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trata es de bosquejar (pues e l l i b r o n o rebasa las 240 páginas, bibliografía 
inc lu ida) u n retrato, más o m e n o s objetivo, de la filosofía política c o n t e m 
poránea. 

R O B E R T O B R E Ñ A 

D A L E H A T H A W A Y , Allies Across the Border. Mexico's 'Authentic Labor Front' and 
Global Solidarity, C a m b r i d g e , S o u t h E n d Press, 2000, 267 p p . 

F o r m a l m e n t e estructurado a l r e d e d o r d e l análisis de l a trayectoria histórica 
d e l Frente Auténtico d e l Traba jo ( F A T ) , e l l i b r o de Dale Hathaway además 
tiene que ver c o n otros asuntos que c o n f r o n t a n o sólo e l s indica l i smo me
x i c a n o s ino también e l de los Estados U n i d o s y e l de Canadá. Estos asuntos 
se tratan a part i r d e l caso d e l F A T , que h a desempeñado u n p a p e l i m p o r 
tante e n l a promoción de los derechos laborales e n varias regiones de Mé
x i c o y e n cuanto a hacer frente a los desafíos que plantea l a globalización a 
los trabajadores de Norteamérica . E l estudio de caso permi te real izar u n 
excelente análisis de los eventos más recientes e n l a escena labora l mex ica 
n a , i n c l u y e n d o algunas considerac iones prospectivas sobre l o que p u e d e 
o c u r r i r a par t i r de l a t o m a de posesión de V i c e n t e F o x c o m o presidente de 
México e n d i c i e m b r e de 2000. 

E n e l contexto d e l s indica l i smo m e x i c a n o , e l F A T es u n a organización 
labora l part icular , que se caracteriza p o r l a v igencia de p r o c e d i m i e n t o s de
mocrát icos e n su gestión i n t e r n a . Estrechamente re lac ionado c o n e l c l i m a 
que sustentó a la movilización es tudiant i l de 1968, y que creó las c o n d i c i o 
nes de l a d e n o m i n a d a " i n s u r g e n c i a o b r e r a " d e l p e r i o d o 1970-1976, e l F A T 
e laboró su estrategia ideológica, e n Guana juato y C h i h u a h u a , p a r a organi 
zar los sindicatos e n e l país. E m p r e n d i ó así, e n Cuernavaca , M o r e l o s , l a or
ganización de los trabajadores de l a i n d u s t r i a texti l de l a empresa Rivetex. 
Desde e l m i s m o año de 1968, promovió l a organización de los trabajadores 
d e l ca lzado, de l a confecc ión y de l a empresa Pepsi C o l a e n las loca l ida
des de Irapuato y L e ó n , Guana juato , y e n C h i h u a h u a , C h i h u a h u a . Ese 
proceso de sindicalización se llevó a cabo a través de p r i n c i p i o s c o m o l a l i 
b e r t a d s indica l , l a d e m o c r a c i a , l a i n d e p e n d e n c i a e n relación c o n los par
tidos políticos y l a a u t o n o m í a respecto d e l Estado y de los empresarios , así 
c o m o a través de u n constante esfuerzo p o r e l m e j o r a m i e n t o mater ia l y es
p i r i t u a l de l a clase obrera . 

A par t i r de 1971, e l éxi to a lcanzado e n ese propósito enfrentó a l F A T 
c o n e l pres idente Echeverr ía (1970-1976), que lo combat ir ía m e d i a n t e e l 
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apoyo a otra organización, l a U n i ó n O b r e r a Independiente ( U O I ) y tam
bién mediante l a socavación d e l e m p e ñ o d e l F A T e n seguir u n a estrategia 
i n d e p e n d i e n t e . 

Hathaway anal iza dos cuestiones que son centrales p a r a c o m p r e n d e r l a 
capac idad d e l F A T p a r a sobrevivir y crecer dentro de los márgenes d e l siste
m a de representación corporat ivo vigente en México: p r i m e r o , l a t emprana 
t o m a de c o n c i e n c i a acerca de l a i m p o r t a n c i a de la dimensión internac io
n a l en l a acción obrera , y segundo, su c o m p r o m i s o c o n los p r i n c i p i o s de l a 
autogestión. A m b o s aspectos son clave para explicarse p o r qué el F A T c o n 
siguió sobrevivir c o m o organización e n u n m o m e n t o de fuertes presiones 
derivadas d e l deter ioro e c o n ó m i c o de México después de 1982. 

Más allá d e l énfasis que e l F A T puso e n l a sindicalización, l a formación 
de líderes ("formación s indical" ) y l a autogestión, fue relevante que ut i l iza
r a la perspectiva re formis ta que lo a n i m a b a para i n c l u i r otras formas de or
ganización social , c o m o los m o v i m i e n t o s feminis ta , cooperat ivo , d e l 
campesinado y de los pobladores urbanos . D e acuerdo c o n l a tesis de Hat 
haway, e l F A T asumió entonces las formas de u n m o v i m i e n t o social que te
nía c o m o propósito l a defensa de las categorías sociales más afectadas p o r 
l a aplicación d e l "nuevo m o d e l o e c o n ó m i c o " ( N M E ) e n México a par t i r de 
1982. M o d e s t a p e r o consistentemente, e l F A T contribuyó a u n debate p r o 
f u n d o sobre las i m p l i c a c i o n e s d e l N M E para e l e m p l e o , las cal i f icaciones, 
los salarios, l a rotación l a b o r a l y l a ubicación geográfica de los trabajadores 
mexicanos . Esto fue par t i cu larmente n o t o r i o entre 1991 y 1993, c u a n d o el 
proceso de negociac ión d e l T r a t a d o de L i b r e C o m e r c i o de América d e l 
N o r t e ( T L C A N ) cu lminó c o n su puesta e n m a r c h a e l I o de enero de 1994. 

E l F A T fue u n actor centra l e n l a creación de l a R e d M e x i c a n a c o n t r a e l 
L i b r e C o m e r c i o ( R M C L C ) , que consiguió demostrar que n o todo era posi t i 
vo e n e l l ibre c o m e r c i o y que su p r o m o c i ó n podía p o n e r e n p e l i g r o los es
tándares laborales, debi l i tar l a capac idad de los sindicatos p a r a negoc iar 
colect ivamente y m o d i f i c a r radica lmente e l peso d e l m o v i m i e n t o obrero 
e n e l sistema polít ico m e x i c a n o . 

J u n t o c o n la creac ión de l a R M C L C , e l F A T articuló su ac ión c o n la em
p r e n d i d a p o r l a U n i t e d E l e c t r i c a l W o r k e r s U n i o n de los Estados U n i d o s 
p a r a cuest ionar las estrategias de l a empresa G e n e r a l E lec t r i c que quería 
b l o q u e a r l a sindicalización de los trabajadores e n su p lanta de motores de 
C i u d a d Juárez , C h i h u a h u a . E n este caso, e l sesgo polít ico d e l sistema de re
laciones laborales e n México es u n a b u e n a ilustración de las dif icultades 
que enfrentó e l F A T c u a n d o trató de seguir u n a l ínea más "s indical is ta" . 
Más tarde, a l hacerse e l T L C A N u n a rea l idad , e l F A T puso a p r u e b a los acuer
dos paralelos a través de l a d e n u n c i a de las c o n d i c i o n e s prevalecientes e n 
l a indus t r ia m a q u i l a d o r a ante l a O f i c i n a A d m i n i s t r a t i v a N a c i o n a l d e l D e -
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par tamento de Trabajo d e l g o b i e r n o de los Estados U n i d o s . T a m b i é n c reó 
u n centro de estudios laborales, e l C E T L A C , e n C i u d a d Juárez , e n d o n d e los 
trabajadores de l a m a q u i l a podían a p r e n d e r , conocerse y organizarse. E l 
C E T L A C se transformó rápidamente e n u n centro para la generación de 
u n a c u l t u r a de resistencia. 

A m e d i d a que e l proceso de democrat ización d e l país se fue h a c i e n d o 
cada vez más real , c o m o resultado de las t ransformaciones d e l sistema elec
toral que f u e r o n puestas a p r u e b a e n las parlamentarias de 1997, e l F A T y 
los trabajadores telefónicos p r o m o v i e r o n con juntamente c o n e l S indicato 
N a c i o n a l de Trabajadores de l a Educac ión ( S N T E ) e l F o r o " E l s indica l i smo 
ante l a nac ión" , e n e l que se d i s c u t i e r o n u n a serie de medidas para refor
m a r e l sistema de relaciones laborales de México . Cuestiones c o m o l a 
r e f o r m a de la L e y Federa l d e l Traba jo , las relaciones entre sindicatos y par
tidos políticos, los estándares laborales o l a educación obrera f u e r o n discu
tidas p o r académicos, políticos y dir igentes sindicales. 

A pesar de que e l F o r o n o consiguió resolver todas estas cuestiones, 
esencialmente porque los dos pr incipales líderes de esa corriente reformista, 
E l b a Es ther G o r d i l l o y Francisco H e r n á n d e z J u á r e z (secretarios generales 
d e l S indica to de Trabajadores Telefonistas y d e l S N T E , respectivamente) , se 
e n f r e n t a r o n p o r e l l iderazgo de d i c h o proceso, es posible pensar que a par
tir de ese m o m e n t o se inició u n a nueva dinámica, e n l a que la creación de 
la U n i ó n N a c i o n a l de Trabajadores ( U N T ) e n n o v i e m b r e de 1997 se h i z o 
u n a r e a l i d a d . 

E n t r e 1998 y 1999, e l F A T y l a U N T tuvieron que enfrentar los esfuerzos 
d e l presidente Z e d i l l o p o r p r o f u n d i z a r l a reestructuración de l a e c o n o m í a 
m e x i c a n a a través de l a privatización de la indus t r ia eléctrica, de la indust r ia 
pe t ro lera y d e l Instituto M e x i c a n o d e l Seguro Social . También tuvieron que 
enfrentar l a política de l a Secretaría d e l Traba jo y Previsión Social , que con
tinuó l i m i t a n d o los aumentos a los salarios mínimos (que e n 2001 todavía n o 
r e c u p e r a n su n ive l real de 1980). E n cuanto a l desafío de enfrentar las priva
t izaciones mencionadas , ambas organizaciones tuvieron éxito en bloquear
las, p e r o n o p u d i e r o n m o d i f i c a r l a política salarial d e l gobierno . 

P o r o t ra parte, los resultados de las e lecciones d e l 2 de j u l i o de 2000, 
que acarrearon l a derro ta d e l c a n d i d a t o d e l P R I a l a pres idenc ia de l a repú
b l i c a , c o n t r i b u y e r o n a l for ta lec imiento de l a autonomía s indica l que h a 
p r o m o v i d o el F A T desde los años sesenta. 

T a m b i é n , los resultados de las e lecciones p a r a je fe de gob ierno d e l 
Dis t r i to F e d e r a l , que favorec ieron a C u a u h t é m o c Cárdenas e n 1978 y a A n 
drés M a n u e l López O b r a d o r e n 2000, h i c i e r o n que algunos mil i tantes d e l 
F A T pasaran a o c u p a r cargos e n esas adminis t rac iones . F u e e l caso, e n par
ticular, de B e r t h a L u j a n , mi l i tante f u n d a d o r a d e l F A T e n la c i u d a d de 
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C h i h u a h u a , que asumió e l de cont ra lora d e l D e p a r t a m e n t o d e l Distr i to Fe
dera l e n enero de 2001. 

F ina lmente , l a e lecc ión de J o h n Sweeney c o m o pres idente de l a A F L -
C I O contribuyó as imismo al for ta lec imiento de l a estrategia i n t e r n a c i o n a l 
d e l F A T . E n efecto, a par t i r de 1995, la central s indica l estadounidense tie
ne u n representante p e r m a n e n t e e n la capital m e x i c a n a y desde aquí h a 
p r o m o v i d o muchas iniciativas que van e n la dirección d e l proyecto d e l F A T . 

L a reconstrucción de l a trayectoria d e l F A T y de su p a p e l e n l a p r o m o 
ción de u n s indica l i smo a l a escala d e l m e r c a d o de América d e l N o r t e , p o r 
Dale Hathaway, es u n trabajo que será m u y útil para dejar u n registro d e l 
proceso que esa organización s indica l h a real izado e n f o r m a tan d e d i c a d a 
de 1960 e n adelante. 

F R A N C I S C O Z A P A T A 

C O M I S I Ó N I N T E R N A C I O N A L S O B R E I N T E R V E N C I Ó N Y S O B E R A N Í A , "La responsa

bilidad de proteger", informe de la Comisión Internacional sobre Intervención 
y Soberanía del Estado, Ottawa, Canadá, L a Comisión, 2001, 91 p p . 

I N T R O D U C C I Ó N 

A n t e e l debate sobre si existe o n o e l derecho a in tervenir e n los asuntos i n 
ternos de otros estados y de que, si éste existe, c ó m o y cuándo debe ser 
e jercido y bajo qué a u t o r i d a d , e l secretario general de l a O N U , K o f i A n n a n , 
durante las sesiones de l a A s a m b l e a G e n e r a l de 1999 y 2000, solicitó a l a 
c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l tratar de encontrar u n consenso a l respecto. 

E n respuesta a esta so l i c i tud , e l g o b i e r n o de Canadá anunc ió e l esta
b l e c i m i e n t o de u n g r u p o de expertos que se abocaría a l estudio de este 
asunto, a l que l l a m a r o n Comisión In ternac iona l sobre Intervención y So
beranía d e l Estado. E l 30 de sept iembre de 2001 l a Comisión terminó su 
i n f o r m e , a l que tituló " L a responsabi l idad de proteger" . 

C O M P O S I C I Ó N D E L A C O M I S I Ó N 

L a Comisión estuvo compuesta p o r 12 m i e m b r o s de las siguientes nacio
nal idades: dos canadienses, u n a lemán, u n austral iano, u n argent ino , u n 
estadounidense, u n filipino, u n guatemalteco, u n i n d i o , u n ruso, u n suda
f r i cano y u n suizo. 


