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Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 1O. DE LA LEY

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

SECTOR PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO AL-
BERTO RODRÍGUEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El que suscribe, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, di-
putado de la LXV Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio
de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción
I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
me permito someter respetuosamente a esta soberanía
la presente iniciativa con proyecto de decreto por el
que adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El servicio público y el ejercicio de recursos públicos
son fundamentales para el funcionamiento eficiente y
justo de una sociedad y se constituyen, además, en fac-
tores esenciales para promover el bienestar social, el
desarrollo económico y el fortalecimiento de la demo-
cracia.

La promoción del bienestar social, del desarrollo eco-
nómico el combate a la corrupción y el fortalecimien-
to de la democracia deben ser en todo momento una
prioridad en el establecimiento de disposiciones den-
tro de los ordenamientos legales que integran nuestro
orden jurídico.

Así, el actuar de los servidores públicos debe reunir
siempre requisitos de integridad, ética y transparencia
y deben ser ejercidos a partir del cumplimiento estric-
to de la Constitución, de las leyes en la materia y de
aquellas que regulan sus funciones; en consecuencia,
sus acciones y omisiones deben estar sujetas al escru-
tinio público y legal, en caso de que estas lleguen a
constituir violaciones al marco jurídico.

Esta conducta está regulada en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos que a la letra señala que:

Los recursos económicos de que dispongan la fede-
ración, las entidades federativas, los Municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mé-
xico, se administrarán con eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

…

…

…

…

Los servidores públicos serán responsables del
cumplimiento de estas bases en los términos del Tí-
tulo Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiem-
po la obligación de aplicar con imparcialidad los re-
cursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los parti-
dos políticos.

Estas disposiciones se han incorporado a la Constitución
como consecuenca del grave problema que es la corrup-
ción, un fenómeno omnipresente en México y arraigado
en su historia política, económica y social, el cual, desde
décadas atrás ha sido un obstáculo persistente para el
desarrollo del país, minando la confianza pública en las
instituciones, distorsionando la distribución equitativa
de recursos y perpetuando la desigualdad.

Los efectos de la corrupción en México son devasta-
dores y se extienden a todos los aspectos de la socie-
dad provocando desigualdad económica, pérdida de
confianza institucional, desinversión y estancamiento
económico y debilitamiento de la democracia.

En 2018, los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Casti-
llo y Manuel Ureste publicaron a través de Editorial
Planeta, bajo la colección Temas de Hoy, el libro titu-
lado La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer el

dinero público, en el cual documentan a detalle una de
las más enormes redes de corrupción jamás encontra-
das en toda la historia de México, red que precisamen-
te fue conocida como “La Estafa Maestra” debido a la
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perfecta y disciplinada coordinación de los implicados
que se encontraban en todos los órdenes del gobierno.
Dicha red fue descubierta inicialmente por la Audito-
ría Superior de la Federación, para posteriormente ser
investigada de forma independiente por los autores en
colaboración con publicaciones independientes como
Animal Político y organizaciones como Mexicanos
contra la Corrupción.

“Comenzó al final del sexenio de Felipe Calderón.
Pero en la revisión de las cuentas públicas de 2013
y 2014, ya con el presidente Enrique Peña Nieto al
frente del gobierno, la Auditoría Superior de la Fe-
deración mostró que el “tímido” operativo se había
vuelto un enredado y gigantesco mecanismo, en el
que participaban más de una decena de dependen-
cias públicas y movía miles de millones de pesos.”1

Según los autores de este Libro, el funcionamiento de
dicha red de corrupción consistió principalmente en
aprovechar vacíos legales que permiten que una de-
pendencia pública contrate a un organismo descentra-
lizado o empresa paraestatal sin concursos ni supervi-
sión, con el fin de que éstas presten servicios como
capacitación, diplomados a domicilio, renta de equipo
especializado, cursos o asesoría.

Señalan que, aprovechando dicha falta de control, y
aprovechando también que las universidades públicas
suelen ser organismos descentralizados con libertad y
autonomía académicas, los operadores principales de
la Estafa Maestra contrataban a estas instituciones pa-
ra proveer algún tipo de servicio, y éstas a su vez sub-
contrataban a empresas privadas para que lo proveye-
ran. Dichas empresas resultaban ser “empresas
fantasmas”, empresas que sólo existen en papel, con
domicilio fiscal en lugares como lotes baldíos o loca-
les comerciales elegidos al azar, cuyos socios inver-
sionistas eran tan sólo prestanombres con frecuencia
obtenidos mediante engaños, y que naturalmente no
tenían en absoluto la capacidad de proveer los servi-
cios requeridos. Una vez el dinero estaba en manos de
dichas empresas, fuera de la esfera pública y en la se-
crecía de la esfera privada, éste desaparecía; los auto-
res del libro La Estafa Maestra plantean la hipótesis
de que una parte se canalizaba a campañas electorales,
y otra parte era para los operadores.

Asimismo, en dicho texto se menciona que los opera-
dores de La Estafa Maestra actuaban en total y abso-

luta impunidad. En el Poder Ejecutivo, muchos de los
líderes de la Estafa formaban parte del círculo interior
del Presidente de la República; los mandos medios y
bajos que ejecutaban los movimientos a su nombre se
aseguraban de realizar los movimientos en la más ab-
soluta secrecía y jamás firmar ningún documento que
pudiera incriminarlos, los órganos internos de vigilan-
cia de las dependencias involucradas ignoraron siste-
máticamente la red de corrupción, y si bien la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) eventualmente
destapó la Estafa Maestra e interpuso un total de 20
denuncias ante la Fiscalía General de la República, al
momento de publicar el libro ésta no le había dado se-
guimiento a ninguna de ellas.

Nótese como, a pesar de que los operadores de La
Gran Estafa eventualmente desarrollaron muchos mé-
todos diferentes para saquear el erario, su medio prin-
cipal para desaparecer el dinero público era precisa-
mente aprovecharse de los controles laxos que permite
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público cuando una institución pública con-
trata a otra, bajo el razonamiento de que, al ser dinero
que permanece en manos del gobierno, no es necesa-
rio someterlo a controles tan estrictos como cuando és-
te sale a la esfera privada. En particular, esto se esta-
blece en el artículo 1 de dicha ley, el cual, entre otros
temas, especifica los casos en los que la aplicación de
dicha ley se omite o se limita.

Otra de las situaciones clave que permitieron la exis-
tencia de la Gran Estafa es el hecho de que cualquier
persona que trabaje para una dependencia puede fir-
mar contratos a nombre de ella, lo que permitía a los
autores intelectuales poner como chivos expiatorios a
sus subordinados de jerarquía baja o intermedia y así
evitar responder por cualquier acusación de corrup-
ción, lavado de dinero o delincuencia organizada, pues
de esa forma los actos de corrupción no eran formal-
mente culpa del autor intelectual, sino que los había
cometido un puñado de divergentes que podían ser in-
mediatamente destituidos para simular que se habían
tomado medidas correctivas.

Para prevenir este tipo de situaciones, la Constitución
fija en el citado artículo 134 disposiciones para regu-
lar los procedimientos de adquisiciones, arrendamien-
tos y enajenaciones, estableciendo para ello las licita-
ciones públicas:
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“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenacio-
nes de todo tipo de bienes, prestación de servicios
de cualquier naturaleza y la contratación de obra
que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a tra-
vés de licitaciones públicas mediante convocatoria
pública para que libremente se presenten proposi-
ciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejo-
res condiciones disponibles en cuanto a precio, ca-
lidad, financiamiento, oportunidad y demás cir-
cunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el pá-
rrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas
condiciones, las leyes establecerán las bases, proce-
dimientos, reglas, requisitos y demás elementos pa-
ra acreditar la economía, eficacia, eficiencia, impar-
cialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el Estado”.

En consecuencia, y para reglamentar la aplicación de di-
cho artículo Constitucional, se ha expedido la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, que en su artículo 1, brinda una introducción,
respecto de las entidades públicas a quienes aplicarán
los criterios y procedimientos establecidos en la misma.

Sin embargo, estas disposiciones no han sido suficien-
tes para detener las irregularidades y violaciones a la
Ley en materia de adquisiciones públicas cometidas
por los servidores públicos, especialmente las perso-
nas titulares de las áreas y dependencias; por ello, el
25 de abril de 2019 la Auditoría Superior de la Fede-
ración emitió una serie de consideraciones y recomen-
daciones respecto al previamente mencionado artículo
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público, las cuales se enumeran a
continuación:

• Las contrataciones que se realizaban al amparo del
Artículo 1 de dicha ley se realizan con discreciona-
lidad excesiva, pues permite que éstas se hagan sin
siquiera los controles mínimos contemplados en los
procesos de licitaciones públicas.

• Esto dio pie a la ejecución de redes de corrupción
involucrando a universidades públicas como pre-
suntas proveedoras de bienes y servicios, aunque
también se ha identificado a entidades como em-
presas paraestatales de propiedad estatal o federal.

• Conforme al artículo 1, la contratación entre entida-
des públicas sin licitación es válida, pero debe suje-
tarse a las premisas establecidas por las propias leyes.

La recomendación de la ASF es reformar el artículo 1
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público, de tal forma que se establez-
can controles para que, en contratos o actos jurídicos
que excedan un cierto monto, el titular de la depen-
dencia contratante sea quien deba suscribir los contra-
tos correspondientes y se responsabilice de su vigilan-
cia, de esa forma eliminando el modus operandi de las
redes de corrupción donde quienes ejecutan las accio-
nes son funcionarios de jerarquía baja o intermedia cu-
ya destitución no represente una pérdida significativa
para la dependencia.

Una forma de llevar a cabo lo anterior es adicionando
un párrafo en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual
especifica los actos y sujetos a los cuales dicha ley
aplica, en donde se especifique que todo contrato cele-
brado entre dependencias públicas que exceda un cier-
to monto deberá ser celebrado por el titular de dicha
dependencia o por apoderados debidamente designa-
dos, el cual será responsable por la vigilancia del con-
trato y por todo proceso legal que lo involucre, como
se muestra a continuación:
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Combatir la corrupción en México es un desafío com-
plejo que requiere un enfoque integral, es fundamental
fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y
combatir la corrupción, promover una cultura de inte-
gridad y ética tanto en el sector público como en el pri-
vado, fomentar la transparencia en el gobierno, promo-
ver la participación ciudadana y reformar las leyes en la
materia, de manera que seamos capaces de combatir es-
te problema endémico y construir un México más justo,
próspero y democrático para las generaciones futuras.

Expuesto lo anterior, queda claro que es urgente pro-
mover reformas en la Ley capaces de poner fin a las
redes de corrupción que, aprovechándose de la amplia
libertad de la cual gozan las dependencias públicas pa-
ra contratarse entre sí, día a día arrebatan a todos los
mexicanos el dinero que debería ser usado para mejo-
rar su calidad de vida, para ser despilfarrado en espec-
taculares campañas electorales y lujos materiales frí-
volos y vacíos, y una de las formas de hacerlo es
subvirtiendo sus modus operandi mediante leyes que
eliminen los vacíos legales de los cuales éstas se valen.
De esa forma, no sólo se bloquea una de las vías por
las cuales operan las redes de corrupción, sino que
también la experiencia que adquieren los implicados
para operar dichas redes se vuelve nula e inválida.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artí-
culo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tie-
ne por objeto reglamentar la aplicación del artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrenda-
mientos de bienes muebles y prestación de servicios
de cualquier naturaleza, que realicen

I. a VI. …

…

…

…

…

Los contratos que celebren las dependencias y/o
entidades entre sí, cuya cuantía sobrepase las
cinco mil unidades mensuales de medida y ac-
tualización, deberán ser celebrados y firmados
por las personas titulares de dichas dependen-
cias, con la finalidad de que puedan darles su-
pervisión, seguimiento, control, y una adecuada
ejecución.

…

…

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 Nayeli Roldán, Miriam Castillo, Manuel Ureste. (2018). Prólo-

go. En La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer el dinero

público (13). México: Planeta, colección Temas de Hoy.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 9 de abril de 2024.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica)
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QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4O., 12 Y 27 DE LA LEY

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA TAYGETE IRISAY RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIEN-
TO CIUDADANO

La que suscribe, Taygete Irisay Rodríguez González,
diputada de la LXV legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la fa-
cultad que le otorga los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, somete a consi-
deración de esta soberanía, la presente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 12 y
27 de la Ley de los Pueblos indígenas, al tenor de la si-
guiente:

Exposición de Motivos

Desde que se consumó la conquista española de Méxi-
co-Tenochtitlan, los pueblos indígenas han sido suje-
tos a discriminación y desigualdad de condiciones;
además de no tener derecho a tomar posiciones de li-
derazgo en el virreinato de Nueva España, los indíge-
nas frecuentemente sufrían los abusos de los señores
feudales españoles que los explotaban y maltrataban1;
y en cuanto a los primeros afromexicanos, éstos ini-
cialmente llegaron a territorio novohispano en condi-
ciones de esclavitud2. La independencia de México
sirvió de poco para remediar esta situación; su inspira-
ción francesa y anglosajona no dejó lugar para que los
indígenas y afromexicanos, que en ese entonces cons-
tituían la mayoría étnica, fuesen reconocidos como
parte integral de la nación, sino todo lo contrario: ante
la ley eran vistos como un grupo marginal que había
que incorporar a los ideales extranjeros de progreso, y
su cultura e identidad eran invalidadas a través de le-
yes que eliminaban a rajatabla todo rastro del origen
étnico de los mexicanos; y en la práctica, las élites na-
cionales simplemente continuaron los abusos que los
encomenderos de antaño infligían a los indígenas y
afromexicanos3. No fue sino hasta finales del siglo
XX, a raíz de la rebelión armada del Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional (EZLN) y una serie de mo-
vilizaciones pacíficas de otras etnias, que los pueblos
indígenas finalmente pudieron promover sus reclamos
de igualdad y autodeterminación, lo que culminó en
2001 con el actual artículo 2 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos4.

A pesar del avance sustancial que dicha reforma cons-
titucional representó para los derechos de los pueblos
indígenas, queda claro que no basta con tan sólo reco-
nocerlos en nuestras leyes, pues éstos se enfrentan a
prácticas de desigualdad, invalidación, abusos y polí-
ticas contraproducentes que, luego de cientos de años,
han pasado a ser parte integral de la sociedad mexica-
na y de las estructuras que ésta ha creado. Debido a
ello, para garantizar los derechos de los pueblos indí-
genas y afromexicanos, es necesario impulsar medidas
que activamente rompan con esas estructuras discrimi-
natorias, e impulsen acciones concretas encaminadas a
proteger su integridad y derechos humanos, respetar
su derecho a la autodeterminación, y evitar que la do-
minación cultural acabe con sus costumbres, tradicio-
nes y conocimientos.

En particular, una esfera donde vale la pena reforzar
dichas acciones concretas a favor de los pueblos indí-
genas es en lo referente al acoso escolar, el cual fue
definido en 2015 por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como todo acto u omisión que, de manera
reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimo-
nial o sexualmente a una niña, niño o adolescente,
realizado bajo el cuidado de las instituciones esco-
lares5. Desde que esta problemática fue inicialmente
identificada por el psicólogo noruego Dan Olweus6, la
erradicación del acoso escolar se ha convertido en una
lucha social en todo el mundo, especialmente a raíz del
tiroteo en la escuela preparatoria de Columbine, Esta-
dos Unidos, el cual se cree que fue motivado en gran
parte por el acoso escolar que sufrían sus perpetrado-
res7; sin embargo, en México estos esfuerzos se en-
frentaron por mucho tiempo a la falta de una defini-
ción oficial que sirviera como base para instrumentar
políticas en su contra. Fue por esta razón que, el 28 de
febrero de 2024, el pleno de la Cámara de Diputados
aprobó8 una iniciativa de reforma a la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para es-
tablecer oficialmente la definición de acoso escolar
que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación9, la
cual actualmente está en manos del Senado de la Re-
pública, y que, de aprobarse, permitiría no sólo luchar
contra esta forma de violencia contra la niñez, sino
también en su intersección con la violencia que toda-
vía hoy sufren las niñas, niños y adolescentes indíge-
nas y afrodescendientes.

Por esta razón, el Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI) debe estar facultado para planear, ela-
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borar, implementar y promover acciones concretas en
colaboración con la Secretaría de Educación Pública
encaminadas a evitar el acoso escolar de niñas, niños
y adolescentes indígenas y afromexicanos, como se in-
dica a continuación; pues de nada sirve que las leyes
protejan sus derechos, si éstos sufren en la escuela ac-
tos de violencia motivados específicamente por su et-
nia.

De igual forma, para reforzar las acciones generales a
favor de los derechos de los pueblos indígenas y afro-
mexicanos, es muy conveniente que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos forme parte de la Junta
de Gobierno del INPI, como se indica a continuación,
por ser ésta la entidad del gobierno que se encarga de
vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, con-
tar con expertos para asesorar en dicha materia a la
Junta de Gobierno del INPI, y estar facultada para
ejercer acciones de inconstitucionalidad; lo cual es
particularmente importante para garantizar los dere-
chos de los pueblos indígenas y afrodescendientes,
pues éstos no sólo deben contar con instituciones ca-
paces de protegerlos, sino que también estén faculta-
das para evitar situaciones como la del México postin-
dependiente, periodo durante el cual se instrumentaron
políticas con nobles intenciones de garantizar la igual-
dad de los pueblos indígenas, pero que terminaron
siendo contraproducentes por haber estado basadas en
concepciones europeas y anglosajonas de igualdad y
progreso que eran incompatibles con la realidad que se
vivía en la República Mexicana decimonónica.

Con este cambio, el respeto de los derechos de los pue-
blos indígenas y afrodescendientes podrá ser supervi-
sado a través del enfoque de derechos humanos que se
describió anteriormente, lo cual ayudará a garantizar la
sensibilidad de las acciones a favor de la justicia social
de dichos pueblos, así como la protección de sus dere-
chos humanos.

Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 4, 12, 27 y 28 de
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indige-
nas

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, 12 y 27
de la Ley de los Pueblos indígenas, se modifica la frac-
ción XLVIII y se adiciona una fracción XLIX al artí-
culo 4, se añade una fracción IV al artículo 12, y se re-
forma el primer párrafo del artículo 27, quedando
como se especifica a continuación:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objetivo, el
Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funcio-
nes:
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I. a XLVII. …

XLVIII. Colaborar con la Secretaría de Educa-
ción Pública para planear, elaborar, implemen-
tar y promover acciones, medidas, protocolos y
programas orientados a evitar el acoso escolar
de niñas, niños y adolescentes indígenas y afro-
mexicanos, entendido éste como todo acto u omi-
sión que, de manera reiterada, agreda física, psi-
coemocional, patrimonial o sexualmente a una
niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuida-
do de las instituciones escolares; y

XLIX. Las demás que establezcan las disposicio-
nes legales aplicables.

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada
por:

I. …

II. …

III. …

IV. La persona titular de la Presidencia de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos.

…

…

Artículo 27. El Mecanismo para la Implementación y
Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en adelante Mecanismo, es la instancia de formulación
y coordinación de las políticas públicas transversales
para la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas, así como de su desarrollo integral, intercul-
tural y sostenible. Tendrá por objeto proponer, definir
y supervisar las políticas públicas, planes, programas,
proyectos y acciones institucionales e interinstitucio-
nales, con pertinencia social, económica, cultural, lin-
güística y de derechos humanos.

…

…

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 9 de abril de 2024.

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA TAYGETE IRISAY

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, Taygete Irisay Rodríguez González,
diputada federal de la LXV Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en
ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta soberanía
la presente iniciativa con proyecto de decreto que re-
forma el artículo 170 fracción II de la Ley Federal del
Trabajo, en materia de licencia de maternidad en caso
de hijos nacidos sin vida; de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

La mortinatalidad es una triste realidad de la cual es
imposible escapar. Según datos del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), incluso en

naciones con sistemas de salud tan avanzados como
Japón, Dinamarca o Australia, por lo menos 1 de cada
500 bebés de dichos países nacieron en 2021 sin sig-
nos de vida después de 28 semanas de gestación com-
pleta1; y en naciones menos desarrolladas como So-
malia o Guinea-Bissau, esa cifra asciende a 3 por
ciento de probabilidad de nacer sin vida. A diferencia
del parto en otras especies animales, el parto humano
es un proceso notoriamente peligroso2 que sólo hasta
hace poco hemos logrado llevar a cabo de forma segu-
ra, a través del avance de la ciencia médica y la asis-
tencia de los sistemas nacionales de salud y cuidados;
y aunque la mortinatalidad casi siempre puede ser pre-
venida a través de un monitoreo adecuado de la salud
de la madre durante la gestación y una atención ade-
cuada del parto, ésta puede ocurrir incluso si la mujer
es joven y saludable y el parto se desarrolla en las me-
jores condiciones.

Desde un punto de vista tanatológico, la mortinatali-
dad trae graves consecuencias al modo de vida, la sa-
lud mental e incluso a la salud física no sólo de las ma-
dres afectadas por ella, sino también de sus familias y
allegados3. El nacimiento de un bebé sin vida con fre-
cuencia se trivializa a nivel social, bajo una creencia
de que la muerte no contó como tal por haber sucedi-
do antes del nacimiento o durante éste, por lo que el
duelo de la madre es invalidado; lo que trae serias con-
secuencias a su salud mental. Dicha falta de apoyo so-
cial al nacimiento de bebés sin vida llega incluso al
plano institucional: en Estados Unidos, los seguros de
gastos médicos mayores rara vez cubren la mortinata-
lidad, cuyo costo en 2016 ascendía a más de 16 mil dó-
lares, y muchos de ellos estigmatizan a la mujer que
alumbró al bebé sin vida como una mujer de embara-
zos de alto riesgo que debe pagar primas de seguro
más costosas4; apenas hasta 2016 se lanzó el primer
sistema de clasificación de causas de muerte perinatal,
que es la Clasificación Internacional de Enfermedades
de Mortalidad Perinatal de la Organización Mundial
de la Salud5, 6; y en México, existen reportes de muje-
res a quienes se les retiró la incapacidad por materni-
dad y el periodo de descanso postparto que marcan la
Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo
luego de parir a un bebé sin vida, incluso aunque nin-
guna de esas leyes condicione el goce de dichas pres-
taciones al nacimiento de un bebé vivo7.

Expuesto lo anterior, queda claro que la mortinatalidad
es una problemática cuya atención no sólo debe limi-
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tarse a su prevención, sino también a la atención de las
madres que la han sufrido, pues la muerte es un fenó-
meno que afecta con particular fuerza a los allegados
del difunto independientemente de las circunstancias
en las cuales ésta haya ocurrido; y en el caso de la
mortinatalidad, un punto de partida para reforzar su
atención es a través de ampliar la cobertura de las 2 se-
manas adicionales de descanso postparto a las cuales
tienen derecho las madres trabajadoras que hayan da-
do a luz a hijas o hijos con discapacidades o que re-
quieran atención médica hospitalaria, las cuales se en-
cuentran establecidas en el artículo 170 fracción II de
la Ley Federal del Trabajo, para que éstas también
puedan ser otorgadas en caso de que los hijos hayan
nacido sin vida, como se especifica a continuación:

Ley Federal del Trabajo

De aprobarse este cambio, no sólo se reforzaría el de-
recho de las madres trabajadoras a un adecuado regre-
so al estado normal de su cuerpo después del embara-
zo, sino que también se reforzaría el apoyo a aquellas
que tengan que cargar con el duelo de perder a un be-
bé que pasaron 9 meses gestando, que ni siquiera tu-
vieron la oportunidad de verlo con vida, que nunca po-
drán verlo crecer, desarrollarse y formar parte de su
familia por haber fallecido antes o durante su naci-
miento, y que encima se enfrentan a una sociedad es-
tructurada en torno a la invalidación de su duelo legí-
timo.

Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 170 fracción II de
la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia
de maternidad en caso de hijos nacidos sin vida

Artículo Único. Se reforma el artículo 170, fracción
II, de la Ley Federal del Trabajo, quedando como se
especifica a continuación:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los si-
guientes derechos:

I. …

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas an-
teriores y seis posteriores al parto. A solicitud ex-
presa de la trabajadora, previa autorización escrita
del médico de la institución de seguridad social que
le corresponda o, en su caso, del servicio de salud
que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión
del patrón y la naturaleza del trabajo que desempe-
ñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis sema-
nas de descanso previas al parto para después del
mismo. En caso de que los hijos hayan nacido sin
vida, con cualquier tipo de discapacidad o requie-
ran atención médica hospitalaria, el descanso podrá
ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, pre-
via presentación del certificado médico correspon-
diente.

…

II Bis 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.

Notas
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 9 de abril de 2024.

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3O. Y 10O. DE

LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA,
A CARGO DE LA DIPUTADA TAYGETE IRISAY RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIEN-
TO CIUDADANO

La que suscribe, Taygete Irisay Rodríguez González,
diputada de la LXV legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la fa-

cultad que le otorga los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, somete a consi-
deración de esta soberanía, la presente iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona una fracción XX al
artículo 3 y adiciona una fracción al artículo 10 de la
Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista, al tenor de la
siguiente: 

Exposición de Motivos

El espectro autista engloba a múltiples condiciones ca-
racterizadas en diferentes grados por dificultades en la
interacción social, la comunicación verbal y no verbal,
y comportamientos repetitivos, así como otras condi-
ciones tales como hipersensibilidad o hiposensibilidad
a estímulos sensoriales. Hasta ahora, las causas con-
cretas de dichas condiciones no han podido ser identi-
ficadas1, aunque se sabe que éste con frecuencia es he-
reditario2, y que ocurre más frecuentemente en hijos
de padres y madres de más de 30 años o en hijos de
madres que tuvieron diabetes gestacional3, entre mu-
chas otras. El nombre de “autismo” fue inicialmente
acuñado por el psiquiatra alemán Hans Asperger,
quien fue uno de los primeros en estudiar dichas con-
diciones, aunque posteriormente las que él estudió
fueron conocidas como “síndrome de Asperger” por
ser más específicas que la gran diversidad de condi-
ciones que conforman el espectro autista4. Inicialmen-
te, las condiciones del espectro autista se consideraban
como defectos que debían curarse; sin embargo, a me-
dida que diversas personas con dicha condición co-
menzaban a mostrar la misma capacidad que las per-
sonas neurotípicas para desarrollar su vida y destacar
a nivel mundial, incluyendo grandes personalidades
como el actor Anthony Hopkins5, el atleta Tom Stoll-
man6 o el empresario Elon Musk7, el enfoque del ma-
nejo de esa familia de condiciones ha cambiado a uno
de aceptación, conciencia social y derechos humanos8.

En México, este enfoque de aceptación y derechos hu-
manos forma uno de los principales ejes rectores de la
Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista, la cual reafirma
sus derechos y contiene una serie de previsiones para
atender a aquellas personas con condiciones del es-
pectro autista que requieran asistencia de algún tipo, y
dispone la formación de una Comisión Intersecretarial
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para la Atención y Protección a Personas con la Con-
dición del Espectro Autista encargada de coordinar po-
líticas de atención y apoyo a dichas personas.

Dentro de las acciones a favor de las personas del es-
pectro autista, una de las más sustanciales que se pue-
de llevar a cabo son aquellas en contra del acoso esco-
lar de las niñas, niños y adolescentes con dichas
condiciones; pues se calcula que entre 60 por ciento9 y
94 por ciento10 de ellas y ellos sufren de acoso escolar
a nivel mundial. Ante esta situación que es anatema,
no podemos quedarnos con los brazos cruzados; el
acoso escolar es una forma de violencia infantil que
debe ser eliminada, y si las condiciones del espectro
autista son una sentencia casi segura de sufrir acoso
escolar, es necesario redoblar los esfuerzos para prote-
ger a las niñas, niños y adolescentes del espectro au-
tista contra esa forma de violencia.

No se sabe cuándo surgió el acoso escolar; posible-
mente sea una problemática tan vieja como la humani-
dad, que no haya realmente surgido algún día, sino que
más bien se haya trasladado desde la sociedad general
hacia las aulas cuando se formaron las primeras es-
cuelas primarias11, siendo las escuelas de primeras le-
tras de Nueva España las primeras en nuestro país que
tenían los elementos de existencia de una “escuela pri-
maria” moderna: espacio físico cerrado, distribución
de tiempo estructurada, grupos de alumnos de edades
similares, profesores especializados, y planes y pro-
gramas de estudio cíclicos. Dichas escuelas comenza-
ron a surgir en las últimas décadas del virreinato, ge-
neralmente auspiciadas por la Iglesia o por los
gobiernos municipales12, y fueron continuadas por los
gobiernos nacionales y locales una vez establecida la
República Mexicana independiente13.

En aquellos tiempos, probablemente el acoso escolar
se manifestaba en los recintos escolares y en las es-
cuelas de primeras letras, pero éste simplemente se
desconocía; esto, pues, en aquellos tiempos, bajo la fi-
losofía positivista europea que sostenía que desarrollar
la razón y acallar las emociones llevaría a las personas
a la virtud y a la verdad, y sin las propuestas modernas
en materia de psicología, pedagogía y ciencias de la
educación, los docentes y administradores simplemen-
te no mostraban ningún interés por actividades dife-
rentes de impartir conocimientos académicos que de-
bían ser memorizados exactamente y sin error. Por lo
anterior, los conflictos entre alumnos simplemente se

ignoraban como “juegos de niños inconsecuentes”, o
se reprimían sin mayor atención al detalle y sin jamás
atender las causas raíz de dichos conflictos, o en el pe-
or de los casos se toleraban o hasta se promovían co-
mo algo bueno, bajo la creencia de que vivir dichos
conflictos “endurecería” a los niños y los “prepararía
para la vida”. Todo ello se agravaba con la práctica en-
tonces perfectamente aceptable del castigo violento,
que involucraba desde humillar y tratar de forma deni-
grante a los alumnos involucrados en peleas, o en el
peor de los casos, maltratarlos físicamente.

No fue sino hasta 1970, en una de las naciones enton-
ces más acomodadas del mundo como lo fue Noruega,
que el psicólogo Dan Olweus finalmente identificó la
violencia que se infligían los alumnos entre sí, y le pu-
so un breve y sencillo nombre en inglés para que esta
práctica tuviera reconocimiento internacional: bull-

ying14. Olweus había identificado que entre alumnos
había una tendencia a que algunos de ellos recibieran
agresiones más fuertes y repetidas que otros, lo cual
los ponía en una situación de la cual difícilmente po-
dían salir por sí mismos, y que tenía efectos profunda-
mente negativos en su esfera psicológica: baja autoes-
tima, ansiedad, depresión, estrés postraumático, y
muchos otros trastornos que dificultaban su evolución
escolar a mediano plazo, y que en algunas ocasiones,
representaban cargas que arrastraban ya entrada su
edad adulta.

Al ponerle un nombre conciso a una problemática que
no sólo afectaba a todas las niñas, niños y adolescen-
tes, sino que incluso resonó en la mente de muchos
adultos en posiciones de autoridad y que habían vivi-
do el bullying ellos mismos, el doctor Olweus inició
con ello una lucha social contra esta problemática en
todo el mundo. Desde los gobiernos, las organizacio-
nes civiles, los padres de familia, los individuos afec-
tados y el personal docente y administrativo de las es-
cuelas, poco a poco el mundo fue adquiriendo
conciencia acerca del bullying, y éste comenzó a ser
documentado en informes de autoridades en educación
y derechos humanos.

A nivel internacional, la investigación del acoso esco-
lar comenzó a ganar tracción en 1999 a raíz del tiroteo
masivo que sucedió ese año en la preparatoria de Co-
lumbine en Estados Unidos, el cual se cree que fue
motivado en gran parte por el acoso escolar que sufrí-
an sus perpetradores15. En 2003, el jurista brasileño
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Paulo Sérgio Pinheiro fue designado personalmente
por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, para dirigir un estudio a gran escala de la pro-
blemática de la violencia contra la niñez, con el apoyo
de la Oficina de la UNICEF, la OMS, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, y una junta editorial multidisci-
plinaria de expertos, el cual fue presentado en 200616.
Con base en diversos estudios realizados en países ta-
les como Suecia, Estados Unidos, Kenya, Laos, Israel,
o la región de Europa del Este, dicho estudio dio cuen-
ta de la importancia que tiene el acoso escolar tanto en
el Primer como en el Tercer Mundo como fuente de
violencia contra la niñez, junto con dimensiones espe-
cíficas tales como el acoso relacionado con la sexuali-
dad, la discriminación étnica, el acoso por medios
electrónicos, el pandillerismo, la delincuencia, y las
actitudes del personal docente y administrativo de las
escuelas ante el acoso escolar que con frecuencia son
de indiferencia, y en ocasiones incluso de complici-
dad. Finalmente, el 2 de mayo de 2011, con el auspi-
cio de más de tres mil organizaciones civiles de todo
el mundo, la UNESCO declaró ese día del año como
el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Es-
colar17, con el objetivo no sólo de generar conciencia
acerca del acoso escolar y el bullying, sino también
con el fin de generar discusiones encaminadas a bus-
car mecanismos y establecer protocolos de actuación
ante casos de este tipo.

Como lo demostró Dan Olweus en 1970, el primer pa-
so para luchar contra una problemática generalizada es
ponerle nombre y definición; y para eso, en México
contamos con una definición que emitió en 2015 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el
amparo directo 35/201418, para lo cual se definió el
acoso escolar como todo acto u omisión que, de ma-
nera reiterada, agreda física, psicoemocional, pa-
trimonial o sexualmente a una niña, niño o adoles-
cente, realizado bajo el cuidado de las instituciones
escolares19. Dicha definición formó la base de una ini-
ciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes20 que fue aprobada por el
Pleno de la Cámara de Diputados el 28 de febrero de
202421, la cual actualmente está en manos del Senado
de la República, y que, de aprobarse, permitiría no só-
lo luchar contra esta forma de violencia contra la ni-
ñez, sino también en su intersección con la violencia
desproporcionada que sufren las niñas, niños y adoles-
centes con condiciones del espectro autista.

Dada esa definición de acoso escolar emitida por la
Suprema Corte de Justicia y aprobada por la Cámara
de Diputados, podemos proceder a integrar la defini-
ción de dicha situación en nuestras leyes nacionales; y
en el caso de la Ley General para la Atención y Pro-
tección a Personas con la Condición del Espectro Au-
tista, el primer paso para luchar contra el acoso esco-
lar hacia dichas personas es establecer esa definición
en el artículo 3, como se indica a continuación:

Ley General para la Atención y Protección a Per-
sonas con la Condición del Espectro Autista

Una vez establecida dicha definición, sigue establecer
el derecho de las personas con condiciones del espec-
tro autista a un ambiente escolar libre de acoso o vio-
lencia en el artículo 10 de la citada ley, en donde se es-
tablecen sus derechos fundamentales, como se indica a
continuación:

De esa forma, al definir el concepto de acoso escolar
en la Ley General para la Atención y Protección a Per-
sonas con la Condición del Espectro Autista, podemos
tener una base formal para desarrollar mecanismos de
atención y protocolos de actuación sobre situaciones
de acoso escolar enfocados a niñas, niños y adolescen-
tes con condiciones del espectro autista, así como pa-
ra desarrollar futuras reformas que refuercen las ac-
ciones a favor del derecho de dichas personas a una
educación libre de violencia.
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Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XX al artículo 3
y adiciona una fracción al artículo 10 de la Ley Ge-
neral para la Atención y Protección a Personas con
la Condición del Espectro Autista

Artículo Único. Se adiciona una fracción XX al artí-
culo 3 de la Ley General para la Atención y Protección
a Personas con la Condición del Espectro Autista, se
reforman las fracciones XXI y XXII del artículo 10 de
la misma ley, y se adiciona una fracción XXIII a dicho
artículo, quedando como se especifica a continuación: 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende
por:

I. a XIX. …

XX. Acoso escolar: Todo acto u omisión que, de
manera reiterada, agreda física, psicoemocional,
patrimonial o sexualmente a una niña, niño o
adolescente, realizado bajo el cuidado de las ins-
tituciones escolares.

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamen-
tales de las personas con la condición del espectro au-
tista y/o de sus familias, en los términos de las dispo-
siciones aplicables, los siguientes: 

I. a XX. …

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica
cuando sus derechos humanos y civiles les sean
violados, para resarcirlos; 

XXII. Tener un ambiente escolar libre de toda
forma de acoso o violencia, y

XXIII. Los demás que garanticen su integridad,
su dignidad, su bienestar y su plena integración
a la sociedad de acuerdo con las distintas dispo-
siciones constitucionales y legales.

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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TERESA ROSAURA OCHOA MEJÍA, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía,
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración del pleno la pre-
sente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
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adicionan las fracciones XIV al artículo 9 y XI al 16;
y se reforma la II del artículo 74 de la Ley General de
Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el acoso escolar en las escuelas se ha vuel-
to un tema muy delicado e importante en los últimos
años por el aumento del porcentaje de víctimas, aun-
que no se aborda de manera formal el tema, se deno-
minan acoso escolar todas las acciones que implican
actos de hostigamiento, tortura, atentados verbales, fí-
sicos, psicológicos y sexuales así como intimidación
entre el alumnado ; lo que también puede definirse co-
mo una conducta intencionada y agresiva que pasa a
menudo contra una persona en situación vulnerable e
impotente para defenderse.

Esto puede derivar por diversos factores, donde los ni-
ños encuentran a sus compañeros diferentes del resto,
como puede ser la apariencia física, la región de don-
de vengan o el dialecto o idioma que hablen, así como
la diferencia de género, el estatus social y la discapa-
cidad. Esto no es excusa, ya que ningún niño y perso-
na en general tiene derecho de discriminar por algún
motivo o causa a otro individuo.

No obstante, las vivencias familiares a temprana edad
en los niños influyen de manera positiva o negativa en
su futuro desarrollo y comportamiento. La familia es
un pilar fundamental para formar niños con valores,
aptitudes positivas, habilidades sociales y estrategias
eficaces para resolver conflictos.

Los niños y los adolescentes que no maltratan ni vio-
lentan a otros provienen de familias donde fueron tra-
tados con amor y respeto, pero con límites y controles
establecidos, pues se les plantean métodos y criterios
de seguimiento social y acatamiento de normas. Por el
contrario, los niños que ejercen ese abuso contra otros
tienden a tener un entorno familiar donde hubo mal-
trato y padres ausentes o con pocas muestras de afec-
to y de respeto. Había regulares actos de humillación,
insultos, golpes, gritos, etcétera.

“Sobre la base de encuestas internacionales que re-
copilan datos sobre la violencia escolar, la UNES-
CO reconoce las siguientes formas de violencia es-
colar:1

• Violencia física, que es cualquier forma de agre-
sión física con intención de lastimar, como golpes,
puntapiés, destrucción de objetos personales o cas-
tigos físicos que causen dolor o sufrimiento corpo-
ral.

• La violencia psicológica como abuso emocional y
verbal, que forma cualquier manera de rechazar, ig-
norar, aislar, insultar, inventar mentiras o rumores,
burlas, amenazas, humillaciones y castigo psicoló-
gico.

• La violencia sexual, que abarca la intimidación y
el acoso sexual, caricias no deseadas, palabras o
propuestas sexuales y la violación.

• El ciberacoso es una forma de acoso psicológico o
sexual que tiene lugar en línea. Ejemplos de cibera-
coso son la publicación o el envío de mensajes elec-
trónicos, incluidos textos, imágenes o videos, con
objeto de acosar, amenazar o atacar a otra persona a
través de una variedad de medios y plataformas so-
ciales, como redes sociales en línea, salas de chat,
blogs, mensajería instantánea y mensajería de texto.
El ciberacoso también puede incluir la difusión de
rumores, la publicación de información falsa, men-
sajes hirientes, comentarios o fotos vergonzosos, o
la exclusión de alguien de las redes en línea u otras
comunicaciones.

Datos arrojados en 2019 por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos revelaron
que México ocupa el primer lugar internacional en
bullying escolar en educación básica.2 Además, cifras
del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de
la Ciudad de México señalan que, de 2020 a 2022, la
tendencia del acoso escolar aumentó 85.9 por ciento
en las escuelas públicas y las privadas. De los alumnos
más afectados, 55 por ciento tiene entre 12 y 15 años;
y de las denuncias formuladas, 56 por ciento lo pre-
sentan mujeres. Las principales agresiones reportadas
por las víctimas son física, 30 por ciento; verbal, 23;
psicológica, 17; cibernética, 14; exclusión, 8; y sexual,
7.

Especialistas en el tema señalan que los adolescentes
víctimas de abuso y violencia tienden más a tener de-
presión, ansiedad, debilidad, tristeza, desinterés, sole-
dad, cambios de alimentación y de sueño. En casos
más graves, hasta pensamientos suicidas, e involucrar-
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se en el mundo del tabaquismo, o consumo de alcohol
u otro tipo de drogas.

Los profesores son parte fundamental, pues comparten
con los alumnos la mayor parte del tiempo en la es-
cuela, y su colaboración resulta primordial para crear
entornos seguros y de apoyo para los alumnos, vigi-
lando y atendiendo cualquier indicio de violencia, pa-
ra que así ellos puedan interceder y detener dicho
comportamiento. Debe fomentarse una educación de
calidad que desenvuelva de manera sana y respetuosa
el autocontrol, la conciencia y las habilidades de los
estudiantes.

Una encuesta mundial en línea sobre las percepciones
y la práctica de los docentes en relación con la violen-
cia escolar, levantada por la UNESCO en 2020, reve-
ló que no todos los docentes están plenamente prepa-
rados para cumplir la función de prevenir y abordar la
violencia escolar. Por ello, ese organismo ayuda a pre-
venir y abordar la violencia escolar con un enfoque es-
colar integral a través de los siguientes componentes:

• Un fuerte liderazgo político y sólido marco legal y
político para abordar la violencia escolar;

• Formación y apoyo a los docentes en materia de
prevención de la violencia escolar y gestión positi-
va de las aulas;

• Plan de estudios, aprendizaje y enseñanza para
promover un clima escolar solidario (es decir, con-
tra la violencia escolar y el acoso) y las habilidades
sociales y emocionales de los estudiantes;

• Un entorno escolar y de aula seguro, tanto física
como psicológicamente;

• Mecanismos de denuncia para los estudiantes
afectados por la violencia escolar, junto con servi-
cios de apoyo y atención;

• Participación de todas las partes interesadas de la
comunidad escolar, incluidos los padres y las madres;

• Capacitación y participación de los estudiantes;

• Colaboración y asociaciones entre el sector de la
educación y una amplia gama de socios (otros sec-
tores gubernamentales, ONG, academia);

• Pruebas: seguimiento de la violencia escolar, in-
cluido el acoso, y evaluación de las respuestas.

Otro factor de interés es que, ante la presencia de la
pandemia, los estudiantes tuvieron que adaptarse a te-
ner clases en línea durante casi dos años. El coordina-
dor regional de la Red por los Derechos de la Infancia
en México, Juan Martín Pérez García, advirtió que la
problemática de acoso escolar que enfrentaba esta po-
blación antes de la pandemia continúa, pero se acre-
centó con ésta.

A fin de evitar este tipo de violencia en las escuelas de
educación pública, la SEP implantó el Programa Na-
cional de Convivencia en 2017, el cual consta de seis
ejes formativos:

1. Autoestima . Me conozco y me quiero como soy;

2. Reconozco y manejo mis emociones;

3. Convivo con los demás y los respeto;

4. Las reglas: acuerdos de convivencia;

5. Manejo y resolución de conflictos; y

6. Todas las familias son importantes.

Ahí se hace hincapié en la comunicación y el trabajo
constantes entre padres de familia, estudiantes y auto-
ridades educativas, con objeto de identificar el acoso
escolar y denunciarlo a tiempo.

Los niños son el espejo de los padres y de lo que ven
en casa: reflejan inseguridades, traumas, y todo tipo de
problemas que tengan en la cabeza. Un caso reciente y
lamentable fue lo ocurrido contra Norma Lizbeth, en
el estado de México. Con base en las declaraciones de
la familia de Norma, la adolescente era acosada y mo-
lestada por sus compañeros de la escuela del turno
vespertino de la secundaria oficial número 0518 anexa
a la normal, en Teotihuacán.3

El 21 de febrero de 2023, tras participar en una riña a
golpes con una compañera que frecuentemente la fas-
tidiaba y acosaba, la adolescente mostró una decaden-
cia en su estado de salud. Norma buscó ayuda con la
familia, profesores y hasta la directora del plantel, pe-
ro no fue escuchada por las autoridades educativas. Su
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situación fue minimizada y, tras ser citada por su aco-
sadora, decidió acudir a la cita para poner un fin a la
situación. Lamentablemente, las cosas se salieron de
control: su agresora la golpeó con una piedra, y la di-
rectora decidió suspender un mes a ambas. Norma Liz-
beth nunca volvió a sentirse bien. El médico asegura-
ba que ello era parte de los golpes, por lo que sólo le
prescribió naproxeno y paracetamol. Lamentablemen-
te, falleció tres semanas después.

Ese tipo de pleitos es grabado mediante dispositivos
electrónicos por los mismos compañeros de escuela y
compartidos en redes sociales. La sociedad está indig-
nada y molesta tras ver el video de Norma, donde na-
die fue empático ni intentó ayudarla: sólo recibió más
burlas, agresiones verbales e indiferencia.

Las personas que viven el acoso escolar desde afuera,
que sólo ven o escuchan las agresiones contra otros,
tienen la oportunidad de denunciar ante las autorida-
des competentes. Sin embargo, por desconocimiento o
falta de cultura, prefieren hacer más bulla o ignorarlo.

Es una situación tan grave que los mismos profesores
y compañeros no hayan hecho caso a la ayuda que pe-
día Norma, que por negligencia por la institución, su
familia, su médico, no hayan podido salvarla de ese
asesino silencioso llamado acoso escolar.

La Suprema Corte de Justicia estableció desde 2014
que, independientemente de que la escuela sea pública
o privada, la integridad de un alumno es responsabili-
dad de la institución escolar.

Debido a estos casos de acoso en escuelas de educa-
ción básica y media superior, las autoridades educati-
vas comunicaron la implantación de nuevos linea-
mientos contra la violencia escolar. Por ello a partir del
ciclo escolar 2022-2023 se aplicarán las nuevas san-
ciones.

La directora o el director del plantel deberán informar
y orientar a la madre, el padre o el tutor de la víctima
para que, con su consentimiento, se actúe de inmedia-
to. Otras acciones para tratar de manera integral los ca-
sos se formulan a través de los siguientes lineamien-
tos:

• Canalizar a la víctima para su valoración física y
psicológica a la institución o centro de salud más

cercano al plantel;

• Instruir acta circunstanciada de hechos;

• Informar a la dirección general y el área jurídica
del subsistema;

• El personal directivo con la asesoría del personal
del área jurídica realizará la denuncia correspon-
diente; y

• La dirección general del subsistema retira de in-
mediato al presunto agresor durante la investiga-
ción.

Con toda esta información nos damos cuenta de que
instituciones educativas, directivos, profesores y pa-
dres de familia no están preparados para abordar tales
situaciones. Por ello, la Secretaría de Educación Pú-
blica debe garantizar que los planteles escolares sean
espacios libres de violencia y se implante apoyo espe-
cializado inmediato en caso de un reporte de acoso y
violencia escolares.

México tiene el mayor índice de violencia escolar. Por
ello, para poder tener un ambiente escolar libre de aco-
so y violencia, se necesita una cultura de paz, la cual
empieza por el rechazo a la violencia y agresividad y
se concentra primordialmente en los métodos y des-
arrollos que ayuden a encontrar solución a los proble-
mas, cambiando así de mentalidad individual para te-
ner armonía colectiva.

Pese a que la violencia escolar cobra efectos e im-
portancia crecientes en las aulas, en México hay ca-
rencia de estadísticas o datos específicos sobre esos
eventos, lo cual incrementa el riesgo de que los niños
sufran frecuente acoso y violencia física, psicológica
y sexual en las escuelas, lo cual disminuye las ex-
pectativas de que sus derechos sean protegidos y ga-
rantizados.

Hay información esparcida en noticieros, periódicos y
páginas web sobre esta problemática, pero no se cuen-
ta con estadísticas y registros oficiales en el país que
permitan conocer el nivel de acoso y violencia que se
presenta, así como obtener referencias o parámetros de
medición a fin de centrar las medidas de atención y
prevención para que dichos eventos disminuyan.
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Se aprobó recientemente una reforma en materia de
violencia escolar para impulsar políticas públicas diri-
gidas a enriquecer la convivencia social y escolar, así
como la prevención de esta problemática.

Ello resulta fundamental, pues la propia ley señala que
debe guiarse a los estudiantes hacia la cultura de la
paz, permitiendo la búsqueda de soluciones a conflic-
tos que no sean violentos y a una convivencia con res-
peto. Las autoridades tendrán que posibilitar las con-
diciones competentes para instaurar un ambiente fuera
de violencia y acoso en las aulas.

Es necesario originar procesos de reflexión que reper-
cutan en la construcción de paz en las sociedades, des-
de los medios de comunicación, empresas, gobierno,
organizaciones no gubernamentales, escuela, padres
de familia y estudiantes; es decir, espacios donde to-
dos estemos involucrados.

Como explica Chloe Fevre, especialista sénior en pre-
vención de violencia del Banco Mundial: “Aprender
debe ser una experiencia alegre, y no resulta posible
aprender si un niño tiene miedo de lo que sucederá en
la escuela o si sufre violencia en la escuela o cuando
va hacia ella”.

Por lo expuesto someto a consideración de esta sobe-
ranía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XIV
al artículo 9 y XI al 16; y se reforma la II del 74 de
la Ley General de Educación, en materia de acoso
escolar

Único. Se adicionan las fracciones XIV al artículo 9
y XI al 16; y se reforma la II del 74 de la Ley Gene-
ral de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito
de sus respectivas competencias y con la finalidad de
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno
del derecho a la educación de cada persona, con equi-
dad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes
acciones:

I. a XIII. …

XIV. Diseñar y aplicar estrategias educativas con
el fin de ayudar a los estudiantes a reconocer to-

da forma de maltrato, violencia, acoso escolar o
discriminación.

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con au-
torización o reconocimiento de validez oficial de estu-
dios, se basará en los resultados del progreso científi-
co; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos,
las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la for-
mación de estereotipos, la discriminación y la violen-
cia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las
mujeres, así como personas con discapacidad o en si-
tuación de vulnerabilidad social, debiendo implantar
políticas públicas orientadas a garantizar la transversa-
lidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Además, responderá a los siguientes criterios:

I. a X. …

XI. Promoverá una cultura de la paz mediante la
convivencia, el respeto, la resolución pacífica de
conflictos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social,
con énfasis en la prevención, detección y actua-
ción frente al acoso escolar.

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito
de su competencia, promoverán la cultura de la paz y
no violencia para generar una convivencia democráti-
ca basada en el respeto de la dignidad de las personas
y de los derechos humanos. Realizarán acciones que
favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad,
donde se involucren los educandos, los docentes, ma-
dres y padres de familia o tutores, así como el perso-
nal de apoyo y asistencia a la educación, y con funcio-
nes directivas o de supervisión para prevenir y atender
la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

Para cumplir lo establecido en este artículo se llevarán
a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

I. …

II. Incluir en la formación docente contenidos y
prácticas relacionados con la cultura de la paz, la re-
solución pacífica de conflictos y la prevención, de-
tección y actuación en materia de acoso escolar;

III. a IX . …
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Transitorio

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

Notas
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 9 de abril de 2024.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
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