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I N T R o D u e e I o N 

Sahagan se encuentra ubicado en el Estado de Hidalgo, en la re

gión de Ometusco, en el Valle de Apan, en el Municipio de Tepe

pulco. 

Tepepulco era el reino de Acolhuacán, antiguo de mil años cuando 

llegaron los conquistadores, las crónicas del siglo XVI dicen -

que era un pueblo de importancia con veinte mil personas y mu--

chos Teocallis, y que su gente era de grande altiv6z pues no se 

rindió antes de 1551. Ah! comenzaron sus desgracias, que habr1m 

de durar hasta la mitad del siglo XX. 

Primero, porque seguramente era "buena cosa" como dijo zurnarraga, 

Hernán Cortés se lo adjudicó en encomienda; luego fu6 beneficio 

de los Jesuitas; luego hicieron suyo terratenientes criollos, -

luego pas6 a poder de capataces mestizos, y luego vino a perten~ 

cer, por encima de la Reforma y la Revolución de 1910, a vásta-

gos de nuestra más exangüe e innoble aristocracia. 

Unas y otras,y otras generaciones de ~illastres sometieron al -

pueblo original a esclavitud e indigencia, y engordaron por si--

glos para gloria de nadie. Entre las historias más inicuas que 

puedan contarse, está la de ese pueblo Otom! dulc1simo en su -

sensibilidad, agudísimo en su inteligencia, reducido a condición 
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casi animal durante cuatrocientos años. 

Se hace dif!cil aceptar y aan creer que tan extensa zona del Pa!s 

y tant!sima gente hayan permanecido inm6vi1es en la desgracia des 

de 1551 hasta la primera mitad del presente siglo, sin pasado 

digno de recordarse, sin futuro, viviendo un ánico, eterno y 

atr6z d!a de cuatrocientos años. 

Nunca antes de 1950 figuro esa región y sus habitantes en el or

den de prioridades del gobierno: porque ellos jam~s plantearon 

problemas de rebeld!a, si apenas se ten!an en pie por falta de 

presupuesto; por complicidad de las autoridades con los dueños 

de las haciendas; por simple desd~n u olvido, una tranquila for

ma de desprecio racial. 

Y creo que cualquier intento de análisis erudito o t~cnico de -

"la situación social, pol!tica y económica de la regi6n, antes -

de la Ciudad de Sahagún", resultar!a vano u ocioso ante la mera 

descripción de los d!as que all! vivian los campesinos. 

En los años 1950-52, con el Estado de Hidalgo a punto de colapso, 

pues sus dos industrias básicas - el pulque y la miner!a - esta

ban en plena decadencia, el Gobierno de la Repáblica decidiO le

vantar en el Valle de Irolo en el centro mismo de los Llanos de 

Apan, una industria automotriz, la que conocemos como Diesel Na

cional. 
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A principios de la d~cada de los años cincuenta, quizá en campe~ 

saci6n, se inicia para los habitantes de esa zona, una etapa in

teresante en diversos aspectos, uno de ellos, el de carácter la 

boral. 

Es nuestro prop6sito en este trabajo, analizar lo sucedido en el 

amplio y difícil campo como lo es las Relaciones Laborales de la 

empresa referida. 

Muchas y muy variadas han sido las cr!ticas que se han hecho a -

la Empresa Diesel Nacional, referente a las condiciones generales 

de trabajo, a sus resultados buenos y malos, y sus perspectivas 

a la Organización Sindical, en la gran mayoría por personas que 

no están debidamente enteradas del acontecer y auehacer laboral 

de esa industria automotríz. 

Pocos han sido los investigadores que se han preocupado por est~ 

diar la problemática de Cd. Sahagan, otrora emporio industrial, 

quienes lo han hecho, han orientado sus trabajos a aspectos his

tóricos, sociales, culturales; pero ninguno, lo ha realizado con 

el carácter eminentemente jurídico laboral, excepci6n hecha, de 

algunos artículos aislados publicados en revistas y prensa nacio 

nal, por ende poco profundos. 

En virtud de lo expuesto, muy modestamente pretendo dejar const~ 

cia de lo que realmente sucede en tan polémica industria auto~o-

3 



trrz, como lo ha sido, y es, Diesel Nacional. Tqnanao en copsi

dera~i6n rara realizar esta in~estigaci6n, ~i estancia en ella -

por m~s de siete años, la cual me permiti6 mi desarrollo perso-

nal y profesional para conocer por contacto directo el tema que 

presentamos: "Las Relaciones Laborales en Diesel Nacional". 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

M~xico es una sociedad historicarnente agraria. Las contradicci~ 
nes sociales que dieron como resultado la implantaci6n de regím~ 
nes políticos novedosos fueron, fundamenta1mente, protagonizadas 

por las masas campesinas. Los sectores urbanos, obreros y art~ 
sanales s61o brillaron en momentos intermitentes de esas luchas. 

La revolución de 1910 - 1917, bi~n puede decirse que ella es la 
altima revuelta nacional de ~arácter campesino, el dltimo gran -
impulso de una clase revolucionaria 0ue os6 impugnar uno de los 

parámetros fundamentales de la sociedad capitalista contemporá--
nea, la propiedad privada de los recursos agrícolas. 
bi~n esa mis~a conflagraci6n social puso en la palestra a una 

nueva clase, el pequeño proletariado - artesanado mexicano, 0ue 

constituía una minoría diseminada cerca de los dos millones de -
kilómetros cuadrados de territorio nacional. Su fuerza y su --

unión eran incipientes (1) dominaba todavía el mutualismo. 

Sin fuerza " unidad, los grupos obreros no tuvieron una rartici

pación de importancia en el movimiento armado de la primera d~c~ 
da del siglo XX. 

En su pri~era etapa, la revoluci6n fu~ una rebelión en contra de 

la política norfirista. Las cuestiones sociales nartían funda

mentalmente de los grupos campesinos, la econo~ía del país final 

mente se sustentaba en laagricultura, las grandes masas eran c~ 

(1) Victoria Novelo, Auc¡usto U::"teaga, ~ Industria ~ los '1agueya

~ - Trabajo ~ Sindicato !::.!!. ~ Sahaqdn, Segunda Edici6n 
Editorial Nueva Imagen, 1979, naa. 13 
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pesinas, los patrones terratenientes hacendados que mantenían -

con sus trabajadores "peones" una re1aci6n de injusticia exter
na, 10 que gener6 que 1os campesinos encabezados por Emi1iano 
Zapata y al. grito de "TIERRA Y LIBERTAD", hicieran de 1a revo1!!_ 

ci6n una revo1uci6n ag~aria de campesinos. (2) 

A1 avanzar 1a rebe1i6n, nacieron mu1titud de Sindicatos y agrup~ 

ciones obreras organizadas bajo diversas ideo1ogías y principios 
que iban desde el. mutua1ismo tradicional. hasta e1 anarco-sindica
lismo y el. socia1ismo. 

Sin embargo, estos organismos sindical.es, independientes unos de 
otros y con pequeño namero de miembros o asociados, se dedicaron 

m~s a 1uchar por su existencia y por a1canzar ventajas económicas 
frente a sus patrones, que a pe1ear por los postu1ados de una re
volución que en principio no era la de el1os. (3) 

Estas pequeñas organizaciones sindical.es, como todo e1 movimien
to obrero mexicano, recibieron fuerte influencia ideológica de 

europeos venidos a México, principalmente de españoles, que fue
ron quienes trajeron a nuestro país 1as ideas socialistas y anar 
co-sindica1istas que imperaban o habían imperado en Europa. El. 

centro de reunión m~s importante de estas nuevas corrientes, fu~ 
el puerto de Veracraz, 1ugar por donde 11egaban al. país loz rev~ 
1ucionarios extranjeros. Destac:indose entre e11os los siguien-

tes, que fueron miembros fundadores de la Casa del Obrero Mundi
al: Pedro Junco, Eloy Armenta, Miguel y Celestino Zorronde1i y -

Armando Ferrés, todos ellos españoles. Alberto Frisan, Frances y 

Juan Moncaleano, Colombiano. 

(2) Historia del Movimiento Obrero, eaitado por Instituto Tecno
lógico Autónomo de M~xico, pag. 18, M~xico 1983. 

(3) Ibídem, P. 19 
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Una contribuci6n de los miembros de la Casa - al carrancismo ·· 

fu6 el establecimiento de los famosos Batallones Rojos, formado 

en su mayoría de obreros, am6n de algunos ointores, albañiles, 
sastres e impresores. (4) 

Los Batallones Rojos figuraron en algunas acciones, aunoue su ca 

laboraci6n, como resulta obvio, no debe haber sido decisiva. Es 

tos batallones o milícias obreras sirvieron al carrancismo más -
como propagandistas, que como soldados. 

En los ~rimeros años de la revolución, cuando se dictan las nor

mas de trabajo iniciales, como ya lo hemos apuntado, la estruct~ 
ra económica corresponde a un país eminentemente agrícola, en 

condici6n de crisis 16gicamente motivada por el Movimiento arma

do, con una e=onomía minera en decadencia, un comercio interno 
escaso y una industria apenas inciryiente. Ese es el ambiente 

en el aue nace el artículo 123 Constitucional y posteriormente 
la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

En a~uella 6poca, el estado mexicano contemnla al fen6meno eeon~ 

mico como un problema ajeno a sus atribuciones. En realidad de
sempeñaba, fundamental.mente, s6lo el ~apel de árbitro, auizá in

teresado y parcial en favor de los trabajadores en las relacio-
nes obrero-patronales. 

Al principio de la década de los años cuarenta, el juego de los 
instrumentos jurídicos que el presidente de la renüblica Pluta~ 
co Elías Calles cre6 y las en6rgicas medidas del general Lázaro 

Cárdenas del Río, al rescatar de manos extranjeras algunas de-
las industrias fundamentales - el petróleo - de manera oarticular 

(4) Historia del Movimiento Obrero, OP Cit; PP. 19,20 
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establecen las bases para un nuevo sistema. Presenciamos ento~ 

ces una disminución sensible en la tendencia social proteccioni~ 

ta, y el inicio de una etapa de consolidaciOn ecqn6mica, de cor
te esencialmente capitalista. No olvidamos, sin embargo, por-

que sería injusto, la creación de la seguridad social ~or el pr~ 

sidente Manuel Avila Camacho en el año de 1943 con el nacimiento 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

México advierte en esos años fundamentales de su desarrollo, co
mo el estado, consciente de aue su papel no puede reducirse al -

de simple mantenedor del orden social, asume una actitud intere-

sada en el problema económico. En los primeros tiempos de esa 
etapa toma medidas de dirección de la economía, para impedir ~ue 

el libre juego de los particulares en ese terreno, pueda acarre

ar gravísimos perjuicios al inter~s nacional y despu~s, en un -
proceso natural, sín olvíciar su papel de dir~ctor, dá 0trú ~&so 

fundamental mediante su intervención directa en la economía. El 

estado asume el control de los ferrocarriles: crea instrumentos 
de participación decisiva en la industria el6ctrica, a trav6s de 

la Comisión Federal de Electricidad, y culmina esa tarea con la 

nacionalización, por vía d~ compra, de los recursos el~ctricos -

bajo la ~residencia de Adolfo López Mateos, que hace posible por 
la adición al artículo 27 Constitucional ("corresponde exclusiv~ 

mente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y -

abastecer energía el€ctrica) aue tenga por objeto la prestaci6n 
de Servicio público. (5) 

Mediante su intervención decisiva en la Banca {Nacional Financie

ra, S.A., como instrumento regular de crédito): por medio de la 

creación de organismos paraestatales, el Estado Mexicano se con-

(5) Nestor de Buen L., Derecho del Trabajo, Tomo I, Segunda Edi

ción, Editorial Porraa, S.A., M~xico, 1977, ~ag. 52 
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vierte en una parte importante e interesada, y ya no solanente -
en &rbitro, de las relaciones laborales. 

Al mismo tiempo, el M~xico que surge de la revolución asiste al 
proceso de integración del movimiento sindical. La Confedera

ción Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M), nace el primero de mayo 

de 1918, por acuerdo del III Congreso Nacional Obrero, bajo la -
dirección de Luis Napoleón Morones. (6) 

Con Lázaro C~denas del R!o se crea la Confederación de Trabaja

dores de México, el d!a 24 de febrero de 1936, gue desplaza a la 

C.R.O.M., como organismo dominante en el panorama sindical, has

ta nuestros d!as. Otras centrales obreras participnn en el mi~ 
mo juego. Y a pesar de los defectos grav!simos aue el movimie~ 

to Sindical ha tenido y tiene en ~éxico, consistentes, tanto en 
su adhesión al régimen político, con menoscabo de los intereses 
que habría de defender, como en las prácticas deplorables a 0ue 

se refiere Eu~uerio Guerrero ("surgi6 una nueva Casta, desleal
y despreciable que hizo mucho daño al na!s: la de los líderes -
venales que se arreglaban con los patrones mediante el pago de 

igualas para asegurar la trano:uilidad de un régimen orgánico de~ 
tro de la empresa"), (Manual de Relaciones Industriales Primera 

Edici6n, Editorial Porrúa, México, 1985, P 76), lo cierto es que 

el sindicalismo, mediante el ejercicio del derecho de huelga y -
la obtención y revisi6n de los contratos colectivos de trabajo, 
vino a constituir un factor de equilibrio entre los factores -

de la producción, permitiendo oue desa~areciese, en ~arte, la -
idea de que el trabajador necesita de tutela estatal. 

Lamentablemente la fuerza del Sindicalismo Mexicano es escasa en-

(6) Nestor de Buen L., OP Cit., Pag. 53. 
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comparación a la masa total de los trabajadores. La fal.ta de -
confianza en l.os dirigentes, general.mente justificada, l.a incui

tura, el desconocimiento de sus derechos, el temor por l.as repi~ 

salias, aunado todo ell.o a una actitud patronal., por regl.a gene
ral., radical.mente contraria a l.a idea del. sindical.ismo gue no p~ 
ra en medidas de cualquier !ndol.e para destruir en su or!gen cua! 

quier movimiento col.ectivo, o para transformarl.o en un instrumen
to de expl.otaci6n, han impedido que l.os sindicatos tengan l.a fuer 
za que deber!an tener, de acuerdo a los instrumentos jur!dicos a 

su al.canee. ( 7) 

(7) Nestor de Buen L., OP. Cit., P~. 5~ 1 54 
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I.I. 

CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA 

El nacimiento del complejo industrial Sahag~n en los albores de 
la década de 1950, representó el advenimiento de un cambio fun

damental en las condiciones de vida, de auienes habitaban los -
desolados llanos de Apan, en el Estado de Hidalgo. (8) 

Adem&s de transformar las condiciones difíciles a través de la -
creación de ~oles industriales permitiría a la Nación desarrollar 
sus propios equipos de transporte, ello fu6 premisa del Gobierno 

Federal; 

De tal planteamiento inicialmente se instaló la empresa Diesel -

Nacional, S.A., constituida como una paraestatal el 28 de julio 
de 1951, segdn el instrumento ndmero auinientos treinta y ocho -
en el ~ue el notario titular de la notaria ntímero setenta y ocho 

del Distrito Federal, doctor en derecho, Manuel Borja Soriano, -
hace constar el contrato de Sociedad Anómina aue celebran: al.
EL GOBIERNO FEDERAL DE LOS EST/\DOS UNIDOS MEXICANOS, representa

do por "NACIONAL FINANCIERA", Sociedad Anónima. - B). - LA FIAT, -
Sociedad por acciones de Turin, Italia. 

Cano antecedente encontramos, crue con fecha diesiseis de febrero 
de mil novecientos cincuenta y uno, el Gobierno Federal, "La Na
cional Financiera", Sociedad Anónima, la Fiat, de Turfn, Italia

celebraron un convenio por el cual, entre otras obligaciones, -
asumieron la de organizar una empresa c:¡ue se dcdicar!a fundamenta,!. 

(8) Victoria Novelo, Augusto Urteaga, OP. Cit., Pag.49 
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mente a la fabricación de camiones y tractores, y que con el -

tiempo cambió a la f abricaci6n de camiones y autobuses con motor 

diese!. 

En 1952, nació la constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 

con 87.5% de capital proporcionado por Nacional Financiera y el 
Banco de México, la Compañía Fundidora de Hierro y Acero de Mon

terrey participaría con el 12.5% restant~. (9) 

La tercera en instalarse en el año de 1955 fu~ Toyoda, empresa -

Japonesa que después fu~ absorbida por el Gobierno y Transforma

da en Siderúrgica Nacional; ~sta empresa se inici6 con la fabri
cación de maquinaria Textil y tendría tambi6n una fundici6n de -

hierro y acero. En esta empresa participó fundamentalmente cap;;_ 

tal privado, Japon~!:; en pr .i..n·.Gr lugé:r..c ( 'royoda Automatíc Loom Works 

L.T.D.) y, en menor escala, mexicano; la Nacional Financiera cola
bor6 sólo con el 0.06% (10) 

En la composición del capital social de las tres empresas de ciu

dad Sahagún, resulta en primer lugar el tipo de asociación del -

capital público con el privado que, tanto en Diesel Nacional co-
mo en Toyoda, es extranjero; en el primer caso es minoritario, en 

el segundo mayoritario, pero en ambos requiri6 la mediación del -

capital privado mexicano. Esta mediaci6n está presente desde que 
se elaboraron los planes de industrialización estatal y tiene un 

peso fuerte en los consejos de administración de las empresas. La 

asociaci6n del capital del estado con el privado no se refiere so

lamente a la cantidad de acciones que cada sector aporta, sino que 

es fundamentalmente importante en lo que se refiere a compra de -

tecnología; 6sta, siempre es extranjera. (11) 

(9) Victoria Novelo, Augusto Urteaga, OP Cit., Pag. 52 

(10) Ibídem. P.52 

(ll.) Id. Pag. 53 
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Esta asociaci6n del capital del Estado con el privado para crear 
y ampliar su propio aparato oroductivo que, por lo demás, repro

duce en forma ampliada la dependencia estructural con respecto 

a los paises proveedores de tecnologia, no s6lo es manifiesto, en 
el caso que nos ocupa, en las industrias ya establecidas, sino -

que participa desde los proyectos de investigaci6n previos a la 

instalaci6n de las empresas. (12) 

La creaci6n de Diesel Nacional se resolvi6 en forma rápida, el -

Banco de México no inició estudio para tal fín, sino crue recibi6 
un memorandum aue Pagliai y su socio (tres veces Ministro Italia 

no) habian enviado al presidente Miguel Alemán Velasco, y que -

contenía el proyecto hecho aparentemente sin fundamentos s6lidos 
(13) 

Aprobados, recomendados, financiados y apadrinados los proyectos, 
se procedi6 a localizar el sitio ideal para erigir la fabrica. 

La ubicaci6n Fara edificar Diesel Nacional en 1952 O 1955, fué 
estudiada en el Banco de México. Se sugeria un lugar cercano a 
San Juan Teotihuacán. Quienes hicieron la sugerencia tenían 

distintos moti\·os para apoyarla, sin embargo, fué dejada de un -
lado en una manifestaci6n más del estilo mexicano de desici6n: -

el entonces Gobernador del Estado de Hidalgo, Quintín Rueda Vi-

llagrán, amigo del presidente Alemán, se habia hecho dueño de -

tierras colindantes en el valle de Irolo, por interp6sita persona 
presumiblemente, donde finalmente se construy6 Diesel Nacional. 

El presidente Aleman se inclin6 por esta zona y don Rodrigo G6mez, 

Sub'Director del Banco de ~éxico, eligi6 el sitio. Llenaba los -

(12) Victoria Novelo, Augusto Urteaga. o~. Cit. P. 53 

(13) Víctor ~anuel Villaseñor, Memorias~~ Hombre de Izquierda, 

Editorial Grigalvo, S.A., Tomo 2, Tercera Edici6n, México, 
1978, pag. 196 
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mismos requerimientos que Teotihuacán, con excepción de agua y -

vías de comunicación; aunque el valle era cruzado por la vias -

del ferrocarril interoceánico y mexicano, la carretera más cerca

na (Apan - Pachuca) distaba unos 15 kilómetros. La mano de obra 

sería abundante debido a la situación crítica tanto de la agricul

tura regional como de la cercana minería de la zona de Pachuca. 

Pero existía un problema. No había ciudad, pueblo o algo semejil!!_ 

te donde pudieran vivir ~ienes tomarían parte en la construcción

primero, y quienes trabajarían en las fábricas después. Victor

Manuel Villaseñor se pregunta en su obra citada: "¿A quién podía -

habérsele ocurrido la idea de instalar una fábrica en la llanura -

solitaria?". 

La llanura solitaria no tardó mucho en empezar a cambiar su fiso 

nomía. Los terrenos donde se instalaron tanto la ciudad como -

las empresas se obtuvieron a trav~s de permutas de narcelas ejid~ 

les vecinas y de compra de alguna propiedad privada, presumible-

mente la que tenía el entonces Gobernador de Hidalgo. (14) 

Los proyectos arquitectónicos tanto de la ciudad como de las ins

talaciones fabríles implicaron, una vez más, la injerencia extril!!_ 

jera. El proyecto de la planta Diesel Nacional fu~ hecho en It~ 

lía por la Fiat y supervisado ror T~cnicos Italianos. (15) 

Así, pues, ze inició la construcción del combinado industrial 

Sahag<in, "a la buena de Días en aquel sitio desolado•, corno apu~ 

ta Victor Manuel Villaseñor en sus memorias. 

En 1959 terminó la primera etapa de esas empresas; fu~ en ese año 

cuando el director de la Constructora Nacional de Carros de 

(14) Victoria Novelo, Augusto Urteaga, Op Cit, PP. 54,55 
(15) Ibidem, P. 55 
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Ferrocarril asumió tambi~n (a petición de Adolfo Lópcz Matees), 

la dirección de las otras dos emoresas crue no habían logrado s~ 

lir adelante con su producción. Las 9~rdidas, tanto en Diesel 

Nacional como en Toyoda eran cuantiosas y la iniciativa privada, 

ya sin mucha iniciativa, encuentran la mejor manera de salir del 

paso: vender sus acciones al Gobierno Federal. (16) 

(16) Victoria Novelo, Augusto Urteaga, Op Cit., P. 56 
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1.2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Atendiendo a los propios estatutos de la sociedad mercantil deno

minada "Diesel Nacional, S.A.", en el Artículo Décimo cuarto --
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD - según foja ocho del acta -
constitutiva, establece: Que la administraci6n de la sociedad, -

estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por --
siete miembros propietarios y los suplentes respectivos de cada -

uno de ellos, que ser&n elegidos anualmente por la asamblea de -

accionistas. 

Del art!culo D6cimo Sexto de los propios estatutos, de acuerdo a 

las facultades y obligaciones del Consejo de Administración: La 

estructura Organiza~innaJ ~el~ ccprE~a .... Cuarto.- Nombrar y r~ 

mover libremente al Director General, a los Gerentes, Sub'Gerentes, 

Apoderados y dern&s funcionarios de la Sociedad. 

De la creación de Diesel Nacional a 1959, el Director General fué 

el Lic. Manuel Palavicini, de ese año a 1970 el Director fut! el -
Lic. Víctor Manuel Villaseñor, a quien le siguió el Lic. JesGs Re
yes Heroles durante un año y fracción. Después se nombr6 el Lic. 

Emilio Krieger Vázquez, quién estuvo en la dirección de 1972 a ---
1975. Lo sucedió el Ing. Gonzálo Martínez Corbalá, a partir del 
sexenio presidencial inaugurado por José L6pe?. Portillo, en diciEO!!! 

bre de 1976 el Director fué Lic. Francisco Javier Alejo, quien fué 
Secretario de Patrimonio Nacional durante el régimen presidencial 
1970 - 1976. ( l 7) 

(17) Victoria Novelo, Augusto Urtéaga~ OP Cit., Pag. 61 
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Después se nombró al Lic. Ricardo Garc1a Sáinz; a partir del se
xenio actual es nombrado el Lic. Guillermo Becker Arreola, hasta 

llegar al que ocupa la dirección general actualmente Ing. HumbeE 
to Mosconi Castillo. 

Los cambios de director no se presentan necesariamente dentro de 

una línea de continuidad y, a pesar de las diferentes adrninistr~ 
ciones reflejan por necesidad las políticas econ6micas naciona-

les, los cambios administrativos 9ueden obedecer, también a la -
diferente capacidad profesional de los directivos {que cuando no 
es muy adecuada a sus nuevas funciones, o bién se capacita den-

tro de su puesto o busca asesoría) . 

Estos cambios se presentan gracias a la ambigüedad funcionarios 

públicos - figuras políticas de los que estan al frente de 1a -
~~~inistcación de las empresas estatales. 

En 1977 se propuso la descentralizaci6n orqanizacional, que se -
llevó a cabo en 1978 quedando tres emnresas a saber: Constructo

ra Nacional de carros de Ferrocarril, Siderurgica Nacional y --

Diesel Nacional. 

En septiembre de 1981, el Consejo de Administraci6n autoriz6 la 

descentralización de las divisiones de Diesel Nacional, S.A., y 

el inicio de trámites para la constituci6n de las mismas como 
Sociedades Mercantiles dentro de un esauema organizativo tipo 

Holding. (18) 

Este esquema propuesto perseguía los siguientes fines: 

(18) Federico L6pez C~rdenas, Antecedentes de Diesel Nacional ~·~· 
Direcci6n Jurídica y de Relaciones Industriales, Trabajos En

cuadernados, México, P? 1, 2. 1986 
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- Conseguir una mayor eficiencia operativa v1a especializaci6n. 

- Permitir mayor flexibilidad Tecno16gica. 

- Disminuir los riesgos financieros a trav~s de cr~ditos menores 

y escalas más manejables. 

Fortalecer la participación de nuevos accionistas nacionales y 

extranjeros. 

Lograr un control más eficaz y flexible de los recursos de la 

empresa. 

- Fortalecer el proceso de descentralización geográfica, contri

buyendo a la formación de nuevos polos de desarrollo. 

En cuanto a la estructura gen~rica de organización, se determin~ 

ron dos niveles básicos: 

Entidad corporativa, encargada básicamente de la planeación, co~ 

trol y toma de decisiones estrat~gicas. Empresas operativas, -

que serían constituidas de las divisiones de la empresa, aqregá~ 

dese además, aquellas compañías en las que Diesel Nacional tiene 

aportaciones de capital. 

Por lo que toca al tipo de Sociedades a constituirse se determi

nó la figura Jurídica de Sociedad Anónima de Capital Variable, -

como la más conveniente a adoptar en la constitución de las nue

vas empresas, debido principalmente a la flexibilidad que prese~ 

ta para realizar modificaciones a la estructura de su capital. 

Este proceso de descentralización y reestructuración concluyó el 

23 de noviembre de 1982, con la constitución de las empresas Dina 

Camiones, S.A. de C.V., Dina Autobuses, S.A. de C.V.; Dina Moto

res, S.A. de c.v. y Servicios Alimenticios Dina, S.A. de c.v., -

18 



con patrimonio y personalidad Jur!dica propias. 

nal aport6 el 99.9% del capital de las mismas. 
Diesel Nacio-

Con el prop6sito de ser objetivos presentamos cuadro sin6ptico 
de la evaluaci6n hist6rica de Diesel Nacional, S.A. (19) 

(19) Revista Dinamismo, No. 73, Año VII - Julio 1985 paq. 11, -
editado por Diesel Nacional, S.A. 
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CUADRO SINOPTICO DE LA EVOLUCION HISTORICA DE 

DIESEL NACIONAL S.A. 

1951 

C.N.C.F. 
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1981 
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DINA 
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DIESEL NACIONAL S.A. 
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DIESEL NACIONAL S.A. 

GRUPO DINA 

DIESEL NACIONAL S.A. 

PADSA MASA 
SERV. 

ALIMENT 
DINA 

PLASTICOS 

MOTO
RES 
PERKINS 

MOTO 
DIESEL 

MEXICANA 

DINA 
CUM
MINS 
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1.3 

FINES DE LA EMPRESA 

Diesel Nacional (DINA) , es la planta más grande del polo industr~ 
al situado en ciudad Sahagan, Hidalgo, no solamente por el tamaño 

de las instalaciones, algunas muy nuevas, sino también por el pe~ 

sonal que tradicionalmente ocupa. 

La constitución de la Sociedad tiene por objeto social: (20) 

I.- La producción, fabricación y ensamble de camiones, tractores 

y veh!culos en general segdn el principio "DIESEL". II.- La f~ 
bricación de motores "DIESEL" para los veh!culos antes menciona

dos y para usos industriales y agrícolas. III.- La fabricaci6n

de accesorios, partes sueltas y piezas de repuesto de los veh!c~ 

los y motores a que se refieren los párrafos anteriores. IV.-

La producción, fabricación y ensamble de cualauier otro tipo de 

veh!culos y motores automo~rices. V.- La distribución y venta 
de los vehiculos y motores a que se refieren los incisos anteri~ 

res y el servicio de reparación y reacondicionamiento de los mi~ 

mas. VI.- El desarrollo y la ejecución de toda clase de acti

vidades industriales y co~erciales similares y conexas a los ob
jetos que se dejan señalados y especialmente la representación -

de fabricantes de vehiculos y motores de toda clase y de acceso

rios para los mismos y la ~istribuci6n de unos y otros. VII.-

La adquisición de los bienes muebles e inmuebles para sus activ! 

dades, y VIII.- La celebración de todos los contratos y la ejec~ 

ción de todos los actos necesarios y convenientes para la reali
zación de su objeto. 

(20) Dr. Manuel Borja Soriano, Instrumento Notarial N<1mero 535, 

México, D.F., 26 de julio de 1951, velamen XIII, paq. 5, -
Notar!a ndmero 7B 
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Lo anteriormente expuesto, con la finalidad de atender las nece

sidades del transporte en nuestro país. 

La producci6n de camiones, autobuses y motores es, por su valor

lo más importante en la empresa. Los estados contables consig

nan p~rdidas en las ventas por unidad con relaci6n al precio de 

costo; estas pérdidas se ven incrementadas por la devaluaci6n -

del peso que aumenta los intereses contraidos en moneda extran

jera, por la severa contracci6n del mercado. Sin embargo, no es 

la mano de obra la que explica ese desequilibrio • 

Las mis~as cifras contables hablan de que la mano de obra directa 
representó el 6.75% del costo por unidad. Son los gastos de ve~ 
ta, la asistencia técnic:i ... ~J fina:-:::i.a:::ianto,. las lllaterías primas 

y el deterioro que se produce en el almacenaje, lo que incide fu~ 
damental~ente en las pérdidas de operaci6n (21) 

No obstante lo anterior, Diesel Nacional ha cubierto, diversas e

tapas que han impulsado el desarrollo automotr!z nacional. 

superados los retos que significaron la absorci6n y desarrollo de 

tecnolog!as ajenas; la capacitaci6n de mano de obra calificada; -
el desarrollo de cuadros técnicos y administrativos y el fortale

CL~iento de canales de comercializaci6n y asistencia técnica en -

servicios de mantenL~icnto y operaci6n, haciendo que su presencia 
sea cada \•ez más amplia en el transporte de personas y rnercancias, 

a trav~s del territorio Nacional. 

La industria automotriz nacional norma y regula sus actividades -

de acuerdo a sus preceptos del Decreto para la racionalizaci6n de 

(21) Victoria Novelo, Augusto Urteaga, Op. cit, pags. 113, 114. 
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la industria automotriz, que en el caso particular de la fabric~ 

ci6n de camiones, determina el 90% de integraci6n nacional y el 
equilibrio en el presupuesto de divisas. Es en atenci6n a és

ta situaci6n que Diesel Nacional emprendi6, los estudios para a~ 

tualizar tecnol6gicamente los productos fabricados por las empr~ 
sas, las negociaciones tendientes a ello no estan concluidas, sin 

embargo han considerado que para el período 1986-1990 no s6lo se

equilibre el presupuesto de divisas sino que tenga superávit. (22) 

Para hacer posible que Diesel Nacional cumpla con los fines de 

producci6n, para la que fué creada, la direcci6n qeneral de la 

empresa ha considerado como principales funciones a realizar y en 
lo que a nuestro trabajo interesa, entre otras, las que a conti-

nuaci6n se citan: (23) 

Emitir políticas y normas de observancia general en el grupo, en 

cuanto a aspectos Jurídicos, laborales, de administraci6n de sue! 
dos, así como de organizaci6n, procedimientos administrativos y -
capacitaci6n. 

Diseñar e imple~entar los sistemas y procedimientos de interrela

ci6n entre el área corporativa y las empresas de Grupo Dina. 

Analizar, integrar y difundir en las empresas del Grupo Dina la 
informaci6n relativa a la situaci6n laboral Nacional e Internacio 

nal, as! como la Legislaci6n correspondiente. 

Analizar las acciones y circunstancias derivadas por la aplica-

ci6n del contrato colectivo y trabajo y sus reglamentos. 

(22) Federico L6pez Cárdenas, Op. Cit. P.8 

(23) Revista Dinamismo, No. 67, Año VII, enero 1985, P.P. 12,13, 

México, editada por Diesel Nacional, S.A. 
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Vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley Federal del Traba

jo, contratos colectivos, Reglamentos de Escalafones e Interiores 

de las empresas del Grupo. 

Desarrollar los tabuladores de sueldo de las empresas del Grupo y 

participar en el trfunite de su autorización, ante las autoridades 

competentes en la materia. 

Desarrollar acerca de reestructuraciones administrativas del Gru

po con el fín de coadyuvar el mejor funcionamiento y control del 
mismo. 

Analizar y evaluar los aspectos generales de organización y proce
dimientos en las empresas del Grupo. 

Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitaci6n de las 
empresas del Grupo. 

Evaluar los resultados obtenidos a mediano y largo olazos a fín -
de conocer la efectividad de los programas de capacitación aolic~ 

dos y poder tomar las medidas preventivas y correctivas pertinen

tes. 

Desarrollar medios de comunicaci6n interna en el Grupo Dina, que 

permitan un conocimiento oportuno de sus logros y problemas. 

Brindar asesoría a las empresas del Grupo en materia Jurídica, de 

Relaciones Laborales, Administraci6n de Sueldos, Organización, 
Procedimientos Administrativos y Capacitación. 
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CAPITULO 2 

ORGANIZACION SINDICAL 

La 1ibertad sindica1 es, origina1mente, un derecho de cada tra
bajador, tanto por razones socio16gicas, cuanto Jurídicas: Lo 

primero, porc;ue la 1ibertad es un atributo de la persona indiv~ 
dua1 y norque ésta es anterior a1 sindicato; basta recordar que 

fueron 1os trabajadores quienes lucharon por conouistar 1a li-

bertad sindical y al través de ella mejores condiciones de tra

bajo. (24) y desde el punto de vista jurídico, los argumentos -
son muchos: La fracci6n XVI del artículo 123 de la carta magna 

dice gue "Los Obreros tendrán derecho para coligarse en defensa 

de sus interéscs, formando sindicatos, asociaciones orofesiona

les, etc." Además de este nreceoto, hay oue considerar los ar 
tículos 354 a 358 de 1a Ley Federal del Trabajo. 

El mantenimiento de relaciones colectivas en cada emnresa o rama 

de la industria constituye un imperativo para los patronos. Es

ta condicionante fu6 una de las conquistas del movimiento obrero 

y uno de 1os merecimientos de la dec1araci6n de derechos socia1es 
de 1917. 

Es una obligaci6n Jurídica, imnerativa, como lo es todo el dere
cho del trabajo, oue se e1eva sobre 1a relación individual entre 

cada trabajador y e1 patrono, para imooner un sistema nuevo de 

relaciones colectivas, CTUe a su vez asegure una ap1icaci6n más -

humana de la idea de justicia social (25) 

(24) Mario de la Cueva, El ~ Derecho Mexicano de1 Trabajo, 

Tomo II, Editorial Porrua, S.A., Tercera Edici6n, México, 
P. 231 

(25) Mario de la Cueva, Op. Cit., P, 297. 
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Nada puede justificar, cualouiera que sea el sistema político y -

econ6mico de un pueblo, lo mismo en el r6gimen capitalista que -

en uno socialista, que los hombres sean despojados de sus derechos 

políticos, sociales y laborales, y que éstos se ejerzan por los -

líderes en el ooder. 

Se ha señalado, que la libertad Sindical es, originariamente, un 
derecho de cada trabajador, pero agregamos que los Sindicatos, -

una véz constituidos, adquieren una existencia y una realidad -

propias,. que dan orÍgen a nuevos derechos. 

Por lo tanto, existe, un derecho personal a la sindicaci6n y un 

derecho colectivo de los sindicatos a su existencia y a una ac
tividad libres, destinadas a Ia realizaci6n de los fines supremos 

del derecho del trabajo. (26) 

La doctrina sostiene uniformemente aue el derecho sindical pers~ 

nal consiste en la libertad para ingresar a una asociaci6n ya 

existente o para constituir una nueva, en uniOn, claro está, de 

otros trabajadores, lo aue presupone la obligaci6n estatal de 

abstenerce de todo acto que pueda obstruir esa libertad. 

Por otra parte, es un hecho cierto aue el trabajo en todos los -

tiempos y en todos los sitios, ha tenido el efecto de asociar a 

los ~~~bres crue lo ~ractican y a auienes lo reCTUieren y aprove

chan. 

Las asociaciones a que este fen6meno di6 lugar propendieron siem 

(26) Mario de la Cueva, Op Cit., P 298. 
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pre a solucionar los probiemas comunes de los asociados. 

los problemas fueron diversos de énoca a época, las respuestas 

de la asociaci6n tuvieron que ser distintas en sus fines, estrus 

tura y proced1mientos. 

Admitimos que no es posible encontrar semejanzas, ni hacer par~ 

lelos, entre las asociaciones de épocas nretéritas y las de és

ta pero si afirmamos que es un mismo fen6meno. 

Las vinculaciones c:rue se crean entre auienes poseen un oficio o 

entre quienes trabajan en coman, tienen como causa el trabajo • 

La asociación profesional de nuestros días es resultado de las

vinculaciones oue crea el fenómeno nroductivo contemporáneo en
tre los homres que trabajan. El organismo cue dá luqar recibe 

el nombre de Sindicato, término usado por primera véz en 1863 -

por Tolaín, y en 1866 por una asociación de trabajadores zapat~ 

ros y que viene del griego Sin, que significa Con y de Dyké, -

Justicia. ( 27 l 

La idea de asociaci6n orofesional es universal, es considerada 

ésta como la agrupación de los trabajadores nara defenderse del 

poder canitalista, resumida en el famoso lema Marxista: "TRABA

JADORES DEL MUNDO, UNIOS". (28) 

Considerando lo expuesto, señalamos aue Diesel Nacional se esta

blece en el año de 1951, ~.'.is tarde en diciembre de 1954 (29) de 

conformidad con lo dispuesto ~or la Ley de la nateria, surge ---

(27) J. Jesas Castorena, Manual ~Derecho ~- Derecho~ 

~ - Fuentes Impresores, S.A., Sexta Edición, México 1973 

P. 237 

(28) Alberto Trueba Urbina, ~ ncrecho del Trabajo, Editorial 

Porrda, S.A., Segunda Edición, ~éxico, 1970 P. 17 

(29) Javier Aguilar Garc:l'.a, ~ Polftica Sindical en México: ~ !:.!2 

dustria del 1'\uto'.'l6°Jil, Ediciones Era, Segunda :::dición México 

1982, P. 110 27 



la asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejo

rw~iento y defensa de sus resoectivos intereses¡ es decir, la 

for~aci6n del sindicato de trabajadores de Diesel Nacional. 

La e~·oluci6n del derecho del trabajo y las necesidades de la vida 
laboral en Ciudad Sahag~n, Hgo., hizo indispensable la constitu
ci6r. del Sindicato. 

La crganización de trabajadores en sindicato era conveniente no 

s6!c para los propios obreros, sino también y muy particularmente 
para la empresa, ya que entre otras cosas era preferible tratar 

los Froblemas que se presentaban con grupo de representantes de -
tra~3.jadores que con todos los obreros. 

Por ctra parte, el movimiento sindical en la industria del auto

m6,- i:, había hecho acto de presencia en los albores de la década 

de les años treinta, época en la cual se constituyen los princi

pales sindicatos en la rama auto~otríz - Ford Motors 1932, Gene
ral ~!otors 1937, Chrysler (Ex-.:\utomex) 1938; igualmente transe:!::_ 

rrer. las primeras experiencias de la lucha sindical y política. 

(30i. 

Lo ~~e contribuyó sustancialr.:er.te para la formación del Sindica
to de Trabajadores de la Industria Automotriz m~s importante --

ubicada en el Estado de Hidalgo. 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Representando a trabajadores ~~~uales, técnicos e intelectuales-

(30) Javier Aguilar García, OP, Cit., Pags. 44, 45, 48. 
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que laboran en toda la Re~ública Mexicana en la industria autom~ 

triz y ramas similares y conexos, el sindicato toma la denomin~ 

ci6n de: "SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE -

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SIMILARES Y CONEXOS". (31) 

El domicilio principal de la agruoaci6n será el. l.ugar en que se 

encuentren instaladas las principales plantas y el mayor número 
de trabajadores. Actualmente, en ciudad Sahagún, Hgo., tendrá 

además el. sindicato, por conducto de sus secciones, domicilio en 

todos los Estados de la República y en la ciudad de M~xico, en -

donde existen instalados establecimientos y empresas o se insta
len en el futuro. (32) 

Lo anterior, tiene relación con l.o establecido en la cláusula 1, 
inciso dl del contrato colectivo de trabajo, que define a los -
"Establecimientos de la Empresa": Las unidades t6cnicas, de pro

ducci6n y administrativas que sean partes integrantes de la misma 
en todo el paf s y las que en el futuro sean creadas y que contri 
buyan a la realizaci6n de los fines de la Empresa. 

El sindicato tiene como objeto la defensa y representaci6n de -

los derechos de sus asociados, para fines de elevar sus condici~ 

nes de vida y lograr la transformaci6n econ6mica, social, inte-

lectual y moral de los trab3jadores, para que ocunen el lugar -

que les corresponde en el ámbito nacional; ello, atendiendo sus 

propios estatutos. 

Su lema será: "LIBERTAD P. INDEPENDENCIA DE LOS TRABAJADORES", -
según el artículo 3 de sus estatutos. 

(31) Estatutos Del Sindicato Nacional Independiente de Trabaja

dores de la Industria Automotriz, similares y conexcos, -
ciudad Sahagún, Hso., Junio 1978, P. 5 

(32) Estatutos del Sindicato, Op, Cit., P.7 2'.i 
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El sindicato está integrado nor Secciones, mismas cn:e se forman 

en cada dependencia, establecimiento, departamento e unidad de -
trabajo de la Empresa en donde existan más de 100 t=abajadores,
o con grupos de trabajadores que perteneciendo a entidades dive~ 

sas por su pequeño nlímero, no ~uedan por s! integra= una secci6n. 

Las secciones administrarán el contrato colectivo en los lugares 
de su jurisdicci6n, ante los representanes locales ce la Empresa. 

Para la integraci6n de las secciones, se realizan asambleas con~ 
titutivas de las mismas, convocadas por el Comit~ Ejecutivo Na-
cional. 

El sindicato ejerce su autoridad por medio de las siguientes or
ganismos: (33) 

r.- Asamblea General (Nacional y Seccional conjuntas). 

II.- Asamblea Nacional. 

III.- Asamblea de Secci6n. 

IV.- Comit~ Ejecutivo Nacional. 

v.- Comisi6n Coordinadora de Empresa. 

VI.- Comit~s Seccionales. 

VII.- Comisi6n de Honor y Justicia. 

VIII,- Comisi6n de Fiscalizaci6ri y ~igilancia. 

(33) Estatutos del Sindicato, OP, Cit., P. 8 
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La Asamblea General (Nacional y Seccional. conjuntas) se constitu

ye con los representantes seccionales más el 51% de miembros del 
Sindicado. 

De conformidad con los propios estatutos la representaci6n del -

sindicato ante Autoridades, Empresa y terceros, recáe en los --
m.iembros del Comiti:í Ejecutivo Nacional, y en forma esoec:l'.fica -
el Secretario General, el de Trabajo y Conflictos y el del inte

rior • 

Así mismo, el Secretario General puede ejercer su renresentación 
en forma personal y conjunt.<lr.'ente, estando facultado para ·otor

gar representación y poderes a nombre del Sindicato nor él o en 

unión del Secretario de Trabajo y Conflictos. 

El comité Ejecutivo Nacional del Sindicato está com~uesto por 
los siguientes funcionarios: (34) 

Un Secretario General. 

Un Secretario de Trabajo y Conflictos. 

Un Secretario del Interior y Actas. 
Un Secretario de Organización y Estadísticas. 

Un Secretario Tesorero. 
Un Secretario de Educaci6n y Propaganda, 
Un Secretar'io de Fomento Teoortivo. 

Tres Secretarios de Previsi6n y Seguridad Social. 

A quienes la Emnresa por disposici6n contractual les concede pe~ 
miso con goce de salario y de r5s nrestacioncs - contempladas en 

el contrato colectivo de Trabajo - por todo el tiempo aue dure -
su gestión. 

(34) Estatutos del Sindicato, Oo, Cit., P.11 31 



Los Comités Ejecutivos Seccionales están integrados por: 

Un Secretario de Trabajo y Conflictos. 
Un Secretario del Interior y Actas. 
un Secretario de Organización y Estad!sticas. 

Organo de representación de los trabajadores para tratar asuntos 

individuales y colectivos de su sección, mismos que son tratados 

en el transcurso de la jornada, en el momento en oue se presen-

ten en alguno de los talleres oue integran la secci6n correspon

diente, previo acuerdo del Jefe inmediato; anteriormente, los -

asuntos los trataban en la dltirna hora de la jornada. 

En la dirigencia sindical encontramos tarnbíen a los Delegados D~ 
partamentales (C~lula mínima de la representación sindical, pri

mer eslab6n de liderazgo) , enfrascados cotidianamente en las ge~ 
tienes de trabajadores afectados, atendiendo una constelación de 
nroblemas que semejan un abanico que va los varios descontentos

personales y personificados (en el sunervisar, en el Jefe inme-

diato), hasta conflictos suscitados en departamentos completos. 
Por ello se convierte en el canal obligatorio a través del cual

la burocracia sindical se relaciona con sus amplias bases; el -

cargo de Delegado permite a quien lo ocupa un mayor acceso a la 

información de la organización sindical del conjunto de la plan

ta en la que trabaja - visi6n que difícilmente puede tener un -
obrero cumdn y corriente - as1 como la posibilidad de diversifi

car y ampliar sus relaciones sociales. 

No es gratuito, pues,que el cargo sea considerado corno el primer 

escalón de una estrategia política, es decir, de acentaci6n y -

adaptación a las normas imperantes en la organización sindical -
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para escalar dentro de ella; por esto tampoco es gratuito que la 

mayoría - Si no todos - de los altos dirigentes sindicales debi~ 
ron escalar los puestos de Delegados, Seccionales y otras peque
ñas comisiones de asuntos sindicales. 

En el artículo 96 de los Esta tu tos Sindicales señala que: "El -
Trabajador estar~ representado ante sus jefes inmediatos superi~ 
res locales, por un Delegado Sindical electo directa~ente por la 

mayoría de trabajadores del Departamento". Cuando el problema -

rebasa los límites de su Departamento, lo comunica al Comit~ Ej~ 
cutivo Seccional. 

Oi:ra r"'pr"'s"'nt:acit;n Sjndjcal la "'ncont:r'1rnos con las Comisiones -

Especiales designadas por Asamblea Nacional, para atender los --
problemas específicos aue les sean conferidos. ActOan en forma 

aut6noma dentro de su respectiva comisi6n, pero observando estr:ic_ 

tamente los acuerdos de su Asamblea que se refieren a la activi-
dad nue les hubiere encomendado. En la oráctiva se observán -

las Comisiones de Ajustes, Escalafones, Capacitaci6n y Adiestra

miento, Seguridad e Higiene, Revisora del Contrato Colectivo, -

etc. 

Los miembros del Comit€ Ejecutivo Nacional son nombrados por ma

yoría de votos cada dos años toman posesi6n de sus cargos e1 dl

timo jueves de junio de los años imoares. Corresponde a la Comi
ci6n de Honor y Justicia presidir las elecciones; no est~ permi
tida la ree1ecci6n, es obligatorio dejar de participar como mín~ 

mo un par de años para volver a estar en condiciones de detentar 
la representaci6n de los trabajadores. 

El proceso electoral se desarrolla democráticamente, con la par

ticipaci6n decisiva y entusiasta de la base trabajadora, que ca
da bienio ve renovada su f6 y esoeranza por lograr mejores opor-
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• 
tunidades, condiciones y un clima laboral aue le nermita estabi

lidad en el empleo, nor la amenaza continua de reajustes de per

sonal, motivado por la crisis económica en la que nos encentra-

mes inmersos y que ha incidido tan bruscamente en la industria -

automotriz desde la pasada administraci6n sexenal. 

Referente a los C0t:1ités Seccionales son electos en sus respecti

vas Asambleas de Secci6n en forma directa y nor voto ~ayoritario. 

Dichas Asambleas Electorales de Secci6n, son convocadas y oresi
didas también por la Comisi6n de Honor y Justicia y se celebran 

en la Ultima semana de junio de los años nares (35) 

Este procedimiento electoral ¡:iermite la continuidad en la aten-

c:i.t:: y solt:ci6n dt 1.a proLlern:;:tica que se presenta en el <:!lJeha

cer laboral cotidiano, nuesto ~ue se realiza en forma alternada. 

2.2 RELACION CON LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE ~EXICO. 

En el movimiento sindical del autom6vil coexisten varias fuerzas. 

Por un lado estan las oficiales (Tlle desde los años treinta han -

ar.:oyado la noll'.tica Laboral del Estado surgido de la Re·.·oluci6n 

Mexicana y se han establecido como la instancia centra: nara do

~in~r al conjunto de los trabajadores, adauiriendo su ~ropio pe

so ?Oll'.tico en el =onjuntc ce las fuerzas sociales. 

Son tres las fuerzas oficiales aue inciden en el Sector: La Con

federaci6n de Trabajadores de l!!~xico (C.T."!.), la Confederaci6n 

Revolucionaria de Obreros y Caml'esinos (C.R.O.C) y la Confedera-

(35) Estatutos del Sindicato, On, Cit. P.66 

34 



ci6n Obrera Mexicana (C.O.~.). Las tres se presentan unidas -

en los asuntos fundamentales del sistema oficial, aun cuando man 
tienen sus diferencias. 

Hemos señalado que Diesel Nacional queda establecida en los alb~ 
res de la década de los cincuenta, y que en el año de 1954, se -
forma el Sindicato de Trabajadores de Diesel Nacional, el cual -

ingresa en forma inmediata a la Confederaci6n de Trabajadores de 
México. El noder cetemista había sido imolantado sin mayores -
problemas. Sin embargo, puede afirmarse que la central obrera 

más poderosa de México no :nudo ryrofundizar su nolítica Sindical. 

De 1955 a 1960, se desarrollan frecuentes cambios en el Comité -

Sindical de Diesel Nacional. Los obreros no otorgaban su con--
fianza a los líderes cetemistas. 
ternos que desembocaban en elegir v 

(36) 

Hubo numerosos conflictos in-
denoner Comités Ejecutivos. 

La Empresa intervino abiertamente en la vida sindical; :nretendía 
construir una corriente cuc le garantizara estabilidad nol!tica 

~· alta oroducci6n. 

Lo anterior trajo corno consecuencia, aue se ~or~aran numerosos -

gr~pos inconformes con la Confederaci6n de Trabajadores de ~éxi

co y con la Emoresa. La corriente cetenista se mostr6 incapáz 
de ganarse la onini6n y el apoyo obrero. Los tres tinos de c~ 

rrientes - em~resariales, cetemistas e inconformes - mantenían 

dividida la organizaci6n. 

Nin9una corriente nodía obtener más fuerza e imnlantar un ~ro--

(36) Javier Aguilar Garc1a, On. Cit. P. 51 
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yecto Sindical. 

En 1960 - 1962, se modifica la situaci6n interna. En 1960 el -

Sindicato se desafilia de la Confederaci6n de Trabajadores de -

México y se integra a la Confederaci6n Revolucionaria Obrera y -

Campesina (C.R.o.c.). Un hecho ~ue ser§ imoortante en l..a vida 
de la organizaci6n sindical, 19 es sin duda, que en el a~o antes 

referido, aparece como Asesor Jurídico el oolémico abogado Juan 

Ortega Arenas. (37) 

En rebrero de 1961 estalla una huelga -primera en su historia -

por revisi6n de contrato y salarios, la cual es calificada de -
inexistente por las autoridades laborales. Elln trnjo cc:o 

consecuencia la forrnaci6n de dos Comités Ejecutivos. Fidel 

Vel~z~uez utiliza todos los mecanismos para que el Sindicato 

reingrese a la Confederación de Traba~adores de M6xico. 

En noviembre de 1961, el comité Ejecutivo Nacional de la Confe-

deraci6n de Trabajadores de México, designa como mediador en 21 
conflicto al sr. Alfonso r,. Calder6n, ouien nronuso formar un 

Comité Ejecutivo de coalici6n aue incluyera a las dos fuerzas 

~rincipales y oue el sindicato retornara a la C.T.M., la cual 

sería asesora de la siguiente revisi6n contractual. (38) 

Sin embargo, el comité de coalici6n fué incap§z de contener el -

movimiento de los descontentos; en diciembre de 1961 se realizan 
dos asambleas. Una, asesorada por Juan Ortega Arenas, decide -

desafiliarse de la C.T.M., otra, encabezada por asesores oficia
les, decide oermanccer en la central oficial. Durante enero de 

(37) Javier Aguilar García, Op. Cit., P.51 

(38) Ibídem. 
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1962, la Comisión de Honor del Sindicato dictaminó como válido 

el acuerdo de la separación de la c.~.M. efectuado en diciembre 
anterior. Una altima asamblea mayoritaria, apoyó, nuevamente 

la resolución anterior. {39) 

El ~roceso sindical en Diesel Nacional mostró que los métodos ce 
teinistas r&pidamente expresaron sus limitaciones e im~idieron 

que la central oficial asentara sus raíces en el sindicato, pues 

no dispone de una pol1tica adecuada nara integrar a los obreros 
de las empresas situadas en la gran industria, como lo es el ca

so de la automotríz. 

2.3 RELACION CON LA UNIDAD OBRERO INDEPENDIENTE. 

Tradicionalmente al lado de las grandes centrales de trabaJado
res y de los grandes sindicatos nacionales, han existido otros 
grupos que renresentan corrientes distintas a las del novimien

to organizado - (C.R.O.~ .• c.T.~., CONGRESO DEL TRABAJO), los 
cuales tienen una importancia relativa dentro del contexto gen~ 
ral del movimiento sindical Mexicano. 

Estos organismos no coinciden ~aneraL~ente con las nosiciones 

políticas de alianza que el movimiento organizado obrero manti~ 

ne con el poder pablico, la no coincidencia uuede partir desde 

posiciones anarco-sindicalistas, reliqiosas, políticas afines 

a partidos de oposición, simoat1a con grupos cmoresariales, etc. 

(39) Javier Aguilar García, Ot:>. Cit., P. 52 
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Dentro de estos grupos destacan fundamentalmente la Unidad Obrera 

Independiente (U.O.I) y el Frente Aut~ntico del Traba;o (F.A.T). 

El lA de abril de 1972, se constituye oficialmente la Unidad --

Obrera Inde~endiente con sindicatos de la industria Hulera, A~rea 

y Automotriz (40), su creador y coordinador general es el Líe.

Juan Ortega Arena, abogado con una gran tradición en defensa de 

los trabajadores con una nosici6n "Indenendiente" tanto de los -

grupos de derecha como de izouierda aue hay en el na!s, y de --

franco desafío a las autoridades laborales, lo aue permite ubi-

carlo dentro de la dnica corriente anar~uista del movimiento si~ 

dical. 

Entre los sindicatos ~undadores de esta corriente se hallaba el 

de Diesel Nacional. 

La Unidad Obrera Indeoendiente en sus nrimeros años adC'Uiri6 un 

desarrollo muy imnortante al crrado rue en su se~undo Pleno Naci~ 
nal, efectuado en febrero de 1976, narticioaron 86 sindicatos, -

lleg6 a tener una gran influencia en el Sector Automotriz cuando 

controlaba los sindicatos de Nissan ~exicana, Volks-Wagen, Die-

sel Nacional, etc ... (41), al grado nue logr6 obtener el regis-
tro de un Sindicato Nacional de la Industria Automotriz; Sin em

bargo, su oosici6n de no alianza con los distintos qrupos cue -
actaan en el movimiento obrero y de intransioencia con las auto

ridades del Estado, convirtió a esta or0 anizaci6n en foco de a~ 

que crue le llevaron a nP.rder fuerza en este ramo, al orado de -
que la influencia- en la industria automotriz se ha visto seria--
mente mermada, es~ecialrnentc a nartir de la p~rdida de la ase-

(40) Javier Anuilar r~rc!a, G~. Cit., P. 85 

(41) Idem. 
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seria Legal del Licenciado Ortega Arenas de los Sindicatos de -

Volks-Wagen y Diesel Nacional, en este Gltimo caso en el año de 
1983, con motivo del cambio del Comité Ejecutivo Nacional del -

Sindicato y los resultados que trajo la revisión salarial nue -
desembocó en una ~rolongada huelga, oue fue calificada por las 

autoridades Laborales inexistente. 

En la industria Hulera y en las emnresas Aéreas del País, la -
Unidad Obrera Independiente conserva cierta influencia. 

Su presencia se tradujo en obtener conquistas económicas y no -

favoreci6 las cosas para ~ue los obreros desarrollaran una ma

yor conciencia política al mantenerse en el marco de demanda 

obreras funciamen~ales como los salaríos y las orestacíones; por 

otra parte no permite que los trabajadores desarrollen prácticas 

de clase como la solidaridad y las alianzas con las diferentes -
fuerzas democrjticas. Esta contradicci6n le ha generado con-

flictos con corrientes Sindicales democráticas. 

La Unidad Obrera Independiente se auto define, como un movimien

to programático, cuya misi6n es buscar la unidad obrera indepe~ 
diente y desarrollar eü ella y desde ella el siguiente programa: 
(42) 

Independencia de las organizaciones obreras con relaci6n a 

los capitalistas nacionales, extranjeros y del Estado. 

Libertad absoluta nara organizarse en sindicatos y asocia

ciones profesionales sin ninguna intervenc16n estatal. 

(42) Javier Aguilar García, Op. Cit., P. 85, 86 
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Garantizar el derecho de todo obrero a adherirse o separar

se de cualquier organización sindical. 

Anulación de las formas obligatorias de cotización. 

Anulación de las medidas represivas, en particular de la -

claüsula de exclusi6n. 

Pleno derecho de huelga. 

Anulación del registro burocr4ticode.1as directivas s:i.ndi

cales. 

Democracia sindical. Respeto a las desiciones mayoritarias. 

Libertad democr4tica de reuni6n. 

Derecho a formar federaciones. 

Derecho a eliminar direcciones corruptas. 

Libertad de afiliaci6n pol!tica individual. 

Los sindicatos no deben particinar en actividades ool!ticas. 

Los dirigentes obreros cue acepten cargos püblicos deben -

abandonar las directivas sindicales. 

Derecho a demandar en cualcruier momento mejores salarios y 

condiciones de trabajo. 
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Nombrar representantes expres~~ente para formar las comisicnes 

revisoras de contratos. 

Conforme a éstos supuestos se dirige la actividad de la Unidad 

Obrera Independiente. En la nr~ctica el comportamiento de su 

directiva es muy diferente de lo ex¡>resado por sus documentos. 

En esa virtud, los agremiados al Sindicato de Diesel Nacional, 

consideraron que Ortega Arenas desempeñaba una pol!tica antipro

letaria, por ello, la desici6~ de no permanecer más bajo su --

"control" y surgen movimientC·S C!Ue imnugnan la asesor!a legal -

de la Unidad Obrera Indeoendiente. 

Podemos señalar, que los obreros agruoados en los Sindicatos afi 

liados a la u.o.r., se encue~~ran ror aue no hubo mejores oncio

nes cuando salieron de la e. 7. ~!. y porque se responde a sus int!::_ 

réses inmediatos y fundamenta~es como son los salarios y las pr~ 

taciones. 

Afuera del sistema oficial y con fuerza relativamente ~-nnlia en 

el sector automotor y en Diesel Nacional, particin6 la Unidad -

Obrera Independiente. 

No se descarta la posibilidac de gue el creador, coordinador, --
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Asesor jurídico y principal representante de la mencionada corrí 

ente sindical, el abo~ado Juan Ortega Arenas, guíen tiene una -

larga trayectoria dentro de los sindicatos, trate de actuar ~n -

contra de los trabajadores, intentando tomar revancha por 1a de

rrota de su planilla (junio de 1985) en e1 movimiento anterior,

así como por la pérdida de la asesor~a legal en el Sindicato de 

Diesel Nacional. 

2.4 EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS 

Los obreros del automovil han expresado su papel de firmes com

batientes en diversas regiones del mundo y en las condiciones 

m<1:s adversas. En países capitalistas avanzados como Estados 

Unidos, Francia, Italia, Inglaterra: en países caoitalistas de

pendientes como Brasil y Argentina: tanto en países considera-

dos democr~ticos como en países con regímenes dictatoriales, -

los nuevos obreros, agrupados en sindicatos y partidas, han ocu 

pado un lugar de primera importancia en las luchas sindicales, 

políticas y sociales. 

En el caso de México la educación sindical de los obreros autom.!:!. 

tores fue muy amplia desde mediados de los añqs sesenta; pr~cti-
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camente no hubo un s6lo terreno fuera de su acci6n. En el plano 

estrictamente sindical, las experiencias se refieren a luchas por 

salarios y prestaciones, por firmas de contratos colectivos y vio 

laciones patronales a los mismos, por despidos y reinstalaciones 

de obreros, por establecer o modificar reglamentos (seguridad e -

higiene en el trabajo, etc~tera.) , por mantener o establecer la 

seguridad en el empleo, por disminuir la jornada y los ritmos de 

trabajo. En el plano pol!tico, el aprendizaje se refiere a est~ 

blecer procedimientos democráticos para tomar decisiones y rees

tructurar las organizaciones. De esta forma las asambleas y di~ 

cusiones se han convertido en el método clásico para decidir c6-

mo y cuándo desarrollar las luchas concretas, y las relaciones -

entre dirigentes y bases se han modificado en el sentido de es-

trechar a ambas partes: las elecciones internas transcurren con 

m~todos m5s democráticos. Igualmente, los obreros del automóvil 

se han instruido al luchar por independizar las organizaciones -

del control oficial, orgánica y pol!ticamente, asunto fundamental 

para cualquier sector obrero mexicano. 

La solidaridad sindical es otra experiencia de los obreros auto

motores. En el terreno pol!tico han intervenido en procesos co

mo la participaci6n en frentes amplios para apoyar demandas fre~ 

te a los capitalistas y el estado. Sus acciones han tenido ---
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• 
como objetivo diversos Organos del r~gimen: la Presidencia de la 

Repablica, la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, las J\I.!!_ 

tas Federales y Locales de Conciliaci6n y Arbitraje, as! como -

tambi~n los gobiernos estatales y los grupos de poder regionales 

y nacionales. Incluimos en este nivel la polftica estatal que 

va desde la conciliaci6n y la negociaci6n hasta el uso de la fue!:_ 

za pablica para hacer valer los inter~ses de la burocracia sindi 

cal y las entpresas. 

En los m~todos de acci6n obrera hay una amplia variedad de expe

riencias, desde las huelgas en sus diferentes tipos hasta 1a o

cupaci6n de locales sindicales, pasando por la negociaci6n, las 

marchas, los mitines, las brigadas, los desplegados pablicos. 

Por lo anterior, puede decirse, que el movimiento sindical auto

motor surge co:no uno de los más ricos en conciencia de lucha y -

con serias posibilidades de convertirse en conductor pol1tico 

del proletariado de la gran Industria. 

En Diesel Nacional las revisiones de contratos colectivos y los 

aumentos salariales han sido las demandas fundamentales y las -

m~s reiteradas¡ en su gran mayorta desembocaron en huelgas, esp~ 

cialmente en 1970 - 1976 y 1983 - 1986. Cabe destacar, en Dí~ 

sel Nacional el sindicato adquiere su mayor desarrollo en 
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1970 1976, propiciado por la polttica Laboral del r~gi.men de 

Luis Echeverria Alvarez, pertodo en el cual se intenta rnederni

zar el control sindical, adecuándolo a las necesidades del cap~ 

talisrno; eludir el enfrentamiento abierto y global con la buro

cracia Sindical; manipular el movimiento obrero y reservarse la 

represiOn como instancia final para concretar estos objetivos. 

Necesario resulta recordar los objetivos planteados desde la to

rna de posesi6n de Echevarria como Presidente de la Repablica; 

*' modernizar el aparato productivo y ampliar las bases Sociales 

del Estado, en virtud del deterioro crue mostraban al finalizar -

el sexenio anterior. En particular, los llamado~ d~l presi-

dente encaminados a promover la democracia Sindical fueron cons

tantes en 1971-1973. (43). Estos llamados apuntaban a la nece

sidad de modernizar el sistema sindical, evidentemente petrific~ 

do en diversos aspectos, para reanimarlo y de este modo cumplie

ra sus funciones. Estos planteamientos abrieron un espacio po

l!tico para que corrientes democráticas como el Frente Aut~ntico 

del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente, entre otras, se -

movilizaran en el ca.~po sindical, ésta altima corriente sindical 

que tanto influiría en el desarrollo de la organizaci6n sindical 

de los trabajadores de Diesel Nacional. 

Las negociaciones colectivas en la paraestatal (Dina), además --

(43) Javier Aguilar Garc!a, ~. Cit. o. 69 
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de resolver lo referente a demanda fundamentalmente econ6micas -

como, los salarios y las prestaciones¡ a partir de la devaluaci6i. 

de la moneda mexicana en 1976, la política de la empresa ha sido 

orientada a lograr acciones consistentes en: 

Despedir del trabajo al mayor namero de obreros y empleados. 

Incrementar la productividad. 

Esta política se realiz6 a trav~s de un cierto acuerdo tácito 

con el líder de la Unidad Obrera Inde~endiente: se otorgarían 

incrementos salariales por encima de los "Topes" a cambio, jus-

tamente, de que se asumiera el desnido de numerosos trabajadores 

y el incremento de la velocidad en las 11neas de producci6n. 

En 1977 hubo 2 000 despidos (44) y en marzo de 1983 después de 

treinta y tres días de huelga se acuerda despedir a 2 552 traba

jadores de base, sin omitir <JUe en el m~s de enero del año refe

rido habían corrido igual suerte 1 000 trabajadores eventuales. 

En esta perspectiva se explica c6mo el sindicato logr6 rebasar -

los topes salariales de 1977, 1978 y 1979, considerando los pa-

gos tanto en efectivo como en prestaciones. Ello ha ocasionado 

profundas inquietudes y protestas obreras de manera reiterada, -

sin que se llegue aun a conformar un movimiento organizado que-

(44) Javier Aguilar García, Op. Cit. P. 99 
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limite esa política patronal. 

En cuanto a los salarios nomin~les de los trabajadores, relativ~ 

mente altos refiri~ndolos al salario mínimo oficial (que es el 

dominante en el conjunto del Estado) , no recuneran sin embargo 

el poder ad~uisitivo que tenian en 1973. 

Por otra parte, el sindicato cada v6z con mayor fuerza plantea 

la necesidad de negociar con la em~resa, precisamente el ritmo 

de trabajo. Los comit~s ejecutivas Sind!=alc= =e ~a~ visto fo~ 

zados a insistir, en sus respectivas negociaciones de contratos 

o salarios, en la necesidad de ir regla~entando, en un futuro -

no determinado, los ritmos productivos. Los diriqentes sindi-

cales tienen que actuar así para mantenerse corno mediadores y -

como representantes: de otra manera, se enfrentarían más rápido 

a una p~rdida de sus bases sindicales. 

Podemos señalar que a partir de 1972, fecha en cr~e se constitu

ye la Unidad Obrera Independiente, la que tanto influirá en --

la evoluci6n del medio laboral de Diesel Nacional, en virtud de 

los planteamientos sindicales aue desde su fundaci6n propuso, -

las negociaciones colectivas se han caracterizado por demandar 

en cualquier momento mejores salarios y condiciones de trabajo, 
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apoy~ndose la organizaci6n sindical en el pleno derecho de huel

ga. 

Cabe hacer hincap!e, que a partir del actual sexenio las accio-

nes de oegociaci6n, las partes las han orientado y le han dado -

especial intervenci6n a la Direcci6n del Cuerpo de Funcionarios 

conciliadores, dependiente de la Secretar!a del Trabajo y Previ

si6n Social, qui~n de hecho ha dirimido las controversias que -

han surgido, producto de las condiciones que se presentan en esa 

paracstatal por l~ inmensa crisis en la que se encuentra inmersa 

la Nación y por ende Diesel Nacional, lo cual ocasiona la prese~ 

cia de diversos planteamientos en el af~n de lograr el equilibrio 

entre los factores de la producción, o lo que es mSs grave la Pes 
manencia de esa L~portante industria automotriz. 

2.5 EN LOS ~OVIMIENTOS DE HUELGA. 

A partir de 1917 la huelga aparece en M~xico, según lo indica la 

fracción XVII del art!culo 123 Constitucional, como un derecho 

de los obreros y, por lo mismo, como una Institución Jur!dica. 

La fracci6n IV del articulo 450 de nuestra Ley laboral se refic-
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re a la causal de huelga que tenga por objeto exigir el cumplí--

miento del contrato colectivo o del contrato - ley en las empre-

sas o establecimientos en que hubiese sido violado. Se ha ex--

presado que la celebraci6n del contrato es necesaria Qara lograr 

un equilibrio entre los factores de la producción, cualquier ac

to del patr6n que tienda a romper ese equilibrio i~olica el na--

cimiento de la acci6n de huelga. (45). Huelga es la suspensi6n 

del trabajo concertada por la mayor1a de los trabajadores de una 

empresa o establecimiento para defender y mejorar las condicio-

nes de trabajo propias, o las ajenas de una colectividad de tra

bajadores. (46) 

En Diesel Nacional a partir de 1961 se han suscitado diversos --

conflictos huelgu1sticos; en el año anteriormente referido esta-

lla una huelga por revisi6n de contrato colectivo, es declarado 

inexistente por las autoridades laborales. 

En febrero de 1962, huelga por revisi6n salarial, es nuevamente 

declarada inexistente. A través de la firma de un convenio se 

soluciona el conflicto. Desde este momento, el Lic. Juan Orte 

qa Arenas consolida su influencia y el sindicato entra en un p~ 

r!odo de relativa calma. (47) 

(45) Euquerio Guerrero, ~anual de Derecho del Trabajo,Undécima 

Edici6n, Editorial Porraa, S.A. Méxio, 1980, P. 341. 
(46) J. Jesas castorena, Op. Cit., P. 311. 

(47) Javier Aguilar Garc1a, On. Cit., P. 110. 



• 
Febrero de 1974 • Nuevamente la base trabajadora decide ir a la 

huelga cuya duración fué de dos semanas, el motivo revisi6n de -

contrato colectivo. 

Diciembre l.975 - Febrero 1976. Paro de catorce horas en la lu-

cha por la revisión del contrato colectivo y aumento salarial. 

El comité de huelga de Dina llama a la solidaridad de todas las 

organizaciones obreras y pol!ticas¡ por otro lado, convoca a hue!_ 

ga de solidaridad a los Sindicatos agremiados a la Unidad Obrera 

Independiente en el caso de que no se lo;ire un acuerdo a partir -

del nuinto d!a de la huelga. 

Febrero de 1977. Estal.la la 

lectivo y aumento salarial. 

d!as. 

huelga T>Or revi~.ilsn ,~~). ~ori2:ato co

se levant.a>ia/jttieiJii.;_a- J..(:)~Y6foco -
.'\ ). ·.'"i~~ . ~C:'.t~ ·::~.::: ,'~":· ".-,· ·"',-~' -· - ·:.,·;·: ~:~,~ 

,. ':'.">'i_-; -

·,·--~\).;". ~:·:·~: ~::~·:·~'~;·;: ·-,¡.:,..."><.e'".· .. _. ~;,. 
·.:.~._'.;_.-, ",, ,:;~, }i.:~!:i::·/'' -- . 

'}:·;·;.;-:f.' . ' - •'\::.:'~ ~:\== ~-:~;;,_, 
.=.=...--- ~='--·"','= ~-~;=: 

Huelga de un ,d!a por aum~~t~ ~.a'i~i.ai. Febrero de 1978. 

--~ 

Agosto de 1978. La empresa amenaza con realizar- un paro 'petronal, 

los obreros repudian su pol!tica. 

Febrero 1979. Estalla la huelga en Dina por revisi6n del contra

to colectivo y violaciones al mismo. En quince días se resuelve 

so 



el conflicto. 

Febrero de 1983. Sucede la huelga m~s larga en la historia de -

Dina, 34 d!as su duraci6n, motivada por revisi6n de contrato co

lectivo, violaciones al mismo y el planteamiento emnresarial de 

reajustar a 2 552 trabajadores del régimen Sindicalizado. Un r~ 

sultado im~ortante de este conflicto lo fue sin duda la pérdida 

de la Asesoría Jurídica de Juan Orteqa Arenas a la orcanizaci6n 

Sindical, dando paso al brillante Abogado Carlos Fernández del 

Real, el aue ~or dos años orooorcionara una extraordinaria Ase-

sorra Jurídica, no obstante haberle tocado los tiem~os más difí

ciles desde la creaci6n de la empresa, motivados por la multici

tada crisis económica que ha venido prevaleciendo en el pais. 

En febrero de 1985. Con el objeto de conseauir el ecruilibrio -

entre los diversos factores de la oroducción, armonizar.do los -

derechos del trabajo con los del canital, la base trabajadora, 

decide una véz más,/ recurrir a la huelga teniendo una d~raci6n 

de once días, su motivo salarios. Durante el segundo ~és del 

afio de 1986, se registra una huclqa más oor revisión de contrato 

colectivo y aumento salarial, pero aenerada principalmer.~e por -

los planteamientos de la empresa, consistentes en modi:icar y en 

algunos otros casos derogar claGsulas contractuales, ~ue consid~ 
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raba restringían o limitabun administativa y productivamente. 

Su duraci6n fué de 21 días, Este movimiento en particular será 

recordado por las acciones, actitudes y conducta tomadas por los 

trabajadores y sindicato, consistentes en haber tomado las inst~ 

laciones de la Junta Especial No. 33 de la Federal de Concilia-

ci6n y Arbitraje, así como haber "bloqueado" la carretara M!!?xico 

Toluca; todo ello, con el nrop6sito de oue las autoridades labo

rales pronunciaran la resoluci6n en estricto apego a derecho del 

conflicto. 

En vj.rtud ª°"' todo lo antes expuesto, reiteramos <fUE: .::1 sindicato 

tiene la característica de combativo, rrue sus bases tienen un al

to grado de politizaci6n, lamentablemente los representantes sin

dicales no han utilizado adecuadamente los instrumentos Jurídicos 

que para tales efectos tienen a su alcance. 
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c A p r T u L o 3 

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB..~JO 

Desde el or!gen del sindicalismo y durante su desarrollo hubo que 

definir, e1 anhelo econ6mico de los trabajadores de quedar inclui 

dos dentro de lo que ernrez6 a llamarse contrataciones colectivas, 

por lo mismo, la historia del contrato colectivo est~ íntimamente 

ligada a la historia del sindicalismo. Ambas se encuentran inse-

parablemente entrelaz~~as. Lo~ ~indic~t05, como los contratos e~ 

lectivos, son producto de la sociedad industrial moderna, su his

toria se remonta a menos de 150 años y casi todas sus caracterís

ticas distintivas han surgido en el presente siglo. 

Una de las instituciones más importantes del Derecho Colectivo -

del trabajo es la que se refiere al contrato colectivo de trabajo. 

Nuestra Ley Laboral, en el Artículo 386, define el contrato co1e~ 

tivo de trabajo como el "Convenio celebrado entre uno o varios -

sindicatos de trabajadores y uno o más empresas o establecimien-

tos 11. 

SegGn la doctrina, el contrato colectivo puede tener sus oríqenes: 
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o bi~n el común acuerdo de las partes o bién la resoluci6n de la 

autoridad. 

Debemos hacer notar una característica de esta instituci6n en nues 

tro medio: para el patr6n es obligatorio celebrar el contrato co

lectivo, cuando as! lo demanda el Sindicato que represente a la --

mayoría de sus trabajadores. (48) 

Guardando semejanza con lo que ocurre respecto de los contratos 

individuales, el contrato colectivo puede celebrarse por tiempo 

indefinido, por tiempo fijo y para obra determinada. Las dos pr! 

meras formas son las m~s usuales, pu€s la última sólo podr!a te-

ner razón de ser cuando una empresa tuviera exclusivamente traba

jadores de obra determinada. 

El contrato colectivo de trabajo se instituye en la Ley para esta

blecer las condiciones segün las cuales debe prestarse el trabajo. 

Esas condiciones son, las obligatorias: salarios jornada, intens! 

dad y calidad del trabajo, descanso y vacaciones. Esas condicio

nes van a tener eficacia cuando se realiza la prestaci6n de servi

cios; están destinadas a actualizarse en la persona de cada traba-

jador. El contrato Colectivo estatuye: l.- Reglas ~ara ajustar a 

ellas la prestaci6n de servicios; 2.- Servicios y prestaciones 

para satisfacer necesidades comúnes; 3.- Un r~gimen de paz •. 4~

El fortalecimiento de la Unidad Obrera y de la Patronal. (49)-

(48) Euquerio Guerrero, Op. Cit., P. 295 

(49) J. Jesús Castorcna, Op. Cit., P. 282 
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Pero no cualesquiera personas pueden establecer condiciones para 

ajustar a ellas la prestaci6n de servicios. Forzosamente debe -

ser un patr6n, un grupo de patrones o una asociaci6n de patrones 

y un Sindicato obrero o un grupo de sindicatos obreros; el patr6n 

o patrones deben serlo de los trabajadores que constituyen el sin 

dicato o sindicatos que intervienen en su celebraci6n; los sindi

catos tienen que estar constituidos por esos trabajadores. Quie

re decir que el contrato colectivo de trabajo supone la existen

cia de contratos individuales de trabajo, estan organizados en -

sindicatos. El sindicato, lo hemos expresado, es una entidad s~ 

cial organizada de acuerdo con las disposicionc= ce r.u&stro der~ 

cho positivo. Luego es forzosa la intervenci6n de una comunidad 

organizada; precisamente de aqu~lla para la aue van a establecer 

las condiciones consignadas en el apartado anterior. (50) 

El patr6n está obligado a conceder a sus trabajadores condiciones 

justas de trabajo, pues s61o a trav~s de condiciones justas se l~ 

gra el equilibrio entre los factores de la producci6n. El contra 

to colectivo de trabajo establece esas condiciones, luego el pa

trón está en el deber de celebrar, artículos 123, fracción XVIII 

de la Constitución; 450, fracciones II y III, 388 y 587 de la -

Ley Laboral. 

(50) J. Jesas Castorena, Op. Cit., P. 283 
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Esas condiciones justas no ~ueden derogarse. Los pactos deroga

torios no tienen eficacia. Art!cu1os 396 de la Ley y 123, frac

ci6n XXVIII, inciso h) de la Constituci6n. 

Como consecuencia de lo anterior y en atenci6n a los fundamentos 

y razones jur!dicas expresadas y, en virtud de que el patr6n-Di

na, empleaba a trabajadores miembros de un sindicato, surge en f~ 

brero de 1955 el contrato colectivo de trabajo celebrado entre: 

Diesel Nacional, S.A., y el. Sindicato de Trabajadores de Diesel 

Nacional, el cual. en el año de 1978 se transforma en Sindicato Na 

cional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotr!z,

similares y conexos. 

Las partes como es natural, despu~s de treinta años de desarrollo, 

han enriquecido el contenido del contrato colectivo de trabajo. 

Casi todas las estipulaciones de este contrato colectivo mejoran 

las de la Ley; instituye salarios su~eriores a los establecidos 

por las comisiones de los salarios m!nimos; jornadas de trabajo 

inferiores a las de siete, siete y siete y media y ocho horas; -

descansos anuales, o sea vacaciones de duraci6n ~ayer de la legal. 

Otras de las estipulaciones consignan prestaciones diversas de -

las legales, tanto en materia de condiciones de trabajo como en 

la previsi6n social, tales como atenci6n m~dica, farmaceGtica y 

salarios durante los padecimientos no nrofesionalcs; jubilaciones, 

etc. 
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Lo re~erente a deportes, escuelas elementales de capacitaci6n, -

centros recreativos, suelen ser estimulados con cargos a la em

presa: a1gunas veces con participación sindica1. 

Es preciso señalar que, los patrones necesitaron de un reglamen

to o conjunto de normas que definieran como rea1izar el trabajo 

en términos generales, asegurando la ejecuci6n en tiempo oportu-

no de todas aquellas labores propias de su empresa. Inicialmen-

te los patronos formularon el reglamento de fábrica, al que dc-

bian someterse todos los obreros y ~ue tácitamente aceptaban és

tos al entrar a laborar en la negociaci6~; pare cont=~ ese regl~ 

mento lucharon los sindicatos y entonces se llegó a la más feliz 

de las soluciones, creando un instrumento que armonizara los in

ter6ses de ambas partes, que fuera resultado de las discusiones 

entre sus representantes y se aceptará col:lo Ley del qrupo al que 

todos de~ian someterse. Este instrumento se denomin6 Contrato -

Colectivo de Trabajo. (51) 

El articulo 123 integra el t!tulo sexto de la Constitución Poli-

tica de los Estados Unidos Mexicanos. Se denor.cina "DEL TRABAJO 

Y DE LA ?REVISION SOCIAL". En el se consagran el derecho al --

trabajo los principios básicos que rigen el contrato de trabajo 

y los derechos fundamentales de los trabajadores. 

Todo el Sistema Jurídico es tutelar del trabajador. "El Avance de 

(51) Euquerio Guerrero, Op. Cit. P. 307 57 



la legislaci6n laboral es resultado de la fuerza del movimiento 

obrero y de la acci6n gubernamental que descansa en el objetivo 

de lograr el desarrollo con justicia social. (52) 

E1 cambio de los principios fué básico. El trabajo, de instru-

mento esclavizador que era se ha convertido en un medio de bie-

nestar y en un signo de dignidad. La política laboral vigente 

ha sido definida fundamentalmente en los cinco rubros priorita-

rios siguientes: 

A) Promover las oportunidades de empleo 

B) Elevar la productividad 

CJ Mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores 

y de sus familias 

O) Promover la justicia en las relaciones laborales 

E) Desarrollar y fortalecer las autoridades e Institucio 
nes de la política laboral y del bienestar social. 

Sobre la base de estos principios se está organizando el funcio 

namiento de la justicia laboral. Las normas constituyen garan-

t~as sociales que dignifican al individuo en el ejercicio de su 

trabajo y protegen a la faroilia ~roletaria, cédula =undamental 

de nuestra sociedad. 

Al analizar la Constitución en su artículo relativo, a las rela-

ciones obrero - patronales, segan lo hemos anotado, no encentra-

(52) Florentino Castro L6pez, Derecho Colectivo del Trabajo, Di

plomado en Recursos humanos, M6dulo: Relaciones Laborales, 

Instituto Tecnol6gico Aut6nomo de México, México 1986, P. 126. 
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mos en ninguna de sus fracciones ~~a nota clara de referencia -

hacia el contrato colectivo; sin e:::bargo, qued6 incluido dentro 

del t~rmino gen~rico del contrato colectivo de trabajo que se -

encuentra establecido en el párra=c introductorio del dispositf 

vo constitucional. 

Por lo demás el articulo 123 reconoci6 la asociaci6n profesional 

y acept6 facilmente el contrato cc1ectivo, ya que su objeto era 

obtener el mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo cual -

se asegura por medio del mismo. 

3.1 

G E N E R A L I D ~ D E S 

Los contratos colectivos de trabajo son el resultado de la activi 

dad aut6noma y tienen como finalicad coordinar los inter~ses del 

capital y del trabajo en una empresa. 

La contrataci6n colectiva como lo ~emos señalado es la fijaci6n -

de las condiciones de trabajo cnt~t trabajadores y patrones. Es

ta contrataci6n se realiza cada des años en todos sus aspectos y 

para salarios cada año. Debe hacerse por escrito y contener obli 

gatoriamente los salarios de los tr3bajadores; de otra manera, --

queda automaticamente sin validez :~gal. En los ccr.t~atos colee-
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tivos de trabajo se incluyen los siguientes elementos: Contratan-

tes duraci6n del contrato, jornada de trabajo, salarios, descansos 

y vacaciones y otras determinaciones por coman acuerdo entre tra-

bajadores y patrones, especialmente el Reglamento Interior de Tra 

bajo. (53) 

Dentro del contenido obligatorio, es debido citar las condiciones 

de trabajo que prevalecen en la empresa, art!culo 394, en cuyos -

términos, las que se pacten no serán inferiores a las establecidas. 

El art!culo 399 de la Ley establece el plazo de vigencia del con

trato colectivo de trabajo y la ~osibilidad de revisarlo¡ el ar

t!culo 401 señala las causas de terminaci6n; el art!culo 392 da -

onortunidad a las partes de formar comisiones mixtas para ejercer 

funciones econ6micas y sociales que, de pactarse obligatorias, se 

ejecutaran por las autoridades - juntas de conciliaci6n y arbitr~ 

je Local o Federal - segün corresponda. 

Todo contrato colectivo debe indicar: (54) 

La empresa o empresas y el sindicato o sindicatos que lo celebran 

as! como los establecimientos o dependencias que de aquéllas aba~ 

que, puesto que en una misma empresa pueden existir varios contra 

(53) Adolfo Sturmthal, Movimientos Obreros Comparados, Editorial 
"El Manual Moderno", S.A., M~xico, 1978. P. 161 

(54) Euquerio Guerrero, Op. Cit., Pags. 295, 296 

60 



• 

1 • 

• 

tos colectivos celebrados con diferentes sindicatos. 

Debe señalar la demarcaci6n territorial que comprenda el campo -

de su aplicaci6n. 

En el caso ~ue nos acuna, el contrato colectivo de trabajadores 

de Diesel Nacional, sus claüsulas concretamente tratan como 

cuestiones obligatorias: las horas de trabajo, la intensidad y 

calidad del trabajo y los descansos y vacaciones. Además de 

estas claósulas se incluyen otras que tratan de los servicios -

y prestaciones aue se conceden a los trabajadores, como jubila

ciones, qratificaciones, fondo de ahorro, transoortes, forma -

de pago, tiemoo extraordinario, ütiles y herramientmnara el -

trabajo, CTUien las proporciona y los lugares para guardarlos, -

sistemas de contrataci6n y, por existir, claüsula de exclusi6n 

por admisi6n, con ~lazo para aue el sindicato envie a los candi

datos para ocu~ar los puestos vacantes y sanciones por no cumplir 

con esta obligaci6n • 

Tambien regula la forma de cerciorarse de la caracidad de los -

candidatos. o sea de los exámenes de admisi6n o de los exámenes 

previos a nuevos movimientos de personal, por las vacantes que -

ocurren. 

Incluye claüsulas que señalan a qrandes rasgos, la forma de imp~ 
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ner sanciones también en este punto se incluye la cláusula de ex

clusi6n por separaci6n. 

El legislador como es sabido, le di6 tanta importancia al cap!t~ 

lo de los salarios que sanciona como la inexistencia al convenio 

que pretendiendo ser contrato colectivo no incluya la determina

ci6n de los salarios; en esa virtud, contempla el tabulador de -

salario.s y un agrupamiento por niveles. 

Atendiendo la clasificaci6n hecha por los tratadistas, el contr~ 

to colec~ivo se áivide en cuatro partes: La envoltura, el elem

to obligatorio, el elemento normativo y las cláusulas eventuales, 

ocasionales o accesorias. 

ser la excepci6n. 

(55) El caso que nos ocupa no podr!a 

Las cláusulas que forman la envoltura son las que se refieren al 

cam?O de aplicaci6n del contrato: toda la empresa, varias empr~ 

sas o s6lo algunos departamentos de aqu~lla; tambi~n se incluyen 

las cláusulas crue señalan al principio, la duraci6n, la revisi6n 

y la ter~inaci6n del propio contrato. 

El elemento obligatorio lo forman las normas ~ue tratan de aseg~ 

rar la efectividad del contrato y los deberes espec~ficos de ca

da una de las partes en relaci6n con la otra. ·Cláusulas por las 

(55) Mario de la Cueva, Op. Cit., P. 610 
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que se establecen comisiones mixtas para dirimir conflictos. 

Las cláusulas de aspecto normativo son aquellas-que indican como 

desempeñar el trabajo: horarios, durac.i6~~~~;1CÍ':jo~llada; desean-

sos, etc. 

Las cláusulas eventuales u ocasionales .. no son indispensables pa

ra la existencia del contrato·colectiv~, ya que ·se refieren a --

circunstancias esoeciales. su objetivo es regular situaciones -

tentporales y extraordinarias. Su aplicabilidad es limitada o --

por lú que ve al tiempo o por lo que mira a las personas o por -

lo que se refiere a ciertos hechos. Pago de gastos de conflicto 

de los salarios, durante la huelga si ésta antecedi6 a la celebra 

ci6n o revisi6n del contrato, la aplicación retroactiva de cier-

tas prestaciones, etc. conocidas también como cláusulas trans.f. 

torias. 

Existe una serie de clasificaciones del contenido del contrato -

colectivo de trabajo, la mayor!a de ellas, producto de la expe--

riencia laboral del pa!s¡ sin embarqo, oodr!amos decir oue la 

más correcta de las clasificaciones del contrato colectivo es 

a~uella oue señala, aue éstos tienen dos fundamentalmente: El -

administrativo y el econ6mico. 
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3.2 

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS RELEVANTES 

Dentro del capítulo administrativo nodr!amos considerar lo refe

rente a las definiciones propias del contrato colectivo de traba 

jo, definiciones que permiten clari=icar el conjunto de términos 

que se usan en la vida laboral de la Empresa Diesel Nacional, den 

de el contrato que analizamos tiene aolicaci6n, 

Dentro de esta parte administrativa, encontramos también las --

cl§usulas crue regulan la vida del contrato o duraci6n, su revi-

si6n, terminaci6n, ambito especial y nersonal de validéz, as1 co 

mo el cunjunto de normas relativas a las condiciones de trabajo, 

obligaciones de patrones y trabajadores, etc. 

Siendo uno de nuestros prop6sitos nrecisar bajo qu~ normas, cir

cunstancias o condiciones generales de trabajo se llevan a cabo 

las relaciones laborales oue la Em,resa Automotr!z Diesel Nacio

nal: la fuente de datos en gran narte la encontramos en las claú 

sulas comprendidas en el Contrato Colectivo de trabajo y, con el 

afán de no recurrir a la transcri:oci6n general del clausuládo de 

carácter ad.~inistrativo, sólo destacaremos aauéllas aue ~or su -

relevancia as1 lo ameriten, sin pretender con ello, restarle im

portancia a las que no sean consideradas por los fines que per~~ 

guimos. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, procederemos a referirnos 

a acniellas claúsulas que han influ1do determinant~nente en la vi-

da laboral de la Empresa: (56) 

"E:-IPRESA": Diesel Nacional, S.A., en todas sus oficinas, divisio-

nes y establecimientos actuales y los ctUe en el futuro sean crea-

dos en el Pa1s. 

"REPRESENTANTES DE LA EMPRESA": Los aue la Em!'>resa está obligada 

a acreditar ante el Sindicato, debidamente facultados para di.se~ 

tir y resolver las cuestiones a su cargo de acuerdo a la secuen-

cia de trato. (cláusula NGrn. 7). 

"ESTAB!..SCIMIENTOS DE LA EMPRESA": Las unidades técnicas, de pro-

ducci6n y administrativas que sean nartes integrantes de la mis-

ma en todo el Pafs y las que en el futuro sean creadas y gue con 

tribuyan a la realizaci6n de los fines de la Eni!'resa. 

"RE!>R;:'.:>ENTANTES SINDICALES": Los titulares del Comiti:í Ejecutivo 

Nacio::al, Comisión Coordinadora de Empresa, Comités Seccionales, 

los Delegados Departamentales y los integrantes de las Comisio--

nes Sindicales que el Comité Ejecutivo Nacional está obligado a 

acredi~ar entre la Empresa. 

(56) Contrato Colectivo de Trabajo, Celebrado entre Diesel Nacio

nal, S.A., y el Sindicato Nacional Independiente de Trabaja-

¿eres de la Industria Automotriz, Similares y Conexos, 1984-
1986. P. 15. 
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"COMITE EJECUTIVO NACIONAL"; Organo representativo del Sindicato y 

autoridad superior ejecutiva del mismo. 

"COMISION COORDINADORA DE EMPRESA". Qrgano de representaci6n sin

dical integrado por los secretarios de trabajo y conflictos de los 

Comités Seccionales de la Em~resa, acreditados por el Sindicato -

para tratar y resolver asuntos colectivos que afecten a una o m&s 

secciones. 

"COMITE SECCIONAL". Organo de representaci6n de los trabajadores 

acreditado por el Comité Ejecutivo Nacional ante la Empresa para 

tratar asuntos individuales y colectivas de su secci6n. 

"DELEGADOS DEPARTAMENTALES": Trabajadores con representaci6n debi

damente acreditada para tratar asuntos individuales y colectivos 

de su departamento o taller. 

"COMISIONES SINDICALES": Aquellas que acredite por escrito el Co

mité Ejecutivo Nacional ante la Empresa para ejecuci6n o realiza

ci6n de funciones específicas. 

La cl~usula 2 del Contrato Colectivo establece la identificaciOn 

de Sindicato y Empresa. "El Sindicato declara estar legalmente 

constituido como organismo de trabajadores y tener personalidad 

Jurídica reconocida por la Secretaría del Trabajo y PrevisiOn s2 
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cial, que le tiene concedxdo el 2866 como nfunero de registro. La 

Empresa por su parte, declara ser una Sociedad Anónima constitui

da de acuerdo con las Leyes Mexicanas. 

Respecto.a su duraci6n. El contrato se celebra por tiempo indete~ 

minado y ser:!. revisable en ti:!rm:inos ~de los articules 399 y 399 B:is 

de la Ley. 

Establece disposiciones de general aplicación, normas de trato, -

Salarios y Prestaciones, sistemas y 9rocedimientos, y en lo no -

previsto será suplido por la Ley. Para los efectos de su revisi6n, 

las vigencias se computar~n a partir del primer minuto del dta 7 -

de febrero al altimo minuto del d!a 6 de febrero de su segundo año. 

En cuanto a la aplicación del contrato, la Empresa reconoce al -

Sindicato como el ünico representante del mayor interés profesio

nal de los trabajadores a su servicio, en todas sus dependencias 

y las que en el futuro sean creadas, por lo tanto, co~o titular -

del contrato, obligándose a tratar con 61 exclusivamente todos 

los problemas de trabajo aue se presenten en el desarrollo del 

mismo o con motivo de la aplicación e interpretación del Contrato 

y de la Ley. El Sindicato a su vez reconoce y acepta que la di

recci6n y administraci6n de la Empresa corresponde a ésta. 
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El contrato se aplica a todos los trabajadores que presten servi

cios a la Empresa en sus diversas dependencias y las que en e1 f~ 

turo sean creadas, con las siguientes excepciones: los trabajad~ 

res de confianza, o sean, aquellos croe desempeñan puestos de Di-

recci6n, Inspecci6n, Vigilancia y Fisca1izaci6n, cuando tengan ca 

rácter general. 

No obstante lo anterior, las condiciones de trabajo de los traba

jadores de confianza, segan dis~one el artículo 182 de la Ley, -

nunca podrán ser inferiores a las que se otorgan a los trabajado

res de base; además, deberán ser proporcionadas conforme a la na

turaleza e importancia de los servicios que presten. 

La Ley en e1 artículo 184 adminte la posibilidad de excluir a los 

trabajadores de confianza de los beneficios que los demás trabaj~ 

dores obtengan en virtud de la contrataci6n colectiva, si así se 

estipula; esto no imp1ica que se coloquen a estos trabajadores -

en una situaci6n de inferioridad. (57) 

En re1aci6n a los requisitos de ingreso por disposici6n contrac

tual se requiere: 

(57) José Dávalos, Derecho ~ Trabajo ~· Segunda 

rial Porraa, México, 1985, P. 298 

Edición, Edito-
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Ser propuesto por el Sindicato. 

Ser Mexicano o Extranjero legalmente autorizado. 

Tener 16 años cumplidos de edad. 

Saber leer y escribir. 

A los mayores de 18 años, haber hecho e1 Servicio Militar
obligatorio, estarlo cum~liendo o estar 1egalmente excep-
tuados de prestar1o. 

Aprobar exrunen de capacidad para el trabajo so1icitado. 

Ser favorable el exámen médico de adrnisi6n al que debe suj~ 
tarse. 

Tienen prioridad para ocupar vacantes en la Empresa los hijos 

o familiares de los trabajadores de planta, hasta e1 segundo 

grado de pare~tesco. 

En caso de reingreso, además de los rcauisitos anteriores, -

no haber sido despedido de la Emoresa por causa justificada. 

La Empresa tiene la obligaci6n de cubrir las vacantes definitivas, 

temporales y puestos de nueva creaci6n con los trabajadores que -

le proporcione el Sindicato. Para este efecto, la Empresa se ---

obliga a solicitarlos por escrito al Sindicato precisando puesto 

y salario correspondiente, el que a su vez deber~ oroporcionarlos 

en el término de 7 d1as a partir de la fecha de haberse recibido 

la solicitud. 

En términos de la c1áusula 15, la Empresa podrá contratar traba-

69 



jadores eventuales por obra determinada, por tiempo fijo o para 

cubrir vacantes. En ningún caso el personal eventual que ocupe 

la Empresa podrá rebasar el 30% del total de los trabajadores si~ 

dicalizados. Esta flexibilidad ante las dif1ciles circunstancias 

por las que atraviesa el sector automotriz, le permiten a la Em

presa atender las variantes que por lo general, fuera de progra

ma se le presentan, consistentes en: reprogramaci6n en su produ~ 

ci6n, actualizaci6n tecnol6gica, planes de expansi6n, etc ••• 

En caso contrario al párrafo aue antecede, la Empresa podrá hacer 

reducci6n o reajuste de personal previo estudio y acuerdo con el 

Sindicato. Una vez hechos los estudios, antes de reajustar a un 

trabajador, buscará la manera de reubicarlo en otra área, respe

tando su salario que ostente y todos sus derechos contractuales. 

En caso de que a juicio de las partes no fuera posible la reubi

caci6n o por resoluci6n de la Junta Autoridad, se llegará al -

reajuste, la Empresa pagará 4 meses de salario, 20 días de sala

rio por año de servicios prestados, la prima de antigüedad pre-

vista en la Ley, y las partes proporcionales de las orestaciones 

contenidas en el contrato, a que tenga derecho en el momento de 

la reducci6n o reajuste. 

Como consecuencia de la devaluación de nuestra moneda, la contra~ 

ci6n de mercado producto de la severa crisis financiera en la que 
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se encuentra inmersa el País, sin excluirse a la qran industria -

automotr!z, esta cláusula - número 19 - cobra plena vigencia a -

partir del año 1977, mediante la cual la Empresa logra presindir 

a un considerable n11mero de trabajadores. Suele, presentarse -

en cada revisi6n salarial o contractual, a nartir de la fecha re

ferida, la solicitud de la Empresa de reducir cantidades importa~ 

tes del personal del régimen sindicalizado. 

Ello ha traido consigo, además, de inCTuietudes e incertidumbre y 

por supuesto inconformidades manifestadas de muy diversas maneras 

de la base trabajadora, un encrudecimiento en las relaciones obr~ 

ro - patronales, toda véz, ~ue en la última década aprovechando -

esta coyuntura han dejado de ~restar sus servicios a la Emnresa,

aproximadamente 5000 trabajadcres; emergiendo a su vez, los efec

tos negativos de carácter extralaboral aue ello nroduce principa! 

mente en la regi6n, donde se encuentra establecida la Fábrica Au

tomotríz. 

Imperdonable sería no considerar las repercusiones ~ue alcanzan -

a los trabajadores CTUe de manera indirecta dependen de la indus-

tria terminal, es decir, a sus oroveedores. 

En virtud de lo exnuesto, ha surgido tambíen como oolítica de -

Empresa - Dina - otorgar a auien voluntariamente sclicite la te~ 

minaci6n de la relaci6n individual de trabajo, todos los caneen-
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tos indemnizatorios, raz6n por la cual, un importante nt1mero de 

trabajadores, por la incertidumbre en que viven y lo "atractivo" 

de las cantidades que les entregan, han decidido buscar nuevas -

posibilidades de ocupaci6n y desarrollo. Esto ha permitido, --

obviamente, no deteriorar aun más, las relaciones con la represe~ 

taci6n sindical, en virtud de que se realiza con su pleno consen

timiento. 

Por otra parte, para los efectos de organizar, distribuir y lograr 

la producci6n as1 como aumentar la productividad y competividad -

deseada por toda Empresa, las partes consideraron pertin~nte ~on

venir J.o relativo a "Movimientos de Personal", aspecto fundamental 

con lo cual se da o se consigue la flexibilidad para crue los recu~ 

sos humanos tengan mayor rendimiento, evitando as1 mismo, que tra

bajadores excedenten en algunas ~reas se encuentren ociosos, cuan

do en otras el trabajo es intenso. Obvio, sin perjudicar los der~ 

ches tanto salariales como escaJ.afonarios de los trabajadores. Ca 

be señalar que ante la separaci6n masiva forzosa y voluntaria de -

trabajadores, se present6 un sustancial desequilibrio en las plan

tillas de trabajo, ocasionando que la administraci6n de la Empresa 

realizara movimientos de personal en forma vertical y horizontal, 

ello con el prop6sito de cumplir con los compromisos de producci6n 

adquiridos. Con el f!n de no violar diversas disposiciones con-

tractuales y en atenci6n a las circunstancias J.as partes revisaron 

y convinieron esta importante cláusula administrativa. 
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La cláusula 44, la que se refiere a que la intensidad y calidad 

del trabajo será l.a misma que ha establecido la COSTUMBRE, fué 

incorporada al contrato colectivo hace más de 15 años, quizá en 

aquella 6poca tuvieron su raz6n de ser así, pero ahora es el.aro 

que resulta obsoleta. La escolaridad y capacitaci6n de los mis

mos trabajadores han superado sobradamente las condiciones de -

sus antecesores. Adern&s, es muy importante destacar que en la -

industria automotriz, que es en la aue Dina participa y compite

con otras marcas de empresa con enornes recursos financieros y 

tecnológicos, esta cláusula no existe en la relaci6n laboral. 

La lógica de producci6n indust:.rial. y de operaci6n de empresas 

que buscan la suficiencia eco~~~ica, financiera y tecnol6gica 

por los caminos de la productividad y la eficiencia encuentran -

canceladas sus expectativas, ante la actitud sindical como ésta, 

misma que ha i~posibilítado la cabal consecuci6n de los objetivos 

que hace 35 años hicieron surgir en l.os llanos de Apan, modernas 

plantas industriales. 

Lo cierto es, aue hoy en d!a, en una constante y tenaz lucha, 

unos, por lograr su permanencia, otros, por la derogaci6n, la vi 

da laboral cotidiana continaa, dentro del marco legal que diver

sas administraciones convinieron o ratificaron, sin meditar que 
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en subsecuentes años ello perjudicaría tanto a esta importante 

fuente de trabajo. 

3.3 

CLAUSULAS ECONOMICAS RELEVANTES 

El salario es la prestaci6n m~s importante que el patr6n debe al 

trabajador por los servicios que ~ste proporciona a la Empresa. 

No debe confundirse el salario con el objeto de la relaci6n de 

trabajo. El trabajador presta sus servicios no por el pago de 

un salario, sino por la seguridad que obtiene. La seguridad ---

constituye el objeto de la relaci6n de trabajo. Esta se refleja 

en la estabilidad en el empleo, ascenso, capacitaci6n, habitaci6n: 

pensi6n frente a infortunios de trabajo, por razones de enferme--

dad o por edad. El salario forma parte tarnbi~n de estos aspectos 

integradores de la seguridad. (58) 

Dentro de las condiciones de trabajo de naturaleza colectiva so-

cial, o sea, normas que consagran prestaciones de las cuales dis 

frutan todos los trabajadores en general, (59) de las de carácter 

e~inentemente econ6mico contenidas en el contrato colectivo de -

trabajo de Diesel Nacional, aue podernos destacar dada su impar--

tancia que revisten, son las que a continuaci6n se citan: 

(58) Alberto Briceño Ru!z, Derecho Individual ~Trabajo, Edi

ciones Harla, S.A., de C.V., M6xico, 1985, P. 350 

(59) Jos~ Dávalos M, Op. Cit., P. 183 
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DIAS DE DESCANSO OBLir.ATORIO (CLA8SULA NUM, 32) 

Los trabajadores, a través de la contrataci6n colectiva, han ob

tenido d!as de descanso distintos a los semanales y obligatorios; 

en el caso CJUe nos ocupa, son considerados como tales: 

l. o de enero 

5 de febrero 

21. de marzo 

13 de abril (Aniversario de la Fundaci6n del Sindicato) 

lº de mayo 

5 de mayo 

10 de mayo 

lº de sentiembre 

15 de septiembre 

16 de septiembre 

lº de noviembre 

2 de noviembre 

20 de noviembre 

12 de diciembre 

25 de diciembre 

Jueves y Viernes de Semana Santa 

No obstante, el nllmero de d!as de descanso obligatorio - 17 - que 

tienen derecho por disposici6n contractual los trabajadores, exi~ 
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te en cláusula de contrato, crue cuando un día de descanso obli

gatorio coincida con día sabado o domingo, la Empresa se obliga 

a CONCEDER otro como equivalente o con salario. Lo anterior con

lleva a la realización de prolongados "PUENTES". Estos días de -

descanso - reiteramos 17 - son motivo de constante crítica, pués 

s6lo propician la ociosidad de los trabajadores y pérdidas en la 

producci6:-.. Pero es una de las características de los países 

subdesarrollados, como el nuestro. Ojalá pronto ~éxico entre a 

un estadic de mayor producci6n y mejor reparto de ln riqueza na

cionnl. 

CLAUSULM. ~v~. 57 - CUOTA OBRERA A SEGURO SOCIAL E IMPUESTO SOBRE 
PRODUCTCS DEL TRABAJO. 

"La empresa conviene en cubrir por su cuenta la cuota obrera al 

Institu-::c ~!exicano del Seguro Social, as1 como, el Impuesto so

bre PrO:uctos del Trabajo por las percepciones que el trabajador 

obtenga e~ la Empresa. 

Pocas or~a~izaciones sindicales han logrado convenir en su cláu

sulado :a exenci6n al pago de los conceptos referidos en el pá--

rrafo ~~e antecede; Lo cual significa una sustancial conquista 

Sindic~:. pues=o que permite al trabajador percibir su salario 

con una sólo deducción - la cuota sindical - ordinaria prevista 

en los estatutos del Sindicato. Por lo que se refiere al per-
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sonal de confianza ninguna deducci6n. 

CLAUSULA NUM. 63.- VACACIONES 

Las vacaciones persiguen el objeto, como los días de descanso se

manal, que en un período más o menos largo, el trabajador se olv~ 

de un poco de su trabajo, se libere de las tensiones a que está -

sujeto todos los días, recupere las energías perdidas: en fín que 

pueda descansar sin la preocupaci6n de tener que iniciar una nue

va jornada de trabajo. 

Partiendo de la consideraci6n de que al someterse a la disciplina 

~Je L~ponc la prc==aci6n del servicio, va acumulando a travGs del 

tiempo fatigas que no pueden ser superadas con el simple descanso 

semanal, se concede al trabajador el goce de las vacaciones, las 

cuales, además de su carácter paleativo, permiten al trabajador

intensificar su vida familiar y social, lo que hace que el traba

jador recupere energías y, sobre todo deseos de cumplir en su -

trabajo. 

Si bién en nuestra Declaraci6n de los derechos sociales de 1917 -

no se incluyeron las vacaciones, considerando que la norma Consti 

tucional es s6lo el mínimo de garantías de que debe gozar el tra

bajador, las Legislaturas de los Estados fueron incluyendo el be

neficio en sus respectivas entidades. Fue el Estado de Duranqo -

en octubre de 1922 el aue tom6 la iniciativa al respecto. (60) En 

la Ley, el Legislador consign6 el derecho a las vacaciones por -

parte de los trabajadores en general. 

(60) José Dávalos M. Op. Cit. P. 198 77 
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Todos los trabajadores disfrutarán, en los términos de la ley, -

de un período anual de vacaciones co=o mínimo. 

Tocando en consideración la naturaleza de la Instituci6n, es de-

cir, la necesidad del descanso para salvaguardar la salud del --

trabajador, las vacaciones no son renunciables, o lo aue es lo 

mismo, deben disfrutarse. (61) Tal es el sentido del primer 

párrafo del artículo 79 de la Ley: " I.AS VACACIONES NO PODRAN -

COMPENSARSE CON UNA REMUNERACIONh • 

En virtud de lo expuesto en Diesel Nacional, los trabajadores -

ter.dr.'.in di=.r.:;cho a un período anual de vacaciones, con goce de -

sueldo, en los siguientes términos: (CIAUSULA 63) 

A~OS DE SERVICIO DESCANSO 

DE 1 A 3 13 DIAS 
DE 4 A 9 15 DIAS 
DE 10 A 14 16 DIAS 
DE 15 A 19 18 DIAS 
DE 20 A 24 20 DIAS 
DE 25 A 29 22 DIAS 

(61) Francisco Ramírez Fonseca, Condiciones ~Trabajo, Publica

ciones Administrativas y Contables, S.A., México, 1983, P.47 
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La Empresa dará una gratificaci6n a los trabajadores cuando salgan 

de vacaciones, de acuerdo con la siguiente tabla: 

ANTIGUEDAD EN AROS CUMPLIDOS IMPORTE DE SALARIO 

1 AAO 1.6 DIAS 
2 Af:IOS • 17 DIAS 
3 MIOS 1.8 DIAS 
4 Af:IOS 21. DIAS 

DE 5 A 7 AROS 24 OIAS 
DE 8 EN ADELANTE 25 DIAS 

Las vacaciones se disfrutarán en dos periodos: el primero de cin

co días de acuerdo con el calendario escol.ar (SEP) y el segundo -

en el més de diciembre. Al personal. dedicado a l.as labores de --

mantenimiento se les concederán las vacaciones cuando las solici-

ten. 

La Empresa conviene en pagar 20 horas semanales de Salario Tabu1~ 

do a los trabajadores que normal.mente deben laborar durante l.os -

períodos de vacaciones. As! mismo, está de acuerdo en conceder 

los días 24 y 31 de diciembre con goce de salario al personal de 

mantenimiento. 

Los trabajadores eventuales tendrán derecho a vacaciones, a raz6n 

de 6 días por año, más una gratificaci6n de 2 días por año. 
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El pago de los salarios correspondientes al período de vacaciones 

se hace invar{ablemente por medio de nómina o recibo, precisamen

te el día a.~terior a la fecha en que empiezan a disfrutarlas e -

incluye los días de salario que como gratificaci6n por este con

cepto concede la Empresa. 

De la misma manera que en los días de descanso obligatorio, "la -

Empresa se obliga a reponer los d1as de vacaciones en aquellos ca 

sos en que el trabajador se enferme o compruebe su enfermedad, 

previa i~=a~~cidad expedida por e2 Instituto ~exicano del SeTJro 

Social". Lo anterior segrtn lo dispone la cl~usula 65 del contra 

to colecti••o de trabajo. 

Por otra pa=te, recogiendo la costumbre del pueblo Mexicano de -

celebrar "al:;unas Festividades" en el m~s de diciembre que obli

gan a efec~~ar gastos extras, lo que no puede hacerse con su sa

lario, por~~e está destinado a cubrir las necesidades diarias. 

El art!c,;C..::. 37 de l;:i Ley señala 0ue: "Los trabajadores tendr:'.ln -

derecho a ~~ aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día -

veinte de ciciembre, equivalente a quince días de salario, por -

lo menos". En el segundo p.<irrafo de este artículo - por reforma 

Diario Ofic~al del 31 de diciembre de 1975 - hace mención a los 

casos en ~~2 el trabajador no cumple el año de servicios, tendrán 

derecho a ~~e se le pague la perte proporcionai del mismo, confOE_ 

me al tiem~~ que hubiere trabajado, cualquiera que fuese ~ste. 

so 



Es costumbre Sindical el exigir, ?Or la vfa de la contratación -

colectiva un incremento en el pago de Aguinaldo, concepto aue 

cambia en el contrato colecti:Vo de Diesel Nacional por el de 

Gratificación anual: la cual en t~rminos de la cláusula 78, será 

de un 25% sobre los salarios anuales percibidos por el trabajador 

tabulado, respetándose los casos en que se vengan nagando cantid~ 

des superiores, misma que será pagada de la siguiente manera: 

al 4% (cuatro por ciento) en la primera semana de enero, 

y 

bl.- 21% (veintiuno por ciento) restante en el m~s de -

diciembre, con los ajustes corresnondientes. 

El importe de la gratificaci6n se ve reducida en los casos siguie~ 

tes: 

a).- Proporcionalmente al tiemno no laborado, cuando el 

interesado por circunstancias excepcionales haya -

gozado de un nermiso mavor de 15 días. 

b) .- Al personal aue falte a sus labores en día ~· 
injustificadamente, se le descontará la gratifica

ción en la siguiente forma: 

1.- Primera falta, no amerita reducción 

2.- Por 2 faltas, se les descontará un 2% de la gr~ 

tificaci6n. 

3.- Por 3 faltas, se les descontará un 4% de la gr~ 

tificaci6n. 

4.- Por 4 faltas, se les descontará un 6% de la gr~ 

tificaci6n. 

5.- Despu~s dé la cuarta falta, se les descontará 

un 4< de la grntificaci6n nor cnda falta. 81 
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Convinieron Empresa y Sindicato en ~ue el Fondo ~~e se forme con 

el importe de las deducciones a la gratificaci6n de los trabaja

dores faltistas en esos días lunes, se distribuya entre los tr~ 

bajadores CTUe no hubieren tenido alguna falta injustificada du-

rante el año. 

Lo ex~resado en el párrafo aue antecede, tiene COl:!O nro~6sito 

minimizar el alto Índice de ausentismo - 8% aproxL~adamente 

así como estimular a los trabajadores asiduos. El clásico SAN 

LUNES es una oráctica aue no ha sido fácil errñdicar en ~sta in

dustria automotriz ubicada en Hidalgo. 

En el mismo orden de ideas; no obstante ~ue la Ley de la materia 

en el artículo 134, Fracci6n rv, señala como obliga=i6n de los -

trabajadores "Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y 

esmero anropiados y en la forma, tiemoo y lugar convenidos". 

Además, de ~ue contractualmente está establecido CTUe los trabaj~ 

dores que ~resten sus servicios en la Empresa deber~~ presentar

se a sus labores con estricta puntualidad y sOlo se :es concede

rá un t~r~ino de tolerancia de cinco minutos; por la ~isma razón 

- ausentismo -, la Emnresa, concede a sus trabajadores ~remios 

por asistencia, bajo las siguientes bases: 

1. PREMIOS NENSUALES: 

A los tra?ajadores que durante e~ mes no hayan te~ido falta 

de asistencia injustificada o retardo, se les cor.cederá un 

82 



• 

.. 

un ?re~io 0ue renresentará 2 días de salario tabulado, pagado en 

el siguiente mes. 

2. PRElHOS TRIMESTRALES: 

3. 

A los trabajadores oue durante el trimestre hayan acumulado -

tres premios mensuales ininterrumnidos, la Ernnresa concederá 

un oremio que representará un día de salario tabulado, paga

do en el siguiente mes del trL~estre: independientemente del 

premio mensual. 

PREMIOS ANUALES: 

?or cada ?remio trimestral que obtenga el trabajador se le ~~ 

garán 3 días de salario tabulado acumulativo rrue se le naqará 

en el m~s de enero. Las partes convinieron además de lo s~ 

f.adado, se rife entre los trabajadores que no tengan ninguna 

falta de asistencia durante el año, cinco automóviles marca -

Renault. 

Cano se oodrá apreciar a los trabajadores cuya virtud sea la asi

duidad al trabajo, ~or ésta disoosici6n contractual, se hacen a-

creedores a 40 días de salario tabulado ~or año, mismos que los -

reciben sin ninguna deducción, nor lo ~ue ya vimos anteriormente; 

ello es sin duda una importante con0uista sindical, lograda en -

la ~asada administración sexcnal, cuando la eccnom!a del País se 

sustentó en sus recursos netroleros. E~oca en la cual la Rerre--
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sentaci6n Sindical presentaba abundante y variados nliegos petit~ 

rios y la Representaci6n Empresarial. sin meditar, sin prever lo 

que en poco tiempo se vendr!a - la cr!sis econ6mica - otorgaba; 

contribuyendo con el.lo a incrementar costos de n6mina tan altos 

que no pudo la administraci6n soportar por mucho tiempo. 

Han venido en los últimos 4 ar.os situaciones dif!ciles, propicia

das por la pol!tica de austeridad del Gobierno Federal. 

3.4 

CLAUSULAS MIXTAS RELEVANTES 

En todo contrato colectivo segan hemos visto, contiene cláusulas 

tanto de carácter administrativo como de económico, de las que -

hicimos referencia en páginas que anteceden: pero también dentro 

de la contrataci6n colectiva existen otro tipo de cláusul.as que 

no son puramente econ6mico o administrativo, sino una mexcl.a de 

el.lo, razón por la cual se han denominado MIXTAS; todas en su -

conjunto tienen como f inalida~ establ.ecer l.as condiciones segan-

las cuales debe prestarse el trabajo. Destacare~os s6lo acn;.ellas 

que de una u otra manera son importantes en la relación obrero -

patronal de Dina. 

CLAUSULA NUM. 66 (DIFERENCIA DE SALARIO POR INCAPACIDJ\D PERMANENTE). 

La Empresa cubrirá por su cuenta. l.a ~iferencia existente entre el 
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salario que percibía el trabajador antes de su incapacidad total 

permanente y la pensi6n CTUe por este concepto le otorgue el IMSS. 

Esta ~restaci6n se otorga solamente a 12 casos por año. 

CLAUSULA NUM. 67 - JUBILACIONES. 

- oc:···',,--: 

La empresa otorgará a sus trabajadores que obte11gan:'d_ei.; Instituto 

Mexicano del Seguro Social, i:>ensi6n de Invalide~f;v~:fe'~\o Cesantía 
<"'---;,~ -_, _____ ;_; ___ :<-~--;~·:'. ,-

en edad avanzada,una comnlementaria. 

El monto de esta prestaci6n será igua1 a la diferencia que resu~ 

te entre la pensión aue determine el Instituto Mexicano del Seg~ 

ro Social, aue es calculado considerando como salario diario el 

promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuentas se-

manas de cotización (5 ar.os) y la que resulte de considerar como 

salario diario, el promedio corresnondiente a las Gltimas ciento 

cincuen~a semanas de cotización (3 años). 

En virt~d de lo anteriormente expuesto, el r6gimen de Jubilaciones 

y Pensi=~es para los trabajadores de la Empresa Diesel Nacional, -

es un es~atuto aue crea una protección m~s a~plia y aue reemplaza 

al olan de Pensiones determinado oor la Ley del Seguro Social en 

el Ramo de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte y en el Riesgo de 

Trabajo. 

El Régi-"7.en de .Jubilaciones y Pensiones comprende exclusivamente a 
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todos los trabajadores Sindicalizados, Destacándose croe los tra 

bajadores no realizan aportaci6n alguna para cubr~r el costo o -

para crear un sistema financiero. 

CLAUSULA NUM. 99 - PASAJES A TRABA.ni.DORES DE PUEBLOS CIRCUNVECINOS. 

Tomando en consideraci6n el lugar y las carácteristicas de donde se 

estableci6 el importante polo industrial automotríz hidalguense 

llanos de Apan - La Empresa asumió el compromiso de oagar el trans 

porte del personal cuya familia resida fuera de la zona de Cd. Sa-

hagdn conforme a las siguientes sumas se~anarias por persona: 

(ACTUALMENTE) 

Pachuca, Hgo., ida y vuelta $ 3,600.00 
Tulancingo, Hgo., ida y vuelta 3,900.00 
Otumba, Edo. de Mex. ida y vuelta 1,560.00 
Puebla, Pue. ida y vuelta 3,720.00 
Tlaxcala (Pueblos) ida y vuelta 2,760.00 
Apan, Hgo. ida y vuelta 1,560.00 
A pan a México ida y vuelta 3,300.00 
néxico, D.F. ida y vuelta 2,615.00 
Tlanalapan, Hgo. ida y vuelta 750.00 
Emiliano Zanata, Hgo. ida y vuelta 1,200.00 
Texcoco, Edo. de Mex. .ida y vuelta 4,800.00 
Teotihuacan, Edo. de Mex. ida y vuelta 2,850.00 
Pueblos circunvecinos ida y vuelta 750.00 

Cuando el precio del transporte exceda de las c~ntidades arriba s~ 

ñaladas, la Empresa pagará la cantidad•excedente. Tomando en .con 

sideraci6n que las tarifas de pasaje estan constantemente siendo -
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incrementadas por el sector de comunicaciones y Transportes; pe-

riodicarnente en beneficio de los trabajadores se procede a adecu~ 

la tabla de sumas. 

Respecto del personal CTUe reside con su familia en Cd. Sahagrtn, -

la Empresa colabora para su trans~orte con los medios cue ha pue~ 

to para este efecto. 

El Servicio de traslado al personal com9rende del lugar donde ra

dica el trabajador a la planta y viceversa, proporcionando las -

unidades automotrices conforme al horario de los turnos de traba-

jo crue existan. 

CLAUSULA NUM 107 - COMPENSACION POR RENUNCIA DESPUES DE 5 A~OS DE 

ANTIGÜEDAD. 

El trabajador de planta oue tenga cinco años o más de servicios -

en la Empresa y que renuncie a su puesto, recibirá de ~sta una -

compensaci6n de acuerdo con la siguiente tabla: 

AF!OS DE SERVICIO DIAS DE SALARIO 

5 60 
6 70 
7 80 
8 90 
9 100 

10 110 
11 120 
12 130 
13 140 
14 150 
15 160 
16 170 87 17 180 
18 190 



19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

,·27 . 
28 
29 

.';;30. ;" 
·;31 
é32 e·· 

200 
210 
220 
230 
240 
250 
300 
315 
330 
345 
360 
375 
390 
405 

Para este pago, se tomará como base el salario de que disfrute el 

trabajador en el momento de la renuncia. Se le entregarán, ade-

más, su fondo de ahorro y la parte proporcional de las vacaciones 

y gratificaci6n anual que le correspondan. 

Si el trabajador que se retire, segdn esta cláusula, tiene más de 

65 años de edad, recibirá además de la compensaci6n anterior ind~ 

pendientemente de lo que establezca la Ley del Seguro Social, el 

im9orte de 15 d~as de salario por cada año de servicio. Además 

de esta com~ensaci6n, la Empresa cubrirá el importe de la prima -

de Antigüedad contemplada en el Articulo 162 de la Ley. 

A trav~s de la contrataci6n colectiva los trabajadores han adqui-

rido servicios y prestaciones oue de una u otra forma coadyuvan--

en el bienestar personal y familiar; la representaci6n sindical -

de Diesel Nacional, a lo largo de más de tres décadas ha lc;>grado -

88 



incorporar al contrato colectivo de trabajo los siguientes: 

SERVICIOS Y PRESTACIONES: 

Utiles y Uniformes Escolares, para hijos de trabajadores: cooper~ 

ci6n de la Empresa para atiles escolares de trabajadores: Becas y 

cu~sos por correspondencia: Deportes; Comité; Casino: Ayuda para 

anteojos; ayuda para trabajos de mecánica dental; ayuda y permi

sos por matrimonio; ayuda y permisos por nacimiento de hijos: ay~ 

da por defunción fruniliar; ayuda a deudos por defunción de traba

jadores: fianza a trabajadores aue arrendan casa; r-090 de traslado 

de menaje de casa y familiares; compra de unidades, nor trabaja

dores; Defensa de trabajadores por la Em!>resa; ayuda económica de 

la Empresa al Sindicato: viáticos; Sequro de Vida a choferes y 

Bomberos: Arc6n de Navidad; Juguetes ~ara hijos de trabajadores: 

Unidades para el servicio del S.N.I.T.I.A. S.Y.C 

Tornando en consideración todo lo antes expuesto, por la fotfmB y 

condiciones en que se presta el servicio en esta importante indu~ 

tria automotriz - Dina -, la cual retribuye el esfuerzo físico y 

mental ccn un excelente panuete de nrestaciones ,. C"Ue sólo por la 

p6rdida del poder adouisitivo aue sufre la clase trabajadora, pr~ 

dueto del estado financiero nue tanto a afectado ~l País, oodemos 

decir, porque en ~pocas muy recientes lo fue, aue ingresar y for

mar parte de Diesel Nacional, constituía un aut6ntico orqullo y -
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ocasionaba profunda satisfacción¡ en virtud del medio laboral que 

en ese centro fabril contaban los trabajadores, eran distingui--

dos, consentidos y privilegiados por la administraci6n pablica F~ 

dera1; puesto que lleg6 a .hacer una de las empresas paraestatales 

con mejores salarios i abundantes prestaciones logradas en escasos 

20 años de experiencia Sindical. 

Por otra parte, ello· trajo consigo, que otros empresarios no vie

ran a esa ·zona industrial con mucho agrado, no obstante los est:t

mulos y facilidades del Gobierno del Estado1 por el temor a que 

las representaciones sindicales adoptaran una actitud similar y 

que el acelerado desarrollo en la contrataciOn colectiva los pu-

siera en situaciones dif!ciles para comnetir en el mercado o de -

sostener inclusive una fuente generadora de empleos. En consi-

deraci6n a lo anterior, sólo se han establecido empresas paraest~ 

tales - las que formaron parte del Combinado Industrial Sahagan -

y muy recientemente una de la Iniciativa Privada, la firma Renault 

de México, S.A de c.v., la aue por la ~ntransigencia sindical, 

pretende dar por terminada las relaciones colectivas de trabajo e 

iniciar otras con mejores condiciones, obvia~er.te para la empresa, 

toda véz, aue adauiri6 hace anroximadamente tres años del Gobierno 

Federal las acciones que éste ten!a y con motivo de la sustitución 

patronal, también adquirió el clausulado del contrato colectivo 

de trabajo de Diesel Nacional, en virtud de que· esa Empresa fue. 

parte integrante DIVISION AUTO!'!OVILES de la paraestatal señalada. 
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En síntesis, por las prestaciones y salarios contenidos en el co~ 

trato colectivo, que muy difícilJ!lente tienen las dos industrias -

básicas regionales como son: la Minería y el Pulcrue y sus deriva

dos, ésta Gltima en ~lena decadencia; incrementa el interés y de

manda de aspirantes que buscan la oportunidad de obtener las per

cepciones salariales, que les permita vivir con decoro y satisfa

cer en gran medida sus necesidades elementales y de sus dependie~ 

tes econ6micos. ¿Qué otra mejor opci6n, ~odr~an encontrar en el 

Estado de Hidalgo?. 
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CAPITULO 4 

LOS REGLAMENTOS Y CONVENIOS QUE RIGEN Y COMPLEMENTAN LA RELACION 

LABORAL EN LA EMPRESA. 

Las relaciones de trabajo en Diesel Nacional, en su calidad de -

Empresa paraestatal se rigen, por la Ley reglamentaria del apar

tado "A" del artículo 123 Constitucional - Ley Federal del Traba 

jo -, por lo dispuesto en el contrato colectivo de trabajo, as! 

como, por los convenios que Legalmente las representaciones de

Empresa y Sindicato celebran. 

Las relaciones de trabajo se complementan con la celebraci6n de -

Reglamentos, de los que ~encionaremos y analizaremos aquellos aue 

por su importancia y trascendencia s! lo ameritan: 

4. l. 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

La Ley Mexicana encomend6 a los sindicatos de Trabajadores y a los 

patrones la celebraci6n de contratos colectivos, y en estos han de 

fijarse las condiciones según las cuales, debe prestarse los ser-

vicios. Estas condiciones de prestaci6n de los servicios const.f_ 

tuyen, según también lo exoresamos, las obligaciones concretas de 

los trabajadores y del natrono; forman lo que hemos denominado de 

recho individual del trabajo, derecho protector de las mujeres y 

de los menores y previsi6n social. Pero el trabajo en una Empresa 
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supone armonía, orden, coordinación y regularidad en el trabajo 

de los obreros. Nos parece en consecuencia, que ello se logra 

a trav~s de la celebración del Reglamento Interior de Trabajo, 

el que tiene como finalidad primordial, el establecer medidas -

complementarias de las obligaciones principales de los obreros

y oatronos estinulados en los contratos de trabajo. Así median 

te las disposiciones convenidas en los Reglamentos Interiores -

de trabajo se regula la ejecución del trabajo dentro de la em-

presa, y se detalla la manera como deberán cumplirse las oblig~ 

cienes emanadas de la contrataci6n princi~al. 

Todo Reglamento Interior de Trabajo, refieren en sus cláusulas:

Al principio y Fín de las tareas diárias, descansos y acerca de 

los días y forma de pago de los salarios: orocedimientos, causas 

y avisos de despido, sanciones a los trabajadores ~or falta de -

cumplimiento a sus obligaciones: otras cláusulas fijan la condu~ 

ta que deben seguir los trabajadores en el desarrollo de sus la

bores en las e~presas. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 423, esta 

blece el siguiente contenido para los Reglamentos Interiores de -

trabajo: 

r.- Horas de entrada y salida de los trabajadores tiempo -

destinado para las comidas y períodos de renoso durante 

la jornada; 
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II.- Lugar y momento en ~ue deben comenzar y terminar las jor-

nadas de trabajo: 

III. - D!as y horas fijadas para hacer' 1a limpieza de l.os esta

blecimientos, mac:!Uinaria, apar.éi~ci:;i, Y; ,tltil.es de trabajo: 

IV.- Dfas y lugares de pago. 

v.- Normas r>ara el. uso de los-'a~iel'ib'o~·o-sil.las a:c;i:ue se re

fiere el artículo 132, Fracc:Ü5n V; 

VI.- Normas para prevenir los riesgos de trabajo _e instrucci~ 

nes para prestar los primeros auxilios; 

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar 

los menores y la ~rotecci6n oue deben tener las trabaja-

doras embarazadas; 

VIII.- Tiempo y forma en aue los trabajadores deben someterse a 

los exámenes m~dicos, previos o peri6dicos, y a las med! 

das r>rofilácticas que dicten las autoridades: 

IX.- Permisos y Licencias. 

x.- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su 

aplicación. La susr>ensi6n en el trabajo, corno medida 

disciplinaria, no podrá exceder de ocho d!as. El traba-

jador tendr~ derecho a ser ofdo antes de CTUe se apliaue 

la sanci6n; y 

XI.- Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo -

con la naturaleza de cada ernuresa o establecimiento, pa

ra conseguir la mayor seguridad y regularidad en él des~ 

rrollo del trabajo. 
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Aan cuando la mayoría de los tratadistas sostienen que, siendo la 

relaci6n de trabajo una relaci6n de subordinaci6n del trabajador 

al patr6n dentro del marco de las normas legales, este hecho co~ 

fiere a éste altimo el derecho de mandar y ser obedecido, por lo 

tanto, a su facultad compete señalar la forma como debe ser eje

cutado el trabajo, siempre y cuando, ello no impliaue renuncia de 

los derechos del trabajador o se vaya en contra la moral de las 

buenas costumbres. (62) Sin embargo, en nuestro derecho se cons~ 

dera que dicho ordenamiento debe surgir de acuerdo entre los tr~ 

bajadores y patrones, así lo establece el artículo 414 de la Ley, 

el cual a la letra dice: "E'.; r.;. rORM.;.CIQt.¡ DEL REGLlU·:ENTO SE O:SSE~ 

VARAN L1.S NORMAS SIGUIENTES". 

I.- Se formulará por una Canisí6n Mixta de representantes de 

les trabajadores y del !)<ltr6n. 

II.- Si las partes se ponen de acuerdo, cualauiera de ellas, -

dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo deposi

~ará ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

III. - ~;o oroducirán ningan efecto Legal las disposiciones con-

<;.rarias a esta Ley, a sus reglamentos y a los contratos -

Colectivos y Contratos - Ley. 

IV.- ~os trabajadores o el natr6n, en cual<!Uier tiemno, podrán. 

solicitar de la Junta 0ue se subsanen las omisiones con-

trarias a esta Ley y de~ás normas de trabajo. 

(62) Agustín Monroy Enriquez, Relaciones Laborales, Ediciones DAC, 

S.h., M6xico, 1984, Pags 59 y 60 95 



En realidad la Ley no contiene la obligaci6n expresa para el pa

tr6n de celebrar el Reglamento Interior de Trabajo: es por ello, 

que en una Empresa tan :importante, como lo ha sido y es, Diesel

Nacional, no exista tan importante instrumento Jurídico, pués, -

en la práctica, bastan las disposiciones contenidas en la Ley y 

en el contrato colectivo para regir las relaciones de trabajo, -

adem~s, de que las disposiciones administrativas y técnicas que 

se impongan no pueden establecer renuncia de los derechos de los 

trabajadores o violentarlos. 

Algunos autores creen encontrar en el articulo 425 de la Ley, la 

obligac16n para e1 patrOn de celebrarlo, cuando habla de la obli 

gaci6n de difundirlo entre los trabajadores. 

Lo cierto es, que en Diesel Nacional, cada dos año, con motivo -

de la negociaci6n y revisi6n del contrato colectivo de trabajo:

desde 1970 ha venido quedando el compromiso en cláusula transit~ 

ria, de formar una Comisi6n para que en plazo de 90 d!as posteri~ 

res a la firma del contrato colectivo de trabajo se firme el P.e-

glarnento Interior de Trabajo. 

Invariablemente siempre se ha procedido a acreditar la Comisi6~ -

Mixta, inclusive se han elaborado diversos proyectos del Regla::ie~ 

to. Fué la asesor~a del Lic. Juan Ortega Arenas, quien siempre -

manifest6 que, dicho instrumento jur!dico en nada beneficiaria a 

la base trabajadora, por considerarlo como coercitivo y nocivo en 
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caso de tener aplicabilidad en la Empresa. 

Por lo anterior, consideramos C'!Ue los trabajadores, no han teni

do una adecuada orientaci6n para comprender los beneficios que -

podr1an obtener al dejar plasmadas en reglamento interior.de tr~ 

bajo, precisas disposiciones que permitieran regular las rel.aci~ 

nes obrero-patronales de una mejor manera, sin necesidad .de rec~ 

rir a otras fuentes para dirimir controversias: verbo y,.,gracia,

disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicaci6n. 

La deficiente regulación Legal, O'UG pone en un serio predicamen

to a los patrones cuando quieren establecer un reglamento y no -

encuentran entre los trabajadores una buena acogida a su inten-

si6n; resulta inadmisible que la simple negativa a celebrarlo 

por parte de los trabajadores - como en el caso que nos ocupa -, 

sea suficiente para que no pueda celebrarse. 

4.2 

REGLA.'-tENTO DE ESCALAFONES 

Unade las principales preocupaciones del trabajador es su posib~ 

lidad de ascenso, es el dinamismo escalafonario. De ello depen

de su mejoría en la empresa, el incremento de sus ingresos y la

expresi6n adecuada de sus conocimientos y experiencia. Desde -

luego que el ascenso debe ir al narejo de la capacidad. No es -

16gico entender que la promoci6n obedezca s6lo al aspecto unila

teral del trabajador; ta~poco que se limite a complacer los intc 

reses del patrón. 97 



El trabajador habrá de capacitarse para merecer el ascenso. Se 

presume que el. hecho de encontrarse por un lapso más o menos !~ro 

l.ongado al. servicio de la empresa, le permite conocer mejor su -

centro de trabajo, adquirir destreza, tener conocimientos y todo 

se traduce necesariamente en una capacidad que, al. ser promovido, 

permitirá un más justo aprovechamiento. 

Mucho se ha discutido sobre l.a natural.eza del. escal.af6n: (63) 

_'.~ :,-:e_< ' 

a).- Se debe atender tlnicamente l.a.antigÜ~dad de1 trabajador, fun 

dado en la apreciaci6n de su capacidad, por el tiempo de la

bor transcurrido: 

b) • Se toma en cuenta excl.usivamente la capacidad del trabajador, 

independientemente de l.a antigüedad, a efecto de mejorar la 

actividad de la empresa y oermitir1e alcanzar con mayor pl~ 

nitud su objetivo: 

e).- Se debe combinar ambos aspectos para aue tomando en cuenta 

1a antigüedad, se valore tambi~n la capacidad del sujeto. 

Los patrones pugnaron porque se considerara exc1usivamente 1a c~ 

pacidad, o se l.e diera preferencia. Los trabajadores se manife~ 

taron en favor de la atenci6n única a la antigüedad (lo que se -

ha dado por l.larnar el. escalafOn ciego) • 

(63) Alberto Briceño Ru!z, Op. Cit. P. 341 
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La Ley adoptó el criterio de establecer una forma mixta que tom~ 

ra en cuenta la antigiiedad y, cuando l!sta fuera la misma, prefi

riera al m~s capaz. 

Para respetar el derecho a ascenso deben integrarse esca1afones

en la empresa. Estos atienden dos aspectos: .el objeto de la em

presa y la naturaleza de los servicios. Los trabajadores son -

clasificados conforme a 1os distintos departamentos, secciones,

divisiones, subdivisiones que el patrón tenga programados, de -

acuerdo a las t~cnicas de organización que estime prudente apli

car en su empresa. De aqu! que la primera base, para la elabor~ 

ci6n del escalaf6n, la proporciona el patr6n. 

Es unicamente el patr6n, con sus elementos administrativos quien, 

de acuerdo con su propia y particular conveniencia, fija y preci-

sa estas formas. El trabajador se adecGa a ellas, se integra a -

las diversas secciones, denartamentos, oficinas, talleres, etc ••• 

que el patr6n ha estimado prudente. Esta organizaci6n oerm~te -

contar con trabajo especializado, aae responde a las necesidades 

y conveniencias del patrón. 

Es en esta forma como debe entenderse el orígen del escalafón. 

La especialización del trabajador y los derechos que por la pre~ 

taci6n de sus servicios va adquiriendo los fija, en un principio, 

unilateralmente el patr6n. 
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El articulo 158 de la Ley determina, que el escalaf6n se distri-

buirá por categorias de cada profesi6n u oficio. Este precepto 

da base para aplicar las disposiciones de ascensos: Articules -

159, 160 y 161. 

De gran valor para el trabajador es tener precisada su antigüedad 

en el trabajo, que repercute en posibles ascensos, sin que sea e~ 

ta expectativa la ~nica ventaja. Es importante para el pago de 

la prima de antigüedadipaxa los derechos que se van acumulando, 

en los términos de la Ley del Seguro Social. 

La Ley establece la imposibilidad de despedir a un trabajador con 

antigüedad superior a los veinte años de servicio, salvo aue la -

causa sea particularmente grave y haga imposible la continuaci6n 

de la rclaci6n laboral en los términos del articulo 161 de la Ley. 

La norma general para el ascenso la encontramos en el primer párr~ 

fo del articulo 159 de la Ley: "Las vacantes definitivas o por 

una duraci6n mayor de 30 d!as o cuando se crea un puesto, serán 

cubiertas por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata 

inferior de la respectiva profesi6n y oficio. Si concurren dos o 

más trabajadores de la misma antigüedad, será preferido el más ca 

paz''. 

¿C6mo opera en la práctica lo referente a ascensos en Diesel Nacio 

nal?. 
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Las representaciones de Em~resa y Sindicato .tienen convenido el 

Reglamento de Escalafones, de este ordenamiento se deriva lo si

guiente: 

Los derechos de antigüedad y escalaf6n son propiedad exclusiva 

de los trabajadores y por lo tanto ser~n absolutamente inviol~ 

bles por parte de la Empresa, rep~esentantes sindicales o por

los propios trabajadores. 

- ESCALAFON: Cada una de las listas de trabajadores de planta -

agrupados en las diferentes es~ecialidades de trabajo y/o de -

partamentos a eme pertene2can aue se formulan con sujeci6n al 

Reglamento respectivo nara determinar el ascenso de los traba

jadores de acuerdo con los derechos oue les corresnonden con-

forme al Contrato Colectivo de trabajo y al Reglamento de Ese~ 

lafones. 

Las listas se har~n en fo~a ntlmerica ordinal expresando: De~a~ 

tamento, n(lmero de matrícula, apellidos ~aterno y materno y no~ 

bre del trabajador, categor!a, salario por n!a y antigüedades -

de categoría, planta de empresa y sindical. 

Así mismo se exnresar~ el taller y/o Secci6n a 0ue ~ertene2ca. 

Los trabajadores ser~n agrupados en el escalaf6n cnJe les corre~ 

penda nor categorías en orden descendente. 
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Dentro de cada categoría se agrupar~ a los trabajadores en or

den descendente de acuerdo a la antigüedad que en la misma os

tente, auedando ~primer t~rrnino el de mayor antigüedad en la 

categoría. 

cuando dos o más trabajadores sindicalizados ostenten la misma 

antigüedad en la Categoría, ocu~ará el primer lugar el de mayor 

antigüedad en la Empresa. 

- cuando dos o méf s trabajadores sindicalizados ostenten la misma 

antigüedad en la categoría1 la misma antiqüed~d en la Empresa, 

ocupará el primer lugar el de mayor antiguedad de planta. 

Cuando dos o más trabajadores sindicalizados ostenten la misma 

antigüedad en: categoría, empresa, nlanta; ocupará el primer 

lugar el de mayor antigüedad en el Departamento. 

Cuando dos o más trabajadores sindicalizados ostentes la misma 

antigüedad en: categoría, emnresa, ~!anta y departamento, ocu

r:-ará el nrL~er lugar el de ~ayor antigüedad en el taller. 

Cuando doz o más trabajadores sindicalizados ostenten la misma 

antigüedad en! categoría, emnresa, planta, departamento, taller; 

ocupará el primer lugar el de mayor antigüedad Sindical. 
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- cuanto dos o más trabajadores sindicalizados ostenten la misma 

antigüedad en; categoría, empresa, planta, de~artamento, sindi

cal; ocuparg el primer lugar el de mejor record de asistencia. 

Como se podrá apreciar, muy imnortante resulta para el tr~b~jador 
tener precisada su antigUedad en el trabajo. 

Si bien es cierto, que el Reglamento de Escal.afones.~ en lo rel.at!_ 

vo a las "Obligaciones para Ascenso", determina - c¡ue- todos los tr~ 

bajadores que ocupen los primeros lugares de los escalafones, es

tan obligados a capacitarse para ascender al ~uesto inmediato su

perior; tarr.bi6n lo es, que en la práctica, lo anterior es un ino

perante enunciado, pues, es la antigüedad en sus diversas modali-

dades la que determina que trabajador ostenta el mejor o mayor de 

recho para el ascenso. 

La manera en que se cubren las vacantes que ocurren en la Em~resa; 

puede decirse que se realizan a trav~s del sistema de "Escalaf 6n -

ciego", pues toma en consideraci6n, de manera exclusiva, la anti-

gÜedad. 

En virtud de lo anterior, es coman ver en esa ~araestatal que tra 

bajadores que ostQntan mandos intermedios - supervisi6n, Jefe de 

Grupo, Jefe de Secci6n, Jefe de Taller y Jefe de Departamento, no 

tengan concluida, la instrucci6n educativa elemental; la represe~ 

taci6n sindical, siempre ha manifestado que, "La antigüedad en el 
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trabajo es la mejor escuela de capacitación en el mismo; la prac

tica hace al maestro". 

Eficiencia administrativa, calidad .operativa de los .productos, -

incremento .de productividad de la fuerza laboral, actualizaci6n -

y desarrollo tecnol6gico, reforzamiento de los sistemas de comer

cialización y servicios conjugados en la m!stica del trabajo, son 

la base para la evoluci6n hacia mejores estadios de la industria 

Nacional, especialmente de las empresas ubicadas en ciudad Saha

gtln. 

Tomar conciencia de la obligación de adecuar las empresas del Gr~ 

po Dina a las condiciones cr!ticas de nuestra econom!a, la res-

ponsabilidad de cada uno en sunerar esa coyuntura, es el camino -

para la superaci6n de los problemas nacionales. 

Dejar atras experiencias - Sistema de Ascenso - es reordenar las 

funciones propias de la responsabilidad empresarial. 

El deterioro de los niveles de competitividad y la enorme respo~ 

sabilidad ante la que Dina debera enfrentarse como resultado de -

las disposiciones contenidas en la reglamentación automotr!z ~exi 

cana la cual esnecl.f ica 0ue a partir de los camiones medianos, to 

das las unidades de carga dcber~n estar equipadas con motor D~esel 

y que s6lo podr~n hacerlo las empresas con mayoría de ca~ital na-
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cional, obliga a las empresas del Gruoo Dina a retomar con plena 

capacidad y responsabilidad la administraci6n cabal de la opera-

ci6n de sus plantas. Ojalá pronto el sistema de ascenso, en Di~ 

sel Nacional, sea sustituido por el que se conoce concel nombre 

de "ASCENSO ~CAPACIDAD", que se caracteriza porque se desatie!!_ 

de de la antigüedad para considerar en forma ex?lusiva! la capac~ 

dad. Esto no quiere decir, que se desconozcan los. ·años de· traba-

jo y los servicios prestados a la Empresa o que conduzca a injus

ticias, toda ve~ que es posible que un trabajador que ha servido 

quince o veinte años en una empresa se vea postergado, no obsta!!_ 

te que sea apto para desempeñar e1 nuevo puesto, por un trabaja-

dor de ingreso reciente que posee mayores conocimientos. 

4.3 

REGLAMENTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. 

A trav6s de la historia, el hombre se ha valido de medios para s~ 

tisfacer sus necesidades más apremiantes con rápidez y eficacia, 

por ello se hace necesario que aquellos que dominan una t6cnica 

o especialidad, capaciten y adiestren a sus-compañeros-de traba 

jo. 

La prestaci6n de cualquier servicio tiene como presupuesto la ca-

pacitaci6n del trabajador. No hay actividad, por modesta que pa-

rezca, que pueda desempeñarse sin un m!nimo de conocimientos. TE 

mar una escoba y barrer requiere cierta t6cnica. La capacitación 
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es presupuesto del trabajo, nace con el trabajo y en la medida 

en que los implementos se van complicando adquiere las variantes 

que el progreso le imprime. (64). 

Los procesos tecriol6gic~~·;,~on eminentemente perecederos, su tran-

sitoriedad es ·notable;:'se\_está ante un proceso de aceleraci6n --

constante en la modificáci6n de la tecnolog!a; circunstancia que, 

parad6jicamente, es el-elemento subyacente de muchos problemas de 

la econom!a nacional, al ria contarse con un sistema oue pe:r:mita -

capacitar al individuo.y que le otorgue aptitud para operar los -

nuevos mecanismos y aparatos que la ciencia moderna crea de modo 

inc<:sante y participar con s6lida eficiencia en los procedímien--

tos de reciente diseño. 

En efecto, la carencia de un sistema destinado al perfeccionamie~ 

to de las habilidades del trabajador, es causa de baja productiv~ 

dad por el inadecuado y restringido aprovechamiento de la capaci-

dad instalada de las emoresas, as1 como de graves riesgos de tra

bajo nor el contacto de obreros insuficientemente capacitados ce~ 

maquinaria innovada. 

No obstante, la capacitaci6n y el adiestramiento son figuras que 

caen dentro del término genérico de instrucci6n para el trabajo, 

como medios para la fo:r:mación y elevaci6n profesional de los b:'~ 

bajadorcs. 

(64) Alberto Briceño Ruiz, On. Cit., P. 274. 
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Estamos conscientes de que todos los nombres nos encontramos obl! 

gados a dar y a que se nos d~ a cambio de nuestro trabajo, los m~ 

dios necesarios para poder lograr un mejor nivel de vida, mismo -

que a su véz nos permita asegurar un poco más la vida y la salud 

de los nuestros y de todos, alentando los derechos de los trabaj~ 

dores y preservañdolos jurídicamente como derechos fundamentales 

de clase y dentro de los cuales encontramos el derecho de capaci

taci6n y adiestramiento, base fundamental para erradicar del tra

bajador ese temor de enfrentarse ante innovaciones tecnol6gicas, 

las que en muchos casos se pretenden sean un elemen.to importante 

en el incremento productivo de la empresa, elemento que en muchas 

ocasiones se desvanece por no contar con un programa de capacita

ci6n y adiestramiento adecuado al sistema productivo. 

Tradicionalmente la capacitaci6n y el adiestramiento para el tra

bajo ha sido proporcionada oor el Estado, sin embargo, los fen6me 

nos de explosi6n demográfica, la complejidad de las relaciones h~ 

manas y el sor?rendente desarrollo tecnol6gico que ha convertido 

a la industria moderna en un complejo, estructuralmente combinada 

de ciencia, técnica y producci6n, han convertido a aue la forma-

ci6n artesanal. y profesional no s6lo se reserve al Estado sino -

que se traslade a las empresas. 

El primer intento legislativo ~ara trasladar a las empresas la -

formaci6n artesanal, lo encontramos en el art!culo 218 de la Ley 

Federal de Trabajo de 1931, que señala que el contrato de apren-
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dizaje era "aque1 en virtud de1 cua1 una de 1as partes se cornpr~ 

mete a prestar sus servicios persona1es a otra, recibiendo a cam 

bio enseñanza en un arte u oficio y 1a retribuci6n convenida", 

dicha disposici6n estuvo vigente hasta e1 30 de abril de 1970. 

Esta figura no respondi6 en todos sus casos a sus objetivo prima

rios y sirvi6, por desgracia, para lesionar a los aprendices, ne

g~ndo1es 1os derechos de una Ley Labora1, so pretexto de una su-

puesta enseñanza. 

Es para 1970 con 1a nueva Ley Federa1 de1 Trabajo, y 1os md1tiples 

cambios que la misma adopta, cuando se suprirní6 el contrato de -

aprendizaje y se constituy6 corno sustituto la Capacitación y e1 

Adiestramiento de 1os trabajadores: como una obligación ~ara e1 

patrón, consagrada en e1 Artícu1o 132, Fracción XV, de1 mismo or

denamiento, no obstante 1a ob1iqatoriedad que renresentaba para -

1os patrones, 1a disposición ofrecia m0ltip1es posibi1idades y 1a 

falta de reglamentación de 1os períodos para impartir la capacit~ 

ci6n y el adiestramiento, así como 1a no previsi6n de 1os organi~ 

mos de vigi1ancia, motivó que esta ob1igaci6n fuera casi nula en 

su ap1icaci6n. 

En septiembre de 1977, en e1 primer informe presidencial de1 1i-

cenciado Jos6 L6pez Portil1o se destacó la importancia de 1a cap~ 

citación y el adiestramiento, manifestando: "Enviare una iniciat.:!:_ 

va de reformas a1 Artícu1o 123 de nuestra carta Magna para elevar 

el rango constitucional, con el car~cter de garantía soci'al, e1 -

derecho de 1os trabajadores a la capacitaci6n y a1 adiestramiento, 
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herramientas que consideramos de gran eficiencia para elevar sus 

niveles de vida y combatir la desocupaci6n". 

De esta forma, el Artículo 123 Constitucional qued6 adicion~do -

en materia de cápacitacii6n y adiestramiento con el Texto siguie!!. 

te: 

"XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán -

obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitaci6n o --

adiestramiento para el trabajo y la Ley reglamentaria determina

rá los sitemas, m~todos y procedimientos conforme a los cuales -

los patrones deberán cumplir con dicha obligaci6n". 

Habr~ de elaborarse por los sindicatos o los trabajadores y los 

patrones, planes y programas, de los que informaran a la Secre

tar!a del Trabajo y Previsi6n Social o a las autoridades del -

trabajo, mismas que vigilaran la ejecuci6n de estos cursos de -

enseñanza, de acuerdo a los planes elaborados. 

La capacidad de trabajo del ~~-::bre es el instrumento prirnario,

objetivo, s6lido, indiscutible de su participaci6n en los proc~ 

sos de formaci6n y creaci6n de los satisfactores que demanda la 

comunidad. No debe limitarse s6lo al aspecto t~cnico de una e.~ 

presa, sino a ampliar el ámbi~c cultural del individuo, lo mis

mo en el arte, que en la ciencia, en la moral o en la t~cnica. 
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En esta forma, 1a capacitaci6n para e1 trabajo es e1 instrumento 

de su participaci6n en e1 proceso existencia1 es 1o. que fundame~ 

ta y justifica ideo16gicamente.e1 derecho a1 trabajo y de1 trab~ 

jo. ( 65) 
. . . " . . - - : ~,. '.. . ' 

. ·- -· ·-

Diese1 Naciona.1 es :un.a~ empresa· de participación estatai mayorit~ 

ria que, en atención a 1as,caracter1sticas previstas por e1 Artf 

cu1o 6 de 1a Ley Federa1 de Entidades Paraestata1es, se consid!'!, 

ra que desarro11a una actividad prioritaria para e1 desarro11o 

naciona1, en virtud de que su acci6n tiende a 1a satisfacci6n, 

tanto de 1os intereses nacionales como de 1as necesidades popu1~ 

res, ya que· persigue responder a 1as necesidades de1 Pa!s en ma-

tcria de transporte masivo de bienes y personas. 

As! mismo ha logrado reducir la dependencia tecnol6gica, favore

ciendo inc1usive e1 desarro11o de tecno1og!a propia; ocupa un 1~ 

gar preponderante en 1a industria automotriz naciona1, conso1i--

dando una importante presencia de la administraci6n y 1a tecno--

1ogia mexicanas, en un sector dominado por empresas transnacio--

na1es; gracias a que desde sus inicios, se preocup6 ~r 1a capa

citaci6n y e1 adiestramiento, a) respecto se insta1aron comisio 

nes mixtas para cumplir con los requerimientQS de capacitaci6n 

de cada una de 1as áreas de conformidad con un plan concertado 

de "DETECCION DE NECESIDADES", partiendo de la premisa básica -

que 1a capacitaci6n debe imoartirse de acuerdo a 1as necesidades 

de1 capacitado y no conforme a 1as decisiones uni1atera1es del -

(65) A1berto Briceño Ruiz, Op. Cit., P. 285 110 
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capacitador; de esta forma existe la tendencia de hacer más raz~ 

nable este rubro, logrando con ello; destino adecuado de los re-

cursos econc'!'micos; que las áreas técnicas puedan captar personal 

de la misma empresa que no estaba en esa línea o departamento; -

mejoría del trabajador capacitado y su eventual desarrollo en la 

organizaci6n, el consiguiente aumento de 'categoría o- de nivel y 

desde luego, remuneraci6n más alta. 

- ---
~ ~ . 

En esta empresa autanotr!z - Dina - la capacitaci6n 'Y-~ el adiestr!!. 

miento son impartidos por los jefes inmediatos;y/o,'.p~rson:a~--.aúto.:.. 
- ~·· 

rizadas por la Comisi6n Mixta de C¡tpaci#aci6n; con; la ~cCioperaci6n 
de los trabajadores del puesto superior. 

El adiestramiento y capacitaci6n ser.!!n _TEORICO-PRACTICO y se rea

lizaran de acuerdo con lo que marca 1a Ley. A su término la Comí 

si6n extenderá una constancia escrita (CONSTANCIA DE HABILIDAD LA 

BORAL). 

Establecido está con~ractualmente, que al ocurrir una vacante de-

puesto superior, si el trabajador con derecho escalafonario no ha 

realizado su adiestrar.tiento y capacitaci6n, la empresa se lo pro-

porcionará de inmediato, en la inteligencia, de que si el trabaj~ 

dar =n decec:io cuenta con una constancia de Instituci6n Educativa 

Oficial, ocupará la vacante sin ~rueba alguna. 

En el conjunto de las obligaciones patronales, excepci6n hecha de 
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la que constituye la esencia de la relaci6n, v.gr., el pago del 

salario, la de mayor importancia e inter~s social debe de atri-

buirse a la capacidad y al adiestramiento; implica una obligación 

trascendental en la medida en que tanto una como otra, son el ins 

trumento para que el trabajador, sirviendo a la empresa pueda, al 

mismo tiempo, obtener mayores ingresos y, en general, contar con 

mejores posibilidades de ascenso. 

Podemos definir la capacitaci6n y el adiestramiento como la obli

gaci6n del empresario de transmitirles conocimientos y destrezas 

a sus trabajadores para hacerles aptos y hábiles en su trabajo. 

En atenci6n a lo expuesto, podemos decir, que afortunadamente en 

Diesel Nacional, las labores de capacitaci6n se cumplen satisfa~ 

toriamente, primero, por ser un imperativo legal; segundo, porque 

es la forma en la que Dina tiene fundada sus esperanzas para 

actualizar las condiciones tecnol6gicas y operativas de este gr~ 

po de empresas püblicas; como plataforma para aue tengan mayor -

presencia sus productos en los sistemas de transporte de bienes 

y personas tanto en el mercado nacional como en el internacional, 

son premisas básicas para alcanzar los objetivos que fueron moti 

vo de su creación. 

La ausencia de programas de capacitación traer~a consigo, que -· 

la fuerza laboral no alcanzara mejores indices de productividad, 
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calidad y eficiencia, pero tambi~n, ocasionar1a, p~rdida de esta!!. 

camiento de la penetraci6n progresiva de los productos en los me~ 

cados correspondientes: nu1ificaci6n de posibilidades de partici

paci6n en los mercados de exportación; freno al desarrollo de tec 

nolog1as avanzadas en los Sistemas de procesos de producción. De 

ahí, que se haya tomado conciencia de la obligación de cumplir en 

el máximo de las posibilidades con esta importantísima actividad; 

por ser el camino para la superaci6n de los problemas naciona1es. 

4,4 

REGLAMENTO DE HrGrENE y SEGURIDAD 

Desde los albores de la civi1izaci6n, cuando los hombres inicia

ron su actividad transformadora de la naturaleza para mejorar sus 

condiciones de vida, estuvieron expuestos a riesgos. 

Sin embargo, las experiencias dolorosas en '!lle incurrieron por -

falta de conocimientos o de pericia les desperto su deseo de co~ 

servaci6n y su temor a lesionarse que indudablemente los condujo 

a realizar acciones o tomar medidas para evitar esos daños: la 

seguridad, entonces, tenía un carácter personal y defensivo. 

Este concepto de esfuerzo individual ~ás que de una forma de pr2 

ceclimiento organizado se mantuvo, con nás o menos variantes, du

rante muchos siglos de~endiendo de la conciencia o conocimiento 
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que el trabajador tuvi~ra al respecto o de la bondad del patr6n. 

El advenimiento de la máquina a vapor y la consiguiente industri~ 

lizaci6n provoc6 un brusco cambio en la organizaci6n del trabajo 

y en las hasta entonces tradicionales y tranquilas relaciones l~ 

borales. 

La contrataci6n masiva, el hacinamiento de los operarios, las lar 

gas jornadas de trabajo, las nulas condiciones de salubridad en -

los talleres y los bajos salarios fueron las caracter!sticas con 

que se inici6 el trabajo industrial; por lo tanto, sus trágicas -

y negativas consecuencias no tardaron en manifestarse al trabaja-

dor bajo la forma de agotamiento, enfermedades, accidentes, muer-

tes y desintegraci6n familiar. El em:ilecimiento y la degrada---

ci6n social invadieron rápidamente los centros industriales. 

La situaci6n sanitaria, social y laboral se torn6 tan grave en --

Inglaterra - pa!s pionero de la industrializaci6n - que, en 1833, 

el gobierno por primera véz ton6 cartas en el asunto ordenando -

algunas inspecciones a las fábricas, oero no fué sino hasta 1850 

cuando empezaron a verificarse alqunas mejoras como resultado de 

las recanendaciones hechas en las anteriores inspecciones. (66) 

Estos fueron los primeros intentos hechos por un gobierno para -

dar otro contenido al concepto de seguridad inclinando más el.P~ 

so de la balanza hacia la respon~abiiicad colectiva y social·que 

a la individual. 

(66) Revista Dinamismo, Namero 72, Año VII, Junio 1985, Pag. 7, 
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Al transcurrir el tiempo y no sin algunas dificultades, los le-

gisladores comenzaron a dictar leyes destinadas y proteger al -

trabajador qesde el nunto de vista de su salud, en sus condici~ 

nes de trabajo y salario ~e más tarde fueron arn.r:>liadas y pro-

fundizadas y crue los patrones, finalmente, debieron aceptar. 

Estos primeros industria~es, a ~esar de su inter6s ~or incremen

tar sus ingresos, no deben ser considerados como los anicos res-

oonsables de lo sucedido, ya que muchos de los adelantos tecnolQ 

gicos y científicos que se disfrutan hoy en día eran desconocí-

dos entonces y los accid~~tes, así como las enfermedades, eran -

considerados de acuerde al ~ensamiento en boga de aaue1los años-

como el elemento necesario de sufrimiento para ~ue el adelanto -

continuara. 

Por otra parte, cono el a~presa=io no tenía responsabilidad alg~ 

na por los accidentes - =~al0uiera nue fuera su tipo - por0ue no 

existía la previsi6n social, 6stos.no les causaban ningan perju~ 

cio económico y menos a~~ al Estado. 

S6lo cuando la legislaci6n labo=a1 o de salubridad comenz6 a in-

tervenir en este tipo de ;:¡roble.'":las, los "accidentes" comenzaron 

a tener un costo econ6m~co para a~bos 

Esto condujo a que por f!n se tomara conciencia de C!Ue la conse~ 

vaci6n del elemento hum~~º era importante, traduci6ndose en la -
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actualidad en que la mayoría de las legislaciones contengan dis

posiciones en este sentido con lo cual se ha dado paso al moder

no concepto de seguridad industrial. 

Obligaci6n fundamental del empresario es atender que el trabajo 

se realice en situaciones adecuadas de seguridad e higiene, y e

vitar que las condiciones ambientales o técnicas puedan atentar 

a la integridad física de los trabajadores. 

La materia de seguridad e higiene tiende hacia la prevenci6n de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por ello -

constituye uno de los temas m~s importantes a considerar oor el 

legislador y la propia sociedad. En todas las éoocas, la segur~ 

dad en el trabajo ha tenido un contenido importante, pero esa -

importancia acrece a medida crue la sociedad se desarrolla, pues 

la técnica y los orocesos industriales aceleran el ritmo de tr~ 

bajo e innovan procedimientos que incrementan los riesgos prof~ 

sionales. ( 67) 

Las Leyes y las Instituciones de Seguro Social cubren riesgos; 

entre nosotros, se hr.ce famosa la frase de la exoosici6n de mot~ 

vos de la Ley del Seguro Social: "BASTA QUE EL RIESGO OCURRA, PA 

AA QUE LA PROTECC ION SE OTORGUE". 

(67) Javier Fern~ndez Michetorena, Derecho del Trabajo, Eura.~er~ 

ca, S.A., Editorial Cat6lica, S.A., Madrid, España, 1973, P. 

109. 
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La Ley ha de cuidar la recupcraci6n, la rehabilitación del traba-

jador. No es suficiente otorgar pensi6n al inválido o al incapáz, 

ni dar un paleativo al desamparo de los hijos o de la mujer, fre~ 

te a la ausencia definitiva del sosten del hogar. Es necesario -

educar al trabajador, enseñarle a prever, a tomar las precauciones 

que hagan más seguro su trabajo. Nace as1 una parte tan importa~ 

te y valiosa corno la medicina curativa, la preventiva del riesgo. 

La lirnitaci6n a la jornada, los días de descanso, las vacaciones, 

la distracción sana, afectan a toda la comunidad y son formas co~ 

venientes r.ara evitar el riesgo: también merecen atencí6n el me-

dio en que el trabajador presta sus servicios, la habitaci6n c6m2 

da e higignica que reclama el Constituyente de 1916. Lentamente 

van elaborandose reglamentos e im,ionieñdose medidas que cuidan la 

luz, la ventilaci6n, los ru1dos, las mascarillas, el uso de guan

tes, la instrucci6n, la publicidad preventiva, los baños y lugares 

de cambio de ropa. 

Se estructura la medicina del trabajo con los diversos aspectos -

del riesgo, desde la prevención hasta la rehabilitaci6n; de la -

suspensi6n a la reinstalaci6n en el trabajo; del pago del subsi-

dio a la pensi6n. 

¿Porau~ y c6rno se cumnle en Diesel Nacional lo referente a la Se

guridad e Higiene en el Trabajo? 
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La Ley Federal del Trabajo consagra varios artículos a su atenci6n; 

es obligaci6n patronal la ado~ci6n de medidas de seguridad e higie

ne; se establece el riesgo de trabajo y la responsabilidad derivada; 

se sanciona al patrón que viola las disposiciones respectivas o no 

toma en cuenta las medidas que se dicten. 

Desde 1917, el Constituyente consideróla importancia de la seguri-

dad e Higiene Industriales; estableci6 en las Fracciones XIX y XV 

del artículo 123 de nuestra Carta Magna, la obligaci6n patronal de 

responder de los accidentes de trabajo y de las enfermedades prof~ 

sionales; impuso al patr6n la obligaci6n de observar, de acuerdo 

ccn la naturaleza de su negociaci6n, los prece~tos legales sobre 

higiene y seguridad de las Instituciones. 

Es de primera importancia proteger la vida y la integridad física 

de los trabajadores, pues su dignidad humana requiere pleno reco

nocimiento por parte del Estado y de los empresarios. Una vida 

que se pierde o la inhabilidad de un trabajador, a consecuencia 

de riesgo de trabajo, representan daño evidente a la Naci6n; en 

el proceso de producci6n, lo más importante es el elemento humano 

oue con su esfuerzo genera servicios y bienes. Estas considera--

cienes justifican la integraci6n de un sistema de tipo nacional -

de seguridad e higiene. de Comisiones Consultivas Estatales de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cada entidad Federal, pre~! 

dicas por los Gobernadores y con participaci6n de representantes 
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de la Secretar!a del Trabajo y Previsión Social. de la Secretar!a 

de Salud, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 

las organizaciones 

Las obligaciones que en esta materia 

guientes; (Artículo 132 de la Ley) 

1.- En las obras que se lleven a cabo:para instalar fábricas, 

talleres, oficinas y centros de trabajo, se cumplir~ con 

las normas de seguridad e higiene para prevenir riesgos 

de trabajo y perjuicio a los trabajadores. 

El patr6n deberá adoptar medidas necesarias, cuando se -

manejen contaminantes, para evitar aue excedan de los -

máximos permitidos en los reglamentos e Instructivos que 

las autoridades comoetentes expidan. Si fuera necesario 

se ordenará que se hagan las modificaciones adecuadas en 

los términos que señalen las propias autoridades respon

sables (FRACCION XVI) 

2.- El cumolimiento a las disposiciones de sequridad e higi~ 

ne, en la forma prevista por las Leyes y reglamentos pa

ra prevenir los accidentes y enfermedades de los centros 

de trabajo, es obligación patronal. Deberá disponer de

medicamentos y del material de curación indispensable, -

de acuerdo con los instructivos que se expidan, y con la 

naturaleza de la empresa, para que oportuna y eficazmente 

(68) Alberto Briceño Ru1z, Op. Cit., P. 267 

119 



se presten 1os primeros auxi1ios. En caso de que ocurra 

a1g~n siniestro, e1 patr6n deberá dar aviso a 1a autori

dad competente. (FRACCION XVII) 

E1 Seguro Socia1 e1abora formas especia1es, que deben 

ser 11enadas cuando ocurra un riesgo de trabajo, para 

proteger 1os derechos de1 trabajador. 

3.- Con e1 propósito de que 1as medidas de seguridad e higi~ 

ne se cump1an con 1a eficacia que cada caso requiere e1 

patrón fijará visib1emente en 1os 1ugares donde se pres

ta e1 servicio y difundirá por 1os medios que estén a su 

a1cance, las disposiciones conducente= de los reglamentos 

instructivos y medidas a adoptarse para prevenir cua1quier 

riesgo. (FRACCION XVIII) 

4.- E1 patrón deberá proporcionar a sus trabajadores 1os med~ 

camentos profi1ácticos que determine la autoridad sanita

ria, en 1os 1ugares donde existan enfermedades tropica1es 

o end~icas, o cuando haya pe1igro de epidémia (FRACCION 

XIX) 

Ahora bi6n, para que tengan vigencia 1as ob1igaciones de1 patr6n,

es necesario que 1os trabajadores cump1an el deber que les impone 

la fracci6n II de1 articu1o 134 y observen 1as·medidas prevent~vas 

y de higiene acordadas por 1as autoridades competentes, asi como,-
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las que indi<!Uen los patrones para seguridad y protecci6n perso-

nal. 

En respuesta a 1a segunda parte de nuestr.i .Íhte~i-ogante lc6mo --

cumple?, con las diversas dispos:Ldi~~~~':;~ri iii~-~~:J:"~á de ,s~~w;~dad 
e higiene Diesel. Nacional: 

., ~{Y,,.,--"-'.--·~-,: .. _:.. ~/ .. ':_>· 
- --~~-~ " -¡,-··:."'/:;· -

' :~ -~-,~,: }<"' ::;:.:-~ ;.~ 

Dos importantes Leyes: la Federal del. 'l'i:;_~ba~o en los art!cul.os -

• 472 al 515 y la del Seguro Social art!culo 48 al 91 desarrollan 

los principios generales para dar contenido a una serie de def! 

niciones, instituciones, beneficios y prestaciones tales ~O!!IO -

son, por ejemplo, los riesgos del trabajo, accidente y enferrie-

dad de trabajo, que producen los riesgos, las incapacidades, 

prestaciones en especie y en dinero, obligaciones de los patro-

nes y de los obreros, tahlas de evaluaci6n y cálculo y organiz~ 

ci6n de las comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, entre ---

otras; todas ellas enfocadas a proteger eficazmente al trabaja-

dor y a su familia contra los riesgos y a encauzar en ::n marco-

de mayor justicia las relacior.cs obrero patronales :: a elir,;i-

nar sus tensiones así como a disminuir los resultados negativos 

de la industrializaci6n por que nuestra Legislaci6n ccr.sidera 

al hombre como miembro de un gruoo social y no como un sujeto 

abstracto de relaciones Jurídicas. 

Así mismo, los 1egisladores se han encargado de dar operatividad 
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a las leyes anteriores por medxo de un conjunto de normas y pre-

ceptos denominados Reglamento. Entre ellos, podemos mencionar -

dos de suma importancia: el "General de Salubridad e Higiene en 

el Trabajo" que contiene una serie de medidas preventivas sobre 

la materia y el "Reglamento para la clasif icaci6n de empresas y 

determinaci6n del grado de riesgo del seguro Riesgo de Trabajo" 

que clasifica a las empresas de acuerdo a su mayor o menor pel! 

grosidad, fijando las cuotas patronales que al respecto deberán 

pagarse • 

Por otra parte, existen, además una serie de in=tructivos, circ~ 

lares, manuales, decretos, acuerdos, gue constituyen decisiones, 

resoluciones u 6rdenes de autoridad a subalternos, con objeto de 

normar criterios, informar sobre reglas de conducta o hacer apl! 

cables diversas disposiciones relacionadas con las Leyes y Regl~ 

mentos sobre la materia. 

Diesel Nacional reconoce su obligaci6n de cumplir las disposici~ 

nes legales vigentes en materia de Higiene y Seguridad Industria~ 

por ello, funciona permanentemente la Comisi6n de Higiene y Segu

ridad, compuesta por cinco representantes de las Empresas del -

Grupo Dina y cinco por el Sindicato, la cual se pondrá de acuerdo 

sobre todos los asuntos que de la materia se trate. En aquellos 

casos en que no se pongan de acuerdo, ambas partes someterán sus 

puntos de vista ante los Departamentos de Higiene y Seguridad de 
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la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, segan el caso, pa

ra que ésta dicte las medidas conducentes. 

La Empresa otorga las facilidades necesarias a los integrantes -

de la Camisi6n de Higine y Seguridad para intervenir en todas -

las funciones que le asigne la Ley Federal del Trabajo y el Re-

glamento de Higiene y Seguridad, facilita sus movimientos dentro 

de la fábrica y permitiéndoles la suspensi6n de sus labores con 

goce de salario durante el tiempo que desempeñen su funci6n. 

P0r disp~~ici6n contractUE.l, la Empresa proporcionara a los tra

bajadores de planta y eventuales, los Otiles de Seguridad que r~ 

quieran para protegerlos contra accidentes de trabajo y enferme

dad profesional que pudiera sufrir o contraer en el desempeño de 

sus labores. Los trabajadores, por su parte, quedan obligados a 

usar durante el desempeño de sus labores, los útiles, equipo o 

artefactos de seguridad que les proporciona la Empresa. 

Cuenta además, con un puesto de Servicio Médico, el cual dispone 

del material y medicamentos suficientes para la atenci6n inmedia 

ta de cualquier caso de enfermedades o accidentes no profesiona

les que afecten a los trabajadores durante la jornada de trabajo, 

con el objeto de prestarles los primeros auxilios en forma opor

tuna y permanente. 

Es cierto que el riesgo ya unido a la prestaci6n de los servicios: 
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la complicación en e1 manejo de máquinas o en el uso de substan

cias eleva los indices de accidentes. Esto puede evitarse, en -

buena parte, si e1 patrón y el trabajádor adoptan las reglas que 

para cada caso se e1aboren. 

Esta importante labor en Diesel. .. Na~io~~i,~ i<i d.~~arrol.1a un qrupo 

de técnicos que a través de C'!onócimientos (:¡~~t:tf:foos y tecnol.6-

gicos localiza, eval.d:an, coritrol~~ 0ypf~~i~neh .l.as causas de --

riesgo en- el. trabajo á. éiÜe'"-~~f~ii1~~;:ü;~t~s los. trabajadores en -

el. ejercicio de sus ·a~ti.~i~a:áe~ .'_ ~ 

Por norma general, en las empresas del Grupo Dina, J.as áreas de 

Higiene y Seguridad se integran por tres dependencias: Servicio 

Médico, Vigi1ancia y el Departamento de Seguridad e Higiene. 

Poderr.os expresar que, las disposiciones legales señaladas relat~ 

vas a la Higiene y Seguridad representan una conquista obtenida 

por la clase trabajadora; no se trata de normas meramente tute-

lares, defensivas o coyunturales de corte ~aternalista, sino pcr 

el contrario, todas ellas reconocen en la clase obrera al hombre 

con responsabilidad, capaz de desarro)hrse y adquirir compromi--

sos y obligaciones no sólo para su propio bienestar y de su fam~ 

lia, sino también en beneficio social. 
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4.5 

C O N V E N I O S 

Hemos ya señalado que l.as relaciones' de trabajo en Diesel Nacio-

nal se rigen: -',,,;, 

·>}·····}··;······ .•.• ~· 
l"'- Por lo dispuesto ·en e.l Contrato Colectivo de Trabajo. 

2"'- Por los converi16~ que Legalmente ambas partes cel.ebran y 

3"'- Por la Ley, cuando no estén previstas en los dos puntos 
anteriores. 

Las relaciones Jurídicas que a diario se establecen, con l.os más 

variados caracteres, obl.igan a celebrar convenios, para aceptar-

o adherirse a ciertas condiciones. 

La celebraci6n de convenios en Diesel Nacional, fué una práctica 

que se llegó a institucionalizar; en tres décadas han sido cien-

tos de convenios que distintas representaciones de Emoresa y Sin 

dicato han celebrado; se puede expresar que la gran mayoría del 

clausulado del Contrato Colectivo, tuvo su orígen en algdn punto 

de convenio; su constante modificaci6n y desarrol.lo acel.erado, -

bién se debe a ello. 

La.~entablemcnte ésta pr~ctica no fué ~erfeccionandose, a través 

de estos documentos se han cometido injusticias y se han viola-

do derechos consagrados en el contrato colectivo, por otra parte 
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los efectos de su interpretación posterior, presenta un verdade

ro conflicto, pues, es coman, que alguna de las partes se aparte 

del verdadero esp!ritu que le di6 or!gen. La mayor1a de los 

emplaza~ientos a huelga que en los Gltimos 15 años promovió la -

Representación Sindical, adem~s, de demandar incrementos salaria 

les y mejores condiciones de trabajo, eran motivados por el in-

cumplimiento, por la inobservancia a los convenios. 

Afortunadamente, a partir de 1985 por pol!tica de la Dirección -

General de la Empresa, se ha hecho a un lado esta pr~ctica, por 

los numerosos conflictos individuales y colectivos que ello oca

sionaba. 

Cabe destacar el buen entendimiento manifestado por la Represen

tación Sindical, que comprendió que el manejo que historicarnente 

se le ven!a dando a la celebración de convenios, para solucionar 

asuntos diversos, a la postre, lejos de obtener beneficios, le -

ocasionaba serios y profundos problemas, por la actitud que asu

m!a la base trabajadora, adem~s, las circunstancias que prevale

cen en la industria automotr!z as1 lo requer!a. 

Excepción hecha a aquellos actos Jur1dicos que por su naturaleza, 

contenido e importancia es necesario dejarlos plasmados en un co~ 

venin. De ah! que podamos decir que ambas representaciones ha>1 ~ 

reencontrado la forma adecuada a que sus relaciones de trabajo se 

rigan primordialmente por lo dispuesto en su contrato y por la 

Ley. 
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Todo buen conocedor y técnico en materia de relaciones laborales, 

no puede corno norma regociar y administrar un contrato colectivo 

celebrando convenio trás convenio, pues ello, hace inmanejable,

incontrolable y dif!cil las relaciones obrero - patronales; amén 

de la din~ica de los cuadros directivos tanto de Empresa como -

de Sindicato, es decir, su constante cambio. 

La época en que vivimos - de crisis - de una u otra forma, ha co~ 

cientizado a representantes y representados, los argumentos que -

esgrimen para negar solicitudes sindicales o propuestas empresa

riales son tan s6lidos y contundentes que no deben ponerse en t~ 

la de duda y plasmarlos en un documento - convenio - que ocasione 

deterioro en las buenas relaciones que en todo centro de trabajo 

deben existir, sino buscar soluci6n apoyándose en lo previsto -

por el contrato Colectivo y por la Ley. 
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CAPITULO 5 

PRODUCTIVIDAD DERIVADA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Debido a los errores de planif icaci6n de las diferentes adminis

traciones, tanto cong~nitas como de crecimiento, sumados a inef! 

ciencia administrativa, no siempre atribuibles a los directores, 

pero que tienen una repercusi6n directa en la organizaci6n de la 

producci6n: aunado a que en sus 112 cláusulas del Contrato Colee 

tivo, segan minucioso análisis realizado, no contempla disnosici~ 

nes, que tenga como objetivo procurar, corregir o incrementar los 

!ndi~es de productividad. Por e11o, (69) tradicionalmente Diesel 

Nacional es acusada de ser una empresa ineficiente e improductiva 

gracias a la flojera "innata" de sus obreros; mal administradores 

y bot!n descarado de pol!ticos sin escrapulos. 

El signo del sindicato es la intransigencia personificada, el pa

ternalismo que cobija "MAL COMPORTAMIENTO" y aue se expresa en b~ 

ja productividad, ausentisrno, tortuguismo e indisciplina por par

te de los obreros, es otra razón que explica '=<"~ª la fuerza Labo-

ral no alcance mejores índices de productividad, calidad y efi--

ciencia; objetivos tan importantes que en toda su historia no se 

hayan cumnlido. 

(69) Victoria Novelo, A Urteaga, Op. Cit, P.P. 156 y 157. 
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Fueron las circunstancias tan especiales que desde su origen se 

condenó a esta empresa a las bajas productividades. 

No se tuvo el debido cuidado desde el reclutamiento, selección y 

contratación del personal a principios de la década de los años 

cincuenta. Peor adn, la Filosofía que en relación a este impor-

tante polo de desarrollo se ten!a hasta hace muy poco tiempo: -

"SAHAGUN - DINA - NO ES UNA EMPRESA DE LUCRO Y NO CONTEMPLA EN -

SU SENO LUCHA DE CLASES; SU FINALIDAD ES IMPULSAR EL DESARROLLO 

REGIONAL Y NACIONAL, CREAR EMPLEOS, DIVISAS Y BIENES DE CAPITAL 

Y PROCURAR UNA ESPECIFICA TECNOLOGIA MEXICANA, Y SI NADIE COSE

CHA EN BENEFICIO PROPIO A EXPENSAS DE LA MAYORIA, LOS QUE SERIAN 

PATRONES Y TRABAJADORES, NO LO SERAN AL MODO CAPITALISTA TRADI

CIONAL, NO LOS SEPARA, NI ENFRENTAN INTERESES DIVERGENTES, NI -

ESTAN AL SERVICIO DE LAS MAQUINAS, NI DE LA GANANCIA AJENA E IN 

MEDIATA". (70) Lo expuesto hizo que la clase trabajadora enten

diera que era una empresa de "Interés Social", como lo acostum-

bran y ~anifiestan. 

5.1 

COMITES DE PRODUCTIVIDAD 

En la época del Lic. Emilio Krieger Vázquez, (1976) quien estaba 

(70) Ricardo Garibay, Combinado Industrial Sahagdn, Lito Arte, 

S.A. de R.L., México, 1976, P. 51 
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en ese entonces en la Direcci6n General del Combinado Industrial 

SahagGn, se constituyeron COMITES DE FABRICA bajo la iniciativa 

de los trabajadores, con el objeto de impulsar la participaciOn 

de los trabajadores en las decisiones encaminadas a descubrir 

métodos para elevar la productividad de las empresas, 
"' :·\~'·, .. -~ 

Esta "Plataforma" de discusiones, que colocaba a los trabajadores 

en situaci6n nunca vista en el Combinado Industrial SahagGn, de -

acceso a informaci6n usual.mente manejada por el alto mando, lamEn 

tablemente no pudo mantenerse por la actitud asumida de los líde 

res sindicales, al manifestar que el Comité Ejecutivo del Sindi-

cato, estaba por encima del Comité de F.11brica~ reafirmando as1 -

mismo el derecho del Sindicato a tener acceso, sin rodeos, a los 

planes de producci6n y comercializaci6n de la empresa solamente

ª través del aparato sindical. (71) 

Por lo anterior, el Comité de Fábrica que habta funcionado - po

co tiempo - corno la plataforma de lanzamiento de un nuevo tipo -

de acci6n obrera, comprometida conscientemente con la producci6n 

de la empresa y su significado en la industria nacional, desapa-

reci6 de la escena de movilizaci6n e interés obrero. 

En caso de haberse mantenido vivos los comités de fábrica pudie-

ron derivarse acciones obreras novedosas. 

Esta forma de organizaci6n también pudo haber influido poderos~ 

(71) Victoria Novelo, A. Urteaga, Op. Cit., P. 181 130 
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mente en la vida sindical. Hubiese ampliado las demandas labora-

les y politizado en muchos sentidos las decisiones del sindica 

to. 

No omitimos mencionar que esta organizaci6n fué objeto de recono 

cimiento del entonces mandatario Luis Echeverria Alvarez, quien 

en su segundo informe de gobierno, hiciera mención a ello y que 

en visita a la empresa - Dina - manifestara: LA CREACION DE LOS 

COMITES SIGNIFICA EN NUESTRO PAIS LA COLABORACION DE TECNICOS Y 

• TRABAJADORES PARA EL ANALISIS Y EL MEJORAMIENTO DE LOS METODOS -

DE TRABAJO. (72) 

5.2 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Diversas administraciones de Dina, se quejan desde hace varios -

años no s6lo de la baja productividad de los obreros, sino tam--

bi6n de que 6stos realizan deliberadamente acciones que retardan 

y entorpecen la producci6n - Ausentismo, Tortuguismo - para imp~ 

ner despúes, topes dictados y acomodados por ellos, contando ce~ 

el apoyo del aparato Sindical. Esta situaci6n es manifestada e~ 

forma abierta por los propios trabajadores para quienes la mayo= 

sanción que puede recaer sobre ellos, es ser removido de taller 

(72) Javier Aguilar Garc1a, Op. Cit. P. 66 
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y dispersados como nacleo, lo que s6lo sucede en casos extremos; 

pero siempre, en el entendido "EL SINDICATO NOS DEFIENDE CUANDO 

EL TRABAJO EXIGIDO NO ES PROPORCIONAL AL SUELDO". Lo anterior

trae consigo, que la empresa se ve obligada a pactar un acuerdo 

sobre los salarios basado en un tope productivo de transacci6n,

es decir, intermedio; o bién, a pactar la promesa de un aumento 

salarial, movimientos escalafornarios, o bién, la realizaci6n de 

"CONVENIOS" especiales (reparto de utilidades, incumplimiento 

del contrato, retabulaciones o recategorizaciones, etc ••• ) se 

traduce, aparte de aumentos tambi6n especiales, en la cesi6n de 

plantas, ayudas para transporte de los hijos de los trabajadores 

ropa escolar, becas, entradas de personal eventual, etc •• ; en -

ellos invariablemente, el sindicato adquiere el "compromiso" de 

hacer que sus agremiados "ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD"; sin embargo, 

estos convenios y reiterando adn el contrato colectivo, no dicen 

nunca los términos en que ese aumento de productividad se verifi 

car~ en los hechos. 

Evidentemente, la utilizaci6n sindical de una coyuntura en verdad 

tan favorable es resultado de las condiciones financeras de esta 

empresa paraestatal. 

No se puede olvidar, que las empresas estatales son motivo de 

una querella que enfrenta peri6dicamente el sector p1lblico con el 
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privado, y que gira fundamentalmente en torno a la productividad, 

ganancias y efectividad del ramo paraestatal. En el caso de Die

sel Nacional propiciado a nuesto buen saber y entender por el --

ejercicio de un paternalismo que tiende a mantener la pasividad -

de los trabajadores; empresa y sindicato colaboran en que preva-

lezcan bajas productividades. 

Atendiendo a lo anterior, La Secretaría de Energía Minas e Indus

tria Paraestata1, en coordinaci6n con la Direcci6n General de ca

pacitaci6n y P~oductividad de la S.T. y P.S., y con fundamento en 

lo establecido en el Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Admini~ 

traci6n PGblica Federal, adicionado por el Artículo 6 del Decreto 

del 23 de diciembre de 1982, publicado en el Diario Oficial del -

29 del mismo m6s y año, así como en el Artículo Sºdel Decreto Pu

blicado en dicho Diário de fecha 19 de mayo de 1983; orden6 el e~ 

tablecimiento y la vigilancia del funcionamiento de "COMITES MIX

TOS DE PRODUCTIVIDAD" en las entidades de la Administraci6n Publi 

ca Federal. 

En virtud de lo expuesto, en marzo de 1984, se constituyen en las 

empresas del Grupo Dina los referidos Comités; considerando que -

la productividad debe ser meta primordial de todos los que en la 

einpresa laboran y que es preciso aumentarla para obtener como con 

secuencia mayores beneficios para Dina, sus trabajadores y la So

ciedad misma inclusive. 
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Dichos Comités surgen como instancias de consulta y proposici6n 

cuyo desempeño tiene como finalidad coadyuvar al logro de la pa~ 

ticipaci6n sol.idaria de funcionarios y trabajadores involucrados 

en los procesos de producci6n, para promover, y alcanzar conjunt~ 

mente incrementos en la productividad. 

Los Comités Mixtos de prOduC:Üvidád se~i~t'~gJ::~on con: 

PRESIDENTE 

SECRETARIO DE ACTAS, 
TRES VOCALES 

Quienes elaboraron un programa de trabajo que atendian aspectos 

directamente vinculados con la productividad de los procesos (y 

áreas) de producci6n. 

Las sesiones ordinarias se realizaron dentro del horario de tra-

bajo, una véz al mes, durante muy poco tiempo, lo que signific6 

una véz más, otro buen intento por parte del ejecutivo Federal 

de impulsar y alcanzar en esta estratégica empresa la tan anci~ 

da productividad. 

La decisi6n de no posponer por más tiempo esta situaci6n fué to-

mada, una vez más, con pl.ena conciencia por parte de l.a Adminis-

traci6n. Ante este reto, se impl.ementaron acciones y medidas --
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tendientes a fortalecer la planta productiva; en tal virtud, por 

primera v~z en su historia, en fecha 5 de marzo de 1985, con la 

participación de altos funcionarios de la Secretar1a del trabajo 

y previsión Social, celebraron "CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD", acoE_ 

dado entre representantes de la Administración y el Sindicato, -

con el objeto de poner a Diesel Nacional, en un plano de compet~ 

vidad en el mercado nacional e internacional a trav~s de:· la efi-

cientación de la mano de obra directa e indirecta,. que permitie

ra a la empresa cumplir cabalmente con los programas que.se ha -

propuesto y tener una mayor penetración en el mercado. (73) 

El convenio contemp16 entre sus cláusulas: trabajar a partir de

la fecha de la firma, con el criterio de los tiempos estándar de 

trabajo correspondientes a la mano de obra directa de todas las 

áreas que integran Dina; iniciando con los tiempos estándar por 

modelo de unidad y por taller. 

Para efectos de ese convenio se entiende como tiempo estándar, -

el tiempo cronometrado o predeterminado, más los suplementos fi-

jados por la Organizaci6n Internacional del Trabajo (O.I.T.), --

que necesita un trabajador con habilidad, velocidad y esfuerzo -

medio para realizar una o más actividades a lo largo de una jor

nada de trabajo, sin fatigarse. 

(73) Revista Dinamismo, Editada por Diesel Nacional, S.A., ndm~ 
ros 69 y 70, Año VII, Marzo - Abril, M6xico 1985, pags. 17 
y 18. 
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Basados en los tiempos est~ndar mencionados se celebraron las 

plantillas y cargas de trabajo necesarias para satisfacer los 

programas de producci6n, conjuntamente por Ingeniería Industrial 

y el Sindicato, de conformidad con los usos y costumbres acepta

dos por la industria automotriz. 

como contrapartida y reconocimiento al esfuerzo de los trabajad2 

res, la em~resa convino en incrementar los salarios directos al 

tabulador a partir de la fecha referida, en el orden de un siete 

por ciento (7%), una v~z más, no fue gratuito, aunque si bi~n .es 

cierto, en esta ocasión si muy provechoso. 

La aprobación de este convenio ha significado que empresa y si~ 

dicato, pueden desenvolverse por el camino de la productividad. 

Es importante destacar que, dentro de la política gue rige el 

Estado Mexicano, al asumir la Presidencia de la Repablica el e • 

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, promovi6 una reforma al art!cu 

lo 26 Constitucional, para delinear los principios normativos 

del desarrollo econ6mico y social; en este orden de ideas, se 

presento el Plan Nacional de Desarrollo de 1983 a 1988. 

En este importante documento dentro de la política econ6mica ge

neral se dedic6 un cap!tulo especial para la Capacitaci6n y Pro

ductividad, en el que señala a la P;oductividad como un medio --
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para lograr un mejor reparto de la riqueza y aumentar los niveles 

de bienestar social., as~ como producir mas y fortalecer la compe

titividad con el. exterior. 

Por definici6n entendemos por productividad (74)' "Eficiencia en -

el uso de los recursos de una organizaci6n, medida por el. vol.timen 

de producci6n satisfactoria por el. empleado o por hora-hombre o -

por jornada - hombre de trabajo". Es rendimiento de una actividad 

productiva concreta o de los obreros que en el.la participan • 

Lo expuesto, nos hace considerar, que a trav~s de la ?roductividad, 

estaremos en posibilidades de alcanzar los niveles de desarrollo -

que en momentos tan dif!cil.es, se requieren para sal.ir victoriosos 

y poder concursar con dignidad en ~l .1mbito del mercado internaci~ 

nal. 

Por otra parte, resul.ta, alentador la anunciada estrategia de Re-

conversi6n Industrial. que tiene como prop6sito fundamental consol~ 

dar a M~xico como una potencia industrial intermedia hacia fines -

del presente siglo. Así l.o anunci6 Alfredo del Mazo Gonzalez, Ti-

tul.ar de Energ!a, Minas e Industria Paraestatal, en su comparecen-

cia ante la LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, el. d!a-

11 de noviembre de 1986. 

Afirm6 que preservar y adecuar nuestra estructura productiva es,--

(74)Enciclopedia Básica Dane, Ediciones Dane, S.A., Barcel.ona, Es-

paña, 1973. Pag. 958 137 
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ahora, condici6n de soberanía y requisito de sobrevivencia. 

En esa reconversión se nos plantean, como Nación y como entidad 

hist6rica proyectada hacia el futuro, toda una serie de metas -

que deberán ser alcanzadas, y una de ellas, es precisamente la

de imprimir mayor rentabilidad y eficacia en la industria, esto 

es, que aumente no solamente la producción sino también la pro-

ductividad. Tendremos que ser más aptos para abrirnos mercados, 

para que nuestros productos sean buscados y solicitados por los 

consumidores de las más diversas partes del mundo, precisamente 

ahora cuando la industria y la tecnologfa a nivel Mundial sufren 

cambios fundamentales y nosotros, México, no podemos quedarnos -

atr~s. 

Toda esta importantfsima reconversión industrial tendrá que ser

puesta en práctiva en el menor tiempo posible; la reconversi6n 

es, pués, un imperativo del futuro y sin duda nos permitirá un 

positivo y reiterado avance al progreso de México y de todos y 

cada uno de los Mexicanos. 

De hecho se trata de la modernización total de la industria mexi 

cana para hacerla competitiva. 

Más que impugnar los planes del gobierno para .la reconversión in-
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dustrial, lo lógico sería convencernos de que cometeríamos un 

error imperdonable si nos quedamos estancados en el atraso. 

Las medidas que toma el gobierno en materia de reconversión Indu~ 

trial serán poco eficaces si no existe el pleno convencimiento de 

las empresas sobre la necesidad de readaptar sus estructuras, mo

dernizar sus procesos, mejorar su calidad y capacitar mejor a sus 

empleados y obreros, para volverse más eficientes y competitivos. 

Considerando lo antes expuesto, ojal~ pronto venga el repunte que 

favorezca a la empresa estráteg~ca paraestatal como lo es Diesel 

Nacional, y con ello alcance los objctivoz qua fueron motivo de -

su creaciOn¡ que trabajadores otorguen el esfuerzo y responsabil!_ 

dad que este momento histórico nos presenta y que haga de sus re

laciones laborales, la mejor de las convivencias. 

! 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En 1951, el Gobierno.Federal decidi6 la creaci6n de -

Diesel Nacional, S.A'. ~.con él carácter de empresa de participa-

ci6n estatal'ma~o~itd~~a(do~ la participaci6n de capital privado 
' •. ·. · _ .. • . ·."·- • ·'· ;';::_••'.e·-~-,,·. --> • ·-e- .·· _- -

Mexicano e xtalia~o·:c;~. E~ta decisi6n obedeció a la preocupación -
- ·-><:~~·;:;:.: \':0' "~~;¡:,~·- ·;·:,·-/": '.: 

del Estado· Mexicanai·deTpromover el desarrollo industrial en 4reas 

prioritarias;- q~~··}h~~~~d·~:sido ·desarrolladas insuficientemente por 
--':·;:=~:Y.-~·.:.-;!...;_,--;,~-

la iniciativa privada.:~:,< 

SEGUNDA. - Las empresas del Grupo Di:na, fueron ·p'ianeadas desde su 

in:i.cio para constituir nuevos polos de desarrollo, e_·.incrementar 

la planta de trabajo en un área sumanente d_epr.i.mida.~déJ;• Est;ado -

ban en plena decadencia. 

TERCERA. - Esta incipiente actividad indu'str.t;al)liev6 de' emrileo y 
;"'·- -· _,. ·'· ~---·, ... '.· - -- .. 

desarrollo a un contexto que había sido tradicÚ1ri~l.m~te; margin!!_ 

do del esquema nacional de desarrollo. 

CUARTA.- Al asentarse, Diesel Nac:i.onal, en el Estado de Hidalgo, 

para hacer posible el ingreso del personal a la f.fil>rica, las CO!!_ 

diciones laborales se estipularon tan atractivas que mejoraron 

considerablemente las establecidas por la ley ·laboral de 1931. 
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QUINTA.- Lamentablemente el reclutamiento, selección y contrata

ción de personal para iniciar operaciones en el año de 1952, se 

realizó sin la adecuada planificación y cuidado que este i.mpor-

tante rengl6n requería. Lo cual i.ncidi.6 posteri.orinente ·.en el di.-

fícil campo de l.as relaciones laboral.es •. 

SEXTA.- La falta de inter~s por parte de. ¡:¡l.guna's\adini~i~traci.ones, 
, " , - , ... ·; .... ·~ .. ··. ,. •' ·•-,s -,,-, . , 

propiciando por la ambigüedad de los funciol1~'rf6s>·h~~'o.que las -
- ·,_-·; "' '. --

relaciones laborales desarrollaran un ritmo'c:acelerado,• pues• di.ve!. 

sas administraciones no deseaban enfrentar ·problemas. colectivos, 

en vi:tud que ello afectaba la buena imagen y algunos altos fun

cionarios de la AdministraciOn PObl;ca Federal, su paso por Die

sel :•acional, si.gnificO solo un compás de espera, un alto en su ca 

mino, en aras de encontrar nuevos derroteros, u otras, mejores 

oportunidades en empresas o actividades de mayor presencia polí-

tica. 

SE?7::-:..~.- Una de las principales políticas de la empresa que se -

ado?taron desde su creaci6n y que se han reforzado con el paso --

del tiempo, ha sido la preocupación oor el bienestar y desarrollo 

de los trabajadores, tratando siempre de conservar la planta pro

dt.:cciva y el empleo, tendiendo a lograr el equilibrio y la armo-

n!a e~tre los factores de la producci6n. Desde el principio las 

re~c:r.eraciones por concepto salarial y de manera muy especial de 

prestaciones económicas y en especie, se han distinquido por ser 

su~eriores a la media de la rama industrial en la que participa-
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~------------·· 

Dina y, desde 1uego, en la zona que se asientan sus empresas. 

OCTAVA.- Es importante destacar, que el salario promedio de los 

trabajadores es 74.3% superior al de la zona, esto sin conside

rar las prestaciones econ6micas y sociales que ofrece la empre~ 

sa y que representan el 123% del salario nominal. 

NOVENA.- Injusto ser!a no considerar 1a decidida participación -

que ha tenido la Representación Sindical, en el logro de las co~ 

diciones generales de trabajo, sobre todo, a partir de la apert~ 

ra de espacios que propició el gobierno federal, para fortalecer 

e innovar el sistema sindical petrificado en la época echeverris 

ta, lo cual dió origen al nacimiento de la Unidad Obrera Indepe~ 

diente, corriente sindical que se caracteriza por presentar de -

manera constante demandas fundamentales para la clase obrera, co 

mo son, e1 salario y las prestac±ones. 

DECIMA.- La central obrera más poderosa de México, CC.T.M.), al 

no satisfacer las demandas fundamentales de la fuerza laboral de 

Dina, no pudo consolidar su política en esta industria, y di6 

paso, a que por espacio de 12 años (1972-1984) , estuviera prese~ 

te la Unidad Obrera Independiente, que promueve y coordina el p~ 

lémico abogado Juan Ortega Arenas. 

DEC!MOPRIMERO.- Debo destacar que el programa de trabajo y pJ.a--
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taforma ideol6gica de la corriente sindical, U.O.I, han provoca

do la mayor!a de acciones u omisiones de los trabajadores, que -

de una u otra forma, han repercutido en las relaciones laborales 

que rigen en esa paraestatal. 

DECIMOSEGUNDA.- Es cierto que Diesel Nacional ha afrontado serios 

problemas en materia de productividad y de equilibrio financiero, 

no obstante, ocupa un lugar de primordial importancia en el mer--

> cado nacional y pocas veces, sus dificultades administrativas y -

financieras han perjudicado los derechos de sus trabajadores. 

DECIMOTERCERA.- Considero que la mejor alternativa para lograr --

los niveles de productividad y aumento de los derechos laborales 

es el trabajo conjunto de toda la comunidad que conforma el Gru

po Diesel Nacional, lo que sin duda redundar~ en beneficios a la 

fuente de trabajo, sus trabajadores y a la sociedad misma inclu-

si ve. 

DECIMOCUA..~TA.- Diesel Nacional, se ubica en el marco jur!dico -

constitucional del sistema nacional de planeaci6n como una empr~ 

sa pGblica cuya actividad se considera prioritaria. Pretende, -

propiciar la autosuficiencia nacional en el transporte masivo de 

bienes y personas, y el incremento de la capacidad tecnol6gica -

nacional para la fabricaci6n de vehículos y motores con el propo 
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sito de disminuir la dependencia del exterior. 

DECIMOQUINTA.- En su carácter de empresa paraestatal, l.as rel.a

ciones de trabajo en Dina, se rigen por l.o dispuesto en l.a Ley 

Reglamentaria del Art. 123 Constitucional., Apartado "A" Ley Fed~ 

ral del Trabajo, Contrato Col.ectivo y Convenios que ambas repre

santaciones celebran¡ en virtud de ello, han logrado en poco --

tiempo, l.as condiciones de trabajo tan favorables, am~n de todo 

l.o expuesto. Dificilmente se hubieran alcanzado de haberse reg! 

do por la ley Reglamentaria del Art. 123 Constitucional, Aparta

do "B" - Ley General para los Trabajadores al Servicio del. Esta

do: obviamente# toda la sítuací6n laboral y sindical hubiere si

do distinta. 

DECIMOSEXTA.- Por al.timo, Diesel Nacional, S.A., debe responder 

al reto que el sector industrial del País necesita para l.ograr -

el crecimiento de la planta productiva y del empleo, particular

mente en estos tiempos de crisis para lograr su suoervivencia. -

Justificar asimismo, su calidad de empresa pablica cuya activi-

dad se cor.sidera prioritaria, en el marco jurídico constitucio-

nal del Sistema Nacional de Planeación, en virtud de que su ac-

ci6n tiende a la satisfacci6n, tanto de los intereses nacionales 

como de las necesidades pooulares, en lo concerniente, a la trars 

portaci6n de carga y pasaje, propiciando de esta manera, la comu

nicaci6n ágil eficaz de las personas y favoreciendo el dinamismo 

comercial del país. 
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