
 
  

INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y 

DERECHOS CULTURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA JUAN CARLOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

La que suscribe, Irma Juan Carlos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional 

en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 

al tenor del siguiente: 

Planteamiento del problema 

La cultura y la economía tienen una relación estrecha, este principio ha sido poco vinculado en las políticas 

económicas y culturales del país, si bien se cuenta con un apoyo al sector, este aún no termina ser un detonante 

de crecimiento en la nación, en las comunidades y en los pueblos indígenas, principalmente. 

A escala internacional hay varios instrumentos y documentos normativos que sirven como referencia para 

atender y solucionar esta problemática. Por ejemplo para la Organización de Estados Iberoamericanos la cultura 

es “un factor de cohesión ante los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de 

convivencia social”.
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El objetivo de esta iniciativa es que se incorpore como un principio que las políticas culturales deban ser de 

impulso y vinculación de la cultura como un mecanismo de desarrollo económico con especial énfasis en el 

turismo, las comunidades y los pueblos indígenas. 

En México, en las últimas tres décadas se implantó un modelo de económico neoliberal. Se emprendieron 

políticas agresivas de corte neoliberal basadas en las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal de Estados Unidos a través del decálogo 

denominado Consenso de Washington, en esencia consistió en 

1. Disciplina fiscal: se consideró que los altos déficit que habían acumulado casi todos los países de América 

Latina habían conducido a desequilibrios macroeconómicos. 

2. Reordenación de las prioridades del gasto público: para hacer frente al déficit fiscal se optó por reducir el 

gasto, más concretamente redistribuirlo desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e 

infraestructura. 

3. Reforma tributaria: basada en aumentos de los impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales 

moderados. Es decir, el impuesto adicional que se pagaba por disponer de más renta era bajo. 

4. Liberalización de las tasas de interés: para que fueran establecidas por el mercado. 

5. Tipo de cambio: también definido por el mercado cambiario. 

6. Liberalización del comercio: para llevar a cabo una política económica orientada al exterior. También se 

consideró liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a “las de afuera” 

se consideró un obstáculo para el crecimiento. 

7. Liberalización de la inversión extranjera directa y así aportar capital, tecnología y experiencia. 



 
  

8. Privatización: se basa en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las 

empresas estatales. 

9. Desregulación: se consideró una manera de formar la competencia en América Latina, ya que era donde se 

encontraban las economías más reguladas del mundo. 

10. Derechos de propiedad: en una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por 

implantar unos derechos garantizados como en los Estados Unidos de América.
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La primera etapa en la implantación de las llamadas reformas estructurales se estableció en las décadas de 1980 

y 1990; y las más recientes, a mediados del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Una de las consecuencias esperadas en la implantación de estas reformas estructurales era el de detonar el 

crecimiento de la economía mexicana en todos sus sectores, pasar de un país en vías de desarrollo a una 

potencia económica a nivel mundial, con ello se generarían mayores y mejores empleos, el nivel de vida 

crecería y sobre todo, serías parte importante de la llamada globalización comercial en el marco de la eficiencia 

del mercado. 

Sin embargo, tras 30 años de la implantación del modelo neoliberal hoy nos encontramos con un bajo 

crecimiento económico, las tasas de crecimiento del producto interno bruto son de 2.5 por ciento en promedio 

durante este sexenio;
3
 en la actualidad, más de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema, 53.4 

y 9.4 millones de personas,
4
 respectivamente; el poder adquisitivo se ha deteriorado en más de 80 por ciento en 

los últimos 30 años, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM;
5
 la inflación pese a que se 

mantiene estable no refleja el sentir de la economía doméstica; en este sexenio se presentaron recursos al gasto 

público por un monto de más de 300 mil millones de pesos en el sexenio. 

Los niveles de deuda han alcanzado registros casi históricos. Según el último informe trimestral de la Secretaría 

de Hacienda los niveles de deuda son del orden de 10 billones de pesos,
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 lo que significa cerca de 50 por ciento 

producto interno bruto. 

En el ámbito social, la desigualdad ha crecido de manera vertiginosa: tan sólo 10 por ciento de los mexicanos 

concentra dos terceras partes de la riqueza en el país.
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Del total de la pobreza en México, las entidades que mayores tasas de pobreza presentan en su población son 

Chiapas (77.1 por ciento), Oaxaca (70.4), Guerrero (64.4), Veracruz (62.2), Puebla (59.4) y Michoacán (55.3). 

Por lo que hace a la población en pobreza extrema, Chiapas (28.1 por ciento), Oaxaca (26.9), Guerrero (23), 

Veracruz (16.4), Tabasco (11.8) y Michoacán (9.4). Además, la pobreza moderada y pobreza extrema tienen 

mayor concentración en la población indígena. Para 2016, 42 por ciento de la población indígena se hallaba en 

situación de pobreza y 34 en pobreza extrema.
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Sin duda, las comunidades y pueblos indígenas están en una situación que necesita de todo el apoyo que pueda 

brindar el gobierno federal a través de las diversas políticas públicas que les brinden un marco de autonomía, 

respeto y que puedan generarse condiciones económicas que les permitan salir de la pobreza y pobreza extrema. 

Ante las bajas tasas de crecimiento económico y la poca vinculación existente entre la economía y cultura surge 

la necesidad de reforzar la Ley de Cultura y Derechos Culturales incorporando dentro de la política cultural del 

Estado a la cultura como un motor de crecimiento económico, sobre todo, la cultura de las comunidades y de los 

pueblos indígenas, que por mucho, su riqueza está aún poco calculada. 

Exposición de Motivos 



 
  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce a los pueblos indígenas como 

las personas originarias de México, les reconoce su libre determinación y sus formas internas de convivencia y 

organización social, económica, política y cultural. 

Por otra parte, la CPEUM, en el artículo 2o., letra B señala: “La federación, las entidades federativas y los 

Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
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 En ese apartado, en el inciso I señala que dichas autoridades 

tienen la obligación de “impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 

tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades”. 

El inciso VII señala que se deben “apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la 

aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 

incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 

equitativo a los sistemas de abasto y comercialización”.
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El Estado mexicano es el rector de la economía y debe garantizar que el desarrollo sea sustentable y que 

mediante la competitividad,
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 el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales. 

En este contexto constitucional y ante la situación de emergencia económica en la que viven millones de 

mexicanos es que surge la necesidad de proponer mecanismos que coadyuven y detonen el desarrollo 

económico de país, especialmente de los grupos más vulnerados, en ese caso, de las comunidades y pueblos 

indígenas. 

Uno de estos mecanismos que proponemos es que debe ser obligación del Estado impulsar y vincular el 

desarrollo económico a través de la cultura. Esta estrategia ya se considera en el ámbito internacional, de los 

instrumentos y documentos más importantes se menciona: 

• Los primeros pasos fueron en 1966 cuando la UNESCO aprueba la Declaración sobre los Principios de la 

Cooperación Cultural Internacional y que reivindica el que toda la cultura tiene una dignidad y un valor que 

deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su propia 

cultura. 

• En 1970, la Conferencia intergubernamental sobre los aspectos institucionales, administrativos y 

financieros de las políticas culturales, celebrada en Venecia y organizada por la UNESCO, plantea la noción 

de “desarrollo cultural” y de la “dimensión cultural del desarrollo”. 

• Posteriormente, la Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en Europa , celebrada en 

Helsinki en 1972, enfatizó el papel de la cooperación y el intercambio cultural a escala regional. 

• La Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en Asia, en 1973 en Indonesia, desarrolló 

los principios adoptados en Venecia y Helsinki, invitando a los Estados “a formular sus objetivos económicos 

y sociales en una perspectiva cultural más amplia y a reafirmar los valores que favorecen la edificación de 

una sociedad verdaderamente humana”. 



 
  

• Posteriormente, en 1975, la Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en 

África,celebrada en Accra, amplió la extensión de la noción de cultura más allá de las bellas artes y del 

patrimonio cultural, para abarcar una visión más amplia del mundo, de las creencias, las tradiciones y 

especialmente del sistema de valores, inaugurando así la concepción del patrimonio cultural inmaterial. 

• La Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el Caribe, en 

Bogotá, 1978, enfatizó la necesidad de vincular la cuestión del desarrollo cultural con la idea del 

mejoramiento global de la vida de los pueblos y trajo la cuestión de la identidad cultural como uno de los 

temas claves de la agenda. 

• La Conferencia mundial sobre las políticas culturales, celebrada en México en 1982, aprobó la definición 

de la cultura y estableció un vínculo irrevocable entre cultura y desarrollo, afirmando asimismo que “sólo 

puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las estrategias 

para alcanzarlo”. El encuentro dio un importante paso en la evolución de las ideas sobre la cultura y sus 

conclusiones y recomendaciones sirvieron de modelo e inspiración para las políticas culturales de las 

Naciones durante más de una década. 

• El Informe Brundtland, de 1987, plantea que “el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. Esta definición asume uno de los Principios de la Declaración de Río de Janeiro de 1992: 

“Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades”. 

• Así, la UNESCO inicia el proceso que denomina Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997), 

se trabajó en la agenda de cultura y desarrollo: reconocer la dimensión cultural del desarrollo; afirmar y 

enriquecer las identidades culturales, aumentar la participación en la vida cultural y fomentar la cooperación 

cultural internacional, eran los objetivos. Durante el decenio se marca un progreso sustancial en la 

incorporación de la dimensión cultural del desarrollo en las políticas. 

• En 1997 se publica el Informe mundial de cultura y desarrollo : nuestra diversidad creativa, que plantea un 

cambio radical en las visiones sobre el desarrollo: “Un desarrollo disociados de su contexto humano y 

cultural es un crecimiento sin alma. La cultura, por importante que sea como instrumento del desarrollo, no 

puede ser relegada a una función subsidiaria de simple promotora del crecimiento económico. El papel de la 

cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los fines 

mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos”. 

• En 1998, el Plan de Acción sobre las Políticas para el Desarrollo resultado de la Conferencia 

Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrada en Estocolmo, establece 

recomendaciones a los Estados miembros, situando la política cultural como un componente central de la 

política de desarrollo y promoviendo “la integración de las políticas culturales en las políticas de desarrollo, 

en particular en lo que respecta a su interacción con las políticas sociales y económicas”. 

• En 2003 se aprueba a iniciativa de la UNESCO la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Se trata de un documento que marca prioridad sobre el tema de la protección del patrimonio 

inmaterial. 

• En 2004, el Programa parar las Naciones Unidas para el Desarrollo publica el Informe sobre desarrollo 

humano, donde se destaca el amplio potencial de la humanidad para crear un mundo más pacífico y próspero 

si se incorpora el tema de la cultura a la práctica y a la teoría más convencional del desarrollo. Ello no 



 
  

implica sustituir prioridades tradicionales que seguirán estando ampliamente vigentes, sino se trata de 

complementar y fortalecer los objetivos. 

• La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la 

UNESCO, ratificada en París en 2005, hace especial hincapié en los temas que vinculan la cultura y el 

desarrollo y específicamente reafirma que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta 

la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos y que por tanto constituye, uno de los 

principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. El documento 

destaca especialmente la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de 

desarrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo 

en cuenta asimismo la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000), y la especial atención que éste 

documento otorga a la erradicación de la pobreza. Asimismo, reafirma la importancia del vínculo existente 

entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial aquellos en vías de desarrollo, y se reafirma 

en la necesidad de apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se 

reconozca el auténtico valor de ese vínculo. 

• Para 2006, la Carta Cultural Iberoamericana, adoptada por la decimosexta Cumbre iberoamericana de jefes 

de Estado y de gobierno, celebrada en Montevideo, sienta las bases para la estructuración del espacio cultural 

iberoamericano y para la promoción de una posición más fuerte y protagonista de la comunidad 

iberoamericana ante el resto del mundo en uno de sus recursos más valiosos, su riqueza cultural. La carta 

destaca el valor estratégico que tiene la cultura en la economía y su contribución fundamental al desarrollo 

económico, social y sustentable de la región y remarca especialmente a través de uno de sus principios, que 

los procesos de desarrollo económico y social sustentables, así como la cohesión e inclusión social, sólo son 

posibles cuando son acompañados por políticas públicas que toman plenamente en cuenta la dimensión 

cultural y respetan la diversidad.
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Así pues, el trabajo internacional se ha enfocado en visibilizar a la cultura como un eje estratégico de desarrollo 

económico, siendo este inclusivo con las comunidades y pueblos indígenas. 

En el país desde hace algunos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y lo que hoy es la Secretaría 

de Cultura reconociendo la importancia económica y social que tiene la cultura para el desarrollo del país 

conjuntaron esfuerzos para dimensionar la contribución de las actividades culturales en la economía. Derivado 

de lo anterior, se elaboró un diagnóstico y una serie estadística 2008-2011 que fue la primera en su tipo 

denominada Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), la cual se ha realizado cinco veces desde su 

creación. 

El objetivo primordial de la CSCM fue delimitar la interacción de agentes económicos y la generación de flujos 

que dan como resultado el intercambio de bienes y servicios, que incorporan trabajo y capital, y que producen 

valor agregado, en torno a las prácticas culturales, lo cual permita recopilar datos para la generación de 

información que posibilite el análisis del sector cultural.
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La cobertura temática, a escala nacional, de la CSCM refiere los siguientes rubros: 

• Oferta de bienes y servicios; 

• Utilización de bienes y servicios; 

• Demanda final de los hogares y gobierno; 

• Demanda intermedia; 



 
  

• Formación bruta de capital; 

• Exportaciones; 

• Cuentas de producción; 

• Puestos de trabajo ocupados remunerados; 

• Personas ocupadas por sexo; y 

• Gasto en el sector económico de la cultura. 

Para el cálculo de bienes y servicios se tomó como año base 2013, identificando productos derivados del 

Sistema de Cuentas Nacionales, dando como resultado la identificación de bienes y servicios relacionados con 

la cultura, es decir, 123 clases de actividades económicas, de las cuales 78 son actividades características y 45 

actividades conexas.
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La relación existente entre la economía y cultura tiene una derrama económica importante en el país, según 

cifras de la Secretaría de Educación Pública publicadas en el “Diagnóstico E011 Desarrollo de la Cultura”,
15

 en 

2016 el flujo económico de la cultura alcanzó casi los 380 mil millones de pesos, es decir, 2.7 por ciento del 

PIB, aunque cabe destacar que contrastan con las cifras preliminares de la CSCM que indican que la 

participación de la cultura en el PIB es de 3.4 y 3.3 por ciento para 2015 y 2016, respectivamente.
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Como dato adicional, señala el diagnóstico que el PIB de la cultura es 55 veces mayor que el valor agregado de 

los centros nocturnos, discotecas, bares cantinas y similares, por lo que, la cultura no sólo es una fuente de 

ingresos importante para la México, sino que representa una alternativa de entretenimiento, recreación y sobre 

todo de convivencia familiar. 

El mismo “Diagnóstico E011 Desarrollo de la Cultura” señala que la gran concentración de la cultura se 

encuentra centralizada en la capital del país “a la luz de la construcción de una vasta infraestructura, artística, 

creativa, educativa y material, mientras que en los distintos estados se registró un desarrollo marcadamente 

desigual de las actividades culturales. En aquellos estados de mayor desarrollo económico, la promoción de la 

cultura tuvo un mayor apogeo, quedando en el rezago cultural aquellos rezagados económicamente”. Lo 

anterior, evidentemente, deja fuera las entidades federativas del sur del país. 

En 2012 se realizó la Encuesta Nacional de Consumo Cultural en México (Enccum),
17

 con el apoyo del 

entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo objetivo fue obtener información sobre los gastos 

de los hogares en ámbitos culturales en México. La Enccum se aplicó a 14 mil 420 viviendas de 15 mil y más 

habitantes, en el rango de edad de 12 años y más. El documento posteriormente fue trabajo por el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artes y en colaboración de la CSCM, algunos de los resultados poblacionales 

obtenidos son 

• 7 millones 533 mil 943 personas de 12 años y más produjeron artesanías en localidades de 15 mil habitantes 

y más a escala nacional. 

• De las mujeres que produjeron alguna pieza de cerámica o alfarería se encuentra en un rango de 20 a 29 

años de edad. Mientras, los hombres que produjeron una pieza de madera, el mayor porcentaje se concentra 

en un rango de 40 a 49 años de edad. 



 
  

• La población de 12 años y más que se dedica a la producción de artesanías en localidades de 15 mil 

habitantes y más representa 13 por ciento. 

La siguiente tabla muestra algunas de las ramas artesanales y el número de personas por sexo que se dedican a 

su producción de acuerdo con la Enccum, las cifras
18

 son 

Participación por género en ramas artesanales 

 

A continuación se presenta la distribución de las ramas artesanales que responden a un conjunto de técnicas de 

producción en las que se utilizan materias primas similares o complementarias, procesadas para crear productos 

u objetos comunes entre sí, y que pueden estar asociadas a algunas sub ramas que intervienen en el proceso para 

lograr el producto final. 

 

De la encuesta observamos la contribución de la cultura en la economía:
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• En 2016, las artesanías en su conjunto presentaron una contribución de 17.8 por ciento del PIB al sector 

cultura; es decir, 0.6 del PIB nacional, lo que significó una aportación de 110 mil millones de pesos. 

• La CSCM no consideró los alimentos y dulces típicos, así como su margen de comercio; con esta exclusión 

se observa que para 2016, las artesanías representan 13.5 por ciento del PIB del sector cultural, es decir, 0.4 

del PIB nacional: 83 mil millones de pesos.
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• La variación anual en términos reales en la elaboración de artesanías con respecto a 2015 fue de menos 0.8 

por ciento, las áreas donde se mostró la reducción fueron madera, maque y laca. 

• En ese año se generaron 386 mil 601 puestos de trabajo remunerado. En el sector cultura 3 de cada 10 

empleos corresponden a artesanías. 

• Las personas ocupadas en las ramas artesanales fueron del orden de 683 mil 316 ocupadas
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 en esta 

actividad durante 2013. 

• El gasto que se realiza en los hogares en bienes y servicios culturales, el monto destinado a la adquisición 

de artesanías asciende a 73 mil 115 millones de pesos, es decir, 12 de cada 100 pesos del gasto total en los 

hogares se destina a la cultura. En 2014, el monto destinado a la adquisición de artesanías asciende a 157 mil 

654 millones de pesos, esto es, 44 de cada 100 pesos del gasto total de los hogares en cultura,
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 lo cual es de 

llamar la atención, pues pareciera que el consumo va a la baja. 

• El mayor gasto que los hogares, el gobierno y los no residentes hicieron fueron en el rubro de fibras 

vegetales y textiles, en tanto que las empresas lo hacen en madera, maque y laca, instrumentos musicales y 

juguetería. En contraparte, el menor gasto que hacen los hogares y el gobierno es en metalistería, joyería y 

orfebrería: las empresas en alfarería y cerámica, y para los no residentes en lapidaria, cantería y vidrío. 

• El gobierno contribuye con 4.8 por ciento del gasto total por concepto de adquisiciones de artesanías. 

Sin duda, la contribución de la cultura y en especial de las comunidades y pueblos indígenas es irrefutable. Por 

ello resulta pertinente incorporar y fomentar de manera más eficaz la vinculación de la cultura y de la economía 

como política pública. 

Esta visión ha sido descuidada toda vez que el sur del país presenta importantes nichos de cultura y que, de ser 

potencializados, generarían grandes ingresos económicos para las comunidades y pueblos indígenas y en un 

segundo momento para los municipios, las entidades federativas y la federación. Por lo anterior y como parte de 

la política cultural de la nación, es imperativo reconocer a la cultura como un sector económico que genera 

divisas, empleos y que detona el crecimiento y desarrollo social de México, así que la economía cultural debe 

ser un principio de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

Fundamento legal 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena 

en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa 

con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales 



 
  

Único. Se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley general de Cultura y Derechos Culturales, para 

quedar como sigue: 

Artículo 7. La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, atenderá a los 

siguientes principios: 

I. a V. ... 

VI. Igualdad de género; y 

VII. Impulsar y vincular a la cultura como un mecanismo de desarrollo económico del país con especial 

énfasis en las comunidades y pueblos indígenas. 

Transitorio 

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

Federación. 

Notas 

1 Visto en https://www.oei.es/historico/cultura/cultura_desarrollo.htm  Septiembre de 2018 

2 Visto en http://economipedia.com/definiciones/consenso-de-washington.html  

3 visto en http://www.jornada.com.mx/2018/02/24/economia/017n1eco  Septiembre de 2018 

4 visto en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx  Septiembre de 2018 

5 Visto en http://www.gaceta.unam.mx/20180115/perdida-acumulada-de-80-del-poder-adquisitivo/  Septiembre 

de 2018 

6 visto en https://expansion.mx/economia/2018/02/01/mexico-tiene-la-deuda-publica-mas-alta-en-su-historia  

Septiembre de 2018 

7 visto en: https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=687851&idFC=2017  Septiembre de 2018 

8 Visto en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf  

Septiembre de 2018 

9 visto en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  Septiembre de 2018 

10 Ídem. 

11 La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

12 Visto en https://www.oei.es/historico/cultura/cultura_desarrollo.htm  Septiembre de 2018 

13 Visto en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/presentacion.aspx Septiembre de 2018 
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14 Visto en  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/presentacion.aspx  Septiembre de 2018 

15 Visto en  

https://www.cultura.gob.mx/evaluaciones_externas/Diagnostico2016-E011-SC.pdf  Septiembre de 2018 

16 Visto en http://www.beta.inegi.org.mx/temas/cultura/  Septiembre de 2018  

17 Visto en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enccum/  Septiembre de 2018 

18 Visto en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320532/fonart-inegi.pdf  Septiembre de 2018 

19 Ídem. 

20 Como nota, se señala que esto es más de lo que generaron en su conjunto el diseño y servicios creativos, la 

industria editorial y la música y conciertos; y es semejante al PIB que generó en ese mismo año la industria 

básica del hierro y del acero, que ascendió a 74 mil millones de pesos. 

21 Se consideran personas ocupadas las remuneradas en establecimientos fijos y semifijos que elaboraron 

artesanías en áreas urbanas. 

22 Visto en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201779/Las_artesani_as_en_la_ENCCUM_con_imagen.pdf 

Septiembre en 2018 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2019. 

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica) 
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