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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 

MATERIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA E IGUALDAD DE GÉNERO, A CARGO 

DE LA DIPUTADA ANAYELI MUÑOZ MORENO INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

La Diputada Anayeli Muñoz Moreno integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, y 77 Y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de 

Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, Código Penal Federal y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, IMPUNIDAD Y EFECTOS DEL 

PUNITIVISMO EN MÉXICO 

 

La violencia de género ha sido una tarea pendiente para el Estado mexicano, quien 

durante los últimos años ha desarrollado mecanismos para atender esta 

problemática nacional que ha costado la vida de miles de mujeres. Desde el ámbito 

legislativo se busca garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de 

todos los tipos de violencia contra las mujeres, promover su desarrollo integral y 

garantizar su plena participación en todos los ámbitos de la vida. 

 

Se puede definir la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el 

público”.1 

 
1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión (CDHCU). (2021). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia. Última Reforma DOF 26-01-2024. [En 
línea]: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
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La violencia de género ha sido un grave problema para las mujeres mexicanas. 

Conforme a datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH), a nivel nacional, del total de 

mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de 

violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación 

ejercida en el ámbito público y/o privado por cualquier persona agresora a lo largo 

de su vida. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6%), 

seguida de la violencia sexual (49.7%), la violencia física (34.7%) y la violencia 

económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).2 

 

Las encuestas especializadas constituyen un elemento esencial para conocer la 

magnitud de la violencia contra las mujeres de diversos tipos, ámbitos y etapas de 

la vida que, además, por la amplitud de la cobertura temática que proporciona y las 

prácticas internacionales a las que se apega, son un referente importante para 

conocer la magnitud del problema y desarrollar las herramientas necesarias para 

combatirla.  

 

Como podemos observar, la violencia contra las mujeres va en aumento, ya sea en 

los sectores rural o urbano, los dos se ven vulnerados por este tipo de acciones, sin 

embargo, las encuestas indican que de las mujeres que han “vivido violencia sexual 

y física en el espacio comunitario, 21 millones no denunciaron. Respecto a las 

mujeres que han experimentado este tipo de violencias con sus parejas, 7 millones 

de ellas no interpusieron denuncia alguna, en el escolar son 12 millones, en el 

laboral 6 millones y en el familiar 2 millones”3, a su vez “revelan que las mujeres que 

sufren violencia, tienden a encontrar que no denuncian por temor, o porque no 

cuentan con las pruebas suficientes”.4 

 

Algunos feminismos han reaccionado y luchado por visibilizar y condenar en la 

legislación estos problemas, sin embargo, se han valido del derecho penal a través 

de una estrategia enfocada en el rechazo y condena del problema que no ha 

 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH 2021. México. Disponible en línea en: https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/ 
 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH 2021)/México/ Disponible en línea en:  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2021 ENDIREH Principales Resultados 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)/ Sistema integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 
Mujeres/ México/ consultado en: https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/tablero.jsf 

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/tablero.jsf
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atendido de fondo a la prevención, búsqueda de soluciones y reparación del daño 

a las víctimas.5 

 

El derecho penal no ha dado una respuesta para solucionar la violencia de género, 

el sistema punitivo que ha permeado en nuestro país, no ha planteado un medio 

progresivo y claro para disminuirla, la incidencia sigue en aumento, y crea una 

espiral en el que las víctimas no son oídas, con lo cual, le es negada su posibilidad 

para escoger la vía, que permita la reparación del daño.  

 

Avanzar para la creación de un procedimiento fácil y expedito servirá para 

perfeccionar y salvaguardar los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia, desterrando la visión punitiva en el sistema penal para transitar a 

mecanismos que ayuden a agilizar la denuncia, ya que el proceso penal tiende a 

ser tardado, burocrático y revictimizante.  

 

Al respecto, durante 2023, se denunció e inició una carpeta de investigación en el 

7.1% del total de delitos. En 92.9% de delitos no hubo denuncia o no se inició una 

carpeta de investigación.6 En los delitos no denunciados por parte de mujeres, en 

33.1% de los casos, se manifestó no hacerlo por pérdida de tiempo y en 11.9%, por 

desconfianza en la autoridad.7 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, las razones por la cual las mujeres no 

denuncian cualquier tipo de violencia tienden a ser por la falta de pruebas, 

sentimiento de pérdida de tiempo, desconfianza a la autoridad, delitos de poca 

importancia, por miedo al agresor, trámites largos, difíciles y por actitud hostil de las 

autoridades. Estas razones son consecuencia de que nuestro sistema jurídico, se 

estanque y no avance con la visión de otorgar una justicia pronta y expedita.8 

 
5 Cámara de Diputados/Iniciativa con proyecto de decreto en materia de justicia e igualdad de género, 
para el combate de la violencia de género suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano/ Gaceta Parlamentaria número 6230-III-2/ 8-03-2023/ 
Disponible en: 8 mar Anexo III-2.qxd 
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, principales resultados. México. Disponible en: Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, comunicado de prensa número 562/24. México/19-09-2024. Disponible en: 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024  
8 INEGI, Sistemas de consulta “Apoyo, atención y denuncia”, consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#Apoyo_atencion_y_denuncia 
 

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230308-III-2.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#Apoyo_atencion_y_denuncia
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Respecto a datos del panorama nacional sobre la situación de violencia contra las 

mujeres en México, se puede observar en el siguiente cuadro las causas por las 

cuales las mujeres no denuncian. 

 

PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LAS MUJERES DE 15 

AÑOS Y MÁS QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA A LO LARGO DE LA VIDA 

PARA NO BUSCAR AYUDA O DENUNCIAR SEGÚN ÁMBITO DE 

OCURRENCIA. 

 

 
9 Idem. 
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La falta de denuncia es el resultado de la desconfianza en el sistema penal, esto se 

ve reflejado en la cifra negra nacional en los delitos que vulneran los derechos 

humanos de las personas, aumentando con ello, de manera indudable, el índice de 

impunidad.  

 

La impunidad determina la eficacia del sistema de justicia en México, lo cual 

demuestra su capacidad, los datos demuestran claramente la situación en la que se 

encuentra la sociedad mexicana, en “2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, 

solo 10.4% se denunció. La cifra resultó estadísticamente equivalente a la de 2022. 

El Ministerio Público (MP) o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 

68.0% de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 

92.9% no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra). El 

porcentaje de la cifra oculta en 2023 fue estadísticamente similar al de 2022 

(92.4%). De 68.0% de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9% 

no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 27.6% resultó en trámite. Lo anterior 

se traduce en que 75.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023. 

El resultado fue positivo para la o el denunciante en 17.2% de los delitos en los que 

se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2023, el porcentaje de 

delitos con una resolución positiva para la o el denunciante fue 1.2”.10 

 

Por lo consiguiente de cada 100 hechos delictivos denunciados en México sólo 11 

son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los presuntos 

responsables, en el caso de feminicidios nos encontramos con una realidad 

parecida, solo 46 de cada 100 crímenes fueron llevados ante un tribunal. 

 

De igual manera entre los años 2015 y 2021 al menos uno de cada cinco 

feminicidios no fue reconocido por las autoridades ministeriales, sino que fue 

registrado bajo una categoría delictiva distinta o incluso, como muertes 

accidentales.11 

 

 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, principales resultados. México. Disponible en: Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 
11 Animal Político. México, el país de los feminicidios disfrazados: 1 de cada 5 se oculta bajo una categoría delictiva 
distinta/Paris Martínez/15-05-2024. México. Disponible en: México, el país de los feminicidios disfrazados: 1 de 
cada 5 se oculta bajo una categoría delictiva distinta 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
https://animalpolitico.com/genero-y-diversidad/mexico-feminicidios-disfrazados-impunidad-casos
https://animalpolitico.com/genero-y-diversidad/mexico-feminicidios-disfrazados-impunidad-casos
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Medir la impunidad en casos de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, sólo con 

base en la ausencia de sanciones por delitos denunciados carece de perspectiva 

de género por dos razones: la primera es que para que el Estado imponga 

sanciones penales es necesario activar el sistema de justicia; no obstante, las 

mujeres en México enfrentan obstáculos adicionales para denunciar violencia en su 

contra. Si ellas tienen que lidiar con obstáculos extras que terminan impidiendo que 

denuncien, entonces ni siquiera existe la posibilidad de activar el sistema de justicia 

penal para sancionar violencia en su contra.12 

 

La segunda radica en que no existe ninguna definición o indicador que se enfoque 

en cuáles elementos punitivos se estarán midiendo de manera integral y con 

perspectiva de género, excluyendo del análisis los obstáculos adicionales que 

enfrentan las mujeres para siquiera acceder a la justicia penal, invisibilizando todas 

las agresiones que no son denunciadas.13 

 

La desigualdad de género por condición étnica se puede situar en mayor desventaja 

o vulnerabilidad y experimentar mayor violencia compleja e interseccional, sus 

consecuencias tienen que ver a la falta de información, atención por autoridades 

competentes lo cual permite que la brecha de impunidad incremente.  

 

A lo largo de la vida, las mujeres que se consideran indígenas experimentaron 

mayor prevalencia de violencia psicológica (50.5%), seguida de violencia sexual 

(41.8%), física (36.7%) y económica, patrimonial y/o discriminación (28.4%). Al 

comparar con las mujeres que no se consideran indígenas, la mayor diferencia se 

encuentra en la violencia sexual que, además de ser el principal tipo de violencia en 

dicho grupo (52.6%), supera en 10.8 puntos porcentuales la prevalencia de este tipo 

de violencia experimentada por las mujeres que se consideran indígenas.14 

 

La relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, 

mencionó que “las mujeres y las niñas indígenas se enfrentan a formas de violencia 

 
12 Cámara de Diputados/Iniciativa con proyecto de decreto en materia de justicia e igualdad de género, 
para el combate de la violencia de género suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano/ Gaceta Parlamentaria número 6230-III-2/ 8-03-2023/ 
Disponible en: 8 mar Anexo III-2.qxd 
13 Equis, “Violencia contra las mujeres e impunidad: ¿Más allá de punitivismo?”, pag. 17, consultado en: 
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Impunidad_Y_Violencia.pdf 
14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Panorama Nacional sobre la situación de violencia contra 
las mujeres en México (ENDIREH 2021)/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía México : INEGI/ c2024.  
Disponible en: Panorama nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres en México. ENDIREH 2021 

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230308-III-2.pdf
https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Impunidad_Y_Violencia.pdf
https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/Asignador?ruta=/sievcm/Contenido/publicaciones/pdf/&nombreArchivo=Panorama%202021.pdf&id_contenido=112&id_tipo_descarga=13
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complejas e interseccionales, vinculadas a las estructuras patriarcales, a la 

discriminación racial y étnica y a tipos de violaciones de los derechos humanos 

mutuamente relacionadas, entre otras. Pueden enfrentarse a la violencia de género, 

incluida la violencia doméstica, las prácticas tradicionales nocivas, la violencia 

sexual y el feminicidio; ya sea originada en sus propias comunidades, como formas 

de control o castigo, o perpetrada por otros en el contexto de la violencia estructural 

a la que se enfrentan.”15 

 

Si las mujeres desconocen que pueden presentar una denuncia o a pesar de hacerlo 

deciden no denunciar por el temor a ser revictimizadas, no hay manera de que el 

sistema de justicia penal capte sus casos y ofrezca una alternativa para ellas. 

Además, incluso en aquellos casos que son denunciados, no se garantiza que se 

realicen investigaciones con la debida diligencia o que las sentencias respondan a 

las necesidades de las víctimas. 16 

 

En este sentido, pretender solucionar la violencia de género hacia las mujeres 

mediante la creación de delitos que no podrán ser denunciados o investigados y 

acreditados es una medida únicamente discursiva que no propone soluciones 

eficaces para prevenir la violencia.17 

 

Por otro lado, los tipos penales establecen conductas genéricas en las que sólo se 

refleja el género como factor de vulnerabilidad, sin que se atiendan criterios de 

interseccionalidad que pueden modificar la gravedad de la conducta, y en algunos 

casos, por las características particulares del caso no se requiere la injerencia 

máxima del Estado, sino que pueden ser solucionado por otras vías. 18 

 

De esta manera, para los delitos de violencia de género, el sistema penal 

únicamente prevé sanciones de multa y prisión, así como en algunos casos la 

 
15 Organización de las Naciones Unidas, (ONU). “Convocatoria de presentaciones-informe sobre violencia contra 
mujeres y niñas indígenas”. Relator Especial violencia contra las mujeres y las niñas/21-04-2022. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-inputs-report-violence-against-indigenous-women-and-
girls#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as,humanos%20mutuamente%20relacionadas%2C 
 
16 Cámara de Diputados/Iniciativa con proyecto de decreto en materia de justicia e igualdad de género, 
para el combate de la violencia de género suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano/ Gaceta Parlamentaria número 6230-III-2/ 8-03-2023/ 
Disponible en: 8 mar Anexo III-2.qxd 
17 Idem. 
18 Idem. 

https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-inputs-report-violence-against-indigenous-women-and-girls#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as,humanos%20mutuamente%20relacionadas%2C
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-inputs-report-violence-against-indigenous-women-and-girls#:~:text=Las%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as,humanos%20mutuamente%20relacionadas%2C
https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230308-III-2.pdf
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pérdida de derechos del agresor, como patria potestad o custodia; sin embargo, no 

prevé medidas que permitan a la víctima obtener una reparación del daño en los 

términos que esta requiera. Algunos estudios han señalado que la mayoría de las 

mujeres que han sido víctimas de violencia de género suelen necesitar que su 

agresor reconozca el daño causado, que les explique por qué lo hizo, que se 

disculpe y contar su historia con una narrativa distinta que repare su dignidad. Sin 

embargo, el derecho penal no ofrece estas alternativas.19 

 

Para disminuir la violencia contra las mujeres en México es indispensable pensar 

las políticas públicas contra la impunidad desde una visión no punitiva, que 

prevenga violencias y no sólo desde una visión que pretenda castigar la violencia 

que el Estado debió evitar.20 

 

II. PROPUESTAS: ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Tal y como se expuso en el apartado previo, el enfoque punitivo ha sido poco eficaz 

y eficiente para dar solución al problema de violencia contra las mujeres, ya que 

carece de un enfoque interseccional y estructural que atienda las causas que 

originan la violencia de género, y sobre todo impide el reconocimiento de 

responsabilidad por parte del agresor sobre sus hechos, así como del daño causado 

en las víctimas.21 

 

El sistema de justicia no puede enfocarse en simular resolver el problema mediante 

el incremento de delitos, sino que se debe repensar un modelo de justicia que 

permita a las víctimas la posibilidad de solicitar medidas de reparación del daño 

adecuadas a sus necesidades, y que no se encuentren obligadas a pasar por un 

proceso penal, civil o familiar para poder tener justicia. Es importante mencionar que 

con un enfoque de “género, interculturalidad y discapacidad en la labor de las 

personas juzgadoras en México, se está impulsando modelos de justicia abierta que 

transformen las estructuras de las instituciones de justicia, para volverlas más 

democráticas, participativas e igualitarias”.22 

 
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Equis Justicia para las mujeres, “Justicia en igualdad y sin discriminación”, consultado en: 
https://equis.org.mx/justicia/ 
 
 

https://equis.org.mx/justicia/
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No obstante, la legislación prohíbe la realización de medios alternos de solución de 

controversias en casos de violencia de género, al considerar que se vulneran los 

derechos de las víctimas, quienes están en una situación de poder asimétrica con 

su agresor. 23 

 

Al respecto, si bien es cierto que en algunos casos es imposible pensar en la 

posibilidad de un medio alterno de solución de controversias por las relaciones de 

violencia existentes, la prohibición absoluta (ignorando que no todas las 

manifestaciones de violencia de género son iguales, ni todos los agresores lo son, 

ni tienen los mismos recursos) supone uno de estos automatismos de la ley, que, al 

ignorar la voluntad de las mujeres, provoca justo lo contrario del empoderamiento 

supuestamente perseguido.24 

 

Asimismo, esta obligación de llevar todos los casos al derecho penal como única 

opción para las víctimas omite que, incluso, se efectúen negociaciones y 

mediaciones entre jueces, ministerios públicos y abogados, sin participación alguna 

de la víctima. 25 

 

En este sentido, proponemos un mecanismo de justicia restaurativa, con un enfoque 

centrado en los daños y necesidades que la violencia provoca en la víctima, el 

agresor y la sociedad, al tratarse de un problema estructural. Para lograr una 

verdadera reparación del daño es imprescindible que se brinden opciones a las 

víctimas para solicitar medidas de reparación del daño lo suficientemente flexibles 

para ajustarse a las necesidades de cada mujer.26 

 

Cabe señalar que, algunos mecanismos de justicia restaurativa han sido 

implementados en otros países y han tenido éxito logrando que las víctimas 

obtengan justicia en sus términos. Por ejemplo, el Poder Judicial de Chile creó 

Centros de Justicia Ciudadanos, los cuales proponen “un modelo de carácter 

 
23 Idem. 
24 Ortubay Fuentes, Miren, Violencia Sexista: Qué podemos esperar del derecho penal, en Alianzas Rebeldes, Un 
feminismo más allá de la identidad, Serra, Clara, Garaizàbal, Cristina y Macaya Laura (coords.), Edicions Bellaterra, 
España, 2021, p. 103. 
25 Cámara de Diputados/Iniciativa con proyecto de decreto en materia de justicia e igualdad de género, 
para el combate de la violencia de género suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano/ Gaceta Parlamentaria número 6230-III-2/ 8-03-2023/ 
Disponible en: 8 mar Anexo III-2.qxd 
26 Idem. 

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230308-III-2.pdf
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sistémico que contempla distintas etapas para la resolución de un conflicto: una 

etapa preventiva comunitaria, mecanismos de resolución colaborativa de conflictos 

y, finalmente cuando sea necesario, el proceso judicial. Todo esto en un modelo 

integrado.”27 Con estos centros se buscó el acceso a la justicia, ya que la ciudadanía 

de Chile no podía acceder de manera rápida, cercana a los centros de justicia 

formales, como lo serían los Ministerios Públicos. 

 

Derivado de lo anterior, la presente propuesta de justicia con perspectiva de género 

apuesta por una justicia articulada planteada desde la perspectiva de derechos 

humanos, el reconocimiento de las autonomías de las mujeres, que provea medidas 

de prevención, educación y reparación del daño.  

 

Esta iniciativa vista desde un enfoque de justicia tiene por objetivo trascender del 

derecho penal, que, si bien puede significar medidas de protección para las mujeres, 

ante la impunidad, corrupción y falta de perspectiva de género pone el descubierto 

el fracaso del populismo penal. Esta justicia busca romper pactos de silencio sobre 

las violencias que las mujeres sufren y garantizar que no se repitan.  

 

Con esta iniciativa se pone al centro la autonomía y voluntad de las mujeres y su 

derecho a la reparación del daño, que atienda a las necesidades de la víctima sin 

perder de vista la necesidad de reparación estructural y transformadora. La justicia 

feminista apuesta por transformar la sociedad, dar prioridad a la restauración de 

vínculos en la sociedad y asumir la corresponsabilidad comunitaria.  

 

Asimismo, este proyecto reconoce la interseccionalidad y autonomía de las mujeres, 

atendiendo que las violencias de género no son iguales en cada mujer, así como no 

todos los agresores son iguales. En este sentido, busca mecanismos en los que la 

voluntad de las mujeres sea considerada y existan soluciones flexibles que 

realmente funcionen para la víctima.28 

 

 
27 María Olave R., “Centros de Justicia Ciudadanos: una propuesta del Poder Judicial de Chile”, Consultado en: 
https://sistemasjudiciales.org/wp-
content/uploads/2018/02/RosaMariaOlave_CentrosdeJusticiaCiudadanos_REV20.pdf 
28 Cámara de Diputados/Iniciativa con proyecto de decreto en materia de justicia e igualdad de género, 
para el combate de la violencia de género suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo 
parlamentario de movimiento ciudadano/ Gaceta Parlamentaria número 6230-III-2/ 8-03-2023/ 
Disponible en: 8 mar Anexo III-2.qxd 

https://sistemasjudiciales.org/wp-content/uploads/2018/02/RosaMariaOlave_CentrosdeJusticiaCiudadanos_REV20.pdf
https://sistemasjudiciales.org/wp-content/uploads/2018/02/RosaMariaOlave_CentrosdeJusticiaCiudadanos_REV20.pdf
https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230308-III-2.pdf
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Por ello, se propone reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en los siguientes términos:  

 

1) Establecer de forma paralela al proceso penal, los Centros de Justicia para 

las Mujeres (CJM) cubran por la vía de justicia restaurativa las lagunas que 

el proceso penal presenta en materia de reconocimiento de la agresión y 

reparación del daño.29 

2) Se agrega como integrante del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ya que, a 

pesar de contar con atribuciones en la materia, la legislación vigente no la 

señala entre los integrantes de dicho sistema.30 

3) Se reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para agregar un capítulo de Justicia para las Mujeres, en el cual se 
faculte a los actuales Centros de Justicia para las Mujeres a llevar a cabo 
mecanismos de justicia restaurativa en favor de las víctimas de violencia de 
género, sin que se requiera de una denuncia previa. Actualmente existen 73 
centros operados por la CONAVIM que brindan servicios de acompañamiento 
a las víctimas de violencia de género.31 

 

Se prevé que estos Centros acompañen a las mujeres en las etapas previas al 

proceso de denuncia, así como durante el proceso penal, a efecto de que cuenten 

con elementos materiales para realizar la denuncia correspondiente en caso de que 

así lo deseen. 

 

Además del acompañamiento al caso penal, estos Centros contarán con 

atribuciones para llevar a cabo ejercicios de justicia restaurativa, cuando la víctima 

así lo solicite, previo diagnóstico en el cual se determine de forma interseccional si 

la desigualdad entre víctima y agresor es parcial o absoluta, subsanable o no. 

 

En caso de que las condiciones del caso así lo permitan, sin poner en peligro la 

integridad física de la mujer, los CJM podrán mediar entre las partes a efecto de que 

el agresor reconozca el daño causado, y a solicitud de la víctima se dicten las 

medidas de reparación que la víctima solicite. 

 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)/ Centros de Justicia para 
las Mujeres/México/31-10-2024/CONAVIM/Disponible en: Centros de Justicia para las Mujeres | Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres | Gobierno | gob.mx 

https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres
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En los casos de violencias conocidas como micromachismos o situaciones de 

violencias que no ponen en riesgo la integridad física o psicológica de la víctima, 

que no ameritan tipo penal y que actualmente no tienen una vía de solución, se 

plantea que estos Centros puedan brindar servicios de mediación entre las partes, 

a efecto de contribuir a la reestructura de las relaciones sociales, permitiendo que 

las personas agresoras reconozcan las micro violencias y se prevenga el 

incremento de casos de violencia. 

 

La prestación de los servicios de justicia restaurativa no estará condicionada, en 

ningún caso, a la presentación de una denuncia de carácter penal, y tampoco 

sustituyen las vías penales de persecución de delitos en materia de género. Se trata 

de un sistema paralelo y complementario al sistema penal a efecto de garantizar 

medidas de reparación y prevención adecuadas para las víctimas, con 

independencia de las sanciones penales que en su caso se determinen. 

 

Asimismo, se propone armonizar la legislación penal, para señalar que en adición a 

las penas que se estipulen, se estará a lo señalado en materia de reparación del 

daño y justicia para mujeres conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una vida libre de violencia. 

 

Para mejor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas 
las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de 
violencias que deberán ser observados en la elaboración 
y ejecución de las políticas públicas federales y locales 
son: 
 
I. [...]  
 
II. La dignidad de las mujeres;  
 
III. a X. [...] 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas 
las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de 
violencias que deberán ser observados en la elaboración 
y ejecución de las políticas públicas federales y locales 
son: 
 
I. [...]  
 
II. La dignidad y autonomía de las mujeres;  
 
III. a X. [...] 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 5.- Para efectos de la presente ley se entenderá 
por:  
 
I. a XIV. [...]  
 
XV. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar 
las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, 
edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones 
específicas a sus derechos humanos en tanto 
pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. 
Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas 
afirmativas para la garantía del goce efectivo de los 
derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, y  
 
XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas 
servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y 
sancionar la violencia contra las mujeres de manera 
oficiosa, oportuna, competente, independiente, 
imparcial, exhaustiva y garantizando la participación 
individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la 
justicia y la reparación integral y transformadora. 
 
XVII. Centros de Justicia para la Mujeres: Son espacios 
multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de 
manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de 
violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores 
de edad, desde las perspectivas de género, derechos 
humanos, intercultural, diferencial e interseccional, 
mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, 
con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la 
justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su 
empoderamiento. 
 
 
 
 
XVIII. a XX [...] 

Artículo 5.- Para efectos de la presente ley se entenderá 
por:  
 
I. a XIV. [...]  
 
XV. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar 
las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, 
edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones 
específicas a sus derechos humanos en tanto 
pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. 
Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas 
afirmativas para la garantía del goce efectivo de los 
derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas;  
 
XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas 
servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y 
sancionar la violencia contra las mujeres de manera 
oficiosa, oportuna, competente, independiente, 
imparcial, exhaustiva y garantizando la participación 
individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la 
justicia y la reparación integral y transformadora; 
 
XVII. Centros de Justicia para la Mujer: Son espacios 
multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de 
manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de 
violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores 
de edad, desde las perspectivas de género, derechos 
humanos, intercultural, diferencial e interseccional, 
mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, 
con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la 
justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su 
empoderamiento,  a servicios de justicia restaurativa, a 
fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia 
y reparación del daño acorde a las necesidades de las 
víctima. 
 
XVIII. a XX [...] 

Artículo 8. [...]  Artículo 8. [...]  
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

 
I. a III. [...] 
 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por 
ser inviables en una relación de sometimiento entre la 
persona agresora y las víctimas; 
 
 
 
 
 
 
V. a VI. [...] 
 
[...] 

 
I. a III. [...] 
 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por 
ser inviables en una relación de sometimiento entre la 
persona agresora y las víctimas. No se considerarán 
procedimientos de mediación o conciliación las medidas 
implementadas como mecanismos de reparación 
integral del daño por los Centros de Justicia para 
Mujeres a solicitud de la víctima, previa determinación 
de la viabilidad de las mismas, en pleno respeto con los 
derechos humanos de las víctimas y respeto a su 
autonomía; 
 
V. a VI. [...] 
 
[...] 

Artículo 36.- El Sistema se conformará por las personas 
titulares o representantes legales de:  
 
I. [...] 
 
Sin correlativo  
 
 
II. a XIV. [...] 

Artículo 36.- El Sistema se conformará por las personas 
titulares o representantes legales de:  
 
I. [...] 
 
I Bis. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres;  
 
II. a XIV. [...] 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con 
perspectiva de género para:  
 
I. a IV. [...]  
 
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la 
atención y protección a las víctimas, por medio de las 
autoridades y las instituciones públicas o privadas; 
 
 
VI. a XVI. [...] 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con 
perspectiva de género para:  
 
I. a IV. [...]  
 
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la 
atención y protección a las víctimas, por medio de las 
autoridades y las instituciones públicas o privadas, así 
como servicios de acompañamiento durante el proceso 
penal en materia de violencia de género y justicia 
restaurativa a través de los Centros de Justicia para 
Mujeres. 
 
VI. a XVI. [...] 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 42 Bis.- Corresponde a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres:  
 
I. a XXV. [...] 
 
XXVI. Impulsar, en coordinación con las entidades 
federativas, los Centros de Justicia para las Mujeres en 
todo el territorio nacional;  
 
XXVII. Establecer y coordinar el modelo de atención que 
se implementará en los Centros de Justicia para las 
Mujeres, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII. [...] 

Artículo 42 Bis.- Corresponde a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres:  
 
I. a XXV. [...] 
 
XXVI. Instalar e impulsar, en coordinación con las 
entidades federativas, los Centros de Justicia para las 
Mujeres en todo el territorio nacional;  
 
XXVII. Establecer y coordinar el modelo de atención que 
se implementará en los Centros de Justicia para las 
Mujeres en todo el territorio nacional, en coordinación 
con las autoridades integrantes del Sistema en el ámbito 
de sus atribuciones, y promover a través de ellos el 
acceso a la justicia restaurativa en casos de violencias de 
género, acompañando a las víctimas, así como sus hijas 
e hijos en los procesos de denuncia y de reparación del 
daño. 
 
El modelo de atención a que se refiere este artículo 
deberá contemplar una metodología con perspectiva de 
género e interseccionalidad a efecto de determinar la 
existencia en su caso de desigualdades y asimetrías en 
las relaciones entre víctimas y agresores, determinando 
si se trata de una desigualdad absoluta o parcial, así 
como si se trata de asimetrías subsanables o no. El 
resultado de dicha evaluación en el caso concreto será 
condición necesaria para que los Centros de Justicia para 
las Mujeres provean sobre las medidas de reparación de 
daño solicitadas por las víctimas, y 
 
XXVIII. [...] 

Artículo 51.- Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán prestar atención a las 
víctimas, consistente en:  
 
I. a III. [...]  
 
IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas, y 
 

Artículo 51.- Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán prestar atención a las 
víctimas, consistente en:  
 
I. a III. [...]  
 
IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas;  
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

V. Informar a la autoridad competente en los casos de 
violencia que ocurran en los centros educativos. 
 
Sin correlativo.  

V. Informar a la autoridad competente en los casos de 
violencia que ocurran en los centros educativos, y  
 
VI. Informar a las víctimas sobre los servicios de 
acompañamiento y justicia restaurativa de los Centros 
de Justicia para las Mujeres, y en su caso canalizarlas a 
dichas instituciones para su atención de forma previa y 
durante el procedimiento penal. 

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia 
tendrán los derechos siguientes:  
 
I. a VII. [...]  
 
VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que 
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con 
éstos, y 
 
IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos 
de conciliación con su agresor. 
 
 
 
 
Sin correlativo  
 
 
 
 
 
[...] 
 
[...] 
 
[...] 

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia 
tendrán los derechos siguientes:  
 
I. a VII. [...]  
 
VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que 
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con 
éstos;  
 
IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos 
de conciliación con su agresor, y tampoco podrán 
condicionarse los servicios proporcionados por los 
Centros de Justicia para las Mujeres a la denuncia de las 
violencias ante las autoridades competentes, y 
 
X. Ser informada sobre los servicios de justicia 
restaurativa, complementarios al sistema de justicia 
penal, brindados por los Centros de Justicia para las 
Mujeres y en su caso se canalizada a dichas 
instituciones. 
 
[...] 
 
[...] 
 
[...] 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a los Centros de Justicia 
para las Mujeres, con base en los principios establecidos 
en la presente ley: 
 
I. a XII. [...] 
 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a los Centros de Justicia 
para las Mujeres, con base en los principios establecidos 
en la presente ley: 
 
I. a XII. [...] 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

XIII. Realizar visitas domiciliarias en hogares, instituciones 
públicas o privadas, donde se encuentren mujeres con 
discapacidad que probablemente estén siendo víctimas 
de violencia, así como gestionar los apoyos y medidas de 
protección necesarias para salvaguardar su integridad 
personal. Se podrán realizar estas visitas cuando exista 
información suficiente sobre la ocurrencia de los hechos, 
incluso mediante denuncia anónima. Las mujeres con 
discapacidad pueden rehusarse a la entrevista durante 
estas visitas cuando estén en condiciones de 
manifestarlo, y 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
XIV. Las demás que le confieran los ordenamientos 
legales aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

XIII. Realizar visitas domiciliarias en hogares, instituciones 
públicas o privadas, donde se encuentren mujeres con 
discapacidad que probablemente estén siendo víctimas 
de violencia, así como gestionar los apoyos y medidas de 
protección necesarias para salvaguardar su integridad 
personal. Se podrán realizar estas visitas cuando exista 
información suficiente sobre la ocurrencia de los hechos, 
incluso mediante denuncia anónima. Las mujeres con 
discapacidad pueden rehusarse a la entrevista durante 
estas visitas cuando estén en condiciones de 
manifestarlo; 
 
XIV. Realizar de forma personalizada en la prestación de 
servicios para cada víctima, su contexto personal, 
familiar, económico, laboral y social a efecto de brindar 
atención especializada que atienda a sus necesidades, 
respetando en todo momento la voluntad de las 
víctimas, su autonomía y dando un trato digno, y 
 
XV. Las demás que le confieran los ordenamientos legales 
aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

Artículo 59 Ter.- Los Centros de Justicia para las Mujeres 
deberán proporcionar, de manera gratuita, como mínimo 
los siguientes servicios: 
 
I. a XI. [...] 
 
XII. Programas de incorporación de las mujeres víctimas 
de violencia al mercado laboral, y 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
XIII. Los demás servicios que contribuyan al acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

Artículo 59 Ter.- Los Centros de Justicia para las Mujeres 
deberán proporcionar, de manera gratuita, como mínimo 
los siguientes servicios: 
 
I. a XI. [...] 
 
XII. Programas de incorporación de las mujeres víctimas 
de violencia al mercado laboral; 
 
XIII. De justicia restaurativa de forma complementaria a 
los procesos civiles, familiares y penales, a efecto de 
garantizar medidas de reparación de daño y no 
repeticiones acordes a las necesidades que la víctima 
exprese, y 
 
XIV. Los demás servicios que contribuyan al acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

 
[...] 
 
[...] 

 
[...] 
 
[...] 

Sin correlativo.  Capítulo VII 
De la justicia restaurativa 

Sin correlativo  Artículo 59 Undecies.-  Al recibir por primera vez en el 
Centro de Justicia para las Mujeres a una mujer víctima 
de violencias se deberán informar sus derechos y 
opciones respecto de las acciones procedentes en 
materia civil, familiar y penal, así como  de la Justicia 
Restaurativa, haciéndole saber también sobre las 
consecuencias de cada una,  particularmente por lo que 
hace a las medidas de reparación del daño que cada vía 
le ofrece. 
 
La víctima podrá solicitar al Centro de Justicia para las 
Mujeres la implementación del proceso de justicia 
restaurativa con independencia de que ésta decida 
accionar los procesos civiles, penales o familiares. 
 
Si derivado del seguimiento y acompañamiento 
brindado a la víctima, ésta decide acceder a medidas de 
justicia restaurativa, el Centro de Justicia para las 
Mujeres  deberá elaborar un diagnóstico sobre las 
relaciones asimétricas entre la persona agresora y 
víctima para determinar la procedencia y viabilidad de 
las medidas de reparación del daño y no repetición 
solicitadas por la víctima. En caso de que se determine 
la inviabilidad de las mismas, se deberá comunicar a la 
víctima y ofrecer medidas alternas a las solicitadas que 
sean adecuadas para los fines requeridos por la víctima. 
 
En el caso de que derivado de los procesos de justicia 
restaurativa que la víctima solicite, la persona agresora 
deba apersonarse con el personal del Centro de Justicia 
para las Mujeres a efecto de establecer medidas de 
reparación de daño, no repetición o bien atención 
psicológica o psiquiátrica, ésta deberá realizarse en 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

instalaciones independientes a aquellas donde las 
víctimas estén siendo atendidas. 

Sin correlativo.  Artículo 59 Duodecies.- Las medidas de reparación del 
daño y no repetición podrán ser las siguientes a elección 
de la víctima, siempre que la evaluación de las 
condiciones de esta lo permitan:  
 
I. El reconocimiento de responsabilidad y la formulación 
de una disculpa a la víctima u persona ofendida en un 
acto público o privado, a elección de la víctima;  
 
II. El compromiso de no repetición de la violencia y el 
establecimiento de condiciones para darle efectividad, 
tales como inscribirse y concluir programas o actividades 
de cualquier naturaleza que contribuyan a la no 
repetición de la conducta o aquellos programas 
específicos para el tratamiento de adicciones;  
 
III. Un plan de restitución que pueda ser económico o en 
especie, la realización u omisión de una determinada 
conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de 
cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima;  
 
IV. Indemnización económica de acuerdo a la capacidad 
económica de la persona agresora a efecto de reparar 
los daños causados a la integridad personal;  
 
V. Obligación para la persona agresora de capacitarse en 
derechos humanos y violencia de género;  
 
VI. Medidas de rehabilitación para las víctimas a cargo 
del agresor de forma proporcional a su capacidad 
económica, y  
 
VII. Cualquier otra medida de reparación integral del 
daño solicitado por la víctima.  
 
Las medidas de reparación del daño y no repetición se 
aplicarán con independencia de las sanciones civiles, 
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

penales o administrativas que correspondan conforme a 
la legislación aplicable. 

Sin correlativo.  Artículo 59 Terdecies.- La solicitud de mecanismos de 
justicia restaurativa se hará de forma verbal o escrita por 
la víctima, ante el Centro de Justicia para las Mujeres.  
 
En dicha solicitud se precisarán los datos del solicitante, 
así como los datos de la persona agresora a efecto de 
que el Centro de Justicia para las Mujeres pueda 
notificarle de la solicitud del procedimiento y recabe su 
voluntad para someterse a éste, una vez realizado el 
dictamen sobre la viabilidad y procedencia de dicho 
mecanismo. 
 
En caso de que el Centro de Justicia para las Mujeres 
determine la inviabilidad en virtud de las relaciones 
asimétricas entre víctima y persona agresor para realizar 
el procedimiento de justicia restaurativa, y la víctima 
decida someter el caso a los tribunales 
correspondientes, el Centro de Justicia para las Mujeres  
deberá informar al juzgado o tribunal correspondientes 
las medidas de reparación del daño y no repetición 
solicitadas por la víctima. 
 
De ser procedente, se notificará personalmente a la 
persona agresora de las medidas solicitadas por la 
víctima; en caso de que previamente se haya iniciado 
una causa penal, civil o familiar, se notificará también al 
Juzgado correspondiente a efecto de que incluya en la 
sentencia correspondiente las medidas solicitadas por 
las víctimas. 
 
En dicha notificación, el Centro de Justicia para las 
Mujeres citará a la persona agresora a una entrevista y 
evaluación psicológica a efecto de determinar la 
procedencia de la vía. En esta entrevista, tendrá 
conocimiento del caso y podrá proponer también 
medidas de solución, a satisfacción de la víctima.  
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LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Una vez acordadas las medidas de reparación del daño y 
no repetición, el Centro de Justicia para las Mujeres 
aprobará las medidas y elaborará el Acuerdo de 
Reparación del Daño, en el cual constarán las medidas 
de reparación aceptadas por las partes y será notificado 
a víctima y a la persona agresora a efecto de que sea 
suscrito por ambos.  
 
El Centro de Justicia para las Mujeres dará seguimiento 
al acuerdo, para lo cual tendrá reuniones periódicas con 
las partes a efecto de revisar su cumplimiento. En caso 
de incumplimiento este exhortará a la persona agresora 
a su cumplimiento, para lo cual podrá agendar más 
entrevistas y actividades que contribuyan a que esta 
reconozca su responsabilidad en la reparación del daño. 
 
La solicitud de servicios de justicia restaurativa podrá 
solicitarse ante cualquier caso de violencia reconocida 
por esta Ley, con independencia de los tipos penales o 
ilícitos civiles que dichas violencias puedan constituir. 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 206. Sentencia  
 
[...] 
 
[...] 
 
[...] 
 
Sin correlativo. 

Artículo 206. Sentencia  
 
[...] 
 
[...] 
 
[...] 
 
En casos de delitos relacionados con violencias de 
género o familiar, la reparación del daño incluirá las 
medidas de reparación de daño y no repetición que la 
víctima en su caso haya solicitado como mecanismo de 
justicia restaurativa en términos de la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Artículo 403. Requisitos de la sentencia  Artículo 403. Requisitos de la sentencia  
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

 
La sentencia contendrá:  
 
I. a VIII. [...]  
 
IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en 
su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre 
la reparación del daño y se fije el monto de las 
indemnizaciones correspondientes, y  
 
 
 
 
 
X. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de 
enjuiciamiento. 

 
La sentencia contendrá:  
 
I. a VIII. [...]  
 
IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en 
su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre 
la reparación del daño, a su vez contemplará en los casos 
de delitos relacionados con violencias de género o 
familiar, los solicitados en el mecanismo de justicia 
restaurativa en términos de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se fijara el 
monto de las indemnizaciones correspondientes, y  
 
X. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de 
enjuiciamiento. 

Artículo 406. Sentencia condenatoria.  
 
[...]  
 
[...] 
 
 [...]  
 
El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación 
del daño.  
 
 
 
 
 
 
[...]  
 
[...]  
 
[...]  
 
[...]  
 

Artículo 406. Sentencia condenatoria.  
 
[...]  
 
[...] 
 
 [...]  
 
El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación 
del daño. En casos de delitos relacionados con violencias 
de género o familiar, la reparación del daño incluirá las 
medidas de reparación de daño y no repetición que la 
víctima en su caso haya solicitado como mecanismo de 
justicia restaurativa en términos de la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
[...]  
 
[...]  
 
[...]  
 
[...]  
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

[...] [...] 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 30.- [...] 

 
[...] 

 
Sin correlativo.  
 

Artículo 30.- [...] 

 
[...] 

 
 En los casos de delitos relacionados con violencias de 
género y familiar, la víctima tendrá derecho a solicitar 
las medidas de reparación del daño y no repetición 
previstas en el mecanismo de justicia restaurativa en los 
términos previstos en la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Esta propuesta nace del trabajo realizado por la organización civil “Equis Justicia 
para las mujeres”, que durante años ha realizado diversos análisis sobre el 
funcionamiento de los Centros de Justicia y trabaja realizando propuestas para su 
mejora, la cual incluyo una propuesta legislativa que fue retomada por la Bancada 
Naranja en la LXV legislatura, para impulsar una justicia pronta y expedita para 
atender las violencias que viven las mujeres en nuestro país, sin embargo, a la fecha  
la legislación sigue perpetuando las mismas y contiene carencias para dar una 
respuesta inmediata, por lo cual se presenta esta iniciativa retomando los trabajos 
anteriores, la propuesta que somete a este órgano de apoyo parlamentario es un 
instrumento para darle voz y contestación a la inactividad e impunidad en el sistema 
de justicia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea, la 
siguiente iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO  
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción II del artículo 4, las fracciones XV, XVI y XVII 

del artículo 5, la fracción IV del artículo 8, la fracción V del artículo 38, las 

fracciones XXVI y XXVII del artículo 42 bis, las fracciones IV y V del artículo 

51, las fracciones VIII y IX del artículo 52, la fracción XIII del artículo 59 Bis y 

la fracción XII del artículo 59 Ter; y se adiciona la fracción I Bis al artículo 36, 

un segundo párrafo a la fracción XXVII del artículo 42 Bis, la fracción VI al 

artículo 51, la fracción X al artículo 52, la fracción XIV al artículo 59 Bis y la 

fracción XIII al artículo 59 Ter corriéndose las subsecuentes de estos, un 

CAPÍTULO VII denominado “DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA” AL TÍTULO III, 

los artículos 59 Undecies, 59 Duodecies y 59 Terdecies todos de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, 

adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que deberán ser observados en 

la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 
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I. [...]  

 

II. La dignidad y autonomía de las mujeres;  

 

III. a X. [...] 

 

Artículo 5.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:  

 

I. a XIV. [...]  

 

XV. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de 

vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, 

etnia o discapacidad; así como las vulneraciones específicas a sus derechos 

humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos. Lo 

anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía 

del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas;  

 

XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas de 

prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera 

oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando 

la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a 

una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y 

transformadora; 

 

XVII. Centros de Justicia para la Mujeres: Son espacios multidisciplinarios e 

interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres 

víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, 

desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e 

interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la 

finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos y su empoderamiento,  a servicios de justicia restaurativa, a 

fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y reparación del daño 

acorde a las necesidades de las víctima. 

 

XVIII. a XX [...] 

 

Artículo 8. [...]  
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I. a III. [...] 

 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una 

relación de sometimiento entre la persona agresora y las víctimas. No se 

considerarán procedimientos de mediación o conciliación las medidas 

implementadas como mecanismos de reparación integral del daño por los 

Centros de Justicia para Mujeres a solicitud de la víctima, previa 

determinación de la viabilidad de las mismas, en pleno respeto con los 

derechos humanos de las víctimas y respeto a su autonomía; 

 

V. a VI. [...] 

 

[...] 

 

Artículo 36.- El Sistema se conformará por las personas titulares o representantes 

legales de:  

 

I. [...] 

 

I Bis. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres;  

 

II. a XIV. [...] 

 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género 

para:  

 

I. a IV. [...]  

 

V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las 

víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas, así 

como servicios de acompañamiento durante el proceso penal en materia de 

violencia de género y justicia restaurativa a través de los Centros de Justicia 

para Mujeres. 

 

VI. a XVI. [...] 
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Artículo 42 Bis.- Corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres:  

 

I. a XXV. [...] 

 

XXVI. Instalar e impulsar, en coordinación con las entidades federativas, los 

Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional;  

 

XXVII. Establecer y coordinar el modelo de atención que se implementará en los 

Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional, en 

coordinación con las autoridades integrantes del Sistema en el ámbito de sus 

atribuciones, y promover a través de ellos el acceso a la justicia restaurativa 

en casos de violencias de género, acompañando a las víctimas, así como sus 

hijas e hijos en los procesos de denuncia y de reparación del daño.  

 

El modelo de atención a que se refiere este artículo deberá contemplar una 

metodología con perspectiva de género e interseccionalidad a efecto de 

determinar la existencia en su caso de desigualdades y asimetrías en las 

relaciones entre víctimas y agresores, determinando si se trata de una 

desigualdad absoluta o parcial, así como si se trata de asimetrías subsanables 

o no. El resultado de dicha evaluación en el caso concreto será condición 

necesaria para que los Centros de Justicia para las Mujeres provean sobre las 

medidas de reparación de daño solicitadas por las víctimas, y 

 

XXVIII. [...] 

 

Artículo 51.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

deberán prestar atención a las víctimas, consistente en:  

 

I. a III. [...]  

 

IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas;  

 

V. Informar a la autoridad competente en los casos de violencia que ocurran en los 

centros educativos, y  
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VI. Informar a las víctimas sobre los servicios de acompañamiento y justicia 

restaurativa de los Centros de Justicia para las Mujeres, y en su caso 

canalizarlas a dichas instituciones para su atención de forma previa y durante 

el procedimiento penal. 

 

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 

siguientes:  

 

I. a VII. [...]  

 

VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán 

acudir a los refugios con éstos;  

 

IX. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su 

agresor, y tampoco podrán condicionarse los servicios proporcionados por 

los Centros de Justicia para las Mujeres a la denuncia de las violencias ante 

las autoridades competentes, y 

 

X. Ser informada sobre los servicios de justicia restaurativa, complementarios 

al sistema de justicia penal, brindados por los Centros de Justicia para las 

Mujeres y en su caso se canalizada a dichas instituciones. 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

 

Artículo 59 Bis.- Corresponde a los Centros de Justicia para las Mujeres, con base 

en los principios establecidos en la presente ley: 

 

I. a XII. [...] 

 

XIII. Realizar visitas domiciliarias en hogares, instituciones públicas o privadas, 

donde se encuentren mujeres con discapacidad que probablemente estén siendo 

víctimas de violencia, así como gestionar los apoyos y medidas de protección 
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necesarias para salvaguardar su integridad personal. Se podrán realizar estas 

visitas cuando exista información suficiente sobre la ocurrencia de los hechos, 

incluso mediante denuncia anónima. Las mujeres con discapacidad pueden 

rehusarse a la entrevista durante estas visitas cuando estén en condiciones de 

manifestarlo; 

 

XIV. Realizar de forma personalizada en la prestación de servicios para cada 

víctima, su contexto personal, familiar, económico, laboral y social a efecto de 

brindar atención especializada que atienda a sus necesidades, respetando en 

todo momento la voluntad de las víctimas, su autonomía y dando un trato 

digno, y 

 

XV. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio 

de las atribuciones que correspondan a otras autoridades en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Artículo 59 Ter.- Los Centros de Justicia para las Mujeres deberán proporcionar, de 

manera gratuita, como mínimo los siguientes servicios: 

 

I. a XI. [...] 

 

XII. Programas de incorporación de las mujeres víctimas de violencia al mercado 

laboral; 

 

XIII. De justicia restaurativa de forma complementaria a los procesos civiles, 

familiares y penales, a efecto de garantizar medidas de reparación de daño y 

no repeticiones acordes a las necesidades que la víctima exprese, y 

 

XIV. Los demás servicios que contribuyan al acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia. 

 

[...] 

 

[...] 

 

Capítulo VII 

De la justicia restaurativa 
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Artículo 59 Undecies.-  Al recibir por primera vez en el Centro de Justicia para 

las Mujeres a una mujer víctima de violencias se deberán informar sus 

derechos y opciones respecto de las acciones procedentes en materia civil, 

familiar y penal, así como  de la Justicia Restaurativa, haciéndole saber 

también sobre las consecuencias de cada una,  particularmente por lo que 

hace a las medidas de reparación del daño que cada vía le ofrece. 

 

La víctima podrá solicitar al Centro de Justicia para las Mujeres la 

implementación del proceso de justicia restaurativa con independencia de 

que ésta decida accionar los procesos civiles, penales o familiares. 

 

Si derivado del seguimiento y acompañamiento brindado a la víctima, ésta 

decide acceder a medidas de justicia restaurativa, el Centro de Justicia para 

las Mujeres  deberá elaborar un diagnóstico sobre las relaciones asimétricas 

entre la persona agresora y víctima para determinar la procedencia y 

viabilidad de las medidas de reparación del daño y no repetición solicitadas 

por la víctima. En caso de que se determine la inviabilidad de las mismas, se 

deberá comunicar a la víctima y ofrecer medidas alternas a las solicitadas que 

sean adecuadas para los fines requeridos por la víctima. 

 

En el caso de que derivado de los procesos de justicia restaurativa que la 

víctima solicite, la persona agresora deba apersonarse con el personal del 

Centro de Justicia para las Mujeres a efecto de establecer medidas de 

reparación de daño, no repetición o bien atención psicológica o psiquiátrica, 

ésta deberá realizarse en instalaciones independientes a aquellas donde las 

víctimas estén siendo atendidas. 

 

Artículo 59 Duodecies.- Las medidas de reparación del daño y no repetición 

podrán ser las siguientes a elección de la víctima, siempre que la evaluación 

de las condiciones de esta lo permitan:  

 

I. El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la 

víctima u persona ofendida en un acto público o privado, a elección de la 

víctima;  
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II. El compromiso de no repetición de la violencia y el establecimiento de 

condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir 

programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no 

repetición de la conducta o aquellos programas específicos para el 

tratamiento de adicciones;  

 

III. Un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, la realización 

u omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la 

comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima;  

 

IV. Indemnización económica de acuerdo a la capacidad económica de la 

persona agresora a efecto de reparar los daños causados a la integridad 

personal;  

 

V. Obligación para la persona agresora de capacitarse en derechos humanos 

y violencia de género;  

 

VI. Medidas de rehabilitación para las víctimas a cargo del agresor de forma 

proporcional a su capacidad económica, y  

 

VII. Cualquier otra medida de reparación integral del daño solicitado por la 

víctima.  

 

Las medidas de reparación del daño y no repetición se aplicarán con 

independencia de las sanciones civiles, penales o administrativas que 

correspondan conforme a la legislación aplicable. 

 

Artículo 59 Terdecies.- La solicitud de mecanismos de justicia restaurativa se 

hará de forma verbal o escrita por la víctima, ante el Centro de Justicia para 

las Mujeres.  

 

En dicha solicitud se precisarán los datos del solicitante, así como los datos 

de la persona agresora a efecto de que el Centro de Justicia para las Mujeres 

pueda notificarle de la solicitud del procedimiento y recabe su voluntad para 

someterse a éste, una vez realizado el dictamen sobre la viabilidad y 

procedencia de dicho mecanismo. 
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En caso de que el Centro de Justicia para las Mujeres determine la inviabilidad 

en virtud de las relaciones asimétricas entre víctima y persona agresor para 

realizar el procedimiento de justicia restaurativa, y la víctima decida someter 

el caso a los tribunales correspondientes, el Centro de Justicia para las 

Mujeres  deberá informar al juzgado o tribunal correspondientes las medidas 

de reparación del daño y no repetición solicitadas por la víctima. 

 

De ser procedente, se notificará personalmente a la persona agresora de las 

medidas solicitadas por la víctima; en caso de que previamente se haya 

iniciado una causa penal, civil o familiar, se notificará también al Juzgado 

correspondiente a efecto de que incluya en la sentencia correspondiente las 

medidas solicitadas por las víctimas. 

 

En dicha notificación, el Centro de Justicia para las Mujeres citará a la persona 

agresora a una entrevista y evaluación psicológica a efecto de determinar la 

procedencia de la vía. En esta entrevista, tendrá conocimiento del caso y 

podrá proponer también medidas de solución, a satisfacción de la víctima.  

 

Una vez acordadas las medidas de reparación del daño y no repetición, el 

Centro de Justicia para las Mujeres aprobará las medidas y elaborará el 

Acuerdo de Reparación del Daño, en el cual constarán las medidas de 

reparación aceptadas por las partes y será notificado a víctima y a la persona 

agresora a efecto de que sea suscrito por ambos.  

 

El Centro de Justicia para las Mujeres dará seguimiento al acuerdo, para lo 

cual tendrá reuniones periódicas con las partes a efecto de revisar su 

cumplimiento. En caso de incumplimiento este exhortará a la persona 

agresora a su cumplimiento, para lo cual podrá agendar más entrevistas y 

actividades que contribuyan a que esta reconozca su responsabilidad en la 

reparación del daño. 

 

La solicitud de servicios de justicia restaurativa podrá solicitarse ante 

cualquier caso de violencia reconocida por esta Ley, con independencia de 

los tipos penales o ilícitos civiles que dichas violencias puedan constituir. 
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SEGUNDO.- Se reforma la fracción IX del artículo 403,  el quinto párrafo del 

artículo 406; y se adiciona un último párrafo al artículo 206 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 206. Sentencia  

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

En casos de delitos relacionados con violencias de género o familiar, la 

reparación del daño incluirá las medidas de reparación de daño y no 

repetición que la víctima en su caso haya solicitado como mecanismo de 

justicia restaurativa en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 

Artículo 403. Requisitos de la sentencia  

 

La sentencia contendrá:  

 

I. a VIII. [...]  

 

IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de 

enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño, a su vez contemplará 

en los casos de delitos relacionados con violencias de género o familiar, los 

solicitados en el mecanismo de justicia restaurativa en términos de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se fijara el 

monto de las indemnizaciones correspondientes, y  

 

X. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento. 

 

Artículo 406. Sentencia condenatoria.  

 

[...]  
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[...] 

 

 [...]  

 

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño. En casos de 

delitos relacionados con violencias de género o familiar, la reparación del 

daño incluirá las medidas de reparación de daño y no repetición que la víctima 

en su caso haya solicitado como mecanismo de justicia restaurativa en 

términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

 

[...]  

 

[...]  

 

[...]  

 

[...]  

 

[...] 

 

TERCERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 30 del Código Penal 

Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 30.- [...] 

 
[...] 

 
 En los casos de delitos relacionados con violencias de género y familiar, la 
víctima tendrá derecho a solicitar las medidas de reparación del daño y no 
repetición previstas en el mecanismo de justicia restaurativa en los términos 
previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  
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SEGUNDO. Los Congresos de las Entidades Federativas contarán con un plazo de 

120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para 

reformar sus ordenamientos legales que sean necesarios para cumplir con el 

presente Decreto.  

 

TERCERO. La Cámara de Diputados deberá garantizar en el Presupuesto 

plurianual, los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que pudieran 

presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, especialmente 

para Centros de Justicia para las Mujeres y Fiscalías Especializadas.  

 

Asimismo, deberán garantizarse los recursos destinados a refugios de mujeres y 

para la atención de mujeres víctimas de violencia, los cuales deberán incrementarse 

proporcionalmente de forma anual conforme al aumento de refugios que presten el 

servicio y contemplar un incremento proporcional y correspondiente al efecto 

inflacionario.  

 

Los recursos deberán ser entregados en tiempo y forma, dispensando trámites que 

dificulten la entrega de los mismos, así como cualquier tipo de disposición que limite 

el destino o ejercicio de los recursos entregados.  

 

Asimismo, deberán garantizarse los recursos humanos, materiales y financieros 

para los Centros de Justicia para las Mujeres y fiscalías especializadas para atender 

delitos contra mujeres, locales y la federación 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. ANAYELI MUÑOZ MORENO 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2025. 

 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN 

MATERIA DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL Y PRIMERA 

INFANCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA SALAS 

RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Quien suscribe, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en los artículos 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 

honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y de la Ley del Seguro Social, en materia de Centros de Educación y 

Cuidado Infantil y Primera Infancia, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1° señala 

que: “Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección” 1. 

También en su artículo 4° nos señala que: “El Estado velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”2En este sentido, 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/PortalWeb/Leyes/2021/PDF/1_280521.pdf 
 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
https://portalhcd.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/PortalWeb/Leyes/2021/PDF/1_280521.pdf 



 
 

 

 
 

 

   
 

nuestra Constitución es clara, y establece que es responsabilidad del Estado velar 

por el cumplimento de los derechos de las niñas y niños de nuestro país, así mismo 

cumplir con el principio del interés superior de la niñez y asegurar en todo momento, 

su cuidado, educación, alimentación, salud y su libre desarrollo tanto integral como 

social. 

“Los primeros esfuerzos a nivel internacional para lograr el reconocimiento de 

derechos propios de niñas y niños y su respectiva protección jurídica, se llevaron a 

cabo en la Declaración de Ginebra de 1924. Este se trató de un documento elaborado 

por la Asociación Internacional de Protección a la Infancia, el cual fue aprobado por 

la Sociedad de las Naciones, predecesora inmediata de la Organización de las 

Naciones Unidas el 26 de diciembre de 1924”3. 

La aprobación de esta declaración sin duda alguna fue un gran avance desde el punto 

de vista jurídico, ya que en ese entonces no existía ningún documento legal que 

brindara protección a los derechos de las niñas y niños y a partir de esto se comenzó 

a visibilizar a nivel nacional e internacional la importancia de proteger y hacer valer 

sus derechos. 

Después en el año de 1959 se presentó un documento elaborado por el consejo 

económico y social, denominado “Decálogo de los Derechos del niño”, un documento 

que amplio el panorama de los derechos de los niños mediante los 10 principios 

siguientes: 

1. El niño debe de gozar de todos los derechos enunciados en la propia 

declaración, sin ser discriminado por motivos de raza, color, sexo, religión, 

opiniones políticas, religiosas, o de otro tipo, origen nacional o social o posición 

económica. 

2. Deben de gozar de una protección especial para que pueda desarrollarse de 

manera integral. 

3. Tiene derecho a un nombre y una nacionalidad, 

 
3 Evolución Histórica de los Derechos de las Niñas y los Niños. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4706/6.pdf 



 
 

 

 
 

 

   
 

4. Tiene derecho a una buena salud, alimentación, vivienda y recreo. 

5. Los niños física o mentalmente impedidos deber de recibir tratamiento, 

educación y cuidados especiales, 

6. El niño necesita amor y comprensión para desarrollarse, en este sentido se 

estableció como obligación para la sociedad y las autoridades públicas cuidar 

a los niños que no tuvieran familia o medios de subsistencia. 

7. El niño tiene derecho a la educación gratuita, al menos la que es elemental o 

básica. Esta educación y en general toda la declaración deben de ser aplicadas 

atendiendo el interés superior del menor, 

8. En cualquier circunstancia el niño debe de ser el primero en recibir ayuda y 

socorro, 

9. El niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad o 

explotación, sin que se le permita trabajar, antes de la edad mínima adecuada, 

y tampoco puede ser empleado en un lugar donde corra riesgo su persona, 

10. Debe de ser protegido contra cualquier acto de discriminación, y debe de ser 

educado en los valores, de la tolerancia, amistad, paz, y fraternidad universal4. 

 

Así mismo, en el 1989 se creó la Convención de los Derechos del Niño, estos 

convenios y declaraciones fueron el preámbulo que dio paso, a la elaboración y 

aprobación, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 

1989. Este ordenamiento regulo de manera más precisa el reconocimiento de los 

derechos de las niñas y niños y determino de manera puntual la obligación del Estado 

como sociedad para proteger y hacer valer el derecho de las niñas y niños. 

El 04 de diciembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y al año de su aprobación, las 

32 entidades federativas armonizaron su legislación local, con la finalidad de 

reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; garantizando el 

 
4 íbidem. 



 
 

 

 
 

 

   
 

pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme 

a lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales. 

En este orden de ideas, a lo largo de los años, los ordenamientos jurídicos que se 

han creado a favor de las niñas, niños y adolescentes, han sido progresivos en el 

reconocimiento de sus derechos, y se logró que los tres órganos de gobierno, Poder 

ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, tuvieran las obligaciones de velar por el pleno 

derecho de las niñas y niños de nuestro país, así como, que ejecuten políticas 

públicas, estrategias, crearan secretarías, entre otras dependencias, encargadas 

para trabajar en conjunto, y evitar la violación de los mismos. 

“La Primera Infancia, deriva del vocablo latino, “Primarius”, que significa “Primera” y 

de “Infans” que significa “El que no habla”. 

El concepto de infancia se trata de la etapa inicial en la vida de un ser humano, que 

se inicia con su nacimiento y se extiende hasta la pubertad”5. 

“La UNESCO, define a la primera infancia como el periodo que va desde que el niño 

nace hasta que cumple seis años de edad, estos años son clave en el desarrollo y la 

formación de una persona, el cuerpo y la mente comienzan a desarrollar sus 

estructuras esenciales en estos años y sientan las bases para el crecimiento posterior, 

una primera infancia de carencias, con cuestiones que impidan el desarrollo 

saludable, determinará toda la vida de la persona”6. 

La Primera Infancia influye como es tratado o tratada la niña o niño desde el 

nacimiento, y que es lo que recibe a lo largo de esta etapa, como: Si una niña o niño 

reciben, educación, cuidados, amor, comprensión, alimentación, salud, y un círculo 

familiar sano, se convertirá en un adolescente sano y en un adulto responsable y feliz, 

apto para interactuar en sociedad, con buenos hábitos, buenas relaciones personales, 

 
5 ¿Qué es la Primera Infancia? 
https://definicion.de/primera-infancia/ 
6 Primera Infancia. UNESCO. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000193870_spa 

https://definicion.de/infancia/
https://definicion.de/ser-humano/
https://definicion.de/desarrollo/


 
 

 

 
 

 

   
 

con tendencia a enfermarse menos, desarrollar mejor sus habilidades y ser exitoso 

en la vida. 

“El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) establece criterios para 

determinar elementos clave en el desarrollo de la primera infancia y consisten en lo 

siguiente:  

a) Alimentación adecuada, protección y estimulación. Las carencias nutricionales en 

la primera infancia causan retraso del crecimiento, que afecta a casi un cuarto de 

todos los niños menores de 5 años. 

 b) Los riesgos asociados a la pobreza pueden causar retrasos en el desarrollo e 

impedir el progreso escolar. 

c) Vida libre de violencia. Los métodos disciplinarios violentos están generalizados en 

numerosos países; casi el 70% de los niños de 2 a 4 años fueron reprendidos 

mediante prácticas violentas tales como los gritos y el impacto emocional que eso 

repercute y 300 millones de niños menores de 5 años han sufrido violencia social, que 

impacta en el aspecto psicoemocional y se refleja en el ambiente donde se desarrolla. 

d) En el caso de las y los niños de países de ingresos medianos y bajos, un desarrollo 

temprano deficiente puede reducir sus ingresos en la edad adulta en torno a una 

cuarta parte.  

e) El desarrollo deficiente de la niña o el niño en la primera infancia puede acarrear 

pérdidas económicas para un país; en la india, esa pérdida equivale 

aproximadamente al doble del producto interno bruto destinado a la salud”7. 

“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2022, en el país 

residían 36.3 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, cifra que equivale al 28.1 % 

de la población del país. De ellas, 51.8 % correspondió a hombres y 48.2 %, a 

 
7 UNICEF. Primera Infancia. 
https://www.unicef.org/lac/desarrollo-de-la-primera-infancia 
 



 
 

 

 
 

 

   
 

mujeres. Por grupos de edad, 29.0 % (10.5 millones) tenía menos de 6 años y 71.0 

% (25.7 millones), entre 6 y 17 años”8. 

En este mismo orden de ideas, de acuerdo a la ACNUR, (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados)“existen varios países en el mundo donde el 

hambre sigue produciendo situaciones de emergencia que afectan, sobre todo, a los 

más pequeños, 8 mil 500 niños mueren cada día de desnutrición y según las 

estimaciones de Unicef, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la División de Población de Naciones Unidas, se calcula que 6,3 millones de niños 

menores de 15 años murieron en 2017 por causas, en su mayoría, prevenibles. Esto 

supone la muerte de un niño cada 5 segundos”9. 

“En muchos países de la región aún persisten importantes disparidades que limitan el 

acceso a una educación para la primera infancia de calidad e inclusiva para todos los 

niños y niñas, particularmente aquellos de las poblaciones más vulnerables, lo 

anterior obedece a brechas relacionadas con disparidades de ingreso familiar, 

ubicación geográfica, pertenencia a comunidades indígenas y afrodescendientes, 

discapacidad, nivel educativo de los padres, valores culturales imperantes y 

características del contexto comunitario”10.  

Al respecto, la estimación del índice de desarrollo infantil temprano muestra que para 

el grupo de 3 a 4 años solo 6 de cada 10 niños y niñas asisten a programas educativos 

para la primera infancia (UNICEF, 2016) y que los niños y niñas del quintil más alto 

de ingreso tienen 2,5 veces más probabilidades de acceder a programas de 

educación para la primera infancia, que aquellos que se ubican en el quintil de ingreso 

más bajo11. 

 
8 INEGI.  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Nino24.pdf 
9 ACNUR. Conciencia Social y Económica. 
https://eacnur.org/es/blog/cuantos-ninos-mueren-de-hambre-al-dia 
10 UNICEF. Acceso, Equidad, Educación, Primera Infancia. 
https://www.unicef.org/lac/media/11046/file/Acceso-Equidad-Educacion-Primera-Infancia.pdf 
11 Ibídem. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados


 
 

 

 
 

 

   
 

No cabe duda que la primera infancia, es una de las etapas más importantes para el 

desarrollo de las niñas y niños, e influye mucho el trato y condiciones que se les 

proporciona para que en su vida adulta, puedan desenvolverse, sin embargo, no todo 

es tan fácil, ya que millones de mexicanos no les pueden proporcionar los cuidados, 

educación y atención necesaria a sus hijos, porque hoy en día la situación económica 

no es tan fácil, por lo que se ven en la necesidad de trabajar ambos padres, sus 

jornadas laborales son largas, o se ven en la necesidad de cubrir dos trabajos o dos 

turnos, para satisfacer las necesidades básicas en su hogar. 

Por ello, desde hace años, surgieron las guarderías, siendo estos espacios, donde 

las y los trabajadores podían dejar a sus hijos, con la confianza de que estarían bien, 

mientras ellos trabajaban. 

“Las guarderías en México tienen una larga historia que se remonta al siglo XIX, en 

aquel entonces, la mayoría de las mujeres trabajadoras eran empleadas domésticas 

o trabajaban en fábricas, y no tenían otra opción que llevar a sus hijos al trabajo con 

ellas. 

La situación era difícil tanto para las madres como para los niños, ya que no había un 

lugar adecuado donde los pequeños pudieran estar mientras sus madres trabajaban, 

fue entonces cuando surgieron las primeras “guarderías” en México. 

Estos lugares eran conocidos como “asilos infantiles” y eran administrados por 

organizaciones religiosas y filantrópicas, su objetivo principal era cuidar a los hijos de 

las trabajadoras para que estas pudieran trabajar sin preocupaciones”12. 

Con el tiempo, estos “asilos” se convirtieron en lugares más especializados y mejor 

equipados para el cuidado de los niños, en los años 50, las guarderías comenzaron 

 
12 Historia de las Guarderías en México. 
https://comosurgen.com/como-surgen-las-guarderias-en-mexico/?expand_article=1 
 
 

https://comosurgen.com/como-surgen-las-guarderias-en-mexico/?expand_article=1


 
 

 

 
 

 

   
 

a ofrecer no solo cuidado infantil, sino también educación preescolar para los niños, 

fue así como en la década de los 70, se creó el Programa de Estancias Infantiles. 

“El creador de este programa fue el entonces presidente de México, Luis Echeverría 

Álvarez, quien en 1973 presentó la iniciativa para apoyar a las madres trabajadoras y 

garantizar así el cuidado y desarrollo de los niños en su primera infancia. 

El Programa de Estancias Infantiles fue implementado por el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y tuvo como objetivo principal proporcionar 

un espacio seguro y adecuado para el cuidado de los niños menores de cuatro años, 

el programa fue evolucionando y se fueron creando estancias infantiles en todo el 

país, siendo una importante medida de apoyo para las madres trabajadoras en 

México”13. 

“De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social, en septiembre de 2018, 

en México había un total de 9,315 estancias infantiles y atendían a 303,956 niñas y 

niños. 

En 2007, durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón, se estableció el 

Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, con el objetivo de ampliar la 

cobertura de la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil. El programa 

de estancias infantiles brindó apoyo a hogares con al menos un hijo de entre un año 

y hasta los 3 años 11 meses de edad o entre uno y hasta cinco años con 11 meses 

en casos de hijos con alguna discapacidad, eran abiertas al público en general, pero 

principalmente para quienes eran beneficiarios de dicho programa.”14. 

 

En el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se cerraron muchas 

estancias infantiles y se centralizaron los recursos, se establecieron mecanismos para 

que las madres trabajadoras recibieran apoyos directos a través de becas, sin 

 
13 Ibídem. 
14 Capital México. Estancias Infantiles en México. 
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/cuando-surgieron-las-estancias-infantiles-en-mexico/ 



 
 

 

 
 

 

   
 

estancias infantiles, el expresidente argumento su decisión que no se tenía certeza 

que el presupuesto asignado a cada una de las estancias infantiles, realmente se 

gastara en lo que se debía, pero dijo que las abuelitas podrían cuidar a los niños 

mientras las madres trabajaban, argumentó que así los recursos iban directamente a 

las familias, eliminando intermediarios. 

Se contaba con una red reducida de guarderías que operaba bajo el sistema del IMSS 

Bienestar y otros apoyos directos, el número de beneficiarios se redujo 

considerablemente y se priorizó la atención a las familias más vulnerables y las que 

no tenían acceso a otros servicios de seguridad social. 

Sin embargo, lo único que logró fue dejar a millones e madres y padres trabajadoras 

y trabajadores, desamparados, sin el apoyo que las estancias infantiles les 

proporcionaban, muchas mujeres dejaron sus trabajos por cuidar a sus hijas o hijos, 

porque no tenían quien las pueda apoyar a cuidar a sus hijos, la economía en los 

hogares se vio afectada, porque si antes ambos padres proveían en la casa, ahora 

solo el papá es el que generaba recursos para sacar adelante a su familia, la 

estrategia del ahora expresidente no funciono del todo bien, por ahora aumento el 

trabajo informal en mujeres y hombres, porque no pueden cubrir un horario laboral 

por estar cuidando a sus niñas y niños, así mismo, muchas niñas y niños se quedaron 

sin la educación y estimulación que recibían en sus primeros meses o primeros años 

en su primera infancia. 

Ahora con la entrada al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado 

su preocupación por nuestras niñas y niños, y celebro su atención a los niños y niñas 

de la primera infancia, el programa de la presidenta se basará en un modelo de 

Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, que se prevé como una nueva 

forma de atención integral para los menores, el nuevo esquema combina la educación 

temprana y el cuidado infantil, dirigido principalmente a los derechohabientes del 

IMSS y el ISSSTE. 



 
 

 

 
 

 

   
 

Se dará servicios de guardería y atención educativa para niños en edad preescolar, 

con un enfoque en la formación integral de los menores, esto siendo una buena noticia 

porque revive a las estancias infantiles que beneficiaban a millones y mexicanas y 

mexicanos en nuestro país. 

Sin embargo, considero que estos esfuerzos no son suficientes, ya que como lo he 

mencionado anteriormente estos centros solo estarán destinados para mexicanas y 

mexicanos que estén inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, y por el 

momento solo se instalaran estos centros en el norte del país, específicamente en el 

Estado de Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que alarma porque el problema radica 

en todo el país, se necesitan estos Centros de Educación Infantil en todo el país, para 

apoyar a los padres trabajadores y trabajadoras, se necesita garantizar la educación 

y cuidado infantil desde la primera infancia, siendo una etapa importante en la niñez. 

Además, estos Centros de Estudio necesitan garantizar, servicios de 24 horas, porque 

los médicos, policías, enfermaras y enfermeros, personas de manufactura, por decir 

algunas profesiones y oficios, necesitan el apoyo del gobierno federal para poder 

desempeñarse laboralmente, pero que tengan la certeza de que sus hijas e hijos 

están en buenas manos. 

Ahora con la pandemia del COVID 19, millones de servidores del sector salud, 

apoyaron al gobierno federal a erradicar y atender a millones de personas 

contagiadas, arriesgando su propia vida y la de sus familias por contagiarse, y sin 

embargo, estuvieron al pie del cañón, también los policías, encargados de 

salvaguardar la seguridad de nuestro país, cuenta con horarios y turnos extendidos 

trabajando de noche, dando todo por nuestro querido país. 

Por ello, es momento de devolver un poco a aquellas personas que día con día salen 

a la calle, dejando a sus niñas y niños sin un cuidado adecuado para sacar adelante 

a México. 



 
 

 

 
 

 

   
 

En el estado de Jalisco, se presentó una iniciativa que fue aprobada, en la que se 

logró visibilizar, la importancia del reconocimiento de la primera infancia, lo necesario 

que es brindar un cuidado y educación de calidad a nuestras niñas y niños desde el 

nacimiento, así como; se logró beneficiar a millones de policías viales, al brindarles 

Centros de Educación Infantil 24 horas, sin temor a que sus niños se quedaran solos 

en casa mientras ellos trabajaban. 

Jalisco, es un estado qué siempre va un paso adelante, un estado que se preocupa 

por sus niñas y niños, un estado que les brinda apoyo a sus trabajadores y 

trabajadoras, y es el primer estado que ha instalado Centros de Educación y Cuidado 

Infantil 24 horas con el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el 

cual hizo convenios y otorgo los espacios para que se pudieran otorgar estos Centros. 

Esta propuesta se alinea con el nuevo modelo presentado por la presidenta Claudia 

Sheinbaum hace unos meses, que busca fomentar la creación de Centros de 

Educación y Cuidado Infantil (CECI). Este modelo revive las Estancias Infantiles en 

México y tiene como prioridad la atención integral de la infancia a través del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dentro de esta estrategia, se planea la 

construcción de 12 CECI en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los CECI estarán dedicados 

a promover el desarrollo y bienestar de los niños y niñas desde los 43 días de nacidos 

hasta los 4 años. Sin embargo, quiero expresar una preocupación sobre la edad 

límite, ya que el modelo propuesto no considera el concepto de primera infancia, que 

abarca desde el nacimiento hasta los seis años. Es fundamental que se reconozca 

adecuadamente la primera infancia en nuestro país y que esta etapa crítica se regule 

de manera integral en las políticas públicas, ampliando el rango de edad hasta los 

seis años, como lo sugieren diversas organizaciones y expertos en desarrollo infantil.  

La presidenta ha mencionado que los CECI impulsados por su administración se 

fundamentarán en cinco pilares esenciales para fomentar el desarrollo de habilidades 

en los infantes:  

1. Interacciones de calidad.  



 
 

 

 
 

 

   
 

2. Figura de mentora educativa. 

 3. Sensibilización y profesionalización del cuidado.  

4. Modelo de prevención y atención a la salud. 

 5. Modelo de alimentación equilibrada y suficiente.  

El plan es que, para 2025, se construyan 12 nuevos CECI en Ciudad Juárez, 

distribuidos de la siguiente manera: cinco serán de prestación directa, otros cinco se 

establecerán en empresas bajo un esquema que permita a las organizaciones, a 

través del IMSS, instalar sus propias guarderías, lo que ofrecerá la ventaja de estar 

más cerca del lugar de trabajo de las empleadas. Por último, los dos restantes serán 

de prestación mixta. 

La construcción de estos nuevos CECI en Ciudad Juárez se prevé que arranque el 

30 de abril, Día del Niño y de la Niña en México, e inicien operaciones el 11 de octubre 

de 2025, en el marco del Día Internacional de la Niña. 

Celebro esta iniciativa de nuestra presidenta, pero considero que este nuevo modelo 

no es suficiente. En todas las entidades federativas, se necesitan los Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, ya que hay millones de trabajadores que requieren el 

apoyo de estos centros para estar tranquilos, sabiendo que sus hijos están en un lugar 

seguro. Muchos mexicanos trabajan por las noches y no tienen un sitio confiable 

donde dejar a sus hijos. Por eso, esta iniciativa busca promover este modelo a nivel 

nacional y, además, que estos Centros de Educación ofrezcan servicios las 24 horas, 

ampliando así las oportunidades para que millones de mexicanos puedan trabajar sin 

descuidar a sus hijos. Es momento de hacer las cosas bien y beneficiar a todo el país, 

no solo a unos cuantos sectores. 

Así como el gobierno federal está buscando espacios, para la creación de viviendas, 

también se pueden sumar esfuerzos para buscar espacios donde se puedan construir 

e instalar Centros de Educación y Cuidado Infantil 24 horas en cada uno de los 

Estados de la República y sus Entidades Federativas. 



 
 

 

 
 

 

   
 

Por lo anteriormente expuesto, el siguiente cuadro comparativo muestra la propuesta 

antes señalada:   

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

I. a V. … 

 

 SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a XIX... 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

XX. a XXXIII. … 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

I. a V. … 

 

V Bis. Centro de Educación y 

Cuidado Infantil: El establecimiento, 

lugar o espacio de educación y 

cuidado alternativo, para niñas y 

niños de primera infancia, que 

cuentan con cuidado parental o 

familiar, que brindan instituciones 

públicas o privadas. 

 

VI. a XIX. ... 

 

XIX Bis. Primera infancia. el período 

que comprende desde el desarrollo 

prenatal hasta los seis años de edad 

de las niñas y los niños; y 

 

XX. a XXXIII. … 

Artículo 116.- Corresponden a las 

autoridades federales y locales de 

manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

 

Artículo 116.- Corresponden a las 

autoridades federales y locales de 

manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

 I. a XXVI. …  I. a XXVI. … 

 

XXVII. Garantizar que niñas, niños y 

adolescentes tengan acceso a agua 

potable para su consumo e higiene, 

 

XXVIII. Promover la instalación de 

Centros de Educación y Cuidado 

Infantil en todo el territorio nacional, 

con personal capacitado, condiciones 

y elementos suficientes y de calidad 

que brinden servicios de cuidado, 

educativos, formativos, médicos, 

psicológicos, nutricionales, de 

capacitación y de trabajo social, 

procurando que su operación sea con 

horarios ampliados de hasta 24 horas, 

con especial atención a la primera 

infancia. 

 

XXIX. Vigilar el cumplimiento de la 

normatividad prevista e implementar 

los mecanismos necesarios para que 

los Centros de Educación y Cuidado 

Infantil, públicos, privados y sociales 

que atienden a niñas, niños y 

adolescentes cumplan los 

requerimientos de infraestructura, 

recursos y funcionamiento, que 

garanticen su salud física y mental, y 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

XXX. Impulsar acciones para fomentar 

la crianza positiva dirigidas a quienes 

ejercen la patria potestad, tutela, 

guarda, custodia o cualquier persona 

que incida en el cuidado y atención de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 117.- Corresponden a las 

autoridades federales, en sus 

respectivas competencias, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. a X.... 

 

XI. Cualquier otra prevista para el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 117.- Corresponden a las 

autoridades federales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a X. ... 

 

XI. Determinar, por conducto del 

Instituto Nacional de Migración, la 

condición migratoria de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, 

 

XII. En conjunto con el ejecutivo 

federal, promover la instalación de 

Centros de Educación y Cuidado 

Infantil, con personal capacitado, 

condiciones y elementos suficientes y 

de calidad que brinden servicios de 

cuidado, educativos, formativos, 

médicos, psicológicos, nutricionales, 

de capacitación y de trabajo social, 

procurando que su operación sea con 

horarios ampliados de hasta 24 horas, 



 
 

 

 
 

 

   
 

con especial atención a la primera 

infancia, y 

 

XIII. Cualquier otra prevista para el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 118.- Corresponden a las 

autoridades locales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. Cualquier otra prevista para el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 118.- Corresponden a las 

autoridades locales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a XIII. ... 

 

XIV. Impulsar reformas, en el ámbito de 

su competencia, para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley, 

 

XV. En conjunto con el gobierno 

federal, promover la instalación de 

Centros de Educación y Cuidado 

Infantil, con personal capacitado, 

condiciones y elementos suficientes y 

de calidad que brinden servicios de 

cuidado, educativos, formativos, 

médicos, psicológicos, nutricionales, 

de capacitación y de trabajo social, 

procurando que su operación sea con 

horarios ampliados de hasta 24 horas, 

con especial atención a la primera 

infancia, y 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

XVI. Cualquier otra prevista para el 

cumplimiento de esta Ley. 

 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5 A.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

 

I. a XXIV. ... 

  

 

Artículo 5 A.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por:  

 

I. a XXIV.…  

 

XXV. Primera infancia: El período que 

comprende desde el desarrollo 

prenatal hasta los seis años de edad 

de las niñas y los niños; y 

 

... 

 

CAPITULO VII 
DEL SEGURO DE GUARDERIAS Y DE 

LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 
 

 SECCION PRIMERA  
DEL RAMO DE GUARDERIAS 

CAPITULO VII 
DEL SEGURO DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL Y 
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

  
SECCION PRIMERA  

DEL RAMO DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL 

Artículo 201. El ramo de guarderías 

cubre los cuidados, durante la jornada 

de trabajo, de las hijas e hijos en la 

primera infancia, de las personas 

trabajadoras, mediante el otorgamiento 

de las prestaciones establecidas en este 

capítulo.  

 

Artículo 201. El ramo de los Centros 

de Educación y Cuidado Infantil, 

cubren la educación y cuidados, 

durante la jornada de trabajo, de las hijas 

e hijos en la primera infancia, de las 

personas trabajadoras, mediante el 

otorgamiento de las prestaciones 

establecidas en este capítulo.  



 
 

 

 
 

 

   
 

 

Este beneficio se podrá extender a los 

asegurados que por resolución judicial 

ejerzan la patria potestad y la custodia 

de un menor, siempre y cuando estén 

vigentes en sus derechos ante el 

Instituto y no puedan proporcionar la 

atención y cuidados al menor. 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de guardería se 

proporcionará en el turno matutino y 

vespertino pudiendo tener acceso a 

alguno de estos turnos, el hijo del 

trabajador cuya jornada de labores sea 

nocturna. 

 

Este beneficio se podrá extender a los 

asegurados que por resolución judicial 

ejerzan la patria potestad y la custodia 

de un menor, siempre y cuando estén 

vigentes en sus derechos ante el 

Instituto y no puedan proporcionar la 

atención y cuidados al menor, así 

mismo también podrán acceder a este 

derecho las personas no aseguradas, 

que acrediten ingresos económicos 

bajos que les imposibilite pagar un 

Centro de Educación y Cuidado 

Infantil privado.  

 

El servicio de los Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, 

proporcionarán su operación con 

horarios ampliados de hasta 24 horas, 

con especial atención a la primera 

infancia, con la finalidad de que las 

personas trabajadoras puedan 

acceder a alguno de ellos, cuando su 

jornada laboral no le permita estar al 

cuidado de sus hijas o hijos. 

 
Artículo 202. Estas prestaciones deben 

proporcionarse atendiendo a cuidar y 

fortalecer la salud del niño y su buen 

desarrollo futuro, así como a la 

formación de sentimientos de adhesión 

Artículo 202. Estas prestaciones deben 

proporcionarse atendiendo a educar, 

cuidar y fortalecer la salud física y 

mental de la niña o niño y su buen 

desarrollo futuro, así como a la 



 
 

 

 
 

 

   
 

familiar y social, a la adquisición de 

conocimientos que promuevan la 

comprensión, el empleo de la razón y de 

la imaginación y a constituir hábitos 

higiénicos y de sana convivencia y 

cooperación en el esfuerzo común con 

propósitos y metas comunes, todo ello 

de manera sencilla y acorde a su edad y 

a la realidad social y con absoluto 

respeto a los elementos formativos de 

estricta incumbencia familiar. 

 

formación de sentimientos de adhesión 

familiar y social, a la adquisición de 

conocimientos que promuevan la 

comprensión, el empleo de la razón y de 

la imaginación y a constituir hábitos 

higiénicos y de sana convivencia y 

cooperación en el esfuerzo común con 

propósitos y metas comunes, todo ello 

de manera sencilla y acorde a su edad y 

a la realidad social y con absoluto 

respeto a los elementos formativos de 

estricta incumbencia familiar. 

Artículo 203. Los servicios de guardería 

infantil incluirán el aseo, la alimentación, 

el cuidado de la salud, la educación y la 

recreación de los menores a que se 

refiere el artículo 201. Serán 

proporcionados por el Instituto, en los 

términos de las disposiciones que al 

efecto expida el Consejo Técnico. 

Artículo 203. Los servicios del Centro 

de Educación y Cuidado Infantil, 

incluirán el aseo, la alimentación, el 

cuidado de la salud, la educación y la 

recreación de los menores a que se 

refiere el artículo 201. Serán 

proporcionados por el Instituto, en los 

términos de las disposiciones que al 

efecto expida el Consejo Técnico. 

Artículo 204. Para otorgar la prestación 

de los servicios de guardería, el Instituto 

establecerá instalaciones especiales, 

por zonas convenientemente localizadas 

en relación a los centros de trabajo y de 

habitación, y en las localidades donde 

opere el régimen obligatorio. 

Artículo 204. Para otorgar la 

prestación de los servicios de los 

Centros de Educación y Cuidado 

Infantil, el instituto con apoyo del 

gobierno federal, proporcionara 

instalaciones adecuadas y 

especiales, en cada estado y entidad 

federativa, convenientemente 

localizadas en relación a los centros 

de trabajo y de habitación, y en las 



 
 

 

 
 

 

   
 

localidades donde opere el régimen 

obligatorio. 

 
Artículo 205. Las personas trabajadoras 

aseguradas tendrán derecho a los 

servicios de guardería para sus hijas e 

hijos, durante las horas de su jornada de 

trabajo, en la forma y términos 

establecidos en esta Ley y en el 

reglamento relativo.  

 

El servicio de guarderías se 

proporcionará en el turno matutino y 

vespertino, pudiendo tener acceso a 

alguno de estos turnos, el hijo del 

trabajador cuya jornada de labores sea 

nocturna. 

Artículo 205. Las personas trabajadoras 

aseguradas tendrán derecho a los 

servicios del Centro de Educación y 

Cuidado Infantil para sus hijas e hijos, 

durante las horas de su jornada de 

trabajo, en la forma y términos 

establecidos en esta Ley y en el 

reglamento relativo. 

 

El servicio de los Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, 

proporcionarán su operación con 

horarios ampliados de hasta 24 horas, 

con especial atención a la primera 

infancia, con la finalidad de que las 

personas trabajadoras puedan 

acceder a alguno de ellos, cuando su 

jornada laboral no le permita estar al 

cuidado de sus hijas o hijos. 

 

 
Artículo 206. Los servicios de guarderías 

se proporcionarán a los menores a que 

se refiere el artículo 201 desde la edad 

de cuarenta y tres días hasta que 

cumplan cuatro años. 

Artículo 206. Los servicios de los 

Centros de Educación y Cuidado 

Infantil se proporcionarán a los 

menores a que se refiere el artículo 

201 desde la primera infancia. 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

Artículo 207. Los asegurados a que se 

refiere esta Sección tendrán derecho al 

servicio a partir de que el trabajador sea 

dado de alta ante el Instituto y cuando 

sean dados de baja en el régimen 

obligatorio conservarán durante las 

cuatro semanas posteriores a dicha 

baja, el derecho a las prestaciones de 

este seguro. 

Artículo 207. Los asegurados a que se 

refiere esta Sección tendrán derecho al 

servicio a partir de que el trabajador sea 

dado de alta ante el Instituto y cuando 

sean dados de baja en el régimen 

obligatorio a conservar. 

 

 

 

Por lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO. - 

Por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del 

Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

Primero. - Se adiciona la fracción V Bis y XIX Bis al artículo 4to, se adicionan las 

fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, XXX al artículo 116, se adicionan las fracciones XI y 

XII y se recorre las subsecuentes al artículo 117; se reforma la fracción XIII, XIV y se 

adiciona una fracción XV al artículo 118 de la Ley General de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a V. … 

 



 
 

 

 
 

 

   
 

V Bis. Centro de Educación y Cuidado Infantil: El establecimiento, lugar o 

espacio de educación y cuidado alternativo, para niñas y niños de primera 

infancia, que cuentan con cuidado parental o familiar, que brindan 

instituciones públicas o privadas. 

 

VI. a XIX. ... 

 

XIX Bis. Primera infancia. el período que comprende desde el desarrollo 

prenatal hasta los seis años de edad de las niñas y los niños; y 

XX. a XXXIII. … 

Artículo 116.- Corresponden a las autoridades federales y locales de manera 

concurrente, las atribuciones siguientes: 

 I a XXVI (...) 

XXVII. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable 

para su consumo e higiene, 

XVIII. Promover la instalación de Centros de Educación y Cuidado Infantil en 

todo el territorio nacional, con personal capacitado, condiciones y elementos 

suficientes y de calidad que brinden servicios de cuidado, educativos, 

formativos, médicos, psicológicos, nutricionales, de capacitación y de trabajo 

social, procurando que su operación sea con horarios ampliados de hasta 24 

horas, con especial atención a la primera infancia. 

XXIX. Vigilar el cumplimiento de la normatividad prevista e implementar los 

mecanismos necesarios para que los Centros de Educación y Cuidado Infantil, 

públicos, privados y sociales que atienden a niñas, niños y adolescentes 

cumplan los requerimientos de infraestructura, recursos y funcionamiento, que 

garanticen su salud física y mental, y 



 
 

 

 
 

 

   
 

XXX. Impulsar acciones para fomentar la crianza positiva dirigidas a quienes 

ejercen la patria potestad, tutela, guarda, custodia o cualquier persona que 

incida en el cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 117.- Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones siguientes: 

I a X (...) 

XI. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la condición 

migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes, 

XII. En conjunto con el ejecutivo federal, promover la instalación de Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, con personal capacitado, condiciones y 

elementos suficientes y de calidad que brinden servicios de cuidado, 

educativos, formativos, médicos, psicológicos, nutricionales, de capacitación y 

de trabajo social, procurando que su operación sea con horarios ampliados de 

hasta 24 horas, con especial atención a la primera infancia, y 

XIII. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 118.- Corresponden a las autoridades locales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones siguientes: 

I a XIII (...) 

XIV. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley, 

XV. En conjunto con el gobierno federal, promover la instalación de Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, con personal capacitado, condiciones y 

elementos suficientes y de calidad que brinden servicios de cuidado, 

educativos, formativos, médicos, psicológicos, nutricionales, de capacitación y 



 
 

 

 
 

 

   
 

de trabajo social, procurando que su operación sea con horarios ampliados de 

hasta 24 horas, con especial atención a la primera infancia, y 

XVI. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 

Segundo. Se adiciona una fracción XXV al artículo 5 A-, se reforma el nombre del 

título del Capítulo VII, y el nombre de la Sección Primera, y se reforman los artículos 

201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley del Seguro Social, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 5 A.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I a XXIV (...) 

 

XXV.  Primera infancia: El período que comprende desde el desarrollo prenatal 

hasta los seis años de edad de las niñas y los niños; y 

... 

CAPÍTULO VII 

DEL SEGURO DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL Y DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES 

 

SECCIÓN PRIMERA  

DEL RAMO DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL 

 

Artículo 201. El ramo de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, cubren la 

educación y cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la 

primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas en este capítulo.  



 
 

 

 
 

 

   
 

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial 

ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén 

vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención 

y cuidados al menor, así mismo también podrán acceder a este derecho las 

personas no aseguradas, que acrediten ingresos económicos bajos que les 

imposibilite pagar un Centro de Educación y Cuidado Infantil privado.  

El servicio de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, proporcionarán su 

operación con horarios ampliados de hasta 24 horas, con especial atención a la 

primera infancia, con la finalidad de que las personas trabajadoras puedan 

acceder a alguno de ellos, cuando su jornada laboral no le permita estar al 

cuidado de sus hijas o hijos. 

 

Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a educar, 

cuidar y fortalecer la salud física y mental de la niña o niño y su buen desarrollo 

futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a 

la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de 

la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana 

convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas 

comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la realidad social 

y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia 

familiar. 

Artículo 203. Los servicios del Centro de Educación y Cuidado Infantil, incluirán 

el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de 

los menores a que se refiere el artículo 201. Serán proporcionados por el 

Instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida el Consejo 

Técnico.  

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de los Centros de 

Educación y Cuidado Infantil, el instituto con apoyo del gobierno federal, 

proporcionara instalaciones adecuadas y especiales, en cada estado y entidad 



 
 

 

 
 

 

   
 

federativa, convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y 

de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.  

Artículo 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los 

servicios del Centro de Educación y Cuidado Infantil para sus hijas e hijos, 

durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos 

en esta Ley y en el reglamento relativo.  

El servicio de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, proporcionarán su 

operación con horarios ampliados de hasta 24 horas, con especial atención a la 

primera infancia, con la finalidad de que las personas trabajadoras puedan 

acceder a alguno de ellos, cuando su jornada laboral no le permita estar al 

cuidado de sus hijas o hijos. 

Artículo 206. Los servicios de los Centros de Educación y Cuidado Infantil se 

proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la primera 

infancia. 

Artículo 207. Los asegurados a que se refiere esta Sección tendrán derecho al 

servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el Instituto y cuando 

sean dados de baja en el régimen obligatorio conservar. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los Congresos locales deberán armonizar su legislación en un plazo no 

mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 04  de marzo de 2025. 



 
 

 

 
 

 

   
 

 

Dip. Claudia Gabriela Salas Rodríguez 
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