
Gaceta
Parlamentaria

Año XXVII Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 20 de febrero de 2024 Número 6468-II

Martes 20 de febrero

CONTENIDO

Iniciativas

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo del
diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Des-
arrollo Social, de la Ley General de Salud, de la Ley de Asistencia Social
y de la Ley General de Educación, en materia de Sistema Nacional de
Cuidados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano 

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 37 y 45 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sa-
lud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en
materia de lupus y otras enfermedades autoinmunes, a cargo de la dipu-
tada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

2

5

11

17

Anexo II-6



Iniciativas

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9O. DE LA LEY GENERAL DE

EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ

MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, sometemos a la consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciati-
va, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La provisión de apoyos estudiantiles en la modali-
dad de becas constituyen una herramienta de suma re-
levancia para apoyar a los estudiantes del país en su
camino hacía una educación universal y de calidad. 

Las becas permiten a las y los estudiantes tener un
efectivo acceso a la educación, ya que en muchas oca-
siones la falta de recursos económicos representa un
obstáculo para que las y los estudiantes puedan conti-
nuar con sus estudios y lograr mejores oportunidades
de desarrollo. 

En el caso de las mujeres, las becas juegan un rol im-
portante en su vida, en especial para aquellas que son
responsables del apoyo financiero de su familia, pues
estas ayudan a pagar parte de su colegiatura, libros o
alguna otra cuota asociada a la educación, sin generar
alguna afectación a los ingresos que provee.

En materia de igualdad, dar becas exclusivamente a
mujeres puede permitir que estas cuenten cada vez más
oportunidades educativas; además permite que incur-
sionen en campos donde los hombres dominan, como
en la ingeniería, la ciencia o la tecnología. Si analiza-
mos esto más de fondo, vemos que, en nuestro país so-
lo cuatro de cada diez mexicanos/as en edad de asistir
a la educación superior lo están haciendo esto expone
que en muchas ocasiones la educación resulta un privi-
legio y el gobierno debe brindar incentivos para que
más mexicanos logren acceder al sistema educativo. 

La provisión de becas por parte del gobierno es una
herramienta importante para garantizar el acceso a la
educación y fomentar la igualdad de oportunidades en
el desarrollo social de las y los estudiantes. El acceso
a la educación no debe de ser un privilegio para nadie
ya que, como lo señala la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el acceso a la educación
debe de ser universal: 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El Estado - Federación, Estados y Mu-
nicipios impartirán educación preescolar, primaria
y secundaria. La educación primaria y la secundaria
son obligatorias.

Si bien las escuelas tanto públicas como privadas,
cuentan con un listado de becas para estudiantes de ca-
da institución, por lo que cada alumno debe revisar
con qué requisitos cuenta de cada una de ellas, y en
cual entrarían, realizando un proceso de elección para
obtenerla, y con ello se tiene como consecuencia que
varios alumnos no logran conseguir un apoyo para sus
estudios, por diferentes circunstancias en el proceso de
elección.

Las becas para mujeres, sin importar su nivel educati-
vo, ofrecen un sinfín de ventajas tanto en el ámbito so-
cial como educativo. Una de las más significativas, co-
mo ya se mencionó, es el apoyo financiero para
costear sus estudios. Este beneficio impacta de mane-
ra notable a las estudiantes, ya que reduce el riesgo de
deserción escolar.

Por ello el Gobierno de México, reconoce la Agenda
de Desarrollo sustentable 2030, establecida por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), en su pun-
to 4, en uno de sus objetivos, se menciona que la Edu-
cación de calidad de busca garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje; en el punto 4.b se menciona
que en el año 2020, se busca aumentar a nivel mundial
el número de becas disponibles para los países en des-
arrollo con el fin de que los estudiantes superior, in-
cluidos programas de formación profesional y progra-
mas técnicos, científicos y demás.1

Las becas de formación universitaria, o para la educa-
ción en general deben ser un derecho señalado en
nuestra legislación actual y que está prevista en nues-
tra constitución, así como el acceso a ellas debe ser de
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suma importancia, ya que como se mencionó en pun-
tos anteriores, el beneficio de ellas tanto en jóvenes
como en la comunidad, es de gran relevancia para un
Estado, con el que él se verá un mejor desarrollo tanto
de profesionales como de alumnos y habrá una menos
deserción de estudiantes. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) la deserción escolar en el ciclo 2021 a 2022, pa-
ra educación media superior alcanzó el 9.2 por ciento,
mientras que para la educación primaria y secundaria
fue de 0.4 por ciento y 2.5 por ciento.2 Fenómeno que
trae como consecuencia varias desventajas hacia la so-
ciedad en general y una gran desventaja para las fami-
lias mexicanas, donde la economía no es el fuerte, y
con ello surge el presente problema.

Si las becas no cumplen su objetivo principal, que es
ayudar a estudiantes de ambos sexos a continuar su
formación y construir un futuro más próspero, enton-
ces estas deben responder a las necesidades de los
alumnos que las solicitan y no generar más desigual-
dad para las mujeres.

IV. Marco Jurídico 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone que en México no debe
existir ninguna forma de discriminación incluyendo a
aquellas motivadas por sexo, género o cualquier causa
que atente contra la dignidad humana. 

“Artículo 1o. (...) 

(...) 

(...) 

(...) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las disca-
pacidades, la condición social, las condiciones de sa-
lud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua-
les, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas.”

Por su parte, el artículo 3 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de

toda persona a recibir educación gratuita, laica y de ca-
lidad. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente: 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad
de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior y superior. La educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria, conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias, la educación superior lo será en térmi-
nos de la fracción X del presente artículo. La edu-
cación inicial es un derecho de la niñez y será res-
ponsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia”

De igual manera, el artículo 26 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, instrumento interna-
cional firmado y ratificado por el Estado Mexicano en
términos del artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguien-
te:

“Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instruc-
ción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da; el acceso a los estudios superiores será igual pa-
ra todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarro-
llo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las liberta-
des fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y to-
dos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Uni-
das para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

En consecuencia, es una obligación del Estado Mexi-
cano el garantizar que todas las personas en México,
incluyendo, por supuesto, a las niñas y adolescentes de
nuestro país tengan acceso a educación de calidad. 
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V. En la Bancada Naranja sabemos que en México las
mujeres han sufrido sistemáticamente una serie de
desigualdades y discriminaciones que han limitado el
acceso a la participación activa en la vida política, eco-
nómica y social de este país. 

No obstante, a pesar de las circunstancias podemos ver
como este gobierno ha hecho caso omiso a las reco-
mendaciones que colectivas feministas y especialistas
han hecho para que se mitigue este problema, pues tan
sólo en el año 2021 se destinó el 3.3% del total del pre-
supuesto para reducir la desigualdad de género entre
hombres y mujeres y 90% de presupuesto va destina-
do a programas clientelares del gobierno actual. 

Sin embargo, estas acciones no contribuyen en lo ab-
soluto para cerrar la brecha de desigualdad; justo pa-
ra eso está creado el anexo 13 del Presupuesto de la
Federación, para cerrar la brecha de desigualdad y
no queda claro cómo dar más presupuesto a la bolsa
de pensiones va a combatir la brecha de género
cuando ni siquiera se le aumenta la pensión a las mu-
jeres que representan el 52% de la población de
nuestro país. 

Por lo anterior, en la Bancada Naranja proponemos
que se establezca en la Ley general de Educación, que
a las niñas, adolescentes y mujeres de cualquier nivel
educativo puedan acceder a becas y demás apoyos
económicos que les permita seguir estudiando y con
esto que puedan tener mayores oportunidades de des-
arrollo personal y profesional. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a considera-
ción de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciati-
va con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley Gene-
ral de Educación

Único. Se reforma la fracción I del artículo 9 de la Ley
General 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. Establecer políticas incluyentes, transversales y
con perspectiva de género, para otorgar becas y de-
más apoyos económicos que prioricen a los edu-
candos que enfrenten condiciones socioeconómicas
y a las niñas, adolescentes y mujeres de cualquier
nivel educativo que les impidan ejercer su derecho
a la educación;

II. a XII. (...)

Transitorios

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

Segundo. La Secretaría de Educación tiene 90 días na-
turales, a partir de la entrada en vigor del presente De-
creto, para emitir y publicar las modificaciones a los
reglamentos correspondientes para adecuarse a lo es-
tablecido en materia de becas para niñas, adolescentes
y mujeres de cualquier nivel educativo en el sector pú-
blico y privado.

Notas

1 Gobierno de México, “Objetivo 4: Garantizar una educación in-

clusiva, equitativa y de calidad”, consultada en:

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/objetivo-4-garantizar-

una-educacion-inclusiva-equitativa-y-de-calidad

2 IMCO, “Bachillerato, el escalón frágil de la educación”, consul-

tado en: https://imco.org.mx/bachillerato-el-escalon-fragil-de-la-

educacion/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20SEP,0.4%2

5%20y%202.5%25%20respectivamente.

Dado en el salón de sesiones de la honorable 
Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2024.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Gaceta Parlamentaria Martes 20 de febrero de 20244



QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA LEY

GENERAL DE SALUD, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE

SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS, SUSCRITA POR DIPU-
TADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, sometemos a la conside-
ración del pleno de la honorable Cámara de Diputados
la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Históricamente el cuidado de infancias, adolescentes,
adultos mayores, personas enfermas y con discapaci-
dad se ha asignado a las mujeres primordialmente. Es-
tos roles de género impuestos ha provocado que sean
ellas quienes cargan dicha responsabilidad lo que ge-
nera situaciones que vulneran sus derechos fundamen-
tales, imponiendo cargas de trabajo no remunerado,
así como frenos a su desarrollo profesional y econó-
mico, lo cual puede dar lugar a otras vulneraciones de
sus derechos.

El trabajo no remunerado incluye una amplia gama de
tareas, tales como la limpieza y el mantenimiento del
hogar, la preparación de alimentos, la realización de
compras, y el apoyo en tareas de higiene personal,
educativas, de cuidado y de acompañamiento. Al tra-
bajo no remunerado y de cuidados se le conoce como
“trabajo de cuidados”1 y se caracteriza por realizarse a
puerta cerrada, lo que ha contribuido a que sea una
ocupación invisible, difícil de medir y de controlar.

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo
ha definido al trabajo de cuidados como aquel que
consiste en las actividades y relaciones requeridas pa-
ra atender las necesidades físicas, psicológicas y emo-
cionales de las personas adultas, infancias, jóvenes y
mayores, frágiles y autónomos e incluye personas que
trabajan en cuidado a quienes lo hacen en todas las
ocupaciones de los sectores de salud, trabajo social y
educación, así como a quienes realizan trabajo domés-
tico remunerado.2

Las estadísticas son difusas y con frecuencia no cuen-
tan a quienes trabajan por hora o por día, a quienes no
estén registradas en la seguridad social, a las migran-
tes indocumentadas, ni a las infancias que trabajan
ocultos sin tener la edad permitida por la ley.3 El total
de horas que las mujeres dedican al cuidado de inte-
grantes del hogar equivale a más de tres jornadas de
trabajo remunerado a la semana.4

Conforme a datos de la Encuesta Nacional Sobre Uso
de Tiempo (ENUT) 2019, del tiempo total de trabajo a
la semana, de la población de 12 años y más, práctica-
mente 5 de cada 10 horas contribuyen a la economía
del país sin que medie pago alguno por ello, incluyen-
do el trabajo doméstico, de cuidados y no remunerado.
Esta forma de desigualdad estructural dificulta su par-
ticipación en el empleo, por lo que pone en riesgo su
autonomía económica:5 en otras palabras, impide que
las mujeres cuenten con suficientes ingresos propios
para satisfacer sus necesidades básicas de manera in-
dependiente.6

Conforme a datos del Observatorio de Igualdad y Gé-
nero para América Latina y el Caribe, de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) , indica
que en México las mujeres destinan en promedio, 42.6
horas semanales de trabajo no remunerado.7 Asimis-
mo, en México hasta 2018 la población dependiente
representaba el 33.7 por ciento del total.8

América Latina se caracteriza por mantener una injus-
ta organización social de los cuidados. Las responsa-
bilidades de los cuidados están distribuidas desigual-
mente. Responden a un modelo familiar, con una
participación limitada del Estado, con una oferta de
mercado limitada y segmentada y con una provisión
comunitaria insuficiente y segregada. Además, en el
seno de los hogares, y como consecuencia de la divi-
sión sexual del trabajo, las mujeres asumen o se les
impone el rol de cuidadoras.9

Esta mayor sobrecarga de trabajo de cuidados en las
mujeres deriva del estereotipo de las habilidades natu-
rales de las mujeres para los cuidados, patrones cultu-
rales patriarcales, la estratificación socioeconómica de
la región y la falta de oferta de servicios públicos de
calidad hacen que esta realidad impacte en mayor me-
dida a los hogares de menores ingresos. Estos encuen-
tran más dificultades para decidir cómo organizar los
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cuidados, al no poder comprar en el mercado bienes y
servicios que permitan aliviar la carga de trabajo do-
méstico y de cuidados.10

El trabajo no remunerado contribuye a la generación y
acumulación de riqueza, de forma que mantiene ocul-
tos los verdaderos costos de producción de los bienes
y servicios que se producen en la economía.

En este sentido, si bien México cuenta con un amplio
abanico de leyes que cubren aspectos básicos del tra-
bajo de cuidados, la realidad es que ésta es insuficien-
te en sus términos actuales al limitarse a señalar de
forma general la política pública en materia de cuida-
dos, sin considerar las necesidades y efectos que dicho
trabajo tiene sobre la vida de las mujeres principal-
mente, lo cual tiene como resultado que nuestro mar-
co normativo es discriminatorio indirectamente, lo que
genera políticas públicas que perpetúan la violencia
institucional en contra de mujeres. 

Por otro lado, nuestro país actualmente vive una crisis
de trabajo de cuidados, la cual se acentuó con la pan-
demia de Covid-19, la cual generó la peor contracción
económica y crisis social de los últimos años y que ha
tenido efectos particulares sobre las mujeres.11

La legislación vigente fue concebida con una visión de
que las familias y las mujeres en particular son las res-
ponsables del trabajo de cuidados al interior de los ho-
gares,12 por lo que se requiere que el gobierno asuma
su corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.

El sistema integral de cuidados es un concepto inspi-
rado en el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay
que incluye la necesidad de contar con un paquete de
políticas públicas en relación con los cuidados que re-
quiere un estado corresponsable en las actividades pa-
ra la población dependiente (infancias, personas adul-
tas mayores, enfermas o con alguna discapacidad). La
corresponsabilidad se da entre las instituciones del Es-
tado,el sector privado y la familia.13

En este orden de ideas, si se pretende la erradicación
de las desigualdades entre mujeres y hombres, debe re-
conocerse que la desigualdad base se encuentra en la
distribución del trabajo de cuidado entre mujeres y
hombres –principalmente aquel trabajo no remunera-
do–, y por lo tanto es allí donde se deben proponer los
cambios legislativos y de políticas públicas, de tal for-

ma que se redistribuya para la transformación hacia
una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y
hombres.14

Por lo tanto, la presente propuesta de iniciativa tiene
por objeto reformar el marco normativo actual para
corresponsabilizar al Estado en los trabajos de cuida-
dos, garantizando acciones de fondo que permitan a
las personas cuidadoras, principalmente mujeres, ac-
ceder en condiciones de igualdad a ejercer sus dere-
chos fundamentales y poder de forma sustantiva des-
arrollarse plenamente. 

Si bien existe actualmente una iniciativa sobre Sistema
Nacional de Cuidados pendiente de aprobación en el
Senado, esta tiene por objeto incluir dicho concepto en
el artículo 4 constitucional y facultar al Congreso para
expedir la Ley General correspondiente,15 por lo que a
pesar de ser un gran avance resulta únicamente discur-
sivo e insuficiente si no se acompaña de la adecuación
del marco normativo necesario para su ejecución; más
cuando el marco jurídico actual permite ajustarlo a las
necesidades de un Sistema de tales características.

Se hace notar que para la bancada naranja se trata de
un tema urgente para nivelar desigualdades sociales,
por lo cual el 7 de octubre de 2021, la diputada Ama-
lia Dolores García Medina presentó una proposición
con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Senado de
la República a discutir y en su caso aprobar las refor-
mas pendientes en la materia.

Por lo anterior, la bancada naranja propone una alter-
nativa para hacer realidad las necesidades de un siste-
ma nacional de cuidados, con una ruta más sencilla
que permita a las personas cuidadoras, principalmente
mujeres, así como a las personas dependientes que re-
quieren dichos cuidados, ejercitar sus derechos funda-
mentales sin mayor dilación. 

Ahora bien, por todo lo anteriormente expuesto, se so-
mete a su consideración, la presente iniciativa con pro-
yecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposicio-
nes de la Ley General de Desarrollo Social, Ley Ge-
neral de Salud, Ley de Asistencia Social y Ley Ge-
neral de Educación, en materia de sistema nacional
de cuidados

Gaceta Parlamentaria Martes 20 de febrero de 20246



Primero. Se reforma el artículo 6 de la Ley General de
Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la
educación, la salud, la alimentación nutritiva y de ca-
lidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, el trabajo, el cuidado, y la se-
guridad social y los relativos a la no discriminación en
los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Segundo. Se reforman los artículos 2, fracción V, 3
fracción II Bis y XVIII , 5, 6 fracción III, 24 fracción
III y 27 fracción III de la Ley General de Salud, para
quedar como sigue:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud,
tiene las siguientes finalidades:

I. a IV. […]

V. El disfrute de servicios de salud, de cuidados y
de asistencia social que satisfagan eficaz y oportu-
namente las necesidades de la población.

VI. a VIII. […]

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general:

I. […] a

II. […]

II Bis. La prestación gratuita de los servicios de sa-
lud, de cuidados, medicamentos y demás insumos
asociados para personas sin seguridad social.

[…].

III. a XVII. […]

XVIII. La asistencia social y servicios de cuida-
dos;

XIX. a XXVIII. […]

Artículo 5o. El Sistema Nacional de Salud está cons-
tituido por las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública, tanto federal como local, y las per-

sonas físicas o morales de los sectores social y priva-
do, que presten servicios de salud, así como por los
mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por
objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de
la salud y de cuidados.

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los si-
guientes objetivos:

I. a II. […]

III. Colaborar al bienestar social de la población
mediante servicios de asistencia social y de servi-
cios de cuidados, principalmente a menores en es-
tado de abandono, ancianos desamparados y perso-
nas con discapacidad, para fomentar su bienestar y
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en
lo económico y social, bajo una perspectiva de gé-
nero que fomente el adecuado ejercicio de los de-
rechos de las personas cuidadoras de éstas en la
familia;

Artículo 24. Los servicios de salud se clasifican en
tres tipos: 

I. De atención médica;

II. De salud pública, y

III. De asistencia social y servicios de cuidados.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protec-
ción de la salud, se consideran servicios básicos de sa-
lud los referentes a:

I. a II. […]

III. La atención médica integral, que comprende la
atención médica integrada de carácter preventivo,
acciones curativas, servicios de cuidado, paliativas
y de rehabilitación, incluyendo la atención de ur-
gencias.

Tercero. Se reforman los artículos 1, 3 párrafos se-
gundo y tercero, 5, 6 7, 10, 11, 12, 14, 22 y 23 de la
Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley se fundamenta en las dis-
posiciones que en materia de Asistencia Social y ser-
vicios de cuidados que contiene la Ley General de
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Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizan-
do la concurrencia y colaboración de la Federación, las
Entidades Federativas, el Distrito Federal y los secto-
res social y privado.

Artículo 3. [...].

Por servicios de cuidados se entienden todas aque-
llas actividades y relaciones requeridas para aten-
der las necesidades físicas, psicológicas y emociona-
les de las personas adultas mayores, personas con
discapacidades y enfermas, infancias y adolescen-
tes. 

La asistencia social y los servicios de cuidado com-
prenden acciones de promoción, previsión, preven-
ción, protección y rehabilitación.

Serán sujetos de cuidados conforme a esta ley, en lo
aplicable, las personas comprendidas en el artículo
4 de la presente ley, en los términos previstos para
la asistencia social. 

Artículo 5. La rectoría de la asistencia social pública
y privada, así como los servicios de cuidados, corres-
ponde al Estado, el cual, en forma prioritaria, propor-
cionará servicios asistenciales y de cuidados encami-
nados al desarrollo integral de la familia, entendida
como la célula de la sociedad que provee a sus miem-
bros de los elementos que requieren en las diversas
circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en
su formación y subsistencia, a individuos con caren-
cias familiares esenciales no superables en forma au-
tónoma.

Artículo 6. La prestación de los servicios de asisten-
cia social y de cuidados que establece la Ley General
de Salud, que sean de jurisdicción federal, se realizará
por las dependencias del Ejecutivo Federal competen-
tes, cada una según la esfera de sus atribuciones, así
como por las entidades de la administración pública
federal y por las instituciones públicas y privadas, que
tengan entre sus objetivos la prestación de esos servi-
cios, de conformidad con lo que disponen las leyes
respectivas. 

Artículo 7. Los servicios de salud en materia de asis-
tencia social y de cuidados que presten la Federación,
los Estados, los Municipios y los sectores social y pri-
vado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a

través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pú-
blica y Privada, y de Cuidados. 

Los que se presten en los Estados por los gobiernos
locales y por los sectores social y privado, formarán
parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo
a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la
Ley General de Salud corresponde a los gobiernos
de las entidades federativas en materia de salubridad
general, como autoridades locales y dentro de sus
respectivas jurisdicciones territoriales, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los ser-
vicios de salud en materia de asistencia social y de
cuidados, con base en las Normas Oficiales Mexica-
nas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Artículo 8. En los términos del artículo anterior, los
servicios de salud en materia de asistencia social y de
cuidados que se presten como servicios públicos a la
población, por las instituciones de seguridad social y
los de carácter social y privado, se seguirán rigiendo
por los ordenamientos específicos que les son aplica-
bles y supletoriamente por la presente Ley.

Artículo 9. La Secretaría de Salud, en su carácter de
autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Des-
arrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordi-
nador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pú-
blica y Privada y de Cuidados, tendrán respecto de la
asistencia social, y como materia de salubridad gene-
ral, las siguientes atribuciones:

I. […]

II. Formular las Normas Oficiales Mexicanas que
rijan la prestación de los servicios de salud en ma-
teria de asistencia social y de cuidados, a fin de ga-
rantizar la calidad de los servicios, y los derechos
de los sujetos de esta Ley; así como la difusión y ac-
tualización de las mismas entre los integrantes del
Sistema Nacional de Salud, y del Sistema Nacional
de Asistencia Social Pública y Privada, y de Cui-
dados;

III. a IV. […]

V. Apoyar la coordinación entre las instituciones
que presten servicios de asistencia social y de cui-
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dados y las educativas para formar y capacitar re-
cursos humanos en la materia;

VI. [...]

VII. Formar personal profesional en materias rela-
cionadas con la prestación de servicios de asistencia
social y de cuidados;

VIII. Coordinar un Sistema Nacional de Informa-
ción en materia de asistencia social y de cuidados
en colaboración con el Inegi;

IX. Coordinar, con las entidades federativas, la
prestación y promoción de los servicios de salud en
materia de asistencia social y de cuidados;

X. Concertar acciones con los sectores social y pri-
vado, mediante convenios y contratos en que se re-
gulen la prestación y promoción de los servicios de
salud en materia de asistencia social y de cuidados,
con la participación que corresponda a otras depen-
dencias o entidades;

XI. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los ser-
vicios de salud que en materia de asistencia social y
de cuidados presten las instituciones a que se refie-
re el artículo 34, fracción II, de la Ley General de
Salud;

XII. Realizar investigaciones sobre las causas y
efectos de los problemas prioritarios de asistencia
social y de cuidados; 

XIII. Coordinar, integrar y sistematizar un Directo-
rio Nacional de Instituciones públicas y privadas de
asistencia social y de cuidados;

Artículo 10. Los sujetos de atención de la asistencia
social y de trabajos de cuidados tendrán derecho a:

I. a III. [...]

Artículo 11. Los sujetos y las familias, en la medida
de sus posibilidades, participarán en los distintos pro-
cesos de la asistencia social y de trabajos de cuida-
dos, como la capacitación, rehabilitación e integra-
ción. Los familiares de los sujetos de la asistencia
social, serán corresponsables de esa participación y
aprovechamiento.

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de
salud en materia de asistencia social y de cuidados los
siguientes:

I. a XIV. [...]

Artículo 14. Son facultades de la Federación en mate-
ria de asistencia social:

I. a II. [...]

III. La coordinación del Sistema Nacional de Asis-
tencia Social Pública y Privada, y de Cuidados;

IV. a IX. [...]

Artículo 22. Son integrantes del Sistema Nacional de
Asistencia Social Pública y Privada, y de Cuidados:

a) a t) [...]

Artículo 23. El Sistema Nacional de Asistencia Social
Pública y Privada, y de Cuidados, en lo sucesivo “El
Sistema”, tiene como objeto promover y apoyar, con la
participación de los sectores público, privado y las co-
munidades, las acciones en favor de las personas y fa-
milias a que se refiere esta Ley.

Cuarto. Se reforma el artículo 3 de la Ley General de
Educación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. [...]

El Estado deberá garantizar la implementación de
programas y políticas públicas que garanticen el
cuidado de las infancias y adolescentes, debiendo
establecer modalidades de servicios de educación
de tiempo extendido que además provean servicios
de cuidado básicos tales como alimentación gratui-
ta.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión y el Poder Ejecuti-
vo Federal contarán con un plazo de 180 días poste-
riores a la publicación del presente Decreto en el Dia-
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rio Oficial de la Federación para realizar las adecua-
ciones normativas correspondientes con la finalidad de
dar cumplimiento al presente Decreto.

Tercero. Una vez publicado el presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Ha-
ciendo y Crédito Público deberá considerar los recur-
sos necesarios para la implementación de trabajos de
cuidados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación inmediato posterior así como los presu-
puestos de egresos de la federación subsecuentes.
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QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3O., 37 Y 45
DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADA-
NO

Quien suscribe, diputada María Elena Limón Gar-
cía, integrante del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo señalado en los artí-
culos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del pleno del honorable Con-
greso de la Unión la presente iniciativa con base en la
siguiente:

Exposición de Motivos

Los cambios ambientales se presentan cada vez con
mayor intensidad, esta situación nos clama que se de-
be actuar de manera inmediata, que las autoridades co-
rrespondientes deben aplicar e integrar en sus políticas
públicas y programas de acción, la integralidad e inte-
rrelación con otros sectores. Es menester aprender de
los acontecimientos naturales ocurridos que han de-
vastado ciudades y causado graves daños a la pobla-
ción y pérdidas humanas, para entender que el cambio
climático no va separado de las políticas económicas y
que tanto el desarrollo económico como el social de-
ben incluir la visión ambiental; es urgente una adecua-
da aplicación de políticas ambientales.

El reto es responder de manera eficaz y eficiente a las
demandas de una sociedad en constante evolución, y
lo tenemos que lograr cuidando las tres dimensiones
del desarrollo: la económica, la social y la medioam-
biental. La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala en su artículo 4o.: “Toda perso-
na tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto
a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de
lo dispuesto por la ley”.1

Asimismo, en la Ley General de Asentamientos Hu-
manos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
en el artículo 2 indica que “Toda persona sin distinción
de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orienta-

ción sexual, tiene derecho a vivir y disfrutar de ciuda-
des y asentamientos humanos en condiciones sustenta-
bles, resilientes, saludables, productivos, equitativos,
justos, incluyentes, democráticos y seguros”.2

La protección de los derechos ambientales de los ha-
bitantes se ha visto vulnerada en la medida en que el
crecimiento de las manchas urbanas se ha acelerado, la
complejidad de las problemáticas dentro de las zonas
metropolitanas ha significado el descuido de las estra-
tegias de protección medioambiental e incluso la indi-
ferencia hacia nuevos mecanismos para la solución de
la degradación del ambiente. 

México es un país predominantemente urbano. En
2020, los habitantes de las ciudades representaron el
80 por ciento de la población total,3 de las cuales el
65.5 por ciento habita en una de las 92 metrópolis, por
lo que el aumento de población y residencia en los Es-
tados ha crecido de manera exponencial.4 El amplio
desarrollo de las áreas metropolitanas ha implicado la
diversificación de las problemáticas administrativas,
sociales y jurídicas con respecto al manejo de las con-
secuencias ambientales en las regiones que abarcan las
concentraciones urbanas. 

Este crecimiento también permite que el desarrollo
económico se vea reflejado en la riqueza nacional con
un 78 por ciento; sin embargo, existen ciudades y re-
giones del país que no tienen un desempeño económi-
co homogéneo, pues difieren en su productividad y es-
tructura, adaptándose a los cambios nacionales a
través de una menor participación en los sectores eco-
nómicos más dinámicos, y a su vez esto ha implicado
la pérdida de empleos.5

En México, la desigualdad entre las zonas metropoli-
tanas se refleja en el nivel de desarrollo, ya que en al-
gunas zonas se encuentran los sectores económicos
más productivos, mientras que en otras zonas están re-
zagadas. Las desigualdades económicas espaciales
pueden ser un obstáculo para el crecimiento sostenido
y equilibrado de un país, además de la distribución in-
equitativa de los factores productivos. Las ciudades no
son contenedores nuestros, son fuerzas productivas
que otorgan valor al capital privado al mejorar su ren-
tabilidad por el conjunto de infraestructura urbana.

El mayor porcentaje de desarrollo económico que ge-
nera la nación mexicana se obtiene a través de la eco-
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nomía lineal, la cual al día de hoy afecta en gran ma-
nera al medio ambiente y no contribuye en nada a la
sostenibilidad, es por ello que se deben implementar
acciones, políticas y estrategias transversales para
aprovechar mejor los productos que se crean, así como
brindar opciones para la auto sustentabilidad y el cui-
dado del medio ambiente.

El desarrollo económico de cualquier ciudad o zona
metropolitana debe accionar y evolucionar el uso y la
generación de productos; es decir, un cambio de una
economía lineal a una economía circular, para aprove-
char su utilidad y contaminar menos; generar un im-
pacto y cambio ambiental nacional. Para ello, se deben
de implementar instrumentos o mecanismos de regula-
ción directa en las ciudades o las zonas metropolita-
nas, a través de estrategias o planes de manejo para
impactar directamente en la economía y generar una
construcción de responsabilidades y obligaciones, e
incluso generar restricciones o sanciones, ya que con-
tar con una herramienta, estrategia o programa regula-
torio que propicie el desarrollo, además de brindar so-
luciones, permitirá transformaciones sociales de
mayor expansión enfocadas hacia la sostenibilidad
económica, social, ambiental y urbana.

Toda la actividad actual y futura, en las ciudades o zo-
nas metropolitanas en México, definirá el rumbo del
país en términos de crecimiento económico, reducción
de la pobreza y la desigualdad, modulación demográ-
fica, sostenibilidad ambiental y ejercicio de los dere-
chos humanos.

En el contexto internacional, el 25 de septiembre de
2015, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas aprobó uno de los planes más auda-
ces y ambiciosos que jamás haya adoptado la comuni-
dad mundial en los últimos tiempos: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, con ella 193 países se
comprometieron a trabajar para construir un mundo
más seguro, próspero y sostenible, desde entonces Mé-
xico asumió ese compromiso y ha trabajo en desarro-
llar y cumplir con esos objetivos.6

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se com-
pone de diecisiete objetivos, ciento sesenta y nueve
metas y doscientos treinta y dos indicadores.7 Los ob-
jetivos son:

1.Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13.Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianza para lograr los objetivos

Estos objetivos son un nuevo paradigma de desarro-
llo global que plantea una estrategia para alcanzar las
principales aspiraciones de la humanidad en torno a
la preservación del medio ambiente, el bienestar so-
cial y el desarrollo económico incluyente, con el
principio de universalidad, integralidad y no dejar a
nadie atrás.

El objetivo de desarrollo sostenible 11 denominado
Ciudades y Comunidades Sostenibles8 establece lo-
grar que las ciudades y asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles. Las me-
tas de este objetivo señalan lo siguiente:

11.4 Indica redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo;
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11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cá-
pita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los des-
echos municipales y de otro tipo; y

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas, pe-
riurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

También el objetivo 12, denominado Producción y
Consumo Responsables, consiste en hacer más y me-
jor con menos, es decir, se trata de desvincular el cre-
cimiento económico de la degradación medioambien-
tal, aumentar la eficiencia de recursos y promover
estilos de vida sostenibles. Tanto el consumo como la
producción sostenible pueden contribuir de manera
sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transi-
ción hacia economías verdes.9 Las metas de este obje-
tivo son:

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente
de los recursos naturales.

12.5 Reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, re-
ducción, reciclado y reutilización.

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer
su capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más
sostenibles.

12.8 Asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos perti-
nentes para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida en armonía con la naturaleza.

En octubre de 2016, en Quito se adoptó en la confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos
humanos Hábitat II, la Nueva Agenda Urbana respal-
dada por la Asamblea General en diciembre de 2016,
en ella se definieron las líneas de acción a varios nive-
les en relación con la vivienda y los asentamientos hu-
manos.10 Este recurso es el vínculo entre la urbaniza-
ción sostenible y la creación de empleo, las
oportunidades de subsistencia y la mejora de la calidad
de vida, además de la incorporación de todos los sec-
tores en las políticas y estrategias de desarrollo y re-
novación urbana.

La Nueva Agenda Urbana representa un cambio de pa-
radigma basado en materia de las ciudades que esta-
blece estándares y principios para la planificación,
construcción, desarrollo, gestión y mejora de las áreas
urbanas a lo largo de sus cinco pilares principales: po-
líticas urbanas nacionales, legislación y regulaciones
urbanas, planificación y diseño urbano, economía lo-
cal y finanzas municipales, e implementación local.11

Para atender las problemáticas actuales, la economía
circular es una alternativa viable y eficiente en el des-
arrollo urbano, para crear ciudades inteligentes e inno-
vadoras, que permitan crear áreas de oportunidad. La
actual economía lineal toma el recurso, produce, con-
sume y genera residuos; mientras que, en la economía
circular, los sistemas y productos están diseñados para
eliminar el concepto de desperdicio al permitir la re-
cuperación y reutilización de todos los materiales al
mayor valor posible en todo momento y así, disminuir
el daño ambiental.

En la actualidad, la materia prima se obtiene básica-
mente de los recursos naturales que brinda el planeta,
los desechos orgánicos e inorgánicos son resultado de
este modelo económico lineal de producción y consu-
mo provocando un grave problema para la sostenibili-
dad en las metrópolis. 

Las acciones de los proyectos de economía circular se
han implementado con anterioridad en distintas partes
del mundo, siendo directrices para la expansión de es-
te modelo como una medida factible para combatir el
deterioro ambiental y permitir el desarrollo urbano y
económico. Un ejemplo de ello es la Estrategia de Ges-
tión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de
Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de
noviembre de 2018 en España. Dicha estrategia está
encargada de definir la política regional en materia de
residuos y economía circular, sentando las bases para el
cumplimiento con los rubros y metas establecidos en el
marco normativo de la Unión Europea y de España.12

Por otra parte, México y España tienen un precedente
importante en temas de economía circular a través del
convenio general celebrado por las autoridades de las
áreas metropolitanas de Guadalajara y Barcelona en
noviembre de 2022. El resultado conjunto de estas dos
ciudades ha sido la Estrategia de Resiliencia Metropo-
litana y Economía Circular en el Área Metropolitana
de Guadalajara (AMG).13
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Dicha estrategia está construida a partir de la coopera-
ción, asistencia mutua, coordinación de proyectos y
acciones técnicas, metodológicas y científicas que en-
riquecen y encaminan la cimentación de planes y polí-
ticas metropolitanas orientadas a temas como la go-
bernanza, desarrollo sustentable, organización
territorial, movilidad y transporte público, planeación
metropolitana, así como equilibrio ecológico y econo-
mía sustentable, todo esto enmarcado sobre el eje de la
economía circular.14

Otro precedente de economía circular en nuestro país
es el Sistema Economía Circular Querétaro,15 un pro-
yecto encabezado por el Clúster Automotriz de Queré-
taro y que para 2021, ya contaba con 40 empresas y 5
instituciones públicas y académicas, construyendo una
serie de iniciativas vinculadas a la economía circular, la
valorización de residuos, fuentes de energía circulares
y ampliación de vida útil de mercancías.16 Pese a su re-
ciente creación, esta iniciativa ha logrado aglomerar al
sector privado y público dirigidos para construir pro-
puestas y soluciones a las problemáticas relacionadas
con los residuos y el daño ambiental que producen.

La implementación de estrategias sobre economía cir-
cular en México son testimonio del cambio de para-
digma en las actividades comerciales y económicas
nacionales, en contraste con las tendencias internacio-
nales sobre innovación tecnológica y combate al dete-
rioro ambiental. Además, brindan pruebas fehacientes
de la voluntad de empresas, de autoridades de distin-
tos niveles y de la misma ciudadanía para hacer valer
los derechos ambientales de la sociedad mexicana, en-
caminándonos a reforzar el marco jurídico y la legis-
lación acerca del medio ambiente y las responsabilida-
des gubernamentales.

El país requiere de un cambio gradual en el modelo de
economía a nivel nacional, regional, local y municipal
para brindar oportunidades de desarrollo económico
urbano amigables con el medio ambiente. Por ello, el
objetivo de esta iniciativa es proporcionar herramien-
tas jurídicas a las ciudades o zonas metropolitanas pa-
ra la elaboración de estrategias, planes o programas
que contribuyan a cumplir el derecho de toda persona
de vivir en un ambiente sano para su progreso y bien-
estar, a través de un sistema económico amigable con
el medio ambiente, que reduzca el impacto ambiental
derivado de las actividades económicas, minimizando
el desperdicio de materiales y disminuyendo el consu-

mo de materias primas vírgenes a través de la reutili-
zación, el reciclaje y el rediseño.

Julian Kirchher, en su obra titulada Conceptos de econo-

mía circular: un análisis a 114 definiciones, analizó las
definiciones sobre economía circular y ofrece una defi-
nición propia del término economía circular como un
sistema económico que reemplaza le concepto de “fin de
vida” con la reducción, reúso alternativo, reciclaje y re-
cuperación de materiales en los procesos de producción,
distribución y consumo. Esto opera a nivel micro (pro-
ductos, compañías, consumidores), meso (parques eco-
industriales) y macro (ciudad, región, nacional o más
allá}, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible,
de manera que, simultáneamente, se crea calidad me-
dioambiental, prosperidad económica y equidad social,
para beneficio de las generaciones actuales y futuras.17

Por ello, estimular el desarrollo económico a través de
la valorización de los residuos como fuente de materias
primas secundarias, de la erradicación de la destrucción
de valor de los residuos y de la obsolescencia progra-
mada de los productos en las cadenas económicas, es
decir, facilitar la incorporación del esquema de econo-
mía circular como la estrategia para reducir la entrada
de los materiales vírgenes y utilizar al máximo los resi-
duos, para favorecer la transformación hacia ciudades o
zonas metropolitanas bajo criterios de sustentabilidad.

En la Ley General de Asentamientos Humanos, Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano vigente seña-
la en su artículo 4 fracción VI un principio de política
pública: Productividad y eficiencia. Fortalecer la pro-

ductividad y eficiencia de las ciudades y del territorio

como eje de Crecimiento económico, a través de la

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, ener-

gía y comunicaciones, creación y mantenimiento de in-

fraestructura productiva, equipamientos y servicios

públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciu-

dad para atraer y retener talentos e inversiones, mini-

mizando costos y facilitar la actividad económica.18

Este principio claramente obliga a brindar las herra-
mientas necesarias para que las ciudades o zonas me-
tropolitanas tengan un desarrollo económico con una
visión sustentable y amigable con el medio ambiente.
Por lo que, se considera que añadir el concepto de eco-
nomía circular ofrecerá alternativas de producción y
consumo en las metrópolis respetando el medio am-
biente, reduciendo, reusando, reciclando y recuperan-
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do los materiales que se utilizan para la creación de
productos y su consumo. 

Además, se busca generar proyectos que den cumpli-
miento a los compromisos de mitigación y reducción
de residuos, a la par del fortalecimiento de la econo-
mía interna a partir de aspectos como la generación de
empleos y otras áreas de oportunidad económica. 

El desarrollo de nuevos sistemas de economía circular
representa avances de vanguardia, impulsados por las
políticas medioambientales que han demostrado dar
resultados y ser económicamente viables.

Para una mejor comprensión a las reformas a la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, se anexa el siguiente
cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto someto a su considera-
ción de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de:

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamien-
to Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de
economía circular

Único. Se adiciona una fracción XLIV al artículo 3 y
una fracción XIV del artículo 37 y adición de un tercer
párrafo al artículo 45 de la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Des-
arrollo Urbano en materia de economía circular en las
zonas metropolitanas, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:

I. …
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…

XLIV. Economía Circular: Sistema económico
de producción y uso sostenible de los materiales
considerando el mayor tiempo de vida de los
mismos, orientado a la creación de estrategias o
programas enfocados en la reducción de los im-
pactos ambientales y el rediseño de productos a
través de las herramientas técnicas y biológicas
que brinden la posibilidad de permanencia y
reintegración sustentable de las sustancias o ma-
teriales, fomentando cambios de hábitos de pro-
ducción y consumo, respetando las condiciones
esenciales con las que toda persona debe contar
y obedeciendo los límites ecológicos que susten-
tan la vida.

Título Cuarto
Sistema de Planeación del Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano

Capítulo Sexto
Gobernanza Metropolitana

Artículo 37. Los programas de las zonas metropolita-
nas o conurbaciones deberán tener:

I. …

…

XIV. Acciones, estrategias y herramientas con
una visión en economía circular que permita la
reducción, el reúso, el reciclaje y recuperación de
materiales e impulsar la generación de ciudades
y comunidades sustentables.

Título Cuarto

Capítulo Séptimo
Planes y Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano

Artículo 45. Los planes y programas de Desarrollo
Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológi-
cos y los criterios generales de regulación ecológica de
los Asentamientos Humanos establecidos en el artícu-
lo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y en las normas oficiales me-
xicanas en materia ecológica.

Las autorizaciones de manifestación de impacto am-
biental que otorgue la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales o las entidades federativas y los
municipios conforme a las disposiciones jurídicas am-
bientales, deberán considerar la observancia de la le-
gislación y los planes o programas en materia de Des-
arrollo Urbano.

Incluir en los planes y programas estatales y muni-
cipales de desarrollo urbano un apartado enfocado
en la elaboración de acciones y estrategias en mate-
ria de economía circular, considerando las aporta-
ciones de investigaciones y estudios sobre el des-
arrollo, viabilidad y ejecución de proyectos sobre
este sistema económico.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al si-
guiente día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
20 de febrero de 2024

Diputada María Elena Limón García (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL PARA

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, EN MATERIA

DE LUPUS Y OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES, A

CARGO DE LA DIPUTADA AMALIA GARCÍA MEDINA, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina, di-
putada integrante del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cáma-
ra de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, some-
te a consideración de esta soberanía iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley General de Salud y de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación en materia de lupus y otras enfermedades
autoinmunes, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La enfermedad de lupus y sus consecuencias

El lupus es una enfermedad autoinmune compleja, in-
curable y potencialmente mortal si no se cuenta con
acceso a tratamientos, servicios y médicos adecuados
en tiempo oportuno. Aunque las investigaciones mun-
diales más recientes indican que puede resultar de la
interacción de factores genéticos, hormonales y am-
bientales, no se sabe a ciencia cierta cuál es su origen.
Esta enfermedad no tiene cura, pero existen tratamien-
tos que ayudan a controlarla y mejoran la calidad de
vida de quien la padece.

En la enfermedad de lupus el sistema inmunitario del
cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos, causando
inflamación y daños diversos. Puede afectar a distintos
sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulacio-
nes, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el ce-
rebro, el corazón y los pulmones. Más de la mitad de
los enfermos desarrollan daño permanente en diferen-
tes órganos y sistemas.

Según la Fundación Americana de Lupus,1 el lupus se
clasifica en los siguientes tipos:
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-Lupus Eritematoso Sistémico (LES) el más común,
puede ser leve o severo.

-Lupus Eritematoso Cutáneo (LEC) se limita a la
piel, puede provocar muchas clases de erupciones y
lesiones (llagas).

-lupus Inducido por Medicamentos (LIM), es una
enfermedad similar al lupus que ocurre con algunos
tratamientos.

-Lupus neonatal (LN) es poco común, puede afec-
tar a bebés de mujeres con lupus.

Se calcula que 5 millones de personas en el mundo pa-
decen LES2 y la incidencia se ha estimado en 1.8 a 7.6
casos por 100 mil habitantes/año.3 A nivel mundial, el
lupus se encuentra entre las 20 principales causas de
muerte en mujeres. Entre las afro/hispanas, ocupa el 5º
lugar en los grupos de 15 a 24 años.4

Diversas fuentes5 señalan que el 90 por ciento de las
personas que viven con lupus son mujeres. La mayo-
ría de las personas con lupus desarrollan la enferme-
dad entre los 15 y los 44 años. Se estima una preva-
lencia de 0.06 por ciento, y la incidencia se ha
estimado de 1.8 a 7.6 casos por 100 mil
habitantes/año.

Los síntomas frecuentes en el cuadro clínico inicial del
LES son la debilidad, la anorexia y fiebre, que no se
debe a ningún proceso infeccioso. Esto puede presen-
tarse tanto al inicio como en el desarrollo de la enfer-
medad.6

Aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes
tienen dolor e inflamación de las articulaciones (artri-
tis),7 siendo los más afectados los dedos de las manos,
muñecas, codos y rodillas, acompañados de rigidez ar-
ticular por las mañanas. Además, aparecen lesiones in-
ternas y externas a la piel en cualquier parte del cuer-
po.

El LES puede causar daño renal grave, siendo la insu-
ficiencia renal una de las principales causas de muerte
en personas que padecen lupus. Esta lesión aumenta la
urea en sangre, y aparecen proteínas o sangre en la ori-

na, siendo asintomática y manifestándose en algunas
ocasiones como cansancio o subida de la tensión arte-
rial.8

Cuando el lupus afecta el cerebro, pueden presentarse
dolores de cabeza, mareos, cambios en el comporta-
miento, problemas de la vista, accidentes cerebrovas-
culares o convulsiones; problemas de memoria y difi-
cultad para expresar pensamientos.9

El lupus puede provocar problemas en la sangre, in-
cluida una cantidad reducida de glóbulos rojos sanos
(anemia), y un mayor riesgo de sangrado o coagula-
ción, así como inflamación de los vasos sanguíneos.
Tener lupus aumenta las probabilidades de desarrollar
inflamación en el recubrimiento de la cavidad toráci-
ca, lo cual dificulta la respiración, así como sangrado
en los pulmones y neumonía. También propicia infla-
mación del músculo cardíaco, las arterias o la mem-
brana del corazón. Aumenta el riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular y la posibilidad de ataques
cardíacos; además de inflamar los pulmones, lo que
origina pericarditis y pleuritis.10

El costo promedio anual mundial de la productividad
(horas perdidas) debido al lupus está entre 1 mil 252 y
20 mil 46 dólares.11 El costo promedio anual de aten-
ción médica de una persona con lupus es de 33 mil 223
dólares.12 En estudios mundiales sobre la enfermedad,
el 55 por ciento de los pacientes con lupus han infor-
mado una pérdida total o parcial de sus ingresos por
imposibilidad de trabajar tiempo completo por com-
plicaciones del LES. Uno de cada tres ha sido disca-
pacitado(a) temporalmente por la enfermedad y uno de
cada cuatro recibe apoyos por discapacidad (USA, Ar-
gentina, España, Chile).

Invisibilidad de la enfermedad en México

En el caso de México, no existe un registro oficial por
lo que no se tiene una cifra, ni siquiera aproximada, de
las personas que han contraído la enfermedad. El úni-
co esfuerzo vigente para generar una base de datos so-
bre la enfermedad es el Registro Mexicano de lupus,13

ubicado en el Laboratorio Internacional de Investiga-
ción sobre el Genoma Humano de la UNAM, en Juri-
quilla, Querétaro. Esa institución señala la existencia
de 2 mil pacientes, la mayoría localizados en la zona
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centro del país, con un rango de edad desde 18 y has-
ta 79 años, y el 31.8 por ciento refiere acudir a con-
sultas privadas.

El tiempo promedio para obtener un diagnóstico en
México varía de los de 4 a los 6 años.14 Entre más tar-
dío, mayor es daño acumulado en órganos. La persona
promedio con lupus acude a tres o más doctores antes
de recibir un diagnóstico certero. La falta de divulga-
ción provoca el desconocimiento de los primeros sín-
tomas y la búsqueda de un especialista y quienes viven
en zonas rurales o entidades del sur/norte son quienes
sufren mayor afectación, puesto que precisan viajar a
zonas centrales para buscar atención médica especiali-
zada.

En México, de acuerdo con la Junta General de Infor-
mación en Salud (DGIS), que evalúa los certificados
de defunción, de 2000 a 2020 el LES es una de las
principales causas de muerte entre las mujeres 10 a 54
años. De acuerdo con los códigos de la Décima Revi-
sión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des: M32.1, M32.8 y M32.9, de 2000 a 2020, se regis-
traron 12 mil 114 muertes de mujeres con LES como
causa subyacente de muerte en México. El LES ocupa
el decimoquinto lugar en cuanto a muertes en personas
de 15 a 24 años, el decimosexto en personas de 25 a 34
años y de 35 a 44 años, y el decimoctavo en personas
de 45 a 54 años.15

Acciones para un Marco Legal

En México no existe un marco legal relativo a la en-
fermedad del lupus como en otros países europeos o
latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina cuenta con
las leyes No. 24901 y No. 23.661 que reglamentan la
Normativa para Certificación de Discapacidad en Pa-
cientes con LES; Chile, con los regímenes especiales
Garantías Explícitas en Salud, conocidas como (GES)
y la Ley Ricarte Soto, y España, con la incapacidad
laboral por lupus en la Ley General de la Seguridad
Social. Todos esos países han conseguido garantías
que van desde pensiones y cobertura de tratamientos
de alto costo, hasta descuentos en transportes y apoyos
familiares.

En nuestro país, en mayo 2016 y desde el Colectivo
#lupusAtenciónYa, se impulsó el Decálogo de los De-

rechos del lupus16 del cual sólo se aprobó un postula-
do como Punto de Acuerdo en el Senado de la Repú-
blica el 13 de junio de 2018 relativo a la promoción de
la enfermedad. Otras acciones desarrolladas para in-
corporar la enfermedad en el marco legal de nuestro
país son las siguientes:

-Lanzamiento del Decálogo del lupus en Mayo de
2016, como parte del movimiento iniciado tras la
Caminata Nacional por el lupus en México, a fin de
ser un llamado de atención pública en favor del
cumplimiento de los derechos de las personas con
esta enfermedad. Ese año, se acompañó de una
campaña en redes sociales llamada: “Decálogo pa-
ra amansar a lobo”. Cada punto fue leído por muje-
res con lupus de diferentes entidades quienes, des-
de su corazón y su experiencia como personas que
habían logrado vivir con la enfermedad, hacían un
llamado a la acción.

-El 17 de mayo de 2016, la H. Segunda Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, emitió un
Punto de Acuerdo en materia de detección y trata-
miento de lupus en México, a través de un exhorto
respetuoso a la Secretaría de Salud y a las entidades
federativas.

-El 23 de mayo de 2017, mujeres organizadas y mé-
dicas reumatólogas se reunieron con el diputado
Paulo César Martínez López en la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, con el objetivo de pre-
sentar un panorama general sobre la enfermedad en
la Ciudad de México.

-El 19 de mayo de 2021, el Senador América Villa-
rreal Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura, presentó una pro-
posición con Punto de Acuerdo por el que el Sena-
do de la República del honorable Congreso de la
Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de
Salud para que realice acciones para promover la
atención oportuna, el tratamiento y vigilancia epi-
demiológica del lupus eritematoso sistémico.

-El 19 de octubre de 2022, en la Asamblea Legisla-
tiva de la Ciudad de México, se llevó a cabo el “Pri-
mer Foro por los Derechos de las Personas con lu-
pus: Buscando Soluciones en la Creación de
Políticas Públicas”, con la participación de activis-
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tas independientes, grupos y asociaciones, así como
el Registro Mexicano de lupus, a invitación del di-
putado Ricardo Rubio Torres (PAN), entonces se-
cretario de la Comisión de Salud, durante el cual se
presentó el documento: “Líneas de Política Pública
para el fortalecimiento de las personas con lupus
desde el Estado”.

-Finalmente, el 23 de junio de 2023, en el salón Le-
gisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro, y
en el marco del Conversatorio en pro de la Inclusión
de la materia de Genética en los Programas Univer-
sitarios, organizado por la diputada Magdalena
del Socorro Núñez Monreal, de la LXV Legislatu-
ra, las doctoras: Sylvia Lisset Rodríguez Ornelas,
de Zacatecas; Laura Isabel Athié Juárez, de Puebla,
Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calle-
ja por los Derechos de las personas con lupus, AC,
y Alejandra Zayas, del Registro Mexicano de lupus,
expusieron las necesidades y situación actual del lu-
pus en México.

Detalle de la Presente Iniciativa

El derecho a una atención médica de calidad para to-
das y todos, ha sido una de las causas que defendido a
lo largo de más de 4 décadas de activismo social. Por
ello, presento esta Iniciativa la cual es empática con
todas las personas que padecen la enfermedad de lu-
pus, pero en especial con las mujeres, pues ellas cons-
tituyen la inmensa mayoría del grupo poblacional
afectado por esta enfermedad.

Esta iniciativa tiene por objetivo establecer en nuestro
marco legal la atención a personas con lupus y otras
enfermedades autoinmunes, a fin de mejorar la calidad
de vida de quienes viven con la enfermedad. Asimis-
mo, la Iniciativa coadyuva a que las personas con lu-
pus no vean coartadas sus posibilidades de desarrollo
debido a actos de discriminación.

Para mayor claridad de la propuesta de esta Iniciativa
se presente el siguiente cuadro comparativo:
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Es una realidad que esta enfermedad contribuye al
desencadenamiento de múltiples violencias y violacio-
nes a las garantías humanas. Las personas que viven
con lupus en nuestro país llegan a sufrir la negación
del ejercicio igualitario de libertades, derechos y opor-
tunidades, lo que les impide realizar sus proyectos de
vida en condiciones de igualdad. Esta discriminación
se ve reforzada cuando carecen de tratamiento y de
servicios médicos necesarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su
consideración la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General de Salud y de la Ley Fe-
deral para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
en materia de lupus y otras enfermedades autoin-
munes

Artículo Primero. Se modifica la fracción XVI Bis
del artículo 3o.; y se adicionan un Capítulo III Ter y un
Capítulo III Quater al Título Octavo de la Ley General
de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general:

I. a XVI. …

XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación y
vigilancia de los registros nacionales de cáncer y
de lupus.

XVII a XXVIII. …

Título Octavo
Prevención y Control de Enfermedades 

y Accidentes

Capítulo III Ter
Enfermedades Autoinmunes y Lupus

Artículo 161 Ter. La Secretaría de Salud y los go-
biernos de las entidades federativas, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, realizarán activida-
des de prevención y control de las enfermedades
autoinmunes y sindemias que las propias autorida-
des sanitarias determinen.

Artículo 161 Quater. El ejercicio de la acción de
prevención y control de las enfermedades autoin-
munes y sindemias comprenderá una o más de las
siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. La detección oportuna de las enfermedades
autoinmunes, sindemias y la evaluación del ries-
go de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el
control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vi-
gilancia de su cumplimiento;
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IV. La realización de estudios epidemiológicos, y

V. Las demás que sean necesarias para la pre-
vención, tratamiento y control de los padeci-
mientos que se presenten en la población.

Artículo 161 Quinquies. La Secretaría de Salud co-
ordinará sus actividades con otras dependencias y
entidades públicas y con los gobiernos de las enti-
dades federativas, para la investigación, preven-
ción y control de las enfermedades autoinmunes y
sindemias.

Artículo 161 Sexiens. Los profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud deberán rendir los informes
que la autoridad sanitaria requiera acerca de las
enfermedades autoinmunes y sindemias, en los
términos de los reglamentos que al efecto se expi-
dan.

Capítulo III Quater
Registro Nacional del Lupus

Artículo 161 Septiens. El Registro Nacional de lu-
pus tendrá una base poblacional, se integrará de la
información proveniente del Sistema Nacional de
Información Básica y del Registro Mexicano de lu-
pus de la UNAM, en Materia de Salud y contará
con la siguiente información:

I. Información del paciente, que se agrupa en los
siguientes rubros:

a) Datos relacionados con la identidad, histo-
rial ocupacional y laboral, observando las
disposiciones relativas a la protección de da-
tos personales de los pacientes.

b) Información demográfica.

II. Información de la enfermedad: Incluye la fe-
cha de diagnóstico; la localización anatómica; la
incidencia y el estado de la enfermedad; y su
comportamiento.

III. Información respecto al tratamiento que se

ha aplicado al paciente y el seguimiento que se
ha dado al mismo de parte de los médicos.

IV. La fuente de información utilizada para cada
modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda aquella información adicional que deter-
mine la Secretaría.

La Secretaría integrará la información demográfica
del Registro Nacional de lupus de todo el territorio
nacional dividido en regiones norte, centro y sur, pa-
ra lo cual se coordinará con las instancias pertinentes
y con el Registro Mexicano de lupus de la UNAM.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XXXI del
artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, para quedar como sigue:

Capítulo II
Medidas para Prevenir la Discriminación

Artículo 9. …

I. a XXX …

XXXI. Las personas públicas y privadas toma-
rán las medidas necesarias para evitar la discri-
minación a personas con lupus y otras enferme-
dades autoinmunes en los ámbitos laborales y
sociales. En el ámbito laboral, se deberán consi-
derar permisos por enfermedad y la certificación
por discapacidad, cuando así sea necesario.

Transitorios

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

Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público tomará las
provisiones necesarias para dotar de los recursos fi-
nancieros necesarios al Registro Nacional de lupus, en
un término máximo de 90 días posteriores a la entrada
en vigor del presente Decreto.
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