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l. DESASTRES Y VULNERABILIDAD SOCIAL 

Significado de la vulnerabilidad social frente a los desastres . 

jesús Manuel Macías 

Este ensayo pretende aproximarse al esclarecimiento del significado de la vulnerabili
dad social ante los desastres, como un producto de las relaciones de todo tipo que genera 
una sociedad, y factor fundamental que define la magnitud y los alcances de la aparición de 
un fenómeno desastroso. sea éste natural o antropogénico. La vulnerabilidad social se 
coloca aquí como el primer momento en el proceso del riesgo-desastre en una sociedad ciada. 

This essay a/tempts lo ap¡noach an ex¡,trmalion of //¡,, uwaning of social vulnerability in the face of 
disasters, as a product of the diff'rent kind.< of relationshi ps gen.emted by society, andas afunda111ental 
factor defining the size and scope of the appeamnce of a. disaster, whether natural or man-made. 
Social vulnerability is depicted here as the first stage of the risk-disaster process in a given 
society. Social developmenl strategies in disaster situ;,tions. 

Estrategias de desarrollo social en situaciones de desastre 

Fernando Pliego CarTasco 

Ante la presencia ele un desastre. sea ele origen natural o no, la comunidad afectada se ve frente 
a la tarea imprescindible de restituir sus sistemas de vicia y organización dañados mediante los 
correspondientes trabajos ele emergencia y reconstrucción. Y estos trabajos, paradójicamente, 
pueden constituir una opción de desarrollo social, y no sólo favorecer el estancamiento o la 
pérdida ele est.indares ele vida alcanzados con anterioridad. 

In the event of a disaster, whetlwrnatural or otlumvise, the affected co111111unity has to fa-ee the inevitable 
task of restoring its damaged organizational and social systenis through appropriate emergency and 
reconstruction work. Pamdoxica1ly, this work can constitute an option for social development and no/ 
simply favor /he continua/ion or loss of previous living standards. 

II. POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO EN MÉXICO 

El desan-ollo ele la seguridad social en México 

Ricardo Pozas Horrasítas 

El trabajo abarca desde las primeras demandas sociales de servicios asistenciales y de 
salud de fines del siglo \:IX. hasta la situación actual ele las instituciones de seguridad 
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social. durante la adnúnistración de Miguel de la Madrid. Se mencionan, asmusmo, los 
diferentes proyectos de seguridad social que siguieron al movimiento revolucionario 
de I 9 I 0-1917. el período carclenista, el inicio ele la socialización de la medicina, los 
movimientos de oposición a la implantación del seguro social, el crecimiento de la seguridad 
social con López Mateos. el movinúento médico de 1965 y las estrategias de seguridad y salud de 
los presidentes Echeverría y López Portillo, como referentes históricos importantes que 
enmarcaron la creación y consolidación de la seguridad social en México. 

This study covers society's first demands for welfare and hea.lth services in the /ak-l 9th century 
up lo the current situation of social security institutions during Miguel de la Madrid's administra
/ion. 11 a/so mentions the different welfare projects following the 1910-1 917 revolu.tion movement, 
the Cardenista period, the begining of the socializa/ion of medicine and movements that opposed 
the introduction of social security. The growth of welfare under López Mateos, the 1965 medica[ 
movemenl and Presiden/ Echeverria and López Portillo's welfare and health strategies are a/so cited 
as importan/ historical landmarks providing the settingfor the crea/ion and consolida/ion of welfare 
in México. 

Estructuras del Estado y política de registro sindical en el México pos-
revolucionario . . . . . . . . ................... . 

Kevin J. Middlebrook 

Este ensayo examina los orígenes y el impacto de los controles del Estado en la repre
sentación del interés en México, mediante el análisis del proceso de registro de los sindicatos 
obreros entre 1954 y 1976. En opinión del autor, son pocos los estudios que han examinado 
exhaustivamente en Latinoamérica la medida en que intervienen las autoridades guberna
mentales para ordenar la representación del interés en el sector obrero; el carácter político 
del proceso de registro de los sindicatos. y los controles formales sobre la capacidad de 
asociaci6n. 

Thi< ,•.w,_v e.,·auiim•s //¡,, ~rigius 11 {I(/ i 111/Hffl of Sta/,• wutrols on /he re/nesentalion of inleresls in J\,fexico 
through 1111 analysis of !he r,•gi-<lmtion /noc;ssfor workas' Ira.de u.-nions between 1954 and 1976. In 
the r111lhor's opir,ion. ,-,,f11ti1•,,/_\' fi'w sludi,•.< hm•,• full_v examined the degree to which govermnent 
aulhoriti,•s in La/in Amaica infrn•rne lo a rrangt' representa/ion of lhe working class sector's interests, 
or ana/yz,,d !he J;o/itical na/un· of th,• registra/ion jHocess for trade unions and /he forma./ controls on 
theirfre,•dorn of association. 

Industria informal, talleres y ámbito doméstico 

Fiona Wilson 

Existe todavía una carencia de afirmaciones teóricas en relación con las raíces de la asociación 
entre m1tjeres y empleo en el sector informal. Este trabajo intenta mostrar cómo el actual 
resurginúento de la industria basada en talleres no regulados o clandestinos en América Latina, 
se basa en ideologías involucradas en construcciones de género y en la demarcación de ámbitos 
domésticos. Este planteamiento se ilustra con la referencia a la industria mexicana del vestido, y 
con un trabajo de campo realizado en b zona centro occidental ele México. 

There is still a lack of lheordical slatements on the origins of the link between wonum and e111ploy111ent 
in the info-mwl sector. This article altempts to show how the curren/ resurgence of industry ha.sed on 
unregulated or clandestine workshops in Latin A merica derives frorn ideologies concemed with 
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gender-based construclions and the de111arcation of do111estic spheres. This proposition is illustrated with 
reference lo the Mexican clothing industry and fieldwork canied ouJ in the wesl central area of Mexico. 

III. POLÍTICA Y FICCIÓN EN AMÉRICA DEL SUR 

Democratización en América del Sur: una reflexión sobre el potencial de los movi-

IX 

mientos sociales en Argentina y Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 

juan Carlos Gorlier 

Este ensayo presenta, en primer lugar, un recorrido retrospectivo de las expectativas sobre el 
potencial de los movimientos obreros, los movimientos de liberación nacional y los "nuevos" 
movimientos sociales en Argentina y Brasil. En segundo lugar, utilizando una serie de 
estudios de caso, se analizan las formas de organización y acción y el impacto democratizador 
de cuatro grupos pertenecientes a distintos movimientos sociales que estuvieron activos 
durante las últimas transiciones a la democracia (Argentina 1980-1989; Brasil 1974-1989). Por 
último, complementando los resultados del análisis con otras contribuciones recientes, el autor 
ensaya una rellexión sobre las futuras conr.ribuciones de los movimientos sociales en América 
del Sur. 

This essrn begins with a chronological rn•iew of expeclalions regarding the jJolenlial of workers' 
mo1•ements, nationa/ liberal ion movements and "new" social movements in A,gentine and Bra.zil. Using 
a series of case studies, it then goes on to analyze the fonns of organiza/ion, actions and denwcratizing 
impact of four groups helonging to differenl social movements active during the recen/ transition to 
democracy (Argentine 1980-1989; Brazil 197-1-1989): Finally, using other recen/ contribu
tions to complement the resu.lts of his analysis, the auJhor offers a reflection on the fwure contribwion 
of social movements in South A111erica. 

La cuestión ele la proporcionalidad y las elecciones legislativas en la República 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Ernesto Cabrera 

El artículo analiza cómo la selección ele un cierto método de escrutinio o fórmula electoral 
afecta la distribución de la representación política y por lo tanto de la competencia entre 
partidos políticos a partir de los resultados de cuatro elecciones consecutivas en Argentina 
( 1983-1989), que estuvieron normadas por una misma legislación electoral (Ley Bignone). Es 
decir, el trabajo somete a una revisión empírica las propuestas clásicas de Rae, Blondel y 
Lijphart sobre la materia ele la proporcionalidad. 

The article analyzes lww the choice of a particular system of voting affects the distribwion of political 
representation and thereby the co111petition belwffn jJolitical J1arties based on the results of four 
consecutive ,dedions in A1genlin1' (198}-J 989) carried out under th,, same electoral legislation, (the 
Bignone Law.) In o/her words, /he stud_v is 1m empirical rel'iew of Rae, Blonde/ and Lijphmt's classic 
proposaL< on th,· .s11b¡út of JnoJ1or/io11alil_,'. 

Compromiso político y ficción en "Segunda vez" y "Apocalipsis ele Solentiname" 
ele Julio Cortázar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
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María Cristina Pons 

Al analizar los relatos "Segunda vez" y "Apocalipsis de Solentiname" de Julio Cortázar, la 
autora se propone señalar la actitud cada vez más comprometida del autor con la realidad 
política latinoamericana, y cómo la irrupción de esa realidad en sus relatos da un nuevo 
significado a sus estrategias narrativas, lo que se traduce en un delicado equilibrio entre la 
dimensión fant.istica y la denuncia política, dificil confluencia en la que una y otra se alimentan, 
sin perder su propósito ni esencia. 

In her analysis of julio Cortázar's stories, "Segunda Vez", and "Apocalipsis de Solentiname," the 
author atternpts to dernonstrate the wriler's growing commitrnent to Latin American political reality 
and show how /he appearance of this reality in his stories irnbues his narrative slrategies with a new 
significance, transforrning them into a delicate balance between fantasy and political denuncia/ion, 
an unusual combina/ion in which each contributes to the other, without sacrificing the purpose or 
essence of either. 

IV. TEORÍA POLÍTICA 

El retorno de la filosofía política: notas sobre el clima teórico de una 
década . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Nora Rabotnikof 

La novedad de los procesos de transición a la democracia en el cono sur, por un lado, y la 
propia crisis ele la tradición teórica en cuyo marco se habían interpretado hasta entonces los 
procesos políticos latinoamericanos, por el otro, llevaron en varios casos a la adopción y 
funcionalización de ciertos conceptos y metáforas clásicos de la filosoffa política. Se construyeron 
así dicotomías entre "nuevas" y "viejas" formas de pensar la política. El trabajo pretende 
analizar la fecundidad teórica y política ele las dicotomías así construidas y apuntar algunas 
de las razones del reviva! de la filosoffa desde el seno mismo de las ciencias sociales. 

The recency of th,? transition Jnocess to denwcracy in South America together with the crisis in the 
theoretical framework u.wl unlil th,'n lo intnjnet Latin American J;o/itical fnocesses has, in severa/ 
cases, led lo th; adoption flnd imjhmenlation of certain classic concepts and rnetaphors from political 
philosophy. This has gi,•en rise lo dichotomi,,s between "new" and "old"fonns of thinking about politics. 
The .<tudy aims to analyu th,· lheoretical and política/ fewndity of thtse dichotomies and indica/e sorne 
of the reasons for the re,•ival of philosophy from th,, ,•ay core of social sciences. 

El concepto de sociedad civil en el estudio de la transición democrática 227 

Alberto Olvera Rivera y Leonardo Avritzer 

El artículo presenta las líneas básicas de una perspectiva de análisis de la transición democrática 
desde una teoría de b socieclacl civil, inspirada a su vez en las aporL'lciones recientes de J ürgen 
Habermas. En la primera parte se hace una crítica de las teorías convencionales de la transición 
y ele los conceptos ele democracia dominantes en la cultura político-académica nacional; en la 
segunda se hace un brc,·c seguimiento dd desarrollo del concepto de socieclacl civil en el 
pensamiento polílico indicándose las ,·entajas ele la versión inspirada por Habermas, y la 
tercera parte present 1 rápida1ncntc cónio puede reintcrpret;use la transición 1nexicana a la 
luz de una teoría ele la so, ieclacl civil. 
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The a.rticle outlines the analysis of the tra.nsilion lo democracy from the theory of civilian society, 
based in /urn on jilrgen Habemws' recen/ i:ontribu.tions. The first part involves a ct·iticism of 
convenlional theories of transition and concepts of democrncy widely held in the country's 
academic and /Jo{itical spheres. The .<econd par/ summarizes the development of the concept of 
civilian society in politica.{ thoughl, showing !he a.dvantages of the Habermas-inspired t•ersion, while 
the third section shows briefly how th1• Mrxican tmnsition can be reinterpreted in the light of a theory 
of civilian society. 
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