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l. 

INT"ROOUCCION 

El an~lisis de la Requisa me ha llamado la atenci6n pa

ra la elaboración de mi .tes~s, quiz~ por ser un tema de ac 

tualidad aan cuando ~sta exista desde tiempos muy remotos, 

en la ~poca de la RepGblica en Roma, para ser exactos, donde 

los ej~rcitos eran de titulare5 de este derecho, donde con -

fisc~ban todo tipo de bienes, los cuales eran benéficos para 

la guerra y para la constante co1onizaci6n de distintos pai

ses europcros. 

Le lL:imo de ~'lctual.idad, debido al u5o constante del cual 

h:i. hecho el Estado c;i lo.::;; últinos c'i.nco nños para reprimir 

conflictos laborales -HUelga-, en los servicios pGblicos de 

las distintas vfas generales de comunicaci6n existentes. 

Nas es concebible en un estado de derecho como el nues

tro, la existencia de este tipo de figuras, cuando al apli -

carse alteran el orden jur1dico constitucional existente: por 

tal motivo yo pienso que debe existir inmediatamente una re

forma a la constituci6n, donde puede contemplarse la requi -

sa. 

Pero antes quo eso~ la idea del presente trabajo es dar 
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una aparente soluci6n al problema, al obligar al Estado a t~ 

telar al grupo trabajador requisado mientras no exista uná;"'"_ -

resoluci6n .. 

Y como últírno punto, trato de analizar ias repercusio 

nes que puede sufrir un trabajador en la sociedad al dejar 

por ejemplo de percibir su<salario y sobre todo cuando el Es 

tado hace el despido masivo de la empresa requisaaa. 

Entrego pues_!,~ trabajo con la idea de haber objetiv~ 

zado el. tema y haberle dado los tres matices, el adm-inistra-

tivo, el laboral y el social. 

Agust~n Herrera Mora 

enero de 1986 
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CAPITULO I ANTECEDENTES Y LEGISLACION ACTUAL. 

Los or~genes de esta f~gura -Requisa-, tambi~n conocida 

como Requisici6n, se la atribuye a los militares, debido a 

que en tiempos de guerra o en batallas ganadas, penetraban a 

1as instituciones a saquear, se apoyaban al decir que era n~ 

cesario para el pa1s y que era la Gnica forma inmediata de 

solucionar el problema de la naci6n. 

Tambi~n era utilizada arbitrariamente con los particul~ 

res o civiles como algunos autores les lla~an; debido a estas 

injusticias se reglament6 a los militares en qu~ circunst~n

cias podr~an requisitar; limitándose este derecho, a s6lo en 

caso de guerra y posteriormente por causas de utilidad pGbl~ 

ca. 

1.1 Breve Evolución Hist6rica de la Requisa. 

Los tratadistas aseguran que la requisa es originaría 

de Europa, aparecida como consecuencia de las constantes gu~ 

rras en sus distintos pa~ses. 

El.maestro Miguel Acosta Romero asegura que la requisici6n 

sienta sus antecedentes en Roma, b~sicamente en el peri6do 

de la Repablica, en la que abundaban las requisiciones mili-
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tares con motivo de las conquistas de las legiones romanas, 

por lo que en el Senado Romano dictó leyes de protecci6n a 

las poblaciones civiles específicamente en las requisi~~ones 

de las tropas; finicamente podían realizarse para ob~ener vr-
veres, ropa, armas y transportes. 

También en Roma se acostumbraba la requisici6n de ser -

vicios personales, cuando los ejércitos, antes de emprender 

una campaña se prove!an de esclavos, galeotes y cargadores, 

aun cuando ~stos no se les consideraba personas sino anica -

mente bienes<1 >. 

Antecedentes en Italia. En Italia las requisiciones mi 

li~arcs tiene una larga y triste historia. Los ejércitos se 

consideraron con el derecho de ser atendidos por el pueblo, 

y especialmente la soldadesca extranjera 1 consideró siempre 

lícito todo acto realizado por ella 1 incluyendo los abusos. 

No faltaron ordenanzas y disposiciones diversas 1 pero 

más que para garantizar los derechos de los habitantes y su 

propiedad privada 1 serv~an para corregir 1os excesos1 para 

que no exitasen a dichos habitantes a la corrupción de sus 

costumbres. Las requisiciones y la servidumbre de los alo -

{l.) véase a .Miguel t\costa Romero: Teoría Gener.:i.1 del. Derecho Adminis -
~- p. 601. 
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jamientos miiitares llegaron a ser, naturalmente, mSs seve 

ras después de 1as insurrecciones y 1evantamientos popula 

res< 2 >. 

En Francia se encuentra el Derecho de Presa, como ante-

cedente de :la requisa, alrededor de1 s~glo XXI en que e1 mo-

narca tenj'.a derecho a apoderarse a su paso de granos, forra-

je, bestias de carga y otros bienes para e1 sostenimiento de 

su corte. 

Por decreto del 18 de noviembre de 1355 se abo1i6 e1 De 

recho de Presa durante el reinado de Luis XIII y Luis XV, sus 

ministros Richelieu y Mazarino segan cita de Robert Ducos 

Ader, autorizaron a los intendentes rnilitures de los di=crc~ 

tes cuarteles de1 territorio franc€s a realizar requisicio 

nes, siempre y cuando €stas se llevaran a cabo excepcional -

mente, y cuyo objeto precisamente ser1a alimentos, vestuario, 

uniformes para 1os ejércitos y transporte de carga. 

Andr€s Serra Rojas tambí~n afirma que la requisa encue~ 

tra sus antecedentes en Europa, la ubica en Francia, pero ya 

(2) véase a F1avio ArrAdo Everardo Jim~nez, en su tesis La Requisa como 
1imitación a 1a Propied.ad. P~ 39 Universidad Autónoma Benito JUli
rez de Tabasco, 1975~ 



7 

como un procedimiento administrativo, aplicada ~sta en tiem-

pos de guerra: a trav~s del Estado y s61o en alimentOs, ves

tuario y transportes para los militares(J)~ 

En otros Esta~os, se estaban a1 mismo tiempo promulgan

do leyes y ordenanzas que reglamentaban 1a mater~a de requi

sici6n, y el progreso de la libertad pGblica y de 1as garan-

t~as constitucionales procuraban naturalmente a los habitan-

tes siempre los menores agravios y molestias mediante 1a ex-

pedici6n de pequeñas disposiciones legislativas. 

En el. siglo p~sado, se pudo consLderar por un momento 

qua los alojnmientos militares obtenidos en forma coact~va, 

~ts1 como las r~quisic~ones militares fuesen abandonadas. En 

~fecto, en el cj6rcito ~taliano raramente se usaba; el ejér-

cito francés, en las campañas de Crimea, de Italia y de Mé -

xico, no hizo sino raro uso de estos sistemas, los cuales 

fueron adoptados por los ej€rcitos ingleses en sus expedici~ 

nes coloniales. Sin embargo, este estado de cosas no pudo 

persistir por mucho tiempo, y las últimas campañas militares 

del siglo pasado, nos muestran c6mo las requisiciones milit~ 

res se acostumbraron en gran escala, motivadas fundamental 

mente por el progresivo aumento del personal de los ej~rci 

(3) Véase a Andr~s Serra Rojas: Derecho Administrativo~ p, 238. 
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tos que dio origen a mayores y más amplias necesidades de 

los mismos y 1as cuales no pudieron ser satisfechas por los 

servicios administrativos mejor organizados( 4 ). 

1.2 Adopción de la Requisa por el Derecho Positivo ~exicano. 

Como primer antecedente en M~xico se encuentra el 17 de 

enero de 1931, el Congreso de la Uni6n faculta al Ejecutivo 

(en ese entonces Pascual Ort1z Rubio), para que en un plazo 

de 8 meses a partir de la fecha, expida la ley sobre V~as G~ 

nerales de Comunicaci6n(S)_ 

Es hasta el 31 de agosto de 1931 cuando se publica en 

el Diario Oficial la Ley Sobre V.'!as _Gener_ales de Comuni_ca_ 

ci6n y ~edios de Transporte, cuyo texto sobre la Requisa en 

su art~culo 126 dec~a: 

(4) En Alemania, la Ley de Requisjciones de 13 de junio de 1883, re1ati 
va a las requisiciones en tiempo de guerra, inspirada en la Ley PrU 
siana del 11 de mayo de 1851~ -
En el. Estado Austro-Húngaro, la Ley de Requisiciones del 11 de ju -
nio de 1875, relativa al alojamiento de trapas en tiempos de paz. 
En Rusia, la Ley de 24 de octubre de 1874 (provisional relativa a 
la requisición de caballos y vehículos. 
En Rumanía, la Ley de Rcquisici6n de 5 de abril de 1878, relativa 
únicamente al payo de las indemnizaciones en caso de requisición. 

(5) Véase el O.iario Ofici.:11 de l.a Federación del 31 de .:i.gosto de 1931, 
en lo correspondiente a la Ley sobre Vías Generales de Comunicación 
y medios de transporte. 
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En caso de guerra internacíonal, de grave alteraci6n 

del orden pablico o cuando se tema algún peligro in

minente para la paz interior del pa~s, el Gobierno 

tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de 

que a su juicio lo exija la seguridad, defensa o 

tranquilidad del pa!s, de l~s vtas generales de co 

municaci6n de los medios de transporte, de sus serv~ 

cios auxiliares, de sus accesorios y dependencias, 

bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo 

ello como lo juzgue conveniente, en este caso la na

ción indemnizar5 a los interesados, pagando con el 

50% de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre 

~1 ~0nt0 1e indcmnizac~6~. los dafios se fijarán por 

!Jc·r itcs nnr.ibr:1dos por ar.ib.::is partes y los perjuicios 

tom~ndo co~o base el ~rornedio del ingreso neto en 

los años, anterior y posterior a la incautación, los 

gastos del procedimiento pericial serán por cuenta 

de la misma .. 

Tambi~n en el articulo 127 sobre Requisa contenta. lo s.!_ 

guiente: 

En el mismo caso previsto en el art~culo anterior el g~ 

bierno federal podrá dictar las siguientes medidas: 

I Poner fuera de servicio en toda o en parte de su exten

sión, las vfas generules de comunicaci6n. 



l.O 

II Ordenar la concentración en los lugares que designe la 

Secretaria de Guerra y Marina de los veh~culos pertene

cientes a las v~as generales de comunicación y medios 

de transporte .. 

III Ordenar la clausura de las estaciones y oficinas de in~ 

talaciones de comunicaciones el~ctricas, el retiro de 

los aparatos esenciales de emisi6n y recepción~ y proh~ 

bir la ímportaci6n, fabricaci6n de aparatos e imp1emen-

tos para tales instalaciones. 

Lo que se destruya ser!..:i indemnizado a los .interesados en 

la misma forma establecida en el art-:rcuro a:nt-eriOr; 

siempre que la des~rucci6n h1~bicre sido ordenada por el 

gobíerno ( 6 ) . 

El 18 de septiembre de 1932 sufre una reforma el precee 

to relativo a la Requisa, donde se incluyen el ya artículo 

126 los siguientes elementos: 

a) También se podrá requisar en el caso que exista un pel~ 

gro inminente en la Economia del pars, de las Vías Gene 

(6) V~asc el Diario Oficial del 31 de agosto de 1931. Parte fina1 en 
lo corrcspor.dicntc .:i. la Ley Sobre! Vías Generales de Comun.icación 
y Medios de Transporte. 
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rales de Comunicaci6n, los medios de transporte, de sus 

servicios, etc. 

b) Tambi~n se inc1uye en 1a moda1idad de 1a Requisa a per

sonas de las empresas,; cuya, prese!ric:í.a sea esencialmente 

necesaria para la prolonga_c.t.6n de los servi.ci.os ante la 

huel.ga. 

Cuando el legislada·r habla de poner en peligro la econ~ 

m!a del pa~s y requisar hasta en personas, se cubren en far-

ma todas las opciones para ·1a requisici6n de la mayor~a de 

las huelgn.s estalladas en l_as_ .instituciones del .Servic..io Pú

blico, y no así como oríginariamentc se señalaba que era sobre 

1.3 Legislación Vigente Sobre Requis~. 

B~sicamente se encuentran los art~culso 112 y 113 de la 

Ley Sobre V~as Generales de Comunicaci6n, publicada en el~ 

ria Oficial de la Federaci6n el d~a 19 de febrero de 1940<7 >. 

Art~culo 112. Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n: 

En caso de guerra internacional, de grave alteración 

del orden público o cuando se tema algún peligro inmi 

(7) Véase el Diurio Oflcjal d~ la Federación d~i día 19 de febrero de 
1940. 
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nente para ia paz interior del país o para la econom~a 

nacional, el gobierno tendra derecho de hacer 1a requi

sición, en caso de que a su juicio 1o exija 1a seguri -

dad, defensa-, economra o tranquilidad de1 pars, de las 

v!as generales de comunicaci6n de los medios de trans -

porte, de sus servicios auxiliares, accesorios y depen

dencias, bienes muebles e inmuebles, y de disponer de 

todo ello como lo juzgue conveniente. El gobierno po 

drá igualmente utilizar el personal que estuviere al 

servicio de la v~a de que se trate cuando lo considere 

necesario. En este caso, la nación indemnizará a los 

interesados, pa9ando los daños por su valor real, y los 

perjuicios con el 50% de de5cuer.to. Si no hubiere adv~ 

nimiento sobre el monto de la inde~nizaci6n, los da~os 

se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y los 

perjuicios, tornando como base promedio del ingreso neto 

en los años anteriores y posteriores a la incautaci6n

Los gastos de procedimiento pericial serán por cuenta 

de la naci6n. 

En caso de guerra internacional a que se refiere este 

art~culo, la naci6n no estS obligada a cubrir indemniz~ 

ci6n alguna. 
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Art:l'.cul.o 113. Ley de V~as Gcne~a1es de ComunicaciOn: 

En los casos previstos en el art~culo anterior, el Go -

bierno Federal podrS dictar todas las meCidas que estime ne

cesario para el ~xito de 1as operaciones militares y, además, 

las sigui.entes: 

I Poner fuera de serviciar en todo o en parte de su exte~ 

si6~, las v~as generales de comunicaci6n; 

II Ordenar la concentraci6n, en los lugares que designe la 

Secretaria de Defensa Nacional, los veh!culos pertene 

ci.entcs a las v:í.as generales de comunicaci6n y medios 

de t.ransportc, y 

III Ordenar la clausura- de las estaciones y oficinas e ins-

tal~ciones de comunicaciones eléctricas, el retiro de 

los aparatos esenciales de cmisi6n y rcccpci6n, y proh~ 

bir la importaci6n, fabricac~6n y venta de aparatos e 

implementos para tales instalaciones que hayan sido de-

terminados por los Secretarios de comunicaciones y de 

ia Defensa Nacional. 

LO que se destruya será indemnizado a los interesados 

en la misma forma estaL1ecida en el art:tcu:Lo anterior (B) .. 

(8) Véase Ley de 'l1n.~ Generales Ce Comun:icación. p .. 58. 
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Corno ~poyo Constitucional es aplicado el ·art!culo 89 frac 

ci6n I que dice: 

Las facu.lta~~s y_ C)b_l.igaciones_ __ del. Presiden~e son: 

I Promulgar y ejecutar 1as .leyes que expida el Con -

greso de 1a Uni6n, proveyendo en .la esfera admini~ 

trativa a su exacta observancia( 9 ). 

Como dato histórico, tenemos que el 6 de abril de 1944, 

el Presidente ~anuel Avila Camacho expide el primer Decreto 

que ordenará la requisa de la v!a de comunicaci6n te1ef6ni -

C3 y t01egr~fLca, propie~Jd d0 la Conp~fira Tclcf6nica y Te -

legrá[ica Mexicana, a pr~p6sito de l~ huelga estallada, por 

los trabajadores de la misma empresa; el 13 de marzo del mi~ 

mo año, y no obstante que fue dcclar~da existente por las 

autoridades laborales, se ordenó en el articulo 30 del cita-

do Decreto Presidencial que: El administrador utilizará e1 

personal que está actualmente a1 servicio de la empresa< 10 >. 

( 9) Véase .lu. Const.ituci.6n Política ~lexicana, sexagcsi.motercera edici6n, 
p. 67. 

(10) Véase e1 Periódico Excélsior del 30 de abri1 de 1980, México, DF, 
p. 35. 
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CAPITULO II EL ESTADO COMO SERVIDOR PUBLICO 

como es sabido, el Estado realiza tareas cotidianamente, 

mismas que emanan fundamentalmente de instrumentos o~apoyos 

jurídicos que tienen por objeto la vida misma del desarrollo 

nacional; entre estas actividades mencionadas destaca de ma

nera muy significativa la prestaci6n de servicios pClblicos 

por parte del Estado. 

Existen diferentes formas por medio de las cuales, el 

Estado, directa o indirectamente rea1iza las actividades ad

rninis trati vas y, entre éstas_ la ~estí6n de los servicios pú

blicos. 

2.1 Concepto y Diferentes Formas de Prestaci6n de los 

Servicios PGblicos. 

El servicio ptíblico es un concepto que en su momento 

constituyó el eje de la actividad administrativa y, cense 

cuentemente, el objeto de regulaci6n casi Gnico del derecho 

administrativo. 

La noci6n de servicio público se revisa continuamente a 

fin de adecuar a ella las acciones que actualmente realiza 

la administraci6n pública4 
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Al margen de las referencias constitucionales y legales 

al t~rmino "servicio público", no existe una definici6n le -

gislada sobre el mismo(l). La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, sin embargo, ha adoptado un concepto jurispruden-

cial del servicio pGblico, al afirmar que: El Estado para 

dar satisfacci6n en forma regular y continua a ciertas cate-

gor~as de necesidades de interés general, puede determinar 

qué activid~dcs deben ser consideradas como un servicio pú -

blico y establecer, desde luego, un r6gimen jurídico espe 

cial que tenga por objeto facilitar el que se satisfagan rá-

pida y cumplidamente las necesidades que determinen la decl~ 

ración del servicio público. El Estado puede prestar direc-

tamcnte el scrvirio ~ bien darlo en concesi6n que se otorgue 

.:i. ;10:rticularcs ¡;_-, ernpre:~a~, pe.ro en ambos ca.sus ~s i.ndispen 

sabl2 quü mcrliantc 01 poder legislativo se haga La dec1ara 

ci6n rc$pCctiva y se reglamente el scrvicio( 2 ). 

Dentro de la doctrina francesa se han seguido diferen -

tes criterios para definir el servicio pGb1ico, donde sin d~ 

da alguna, los eminentes juristas, entre e11os Duguit, J~se 

y Bonnard han establecido los criterios para 11egar a una 

(1) Véa.sc a. Dnilio Chu.:iyffct Chcmor: Derecho Administrativo. p. 47. 

(2) Véase Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, .Jurisprudencia del Pl~ 
Primer~ Parte, Jurisprudencia G, p. 18. 
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conceptuací6n, si no tota1mente homogénea, s~ retomando a1g~ 

no de sus elementos¡ no escapnndo en este mismo sentido tra

tadistas nacionales como Miguel Acosta Ramero y Jorge Olive

ra Toro, cuyos conceptos no escapan a esta influencia y que 

considero aplicable al esquema jurídico mexicano. 

Para Duguit el servicio público se define como toda ac

tividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y co~ 

trolado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta 

actividad es indispensable para la rea1izaci6n y desarrollo 

de la interdependencia social y es de tal naturaleza que no 

puede ser realizada completamente sino por la intervenci6n 

de la fuerza qubernarnenta1. 

Afirma también que el objetivo de los servicios pGb1i -

cos es el reconocimiento y la realización de la obligaci6n 

general impositiva a los go~ernantes, carácter común de todos 

los actos administrativos determinados por un fin de serví -

cio público: he aqu~ los tres elementos del sistema; los go

bernantes y los agentes no son los señores de 1os hombres 

que imponen un poder soberano, un inperium a los sujetos; no 

son los 6rganos de una persona colectiva que manda. Son los 

gerentes de negocios de la colectividad. 

De cualquier modo explotado en los servicios públicos, 

es preciso ver en ellos el elemento fundamental del Estado 
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moderno, que descansa esencialmente en la noci6n de una cie~ 

ta funci6n social impuesta a los gobernantes por lo cual el 

servicio público es una instituci6n de orden objetivo, sorne-

tida a una ley que se impone con el mismo rigor a los gober

nantes y a los gobcrnados(J) ~ 

J6ze considera al servicio público como la piedra angu-

lar del Derecho Administrativo, sostiene que asentar que en 

una hipótesis determinada hay servicio público equivalente a 

decir "que paru dar satisfacción regul.ar y cont:!nua a una C!!_ 

tegor!a de necesidades de inter6s general, los agentes públ~ 

cos pueden uplicar los proccdiMientos de Derecho Público o 

sea, un r6q1~cn Jurfdico esp~cial, y que la organización del 

scrvt.~io p1jbl1co pued._,. sPr modificada en cualqui.er r:tomento 

por l~s leyes y reglamentos sin ningún obstáculo insuperable 

de orden jur!dico que pueda oponerse•< 4 >. 

Bonnard, inspirado en 1os dos autores ci.tados afirma que 

los servicios públicos son organizaciones que forman la es -

tructura misma de1 Estado. Y, agrega, que para emplear una 

comparaci6n organicista se puede decir que 1os servicios pú-

(3) véase a Ll~Ón f"'luguit:. Las Transformc:i.ciones dc1 Derecho Público, tr~ 
ducción de Adolfo Posadn y Ramón Jean. p. 109 y 113. 

(4) Gabino Frng~: ncrccho Aclnini$trativo, p. 21 y 22. 
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blicos son las celdillas componentes del cuerpo que es el Es-

tado. Y que considerado desde el punto de vista realista, el 

Estado se presenta como un constituido por el conjunto de los 

servicios pGblicos{S). 

En cuanto a los tratadistas mexicanos se encuentra en 

primer lugar a Jorge Olivara Tero quien define ~1 servicio p~ 

blico de la siguiente forma: El servicio pGblico es la acti -

vidad de la cual es titular el Estado y que en forma directa o 

indirecta satisface necesidades colectivas, de una manera re-

gular, continua significan que el servicio debe prestarse en 

la misma como lo exijan las necesidades colectivas; y debe 

ser diario, esto es, de mcrnento a momento, continuadamente. 

Las caracter!.sticas anteriores hacen que el servicio pG-

blico se rija generalmente por disposiciones que tutelen imp~ 

rativamente el interés social e impidan quebrantos o desarti-

culaciones, motivadas por voluntades particulares, en oposi 

ci6n al orden público, adoptando el servicio a las necesida 

des sociales (G) 

Por su parte, Miguel Acosta Romero nos da su concepto en 

los siguientes términos: Es una actividad técnica encaminada 

(5) Gubino Fraga: 0(~rccho Administrativo, p. 21 y 22 

(6) Véase- a Jorqe Olivera Toro: Manual de Dürccho Administrativo, p. 450 .. 
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a satisfacer necesidades colectivas btisi.cas. o fundamentales, 

mediante prestaciones ind~vidualizadas, sujetas a un r~gi~en 

de Derecho Pablico, que determina los principios de regular.!_ 

dad- Esta actividad puede ser prestada por el Estado o por 

los particulares (mediante la concesi6n) (?). 

~le adhiero sin reserva alguna al concepto que de servi-

cio público da el tratadista mexicano Miguel Acosta Romero, 

porque no desvincula al Estado de su obligaci6n de prestar el 

servicio pGblico, indica tambi~n la cxístencia de otras for 

mas jur!dicas para su prestaci6n corno ser~a por ejemplo la 

conccsi6n. 

D! ~·-.:"•'.-:t.~~ !"or1:;..:is para la P.t"cstaci6n del Servicio Público. 

P.:ir~ efectos de ubicaci6n contextual, me es pertinente 

hacer la acL:1raci6n de que el Estado brinda e1 servicio en 

forma directa por medio del Sector Centralizado y el Paraes 

tatal, y, a su vez, se apoya en e1 Sector Privado al otorgar-

les concesiones para la explotaci6n de bienes o de servicios 

pGblj.ccs .. 

(7) Migue1 Acosca Romero: Teoría Genera1 de Derecho Adminsitrativo. 
Op. Cit. p. 450. 
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2.2 El Sector Centralizado. 

La centralizaci6n administrativa es aquella forma en que 

los 6rganos administrativos están entre1azados o 1igados unos 

respecto de otros mediante en orden jer~rquico para realizar 

los servicios de su competenc~a. 

Se habla de Centralizaci6n Administrativa para indicar 

13 manera cOmo se vinculan y coordinan entre s~ los diversos 

órganos que dependen de un mismo jerarca. Examinando ínter -

namentc cada uno de dichos conjuntos orgánicos se observa que 

los órganos que lo integran est~n vinculados en forma tal que 

el jerarca concentra en sus manos la direcci6n del conjunto 

(8) -

En la Centralización Administrativa, el jefe del Ejecut~ 

vo concentra en sus ~anos el máximo de poderes, controla y d~ 

rige a los funcionarios titulares de las dependencias que le 

están subordinadasr tiene competencia para designar el perso-

nal y autoridades de dichas dependencias. Todos los órganos 

en la administraci6n centralizada están dependiendo unos de 

otros mediante un orden jerárquico de subordinaci6n en el cual 

el. jerarca supremo es, en el caso de :-16xico y pa.f.ses de régi

men presidencial como el nuestro, el Presidente de la Repúbl~ 

(8) Véa.Gc a Enrique S.""?.:,.'.::tgué~ r..._,;,o: 'Tratado de Derecho Administrativo. 
Tomo I, p. 213. 
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ca, y éste tiene todos los poderes de administraci6n necesa-

rios para cu~plir o hacer cumplir eficientemente las mGlti -

ples y variadas tareas y cometidos a su cargo; existe en esa 

forma una conccntraci6n de funciones las cuales vienen a ca-

racterizar por una parte la centralizaci6n de la administra-

ci6n pública. 

Gabino Fraga se refiere a la centralizaci6n diciendo, 

que exista el régimen de Centralizaci6n Administrativa cuando 

los 6rganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en 

una situación de dependencia tal que entre todos ellos exis-

te un ~.,fnculo que, partiendo del 6rgano situado en el mc'Ss a.!, 

existen ciertas =acultacies< 9 >. 

La relación jer~rquica es aquella que liga a los Organos 

de la administración colocándolos unos respecto de otros en 

situaci6n de dependencia, y esta relací6n es la que caracte-

riza fundamentalmente a la centralizaci6n administrativa. 

Por medio de la mencionada re1aci6n jerárquica se mani-

fiesta la unidad de poder dentro de la adrninistraci6n pGbli-

ca. 

(9) G...i.bino Fr,0:1(].;J: De>recho Adrninistr.:itivo, p. 170. 
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En el r~gimen centralizado tiene lugar la concentraci6n 

del Poder de Decisi6n y del Poder de Mando, poderes que son 

los que garantizan la conservaci6n de la re1aci6n jerárquica 

o de subordínaci6n a que están sujetos los 6rganos adminis -

trativos. 

Respecto a la CentralizaciOn Administrativa, aunque está 

por demás decirlo, es el sistema básico de la administración 

de un pa!s, G. Fraga nos ofrece una enumeraci6n de las cara~ 

teristicas del régimen centralizado y señala como tales las 

siguientes: 

u) Poder de nombramiento; 

b) Poder de mando; 

e) Poder de vigilancia; 

d} Poder disciplinario; 

e) Poder de revisi6n, y 

f) Poder para la resoluci6n de conflictos de competencia 

(10). 

Tales poderes deben considerarse como facultades subje

tivas de 1os 6rganos superiores respecto de los inferiores,. 

irnp1icados por la relación jerárquica a que se a1udi6 con a~ 

terioridad. 

(10) Gabino Fraga: D~rccho Administrativo, Op. Cit. p. 172. 
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En el sistema centralizado todas las autoridades de los 

6rganos que forman parte de ~1, actüan bajo la vigilancia, 

dísciplina y ordenamiento que les fijan las autoridades de 

mayor jerarqu!a y ~stas a su vez, de otras superiores hasta 

llegar a depender de la máxima autoridad administrativa, que 

será la que determine por el sistema gubernamental de cada 

lugar ( pa!s), mismo que en todo caso estar~ determinado por 

la constitución política del lugar~ 

Las dependencias de la organización administrativa cen

tral actúan de acuerdo a sus 6rganos y autoridades superio 

res, bajo su direcci6n y dependencia, o sea que, todos sus 

actos son ordenados y dirigidos por sus superiores en orden 

~e 13 escala jcr5rquica a que están sujetos. H.:iy aqu! una 

coordinaci6n de los 6rg~nos públicos para la rea1izaci6n de 

las labores .:idministrativas y una subordinaci6n estricta de 

dichos 6rganos con relaci6n al Poder Central. 

En la administraci6n pública mexicana es imperante y 

predominante el r€gimen de ccntralizaci6n administrativa, la 

organización del Poder Ejecutivo tiene como base la forma 

centralizada cuyo jefe supremo es el Presidente de la Repú 

blica. 

Nuestro régimen administrativo ha pasado por múltiples 
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facetas para llegar al sistema actual, hemos pasado por sis

temas liberales que han tratado de coartar la actuací6n de 

intervenci6n del Estado para la realizaci6n de cometidos de 

inter6s popular, se han tenido que salvar grandes obstáculos 

para llegar a la etapa actual denom~nada centralista, doctrf. 

na, con visas de estatismo, doctrina que pregoniza la centr~ 

1izaci6n del poder, o bien tiene una tendencia marcada hacia 

la administración centralizada~ 

El sistema centralizado constituye 1a principal forma 

de organizaci6n administrativa en nuestro pa~s, cuyo an41i 

sis del sist~ma coincide con el estudio del Poder Ejecutivo 

ya que, el jefe de dicho poder es el titular ae la adminis -

traci6n y maneja ésta mediante los 6rganos que le est~n su -

bordinados. 

He dicho que el jefe del Ejecutivo es el titular de 1a 

administraci6n y, al decir esto, le doy un doble carácter, 

efectivamente, según nuestro sistema constitucional e1 Pre -

sidente de 1a República ostenta los dos caracteres: como ór

gano político y corno 6rgano administrativo; este segundo ca

rácter es e1 que me interesa por ahora. 

El ürtículo 80 de la Constitución General de la Repú -

blica preceptúa que "se deposita el ejercicio del Supremo Po 
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dcr Ejecutivo de 1a Uni6n en un s6lo individuo, a1 cual se le 

denominar~ Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

Es muy factible darnos cuenta que dicho precepto legal 

descarga toda la responsabilidad y competencia del ejecutivo 

en el Presidente de la Repflblica y consecuentemente descarga 

en él la administraci6n pG.blica. 

El Presidente de la Repahlica como autoridad administr~ 

tiva viene a ser jefe de la administración pública federal, 

siendo por ende la suprema autoridad administrativa poseyen

do los poderes de mando y decisi6n, los cuales permiten man

tener y controlar los 6rganos de la administraciónª Para t~ 

dos los ~etas administr3tLvos que realiza el Presidente de 

la Repúblicn, o sea, cuando actúa en su carácter de autori -

dad administrativa, lo hace acatando l~ voluntad del legis -

lador y sigue los lineamientos que para el efecto le han ma~ 

cado. 

El poder de nombramiento que el Presidente posee se ha

ce manifiesto en el art~culo 89 de la Constitución, en su 

fracción II cuando expresa: Las facultades y obligaciones 

del Presidente son las siguientes: 

II Nombrar y remover libremente a los secretarios del Des-
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pacho, a1 Procurador General de la RepGblica, al Gobernador 

del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia de1 

Distrito Federal, remover a los Agentes Diplom~ticos y em 

pleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente 

a los dem~s empleados de la UniOn, cuyo nombramiento o remo

ci6n no estén determinados de otro modo en la Constituci6n o 

en las leyes. 

l\S1 corno las fracciones ~VZI.Y XVIII del mismo precepto 

constitucional. 

El art~culo 90 de la propia Constituci6n establece: 

L~ adrninistr~ci6n Pública Federal será centralizada y 

Paraestatal conforme a la ley org~nica que expida el Congreso 

que distribuir~ los negocios del orden administrativo de la 

Federación que estarán a cargo de las Secretarias de Estado 

y Departamentos Administrativos y definir~ las bases genera

les de creaci6n de las entidades paraestatales y la interve~ 

ci6n del Ejecutivo Federal en su operaci6n. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entída

des paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre ~stas y las 

Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos. 
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La ley que alude este art~culo es la vigente Ley Orgáni

ca de la Administraci6n Píiblica Federal, la cual data del año 

de 1977 en cuyo art~culo 26 dispone: Para el estudio, planea

ci6n y despacho de los negocios del orden administrativo, el 

Poder Ejecutivo de la Un~6n contará con las siguientes de -

pendencias: 

a) Secretaria de Gobernaci6n 

b) Secrctdria de Relaciones Exteriores 

e) Secretaría de la Defensa Nacional 

d) Secretaria de Marina 

e) Secretaria de Hacienda y Crédito PCibl~co 

f) socretar!a de Progrumaci6n y Presupuesto 

g) secretaria de l~ contraloría General de la Federación 

h) Secretaria de Energ!a, Minas e Industria Paraestatal 

i) secretar!a de Comercio y Fomento Industrial 

j) secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

k) secretaría de Comunicaciones y Transportes 

1) secretaria de Desarrollo Urbano y Eco1og~a 

rn) Secretaría de Educaci6n Pública 

n) secretaría de Salubridad y Asistencia 

o) Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social 

p) Secretaría de la Reforma Agraria 

q) Secrctari3 de Turisrr.o 

r) secretar!a de ?ese~ 
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Un Departamento de1 Distrito Federal~ la Procuradur~a 

General de la República y la Procuradur!a General de Just~ 

cía del Distrito Federal, que igualmente dependerán del Pre

sidente de la República(ll) 

Este mismo ordenamiento legal al cual aludo, determina 

pormenorizadamente todas y cada una de las atribuciones que 

corresponden a cada Secretar1a, las cuales son esencialmente 

y por antonomacia administrativas y que ser!a largo de enu -

merarlas aqu~, sin perjuicio de admitir que también efectüan 

actos de carácter po11tico. 

Otro órgano administrativo coadyuvante en la tarea ad 

ministrativ~ lo menciona ül articulo 92 constitucional, ha 

bla de las Secretarfas de Estado en la ley ya comentada con 

anterioridad, €stc sí realiza actividades puramente adminis-

trativas. 

Las Secretar~as de Estado son órganos considerados con 

un dob1e carácter, esto es, pol~~ico-administrativo; e1 ca -

rácter politice 1o asumen por 1a literalidad del art!cu1o 92 

constitucional en su parte primera cuando preceptGa: Todos 

(11) Véa~e 1a Ley Orqánicü de Administraci6n PGblica Federal, p. 13 y 
14 en e1 Diario Oficial de la Federación el 29 de diciE?mbre de 
1976. 
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1os reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 

deberán estar firmados por e1 Secretario de Estado o ~efe de 

Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y 

sin este requisito no serSn obedecidas. 

A este acto es a lo que se denominar~ Refrendo Ministe

rial y por dicho acto y otras circunstancias, las Secretar~as 

de Estado poseen ese carácter pol~tico el cual no lo ejercen 

con hechos materiales sino casi siempre con hechos de mera 

formalidad, a diferencia del carácter administrativo que es 

ejercido mediante hechos materiales como es la prestaci6n de 

u~ s~rvicio público. EfectGan atribuciones netamente admini~ 

trativas cuando realizan funciones tendientes a la presta 

ci6n de un servi~io p0b1ico, por ejemplo el de la cducaci6n, 

saneamiento, correos, etc. 

Así tambi~n el Presidente de la Repdblica está investi

do de una doble personalidad, por as~ decir1o, dado que po -

see unas facultades políticas y es a 1a vez titular tambi~n 

de facultades de carácter administrativo, es nada menos que 

la máxima autoridad administrativa. 

Refiriéndose al doble car~cter del Presidente de la Re

pública corno órgano político y administrativo, Andr~s Serra 

Rojas hncc la siguiente consideraci6n. El Presidente de la 
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República, de acuerdo con nuestro orden constitucional tiene 

encomendadas dos tareas fundamentales: Una actividad como 6~ 

gano político y otra actividad como 6rgano administrativo. 

Como 6rgano político le corresponde al Presidente la t~ 

rea de direcci6n y de oricntaci6n en los asuntos generales 

del Estado y, corno 6rgano administrativo 1e corresponde una 

tarea encaminada a la organizaci6n y funcionamiento de los 

servicios públicos( 12 >, 

Al haberse estudiado ya en los pSrrafos precedentes el 

fundamento legal, que en forma tanto impl~cita como expl~ci-

ta pr0scribc la Constituci6n en lo que concierne a la organ~ 

zaci6n administrativa centralizada# considero ahora conve 

niente y necesario referirme concretamente a los Servicios 

Públicos y la for~a de explotaci6n de éstos por la adminis -

traci6n central .. 

Tenernos por tanto que la prestaci6n directa de los ser-

vicios pQblicos es aquella en la cual se realiza de una far-

ma objetiva y material por los órganos de la administraci6n 

pública a que alude el art!culo 90 constitucional, comentado 

ya en este mismo apartado. Los servicios públicos que absoE 

(12) Véase a Andr+;.s Serrn Rojas: DereC"ho Adm1nist~at:ivo, P- 506 .. 
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ve directamente la administración para su qesti6n, son en su 

mayor1a servicios satisfactores de necesidades de vLtal im -

portancia para el pueblo, los cuales el Estado no puede ni 

debe confiar a otra instituci6n o empresa no perteneciente a 

ia organizaci6n central, por tratarse de servicios, los cua

les requieren que se les garantice esa regularidad, continu~ 

dad y generalidad en el sentido más estricto y riguroso por

que asi lo reclaman tales necesidades; los servicios que tr~ 

to de englobar en esta referencia son principalmente: Correos, 

telégrafos, drenaje, agua potable, alumbrado, saneamiento, 

etc .. 

Sobre todo en estos scrv~cios sefialados en el párrafo 

que prcr0de, el Estado procuru y se preocupa de sobrcmancr~, 

se real icen en forma con.s tan te y regu1 ar y, es por e lle que 

~s obvio de razones no los confín a terceras nanas quienes 

no tienen compromiso directo con el pueblo, incurrir~an irr~ 

gulJridadcs ocasi0nando onomal!as en el funcionamiento de 

los mencionados servicios, es decir, se producir~a un aquí -

losamiento en la marcha administrativa, la cual debe ser ef~ 

caz para prestar en forma expedita dichos servicios. 

Sobre Pl sist0ma a~ gestión o ejercicio de los serví 

cios públicos, AndrPs Serra Rojas dice al respecto que, en 

la ndministraci6n dircct3, la gestión del servicio queda con 
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fiada a la propia administraci6n utilizando su propia organ~ 

zaci6n y recursos. Considera además que a este sistema co -

rresponden dos modos cl~sicos de gestión: 1. La denominada 

administraci6n directa, y 2. El establecimiento público< 13 >. 

También he manifestado, que no todos los servicios admi

nistrativos son realizados por la administración central, d~ 

cho de otra forma, por los 6rganos centralizados, sino que 

tambi~n por otro tipo de entes administrativos. Voy a ocupa~ 

me de una cierta categoría de entes que están configurados y 

creados en virtud de la infinidad de atribuciones ya obteni-

das por la administraci6n centralizada y con el prop6sito de 

dcsc~rgnr ciert~s acL~vidadcs ~n ellos para descongest~onar-

de controlar en una forma m~s o menos directa a los m~srnos, 

a quienes les concede ciertas f acultadcs pero sin llegar a 

la autarqufa absoluta, este sistema administrativo a que nos 

contraemos es a lo denominado Dcsconcentraci6n. 

La adrninistraci6n dcsconcentrada está en un t~rmino me -

dio entre la centralizaci6n y la descentralizaci6n, na queda 

encuadrado ni en uno, ni en otro régimen por raz6n de sus ca 

racter~sticas particulares, y no son 6rganos centralizados 

(13) Andrf's S•.~rr,'.1 Roja.e:: D.:>rt.'..'c-ho Ad.oninistrr'1tivo, p. 253, 
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porque aunque est~n ligados al Poder Central mediante la re

laci6n jerárquica, son titulares ae ciertas facultades que 

les permiten actuar en forma desprendida dir1a yo, de la ad

ministraci6n Centralizada pero con ciertas cortapizas y, tam 

poco es una forma de administración descentralizada en raz6n 

de la relación de dependencia mediante la cual están dujetos 

a los 6rganos centrales, se trata de una organizaci6n que 

tiende a la dcsccntralizaci6n pero que la detiene para lle 

gar a adquirir esa categor1a el cordón umbilical, por dec1r

lo as~, que la tiene atada a la organización pablica Centra-

lizada~ 

E~ los rc~í~cncs centralizados ~odernos se han suscitado 

!'l'-?'.":'lerosos p!'"oblemas c-on la u.ctuaci.6n de los organismos admi-

nistrati ... •os. La complej.idad creciente de esos problemas, el 

aumento .:i la burocracia y de la población, 1as exigencias de 

sorbitadas de las leyes administrativas y el creciente ínter 

"·encionismo de Es ta do, exigen del poder pQb 1 ico e i.erto des -

plazamiento de facultades a los propios órganos descentraliza 

dosª La Desconcentraci6n es unu técnica de organizaci6n que 

consiste en reconocer importante poder de decisión a los 

agentes del poder central, colocados a la cabeza de las di -

versas circunscripcioneG administrativas o de los diversos 

servicios (l·l). 
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Estos órganos no se desligan de la re1aci6n jer§rquica, 

ni pierden. su carácter de entes centralizados, pero adquieren 

ciertas facultades que les dan holgura pero que, en buena 

parte sígnif ican una limitación y precaria autonom!a- Libe~ 

tad restringida o condicionada, más no autonom!a. La desean 

centraci6n administrativa, viene a ser la preparaci6n de un 

organismo en tránsito hacia la descentralizaci6n, o institu

ciones administrativas que la administraci6n juzga convenie!! 

te mantener en esta situaci6n, por estimar ineficaz el régi

men de descentralizaci6n para esa clase de asuntos. 

Se trata de una forma administrativa que es producto de 

la doctrina, la que al tratar de definir o desentrañar la si 

tuaci6n n ré9imen dP determinados orqanismos que participan 

del r~girnen de derecho púb1ico y, no encajando éstos dentro 

de la centralización exclusivamente por tratarse de órganos 

pertenecientes a ella, pero que gozan de ciertas facultades 

de los cuales los demás órganos de la administración no dis

ponen y, no perteneciendo tampoco a la categor~a de los des

centralizados por no haber sido todav1a declarados por la 

ley o decreto con ese curacter y adem~s por raz6n de estar 

atados al poder central, en tal virtud la doctrina se ha vi~ 

to en la necesidad de conceptuar como Organismos Desconcen -

trados. 
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Nos encontramos ahor¿ frente a una forma administrativa 

mediante 1a cual el Estado presta una infinidad de servicios 

públicos a la colectividad. El apremio de tantas e innumer~ 

bles necesidades del pClb1ico las cuales no podrtan atender el 

Estado en forma expedita si se ajustara estrictamente a to 

dos sus poderes o sea si no derivara ciertas facultades en 

determinados organismos de su administraci6n, es lo que ori

gina la desconcentraci6n, en caso contrario serta difícil p~ 

ra la adrninistraci6n central realizar todas esas actividades 

eficientemente y mantener el principio de regularidad y con-

tinuidad y para no llegar a esos extremos se hace necesario 

desconcentrar ciertos 6rganos para que con cierta libertad 

qcc ~dquicrc~ e~~ las facultades conccdid~s pPro si~ dejar 

eficazmente. Desconcen~rar es el procedimiento adninistrat~ 

vo que facilita la ejecuci6n de las leyes administrativas y 

a ello se llega concediendo los 6rqanos superiores de la ad

ministración, facultades a los inferiores para que se desen-

vuelvan en forma má'.s- desahoqada oerqsin dejar de conserv.ar los 

superiores sobre sus subordinados los poderes de revisión, 

disciplinario, etc. 

Las instituciones desconcentradas en su mayor!a, si no 

es que en su totalidad, están encargadas de prestar servi 

cios públicos, siendo éstas 1as necesidades más apremiantes 
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del pueb1o, considero que es la raz6n de ser de flexibilidad 

o elast~cidad a que se apresta la administraci6n central co~ 

cediendo ciertas facultades o poderes de administraci6n a 6~ 

ganes inferiores. 

Los organismos desconcentrados han adoptado diversas fOE, 

mas como son: Instituciones, Juntas, rnstitutos, Consejos, 

Com.iti§s, Patronatos, Uniones '::rp Comisiones, estas últimas son 

las que existen en mayor número y algunas de ellas tienen el 

car.§cter de nacionales. A manera de ej911.plo mencionar~ unas 

cuantas: Instituto Polit€cnico Nacional, Instituto Nacional 

de Bellas Artes, Comisi6n Nacional Bancaria, la Comisi6n Na

cional de Libros de Texto Gratuito, ~te. 

2.3 El Sector Paraestatal 

Una catego=~~ más de las formas a~~inistrativas de pre~ 

taci6n de servicios públicos es la administraci6n descentra

lizada, forma que ha tomado gran arraigo en nuestro pa~s en 

donde ha encontrado eco y campo propicio para su desarrollo 

por lo pr~ctico y conveniente que ha resultado, pues a la vis 

ta de todos ha reportado enormes ventajas este sistema en la 

prestaci6n de servicios pGblicos, ya que tales instituciones 

se han erigido principal.mente para ese fin. 

En su aceptaci6n gramatical, descentralizar significa 
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transferir a diversas corporaciones o personas una parte de 

la autoridad que antes ejerc~a el Gobierno supremo del Esta-

do. 

El concepto de descentralizaci6n lo encontramos en la 

Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal de los 

organismos Descentralizados y Empresas de Participaci6n Est~ 

tal, vigente, en su art.1.culo segundo que a .la letra dice: Para 

los fines de esta Ley, son organismos descentralizados las 

personas morales creadas por Ley del Congreso de la Uni6n o 

Decreto del Ejecutivo Federal, cualquiera que sea la forma o 

estructura que adopten, siempre que reúnan los siguientes re 

quisitos: 

I Que su patrimon.io se constituya total y parcialmen

te con fondos o bienes federales y· de otros organi~ 

mos descentralizados, asignaciones, subsidios, con

cesiones o derechos que le aporte u otorgue el Go -

bierno Federal o con el rendim~ento de un impuesto 

espec!'.fico; y 

II Que su objeto o fineS Sean. ia .prestaci6n de un ser

vicio pOblico o social., ·1a exp.1otaci6n de bienes o 

recursos prop-~eá.Ba--de --ia· · N~ci6n, ia ·inves.ti9aci6n 

cient!fica y tecnol6gica, o la obtenci6n y aplica 
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ci6n de recursos o para fines de asistencia o seg~ 

ridad socialcis). 

Son caracter~sticas de primer orden comunes a todas las 

formas administrativas descentralizadas: el gozar de una pe~ 

sonalidad Jur~dica especial y poseer un patrimonio propio y, 

manejar éste independientenente del que maneja la administr~ 

ci6n central. No debe entenderse con esto, que siempre que 

existen la personalidad jur!dica especial y el patrimonio 

propio se est6 ante una forma administrativa descentraliza 

da, para que as!. fuera 1 se requeriría 1a ex:í.ste:nc:!.a previa de los 

requisitos legales de creaci6n. 

Gabino Fraga afirma que la descentralización adopta tres 

modalidades diferentes, que son: 

a) Descentralización por regi6n: 

b) Descentralizaci6n por servicío, y 

e) Oescentraiizaci6n por coiaboraci6n 

La Descentraiizaci6n por regi6n consiste en e1 estable-

{15) Véase Ley pura Pl Control por parre de1 Gobierno Federa1 de los or 
ganismos DP-scentrulizados y Empresas de parricipación Estata1. PÜ 
b1icada en el niario Oficial de la Federación el. .11 de diciembre -
de 1970. 
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cimiento de una organizaci6n administrativa destinada a man~ 

jar 1os ~ntereses colectivos que corresponden a la poblaci6n 

radicada en una Ceterminada circunscripci6n territorial. Es 

la organizaci6n municipal la forma en que la legislaci6n me

xicana ha adoptado este tipo de descentra1izaci6n. 

La Descentralizaci6n por Servicio, al referirse a esta 

modalidad de l~ descentralización no proporciona una noci6n 

expresa sino que inicia el tema diciendo que el Estado tiene 

también encomendada la satisfacci6n de necesidades de orden 

general. que requiere procedimientos t~cnicos s61o al alcan

ce de funcionarios que tengan una preparaci6n especial. 

Lus servicios que con ese objeto se organizan conviene 

desprenderlos de la administraci6n central, tanto para pone~ 

los en manos de individuos con preparaci6n t~cnica que gara!!. 

tice su eficaz funcionamiento, corno para evitar un crecirnie~ 

to anormal del poder del Estado, del que sie~pre se sienten 

celosos los particulares. La forma de conseguir ese prop6s~ 

to es de dar independencia al servicio y constituirle un pa

trimonio que sirva de base a su econom!a. 

La Descentralizaci6n por Colaboraci6n, constituye una 

modalidad particular del. ejercicio de la funci6n administra

tiva, con caracteres espec~ficos que la separ~n notablemente 
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de los otros dos tipos de descentra1izaci6n que hasta aqu~ 

hemos estudiado. 

La descentralizaci6n por colaboraci6n se origina cuando 

el Estado va adquiriendo mayor ingerencia en la vida privada 

y cuando, como consecuencia, se le van presentando problemas 

para cuya resoluci6n se requiere una preparaci6n t~cnica de 

que carecen los funcionarios pol!ticos y los empleados admi

nistrativos de carrera. Para tal fin, y ante la irnposibili-

dad de crear en todos los casos necesarios organismos espe -

cializados que recargaría considerablemente la tarea y los 

presupuestos de la adr.tinistraci~n, se impone o autoriza a o~ 

ganizaciones privadas su colaboraci6n, haciéndolos partici -

par en el ejercicio de la funci6n administrativa. 

De esta manera, la descentralizaci6n por colaboraci6n 

viene a ser una de las formas del ejercicio privado de 1as 

funciones púb1icas<16 >. 

En 1a descentralizaci6n Por servicio se trata, ya no de 

atender solamente intereses locales como en la descentraliz~ 

ci5n regional o territorial; hay por encima de ~stos, ínter~ 

ses o necesidades de orden general en todo el pa~s que el Es 

(16) Gabino Fraga: Derecho Administrativo. p. 206, 209 y 232. 
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tado debe atender, y para e11o tiene que urdir una forma con 

proced.i.mientos técnicos, con funcionarios que posean esa pr~ 

paraci6n id6nea y que garanticen el funcionamiento eficaz y 

verter en ellos toda la responsabilidad y ciertas facultades 

para que actu~n en forma independiente y no dar lugar a un 

acrecentamiento del Poder Central, ya que si esto G1timo oc~ 

rriera, se ir~a congestionando en forma apresurada el Poder 

del Estado con el cúmulo de actividades, y se ver~a maniata

do cada d~a m~s, imposibilitándose asimismo para atender to

das sus funciones directamente. 

La Administraci6n descentralizada por servicio tiene si~ 

gu1ar re1evanci~ para nosotros, por ser una forma de organi

zación administrativa que ha contribuido considerablemente 

en el desarrollo tanto ~ndustrial corno comercial del pa~s y 

por medio de ella, además de los servicios públicos que atie~ 

de (objetivo bSsico de su creaci6n), facilita y aliviana el 

peso que reposa sobre las espaldas del poder central, y ~ste 

se traduce en una adecuada y bien equilibrada administraci6n 

de un pa~s. 

Para esta categor~a llamada descentralizada por serví -

cios debemos señalar los elementos que la caracterizanr los 

cuales el maestro Fraga los reduce a cinco que son: 
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1 La existencia de un servicio pGblico de orden técnico 

para ser atendido. 

2 Un estatuto legal al cual se sujetan los encargados de 

dichos servicios. 

3 Participaci6n de funcionarios técnicos en la direcci6n 

del servicio. 

4 oue exista un control por parte del gobierno, ejercita

do por medio de la revisi6n de la legalidad de los ac -

tos realizados por el organismo descentralizado. 

S Responsabilidad personal y efectiva de los funcionarios 

del organismo. 

Creo que las señaladas por Fraga son las que comunmente 

intervienen en todo organismo de esta !ndole, aunque unos 

tratadistas agregan más, otros las reducen a menos, no dejan 

de referirse a las mismas, si acaso las enuncian en forma 

más expl~cita pero sin existir divergencias de fondo entre 

el1as. 

Fines perseguidos con 1a descentra1izaci6n administra -

tiva. Principalmente se erige esta forma adm:tniStrativa en 

aras de una mayor eficacia en la gesti6n de servicios o ac -

tividades que son necesarias para la satisfacci~n de intere

ses comunes. El Poder Central ví~ndose urgido de gestionar 

determinados servicios y no teniendo 1a capacidad t~cnica n~ 

cesaría o suficiente en ciertos casos para hacerlo, se ve en 
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1a necesidad inminente de crear oganismos de car~cter pGbli

co en quienes deposita determinadas funciones que sustrae de 

los órganos dependientes o integrantes de 1a administraci6n 

central; los entes públicos descentralizados son organ_:L:zados 

con personal que posee la t~cnica, destreza e idoneidad su 

ficiente para la eficíente rea1izaci6n de serviéi.c:>s ,.~e_.:pri 

rner orden. 

Otro prop6s i to que invita al poder ceñtral _a_ c:r_ear org~ 

nismos descentralizados es el que actGa tambi~n para la des

concentraci6n, o sea, el de tener en qu~~n descargar algunas 

funciones y en tal virtud, tener con qui~n compartir la res

ponsabilidad, ya que el Estado ai-desentenderse de esas fun

ciones en las que es subrogado por la descentra1izaci6n, se 

desentiende simultáneamente de la responsabilidad en la que 

por consecuen~ia es subroqado por el organismo descentrali -

zado al hacerse cargo ~ste, de tan encomiables actividades~ 

El Estado descentraliza la administraci6n para ir toman 

do ingerencia en la industria y el comercio en forma paula -

tina y discreta, para no despertar resentimientos en la ini

ciativa privada; poll'.tica administrativa que se le. va sugi -

riendo al Estado al acopio de necesidades que esta ~poca de 

transici6n le depara, y es as~ como la administraci6n se ve 

constrefiida a industrializar ciertas actividarles mediante la 

descentralización, ya que, este sistema le permite ejercer 



46 

un estricto control sobre la inversi6n que se hace en la re~ 

lizaci6n de los servicios que presta y consecuentemente evi

ta la promiscuidad y un crecí.miento an6malo del Poder Públi

co. 

El Sector parestatal se ha ido extendiendo en nuestro 

pa~s gracias a las ventajas que se han experimentado, y por 

ende ha hecho eco en las autoridades administrativas quienes 

se han preocupado por canalizar por este sistema parte de 

los servicios públicos. 

Existe en nuestros d1as un buen número de organismos 

que integran el sec~or paraestatal, pero s6lo enunciamos al

gunos de ellos ~ gu~sa de ejemplo: 

Cornisi6n Federal de Electricidad 

Compañ~a de Luz y Fuerza del Centro, SA 

Altos Hornos de M~ico 

Instituciones Nacionales de Cr~dito 

Nacional Financiera, SA 

Universidad Nacional Autónoma de Méx~co 

rnstituto Mexicano de1 Seguro Socia1 

Petr61eos Mexicanos 

Ferrocarriles Nacionales de M6xico 
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Comisión Nac~ona1 de Seguros 

Instituto Nacional de Cardiolog~a 

Compañ~a Nacional de Subsistenc.i.as Popu1ares 

Fertilizantes de M~xico 

Complejo Industrial de Ciudad SahagQn 

Caminos y Puentes Federal.es de Xngresos.y serV~C.i.os 

Conexos 

Instituto de Seguridad y servicios so.ci.<1.i,;.s.: de.loa· 

Trabajadores de1 Estado 

2.4 Personas F~si.cas o Moral.es como>:Prest~dor·es .·:de Serv.i.c.i.os 

Públicos 

Al Estado le resulta demasiado oneroso-sostener en oca-

sienes determinados servicios píiblicos, sobre todo cuando ca 

rece de 1a experiencia t_{;cnica adecuada para ell.o, y es ~sta 

la que podr1a darle resultados provechosos. En vista de ta-

les circunstanc~~s concede cicrt~s prerrogativas y faculta -

des por medio de la concesi6n a los particulares -personas 

físicas o empresas privadas que garanticen y demuestren te 

ner los recursos necesarios para atender el servicio- y son 

~stos quienes ponen todo su empeño y entereza tanto para la 

exp1otación de recursos naturales (bienes del Estado), como 

para proporcionar en forma expedita los servicios públicos, 

pues e1 beneficio lucrativo que obtendrán en forma moderada 

naturalmente, les servirá de incentivo, acrecentando su áni-
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rno de colaborar en la exp1otaci6n del servicio, o bien públ.!_ 

cos de que se trate. 

Cabe aclarar que no es la concesi6n la Onica forma me -

<liante la cual pueden 1os particulares explotar un servicio 

píiblico, sino que, hay otros sistemas o reg.!menes legales que 

les permiten hacerlo, y entre estos Ültirnos tenemos el per -

miso, la autorizaci6n y la licencia. 

Es mucho muy vasto el campo en que se realizan activid~ 

des por empresas privadas sobre las cuales fija su atención 

el Estado, mis~as que cont=ola mediante una serie de leyes y 

reglamentos administrativos, para esto hay tanbi~n ciertos 

organísmos o dependencias a quienes les está encomendada la 

labor de velar la exacta observancia de esas leyes y regla -

mentas por lo que toca a esa categor~a de empresas. 

Para finalizar este tema, puedo decir que entre los PªE 

ticulares, personas f1sicas o mora1es, prestadores de serv~

cios pGblicos podemos citar los siguientes: 

Escuelas Particulares (Establecimientos particu1ares de 

Educaci6n); 

Empresas de Servicios Públicos de Transporte en Caminos 

Nacionales y en e1 Distrito Federal; 
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Empresas de Servicios Públicos de Transporte Aéreo 

Naciona1; 

Estaciones de Radio y Te1evisi6n, etc. 



50 

C A P I T U L O III 

LA HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 

3.1 La Hue1ga como Supuesto Subjetivo para 1a Ex~stenc~a 

de Requisa. 

3.2 Régimen Especial de Huelga para 1os Prestadores de1 

servicio Pllb1ico. 

3.3 La Actitud Po1~tica de1 Estado ante 1a Suspensi6n de 

Labores. 
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CAPITULO III LA HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 

A1 tratar de hacer una rev~si6n del derecho de trabajo, 

vienen a colacidn, actos represivos de los gobernantes del 

sistema pol~tico de la burques~a, dirigidos, no en contra de 

las relaciones individuales de trabajo, nacidas de un contr.e_ 

to civil, cuya estipulaci6n entender~a dos contratantes igua.!_ 

mente libres, sino en contra de cualquier intento de los tr~ 

bajadores para 0::>.:1 ligarsc y asociarse, y acudir a la huelga 

con la fuerza que proporciona la uni6n de los hombres, o co-

mo m~todo para obligar a los dueños de los talleres y de las 

fábricas a aceptar condiciones colectivas de prcstaci6n de 

los servicios, más fa'\.·orables para la totalidad de los tra 

b~jadores ~· de ~a clase trabajadora. 

La primera prohibici6n radical con respecto de la edad 

contemporánea de la coalíci6n, la síndícaci6n y la huelga, 

se dio en la c~lebre Ley de Chapelier de 1791~ Los indus 

triales ingleses obtuvieron que el parlamento dictara leyes 

de 1799 y 1780, segGn las cuales, toda uni6n contractual en-

caminada a obtener una mejora de las condiciones de trabajo, 

constitu~a una conspiración con el fin de restringir la li -

bertad de la industria, incurriendo en sanci6n penal todos 

los miembros de la unj.6n (i) .. 

( 1) Véase a M. Aguílar, La L:iber'!:.ad S.lndical., p .. 22 y 23, Madrid, E.sp~ 
ña 1929. 
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En la evolución de la huelga nos encontrarnos a ésta co

mo delito y se considera como elementos que hicíeron posible 

la historia de esta era de la prohibici6n, en primer término 

el ascenso de la burguesía al poder y la organización de un 

apartado estatal a su servicio; la elevaci6n de la propiedad 

privada en el art~culo 17 de la Declaraci6n de los derechos 

del ciudadano de 1789, a la condici6n de los derechos natur~ 

les de los hombres; al precepto dec~a que siendo la propie -

dad un derecho inviolable y sagrado, nadie pod!a ser privado 

de ella, sino cuando la necesidad pGblica, legal..mente compr~ 

bada,. lo ex.i.ja en forma evióente y bajo la conciici6n justa y 

previa indemnizaci6n y final~entc, la~ conscc~cnci~s de la 

libertad humana, consistente en poder hac~~ ~oda lo ~ue no 

dañe a otro sin más limitaciones, donde Gn~camente pueden 

ser determinadas por la Ley y que üseguren a los miembros de 

la comunidad el goce de los mismos derechos. 

El liberalismo ingl6s en el periodo de la tolerancia 

procur6 ser consecuente consigo mismo, en este per!odo la ac 

ci6n del movimiento obrero obliga al gobierno a suprimir los 

delitos de asociaci6n profesional y de huelga. 

El desarrollo del Individualismo concluy6 f ínalmente, 

mediante la estricta aplicación de sus principios por reco 

nacer la libertad sindical, el :Esta.e.o que reconoc:!a el dere-



53 

cho de asociaci6n de reuni6n en genera1, ~o pod~a mantener 

~ndefinidamente esa paradoja a prohibir a una categor~a de 

ciudadanos que se entendiesen y reunieran. 

Si en nombre de la 11.bertad no quer~a intervenir en la 

vida econ6mica, deb~a dejar a los factores de esa vida eco -

n6mica libertad completa para arreglar sus asuntos, aun rec~ 

rriendo, si :~egaba el caso, a asociarse libremente. La li

bertad de ~~.::-abajar llevaba sobrentendida la libertad de no 

hacerlor y lo que le era lícito a un individuo no podía con

vertirse en delito, porque muchos lo practicasen en coman. 

E3ta era de tolerancia puede considerarse corno el peri~ 

do de sinple libertad de coalici6n, entendida ésta como uno 

de les aspectos de las l.ibertades naturales de reunión y as2 

ciaci6n. Las asociaciones de trabajadores y sus huelgas ya 

no estaban prohibidas y tampoco constitu~~n delitos, pero no 

estaban ni reguladas ni protegidas por la Ley. La condici6n 

de la huelga era dif ~cil, pues si la suspensi6n colectiva de 

las labores ya no ca~a bajo el rigor de las leyes pena~es, 

.el Derecho Civil acud~a en nyuda del patrono, autorizándolo 

a rescindir las relaciones de trabajo, por incumplimiento de 

la obligaci6n de prestar los servicios de trabajo contrata -

dos y :faculttindolo,. c.demeis, a utilizar nuevos trabajadores, 

y aun a sol.:::.c.it3.r .::.J.. apoyo de la. .::uer:;:.:l ¡:;G..bli..cu. para conti -
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nuar a reanudar las actividades de su fábrica .. 

E1 periodo de la reglamentaci6n legal de las inst~tuc~~ 

nes está caracterizado por algunos pa~ses, los cuales reg1a

mentaron diversas instituciones, como el derecho colect~vo 

del trabajo, en su legislaci6n ordinaria, para l~e asoc~acio

nes sindicales de trabajadores y patronos y las convenc~ones 

colectivas; empero, varios pueblos como Inglaterra y los Es-

tados Unidos de América prefirieron mantener la libertad pl~-

na, con el solo fundD.r.tcnto de los derechos naturales del hom 

bre .. 

Sin embargo, es necesario revelar ~ue, hasta donde re 

cuerdo, ninguna de las naciones de pensamiento democr~tico 

reglament6 el ejercicio del derecho de huelga; lo que quiere 

decir, que dicho periodo de la tolerancia conserv6 su vigen

cia en este aspecto de la lucha s9cia1< 2 >. 

He tomado como modelo a Inglaterra porque ha sido h~st~ 

ricamente la cuna de 1a conf1ictiva laboral, por la transfo~ 

maci6n constante en su desarrollo econ6mico y, en espec~fi -

co, por su Revo1uci6n Industrial, la cual provoc6 ese juego 

de intereses obrerospatrona1es~ 

(2) Véase a M~rio de la Cueva, E1 Nuevo Derecho Me..~~cano del Trabajo, 
Tomo II p_ 569 ·.• ::::iry_ 
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En nuestro pa.!.s la huelga ha sido ccnsiderada, en una 

interpretaci6n amplia del articulo 925 del c6digc penal de 

1871, como un delito. Durante 1a Revo1uci6n e~ presidente 

Carranza llega a sancionarla incluso con la pena de muerte, 

para meses despu~s promulgar la constituci6n que le atribuye 

el carácter de garant~a social( 3 )_ 

En el debate sobre el art!culo quinto de la carta magna 

de 1916 se llev6 a cabo el dictamen y proyecto de la comisi6n 

de la asamblea constituyente, presidida por el general Fran

cisco J. Múgíca e integrada por los diputados Recio, Román, 

Colunga y Monz6n. Las huelgas serán 1~citas cuando tengan 

por objeto conseguir el ~quilibrio ent=c ~os Civer~os facto-

res cie la prcduccL6n. drrncn~zando les derechos Ccl trabajo 

co~ los del capital. E~ los servicios públicos ser~ obliga-

torio para los trabajadores dar aviso, con diez d~as de ant~ 

cipaci6n, a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha 

señalada para la suspensi6n de trabajo~ Las huelgas serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoria de 

los huelguistas ejerciere actos violentos contra las persa 

nas o las propiedades, o, en su caso, de guerra cuando aqué-

llas pertenezcan a los establecimientos o servicios que de -

penden del gobierno: En la exposíci6n de motivos de este di~ 

(3) Mari.o de .:_.i C:.:..e.vn., 'I'C!:"lo I:::, C'p- Cit. 569 y siq~ 



56 

tamen se manifiesta: Creemos que queda mejor precisado e1 d~ 

recho de hue1ga fund~ndolo con el prop6sito de conseguir e1 

equilibrio entre los diversos factores de la producci~n, en 

lugar de emplear los t~minos de capital y trabajo, que apa

recen en la fraccí6n XVIII. Nos parece conveniente especi -

ficar los casos en los cuales puede considerarse il~cita una 

huelga n fin de evitar cualquier abuso de parte de las auto

ridades <4>. 

Es por eso que el derecho de huelga no ~ue producto de 

meditaciones te6rícas ni tuvo su origen en doctr~nas m~s o 

menos elaboradas, sino fue, con todo el derecho del trabajo, 

una manifestaci6n de la tragedia de los hombres, de c6mo su

fr~an la injusticia de los salarios de hambre, donde salame.!!. 

te su acci6n y las de sus organizaciones sindicales podr~an 

alcanzar condiciones decorosas y humanas para la prestaci6n 

de los servicios. 

Con posteridad, 1a Ley convierte a la huelga en un acto 

jur~dico, con muestras eficientes legislativas, pero la in -

tervenci6n interesadas de las conductas sociales por los go

biernos de la Revoluci6n vuelve a transformar e1 derecho en 

delito: "el de disoluci6n social". Por últi.mo, la hue1ga l~ 

gal llega a ser un impedimento y los trabajadores deciden s~ 

(4) Véase ei Diario de Dchates del. Constituyente del. 23 de enero de 
1917. 



57 

perar e1 escol1o; nace as~ la huelga constituciona1. 

Antes de compenetrar al procedimiento de huelga, es peE 

tinente señalar los tres requisitos necesarios para hacer 

uso de este derecho: 

a) Requisito de Forma. La forma constituye una condici6n 

procesal. No deben confundirse 1as peticiones concre -

tas de trabajadores con el objeto de la huelga. Es de-

cir, es el sentido o estructura que deberá llevar un e~ 

plazamiento, como lo estipula el art~culo 920 fraccién 

I de la Ley Federal del Trabajo. 

b) Requisito de mayoría obrera~ En las art~culos 451 y 

e) 

459 frucci6n I se P.lantea uno de los problemas más int~ 

resantes de la huelga: parte del supuesto de que el mo-

vimiento de huelga se produjo oportunamente y el hecho 

de que la rnayor!a de la ciase trabajadora 1o ha apoya -

do. 

Requisito de fondo. Este requisito es el f~n asignado 

por la constituci6n a este tipo de movimientos y consi~ 

te en la b~squeda del equilibrio entre 1os factores de 

1a producci6n, donde se armonizan los derechos de1 tra

bajo con los de1 capita1(Sl. 

(5) Véase a Néstor de Buen Lozano, De~echo dei T=abajo. Tomo II, p. 
845, 846 y 847. 
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ET.1'.PAS POR LAS QUE PASA LA HUELGA 

Toda huelga pasa por tres etapas, a saber: 

a) El periodo de qesti6n se inicia desde e1 momento en que 

dos o más trabajadores se coaligan en defensa de sus i~ 

tereses comunes .. En este periodo se elabora e1 p1iego 

de peticiones o reclamos; obviamente áste deberá ser 

por escrito y debe manifestar en forma fehaciente la in 

tenci6n de ~r a la huelga en caso de insatisfacci6n de 

las peticiones o reclamos. 

5610 intervienen en la gestión los trabajadores, pues 

tan pronto se haga llegar el pliego a las autoridades o 

al patr6n, se ~nicia formalreente el periodo de prehuel

ga. 

b) El periodo de prehuelga debe tener como misi6n fundam~ 

tal conciliar a las partes y para ello debe tener lugar 

una audiencia de avenimiento. Durante este per~odo e1 

patr6n se consíderará corno depositario de sus b~enes y 

no podr§ despedir a sus trabajadores, pero únicamente 

para e1 efecto de un supuesto o probab1e recuento. 

En la audiencia de conci1iaci6n deberS señal~rse -si as~ 

se hace necesar~o- al personal de emergencia que deberá 
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laborar en caso de suspensi6n de labores, para evitar 

perjuicios a la producci6n y a 1a empresa; las autorida 

des de1 trabajo deberán dar todas las garant~as necesa

rias para que el personal de emergencia cumpla adecuada 

mente con su función. 

El periodo de prehuelga debe tener t~rmino m~nimo de d~ 

raci6n y uno má..~imo. Este periodo es de 6 d~as cuando 

se trata de empresas privadas y de 10 cuando se trata 

de empresas de servicios públ.icos; para qué existiera 

una pr6rroga en estos periodos tendrá que ser de mutuo 

acuerdo entre trabajadores y patrones, a menos de que 

.=>e trate Ge: e.."Tlpres.:i.s de sc::-1.;:icio público, en donde las 

~ut~=~~~dcs Ccl trabajo pueden por una parte requerir 

a1 sindicato a 1.a P.r6rrcga y por otra aceptar en repre

·,sent..aci6n del patrón dicha pr6rroc;:ra.. 

e) E1 periodo de hue1ga estallada se inicia en el preciso 

instante en que se suspenden las labores. En dicho pe

riodo se ofrecen las pruebas pertinentes, dentro de los 

cuales usualmente puede ofrecerse e1 recuento, a fin de 

determinar si e1 sindicado emplazante cubre el requisi

to democr~tico de mayor~a .. 

d} Periodo proces~l posterior al estallamiento de la huel

ga.. La Junta de Concil.iaci6n y l\.rbi traje, unn. vez es -
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tallada la huelga, tiene la obligaci6n de citar a las 

partes a una audiencia de conciliaci6n, donde procurará 

avenirlos, sin hacer declaraci6n que prejuzgue sobre la 

existencia o inexistencia, justificaci6n o injustifica

ci6n de la huelga. 

En caso de no haber arreglo en la audiencia, se seguir~ 

el procedL~iento ordinario procesal. Si de ~sta se des 

prende que los motivos del conflicto son imputables al 

patr6n, dicho organ~smo condenar~ a €ste a la satisfac

ci6n de las peticiones de los trabajadores en cuanto 

sean procedentes y al pago de los salarías correspon 

dientes a los Cfas que hubiere durado la huelga. 

Las huelgas serán l~citas cuando se configuren de acue.;:, 

do a lo establecido en la f racci6n XVIII del artrculo 123 

constitucional; tiene por objeto conseguir e1 equilibrio en

tre los diversos factores de la producción, armonizando 1os 

derechos de1 trabajo con 1os del capita1. 

Son i11citas cuando la mayor1a de los hue1guistas ejec~ 

tan actos violentos contra las personas o contra 1as propie

dades o, bien cuando, en caso de guerra, se trata de traba -

jadores pertenecientes a establecimientos o servicios que d~ 

penden del gobierno~ 
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Cuando una huelga es declarada íl~cíta, se dan por ter

minados los contratos de trabajo y el patr~n queaa en liber

tad de celebrar nuevos contratos, sin perju~cio de las res 

ponsabilidades penales o civiles en que incurran los huel 

guistas. A partir del momento en que el movimiento se hubi~ 

ra calificado como ilicito, las autoridades no deben prote -

ger mrts a los trabajadores huelguistas, debi~ndose permitir, 

por el cont:~rio, que los trabajadores que deseen laborar lo 

hagan o que regresen aquellos que se hab~an declarado en 

huelga. 

Como huelga justificada debe entenderse aquella cuyos 

motivos son imputables al patr6n. La calificaci6n de imput2-

b~lidad s6lo pueUe hace=se, en nuestro concepto, cuando los 

trabajadores se someten al arbitraje de la Junta, ya que en

tonces podr~ ésta es~udiar a fondo el problema y decidir si 

el patrón dio causa al movimiento de huelga y, por lo mismo, 

debe sufrir las consecuencias de la impu~abilidad, o sea el 

tener 1a obligaci6n de satisfacer las peticiones de los traba 

jadores, en cuanto sean procedentes, y el pago de los sala 

rios correspondientes a los días de la duraci6n de la huel 

ga. 

Para el caso a~ ine-~istencia, la Junta fijar~ a los tr~ 

bajadores un té.r;nino de 24 hozas para regresar a su trabajo; 
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esta notif icaci6n la har~ por conducto de la representaci6n 

sindical, en la cual apercibir4 a los trabajadores que por 

e1 so1o hecho de no acatar la reso1uci6n quedarán terminadas 

las relaciones de trabajo; en este supuesto el patr~n queda

r~ en libertad para contratar otros. 

Formas de terminaci6n de la huelga. Para que 1a huelga 

termine, es necesario se den algunos de los siguientes su 

puestos; 

Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los p~ 

tronos. 

Si el patrono se allana, en cualquier tiempo, a las pe

ticiones =ontenidas en el escrito de emplazamiento de 

huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de per

cibir los trabajadores. 

Por laudo arbitral de la persona o comisi6n que l:!.bre -

mente elijan las partes, y 

Por laudo de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, si 

los trabajadores huelguistas someten el conf1icto a su 

decísi6n. 
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En la Constituci6n Polrtica de los Estados Unidos Mexi

canos, en su art~cu1o 123, tanto en el Apartado "A" fracci~n 

XVIII, como en el "B" fracción X, contempla el derecho que 

tienen los trabajadores para hacer uso de la huelga. 

En relaci6n con la ley reglamentaria del Apartado "B" 

del precepto constituc~onal citado, puedo hacer una referen

cia de Ealtasar Cavazos Flores, en el sentido de cuestionar-

nos. ¿Se habrá dado algún caso en el que se haya emplazado 

al gobierno? El plantea que Gltimamente algunos tratadistas 

de gabinete han sostenido el criterio general de que es in -

dispensable que los servidores del Estado puedan hacer valer 

sus derechos por esta vía, ¿a todos?, ¿a los del Poder Judi

ci~l?, ¿a les Cel Poder Ejecutivo?, ¿contra el Presidente en 

turno y contra toda la ~aquinaria gubernanental?, ¿podr!a 

concebirse una utop1a mayor?, ¿quién juzgará en última ins 

tancia que se ha violado de manera general y sistemática los 

derechos que la Constituci6n consagra?, y, ¿qu€ se entiende 

por violaci6n general y sistemática de dichos derechos?, ¿p9. 

dr1a en M€xico entenderse una huelga de jueces, o en las cá

maras de Diputados y Senadores?. 

En un pa1s como el nuestro la huelga de un funcionario 

público traer~a como consecuencia un fulminante cese o una 

renuncia por motivos de salud. En un pa!s militarizado, un 
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fusi1amiento. 

Las trabajadores al servicio del Estado ya no quieren 

derechos que no puedan hacer valer, prefieren que se les f~

je un salario m!.n:lmo superior a1 m~nimo general o una mayor 

estabilidad o inamovi1idad a sus puestos. Lo demás es si.m -

ple demagog~a(GJ_ 

En virtud de lo anterior, pienso que seguir e1 an41isis 

de la ley burocr~tica ser~a un tanto cuanto tedioso, dada la 

impos:i.bilídad de un conflicto de esta naturaleza. 

Por tal motivo ~e enfocaré a lo establecido en el Apar-

tado "A" del art!.cul.o 123 y su ley regla..'nentaria para efec -

tos de huelga en los servicios ptíblicos. 

3.1 La huelga como supuesto subjetivo para 1a existencia de 

l.a Requ~sa. 

Las huelgas son normalmente el resultado de un desean -

tente y constituyen una leg!.tima reacci6n contra 1a exp1ota

c~6n patronal(?). 

6) Véase a Ba1tasar cavases F1ores, Treinta y Cinco Lecciones de De
recho Laboral., p. 318 y 319. 

7) Sal.tasar Cavazos, Op. Cit. p. 304. 
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Concepto Formal de Huelga 

Ei art~cuio 440 de ia Ley Federai dei Trabajo define a 

la huelga de la siguiente manera: huelga es la suspensi6n 

temporal de trabajo, llevada a cabo por una coa1ici6n de tr.e 

bajadores(B)_ 

As~ como es indispensable al existencia de un sindicado 

para hacer uso del derecho de huelga, tamb~én es supuesto 

pragm~tico cotidiano, la amenaza de huelga en un servicio p~ 

blico para que pueda operar la figura de la requisa. 

La Huelga es -de acuerdo con N~stor de Buen Lozano- la 

suspensi6n de labores, en una empresa, o establecimíento, d~ 

cretada por los t=abajadores, con el objeto de presionar al 

patr6n, para la satisfacci6n de un interés colec~ivo( 9 ). 

3.2 Régimen Especial de Huelga para los Prestadores de Ser

vicios PGblicos. 

Para los efectos de este cap!tu1o, se entiende por ser-

vicios públicos 1os de comunicac~ones y transportes, los de 

gas, los de luz y ene.rg1a el~ctríca, los de limpia y 1os de 

(8) Véase 1a Ley Federa1 de1 Trabajo art. 440. 

(9) Néstor de Buen Lozano, Op Cit. p. 828. 
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aprovisionamiento y distribuci6n de aguas destinadas al ser

vicio de las poblaciones, los sanatorios, los de hospitales, 

los de cementerios y los de alimentaci~n, cuando se refieran 

a art~culos de pri.mera necesidad, siempre que en este ait~mo 

caso se afecte alguna rama completa del serv.i.cio (iO). 

La huelga en los servicios públícos sigue los lineam~e~ 

tos de la huelga en general, o sea, deber~ existir como pre-

supuesto en la violaci6n de las garant!as individuales y so

ciales contempladas en el art!culo 123 Constitucional o, en 

su caso espec!fico, del contrato colectivo de trabajo corre~ 

pendiente; este derecho se deberá instaurar a trav~s de un 

pliego de peticiones por conducto de la coalici6n de traba -

jadores titulares de dicho contrato, existiendo as~ e1 empl~ 

zarniento legal de huelga. 

Cabe mencionar que para este tipo de trabajadores exis-

te una excepci6n, o sea procesal, como se desprende dei art~ 

culo 920 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual en su f~ 

ci6n III establece que, para el efecto de aviso para 1a sus

pensi6n de las iabores, deberá darse, por lo menos con 10 

d!as de anticipaci6n a la fecha señalada, para suspender e1 

trabajo, cuando se trate de servicios pGblicos, observándose 

las disposiciones legales de esta ley; el t~rmino se contará 

(10) Véase a Mario de 1a Cueva, Op Cit. p. 641. 
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a part.:lr del. d:!a y hora en que el. natr6n quede not.:lf.:lcado (J.J.). 

U'T. 

Al. comentario de e·sca di:spos.tc.i.ón, Euqueri.a Gaerrero señ,:. 

J.a que el. J.eg.:lsl.ador de J.917 no estabJ.ec.:l~ en mater.:la de hue.!_ 

ga diferencia alguna entre empresas de serv1.cios peiblicos y 

aqu~llas que no lo son, pues, con excepci6n del avíso que de

be darse con 10 d~as de anticipaci~n al patr~n, de la fecha 

señalada para 1a suspensiOn de las labores en los servicios 

pt:iblicos, en los demás puntos no encuentra disposición alguna 

que haga d.:lst.:lngo. rd~t.:lco J..:lneam.:lento sigue J.a Ley Federal. 

del. Trabajo(J. 2 ). 

3.3 La Actitud Pol~tica del Estado ante la Suspensión de La-

bares. 

Ante este panorama ~e suspensi6n de labores del servicio 

pGblico, la realidad ha impuesto la necesidad de que el Esta

do adopte una actitud tendiente a solucionar, de diversos mo

dos, este problema. Evidentemente, el Estado no puede permi

tir que para col.mar ias aspiraciones de una minor!a trabaja -

dora, sufran enormemente todos ios demás sectores de ia soci~ 

dad. 

Los servicios de en.erg!a el~ctrica y los de comunicacio -

(11) véase 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, ~n su art!cu1o 920. 

(12) Véase a Euquerio Guerrero, Manua1 de Derecho de1 Tl:'a.ba.jo, p. 378~ 
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nes son seguramente de aqu~l1os que podr!amos ca1ificar como 

vita1es -Euquerío Guerrero hace 1a diferenciaci6n para e1 

efecto de esta materia, entre servicios pablicos de carácter 

necesario y de naturaleza vital-, pues su i..nterrupci6n pro 

vaca una verdadera anarqu!a entre los dem4s servicios e in 

muebles y daños a la colectividad~ Seguramente por esa ra 

z6n el gobierno ha tenido la necesidad de recurrir a dispo 

siciones contenidas en otras leyes, diferentes de las labo 

rales, para impedir los enormes perjuicios que las huelgas 

en esta clase de servicios podr!:an ocasionar.. Por lo que re~ 

pecta a los transportes, se ha utilizado la Ley de V!as Ge -

nerales de Comunicaci6n para decretar la requisa de los bie

nes de la empresa afect~da y permitir asi que continGe la a~ 

mínistraci6n de servicios, irdepcn..-3:ientt::r.1e."1.tc de que la empr~ 

sa y sus trabajadores sigan tratando de llegar a un arreglo 

fina1. En materia el~ctrica, el gobierno ha recurrido a la 

Ley de expropiaci6n para decretar ocupaciones tanporales de 

bienes de las empresas amenazadas de huelga, dejando a las 

partes que continGen discutiendo, pero impidiendo los efec 

tos catastróficos de la huelga .. 

Estas intervenciones, con ser perfectamente justifica -

das, crean sin embargo, numerosos problemas jur~dicos y son 

vistos con recelo tanto por los trabajadores como por los P!!:, 

trenes.. Los trabajadores sostienen que se vuelve nugatorio 
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su derecho de hue1ga; los patrones consideran 1a medida ofi

cial como un acto de presi6n que 1os priva de 1a administra

ci6n de sus bienes. La pob1aci6n, en general, ap1aude esas 

disposiciones de1 poder pGb1ico. 

Por consiguiente, mi criterio no es contrario a las me

didas que se puedan dictar por e1 Estado para .impedir los e~ 

traordínarios perjuicios que a la comunidad pueden ocasionar 

huelgas en servicios públicos, sobre todo cuando tienen el 

car~cter de vitales. Creo que es de urgencia, y adern~s con

veniente, se formule un sistema legal acorde con nuestra le

gislación, y principalmente con la Constituci6n Pol~tica, p~ 

ra que no se menoscabe el derecho Ce huelga consagrado en la 

misma en su art~c~lo 123. 

El Estado moderno ha tomado una intervenci6n acentuada, 

en la vida econ~rnica de la sociedad, no s61o en el aspecto 

de p1aneaci6n, sino directamente en los factores activos de 

la economta; se han creado empresas de participacidn estatal 

o descentralizada, donde tienen a su cargo, como es el caso 

de la electricidad o el petr61eo, o los ferrocarriles, acti

vidades b4sicas para el desarrollo de la naci6n. Estas em -

presas han adoptado una organizaci6n formal del todo semeja~ 

te a la de las empresas privadas propiamente tales, y, por 

lo mismo, celebran contratos individuales o colectivos de tr~ 
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bajo y sus obreros se encuentran agrupados en sindicatos. 

Se pueden mencionar otros ramos de 1a activ~dad como son 

la metalurgia, industria texti1, del papel, empacadores, ce-

mento, ferti1izantes, ingenios azucareros, pel!cu1as, etc., 

y en todas ellas encontraremos la intervenci6n estatal dire~ 

ta(13l. 

(13) Euquer~o Guerrero, Op. Cit. p. 378 a 381. 
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CAPITULO 

LA REQUJ:SA 

4.1 Caracter~sticas y concepto de 1a requ~sa. 

4.2 Instrumentos jur~dicos de 1a requisa. 

4.3 La necesidad po1~tica de 1a requisa. 
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CAPITULO "I'l LA REQUISA 

Como se desprende de1 primer cap~tu1o dei presente tra

bajo, 1a requisición es una figura eminentemente europea, 

que se originó en las necesidades de 1os ej€rcitos para su 

avLtual1amiento, transporte y alojamiento. 

En su transformaci6n y evo1uci6n, la requisici6n ha de

jado de ser aplicable rtnica...~ente al ámbito de las necesida -

des públicas de car~cter militar, para ser aplicable tambi~n 

al ámbito de las necesidades pfiblicas de carácter civil. 

La palabra requisición deriva del 1at1n 11 Requisitio", 

substantivo de '"rcqui.situs 11
, que signi:=ica requerido; reque-

rido es participio pasado de "requiro". "Requisitio", según 

Valvuena {l) significa indagaci6n, informac16n ¡ "requiro.", S!:_ 

gún el mismo autor, significa buscar, indagar, investigar, 

informarse, preguntar, inquirir. 

Segfin e1 diccionario de 1a Rea1 Academia Española (18a. 

F.d.), requisición significa "recuento y embargo de caba11os, 

bagajes, a1irnentos, etc., que para el servicio militar suele 

hacerse en tiempo de guerra" .. 

(1). Va1vuena: "Dicc:ionar:io Latino-Españo1", 11a. Edici5n p .. 746. 
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Dicha figura ha teniCo gran revuelo en las ~pocas modeE 

nas, e incluso se ha tomado corno un derecho que tiene e1 Es-

tado para requisar todas las empresas proporcionantes de se~ 

vicio pGblico; esto es, en cuanto a los intereses de colee -

tividad general, el Estado tendr~ la ob1igací6n de operar a~ 

ministrativamente para seguir brindando los servicios que 

han sido afectados por una huelga, por ejemplo; o en el caso 

de poner en peligro la paz social y econ6mica de la naci6n. 

Para compenetrarse de este tema, es necesario aclarar 

una confusi6n existente entre la requisa y la expropiaci6n; 

es por ello conveniente plasmar las diferencias entre una y 

otra figura; en primer t~rmino, expondré las distintas con -

cepc~ones del Derecho Francés y el Derecho Positivo Mexic~no, 

aunque ambos procedimien.tos permiten a l.a administración pr~ 

curarse en =arma unilateral los recursos que 1e son necesa -

rios. 

Le6n Ouguit define a la requisici6n, al igual que Fritz 

Fl.einer, diciendo: ''Es la expropiaci6n por causa de util..i.dad 

pGblica de un mueble o del. uso de un irunueble". Fl.einer, 

aunque no da una definici6n precisa, admite la concurrencia 

de los el.ementos citados por Duguit, agregando únicamente 

que es una 11 expropiaci6n sumar.!sirna" ( 2 ) .. 

(2) Duguit, León "Traite de D:::oit Constitucional.'', París 1930 T. III,, 
p. 395 y ~i.9s. l:'.lei.ne.r, Fritz,, "Derechos Administrati"~s", (Trad. 
a la 1S~. Ed) Barce2ona 1933 p. 254. 
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Estas definiciones son criticables porque errdneamente 

los referidos autores identifican a la expropiaci~n con la 

requisici6n. Si bien es cierto que la requisici6n es una 

instituci6n af~n a la e.xpropiaci~n, ambas contienen elemen 

tos propios y caracter~sticas que posibilitan una correcta 

diferenciaci6n. 

Para el Derecho Franc~s: 

En cuanto a la Fuente: 

El régimen de expropiaci6n es uno, el. de 1a requisici6n 

es menos homog€neo; se dist~nguen: 

a} Las requisiciones militares; 

b) Las requ.isi.ciones para las necesidades a-e--ia naci.Sñ-; y 

e) Las requisiciones de alojamiento. 

En cuanto a las necesidades que autoriza su empleo, 1a 

expropiaci6n es una instituci6n permanente. El Derecho de 

Requisíci6n, por movilizaci6n, estado de guerra, periodos de 

tensi6n internacional, situaciones excepcionales, tales como 

carencia de alojamiento. 

En cuanto a su Objeto: 

El procedimiento de requisici6n es mucho m~s diversif i

cado que el de expropiacidn. 
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La requisici6n se puede llevar: 

a) Sobre e1 uso de inmuebles; su adquisici6n no puede ser 

obtenida m~s que por la v~a de expropiaci6n; 

b} Sobre 1a propiedad o e1 uso de todos 1os bienes mobi1i~ 

ríos; 

el Sobre 1os servicios de las empresas que e1 Estado puede 

uti1izar según las necesidades de la naci6n, y 

d) Sobre los servicios de cualquier persona,constituye, 

según los casos, sea una ocupaci6n forzosa, una presta

ci6n de bienes o de servicios; en estos Gltimos casos, 

los bienes requisitados son puestos a disposición del 

propietario cuando la requisici6n ha terminado. 

En cuanto a los motivos: 

La fundamentaciOn es siempre, como la expropiaci6n, la 

utilidad púb1ica; pero inicia1mente la requisici6n se ra1iz6 

en el inter~s de la defensa nacional. Esto ha sido propia -

mente a partir de los conflictos modernos; luego se ha supe

ditado a las necesidades de la nación; necesidades econ6mi -

cas (requisici6n de empresas); necesidades sociales (requi 

sici6n de locales de habitaci~n en los casos de crisis graves 
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de alojamiento), necesidades administrativas caiqu~1er de 

servicios). 

En cuanto a1 procedimiento: 

La requ.isici6n no presenta para los particulares 1as 

mismas garant~as que la expropiaci6n; se explica a la vez 

por circunstancias en las cuales ella interviene, por su ca

rácter frecuentemente provisional y por el hecho de que cua~ 

do es definitiva comprende solamente los bienes mobiliarios. 

a) A diferencia de la expropiaci6n, ella resulta de una de 

cisi6n administrativa, sin intervenci6n de la autoridad 

judicial. La decísi6n, escrit~, es ir:..~edi~~amcnte eje-

cutoria; 

b) La indemniz3ci6n no tiene el car~cter previo; est~ reg~ 

da por reglas bastantes restrictivas; resulta a menudo 

de la aplicaci6n de estimaciones fijadas de antemano. 

Cuando una valuaci6n directa es necesaria, est~ confia

da a comisiones consultivas, donde residen a paridad r~ 

presentantes de la adrninistraci6n y de 1as agrupaciones 

profesionales de la administraci6n y de 1as agrupacio -

nes profesionales y econ6micas- Por otra parte, e1 Es

tado está obligado a reparar los daños que han podido 

causarse a los bienes durante el tiempo de una requisi-
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ci6n provisional, y 

e) La autoridad judicia1 no interviene m~s que para resol

ver los litigios en materia de indemnizaci6n: es ella 

la que debe asistir al propietario cuando es insuficie!!_ 

te la indemnizaci6n propuesta(J). 

Para M~xico existen las siguientes diferencias: 

a) Por la autoridad que ordena la requisiei6n. Cuando se 

aplica para fines militares, s6lo puede ser decretada, 

en caso de guerra, por la Secretaría de la Defensa Na -

cional o, en su caso, la de Marina; 

La expropiaci6n puede decretarse Por autoridad adminis

trativa ci..vi1 .. 

b) El objeto fundamental de la requisición, generalmente, 

son bienes fungibles, a diferencia de la expropiación, 

que por lo general se trata de bienes muebles¡ 

e) La requisici6n de inmuebles y bienes mueb1es no tangi -

(3) Arrlré.s Serra Rojas, 'Ibmo II, Op Cit. p. 334, 335 y 336. 
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bles s6lo implica el goce y disfrute temporal de ellos, 

pero no la p~rdida de su titularidad para el propieta -

rio, y 

dl La requisici6n en ciertos casos puede abarcar te6rica -

mente la prestac1dn de servic1os persona1es, no as~ la 

exprc.piaci6n. 

Se hace la aclaraci6n de que en M€xico no pueden requi-

sarse servicios personales, los particulares Qnicamente 

est~n ob1igados a prestar ciertos servicios señalados 

en el art!cu1a So. de la Constituci~n Pol~tiea de los 

Estados ~nidos Mexicanos. 

Tarnbi~n cabe aclarar que en México, de acuerdo con el 

art~culo 26 constitucionai, s6lo proceden las requisiciones 

en tiempo de guerra, para exigir alojamiento, bagajes, ali -

mentes y otras prestaciones en los t~rrninos que establezcan 

la ley marc~al correspond~ente( 4 }. 

4.1 Caracter~sticas y Conceptos de la Requisa 

Con lo anteriormente expuesto, ahora sr cabe mencionar 

cuaies son 1as caracter~st~cas que debe tener ia requisa. 

(4} Migue..l. AcostC\ Romc=c Cp C.i.t .. p .. 602,. 
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a) La requisa s61o será de car~cter eventual; este tipo de 

empresa debe prestar un servicio ptll>1ico; 

b) Genera1mente en b~enes muebles; 

e) ser~ decretada a través de ia autor~dad administrativa 

correspondiente, segtln ei ramo de1 servíc~o p~b1ico que 

se trate o, en su caso, por e1 ramo militar que 1e haya 

sido encomendada: la Defensa Nacionai o Marina; 

d) Se dar~ necesar~amente a trav~s de un decreto, publica

do en ei Diario Ofícia1 de la Federac~6n, donde compru~ 

be la necesidad nacional de ese servicio pablico, y 

e) pago de la correspondiente indemnizaci6n. 

Los sujetos de ia relaci6n requisitor~a son dos: e1 su

jeto pasivo, que es ei titular de1 bien dec1arado de interés 

genera1 o de utilidad pG.blica, o sea, en otras pa1abras, e1 

sujeto requisado. Por lo que respecta a1 sujeto activo, o 

sea e1 sujeto requ~sante, éste es e1 Estado. 

As~, pues, ei poder requisitorio es pr~vativo y excLu -

s~vo de1 Estado, aunque e1 benef~cio lo reciban sujetos d~s

tintos de1 mismo y, por lo tanto, la =c1~ci6n jur!díca de ia 
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requísici6n s61o se estabiece entre e1 Estado o sujeto activo 

y e1 requisado o sujeto pasivo. Los beneficiarios de1 bien 

requisado pueden ser denominados "sujetos activos indirectosft. 

Para conceptuar la requisa, juzgo necesario ~ntegrar a 

este punto lo que deba entenderse por Acto Administrativo; d~ 

cha f~gura nos llevar& al resultado y as! poder sostener un 

concepto jur~dico administrativo. 

E1 Acto Administrativo es una manifestaci6n unilateral y 

externa de voluntad, que expresa una decisi6n de una autorí 

dad administrativa competente, en ejercicio de la potestad p!!_ 

b1ica. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, de 

clara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ej~ 

cutiva y se prepone satisfacer el interés general. 

ExplicaciOn de este concepto: 

El acto administrativo supone la existencia de una deci

si6n unilateral previa por parte del titular del 6rgano de la 

administraci6n, o de la ejecuci6n de esa decisi6n con indep~ 

dencia del contenido y de la forma que posteriormente adopte 

e1 acto, y de que el mismo afecte al sujeto pasivo y sea bi -

latera1 o multilatera1¡ su origen es una decisi6n unilateral, 

por ejemplo, el nombramiento de un Secretario de Estado. La 

decisi6n de nombrar es del Jefe de Estado y es unilateral, 
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aunque despu~s e1 acto se convierta en bí1atera1 a1 aceptar 

e1 nombramiento de la persona desLgnada. 

Una vez adoptada la decísí6n uni1atera1, e1 paso sigui~ 

te es 1a expresídn externa de 1a vo1untadp que tamb~~n se rea 

iíza uní1atera1mente. 

La decísí6n y 1a voluntad son de1 6rgano administrativo 

competente que actaa a trav~s de su títu1ar y prec~samente en 

uso de 1a potestad pllblica, donde implica que el acto esta 

fundado en derecho. 

Corno acto jur!dico imp1ica que puede crear, transmitir, 

reconocer, declarar o extinguir derechos y ob1ígacíones; por 

1o tanto, puede tener una, varias o todas las consecuencias. 

Genera1mente, 1a situaic6n de derecho creada por e1 ac

to ad.ministratLvo es particular o concreta; s~n embargo, ello 

no exc1uye la posibilídad de que, en ciertas ocasiones, se 

cree situación jurídica general o, en ciertos casos, una com

b~naci6n de ambas; por ejemp1o, la conces~5n de se.rvic1o pa -

b1ico crea derechos personal!s~mos y concretos a1 concesiona

rio y crea situaciones jur!dica general para los usuarios. 

La doctrina administrativa expone que e1 acto adm~nistr~ 
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tivo tiene dos caracter!sticas: ejecutor~o y ejecutivo(Sl. 

Respecto a1 car~cter "ejecutorio, puede entenderse esa 

expresión en dos sentidos: 

a) Que el acto tiene ejecuci6n, y 

b) Que ha causado ejecutoria. 

En e1 área de Derecho Administrativo debe entenderse 

por acto ejecutivo el acto administrat.:lvo que tiene, en s.i., 

la potestad necesaria para su rea1izaci6n f&ctica coactiva, 

en caso del cual e1 sujeto pasivo no cumpla voluntariamente 

y que, adem~s, su ejecución pueda ser llevada a cabo por 1a 

propia administraci6n pGblica sin necesidad de acudir al po-

der ejecutivo para ello~ 

Que ha causado ejecutoria se entiende aquelia sentencia 

o acto en contra del cual ya no cabe ningún medio de impugn~ 

ci6n, es decir, es completamente definitivo. La palabra ej~ 

cutorio o ejecutoria significa que dichas actuac~ones adqui~ 

ran firmeza, es decir, no sean ya susceptibles de ningfin re

curso (GJ. 

(5) Véase a Andrés Scrra Rojas 11 Derecho Administrativo, Tomo :I, p .. 
250 .. 

(6) véasa 1a Enciclopedia Jurídica Oneha, p .. 835 .. 
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Concepto de Requisa 

La mayor~a de tratadistas coinciden en que esta figura 

consiste en un acto administrativo o procedimiento unilate 

ral del Estado para retomar o confiscar bienes para la uti 

lidad pGb1ica, e incluso se manejan como la exigencia a una 

persona determinada o, en un sentido amplío, a los servicios 

ptlblicos, para proporcionar este tipo de servicio, los cuales 

afecten a la naci6n en general, ya sea en su sentido econ6mi 

co y pol~tico. 

El maestro Andr~s Serra Rojas nos proporciona un conceE. 

to completo y totalizador: 

La requisicien es un procedimiento administrativo unil~ 

teral de cesi6n forzada _de bienes, que implica una limita 

ci6n a la propiedad privada, principalmente muebles, para sa 

tisfacer urgentes prop6sitos de utilidad pGbiica y mediante 

la indemnizaci6n correspondiente. 

4.2 Instrumentos Jur~dicos de la Requisa 

Antes de comenzar a explicar la evoluci6n jurrdica de 

la requisa, en nuestros diferentes cuerpos normativos, es irn 

portante partir de los preceptos constitucionales que dan vi 

da a esta figura jur~dica. 
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E1 art~cu1o 73, fracci6n XV~r, de la Constituci6n Pol~

tica de 1os Estados Unidos Mexicanos, señala: 

E1 Congreso tiene facu1tades: XVII. Para dietar 1eyes 

sobre v!as genera1es de comunicaciSn y sobre postas y 

correos; para expedir 1eyes sobre e1 uso y aprovecha 

miento de 1as aguas de jur~sdicción federa1. 

Como es de observarse, en e1 precepto anterior, e1 Con

greso de la Unión tiene amp1~as facultades para iegis1ar en 

esta materia y es as1 como surge 1a primera Ley de V~as Ge -

nera1es de Comunicaci6n. 

A mayor abundamiento, e1 art:tculo 124 de nuestra r.ey S~ 

prema expresa: Las facultades que no están expresamente con

cedidas por esta Constituci6n a los funcionarios federales 

se entiende reservada a ios Estados. 

Si por un lado el art1culo 73, fracci6n XVI~, faculta 

al congreso de la Uni6n a legislar en v~as Generales de Com~ 

nicaci6n, por el otro, dicho Congreso no tiene facultades p~ 

ra crear figuras -requisa- autónomas e insertarlas en el Clle:E.. 

po jur~dico de una Ley de nueva creaci6n, en este caso la 

Ley de V~as Generales de Comunicaci6n; no obstante lo ante 

rior, el art~culo 124 Const~tucional es claro y preciso en 
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el sentido de que las facultades no concedidas expresamente 

a 1os func~onarios federales se entienden reservadas a 1os 

Estados. 

Por su parte, el. art1.eul.o l.6 Constitucional., Ql.timo plirra

fo, dice: En tiempo de paz ningiln miembro del Ej~reito podrli 

alojarse en casa particular contra 1a voluntad de1 dueño, ni 

imponer prestaci6n alguna. En tiempo de guerra los milita 

res podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras 

prestaciones, en los t~rminos que establezca la ley marcial 

correspondiente(?). 

Al comentario de.l precepto anterior, por el maestro ~i-

-:-'-:el ;\c;:,s~~ Rc::-.e.::-o - con e.l que estoy de acuerdo-, dice que 

s61-::i proceden l.a.::o requis_iciones en tiempo de guerra, para 

ex~gir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones 

en los t~minos que establezca la ley marcial correspondien-

te. 

Aun en e1 caso de que se qu~era o no considerar que 1a 

Constituci6n contemp1a 1a requisa, 1o cierto es que de cua1-

quier forma el Congreso de la Uni~n no tiene facu1tades ex -

(7) Cbnstituei6n Polltica de los Estados Unid:>s Mexicanos, p. l.S. 
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presas para reglamentarla y, en consecuencia, tendr~a que 

aplicarse lo consagrado por el articulo 124 const~tucional; 

es decir, ser~ facultad de las legislaturas locales. 

Esta figura jur~dica "requisa~, contempla en los art! 

culos 112 y 113 de la Ley de V!as Generales de Comunicaci~n, 

en vigor, estipula las circunstancias; en qu~ casos y qui~n 

deberá aplicarla. 

El Ejecutivo, al hacer uso de la requisa, violenta los 

derechos que s~ estan consagrados en el art!cu1o 123 Aparta

do "A" fracci6n XVIII y fracci6n rx del Apartado "B" consti

tucionales, ocasionando prejuicios irreversibles a las con -

quistas logradas por los trabajadores como es el Derecho de 

Huelga. 

La violaci6n del arttculo 123, en sus diversos aparta 

dos y fracciones, la ha realizado e1 Estado, apoyándose en 

causas de utilidad püb1ica; circunstancias que 1a propia ley 

no prevé, dado que ~sta s61o permite el uso de la requisa en 

tiempos de guerra. Al aplicar este procedimiento administr~ 

t~vo (requisa) afectan a sectores de la clase obrera del 

pa~s, como son marineros y navegantes; pesqueros; portua 

ríos; estibadores; ferrocarrileros; camioneros; o sea traba

jadores de la construcción de puentes o cam~nos; aviadores; 
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sobrecargos y personal. de tierra de ).as ce. rapañ!.as a~reas; t~ 

1~fonos; electricistas; carteros; telegrafistas; t=abajado 

res de l.a radio y te1evisi6n; choferes de 1os servicios a~ 

transportes urbanos y foráneos; personal del sistema de 

transporte col.ectivo; operadores de tranv~as y trolebuses, 

taxistas y otros similares, etc. 

El uso de la requis~ por el Ejecutivo ha ocasionado di

versas reacciones entre los partidos pol.~ticos, cabe mencio

nar de manera significativa l.a critica que de los arttcul.os 

ii2 y 113 de la Ley de v~as Generales de ComunicaciOn vigen

te hace la coal.ici6n de izquierda en el año de 1984, respec

to de l~s 'liolaciones de garant~as, consagradas en nuestra 

C.:?..::: ta :!':.agna. 

Esta coal.ici6n ha expresndo: 

La constante iectura de estos articu1os pone de mani 

fiesta 1a notoria anticonstitucionalidad. Son vio1atorios 

de 1a garant~a de audiencia prevista en el art~cu1o 14 Cons

titucional, cuando no se concede a los afectados por la re -

quisa ningan recurso ordinario para oponerse a e11a. 

Tienen te6ricamente 1a posibilidad de impugnarla median

te e1 juicio de amparo, es cierto, pero deja al derecho de 

huelga s~n efc~to. 
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Los trabajadores son privados, con esa medida, de dere

chos obtenidos ni más ni menos que por la jerarqu~a de los 

derechos constituciona1es, sin que medie en su contra juicio 

alguno, ante tribunales previamente establecidos, en el que 

se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedi 

miento. El propio Congreso de la Uni6n es responsable de la 

violaci6n de garant!as cuando aprueba una ley que no prev~ 

n~ngGn medio de impugnaci6n para combatir los actos que, con 

fundamenta en 1a misma, dicten las autoridades encargadas de 

apli.carla. 

Para tai efecto hay tesis reiteradas de la Suprema Cor

te de Justicia de la Naci6n, donde expresan: La garant!a de 

audiencia debe constituir un derecho para los particulares, 

no sólo frente a las ~utc=~GQdes a<lministrativ~s y juciicia 

les, sino frente a la autoridad legislativa, donde queda 

obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesa

rios, para que se oiga a los interesados y se les d~ la ºPºE 

tunidad de defensa, en aquellos casos en los cuales resulten 

afectados sus derechos. Tal obligaci6n constitucional se 

circunscribe a señalar el procedimiento aludido. 

Son violatorios de la garant~a de la libertad de traba

jo cuando autorizan al Ejecutivo a disponer del personal de 

las e~1,rosa~ rcquLsados, sin su consen~irnie~to. El art.f.culo 
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mitativa, qu~ actividades y trabajos son ~b1igatorios, y en-

tre el1os no se encuentra e1 de prestar servic~os en ei ramo 

de las comunicaciones. 

Vio1an f lagrantemente 1as garcint1as socia1es estipula -

das en las fracciones XVIII del apartado "A• y del apartado 

~B", del art~culo 123 Constitucional, referidos al Derecho 

de Huel.ga(B). 

Es indudable que en cuanto ~1 procedimiento, 1a Coali 

ci6n de Izquierda est~ bien enterada, pero yo creo que el 

problema a resolver es de otro orden. En estricto sentido 

se debe atacar los preceptos 112 y 113 contenidos en la Ley 

de 'l~~s ~eneralc~ ~e Cc~unLcaci6n, por inexistencia jur~di -

ca, en virtud de no ~encr facultades expresas el Congreso de 

la Uni6n, para legislar en materia de requisa. 

Con el efecto de ilustrar tomar~ a guisa de ejemplo un 

acuerdo por virtud del cual se requisan todos los bienes de 

la empresa denom~nada Tel~fonos de M~xico, SA (1984). 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Const;C.tucional 

(8) véase e1 periédico E:-cce.1cior, p. 35 de1 30 de abri1 de 1980, res -
I_:'Ccr.o ~\ :!....:i ~!?Li:_>_a de Telefcnos de Méxjco. 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de l~s f~cu1tades 

que me confieren la fracci6n r del artfculo 89 de la Consti

tuci6n Pol~tica de 1os Estados Unidos Mexicanos y ei art~cu

lo 112 de la Ley de V~as Genera1es de comunicaci6n y 

e o N s r D E R A N D o 

PRIMERO. Que la empresd Tel~fonos de M~xico, SA es CO!!, 

cesionaria para la prestaci6n del servicio público te1ef6ni

co en diversas ciudades de la Repablica. 

SEGUNDO. Que co~o res~ltado de prab1emas 1abora1es se 

ha deteriorado considerablemente el servicio ptíb1ico que la 

empresa tiene concesionado. 

TERCERO. Que la situaci6n anterior afecta a todos los 

servic~os telef6nicos, auxiliares y conexos en la mayor par

te del territorio naciona1, 1o que incluye la red de microo!!. 

das propiedad de la empresa a través de la cual se prestan 

diversos servicios del Gobierno Federal como los telegr~f ~ 

cos, t~lex, tr~fico aéreo y comunicac~ones de la Secretaria 

de la Defensa Nacional, en circuitos del uso exclusivo del 

Gobierno Federal, lo que pone en ~eligro ~ª seguridad y la 

~conomía del pa!s, cosa qce el ~stodo ci0ne la ~esponsabiii 

~.· . 
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dad de evitar, mediante 1as med.i.das que p.:Le•;iene 1a Ley. 

CUARTO.. Que el art.:tcul.o 112 de l.a Ley de v.:r.as Genera

les de Comunicaci6n otorga a1 Ejecut~vo a mi cargo 1a facul 

tad de ~equisar los medios de comunicaci6n, servicios cone

xos, bienes muebles e inmuebles que operan las empresas con 

cesionarias, he tenido a bien expedir el siguiente 

A C U E R D O 

PRIMERO. El Gobierno Federal, por conducto de la Seer.!! 

tar~a de comunicaciones y Transportes, requisa todos los bi~ 

nes de la e~pres~ dcno~inada Teléfonos de México, SA, com 

medies que opera, les servicios auxiliares, accesorios y de

pcndenc~as, los d •. ~más derechos inherentes o derivados direc-

tamente de la explotación del. servicio público que dicha em

presa tiene concesionado. 

SEGUNDO. La administraci6n de los bienes requisados, 

de los servicios directos, auxiliares y accesor~os y de los 

dem~s medios a que se refiere el punte anterior queda a car

go de un ad~inistrador genera1 que será deslgnado libremente 

por el Secretario <le Co~unicnciones y Tr0nspcrt~s~ Los gas-
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sa requisada. 

El administrador ejercer~ todas 1as facuitades necesa -

rias para que la empresa siga funcionando en 1a &tenci6n ef~ 

caz de los servicios que presta. 

TERCERO. El administrador continuar~ utilizando los 

servicios del personal actua1 de la empresa, con sujeci6n a 

las normas que contenga el Contrato Colectivo de Trabajo vi-

gente, y podr~ en su caso utilizar person~l distinCo a fin 

de garantizar la eficiente prestaci6n del servicio pablico 

de que se trata. Asi~isrno, podrán subsistir empleados de 

confianza en aquellos casos en que la medida se considera 

indispensable. 

CUARTO. Al tomar posesi6n de su cargo el administrador 

proceder~, con ~ntervenci6n de las personas que al efecto de 

signe este Ejecutivo, a levantar el ~nventario general de 

los bienes y derechos cuya adrninistraci6n se le encomienda. 

QUINTO. La requisa de los bienes de la empresa conti -

nuará hasta que a juicio del Ejecutivo Federal hayan desapa-

rccido las causas que la motivaron. 
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T R A N S I T O R I O 

UNICO.. Este Acuerdo entrar~ en v~qor el d~a de su fe -

cha .. 

Dado en la residenc~a del Poder Ejecutivo Federal, en 

1a Ciudad de M~ico, Distrito Federal, a 1os siete d~as de1 

mes de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.. Miguel 

de la Madrid Hurtado .. R!ibri.ca.. El Secretar:io de Comunicaci~ 

nes y Transportes. Rodo1fo Fé1ix Va1dés. RGbrica< 9 >. 

Por lo apuntado en ~ste acuerdo, as~ corno por 1as ref1e-

;<i.ones hechas e::i. r-5gi!1as anteriores -en cuanto a la :nateria-, 

consLdero que este acco administrativo opera en ia ~ctualidad, 

pero s~n la fundamentac~6n constitucional adecuada, y violat~ 

rio -el acto aá....-ni.nistrativo- de las garant.!as consignadas en 

los art~culos 5, 14 y 123 de ia Ley Fundamental. 

Es la Ley de Vias Generales de Comun~caci6n, publ~cada 

en e1 Diario Oficíal de 1a Federac.:i:.On del 31 de agosto de 1931, 

donde se contempla por primera vez la requisa. 

Posteriormente, el 28 de septiembre de 1932, esta ley es 

reformada en relac~6n a esta misma figura jur~dica en e1 si -

(9) Ve.ase e...l ;:>i.;;ix.:..o C>:ti.cial. del 10 de sept.iem.bre de 1'?84 1 Secretaría. de 
Cc!nunica.cioI;~s ·,* -~.::..n . .:::i;:cr"!:.<>::t ~ 
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guiente sentido: 

a) Tambi~n se podr~ requisar en e1 caso que exista un pe -

ligro inminente en la econom~a del pa~s, de las v~as g~ 

nera1es de comunicaci6n, los medios de transporte, de 

sus servicios, etc., y 

b) Tambi~n se incluye en la modnlidad de la requ~sa sobre 

el personal que deberá segu.1.r presentando sus servicios 

laborales, en el caso que la presencia de 1as trabaja -

dores sea esencialmente necesaria. 

Es el presidente Uizaro Cárdenas a quien corresponde 

pro:nulgar la :.ey vigente, de fecha 19 de febrero de 1940, de 

rogándose as! las anteriores. 

Dicha Ley reglament~ la requisa de la siguiente manera: 

Art!cuio 112. En caso de guerra internacional, de gra

ve al.teración del orden ~(iblico o cuando se tema algGn peli

gro inminente para la paz interior del pa~s o para la econo

m~a nacional, el gobierno tendr~ derecho de hacer la requi -

sición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, d~ 

fensa, econom~a o tranquilidad del pa~s, de las v!as genera-
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les de comunicacic:Sn, de los medios de tra.1s9orte, de sus ser 

~ric:!.os .::.u.;.::iJ.. iar8s, accesorios y dependencias, bienes muebles 

e inmuebles y cle dísponer de todo ell.o como lo juzgue conve-

niente. El gobierno podr~ igualmente utilizar el personal 

que estuviere al servicio de las v~as de que se trate cuando 

1o considere necesario. En este caso, la naci6n indemnizará 

a los interesados, pagando los daños por 3u valor real, y 

los perjuicios con el cincue~ta por ciento de descuento. Si 

no hubiere ay.~nimiento sabre el ~onto de la indemnizaci6n, 

los daños 3e fijar5n por peritos no:nbrados por ambas partes, 

y los perjuicios, to~ando co~o base el promedio del ingreso 

neto en los años anteriores y posterior a la incautaci6n. 

Los gastos del procedimiento pericíal ser~n por cuenta de la 

E..• ei caso de guerra ínternac~onal a que se refiere es-

te nrt~culo, la naci6n no estará obligada a cubrir indemni -

zaci6n alguna{iO}. 

; ~· ..•. ' 

Artl'.culo 1.13. En los casos previstos en e1 art~culo a~ 

terior, e1 gobierno Federal podrá d1ctar todas las medidas 

que estime necesarias para el ~xito de las operaciones mili-

tares y, adern~s, las siguientes: 

(10} Véase la ú.!y de ~.lÍi!!: Gener~-ilas de Comunic:l.cién. p. 58 y 59. 
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I Poner fuera de serv~cio, en todo o en parte de su exte~ 

si6n, 1as v!as generales de comunicaci~n; 

IIº Ordenar la concentraci6n, en los lugares que designe la 

Secretar~a de la Defensa Nacional, d~ los veh~culos peE. 

tenecientes a las vras generales de comunicaci6n y me -

dios de transporte; y 

IXI Ordenar la clausura de las estaciones y oficinas e ins

talaciones de comunicaciones el~ctricas, el retiro de 

los aparatos esenciales de emisi6n y recepci6n y prohi

bir la iillportaci6n, fabr~caci6n y venta de aparatos e 

impie~eratos para tales instalaciones que hayan sido de-

te~i~ad~s por los Secretarios de Comunicaciones y de 

la Defensa Nacional. Lo que se destruya ser~ indemni 

zado a los interesados 'en la misma forma establecida en 

el art~culo anterior(11>. 

4.3 La Necesidad Pol~tica de la Requisa 

El Estado tiene la obligaci6n de proporcionar los ser -

vicios públicos indispensables para solucionar las necesida

des colectivas. El problema polttico se presenta cuando se 

(11) Ley de Vías Generales de Comunicación. Op Cit. p. 59. 
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hace patente un conf 1icto colectivo-labor~1 que amenaza la 

interrupción o continuidad de la ~restaci6n de un servicio, 

es en este momento cuando e1 Estado se ve en la imperiosa n~ 

cesidad de evaluar el alcance de esa interrupci6nr tomando 

en consecuencia las medidas conducentes para salvaguardar 

los intereses de la sociedad, para lo cual tiene que hacer 

uso de figuras jur!dicas como la requisa. 

Como afir~a Andrés Serra Rojas, el Estado al ser acosa-

do por apremiantes necesidades sociales se ha visto en la UE_ 

gencia de utilizar medios acL~inistrativos eficaces corno la 

requisici6n(12 ). Al an~lisis del comentario tlel autor cita-

do se puede apreciar que la requisa es s61o un medio de que 

se vale ei Estudo, para proporcionar la cont~nuidad en forma 

cons~stente dei servicio pGblico. 

(12) Andrés Ser:a Rojas: Derecho Adm~nistrat~vo, Op Cit, p. 
492. 
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coNCLusroNES 

1. Los antecedentes de la Requisa se dirigen, de acuerdo a 

1a mayor~a de los tratadistas, a Europa, en especiai a Roma, 

en e1 período de la República; esta figura se le atribuye en 

su origen a los militares en tiempos de guerra, la cual te -

n.:Ca por objeto el abastecimiento de v!veres, ropa, transpor

tes, etc., o sea todo lo indispensable para coritinua.r co~ la 

empresa. 

En M~co el Constituyente de 1917 consagr6 efectos que 

podrl:an equ;Lpa.rarse a la requisici6n, en su art.:Cculo 16, mismo 

que señala~ "En tiempos de guerra los militares podrán e.xi -

gir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 

los términoz que establezca la Ley marcial correspondiente. 

Es en la Ley Sobre V~as Generales de Comunicaci6n y Me

dios de Transportes de 31 de agosto de 1931, donde por pri -

mera vez aparece en nuestro s~stema jur~dico esta f~gura, en 

sus art!cu1os 126 y 127. 

La legislar:i.6n vigente en esta materia la encontramos 

en los urt:tculo~-; .112 y 11.3 de la Ley Sobre Víar; Generüles de 

Comunicación, de .fecha !9 de i'.::::.bre.:ro de 19..tO. 
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2. E1 Estado, dentro de sus func~ones ordinarias, mismas 

que se apoyan en disposiciones jur!dicas, tiene como prop6sf.. 

to 1a dinámica del desenvo1virniento nacional; dentro de ~stas 

dcst~ca de manera importante la prestaci6n de servicios pü -

blicos. El Estado, para llevar a cabo estas funciones, uti

liza tres formas, que son las siguientes: 

a) El Estado brinda directamente el servicio pfib1ico, 

por med~o del· sector centralizado; 

b) E1 Estado presta indirectamente el servicio_púb1i

co, por medio del sector paraestata1, y 

e) El Estado concede ciertas prerrogativas y faculta

des a los parcicuiares con el fin de que éstos 

coaCyuven ~n ~~ prestaci~n de se~vicios públicos. 

3. La Ley de Vi.as Generales de Comunicaci6n, en sus artí.c~ 

los 112 y 113, respectivamente, señala los presupuestos en 

los cuales el Estado podr5 hacer uso de la Requisa, los cua

les a continuaci6n enuncio: En caso de guerra internacional; 

de grave alteraci6n del orden público; cuando se tema algún 

peligro inminente para la paz interior del pa!s y para la 

economía nacional~ En estos casos tlnicamente es cuando el 

Estado podrá utilizar esta facultad concedida por la propia 

Ley y er. las si..tui:\ci.ones de que a su juici.o lo exi.ja. la. se~ 
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generales de comunicaci6n, de ios medios de transporte, de 

sus servicios auxi1~ares, accesorios, y dependencias, bienes 

mueb1es e inmueb1es y de disponer de todo e11o como 1o juz -

gua conveniente. 

E1 Estado, regularmente a1 hacer uso de esta atribución, 

no distingue e1 tipo de inst~tuc~6n autor~zada para la pres

tac~6n de1 servicio, en e1 rubro de v~as generaies de comun~ 

caci6n, sino que la apiica en funcidn de1 perjuicio social 

causado o que pueda ocasionar la fn1ta de1 serv~cio o en ge

neral, en cualquiera de los presupuestos seña1ados en e1 pr~ 

mer párrafo de este punto. 

En los Glt~os añc3 el Estado ha utilizado la Requisa 

contra e1 movimiento obrero organizado - hue1ga - encargado 

de la prestaci6n de este tipo de servicios, en virtud de ve~ 

se amenazado con la suspensi6n de 1os mismos, violentando 

gravemente los intereses de la sociedad. 

La huelga no es requisito esencial para la aplicaci6n 

de 1a requisa, sino cualquier acto encaminado a la suspensión 

de la continu~dad de los servicios pfiblicos. 

Los trabajadores~ al ejercitar sus derechos - en este 

caso la huelga-, en los servicios públicos, deber~n seguir 
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los lineamiento3 de la huelga en general, con excepci6n del 

t~rmino (procesal) para dar aviso a la suspensión de labores, 

que deber~ darse con 10 d.!as de anticipacil5n al. patr6n. 

En tal estado de cosas, el Estado, a1 ponderar íntere -

ses minoritarios de la clase trabajadora frente a los demcis 

sectores de la soc~edad, decide en beneficio de 1as mayor~as 

al hacer uso de la requisa. 

4. Toda requ~sa deber4 tener las siguientes caracter~st_.i -

cas: 

a) La requisa sólo será de carácter eventual, este t! 
po de empresa deber~ prestar un servic~o público-

b) Generalmente en bienes muebles. 

e) Será decretada a través de ia autoridad administr~ 

tiva correspondiente, segUn el ramo del servicio 

pablico que se trate o, en su caso, por el ramo m~ 

1itar que le haya sido encomendada: La Defensa Na

cional o Marina .. 

Se dará nccesaria..~ente a través de un decreto pu -

b1icado e~ el Diario Oficial de la Fede=aci6n, do~ 

de se compruebe la necesidad nacional de este ser

vLcio pablico, y 

e) Pago de la correspondiente inderanizaci6n .. 
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L~ ~equisici6n debe entenderse como un procedimiento a~ 

ninistrativo un~l.ateral de cesi6n forzada de bienes que irn -

p1ica una limitaci6n a la propiedad privada, principal.mente 

muebles, para satisfacer urgentes prop6sitos de utilidad pd

biica y mediante indemnizaci6n correspondiente. 

5. En e1 desarrollo del presente trabajo he manifestado, 

en un sentido general, la obligaci6n formal del Estado en 

proporcionar los servicios püblicos necesarios a la colecti

vidad; los sectores por medio de los cuales se apoya; la ne

cesaria intcrvenci6n de ~stos, la re1aci6n de los mismos y 

el. Estado, etc. 

Pues bLen, dentro de las diferentes formas sectorizadas 

de la prestaci6n de servicios públicos surgen conflictos co

lectivos internos que pueden desembocar en actos formalmente 

válidos, pero con repercusiones sociales adversas en el con

texto nacional.. 

En tales circunstancias es cuando el Estado, al hacer 

uso de su irnperium -requisa-, pondera valores con el fin de 

salvaguardar los intereses mayoritarios, violentando severa

mente los derechos incorporados a la clase trabajadora. 

En mi opin~6n, el Estado t~ene la ob1igaci6n pol~tica de 
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proteger e1 int~r~s general, haciendo uso de la requisa; esto 

no quiere decir que est~ de acuerdo al rompimiento del orden 

jurídico, sino que es una justa ref1exi6n a.xio1·!5gica, donde 

los del pueblo en general rebasan sin duda alguna a los sost~ 

nidos por una minor~a en un conflicto laboral. 

PROPOSJ:CJ:ONES 

En mi opini6n considero que debe facultarse a1 Congreso 

de la Unión, para legislar en materia de requisici6n, con la 

obligaci6n de respetar los derechos de la clase trabajadora 

en la Constituci6n Pol~tica de los Estados Unidos MexicanOs. 

En el hipot~tico c~so de que se reformara la Constitu -

ci6n en el sentido indicado, ser~a conveniente que en su re

glamentaci6n se contemplara la requisici6n para todos los 

servicios públicosª Con el objeto de que el Estado no s6lo 

requise en V1as Generales de Comunicaci6n, sino en todas a 

aqa.e11os servicios públicos considerados de interés general 

o prioritarios, con e1 fin de sa1vaguardar ios intereses de 

1a sociedad en su conjunto. 

Deberán implementarse acciones po1~ticas, por parte del 

Estado, encaminadas a fortalecer e1 empleo, en el caso espe-
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c~fico de aquella fuerza de trabajo que, por motivo de un 

laudo o reso1uci6n judicial, hayan quedado desernp1eadas. La. 

ubicaci6n de esa fuerza de trabajo se har~ en un sentido di~ 

crecional por parte del Estado, tratando por lo menos de que 

se conserven las mismas prestaciones, 

de d~cha resoluci6n. 

concedidas hasta antes 

Lo anterior es con el objeto de no incrementar el desE?!!!. 

pleo, m~smo que repercute en el equilibrio social e 1.mposi -

b~lita a la clase trabajadora, a tener acceso al ingreso, y 

por consecuencia al bienestar general. 
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