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1 NTRODllCC ION 

"El hombre ha nacido libre, sin embargo, vi ve en 

todus partes entre cadenas" (1 ). Esta frase nos viene a con-

firmar la tesis de Marx cuando nos dice que "La histuria de 

todns las sociedades ha.sta nuestros días es lu historiil de 

lns luchas de clases (2). 

En efecto, históricnmentc se ha demostrado que el 

tralinjudor, cualesquiera que sea su oficio o profesión, siempro 

hu querido ganar m{1s y trüLajar mc1.o.s, en tanto que el (Hltróu 

siempre l1n querido p<.1gar menos 

jorn;1llJ tic trabajo. 

exigir a cambio una mayor 

No hay dudn de que la rclución obrPro-pntronal es 

el ejemplo m:1s claro de la lucha de clases ilc la Ern del Ca-

pitn11smo de los tiempos contemporáncns; lucha social que 

ec J1¡1 sintetiza<lo en la pugna cong6nita ele d<>S intereses Jnta

gónicos e irrec1Jncilialll~s q11e, u11a voces veln<l¡i y otrus abier-

ta, l1un sostcni{lo i11intcrrumpidumcnte p¡1troncs Lr¡1haJadores. 

A raíz <le esta lucha desigual, ::;in tregua y sin cuur

tel 1 surge la hu<>lg<l como una medida de facto, indi~pcnsable 

al trabajaclor, para contrarrestar la ft1erz<l dcLcncr los 

abusos del patrón ••• es a.si como, a travl•s de mil una 

\•iscisitudes, .se logra enmarcar en la legislación el instru

mento de presión por excelencia de lo. clase trt.1buj::idora: El 

Derecho dt• lluelga. 

(l) Rousscau, Juan Jncobo. ''El Contrato Social''. Editora NacilJ
nal. México, 1977. p. 186. 

(2) Carlos Marx y F. EngcJs. ''Manifiesto Comur1ista''. Editorial
Progreso. Obras Escogidas, Tomo l. p. 111. 



2 

Sin embargo, en las últimas décadas, en virtud de 

la rectoría del Estado en la economia, éste ha venido instru

mentando unn serie de medidas tendientes a conciliar los in

tereses en pugna y a preservar las instituciones del Si.stemn, 

medidas que en varias ocasiones lesionan 

derechos 1le ciertos sectores de la población. 

transgreden los 

Concretamente, la requisa administrativa desde su 

creación, ha venido conculcando el derecho de Huelga debido 

u que el Gobierno, en ln mayorla de las veces, la l1a decretado 

en contra de trabajadores en estado de h11elga. 

Esto sig11ifica, en buen castellano, que mediante 

la Requj sa el dt>recho de Huelga deja de ser el instrumento 

social por ontonomasin de ln clase obn:~ra del pa.{s¡ significa 

quC' el derccliu de huelgu pierde su fuerza social 1 pierde su 

csencill y, conscc:ucntcmentc, se vuelve nugatorio¡ ~L' convierte 

en un derecho muli lado ••• castrado s1_n posl bilida<l ya de 

conseguir el equilibrio y armonía entre el cupitul y el tra

bajo, como reza nuestra Constituci6n. 

Sobrnda razón tuvo ul maestro Mario (le ln Cueva (J) 

al i'.l[ irmar que el Derecho Colectlvo del Trahnjo cstti. consti

tuido por unn Trilogía indisocioblc dv gnrunttus: ql1e nuestra 

Constitución reconocü tres derechos fundamentales e insepara

bles que conforman el llo.mado Tr"iñngulo Equi 16.tero de los 

Derechos Sociales de lo clase trubajadorn, en cuyo::; vértices 

descansan el Derecho de i\sociuc.ión Sindical ( 1 ihcrtud sintli

cal), }~1 de :-;egociación o Contratación Colectiva {contrato 

colectivo de trabajo) y El de Huclp,a. Por c~ta raz6r1 llebcn1os 

considerar u tales derechos en su conjunto. [ormnndo esa uni

dad 1 esa triada compacta e indisocioble que no se le puede 

(3) De la Cueva, Murio. 11 El Nuevo Derecho Mexicano del Traba-
jo". Edit. Porrúa, S.A., ~·léxico, 1979, p. 214. 



conccbii en forma aislada, de tul suerte que si uno de el los 

fuera objeto de limitaciones en cuanto n su ejercicio, basta

ría paru romper el equilibrio que debe existir entre dicha 

Trilogía; ruptura fatal que traería como consecucncin inevita

ble la nugatoriedad de los derechos resta11tcs. 

Lamentablemente, una cosa es el deber ser otra 

el ser. Pues tal es lü vanidad del progreso jurídico que 

necesariamente llamn a su centrarlo: Hace cuarenta arios, el 

jurisconsulto Ruso Krylenko cscribia que ''El gobierno 1>roleta

rio asigna como objetivo a sus leyes el J1acer las leyes in6ti

lcs'! (4) Parafraseando sus ideas podríamos decir también 

nosotros que la Democracia Burguesu siempre L•stá claborondu 

leyes que hacen in~tiles sus ¡)ropius leye~. 

Crel.··1os que no huy exageración en las dos anteriores 

opiniones. f-'ut.>ele t<ll part>ce también que el gohierno por un 

ludo, otorg:i derechos los trubajadores, de:o:pués parece 

que se arrepic11te o pone mil tra!Jas flara s11 ejercicio. Siendo 

el ejemplo m~L-> p~1tético 1lc cst-1 u~evcración lu reglamentación 

del derecho de lluelga pa1u los trclbajadores al Servicio del 

Egt<ldo, que impide prácticamente t>l cstt1llamicnto de huelga 

algunn. Pero l.:l prueba mús contundente tocla\.·Íu que confirma 

cstus opiniones, es sin lugar· d11dn la f3cu!tad co11fcrida 

al Ejecutivo Federal paru Re1¡uisur J¡1s empresas: contradicci6n 

jurldicn qt1e, como es ya del dominio ¡1~blico 1 h;1 si.do empleada 

trutlicional y exclusivomente en contra de·l derecho de huclgu 

de los trabajadores. 

(4) Krylenko. Citado por Lyon-Cacn, Gcrard, en su Art. "La 
Rcquisi~i6n de los usnluriados en fluclga seg6n el Derecho 
P~sitivo Prancésº. Revista .Juri.dica de 'º Eticuela Libre 
de Derecho No. 3, año 3. 
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Esa fue la razón primordial por la cual decidi.mos 

elegir como tema de tesis el estudio de este contrasentido 

jurtdico llamado Requisa, con l~l propósito de analizar con 

detenimiento las características propias de cstu figura, a 

fin di:! determinar también cuál es su naturaleza juridi ca y," 
consecuentemente, saber si hun sido constitucio11ulcs o no 

los abu11dantes c~sos de Rc«1uisa que l1an tenido lugar etl· 11uestro 

¡>a{~ en las ~!timas d6cados. 

Asimisino, estimamo~ oportuno qt1c el caso de la Requisa 

merf...'ce ser examinado con detenimiento y sentido critico, sobi·c 

todo si considt.•rumos que el objcti\'O supremo de la huelgo, 

a decir del maestro ~·estor de Buen Lu.~ano, (5) no es dcjur 

de trabajar, sino evitar que t• servicio se siga prc~tundu; . 
en este sentido, resulta ver<laderamcntL' i11.sólito que en 

un Estado de Derecho como el nul~strn, preceptos de una Ley 

sccundarid c.:omu es el ca~o (te ln "Ley rle \'-ius Genera len de 

Comu11icnci6n'', ¡1rf·t·cr11ln11 erigirse al niismt, nivel (le la Consti

tucióri, que se ocupen de materias qul~ sólo u ésta Últim<J le 

est6n rcservad¡1s 1 faultcn a1 Prcsi1l1--nte de la República 

no sblo a clecrctar lil Rcquls;t 1lü em¡>res,1~ on estarlo 1\e l1uclg11, 

sino inclusive lo faculten ¡iara d~cret11r la sus¡>e11si6n de 

Gurantlus IndivicluJles, cua11{lo usl lo estime convc11icntc 

sin más control que su propi¡i responsuhili<lüd. 

Al prun1ulg...ir . .::.c l<i Constituc:i{Jn de 1917, lu huelga 

dejó de ser llfl th~lito contra la Libertad <le Iru.lu:->Lriil y de 

Comercio, naciendo as1 el Derecho de hut.!lgu por considerar 

el constituyente que había que C'quipurar lus fuc.•rzas sociales 

(5) Dl! Buen Lozano, ~'estor. "Derecho del Trah<J.jo 11 Tomo lJ. 
Edit. Porrúa, S.A., ~téxico, 1976. pág. 629. 
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en pugna congénita al r~gimen capitalistu de Producci611, dando 

u los trubujadores el derecho de coallgnrse para suspender 

el trabajo y obligar ul patr6n u ceder a sus dcmandns. 

Nuestro Sistena constitucional rcconucib que es leg~l 

la presión que los truhuja<lores ejercen sobrú el µatrón, como 

fuentc de derechos obligaciont.•s, dejnndo dtr!is 1:on e11o 

lu ·tests liberal de qu~ fslos sblo pueden establecers~ mediante 

convenios lil1rcmcnte puct~dos e11tre las dos partes. 

C;1b0 dcstucJr tan1bi6n que nuestra Cart1J Magna no 

s6lo cor1~idcr6 legiti~o el uso (le la co,1cci6n contra los putro-

11es deJicados a la proi!ucci6n sinu t.am~ib11 contra los empresa·· 

rios 1..:unct.·:;ionarios de los Scr\.·icios Públicos, pcs~u: de 

11uc de óstos clcpen<la ld vida ctormaJ de ld socie1fa,f. 

En co1\~t:Clll'nciu, n.1die puede. 1t.~gítim:::i1:1ente, interfe

rir t•n e1 c_lcrcicio de una huelgo l{citiJ, ,J riesgo de <l1terar 

el ordt~n Con~t ituc ion,Jl. t!nJ huelga, en 1.:.? que no se !iUSpendan 

1a~ lal1on•g 1 ''º existe: ut1ü hu,.lgn en la que .se uhliplt' autari

tari~~mcnte a 1\-.s hut:lguisL\~ u continuar prPStilndo sus servi

f'ios, no l'S un flt..:rt.~cho, sino una pen~1. unu s,1nción... un 

e riri\L'n. 

LJs frucciones XVT1 y XVIII del 3rtículo 123 Constitu

cional, en nin~uo~1 p.irte L1cult.::in ul Ej<:!cutivo ¡.Hirü nu1íficur 

t.~l dl.•recho de hueli;.i :!i.ediante la RequiScl, ni con cualquier 

otro medio 4u~ se le p:tre~ca. 

LJ Ley Fcder<Jl del Trubajo, rt..~glament;iriu del urt{c:ulo 

123 Constir-ucionu1, rt~conoc:i~ el dl."rccho de huclg~1 a Jos tra

baja.dores de todas Jas profesiones y uc:ti\•idudcs que dependen 

ccon6micamcntc da un empresario, limitbndosc d ostablccer, 

de acuerdo con la Constitución, las formal id'-ldcs <lUC deben 
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observar los trabajadores untes de suspender sus labores, 

según ~e tratara de una huelgn entre empresas concesionarias 

de un servi~l<> P6blico o de cmpt·esns particulares. Pero estos 

form3lidad~s r:o tocan, ni podrían hacerlo, el derecho de para

lizar las actividttdes de los Ce11tros de Producci611 y los servi

cios públicos. 

Con 1o antPrior, no queda duda de que los artículos 

112 l 1 'J dt.! la "!.L-y tle \'ias G0n0ralc·s do Comunicación" :-:;on 

nug..lturiot.> del Derecho 1le Ilut~lgu y, por ta11to 1 inconsti tuciona

les. R~sult;1 evidente ¡¡Jem~s, que .1u11 cu;111Jo ~stas 1liLJ¡1asicio

ncs estén contenidas en una L1.-•y Federal. no pueden pre\'alet·er 

sohrl! pr i 11c i ¡iiu~ ..:..1.J11ten idos cu la C:art.1 Fundam(~nta1, a r"i.e$gO 

de dltpr,1r el urden jerdr(plico de nuPstro ¿ Si::>Ler:ia Jur-ttlico. 

De igual furmu, de lo anterior se desprl:'nde que Pl Ejecutivo 

Federul 110 ¡>u~,1~, _j11r{l\ic.11ncnte t1ublu11do 1 cl111 !1use cr1 u11u 

Ley St.•c.undaria, uhli~•.ar 1os hut.~lguistas .1 que n~grc.scn a 

sus labore:-, s11stituirlos por otru:i trabaj,1dore:~, al menos 

de que st._• hubiera prL•viarnentc de<· retado la suspPnsiÚn de guran

t h1s, en lo~ casos que et.tahlece el artic·11!u 2<J Constitucionul. 

Por otr..i purtt.•, tampoco se Jl\H.>clvn esgrimí r los argu

mento~ manidos de la clase patronal 1.>n el sent'ido de r¡ue lus 

l1uelgds CJUS~n dJfios il la l!~ono~t~ rtc 111s cm¡1rl!Sas y riel pais •.• 

iClaro que las afectan! y ¡1recisan1entc ¡1ar11 eso, paru ocacio1\af 

molestias y h<Jcer daño fueron concebida~;. 

Todd hu~lga e11gendr.:..1 trastornos, ya sea a la produc

c i611, a1 par¡1liz¡1rla, o a loR servicios ¡JÓblicus, ul sus¡1ontler-

los. Sin cmburgo, mayor duño se cauoa los intereses de 

M6xico cuan1lo se rompe el orden Co11stitucilln,1l y arbitrariamen

te el poder pÚhlico viola el derecho de huelga poniendo los 

intereses de lus ¡1atrones ¡Jarticulares por encima de los i11t1~

rcses de la clase asalaria(la y de ln 11aci6n. 



~l constituyente 1le Qucr~taro ya sabia c¡ue Jns huelgus 

causaban molestias u ln sociedad y por eso 1n e1evó u rango 

Constitucional, por la fuerzu poder que rcprcs(.)nt;1bL1~ y 

así los trabuj::ulores contaran con un instrumento cu.paz de 

contrarrestar el poder del patr6n. Si las hue1gu8 110 11fectar~n 

o la sociedad y al patr6n ••• ¿fcndrh alg~r1 scr1ti1!0 s11 existen-

ciu? 

A 1•1 ltJ7. dP e~te 3rgumcnto, resulta i1Ógic.o por 

tanto ahsurtlo, que el .sf>l0 anuncio rlu ui:a hueLgn qut• por su 

propia naturalczn tien(.• cp1c af~ctur momc11tlin~nmC!nte 1'1 vid;,\ 

de: L1 soc i.edad, se rll'~ntc una violcntu te-mpt~sta.<! de protestas, 

tendiente .i hdccr nqgatorio su e.iercici.u. 

los que hi.pócritllml:!nt.e e~>panlado~; cJ:l1~gan que> la suspensión 

dl! lubul't..!.'; provoca tJn gravL' dest.·quilibrio entre el capita1 

el trabLtjo, los que ~•upo11<.,n en armucd~1 pcrfeet<l, pec,1n de 

i.noconcia, '/<1 que C'Stl' argumento e::.; mtis 1lele1.nahh? 11un que 

el de impedir las hueglas ¡>ort¡ue alter~11 }¡1 tr1\11quili(lud ¡1~l1li

ca de lu nacifHl, porque comu ucertadana•nt.e lo di jerd el m~1...-.~trr. 

V i.centü Lomba1 do Tolcd.:.¡no. 

11 Dcntro d~l rl·gimen capital lsta huy un desPt¡uili
Urio inherente i.11 Sistt..:mu de I'ruducciún ••• vivimos 
dentro do ui1 rGgimcndc intrnnquil idu<l social, porque 
lu muyor1u de los mexicanos se alimentnn m¡1l, 
casi nu se \'isten, se alojun en tugl1rios insnlu
bres, carecen dv servicios mbilicos y no ti1~nen 
acce.so fácil a los estahlccimlentos educativos. 
S6lo cst6n trun11uilo~ los propietarios de los 
instrumentos dL" ln pruducción y de] cambio. ~o 
se Jll1ecle l1ablr1r, e11 con~ccuenclu 1 do rl11c una ?1uclga 
trastorn~1 lu trctn<tuili<lnd p~blicu, ~iorqu6 Asta 
no ex t s t t! •• :'< 6 ) 

L¡1 suciccJ¡11l cnpitalistu deslle sus ortgcncs, 

vive en constante dcJequi1ibrio e inestabilidad social, de 

(6) Lombardo Toledano, Vicente. "Escritos sobro el Movimiento 
Obrero'' Colcccibn: l~ibliotecn del Truba,jodor Mexicano. 
M6xtco, 1975. pp, 170-171. 
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muncru que lo que una huelga persigue es dlsminuir, aun cuando 

sea e11 parte mínima, la intranquilidad en que viven las grandes 

masas tlcl pucblu •.• (7) 

En los Estados l1nidos todos los días ocurren huelgos 

el orden social no se <:'lltcru ni se ponen en peligro las 

instituciones púhli~as. !.o mismo ocurre t!ll Frnnci.u, un Italia, 

en Tng1<1tl.•rr.i, ea J.ipún y en todu8 los pHÍses capitalistas, 

sin l{UC' .1 n.1die se 1C: hayd ocurrido ¡¡rohihi.r las huelgas por 

el ruulestJ1· •¡ue ¡1ruvucJt1 ••• 

Si alguna lógica tcniu la Requisa en el pasado se 

dcbl<i J L.i e i rcunst.:111ci.1 dL" qutJ muchos medios tJ~ co:nuni.c.lci6n 

C'SliJhan en mano!-> dP Pmpr•}SdS pr1 vadds. PC>ro ahoru, cuando 

se han n.1cil111.-1\ ¡.~ado l<1t> emprt>s<:s rn[1s imjHJrtant~s de este 

sector, n.·~:ult~1 verd<..tdur.irncntc ;1hsurdo que· el Estndu por medio 

de la r(_•quisa s11slil11)·ci al propio Fst.ido en ln Administraci6n 

de dichas t>llq>r~~scts, olvidúnduse 4ut_: fd gobierno 110 puede requi

sarse a si i;iismo, y que L'l papel cii:.:l Fs.tadu como rector, admi-

nistr.tdor putr()n dt_~ las empresas paraestatales, no puede 

convcrtil·se en l¡1 .JustificJci6n ¡1urJ cometer arbitrarte<ludcs. 

Quiz;] nadit~ ~t' atre\'d ncgnr lt1 grandeza humana 

de 1111estra ronstitt1ci6n, du ~11¡uella primera Const·ituct6n Socinl 

del mundo l(UC alumbraru el co11.stitll}'l!ntc <le Qucrétaro de 1917, 

C 1) ns t i tu e i (¡ n 'l u e ! u e r <l e 1 ;J 1 m:i de ~-1 (•xi e o 'i f' je_~ m p 1 o rl e 1 mu n rl o. , • 

¡1cro nadie se ¡1trcvcr& a negar tam¡10Cl> 1¡uc las leyes e11mudcccn 

donde principian las Dict;_id11ras; que las leyes se vuelven 

sordas cu..in<lu los gP:nido.'~ brolan de l;1s g3rg<1ntas de los opri

midos ••• 

l'l)r esu ruL.l>n, n.o debemos olvidar nut::$tro proct.!so 

histórico; nu dt.•Ocn11.ls olv id.ir las experiencias dolorosas de 

(7) Tdcm. 
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Cananea y Rlo Blunco 1 que fueron causas determinantes de lü 

Revolución Social de 1910, y el alto precio que pagaron los 

obreros mexicanos por ocnquistnr el Derecho do Huelga. 

No podemos ignorar tampoco que lo fnlta du vins lega

les destinadas nl pueblo para que condu¿cu sus demun<lns, R11elc 

ser con frecuencia motivo de insurgencia. Pues como sabiamen

te lo oclvertiu :-1nquinvelo hace yu cinco si.g los, "El despt·ecio 

las leyes es el presnp,i.o mó..s cierto de lu dcc.idencin <le 

un gobierno, puesto que el orden no existe m{is que por este 

medio", (8) 

Si el pueblo de Móxcio ~t· levunt6 en armas en 1910, 

fue porque du10.nte ln ahominn.ble Gicto.dura porfirista 1 todo 

el peso de l.i sociedull se descnrgó sobre las cspaldus tl~ los 

oprimidos: porque lus leyes L.!»'l•reclan lo~ r.i!is fuertes, 

porque lo~ ricos s6lo se les uplicnbu el código civil 

a los pobres s6lo el c6rligo penul, 

el Dr. Baltusar C.:ivazos Flores, 

por lo m.6s d"l~udo v la pnrtc más 

o, como accrta<lumente sefiala 

"la. hebra siempre se rompe 

delgada tlel 'hilo laboral 1 
1 

es siempr(' 1~1 que sost.i.cnC'n los trabajadores que ~~icmprc son 

los m6s perjudicados .•• ''(9) 

Por ello considc1·amos que el Estado debe asumir siem

pre el papel que le correspondo: ser ~1 m6s respetuu~o observa

dor de las ll~}'es; ser el cjtimplo a seguir en el sometimiento 

al sistema iurldico que reprcsc~ta, convlrtióndose as{ en 

el m6s Ciel guardian de nuestr~ Carta ~agna y de la lcgislt1cibn 

socinl: put.•s de lo contrnrio, mi.entras 1n. huelgn siga est.J.nJo 

a merced de la Requisa; micntrus el pueblo si~a ~i~ndu brillnr 

í!n el hra.:~o del Estado la filosa 1.:sp.:ida de Damocles, presta 

(8) S'icolas Maquiuvclo. "Obrus Políticas Completas". Editado 
por el lnstituto Cubano del Libro. 

(9) Cavazos Flores, Baltusar. ''El mito del Arbitraje Potest;i
tivoº Editorial Jus. S.A. México, 1978, p. 17. 
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caer sobre sus derechos, no podremos en tanto decir que 

vivimos en un aut~11tico EstJdo do derecho. 

En consecuencia es menester propugnar por todos 

los medios posibles la efectividad de las garantias sociales 

individuales plasmadéls en nuestra Constitución, en aras 

del bienestar de tuda~ los estratos sociales de ~6xicu, 

consciente~; de que lü fonc1ón del Estudo no debe limitarse 

a resolver los co11flictus ol,rero-patron¡1lcs L1na vez producidos, 

sino que la 11tbol m.ís imporL ... rnll' tlcl E[;tndo debe con~>isti.r 

en preevPr ¡1revc11ir dicl1os conflictos labornles, de tal 

suertl' que el E!'>t<1ctu nu c..11._•be utilL~Ltr medid<.1s drústicus, co:-:10 

es el caso d1.~ la Requisa, sin ante~> :1gotar todas las in.stun-

cia~ jurÍdiL•iti su <tlc.ance; pero sobre todo 1 evitar actuar 

de manera urbitrariil, c~tr<l jt1rldica o motl1-~roprio. 
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l. CONSIDERACIONES GENERALES 

Ln retluisu es qui¿á unu de las instituciones del der~ 

cho administrativo que mayores tranformaciones Ita sufrido 

a lo lar~o de lu historia, figura juridicu que sienta sus 

ruíce~ en el µeríotlo Rl'públicnno de la RomJ nntigÜa, época 

que fuer1l pr6<liga en requisiciones militares debido u lasinnu

mcrables co11¡¡11ist11s d~ la~ legio11es rumanas. 

,\ e::;te rPSp<~l:t.o, el maestro llamdun Amad Fauzi (10) 

11os refiere que originalmer1te In rcqui~a se concihi6 como 

un ¡irocedimient<J f:xclt1sivd1nc11te milit<lr, un modo rlo a~quisición 

reservado il lJs fucrz:1~ :1rmudus tiara satisfacer sus n0cesidad~ti 

en tiempo dL' gucrr<.i, teniendo por uhJeto ptrincipal lu adqui

siciéin dC> biene~ mobiliarios, tales comu bagajes, ulimcntos, 

aprovisionJmiunto de armas 

persunales. 

municio11cs al igua1 que servicios 

Sin embargo, el concepto !ia e\'ulucionado y hu sufrido 

modificaciones, de t~1l suerte que hoy en dla se nclmitc la 

procedencid de la requi.s...i no sólu en t i.ern¡Jo de guerra, sino 

también en tiempo de paz, nuciHndo paralelamente u la requisa 

mi litar liJ requisu civil y, por ende, c.:l obj1.:to de lu requisa 

SP ha extendido a bienes inmuehles. ~:o obstantl', aun admitido 

la requisa civil en tiPm{Hl de p'1.t:., supone que sólo procede 

¡lor clrc\1nstnci•1s .1nurmilles, gr~vc~ u ¡1~ligr<Jsus •JUC requieren 

rnedidus urgentes, r:1pidas y eficac<..•s pura hacer frente a tales 

situaciones. 

( 10) llamdan 1\m.::ld, fauzi. "La lncost.ituc.ionnlidad de lu Requisa 
civil un el Dcrccllo ~lexica11u~ ReviMta de Invcstiguciones-
Jurídica5 .. Primera ¡iurlc. Escuela Libre <lt.• DerechoAilo 6. 
n\1mero 6. ~léxico 1982. pp. 297-298. 
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Confirmando estas ideas, el maestro Miguel Acosta 

Romero (ll) nos señala también que la requisu es una tigura 

de origen eminentemente europeo, que se originó en las necesi

dades de los ejércjtos para su nvituallnmiento 1 transporte 

alojamiento, en ciertos casos tambi~n en 1n necesidad 

de que lo¡;; particulares presenten cirtos servicios pcrsonules 

al Estado por causas de interés pGblico o por nmcnuzns grnves 

al orden público y a la salud ••• 

Como ya se djjo anteriormente, el co11cepto de requisa 

ha evolucionado consi<lerablementt!, de tal forma que hoy en 

dia ha dejado de ser uplicuble cxclusivurncnte al ámbito de 

lu.s necesidades públicas de ca rúe ter militar, puro op] icarse 

tdmbién en numerosos poi ses, el úmbi to de las nccesi<ludcs 

póblicus de cnr6cter civil. Por consiguiente, ]u requisa 

udministrativa en tiempos de puz en producto de la era modernu 1 

cuyo objeto se ha extendido i:l. los bienes inmueblc!'.3 

en los servicios personules. 

ucentuudo 

Como se verá a lo largo de éste tr<Jbnjo - al menos 

esa es nuestra intención - el objetivo del m1smo 11u es precisa

mente el de unaliznr el origen y cscnciu de ln requisa militur, 

figuro arcáica que como se verá tnmbiún, es privativo de los 

tiempos de guerra, sino que el pro¡J6sito central de nuestro 

estudio consiste en hacer un análisis jur{dico de la H.cq11isn 

Civil, denominada también Requisa Administrntivu, cuya aplica-

(! 1) Acosta Romero, Miguel. 
nistrativo 11

• Editorial 

1'Tcoriu General del Derecho Admi-
Porr6a, S. A. México 1979. P. 238. 
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ción no es pri\·ativa de tiempos de guerra 'i en función a las 

neccsi(lades inherentes a ella, sino que, doctrinalme11tc hablan

d1..1, ::;e aplici.l por igu.:il en tiempos dL· pilZ, en el 1lmbito de 

las ncct•:-;id.:ides púhlic.Js de caró.ctL·r civil, para lu satisfac-

c·ión dt> un.1 ncccsiddd urgente apre::1inante 1 como casos de 

exccp.-1,)n :il rL·gim1.'ll norr.iCll del ejt•rciciL' rle las iJ.tribuciones 

del Est.1d.:l. 

El prvfc.·sor Hadr:1dn nos comentu .Hlemds qut•, "en el 

dercc!hi t~~:t.ranjero, prlncipa1mcntt~ en el Argentino, la nH¡ui:::;u 

ci·•il r.o:.;prende :'Ct•dios \1ar.1 combatir el t1giu y Ll especuluciún, Lomo por 

ejemplo ohli~Jr ,1 fJbric~ntes u clilbor,ir dnter~inaclos produc

tos ~ei1trc1 J~l sistema ~1i11imo de pro<lucci6n '' (12). En nuestro 

µa í s, 1 J 
. . . 
incdutac1nn <le bienes L:is mL•didns rara prevenir . 

el a:.;i n, o hien p._1r._1 .. 1umentar la produccitH1, en cit!rtn r.rnnera 

1 . .'Sldl\ ~;!-ev:~-t~ts .::n J¡1 !.Pv dl' dtrib11ciont>s del Ejecutivo Federal 

t~n .'1ateria E.cunúr.1ic.1 e1~ l.J Ll'Y de Fomento Agropccuürio, 

pero CLi~ü rcdl'mO:; :_!,1rnos CUL'flt'1 1 en )1rincipio <lifÍcilmentc 

en segundo lugar, 

en tales cnsos tL·cnic.1mentc no estarL~r.:os en presencia de 

un.i Re4ai~~ Civil, si1t0 d•! llna figura _jl1rídica distinta, lláme

se Oct1paci6n TcmporJl, Expropiación, Sacio:1ali~aci6n o Decomiso 

\'ale l • .i. pena enf.ltizar poi· tünto quu toda requisü, por su 

n.Jt.ur,1 lczu wi~rr.u, :>L-a ~ue se upl iqul~ en t ier.ipo !le paz o de 

~arcrrJ, tiene por 0bjetivo hncer fre1ttc a si~uaciones '1rge11tes 

graves y ~tJ>re~iJntes que pongan en peligro 13 Seguridad Nacio-

11al u c·l urden soci¡).l, en tanto que las dem/1s figura5 afines 

n el la, como son l.J Expropiación 1ü Ocupaci6n Tcm¡iorul, 

se presentdn en condiciones normJles como instituciones ¡1erma

nentes encaminadas u la renlización de la~ atribuciones del 

Estado4 

(12) Haodan Amd, Fuuzi. Op. cit. p. 2.96. 
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Sólo con el objeto de seguir un orden cronológico 

en la exposici6n de 6stas ideas, en primer t6rmino analizaremos 

la Requisil Militar como antecedente inmedinto de la RcQuisa 

Civil que, en resumen, es lu que a nosotros nos intereso anoli

zar; es decir; la Requisición de Servicios Personales, la 

Requisa de Asalariados en Huclgu cuando el Estado t:nilateral

mente deci.d1.~ intervPnir un.:i empresa. que se húl la er1 estado 

de 11uelga, obligando a los trabajadores a regresar a sus 11ues

tos sin haberse resuelto de antemano el con(licto laboral 

ante la .Iunta Federal de Conciliaci611 y Arbitraje. 

2. BREVE RESE'.J,\ \llSTflRICA DE LA REQUISA 

2.1. A1\tece1lenlcs Rematas de la Ruq1li~ici6n. 

El acto tle lu Rl•t.¡uisa no es ulgo qHL.• .:qiarcZCd origi-

nc1lwc11Le e11 nuc~t.r1J ¡1J1s, sin~1 r¡ue sus antúcedentcs se remontu1l 

a las civilizaciones menos üvunzndas, nacicndu en aquellos 

paises e~pan~;iotlistas como Fra11ci<l Romu, que para hacer 

posible ld guerra, requisan e incautan los bi~1\v~ y lcis ltogarcs 

. dt" los ciud.idanos de 10s lugares que ocupan, para permitir 

u sus tropas pernc>ctar alimu1\tarsu 1 10 que muci1a~ ~cces 

termi11ó en verdaderos suqueos y J>ill~tjcs. 

El origen de lil Rcquis<-1, ¡;uc::;, lu constituyen las 

requisds mililares uuc en ~ll regul~ci6n .ju~iclic;1 se adc1.antaron 

en varios siglos u las rL•quls.is o administrativus, las cuales 

son proUucto de ld. evolución dL' aquél lns. 

Desde su~; inicios v duranLe mucho tiempo~ la requisa 

fue cuncebida cumo un ¡1roceclimiento exclusivamente inilitar 

que se limitaba únicamente ü los tiempos de guerra y por ésta 

razón los antecl!dente:::; tnás remotos que se conocen de ésta 

institución se ref iercn ¡lrecisamente u casos 'le Requisas Mili-
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ta res. 

Los antt:'cedcntcs m6s lcjanc.ts de é~ta figura datnn 

del ¡H.•ríodo de la República en la Rom:.l Antiguii., época que, 

como j'H h.J dicho, fui! µc6dign en requisiciones militares 

del~i<lo a las in11t1mer.tblcs con1¡11istus ti~ lu~ Jcgio11es rumnn.1s.-

En un princj¡Jio, 1.1 1•nhl.1ción civil tenía que sulrir los abusos 

de ld:-> t rop<J:• qut• 1:un sus ,:,¡1queos pi 1 lajt~S ~l~.>ol.ihdn los 

territoriu: Je J._is provincias soj11?..~~ados µ01· Rom¡1¡ p!:ro i::.orno 

('St<.1 ;:;i.tu.iciún 111.1 t-rd tideraLlc, el Sc11a<lo Rom.111•.:i intervino 

pr(J\'t•cho dL' ld poblac]¡~n civi.1 nurrna11dn las 

req11i~>iciunc;.; dt• {;.¡;; tr1lpH~, la;:, cuale~~ sú!o podÍ...in t1:•ner 

lugdr p,1r.1 quf• lli;, r.~:1!'.dJ;o~; •h· Lts tuer.-:us urmild~1s se allegasen 

vi VCfL'!:>, ro¡,J, arm<l!j tr<1nspurlL'S .- Es .. muy proboblc que 

e::-;:t;t~ nor:~.1·~ pr·ii;:il iv.1;., ~,ea:1 l'l antt'CL'dL-ute de derecho ¡1osit:ivo 

mt1:;; anti~ut> que 

de bie11e~ mut··bles. 

conuzca de lt1:... rL•qui:-;:icl1H\l.!S militures 

En lct aut i~11a Rum..i t'-Jmbién exi~Lt•n prl'Ccdelltcs, auuque 

un liinto \'.J)..:_o:-;, •lt.! rPquisas de servicios ¡iersonules, ya que 

en ulgunns c.1sos Jos ejbrcito~ antt•s dr! L'rnprentler unn cumpdfiu 

debe olvidiJrsc que (•,:;to . ..., no ercl!l con~idera<lo~; i.:umo personas, 

sino como simple.'-> co~'>.i~. 

Cnmu no ce.s~1!Jan lo::; ,JbU!:>O!-; dl' lu!-. mi 1 it.1res romanos 

se sigu1eruu regL1mPntando las requisicion(~S y <.1sf, en tiempos 

del t;>íllJlPr;ir!or C:tH1:;tdi\t::lu, s(Jlo ault.~ el prefvc.to-prct:orio He 

¡1odíai1 tramitnr ]~s re,¡uisicío11cs t-filo se ...1utori t'.,1b;1n en 

casü:5 de extrema ur¡..:1.:nc:ia, con lo cual )'i.l se va L•shozand(.> 

uno de lc1s eleme11t1J~ rle Ja Requi~il: la situaci6n de ¡1normu]idtid 

o cnu~rgenciu. 
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Fn Inglaterra, en ~poca de Jos .sajones y los 11orm11ndos 

en Francia en época <le los carolingios, lu obJignci6n de 

abastecer el ej6rcito cu11 lus ¡1ruvisiories 11ecesari<ls ¡iura 

el cur.so de uud c:1m{Jañn, como son armas, vestidos, vlveres, 

¿arras etc., estab:1 com¡Jren<li<ln Je11tro de J,1 obli~uci611 genertiJ 

pura prestar el servicio milit..ir·.- Los ho::ibrt•s r~r.1 nt.ndos 

Je b {a n re un i r se a l e _j L· re i lo 11 e ,. ando e o n :,, i g i' p ,. ll v i s i o ne s p il r u 

unu campañ;1 t!e tres Cuando esdS prü\'isiones 

se .igotahan lo;; sold.idos estabun facultados pnr.1 ~:xiglr medidn

te requisici.6n, que t!] puehJo le!> prvpurcio11dra los ttbastt!ci

miento.s neccsa1·io.s pura poder se¡:uir adt>!Lintr· en 1.:..1 Ct.lmp<11lu. 

Est;:1 ntil lg:irit',n qut• t~nL1n lo~.i h.ib;1._u1te~ de lo~; pueblos l!n 

los cunll!s t•l (•jL·rclto cietL:n1a sus OJlL't"iiCioncs par11 desLansv 

de 1a:-:; tro¡i,1,r;, <J ¡ivr 01.ru:-; mut.i\o~•, l.'r.1 n1<'1~; hien unn tormd 

de impuesto que rcquisici."in co1:1c1 1~n 1.1 .ictualldJd se entiende. 

Sin l''i1!Jargo, e11contrumús 1_-iect.as pi-csc.:ripcione!'i que 

conslitu{uri \·ert!i1dt r,1s rt!qui~~icioncs; por ejemplo, J¡¡ ob.liga

cióo i.m¡iue::.r.1 d los particuinres dv proporc1011ar aJ L•jl-rclto 

l:l cnsa, vi•·•.>res y fortd_jt~s, adem/Js dl' t·rJ\111 lo llt.~ce~;ario pura 

Esto mol iv(i :1 m•:uudu prolt.~stns, pue::; s..: consiclerabn 

como un p.rnve ate11t;:1dn ~i1 der·echo de prupietltld de los particu

Jare:., pero t.•stas pr'ltt~.:-;tJs fueron inúti le~. contru tan dl~plorn

l>lc.s C(J~t.umhrt.!S. 

Ya Pn l;-1 Ldad ~kdiu ldmbién hay noLicla:-> rlc alguno~• 

cu~os d~ R~qui~Js. 

(lJ) Datos tomados de Ja "Enciclopedia <:iuridica ltalioJna", 
:·li.lcín 1906. Vol. XIV Purte 11, P{ig.s. 48; sigt1ientes, 
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Carlos IV recoge vurlas disposiciones relativas a las Requisas, 

y las más antiguu de lus recopiladas es lu ley 25 de las de 

Toro, dada por Enrique 11 en 1371 y confirmada por los Reyes 

Cat6licos en 1476, misma que se referla u la Requiso de aloja-

mientas puru Chilnci.lleres, OidorL's Oficialett Reales.- La 

mayor parte de las r~feridas requisiciones vcrsnh3n sobre 

el ulojumic11to de tropds. 

Posteriormcnt1., .. , nos sigue ref iricndo el pruf~sor 

Hamdan Amad, la instituci6n de lu requi~a sufrió ciertos cam

bios y transformaciones, puc.o.; debido a que l.') Parlamento neguba 

al Rey c1 dinero suficiente para sostener a sus ejércj tos, 

se pc~nsó en el f.Jctl recurso de hilcer sostener ul ejército 

por el ¡iu~blci, ;1parucie11rln ,1s! el dcnl1mi11ado ''Dcrccl10 <le Prcsu'' 

que estuvo en boga en Franciu en los siglo:j, XlI a XIV, y que 

consistiu t'H J,1 f,1cultad qui! tenia el nonarcn francés sobre 

sus súbditos de apro¡iiarsc a su paso de granos, forrajes, 

otros bienes qun considerara necesarios 

para la manutcnc ión lié su corte 

~n tiempos de guerr~. 

sostenimie11to del ej~rcito 

,\s{ put.·s, g1·<tcins los privilegios de que g-ozubun 

las clases ~1comodaclas, durante el fcud.:ilismo en Franela los 

soldados erun alojddos c~rca de las cluses mós bajas y pobres 

de la población, porque los más ricos pud i.cn tes gozaban 

ele todas lus \·cntaj;J!-> de Li sociedad civil, y gr.:icios también 

a las influcnci.1s de é~to~ últimos, debía recaer todo el peso 

del sostenimiento del ejL•rcito sobre los mÍ1!:> débiles.- El 

soldado debí« disputar <Jl obrero y al cnmpe~ino la pobrl! vi

vienda, porque el rico se sentiría humillado al SOfJortnr la 

carg'1 de alojar l~1s tropas.- Ol! manera que el Derecho 

de Presa equivalía un tributo 

Monarca no tenia la obligación de 

extraordinario, 

indemnizar a 

ya que el 

sus sú bd 1 tos 

por Lalcs aprovisionamientos, motivo por el cuí.ll el controver-
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tido Derecho de Presa fo6 abolido mediBnte decreto de 18 de 

noviembre de 1335, reduci6ndose de esa manera las nrbitrarie<la~ 

des de la Monarquía Fruncesu. 

Más adelante, bajo el rt..~inn<lu de Luis XI fl Lul!:i 

XI\', 8US ministros Richclieu }tuzarino autorizarnn a 1os 

intendentes militares de los di~tintos cuurtelcs estrntégic:.a

mcnte diseminados por todo el territorio francés a rl!alizar 

requisiciones, siempre 

manera cxcu¡Jcion<ll 

cuando éstus ~e llevar.Jo a cnlio de~ 

cuyos objetos no podrían ser mhs que 

alimentos, \'estíllo, uniformes paru los ejércitus y transportes 

de cnrga. 

En suma, la~ requisiciones mllitnrcs p;1ru el transpor

t~ Je l~s Lro¡1Js subsistei1 hasta el afio de 1775, uproxlmJdamen

te, fcchu en que se inicia lu construcción Je los prit:H..>ro:--> 

cuartt!les militnres, siendo l'l decreto de 4 de agostu de 1789 1 

el instrumento mediante el cuul se al>olieron junto con muchos 

otros prlvJlt>gios~ los rel;..J.tivos a los nlojumientos y 

ruq11isiciones militures. 

a las 

EJ tlecn!to de de abril de 1790, eol.:iLlec.c y...t que 

todos los ciudurlanos, sin c;~cepcí6n dt! cl<Jscs, est¡in y deber6n 

~slar sujetos a la obliguci6n de proporcionar ¡1lojan1icnto 

militares hastn que ce~e la situación que originó el estado 

de emergencia, siendo por tanto el decreto de 10 de julio 

de 1791, la primera ley 1¡uiz.á que se ocup6 de lu mutcria de 

requisición militar en Lotld Europa. 

Lo Constitución ¡:r<lnccsa de 1791, en su articulo 

IV. ordenaba 4uc ''los ciudodunos no podrán nunca formarse 

ni actuar como guardLJs nucionales, más que en virtud de una 
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requisición". (14) De igual forma, en el il.rticulo VIII dispo

nía quu "ningún ClH.!q10 o destacamento de tropa de lineu, puet.lc 

actuar en t:.•l interior del Reino, si11 ningl1nn requisición 

legal". ( 15) 

1il,steriorme11L~, co11 motivo de lu 1>rimera Co11flagroci6n 

:·tunt!ial, se hizv nercs1.1ri.o nut~Val!l'!nle la aplicuci6n de la 

rcqui~.i ¡iar<-1 satisL1cer las n..:-ce.~iJ.ulcs dt! lo. ¡lob1aci(1n, dchillo 

particularmc.·nte di c:ir.'1cter \'iolcnt"o que to:nó la conti.Pnda 

desde su iniclación, 11if1s aun {1ur la situilción ec.01H)micn 

por que atr.tVV/ . .1h;.1 Franci.a por la prolongación de la guerra, 

dailo q•ll~ Alcmani-t tlific11lt~1hd graveml'nte t:.-1 arribo a puerros 

i.<IS r1~q11i~iciot1es al¡uí se im¡ioní~n lo mismr\ como 

medio de Llha~~teccr a la pobl.1ci6n ljllt.' como medida de regulacitJn 

1\e los precio~;.- l.o interven.e 1-ón del Est.udo se ex!. iendt.• cudn 

ve;~ m,l.s t.•11 L1 íllt!ilida que la!-> nccc~;it\ades .:1umentan y el ulJastc-

cimil'nt·o :-;p di 1 icult.1.- L.1 pulilac\{,n ruru1 .1banduna los campos 

de cultivo para dirit:irs1..~ .;. las ~r,1ndP~ ciud.ules co11 el fin 

de refugiarse t\e las \'i(Jll!h( ia!-> tle la contienda, menguanJo 

co11 ellu gr~111de1nc11te la ¡1r01\ucci60 ¡1grtLo\a. 

D11r .. 1nte t..•l \H'I lv1\o que va de 1 5 de ugost.o de 1914 

al '3 de .i:.;o!'>to de 1917, el gobierno frances dictó diez leyes 

•\UC recayero11 ¡1rinci¡ialmc11te Robre el dcruct10 de ruq11isnr 

ti- i go l1c.1ri.na, ques<J, mantequillas otros coml·stiblcs parn 

el aLe\stvci111icnto de lil \toblaciG11 ~lvil.- Asimisino, se dictu

ron \(.!yes que autorizaron l.1 requisa dul carbón, tle tierras 

pura la agrícultura y utensilios para su cultivo. 

(14) :\costa Romero, ~\i~uel.- Op. cit. PP• 237-238 
( 15) 1 dcm. 
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finalraenLe en Francia, "dc!::ipués de la Segunda Guerra 

Mundiul, y con motivo ele lus problcmos que tJÍront.6 diclHl µaís 

por falta <le alojamiento, tonto Jlüfü los militares como paru 

la pobluci6n civil, se decretó ul 11 de uctlJbre de 1945 und 

Requisición d~ alojamiento''. 

''l.n Constitución t'r¡1ncesu de 1958 hdlil,1 1 en su iirticu

lo 34 tle 1 lHS aportaciones impuestas por ld \)cfcnsd ~~.IC iünJ.} 

a los ciu1indanos en cuanto a s11 persona v :-;u::; liicne!::i'". (lú) 

E•' o 1 u e_ i ó n 11 is t ~1 r i e a de 1 a Requisa en ~lé xi e o. 

ln 1'1rgo de la accidc11tttdd turbulenta histuri;1 

de nuestro p.1ts 1 desde que se iniciú la lucha ¡1or su indepcn

de:ncin, se rcgistr.:it·on algunas .situaciones ~imildrl's ]tl~ 

requisic iont. !:'. j l i l <-\ f L' ~ !\'.:l.' 

hechos que, dlln c1L1n1lo no lucron désignJ.(lor... co11 l<1l t\1:11omi11d

c1ó11 si prcst~ntan, c1unque Sl~d 1le m,lnt•ra n1dil1lL'lltdria, al)~Unus 

de las c.a .. \c..tt..·rístic.:.1s de t.•.sti.1 c.L1se 1lc P.t~r¡uisa.- E11 e(ec.:lu. 

durantP c~1si todo l'.I si.~lo pasado, qui..: fue de constante~ trans

tornu~ y guL·rr.1s para MóxiC'j 1 se llierun variu~ c<1sos muy pare

cidos a las requisiciurit.~S mili.tures} <J lo.s cu.11es no.s re[L•ri

remos a continu11ci6n. 

lJon Miguel llu.1.1lgu y Cu~.tilL..1. cxpi1\i6 el lo. 1le di

ciembre de 1810, desde su cuartel general en la Ciutlü<l de 

Guatlalajaril Jalisco. un "Bando sobre Hugajes".- E~ te Bando 

sobre Baga jet> esta ha dirigidu al e jércitu insurgente> era 

de observJnciu generJl pJra los intend~nles 1 gob0rno1!ores 

y jueces de las provincias <¡ut~ por virtud do la guerra quedaban 

(16) Datos tomados del ciclo 
la Universidad Obrero de 
miento Sindical unte la 
mes de noviembre de 1984. 

de conferencias que orgunizb 
:-tt.!xico con el tema: "El Movi
Rcquisa de Tel. Mé>.:~ en el 
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sometidas a ln autoridad de hecho de Hidalgo que tenia el 

título de "general isimo de Ame rica".- Por medio de este Bundo 

llidulgo mandaba que ''ningón comisionudo ni otro individuo 

ulgu11u de sus tropas pudiera tic propia autoridad tomar cnbalga

durus, efectos ni forrajes algunos, sin que primero ocurrieran 

unte los jueces de los 111gares de su tr~nsito 1 4ui11es se encar

garL.111 dP provt•erl1>S de lo justo y necesario". (17) Es decir, 

51.! podía a11turiz.¡1r, previo conocimiento Jel coso concreto, 

c¡uc los mie~1l>rcis {!el ej6rcito tomura11 s6lo los bie11es y efectos 

que nece~itar . .1n para 51! campa tia, p!!ro no podían <tpodcr<1rse <le 

el.lus de pruµia autoridad 1 so pena de ~er se\'erumentc castiga-

dos.- Cumo se ve, c;on este Bando-Sobre Bagajes Hidalgo se 

¡>ropc111in evitar el saqueo y el ¡>illajc clel ej~rcito insurgente, 

lo cual <lesdc lue<.?.ri t->.S d1.gno de aL.ivilrse..- Sin embargo, en 

dicho BJ1Hlo no !-•e h.ice mención alguna en el sentido de indem

ni~ur a los su.Jetos ilfectaclos. 

Don Josr• ~lariu ~lo1·elos Pav6n, teniente general 

de Pjércilo genera.! jefe de lus lro¡ias del Sur, en la 

Ciudad de Tecpan, CUl!rn:!ro, el 13 de ocLuhn~ de 1811, cmiti.6 

un "Decreto que conte11L.i vari<.Js mcdidüs, p.iticularmente -:;obre 

la guerru de casta5". (18) En csL(' decreto, :·torclos. prohibía 

tnmbi611 u los ClficiJles de sus Lro11as, il .Jueces y d cclmisio11n

dos excederse de los limites de sus facultades y, por tanto, 

no podlan echar muna de lus bicnes <le los ricos, europeos 

(17) Dublún, Nanucl y LozJno, José ~lu. "Legi~L.tclún Mexicana 
o Colección Completa de la~ Disposiciones Legislativas 
expedidas desde lu :ín<lcpcndencia de la RepúLlica''. Tomo 
! 1 p. 339 y i;;iguientes. Edición Oficial. lmprenta del 
Comercio a cargo de DuLlán y Lozano, llijos. México 1876. 

( 18) Datos tomi.ldos de la Enciclopediu 11 México a través de 
los siglos'' Tomo V. Editorial Cumbre, S.A., ~léxico 1982 
p. 121 y siguientes. 
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o criolloc, por razón de ser tales, sin que mediara una orden 

expresa del Guperior de la expedición con el orden y reglas 

qµe debe ~fectuarse por secuestro o embargo, para que todo 

tenga el uso debido. Morelos se propuso seguir un cierto 

régimen de legalidad al ordenar que se ~iguicra un <leterminado 

procedimiento pura las requisiciones, las cuales dnhían guzur 

del visto bueno del jefe de la expedición; s.:..n (.'mhurgo 1 en 

este caso tampoco se fijaba indcn111izuci6n alguna. 

Posteriormente, con fecha 2 de octubre de 1830 1 se 

expidi~ ''IJey uutorizando al gohicr110 a efecto <le tomar bagajes 

para la tropa por el tiempo y en los términos que cxprcsab~i 11 

(19) Esta es una ley muy interesante, pues autcJrizubu i.ll go-

1..derno ha.sta fin de afiu purü tomar los bagcljes necc~::>urius 

a los cuerpos del eJército permunente milicia::; activu 

civica 1 pagando a sus rPspcctivus dueños o encargados los 

fletes iJ iuicio de peritos. Cabe selialar aquí que esto ley 

yu destacaba los elcmer1tos de la ten1¡1oroli<Jitll e i11dcm11izatorJo 

como caructcrlstic~s esencil1les ¡}e la requisa, ,¡e 11cuerdo 

con la dC'tiniciúo qtle dc ella hemos dadu al i11i.cio de este 

tr<.ibajo. Asimismo, en i.:,::;tn ley se establecía que el );!.Ohicrno 

usaba lu facultu<l mcncio11atlu con intL·rvenc·Lún tie las autor.idu-

de5 pol it·i cas donde Jus haya. Esla autorización para tomar 

bagajes se prorrog6 11or diversos decretos, cstu!1leci~11<lose 

más tnrdc 1 mediante l<!Y de 23 de mayo de 1832, t¡ue "el gobierno 

continuobo con esta misma i:tutorizaci6n pura tomar los ba14iijes 

necesarios a.1 servicio del ejPrcito por todu el tiempo que 

durara la presente revoluci6n". (20) 

(19) llubl{1n y Lozano. O¡i. cit. Tomo ll, aiio 1876, p. 289. 

(20) lbidem. p. 434. 
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Durante t>l .siglo pasudo y pr:lncipios de éste. cuando 

existíun revueltas o nuestro pais se vcia invadido por algún 

ejército extranjero, era muy frecuente que el ejército pnru 

aumentar el ntímt·ro de .sus tropas obligara a los purticulares 

mil.>mbros de la población ci\'il .J ~llistarsc, siendo este fen6me-

no conocido con el nombre de 1u "leva". Mediante lu leva 

SL' codrtaba lrJ l lhertad de los civilt~s, obJ ig<~ndolos u dur!:JC 

de alta como soldJJos, lo c11ul ¡1¡1ra illgunos puede considerarse 

curao un ;111Lcc:c,lente rlP l~s requ.isicio11~s Je St~rvicios ¡i~rson(1-

l~.s, ya que t•l F . .::.ttJtlo, unil .. 1tera1mente, t.1bligabu ll los sujetos 

requisatios a prl~st,1r tlt~ mun(~ra obligutoria ciertos servicios 

perso11ales bCJmeti{!c,s J u11 r6ginien milil~tr, ¡J fin de satisfucer 

nece~ildudes de urgenclu que consistían en l<l tlef,!nsa del terri

torio nac ion<il. ü l:ien en el reestiJblecimientu de Lt puz 

u1·mor1i¡1 i11te1·11u~. l.il lnden1r1ización aquí consistía e:1 lu retri

bt1ci6n 1\UL' se les c!~bu a los s11jetos 4t1e por lil leva se conver

tiun t.•n ~•ulJ,1lfos. 

El sí mi 1 df' la lcv.J con la requisición Uc ser\•icios 

persono le!::i es huc•no, ya ·.\UP en :11:1ho.s casos no cxi.ste el elemen

to de leg;ilidud que es t.•s1.?ncia! ;i tudu clase o modaJidud de 

requi:-:>d. Tanto ld lcv¿¡ como la rcquisu de asalariados en 

huelga en tiempos de puz, no st~ fundan en una le)' en sentido 

f urrna l m¡1teriiJl, por 

1111u flagrante violaci6n 

tun to, 

a 1 os 

~nibus figurus hur1 in1plicado 

derechos mínimos dí!l hombre 

y, por tnl ri.lzÓ11, desde principios de es le siglo tambi~n se 

procuró la tot;.11 erradiac'iÓn Uc la leva media11te diversus 

disposicior1es que la ¡iruhibieron tern1inu11tcmenle como 11na 

forma <le rcempl~l~itr ]as b<ljiJs del ejórcitf>. 

El primer antec<:dentc constitucional de la requisa 

militar en nue~tro país lo enr.ontrumos en el urtículo 2ú de 

la Constitución de 1857, compr~ndido en el Título 1 1 Secci6n 

I denominada de los "derechos del hombr~' 1 , el cual fue redactado 
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de la siguiente manera: 

En tiempo de paz ningún militar puede exigir ~l]oja
miento, bagaje, ni otro servicio real o personal, 
sin el consentimiento del propietario. En tiempo 
de guerru sólo podrá hucerlo en los. Lérminus que 
establezca la Ley. (21) 

Más adelante, al l1nccr refcrer1cias ul fundnmento 

legal de In Requisa, analizaremos con detalle Pl contenido 

de 6ste precepto. 

Por lo vi~to 1 los congresos constitliyentes unteriorcs 

al de 1856, no considero.ron necesario prevcer de manera expre

sa la figura de lc1 requisa militar, pues ésta sólo procede 

en situncl0nes unorn1ules derivados de ln guerra, las que en 

todo cuso serían combatidas mediante clisposiciuncs <le excepción 

decretadas prccisamrntc con bdse ~11 ese cst.¡1du de guerra. 

Además, en las constituciones anteriores a la ele 1857, cuando 

se afcctabu o restringía el derecho <le propiedad de los pdrti

cularcf"., !J.c f{~currf..t u1 proc.edim.ieuto de suspe11sió11 d(.' t-:Ulan

t1as origin.:Jriu por situaciones graves y urgente.s que alleraban 

o perturbaban la puz. 1o seguridad inU!rior o cxt·~rior 1 ]u 

economíu 1 e 1 orden soc iul o ccon6rnico, por cualquier otro 

hecho o acto que descstabilizaru el ot·dcn y equilibrio cons-

titucional. (22) 

Por último, por lo que al siglo pasddo se rc![iere, 

al 18 <le abril de 1878 se cxpidi6 una Circular de la Secrc~turiu 

de Guerra "Sohre íldgajes y •Jtros servicio~ en f J\·or ·~el cj6rci-

to". ( 23) En éstu circular yu se hace rcfcrenc:L.i di.recto 

( 21) 

(22) 

(23) 

Tena Rua1irez, Fcli¡Je. ''Leyes Fundamentales ele Móxico 
1800-1976''. E<lituriul l1 orróa 1 S.A., SÓJltirna Edición, 
H6xico 1976. p. 610. 
llnn1dán Amad, Fauzi. Art. cit. p. 298. 

Dublún y Lozano. Op. cit. Tomo XITT, uño 1886 1 p. 501. 
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al art.tculo 26 t\(.• la Const-it..ución rll! 1857 ~nlonccs vigente, 

y se dispone que "c11ondo nlbu11.1 ful!rzu tenga abasoluta necesi

J.u<l dL" .J11ic.J1es o Cd.rros 11ar.:.i. tr.l.nsportt! del personal o ca'rga, 

el cori.rn,\nntt..-. de ella pida a la ~lutoriclad política o local del 

lu~;ar en que se encuentre, los que tucrcn nucesarios 1 pagando 

el impurte 1.-•stipuL1do t) d<.lndo cuentn u estL~ minl~,;tcrio para 

que v~rifi.que el pago". 

'id en L·l ílfL·:-ente :,;islo con motivo de ld huelga 

Lejldos, 

el General Porfirio fliuz dictb un Lnudo \7icd:iuntc el cual se 

obli~Jb;1 ,, lo~ tr,,b;l_j.1dt11·es hucl~uíst.1~ n reRresur 1\ ~us pues

tos. LHt· !audu diCLido pur el PrL'si<lL'nte 111<..1;~ podri.<1 CQnsi<lc-

rarst..-• cüt:iu un .\nt.._,.._·e•\e11te (\L• 1a ft.>quis:.i civil ...:n rtem11C1~ <le 

pa.:, )'•\ •\UL' uru::: tléc.1<l•l~ r:;,~s tarde, des<lt• 1940 d 1.1 fecha, 

L'll nuc!itrc país ::;L• han ':cnidu aplicando frecuente:'tH.."•!ill' decrt>tu.s 

de re.¡ui:;~1 en :.:untr.1 ~ie trdha_i1:1dort.:.:> i:1: huelg.J., igualmente 

arhitruri0s '\Ul' ;1.~:1Pl dL·sconc~rtJnte 

dict~ldU vor Do11 \'orfiriu DidZ. 

cu11troverLi<lc) laudo 

Sólo para ilustr,1r lo dicho transcribirc~us alguno~ 

puntos rlcl mcncion.J.lh) l~\Ud(): 

Artículo Priwcro. El lunes 7 tlc enero de 1907 
se abrirh11 tod.1s las fhbricas que actuolmuntc 
cstln cerr~<las en los Estados 1lc Pu~\11.l, Veracruz, 
.lali5co, Qucrétaro, O.::i.xaco1 y en el Dititrito Fede-
ral, todos lo!~ obreros entrar.ln a trabajar en 
(•1 las, sujetos ;:i lo::; re?,L1me11tos \'igcntes al tiempo 
de cLJusurar!:>e o quL• sus ;)ropieL.1rios hilyan tlictado 
pusteriormentc y u las co$tu~hr(•s ~stablccidab. 

Articulo Segundo~ Lo.s indu::;trialcs dut!fio.s <lt: 
Jicha~ í.lbr-icas 1 por medio de lo!:i representantes 
que se hayan en ésta capitn1, ofrecen al st..•ñor 
Pnlsidcnte de la República \·ontinuar haciendo 
nl estudio que han er.iprenditlo tlesde antes de la 
huelga actuc.11 de los obreros, con c.·l objeto de 
u11ifor~ar las tnrifas de todas lils f~bricds ••• 
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Artículo Quinto. Los obreros que tengun alg11na 
reclamación o solicitud qul:' hHcer tu presentarán 
personalmente por escrito, t!Ue firmarA11 los mismos 
al administrador, quien deberá comunicarles lu 
resoluci6n que se dicte, a m~s tJrdar en el t6rmino 
de quince días.- Los obreros 11t1erlun ubligudos 
a continuar en el trabajo <lur.inte el tiempo que 
dilate la resolución, y si cuando se les de a 
conocer no quedaren s.itisfecho!:i, podrún ~e¡H1rarse 
del truajo. 

Articulo Sexto. Los industriales ¡>rocuri1r~r1 mejo
rar las escuelas que hay actualmente en las fÚbri
cns y crearlas en donde no las h<Jyü., con el fin 
de que los hijas <le Los obreros recil1t111 111strucci6n 
gratuita. 

Art!cul<> S~ptimo. ~o se a1lmitirh11 los n1enores 
de siete afias en las fóbricas, p11rn tr¡1bajur, 
y n1ayores de esa edad sólo ~e adrnitir{1u r..011 e] 
conse1lti111ient11 de s11.s p~circs •.. 

Artlculu :\ovenu. l.us obreros quedan comprumL'tidos, 
a no prr1movcr huelr,as, y meno~--. intempt:'stiv<Jmentc, 
puesto que.· en la clúusulu cinco se estaUlecc la 
frJrma d 1.: que hugan sus quejas sus sol ic i tu eles, 
Lüfl el fin <le sutisf.1ccrJ;1~ l1¡1st_;1 donrle s~~l 
.JUStO, ('L.4) 

Nuestra Conslituciú11 vjgente, productn df' la r·evolu

ción social de 1910, tamhiL·n en ~;u antigu1l artículo 2ú huela 

m~nci6n cxprusa de in l·e1¡uís¡1 militar con und rvducciA1l pareci

da a la del citado artículo 26 df! la Constit.ucil1n de 1857, 

pero por decreto de (echa 2 de febrero de 11)83, dicho artlculo 

26 de 111 c:onstit11cibt1 du 1917 se co11virti~, c11r1 icl6ntica reduc

ción, en el Úlltmu pÚrL1fo clL'l actuül articulo lfJ dt-..: L1 misma, 

sif.!ndo éstos los dos ún leos preceptos cori:-;t i tAJCi onu! e:-> que 

han contcmpludo la requisa militur en nu(~st ro sistema jurídico. 

(24) Contrcras, ~ldrio y Tum<.tyo, Jcsus.- "Lccturt:J~ lluiversita
rins'1 No. 22 Antolog{u ~16xico en el sigl1J XX. 19fJf>-1913.-
Tomo I. Editado por la UNAM. pp. 145-1'•8. 
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En el capítulo siguiente, al nnali<-:ar el marco jurídico de 

la requisa civil., nos referiremos nuevamente nl urticulo 16° 

de nuc:;tr.t Curta !'-13gna, en cuyo (1ltimo p.:írrafo se fundamenta 

act113ln1e11tc la rcquis~ 111ilitar il nivel Constitl1cional. 

En nuf.!slro pals, debido a La::. acciones de presllH1 

que ejcrcLtn la::; empresüS privadas l~Xtranj1.!l<1~i contra la econo

m:ía naL·ional, qut· eran las únicas 1¡ue ex \stian, ya que ha!;tü 

0f><\:3 fechas no <1;::.Jrt.'CÍ<Jn a{in las L·mprl!S...i:; jltJf¡1est;1L<tll'S, surµe 

por vP.' prim(•fa, en <·1 mes de agost.<1 de l t_)J l, una LPy .~>obrL.~ 

~1t!tl iO'i dt· Tr:.:insporte qu0 

µretunde regular las requisicil1ncs ~iviles vr1 ~l~xico.- Mellit1i1-

t.L• (~tilü ley se garantiz ... 1hu <1.l EstatJu 1.·l l\e1·echo dP aprnpinrse 

de los hiL:HC:-> :-:.L'l-,_·icio:~ de las empre:iü:~ cuncl~sinnaria!'. d1.• 

las Vías de Comunicación, motlvo por c•l cual desdL• la décnd<J 

de los 40 h.1sta l\'.ll'!;ilros din~, todo.'i los cuso.s de requi~c1 

civil que :-;e hün <lndc1 t?íl. :·\~xico, in\·artahlernent1~ :-;e han bn.sudo 

en los nrticul us 11'.l 

Comunicación del ·30 de Diciemlirl! dt; ¡q·\•.t, promuiga<la por el 

genct«Jl L!uarc• CúrrlPna~> p11P:-;ta c·n vigor en el\ero de 1940. 

Es nccesurio ad .. ·1•rti1· !:>in emhargu que tanto la Ley 

de v;: us Gcrit·r<-1 le~ d1.· Cumun l Ci.ICi /in Metlios <le 'fninsporte de 

19'.31, como lu Lt.:y de Vtus Gl'nerales de Comunicaclún de 19'.32 

y .su similnr de 19-~'J, en sus 1·espectivo:; •1rt.Ículo~ 126, 116, 

112 y <lcmbs normds, t1an tenidu tod1ls el mismtl y grave defecto: 

Que no tienen fundamt>nt.o constitucion'31.- :·lás adelante, al 

discut.ir ld constit.uciun~1LLdüd o inconstitucionaliclad de esta 

cl.:1se de requis~1, SL' .. ·1-:-rtÍ. si Ófitü~ fundam• .. n1tos sun sul icientcs 

u no. ( 25) 

(25) Datos tomn<lus del Documento clabor<1<lo pur el Congreso 
del tr¡1bajo titulado '1La Requisa: Co1ltraser1ti<lo .J11ridico'' 
con fecha 27 Je ~ovicmbre de 1984. 
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Hoy en d1u, ln mnyoría de las constituc.ioncs. como 

una medida cautelar al derecho de propicdn<l 1 admiten que puede 

restringirse el derecho de proptedud en tiempo de guerra, 

como caso ele exce1ici611 1 a causa tic 1.a rc<¡11isu millt¡1r. 

Sin embargo, al investigar ya en Pl. siglo XX ::-;i en 

México se han dado casos <le rc~uLSiJS milit;ires, eucontramos 

que a pesar de que se hal Ja pre\•istu expresamente e8tC comino 

legal para resolver los trastor·nu.s caus;1dos por una guerra 

en el Último párrafo riel artículo lü d(~ ];1 actual Constilucibn 

de !CJI7, nunca se ha rf;.'currido a estu cl<Ise de rer¡uis~1 aun 

cuundo la m.i.sma también se cont.emp1aba ele manera expresa a 

ni\'cl Constituci_onnl desde la Carta :·lag na de 1857. 

Fn nuestro JJLlÍ~>, cuando ha habido la necesidad dl~ 

ofrontar algun~1 situariÓ11 apremiante, urgnnte o peligrosa 

dcrivuda de un estado de guerra, el {Jrganu ejccuti vo no ha 

utilizatlo lu v·ín de la requisa militar, .slno la v1n dt: la 

- suspensión df' gílrantl.1:; p[(~11lst:.:i por el ill"tjculo 29 CoI1!>tit11-

c.ional, siguinndo obViilmente Lucias !as form~1ljdi1dcs c¡ue 

de mar1cri1 imper;1tiva se1iulu Jict1u precepto. 

Asi tenemos que, con motivo de la Segunda C:uerr<J 

Mundial, siendo Presidente de lus Estados Unidos Mexicanos 

Manuel Avila Camacho, el Ejecutivo federal expidió un dt•crcto 

dcclurando t•l cstndo de guerra de nuestro país con Alt.!m<Jn-ja, 

r ta i 1 u JüpÓn, previo aprohncitSn del Congreso de ln Unión 

de li1 ley <!llP lo :1l1torizubu prt•cisünientc para J1acer tal rlecl¡1-

ración de guerra.- Ambos decretos se publicaron en el Diario 

Oficial ele la Fcderución del 2. de j11nio de 1942, en ese 

mismo DL1rio tombil-n se puLJ icó el decreto que aprobaba lu 

suspensi611 ele los garant1ns inúlvJ<luHlPs consigr1a,las en varios 

art.Ículos constit·ucionulcs, en ul entendido de que dicha sus-

pcnsi6n de garantías fue originado por l~ declaratoria de 
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guerra mencio11a<la. Esta sus¡>PllHi611 llu gar~111tlus fue lcvantudu 

po!- decretos publicados en los Diarios Oficialc:-:> de· la Federa

ción del lo. de octubrl' dl· 19!•5 di:l :.!8 dl' diciembre del 

mismo ario, fl'stablec:i{•ndo:-;c ast C'l orden constitucional 1 ruti-

ficando declarando vigentes las dis¡wsiciuncs qul: e-1 mismo 

espec:ific.1ba. 

'.l. C.ONCEl'TO DE llE()i!!SA 

tun difl•renteN las defi11iciu11c::. que 

se han d<-1do de la rcqui~a, que sería dcm . .l~1j:ulo nventurndo 

suponer que exista un criter·io uniforme accl·ca de eslíl i11sl ilu

ción. Sin embargo, hilremos el esfuerzo por enccintrar 1111 con-

CPpto gení•rico, que c-nmpreuda Jos elementos esenciales dl· 

la mismn, centrarnos cumo va lo apuntalianios eH t·l inciso 

.illlt>rinr, en la mod.d idad <le la re4111sa qut! no:H1l l"OS llOS 

iuteresu estudiar: a saber, la requisa de st_·rvlcios pcr·.souales. 

Paro tal c•fecto, harl.!mos mención al concl'pto que d(~ esta figun:i 

ofrecen distintos duto1·t•s, sin eJ prvpÓ!'iÍ tu desde luL•go de 

hacer una l isla e:dwu.st i va dt! todas 1 as tic [in i e i unes cu11cPbidds 

a colocaciún los t.:onct~pto:i m,1s lraba_iado~ rtivvl ·1JocLrinal 

para, con hase en l'l los, poder e~t;ililt•cer 1111 r.u;1dro 1lc clctnt'll-

tos que sean t'!-.cnci.ile~; u estd figur.i y fi fdr u~;j Sll~; c;aracte

risticds pro¡1i¡1s. 

En este sc11tido, r1 cut1tir1uJcib11 lJfrecemus las siguicr1-

tes <lefinicio11es (!e requisa: 

Auilr(. de l.auhadcrc (26) considera que la rcqwi!ciiciún 

constituye, junto con lu expropiacil1n, un modo o proccd1micnto 

de ccsif111 forzo~a que permite 11 la administrución procurarse 

(26) La.ubadcre <le André. "Traite 
7' eme edition. Volume11 ll 1 

2 7 4 • 

<le Dr1Jit Administratif". 
L.G.D.J. Parle 1980. p. 
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bienes materiales, <1clarando que la rc11uisicitrn l'.S para lus 

bienes muebles, ('11 ld11t1.1 que tu expropiaciún es pa1·a los inmue-

bles. Los anterion_·s conccptus sun l'rrbnPos, por limitar 

indehi(L1mentt;> el 0Lj1.!to de L1 i·e1p1isicit'111 si'ilo al úmbil.o de 

los l1ie11cs muebles, 

~l<lr1uel M~. Dtc~ (27) ¡1or su pnrt1•, s~fi~li1 1¡11v li1 

requi.sa ile un hien t's tin acto por 1.·l cu,ll PI (_,r~:;ir10 .:_idmini~itra

livo impont· d un purticu1ar 1 en ba~e al intt•rL•s gt•neral, la 

ohl.ig<.JLiz'ni dt' t1·:111sft:·rir la pr1;pi1·1L1d dt-·l ri•í~;rn•J o l'l usu t!L.: 

una cos.1 mt!dia11t1• indem11izaci{¡11 1 inclu)·entlo tar~1biÍ..·n por vía 

coactiv.i la clisl'os1cit1n de pt•rson.is. 

P-t1-.1 l;,1ri..:ta n\ it•du (:!8) l<t tl:qui~;:..i vs una inc,1utac iún 

de uhjt~tus dl· propiPdatl prív;1dil, dl't.1-t•t..itl.1 pul auturiilali con1¡H.~

LL'lltt.· p~1r.1 1 i11,•;; c!t! i11t·pr/~~-; ¡1Úl1l1cu, mili!..i1·e.s <) civ]les. 

t.•s un proce.limie11t.u t1dmiui.strati\t.1 unil:Jter.11 de• tl'si(H1 furz.a1lu 

d 1} h i en es , q 11 L' i m p 1 i e .i un ..t l i m i l. ;i L i :i u ~l 1 ~1 p r u p i edad p r i va d ¡1 

princip..i.lmí•ntl· n;11l•lll1~.s, p.11·_1 ~~;:1t ist.1cer urgente~; propúsito.s 

de 11tilidd1\ j)Úbl.ic,1 y m1.:1!i.1ntt.• l.l i11demni..~at:ili11 c1Jrre.s¡1ondien

tc". (2'1) :\.sii:ii.srnu, .1l L1r.1 L'l r.ldL':dru cp1v 1.1 11·quisicit'111 tam

bién u¡ier.J obligando d un.1 JH.:X-S•llhl a colabur:..i1· prestando servi

cio~ 1ivrs1Jn¡1les n In .illministrii(:i6n. 

(27) Dit!~:, ~lallll(!l Mil. "DPrt.'cho ,\dminislrativo 11
• Tomo J\1 1 !·.t1ilu-

r i t! P 111 ~ P 1 t r a • Hu(' n <i '.; 1\ ¡ n~ ~. , Argent i 11 ú , l <) 7 ~1 1 p • ·~:.? 3. 

(28) (;._ircL1 Oviedn, C.i1los. 11 ller·echu ,\dministr¡itivo". Trmo 

(29) 

JI, :\oven.1 El\iciÍ1n 1 Editut·iul Ei.s~, Madrid, Es11ai1d J9flA. 
p. 507 

~¡; ~ [~~ L1 Rut~1Í\~'1 ;);; ~ d r E~ i t (:

1

t·ºt:1'"t e '¡;~J r ~i~:: u 
1 S: ~ ~ t i ~;z~ i e ~l~omol 'J ~ { : 

p. 327 
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Chuayffct Chcmor (30) opilla que la requisici6n es 

un proceclimi~nto administrativo en virtud del cual la autoridud 

ocupa temporalmente un bien inmueble o se apropia de bienes 

muebles propiedad de lus purticulurcs, o bien, exige a és1·os 

la prestación de un servicio personal por causa de utilidad 

p~blic;1 y mcdia11tc indcmnizaci~n. 

Estas dos Últim.i~ defiflicionc~ que hemos transc.r·ito, 

ya van logrando deliniitar con mayor prccisiún los elementos 

propios y Ctlfilctcrlsticas 1lc 1~ requisu, pues ya !tocen resultar 

algunos que lt..• ~on e~cnciale.s, comL1 lo son el de tu tcmporali-

U..<l el de lit i11demniznci6n. Sin cn1bargo, au11 no son l(l 

suficicntemc11t~ clJros y representativos como ¡>ilru ¡1oclcr adop

tarlos plenamente, ya que todavía pueden detectur::;e algunas 

dcticicncias 1 comu seria t>I n1; hace1· mención de que.~ lu requisa 

.sieinpre tlebe fundarse en una 1cy, o tic que la cuusu que le 

da orige11 eM una situacibn ;1r1ormal npremiantl~. 

Ducos Atler, citado poi· ~1iguel Acusta Romero, (31) 

tlef inc a 1.u requisd como 11 un.J operación iiur la <.. u.i l ln auturi

dud admi11istrativa, en forma unilateral, constrific ¡1 los ¡1arti

cularcs1 pcr~o1ws fisicus o morales n suministrar sea u ella 

mism¡1 o a terceros, prestaciones ¡fe servicios, el uso {ie bienes 

inmueble!3, o ln propiedad o el uso de bienes mu~bles, <.!t\ vista 

de la sat isfacciún tic ncccsidu.ttcs cxc.<.!pcionales o temporales 

recot1ocidns como de inter~s general''. 

Esta ÚltimcJ dL>finición de requisa que acabamos de 

transcribir nos pnrecc casi completa, ¡>ues co11tic11c la mayoría 

(30) Chuuyffet Cliumor, Emilio. 11 l11troducci61i ~l Dcrcct10 ~lcxica
no. Derecho r\Jministruti\'o". Tomo 1. UNAM, México 1981. 
µ 314 

(31) Acosta Romero, !'ligucl. Ob. cit. p. 238 
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de los elemc11tos de esta it1stituci6n; sblo podrlu argumentarse 

en su contru que omitió señalar dos aspectos importantísimos: 

la indem11izuci6n y que la requisición necesariamente debe 

fundarse en una ley. 

Hcch¡1 esta sulvedad, consi<l~rnnclo los elemcntoh 

de las definiciones anteriormente expuestas, u con':inuación 

procederemos a analizur el concepto de requisu 4uc nos da 

el Licenciado Fauzi llamd~n Amad (32), por con8idcrur que su¡>cra 

con creces las citada:;; con .1ntclación, todu ve<. que ti.ene 

la ventaja de estructurar de muncr;1 l6gica y sistemática todos 

lo~ clcmc11tos pru¡>ios de estu figura. 

La requisa, 1"!n sentir.lo umpliD, es e1 acto ...tt.lmi.nis
trativo por medio del cunl el Estado, basndo en 
ley y mccli¡1ntu indcni11izact6n, priva ¡¡ un particular 
de la propiedad o del gvcc temporal ele un bien 
mueblo, del uso o goce temporal do Ull bien i11rnucblu 
o lo obliga a prestar un servicio personal, origi
P.ado \1 Clr situncion1~s urgc-ntes, ~iprcmiantcs o peli
grosas, y c¡ue ti~nc co1110 íi11Jlitl¡1d :;atisfarer 
necesidades de inter~s ge11eral. 

DP la anterior dc[in1ci611, ¡iodenit>S desprender y desta

car los siguientes elementos: 

- Al decir requisa en suntitlo amplio, su rlesca incluir 

a las dos cluses de rcl1uisa 1 la militar la civtl. 

- Acto Admi11istr¡1tivo. \lar tal ~nte11<lcmos ln declora

cibn unilo.ternl dt· voluntud cmitidü normd.Jmentc por el órgano 

ejecutivo, cxccpcio11almentc por los brgilt1os lcgislntivo 

jurisdiccional, que cr1!a situ•1ciones jurl<licus concretas 

(32) lh1mdun Amad, Fnuzi. "lu inconstituc onalid;:icl de ln Requisa 
Civil en el Derecho Mexicano". Hev sta de ln\'e:o;tlgucione~ 
Jurídicas, Primera Parte, Escuela 1, brc de Derecho A1io 6 -
núm. 6. p. 296 México 1982. 
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e individuales, así como actos materiales generales o particu

que la requisa es una dccl(!ración unilateral lares. Decimos 

de voluntad porque on ella concurre sólo una, la del Estado, 

el cual no tom~ en cuenta la volunt<?d del partículur. E~to 

se explica porque el Estado no puede• dentro de este orden 

de ideas, estar supeditodo a la voluntad de los particulares 

pura obtener los medios neccsar.ios paru en[renturse a un cuso 

de necesidad pública, estando obligado por tanto a recurrir 

a la r:olahor3ción forzosa Jl· los particulares med.iante un 

acto unilateral. 

- El Estado. Al decir Estado lógicamente nos t•sLamos 

rcfirienJ,> al Podc1· E.Jecutivo quien, en rnz61i de las ntriliucio

nt>s finJlidade~ que le snn propios, constituye el sujeto 

activo dt' ln relación iurídic.:i originada pur lu requisa, ln 

cual, por tratarse precisamente de un acto a<lmini.$trativu, 

es el Órgano ejecutivo el único facultado µaru 1·culizur actos 

Je a<lmi1tistraci611 u trav~s de s11s disti11tns <lu¡)cn1l(:nciJs; 

esto es, Sccretari.:is y Dt~partumentos Je Estado. Por lo tunto, 

puede ufirmar.se qu1,_• ni el PuUcr Legi: . .ilaLivu ni el Juclicial 

tiene intervenci6n directa en el proceso rcq11isituri1>. 

- B<Jsado en ley. Esto significa que la rcquisn debe 

encontrar su fundamento en una ley, entendiendo a ésta tanto 

en sentido formal como en sentido material. Ahura l.Jien. en 

un Estado sujeto a un rbgimcn de derecho constitucional moderno 

es ol1vio que ~stn ley que justifique juridicamente a una figura 

cuyos finalidades son limitar o restringir los derechos de 

los µarticular-es en Uencf icio Je la colect i v i<lu<l, '-1 su VéZ 

también debe encontrar su fundamento expreso en ln propia 

Constitución de dicho Estado, para de e5ta manera controlar 

mejor su actividad, sujet~ndolo ¡1l rbgimc11 de legalidad. 

~lediant~ indemnizaci6n. La indemnización es un 
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elemento propio y característico d~ toJas aquellas .Lnstitucio

nc!i de dercc.ho ndministrati\'O que implican unn pérdida del 

derecho de propiednd de los particulares, unn restricci6n 

a ese derecho, o bien una limitación a su derecho de .libertad. 

En otras palabras, la indcmnizaci6n represcnt.1 l¡1 cuntraprcstu

ción que la administrac1ón, o el Estildo mPjor dicho, do al 

propieturio del bion o al sujeto cuyos servicios personales 

.son requisados, con el objr:to di.; que Í!ste no sufra pérdiJns 

en su ¡J¡1trimo11io, y el resarcimic11to otorgalio mur1L~ngu Jnc~lumc 

su propiedad. 

- Priv.t ;_¡ un particular clP su propiedad o de };U uso. 

Puede ~er persona Elsicu o moral, y constit11ye el sujeto pusivu 

de la n.!lución jurÍdic..i uriginddH pur lo requisa. L1 Admínis

tr<lción, 1nediante un actc1 de soberanía, impo11e n los porticltla

res lus oh1ig<1Lioncs que c•lla e~;timc ind·ispcn::;ublcs para satis

facer las nccesid<.1.des que ella consideró de utilidad pública. 

l,a regla ge11~r11l es 1¡uu el sltjeto rcquisn<lo sea ur1 particular. 

Sin embargo, pueden dnrsc• c<isos, como hn sucedido en México 

a Última::> f<~chas, t·n que los s11jctus que sufren la rcqutsa 

no son particulares si110 empresas de participación t>statal 

encargadas de L::t pre:-;taci{;n de algún servicio público que, 

como tales, son portes intcgruntcs del pro¡1io Estado. 

- Temporalidad. Este eleincnto es esencial e impontan

tlsimo pnru éstu figur..i, toda vez que ta rcqui5a del goce 

o uso de un bien muehlc u iumu~hle, forzosa y nccesariamL·nte 

ha de ser temporal, yn que nl concluir o cesar 1~1 situüción 

de anormalidu<l u tirgcncia que le di6 origetl, la requiso tu~bi611 

deberá levantarse volviendo la!:; cosas nl L"Stado que guurúabu11 

1.1ntes. 

- Prcstnci6n de servicio~ personales. Lu Administra

ción, a cargo del poder Ejecutivo, mcdinnte u11 acto de sebera-
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nía y si el coso dt• necesidad púbJicu así lo tlmeritu, puede 

im¡ioncr il los purticulJres la ubli.guci6i1 de prestar un servicio 

JH'f}.ioual par.:.i suplir lu insuficicnci<.l de los medios ordinarios 

con que cuenta. A.si por ejemplo, la autoridad aJmini~trativa 

puede requisur los .SL•rvicio!:> personales dp ln!~ part icul<..1rcs 

para emplearlos Pn la construcci6n dl· un dittUP pn caso Je 

t¡ut._• el desbord..Jmiento de un r10 ;1mcnace cun causar un mal 

a 11na co]ectivid~1d, ll bien par<J combatir y L'Xtinguir un ince11-

dio que igu¡1lme11te ,-in1f'T1:1ce de1.·orar Utl<l puhlaci.lJn. 

pcl.ig1·0.sus. 

Estt~ es un punto de fúci l comprensión que no requ i1:re de mayo

res t.~xplicac:ioncs: pues como y.i Re hn se1ia.lado, lus necesirJadL•s 

quL• Ja ,\tJministr<ti. ión v:1 a satisfacl•r medinntc· el acto requi~•i-

tnrio, deben set dl· car/tcter excepcional tempo rol, ya 4uc 

por su propia 11<:1turaleza, la requis,i slilo dt•be dpliL:drSL~ eu 

casos de vct·dadera cme1·gencia que <1meritl'n quP el EstntJo, 

por no conLJr (L)l1 los medios nPcc.snrios, imponga a Jos p.:.trticu

lares la ubligaciÚn Je cooperar con El para la satisfacción 

de lus rL~feridas 11t•ce~1dudes. Este <·s, pues, l·l motivo 

cnrnctPri~Lic,i dt• l.i rl'•qui:,~1, qut.; se ptcsentc'.l t:in forma esporú

dic¡1 y si11g11l~r, como ¡ior ejemplo e:1 rdsos tic· guerruM internas 

u ir1tcr11L1cio11ales, t•¡1idcniias, i111in1l¡1ciut1es, terremut11s, ince11-

clius, nlll!faci1J11cs del 0rder1 ¡i~blico r¡ue im~iliqucn serias 

graves amenaza:-: para la estahi 1 idad ec,,nfJmica, pulíticn 

social del. pa\8. 

Sittisf1Jcci6n de tl~cesiJ.1lles de interós general. 

F.1 u~u <jue se dé .1 lus bienes n~qui.sados, debe ser tun[ur1ne 

al in ter{~!-' ~ener:11, o scLJ, qul~ e i bent• f ic i (J de la rcqu i.si ción 

lo reciba Ul\n colectividi1d, 1!stando por este motivo justifica

do el sacrificio de \Jn bien menor e11 favor de ur1 bien íliuyor. 
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4. OBJETO DE LA REQl!IS,\ 

Así como el Estado debe fundar motivur siempre 

su actuoci6n, de igttlll formu Ja uutoridocl udmlnistrativa Licnc 

que emplear los objetos requisados u un fin ri0tcrminado, pues 

de otro modo lü requisa se C(in\'ertirÍa en un acto ilt::gal 

nrhilrario. Por cjen1plo, si se requitian los bicne•5 11 A" 

"B" pard <..1lujar y ayudar d los damnif·icados de un terremoto, 

dicho!-i bienes deben ser empleados pnra PSL' propósito no 

desviurlos ,s otros fines mctltlS nobles y ~1ltruístas, con10 suele 

ocurrir. 

DPl an:ilisis que hicimu!:> en el punto anterior de 

L:t d1.~finición úe requi~><-1 que 11os dt1 í?] profesur llumd,'111 Amad, 

~e dcs¡)rundc c¡u~ ~~t;1 JlUeclv revestir cuul,¡uiern de l.Js siguien

tes modulidadt'S, .sea que éstas se prescnt<.'H ;1i.slada!:> 1> cunju11-

tam~11te en u11 1nismu c¡tsu ele re(¡uisn, a subcr: 

A) L<l Rt!4uisici61i ilc ¡Jrup.ic~d<lcl o goct! de bienes 

muebles 

B) La Requisición d1~ uso dP bicllü1-; inmuebles 

C) l.u Ruquisici611 de Servicios pcr~~or1¡1lus 

Súlo pd.ra tera~r unu idea mús amplia dt! In finalidad 

de la t"t.!11ui~J. comcntaremu~·; brcvcmunt~ las tres rno<la.li<ladcs 

que constituyen el oh_ieto <le la misma, aunr¡ue corno Jª lo hu

bíamos scfialu1lo er1 1;1s con~i,lerncio11cs gt•11~ralcs <le ~sle Litpi

tu.lo, el objcti\'o de 1111t:stri.l inv~stigaci(in nu P~ et estudio 

de la arc.:iic11 fig111~ de requJ:::.a que .ipareciéJ en Id Roma ~111tigua 

sino contrPtamente lü n:c¡uisa de servicios pPr~onaJ.cs aplicada 

u loo trabajadores t~n estado de huc:lgu. Por tal motivo ncJs 

limitaremos hacer un br(!VC comentario d<~ lds dos prir1erus 

modalidades que constituyen el objt~t:o de !u ret¡uiso.1 1 cu la 

intcligenciu de que nos dctt..•ndrcmos con mayor atenciÍln en 
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el análisis de lu requisa de servicios personulcs por ser 

esta modalidad de requisa el objetivo central de nuestra tesis. 

A) Rattuisa de Bienes Muebles 

Como ya se dijo, 6st~ puede ser de uso o en ¡lru1iicda1l, 

dependiendo de la ní.lturaleZü mi!>mfl de los bic?nes mut.!hll~B rc

quisudos, los cuulc::;: pueden Sl~r con9umihle~ o no con!iumib1cs. 

Según lu tPorj..i frnnccsa. 1 la requisición en propiedad 

afecto tollos los bienes muebles derecho$, los cunles por 

virtud tlel acto requisitorio p3san a se:r prupie<lnd del sujt'to 

requisante. Así pues, la rcqui~>ic.ión en propicl1Ud liene por 

objeto QXClusi~umantc lltcnes muctiles co11sumiblc~ ul prlm~r 

uso, como scri.i por ejemplo la ruq11isic:.i{l11 de co::;cchas de 

azúcur, dv c.if/~, <le furn.1.jes 1 Ptc., en tatito que en ln rcqui~a 

de bienes muühle~; no cuncumihles ,1.1 primer oso. 0c tratarla 

µoc e, c.: o mu ser 1 o e i 

cuso de las piezo.s de ,dgund 111~11¡ui.nariu, d~ ht.•stLi!"-i de carga, 

etc., Sdlvo que pot· circunstunci<ts cspc.•ciLtle~ fuera c:::;trictu

meutc 11ccesurio que se re4uis¡tran e11 ¡>r<,pie<!ud. 

Por lo que se refiere a la i1u.icmnizución, si la requi

sa impticil l.u pérdida de la propiedad de los bienes muebles, 

ei Estado debe indemnl~<.!l" ill particulor afectado en el mismo 

valor que tcn:ian dichos biene!j en el mercado ul momento en 

que se requisaron .. Si la requisa sólo recae en el uso o dis

frute de bienes muebles, la indc,mnización se cquipuraria u 

lu rcntu que ¡•roducirl,tn dichos bienes en caso de arrendaml~nto 

consider<111do el ¡1eriúdo comprt:ndido desde que su titulur es 

privado lle ellos l1asta !lUe los mismos le sot\ rlcvucltos. 

B) Requisu de Bienes Inmuebles 

Lu rc:quisíción de inmuf..:'bles sólo implica su uso o 
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goce pero no liJ transmisión de ~u propiedad, sino que éstu 

continúa en poder del sujeto r·equi sado, pues <le lo cüntrar io 

se estaría. unte un caso de exµropiación rlll de requisa. 

Adem~s, como ya se dijo, se atentarla titmbi6n co11tra el elemen

to de la temporalidad, ya que al remediarsl1 el estado de emer

genciu que originó La requisa el bien o lo~ hiene~ inmueüles 

requisados en propiedad tendrún que volver ,1J patrimonio del 

particular afectado y esto causariil graves problem;Js de cdr.1c

ter prúctlco. 

Genl•talmente, ld requisd dt.' uso afet.:tJ Únicamente 

a los biene!> .inmuebleH, aunque no existe mot:ivu razonublc, 

como y~1 l'Xplit:.Ó 1.::11 el inciso dnterior, p<ird. excluir de 

c~ta mlld¡1Jill11cl 1le rcr¡uisa 11 los bie11cs muebles. !~11 esta espc

cLc de requisa la Adm1ni:::>truciún impone dl propietario del 

bi.en L.1 vbli;.;ación dl~ Lcucrlu dispo~ición del requisantc, 

quien a !.;u vt.·.~ adquiere a su favor un dL•rechu pesoual, que 

en el momcnt•• de tom.:n pusL•::dÚ11 del hie11 se convierte en dere

cho real. 

Pur lo que se rcti1·ru n la inder.rniz.iciún, ésta también 

se cqnipurt.trÍ1 a la renta que µroduciría el inmueble en caso 

de arrcnddmiento, considerando L·l pe1·iúdu que va dcsJe que.~ 

el titular es privado de ól hasta que su tii~n le s~¡1 llcvuolto. 

C) Requisu de Servicios l'ersün.:iles 

CoQo ya se vi6, en la rcquisici6n 1le servicios perso

nales se obliga n los particular<:s u rt.!alizar ciertos tr.:ibnjos 

tendientes a solucionar una situaci~n de emergencia o aprcmjo, 

por este moti\'O los servicios persunules que se requisan 

con mayor frecuencia son los de culohoración pura extinguir 

plagas, comhntir epidcmios, los de cooperación en casos <le 

sulvumentos, inundaciones, incendios forestales de manera 
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muy especial los de emp1 ea dos de empr<~sas encargadas de lu 

prestación de ~crvicios p~blicos, tales como transporte 

comunicaciones. 

Para cumplir dichos fines, l<.1 Admit1istración Pública 

impu11c oblig¡1toriame11tc al particular la ¡>re~t¡\ci611 de ciertos 

servicios personales, sin que cxist3 pre\"iumente un vl11c11l.u 

luboral entrL' él y la autor1dad administrati\•a 1 l'n el c..:ntendido 

dt.~ quP dicha re L.1ció11 ubligato?:ia <lt~bl~ terw.inar:.:a• ¡unto con 

la situación dt:' cm1•rgcnciu o anormalidad que le Jió origc!n, 

teniendo además 1~l particular el 1\ercchü 

lndemnizt.ldo por los servicios prestados. 

ser dl~l.lidamente 

En este casn, la 

indemnización deberú !'>er equi\·alcnll• a 1.a remuneración normu1 

qut.• dicho~ particulolres rl!Cibir-Íun por ta prl~st"aciÓn de csu~ 

mismos servicio~ L'll cuu1liciu11cs norm.1.le:-,. 

Es indi~cut iblf• que la indcmn)zación es otro de los 

elementos cscn~J~Jcs d~ la rc(¡ui~u, por cuytl contl11cto el Estaclu 

compensa en mctúlico e! mPnoscubo que hu sufrido el puLrimonio 

tlel sujeto rcr¡uisndo. DiclHl en olras pülabrns:, la indemniza-

ci6n es la carttitla<I tic dinero tiuc cl Est;1Jo c11tregn al purticu

lnr a fin de rc~arcirl<: los darlos ot.asiutiodoh con la requisa. 

Sin embargo, si la irulcmnización repre:-;c~uta ln contra 

prestación t{UC.' la Admi11istrución da al pn.ip.ictnrio del bien 

o al sujeto cuyos ::iervicios pl!rsonulcs son requisados, con 

el objeto de que con tul rc. .. surcimiento e] su.joto requisndo 

no sufra pérdida~ ni rneno!".;c;_ibo cri su p;i.':'rjmu11io 1 significa 

que el putrbr1 u pr1Jpictarit1 de 1111¡1 cmpreso 1¡11e tln ~ido requisa

di.l por hnllilrse ¡iJruli:.:.adu por unu huclg...i, scr<Í indemnizudo 

por el Estado en lo~; términos antes sc.•1ia 1odus, llSÍ como los 

individuos que sean obligados por el E::;tudo u prc::>tar sus 

servicios p.1ra cxtingt1ir u11 incendio combatir una plaga, 

en iguales términos Hcrún indemnizados por el gobierno. Pero 

nuestra duda surge en cunnto a la formo 011 que el Estado podrá 
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y debcr6 ind~m11izdr a los trabajutlores que l1an sido requisados 

po1· ~l simple hcc110 de haber estallado una huelga. 

lCu~l l1abr~ sido el criterio empleado ¡1c1r el gobierno 

paru indemnizur a estos mexicanos requisados que se hallaban 

en lucha paru ~ibtener mejores conclicioncs de vida? 

lllul1r611 sido indemnizados dicho~ trubajatlores en 

tocios y cnda ·uno de los casos en c¡ue el Estadu h..t nH¡ui.s~do 

empresas e11 estado de huelga? 

i.De qué forma el EsLadu o pntró1: de la negociución 

intervenido rnedin11t1~ la requisu, h~1n cumplido con este elemento 

esencial de i11rlcrnnizar nl l1uolguist¡1 reqt1isu<lo'? 

A11uli711<la lt1 cursti611 a lu lu¿ Je la experiencia 

de los distintos casos de requisa que 8C han dado en México 

u cmpret>u.S t~n cst.:Hlo de huelgn 1 deH<lc 1940 apruxim..i<lumcntt:', 

llegamos a l<J concl\1siún dt:! que est<: clc·mento esoncial de 

l<t figurJ 1¡110.: .tn:llL·.amu~~ 110 hd sit!u turnurlo Pll cuenta nn el 

caso concreto de los <.t$ .. 1l:1ria<los en hut!lga requisados. Es 

más, pudría pt.•n!:>ar5e inclu.so, dad;,is lus circun~~tanc.iiJ~i la 

forma l!Jl que ha sido ,¡plicada la requi.sa civil f'll lús Últimos 

años, que el trab¡1judor que ha sufrido lu reql1i~a no solamente 

no ha .si1lo in<lemnizddo, sino que podría cologirsc que en el 

fondo la requisa se ha venido l.'mpleando prc.·cisLtmenLc con el 

fin de que el obrero o empleado afccta<lu con tal med id~1 no 

obtenga las mejoras :=;alariules que buscaba l:n el múmento de 

c,icrcitnr t.u derecho dc lluelt_;a, hubilla CUl'nla qt1P, hasta :~ntes 

de que ~e les nulificnrtJ c·~e derecho mediante l.i requisa, 

la huelga constitula el <l1~rccl10 fu11<lamcntal y ,¡e niayor eficacia 

¡Jara ¡1resi1Jnur ul putr611 y d~ esa mi1neru obtener mejores condi

cio11es Je vida ¡1ar~ ellos y su f<lmiliu. 
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Si en verll'-'d la requisa. tuviera sólo el fin de e\'itar 

que las huelgas c·uusaran molestias ü 1a sociedad y truHtornos 

al sistl'ma, como urgumenta, entonces el Estado no sól.o 

ap}jc.aria la rcqui:._;a a los obrerus huelguistas, ~lino que tnm-

dcc1Jmi.s<-1rÍa en su t:a:::-;0 1 a los em¡iresaríos 

comerciantes vut·..icP~ que se dedicnn nl ugio mediuntc el 

oculta1;iienlu secuc•stro d(• µroduct.os de µr.imcra neccsidud 

con L'l fin de et-'>pPcul<.tr lucrar con el hambre dé lab ca¡ius 

má::; llL'sv.1lidus (\í' n1.1p::;tfd sucicrlad, y t.ll• ~::;.i mane1·a incrementar 

dc.sme1lit\amentt· su:,; gan.iucia.:::. En o~•tos c:<iso.s, honestamente 1 

crcemot. qut· tamLién se o! cnrlen lo::; t.lC'rccho!-> tlc la ~~ucicdad, 

e ínclu::.(i con un d,\ftu mavor de dquC.l que lns huc•lgas pudieron 

PrJr lo t:J.nlo, con~.ideramos JUSto 

L"Leml·nLat qt11: l'l E~.t;__¡llu t,,r;,bié11 actu0 en tlefens~1 de las 

clas1·~.; 111/1fi 1:1L'11estl'rosds de L·stc ¡ials, porque al fi11 y at cttho, 

t.ambil·n lon:1u11 \•LiflL' dw nuL"str.._1 :;ocic_·dnc\ y, por end(:, el EstuUo 

csl~ llLlig¡1,l11 J ¡irotcger. 

i\!->imismu, :.,;l <:1 ¡1bj1•Lo <ll! la reqt1isu fuera no~le, 

me_jur dicho, si hu~c<irH tan :-;:iln quL' la:; huelgas no causaran 

rnolesti;J!:i a la población, L'llUJHCL'!:> el E::.L.1do 1 ~il mumf'lito de 

apl.icar l;_1 rl~quis.t, ol1lig<LrÍa al patr/1n que cpnccdiC>rn, 

si no todo~,, •1ot· lu rnenns ¡iarlc de las demuruius rcclamudns 

por lo<> tr;1h,1.i..iiltJrt..·~ huclgui!:.t;1.s en 5U pliego pt!titorio, 

no dej:irlo.s .solo~ e iutlt~feosot; 1 despojados ya de su derecho 

de huelga, .i¡1clando !->Olarnent1,• a 1a bondad e leme ne i u del 

µu t. rón. l'nu nctitutl s1.:-mejantc es cr·i1r.in.:1l, p11l•i:;to que, como 

elocuentP~:1•11L1· lo dijer<.i Lt:!ni11, pens~1r que <-'l patrón C(qdtnlis

ta 1Je je de l!Xplot;1r .._d trübajatlor, l·~ Lo mi~m(, que esperar 

t¡ue el tigro de.je 1\u ~1limcntarsc de carn~. 
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l. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES 

Con el fin de encontrar el supuesto fundamento consti

tucional de la requisa civil o ddministrativa, connotados 

juristas mexicanos se han dado a la tarea de inter)Jretar 

escudriliar diversos preceptos de nuestra Cnrta Mngna con el 

noble propbsito de saber si lu requisa du servici0s personales) 

es dcci.r, la intervencibn del Gobierno eI1 una empresa en estado 

de huelga, es o 110 constitltcionul. 

Como pudimos apreciar en la rcsefi1t histbrica que 

hlcimos de la rcqui.sa, originalmente se le concibió como un 

procudi~:if•11to exclusivamente militar, como un modo de udquisi

ci6n reservado u las fltcrzas armitdas para satisfacer sus ncce

sidudes en tiemp0 de gut.~rrn; pero el concepto hu evolucionado 

sufrido modificaciones, de tnl suerte l¡ue hoy en d1a se 

admite la procedencia de la requisa, no sólo en tiempo de 

guerra si1lu tambi6tl el\ tiem¡JlJ de ¡iaz. 

Sin emhargt1 en nuestro país, entre las fucultudes 

que la Constitucibn General ele la Rcp~blíca otorga al Ejecutivo 

Federal, no se incluye ningún elemento rL>lacionudo con la 

requisa, pues uun cuando el articulo 89(' en su fracción VI 

concede al Prf..!si<lente de la República ln facultad de disponer 

de la tot;1lidnd de la fuerza armada permuncnte, esta disposi

cibn no tiene relacibn alguna con la figura c¡uc dnalizamos. 

Por otra parte, del nn:1lisis conceptual de ln requisa 

se desprende que ésta, al iguul que cuulquier otro instituto 

jurídico, debe cstur prcvistu en una ley en sentido formal 

muterial, de ..ihí que la requisa administrativa sólo será 

legal cuando esté expresamente estahlecid.J tJD la Lt!y Supremu 

de la nación.- En otrns palabrus 1 todu lil Ley para que sen 

vál.ida requiere for.1.osilmcnte estar fundada en el ordenamiento 
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jurldico supremo estatal, esto es, eu la Constitución Politicn 

de los Esta1!os Unidos Mexicanos. 

A continuación haremos un somero estudio de los pre

ceptos constitucionales que de un.u u otra manera mayor polé

mica han suscitndu en el sentido de ser ellos 'luic11cs susten

tan a la controvertidn figuru de ln ruc¡uisa. 

1.1 Articulo 5° Constitucional. 

A (lifcrencius de lo (jue ocurre con la requisa militar, 

la aplicación rle la requisa civil o administrativa en nuestro 

pois, sí ha suscitadt..\ numerosas controversia!'> en el se:-ntido 

de si es o no jusLifi1.:.ublc 1 de si. es o no constitucion;.il.

Estns controversias se han prcse11tado espccíficumcntc en torno 

lo!,; cu sos llt· requisa pract icndo.s en contru de las empresas 

dedicadas a la pret>taciún de algún servic.io público, cuundo 

dichn prcst;;c ión !_;;'.,! interrumpe con muti.vo de una huelga 1...•foc.:t11.J

da por sus tr~LJjadorcs y licitame11te dcclarad3 ¡ior lus auturi

<ludcs laburoJ~s. 

En estos casos, pura algunos auLor.:•.s ( -~ ~) la re•¡uisa 

civil no es justificable desde ningún punto de vista bajo 

Itinguna circunstnnciu, toda vez que co1i ella, argumcntun 1 

se huce nugorotio el derecho de hl·elga ejercido de muncra 

lícita y legítima por los traha_jadt1rcs. 

Como ya lo ilpuntumos con uuLerioridad, la requisa 

sólo procede en circunsl<lncias ~:-:ct:pcionalP~·;, en si.tnaciones 

(33) Lyon-Cue11, Gerard. ''La Requisici6n de los i1salnriados 
en Huelga según el Derecho Posili\'O Frances". Revista 
de Derecho Cont!:!mporánco. A~~o IX, núm. 2. Editada por 
la Asociaci6n Internacional de Juristas Dem6cralas. Bruse
las, Bélgica, Diciembre 1962-~h1rzo 1963 p. 58 y siguientes 
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anormales que la mt.sma ley determina pl~ro en ningún cuso pura 

épocJs de paz tran11uilidud pública. Sin embargo, según opi-

nión del Dr. Andrés Scrra Rojas (34), la aplicación de la 

requisa en nuestro derecho se ha multiplicado extendido 

co11siderdblcn1er1te raíz de que el gobit•rno, apremiado por 

los grave!-> pt·ot.ilcmas Cl.:onómicos como el acaparum_icnto el 

al.t.d de las ~110t.incias, la puralizaciÓ11 de los servicios públi

cos otros an/1logos, ha tenido que npli..::ar la requisa nun 

en t tempos de paz, .iun cuando no st• huyan tladn 1 os supuestos 

cunte11idos en los artículos 16 y ~q rlc lo Constituci6n. 

be cualq11ier fornia el ucto re11uisitorio, ul igual 

qttf· c11alquicr aclo real iz.:ido por la a:Jtoritlad, nece!'>ita forr.o

s11mente una hase lcg:1l en 1;1 cl1~l fl1nde y mutive su proceder. 

En CU.30to .il fundamento legal du lu rcqui.sa civil 1 

l}UP implica la 11rcstación forzosa tle ser\•lcios pcrsonules, 

el muestro At1dré~ St..!rr.1 RoJLlS ( 35) nos dice que ésta tiene> 

su base jurid l.ca l'll t.?l artículo Co11~tit11cional, que 

en su p.'1rrafo cuarto Sl' refi(·re d la prestación obligi.1toria 

<le ser\'iCius pC'rSOlldles, tlistingliiendo ul respecto Lres dife

rentes hípÚtt.•sis en funci1jn del objl•t1J d.c la reqpisición, 

a saber: 11 il) El procedimiento ele rc:~1uisiciÓn que implica la 

prestación forzosa (le ~crvicius personnlcs; b) La requisición 

de bienes inmuebles o uso de l.nmueblt.!.s; 

ele bienes 1nuct>les'' (36). 

e) La requHición 

En cuanlo J.! pri;;icr ~;upuc.sto 1 que ;;e refiere n la 

prestación oh1igatoria de sürvlcios personales, que en con-

creto es el que d llosostros nos interesa anuli~11r, se encuentra 

(34) Serra Rojas, Andr6s.- Op. cit. pp. 327-331 
(35) Serra Rojas, Andrés.- Op. cjt. pp. 327-13l 
(36) T<lem. 
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contenido ciertamente en el púrr<-1fo cuarto del nrticuJn 5'2 

Co11stitucional, y ·que a la lctru dice: 

En cuanto a los ~ervicios públicos, súlo poJ.rán 
ser ohligutorlcs, en los Lérminü.s que establezcan 
las leyes respectivas, el de lns armas y los de 
jurados, asi como el descmpefio rit• los cargos conce
jiles y los de elección ¡10¡1\1lL1r, directo o indir~c
ta. Las funciones clcctornlcs y censales tL'ndrún 
carbctcr o\iligatoriu y gratuito. Los servícic1s 
profesionales de índole ~ocial .serún ob1 igntorios 
v retribuirlos en los términos dP la ll'V con 
ius cxccpciuncs que 6std ~0fialc. . 

Cnhe señalar aqul sin embargo 4ue los Únicos casos 

que expresament<.~ e:->tún autorizados por nuestra Constitución 

polít.icu son los prPv1stos en el púrro.to cuarto del articul.u 

5° que ne.abamos de trnnscribi.r, y cntrt! los cuales no figura 

en absoluto la obligaciún fo1-zo.sn de 1o.s traLajadorc.s huclgis-

tus de volve1 su Lrnha jo cu.:.1n<lo la :->uH¡Jcnsiún de labores 

cause molestia~ u 1~1 sucicdt11i, y muci1u mct1os concellc fnc11ltatles 

extraordinur1,!S al Presidente de la Rt!pÚblica para ronqll!r·L1:s 

dicha huelga, n1edit111tu el prcoccdimi~11to de rc~t1isa. 

En concecue11cla, 111 rei¡uisa civil aplicada a los 

tr¡1bajudores e11 estado <Ir ht1elga 1 rr~riulta clarano11te inconsti

tucional por no tener apoyo eu el urtlculo Sº ni en otro .tlguno 

de nuestra Carta ~tagua.- C.umo ya se ha reiterado, el hecho 

de que en ul l-itado pr•·cepto const:itucionül se señalen nlgunos 

casos <le prestaci6T1 forzosa <le servicios ¡1ersc1n11lcs, 1•llo 

no jmplica que el Ejecutivo Feder<:ll pucdn actuar pc1r s.implc 

analogía ext.endi:r dicha facult:..id limitada 

otros c.ampu:.,;, ubligando lrJs p<lrticu1.tr(•s 

t!Sí'•P.r.1 f ica a 

h~1cer o dejar 

de l1acer, en cualquier momento y bajo Cl1al¡¡ui~r circunstancia, 

con el ~6lu pr0texto Je ~alvuguar<lar el or1!en y evitar moles

tias a cierto~ sPctun.'s <le la sociedad, cuando a "su juicio" 

existan peligros <lu ¡}csquilibrio social. 
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1.2 Artículo 16 Constitucional. 

Respecto de la constitucionalidad de la requisa mili

tar, no existe problema en nuestro derecho, pues como ya se 

ha reiterado, está plenamente estilbleci<la a nivel constitu

cional. 

Asimismo, se se~a16 tambibn que en sus orlgcnes, 

la requisa tuvo objetivo Único satisfacer necesidades urgentes 

derivadas de la actividnd castrense; esa es la rnzón por la 

que hoy en día la mayoría de las constituciones, como una 

medido cautelar al derecho de propiedad, admitan que pueda 

restringirse ese derecho, como caso de excepción, a causa 

de la guerra. 

En efecto, de una u otra manera de requisa implica 

na privación o afectación nl derecho de propiedad y, contra 

ella, se ha establecido unu prol1ibici6n fundada en un principio 

general, consagrado en el artículo 16º Constitucional, párrafo 

final, que establece: 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejérc~to podrá 
alojarse en casa particular contra la voluntad 
del duefio 1 ni imponer prestución alguna. En tiempo
dc guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 
términos que establezco la ley marcial correspon
diente. (37) 

La Constitucibn ha querido en el citado precepto, 

asegurar en t~rminos generales \lila garantía inherente al derc-

(37) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 16° adicionado en su último párrafo en los 
términos citados, mediante decreto de fecha 2 de febrero 
de 1983, publicado en el Diarlo Oficial de la Federaci6n 
del día siguiente. 
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cho de propic>úJd. Sin embargo, esta garantía debe entenderse 

limitada en los casos de gucrr;:,,i o perturbación gra\'e de la 

paz pública, todn ve~! que lu propia Constitución establece 

que en tiempo de guerra, el Estado podrá decretar la requisa 

en los términos de la ley murcia! correspondiente, siempre 

cuando el Presidente de la Repúbll ca, previa outorizaci6n 

del Senado, haga la declaratoria de guerra y de la suspensión 

de garantías individuales, respectivumente. 

La requisa militar, entonces, siguiendo las ideas 

del profesor Hadmán Amad Fauzi (38), es la destinada a satis

facer las necesidades de los miembros del ej~rcito, originadas 

con motivo de la guerra. Pero como yo se ha señalado, para 

que procedn esta clase de Requisa se requiere haber hecho 

previamente la declaratoria de guerra y la expedición de una 

Ley Murcia! que señnla los términos y condiciones en que se 

ha de aplicar esta figura; es decir, ln delimitaci6n de las 

facultades de la autoridad militar que la aplique y, en cuanto 

a lu materia de la requisa, tendrá que especificarse los bienes 

que puedan ser objeto de la misma, sujetos, período y forma 

de cubrirse lu indemni¿aci6n a los afectados. 

Las idcus anteriores nos indican que, en efecto, 

mediante la requisa militar se procura evitar abusos y saqueos 

por parte de los miembros del Ejército y, en este sentido, 

encontramos tambihn que el artículo 325 del C6digo de Justicia 

Militar (39) se refiere al delito de pillaje, entendiendo 

por tul "L;:i devastación, apropiación de botín, contrabando, 

(38) 
(39) 

Jladmún Amad, Fauzi.- Op. cit. p. 302. 
Código de Justicia Militar, citado 

en su libro "Derecho Administrativo" 
Porróa, S.A., M6xico 1981. p 330, 

por A.Serra Rojas 
Tomo II, Editorial 
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saqueo \•iolaciones contra .las personas 11
, por lo que puede 

concluirs~ diciendo que com0ten et delito de pillujc los mili

tares <JUe, con pretexto de nlgunu requisici6n, ab11se11 de Ju 

poblución civil. 

Este misr.io Cbdigo, en su artículo 327, castiga ~un 

pcnu de pri.si6n las requit-1.ciunes forzosus; e~tu es, al que 

"\'Dlit.~ndost! dt! su posición t.."n el ejército o fuerzu aéreu, 

o apovech5ndo.se del temor ocasionuclo por la guerr¡1, J1ugu 

requisiciones forzosas pnr<-1 provecho propio, so prett..·xto del 

interés p(1blicu" (40). Asimi.smo, en su articulo 57º fracci6n 

r r in e í .so ,\ 1 e a t ü J o g ü n J as re qui s i e i o lle s mi lit d re~~ p n ti(.~ m p o 

de paz como un delito cu11tr¡1 la d1sci¡>li11[1 militar. 

En su11t(1 1 la r(_'lJUÍSi:i mililiir t...•ucuentru plena just:ifi-

cución y razón.de ser por Cf111stituir un instrumento (1til para 

Slltisfdcer 1~~ 11ecc~1dades (!e 1l1b micmliros <le) e.i~rcito surgi

da::;. con motivo dP L.1 ~'.UC>rr.:i, siendo ésta una a f i rmac i6n de 

aceptucic'in gPtlL'rali:.:adc.1 que nadie discute- Asimismv, de 

la simple lecturu tlcl párrafo final l\el a1·t1culo lfiº Co11stitu

cional, se concluye que Ja fE!qUl!hl mi 1-Ltar en tiempos de puz 

est{1 terminantemente prohibido por tlicho precepto, Jo cual 

quiere decir que Ja requisn civil o .itlministrutivu 1iada tiene 

que ver cu11 est~1 norma co11stitt1cio11Jl. 

1.3 Articulo 27 Constitucio11ul. 

Li1 en] ific11ci6n de cu11~titucio11.1lidad u inconstitucio

nulidnd t.lcl acto requisitorio depend,~rá dt:..· las condiciones 

bajo ]tls cuales ésta se re~ilicc, es dt.~cir, l'll tiempos de 'iuz 

y tranquilit.!...:itl :;,ocia], íJ eil épucut;; c!L· guerra o de verdaderos 

tra storuos sociales. 

(!•O) ldcm, pp. 18 19. 
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Por cuunto hace u la n~quisa en tiempos de paz, el 

Dr. Andrés Serra Rojas (41) pretende encontr<:.1r :-;u fundamento 

en el púrrnfo LL·rcero del artículo ::!7tt Cunstitucional 1 que 

en su parte inicial .se refiere a la facultLSd del Estado de 

imponer a la propiedad privada las moü<JlidaUes que dicte el 

intcr6s ¡>Óblicu 1 y tcxtualmcnLc tlicc: 

La Xuci6n tcn<lrd c11 todt1 ticm¡>o el clerecl10 de 
im¡>oner n la propiedad i1riv.1da las modalidades 
que dicte el inter6s ¡16blico 1 usi ~amo el de rcgu
lnr, en beneficio social, f'l uprovechumicnto de 
los elementos n<1turales susceptibles de apropia
ci6n, co11 objeto de l1accr u11a distritiuci6t1 equita
tiva de la riquL:za p~hlica, cuiJar su conscrvoci6n, 
lograr el ¡h~satTollo equilibrado t!t-1 pnÍf; ül 
mejoramiento de las condicionL"s de vi1ln de ln 
¡1ohlaci6n rural y ur\1a11a ••• (42) 

,\ nuP::>trn juicio, ést;J t.'S una afirm~1ción que Cdrecc 

que por lo mismo es fáci 1 <le ohjetilr, toda vez 

que el pAr1._.fo tr<.111.scritu de ninguna manera puede nutorizar 

la rctLui.sa ci•·il n admini~trat.iva.- Y la r~1~Ón mús poderof'u 

de que nu p 11ede Sl!r el articulo 2.7'; ch su púrrafci tercero 

el fundamento constitucio11dl 1le ln rcqui.sü c"ivil en tiempos 

do puz, es liuc ~stu 110 s~lu cncu11dr<l bienes mubles e i11muublcs, 

sin0 que tambi~n se r~fierc a la prestnci6n de servicios perso

nulcs, siendo bstn Último unu m.:itcria t..•n la que no tienen 

aplicacihn al~una las modalidades impue~tilS n 1:1 propiedad 

privadu. Por otra p.1rte, l.J.:.i r.:1..•d,l1idddLS no extingu1...>n la propiedad 

sino que shlt.i lu restrin¡.;en, r.1i~ntr<is que con la rt.!quisa si 

puede cxti11guirse ld prortccia1!, sobre tr11ln cuando recae ~obre 

bienes mue\>les const1rnibles. 

(41) Scrra Rojos, Andrós.- Ob. cit. pp. 333-334. 
(lo2) Con~t:itución Política d(~ los Estado$ Uni.Jos ~1cxicanos. 

Arttculo 27, pfirrafo tercero. 
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Adcmús, el alc.'..l.nce del precepto constitucional que 

nos ocupa debC' c.-ntcndcrse dcsdl." un punto lle v1.sta lógico 

jurídico, t:>:-; decir, que la nación cJ tra•Jl!::; dl' lu:::i meJius adc

~uados, impot\ga lí&S modalidades qut? 1~1 i11ter~s J'6lilicu demi\ntlc. 

En un régimen dl' tlcrecho como l!l nuestro, el Congreso de la 

llni611 es el 6r~¡1no [aculti1c\o p¡&ra rc.1lizar los fl11c~ mu11cio11¡1-

En L' 1 caso a quL' !.e contraL' 

llUL'~jtru cstutlio pard cumplir l:on Jich.1.s finalicl<tdeR, 1.J 

forma adecUdÚd serin lLJ expl~i\ición ¡\e una lL'y que reµ11ldra 

las fonnalidades 1cgalt~s que fut•r.1 pn.ci!iu observar. fin 

de dL'termi11.1r c11,!1ndo el intt~rl•s 11l1blic0 l'Xige el hacer u~::o 

de e~.i ml-'di<\.1, pttC'~~ de lo contrdritJ sv daría m.'.lq~en al usu 

arhitrdrin 11L• un.:1 facultc1d que, ul 

no tiene ma~1 limites q11e lo que .ti~creciunalmcntc L·st.iuie cun-

venientL! ul L_jecuLlvu f"t•rlcrill, en qui.en se ha C(•ncentrado 

la f.:1cult.1tl Única tle hact~r efeclÍV<I ld tPrpii:--u. 

Por las rc1ZOllL'~ expuestds, crel•r.10~; que la rl!qu1s:..i 

t.>!\ t iem¡ius de pilz no ti.eHt~ fund.1mutlto i:n el .:1rtícuJo :~ 7. 

t·: 11L11·~,t1·<¡ St•rt·a l~oj~!>, 1..·nLre 

otros tr.1t'1'it~ta~. En consccuL·aci<1, :11 110 l.L'l\L't· mcuci,Jn cxpt-L•

:Vi.J en la Conslitucióa ni e~L<.1r L(1mp1,en.ii·l.1 d1•nt.ro del l'~l1Íritu 

del Constilllyt~ntt', la requi~,<1 ci.\'i.l t•n Lielll\Hi:.; C.~· \li.iZ'C"ll contra 

de los Lrahaj<.1d(Jl'L'S huc1f!ui~Las 1 nu rlebL• dCl.'\lldrse aun trat<Ín1to 

de situucit,ne.:-; llt~Pnte~' o upremi.;1ntt•:>, salvo que, como 

ya se ho reitt•rddu t•n ellu, .:->L' llt~e como mt.~dlJ;:1 extrL'ma lu 

suspensión <le µarantias en lo!:l tt~rminu:~ ¡\el arttculo '.l'Jº. 

Conslituciona l. 

1.4 r\1·tlculo 2CJ Constitucional. 

Ccimo yn lo hemos rcf!!rido, la re1\l1is:1 civil o odminis

trativu n~ se hulla prcvi~t;1 e11 nin~\Ul\(1 «le l(1s precc¡1tos cons

titucionales que ya her.ms esttuliudo, p->r lo que discrepamos 

en parte t\u la npini6n 1\el Dr. Antlrl•s SE[r~ Rojn!:l cuando dice: 



Los casos que l<1 1 L''j consigna par;.i <.: ¡crct.'r el 
poder de re<¡ui~iciún en nuestro derecho~ son los 
siguientes: 

A) Los cusot' de suspcn:->iún de ;.,:artlntías a que 
alude el articulo 29 de la Constituciún, o t:iea 
•en los casos de inva.sión, peru1rbució11 gruve 
de la píl/. pÍlhljc.i o cualquiera 1)tru que pong,1 
a la sociedad l'rl grande pcli¡;rn r) cn11fl!cto', 
Désclc luego pilr3 r¡uc o¡Jcre la re1¡t1isici611 e~ nccc
surio 11ue se cum¡)],1r1 todos los re{¡1:isitus de <lichu 
precepto. 

B) Li re q u.is i e i ó n mi t i ta r L' n L 1('1!1 pu de g u e r r n 
a la qul' nludP el .irtlcnlo ~(l dl' la C0n~~tituciún; 

C) Ld R<.:qui~~ic..:i(H¡ A1lministrativa ¡iar~1 casos 
excc¡1cior1ules y 11rger1tes, de ucut.'rclll cu11 l.ds leyes 
res¡iectivns. (43) 

Como lo L'Xpl icamvs cil an;ili~ar L'l .1rticulo }(,'i, Cons-

titucion.11, lt..'g,i.li.d<.Jd Jl; l.i rc,¡ui~d ri.illt:ar· est{1 tucru 

de discusión Lod.1 \·t:•z que su li<l!'>e jurídica ~;e c>llCllt'lltre: en 

el mencit"ln<1d• dft iculo 16º. JC' nu..:!st.1«1 C.tfld ~l.1g11d. El problema 

vuelve a ret-,;rgir al i ntl'llt,11- encont.rdr la cun5t: i tuciow1 lidati 

de Ll tcqui!:i~i rivil \.'ll eJ articulo 2lJ 0 dt~ nuestra Ley Suprern.'..l, 

CUdndo t:l m,1t..•stro :-;l~rra ~~0jns s~Jst ienp que L1 requisa civil 

~obre bienes inmuL·hlL~~ prevista L'll el artículo ll~º cll~ lH 

Lt:!y díJ \'ias GenL'J'd!es dP Corr.unicacié1n 1 reg.lumenta en parte 

.i1 artlculo 29C'. de 1..1 Con~tituci•~)ll, ~·que 1'ncuc11trd su fundu-

1u~nto en el 11rt1culu 73 fr.tc:ci6n XVlI Je la misma. 

S6!ci con el fin <lf• demostra1· la ir1~xiste11cia _jurídica 

t.le li.1 re4uisa civil en el texto del a1ti'C"ulu :_iq(,' Cnn:.titucio-

11ul, tran~t:ribireruos l¡1 ~1ayor Jlilrte 1!~ 6sLe: 

(43) ~crru Rujas, Andrcs. 01,. cjt, p. 329. 
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En los casos de invasión, perturbaci6n grave de 
la paz públ"icn, o de cualquier otro que ponga 
a lo sociedad en gr<H'e peligro o conflicto, sola
mente el presidente de los Estados Unidos Mexica
nos, de acuerdo con los titulares de las Secreta
rias de Estado ••. y con la aprobación del Congreso 
de la Un i6n... podrá suspender en todo el pu1s 
o en Jugar determinado las garantías que fuesen 
obstáculo p.:tra hacer frente, rápida o fácilmente 
u Ju Situación¡ pero deberá hacerlo por un tiempo 
limitado, por medio de prevenciones generales 
y sin que la st1spens1on se contraiga a determinado 
individuo ••• (44) 

Como se puede npreciar a primeru vista, este artículo 

sólo autoriza el Presidente de la República a suspender las 

garantías individuales, más no lo faculta para decretar la 

requisa. Por esn razón consideramos que el artículo 29, al 

igual que ul I6ti de nuestra Constitución, s61o tienen efecto 

en los casos de guerra y de anormalidad p6blica, pero de ningu

na munern el articulo 29º puede ser el fundamento legal de 

la requisa civil en tiempos de paz y de tranquilidad social. 

A este respecto, para reforzar lo dicho, hacemos 

nuestra la crítica del maestro Jlamdán quién se~ala lo siguien

te: 

Por ningún concepto puede reglamentarse de manera 
permanente el articulo 29º Constitucional, puesto 
que, en primer lugnr, no se cumplieron con las 
formalidades previstas en tal disposici6n legal, 
adcm6s, el supuesto del Articulo 29Q es la existen-

(44) Constituci6n Politica de los Estados lJnidos Hexicunos 
i\rticulo 29. 
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cia de la pcrturbnci6n a1teraci6n de la paz 
o del orden público, en cuyos casos dadas tales 
situaciones nnce la posibilidad, de acuerdo con 
ln gra\'t!dad de· las circunstancias, de tomar medidas 
o· prevenciones generales cumpliendo con las (orma
lidade~ llel Articulo 29 Constitucional, para hacer 
[rt!n.te a dicha:-::: situaciones. (45) 

En resumen, creemos que no _duben torturursc los textos 

constitucionales so pretexto de tratnr de encontrar de manera 

forzada., un fundamento constitucional para la requ'isa adminis

trativa, que u nuestro juicio no exist~. 

2.- Ley de Vías Gencrale~ de Comunicuci6n. 

Los preceptos constitucionales que acabamos de a11ali

zar pretenden aplicarse u situaciones anormales que ellos 

mismos determinan, pero en ningún caso para épocas de paz 

y tranquilidad.- Estas Últimas situaciones nos hacen reflexionar 

sobre el valor que pudieran tuncr preceptos de algunas leyes 

administrativas que establecen el poder de requisición, en 

abierta contradicción con los artículos 14 ) 16 Constituciona

les. 

Tal es el caso de diversos ordenamientos secundarios 

reglamentarios de nuestra Constitución, que se han analizado 

e interpretado con la esperanza de encuadrar en ellos la con

trovertida figura de lo requisa administrativa, siendo el 

ºCodigo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos", "La Ley 

Forcstal 11
, la "Ley de Fomento A.gropecuario 11

, la "Ley de Atribu

del Ejecutivo Federal en Xateria Económica" y la "Ley de Vi.as 

Generales de Comunicación", lus principales cuerpos de leyes 

que trotan de justi[icar 

tiempos de paz. 

fundamentar ln requiso civil en 

(45) Hamdán Amad, f'auzi.- Art. cit. p. 306. 
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En este punto nos ocuparcinu.s brevemente de los dos 

uni.cos antecedentes legislativos del artículo 112 de la Ley 

de Vl¡1s Gencrulcs 1ie Comunicncibn vigente que, si no de dcre

chu1 de hecho constiluyt' t!l actual fundamento dP la requisa 

civil en nuestro país, mismo que facult.1 al Presidente de 

l<-.1 República par,\ requisar los htencs de 1.Js cmprcf~as de v.tas 

generales de curnunicación en los casos e~;pecificns quP l~l 

propio prPt:eplo seiiala, hast1ndosL' i'1n:ica exc l u~i vamentc en 

al posihilidud de pe1igro pdra la paz social y la Pconomta 

nac lona l. 

El primer nnll'i.:;cdente ·tcgi:dativo de li1 requisa civil 

un Méxicu se· e11cue11tr.\ c:n el artículo 126 de ln Ley Sobre 

\'tas Gcner.dc!'> tlt.' Cumuni_c;)ciún y ~tc<lios tic Transporte <le fpc:ha 

29 de ngo~to de 19·.~l (!.(i).- E~t.a Ley, y,1 ah1·ogacla, ~1 su vez 

abro~ó la l.er Sohrt- Ferrncarriles <le 24 de abril de 1926, 

lu de Comu11it.aciun1..•s Elúctril_as tlel 2'J lle abril de 1926, la 

Ley Sobre 1\erow~n1tica (ivil df•l 30 de junlo de 1930 y el Céuligo 

Postal de los E~;tddo!:; Unidns ~h.?xicano!"i riL'l ·1 •
1 de abril tic 

19:.:!ú. 

La Ley ~obre \'{us GtJíll~t·ales de Comunic,\cióa y :-!u<l.ios 

de Transporte, promulgada en aeosto de 1911, en su artículo 

126 decL\: 

En caso de guerra i11ternacion.d, tlc grave altera
ción ¡fcl orden ¡i{1blico o cuanc.lo se..• prevl~a algún 
peligro inminente p.ira la paz i11.terior dol país, 
el c~)bicrno tendrú tll·recho de hdC{!r la RequiBición, 
en caso de q11e :--.u jui•:io lo exij~1 la seguridad, 
defl~nsJ o tr:inqu.ilidad del pa-Ís, de liJS Vta.s Genc
rulcs <le r:o!11u11icaci611, de los ílll~dius <le transporte, 
de su:.; servicios auxiliares, dl~ sus accc~orios 

1le¡1e11de11cias, l1iu11cs nuebles e ir1muel1les, y 
de dispo11er 1lo todo ello como ll• juzgue convenien-
t~ ••• 

(46) Esta Ley se ¡1ublic~ en ~1 Ilidrio Oíici¡1l de la Feclcruci6n 
del día 31 dt.' agosto de 1931. 
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Pu::.te1ionnente 1 durante la Pres ideucJil del fng. Pas

cuu.l Ortiz Rubio, hubo una SL!gunda Ley de \'
0

Í<.1::. r;enerales de 

Comunicación dé f0cha 29 <le agosto de 1'11:? (!17) que vino a 

reformdr a la ant~rior Ley, en cuyo a1-riculo l 16 1 ubicado 

·exactamente en los mismos tbrminos que ti\1 corruJativo it11terior, 

también hace mención la requiso! civi 1 r(1fl una nJ<ldcclÚn 

casi. idéntica a la del urttculo l~f1 <le la Ley dü l~J]l trdnscri

to l{11eas nrriba. 

Vinalmc11tc, estas <los leyes Íl!Cron abrogadas 1>or 

la actual Ley de Vtas Cenerales de Comunicación, expedida 

por el Congreso de lJ \!ni(n1 y pr<Jmt1lgat.1d por ¡_;} general L:1zaru 

Cárdenas.- Estu Lr}y, que en su~ <-1rticulos 112 l!J copió 

sustancialmt.:'atc lo dispUP!-ito en sus c.orrL·lativos 126 116 

de !a.s dos ll~}t~s antcriures, entró t•n vign1· el ]lJ de f1...•brcro 

de 1940, 

Por d.:r preci!janwnte lo.s ilrtículus 112 113 de Ja 

Ley d1.~ Vía::; Gvn1.:r<.l]P~~ d(• ('rimunic:1cii'1n 1ot.; qtH~ h•ln servido 

rle base al l;·ibicrno F{!dcral pura llt'i:retar L1 rt:!qui.s.a civi] 

u. empre~.'..t~ en c::.tadu de l11~t>l5!;j, consi¡!eramo:-; i111port:u11tp tran~

crihir textual1ne11te aml1os ¡iretc¡it(lS.- ArtÍct1lu 1 ll: 

En c,1so de guerra int.crudcional, de• gra\'e oltern
ciún del on1en público cuando se temu algún 
peligro inm"incnLe pura lJ paz interíor del país 
o para la (.•conom.ta n•H"ional, t>l gobierno tendrá 
derecho dP hacer ln rt!t¡11isicit1n 1 en caso d<~ que 
a ::>u juicio i,., exija L1 s<.•gurif\.1d, dPfensu, (~conCl

mi.1 u tranquilidad del ¡:,ds, de las \'iú:-:; G.-:·nf~¡·alus 
de Cornl1tlicacih1l, de 1us meclios ele trnns¡1orto, 
de sus servicios '1uxilii1res, ac~esori(,s y dc¡1en<lcn
cios, biCrH~s muPliles e inrnut•Uit_·:; y dt• dispunur 
de todo el lo cor.10 lo juzgue COll\'eni..:nte .- El Gobier 
no poclr~ igu¿tlmc11te utilizar el personal que estu= 
Licre Jl SL•r\·icio rte la v la dP que :=;1: trdt:e cuan1lo 
lo consis<lere 11ecesario ••• 

(47) Esta Ley se publicó en el Diario Oficial dt~ la FcdL•ración 
del dla 28 de sc¡iti~mbre de 1932. 
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El articulo 113 del mismo ordenamiento legal cstn
tablece: 

En los casos previstos en el nrtículo anterior, 
el Gobierno Federal podri dictar todas las medidas 
que estime necesarias para el éxito de las opera
ciones militares y, además, las siguientes: 

I.- Poner fuera 
de su extensíón, 
ción; 

de servicio, en todu o en parte 
las vi.as gener~1les de comunica-

II.- Ordenar la concentración, en los lugares que 
designe la Sccrctar{a de la Defensa Nacional, 
de los vehículos pertenecientes a lns Vías Genera
les de Comunicación y medios de transporte; y 

III.- Ordenar la clausura de lns estaciones y 
oficinas e instalaciones de comunicaciones eléc
tricas, el retiro de los aparatos escenciales 
de emisión y recepción y prohibir la importoci6n 1 7" 

fabricación y venta de aparatos e implementos 
para toles instalaciones que hayan sido determina
dos por los Secretarios de Comunicaciones y <le 
lu Defensa Nacional ••• 

Del análisis meditado de los artículos 112 113 

de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se desprende 

lo peligroso que resulta que por el arbitrio de un hombre, 

por muy responsable y putriota que bste seo, se pudiera en 

un momento dado todas los comunicaciones del país, tal y como 

lo autoriza el articulo 113 9 de la ley que se analiza. 

Podría alegarse quizá que suprimiendo estos artículos 

quedaría el Presidente imposibilitado para actuar en los casos 

de verdadero emergencia, cosa que resulta falsa porque el 

Presidentu siempre tendrá la facultad de reunir al Consejo 

de ~inistros y pedir la autorizaci6n del Congreso de la Uni6n 

pura suspender lüs Garantías Individuales y actuur en conse

cuencia de acuerdo con las facultudes cspeciall!s que reciba 

del propio Congreso de la tlniórl.- Oc esa manera el Consejo 

dl! Ministros en primera instancia, y el Congreso de la Unión 
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en segundo definitivo instancio, tendrían la oportunidad 

de valorar la situación de calificar las circunstancias 

a que se refiera el Presidente en su solicitud. 

Como podemos observar, se trata de circunstancias 

extremadamente graves y excepcionales las que pueden originar 

que se decrete la requisa; sin embargo, en el fondo de lu 

disposici6n cst6 la idea latente de 6na limitaci6n o suspensi6n 

de las garantías constitucionales, sin njustnrsc a las condi

ciones generales que el articulo 29Q Constitucional establece, 

sino apoyóndosc en circunstancins particulares concretas 

como podría ser el estnllumiento de una huelga en alg6n servi

cio p6blico, ¡>or cjhmplo. 

Por lo tanto, si los artículos 112 113 de la Ley 

de Vías Generales de Comunicaci6n no hacen mcnci6n alguna 

rP.spccto al derecho de huelga ni u su ejercicio, las causas 

de la requisici6n no pueden ser, de acuerdo con el texto legal 

que se comenta, ni la huelga, ni la nmcnaza de huelga ni 

cualesquiera otra circunstancia derivada de la~ relaciones 

obrero-patronulcs en la empresa requisada, sino causas ajenas 

a esa empresa que tengan un carácter general que afecte 

a toda la nación. 

La interpreta.ci6n que se le ha venido dando al 

ariculo 112 de In ley que se comenta, subvierte el orden jurí

dico nacional, ya que es contrario n toda lógica el suponer 

que lu huelgo sea uno de los medios ele las v:ins Generales 

de Comunicación, que al ser ejercitado tal derecho se ponga 

en peligro de economía nocional, haciéndose necesario en tal 

caso decretar la requisa de la empresa en cuesti6n. 

lle todos es sabido que lu huelga es un medio de aprc

mi o 1lc las trabajadores utilizado en la negociaci6n entre 

~stos y sus patrones.- E~ un derecho establecido en la Co11sti-
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tuci6n y en lu Ley Feder11l del Trabaja cuya escencia es, seg6n 
se define legnlmente, lo suspensión del trabajo, por lo que 

resulta 16gico ndcmás nrccsnri o que en todos los casos de 

huelga s~ suspenda el servicio. 

Si el Constitt1yentc de Ql1crbtaro el legislador 

ordinario de 1931 que rcglnmentó por primera vez el articulo 

123 en la Ley Federal del Trabajo, hubieran estimado conve

niente excluir de este derecho a los trabajndores de las Vías 

Generales de Comunicnci6t1 y de los 'fransportes, que son servi

cios públicos, así lo hubieran determinarlo en la Constitución 

y la Ley Fcderul del Trabajo¡ sin cmbu.r~o no fue así, puesto 

que tonto en lo Constitución como en la Ley fe,lcral del Trubajo 

está prevista y autoriz.o.da. la huelga en los servicios públi

cosw- De manera .1uc 1 con todo lo anteriormente dicho, se con

firma un.t vez m6s una cuesti611 que es ya del dominio p6blico: 

que la facultad conferida al Ejecutivo Federal en los articulas 

112 y 113 de ln Ley que analizamos para ruquisnr las Vías Generales 

de Comunicación por tanto tic las empresas respectivas, ha 

s.ido empleada slstcmáticomcnte contra del derecho de huelga 

de los trabajadores. 

3. Naturaleza Juridica de la Requisa. 

Si partimos de la premisa de que la requisn civil 

tiene por objeto resolver necesidades apremiantes de la socie

dad, derivadas de [cnómenos naturales o sociales. concluiremos 

entonces que ln requisa civil es un neto administrativo denatu

raleza pública que débido u las circunstancias de apremio 

en que se aplica, se desprende también que el procedimiento 

de requisa debe ser más simple 

figuras afines a esta institución. 

sencillo que el de otras 

En efecto, dada ln nota de extraordinaria emergencia -
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que c..aracteriz-:i ...t L·1~-, ri•t¡td~·itinncs, se comprende que 6.•>tas 

no deben implicar pri)rcdimicntos rígidos o demasiado formales 

que sin dud.:t dificul!..;1rian la rápida aplic:Jc:ión de las medidas 

tcndP.ntcs a rcr><Jl\·1.~r L'I problema: por lo tanto, dadu!::3 las 

caracter.ísticds t¡UL' dt..• t~sta figura hemos referido, podemos 

afirmar que L1 11aturale.:a jur1dicJ de la requisn f.'S, en es('n -

cia 1 la <le un ucto Je sol1ern11l~ <lcl Est¡11lo que ticn1le 3 rcsol

\'Cr, mcdiuntc un proccdimierit.o administrativo sumurísimo, 

situuciunc.s dP gr.1\·edad para }.'1 sociedüd o paro. el µropio 

Estu<lu, siendo ir1nccesJrlo decir ¡¡uc el acto req11isitorio 

110 precisa del concurso <le otra voluntad más que la del Estado, 

precj.samentc por tiaLar:-c;e de un ucto a<lministrutlvo emitido 

por el ¡10Jer p~hllco. 

Sin cmf)argo, si consicleramos que la fuente generadora 

de la requisa civil en HL»dco nu e::> la gucrrn, ni ln defensu 

de la soher~¡nÍa nacional ni la protección de lu población 

civil en 

sión de 

n11cstro 

ruzé>n de 

caso 

que 

pa .í s 

CJ ll l~ 

de 

Ja 

no 

la 

cpidemiJS o desastre, llegaremos a ln conclu

naturulcza <le la requisa administrativa en 

es jurídica, sino poJ_ítica, por la sencilla 

rc11u1su civil no está contemplada en nuestra 

Constitución Politjc~ Fcderul.- Asimismo, si toma1nos en cuenta 

que las atrihuciones lega le::; del Presidente de la RcpúbJ icu 

sou de ejecución no de legislución, concluiremos ademús 

que ln requisa ci\•il no solamente c.s inconstitucional, sino 

tambi~n anticonstitucio11ul. 
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!. CONSIDERACIONES GENERALES 

;{o hay que olvidar que los causas detci;minuntes que 

motivaron la redacci6n e lmplnntuci6n de los preceptos radica

les que contiene el articulo 123, entre otros, de la Constitu

ci6n Política de los Estados tlnidos Mexicanos, promulgada 

en Qucrétaro el 5 de febrero de 1917, ti en~ sus orígenes en 

el nacimiento mismo de nuestra nucionalidnd, frt1to del movi

miento int>urgentc de indc.!pcndencia de 1810, el cual a su vez 

fue consecucnciu de aquolln nefasta organizaci611 1le virreinato 

que se caructeriz11ra por las discordias intestir1us y constantes 

ql1U ugot~ron las cncrg[as de un p11ehlo a lo largo tic trescien

tos aüos de vasallaje, un pueblo sufrirlo y ultrojn<lo t¡uc j3m6s 

vió lu pa¿ ni el progr1.::so cono lo vieron y alcanznroll otros 

¡>ulses c¡ue r10 t11vieru11 el pecado original de la Co11c1uist<l. 

En t~fecto, la dominación que iba realiz¡1nclo el grupo 

de ¡iventurerlJS 4uc csgrimla canto nrma decisiva ln su¡Jcriortdacl 

de su cu1turn, sobre el conglomerado h~Lcrogéneu dt-• tribu~-; 

y ele 10s pueblos escalonados en las etupus de la civilizaci6n, 

desde el salva.Je n6modJ hasta el agricultor rudimentario arrai-

gntlo ~1 la ti.erra 1 que reconocía mona reos obscr1.·abu ritos 

religiosos, iba produciendo la supremacta absoluta dol conquis

tador sobre el ind lgcna vencido, dominación que se consolidó 

después con el reparto de las tierrüs entre los vencedores 

y la ''encomi.endd'' (}UC les entregaba a los pobladores aborlgcncs 

en servidumbre. Lu organización política que se impluntnba 

tenin las características del feudalismo metll~vul y lu suci~dnd 

humana que se formaba, quedabu constituida por dos castas 

Únic3S! los ümos que adm'lnistraban {!1 gobierno, la religión 

la riqueza los pari.as quo sólo tenian como patrimonio 

el trabajo y la obediencia. 

En resumidos cuentas, todas nucstrns grandes rcvolu-
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ciones del pasado tuvieron como móvil esa tremenda dcsigunldnd 

social. La guerra de Tndcpcndencia en su primera época, fue 

una estupenda manifestación del desLontcnto en que vivin el 

pueblo bajo 1 formado por índ{gen1..1s mestizos 1 más del 90 

por ciento de la poblacl6n total, y las hecatombes que asolaron 

a la Xueva España en esos tiempos, fuvron la explosión de 

un odto comprimido en tres siglos rle injnsticin!'l. Por uno 

aberración que se explica precisamente por ln pugna de las 

clases, la Independencia fue consumada por los españoles 

por los criol1·os, hacendados latifundistas, paro dejar intacto 

el régimen de desigualdades privilegios que favorecin sus 

intereses. En cambio, la República en 1824 se implantó como 

una reacci6n del pueblo contra sus enemigos seculares entroni

zados en el poder, con nuevo dominio sobre la patria indcpcn

<lientc: pero el prolctnriado carecía dt• estadistas que compren-

dieran el problema de la sociedad mexicano. de caudillos 

que lo condujeran n ln conquista de una regeneraci6n, que 

todos vislumbraron como una nebulosa, pero que ninguno despeja-

ha ni defendí.a. Por eso el pueblo continu6 desongran<lose 

en pronunciamientos constantes para derrocar gobiernl>S, urras

trado por el in~tinto y por ln miseria. 

Fue la labor del Congreso Constituyente de 1917 la 

que vino a destruir el morbo 'lue infectaba el organismo 1\acio

nal, con los criterios quu constan en su magna obra, para 

que quedara establecida en el futuro la fraternidad entre 

lo~ mexicanos para que fueran realizables los principios 

de igufllrlad dl! justicia, que fueron los idea1e5 supremos 

del ex-p6rroco de Car6cuaro, Jos~ Macla ~ocelos v Pav6n. 

Sin duda porque la huelga constituy6 una de las prin

cipales banderos que hondtHHon en el movimiento social de 

1910, el Constituyente de Querétaro no pasó por alto este 

stgnif icativo detalle, convirtiendo el ideal revoluciot1ar·Lo 
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en uno de los más formidables derechos de la clase obrera 

de M&xico: El Derecho de lluclga. 

Es tnl lu importancia histórica, jurídica sociul 

clel derecho de huelga, no sólo por las penosas condiciones 

de su desenvolvimiento y cristn1iznci6n, sino por la estabili

dad política que ha signtficudo paru el país, que resulta 

no solnmente injusto limitarlo, sino peligroso incluso; pues 

la historia nos recuerda 1¡ue cuantas veces se han cerrado 

las vtas legales que el puf•blo tiene pura reclamar sus dere

chos, éste ha actuado al margen de la Ley para exigir sus 

demandas. Y uno de los ejemplos más ilustrativos lle esto 

que afirmamos es con toda scgurida-1 el "Movimiento Cartista" 

que proLagonizuran l0s obreros ingleses en 1839, movimiento 

huelguístico mediante el cual 300 000 trabajadores solicituron 

c:>n una carta al Parlumcnto el reconocimiento de cuestiones 

poltticas. hecho insólito que terminó con una masacre en la 

ciudud de Birmighun. Ot.ru caso simi1;:ir nl referido, lo tenemos 

aquí en México cuando los obreros textiles de Ria Rlanco, 

\'cracruz, d0ci<len prender fuego a la fábrica en señal de pro

testa por la afrentosa situaci6n de miseria a que se les habla 

reducido. 

F.stas dolorosas experiencias nos vienen a reiterar 

la import.Jncin vital que tiene no sólo la existencia de leyes 

protectoras del trabajador, sino mús todavia, su observancia: 

porque de lo contrario, mientras las leyes no frenen la ley 

del más fuerte, mientras no se respeten cabalmente esos dere

chos sociales patrimonio del pueblo, que conquistara a sangre 

fuego en la tempestad social de 1910, ocurrirá con ellos 

lo misn10 que con las piadosas 11 Lcycs de lndi.as'' en los tiempos 

de la Colonia. que a pesar de la grandeza de sus bondades, 

fueron letra muerta. 
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2. ORIGEN Y EVOLl'C!ON DE LA HCEI.GA 

Revisar los origencs del derecho de huelga tiene 

por finalidüd dcstncnr los mom~ntos estelares de las luclrns 

seculart?s que han 1 ibrado, desde tiempos inmemoriales, los 

t ru bajado res µatI"oncs. 

En este sentido, se ha argument~<lo que lü suspensi6n 

dl-' trahdjo en la ciudad de ~;ecrópol is. Egipto antiguo, en 

el mes de diciembre Ól•l allo 29,. hnjo el reinado de Ramsés 

11 I, l~S el primC'r caso de huelgn (48) 

Otro caso similar a ld l:11clgu, es el acaL·<..:"ido en 

los albores tle la RcpÚhl ica ~~amana, en lil que la plt•bc romana, 

cansada de la cxplotac:l.Jn a 4ue l~stubu suj0ta, s ... · rebe16 

negJtndose i.l t1clbuj..1r se rt•tirú ul ~lontc SaPro, refiriéndonos 

la historia que u cnusn 1le este JC011tcci1niento, ~eneni1J Agri¡1a 

pronunció su c(·lebre di.scurso "llel Estómago y lo.s Nii:mbros 11
, 

con el cunl los convenció a reiniciar sus labores, no sin 

huber logrado c11 partú 1111e mejorar,1n sus C<J11rlicio11es. 

Como los e.¡emplos anteriorc·.s se .seiialan (;tros, us{ 

Armando Porras Lópt!Z nos reseria t¡up en el atlo 1100 d .c., 
los cam11csinos de ~ormandius se reJ,cl~ro11 y tomaron como hin1no 

el poema denominado "I.a Canción de Rotundo", .sienrlo t~stc hecho 

un caso m~s de antecv1lentes de huelgu. 

En lo mo,lesto de 11uestra c>pini611, discrepamos en 

purtt' Je la aseveración riel autor citadú, en virtud de que, 

para que surja a lu realidad \'ida jurídica la huelga, hácese 

(48) Porras y L6pcz, Armando. ''Derecho Procesal del Trabajo'' 
Ed. Textos llni\'crsitarios, S.A., pp. 296-298. 
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necesario contar con el presupuesto 16gico jurldico l(Ue consis

te en la existencia de lo relnci6n legal obrero-patronal; 

al no mediar 6sta, se estnr6 en presencia, en caso <le conflic-

to, de una reheli6n no de un movimiento l1uclgulstico. 

Para asistir a los antecedentes de huelga, se hace 

necesario traslad;i,rnos a los albores del siglo XTX, época 

en la cual yu se cstA en presencia clt! las rlos partes clásicas, 

que son obrero!.> empresarios, cmplcndos empleadores, que 

f1wron a st1 vez producto de dos importantes movimientos: La 

Revoluci6n frunccs¡1 ln Revolución Industrial, los cunles 

en lo 'ltJe ~1 cndn 11nl> corrcspondi6. u11spiciaro11 cun Jlasos s6Ji
(los la ~voluci611 poslttvn <lcJ <lerecho ldborul, 

Si11 embar~o. el propósito fundamental de este apartado 

no es re~cfiat las más importante~ huelgas que se han dado 

en el mundo, !:ino tan s6lo destacar lus tres cta¡1as cvoltttivns 

por lds 11uc !1u atravezaclo lu huulg;1. 

l. I.A ERA llE LA PRO!lfll!C:fON 

Tres circunstancias decis(irius hicieron 11usiblc en 

lo historia de la Ella<I Contcm¡16ranen, la eta¡1a en que la huelga 

fue considerada como un delito, Úpoca en que la indisc.iplinu 

de los obreros, munifestud~1 en lu huelga, se cquipar<lba 11 al 

adulterio comcti,lo por la mujer'', n decir ele J>ierre J. 
Prciudhon. La primera de ustl.ls circunstancias, fue el Cl!iccn::.:;o 

de la Hurguesia dl poder j' la uq~.:.iniz:.ición de un apnratti 1Jsta-

tnl a su servicio. La ::;cgunt.ln de clL1s, fu(• 1n L:levución 

de la propiedad privada en i..:l articulo l7 de Ja "Dc.•r:lar..ición 

<le los derechos del hombro del ciudnda110 <le J 789 11
1 a la 

condici611 (le derecl1os naturales, sugrudos inviolables. 

Finaln1e11te, las consccuertcius lle 13 libertad l1umnna, garantiz11-

dn por el articulo 4o de la. mismo "Declaración Francesa" de 
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los derechos del hombre dP1 ciudadono. 

Esta primeru etapa de carácter represivo de la httelga 

tcrmlnaria, si se intenta scfialar alguna fecho, inmediatamente 

dcspu6s de ser rlerrotacln a sangre y fuego ln Comu11u de Pi1ris, 

en el año ele 1871. A 1·ai4 de nquel dramó.ticv suceso, fue 

reformado el Código Pennl Francés para suprimir los delitos 

de coalici6n y de J1uelga. 

IT. f.,\ ERA nE LA TOLERA~CTA 

El segundo período que se co11occ como ''de la toleran

ciJ'' admitirla lJ huelga como una conducta licit11 no reconocida 

legalmente. Ello significaba c¡ue los trabajadores podían 

i.f la huelga sin incurrir en delito alguno, pero sin que 

s11 conducta ht1bicra .¡ucclarlo prevista en la Ley. 

l.a Era de la Tolerancia cnto11ces 1 puede caracterizarse 

como las déc<ldas de sin1plc 1 ibcrtnd de coalición, concchidn 

ésta como uno de los aspectos de las libertades nuturnles 

dl~ reunión asociación. Sin cmburgo, lu condici6n de ln 

huelga se volvió itÓn m6s difícil, yu que si bier1 la ~uspcnsión 

colectiva !le las labores ya no cala bajo el rigor de los leyes 

penales, el derecho civil ncudia en ayudn del patrón, autori

z.:indolo a re5cindi r las relaciones de trabajo, por incumpli

miento de la obligación de prcstetr los servicios contraLudos 

fricultündolo, además, a utilizar nuevos trahajadoreH y aun 

a solicitar el apoyo de la fuerza pública para reanudar las 

actividades de su f~brica. 

TTI. LA ERA DE LA RPGLA~IE:iTACIO~ 

Estü tc:rccru e tupa por lo. que atravezó la huelgo, 

se caracteriza porque algunos paises reglamentaron diversas 
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instituciones del derecho colectivo del trabajo en su lcgislu

ci6n ordinnria; sin embargo, es nccesorio revelar que ninguna 

de las naciones (Je ¡1ensamicnto democr6tico rcglamct1t6 el ejer

cicio del derecho ele huL·lgu, por lo que la Ern de la Toleran

cia, e incluso rle Ja prohihici.Ón, continuó imperando en gran 

cantidad de ¡1¡1ises. 

Efectivamente, a pesar de que la huelgu yu había 

sido rcconoci.rlu como derecho en varios paises, sin emburgo 
11 los páginas de la historia se siguieron bariando de sa11gre 11 1 

yu. que en el afio de 1889, nos relata el Dr. Mario de la Cueva, 

se registró en Alcmanin uno de los mov'lmicntos huelguísticos 

más impactantes: la huelga de mineros, cuyos 100 oon obreros 

presionaron para que Gui l lcrmo TI implementara 1 as bases de 

un nuevo derecho obrero alemán, y la masacre de Chicago, sólo 

por mencionar otro coso, doncle Jos obreros metal~rgicos fueron 

vilmente ncribillndos por la 1>olicÍil. 

Los nílos de 184G y 1847 presenciaron uno de los m6lti

ples grnndcs debates de la época, csccnificaclo por Pierre

Joscph Pro11dhon y Carlos ~larx. El escritor frunc6s, Proudhon 1 

¡>ublic6 el ''Sistema <le las contradicio11cs cco116micas o Filoso

fía dL' la miseria", y cuando los lectores buscaban una defensa 

ardiente del trabajo, chocaron con un<J frase, tal vez una 

de las mayores sntanizac-ioncs de la huelga, ''toda indisciplina 

de lo.s obreros es asimilable al adulterio cometido µor la 

mujer". (49) ~lflrx respontl ib vio1ent¿-¡mente en el aiio de 18/~7 

con 11 1.a Miseria de Ja Ftlosofía", un nnuncio n lu concepción 

cconómicu de la historia, ens~yo en el que defendió conjunta-

mente la huclgu la asociación obrera, si bien otorgó m.::iyor 

(49) De lu Cuevu 1 Mario. 
Trabajoº. Tomo JI 
1979, p. 583. 

11 El Nuevo Derecho ~lexicano del 
Editorial Porrúa, S.A., M¿xlco, 
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im¡,ortancia a la segunda, porque las huelgas, no obstante 

su import<lncia, persiguen finalidades instantúncns e inmcd·iu

tus1 en tanto que lus asociaciones son hasc.s permanentes JHlra 

la tran~formación final ele 1<:1 sociedad capitalista; por lo 

t.:into, su crecimiento y fortalecimiento cunstituirún la fuerza 

con la cual ln clasP trabajadora, en el curso de su des::1rrollo, 

en Jug;ir rlc la vivj¡1 so~ietfad hurgues;¡, i1npl~11t.e una ~or'_i edad 

nueva que excluya las clases sus cuntrudiccioncs, haga 

desapnrec{_•r el poder poliLico, r¡ue no es sino la mi..ln.ifestacilJn 

de las contradicciunes tlc clase 1le la sc 1 ciedud liurgl1es¡1. 

t'n a1lo después de iliJUl~l ~ir1gulur debute, salió a 

la 1 u z e 1 "~! d n i r i e·!.:; to C o mu n i s ta " , e 1 1 i [, r n m ,¡ s 1 l· 1 do en e 1 

mundo, quizá por .::;t•r el documento m{1~; valioso df' L1 historia 

político-.soci11l efe ln E&l<ld Cu11tempor~ne,1. 

Er1 este escrito, sus atilurcs (50) 110 sblo reconocieron 

d las huelgas como medio~ du luchi\ para lílt.!jo1ar· la:=> cnndiLioues 

de prest¡tción de los servicios, .sino que, por l:llCim.i de aJgunOf; 

rcs11ltados tru11sitorios y ante Ju vjsib11 de [¿1 socic1l11d socia

listil del futuro, marc'-!ron lo que ldfllas veces se ha dutlo 

en llumar la finalidad 111ediaL1 deJ rno ... ·imienLo obrero;' es decir, 

transfurmi1r il la societ!nd liur~t1es¡1 e11 l1r1,1 so~iedí1fl sin <lifere:1-

ciaci611 de cla8es sociales. 

El prolf~tariado -dicen sus ,1utor\]s- recorre 1livcr!.'>a!-; 

etapJ.s untes de fort if icd1·.sc t. o rt !-i o 1 id ar s 1~ • Pero su lucho 

contra la burgucs{u data del i11stn1lte mis1nu de s11 existencia ••• 

Al principio son obrt_•rus ai~ludos, lus de unu f.Jbri.:a o los 

de toda unu rnmn de trabajo, los que se 1~nfrentnn en una loca

lidad con el cmprc$<.lrio que persunalmc11tc los explota ••• Lns 

colisiones entre obreros y capiL;_,,li:=-La$ van tornando c1 curác-

(50) ~arlas ~tarx y Federico Engels. 
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ter, cada ve,;_: mlts scüala<lo, de col i:-;iont·s entre doH clases •••• 

Los obreros arrancan uno <¡uc otro triunfo, siempre transito

rios ••• El verdadero objetivo de estas luch.is no es con!~eguir 

un objetivo inmediatu, sino ir ext.Pntliendo curisol id~1ndo 

la unidad obreril .•. 

La Primera r11tcrnucional (:\socfaciún rntcrnacional 

de los Tr.Jbujadorcs), fundnda en l.ontlres PI ~5 dL' Septiembre 

rlc 1864 1 jugo Lamhil~n un papel muy importaHtf_• er1 e] surgindcuto 

y des<Jrrulln de las huelgus que Sl' suscitaron ;1 mediado!-> del 

~i~lo pasado, subver1ciona11<lo lo m~yor part0 11•' ellas y cr1viundo 

u los huelguistas i1lgunas personas para l/lll~ les ast:soraran 

dit:riin Únimo, puesto ljUl! considcrahn que "en l.is rl·l.1ciunc~ 

l"·ntre r•I trab:tjn e] capitL?l, l;i:_; huu1g<1s son una lll'Cc.'~>i-

el ad 11
• ( 51 ) 

Desde 1n ;;1 .. gunda mt1-;.id del s·iglu pasado, l'l mundo 

de 1 u s t r ah a j .. ~ rl o r <~ ~ , s i n propon e r se un a j u.s t i f i e ar: i ú n te l> r i e a , 

!]lll' no Pra n1·rf'!·>aria, vi(1 1~n 1.J huclg.1 Ull:J si.Lu<1ci(J!l de hl•cho, 

unG dt..··ciEibn \)brL~r~1, el sindicalismo en acci()¡¡: dos caras 

dL• 1111a mif;m;1 meclatla, 

de las conclicioues de existencia Je} tr.3h.1_jo, en ul presente 

Sin L'íllb<lrgu, costl; tiempo esiuer;~(l~> que }' en Pl futuro. 

la concicnciu el pPrisurniento uni\·1~r~al n·cnnocieran c1ue 

la declaraciL)n de lus derechos suci<Jl(~S de 1917 l!ll lfl cí.udud 

de Querétilro, h;1hL1 c,Jmbiado la rut<1 de la hi::.tori~1 lus 

met<..1s del dc:-echu dt~l trabd.iu. 

clas(' trahajZtdora, cuy<.) ma11ife.-.tac.ió11 m.:i.:; tJlLc1 era C!l trúnsito 

de la hucgl<l, hecho lícito !:iU!icL•ptible dt· produc.i.r ci~rtos 

efectu!i jurídicos, r1 In h11elga como un Jer{.'clHi Constituc.ional 

legnlm~11tc prutegicfo. l'u hecho inusitndo, nacidu de la 

primera re\·o1ución socic:.d tle lu historio, t..'U un momento en 

que ninguun legislación de ]os puehlo.s Je rurupd 1\ml· rica 

(51) De la Cueva, ~lilrio ••• Oh. cit. V• 585. 
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mencionaba siquiera el 11ombre tle }¡1 huelga.(52) 

3. PRINCIPALES )IOVJMTENTOS !lllELGUTSTTCOS EN MEXJCO 

Las l1ut~lgt1s en M6xico 1 m6s c¡ue el fruto de ur1 trabajo 

Je orgnniz.ación o del llamado de los dirigcntP"s, fueron en 

su mayoríH pro<luc.to de la t~spontúncn negnti.va de los obreros 

a continuar su vida miserable. 

Tal es el cuso de los movimientos de protesta y moti

n~s que proliferan a lo largo 1le li1 Epoca Colonial, protagoni

zados en su mayoría por lüs sublL·vaciones de los mineros, 

sombrereros, rchoseros, zapateros, impresores demás artesa-

nos ngremindos en l<l Ciudn.d de México, toda vez que en dicho 

período de la dominación Españolo no cxistÍiln en nuestro país 

bases lc_•gall'S que pcrmiticrnn resol\·er jurídic<trnPrttP los con

flictos loboroles. (53) 

Por lo tunto la huelga, como manifostación pacífica 

del descontento, o mejor di.cho, como el instrumento lego! 

Je resistencia. de la clase obrera en contra Je la tiranía 

ca¡>itnlista, surge en nuestro pn{s al t6rmino ele la Revoluci6n 

social de 1917 1 cuyo móvil principal fue precisumcnte lo explo

tnci6n desniedfdd y la ausencia de leyes ¡>rotcctoras del traba

jo, circ11nstancias (Jtle rli~tincuicron a ln dictad11ra Porfiristu. 

Como es bien sabido, bajo la tiranía del "Zar de Méxtco 11 * 
no se dió la inspección en las fábricas; no hubo reglamentos 

que prohi.bicran Pl trabajo de menare~;¡ nunca se contó con 

('52) Ot- la CuPva, ~lurio. Op. cit. Tomo II p. 569-581. 

Dt!nominación que se ria al régimen del General Porfirio 
Díaz en alusión al reg1mcn despótico de los Zares en 
Husi¡1, antes de la Ruvoluci6n Bolchevique de 1917. 

(53) Gl1illermo Prieto. "Textos Clilsicos 11
• Historia Obrern 

~o. 2, \·olumen 1, Sept. 1974. JlP• 33-37. 
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leyes ni procc,limientus n1ediant~ los cuales los obreros pudie

sen cobrar indemni;~.icione;.:; por daños, por h(•ridas o por muerte 

en 1us minas o en las m:1quinas. Los trabajadorl's, literalmen

te, no tuvieron (lerecl1os que los putro11cs estuvieran obligados 

a res¡1ctar. El grotio ,¡e cx¡llOtJci6n lo <lctcrminnba la {lolittcu 

de la empresa; (~ra l'l patrón quien a su antojo t..•stahlccia 

las condiciones Je trah~1.io. 

John Ke11nctl1 'fur11er. 

Esa polltica e11 ~léxico, nos dice 

Es como lu que pudiera prev:Jlecer en el mnnejo 
de una caballeriza en unu localidad en que los 
cabn1 los fueran muy baratos, donde las utilidades 
der"i\'a\lns tic su uso fuL•ran sustanciosas, y donde 
11c1 existiera sociedad ¡1rotcctora d~ animales.(54) 

A esta situacf 611 lle desampara legnl por ¡>arte de 

los podcr~s ¡16!1licos 1 se vino n s11mar la opresi6n gubernan1e1ttal 

<¡uc con tolla su muquinuria reprcsiv¡1, oblig6 a pu11tu de bayone

ta al pueblo explotado a aceptur las inicuas condiciones de 

trabajo. 

En esencia, el ohjet:ivo ele este capítulo úc lu tesis 

concret;1mcnte de este punto 1 consiste en describir de lu 

manera m6s dctQlladn J!osible, aquellos movimictttos huelgulsti

cos que por su cruelda<I y dr¡1mutismo sacudi0ro11 las conciencias 

de un país amedrentado por la tirunia y 1 al mismo tiempo, 

hacer una rPflexión en el sentido dl• que si el precio de las 

g.:iruntL.i.:; socL1lc:-> pL:ismad.::is r>n la Cnn.stitución fue la sangre 

vertida por los obreros de Cunan~ü 1 de Río Bltinc.u .. !l~ los 

do::; millones de nwxicJno~ muertos en la Rcvo1uciún de 1910-

19l7, justo e!.; exigir que Jichas garantías sean respetadas 

protestar con energía a fin de que nuestros gobernantes 

dc.Jcn ya de conculcar, mcdiunte chanchullos como lo requisa, 

( 54) l\enneth Turncr, John, "México, 
Revoluci6n Mexicano. Comisión 
C.E.N. dl'l P.R.!. p. 146. 

Rarbaro". Textos de la 
~acton:1l Editorial del 
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derechos constitucionales como lo es el derecho de !1uelgu. 

3.1. Real de] Monte: un cH.so huelguisLico en el siglo XVTTT 

Es (also cua11to se l1a dicho respecto a que la primera 

hu~lga que hubo en ~lbxico fue la de Tabuqueros Cf1 el ailo 1905 

y que le siguió ln de Cananea en 1906 y P-io Rlanco en 1907, 

pues el primer movimiento soci11l de este tipo que reviste 

las formas huclgui.sticas, es decir, el enfrentami.cnto entre 

obreros µatr<>11os ¡1or razones ccon6~icas, rstall6 el clín 

15 del mes 1lc agosto Ju 1766 1 siendo virr~y de la Nueva Espafia 

don Carlos Francisco de Croix, muriendo en clic hu movimiento 

a::;csinndos, el Alcald(! Moyor de Pachuca un rn.::iyonlomo de 

lü mina, e~capando de Lgual suerte el propio Romero de Terrc-

rus, Conde de Rcg1<1 único dueño de la Nina Viz.caina del 

Mont~, ahor~1 Real t!el ~onte, en el Estado de llidalgo. 

El 28 de ju1io de 1766, los barreteros del mineral 

Real del nante presentaron lo que en tl-rminos modernos hlcn 

podria ser el pliego petitorio, narrando e11 ól sus dcsvcnturus 

exponiendo sus ¡1rete11siones. Debido al silcnci.o falta 

de respuest;:i del patrón, los mineros comenzaron .:.i tlcclarnrsc 

en huelga de hruzos caídos, al tiempo que las autoridades 

locales traturon de hacerl•Js volver a sus trabajos pnrn que 

continuaran el desagüe dC! las minas: sin embargo, la resisten

cia que en un principio fue pn.siv<J, se convirtió a· los dos 

¡[las en violcntisima acción re\•olucionaria, llegando a tul 

grado lns cosos que hubo quebrantamiento en las cárceles, 

ascBin<..1tos, resultilndo muerto a manos de los huelguistas 

~1anuel ílarhoso, capat!1~! del mineral "La Joyaº, y el Alcald(.~ 

~fayor dl:.• l<.J Jurisdic.:ión de P.ichuca, estanrlo a punto ele ser 

linchu<lo en el motín, como ya se di.jo, el propietario de la 

mina, don Pedru Romero de Tcrrei·os. Ante tales circunstancias 

el gohlcrno de inmcdL.tto envió tropas pura que protegieran 
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1 a minü se nvncnran u la investigación de los hechos, en 

tnnto se cmpre11<llu11 reformas definitivas ¡1 l11s vigentes. 

El origen de cstn primera huelga mineru en ~léxico 

no tuvo como fin obtener mi15 altos salarios ni conquistdr 

mejore!"> condiciones de tr:.ihajo, u de arrehut.1r concesiones 

n un patrón re11u0nte 1 sino tan sólo de mílntener las condiciones 

de ventaja y privi1egio r¡ue habían logrado oütcner en lu mayor 

parte de los reales mineros los obreros; l.':.l decir, "los parti

dos", que por una costumbre in'mcmorinl hahínn disfrutado los 

barreteros de las minas. Los llamados "pnrticlos" consistían 

en que, unn vez. que los mineros hablan sacudo el número de 

costales de metal que se les hnbia n.sign.1Jo por tarea durante 

su jornada de trabajo, en todos lo~ cost,1le:-; que excedtan 

u lns de la tasa o tarea, se intere~aba J.1 burrctero, di\·idiÓn-

dosc por mit:ad entre él el dueiíu de lu mina. De manera 

que, cuando ~_;u les quiso privar de dicho prl\•i]l!gio y pagar 

ún·icamente sus salarios, protestüron ruidosamente, se formaron 

en ma11ifcstaci6n agitados por el cura de Pachuca 1 y se dlriele

ron u 0s11 cit1,\r1<I u ¡1rcllr al M<lr11116z 1¡uu reconsic\crusc su acuer

do. Como éste se negara, lapidaron lu casa del noble, entraron 

en ella, se apoderaron tlel Marqul·s y e.stuvieron a punto de 

lincharlo. 

La noticia llcg6 ul conocimiento del Alcalde Mayor 

del sacerdote ugitador, quienes se djrigieron a ln cusa 

del murqu6s con el propósito 1le clarlc uuxilio; pero el Alcalde 

la fuerza armada 4ue lo protegía no :~ú1o no consiguieron 

rest::iblccer el orden, ~ino que el primero fue nscsinado, así 

como numerosos soldados resultnron heridos: uno de los mineros 

fue muerto y Don Pedro Romero de Tcrrerus ihn a ~cr linchado, 

pero el cura ugita1\or se presentó en ese momc-nto llevando 

consigo 1:i custodia bajo palio, "lo que hizo 14uc los mineros 

se nrrodi 1 lnran, oportunidad que aprovechó el saccrtlotc para 
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exhortarlos a que abandonasen su actitud hostil y, sobre todo, 

que no matasen n su patrón, quien de hecho tenía ya la sogu 

en el cuello". (55) 

Resumicnclo 1 podríamos decir que a ra{¡o; del primer 

conflicto laboral en nuestro país, 1u actividud minera se 

reorgunizú y, aunque sin logros cxpcctaculutes para los huel

guistns, de alguna maneru se mejoraron lus condiciones de 

trabajo que hasta esa fecha, el minero estoico con abnegaci6n 

su fria. 

3.2. Ln Huelga de Cunnnca 

Cannnea es una ciudad productora de cobre del Estado 

de Sonora, situada algunos kilómetros nl sur de la frontera 

con t\rizonu, Estados Unidos. La fundó \\'iJlinm C. Greene quien obtuvo 

del gobierno de ~lbxico varios millones de hectóreas a lo largo 

de la frontera. 

En lns minas de cobre de Cananea cstnbun empleados 

seis mil mineros mexicnnos y unos seiscientos norteamericanos, 

ganando éstos Ú1 t irnos el doble del salario que se' pngaba a 

los mexicanos, o pesar de que ambos rculizabün los mismos 

trnbajos. 

flan surgido algunas d11das ac~rca del motivo que preci

pitó Ja huelga. Algunos dicen qu(~ se debió a la prematura 

solicitud de tropas <¡uc hizo el Coronel Grcene al General 

Porfirio Oíaz, 

u $5 diarios. 

raíz de unn dcmnndu salariul de los mineros 

Otros mils afirman que ln huelgu de Cananea 

cstulló debido al anu11cio de ur1 capatáz de la mina en el senti

do dt.! que la Compañíc halda decidido sustituir el sistema 

() 5) lluitrón, Jacinto. "Or1gcnes e Historia del ~lovimiento 
obrero en México". Editores Mexicanos Unidos. p. 42. 
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de snlari.os por el trabajo de tareas. 

Arniza nos relata lo Higuientc: 

A este respecto Luis 

Lu noche del 31 de mayo los mayordomos de la mi.na 
Oversight reunen a los obreros denominados Carreros 
y rezngndores para notificarles, que a partir 
del dia siguiente, la cxtrncci6n del metal se 
har/1 hnjo nuPvas normas, en virtud de la contrata
ci6n que pura ese trabajo han celebrado los citados 
mayordomos con Thc Cananea Consolidated Copper 
Co. cuya contratoci6n los reviste de amplias facul
tades para redt1cir el personal de ese departamento, 
para seguir pagando los mi.Sl'llOS salarios y para 
exigir mayor rendimiento en sus labores n los 
obreros que ul no ser despedidos sigan prestando 
sus servicios nl mineral. (56) 

Cualquiera que hayo sido el moti\'O inmediato de la 

l1uelga, lo cierto es que los trabajadores de turno de la noche, 

según nos refiere Luis Araiza, discutieron las medidas que 

deberl.an tomar paro hacer [rente a tales disposiciones, deci

diendo cstal LJr la huelga a las de la mañana del día lo. 

de junio de 1906, comunicando a sus compaftcros del turno matu

tino loH l1echos c¡uc los llevaron a turnar esa medida. 

Manuel M. Dieguez y Estebnn Baca Calder6n, encabeza-

ron el Comité de Huelga redactaron un pliego petitorio en 

los siguientes tórrninos: 

(56) 

I. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

II. El pueblo obrero se obliga u trabajar sobre 
lu co11diciones siguientes: 

l. La destitucibn del empleo del mfl.yodormo 
Luis Nivel. 

2. El sueldo mínimo del obrero será de cinco 
pesos y lü jornada de trabajo de ocho 

Araizn, Luis. "Historia del ~tovimiento Obrero". Caso. 
del Obrero Mundinl. 1965 p. 50. 
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horas .. 
3. En todos los trabajos de la Cananea Conso

li1lated CoppPr Co •• participarán L'l sesenta 
por ciento de mexicanos y el veinticinco 
por ciento d1..• extrnnjeros, bajo los mismos 
rcquerimier1tos lnnto los primeros corno 
los segundos. 

4. Poner homl1res 1lr nubles sentimiv1\tos al 
cuidndo (le l<1S jaulas, para cv itar toda 
clase <le fricci6n. 

S .. Todo mexicano, en los trahajos dt• esta 
negociaciún, tendrlt derechu a usccnso, 
se~ú11 lo pcrmit...in .su~ <JptitutlL•s.(L)7) 

Est• 111i:-;mo tlia se inici;1ron lflS piÚLicas cun la Com¡iu

ñ{o., la c11nl f!.o1icitÓ quP los obreros rcgrc~at·an •l .:.-..u.s trabajo;.. 

con la promesa de cstud iar sus d1>m;:1ndas. Esta condición no 

fue acept:<lr.1<1 por el Cumitt'.• de !IUL'lga, por lo que 1-i Comp.JñÍa 

les exigió que ¡nt:~eutc1t·ari por 1.•:;critus ~us peticiones. 

Con el objvto dt> incorpor.1r a los miembros de otros 

centros de trc1b:'j~1, los hut·l~u i.st.is rc·J.1 i::aron unn mr.1nifc.!sta

ci6n recurriendo 1;is prupiec!atll.'s do 111 empresa, a 1·111 tlv l1nccr 

t>;:ilir a todo:~ los hoi:ibres que trab11jc1han en lo::; distintos 

dcp,1rtamcntos .. En todos e.-;to~ obtuvieron Í..>Xito; 111 trifulca 

comenzó en el último lu~._1r q\.1L' vi8itarun: el aseI-r.1dero de 

ln empres,1, donde.• el gerl.'ntc de dicho de¡H.irtamcnto, de apelli

do ~tetcalic, b,ü1Ó c0n una Hidnguera de ,b1\i.1 <1 preslón a los 

ubrl~ros de las pri~'.1.vras fil~1!.;; l11~ huclgui.::itd..S contt.~staru11 

con piedras, pero '!etcalfc· s•..i hern«.1no snliL!ron con ri.flco, 

cnye11du en esta primerJ batalla i1lgurl<>S t1uelgui~t.1ti y n1uricndo 

tainbi~n el gerente ~letcnlfe y su l1crman0. 

11 et e et i \' l~ ~ de C: t· e e 11 t..' r cql ar t i ó r i f les n::uniciot1es entre los 

(5i) Jbitlcm p. 53. 
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jt~fl~S Je departamento y, tan proI1to como l,mpczó la 1 u cha en 

el ascrra<lero, la polic[a privada de la empresa sl1hi.6 e11 ilUto

m6v i les y rccorri6 el pueblo dispnrundo a dt!recha e izquiercln. 

Los mineros, desarmados, se dispcrHaron, pero Sf' di.spnró sohrt• 

cllc1s cua11do corrlan. 

Dl•spués de (_~stos sucesos, los r11i11eros hurlguistns 

decidit>ron dirigirse al Pa1ncio Munici.pal a sol lcit;:ir prolcc.:

ciún, pero fue precisamenle ahi donde se rea·! izó el segundo 

choc¡ue viol011tu. Tanto los guardianes Je 1a compnilia como 

las autoridadt>s municipales los recibieron a b'1]nzos, lo cual 

los ol1lig6 n asaltar u11as c;tsas de em¡1eílo ct>rc11nas 1 para canse-

guir .1rr:1;_1s 

no se Je¿; naria justicia, el grueso dt> los huclgui-Jtas se 

cont.eiltró en u11 l11~~ar r!L•ritru de las propiudadt!S dc> la compailin, 

desde donde, .i 1 rinchPrcH!Ds y con 1~s ...irmi1s que pudiPron PJH:on

trilr, los obrerc1s 1lPsufi<trc111 ~ lu policía (le Gree11e. 

En r .• nt:o el Coronel Cr0enc enviabi\ informes alarmistas 

desde su ufi~ 11a tc•le~r~ficíl, ~11 t!l sentitlo de 4ue los mexica

nos tlaLiJ11 co111e11?uclo u11u g11erru 1!e cast¡1f; y PStJL1111 ascsir1a11do 

n lus nurte._imeric<Juos de Canaue.1, inclu~,o a 1ils mujeres 

los ni1\os, sus po1icins privados de la empresa ca;~nh.1n en 

lils calles los mexicanos sin duda para Llt~St.!mpcf1ar mús 

c(icazme11tL' .su labor, se .td\·irtió a 1os uurteamcr·icanos que 

perr,¡anc>ci('r<:ir1 en s11.c:. cas<l..S a fin de putler disparar libremente 

sobre Cll<iL¡uit.·ra. 1~Ul• se enc0Htr.1ra a 1..1 vi~>t..1, como l'n realidad 

lo hicieron. 

La lista de los muertos por liJs hombres de Greenc>, 

puLli.cadd üfiLii.llmcnte en L'8..J époc.1 1 ofrccif; un total de> 27, 

entre los cu[lles hubo varios que no enin mineros. Entre· {~stos, 

según se dice, se encontraba un 

de m6s de 90 qtJe cuidat1a u11u vaca 

niño de (, afius un anciano 

cuando lo ulcdnz6 u11n bnlu. 
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Mediante su falsa presentnci6n de los hechos, Greene 

pudo lograr una fuerza de 300 norteamericanos, compuesta en 

su mayoria de guardias, mineros, ganaderos y vaqueros proceden

tes de Bisbee, Douglas y otras ciudades norteamericanas. 

El Gobernador 1zóf':al, <le Sonora, siempre entregado u Grcenc, 

recibió a este grupo 

de la frontera. El 

de hombres en ~uco 

jefe ml!xicuno ele 

y los co11dujo a tra~és 

la i..lduuna se opuso a 

la "intervC>nción" de cs;.,i gL~nte y juró que los invasores solo 

posarian por t>ncima de su cadáver. "Con su ri flc presto, 

este hombre se enfrentó al Gobernador del Estudo y a los 300 

extranjeros, y se negó rcder hastu que Izábal le mostró 

una orden firmada por el General Diaz, que permi tia la invu

sión11. (58) 

Una vez sofocada la huelga por el glorioso Ejército 

~1cxicnno y ln polic..i'.n rurul, los mineros encarcelados fueron 

colgHdos; otros fueron Jlpvados al cementerio, donde los obli-

garon a cnvar ~UA fosas allí mismo f11eron fL1silnrlos; ccr1tc11u-

res fueron conducidos tl Uermosillo donde fueron consignados 

a1 Ejército y muchos más pusuron a la colonia penal de la::¡ 

Islas Martas, donde fueron sentenciados a largas condenas. 

Por los horrores nurru<los, se comprende que los huel

guistas, completamente desintegrados por la violencia homicidu 

del Gobierno, no fueron capaces de reagrupar sus fuerzas. 

Se rompi6 la t1uelga los mineros sur1ervivicr1Lcs tuvieron 

'1llC YOl\·er BU trabnjo en condiciones mPnos sntis[actoriu.s 

•1ue antes, por l..J simple sencilla rozón de que el Coronel 

Grecne se negó a acceder u la petición obrera de aumento <le 

salarios, basaclo e11 la siguiente excusa: 

(58) Kenncth Turner, John. Ob. cit. p. 158. 
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"El Presidente Dí.az -dijo Greene-, me ha ordenario 
que no uumente los salarios y yo no me atrevo 
(! desobedecerlo". (59) 

3 .• 3. La Huelga de Río Hlanco 

Sin duda al~unn, la fúbri.ca texlil de Río Blnnco 

Verncruz, fue el escL•nario de lu huelg;J mús sangrientu en 

la historia del movimiento obrero mexicano; pues en ella no 

solamente se evidencinro11 las condiciunes ir1frahum¡1nas 011 

que se hnllnban los obreros del puís, sino que también dcj6 

muy claro a que interés servía y protegía lu Dictüdurí.l Porfi

rista: Al. c.:.ipitul extranjero y n la hurgue.sin nacionul. 

Cuenta la hi$toria que el mayor orgullo del gt:rentc 

llnrtington, quien vigilabu el trabajo de los seis mil ollreros 

r¡ue lüborabau ahí, mujeres y ni1ios entre ellos, consi.st1.a 

en que la Líhrica de textiles de .:ilgodón de Río I3L1nco no 

sólo era la m<'1s grande moderna en "l muralo, si.nu también 

ln que producía mayare~ utilidu<les respecto a lH inversibn. 

l1 r&cticamcntu la totult<iacl de lns seis mil trabaj,tclo-

1es de lu (ftbrica eran mexicanos, s11lvo a]guna rara excepción. 

Los hombres, en conjunto, gnnahan 75 centavos por dla; las 

mujeres, de ,-; u $ 4 por semana~ los niiios, que los hnbid 

de siete a oc!to afios de ccla1l, de 20 a 50 centavos ¡1or dla. 

Si se hacían largas lus jornndas de 14 horas diarias, 

cuando se trahnjabn nl <1i.rc li.hrc y a la luz d<.>1 :ooJ, cunnto 

m{1s lurgns debieron parecer esas mismas 14 horas entre el 

cstrucnJo d1..~ la 1naquin.Jria, en un ambiente cargndo de pelusa 

respirundo 1,•l aire envenenado de las salns de tinte. La 

(59) lbtdem p. 159. 
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aslixinntc at~6sfcru <tu0 privnhJ en bst3s snlns, hacia de 

ellas \'ei-du1lcros antros de suicidio para los obreros que allí 

tr;;1hajahan 1 ya llllC éstos logroh~1n vi\•ir, en promedio, unos 

12 meses. Sin 0rnbargo, ta com¡>afiia encontrabn muchos trabaja-

dores a quienes no les ímportaba suicidar:sf' de ese modo ante 

la tc11t:\ci6n de cobrJr 15 centavos m6s al d[il sobre el salario 

ordinario. 

Los se i ::-~ !li i 1 t r ,di a j d do rt~ s de 1 .:..t f Ah r i en d L' R i o B l aneo 

no est~1ban conforme~; cun l.1.s. condiciunes inhumanas (~H que 

de.sL"mpcfiaban ~~u trab:1.io ni con t!l mjsero :,.,al,1rio que se lPs 

~'cru tud,1v-Í<l estallan menos conformes con la moncrla 

en 1¡UL' se lf's p,1gab.1; l·~;t,J co11~isti.1 en vall':'; contra 1a tiend.1 

de ln co:::pai\L1 l}lll' era t·1 ;'qiicl: de la explotación, ya que 

en e] L.l 1 u e1:1p rt'S .. I rt•t: u!"-' r.i ba hc1~,;t d ··l Ú 1 ti mu cen ta \"U q UC' 

pag.iba en s.Jl,1r ios. Pucos ki lor:it•lrus :nús allú de la f(1bricu 

en OrizaLa, lo~~ r.1is~~:u~; articulo:: podÍdll cumprursc .::i precios 

entre 25 7');' m:1!-' b.1jus, pero a 1 os obreros de Ri o H"lunco 

les estah<1 µrohibi.do cumprar !3US mcrcuncías .._~n otrus tiendns, 

puP.s como ('5 del tlnr:iiuio público, dPtr:1:.: di.:- la corapañia (•staha 

el gobiL>rao, c.>st.ah~ el propio Gel\l'f<.t1 l'orfirio Diaz 1 que era 

un fuertl.' ~ice 1onist<1 de 1.1 f.:'ihric.1 texti 1 de Río Blahco, Vcra

c ru.~. 

l~n cst.1 sitt1<1~:ib11 se clcclur6 u11~ l111~lga c11 las f~bri

cns textiles de ln ciu1!.1d dl' PuL"hla, las cuales también eran 

propif:dad de la mism~1 cump~11'1ia. Los ohrer0s de Puebla vivían 

en igu<..lles circun!.itanci,1s 4at.· lu$ de Pío P.lanco; es decir, 

carecían de rccur~os económicos ¡1wra sostener una huulga pro-

longada. Por es...i ra<:Ún, los propiPtarios de ln empresa dcci-

dieron dc,iar que l:.l naturaleza siguiern c;u curso, pensando 

que lo~ obrL•ru!'> st.• rendían por hambre en un lapso no mayor 

de 15 días. 
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l.os l1uelg11ist;1s de Puebla pidiero11 uyucla a sus compa

ficros obreros de otras localidades. l~os obreros d~ Río Blanco 

ya se prepar.lb<ln también para ir ,:i la huC'l~•.t, pero en vista 

de tas circunstanci.1s, decif!icron a su vez cspcL1r algún tiempD 

con el o!J.iPto de pud<•r reunir, con sus cscas<1s ingrt•sQs, un 

fondo par.J sostener a sus hcr::1anos que se li.illdb:1n C'll huel~<.J 

las e.<.:;JH.-'rtlnz~1s rlP 1 a en l._1 ciudad tle Puchld. De t.."SlL' mudo, 

cor:ipnrlia se vi.C'ron trustrru!as, ya que a meJi.1 ración, t<lnto 

los obn~ros que aun trabajnbnn cumo lo~> huelgui:.;tas, tt.:>nian 

mt\I1cra Je conLit1u¿1r 1<1 rt:sistc11Ci3. 

En cuanto la empre.sa se C>11teró de ld procl'dencia 

de la fuerz.u. qlll' lllS :-;o~.;tcnía, Cl1 rrü 1a r:ibriCil de Río H1anc.ú 

t!~~jandc ~~in trah:ljt) lns obrt·rus. 

<Jdoptú 

vari~1s med1d.1: . .; par._1 \mpt.:dir que llc•gar;i cualquier ayud<-1 a 

10~.> huelg,ui.stas. ':·~1 sin trabajo, ll>S obrero:~ de· Ríu BL1nco 

(o r mar o n pro n t ll 1 a o fe ns i v a ; de e Lt r .1 ron l a hu P 1 ~! Ll !' fo r m ¡¡ l n ron 

uni.l Sl~riiJ dt~ dt~m.1nd.1s ~1.i1·.l .1]j,·i_a1·, hc1:;\,1 ci1..~ttf1 pt1r1t:n, 1at-. 

co11tliciunt:s l'l\ qui· \·ivl.Jn, pl•ro sus dL•1!1andJ:3 nu [ueron atendi-

dos. 

Asi lns cosas, 1ns ~L·is mi 1 nht(>fOS .sus familias 

Dura11tc <los meses ¡1t1dieron resistir 

cxplura11do las rnontJfiJs 11róxima~ e11 busca dl· frt1tclS silvestres; 

pero 6stos s~ a¡:<1t¡1ron y (!~spu6s e11~Jfi~1llan ~l !1.1n1bre con i11c!i-

geri hlPs ratees hierbas que rt•t:ogian en las 1-.icicr.I~. En 

la mnyor dcsespo:r.iciún, :;l' !ilit_:it..-'ivn a1 :::!1:~ ·?lto P'"lpr <¡ue 

conociun, al Pre:>ide:Ht 1:- i!c l.J. Rcpúhlic~1. c;l~11eral Poríirto 

D L:1z, ll· pidieron clemr_'ncia; le st1plicnron que investignra 

111 justicia de su cnus<l y le prlJmet ieron ac;1tar su decisión. 

El Presidente Día:.: ::;imulú investigar el mot 1 vo del 

conflicto y pro11unci6 su fnllo; pero óste consisti6 en urder1ar 
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que la fábrica reanudara sus operaciones y qu(.> los obreros 

volvieran a trabajar jornadas de 14 horas sin mejoría alguna 

en las condicione~ de trabajo. 

Fieles su promesa, los huelguistas <le Rlo Rlnnco 

se prepararon a aciltar el fallo; pero se l1<ll laban tan debilita

dos por el humbrc que pnra poder trubajur 11eccsitabnn sustento. 

En consccucnciu, el dla de su rcndici6n los obreros se reunie

ron frPnte a la L ienda Je raya de ln empresa y pidieron paro 

cada uno de ellos cierta canti<lu<l de maíz y frijol, de manera 

que pudieron sostenerse durante la µrimera s!~mann hasta que 

recibieran sus salarios. 

F.1 enc<1rgado de Ja tienda se rió de la petición. 

''A ~stos perros no les dtlmos ni ngu~'', es la resp11estn ir611ica 

despectiva que se le atribuye. Vue entonces cu¡1r1do una 

mujer, !lnrgarita MnrtinPz, exhortlÍ al puch.lo para que por 

la fuerza tomase lus provisiones quP le habían sido negadas. 

Así se hizo. Ln gente suqueó lu tienda, la incendtó después 

y, por último, prC>ndió fuego a lu f(1bri<.:il que se hallaba en

frente. 

Es indutl~ble que el puf'blo no tenla la intención 

de comL?tcr desórdenes; sin embargo, el Gol>icrno sí cspcrnhil 

que ésto~ se comcLicr;:in. Sin que lus huelgtli~tas lo advirtic

rnn, algunos h.-ital lones de soldados regulare~; al mando del 

General Rosal1o ~lart~11ez, <¡ue era nada menos que el Subsecretil-

rio de Guerra, esperaban fuera tl1~1 pueblo. Los huelguistas 

no tenÍiln armus: 110 estaban preparados parn una rC>voluci611; 

no habían deseado causar daf10; rea ce ton f11e espontúnea 

y, sin duda, naturul. 

~i Sllrgieran del suelo. 

lle pronto, aparPciC'ron soldaclos como 

Oisp,1raro11 sobrl.' la rnul ti tud descarga 

tras <lt:sc.1rga, casi a quernarrupu. ~~o hu Lo ninguna resistencia 

Sl' <)metralló a lt:i gente en las calles, sin miramientos por 
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que la fúbricn reanudara sus operaciones que los obreros 

volvieran a trabajar jornadas de 14 horas sin mejoría nlguna 

en las condiciones de trabajo. 

Fieles su promesa, los huelguistas de Río Rlanco 

se prepararon a acat~1r el fallo; pero :-;e !1Jl laban Lun dchi Lita

dos por el hambre que ¡iara poder trubajar necesitaban sustento. 

En consecuencia, el día de su rendición lo·s ·obreros se reunie

ron frE>ntc o ln tiendo de ray;i de la empresa y pidieron paro 

cada uno de el los cierta cant id.id de molz. y frijol, de maneru 

que pudieran sostenerse durantE' la primera sc~mana hasta que 

r~cihicran sus salarios. 

El Pncarg.1do de la tienda se rió de lu peticit,n. 

''A ~stos perros no les damos ni ngua'', es 111 res¡1uestn ir6nicn 

despectiv~ que se le atriliuye. Fue ento11ccs cuando una 

mujer, ~1Grgarita MnrtÍ.nf.~z, c"hortó al pueblo pnrn que por 

ln fuerza tomast.• las provisiones qut:' le habían sido negadas. 

Así se hizo. La gente saqueó lu tiendn, la i11cc1ulió después 

y, por último, prendió fuego a la Líhrica que se hallaba en

frente. 

Es induduhle que el pueblo no tenía la intención 

de cometer \lesór1.lt.•nes; sin emburgo, 1.!l Gobierno sí esperaba 

quu Óstos se coccti~ra11. Si11 ~l\le los l1uulgui~tas Ju advirtic

r<1n1 algunos batallones de soldados reg11lare!-' nl mando del 

Gc11cral Rosallo ~lnrtlncz, ctue crn nada menos que ol SuLsccrcta-

rio de (;uerra, e~perabnn fuera del puPblo. Los hue1guistas 

no tcni.:in armas¡ no estaban prep¡Jrados para unn revolución; 

no habían deseado c~1usat- Jnf10; su rt~acciün ful' espont.:Íneu 

y, .sin duda, nalur3l. 

si surgierilr1 ¡fel suelo. 

De pronto, aparecieron soldados como 

Disp¡1rJro11 sobr0 la multitud tlcscargo 

~;o hubo uinguna resistencia 

Sl· amL•tral ló a la gente en la5 cal les, sin mirnmicntos por 
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edad ni sexo; muchas mujeres muchos niflos se encontrahiln 

entre los muertos. Los trnbajrldOrPs fueron J>crseguiclos l1astn 

en sus casas, urrastrados fuera de sus e~con1lit1~s y muertos 

n balazos. A1gunos ohrcros huyerun a la::; mo11tafl;.i.s, donde 

fueron caz<1rlot; como criminales durante varios d-Ías, disparando 

sobre <le ellos C!n ci1anttl eran vistos. Cuentan que u11 batall6r1 

dt.• rurnll's se negó o disparar contra ~1 puebíq 1 motivo por 

el cual ft1L' fusilado en e"! acto por los soldados t.'11\'iat\os 

por el !>resit\unte Diaz. 

Nu t1ay cifras oficiales clc los m11ertos en lu mutanzr1 

lle R{o íllt.1nco 1 si las hubicrH, no scrtan muy confiuLlcs. 

Se cr-cu quü murieron entre 200 800 pc·rSDllilS, \!n test i s.~rJ 

¡,resencinl de ta masacre n~1rra lo ~igui1•11te: 

Yo 110 sé a cuLlntos maturon ••• pe:-t1 en la primt>r'1 
noche, tlcspués que l leg,aron los soldados, vi dlis 
platn.íormaR de ferrncarri l repletds Je ca<1:1\·erc:-> 
y miembros humanos apilados. Dcspué:;; de 1,1 pr Lmert.t 
noche hubo muchos muertos 111f1s. Esas plataforma~; 
f11eron arrastr11<l¡Js ¡iur un tren cspPctal y ll~vu1t;1s 

r[1pidamentc u Vcracruz, llundl· los cadavL·t·L·S fueron 
arrojados 111 m.1r paru alimento lf(' los tiburones.((10) 

Sin tlu1l¡1 se trnt6 ll~ un grat1 tlerr.1mami~ntu <le sangre; 

podría <lecit·se incluso que ul cnormP precio de su hambre 

de su sangre los huclguisln:.; ganaron unr1 !llU}' 1Jt>que1i~'1 victoria; 

s-in cmburgo, a pesar de todo, nu fui.• totalmenlc \.~ll v:1no ese 

magno sucrificio. La t i_ en d <.1 Je 1 .1 e::: p r !..' :-; Cl (' r ,1 i 1:1 por t <1 n te , 

pero t'-ln gra11de fue la prolc~ta en su co11tra que el l1 rPsi._¡lcnLe 

Diaz C\.1nCetliÓ a la <lic;,:mad:1 banda de ohrc-rns que se> c1:1i1su1·ase. 

Asimismo, e~;ta singular muestra de inconformi.Jad Bocia1 serÍél 

el prclt1tliu s,1ngrie11Lu del movimit>nlo r0vnlucionario r¡11e esta

llnrla ctti1tro ufius tlcs¡JuG!;. 

(60) Kenncth THrner, .John. Oh. cit. p. 149. 
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4. CONCEPTO U:GAL DE !.A l!l!ELGA 

El articulo 440 de la Ley FcJurnl del Trabajo Vige11tc 

dice: 11 Huelga es la ::;uspcnsió11 temporal del trabajo llevada 

n cabo por una Co::ll i.ción de traLajadorl•S 11
; de esta conceptua

ci6n po<iemos obtener los siguientes clementoD: 

n) Sl1spt!nsi6n temporal. Implica u11 accidente en 

el trubaju, algo que lo deja en su:.;pcnso, y por tnl, contrurio 

u~ la tft-.finitividad, sujet•J. ~1 un lnpso de tiempo prudente, 

tunto cuanto necesaria sed pi1ru rl ¡1rrt•glo del Cl111flicto. 

b) Llevada a cabo por unn. coalici1Ín de t.rahnjadorcs. 

Esto no es m:Ís que ul cnn!'.:.cnso de la m:Jyorta de~ trabujatlc.ircs 

pura suspender el tr.lliaju. Es necesario csclarec.:er que la 

nctuul co1lificaci6n obrera e . ., mús tbcnica a i decirnos en 

su articulo 441 '}lle los sintlicntus ~011 co~ltciuncs ¡1c~manontcs, 

y c¡uc por tanl~), donde cocxist<J la a¡_:.r11p~~ciún sindical, t"lenc 

qu~ cstJr!.C ul ct1r1se11tim\e11t:o rlt• lit m¡1yori~1 nl1rerJ1, 

e) Aunque t.'l concepto legal !lti 11) r:1encio11P, en rcali

dnd lu huelg.J debe dcfitiir~e teniendo en cünsider
1

.:.ición los 

hechos que la ponen dL:: manifiesto: es decir, 1,1 suspensión 

de laborcH r su fin.Jlidad inme•Jiatn: el e.i~rci.cio de una pre

sit~n en contra del po.trl.Jn para la obtenciúi .. ele un pro¡>Ósito 

colccti.\'O. En otras pal..:1br.is, lu huelg.:i Ccbp tener como obje

tivo in\•ariablcmente, <.ilguno de lo~.; que sef\..il:1 C'l prc-ccpto 

número 450 de 1'1. Ley Fc{!era 1 ¡\p] Trabajo, v .. 1 :tUl' si un.J suspcn-

sión temporal del trBbi.1jO es llevada u cu!..> por t1na mayoría 

obrera, sin que medie un objetivo, se L••:tnr<~ frente a un "puro 

loco 11 o bien una huelga inexistente. 

De lo nntcrior se deduce que el concepto legal de 

huelga es incompleto, de. uhi que varios autores, como es el 
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caso Jel maestro NPstur dt> Ruen Lozano, pr1,1pong;,i la siguiente 

rleflnici.ón: "fluelga es ••• lu suspensión de las labores en 

una empresa u estublccimic11to, 1l~crct;1da por los trab¡1jaJores, 

con el ohjetu de prt'.:sionar ul patrún, para la satisfacción 

de ur1 intcrGs colectivo. (fil) 

De ~cuerdo cu11 esta opi11i6n y con las de otros trat3-

<listas, 11osutros tambi~r1 st1gcrimos el sigt1i0nte concepto: 

Huelga es 1.1 .suspt·n~;ilin t1 1 1:1porid dl•l trab.1_ío decLclada p(lr el CPllC1'1J":'<1 

de una muyoría de trabajadores, para oLtener una o \'arias 

prest.Jciones de las st..•1l .. 1L1das ¡1 or el art{culu 450 de esta 

ley. 

5. O!UF.T f\'OS llF: L,\ lll'El.GA 

La h~J<·'>ja, tal como la conciben la!'i fraccione~_: XVII 

XVlTl del .1p,1rc1r!u "A" dt•l articulo 123 constitucional, 

constituye 11n derel:ho s~icial cuya licilud qui:~da condicionado. 

a que su ubjvtu se:J "C'(l!lSl'gUir el equilibrio entre los facto

res de 1;1 prvducc·iún, armonizan.Ju los dL'rechos del trahajo 

con los del c~1pital' 1 • 

Estu finalidad de l-.1 huelga np.i.recc r·epetida en la 

fr:iccj(111 prinn~rl.l .Je1 .1rtículo !•50 de lu Ley Federal del Traba

jo, en los mismo!:> término~' que Pl precepto rt.·glamentndo; sin 

embargo <\icho .irt icul•.i de la lt'Y re~lament..1ria dl·l 1~3° Consti-

lucion,11 repula siete oh_i"rivos. esp•2cífit.:rn; PO send<ls fraccio-

TI. Obtent!r del p<ltl·ón o pa[ro11cs lu celebración 

del Contr~1tc1 CnlectÍ\'O de Trnbujo 

terminar el pcrludo de su ~igencia ••• 

exigir su revisión nl 

(61) De Buen Lozano, 
Editorial Porr~a, 

Ncstor. "Derecho del 
S.A. 1 M6xico, 1983. p. 

Trabajo" 
782. 

T. II 
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llf. Obt<.•ncr de los patrone:-> ln celcht·ación del Con-

trato Ley 

\'igencia •.• 

exiy.ir su re\·isión al t(•rmino del p1..•r\ollu de su 

rv. Exigir el cum¡>limi~nto del Contrato Cc1ll·ctivo 

de Trabajo u Jel Co11trnto -l,ey e11 la~ c111µresas u ~~·tJl1l~cimien

tos en que hubiese .sitio viol~do; 

V Exigir el c11mplimie11to de las disp<>sicio11es lega-

les sobrr ¡1nrticipoci611 de utilid¡1dc~; 

\' I. Apoyar una hut~ l~!a que tcng ... 1 por objeto .. 1lguno 

do los cn11n1vradr1s e11 lns fracciones a11tcriores; y 

VII. Exigir 1.:i revisión de los ~.:iL1rios contrilctunlcs 

a qt1e se rct ieten lo::> .:irticu1os '.399 bis y /~19 bi~. 

Lu:-:; cinco pri.merus fr,1c:ciones del invocado prcCt.!pto 

s~ reducen J lo que ¡iur l1uelgu ltcita sefiala la fracci6r1 XVIII 

dol a¡iurt,1<lu A del art{c11lo 123; es decir, co11seguir ul equili

brio cr1tre los f!iversos factores (ll• la pro<luccibn. Si11 embargo 

C.:ibe t\eSt;JC,if 1\U(' la (rLlCCiÚfl J f relatiVil Ü la C'clchfnCiÓfl 

del Co11trt1to Colectivo J~ ·rrJbuju cu11stituye la finnlidud 

m,is importante quP puede perseguir la huelg.:l. En rcnlidad 

el Cunti-.:itn Colt_'Ctivo PS el in~.;trumenlo pdra crear el equili

bri.v, por lo 1¡uc $1L<r t.::.--ie metilo es f.:ictdlle que 5C cur.:plan 

los ¡lo~ ul>jctivus m~s iQ¡111rt,1nte~ ele l.t l1ue)~¡1. 

Por lo qut• ;:;e rL•fiert_• 1.1 frílcciún \' q1H! consignu 

curau objetivo de la !1uel~a exigir l'1 c11mpl imientu de las dispo

siciot1~s lcgJle~ ~obru ¡i~1rtici¡1itci~11 de 11til i<ludes, co11sitlcra

mos qul' e~ nn1y ir.1porL~1nte t.imbi1'.!11, ya que l'll ln práctica hu 

Vt•11i<lu rosultu11clo nugatoria, salvo cu11taou~ excepciones en 

que se lL• da a los trah<.ljndoro.s :-;u participación, uunqu(~ en 
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oca~iones resulto vcrdadcrament\J risible sarc6sticu, pues 

-f1ay trahajatlur0s 1¡ue pt:"rcibt_•n cumo p.::trti•-ipacibn d0 utilidades 

ocho <li.cz pt2-sn!->. (Cl2) 

Tg11;il1;iL'nt:0 mt:rccl! un conlL'ntario in(fi\'idu.i1 el conteni

dt.) de la fracción \'I del precitado artícttlo 1,50, mismo que 

ha suscitado r:t{ilt iple~ y varL1das contrCJ\'t'rsi;i:;; pt:es r:iit.>ntras 

q u e p ~l r a a 1 g un os :i u r i $ t c1 s t' s t ;,i f r ne e i Ú n es 1 a en u s a de q lle 

en la Última dóc.1dJ ].;Js hut·lhas por solidaridad hayan proli.fc

rado como reguero dt.' pól vnr;1 1 auspiciar.do a 1,1 sub\'C~rsión 

y t1 ]a revolución, para otro~ en cambio es justa y conprensi

blt>, !-'i. tomamo~ en CllPllta e1 proceso histórico que ha tenido 

Mé•xico. 

,\sí por ejemplo, para el ~·lzH'stro ~fario de ]<.:i Cucvu 

(63) La huelga por :-.olid<lrid:id Cfi L.l suspensión Uel trabaJ0 1 

renliz.:ida pn1· los trahajatlor0s de una cmpresn 1 los cuales, 

sin t~ner cullflicLo ctlgunu con su p~1tro110, <leseJn te.stimoniar 

~u simpatía r ~1ol idaridad a los t:raba.i~idores de otra empresu 

<¡tH.' ~i. ~:-;t:1a e:i l~un ( ! i cto cun su pdtfl)flü y presionar a é.stc 

para que rcsutd\'a f.1vorab1l~mc11tt.• las peticiones de los hucl

guist~s princi11alme;1tt~. 

~o conocemos ri ingu11a legislación -cunt.i11Úd rt~tiriéndonos-

dc este mis~o ¡iulor- qt1e !1Jya clcvnlic1 la l1uelga por solidaridad 

a la catego1·í.i df• un :lct1J )ur·íifico prote.c,.in por el derecho, 

en c.1.so n~c .... ·.s.:i-io, e.in 1.J .1yuJd de J,1 tucr?..a pÚbl ica. La 

doctrina obrerd fundó la huL·1ga por s0lidorid.1d en l;:, teoría 

(6'.l) 

rPs¡ 1 ons.::ibil idatl sol idari.1 Je cada un...i. de las 

Tn1C'h~ !'rhina, .-\1berto. 
Editori,11 PurrÚ<.1, S.A., 
370-17!. 

º~ue\'ú 
~léxico, 

DerL'Cho d!.!l Tr:.ihaju". 
1977. 4a. Edic:iún pp. 

Dl• la C'ut•\•n, 
Truh.Jjo Tomo 
PP• 67~)-(182. 

~!ario. ''El Nu~vo Derccl1u 
TI. Editorial Porrúa 1 S.A., 

~lcx icano del 
~léxico, 1979. 
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clases soc;nlc!3 frente a la otra. Con buse en esta idea 1 

el movirn~intu sindic;il nfirma (tue los trahnjJdorc~ lieb~n unirse 

y i.ipoy .. 1rt>f' lus unus a los otro~• en la lu..:hu. nucial contra 

el capital. Cada f1uL~1 ga t.•nlr>nce~, .:·s un.:1 1ucha parcial del 

proletarinllo que dt:be apoywrs(' de(e11<lerse ¡>or todos los 

trahajadt'res pur todos los ~;i11dic~1tor;. La gen(.'rdliz<lci0n 

de lcl huclgJ (Jbli~ar..'1 los p.1tron(>~ :>uh;;iJiarios a influir 

sot,rc l~l principal para que :1cceJa l.1s pcticiunL•¡; de sus 

tr,1L.1j,1dorc·.:;;:, 

pad<'cer:li: li..•.s tr.1\1;1jadurt._·s $ol i1!.1rio~, porl}ll'-' pe1·der.J.11 .sus 

s~1larius 1 qut.." nunca jl('dri1n r1!cuper.ir. 

h1r ~Ll p.1rte, l'l 1:1destru Trueb.:.i t;rbina (1i.'i) nos reite

ra Sll opinión en {'l sen t. ido dl' que 1.J huelga ¡iur simp:.it-Ía 

o P''l' sol-Ld.iridad es Ulld huel.~a rev(--.1uclonari.a, que en un 

momento <l:1do podri'a t.:0;1dyu,·.:ir de r:1dnera eí ic:i.z a 1.1 n!i vindica

ción dt~ lo~ derechos dL•l prolet;1ri ... 1du y ~l}c:an;~nr !.1 sncializ;.t

c i Ó n J. e 1 os h i e 111_. .s de Li p ro d u e e i l1 n '¡ 11 f' pe 1 ~. i g u e t.:1 l r L' i\• i n d i -

c~ciAn. Asir:1ismo, 1~~~tl' di~tinguicl11 juristn mexicc1no nos dcfi.nt.• 

lo qu~ d su ji.licio t'S la hut>lga rcvoluciunaria: 

Cuando f'l E~t,ttlo ¡1úbJic0 o but·¡·ul•s, cofnt) repres•~·n
tativu t!e1 capitalismo e~·:plotador, atropelltl no 
sólo los dt!rechos tlt:·l prolet«1riadu, sino del pue
blo, Sl' qrigin . .1 un,1 coalicil111 1evolucionarin qul~ 
violeutJ:nt:11te acdba con l'J!; poderes públicos, 
y SP prc1,\uct• u11 ca!:1l1io ecu11~micu. -11olitico. 
Consi~uientcmente, \'iene t~l dt:rt·l1mb0 del Estad~), 
¡1parecien1lo 1~ dí~tallut·a del [1rul~tarindo quv 
cnnducir<l. nvct~sari,tmPntt.• al comuni.::>mu. Pur esto 1 

ltt l!uel~a derecho sucia] ec0n6LliCO, ta11 s6lo pr,1¡1i
cia el car..biu estrui.:tur.:il económico hacia el h1-c
nest<tr dt:.• la colcclividud, l'L'.:oipet<Jndo libt:!'rtadcs 
básicas, .siempre que no estoi-11e11 lu transformnción 
econ61nica qt1c libera ~1] rirolet:,ri~do de la explota
ción. 

(64) Trucha Urbiua, Albe.rto. Ob. cit. pp. 371 y 382. 
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opinibn do nuestro respetad.u r:HH.•stru Trueli,1 l 1 rhin.i, consi1!t:ra

mn~ qut: IJ-11 gran medid,1 til~ne ra1Jin 1 sobre todo cua11do Sl' lratd 

del apoyo tilllt\10 r¡tic como integrante~; de una mi~11a c1.1s1• social 1 

se h r inda n en t i· e s i_ los t raba j ,Hl o res ; p ti e~; t' s L~ v i de 11 te q ll t"' 

:-ii se dier<1n 1as circunst..incias para un,1 l;ut·1~~a gener.d ft!\'olu-

cionari,,, muy poCL) im¡lort.1ria e u ::1 p l i r e o n 1 o~; r eq u i .<;; i t os 

lcg~1les impuc.c::tos por un Est:al10 a1 que SL' c.ornh.1lc con ln ~us

pcn~ión de lnbo1-1!s. 

l,\ f..ilta dt· vías lt·galv::; lo qnl? originó 

mu n <lo t: t1 t e~ r u e un l' e m 11 l .1rc111 en f.: i o H l ¿¡ne o l ;:1 

de lu di ...;ntd.:d u{1rL·t·.1, ·1111• ¡1ur cat·c:>ccr d1..! lu~ 

\'e 1·;1cr U/. el 

c•mot i\·a rlcfL·n~~u 

la L\bric.1 Textil dP Río Blanco, 

donde labnrab . .111 <1lr,•th'<ior ch.:· h r.ii l Lr,lli;\ jador-es, enl.rl' l~l lu:,. 

mu jurl'.!-> y niií,•~, dt• C r 7 ai1v~~. en l.1H m:1s. ,\frl!ntos.:1::-; cond icio-

ncs d~ ig1101·1 1'ii1. 

G. l·TN[l,\~\E,Tn Jl1 1~1\l!CIJ \JE\..\ 1n:i:u;.1 

Oh\'id dl:c:ir ~iut• el lundJ.!1:e11to it1rÍ1lico tic la huelga 

lo encontrumo::; ·-~ll las fr<l('C iones X\'1 r XV t I 1 dt.•1 nrt{culo 

XV [l. L.1:~ lt')'l'S r1.. .. c.onuct•r/1n como un derecho de los 

X\' f J l. Las huviga~ :~er!1n lle.itas cun.ndo Ll:ngan por 

ub_jetu co11seguir el ~1¡uilibrio entre lcis cliversos factores 

de la producción, itfíl11.)ni:..:ando lt1s dcrt.·chos rlt..>l lrabujo con 
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los del capi.tnl. .. (65) 

Sin emhargo, en vi.rt11cl rlc la trascendenc"ia histórica 

y social que reviste este derecho, es menester que hagamos 

una bre\'C remen!Jran:.:a de lil génesis del mismo. 

El derecho a la huelga, según el Dr. Ncstor de Buen 

Lozano (6ü) es un derecho n'1t:urnl, un derecho social unt~rior 

a toda regulución jurtdica toda vez qtH• en ln ctapn en que 

el trabajo no merecla la preocupación del let-;islador, cuando 

el patrún podía decidir libnnnente sobre su emprc::><:1 y ln vida 

de .su~ tr:1ba.iat1l>rL-s 1 la huelga constituta solo una reacción 

nuturnl defen5iva de los obreros nntc la injusticia, como 

ocurre: por ejt.(mplo con la huelgo rlc R1o Blanco en 1907, cuando 

lu masa trdhajadora, e5¡1011tñncumente, se niega o volver al 

trabajo. 

En otra etapa de mayor conc.icncin política ln huelga 

se convierte l!n una cuntluct:a ac.Li\'ü, dinámica, que cxprcsn 

no ya ln decisión de no trabajnr, sino la intención de suspcn

rlcr el trabajo de una negociación. La huelga dE! Cananea de 

1906, apoyada por el Partido Lilierul Mexicano de la·s hermanos 

Flores ~lagón, l!S un buen cjémplo de ese tipo de- huelgas que 

prolifcruro11 dur¡lnte el ¡>orfiriato. 

El derecho dt' huelga, en cambio, encuentra su funda

·;icnto t.•n ln norma escrita, qul• deriva del reconocimiento que 

hace el Estado de la existeucL1 Je ese derecho sociul, de 

tal suerte que l1a siclo la lucl1u 11rganizuda de los trubajudores 

la 'tue siempre ha mejut-atlo los preceptos legales en beneficio 

(ú5) Cunstituciún i-\ol ítlc.1 <lt• los EsLa<lu::: 1.'nidos :·tcxicanos. 
,\ r t • l 21. 

(GG) De Buen Lozi1no, ~.'eslor. Oh. cit. pp. 821-822. 
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de ln pohlac iÚll, 1 as fuerzas duc-1\.:is del capital, quienes 

con su poder, han implcmcutado leres 

al interés social de ln población. 

prácticas contrarias 

En nuestro paí..s, en i.!l último tercio del siglo pasado 

se inicii.l de rnancr..1 incipiL•nte la industridliF..it.:ión, creatla 

con capital extranjero fundamL"ntnlmente como el ca~o de lo 

indllBtriu tcxt il, ferrucarriles 1 mineria, electricidad, cte.; 

pues nuestro pueblo 11~\sta cnto11ccs era prerlomini\tltcmente c11mpc

sitlo, explota1lu y mu11cillado. Es en este ¡1eriotlo cua11do surgen 

las primeras ideas i111pul:;3da5 por las corrientes liherulcs 

y annrco-sindicalistas, que mús t~1rde se funden en c>l Pnrtido 

Liber<iJ Mcxic.1110, inici/1ncluse nsi un pruce~u qu(• pronto so 

v~ scgt1i1!0 pur un puciblo cansado de la l1urnillnci.611 y el 1lc~¡10-

jo. El inovimiPnto campesino de Vnll<Jdolid en Yucut:111 y las 

cruentar:; huelg.Js obreras tlu principios de siglo que ya hl~mo.s 

descrito, Cün!:itituyen el princlpi.o de todo un proceso de lucha 

por reivindi.cacionc:-; obreras como l.a reducción de jurnadus 

il ocho horns 1 eleva e: i.b11 del n í vol de .. ·ida de los Lrnhajndores 1 

n1c_joramic11to 1le lí1~ cu11tlicinncs 1le rr;1l>i1jo, etc.: y es precisa

mente la huelga el instrumento con el que responden los traba-

jadores ante la nc:..;~ltLva 

del capital. 

la intransigencin de lo.s ductios 

Prort11cto de estas drun16tlcus luct1as gcnerudaB ¡>or 

el proletu.riado nuc ional, iniciadas en el C<Jmpo [ortulecidas 

por el obrero, todas sus demandas son incluidos en la Con~titu

ción tlc 1917, concretamcnt.c un e1 artlculv 123 en 1o ("jllP sf• 

refiere ¡1 111s n~pir·.1cio11cs obreras. 

C::itc hecho, tlue vino a significar ln ..::.vnquista mús 

trascendente ele la •.:luse ohrcrn, el orgullo de t.Jclus los mcx·i

Ct1nos el ejemplo del 1:1u11do 1 res.:iltn aun mú:..; si recurdamo!-" 

que el C6digu Pcn~l porfiria110 ti¡>ifica11n este derecl10 rcvolu-
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cionario como delito. Al efecto, consideramos pertinente 

citar algunos pnsajes de 1.1 "Exposición de MOtivos 11
• (67) que 

precedi6 a la iniciativa o proyecto del artículo 123, presenta

da por la comisión redactora a ln Asamblea Constituyente de 

Querétaro, el 13 de enero Je 1917, 

" ••. En ese escrito expusimos can amplitud todas los 

razones, todos los motivos y todos los anl1elos que nos guiaron 

al formular esa iniciativa, que llevubn como mira sntisfucer 

una necesidad social, estublcciendo derechos pura amparar 

al gremio más numeroso de ln nación mexicana, cxplotn<lo sin 

piodad, desde la conquista espaflola 1 hasta que agotada su 

resistencia recurrió a las armas destructoras puro ulcanzar 

leyes justi~ier~s 1'. 

(G7) 

En el contrato de trabajo 1 considt•rado hasta hace 
pocos dias como una de las motlalida<les del contrato 
de nrrendamit:=nto, en el que se entendían por cosa 
el trabajo humano, cru natural que se considerase 
al trabajador en unu verdadero condición de siervo 
ya que el trnLajo no puede separarse del que lo 
ejecuta, y sólo en fuerza de ln costumbrC', siempre 
diflcil de desarraigar en un pueblo flagelado 
por las tiru11lus de las clases Jlrivilcgiadas 1 

se han mantenido hasta l1oy com6nmcnte c~as ignomi
niosas relaciones entre amos y peones o criados 
que uvergÜenz~1n u los pueblos cultos ofenden 
a la dignidnd de la sociedad. 

Reconocer, puc.>s, el derecho de igualdad entre 
el que dn y el que recibe el trabajo 1 es una ncce
~idnd de lo justiciil y se impone no sólo el asegu
ramiento de las condiciones humanas de trabajo, 
como las de salubridad de locales, salario justo 
y garantías para los riesgos que amcnacer1 al obrero 
en el ejercicio de su empleo, sino fomentar lo 
organización de establecimientos de heneficencia 

Pastor Rouaix. "Céncsis 
la Constituci611 Polltica 
c~on ~lexicana •.• Co1nisión 
1tcl P.R.J. ~Óxico, 1984. 

de los artlculos 27 y 
de 1917". Textos de la 
r;acional Editorial del 

pp. 89-124. 

1 23 de 
Revolu

C .E. N. 
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e instituci6n de previsión socin1, para asistir 
n los enfermos, ayudar é'li los inválidos, socorrer 
a los ancianos, proteger a los niños abandonudus 

uuxilinr a ese gran cjérc ito tic trabajadores 
parados involuntariamente, que constituyen un 
peligro ·¡nmincntc pura la tran1¡l1ilid¡td p~blica. 

Sabído eH c6mo se arrcglabar1 111s desavcnenciits 
Burgidas entre los patronos y los traha.iudorcs 
del. país; se imponta en todo caso la omnimolla 
voluntad de los capit31Ístas por el incondicLonal 
apoyo que les brinda el Poder Público; se despre
ciaba en acervo cuando se utrcvian a emplea~ medios 
colee ti vos parn di SJllltar un modesto henefici.o 
a los opulento~ burgueses •.• 

La fnct1ltnd ele asoci<lrsc est~ reco11ocilla como 
un derecho natural rlcl hombre, y en caso nlguno 
es más necesnrin la u11iú11, que entre lo!;> individuo~ 
dr1licn<lo!'i u trabajar para otra por un sulario, 
u efecto ,le uniformur las condicione:;; en que se 
ha de prestar el servic lo y alcanzar uri<.1 re tri hu
ción mús equitativa. lino de los medio8 eficaces 
pura oblencr el mejoramiento ~1petccib1e por los 
trabajadores cuando los pntronos rio acceden a 
sus demandas, es de cesar en el tr.J.hujo colecti\'Ll
mcntc, (t1uclga) y todus los países civilfz¡1tlos 
reconocen este derecho a lo~~ nsnlnriados cuando 
lo ejercitan sin violc11cia •• , 

[.os ¡16rra[os transcritos, creemos, son suficicntos 

pnrn dejar cl<tro que la huelga es sin lugar .:i duclaB, el úni.co 

i.nstrumcnto lcgu1 cnpuz que pue<le colocnr ul tr;:ibajador, si 

no en el mismo !llano que el patr6n, s{ en condiciones de l1accr

BC escuchur, y <le 1>ersuadirlo mcdiu11tc la presi6n a que utiendu 

sus dcmGndus. 

7. NTVEL JERARQ\JJCO DE LA 1,EGTSLACfON SOBRE LA 11\i!:L<;A 

Como lo veremos en detalle mós adelante, el si~tcma 

juridi.co nacionJl es fiel seguidor del est¡uem.:i kelscniano, 

todu vez. que ln Constitución Federal constitu'jc la estructurn 

ft1ndnmcntal sobre la cual se eclifica el sistema jurídico Mexi-



96 

cano; de ella se desprenden todas las dem6s normi1s hasta llegar 

<l la norma individudlizuda. 

Con las notas anteriores, propendemos a uhicar la 

legislación quL• sobre la huelga existe regulada, u fin de 

determinar t~l rango 4ue ocuap dentro ti cla pir:1midl' jurídica 

nnc io11n 1, p¡1rJ iniciar el tema empc~nrcmos diciendo que 

las fracciones X\.TT X\'l l I del apartado /\. riel .::irticulu 123 

de la Constitución Fedcrul 1 regulan al m!iximo nivel la huelga, 

es dccir, nus euuncia.n una garantía social, un derecho de 

grupo: gar.1nttzan el derecho de hut•1ga (!H favor du los obreros 

residentes (•n el territorio nat:ion.il y oponible a los empresa

rios. 

Tal1~s preceptos, que por su propia -índole deberían 

PSt<.ir 12nm<.Irc,1dos en las leye.s ordinarias, se L'Sc1·ibcn en l.:i 

Constituciún pura durles un rango superior nl de lns leyes 

comunes y excluirlas en lo ¡1osihle de la opinión mudable del 

Congreso y !'residente 1!e la Rcpfiblic1,, dificultando su reforma 

medinte el prucedimienlo estricto que suele ncompafiur a lns 

cnmier1das Cu11stitucionulus. 

I.a prcsenci~l. Pn la Cvnst it.ución de artículos como 

el 123, pstá dctermínndu por el Lrtunfo de una porción social 

o particlo, o bien el interés socio-jurídico que implica esa 

regl1lación. En el Estudo :1cxicanu, el hl'cho que las normas 

rectoras el~ lt1 rel¡1cibn juri,iico ot1r~ro-patronul est6n preccp

~·\!adas en Li C'onstitución, hi..l sido impuesto por los autores 

de nuestra cvulución suciul, cronóaiic..i, ptJlÍtiCd .iur{dicn~ 

rl~cordemos tan snlu que los obreros fueron uno <le los grupos 

m~~ r1umerusos q11c t1icicron la rcvoluci6n. 

~1ucho se ha especulado dcerca de In legalidad de 

la Ley t.le \'ías Gcnt:·rales t.lt. .... Comuntcación que contempla u lu 
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reqlaiS<l, y qu(• es moti\'n de nuestra invostigación. SlmtllCml'!ntl! 

diremo::;, recurri.endo de nuevo a la lógica de K('lsen, que~ p.Jr<l 

determinar la Constitucional id ad de• una Ley, basta remontarse 

lHltit'-' la norma Fundamenta! que le ha dado origen, d<' la 

cual deriva De lo nnterior se concluye quL' 

si ln rcqt1isa civil 110 est~ co11tcn1¡1lilda a 11ivcl cu11stit11cionu1, 

sobreentiende qtH~ 1.-1 Ley que la esliptilc scr<l clarnmente 

i11cor1stitucir>t111l. 

r\hor.1 blen, si la huelga se encuentra sei'talatla en 

1.:is frac<.: iones Y.VT l XVlll del articulo l23 Constitucional, 

slgnificu llll~ el legisla<lor conslituye11te t111izo ¡¡ue esn in~ti

tuciÚ11 figurnra cnmo una garantía ~·ocial del más alto nivel, 

indndahlem~nte en fa\·or t..IP 1a cla~;c trabujadora, con la rcle

vnncin que ello implica, de estal· reguLHlu n In m:bdma jcrur

ql11n, y ele esto manera ¡1rcsorvarlu de cambios e11 ul futuro. 

Por ~1 esto no f"11eru suficiente, el <lcracl10 de huelga 

se 11alla per[ectumente rcgt1lutlo ¡lar la t.ey Federal del Trnh;ljo 

que, como ya se dijo con antelación, es rcglnmentaria del 

~1¡1urtndo A drl nrtic11l<l 123 Co11stitl1Cil1nul. 

8. ~:ATURAl.EZ,\ Jl'R lll!C,\ OE L,\ lll'ELG,\ 

El m.1estro Scst<1r de Buen Lo2nno (6 1)) opina que esta

blecer la naturalc;~u jurídica del derecho de huelga implica 

el previo t·ec()nocimíento tle ln cxi.ston.cia del derecho, en 

ese sentido, resulta claro que no cabe invocar ln:c; !:cortas 

que cstim;:iu 4ut.:' LJ. huelgL1 constituye tlll neto ili.c.:ito, un acto 

untijur{díco o, incl11sivc, un dcli.tu. 

(GS) 
(69) 

H..111s Kel.sen. Ob. cit. ¡1. 

De Buen J.0;~<1110 1 Nct>tor. 
Editorial Porrúa, S.A., 
PI'· 783-7'J0. 

14 7. 

"Derecho del 'l'rabujo 11 Tomo 1 I. 
Primura E<licción, México, 1976, 
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Asimismo, agrega que en nuestro pais tiene un alto 

prestigio la tesis de que la huelga constituye un acto jurldtco 

en el sentido tradicional, al grado que el propio lcgisludor 

así la ha c.:i.lificado en la 11 Exposici.Ón de Motivos" de la Ley 

de 1970, al afi rr.iar que "en el DC'recl10 }!exicuno ln huelga 

es un acto jurídico rcconocirlo protegido por el derecho 

cuya esencia consiste en la facultar! otorgado a la mayorla 

de los trabaj:Jdorcs de cada empresa o establecimiento pnra 

suspender los trubüjos hasta obtener la satisface ión de sus 

d~mandas". 

I.u cierto es que esta tesis-afirma el muc~tro dP. 

Buen-cuya influencia ha impregnado indebidamente ln terminolo

gía de la huelga, es francamente errónea así se encuentre 

respalclada por el ¡1restigio <lel Or. ~ario de la Cueva. 

Lo infundado de la tesis que considera u la huelga 

como acto jurídico en su concepción clásica, rcsul ta evidente 

sólo con analizdr los fines que ésta persigue; l'S decir, la 

huelgo cumple sus fines directos con la suspensión (!el trabajo 

Se truta de un medio lícito de presión sobre el patrón para 

que üccedu las peticiones obreras. Pero la hue'lga no da 

origen al Contrato Colccti\•o, ni al contrato ley, ni produce 

su rC\'isiún o cumplimiento. Estos efectos sP producen tul 

vez, como rPsultado de la presión de la huelga. pero emergiendo 

de un acuerdo ele volunt~des, un laudo arbitral o de una se11ten-

cia colectivcl. t~sto es, la t1uelga cumple su objetivo con 

la suspcnsi6n de labores y ~sta será v~lida si pcrsigL1e apoyar 

los objetivos marcados en la le~·, pero éstos requerí rán de 

un Jeto o negocio jurídico que se perfecciona al morgen de 

la huelga. 

~n esa virtud la huelgn suspende la obligación de 

traba.Jar y, eventt1nlmente, la correlativa de pagar el salario 1 
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pero n-t crea, ni moclif"ícn, ni transmite, ni extingue ob1igacio

nes o dcrccl1os, que son los fines propios de los netos jurídi

cos tradicionales llamados negocios jurtdtcos. 

Pnra el maestro Castorena, (70) "La huei.gil es un 

derecho colectivo, re5ultado del acuerdo, coalición, de ltl 

mn..,.or1a. Se ejercita por cntin trnbajatlor en particul.lr, pero 

cunee t·tadamcn t t~, s61o tiene validez cuando el ejercicio 

lo realiza ln mayoría tic los trabajadorus de una empresa''. 

Es una situación de hecho creada por el ejercicio 

de aquel derecho. Por s-i mismn, no produce obligactoncs, 

ni las extingue ni ld~ modifica, ni es, por tanto, un acto 

jurí.dico. 

ejercicio 

La ley determina las condiciones términos rlc 

ello cntraf1a oh1 igacioncs parn lns p:1rte~. Pero 

esas ohligac-loucs ticnt>n por objeto crC'ur ln situación rlc 

hecho o sen la suspensib1\; 110 son cot1sec11e11cin ele elln. Pueden 

sobrevivir, si 1 transformaciones j11ri<licas im¡1ortantcs: modifi

cnc1oncs tle 1os contrwtos 1 regulación de los conflictos, nue\·ao;; 

medidns t\e sc>gurit.luil, etc., pero nv como con.sccuen<.:la dircctu 

de la huelga sino como re:-;ultndo del con\'cnio que a resultas 

dr ella celchrcn ohrero!-> y patrones. En síntesis, la huclgn 

en si misma no es el conflicto. El derecho de huelgn nace 

de lo exi8tt..•ncia de una diferencia de car{1ctcr general, entre 

cu¡)ital y trabajo; constituye un mctlio que se consider11 eficaz 

puro sol11cion~r esa diferencia. Lu huelga es lu manifestación 

o cxtcriorizaci6n clel co1lf1icto, de ninguna ma11crn el conflicto 

en s{. l~s 11n proceso ¡JriVitdo Jl~1ra la sotuci6n 1Je los conflic

tos colectivos de trabajo que consiste en ejccuu,r un f:echo 

c¡ue es Ja sus¡1c11si611 del tra!,ajo. 

( 70) Castorf•nu, J. Jesús. 
Editorial l'orr6u 1 S.A. 

"~anual 
México, 

de nerecho del 'frabujo" 
\974. pp. 293-294. 
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Por su parte, el profesor Ncstor de l-\uen Lozano acon

seja que debe distingl1irsc la J1uelga como dcrcc~o. de su ejer

cicio. Que el derecho de huelga consiste en la fncultnd de 

un grupo social de suspender el trabajo en una empresa o esta-

blecimiento, cuyo ejercicio constituye un neto jurídico en 

sentido estricto, clirigido a la protlucci6n de efectos matcri3-

les; ln suspensión de laborl's con el objeto de presionar al 

patrón para obtener la satisfacción de un interés colectivo 

legítimo. La huelga, entonces, es un hec•10 social, es un 

derecho sometido a determinados requisitos¡ es decir, es un 

derecho condicionado. 

F.n cuanto a su titular, c.>l derecho de huelga no es 

un derecho individual de los trabajadores sino un derecho 

de la clase trabajadora. Esto significa que su ejercicio 

no puede atribuirse u los trabajadores en particular, sino 

al grupo. 

~sta característica no altera el J1ccho de t¡uc se 

requiera el nc11Prrlo favorable de lu mayoría ya ttuc, (!O Última 

instancia, de conformidad con la reg1umcntación legal mcxicri-

na, ese acuE'rdo es confirmatorio, pero no presupuestO indecli

nable pura su ejercicio. Fn otras palabras lu huelgu, en 

cua11to conducta, es legitima independientemente del apoyo 

mayoritario, ya que no incurre en responsabilidad el sindicato 

o la coalici6n minorit•11·ta q11c la lleve u cubo. 
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l. GENERALIDADES. 

La lucha por el reconocimiento del derecho de huelga 

es un episodio concluitlo Pn la historia del derecho del trabajo. 

Sin embargo, la problemática social jurídica de la huelga 

no conclu~·e con su reconocimiento constitucíunnl, sino que 

v6lidamente podría decirse que se agrava en virtud de que los 

nuevos conflictos laborales son cada vez de rnnyor trascenden

cia. 

La huelga, hemos Ue insistir, es una expresión de 

nnormalidnd social que sigttifica desequilibrio en la relación 

entre dos clases o r,ru¡1os¡ es un recurso legítimo de los tru

bnjo.dores para lograr mejores condiciones de vida n través 

de la suspCilSiÓn de labores. 

Con la intención de reducir al máximo la efectividad 

de la huelga, se han venido utilizando métodos cada vez más 

sofisticados, modernizúodolos de acuerdo con ln. capucidod de 

lucha y resistencia de los lrabajadoros, sic11do los 11rcstodores 

de servicios pl1blicos los mils afectados con el menoscabo de 

éste derecho. 

La tendencia antihuclg1tista que hemos venido prcsen

cinndo en las 6ltimns d6cad3s, obedece a ln idea de introducir 

discriminaciones en el ejercicio del derecho de huelga, parti

cularmente en contr;::i de los trabajadores de los llamados ser

vicios púhl i.cos, aduciendo quc 1n suspensión de labores en 

dichos establecimic11tos ocaciona trastor11os irreversibles a 

la soc iednd. 

Quienes así piensan, olvidan maliciosamente que por 

el carácter social de toda acti\·idnd productj va el trabajo 

en general constituye un servicio p6blico: que la Constituci6n 



103 

no distingue ni discrimina a trabajador alguno por el simple 

hecho de pertenecer a la iniciativa privado o al gobierno 

y• por tanto, ignoran t<.'lmbién el principio que dice que donde 

la I.ey no distingue no debemos distinguir. 

Ciertamente, lü huelga es un recurso desesperado, 

e!::> la ·Última i.ngtanciu con que c.:uentun los tr::ibajaJor~s para 

roivindicar ~us derecl1os hacer efectivas sus Jemandus. 

Sin embargo, c>sta medida extrema no es un itrm<J ciega en poder 

de los trabajadores; es, por el contrario, la violencia insti

tucionalizada por la ley como derecho :i. (in de equilibrar 

los fuctorcs trabajo y capital, cun11do la intransigcncin pntro

l1al hi1ce imposible el establcclmionto de condiciones de trabajo 

dignas o se niega nl cumpliinicnto de lns disposiciones vigen

tes. Esa es 1 en por.as puluhros 1 lo garantía social que cual

quier nación civilii.ada con~agra ün f.Jvor de los trabajadores 

quu nailie, de buena fe, se utreve a conculcur. 

2. CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO 

La noción de servicio público tuvo su ori1~cn en Fran

cia, teniendo un concepto Lo tal izador de lu activi.dad de ln 

n<lministrució11 pública, es docir, originalmente se consideró 

que los servicios ¡>Úblicos abnrcabu11 próctican1cnlc toda la 

actividad del Estado 1 que consL Ltuían uno de los elementos 

esenciales del mismo; n tal r,rado se les concibió así, que 

parn el gran jurista francés Leon Du~uit (71), "El Estado 

no es, como en cierto momento ~e creyó qul? ern, un poder que 

mnnda, unJ Huberanín; ~1 es una cooperaci~n de servicio~ p6bli

cos organizados y controlados por los Gobernantes''. 

(71, I.~ón Duguit, cito<lo por Fauzi llamd<.ln Ama.d, en su articulo 
"Elementos y c._1ractercs propi.os deL Servicio Público". 
Revista de Tnvest igacioncs Jurídicas de la Escuclil Libre 
de Derecho, afio 3, número 3, México, 19 179·. pp. 273 y 
SS. 
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Posteriormente la nocibn fue perdiendo iniportl111ciu 

amplitud al reconocerse que no loda la actividad del Estado 

constituye servicio ¡>úhlico. Sin emhargo, hoy en din en casi 

todos los pn í ses !;p aprcc 1 a una el ara t endenc i ~1 o. aumentar 

e] Estado sus atribuciones pura :,.:;atisfnccr necesidades de di

versd i.ndole, un...i dP cuyas cxprcsionrs mñs ronturuJentes es 

precisamente la prestación de los servicios públicos, lo qut• 

rcprc•sen ta una cambio radie al Pn t• l ámhi to f unc ion a 1 de ln 

ndministrac:ión pÍlh l ica moderna. 

~o es nut>st ro propé1sit.n ~Pt1a1ar J..ls muy Jiv0rsas ru;~o-

ncs que dieron lugar ~l r¡uc el Est.udo as1tmJera lu i·e~ponsabili

dad de prP~tar los SPt·viciof: públici)s, ya que ello robuf:aria 

el comctí1Ju de n11Pstro tri1b;1jt1. Si11 u1nl1urgo, ~s n1011cstcr <les

tacnr <¡ut.> cuan1lo Pl Estado inició :;u intCf\'CncitÍn c11 este 

campo, 1,1 pr<.~slac:il)11 de ralt:>s servicios 110 r:1)nst i1.11ía 1 y :iun 

hoy (!fl ilia en muchos casus no con~tituye, nn monnpoJ·io estatal 

la presl.ición de S('l"\'icins público~: í!S decir, nn t:'.l.;i~.;tia pro

hibicibn ,J los J>i1rticl1lures clP llrv;1r a cabo n1ucl1a!; t1ctivi1}Qdes 

parnlclamC'nle con el Estndn. 

La intervcncit111 del l·>:tado en la prc.·stacibn' de servi

cios públicos se .icl'lltuó llcsdl' fines del niglo XlX, cuando 

se empezó a \'Cr la c.ouveniPnc.ia dL• re>gular rlichos servicios, 

fiJÚnrlosc norm<J.s po.n.l su organiz~cilin, aunque sin unü teorln 

que los definiera con clnridad. l.•.J administraci6n púLljca, 

como sujelo de prestacionC>!:i en bienes y sc>rvicios nl público 

ha ido extcndj~n<ll) su campo de.· ,1cció11 pilulatinamcnte 1 hasta 

que, finalmente, h;1 asumirlo 1~n fqrm:i tlir.,·cta rl'g l .::trr10nt11.dn 

lu rcspuns<:1.bilidad de proporcionur bieucs servicios u los 

administrados; es decir, a la pohlación en general. (72). 

( 72). Serrn Rojns, Andrés. "Derecho Administrativo". Tomo 
Editorial Porrúa, S. A. México. 1981. pp. 103-131. 

1. 
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l1t1¡1 d~fi11icibn rig11rosi1 unánjmamL•nte ~1dmit id;i clL• 

servicio público no h<i sido d<ld..t hasta la fpcha, si_n l•mhargn 

a continunciÍ.>n citc1rr~rnos el concepto que dP l>l nof' da S1..•rra 

Roju.s, en lo!': tí.•rminos siguientes: "El servicio púhl icu e~; 

una actividad tL·cnil;a, directa o indirf~cta, de_· L1 :Hlr.linistra

ción pública .1ctiva 1> <Jutnriz<1cL1 .1 los part"icu1ares, que hi1 

~ido crL•ada y cont rnlada para il:H•gurar-de uuu m<111Prn permanC'ntC' 

regular, contl11u,1 y sin propósitos d(• lucro-, .1.i .s;it isfacción 

de una necesidad colectiva dr.: interés gl:'ne1· 1l, sujt..·l.i un 

régimen (':->peci.11 dP dl'rt"cho público". (73). 

Cre=1r un ~'L'r\·icio pÍlhlic11 signilicd, put.'!-1 1 qul' l<t 

ntcnciÍ.in tlf_• ur1~1 nt?cl'sit!.1d rPconocida dP int:erl~s general será 

sat.i.~fechl1 P!l ln SllCl'~ivn, pt)r 1.-1 prncPdimic>nto d1._•l ser\'icío 

público, 1:1 1:•:·1: ir::plica 11na 1._•m¡irt.·~;1 adrninistr·:1tivn qtie prnpor

ciona ;11 públ iro 1a•; prcstacitincs n1•ct~!-!arias. 

l'or :-:u p<irtc, Pl Dr. ~lig1iel ,\cnsta H:omero nos da el 

siguií~ntc cor1,·eplu de ::;.er\.·lcio pÚhl.icu: "Es una activid.id tóc

nica e11célmi.n,1d.1 .1 :,.1t i:;fd~·"1 111•c1~~id.1d1·s cuJt!CI i\•a:; ti:1:>iti.l!; 

o I undamPnt.alt-·~-:, 1'.lcdiant1..• pr1._·~taci011es indi\·idual izud<1s, suje

ta~ n un rl•gi11:en d<.' derecho público, que det1·rrnina lo~ princi

¡dos dl• n~gularidad, uniformidad, adccnaci/J11 e igualdntl. Esta 

activida pue1le ser l'rcsta1\a por el Estado o por los particula

res mctliaute conn .. •sión 11 
.. (74). 

(71). Scrrn Rojas, ~nclr~s. Op. cit. p. IO~. 

( 74). At.:ostu Romero. ~·ljgucl. "Teoría (~eneral del Uerccho A<lmi-
nisrativo". E<litoriul ~)arrúa, S. A. 1 :-1éxico 1 1979. p. -
375. 
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De las dos nnccriorcs <lef inici0ncs de servicio p6blico 

se comprende que esta activi<la1\ corre a cargo del Estado, cuya 

finalidad primordial consiste un satisfacer necesidades de 

carácter esencial, a través de prestaciones indi\•idunlizndas, 

la~ cuales podrú11 ~;cr suministrudas directamente por el Estado 

o por los particulares medi.antc concesiones, inisma que por 

su naturo.lc;!n, estará siempre sujctn a normas 

de derecho p6hlico. 

principios 

Por via de ejémplo aludiremos a lo~ servi.cins públicos 

que est6n a cargo del Depnrtamcnto del Difitrito federal. 

La ley orgánica del Dcpurt-:imento del Di.strito Federal 

publicada en el lliario oficial <l~ lo Federación del 29 de di

ciembre de 1978, Incorporó al texto de esta ley ln nntigua 

ley t1c servicios JlÓblicos, la ciuc en su articulo 23 sefialu: 

"Para los efectos dL• esta ley, se entjcndo por 
servicio p6b1ico 111 actividad organizada que se 
realice conforme a lus leyes o reglamentos vigentes 
en el DiBtrito fc¡\cro.l, con el fin tle satisfnct•r 
en forma continua, uniforme, rcgulnr y permanente, 
nccesidudcs de curñctcr colectivo. La i1restación 
de estos servicios es ele interhs p6blico. 

Lu doclaración oficiul de que determinada ncti
vidad constituye un servicio p6hlico, implica que 
la prestación de dicl11) ~crvicio es de utilidad p6-
hlicn. El Ejecutivo Ferler<ll ¡iodrú decretar la 
cxpr<>pinc1on, limitaci6n de clomtnio, servidttmbre 
u ocupacibn tcm¡loral de los bienes que se requieran 
¡1urn la prcstución del servicio''. 

En el lenguaje corriente se emplea tu expresión ser

vicio público para designnr nl organismo que atiende cstn ac

tividad, así se dice quo la nsistcncin9 la salubridad, o la 

cnsefianza pública son ser\'Ícios públicos, como un hospital 

o unn universidatl, 
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Yn indicb.bnmos que en su origen se consider6 como 

servicio p6blico toda ln actividad 11uc el Estado desurrolluba, 

cuyo cum¡illmicnto ern n1cr1ester asegurarlo, regularlo y contro

larlo por lo:; l;ohernantes. El hecho tic asimilar como servi

cio público t od<1 la actividad estatal evidentemente r¡ue s6lo 

pod-ía presentarse por los organos estatales, de ahi que en 

su origen la prcstacil>n del ser\•icio público s61o podin ser 

rcnljzado por los ÓrganoB estatales. Si11 embargo, actualmente 

t1n sector ~uy import~ntP de In doctrina admite que el servicio 

público pued'' ser prestado por personns o entes particulares 

o privados dundo lugar con ello n que el servicio público sen 

analizado desde el punto de \'l::;ta de su naturuleza, prescin

diendo de c¡uib11 es el que lo presta. 

Con lc1 expuesto queda <licho que el elemento ''p6blico'' 

de la locucibn "servicio público", no :-;;e refiere til ente o 

personn qul' lo realiza o prcstn: Refi6rese al dcstinurio del 

mismo, es decir, a quien 

cío público'' no es otro 

dicho ser\'icio \·a dirigido. 

qt1c servicio p¡irn Pl póblico. 

''Servi-

En nuestro país el criterio que predomina es e] mixto 

o ecléctico, pues s61o existe servicio público en sentido es

tricto cuando es prí~stado por la administración pública en 

forma dircctd, o bien, nl través de -.:.oncesionnrios y, ademús 

cuando la prestación recaiga sobre una acti\•idad que interese 

a toda L.1 colecti\'idad como una necesidad derivada de la \'ida 

en común. 

Los r.~.stcmas de. prcst:ición de los servicios públicos 

varian segón el grado tic evoluci6n de los Estados y el r~gimcn 

di.~ orgnnizac i\)n política que tengan¡ en este aspecto el hori

zonte es muy <lmplio, va desde el c]Úsico Estado liberal del 

L1issez faire. Lnjssez pnsser*, ha~t¡1 rl socialismo soviótico 

e~> dcjur hilcer ·.t·lr 11asur. 
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donde toda actividad <lcstjnudn n sutisfncer necesidades colec

tivas est6 en monos <lol Estado. 

Se han considerado cuatrc> sist~m;1s (75): u1 del Esta

do lilwr.ll, que tlf'j.J a la inictntiva privada el ct-;lablecímicn

to nxplotación dt-• los servicios púhl icos: el l\c_> concesión 

lle loK nt~mos .1 los ¡1arlicularcs: el ele ecult'1mia mixt~ o empre

s11s ele ¡1urticlpaci6n e~tul¡ll; y el lle 1,1 i11Lcrvcnci6n absoluta 

del Estudo en los set·\·icios público~;. En lc1 etapa actuul del 

desarrollo de nuestro ¡iai.s t•xistt.• la t1~n1lencia hacia la pres-

tac ión dt• los servicios há:.,;ico~> fund.:imcnt:tlL•.s, ¡1or purte 

del potler público " n que Ll ad111i1li~;tracifin intervenga t.'n una 

gama muv variad.\ de otros servicios pí1blicns, n tra-.·l·s <lL~ em·· 

presa:~ •\l! p.irt.icipari(¡u e~t;Jtr1l 1 puc~; ~;e cnn:-~itlc•rn que de <>Stn 

Últim<-1 manl•ra el Est.;,_~!lo CU('nln c:on los clen1cnt•)S Lécnicos y 

con la gest iÚn f i llc\ILcir~.-a y negnci(1S de una emprc-~a priv.llla, 

nJemtls de qur- los ht:!Jlt•ficio~ que pueda producir 1.1 explotación 

de l ~e 1· v j e i o , no :u: re e L> r .'u1 p .:t t r i. r: n n i os p r i va ti o}; , .si no so r ú 

un f:1ct or mas de aprOVl'ChamiL•ntn de la riqueza púhl ica, con 

fines de i11tcr&s gc11~rnl. 

Fínnltucntc, r!ebf'mos ~1.'l\<1l.:1r 'tue la~ leyes· ílll!Xic.:ina.s 

se han ol·ientado con divcrsnM criterio:;, pero podemos citar 

con influencia \'Crdudera d"l concepto de ;-;1~rvjcjo pl1hlico 1l0 

la 1loct.rinn francesa, las si¡;uit.?ntes disp0si<:iones: Consti-

tHciún, a1·ticulos 3", 27 9 , fracción Vl, 2.Hº, 7y:i, fracción 

XX\' y XX!X, l~3Q, apartado"~\", rracciün XXVIII, y la l.e>y Orgá

nica clL•l Departamento del Distrito Fcll<.·ral 1 en su articulo 

23. 

(75) Acosta Romero, Mi~1..1ol. Op. cit. pp. 376-377. 
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La Ley Federal tlel Tr.ibujo, por .s11 parle 1 en sus ar-

ticulus 920, frucc ibn 11 l 9::!5, tamhién determina el conccpt:.o 

de Bervicios públicos, y en este último precepto textualmente 

se dice~ 

Art. 925. Pura lus efectos de c~t.ü Cnriitulo, :si~ en-

tiende por sÚr\' icios públicos lus de comun lc~H.ioncs J. lr¡1ns-

°'portes, los dP luz energL1 eléctrica, l1Js 1\e limpi.1, los 

dv aprovL·t.:h,1mil'ntu y di~trib11cilJn de uguas dest:inatlas al .ser

\'icio de lns poblaciout·s, lo~ dl' g:1s, los sanitarios, los <le 

hospita]ps, lns dC' cemc~nterto.s lus dü al imentnción, cunntlo 

st• refieran a artlculos de_• primec.:i nect'~idad, sit!mpre que L'n 

c~;te Íllt imo c-;iso ~~'~ ;:1ft·cte al~un~\ rama compl(•ta del .scrvic.in. 

C:1ht• li tr:t·r· "1 romL•nt.iri11 que el articulo Lrnns.crito 

e.s t!t.."masindP L~1suis1 icL•, pt1c·s no L\u und dl·fi11ici:>11 gent~ral 

dl! nt•rvicin pi'1hlico '-->ino que ~;e 1 i.mita a 1•nuncia1- :-1ólo alg11nos 

de el lo~:;. Sin 1•11dJur~~u. dehL:ffiL.'·"' u .. •1it•r pre~iL'Tlt(• que el cnnct.•pto 

dl' scr·\·icio público 110 es inr111tdblt..', ni_ niucho meno~; a~ot:\ t~_..Jas 

las posilliltd;1~t.:,--., 'ª ·¡11t' Ulld i•lf•:1 tan ~:('JH'r.:il c,1mhiante 

como es 1a de ntJt.:L'.-;id .. 1d L:1sic,1 11 f1111damcnt:1l de• ln poh1nt_:iÓn, 

necesuri.amente v;_11 i.Jr:1 1lt~ <tCtlL'l ,fq ( 1.n ''.tJS e i rcun~:t ancias Id stú-

ricus, de opurtuuiddd politic.1 1 L'S¡i,11.:iu, lc·mpnrales, de ambien

te o incluso cli1nntol~gicL1s. 

J. LA CONCESIO~ I:'.> LOS oEKVlC!O~ Pl'Bl. lCOS 

Lo~ qr{!-"!t~nes de la conct•s1ón sun tt~motos, ~:~ h<-1hlabn 

antiguamc11tü d~ pr ¡ v ilc~iu~ quL' oturg;iban. lns s.oherJ.nos para 

premiilr a sus servidores, p•1r scrvlcios recibidos; gen<~ralmentc 

consistian cu otorgarles ciertas partes del territorio, usi 

se hablabn de concesiones territoriales. También hnhiu con-

cesiones de comercio y aun pJr;1 regt1lar ciertos aspectos udmi-

nlstrativos hustu judici<.'1cs, como las concesiones que se 
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otorgaban por Inglaterra y Holanda a las compafiias de lns 

Indias Orientales. 

En España se precisa con perfiles bien definidos lo 

concesión minera, sobre todo en los territorios coloniales. 

El concepto de concesi6n ha tenido divcrsns variantes, 

tanto en ln doctrina, como en ln práctica administrativa de 

los Estados. Su naturaleza jurídica varía también de acuerdo 

con las tendencias que puedan apreciarse en ln actividad del 

Estado. En 

un contrato 

un Estado liberal, la concesión aparecerá como 

y otorguró ul particular determinados privilegio~ 

en un Estado intervencionista, o en un Estado que tienda hacia 

el socialismo, la cunccsi6n no scr6 un contrato, sino un neto 

administrativo paulatinamente se restringirá nl régimen de 

concesión, para que el Estado se haga cargo de uctivi<lndes 

que en otros Estaflos en otras épocas, se reconocian como 

parte de lu esfera de actividad de los p~rticulares. 

El diccionario de la Rcul Academia Española nos pro-

porciona la siguiente explicación del término concesión: "Lu 
' concesi6n es el otorgamiento gubernativo a fnvor de particula-

res o de empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o 

aprovechamientos privados en el dominio póblico, segón acontece 

en minns, aguas o montes, bien para construir o explotar obras 

púhlicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar sC'rvicios 

de la administración gencr.:.tl o local ". (76). 

En Itali.1 la doctrina l1a hecho incnpié en qt1c la con

cesi6n de servicio p6blico es una especie del gbncro concesi6n, 

que comprentlerla desde luego la concesi~n para utilizar bioncs 

(76) Scrra Rojas, Andr6s. Op.cit. 1 Tomo IT. p6g. 259 
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públicos. En este sentido, el concepto de concesión de ser-

vicio p6blico que 11os cla el 

guientc: ''Ln concesión de 

Dr. 
un 

Andrés Serra Rojas, es el si

servicio público es un neto 

administrativo complejo, contractual y reglamentario, en \'ir

tud del cua] el fLlncionumicnto de un servicio público es con

fiado temporalmente n un individuo o empresa conccsionarin, 

que asume todas lus responsabilidades del mismo se remunera 

con los ingresos que 11ercibe de los us11arios del servicio con

cedido. (77). 

Para el Dr. ~ligue! Acosta Romero, ln concesión 11 Es 

el acto ndmi11istrE1ttvo discrecional por medio clcl cual la auto

ridad ndministrativu faculta a un particular para utilizar 

bienes Jcl Estado dc1¡tro de los 11mites y co11diciones que sefia

lc la ley ••• pnra esthlecer y explotar un servicio público, 

tambi611 dentro de los llmites condiciones que scfialc la Ley''. 

( 78). 

Como ya se hizo notar en el apartado antt?rior, la 

doctrina administrativa no es muy precisa para delimitar cuá

les son los servicios púUlico8 que pueden ser entregados a 

los porticulnres. En tal situación, debe recurrir.se• a ln dis-

tinción de la cdministraci.6n directa del mismo, y la organiza

ci6n del establecimiento p6i>lico. 

El art1culo 28 constitucional sefi~la algunos servicios 

como exclusivos del Estado, como los relativos a la acuñación 

de moneda, los correos, telégrafos y rndiotclefonia, a la 

emisión de bi lletcs por mcd.io de un solo Banco que controlnró 

el Goblc111u Federal. 

(77) lbidcm. p. 274. 
(78) ,\costa Romero. Miguel. ob. cit. pág. 352-353. 
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Es necesario precisar que la co1\ccsi6n de un servicio 

púh1ico se apl.icn a determinados servicios, como <:1quellos en 

que huy posthí lid•1tl de recibir d{~l u~uario una contra prcscn-

tación. l1u servicio público gru.tuito o sC'r\'icjo,s en los quo 

no es posible concrPl<lt- a los usuarios, no c,1he .-•n el campo 

dP esta rc>11cesi~11. 

,\simismo, existe r:.iert.i imprecisión para (ijar ln 

natur;ile•:t1 jurLlic.1 dL' Jn cunct>si{in. Hay q11ie1H•s .1firman que 

se trata dL' cont ratu.·;, u ri se el o r· i nq1 ,) r t "11 t P rl (! 1 a do et r i n <1 

est i;i1d .¡u1· .se t rnta dl' 1111 act ., u11 xt.n, quP t it::11L' una p¡11·t.e 

de acto r01~1,imentario; :-;i11 r:n;bnrgu, :5i ::iL' h<ice u11 exana•n meto

dol{)gico de los rL·i.!ÍPH'IH.'S du co11Ct'sii"n1 t,•n "·11'.-.xico, :->e coHcluirÚ 

que nct·Hdlm1~nte la may1)rÍa c!-:.• la:~ concesinne:-; se ol"rgnn por 

medio dt~ ilCtos ;n\mini;:;t.r.1ti\·n'.; •liscr•.•ci_1>r1;Jle;; 1 y;.¡ qul' los par

ticulures 1io col~l1rit11 r1in~611 C(lJ1Vet1io 0 <:l1nt1·,1t<J con 1;1 A1lmi

n1straci~11 ¡lar¡1 ello, ni t.1m110•:lJ ¡>1Jt'll011 ¡1~Jírlu el otorg.tmicnto 

forzoso rle la::.; cn11ce:-;iqnc•:;, dUll t.11andn l:ll L.ÍL·rl..J.B raE1.1.<; .•:•~ 

.les llame' contrato-conce,:-;_t_Ón, como en m:1Leri.1 de tr·an:>porte~;. 

lll' acuerdo con lo cllllf'riur, nosnstros t.,unbi:.'n con!li

llernmos qu(• lo col\cí·~~ión de 1111 ~;ervi•.:io público constituye 

un acto atlr.iinistrativo <liscrccional cll·l órgdno tic la u.dminis

trución pública, que aplicu Pn un caso Cl1ncreto las disposi

ciones que regulan la n1¡1turia de lil co11ces1lr1. 

Por lo que s1...• ref icr1..• .it rl•gimt·n juz·iJicu .¡ue rc¡.;ula 

la. concesión las relaciones entre 1;1 Administrac.iúu el 

cu11cc:-::ir111 .. n:·i1\, l!S de Dcri]chu Público ,·.·~~ta cunst ituido por 

el conjunto de normas esto.b1ecjd~1:-> en l<l~ leyes, los rl!glnrncn-

to~. <lccreto.s, circul'.:lrcs ac1u~rdos qut: ~i.jan prcci!_jamente, 

el régjrnen al que cstún !:>ometiilos la LollCt.!si.l.111 1 e;] conc:esiona-

ria y su nctividad. Algu11as 1\0 la~ ¡1ri11cip~1lcs leyes all1Jinis

troti.vas que regulan esta materia son: L(•y de Vías Gcncr<:des 
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de Comunicdciún; LflV FPdc.•r,11 de 1a f~eformu Agri1ria: l.t.>y Cenera! 

de Bieri0$ i\ac iunales; Ley Orr,ánici1 del Di.stri1-o Fcder¡¡l ¡ Ley 

~li11era ; l.ef Gcnur,11 clv Ruc!ioilifusi611 y 'felcvisi~11, etc. 

Como yü .->L' di jo con ,1nter ior i dad, el rL·gimt!ll de los 

servicios públicos cumprc·nde st'ilu parte de la .:1ct.ividad del 

Estado, j'il t¡ut· la otra ra~e importulltC de },¡ ml~mn rJIJ ~l' desü

rrulla en forma dt! sPr\·icius púlil ic11.s. 

cargo del Departan11~n1-o del Distrit-o Fedcrul. 

Así tL'nt•mns que 1..t Ley Org,'1nica dt' dichu ll<'part·amvnto, publica

¡};_¡ en {•1 djar·io ·ifici;il de· la !"c>dcr.ic.·Ll•u t'I ~r)1 de diciembre 

de 1"•78, ~· qt1t~ i.nt·orpor(1 :1 su texto l.1 ant igu.i J1_•y de :~e1·vicio!:. 

púbJicos, PI~ :~1l ~tirulo...'.~" 1·st.dileLe; "L1 ¡irl'St.tc11'111 de 108 

Gt!rvicins pÍthl ico~; 1·11 t•I Distritu Fccler;d corre~.pontll.' di De

pl1rt.1n1entn :j,.J ;·r"pid Oi~-Lrilu Fl'(lpral, ~in p•·r JUl< io d(• l!nCc>

m L' tHf ;:J r l a , p o!. d i.-, p '·' :~ i e i b n d P l P r L' s 1 d P n t t.' d t: ].¡ R (' p ú Id i e <J , 

mediante coJH l·~i/)u 1 irnitad.i y l.t•mpcJ1al qut• ~_;e otorgue ;1! l!f(.'Ct'O 

a 1Jl1Íl!llt::; rt·i'111-.1H Ji.•!~ rL•quisitos co1rt~:~pu11dil•J1tt·.-,. (7l)} 

Fl ;trt iculu .:.4··' ~r,. ústn mism<.i LPy, (HOJ SU \'CZ. 

pre~JcrilH\: 11 Cu;1ndo ¡¡ pr·opuesl.a del .Jeft~ dt~l D1!p<.1rtarnPnto del 

Distrito Federa! 1•1 Prt>sidt.'f\l.l.! du L..i Rf~pll!dicil decida <¡ue 

un s<.•rvicio ¡n"ibl ico delil' ~t'l" prl•s1.1do •·11 colahor.1ción con 

pa1·t iculare.s, <I ichtl Jcfc• tendr;í d ~•u cargo l .. 1 11rg.i111 zacion 

del mi:.;mu y ld dirl•Ct:iÚn corlCSpundi~nU . .'". 

Ld Le) de Vio~ C:cner.:11t~~ .. de Co111u11ilnció11, fh'r su 

parte en su artículo H'', pfU"rdfo primero, L·stipul.1: "P;¡r~'l con~truir, 

(7lJ) l.ey Orgúnica del Dep~11·tament0 del IJünrilo Federul. Art. 
º" 

(80) ldcm. 
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establecer y explotur vías gene1·ales de comunicación o cual

quier clase de ser,·ic ios conex11s a bstns, S(•rá necesario el 

tener concesión o permiso del E.icr11Li~o FeJeral, por conducto 

de la Secretaria dl! cl)IULJ!licac:ion1•s y con sujecilJn a los pre

ceptos de esta ley y sus reglamcrltos''. (Al). 

F.s convenientt· dPcir aquí que Ja f1.1rmu e.orno El [studo 

intcr\·iefll' en detcrmiaadüs ocaciont!~~ CH los st.•rvic"io.s públi

cos, es a t ravús d1:! l.:is 1:;·mr•tt!s~1s Je cconnmio.t ;nixla, la cual 

como \'Cremas, es ~{do una modal1d.1rl ¡¡;:Js con quP el Esto.do sa

tisfact~ c1Prtos servicios públicos. 

lo i111lica 1 la cslructu1·.1 fin<lIICicra 

de la::; 0mp1e~-1s de ecc,¡1omi:1 mixt;i es 1:1 asociación de capi.tal 

p ú b 1 i e o y p r i \ u d o • S in e m ') :1 r g (.J no es 1• 1 s ó l o he e li o de la a et i -

viilad financiera d(_·1 Est.irlo lo q11t' c.iractl•rL:a a la socieflnd 

de e e: o no m i a m i :: t a ; t' s p r t' 1~ i ~:o q u e t.!~ t iJ i 11 te r ve 11 e i Ó n re v i s ta 

lns forrn.is particulares de ser una part ici1iaciún de la colcc.:ti-

Vi l\ad. 

rlsticns ,Jel procedimit•nlo. 

Las conSl'CUl':l.C ias del proct."I imientn f inane iero en 

el régimf'n administrativo, en razú11 dP la eslructur<l financie

ra, es que la .-\dministraciún \'a a ejPrcer subre el servicio 

un c.ontrol cJdmi 11 i::;lr.ttivo i_nlerno. C•)m0 rf•t:ullado dp esto, 

el organismo ttuc proporcione el ~•er\·ício p(ih1 ico será. un orga

nismn mixto, inL!t¡"t"1:.!¡L·fllt..::;.1:¡1L~ dt..• que la l•~lrt lcip::ción financiera 

del F.stn1lo Sl~n mayoritaria o minoritari:1. (~2). 

(81) 11 Lev de Vías (,eru .. •rales de Cornunicac ión". PnUJ icada C'n el 
Oia~io Oficial de la Federación el 19 de Febrero de 1940 
Art. 8°. 

(82) Antlr6 d~ 1nt1l1adcre. Citail11 ¡1or At1tlr~s Scrrn Rojas. Oh.
cit. Tomo II 1 p. "'279. 
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La modalidDd de las empresas llamadas de cconomla 

mixta en cua11to u la prestaci6n de servicios p6blicos se refie

re, fue la forma que prcduminó en México durante el período 

que abarcó el "~!odelo de De.sarrollo Estabilizador" (RJ), el 

cuul comp1·cndi6 de los 11fios 1940 a 1960 aproxi1naclamcnte. 

Sin embargo, como Ct)nsc•cul~ncia de nacionulizaclonC"s 

y del intervencionismo econúmico poi- purtc del Estaclo 1 el ré

gimen de: concesión de los servicio!> públ ico.s .se ha v]~;to sustl

tuido por 1;1 gestión del )..',nhjl'rno a través de orgau-ismos que 

t·evisten uun vi1ricdad dí.' formai:; de organización, pues lu 

mJsmo se prc~;tan por dep(~ndcncit1~ dirPctas de la n<lrnini!."'tra

ción, qut' por 01.r,nni.!-imos dP.si:entraiiz.:idot~ o estahlcci1:1i1~ntos 

pí'1blicos. 

Por Ld motivo, in~ist1mos, el r('gímen de concesión 

hn perdido i~1:1orlcinci,1 1~11 l<l prúctir.:-i 1 ¡iul:.S como seiidláL,1111u.s 

Jineus arribn, las principales aclividnt!t•~; 1~conómica~ han :->ido 

tal suerte que aq11L~l l·'JC -..;cr\·icío:-> públicos que .~.nt.es se pres- -

taban por par! icularcs (•n vi rtut.I de conc0~~iú11 1 ahuru los pro

pol·ciona el gobierno t!.írect ... 1mcntv por medio dl' ln 1Jamada .-:l.d

ministrac ilin púld icu pdrncstatal • que cor.1pre11de tanto orga

nismos fJÓbJicos clescentrctli¿uJos corno las cmiiresas <le ¡1¡1rtici-

pacibn estntal mJyvrita1·ia minori l<.1ri.:1. funtlamentalmPnte. 

(83) ~ludclo de Desnrrcillo r¡ue sigue al ''Mudelo Ci1r1lcnist~'', -
que comprende lu Administración del (:r-..tl. ~lanuel A\•iln -
Cam3cho, y termina cun lü del Lic. Gustn\·o Dloz Or<l<1z. 
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4. NOCION DE l~TERES PUBLICO. 

El concepto de interés público, junto con el de inte

rés general, intcrL·:; colectivo, servicio público y utilidad 

pública, es una de lns nociones más lmµreclsas que cxi ste en 

el derecho n.dmintstr<:i.tivo, si u eliu aunamos ld complejidad 

que ha sufrido la administrncibn o ralz de que el Estado asumib 

nuevas re:;ponsaUi lidades 1 como ~on las actividades de propor

cionar los servicios p6hlicos esenciales u lo comuttldad, podre

mos entender mejor el po1 qué estn imprccisibn. amblgucdnd 

extensión de la noción de intcrl-cs público, hu ocosionado 

qul! el Estado manü.ie y manipule el concepto a su antojo, pro

'>·ucundo con el 1o un grnve deterioro y menoscabo a] derecho de 

los individuos. 

!\o ob!:it\1ntc lo anterior, es nuestra ol;lígnción dur 

por lo menos una id<>n ~enüral de lo que por interés público 

debemos entendt.!r nl efecto dir~mos que, s:cglin dt!f inicí6n 

que nos dn el D.ic.cionnrio Jurídico Mcxicuno 1 interés público 

'' os el conjunto de pretc11sioncs rcluciona1ins con las necesi

dades colectivas de los miembros tic una comunidad y protcgidus 

mediante la intcrvcnc.ión dir-ecta permanente del Estado". 

( 84). 

1nterés p6blico, seg6n ]a anterior dcfinici6n,es 

el tutelado por el Estado por- concernir al patrimonio común 

de ln sociedad. Las numeros<Js y d l\·ers~1s 

piraciones que son tutcla,las por ol derecho, 

se en dos grandes grupos. En el primero de 

prctcncioncs y ns

¡1ucdcn cl~sificar

cllos se incluyen 

l~s pretension~s q11e tiettden a satisfacer las necesidades 

(84) Diccionnrio .Jurídico ~lcxic.ano. Tomo \'. Publicación <lcl 
lnstituto de Invcstigac.iont~s Juri<lic:ns de la ti:~An. 
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especificas de los individuos y grupos soci~les; dichas pretcn-

siorH.~s const ituycn e] ºint:crbs pri\'udo", tienen las carac-

ter1sticns de que al ser saLisfcchas s~ producen beneficios 

solomcr1Le ¡iar,1 (lctorn1innda8 ¡Jcrson¡1s. 

En cJ segund,1 grupo 1 por el contrario, se cncuent:riln 

las pretensiones qUQ sou cor.ipc.1rtidas por la .soclcducJ en su 

conjunto, cuya sntisfacción origi11u beneficios para todos 

los intcgrantL~s de una colectividad. Est<.is úl tlmas pretensio

nes son g~1rnnt izaúa.s mt-•diantc lil actividad constante de los 

órganos del Estado, para rcfcr.irsc cJlns se utili:!n 11.1 

expresi6n ''i11tcr6s plihlico 11
• 

La prot.c:>cc iÍJ11 otorgudn al interés púhl j co t icne mayor 

alcance jurid ic1.) que Ja tutela conccdi1Ja i::1 lo!; inLerC!:>C-8 pri-

vados. En efec:to, t!l intcr('.s pl1hlico es protegido por el 

Estado, r10 sólo mcdi¡Jntc dis¡JosjLioncs legisl11tivus, sino 

también a través de un gran nlimero de medidns de car!1cter ud

mi11istratjvu q11c intcgrun unn activi¡farl Jlermaneritc d~ Jos pode

res p~blicos, dirigitla lt ~;atisfaccr las ncccsi1Jadcs colccLivas. 

En cambio, en relación al intPrÍ•f;, p1·ivdtlo 1 el Estudo se limita 

u crcur las condlciortP!5 propicias pura que los particulares 

satisfagun sus prctensio11c~~ mediante su propio eBfuerzo. 

L~l expresión "utilidad pública", es usada frecuente

mente en la lcgisldciíin mpxican¡1 para significar lo mismo que 

se dcr1utu co11 el co11cepto rle ''Jnter&s ¡ifihJico''. l'or cstn misma 

razón, r.l anú1 is is de los casos de ut.iJ id ad púhl ic..:.i menciona

dos cr1 el artlc11lo ¡1rimero de Ju l.ey de Expropiaci6n, 11os ¡iro

¡iorclor1~1 11i1¡1 lclea a¡1roxima,fa rl0 1~1d cuc:;tio11t~s que son co11sldc

cHfas de intert~~; pt'1blico en el derecllo positivo mexicano. 
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La satisfacción del inter1.':.~ público 1 en la nctual 

etapa dul Estatlo intervencionista, constituye ln fi11nlidnd 

primordial de las diversas uctividades reglamentadas por la 

ley. Asl por cjémplo, el nntt;-:penliltimo párrafo del articulo 

28 cont;titucionnl prescribe: ''EJ Estado. sujetándose a las 

lcyPs, podr.3 en casos de interés general, t:oncesionar ln -

prcstaci6n ele servicios pÓblicos ••• Las leyes fijarin ••• 

y cvitar~n fenbmcnos 1lc concentr11ci6n c¡11e contrarien el intc

rÓ• públ leo. (85). 

Lamentablemente, su pretexto del 1ntcrós póblico, 

gen1~rnl o colectivo que l1;1y ¡¡ue satisf"acc1·, el Estado lin lcsio

nudo gravemente los intereses no sólo de particulares, sino 

también de grandes p.rupos sociales, como es 1.•l c.<:1so del rlerecho 

de huelgn que el Estnd0 \"uelve nugalorio nl intervenir las 

r1egocincices que se hayan para1i~<l1las por virtud ele una huelga. 

S. :\OCIO~ DE ORDE:< Pl'llLTCO. 

Orden público es 1~1 norm.1lidad hasalla en la libertad 

ln justicin en que vive t:!l pueblo, dcrvidada del estado de 

legalidad en que las autoridades ejercen sus otribucioncs pro

pias, y los ciudadano~ respetan y obedecen si11 protestar. (86). 

En un sentidu general, ' 1 0rdcn público" designa el 

estado de coexistencia pacifica entre los nlcmbros de u11a comu

nidad. Esta idea cst~ asocindJ con la noci611 do ''paz póblicn'', 

objetivo espccif ico 1lc las me1lidns de gobierno y policía. 

(85) 

(86) 

Constitución Pol{tica dü los EstadoB Unidos Mexicanos. 
Art. 28. 
De pinu, Rufacl. 11 Diccionario de Derecho" 
Editorial Porrúa, S. A., México, l<J79. 
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En un sentido técnico, la dogrnát.ica .iurid i.ca con ''or

den público'' se refiere al conjunto de i11Rtitucio11es j11rltlicas 

que identifican distinguen el derecho de una cor:1unida<l; 

principios, normas e instituciones que no pueden ser ultcradns 

ni por la voluntad de los individuos ni por la nplicaciÓn de 

derecl10 extranjero. 

Estos principios e instituciones no son sólo normas 

legisladas. El orden público comprende, además, trad ici.ones 

y prácticas de foro, ;isi como tradiciones y prÚclicas de las 

profesiones jurídicas. Podría dcc irse que Pl orden público 

se refiere, por t!Pcirlo nsí, a lu "cultura" .iuridlco de una 

comunidad detcr·n!il1t1dn, incluyendo ous tr;1diciones, ide•Jles 

e, incluso, dogrnns y r.oitos sohr0 su dert~cho •; su hi~turia in.s-

tituciun~1l. Sl c.1bL' un,1 ampliu metl1fora podría t!ccir~;c que 

"orden públicli'1 designa la "i.J ios inc:rucia" jur Ídica de un 

dL•rccho en p~1r l icular. l..1 cJoctrinn recon1)CC esta Ideu de ordt•n 

jurídico cunn(lo indicu c¡ue el orden p(1hl ic:o, corno institución 

jurídicu, "se constituye de principios y axiom:t~ de nrg<1n1zu

ción socinl que tod(1s rl•conoccn )' adm1tcn, aun cuando no se 

cstahlczcun. nu11 Clldndo 110 se l!Xprc?:.cn ni si-- e:.-pl ic itr.>z: 11
• (H7), 

El orden público es, se so~1tienc, una forma de \•ida 

jurÍdicn. 

les". 

- El orden pl1blico constltuyL' l;is "idens f11ndamenta

E.stas ideas f11ndamentales son, justamente, .lns que se 

cncuentr<:tn implicadas en la expresión "orden plthlictJ" que 

son, como yu lo hablamos sPfl;]Jado, el conjunto dt.: ideulL'!:i so

ciale.s, políticos, morales, económicos y n·I i~iuso!> cuya cof1Sl!r

vaci6n el dcrccl10 ha creído su deber conservar. 

(87) Diccionario Jurídico Mexicano Oµ. citq Tomo VI. 
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De lo a11tcrior se sigue que las leyes de ''orden públi

co" no se refieren neccsarimnente el espíritu público, como 

opuesto al dt>recho privado. Existen leyes de 11 orden público 11 

que regulan instituciones del derecho privado, las cuales son 

instituciones sociales fundamentales, como por ejémplo el ma

trimonio, el parentesco, C'tc. El orden público, independien

temente de su significado, funciona como límite por medio del 

cual se restringe la facultad de los individuos sobre la rea

lizaci6n de ciertos nctns o se impide que ciertos actos jurídi

cos válidos tengan efrc:loR dC>ntro de un orden jurídico especifi-

Cü. 

La ,fuctrina contem¡1or~nea, sigl1icn1fo ln trndici6n 

romanística, señala que el "orden pl1blicoº es el dominio de 

las leyes impernLivas o supletorias. Igualmente, la doctrina 

contemporllnca insiste en que el concepto de orden público no 

puede confundirse ~on lu 11oci6n de derecho Público. Ciertamen

te, las normas de derecho público (derecho Constitucional, 

derecho Administrnlivo, etc) son, gencrnlmentc, disposiciones 

de orden púl1lico. Sin embargo, csthn lejos de comprender todo 

el orden público, ya que muchéls dispo!'3icioncs del derecho pri

vado son también de orden público. Además, corno lo hicimos 

notar con antelación, la noci.Ón de orden público no sólo se 

limitn a los normas legisladas sino comprende prhcticas, trndi

cioncs e instituciones de In comuni.dnd ¡ es decir, el orden 

público se sustenta tnmbién en el derecho const1ctudin~1riri. 

Concretando, lliremos que el orden p6blicu es el meca

nismo u trnvés del cual el E.stado jmpidc que ciertos uctos 

pilrticulnres afecte los intereses fundamentales de la sociedad. 

En ocasiones las propias disposicio11es legislativas se declaran 

ex¡>resamente, de orden pÓblico; en otrns, correspo11dc justamen

te a Jos trit>unolcs deci1lir si en determinados circunstancias, 

un acto CR contrario :11 orden póblico nacional. 
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6. CONSTIT!JC[ON,\l1DAD l>E LA HUELGA EN LOS SCR\'ICIOS l'VBLrcos. 

l.n huC'lga, t<.Jl como la conciben las fracciones XVI1 

y XVlll del nrtlc11lo 123° Api1rtado ''A'' de nuestra Constit11ci6n, 

constituye un derecho social cuyn licitud queda condicionada 

a que su objeto sen consegt1ir el equilil>rio entre los diversos 

[actores de la proclucci6n, armoniznndo los derechos del 

con los del capital. Esta finnlidad c!:>encinl de ln 

tr3bajo 

huelga 

es común tanto para los t ra.bujndores dedicados a lu produc

ción como parn quienes prcscntun sus scrvicio.R en estableci

mientos del gol>i~rno. 

De lo antcr'i.or se tlcsprc•nde que el derecho de huclgu 

es general y ahsolutc~ no s()lo pn¡·a los trabajadores de la 

industria, sino tnmhién pnra nq111,.11os qtic dependen del Estado 

y presentan sus :::;er\·icios a 1 pl1hl ico, con la única obligación 

de éstos últimos de dar el aviso corrl!spondicnte a lo Junta 

de Concil.iaciún y t\rbitrajc con diez dlus de antici¡ .. lción al 

señalado para la suspensión de labores. E~ta oblig.lclón, mús 

que prol1ibici6n o lirnitnci6n nl <lcrccho de l1uclga, es un requi

sito de íormn que deben oh.servar lus lrahaju.drJres dedicudon 

a lo prestación de los servicios públicos; de mnnera que, con 

Lasc en lo establecido en 1a tit·oµiu Con.stitución, creémos que 

el único caso en el cunl ]a huelga scrL1 improcedente, es el 

señalado en la fracción XVIII clcl articulo 123, que dice: 

Las huelgas sur~11 consideradas como ilicitas única
mente cun11do la mayoria rle los huclguistns ejercie
ra actos violentos contrn l<1s pcrson11s o las pro
picdLldcs, o, en <aRo de guerr<i, cuand0 aquéllos 
pcrtcnc::c~n ,1 lo~ <-~stnhl~~cirnientos y servicios 
que dependan del gobierncl. 
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Fuera de estos SlJpuestos c:onstitucionales, considera

mos que cualquier ¡irohibici6n al tlerccho <le huelga en los ser

vicios públicos no es otrn cosa QUP una simple artimaiin purn 

desconocer derechos que l<l Constitución co11su.grn pn benefi

cio de todos los tr<-ibajudorcs 1 sin distinción de credo, raza, 

oficio o convicci~1n políticn. 

Dl• acuerdo con 1.:i df'finici()n leg,\1 1 el ob jcli\•o prin

cipal 1ft: la huelga no es la su;,pensión dPfiniti\'a de labores 

ya quc> la prop.ia le\· L'stablece q11t• lo~ Lrabajadore~ huelgui s

t a!-> de b 1...' r :1 n p r u pu re i o u <11 e le r to ~1 s 12 r \' je i o:-> i m p r <~se in di b 1 e>~ 

par~1 L.i IJueILJ march;-i de Ju socied.id. En l'Ste ~a·ntit!o 1 P1 ar

ticulo t.ú6 de ln Ley Federal dt._•l Trdajo seúaL1: 

Los trdbuj~tdores l1uelguis1.as clebcrún contirttlnr 
Jl res tundo 1 o~.: si g u i L' n t es ser\ i e j os : 

I. Los b•1qucs, .i1...•ro11HVL':-,, 

vehic11los dt.· t rnnsporte 
dL•ber:1n c<.1ndut i r~-:t• .i ..;u 

trP11L1 ~;, aulobU!H.'S 
q 11~· ~<.,· enclH'll t r·vn en 

¡ ilJ 11 l u d l.' ·.ll~ s t i 11 o ; y 

dl!ITIÚS 

rula, 

II. En los liosp.ttall':S, ~;.rn:;1•_•r ii~~., cllnic•;s ;' 
d t.> m :1:; es t :.i b 1 e e i rn i e 11 t n :-: .111 .1 l o~ u:::> , e o n t L n u ar a l n 
atención d1...· los paciPnti.::; rc·cluid11::> al momcutu 
t..le suspendL•rse el lrilba jn, hasta que puC'dan ser 
traslndados ll otr1• csta!Jlf>cjn;ientu. 

Complementando 1o .:i11terior 1 el articulo <1]5Q ele ln 

referida Ley, esL1!ilcce lo si~uiPnte: 

Antes de ].'.1 s11.spc-n:-::ii'n1 de lü!; tra"bajo:-=:, la Jur1ta 
de con e i 1 ]ación r Arbitr.1je ( Pn ~1uJiencia dé las 
purtes, fijar!1 f'1 ní:t.: 1}ro inlli:_>pL'H:-i<-1ble de tniba
jadores quC" deherú r.ont.inuar trabajando para que 
sigan cjcc<1t5111losc 1.is 111h<,r1•s, cura sus¡>ensi6n 
pcrju<l iquP gr;lvemente la Sl·~~ur idad conservación 
de los locales, m<Jquinuria y materias primus o 
la rcanuduci6n de lc>s traha.J0~. l'¡1ru este efecto, 
la Jt1nta ¡1o(lr5 orclena¡· ]¡t pr~Lt.ic¡¡ <lu las <lilige11-
cius que j11zg11c conv~r1ienlc. 



Como se puede apreci.ir, cun },\s •lispPsicionL•S citJdH!;"i 

se trata de evitar perjuicio::; in1n•cusarius uo súlo it ldS pcr-

sonns 1 Hjno tamhi1:•n 

falsa 1¿1 argurnentaciLin en el scnt idu de qut-o St~ ap licd l¡1 requ l-

su con el fin de L'Vitar daúos irreparable!:..; a la i:;ociedad 

ul país tod.1 ve1 qlll' la propia .Juntd de Cune ia1-i;1c:il1n y .\rbi

trnje determina, a11tes de 11ue t•st.1lle l.t hucl~~a. el número 

rlc t"rahajadorL'~i nel:es~1r ioB pat-a l!l ma11Lenimi1,~ntt, dl~ l(,s serv l-

cio.:,; de ernergl'llcia t·n hosµitalt·~ s~1nator io:~, ,1:-1l como p •. 1ra 

1,•.<pl't.illlt~nt;1li·s, como sL•rta 

el caso de la:-; univer~;ii\,1dL•.'-; e in~>litutus 1\e educaci.Ú11 aut<n1om.1 

por l cy. 

P•.Jr si estn no rlH'r•l !:.Hl[ icil'llle, el .ttLÍcl!lu ')~{b 

de la c1ult.i.cita1la L1~v FedF!ral del Tr·,d1aju, dt~ 111•\lll'f<l cuutundcn

te prcscribl!: 

Si. los ht1L•lgui!:;Lns :'>e nil·gan .i pres!.it 
cios menciunadus en lv:-. a1tículo:;; /~6b 
e~~ ta Ll~ y , el p Lt r r ó n ~;o d r ú u t i 1 i :~ar o t ros 
(L'.~. l..1 J1111ta 1 j•ll c,1~0 tH.•t:esario. 

los SL'f\'i-

9]5 de 
t r.11:~'.ialio
so l i.c i tarli 

e t a u x i 1 í u ~te- 1 a fu e r .~ ,1 p ú b 1 i 1: o , 1 i 11 dt· que 
pucddn prt!!--ilur-~e c\iLhns ,.;erv11:1...-i:-:. 

E~ta di:;pnsición nns parecL· extr,1urdina1·iamente ilCl'r

tado y suhrt! todo j11Hta, ya que con P\ }<1 sl• ruspL·ta plt.~n:1mentc 

el ujerciciu del d1.~recho dí! hUt!lg .. 1: nu st~ v1ol~t l.i Lihertud 

de Trab.ljo porr¡U(! ~;(do ante Li. 111.'1-:.it i\'a •k lo~; traha jatlores 

tijndic.i]iz;:idns Pl pa1.1<in podr:J. c(1ntr.itar nue\·o personal para 

la rc.1Jiz1.1ri{Jn de lv::; tr..1l1,1jus de Pm1•r¡~dl\C1,\ v, (1n<.1lm011te, 

no se lesion.:111 lo~ hienes del pLitrún i11•r l!HdL' t ü:llpocn .~P. 

daiia la cconuuiia de \;1 nación por el simple L•st.1J lit.lo 1.le la 

huel ~'l. 



CAPITULO QUINTO 

AntiLPsis entre Rcquisu s lluelga 

l. GENERALIDADES. 

2. JNCOSTTT!'CTONAL!DAD DE l.A RECil'ISA RESPECTO AL DERJi 

CHO DE HllFLGA. 

2.l. No cxistr fundamento constirurionol ele 1a r~ 

1¡uísn civil en el derecho mexicano. 

2.2. l.a Ley Fed0ral tlel 'fritllnjo t;1mpoco contcmpltl 

la rl~quisa. 

3. A~:rrco~S'l'l1TC10~Al.ill,\D DE LA REQl'ISA POR SER CON-

CllLCADORA DEL DERECHO DE lll!El.GA Y DE 1.AS C.\R,\KT!AS 

INIJJ V l Dt:,\LES. 

3 • 1 • 3 L' vi a l ~1 1 a G ar a n t i a de r gua L ll ad e o ns aµ. rada 

f'll el artículo lci. cen~Lilucjonal. 

3.~. s .. ~ \'lOld 1.1 l.i\1r·rtad lll· Tr.ib.1jo plclsmada 1~11 

ul nrtic11lo Se>. constjtucion¡1l. 

3.3. Se vi1>l,1 la Ga1·a11tiu ti~ ~u1Ji011ci~ co11tcni,la 

en el nrtict1]0 140. cunslituc:iunal. 

3.4. Se viola lu Ga1antÍ¡1 1IL! Leg:1li{l,1(l cu11sig11adt1 

en el nrticulci 1Go. cu11stit11cio11¡1}. 

3.5. La Requisa Lrn11sgrede !c1 (lispucsto un el ar

ticulo 29(> constit11cio11~1l. 

3.6. Se violn el nrtlculo 90'1 co11~titl1ciur1<ll que

.reguld l..i .\d1::i11i:,Lr.H....~:111 !':1bl ica F1:-drr41!. 

3.7. Se viola el Articulo 1:~-J co11~;tilucional quc

<:onsagra el dcrPcho social ~e huelga. 

3.8. Se viola el articulo l]JU con~tituciunal que 

establece la jerarqui;1 deJ sistema .Jur11lico

:1cxicano. 
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l, GENERALIDADES 

Ln lucha de clases se reflC'jn en el derecho. En todo 

tiempo el <lerccho ha sido el derecho de uhé4 clase; tina clase 

social lo hn crendn en su intert'•s lo ha conservado liosta 

que otra clase le ha arrcbotado .lu primaci.a socjal. 

El nacimiento n la vi<la poli.tica del proletariado, 

su urganizaci{111 crecicntC', han cre:ulo ya Lodo un derecho 

<le clase, con jnstlluciones, principios y aun trihun;,_ilcs pro-

Sin emlJa1·go 1 .si el mundo jurl-

Jico actual pres1._~11ta el .JSfH'l·tu dt.• 11nn me,..cla cl0s0rdenadn d~· 

princjpio:·: JUrÍdic(i~; 1\e or.ieut.acit'Hl upucsta, Plln SP. •lt:!hc a 

que .ln actual lucha de c]o~•l·s nu ha l ll'vado .tl p1·edominlo ubso-

1 u to ti e un 'I d 1 e l l u s , s i 1.• n do n u e~; l. 1· 1) e o 111 p l i 1 n d u de re e ti o ~ b l n 

~1 cspe jo dt> una !;ocic1L1tf igudllllt'ilt(• cump] icnda. 

Aunque t.•1 derecho ~•icmpre lo es df_~ cla:-;e, no quiere 

<~!>to 1l0ci r que SC' haya legislado ('.ti l'Jtla /..¡1oca con L'Sti·echn 

csplritu sectario. l.J ~1:1sc cl<1mi11dnte 1 ct1ur1<lt1 sie11te asegt1ra<lu 

su pudcr, .St' fl!tlest ra generosa ~· ;:iun t r.ilc·1 de C~jt<JblcCL'r una 

Ju~ticia i.mpaccial enttc lns L'lemenl1ls dL~ las clases domi11a1lus, 

sil~mprc 1¡uo no se.:ln p110stus c·n jl(~ligru los intereses que esti-

rcrnando LassnllP deciLt t¡UL' los problemas COl\.':itit11-

ciona10s 110 son primariarnr.·ritt:~ problt?m.is de tlerecho, sino de 

po1ier. QuL· la vercludcril constituc.ión tlt.: un p:1i~ s0lo r0sidc 

&n los factores renlcs y pf P:::tivos 1lc pul\0r r¡ue eri este país 

r _igen; las cunstituciuncs e~crit<Js tienf.!n valor ni son 

duraderas más que cuandl1 dan e:q1r·csión fiel a los (actores 

de pod<~r impür:1ntcs en 111 realidnd social. Sin emb¡1r~¡o, dada~> 

1as ampli.simas facultades legal~s \. discreciunall•S del Prt.~.si-
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dente de la Rcpúblicu, apenas pued~ exagerarse si se afirma 

que el problema político más importante y urgente del México 

nctuol, es contener aun reducir en alguna forma ese poder 

excesivo; pues como bil~n dijcr:l ~lndison, el gran te6rico de 

la Constitución polltic1 norteamL·ricnna: 11 1.n gr=i.n dificultad 

de idear 11n gobiern•) que han de ejercer uraos hombres sobre 

otros radica, primero, t:n capacitar nl gobierno para dominar 

a los gober11a,Jores v tlcspu6s, e11 oliligar al gol1ierno n dominar

se a si mismo. (88). 

Nuestras lPycs, sin duda son 1·cvisablcs y camliiuntes, 

como snlidas de las menos falibles Je los hombres. Pero una 

cosa es evidente: La Ley sóle puede y debe formarsc por los 

caminos tp1c ella misma ha establecido. Ninguna mcJida fuera 

de la Ley puede ser garantía de ninguna clase; una ley mala 

es grave, pero nclu11r si11 rcs¡1ut¡1r las 1¡ue ya existen, es hacer 

rctrocc(lcr a la socie<lad u las ~pocns tribales. 

Si hif'll ef: cir.-rto r¡u<' el si.st('ma jurídico es sólo 

una parte de nuestro sistema politice, también es cierto que 

el sistema jurttlico constituye la base, el cim·icnto sobre el 

cual se e<lificn totla la estructura social, politica y eco116mi-

cu de un país. l1 or lo tanto, u11a nnci6n para que pueda pro-

grcsar y dcsarrolla1·sc plenamente, necesita ::1ntc todo scguri-

dad jurídica. Un pueblo que no cree en sus instituciones, 

que no confía en la eficacia de las leyes ni en la provi<lad 

de sus gohcrnanll.'S, e.stú condenado d vivir perpetuamente en 

ln Jncertidumhrt• y, con:-<ecuenlc.•mt•nte 1 en el subdesarrollo. 

(88) e lado jlOr Dar1iel Costo Villegas, en RU lil>ro ''Sistcmu Po 
l tico ~exican~ 11 • Editado por C11a<icrnos Joaqt1in Mortiz,= 
~! xicn, 1082, p. G~. 
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Paru compre11di.:1· lllt.'JOf esta c.uest iún, e~ necesario 

no perder de \"i!:>ta que' :-;i \'i\ imo~; 1•11 ;;n F:=-;taíl{• de fh'recho, 

nadie \Hiede 1 i ne 1 uvendo al pr\1pi o E:;tadn y ;1 Sll!:i t«•prC'sentan-

t:c::>, situurse fuera de la 11')' <..11 m.trgC'n dL·l nrd(•¡¡ jurtdico 

dcri\·ad{J 1il~ Bllt!Stra Constituciún, puesto que la csPncia de 

un Estado de Derecho nu consiste PI\ 'llll' cxistnn lcyt:s, sino 

que su fundamento rt•al descansa en el someliniiento pleno de 

todos ~ll im¡1criu lle ],1 I.cy. 

No \'ilrnos a tratar aquí de las resistencias eft?ctiva.s 

y act i\':lf' '1 lns órdenes de requisición por parle de lo!'> hucl

)..:llislus, si no soL1mcntc derno.stn1r la contradicci{)n jur.Ídjcn 

cxlstenlc entr1! lJ rei¡uisa civil y ol dcrect10 de huelgu. A1lc

ma!":, en este capi.tulo\ demostr¡1remos también quP l:J requisa 

administrativa es co11t rari¡1 al texto expreso lle }¡1 c:o11stituci6n 

GPneral de la l~epí1hli~a y, por ende, violatorin tic las garan

t1ns indivill11al~s y soclnles. 

2. INCONSTTTllr.HJ~ALI!l,\D DE LA REQllIS,\ RESPECTO ,\L flERECllO UE 

llt'ELG,\. 

La requisa ci\·jl o administrativn r>s unn figurn que 

carece totalmcntP de hase constitucional en nuestro sistema 

jurídico. Cumu quedó t..!chidarncntP demo.stratlo en el ca¡dtulo 

segundo de este trE1bajo, dicha fig11r~ 110 se contempla ni expre

sa ni túcitamcnte l'Tl nuestro C.:irta :-lagnn, ra:~ón .sufic icnte 

pura que podamos afirmar cutegúricnmente que la rcqui!:>a civil 

en Mé>:ico es inconsti tuc iona! por t~stur al margen ,\e nuestrn 

Ley Suprema. 

l.<1 Ley de \'ld.s Generales de r.uc111nic.1ci·!>r., que (•n sus 

nrt iculos l l:!. y l l J pretende fundamentar la roquisa adminis

truti\•a al facultar al Poder Ejecutivo Fcder3l para decretar 

la roq11i.su Cll l;1s Vias Generales de c:1)íllUlliCaci6n y de sus Ser-
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vicios Auxiliares, (>5 igualmente inconstituciona.1 1 toda ve;~ 

que al pretender reglamentar nl articulo 29° Consti.tucio1H1l 

que se refiere n la suspcnción de Garantías, estarla legiti1:rnn-

do en todo cnso la rcquisu mi 1 i to r para tiempos de gucrrn, 

ya rcglnmcntada por el arti<:ulo l6Q constitucional, pt.•ro de 

ningún modo puede servir de base> pura Ja requisa civil, como 

indebidamente se l1a ve11ido !1ncic11do hasta la [echa. 

Por otr.J. parte, se hn djcho tamhión que la requisa 

tic11e como condici6n 1inra dc~rcturse ln 0xistencia de una t1ucl

ga, sin emhJrgo, hasta 1Per nl texto df! los .:irticulo.s 112 

113 de lJ Ley citadn, para advertir que en ninguno de ld.los 

se habla de la hut.d¡!.1 coml) cun11icil1n ¡Hf!\'Í;J p.1r¡-¡ que (•1 Ejecu

tivo Fed~rdl ¡1uedJ ~jcrcitar le~alme11Le ln focultitd de orclcnar 

la requisición de las vías gcner:..ilcs dl• cumuni.cación, cunnJo 

bstas se l1allcn parali~'.i1<las pur u11~ !1u0lg~. 

Cicrta~ente, tal C(~~1J cst~ t•1lur1ciu<la }¡1 reql1isu 

dente de L1 República la facult~HI para dí'cret.1rlu 1 pero sólo 

en caso de guerra intern~ci<1llill, ale gr,1ve alt~r11ci6r1 tlel orden 

público o cuando se tl?r.rn algún peligro inminL·ntr.~ pi.lra la pn<. 

interior del pais, pcrn en ningún en.so pot1r:1 tlecretnrsc en 

tiempos de pa.-. 

por suplleslo. 

tranquilidad :;;ocinl, ni en ca~o de huelga, 

Por esn amhigi;cdnd Jurídica que ¡:rcvulccc, se h3 

equiparado u la requisd civil ci)n el duw:.,it1,h\1 ,lclito de t.lis'Jlu

ción Social que uparecia en el articulo 145, deroga{lo ~·a, del 

C6digo Pe11i1l pura el Distrito Federal y Territorios. En aml>os 

casos, la calificación subjetiva de los hechos que configuran 

los supuestos riesgo~ quu dan tlPrccho a la requisa, y de los 

actos que el artlclllo 145 cst imnb.:i. dclictuo~os, se tratu de 
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unn fue u ltad udministrativn no reguludn por el derecho que 

conduce fatalment(.• n la utilización arbitarin dP lu rcquisa 1 

nulificando con ello ln gar3nt1a social del dcrect10 de l1uelga. 

Por lo C?xpuesto 1 y considct·nndo que la requisa admi-

nistrativa no se apoy<..1. en nuestra Constitución sino en una 

ley secundaria (I~.V.G.C.) c¡t1c n su vez o se lt111dnmc11ta e11 11in

g6n precepto (l~ n11cstr¡1 Ci1rt¡1 Magna, podemos afirmar f}U~ 1licl1a 

figura admi11istrnLivu es evillentemo11te inc<Jnst:itucional por 

la simple y sencilla razón de que la requisa civil no cxi!;.'.ite 

en n11estro Si~tem11 ConsLittucio11al. 

:!.J. ~':o c:dstt.· lun1L1r:1cnt0 constltucional de la requisa civil 

r11 el Derccl10 Mcxicno. 

La incosti..tucionalid.i<l de la requisa ci.vi.1 wn el Dere

cho Positivo :·1.-xicano queda fuera tic dtHla luego th~ urgar mlnu

ciosumt>nLc en la Con!";tilucjlin GenL'ral de la HPpÍlhlicn, \' com

probar que c[1•1;tivamL~ntc no se encuentra cünLe1:1pladu en ningún 

precept.•:i de r111estra l0y l'undamenlal: pur lo tanto, al decretar

se la requi~a adr.1inistrativn con hase en 11na \.i::y Onlinaria 

como lo es la Ley de \·{as l;cnerales de comunic<1cibn que, corno 

ya quedó dcmostrntlo en capitulo~; anteríort~s, es igualmente 

inflrndadu por neo tener ~;ustento en Lt Carta i'L1gna 1 el Ejecuti

vo federal incurre en flagrantt• \'iolacióa a la Con~titución 

Política del país dl npl icat· tJna ley secu11dariJ cu abierta 

contradi.cción con los <lcreclios svcLlles consagrado~ en nat·stru 

Ley Supl"Cíll.!a 

l.n noci6n vaga Je ''ncccNidudcs del p¿1{s'' 'lue Pl E.Jecu

tivo cor1sidcrn suficlenteH ¡iara justificar lu rcq11isu y actuar 

en consecuencia, considcromos que es una elccuentc 111ut>stru 

lle que en numerosos casos el gohierno actúa de motu proprio, 
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sin ajustarse al (Jcrccho. Sin embargo, de acuerdo con lo que 

la propia ley establPce, lu dutoridnd no debe proceder n su 

libre albcdrio, sino que debe ujust.::irse a los limites que lu 

propio C:onstitución fi(•1inln, de tal suerte que, pnru que el Esta

do pueda aplicar li1 rc>qui::;.:i aLlministrativa, es indispensable 

que se den las hipótesis sciialadas en el nrticulo 112 de la 

Ley de Vías Generales de Comunicación y en el propio 16° Cons

titucionnl último párrufo; es decir, que nuestro pals se en

cuentre en guerra internacional, en grave trastorno social 

o ante un peligro inminente, prl'sPntado bn.io la forma de un 

éitaque en potencia contra ln seguridail público, ln sanidnd 

o la tranquilidad nacional. 

l.n requisa ci\'il 1 en consecuencia, al no estar pre

vista· en nuestro sistema jurídico, no cabe est1·uctururln e 

institucionalizarla mediante ordenamientos j11rt<licos sec11n

dnrios que carecen de fundamento legal. 

2.2. La Ley federal del Trabajo tampo~o co11templa la requisa. 

l.a Ley Fc<lerul del Trabajo, reglamentario del Articulo 

123° Constitucional, promulgada el 18 de agosto de 1931, refo1·

muda y puesta en vigor a partir del 1º de mnyo de 1970, reco

noció el derecho de huelga u los trabajadores de t.odü..'i las pro

fesiones y uctivi<ludes que de¡lcnde11 econ6micamcntc de un empre

sario, limit5ndose a establecer, de acuerdo con la Co11stituci6n 

lns (orma1idadcs que debpn obscr\·ar lo~ trabajadores, antes 

de.· suspender sus lühurcs, según se trntc de una huelga en 

empresas concesionarias de un servicio público o de empresas 

particulares. E11 ~111ibf1S c1::;u~, dich.i.s lnri;,alid,ldC's no tocan, ni po

drínn hacerlo, el derecho de ¡inr .. tliznr las actividades de los 

centros de pro1lucci611 y los servicios ¡>~blicos. 
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Fuera <le las moc.Jolldadcs al procedimiento de huelgo 

en los Hcrviclos pl1hlicos, la Ley Federal del Trabajo en nin

guna purtc ¡1rohihc u restringt• el derecho de huelgn, s.ino que 

por el contrarif), lo reglamentn hace posible su ejercicio. 

As.i tenemos que el artículo 4Q frncc ión I J 1 establece que se 

ofen<len los dcrect1os de ln sociedad. 

Cuundo declarada una huelga en los 1·6rminos que 
estab] e ce esta ley, se trate de subtl tu ir o se 
substitu\'a los huclc¡uistas en el trabajo que 
descn1¡1cílan, sin t1obersc resuelto el co11flicto 
motivo de lo huelga 

ílcsgracindamcnte, la ¡tctual lcgislaci611 laboral ha 

sido continuamente vlolad.i y \'arios de los derechos consigno-

dos en fa\•or del 

garantías pa,r¡1 el 

drlnr1 argumcr1t¡1r 

trabajador constituyen, contradictorinmente, 

patrón. Muchos son los ejémplos que se po

nl respecto, sin embargo, por ahoru baste 

mencionar las rcstr ice iones que al ejercicio del derecho de 

huelga introducen los artículos l 12 113 de la Le}· de Vías 

Gcncralc::. de comunicaci6n, que lcgitimun una figu1·a cminc11tc

mcnte antij11rÍ<ilca como lo es ]¡1 co11trovcrtida requisi1 ad111l11ls

trutiva, que reduce a piezas de museo los avances logrados 

por la clase ln!Joral del p~·1ls, por espncio de muchos afias de 

luchn. 

Como e~ bien sabido, una vez decretada la requisa se 

cometen un¿1 serie 1le atro¡lcllos que 1lcmt1estran qllC lil intencibn 

de la misma no crü huscnr rclmente un scr\·icio eficiC'nte, sino 

mediatizar l<1s dcrcc!1os laborales metli~ntc despidos, umennzas, 

BcparHciones y demús castigo:.- 11ue rrb:1:;ar. l;:is sa11ci1;nes <li:-;ci

plinurius p~rmitidan por la ley. 

La ela~ticid~ul con que el Estado ha venido m11nejt1nd11-

Jo rcquisu tia l1ecl10 de ella un armn sin control, circt1nstuncia 

que ha converLi.do a l<l huelga en un derecho ficticio y qt1c 1 
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por tal mutivo, nos hace suponer fundndamentc que ln requisa 

civil fue im[Jlcmentada expresamente paru evitar el cjc::rc.icio 

pesé.Ir Je que se hayo buscndo unn y mi 1 justi-

3. AnlCOc;sTITl'C!OciALlflAV DE L\ REQl'!C,,\ POR SE~ CO\Cl 11.f'AIJ(JR,\ 

DEI. DERECllO DE lll'FLG,\ Y !JE LAS G,\P,,\NTL\S lNDl\'llllJALES. 

tln.:J lt:·y t..'S anticon~Litucionai cuando a pes,~r de tener 

funtl~1mento en lu t:011sritt1ci6n, s~ opone ¡1 otr.1~ leyes dervidas 

de ella 0 a ln ronstilttcibn mism:J~ Er1 este &enti1in, lu rcq11i

s,1 ci\'i] r¡ue St! apoya en el articulo l 12 de ln l.r?y dL' Vins 

Gcner.1le~> de Comnníc.1ci6n no sólo e:> conctJlcadora licl <lerl•cho 

de huelga consagrado en el t\rticulo 123 d(• 1;1 Constituci6n 

'i en el Titi-1Iu V!T1 1ie 1a Ley Fet!cr;Jl del Trabajo. sino que 

viola a<lcm~s. utras t¡1Jltas g~rantlas 'ttit· 1.1 t:o11stit11ciA11 otorgo 

en beneficio tlt~ todos lo~ ciulhHlanus, p;irtic.ulJrmente los de 

defensa y opurtuniddd de n•ndir· pr110h.i:_... :1 su fa\'or, ontes de 

ROr ¡1riv~<lus 1lo fius clvrecl10s en t:n juicici en t•l qt1a se cumplari 

las furmülidn1li.•s e::>er\Li...ilc~; dt•l orden i111·ldico. 

L._\ i·cquisJ. entonLP}>, impide Pl ~qui} ibriu entre los 

factores de la proúur.ción porque a1 110 tt•nc·r ya lus tr::i.bajado

res poder úc negoc:iaci/in frcntc a la emprl'sa 1 se Vt•n privados 

del disfr11te tle mejores can<lititln~s (lt• vi1ia. 

Entrt• las f.:Jc11ltade~ qlll' t.•l urtlculc1 89'·' Jp lu Cons-

titución otorgü <t1 Presiduntl! de l,1 Repi'!blir.:1 1 si~ üucucntro 

i11clu.ida la rcqu1:sd. CíPrtamcntL' el clttltulo H9 Pn su frac-

ción Vl, concede al Titular <lcl ejt.•cutiv1_1 Fede.rnl ]a f:Jc111tad 

dfJ .. l)isponL·r de l.i tot.:ilitlad de l.1 fuC'r;~:1 a.rmad,1 permanente, 

o .S(_'ü del Ejórcit1) terrestre, de Jn ~1arinn dt.• Guerra y 1.le la 

Fuerz.:J ,\{•rea, para l;.J sc>gurídad interior defensa exterior 
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de la Federución 11
1 pero se sobreentiende quL· dicha L1cultud 

s6lo pltcde ser ejerciti1da por el gobierno el\ est;1<lo de ~ucr1·~, 

o por lo meno!'> njust .. 1ndose a ln prl•.scri t c1 por vl articulo 29 

Constitucional, pero Pll definili\·a, C'll nin~una di.' las XX frnc

cioncs que contiene ~l ¡_1rt-iculo 89° de la (lJnstitucióu ~e en

cuentra cl~mcnto alguno r~lacio11a<ll> ~on la rc11ui~¡1 1 q11c pucdie

r a ser\' i r <le apoyo a 1 g oh i e r no l) ar a t! 1._• ere t L1r1 a en e o n t r a de 

los tra\1~j;1<lores en h11elga. 

Asimism1>, cr1 el Articulo 11~ de la l.ry 1\e Vtas Genera

les de Comunicnción tür:ipoco !"iC dice q11c el derecho de huelga 

o su cjp1·clciu 1 SC.:1 inut ivo ~tL' n!qui~i.c.iÍ>fl por p.irtt~ del E::;tCJdo. 

Por 1 o tanto , 1l 1._· de u.._. r do e o ri l' 1 t· ex t. r1 1 t.~~ a l de ti i e h o ar t t L. U 1 o 

tas CdUSi1S dl• req11isu:\./¡11 11u pueden ser ni 1,1 h11C>1gn, ni lu 

nmenaztl de h1wl~~1 ni cu.1lL':;qc1Lv1·:1 Gt.ra ci1-curist:1nci,1 dL~1ivadn 

de las rel~ciolll•.S q\)rL•r11 - patronales de la em¡1n•.sa requisull.1 1 

)'.l que: e . .:; e-o:;: r,1rio .i Lod._~ 1{}gica suponer que la hucl1_~a sea 

uno i1e los mPd lLlS 1le ln;; \'Lt;..; Ce1H•rale.s tlc C!1mun ic.ic i:rn. Lt-

ment;lhlPmenll:, \3 arbi.t.r.:1rl.1 intcrprc•t<1ci611 1¡t1t~ ~l: 11: ha veni

do dan•lo ._1 l'.'Stc ¡ir;._•L,'l '-; l:n pt•rmiti.tl•J que vl Fst~l!l\i :-1e:-;\1_·ann, 

me d 1 a n t t.' u na s f! r i e :i e ._1 r t. ·¡_ t i e i o~ , ha~ .t pe:: d 1 d () :..i ¡i 1 i -. ,, r 1 ~1 re q n i -

su en t\cm¡ios de jLlZ 1.}ll ClJntr.1 del cjc1·cicio clL' \;1 liuelgi:~, 

cor:-.o si este dt.•rccho !l!L'S(' 1<1 :~t·cuela 1:}gic:1 o la cnu.·;.i natural 

de 1n.s gnerrdS 1 10\'oluc.iunt.'~ o trastornos ~;ravt~s p~\r.l la paz.. 

y 13 eccnonita n._1ciü11dl. 

,\ es t l' r P s !'e e to , el i.ia f• s t r 1> José D /i val n ~ :•\L) r a 1 e s ( 8 9 ) , 

c:att:>dr!1tico Je Liert...•chc· dtd Tr .. di.1.i..._1 ¡\(~ la t:ni\'CrsuLHl ~~.tciunal 

AutónomG de ~té:-:icu, opin.J qu1.._,, con el uso de lc1 i·~·1ui:~~ .C:.:t' t r::tt..-i 

de e\'itnr un d:\fHJ a 1.1 t..•rnpre~ .. a q11t.• :-:;e inter\•ienc, pero se igno

ra que la cl)ll..->t i.tución c~;tnblcciú un CLlmino lc¡..;ul jlc\l"U hüCCl" 

(89) Entrevista peblica(la Cll 01 l'ert6c1ico 1'El ut~'1 , el lunes -
21 tic Junio de l<lBl. pp. 9-A y lJ-~. 



134 

ese daño. I.a huelga, dice, ''es la violencin institucionaliza-

da y de nin,r.!una munera es un juego de rosas". !.a requisa -

termina diciendo el maestro - 'causa un dafio mayor a la naci6n 

porque rompe el orden constitucional nl violar nurne rosos pre

ceptos de la Carta }lagna. 

Por lo infundado de esta figura y por las numerosas 

garantÍ3s r~onstitucionales que viola, podemos decir que la 

requisa no solamente es inconstitucional, por estar al margen 

del derecho, sino u la vez antijurldico, porque lo contradice. 

3.1. Se viola la (;arantia de Igualdad consagrada en el articu

lo 1º constitucionnl. 

pesar de que Aristóteles definió hace ya cerca de 

dos mil años que la justicia consiste en trc1l.1r con igualdad 

a los iguales y u los desigunles con dcsigualdud, sin embargo 

lu ctcrnu parddoja del sistt•ma de desigualdad social en que 

vivimos sigue siendo hasta la fecha, la de aplicar igualitaria-· 

mente la ley a los desiguales y a los iguales con desigualdad. 

Esta situación trae como consecuenciu quc 1 en ciertos 

casos, la apllcnci611 general de una ley provoque las m6s inusi

tadas injusticius 1 r.iicntras que en otras circunstancias, el 

no .iplicarJJ genéricamente provoque asimismo la mñs cruel de 

las ignominiasª E:-;t<:1. es la razón por la cual el Estado, como 

rcsµrcsE..•ntante de liJ. sociedad y encargado de alcanzar el bien 

cowún, debe encontrar los mecanismos apropindos para evitar 

que sc~1 l<l propia Ley la que lesione los derechos personales 

y colectivos de los ciudadanos, 

La Garüntiu de Igualclnd contemplada. en el artículo 

}Q Con~titucional 1 establece que ''En los Estados Unidos Nexicu-
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nos todo indi\•iduo ~oznrá de las garantías que otorga e::;ta 

Constituci6n, las cuales no podr~n restringirse ni suspenderse, 

sino en los casos y con lns condiciones que ella mismo estable-

ce". 

Sostenemos que lo requisa viola la Gurnnt[o de lgudl

ddd 1¡ue en be11eficio de todos los ciudadanos consagra el arti

culo 1 9 de la Carta Nagnn, en virtud de que, una vez dccrcta

dn tal medida, los trabajadores afectados por elln quedan no 

solamente restringidos, sino pri\•ados del derecho de huelgo 

garnntizado por el 3rticulo 123P Constitucional, y sin ninguna 

posibilidad de dc(cnsa, rompiéndose con ello el principio de 

lgualllad jurídicu plusmado en la Contituci6n. 

Lo nntcrJor significa que ninguna ley ordinaria ni 

el propio Presidente de la República, pueden contrnvcnir la 

ConstJtución privundo a los ciudadanos del ejercicio de sus 

derechos; de ahl c¡ue, salvo los casos y los condiciones previs

tas por el artlculo 29Q constitucional, nada ni nadie puede 

impedir ül l lbrc ejercicio del derecho de huelgo. de la clase 

trabajadora, pues de lo contrario, mientras el gobierno siga 

actuando u su n1ancra sin someterse a los mandatos constitucio

nales, las crisis de confianzu y credibilidad ciudadana en 

las leyes que padece el país, se verá sustancialmente u~rnvmla 

y con razón. 

3.2. Se vjola la Libctad de Trabajo plasmada en el artlculo 

5° Cor1stitucional. 

El artlcu]u Sª constitucionul cstal>lece claramente 

y de maneru limitativa qué •.ll:t·i.\·idades trab<l.jos son obliga-

torios, no encontrándose entre ellos, el de prestar servicios 
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en el rnmo de las vlns generales de coniunicacl6n y de transpor-

te. 

Lu rct¡11isn aJmit1islrativu es viu1atoria de la Libcrtn<l 

de Trnhujo porque autoriza al Ejecutivo pnrn disponer <lel per

sonal de las empresas rc1¡uisadas sin su con:-.enLimicnLo, mien

tras que el articulo 5'-' const:i.tuciunal e.stahlocc que nadiü 

podr;Í ser obligado a ¡1t"l'!-iliff Lrnh;1jus personales sin la justn 

retribución y sin su pleno conscntimit•nto, salvo el lrahajo 

impuesto como pena por ln autoridad j11dicial, o los Hcrvicio~ 

p6blicos (¡ue establezcan las lcyc~ respectivas. Asimismo, 

el citado precepto scfiala que l'l c.:_jcrc.icio ¡}e 6sta 1.1.bcrtad 

s61o poclr6 vecli1rsc ¡1or ([etc•rminacibn j11dici:1l, o por resol11ci61i 

gubernativa, dictndn en los término!'i que n1nrquv la Ll~Y· 

En lloctrina se llilb\¿1 gcnóricnrnentc tle c;1rgos 1>ubllcos, 

los ct1alcs puede11 sub!livitlirsc en dos es11ecies: Las l l umadas 

[unciones p1Íblicas obligatorias y la.s pre:;tacitJncs obligaturins 

de scrvici.os pt•rsonalcs prÍJpiameHte dicha~;. 

S11estru ~onslitucibn Fe<l~ral 1 et1 s11 artic11lo SQ p6rra

fo cuarto, espí!t.:ifica claranwnte cuúlcs son las funcionc:-,."pú

blicas ohligatori~1s, a saber: El de las armas y lus dl• jurwdos 

así como el desempef10 de los cargos <·nnn· ji le~.; y los de elección 

popular, (lirccta '' indir~cta, caracteriz~n<losc (licl1a:; funcio11es 

por ser grnt11itils. En cambio, en los servicios profesionales 

de Índole social, es rice ir, en las prc.slnt.:iones ohligatorl-~s 

de servicios perso11nlcs 1 .c;er/1n tamhil·n chligatnrLis ¡iero a lu 

vez rctribtJirl;is. 

Como ya ~e vió, en l;:i rcqui :::>ición de scrvicioi-; per

sonales se oliliF,n a los particul.Jres a rea1izar cii,.rto~ traba

jos tcndi~ntcs a sol,icionnr una situnci6n 1lc emergencia o apre

mio, y por este motivo loH servicios personales ciuc se rcc¡uisnn 
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con mayor fn~cucnci~t son 1os de colaborac1ón para extinguir 

plag1Js, combatir f'pidemia.s, los de coopt>racifHt caso~~ 1ll• 

salvumc11l1Js, ir1l1nd;1clones, terremotos, i11ce11<lio~ forc~t;1lcs, 

cte., todo~ lo;.; cuales, una ve;: cunclt1iJa lu situacic'1n dP emt_•r

gcnci.t., los .JflrticuLJrt~!j requi;,,ulo:-; tendrán l'J tll'rl'cho <J ser 

dchid~1mentc indcmnizadot- por los ser\·ic-ios prPSLddus, indtJm11.i-

zación quo delH'rÚ set cf111iv,1lPnl1· ]a rPmun1.•r;ici{1n normal 

que dichos particulares rcc i b i rí,rn pnr lri pre0t ;;h.iÓn dL• t~sos 

Sin l:mL.11-go, 1:1 rPquisición de ser\·icio.s personalt...,,S 

de e re t d ¡\.¡ t..' n e q 11 t r ,1 ti v t r d li ;¡ j del o r L.' s hu e l g u 1 s t as , 11 u so l.1 m P n t e 

estú fuet-,1 ,ft' 1.1.s t~.H:cpcinllL'S d Li 1ibt~rtad 11(• t1·,d><1jo contem

plada:..; i..'n 1_•l articulo -,'' constituc i(Jl\Hl, !-d110 que ademt1.s ],)s 

trahaíddurps ,¡fp,fndus Lon .Ji_(h.a r.ic-ditla no reciben l.i inclem

nizacjÚn que <.:1 cit-idn prl..'Ll:pLu Lonst1tuC'ional L':.;talilecL', ya 

ljUP ni t•l pat r:J:: ni L'l E:jtado cumplen <:{111 el n:qui~>ito de in

dem11i.z.1r al tr,~t·ajadot· que h.1 .snft·1.dn PI dalio c.iusadu por la 

reqqi~.l, man:tt· t..1du t~n l.i pr1v~.1ci(111 del dl'recho ilt> h11t>lga, 

y 1 en n ~; t> ,- ll" n 1 l' In e n 1· e• , ,•l mL~no~..;caL1) dt.' su patrimonio .il no 

pc:rcibir el aumento en ~;u s;;1lacio itemús p1 L':-.tac iüne.s que 

hubiera nht1~nuio, ch~ 11n h.dier ~ddo pri\•ado del den.•cho ilt> huel

ga medi<inLe L1 requisa. 

J>aradÚjic~1r.icnlL' ,1 est.u, el propio .irtículo '.°)'" coust i

tucion ... 11 e~~tahlel.l..' l}Ul' el E~;t,1do tlfl ¡•uc•tle permitir el menosca

bo, la pí~rdid<-1 o el irrcvucnhle sacrificin de la libertad do 

la P'-'r...,ol~il pu: t...IUS-.t d0 tr;;.1,¡¡_j(¡, •• lo qui~ podcm(•~ ;ilJacl ir 

nn~ntrl)~ '1UP ~i l'l F-..;t.iilo no pur.de pennitir el r.1011oscatio de 

las lib(.~rrad<:>s e iudadélnas. mucho mt·no:--i lh·bit·t,1 po(ier hacerlo 

El tl.irecl~lmPntC' 1 -..·111L1ndjJ co11 un si.mplc decreto administrativo 

el dcrc·cho de huelga ~~.11;1111 i/.<1•!<1 por la Con;;;t itución. Por 

lo tllnto, cah(,• d1..•cirlo aquí, l..J requisa civil im¡rlanl.<tda 

decrctnda en C.1>ntru iie los t r:Jha jatlorcs en huelg,.l paru f<1rz.ar

los a volver a SllS puesto5, ~s ntJtoriamentt! a11ticonstituci1Jn:1l 
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porque trnnsgrndc las garantías más clementalns que el pueblo 

conquistara en lu upopeya de 1910-1917. 

Amparados en los or·gumcntos expuestos, podemos afirmar 

que l<.1 requisa es la levn moderno; es decir, <1ue la requisa 

civil en nuestros d ins es lo que fuera In leve militnr en el 

Porfiriato, pU<!S así como la Djctndura se huc.ín de soldados 

recl~tados por la fuer?.;i 1 de manera muy similar ahora, merced 

n ln requisa, el MObicrno obliga a los trabajodores que legal

mente han ejercido ci derecho de l1uelgu 1 o regresar n sus la

bores so- pena de perder sus puestos de traha..10 1 viol.úndose 

con ~llo Ins tlcrcchos m6s sagrados de la especie J1uman<l. 

3.J. Se viola Ju Gnrnntia <le ouclicncia contenida en el Artícu

lo J!,° Constitucional. 

En todo ~.istcmn de derecho, el respeto u lns guran

tins i.ud1vidunlcs es fundamental, de ahí que en nuestro Re ... gl

mcn .Jurídico los ~rt1culos 14º y 16° Constitucionales que con

sagr1111 las ~~arantiilS lle Audlenciu y legalidad respectivamente, 

teitgnn una im¡1ortancia ca¡>itnl debido u que, de la fiel ohRcr

vancia de las mismas deriva el cumplimiento y cfcctividnd de 

todas las dcm{is r,nrantins indi\·idualcs 

en n11~~Lr<l Ley Suprcrna. 

socinlcs plasmadas 

Como lo hemos reiterado ya, con el procedimjento de 

re~t1isa se trJnsgredcn varias ~arantlas constitucionales, espe

clalmcnte las que cr)nsagra11 el derecho tle defensa r oportunidad 

de rendir pruebas a su favor, antes de ser privarlos de sus 

d(>f"ci.:hos o poscsionL•S en un juicio en el que se cumpJ nn las 

formaJjdndcs cscncinlcs del orden jurldico. 
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En etecto, el articulo 112 de la Ley de Vías Gencrale~ 

~ Comunicación nn concede a los trnbnja\lorcs ufectatlos por 

l requisa ningún rccur~o ordinario de carácter legnl quQ les 

:?rmita oponer~c a ella, constituyendo nsl un proccllimicnto 

rbitrario que PS n L<)das luces violutorio de l¡1 gurunt la de 

udcncia prevista t•11 el p~rrafo segundo del Articulo l4v cot1s

itucional, y que a la letra dice: 

Nadie podrú se1· pri\"n<lo de la vitla, de la libertad 
o de sus prnpiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribt1nalcs previa
mente establecidos, e11 el que se Cl1mplnn las forma
lidades esencinleg del procedimiento y conforme a 
los leyes cxpecli<las con unteriori<lnd al l1C'cho. 

Dos garnntias consngrn esta disposición Conslitucio-

"l: ld de i\udi.enci;) y LP~o.lidud. De ncuer<lo con el procc-

imicnto lcgnl csLalilecido por cstt.~ drticulo 1 los requisitos 

uc deben ollscrvnrsc en el proceso de re,tuisa so11 los ciguicn-

es: 

- Que el afecta1lo tengn conocirniento <le la inciación 

lel procedimiento, de] contenido de ln cuestión que va n de-

H1Llrse de las consecucncius que se producirbn, a efecto 

le l\!te tenga oportl1nidnd ¡lo ¡1rcscntar sus clefcnsils. 

- Que cunado se presente ln requisa, se (lb oportunidad 

l los huclgistns at·ectJdos tle ser 0i¡\os en juicio. 

Las observaciones anteriores constituyen un reflejo 

(iel de lo ~111c ~ignificn la Garantía de Audiencia plasmadu 

en la Constitución, y que dcberlnn tomarse en consideración 

cua11do el Estcido •lccreta ln requisa. Lamcntublementc, en es-

ti·iLLu dcrec!lo no existe un procedimicnt{J previ0 u ln requisa, 

si por procedimiento se cntiu11,ie ln succsi6n de actos que cul-
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minan con unu resolución l!UC lL•s PºllL' fin. Paru corrolior~H' la 

antijuricidad de la rcr¡uisa ndminist1·utiva respcc.to de la Ga

rantía Constituciunul que rstamos anal izando, basta formular 

y responder la.s sig11ientcs i11terr0g;1ntes: 

Cuando se PXpidc un decretl> rcquisi torio (.Tiene 

el afectado conocimiento de lu iniciuc.ión de éste procedimien

to'! Estimamos que el afect~1do por la requlsa no 1 ieuv opurtuni

dud de conocer la inici~ción Je t.nl procvclimicnto ¡1c1r trotarse 

de un acto uni Lltcr:d emürHido del poder público y, consiguil~n-

tcmentc, se> le pr i\'a dC' lu ga1·antiu cJp ~er nido Jefe11Jido 

en juicio, tal ~- como lo c.stahlt.•cL' el ~J ti.culo 14" constilucir1-

nal. 

l.Sa!H .. ' t•l <1fect<Jdu t.d contenido y consecul'ncias d(• 

la requis<.t? DeHde el mc1:1cnto Prt qut• !'L.' entera d1~l decreto re

quis.itor io, el <iit'ctado !lo ¡iuf.'d(~ tenPr dud..i n::=>pt.•cto de la 

acción intent.:Jcld ni de las c.¡secuencias deri\'<.ld.Js de J,1 misma, 

las CU<.llc::~ consistir:rn fatcdmcnte en l.J priv<1ción dl~ ~•ns df'rí'

cl1os o ¡iropiecl~1ties. 

l,Tienen lo!' huelgjst,1s requi~ados oportunidad de 

presentar sus clefen~,1s~ Desrlc 11t0J\O que rio, ¡iuesto c¡ue el Esta

do no µor1e n 1liscusi6n el aµlic~r o no s11s f:1cultí1dcs <liscre

cionulcs, <le t¡¡] furma c¡uc, c11u11do lo juzg11 conveniente, act6a 

simple;n{_·nte ~in con:-.;idc.~rar 1lUC sus acto~; puerl()n ocasionar dai"1os 

irrepilrablcs en lcJs rlerech<)S pt•rsonales o colPct i..\•os de lGs 

ciud: .. uL1110~. En L'] casv de lil rcquisn, lu~~ traha_jadon~;,; uf ectn

Jos con ella carc>cen por completo de recursos legales para 

impugn~rl..1, to<:li) •;cz que 1.•l Est<..ldo, í:l.~l:""' f!UL' en la equidad y 

en la Ley, se> ha~a en 13 fuerza y en su ¡1ntt!sl~1d ~oberana pura 

decretarla. 
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- ¿ Exist~ ¡1osihiliclu1! cl0 'IUC los trabajadores tlcmues

tren que no hay razón suficiente que ameriLL· la requisa'? Como 

es de suponL·rse, los alcct<Jtlo.s con la requ.isL1 tampoco dispo-

nen de algún medio r¡ue les permita cxponrr sus razonPs ten-

dientes n 1\emostrar· 1¡ue e11 el pnis 110 existe situacibn ,¡e ¡icli

g ro que ju s t i f i que 1 a a p 1 i e a e i 1~rn de t n 1 me di<~ a. 

Tienen oportunit!atl In~; requisado~ dt' prc.sentaL

nlcgntos'! Obviamente que 110, plle~to q11t.• ::.e trata dP un prncc

dimientn sumartf'1mn que t.L•rmina precisamentt,• e11 el momento 

de :;u inicio, de tal suerte que, una Vt.•z decrct,1d:1 1.1 requisa, 

los ,_H.:to:-; pu:Heriores la misma constltuypn !\1Prus actos de 

cjccllción, nt.•t..:es._¡r·iu;., t;_i,11 :>Úlo para quC" 1a requisición quede 

consumada. 

Fina!1:iente i.ExislP un.._i r1."solu<-:ión 11ut~ d{• t(•rmi110 

nl pr·occ>climiL'lltt) i!t• 1 e,¡11i.sa·.1 SP pudría accplar t¡l!P en (·l proce

so de rcqu~sa Pxiste un.:i rc>.·~olucii~in, misma que t~staria consti-

tui.da por el r'"opio decreto requ.i:->ilorio; ..-.;i.11 emharµo, dt• ello 

no se puede i11fcrir que tal resoluci.úu pollf~d fia :.1 u11 ¡ir11ccdi-

1nit~nr11 c>n c>l ct1,1l se havar1 <lchatidl' Ctll't>LioHt'S tpJ(.> interesen 

lo mit-;mo al Estado que .tl p:.J.rticul:1r dfcctado. r'ür t~1 c:ontra

r i (J , ;tl no ex i s t i r u 11 t> ro e e> d i en i en t o s i m i Ln Ld ju el i e i a 1 L' n 

el qut.• se ventill' un prt)hlema JllrÍdico, c•s indiscutible 1¡ue 

la rcsnluciún cnn!•lituye l!l Ítnicu acto ndministrativo que es 

pre v i. o a sus e r l~ e t os , e o ns i s te 11 t P s l' n 1.'.:l p r i va e i. tn1 ll (~ p ro pi e -

tlul!es, ¡10~E·sío11t•s c1 cler{•ch<1s rlc loH iec¡uis¡11lu.s. 

De aruerclo <:c>11 las (>p1nio11~.·s .1nt.eriore~> nu ,..;L' ¡iuede 

menof.. •lln~ LtJHClt1ir que 1.J Gara11ti,1 ife 1\udiencia con~ignada 

en el ¡d1r·rtlfu scgu11do del .:1rttculo 14° c.:u11.stilucional, no se 

obser\'i.I ~n la aplicc1c i~Hl dt• la rt·qu isa 9 situac lÓn qttc.• a nuestro 

juicio IH• se ajusta al Estudo de flc•rec:10 q1w nus rige¡ pot· 

tal considcracil1n, est.in1,1mos q1ie la requisa uJminisLralin1 

es frnncnmcntc nnticon!:titucional, todu vez que los términos 
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en Q\IC nctuulmento se n¡ilicu resulta violatoriu de la ga1·n11tín 

Constitucional referida, mi::;ma que del.le ohscr\•arsc no sólu 

por dcrívnr <le nucstrn Le~· Suprema, sino pc1e pertenecer al 

grupo de garunt{os elementales ~ (\ue til'!ne derecho todo ser 

libre, nacido en un país civflizado. 

3.4. Se viola la Gar.:iuti.a de Lei!ulid.:id constgnatln en el artí-

culo 16Q Constitucion:1l. 

En un régimen dcmoc.ráticn como el nui:·f~tro 1n propia 

nutori1\atl tiene l:im.:_tcs, lo que significa que en Loli'l actuación 

1lel EstLJdo, el gobierno l\(~he con$trc1iirsc .:1 lo estrictamente 

pactado por nuestrn Constitucil111 y s•.1~ 1.cyp::; 1\er.ivadas. 

graci.adu1111~ntc, una c.osa es el SC!f y otra PL deber ser, ya q11e 

no en pocas oc~1cionéS el Cslado actl:ol c.·xLra,iuri1lic.rn1ente .le

sJonat.lo con 1~110 110 solamente.• lof; ilcrec.h1is ciudailnnos 1 sino 

ta1nbi611 su propia imagen. 

La ap1 icac iL111 tlc la rcq11 isa los trahajatlorcs en 

c~;tatlo de huelga es 11n~1 clara muestra tic.'! esca~;o apego ele l\Ues

tras autoridades hacia L'l régimen de.~ dL•recho que nos rige, 

puesto quP con lu .1pl icac lún de tal 1111.Hlii\•1 violn nrL<~ra-

mente la l;urantlu de Lcg;d irlarl consignndu en el artículo 16<.J 

Constitucional, rnisrña qur> sefiJ1a 1 entre otr~s cuHas, que• 11 Nndic 

1iucdc ser molestado ün s11 p1.!r:;on~1, fami.1 ia, domici 1 io, papeles 

y posesiones, ~ino en v.lrlud Je mandnmient.o (•scrito de lu au

toridad compct<•nte 1 t¡ue funde y motive la causa legal tlcl pro

cedimiento". 

Como !Jí>de111as ver, de la lec.tura de (:ste ¡1úrrafo cons

titucionnl se desprt·nde la olilig:1ciún de la!; autor"idacle!.i lle 

que todo 

hechos 

acto de gobierno 

uno. fundamentación 

dcbt._• LL'HPr una mol i.vnción dl! los 

lega l. En el casu de un cstnlJa-

miento de huelga legalmente declarat.\;..i, no pliedc ::;cr considc-
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roda como 11na alteración del orden ¡1ótilico ni como u11 ir1mincntc 

riesgo parn la cconomla del ¡inis, en virtud de Qllt! no se qut· -

branto el or1lc11 ¡iúblico ni se uter1ta co11trn la cconomlit 11ucio

nul cuando se ejercen derechos pr·\·iamcnle conquistados. A<lem<~s 

los m61Li¡>lcs casos c11 t(Ue el Esta<lo 11nilatcr¡1lmer1te l1a i11tcr

veniclo las empresas en hucl¡:;a, tampoco ha existido la !:>itu<.1cit',n 

dr.~ gut~rra intcrnncio11íil, n~vol11cifin o }H.•li}.;ro inminPnle para 

ln pa~! social, rC'quisitos esenciL1les dt..• que hahln el articulo 

29':1 Con.stituci.onal para que c•l Prcsidcnt1~ de la Hepúbl ica 

puedo. suspender las t:<lrtintí.11s fn,lividuale.s.. De mant'ra que, 

hechas las consid1......,r<ic:iones ;111tcriores 1 podemn.s utirinar que 

el neto de requisa en ningún momt!llt" puede considL•rarf:e legal

mente fundado por1¡11e en princip·io, 1yl art lculo 11~' 1 de la Ley 

dP Vi.ts CL•nernles de C11m1llliL<Jciéi11 L'll el cual };e• ,qioyu dicho 

aclu, es a tnd;i~: luct>s iucost ituc innal; en segun1lo lugar, por

que ninguna ley tle r<1ngu infc·r·ior puede c1111Lr.:1pn1ll'r~e a las 

leves dt' p!r:1rq11 i" ~:upt•r i nr y 1 1~n t·erci•r l 11~~;u· 1 por· que el ¡no

cvd imiento dt> r<'q11isa dejd sin 1lJH.1rtunid~-1.d de dcfcn:~a a los 

tralu1jadores . .-f1'cl,1d1),'-l, <1 pt':-;:1r dt~ lu disp11t·~lo e11 lci::; .ll lÍcu-

los }/•" y !ti~' dc' la l.t'Y Fund<Hncntal. 

Cabe SL•tlaL.11· tümhiÍ•n q1a•, clt• acucrilo al te:n.o del 

ilrtlculo }(iQ Constituc.iunnl, p!irrafo final, en ~·!Óxico sólo 

pr1l~c1len las 1·e11t1isns ~ilit:1ros y, atlcm~s Íl11lc11mí!l1Lt• pnra elcc-

cionc.~, en lu:--: t{•nrinos qu ('~;tahlP;.~cd la lt'Y mnrc:Ld t:orreH-

pondiente. Asimismo. el precepto constitt1cional citado de-

clnra terminante que: "En tiempo de p.iz ningÍl11 miemhro dtd Ejl~r

cito podrú alojarse en cas;! particular contra la voluntad del 

dueilo, ni imponer prest:1cir'>11 alg1111a 11
1 lo cual quiert• dec.ir 

que con la impLwtacibn de la n•qtli8a, Lamhié11 se infringe 

l!Rta tli~•pusiciéi11 Con::.;Ljtuc:ionul. 
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Por 1 o n n ter i o r, dr.: conformidad con el prjncipio 

de 1 iteralidad <le la ley, en nuest rQ país no cnbe la posibi

lidad de upl-icar la requisa c.ivi l por extensión, por simple 

an11logía ni por mafor1n d~ ra26n, toda voz Qt1c pa1·a l1ncer f rcn

tc n ncc~sicladcs urgc11tes, excepcio11ules o ric intc1·bs gc11cral, 

t>>::istc Pl proct.•dlmi ... ·11t.o Pspeci<tl dP suspen.síún d1.? g¿1runt!ns 

que regula el articulo 2<>'" de la ConsLitucibn Cenernl, prcvigtn 

especi~tlmu11r0 ¡1¡11,1 res0lv1·r dichos Cil~''s t1e nnorm<lli¡Jncl social. 

!){' modo qtH.', tomJndo L·n cuenta Jas circunstanci.1s Pn ¡¡u<· :ic

l u íl 1 mente _.._e a p 1 i l'. ~\ 1 a re q u i s ¡¡ , t' ~ d ~·e .i r , q u P 1 os h JI e l q u i. s ta~; 

rt.•quisadn~ son t!L•1·rut,1dci;: t~l1 el confli(tn lahor·nl sin h;ih('r 

sirio oíiln~~ ni \'t.'ncidli~ en íuicio, utíli<·.ando la t.cr1i:inologL1 

del propio nrticulo 22.'.' d(' 111H·~~trd C\lrta ~1::1.gt1, podr1a dt.:cirsl~ 

que los trahajacfort'S afc~-t<JdOS (.()H l,l ft..•l]\tiS<i t'OI\ dt.>S¡JOj~it!LJS 

de bu dvrechv de huPlga dP111,\s gar.intías con!>titnc.ioualcs 

con alevosta, \'(.'11taja, ¡:r0m1:1litucibn v tal vt•z hasL~l cnn JlL!rfi

di:1, rio pt·t•cisnmPnte por el p.ttrbn :-:.inq por l'l E:-;tado mismo, 

como si la huelga f11Pse tod1..1\' l.1 uno ilf' .1qupl los dl'l i tos inusj_ 

Lados quL• ln LPy r:1stig;1 con la pen¡¡ mfixi:na. ,\1 ortun,·ldamcntl~ 

e::; t:.l ptieb1o \}\iit'n ¡}l~cide }' 1j(•tt!fl11ina, Pn Última)' definil:i\'i1 

instancio, L.1 \·i~enci:1 de un siste111<.1 jurlilir:o-pol !tico. 

3.5 Lu He1¡uí~u transgrl'dC 1o 11i~pucslo l'll L'l Articulo 29º 

Const i tuc ion,\ l.. 

c~stablecc: 

En los casus de invasión, perturbación grave de 
J¡, pu1. públit:.i.l, o de uutl-q11iL·r otra que ponga 

<-t lu socie1!nd cu grave ~i~ligro u conflicto, solü
r.iente el PoJsi dente de lt)~ E::>t.ados Unidos Mcxicu-
11us, de acuerdo con los Titul.Jres de las Secreta
rlas de E~tado, lu~ Pupdrt,u¡¡entos Adrninl.str¡ttivos 
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y la ProcurJduria General de 1J República con 
aprobación cleJ Congreso de Ja llnión, y, en los 
recesos de éste, de lü Comisión Permanenle, podrú 
suspender en todo el pa1 s o en 1 ugar determinado 
las gnr¡111rias 1¡t1n ft1c~en ol>st~culos Jlar11 hi1ccr 
frente, r.Jpida r:1cilmcntc al.a situnción; pero 
dcbcr{1 hacerlo por un tiempo limitado, por medio 
de prcvcnc iones gener<-1 les y sin q U<.· la suspens i óu 
se contr¡1jg;1 u 1Jetermi11ano ir11livi1lt1u ••• '' 

A¡1arc11ten1e11lc, el ~1rt{culn tra11scrit1> 1111 Lie11e r1¡ngu11~1 

rc]ución con lt.1 requisa, sin em!J..irgu, ~¡ lo anal i:~;:1mo.s detalla

damente Lrnta11do de encontrar l íJ.'.-; cunsecu(;rtc ia~; que produce 

la suspcns i.Ón de gil 1·;in t· .Í as, !->e a p r1!C i a rú e! .J i·umcn te cst.¿¡ re I a

ción , que ~ i h i en 11 o I! s d J r i:: et a , ~.; i l 1J es i 11 di r '-~et" ;1 • 

El E!--itddo, 

t iCllL' como 1 í mi te 

prccisamcnt t.: Lun el 

en 

la~ 

fin 

l!l ejercicio dl~ su poder s11bu:ano, 

gui·ant ia~ qut> ]a Cons1· i t.llcít'111 oturga 

de frenar los ;.1busus qtH~ pudiera come

ter el Estado l'O perjuicio de sus r-.11bordinados, quiene~ se 

enc.ur.'1tlrun pr11tcg1tlos, pudlt>ril dt!Cir.se, por Lts garantius 

indivitluules runsag1·adas en 11ue.st.r._1 C;1rt<1 Magna. 

Pues bien, .:il r!c·c:retal·se l<l suspen~iún de gat·t111t·iü.s, 

el' Esta1lo ya Jil) ~;p encuentra ~u!Jordinado 10:1 li1;iitcs que 

en t~l l'jercic iü de sil'.. func i une:-; le impone Li Const i. t U<.: i t,n 

puede <lCtu.ir dentro de un campo ele accit1n :na~; amplio.

Sin embargo, no quL·rernos det· ir con c!stu quv 111 suspensión 

de garantías implique neccs.1riilmentl· que el Estado dhUsl! 

cometa arb.itrurlcdades, sino simpll·mt.:nte, quv l..t clef<~ns.i de 

\"e u u l. ,111 1 u d L' ti i 1 i t d ti d d l 11 o le lle r L' I 

Gobierno que lJPnar ciertos formulismo:-: pa1-<1 porfpr ne 1·11ar 

conforme lo ameriten las e i rct:nsta11r. ias. !)icho l:Il ot:r<1S pola

bru:-;, la con~ecuenciu pri11ci.péll qu1..• Sl' produce al decretarse 

la sus¡Jensibn ele g¡1ra11t1¡1s i111Jivillt1ales, t•s c111e el Estu<lo 

queda fuculladu pan:1 imp(JrtPr <l detPrrni11ndns pr;-r.sonas, 1.1 nhlj-

gación Uc dcdií:arsc al trahu.jo, profesión ind11stria 'I uc 
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scun necc8 .. lrio~;, ns1 como privarlos temporalmente de sus pro

piedildes, posesione::; o 1lcrcchos 1 sin contar desde luego con 

el conse11ti1niento 1lc los afectat!os. En este sentido, la con-

secuencia 16g icil en todu suspensi1l11 de garantlas scrú incucs

t ionablcmcnte La requisición <le servicios, propiedades, pose

siones o dcrPchos de lo.s ciur!adanos <lfectados con el decreto 

de !->USpensilÍn de guruntt.is, de maner:.i que, de <.lCUerdo con 

el texto del .irticulo 29º Con:~titucionaJ, c.l Prcsidcntt~ de 

la República s{1lo puede suRpendcr las garant1.us ind.ividualcs 

en los casos v en lits condicio11e~ que el ciismo prcce11to Co11sti

tucional establece, lo cual quiere decir también que1 fuera 

de 1 o~ casos supuestos seüulados en el tirtic.ulo citado, 

en ningún momento y bajo ningunu circunstancia, ei Ejecutivo 

Fedcrul ¡iucde privar <le sus derechos o ¡1osesiones a los ciuda

d;_1nos ;nP.dí.ante la requisa administrativn contemplado en el 

at i:culo l 12 de la Ley de V las Generales de Comunicación como 

ya lo apu11t.1b,1mo.s eri capitulos anteriores. El Dr. Andr6s 

Sorra Ro_jas ¡iretcrtdc justificar lu requisa c·ivil prevista 

en la Ley de Vías Gcncrulcs de Comunicación, argumentando 

al respecto qu•~ dichu Ley reglamcnt<l en parte el articulo 

29n de la Constitución y <JUP cncuentr.i su funclamc11to en el 

artículo 73" Frncción XVTI de la misma. Sin emburgo, cabe 

scñHL1r que por ningún conr..cpto puede reglamentarse de manera 

permanente el art[culo 29º Co11stitucionnl 1 puesto que, en 

pri.mer lugar, n-> se cumplicC"on con las formalidades previstus 

Qn tal disposición legal, además, el supuesto del articulo 

29 9 la existencia de la pcrtuC"buci6n o uiternción de la 

p~1~ u 1!eL orden p~blico, c11 cuyos casos dudas tale~ situucio11cs 

n,1cc La pu si bi.l iddd, de acuerdo con la gravedad de lns ci rcuns

tanc: i.,1:-01 dP s11~pPntler las Garantías Individuules siempre 

cua11cltl se satisf¡1~an \>C"uviamentu Jas formalitlu<les y requisitos 

que Sl•iiula t'l artí.culu 29..., Constitucional, es decir, que lu 

su~pt!nsit'H1 de Car.-intÍa!:i ~~eu general, en todo el país o en 

un;__¡ rcgi.'111 deLPrmin~ttlíl, m•!rliante prüvenciones generales, por 
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tiempo determinutlu sin que clic:ha suspensión se contraiga 

a (J~tcrminall(> i11divJd11c1, gr11¡,o o sindicato ele trnbajadc1rcs. 

Por otro lildo, lt\~ hipótesis iil! la rcqui~o. rontcmplada 

en cla tículo l l:! de 1.a Lt>v df• Vlas G1!1ierules de Comunicación, 

cfcctivnme11te LttLir~.1n ;11 !~jecutivo Fe1J0r<ll las m~s amplias 

fdcult;11les p.1rn 1lL•r:rt:t,1rl;1 1~11 cascJs 111.• g11Prr;1 intcrndcion•1l, 

de grave ;ilteraciéJ11 Jel •)I'den público u cudncln se tema alg(111 

peligro inminent:P para L,1 pa;~ intrrio1· del país, pero en ningl111 

momento 11> fdcul.tun para int.t•rvenir lclS f!mprcsas por c1 sc)ln 

hecho de L'llLUntrnrsu L'll 1..•.st.ndo de huelg;1, ~obre Lodo cuando 

ta situación dt.!l p.iis no st~ e11cuatlra en ni11gu110 Je lo;:; ~uput.:s-

tos prevbaos en dicha lt>y. .lustun1entc ¡ior l~su rctlacci6n 

gt.~nérica dP car.'11:t·cr sub_jt~tivo de las facultil<les que :.,.e 

otorgan nl Ejecut.ivo en lit:-:; disposiciorws tlc la Ley de refer1..~11-

clu1 se ha hecho uso rt:'iterado de un instrumento que deberl.1 

entc111lerse <lesti11ado s6Io co11_j11rnr ricsg(1S rlistintos tle 

los previstos en el artjculo 21Jº Constitucional, pues ahor.:.i 

resulta que la garttnt ía snc ial del derecho de huelga queda 

supeditada al <lrhiLrio y capr'icho de quiene~ aplican la requi::;a. 

En ~intc.sis, Jo~ ca~;o~ en los cualt.·s el Gobierno 

h~ utilizado ]¡1 requisa, así. como los actos que han significado 

~11s1>ensi6n de garantias si11 que para ello se huya seguido 

el procedimiento estnhlecido en el articulo 29º de nuestra 

Ley Suprema, constituyen una clara extralimitación del Pode':' 

Ejecutivo, así como un evidente desacato al sistema Constitu

c:iona l que no.s rige, toda vez que el sólo cstallamiento de 

unu huelga o la simple dmen<.!za de óstu, no basta pnr::i poner 

en peligro lü armonla del país o trastornar su economía; por 

lo tant·o, nl no darse las circunstuncias y condiciones especi

ficas sPflal~itla:--; en el precepto Constitucional que nos ocupa, 

en todos y cadt.1 uno J{_• los c<1sos que el c;obiernu Fc<lernl ordene 

una rcquis...i 1 estaremo~ c11 presencia de una violación mús a 
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11uestra Cnrta ~lagna. 

J.é Se vi0L1 el ,ir lÍGulo 90º Con:-;tltucíon,Jl que regulü la 

Administraci~n P6l1lica Federal. 

J.a antic<>nstitucionalida<l de lo rec¡uisn civil <¡ue 

hemos venido analizJ111!0 n lo largo del riicscntc ca;1itulo 1 

la corroboramos u11a ve;~ más al r~visar el ~ontei1i<lo del artÍCll

to .90° Constituciorw1 que conforma el urden jurídico adminis

trativo de nuestro pi.lis, y que .i la letra dice: 

La Atlministración Públicd Fl--dt'rdl sPr.:Í centralizada 
y par~est.1tal cu11forme u la l.ey Clrghnica c¡ue ex¡li
da el Cc1ngrt.'so 1 que dist1-i.bu1rá ]os uegocjos del 
orden dtlministrati\'n de la Fcdcr.1ción que estar/in 
a cnrgo Je l;1s Secretarias de Estaclc> y dc¡1drt·¡11nPr1-
tus Admi11istrativus y tlcfi11ir6 lns b~ses ~e11efJ]es 
de crcacibn dn la~; entidades paracstata.le::; y la 
intervL'ncióu Jel EJL'Cutiv1,.1 Federal en su upcraciíin. 

Las leyes dct:crminar:1n las rcla<·ionPs ent.re lu~ 
entidades porae:-;tatalcs y el Ejecutivo FedL!ral, 
o ~ntr1! 6~tiJS i las Secr0t[Jri¿1~ ele Est11,lo y I1e¡1¡1r
tamentus A1Jministrallvt1s. 

Tal como lo ordPna el arricu]o cirrib.i citado, la 

Ley Organicn clP In . .\dministraci<'.'ln Pl1hlicí1 Fr~dPral, L'll .511 ;irt.i

culo 1 Q di~pone: 

la presente ley establece las lia:;r·H ele urgu11izuci611 
de lü administración púhlica federal, centralizada 
y paraestdtal. 

La Presidencia de la Rep(iblira 1 las Secretarias 
de Estadl), los Oepürtamento~ Adrninistrut ivos 
la Procuradurl<l Gcner;il de lit Rnp11hlicu integran 
la del rn i 11 i s t. rae i ó n p (1 h 1 i r: •"1 l ~· n r r a 1 j ;'. <Hi a , 

Los orran i smos de~cent r~i 1 i ;~:~do:,, las emprcsa5 
de participación cst1ltal, las i11stitucio11~s 11acio
nales de cr~flito, las orguniz,1ciones at1xLli¡1rcs 
nJcionalcs <le seguros y fianz~s y los fi<luicon1isus 1 
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componc11 la ;tdministració11 ¡16blict1 11arne~tatal. 

Cungruentes con L.1 Constitución, 1,1 Ley Org;Ínica de 

la Administración Pública. Federal dcm~s leyes ur<li11~1rias 

que rigen la A<l1;1inistración l'Úblic.1, conti1.:nen di.sposiciuncs 

cx1)refins c¡11c enc11Jdri111 ]¿1s entitl~1tles I 1 Jr¡1c8t~t¡1Jes y Orgu11iHmos 

Descentralizados <lc11tro del llcre~l10 P6hltc(J A<lmir1istr;1livo. 

Asl tenemos que, en su .irticulo 4ó';, ld Lt>y Org(1nic.1 de la 

Administrnci611 P6blica l'edcr<ll estJb]e(:~: 

Dcntf«l de llJ ¡¡dm·inistr,1ci611 pÓbJic11 ¡iura~Slitlill 
se con~idcr¡111 e1n¡ircs¡1s lle ¡iarticí11ac·i6n estatal 
maynr·itari.a, i.nc luidas 1.1!:5 in~•tit·uciones nacionales 
de crédito y oq.~aniz.1ciunes tlu:-;iliares, v las 
in s t i t u e i o ne s na c. i u 11a1 e .3 tl P !~e guros y de r i un z n H , 

aq1télla~ que> :-;,1tisL1g.1n .ilgu110 de los siguientes 
fpq 11 j Si t 1 11~: 

a) QuL' L'l Gohil•rno FPtlt•ral, l'l (:ohierno del Di~;tri
tt1 Federal, 11110 o m/1s organismos th~sceIJtralizu<lo8, 
ot·r~1 0tras l.'11\!1rL~Sa:.· dt~ pí1Licipd<:iÓn C'st<1L...1l ••• 
co 'IS iderüdo.s e útl jun t ,1 ::.,e ¡)11 rad¡1me11 te, a por t('ll 

sedn pru¡der.11-io~; dt!l SO':~ n¡,Js 1lcl capital 
~:it;C i i1 l; 

b) QuL· 1..>n tu cl1nr~titt11:iún dt! ~u c.ipit..il se hagan 
figurar acci11r,e...:; de s1.!1·1~· especidl quP !"'Ólo puednn 
.ser suscritd:s \lL•r Pl {;übier:i~) Fe<lf•r.11; c. 

e) Que al i:obi.t..•rnu l'cder.:il c.:urre!->pond,1 1.i facultad 
de nombrar a la mayoría dt! los mie1nbrus del consejo 
de .1dminislrnciún 1 junta dlrPcl"i\'a u Órgano~ de 
p,ohiernu, design,tr ~1 l pi-es ith.•ntL•, <11 dirt!Clor, 
a.l gurt:nte, o cu<111tlo ten~~' fdct1lt.11le:...:; par,l vetar 
los acut.·rdn~; dl.' l.i ds.::imlile,1 gent:ral dt> <.lCcioni~;t.is, 

del cnn:-"l' fo de .id1aini:;trdción o tlr> l.i ,junta di1-t!C
t".i\'a a .'Jri:-1110 lh• ~ohiL'J"llo l'<}UÍ\'dlentc. 

Cunformc .1 la 1'.•tra dL'l ,tr·ticulo tr,n1!->crlto, lllld 

Empret5-.1 dt! PürLicipaci/1n Est<.tLd ~l:1yoritaria es una t:ntidad 

Parne:c;tatal y, comu tal, lqr1:1.1 pa1Lt~ de• la :\dmit1istr<1ci1jn 

Públlcü Fe1l!.:!r.il P.~rat:::>l;Jt,11. l'or lo tant·u, ~;¡ considt.~rar.:us 
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donde la mayorÍil dt• l.:is empresas de transporte y de las Viai:; 

de Comu11ic¡1ci611 en general constit\1yen et1Lidades p&1r.1estatulüs, 

llegamos n la cünclusión de que la requisJ de unn Entlllild 

que forma parte Je la Administraci6n P6l1lic,1 Fedcr~il ll;1ruosta-

.tal, es un error uu contrasentido jurídico qt1e tlcsconoce 

·por com11leto el or<lcnamiento .í11r[llico a1lmlnisrr,1tiv1l 1¡11c i11f0r

ma el nrt{ct1lo 90° C~ot1stitucional. 

Como ya lo apuntúbamos en capÍllllns anteriure}; 1 cuando 

la Ley dt~ Vías {;enerales de ComunicdciÓn y ~ledius de ·1rans¡1orle 

fue t•xpcdid<l cstalileciendu la requisa, el Orden Púhl ico Admi

nistrativo ~lexicant> erJ n1uv llistinto 111 <1111~ .1ctuJl1~et1to ~xiste, 

pues en primer lug..ir, en nuestro país nu imperaba la cr:onotnL.i 

mixta n i l' 1 Es Ll d t) e r a .1 d m in i s l 1· <H! o L" 1 e u m n 1 o e:~ ah n r a , d t..• 

Orp,ani!:;m1;s De~•central i.1 . .i¡lus 1 l:mprt~S.Jti Paral~St.1Lull~S, Fidüicomi-

sos d(~ todo l'l SL!ClfJI" P,1ra1:stat:i1l 1•11 gL'11e1,1l. 

que, siguiendo l.i IÚ!~lca jurídica, t>] ordenamiento adrni11i:;;Lr.1-

tivu que hoJ nos rigP no admite, 11i puede ;_idmit·ir, la rPqllisi

c.ión de una Falitlac\ Pai-.J.estat.-11 no s{1!c1 ¡101· C(JllStítuir un 

disparati~, sino o1de1n:1!->, porque ~,;L~ viola el .i1·ticulo 90'' Cons

t;itucion<1l y dcm:1s li.>yes especifi.c.ts quP 1\c J.:l. t!i111ano11, toda 

VL'?. que al ;¡pJ icarse t.il íllt!did,1 se rh~spld,:ü a la ·\dministra

c . .i6n ordinaria de 1a Entidad y ::;e estalilect~ 11na ddm·inistraciún 

qu~ resulta contraria al sistema Cunstil.uciont..11 qul! rigü 

gobicrnu L.i ,\dmini~tración Púhl ica Fetler,11, convirtiéndu::;e 

de ese modo l.J requis<.1 en el ini.>trumento poljticn ¡1or ontouomo

si.u p.:ira dcsconurl'r lu~; tlt!f(~cho~: y s<ifocar la:. ll1ch.:is jur{dicus 

i~ in~~li.tucionales de los !·rd!ii! ja1lores. 

'J.7 Se vioL; el Articulo t:.'.J'' Constituc 1cnc0l que consagra 

el Derecho Soci,J\ dl' !iuf.•1ga. 

Era continúa siendo lamentuble que los trabujadorcs 

no conozc~ln cotl a11tulnci611, Cll3ndo rec\1rI"illl al derecho de 

huelga, si son indispensables o no, si est:1n expuestos o no 
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la requisición de ese derP.cho. En cierto sentido, todo 

trabajo correspontle a llna 11ecusicJa1J p6b~icu; sl11 e1nliargo, 

la noción vaga de "necesidades del pn1.s" no es suficicntt..• 

ya p3ra justificar la requisu; C!S preciso un desorden, una 

infracción al. orden púhl ico, especialmente hajo la forma de 

un ataque en poten<...ia contn.l lu seguridad ¡d11>lic.i, Ja sanidad 

o lu trunt¡uilidatl. 

Conforme 13 C1lst11mbre, que e.s fue11te tfe derecho 

y que se remonta u los oríg~r1es mismos de Ja huelga en NC.xico, 

los trabajadores huelguistas rio 'jo.lamente cruza11 o dej;1n caer 

los brazos, t;ino qu0 la mayorÍ;1 de quient~s declaran en 

huelga haceri rc!->petur ese dt'fl'Cho impid i<-ndo <jUl' el patrón 

y In minoría disidt!ntt:.' df· tr~1liujatio1·e~ penL'trcn a las i11st:alu

cio11es de l...i emprl's,1, rompier"1dol1!~ ld h11e1.g;.1. CuHsecut>ntl'me11-

te, l<1 suspen:o:i/in colecti\·<1 d<.>l trah<Jju no es ni ha siclo nunca 

un simpJe medi'-· dr> !iolgaz<111c1··ía, :-.ino un in.strucrnntu eleml'nl.;:11 

de lu<:hLJ c¡ue el tr.ib:ij~Jor ha empinado ptiru reducir las jurna-

dus 1 nhum..in;.is dí• t rc1flajo mejorar los sulario:::; dt..• hambre 

que hist:Órirt1:"('/Jtt' h.slii .. 1 \'('llidu pade,.il!ll'!l~. Luego cnlonces, 

la huel!~l:I. es ~in lug;1r a dudí.l L'l rnl'diu de apremio m:'1s {~fec.tivo 

con qul· r.11t~nt..1 /¿1 cl.1.se idb~1ral p11ra <.>11fr1.:¡¡t<1r!H.', en igualdud 

dP circunstu11c.iLlt;, di poder de] pdtrún en lü mc:-;a de neguci.ct

ciaciones; es un derecho cstahlecido en la Conslituciún 

en la [,ey f(:1leruJ 1fel Tr1lfJu.Jr> cuyu ese11cj,1 es, seg~11 se cJefine 

legalmenle, l.i ~ut;punsióu temporul colectiva del. tr.Jhajo, 

n~sult.nndo n.1turul 1•ntonces quL· en tvdos los cdsos de '111rl ~u 

se SU!oipendan rempL>ralmente Jas labores l~ll lanf (1 lcls partes 

llegnn il un <1rrcglo. 

La rei¡uisd ;1dminl:·:t rativa, Lasadu en la I.ey de Vías 

Gcncr~.tes de Comu11icac ión, contraviene 1o dispuesto en las 

frücciones XVII r X\'f!I dc.•l r\rtí.culo 123',' Con!;tituclonal 

que consagra e 1 dPr('cho de huelga 1 cuy.:l fina J j íL:.td es pn~cisa-
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mente paralizar el servicio mediante la suspensión colecti1;a 

del trabajo. 

Si el Constituyente de Querétaro el legislador 

ordinario hubiesen estimado pertinente excluir del derecho 

de huelga a los trabajadores de las Vías Generales de Comur1ica

ci6n y del Transporte, así lo habrlan dctermin3do en la Consti-

tución en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo no fue 

asi, siendo licito el ejercicio de la h1u:>lga lo mismo en las 

empresns priVJllas que en la& Jcpe11drnclus del gobierno cncargH-

das de la prestación de scr1,·ícios púlJlico.s. Lamentablemente 

el Constituyente del 17, influt~nciado por lds ide3s de las 

corrientes obreristas, no prc .. ·ió que contra el ejercicio del 

derecho de huel~a, concretamPnte C'n lo relativn a ld suspensión 

de laborL•s, se tuviera que enfrl•ntar el propio Estado a los 

titulares de ese derccl10: ¡Jucs por u11 1~1du est~ Ja Constitución 

que ga1antiza el derecho absoluto de suspender las labores 

p..ira presionar ..il patrón, y por otro existe una Ley Reglamenta

ria que impide s11 ejercicio. 

Al decretar la requiso, el Estado invocu el principio 

de la necesaria continuidad de los servicios p6blicos: justifi

ca su actuación argumentando que intcrvicnl~ las empresus en 

estudo de huelga con el fin dt: satisfacer necesidades esencia

les del público. Sin embargo, l.::is necesidades vitales de 

una colectividad en tiempos cic paz son 1 en resumidas cuentas, 

mur restringidas en número y, ndem.is, nuestra Constitución 

no prohíbe el ejercicio de huelga en ningún cnso, salvo que 

el país se encuentre en estudn de guerra. 

El artículo 123º e.s categórico al consignar que ºLas 

Leyes reconocerán como un derecho de los obreros de los 

patrones las huelgas y los paros'' puntualizando en la fracci6n 

XVIII que lns huelgas ::;erán lícitas siempre y cuando 11 tengan 
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por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del trnbajo con 

los del capital". Así mismo, seil.ala 'J.UC en los serv.icios 

públicos, "será obligatorio pura los trahajodorcs dar llViso 

con diez ¡fías de anticipación, a la Junta de Concili3ción 

y Arbitraje, de la fcchu sefialadu para la suspcnsi6n del trabu

jo11, aclarando que las huelgas scri.Ín consideradas com'J .ilícitas 

"únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera 

actos violentos contra las personas o las pro¡lie<ladcs, o, 

en cnso de guerra, cuando aquéllos pertc11czca11 u los cstoblc-

cimientos servicios que dcpe11t1en del gobierno". 

Plunt.end¡1 así la ci1esti6n, el decreto ele req11isa 

true como consec11encia un verdadero caos j11ridico desde luego 

mucho má~ grave del •¡ue ocusion<.l e] estallido de unü huclgn 

al parnlizar!:H! las labores, puesto que, una vez decretada 

la r<•quisd, los trabajudores de la cmp1·e::-;a inturvenidn son 

obligados a reanudar sus labores y, en el mejor de los casos, 

el gobierno Los sustituye con personal Je confianza. Así 

las cosas lDónde queda el arrnu de preslón de los truhajndo.rcs 

que ha permitido se califi.quc a la huelga como lu 11 \'iolencia 

institucion¡1]izutlu 1'?. 

La razón del porqué se hu utilizado rcpctldumcnte 

un instrumento que tiene un co.rúcter de exccpci.onal.idad en 

el texto actual de la Ley es que, como consccucnciu de la 

requisa, se interfiere el libre ejercicio del derecho de huel

ga. La requiso, uun sin ser formalmente una disposición limi

tati\•a del derecho de huelgu, la fru~Lrn y mediatiza, 3 pesar 

de ljUe el articulo 123º permite libremente su ejercicio, inclu

so en los servicios póblicos y en las víos generales de comuni

cación. 

De todo lo untcr"ior se desprende que el Ejecutivo 
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Feci:_·ral no puetlc, jurldicamente hahLlnrlo, con base en unn 

ley secundaria como ln Ley de Vias Generales de Comunicaci6n, 

oblj '...!.ar a los huelguistas a que regresen a sus puesto~ de 

lubores o :;ustituirlos por otros trdbajadorcs, il menos que 

se quiera con ello privar;¡ li..t clase laboral de uno de sus 

derecho:,; m<Ís impl)rtantes trascendentales que ha permitido 

al pais su crccimi1~11tc> ecc>n6mico y dcs11rrolla social: El dere

cho de huelga. 

Decimos que con la privación del derecho de huelga 

se deteriora el desarrollo econGmico y social del país porque, 

at.in cuando parezca pnrndógico, en un si!>temn de producción 

cnpitnlísta las huelgas impulsan la economía y propician una 

r.1ejor distribución de la riquc?n nl tener como objetivo prin

cipal con~aguir el equilibrio entre los diversos factores 

de L,1 producción; de f:1or!o quP, al sentirse f:1ejorudo en su 

situación económica, el trabajador rinde más rea 1 iza sus 

l3borcs ~o~ mayor res¡1onsabilidad y entusiasmo. Por el contra

rio, al uniquilnrsc el clcrecho de l1uelga por medio de la requi

sa, el trabajador p ierdc con ello su mayor arma de presión 

que le podría permitir elevar su pot..ler ü<lquisitivo y lle,·ar 

por a~aclidura, una vidd digr1a humanamente clccorosa. Es 
por cllu <¡uc afirmamos que la huelga no trastorna la economía 

del pui~, sino que la vigoriza, eleva la calidad en el trabajo 

y aumenta la prodt1cci611, en tanto que la requisa sí l<l dcl>ilita 

al propici11r el descontento en el tral>ajndor rcq11isado. 

Partiendo de la idea que lél ncgativ<.i a obedecer lu 

crr!er1 de rr1¡11is,1 c1111stitt1ye \Jne especie <le delito, el truhnja-

1!,Jr ·~uc 1111 sillo afectd<Jo co11 el],1 se vuelve rebelde, negligc11tc 

e irresponsable, de <lhÍ que, como r:iagistralmcnte lo exprcs..ir.:i 

el ~~11·ist.i fr~1nces i~olJcrt: Esc.arpi t, "se requisa Li máquina 

h:1i'1<11;.:, no al hombre",¡.~ que es pos]b!e obli.gur al trahujador 

.l t!.:>t.1r presente L'll el l11~~1r dt• tt.1IJt1 ¡11 1 e inclusu d rt:!uliz.lr 
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el trah<1jo JJC\'a intrín~;t!'camcnt.c la voluntad de eficnc:1a lt-

bremPntt.• 1...•xpresada. Af(>rtunam<lamcnte, ca(la día tJuy muy(Jf 

consenso de este prnblL•ma los trubajndores movilizados 

con m:1 yor n i\·e 1 dt.• cnnc ienc i a, saben bien q uc e 1 derecho dc> 

l1uclg.1 se clefienclc con }¡1 n1isn1u huelga. 

3.8 Se \·iola el articulo J33n constitucional que -.!stableCt!. 

la jcr~1rqu.:L1 del _:..;jstt.:ma Jurídico ~fcxicano. 

El problema del urden jcrf1rquico normativo fue plan

teado por vez primer.._i t~n lo Edad Hediu, siendo poco más tarde 

relegado al oh··ido. E11 Los tiempos modernos, ílierl1.ng resuci Ll> 

la vicj¡1 cL1csti611 analizarido ln posit>ilidad de establect~r 

una jerarquización de los preceptos del derecho, r consider .t 

ya 1 como fldrtP~ constitutivas del orden jurídico, no sol;.1nu'nt{' 

la totalidttd de lus norm~s en vigor, sirio ln individ11alizaci6r1 

de ést,-1.::; en actos como lo.s testamentos, l.1s resoluciones admi

nistrativus, los contratos y las se11tcncias judiciales. 

r.t desenvolvimiento de 1.1.s ideas de lHcrling la 

crcnciún de una teor-Í<.1 jcr.'1rq11icu de l<1S normus débcse funda

mentalmente Jí jurí.sta vicnt~·:-; llnns Kelsen, quien nos dice: 

"El análisis que ilumina ln función de lu norma 
fundu1nc11tal (Co11stituci621) descubre tnmbi~r1 un¡1 
pürtlcularidud del derecho: que él mismo reRula 
su pr opid credc1on, pues una norma determina cómo 
otra norma {Jebe s~r crrud~ y adc~fis, e11 u11n medida 
variable, c1d1! d1'hl' ~;C'r r.:l contenido. En r.'.lZÓn del 
car<lcter de1 derecho, un;t aorma sólo es vftlida 
en la ml~dida en 11ue ha sido creada <le la mi.lncr:i 
deternzjnada por otra norm3.'' (90, 

L1 :L-;evcrGc ión del i lu.stre fundador dt..> L1 Escucl.t 

fLin~· Kt!11;t~tl. "Teoría Pura del Dt:!rt~chn 11 , -Ed. Pnivt>rt-it-1-· 
rid dí.• Bueno!:' Aire~~. p. It,7. 
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Viencsu es irrefutable, puesto que todo orden jurídico prcsu¡10-

ne un conjur1to de normas, que vienen a constituir ln estructura 

fundnment;il, t!P la cual se desplazan hnsument;_in la.s dcm{1s 

normas, ha:; ta l lL•gar al estadio más simple; por tanto el esque

ma puede materializar.se en lo que la doctrina ha llumndo lu 

"PirúmidC' Jurídica", t' llrrespo11dicn<lo a ln cúspide de ést~1 1 
o SC''-1 el vért·icc, la Cunstituc:ión y al pl.ino tJ,_-. la hase, la 

norma indivicl11¿1Jiza<la. 

En e:-;tc orrlcn de ideas, el sistr!ma jurídico c.•s una 

L1r~a cadcnu de prereptos, es unu larga serie de si tuacioncs 

que se í'SC~ lonan en orden de gcner ... 1 lid ... uJ decrecJi..·ntc, cuda 

unu (je los cuales desempeña un pupcl t..lohle; en relación con 

los que le están subordinados, tiene car:1ctcr normativo: en 

relaci611 con los supraordinados, es acto 1le uplicaci6n. Dicho 

en otra ¡1aJabru~, toda siluaci6n juriclica l1~lluse condicio11ada 

por una normu abstracta. La de general ohservanciu, que en 

rcL.:iciÓn con los uctos jurídicos son condicionuntes, encuén

transe, n su '.C~'., condicionadas por otros preceptos de mayor 

rnngo. 

En surnu, una norma es con<lícionante de otru, cuando 

la existencia lle ésta depende de lu de aquéllu. Los netos 

juridtcos so11 con<llcionados r1ur las normas del dcrccl10, port¡uc 

tanto la form<1c:ibn como Ja validez 

r.i"ismos dcr i v.in de di chas normas, 

fund...imcn tu. 

consecuencias de los 

t.•n ellas encuentran su 

Sin embargo, el ordenamiento jurídico no t.~s una suce

sión intcrmi11al>le t!1~ preceptos cletcrmin1lntes y netos tlctcrmlna

''ºs, algo Jsi como una C<ldenu co1npuesta por un n~mero infitito 

de eslabones, sino que tien·-~ un Límite superior y otro lnfc-

r i or. EJ prir::vrn dc.>lltJ!l!Ínosc l.onst itución o norma fundamental; 

c.·l segundo estú integrado por los actos finales de Pjecución, 
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no ~iuGccpt:i bl.cs yu <le provocor u l.tcriorcs \:uns0c11ent i.uH. 

D(' man1~i·a que lu r\orma Suprema no es un acto, sino un prilH'tPi'J 

11rr1itt:, es 1h:cir 1 una norm<i sobre l.¡\ que no t>:\i~u· ni:i,_;!'111 

prcccplu dt! su¡ieriur categorta. 

La <.·xp1-es.ión "cqnflicto <le leyes" (91) lw sidu emplc.i

cl ~' por lo~ i u r is tas p ,_\ r a des e r i b i r \':.ir i u::: t i p o~~ Ll P p ro !i J e mus 

rt!! .. :cionatlos ¡_;on L:i uplicación del derecho. l.d •.i p<.1:-> i (: i. {1 n 

C!ltrc unu nc,rn1a fe<lernl una OC"dinaria, ld c1.1111 t·adiccit.1n 

entre unu ley dllterior y otra posterior aplicable en un mismo 

territorio, la dispuridad de criterio entre JC'ycs o n'>digu!:> 

divp1·~;as, vige11tcs ~imult~11camcntc en 1111 misCTl(l 5mbito g1¿clgr~fi

c0, son ulgunc)S de lo}> conflictos que puedt.!11 :.uscit:ir~ií! en 

un mismo si!;tvma uor:natjvo. Sin emh<-Lt·gu, de acuer1!0 con el 

principio ,Je 1a "Supremacía Cun~titucional" sost.eni<lo por 

l\elsen co11 lo csti¡iuL.1.do por el artlculo lJJC> ~le nuestra 

Carta ~lagnd, el conflicto tle leyes en nue~tr;.i si~>te1:ia jurídico 

se antojnria remoto, toda \'l"Z que en <llcho precepto se estuble

ce con tod¡1 claridat! 01 orde11 .icr~rql1ict1 tlel sistema constitu

cional m0xicu110, en los siguientes t~rmi110~: 

(91 J 

( ')~ 

Esta Constitución, lus leyes del Congreso de la 
llni6n que emanen de ella y tc,do!J tus tr...1.taJos 
<¡ue estén de acuerdo c.on La misma cclcbra<los y 
que se celebre11 por el Presitle11te de la Rep6blica, 
con aprobnciéln d~l Senado, serún la L(~y Suprema 
dt.! toda la Unión. Los jucc.es de cada Estndo se 
arreglar~n a dicha Const1tuci6n, leyes y tri1tndos 1 

u ¡1csur de las tJisposicioncs en contrario (}UC 
¡>uella haber en L..t!.i Con~Lituciunes u le:tes. d'-' los 
E$tnd1J~:;. ( C)2 1 

El precepto citado nos confirma, en t>.í"8Cl(l 1 qtie el 

f:nciclv¡;ed ía 
ConRtituci.'1n 
,\ r t. 13 J. 

Jur~d¡ra OmL·ha 1 Tt11nu Itl, 
l'ol Ífic~l de ]os E~tadot> 

pp, ~-\l-W\J. 

Unf.J,,:: ~:t~:<"i·:·!a:1~~. 
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gril<lo superior d~ nuestro sistema jurl<lico es la Constituci6n 

Federal, de donde se infiere que todas lus demás lPyes que 

lo integran deben fundamentarse en el L1 que, además, no 

deb~n contra<lccirla. Esto quiere decir que lüs diBposiciones 

leg~lf~S que pertenecen t1 un sist·ema jurídico pueden ser del 

mismo o óc- diVtc'rso rango, por lo que, lidciPndo el pluntc<lmiento 

Kelscni.:inn, un decreto cstc.l sup0ditado J tn. Le; c.umo bsta 

a la Constituci6n, de t.11 suerte i¡uc el decreto estarla siempre 

por Ueb<1jo y sqbordinado a la ley y ü la Con:stituciún misma, 

sin qut., pueda entr..lr en confl.ictc.i con !os pzlncipios que ellu 

estutilece, l\i co11truvcnir su csµlritu. 

[.:is ¡1ntcrior~s reflcxio1\es nos cor11luccn c1 ¡¡firmur 

sin rGst>rV,)!j que f'l Jccreto dt.: t:L•qui~Hl contradice du mc1ncra 

(lugrante el principio de ln Supremdc.Ía Const ituciunu1 que 

cnnsugt·a 1. .. ..1 .1rl!culu 13·~ d1~ noestr~l C:arta Magna, toda ve~ 

que una disposición de catcgor!u inferio1, 110 ¡Jue(!~ co11truvcrlir 

lcye!:i df? jerurqu1a superior, como e~ el ca~o de la mult.ici.t<idu 

1.ey r!c \'Í.:J!:5 Ccnr:rule}> de Cumunicación. ['or lu tanto, tic ac:lier

do con los plante.imientos enunc1ados, la ley ~trri!Ju mencionada 

no sólo e~ viulalori,1 del artlculo 13:~ · que cstablPCt~ la es

trt1cturi1 jcr5r¡¡uica en ~l Derecho ~lcxicn110, siill> t¡Ut.! tr<lllsgre1Jv 

por igual los preceptos Constitucion.1le.-1 que ht:·mos analizado 

en el presente caplt11lo. 
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1. GENERALIDADES 

El movimiento si.ndical que se inici.a con el régimen 

de Alemán 'que perdura hasta las elecciones di! 1958, es un 

movimiento que se distingue por la extraordinaria varic<lad 

ele cscaramuz.Js que instrumentu: protestas, mlti.nes, marchas 

huelgas rcalizu1las tendientes no s6lo a obtener mejoras 

salariales, sino ante toclü con mirns a democratiznr sus organi

zaciones sindicales. 

F.sta di.sidenci.a no sólo emergió en ul gremio de los 

ferrocarrileros. Las protestas lns huelgas de los mineros 

de ~uevu Rosita en 1950 y 1952, cuyas csposus marcharon hastu 

el Distritu Federal para Pxigir al Presidente el cese a la 

represión, la reinstalación de los despedidos el respeto 

a la democracia sindical son memorables. Los estudiantes 

en huelgn del Polit6cnico, q11c en 1955 y en 1956 se dispusieron 

<1 defender sus becas e internados, también lo son. Aunque 

Dcalladns, las jornadas del milgisLerio en 1956 por mejoras 

salariales y democratizaci6n sindical, son tambi611 el preludio 

de una tormenta. 

En su <liscurso <le toma de protesta, Adolfo López 

:-1atcos aclar6: 

F.1 partirlo al que pertenecemos sostiene la filoso
fía de la revolución mexi.cona ••• la filosofio de 
nuestra rcvoluci611 ha surgido de la vida del 
pueblo; es real i::>La y rnexic:tna, y postula el con
cepto básico de la unidad nacional ••• La unidad 
nacional postula que el derecho de los ejidatarios 
a la tierra y los derechos lnborales de los obreros 
constituyen dos rcali<lnties fundomcntales de la 
revolucibn, y para nosotros (el PRJ) serAn indccli
no.bles. Pc.r el lo mantendrer.ios en todo su vigor 
la Reformo. Agraria, el derecho de huclg;.1 y las 
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normns tutelares del trJbujo. (93) 

Por razones hist6rlcus empi.ricaf>, se intuía que 

muy poco tic lo nh{ dicho era confiable, rn:t.ón por lu que, 

en ncci.tJlles sin precedente, [crrocarri1cros, maestros y petro

leros hicieron cnso un1iso de la campnfia el~cLornl purlt o¡ioner-

se, como nunca ante::>, ln política econ{1r.;lcn del Sdliente 

gabinete. 

En fellrero de 1958, cuando el presidente de la Asocia

ción de Rnnqul~ros clnmaba que ln hul~lga de los telegrafistas 

no tenía justificación legal y que tolenirlu equi\'aldr{a u 

"sentar un precedente'', nadie sospechó que sus ¡1ul'-lhras resul

tarlun pro[6tlcas, pl1Csto que semanas más tarde, otros sindica

to~ scguirtan el mismo camino. 

raíz del contundente triunfo huelgu{stico obtenido 

por el Sindicato de Telcgrafistus, en ü\Jril de ese mismo ailo 

telefonistas electricistas comienzan lac; negociaciones con

Sin llcgur a utilizar mcdiclas de prcsi6n, el trnctunl es. 

Sindicato de Tclefonistus de lu RcpÚUl icd Mcx icana ohtienc 

el lS~t de aumento salarial y el Sindicato ~1cxicano de Electri

cistas el 18~. l~stns esplendidas concesiones del gobierno 

hacia los sindicatos alebrestados se debla, a no du1lnrlo, 

a t¡ue se hallaba en marcha la Campnfia Electoral del Licencia<lo 

Adolfo L6pcz ~!ateos, candidatos prcsidencinl del PRl. 

En el mismo mes de abril, el ~ovimicnto Revolucionario 

del Magisterio vu~lvc u la calle. Entusiasmados por los victo

rias de los otros sindicatos, los abnegados maestros dl~ primo.-

( 'JJ) Semo, Enrique. ":-léxico, un pueb1o en ln htstoria". 
Fditori.11 Nuev.3 Imugen UAP. p. 30. 
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ria emplazan a la Secretarla de Educación Pública; "14% de 

aumento o huelga''. 

El 12 de nbril se manifestó el descontento: los maes

tros de primaria se atreven a realizar un 1nitin en el Zócalo. 

En los quinct> años anteriores, todos los intentos de ponL~r 

pie en el Zócalo para manifcstur masivamente alguna oposición 

habían sido apagados violentamente. El Zóca1o t~ra el patio 

privado (lul Presidente, pero el cúlculo de los maestros fue 

nritmético: ''Si no estamos contra el presidt~nte, porqué nos 

van a reprimir". (94) La rcspuc:sta de las nutorid<.llles resultó 

sangrienta: varios muertos y <lece11as ele heridos. Sin cmb;1rgr1 1 

le.jo!:> de liquidar el movimiento, la represión lo provoca 

le <\d u11 11uevu sesga. 

El l'-J de abrí l, l'l ~1ovimiento Revolucío1wrio ~hi!:JiSte-

rial organiza u1i..1 marc11d desde el monumento la Revolución 

hasta el Zócalo, . .\hora ya no sólo St> exige un aumento sala-

ri.nl, sino cat>tígt> las nt1torida<les culpables. El 30 de 

abril, ante la evasiva de las autoridades, el ~tR~t decide ocupar 

los ¡intios de la SEP, hasta no ver 1:1 S(>lución del con(licto~ 

Con la ocupación de la SEP, loo mae~tro::; impon-ion r}í" facto 

el derecho de huelga y emplaznban nl gobierno en sus propio~ 

recintos. l.a <lcupaci6i1 tle la SEi> por ¡iartc de 108 huelguistas 

se convierte en un festín popular: duri..lntc casi un mes, más 

de 1500 maestros permanecen ºtorta manta", llevando a 

cabo dos mítines diarios en los ¡1~tti_os del edificio, donde 

al tiempo que agrndcci.an las muestras tle apoyo, dcclaruban 

que no qucrlan que su movimiento se c\csviilSC a consideraciones 

(le tipo polltico. Finc:1lmcntc 1 los h1.1elguistai:; aceptaron el 

aumento de 150 peso~ mensuales que les concc<ltó el Sr. Presi-

(94) lbidem p. 43. 
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dente. El acuertlo µresidencial no s61o comprendía u los mees-

tras de la sección 1X, sino de todo el sistemn. nías dospués, 

los maestros retornaron a sus labores, pero antes de evacuar 

los patlos dC' la SEP pnsearon un ataúd con el nombre de W. 

Snntos, secretario general del SNTE. 

Lo protc.8ta de los universitarios en coutra dl'l aumen

to de precios de los camiones i.nuugur6 el rncs de junio. i\ 

semejanza de los fcrrocarrilcro.s, los universitnrio5 tomh·ién 

int9gruron !:>U Grun Comisión, ln cual pronto p:i.sb de la reivin

dicación de dctenPr el numento de precios .:i la demanda rle 

m11nicipalizació11. !.os e.stuUidute:'i logrnron su nbjt•tivo inmc-

lliato: detc11ct el ¡1lzu de las tarifas. 

El primero de mayo de 1960, en u11 artic.ulo apurccirlo 

en el prin1er 11(1:ncro de lu revista Política, el escritor Carlos 

Fuentes se ¡JL·l:g11nt.d1a: ¿Es concehi ble cp1e t..!cspu(•s de 150 ~iil.os 

de TndcpcndPncia, l 00 de Reforma 50 <le Rcvoluc ión, haya 

presos ¡1ollticos on nuestro ¡ials? y el mismo Fuentes se rcspo11-

díd. Este pensnmie>nto es dcsnlent..idor, y puede general izé.tr.se 

muy gra\•emcnte cuando el t\ohicrno, durante 19(10, se dispongri 

a celebrar me,lio Higlo tic revoluci6n mexicana. Mucl1os mexica

nos, acaso 1a gran mayor-in, habr!1n de preguntnrse entonces 

si u11 µot1icr110 que mantict1e encarcelados n las dirigentes 

libres y a lo~; ohrcrus, tiene derecho 0 llamnrsc r<..>\•oluciono

rio. 

El cuestionumiento no pudo ser mñs atinado ni menos 

revelador. En nombre de lo revolución, el gobierno hab{u 

recurrido u prácticas despóticas purn i.mp~dir el ascunso de 

la democracia ohreru la concesión de mejoras s.ilarialcs. 

En nombre de la misinn revolución, que se dccla <le campesinos 

obreros, dos presidentes hablan lanzado a la soldadesca, 

una otra vez, contra los ferrocurrilcros para someterlos 
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a 1~ pollticn i;1stitucinnal. 

r:s indiscutible que la~ crisis económicas a lo largo 

<le l.'1 hi.storia, h;;in propiciado siempre que los antagonismos 

de clase se ...1gud icen y que el r:stado, e.orno representante Je 

todo:. los intereses en pugna, se encargue de dlrin1ir el con

f1 i.cto o mantenerlo dentro de los limites del orden. Si.n 

embnrl],O, los problemus que t'Stá gcnl~rant1o la crisis económicn 

hoy er. d{a, cada vez más graves arncnozantes, imponen al 

gobierno la inso~lay<.iblc necesidad rte prcsC'rvnr ln confi.unza 

de las instituciones así. como de rnnntcner su 1cgitimi.dad. 

f11 laR convulsiones sociales t¡ue se avizordn, no l1ny q11c perder 

de vi.sta la urgente necesidad de robustl!c.er la hose Bocia.l 

<le l.1s instituciones¡ de renovar el pacto-social entre el 

Estudo las clases truhajadoras, 

responsabilice <le verdud en alcanzar 

en el c.:ual el 

los objetivo::; 

prlmero es 

de justicia 

social mediante el mejoramiento de lns condiciones de vida 

de las mnyorÍ.üS. ~o se trato de nconsejur rudi.calismo ni 

mucho menos de recurrir n medirlas extremas, pero el r-espeto 

a las disposi.cioncs legales dentro de un Estado de der-echo, 

consideramos que debe ser absoluto. 

En lugnr de ofender los derechos de la sociedncl, 

vulnerando el derecho de huelga, estimamos más pertinente 

l\UC el Estado promueva las reformas soci.alcs consignadas en 

el pacto-histórico a. efecto do dur curso legal a ln marcha 

tlcl iJ.1.LS por los senderos establee idos por la Const ¡ tución 

le''! cle1 embudo en la que la pilrtc angosta corresponde siempre 

a los trubi\jJdores, quP constituyen la mnyorla del pafs. 

'.'. ,_,\ REQl'l~.\ 11E FcRROCAR~fLES ~,\rf()~;AL>:S DF. ~IEX!CO 

l.us movim1entos musivos de la clase obrera ocurridos 



en los últiniu::- <l!IO~ de 1¿1 dt'.'•cada Je Jos cincuL•nL1, sobre todo 

los Jlev~&lo~ n culiu ¡i0r Lns tr.1buja1lor~s 1ie las e~1¡1resds ferro

carrileras, constit11yt>rn11 11nu de los movimiL•11tos huelguisrico~ 

m{1s importuntef; en las Últimas fech<1s tanto por l:i. :nagn!turl 

de l..1 huel!!,a como por Lis implicaciones po1-i ticas dt~ é.stn, 

yn que entrL' 1)tr~1s cos,1s cst.ctba cu juego la poBibilid;Jd de 

cxisLenciJ de l:i vid<.1 demncr!itica de·! Sindicatu Ferr,l<:urrile

ro. lo lJUl' indudab!t_•r.tt_•ntL' reporcutiria t~n t0rlo el rno\·imiento 

obrero organizacJc1 <lr n11cstro ¡Jais. 

En el mes de noviembre de l957, los trahujndores 

ferrocarrileros se dieron la taren de rea 1 izar as.:lmhleas 

en "los mismos centros de trtll>;1jo con el fin ele orgilni¿ar comi

siones c¡uc ter1tlrlar1 d<>hle <)t1jeto: gestionar los aumentos sala

riales C' impulsar 1.'.l dcmorrat izuciún de su organizu.ciún sindi-

col. 

Mientras los Íl•rrucarrileros orgunizaban lo que en 

un pnr de meses habría de 11amnrsc la 11 Gra11 Comisión Pro-Aumen

to de Salarios", en el lllL'B de enero de 1958, los tclcgrnfistns 

imitaban u los ri.e1eros. El 4 de febrero de 1958 1 los telegra

fista~ inici<lron actos •le tortuguismo como protesto porque 

no se había hcci"io cJso n unu petición de aumento de salarios 

que habían presentado desde septiembre de 1957. En realidad, 

y al igual. 1¡uc en el Sinclicato de Verrucarrilcros, los despidos 

masi\·os la congelación de salarios habían inducido a los 

telegrafistas dl tortuguismo y, el 6 de febrero, a la huelgo, 

~i~mJ que ¡1f0ct6 a 72J ofici11;1s telrgr~ficas del pa[t .• 

Detró.s de 1.is ~1:--;.1mh1eas rfc lo::. ferrocarrilero!:~ 

de la !iul'l~d dL~ t.f'lL•gral ist.Js. la prens¡¡ veía una or¡~,1nL~nd;i 

cünjura co1:iuni~;tu lnternnc; .. ,;1al, qoe al>arcuL.:i desde • ..t /1<1bana 

hast~1 Cn1-.1..:~t:j, p~s.in.fo pur Id Ciudad de Néxic.o. 

i nsist ian n·n que: 

Por :::1: part(.• 1 

L() :1 f i i C t !¡ 
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laboral se resolviera con la intcrvenci6n directa del Presid~r1-

tc. En efecto, l~1 20 de febrero, Adolfo Ruiz Cortincs ofreció 

a los telegrafistn.~ que si levantnb<.\n la huelga, les prometía 

satisfacer todas sus dcmundas sin rc¡iresnlias. El 22 do febre

ro los telegrafistas volvieron a sus lahores y, efectivamente 

tu1lns sus <lcm.1n<las fucro11 satisfeclias. 

En mayo l!L' 1()58, lo~ rcprl~sent.intes rlt.· las comisiones 

Pro-1'umento {lt> S~d.1r ius fueron electos en la mayurLJ. d(.' las 

SL'CCiones, por lo qt1e ~1 c:omiL~ Ejecutivo ~ncional del Sir1dicn

to f>i.~ vió nbligado a aceptzsr ln C'>:istt"'nci<J ~\e 1;1 Grun Comisión. 

F.l :!1 deo ese mismo mes 1 el Secrct..irio Gencrul clel STFR~t se 

1JfrL•ció .:tlll un 

aumL?nto de ~50 peso~: l.:i Gran Comisión, que exigln 350 pesos, 

rech;1z6 la oferta. 

[1 ~obier110, i11moviliza,\o ¡1arct¿1\mcnte µor la Compafia 

Elet:to1«1l de· l.6pe.:. ~l.1tcoc;, uctuJ.11~1 L·on dem~i~;indo ~;ir,i1o 

pra~mAticamente. !lasta junio, rod;1s l~iS confro11taclones sindi

cales se m¡111tuvieron c11 el marco (\P li1s r~ivin1licacioncs l~Conó

miciis, sin cmb.srgo, <.1 fin<lll~s de este mes, l'l panorc1ma cambi6 

susta11cialmcnte. E1 Plan Ferracurri \ero tlL'l Surc~t.e proponía 

otro orden de co::;as: .su objctivu princip.Jl era ld ~;ustituci6n 

de los l{dcres espurios. 

Las perspectiv¡1~ d1..·l pla11 no sl)lo eran v ic1bles sino 

filctihles. tus acciones at.loptah.:in un sv~~v di~>tinto: la posi

bilidad de 1iemocrutizar un sindicato n¡1cional de industrio 

se convert-ía en realidad. F.n junio, se pu~;o en práctica el 

Plan FerrocarrilL"ro de 1 Sureste. El pri111cr comité ejecutivo 

local depuesto (uc precisamente el de la Sl'Lciún 11. Nadie, 

ni Pl Sei.:rot.irio General, ni la Empresa, ni el Estado, rl~cono-

ció a los nuevos dirigentes. Lo::; otros comitl•s locales, u 

pe~or del desconocimiento oficial, imituron a sus compnfieros 



del Sureste. 

El 26 <le junio, después de que ln c;ran Comisión Pnvtó 

a la Gerencia el C'rnplnzamiento a huelga, se iniciaron los 

puros. 

seis. 

El día 27 el paro fue de cuatro horas y, el 28, de 

Para upoyar lo:.; paros dar co;ioccr a la opinil)n 

públi.c.i las razones J(~ los ferrocarrileros, .se orgdnizó una 

gran <lemostraciún en la expl.1nada del Morll1rnenl() a la Rv\'o1u-

ción. l.:1 mani [est<1c iún, en la que parl lcipaban trabajadores 

de otros org.inismos y m.isas popular·t~s en gener.1 l, fue v iolcn

ti1mente reprimid~t. 

La rC'~>pue~aa de los ferrt..c~lrrilPros a la repre<:1ión 

fue in.:-.Úlit.1: l'l :_!!) dt! jt1nio el p<lro durt'i <liL'Z hora.8. La 

Empresa y 1~1 Cu!iierno ceclie>ron. Después de negüciar tlirL•ct<J-

mente con ~~I i'l!~sido.:11LL' t!uÍ¿ Curti11es 1 se cunvino 1111 aumentl' 

de 21') peso;: t;in perjuicio dl· lo que pudieru conse~uir el 

Sindicato en ·1~1 rtJvisii.'111 que SL' llevaría d cabo c•n noviembre 

próximo. 

Fl 15 de julio de lCJS,';, t'll la \'l Cran CunvcnciÓn 

General Extr.iordinaria, convoc<J.lia por l<..1. t:ran Cuniisión, la 

di rec:ción Sintl ic.11 espuria eflcabc¿i.lda por 1iu(~zada, es descono-

cida por Ju~ fcrrocart·ilerns. 

reconoce a la n11e\'d di rece ión. 

La Secretaría del Truhajo no 

l...i Dircccj/,n SindicJl rccicn 

clectu t.'n La Convenciún condicion.:..1 a LLl Emprc.·sa y al Gobierno: 

o se nos reconoce o nos vamos n la hue 1 gu. El slibado 2 dL' 

agosto, et puro es de- cinco horas. Al día ~1iguil~11t1.' 1<.i situn-

cib11 era c~utica; 1.1 red se !1allab¡1 tot.1lme11tc Jislo~adit. 

El Gobierno ordenó l<l ocupación de todos los locales sindi_c¡1-

les, tarer1 1¡uc rcJliz¡1ron miles <le ¡>olicías a¡>oya,los por soltln

dos del 48° Batallón tle lnfantcr1n. 

Los locales sindicales fueron entregados a Quczada 
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y el Gerente de la Empresa. que había ofrecido romper el paro 

en 24 horas, llum6 a los _jubiludos a quic11cs ofr~ciÓ rcjubi111r 

con el S<.llt1rio que percíbi~~ran en el momento de1 ~paro, si 

ncepta.b;1n :novcr )os ti-enes. Dí.! 1os 6 mil jubilados solamente 

contest11ron tresci1.~ntos, de 1os cuules muy pocos crnn Útiles 

puesto qt1e en su mayoriJ p~rtcneci,,n n l¿i rn1nu de 0ficit1iNtos. 

Vl dla de agosto, dP!_:;pués de 1 legor (1 un ncul.~rdo 

cotl Ruíz Cortines, 1u~ ferrocarrileros levantaron el paro. 

El Prc~idente dl' nucvd cuenta tuvu que ceder a !;15 demandns 

del Sindic¡1to Fcrrocr1rrilero 1 'IUP eran lits siguic11t~s: 

1 .. El('ccionL•$ democrút\cas en 15 dtus; 

Libet-t.i•.l pdr.l todos los detenidos con motivo 

de L~ hut•lg~1: 

3. Rcposici6n <le los cesados; 

4. Pago de s;_dario:t. C<tido~, \' 

S. Rrtiro clv l;is tru¡>as de lo<los los locales sln<licn

les. 

l..l 11nid<1d de los huPlguistas, el estado ele únimo 

de loti telefonistas, petro1cro8, clecrric1~t11~, maestros 

unii.·er.sitarios ld sucesión prcsidc:nciul, sin du1l;.1 fueron 

los L1ctorL.,s decisivos qu1...· ohli.g.tron al presidente de la Rcpú-

1>lica a ceder a la e~i~cnciJ Jel STFRN. 

l~us 0lecci0nes pdr.l ~legir <lcmocr~ticJme1it~ il lD 

dirccci611 Sindical comenznron el 7 de agosto. En urios cuantos 

dins, 39 1 750 fcrroc;\rrllcros hahian votndo por la ¡>lunilla 

1.lt~mucr:1tic,1: ~Óiu sel~ :nil lo hicieron por 1a ¡.;uhernnmcntal. 

Toda\'Ía faltaban mús de 40 mil por '•ut;:¡r, pero la Secrctuciu 

del ·rrdbaju prefiri6 dcja1· los cosas por la pnz. 

Para el mes de noviembre de 1958, fecha nn que se 



lleva.ria a cabo la revisi:.,n contractual, el STFH~l h:ilda reduci

do sus demandas al mínimo. So ot1stantc lt> a11terior, lus n~~o-

ciaciones no t.,•11lt•1ron la huelga. La l:>Uspi:nsión dt: l<1hore~• 

se inició el 2.5 de fl'h1-1..•.ro de 19.'.iY contra Jos Ferrocarri ll'~ 

~/aci.onulc~s de Mbxico. A 1 d { il sigui en t f" 1 me 1! i .1 n t l' 1 •1 f i rma 

del conveniu cnlfl! la EmprL·sa y Sindi.cato, se dió pur termi11dtla 

l.:i huclgu origiuadJ por lu rl•\•l.sión dtd Contr•1ln Colecti\·o 

de Trahujo. Sin embarg(I dt~bido 1.1 que los di r igl'nt"es de los 

tr<l.h'1jat!ores dc·l Ferrocarril del Pacifico no se sumar'on 

L-~ huclg..J et dLt :!5, .sinu l¡ue un dl.:i ,intes h~lliia11 f i1·ma<l0 

(;.1..Hl\'cnio con la empresa prorro~,1nd0 el pl.tZ1.) dt' ~H \'ene lmii..•nto, 

C'l empli1Zümif'J1to dejt\ L1tl'l1tL' el pruhleílhi t¡ue nbi igú ltJS 

t.rabajadurt~s de la FmprPsd de Fcrroc.irriles Nacionali..•~; ;Je 

Ml~xico a dcr:rr~tar p;1ru~ dt• solidariil.Hl cu.\Ddo }o~ dirigentes 

sindicales 1iL!l Ft>rri"1r;¡1cri! del Pacifico fi1\1llm~nt~· <lPci1lil·ro11 

cstnl1ar la ltut:Jga. 

E.ste nuPvo conflicto se agra\·Ó 1.:uar:dn la!"' f.:inpresus 

Ferrocarriler,i:~ e>mpcz<lron u 1le~qicdír 1!n toda~ L1s tcnuin:Jh~8 

impot·t\1ntc!-> u numcrof~o.s rrup(l.s de lrahajadort.•s, buscando con 

Pilo provoc:.1r a los trahajador~s de Ja~; d~má:-: !:lecciones sindi-

cale:;:.. Sv dicl~ <(Ul' •- t pc1r1J t'.)f <Jl dt~ sol i1!ar idad l'n log Ferro-

t~<H-riles ~;i.1CÍ0Udle~ de :·l~xico principiÚ t~ll ltl l.trdv rfL•l 28 

de marzo, trrs <li11~ des¡1ubs !IP estilll;\da lJ l1,1elg;1 ~n el Ferro

carril dt:'1 Paclfico~ por 1q <¡ue Ju redct.ión de-1 goliiernn fue 

brutal: 0 mil fl•rt-ocarrilero!> lunzados ¡_¡ Li cal le, ocup;1cíón 

por parte del ej~·rc.ilo de 1u:;; loe.al.e!:-> sindicales ~n todo el 

¡iu-is, dPtención dt..> l . .i mayorí..i d(' los. dirigt•nll'~ sirtt'ical<~s; 

n1ucrtos y !1eriJos ¡1or ~entv1lns. 

E11 el S'l'fR~l cunJi~ l;i desmorali~~Jci611; 1~1 orgn1liZi1CiÓr1 

rlemocrÚtlcu hahía sido destrozndn. t!na vez mús, l;l dC'mecracia 

en c1 Sindi.cnto de TrahJ.jadores f'errocarri.lcros de lLl t:epública 
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Mexicana sucumbía ante la reprcsi6n.(95) 

3. EL CONFLICTO DE RAMSA 

Radio Aeronáutica nexicunu 1 S.A., (RAMS,\), es una 

empresa de participaci6n estatal que controla el tráfico a6rco 

a través de los servicios meteorológicos, radioayudas, torres 

de control, acrovias y radares, en scsent~ y seis aeropuertos 

de la República ~lexicana. 

De los novecientos cincuenta empleados con 1¡uc cuenta 

RA~tSA, trescientos trabajan en el Centro de Tránsito Aéreo 

su capacitación, según opinión del secretario general del 

Sindicato de la Empresa, ha tomado más tiempo que el normal 

para csturfiar una car1cra universitaria, de ahí que sea muy 

diflcil sustituirlos de un momento a otro en caso de huegla. 

A pesar de lo anterior, en el año de 1962, cuando 

los trnbajadorcs de RAMSA se declararon en huelga, el Gobierno 

Federal requis6 a la Empresa habilitando a militares para 

conducir el tr6nsito acreo. 

A mediados de 1978, extraoficialmente se supo que 

para mantener las operaciones de Radio Aeronáutica ~1exicana, 

S.A., se requerían subsidios del Gobierno Federal del orden 

de mil cien millones de pesos para los próximos tres años. 

~n tal \•irtud, el Gobierno mnnlfesto n RAMSA que ya no podía 

seguir subsidi5ndola, lo que motiv6 que las empresas nacionales 

y extranjeras que eran socias de RAMSA renunciaran a sus accio

nes. 

En el mes de Julio de 1978, el Sindicato de Empleados 

rle Radio Aeronáutica ~lexicana (SF.R:\M), sclicita a RAMSA la 

(95) Jbidem. pp. 19-55. 
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rt•visibn biennl dc1 Contrato Colectivo de Trahajo que existe 

celebraclo entre ambas organizaciones, sin cmpl;1zamiento a 

huelga como de costumbre se habl.a venido hac icndo. RA~lSA, 

en vez de entablar plÚticas conciliatorias con el Sindicato, 

promo\·ió uno dcmand.J por conflicto de orden económico unte 

lu Secretaria del Trabajo, ¡iretcndicndo con ello la tcrnii11aci6n 

del Contrato Colectivo y lu de todos los Contratos Individuales 

del Trubnjo, drgumcntando incosteabil idnd notoria }' manifiestn 

de lo ncgociaci6n. 

necesidad 

de julio 

Ante semejante i.lgrcsión, 

de cmplnzar ü huelga ü 

a las 24:00 hrs., u fin 

el Sindicato se vió en la 

la Empre~a para el díu 31 

de exigir la revi:::;ión del 

Contrato Colectivo de Trabajo, ademAs de una demanda de incre

mento salarial del 28%. 

La Dirección General de ,\eronf1utica Ci\•il se empeñó 

en obstaculizar las pl~ticas en el período conciliatorio, 

ejerciendo su influencia sobre lu rcprcsc11taci6n de 13 C111prcsa, 

con lo que co11striiio a lo!; trubujadorcs o estallar lo huelga. 

Es evidente que si la Empresa hubiese l1echo su propo

sición minutos antes en vez de minutos despul.>s, la huelga 

en RAHSA no habría estallado; sin embargo, los móviles de 

quienes la provocaron resultan también obvios. 

El din primero de agosto -a1 siguiente de estol lncJn 

la huelga-, se firmó el Con\•enio de Re\'isión con lu sanción 

mur.:il del Secretario del Trabajo y Previsión Social, la 

aprobución legal de la H. Junta Fcdernl de Conciliación 

Arbitraje. EsA mismo día, la Empresa se Jesisti6 del conflicto 

de orden económico y los trabajadores, con la certeza de que 

seria respetado lo convenido, continuüron l.:ibornndo con la 

intensidad y esmero de siempre. 
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A¡>cnus ocl10 dios dcs¡)u6s de firmado el Convenio, 

1i1 Secretaria tle ror.1Llnicncione8 y Trilnsportcs dit'> por terminada 

lu concesión quL' hnb{a otorp,ado a R,\MSA 26 afio~ ,1tr.ís y, a 

partir de esa fecha, se constituye como "patrón sustituto" 

prometiendo solem11cmcntc 110 afectar el Contra La Colectivo 

de Trabajo 11i 1¡1 tit\1luriddd del Si11<licato, a lu ~ez que respe

tar todos y Cildn uno lle los derechos do lo~ trabajallorcs. 

f::l día Jl de agosto, apareció en el Di.J.rio Oficial 

de ln fc<lernción un acuerdo emitido por el Secrct¡1rio Je Comu-

ni.cuci.ones Transportes, con ln evidente prclt.~n~ión de dar 

apariencia de lcg01lidad a la ocupuctón de RAMSA llevada a 

Cdbo un pnr de días <Jotes; sin embargo, en dicho acuerdo ya 

nalla se <lijo ncrrca de la ¡1romosu p6blicu de 11 patr6n sustituto'' 

y de respetar intcgrnmcnlu los derechos colectivos e individuu

les tlel SF.Rt\~1 y de los trnbujadores que lo integran, concrc

t&ndose a <lccir en forma vaga, ''procódasc u expedir los nombra

mientos al personal que nctualmcntL' lnhorn ~n lo prestnclón 

de dichos servicios, que así lo dcsecn.'1 ,(96) 

1-:n virtud de los hechos, el SERA~ sostuvo que con 

la i11tcrvcnci6n de los funcionarios de la S.C.T. en la Empresa 

se ofcndi.nn gravemente los derechos de la clase trabajadora, 

conculcando en 1>crjuicio de los de RAMSA, todos los estnblcci

tllJS en c1 Api.lrtado ºA" del Articulo 123 Constitucional y en 

la Ley F'e<lL•ral del Trabajo. 

Por 6ltlmo 1 el SERAM rcsponsabili~6 a los funcio11urlos 

<le 1~ Secretarla de Coinunicaciones y Transportes 1lc los conse

cucticins que pudieran acarrear sus netos arbitrarios en co11tra 

dL' lus trahajudort•!-t de RA}fSJ\ 1 haciendo .il mismo tiempo un 

(9(1) ílolet tn de Prenso. del SERAM, expedido en ln ciudad de 
:--1éxlco el 15 tic agosto de 1978. 
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recordatorio ¡\ (licl1os functonarioH que, <le insistir e11 d0struir 

a RA~ISA. cumplieran lo púb1icam'-.. ntc rrnmPtido de constituirse 

en "piltrón ~usti.tuto" con capncid.,H\ jurídic..a para suhrroµnr 

it RAMSA on todas sus res¡1on.s¡1bili,l¡1des obrero-¡1atrondlcs. 

En virtud del I.itudo dictado por la Ju11tJ Federal 

lh.• C:onciliaciún y Arhitr.1je el 19 de S1~pticmbrc de 1978, el 

pcrsonnl que luboraha en RA~tS,\ quedó legalmente desempleado 

desdl• el cl{a 4 d1.• octubre <11 darse por termíniJdo su C'.ontrntn 

Colectivo de Trahaj1l, dehit\o al cierre de la .F.mprcsa que parn 

tal efecto hahi.1 ¡1r0movi<lo 1lc orden econ6niico. 

Luego de ser sometido u unu de la.s pre.~iioncs más 

fuertes tanto por 1:1 Empres41 como por el Gohiel""no, el 27 de 

octubr0, finalmente, ~l SerLim tuvo que rendirse aceptar 

su incorporación a la Xave~dción en el Espacio Aéreo Mexicano 

(SEVEA~t), en la cual no se lP5 permitiría realizar huelgas 

pnrn obtener salarios más altoB y obtener mejores condiciones 

de trabajo. Por lo tanto, ésta acción del gobiet·no l lc·.;aha 

on el fu11Jo y d1!~de u11 principio, la clara intenci6n de 11rivar 

nl SERAM de torios los dt.>rcc.:hos :ulquiridos por éste y por los 

trnbaj.:.Hlorcs, t.utcl.:J.dos por L'l 1\partado 11
:\" del Arttculo 123 

Constitucional por la Ley Fcdcr.:J.l 1tel Trubnjo, derechos 

que, obvinmcnte, no po<lr{an cj~rcitar yu jamhs estando regidos 

por el Apartado "H" t\cl mismo precepto Constitucional por 

ln Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estudo. 

4. REQPTSA Ct1\'TRA LAS CO~IPA\'L\S AF.P..EAS ~n:xrr.:\~;As 

n.~sdc los primeros meses de t'J5S, s~ llcv.:iron n c;J.ho 

una seríl-' de movimientos en las diversos Compaíitus Aéreas 

Mcxicands con el t in de obtener el Rcconocimi~nto y Registro 

de la AsucL.1..-:iún Sindical de Pi.lotos Aviadores (ASPA), así 

como lJ flriI1a tlel ContrJto Colectivo de Truba.io. 
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Debido a lil intr<Jnsigencia de Ias Empresas Aeronáuti

cas de reconocer a dichu Asociación Si.ndicdl, usí como la 

i11dolcncia de las Autorillades l.aborales parn otorgar su Regis

tro, los pilotos agremiados en ASPA se vieron obligados final

mente a esti1llar la huelga en todus l~s Compufilas Acronbuticus, 

u fin de lograr l¡is demontlas solicitatlAn. 

F.1 23 de enero úc 1959, los trabajadores t.nnto de 

tierra como de a irc cstalld.ron ln huelga en las Empresas de 

Aviación Civil Compañia Mexicana de Aviación, S.A., Compañía 

Aeronaves de México, S.A., Compuñia Acrolí.ncils Mexicanas, 

Compa1líu Tigres Voladores, S.A., Transportes Aéreos Mexicanos, 

S.1\. 1 Líneus Aéreus llnidas, Trans-Mor de Cortés, S.A., y Guest 

Aerovi~c ~1~xico, S.A. 

:0-lcdiunt~ Acuerdo emitido el 28 de enero de ese mismo 

afio, seis d íos después de estullada la huelga, el Gobierno 

Federal rcquis6 las Comp~fiíus de Avinci6n Comercial arriba 

mencionadas y 1 desde C'Sa fecha, el GoLicrno asumió su clirecci6n 

y se constituy6 en Administrador 6nico <le las Emprcsns interve

nirtns. 

derandos: 

El referido Acucrclo establece, cr1 sus diversos Consi-

Que se encuentran pnrnliza<los los servicios de 
comunicaciones acronA11ticas en el pals, origi11a<los 
por la actitud de los pilotos al servicio de lns 
empresas co11cesi.onarias respectivos, quier1cs se 
han negado a laborar. 

Que la parali;:~acilH1 de C'stos servicios, que privo 
al país de un medio de comunicación rápido, efi
cicr1te e indispensable, constituye un peligro 
inminente paru la economía nacional. 

Que el pnis demanda impcri.osam(•nte el rcstnblcci-
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miento de 13s comunicaci1>nes ucron6uticos ahora 
suspendidas, para evitar los perjui.cios que con 
esta pnruliz¡1ci611 est6 sufriendo la econom{;1 11ucio
na 1. 

Que el Ejecut:i\'O en uso de lus facultades que 
el nrtlculo 112 de la I.ey ele Vlus Generales de 
Coinunicncibn le confiere, estima inr\iqppnsablc 
requisar las vt<Js generales de com11nicactón nércn 
afcctotlas por la suspcnsL6n de las nctiviclades 
de sus pilotos, tncluyc11do todos los bienes a 
que se refiPre el propio prc.•cepto sin que esta 
medida presuponga la solución de los conflictos 
de trabajo qt1e fiichas empresas confrontan co11 
su personal, ni prejuzgue sobre los fundamentos 
de esos conflictos; por lo que esto requisa conti
nuará hasta que lns pnrtes lleguen directamente, 
o de conformidad con las disposiciones legolos 
vig~nte~, a un arreglo acftnitivo de las cli[iculta
des HUrgidas entre cllus.(97) 

Seis meses flcspués de haberse d1..~crctado l<l requisa 

en contrí.l de ln huelga de ASPA, los intPntos de concilü1ció11 

entre pilotos Emprcsns i\eronáut leas segu{un íracasorHlo on 

virtud de que éstn~ últimos se cmpci1abun <!O no reconocer la 

ug,rupuciún Sindicnl de los piloto~, L·n tanto que el Gobierno 

también se uferraba en nu concederles el Registro. La situu-

ción era obvia¡ los pi.lotos ya no contaban con el poder de 

ln huelga, puesto que en el punto Tercero del Acuerdo Requisi

torio se dcciu: 

( 'J7) 

Los i\dministradort:!s continuarún utilizando los 
servicios del personal actual de las compafi lns, 
bajo lns normns de los contratos de trabajo que 
tengan vigentes; ocupnr!in personas extrañn~ sólo 
de manera excepcional, y i'º'Ir6n substituir eni¡>lan
dos de confianza que Lcngun el car:.Ít:ter rJ.c reprc>
sentnntes del pcitrón en los cnsos en que Psto 
se constdcre indispcnsnble. (98) 

Decreto expedido por el Poder Ejecutivo fcdcrnl el d{a 
:!R de enero de 1959. Pulllic..ldo en el ílio.rio Oficial 
de ln Fcdorocibn el din 29 del mismo mes y ufio. 

(98) ldcm. 
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llna vez m~is, la requisa <lecn .. ·t.id.t en contra de L.l.s 

Empresus A{•reas ~1c>xicanas o, meJor dicho 1 en contra <le los 

pilotos :1grcmiat!os en ASP~. pone en tela de juicio el nrgumcrito 

emplearlo por el EstJ¡lo en el sc·ntido de q\ic la requisa sól(J 

Ps ut i l L~ada en l¡1s c.::1.sos de guerra, tic· gJ"¡1\·c nltcración dPl 

orden pÚ!J ! icn cuando se tema algún ¡n:l igro inminC'nlc para 

la p<1z intcri()r del pais o p.ir..i la cco11or.11a nacional, puesto 

que, e11 <...' 1 c,1so que no$ ocupa, ¿donde cst,í la amenaza a L orden 

¡iúblic(_1'.' ¿,Dt•ndc est~ i.:l pc1iHro inminente par.1 la soberilnÍa 

;;~1cinnal~) 

SiflCt!r~mentc cre~1nos qllc co11 1;1 l1uelg~1 cjer~itada 

µur ASP1\ no se po11L1 en peligro r>l orden público ni la sobcra-

ni,1 naci 1 ;nal por<¡11t•, de h31".'r t'xístido tal pelii-~ro, cntoaces 

el Cohierno Fedcr;1l no h~1brÍd nombr~Hlo .\dr:1inistrador c:cncrul 

tiP \.is ('.-,;-:1 p.1:l L1:> :\t•rt•..l.c; Pt:"t11i ~.Jd:1~·; a un (•:-:t.r.u1 :ero, .11 nortPa

mericnno !!. :L::ix lleu lt>y, quien l'll l.!!.;e mume-t1to l't".'.1 g1~renle de 

la C.0mpaf1ta ~le..,:;.c.111,1 dP :\vi;1ción. (qO) 

Es muy Jif-Íc;i l \·er t..'ll é.stn hut~l~a de 1\:1PA llf\ verdadero 

peli.~ru pura la et>L.1bi.li<l'-ld nac1un.ll quL' jll!?tific.1r,1 :.a inter

vención del Estado mcdi,1nte la r(..•quisu. ¿n es .ic.ts0 la simple 

parali.zaciún dt..~ u11,1 EmprL'S.:t,' 11:unese 'Jclt~fo11u~, de ~-léxico, 

Ferroccirriles o :lcxican.i de: Aviación, c.1p.'1z de tra~tornar 

el unil•l1 p(ihl icu 

política 1lel pai~? 

poner en jnque l.J et-;tructura cconllmica 

L1 r('quisn a :·le:-:ican.i dt.' Avi;JL·i(111 dL•mús Empresas 

:\cron{iutica.c:, :nci tc-:1dri.1 ~1or ob)cto e\•itnrlt.:!s un µcrjui.cio 

financiero y, nl í7dsr:1u t11.:m¡iu 1 evit.lr 1.1 11L-n:i1.L.! de prestigio 

(99J Oflcio de fL•cha ~6 de 1Jctuhre de 19JíJ, prescntatlo nl 
Crupl) F.spcci;.11 So. ~ de la Junt.i F~dcral llt?- Conci.liación 
y Arl1itr¡1jc. I~xpc,licntc 8118/54, 
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a las AlnB Mexicnnus? 

Cualquicn.1 11uc haya t'ido la causa, lo cit..•rto es que 

el gobierno pudo hnbcrln evitado si 8 mese8 antes dL· que 

estallara la huelgd 1 hubiera 0Lorg.:_1du el Registro de ,\SP:\ 1 

que fue el objetivo principal que bu se.iba el mo\'imient:u de 

huelga. 

5, LAS REQllISAS DE TELEFO~OS !JE ~IEXICO 

L.::i implantut.: ión del servicio Lelefbnico t'll ~l(!xico, 

ulrcdecior dL• 1~7~l, din l1rigcn U la paulaLind ors~aniznciÓn 

de Jos tr,1b,1jaltorc~ telt..:fo11i~-~t<1.s, quienc:, pucn dc•:c;p11é:1 de 

ln ft'\'o}uc iÚ11 'iabtai~ consol idatl<.i ya su pruCPSll i>rg<1:-ti7.ativo. 

En l(Jl5 real i;:atdíl un 1 ~1ut:l~:a CllllL' cuyas ,\t!m.:_:i1tl.1.-. se !J,1lL1ha 

el recc1nocin1iento di- si11d icato. l1no de Ju!-. princip.1lus 

las e1~prt>sn~• f11<-'ro11 u11ific,1nd11 sus ~er\·tciu;::, lo~• tr:1\l<1.l:1dures 

[u t2 ron e o n f i g 1.1 LlTlli n t <1 :'.1 h i é 11 L1 un id ad s i n d i e , 11 • 

IH.•s: el Sirit.licatü ~:dcion,d Je Tr,ih.ijadores dt! L1 compan1a 

Ericsso1t, y ~l Sinclic,&lli ~.iciu11al 1lv Teleftinistas. 

El ú de ;1hril ,!e lfl.~!o, curr0spond1• vl h(}nor .ll f'resi-· 

dente ~l.1nuc:l ,\vil C;:1rn.1,:ho e:-..pedir el primer Decretn •!UL' ordena 

1~ Req11isn ile !Js v{as de co~unicilci611 telef~11icu y tele)!rÓfi-

ca, prupict.l.id de l;i. Cun:,p.rni.i T~lt.·fÚ11ic ... 1 

u prupósitu de l<..i huelg.1 l!St~1l lad.1 pur los LraL.i_j,1dt>l'L'~' de 

lil mism::l C['lpres.::1 L'1 13 tic mnrz<J del mi~;mn ,\Ü~l. 

que la hut'lg:i fue dL'C laracJa cxi~;tentL' por la·; dUtur id.1dL!S 

laborales, en c1 puntt> 3 del citado Decreto PresidL•ncial sc> 

orilcnubn: ''El A1}ministrutl0r uLilizdr6 el pLrH011al 4ut~ est~ 
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actualmente al servicio de la empresa. (100) pesar de la 

requisa, luego de mantener sus banderas rojincgras durante 

más de un mes, los trabajndorcs conBiguicron un aumento sala

rial. 

En noviembre de 1950, el m.ismo sindicato inici6 una 

nuevu huelga contra Teléfonos de ~1éxico y, tombién en esa 

ocación, el gobierno empleé> la requisa contru esta acción 

de los trabajadores. Muy poco después, la formación del nuevo 

sindicato tendrin, entre otras, la función de cohesionar ln 

fuerza de los agremiados y de permitirles desurrollnr movimien

tos ele mayores alcances. 

Entre 19'•8 y 1951, el gobierno federal propici6 la 

unificación casi 

dirección de la 

total de las empresas 

Compañía Teléfonos ele 

telefónicas, con la 

de México. Después 

un difícil proceso de acercamiento entre los dos sindicatos, 

fue posible discutir lns bases parn constituir una sola agrupa

ción, y el primero de agosto de 1950 naci6 el Sindicato rlc 

Telefonistas de la Rep6blica Mexicana. 

En lu primera revisión de su contrato colectivo en 

1952 los telefonistas sostu\•icron una huelgo de varios días. 

Ln formación del STRM era tan reciente que aún no contaba 

con una estructura cap;iz de resistir los embates de la campa-

ñíu. Esta, 

servicio en 

nux i linda por personal de confianza, 

varias ciudades la huelga tuvo que 

reanudó el 

levantarse. 

Como es f6ctl supo1icr, el movimiento huelguístico terminó 

con un convenio en el que se impusieron a los trabajo.dores 

condiciones contr.:ictualcs lesivas n sus intereses y a los 

del sin<licato. Sin embargo, no obstante el saldo negati.vo 

(100) Diario Oficiol de lo Federuct6n. Abril 7 de 1944. 
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de esta huelga, los telefonistas habían asimilado }'a una prúc

tica sindic~1l que les permitiría realizar nue\'OS movimientos 

por reivindicaciones laborales, micr1trus que en otros sectores 

de la clase obrera los trabajadores ptJgnaban por la democracia 

de11tro tic sus agrupacio11es. 

Durante 1957 y 1958 el sindicalismo :nexiC(J.nO conoci6 

los esfuerzos de los 3salariados de la educaci611, de los tele

grafistas, de los pctrul~r0s y 1 principalmente, de los ferroca

rrileros. Los telefonistas no podían riermanecor ajenos n 

este auge de ]u búsqueda democrÍltica y en enero ele 195C.l cmpln

zaron .:i una huelga cun moti\'O de 1.1 revisión del r.ontra1·.o 

colt?ct ivo demandando aumento salarial de 25 por ciento. 

Esta hue1sa ~e ganó a pesür de los obst.5.culos que intt.·rpuso 

la propia dirccci6n sindical oftciulista. 

En 1960 y 196~ 1 t'S rcquis,1d,1 nuc\·aml'nte la Empresa 

Teléfonos de :-1éxi~o con motivo de 1...is lzuc~l¡;as planteadas pur 

el Sir1dic~to sobre lil revisi611 del Co11trato (ulcctivc1 de 1'r~Ln

jo. Ot!sde !959, el Sindicato de Telefvni.stds e;.tab1eció un 

"pacto de_• ayuda mutua" con el Sindicato ~lexic.1no de Electri

cistas, mediante el cual se cornpror:ict ieron d diil'!;e soli<luridad 

reciprocu, sobre todu con moti\'o de sus Cl~rc<Jna~• revisiones 

salariale$. Los dos sindiLiltos emplazüron ¡1 huelga para el 

6 de 11bril de 1960, pcru micrttras r¡ue los cJ0L:tricistns llega

ron .a un acuerdo con ld Compul1Í<1 de Luz, l0s tPlcfonistas 

s1! enfrentaron a 11n3 ~oste11idd intr·...i11~igv11~i,J Je l'el~fonos 

de ~léxico. Al cumplir::>c la fe-cha señalada, el STR:·t colocú 

sus bundcr~s rojinegrilS, ¡iero el Presi1lcntc A1lulfo I.6pez ~l~teos 

expidió un decreto que ordenó "~~cquisur" l<J ~mpresa los 

telefonistas fueron obligados u ~cguir lnl,orando mientras 

su huelga .se manterda "de derecho", sin que t'l trahaj11 fuera 

interrumpido. }licntras la empresa difería !J solt1ci6n del 

conflicto, t"'l STRM consiguió el apoyo del S}IE r de ln Federa-
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ci6n Nacional de Trahujadorcs do la T11dustriu y de Co1nunicacio

nes Eléctricas, que cmplnz.aron a. huelgn en solidar1dad con 

los telefonist.:ts. El 6 de mayo, tres días antes de lo [echa 

en que estallarían las huelgas ¡ior solillnri<lad, los tclcfonis-

tas llegaron a un acuerdo con la compnñ (a 

aumento sularial y prestaciones diversas. 

con&iguieron un 

El 4 de ubril de l96'2, el STRM cstnlló uno nueva 

huelga por aumento ,de salarios y violaciones al Cotrato Colee-

tivo ele Trabajo, El Sindicato contlcnó a 1.:1 parte patronal 

por contratar pcrso11al nje110 al STRi-1. El paro de labores 

fue suspendido por una nueva Rcqu iso y, como dos .::iilos antes, 

los telcfo11istas tuvieron que vo¡ver a su trahnju, nt1nque 

Jeja ron sus banderas l·oj inegras a lns puert<is <le sus centros 

laborales. rinalmcntc, L'1 COl1fliCtO de huell!_a lue COlljurudo 

mediante la :mposicíón dt:..· un Comí.té Ejt'Cutivo ~:ncional contr.:1-

rio u la volunta1I de la b<.1.se trnba.ia<lor.::i, cuy.1 primera acción 

de l~stn nul·V.:i Dlrt~ctiva Sindical consisti~' en firmar con la 

Com11ufi!a 1:1 tlli0\'a rcvisi6n contrnctual. 

Luego dt.• soportar por mfts de 10 ano~ la Di fL'Cci6n 

Sindic.ul cspúria, el 22 dt~ abril llf' 197ü los telefonistas 

iniciaron. un mo\'lmientn tcr1diente .1 logt·ar la dcpul·aciún de 

su ~;ind Lcato. El 

de las ce11tralc~ 

mov lniento 

Vi_ctor ia 

fue iniciado por las operndoros 

~1<l<lrid <l1-.: Tt•lÚfonos de México 

en el Distrito 1·t~deral. En menos Je 48 horas el paro ya se 

huhla gencrdli:.-.Hlu e11 todo r-l p<lÍ.s. Por ln menos en ~O ciudu-

1leti, la interrupci6n J'arcial o complvt.1 del servicio tclcf611ico 

Desde 

los aii.os sesenta no habia ocurrido urtd s11~;pe11;;;i.ún nsi. t~o 

se tr;:it.:iba de uni.l hul~lga, en sentido formal, pero el ucto 

cxprPsalH1 la voluntn.d de los tclefonist:as de tlC<lhar con L~ 

irregular ¡\istcirsion<l.da vida sinclicnl que se lt..'s impu::;o. 

Duri.lntc el paro mismo, los trubnjadores dieron forrau su 
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organización, creando el Comité Democrático <le 'l'elcfonistns, 

encabezado por Frarlcisco llcrn6ndez Ju~rez. Los repres~ntantcs 

de este Comité obtuvieron del gobierno federal el compromi.so 

de celebrar un rcferé•ndum capaz. de determinar si la base res

p11lcl~1ba al comité csp6rio o il ln organizaci61\ de1nocr6tica. 

Lu fulminaatt' suspcnción de lahores, que era muestro 

evidente de los alc:inccs que puede tener la decisión de los 

trabujadorcs, obligaba a todos los sectoI""cS a reconsiderar 

las posibilidades que cntrnr\nn .los esfuerzos por instaurar 

la demlJCraci.:i en el sindiculismo mexicano. Fidel \'elúz.quez, 

lidcr de la C.T.M., declaraba por primera vez que ''debía acep

tarse el movimiento obrero inclepeítdiente como una realidad 

que tenemos que reconocer''. (101) 

El referéndum se inició el 11 de mayo. En un pur 

de dins, aún sin hab(~rse completado In votación, era claro 

el triunfo del Comité Democrático. El cómputo final arrojó 

un total de 14,888 votos o favor del Comit¿ Democr6tico encnbe

zudo pot· Francisco Hcrnández Juárcz, mientras que la tli.rectiva 

·csp6ria apenas alcu11z6 1,813 votos. 

M~s claro no podr{a ser lo voluntad de los trabajado

res. El triunfo del Comité !1emocril.tico fue incuestionable. 

Para el llnmado "charrismo" sindical constituy6 un golpe que 

la burocracia oficial no soslayarla; sin embargo, dentro de 

lu gama de ataques dirigidos en contra del nuevo Sindi.C.:l.to 

Independiente de los telefonistas, hubo tnmbi~n numerosas 

opiniones favorables expresadas u los trabajadores telefonis

tas, rntre ~llns est~ la ex¡lresnrln por los Electricistas Demo

cr6ticos, 'luicnes comentaron: 

(!O!) ~ota de Rodal fo Guzmán en Excélsior, 27 de abri. l de 
1976. 
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La Tendencia Dcmocrútic;_1 Jl•l sti'n~H.'-1 :->all11la a Jos 
compafioros tclet:o11ist;.1s y hace públ ic.a su sol itia
ridad .•. e:>ta \'ictufi.1 dL• L1 in:-;urgcncia prolct.:iria, 
s<.lStL'11ida con ~n1 lardia y cuncicnciu de cl;1sc 
Este no {u0 1 ~610, u11d victo1·ia gremial <le los 
camaraJds t~l~[oni~tas, sitio tambi~11 u11 triu11fo 
<le lll insurgencia ~;indica l ••• Ante s11 victt>ria 
inicial, los com¡1a11cro~ de Tt·l~ftJnos d~ }\bxico 
f..•~t:1n con~cit•ntes {\(' qu(• un si¡,qd1> camhio de 
hombre~ c11 l.1 <lirccci611 1lc HU si11r!icato ltitrla 
de cst0 triuaf~> un,1 an~·cdotd .sin impo1·tancia ni 
con~ecue11cid~ vuleJoras''. (10~) 

El éxito vvl.viü re\' i t a 1 i ;..· ~1 r· ,1 1 S T R..\I y d i o n u v v o 

por L1 Empresa. 1 ?.!Ud} q Ul! ot rn~; l'!~:pl•·_¡dn;-; :\el sector 

est,1l lL) t,1 hue tg.-1 el :_;::-, t\e .1hr i 1. '~\1!'1.'d::;L'ntL' .1•\llÍ 1~1 rPquis:1 

ga: l'!I esl.1 ucación t<1riliil~n, lu:,:: i 1 d.ÍldJ.i:!iirv . .; fuL"rOll C\1llminddo~ 

a regrPsar .J ,..:u,:; \illl'~tus d(~ trdh.1io 1 c11n 1.1 ¡i;irticulari<lad 

lu rl:quisa, los trabcljadurt•:.:. ÍllL'ron ,<;ustituidos pur c•mpleado~ 

v i ero a .s i !t 1 abo r ar exi.~ieron él tL·~•petc1 cunst.itucional 

su 1\Prt'Ch1.'I l\l' huc1v,d, 1;1is1:1d quv !i.1hí.1 ~idn er;¡¡ilnzLui.1 con todo 

dPrcchu con 1110Liv<i dt: la ff'visiót: ::;,1luri,tl L'l: :;a '>)ntrato 

Colt>cti \·o de Tr<lh~l_io.( IOJ) 

(10'.!) Solidaridad 7\o, ltJl, 2a. qtlincenJ dl' m;_¡yo de 197(), 
\l • 3. 

(101) "Tres Huel~<JS <I(~ Telefonista::;", Edítorinl Uuu, S.A. ,l'JH(l 
lPr. RetcJrno dt~ Curregg~o l~, (()l. ~.'uche Rucn.1-Mixcoac, 
~·\é x i e o l q , [).F. 
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~istem:1tico 

partir de ctie ai'lo, pr:1ctic;Jmente l\l) h;:i habido huelg<1 cu 

Tel-~lc-x. que no h.iyn sidu inter\'L•nifl,1 por (~1 Et.:tado mediante 

ln requisa. F.n cuntr.1 de la huelg:1 1egÍti10.¡i1!Ct1l1._• del:t.1r.1rla 

por <>l STf.~~!, st· decretli 1,1 requi.~.d en l1J78, en 1 (_l/() dos \'ece.s, 

en 1980, l í)82 en 1 !)St,. l.at> cu.itro primc•rns \'C'Cl'.S, la 

peru L~ll 19:~:: 

t}tll~ t•St~\\laran lo.:;; mo\·iclit..!11tu~; anunciados, lo...i que• vienl• 

con.stiluir un hcc!10 vt>rr!a(ll•ramt."'nte insólit:n p<it·\Ue r()íllpt• el 

ar~umento c:-.gri1:1id1J p(lr ·~·1 prnpi.u ?,OliiPrt10 1 ;1] dl'C ir que 

uplica Li r--.:·quis~1 con el íin de ..;viL.i.r el d.1fil1 re,)} quC' nc¡1c:ir:l-

por la ::;o~;pL•ch.1, in.i.~i11,1' ilin t.• ·~~pect,_Jti_\·i.i de <JUL· l,1 lulur;.1 

hu e 1 g a pu e d ,-¡ •. : d u;-; d r ¡! .i :·i o•; a l ~l su e i i • d ,¡ d • 

~on t 11dns; si· •!t1b~lr1.20, 

el E~tado !'"-'' !i.:1 ;ip11v.idn 1..'n t'Sld figura cun el 1 ~11 de anular 

Pl dt•rvchu f1111da1:11•nt .. 1\ rlf' t,1 t'l.\SP traba j.1•!ura: •_·! dt.•recho 

de hueiga. 

1o!--; intcrc<H!S dt' [,1 l·.l:t:"'L' asalariada dt.~l ¡,ais porquL', ya si11 

la huelga, les impid1..' 1.o~'.rar Pl equilibrio 1..•11t1·c· los factores 

de l:J producción y, l'.ullsf'1...~ue11temt.•nte, aspir<Ir una jllstn 

rcm1111et·ació11 t1t..·l ¡·roducto tk su trabajo. 

El dnechu de ~uc!ga t.>n nue~troo J•Ots, precepto <le 

la i.li.lS alta ·jt.•rarquíu en la Con:.;t i.Lución de lí/l/, 1i.-1 cnírl.•nt;:ido 

desde ~us origene::; un~ serie Uc troLas y d(' cri.~ts (¡uc: even

tual111ente lo. han IH~cho nugatoriu; sin cmb..ir~o L'n ld~~ Últimas 

e un t ro (l é e u da:.-; , .1 r a 1 z d l""' lo. i m planta e i ó n a¡il icaciún de 
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la requisa en los servicios pÚb1icos, el destino de este colo

sal derecho hn quedado en manos del gohierno 11ura infortunio 

de los trabaja,torcs. 

}{ay quienes afirman que la requisa no viola el derecho 

ele huelga ni convierte en nugatorio su ejercicio, aduciendo 

que di~ha figura no tiene como finalitlad ni presupone la termi

naci6n del conflicto colectivo de trabajo que la empresa requi

sada tenga con su.> trabajadores, ni prejuzga los fundamentos 

de ese conflicto¡ que la requisa administrativa no busca ni 

solucionar el conflicto ni restringir el derecho de huelga, 

sino ton s6lo busca resolver satisfactoriamente los trastornos 

causados a lo colectividad con motivo de la interrupción de 

108 servicios pÚblicoB. 

A pesar del nrgumcnto anterior, todos sabemos que 

con la aplicación llC' la requisa la huclgn se interrumpe 

los Lrnl1nj11dorus picr<lcn de golpe ln fucrzu c¡uc por naturaleza 

conlleva este derecho. Estu es la razón fun<lamenta1 por ln 

que se hace impostergable la necesidad de erradicar, o moderar 

al menos, lo utilización de medidas que aunque dcmnsiado c6mo

du.s, suelen mermar extraordinariamente la credibilidad y con

fianza en las leyes de un puls. 

Ci1bc sefialor nqu{ que si uno de los compromisos mayo

res del Estado mexicano es snlvaguardar y prcst.ir\•ar el orden 

Constitucional establecido resulte por demás absurdo que sea 

el propio gobierno quien vulnere e~d legaliJad. 

De conformidad con la Ley de Amparo, todo ucto de 

autoridad que no pueda ser revisado mediante nlgún recurso 

or<ii1~urio, es impugnnble por la vtd dc:l juic lo de gnrant-ias 

cuyo uUjctivo es precisamente controlar lu constitucionalidad 

de lv.; actos de gobierno. Sin emb.:irgo, como ya se hn reiterado 
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uno y otra ve%, el decreto ele requisa por ser un acto eminente

mente politice, no concc1!e a los trubajadores afcctudos ning6n 

tipo de recurso 01·di11nrio b extraordinario, como seria el 

Juicio de Amparo, mediante e1 cuul pudieran oponerse a dicho 

neto, de mancrD que, uun vez decretada lu requisíl, u los trabü

jadores no les queda m(ls camino que volve! a ~us labores. 

~o pcnn de ser snncionu.do::; incluso con lu rescisiÓ-:J de sus 

contra.tos. 

En tale!i circunstancius, una vez que a los trabajado

res les ha sido liquidado SU derecho de huelga }' cerrado laB 

puertas procesales pura reivindicurlo, clarumentc se les está 

invitando u que act~et1 al murgcn de In ley, invituci611 extrcma

dnmentc gruvc por lns impl !cae.iones desastrosas que podrí.il 

traer, s10 s6lo pura la ''tra11quil1<lad sociat 11 que es perturbada 

por ln huelga, según aseveración del propio gobierno, sino 

par<:J la vi~{_•ucia dPl sistema jurídico que- nos rige, para las 

instituciones :-;oci .. tles emanadas de la Revolución para la 

vidü miHmLJ de to<los lo}; mcxiconos. En c.onsccuenc.iu, df> no 

modificarse este criterio gtibcr11umcntal, los trubajudorcs 

afee.talios con lu requisa poUrÍln optar con justificadn razón 

por mc<lidns tlt.~ facto, pues existen experiencias de sobra en 

nuestro país de que a raíz de la excesivo. represión juridi.cn, 

los trobnja<lorcs en particular y el pueblo en gcnccül 1 pierden 

la confianza y cre<libllidnd en sus instituciot1cs, e11 sus leyes 

y en los outori(la<lcs encargadas <le ejecutarlas. 

Por lo antcriormcntl.! dicho, y aunque el Dr. Cd\'azos 

Flores recomienda que los t rub;.:¡jadores nu debPn preocuptlrsv 

por la inl~rvcnci6n del gobierno ~n lll soluci6n t!e lus conflic

tos lobor.'.'lles* debido a t¡uc "el Estado siempre t.O!>f.! más fuerte 

cun el pulmon izquierdo que con e1 pu1món d~rccho,(104) sin 

(lO/•) C.:ivuz.05 Flon.~s, fL.lltas,1r. 11 El ~lito dol Arbitraje Potes
tutivo" Eclit. Jus. México, 1978. p. l8. 



186 

embargo la historia es testigo de que en los Últimos años 

el Estudo ha venido tosiendo sólamente con el pulmón derecho, 

haciendo a un lodo las simpatías que en cierta época sintió 

por las dcmundas popula.rcs y, porque además, el Estado actual 

yn no es el árbitro generoso y mucho menos el "ogro filnntrópi

co" como dir-ÍL1 Octavio Paz, ul momento de intervenir en la 

soluci6n Je los conflictos colectivos suscitados entre p¡1trones 

trübajaclorcs, sino un protagonista ~sene tal, interes~do 

y prcputcntl:. que no puede olvidar su intensa part ic-lpación 

empresarial en el munóo de las relaciones de producción 

de cambio, ni hacer a un lado el compromiso hi.stórico de Esta

do-gendarme up~ndice de la bt1rgucsin. 

En suma, nl no respetar el Est.ido ~tcxic.ano (•1 Orden 

Constitucional y í1C:tt1c.t1 en contr.:t tic- ln~; derechos de las muyo

rlas puuperi~utlas, ust~ Jat1do pie a que las masas desesperadas 

sigfln el mismo t.•jé:nplo y, al llegar a su 1 lr:1ite critico de 

::;obrevivcnci;J 1 ~'! t!cn CUL·nt.:1 que en .:-:;u lucha in\'Ctcrada 

desigual contru sus advcrsdr"ios históricos Y'1 no tienen nada 

que perder c11 0lla, mis q\1c sus callPnus. (105) 

(105) Cfr. ''Nunifiesto Comunista''. Ob. cit. p. 140. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El 

en sentido amplio, el 

el Estado, basado en 

concepto doctrinal de lu requisa es, 

acto u<lministrati\•o por medio del cual 

ley mediante indemni1.ac.lún, pri\•a a 

un particular de la propiedad o del goce tcmporul tic un bien 

muchlc, del uso goce tcmporul de un hien inmueble, o lo 

obliga u prestar un servicio personal, originado por situac.io

ncs urgentes, npremiantcs o peligros3s, y que tiene como fina

Jidad .sutisfacl'r necesidude.s dl~ interé!4 genera]. 

SEGV~:DA.- L~1 fl't[Ui!c'...i es una figuru de origen eminen-

temente europeo cuyos antecc<lent~s se remontan a ur¡uellos 

paises expansiunista!:: com•) Fr.inr:ia y Roma, quienes, por necesi

dades de lu guL·rra, iuc.¡ut<-1n los bienes y los hogares de los 

poblados 'tue oc11pan sus e_jGrcit,)8. 

Con~ccucntcmc11Lt>, Jtl rt~l(Ui::>a fu<.: conce!Jida como un 

procedimiento ._,xclu~i\'amente militar que se limitaba lo:-,; 

tiempo~ ele gu<'rra, cuyo ohjPtivo consistiÍJ i.undamC"ntalmente 

en la adquisición de bienes mut>Llcs p.ira satisfucer las necesi

dades del ejército. 

TERCERA.- En México 1 durante 

fue prolijo en trastornos sociales, se 

el siglo pnsu<lo que 

dieron varios casos 

similurcs a lns rcquisicionPS mi litarPs de Ju Roma nntigua.

Con motivo de la Gucrr:J de Indcpcndcnciu ,· tan tu Hidalgo como 

Morel.os expidieron Bandos sobre Bagajes a fin de aprovisionar 

al Ej6rcito Insurge11te clura11te la lucha por la In(le¡ie11dcnciu. 

CIJARTA.- ra.Íz de las revueltas intestinas de 

las invasiones extr:1njeras que uzoturun u nuestro pu.is a lo 

largo del siglo pasddo prjncipio::; del presente, fue muy 

frecuente que el ejército uumcntara sus tropas mediante la 



188 

11 lcva" militar, mecanismo arbitrario que consistió en obligar 

a los particulares u darse de ulta como soldados de la tropa.

Por coartar la libertad de los civiles y c¡1reccr de legalidad, 

la leva militar ~s considerada por algunos estudiosos del 

derecho como el untcccdente directo de la requisa de servicios 

personales en 11uestrc1 pals. 

Ql'l~TA.- El símil de la leva mi.litar con la requisa 

civil no podla ser m6s exacto, puesto que ambas figl1ras carecen 

del elemento legal que es csc11cial a toJu instituci6n juridicu 

en un régimen de derecho y, ademils, porque el argumento que 

utiliza el Ejecutivo Federal al uplicar la requisa adn1inistru

tivu contra los trabajadores t111clRuistus, es el mismo que 

utili~~;:iron Porfirio DÍ.J.Z y <lt>m{1s gobiernos dictatoriales paro 

hacerse de soldados mcdi¡1ntc la infamante leva: la ilrbitroric

dad y la fucrzd. 

SEXTA.- En Lu ar:tualidad, la mayoría de los paises 

registran en sus legislaciones rlos clases de rcquiBa: la mili

tar y la civil o administrativa.- l.a requisa militar es priva

tiva de lüs tiempos de guerra, en tanto que la civil se da 

en tiempos d~ puz, bajo circunstancias excepcionales de extrema 

gravedad. 

SEPTI~A.- La requisa militar en nuestro país encuen-

tra plena justif ica~i6n 

el instrumento idóneo por 

razón de ser, ya que const i. tu ye 

virtud del cual el Estado puede 

prevenir y resolver los trastornos tanto naturales como socia-

les que afecten a la sociedad.- Asimismo, la legalidad de 

esta figura está fuera de discusión, toda vez que se encuentra 

plenu.mnete fundada en el articulo 16º de nuestra Constitución 

General. 

OCTAVA.- Por !~ que toca n la requisa civil o admi-



189 

nistrativa, en ~6xico 11n se tienen antecedentes juridicos 

de cllil; pues aun cuanrlo cil~rtos tratadistas cunsidcran que 

el laudo emitido !llJr el Gencr,11 Porfirio Día;;: t~n enero de 

1907 con motivo de las huelgas t0xtiles, es el antccedt.•ntc 

dtrcct.o de la rPquisiciÚ!l de servicios personnles, nosotros 

diferimos dP opinión dc-hido a que L·n el rt~fcr1tlu laudo 

se obligaba .1 los hul•lguist.is a vu1ver a su~ laboces, sin 

mas fund;.imcnt1) qu~~ el capricho tlt>l anci.lno dictador. 

~OVE~A.- J,ue~o de anulizar lot-' diversos preceptos 

Co11stitucicJn¡1l0s qu~ ¡1 _juicio du algunos tratadistas fundamen

to.in 1'1 requi:.;.u. civ:i l, pudimos confirmar quP la inconstitucionu

lidad de dicha figura es evidente. por encontrarse al margen 

de la Ley Fund<J.mentd 1. 

DECn-!A.- lt1v¡1riublemcntc, el Ejecutivo Fcdcrül se 

ha upoyarlo t'll el articulo 1121,.1 ele la Ley de Vías Generales 

de Comunicación flara decretar lu rec¡uisa civil.- Sin embargo, 

al Cilrecer dicho precepto de fundamento constitucional, c-l. 

acto rrqt1isitorto h¿1 constituido sien1pre una violación flagran

te tnntu a la Cunstltución e.orno a los derPchos sociales e 

in{livid\1ulcs de los trabajadores uf~ctados. 

DEC l~IA PR I ~IER.I. - El urtlculo 112º de lu Ley de Vias 

Generales de Comunicación no puedt: ser el fundamento legal 

de la requisa civil porque los términos en que dicho precepto 

lil cnntem¡1ln, se eI1tendcrÍ¡1 en todo ca~o reglamentario de 

la requisa militar, prevista en el Artículo 16º constitucional, 

pero de ninguna manera justifica ln ilplicación de lu requisa 

administrativa en tiempos de paz y tranquilidad social. 

DECIMA SEGUNDA.- Si los artículos 112 y 113 de la 

Ley de Vías Generules de Comunicación no hacen mención alguna 

al 'lerecho de huelga ni u su ejercicio, las cuusas de la requi-
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sa civil entonces no pueden ser, de acuerdo con dicha Ley, 

ni la huelga, ni ta amenaza de huelga ni cualesquiera otra 

circunstancia dcriv~da de las relaciones obrero-patronales. 

DECJMA TERCERA.- Al promulgurse la Co11Htitucl6n 

tlv 1917, la huclgu dejó de ser un delito contrd la Libertad 

de industria y de comercio, se convirt1.Ú L'O un derecho de 

r.:.ingo constitucional al quedar consagrnda en las fracc"ioncs 

XVII y XVIII del Articulo 12J'. 

Desde 1917, nuestro .Sistemu Constitucional reconucLÚ 

como lt~gal la codcción que loB trabajadores L~jerccn no súln 

contra los patrones dlnli1...·ados a Ja producción, sino qne también 

cunsider~ le¡-:ltimu el uso tle lü huelg<1 contra los clli¡Jres<J.rios 

concesion;1rios ÜL' lo:; ser\•icios públicos, limitúncluse i.l tlL•cir 

que las huelgas ~crún considerada:; como i l ícila::> Únican1enlc 

c11d11do ln mdyor{a 1le los l1uclu11ist.1s v.J~rcior:1 ;\cto~ violc11tus 

contra la~ ¡ier;.;ona.s o lds prupi(~cl...ides, 11, l'll caso de );:lll!ffü, 

cuando aquGtlus pcrtcnc~cun u ]cls establccimic11tc>S y servicios 

que dependen del gLlblt1 1·no. 

l1ECl )\,\ Cl',\RT,\. - La hul.:'lgu 1~!j, .:~in lugar n du1\<ls, 

el Único inst rumentu ju r id i co cd pú.1. de colocar J l t rabu jJ<1o r, 

si no en el mismo plano ~que el patrón, s{ 1•1\ contliciones de 

hacer::>l! escuchar mediante la presión, 

atienda s11s 'lematlllas. 

de ¡iers11adirlo a que 

Sin embargo hoy ell día, a consccut!lit'l.ll de la requisa, 

l<l hucl"a se \1a cu11vc1·ti !o r1t1c·~nmer1te ~11 un.1 es¡1eciu <le delito, 

ya 4uc la 11cgativa u obellecer ld or<l011 r~(111isitoria constituye 

una f.).lLt .ulministrativa que _iustifica el dPspLdo del tn1haja

dtir l1l1olguista sin rcspons<l~i lid~1d ¡iara el ¡1¡1tr611. 

ou:rn,\ Ql'INTA.- Su~str11 CunstiLuci611 rcconoLe a 
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los trabujadorcs tres dervchos fundamentales e insep..i1ables: 

ol de usocíación sindical, el de nef;oci.ación colectiva y el 

de huelga.- Al rcstring.i r el gobierno el derecho du huelga 

<.1 trav6s de }3 requisa, rompe el equi.librlo de esa trilogía 

laboral, trayendo como consecuencia inevitable la nugat or i edatl 

de los derechos restantes. 

Por el lo, concluimos 1¡ue la rcc1uisa administr:1tiva 

es violatoria <le la~ gnrantlas ir1tlivi1l11ales y sociales ¡1Lasn1u

das en la Con!::itÍl.ución, tod..i \'t•z que con el la se priva a los 

traba_jatl11res del derecl1u de l111cl.ga f11er;1 tle los casos y µroc0-

dimientos que la mi~m.1 Ley Fundar:1cnlol eSl.<iblecc. 

Ln rct¡11i.">a ndmiui:;;t.rativ.i p~.;, ell co11sc·cuc11ciu. viola-

turiu ele la Car.intía dl• lg11dldad cons,1~ruda en td artículo 

1•> de nuestra ConstitucilJ11, porquL' nil'ga y suspende derechos 

fuera de Jas i:uJLJi1:iu11P~ dL· exct.~pciúu quL~ la propi.:1 l:unslilu

ci ón !->CÜü la. 

DECI~tA SEXTA.- Con la aplic.dLi{;n de l.:..i rc1p1isa civil, 

igunlmentC SC tíUllSgret}C lo t!iS\lUUSto Ufl C} nrtiClJ\O ~o C{)ilSli

tUCiOllUl que consagra Ln Libertad de Trab.1jo 1 toda vez qul~ 

la requisición de servic.:io::> persunulcs decrt.•tada en contra 

de trabajadores bul~lguistn:-;;, no solamente esL<) fuera de Lis 

excepciones a la l;urilt1tla <le Tri1baj(i cu11tcm1iladJs er1 el referi

do precepto, ~ino que .::uicm/u,;, los tr<1Uajadort>s .1f1~c.Lad0~ con 

dicha meclld¡t 110 r~cibcn la intlcmnlz;1ciG11 correSJlOll(Jicnl~. 

DECHL\ SEPTlNA.- Lii l-equisa adminl~tr..itivu .:s vio}¡¡-

toria <le lns GarantL1s dt! 1\11.Jienciu Legdl idud cont;ugradas 

en tos <1rtículos 14 16 9 Je la Co11stitució11, ctcbidn ¡¡ que 

los trab;:!judnres rc•qui~aJus sun derrotados er1 el con{ lict.u 

laboral sin haber ::.ido oídu.s nj vencidos e11 .iuicio, como si 

la huelga fuera lodaví...1 11no dt• ~1quéllos inu~it<idos dPlito.s 
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que la ley castiga con la pena m~ximit. 

DECI~1A OCTi\VA.- La rt.--.quisn civíl es contraria u lo 

dispuesto ~n el articulo 29 Constitucio1ial porque el Presidente 

de la República, p~1r..i poder legalmente dccr·ctar 1.:1 rcquisu, 

tcndrid que :>uspendcr previamentP las Garantías lndividualcs 

siempre cu;.indo se dieran las ci.rcunst.:incias condiciones 

que el misn10 precepto Co11Htitucio11al ustablPcc. 

A raíz. de la naciu11;:1lL:.1ciún. expropiaci!in compra 

por porte del E~;tuJo 1le lns pri11cipalus em¡1rcsus co11ccsionarias 

de los scr\·iciofi públicos, el régimen de concesión perdió 

i~portancia debido J 1¡l1c el l~stJdo, directumcnte, se l1u encar

g.ido de la prPsl .iciún flL' tales servicios a través de la llamada 

Adm1nistraci6n 1:~blícu Fetteral Paraestulul.- E11 este sentido, 

L1 requis.i de una Entillad que forma parte del gobierno es 

un error y un contrasentido jurídico porque viola el artículo 

90Q Constit11ci~nal ctue reguL.1 la Administración Pública de 

nuestro pui::;. 

DEClMA XOVEXA.- La requisa administrativa es ~iolato

ri.J del articulo 121t' de nuestra Carta ~1agnu porque deja sin 

efecto al Jcrccho de huelga que pi;rruitc a los trabnjndores 

luchar por un mejor equilibrio entre los factores capital 

y trabajo.- Al ser despojados los trnbajadores de su Único 

derecho que los coloca en posibilidad de negociar sus demandas 

[rctlte al p3trón 1 quedan en situación de desventaja y pierden 

auto~6ticamentc todn posibilidad de alcanzar mejores condicio

nes de vida. 

VIGESnlA.- La requisa administrativa es contraria 

al texto dol articulo 133Q Constitucio11al que establece categ6-

r icamentc 

leyes de 

que ninguna ley de rango 

jcrarquiu superior.- La 

inferior podrá 

aplicación de 

contravenir 

la requisa 
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civil con Ld:.r.: e11 una iey sccund.::iria 1 altcr.J. gra\'emcnte el 

orden jerárquico de nuest1·0 Sistema Ce_>nst.itucional, tuda \'CZ 

que permitt.~ que una Ley i11fcr1or, como es el cnsu de la Ley 

de Víus Gcner,d1.•ss \:e C~n:1unicación, 0 lo que es r.1.ls grave, 

(tUC un simt>le 1lecreto, S*-' t:L,Loqu1?11 por encimn de las Gnritntías 

Constitucion,1le~. 

Coa l.1 ;iplicdc16n dL" la 1.·cqu1su, se \'iola i~u.:dmentc 

la Ley FcdC'L1 l. dt.•1 Tr.1bajo que en su Jrt.Ículo 4Q establece 

que se ofC'ndcn los dercchns d1..• la sociedad Cudndo declaruda 

una huclg.1 en Jos terr.linos de ley, se tiubstituya a lo::; huel

guistas en el trabJjo que dcsempcñun 1 sin haberse resuelto 

Pl conflicto f'lOtivn ,Jp la huelga. Aunque en el decreto de 

requisa se st::ñale que la ::ii.sma no pre3uzga sobre el fondo 

del conflicto, que sP dt.:ju d los trabdjadorcs en libertnd 

de seguir ncgoC"iando su~ ,-ler.>ün<las frent0 al patrón, lo cierto 

es que Un'1 vt-•z .iplica<la 1:.i requisü, el derecho de huelga se 

convierte en un....l ficci.Jn .•. t'll una Lell..i picz.u de ;11use1>, 

VlGESIHA PRIMERA.- Una ley es anticor\stitucionul 

. cuando a pesar de tener fundamento en lu Constitución, se 

opone a otras lcyos deriv;J.das de ella o a L.t Con::otituci.Ón 

1nismn.- La requisa civil y la Ley de Víos Generales de Comuni

cación que la sustenta, son notoria.mente anticanstituciannlcs 

porque además t.le encontrarse al margen de la Constitución, 

se oponen abiertamente a numerosos preceptos que ella mismu 

estatuye. 

Por tanto, dadas las circunstancias y caract~risticas 

bajo las cuales se ha venido aplicando la requisa civil en 

nuestro país, podemos dfirmar que su naturaleza no es jurídica, 

sino polltica, yu que su misión, más que C\'Ítar daños a la 

sociedad y a la economía del país, es poner del lado patronal 

de la balanza la fuerza del gobierno, a fin de restar fuerza 
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n los preceptos constitucionales de mayor contenido social, 

mediatizando con ello las luchas rei\•indicatorins de la clase 

trabajadora. 

VIGESTMA SEGUNDA.- Como quedó demostrado, lu huelga 

en ::.i misma no es el conflicto, sino la manifcstacilin y cxtc

rioriznci6n de dict10 conflicto.- l,uego entonces, si el motivo 

de lu huelga es presionur al patrón con el fin de mantener 

el equilibrio entre lo:,; factore.s de la producción, significa 

que la huelgn es con!->ecuencia del dt·sequilibrio franco y cvi

dcnt0 c11tro los fuct<Jres proLluctivos y 1lc la injustil 1listriLu

ci6n de la riqueza, y no a la invarsu; es decir, ql1e la altera-

ción del nrden p(1bl leo los tlü1los sufridos por la sociedad 

u causa de la s11spc11si6n ele servi~ios, 110 p11odet1 ser imputables 

a la huelga sino .. 1 la de~igunldad social cngcndruda por el 

pro¡lio r~gimc11 de ¡irollllcción cu¡1itullst.1. 

En este se11tido, el argumento t!sgri1nidu por <?l gobicr-

110 de ~¡uc los huelgas c11 los servicios púlilicos procl11cc11 dafios 

irreversibles u la ccononiiu del pu-is y perjuicios irreparables 

a Ju sociedad, es f.:ilsu, yn que las huel~~as no ¡iucdcn alterar 

ni µerturb..ir la paz tranquilidad pública por lu scnc.illu 

razón de que la armonlc.1 soci~il riu existe ni puedo exi.stir 

uu und socictlad desigual como la nuC'str.:i: a menos, claro está, 

que ¡Jor inter~s de lil naci611 se c11ticncla el inter6s del cmpre

Si1rio y por segurtd11tl 11ú\1lica dcha c11te11dersc la paz y trun11ui

lidnd lle ltis ducfios del ca¡1itJl. 

VTGEST~!A TERCERA.- Sclstencmos usimismo c1uc la huelga 

u11 los servicios p6blicus no allcru la ¡>a~ ni lcHiuna lil econo

mía del país, debido a qUL' la Ley Fedt..•r..il del Trabajo establece 

que n11tes tle la sus¡1cr1si6n de los tr¡1hajo~ 1 la Junta de Conci

liaci611 y Arbilritjc fijar~ el n61nuru inclispensablc de truliaja

dorc~ que deber.í continuilr tr.:ihajantlti u efecto de yuc sigan 
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ejecut611Ju~c lus luborcs, cuyd s11spctlsi6n perju<li1111e graveme11tc 

a hospitales, comunicaciones, centros de investigación, maqui

naria, etcétera, establccié..•ndosc al respecto que si los huel

guistas se negare11 u prestar dichos servicios, el ¡1utr6n ¡1odr6 

utillzar otros trnbujadorl'.s, y que en caso nt>cesario, la .Junta 

solicitar6 el auxilio de Ju f uerz¡1 p6blic¡1 u fin de l}Ue ¡1ueclan 

prestarse los servicios de cmerge11cia. 

VIGESIMA CUARTA.- Por dcfinici611, 01·<lc11 p~blico 

es el estudo de coexistencia pacífica entr<? lo~ miembros de 

una comunidad: sin er.ibargo, es importante dl'terminar si tal 

normalidad en que vive un pucblu estú fundada en l<t libertad 

y en la justicia, o si por el contrario, L'S producto y conse

cuencia ele la rcpíl!sil1n t!Pl Estarlo. 

VlGf:ST'i.\ Ql'f~T.1.- Du1.iut1.• el Pnrfiri.1to, 1.•xistió 

dcmasiudo urden ,¡._-müsi.tda calma, pero esa 'paz scpulcrul' 

tuc posible gracias a lu tirunla a co!•tu d<-'l dolor social 

de la noción.- En n11estru tiempo, bajo el pretexto de preser

var el 'orden' J salvaguardad la 'paz ::.:;oc.ial' 1 se siguen le

siu11u11tlo sistem;ÍticumL'ULe lus intert..~~H!~ de importantes .Sl!Ctorc.s 

tlc lu publución, como e:_; el caso del derecho 1Je huelga <¡ue 

sigue siendo mut:il.1do c.on ld ilplicilciún de ld rt..•4uisa. 

La nf irn1aci6rt de que Jus dcn10cruci11s tiurg11csilS siem¡1re 

estú11 elaborando leyes que hacen inl1tile"5 prup:i as lcye~, 

no es ningún sofismu, ya que cada ilrticulo de lü Constitución 

contiene, en e(Pcto, su propia nnL.ÍtL·sis, ::>u propiJ cúmara 

nlta su propia cftmara hnja'.- Por un litdo, P! f!llllnci:u.Jo 

general, la garantlu cun::;titucioua1., el derecho de hue}g<.l ••• 

Por el otro lado, la Jey secu11ditria, el decrel:u, J¡1 1cc¡i1iMa ••• 

en s11mu, una cu11tr11dicci6n dclilicruda. 

U11 gobicrnu, p.n<.1 que ~ea digno y lt·gít.imo rc¡1resL'n-
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tante de su pueblo, debe estar constituido de modo tal que 

ningún hombre sea compelido n realizar algo a lo que 1.:1 ley 

no le obliga, ni impedido de hacer aquello que la ley Je pe~mi

tc. 

VIGESIMA SEXTA.- La requisa ad1ílinistrJtiva en lo 

actualidad, al igual que la 'leva' en el Porfiriato, son figu

ras que lastiman no s6lo la dignidad del hombre sino que 

lesionan al mismo tiempo la imagen del gobierno y desgastan 

ln estructura jurídica del Estado.- Sin embargo, no obstnnte 

la evidente ilegalidad de lu requisa, las autoridades la siguen 

aplicando a sabiendas de que con ello se está dando marcho 

atrás a lus conquistas sociales más importantes del pueblo 

mexicnno. 

VIGESIMA SEPTIMA.- Un pueblo que no cree en sus 

instituciones, que no confía en la eficacia de las leyes ni 

en la providad de sus gobernantes, est& condenado a vivir 

eternamente en la incertidumbre y por consecuencia en el subdc-

sarrollo.- IJn gobierno que se empeña en conculcar de manera 

sistemática los derechos ciudadanos, está cavando, lenta pero 

inexorablemente, su lJropia se pul tura... pues como sentencia 

ha el ilustre Florentino, el desprecio a las leyes es el presa

gio m6s cierto lle la decadencia de un gobierno. 

VIGESIMA OCTAVA.- Lu causa principal del deterioro 

político de la crisis generalizada que estamos viviendo, 

ha sido sin lugar a dudas el paulatino distanciamiento por 

parte del Estado del proyecto nacional originado en la Revolu

ci6n social de 1910 y cristalizado en la Constituci6n Política 

de 1917. 

Este proyecto nacional que a.lcanzara sus conquistas 

mejores en la década de ~os años treinta, ha sido progresiva-
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mcute des\'irtu:Jtto h<lsta su casi completa liquidación <lurante 

.lns cuatro décadas posteriores, debido a que t~l pacto social 

entre el Estado 1.is clases trabajadoras ha sido roto y en 

su lugar el goliiernn estú adoptundo un modelo de desarrollo 

dcsnacionalizaclor y dependiente. 

VIGESI}IA NOVE~A.- Para actualizar el pacto histbrico 

conocido como uliunza de clases y cristalizar los postl!lados 

legados por la Revolución Mexicnna, es indispensable que el 

Estado asuma su compromiso do proveer y promover el me_joramien

to de las condiciones de vida de las mayorías, actunndo tanto 

sobre lns re lacione.s de propiedad como sobre las relaciones 

entre las clases, a efecto Je avanzar en :;erio en matera de 

justicia sociul. 

TRinESI~IA.- Ln niejor iorma de restablecer ln confia11-

zn y credibilidad en nuestro sisten1a de gobierno, es derogando 

todos aquellos preceptos que se oponen nl 

letra de ln Constitución; pero sobre toril', 

espíritu a 

será mediante 

la 

el 

apego estricto de lilS autoridades a lds funciones y atribucio

nes que le::; otorgan las leyes, evitando en consucuencia lu 

utilización de chanchullos como la requisa, pura desconocer 

derechos fundnmentales de lu poblacibn. 

Finalmente, debemos reiterar un~ vez más que el Estado 

Mexicano, antes de privar a los 

y desmantelar el proyecto nacional 

debe tener en cuenta que siempre 

ciudadanos de sus derechos 

plasmado en la Constituci6n, 

que el gobierno actúa sin 

se11tido social y a costa del sacrificio de las masas trabajado

ras, las heridas ya cicatrizaclos de la patria vuelven a sangrar 

a causa de las iniquidades del sistema, agravadas 

irreflcxi6n y la indolencia de las autoridades. 

por la 
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