d) La creación de plazas, que, en su caso, se au-
toricen.

3. El Fondo considerará las características y necesi-
dades de su modelo educativo, el crecimiento natu-
ral de la matrícula, la actualización de las plantillas
administrativas y docentes de los planteles de
acuerdo con el crecimiento de la matrícula y, en su
caso, la creación de planteles o de nuevos turnos ne-
cesarios para la prestación adecuada de los nuevos
servicios de educación profesional técnica, con el
compromiso de corresponsabilidad y concurrencia
presupuestal estatal-federal a partes iguales.

Para tal efecto proponían modificar los artículos 25,
42, 43, 47 A, 47 B, 49 de la Ley de Coordinación Fis-
cal. No obstante la importancia del tema ambas inicia-
tivas fueron desechadas el 11 de octubre de 2018, sin
siquiera discutirse.
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En virtud de la importancia del tema y toda vez que sub-
siste la problemática anteriormente descrita, es menes-
ter de esta legisladora retomar las propuestas de refor-
ma planteadas en la iniciativa que se presentó al seno de
la Comisión de Educación y Servicios Educativos en la
anterior legislatura, a efecto de que esta legislatura eva-
lúe la pertinencia de dicha reforma a efecto de fortale-
cer la Educación Profesional Técnica. 
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En tal virtud, tengo bien someter a consideración de
esta honorable representación el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 25, párra-
fo primero, fracción VI, y se le adiciona una frac-
ción IX así como un párrafo cuarto; se reforman
los artículos 42; 43; se adicionan los artículos 47 A;
47 B; y se reforma el artículo 49, párrafo primero
de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforma el artículo 25, párrafo pri-
mero, fracción VI, y se le adiciona una fracción IX así
como un párrafo cuarto; se reforman los artículos 42;
43; se adicionan los artículos 47 A; 47 B; y se reforma
el artículo 49, párrafo primero de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los
capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación
de los estados, municipios y la Ciudad de México en la
recaudación federal participable, se establecen las apor-
taciones federales, como recursos que la federación
transfiere a las haciendas públicas de los estados, Ciu-
dad de México, y en su caso, de los municipios, condi-
cionando su gasto a la consecución y cumplimiento de
los objetivos que para cada tipo de aportación establece
esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. a la V. …

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación de
Adultos;

VII. a la VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para la Educación
Profesional Técnica. 

…

…

El Fondo de Aportaciones para la Educación Pro-
fesional Técnica será administrado por la Secreta-
ría de Educación Pública, y la transferencia de los
recursos del mismo, se realizará en los términos
previstos en los artículos 47 A y 47 B de esta Ley. 

Artículo 42. Con cargo a las aportaciones del Fondo
de Aportaciones para la Educación de Adultos que
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les correspondan, los estados y la Ciudad de México,
recibirán los recursos económicos complementarios
destinados para prestar los servicios de educación
para adultos, cuya operación asuman de conformidad
con los convenios de coordinación suscritos con el
Ejecutivo federal, para la transferencia de recursos hu-
manos, materiales y financieros necesarios para la
prestación de dichos servicios.

Artículo 43. El monto del Fondo de Aportaciones pa-
ra la Educación de Adultos se determinará anual-
mente en el Presupuesto de Egresos de la Federación
con recursos federales, exclusivamente a partir de los
siguientes elementos:

I. …

II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Educación de
Adultos se hayan transferido a las entidades fede-
rativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de
la Federación durante el ejercicio inmediato ante-
rior a aquél que se presupueste, adicionándole lo si-
guiente:

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el
transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el
Fondo de Aportaciones para la Educación de
Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de
Egresos de la Federación,

b) …

c) …

III. Adicionalmente, la determinación de los re-
cursos de este Fondo y su consiguiente distribu-
ción, responderán a fórmulas que consideren las
prioridades específicas y estrategias compensato-
rias para el abatimiento del rezago en materia de al-
fabetización, educación básica y formación para el
trabajo. Las fórmulas, así como las variables consi-
deradas y la fuente de información correspondiente,
a que se refiere esta fracción deberán publicarse por
la Secretaría de Educación Pública, a más tardar el
31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la
Federación.

…

Artículo 47 A. Con cargo a las aportaciones del
Fondo de Aportaciones para la Educación Profe-
sional Técnica, los colegios estatales pertenecientes
al Sistema Nacional de Educación Profesional Téc-
nica, recibirán los recursos económicos destinados
para prestar los servicios de educación profesional
técnica que les corresponda.

Artículo 47 B. El monto del Fondo de Aportaciones
para la Educación Profesional Técnica se determi-
nará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación con recursos federales, a partir de los
siguientes elementos: 

I. Los registros de planteles y de plantillas de
personal utilizados para los cálculos de los re-
cursos presupuestarios transferidos a las entida-
des federativas con motivo de la suscripción de
los convenios de Coordinación para la Federali-
zación de los Servicios de Educación Profesional
Técnica, incluyendo las erogaciones que corres-
pondan por conceptos de impuestos federales y
aportaciones de seguridad social; 

II. Por los recursos presupuestarios que con car-
go al Fondo de Aportaciones para la Educación
Profesional Técnica se hayan transferido a las
Entidades Federativas de acuerdo con el Presu-
puesto de Egresos de la Federación durante el
ejercicio inmediato anterior a aquél que se pre-
supueste, adicionándole lo siguiente: 

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el
transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el
Fondo de Aportaciones para la Educación
Profesional Técnica, contenidas en el propio
Presupuesto de Egresos de la Federación; 

b) El importe que, en su caso, resulte de apli-
car en el ejercicio que se presupueste las me-
didas autorizadas con cargo a las citadas pre-
visiones derivadas del ejercicio anterior; 

c) La actualización que se determine para el
ejercicio que se presupueste de los gastos de
operación, distintos de los servicios persona-
les, correspondientes a los registros de plante-
les y de matrícula; y 
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d) La creación de plazas que, en su caso, se
autoricen para soportar el crecimiento de los
servicios. No podrán crearse plazas docentes
y de directores de plantel con cargo a este
Fondo, salvo que estén plenamente justifica-
das en términos de la Ley General del Siste-
ma para la Carrera de las Maestras y los
Maestros y las demás disposiciones aplica-
bles, y siempre que los recursos necesarios
para su creación, estén expresamente aproba-
dos en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración del ejercicio fiscal correspondiente; y 

III. El Fondo de Aportaciones para la Educación
Profesional Técnica considerará las característi-
cas y necesidades de su modelo educativo, el cre-
cimiento natural de la matrícula, la actualiza-
ción de las plantillas administrativas y docentes
de los planteles de acuerdo con el crecimiento de
la matrícula y, en su caso, la creación de plante-
les o de nuevos turnos necesarios para la presta-
ción adecuada de los nuevos servicios de educa-
ción profesional técnica, con el compromiso de
corresponsabilidad y concurrencia presupuestal
entre los Estados y la Federación, a partes igua-
les.

Se consideran recursos complementarios aportados
por la Federación, todos aquellos recursos distintos
a la base de cálculo de financiamiento prevista en el
presente artículo, así como los remanentes de ope-
ración del Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Técnica cuyo ejercicio estará sujeto a los obje-
tivos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Profesional Técnica, establecidos en esta misma
Ley. 

La Secretaría de Educación Pública presentará a
través de su sitio de Internet, la información a que
se refiere el artículo 73 de la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que
se refiere el presente artículo. 

Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que
con cargo a los Fondos a que se refiere este capítulo
reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México, no serán embarga-
bles, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo
ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en ga-
rantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago,

salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de
esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en nin-
gún caso podrán destinarse a fines distintos a los ex-
presamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37,
40, 42, 43, 45, 47, 47 A y 47 B, así como lo dispuesto
en el presente artículo de esta Ley.

…

…

…

…

…

…

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto iniciará su vi-
gencia el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Públi-
ca, dentro de los ciento ochenta días siguientes a que
inicie su vigencia el presente decreto, emitirá los line-
amientos para la operación del Fondo de Aportaciones
para la Educación Profesional Técnica.

Artículo Tercero. Para efectos de lo previsto en la
fracción II del artículo 47 B del presente decreto, en el
primer ejercicio fiscal en que se determine el Fondo de
Aportaciones para la Educación Profesional Técnica,
se considerarán los recursos presupuestarios del Fon-
do de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos, que en el ejercicio inmediato anterior se
destinaron a educación tecnológica.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.

Nota

1 Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Adminis-

tración 2012-2018.- Consultado en: 

http://www.conalep.edu.mx/gobmx/TRANSPARENCIA/Docu-

ments/Informe_Rendicion_Conalep.pdf .
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODI-
FUSIÓN, EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DE PUBLICIDAD

SEXISTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A CARGO DE

LA DIPUTADA ROCÍO DEL PILAR VILLARAUZ MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

La que suscribe, Rocío del Pilar Villarauz Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dipu-
tada en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76,
numeral 1, fracción II, 77, 78 y demás relativos y apli-
cables del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-
mete a consideración de esta honorable asamblea la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, de
acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la opinión del Instituto Nacional de las
Mujeres, una premisa necesaria para alcanzar la igual-
dad es erradicar el sexismo de nuestro lenguaje y, por
supuesto, de la publicidad y propaganda comercial que
se difunde a través de los sistemas de radio difusión y
televisión.

El sexismo se refiere a las prácticas y actitudes que
promueven el trato diferenciado de las personas en ra-
zón de su sexo biológico, del cual se asumen caracte-
rísticas y comportamientos que se espera, las mujeres
y los hombres, actúen cotidianamente. 

Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mu-
jeres dada la vigencia de creencias culturales que las
consideran inferiores o desiguales a los hombres por
naturaleza. Por ejemplo, nuestra sociedad asume que
las mujeres tienen menos capacidad para tomar deci-
siones, participar en la política, ser líderes empresaria-
les o profesionales competentes por méritos propios.
La forma cómo dichas creencias se reflejan en el len-
guaje y en las prácticas cotidianas da lugar al sexismo.

En el caso que nos ocupa, los medios masivos de co-
municación forman parte de la vida cotidiana y, me
atrevo a decir, de la educación de las familias mexica-
nas. En nuestro país existe una amplia presencia de la
mujer en la publicidad que se difunde por radio y tele-
visión; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones,
las mujeres son representadas con imágenes y roles es-
tereotipados. En este sentido, la presente iniciativa
busca erradicar los estereotipos de género de la indus-
tria publicitaria mexicana. 

Legislación Internacional

La Declaración de Beijing (Pekín, 1995) señala entre
sus objetivos estratégicos la necesidad de alentar a los
medios de comunicación a que examinen las conse-
cuencias de los estereotipos sexistas, incluidos aque-
llos que se perpetúan en los anuncios publicitarios que
promueven la violencia y las desigualdades de género,
así también la manera en que se transmiten durante el
ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas
imágenes negativas con miras a promover una socie-
dad no violenta.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), señala en su artículo 5 que los Estados par-
te tomarán las medidas apropiadas para: 

a. Modificar los patrones socioculturales de con-
ducta de hombres y mujeres, con miras a alcan-
zar la eliminación de los prejuicios y las prácti-
cas consuetudinarias y de cualquier otra índole
que estén basados en la idea de la inferioridad o
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superioridad de cualquiera de los sexos o en fun-
ciones estereotipadas de hombres y mujeres;

Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer, “Convención Belem Do Para”, establece
en su artículo 6, inciso b), que el derecho de toda mu-
jer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educa-
da libre de patrones estereotipados de comporta-
miento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación.

En este sentido, la legislación internacional prevé la
protección y eliminación de los estereotipos que fo-
mentan la discriminación y la violencia contra las mu-
jeres.

En este contexto y tomando en cuenta que existen
múltiples investigaciones científicas que demuestran
la relación existente entre la violencia mostrada en los
medios de comunicación y la violencia real, que vin-
culan la violencia mediática con la agresividad des-
arrollada por niños y adolescentes; resulta necesario
revisar el papel que tienen los medios de comunica-
ción y específicamente la publicidad, en la generación
de una representación estereotipada de la población
femenina y sus efectos en los receptores en la confi-
guración de una visión estereotipada de la mujer, don-
de se proyecta una imagen que atribuye roles donde
se mantiene al hombre como ser creador, imaginativo
con poder de decisión y a la mujer como simple obje-
to de consumo.

Ahora bien, de acuerdo con un artículo de la revista
“Expansión” publicado el 8 de marzo de 2018, los ex-
pertos coinciden que la manera más sencilla de erradi-
car estereotipos es identificar las situaciones que mini-
micen a la mujer y exigir un cambio en el discurso de
las marcas. Por esta razón, comparten 10 característi-
cas que permiten al consumidor reconocer la publici-
dad sexista:1

1. Niega la voluntad de las mujeres y justifica los
deseos de los hombres;

2. Fija estándares de belleza femenina y los con-
vierte en sinónimos de éxito;

3. Asegura que las mujeres son las únicas que pue-
den realizar actividades del hogar;

4. Convierte a una mujer en objeto decorativo o se-
xual y la reduce a un simple trofeo;

5. Ejerce presión social sobre el cuerpo femenino a
través de la promoción de determinados productos;

6. Presenta al cuerpo de las mujeres como un espa-
cio de imperfecciones y con mucha oportunidad de
mejora;

7. Sitúa a los personajes femeninos en una posición
de inferioridad y dependencia;

8. Muestra la incapacidad de las mujeres para con-
trolar sus emociones;

9. Ratifica que cada género desarrolla actividades
distintas y que es incorrecto intercambiar papeles
en la sociedad; y

10. Compara el cuerpo de la mujer con un objeto de
deseo para el hombre.

Aspectos o patrones de conducta que observamos to-
dos los días en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en
nuestro círculo de amistades, en comerciales de televi-
sión o en anuncios espectaculares.

Una vez analizadas las 10 características, observemos
con tranquilidad y concentración la siguiente imagen:

Es evidente que la imagen mostrada es de carácter se-
xista y muestra a la mujer como un objeto decorativo
o sexual. Este tipo de publicidad abunda en los medios
masivos de comunicación en nuestro país; razón por la
cual, resulta necesario tomar acciones legislativas a fin
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de erradicar la difusión de este tipo de publicidad o
propaganda comercial que fomenta la violencia contra
las mujeres y causa impacto en el trato que reciben y
en las distintas manifestaciones de violencia como es
el acoso sexual y la comisión de delitos.

Derecho Comparado 

En el contexto internacional, es oportuno destacar que
diferentes países regulan la prohibición de difundir
anuncios publicitarios de carácter sexista que degra-
den o atenten contra la dignidad y los derechos huma-
nos de las mujeres; entre los que se encuentran:

Noruega y Dinamarca

Su legislación en la materia prohíbe la publicidad se-
xista. Sus respectivas oficinas del Defensor del Con-
sumidor, establecen que la legislación es violada si el
uso del cuerpo de un modelo es irrelevante para el pro-
ducto en cuestión, criterio fundamental para evitar la
difusión de este tipo de publicidad.

Alemania y Bulgaria

En ambos países la dignidad humana juega un papel
muy importante al momento de evaluar el contenido
de los anuncios publicitarios. En este sentido, se cuen-
ta con una herramienta fundamental para evitar la di-
fusión de publicidad sexista. Del mismo modo, ambos
organismos reguladores en Alemania y Bulgaria han
condenado la representación del cuerpo femenino co-
mo objeto sexual. 

Francia

En este país europeo un consejo especializado de mo-
nitores con absoluto respeto por la dignidad humana
en los programas de acceso público, ha determinado
frecuentemente que la representación degradante o de-
gradante de las mujeres vulnera la ley francesa. 

España

Es un caso a destacar, ya que en 2004 expidió la “Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género” que modificó la Ley General de
Publicidad, donde se establece que es ilícita toda co-
municación comercial que considere a las mujeres de
manera vejatoria mediante.

El derecho español prevé que la publicidad y los me-
dios de comunicación influyen en la sociedad y se
consideran como un medio idóneo para transmitir la
igualdad. Los poderes públicos a través de sus dife-
rentes políticas han establecido una regulación especí-
fica que trata de luchar contra la publicidad ilícita con-
figurando diferentes mecanismos jurídicos como es la
acción de cesación y rectificación, o creando diferen-
tes organismos como es la autoridad audiovisual o los
correspondientes Observatorios para la protección de
la imagen de la mujer en los medios de comunicación
social

Reino Unido

A partir de junio de 2019, la Autoridad de Normas de
Publicidad aplicará un nuevo código para regular la
publicidad, erradicando el contenido sexista de ella.
Dicho código establece que los miembros del público
podrán informar los avisos al regulador si sienten que
infringen el código.

Argentina

En el año de 2009, mediante la promulgación de la
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbi-
tos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
se considera que es ilícita toda difusión o publicación
de imágenes y mensajes estereotipados utilizados por
los medios de comunicación, que de forma directa o
indirecta, promueva la explotación de las mujeres o de
sus imágenes, o que difame, injurie, humille, deshon-
re, discrimine o vulnere su dignidad, así como también
el empleo de la población femenina en imágenes y
mensajes pornográficos que legitimen un trato des-
igual o construyan patrones socioculturales capaces
reproducir desigualdad o de generar violencia contra
las mujeres.

Situación actual en México

En 2007 se expidió la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres, que prevé en sus artículos 41
y 42 lo siguiente:

Artículo 41. Será objetivo de la política nacional
la eliminación de los estereotipos que fomentan
la discriminación y la violencia contra las muje-
res.
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Artículo 42. Para los efectos de lo previsto en el
artículo anterior, las autoridades correspondien-
tes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Promover acciones que contribuyan a erradi-
car toda discriminación, basada en estereotipos
de género;

IV. Promover la utilización de un lenguaje con
perspectiva de género en la totalidad de las rela-
ciones sociales;

V. Velar por que los medios de comunicación
transmitan una imagen igualitaria plural y no
estereotipada de mujeres y hombres en la socie-
dad, promuevan el conocimiento y la difusión del
principio de igualdad entre mujeres y hombres y
eviten la utilización sexista del lenguaje, y

VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gu-
bernamental o institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se refiere esta ley
esté desprovisto de estereotipos establecidos en
función del sexo de las personas.

En este sentido, se requieren reformar diversos orde-
namientos a fin de implementar y garantizar el conte-
nido de la disposición jurídica citada.

Consideraciones finales

En resumen, resulta necesario evitar que los medios
fomenten este comportamiento nefasto contra la po-
blación femenina y promuevan imágenes estereotipa-
das de mujeres y hombres, así como patrones de con-
ducta generadores de violencia; sin embargo, no existe
un marco jurídico que supervise que la publicidad o
propaganda comercial difundida a través la radio difu-
sión, televisión y audio restringidos, respete los valo-
res y principios a que se refiere el artículo 4 constitu-
cional, relativo a la igualdad entre mujeres y hombres
y la dignidad de las personas.

Vale la pena señalar que el pasado 21 de mayo, el
Congreso de Puebla aprobó por mayoría de votos
prohibir la colocación de anuncios publicitarios se-
xistas, degradantes o peyorativos sobre las mujeres,
por lo cual los 217 ayuntamientos en el estado debe-
rán regular de forma rigurosa dicha prohibición; lo
cual representa un avance; sin embargo, se requieren

mayores acciones a nivel federal para enfrentar este
tema. 

Con base en lo anterior, esta iniciativa tiene por obje-
to erradicar la publicidad que se difunda a través de los
sistemas de radio difusión, televisión y audio restrin-
gidos, donde se exhiban imágenes con estereotipos de
género, de carácter sexista de mujeres y hombres, así
como de aquella que promueva patrones de conducta
generadores de violencia, o que vaya en contra del res-
peto de los derechos humanos o la dignidad de las per-
sonas, y facultar a la Secretaría de Gobernación en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, para ejecutar
las sanciones que resulten procedentes por el incum-
plimiento de dicha previsión. 

Por todo lo expuesto, someto a consideración de este
honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto
de

Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley Federal de Telecomuni-
cación y Radiodifusión, con el objeto de erradicar
la publicidad sexista en los medios de comunicación

Único. Se adiciona la fracción LXI, se reforma y re-
corre el contenido de la fracción subsecuente, así co-
mo el orden de las fracciones subsecuentes del artícu-
lo 15; se adiciona una fracción VI al artículo 216; se
reforma la fracción IX, se adicionan las fracciones XI
y XII y se recorre la subsecuente del artículo 217; se
reforma el artículo 245; y se adiciona una fracción IV
al inciso B) del artículo 308, todos de la Ley Federal
de Telecomunicación y Radiodifusión, para quedar co-
mo sigue: 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones co-
rresponde al Instituto:

I. a LX…

LXI. Supervisar que la publicidad difundida a
través la radio difusión, televisión y audio res-
tringidos respete los valores y principios a que se
refiere el artículo 4 de la Constitución relativo a
la igualdad entre mujeres y hombres y la digni-
dad de las personas.

LXII. Ordenar la suspensión precautoria de las
transmisiones que violen las normas previstas en
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esta Ley en las materias a que se refieren las frac-
ciones LX y LXI de este artículo, previo apercibi-
miento; sin que esta facultad sea aplicable a progra-
mas noticiosos;

LXIII. Informar a la Secretaría de Salud y a la Se-
cretaría de Gobernación, los resultados de las su-
pervisiones realizadas en términos de la fracción
LX de este artículo, para que éstas ejerzan sus fa-
cultades de sanción; y 

LXIV. Las demás que esta ley y otros ordenamien-
tos le confieran.

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

I. a V…

VI. Supervisar que todo tipo de publicidad res-
pete los derechos humanos y garantías consagra-
das en el artículo 4 constitucional, relativo a la
igualdad entre mujeres y hombres; así como los
valores y principios previstos en el artículo 245
de la presente ley. 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gober-
nación:

I. a VIII…

IX. Con fundamento en los resultados de la super-
visión que realice el Instituto, imponer las sancio-
nes establecidas en esta ley por el incumplimiento a
los lineamientos que regulen la programación y pu-
blicidad pautada destinada al público infantil;

X.… 

XI. Establecer lineamientos específicos que regu-
len la publicidad que se difunda a través de los
sistemas de radio difusión, televisión y audio res-
tringidos, a fin de asegurar los valores y princi-
pios a que se refiere el artículo 4 de la Constitu-
ción, relativo a la igualdad entre mujeres y
hombres y la dignidad de las personas;

XII. Con fundamento en los resultados de la su-
pervisión que realice el Instituto, imponer las
sanciones establecidas en esta Ley por el incum-
plimiento a los lineamientos que regulen la pu-

blicidad que se difunda a través de los sistemas
de radio difusión, televisión y audio restringidos,
a fin de asegurar los valores y principios a que se
refiere el artículo 4 de la Constitución, relativo a
la igualdad entre mujeres y hombres y la digni-
dad de las personas; y

XIII. Las demás que le confieran esta ley y otras
disposiciones legales.

En el ejercicio de estas atribuciones, la Secretaría de
Gobernación deberá respetar los derechos a la mani-
festación de las ideas, libertad de información y de ex-
presión y no podrá realizar ninguna censura previa.

Artículo 245. La publicidad no deberá de presentar
conductas o situaciones en las que la falta de un pro-
ducto o servicio sea motivo de discriminación de cual-
quier índole, ni conductas donde se promueva la
violencia de género que atente contra los derechos
humanos o la dignidad de las mujeres.

La publicidad que se difunda a través de los siste-
mas de radio difusión, televisión y audio restringi-
dos, en el marco de la libertad de expresión, recep-
ción de ideas e información, deberá promover la
igualdad entre mujeres y hombre.

Queda prohibida la publicidad donde se exhiban
imágenes con estereotipos de género, de carácter
sexista de mujeres y hombres, así como aquella que
promueva patones de conducta generadores de vio-
lencia, o que vaya en contra del respeto de los de-
rechos humanos o la dignidad de las mujeres. 

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta
ley y a las disposiciones que deriven de ella en mate-
ria de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la
Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo si-
guiente:

A) …

B) Con apercibimiento por una sola vez o multa por el
equivalente de 0.76 por ciento hasta el 2.5 por ciento
de los ingresos del concesionario, autorizado o progra-
mador, por: 

I. a III. … 
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C) En sus términos.

IV. Transmitir publicidad que viole los princi-
pios y valores establecidos en el artículo 245 de la
presente ley o los lineamientos específicos en la
materia. 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto.

Nota

1 Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad, https://ex-

pansion.mx/mercadotecnia/2018/03/08/decalogo-para-identificar-

el-sexismo-en-la-publicidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRI-
TA POR EL DIPUTADO RAÚL GRACIA GUZMÁN E INTE-
GRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El diputado, Raúl Gracia Guzmán, así como quienes
suscriben, las y los diputados federales del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos
77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, sometemos a consideración de es-
ta honorable soberanía la siguiente iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforma el Apartado B
del artículo 102 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

1. El 6 de junio de 1990, mediante Decreto Presiden-
cial se crea la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos como un organismo desconcentrado de la Secreta-
ría de Gobernación. Después de su creación, el 28 de
enero de 1992 se publica la reforma al apartado B del
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con esta reforma se le dota de na-
turaleza de organismo descentralizado, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, de esta manera se da
el surgimiento del Sistema Nacional no Jurisdiccional
de Protección de los Derechos Humanos.

Lo anterior, proviene de un enorme y largo recorrido
por la historia de los derechos humanos en México,
parte desde la promulgación de la Ley de Procuradu-

ría de Pobres de 1847 que promovió don Ponciano

Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Pero es has-

ta la segunda mitad del siglo XX, y como consecuen-

cia de una enfática demanda social en el ámbito na-

cional y de las transformaciones en la esfera

internacional, que comienzan a surgir diversos órga-

nos públicos que tienen como finalidad proteger los

derechos de los gobernados frente al poder público. 

Así, en 1975 se creó la Procuraduría Federal del

Consumidor, teniendo como finalidad la defensa de

los derechos de los individuos, pero no necesaria-

mente frente al poder público. Asimismo, el 3 de

enero de 1979 se instituyó la Dirección para la De-
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fensa de los Derechos Humanos en el estado de

Nuevo León, por instrucciones de su entonces Go-

bernador, doctor Pedro G. Zorrilla. Posteriormente,

en 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima

fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio pauta al

establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica

Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984,

siendo optativa su creación para los municipios de

dicha entidad.

Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la Universidad

Nacional Autónoma de México estableció la Defen-

soría de los Derechos Universitarios, y en 1986 y

1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa

del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procura-

duría Social de la Montaña en el estado de Guerre-

ro, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto

de 1988, se creó la Procuraduría de Protección

Ciudadana del estado de Aguascalientes, figura

prevista dentro de la Ley de Responsabilidades pa-

ra Servidores Públicos. Meses después, el 22 de di-

ciembre, se configuró la Defensoría de los Dere-

chos de los Vecinos en el Municipio de Querétaro.

Además, en la capital de la República el entonces

Departamento del Distrito Federal estableció la

Procuraduría Social el 25 de enero de 1989.

Respecto de los antecedentes directos de la CNDH,

el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de

Gobernación, se creó la Dirección General de De-

rechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio

de 1990 nació por decreto presidencial una institu-

ción denominada Comisión Nacional de Derechos

Humanos, constituyéndose como un Organismo

desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormen-

te, mediante una reforma publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se

adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a

la CNDH a rango constitucional y bajo la natura-

leza jurídica de un Organismo descentralizado.

Finalmente, por medio de una reforma constitucio-

nal, publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo

Nacional se constituyó como una Institución con

plena autonomía de gestión y presupuestaria, mo-

dificándose la denominación de Comisión Nacional

de Derechos Humanos por la de Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos. Esta reforma consti-

tuye un gran avance en la función del Ombudsman

en México, ya que le permite cumplir con su fun-

ción de proteger y defender los Derechos Humanos

de todos los mexicanos.1 (CNDH, s.f.)

2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
tiene por objeto, la protección, observancia, promo-

ción, estudio y divulgación de los derechos humanos

que ampara el orden jurídico mexicano. Por ello, la
CNDH tiene entre sus principales atribuciones:

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a dere-

chos humanos;

II. Conocer e investigar a petición de parte, o de

oficio, presuntas violaciones de derechos humanos

en los siguientes casos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades adminis-

trativas de carácter federal; 

b) Cuando los particulares o algún otro agente so-

cial cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia

de algún servidor público o autoridad, o bien cuan-

do estos últimos se nieguen infundadamente a ejer-

cer las atribuciones que legalmente les correspon-

dan en relación con dichos ilícitos, particularmente

en tratándose de conductas que afecten la integri-

dad física de las personas; 

III. Formular recomendaciones públicas no vincu-

latorias y denuncias y quejas ante las autoridades

respectivas, en los términos establecidos por el ar-

tículo 102, Apartado B, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Conocer y decidir en última instancia las incon-

formidades que se presenten respecto de las reco-

mendaciones y acuerdos de los organismos de de-

rechos humanos de las Entidades Federativas a que

se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la

Constitución Política; 

V. Conocer y decidir en última instancia las incon-

formidades por omisiones en que incurran los or-

ganismos de derechos humanos a que se refiere la

fracción anterior, y por insuficiencia en el cumpli-

miento de las recomendaciones de éstos por parte

de las autoridades locales, en los términos señala-

dos por esta ley; 
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VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las

autoridades señaladas como responsables, así co-

mo la inmediata solución de un conflicto planteado,

cuando la naturaleza del caso lo permita;

VII. Impulsar la observancia de los derechos huma-

nos en el país; 

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país,
que en el exclusivo ámbito de su competencia, pro-
muevan los cambios y modificaciones de disposi-
ciones legislativas y reglamentarias, así como de
prácticas administrativas, que a juicio de la Comi-
sión Nacional redunden en una mejor protección de
los derechos humanos; 

IX. Promover el estudio, la enseñanza y divulga-
ción de los derechos humanos en el ámbito nacional
e internacional;2 (Ley, s.f.)

3. Dentro de las principales tareas que realiza la
CNDH, se encuentra la formulación de recomendacio-
nes públicas, de acuerdo a lo que establece el artículo
46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la recomendación será pública y no tendrá
carácter imperativo para la autoridad o servidor públi-
co a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá
por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las re-
soluciones o actos contra los cuales se hubiese presen-
tado la queja o denuncia. 

Referente al procedimiento que llevan las recomen-
daciones, se establece en el mismo artículo lo si-
guiente: En todo caso, una vez recibida, la autoridad

o servidor público de que se trate informará, dentro

de los quince días hábiles siguientes a su notifica-

ción, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en

su caso, en otros quince días adicionales, las prue-

bas correspondientes de que ha cumplido con la Re-

comendación. Dicho plazo podrá ser ampliado

cuando la naturaleza de la Recomendación así lo

amerite.

En caso de que las recomendaciones no sean aceptadas
o no se dé cumplimiento a lo establecido en las mis-
mas, procede lo siguiente: 

a) La autoridad o servidor público de que se trate

deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa,

y atender los llamados de la Cámara de Senadores

o en sus recesos la Comisión Permanente, a com-

parecer ante dichos órganos legislativos, a efecto

de que expliquen el motivo de su negativa. 

b) La Comisión Nacional determinará, previa con-

sulta con los órganos legislativos referidos en el in-

ciso anterior, en su caso, si la fundamentación y

motivación presentadas por la autoridad o servidor

público que se hubiese negado a aceptar o cumplir

las recomendaciones emitidas, son suficientes, y

hará saber dicha circunstancia por escrito a la pro-

pia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus

superiores jerárquicos, para los efectos del siguien-

te inciso. 

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes

se les hubiese notificado la insuficiencia de la fun-

damentación y motivación de la negativa, informa-

rán dentro de los quince días hábiles siguientes a la

notificación del escrito referido en el inciso que an-

tecede, si persisten o no en la posición de no acep-

tar o no cumplir la recomendación. 

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional po-

drá denunciar ante el Ministerio Público o la auto-

ridad administrativa que corresponda a los servi-

dores públicos señalados en la recomendación

como responsables. (Ley, s.f.)

4. Durante el 2018, la CNDH resolvió 211 expedientes
de queja e inconformidad con la finalidad de contri-
buir a la solución de las diversas problemáticas, así lo
señala el Informe Anual de Actividades de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos correspon-
diente al 2018: 

Durante 2018, la CNDH resolvió un total de 211

expedientes de queja e inconformidad, con la fina-

lidad de contribuir a la solución de las diversas

problemáticas que vulneran los derechos humanos

en nuestro país y a la reparación de daño causado

a las víctimas; los cuales se desglosan, de acuerdo

con sus características, en 90 recomendaciones

particulares y ocho recomendaciones por violacio-

nes graves. Además, se emitieron tres recomenda-

ciones generales, cuya información se desarrolla

en el apartado correspondiente. Por lo anterior, la

CNDH emitió un total de 101 instrumentos reco-

mendatorios. 
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Es preciso aclarar que, en las 90 recomendaciones

particulares, además deben contabilizarse 12 expe-

dientes que fueron acumulados durante su investi-

gación, por estar relacionados con los mismos he-

chos o casos y otros 14 fueron concentrados, ambos

en recomendaciones globales, al momento de emi-

tirse la recomendación, con el propósito de eviden-

ciar patrones de violaciones de derechos humanos

por parte de las autoridades responsables, dando

así un total de 116 expedientes resueltos. Por otra

parte, en las ocho recomendaciones por violaciones

graves, también se dio una solución a 48 expedien-

tes acumulados y 39 concentrados, ambos en reco-

mendaciones globales, dando de esta manera reso-

lución a un total de 95 expedientes.3 (Informe Anual

de Actividades, 2018)

De las 90 recomendaciones, 78 fueron dirigidas a au-
toridades diferentes en 165 ocasiones, de las cuales 81
fueron originadas por expedientes de queja y nueve de
inconformidad, con el siguiente detalle: 

Nota: El total referido es mayor que el número de recomendacio-

nes emitidas en el periodo porque una de ellas se dirigió a ocho au-

toridades, una se dirigió a siete, dos a cinco, seis a cuatro, ocho a

tres y 20 a dos. (Informe Anual de Actividades, 2018)

En este sentido los hechos violatorios se presentan

conforme fueron consignados en los expedientes de

queja y las inconformidades que dieron lugar a las 90

recomendaciones expedidas durante el ejercicio sobre

el que se informa.

(Informe Anual de Actividades, 2018)

Es importante mencionar que las recomendaciones al
no ser vinculantes no obligan a las autoridades a cum-
plirlas, por ello, las recomendaciones guardan estatus
diferentes, de este respecto en el Informe Anual de Ac-
tividades, se señala lo siguiente: 

(Informe Anual de Actividades, 2018) 

De acuerdo a lo expuesto en el Informe Anual de Ac-
tividades de la CNDH, las recomendaciones son acep-
tadas en su mayoría, pero su cumplimiento por lo re-
gular es parcial con más del 50.30%, es decir, la mitad
de las recomendaciones se aceptan, pero no se cum-
plen en su totalidad.

Consideraciones 

I. Como diputado federal, considero de gran importan-
cia ser sensible a los acontecimientos sociales que
afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la
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tiene, para dar a conocer y exigir estabilidad social,
transparencia y liderazgo.

II. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
tiene la finalidad de protección, promoción, el estudio
y divulgación de los derechos humanos, dentro de sus
principales instrumentos para realizar esta tarea se en-
cuentran las recomendaciones, sin embargo, estás no
son vinculantes, es decir, las autoridades a las cuales
se dirigen no están obligadas a realizar lo que indican
las recomendaciones. Si bien es cierto, el artículo 46
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, establece el mecanismo en caso de que las
recomendaciones no sean aceptadas y estás pueden de-
rivar como lo menciona el inciso d) en una denuncia
ante el Ministerio Público o la autoridad administrati-
va que corresponda a los servidores públicos señala-
dos en las recomendaciones como responsables. A pe-
sar de lo establecido en la Ley y en el artículo antes
señalado las recomendaciones en su gran mayoría no
se cumplen. El porcentaje del 50.30%, más de la mitad
de las recomendaciones se aceptan, pero no se cum-
plen en su totalidad, es decir es parcial su cumpli-
miento. 

III. El 31 de mayo del año en curso, la CNDH emitió
la recomendación No. 29 / 2019 “Sobre el caso de la

violación a los derechos humanos de las personas

usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”. Esta
recomendación va dirigida a diversas autoridades del
Gobierno Federal, con la intención de garantizar los

derechos de niñas y niños a una vida digna, a la su-

pervivencia y el desarrollo, de prioridad, bienestar y a

un sano desarrollo integral, a la educación, a la pro-

tección de la salud, a la inclusión, a la participación y

al juego y esparcimiento a partir de su interés supe-

rior, así como implementar gestiones propias y ante

las instancias que correspondan que permitan el esta-

blecimiento de un mecanismo que, independientemen-

te de su denominación, restituya a niñas y niños, pa-

dres y madres, responsables y trabajadoras de

estancias infantiles los derechos que fueron violados

con motivo de la emisión de las Reglas de Operación

del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución

del presupuesto, en los términos establecidos en el

presente documento recomendatorio, particularmente

en el apartado de reparación del daño.4 (recomenda-

ción número 29, 2019)

Sin embargo, y a pesar de la importancia de la reco-
mendación el Presidente calificó como una “vergüen-

za” la recomendación hecha por la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de

Bienestar y otras dependencias sobre las estancias in-

fantiles.

“Era inaceptable, es hasta una vergüenza que la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya

emitido esa recomendación (…). No podíamos nos-

otros, precisamente por respeto a los derechos hu-

manos, aceptar esa recomendación. Es como el

mundo al revés, la CNDH pidiéndonos que viole-

mos derechos humanos”, comentó.5 (Político,

2019)

Es de suma importancia que, las recomendaciones que
emita la CNDH, sean vinculantes, buscando que esos
instrumentos se puedan cumplir en su totalidad y no se
encuentren dependientes de la opinión o la negativa de
un gobierno en turno.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta sobe-
ranía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el apartado B, del ar-
tículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo Único: Se reforma el apartado B, del artícu-
lo 102 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forma el apartado B del artículo 102 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 102. …

A…

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las en-
tidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán organismos de protección
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de
actos u omisiones de naturaleza administrativa prove-
nientes de cualquier autoridad o servidor público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación,
que violen estos derechos. 
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Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,
formularán recomendaciones públicas vinculantes,
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Todo servidor público está obligado a responder las re-
comendaciones que les presenten estos organismos.
Cuando las recomendaciones emitidas no sean acepta-
das o cumplidas por las autoridades o servidores pú-
blicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública
su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus
recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de
las entidades federativas, según corresponda, podrán
llamar, a solicitud de estos organismos, a las autorida-
des o servidores públicos responsables para que com-
parezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de
que expliquen el motivo de su negativa. 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa
propuesta a esta Soberanía, a continuación, expongo el
siguiente cuadro comparativo: 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/cndh/antecedentes-cndh revisión hecha

el 26 de septiembre de 2019. 

2 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupe-

rado de: 

file:///C:/Users/Diputado/Downloads/Ley_CNDH%20(1).pdf. Re-

visión hecha el 2 de octubre de 2019.

3 Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos correspondiente a 2018 recuperado de:

http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf

revisión hecha el 2 de octubre de 2019. 

4 Recomendación No. 29 / 2019 recuperado de: 

file:///C:/Users/Diputado/Downloads/Rec_2019_029.pdf. Revi-

sión hecha el 2 de octubre de 2019. 

5 Redacción Animal Político, López Obrador y la CNDH se en-

frentan por recomendación sobre estancias infantiles. Recuperado

de: https://www.animalpolitico.com/2019/06/amlo-cdnh-recomen-

dacion-estancias-infantiles/ revisión hecha el 2 de octubre de 2019.

Fuentes consultadas

CNDH, C. N. (s.f.). Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recuperado Antecedentes. Obtenido de Comisión Nacional de los

Derechos Humanos. Recuperado Antecedentes: 

http://www.cndh.org.mx/Antecedentes

Informe Anual de Actividades, d. l. (enero de 2019). Obtenido de

http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2018/IA_2018.pdf

Ley, d. l. (s.f.). Obtenido de file:///C:/Users/Diputado/Downlo-

ads/Ley_CNDH%20(1).pdf 

Político, R. A. (2 de octubre de 2019). López Obrador y la CNDH

se enfrentan por recomendación sobre estancias infantiles. Obte-

nido de https://www.animalpolitico.com/2019/06/amlo-cdnh-reco-

mendacion-estancias-infantiles/

Recomendación número 29, / (31 de mayo de 2019). Obtenido de

file:///C:/Users/Diputado/Downloads/Rec_2019_029.pdf

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)
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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y NACIONAL DE PROCE-
DIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO DE LAS LEYES FEDERA-
LES DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, Y CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DE LA DIPUTADA

MARÍA GUADALUPE ROMÁN ÁVILA, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MORENA

La suscrita, María Guadalupe Román Ávila, integran-
te del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Le-
gislatura del Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a consideración del pleno de esta sobera-
nía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos
Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos y de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los delitos dolosos cometidos con arma de fuego han
sido los que más alto impacto han causado en la inse-
guridad que se vive en el país; toda vez que la utiliza-
ción de dichos artefactos causan la intimidación de las
víctimas y los daños que provocan a las personas pue-
den tener consecuencias fatales.

La proliferación del tráfico de armas de fuego ha
motivado en buena medida que la incidencia delicti-
va vaya en aumento, ya que el acceso a las pistolas
no parece disminuir en el mercado negro, en conse-
cuencia, los grupos de la delincuencia toman venta-
ja de la entrada clandestina de éstas en el país para
comercializarlas, donde la mayoría de los casos las
armas de fuego tienen como uso la perpetración de
delitos.

Adicionalmente al problema del tráfico de armas de
fuego tenemos que la fabricación de las réplicas de es-
te tipo de armas comprende una actividad que, si bien
se encuentra bajo el amparo de la ley, esta debe ser re-
gulada con un prolija técnica legislativa, toda vez que
se trata de una actividad que produce artefactos que
pueden ser utilizados para cometer conductas delicti-
vas.

En el sistema jurídico, los juguetes de armas réplica
están regulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-
161-SCFI-2003, “Seguridad al usuario juguetes. Ré-
plicas de armas de fuego. Especificaciones de seguri-
dad y métodos de prueba”, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2003.

En este cuerpo normativo se establecen reglas para la
fabricación y comercialización de este tipo de artefac-
tos desde el enfoque de seguridad para el usuario y la
práctica comercial, sin embargo, la suscrita sostiene
que es necesario reformar el marco legal para que se
concientice a los fabricantes a que transformen e inno-
ven en las armas de juguete.

En la actualidad se observa que la apariencia de las ar-
mas réplica es muy similar a la de las reales, ya que la
distinción entre una y otra pueden hacerla sólo exper-
tos en armas.

Esto implica que si bien las “armas replica” no son
letales, el efecto que provocan en el momento de co-
meterse un delito, es el de amenaza e intimidación
y por ende el del sometimiento de la víctima a la
pretensión del victimario, causando con ello el re-
sultado de la conducta delictiva que puede ir desde
un robo hasta la pérdida de vidas según el desenla-
ce ulterior.

En este contexto, se han generado muchas situaciones
en donde los delincuentes que han perpetrado sus ilí-
citos a mano armada utilizando una réplica, se les de-
ja en libertad por atenuar su conducta antijurídica al no
haber utilizado el arma de fuego real.

Incluso la utilización de las réplicas de armas de fue-
go pueden traer consecuencias fatales para el delin-
cuente ya que, ante la reacción de los elementos de los
cuerpos de seguridad o militares en una situación de
peligro, ante el temor fundado de una posible agresión
de arma de fuego, puede provocar la respuesta letal
por parte del agente.

Sin tener información oficial, pues sólo se cuenta con
notas periodísticas, los asaltos con réplicas de armas
de fuego en la Ciudad de México registraron un fuerte
ascenso, pues en lo que va del año ya se contabilizan
427 detenciones por este delito durante el primer tri-
mestre del año, lo que se traduce en 142 arrestos al
mes.
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Por si fuera poco, la utilización de armas de réplica es
más recurrente por adolecentes de acuerdo con infor-
mes periodísticos; lo que puede traducirse como un
juego que sirve para iniciar a los jóvenes en la vida de-
lictiva. Ya que, ante la diferencia punitiva que existe
en la agravante de utilizar una arma de fuego real, la
probabilidad de que el delincuente enfrente una san-
ción mayor por el delito que cometió es mínima y so-
bretodo que la prisión preventiva oficiosa es casi im-
posible que proceda, lo que hace que el infractor o
delincuente reincida.

Por esas razones se propone en esta iniciativa que la
regulación de la fabricación de armas réplica esté in-
cluida en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos, con objeto de que la ley establezca que la Se-
cretaría de la Defensa Nacional debe intervenir para
dictar normas en la materia, pues se trata de la depen-
dencia entre cuyas facultades están la vigilancia y la
autorización de la fabricación y comercialización de
armas de fuego.

Esta propuesta se eleva ante la evidencia de que se tra-
ta de objetos para ser utilizados potencialmente en de-
litos y del problema de inseguridad que aqueja al país.
Por ello es oportuno también establecer en la nor-
ma adjetiva penal, como el Código Nacional de
Procedimientos Penales, la causa de procedencia
para la prisión preventiva oficiosa, a fin de que los
delitos cometidos con arma réplica se les imponga
esta medida, pues el daño psicológico causado en la
víctima es el mismo como si se cometiera con un ar-
ma de fuego real.

La utilización de esos objetos trae consigo un medio
eficaz para que el delincuente logre su cometido y,
además, tenga el conocimiento de actuar con un ate-
nuante al enfrentar la justicia en caso de detención.

Ahora bien, no sólo el tráfico clandestino de armas y
la utilización de “armas replica” está causando proble-
mas de inseguridad. También el ensamble de piezas de
armas y reconstrucción de las mismas como un proce-
dimiento dentro del proceso de fabricación ha venido
presentándose en los últimos años.

Al respecto se observa que la legislación adolece de la
tipificación del ensamble y reconstrucción de armas,
lo cual da cabida a que la delincuencia organizada ins-
trumente procesos de tracto sucesivo, es decir trabajo

hormiga, hasta acumular piezas y ensamblarlas para
así fabricar sus propias armas.

Por lo anterior, se propone adicionar un tipo penal pa-
ra sancionar el acopio de partes de armas que sean de
uso exclusivo del ejército, la armada y fuerza aérea. Ya
que al existir la tipificación de la conducta de acumu-
lar piezas de armas podrán asegurarse estas para evitar
que se ensamblen, reconstruyan y se trafique por los
grupos criminales.

La anterior propuesta considera el criterio de propor-
cionalidad atendiendo al bien jurídico que es el de se-
guridad, también al derecho de poseer armas de los
ciudadanos, ya que se propone una pena menor para
sancionar el acopio de partes de armas de fuego per-
mitidas para la posesión de ciudadanos. Y en contras-
te, penas mayores al acopio de partes de armas de fue-
go de mayor calibre como son las reservadas al uso
exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea.

La proporcionalidad de sancionar estas conductas
atiende también al impacto de daño social que se ha
causado por la resistencia de los grupos criminales que
ha dejado miles de víctimas en los últimos años y en el
entendido de que si se sigue extendiendo la oferta de
armas en el mercado negro, combatir la delincuencia
resultará una tarea más difícil.

Así, ante la crítica situación imperante en el país, la
suscrita tiene a bien elevar esta iniciativa para fortale-
cer el marco jurídico, en función de inhibir la comisión
del delito, por medio de las siguientes reformas:

I. Del Código Penal Federal, para sancionar el
ensamble, la reconstrucción y el acopio de partes
de armas de fuego, incluidas las réplicas sin au-
torización.

II. Del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, para establecer como causa de proceden-
cia la prisión preventiva oficiosa la utilización de
una o varias réplicas de armas de fuego en la co-
misión de un delito.

III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos, a fin de incluir las réplicas de armas co-
mo productos sujetos a regulación en su fabrica-
ción, diseño y comercialización y tipificar el
delito de acopio de partes de armas de fuego.
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IV. De la Ley Federal contra la Delincuencia Or-
ganizada, para incluir el ensamble y la recons-
trucción de armas de fuego.

Por todo lo anterior se propone ante esta asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de Código Penal Federal, del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Primero. Se reforman el primer párrafo del artículo
160, y las fracciones I y IV del artículo 162 del Códi-
go Penal Federal, quedando el último párrafo en sus
términos, para quedar como sigue:

Artículo 160. A quien porte, fabrique, ensamble, re-
construya, importe o acopie sin un fin lícito instru-
mentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y
que no tengan aplicación en actividades laborales o re-
creativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres
años o de 180 a 360 días multa y decomiso.

…

Artículo 162. Se aplicarán de seis meses a tres años de
prisión o de 180 a 360 días de multa y decomiso

I. Al que importe, fabrique, ensamble, reconstruya
o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o
las regale o trafique con ellas;

II. y III. …

IV. Al que, sin un fin lícito o sin el permiso corres-
pondiente, hiciere acopio y transporte de armas, o
partes de ellas con el ánimo de reconstruir o en-
samblar armas.

V. …

Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
y se recorren en su orden las subsecuentes fracciones I
a XI, quedando el último párrafo en sus términos, pa-
ra quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de Procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez de
control la prisión preventiva o el resguardo domicilia-
rio cuando otras medidas cautelares no sean suficien-
tes para garantizar la comparecencia del imputado en
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protec-
ción de la víctima, de los testigos o de la comunidad,
así como cuando el imputado esté siendo procesado o
haya sido sentenciado previamente por la comisión de
un delito doloso. Siempre y cuando la causa diversa no
sea acumulable o conexa en los términos del presente
código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo proce-
sado por otro delito distinto de aquel en que se solici-
te la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos
procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo ca-
so la existencia de proceso previo no dará lugar por sí
sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El juez de control, en el ámbito de su competencia, or-
denará la prisión preventiva oficiosamente en los ca-
sos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometi-
dos con medios violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que determine la ley contra la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la salud.

Se considerará medio violento el empleo de objetos
que tengan la apariencia, imiten o reproduzcan un ar-
ma de fuego o explosivos y que se utilicen para ama-
gar o intimidar a la víctima.
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de per-
sonas establecerán los supuestos que ameriten prisión
preventiva oficiosa.

…

Tercero. Se reforma el primer párrafo y se adiciona
uno segundo al artículo 40, y se recorre la subsecuen-
te en sus términos; y se adiciona el artículo 83 Sexies
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pa-
ra quedar como sigue:

Artículo 40. Las actividades industriales y comercia-
les relacionadas con armas, municiones, explosivos,
réplicas de armas y demás objetos que regula esta ley
se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría
de la Defensa Nacional. Cuando el material sea para el
uso exclusivo de la Armada de México, esas activida-
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des se sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de
Marina.

Se entienden por réplica todos los objetos, instrumen-
tos que imiten o reproduzcan cualquier clase de armas
de fuego que se indican en esta ley.
…
Artículo 83 Sexies. Al que sin el permiso corres-
pondiente hiciere acopio de partes de armas se le
sancionará

I. Con prisión de uno a tres años y de diez a dos-
cientos días de multa, si las partes corresponden
a las armas que están comprendidas en los artí-
culos 9 y 10 de esta ley.

II. Con prisión de tres a siete años y de diez a
trescientos días de multa, si las partes corres-
ponden a las armas que están comprendidas en
los incisos a) o

b) Del artículo 11 de esta ley. En el caso del inci-
so i) del mismo artículo, se impondrá de uno a
tres años de prisión y de cinco a quince días de
multa; y

III. Con prisión de cuatro a diez años y de cien a
quinientos días de multa, si se trata de cualquier
otra de las armas comprendidas en el artículo 11
de esta ley.

Por acopio de partes debe entenderse la posesión de
más de cinco partes de las armas de uso exclusivo
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Para la aplicación de la sanción por delitos de aco-
pio de partes de armas, el Juez deberá tomar en
cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus an-
tecedentes y las circunstancias en que fue detenido.

Cuarto. Se reforma la fracción II, del artículo 2o. de
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pa-
ra quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen
de hecho para realizar, en forma permanente o reitera-
da, conductas que por sí o unidas a otras tienen como
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como
miembros de la delincuencia organizada:

II. Acopio y tráfico de armas y sus partes, previstos en
los artículos 83 Bis, 83 Sexies y 84 de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos;

Transitorios

Primero. El presidente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, dispondrá de 90 días, a par-
tir de la entrada en vigor del presidente decreto, para
emitir la normatividad en materia de réplicas de armas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 24 de octubre de 2019.

Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica)
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