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IN T R O D U C C IO N  Y  G U IA  P A R A  E L  U SO

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) publica 
semestralmente, desde 1977, la revista D OCPAL Resúmenes 
sobre Población en América Latina destinada a dar a conocer la 
literatura sobre población y temas relacionados que se produce 
en América Latina y el Caribe, y en organismos de las Naciones 
Unidas y otros países, escrita en los principales idiomas que se 
hablan en la región (español, portugués, inglés y francés).

La información que aparece en la revista se extrae de la base 
de datos bibliográfica establecida por CELADE como parte del 
Sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL). En esta base, incorporada desde 1982 al Sistema 
Bibliográfico Común de la CEPAL, se ingresa información de 
documentos publicados e inéditos, ya sean estos libros, 
capítulos de libros, ponencias presentadas a conferencias, 
cuestionarios censales y de encuestas, etc.

La clasificación temática de la revista se hace a partir de ocho 
categorías o especialidades cuyo detalle se encuentra en la tapa 
posterior y, el examen del contenido de cada una de ellas 
permite a los lectores mantenerse al día en sus respectivas 
áreas de interés. El cuerpo principal de ia revista DOCPAL 

Resúmenes, lo constituye el Indice de Resúm enes que para cada 
documento incluye cita bibliográfica, resumen y términos que 
describen su contenido temático, agregándose, — cuando es del 
caso,—  un código de dos letras para los países o regiones 
geográficas tratados en el documento. Para una m ejor com 
prensión de cada uno de los elem entos que constituyen la cita 
bibliográfica, véase contratapa superior.

Con el propósito de facilitar a los lectores la ubicación de 
información específica se agregan los siguientes índices:

Indice temático
Ordena alfabéticamente los descriptores asignados a los 

documentos, con el número del resumen, título del documento,

año de publicación y los otros descriptores asignados también 
al mismo documento.

Indice geográfico
Ordena alfabéticamente (por símbolo) los países y regiones 

geográficas tratados en los documentos, con el número de 
resumen, título del documento y año de publicación entre 
paréntesis, agregándose, cuando es el caso, el símbolo del resto 
de los países o regiones tratados. Para comprensión de los 
símbolos, véase interior de tapa inferior: códigos y
abreviaturas.

Índice de autores
Ordena alfabéticamente todos los autores de los docu

mentos, — sean éstos personas o instituciones— , con el 
número del resumen, título del documento y el año de 
publicación entre paréntesis.

Índice de conferencias
Ordena alfabéticamente el nombre de las conferencias, 

seminarios, cursos, etc., mencionados en este número de la 
revista, seguido del lugar y fecha donde ésta se realizó con los 
correspondientes números de resumen.

Índice de series
Ordena alfabéticamente el nombre de las revistas o series 

mencionados en este número de la revista, seguido de su 
correspondiente número de resumen.

Directorio de series
Este Directorio incluye el título completo de las revistas y 

series cuyos artículos han sido citados en este número de 
D OCPAL Resúmenes, la institución editora y su respectiva 
dirección postal. Constituye una "guía” para aquellos usuarios 
que deseen ubicar fuentes de información documental en 
población.



D O C P A L  L A T I N  A M E R I C A N  P O P U L A T I O N  A B S T R A C T S
(DOCPAL ABSTRACTS)

Vol. 7, N ö 2 Decem ber 19 8 3  

T A B L E  O F  C O N T E N T S

FO R M AT OF T H E BIBLIOGRAPHICAL
C ITATIO N  .................................................................  inside

front cover

INTR O D U CTIO N  A N D  U SER 'S G U ID E ....................  vi
TH E DO CPAL SYSTEM  A N D  ITS S E R V IC E S   2

The Journal "DO CPAL Resumenes” .............................
Computerized Searches for Specialized
Bibliographies ...................................................................
Document Delivery Service (Regional
Clearing-house) .................................................................
Address to Obtain Services..............................................
Request for Documents to be included in
the Journal.........................................................................

LIT E R A T U R E R EV IEW  IN D E X  (see contents

in back cover) ...................................................................  7

SU BJECT IN D E X ...............................................................  15 6
GEO GRAPH IC IN D E X ....................................................  2 2 9
AU T H O R  I N D E X ............................................................. 2 4 4
C O N FER EN C E IN D E X  ..................................................  2 7 0
SER IALS I N D E X ...............................................................  2 7 3

SYM BOLS I N D E X ............................................................. 2 7 6
SER IALS D IR E C T O R Y ....................................................  2 78
D O CU M EN T R EQ U EST F O R M ...................................  2 8 2
CO M PU TER IZED  SEAR CH  R EQ U EST

FORM .............................................................................. 286
C O U N TR Y, L A N G U A G E  CODES A N D

A B B R E V IA T IO N S....................................................  inside
back cover

C O N TEN T S OF T H E  LIT E R A T U R E R EV IEW
IN D E X .................................................................  back cover
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Since 1977 the Latin American Demographic Center (CELADE) 

has published the biannual journal "D O C P A L Latin American 
Population Abstracts” intended to make known the literature 
on population and related topics produced in or about Latin 
America and the Caribbean including documents published by 
the United Nations institutions and other countries when 
written in the principal languages spoken in the region 
(Spanish, Portuguese, English and French).

The information published in the journal is taken from the 
bibliographical database organized by CELADE as part of the 
Latin American Population Documentation System (DOCPAL). 

Information in this database, which since 1982 is a component 
of the Common Bibliographic System of the Economic 
Commission for Latin America (ECLA), includes details of 
documents, whether published or not, such as books, chapters 
of books, papers submitted to conferences, census and survey 
questionnaires, etc.

The subject content of the journal is divided into eight 
categories or specialities detailed in the back cover; a review of 
the abstracts included in these categories allows the readers to 
keep themselves informed on their own areas of interest. Each 
document described and abstracted in the Literature Review  
Index, the principal section of "D O C P A L Abstracts” , has a 
bibliographical citation, abstract and descriptors assigned to 
describe its subject content. When appropriate, two letter 
codes indicate the geographical regions or countries treated in 
the document. For a better com prehension o f  each elem ent o f  
the bibliographical citation see the inside cover.

The following indexes will help the users to locate specific 
information:
Subject index

Arranges alphabetically the descriptors assigned to the 
documents, giving for each document the abstract number, the 
title, the year of publication and other descriptors also assigned 
to the same document.
Geographic index

Arranges in alphabetical order (by the two letter code) the 
geographical regions and countries treated in the documents, 
including the abstract number, the title, the year of publication 
in parenthesis and, when it is the case, the symbols of the other 
countries or regions treated. For a better comprehension of the 
symbols see inside back cover: codes and abbreviations. 
Author index

Arranges alphabetically all the authors of the documents, 
— persons and institutions— , showing the abstract number, 
the title, and the year of publication in parenthesis. 

Conference index
Arranges alphabetically the name of conferences, seminars, 

courses, etc., mentioned in this issue with the place and data 
where it took place and the abstract number of the documents 
given in each Conference.

Serials index
Arranges alphabetically the name of the journals or series 

mentioned in this issue of DOCPAL Abstracts and lists all the 
corresponding abstract numbers.

Serials directory
The full titles of serials whose articles have been cited in this 

issue of DOCPAL Abstracts are presented along with the 
publishing institution and postal address. This "guide” will 
assist persons wishing to locate sources of documentary 
information on population.



E L  S IS T E M A  D O C P A L  Y  SU S SE R V IC IO S

El Sistema de Documentación sobre Población en América 
Latina (DOCPAL), fue creado por el Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE) del Sistema de la CEPAL de Naciones 
Unidas, en marzo de 1976, con el propósito de mejorar el flujo 
de la información sobre población dentro de la Región, dando a 
conocer y poniendo a disposición de los usuarios, informes, 
artículos y otros documentos, publicados o no, sobre población 
en América Latina y el Caribe.1 Se utilizó como punto de 
partida para formar la base de datos, la colección de docu
mentos existentes en la Biblioteca de CELADE, conocida como 
Biblioteca Giorgio Mortara que, por tanto, forma parte de 
DOCPAL. Los costos de instalación y operación del Sistema 
fueron cubiertos en parte por una donación otorgada por el 
International Development Research Centre (IDRC) de 
Canadá y funciona actualmente con el apoyo financiero otor
gado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población (FNUAP).

DOCPAL ha organizado tres servicios básicos a nivel regio
nal, que por primera vez se encuentran al alcance de personas o 
instituciones de la Región Latinoamericana. Estos servicios, 
que se describen más adelante, son; publicación de una revista 
de resúmenes, preparación de bibliografías especializadas a 
través de búsquedas por computador y la entrega de copias de 
documentos existentes en el Sistema.

La Revista DOCPAL Resúmenes y  su 
Indice Acumulativo

Los objetivos principales de la Revista DOCPAL Resúmenes 
sobre Población en América Latina (DOCPAL Resúmenes 
como título abreviado) son: a) mantener al día a los especialis
tas en población sobre documentos recientes, publicados o no, 
dentro de su campo de interés; y b) facilitar la ubicación de 
información específica sobre Población en América Latina, 
necesaria para investigaciones o estudios, o para la formula
ción, implementación o evaluación de políticas de desarrollo 
que involucren parámetros de población. Los resúmenes y 
descriptores aparecen siempre en castellano; todos los títulos 
se entregan en su idioma original, español e inglés y, para 
facilitar la búsqueda de información específica, se agregan los 
siguientes índices: temático, geográfico, por autor, de confe
rencias, de editoriales y de revistas.

Eventualmente, se publica un Índice Acumulativo con los 
documentos incluidos en ese período en la Revista DOCPAL 
Resúmenes. El primer Indice Acumulativo corresponde a los 
volúmenes 1 y 2 (1977-1978).

La suscripción anual a la Revista DOCPAL Resúm enes  es de 
U S$20.00 y cada ejemplar vale US$ 12.00; cada ejemplar del 
Índice Acumulativo vale U S$ 15.00; el pago debe hacerse a 
nombre de 'CELADE’.

Bibliografías Especializadas mediante Búsquedas 
por Computador

La información que DOCPAL posee de documentos sobre 
población en América Latina y el Caribe escritos desde 1970, se 
encuentra en una base de datos computarizada. Hacia fines de

1982 se habían ingresado a esta base de datos aproximada
mente 17  500 documentos con un incremento anual de un diez 
por ciento. Como la Revista incluye sólo los documentos más 
recientes y sus índices están limitados a los términos más 
importantes asignados a cada documento, el usuario puede 
obtener bibliografías especializadas más completas a través de 
una búsqueda por computador.

A  pedido, se entregan sin costo estas bibliografías, cuya 
búsqueda se realiza en la base de datos de DOCPAL. A l solicitar
las, debe describirse el tema en forma específica e indicar los 
países de interés. Por ejemplo: 'El efecto de la reforma agraria 
o de las políticas agrarias sobre la migración rural-urbana a las 
principales ciudades de los países andinos’. Igualmente, debe 
mencionarse los idiomas de preferencia (por ejemplo, 'sólo 
castellano o portugués’ o 'sólo inglés1).

Al final de la Revista, se encuentra un formulario para 
solicitar las búsquedas, aun cuando también se pueden requerir 
por carta.

Servicio de Entrega de Documentos
DOCPAL proporcionará, a pedido, documentos listados en la 
Revista o en las búsquedas por computador. Sólo se entrega 
copia de documentos que no sean de circulación restringida, no 
confidenciales y que no hayan sido impresos con fines 
comerciales.

En lo posible, las solicitudes deben hacerse en los formula
rios incluidos en la Revista. El material entregado es para fines 
de investigación o estudio y no debe ser reproducido con fines 
comerciales.

Un número razonable de documentos que no exceda en total 
la cantidad de 100 páginas por año se entrega sin costo a las 
personas que viven en América Latina y el Caribe. Páginas 
adicionales y documentos para usuarios que residen fuera de la 
región pueden solicitarse pagando U S$ 0.15 por página fotoco- 
piada (dos páginas reducidas a una, se cobrarán como una sola 
página); el pago debe hacerse en dólares americanos a nombre 
de ’CELADE’ luego de recibir las copias solicitadas.

Dirección para solicitar Servicios
Los servicios de DOCPAL y cualquier información sobre el 
Sistema, se pueden obtener escribiendo a: CELADE/DOCPAL, 
Casilla 91, Santiago - CHILE.

Solicitud de documentos para incluir en la Revista
Las instituciones y editoriales que deseen ver sus publicaciones 
incluidas en el Sistema, deben enviar sus libros, artículos, 
informes, etc., a la dirección señalada en el párrafo anterior.

De igual modo, los autores pueden enviar sus trabajos (sean 
publicados o inéditos) a la misma dirección. DOCPAL incluirá 
en el Sistema todos los documentos recibidos que hayan sido 
producidos a partir de 1970.

'D O C PA L forma parte del Programa de Información sobre Población en América Latina (INFOPAL) de CELADE. Este Programa tiene también un 
Banco de Datos que almacena y proporciona micro-datos de censos y encuestas de población en cintas magnéticas y un Sector de Procesamiento de 
Datos sobre Población que entrega asistencia técnica, entrenamiento y procesamiento electrónico de datos para la región latinoamericana y para el 
personal y estudiantes del CELADE. La lista de los materiales del Banco de Datos y los servicios y sistemas de procesamiento disponibles pueden 
solicitarse escribiendo a: INFOPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, CHILE.



T H E  D O C P A L  S Y S T E M  A N D  IT S  S E R V IC E S

The Latin American Population Documentation System 
(DOCPAL), was established by the United Nations Latin 
American Demographic Centre (CELADE), an agency of the 
CEPAL System of the United Nations, in late March 1976, to 
improve the flow of population information within the region 
by making known and available the published and unpublished 
reports, articles and other documentation about population in 
Latin America and the Caribbean.1 The formation of this data 
base began with the existing collection of documents in the 
CELADE, Giorgio Mortara Library, which now is part of 
DOCPAL. A  grant from the International Development 
Research Centre (IDRC) of Canada covered a portion of the 
costs of establishing and operating the system, which is now 
primarily financed by the United Nations Fund for Population 
Activities (UNFPA).

DOCPAL has organized three basic regional services which 
were not previously available to persons or institutions in the 
Latin American region. These services — an abstract journal, 
computerized searches to produce specialized bibliographies 
and the provision of copies of documents—  are described in 
the following paragraphs.

The Journal DOCPAL Resúmenes and its 
Cumulative Index

The two major objectives of the Journal DOCPAL 
Resúm enes sobre Población en A mérica Latina (DOCPAL 
Latin American Population Abstracts or DOCPAL Resúm enes 
for short) are: (a) to keep population specialists up to date on 
recent published and unpublished materials in their fields of 
interest, and (b) to facilitate the location of specific Latin 
American population information required for research and 
study or for the formulation, implementation or evaluation of 
development policies which involve population parameters. 
The detailed abstract and index terms (descriptors) are always 
given in Spanish; all titles are also given in English, the 
original language and Spanish. The following indexes and lists 
are included to assist users to locate specific information: 
subject, geographic, author, conference, publisher and journal 
title.

When possible, a Cumulative Index  is published of the 
documents presented during this period in the Journal 
DOCPAL Resúmenes. The first Cumulative Index corresponds 
to volumes 1 and 2 (1977-1978).

Subscriptions to the Journal DOCPAL Resúm enes are 
U S$ 20.00 per year and single issues are U S$ 12.00 each; single 
issues of the Cumulative Index  cost U S$ 15.00. Payment 
should be made to the name of 'CELADE’.

Computerized Searches for Specialized Bibliographies
DOCPAL has information in its computerized data base on 

Latin American and Caribbean population documents written 
since 1970. A t the end of 1982, there were approximately

17  500 documents in the data base with a yearly increment of 
around 10 per cent. As the Journal includes only the most 
recent documents and its indexes give only the most important 
terms describing each document, a user can retrieve more 
documents requesting specialized searches by computer.

Specialized bibliographies based on the entire DOCPAL 
collection will be compiled free of charge. These can be 
requested by describing the topic as specifically as possible and 
indicating the countries of interest. For example, 'The effect of 
agrarian reform or agricultural policies on rural-urban 
migration to capital cities in the Andean countries’. The 
languages that can be read should be indicated (for example, 
only Spanish or Portuguese’, or 'only English’).

A  convenient form for requesting searches is given at the 
end of the Journal, although they also can be described in a 
letter.

Document Delivery Service (Regional Clearinghouse)
DOCPAL will provide, on request, documents listed in the 

Journal or in computerized searches. Only documents which 
are not restricted, nor confidential nor printed for commercial 
distribution can be supplied.

When possible, requests should be made on the form given 
at the end of the Journal. It makes clear that the material is 
made available only for study or research and must not be 
reproduced for commercial purposes.

A  reasonable number of documents not exceeding a total of 
100 pages per year will be provided free of charge to persons 
living in the Latin American and Caribbean region. Additional 
pages and documents for users living outside the region may be 
requested paying U S$ 0.15 for each photocopied page (two 
pages reduced to a single photocopied page will count as a 
single page); payment, in the name of 'CELADE', must be made 
in US dollars on receipt of the copies requested.

Address to Obtain Services

DOCPAL services and further information on the system can 
be obtained by writing to: CELAD E/D O C PA L, Casilla 91, 
Santiago - CHILE.

Request for Documents to be Included in the Journal
To have their production included in DOCPAL, institutions 

and publishers should send their books, articles, reports, etc., to 
the above address. Individual authors are also requested to send 
their work (whether published or not) to the same address. 
DOCPAL will enter all materials written since 1970.

•DOCPAL is a component of the Latin American Population Information Programme (1NFOPAL) of CELADE. This programme also has a Data 
Bank, which stores and makes available census and population survey micro-data on magnetic tape, and a Population Data Processing Section which 
provides technical assistance, training and electronic population data processing for the region and for CELADE staff and students. The list of Data 
Bank holdings and the computer processing services and systems available can be obtained by writing to: INFOPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, 
CHILE.
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INDICB D E  RESUMENES 

LITEHATOBE RBVIBH INDEX

A. POBLACION G E N ES Al,/ 

GENESAL PO P P ^ ATION

| Población General-Desarrollo de la 1
J Especialidad y Estadios Generales j
| General Population-Development of |
1 tfae Speciality and General Studies i

72-001
Afi Ondetti, Juan L.

Población y recursos. Contribuciones« ano 3» n. 
12« dicieabre 1980. pp. 4-10: ilus.

1980 Fotocopia General Es
ss=ss> Solicitar a/por: DOCPAL: 06225.o1

♦En el aarco de las posiciones contrastantes de los 
paises ante la problemática del crecimiento 
pc&blacional, se destaca la existencia« en Argentina« 
de un deseo pronatalista basado en errores 
conceptuales acerca de la realidad económica y social 
y cuyo logro no parece factible a la luz de una 
paternidad responsable nacida del propio desarrollo 
alcanzado.

<MATAL1SM0> <PATEBMIDAD BESPONSABLE> <DESARBOLLO 
ECONOMICO I SOCIAL>

72-002
&R ondetti, Juan L.

Argentina: población y subdesarrollo.
Contribuciones« ano 5« n. 18« julio 1982. pp. 8-10; 1 
ref.

1982 Fotocopia General Es
s s b s s ) Solicitar a/por: DOCPAL: 08787.01

♦La discusión en torno a la población y el 
subdesarrollo se centra en la situación demográfica de

la Argentina y revela la relación entre desarrollo 
e cononico-disainncion de la fecundidad.

<DBSABfiOLLO E C O N O M O »  <CBBCIEIBBTO DEMOGRAFICO
72-003 1960-1970

AB Beboratti, Carlos E.
Tendencias de Xa población argentina. Pais de 

los Argentinos« n. 184« 1980. pp. 85— 112: tbls.,
naps.« ilus.; 12 ref.

1980 Imp r e s o  General Es 
b s * b s > solicitar a/por: DOCPAL: 08412*01

♦El análisis de las tendencias de la población 
argentina revela gue el 95S o  mas del crecimiento 
corresponde al creciaiento vegetativo, ya gue en la 
decada del 3o e l  pais dejo d e  s e r  el g ran receptor de 
migraciones eu r o p e a s  (p86)• Ademas del predoninio de 
aiqraciones limítrofes, se constata una eaigracion 
creciente que acentuara la d ependencia d e l  creciaiento 
vegetativo en el futuro. La cifra actual de 14 por ail 
s e  acoapana de una dissinucion de l a  e s p e r a n z a  de vida 
al nacer de 66,4 a 65,6 anos entre 1960 y 1970 y aabos 
esc o n d e n  diferencias regionales i mportantes con cifras 
que fluctúan entre el 26.6 d e  cr e c i m i e n t o  en el 
Nordeste y 8.6 por ail en la Begion Metropolitana 
(p9o)• En 197o« el 23% de los nativos residía en 
provincias distintas a  la natal y aas del 4o% de la 
población nacida en L a  Pampa, Santiago del Estero, San 
Luis y Corrientes, ha emiqrado a otra provincia (p92)• 
Aunque con distinta intensidad, se observa un proceso 
de envejecimiento en todas las provincias; el nivel de 
i nstrucción y de actividad de la p o b lación activa es 
creciente y casi la mitad de esta se inserta en el 
sect o r  terciario. La densidad de población a umenta con 
la cercania a Buenos Aires y el 72.8% de la población 
total reside en areas urbanas <p110).

< CBECIBIENTO DEMOGBAFICO> <MIGBACI0N INT£BNA>
< C B £ C I M E N T O  E IGBATOBIO> <DISTB1BOCION GEOGBAFICA>

72-004
BO Centro de Estudios d e  la fiealidad Económica y

Social
D o c uaento de presentación institucional. 2. Ed. 

La Paz: CEBES, 1982. 25 p . ; 19 ref.
1982 Imp r e s o  General Es 

sssssc> S o l icitar a/por: DOCPAL: 08806.00

♦El Centro d e  E studios de la Realidad Económica y 
Social (CEBES) con s ede en La Paz, es una institución 
privada creada en 1978 dedicada al estudio de la 
formación social boliviana y c u y o s  o b j etivos y 
principales actividades se describen en detalle en el 
documento.

I N V E S T I G A C I O N  SOCIAL> <CENTBO DE INVES1IGACI0N>

72-005 1940-1978
BB Britto, L uiz Navarro de, e d . ; Flavio, Licia

Queiroz, ed.
Universidade Federal da Bahia. Centro de
Becursos Humanos
Populacao, educacao, empreqo. Salvador: 

Universidade Federal da Babia, 1960. 231 p . : tbls., 
d i a q r s . ; 88 ref.

198o Imp r e s o  General Pt 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08299.00

♦Los 7 artículos recopilados r eflejan el tra b a j o  de 
investigación realizado por el Cent r o  de Recursos 
Humanos durante sus lo anos d e  existencia, y su 
aaplitud teaatica abarca cuestiones de educación, 
población y empleo. El dinamismo de la expansión 
deaografica en Salvador dependerá, en los proxiaos 
anos, nucho aas de l a  tendencia d e  la f e c u n d i d a d  que 
de la declinación de la nigracion o de las tasas de 
aortalidad. En aateria de educación se discuten el 
co n c e p t o  y la v iqencia de la educación peraanente, las 
o p o r tunidades educacionales en Brasil entre 194o y 
1970, y la p rofesionalizacion y capacitación 
profesional a partir de la en s e ñ a n z a  secundaria. Los 
articulos gue estudian el problema del eapieo tratan 
sobre: 1).ocupación y eapieo en Salvador, sobre la
b ase de los efe c t o s  recientes d e  industrialización; 
2 ) .el examen c r i t i c o  de las teorias políticas de la 
aarqinalidad; y 3 ) .los salarios y la emancipación 
femenina.

<BECDRSOS Ü 0 SAS0S> <TENDENCIA DE LA F£C0NDID*D>
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«EflPLEO» «TRABAJO»

72-006
CL FLACSO

Inforae de actividades del Prograaa FLACSO 
Chile, aayo a agosto de 1981 • Santiago: FLACSO, 1981. 
21 p . ; 28 reí. (Inforae de Actividades - FLACSO, n.
2).

1981 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: OOCPAl: 08390.00

♦El i nforae describe las principales actividades de 
investigación, enseñanza y difusión y publicaciones 
realizadas durante e l  priaer semestre de 1981, a la 
vez gue resena las actividades de los investigadores, 
académicos y de cooperación internacional del Prograna 
Santiago de la Facultad Latinoamericana de ciencias 
Sociales.

«CIENCIAS SOCIA1ES> «INFOBME DE ACTIVIDADES»

72-007
CB Carrillo, Baria de los Angeles, ed.

Universidad Nacional Autónoma de Costa Bica.
Instituto de Estudios Sociales en Población
Heaoria IDESPO, 198o. Seredia: IDESPO, <198l>. 

62 p . : ilus.
1961 I npreso General Es 

=»«=«» Solicitar a/por: DOCPAL: 09457.00

♦La neaoria anual de XDESPO correspondiente a 1980 
describe las actividades de coordinación, docencia e 
investigación realizadas durante el periodo, asi c o b o  
los inforaes de trabajos publicados por el Instituto 
de Estadios Sociales en Población de Costa Bica.

«INSTITUTO D E  DEMOGRAFIA» «INVESTIGACION SOCIAL»
«INFOBME ANUAL»

72-008 1973-1973
CB Sánchez Chinchilla, Luis Angel; Flores Silva,

Eusebio
Costa Eica. Dirección General de Estadística y
Censos; Costa Bica. Oficina de Planificación
Nacional y Politica Económica
Atlas estadístico de Costa Bica No 2 •  San José: 

Dirección General de Estadística y Censos, 1981. s.p.: 
aaps.

1981 Impreso General Es 
«a««»» Solicitar a/por: DOCPAL: 08695.oo

♦El Atlas Estadístico de Costa Rica (No 2) tiene 
coao objetivo presentar en forma de mapas y gráficos 
una sintesis de los aspectos mas importantes del 
espacio geográfico nacional y de las actividades gue 
en el se realizan. Constituye un derivado del censo de 
población de 1973 pero también incluye otros datos 
correspondientes a estadísticas continuas de diversas 
instituciones. Los principales aspectos g u e  se 
presentan en las 8 secciones del Atlas son:
a),.situación de Costa Bica en el aundo; b) .cartografía 
nacional; c ) .aspectos fisicos del territorio;
d).aspectos humanos; e).aspectos económicos; f ) .area 
metropolitana de San José; g).división territorial 
adainistrativa; h ) .regionalizacion según 0F1PLAN.

< ATLAS» «INFORMACION ESTADISTICA» «ESTADISTICA
DEHGGRAFICA» «ESTADISTICAS SOCIALES»

72-009
CU Universidad de La Habana. Centro de Estudios

Demográficos
Deaograf ia: orlen taciones metodológicas;

espeóialidad; planificación de la econoaia nacional; 
especializacion: PEN;' tipo de curso: vespertino -
nocturno y por encuentros. La Habana: CEDEN, 1982. 146 
p . ; 6 ref. (Publicaciones CEDEN, n. 39).

1982 Inpreso General Es 
»»«»»» Solicitar a/por: DOCPAL: 09333.00

♦Las orientaciones metodológicas constituyen una 
iniciación al estudio de la asignatura de deaografia 
en la Facultad de Econoaia de la Universidad de la 
Habana e  in c l u y e n  5 grandes tenas, a saber: 
consideraciones básicas (fuentes de datos y 
coaposición d e  la población; l a s  variables 
d e a o g r a f i c a s ; proyecciones de población; participación 
en la actividad econoaica; población y. desarrollo 
e c o n o a i c o ) • La guia s e  preparo para los aluanos e

incluye ademas de los temas indicados orientaciones 
básicas y preguntas de control.

« DEMOGRAFIA» «ENSEÑANZA 5UPEBI0B» «EDUCACION EN
SATERIA DE POBLACION»

72-010
DO Diaz Bordenave, Juan E.

I nforae de consultoria para la Asocciacion 
Doainicana Pro-Bienestar de la Fanilia, Inc. y el 
I nstituto de Estudios de Población y Desarrollo. Santo 
Doningo: s.e., 1982. 23 p.

1982 Mimeografiado General Es
«««««> Solicitar a/por: DOCPAL: 09205.00

♦El informe de consultoria describe las actividades 
realizadas con el objetivo de aportar ideas para la 
r ealización de aspectos específicos del Proyecto 
"Instituto de Estudios de Población y D e s a r r o l l o "  de
la Asociación Doainicana Pro-Bienestar de la Fanilia,
asi coao los avances en el diseno de estrategias 
adecuadas de diseminación de los resultados obtenidos 
en etapas preliminares del Proyecto,

«INSTITUTO DE DEMOGRAFIA» «ASISTENCIA TECNICA» 
«INFOBNE DE ACTIVIDADES»

72-011 1980-1980
HN Programa Regional de Capacitación en

Comunicación y Población
Seminario-Taller de Comunicación en Población, 

Tegucigalpa, Honduras, 1980: informe. Mexico, DF,
I960. 47 p.: ilus.
Seminario-Taller de Comunicación en Poolacion, 
Tegucigalpa, 29 s e p t i e m b r e - 18 octubre 1980.

198o Impreso General Es 
===«=> solicitar a/por: DOCPAL: 08*101.00

♦Inforae de actividades del Seminario Taller en 
Comunicación y Población realizado en Honduras»
incluyendo antecedentes, marco institucional, 
ohjetivos, metodología, materiales, participantes, 
difusión, evaluación, etc. Dicho Seainario es una de 
las acciones emprendidas por el PBECACONP, destinada a 
colaborar en la formación y mejoramiento 
técnico-profesional de los coaunicadores gue se 
desempeñan en programas de población.

«COMUNICACION» < X 8 F O B t i E  D E  ACTIVIDADES» «TAI1EB» 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»

72-012 1980-1980
BT Programa Regional de Capacitación en

Comunicación y Población
Seminario-Taller sobre la Producción de 

Material Audiovisual e n  Haiti: informe. Mexico, DF:
PBECACOMP, I960. 52 p.: ilus.
Seminario-Taller sobre la Producción de Material 
Audiovisual en Haiti, Puerto Principe, 4-29 agosto
1980.

1980 Impreso General Es 
«««««» solicitar a/p o r :  D Q C P Ai: 08118.00

♦Se presenta un inforae de las actividades 
realizadas por el seminario-taller sobre Xa producción 
de material audiovisual en Haiti. El principal 
objetivo del taller fue instruir a los participantes a 
fin de permitirles producir y utilizar a buen precio 
el material audiovisual en el cuadro de sus deberes de 
e ducadores y comunicadores en sus comunidades. Con el 
taller se cierra un ciclo de tres seminarios para 
preparar en comunicación y desarrollo al personal del 
Ministerio de Salud y de Población de los 11 Distritos 
Sanitarios del pais. El cuadro de realización del 
taller gue se resume incluye el cuadro institucional, 
el personal de ayuda, los participantes, la 
intensidad, la modalidad de evaluación, el proyecto 
consecutivo y los obstáculos suscitados. El plan de 
realización del seainario incluyo 8 teaas a 
desarrollarse en 21 dias. La evaluación se hizo a 
partir de los cuestionarios y de los trabajos 
producidos en el curso del seainario. De la 
experiencia del taller se pudieron extraer 
recoaendaciones a tener en cuenta en el futuro 
relativas al material visual y sonoro producidos por 
el taller.

«TALLES» «MATERIAL AUDIO— VISUAL» «INFORME DE 
A C TIVIDADES» «EDUCACION EN HATERIA DE POBLACION"»
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72-013
MI México. Consejo nacional de Población

Infornacion acerca del Consejo nacional de 
Población, s.l,: s.e., 1982, 8 p.s diagrs.
Seminario Latinoaaericano sobre Integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo» 
México» DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
=*===> solicitar a/por: DOCPAL: 09004.01

♦En forma breve se describen las principales 
características organizativas del Con s e j o  Nacional de 
población (CONAPO) de México» a la vez que se presenta 
información general sobre la ciudad capital,

<C0SSEJ0 DE P0BLACI0N>

72-014
PA Panana. Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Húsanos 
Informe anual 1980: 1FARHU. Panana: IFABHU,

1980. 60 p.: t b l s . , diagrs.» ilus. (Informe Anual -
IFARHÜ) .

1980 Inpreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08406.00

«El informe anual del Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos de Panana 
(IFARHO), describe las principales actividades 
desarrolladas durante 1980 por las direcciones 
ejecutivas de planificación y aprovechamiento de 
recursos humanos, de crédito y asistencia educativa, 
de administración y finanzas, por las direcciones 
provinciales, asi como a través de los programas 
especiales del Instituto entre los gue destacan los 
c entros estudiantiles, la escuela de idiomas y la 
villa del indio.

<fi£CUBS0S HUHAN0S> <CAPACITACI0N> <INF0BM£ DE
ACTIVIDADES>

72-015
PE Ortiz Martínez, Jorge

Selva: región promisoria, Boletín A M I D E P » ano 
3, n. 15, junio 1981. pp. 4-6: t b l s . ; 15 ref.
Separata de "Boletín AMIDEP" publicación de la 
Asociación Multidisciplinaria de Investigación y 
Docencia en Población.

1981 Fotocopia Limitada 
ss=*s> Solicitar a/por: DOCPAL: 08096.01

«la breve caracterización demográfica de la región 
de la selva, en Perú, examina la evolución de la 
mortalidad, la fecundidad, las migraciones y de la 
distribución espacial de la población en las ultimas 
decadas, a la vez gue discute algunos aspectos del 
potencial económico de la zona.

<SITUACION DEMOGBAFICA>

72-016
XI Compton, Anne

DOCPAL, the database of the Centro 
Latinoamericano de Deaoqrafia. pp. 16-17 
En: Eurns, Adele ed.. Proceedings of the
Thirteenth Annual Confecence of the Association for 
Population/Family Planning Library and Information 
Centers-International. Washington, DC: APLic
International, 1980. 157 p.
Association for Population/Family Planning Librarles 
and Information centers. Conference, 13, Denver, CO, 
8-10 April 198o.

1980 Mimeografiado General £n 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08338.01

«El Sistema de Documentación en Población para 
America Latina (DOCPAL) forma parte del INFOPAL, el 
Centro Latinoamericano de Información en Población del 
CELADE, Santiago. El sistema, diseñado para mantener 
al dia a los usuarios regionales define como su area 
de Ínteres todos los documentos sobre población, 
editos e inéditos, aparecidos a partir de 1970, en y 
sobre America Latina y el Caribe. El primer componente 
del sistema es la b ase de datos gue contiene, a la 
fecha (1979), alrededor de 12 mil documentos a partir 
de los cuales se han r e a lizado cerca de 250 busguedas, 
sin costo para los usuarios (p16). El segundo 
componente lo constituye la fievista Docpal Resúmenes, 
publicación semestral en español que contiene entre

600 y 700 resúmenes. El tercer componente es el envió 
de ios documentos aparecidos en las Revistas a 
petición de los usuarios reqionales y extrareqionales. 

<SISTEMA DE I M F O R H A C I O »  <CESTBO DE INFOfifiAC10S> 
< 1 NFGBME DE ACTIVIDAD£S>

72-017
1L Duce, G r aciela E.

Fondo de Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población y so apoyo a las políticas de 
población en America latina y el Caribe, s.l.: s.e., 
1982. 16 p.
Seminario Latinoamericano sobre Integración de la 
Politica de P o b lación a la Estrateqia del Desarrollo» 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09004.02

«En forma breve se describe el apoyo prestado por el 
F o ndo de las Naciones Unidas para Actividades en 
M ateria de Población a los países de la región en el 
area de integración de políticas de población a las 
estrategias de desarrollo.

<ACTIVIDAD EN MATERIA DE POB1ACIOÜ> <0£GANIZACIONES 
IN TE£ N ACION AL ES > <INF0RME DE ACTIVIDADES>

72-018
1 L  Miro, Carmen A.; Potter, Joseph E.

Ciencias sociales y políticas de desarrollo: el 
posible impacto de la investigación en población. 
Demoqrafia y Economia, vol. 15, n. 4(48), 1981. pp.
383-4!o; 12 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09193.01

«La experiencia del Grupo Internacional para la 
Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales 
sobre Población y Desarrollo (GIE) proporciona la 
oportunidad de examinar c omo un grupo de científicos 
sociales abordo la tarea de identificar temas 
relevantes de investigación cuyos resultados pudieran 
ejercer influencia en la toma de decisiones en materia 
de políticas de población. Las reflexiones e n  esta 
area remiten, en primer lugar, a gue factores 
determinan el impacto de la investigación, destacando 
la ausencia de una respuesta globaímente aceptable. 
Ello lleva a plantear lineas de investigación 
d emográfica recomendadas, a pesar de las grandes 
difere n c i a s  entre los paises, centradas en variables 
poblacionales tales como la mortalidad, la fecundidad, 
la migración interna e internacional. Los tipos de 
investigación sugeridos son tres: descriptiva,
e valuación de programas y políticas publicas y 
a n álisis de los procesos politicos.

<INVESTIGACION DEMOGRAFICA> <C1ENCIAS SOCIALES> 
<POLITICA DE POBLACION>
IL X2

72-019
XL NU. CEPAL. CELADE

Analysis of the Population flultilinqual 
Thesaurus vith eaphasis on the requirements of Latín 
America. Santiago: CELADE» 1982. p. irreq.: tbls.; 6
ref.
POPIN Norking G r oup on the Management of the 
population Multilinqual Thesaurus» New York» NI, 1-3 
March 1982.
Versión revisada y actualizada del documento 
presentado a "POPIN consultative Neeting, Geneva, 
27-30 April, 1981".

1982 Mimeografiado General En 
s s s s s > solicitar a/por: DOCPAL: 08254.01

«En base a la experiencia con el uso del Tesauro 
B ultilingue ue Población en la indizacion de mas de 16 
mil documentos en DOCPAL, se presentan alqunas 
s ugere n c i a s  especificas en torno a la estructuración y 
manejo del instrumento. El énfasis s e  s i túa en un 
examen de la compatibilidad entre los términos del 
Tesauro Multilinque y del Macrotesauro, a través de la 
normalización é n  e l  area del desarrollo económico y 
soc i a l  y de la terminología de ambos vocabularios. 

<TESAUB0> <TEfiflIK0I0GIA> C COMPABABILIDAD D£ XA 
INFOfi(SACXON> <INDICE DE MATEB1AS>
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72-020
XZ Cardoso, Fernando Henrique

Desarrollo e n  capilla, pp. 25-55; 3o ref*
En: NU* CEPAL. ILpES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiago: UNICEF, 1983.
589 p.

1981 Iapreso General Es 
=====> solicitar a/por; DOCPAL: 09489.01

♦ La teoria "latinoamericana** del desarrollo, forjada 
en su grueso en la decada del 60, abogaba por una 
mayor homogeneidad, igualdad de condiciones y de 
oportunidades entre naciones e internamente en las 
naciones. Pero el s u puesto era gue con una politica 
adecuada era posible y deseable generalizar lo ya 
alcanzado en los paises industrializados. Al compás 
del despliegue de la teoria cepalina surqieron 
criticas tanto desde la izquierda c o m o  d e  la derecha a 
las políticas derivadas de aquel enfoque. A mediados 
de los anos 6o conguisto fuerza el "enfoque de la 
dependencia", una especie de contra-teoria que 
criticaba las formulaciones cepalinas y las surqrdas 
de la izguierda tradicional. Esta tesitura ponia 
eqfasis en el carácter histórico- estructural de la 
situación de s u b d esarrollo e intentaba vincular el 
s urgimiento de tal situación, y su reproducción, a la 
dinámica del desarr o l l o  del c apitalismo a escala 
mundial. Pero los cambios, en los hechos y en las 
ideologías, promovieron un enfogue a lternativo con 
otro concepto de estilo de desarrollo, centrado en la 
satisfacción de las necesidades básicas del hombre mas 
gue en la acumulación de capitales. El enfoque 
alternativo para el desarrollo podría ser definido 
como una "utopia realista".

<TE0BIA> <DESARBOLLO ECONOMICO Y S0CIAL> <ESIIL0 DE 
DESABROLLO> <N£CESIDADES BASICAS>
XL XZ

72-021 1968-1981
X Z  P o n d o  de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
UNFPA projects Publications: ábstracts. New

Xork, NY: U N F P A , 1980. p. irreg.
Publicado en hojas sustituibles.

1980 Impreso General En 
====«> solicitar a/por: DOCPAL: 08 1o5.uO

♦Los resúmenes de las publicaciones de proyectos del 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
M ateria de Población (UNFPA), son producidos por el 
Proyecto de Manejo de Información de la Biblioteca del 
UNFPA c omo parte de un esfuerzo que le permite al 
Fondo un acceso ágil a la i n f o r m a d o r  generada por sus 
propias actividades. Con una actualización permanente 
de ia información, se presentan en primera instancia 
los Índices, y luego los registros. Los Indices, de 
carácter acumulativos, son 5 y s e  dividen según el 
numero de proyecto, la ubicación qeoqrafica, la 
materia tratada, el organismo ejecutor dentro de las 
Naciones Unidas y el autor. Los registros c o n sisten en 
descripciones bibliográficas de informes finales y 
publicaciones d e  proyectos financiados por el UNFPA. 
Publicado desde 1980, periódicamente se actualiza con 
Índices y entradas acumulativas.

<BESENA BIBLIOGRAFICA> <ACTIVIDAD EN MAT E R I A  DE 
POBLACION> <PROYECTO D E  D£SA£BOLL0>

72-022 1979-1980
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
Inventory of population projects in developinq 

countries around the vorld 1979/80. Nev York, NY: 
UNFPA, 1981. 666 p.: tbls.
(Inventory of Population Projects in Developinq 

Countries Around the S o r l d ) .
Publicado como vol. 2 d e  Population Programmes and 
Projects.

1981 impreso General En 
=*===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08126.00

♦El In v e n t a r i o  de P r o yectos en el Area de Población 
en los Paises en Desarrollo contiene una descripción 
pqr pais de las a ctividades realizadas durante 
1979/80. Para cada pais se explícita la pos t u r a  del 
gobierno en r elación a los problemas de población, la 
ayuda externa, lo que incluye sobre todo la ayuda

multilateral del Fondo de las Naciones UBidas para las 
Actividades en Materia de Población (UNFPA), y la 
ayuda de organizaciones no-gubernamentales. Para los 
paises que establecen acuerdos de ayada bilateral, 
dichos acuerdos se especifican también. Los proyectos 
se presentan por pais, a nivel regional, interregional 
y global, especificándose las instituciones 
internacionales y locales comprometidas y los recursos 
asignados en las actividades realizadas en materia de 
población. Si b ien mas de 100 gobiernos contribuyeron, 
en 1979, a la ayuda internacional en materia de 
población, e l  aporte mas significativo proviene de 
menos de una docena de países. Habiendo alcanzado, en 
1962, el monto qlobal de esta ayuda la cifra de 2 
millones de dolares, en 1979 alcanzo los 450 millones 
de dolares, lo gue refleja la creciente preocupación a 
nivel internacional por los problemas demográficos 
ípiii)•

CINFOBME DE ACTI?IDADES> <PR0YBCTO DE IBVESTIGACION> 
<ACTIVIDAD EN MATERIA DE P0B1ACI0N> <0£GANIZACIOHES 
I N T E R N A CIONALES> <FXHABCIAMIENTO>
Z Z  X Z

7 2 - 0 2 3
X Z  Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
Guia de fuentes de ayuda internacional en 

materia de población 1982 o Guide to sources of 
International population assistance 1982. Neu York,
NY: UNFPA339 p.: 1982 (Guia de Fuentes de Ayuda
Internacional en Materia de Población o Guide to
Sources of International Population Assist a n c e ) . 
Publicado separadamente en cada idioma. Publicado como
vol. 1 de Population Programmes and Projects.

1982 Imp r e s o  General Es, E n
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08553.00

♦La Guia contiene un listado detallado de las 
organizaciones y aqencias multilaterales, regionales y 
bilaterales, asi como de las organizaciones 
no-gubernamentales, centros universitarios, de 
investigación y capacitación gue prestan asistencia 
técnica y financiera en el campo de las actividades en 
población. Para cada una de las I n s t ituciones se 
describe el tipo de apoyo prestado, las restricciones 
al mismo, las areas de ínteres, asi como los 
requerimientos y canales para solicitar la asistencia. 

< ACTIVIDAD EN MATERIA DE P0£LACIGN> <0BGANIZACI0N£5 
INTEBNACIONALES> < FINANCIAMIENTO> <ASISTENCIA
1£CNICA> <iNYENTABIO>

72-024 1982-1982
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
1982 report o Informe 1982. Neu York, NY: 

UNFPA, < 1983>. 168 p.: tbls., ilus.
Publicado separadamente en cada idioma.

1983 Impreso General En, Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09560.00

♦Como otras organizaciones del sistema de Naciones 
Unidas, el FNUAP se ha visto a fectado por la situación 
económica internacional. A pesar de que las 
contribuciones al Fondo, expresadas en monedas 
nacionales, han aumentado a razón de un 1o% anual, la 
inflación, las devaluaciones y la posición del dolar 
de los Estados Unidos han determinado que en la 
practica no se registre un incremento real de los 
recursos financieros. En relación a 1981, la 
asignación de r e cursos a las actividades relativas a 
la planificación familiar aumentaron en un 9%, por lo 
que este rubro absorbió en 1932 un 40.5% d e  todas las 
asiqnaciones. Los recursos destinados a la recolección 
de datos básicos correspondieron al 2 3 . 4 Y del total, 
lo gue represento un descenso del orden de un 7% en 
relación al ano anterior. Las asignaciones para paises 
desiqnados como prioritarios, correspondieron al 69% 
de los recursos destinados para los programas por 
países. Hubo un aumento e n  las asignaciones para el 
Africa, Asia y regiones del Pacifico, Medio Oriente y 
del Mediterráneo, y disminuciones para America Latina 
y El Caribe y para programas globales e 
interregionales (p31).

CINF0BME 4NUAL> <OBGANIZACIONES INTEfiNACIONALES> 
<áCTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACIOM>
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72-025 1979-1980
ZZ Macelo, Guillermo A.

Issues and points of view on the teaching of 
deaography. s.l.: s.e., 1981. 35 p . : tbls. 
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
Deceaber 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Miaeografiado General En
ssssa> solicitar a/por: DOCPAL: 08131.70

♦Entre 1979-1980, el Grupo de Trabajo sob r e  la
Enseñanza de la Denografia de la 1USSP realizo una
encuesta destinada a precisar aspectos específicos de 
las actividades dirigidas a l a  foraacion de 
profesionales, entre 850 profesionales con funciones 
docentes en el aundo (p6) • Las respuestas a 328
cuestionarios completados, representativos d e  59 
paises (p7), indican gue: a).el 83% de ios docentes 
son hombres con situaciones polares en Europa del Este 
(ninguna aujer) y en America Latina, en donde las
aujeres conforman el 42% del total <pt2); b).las 
proporciones de docentes con foraacion exclusivaaente 
en deaografia son reducidas en las regiones con aayor 
tradición demográfica: de la auestra total, el 69% 
tiene foraacion acadeaica en 2 y 3 caapos del saber 
(p18); c).en cuanto a las funciones básicas de la 
enseñanza, las técnicas de análisis deaografico ocupan 
el priaer lugar, s e guidas de actividades de tipo 
introductorio. Los factores percibidos coao negativos 
reaiten a la insuficiente foraacion de los alumnos en 
mateaaticas y estadística y en c i encias sociales y 
econoaicas. Aunque no existe acu e r d o  en torno a la 
foraacion acadeaica previa ideal, 4 areas 
disciplinarias destacan cono las aas adecuadas:
sociología, estadística, econoaia y aateaaticas.

«ENSEÑANZA SUPERIOR» «DEMOGRAFIA» «ENCUESTA POB
CORREO» «CAPACITACION PROFESIONAL»

72-026
XZ NU. Departamento de Cooperación Técnica para el 

Desarrollo. Oficina de Programas y Proyectos de 
Población
Oniversities and other institutions teaching 

deaography. New York, NI: UNFPA, 1981. 76 p.
ISBN: 0-89714-017-6

1981 Impreso General En
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08339.00

♦El listado de las universidades y otras 
instituciones de enseñanza de la deaografia, foraa
parte de los esfuerzos del Departaaento de cooperación 
Técnica y Desarrollo de Naciones Unidas destinados a 
apoyar las actividades en población. Las instituciones 
se presentan por paises a nivel de cada una de las 7 
grandes regiones del aundo, a saber, Africa, Asia, 
Norte Aaerica, Sad America, Europa, Asia Occidental y 
Oceania.

«ENSEÑANZA SUPERIOR» «DEMOGRAFIA»

72-027
ZZ Borsotti, Carlos A.

Teoria sociológica y la planificación social: 
diferentes paradigmas y sus consecuencias, pp. 97-117; 
5 ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; 0NICEF. Planificación social en 
Aaerica Latina y el Caribe. Santiago: 0NICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es 
s s *a s > S o l icitar a/por: DOCPAL: 09489.05

♦En el examen de los distintos paradigaas y de sus 
c onsecuencias s e  consideran la articulación teórica de 
la ingeniería social, la estructura general de los 
planes, los supuestos teóricos de esta estructura 
general, los elementos metateoricos de los planes y su 
significación, y la alusión a paradigaas teóricos
diferentes. La planificación es aplicación de
c o nocimiento social por interaedio de un paradigma 
estructural-funcionalista. Esta es la orientación
teórica, metodológica y técnica gue coaparten los 
planes, cualgaiera sea la terainologia utilizada, los 
objetivos y metas gue se propongan y las medidas e 
instrumentos gue se prevee poner en practica. Solo en
el e structural funcionalismo es posible abstraer lo
social en si y tratarlo c oao un sisteaa autonoao. Se
e specifican algunas consecuencias de la utilización de

este paradigma. Es preciso variar el paradigma de la 
planificación, pues e s  inadecuado para captar la
realidad de lo social. Crear las condiciones de
adecuación al paradigaa e structural funcionalista
iaplica la subordinación de la sociedad civil al 
Estado, la otra alternativa e s  no identificar el 
Estado con la so c i e d a d  civil y considerar el probleaa 
desde el punto de vista de esta, lo gue enfrenta
graves dificultades teóricas y metodológicas.

«PLANIFICACION SOCIAL» «SOCIOLOGIA» «TE0BIA» «METODO
DE ANALISIS»

72-028
ZZ Caaisa, Zulaa

Fecundidad, p. irreg.: tbls., diagrs,; 27 ref. 
En: NU. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso R e gional Intensivo 
de Demoqrafia 1980. San José: CELADE, 198o. p. irreg.
C u r s o  Regional Intensivo de Demografia, 1980, San 
José, 1 s e t i e m b r e - 19 diciembre 1980.

1980 M i m e ografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08130.05

♦El documento incluye el prograaa analitico, las 
quias de laboratorio y la prueba de ev a l u a c i ó n  de la 
asignatura "Fecundidad" correspondiente al Curso 
Req i o n a l  Intensivo de Deaografia, de 198o, de l a  sede 
San José de CELADE.

« F E CUNDIDAD» «PROGRAMA DE ESTUDIOS»

72-029
ZZ Caaisa, Zulaa

Población econoaicaaente activa (PEA)• p. 
irreg.: tbls.; 19 ref.
En: NU. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso Regional Intensivo 
de Deaografia 1980. San José: CELADE, 1980. p. irreg.
C u rso Regional Intensivo de Deaografia, 1980, San 
José, 1 setieabre-19 diciembre 198o.

1980 Miaeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: o813o.06

♦El docuaento incluye el prograaa analitico, las 
g u ias de laboratorio y la prueba de evaluación de la 
asignatura "Población Econoaicaaente Activa" 
correspondiente al c u rso B eqional I n t ensivo de 
Demografía, de 198o, de la sede San José de CELADE.

«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «PBOGBAflA DE
ESTUDIOS»

72-030
Z Z  Castro, Nadya Araujo

Teorias políticas de aarginalidade: alguns
elementos de critica, pp. 173-196: tbls.; 15 ref.
En: Britto, Luiz Navarro de, ed.; Flavio, Licia
Queiroz, ed.. Populacao, educacao, eaprego. Salvador: 
Universidade Federal da Bahía, 1980. 231 p.

1980 Impreso General Pt
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 06299.03

♦A partir de la decada del 50, y en especial durante 
la decada siguiente, tuvieron repercusión sustantiva 
los estudios latinoamericanos acerca de lo que se 
denomino la literatura teorica o el "probleaa de la 
aarginalidad social". Si bien este metodo
historico-estructural de análisis constituye un nuevo 
territorio teorico, es preciso, no obstante, formular 
una critica deliaitadora del aisao. En su gran
aayoria, los e s t u d i o s  de casos c i r c unscritos a este 
caapo combinan las teorias -sobre todo d e  tipo
estructural-funcionalista- de la marqinalidad, 
forjadas en el aab i t o  de la reflexión sociologica, con 
las teorias (de aarcada influencia funcionalista
taabien) del desarrollo y radicalismo politico -esta 
ultima de importancia en la evolución reciente de la 
ciencia politica neo-narxista, en especial en su 
versión latinoamericana. Las fuentes teóricas de las 
t eo r i a s  de la aarginalidad se reaontan, por un lado, a 
la critica de la sociedad de aasas y su alienación 
f ormul a d a s  por Birthe, Park y fiedfield entre 1926 y 
1941, y a los estudios s o bre los efectos de la 
urbanización en la participación politica. Un
r azonamiento sieapre latente en estas teorias es gne 
la p obreza conduce a l  r adicalismo por alterar el grupo 
de referencia del migrante. La revisión de la 
literatura de la aarginalidad peralte detectar sus
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lagunas teóricas y la validez de sus supuestos, c o b o  
ta«bien destacar el reduccionismo en el qoe se ha 
incurrido aas de una vez.

<HABGIN4LIDAD> <TEOBIA> <TEHMINOLOGIA>

72-031
ZZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
UNFPA aanual for needs assessment and proqraaae 

development. Nev York, MI: UNFPA, 1980. p. irreg.
1980 Xapreso General En 

=«===> solicitar a/por: DOCPAL: 08106.00

«Se suainistran pautas para la evaluación de
necesidades del Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población (UNFPA) y para el 
desarrollo de prograaas para los paises. £1 sisteaa de 
prograaacion del ONFPA exige la deliaitacion de la 
evaluación de necesidades para la ayuda poblacional, 
para el desarrollo de prograaas y para su puesta en 
practica. Se establecen los procediaientos para un 
e jercicio de evaluación de necesidades. Las pautas 
técnicas para dicha evaluación exigen toaar en cuenta 
las políticas de población y la planificación de la 
población y el desarrollo, cono también la recolección 
y el análisis de la información basica. La 
investigación demográfica, social y econoaica, la
planificación familiar y de salud, la consideración 
especial del papel de la mujer en la configuración 
demográfica y el papel de la educación y de la
comunicación, son taabien considerados tópicos 
esenciales en la elaboración de las pautas técnicas 
para la evaluación de necesidades. Se ofrecen estas 
pautas con el objeto de peraitir una evaluación mas 
ajustada e identificar las prioridades para la ayuda 
en materia de población en las areas claves de la 
encuesta.

<MANÜAL> <PR0¥£CT0 DE DESARROLLO> <ACTIVIDAD EN
HATERIA DE P0BLACI0N> <ASISTENCIA TECNICA>

72-032
Z Z  Labbe&s, Jean

Que es un pobre?, pp. 31-43; 15 ref.
En: Franco, Rolando, coor.. P o b r e z a ,  necesidades
básicas y desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF,
1982. 478 p.

1982 Impreso General Es 
E / 1 C B F / T A C R O / G .1006 

sss&s> Solicitar a/por: DOCPAL: 09486.02

«Por motivos bastante diferentes, los economistas se 
plegaron a la tradicional exaltación espiritual de la 
pobreza: según aguellos el progreso seria impensable y 
la civilización imposible sin la pobreza, pues las 
riquezas son el fruto del trabajo. La pobreza, tal 
como la entendemos, corresponde a lo que nuestros 
antepasados llamaban pauperismo e indigencia. Según 
Rovntree el limite de la pobreza era el minimo 
n ecesario para mantener la condición fisica, pero es 
claro que la evaluación de las necesidades se puede 
reposar sobre una base puramente fisiológica. Resulta 
díficil, pues, definir y delimitar al "pobre**, y esta 
definición suele girar en torno al nivel de ingresos 
gue se percibe y su relación con el inqreso medio de 
la sociedad, pero también el concepto de ingreso 
ofrece complicaciones por las dificultades en los 
criterios para medirlo. No se es pobre porgue se tenta 
o no poco dinero; se esta desprovisto de recursos o de 
ingresos porque sin salud, ocupación remuneradora, 
instrucción, relaciones ni capital negociable o 
intransmisible no se pueuen hacer valer derechos sobre 
otros y sobre e l  trabajo de otros. Es necesario 
estudiar la pobreza y sus problemas en términos de 
estratificación y de movilidad social, y no en 
terainos de subsistencia. Para ser pobres, es 
necesario carecer a la vez de fortuna y de ocupación 
remuneradora (clase), de fuerza social (poder), de 
audiencia y de respetabilidad (status).

<P05fi£> <TERHIN0L0GIA> <TE0BIA>

72-033
Z Z  L e m k e ,  Donald

I nstrumento de desarrollo curricular. pp. 
507-520; 2 ref.
En: UNESCO. OfiEALC. Estudio de referencia sobre
educación en población para America Latina. Santiago:

UNESCO. OfiEALC, 1981. 537 p.
1981 I mpreso General Es 

*=***> Solicitar a/por: DOCPAL: o8o78.21

«El desarrollo curricular se concibe c obo un proceso 
dinámico por medio del cual los aiembros de la 
sociedad pueden resolver sus problemas y necesidades, 
contribuyendo a la solución de la programática 
societal. Previo la discusión de l o s  e s t i l o s  
c urricolares en el marco de las teorías sobre el 
proceso ensenanza-aprendizaje, la discusión se centra, 
por un lado, en las etapas del planeamiento de 
prograaas nacionales o regionales y, por otro, en el 
desarrollo de una unidad de aprendizaje integrada gue 
ilustra la planificacion, desarrollo y evaluación a 
nivel local.

<EDUCACION EN MATERIA D E  POBLACION> P L A N I F I C A C I O N
DE LA £D0CACIOM> <tlET0D0L0GIA>

72-034
Z Z  OIT

Población y desarrollo. Ginebra: OIT, 198q . 192
P*
Programa Mundial del Empleo patrocinado por OIT. 
ISBN: 92-2-302061-1

198o Mimeografiado General Es 
U B P  2-21/PR.05 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08124.00

«Estado de avance de la investigación del Servicio 
de Politicas de Población y Empleo de la Olí, 
incluyendo el trabajo sobre migración que esta siendo 
ejecutado en forma conjunta por ese organismo y el 
Servicio de Politicas de Empleo Rural. £1 objetivo 
principal del trabajo de investigación sobre aspectos 
p oblacionales es profundizar el conocimiento de las 
interrelaciones existentes entre cambio demográfico y 
empleo, ingresos y pobreza, a fin de contribuir a l  
diseno, análisis y elección de politicas. Para ello se 
delimitan, en priaera instancia, aspectos generales y 
e specíficos de las relaciones económico- d e moqraficas• 
Dicho análisis obliga a la consideración de teaas 
tales como factores demográficos en el consumo y el 
ahorro, la relación entre migración, mercados 
laborales y desarrollo, e l  papel de la mujer en el 
cambio demográfico y el diseno de modelos 
economico-demograficos. Se definen las nuevas 
orientaciones del trabajo de investigación y la puesta 
en practica de la investigación, con inforaacion 
respecto de proyectos de investigación en curso y ya 
terminados. La biblioqrafia incluye los frutos 
significativos del programa de investigación.

< POLITICA DEL £MPLE0> <INFORME DE ACTIVIDADES>
<0RGAMIZACIONES INTERNACIONALES> <ASIST£NCIA
TECNICA>

72-035
ZZ Ortega, Antonio ; Primante, Dominqo

Tablas de mortalidad, p. irreg.: tbls.; 16 ref. 
En: MU. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso fieqional Intensivo 
de Demografía 1980. San José: CELADE, 1980> P- irreq.
Curso Regional Intensivo de Demografía, 1980, San 
José, I setieabre-19 diciembre 198o.

1980 Mimeografiado General E s  
« * » * >  Solicitar a/por: DOCPAL: 08130.04

«El documento incluye el programa analítico, las 
guias de laboratorio y la prueba de evaluación de la 
asiqnatura "Tablas de Mortalidad" correspondiente al 
Curso Regional Intensivo de Demografía, de 1980, de la 
sede San José de CELADE.

<TAB1A DE J30BTA1IDAD> <PR0GRAMA DE ESTUDI0S>

72-036
Z Z  Pujol, José

Evaluación y ajaste de datos, p. irreq.: tbls.;
12 ref.
En: NU. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso Regional Intensivo 
de Demografía 198o. San José: CELADE» 1980. p. irreg.
Curso Regional Intensivo de Demografía, 1980, San 
José, 1 setiembre-19 diciembre 198o»

1980 Mimeografiado General Es 
= = s s s > solicitar a/por: DOCPAL: 08130.09
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♦ El documento incluye el prograna analitico, las 
guias de laboratorio y la prueba de evaluación de la 
asignatura "Evaluación y Ajuste de Datos" 
correspondiente al Curso Begional Intensivo de
Demografia, de 1980, de la sede San J o s é  de CELADE*

<EV ALO ACION D E  DAT 0S> <PB0GRAM A DE ESTUDI0S>

72-037
ZZ Rincón Mesa, Manuel José

Mortalidad I. p. irreg.: tbls.; 23 ref.
En: NO. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso Begional Intensivo 
de Demografia 1980. San José: CELADE, 198o. P- irreg.
Curso Begional Intensivo de Demografia, 1980, San 
Jose, 1 s e t i e m b r e - 19 dicieabre 1980.

1980 Mineografiado General Es
3s==s> Solicitar a/por: DOCPAL: o813o.03

♦El documento incluye e l  programa analitico« las
guias de laboratorio y la prueba de evaluación de la 
asignatura "Mortalidad I" correspondiente al Curso 
Be gional Intensivo de Demografia de 1980» de la sede 
San José de CELADE.

<MOBTALIDAD> <PB0GBÀMA DE EST0DIOS>

72-038
ZZ Bincon Mesa, Manuel José ; Primante, Domingo 

Migración interna, p. irreg.: tbls.; 19 ref.
En: NO. CEPAL. CELADE. Trabajos preparados y
materiales de enseñanza del Curso Begional Intensivo 
de Demografia 1980. San José: CELADE, 198o. p. irreg.
Curso Begional Intensivo de Denografia, 1980, San 
Jose, I s e t i e m b r e - 19 diciembre 1960*

1980 Mimeoyraflado General Es 
=^sss> Solicitar a/por: DOCPAL: o813o.08

♦El documento incluye el programa analitico, las 
guias de laboratorio y la prueba de evaluación de la 
asignatura "Migración Interna" c o rrespondiente al 
Curso Begional Intensivo de Demografia, de 198o, de la 
s ede San José de CELADE.

<MIGBACION INTEfiNA> <PR0GBAHA DE EST9D10S>

72-039
ZZ Saavedra, Oscar

Instrumento de comunicación, pp. 497-5o6: 
diagrs.; 10 ref.
En: UNESCO. OfiEALC. Estudio de referencia sobre
educación e& población para America Latina. Santiago: 
UNESCO. OfiEALC, 1981. 537 p.

1981 Impreso General Es 
solicitar a/por: DOCPAL: 08078.20

♦La presentación del instrumento de comunicación 
tiene como objetivo central contribuir a la 
comprensión de esta area, asi como apoyar el
desarrollo curricular en el marco de las actividades 
de educación en población en la reqion. Previo la
definición del concepto de comunicación y sus
características, como un proceso cultural e 
interpretativo, el análisis se centra en la
comunicación e n  población y las relaciones entre 
comunicación e información, educación y cambio.

<EDUCACION EN MATEBIA DE POBLACIOH> <COMUNICACION>
P L A N I F I C A C I O N  DE LA EDUCACION>

|  P o b l a c i ó n  G e n e r a l - R e c o l .  d e  D a t o s ,  J
] M e d i c i ó n ,  T e n d e n c i a s ,  P r o y e c c i o n e s  |
|  G e n e r a l  P o p u l a t i o n - D a t a  C o l l e c t i o n ,  |
|  M e a s u r e m e n t ,  T r e n d s ,  P r o j e c t i o n s  I

72-040
Afi Bolsi, Alfredo S.; Foschiatti de Dell*0rto, Ana

Maria
Demografía histórica del Nordeste argentino: 

análisis de metodología y fuentes. Cuadernos de 
Estadios Regionales, n. 3, diciembre 1982. pp. 56-67; 
17 reí.
Encuentro de Geohistoria Regional, 3 
Separata.

1982 Mimeografiado General Es
:s : s b ) Solicitar a/por: DOCPAL: 09528.01

♦Resena de los lineamientos generales gue sirven de 
marco al plan de una investigación sobre la demografía 
h istórica del nordeste argentino y  de sus objetivos y 
métodos, al m i smo tiempo que se d e scribe s u  estado de 
avance actual. Se examina el a uge de la demoqrafia 
histórica, algunos problemas de esta discipliaa, y el 
marco general del plan de trabajo. En cuan t o  a los 
aspectos específicos d e  la investigación, se señala 
gue la primera etapa consiste en la exploración y 
análisis de fuentes originales de la información en el 
nordeste argentino desde los inicios de los registros 
y hasta 1900. El otro aspecto principal de -la 
investigación, dice relación con el análisis de las 
principales características de la evolución 
d emográfica del territorio del Chaco entre 1679 y 
1900* Se trata de dos aspectos c o mplementarios gue se 
hallan e n  la e t a p a  inicial de indagación, se entrega 
un detalle de las fuentes de información asi cono de 
los métodos de análisis a ser utilizados.

<DZflOGBAFIA H1ST0RICA> <MET0D01QGIA> <F0EMTE DE
I N F O R M A C I O N > <PE0YECTQ DE INV&SfIGACXOS>

72-041 1947-1970
AB Fundación para el Desarrollo de America Latina; 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población
Análisis poblacional de la Argentina; informe 

de investigación, volumen I. Buenos Aires: FUDAL,
1980* 119 p*; 8 ref. (Estudios de la Población
Argentina, n. 2 )•
Proyecto ABG/73/Po1 patrocinado por Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1980 I mpreso General Es 
=s s = >  solicitar a/por: DOCPAL: 09329.00

♦ L a  Fundación p ara el Desarrollo de America Latina, 
asistida por e l  Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población, inicio en el ano 
1976 una investigación en Argentina s o bre análisis 
poblacional integral para la planificación económica y 
social. En el informe de investigación, volumen 1, se 
presenta la siguiente información: 1).E1 objetivo de 
la investigación es realizar un diagnostico integral 
de la situación y los problemas poblacicnales de la 
Argentina, mediante el análisis c onjunto de sos 
dimensiones demográficas, sociales y económicas, 
aportando asi, la base necesaria para e laborar la 
politica demográfica nacional y programas de población 
gue puedan integrarse en el plan general de desarrollo 
del pais; 2 ) .La metodología utilizada co m p r e n d e  un 
enfogue dinámico, un método sistemico y un método 
artesanal; 3 ) .Se detalla los indicadores utilizados en 
las areas de población, economía, educación, salud y 
vivienda; 4 ) .Se presentan las c o nclusiones del 
diagnostico poblacional inteqral de Argentina entre 
1947 y 1970.

<P£0YECT0 DE INYESTIGACI0N> <ESTUDI0S DE P0BLAC10N>
< DIAGNOSTICO> <»£TODOLOGI1>

72-042
A£ Lepore, Sil v i a  Sosa ; Botbman, Ana Maria

Antecedentes y objetivos del proyecto, pp» 
1-17; 3 ref.
En: Fundación para el Desarrollo de America Latina; 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población. Análisis poblacional de la 
Argentina; informe de investigación, volumen I. Buenos 
Aires: FUDAL, 1980. 119 p. (Estudios de la Población
Argentina, n. 2).
Proyecto ARG/73/P01 patrocinado por F o n d o  de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

198o Imp r e s o  General Is 
=== = = >  Solicitar a/por: DOCPAL: 09329*01

♦La Fundación para el Desarrollo de America Latina, 
asistida por e l  Fondo de las Naciones Unidas pata 
Actividades en Materia de Población, inicio en e l  ano 
1976 una investigación en Argentina sobre análisis 
poblacional inteqral para la planificación económica y 
social. Se planteo como objetivo de la investrqacion 
realizar un diagnostico inteqral de la situación y los 
problemas poblacionales de la Argentina, mediante el 
análisis conjunto de sus dimensiones demográficas, 
sociales y económicas, aportando asi, la base
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necesaria para elaborar la politica deaografica 
nacional y programas de población gue puedan 
integrarse en el plan general de desarrollo del pais. 
E n tre los objetivos inmediatos s e  busca realizar un 
diagnostico global de la situación poDlacional de la 
Argentina por provincias en las ultiaas tres decadas; 
e laborar una tipología provincial; realizar un 
análisis poblacional referido a conjuntos de unidades 
adainistrativas intermedias (departaaentos); formular 
hipótesis sobre relaciones causales o asociaciones 
entre los* diversos f a ctores demográficos, sociales y 
econoaicos; elaborar diagnósticos detallados para 
provincias seleccionadas; difundir la metodología, y 
resultados.

«PROYECTO DE INVESTIGACION» «ESTUDIOS DE POBLACION» 
«DIAGNOSTICO» «PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

72-043 1970-2000
AS Orsatti, Alvaro

Centro I nteramericano para el Desarrollo Social 
Proyecciones de población: evaluación a partir

del Censo de 1980. Buenos Aires: CIDES, 1982. 22 p.: 
tbls. (Serie Inforaes Parciales - Migraciones 
Laborales en Argentina, n. 1).
Proyecto Migraciones Laborales patrocinado por OE4; 
España. Gobierno.

1982 Miaeografiado General Es 
=»===» Solicitar a/por: DOCPAL: o9o14.00

♦A partir del censo de población de 198o de la 
Argentina, es posible poner a prueba l a s  hipótesis de 
INDEC para la decada del 7o* El crecimiento anual 
a cumulativo fue entre 15.9 y 17.9 por ail (p7) siendo
la población real superior en mas del 3% a la
población proyectada y la tasa de c recimiento 21%
mayor gue la hipotetizada. Para la versión censal,
t anto la variable vegetativa c o a o  la aigratoria son 
taabien superiores, especialmente la segunda (p8). £1 
mayor crecimiento vegetativo se expresa a nivel de la 
estructura por edades en donde el tramo de menores de 
tú anos es 14% s u perior a l o  proyectado (p9J. En 
cuanto a la tasa de mortalidad, el nivel parece 
haberse mantenido con una leve tendencia a ausentar. 
La cuantificacion de los niveles de desempleo y 
safaempleo arroja una tasa de participación de 39.2%, 
idéntica a la verificada en 1970 (pll).

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «PROYECCION DE POBLACION» 
«EVALUACION DE DATOS» «DATOS CENSALES»

72-044
AE fiobirosa, Mario C.

Aspectos metodológicos, pp. 19-72; 5 ref.
En: Fundación para el Desarrollo de Aaerica Latina; 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población. Análisis poblacional d e  la 
Argentina; informe de investigación, volumen I. Buenos 
Aires: FUDAL, 198o* 1T9 p. (Estudios de la Población
Argentina, n. 2).
Proyecto ARG/73/P01 patrocinado por Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1980 Iapreso General Es 
===== > solicitar a/por; DOCPAL: 09329.02

♦La Fundación para el Desarrollo de Aaerica Latina, 
asistida por el Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población, inicio en el ano 
1976 una investigación en Argentina sonre análisis 
poblacional integral para la planificacion económica y 
social. Entre los aspectos aetodologicos de esta 
investigación se destaca la utilización de un enfogue 
dinámico, un método sisteaico, y lo gue se denoaina un 
método artesanal, gue consiste en e l  uso d e  técnicas 
de medición ad hoc para el aprovechaaiento cabal de la 
información secundaria existente, s e  discuten l o s  
problemas y limitaciones derivados de las fuentes de 
inforaacion, para luego detallar los p r o c e d i m i e n t o s  
seguidos en la construcción de indicadores. En la 
forma de apéndice metodológico se identifican los 
i ndicadores utilizados, su nomenclatura y definición 
operacional, ano o periodo, unidad de análisis, 
fuentes y referencias relevantes. Los indicadores 
c orresponden a las areas de población, econoaia, 
salud, educación y vivienda.

«PROYECTO DE INVESTIGACION» K l B D l C k D O B E S
SOCIO-ECONOMICOS» «INDICADORES DEMOGRAFICOS»

72-045
BO Blanes J., José

Bibiioqrafia. pp. 137-143; 64 ref.
En: Blanes «I., José. Desarrollo econoaico y sectores 
sociales en Solivia: análisis de algunos aspectos 
estructurales. La Paz: CEBES, 1982. 143 p. (Estudios
Políticos, n. 2).

1982 Miaeografiado General Es 
s=ss=» solicitar a/por: DOCPAL: 08842.03

♦La bibliografía incluye 64 títulos sobre el 
desarrollo econoaico y los procesos de diferenciación 
social en Bolivia.

«CLASE SOCIAL» «BIBL10GRAP1A» «DESARROLLO ECONOMICO»

72-046 1683-1976
BO Blanes J . , José; Flores, Gonzalo

Centro de Estudios de la Realidad Económica y 
Social
Factores poblacionales en el desarrollo 

regional de Cochabaaba. La Paz: CEBES, 1582. 247 p.:
tbls. (Estudios Poblacionales, n. 3).

1982 Miaeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08843.00

♦El estudio en torno a los factores poblacionales y 
del desarrollo regional de Cochabaaba consta de dos 
partes. La primera de e l l a s  proporciona los 
antecedentes históricos caracterizando a la población 
durante el periodo de la Colonia, la República y el 
Liberalismo, y examinando sus rasgos básicos s e gún los 
censos de 1900 y 1950. La segunda parte se centra en 
las características y dinámica de la población a nivel 
regional según el censo de 1976 con énfasis en el 
creciniento, distribución geográfica, estructura por 
edad y sexo de la población y la estructura 
socio-econooica. Especial atención se otorga al 
análisis de la población económicamente activa y su 
distribución ocupacional.

«DINAMICA DE LA POBLACION» «DESARROLLO REGIONAL» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

72-047 1950-1976
80 Blanes J . , José ; Flores, Gonzalo

Estructura, características y d i námica de la 
población a nivel regional: el censo de 1976. pp. 
47-172: tbls., diagrs.
En: Blanes J . , José; Flores, Gonzalo. Factores
poblacionales en el desarrollo regional de Cochabamba. 
La Paz: CEBES, 1982. 247 p. (Estudios Poblacionales,
n. 3} •

1982 Miaeografiado General Es 
«»«se» Solicitar a/por: DOCPAL: 08843.02

♦Entre 1950-1976 el departamento de Cochabaaba 
e xhi b e  un ritao de creciniento aenor gue el nacional 
con un creciniento s uperior al proaedio departamental 
en las zonas de colonización. Las tendencias ñas 
importantes de la migración reciente indican gue 
prevalece la proximidad en el lugar de origen y que el 
i ntercambio con Potos! y Oruro es altaaente positivo. 
Los flujos interdepartamentales dan cuenta del 58% de 
los migrantes de toda la vida (p69) e indican una 
tendencia creciente del proceso. Un efecto de este 
f e n ó m e n o  migratorio es la progresiva concentración en 
los centros urbanos del departamento: 114 centros
a glutinan al 46.7% de la población (p81). La aigracion 
es principalmente de fuerza de trabajo y se produce 
antes en los hombres que en las aujeres; estas ultiaas 
prefieren los centros urbanos, en especial, la 
capital. El nivel de analfabetisio es superior al 
nacional aunque ha disminuido en anos recientes. Las 
diferencias poblacionales se asocian a diferencias 
económicas. El 44.3% de la población es activa coa 
cifras de 73.5% para los hombres y 17.9% para las 
a ujeres (p137). La agricultura concentra el 60.1% de 
los hombres en tanto gue el sector servicios absorbe 
al 33.4% de las aujeres (p147). A nivel espacial la 
diversificacion económica se concentra e n  el Valle y 
las actividades que desarrollan mayor cantidad de 
eapleo s o n  a g üellas organizadas en forma familiar. 

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «COMPOSICION DE LA 
POBLACION» «DINAMICA DE LA POBLACION» «REGION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

«METODOLOGIA»
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72-048
BO Bolivia. Instituto Nacional de Estadística

Encuesta permanente de hogares: boleta basica. 
La Paz: Instituto Nacional de Estadística, 1980* 25
p . : tbls.

1980 Mimeografiado General Es
==!===> solicitar a/por: DOCPAL: 08355.01

«Se presentan antecedentes sobre la encuesta 
permanente de hogares gue el Departamento de Huestreo 
y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística 
realiza desde 1979, tales cono las motivaciones y 
objetivos a que agüella responde, las actividades 
complementarias de la institución gue la realiza, el 
cuestionario básico de la encuesta, el diseno de la 
muestra, su organización, el análisis y publicación de 
los resultados, el financiamiento y el presupuesto.

<EHCUESTA DE HOGABES> <HÜESTRA> <CUESTIOHARIO>

72-049
BO Cavallini, Carlos

NO. CEPAL
Evaluación de los censos: aplicación al c aso de 

Bolivia; versión preliminar. Santiago: CEPAL, 1981. 
100 p.: tbls.; 24 ref.

1981 Mimeografiado Restringida Es
E/CEPAL/R.289

==,===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08326.00

«El proceso de evaluación estadistica tiene como 
prioridad hacer conocer la utilidad del censo de 
población y sus dos o o j etivos centrales son, por un 
lado, informar a los usuarios de los datos sobre la 
conflabilidad asignada a las cifras y, por otro, 
ayudar a la elaboración de futuros censos. Dada la 
envergadura de los levantamientos censales, se hace 
necesario establecer un modelo de evaluación que 
considere al menos las 3 etapas principales de los 
mismos. Los métodos analíticos, de reqistro, directos 
o de re- entrevista, d e  Chandrasekar-Deminq, métodos 
coordinados con encuestas de hogares, de 
autoevaluación, encuestas de funcionamiento y métodos 
de las submuestras interpenetrantes, constituyen las 
principales técnicas en la evaluación de la cobertura 
y calidad de los censos. La evaluación del censo de 
Bolivia de 1976 se basa en el método de 
Chandrasekar-Deming y en las funciones basadas en el 
modelo matemático desarrollado por üansen, ilurvitz y 
Birshad. Ambos se basan en el procedimiento común de 
encuesta a una muestra de la población en estudio y 
cotejar la información de la encuesta con la 
información censal. La presentación de los resultados 
se complementa con los formularios utilizados, las 
tetradas detalladas para la ciudad de La Paz y las 
demostraciones matemáticas correspondientes.

<CEMSO DE POBLACION* <CALIDAD DE LOS DATGS>
< £ 7 ALOACXON> <HETODOLOGIA>

72-050 1975-2025
BO González Cortes, Gerardo; Chackiel, Juan;

Corbalan, iris; Acevedo, Sergio
NU. CEPAL. CELADE
Informe preliminar de la aplicación del modelo 

LBPM2 a Bolivia. Santiaqo: CELADE, 1981. 2 2  p . : tbls., 
diagrs.
Proyecto Politicas de Población (BOL/78/P01) 
patrocinado por Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1981 Mimeografiado General Es 
sssss> Solicitar a/por: DOCPAL: 09026.00

«En la segunda aplicación del Modelo LRMP2 a 
Bolivia, s olo se han introducido cambios en el 
sub-modelo demográfico y de migraciones sin alterar ni 
el funcionamiento ni las hipótesis de los otros
subnodelos. En el caso del sub-modelo demográfico se
ha modificado la población y el ano base de las 
proyecciones y se ajostaron las hipótesis de
mortalidad y de fecundidad. Ademas se ensayo un
procedimiento alternativo en la fijación del destino 
rural o urbano de los migrantes de acuerdo a su edad y 
sexo.

<C£ECIMIENTO D E M O G R A F I C O  <ESTB ATE6IA DEL
DES AB R O L L O  <CRLCIMIENTO E C O N O M I C O  <MODELO> <DATOS
ESTADI S T I C O S >

72-051 1950-2000
BO Berrera Llanque, Jesús; Soliz, Auqusto

Solivia. Instituto Nacional de Estadistica
Bolivia: e s t imaciones de la población por

departamentos y ciudades capitales, 1980-1990. La Paz: 
I nstituto Nacional de Estadistica, 1981. 18 p.: tbls.;
14 ref.

1981 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08694.00

« Las estimaciones de la población de Bolivia por 
d epartamentos y ciudades capitales para el periodo 
1980-1990 tienen como información base los censos de 
1950 y 1976 y las proyecciones urbano-rural para 
1975-2000. Las estimaciones tienen un limite 
metodoloqico pues no se basan en un análisis 
independiente, para cada división geográfica, de la 
natalidad, la mortalidad y las m igraciones internas. 
Utilizan el método de la tendencia de la distribución 
relativa para cada una de l a s  divisiones aplicando 
procedimientos de incremento lineal e incremento 
exponencial. L o s  resultados obtenidos evidencian el 
acelerado crecimiento gue sufrirá la ponlacion a 1990 
mostrando un incremento heterogéneo de los distintos 
departamentos según niveles de desarr o l l o  alcanzados. 
La población total ascenderá de 5599592 en 1980 a 
7399724 en 199o (p6,7)v con tasas de c recimiento anual 
exponencial por departamento que fluctúan entre 3.55 y 
1.82 en Santa Cruz y en Chuquisaca respectivamente 
para 1985-1990 (p8)• En el ano 2000 el orden de
i mportancia demográfica de las ciudades capitales 
sera: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosi, 
Chuquisaca, Tarija, Trinidad y Cobija y en general 
tiende a coincidir con la ordenación de los 
departamentos a los cuales pertenecen.

<£SIIMACION DE P0BLACI0N> <CBECIHIEHTO D E M O G R A F I C O  
<PROYECCION DE P0BLACI0N> <D1STB1BDC10N GEOGRAFICA* 
<CX0DáD CAPITAL>

72-052 1950-1976
BO Pinto Aguirre, Guido

NU. CEPAL. CELADE
Poblamiento desigual del territorio de Bolivia: 

una interpretación histórica. Santiago: CELADE, 1982. 
53 p.: tbls., diagrs. ; 21 ref.
Programa de Maestría en Demoqrafia y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1932. Maestría en Estudios 
Sociales de la Población, Santiago, 1981-1982.

1982 Mimeografiado General Es 
=*===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08923.00

«El estudio se orienta a interpretar la situación 
demográfica de Bolivia en 1976 como resultado de la 
evolución seguida por la estructura económica, social 
y politica a partir de la decada de 1950. En el 
planteamiento de los lincamientos teorico- 
metodoloqicos se identifican como variables 
independientes, explicativas de las variables 
demográficas básicas, los grupos socio—  económicos, 
los contextos socio-espaciales, el nivel de 
instrucción, la cultura, el trabajo f e menino y las 
condiciones ambientales. Luego, en los dos capítulos 
siquientes, se examinan respectivamente: los
condicionantes socio-economicos de la evolacion de la 
p oblación entre 1950-1976, y las variaciones 
socio-espaciales de las variables demográficas de 
f ecundidad, mortalidad y migración laboral.

<POBLAHIENTO> <DISTRIBUC10N GEOGRAFICA> <DINAMICA DE 
LA POBXACXON> <ESTXL0 DE D E S A R R O L L O  <DATOS 
ESTADISTICOS*

72-053 1940-1980
BE Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e

Estatistica
crescimento e distribuicao da populacao 

brasileira: 1940-1980. Bio de Janeiro: I£GE, 1980. 51 
p.: t b l s . , diagrs., maps.; 1 ref.

198o Impreso General Pt 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08465.00

*21 análisis del crecimiento y distribución de la 
población de Brasil entre 1940-1980 consta de dos 
secciones. En la primera de ellas, se presentan 
algunas c onsideraciones sobre los resultados 
preliminares del censo de 1980, los gue sirven de base 
para e x aminar el comportamiento demográfico de la
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pqblacion a nivel nacional, regional y de unidades 
federativas. En la segunda sección, previo la 
caracterización de la situación poblacional actual, se 
describe la evolución y ritmo de creciaiento de la 
poolacion urbana y rural por regiones entre 1940-1980. 

<CR£CIMIENTO D EMOGRAFICO> <DISTRIBÜCION GEOGRAFICA> 
<DIVISI0N T E R RITORIAL» <C0BCENTBACI0N URBANA>

72-054 1970-1980
BR Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e

Estatistica
Primeiros coaentaiios aos resultados do Censo 

Deaografico de 198o. pp. 5-34: tbls., diagrs., aaps.; 
1 ref.
En: Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e
E s t a t i s t i c a . Crescimeato e distribuicao da populacao 
brasileira: 194q-198q. Eio de Janeiro: IBGE, 1980. 51 
P-

198o Impreso General Pt 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08465.01

♦Entre 1970-1980 la población de Brasil creció a una 
tasa de 2.49%, 40% menos gue en la decada anterior. 
Las regiones norte (5.04%), sudeste (2.6o%) y 
centro-oeste (4.06%) registran tasas superiores a la 
media nacional en tanto gue el noreste (2.18%) y el
sur (1.49%) exhiben valores inferiores. La amplitud de 
variación de las tasas regionales es 3.7 veces mayor 
gue agüella verificada en la decada del 40 (pb)• El 
incremento total de población en la decada fue de 26 
millones. La región norte registra el mayor aumento 
relativo de personas (63.5%) seguida del centro-oeste 
(48.9%) (p8). Las regiones metropolitanas de Sao Paulo
y Rio mantienen el primer y segundo lugar con 12,6 y 9 
millones respectivamente. Belo Horizonte reemplaza a 
fiecife, gue pasa al cuarto lugar seguido de Porto 
Alegre, Salvador, Fortaleza, Curitiba y Belen. Las 
regiones del sudeste experimentaron las mayores 
variaciones de población con un incremento absoluto de
7,5 millones de personas (pío)-

<CR ECIHIENTO DEMOGRAFICO> <DXVISIOH TERRITORIAL» 
< DISTRIBUCION G£0G8AFICA> C O N C E N T R A C I O N  UBBANA>

72-055 1940-1980
BR Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e

Estatistica
Observacoes s o b r e  a evolucao da populacao rural 

e urbana do Brasil no periodo 194o a 1980. pp. 35-51: 
tbls., diagrs., maps.
En: Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e
Estatistica. C rescimento e distribuicao da populacao 
brasileira: 1940-1980. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. 51 
P-

1980 Impreso General Pt 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08465.02

♦De los sobre 119 millones de habitantes censados en 
Brasil en 1980, a l g o  mas de 80 millones reside en 
areas urbanas del pais. El continqente regional mas 
numeroso se ubica en el sudeste con 51,8 millones y el 
segundo corresponde al nordeste con 34,9 millones 
(p35). Hasta 1960, la población rural sobrepasaba en 
forma marcada a la urbana: 15,4 y 14,3 millones en 
1940 y 1950. Entre 1950 y 1960 la población urbana 
a umento en 12,5 millones y la rural en 5,6 
incrementándose las diferencias relativas: 66.7% y
16.9%. Entre 1970“ 8o el efectivo urbano es 2,08 veces 
mayor gue el rural (p36)• Entre 1960-1980 las perdidas 
rurales se hacen cada vez mas marcadas en casi todas 
las regiones del pais. Las tasas de creciaiento urbano 
entre 1940-50 fluctúan entre 3.45% y 4.57%, cifras que 
se elevan eo el periodo siguiente para experimentar 
lev e s  najas entre 196o-7o. En 197o-8o el crecimiento 
fluctúa entre 2.75 y 4% (p39) .

<CRECIMIENTO DEMOGRAFICO > <DI7ISI0N TERRITOBIAI> 
<DXSTRIBGCIOM GEOGR AFICA> <CONCENTRACION URBAN A>

72-056
BR Peters, John F.

Shirishana of the Zanoaami: a demoqraphic
study. Social Biology, vol. 27, n. 4, Winter 1980. pp. 
272-285: tbls., diagrs.; 19 ref.

1980 Fotocopia General En 
====*> solicitar a/por: DOCPAL: 08532.01

♦Los Shirishana son un grupo primitivo de Zanomami,

ubicado en el norte de Brasil, cuyo contacto con el 
mundo occidental se produce recien en 1958. A lo largo 
de 23 anos, el qrupo ha sufrido cambios rápidos y 
marcados. En 1958 la población ascendía a 118 personas 
con una razón de masculinidad de 149; a pesar de las 
e nfermedades externas y del aborto y el infanticidio, 
en 1980 el numero total de personas sobrepasa los 280 
con una razón de masculinidad de 93 (p272). Esta
reducida población es marcadamente volátil 
especialmente bajo la influencia del cambio cultural y 
se sitúa recien en los inicios de la transición 
demográfica con tasas elevadas aunque en descenso de 
mortalidad y tasas elevadas de natalidad.

<GRUP0 E T N I C O  <CCMPOSICION D£ LA PCBLACICN» 
<CRECIBIENTO DEH0GBAFIC0> <REGULACICN DE LA
POBLACICN>
BR ZZ

72-057 1 S 7G-1980
BR Rodrigues, Roberto do Nascimento; icnq, Laura 

Eodriquez
Fundacao Sistema Estadual de Analise de Dados 
Estado de Sao Paulo; o perfil populacional do 

Estado de Sao Paulo, segundo o Censo de 198o. Sao
Paulo: SEADE, 1982. 54 p . : t n l s . ; 15 ref. (Analise
Demográfica Regional, n. 1).

1982 Impreso General Pt 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08820.00

♦En 1980 la población del Estado de sao Paulo 
representaba mas de un quinto de la población de 
Brasil y exhibia la mayor tasa de c recimiento de las 
ultimas decadas (3.49% anual) (p5). La tasa global de 
a ctividad fue estimada en 1980 en 54.18% (47.79% en
1970) con una participación masculina (75.78%) 
superior a la femenina (32.73%). En la decada del 70
la participación masculina aumenta hasta los 30-39 
a nos para luego disminuir en tanto que los mayores 
n iveles de participación femenina se reqistran entre 
los 20-30 anos, qrupo en donde la baja de la 
fecundidad fue mas marcada (p!8). La participación 
económica masculina en fecundidad fue aas marcada 
(p!8). La participación económica masculina en el 
s e c t o r  primario disminuye y a u m e n t a  en el secundario; 
en el caso de las mujeres el desplazamiento se da 
hacia el sector servicios. El 80% de la población
activa se inserta en el mercado laboral como
empleados, observándose un aumento en los niveles de 
calificación de la mano de obra (p21). El 51% recibe 
un ingreso medio de dos salarios minimos (p23). El 
tamaño medio de la familia disminuyo de 4,41 personas 
a 4 entre 1970 y 1980 y esa disminución fue mayor en 
las areas rurales del Estado (p25).

<CRECiaiE£lTO DEMOGRAFICO» <ESTRDCTÜRA DEL EBPI£C> 
<RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA» <COMPOSICION FAMILIAR»

72-058
cL Chile. Instituto Nacional de Estadísticas

Manual de instrucciones para el uso y manejo de 
la parte estadística de los registros de hechos 
vitales. Santiaqo: INE, 1982. v. I, 28 p.
En; Chile. Instituto Nacional de Estadísticas. Chile: 
material para el reqistro de l a s  estadísticas vitales. 
4 y.

1982 Mimeog r a f i a d o  General Es 
» « s s »  Solicitar a/por: DOCPAL: 09260.01

♦Manual elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas de chile, destinado a divulgar ideas, 
principios y obligaciones importantes relacionadas con 
las estadísticas vitales. Los usuarios del manual son 
l os oficiales civiles, a quienes se les entreqa en 
forma clara y resumida las responsabilidades que les 
corresponden en el p r o c e s o  de producir las 
estadísticas vitales del país. Para los propósitos del 
manual, se e ntiende por hechos vitales a: los
nacimientos, matrimonios, defunciones y defunciones 
f etales o mortinatos. Entre los temas tratados, se 
a n alizan la importancia de la función estadística del 
Reqistro Civil, asi como la labor estadística que le 
compete a una Oficina de Registro Civil. Se entregan 
instrucciones generales para completar la parte 
e stadística de los registros e instrucciones 
e specificas para la confección del registro de 
matrimonio, registro de nacimiento y registro de 
defunción.
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«REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS VITALES» «MANUAL» 
«OFICIAL DEL REG I S T R O »

72-059 1973-1973
CO Colombia. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística
Ajuste por cobertura de la población. Boqota: 

DAÑE, 1981. pp. 73-224: tbls.; 4 ref.
Separata tomada del Resumen nacional del "XIV Censo 
Nacional de Población y III de Vivienda" de octubre 24 
de 1973. Otra versión del documento fue ingresada a 
DOCPAL con NACCESO 08271.01.

1981 Impreso General Es 
=== = = >  solicitar a/por: DOCPAL: 09356.01

♦Ajuste por cobertura de la población censada el 24 
de octubre de 1973. El objetivo del ajuste por 
cobertura de la población obtenida en el censo, es el 
de estimar el tamaño real de la población en el 
momento del empadronamiento. El diseno fue hecho para 
proporcionar información de la población civil no 
institucional residente en los 22 departamentos del 
país y gue corresponde al 97.6% de la población total. 
Con el fin de evaluar la cobertura del censo, se 
utilizan dos procedimientos: el primero, consiste en 
la remuneración de una parte representativa de las 
unidades de referencia del censo, para cuantificar las 
gue no fueron registradas; el segundo, de carácter 
indirecto, se basa en el análisis demográfico de los 
resultados censales a partir de precisar la 
consistencia respecto a estimaciones sobre la magnitud 
y composición de la población. El estudia abarca las 
siguientes áreas: I).metodología general; 2).resumen
de la encuesta post-censal de cobertura; 3)•aplicación 
de la metodología; 4 } • procedimiento utilizado para 
estimar las tasas de cobertura; 5).población ajustada 
se gún hogares particulares, colectivos y areas con 
población indigena por secciones y municipios del pais 
en cabecera y resto.

«CENSO DE POBLACION» «AJUSTE DE DATOS» «COBERTURA»

72-060 1910-1978
CB Rosero Bixby, Luis

Asociación Demográfica Costarricense 
Situación demográfica de Costa Rica. San José: 

Asociación Demográfica Costarricense, 1980. 89 p .:
t b l s . , d i a g r s . ; 32 ref.
Seminario Nacional de Deaografia, 7, San José, 22-24
agoste 1979.
Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 04801.06.

1980 Impreso General Es 
«ss==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08028.00

♦En 1979, la población estimada de costa Rica es de 
2,2 millones con una densidad de 43 personas por 
kilómetro cuadrado (pl). A la lleqada de los 
españoles, la población aborigen era de 20 a 30 mil 
personas reduciendo a la mitad por los estragos de la 
conquista para llegar a 5o mil a comienzos del siglo 
XIX. A fines del siglo pasado, la población alcanza a 
300 sil personas para, en 1975, bordear los 2 millones 
(p4,5). Durante la decada del 50 el pais crece a una
tasa de 3.7% anual. Es probable gue la transición 
demográfica se haya iniciado a mediados del siglo 
pasado cuando se inicia un descenso sostenido de la 
mortalidad. La natalidad, al contrario, se mantiene 
alta basta 1960, ano que marca el inicio de una rapida 
declinación de la variable con un descenso de la tasa 
de crecimiento a 2.7% anual (pI5). El c u rso futuro de 
la población en el pais estara determinado por lo gue 
ocurra con la fecundidad gue se ha mantenido, desde 
1973, en alrededor de 30 por mil (p64).

«DEMOGRAFIA HISTORICA» «SITUACION DEMOGRAFICA» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

72-061 1977-1993
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Proyección preliminar de población por
municipios y sexos, 1977-1993. La Habana: Comité
Estatal de Estadísticas, 1982. 57 p.: tbls.; 3 ref.
(Serie D - Comité Estatal de Estadísticas, n. 1).

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08822.00

♦La proyección preliminar de la población de Cuba 
por sexo y municipios para el periodo 1977-1993 se 
basa en el método de Naciones Unidas o del Diferencial 
de crecimiento Urbano-Rural, a daptado & las 
condic i o n e s  de una proyección sucesiva a nivel de 
municipios en cada una de las provincias. A través de 
3 cuadros estadísticos se presenta la población base 
por provincias y municipios; la población total 
proyectada al 30 de junio por sexos, provincias y 
municipios; la población por grupos quinquenales de 
edad y sexo a nivel nacional y de provincias.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

72-062 1955-1975
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Proyección de la población cubana por
provincias, sexos y anos simples, 1955-1975. La
Habana: Comité Estatal de Estadísticas, 1982. 64 p.:
tbls.; 1 ref. (Serie D - Comité Estatal de 
Estadísticas, n. 2 )•

1982 Mimeografiado General Es
««=«=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08823.00

♦La proyección de población cubana por provincias, 
por sexos y anos simples, entre 1955-1975, se elaboro 
a partir de interpolaciones lineales sujetas a 
limitaciones derivadas del supuesto gue el crecimiento 
mantendrá una trayectoria similar a la de una linea 
recta. L o s  resultados se presentan a través de 16 
cuadros estadísticos descriptivos de la distribución 
por sexo y edad a nivel nacional y para cada una de 
Las 15 provincias del pais.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

72-063 1950-2000
DO Ramírez, Nelson

Población y desarrollo en la República 
Dominicana: antecedentes y perspectivas. Boletin
Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, ano 
1, n. 3, noviembre 1982-febrero 1983. 20 p * : diagrs.; 
20 ref.

1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09347.01

♦Los tres artículos contenidos en el Boletín No 3 
del Instituto de Población y Desarrollo d e  República 
Dominicana se centran en: a).la presencia en el pais 
de importantes transformaciones en las variables 
demográficas básicas a pesar de la inexistencia de un 
verdadero proceso de desarrollo econoaico; b).el 
análisis de las perspectivas demográficas para el 
periodo 198q - 2 o q Q con énfasis en los problemas 
sociales gue derivaran del fuerte crecimiento 
demográfico esperado; c).las principales limitaciones 
de la planificación del desarrollo nacional, 
llamándose la atención sobre la necesidad de prestar 
la debida consideración a los aspectos d e n o q r a f i c o s •

«DINAMICA DE LA POBLACION» «PROYECCION DE POBLACION»
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» «DATOS ESTADISTICOS»

72-064
DO República Doainicana. Secretariado Técnico

Proyecto piloto de Estadísticas Ambientales: 
informe preliminar de la primera fase. S a nto Domingo: 
Secretariado Téc n i c o  de la Presidencia, 1981. p. 
irreg.: tbls.; 51 ref.
Proyecto Piloto de Estadísticas Ambientales 
patrocinado por NU. CEPAL.

1981 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08646.00

«El Proyecto Piloto de Estadísticas Ambientales en 
República Doainicana consiste principalmente en la 
e laboración de un esquema de carácter metodológico del 
catalogo de informaciones estadísticas relacionadas 
con el medio ambiente y gue revisten mayor prioridad 
para alimentar una planificación organizada en los 
paises de America Latina. En el ámbito nacional, la 
qestion de política ambiental se enfrenta a una
transición gue pone énfasis en la sistematización a 
mediano y largo plazo. El Proyecto tiene dos
objetivos: elaborar un esquema d e  estadísticas
ambientales base para un sistema de datos gue
satisfaqa los requerimientos actuales y, racionalizar 
e integrar en un subsistema los fragmentos gue
existen. Previo la explicitacion del ensayo
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metodologico se describen los principales resultados 
del diagnostico gue apuntan a una oferta asportante de 
información para la c ual no hay demanda efectiva, 
psoducto del desconocimiento de s u  existencia. La 
complejidad de la información primaria sobre medio 
ambiente requiere una transformación cuidadosa para su 
utilización e n  diversas instancxas del proceso 
planificador. Finalmente, se presenta una propuesta 
preliminar para la e laboración d e l  subsistema en 
República Dominicana.

< MEDIO AMBIENTE* <DATOS ESTADISTICOS* <S1STEJSA DE 
INFORMACION* ^ L A N I F I C A C I O N  DEL DESARROLLO*
DO XL

72-06 5
GT Buhrer, J.C.; Levenson, C.

Guatemala et ses populations. Bruxelles: 
Editicns Complexe, 198o. 214 p.; i l u s . ; 42 ref.
ISBN: 2-87027-045-3

1980 Impreso General Fr 
===== > solicitar a/por; DOCPAL: 08659.00

«El análisis de los grupos étnicos gue habitan 
Guatemala se remonta al universo maya durante la epoca 
de la conquista, revelando las dimens i o n e s  históricas, 
culturales, demográficas, arquitectónicas y religiosas 
de ese pueblo. Posteriormente, durante el periodo de 
la conquista y la colonia el Ínteres se centra en la 
estructuración social y las clases sociales, asi como 
en los procesos societales propios de la 
post-independencia en 1821. A partir de allí el 
análisis privilegia la descripción del mosaico de 
pueblos y de lenguas gue conforman la actual
Guatemala, la organización y estructura social
diferencial, las creencias y costumbres, el arte y la
cultura, la politica, la estratificación social y el
poder. Finalmente, la atención se desplaza hacia 
Belice con énfasis en la problematica de la autonomía 
interna y de la independencia en un territorio objeto 
de disputa internacional.

< GRUPO ETNICO* < POBLAMIENTO* < EETRATIFICACION
S OCIAL* <SISTESA DE V ALORES* <DEMOGBAFIA HISTORICA*

72-066 1979-2000
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación

Economica
Estimaciones de población y población

economicamente activa, por departamento, area, s e x o  y 
grupos de edad, anos 1979- 2úú0- Guatemala: Consejo 
Nacional de Planificación Economica, 1981. 2 v.:
tbls. ; 9 ref.

1981 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09509.00

♦El primer volumen contiene información estadistica 
basica sobre la población a nivel departamental, según 
area urbana y rural, sexo y grupos c o n v e n c i o n a l e s  de 
edad; las estimaciones se presentan por anos simples a
partir de 1979 basta 1986, y luego por guinguenios de
1990 al ano 2000. En el segundo volumen se entrega 
i nformación de la población economicamente activa, 
según area urbana y rural, sexo y grupos 
c onvencionales de edad, a nivel departamental, 
desagregado por rama de actividad economica, grupos 
ocupacionales y categoría ocupacional; las 
estimaciones de PEA departamental por area, sexo y 
grupo de edad, se presenta por anos simples de 1979 a 
1986, y luego por quinquenios de 1990 al ano 2000, 
mientras gue las estimaciones de PEA departamental por 
rama de actividad, grupos ocupacionales, cateqoria 
ocupacional, area y sexo, se presenta solo para los 
anos simples de 1979 a 1986. Se incluye un anexo 
metodologico, en donde se destacan los criterios en 
que se sustentan las estimaciones realizadas, haciendo 
expresa tanto la referencia de los documentos básicos 
utilizados c omo las limitaciones que presenta la 
información.

< CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* <POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA*

72-067 1881-1979
HN Marín Lira, Maria Angelxca

Informe final. Proyecto HON/78/P08.
Tegucigalpa: Consejo Superior de Planificación
Economica, 1982. 262 p . : tbls.; 183 ref.
Proyecto Apoyo a la Unidad de Población (HOB/78/P08)

patrocinado por Sondaras. Consejo Superior de 
Planificación Económica; Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población.

1982 Mimeografiado General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09579.00

«El I de octubre de 1979 se dio inicio al proyecto 
HON/78/P08 titulado "Apoyo a la Unidad de Población*1, 
el que conto con financiaaiento del FNUAP. El informe 
final indica las principales actividades relativas a 
la qenesis del proyecto, sus objetivos, las 
actividades programadas conducentes a cumplirlos, las 
tareas no realizadas. Asimismo se hacen 
recomendaciones relativas a las a ctividades o tareas a 
ser ejecutadas y comentarios sobre aspectos 
relacionados c o n  el proyecto. En forma de anexos, s e  
incluyen tres documentos c o n siderados de gran 
importancia para el conocimiento de la situación de la 
población de Honduras y la planificación del 
desarrollo. Estos trabajos corresponden a: Monografía 
de la población de Honduras; Recopilación e Inventario 
de Información Demográfica sobre Honduras; Resena de 
la Población de Honduras. El primero d escribe la 
situación demográfica del pais. El segundo entrega la 
información elemental para la obtención de los 
indicadores básicos de la dinámica de la población 
desde 1881 a 1979. La resena hace una presentación 
sencilla y amena de la situación demográfica de 
Honduras.

<INFO£ME DE ACTIVIDADES* <ESTÜDIOS D E  P O B L k C l C S >  
<SIT0ACION DEMOGRAFICA* <ACT1VIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION*

72-068 1950-2000
HN Palacio G . , Jairo

Perfil demográfico de Honduras. Enlace, n. 6, 
febrero 1983. pp. 18-20: tbls., diagrs.

1983 Impreso General Es 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 09442.02

♦En America Central, Honduras es el pais de mayor 
crecimiento deaoqrafico: su población, calculada en 4 
millones en 1982, aumento a una tasa de 3.511 anual. La 
tasa bruta de natalidad es de 47 por sil y la de 
mortalidad de 12 por mil. La proporción de población 
urbana es de solo 36% y el porcentaje de fuerza 
laboral dedicada a la agricultura llega a 6111. Las 
e stimaciones de CELADE sitúan la tasa bruta de
natalidad en 49.3 por mil para 197o-75. La tasa total
de fecundidad en areas rurales supera en 3,4 hijos el 
nivel urbano e n  1970-72 (p18), con variaciones
inversas de acuerdo al status socio-economico. 
Estimaciones de la misma fuente sitúan la tasa de 
mortalidad en 28.5 por mil en 1950-55 y la Encuesta 
Demoqrafica la calcula en 14,2 para el periodo 1971- 
72. La tasa de mortalidad infantil fue de 103 por cada 
mil nacidos vivos en 1981. En 1975 la distribución 
etarea de la población indicaba un 46.9% de menores de
15 anos y un 2.8% mayores de 65 anos (p19).

<PERFI1 DEMOGRAFICO* <DINAMICA DE LA POBLACION* 
<DATOS ESTADISTICOS*

72-069 1950-1971
HT Tardieu, Camille

haiti. Instituí Haitien de Statistigue 
Etat de la population au recensemeot de 1971. 

Port-au-Prince: Instituí Haitien de Statistigue, 1980. 
113 p.: tbls., diaqrs. ; 8 ref. (Cahier de l'Q&RD.
Analyse du Recenseaent de 1971, vol. 2).

1980 Impreso General Fr 
=====* Solicitar a/por: D O C P k L z  08474.00

«Entre 195o y  1971, la distribución de la población 
de Haiti en los 5 departamentos del pais casi no se 
modifico y el departamento del oeste (30.7%) y el del 
sur (25.4%) concentran los mayores contingentes 
humanos. A pesar del mayor crecimiento experimentado 
en la población urbana (de 12.2% a 20.3%), la 
población rural es mayoritaria y alcanza al 79.7% del 
total (p)9). El Indice de masculinidad es de 93.3% a 
nivel nacional con cifras del 98.9% a nivel rural y de 
74.1% a nivel urbano (p26)• En cuanto a la 
distribución por edad, el 41.2% de la población es 
menor de 15 anos y solo el 6.7% supera los 60 (p33). 
El análisis regional revela una similitud de 
estructuras entre los distintos departamentos. La
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distribucion de Xa población sequn estado civil 
presenta un 45% de sol t e r o s  y la distribución según 
religión, revela un predominio de católicos (p97).

<SITOACION DEMOGRAFICA» <DISTRlBOCION GEOGRAFICA»
<COMPOSICION DE LA POBLACION»

72-070
MI México. Secretarla de Prograuacion y

Presupuesto
Estadística de aatriaonio: formulario, modelo 

1930. México, DF: secretaria de Programación y
Presupuesto, 1980. 2 p.

1980 Impreso General Es 
s«s s s » solicitar a/por: DOCPAL: 06428.02

♦En la hoja de "estadística de aatriaonio" de 
México, se consigna el nuaero del libro de registro, 
numero del acta, fecha de registro, edad de los 
contrayentes, residencia habitual, ocupación actual, 
pgsicion en e l  trabajo, alfabetisao, escolaridad, 
nacionalidad.

<REGISTR0 DE MATRIMONIOS» < CUESTIONARIO»

72-071
MI México. Secretaria de Prograaacion y

Presupuesto
Estadística de defunciones: fornulario, aodelo

1981. México, DF: Secretaria de Prograaacion y
Presupuesto, 1981. 2 p.

1981 lapreso General Es
s e * » »  Solicitar a/por: DOCPAL: 06428.03

«En la hoja de "estadística de defunciones" de
México, se consigna el numero del libro de registro, 
numero del acta, fecha de la defunción, entidad 
federativa donde ocurrió la defunción, residencia 
habitual del fallecido, sexo, edad cumplida, para 
muertes accidentales y violentas anotar circunstancias 
del accidente y el agente externo que la produjo, 
causas de la defunción, si la muerte fue o no 
certificada por medico autorizado.

<REGISTR0 DE DEFUNCIONES» <CUESTI0NARIO»

72-072
MZ México. Secretaria de Prograaacion y

Presupuesto
Estadística de muertes fetales: formulario,

modelo 1981. México, DF: Secretaria de Prograaacion y
Presupuesto, 1981. 2 p.

1981 lapreso General Es
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 06428.04

«En la hoja de "estadística de muertes fetales" de 
México, se consigna el numero del libro de registro, 
nuaero del acta, fecha de la expulsión, luqar 
geográfico donde ocurrió la muerte, sexo, duración del 
embarazo, residencia habitual de la madre, edad de la 
madre, estado civil de la madre, lugar donde ocurrió 
la expulsión, atención recibida por la madre durante 
la expulsión, tipo de expulsión, causa de muerte 
intrauterina, si la muerte fue o no certificada por 
medico autorizado.

<BEGI5TR0 DE DEFUNCIONES» <M0RTALIDAD FETAL»
CCUESTIONABIO»

72-073
MZ México. Secretaria de Programación y

Presupuesto
Estadística de divorcios: formulario, aodelo

198o. México, DF: Secretaria de Prograaacion y
presupuesto, 1980. 2 p.

198o Impreso General Es 
83SSS» Solicitar a/por: DOCPAL: 06428.05

♦En la hoja de "estadística de divorcios" de México, 
se consigna el nuaero del libro de registro; nuaero de 
acta; fecha de matrimonio; fecha en gue se resolvió el 
divorcio; duración del matrimonio; causa del divorcio; 
numero de hijos nacidos vivos habidos en el 
matrimonio; numero de hij o s  de este matrimonio bajo la 
patria potestad del padre, la madre, tutor u otro; si 
se ha concedido pensión alimenticia a l  esposo, esposa, 
hijos o a la madre, para cada uno de los divorciados, 
se anota su sexo, nacionalidad, residencia habitual, 
edad, posición en el trabajo, alfabetismo, 
escolaridad.

<DI70RCI0> <CGESTIONARI0>

72-074
MZ Minujic, Alberto

Notas s o b r e  la generación d e  estadísticas 
b ásicas y la elaboración de estadísticas derivadas en 
México. El c aso de las e s tadísticas vitales. Revista 
de Estadística y Geografía, vol. 1, n. 2, 1980. pp.
47-55; 3 ref.

1980 Fotocopia General Es 
88338» solicitar a/por: DOCPAL: 09585.01

♦Tanto la descripción e interpretación de los 
f enómenos socioeconómicos de México, c omo la 
proqramacion y ejecución de políticas gue respondan a 
e sta realidad, están incrementando aceleradamente los 
requerimientos de información estadística confiable y 
oportuna. Dentro de este contexto, se presentan 
a lqunas reflexiones relacionadas con la elaboración de 
estadísticas derivadas y la generación de estadísticas 
básicas. Con respecto a este ultimo tema, se analiza 
en forma breve el c aso de las estadísticas vitales, 
proponiendo, a manera de ejemplo, algunos lineamientcs 
s o bre un posible esquema de solución que se propone se 
basa en tres principios generales: a).de cada fuente 
de información se debe obtener s o l o  la i nformación gue 
la misma puede proporcionar en forma adecuada; b).todo 
esquema de mejoramiento de las estadísticas referidas 
a un tema especifico debe contemplar la pcsibilidad de 
complementar e integrar información proveniente de 
distintas fuentes generadoras; c).la producción de 
estadísticas derivadas soore un tema, debe formar 
parte integral del esquema de mejoramiento de las 
estadísticas referidas a dicho tema.

< ESTADISTICAS VITALES» <MEJOBAMIENTO DE LAS
ESTADISTICAS» <MET0D0L0GIA»

72-075
M Z  Salinas H., Jesús; Cerda N., J osé Luis

Estructura de organización para el 
levantamiento del Z censo General de Población y 
Vivienda. Revista de Estadística y Geoqrafia, vol. 1, 
n. 2, 1980. pp. 9-22: diagrs.

198o Fotocopia General Es 
338=3» Solicitar a/por: DOCPAL: 09584.01

♦Con el proposito de evitar d e ficiencias detectadas 
en los levantamientos censales anteriores, para la 
realización del X Censo General de Población y 
Vivienda 1980 se adopto una estructura de organización 
mixta y desconcentrada gue contemplo la participación 
directa de los gobiernos estatales y del gobierno 
federal. Se describen el diseno de la organización, su 
estructura operativa y normativa, apoyo 
administrativo, integración del personal.

<PR0GRAMA CENSAL» <C£NS0 DE POBLACION» <C£NSG DE
VIVIENDA»

72-076 1970-1980
MZ iilkie, Richard 8.

Population of México and Argentina in 196o: 
preliminary data and some conparison. pp. 638-654: 
tbls., diagrs.
En: Hilkie, james H., e d . ; Haber, Stephen, ed..
Statistical abstract of Latin America, 1981. Los 
Anqeles, CA: UCLA. Latín American Center Publications,
1981. 671 p.

1961 I mpreso General En
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08107.04

«Con base en resultados preliminares de los censos 
de población de 1980 realizados en México y Arqentina, 
se analizan comparativamente los canbios habidos en 
ambos paises en relación a la situación 
correspondiente a 197o. Mediante la aplicación de un 
programa coaputaciooal se obtienen mapas que brindan 
una visión tridimensional de la distribución espacial 
de la población total, densidad poblacional y cambio 
poblacional 1970-1980, para ambos paises. Se concluye 
gue México presenta altas tasas de crecimiento natural 
y fuerte aiqracion hacia el polo politice y económico 
del pais, que a su vez se caracteriza por un acelerado
crecimiento. Argentina ya supero esas tendencias,
presentando su mayor c reciaiento poblacional en las 
r e giones periféricas. México creció en un 39.6% 
durante la decada de los a n o s  7o, nientras gue
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Argentina Xo h izo en an 19.3% durante el nisao periodo 
<p638)•

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «ANALISIS COMPARATIVO» 
«DENSIDAD DE POBLACION»
AB MX

72-077 1671-1981
NI Foladori, Guillermo; Hale, Charles; Gordon,

Edmundo
Instituto Nicaragüense d e  la Costa Atlántica.
Centro de Investigaciones y Docunentacion de la
Costa Atlántica
Deaografia costeña: notas sobre la historia

denografica y población actual de los grupos étnicos 
de la Costa Atlántica nicaragüense. Managua: CIDCA,
1982. 56 p . : tbls., maps»; 50 ref.

1982 Inpreso General Es 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 09324.00

♦En el Pacifico de Centro Aaerica, donde la 
conguista española se hizo sentir con todo su rigor y 
brutalidad, las antiguas sociedades indiqenas, sus 
cacigues y principales, sus sacerdotes, guerreros y 
aacehuales, fueron todos reducidos a la aisaa 
categoría de "indios". En el Atlántico nicaragüense, 
el desarrollo del mercantilismo ingles propicio 
relaciones coloniales aenos destructivas y aas 
sutiles, persitiendo sin embargo, la gradual 
aculturacion de ciertos grupos indiqenas y la 
desaparición total o parcial de otros. En ambos casos, 
el aborigen de la región perdió control sobre su 
propio destino y sus explotadores comenzaron a 
escribir su* historia. Con la finalidad de contribuir a 
un mejor conocimiento de la realidad costeña, se 
presentan las historias demográficas de los seis 
grupos étnicos de la Costa: Rama, Sumu, Miskitu,
Criollo, Caribe, Mestizo. Entre los resultados 
generales, se señala gue la población de la Costa 
Atlántica es de 282.081 habitantes en 1981 (p47) • Las 
minorías étn i c a s  gue viven en la Costa Atlántica 
constituyen aproximadamente el 3.5% de la población 
nacional (p48).

«DEMOGRAFIA REGIONAL» «HISTORIA DEMOGRAFICA» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «GRUPO ETNICO»

72-078
NI Nicaragua. Instituto Nacional de Estadística y

Censos
Encuesta de hogares de proposites múltiples

1981. Managua: Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, 198 1. 54 p . : tbls.

1981 Mimeografiado General Es 
s= = ==» Solicitar a/por: DOCPAL: 08294.00

♦La encuesta de hogares de propósitos múltiples de 
1981 introduce una nueva variable -la clase social- 
gue permite un a nálisis explicativo de la problemática 
socio-economica de Nicaragua, s u p erando los análisis 
anteriores d e  carácter descriptivo. Las 14 clases 
sociales y las fracciones identificadas al interior de 
el las se definen a partir de 4 categorías analíticas 
referidas al lugar gue ocupan e n  un sistema de 
producción dado, la relación c o n  los medios de 
producción, el papel en la organización social del 
trabajo y la aagnitud de la riqueza de gue disponen, 
asi como la forua de obtenerla. Previa la definición 
de  los terninos y categorías utilizadas en la encuesta 
se presentan l a s  24 hipótesis y subhi p o t e s i s  en torno 
a la inserción productiva de la población y su 
relación con algunas características demográficas y 
sociales. Finalmente, se incluye una descripción 
detallada y gráfica d e l  plan de tabulaciones y un 
ejemplar del cuestionario correspondiente a la 
encuesta.

«ENCUESTA DE HOGARES» «CLASE SOCIAL» «CLASIFICACION» 
«METODOLOGIA»

72-079 1980-1980
NI Nicaragua. Instituto Nacional de Estadística y

Censos
Población de Nicaragua: análisis de los

resultados de la encuesta de hogares de 198o. Boletín 
Demográfico (Managua), n. 7, diciembre 1981. 92 p.:
t b l s . , diagrs.; 8 ref.

1981 Impreso General Es 
s«=ss> Solicitar a/por; DOCPAL; 06437.01

♦El análisis de los resultados de la encuesta de 
h ogares de Nicaragua, de 1980, revela gue los tres 
estratos geográficos urbanos considerados tienen 
pirámides con base ancha, propias de las poblaciones 
con alta fecundidad y una población menor de 15 anos 
que supera al 4o% (p7). La estimación indirecta de Xa 
fecundidad arroja 4,93 hijos por mujer al final de la 
vida fértil (p2o) constatándose un d e scenso desde el 
ce nso d e  197). La esperanza de vida es de 56,25 anos y 
de 53 anos para las aujeres y hombres de Managua 
respectivamente (p35)• EX 30% de ios hogares del pais 
tiene un minino de 7 componentes y casi las tres 
cuartas partes, 4 y aas miembros (p40)• La población 
activa constituye el 40% de la población total; de 
ella, el 86% se encuentra ocupada y el subempleo 
alcanza al 17% (p57). La distribución por grupos
ocupacionales revela que la población empleada se 
concentra en 3 grupos: obreros no-aqricolas,
comerciantes y vendedores, trabajadores de servicios, 
con un predominio de hombres en el primer qrupo y de 
mujeres en el tercero.

«COXONTÜBA DEMOGRAFICA» «ENCUESTA DE HOGARES» «ZONA 
URBANA»

72-080 1970-1980
PA Cruz, Rosa Elena de de la

Evaluación y ajuste por omisión de los censos 
de población de 1970 y 1980 a nivel provincial. 
Panama: Ministerio de Planificación y Politica
Económica, 1983. 24 p.: t b l s . ; 3 ref.
Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panama, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas Vinculadas a la
Planificación del Desarrollo PAN/78/P01; P r oyecto El 
Crecimiento de la Región Metropolitana: Implicaciones 
Deioqraficas y Demandas Futuras PAN/79/P03 patrocinado 
por Panama. Ministerio de Planificación y Politica 
Económica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeoqrafiado General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09435.07

♦En 1982, como actividad de los proyectos soore 
población y desarrollo, en acuerdo con la Dirección de 
E stadística y Censo (DEC) y con otras instituciones, 
se conformo un equipo de trabajo cuya misión era 
elaborar proyecciones de población a nivel provincial 
por el método de los componentes estudiando el
c omportamiento de las variables demcqraficas y
socioeconómicas de cada provincia. Antes de la
aplicación del método al nivel provincial por s e x o  y  
edad fue imprescindible considerar la evaluación del 
censo y estimar la omisión que hubo en dicho nivel 
geoqrafico para ajustar y determinar la población base 
para los anos 197o y 198o. De esta forma se procedió a 
la construcción de un Índice que permitiera obtener 
una aproximación de la omisión censal de 197o y 1980 
p o r  provincia. Para la construcción de dicho Índice, 
se utilizaron los siguientes indicadores: porcentaje 
de población indiqena por provincia; dispersión de la 
población; grado de urbanización; omisión estimada de 
la población de 0-4 anos censada en 1980; diferencia 
de cobertura de matricula en la enseñanza basica, 
según población censada y cobertura estimada (6 a 12 
anos). S e  presentan los resultados de la estimación de 
la omisión censal.

«CE N S O  DE POBLACION» «AJUSTE DE DATOS» «EVALUACION 
DE DATOS» «OMISION»

72-081 1950-2025
PA García, Agustín

Panama: evaluación del c e n s o  de población de 
1980 y proyecciones de la población por sexo y qrupos 
de edades, 1950-2025. San José: CELADE, 1982. 59 p.:
tbls., d í a q r s . ; lo ref.
Seainario Proyecciones de población, San José, 4-13 
octubre 1982.

1982 Hiaeoqrafiado General Es 
« = * « >  Solicitar a/por: DOCPAL: 09259.06

♦Contándose con los datos proporcionados por el 
censo de población de 1980, s e  considero oportuno 
evaluar sus resultados para su utilización coao insumo 
para la elaboración de proyecciones de población. 
También se estima la p o b lación y los niveles y 
tendencias de los tres componentes del cambio
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deaoqrafico: fecundidad, mortalidad y  migración
correspondiente al periodo 1950- 1980. Finalmente, se
efectúa la proyección de la población por s e x o  y 
grupos de edades 1980-2025. La población referida al 1 
de julio de 198o, comparada con la población a esa 
fecha, de la proyección viqente anterior resulta ser 
superior en 57 mil habitantes (p2)• El nivel de la 
fecundidad, estimado para 1980, es levemente inferior 
al que se había previsto. La esperanza de vida al 
nacer estimada para 198o, es prácticamente la misma 
pronosticada en la proyección anterior. Finalmente, se 
supuso una migración neta internacional nula a lo 
largo de la proyección.

<CR¿CIMIENTO DEMOGRAFICO* <CENS0 DE POBLACION*
<E7 &LQACION DE DATOS*

72-082
PA León, Maria T. de de

Panama. Dirección de Estadistica y Censo 
Diseno de la muestra utilizada para dar avance 

de resultados del censo de ponlacion y vivienda de
mayo de 1980. Panana: Dirección de Estadistica y
Censo, 1982. 11 p . : tbls.

1982 Mimeografiado General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCP&L: 08736.ou

♦La determinación de la fracción de muestreo gue 
habría de usarse en la construcción de la muestra de 
avance de Los resultados del censo de población de 
198o de panana se baso en la provincia mas pequeña en 
cuanto a volumen poblacional, optándose por una 
maestra autoponderada. Dicha autoponderacion permite 
uqa mayor flexibilidad en cuanto a los niveles
geográficos de desagregación y en cuanto al diseno de
los tabulados. Para fines de selección, se
distinguieron 5 tipos de vivienda a cada una de las
cuales se dio un tratamiento diferencial. Paralelo a 
la selección de la muestra, se efectuó un registro por 
segmentos que permitió controlar los errores mas
gruesos entre los gue destacan: la selección de
viviendas desocupadas y de viviendas incompletas. 

<C£NSO DE POBLACION* <METODOLOGIA*
PA

72-083 1959-1979
PA Panana. Ministerio de Planificación y politica 

Económica
Diagnostico de la dinámica demográfica a nivel 

nacional, pp. 1-20: diagrs., tbls.; TIO ref.
Eg: panana. Ministerio de Planificación y Politica
Económica. Situación demográfica de Panana. Panama: 
Ministerio de Planificación y Politica Económica,
1981. 72 p.
Proyecto Situación y Perspectivas Demográficas 
Vinculadas a la Planificación del Desarrollo 
(PAN/78/P01) patrocinado por Panama. Ministerio de 
Planificación y Politica Económica; Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1981 Mimeografiado General Es 
**ss=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08473.01

♦A partir de 1965, se inicia un descenso del 
crecimiento de la población de Panama el gue alcanza, 
en 1976, al 2.5% anual, producto de una caida brusca 
de la mortalidad y una natalidad del orden del 28% 
eqtre 1960-78. La población menor de 15 anos disminuye 
al 40% observándose un aumento relativo de la 
población activa (52% a 56%) ípl). La paridez media 
desciende de 4,4 a 4 hijos entre 1970-76 con cifras de
3,5 y 5,1 en las areas urbanas y rurales (p3). Estas 
diferencias son atribuibles a una mayor edad al 
casarse, a mayores niveles educacionales y a una 
distribución ocupacional de mayor calificación en las 
aceas urbanas. Entre 1961 y 1978, la mortalidad 
decrece en 47.5% acortándose la brecha urbano-rural 
con una tendencia semejante en la mortalidad infantil 
(p12). La distribución geográfica de la población en 
el territorio revela la presencia de dos grandes 
estructuras deaografico-espaciales; un núcleo central, 
dinámico, y el interior del territorio.

<DIMAMICA DE LA POBLACION* <DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD* <DECLIBACION DE LA MORTALIDAD* 
<DISTRIB0CI0N GEOGRAFICA*

72-084 1876-2000
PE Perú. Instituto Nacional de Estadistica

Aspectos demográficos del Perú. Lima: instituto 
Nacional de Estadistica, 1981. 39 p.: tbls., diagrs.;
13 ref. (doletin Especial - Instituto Nacional de 
Estadistica (Lima), n. 5).

1981 Impreso General Es 
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 09067.00

♦Sintesis de los principales aspectos demográficos 
del Perú. Se estima gue en 1981 el pais crece con una 
tasa anual media de 2.8%, esperándose que ese ano la 
población total supere los 18 millones de habitantes; 
para el ano 2000 se proyecta una población de 29.795.3 
millones (p6). La tasa bruta de natalidad es de 38 
nacimientos por cada mil habitantes y la tasa bruta de 
mortalidad es de 10 muertos por cada mil (p7). La tasa 
global de fecundidad fue de 6.4 en 1961, 6.1 en 1972 y 
se estima en 5.3 para 1978. La esperanza de vida al 
nacer (1980-1985) se calcula en 59.6 anos y la tasa de 
mortalidad infantil en 86.0 (p1l). La composición de 
la población revela gue en 1981 42.6% correspondía al 
grupo 0-14; 54.0% al grupo 15-64 y 3.4% al de 65 y mas 
(p!9). En 1980 la densidad de población era de 13.8 
habitantes por kilómetro cuadrado (p29). En 198o 57.5% 
de la población total era urbana (p30). Entre 1967 y 
1972 Lima absorbió el 56% de las migraciones internas 
regionales (p37).

<SITÜAC108 DEMOGRAFICA* <CRECIMIENTO DEMOGRAFICO*
< DISTRIBUCION GEOGRAFICA* <DAT0S ESTADISTICOS*

72-085
PE Perú. Instituto Nacional de Estadistica

Manual e instructivo para el llenado y manejo 
de los libros de actas y formularios estadísticos de 
los hechos. Lima: Instituto Nacional de Estadistica,
1982. v. 1, 31 p.
En: Perú. Instituto Nacional de Estadística. Feru:
material para el registro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09261.01

«El manual e instructivo para el llenado y manejo de 
los formularios estadísticos de hechos vitales esta 
destinado a los funcionarios del Registro del Estado 
Civil del Perú, asi como a los profesionales y 
auxiliares del sector salud que se encuentren 
directamente relacionados con el reqistro de hechos 
vitales. Tiene por objetivo uniformizar y facilitar la 
labor del llenado y tramite de los formularios 
e stadísticos de nacimientos, matrimonios y 
defunciones, como medio de contribuir al mejoramiento 
dei Registro c i vil y de las Estadísticas Vitales. 
Entre las materias tratadas están: funciones del
reqistro civil; orqanizacion del registro civil y 
sistema de estadísticas vitales; funciones del 
registrador; descripción del libro de actas; 
descripción de los formularios estadísticos; 
inscripciones y anotaciones aarqinales; instrucciones 
generales y especificas para el llenado del formulario 
estadístico del nacido vivo y del formulario 
estadístico de defunción.

< REGISTRO CIVIL* <ESTADISTICAS VITALES* <MANUA1>
<OFICIAI DEL REGISTRO*

72-086
PE Perú. Instituto Nacional de Estadistica

C ertificado de nacimiento: formulario. Lima:
instituto Nacional de Estadistica, 1982. v. 2, 2 p.
En: Perú. Instituto Nacional de Estadistica. Perú:
material para el reqistro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 Impreso General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09261.02

♦El "certificado de n a c i m i e n t o ” del Pero consiqna la 
identificación del medico u obstetriz gue certifican 
el nacimiento, datos del nacido vivo, del padre, de la 
madre y del parto.

<CUES T X O N A R I O > <D£CLARACION DE NACIMIENTO*

72-087
PE Pero. Instituto Nacional de Estadistica

Informe estadístico de matrimonio: formulario. 
Lima: Instituto Nacional de Estadistica, 1982. v.4,lp.

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



Pobl« General-Recol.Datos, Medición,Tend.,Proy. -22-

En: Pera. Instituto Nacional de Estadística. Pera:
aaterial para el registro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 lapreso General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09261.04

♦El "informe estadístico de aatriaonio" del Pera 
c o nsigna datos del lugar de inscripción, del hombre, 
de la aujer y del registrador, adeaas de la fecha de 
celebración del aatriaonio.

<CUESTI0NABI0» <REG1STR0 DE MATRIMONIOS»

72-088
PE Perú. Instituto Nacional de Estadística

Acta de aatriaonio: formulario. Liaa: Instituto 
Nacional de Estadística, 1982. v. 5, 2 p.
En: Perú. Instituto Nacional de Estadística. Perú:
aaterial para el registro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 Bimeogcafiado General Es
» » O  Solicitar a/por: DOCPAL; 09261.05

♦En el "acta de aatriaonio" del Perú se consiqnan 
datos del contrayente, de la contrayente, de los dos 
testiqos y de las autoridades encarqadas de 
declararlos legalaente casados.

<CUESTIONABIO» <ACTA DE MATRIMONIO»

72-089
PE Perú. Instituto Nacional de Estadística

Certificado de defunción: formulario. Liaa:
Instituto Nacional de Estadística, 1982. v. 6, 2 p.
Eq: perú. Instituto Nacional de Estadística. Perú:
aaterial para el registro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 lapreso General Es 
¿sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: o9261.o6

♦En e l  "certificado de defunción" del Pero se 
consignan la identidad del aedico gue certifica la 
defunción, datos del fallecido, causa de la suerte. 

<CUESTI0NARIO» <DECLARAC10N DE DEFUNCION»

72-090
PE Pero. Instituto Nacional de Estadística

Acta de defunción: foraulario. Lisa: instituto
Nacional de Estadística, 1982. v. 7, 2 p.
£ q : Perú. Instituto Nacional de Estadística. Perú:
aaterial para el r e gistro de las estadísticas vitales. 
7 v.

1982 Miaeografiado General Es
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09261.07

«En el "acta de defunción" del Perú se reqistran los 
nombres y apellidos del fallecido, so edad, sexo, 
estado civil, provincia o pais de oriqen,
nacionalidad, profesión a ocupación, domicilio, logar 
del fallecimiento, fecha del fallecimiento, identidad 
de sus padres. Ademas, se c o n siqnan datos del 
declarante.

<CUESTIONABIO» <ACTA DE DEFUNCION» <RESI5TRG D E
DEFUNCIONES»

72-091
PX Paraguay. Dirección General de Estadística y

Censos
Boleta. Asunción: Dirección General de

Estadística y Censos, >982. v. 1, 2 p.
Eq: Paraguay. Dirección General de Estadística y
Censos. Censo Nacional de Población y Viviendas 1982. 
v.

1982 Impreso General Es 
Bíssa> Solicitar a/por: DOCPAL: 08742.01

«La boleta del Censo Nacional de Población y 
Vivienda del Paraguay de 1982 incluye 3 secciones 
destinadas a recopilar i nformación sobre la 
localización geográfica, s o bre la vivienda y el hogar 
y s o bre la población gae en ella habita.

<CBNS0 DE POBLACION» <CENS0 DE VIVIENDA»
<CQ£STI0NAB10 CENSAL»

72-092 1970-2000
PX Paraguay. Secretaria Técnica de Planificación

Paraguay: proyección de la población a m a n a  y 
raral, regional y departamental por s exo y grupos de 
edades, periodo 197o- 2ooo- Asunción: Secretaria
Técnica d e  Planificacion, 1981. 90 p.: tbls.; 11 ref. 
P r oyecto Estadios de Población y Desarrollo Begional 
(PAR/79/P0S) p atrocinado por Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Población.

1981 flimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09157.00

♦Proyecciones de población c o r respondientes a los 
anos comprendidos entre 197o y 2000» a nivel 
departamental, por s e x o  y grupos gainguenales de 
edades, y a nivel nacional por areas urbana y rural. 
Adeaas, se proyecta la población por departamentos y 
por areas orbana y rural para anos seleccionados. La 
población regional inicial del ano 197o# por sexo y 
edad, se estimo por interpolación entre las cifras 
provenientes de los censos de población de 1962 y de 
1972. las estimaciones de la fecundidad se realizaron 
con información del censo de 1972, considerando ademas 
la información contenida en la Encuesta Demográfica 
del Paraquay. La estimación de la mortalidad se 
realizo en base a las mismas fuentes. También s e  
estimaron las migraciones i nternas e internacionales. 
La proyección de la población del Paraguay a nivel 
regional se realizo mediante el método de los 
componentes para la Región I y la fieqion II; la 
proyección de la Región III se estimo por diferencia 
entre la proyección de la población total y las 
correspondientes a las otras dos regiones. Se entrega 
un detalle de la metodología e m pleada y los resultados 
obtenidos.

<CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» <POBLACICN URBANA»
<P0B1AC1GN SURAL»

72-093
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Boleta de nacimiento vivo: formulario. Caracas: 

Oficina Central de Estadística e Informática, 1962. v. 
I# 2 p.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Venezuela: material para el reqistro de
las estadísticas vitales. 5 v.

1982 I mpreso General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09262.01

«La boleta de "nacimiento vivo" de Venezuela, esta 
disenada para consignar información sobre: 
identificacion del menor; lugar de ocurrencia; sexo y 
filiación del nino; parto; datos relativos a la madre 
al nacer el nino; datos relativos al p a dre al nacer el 
nino. Al reverso de la boleta se detallan las 
instrucciones para su llenado.

<CGESTIONARIO» <ACTA DE NACIMIENTO» CREGISTRO DE
NACIMIENTOS»

72-094
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Boleta de muerte fetal No 3 :  formulario,

caracas: Oficina Central de Estadística e Informática,
1982. v. 4, 2 p.
En: Venezuela. Oficina Central de Est-adistica e
Informática. Venezuela: aaterial para el registro de
las estadísticas vitales. 5 v.

1982 I mpreso General Es 
=sss s »  solicitar a/por: DOCPAL: 09262.04

♦La boleta d e  "muerte fetal" de Venezuela, esta 
disenada para consiqnar i nformación sobre: lugar de 
ocurrencia; datos del fallecido; datos relativos a la 
madre; datos relativos al padre. Al reverso de la 
boleta, se detallan las instrucciones para su llenado.

<CUESTXONARIO» <ACTA CE DEFUNCION» <H0BTALIDAD
FETAL»

72-095 1841-1981
II Greene, J.E.; Bobb, fieire

National priaary socio-economic data 
structures. II: Barbados, Jamaica, Trinidad and
Tobaqo. International Social Science Journal, vol. 33, 
n. 2, 1981. pp. 393-414: diagrs.; 30 ref.

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



Pobl. General-Recol.Datos, Medición,Tend.,Proy. -23-

1981 Fotocopia General En 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 06266.01

♦Si bien los sistemas de información primaria en el 
Caribe siguen proliferando, una de las nayores 
deficiencias vinculadas a e s tos sistemas en la 
totalidad de la región es la falta de una agencia 
coordinadora y, en particular, la falta d e  una 
infraestructura para procesar y diseminar información 
de manera adecuada. Históricamente, los estados 
naciones de habla inglesa del Caribe heredaron sus 
sistemas y procedimientos para registrar información 
económica y social del Beino Unido; de modo que son 
muy similares no solo en instituciones y métodos 
empleados para registrar cambios demográficos, sino 
tanbien en cuan t o  a los registros gue documentan estos 
cambios. Los censos en e l  Caribe nacen de la 
preocupación del gobierno británico y de los 
terratenientes del Caribe en torno al crecimiento 
demográfico e n  las plantaciones de azúcar. Desde 1841 
hasta 1981, lapso en que se han hecho censos en la 
región, uno de los aspectos esenciales de ellos ha 
sido la actividad económica, y en especial el registro 
de datos sobre tamaño y composición de la PEA de los 
territorios respectivos. Se describe el desarrollo y 
la organización de los sistemas nacionales de 
estadísticas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabaqo.

«INFORMACION ESTADISTICA» «SERVICIO ESTADISTICO»
«CALIDAD DE LOS DATOS»
BB JH TT II

72-096
II Harevood, Jack

University of the Best Indies. Institute of 
Social and Economic Research
Caribbean demography vorkbook: P art B. Ed. rev. 

St. Augustine: University of the Nest Indies, 1983.
286 p.: tbls., diagrs. ; 75 ref.

1983 Impreso General En 
===== > solicitar a/por: DOCPAL: 09526.00

♦Presentación de las técnicas regueridas para el 
análisis básico de la situación demográfica del 
Caribe. Los métodos incluyen: fuentes de datos
demográficos, composición de la población, tasas, 
fecundidad, mortalidad, construcción de la tabla de 
vida, uso de la tabla, distribución de la población y 
migración interna, interpolación, estimaciones y 
proyecciones de población, evaluación y ajuste de 
datos demográficos.

«MANUAL» «DEMOGRAFIA»

72-097
XL Instituto Interaaericano del Niño; Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
Diagnostico del registro civil latinoamericano, 

enero de 1980. Montevideo: Instituto Interamericano 
del Niño, 1982. 142 p. : tbls.
Proyecto Regional: Mejoramiento del Registre c i vil y
las Estadísticas Vitales (BLA/78/P14) patrocinado por 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población; Instituto Interamericano del 
Niño.

1982 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08649.00

♦El informe describe en sus a spectos principales la 
situación actual de los servicios de Registro C i vil y 
del sistema productor de las estadísticas vitales en 
18 paises de Aaerica Latina. Una vez definidos los 
cuadros e s t adísticos deseados se diseno un instrumento 
de recopilación de la información centrado en: 
información general; bas e s  legales del Registro Civil; 
aspectos orgánicos; financiaaiento; elaboración de 
estadísticas vitales; eguipaaiento; coordinación 
ihterinstitucional y publicaciones. La información asi 
reunida se presenta a través de 24 cuadros gue 
proporcionan un panorama completo de la situación 
regional en e sta area.

«REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS VITALES» «EVALUACION»

72-09 8 • 1970-1975
XL Kaminsky, Mario

Vinculación de información d e  censos de 
vivienda y población en indicadores sintéticos de

pobreza para caracterización de micro regiones 
geográficas, pp. 187-211: tbls., diagrs.
En: Torrado, Sosana, comp.. CLACSO. Cen s o s  de
población y vivienda en la decada de 198o e n  Aaerica 
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e  Información Sociodemoqraficas o 
I n f o r m e  de Investigación - CLACSO, Coaision de 
Población y Desarrollo, n. 2).
CLACSO. C oaision de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Información Socio-Deaografica. Reunión, 
3, Liaa, 21-25 aayo 1979.
Ingresado anteriormente en DOCPAL con NACCESO 4557.03 
y 6073.00.

1981 Iap r e s o  General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08135.10

♦Coaparacion intra-paises e inter- p a i s e s  de 
estructuras de condiciones de pobreza en Aaerica 
Latina. Con base en datos a p o rtados por los censos de 
población y vivienda de los anos 70. El análisis 
coaparativo se efe c t ú a  para los a q r eqados qeografico- 
p o l i t ico-adninistrativos de priaer nivel de 
desaqreqacion de los 4 paises de Aaerica Latina 
incorporados al estudio: Estado (Brasil), provincia
(Costa Rica y Chile) y entidad federativa (México)• 
P ara realizar este análisis c u antitativo de la 
pobreza, se propone e l  uso de indicadores sintéticos, 
definidos coao Mla función matemática de los 
indicadores parciales, gue reúne un conjunto de 
condiciones que s e  juzgan necesarias para concretar 
una medición expresiva del objeto buscado" (p19o). a 
través de técnicas estadísticas multivariantes, se 
selecciono/construyo/pondeco una bateria global de 68 
variables representativas de c ondiciones de pobreza en 
los respectivos aqreqados. Leeqo de efectuar el 
análisis compar a t i v o  intra-paises, se pasa al análisis 
cuantitativo c oaparativo inter-paises. Aunque se 
previene que los resultados obtenidos deben ser 
tom a d o s  con precaución, se loqro establecer un 
ordenamiento de los 4 paises najo estudio, en lo que 
hace a sus respectivas condiciones de pobreza. Be 
concluye que el uso de indicadores s i n t éticos es aas 
ap r opiado para el estudio de la pobreza que variables 
simples tales c o a o  inqreso nacional per capita.

«POBREZA» «INDICADOR» «MEDICION» «ANALISIS
C O MPARATIVO»
BR CL CB MX XL

72-099 1950-2000
XL NU. CEPAL

Proyecciones del desarrollo latinoamericano en 
los anos ochenta. Santiaqo: CEPAL, 1981. 96 p.: tbls., 
diagrs. (Estudios e Informes de la CEPAL, n. 6).

1981 Impreso General Es 
E / C E P A L / G . 1 158 / R e v . 1 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08300.00

♦las proyecciones presentadas se inscriben en el 
marco de un proqrama regional de acción para Aaerica 
Latina que forma parte de la Nueva Estrateqia 
Internacional del Desarrollo. Las proyecciones en 
materia demoqrafica incluyen factores tales c o a o  el 
dinamismo y la distribución espacial de la población, 
su estructura por edades, la evolución de la población 
en e dad e c o n ó micamente activa y la oferta de fuerza de 
trabajo. Las proyecciones aacroeconoaicas, por 
sectores de actividad, de empleo y productividad 
sectorial, de comercio exterior, financiaaiento  
externo y endeudamiento, se han otqauizado e n  t o rno a 
dos escenarios de crecimiento. El primero corresponde 
a la mantención de las tendencias de crecimiento, en 
el contexto de políticas viqentes y ya definidas. £1 
segundo e s c enario supone una import a n t e  transformación 
de las políticas tradicionales y la confor m a c i ó n  de un 
nuevo orden e c o noaico internacional. El análisis de la 
estructura de la producción y la productividad de la 
mano de obra por s e ctores de actividad permite 
establecer la coherencia necesaria con las 
proyecciones de la fuerza de trabajo. Se exploran, 
también, las posibilidades de c r e c i m i e n t o  de las  
exportaciones me d i a n t e  el examen de la e s t r uctura del 
comercio exterior.

«PROTECCION»
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72-100 1960-2000
XL NO. CEPAL

Tendencias j  perspectivas demográficas de 
Aaerica Latina, pp. 5-33
En: NO. CEPAL. Proyecciones del desarrollo
latinoaaericano en los anos ochenta. Santiago: CEPAL, 
1961. 96 p. (Estudios e Informes de la CEPAL, tt. 6).

1981 Iapreso General Es 
E/ C E P A L / G . 1 158/Bev.1

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08300.01

♦Las proyecciones y tendencias demográficas en 
Aaerica Latina incluyen el desarrollo demográfico de 
la región, la estructura de la población por edades, 
l a  urbanización, las perspectivas del crecioiento 
deaografico y el crecimiento de la población en edad 
activa (PEEA) . Entre 1950 y 198o la población de la 
región aumento a una tasa anual de 2.7% y su magnitud
paso de 164. t a 363.4 millones de habitantes (p5). A
excepción de Argentina, Chile y Oruguay, los paises de 
la región enfrentan ritmos de crecimiento natural de 
la población gue oscilan entre 24 y 35 por mil (p16), 
lo gue exige a su vez elevados ritmos de crecimiento 
económico y la aplicación de politicas con alto 
contenido social. En 198o America Latina albergaba una 
población menor de 14 anos eguivalente al 40% d e  su 
población total, mientras agüella en edad activa 
ascendía a 5 5 .8% y la mayor de 65 anos a 4.2% (p!7). 
En la región en su conjunto, la población urbana se 
elevo de 57.5% en 1970 a 64.4% en 1980, y en la ultima 
decada un 86.7% del aumento total de la población se
radi c o  en las ciudades (pl8). La proyección de
pqblacion total de la región para el periodo 1980-2000 
supone una tasa a n ual de crecimiento promedio para 
dicho promedio del 22.8 por mil, y la población para 
el ano 2000 sera de unos 539.359 millones de 
habitantes (p21). La proporción de PEEA con respecto a 
la población total, se elevarla de 55.8% en 1980 a 
60.2% en el ano 2000, pero esa proporción se eleva al 
68% si se considera su aporte al incremento 
poblacional (p27)•

<SITUACIOB DEMOGRAFICA* <CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

72-101
XL NO. CEPAL. CELADE

Boletin del Banco de Datos, junio de 1982 o  
Bulletin of the Data Bank, June 1982. Boletin del 
Banco de Datos o Bulletin of the Data Bank, n. lo* 
junio 1982. 93 p.
Publicación bilingüe.

1982 Impreso General Es, En 
E/CEPAL/CELADE/G.09

=«=ss> Solicitar a/por: DOCPAL: 08603.01

♦El Boletin del Banco de Datos del CELADE incluye:
a).una breve descripción de los archivos de datos;
b),.los procedimientos para obtener cintas magnéticas y 
tabulaciones; c).los archivos de datos disponibles en 
cintas magnéticas; d).sistemas y paquetes usados para 
el procesamiento de la información en población; e).3 
anexos descriptivos del formato, códigos y 
tabulaciones del Programa OHUECE de 1960 y 1970 y del 
IHILA.

<BAMC0 DE DATOS* <INSTIT0TO DE DEMOGRAFIA* 
«¿ORGANIZACIONES ¿NTEEN ACION ALES* «PROCESAMIENTO DE 
DATOS*

72-102
XL Oliveira, Zuleika López Cavalcanti de; Vianna, 

Marcia Coelho de Segadas; Benrigues, Baria 
Helena
Conceitos e definicoes para um atlas de 

pppulacao de Aaerica Latina: discussao preliminar,
s.l.: s.e., 1982. 64 p.: tbls.; 10 ref.
Oniao Geográfica Internacional. Commissao de 
Populacao. Reuniao, Sao Paulo, agosto 1982.

1982 Mimeografiado General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09002.01

♦El trabajo presenta, bajo la forma de mapas 
comentados, algunas de las dimensiones mas importantes 
de la cuestión poblacional en America Latina, con el 
objeto de avanzar en Xa conceptualizacion y definición 
de un Atlas de Población de la región. Las dimensiones 
centrales son: la base histórica de las tendencias 
actuales de la dinámica demográfica, la población

actual c omo recursos en cada pais, la dis-amica del 
crecimiento natural, la caracterización del movimiento 
migratorio interno, y la relación entre disparidades 
demográficas y disparidades socio-econoaicas.

< COYUNTURA DEMOGRAFICA* <ATLAS> <MET0D0LOGIA*

72-103 1970-2030
XL Pujol, José; Chackiel, Juan

Betodoloqia de las proyecciones de población 
urbasa-rural y población económicamente activa 
e labor a d a s  en el CELADE. San José: CELADE, 1982. 18 
p . : t b l s . ; 3 ref.
Seminario Proyecciones de Población, San José, 4-13 
o ctubre 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
===*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09259.05

♦Las proyecciones de población son un insumo 
n ecesario para los planes de desarrollo económico y 
social desde un doble punto de vista, for una parte, 
la población c omo productora (fuerza de trabajo) y por 
otra, c omo consumidora de bienes y servicios. Es por 
ello gue CELADE ha incorporado en su rutina de trabajo 
la elaboración de tres tipos de proyecciones derivadas 
para todos los paises de America Latina: población
urbana y rural, población económicamente activa y 
población en edad escolar por edades simples. Se 
describen las metodologías utilizadas mas
recientemente en el CELADE para proyectar la población 
urbana y rural y la población económicamente activa 
urbana y rural, todas ellas por s exo y grupos de 
edades. Para el primer c aso se analizan los problemas 
gue presenta la aplicación de la función logística 
propuesta por las Naciones Unidas y se sugiere un 
procedimiento alternativo. Para la proyección de la 
población económicamente activa por paises sequn area 
urbano-rural, sexo y edad, se analizan los 
procedimientos para proyectar las tasas de actividad.

< PROYECCION DE POBLACION* <POSLAClON URBANA* 
< POBLACION RURAL* <POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
< METODOLOGIA*

72-104 1950-2150
XZ NU. División de Población

Long-racge global population projectioos; Lased 
on data as asessed in 1978. Nev York, NY: United
Nations, 1981. 70 p.: tbls., diagrs.; 4 ref.

1981 Mimeografiado General En 
ESA/P/NP.75

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08484.00

♦La extensión de las proyecciones de mediano plazo 
de Naciones Unidas hacia el siglo XXI indica gue la 
población total alcanzara entre 8 y 14 billones de 
habitantes, con una estimación media para el siglo 
XXII de 10,5 billones, antes que esta se estabilice 
(p22). Aunque las perspectivas son menos alarmantes 
gue las de otras proyecciones, el crecimiento gue se 
producirá en los 50 a 70 anos siguientes requiere de 
una atención especial. Ello e s  particularmente cierto 
en el c aso del crecimiento de la población en edad 
activa en los paises en desarrollo. En el larqo plazo, 
el envejecimiento de la población pasara a ser un 
serio problema tanto en el mundo desarrollado como en 
el no desarrollado. Las proyecciones solo serán 
posibles si se produce un proqreso económico y social 
so s t e n i d o  en el m u ndo en desarrollo.

<CRECIM1ENTQ DEMOGRAFICO* <£fiOYECCIOM DE POBLACION*

72-105 1950-2025
XZ NU. División de Población

Estimates and projections of urban, rural and 
c i t y  populations, 1950-2025: the 1980 assessment. Nev 
York, NY: United Nations, 1982. 94 p.: tbls.

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SER.R/045

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: o892o.ÚO

♦El informe presenta las ultimas estimaciones y 
proyecciones, evaluadas en 198o* de la p o b l a d o s  
urbana y rural referidas a solo 6 categorías de 
c iudades y a las 25 aglomeraciones urbanas mayores del 
mundo. las estimaciones y proyecciones se basan en los 
resultados de los censos nacionales y en las 
proyecciones a partir de la variante intermedia hechas 
por la División de Población de Naciones Unidas. Estas
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s e  presentan a través de 12 cuadros y gráficos, 
agrupadas en regiones desarrolladas y regiones
s ub-desarrolladas y desagregadas por paises, den t r o  de 
cada región.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
XL X Z

72-106 1950-1978
ZZ NO. División de Población

Inforne conciso sobre la situación deuografica 
en e l  aundo en 1979: condiciones, tendencias,
perspectivas, políticas o Concise report on the morid 
population situation in .1979: conditions, trends,
prospects, policies. Nueva York, NI: Naciones Unidas,
1961. 127 p.: tbls., diagrs.; 6 ref. (Estudios
Demográficos (Nueva Tork, NY) o Population Studies 
(Bev York, NY), n. 72).
Publicado separadamente en cada idioma. N.de venta SU: 
80.XIII.4

1981 Impreso General Es, En 
ST/ESA/SER.4/072 

«s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08942.0o

♦El presente informe e s  el cuarto de una serie de
estudios sobre la evolución de la situación mundial,
r egional e internacional en materia de población 
preparados por la División de Población de Naciones 
Unidas. La primera parte presenta un resumen de la 
situación, las tendencias y las perspectivas en cuanto 
a cifras y crecimiento de la población« fecundidad, 
mortalidad, migración internacional, urbanización y 
distribución de la población. En la segunda parte se 
consideran algunos de los principales aspectos y 
correlaciones sociales y económicas de los cambios 
demográficos, con énfasis en los niveles y el 
crecimiento del ingreso nacional, las condiciones 
sociales y económicas asociadas a la fecundidad y a 
sus cambios, las dimensiones de la fuerza de trabajo, 
la participación eu ella de las aujeres y las 
relaciones entre las tendencias demográficas y ios 
problemas alimentarios y educacionales. La ultima 
parte discute las posiciones de los gobiernos ante los 
problemas demográficos y sus políticas en este campo.

«SITUACION DEMOGRAFICA» «DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL» «POLITICA DE POBLACION»

72-107
ZZ Arriaga, Eduardo E.

Variaciones sobre un tena de la función 
logística, s.l.: s.e., 1983. 1 1 p. ; 6 ref.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
infantil en America Latina, Dogota, 21-23 febrero
1983.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09353.02

♦El proposito de la resena es explicitar algunos de 
los supuestos de las funciones logísticas en el campo 
de la deaografia, a la vez que clarificar el 
significado de las constantes de dichas funciones.

«DEMOGRAFIA» «METODO DE ANALISIS»

72-108
ZZ Bilsborrov, Richard E.

Preparación de un inventario de datos 
demográficos para la planificación económica y social. 
Revista de Estadística y Geografía, vol. 1, n. 2, 
1980. pp. 75-120; 57 ref.

198o Fotocopia General Es 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 09587.01

♦Descripción de l a s  etapas de preparación de un 
inventario de datos demográficos y afines útiles para 
formular políticas sociales y económicas. Se 
identifican los tipos de datos que deberán incluirse 
en el inventario y se seualan los procedimientos para 
localizar y organizar la información sobre las fuentes 
disponibles. Se espera gue el inventario sea útil para 
las unidades de investigación demoqrafica de las 
oficinas nacionales de estadística o de los orqanos de 
planificación, en particular en los paises en 
desarrollo. Para lograr este objetivo, primeramente se 
expone brevemente los diversos enfoques de la 
planificación nacional y la necesidad de incorporar en 
los planes datos demográficos adecuados, la 
importancia del inventario y quienes serán los

responsables de s u  preparación. En s eguida se insiste 
particularmente en los tipos de datos demográficos y 
socioeconómicos afines que se deberán buscar para 
incluir en el inventario y en las razones por las 
cuales se precisa dicha inforaacion. Finalmente s e  
sugieren alqunas pautas para preparar, organizar y 
documentar el inventario.

« I N TE8TABI0» «INDICADORES DEMOGRAFICOS»
«PLANIFICACION ECONOMICA» «PLANIFICACION SOCIAL»

72-109
ZZ Cañada. Statistics Cañada. Census and Household

Surveys Field
Medición de la calidad de los datos de censos 

de población y habitación. Estadística, vol. 34, n. 
123, diciembre 1980. pp. 161-171; 6 ref.
Otra versión de este documento ingresada a  DOCPAL con 
NACCESO 02220.08 y NRES 31-109.

1980 Fotocopia General Es 
«=«»«» Solicitar a/por: DOCPAL: 083 4 2 . oí

♦El análisis en torno a la medición de la calidad de 
los datos proporcionados por los censos de población, 
se centra en l a s  principales cateqorias de errores, 
los parámetros de la calidad de los datos, la medición 
de los errores y una guia para un programa evaluativo. 
Dicho programa pretende suministrar información sobre 
el tipo y nivel de los errores de forma tal que los 
usuarios conozcan el grado de confiabilidad y las 
limitaciones de las cifras censales y que el personal 
pueda percibir los aspectos de la operación censal gue 
es necesario mejorar. El estudio examina con detención 
los errores de cobertura, respuesta, falta de 
respuesta, codificación» captación de datos, critica e 
imputación y de muestreo, precisando y describiendo 
los parámetros y métodos utilizados en la evaluación 
de este tipo de errores.

«CENSO DE POBLACION» «MEJORAMIENTO DE LAS
ESTADISTICAS» «CALIDAD DE LOS DATOS»

7 2 - U 0
ZZ Cortes, Fernando; Rubalcava, Rosa n.

Aqreqacion y cambio en tasas lineales: tasas de 
participación familiar en la actividad económica. 
Demografía y Economía, vol. 16, n. 2(50), 1982. pp.
220-235: tbls.; I ref.

1982 Fotocopia General Es 
ssss»» solicitar a/por: DOCPAL: 09302.01

♦Se propone un modelo de análisis a aplicar para 
medir el impacto que tienen sob r e  la tasa qlotal de 
participación f a miliar en el mercado de trabajo les 
qrupos y s u b qrupos que se construyen a partir de 
unidades familiares. Para ello se presenta un conjunto 
de ecuaciones d e s t inadas a analizar la composición de 
una tasa expresable c omo combinación lineal, y a 
examinar su cambio en el tiempo y los vínculos entre 
sus distintos niveles de aqreqacion. Dichas ecuaciones 
se aplican lueqo a un conjunto hipotético y reducido 
de familias para l a s  cuales se calcularon sus tasas de 
p articipación en la actividad laboral. Es posible 
q eneralizar las ecuaciones de aqreqacion no solo a 
varias clases s i n o  también a diferentes niveles de 
agrupación. Si se cumple la condición de que las 
clases s e  forman por combinación lineal de las 
subclases, y estas, a su vez, por combinación lineal 
de las sub-clases y asi sucesivamente hasta llegar a 
las observaciones oriqinales, entonces sera posible 
a n alizar las t a sas y sus cambios en c ada nivel, por 
acumulación de los niveles inferiores. Puede 
demostrarse, también, que las variaciones son 
adicionales en el tiempo; si al cambio entre los 
momentos 1 y 2 le sumamos el c orrespondiente al 2 y 3, 
obtendremos el ocurrido entre 1 y 3.

« MODELO ANALITICO» «MEDICION» «FAMILIA»
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA»

72-111
ZZ Cortes, Fernando; Rubalcava, Rosa M.

Coeficiente Gini-intervalo; la forma de la 
concentración a través de una descomposición del 
Índice de Gini. Deaografia y Economía, vol. 16, n. 
1(49), 1982. pp. 1-26: diagrs.; 4 ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09306.01
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♦La descomposición del Indice de Gini para datos 
a g r upados constituye un procedimiento numérico que 
permite analizar la forma en si y en relación al grado 
de concentración. El coeficiente Gini-intervalo nos 
capacita para el a nálisis numérico de la forma de
concentración y, a través de su r e lación con el Gini 
global, permite estudiar e l  vinculo entre la forma y 
el grado d e  desigualdad. En este sen t i d o  el
coeficiente Gini- i n t e r v a l o  (Gi) es aná l o g o  a la curva 
de Lorenz. Al observar la descomposición pareciera, a 
primera vista, gue los sumandos serian indicadores de 
la contribución de cada intervalo a la desigualdad 
general. Mostrases, empero, gue tal interpretación 
seria errónea, pues los valores de Gi y de sus 
ponderaciones s o n  función d e  las f recuencias
acumuladas. Habría gue investigar la posibilidad de 
obtener una descomposición de G con tales
características. Tal vez la mayor utilidad, al separar 
los elementos de G, radique en su aplica c i ó n  al 
análisis del cam b i o  e n  la forma de la desigualdad. La 
comparación de los val o r e s  correspondientes de Gi, en 
dos distribuciones con s imilar proporción de 
observaciones por intervalo, permite detectar los 
puntos gue originaron el cambio de forma.

<IÍJDICE DE G I N1> <INTEBYALO DE CONFIANZA» 
M E T O D O L O G I A »

72-112 1960-1976
ZZ Franco, fiolando ; Liona, Agustín

Hacia la construcción de sistemas nacionales de 
indicadores sociales, pp. 261-282; 41 ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09489.10

♦La visión del bienestar social co n c e b i d o  c o m o  el 
grado de satisfacción de las necesidades humanas, 
uqido a la c o n v icción gue el ingreso per capita, 
aunque decisivo, no e s  utilizable c o m o  indicador 
único, obliga a buscar indicadores que permitan 
cuantificar tanto la magnitud del cam b i o  como su 
calidad. La elección de los indicadores debe responder 
a criterios teorices y prácticos, y entre los 
principales rectores destacan la disponibilidad, 
calidad y comparabiliüad de los datos, la validez del 
indicador, el poder de discriminación, el s ignificado 
conceptual, etc. La multiplicación en el numero de 
variables empleadas reguiere la elaboración de
procedimientos gue permiten integrar los resultados 
obtenidos a través de los diversos i ndicadores en una 
medida única. Entre los principales, por s u  uso
extendido pueden mencionarse los Indices-resumen. Un 
paso imprescindible es expresar a los diversos 
indicadores en una escala común. Se examinan algunos 
procedimientos de estandarización y se aportan algunos 
ejemplos de Indices de Nivel de Vida o Desarrollo. Los 
indicadores sociales son agüellas formas de 
s istematizar información empirica gue permite poner a 
prueba hipótesis g e n eradas en niveles m a s  a b s t r a e o s , o  
que conduce a la elaboración de c l a s i f icaciones o 
tipologías de paises. Los indicadores consti t u y e n  la 
base de sistemas de i n f o rmaciones para la toma de
decisiones en políticas sociales.

< INDICAD0BES SOCIALES» <TEOfiIA> < POLITICA SOCIAL» 
M E D I C I O N »
XZ ZZ

72-113
ZZ Hakim, C a t herine

C e nso d emográfico y sus subproductos: bases de 
datos para la investigación. Bevista de Estadística y 
Geografía, vol. 1, n. 2, 1980. pp. 59-72; 27 ref.

1980 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 0 9 5 8 6 . oí

♦El censo de población se considera tradicionalmente 
como una base de datos demográficos, pero puede ser 
c onsiderado mas apropiadamente c omo el mas importante 
estudio individual de las características
socioeconómicas de la población. La transformación del 
censo de una base de datos demográficos en una base de 
datos sociales es e l  r e s ultado d e  casi dos s i g l o s  de 
desarr o l l o  del c e n s o  moderno para satisfacer la 
creciente necesidad d e  información e stadística por

parte de los órganos estatales o afines. Asi, el 
desarrollo del censo refleja la ampliación de las 
funciones del Estado en materia de vivienda, 
educación, salud publica, transporte, empleo, 
desarrollo regional y cuestiones conexas. Dorante las 
ultimas decadas, sobre todo c o s o  r e s oltado de la 
introducción del tratamiento automático de datos, las 
técnicas de enumeración, tratamiento y d ifusión de los 
datos demoqraficos se han d e sarrollado de manera 
notable. Entre los usos que en la actualidad se hace 
con la información censal, destacan las estadísticas 
sociales gue se derivan de el, los e s tudios nacionales 
y locales, investigaciones históricas y de tendencias, 
c o m p araciones internacionales y estadios
multinacionales.

CCBNSO DE POBLACION» <FUEHT£ DE INFORMACION» 
<ANALIS15 DEMOGRAFICO»

72-114
ZZ NU. División de Población

Computer softvare proqraas for demographic 
analysis: aspeets of technical co-operation. Nev York, 
NY: United Nations, 1983. 29 p. 
lf.de venta NO: 83.11. A. 5

1983 Mimeoqrafiado General Es
ST/ESA/SER.E/32 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09549.00

* D e s c r i p c i o n  de tres paquetes computacionales 
disenados para el análisis demográfico y para 
proyecciones de población: "Programas Computacionales
para el Análisis Demográfico", desarrollados por la 
oficina del censo de los Estados Unidos; "Programas 
Computacionales para la Estimación D e m o g r á f i c a " , 
elaborado por la Academia Nacional de Ciencias 
(Rasfainqton, E E . U U . ); "Programa computacional para la 
Proyección de Población" de la División de Población 
de la ONU. El mencionado softvare es evaluado a fin de 
asistir a potenciales usuarios con respecto a la 
adaptabilidad de estos programas a las
disponibilidades computacionales.

<ANA1I5IS DEMOGRAFICO» <S0FTSARE> <PB0GRAMA DE 
COMPUTADORA» <ASIST£NCIá TECNICA»

72-115 1970-1977
ZZ Bodqers, G.B.

0IT
Population qrovth, poverty and inequality in an 

I nternational perspective. Ginebra: IL0, 1982. 69 p.: 
tbls.; 50 ref. (tforkinq Paper - Nocid Employment 
Proqramme Research, Population and Labour Policies 
Prograame, n. 127).
Proyecto GL0/79/P42 patrocinado por Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población. ISBN: 92-2-101346-5

1982 fiiaeoqrafiado General En 
= « = - >  Solicitar a/por: DOCPAL: 09299.00

♦Si bien son agudas las limitaciones que surgen en 
el acercamiento metodológico al problema al querer 
establecer relaciones cruzadas a nivel internacional, 
algunas conjeturas son posibles. Las interacciones 
entre crecimiento demográfico y desigualdad no son muy 
notorias. La reducción del crecimiento demográfico co 
genera necesariamente beneficios de largo plazo para 
los pobres de acu e r d o  al modelo gue utilizamos. Pueden 
encontrarse, empero, algunos beneficios de corto plazo 
y reducciones limitadas en la desigualdad. La igualdad 
aparece liqada a cierta reducción del creciaiento 
deaoqrafico, como también el c recimiento persistente 
del ingreso de los pobres. Pero la incidencia de la 
reducción del creciaiento deaoqrafico en la reducción 
substancial de la d esigualdad es escasa, y el 
incremento de ingresos desaparece a mayores niveles de 
ingresos. E X  peso e stadístico de alg u n a s  de las 
e stima c i o n e s  en las relaciones cruzadas a nivel 
i nternacional es débil, por lo cual los resultados no 
tienen mucha solidez. No obstante, los resultados 
e m p íricos logrados no coinciden con los enfogues y 
expectativas que predominan en la literatura sobre el 
tema.

C R E C I M I E N T O  DEMOGRAFICO» <DISTRI8UCI0H DEL INGRESO» 
<P0B£EZA> M E D I C I O N »
XZ ZZ
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72-116
ZZ Seers, Dudley

Que estamos tratando de medir?, pp. 263-302; 22
ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. S&ntiaqo: UNICEF, 1961.
589 p.

1981 Impreso General Es 
e* s s s > solicitar a/por: DOCPAL: 09489.11

♦En el largo plazo, el crecimiento económico es 
condición necesaria pero no suficiente para que un 
pais pueda reducir la pobreza. La evaluación del 
desarrollo debe tomar en cuenta si ha habido reducción 
en la pobreza, en el volumen del desempleo y en la 
desigualdad. El PIB puede crecer sin mejorar estos 
problemas, por lo que el desarrollo exige una medición 
mas directa. Se examinan una serie de problemas 
conceptuales y prácticos de un numero de indicadores, 
como también las implicancias de la planificación 
nacional e internacional. Suele defenderse el "ingreso 
na c i o n a l ” como indicador objetivo, pero lo cierto es 
que es una medida muy cargada de valores. Pobreza, 
desempleo y desigualdad son los indicadores de 
desarrolo, pero su medición involucra problemas 
conceptuales gue es preciso esclarecer. Hay una fuerte 
iuterrelacion causal entre los tres indicadores 
principales; el desarrollo en cualguiera de ellos 
contribuye al desarrollo de los otros. El uso mas 
importante de los indicadores es proporcionar 
objetivos para la planificación. En la dimension 
internacional los mismos conceptos de pobreza y empleo 
son aplicables, pero en la desigualdad interesan las 
comparaciones entre naciones, como una guia para las 
tareas de politicas gue enfrentan los paises ricos, si 
es gue tienen gue contribuir al desarrollo de los 
pobres.

«MEDICION* «TEORIA* «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS*
X Z  ZZ

72-1 17
ZZ villekens, Fraos

Análisis multidimensional de población con 
datos incompletos. Demografía y Economía, vol. 16, n. 
3(51), 1982. pp. 328-370: tbls., diaqrs.
Seminario sobre Migración y Asentamientos Humanos, 
Mexico, DF, abril 1981.

1982 Fotocopia General Es 
=s===* Solicitar a/por: DOCPAL: 09258.02

♦En la demografía multidimensional se estudian 
simultáneamente diversas dimensiones de un sistema 
demográfico. En la multirregional, las dimensiones son 
la edad y la region de residencia. Los sistemas 
demográficos se podrian definir a lo largo de las 
dimensiones de edad y status marital, edad y status 
ocupacional, etc. Para cada dimension se pueden 
distinguir varios estados o categorías demográficas, 
por ejemplo, grupos quinguenales de edad; estados 
civiles, como: soltero, casado, viudo, divorciado,
etc. La aplicación de la demografía multidimensional 
puede ser limitada debido a la disponibilidad de los 
datos. Para remediar esta situación, se estiman los 
datos de flujos necesarios para el análisis 
multidimensional de población, e s  decir, s e  propone 
una estrategia para estimar datos faltantes en este 
tipo de análisis. La estrategia propuesta consta de 5 
pasos: 1).establecer la forma del arreglo, es decir 
determinar las dimensiones del sistema de población y 
los estados de cada dimension; 2 ) .desarrollar un 
modelo del conjunto de datos en el arreglo;
3 ) .introducir al arreglo los datos disponibles;
4).determinar los valores de parámetros del modelo 
parametrico; 5 ) .aplicar el modelo para inferir los 
valores de los elementos faltantes. l o s  problemas 
metodológicos y prácticos gue surgen de la aplicación 
de este procedimiento son analizados en detalle.

«DEMOGRAFIA MATEMATICA* «ANALISIS HATBICIAL*

| Población General-Relaciones 1
Í socio-economicas y de Salad J
) General Popnlation-Socio-economic 1
I and health Relationships 1

72-118 1960-1973
AS Fundación para el Desarrollo de Aaerica Latina; 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población
Análisis poblacional de la Argentina; informe 

de investigación, volumen IT. Buenos Aires: FUDAL,
198o. 152 p . ; 15 ref.
(Estudios de la Población Argentina, n. 2).

Proyecto ABG/73/Pol patrocinado por Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1980 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09330.00

♦Análisis de la situación social que caracteriza a 
grandes rasqos los niveles de la calidad de vida de la 
población en las provincias de Arqentina. El estadio 
se orienta a tres sectores: educación, salud y
vivienda, que permiten evaluar algunos de los 
problemas de acceso a bienes y servicios sociales 
básicos. Dado que se utilizaron datos secundarios, no 
se pudo medir el acceso diferencial de los qrupos 
sociales a estos bienes y servicios, limitándose a la 
evaluación de las características qeografico- 
politícas de dicho acceso. Se presenta una visión 
global del nivel de calidad de vida en las provincias, 
y lueqo las características sectoriales de educación, 
salud y vivienda. Para cada uno de estos sectores se 
clasifica a las jurisdicciones de acuerdo a la 
situación que presentan. Finalmente, se exploran 
algunas lineas de explicación de la situación social a 
partir de la vinculación con aspectos de la dinámica 
poblacional y de la situación economico-ocupacional de 
las jurisdicciones. A tal efecto se realizaron 
análisis de regresiones simples y múltiples entre 
diversas variables e indicadores.

«CONDICIONES DE SALUD* «VIVIENDA* «EDUCACION* 
«PROVINCIA* «TIPOLOGIA*

72-119 1671-1767
AR Maeder, Ernesto J.A.; Bolsi, Alfredo S.

Instituto de Investigaciones Geohistoricas 
Población quarani de las misiones jesuíticas: 

evolución y características, 1671-1767. Corrientes: 
1IGHI, 1980. 45 p.: tbls., diagrs., maps.; 43 ref.
(Cuadernos de Geohistoria Regional, n. 4)•

198o Mimeoqraflado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09527.00

♦Los pueblos que los padres jesuitas establecieron y 
desarrollaron entre los indios guaraníes constituyeron 
una experiencia misional de vasto alcance. Su obra se 
habia iniciado en 161o, cubriendo una amplia comarca, 
pero las presiones de los paulistas obligaron a los 
qrupos quaranies del Guayra, del Tape y del Itatin a 
concentrarse en la provincia arqentina de Misiones en 
el segundo tercio del siqlo XVII. Pasada la crisis, 
algunos de estos pueblos volvieron a expandirse a 
partir de 1685, e n  un movimiento que alcanzo a cubrir 
s olo una parte del antiguo solar quarani. Cono
c onsecuencia de ello, los "30 pueblos" adquirieron
estabilidad definitiva desde fines del s i qlo XVII, 
época que constituye e l  momento clasico de so 
historia. El conocimiento de la población quarani en 
el periodo clasico es indispensable para valorar el 
desarrollo de esta sociedad tan peculiar, asi como 
para apreciar de modo adecuado la dimensión de los
fenómenos vitales de esa población. Para lograr lo 
anterior, s e  analizan los siquientes temas: el
ambiente natural; fuentes de información demográfica; 
características demográficas generales de la época; 
etapas en la evolución de la población quarani desde 
1690 hasta 1767; características demográficas
particulares de los 3o pueblos; la población del 
Taruma.

«DEMOGRAFIA HISTORICA* «POBLACION INDIGENA* 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* «INDICADORES DEMOGRAFICOS* 
AR PX
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72-120
AB Ondetti, Juan L.

Población f  subdesarrollo. Contribuciones, ano 
3, n. 13, abril 1981. pp. 4-5: tbls.

1981 Inpreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08416.o1

♦El análisis somero de las cif r a s  de crecimiento 
demográfico, de su distribución geográfica y  la 
cnsideracion sectorial de las condiciones 
socio-culturales permite afirmar gue el panorama 
poblacional de Argentina es consecuencia del 
subdesarrollo. La expulsión de habitantes de vastas 
zonas del interior, la mortalidad infantil, el 
desgranamiento escolar, asi coao la excesiva 
urbanización, constituyen claros indicadores de ese 
proceso. El ordenamiento decreciente de la fecundidad 
constituye nn ordenamiento de las provincias según sus 
condiciones socio-economicas y culturales, ubicándose 
a la cabeza, agüellas zonas con mayores tasas de 
mortalidad infantil, desnutrición y deserción escolar. 
El crecimiento excesivo se evidencia solo en los 
estratos marginales y las provincias de qxan 
crecimiento vegetativo son las principales expulsoras 
de población rural coao producto de problemas 
económicos derivados de la estructura aqraria.

«COYUNTURA DEMOGRAFICA» «SUBDESARROLLO»

72-121
BO Pinto Aguirre, Guido

C ondicionantes económicos y sociales de la 
evolución de la población en Bolivia, periodo 
1950-1976. pp. 23-38: tbls.; T21 ref.
En: Pinto Aguirre, Guido. Poblaaiento desigual del
territorio de Bolivia: una interpretación histórica. 
Santiago: CELADE, 1982. 53 p.
Prograaa de Haestria en Demografía y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestría en Estudios 
Sociales de la Población, Santiago, 1981-1982.

1982 Miaeografiado General Es 
sasss» Solicitar a/por: DOCPAL: 089 2 3 . o 1

♦El modelo de desarrollo iniciado en 1952 en Bolivia 
es parte de la transición hacia formas 
predominantemente capitalistas de producción que se 
expresa en las siguientes transformaciones: 
ah.diversificación de la estructura económica y 
social; b)«aumento considerable de la movilidad 
geográfica de la población, de la urbanización y de su 
incorporación al mercado y al guehacer socio- 
politico. sin embargo, el beneficio de los cambios no 
se ha distribuido en forma eguitativa pues las 
políticas económicas implementadas fueron a dversas al 
desarrollo de la población, de sus niveles de vida, de 
la distribución del ingreso, del empleo, etc. El bajo 
nivel de vida de la población es la característica 
permanente de Bolivia. Las mejoras alcanzadas entre 
1950-76 han producido bienestar a los grupos sociales 
altos y a  la población ubicada en a r eas reducidas 
(ciudades principales) como resultado del tipo de 
organización social y económica y, en consecuencia, 
espacial a la gue esta sujeta la sociedad boliviana. 
Este patrón de desarrollo se refleja en las formas de 
inserción de los individuos e n  la estructura 
productiva y social y en el acceso directo a cierto  
bienestar material gue condiciona de manera clara los 
niveles de las variables demográficas básicas.

«ESTRUCTURA ECONOMICA» «CAMBIO SOCIAL» «ESTRUCTURA
SOCIAL» «NIVEL DE VIDA»

72-122 1940-1978
BR BIBF

Historical trends. pp. 4-37: t b l s . , diaqrs.; 3
ref.
Eq: BIRF. Brazil. Bashington, DC: Borld Bank, 1981. 
101 p. (Poverty and Basic Needs Series).

1981 Impreso General En 
a«sss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08834.01

♦De senos de 10 millones de habitantes en 187o 
Bcasil paso a tener ana población de 120 millones a 
fines d e  1980 con una tasa de crecimiento media anual 
de 2.4% (p4), superior en las areas urbanas: se estima 
gue en el ano 2000 la población rural alcanzara al 
70-80% del total (p5)• La migración rnral urbana entre 
I96q- 7 o fue de 9.4 millones (p9) y el intenso proceso

de nigraciones interrregionales se asocia a las 
desigualdades entre las regiones. La esperanza de vida 
en el Sudeste (reqion aas desarrollada) supera en 15 
anos al nivel del Nordeste (reqion mas atrasada) (p14) 
y la tasa de fecundidad en esta ultima región supera 
en 2,7 hijos al nivel del Sudeste (p15). Entre 
1948-1976 la econoaia creció a un ritmo del 7% anual 
con diferencias sectoriales significativas: 4% en el 
sector agricola y 9% en el industrial (pl6). La 
proporción d e  mano de obra en el sector primario 
declino del 57 al 52% cono resoltado de la mayor 
capacidad de absorción del sector industrial y de una 
disminución de la participación del sector servicios. 
La razón entre el inqceso medio del 2 o % superior y del 
40% mas pobre de la fuerza de trabajo fue de 9:1 en 
1960 y de 12:1 en 1970 (p20)• Ello repercute en forma
negativa en las condiciones de salud y nutrición, en 
l o s  niveles educacionales y en las c ondiciones de 
saneamiento básico de la población.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DESARROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «CONDICIONES DE 
SALUD»

72-123 1971-2000
BB £IBF

Future: simulations. pp. 64-88: tbls., diagrs.;
1 ref.
En: BIRF. Brazil. Bashington, DC: Borld Bank, 1981. 
101 p. (Poverty and Basic Needs Series).

1981 Impreso General E n  
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08834.03

♦El trabajo explora el futuro de la población de 
Brasil al ano 2000 a través de, por un lado, 4
proyecciones demográficas alternativas para el 
noreste, el sudeste y la frontera y, por otro, a
través de un modelo macroeconomico gue permite
investigar la absorción potencial de sano de obra no
calificada por parte del sector moderno bajo diversos 
supuestos de crecimiento agregado. Se presentan las 
simulaciones optimista y pesimista con el objeto de 
delimitar los limites superior e inferior de la 
satisfacción d e  las necesidades oasicas de salud, 
nutrición, educación, vivienda, agua potable y
e liminación de excretas al ano 2C00* La simulación 
optimista corresponde a un producto nacional bruto de 
7% y la pesimista a uno de 4% (p64) y es probable gue 
la realidad se situé en un punto intermedio entre 
ambas.

«DESARROLLO ECONOMICO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«NECESIDADES BASICAS» «SIMULACION»

72-124 1970-1977
BR Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e

Estatistica; UNICEF
Perfil estatistico de criancas e maes no 

B r a s i l : características socio-demogra ficas 1970-1977. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1982. 424 p.: tbls., diagrs.;
19 ref.
ISBN: 85-240-0012-0

1982 Impreso General Pt 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 08680.00

♦El estudio sobre las c a racterísticas
socio-demograficas de las madres y los h i jos en Brasil 
durante 1970-77 constituye parte de un proyecto a 
car g o  del IBGE con apoyo de UNICEF y proporciona un 
panorama nacional y un panorama reqional para el 
Nordeste y el Estado de Sao Paulo y su región 
metropolitana. £1 trabajo se divide en 4 subcapitulos: 
a).características sociodemoqraficas c o n  énfasis en 
los niveles de fecundidad y mortalidad y la incidencia 
de las condiciones socioeconómicas sobre esas 
variables; b).las familias, situación socioeconómica  
de los ninos y madres, estructura familiar, 
orqanizacion familiar, participación de las mujeres en 
la actividad económica; c).trabajo e  ingreso, 
destacando alqunos aspectos básicos gue condicionan la 
actividad productiva de las aujeres y jovenes, la 
división del trabajo, la estructura ocupacional y 
distribución del ingreso; d).situación educacional de 
ninos y jovenes, condiciones socio-economicas y 
tendencias.

«NIV E L  DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA B0RTAL2DAD» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «COMPOSICION
FAMILIAR» «TRABAJO FEMENINO»
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72-125 1940-2000
BR Knight, peter T . ; floran, Ricardo 

BIRF
Brazil. Washington, OCs World Bank, 1981. lol 

p . : tbls., diagrs., aaps. ; 7 ref. (Povecty and Basic 
Needs ser i e s ) •

1981 lapreso General En 
ssBcs) Solicitar a/por: DOCPAL: 08834.00

♦El análisis de las necesidades básicas en Brasil 
corresponde a un esfuerzo del Banco Mundial para 
facilitar la búsqueda de politic&s publicas eficientes 
gue permitan no solo satisfacer dichas necesidades 
sino también promover el desarrollo humano, la primera 
parte s e  centra en las tendencias y regularidades 
históricas a nivel demográfico y  del desarrollo con 
énfasis en el eapieo, los salarios y la distribución 
del ingreso y su incidencia en las c ondiciones de 
salud, nutrición, educación, vivienda, disponibilidad 
de agua y de sistemas de eliminación de excretas. La 
sequnda parte examina la evolución de las politicas y 
programas gubernamentales a partir de la post-guerra. 
Finalmente se presentan proyecciones o simulaciones al 
ano 2000: proyecciones demográficas, una exploración
del potencial de absorción de mano de obra no 
calificada por el sector moderno y estimaciones del 
costo de programas destinados a cubrir las,necesidades 
básicas de la población.

<POBREZA» <NECESIDADE5 BASICAS» < POLITICA SOCIAL»
<CRECIMIBHTO ECONOMICO» <SIMJLACION>

72-126 1959-1979
BR Kovarick, Lucio; Ant, Clara

100 anos de promiscuidad: la vecindad en la 
ciudad de Sao Paulo. Revista Interamericana de 
Planificación, vol. 16, n. 63-64, septiembre-diciembre
1982. pp. 167-180: tbls., diagrs.; 23 ref.

1962 lapreso General Es 
-===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09419.06

♦Luego de hacer una resena histórica de los orígenes 
de la urbanización y de las causas de la pobreza en la
ciudad de sao Paulo, se presentan algunos antecedentes
de la situación actual. La vivienda para rentar se 
constituye hasta los anos 5o es la modalidad 
c uantitativamente mas importante de habitación para la 
clase trabajadora y, en su mayoria, formada en 
vecindades. A partir de entonces, ocurre un 
desplazamiento de la vecindad como modalidad 
predominante de la habitación de los trabajadores. Es 
el periodo en gue se consolidan -ju n t o  a una nueva 
base de acumulación- los componentes de un nuevo 
modelo de crecimiento de la ciudad; el asi llamado 
patrón periférico. Lo gue efectivamente ocurrió, fue 
no tanto la sustitución de u q  determinado tipo de 
vivienda por otro, sino la creación de condiciones 
generales gue permitieron la implantación predominante 
de otro tipo de vivienda: la vivienda unifamiliar,
distante del lugar de trabajo, sin infraestructura y 
autoconstruida. Se analiza con detalle los 
condicionantes sociales y económicos de esta 
transformación.

«¿URBANIZACION» <B ABRIO DE TUGURIOS» <VIVIENDA»
«¿DESARROLLO ECONOMICO Y  SOCIAL»

72-127
BE Oliveira, Francisco de

salvador: os exilados da opulencia, pp. 9-21 
En: Souza, Guaraci Adeodato Alves de, ed.; Faria,
Yilaar, ed.. Centro Brasileiro de Analise e 
Planejamento. Bahía de todos os pobres. Sao Paulo: 
Editora Yozes, 198o. 214 p. (Cadernos C E B R A P , n. 34).

1980 lapreso General Pt
==;===> solicitar a/por: DOCPAL: 08 27 4.01

«Durante la época colonial Salvador de Bahia era el 
epicentro o puente principal entre la producción de 
excedente y su apropiación por la metrópolis. El 
sistema de explotación en esa época fue la esclavitud, 
de la cual se extraia el excedente. En la actualidad 
Salvador constituye la periferia del sistema 
captialista del Brasil. Es por ello gue ahora el 
excedente proviene del trabajo asalariado. Para 
entender la trayectoria histórica gue ha experimentado 
esta región, es necesario estudiar la división 
regional del trabajo en el Brasil dentro del conteto

de la expansión capitalista en ese pais. Esta 
perspectiva de análisis se debe concentrar en la 
producción y reproducción de la fuerza de trabajo para 
captar en toda so dimensión la integración 
expansionista, e n tre cuyos efectos s e  cuentan las 
d iferencias regionales de salarios, tamaño del 
ejercito de reserva, y de estrategias de supervivencia 
de las familias pobres. La mayoria de los trabajos 
reunidos en el documento son el resaltado de una 
i nvestigación sobre la marginalidad iniciada en 
1970/71 por CEBRAP y la Universidad Federal de Bahia.

<POBREZA» M A R G I N A L I D A D »  <Z0NA URBANA» <CAPITALISHO»

72-128 1950-1971
BR Sinqer, Paul

Econonia urbana de un ponto de vista 
estrutural: o caso de Salvador, pp. 41-69: tbls.; 4
ref.
En: Souza, Guaraci Adeodato Alves de, ed.; Faria,
Yilmar, ed.. Centro Brasileiro de Analise e 
Planejamento. Bahia de todos os pobres. Sao Paulo: 
Editora Yozes, 1980. 214 p. (Cadernos CEBBAP, n. 34).

198o lapreso General Pt 
=s s s =» Solicitar a/por: DOCPAL: 08274.03

♦Existen varias maneras de analizar la economia de 
una ciudad, y la gue se adopta para el caso de 
Salvador en Bahia, aborda la problemática de la 
miseria y e l  progreso, desarrollo economice y 
marginalidad y, aas específicamente, el desarrollo de 
las fuerzas productivas y de transformación de la 
población en fuerza de trabajo y en ejercito 
industrial de reserva. La hipótesis basica es gue 
tanto el progreso cono la miseria son producto del 
mismo proceso, gue cosiste en la penetración y 
expansión del capitalismo en un medio en gue 
predominaban otros medios de producción. Se trata de 
un proceso de transformación estructural gue se 
desarrolla a lo largo del tiempo. £1 capital penetra 
en determinadas ramas de actividad, revolucionando 
métodos de producción e introduciendo otras relaciones 
de producción. El resto de la economia no se ve 
afectada de inmediato, permaneciendo con su estructura 
anterior aunque al servicio del capital. Sobre la base 
de este esquema teórico se analizan con detalle les 
siguientes aspectos de la economia de salvador: modos 
de producción y división social del trabajo; posición 
en la ocupación y local de trabajo; ocupación y nivel 
de ingreso.

<ESTBUCTURA ECONOMICA» <Z0NA URBANA» <CAPITA1ISM0»
M O D O  DE PRODUCCION»

72-129 1900-1976
BR Souza, Guaraci Adeodato Alves de, e d . ; faria, 

Yilaar, ed.
Centro Brasileiro de Analise e Planejamento 
Bahia de todos os poores. Sao Paulo: Editora 

Yozes, 1980. 214 p.: tbls.; 62 ref. (Cadernos CEBRAP, 
n. 34).

1980 l apreso General Pt 
s==s2» solicitar a/por: DOCPAL: 08274.00

♦En muchos casos la pobreza del noreste brasileño ha 
sido vista c omo fruto de la estancación. En esta 
colección de trabajos, es analizada como el resultado 
del desarrollo. Con base en investigaciones realizadas 
en Salvador, Bahia, se revelan los mecanismos gue 
producen y reproducen la pobreza urbana. Se analizan 
las características generales del desarrollo del area 
metropolitana de Salvador, su dinámica poblacional, la 
estructura del empleo y de los ingresos, para luego 
examinar la situación de los mas pobres: los
trabajadores por cuenta propia, la población marginada 
y las mujeres trabajadoras. El enfogue teórico 
utilizado representa una nueva contribución al 
a n álisis del desarrollo capitalista en la periferia de 
una sociedad dependiente. El aaterial reunido permite 
una comprensión aas profunda de la sociedad brasileña 
contemporánea, con sus marcadas y crecientes 
desigualdades. Los temas tratados; expansión 
capitalista en una metrópolis pobre; división 
interregional del trabajo y pobreza urbana; la 
econonia urbana desde un punto de vista estructural; 
urbanización y flujos miqratorios; trabajadores por 
cuenta propia; trabajo femenino; estrategias de 
s upervivencia en un barrio pobre.
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«POBBEZA* «ZONA URBANA* «DESARROLLO ECONOMICO J
SOCIAL* «CAPITALISMO*

72-130 1973-1978
BS Ward, John 0«; Sanders, J ohn R.

Hntritional determinants and niqratiom in the 
Brazilian Northeast; a case study of rural and urban 
Ceara. Bcononic Developmeot and Cultural Change, vol. 
29» n. 1, October 1980. pp. 141-163: tbls.; 13 ref.

1980 Fotocopia General En 
=«===* Solicitar a/por: DOCPAL: 08789.01

«A partir de un modelo logaritaico gue define el 
c onsuao de nutrientes coao función del ingreso» el 
taaano de la faailia y de variables socio-econosicas 
determinantes de los gustos y elecciones» se examina 
la relación entre nutrición y migración en areas 
urbanas y rurales de Ceara en el Nordeste de Brasil. 
Las encuestas aplicadas en 1973 y 1975 indican gue a 
pesar del crecimiento económico acelerado las 
insuficiencias nutcicionales siguen siendo agudas; las 
deficiencias calóricas son mayores gue las proteicas 
pero el problema central es gue la ingesta alimentaria 
es insuficiente. La relación entre alimentación e 
ingreso es directa y clara. La migración rural-urbana 
puede» en el largo plazo y a nivel agregado» ser 
beneficiosa. Sin embargo, en los grupos de bajos 
ingresos, en el corto plazo, la migración agrava los 
problemas nutricionales: las politicas de retención en 
las areas rurales s o n  una salida positiva. El tamaño 
de la familia tiene, en los ingresos bajos, un efecto 
negativo en la ingesta calórica per capita en tasto 
gue e l  efecto de la educación no es relevante.

«NUTRICION* «TAMAÑO DE LA FAMILIA* «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS* «STATUS MIGRATORIO*

72-131
CL Chile, Ministerio de Salud-

Estrategias de salud a mediano plazo. Santiago: 
Ministerio de Salud, 1983, 47 p.

1983 Mimeografiado General Es 
sssss) Solicitar a/por; DOCPAL: 09445.00

♦Las estrategias de salud de Chile al mediano plazo 
contemplan las siguientes metas especificas: a).a
nivel de la salud materna, reducir la mortalidad 
materna en alrededor de un 50% decenal para lograr una 
tasa de 1,6 muertes por 1o mil nacidos vivos en el ano 
2000 (p1); b).a nivel de los menores de un ano,
reducir la mortalidad infantil a una tasa cercana a 
las 19 muertes por mil nacidos vivos en 1990 y de 14 
en el ano 2oo0 (p5); c).mejorar la salud del nino 
entre I y 14 anos promoviendo su desarrollo Optimo y 
reducir la tasa de mortalidad en 30% para alcanzar una 
cifra no superior a 4o por too mil e n  el ano 2000
(p14); d).mejorar las condiciones de salud del
adolescente y del adalto joven y reducir las tasas de 
mortalidad en un 20% decenal para lograr un nivel no 
superior a 7o por 100 mil en el ano 2000 (p20);
e),.mejorar las condiciones de salud del adulto y
reducir las tasas de mortalidad para lograr una cifra 
no superior a 300 por 100 mil en el ano 2000 <p26);
f).mejorar la salud y calidad de vida del senescente 
reduciendo los dias de inactividad por enfermedades y 
hospitalizaciones derivadas de patologías agudas y
crónicas, para cada una de estas metas se establecen 
submetas y actividades para su cumplimiento.

«POLITICA DE SALUD* «PLAN DÉ ACTIVIDADES*

72-132 1979-1979
CL Chile. Ministerio de Salud. Programa de 

Atención Rural Materno Infantil 
Diagnostico del perfil de salud y 

socio-cultural VI región, 1979, Santiago: Ministerio 
de Salud, 1981. 51 p.: tbls.» diagrs.; 8 ref.

1981 I mpreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09102.00

♦El diagnostico del perfil de salud y socio-cultural 
de la VI Región de Chile se basa en la aplicación de 
los siguientes instrumentos a una muestra de 4000 
hogares en 1979: un cuestionario de identificación
social, demográfica y de salud, formularios clínicos 
de examenes de salud y laboratorio. Los principales 
resultados, discutidos en detalle en eí documento, 
apuntan a: a).un nivel de escolaridad promedio

b astante bajo con 9o% de la población mayor de 6 anos 
con algún nivel d e  escolaridad (pY56)$ b).la actividad 
económica central dice relación con la raaa de las 
no-agtopecnarias, con predominio de obreros 
calificados; c).el saneamiento ambiental es deficiente 
y s olo el 5o% de las viviendas e sta conectada a  la red 
de agua potable (p159); d). l o s  factores 
socio-culturales son en general adversos a las 
c ondiciones de salad y las principales causas de 
morbilidad son prevenibles; e).a nivel infantil» 
destacan las enfermedades parasitarias; f).la 
intensidad de las acciones del programa infantil ha 
sido pareja en los sectores urbanos y rurales hasta 
los dos anos siendo los s ectores urbanos los mas 
beneficiados a partir de esa edad; g).un alto 
porcentaje de las mujeres fértiles usa métodos 
a nticonceptivos aodernos para planificar la familia; 
h),la aayoria de la población resuelve sus problemas 
de salud en los consultorios y servicios de urgencia y 
se declara conforae con la atención recibida. La 
investigación se llevo a c abo c oao parte del Programa 
Rural d e  Atención Materno Infantil (PBUHIB).

«CONDICIONES DE SALUD* «CONDICIONES
S OCIO-ECONOMICAS* «PROGRAMA DE SALUD* «ENCUESTA*

72-133 1982-1982
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Informe social 1982. Santiago: OCEfLAN, 1983,
187 p , : tbls.

1983 Mimeografiado General Es 
ss===* Solicitar a/por: DOCPAL: 09439.00

♦El informe soc i a l  anual correspondiente a 1982 de 
la Oficina de Planificación Nacional de Chile 
proporciona una descripción de las actividades 
impleaentadas a nivel de los sectores sociales, 
principalmente salud, educación, vivienda y urbanismo, 
justicia y trabajo. Al aismo tiempo incluye un 
análisis de la evolución sufrida por el Fondo Nacional 
de Desarrollo R eqional y e l  Fondo Social Presidente de 
la República, asi coao un examen de las iniciativas 
legales y reglaaentarias relativas al area social 
publicadas durante el ano. Dada la importancia gue 
reviste s e  destina una sección especial a la Encuesta 
sobre Estratificación Social CAS.

«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «PLANIFICACION 
SOCIAL* «INFORME ANUAL*

72-134
CL Gonez, Sergio

Descomposición campesina: un a nálisis de los 
asignatarios de la reforma aqraria chilena, pp. 17-27 
En: Desarrollo capitalista y campesinado, santiago:
FLACSO/GEA, 1980. 63 p.
Taller de Estudios Surales, Santiago, abril-julio
1980.

198o Impreso General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09294.02

♦Los datos presentados se basan en un estudio de 
c a sos donde s e  re-estudian algunos predios en e l  ano 
aqricola 77-78 en la Vil Región» que comprende las 
provincias de Curico, Talca y Linares. 7 de los 35 
predios estudiados son analizados en profundidad. Es 
este análisis el que contribuye a detectar las 
condiciones gue llevan al éxito o al fracaso a los 
asiqnatarios de la reforma aqraria. Para ello es, 
también, necesario aludir a los antece d e n t e s  y la 
naturaleza del proceso de reforma agraria en Chile y 
a l  marco teórico elegido para entender la 
descomposición campesina. Dicha descomposición da 
cuenta de la heterogeneidad dentro de las comunidades 
campesinas, don d e  unos logran pasar a una agricultura 
comercial, otros permanecen en una agricultura de 
subsistencia y otros se proletarizan. £1 procesa de 
diferenciación o de descomposición que se observa en 
la actualidad entre los asiqnatarios es la continuidad 
de un p r o c e s o  gue arranca desde la hacienda, se suelve 
a manifestar durante la época del asentamiento, 
durante la reforma agraria, y que hoy, eliminadas 
t o das las trabas y mas aun estimulada por el mercado, 
se expresa en su real magnitud. El concepto de 
descampesinizacion es moy útil y vigente para 
comprender la realidad actual de los asignatarios de 
la reforma aqraria chilena.

«CAMPESINADO* «REFORMA AGRARIA*
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72-135 1970-1979CL Oyaczo, Cesar 
CIEPLAN
Desigualdades en el campo de la salud: Chile, 

1970-79. Santiago; CIEPLAN, 1983. 37 p.: tbls.; 22
ref. (Notas Técnicas - CIEPLAN, n. 53)•

1983 Miaeografiado General Es 
sssss) solicitar a/por: DOCPAL: 09197.00
♦El trabajo examina el impacto de las 

transformaciones sufridas por el sector salud en Chile 
a partir de 1973 sobre las desigualdades en este campo 
a partir de un análisis coaparativo de la distribución 
de les recursos, atenciones y estado de salud 
prevaleciente en 1978 y 1970. En cuanto a recursos, 
las areas experimentaron una disminución global
exceptuando las camas hospitalarias. En lo relativo a 
prestaciones se observa gue las diferencias 
descendieron en consultas destinadas a la población 
oaterno-infantil en tanto gue los desas rubros no 
sufrieron sodificaciones. La evolución de la
desigualdad en la cobertura medida por el porcentaje 
de nacidos vivos sin atención profesional del parto 
revela un incremento durante la década del 7o. ¿1
mismo tiempo, y a pesar de la disminución de la 
desigualdad en la asignación de recursos, se observa
un aumento de las diferencias en los riesgos de suerte
entre las areas de salud.
«POLITICA DE SALUD» «RECURSOS 8UNANOS» «RECURSOS
ECONOMICOS» «CONDICIONES DE SALUD»

72-136
CL Vives, Cristian

Consideraciones sobre la realidad mapuche en la 
actualidad, pp. 41-51
En: Desarrollo capitalista y campesinado. Santiago:
FLACSC/GEA, 1980. 63 p.
Taller de Estudios Rurales, Santiago, abril-julio
1980.

198o Impreso General Es 
*»«*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09294.04
♦El tipo de organización de la producción en el 

pueblo sapuche no ha sufrido grandes variaciones desde 
la llegada de los españoles hasta nuestros dias. Sigue 
vigente en este pueblo un sistema de propiedad 
colectiva, el trabajo familiar, el usufructo familiar 
y el sistema de colaboración entre familias (Mingaco). 
Los grandes periodos históricos de la legislación 
indígena condicionaron la aglomeración espacial de los 
sapuches y el uso y tenencia de la tierra, primero 
desplazando las reservas hacia lugares con condiciones 
precarias y lueqo, desde 1927 a 1972, tratando de 
dividir las reservas indigenas. Esta división se hacia 
con objeto de arrebatarle, aas tarde, la tierra al 
propietario particular. Entre 1972 y 1979 asistimos a 
un tercer periodo gue podriamos llamar el de la 
protección de las tierras indígenas. En 1979, a partir 
de los decretos-leyes 2568 y 275o, promovidos sin 
participación de los propios mapuches, se abre el 
periodo de división y eliminación del pueblo mapuche. 
Se les aplica un criterio capitalista de modo de 
producción, basado en la propiedad particular de las 
tierras, contrario a la tradición de los mapuches. 
Este manejo legislativo tiende a producir una 
descohesion interna del pueblo mapuche, con el 
postulado de "dividir para reinar".
«POBLACION INDIGENA» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» «ANALISIS HISTORICO»

72-137
CL Yarmuch López, Juan Miguel

Estrategia de supervivencia de los 
beneficiarios de la reforma agraria chilena, entre 
1973 y 1979. pp. 28-40
En: Desarrollo capitalista y campesinado. Santiago:
FLACSC/GEA, 1980. 63 p.
Taller de Estudios Rurales, Santiago, abril-julio
1980.

1980 Impreso General Es 
SS=B=» solicitar a/por: DOCPAL: 09294.03
♦La cobertura geográfica para el análisis de las 

estrategias de supervivencia desarrolladas por los 
parceleros en el actual estilo de desarrollo son las 
comunas de Bain y Paine, y la unidad de análisis es el

parcelero y su familia. Los datos se recogieron 
mediante una encuesta a 6 asentamientos o estudios de 
casos. Tomando en cuenta las características 
socioeconómicas y sociodemográficas del universo 
encuestado, son 5 las hipótesis formuladas entre las 
gue se destaca: IJ.En el 62.8% de las unidades de
análisis (p34) trabajan en las laborales productivas 
de la parcela algún(os) miembros de la familia 
(esposa, hijas, o hijos) en forma no remunerada; 2)«En 
el 59. 1% de las unidades de análisis el parcelero o 
algún miembro de la familia realizaba trabajos fuera 
de la parcela, y en aas del 50% el parcelero era ex 
inquilino o ex obrero agrácela (p34); 3).En el 35.6% 
de los casos hay proyectos aigratorios del parcelero o 
de algún miembro de su familia <p34); 4).Se dan
ciertas relaciones de autoridad en un 37.7% de los 
casos (p34) en un tipo de unidad de análisis en gue el 
parcelero trabaja aas de 6 meses en forma individual y 
gue ademas trabaja en forma estacional en el predio de 
la reserva; y 5)«Relaciones de asociación entre 
unidades dependientes (entre parceleros y aedieros) se 
dan en tipos de unidad donde el parcelero tiene menos 
de 45 anos y en parcelas cuyo volumen de explotación y 
cultivos anuales son superiores al promedio 
encuestado.

«ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» «CAMPESINADO» «REFORMA 
AGRARIA»

72-138 1960-2000
co Antioguia. Departamento Administrativo de

Planeacion
Región de Occidente. Medellin: Departamento

Administrativo de Planeacion, 1980. 507 p.s tbls.,
diagrs., ilus.; 72 ref.

1980 Impreso General Es 
=====> ¿Solicitar a/por: DOCPAL: 09 251.00

♦La Gobernación de Antioguia, a través del 
Departamento Administrativo de Planeacion, adelanta 
actualmente los estudios correspondientes a la etapa 
de información basica de los aspectos económicos, 
sociales, físicos y fiscales de las diferentes 
regiones del Departamento, para establecer, mediante 
la articulación de dichos aspectos, la caracterización 
socioeconómica de cada una de ellas. Se presenta el 
correspondiente a la Región Occidente. La información 
se ordena de acuerdo a las siguientes areas temáticas: 
Caracterización qeneral; aspectos fisicos, gue incluye 
localización, marco fisico, recursos naturales, 
servicios de apoyo a la producción, infraestructura 
social e infraestructura administrativa y legal; 
Aspectos económicos, incluyendo tenencia de la tierra, 
usos del suelo, producción; Aspectos sociales, entre 
los que se cuentan la situación demográfica y niveles 
de vida; Aspectos presupuestarios, tales como 
presupuestos iniciales e ingresos reales y 
comportamiento del presupuesto.
«ESTUDIO REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES ECONOMICAS» «CONDICIONES SOCIALES» 
«PRESUPUESTO»

72-139 1951-1980
CO Antioguia. Departamento Administrativo de

Planeacion
Aspectos sociales, pp. 217-438: tbls., diagrs., 

ilus.; 8 ref.
En: Antioquia. Departamento Administrativo de
Planeados. Región de Occidente. Medellin: 
Departamento Administrativo de planeacion, 1980. 507 
P- 1980 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09251.01
♦La Gobernación de Antioguia, a través del 

Departamento Administrativo de Planeacion, adelanta 
actualmente los estudios correspondientes a la etapa 
de información basica de los aspectos económicos, 
sociales, fisicos y fiscales de las diferentes 
regiones del Departamento. Con respecto a los aspectos 
sociales de la Región Occidente, se entreqa la 
siguiente información: 1).Situación demográfica, que
incluye evaluación de la población, crecimiento 
natural, efecto migratorio, distribución espacial, 
distribución por grupos de edad; 2).Situación de los 
niveles de vida, gue incluye empleo e ingreso, 
educación, analfabetismo, enseñanza preescolar.
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enseñanza primaria, enseñanza secundaria, otras 
enseñanzas, salud, mortalidad general e infantil,
morbilidad hospitalaria, medicina preventiva, atención 
medica y odontológica, atención nutricional,
saneamiento ambiental, movimiento hospitalario,
recursos locativos y humanos, vivienda, turismo y
recreación, organización comunitaria.
<ESTUDIO REGIONAL» <SITOACION DEMOGRAFICA»
<C0NDICION ES SOCIALES» <CONDICIOMES DE SALUD»
<EDUCACION»

72-140 1973-1973
CO Fields, Gary 5.; Schultz, T. Paul

Regional ineguality and other sources of income 
variation in Colombia. Economic Development and 
Cultural change, vol. 28, n. 3, April 198o. PP.
447-467: tbls.; 17 ref.

1980 Fotocopia General En
*====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08810.01
«Con una muestra de 86o mil individuos extraída del 

Censo de Población de Colombia realizado en 1973, se 
detectan determinantes del ingreso y de la desigualdad 
de ingresos. Agudas diferencias se registran en 
ingresos entre sexos, entre empleados y empleadores, 
entre distintos niveles de educación de la PEA, entre 
regiones, entre trabajadores rurales y urbanos y por 
edad. La desigualdad interregional es considerable en 
el pais, incluso en clases trabajadoras relativamente 
homogéneas. El marco estadístico formal utilizado para 
interpretar la variación en ingresos a través de los 
diversos conjuntos en que se agrupo la muestra arroja 
las siguientes conclusiones: 1).Saber el nivel
educativo del individuo permite predecir con mayor 
precisión su nivel de ingresos que saber su edad, 
región, o si pertenece a una zona rural o urbana. 
2),«Mas del 80% de la desigualdad de ingresos en 
Colombia se sitúa mas bien dentro de cada región gue 
eqtre regiones. 3).Los factores regionales son poco 
convincentes en la fundaaentacion de desigualdades de 
ingreso en Colombia, incluso cuando la estratificación 
poeda generar efectos regionales mayores para grupos 
de educación y de edad que para otros grupos. En suma, 
el "factor región" no permite predecir o explicar 
desigualdades de los ingresos.
<DISTRlBUClON DEL INGRESO» <REGION» <INGRES0 PEB 
CAPITA» <NiyEL DE EDUCACION» <DATOS ESTADISTICOS»

72-141 1977-1978
CR Costa Rica. Ministerio de Salud

Informaciones estadísticas: anuario 1978. San
José: Ministerio de Salud, <1980». 186 p.; tbls.

1980 Mimeografiado General Es
==}===> solicitar a/por: DOCPAL: 09613.00
«Contiene us resumen estadístico de las actividades 

de los establecimientos y programas de salud de Costa 
Rica dorante 1978, con datos sobre; población, 
nacimientos y defunciones; división epidemiológica, 
registro nacional de tumores, servicios de 
hospitalización, de urgencia, de odontología, de 
diagnostico y tratamiento; programa de salud 
comunitaria, de salud rural, de planificación 
familiar, de alimentación y nutrición; salud mental, 
enfermería, saneamiento ambiental y servicios de 
consulta externa.
<ANUARIO» <DATOS ESTADISTICOS»

72-142 1978-2000
CR Gómez, Víctor

Costa Rica. Caja costarricense de Seguro Social 
Pautas de atención medica y estimación de las 

características de la demanda futura: los servicios 
médicos en la perspectiva demográfica. San José: Caja 
Costarricense de Seguro Social, 1981. 112 p.: tbls.,
diagrs.

1981 Mimeografiado General Es 
=3tss=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08321.00
♦Xa primera parte del trabajo tiene como proposito 

analizar las pautas de atención medica prevalecientes 
eg Costa Rica en base a datos de 1978, para lo cual se 
calculan tasas de egreso, estadía, consulta y otras 
según el sexo y la edad y para las regiones 
programáticas y servicios de salud. En la segunda 
parte, en base a proyecciones de población, se estiman

los volúmenes anuales de servicios médicos regueridos 
para satisfacer las demandas al ano 2000. Los 
resultados demuestran gue: a)«salvo en Gineco-
Obstetricia y Pediatría los volúmenes de atención
crecerán a ritmos superiores a los de la población
total por el envejecimiento de la misma; b)«dicho
proceso modificara también la composición por edad, 
sexo y servicios de los egresos y atención prestada, 
cambio gue se asocia a cambios en la estructura de la 
morbilidad; c).lo anterior es concordante con el hecho 
que los totales derivados de las estimaciones por 
región difieran de los obtenidos por servicios anngue 
levemente; d).la Caja Costarricense de Seguro Social 
-principal proveedora de servicios- cuenta con camas 
para satisfacer la demanda hasta 1985; e).las 
consultas medicas crecerán en un 2.52% anual y serán 
necesarias casi 2 millones de horas de personal medico 
para atenderlas, 1.73 veces la disponibilidad en 1978
(P88) .
< ATENCION MEDICA» «¿CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
<C0tíP0SlC10S DE LA POBLACION» <ESTIBACION>
<PROYECCIGN DE POBLACION»

1970-1970 
Cullen, Ruth B. ; Bosuell,

72- 143
CU Jaffe, Abraham J.

Tibornas D.
Cuban Américans. pp. 245-278: tbls.; 7 ref.

En: Jaffe, Abraham J.; Cullen, Ruth M.; Sosvell,
Thoaas D,. chanqinq demography of Spanish Américans. 
New York, NY: Academic Press, 1980. xiii; 426 p. 
(Studies in Population).

1980 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08186.04
«Se estima que hacia fines de la decada de los anos 

70, 700 ail cubanos (nacidos en Cuba y descendientes 
de cubanos) vivían en los Estados Unidos (p248)• Los 
siguientes datos corresponden a 1970: cerca de la
mitad de la población cubana en los Estados Unidos 
(1/4 de millón) vivia en Florida; 8 de cada lo 
nacieron en Cuba (p248); la edad media de esta 
población era de 32.3 anos; la familia esta compuesta 
por un promedio de 3.7 personas; entre los de 20-24 
anos. 8 de cada 10 cubanos nacidos en Estados Unidos y 
7 de cada 10 nacidos en Cuba habian terminado la 
secundaria (p249); cada mujer en el tramo etario 15 a 
44 anos ha tenido un promedio de 1.3 hijos (p252); 83% 
de los hombres mayores de 16 anos están en la fuerza 
de trabajo (p254); el ingreso familiar promedio en 
1969 era de US$8690 o $1400 menos gue el ingreso de 
las familias blancas no-hispanas (p259)• Se presenta 
un análisis comparativo de las características 
sociodemograficas correspondientes a los cubanos 
radicados en Florida, Nueva York y Nueva Jersey.

MINORIA ETNICA» <INDICAD0RES DEMOGRAFICOS»
<ASIMILACION DE MIGRANTES»
CU US

72-144
CU López Serrano, Elena

Salud publica en Cuba, 1899-1925. Revista 
Cabana de Administración de salud, vol. 7, n. 4, 
octubre-diciembre 198!. pp. 487- 492

1981 Fotocopia General Es
«==-=» Solicitar a/por: DOCPAL: 08780.01
♦En forma breve se describen las principales figuras 

e instituciones de la salud publica en Cuba durante el 
periodo 1899-1925, revelando los desarrollos mas 
importantes en este campo.
<SALUD PUBLICA» <INFORflE DE ACTIVIDADES»

72-145
CU Macias Menendez, Zoila; Carmona Gutiérrez,

Arsenio
Bioestadistica; principios metodoloqicos 

particulares. Revista Cubana de Administración de 
Salud, vol. 8, n. 1, enero- marzo 1982. pp. 89-96; 9 
ref.

1982 Fotocopia General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08705.01
♦En la actividad científica del sistema Nacional de 

Salud de Cuba surge una nueva forma de actividad: la 
bioestadistica, de carácter interdisciplinario con la 
finalidad de lograr un acercamiento paulatino al
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conociniento científico de las leyes estadísticas que 
regulan el desarrollo de la salud de la población. La 
experiencia acumulada permite identificar las 
peculiaridades de este quehacer» como se manifiesta 
científica y profesionalmente. El análisis utilizo los 
descriptores de la bioestadistica como actividad 
científica, sistema otqanizado de conocimientos y coao 
método. Los principales aspectos identificados sirven 
de base para elaborar los principios metodológicos de 
la disciplina.
«BIOESTADISTICA* «SERVICIO DE SALUD* «CIENCIA*

72-146 1800-1899
CU Perez de la ftiva, Juan

Isla de Cuba en el siqlo XIX vista por los 
extranjeros. La Habana: Editorial de Ciencias
Sociales, 1981. 265 p.; 30 ref.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09340.00
♦La visión de la isla de Cuba durante el siglo XIX 

se compone de distintos testimonios de ingleses» 
franceses, italianos, españoles y nativos, los que 
proporcionan un cuadro descriptivo de la ecocomia, 
vida social y costumbres del pais.
«ESTRUCTURA ECONOMICA* «ESTRUCTURA SOCIAL* «SISTEMA
DE VALORES*

72-147
EC Granda, Edmundo; Breilh, Jaime

Factores asociados al uso de servicios de salud 
en el Ecuador, s.l.: s.e.» 1983. 16 p.; 14 ref.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
Infantil en America Latina, Bogotá, 21-23 febrero 
1983.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09353.08
♦Diversas investigaciones realizadas en Ecuador 

establecen con claridad que los servicios de salud no 
constituyen los únicos elementos para la acción de 
salud y gue por el contrario su efecto llega a 
anularse frente a las condiciones de reproducción 
social de las clases. Asi ha surgido en torno a los 
programas de salud un nuevo dilema que se relaciona 
con la forma de condicionarlos a las necesidades de 
los distintos grupos sociales. Partiendo de la 
categoría de reproducción social como eje de la 
relación salud-scciedad, se examinan los factores de 
oferta y demanda de salud. El proceso reproductivo se 
da en dos planos: en el ámbito general de las
condiciones de acumulación del capital y en el ámbito 
particular de las clases de la formación social. En 
este ultimo aspecto es posible comprender la forma en 
gue se genera la demanda de salud en tanto que a nivel 
general es posible interpretar la forma en que se 
distribuyen en una sociedad concreta las condiciones 
de vida de las clases.
«SERVICIO DE SALUD* «CAPITALISMO* <ESTRATIFICACION
SOCIAL* «METODOLOGIA*

72-148
HT Kallace, charles E.; Marshall, Florence N.;

Robinson, chartruse T.
Examen retrospectivo de los servicios médicos 

maternoinfantiles en el Hospital Albert Schmeitzer en 
el Haiti rural. Boletin de la Oficina Sanitaria
Panamericana, ano 61, vol. 92, n. 5, mayo 1982. pp. 
391-404: ilus.; 7 ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: q9371.01
♦Durante los 25 anos de funcionamiento del Hospital 

Albert Schveitzer en Haiti se han creado diversos 
programas y servicios dirigidos a mejorar el estado de 
salud de madres y ninos gue habitan en las zonas
rurales cercanas. Su éxito no siempre ha sido total. 
Por ejemplo, los esfuerzos para cambiar el patrón
prevalente de malnutricion no han tenido efectos 
importantes en la morbilidad y mortalidad y agüella 
sigue siendo el principal problema de salad publica. 
La puesta en marcha de las inmunizaciones (contra el 
tétano), la vigilancia de la salud, la educación para 
la salud y las mejoras para combatir la tuberculosis 
han determinado reducciones en la morbilidad y
mortalidad de madres y ninos.

«SALUD MATEENO-INFANTIL* «HOSPITAL* «ZONA RURAL* 
«INFORME DE ACTIVIDADES*

72-149 1960-1970
MX jaffe, Abraham J. ; Cullen, Ruth H. ; Soswell,

Thosas D.
Hispanos, pp. 83-117: tbls.; 10 ref.

En: Jdife, Abraham J.; Cullen, Ruth M.; Bosuell,
Thomas D.. Changinq demography of Spanish Americans. 
New York, NY: Academia Press, 1980. xiii; 426 p.
(Studies in Population)•

1980 Impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: o8186.o1
♦Se entiende por "Hispanos" a los descendientes de 

los españoles que durante los siglos 17 y 18 se 
encontraban radicados en el territorio que actualmente 
ocupan los Estados de Nuevo México, Colorado, Texas y 
California. Los siguientes datos corresponden a 1970: 
se estima gue en esa fecha había un total de 850 mil 
hispanos en los Estados Unidos (p88); la edad media 
fue estimada en 19.3 anos (p89); cada familia tenia un 
promedio de 4.2 personas (p90); 7 de cada 1o personas
de origen hispano han terminado la enseñanza 
secundaria (p91); se estiman 65 menores por cada 100 
mujeres entre 15 y 44 anos de edad (p93); 
aproximadamente tres cuartos del total de hombres de 
16 y mas anos se encontraban en la fuerza laboral 
(p98); el desempleo afecta mas a los hispanos que a 
los blancos no-hispanos, sin embargo a medida que 
aumenta la escolaridad la diferencia se aprecia menos; 
entre Xas mujeres de 16 y mas anos, 2 de cada 5 
estaban en la fuerza laboral (plül); 7 de cada lo 
hombres son empleados particulares; el inqreso 
familiar promedio en 1969 era de US$7770 o $2320 menos 
que el ingreso de una familia blanca no-hispana 
(p!02). Las estadísticas sugieren que las 
características demoqraficas de los hispanos se 
asemejan cada vez mas a las de la sociedad mayor.
«MINORIA ETNICA* «INDICAüOBES DEMOGRAFICOS* 
«ASIMILACION DE MIGRANTES*
XL

72-150 1970-1970
MX Jaffe, Abraham J. ; Cullen, Ruth M. ; Boswell,

Thornas D.
Mexican Americans. pp. 119-183: tbls.; 9 ref. 

En: Jaffe, Abraham J.; Callen, Ruth M.; Boswell,
Thomas D.. Changinq demography of Spanish Americans. 
Nev York, NI: Academic Press, 198o. xiii; 426 p.
(Studies in Population).

198q Impreso General En 
===»=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08186.02
♦En 1970 los mexicanos-estadounidenses sumaban 

4532000 personas, de las cuales entre un 70% y un 80% 
vivían en los Estados de California y Texas (p123); el 
85% vivía en areas urbanas; la edad media era de 21 
anos (p!31); cada familia contaba con un promedio de
4.6 personas (p135); la mitad de los hombres y mujeres 
de 20-24 anos había terminado la secundaria (p136); el 
84% del qrupo etario 7-19 anos asistía a la escuela 
(p!39); el numero de hijos nacidos vivos era de 2.4 
por cada mujer (p141); 78% de los hombres de 16 y mas 
anos estaba en la fuerza laboral (p155); un tercio de
las mujeres de 16 y mas anos estaba en la fuerza
laboral (p156); la mayoría son empleados particulares; 
el ingreso familiar promedio en 1969 era de US$6960 o 
$45qG menos que las familias blancas no-hispanas 
(p158). Se aqrega un análisis comparativo para las dos 
poblaciones mexicanas que viven en los Estados Unidos: 
1).la de los 5 Estados del Suroeste y 2).la de los 
otros Estados. Se concluye que de todos los qrupos 
estudiados, los mexicanos sos los gue menos han 
variado sus características demoqraficas a través de 
la historia.
«MINORIA ETNICA* «INDICADORES DEMOGRAFICOS* 
«ASIMILACION DE MIGRANTES*
MX

72-151 1950-1970
MX Serrón, Luis A.

Scarcity, exploitation, and poverty: Halthus
and Marx in México. Norman, GK: University of oklahoma 
Press, 1980. xxiv; 279 p.: tbls., diagrs.; 157 ref. 
ISBN: 0-8061-1460-6
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1980 Impreso General En BSSSB> solicitar a/por: DOCPAL: 08212.00
♦Las elevadas tasas de crecimiento poblacional y la 

marcada desigualdad en la estructura de clases de 
México, hacen de este pais un terreno estratégico para 
poner a prueba la validez de la teoria maltusiana y de 
la teoria marxista en el estudio de la pobreza. La 
explicitacion de los parámetros explicativos, 
definidos como centrales por cada uno de estos cuerpos 
teóricos, sirve de sarco de referencia para el 
análisis de un volumen significativo de información en 
torno a varianles demográficas, económicas y sociales 
clave, tales como la fecundidad, la mortalidad, la 
migración, la disponibilidad de alimentos, de
servicios, los patrones familiares de anticoncepcion, 
las políticas publicas, la concentración de la 
propiedad de la tierra, la industria y el comercio, 
asi como las tendencias de las finanzas, la
producción, la distribución del ingreso y el
desempleo. A partir de este análisis el autor revela 
la mayor capacidad explicativa de la perspectiva 
marxista gue sitúa en el centro de la ecologia humana, 
frente a los problemas de la pobreza en el tercer 
mundo.
«POBREZA» «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA» «ESTRUCTURA
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»

72-152
MX Serrón, Luis A.

Eaglish phases of the modera debate, pp. 1-29; 
tbls.; T157 ref.
En: Serrón, Luis A.. Scarcity, expioitation, and
poverty: Malthus and Marx in México. Norman, OK;
University of Oklahoma Press, 1980. xxiv; 279 p.

1980 Impreso General En 
»===» Solicitar a/por; DOCPAL: 08212.01
♦La posición de Malthus, por un lado y la de Godvin, 

Marx y Engels, por el otro, constituyen perspectivas 
polares en el estudio de la pobreza. Las 
características definitorias del fenómeno, comunes a 
ambas posturas, son la insuficiencia cuantitativa y 
cualitativa en la alimentación y el vestuario, 
condiciones insalubres de vivienda, sub-eapleo y 
desempleo, trabajo severo y prolongado, menores 
oportunidades de vida, altas tasas de mortalidad y 
reproducción, ignorancia y desinformacion. Para la 
teoria de la escasez o maltusiana, los parámetros 
explicativos de estos rasgos son el crecimiento 
demográfico, la proporción de la población en la 
fuerza de trabajo, la disponibilidad de alimentos y 
sus tasas de incremento, vis a vis el crecimiento 
demográfico, el nivel de educación, la estructura de 
las familias, la practica anticonceptiva y las 
politices estatales de población. Los parámetros 
relevantes para la teoria de la explotación o marxista 
remiten a las tendencias en la composición orgánica 
del capital; las tendencias en la acumulación del 
capital y en la concentración de la propiedad de la 
agricultura, la industria y el comercio; las 
tendencias financieras, la productividad y la 
distribución del ingreso; las crisis ciclicas y el 
desempleo.
«POBREZA» «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA»

72-153
MX Serrón, Luis A.

Poverty in México; its extent and depth. pp. 
31-58: tbls., diagrs., maps.; T157 ref.
En: Serrón, Luis A.. Scarcity, expioitation, and
poverty: Malthus and Marx in México. Norman, OK:
University of Oklahoma Press, 198o* xxiv; 279 p.

1980 Impreso General En 
«ssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08212.02
♦La determinación del grado de pobreza existente en 

México incluye coso dimensiones centrales el nivel de 
ingreso mínimo, los patrones de consumo alimentario, 
los servicios médicos, la calidad de la vivienda, el 
analfabetismo, el poder adguisitivo del salario minino 
y las condiciones urbano-rurales de la pobreza. En 
197o* el salario minino era insuficiente para la 
subsistencia y aas de la mitad de la población 
percibia un salario aun inferior. La dieta del 25% de 
la población carecía de proteínas animales, carencia

que, aunque no en forma tan aguda, afecta a cerca de 
la mitad de la población mexicana. Dos tercios de los 
habitantes no tiene acceso a los servicios de salud y 
dos quintos reside en viviendas sin una 
infraestructura minina. En 1960, cerca de dos guintos 
de la población activa percibia un salario mínimo y 
cerca de la mitad de las unidades de producción eran 
de subsistencia (p47). Este panorama qlobal se ilustra 
a través de un estudio de caso de una familia pobre. 
«POBREZA» «NIVEL DE SALARIO» «NIYEL DE VIDA»
«ESTUDIO DE CASOS»

72-154 1950-1970
MX Serrón, Luis A.

Bistorically specific theories and related 
trends. pp. 59-186: tbls., diagrs.; T157 ref.
En: Serrón, Luis A.. Scarcity, expioitation, and
poverty: Malthus and Marx in México. Norman, OK:
University of Oklahoma Press, 198o* xxiv; 279 p.

1980 Impreso General £n 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 0 3 2 12.o3
♦Dos son los rasgos centrales de la estructura 

social de México que la convierten en un toco 
estrateqico para poner a prueba la idoneidad 
explicativa de las perspectivas maltusiana y marxista 
en el análisis de la pobreza; el elevado crecimiento 
demográfico y la intensidad de la polarización de la 
estructura de clases. El arqumento central gue se 
corrobora a partir del análisis empírico es gue ia
información recogida en el marco de conceptos temados
de perspectivas ideológicamente opuestas sobre la 
pobreza, proporciona evidencia para apreciar el poder 
explicativo de esas teorias. Dicho análisis incluye un 
examen detenido de las tendencias de la escasez y de 
la explotación basado en indicadores gue reflejan les 
parámetros privilegiados como centrales por las 
teorias en estudio. Estos son, la proporción de 
población bajo el limite de subsistencia, la relación 
entre necesidades y medios de subsistencia, el 
crecimiento de estos últimos y de la población, la 
propiedad privada de los medios de producción, el 
empleo y subempleo, el desempleo, las ganancias, los 
ciclos económicos, la relación entre los ciclos y el 
desempleo.
«POBREZA» «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA»

72-155 1972-1981
PE Alcántara, Elsa

Variado Centro, boletín AMIDEP, ano 3» n. 17, 
octubre 1981. pp. 4-6; tbls.; 8 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: o8!8o.0l
♦Descripción de las principales características 

deaograficas, socioeconómicas e historico-culturales 
de la Reqion del centro en el Perú. Esta región abarca 
7 departamentos (Ayacucho, Ruanca vélica, Huanuco, lea. 
Junio, Pasco, Lima), caracterizados por una variedad 
de microclimas y recursos naturales diversos. La 
población asentada en esta area representa un quinto 
de la población total, sin considerar las provincias 
de Lima y Callao (con ellas el porcentaje seria de 
49%). Su extensión es de 217.184 kilómetros cuadrados 
(p4)• El departamento mas poblado es Junin, la cuarta 
parte de la población regional vive en esta area; 
tiene una densidad de 20 habitantes por kilómetro 
cuadrado y una tasa de crecimiento promedio anual de 
2.2% (p5) • Las tasas de fecundidad indican que ella es 
alta en los departamentos serranos, destacando Pasco. 
La Sierra, en especial la región Central, se 
caracteriza por ser expulsora de población hacia la 
Costa y Selva. De los 7 departamentos, solo lea tiene 
saldo migratorio positivo. Casi la mitad de la PEA se 
dedica a la actividad agropecuaria. Solo lea tiene una 
tasa de mortalidad infantil inferior al promedio 
nacional.
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «INDICADORES
DEMOGRAFICOS» «REGION»
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72-156
PE Aramburu, Carlos

Universidad Católica del Pera. Centro de 
Investigaciones Sociales, Econoaicas, Políticas 
y Antropológicas
Consecuencias socioeconoaicas del creciaiento 

poblacional en el Perú. Liaa: CISEPA, 198o. 7 p.
(Publicaciones Previas. Población, n. 19).

1980 flimeografiado General Es 
=s=ss> Solicitar a/por: DOCPAL: 08546.00
♦La explosión demográfica en Perú es un fenómeno 

reciente gue parece haber ocurrido entre 1940-1965 con 
uga tasa de creciaiento del 55% respecto a 1940 y una 
esperanza de vida de 51 anos. Entre 1961-72, la tasa 
de creciaiento es del 2.9% anual a pesar del descenso 
del 20% de la fecundidad (p2). Este rápido crecimiento 
no constituye un problema en si; el problema reside en 
el desequilibrio entre este ultimo y la capacidad del 
sistema para atender las demandas de la población, 
producto del estilo de desarrollo. Esos problemas 
remiten a: a)•urbanización acelerada y desequilibrada, 
concentrada especialmente en Liaa; b).fuentes de 
eapieo insuficientes con cifras del 35% y 6% para el 
subempleo y desempleo en 1980 (p3); c)•un crecimiento 
de la producción alimentaria inferior al demográfico 
(1.5% y 3% respectivamente) (p4) ; d).una ampliación 
insuficiente de la cobertura educacional con un millón 
600 mil ninos entre 3 y 14 anos al aarqen del sistema 
educacional; e).una mortalidad aun elevada, cerca de
11,6 muertes al ano en los menores de 14 anos (p5); 
f)•un grave déficit habitacional con 11 millones de 
habitantes sin viviendas adecuadas (p6). Las políticas 
de población aparecen, dentro de este panorama, como 
complementarias a las políticas de desarrollo.
<CBECIHIENTO DEMOGRAFICO» <C0NS£CUENCIAS ECONOMICAS» 
CONSECUENCIAS SOCIALES» <ESTILO DE DESARROLLO»

72-157 1940-1981
PE Perú. Ministerio de Educación

Seminario de Educación y Política de Población; 
informe final. Lima: Ministerio de Educación, 1982.
108 p.
Seminario de Educación y Politica de Población, Lama, 
21-23 octubre 1982. Proyecto PER/82/P04 patrocinado 
por Fondo de las Naciones unidas para Actividades en 
Materia de Población.

1982 Impreso General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09098.00
♦El documento recoqe los temas tratados por los 

conferencistas asistentes al Seminario de Educación y 
Política de Población realizado en Pera en 1982 con el 
apoyo de UNESCO y UNFPA. Previo la descripción de los 
objetivos y organización del evento se incluye: a).el 
texto de las cinco exposiciones principales centradas 
en las tendencias demográficas, las políticas de 
población, la familia y la mujer, la educación en 
pqblacion y comunicación en el Perú; b).los informes 
de los grupos de trabajo; c).las recomendaciones 
finales del Seminario.
<EDUCACIOM EN HATERIA DE POBLACION» <P0LITICA DE 
POBLACION» «¿CONFERENCIA»

72-158 1971-1971
PE Yinod, Tho*as 

BIBF
Spatial differences in poverty: the case of

Perú. Washington, DC: World Bank, 1980. pp. 85-98; 20 
ref. (World Bank Reprint Series, n. 153).
Reimpreso de: Journal of Development Economics, vol. 7 
(1980), pp. 85-98.

1980 lapreso General En 
sqs»» Solicitar a/por: DOCPAL: 08645.00
♦Tomando el caso de Perú, se examinan las 

implicancias de diferencias espaciales en el costo de 
la vida en el nivel de pobreza. Los índices 
espaciales de precio se utilizan para calcular las 
lineas de pobreza por lugar especifico, en base al 
costo local de una canasta de bienes necesarios. Al 
complementar estos datos con los de distribución del 
ingreso poeden obtenerse medidas mucho aas precisas en 
cnanto a magnitud y localización de la pobreza (en 
contraste con una linea de pobreza única a escala 
nacional, gae puede proporcionar un cuadro

distorsionado de la pobreza, sobreestimando la pobreza 
rural y subestimando la arbana)• De modo que para 
obtener lineas de pobreza por localidad gae reflejen 
de manera comparativa los gastos por consumidor, se 
requiere información sobre índices reqionales de 
precios al consumidor. Se toma como base empírica una 
encuesta de hogares realizada en 1971-72, a nivel 
nacional, por el Ministerio de Agricultura. Si solo 
situamos la linea de pobreza a escala nacional, el 
porcentaje de población que esta por debajo de ella 
seria del 3.8 en Liaa, del 19.2 en la costa, del 42.5 
en la sierra y del 29.4 en la selva, cifras gue se 
presentarían de la siguiente manera al considerar los 
Índices de precios por región: en Lima un 8.1, en la 
costa un 20.5, en la sierra un 35.6 y en la selva un
28.6 <p93).
MEDICION» CCOSTO DE LA VIDA»
FE ZZ

72-159 1971-1971
FE Vinod, Thomas 

EIRF
Spatial differences in the cost of livinq. 

Washington, DC: World Bank, 1980. pp. 108-122: tbls.; 
17 ref. (World Bank Reprint Series, a. 157)•
Reimpreso de: Journal of Urban Economics, vol. 8
(1980), pp. 108-122.

1980 lapreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08846.00
♦Las diferencias espaciales en costos de vida tienen 

implicancias en las estimaciones de ingresos y medidas 
de pobreza al interior de un pais. Se acostumbra a 
utilizar como parámetro el ingreso en dinero para 
comparar los estandards de vida y se fija un ingreso 
en dinero aplicado a escala nacional para medir la 
pobreza entre diferentes regiones. Este procedimiento, 
empero, conlleva a un cuadro distorsionado de los 
beneficios y costos en distintos lagares del pais, en 
la medida en gue no toma en cuenta los diferenciales 
en el costo de la vida entre las regiones. Para evitar 
esta continua distorsión, y concentrándose en los 
costos gue implica la satisfacción de necesidades 
básicas, tanto no-alimenticias como alimenticias, se 
elabora un índice de costo de una canasta de prodactos 
típica del consumo del habitante pobre. Con ello se 
adecúan las estimaciones en dinero a la situación 
efectiva. El Índice del costo de la vida se combina 
con estimaciones de ingresos para obtener medidas de 
diferencias regionales en la pobreza. El pais en gue 
este estudio de caso es realizado es Perú.
MEDICION» <P0BfiEZA> <COSI0 DE LA VIDA»

72-160
SV Nruse, David Samuel; Svedberg, Richard

El salvador: biblioqraphy and research quide.
Cambridge, HA: Central America Information Office
(CAMINO), 1982. 233 p.; 2010 ref.
ISBN: 0-942328-01-9

1982 Hiaeografiado General En 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09566.00
♦Bibliografía y guia para la investigación de 

aspectos culturales, sociales, políticos y económicos 
de El Salvador. La bibliografía esta clasificada en 
las siguientes areas temáticas: introducción general a 
El Salvador; politica de los EE.UU hacia £1 Salvador; 
retoma aqraria; politica derechista en los EE.UU 
hacia El Salvador; oposición a la política de los 
EE.UU; cobertura de los sucesos de El salvador en los 
medios de comunicación; estructura social y económica 
de El Salvador; historia y estructura de la politica 
salvadoreña; los militares en £1 Salvador; fuerzas de 
oposición en El salvador; violaciones de los derechos 
humanos; refugiados salvadoreños; la iglesia; la
mujer; cultura; recursos para el estudio y acción.
<BIBLIOGRAFIA» <ESTBUCTURi SOCIAL» <ESTBUCTU£A
ECONOMICA» <POLITICA>

72-161 1970-1974
TT Brathvaite, Farley S.

Race, social class and the origins of
occupational elites in Trinidad and Tobago. Boletin de 
Estudios latinoamericanos y del Caribe, n. 28, junio 
1980- pp. 13-30: tbls.; 15 ref.

198o Fotocopia General En
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sssss> Solicitar a/por: DOCPAL: 093o8.o 1
♦Para el examen enpirico de las interacciones entre 

grupos sociales y clases sociales en los procesos de 
Trinidad y Tabago se realizaron encuestas concentradas 
eQ 5 grupos ocupacionales profesionales en Trinidad y 
Tabago para deterainar la relación entre las elites 
ocupacionales y la pertenencia a clases sociales y 
grupos raciales. Los resultados peralten concluir gue 
tanto la raza cono la clase social deseapenan un rol 
decisivo en los orígenes de la elite ocupacional, pero 
cada uno de estos factores incide en el proceso de 
forna independiente respecto del otro. La influencia 
relativa es aayor en el caso de la clase social. Al 
introducir variables cono sexo y edad de nacimiento, 
se registraron variaciones en la distribución racial y 
de clase social de la elite ocupacional. Los 
resultados desmienten la opinión de gue las 
oportunidades de movilidad ocupacional son, por lo 
general, mayores entre los africanos gue entre los 
nativos de las Indias Occidentales. El análisis de la 
encuesta no registra, a este respecto, tendencias 
uniformes, y la ventaja de un grupo respecto de otro 
varia en relación al grupo ocupacional, el sexo, la 
clase social y la fecha de nacimiento.
<ELITE> «GRUPO ETNICO» «ESTRATIFICACION SOCIAL»

72-162
XI Brookfield, flarold C.

Saving the islands. POPOLI, vol. 9, n. 3» 1982. 
pp. 49-56; 4 ref.

1982 Impreso General En 
»««*»» Solicitar a/por; DOCPAL: 09398.01
♦Para muchos, el significado de la llamada "presión 

demográfica sobre los recursos" es simplemente "mucha 
gente concentrada en un espacio reducido de tierra". 
La UNESCO, en colaboración con el FNUAp, ha llevado a 
cabo dos proyectos destinados a investigar esta 
relación en dos islas pertenecientes a regiones en 
desarrollo. Mediante el estudio de las condiciones 
existentes en dos pedazos de tierra de reducido 
tamaño, se busco establecer principios generales en 
torno a la relación entre la población y los recursos 
que sus miembros explotan y administran. Los proyectos 
se realizaron en Fiji oriental y en el Caribe 
oriental. El principal resultado obtenido, puede 
resumirse de la siguiente manera: En ambas areas no
existe una relación directa entre el tamaño de la 
población y la presión ejercida sobre el ambiente. El 
pBobleaa es mucho mas complejo. Su adecuada 
comprensión exige un análisis de la historia y de la 
economía politica del uso de los recursos. En este 
sentido, el tamaño de la población no es aas gue una 
variable entre muchas gue deben considerarse.
«PRESION DEMOGRAFICA» «RECURSOS NATURALES» «MEDIO
AMBIENTE»

72-163
XL Calvento, Ubaldino

Hacia un nuevo derecho de la adopción. Boletin 
del Instituto Interamericano del Niño, tono 56, n. 
218, enero-diciembre 1982. pp. 17-24; 2 ref.

1982 Fotocopia General Es 
«===> Solicitar a/por: DOCPAL: o9S63.i)1
♦Frente a la problemática del menor abandonado en 

America Latina, se impone a los Estados de la región 
la responsabilidad impostergable de formular planes 
que presten éspecial atención a la asistencia y 
pcoteccion de los ninos y jovenes, fortaleciendo la 
acción de las obras e instituciones destinadas a esos 
fines, principalmente de la familia, a la cual deberá 
dotársele de los medios necesarios para gue pueda 
desempeñar su rol irreemplazable en la formados y 
educación de sus hijos; como asimismo la organización 
de programas de protección y apoyo a madres solteras. 
La norma juridica siempre constituye una respuesta a 
ciertos acontecimientos sociales, económicos y 
culturales y es dable observar cierto paralelismo 
entre la evolución de instituciones jurídicas y el 
desarrollo de dichos acontecimientos. Sin embargo 
existen situaciones donde media cierto divorcio entre 
la legislación y la realidad social. Un ejemplo de 
este desajuste esta dado por algunas legislaciones 
referidas a la adopción; en nachos casos estos cuerpos

legales no constituyen instrumentos ágiles que 
permitan a la adopción convertirse en una institución 
que beneficie masivamente a adultos y ninos. Se 
entregan elementos para modernizar la leqislacion 
sobre adopción en America Latina.
«ADOPCION» «LEGISLACION» «N1NO ABANDONADO» «DERECHOS 
DEL NINO»

72-164 1967-1971
XL Chossudovsky, Hichel

Atención medica y sanitaria en Aaerica Latina, 
pp. 333-353: tbls.,* 14 ref.
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades
básicas y desarrollo, santiaqo: CEPAL/1LFES/DN1CEF,
1982. 478 p.

1982 Impreso General Es 
E/JCEF/TACRO/G.1006 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09486.16

♦La estructura de consumo en Aaerica Latina se 
caracteriza por insuficiente oferta y disponibilidad 
de bienes de consumo esencial, en contraste con el 
consumo excesivo del sector de altos ingresos. Este 
mercado interno, que fomenta la demanda activa de 
bienes suntuarios y semisuntuarios, favorece la 
producción de servicios de atención medica de tipo 
curativo costoso y de ubicación urbana que benefician 
al estrato de altos ingresos. Por tanto, gran parte de 
los servicios de atención medica son un componente del 
consumo semisuntuario de los estratos superiores. En 
un sistema de atención medica que tiende a la 
concentración de recursos en favor de una minoría 
social, una mayor asiqnacion de recarsos al sector 
sanitario tradicional no significa necesariamente "mas 
salud"; condoce, mas bien, a aumentar las formas 
existentes de producción y consumo semisuntuario de 
servicios de atención medica. Se examinan las formas 
patológicas básicas en America Latina, la formación de 
recursos humanos en la región y su relación con la 
educación medica y la situación de la industria 
farmacéutica, dominada por intereses multinacionales. 
La desigual distribución de los servicios médicos 
entre distintos estratos de la población obedece tanto 
a la estructura productiva y acumulativa del sector 
salud como a la compartimentacion institucional del 
sector salud en términos de sus diversos subsectores. 
«POLITICA DE SALUD» «CONCENTRACION ECONOMICA» 
«ECONOMIA DE MERCADO»

72-165
XL Durston, John

Campesino semiproletario en Aaerica Latina, pp.
7-16
En: Desarrollo capitalista y campesinado. Santiago:
FLACSO/GEA, 1980. 63 p.
Taller de Estudios Rurales, Santiago, abril-julio
1980.

1980 Impreso General Es 
sssBs» solicitar a/por: DOCPAL: 09294.01
♦La hipótesis gue se formula sobre la familia 

campesina semiproletaria implica una toma de partida 
del lado de los "campesinistas"; subyace en dicha 
hipótesis la idea de gue en el futuro a mediano plazo, 
por razones demográficas y de funcionalidad en el 
proceso de desarrollo capitalista de la región, los 
campesinos constituirán una parte integral de ese 
proceso. El campesino se define como 
dominado-explotado; su empresa familiar, la 
autoexplotacion,. el aso de mano de obra familiar, su 
cultura propia y sus valores, su sistema social en gue 
las relaciones de parentesco son la base de actividad 
económica, pueden verse como una estrategia de 
autodefensa contra los otros sectores sociales mas 
fuertes. El hecho de que los campesinos no esten 
disminuyendo necesariamente, y de que tengan una forma 
especifica de inserción en el mercado de trabajo, 
constituye un problema en potencia para el sector 
capitalista. Ademas, como no son actores sociales 
totalmente pasivos y tienen un minino de poder real, y 
constituyen un recurso explotable, es previsible gue 
serán integrados cono campesinos en el proceso de 
desarrollo capitalista en el campo. La familia 
campesina semiproletaria es un fenómeno importante en 
su extensión y en su inserción en el sistema* El hecho 
de ser obrero asalariado no hace al campesino menos
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campesino. Todo depende de si se tona al canpesino 
individual o a la unidad faniliar en su estrategia de 
snpervivencia•
«CAMPESINADO* «FAMILIA* «ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA*

72-166 1970-1970
XL Jaffe, Abraham J. ; Cullen, Roth M. ; Boswell, 

Thoaas D.
Central and South American: origin population. 

pp» 279-308: tbls.; 6 ref.
En: Jaffe, Abraham J.; Callen, Ruth M.; Boswell,
Thonas D.. Changing demography of Spanish Americans» 
Nem York, NY: Academic Press, 1980. xiii; 426 p.
(Studies in Population)•

1980 Impreso General En 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: o8186.o5
«Se estima gue en 197o habla poco mas de medio 

millón de personas provenientes de Aaerica Central y 
del Sur en los Estados Unidos (p280)• Entre los paises 
gue mas han contribuido a esta cifra, se cuentan 
Panana y Honduras en Centroamerica y Colombia y 
Argentina en America del Sur. La mayoria vives en 
areas uroanas coao Nueva York, Nueva Jersey y Miaai» 
Datos correspondientes a 1970 indican: edad media de 
24.9 anos (p282); 4 de cada 10 hombres de 55 o mas 
anos completaron la secundaria (p284); las mujeres de 
15-44 anos tienen cada una 1.4 hijos en promedio 
(p286); 82% de los hombres de 16 y mas anos estaban en 
la fuerza laboral (p290); la mayoria son empleados 
particulares; el ingreso medio familiar en 1969 era de 
US$8920 o $1200 menos gue el de las familias blancas 
no-hispanas (p293). Se hace un análisis comparativo de 
algunas características sociodemograficas de las 
poblaciones Centro y Suramericanas residentes en Los 
Angeles, Nueva York, Washington, etc»
«MINORIA ETNICA* «INDICADORES DEMOGRAFICOS* 
«ASIMILACION DE MIGRANTES*
XL

72-167 1971-1980
XL OPS

Salud para todos en el ano 2000: estrategias o 
Health for all by the year 2000: strategies»
Washington, DC: OPS, 198o» p. irreg.: tbls.; 1o ref. 
(Documento Oficial - OPS o official Document - PAHO, 
n. 173).
Publicado separadamente en cada idioma. ISBN: 
92-75-37173-3

1980 Mimeografiado General Es, En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08748.00
♦La publicación reúne dos documentos elaborados por 

el Consejo de la OPS y por un qrupo especial de 
trabajo designado por aguel a partir de los 
planteamientos de los gobiernos de la región en torno 
al area salud. £ 1 primer documento describe y examina 
la evolución del sector durante el ultimo decenio a la 
vez que explicita las estrategias para alcanzar la 
meta salud para todos en el ano 2000. El sequodo 
documento, complementario al anterior, presenta las 
estrategias regionales de salud. Los 4 anexos 
reproducen las estrategias regionales, las medidas en 
torno al decenio internacional del abastecimiento de 
agua potable y saneamiento, la declaración de Alma-Ata 
y el informe del grupo ad hoc de trabajo para 
completar las estrategias regionales de salud para el 
ano 2000.
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES* «POLITICA DE SALUD* 
«CONDICIONES DE SALUD* «PLAN DE ACTIVIDADES*

72-168 1971-1980
XL OPS

Evolución del sector salud en el decenio
1971-80 y estrategias para alcanzar la neta de salud 
para todos en el ano 2000 o Developments in the health 
sector in the 1971-80 decade and strategies for 
attaining the goal of health for all by the year 2ooo» 
part 1, pp» 1-240: tbls»; 3 ref»
En: OPS. Salad para todos en el ano 2ooo: estrategias 
o Health for all by the year 2000: strategies.
Washington, DC: OPS, 198o. p» irreg» (Documento
Oficial - OPS o Official Document - PAHO, n. 173)• 
Publicado separadamente en cada idioma»

1980 Mimeografiado General Es, En

sss=s> Solicitar a/por: DOCPAL: 08748.01
«El documento la "Evolución del Sector Salud en el 

Decenio 1971-1980 y Estrategias para alcanzar la fleta 
de Salud para Todos en el ano 2000" tiene cono base 
las estrategias nacionales formuladas por los 
gobiernos de la región y fue aprobado en 198o por el 
Consejo Directivo de la OPS. En el se examina la 
evolución del desarrollo socio-economico» asi coao la 
evolncion demográfica de los paises, revelando la 
situación nutricional a la vez que la evolución de la 
cobertura de los servicios de salud. La articulación 
intersectoriai y los gastos y financiaaiento. A partir 
de una definición probable del escenario 
socio-economico y de sus implicancias para las metas 
de salud y sus estrategias, se discute los rasgos y 
componentes principales de la atención primaria a 
nivel nacional e internacional, asi coao los 
mecanismos regionales de apoyo a la atención primaria.
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES* «CONDICIONES DE
SALUD* «POLITICA DE SALUD* «PLAN DE ACTIVIDADES*

72-169
XL OPS

Estrategias regionales de salud para todos en 
el ano 2000 o Regional strategies of health for all by 
the year 2000- part 2, pp. 1-76: tbls.; 5 ref.
En: OPS. Salud para todos en el ano 2000: estrategias 
o Health for all by the year 2000: strategies.
Washington, DC: OPS, 1980. p» irreg» (Documento
Oficial - OPS o Official Document - PAHO, n» 173) • 
Publicado separadamente en cada idioma.

1980 Himeografiado General Es, En 
s=s==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08748.02
♦El documento complementario a "Evolución del Sector 

Salud en el Decenio 1971-1980 y Estrategias para 
alcanzar la Meta de salud para Todos en el ano 2000"» 
se centra en las estrategias regionales y sistematiza 
y resume los comentarios» observaciones y 
planteamientos hechos por los gobiernos miembros 
durante las discusiones sobre el tema. En términos 
específicos, consigna los aportes de los distintos 
estados a la vez gue hace explícitas las relaciones 
del sector salud con el Nuevo Orden Económico 
Internacional, estipulando las metas y objetivos 
regionales. El documento define ademas un conjunto de 
indicadores miniaos gue deberán constituir la base 
para el proceso de monitoria y evaluación de las 
estrateqias. Por ultimo, detalla las implicancias gue 
la adopción de las estrategias reqionales tendrá para 
los gobiernos, para la cooperación entre paises y para 
la OPS-OMS.
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES* «CONDICIONES DE
SALUD* «POLITICA DE SALUD* «PLAN DE ACTIVIDADES*

72-170
XL Sánchez Arnau, Juan Carlos

Estilos de desarrollo y nuevo orden 
internacional, pp. 57-85; 33 ref.
En: UNESCO. OfiEALC. Estudio de referencia sobre
educación en población para America Latina. Santiago: 
UNESCO. OfiEALC, 1981. 537 p.

1981 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08078.03
«El Nuevo Orden Ecohoaico Internacional (NOEI) 

engloba un conjunto de propuestas para modificar las 
actuales estructuras de las relaciones económicas 
entre los paises del Tercer Mundo y los paises 
industrializados. Dichas propuestas se orientan a 
permitir a aquellos una mayor participación en la 
definición de las reglas gue rigen las estructuras y 
los beneficios que derivan de su aplicación. Previa la 
discusión de los orígenes y perspectivas del Nnevo 
Orden, el análisis se centra en la relevancia gue, 
ante la insuficiencia del proyecto inicial de cambio 
global, adquieren los estilos de desarrollo y los 
elementos definidos como centrales a los sismos; la 
autodependencía, la participación en el proceso de 
desarrollo y la vigencia de los derechos humanos» 
Desde ana perspectiva demográfica, la introducción de 
los nuevos estilos de desarrollo tendría dos objetivos 
centrales: el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población y la generación de un desarrollo mas 
armónico y balanceado. Los efectos de la interrelacion
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de los nuevos estilos sobre las variables
pcblacionales son diversos y se procesan a través de 
opciones alternativas de políticas y aodelos
nutricionales, de salud y de educación, discutidos en 
detalle en el documento.
<NO EVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL» <ESTILO DE 
DESARROLLO» PLANIFICACION SECTORIAL»

72-171
XL Sirvent, Maria Teresa

Población y cultura, pp. 281-311: diagrs.; 42
ref.
Eg: UNESCO. OfiEALC. Estudio de referencia sobre
educación en población para America Latina. Santiago: 
UNESCO. OREALC, 1981. 537 p.

1981 lapreso General Es 
=*===> Solicitar a/por: DOCPAL: o8o78.11
♦El estadio presenta instrumentos conceptuales que 

posibilitan una tarea reflexiva de docentes y alumnos 
eg la descripción de las relaciones entre población y 
cultura y en el análisis de caosas y consecuencias a 
fin de establecer los objetivos y medios para acciones 
de cambio. Desde este panto de vista, se identifican 
las variables culturales gue influyen en los fenómenos 
demográficos, asi como las interrelaciones de agüellas 
con las variables socio-demograficas. Previo la 
explicitacion del marco teórico gue privilegia la 
cultura vivida vis a vis la cultura cultivada, el 
examen se centra en: a).la cultura y la fecundidad, 
para desarrollar los conceptos de vida y culturales 
específicos relativos a los distintos componentes de 
la procreación; b).cultura y mortalidad; c).cultora y 
migraciones, con énfasis en los fenómenos culturales 
asociados al proceso migratorio tanto en el lugar de 
origen como en ei de destino; d).cultura, población y 
participación con referencia a aquellos aspectos de la 
cultura popular de determinados grupos que pueden ser 
facilitadores o inhibidores de una acción educativa 
orientada hacia una mentalidad participativa creativa. 
<COLTORA» DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION» <NIVEL DE LA 
MORTALIDAD»

72-172
XL Toro, Javier

Proceso de planificación alimentaria y 
nutricional. pp. 475-492
En: NU. CEPAL. 1 LPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 lapreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.15
♦Para gue la población de un pais tenqa bienestar 

alimentario y un adecuado estado nutricional es 
preciso combinar 4 factores: disponibilidad de
alimentos, accesibilidad en cuanto a lugar y forma de 
adquirirlo, capacidad de compra y condiciones 
culturales y educativas, y aprovechamiento biológico a 
través de condiciones médico-sanitarias aceptables de 
la población. Ello compromete una serie de 
interrelaciones básicas que exigen un acercamiento 
•ultisectorial al problema. Las acciones aisladas de 
salud o producción de alimentos resultan insuficientes 
al respecto. El Estado debe tomar sus decisiones en 
materia de planificación de la alimentación y 
nutrición con la coherencia, racionalidad y economia 
gue solo le permite el rigor de un proceso 
planificador. El enfoque integrado y planificado es el 
que demuestra hoy mayor eficiencia. La planificación 
se compone de 6 fases concatenadas: diagnostico
igicial, formulación de políticas, formulación de 
programas y proyectos, ejecución, seguimiento y 
control, y evaluación y reformulacion. La 
planificación en el nivel local no puede ni debe 
ignorar la realidad regional y nacional, y tampoco 
puede hacerse una planificación nacional sin 
considerar las realidades regional y local. Se 
exploran algunos aspectos conceptuales de la relación 
ingreso-alimentacion y nutrición y de las políticas 
vinculadas a ambos factores. Las políticas de 
alimentación y nutrición y las de ingresos necesitan 
complementarse en acciones simultaneas y convergentes. 
La planificación de políticas alimentarias y 
nutricionales debe incorporar el problema de las

necesidades básicas y de la participación de la 
comunidad.
<ALIMESTACION» <NUTRICION» PLANIFICACION» POLITICA
SOCIAL»

72-173
XL fiolfe, Harshall

Pobreza en America Latina: diagnósticos y
prescripciones, pp. 573-589; 8 ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiago: OBICEF, 1981.
569 p.

1981 Impreso General Es 
ssssa) Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.19
♦El diagnostico del capitalismo periférico, hecho 

por fiaol Prebisch, indica respecto a los sectores 
desfavorecidos, gue: 1).La distribución de la rigueza 
en sociedades periféricas cono las latinoamericanas se 
deriva de la previa distribución del poder. 2).La 
distribución de poder también determina la 
distribución de oportunidades para adquirir las 
calificaciones formales o capacitación requeridos por 
el estilo de desarrollo para ingresar a posiciones 
directivas, técnicas y burocráticas. 3).La 
distribución de poder y de ingresos genera la 
"sociedad de consumo” en su forma presente 
concentrada, malgastadora e imitativa. 4)«La sociedad 
de consuno creada en beneficio de las minorías es 
incompatible con una tasa de acumulación gue permita 
absorber las masas marqinadas en empleos productivos 
bien remunerados. 5)«El desarrollo capitalista permite 
y necesita ampliar las minorías capaces de participar 
en la sociedad de consumo, pero solo lo puede hacer 
hasta cierto punto por su insuficiente dinamismo y por 
los apetitos insaciables de los grupos ya 
participantes. Se discuten los enfoques de politica 
gue subyacen a dos grandes orientaciones en 
diagnósticos y prescripciones: a)«ayudar a los
desfavorecidos a gue tomen conciencia de su propia 
situación; y b).hacer conscientes a otros elementos de 
la sociedad de esta situación, para gue tomen 
iniciativas al respecto.
<P0BBEZA> <DIAGNOSTICO» <P0LITICA SOCIAL» <£STIL0 DE
DESARROLLO»

72-174
XZ Araujo Bernal, Leopoldo E.

Medicina como arma de dominación económica e 
ideológica. Revista Cubana de Administración de Salud, 
vol. 8, n. V, enero- marzo 1982. pp. 3-17; 15 ref.

1982 Fotocopia General Es
sssss> Solicitar a/por: DOCPAL: 08706.01
♦El articulo sitúa la relación entre los problemas 

de salud y una permanente acción estratégica del 
imperialismo, acción gue se elabora en los paises 
centrales y en los organismos internacionales y
fundaciones bajo su control. Posteriormente se analiza 
la perspectiva económica sombría del mundo capitalista 
a través de las palabras de McNamara revelando los
modos en gue los tecnocratas plantean soluciones 
denominadas ajustes a realizar por los paises
subdesarrollados para evitar la "catastrofe":
creciaiento incontrolado del numero de pobres en el
mundo. El examen critico de las respuestas del 
imperialismo se basa en una comparación con la
posición de los paises no-alineados, destacando la
significación -aparentemente apolítica e ideologica- 
de conceptualizaciones tales como desarrollo humano, 
medicina comunitaria, atención primaria en salud y 
otras sequn el contexto socio-economico en gue se 
aplican.
<HEDICINA> <IMPERIALI5M0» «¿IDEOLOGIA»

72-175 1970-1980
XZ Birdsall, Mamey

BIRF
Population and poverty in the developinq morid; 

a bacJcground Paper for World Development fieport, 1980. 
Washinqton, DC: World Bank, 1980. 97 p.: tbls.,
diagrs.; 98 ref. (World Bank Staff Working Paper, o. 
404) .

1980 Mimeografiado General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08836.00
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*La relación aparente entre pobreza y crecimiento 
deaografico acelerado y los procesos de refuerzo autuo 
entre ambas variables se efectúa a través de: a)»un 
análisis de la situación deaografica aundial y de las 
correlaciones entre bajos ingresos y alta fecundidad y 
•ortalidad; b).un examen de los efectos del 
crecimiento deaografico sobre la situación de los 
pebres, efectos gue a nivel nacional operan a través 
de los precios de los productos y de la disponibilidad 
per capita para inversiones gue a nivel familiar 
reduce las inversiones por hijo en salud y educación;
c),»la discusión de las relaciones comunmente 
hipotetizadas a nivel de la familia# en términos del 
tamaño de la misma y del status salud y educación de 
sus miembros; d).un análisis de las politicas de 
población con énfasis en la provisión de servicios de 
planificación familiar para los pobres aceptando que 
la reducción del crecimiento demográfico no es un fin 
en si sino un medio para lograr un mayor bienestar 
social. Los ejemplos incluyen datos de México, 
Colombia y Brasil.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* «POBREZA* «TAMAÑO DE LA 
FAMILIA* «NIVEL DE VIDA* «POLITICA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR*
BR CO MX XZ

72-176
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

en Materia de Poolacion
Population and developing modelling:

recommendations and proceedings of the UNFPA/United 
Nations Technical Korking Group Meeting. New York# NY: 
UNFPA, 1980. 40 P- (Policy Development Studies, n. 6). 
Expert Group Meeting on Population and Development 
Modelling, Geneva, 24-28 Septesber 1979.

1980 Inpreso General En 
sass=* solicitar a/por: DOCPAL: 08975.00
«En 1979 el UNFPA y la División de Población de 

Naciones Unidas organizaron una reunión de expertos 
con el objeto de hacer una revisión critica y una 
evaluación de los modelos y de su aplicabilidad a la 
planificación en los paises en desarrollo. El presente 
documento constituye el informe de esa reunión y 
contiene dos secciones. La primera de ellas incluye un 
conjunto de recomendaciones y la segunda resume las 
discusiones de las cuales estas surgieron. Las 
recomendaciones remiten al papel de los modelos de 
poblacion-desarrollo, a los tipos existentes y a Xas 
prioridades de investigación futuras.
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «MODELO DE POBLACION* 
«DINAMICA DE LA POBLACION*

72-177 1960-1977
XZ Hicks, Norman

BIBF
Economic growth and human resources: a

backqround paper for Horld Development fieport, 19 8o. 
Washington» DC: Horld Bank, 1980. 37 p.: tbls.,
diagrs.; 14 ref. (iíorld Bank Staff Horking Paper, n. 
408) .

198o Mimeografiado General En 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 08848.00

72-178
ZZ Fucaraccio, Angel

Hacia usa reconsideración de los esguemas de 
reprodaccion de Marx. Trimestre Económico, vol. 48(1), 
n. 189, enero-marzo 1981. : tbls»; 2 ref.
Separata.

1981 Impreso General Es 
s==s=* solicitar a/por: DOCPAL: 08319.01
«El análisis se centra en las dos criticas

fundamentales a los esquemas de reproducción en Marx: 
una, es la qae efectúa Rosa Luxemburgo en la 
acumulación del capital, referida básicamente a gue la 
iniciativa del movimiento del sistema en su conjunto 
la tiene la sección I (sector productor de medios de
producción), mientras gue la sección II, o sector
productor de medios de vida, actúa pasivamente» La 
otra critica es sintetizada por Sweezy en la Teoría 
del Desarrollo Capitalista y remite a la 
transformación de los vaoores en precios» En su forma 
mas simple, consiste en que ana tasa de ganancia
uniforme entre los dos sectores productivos implica la 
igualdad de la composición orgánica del capital en 
ambos sctores; alternativamente, una composición 
orgánica del capital diferente en los sectores conduce 
a la imposibilidad de que las tasas de qanancias se 
igualen, contradiciendo una de las reglas básicas del 
fnncionamiento capitalista en condiciones de libre 
competencia» El primero de los problemas resenados se 
resuelve considerando al esqnema de reproducción coao 
uno de determinación simultanea; el segundo, se 
resuelve incorporando la rotación del capital al 
esquema de reproducción.
«TEORIA ECONOMICA* «MARXISMO* «CAPITALISMO*

72-179
ZZ NU. Division de Población

flappinq of interrelationships between
population and development. New York, NY: United
Nations, 1981. 35 p.: tbls.

1981 Impreso General En 
ST/ESA/SEB.R/043 

=====> Solicitar a/poc: DOCPAL: o8481.o0
«El marco de referenda para el estadio de Xas

relaciones entre población y desarrollo postula un 
enfoque de sistemas que permiten un ñapeo o
elaboración de una matriz de interacciones. El primer 
paso en la construcción del sistema es la
identificación de los (15) objetivos de desarrollo y 
de las (10) variables poblacionales qae interactuan 
con los mismos. En la medida en que tanto los 
objetivos coao las variables dependen de factores 
económicos, sociales, politicos y de recursos, se 
introducen 36 variables adicionales que dan cuenta de 
estos y permiten acotar las interacciones básicas. La 
presentación de la matriz ilustra la dirección y tipos 
de relaciones y los anexos proporcionan una 
descripción detallada de los componentes de los
objetivos, de sus determinantes y de las variables 
poblacionales.
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* «DINAMICA DE LA
POBLACION* «ANALISIS MATRICIAL*

♦En base a informacioa disponible de 83 paises en 
desarrollo se examina la relación entre alfabetismo, 
expectativas de vida y el crecimiento per capita del 
producto interno bruto. Técnicas de reqresion permiten 
ahondar en el análisis de la relación entre 
crecimiento económico y recursos humanos. En tales 
regresiones se da como supuesto gue el crecimiento del 
PIB por persona se ve influenciado por tres factores 
importantes: la tasa de inversión, la tasa de
crecimiento de las importaciones y el nivel de 
desarrollo de recursos humanos al comienzo del periodo 
en cuestión. Como promedio, los paises con mayores 
niveles de desarrollo de recursos humanos cuentan con 
tasas mas altas de crecimiento; esto sugiere que, en 
términos generales, las tasas de retorno de este tipo 
de inversiones son superiores a las de otras formas de 
capital fisico. El énfasis en un programa de 
desarrollo de recursos humanos en paises en desarrollo 
constituye un modo directo de elininar la pobreza sin 
sacrificar el ritmo global de crecimiento económico 
(mas bien, todo lo contrario)•
«RECURSOS HUMANOS* «CRECIMIENTO ECONOMICO*

| Población General- |
j Politicas, Planes y Programas j
} General Population- |
1 Policies, Plans and Proqrans j

72-180
AR Bonaparte, Héctor M.

Hacia una politica de población. Cuadernos de 
Economia social, ano 4, n. 12, setiembre-diciembre 
1982. pp. 77-95; 7 ref.
Panel sobre Población, Buenos Aires, mayo 1982»

1982 Impreso General Es 
essas* Solicitar a/por: DOCPAL: 09220.04
♦Todo lo que tienda a aumentar el numero de 

habitantes de la Arqentina aparece como 
contraproducente en tanto que exacerbarla la escasez 
relativa del producto nacional actual. El pais tiene 
casi la mitad de su población concentrada en una
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angosta faja desde La Plata basta Santa Fe que 
representa apenas el 5% del territorio. Si otro 50% de 
los habitantes se sitúa en foraa dispersa en la 
vastísima región restante (p79)• Argentina es un pais 
subdesarrollado atipico y gue ilustra el hecho gue la 
liaitacion del aumento demográfico no es garantía del 
desarrollo. Se trata de un pais con población y 
crecimiento poblacional escasos con recursos 
abundantes; ello parece la formula ideal para asegurar 
el desarrollo. Sin embargo, en las ultimas decadas, el 
pais experimenta un deterioro en su avance económico.
«POLITICA DE POBLACION» «POLITICA NATALISTA»
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»

72-181 J974-I979
AR Bonza, Alfredo

OIT. PREALC; Argentina. Ministerio de Trabajo 
Efectos ocupacionales de los proyectos de 

inversión; metodología y aplicación al caso de la 
promoción industrial en la República Argentina. 
Santiago: PREALC, 1983. 154 p.¿ tbls. (Documento de
Trabajo - PREALC, n. 224).
Proyecto Recursos Humanos: su Desarrollo, Empleo y
Preservación coao Factor de Producción patrocinado por 
PRQD; OIT.

1983 Miaeografiado General Es 
***»«» Solicitar a/por: DOCPAL: 09274.00
♦El marco legal en el gue se ha desarrollado la 

acción del Estado en la promoción industrial y la 
desgravacion impositiva gue conlleva la misma, 
condiciona el alcance de dicha promoción. Los efectos 
de las radicaciones industriales se evalúan en función 
de variables tales coso la concentración geográfica de 
las inversiones y de la generación de empleo, por rama 
de actividad y tamaño de los establecimientos. 
Reconocidas las distintas orientaciones metodológicas 
para incorporar los criterios de empleo en la 
evaluación de proyectos, es viable una alternativa de 
función de criterio múltiple; dicha alternativa
incluye la consideración de los costos de inversión 
pqr anidad de empleo total de los proyectos, el efecto 
multiplicador y la productividad de los empleos 
generados por los mismos. El análisis del conjunto de 
proyectos de tres provincias argentinas -Chubut, Entre 
Rios y Tucuman- permite visualizar en gue medida los 
criterios de selección planteados se adecúan a la 
planificación del empleo. Es aconsejable continuar en 
el esfuerzo por lograr mayor precisión para la 
incorporación de criterios múltiples de selección no 
ambiguos y flexibles para contextos variables de
dotación de factores.
«EVALUACION DE PROYECTO» «INDUSTRIALIZACION»
«OPORTUNIDAD DE EMPLEO»

72-182
Afi Beboratti, Carlos E.

Algunas consideraciones acerca de las políticas 
de población en Argentina. Cuadernos de Econoaia 
Social, ano 4, n. 12, setiembre-diciembre 1982. pp. 
45-55-
Panel sobre Población, Buenos Aires, mayo 1982.

1982 Impreso General Es
» » = )  Solicitar a/por: DOCPAL: 09220.02
♦En forma constante los medios de difusión de 

Argentina dan cuenta de la preocupación de 
instituciones y personas respecto al tema poblacional, 
preocupación gue enfatiza la necesidad de determinar y 
aplicar políticas especificas frente a dos males 
concretos: escasez y mala distribución de la
población. Ello regúlete considerar las
características de una politica de población tanto de 
las políticas explícitas como de las implícitas. Coao 
se sabe, el pais posee hace tiempo tasas de natalidad 
y fecundidad bajas y es dificil aplicar políticas gue 
modifiquen esa situación. Por otra parte, la 
mortalidad nunca ha sido tema de políticas explícitas 
aunque si de acciones implícitas a nivel sectorial. £1 
control de la emigración constituye un problema gue 
excede el marco de una politica de población en paises 
democráticos. La distribución de la población 
argentina constituye el fruto de la aplicación de 
políticas demográficas implícitas, aceptando la 
presencia de experiencias de colonización diriqidas. 
La medula de la discusión remite a dos hechos básicos:

no puede existir una politica de población separada 
del modelo de pais n¿ de un conjunto de políticas en 
lo econoaico y social.

«POLITICA DE POBLACION» «POBLACION DECRECIENTE» 
«EMIGRACION»

72-183 1949-1975
BR BIBF

Public policies and prograas. pp. 38-63: tbls., 
diagrs.; 3 ref.
En: BIRF. Brazil. Bashington, DC: Borld Bank, 1981. 
101 p. (Poverty and Basic Needs Series).

1981 Impreso General En 
sssss»» Solicitar a/por: DOCPAL: 08834.02
♦Basta 1974 la politica oficial de población de 

Brasil fue implícitamente pronatalista. A pesar del 
apoyo tácito a diversos prograaas privados de 
planificación familiar a cargo del BEHFAM, solo en 
1977 se constatan acciones del gobierno federal 
dirigidas a ofrecer servicios a los grupos mas pobres 
de la población. Entre ellas destaca la inclusión de 
la planificación familiar en la atención de embarazos 
de alto riesgo dentro del prograaa de salud 
aaterno-infantil. A partir de fines de 1979, el 
gobierno considera la posibilidad de integrar acciones 
de planificación familiar en el plan nacional de salud 
PfiEV-SAODE. En los últimos 25 anos los gastos públicos 
en salud han aumentado en 15 veces y en 1976 
conformaban el 2.5% del producto bruto de desarrollo 
(p40). El permanente ínteres en los proqramas 
nutricionales se refleja en el reforzamiento del 
Prograaa Nacional de Nutrición iniciado en 1973 gue 
combina el enfogue de necesidades inmediatas y de mas 
largo plazo, basado en el estimulo a la producción en 
peguena escala en las regiones aas pobres. A nivel 
educacional los programas y políticas se centran en la 
educación basica, la media y la vocacional-tecnica, 
algunos de cuyos logros se examinan en el trabajo. El 
pilar de los programas de vivienda y de dotación de 
servicios de agua potable y de eliminación de excretas 
es el Banco Nacional de Habitación y el Sistema 
Financiero de Habitación cuyo limitado efecto responde 
entre otros a los escasos ingresos de la población, a 
la escasez de fondos del Banco y al aumento de los 
costos de la tierra y de la construcción.
«POLITICA DE DESARROLLO» «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION SECTORIAL» «GASTOS PÜBL1C0S>

7 2 - 1 8 4

BR Branco, Pedro Paulo Martoni
Banco Nacional de la Habitación y los problemas 

urbanos y habitacionales. Revista Interamericana de 
Planificación, vol. 16, n. 63-64, septiembre-diciembre
1982. pp. 160-166; 1 ref.

1982 Impreso General Es 
====«> Solicitar a/por: DOCPAL: 09419.05
♦Evaluación del desempeño del Banco Nacional de la 

Habitación (BNH) creado en agosto de 1964. A través 
del BNH se definieron los contornos de una politica 
habitacíonal cuyo eje de acción se fundaba básicamente 
en el binomio movilizacion-inversion de un grande y 
creciente volumen de recursos financieros. Para eso, 
fue creado un aparatoso y complejo dispositivo
institucional que, teniendo en el Banco su centro de 
gravedad y coordinación, se desdoblaba en una
infinidad de agentes financieros y promotores,
públicos y privados. Por otro lado, se busco
viabilizar los mecanismos gue permitirían captar y 
aplicar nna suma considerable y creciente de los 
ahorros voluntarios y de los obligatorios que 
acabarían por transformar al BNH en la segunda
potencia financiera del pais, y en una de las mayores 
entidades mundiales orientadas exclusivamente al 
financiamiento de programas habitacionales y urbanos. 
La evaluación del desempeño de la institución es
desfavorable ya que no se han cumplido las metas 
propuestas.
«POLITICA DE VIVIENDA» «PROBLEMAS URBANOS» «BANCO» 
«CREDITO»

72-185 1940*1980
BR Ricardo, Militao de Moráis

Características de la realidad y de las 
políticas urbanas en Brasil. Revista Interamericana de
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planificacion, vol. 16, n. 63-64,
septiembre-diciembre 1982. pp. 48-55: naps.; 1 ref.

1982 Impreso General Es 
sssss> Solicitar a/por: DOCPAL: 09419.02
♦La urbanización en Brasil se produjo en forma 

acelerada a partir de la decada de los 40. En el 
periodo 1940-1980, mientras gue la población total 
paso de 41 millones a 121 millones de habitantes, la 
población urbana paso de representar un tercio a dos 
tercios de la población de Brasil. Hoy, de cada tres 
habitantes, dos viven en las ciudades (p48). En este 
marco general de urbanización, se estima gue la 
población urbana seguirá creciendo hasta fines de 
siglo, en tasas geométricas del orden del 3% al 3.5% 
al ano, lo que resultarla en un crecimiento de la 
población urbana de 60 a 80 millones de habitantes. 
Otra característica sobresaliente de la urbanización 
en Brasil es la concentración en que esta se da: las 
nueve regiones metropolitanas concentran el 28.5% de 
la población total del pais, o sea el 40.9% de la 
población urbana, ocupando el o.49% del area total del 
pais que es de 8.451.214 kas2 (p49)• Dentro de este 
contexto, se analiza la politica urbana del Gobierno 
Federal durante las ultimas decadas.
«¿PLANIFICACION URBANA» <P01ITIC& GUBERNAMENTAL» 
<UR EANIZACION »

72-186
BR Nilheia, Jorge

Brasil: situación y planificación; una
introducción. Revista Interamericana de Planificación, 
vol. 16, n. 63-64, septiembre-diciembre 1982. pp. 
11-18: tbls.

1982 lapreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09419.oí
♦Brasil tiene, en el contexto de la realidad 

latinoamericana, la peculiaridad de sus dimensiones, 
8.511.965 kas2, asi como de la coyuntura 
socioeconómica en la que vive, destacándose entre los 
asi llamados paises del Tercer Mundo, por la situación 
diferenciada de poseer ya un sector moderno y 
competitivo. Sin embargo, tales peculiaridades no lo 
apartan del escenario del continente, ya que numerosos 
paises presentan etapas y problemas similares. Por ese 
motivo, el volumen XVI, números 63-64, de
septiembre-diciembre de 1962 de la Revista 
Interamericana de Planificación, reúne un conjunto de 
artículos sobre la realidad brasileña, en los cuales 
quedan de manifiesto las especificidades del caso 
nrasileno, asi como aquellas preocupaciones que son 
comunes a todo el continente. Se presenta una breve 
resena de los trabajos incluidos. Estos examinan la 
realidad brasileña en dos pianos: el de la
interpretación factual de la situación, evidenciando 
su dinámica; y las experiencias de planificación, 
evidenciando los alcances y las limitaciones de las 
actividades realizadas.
PLANIFICACION» <DES ARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

72-187 1973-1977
CL Galilea 0., Sergio; Nunez M., Benjamin

Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Planificación del Desarrolle Urbano 
Modelo de desarrollo nacional y reqional y el 

sistema de información en el periodo 1973-1977. 
Santiago: Universidad Católica de Chile, 1981. 64 p.; 
9 ref. (Documento de Trabajo - CIDU/IPU, n. 126).

1981 Mimeografiado General Es
=»===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08350.00
♦La experiencia económica y politica gue se inicia a 

fines de 1973 en Chile se ubica en un contexto de 
quiebre institucional. El Estado asume el rol de 
constante vigilancia de preservación del orden social, 
relegando las funciones económicas al sector privado 
con el objeto de revitalizar el sistema económico de 
libre mercado. Esto se refleja en la planificación 
regional, donde el Estado no realiza un esfuerzo 
directo como agente económico en el plano de la 
inversión, sino gue participa en la promoción de 
condiciones de organización, planificación y 
administración. La nueva delimitación territorial se 
inscribe en el marco de la descentralización y

reordenamiento de los servicios conocido como Reforma 
Administrativa, mas gue en el caapo mismo del 
desarrollo regional. En cuanto a los sistemas 
informativos regionales, se han establecido oficinas 
Regionales del Instituto Nacional de Estadísticas gue 
coordinan los servicios y fuentes informativos y la 
elaboración de estadísticas regionales. Los objetivos 
generales de la Politica de Desarrollo de la 
Información y Documentación del Plan Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (1976/1980) son 
fortalecer y ampliar la red nacional y el Sistema 
Nacional de Información y Documentación, e incluye 
actividades prioritarias al interior de cada red 
particular.
<£STXLO DE DESARROLLO» <D£SARROLL0 REGIONAL» 
<PLANIFICACION REGIONAL» <SIST£MA DE INFORMACION»

72-188 1970-1973
CL Galilea O., Sergio; Nunez M., Benjamin

Universidad católica de Chile. Instituto de 
Planificación del Desarrollo Urbano 
Modelo de desarrollo nacional y regional y el 

sistema de información en el periodo 1970-1973. 
Santiaqo: Universidad Católica de Chile, 1981. 70 p.; 
9 ref. (Documento de Trabajo - CIDU/IPU, n. 125).

1981 Mimeoqrafiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08351.00
♦El modelo de desarrollo 1970-73 se encamina a 

superar las características propias del subdesarrollo 
subordinadas a la dependencia, mediante una via 
socialista de desarrollo. El aodelo social busca 
profundizar la democracia en la participación y 
decisión, mientras el económico plantea una paulatina 
modificación de las relaciones sociales de producción 
capitalista con una orientación claramente 
redistributiva. Se fortalece el papel del Sstado en la 
conducción del proceso económico, con un nuevo esquema 
de propiedad y qestion empresarial gue rechaza el 
carácter subsidiario del Estado respecto a las 
actividades económicas. La planificación reqional se 
inserta en este marco. Entre los objetivos destaca el 
mejorar la coordinación de la planificación económica 
y territorial con la planificación financiera, para lo 
cual se crean mecanismos de enlace entre el Banco 
Central, Banco del Estado, Dirección de Presupuesto y 
ODEPLAN. la planificación reqional es concebida como 
un nivel de acción necesario vinculado a la 
transformación de la estructura espacial, heredada del 
desarrollo histórico capitalista dependiente. Los 
cambios en el sistema institucional de información 
apuntan a adecuarlo a los requerimientos de un sistema 
global de planificación centralizada. El Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) se convierte en la 
entidad central del sistema.

<ESTILO DE DESARROLLO» <DESABBGLLC REGIONAL» 
«¿PLANIFICACION REGIONAL» «¿SISTEMA DE INFORMACION»

72-189 1975-2000
CL NU. División de población; fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
population policy compendius: Chile. New York,

NY: United Nations, 1981. 7 p.
1961 Impreso General En 

==*==> Solicitar a/por: DüCP&L: 03206.00
♦El compendio presenta los principales indicadores 

demográficos de Chile, para el periodo 1975-2000, a la 
vez que analiza la percepción del qobiemo y las 
políticas y medidas implementadas frente al 
crecimiento demográfico, la morbilidad y la 
mortalidad, la fecundidad, la miqracion internacional 
y la distribución geográfica de la población.
<COYUNTURA DEMOGRAFICA» «¿POLITICA DE POBLACION»

72-190 1973-1982
CL Baczynski, Daqmar

Reformas al sector salud: dialogo y debates.
Colección Estadios C1EPLAN, n. 10, junio 1983. pp. 
5-44; 68 ref.

1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09561.01
♦La elaboración e implementacion de las reformas al 

sector salud tendientes a adecuar el sistema de salud

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Dicieabre 1983



Población General-Políticas, Planes y Prograaas -42-

a la econoaia de libre aereado, gue se estructura en 
Chile a partir de 1973, ha sido lenta y, 
aparentemente, llena de tropiezos. Una
reestructuración real del sector solo se inicia en 
1980-81. Que ¿actores contribuyeron a esta demora? 
Para dar respuesta a esta interrogante, se describen 
las controversias en torno a la politica de salud, tal 
coao ellas se reflejan en los documentos oficiales y 
en la prensa escrita. Se sisteaatizan las diversas 
forsalaciones de politicas de salud, se ordenan las 
interacciones entre los interlocutores "públicos" en 
el debate, y se identifican las orientaciones o 
tendencias principales en la conforaacion de las 
políticas de salud. Una de las conclusiones aas 
destacadas, es que el gremio medico, uno de los 
actores aas importantes en la estructuración del 
sector y de la politica de salud en Chile en el 
pasado, jugo durante el periodo 1973-82 un papel 
importante, contribuyendo a "frenar" una politica de 
salud aas acorde con el modelo econoaico de libre 
mercado en aplicación.
«POLITICA DE SALUD» «POLITICA GOBEBNAMENTAL» 
«POLITICA SOCIAL»

72-191 1969-1982
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion.

Unidad de Desarrollo Regional y Urbano ,
Politica de desarrollo regional en Colombia. 

EQRE, vol. 8, n. 22, septiembre 1981. pp. 65-65; 0 
ref.

1981 Fotocopia General Es 
=?sss> Solicitar a/por: DOCPAL: 08163.01
♦La evolución de la estructura socio-econoaica de 

Colombia y de sus regiones desde la decada 1950-60 
hasta ahora, sirven para examinar las políticas de 
desarrollo regional en el pais desde 1969 hasta 1982. 
Los periodos de planificación de desarrollo regional 
analizados son: a).”Planes y Prograaas de Desarrollo,
1969-1972"; b).“Las Cuatro Estrategias", 1970-1974;
c). "Para Cerrar la Brecha", 1974-1978; y d)."Plan de 
integración Nacional, 1979-1982". La evaluación de 
resultados se realiza a través del análisis del 
impacto que han tenido los instrumentos de politica 
regional sobre la distribución espacial de los 
recursos, aqrupandose los instrumentos en 4 cateqorias 
gue captan ios distintos propósitos contenidos en los 
planes y en la politica económica general: 
1).instrumentos generales (politica fiscal del 
gobierno, crédito sectorial, modelos de 
regionalizacion); 2).instrumentos de estimulo a la
desconcentracion industrial; 3).instrumentos para 
fortalecer la planificación a nivel regional; y 
4).instrumentos de ordenamiento urbano y de dotación 
de infraestructura. Las recomendaciones de politica 
espacial deben circunscribirse al potencial subyacente 
de las distintas regiones y las limitantes gue imponen 
los recursos escasos, las prioridades sectoriales, la 
débil estructura institucional, la limitada capacidad 
empresarial del sector publico y las presiones 
regionales generadas por la formulación de areas 
prioritarias e instrumentos de ejecución.
«DESARROLLO REGIONAL» «POLITICA DE DE5ABR0LL0» 
«EVALUACION» «POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

72-192
C0 Currie, Lauchlin

Politica de vivienda, pp. 3-9 
En: Universidad de los Andes (Colombia). Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico. Politica de 
vivienda. Cuadernos de la Revista Desarrollo y 
Saciedad, n. 4f noviembre 1982.

1982 Impreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09386.02
♦Se considera el marco aacroeconoaico de análisis de 

los problemas y políticas de vivienda. No puede 
negarse, al volver la cara a paises desarrollados coao 
Estados Unidos y Cañada, que existen casos en que 
cerca del 100% de la vivienda ha sido suministrada por 
el sector privado sin subsidios. Si las nuevas 
viviendas se restringen a las populares, la demanda 
total de viviendas no sera satisfecha y el monto total 
de gasto en vivienda estara por debajo del 1% del 
producto nacional. Un alto potencial de empleo, de 
demanda de bienes industriales, de la producción de un

bien deseado por la comunidad, se vera perdido. Nodebe descuidarse la conveniencia en capitalizar Xa
demanda latente de vivienda no subsidiada y de
construcción de todos los tipos. El probleaa de la
vivienda es multifacético y es poco probable gne 
ninguna politica pueda satisfacer los requerimientos 
de todos los distintos aspectos. Existe disponible es 
el Sistema de Ahorro y Vivienda un instrumento que 
elevarla tanto el nivel de la actividad económica como 
la oferta global de vivienda. No es el único 
instrumento, pero ofrece ciertas ventajas gne merecen 
mayor estudio.
«VIVIENDA» «POLITICA DE VIVIENDA»

72-193
CO Jaraaillo, Samuel

Politica de vivienda en Colombia; hacia una 
redefinicion de sus objetivos?, pp. 11-26; 4 ref.
En: Universidad de los Andes (Colombia). Centro de
Estudios sobre Desarrollo Econoaico. Politica de 
vivienda. Cuadernos de la Revista Desarrollo y 
Sociedad, n. 4, noviembre 1982.

1982 Impreso General Es 
SSBSS» solicitar a/por: DOCPAL: 09386.03
♦Todo parece indicar la proximidad de un punto de 

inflexión en lo relativo a la politica de vivienda en 
Colombia. Todo indica que el resultado de la politica 
de vivienda en los últimos anos ha desembocado en un 
agudo deterioro de las condiciones de alojamiento de 
los sectores populares y que los mecanismos 
autoreguladores no han funcionado como se pretendía, 
la no es posible, en cuanto a politica de vivienda, 
eludir el aspecto de la vivienda de los aas pobres. 
Las respuestas que comienzan a formularse deben tomar 
como punto de partida el cambio de modelo de 
acumulación y de estrategias en la construcción en los 
anos 7o. Varios elementos convergen al deterioro de 
las condiciones habitacionales de los aas pobres: 
encarecimiento de la vivienda producida por el sector 
capitalista, contracción de la producción del ICT, 
calda de los ingresos reales de los sectores 
populares. Incluso la autoconstrucción espontanea, gue 
normalmente funciono como amortiguador de estas 
limitaciones, ahora encuentra barreras a su expansión. 
Las opciones de politica de vivienda se vinculan con 
las relaciones que deben establecerse entre el sector 
privado y el sector publico en esta rama y el 
tratamiento interno a cada uno de ellos. Es preciso 
transformar el carácter monopolico de los agentes gue 
intervienen en esta estructura.
«VIVIENDA» «POLITICA DE VIVIENDA»

72-194 1966-1982
CO Murillo Castaño, Gabriel; üngar, Elisabeth

Políticas de vivienda popular en Colombia a 
partir de la decada del setenta, pp. 39-46; 5 ref.
En: Universidad de los Andes (Colombia). Centro de
Estudios sobre Desarrollo Econoaico. Politica de 
vivienda, cuadernos de la Revista Desarrollo y 
Sociedad, n. 4, noviembre 1982.

1982 Impreso General Es 
===*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09386.05
♦A fin de obtener una visión retrospectiva de 

conjunto sobre los diversos diagnósticos, 
definiciones, políticas, evaluaciones y propuestas de 
solución generados en materia de vivienda, se resumen 
de manera analítica el desarrollo y contenido de estos 
planteamientos desde los inicios de la decada del 70. 
El examen de los aspectos aas relevantes de las 
políticas de vivienda popular de los últimos tres 
gobiernos permite evaluar los programas gue en este 
sentido ha formulado dentro de sus planes de acción el 
presidente Belisario Betancur. Las causas gue han sido 
generadoras del problema de la vivienda popular en 
Colombia radican en gue la mayoría de los diagnósticos 
oficiales han descuidado factores estructurales y se 
han limitado a detectar variables y deficiencias 
económicas, administrativas y tecnológicas, impidiendo 
la identificación del fenómeno como resultado del 
proceso de desarrollo de relaciones sociales 
desiguales. Las políticas de vivienda popular durante 
las ultiaas dos administraciones del Frente Nacional 
se tradujeron en un incremento de soluciones 
habitacionales, pero su incidencia sobre el déficit
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habitacional no fue muy positiva* Durante el gobierno 
de López Michelsen se afianzo, en lo referente a la 
construcción, el divorcio de los dos sectores de la 
econoaia: el sector privado se concentro
exclusivamente en los sectores de altos ingresos y el 
publico en los de bajos recursos.
«VIVIENDA* «POLITICA DE VIVIENDA* «ANALISIS 
COMPARATIVO*

72-195 1975-2000
CR NU. División de Población; Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
Population Policy compendium: Costa Rica.

Population Policy Coapendiun, 1981. 7 p.; 14 ref.
1981 Impreso General En 

sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 08647.00
♦El compendio presenta los principales indicadores 

demográficos de Costa Rica para el periodo 1975-2000 a 
la vez gue analiza la percepción del gobierno y las 
politicas y medidas implementadas frente al 
crecimiento demográfico, la morbilidad y la 
mortalidad, la fecundidad, la migración internacional 
y la distribución geográfica de la población.
«POLITICA DE POBLACION*

72-196
CU Bueno Sánchez, Examis

Politica de población en Cuba. pp. 1ü7-117:
tbls.
En: Universidad Central del Ecuador. Instituto de
Investigaciones Económicas. Análisis de politicas 
poblacionales en America Latina. Quito: Universidad
Central del Ecuador, 1983. 225 p.
Seminario Internacional: Análisis de Politicas
Poblacionales en America Latina, Quito, 22-25 
noviembre 1982.

1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09478.05
♦Una politica de población no se reduce al simple 

hecho de un control de la natalidad sino que debe 
estar enmarcada en los planes de desarrollo global de 
cada pais. como parte de una estrategia general la 
politica de población debe incluir el acceso pleno a
las fuentes de empleo, la incorporación de la mujer a
la producción social, el logro de una urbanización 
equilibrada y racional, de un desarrollo regional 
adecuado, garantizar la superación educacional y 
cultural de la población, desarrollar una amplia 
politica de salud frente a la sociedad en su conjunto.
El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el
carácter del desarrollo de las relaciones de 
producción y el grado de conciencia y organización de 
los trabajadores determinan el grado de solución a los 
problemas. En el caso de Cuba se entiende que parte de 
la politica demográfica se encuentra dentro de la 
politica de población en sus aspectos de distribución 
espacial y mortalidad. En cuanto a la fecundidad no 
existe una politica de centro ni campanas especificas 
para reducir la fecundidad. Al contrario, las bajas 
tasas actuales llevan a pensar en medidas gue en el 
futuro impidan el descenso a niveles definidos coao 
peligrosos para el desarrollo nacional.
«POLITICA DE POBLACION* «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO* «DISTRIBUCION GEOGRAFICA* «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO*

72-197 1970-1984
EC OIT. PBEALC

Creación de empleo y efecto redistributivo del 
gasto e inversión publica: Ecuador 1980-84. Santiago:
PfiEALC, 1982. 319 p.: tbls.; 27 ref. (Documento de
Trabajo - PREALC, n. 214).

1982 Mimeografiado General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 08751.00
♦Son dos los objetivos principales agui contenidos, 

a saber: a).el examen de los efectos distributivos del 
gasto publico en Ecuador, según las previsiones 
disponibles para 1980-84, considerando ademas la 
incidencia de los principales subsidios implícitos o 
explícitos; b).la medición del probable impacto sobre 
la generación de empleos, y algunos de los probleaas 
de aplicación, de un conjunto escogido de proyectos

fundamentales del Plan de Desarrollo 1960-84. En 
cuanto a lo primero, las cifras de qasto publico para 
1978 mostraban gue este sequia concentrando sus 
beneficios en los estratos modernos de ingresos medios 
y altos, con un marcado sesgo urbano. El programa de 
inversiones del Plan de Desarrollo es un intento 
importaste de reasignar los recursos públicos en 
beneficio de grupos de menores ingresos; mas de un 40% 
se orientan al sector rural, cifra que para 1978 era 
del 25% (p8). En cuanto al efecto empleo del programa 
de inversiones fundamentales, ello comprende la 
construcción de caminos, la electrificación y 
telecomunicaciones rurales, el programa de vivienda 
JMV-BEV, los efectos de la educación primaria, la 
capacitación y la alfabetización, los efectos de 
prograaas de salud y saneamiento ambiental, los 
efectos de los proyectos de riego, forestación y 
desarrollo rural integrado.
«GASTOS PUBLICOS* «ASIGNACION DE RECURSOS* 
«GENERACION DE EMPLEO* «PLAN DE DESARROLLO*

72-198 1975-2000
JM NU. División de Población; Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
Population policy compendium: Jamaica. Nev

York, NY: United Nations, 1982. 7 p.; 16 ref.
(Population Policy Compendium )•

1982 Impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09012.00
♦El compendio presenta los principales indicadores 

demoqraficos de Jamaica para el periodo 1975-2000, a 
la vez gue analiza la percepción del gobierno y las 
politicas y medidas implementadas frente al 
crecimiento demográfico, la morbilidad y la 
mortalidad, la fecundidad, la eiqracion internacional 
y la distribución qeoqrafica de la población.
«COYUNTURA DEMOGRAFICA* «POLITICA DE POBLACION* 
«DATOS ESTADISTICOS*

72-199 1970-1979
JM Rojas, Eduardo

Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Planificación del Desarrollo Urbano 
Coordinación regional de proyectos de 

desarrollo: el caso de Jamaica. Santiago: Universidad 
Católica de Chile, 1980. 39 p. ; 19 ref.
Seminario sobre la Planificación Regional en Paises 
Pequeños de Aaerica Latina y el Caribe, Santiago,
29-30 diciembre 1980.

1980 Impreso General Es 
«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08720.00

♦Jamaica presenta ana estructura de planificación en 
proceso de adecuación a las nuevas determinantes de 
permanente inestabilidad en las relaciones económicas 
internacionales en que se desenvuelve el desarrollo de 
los paises pequeños. La planificación regional debe 
hallar nuevas formas de operación para adaptarse a las 
circunstancias nuevas y orientar el proceso de cambio 
socio-economico dentro del sistema espacial nacional y 
subnacional. En el examen de la evolución reciente de 
la experiencia jamaicana de manejo de los fenómenos 
espaciales del desarrollo en condiciones de 
inestabilidad económica se detectan areas-problema y 
posibles soluciones vinculadas a las potencialidades 
de la planificación regional en paises de pegueno 
tamaño. A partir de 1972 el gobierno puso en practica 
una estrategia de desarrollo orientada a diversificar 
la industria económica, promover la creación de 
ingresos y redistribuir ingresos. En la segunda mitad 
de la decada de los 70 la actividad económica declino 
en forma sostenida debido a factores externos e 
internos, tales coao el descenso en inversiones 
externas e internas, el aumento de precios de las 
importaciones, términos desfavorables de intercambio, 
etc. La planificación del desarrollo en Jamaica debe 
considerar la combinación de dos factores gue definen 
al pais: el ser un pais pegueno y con un sistema 
abierto.
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «PROYECTO DE 
DESARROLLO* «RECESION ECONOMICA* «SISTEMA ECONOMICO*
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72-200
MX Barbieri, M. Teresita de

Derechos humanos de las mujeres y políticas de 
población: una relación compleja, pp. 785-788; 4 ref. 
Ep: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Beunion Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia.

1982 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: Q9o93.56
♦El trabajo constituye un conjunto de reflexiones en 

torno a las complejas relaciones entre derechos 
humanos de las mujeres y políticas de población con 
referencias a la situación actual en America Latina.
<DEBECH0S HUMANOS» <MUJEfi» <P0LITICA DE POBLACION»

72-201 1970-1982
MX Brito, Enrigue

Politica demográfica de México: objetivos,
metas y bases metodológicas, pp. 799-812: tbls.; 5 
ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloqia. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Beunion Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 lapreso General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.59
♦La política de población de México se inserta en nn 

panorama demográfico caracterizado por una mortalidad 
eg descenso, una fecundidad elevada y una aiqracion 
iqterna marcada, especialmente hacia las areas urbanaé 
y la capital. Las metas a nivel nacional se 
cuantifican en tasas de creciaiento de 2.5% en 1982, 
1.8% en 1988 y 1.0% en el ano 2000 (p801). Los
objetivos de la politica regional se orientan a 
eguilibrar las diferencias entre las regiones y, en 
particular, a influir en la regulación y orientación 
de las variables poblacionales, a definir metas 
cualitativas de reducción del crecimiento natural y 
migratorio y a contribuir a armonizar el desarrollo y 
la población.
<POUTIC& DE POBLACION» <INF0BM£ DE ACTIVIDADES»

72-202
NX Castillo Garda, Manuel A.

Programa de integración de la politica de 
población en los planes y programas de desarrollo: 
marco teórico y estrategia general, s.l.: s.e., 1982.
20 p.
Seminario Latinoamericano sobre Integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo, 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1962 Himeografiado General Es
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09004.04
♦El análisis del marco teórico y de la estrateqia 

general del proceso de integración de la politica de 
población a los planes y programas de desarrollo de 
México revela los avances globales de una experiencia 
reciente y de corta duración. La politica busca 
incidir en el comportamiento demográfico de individuos 
y parejas, modificando las tendencias de las decadas 
anteriores para promover on descenso del ritmo de 
crecimiento y modificar la orientación e intensidad de 
los flujos migratorios. El carácter social de los 
fenómenos poblacionales ha llevado al Estado a 
reconocer la necesidad de integrar la politica de 
población a los planes de desarrollo y su carácter 
histórico plantea como reguisito un análisis de las 
condiciones en que se vive para definir lineas de 
acción. Las peculiares condiciones en gue ha ocurrido 
el desarrollo de la planificación, la organización del 
sistema federal y la disponibilidad de recursos 
humanos calificados son, entre otros, factores gue

determinaron la estructuración de eguipos de trabajo 
para la integración en el ámbito sectorial.
<POLITICA DE POBLACION» PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» PLANIFICACION SECTORIAL»

72-203
MX Hernández de Galindo, Silvia, comp.

Instituto de Estudios Políticos, Económicos y
Sociales
Población en las reuniones nacionales. México, 

DF: IBPES, 1982. 39 p. (Consulta Popular 1982-1988). 
Beunion Popular para la Planeacion sobre Población, 
Villahersosa, 16 febrero 1982.

1982 lapreso General Es 
3=3 3 3» Solicitar a/por: DOCPAL: 08479.00
♦Los trabajos reunidos en el documento fueron 

presentados a la Reunión Popular para la Planeacion 
sobre Población realizada en Villahermosa, México, en 
febrero de 1982, la gue conto con la participación dé 
economistas, sociologos, actuarios y responsables de 
la politica de población. En el marco de una 
concepción amplia sobre las políticas destinadas a 
incidir en el crecimiento demográfico y en la 
migración interna y distribución espacial de la 
población, se abordaron diversos aspectos de la 
planificación familiar, la integración de la politica 
de población a la estrateqia de desarrollo, la 
politica de población y los derechos humanos, el 
migrante urbano, el impacto de la migración rnral en 
el desarrollo del pais, el papel de los medios de 
comunicación de masas en la planificación demográfica 
y otros.
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO» <POLITICA DE
POBLACIGI» «¿CONFERENCIA»

72-204
MX Ocampo, Efren

Política de población: maceo institucional,
principios, objetivos y metas, s.l.: s.e., 1982. 54
p.: tbls., maps.
Seminario Latinoamericano sobre Integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo, 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Miaeografiado General Es
333=3» Solicitar a/por: DOCPAL: 09004.03
♦El trabajo en torno a la politica de población en 

México describe en forma resumida: a).la
institucionalizacion de la planificion demoqrafica con 
énfasis en las actividades normativas, de 
coordinación, la elaboración de estudios, los 
programas de información, las acciones de asistencia 
técnica y asesoría; bj.los principios de la politica 
de población en torno al crecimiento natural y el 
crecimiento social; c).los objetivos de la misma 
diriqidos a armonizar el comportamiento del 
crecimiento natural en las entidades federativas, a 
inducir una reducion de las diferencias de la 
fecundidad entre los estados y a intensificar la 
integración de la planificación familiar en los 
proqramas estatales; d).los programas e instrumentas 
de las políticas de población entre los que destacan 
las acciones orientadas a la información sobre las 
posibilidades de las parejas de decidir el nuaero y 
espaciaaiento de los hijos, y aquellas que se 
desprenden de programas sectoriales destinados a 
mejorar el nivel de vida de la población.
<P01ITICi DE POBLACION» PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» <PLANIFICACION SECTORIAL»

72-205 1970-1970
MX Padilla Aquilar, Salvador; Figueroa Giles, Ana

Elena; Cholula Zapata, Patricia
Integración de la política de población con la 

planeacion del desarrollo regional y de los 
asentamientos humanos, s.l.: s.e., 1982. 93 p.:
tbls.; 6 ref.
Seminario Latinoamericano sobre integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo, 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Himeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: o9oo4.o8
♦El estudio, cuyos principales resultados se 

presentan, se divide en 3 partes. En la primera -Marco
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Teorico Metodológico- tanto la fecundidad cono la 
migración son consideradas como parte de la sociedad 
capitalista en proceso de transformación en donde las 
formas de penetración económica generan 
comportamientos tipicos en ambos rubros demográficos. 
En la segunda parte se discuten ios esfuerzos para 
instrumentar el marco teórico con una serie de 
indicadores elaborados a partir del censo de 1970 de 
Hexico. La tercera parte constituye una aplicación de 
la metodología al caso del Estado de Guanajuato, gue 
indica gue en el area de la fecundidad se observa que 
las tasas mas elevadas corresponden a los municipios 
con menor grado de urbanización. No es la 
incorporación de la población a actividades 
industriales el factor central sino la proporción de 
asalariados dentro de la población activa. La 
participación económica selectiva refuerza la 
influencia del factor anterior en la explicación de 
los niveles de fecundidad. En cuanto a los niveles de 
retención, por sexo, se observa una relación inversa 
entre fecundidad- migración, y son los municipios mas 
urbanizados los gue exhiben los niveles mas altos de 
retención. Las economías urbanas de corte capitalista 
son mas diversificadas y ofrecen mayores oportunidades 
como resultado de la concentración espacial de los 
medios de producción, reproducción y circulación.
«POLITICA DE POBLACION* «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO* «NIVEL DE LA FECUNDIDAD* «MIGRACION 
INTERNA* «DATOS ESTADISTICOS*

72-206 1970-1970
MX Rio» Martha del ; Fernandez, Milagros ; Latapi, 

Pablo ; Nunez, Francisco ; fliguer, Florinda 
Politica demográfica regional y planeacion 

educativa: algunas lineas de análisis, pp. 485-492: 
tbls.; 15 ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1960. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09093.33
♦El trabajo pretende constituir un primer 

acercamiento para relacionar la planificación 
educacional con la politica demográfica regional y se 
centra en los principales problemas gue enfrentara la 
planificación sectorial al incorporar a sus tareas las 
metas de la politica migratoria. Entre las lineas de 
análisis privilegiadas destacan los posibles efectos 
del desarrollo educativo sobre la migración, con 
énfasis en oportunidades educacionales diferenciales 
en los lugares de origen y destino; en los posibles 
efectos de los flujos migratorios sobre el desarrollo 
.educativo, revelando las metas de retención y 
reorientacion, el volumen y dirección de los flujos, y 
la demanda de ellos derivada. Estos planteamientos 
globales se ejemplifican a través del estudio de caso 
del Distrito Federal
«POLITICA DE POBLACION* <PLANIFICACIOfi DE LA
EDUCACION* «DATOS ESTADISTICOS*

72-207 1966-1974
MX Rodríguez E., Alicia

Integración de la politica de población con la 
planeacion agropecuaria, s.l.: s.e., 1982. 67 p.:
tbls.¿ 6 ref.
Seminario Latinoamericano sobre Integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo, 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
=B===* Solicitar a/por: DOCPAL: 09004.07
♦El análisis de las interrelaciones del 

comportamiento reproductivo del sector agricola y la 
dinámica demográfica de Hexico revela gue las zonas 
urbanas presentan indicios de descenso de su
fecundidad, hecho gue no ocure en las zonas rurales 
por la escasa difusión de los beneficios del
desarrollo. Los niveles de mortalidad infantil al 
interior de las familias agrícolas fluctúan entre

tasas de 56 por mil entre los pegúenos propietarios y 
de 9o por mil entre los campesinos y asalariados 
agrícolas (p17). Estas diferencias se asocian a las 
condiciones de nutrición de los infantes y de las 
embarazadas. Las variaciones marcadas en los 
requerimientos de mano de obra por entidad federativa 
en el transcurso del ciclo productivo anual, se 
asocian a una fuerte migración estacional reforzada 
por la falta de diversificación de la economia. El 
comportamiento de la población activa en los últimos 
anos permite suponer gue mas gue el efecto de 
atracción hacia las ciudades es la perdida de 
dinamismo del sector agricola la que da cuenta de las 
migraciones rural-urbanas. El análisis del panorama 
deaografico rural en el Estado de Guanajuato permite 
verificar algunas hipótesis especificas en los 
siguientes términos: la presencia de una relación
negativa entre fecundidad y asalaria miento y de una 
correlación positiva entre fecundidad y trabajo 
femenino; el papel central de los factores de cambio y 
estancamiento del sector rural -por sobre los cambios 
en el uso del suelo- en la explicación de la 
emigración rural.

«POLITICA DE POBLACION* «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO* «DESARROLLO RURAL* «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD*

72-208 1979-1981
NI Instituto Nicaraquense de Seguridad Social

Ano y medio de revolución en el INSS; julio 
1979 a diciembre 198o. Managua: Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social, 1981. 212 p.: diaqrs.

1981 Impreso General Es 
sss;s> Solicitar a/por: DOCPAL: 08023.00
♦Durante el ano y medio transcurrido desde el 

triunfo de la Revolución Popular Sandinista ha sido 
preocupación esencial del Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS) el garantizar y hacer vigente 
el Derecho de Sequridad Social conquistado por la 
Revolución. Su alcance cubre el bienestar y protección 
de los trabajadores en las múltiples contingencias 
vitales de salud, alimentación, vivienda, seguridad en 
el trabajo y protección de los riesgos presentes y 
futuros. la reorganización del INSS conforme a los 
principios revolucionarios permitió solventar las 
deudas, elaborar el anteproyecto de una nueva Ley 
Orgánica mas justa y enterar al Ministerio de Finanzas 
la cuota técnica del 9% sobre las cotizaciones 
trabajador-empleador gue corresponde al Ministerio de 
Salud. Se cumplió con las prestaciones económicas, se 
revalorizaron dos veces las pensiones y se dio 
protección a las victimas y afectados de la Guerra de 
Liberación. Se expone el cambio estructural del INSS 
en todos sus frentes: a)«legislación y normas
reglamentarias; b).políticas y estrategias
administrativas; c).cobertura poblacional; d).nuevo 
enfoque de pensiones; e).pago de prestaciones en 
concepto de subsidios; f).creación del sistema 
vacacional; g).administración financiera;
h).actividades administrativas y técnicas y 
h).objetivos y metas por proqrama para el ano 1981. 
«SEGURIDAD SOCIAL* «INFORME DE ACTIVIDADES* 
«BIENESTAR SOCIAL*

72-209
NI Nicaragua. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Rumanos
Politicas, funciones y alcances del Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos. Managua: HINYAH,
1980. 38 p.: diagrs.

198o Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09607.00
♦Las primeras acciones del M1NVAH, en el marco de la 

politica popular del gobierno nicaragüense, han puesto 
énfasis en 4 grandes rubros: la Reforma urbana, el 
Plan Nacional de Vivienda, los Programas de Vivienda 
Rural y la atención a los barrios marginados. El 
MINVAB enmarcara sus politicas, acciones, planes, 
programas y proyectos dentro de un adecuado 
ordenaaiento territorial; este responde tanto a 
condicionantes y politicas de desarrollo nacional coao 
a aspectos de politicas y objetivos propios del MINVAH 
vinculados a la Reforna Urbana y a la vivienda, en un 
continuo proceso de retro-aliaentacion. Con respecto
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al ordenamiento territorial, se lo define y ubica en 
el sisteaa general de planificación y se deliaitan sus 
alcances. La Reforma Urbana buesca trasladar los 
beneficios de la urbanización hacia todos los 
sectores, particularmente a los aas perjudicados por 
el modelo de desarrollo del régimen anterior* Se 
definen las politicas y prograaas de la Reforma urbana 
y sus funciones e ínter- relaciones, coao también las 
bases para estructurar las politicas y estrategias de 
vivienda. Es en el marco de estas politicas y estos 
objetivos gue se deliaitan las acciones a corto plazo 
y las pautas de organización.
«POLITICA DE VIVIENDA» «PLANIFICACION URBANA»
«REFORMA SOCIAL» «SOCIALISMO»

72-210
PA Aguiao, Margarita

Tratado Torrijos-Carter y la dinámica 
demográfica en la Región Metropolitana. Panama: 
Ministerio de Planificación y Politica Económica,
1983. 9 p.
seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panana, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas Vinculadas a la 
Planificación del Desarrollo, PAN/78/P01; Proyecto El 
Crecimiento de la Región Metropolitana: Implicaciones 
Demográficas y Demandas Futuras (PA8/79/P03) 
patrocinado por Panama. Ministerio de Planificación y 
Politica Económica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por; DOCPAL: 09435.06

♦La Zona del Canal ha jugado un papel importante en 
la estructuración económica y espacial de Panama, y 
consecuentemente en los desequilibrios interregionales 
gue se observan a nivel nacional, puesto que su 
existencia polarizo marcadamente los recursos 
nacionales convirtiendo al interior del pais en un 
area dependiente de la Región Metropolitana. Como 
resultado de este fenómeno, en la Región 
Metropolitana, fundamentalmente sus centros urbanos 
Panana y Colon, es en donde se concentran el grueso de 
aquellas actividades gue determinan la economía del 
pais, las principales infraestructuras económicas y 
sociales, las inversiones publicas y privadas y la 
mayor parte de la población total del pais. A partir 
de la entrada en vigencia del Tratado Torrijos-Carter, 
se restituyen a la República todos sus derechos 
jurisdiccionales sobre el area de 1.474 Km 2 gue 
ocupara la extinta Zona del Canal. Partiendo de la 
actual situación demográfica del pais, surge la 
necesidad imperante de formular y elaborar una 
estrategia de desarrollo socioeconómico y una politica 
demográfica, tanto a nivel nacional como regional, gue 
tomen en consideración las nuevas responsabilidades 
que asume el pais a raiz de la ejecución del Tratado.
«ZONA DEL CANAL DE PANAMA» «POLITICA DE POBLACION»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

72-21I
PA Cruz, Rosa Elena de de la

Integración de las variables demográficas en la 
estrategia y planes de desarrollo, pp. 191-211; 6 reí. 
En: Universidad Central del Ecuador. Instituto de
Investigaciones Económicas. Análisis de politicas 
poblacionales en America Latina. Quito: Universidad
Central del Ecuador, 1983. 225 p.
Seminario Internacional: Análisis de Politicas
Poblacionales en Aaerica Latina, Quito, 22-25 
noviembre 1982.

1983 Impreso General Es 
sasss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09478.08
♦Panama se ha caracterizado por ser un pais de 

econoaia abierta al comercio internacional, lo que ha 
determinado una concentración de actividades en la 
región metropolitana, la gue a su vez absorbe a la 
mayor parte de la población del pais. Las constantes 
corrientes migratorias desde las areas rurales han 
originado una serie de acciones a nivel del gobierno 
central. En 1969 se creo la Coaision Nacional de 
Politica Demográfica y en 197o la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo de la decada reconoce la relevancia 
de una politica de población. SI Plan Nacional de 
Desarrollo de 1976-1980 incluye metas demográficas

especificas y el Documento Base para el Desarrollo 
Econoaico y Social señala que "la politica de 
población orientada a la disminución y canalización de 
los flujos nigratorios deberá considerar diferentes 
ámbitos de politicas entre los cuales destacan: 
politicas generales de desarrollo, acciones de apoyo a 
la inclusión de las variables demográficas en la 
planificación. La contribución de los proyectos sobre 
población y desarrollo se refleja en los objetivos de 
los mismos asi como a través de diversos documentos de 
trabajo referidos al crecimiento demográfico, la 
distribución y redistribución de la población, la 
situación demográfica del pais, etc. La principal 
dificultad para la ímplementacion de una politica de 
población ha sido la inactividad de la Comisión 
Nacional respectiva derivada en parte de la presencia 
de personal calificado.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «ESTRATEGIA DEL DESARROLLO»

72-212 1960-2025
PA Miro, Carmen A.

Puntos críticos de interrelaciones entre las 
tendencias demográficas y los aspectos socioeconómicos 
de Panama. Panama: Ministerio de Planificación y
Politica Económica, 1983. 22 p.
Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panana, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas Vinculadas a la 
Planificación del Desarrollo PAH/78/Pol. Proyecto El 
Crecimiento de la Región Metropolitana: Implicaciones 
Demográficas y Demandas Futuras PAN/79/P03 patrocinado 
por Panama. Ministerio de Planificación y Politica 
Económica; Fondo de las Naciones^ Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: o9435.o9
♦Intentar identificar puntos críticos en las 

relaciones entre las tendencias demográficas y el 
modelo y tendencias del desarrollo economico-social, 
implica un ejercicio de separación, para fines 
analíticos, de ciertos componentes de un sistema gue 
opera sobre el conjunto de una realidad social, 
generando efectos y respondiendo a situaciones que se 
plantean dentro del sistema y desde fuera de el. El 
primer punto critico seria el de las desigualdades 
sociales y regionales de las variables demográficas. 
El segundo punto critico es el gue hace a la relación 
del modelo de desarrollo y su dinámica con la 
distribución espacial de la población gue genera, el 
que es altamente concentrador. Otro punto critico, 
intimamente relacionado al anterior, dice relación con 
los patrones de migración interna, en los gue las 
características de la estructura agraria juegan un 
papel expulsivo fundamental. El cuarto punto critico 
de la relación entre tendencias demográficas y modelo 
de desarrollo y su dinámica la constituye el empleo. 
La incapacidad del modelo para la absorción en empleo 
productivo de los contingentes de población en edad de 
trabajar, puede tener graves consecuencias politicas y 
sociales. El descenso de la fecundidad y la 
marqinacion de población indígena son otros puntos 
críticos.
«POLITICA DE POBLACION» «DESARROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL» «SITUACION DEMOGRAFICA» «POLITICA DE 
DESARROLLO»

72-213
PA Panana. Comisión Nacional de Politica

Demográfica
Comisión Nacional de Politica Demográfica. 

Panama: Ministerio de Planificación y Politica
Económica, 1983. 9 p.; 2 ref.
Seainario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panana, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas Vinculadas a la
Planificación del Desarrollo PAN/76/P01; Proyecto El 
Crecimiento de la Reqion Metropolitana: Implicaciones 
Demográficas y Demandas Futuras PAN/79/P03 patrocinado 
por Panana. Ministerio de Planificación y Politica 
Económica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09435.01
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♦ La comisión nacional de politica demográfica fue 
creada mediante el decreto numero 75 del 27 de febrero 
de 1969. Su objetivo es garantizar la permanente 
participación en forma organizada, racional, coherente 
y eficiente de los organismos del estado en la 
formulación, ejecución, viqilancia y evaluación de 
políticas demográficas y de otras con implicaciones en 
la magnitud, dinámica, composición y distribución 
geográfica de la población» se especifican las bases 
legales de la comisión y se presenta una lista de sus 
integrantes.
<P0LITICA DE ¿OBLACION» <P0L1TICA GUBERNAMENTAL»
<C0NSEJO DE POBLACION»

72-214 \
PA Panana. Ministerio de Planificación y Politica 

Económica \
Sintesis de las conclusiones y recomendaciones 

del Primer Seminario Nacional sobre Población y 
Desarrollo. Panama: Ministerio de Planificación y
Política Económica, 1983. 8 p.
Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panana, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas vinculadas a la 
Planificación del Desarrollo PAN/78/PQ1; Proyecto El 
Crecimiento de la Región Metropolitana: Implicaciones 
Demográficas y Demandas Futuras PAN/79/P03 patrocinado 
por Panama. Ministerio de Planificación y Politica 
Económica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.
Otra versión del documento ingresada a DOCPAL con 
XACCE50 06979.09.

1983 Nimeograriado General Es 
*3===» Solicitar a/por: DOCPAL: 09435.11
♦Las conclusiones y recomendaciones del Seminario 

realizado dentro del marco de referencia de los 
proyectos de Población y Desarrollo financiados por el 
FNUAP, apuntan a enfatizar la continuación de 
actividades en el area rural, el mejoramiento del 
aparato informativo estadístico y, en general, a 
continuar el esfuerzo para el análisis de la 
iqterrelacion de las variables demoqraficas y las 
socioeconómicas.
<DINAMICA DE LA POBLACION» <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL»

72-215 1980-1980
PA Panama. Ministerio de Planificación y Politica 

Económica
Proyecto Situación y Perspectivas Demoqraficas 

Vinculadas a la Planificación para el Desarrollo: 
informe de avance enero- junio 1980. Panamá: 
Ministerio de Planificación y Politica Económica, 
1930. 46 p.: tbls.
Proyecto Situación y perspectivas Demoqraficas 
Vinculadas a la Planificación del Desarrollo 
(PAN/78/P01) patrocinado por Panama. Ministerio de 
Planificación y Politica Económica; Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

198o Mimeografiado General Es 
«s===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09460.00
♦El informe de Avance del Proyecto Situación y 

Perspectivas Demográficas Vinculadas a la 
Planificación del Desarrollo de Panama (PAN/78/P0 1), 
correspondiente al primer semestre de 198o, contiene 
una descripción de las actividaues implementadas 
durante el periodo destacando ios problemas 
enfrentados, la contribución del gobierno y de otras 
instituciones, asi como una apreciación global de la 
marcha del proyecto.
<SITUACION DEMOGRAFICA» «¿PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» <INFOSME DE ACTIVIDADES» <DA1QS
ESTADISTICOS»

72-216
PE Donayre, José

Politica de población en el perú. pp. 42-57:
tbls.
En: Perú. Ministerio de Educación. Seminario de
Educación y Politica de Población; informe final. 
Lima: Ministerio de Educación, 1982. 108 p.
Seminario de Educación y Politica de Población, Lima, 
21-23 octubre 1982. Proyecto PER/82/P04 patrocinado

por Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población.

1982 Impreso General Es 
=3333» Solicitar a/por: DOCPAL: 09098.02
♦La politica de población del Perú, gue existe desde 

1976, se inserta en la realidad demográfica del pais y 
sus lineamientos recogen un consenso nacional a la vez 
gue proveen de una estructuración conceptual adecuada 
sobre el pais. Ello reforzado por las conferencias 
internacionales sobre la materia, en especial la de 
Bucarest, en donde el Perú jago un papel apoyador 
activo. La somera revisión comparativa revela que la 
politica de población nacional, tanto por su carácter 
integral como por la naturaleza de sus objetivos, se 
inserta dentro de los acuerdos de Bucarest.
«.POLITICA DE POBLACION» <INF0RHE DE ACTIVIDADES»

72-217
PE fiuiz Duran, Graciela

Educación y población: bases para la
impleaentacion de ana politica sectorial, pp. 65-86: 
tbls.
En: Perú. Ministerio de Educación. Seminario de
Educación y politica de Población; informe final. 
Lima: Ministerio de Educación, 1982» 108 p. 
seminario de Educación y Politica de Población, Liaa, 
21-23 octubre 1982. Proyecto PER/82/P04 patrocinado' 
por Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09q98.04
♦El trabajo establece las bases para desagregar la 

actual politica aultísectorial de población del Perú 
en objetivos, políticas y lineas de acción a nivel del 
sector educación, tomando como punto de partida la 
nueva orientación de la educación. En un primer 
momento se examina el contexto cultural y 
socio-econosico, la dinámica demoqrafica, el papel de 
la educación en población, el acceso real a los 
servicios educacionales y otros aspectos del sistemâ . 
Posteriormente, se discuten las bases para la 
impleaentacion de la politica de educación en 
población con énfasis en los principios rectores, los 
fundamentos y objetivos del proceso, y su relación con 
la estructura actual del sistema.
<P0L11ICA DE POBLACION» PLANIFICACION SECTORIAL»
<SISTífi& EDUCACIONAL»

72-218
SV Miro, carmen A.; González Cortes, Gerardo;

McCarthy, James
International Union for the Scientific Study of
Population
Social science research for population policy 

desiqtu Lieqe: IUSSP, 1982. 7o P-: tbls.; 14 ref.
(IUSSP Fapers, n. 21).

1982 Impreso General En 
==333» Solicitar a/por: DOCPAL: o9218.00
♦Presentación concisa de los resultados del trabajo 

del Comité de Estudios sobre Políticas de Población en 
Paises en Desarrollo (POPOLCOM) de la IUSSP. Previo la 
discusión del marco conceptual y del enfogue 
metodológico se presenta un resumen del informe final 
y de los principales hallazqos de cada uno de los 
estudios de caso que comprenden 5 paises: Egipto, £1
Salvador, Nigeria, Sri Lanka y zaire. En estos paises, 
se estableció que no solo el nivel de fecundidad se 
asocia significativamente a los sectores sociales sino 
que algunos de los factores supuestamente relacionados 
en forma causal a estas diferencias se comportan en 
forma distinta en dichos sectores. Finalmente, se 
presentan las enseñanzas derivadas del estudio y que 
dicen relación con las futuras actividades científicas 
en esta area, la investigación en ciencias sociales y 
políticas de población en torno a la fecundidad y los 
caminos para la reducción de la fecundidad como un 
mecanismo para detener el crecimiento demográfico.
<POLITICA DE POBLACION» «CIENCIAS SOCIALES»
«¿INVESTIGACION SOCIAL» «¿INFORME DE ACTIVIDADJBS»
SV XZ
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72-219 1955-1978
UY Cisa, Agustin

NU. CEPAL. ILPES
Política de vivienda en el Uruguay. Santiago: 

UPES, 1980. 92 p.: tbls.; 19 ref.
198o Mimeografiado Restringida Es 
E/CEPAL/ILPES/B.13 

===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 09624.00
♦En base a datos locales y comparativos es posible 

describir la situación general de la vivienda en el 
Uruguay en las ultimas tres decadas y señalar algunas 
de sus condicionantes. Dicha descripción permite 
analizar las tendencias recientes en materia de
planificación y politicas publicas y privadas, coao 
también los aspectos financieros y mecanismos
implícitos de redistribución de inqresos. Se intenta, 
también, una explicación de las políticas de vivienda 
a través del análisis de sos antecedentes legales y de 
su contenido y significación implícita para los 
distintos sectores sociales. Al medirse el impacto 
social de las politicas de vivienda en el Uruguay 
durante las tres ultimas decadas tropezamos con una 
gran dificultad, a saber, gue no existe un proyecto
global explícito referido al problema de la vivienda
en dicho lapso. Hay, mas bien, una serie de medidas 
aparentemente inconexas gue fueron confirmando, 
implícitamente, una politica de vivienda bastante 
coherente del punto de vista social y respecto a los 
sectores beneficiados. Becien en los últimos anos se 
han definido algunos planes de desarrollo en la 
materia, aungue aparentemente limitados en su alcance 
social. Este cambio puede observarse, por ejemplo, en 
el incremento de la participación en el sector 
construcción de los organismos públicos.
«POLITICA DE VIVIENDA* «VIVIENDA* «CAMBIO SOCIAL*

72-220 1975-2000
VE NU. División de Población; Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
Population policy compendium: Venezuela. Nev

York, NY: United Nations, 1982. 7 p.; 14 ref.
(Population Policy Compendium)•

1982 impreso General In 
=sss=> solicitar a/por: DOCPAL: 09011.00
♦El compendio presenta los principales indicadores 

demográficos de Venezuela para el periodo 1975-2000, a 
la vez gue analiza la percepción del gobierno y las 
politicas y medidas implementadas frente al 
crecimiento demográfico, la morbilidad y la 
mortalidad, la fecundidad, la migración internacional 
y la distribución geográfica de la población.

«COYUNTURA DEMOGRAFICA* «POLITICA DE POBLACION* 
«DATOS ESTADISTICOS*

72-22 1
XL Alberts, Joop

Algunas reflexiones sobre las politicas de 
población en Aaerica Latina, pp. 29-49
En: Universidad Central del Ecuador. Instituto de
Investigaciones Económicas. Análisis de politicas 
poblacionales en Aaerica Latina. Quito: Universidad
Central del Ecuador, 1983. 225 p.
Seminario Internacional: Análisis de Politicas
Poblacionales en Aaerica Latina, Quito, 22-25 
noviembre 1982.

1983 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09478.01
♦Existen diferentes enfogues sobre la población y el 

desarrollo: uno, postula gue el crecimiento
demográfico constituye un obstáculo al desarrollo; 
otro, plantea gue el crecimiento poblacional no es un 
factor clave en el desempleo y pobreza de los paises 
en desarrollo y un tercer enfogue sostiene gue el 
crecimiento constituye un factor positivo gue estimula 
el desarrollo económico y social. Ante la diversidad 
de posiciones exhibidas por los gobiernos de la región 
cabe preguntarse sobre el posible éxito de las 
politicas de población. Ello supone conocer a fondo 
las tendencias demográficas, sus determinantes y 
consecuencias; conocer los instrumentos disponibles 
para lograr los objetivos de las politicas; saber si 
ur cambio en las variables podria ser beneficioso para

el logro de los objetivos nacionales. Dentro de este 
contexto seria apropiado tener en cuenta dos qrandes 
obstáculos al diseno de politicas: diagnósticos
incompletos y carencia de instrumentos adecuados.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* «DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL* «POLITICA DE POBLACION*

72-222
XL Borsotti, Carlos A.

Familia pobre rural y urbana como qrupo focal 
de politicas. pp. 379-409; 54 ref.
En: Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades
básicas y desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/U8ICEF,
1982. 478 p.

1982 Impreso General Es 
E/ICEF/T kCRO/G•1006 

===««> Solicitar a/por: DOCPAL: 09486.19
♦La razón por la que ha de pensarse en la familia 

pobre como qrupo focal de politicas reside en gue las 
condiciones en que estas familias reproducen, 
mantienen y conservan cotidiana y qeneracionalmente a 
sus aiebros tiene consecuencias sobre la calidad de la 
vida de estos. A su vez, esta calidad de vida 
repercute sobre las condiciones presentes y futuras de 
la sociedad. Es distinto el significado en el diseno 
de politicas dirigidas a los pobres (coao si no 
tuvieran familias), a las familias (alqunas de las 
cuales son pobres) y a las familias pobres. Con la 
información disponible es ilustrativo el aporte de 
algunos ejemplos concretos de las condiciones de 
desarrollo de las familias pobres rurales y urbanas. 
Las implicaciones derivadas del análisis de politicas 
y de los ejemplos concretos, para el diseno de 
politicas dirigidas a las familias pobres, son, 
necesariamente, de un alto grado de generalidad. Estas 
politicas debieran contener un paquete minimo de 
acciones, que incluye la provisión de empleo estable e 
ingreso minimo suficiente al jefe de hogar, programas 
de dotación de infraestructura de servicios básicos y 
de salud, vivienda y educación, programas de educación 
familiar masiva y programas de orqanizacion de las 
familias sobre la base del vecindario.
«POBRE* <FAHILIA* «POLITICA SOCIAL*

72-223
XL Coraqqio, José Luis

Posibilidades de una planificación territorial 
para la transición en America Latina. Demografía y 
Economía, vol. 15, n. 3 (47), 1981. pp. 312-343; 13
ref.

1981 Fotocopia General Es 
»====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09103.01
♦La discusión acerca de la planificación posible 

dentro de la perspectiva socio-política de America 
Latina debe basarse en la contraposición de proyectos 
sociales cuya viabilidad es en si misma objeto de 
lucha social; debe adoptar la postura critica al 
régimen capitalista y sus secuelas teniendo por objeto 
la construcción de una nueva sociedad. El campo 
teórico de la planificación territorial en la región 
aparece dominado por la corriente neoclacisista 
economicista que propuqna la búsqueda del Optimo 
social en una sociedad supuestamente hoaoqenea. En 
este sarco la inscripción de los planificadores 
sociales critlcos tiene cuatro facetas centrales: la 
participación en la pugna teórico-ideológica sobre los 
alcances de la planificación y su realización, la 
producción de conocimientos sobre la problemática 
especifica de cada sociedad, la formación de cuadros 
técnicos idóneos y la participación en el diseno de 
estrategias y tácticas para sectores y organizaciones 
sociales. En la fase de consolidación del nuevo estado 
la planificación territorial remite a procesos de 
reorganización y reqionalizacion basados en la 
organización económica en sus dimensiones objetiva y 
subjetiva.

«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «ESTILO DE
DESARROLLO* «PLANIFICACION REGIONAL* «POLITICA DE
DESARROLLO*

72-224
XL Di Filippo, Armando

Planificación social vista por un economista, 
pp. 119-137; 4 ref.
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Eq: MU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
Aaerica Latina y el Caribe* Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09469.06
♦Politica y planificación social son consideradas 

con especial referencia a an orden social capitalista 
y en especial a sociedades capitalistas periféricas. 
Se aborda, empero, el tena de las visiones del mondo, 
perspectivas ideológicas y utopias sociales en gne 
puede desempeñar el mercado como mecanismo asiqnador 
de productos y recursos* Se establece la diferencia 
entre politicas distributivas y politicas
redistributivas. Las diferencias en productividad e 
ingresos gue se deriven de la participación 
constituyen el objeto legitimo y prioritario de las 
políticas con pretensiones distributivas. La categoría 
de "heterogeneidad estructural" permite integrar esta 
temática principal en los diagnósticos generales sobre 
el funcionamiento de las sociedades latinoamericanas. 
Para enfrentar las agudas desigualdades sociales de 
Aaerica Latina se esboza una estrategia de carácter 
mirto, redistributiva en sus instrumentos y 
distributiva en sus efectos sociales de largo plazo. 
En rigor, la verdadera estrategia distributiva de 
largo plazo debiera ser la eliminación del estrato 
pceindustrial de subsistencia mediante la creación de 
nuevas actitudes tendientes a elevar la productividad 
de la PEA alli ocupada, y orientadas a producir bienes 
gae satisfagan las necesidades básicas de la 
pablacion.
<PL A9IFICACI0N SOCIAL» «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL» «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» «REDISTRIBUCION 
DEL INGRESO»
XL ZZ

72-225
XL Franco, Rolando, coor.

NU. CEPAL. ILPES; UNICEF
Planificación social en America Latina y el 

Caribe. Santiago: UNICEF, 1961. 589 p.
1981 Impreso General Es 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.00
♦Los paises de la región están incluyendo 

crecientemente contenidos sociales en su
planificación. Se ha disipado la convicción de que el 
crecimiento económico llevaba al mejoramiento del 
nivel de vida de las grandes masas. La necesidad de 
adecuar el tipo de crecimiento a las características 
de la región y promover mecanismos redistributivos 
hace de la planificación social un aspecto esencial 
del desarrollo en America Latina. Por otro lado, el 
gasto social no puede verse solo coao consuno sino 
también cono una inversión que, ademas de elevar la 
calidad de vida, eleva también la productividad de la 
mano de obra. Los caminos nultisectoriales que se 
abren en materia de planificación buscan un mayor 
impacto redistributivo del gasto social, mediante una 
identificación precisa de los grupos focales de las 
politicas y la integración de estas, para aprovechar 
asi su capacidad multiplicadora. Los enfogues basados 
en la pobreza critica, la satisfacción de las 
necesidades básicas, el desarrollo rural integrado y 
otras experiencias similares se orientan en tal 
dirección. Los articules compilados se agrupan en 5 
tópicos generales: a).desarrollo social y
planificación social; b).teoria de la planificación 
social; c).técnicas de la planificación social;
d)•planificación de los sectores sociales; y
e).poblaciones-objetivo de la politica social. 

«PLANIFICACION SOCIAL» «POLITICA SOCIAL» «DESABROLLO 
SOCIAL»

72-226
XL Fucaraccio, Angel

Crisis internacional, la dinámica demográfica y 
la politica de población, pp. 51-57: tbls.; 3 ref.
En: Universidad Central del Ecuador. Instituto de
Investigaciones Económicas. Análisis de politicas 
poblacionales en America Latina. Quito: Universidad
Central del Ecuador, 1983. 225 p.
Seainario Internacional: Análisis de Politicas
Poblacionales en Aaerica Latina, Quito, 22-25 
noviembre 1982.

1983 Impreso General Es sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09476.02
♦La discusión y rechazo que se origino en los 

circuios intelectuales latinoamericanos frente a la 
idea del control del crecimiento demográfico en la 
decada de los 5o condujo a un cambio de vocabulario: 
de "control natal" paso a hablarse de "politica de 
población" cuyo único referente concreto sigue siendo 
el control de los nacimientos. Con diversos grados y 
matices los paises de Aaerica Latina empezaron a 
recorrer el sendero del control de la fecundidad, 
logrando disminuir el crecimiento demográfico. Es 
razonable pensar gue la caída de la fecundidad se debe 
también a la incidencia de otros factores aas alia de 
la planificación familiar. En contrapartida con los 
crecientes avances alcanzados en la practica de la 
esterilización y la amplia cobertura de otros métodos 
anticonceptivos, cabe preguntarse gue ocurrió con el 
desarrollo latinoamericano. Los datos de CEPAL indican 
gue si de un lado el ritmo de crecimiento del ingreso 
ha sido satisfactorio, por el otro las condiciones de 
miseria no han sido superadas y el crecimiento ha 
engrosado el ingreso de los qrupos mas ricos. La 
evidencia indica gue hoy aas gue nunca rige el lema el 
mejor anticonceptivo es el desarrollo.
«DINAMICA DE LA POBLACION» «POLITICA DE POBLACION» 
«RECESION ECONOMICA» «REGULACION DE LA NATALIDAD»

72-227
XL Gligo, Nicolo

Medio ambiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor incorporación.
EUBE, vol. 9, n. 27, abril 1983. pp. 51-72: tbls.; 33 
ref.

1983 Fotocopia General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: o94l1.o>
♦La preocupación por el ambiente ha estado siempre 

presente en la planificación del desarrollo, ya gue 
las transformaciones que se dan en el medio ambiente 
natural (tales como ohras de regadio, sistemas de 
aguas servidas, los de pantanos, drenajes, etc.) 
constituían una intervención positiva, un abordaje 
indirecto con respecto a la administración del 
ambiente. El problema de una consideración mas 
ezplicita y efectiva de la dimensión ambiental en la 
planificación tiene sus orígenes en los efectos 
negativos gue el crecimiento económico ejerce sobre el 
ambiente, asi coao de la necesidad de evaluar el costo 
ambiental que representan las estrategias de 
desarrollo. Se analiza la eficiencia de la 
incorporación de la dimensión ambiental en las 
diferentes expresiones de la planificación (regional, 
sectorial, urbana, y proyectos). Se presenta una 
sección destinada a las formas qenerales a través de 
las cuales la dimensión ambiental podria ser 
incorporada a estrategias y politicas de desarrollo 
especificas.
«MEDIO AMBIENTE» «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» 
«PLANIFICACION SECTORIAL» «PLANIFICACION REGIONAL» 
«PLANIFICACION URBANA»

72-228 1960-1980
XL México. Consejo Nacional de Población

Seminario Latinoamericano sobre Integración de 
la Politica de Población a la Estrategia del
Desarrollo: información general. México, DF: Consejo
Nacional de Población, 1982. 15 p.; 24 ref.
Seainario Latinoamericano sobre Integración de la 
Politica de Población a la Estrategia del Desarrollo, 
México, DF, 15-19 noviembre 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09004.00
♦El Seainario Latinoamericano sobre Integración de 

la Politica de Población a la Estrategia del
Desarrollo, orqanizado por el Consejo Nacional de 
Población (COHAPO) de México durante 1982, tuvo como 
objetivo general la discusión e intercambio de
experiencias iapleaentadas por los gobiernos de 
Aaerica Latina en este campo. Los trabajos presentados 
se centraron en 4 areas temáticas, a saber: la
politica demográfica de México y su inserción en la 
planificación del desarrollo: el proceso demográfico y 
de desarrollo; investigación y capacitación
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socio-deaografica; migración y distribución espacial. 
SÍ. programa abarco an total de 9 ponencias presentadas 
ei) 4 meses de trabajo y gue se incluyen en el presente 
documento.
«POLITICA DE POBLACION» «COYUNTURA DEMOGRAFICA» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

72-229
XL PNUMA

Final report. Project on fiorizontal 
Co-operation in Latin America fielating to Styles of 
Development and the Bnvironment. s.l»: UNEP, 1980. 53 
P*Proyecto sobre Cooperación Horizontal en America 
Latina en Materia de Estilos de Desarrollo y Medio 
Ambiente patrocinado por NO. CEPAL; PNUMA.

1980 Himeografiado General En 
esa»«» Solicitar a/por: DOCPAL: 09375.00
♦El informe final del proyecto "Cooperación 

horizontal en America Latina en relación a los estilos 
de desarrollo y el medio ambiente", apoyado por CEPAL 
e implementado en diversos paises de la región, 
contiene una lista detallada de las publicaciones 
elaboradas en torno a cada uno de los temas centrales 
abordados, asi como de las actividades desarrolladas 
como parte de cada una de las fases principales (dos) 
implenentadas entre Julio de 1980 y Junio de 1982 y 
Julio y Dicieabre de 1982. Incluye instituciones gue 
trabajan en diferentes aspectos del tema en la región. 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «ESTILO DE 
DESARROLLO» «HEDIO AMBIENTE» «COOPERACION
INTERNACIONAL» «ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

72-230
XL Rodriguez, Daniel; Yocelevsky R., Ricardo

PISPAL
Politica y población en America Latina: 

revisión de los aportes del PISPAL. México, DF: 
Colegio de México, 1981. 195 p.; 61 ref.
Documento de discusión para el Seminario "Politica y 
Población"• PISPAL-FLACSO, Santiago de Chile, octubre
1981.

1981 Himeografiado General Es 
33338» Solicitar a/por: DOCPAL: 08235.00
♦El objetivo central del trabajo es hacer una 

revisión del conocimiento aportado por las 
investigaciones gue, con el apoyo financiero de 
PISPAL, se han desarrollado en el campo de la politica 
y la población, con miras a contribuir a definir un 
conjunto de temas y lineas de estudio. Se han 
considerado 9 investigaciones a la vez gue un grupo de 
documentos elaborados por la ex- Unidad Central del 
Programa gue sirven de base para: a)«una tipificación 
de los tres principales enfogues teóricos adoptados: 
el tradicional, el narxista y el
historico-estructural; b).una revisión de los 
principales aportes en las areas del crecimiento y de 
la distribución espacial de la población; c).una 
recapitulación y discusión de los desarrollos teóricos 
y el planteamiento de algunos elementos para un 
eqfogue metodológico alternativo.
«REGIMEN POLITICO» «IDEOLOGIA POLITICA» «POBLACION» 
«INVESTIGACION SOCIAL»

72-231 1968-1974
XL Tironi, Ernesto

Necesidades básicas y efectos del gasto publico 
sobre los niveles de pobreza, pp. 261-292: tbls.; 33
ref.
Eq : Franco, Rolando, coor.. Pobreza, necesidades
básicas y desarrollo. Santiago: CEPAL/ILPES/UNICEF,
1982. 478 p.

1982 Impreso General Es
E/IC EF/T ACRO/G.1006

88383» Solicitar a/por: DOCPAL: 09486.13
♦Se aportan criterios económicos gue contribojan a 

hacer aas efectivas las acciones gubernamentales 
contra la pobreza mediante el mejoramiento del acceso 
a los bienes y servicios básicos por parte de las 
familias aas pobres de la región. Estos criterios se 
derivan tanto de la naturaleza de las necesidades 
esenciales gue no se satisfacen y las características

de las familias pobres latinoamericanas, como de las 
restricciones de recursos y organización del sector 
publico latinoamericano. Uno de los medios mas 
fructíferos para aliviar la pobreza seria reorientar 
la previsión de bienes y servicios públicos bacía los 
aas pobres. La tarea mas inmediata podría ser 
homogeneizar los servicios por habitante, eguiparando 
asi el consumo en los sectores rural y urbano, asi 
como entre las regiones y comunas. La dispersión 
geográfica y heterogeneidad de los pobres exige una 
estrecha coordinación entre los organismos estatales 
gue proveen distintos servicios sociales. Machas 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la 
población no reguieren un alto gasto adicional de 
recursos; de este tipo son los esfuerzos destinados a 
cambiar hábitos alimenticios y de higiene, incrementar 
la lactancia materna, enriquecer alimentos 
tradicionales o desarrollar nuevos alimentos de alto 
valor nutritivo a base de cultivos tradicionales.
«NECESIDADES BASICAS» «POBREZA» «GASTOS PUBLICOS» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

72-232
XL Tomic, Blas

Planificación participativa y descentralizada 
para las necesidades básicas; borrador. Santiago: 
s.e., 1982. 71 p.: tbls.; 17 ref.

1982 Himeografiado Restringida Es 
S8SSS» Solicitar a/por: DOCPAL: 09495.00
♦Al abordar el tema de la planificación para Xas 

necesidades básicas el plano de análisis es el del 
desarrollo nacional, y la perspectiva es la del 
Estado, por una parte, y la de la comunidad por la 
otra. Los tres procesos escogidos para ser examinados, 
que son de proyección nacional, son el Programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI) en Colombia, el 
Programa de Salud Rural (PSR) en Costa Rica y la 
reforma de la adainistracion y gobierno interiores en 
Chile. El análisis de estas experiencias exige el 
esclarecisiento de conceptos pertinentes, tales cono 
"estilos de desarrollo", "estilos de planificación" y 
"participación popular”. Dicho sarco conceptual ayuda 
a detectar los factores determinantes y los rasgos 
distintivos de las opciones concretas de planificación 
isplicitas en las tres experiencias analizadas. Se 
coteja el rol que en el diseno de cada una de ellas se 
le ha asignado al municipio con el rol gue el 
municipio efectivamente ha jugado en la practica, y se 
analiza la dimensión participativa propiamente tal de 
los procesos de planificación que fueron objeto del 
estudio. Ninquna de las tres experiencias corresponde 
bien al grueso preconcepto de "planificación 
participativa para las necesidades nasicas" del cual 
se partió. La modalidad, viabilidad y destino de todo 
esfuerzo por planificar en gran escala la satisfacción 
de necesidades básicas están determinados por un 
conjunto de factores de carácter histórico, político e 
institucional.
«NECESIDADES BASICAS» <PLANIFICACION» «¿PARTICIPACION 
COMUNITARIA» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
CL C0 CB

72-233
XL Universidad Central del Ecuador. Instituto de

Investigaciones Económicas
Análisis de políticas poblacionales en America 

Latina. Quito: Universidad Central del Ecoador, 1983. 
225 p.: tbls.; 18 ref.
Seminario Internacional: Análisis de Políticas
Poblacionales en America Latina, Quito, 22-25 
noviembre 1962.

1983 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09476.00
♦El libro recoge las exposiciones de los 

participantes al Seminario Internacional "Análisis de 
Políticas Poblacionales en America Latina" organizado 
por el Instituto de Investigaciones y la Facultad de 
Ciencias Económicas en el marco del Convenio suscrito 
con el FNUAP. Previo la presentación de los discursos 
inaugurales se incluyen 8 trabajos centrados en: 
a).las políticas de población en America Latina; b).la 
crisis internacional, la dinámica demográfica y las 
políticas de población; c).aspectos teorico-practicos 
de las políticas de población; d)«reflesiones acerca

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Dicieabre 1983



Población General-Politicas, Planes y Progranas -51-

de la población y sos relaciones con el proceso de 
desarrollo en Ecuador; e).la politica de población en 
Cuba; f).la politica de población en México; g).las 
politicas de población en Coloabia; b)•la integración 
de las variables deaograficas en la planificación del 
desarrollo.
«POLITICA DE POBLACION* «PLANIFICACION DEL
DESABBOLLO* «CONFEBENCIA*

72-234
XZ Bromley, fiay E., ed.; Bástelo, Eduardo S., ed.

Politica x técnica no planejamento: 
perspectivas criticas. Sao Paulo: Editora
Brasiliense/UNICEF, 1982. 251 p.: tbls., diagrs.; 196
ref.

1982 Iapreso General Pt 
=«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09482.00
♦Se presente un conjunto de artículos a nodo de 

introducción a la literatura "critica*1 de la 
planificación del desarrollo y de las técnicas de 
evaluación de proyectos. Los artículos hacen explícita 
la necesidad de la planificación y la evaluación de
proyectos, pero previenen contra excesos de 
tecnocracia y contra el aislamiento intelectual. Uno 
de los principales debates en el desarrollo de la 
planificación y de la ciencia politica, el de la 
oposición de "técnica" y "politica", sirve de base 
para el criterio de selección de los artículos 
presentados. Existe una relación intima y dialéctica 
entre técnica y politica en la planificación, en gue 
se combinan antitesis y sintesis en una variedad de 
modos complejos. Gran parte de la oposición obvia 
entre ambos aspectos se apoya en la falta de 
entendimiento mutuo entre los distintos participantes 
del proceso de toma de decisiones y en el supuesto de 
gue los dos aspectos son incompatibles. Los artículos 
incluidos pretenden demostrar gue técnica y politica 
están intimamente ligadas, y gue es viable un termino 
medio en la construcción de un sistema planificado, 
esencialmente democrático, en el gue puedan evitarse 
excesos de tecnocracia, totalitarismo e inestabilidad 
politica. Los artículos se agrupan bajo dos tópicos
generales, a saber: la planificación en el contexto de
las estructuras de poder y de cambio social, y el 
examen de las técnicas utilizadas en la planificación 
y evaluación.
«PLANIFICACION DEL DES AMOLLO* «EVALUACION DE
PROYECTO* «POLITICA* «TECNICA*
XZ ZZ

72-235 1980-2000
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

en Materia de Población
FNUAP: lo gue es, lo gue hace. Nueva York, NI: 

FNUAP, 1983. 27 p.: tbls., diagrs.
1983 Impreso General Es 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09334.00
♦El folleto describe los objetivos y las principales 

actividades desarrolladas por el FNUAP, asi como los 
países definidos como prioritarios para la destinación 
de recursos por la organización.
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION* «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES* «INFORME DE ACTIVIDADES* «DATOS
ESTADISTICOS*

72-236
XZ Hardiman, Margaret ; flidgley, James

Social policy and social planninq ¿n the Third 
World, pp. 9-31; T473 ref.
En: Hardiman, ñargaret; Midgley, James. Social
dimensions of development: social policy and planning 
ÍQ the Third Norld. Chichester: John tfiley, 1982. 317 
p. (Wiley Series - Social Development in the Third 
Norld)•

1982 Impreso General En 
nsss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09163.01
♦Analizar la dirección en gue se encaaina el diseno 

de politicas sociales en los paises en desarrollo 
exige definir los problemas sociales propios de estos 
paises, en contraste con la situación de los paises 
desarrollados. Las diferencias entre estos y aquellos 
pueden medirse por indicadores económicos, tales como 
el ingreso per capita, diferencias en la estructura

productiva, nivel de inversión y consumo, estructura de la población econonicanente activa y participación 
en el comercio internacional. Los indicadores 
sociológicos muestran importantes contrastes en los 
niveles de urbanización y el crecimiento demoqrafico, 
a lo que se suman las diferencias en materia de 
bienestar social. Desde la decada de los 50, la gran 
mayoria de los paises en desarrollo han creado 
organizaciones de planificación económica gue gozan de 
diverso poder y prestiqio, pero la utilidad de estas 
iniciativas ha sido puesta en duda desde su concepción 
misma. La confianza en gue la planificación económica 
lograrla grandes mejorías en el bienestar social y el 
nivel de vida de la población ha quedado, en buena 
parte, desacreditada por los hechos. El examen de la 
planificación y politicas sociales en el Tercer Hundo 
considera la orientación de esta planificación, los 
roles desempeñados por planificadores sociales, 
cuestiones metodológicas en la planificación social, 
las posibles objeciones ideoloqicas y practicas a esta 
planificación, y deja en evidencia la necesidad de una 
estrategia apropiada.
«SUBDESARROLLO* «PLANIFICACION ECONOMICA*
«PLANIFICACION SOCIAL*

72-237
XZ Hardiman, Margaret ; flidgley, James

Population qrovth and population policy. pp. 
62-88: tbls.; T473 ref.
En: Hardiman, Margaret; Midgley, James. Social
dimensions of development: social policy and planninq 
in the Third Norld. Chichester: John Wiley, 1982. 317 
p. (Wiley series - Social Development in the Third 
World)•

1982 Impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09163.03
♦El progreso de la investigación en torno al 

crecimiento demoqrafico en los últimos anos no ha 
permitido dilucidar con claridad las causas y 
consecuencias del rápido aumento demoqrafico. Comparar 
las principales perspectivas frente a este problema 
contribuye a detectar los tópicos de mayor relevancia 
para la planificación social en materia de población. 
Para ello se puntualizan las causas sociales del 
crecimiento demoqrafico y sus efectos sobre el 
bienestar de la población. Se sintetizan las actuales 
tendencias demoqraficas y el crecimiento y 
distribución de la población mundial. La dinámica del 
crecimiento demoqrafico esta condicionada por las 
causas en la declinación de la mortalidad y de la 
fecundidad y por la "sociología" y "economía" de la 
fecundidad. La reducción de la fecundidad depende 
menos del crecimiento económico que del equilibrio 
entre desarrollo social y económico. Dos corrientes 
extremas, entre las gue se aqrupan diversas opiniones, 
visualizan las consecuencias del rápido crecimiento 
demoqrafico: los neo-maltusianos, que consideran gue 
dicho crecimiento es un problema critico, y los 
desarrollistas, gue consideran gue es exaqerada la 
importancia atribuida al problema. Al analizar los 
fundamentos de las politicas de población puede 
observarse que los cambios en tasas de fecundidad 
dependen mas de los cambios socio-economicos gue de 
las campanas de planificación familiar. Tales campanas 
solo son efectivas cuando se insertan en otros 
proqramas de desarrollo social, combinados con salud, 
educación, bienestar social y servicios de desarrollo 
rural.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* «POLITICA DE POBLACION*
«DESARROLLO SOCIAL*

72-238 1965-1978
XZ Hardiman, Harqaret ; Midqley, James

International aspects of social development. 
pp. 258-288: tbls.; T473 ref.
En: Hardiman, Margaret; Midgley, James. Social
dimensions of development: social policy and planning 
in the Third World. Chichester: John Wiley, 1982. 317 
p. (Wiley Series - Social Developaent in the Third 
World)•

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09163.10
♦Las crecientes disparidades en ingresos y rigueza 

entre los paises y el papel del comercio internacional
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tienen gravitantes repercusiones en el desarrollo 
social de los paises en desarrollo. Un papel esencial 
eq ello es el gne desempeña la asistencia económica 
entre paises coao contribución al desarrollo social, y 
las trabas a esta asistencia. La interdependencia en 
la econoaia mundial es cada vez mayor, pero la 
asistencia para el desarrollo, por parte de los paises 
industrializados a los paises en desarrollo, ha sido 
puesta en duda en términos de eficacia, lo cual exige 
idear nuevas estrategias. En lugar de crear nuevas 
farsas de dependencia, la ayuda para el desarrollo 
social debiera partir de la base de gue no hay paises 
"superiores" a otros, pese a los contrastes en sus 
fases de desarrollo. Puede gue no sea viable 
incrementar el flujo de ayuda en los términos 
implicados en la Comisión Brandt, pero lo cierto es 
gue en el pasado buena parte de la ayuda ha sido un 
gasto inútil de recursos, ineficaz en la promoción del 
desarrollo, y a veces hasta de efectos negativos. Se 
examinan formas alternativas de ayuda gue mejoren los 
procedimientos existentes.
«COOPERACION INTERNACIONAL» «AYUDA EXTERNA»
«DESARROLLO SOCIAL» «DATOS ESTADISTICOS»

72-239
XZ NU. División de Población

Population policy briefs: current situation in
developing countries and selected territories, 1982. 
Nev York, NY: United Mations, 1982. 64 p.

1982 Himeografiado General En 
ESA/P/HP.67/BEV.1 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08563.00
♦El informe presenta un breve resumen de la

percepción de los gobiernos y de las politicas
implementadas en el area del crecimiento demoqrafico, 
la mortalidad, la fecundidad, la migración
internacional y la distribución geográfica en cerca de 
130 paises en desarrollo en 1982. La información 
proviene del Banco de Datos sobre Politicas de 
Población de los planes nacionales y de otras
publicaciones y se presenta por paises.
«POLITICA DE POBLACION» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«INFORME DE ACTIVIDADES»

72-240 1950-2025
XZ NU. División de Población

Borld population trends and policies: 1981
monitoring report. Nev York, HX: United Nations, 1982. 
2 v.: tbls., diagrs.; 972 ref.

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SER.A/079 

=«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09049.00
♦El Plan de Acción Mundial de Población adoptado por 

la Conferencia Mundial de Población de 1974, recomendó 
a las Naciones Unidas el examen constante de las 
tendencias y politicas de población a nivel aundial. 
En los anos 1977 y 1979 se prepararon varios informes 
al respecto. El tercero, fechado en 1982 esta 
compuesto por dos volúmenes. El primero contiene el 
siguiente temario: 1)•resumen de politicas y
tendencias poblacionales recientes; 2)•tendencias
demográficas recientes, gue incluye análisis del 
crecimiento demográfico mundial y regional; niveles y 
tendencias de la fecundidad; fecundidad diferencial; 
factores gue afectan el uso y no uso de
anticonceptivos; niveles y tendencias de la 
nupcialidad; mortalidad; estructura de la población;
migración internacional; urbanización; 3)«población y 
desarrollo, gue incluye la relación entre fecundidad, 
mortalidad y variables socioeconómicas; mortalidad 
diferencial; salud, población y desarrollo; causas y 
consecuencias de la migración interna en los paises en 
desarrollo; determinantes de la participación en la 
fuerza laboral; aspectos demográficos de los cambios 
en patrones y niveles de consumo; características 
demográficas de los patrones laborales de las mujeres 
en 10 paises donde se ha realizado la encuesta aundial 
de fecundidad; capacidad potencial de mantención de la 
población de la tierra africana; disparidades 
econoaicas asociadas con el desarrollo socioeconómico; 
capacidad industrial. El volumen 2 esta destinado al 
examen y evaluación de politicas de población 
referidas a mortalidad, morbilidad y salud; fecundidad 
y migración internacional.

«EVALUACION» «SITUACION DEMOGRAFICA» «DESARBOLLO 
ECONOMICO X SOCIAL» «POLITICA DE POBLACION» 
«BIBLIOGRAFIA»
XL XZ

72-241 1975-1980
XZ NO. División de Población

Population policies. New York, NY: United
Nations, 1982. v. 2, 196 p.s tbls.; 218 ref.
(Population Studies (Nev York, MY), n. 79).
En: NU. División de Población. Morid population trends 
and policies: 1981 monitoring report. 2 v.

1982 Impreso General En 
Sl/ESA/SER.A/079 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09049.20
♦La evaluación de la situación actual de las 

politicas de población en el aundo muestra gue, en 
198o, La mayoría de los gobiernos considero gue la 
evolución de la situación poblacional de sus países es 
un factor critico para el éxito de los planes de 
desarrollo nacionales, reconociéndose gue los
problemas de población no están limitados al 
crecimiento demográfico, sino que ademas incluyen 
cuestiones tales coao la distribución desigual de la 
población en el territorio nacional. Hoy se acepta gue 
los problemas relacionados con la fecundidad no están 
limitados a aspectos globales o al impacto gue ejercen 
sobre el crecimiento demográfico, sino gue también 
dicen relación con aspectos individuales tales cono el 
bienestar de las personas y sus derechos humanos; y 
las posibles consecuencias internacionales de las 
politicas de población. Sobre la base de un análisis 
de documentos oficiales de los gobiernos, incluyendo 
las respuestas a un sondeo realizado por Naciones 
Unidas en 1978 con el proposito de evaluar aspectos 
del Plan de Acción Mundial de Población, se entrega un 
panorama aundial de las politicas, percepciones y 
medidas gubernamentales, completándose el volumen con 
un cuadro de areas de responsabilidad gue compete a 
las varias Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas.
«POLITICA DE POBLACION» «POLITICA DE DESARROLLO» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL» «EVALUACION» «TENDENCIA»
ZZ XZ

72-242
IZ NU. División de Población

Quinta Encuesta Demográfica entre los 
Gobiernos: observación de las percepciones y politicas 
gubernamentales con respecto a las tendencias y 
niveles demográficos y su relación con el desarrollo, 
1982 o Fifth Population Inquiry among Govemments: 
monitoring of qovernment perceptions and policies on 
demographic trends and levels in relation to 
development as of 1982 o Nev York, NY: United Nations,
1982. 30 p.
Publicado separadamente en cada idioma.

1982 Mimeografiado General Es, En
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09237.00
♦La Quinta Encuesta Demográfica entre los Gobiernos 

se lleva a cabo como una medida para dar cumplimiento 
a una de las recomendaciones del Plan de Acción 
Mundial sobre Población, según petición especifica del 
Consejo Económico y Social en su resolución 1981/29 
sobre el programa de trabajo de las Naciones Unidas en 
la esfera de población. La encuesta indaqa acerca de 
politicas y percepciones gubernamentales sobre:
crecimiento de la población; morbilidad y mortalidad;
fecundidad y familia; distribución de la población y 
migración interna; migración internacional; mecanismos 
institucionales adoptados con el fin de integrar 
factores demográficos en la planificación del
desarrollo; cooperación internacional en el area de 
población; conferencia internacional sobce población 
de 1984.
«ENCUESTA DEMOGRAFICA» «POLITICA DE POBLACION» 
«POLITICA DE DESARROLLO» «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE 
POBLACION»

72-243
XZ Paxaan, John M.

Dinanica de la reforaa de leyes y políticas, 
pp. 187-213: tbls.; 5 ref.
En: Paxaam, John H.. Leyes, politicas y planificación
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familiar: un manual. Nev York, NY: IPPF, 1982. 232 p.1982 Impreso General Es
se«#) Solicitar a/por: DOCPAL: 09217.06
♦Hablar de reforna de leyes y politicas es en el 

fondo hablar de politica. Aunque no existe ningon 
modelo legislativo ideal, existen alternativas 
apropiadas que pueden contribuir a solucionar los 
problemas derivados de una legislación inadecuada. El 
narco de referencia para el proceso de cambio en esta 
area incluye las siguientes fases: a).de
identificación del status guo, de los participantes en 
el proceso y de desarrollo de una estrategia para la 
reforia; b).fase de información y educación, periodo 
en gue se hacen los esfuerzos para captar la atención 
de guienes formulan las políticas; c).fase de
promoción de la reforna en términos de una politica
explícita, implicita o por omisión; d).fase de
ejecución de la reforma.
«LEGISLACION* «POLITICA* «CAMBIO SOCIAL*

72-244
ZZ Bromley, Bay E.

Proceso de planificación: lecciones del pasado
y un modelo para el futuro, pp. 89-96; 22 ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.04
♦La planificacion siempre se ha ocupado de definir y 

lograr objetivos para el futuro, y las diferencias
significativas entre la planificación del pasado y la 
actual radican en el profesionalismo y la división del 
trabajo, y no en la labor basica. Esto hace gue la 
planificación, aunque mas precisa en sus instrumentos, 
sea mas estrecha en su concepto. Es preciso rescatar 
del pasado, en forma renovada y actualizada, un 
concepto de planificación en sentido amplio. Esta 
clase de planificación puede concebirse como el 
proceso integral de cambio societal deliberado. La
planificación en este sentido amplio es,
necesariamente, un proceso permanente, integrado, que 
afecta y compromete una parte apreciable de la
sociedad y en especial a los gue detentan el poder 
politico y económico. El modelo de planificación 
propuesto se propone evitar los inconvenientes de la 
mayor parte de la planificación del desarrollo 
contemporánea. El modelo presenta una secuencia de 
actividades gue se convierte en un procese permanente; 
ha; una corriente de información y, a veces también, 
de instrucciones, donde la retroalimentacion de ambas 
convierten la secuencia esencialmente lineal en una 
serie de pasos interrelacionados. Auogue el modelo 
ayuda a mejorar la toma de decisiones, la ejecución de 
los planes y la interacción de los distintos grupos de 
Ínteres, su adopción no resuelve cuestiones 
fundamentales del poder politico y la participación.
«PLANIFICACION* «MODELO* «CAMBIO SOCIAL*

72-245
ZZ Franco, Rolando ; Palma, Eduardo

Politica social y pobreza: lecciones de la
experiencia, pp. 193-238; 41 ref.
En: NO. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America latina y el Caribe. Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es 
==*=»* Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.09

♦El análisis de las politicas sociales muestra gue 
ellas no son independientes de los contextos y 
escenarios en gue tienen lugar y permite establecer, 
asimismo, algunas generalizaciones gue inspiren 
experiencias futuras y les faciliten la superación de 
obstáculos repetitivos. Se bosqueja un proqrama de 
trabajo intelectual destacando campos preferenciales y 
modos por los cuales las ciencias sociales poeden 
contribuir a la ingeniería social. La investigación 
sociológica puede cumplir gran diversidad de funciones 
acerca de la extrema pobreza. La proliferación de 
orientaciones existentes en la disciplina tiene una 
función positiva pues actúan como correctivos 
recíprocos, impidiendo los optimismos tecnocraticos y 
los pesimismos ideológicos. La relativa autonomía de

la investigación sociológica no hace gue pueda 
constituirse por si sola en un corpus tecnológico 
adecuado para aliviar o erradicar la pobreza; pero se 
considera indispensable para el estudio adecuado del 
fenómeno y paca la elección de alternativas de 
solución. Se analiza el papel del Estado y otros 
actores de la politica social, coao también la 
capacidad operativa del Estado en la locha 
antipobreza. Se delimita el papel de las politicas 
sociales en una estrateqía de erradicación de pobreza. 
La disyuntiva entre la organización desde arriba o la 
participación popular constituye on falso dilema. 
«POLITICA SOCIAL* «ESTADO* «POBREZA* «SOCIOLOGIA*
XL ZZ

72-246
ZZ NU. Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales Internacionales
Population and development modelling. Nem York, 

NY: United Nations, 1981. 129 p.: tbls.; 624 ref.
(Population Studies (Nev York, NY), n. 73).
Expert Group Meeting on Population and Development 
Modelling, Geneva, 24-28 September 1979. N.de venta 
NU: 81.XIII.2

1981 Impreso General En 
ST/ESA/SER.A/073 

=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08115.00
♦La Reunión del Grupo de Expertos en modelos de 

población y desarrollo, realizada en Ginebra en 1979, 
tuvo coao propósitos centrales la revisión y 
evaluación de la aplicabilidad de los modelos 
existentes en la formulación de politicas. Los 13 
trabajos incluidos en el presente volumen abordan 
aspectos específicos de dichos proposites con énfasis 
en la adaptabilidad de los modelos a las necesidades 
de los paises en desarrollo, los problemas 
metodoloqicos y conceptuales en su aplicación, la 
disponibilidad de datos amplios y exactos y de la 
infraestructura técnica y compotacional adecuada. Las 
recomendaciones del qrupo revelan el papel y tipos de 
modelos usados en la planificación de la población y 
el desarrollo, a la vez que discuten las lineas 
prioritarias de futuras investigaciones en este campo. 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «MODELO DE POBLACION*

72-247
ZZ NU. Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales Internacionales
Combined biblioqraphy• pp. 123-129; 556 ref.

En; NU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
Internacionales. Population and development modelling. 
Nem York, NY: United Nations, 1981. 129 p. (Population 
Studies (Nev York, NY), n. 73).
Expert Group Meeting on Population and Development 
Modelling, Geneva, 24—28 September 1979.

1981 Impreso General En 
ST/ESA/SBR.A/073

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08115.12
♦La bibliografía incluye mas de 550 títulos sobre el 

uso de modelos en la planificación de la poblados y 
del desarrollo.
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO* «MODELO DE POBLACION* 
«BIBLIOGRAFIA*

72-248
ZZ Ohlin, Goran

NU. CEPAL. CELADE
Es la población una variable politica?. 

Santiago: CELADE, 1982. 10 p. (Serie B - CELADE
(Santiaqo), n. 52).
Population Association of America Meetinq, Nev York, 
NY, 18-20 April 1974.
Documento en ingles ingresado en DOCPAL con NACCESO
00565.03.

1982 Mimeografiado General Es 
sssbs) Solicitar a/por: DOCPAL: 08650.00
♦La discusión sobre las politicas de población y de 

si la población es una variable politica supone 
abordar el problema gue dichas medidas pretenden 
enfrentar. En cuanto a las consecuencias del 
crecimiento demográfico, las dimensiones sociales no 
aparecen ni tan claras ni tan aterradoras coao se ha 
sostenido. En los paises desarrollados no ha habido.
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estrictaaente hablando, politicas de control de la 
población; en los paises en desarrollo, se sitaa toda 
una gana de posibles acciones en donde los prograaas 
de planificación faniliar ocupan un logar central« Los 
esfuerzos por reducir las aspiraciones de fecundidad 
aun se encuentran en una etapa experimental y casi no 
tiene sentido hablar de control de la población. Las 
políticas gue se ocupan de las consecuencias del 
crecimiento son poco atractivas para los deaografos y 
resalta sorprendente la poca atención prestada al coao 
absorber dicho creciaiento coao un hecho establecido, 
dentro del proceso de planificación.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POLITICA DE POBLACION»
«REGULACION DE LA POBLACION»

72-249
ZZ Pusic, Rugen

Planificación social y politica social, pp.
71-88
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
Aaerica Latina y el caribe. Santiago: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Iapreso General Es 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 09489.03
♦En base a una matriz de sociedad, cuyos elementos 

estructurales son el medio ambiente, la conciencia, la 
interacción y las instituciones, se delimita el 
alcance de los intereses y su relación con la politica 
socihl. La politica social es una empresa asignada por 
el esfuerzo constante por consegair la igualación de 
las oportunidades de satisfacer los intereses, 
evitando la formación de posiciones estables de 
privilegio o de dominación de intereses. Es necesario 
considerar esta meta en un contexto de canbio social. 
Para conseguir el cambio hay gue actuar tanto sobre la 
conciencia como sobre las estructuras sociales 
generales. El problema es coao hacerlo. La 
planificación social, inserta en instituciones y 
provista de métodos, esta en el centro de este dilema. 
La planificación puede hacer su primera aparición cono 
planificación gubernamental, cuya lógica se basa en la 
evolución de la situación social. El problema es 
determinar gue estructura institucional puede llevar a 
cabo, al mismo tiempo, la función cognoscitiva y la 
función de Ínteres de la planificación social. En 
cuanto a la relación entre planificación y sistema 
socioeconómico, el elemento politico es, por el 
momento, mas importante gue el conocimiento técnico.
«PLANIFICACION SOCIAL» «POLITICA SOCIAL» «IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES» «SOCIEDAD» «TEORIA»

72-250
ZZ Rodríguez Grossi, Jorge

Criterios económicos para evaluar politicas 
contra la pobreza. Boletín de Planificación, n. 15, 
junio 1982. pp. 85-141: diagrs.; 5 ref.

1982 Impreso General Es 
E/CEPAL/ILPES/G.16

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08660.01
♦El análisis tiene como objetivos ordenar criterios 

económicos para seleccionar politicas antipobreza cuyo 
valor suele ser dudoso, sea por los grupos a quienes 
beneficia, sea por los costos sociales de las mismas. 
Los cauces gue toman los programas de bienestar mínimo 
responden a las dos demandas gue asume la pobreza: 
erradicación y asistencialidad. Entre las segundas se 
examinan con detención agüellas gue tienen que ver con 
los recursos productivos en manos de los pobres y sus 
precios, asi cono agüellas gue se relacionan con sus 
ingresos, consumo y precios de bienes que mas los 
afectan. Aungue es evidente gue las mejores politicas 
son las gue logran el máximo objetivo con el menor 
costo, este criterio no es el único para evaluar su 
idoneidad y es necesario considerar los beneficios 
esperados, sus costos y restricciones valoricas de 
diverso tipo. En este sentido la cobertura del grupo 
objetivo, la preservación o estimulo de la autoestima 
de los beneficiados, los gastos de intermediación en 
la transferencia, los beneficios obtenidos por cada 
familia, el grado de eficiencia del proyecto, 
constituyen algunos criterios cuya aplicación se 
discute a nivel teórico.
«POBREZA» «POLITICA SOCIAL» «ANALISIS ECONOMICO»

| Población General- |
1 Datos Estadísticos J
t General Population- |
I Statistical Data ¡

72-251 1975-1979
BR Fundacao Instituto de Pesguisas Económicas e 

Sociáis
Indicadores sociais. Indicadores Sociais, vol. 

3, 1980. 159 p.: tbls.; 3 ref.
1980 Impreso General Pt

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08147.01
♦Se presentan datos estadísticos sobre deaografia, 

salud, vivienda e infraestructura, educación, empleo y 
protección al trabajador para el Estado de Maranhao, 
con información actualizada hasta 1979 y presentada 
cronológicamente, incluyendo los anos 1975, 1976,
1977, 1978 y 1979.
«DATOS ESTADISTICOS»

72-252 1981-1981
CL Chile. Instituto Nacional de Estadísticas

Demografía, ano 1961. Santiago: INE, 1981. 110
p.: tbls. (Deaografia).

1981 Impreso General Es
ssss=» Solicitar a/por: DOCPAL: 09282.00
♦Contiene datos estadísticos relativos a población y 

a hechos vitales relacionados con matrimonios, 
nacimientos, defunciones generales, de menores de un 
ano y fetales tardias, ocurridos en Chile y 
registrados en las oficinas de Registro Civil durante
1981.
«ANUARIO»

72-253 1980-1980
CL Chile. Ministerio de salud

Anuario 1980: nacimientos. Santiago: Ministerio 
de Salud, 198o* 22 p.: tbls. (Anuario Nacimientos). 
Publicado en julio 1981.

1980 Impreso General Es
===ss» solicitar a/por: DOCPAL: 09239.00
♦La información presentada corresponde a nacidos 

vivos y nacidos muertos acaecidos en 1980. Para los 
primeros se ha considerado las inscripciones 
registradas entre el 1 de enero de 1980 y el 28 de 
febrero de 1981. En ambos casos, la cobertura 
geográfica de las inscripciones alcanza a todas las 
oficinas de Registro Civil del pais.
«ANUABIC» «REGISTRO DE NACIMIENTOS»

72-254 1970-1980
CO Colombia. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística
Colombia estadística 1981. Bogotá: DAÑE, 1981. 

301 p.: tbls., diagrs. (Colombia Estadística).
1981 Impreso General Es

==«=»> Solicitar a/por: DOCPAL: 09267.00
♦Se presenta un conjunto organizado de información 

estadística sobre los aas importantes aspectos 
sociales y económicos que marcaron la evolución de 
Colombia en la decada de los anos 7o. Los datos cubren 
los aspectos demográficos, laborales, financieros, 
sectoriales, comerciales, educacionales, de salud, 
organización social, turismo, servicios públicos,
construcción y vivienda y otras generalidades.
«DATOS ESTADISTICOS»

72-255 1971-1980
CO Medellin. Municipio. Departamento

Administrativo de Planeacion y Servicios 
Técnicos
Anuario estadístico 198o* Medellin: Municipio,

1980. 291 p.: tbls., diagrs., maps. (Anuario
Estadístico - Municipio (Medellin)).

1980 Impreso General Es
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09289.00
♦Contiene datos estadísticos sobre la ciudad de 

Medellin actualizados a 1980 y con referencia a anos
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precedentes sobre denografia, aeteorologia, salud, 
bienestar social, educación, seguridad social j 
electorales, transportes y transito, precios y 
consumos, financieras, actividad edificadora, 
generalidades territoriales y
politico-administrativas.
«ANUARIO»

72-256 1982-1982
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Población total por provincias y movimiento 
natural y migratorio de la población, 1er. trimestre 
de 1982* la Habana: Comité Estatal de Estadísticas,
1982. 37 p.: tbls. (Serie A - Comité Estatal de
Estadísticas, n. 12).

1982 Impreso General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09q56.00
♦Cuadros estadísticos con información sobre el 

movimiento natural de la población, asi como 
movimientos migratorios iüternos y externos, y 
población total por provincia, correspondiente al 
primer trimestre de 1982
72-257 1977-1993
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Proyección preliminar de población por 
municipios y sexos, 1977-1993» La Habana: Comité
Estatal de Estadísticas, 1982. 57 p.: tbls.; 5 ref.
(Serie D - Comité Estatal de Estadísticas, n. 1)•

1982 fliaeografiado General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09155.00
♦La proyección preliminar de población por 

municipios y sexos 1977-1993 tiene el proposito de 
ofrecer datos perspectivos de la población total y por 
sexos de cada uno de los municipios del pais, ademas 
de brindar el monto poolacional de las provincias y la 
nación por sexos y grupos de edades guinguenales para 
el mismo periodo. El método empleado para proyectar la 
población por municipios fue el de las Naciones Unidas 
o del diferencial de crecimiento urbano-rural, 
adaptado a las condiciones de una proyección sucesiva 
a nivel de municipios de cada una de las provincias; a 
esta adaptación del método antes mencionado se le 
denomino diferencial de crecimiento municipio-resto. 
Como resultado se obtuvo la población total de cada 
municipio del pais, referido al 3o de junio de los 
anos 1983, 1988 y 1993, las cuales reproducen la 
población estimada a nivel de provincias para esos 
anos. A continuación se efectuó el desglose por sexos 
de la población por municipios, y de la población por 
provincias y nación, por sexos y grupos guinguenales 
de edades.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «ZONA ADMINISTRATIVA»

72-250 1979-1979
JM Jamaica. Department o£ Statistics

Demographic statistics, 1979. Kinqston: 
Department of Statistics, 1980. 123 p.: tbls.

1980 Impreso General En
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08213.00
♦Las estadísticas demográficas de Jamaica para 1979 

incluyen información detallada de la población, los 
nacimientos, la mortalidad fetal y qeneral, tablas de 
vida, la nupcialidad y los divorcios, la migración 
interna, la planificación familiar y la fecundidad.
«DATOS ESTADISTICOS»

72-259 1950-19 80
PA Panama. Dirección de Estadística y Censo

Panama en cifras, anos 1976 a 198o. Panana: 
Dirección de Estadística y Censo, 1981. 228 p.: tbls. 
(Panama en Cifras) .

1981 lapreso General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09268.00
♦Xas estadísticas panameñas presentadas,

correspondientes al guinquenio 1976-1980, versan sobre 
la situación fisica, demográfica, económica, social,
cultural, politica, administrativa y judicial del 
pais, a lo gue se suman indicadores económicos y 
sociales para los anos 1971-1980
«DATOS ESTADISTICOS»

72-260 1926-1979
PA Panama. Dirección de Estadística y Censo

Panama en cifras, anos 1975 a 1979. Panama: 
Dirección de Estadística y Censo, 1960. 249 p.: tbls.

1980 Impreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09610.00
♦Contiene datos estadísticos de Panana, actualizados 

a 1979 y con referencia a anos anteriores, sobre la 
situación fisica, demográfica, económica, social, 
cultural, politica, administrativa y judicial del 
pais.
«DATOS ESTADISTICOS»

72-261 1940-1981
PE Perú. Instituto Nacional de Estadística

Perú: algunas características de la población; 
resultados provisionales del Censo del 12 de julio de
1981. Lima: Instituto Nacional de Estadística, 1981.
60 p.: tbls., diagrs., maps.; 6 ref. (Boletin Especial 
- Instituto Nacional de Estadística (Lima), n. 6).

1981 Impreso General Es 
s=s=s» Solicitar a/por: DOCPAL: 09068.00
♦Sobre la base de resultados provisionales del censo 

peruano del 12 de julio de 1981, se presenta 
información relativa a la ubicación qeografica; 
división político-administrativa; división ecológica; 
crecimiento de la población; densidad de la población; 
distribución espacial de la población; composición de 
la población por sexo. A través de la utilización de 
los censos de 1940, 1961 y 1972 se efectúa un análisis 
comparativo. La población censada en 1981 alcanzo la 
cifra de 17031221, de la cual 4738266 correspondía a 
Lima. Entre 1972 y 1981 la tasa de creciaiento medio 
anual fue de 2.6% (p15). La densidad de la población 
se calcula en 13.3 habitantes por kilómetro coadrado 
(pl9). 38.4% de la PEA se encuentra en la agricultura 
(pó)• En cuanto a la distribución de la población por 
regiones naturales, 50.0% se encuentra en la región 
Costa; 39.4% en la reqion Sierra y 10.6% en la región 
Selva (p26). En el departamento de Lima se encuentra 
un 27.8% de la población total del pais (p29). se 
estima gue el 65.0% de la población peruana se 
encuentra en areas urbanas (pa 2). El Índice de
masculinidad para todo el pais es de 99.9 (p52).
72-262 1970-1980
PE Perú. Instituto Nacional de Estadística

Perú: compendio estadístico 1980. lima;
Instituto Nacional de Estadística, 1981. 82 p.: tbls., 
diagrs.

1981 Impreso General Es
===s=> Solicitar a/por; DOCPAL: 09298.00

♦contiene series estadísticas para el periodo
1970-1980, acompañadas de comentarios breves y 
generales, de los principales indicadores económicos y
sociales del Perú. Los datos se refieres a:
territorio, población, educación y cultura, salud, 
vivienda, cuentas nacionales, comercio exterior,
estadística sectorial y moneda e inflación. Incluye 
organiqrama del Instituto Nacional de Estadística.
«DATOS ESTADISTICOS»

72-263 1976-1980
SV El Salvador. Dirección General de Estadística y 

Censos
Anuario estadístico 1980; tomo II, Situacicn 

demográfica. San Salvador: La Dirección, 1980. 244 p.: 
tols. (Anuario Estadístico - Dirección General de 
Estadística y Censos (San Salvador)).

1980 Impreso General Es
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09292.00
♦Contiene datos estadísticos sobre la situación 

demoqrafica de El Salvador entre 1976 y 1980. Estas se 
refieren al movimiento de la población, al estado de 
la población y la miqracion.
«ANUABIO»

72-264 1971-1980
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office

Annual statistical diqest, 1980. íort-of-Spain;
Central Statistical office, 1980. 216 p.: tbls.,
diaqrs. (Annual Statistical Digest, n. 27).
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1980 Impreso General En 
«sse> Solicitar a/por: DOCPAL: 09488.00
♦El compendio estadístico de Trinidad y Tanago 

contiene datos hasta 1980 y con referencia a anos 
precedentes sobre: geografía y clima, población y
estadísticas vitales, condiciones sociales, educación, 
empleo, precios industriales y minoristas, producción, 
transporte y comunicación, comercio exterior, finanzas 
publicas, bancos y finanzas, y cuentas nacionales.
< ABO AfiI0>

B. MOBTALIDAD/MOBTALITY

72-265 1940-1973
Afi Accinelli, El. Martha; Muller, Baria s.

Centro de Estudios de Población 
flecho inguietante: la evolución reciente de la 

mortalidads en la Argentina. Buenos Aires: CENEP,
1980. 25 p.: tbls.; 54 ref. (Cuaderno del CENEP, n.
17).
Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL con 
HACCBSO 03432.01.

198o Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08042.00
♦la desfavorable evolución de la mortalidad en 

Argentina en los últimos anos, se refleja en un 
descenso de la esperanza de vida al nacer de 66,4 
alrededor de 1960 a 65,6 anos alrededor de 1970 (p8). 
Basándose en las tendencias recientes en varios paises 
del tercer aundo, algunos autores ponen en duda el 
descenso progresivo de la aortalidad hasta niveles 
similares a los de paises desarrollados, en el futuro. 
Sostienen gue en esos paises puede llegarse a una 
etapa en la cual los progresos sanitarios perderian su 
independencia de los niveles de desarrollo alcanzados. 
Es decir, los recursos médicos reducirían su eficacia 
si no se apoyan en un crecimiento de la econoaia y de 
los niveles de vida. En este sentido, existiria an 
umbral cuyo traspaso depende de un desarrollo 
económico minimo.
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD* «DESARROLLO
ECONOMICO* «TENDENCIA DE LA MORTALIDAD*

72-266
AR Centro de Estudios de Población

Procedimiento seguido para el pareo de los 
certificados de nacimiento y defunción infantil. 
Criterios empleados para la estratificacion de la 
población según niveles socio-ocupacionales. Buenos 
Aires: CENEP, 1983. 28 p.: tbls., diagrs.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
Infantil en Aaerica Latina, Bogotá, 21-23 febrero
1983.

1983 Mimeografiado General Es 
»***«> Solicitar a/por: DOCPAL: 09353.01

♦Los Anexos A y B en torno al procedimiento para el 
pareo de los certificados de naciaiento y defunción 
infantil y a los criterios para la estratificación de 
la población según niveles socio-ocupacionales 
corresponden al informe final de la investigación 
"Correlatos de la aortalidad infantil en la provincia 
de Misiones". El priaero de ellos describe los pasos 
seguidos en la tarea del pareo con el objeto de 
proporcionar una guia para futuras investigaciones. El 
secundo de ellos expone las limitaciones de los datos 
sobre categorías socio-ocupacionales, las
características de la escala utilizada y los estratos 
considerados con su correspondiente codigo.
«MORTALIDAD INFANTIL* «MORTALIDAD DIFERENCIAL*
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL* «METODOLOGIA*

72-267
Bfi Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica
Brasil: tabuas-modelo de aortalidade e

populacoes estaveis, filo de Janeiro: IBGE, 1981. 141 
p.; tbls.; 18 ref. (Serie Estados e Pesquisas, n. lo).

1981 Impreso General Pt 
sssss* solicitar a/por: DOCPAL: 08171.00
♦La falta de estadísticas vitales confiables en las 

regiones en desarrollo ha dificultado la confección de 
tablas de aortalidad. Para paliar esta deficiencia, se 
han elaborado tablas modelo de mortalidad. La
evaluación de estas tablas indica una divergencia
entre la estructura de la aortalidad por edades en 
algunas regiones brasileñas y los valores consignados 
en las tablas modelo. Para remediar esta situación, en 
1974 se elaboraron tablas aodelo de aortalidad en las
gue se consideraba la estructura por sexo y edad de la
mortalidad en Brasil. El trabajo gue se presenta
constituye una revisión y ampliación de las tablas 
originales de 1974. El material básico esta confornado 
por tablas de mortalidad correspondientes a las 
diferentes regiones del Brasil. Be presenta 
detalladamente la aetodologia seguida en la 
construcción de las tablas aodelo y poblaciones 
estables, la que tiene cono narco el trabajo realizado 
por Coale y Deaeny. En la forma de anexo se presentan 
las tablas obtenidas.
«MORTALIDAD* «METODOLOGIA*

72-268 1975-1980
BR Mello Jorge, Maria Belena de

Mortalidade por causas violentas no Municipio 
de Sao Paulo, Brasil. IV; a situacao ei 1980. Revista 
de Saude Publica, vol. 16, n. 1, fevreiro 1982. pp.
19-41: tbls., diaqrs.; 16 ref.

1982 Fotocopia General Pt 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 08785.01
♦El exaaen de los casos de auertes violentas 

ocurridas en 1980 en el municipio de Sao Paulo, a 
partir de las autopsias, indica que: a).en términos
absolutos, este tipo de muerte aumento en 10% en 
relación a 1975 en tanto gue el riesqo de aorir por 
causas violentas disminuyo; b).los accidentes de 
transito de vehiculos motorizados aparecen cono el 
principal tipo de muerte violenta a pesar de presentar 
coeficientes mas bajos gue en 1975; c).los suicidios 
exhiben una tendencia descendente con coeficientes de 
riesqo mayores para los hombres gue para las mujeres; 
dj.los homicidios en cambio aumentaron en 124% y los 
coeficientes fueron superiores en 80% en relación a 
las cifras de 1975 (p39,40).
«NIVEL CE LA MORTALIDAD* «ACCIDENTE* «flOMICIDIO*
«SUICIDIO*

72-269 1970-1976
BB Merrick, Thomas Billiaa

Impact of access to piped water on infant
aoxtality in urban Brazíl, 1970 to 1976. s.l.: s.e.,
198). 31 p.: tbls., maps.; 32 ref.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
Colaboración espontanea a la Conferencia.

1981 Fotocopia Limitada En 
*=«***=> Solicitar a/por: DOCPAL: 06131.57
♦La medición de los cambios en la aortalidad

infantil en el Brasil urbano entre 1970-76, asi coao 
el exaaen de los diferenciales interclase, privilegia 
coao variables centrales el nivel de educación y la 
disponibilidad de aqua potable. Durante el periodo
estudiado, la aortalidad descendió en un 29% (p4) en
estrecha asociación con el aumento de la educación de
las aadres y de la proporción de hogares con agua 
potable. La declinación fue escasa entre las nujeres 
analfabetas y entre las sin agua potable, por lo goe 
los diferenciales ausentaron. El análisis nultivariado 
revela gue ambas variables independientes constituyen 
determinantes importantes de la aortalidad infantil y 
goe el efecto relativo de la variable agua potable 
auaento entre 1970-1976. Es el caso de aadres 
migrantes de bajos ingresos, el efecto de esta 
variable es escaso en tanto gue entre las que trabajan 
es nayor, guizas debido al nayor nivel de ingreso
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familiar.«DECLINACION DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «AGUA POTABLE» «NIVEL DE 
EDUCACION»

72-270 1972-1980
CL Harcotti, Domingo

Acadeaia de Huaanisao Cristiano 
Mortalidad infantil, indicador de desarrollo? 

Análisis de las influencias deaograficas sobre la 
T.N.I. en Chile, 1972- 1978. Santiago: Acadeaia de 
Huaanisao Cristiano, 1981. 25 p. : tbls., diagrs.; 1 
ref.
Prograaa de Econoaia del Trabajo (PET) patrocinado por 
Acadeaia de Huaanisao cristiano.

1981 Miaeografiado General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08245.oo
♦La multiplicidad de factores gue inciden en el 

nivel de la tasa de aortalidad infantil ha llevado a 
anchos autores a considerarla cobo un indicador de 
desarrollo; su dísainucion reflejarla los aejores 
niveles de vida producto del proceso econoaico y de 
las politicas sociales estatales. En Chile, la tasa de 
aortalidad infantil disminuyo de 62.2 a 34.2 por sil 
entre 1970-1980 (p3); sin embargo, en ese periodo no 
se corrobora un mejoramiento de los niveles de vida de 
los sectores populares mayoritarios. Entre las 
variables demográficas gue permiten explicar la 
declinación descrita están la edad a la maternidad, el 
intervalo Intergenésico y la paridez, cuya influencia 
ha sido documentada ampliamente. Existe, ademas de 
otros factores demográficos, un conjunto de factores 
socioeconómicos igualmente relevantes cuya influencia 
se mediatiza a través del comportamiento demográfico. 
La hipótesis especifica que se comprueba, postula que 
la baja de la natalidad y su concentración en los 
grupos de edad materna y paridez mas adecuada, 
explican en gran parte la declinación de la aortalidad 
infantil en Chile entre 1972-78. En efecto, la 
declinación ha- afectado a todos los grupos de edad, 
especialmente entre 20-35 anos y la natalidad se ha 
concentrado en las edades en gue, por razones 
biológicas, la aortalidad es menor. De los 37,516 
nacidos vivos menos en 1978 (respecto a 1972) el 70.3% 
corresponde a los ordenes guinto y mas de nacimiento 
eq donde se concentra la mayor mortalidad infantil 
<p15) .
«MORTALIDAD INFANTIL» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«EDAD DE PROCREACION»

72-271
CL Harcotti, Domingo

Hacia algunos criterios metodológicos para 
estudiar la mortalidad infantil en distintos barrios y 
estratos sociales, s.1.: s.e., 1983. 10 p.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
Infantil en America Latina, Bogotá, 21-23 febrero
1983.

1983 Mimeografiado General Es 
»ss =8» Solicitar a/por; DOCPAL: 09353.14
♦Los criterios metodológicos para estudiar la 

aortalidad infantil remiten a una combinación de 
métodos y técnicas de la antropología cultural y 
técnicas modernas de registro audio-visual. Ello 
porgue permiten en conjunto obtener una visión de los 
modos de ser de las personas y grupos afectados, en 
términos de temáticas tales como: características del 
grupo faailiar frente a condiciones demográficas y 
sociales básicas; características y actitudes frente a 
dimensiones sociales especificas; formas de vida 
asociativa; participación social y otros parámetros 
detallados en el trabajo.
«MORTALIDAD INFANTIL» «MEDICION DE LA MORTALIDAD» 
«METODOLOGIA»

72-272
CL Baczynski, Dagaar

Evolución de la tasa de aortalidad infantil, 
situación socioeconómica y programas de intervención 
en salud y nutrición: el caso de Chile en los anos 70« 
s.l.: s.e., 1983. 7 p.; 1 ref.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
Infantil en Aaerica Latina, Bogotá, 21-23 febrero
1983.

1983 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09353.15
♦Las notas se orientan a dar un resumen sucinto de 

una investigación en torno a la mortalidad infantil en 
Chile y a plantear algunas reflexiones en torno a 
tópicos específicos de estudio. La mencionada 
investigación evaluó dos conjuntos de hipótesis: 
a).la tasa de mortalidad infantil disminuirá en la 
medida en que exista un cambio en la estructura de los 
nacimientos tendiente a una concentración en los 
grupos de menor riesgo; b).la caida de la aortalidad 
infantil entre 1974-79 se debe a las prestaciones de 
salud a la población materno-infantil. Esta segunda 
hipótesis es la gue recibió apoyo empírico. Las 
reflexiones remiten a diversas situaciones 
relacionadas con las condiciones de vida, los 
programas de intervención en salud y otros aspectos. 
«MORTALIDAD INFANTIL» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«PROGRAMA DE SALUD»

72-273 1950-1977
CO Banguero, Harold

Efecto de intervenciones especificas en el 
sector salud sobre la aortalidad infantil en Colombia, 
s.l.: s.e., 1983. 21 p.: tbls., diagrs.; 6 ref.
Taller Regional: La Investigación sobre la Mortalidad 
Infantil en America Latina, Bogotá, 21-23 febrero
1983.

1983 Miaeoqrafiado General Es 
ss;=s:=» Solicitar a/por: DOCPAL: 09353.03
♦El punto de partida para el análisis del efecto de 

las íntervenciones del sector salud en la mortalidad 
infantil en Colombia es gue las características 
biológicas de una población al igual gue la 
organización social y el medio ambiente en gue se 
desenvuelve se relacionan estrechamente con el 
comportamiento de la aortalidad infantil. Este 
contexto es susceptible de ser modificado por 
políticas de salud y por medidas de politica económica 
y social. £ 1 modelo planteado se orienta a verificar 
la importancia de factores de salud y de educación e 
ingreso como determinante de la mortalidad infantil y 
su base empírica remite a las politicas sociales entre 
1950-1977 con énfasis en los gastos sectoriales. Los 
análisis estadísticos indican gue tanto los factores 
de salud como del desarrollo ejercen un impacto 
significativo en la tasa de mortalidad infantil. De 
especial relevancia son el gasto publico en educación 
y la campana antimalarica y de inmunización.
«MORTALIDAD INFANTIL» «GASTOS PUBLICOS» «PROGRAMA DE 
SALUD» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD»

72-274 1973-1978
CO Bayona Nunez, Alberto ; Rico Velasco, Jesús

Descenso de la fecundidad y su impacto sobre la 
estructura de la mortalidad en la Ciudad de Cali. pp. 
107-151: tbls.; 9 ref.
En: ochoa, Luis Hernando, ed*. Implicaciones
socioeconómicas y demográficas del descenso de la 
fecundidad en Colombia. Bogotá: corporación Centro
Regional de Población, 1982. 247 p. (Monografías de la 
Corporación Centro Regional de Población, vol. 18).

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09021.04
♦El proceso de transición demográfica en Cali se 

encuentra en sus etapas finales de baja mortalidad y 
natalidad. El ritmo de crecimiento de ia población aun 
moderadamente alto (2,4%) debido al aporte migratorio, 
ha disminuido en forma drástica en las ultimas dos 
decadas y muestra una tendencia a nuevos ascensos.
Entre 1970-1979 la tasa bruta de natalidad y la tasa
qlobal de fecundidad experimentaron fuertes bajas 
(20,7% y 24% respectivamente). Entre 1968 y 1977 el 
nunero medio de hijos esperados por aujer al final de 
su vida reproductiva descendió de 5,1 a 2,7 (p144). 
Previo al cambio de la fecundidad se habia iniciado un 
descenso de la aortalidad de un nivel de 6,9 
defunciones por cada ail habitantes en 1970 a 6 
suertes por cada mil personas en 1979. Se puede
presumir gne para 1970 las condiciones de aortalidad
especialmente en la ninez habían alcanzado un nivel 
bajo asegurando a las parejas la sobrevivencia de los 
hijos. A la vez la reducción de la fecundidad tiende a
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aejorar el estado de salad de la población y a modificar la desanda agregada por servicios de salud 
dando paso a otras necesidades de atención aedica
«DECLINACION DE LA FECUEDIDAD» «NIVEL DE LA
MORTALIDAD» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD»

72-275 1973-1973
CO Garcia Molina, Carlos

MU. CEPAL. CELADE
Mortalidad de la ninez temprana según clases 

sociales: el caso de Hedellin-Colonbia seguo censo de 
1973; trabajo final de investigación* santiaqo: 
CELADE, 1982. 75 p.: tbls.; 21 ref.
Prograna de Maestria en Denografia y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestria en Estadios 
Sociales de la Población, Santiago, 1981-1982.

1982 Mineografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08898.0o
♦El análisis de la mortalidad en la ninez tenprana 

según clases sociales en Hedellin recurre a las 
categorías del naterialisao histórico para la 
elaboración del concepto de clase, capa y sector
social y tiene cono referente eapirico una muestra del 
15% de los hogares incluidos en el censo de 1973. Las 
estimaciones de los riesgos de muerte se basan en la 
aplicación de la técnica de Brass con la variante de 
Tcussell y muestran gue efectivamente las clases
sociales tienen riesgos distintos de muerte. Entre los 
hijos de la clase obrera ese riesgo es dos veces y
media mayor gue entre los hijos de la burguesía (79
versus 30 por ail)• Dentro de la clase obrera el 
subproletariado exhibe el nivel aas alto de riesgo 
(118 por ail) (p60). Al considerar el ingreso familiar 
per capita se observa coso una mejoria en el sismo 
determina una disminución del riesgo de muerte solo en 
aquellas capas del proletariado que muestran una 
situación de clase obrera estable. Cuando se considera 
la educación de la madre, sistemáticamente en cada 
capa social a medida gue aumenta el nivel de 
instrucción disminuyen los riesgos de suerte, siendo 
el efecto mayor en el subproletariado y en el semi y 
no calificado. En cuanto a los migrantes, los hijos de 
las mujeres con menos de 5 anos de residencia tienen 
un mayor riesgo gue los de mujeres con mas de 5 anos y 
gue los hijos de nativas» Los resultados por tipo de 
familia y clase social muestran que el tipo de familia 
se asocia a diferentes riesgos de muerte y gue estos 
son mayores en las familias compuestas gue en las 
extendidas y nucleares en todos los grupos salvo en la 
burguesía.
«MORTALIDAD INFANTIL» «CLASE SOCIAL» «COMPOSICION 
FAMILIAR»

72-276 1968-1973
CR Alvarez Venegas, Javier

NU. CEPAL, CELADE
Grupos sociales y mortalidad en los primeros 

aqos de vida; trabajo final de investigación. 
Santiago: CELADE, 1982. 44 p.: tbls.; 15 ref.
Programa de Maestria en Demografía y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestria en Estudios 
Sociales de la Población, Santiago, 1981-1982.

1982 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 0890f.00
♦El análisis de la incidencia de los grupos sociales 

en la mortalidad en los primeros anos de vida en Costa 
Rica comprueba como la heterogeneidad gue existe entre 
los trabajadores asalariados, dada su inserción en la 
estructura productiva, tiene manifestaciones concretas 
en el riesgo de morir de los infantes. Las 
probabilidades de muerte obtenidas muestran enormes 
diferencias en los riesgos entre los grupos sociales, 
diferencias gue son especialmente marcadas cuando se 
compara le» trabajadores urbanos no manuales y los 
trabajadores agropecuarios asalariados. Estos dos 
grupos exhiben cifras de 37 por ail y de 115-108 por 
ail respectivamente (p42). La asociación entre 
variables socioeconómicas tales como estado civil de 
la madre, su educación, previsión* social, con las 
estimaciones de la aortalidad no permite una adecuada 
identificación de sectores de la población con 
elevados riesgos de muerte. La delimitación previa de 
grupos sociales y la posterior asociación de las

variables socioeconoaicas con la aortalidad permite 
identificar cono grupos de nayor riesgo a los
trabajadores agrícolas asalariados (madre sin 
educación) y los agropecuarios por cuenta propia 
(mujeres en unión libre).
«MORTALIDAD INFANTIL» «CLASE SOCIAL» «DETERMINANTE 
DE LA MORTALIDAD»

72-277 1943-1953
cu Cuba. Coaite Estatal de Estadísticas

Análisis de mortalidad en Cuba, 1943-1953. La 
flabana: Coaite Estatal de Estadísticas, 1981. 56 p.:
tbls. ; 8 ref.

1981 Mimeografiado General Es 
33333» Solicitar a/por: DOCPAL: 08207.00
♦El análisis de la mortalidad en Cuba se basa en los 

censos de 1943 y 1953 e incluye las estinaciones para 
ese periodo, a la vez gue las tablas de aortalidad 
calculadas para 1943-1953 y 1952-1954. Entre 1943-1953 
la esperanza de vida al nacer alcanzo a 56,02 anos 
entre los hombres y a 59,28 entre las anjeres; entre 
1952-1954 las cifras se elevan a 60,22 y 64,11 anos, 
respectivamente. En 1943 la tasa de natalidad toe de
33.6 por ail y la de aortalidad de 16.1 por mil, 
mientras gue en 1952 los valores fueron de 27.2 y 9.6 
respectivamente (p7). Las estimaciones de las 
defunciones y nacimientos confirman los niveles de 
omisión de las estadísticas continuas, especialmente 
marcados en el caso de las defunciones para 1943-1953. 
A fin de evaluar los valores calculados en las 
relaciones de supervivencia para 1943-1953, basados en 
las tablas aodelo de Coale y Deaeny, se compararon 
esos valores con los gue se obtendrían al aplicar la 
tabla del periodo 1969-1971. Los resultados foeron 
idénticos y con este procediaiento se construyo la 
tabla para 1943-1953, utilizando un factor de 
corrección en las relaciones de supervivencia 
calculadas.

«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD»
72-278 1975-1975
CU Cuba. Coaite Estatal de Estadísticas

Defunciones 1975. La Habana: Coaite Estatal de
Estadísticas, 1981. 329 p.: tbls.

1981 Himeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08533.00
♦A través de 11 cuadros estadísticos, se presentan 

las defunciones ocurridas en Cuba durante 1975 según 
mes y lugar de ocurrencia, causa de muerte, lugar de 
residencia y otras variables seleccionadas. 
«MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL» «ANUARIO»

72-279 1900-1953
CU Diaz-Briguets, Sergio

Determinants of mortality transition in 
developinq countries before and after the Second World 
Har: soné evidence from Cuba. Population Studies
(London), vol. 35, n. 3, November 1961. pp. 399-411: 
tbls.; 17 ref.

1981 Fotocopia General En 
3=33=» solicitar a/por: DOCPAL: 08178.01
♦Con base en estadísticas de mortalidad y censos de 

población se describen las principales características 
del descenso de la aortalidad registrado en la ciadad 
de La Habana y en Cuba durante el periodo 1900-1953. 
En el primero de estos anos, la esperanza de vida al 
nacer, para ambos sexos, fue de 37.2 anos en La Habana 
y de 33.2 en Cuba; en 1953 las cifras correspondientes 
fueron de 62.7 y 58.8 respectivamente (p4o1) se 
analizan las causas de muerte y el peso de su 
contribución a la declinación de la aortalidad; se 
destaca la baja registrada en las muertes atribuibles 
a la tuberculosis. Entre los determinantes de la 
declinación, se cuentan los avances sanitarios y en 
salud publica durante el primer guinguenio del siglo 
20 (ocupación estadounidense) gue permitieron 
controlar el tétano, tuberculosis, fiebre amarilla 
etc. Entre 1919 y 1931, continua la baja en la 
mortalidad atribuible a la tuberculosis y otras 
enfermedades infecto-contagiosas, debido al aumento en 
los niveles autricionales de la población. Entre 
1930-1940, la mortalidad no disminuye debido al 
deterioro gue experimentaron las condiciones
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socioeconomicas del pais a causa de la crisis del 
aereado azucarero. Después de 1943, la disminución de 
la aortalidad es atribuible a la acción de 
antibióticos e insecticidas.
«DECLINACION DB LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD 
DIFERENCIAL»

72-280 1970-1979
C0 Riveron Corteguera, Raúl; Gutiérrez Muniz, José

A.
Mortalidad preescolar en las Aaericas en el 

decenio 1970-1979: la situación en Cuba. Revista
Cubana de Administración de Salud, vol. 7, o. 4, 
octubre-diciembre 1981. pp. 419-433: tbls.; 3o ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08779*01
♦En 1970 se registraron en Coba 1207 defunciones 

para una tasa de 1,3 defunciones por sil habitantes de 
1 a 4 anos; en 1979 esas cifras fueron de 702 y 1,0 
respectivamente, con una reducción del 23%. En 1973 el 
porcentaje de participación de las defunciones de 1 a 
4 anos en relación al total de defunciones fue de 
1.28% (p424,425). A nivel de las causas de mortalidad 
preescolar se destacan los siguientes hechos: a).a
partir de 1976 los accidentes constituyen la primera 
causa de muerte con un incremento de la tasa del 26.3% 
entre 1970-1978; b).la influenza y las neumonias pasan 
a un segundo lugar; c)«las anomalías congenitas se 
ÍQcrementan durante la decada para en 1978 mostrar una 
reducción del 9.1% (p427); d).el cuarto luqar
corresponde a leucemias y tumores malignos y el quinto 
a enteritis y otras enfermedades diarreicas.
«NIVEL DE ¿A MORTALIDAD» «POBLACION PREESCOLAR» 
«CAUSA DE MUERTE»

72-281 1975-1977
DO Mendoza, Hugo B.; Escovar, Rafael; Barinas,

Mirna
Rorbi-mortalidad del adolescente dominicano. 

Archivos Dominicanos de Pediatría, vol. 16, n. 2, 
mayo-agosto 198o. pp. 107- 113: tbls.; 3 ref.

1980 Fotocopia General Es 
ssss«» Solicitar a/por: DOCPAL: 08788.01
♦El análisis de la problemática de la 

■orbi-mortalidad del adolescente dominicano se basa en 
la casuística de consultas de hospitales pediátricos 
de Santo Domingo entre 1975-1977 y en datos 
estadísticos sobre mortalidad. El grupo entre 15 y 19 
anos conforma el 9% de la población nacional; de 
ellos, el 53% son mujeres (p108). Los principales 
problemas de salud son las enfermedades emocionales y 
de conducta, seguidas por trastornos del sistema 
nervioso central, problemas de aprendizaje, 
enfermedades endocrinas y problemas de desarrollo. La 
frecuencia de la prostitución, drogadiccion y 
enfermedades venereas se ha mantenido alta: el 8o% de 
las prostitutas son menores de 20 anos, el 80% de los 
casos de drogadiccion se dan en menores de 24 anos 
<p1 1 1 ).
«ADOLESCENTE» «CAUSA DE MUERTE» «MORBILIDAD»

72-282 1973-1975
GT Clark, Carol

Rand Corporation
Demographic and socioeconomic correlates of 

infant grovth in Guatemala. Santa Monica, CA: Rand
Corporation, 1981. 63 p.: tbls., diagrs.; 72 ref.
(fiand Note).
Prepared for the Agency for International Development 
and the Rockefeller Foundation.

1981 Impreso General En
RAND/N—1702—AID/RF

s*sss» solicitar a/por; DOCPAL: 08426.00
♦El estudio, de carácter exploratorio, se basa en 

u*a muestra de 3o1 infantes de o a 1 ano de vida 
nacidos entre 1973 y 1975 en 4 villorrios rurales de 
agricultura de subsistencia en el sur de Guatemala 
(p10). Las variables dependientes consideradas son el 
cambio de peso entre el nacimiento y los 6 meses, 
entre los 6 y 12 meses y entre el nacimiento y los 12 
meses, y los factores explicativos dicen relación con 
variables gue reflejan la disponibilidad de alimentos 
y los gastos aedicos, las condiciones fisicas y de

salud de la madre, los recursos para el cuidado del 
sino y las relaciones entre prevalencia de la 
enfermedad y factores genéticos y socioeconómicos. SI 
análisis de regresión, en base a los miniaos cuadrados 
simples, evidencia gue el creciaiento de los infantes 
se relaciona en forma significativa con el nuaeco de 
nacidos vivos, un intervalo intergenesico corto, el 
numero de preescolares, el numero de mayores de 15 
anos, el peso y talla de la madre, la duración de la 
lactancia, las calorias por alimentación 
suplementaria, el peso inicial del niao, el sexo y el 
numero de piezas. Los infantes de alto riesgo son 
aguellos cuyas madres exhiben un peso inferior al 
adecuado, que no amamantan a sus hijos, gue tienen 
varios hijos en edad pre- escolar, gue fneron 
concebidos dentro de los 12 meses posteriores al 
nacimiento de un hermano y cuyo orden de paridez es de 
4 o mas.
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD DIFERENCIAL» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «CONSUMO ALIMENTARIO»

72-283 1970-1976
HN Arretx, Carmen

Comparación entre encuestas demográficas 
prospectivas y retrospectivas para estimar niveles y 
diferenciales de mortalidad: la experiencia del
CELADE. pp. 45-66: tbls., diaqrs.
En: NU. CEPAL. Division de Estadística y Análisis
Cuantitativo. Encuestas de hogares en America Latina. 
Santiago: CEPAL, 1983. 13o p. (Cuadernos de la CEPAL,
n. 44).
Documento en otra fuente e idioma ingresado en DOCPAL 
con NACCESO 08063.01.

1983 Impreso General Es 
E/CEPAI/G.1244 

ssss=» Solicitar a/por : DOCPAL: 09504.02
♦La comparación entre los niveles estimados de 

mortalidad derivados de las encuestas demográficas 
prospectivas y retrospectivas realizadas en Honduras 
(1970-1972), Panana (1975-1976) y Perú (1974-1976), se 
establece para dos grupos específicos: la mortalidad
en menores de 5 anos y la mortalidad entre los 5 y 75 
anos. En cuanto a la mortalidad infantil, el nivel se 
expresa en términos de la probabilidad de morir entre 
el nacimiento y los 2, 3 y 5 anos de edad. En dos de
los paises -Honduras y Panama- la mortalidad
retrospectiva es aas elevada que la prospectiva. La 
excepción la constituye Perú, gue dispone de 
información prospectiva de buen nivel y de información 
retrospectiva de inferior calidad. Es posible afirmar 
gue los niveles de mortalidad infantil derivados de 
las encuestas retrospectivas son mas realistas gue 
aguellos derivados de las encuestas prospectivas. En 
los 3 paises las tasas de mortalidad por grupos 
quinquenales, calculadas con información retrospectiva 
sobre orfandad y viudez en combinación con la
mortalidad infantil y usando el sistema logito, son 
superiores a aquellas derivadas de las encuestas 
prospectivas. El calculo de un índice sintético de 
mortalidad permite situar las diferencias en les
indices prospectivos y retrospectivos en menos de 3 
anos en Honduras y Perú y 4,5 anos en Panana. Las 
estimaciones prospectivas son sospechosamente bajas y 
apuntan a la presencia de omisiones significativas. 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA BCBÎALIDAD» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «ENCUESTA RETROSPECTIVA»
«ENCUESTA LONGITUDINAL»
HN PA PE

72-284 1971-1971
8T Courtage, Toussef

Haití. Institut flaitien de Statistique 
Mouvements naturels de la population: mortalité 

et fécondité: analyse des envenements survenus les
douze mois précédant le recensenent de 1971. 
Port-au-Prince: Institut Haïtien de Statistique, 1980. 
94 p.; 5 réf. (Cahier de 1«UARD. Analyse du
Recensement de 1971, vol. 3).

1980 Impreso General Fr 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08475.00
♦A pesar de la precariedad de la información, la 

aplicación del método de la distribución por edad de 
las defunciones arroja una estimación aceptable de la 
mortalidad en Haití en 1971. Los niveles son similares
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a los obtenidos con la encuesta demográfica de
1971-1975 y alcanzan a una esperanza de vida de 45,26 
y 46,54 anos para hoabres y mujeres con tasas brutas 
de aortalidad de 18,78 y 18,25 por mil 
respectivamente. Los nayores niveles en la esperanza 
de vida corresponden a la región aetropolitana, 
seguida del resto urbano (p77). Los niveles estimados 
de la fecandidad a partir del censo y de la encuesta 
demográfica son de 5,7 y 5,23 naciaientos 
respectivamente, con tasas brutas de natalidad de 
39,85 y 35,06 (p85)• Estos niveles son mas elevados en 
las zonas rurales y las cifras ñas bajas corresponden 
al resto urbano, seguido del area metropolitana.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD* «NIVEL DE LA HOSTILIDAD* 
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD* «NIVEL DE LA FECUNDIDAD* 
«LUGAS DE RESIDENCIA*

72-285 1940-1970
MI Corona Vasguez, Rodolfo; Jiménez Ornelas, Rene;

Minujin, Alberto
Universidad Nacional Autonoaa de México.
Instituto de Investigaciones Sociales
Mortalidad en Hexico: tablas abreviadas de

aortalidad para las entidades federativas y el total 
de la República, 1940, 1950, 1960, 1970. México, DF: 
Instituto de Investigaciones Sociales, 1981. 178 p.:
tbls.; 9 ref.

1981 Xapreso General Es 
=«sss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09064.00
♦Calculo de tablas abreviadas de mortalidad a nivel 

estatal y nacional, por sexo, correspondientes a los 
anos 1940, 1950, 1960 y 1970. Se entrega un resumen
del procedimiento de estimación empleado. Se incluye 
una serie de cuadros gue proporcionan una visión 
general del nivel de aortalidad en las diversas 
entidades y periodos. Finalmente, se exhiben las 
tablas de aortalidad abreviadas. Los datos básicos 
provienen de los fallecimientos anuales registrados y 
estadísticas censales de población residente en cada 
entidad del pais. En la parte aetodoloqica se definen 
las funciones comprendidas en las tablas de 
aortalidad: probabilidades de morir entre las edades
x y x+n; sobrevivientes a la edad exacta x anos; 
defunciones entre las edades x y x+n; población 
estacionaria o anos vividos entre las edades x y x+n; 
anos por vivir de los sobrevivientes a la edad exacta 
x anos; esperanza de vida a la edad exacta x anos. 
«TABLA DE MORTALIDAD* «METODOLOGIA* «DATOS 
ESTADISTICOS*

72-286 1960-1975
MZ Perez Astorga, Javier ; Lazo Franco, Rector

Martin ; Barrientos Martínez, Miguel Angel ;
Silva Franco, M. del Rocío
Mortalidad por causas en México para el periodo 

1960-1975. pp. 197-212: tbls., diagrs.; 10 ref.
En: México. Consejo Racional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. Hexico, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Denografica en
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Iapreso General Es 
ssaisss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.12
♦El trabajo abarca el periodo 1960-1975, anos en los 

cuales es posible advertir la presencia de canbios
estructurales en la aortalidad en México. En la 
primera parte aparece una descripción de las 
estadísticas disponibles; en la segunda parte se 
ofrece un panorama general de la evolución de la
mortalidad y la tercera parte remite al comportaaiento 
de la variable según causa de suerte y diferenciales 
por edad y sexo. En terninos globales la disninucion 
de la mortalidad se acompaña de cambios en las causas 
gue se caracterizan por una notable reducción del 
Gsupo I, una reducción algo menor en el Grnpo V y 
aumentos relativos de los Grupos II, III y IT. Este 
comportamiento es parecido al gue se observa en paises 
en donde ha aumentado la esperanza de vida 
especialmente en lo gue al descenso de los Grupos I y 
V se refiere.

«NIVEL DE LA MORTALIDAD* «CAUSA DE MUSETE*
72-287 1975-1980
MX Perez Peraza, Sector : lio Jiaenez, Carlos

Francisco del
Bstiaacion de los niveles de aortalidad de los 

trabajadores al servicio del Estado 1975-1979, y su 
coaparacion coa los niveles nacionales, pp. 213-225: 
tbls., diagrs.s 9 ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en Hexico: aeaorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Denografica en 
México, 2, México, DF, 4-7 novienbre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Denografica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Iapreso General Es 
«**»*> solicitar a/por: DOCPAL: 09093.13

♦La coaparacion de los niveles de mortalidad de los 
trabajadores estatales con las cifras a nivel nacional 
en México, entre 1975-1979, avala en una primera 
instancia la hipótesis gue relaciona la aortalidad con 
fenoaenos del ámbito social, en especial la educación, 
ingreso, ocupación y servicio aedico. £ 1  
desconocimiento de la movilidad del grupo objeto de 
estudio limita los resultados del análisis y obliga a 
recurrir a una suposición en torno a la mortalidad; 
esta es gue no hay selección alguna de los individuos 
gue abandonan tenporal o definitivaaente el grupo. La 
esperanza de vida en 198o a los 15 anos de edad es de
60,2 anos para los trabajadores estatales y de 57,2 
para la media nacional, lo gue representa un 5.2% a 
favor de los primeros. La gráfica de aortalidad 
específica muestra gue si bien los valores para los 
trabajadores estatales son sensiblemente menores entre 
los 15- 19 anos, aumentan para tener casi el mismo
valor gue la población general entre los 60-64 anos 
<p244).
«MEDICION DE LA MORTALIDAD* «MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL*

72-288 1950-1976
PA Chackiel, Juan; Medica, Tilma

Panana. Dirección de Estadistica y Censo; NU.
CEPAL. CELADE; National Acadeny of Sciences
Panama: la aortalidad y la fecundidad en el

periodo 1950-1976. Panana: Dirección de Estadistica y 
Censo, 1981. 89 p.: tbls., diagrs.; 16 ref.

1981 Iapreso General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09061.00
♦El comité de población y demografía de la academia 

nacional de ciencias de los Estados Unidos, ha 
incluido entre sus objetivos el estudio de los niveles 
y tendencias de la mortalidad y fecundidad de los 
paises en vias de desarrollo. Para este efecto, se han 
constituido paneles a nivel de paises y regiones. 
Dentro del panel correspondiente a America Latina esta 
incluida Panana. Para este pais se presentan 
estimaciones de aortalidad y fecundidad a nivel 
nacional, para lo cual se recurrió a información de 
195o en adelante, incluyendo censos de población de 
1950, 1960 y 1970; registros de muertes; encuesta
nacional demográfica realizada en 1975— 1976 en sus dos 
investigaciones, la prospectiva (EDEf) y la 
retrospectiva (RETROEDEP); y encuesta nacional de 
fecundidad 1976. Mediante la aplicación de los netodos 
mas recientes a esta información, se obtuvieron 
diversas estimaciones de la aortalidad y fecandidad 
para Panama, correspondientes al periodo 1950-1976. 
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD* «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD*

72-289 1979-1982
PE Sobrevilla, Luis A.

Politicas de salud y mortalidad infantil en el 
Perú. 42 p.; tbls., diagrs.
En: Asociación Hultidisciplinaria de Investigación y 
Docencia en Población. Conferencia sobre Salud y 
Mortalidad Infantil. Lina: AMIDEP, 1982. p. irreg.
Conferencia sobre Salud y Mortalidad Infantil, Lina, 
12 agosto 1981.

1982 Hineografiado General Es
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=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08678.07
♦La aortalidad infantil es uno de los indicadores 

ñas importantes del nivel de salud de la población. En 
Perú alcanza al 33% de la aortalidad total y si se 
agrega el grupo de 1 a 4 anos, con 14%, casi una de 
cada dos suertes ocurre antes de los 5 anos de vida 
(p7). Este hecho es producto de factores asociados al 
desarrollo económico y social: deficiente estado
nutricional, escaso saneamiento aabiental y 
concentración de recursos en la capital. El plan de 
Emergencia de Salud se centra en dos grandes 
componentes: primero, la acción inmediata para el
período 1980-81 basada en el mejoramiento de los 
servicios hospitalarios, la atención a las personas y 
el saneamiento ambiental; segundo, el Plan Nacional de 
Acciones Coordinadas de salud, orientado a la 
definición, diagnostico, prograaacion, ejecución y 
evaluación de los programas. Los grupos prioritarios 
son las madres y los ninos y el énfasis se centra en 
la educación, el control pre-natal y la atención del 
parto y puerperio.
«MORTALIDAD INFANTIL» «POLITICA DE SALUD» «ATENCION 
MEDICA» «PLAN DE ACTIVIDADES»

72-290 1972-1978
PY Estados Unidos. Bureau of the Census

Technigues for etimating infant mortality. 
Washington, DC: Bureau of the Census, 1982. 20 p.:
tbls.; 13 ref. (International fiesearch Document, n. 
8).

1982 Impreso General En 
ISP-BD-08

sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09162.00
♦Descripción de la metodología para estimar una tasa 

de mortalidad infantil basada en la proporción de 
sobrevivientes de los nacimientos ocurridos durante 
los 12 meses previos a un censo o encuesta, y en los 
factores de separación de la aortalidad infantil de 
Coale y Demeny. Las ventajas del método son gae 
permite medir diferenciales en la aortalidad infantil 
pqr edad y otras características de la madre, 
obteniéndose ademas estimaciones correspondientes a 
aproximadamente el ano previo al censo o encuesta. Be 
ilustra la utilización de este método con datos 
correspondientes al censo paraguayo de 1972 y la 
Encuesta de Fecundidad de Indonesia. Otro informe 
compara niveles y diferenciales de aortalidad infantil 
estimados a través de: 1).cálculos directos gue
utilizan nacimientos y datos de muertes infantiles 
obtenidos de historias de nacimientos; 2).estimaciones 
que utilizan información de los nacimientos en los 
Ultimos 12 meses y status de supervivencia actual del 
nino; 3)«estimaciones indirectas basadas en la 
proporción de ninos muertos según edad de la madre. Al 
aplicarse estas técnicas a datos de la Encuesta de 
Fecundidad del Perú (1977-78) se concluye gue se 
reguiere aas investigación a fin de evaluar las 
ventajas y desventajas de estos métodos.
«MORTALIDAD INFANTIL» «MEDICION DE LA MORTALIDAD» 
«METODOLOGIA» «PAIS EN DESARROLLO»
PE PY ZZ

72-291 1966-1970
XC Beha Rosas, Mugo

Mortalidad en America central: realidad actual 
y perspectivas. San José: CELADE, 1981. 36 p.: tbls., 
diaqrs.; 42 ref.
Simposium sobre America Central Frente a la Decada de 
los 80, Heredia, octubre 1981.

1981 Himeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08053.01
♦En el guinguenio gue se inicia (1980-1985), America 

Central alcanza una esperanza de vida al nacer media 
de 61,1 anos, situándose por debajo del promedio de 
America Latina (63,9 anos) (p2). La subregion sur 
(Costa Hica y Panama) gue comprende el 18% de la 
población tiene una esperanza media de vida de 7o, 8 
agos en tanto gue la subregion norte (Guatenala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua), que alberga a la 
mayoria de los habitantes, bordea los 60 anos (p6). 
Los excesos de aortalidad se concentran al comienzo de 
la vida, en los menores de 5 anos, con cifras de 1U5 
pgr mil para Costa Sica y Panama y de 34.8 por mil

para la subregion norte (p7)• A pesar de las 
deficiencias en los datos, es posible comprobar gue 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, las 
diarreicas y las enfermedades respiratorias, 
constituyen las principales causas de muerte. La 
existencia de diferenciales socio-geograficos se 
refleja en tasas bajas en las regiones capitales y 
cifras en aumento a medida gue disminuyen los centros 
urbanos. El aumento de la aortalidad del nino a medida 
gue disminuye la educación de la madre es 
impresionante y el nudo de la alta mortalidad esta 
formado por los qrupos con 0 a 3 anos de educación 
(120 a 200 por mil) (p23). En términos de clase 
social, los grupos mas favorecidos exhiben niveles de 
mortalidad similares a los paises desarrollados; en 
los ninos de grupos medios, el riesgo se duplica a 39 
por ail; entre los trabajadores manuales urbanos se 
vuelve a duplicar y entre los trabajadores agrícolas 
los riesgos alcanzan a 99 por ail (p24,26).
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL» 
«NIVEL DE EDUCACION» «CLASE SOCIAL» «LOGAR DE 
RESIDENCIA»

72-292 1970-1980
XI Centro de Epidemiología del Caribe

Revisión de la aortalidad y morbilidad en el 
Caribe de habla inglesa, 1970-1980. Boletín 
Epidemiológico, vol. 2, n. 3, 1981. pp. 1-5: tbls.

1981 lapreso General Es 
===3=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08239.01
♦El estudio de los posibles cambios en la 

mortalidad, entre 1970-1980, en el Caribe de habla 
inglesa, se basa en los datos de 5 paises para los 
cuales se dispone de información satisfactoria: 
Antigua, Barbados, Dominica, san Vicente y santa 
Lucia. De las defunciones por enfermedades cardiacas 
la hipertensión represento el 5% en 197o y el 6% en 
1974 y 1978, ocupando el séptimo, sexto y cuarto lugar 
como causa de muerte en esos anos. La enfermedad 
cerebrovascular fue la segunda causa de muerte en 1970 
y 1974 y la tercera en 1978. Las enfermedades 
diarreicas fueron responsables del 58% de las 
defunciones por enfermedades infecciosas en 1970, del 
56% en 1974 y del 47% en 1978, afectando 
principalmente a los menores de un ano. Las 
defunciones por accidentes aumentaron en todos los 
paises representando el 3% en 1970, el 4% en 1974 y el 
6% en 1978 (p2).
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «CAUSA DE MUERTE»
&M BB DM LC VC XI

72-293 1940-1970
XL Arriaga, Eduardo £.

Mortalite des enfants dans gnelgues pays 
d'Amerique Latine, pp. 223-245: tbls.; 10 ref.
En: Boulanqer, Paul-Haríe, ed.; Tabutin, Dominigue,
ed.. Mortalite des enfants dans le monde et dans 
l'histoire. Liege: Ordina Editions, 1980. 413 p.

1980 Impreso General Fr 
===3s» solicitar a/por: DOCPAL: o8973.o1
♦La mortalidad en los ninos hasta los 5 anos de edad 

reqistra niveles aun elevados en la mayor parte de los 
paises de la región. Brasil y México, los dos paises 
aas populosos, tienen tasas estimadas de aortalidad 
infantil de 88 y 71 por ail respectivamente (p225)• En 
la decada del 40 las posibilidades de morir antes de 
los 5 anos variaban entre 200 y 35o por ail; 3o anos 
mas tarde esas cifras eran de 6o 1 17o por mil (p228)• 
Entre 1940-1950 se produce una declinación marcada de 
la aortalidad gue afecta a todos los grupos de edad, 
pero en menor grado a los aas jovenes, como resultado 
de medidas eficaces de salud publica y medicina 
preventiva. El análisis de las causas de muerte revela 
una preponderancia de "otras causas y causas 
desconocidas** antes del ano de vida, una distribución 
similar para la aortalidad entre los 1 y 5 anos con 
tasas elevadas atribuibles a la rubéola y la gripe; 
entre los 5 y 15 anos aumenta la importancia relativa 
de estas dos ultimas enfermedades como causa de muerte 
a la vez gue las enfermedades degenerativas, 
circulatorias y otras dan cuenta de dos tercios de las 
muertes. Las posibilidades de una reducción rapida de 
la mortalidad en menores de 5 anos dependerán de 
acciones que incidan en sus causas y diferenciales.
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«140 de los cuales es la clase social. Sin duda a pesar 
de los programas de salud publica y de educación, no 
se visualiza un descenso inmediato significativo en 
los niveles actuales: el acceso a los beneficios del
desarrollo aparece cobo un elemento gue condiciona la 
efectividad de los prograaas sectoriales como los de 
salud.
«MORTALIDAD INFANTIL» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«CAUSA DE MUERTE» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

72-294 1950-1970
XL Arriaga, Eduardo E.

Changing trends in aortality in developing 
countries. Mashington, DC: Bureau of the Census, 1982. 
28 p.: tbls.; 6 ref.

1982 Mimeografiado General En 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: o925o.OO
♦De acuerdo a información reciente sobre las 

tendencias de la mortalidad en paises desarrollados y 
en desarrollo, parece que a partir de la segunda mitad 
del periodo 1950-1970, el descenso de la aortalidad no 
siguió con la aceleración gue caracterizo la primera 
decada. A fin de buscar patrones demográficos comunes, 
se analizan 19 paises seleccionados, en los cuales 
existe disponibilidad de tablas de aortalidad para los 
anos 1950, 1960 y 1970. Se concluye gue durante los
anos 50 se logro un descenso rápido de la aortalidad 
debido a la aplicación de prograaas de salud masivos y 
de bajo costo, lo gue consiguió controlar las causas 
de muerte mas simples. Para mantener este ritmo 
durante la segunda decada en cuestión, se hubiera 
reguerido prograaas de salud publica mas costosos. En 
la aayoria de los paises analizados, la disminución de 
la mortalidad se dio en los grupos menores de 4 anos 
y, especialmente, en el correspondiente al tramo 15-45 
apos. De lo anterior, se desprende gue los esfuerzos 
para reducir significativamente los niveles actuales, 
tendrian que concentrarse en las causas de muerte 
correpondientes a accidentes, enfermedades del sistema 
circulatorio y degenerativas.
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»

72-295 1970-1979
XL Avalos Triana, Octavio

Situación actual de la mortalidad perinatal. 
Revista Cubana de Administración de Salud, vol. 7, n. 
2, abril-junio 1961. pp. 153-162: diagrs.
Separata de la "Revista Cubana de Administración de 
Salud".

1981 Fotocopia Limitada Es
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 08093.01
♦La mortalidad perinatal, al igual gue la aortalidad 

infantil, ha experimentado un descenso continuo en la 
aayoria de los paises del mundo, aunque a un ritmo 
mucho aas lento debido a gue las causas primordiales 
so d las de mas dificil reducción. Por sobre las 
dificultades de coaparabilidad de la información, es 
posible constatar un contraste marcado entre los 
niveles de aortalidad perinatal entre los paises
industrializados y los paises subdesarrollados.
Aguellos presentan las mayores reducciones a pesar de 
gue parten de niveles aas bajos. Entre 1970-1979, la 
República Federal Alemana redujo su tasa de aortalidad 
en 44% mientras gue México y Panama lo hicieron en un 
7* (p 156,157). En Cuba, esa cifra alcanzo al 17% y 
responde a una disminución especialmente marcada en 
las defunciones de menores de 7 dias (pl59).
«MORTALIDAD PERINATAL» «DECLINACION DE LA 
MORTALIDAD»
XL XZ

72-296 1960-1970
XL Beha Rosas, Hugo

Determinantes socio-econoaicos de la aortalidad 
en America Latina. Boletín de Población de las 
Naciones Unidas, n. 13, 1980. pp. 1-16: tbls.,
diagrs.; 31 ref.
Documento en ingles ingresado en DOCPAL con NACCESO 
6199.02. Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL 
con NACCESO 4996.01.

1980 Impreso General Es 
ST/ES A/S Efi•M/13 

sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08296.01

♦El marco conceptual para el análisis de las 
características y génesis de los diferenciales 
socio-economicos de la aortalidad en America Latina 
considera la determinación social del fenómeno en el 
contexto de una teoria social. Es decir, intenta 
articular lo biológico con lo social, en el entendido 
gue las causas sociales pueden desencadenar y
transformar los factores biológicos. Dado los estilos 
de desarrollo gue caracterizan a la región, se estima 
gue los factores socioeconómicos juegan un papel
central en la génesis de la mortalidad, especialmente 
en los primeros anos de vida, vinculada a causas 
previsibles nutricionales e infecto contagiosas. En 
los paises con un desarrollo capitalista precoz la
aortalidad es, comparativamente hablando, baja. 
Existen eso si diferenciales regionales al interior de 
los paises, asi como entre las zonas urbanas y
rurales. En dos tercios de estos, existe un exceso de
3o-6o% en el riesgo de norir en los dos prineros anos 
de vida en las zonas rurales. Al aisao tiempo se 
constata una relación inversa entre nivel de ingreso y 
de educación y nivel de la mortalidad. Los grupos de 
mayor riesgo están formados por la clase trabajadora 
y, en algunos paises de la región, por la población 
indigeca.
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «MOBTALIDAD JUTEBII» 
«ESTILO DE DESARROLLO»

72-297 1971-2025
XL Ortega, Antonio

Tablas de mortalidad limite para proyecciones 
de población elaboradas en CELADE, San José. San José: 
CELADE, 1982. 36 p.: tbls., diagrs.; 6 ref.
Seminario Proyecciones de Población, San José, 4-13 
octubre 1962.
Otra versión del documento inqresada es DOCPAL con 
NACCESO 09690.01.

1982 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09259.02
♦Las tablas limite se utilizan para proyectar la 

aortalidad por edades. Con este proposito se han 
empleado en CELADE primero las tablas modelo de las 
Naciones Unidas, elaboradas en la decada del 5o, luego 
las tablas modelo de Coale-Demeny, construidas con 
información basica aas reciente, y finalmente las 
tablas limite de Bourgeois—Pichat, que tenían niveles 
de aortalidad mas bajos gue los anteriores y permitían 
una aplicación aas rapida y flexible, utilizando 
dichas tablas limite se han encontrado algunas 
inconsistencias en las proyecciones obtenidas; 
concretamente, se obtiene una exagerada 
sobremortalidad masculina en las primeras edades. En 
general, cuando la diferencia por sexo del pais es 
nayor gue en la tabla limite, la sobremortalidad 
masculina de las primeras edades tiende a aumentar, y 
viceversa, cuando es menor tiende a disminuir. Este 
efecto es mas marcado a medida que la esperanza de 
vida se acerca al nivel de la tabla linite. Todo lo 
anterior ha originado la necesidad de construir otro 
juego de tablas para proyectar la mortalidad de los 
diversos paises. Para este efecto, CELADE-san José ha 
elaborado tablas limite con diferencias de esperanza 
de vida por sexo desde 4.5 hasta 8.5 anos, a fin de 
elegir en cada pais la que mas este de acuerdo con la 
tendencia pasada y la mortalidad proyectada.
«PROYECCION DE POBLACION» «METODO DE LOS 
COMPONENTES» «TABLA DE MORTALIDAD» «METODOLOGIA»
CB XL

72-298 1960-1975
XL Palloni, Alberto

Hortality in Latin America: emerqing patterns. 
Population and Development Reviem, vol. 7, n. 4, 
December 1981. pp. 623-649 : tbls., diagrs.; 44 ref.

1981 Fotocopia General En 
s=ss=» solicitar a/por: DOCPAL: 0 8177.oí
♦Numerosos estudios sobre la declinación de la 

mortalidad en America Latina han partido del supuesto 
gue el proceso seguirla el patrón de los paises 
desarrollados tales cono el de Europa occidental. Sin 
eabargo, en la actualidad se han detectado diferencias 
importantes entre ambos. Se plantea gue la evolución 
de la aortalidad en anbos contextos debe ser analizada 
tonando en cuenta los efectos diferenciales
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atriboibles a la innovación nedica y al desarrollo 
socioeconómico. Solo asi paede entenderse el hecho que 
en algunos paises de la región los avances logrados en 
la disminución de la aortalidad hayan experiaentado 
retroceso. El prograaa socioeconómico y procesos 
concomitantes tales coao una aayor educación, tienen 
un iapacto fundamental en la disminución de la 
aortalidad infantil y juvenil, la gue no puede ser 
controlada solo por via de la inportacion de 
tecnología nedica. Sobre la base de evidencia 
disponible se analiza la relación gue a través de la 
evolución de la aortalidad en Aaerica Latina ha teoido 
el desarrollo socioeconoaico y la tecnología 
medico-sanitaria.
«CAUSA DE MUERTE* «DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* «CONDICIONES DE 
SALUD*

72-299 1972-1978
XL Taucher, Erica

NU. CEPAL. CELADE
Efecto del descenso de la fecundidad sobre la 

mortalidad infantil. Santiago: CELADE, 1982. 30 p.:
tbls., diagrs.; 5 ref.
Relacionado con el documento ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 08948.05.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09003.00
♦La justificación para incluir la reducción de la 

aortalidad infantil dentro de los objetivos de la 
planificación familiar es gue se supone gue el mayor 
espaciaaiento de los nacimientos y el descenso de la 
fecundidad que se logra con la anticoncepcion, 
disminuirá la proporción de nacidos vivos con alto 
riesgo de muerte. Esa justificación es valida solo si 
los diferenciales de la aortalidad respecto a las 
variables vinculadas a la fecundidad son de naturaleza 
biológica. Otra posibilidad es gue sean de naturaleza 
socio-econonica restándole validez a dicho objetivo, 
los hallazgos de las encuestas de fecundidad en Costa 
Rica, México, Paraguay, Perú y Chile confirnan la 
hipótesis biológica aun controlando factores tan 
centrales cono el nivel de educación de la madre. Sin 
embargo, se comprobo gue los naciaientos en las 
categorías de orden de nacimiento o de edades de la 
madre con mayor mortalidad infantil tenian una mayor 
proporción de madres de bajo nivel de instrucción, lo 
gue favorecerla la hipótesis socio-económica. A pesar 
de ello la evidencia, no concluyente, no permite 
rechazar la hipótesis biológica. Los grandes 
diferenciales de mortalidad infantil gne se observan 
entre hijos de nadres de distinto nivel de educación 
-indicador de grupo socio-economico- demuestran eso si 
la necesidad de corregir las condiciones adversas gue 
provocan la alta aortalidad en los qrupos de menor 
nivel.

«PLANIFICACION FAMILIAR* «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD* «MORTALIDAD INFANTIL* «DETERMINANTE DE 
LA MORTALIDAD*

72-300 1700-1990
XZ Boulanger, Paul-ñarie, ed.; Tabutin, Dominique, 

ed.
Universite catboligue de Louvain. Departement 
de Demographie
Mortalite des enfants dans le monde et dans 

l*histoire. Liege: Ordina Editions, 1980. 413 p.:
tbls., diagrs.; 12o ref.

1980 impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08973.00
♦El volumen reúne 10 estadios en torno a la 

mortalidad en los primeros anos de vida en el mundo y 
privilegia una perspectiva metodológica para el 
abordaje del problema. Los trabajos se centran en: 
a).el aporte de los métodos de análisis deaografico al 
estudio de la aortalidad entre los jovenes; b).la 
evaluación de la aortalidad en la literatura económica 
y denografica; c).la mortalidad en los jovenes en 
Europa durante el siglo XIX; d).la mortalidad en 
Europa y Aaerica del Norte desde el siqlo XIX hasta 
hoy dia; e).causas de mortalidad infantil en los 
paises desarrollados en los últimos anos; £).la 
aortalidad juvenil en Africa; g).la aortalidad juvenil 
ei) Africa; g).la aortalidad juvenil en algunos paises

de Anerica Latina; h).características, tendencias y 
causas de la aortalidad juvenil en Asia; i)«la 
aortalidad juvenil y los indicadores socio-ecoaoaicos 
de desarrollo en el nundo; j)«tendencias principales 
en la lucha contra la aortalidad entre los jovenes. 
«MORTALIDAD INFANTIL* «MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
«MORTALIDAD JUVENIL* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* 
«CAUSA DE MUERTE*

72-301 1920-1976
XZ NU. División de Población

Model Ufe tables for developinq countries. Nev 
York, NI: United Nations, 1982. 351 p.: tbls.; 98 ref. 
(Population Studies (Nev York, NY), n. 77).
N.de venta NU: 81.XIII.7

1982 Iapreso General En 
ST/ESA/SEB.A/077 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08686.00
♦El estudio entrega nuevas tablas modelo de 

mortalidad por edad y sexo basadas en datos confiables 
previamente evaluados de paises en desarrollo. Previo 
la descripción de la base de datos se examina la 
metodoloqia para la construcción de las tablas, se 
presenta un panorama global de los patrones modelo por 
edad, los diferenciales sequn sexo, a la vez gue se 
discote el oso de las tablas. Las tablas propiamente 
tales se presentan a través de 5 anexos gue 
corresponden a los tipos de tablas modelo elaboradas: 
patrón latinoamericano, patrón chileno, patrón 
sudasiatico, patrón del Lejano Oriente y patrón 
qeneral para el conjunto de los paises en desarrollo. 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD* «TABLA MODELO CE 
MORTALIDAD* «METODO DE LOS COMPONENTES* «PAIS EN 
DESARROLLO*

72-302 1920-1976
XZ NU. División de Población

Description of the data base. pp. 2-4: tbls.; 2
ref.
En: NO. División de Población. Model life tables for 
developinq countries. Nev York, NI: United Nations, 
1982. 351 p. (Population Studies (Nev York,- NY), n. 
77).

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SEB.A/077 

«=*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 06686.oí
♦Dada la deficiente calidad de los datos sobre 

mortalidad en los países en desarrollo, la 
construcción de tablas modelo no constituye un 
procedimiento directo sino que involucra la evaluación 
previa de los datos. En el caso del presente estudio 
se utilizaron dos enfogues centrales para dicha 
evaluación: el de la consistencia interna y el de la 
consistencia externa.
«NI7E1 DE LA MORTALIDAD* «CALIDAD DE LOS DATOS* 
«EVALUACION DE DATOS*

72-303
XZ NU. División de Población

Construction of the model life tables. pp. 5-9: 
tbls.; 2 ref.
En; NU. División de Población. Model life tables for 
developinq countries. Nev York, NY: United Nations, 
1982. 351 p. (Population Studies (Nev York, NI), n. 
77).

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SER.A/077 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08686.02

♦La construcción de tablas aodelo de mortalidad para 
los paises en desarrollo se baso en una variación del 
análisis clasico de los componentes principales. Los 
patrones de aortalidad se estratificaron en núcleos a 
través de procedimientos qraficos y estadísticos. 
Luego, se ajusto un aodelo de los componentes 
centrales a la desviación de cada patrón etareo a 
partir del promedio de su propio núcleo. Mediante el 
sistema logito se operacionalizo el patrón de 
mortalidad por edad. La descripción detallada de cada 
uno de los pasos se complenenta con las tablas de 
correlaciones y de aortalidad por edad derivadas de la 
netodoloqia señalada.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD* «TABLA MODELO DE 
MORTALIDAD* «METODO DE LOS COMPONENTES*
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72-304 1920-1976
XZ 80. División de Población

Overviev of the nodel age patterns. pp. 1o-15: 
diagrs.; 11 ref.

10. División de Población. Hodel life tables for 
developing countries. lee York, HY: United Nations, 
1982. 351 p. (Population Studies (8ev York, 81)# n. 
77).

1982 lapreso General En 
ST/ESA/SES,A/077 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08686.03
♦Los procedimientos metodológicos aplicados peralten 

identificar 4 patrones aodelo de aortalidad para los 
paises en desarrollo: el latinoamericano, el chileno,
el sudasiatico, del Lejano Oriente# según la región 
geográfica gue predomina en cada uno de ellos. Al 
mismo tieapo, se construyo un guinto patrón general. 
Dichos patrones, cuyas características se presentan en 
forma gráfica# dan cuenta de muchas de las variaciones 
observadas en la mortalidad en el mundo en desarrollo.
<TA£LA MODELO DE MORTALIDAD» «DISTRIBUCION POR EDAD»
«MEDICION DE LA MORTALIDAD»

72-305 1920-1976
XZ NU. División de Población

Use of the aodel tables. pp. 16-27: tbls.; 3
ref.
En: NU. División de Población. Hodel life tables for 
developing countries. New York, NY: United Nations# 
1982. 351 p. (Population Studies (Nev York# NY), n. 
77).

1982 lapreso General En 
ST/ESA/SSR.A/077 

ss===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08686.04
♦El uso de las tablas modelo para estimar el patrón 

por edad de la mortalidad en un pais dado dependerá de 
los datos disponibles y de su confiabilidad. El ajuste 
de los datos empíricos a los modelos se puede hacer de 
distintas maneras. En el caso especifico de los paises 
en desarrollo se ha optado por el método de los 
psincipales componentes o de los mininos cuadrados 
cuya aplicación se ilustra a partir de algunos paises 
seleccionados.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA
MORTALIDAD» «METODO DE LOS COMPONENTES»

72-306
XZ NU. División de Población

Sex differentials in aortality. 
diagrs.; 3 ref.
En: NU. División de Población. Hodel life tables ¿or 
developing countries. New York, NY: United Nations#
1982. 351 p. (Population Studies (Nev York# NY)# n. 
77).

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SER.A/077 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08686.05
♦Se examinan los diferenciales por sexo en la 

esperanza de vida al nacer y a los 10 anos de edad del 
grupo de tablas de aortalidad confiables construidas 
para el proyecto de tabla modelo y se presentan los 
modelos ortogonales de regresión simple relativos a la 
esperanza de vida por sexo para los paises en 
desarrollo.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA MODELO DE
MORTALIDAD» «DISTRIBUCION POR SEXO»

72-307
XZ NU. División de Población; 0MS

Recomendaciones del Grupo de Trabajo organizado 
conjuntamente por las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud en materia de fuentes 
de datos para medir niveles, tendencias y 
diferenciales de la mortalidad. Bangkok: NU. ESCAP#
1981. 11 p.
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Puentes de Datos 
para Medir Niveles# Tendencias y Diferenciales de la 
Mortalidad, Bangkok# 2o— 23 octubre 1981.

1981 Himeografiado Restringida Es
bqssce» solicitar a/por: DOCPAL: o8735.oo
♦A partir del examen del estado actual del 

conocimiento y de las fuentes de información sobre la

MODELO DE

1920-1976 
pp. 28-3o:

aortalidad en los países en desarrollo, el Grupo de 
Trabajo de Naciones Onidas y de la OHS reunido en 
Bangkok en 1981, formulo las siguientes 
recomendaciones: a)«fortalecer los sistemas de
registro civil; b).evaluar la información 
proporcionada por el registro civil; c)«adoptar las 
recomendaciones internacionales en torno a la 
definición de nacidos vivos, de defunciones y de 
causas de muerte; d).utilizar al máximo la información 
de los censos y de las encuestas para el estudio de 
las tendencias y diferenciales de la aortalidad; 
e).realizar investigaciones especiales sobre 
aortalidad infantil y juvenil en aguellos paises en 
gue el nivel de la variable es considerado como 
excesivo.
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «FUENTE DE INFORMACION» 
«CALIDAD DE LOS DATOS» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«PLAN DE ACTIVIDADES»

72-308
ZZ Allaan, James ; Bohde, Jon

Infant aortality in relation to the level of 
fertility control practice in developinq countries. v. 
2# pp. 97-112: tbls.# diagrs.; 38 ref.
En: International Union for the scientific Study of 
Population. International Population Conference# 
Manila 1981: solicited papers o Congres International 
de la Population# Manila 1981: Communications
sollicitees. Liege: IUSSP# 1981. 3 v.
International Population Conference# 19, Manila, 9-16 
Deceaber 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 0 8 13 1 .1 8

♦El análisis de la evidencia eapirica de algonos 
paises en desarrollo en torno a la mortalidad infantil 
y 2a regulación de la fecundidad indica gue: a).la
planificación familiar contribuye a reducir las tasas 
de mortalidad infantil y sus efectos son mayores 
caando se introducen otras medidas preventivas; b).a 
pesar de que la aplicación de modelos simples 
proporciona información en torno a la magnitud del 
efecto de los proqranas, la complejidad del proceso y 
su multidimensionalidad impiden una cuantificacion 
adecuada; c).la identificación de las estrategias de 
acción requeridas supone el estudio a fondo de los 
niveles y determinantes de la aortalidad infantil. La 
relación entre fecundidad y mortalidad infantil es 
compleja e iapredecible y a pesar de la existencia de 
una asociación evidente entre ambas no es posible 
postular la presencia de mecanismos causales.
«DETERMINANTE DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD 
INFANTIL» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

72-309
ZZ Sehm Rosas, Hugo

Empirical findings on the association cetween 
education and child health status: discussion. Health 
Policy and Education# vol. 2, 1982. pp. 269-273

1982 Impreso General En 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08930.01
♦A pesar del elevado numero de investigaciones# la 

naturaleza precisa de la asociación entre la educación 
y la aortalidad infantil es aun desconocida y no 
deberla ser sobresinplíficada. Mas aun, existen 
variaciones derivadas de las variaciones históricas, 
socioeconómicas y políticas del tercer mundo. En lo 
gue respecta a la unidad de análisis, los paises no 
constituyen el nivel adecuado a la luz de las 
diferencias internas. Los errores en la información 
basica suelen ser de tal naqnitud gue invalidan las 
mediciones elaboradas a partir de la misma. La 
selección y operacionalizacíon de las variables 
constituye un aspecto crucial del problema y la 
experiencia a la fecha indica gue la consideración de 
los factores socio-econoaicos y políticos gue se 
asocian a la aortalidad infantil es esencial. La 
instrucción informal, por ejemplo, no suele ser objeto 
de estudio; sin embargo, constituye una meta 
significativa de programas de salud j planificación 
familiar recientes.
«MORTALIDAD INFANTIL» «NIVEL DR EDUCACION» 
«METODOLOGIA» «FUENTE DE INFORMACION»
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72-310
ZZ Cochrane, Susan H.; Kalsbeek, Rilliam D.;

Sullivan, Jereniah fi.
BIRF
Procedures for collectinq and analyzíng 

aortality data in LSMS. Bashington, DC: Horld Bank,
1982. 148 p.: tbls.; 64 ref. (LSMS Borkinq Paper, n. 
16) .

1982 Impreso General En 
s=s==> Solicitar a/por: DOCPAL: 09557.00
♦Análisis de la medición de la mortalidad infantil y 

juvenil en los paises en desarrollo. No obstante que 
medidas tales como la esperanza de vida podrían 
considerarse como mejores indicadores del bienestar de 
un grupo humano, debe tomarse en cuenta el hecho que 
no es factible medir la mortalidad correspondiente a 
los grupos mayores de 5 anos ya que las muertes son 
eventos de rara ocurrencia entre adultos. Por lo 
tanto, se requeriría de muestras de gran tamaño para 
captar adecuadamente la aortalidad adulta. Otra 
ventaja de la aortalidad infantil y juvenil es gue es 
aas sensible a los cambios socioeconómicos, en 
comparación a la mortalidad adulta, debido a la mayor 
vulnerabilidad de los jovenes. Se discute la 
metodología correspondiente a tres técnicas para la 
medición de la mortalidad infanto-juvenil, a partxr de 
datos derivados de encuestas por muestreo. Asimismo, 
se presentan cuestiones relativas al tamaño muestral 
requerido para la medición de la aortalidad, formas de 
análisis de la mortalidad diferencial, implicaciones 
para las politicas de población.
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL»
«CALIDAD DE LA VIDA» «PAIS EN DESARROLLO»
«METODOLOGIA»

72-311
ZZ Eubank, Douglas C.; Gómez de León, José; Stoto,

Michael A.
Reducible four-paraaeter system of model life 

tables. Population Studies (London), vol. 37, n. 1, 
fiarch 1983. pp. 105-12 7: tbls., diagrs.; 15 ref.

1983 Fotocopia General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09413.01
♦Las tablas modelo de mortalidad son herramientas 

demográficas de importancia para poblaciones que 
carecen de datos demográficos completos y confiables. 
Asi, sirven para estudios de aortalidad y de 
fecundidad. Para el estudio de los patrones de 
mortalidad, se han construido modelos gue describen 
una gama de patrones correspondientes a grupos de edad 
y gue son fáciles de aplicar a tablas parciales de 
mortalidad. Se propone una extensión del sistema de 
tablas de mortalidad de Brass, consistente en un 
sistema de cuatro parámetros susceptibles de ser 
convertido en un sistema de dos parámetros, distinto 
al de Brass. Se presenta la metodología utilizada para 
la construcción de esta tabla, asi como los resultados 
de algunas aplicaciones practicas.
«TABLA MODELO DE MORTALIDAD» «METODOLOGIA»

72-312
ZZ Ledent, Jacgues

Tablas de vida de estados múltiples: 
perspectivas de movimiento y transición. Demografía y 
Economía, vol. 16, n. 3(51), 1982. pp. 399-438; 35
ref.
Seminario sobre Migración y Asentamientos Humanos, 
México, DF, abril 1981.

1982 Fotocopia General Es 
ss==s» solicitar a/por: DOCPAL: 09258.04
♦Entre los diferentes tipos de modelos de la 

deaografia matemática, ano gue parece estar aas 
claramente representado es aguel gue se construye en 
base a varias extensiones de alqunas de las ideas 
básicas sobre las gue descansa el modelo de la tabla 
de vida. Modelos de este tipo constituyen un recurso 
útil para seguir las transiciones experimentadas, 
eqtre dos o mas estados, en el tiempo y la edad, por 
un grupo de personas nacidas al nisao tiempo. En el 
caso mas simple, el de la tabla ordinaria de vida, hay 
dos estados: vida y muerte, y el énfasis se pone en la 
toansicion, no reversible, del primero al segundo. Ona 
extensión directa es la tabla de vida de decrementos

múltiples, que reconoce transiciones a aas de un 
estado final absorbente (por ejemplo, varias causas de 
muerte). Sin embargo, en el caso de eventos renovables 
(coao el matrimonio), este modelo no permite seguir 
personas que se han movido de un status a otro y 
analizar sus experiencias subsecuentes. Tal probleaa 
puede resolverse con la ayuda de tablas combinadas gue 
permiten tanto entradas (incrementos) coao salidas 
(decrementos) de diferentes estados. Se revisa y 
resume la investigación realizada en las tablas de 
vida de incrementos-decreaentos.
«DEMOGRAFIA MATEMATICA» «CONSTRUCCION DE MODELOS» 
«TABLA MODELO» «TABLA DE MORTALIDAD»

72-313
ZZ Ortega, Antonio

NO. CEPAL. CELADE
Tablas de mortalidad. San José: CELADE, 1982. : 

tbls., diagrs.; 58 ref. (Serie B - CELADE (San José), 
n. 1008).

1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08273.00
♦Texto sobre aspectos teóricos y metodológicos de la 

tabla de aortalidad, preparado para facilitar el 
desarrollo de las clases de esta materia, en el Curso 
Regional Intensivo de Demografía que se imparte en 
CELADE-San José. Se analizan algunos conceptos 
introductorios, las diversas funciones de la tabla, 
las probabilidades de vida y de muerte, el concepto de 
población estacionaria, las relaciones de
supervivencia, las tablas modelo de mortalidad de 
Naciones Unidas y de Coale-Demeny, la construcción de 
tablas abreviadas y completas y algunas aplicaciones 
de la tabla de mortalidad en estudios de la población. 
Al final de cada capitulo se incluyen alqunos ejemplos 
ilustrativos con las soluciones correspondientes, para 
complementar el estudio de cada uno de los temas 
considerados, se entrega una bibliografía sobre 
teoria, metodología y aplicaciones de las tablas de 
mortalidad.
«TABLA DE MORTALIDAD» «METODOLOGIA» «TEORIA» 
«EDUCACION EN HATERIA DE POBLACION»

72-314
ZZ Tabah, León

Allocation prononcee a l'ouvertuce de la 
Reunión du Groupe d*Experts sur la Mortalite et les 
Politiques de Sante. Nueva York, NY: NU. División de 
Población, «1983». 10 p.
Conferencia Internacional de Población, 1984. Grupo de 
Expertos sobre Mortalidad y Politicas de Salud, Roma, 
3q mayo-3 junio 1983.

1983 Miaeografiado General Fr
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 094o2.0l
♦Discurso de apertura y bienvenida pronunciado por 

el Secretario General Adjunto de la Conferencia 
Internacional sobre Población, con ocasión de la 
inauguración de la Reunión del Grupo de Expertos sobre 
Mortalidad y Politicas de Salud, realizada en Roma 
entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 1963.
«CONFERENCIA» «MORTALIDAD» «POLITICA DE SALUD» 
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION»
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ei desarrollo del pais pero en 1930 perdió vigencia. 
El descenso constante de la natalidad responde al

— ' -   . —  . mejoramiento del nivel de vida, a medios masivos de
I comunicación que fomentan el consumo, al trabajo de la
| mujer, a la urbanización, alfabetización, a la
| responsabilidad paterna y otros factores. Asi

£• f bcumdidad/FERTILITV ) Argentina se convierte en una nación expulsora de
¡ población calificada, receptora de población de bajo
| nivel socio-cultural y productora de población
| marginal que es expulsada a los centros urbanos.

---------------------------------------------  «REGULACION DE LA NATALIDAD* «DECLINACION DE LA
FECUNDIDAD* «POLITICA MALTUSIANA*

C.1. Fecundidad General/ 
General Fertility

72-315 1960-1970
AB Fundación para el Desarrollo de America Latina;

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población
Análisis poblacional de la Argentina: 

diferenciales de fecundidad, total y por areas, 1970; 
informe de investigación, volumen VI. Buenos Aires: 
FUDAL, 1980. 106 p.: tbls., diagrs.; 9 ref. (Estudios 
de la Población Argentina, n. 2)•
Proyecto ABG/73/P01 patrocinado por Fondo de las 
Naciones unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1980 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09331.00
♦El volumen VI del Informe de Investigación del 

proyecto "Análisis Poblacional de la Argentina" se 
divide en tres secciones temáticas seguidas de una 
ultima dedicada a las conclusiones del estudio y un 
detallado apéndice metodológico. En la primera sección 
se presenta una breve descripción de las 8 areas 
geográficas de regionalizacion en gue se dividió el 
pais para realizar el análisis y también de sus 
poblaciones femeninas respectivas. En la sección dos 
se consigna la estimación del nivel de natalidad y de 
fecundidad a través de distintos indicadores -tasa 
bruta de natalidad, tasa de fecundidad general, tasa 
bruta de reproducción, tasa global de fecundidad y 
tasas especificas de fecundidad por edad- a partir del 
numero medio de hijos por edad, el gue permite 
asimismo el análisis de la tendencia pasada para el 
total del pais y sus distintas areas geográficas. El 
análisis de los diferenciales de fecundidad según 
distintas características demográficas y
socioeconómicas de las mujeres censadas se presenta en 
la sección tres. En el apéndice se incluyen algunas 
consideraciones acerca de los principales aspectos 
metodológicos en cuanto al: agrupamiento de
jurisdicciones, porcentaje de no respuesta, 
distribución de desconocidos y técnicas para 
cuantificar significación de diferenciales.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL* «TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD* «DATOS ESTADISTICOS*

72-316
AR Ondetti, Juan L.

Población y paternidad responsable, cuadernos 
de Economía Social, ano 4, n. 12, setiembre-diciembre
1982. pp. 27-43: tbls.
Panel sobre Población, Buenos Aires, mayo 1982.

1982 Impreso General Es 
=bs==* Solicitar a/por: DOCPAL: o922ü.o1
♦Aun cuando el control de la fecundidad ha tenido 

diversos tratamientos desde las civilizaciones mas 
antiguas, solo en épocas recientes se ba encarado su 
estudio interdisciplinario. Las vastas regiones de 
America, la escasez de mano de obra, la alta mortandad 
y otras causas condujeron a los gobiernos de los 
paises a diseñar politicas demográficas destinadas a 
incrementar la población. En Argentina la politica 
poblacionista de 1889 tuvo consecuencias profundas en

72-317 1960-1978
AR Schevezov de ázzimonti Renzo, Susana; Carooia 

de Joulia, Silvia
Centro de Estudios de Población; Misiones. 
Dirección General de Estadistica y Censos 
Fecundidad y mortalidad, area de Frontera Bdo. 

de Iriqoyen, provincia de Misiones, Arqentina, 1978. 
Misiones: Dirección General de Estadistica y Censos, 
1982« 78 p.: tbls.; 29 ref.

1982 Mimeoqrafiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08601.00
♦El Area de Frontera Bernardo de Iriqoyen es una 

zona alejada de los centros urbanos mayores con escaso 
desarrollo relativo y un crecimiento demográfico 
acelerado. Se trata de una población típicamente rural 
y las condiciones sanitarias y de atención medica son 
deficientes. Las mujeres tienen a sus hijos desde 
edades tempranas hasta edades avanzadas con una maxima 
entre los 20- 29 anos. La tasa qlobal de fecundidad se 
estima en 7 hijos por mujer con diferencias sequn el 
nivel de educación: las mujeres con estudios
secundarios o mas son las menos fecundas (2,6 hijos} y 
las mujeres gue aprobaron el tercer grado o no tienen 
instrucción son las mas proliferas (7,3 hijos). La 
tasa bruta de natalidad es de 48,5 por mil para 
1977-1978 y la tasa bruta de mortalidad se estima en
9,2 por mil con una esperanza de vida de 59 anos. la 
mortalidad infantil es de 81,5 y 63,8 por mil para 
ninos y ninas respectivamente, siendo mayor entre los 
hijos de madres de escasa educación (86 por mil) 
(p50),
«NIVEL BE LA FECUNDIDAD* «NIVEL DE LA MORTALIDAD* 
«ZONA FRONTERIZA* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS*

72-318 1941-1982
BO Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 

Coordinación; IDRC
Dimensiones socio-culturales de la fecundidad y 

mortalidad en Bolivia; versión preliminar. La Paz: 
Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 1983. 263 
p.: tbls., naps.; 92 ref.
Proyecto Politicas de Población (EOL/78/P01)
patrocinado por Bolivia. Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacxon.

1983 Impreso General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09379.00
♦El proyecto "Dimensiones Socio-culturales de la 

Mortalidad y la Fecundidad" se realizo en dos areas 
diferentes y características del Altiplano y Valles de 
Bolivia en contextos de alta ruralidad: Pampa
Augallas, Payrumani y Sikuya y Jatin Pila. La 
metodología utilizada es de carácter antropológica
dedicándose especial Ínteres al análisis de los ciclos 
diario y vital por edad y sexo. El análisis contextual 
de las comunidades constituye el trasfondo 
imprescindible para explicar las determinaciones del 
fondo. El documento consta de dos capitulos centrales 
destinados a presentar los estudios señalados. El 
primero se centra en los procesos reproductivos en 
Pampa Aullaqas y el segundo en la vida y muerte en los 
valles nortepotosinos.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS*
«SISTEMA DE VALORES* «ZONA RURAL*

72-319 1962-1972
BO González Cortes, Gerardo; Ramirez C., Valeria

Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 
diferencial en Bolivia: segunda parte. Notas de
Población, ano 1o, n. 29, agosto 1982. pp. 9-41:
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tbls., diagrs.; 8 ref.
Primera parte ingresada en DOCPAL coa NACCESO
08292.04.

1982 Impreso General Es
===== > Solicitar a/por: DOCPAL; 08756.01
♦La segunda parte del articulo sobre la 

heterogeneidad socio-espacial y la fecundidad
diferencial en Bolivia explora el papel de las 
variables intermedias mediante el análisis de la 
fecundidad marital y mediante un ejercicio de 
simulación con el aodelo de Boonqaarts; al mismo 
tiempo se examinan las tendencias de la fecundidad 
general entre 1963-1972 a partir del método de los 
hijos propios. Entre los hallazgos destacan la 
estabilidad de la fecundidad como resultado de su 
elevación en las areas rurales y su descenso en las 
areas urbanas, especialmente entre los estratos 
medios. Esta ultima seria producto de la frecuente 
practica anticonceptiva.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «ETNICIDAD» «NIVEL DE VIDA» 
«TRABAJO FEMENINO» «NIVEL DE EDUCACION»

72-320 1973-1976
BO Herida Pedraza, Amelia 

NU. CEPAL. CELADE
Efecto de la migración en las estimaciones de 

fecundidad por el método de hijos propios. La Paz 
(Bolivia 1976) y Bogotá D.E. (Colombia 1973); trabajo 
final de investigación. Santiago: CELADE, 1982. 79 p.: 
tbls., diagrs.; 11 ref.
Programa de Maestria en Demografía y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestria en Demoqrafia, 
Santiago, 1981-1982.

1982 Mimeografiado General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08896.00

♦El estudio tiene un carácter eminentemente 
metodológico y se orienta a analizar el efecto de la 
migración en las estimaciones de los niveles y 
tendencias de la fecundidad, a partir del método de 
hijos propios, teniendo como base empírica los datos 
de muestras censales para Bolivia (1976) y Colombia 
(1973). Los resultados obtenidos para la ciudad de La 
Paz y Bogotá permiten señalar gue: a).los hijos no
propios no nativos sobreestiman los niveles de
fecundidad hacia el pasado; b).los hijos de las 
mujeres no nativas sobreestiman los niveles de
fecundidad especialmente en los anos mas alejados del
censo; c).los dos efectos anteriores producen niveles 
de sobreestimación del 5% al 43% en La Paz y de 6% a 
64% en Bogotá, siendo la sobreestimación derivada de 
los ninos gue nacieron antes de la migración mayor que 
la de los hijos no propios no nativos (p56); d).la 
iqclusion de las mujeres no nativas sin tener en 
cuenta la duración de la residencia en el lugar de 
destino subestima los niveles de fecundidad; e).el 
efecto conjunto de estos factores de la miqracion 
depende de la magnitud de cada uno encontrándose que 
en bogota el efecto aas importante es el del "tiempo 
de exposición al riesgo" de las no nativas gue provoca 
una subestimación entre 2% y 10% ÍP57); f).la
eliminación de los factores de migración condíce a la 
estimación de la fecundidad efectivamente ocurrida de 
nativas y no nativas en los 15 anos anteriores al 
censo.
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD» «MIGBACION INTERNA» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «METODO DE HIJOS 
PBOflOS»
BO CO

72-321
BB Goldani, Ana Maria ; Ferreira, Carlos Euqenio 

de Carvalho
Posibilidades de analise da fecundidade e 

mortalidade no Brasil a partir das informacoes 
censitarias e do registro civil, pp. 213-230: tbls.; 
43 ref.
En: Torrado, Susana, comp.. CLACSO. Censos de
población y vivienda en la decada de 198o en America 
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e Información sociodemograficas o 
Informe de Investigación - CLACSO, Comisión de 
Población y Desarrollo, n. 2) •
CLACSO. Comisión de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Inforaacion Socio-Denografica. Beunion,

3, Lima, 21-25 mayo 1979.
1981 impreso General Pt 

=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 06135.11
♦El análisis sobre las fuentes de datos en Brasil, 

especialnente los censos y el registro civil, traza an 
cuadro evolutivo de las mismas en el que destaca el 
desfase entre el desarrollo de una y otra fuente en 
términos de los datos para el estudio de la población. 
En base a usa revisión detenida de la información 
recogida a través de estos instrunentos, se examinan 
las posibilidades de análisis de la fecundidad y la 
aortalidad a través de las medidas aas comunes de 
ambas variables. Si bien es cierto que la introducción 
de preguntas sobre fecundidad en los censos contribuye 
a suplir la falta de inforaacion sobre el tema, la no 
inclusión sistemática de las mismas preguntas o el 
cambio en ios conceptos de un censo a otro, dificulta 
la comparabilidad de los resultados en el tiempo. Los 
estudios de fecundidad a partir del reqistro civil son 
casi inexistentes aunque se ha producido un 
mejoramiento del mismo que posibilita la aplicación de 
técnicas indirectas. En cuanto a la mortalidad, se 
otorqa un mayor énfasis al análisis de tipo 
transversal y el reqistro civil capta desde fines del 
siqlo pasado, aunque con deficiencias, información 
basica para la elaboración de tablas de mortalidad; 
sin embarqo, los métodos indirectos recurren mas que 
nada a información censal. El proqresivo mejoramiento 
de los censos hace de ellos la principal fuente de 
información para estudios de población en Brasil.
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD» «MEDICION DE LA 
M0BTA1IDAD» «FUENTE DE INFORMACION» «CENSO DE 
POBLACION» «ESTADISTICAS VITALES»

72-322 1978-1979
BB hardy, Ellen; Vichi, Ana M.; Sarmentó, Begina

C . ;  Moreira* Lucila £ • ;  Bosqueiro, Celia M.
Breastfeedinq promotion: effect of an

educational proqram in Brazil. Studies in Family 
Planninq, vol. 13, n. 3, Narch 1982. pp. 79-86: tbls.; 
8 ref.

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08560.01
♦Durante 1978-1979 se realizo en la Maternidad del 

Hospital de la Universidad del Estado de Campiñas, 
Brasil, un proqrama destinado a promover la practica 
de la lactancia materna en un qrupo de 147 mujeres que 
dieron a luz hijos sanos (p82). El qrupo control fue 
seleccionado de una maternidad privada que también 
atiende indiqentes. £ 1 proqrama educacional se baso en 
diapositivas y cintas maqneticas cuya presentación se 
complemento con discusiones de qrupo durante 5 tardes 
a la semana, ¿a evaluación indica que la practica del 
amamantamiento, independiente de so duración y de la 
edad del nino, es mayor entre las mujeres del qrupo 
experimental. Aunque el proqrama no tuvo efecto 
significativo en las mujeres mas jovenes, de mayor 
nivel educacional, deja en evidencia los efectos de un 
esfuerzo educacional tan simple como el impleaentado. 

«LACTANCIA» «EDUCACION SANITARIA» «DURACION DE LA 
LACTANCIA»

72-323 1970-1977
BB Oliveira, Luiz Antonio Pinto de

Características socio-demograficas. pp. 31-68: 
tbls., diaqrs.; 10 ref.
En: Brasil. Instituto Brasileiro de Geografía e
Estatistica; UNICEF. Perfil estatistico de criancas e 
maes no Brasil: características socio-deaograficas
1970-1977. Rio de Janeiro: IBGE, 1982. 424 p.

1982 Impreso General Pt 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08680.01
♦Entre 1970-77 se registra una declinación de la 

fecundidad del 31% en Brasil, del 25% en el Nordeste y 
de 31% en Sao Paulo (p36), baja que es aas marcada en 
las mujeres nordestinas con mayor educación y en las 
mujeres de Sao Paulo con menor educación. Los niveles 
aas bajos de ingreso concentran las tasas aas elevadas 
y entre las mujeres activas se evidencia una mayor 
proporción de mujeres proliferas en las zonas rurales. 
No se observan cambios en la distribución por estado 
civil aungue se produce un aumento de las mujeres 
activas en todos los estados conyugales. Los niveles
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de aortalidad infantil exhiben una relación inversa 
con el nivel de educación de la madre, observándose 
que los hijos de nadres rurales con escasa educación 
se encuentran en mejores condiciones que sus pares en 
areas urbanas. La esperanza de vida a los 5 anos es 
mayor entre los grupos de mas altos ingresos y en las 
areas urbanas. S I  solo hecho de no centar con
instalaciones sanitarias en el domicilio reduce la
esperanza de vida en cerca de 11,9 anos en Brasil
urbano (p64).
«NIVEL b£ LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL» 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

72-324 1940-1970
BR Souza, Guaraci Adeodato Alves de ; Guimaraes,

Antonio Sergio A.
Conjeturas sobre os niveis e tendencias da 

fecundidade en Salvador, pp. 11-35: tbls., diagrs.; 9 
ref.
En: Britto, Luiz Navarro de, ed.; Flavio, Licia
Queiroz, ed.. Populacao, educacao, emprego. Salvador: 
Universidade Federal da Dahia, 1980. 231 p.

1980 Impreso General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08299.01
♦El dinamismo de la expansión demográfica de 

Salvador dependerá, en el futuro, cada vez aas del 
comportamiento de la fecundidad. Esto se debe a gue 
los niveles de mortalidad declinantes desde 1940 ya se 
mostraban relativamente bajos en 1970, sin gue pueda 
esperarse progresos sustanciales al respecto. Por otro 
lado, las migraciones perdieron su importancia
relativa desde Í95o. única técnica valida para
evaluar la tendencia de la fecundidad en Salvador
entre 1940 y 1970, aplicada a los datos disponibles de 
1940, 1950, 1960 y 1970 es la llamada "Reverse
Survival". Dicha técnica consiste en reconstituir el 
numero de nacimientos ocurridos durante un ano censal, 
aplicándose a la población de menores de 1 ano, según 
el censo, el inverso de la razón de supervivencia al 
nacimiento gue saainistra la Tabla de Supervivencia 
del ano en cuestión. El uso de esta técnica nos 
permite afirmar *ue la fecundidad en Salyador creció 
hasta 1960, presentando una declinación entre 1960 y 
1970, destacando un aumento del 31.6% entre 194o-5o 
(p20). El aumento en la proporción de ninos, que era 
del 15% entre 194o-5o y del 23.8% entre 195o- 6o 
(p23), obedece a una elevación de la fecundidad y a 
uqa reducción de la tasa de mortalidad infantil a 
partir de 1945. La falta de información propicia 
impide una evaluación mas precisa de la tendencia de 
la fecundidad, suponiéndose gue es a partir de 1968 
gue la misma comienza a declinar.
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «CALIDAD DE LOS DATOS» 
«TASA DE FECUNDIDAD»

72-325 1981-1981
CL Chile. Ministerio de Salud Publica

Anuario 1981: nacimientos. Santiago: Ministerio 
de Salud, 1981. 22 p.: tbls. (Anuario Nacimientos). 
Publicado en septiembre 1982.

1981 Impreso General Es 
==*=«» Solicitar a/por: DOCPAL: 09189.00
♦El anuario contiene 9 'cuadros estadisticos 

descriptivos de los nacidos vivos y nacidos muertos en 
Chile durante 1981 según algunos factores 
seleccionados tales coao la atención profesional del 
parto, el lugar de ocurrencia, la edad de la madre, el 
numero de hijos vivos, el sexo y otros.
«ANUARIO»

72-326 1970-1970
CL Toro, Fernando

NU. CEPAL. CELADE
Chile: diferenciales de fecundidad por estrato 

social y por contexto regional; trabajo final de 
investigación. Santiago: CELADE, 1982. 62 p.: tbls.;
23 ref.
Programa de Maestria en Demografía y Estadios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestria en Estudios 
Sociales de la Población, Santiago, 1981-1982.

1982 Miaeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08695.00
♦El supuesto central es gue el nivel de fecundidad

en Chile es el resultado de comportamientos 
individuales o familiares en donde el contexto 
regional y el estrato social constituyen factores 
explicativos centrales de los diferenciales 
observados. £ 1 análisis de la información de una 
muestra aleatoria sistemática de hogares, de un tamaño 
del 5% del total de unidades empadronadas en el Censo 
de 1970 indica que: a)«los estratos sociales
discriminan lo suficiente como para observar 
diferenciales de fecundidad en tanto gue los contextos 
regionales siguen la tendencia esperada en relación a 
dichos diferenciales; b).los estratos cumplen un papel 
mediatizader entre los aspectos estructurales y los 
comportamientos individuales comprobándose la 
existencia de factores sociales y economices gue dan 
cuenta de los niveles gue reviste la fecundidad; c)•el 
nivel de instrucción de la mujer determina diferencias 
significativas siempre y cuando se la situé en el 
luqar correcto en la cadena causal; d).pese al control 
del estrato social y el nivel educacional subsiste una 
diferencia de fecundidad entre contextos lo gue 
indicarla que estos encierran características que 
inciden en la variable y gue no se aprehende a través 
del estrato y la educación.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «ESTRATIFICACION SOCIAL» 
«LUGAR DE RESIDENCIA»

72-327 * 1974-1976
co NU. División de Población; Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población
Some factors affectinq fertility in eiqht

developinq countries: an analysis of Horld Fertility
Survey data. Nev York, NY: UNFPA, 198o. 33 p.: tbls.,
diagrs., 13 ref.

1980 Impreso General En
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09555.00
♦Análisis comparativo de dlqunos factores que 

afectan la fecundidad en ocho paises en desarrollo 
(Fiji, República de Corea, Malasia, Nepal, Pakistán, 
Tailandia, Colombia y República Dominicana) sonre la 
base de datos obtenidos a través de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad. Los factores demográficos y 
socioeconómicos analizados en relación a la fecundidad 
son: edad al contraer el primer matrimonio; duración 
del matrimonio; residencia rural/urbana; nivel 
educacional de la esposa y ocupación del marido. La 
fecundidad se midió en base al numero de hijos 
nacidos. Se incluye una discusión de los factores gue 
influencian las preferencias de fecundidad y un
análisis de los niveles y patrones de uso de 
anticonceptivos.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «PAIS EN DESARROLLO» 
«ANALISIS COMPARATIVO» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»
CO DC

72-328 1963-1988
CO ocboa, Luis Hernando, ed.

Corporación Centro Regional de Población 
Implicaciones socioeconómicas y demográficas 

del descenso de la fecundidad en Colombia. Bogotá: 
Corporación Centro Regional de Población, 1982. 247
p.: tbls.; 84 ref. (Monografías de la Corporación
Centro Reqional de Población, vol. 18)•

1982 impreso General Es 
==sss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09Q21.00
♦La publicación contiene los resultados de varias 

investigaciones realizadas dentro de un proyecto 
financiado por el Proqrama de Población y Desarrollo 
del Instituto Battelle Memorial para estudiar las 
consecuencias de la transición de la fecundidad en 
Colombia. Los 6 trabajos abordan en forma sucesiva los 
siguientes aspectos del descenso de la fecundidad eu 
Colombia: a).sus implicancias demográficas; t).su
impacto sobre las necesidades de planificación 
familiar; c).sobre la participación de la mujer en la 
actividad económica; d).su impacto sobre la estructura 
de la mortalidad en Cali; e).sobre la estructura de la 
morbilidad en esa misma ciudad; f).el impacto del 
descenso de la fecundidad sobre la educación primaria 
y secundaria en el departamento de Antioguia.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «TRABAJO FEMENINO» «SISTEMA
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72-329 1976-1976
CO Ordonez Pinzón, flermelinda

NU. CEPAL. CELADE
Colombia. influencia de alqunos factores 

socio-demográficos y de planificación faailiar en la 
fecundidad diferencial alrededor de 1976; trabajo 
final de investigación, santiago: CELADE, 1982. 91 p.: 
tbls., diagrs.; 28 ref.
Prograaa de Maestría en Deaografia y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982, Santiago, 1981-1982.

1982 Mimeografiado General Es 
SSIS==* Solicitar a/por: DOCPAL: 06899.0o
♦El análisis de algunos deterainantes de los 

diferenciales urbano-rural de la fecundidad en 
Colombia se basa en una subauestra de aujeres alguna 
vez casadas o unidas incluidas en la encuesta nacional 
de fecundidad de 1976. Las variables seleccionadas 
para el análisis son la edad, la edad a la priaera 
unión, la duración de la unión, el tipo de unión, el 
nivel de educación, la condición de actividad y el uso 
de métodos anticonceptivos. El examen del aporte 
relativo de cada una de ellas es el siguiente: nivel
de instrucción (68.2%), ocupación (25.6%), duración de 
la unión (11.9%), edad a la unión (8%) y edad (-3.1%). 
la duración de la unión es la gue explica en forma 
directa y en un alto porcentaje la variación de la 
fecundidad acumulada, en mayor grado en el area rural 
gue en la urbana. Ello, porque la proporción de 
aujeres gue usa anticonceptivos es menor en la priaera 
que en la segunda por lo gue su fecundidad depende mas 
del tipo de exposición al riesgo. A la estructura por 
edad le corresponde el segundo lugar, iaportancia que 
taabien es mayor en el area rural al igual que la edad 
a la primera unión, tercera variable en orden de 
importancia. El grado de explicación del nivel de 
instrucción es el menor de todos siendo leveaente 
sobrepasado por la condición de actividad. En cuanto a 
la planificación faailiar, el uso de métodos habria 
determinado en el area urbana una reducción de 23.8% 
del nivel de la fecundidad y en el area rural una 
disminución de solo 9.9% (p79).
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL* «LUGAR DE RESIDENCIA* 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA*

72-330
CO Hestoff, Charles F.

Fecundidad no deseada en seis paises en vias de 
desarrollo. Perspectivas Internacionales en
Planificación Faailiar, vol. 7, n. 2, junio 1981. pp» 
43-53: tbls., ilus.

1981 Fotocopia General Es 
=ss==* Solicitar a/por: DOCPAL: 08226.01
♦El análisis de la prevaiencia, deterainantes y 

consecuencias de la fecundidad no deseada en Colonbia, 
Panana, Perú, Corea, Indonesia y Sri Lanka se basa en 
los datos recogidos a través de la encuesta aundial de 
fecundidad acerca de si el ultiao hijo tenido era 
deseado o no y acerca del numero de hijos declarado 
como ideal. Los resultados revelan gue la probabilidad 
de gue una mujer tenga por lo menos un nacimiento no 
deseado durante los lo anos goe suceden al nacimiento 
del ultimo hijo deseado, oscila entre 41% en Indonesia 
y 30% en Perú (p43) . Si las tasas de fecundidad no 
deseada permanecieran constantes 20 anos después del 
ultiao nacimiento deseado, el numero de naciaientos no 
deseados por aujer seria de 2.2 en Colombia, 1.6.en 
Panama, 2.8 en Perú, 1.1 en Corea, 0.8 en Indonesia y
1.3 en Sri Lanka (p44). si todos los naciaientos no 
deseados pudieran evitarse, los niveles de fecundidad 
en 5 de estos paises se reducirían entre 25% y 33% 
(p43)• Aunque las tasas de fecundidad no deseada 
varian en forna marcada entre los países, son nenos 
variables entre ciertos grupos de la población tales 
coao entre las residentes urbanas, que contraen unión 
en edades avanzadas, de niveles educacionales altos y 
cuyos cónyuges son profesionales, rasgos todos 
asociados a niveles bajos de fecundidad no deseada. 
«HIJO 80 DESEADO* «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD* «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD*
PA PE XZ

EDUCACIONAL* «PLANIFICACION FAMILIAR* 72-331
CE Bernudez. Vera; Eaabe C., Carlos; Ortiz

Malavassi, Laura
Asociación Denografica Costarricense 
Eabarazo entre las adolescentes; resaltados de 

una encuesta realizada en la ciudad de Liaon, 198o* 
San José: Asociación Denografica Costarricense, 1982. 
94 p.: tbls., diagrs.

1982 Iapreso General Es
s====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08699.00
♦El estudio se basa en entrevistas a una muestra de 

464 jovenes entre 13 y 18 anos gue habia experimentado 
al aenos un eabarazo y en un qrupo control de cerca de 
500 aujeres (p89) residentes en la ciudad de Liaon, 
Costa Rica. Los principales resultados indican gue: 
a).la asistencia a los centros de enseñanza y los
niveles de educación son aas reducidos entre las 
jovenes alguna vez eabarazadas observándose una aayor 
proporción de ocupaciones de aayor calificación entre 
las nunca embarazadas; b).dos tercios de aabos grupos
son católicos sin gue se observen diferencias étnicas;
c).cerca de un quinto de las jovenes alguna vez 
eabarazadas permanecía soltera al aoaento de la 
entrevista y el resto exhibe una marcada inestabilidad 
conyugal; d).la figura del padre es un elemento 
explicativo central en los embarazos: las jovenes
tienden con frecuencia a ser hijas únicas, a provenir 
de fanilias en donde el sosten econoaico no es el 
padre y en donde la madre es de nivel ocupacional 
inferior; e).el conocimiento de anticonceptivos es 
elevado al iqual que la forma de adquirirlos pero solo 
el 10% los usaba (p78); f).cerca del 12% de las 
jovenes entrevistadas ha tenido al nenos un embarazo, 
cifra gue se eleva a partir de los 18 anos; g).solo 
una de cada 6 jovenes embarazadas trabajaba al momento 
de la entrevista y casi todas recibiecon atención 
medica durante el nisao (p79).
«EMBARAZO* «ADOLESCENTE* «ZONA URBANA* «CONOCIMIENTO
DE ANTICONCEPTIVOS* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA*

72-332 1980-1980
CR Brenes Castro, Abelardo; sandoval A., Guillermo 

Universidad Nacional Autonoaa de Costa Rica. 
Instituto de Estudios Sociales en Población 
Desarrollo, la fecundidad y el hombre 

costarricense. Heredia: Universidad Nacional Autonoaa 
de Costa Sica, 1981. 105 p.: tbls.; 12 ref. (Informe
- IDESP0, n. 33).

1981 Mimeografiado General Es
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08424.00
♦Partiendo de la necesidad de formulas un enfoque 

global de la fecundidad y la faailia y aceptando la 
influencia del hombre en las relaciones faailiares, 
IDESPO realizo una encuesta nacional en una auestza de
800 hombres costarricenses entre 18 y 55 anos (p!8)
destinada a estudiar las actitudes y valores en
relación a la sexualidad, la fecundidad y los hijos, 
la planificación faailiar, la vida matrimonial y el 
desarrollo y el crecimiento demográfico, la mayoria de 
los entrevistados otorga un valor hedonico a las 
relaciones sexuales y tres cuartas partes manifiesta 
no haber tenido relaciones sexuales con so conyuqe 
antes de casarse, confirmando la presencia de un 
patrón tradicional (p85). Para las primeras uniones, 
el promedio de embarazos es de 4 y el promedio de 
nacidos vivos de 3.65, siendo ambas cifras inferiores 
en las sequndas uniones (p86). La preferencia por una 
familia pequeña responde a factores de crianza y 
econoiicos y se expresa en una participación activa 
del hombre en las decisiones sobre el control. La edad 
ideal para procrear se sitúa entre los 25 y 34 anos y 
la mayoria considera gue debe transcurrir al menos un 
ano entre el matrimonio y el nacimiento del primer 
hijo y 1.5 anos entre uno y otro hijo (p88). Predomina 
un rechazo al concepto tradicional de aachismo y el 
hombre colabora con la crianza y socialización de los 
hijos y los quehaceres del hogar. A pesar de la 
existencia de actitudes igualitarias freBte a los 
sexos, la virqinidad femenina es de mayor peso gue la 
masculina.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD* «PLANIFICACION FAMILIAR*
«RELACIONES SEXUALES* «RELACIONES ENTRE ESPOSOS*
«HOMBRE*
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72-333 1955-1978
CO Alvares Tasques, Luisa

Fecundidad y la juventud. Revista Cubana de
Administración de salud, vol. 7, n. 4, 
octubre-diciembre 1981. pp. 400-409: diagrs.; 4 ref.

1981 Fotocopia General Es 
bssis) Solicitar a/por: DOCPAL: 08781.01
♦La fecundidad cubana se caracteriza por una

distribución de cúspide tardía con una concentración 
de las tasas entre los 20-24 anos y niveles 
significativos entre los 15-19 anos. A fines de la 
decada del 6o se inicia un descenso en el priaer qrupo 
y un aumento en los niveles del segundo. Sin embargo, 
desde 1972 el descenso afecta tanto a las aujeres de
20-24 como a las de 15-19 con proporciones de 45.5% y 
71.1% respectivamente (p406). La disminución descrita 
se acompaña de una baja acelerada de la fecundidad 
entre las aujeres mayores de 30 anos. Los cambios en 
las relaciones familiares producto del papel de los 
jovenes en el proceso revolucionario se ligan a una 
mayor independencia a edades tempranas gue ha
fortalecido el aatriaonio como institución al igual 
gae la familia y la paternidad responsable.

«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «JUVENTUD» «DECLINACION 
DE ¿A FECUNDIDAD» <fiEVOLUCION» «DISTRIBUCION DE LA 
FECUNDIDAD»

72-334 1960-1979
CU Alvarez Vasguez, Luisa

Evolución de la fecundidad en las provincias 
villarenas. Revista Cubana de Administración de Salud, 
vol. 8, n. 2, abril- junio 1982. pp. 2o!-2o9: tbls.; 2 
ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09010.01
♦Entre 1900 y 1975 la evolución de la fecundidad de 

la antigua provincia de Las Villas exhibe algunas 
particularidades en relación a la situación nacional: 
a).durante la época neocolonial aostro un descenso 
mayor gue en La Habana pero superior al resto de las 
provincias; b).después del triunfo de la Revolución se 
constata un ascenso de la natalidad, una de las 
mayores de la isla, con un descenso posterior en la 
decada del 60 y menor al aumento inicial; c).durante 
la decada del 70 la evolución de la fecundidad ha sido 
una de las mas rápidas del pais; d).la distribución es 
de cúspide temprana lo cual hace gue aumente la 
importancia de la fecundidad de las jovenes aunque las 
tasas especificas para los 15-19 anos han disminuido;
e).los niveles actuales son muy bajos en relación a la 
media nacional.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «ZONA ADMINISTRATIVA»

72-335 1970-1979
CU Avalos Triana, Octavio

Evolución de la fecundidad en el ultiio 
decenio. Revista Cubana de Administración de Salud, 
vol. 7, n. 4, octubre- diciembre 1981. pp. 410-418: 
diagrs., tbls.; 5 ref.

1981 Fotocopia General Es 
saesss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08782.01
♦El análisis del vertiginoso descenso de los niveles 

de fecundidad en cuba en la ultima decada, a partir de 
distintos indicadores de la variable, revela gue; 
a).la magnitud de la declinación sobrepasa el 50% 
(p416); bj.la disminución afecta a todos los grupos de 
edad aunque con menos intensidad a las mujeres mas 
jovenes; c).una incidencia de dicho descenso sobre la 
estructura por edad de la población gue se refleja en 
aQ aumento de la población en edad activa y de la 
población mayor de 65 anos; d).las causas del cambio 
en el comportamiento reproductivo de las parejas deben 
ser precisadas con el objeto de identificar las 
variables relevantes.
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «COMPOSICION DE LA POBLACION»

72-336 1977-1979
CU Cardona Alvares, Mario; Alvares Vasguez, Luis

Niveles de fecundidad en la provincia santiago 
de Cuba. Revista Cubana de Administración de Salud, 
vol. 8, n. 2, abril- junio 1982. pp. 210-221: tbls., 
diagrs.; lo ref.

1982 Fotocopia General Es 
sssas» solicitar a/por: DOCPAL: o9oo8.oi
♦Entre 1975-76 se estima que la tasa de creciaiento 

para Cuba era de 14% como producto de una disminución 
sostenida de la tasa de natalidad, descenso gue ha 
sido aas marcado aun en el caso de Santiago de cuba. 
Entre 1970 y 1979 la tasa bruta de natalidad de esa 
provincia paso de 37.54 a 17.19 (p2t2,213). El nivel 
de fecundidad medido por la tasa global revela las 
diferencias entre los municipios: las cifras mas
elevadas corresponden a Guana, II Frente y Songo-La 
Maya y las aas bajas a Santiago de Cuba y Palma 
Soriano. Cuando se analizan las tasas especificas de 
fecundidad por edades, se observa que la provincia 
presenta la aas elevada en el grupo de 20-24 anos, lo 
gue la identifica cono una fecundidad de cúspide 
temprana.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «TENDENCIA» «ZONA
ADMINISTRATIVA»

72-337 1920-1980
DO Guzman, José Miquel

Fecondite et classe sociale en Republique 
Doainicaine. Montreal: Oniversite de Montreal, 1982.
387 p.: tbls., diagrs.; 141 ref.
Tesis presentada a Universite de Montreal para optar 
al grado de Ph. D..

1982 Mimeografiado General fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09558.00
♦Análisis de la situación de la fecundidad y de sus 

cambios en la República Dominicana, sobre la base de 
los datos de la Encuesta Nacional de fecundidad de
1975. Se estudia el comportamiento reproductivo
haciendo referencia a la loqica reproductiva
especifica para cada clase social. Se parte del 
supuesto básico de que a cada clase social se asocia 
un aodelo de organización familiar dentro del cual se 
inserta la fecundidad. Sobre la base de inforaacion 
relativa a la profesión del marido, se establece la 
pertenencia a las diferentes clases sociales. En 
cuanto al comportamiento reproductivo, se consideran 
el promedio de hijos por mujer, promedio de hijos 
sobrevivientes, tipo de unión y su estabilidad, edad 
al entrar en la primera unión, etc. Los datos 
analizados permitieron identificar subqrupos al 
interior de las clases sociales. Se encontró una
tendencia qeneral a la baja del nivel de la 
fecundidad, aunque las diferencias entre las clases se 
mantiene. Los datos analizados, asi ccmo el sarco 
conceptual utilizado para interpretarlos, intentan 
responder a la interrogante de si el comportamiento 
reproductivo se modelara, eventualuente, sobre la base 
del correspondiente a la clase media.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «CLASE SOCIAL» «CAPITALISMO»

72-338 1975-1980
DO Hobcraft, John; Rodriquez G., Germán

Instituto Internacional de Estadística 
Analysis of repeat fertility surveys: examples 

from Dominicas fiepublic. Toorburg: International
Statistical Institute, 1982. 29 p.: diaqrs., tbls.; 10 
ref.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08715.00
♦El análisis de las encuestas de fecundidad

realizadas en República Dominicana en 1975 y 1980 en 
muestras de 3115 y 5057 aujeres fértiles 
respectivamente (plO) permite afirmar gue la encuesta 
de 1980 proporciona inforaacion sustantiva y 
metodológicamente relevante arrojando estimaciones aas 
seguras de la declinación de la fecundidad. Rsta 
alcanza al 32% entre 1960- 64 y 1975-79. Al mismo
tiempo se evidencia una tendencia ascendente en la 
edad al casarse de un ano entre las cohortes de 
1945-49 y 1955-59. Las practicas de amamantamiento no 
se han modificado y la prevalencia de la 
esterilización aumento de 12% a 21% entre las mujeres 
unidas. La aortalidad infantil descendió un 20% entre 
los inicios de la decada del 60 y mediados de la 
decada siguiente (p28). A nivel metodológico, gueda en 
evidencia la utilidad de la segunda vuelta o encuesta 
repetida para clarificar dudas sobre las tendencias de
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las variables examinadas.
«ENCUESTA CAP> «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
NOBTALIDAD» «EVALUACION DE DATOS» «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD»

72-339
DO Ortega, Manuel fl.

Instituto Internacional de Estadística
Utilization of research in Doainican Bepublic: 

the case of the National Fertility survey of 1975. 
Voorburg: International Statistical Institute, 1982« 
48 p.: tbls.; 36 ref. (Occasional Papers - Hoxld
Fertility Survey, n. 24).

1982 Impreso General En 
sssss» solicitar a/pors DOCPAL; 08944.00
♦El informe es un estudio evaluativo de la difusión 

y utilización de los datos de la encuesta nacional de 
fecundidad de Bepublica Dominicana, realizada en 1975 
coao parte del Prograaa de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad. La metodología incluye una revisión de la 
literatura relevante, de la cobertura realizada por 
los periódicos entre 197o y 1979, de la atención 
otorgada a la encuesta por las revistas científicas 
nacionales y en las publicaciones de la Oficina 
Nacional de Planificación, en entrevistas en 
poofundidad a investigadores y planificadores, 
usuarios potenciales de los resultados del 
instrumento. Los resultados del estudio indican gue:
a).el almacenamiento y la recuperación de la 
información revisten un nivel adecuado a nivel 
nacional y en el extranjero; sin embargo, la difusión 
dada a la encuesta por COMANOFA no cubrió en foraa 
adecuada a las audiencias interesadas; b).el Informe 
General de la encuesta tuvo un carácter demasiado 
especializado para el publico-objetivo; c).la 
cobertura realizada por los periódicos fue pobre y la 
encuesta no ejerció influencia alguna mas alia de las 
organizaciones poblacionales; d).la reacción a la 
posibilidad de impleaentar análisis adicionales en 
base a los resultados de la encuesta fue neutra; e).de 
acuerdo con las entrevistas del personal auxiliar de 
la encuesta la mayoría de ellos ha contribuido, a 
partir de la capacitación recibida, al trabajo de 
organismos estatales y privados; f).guizas un factor 
de fondo gue explica la escasa utilización del 
material es la débil relación entre demografía y 
planificación del desarrollo.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «DIFUSION DE LA 
INFOfiHACION» «EVALUACION» «PLANIFICACION DEL 
•DESARROLLO»

72-340 1950-1981
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación

Económica
Fecundidad en Guatemala, 1950-1981. Guateaala: 

Consejo Nacional de planificación Económica, 1983. 356 
p.: diagrs., tbls.; 65 ref. (Serie Besultados -
proyecto Análisis de la Situación de la Población y el 
Empleo en Belacion a la Planificación Socio-economica,
D. 3) .
proyecto Análisis de la Situación de la Población y el 
Empleo en Belacion a la Planificación socio-economica 
(GUA/79/P03) patrocinado por Guatemala. Consejo
Nacional de Planificación Económica; Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población; OIT.

1983 Miaeografiado General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09565.00
♦Análisis de las fuentes demográficas disponibles 

para el estudio de la fecundidad y la aortalidad, para 
posteriormente centrar el análisis en los niveles y 
tendencias de la fecundidad durante el periodo 
1950-1981. El estudio de la fecundidad se hace tomando 
en consideración las medidas básicas, los 
diferenciales de fecundidad, las medidas especificas y 
sintéticas de la fecundidad, aplicando en algunos 
casos métodos de estimación muy recientes a partir de 
los datos censales. Ademas, se efectúa un análisis de 
los factores socioeconómicos asociados a la 
fecundidad. Aun cuando ha habido reducción en el nivel 
de fecundidad a partir de 1950, este sigue manteniendo 
valores altos, gue pueden traducirse en ama tasa de 
natalidad alrededor del 42 al 43 por millar; mientras 
gue la tasa neta de reproducción se ha incrementado

lentamente, de 2.04 en 1950 a 2.37 en la actualidad, 
al no haber compensado las reducciones de la 
fecundidad los cambios favorables de la mortalidad 
(p351). Se incluyen un conjunto de recomendaciones 
para la continuación del estudio de la fecundidad, asi 
coao para mejorar las fuentes de información con gue 
se cuenta*
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «EDUCACION DE LAS MUJERES» 
«TRABAJO FEMENINO» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

72-341 1960-1975
GI Bailaran, sundat

Instituto Internacional de Estadística 
Evaluation of the Guyana Fertility Survey 1975. 

Voorburg: International Statistical Institute, 1982. 
35 p.: tbls., diagrs. ; 25 réf. (Scientific Reports,
n. 26).

1982 Impreso General Sa 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08535.00
♦La evaluación de la Encuesta de Fecundidad de 

Guyana, realizada en 1975 coao parte* del Prograaa de 
la Encuesta Mundial de Fecundidad, indica gue: a).la 
distribución por edad del conjunto de las mujeres asi 
como de distintos sub-grupos de población, no 
evidencia distorsiones sustanciales; b).la información 
sobre nupcialidad revela un aumento en la edad a la 
primera union consistente con la reciente declinación 
de la fecundidad; c).se observa sin embargo una 
omisión en la declaración de las uniones teapranas en 
las cohortes mayores gue resulta en proporciones muy 
bajas de alguna vez casadas e información errada 
respecto a la edad para la cohorte 3o-34 gue resulta 
en proporciones demasiado altas de alguna vez casadas;
d).la historia de embarazos evidencia una declinación 
significativa de la fecundidad desde mediados de la 
decada del 60 coao resultado de los patrones de 
nupcialidad y fecundidad marital sumados a la practica 
anticonceptiva generalizada; e).las historias de 
fecundidad de las cohortes mayores se ven alteradas 
por omisiones de nacimientos y errores en las fechas 
de los mismos; f).el análisis de los datos sobre
mortalidad infantil y en la ninez no arroja errores 
sustanciales.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«EVALUACION DE DATOS» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD»

72-342
BT Courbage, Toussef

Apport de l'Enguete Haïtienne sur la Fécondité 
a 1 *intégration des variables démographiques dans le 
Plan de Développement, pp. 57-72; 1 réf.
En: Haïti. Institut Haïtien de Statistique et
¿•Informatique. Séminaire National sur les Résultats 
de l*£nquete Haïtienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: rapport final.
Port-au-Prince: Institut Haïtien de Statistigue et
d'Informatique, 1981. 188 p.
Séminaire National sur les Résultats de 1« Etiquete 
Haitienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08552.o2
♦La Encuesta Haitiana sobre la Fecundidad, realizada 

en 1977 coao parte del Programa de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad, marca un hito importante en el 
conocimiento de la realidad demográfica del pais. Su 
aporte fundamental reside en la clarificación de 
diversos fenómenos escasamente conocidos hasta ahora 
tales cono el nivel y diferenciales de la fecundidad, 
la nupcialidad y la aortalidad infantil y juvenil. £ 1 
uso de sus resultados permitirá en el futuro 
inmediato, orientar ciertos sectores claves del 
desarrollo econoaico y social a través de politicas de 
reducción de la fecundidad y de la mortalidad.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«DINAMICA DE LA POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO»

72-343
HT Fortunat, Frantz

Organisation et les résultats de 1*Enquête 
Haïtienne sur la Fécondité, pp. 35-53 
En: flaiti. Institut flaitien de Statistique et
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d'informatique. Séminaire National sur les Résultats de 1*Enquête Haïtienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: rapport final.
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistique et
d>Informatique, 1981. 188 p.
Séminaire National sur les Résultats de laEnguete 
Haïtienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08552-01
♦Los principales resultados de la Encuesta Haitiana 

de Fecundidad, realizada en 1977 coao parte del
Programa de la Encuesta Mundial de Fecundidad, en una 
muestra de 3211 aujeres entre 15 y 49 anos (p40)
indican gue: a).la proporción de aujeres fertiles que 
no ha contraido union es elevada (31%) y que la edad 
media a la priaera union alcanza a 19.5 anos con 
variaciones de acuerdo al lugar de residencia, al tipo 
de union y a la religion de las entrevistadas (p42);
b).la evolución de las uniones exhibe dos tendencias 
contradictorias: por un lado, el paso rápido de una 
union inestable a uniones estables y, por otro, la 
intensificación de la disolución de las uniones bajo 
la influencia de separaciones y muertes; c).el numero 
medio de hijos nacidos vivos al termino de la vida
reproductiva de las mujeres en union es de 6 y la
proporción de mujeres sin hijos es muy baja (2.6%) 
lp45) ; d).el numero medio de hijos es mayor en las 
uniones estables gue ¿aplican cohabitación, entre las 
residentes rurales, entre las aujeres con niveles 
educacionales bajos y, paradojalmente, entre las gue 
nunca han trabajado. En términos generales, el ritmo 
moderado de la fecundidad responde a factores 
medico-biologicos (aenarguia temprana, menopausia 
tardia, sub-alimentacion, etc.) y secundariamente a 
factores socio-culturales.
«ENCUESTA CAP> «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
«NUPCIALIDAD* «NIVEL DE LA FECUNDIDAD*

72-344 1976-1981
HT Haiti. Institut Haitien de Statistigue et 

d»Informatique
Séminaire National sur les Résultats de 

IaEnguete Haitienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 
14-15 Octobre 1981: rapport final. Port-au-Prince: 
Institut Haitien de Statistigue et d*Informatigue,
1981. 188 p.; 41 réf.
Séminaire National sur les Résultats de l’Enguete 
Haitienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

198} Impreso General Fr 
=«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08552.00
♦El Informe Final del Seminario Nacional sobre los 

resultados de la Encuesta Haitiana sobre Fecundidad, 
realizado en Puerto Principe en 1981, contiene los 
materiales presentados al evento, asi como las 
recomendaciones generales y especificas derivadas de 
la experiencia de la encuesta, asi coao los discursos 
de bienvenida y clausura y la lista de los asistentes 
al Seminario. Los 6 trabajos centrales proporcionan: 
a).un panorama acabado de la organización y resultados 
de la encuesta; b).una discusión del aporte de la 
encuesta al proceso de integración de las variables 
demográficas en la planificación del desarrollo;
c)•una evaluación de los resultados de la encuesta;
d),.una discusión sobre la importancia de los mismos 
como referente en la elaboración de un programa de 
planificación faailiar; e).un examen de la situación 
actual de la Encuesta Mundial de Fecundidad y de sus 
perspectivas futuras; f).una ilustración del tipo de 
análisis adicional y una proposición para un plan de 
investigación.
«ENCUESTA CAP* «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
«EVALUACION DE DATOS* «INFORME DE ACTIVIDADES* «PIAN 
DE ACTIVIDADES*

72-345 1977-1977
HT Instituto Internacional de Estadistica; Haiti. 

Institut Haitien de Statistigue 
Rapport national. Port-au-Prince: Institut

Haitien de Statistigue, 1981. v. 1, XIV, 14o p.:
tbls., diagrs.
En: Instituto Internacional de Estadistica; Haiti.
Institut Haitien de Statistigue. Enguete Haitienne sur

la Fécondité, 1977. 2 v.1981 Impreso General Fr
ssss=> solicitar a/por: DOCPAL: 08088.10
♦El primer volumen del Informe Nacional de la

encuesta de fecundidad de Haiti, realizada en 1977 
coao parte del programa de la encuesta mundial de 
fecundidad, contiene un análisis detallado de los 
objetivos y metodología de la encuesta, asi como nn 
examen detenido de los principales resultados 
obtenidos en la muestra de 3211 mujeres fertiles en 
términos de: las características de las entrevistadas, 
la nupcialidad y la exposición al riesqo de embarazo, 
la fecundidad, los ideales de fecundidad, el 
conocimiento y uso de anticonceptivos y el uso de
anticonceptivos a la luz de la fecundidad ideal. Los
anexos incluyen el cuestionario básico en francés y en 
creóle, los errores muéstrales y un qlosaxio trilingue 
de la terminoloqia utilizada para desiqnar las 
variables investigadas.
«NUPCIALIDAD* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA*
«CUESTIONARIO* «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD*

72-346 1977-1977
fiT Instituto Internacional de Estadistica; Haiti.

Institut Haitien de Statistique
Principaux résultats de l'enguete: les

caractéristiques de l*echantillon des menaqes. pp. 
14-19: tbls., diaqrs.
En: Instituto Internacional de Estadistica; Haiti.
Institut Haitien de Statistigue. Rapport national. 
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistigue, 1981. 
v. 1, XI¥, 140 p. (Instituto Internacional de 
Estadística; Haiti. Institut Haitien de Statistigue. 
Enguete Haitienne sur la Fécondité, 1977. 2 v. ) •

1981 Impreso General Fr 
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08088. 1 1
♦La comparación entre las características de la 

muestra de hogares de la encuesta de fecundidad de
Haiti y las características de la población sequn el 
censo de 1971 refleja un nivel adecuado de
representativrdad de la priaera en términos de la 
edad, sexo y localización de la población. Cerca de un 
tercio de las mujeres en edad reproductiva (15-49 anos 
(31%)) no ha estado jamas unida, proporción muy 
superior a agüella existente en paises vecinos. A 
diferencia del resto de las mujeres este grupo se 
ubica preferentemente en las edades jovenes con un 96% 
de menores de 30 anos (p18); presenta niveles
educacionales superiores (44.5% sin instrucción frente 
al 70% entre las unidas) (p19) y exhibe una mayor
proporción de residentes urbanas. La existencia de un 
mayor nivel de actividad económica entre las unidas en 
comparación con las no-unidas podría atribuirse a una 
escolarizacion mas prolongada entre estas ultimas. 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* «TIPO DB UNION* 
«STATUS MIGRATORIO* «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD*

72-347 1977-1977
HT Instituto Internacional de Estadistica; Haití.

Institut Haitien de Statistique
Principaux résultats de l'enquete: la

fécondité, pp. 31-58: tbls.
En: Instituto Internacional de Estadistica; Haiti.
Institut Haitien de Statistique. Rapport national. 
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistique, 1981. 
v. I, XIV, 140 p. (Instituto Internacional de 
Estadística; Haiti. Institut Haïtien de Statistigue. 
Enguete Haitienne sur la Fécondité, 1977. 2 v. ).

1981 Impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08088. 13
♦El análisis de la fecundidad inicial de una 

submuestra de las mujeres fertiles incluidas en la 
encuesta de fecundidad de Haiti, 7977, revela goe la 
diversidad de tipos de union existentes hace gue la 
fecundidad legitima sea equivalente a la general. El 
calendario de los primeros naciaientos tiende a 
hacerse cada vez mas tardío y el intervalo 
protogenesico medio es de 23.I meses (p33)• El nuaexo 
de hijos tenidos a los 5 anos de union es de 1.56 per 
mujer (p34) y para todas las edades al unirse y todos 
los niveles educacionales, la fecundidad inicial es 
menor entre las uniones de 5-9 anos de duración. El 
nivel de fecundidad inicial mas elevado corresponde a
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las primeras uniones con cohabitación y gue permanecen 
como tales. En cuanto a la fecundidad acumulada, las 
aujeres de 45 y mas han tenido 6 hijos por mujer 
no-soltera, 5.7 hijos por mujer; entre las de 40 y 
mas, aas de la mitad ha tenido 6 hijos y mas. La 
proporción de no-solteras sin hijos alcanza solo a 
4.1% entre los 40-44 y a 2.6% entre las de 45 y aas 
(p40). Se observa una relación directa negativa entre 
nivel de fecundidad y edad a la primera union. & 
partir de los 35 anos las aujeres en union legal son 
mas fecundas gue las aujeres en placage independiente 
de la edad al unirse. En las edades jovenes, si la 
edad al unirse es precoz, la fecundidad supera a la de 
las casadas; si es tardia, la relación se invierte. 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD ACUMULADA» 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «TIPO DE UNION» 
«CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS»

72-348 1977-1977
HT Instituto Internacional de Estadística; Haiti.

Institut Haitien de Statistique
Principaux résultats de l’enquete: dimension

desiree des familles, pp. 58-63: tbls.
En: Instituto Internacional de Estadística; Haiti.
Institut Haitien de Statistigue. Rapport national. 
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistigue, 1981. 
v. I, XIV, 140 p. (Instituto Internacional de 
Estadística; Haiti. Institut Haïtien de Statistigue. 
Enquête Haïtienne sur la Fécondité, 1977. 2 v. ).

1981 Impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08088.14
♦El 43.4% de las 17o5 aujeres unidas fertiles 

entrevistadas en la encuesta de fecundidad de Haiti en 
1977 no desea hijos adicionales (p59)• Esta proporción 
aumenta con la edad, el nivel de educación y el nuaero 
de hijos nacidos vivos, y es mayor entre las mujeres 
gue pasan de una union sin cohabitación a una con 
cohabitación, asi como entre aquellas que nunca han 
trabajado. El numero total de hijos deseados para un 
mismo grupo de edad decrece con el numero de hijos 
vivos y con la edad, independiente de esa cifra. Entre 
las sin hijos, el tamaño deseado de familia es 
reducido (2.69 en promedio), aumenta al pasar de las 
mujeres menores de 2o a agüellas entre 20*24, alcanza 
su máximo entre las de 35-39 (3.01) (p60) y luego
disminuye. El nivel de educación aparece como el único 
diferencial significativo del numero adicional de 
hijos deseados: a mayor educación, menor es ese
numero. Mas de tres cuartos de las entrevistadas 
valorizan un tamaño reducido de familia (2 a 4 hijos) 
y el numero total de hijos deseados se relaciona en 
forma directa con la edad. Las mujeres con mayor 
niveles educacionales aspiran a un menor numero de 
hijos.
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «TIPO DE UNION» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA CAP»

72-349 1977-1977
HT Instituto Internacional de Estadística; Haiti.

Institut Haitien de Statistigue
Rapport national; tableaux. Port-au-Prince: 

Institut Haitien de statistigue, 1981. v. 2, 
XXXVII,686 p: tbls.
En: Instituto internacional de Estadística; Haiti.
Institut Haitien de Statistique. Enquête Haïtienne sur 
la Fécondité, 1977. 2 v.

1981 lapreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: û8o88.2o
♦El segundo volumen del Informe Nacional de la 

encuesta de fecundidad de Haiti, realizada como parte 
del programa de la encuesta mundial de fecundidad, 
incluye las tabulaciones de las respuestas de las 3211 
mujeres fertiles entrevistadas durante 1977.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «TABULACION»

72-350
HT Tardieu, Camille

Evaluation des résultats de l*Engaete Haïtienne 
sur la Fécondité, pp. 77-93
Eh: Haiti. Institut Haitien de Statistique et
d*lnformatique. séminaire National sur les Résultats 
de 1'Enquête Haïtienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 octobre 1981: rapport final.

Port-au-Prince: Institüt Haitien de statistique et
d’Informatigue, 1981. 188 p.
Seminairé National sur les Resultats de l«Enguete 
Haitienne sur la Fecondite, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 08552.03
♦Los datos del cuestionario de hogares y del 

cuestionario individual de la Encuesta Haitiana de 
Fecundidad reflejan una distribución por edad y sexo 
satisfactoria gue, mas alia de alqunos errores 
comunes, presenta pocas incoherencias. La declaración 
de la edad es aas exacta en el medio urbano entre los 
hombres y entre las personas con mayores niveles 
educacionales. Aparte de una liqera subestimación de 
las aujeres no-unidas, la distribución por estado 
civil es casi idéntica en ambos cuestionarios; la 
exactitud de la declaración de la edad a la primera 
unión disminuye a medida que aumenta la edad de la 
mujer. la mayor parte de los errores en torno a la 
fecundidad derivan aas de la mala declaración de la 
edad de la madre que de las omisiones. la evaluación 
de los datos a través de distintos métodos de análisis 
de la fecundidad indica que los errores aas 
significativos se dan en las generaciones mayores. En 
cuanto a la mortalidad infanto-juvenil, es difícil 
obtener una medida precisa a partir de la encuesta 
aunque es posible constatar una tendencia al descenso 
en ambas variables, en el marco de niveles globales 
aun elevados.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«EVALUACION DE DATOS» «ERROR DE RETROSPECCION» 
«OMISION»

72-351 1946-1976
JM Liqhtbourne, fiobert; Singh, Susheela

Fertility, unión status and partnecs in the NFS 
Guyana and Jamaica surveys, 1975-1976. Population
Studies (London), vol. 36, n. 2, July 1982. pp. 
201-225: tbls.; 8 ref.

1982 Fotocopia General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08776.01
♦La aplicación del enfogue demográfico clasico gue 

aisla la contribución del cambio en las proporciones 
de casadas a los cambios en la fecundidad total, 
muestra que si bien la composición de las uniones no
explica la reciente declinación de la fecundidad en
Jamaica, si explica en gran parte el aumento en el
nivel de la variable en periodos anteriores. La 
evidencia empirica permite concluir que la relación 
status marital-fecundidad ha cambiado radicalmente a 
través del tiempo. Las estadísticas de las decadas del 
40 y del 50 muestran una fuerte relación entre tipo de 
unión y fecundidad: las mujeres casadas exhiben un
mayor numero de hijos que las unidas o en unión de 
visita. La Encuesta Mundial de Fecundidad y los datos 
de los anos 70 indican una menor fecundidad entre las 
mujeres casadas. Un hallazgo importante es gue la
fecundidad fuera de unión alcanza al 14% de los 
nacimientos en Jamaica, producto quizas de relaciones 
casuales (p225)• cada vez mas un nuaero elevado de
cónyuges se asocia a una mayor fecundidad, hecho gue
indica que las mujeres con uno o dos compañeros están 
controlando su procreación.
«TIPO DE UNION» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «HISTORIA DE UNIONES» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
GX JM

72-352 1960-1970
MX Alba, Francisco

Fecundidad entre los mexicano-norteamericanos 
en relación a los cambiantes patrones reproductivos en 
México y los Estados Unidos. Deaoqrafia y Economia, 
vol. 16, n. 2(50), 1982. pp. 236-249: tbls.; 13 ref.

1982 Fotocopia General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09190.01
♦En qeneral la fecundidad de la población 

mexicano-americana es mas elevada gue la de la 
población norteamericana es su conjunto y se asemeja a 
la de la población mexicana. Si bien la fecundidad de 
las mexicano-americanas siempre ha sido elevada, las 
tendencias sugieren una reducción de los diferenciales
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en re la c ió n  a l  re sto  de la  población estadounidense, 
especialmente en lo s  u lt ia o s  3o anos. Para la s  decadas 
aas re c ie n te s , esos canbios han id o  p a ra le lo s a lo s  
patrones de fecundidad de la  población norteamericana: 
incrementos entre 195o y 196o y reducciones entre 196o 
y -197o* En cuanto a lo s  deterainantes de la  v a r ia b le ,  
destacan la  condición  socio-economica y en e sp a c ia l 
le s  n iv e le s de educación. La asociación  negativa  
sbatas socioeconómico- fecundidad y n iv e l de 
educación-fecundidad tanbien esta  presente entre los  
mexicanos reside n te s en so p a is .
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «GR0P0 ETNICO» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOHICAS» «DATOS ESTADISTICOS» 
US

72-353 1950-1976
MX Fiqueroa, Beatriz

Probleaa del registro tardio de los 
nacimientos, pp. 703-729: tbls., diagrs.; 7 ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Impreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.50
♦El trabajo forma parte de un estudio mas amplio gue 

tiene como objetivo analizar los niveles y tendencias 
de la fecundidad para México en los últimos 30 anos, 
con énfasis en el registro tardio de los nacimientos 
gue se registran antes del ano de vida y de los 
mayores de un ano. Los análisis preliminares se basan 
en los datos publicados en anuarios estadísticos y 
encaestas socio- demográficas y apuntan a la presencia 
de diferenciales nacionales y regionales
significativos del fenómeno.
«REGISTRO DE NACIMIENTOS» «CALIDAD DE LCS DATOS»

72-354 1976-1976
MX Juárez, Fatima

Análisis del proceso de formación de familias 
en México, pp. 247-296: tbls., diagrs.; 10 ref.
Eg: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Prograaa 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología•

1982 Impreso General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09093. 16
♦El trabajo examina los patrones de foraacion de 

familias en México por medio del estudio del intervalo 
de los nacimientos utilizando la información de la 
encuesta mexicana de fecundidad de 1976, y consta de 7 
secciones destinadas a discutir el enfogue utilizado, 
los problemas asociados al tipo de información 
disponible, las bases metodológicas centradas en 
tablas de vida, los factores gue deben considerarse al 
examinar las proporciones de aumento de la familia, el 
aqalisis del intervalo entre los nacimientos según 
cohortes, los resultados mas relevantes del análisis 
descrito. En el caso de México, a partir del cuarto 
nacimiento ocurre un descenso en la proporción de 
agrandamiento de la fanilia y un incremento de la 
longitud del intervalo para cohortes menores de 30 
aqos. Lo mismo sucede para el guinto y sexto 
nacimiento entre las cohortes menores de 40 anos. La 
tendencia al descenso se ve confirmada al analizar las 
cohortes según edad de matrimonio sugiriendo gue el 
cambio ha sido muy lento y gue no ha afectado por 
igual a toda la población. Respecto al nivel de 
educación, el análisis por cohorte de las mujeres con 
6 anos o menos de instrucción revela un cambio para el 
guinto nacimiento en tanto gue para las nnjeres de 
mayor educación este se percibe a partir del primer 
intervalo. En relación al lugar de residencia, las 
aujeres ubicadas en localidades de menos de 20 mil

habitantes no evidencian cambio alguno en la foraacion de la familia.
«FORMACION DE LA FAMILIA» «TAMAÑO DE LA FAMILIA» 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «ANALISIS POR 
COHORTES»

72-355 1973-1975
MX Mina V., Alejandro.

Desagregación de la estructura de la fecundidad 
por edades empleando la función de Gompertz. 
Demoqrafia y Econoaia, vol. 16, n. 1(49), 1982. pp.
27-45: tbls., diagrs.; 8 ref.

1982 Fotocopia General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09229.01
♦Como componente demográfico, la fecundidad se 

expresa fundamentalmente via las tasas especificas de 
fecundidad por edades y de la tasa global de 
fecundidad (suma de las especificas). Las fuentes para 
obtener la información sobre fecundidad, son los 
reqistros de las estadísticas vitales, las encuestas y 
los censos, pero debido a la notoria insuficiencia, 
tanto en cantidad cono en calidad de dicha 
información, no pueden aplicarse confiadamente los 
métodos tradicionales de estimación, for ello es 
conveniente ajustar las irregularidades propias de la 
información. Un procedimiento para realizar ajustes 
del patrón de fecundidad por edades fue desarrollado 
por Chackiel, con base en ideas de Brass y Kandiah, 
guienes se apoyaron en la función de Gompertz 
linealizada mediante una transformación logarítmica. 
Se presenta el modelo del doble logaritmo de la 
función de Gompertz, aplicándolo a información 
obtenida de la Encuesta Mexicana de Fecundidad de 
1976, lo gue permite señalar el empleo de dicho modelo 
en la desaqreqacion de grupos de edades guinguenales a 
edades individuales, de la estructura por edad de la 
fecundidad.
«DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD» «AJUSTE DE DATOS» 
«MODELO DE GOMPERTZ»

72-356 1976-1977
MI Ordorica Mellado, Manuel; Potter, Joseph E.

Instituto Internacional de Estadística
Evaluation of the Mexican fertility survey 

1976-77. Voorburg: International Statistical
Institute, 1981. 29 p.: diagrs., tbls.; 14 ref.
(Scientific Reports, n. 21).

1981 Impreso General En 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08038.00
♦La evaluación de la exactitud de la información 

demoqrafica lograda a través del cuestionario de 
hoqares (13q8o unidades) y el cuestionario individual 
de la encuesta mexicana de fecundidad, realizada entre 
1976-1977 como parte de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad |p7), permite afirmar, en términos 
globales, que la distorsión en los resultados debido a 
errores de respuesta es escasa. La evidencia de un 
aumento en la edad media a la primera unión entre las 
mujeres nacidas en la segunda mitad de la decada del 
40 es corroborada por las historias matrimoniales. La 
información de las historias de embarazos constituye 
una contribución significativa a la docuaentacion de 
los niveles y tendencias de la fecundidad mexicana. La 
tasa total de fecundidad en el ano anterior a la 
encuesta fue inferior a 6, 5.55 según esta ultina
(p28). La evidencia en torno a las tendencias de la 
fecundidad no es clara. La declinación en las edades 
tempranas, observada en la encuesta, concuerda con los 
datos de las historias de uniones. Sin embargo, el 
cambio observado en las edades mayores podria aparecer 
algo abultado como resultado de la inexactitud de la 
información en las entrevistadas de bajo nivel 
educacional. Los datos sobre aortalidad infantil y en 
la ninez son consistentes y confirman la subestimación 
de las estadísticas vitales nacionales.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«CALIDAD DE LOS DATOS» «EVALUACION»

72-357 1976-1976
MX Potter, Joseph E.

Uso de variables intermedias para la evaluación 
de datos sobre fecundidad reciente, pp. 649-656: 
tbls.; 7 ref.
En; México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

DOCPAL Resúmenes sobre Población en Aaerica Latina Vol 7 No 2 Dicienbre 1983



Fecundidad General -75-

Investigacion demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
fieunion Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980« Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 lapreso General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09093.46
*En los últimos anos se han realizado avances en el 

desarrollo de modelos para el análisis de las 
variables intermedias de la fecundidad. Los trabajos 
de Gaslonde y los de Bongaarts adoptan un aodelo que 
considera variables intermedias, a saber: las
proporciones de mujeres en unión por grupo de edad; la 
prevalencia en uso y efectividad de anticonceptivos; 
pcevalencia del aborto inducido; la duración del 
periodo post-parto de no susceptibilidad. No se 
incluyen como variables: la frecuencia del coito, la
aortalidad intrauterina ni la prevalencia de la 
esterilidad permanente. La hipótesis es que la 
variación en el nivel de la fecundidad entre las
distintas poblaciones se puede explicar por 
variaciones entre las primeras cuatro variables y gue 
las restantes juegan un papel secundario. La 
aplicación del aodelo a la Encuesta Mexicana de
Fecundidad arroja una diferencia entre la cifra 
estimada y la observada gue es muy pequeña.
«DETERMINANTE DE - LA FECUNDIDAD» «VARIAELE
INTERMEDIA» «MODELO» «ENCUESTA CAP» «DATOS
ESTADISTICOS»

72-358
MI Quilodran de Aguirre, Julieta

Factores determinantes de la fecundidad, pp. 
229-234; 30 ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 lapreso General Es 
=*===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09093. 14
♦La revisión de los factores determinantes de la 

fecundidad en México recurre a los resultados de 
estudios basados en encuestas y privilegia como 
aspectos centrales los diferenciales rural-urbanos y 
regionales y estatales, los diferenciales
socio-economicos y las variables intermedias de la 
fecundidad.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL»

72-359 1964-1976
MX Melti, Carlos

Estimación del cambio en el nivel de fecundidad 
de la población del area metropolitana de la ciudad de 
México entre 1964 y 1976. pp. 297-311: tbls.; 27 ref. 
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloqia. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 lapreso General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.17
♦Los hallazgos de las dos encuestas de fecundidad 

realizadas en el area metropolitana de Ciudad de 
México en 1964 y 1976 hacen evidente la disminución de 
la fecundidad de la población de esa area en alrededor 
de 15%. Dorante ese periodo las tasas especificas 
muestran una baja significativa con una distribución 
irregular gue se expresa en un mayor descenso entre 
los 15 a 19 anos, gnizas como resultado de una edad 
aas tardia ai casarse. Para los grupos mayores el

cambio en la proporción de solteras no guarda relación 
coa la baja de la fecundidad. Las variables 
socio-economicas como el nivel de escolaridad, la 
ocupación del marido y el lugar de nacimiento, ejercen 
efectos diversos: este ultimo no es un diferencial 
valido en tanto gue los estratos ocupacionales 
manuales exhiben niveles aas elevados de fecundidad. 
Sin eabarqo, la variable aas relevante es la educación 
de la mujer, observándose gue el uso de 
anticonceptivos ha tenido un impacto importante en la 
fecundidad (p310).
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«EDUCACION DE LAS MUJERES»

72-360 1940-1972
PE Acevedo Hospina, Hilario F.

Perú: cambios demográficos y cambios
econoaico-sociales; el caso de una sub-reqion (una 
primera aproximación). Trabajo de investigación. 
Santiago: CELADE, 1981. 22 p.: tbls., diaqrs.; 12 ref. 
Proqrama de Maestria en Denografia y Estudios Sociales 
de ia Población, 1981-1982, Santiago, 1981-1982.

1981 Mimeoqrafiado Interna Es 
s====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08256.01

♦El análisis de una posible correspondencia entre 
los cambios económicos y culturales y los niveles y 
tendencias de las principales variables demoqraficas 
en Perú, se basa en los censos de 1940 y 1972 y abarca 
3 departamentos de la Sierra Central y el departamento 
de Liaa. La relación entre la fecundidad y el tipo 
básicamente aqrario-extractivo gue caracteriza a las 
actividades de la población en estudio no es clara ni 
lineal y existen situaciones, cono la de Cerro de 
Pasco, en donde el descenso de ese sector se acompaña 
de un repunte de la fecundidad, la reducción de la 
mortalidad se ha dado principalmente en las areas mas 
urbanizadas (medidas por el peso de actividades 
no-agrarias) siendo mas débil en aquellas menos 
dinámicas y mayor en los departamentos con menor 
presencia de población aboriqen. Los incrementos de la 
fecundidad entre 1940-1972 corresponden a los 
departaeentcs con una presencia marcada de población 
autóctona. Sin embarqo, en Cerro de Pasco, en donde el 
peso de esa población es menor, parecen haber actuado 
otros factores. La participación de la mujer en 
actividades productivas y de servicios requiere de 
mayor estudio: en las areas en donde aas disminuyo la 
participación femenina, se dieron los mayores 
incrementos en la fecundidad (Pasco y Huancavélica)• 
«CAMBIO SOCIAL» «TENDENCIA DE LA íECUNDIDAD» 
«TENDENCIA DE LA MORTALIDAD» «ESTRUCTURA ECONOMICA»

72-361
PE Asociación Multidisciplinaria de Investigación 

y Docencia en Población
Informe acerca del "estudio sobre la lactancia 

en el Pera y sus características en Lima metropolitana 
y Puno". Liaa: AMIDEP, 1981. 3 p.
(PER/74/P03) patrocinado por Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Población.

1981 Fotocopia General Es 
=s=s=» solicitar a/por: DOCPAL: 09094.00
♦El estudio sobre lactancia materna en el Perú se 

inicio en julio de 1961 y la obtención de datos se 
centro en el Hospital de Maternidad de Lima a través 
de cuestionarios contestados por las propias 
entrevistadas, cuando su nivel educacional lo 
permitía, y de cuestionarios aplicados por personal 
capacitado. Los resultados preliminares de las 
primeras 400 observaciones indican gue: a).el 61% de
las madres es oriunda de la sierra y la gran mayoria 
posee solo instrucción primaria; b).el 62% lacto mas 
de 6 meses a su hijo anterior y el 60% de las aujeres 
considera que esta practica permite al nino un mejor 
desarrollo fisico y la prevención de enfermedades. 
«LACTANCIA» «METROPOLIS»

72-362 1977-1978
PE Cespedes, lolanda

Instituto Internacional de Estadística 
Evaluation of the Perú national fertility 

survey 1977-78. Voorbnrg: International Statistical
Institute, 1982. 57 p.: tbls., diaqrs.; 20 ref.
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(Scientific Reports, n. 33) •
1982 Impreso General En 

s»sss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09198.00
♦la evaluación de la Encuesta Racional de Fecundidad 

del Perú, realizada entre 1977-78 coao parte del
Programa de la Encuesta Mundial de Fecandidad, indica 
que la calidad de los datos de la encuesta de hogares 
no ha mejorado en comparación con la información del 
censo de 1972, manteniéndose una preferencia por 0, 5,
8 y 2 en la declaración de la edad, la información 
sobre nupcialidad es dificil de obtener, especialmente 
cuando solo se investigan sus dimensiones legales. La 
proporción de aujeres alguna vez casadas es superior 
gue la arrojada por los censos, observándose un leve; 
aumento en la edad al casarse. Las estimaciones de1*
mortalidad infantil, derivadas de la historia de
embarazos, son consistentes con agüellas obtenidas a 
través de métodos indirectos y confirman el descenso 
en los niveles. Los niveles y tendencias de la 
fecundidad coinciden con aguellos arrojados por el
PEAL-PECFAL y la EDEH de 1975.
«ENCUESTA CAP> «CALIDAD DE LOS DATOS* «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD* «NUPCIALIDAD* «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD*

72-363 1964-1979
SR Lamur, H.E,

Theory of fertility transition and the class 
structure in Suriname. s.l.: s.e., 1981. 55 p.: tbls.; 
80 ref.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1961.
Colaboración espontanea a la Conferencia.

1981 Mimeografiado Limitada En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08131.55
♦La hipótesis central del estudio es gue el patrón 

de declinación de la fecundidad en Suriname, gue se 
inicia a comienzos de 196o, se relaciona en forma 
estrecha con la estructura de clases y, en términos 
globales, se confronta la posibilidad de una 
transición demográfica dependiente vis a vis una 
transición demográfica autónoma. La evidencia empirica 
de las ultimas decadas revela gue: a)«el numero de
hijos tenidos vivos por las mujeres durante su vida 
reproductiva es mayor en las mujeres de clase baja gue 
entre las de clase media; b).los diferenciales de 
fecundidad según clase social aumentaron a través de 
los anos y a medida gue aumento la edad de la madre; 
c).el ritmo de declinación de la fecundidad es mas 
lento entre las mujeres de clase baja. El exaaen 
detenido de la influencia del desarrollo 
socio-economico y de los factores internos permite 
afirmar gue ni la creciente
urbanización-industrialización ni los programas 
masivos de planificación faailiar explican las 
crecientes diferencias de fecundidad sequn clase 
social. Los mayores niveles observados en la clase 
oaja se originan en una forma de vida gue refuerza los 
sistemas tradicionales de ayuda mutua, en el contexto 
de un deterioro progresivo de las condiciones 
económicas y laborales.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* «CLASE SOCIAL* 
«DESARROLLO ECONOMICO 1 SOCIAL* «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL* «PLANIFICACION FAMILIAR*

72-364 1976-1978
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office; 

Instituto Internacional de Estadistica 
Trinidad and Tobago Fertility Survey, 1977. 

Port of Spain: Central Statistical Office, 1981. 2 
tbls.

1981 Impreso General En 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 08280.00
♦A través de dos volúmenes se presentan los 

resultados de la encuesta de fecundidad de Trinidad y 
Tabago realizada en 1976 en una muestra de 4583 
hogares coao parte de la encuesta mundial de 
fecundidad. El primer volumen incluye una descripción 
de la metodología de la encuesta y una discusión de 
los principales hallazgos en términos de las 
características de las mujeres entrevistadas, los 
patrones de nupcialidad y la exposición al riesgo de 
eabarazo, la fecundidad real e ideal, el conocimiento

y uso de anticonceptivos y la practica anticonceptiva 
a la luz de los ideales de fecundidad. El segundo 
volumen contiene las tabulaciones de las respuestas de 
las 4486 mujeres fértiles (p27) al cuestionario 
individual de la encuesta.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD* «NUPCIALIDAD* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
«TABULACION*
TT

72-365 1976-1976
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office; 

Instituto Internacional de Estadistica 
Country report. Port of Spain: Central

Statistical Office, 1981. v. 1, ix; 153 p.: tbls.,
diagrs.
En: Trinidad y Tabago. Central Statistical Office;
Instituto Internacional de Estadistica. Trinidad and 
Tobago Fertility survey, 1977. 2 v.

1981 Impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08280.10
«Previo la descripción de los aspectos metodológicos 

de la encuesta de fecundidad de Trinidad y Tabago, 
realizada en 1976 coao parte de la encuesta mundial de 
fecundidad, se presentan los principales hallazgos 
obtenidos en la muestra de 4486 mujeres fértiles 
entrevistadas (p27) en términos de: a).las
características demográficas, étnicas y
socioeconómicas de las mujeres; b).los patrones de 
nupcialidad y la exposición al riesqo de embarazo;
c).la fecundidad inicial, acumulada y reciente; d).las 
preferencias de fecundidad; e).el conocimiento y uso 
de métodos anticonceptivos; f).la practica 
anticonceptiva a la luz de las preferencias de 
fecundidad. Los apéndices contienen el cuestionario 
individual de la encuesta, los errores de maestreo y 
las hojas de control utilizadas en la recolección de 
la información.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD* «NUPCIALIDAD* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA*

72-366 1976-1976
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office; 

Instituto Internacional de Estadistica 
Country report; tables. Port of Spain: Central 

Statistical Office, 1981. v. 2, xii; 599 p.: tbls.
En: Trinidad y Tabago. Central Statistical Office;
Instituto Internacional de Estadistica. Trinidad and 
Tobago Fertility Survey, 1977. 2 v.

1961 Impreso General En 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: o328o.2o
«A través de mas de 2ü0 cuadros estadísticos se 

presentan las tabulaciones de las respuestas de las 
4486 mujeres fértiles (p27) al cuestionario individual 
de la encuesta de fecundidad de Trinidad y Tabago 
realizada en 1976 coao parte de la encuesta mundial de 
fecnndidad.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD* «NUPCIALIDAD* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
«TABULACION*

72-367 1977-1977
VE Gaslonde, Santiago; Carrasco, Enrique 

International Statistical Institute 
Impact of some intermedíate variables on 

fertility: evidence froa the Venezuelan National
Fertility Survey 1977. Voorburg: International
Statistical institute, 1962. 63 p.: tbls., diagrs.; 6
ref. (Occasional Papers - Norld Fertility Survey, n. 
23) .

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08773.00
♦A partir de la información recoqida a través de la 

Encuesta Mundial de Fecundidad realizada en Venezuela 
en una muestra de 2756 mujeres gue informaron haber 
tenido alquna vez relaciones sexuales (p14), se 
precisa la influencia de la aasencia de relaciones 
sexuales, de la practica anticonceptiva y de la 
aortalidad fetal en los niveles de fecundidad. El 
análisis revela que: a).la ausencia de relaciones
sexuales es relevante: reduce la tasa esperada de
embarazo de mujeres activas y gue no usan 
anticonceptivos en 50%, con variaciones según la edad
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(p19) ; b).la practica anticonceptiva, controlando las 
relaciones sexuales, reduce dicha tasa en un 43% (p21) 
con diferencias según el aetodo utilizado; c). aunque 
el pesó de la aortalidad fetal no es tan iaportante 
coao el de los factores anteriores, esta taahien 
contribuye a disainuir la tasa potencial de eabarazos 
de 159 a 140 por nil (p25).
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

72-368 1977-1977
VE Vielaa, Gilberto

Instituto Internacional de Estadística 
Evaluation of the Venezuela fertility survey

1977. Voorburg: International Statistical Institute«
1982. 43 p.: tbls«, diagrs.; 12 ref. (Scientific
fieports, n. 35)•

1982 Impreso General En 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 09195.00
♦La comparación de ios datos de la Encuesta Nacional 

de Fecundidad de Venezuela, realizada en 1977 como 
parte del Programa de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad, con la información censal revela omisiones 
en la declaración de ninos entre 6 y 9 anos. La 
estructura por edad arrojada por el cuestionario 
individual es aas joven gue en el caso del censo de 
1971 y la declaración de la edad tiende a concentrarse 
en ciertos dígitos terminales; ello ocurre en aayor 
grado entre las aujeres aenos educadas y residentes 
rurales. Un hallazgo importante es el aumento en la 
edad al casarse real a pesar de algún grado de 
transferencia en las declaraciones. La paridez media 
de las mujeres revela una preferencia y rechazo de 
digitos gue distorsiona la información. La evaluación 
de la historia de embarazos confirma el descenso de la 
fecundidad iniciado en 1960 y gue se acentúa en la 
decada siguiente. Los niveles de la aortalidad 
infantil revelan un escaso mejoramiento en los últimos 
15 a 19 anos.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«EVALUACION DE DATOS»

72-369 1975-1976
II Leridon, Henri; Charbit, Ivés

Patterns of marital unions and fertility in 
Guadeloupe and Martinigue. Population studies 
(London) , vol. 35, n. 2, July 1981. pp. 235-245: 
tbls.; 4 ref.

1981 Fotocopia General En 
=ss==» Solicitar a/por: DOCPAL: 08179.01
♦Con base en datos aportados por una encuesta de 

fecundidad realizada en 1975-76, se analiza las 
relaciones entre tipos de unión y fecundidad. El 
análisis se centra en las aujeres cuyas edades al 
momento de la encuesta se ubicaban en el tramo etario 
35- 49 anos. Se utilizan tres métodos para el estudio 
de estas relaciones: 1}.tipo de unión al momento de la 
encuesta y fecundidad alcanzada hacia fines del ciclo 
reproductivo; 2).estimación de la fecundidad para los 
grupos con diferentes tipos de unión; 3).construcción 
de una tipologia basada en las historias de uniones. 
En el estudio se consideran tres tipos de uniones:
a).matrimonio; b)«unión consensual; c).unión de 
visita. Se calculo un promedio de 6.oo hijos para las 
mujeres casadas de 35-49 anos, 5.54 para las gue se 
encuentran en uniones consensúales y 4.77 para las 
caracterizadas por uniones de visita <p237)• Los tres 
métodos demuestran gue la fecundidad legitima es mas 
alta gue la gue se da en las uniones consensúales y, 
especialmente, gue la gue caracteriza a las uniones de 
visita.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «TIPO DE UNION» «HISTORIA 
DE UNIONES»
GP MC XI

72-370 1950-2025
XL Chackiel, Juan

Proyección de la fecundidad: criterios y
procedimientos utilizados en CELADE. san Jose: CELADE,
1982. 43 p.: tbls«, diagrs. ; 20 ref.
Seminario Proyecciones de Población, San José, 4-13 
octubre 1982.

1982 Miaeografiado General Es

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09259.03
♦El procedimiento probableaente mas utilizado para 

proyectar la población de un pais sequn sexo y grupos 
de edades es el llaaado de "los componentes", en el 
gue la proyección por separado de cada grupo de edad 
en cada sexo se calcula tomando en consideración la 
evolución de los tres conponentes del cambio 
demográfico: muertes, nacimientos y migraciones. Se
presentan los procedimientos utilizados para proyectar 
los nacimientos como parte necesaria del aetodo de los 
componentes por cohortes y se discuten algunos 
problemas relacionados con la formulación de hipótesis 
para el futuro. Considerando que para obtener los 
nacimientos juega un papel fundamental el nivel de la 
fecundidad medido por la tasa global de fecundidad (o 
la tasa bruta de reproducción) y las correspondientes 
tasas de fecundidad por grupos de edades, se debe 
prestar especial atención a los distintos métodos de 
estimación de estas variables, a las fuentes 
disponibles y la calidad de los datos gue ellas 
brindan.
«PROYECCION DE POBLACION» «METODO DE LOS 
COMPONENTES» «TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD» 
«METODOLOGIA»
CL XL

72-371 1950-1975
XL Conning, Arthur M.

Tendencias de la fecundidad en los paises de 
Aaerica Latina, 1950-1975. tomo 1, pp. 52-67: tbls., 
diagrs.; T331 ref.
En: Simmons, Alan B«, ed.; Conning, Arthur M., ed.; 
Villa, Miguel, ed*. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: o8o17.o5
♦Entre 195o Y mediados de la decada del 60, mas de 

la mitad de los paises de America Latina tenian tasas 
brutas de natalidad de 45 por mil o superiores; de 
ellos, 8 tenian tasas globales de fecundidad de 7o  
mas hijos por mujer (p57)• Las declinaciones 
porcentuales de las tasas globales entre 1950 y 1970 
permiten identificar 4 grupos de paises: estables o
seniestables (Ecuador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, 
México, Haiti, Argentina y üruquay); posible descenso 
(República Dominicana, Perú y paraguay); descenso 
evidente (El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil y 
Panana); fuerte descenso (Colombia, Costa Rica, Chile 
y Cuba). De los paises incluidos en el PECFAL-Bural:
a).en Costa Bica, el descenso ocurrió bajo condiciones 
distintas al resto del grupo con niveles iniciales 
mucho mas altos (7.36 tasa global) (p63); b).en 
Colombia, los principales descensos se dieron en las 
edades intermedias, al igual gue en Costa Rica; c).en 
Perú el descenso es solo hipotético por la escasa 
confiabilidad de los datos; d).México es el único pais 
gue presenta una fecundidad constante en el periodo. 
En los 4 paises, las tasas globales de fecundidad 
cerca de la fecha de la encuesta fluctuaban entre 5.25 
en Costa Rica y 6,56 en México, con cifras muy 
superiores en las areas rurales (6.96 y 7.86 en Costa 
Bica y Perú) (p65).
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «ZONA RURAL» «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD»

72-372
XL Conning, Arthur M.

SIEF (Seminarios de Investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad): un resumen sobre un 
experimento de CELADE. tomo 3, pp. 419-427; T331 ref. 
En: simmons. Alan B., ed.; Conning, Arthur M., ed.; 
Villa, Miguel, ed*. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en Aaerica Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
«ssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08017.26
♦Entre 1972 y 1975, el sector fecundidad de CELADE 

llevo a cabo 4 seminarios de Investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad (5IEF), basados en el

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



Fecundidad General -78-

analisis de los resultados del PECF&L-Bural. La 
importancia del programa radica en gue proporciona una 
solución parcial a dos problemas importantes: la
subutilizacion de las encuestas y de otros datos y la 
entrega de un entrenamiento en técnicas avanzadas de 
investigación a investigadores de nivel intermedio. 
Los seminarios comprometieron a un total de 14 
investigadores asociados y a becarios de segundo y 
tercer ano del CELADE, quienes produjeron 34 trabajos 
sobre diversos aspectos de la fecundidad y la 
anticoncepcion en zonas rurales de America Latina. En 
términos de su contenido, dos seminarios fueron de 
carácter socio-deaografico y centraron el análisis en 
las relaciones entre los tactores socioeconómicos y 
del sistema social con las variables intermedias de la 
fecundidad; los otros dos, de carácter 
demografico-formal, privilegiaron la influencia de las 
variables intermedias en la fecundidad.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «CAPACITACION PROFESIONAL»
«INVESTIGACION» «INFORME DE ACTIVIDADES»

72-373
XL Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Sezologia y Educación Sexual
Catalogo latinoamericano de publicaciones

sexologicas. Montevideo: FLASSES, 1982. 85 p.; 1913
ref.

1982 lapreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08703.00
♦El Catalogo Latinoamericano de Publicaciones

Sexologicas es el primero de su especie y reúne 1913 
fichas de trabajos aportados por instituciones y 
personas ordenados según su adscripción geográfica por 
pais.
«SEXUALIDAD» «BIBLIOGRAFIA»

72-374 1974-1976
XL Goldman, Noreen; Hobcratt, Johr.

Instituto Internacional de Estadística 
Birth histories. Voorburg: International

Statistical Institute, 1982. 99 p.: tbls. (Comparative 
Studies. cross National summaries, n. 17).

1982 lapreso General En 
=*===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08888.00
♦¿ partir de los resultados de la Encuesta Mundial 

de Fecundidad en 19 paises en desarrollo, se presentan 
tasas periódicas de fecundidad por cohortes calculadas 
según edad. La aplicación de las técnicas utilizadas 
se ilustra a partir de la información para Colombia en 
donde la fecundidad ha declinado en forma marcada 
especialmente en los grupos de mas edad, alcanzando 
una tasa total de fecundidad de 4632 para el peciodo 
mas reciente (pl4). Las tasas de fecundidad acumulada 
evidencian errores de información entre las mujeres 
mayores por omisión de los nacimientos gue tuvieron 
lugar en las fechas mas lejanas. Entre los paises de 
America Latina se mencionan ademas, México, República 
Dominicana, Perú, Jamaica, Guyana, Panama y Costa 
Rica.
«HISTORIA GENESICA» «ANALISIS POR COHORTES»
«DURACION DEL MATRIMONIO» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
CO CR DO GY JM MX PA PE XL XZ

72-375 1915-1975
XL Hout, Michael

Role of househoid production and comoodity 
trade in Latin American fertility: 1915-1975. s.l.:
s.e., 198o* 23 p.: tbls.; 33 ref.
Population Association of America Meeting, Denver, CO,
10-12 April 1980.

1980 Mimeografiado Bestrinqida En 
=as==> Solicitar a/por: DOCPAL: 06774.08
♦El renovado Ínteres por el papel de los hijos

dentro de la familia y su relación con la fecundidad
se basa en el hecho constatado gue tanto en las 
sociedades urbanas como en las rurales estos 
contribuyen al bienestar económico del grupo familiar. 
La hipótesis central es gue la reducción de la 
fecundidad -presente en algunos paises y en otros no- 
se producirla en agüellas naciones con economías 
internas integradas gue no dependen de un sclo

producto en forma marcada ya* que solo en esas 
condiciones los cambios aacrosociales alcanzaran a la 
unidad domestica modificando el rol de los hijos. A 
partir de datos para los 20 paises mayores de America 
Latina entre 1915-1975 se examinan la dependencia 
económica, la esperanza de vida al nacer, la 
urbanización, disponibilidad de telefonos, y la 
matricula primaria como indicadores de desarrollo; la 
planificación familiar, todas variables independientes 
que darían cuenta de los niveles de la fecundidad. Los 
resultados de los análisis de regresión indican que:
a).tal como se hipotetizara, la dependencia económica 
atenúa los efectos depresores del desarrollo sobre la 
fecundidad; b).el efecto reductor de la esperanza de 
vida es mayor a niveles mas altos; c).la matricula 
primaria no influye en el descenso de la fecundidad en 
tanto que el ausento del 2q-3o% de la población urbana 
tiene el mismo efecto que un aumente del 60-70% (plO);
d).paradojalmente, a pesar de pruebas adicionales, no 
se obsetvaa efectos significativos de los programas de 
planificación familiar sobre la fecundidad.
«VALOR DE LOS HIJOS» «DEPENDENCIA ECONOMICA» 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD»

72-376 1950-2025
XL NU. CEPAL. CELADE

America Latina: tasa qlobal de fecundidad por
paises, periodo 1980-1985. Boletín Demográfico 
(Santiago), ano 16, n. 31, enero 1983. pp. 1-176: 
tbls.
Este Boletin (n. 31} actualiza el n. 26.

1983 lapreso General Es 
E/CEPAL/CELADE/G.10 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09051.01
. ♦Conjunto de medidas de fecundidad paca los 2o 
paises de America Latina. En el cuadro 1 se presenta 
la población total estimada para cada uno de los 
paises de la región. Desde el 2 al 21 se presentan las 
tasas de fecundidad por edades y su distribución 
relativa según 3 hipótesis de evolución entre 
195o-2o25 para los 2o paises. En los cuadros 22 y 
siguientes aparecen a modo de resumen, los nacimientos 
anuales, las tasas brutas de natalidad, las tasas 
globales de fecundidad y las tasas de fecundidad 
general, sequn hipótesis, también para el mismo 
periodo.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

72-377 1981-1981
XL NU. División de Población

Impact of population structure on crude 
fertility measures: a comparative analysis of Horld
Fertility Survey results for tventy-one developing 
countries. Nev York, NY: United Nations, 1982. 42 p.: 
tbls., diaqrs.; 22 ref.

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SER.R/049 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08891.00
♦El estudio sobre el impacto de la distribución por 

edad y sexo de la población en las medidas brutas de 
la fecundidad abarca 21 paises en desarrollo a partir 
de los resultados de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
disponibles a 1981. Ocho de los paises tienen tasas 
crudas de natalidad de sobre 40 por mil en tanto que 9 
tienen cifras inferiores a 35. Xas variaciones de 
estas tasas son mayores aun cuando se eliminan las 
diferencias producto de la edad y el sexo (p27)• Las 
diferencias anteriores esconden las diferencias reales 
de la fecundidad al usar la tasa bruta de natalidad 
como medida. Mientras mas alta esa tasa mayor es la 
disminución provocada por la estructura por edad. A la 
inversa, la estructura por edad y sexo aparece abultar 
la tasa de natalidad en paises en donde la medida 
no-estandarizada era baja. En forma similar el nuaero 
medio de hijos nacidos varia entre los 21 paises con 
diferencias en el tamaño de la familia completada de 
3,4 hijos. Estos valores son atribuibles a la 
estructura por edad de las aujeres fértiles y a las 
diferencias en la edad al casarse «p28)•
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «DISTRIBUCION POR EDAD Y 
SEXO» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
XL XZ
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72-378 1968-1980XL Ochoa, Luis Hernando
Patrones del descenso de la fecundidad en 

America Latina con especial referencia a Colonbia. 
Estudios de Población (Bogota), vol. 7, n. 7-12, 
julio-diciembre 1981. pp. 13-32; 40 réf.
Traducción autorizada de "studies in Fanily Planning", 
vol. 12, n. 4 y 6/7 de 1981. Docunento en inqles
ingresado en DOCPAL con NACCESO 08132.02.

1981 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08531.02
♦En la década del 60, a excepción de Oruquay y

Arqentina, la aayor parte de los paises de la région 
tenia tasas de fecundidad elevadas, con niveles 
urbanos también altos. Entre 1965-1975, aunque los 
cambios no fueron uniformes, se evidencia un descenso 
de la fecundidad en el marco de una creciente 
modernización y de programas masivos de planificación 
familiar. Colombia constituye dentro de Aaerica Latina 
uno de los paises que ha experimentado el proceso mas 
acelerado de declinación de la natalidad. El gran 
numero de antecedentes al respecto indica que la tasa 
de fecundidad total descendió de 6.7 en 1968/69 a 3.8 
en 1978, afectando a las areas urbanas y rurales y a 
todas las regiones del pais. La encuesta de 
prevalencia anticonceptiva de 1980 arroja una cifra de
3.8. Este proceso ha sido el resultado de cambios en
los patrones reproductivos de las mujeres alquna vez 
casadas sin gue se relacione con los patrones de 
nupcialidad. Para las mas educadas, el descenso se 
inicio en la decada del 60 entre las mujeres de alta 
paridez y para las mujeres de estratos bajos la 
declinación es mas reciente.

«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD* «FECUNDIDAD DIFERENCIAL*
CO XL

72-379
XZ Chidambaran, T.C.

Nécessite des analyses ultérieures des 
résultats de 1*Enguete et propositions pour un plan de 
recherches, pp. 159-173
En: fiaiti. Institut Haitien de Statistigue et
d'informatigue. Séminaire National sur les Résultats 
de 1'Enguete Haitienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: rapport final.
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistigue et
d'informatique, 1981. 188 p.
Séminaire National sur les Résultats de l'Enguete 
Haitienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08552.06
♦La experiencia en la elaboración y publicación de 

los Informes pot Paises de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad constituye la base para un programa de
asistencia técnica a los paises, que incluye las 
siguientes actividades: a).reuniones nacionales
destinadas a diseminar los resultados de la encuesta;
b)j. boletines técnicos informativos sobre métodos de 
análisis de los datos de la encuesta y su 
aplicabilidad; c)."Análisis Ilustrativos" de temas 
seleccionados; d).talleres de expertos nacionales de 
los cuales ya se han realizado 5 y programado otros 4. 
Ademas de este programa, se ha iniciado la publicación 
de la serie "Estudios Comparativos" destinados a dar 
cumplimiento a uno de los objetivos de la Encuesta que 
revela la necesidad de contar con análisis comparados 
de la situación de los paises que participan en el 
Programa.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «ASISTENCIA
TECNICA* «INFORME DE ACTIVIDADES* «PLAN DE
ACTIVIDADES*

72-380
XZ Entvisle, Barbara; Hermalin, Albert I.; Masón, 

William M.
National icademy of Sciences. National Research 
Council. Committee on Population and Demography 
Socioeconomic déterminants of fertility 

behavior in developing nations: theory and initial
results. Washington, DC: National Academy of
Sciences, 1982. 127 p.: tbls., diagrs.; 78 ref.
(Report - National Academy of Sciences, National

Research Council, committee on Population and 
Demography, n. 17).

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09096.00
♦El informe presenta el marco teórico inicial y les 

resultados empíricos del Proyecto Comparativo de 
Fecundidad de Michigan basado en los datos de la 
encuesta mundial de fecundidad. En la primera parte se 
desarrollan las especificaciones de micro-nivel, las 
gue diferencian 3 componentes del proceso fecundidad y 
gue se expresan en un aodelo educacional. Se trata de 
un modelo por cohortes que considera las variaciones 
intersocietales. La segunda parte pone a prueba el 
maceo teórico inicial y entreqa los resultados 
empíricos derivados de la aplicación preliminaz del 
modelo. Aunque diversos, dichos resultados son 
consistentes con la hipótesis central explicitada en 
la primera parte del trabajo.
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD* «MODELO* «BIBLIOGRAFIA*

72-381 1982-1982
XZ Instituto Internacional de Estadistica

World Fertility Survey: Annual report 1982. 
Voorburq: International Statistical Survey, «1983*.
156 p.

1983 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09562.00
♦El proqrama de la Encuesta Mundial de Fecandidad 

(EMF) ha cubierto 42 encuestas nacionales. Hacia fines 
de 1982 todas habian completado el trabajo de terreno; 
8 estaban en la etapa de procesamiento de datos o de 
redacción de informe, mientras que los 34 restantes 
habian completado su Primer Informe de Pais. De los 8 
paises que se encuentran preparando el Primer Informe, 
5 son del Africa continental. Entre los 34 que han 
completado sus informes, 14 han completado el proyecto 
en su totalidad; los 20 restantes se encuentran en 
tareas de análisis. Asi, 28 paises en desarrollo están 
actualmente en condición activa en el programa EMF. La 
politica de la EMF de preparar cintas de datos 
estandarizadas, que contienen toda la documentación 
correspondiente a las encuestas de los paises en 
desarrollo, ha hecho posible un uso intensivo de los 
datos. Hacia fines de 1982, se habian completado casi 
350 proyectos de análisis de esta información; a ellos 
se aqreqan 165 estudios comparativos o gue incluyen 
varios paises (p7)• De esta manera, la EFS esta 
retirando su énfasis de los aspectos operativos de las 
encuestas, concentrando sus esfuerzos en el campo del 
análisis.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «INFORME ANUAL*

72-382 1976-1981
XZ Jemai, ü.

Situation actuelle de l'Enquete Hondiale sor la 
Fecondite: Bilan et perspectives d*avenir. pp.
115-155: tbls.; 40 ref.
En: Haiti. Institut Haitien de Statistigue et
d*Informatique. Seminaire National sur les Resaltats 
de l'Enquete Haitienne sur la Fecondite, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: rapport final.
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistigue et
d*Informatique, 1981. 188 p.
Seminaire National sur les Besultats de 1«Saquete 
Haitienne sur la Fecondite, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08552.05
♦Previa la discusión detenida de los oriqenes, 

objetivos, orqanizacion y metodología de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad, se examinan los principales 
elementos gue caracterizan en lo técnico a las 
encuestas nacionales realizadas basta ahora. Los 
paises desarrollados exhiben una relativa 
independencia en términos de las muestras y la 
definición de la población objetivo, a la vez gue no 
hacen uso de los nodulos de la Encuesta. En 29 de los 
40 paises en desarrollo examinados, las encuestas han 
sido realizadas por organismos nacionales de 
estadistica (p130) con apoyo del UNFPA o el AID. El 
61% de las muestras cubre el 100% de la población 
(pl31) y el 46% de las encuestas ha cubierto a todas 
las aujeres independiente de sn estado matrimonial
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(p133). La mitad de los paises ha utilizado la versión 
resumida del cuestionario de hogares y la totalidad ha 
incluido el cuestionario individual base, adaptándolo 
a sus realidades locales (p134,!35).
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «PAIS EN 
DESABSOLLO» «INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-383 1981-1981
XZ NU. División de Población

Relationships betveen fertility and education: 
a coaparative analysis of vocld fertility survey data 
for tventy-tuo developing countries. Nev York, NY: 
United Nations, 1983. 102 p.: tbls.; 52 ref.

1983 Impreso General En 
ST/ESA/SER.B/048 

ssss=» solicitar a/por: DOCPAL: 09q95.00
♦El estadio realizado por la División de Población 

de Naciones Unidas, forma parte de una serie centrada 
en los hallazgos de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
y examina la relación entre educación, alfabetismo y 
fecundidad marital en 22 paises en desarrollo a 
mediados de 1981. Aangue estos paises no son
representativos del mundo en desarrollo exhiben
grandes diferencias en las variables estudiadas. Los 
hallazgos confirman la influencia negativa de la 
educación de la mujer y del cónyuge en la fecundidad, 
los ideales de fecundidad y la practica 
aqticonceptiva. Al mismo tiempo, apuntan a la 
relevancia de ciertos factores contextúales tales coao 
el nivel de desarrollo nacional y el esfuerzo 
inpleaentado por los programas de planificación 
faailiar en el refuerzo o atenuación de la relación 
educación-fecundidad.
«NIVEL DE EDUCACION» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

72-384
XZ Oliveira, Maria Coleta Ferreira Albino de

Algunas notas sobre o "ciclo vital" como 
perspectiva de analise. v. 2 pp. 617-642; 82 ref.
Eq: Associacao Brasileira de Estudos Populacionais.
Anais Segundo Encontró Nacional Estudos Populacionais. 
Sao Paulo: ABEP, 1981. 2 v.
Encontró Nacional Estudos Populacionais, 2, Aguas de 
Sao Pedro, 1980.

198? Impreso General Pt 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 06562.34
♦Mas alia de la importancia y valor reconocidos del 

concepto de ciclo vital, coao una perspectiva de 
apalisis dinámica gue permite la comprensión de los 
determinantes sociales de los eventos vitales, existen 
algunas diferencias tanto en su definición coao en su 
operacionalizacion gue responden al papel que este 
desempeña dentro de los esguemas analíticos adoptados. 
El análisis de los desarrollos contenidos en los 
trabajos de autores tales coao Fortes, Berkner, 
Chayanov, Uhlenberg, Balan y Jelin y otros ilustra 
tales divergencias a Xa vez que da pie para una 
discusión de carácter teorico-netodologica aas amplia. 
En el caso de los estadios latinoamericanos, la 
adopción de un enfoque historico-estructural, gue 
reúne al conjunto de los fenómenos demográficos 
antes examinados en forma aislada- bajo el concepto de 
reproducción de la población, constituye un aporte 
significativo al campo poblacional. Este lleva, en el 
narco de los procesos específicos en gue se dan los 
fenómenos demográficos, a la problemática de la 
reproducción de las clases gue aparece coao un camino 
promisorio en el examen de los ritmos vitales 
diferenciales. La combinados del análisis por 
cohortes y de los ciclos vitales permite, en este 
sarco, articular las relaciones entre las condiciones 
históricas y los patrones de comportamiento.
«CICLO DE VIDA» «CICLO FAMILIAR» «COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO» «NUPCIALIDAD»
XZ

72-385 1975-1977
XZ Poston, Dudley L.; Kraner, Kathryn Beth; Trent, 

Katherine; Yu, Mei-Yu
University of Texas. Population fiesearch Center 
Estiaating voluntary and involuntary 

childlessness in the developing countries of the

vorld. Austin, TX: University of Texas, 1982. ¿3 p.:
tbls., diagrs.; 32 ref. (Texas Population Research 
Center Papers, n. 4.003).

1982 Miaeografiado General En 
»sss» solicitar a/por: DOCPAL: o9lo  1.00
♦El estudio desarrolla un procedimiento para separar 

a las mujeres unidas, no embarazadas, de paridad cero 
en categorías de no maternidad, de acuerdo con 
criterios cognitivos (conocimiento de su fecundidad) y 
conductuales (practica anticonceptiva). Combinando 
esta información con datos sobre la edad y las 
expectativas de fecandidad se establecen 4 categorías 
de aujeres sin hijos: voluntaria, involuntaria,
temporal y no deseada. El modelo se aplica a 14 paises 
en desarrollo en 1975 a partir de los datos de la 
encuesta aundial de fecundidad y suqiere gue: a).entre 
las aujeres sin hijos, la mayoria lo esta por razones 
temporales; b).entre las mujeres sin hijos de 40 anos 
y aas, se trata en su gran aayoria de un probleaa 
involuntario; c).la gran aayoria de las aujeres gue 
están permanentemente sin hijos no tienen razones 
voluntarias para ello. La evidencia solo se aplica a 
paises en desarrollo en donde dado el contexto 
normativo que apoya una fecandidad elevada es posible 
esperar que la aayoria de las mujeres tendrán hijos: 
si no los tienen aun, es necesario plantearse sá 
incapacidad de tenerlos.
«ESTERILIDAD VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD TEMPORAL» 
«ESTERILIDAD» «METODO DE ANALISIS» «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»

72-386
ZZ Bongaarts, John

Population Council; Corporación Centro Regional 
de Población
Marco para el análisis de los determinantes 

próximos de la fecundidad. Bogota: Corporación Centro 
Reqional de Población, 1982. 34 p.: tbls., diagrs.; 23 
ref. (Ensayos sobre Población y Desarrollo, n. 2). 
Publicado también en ingles en Population and
Development Revieu, vol. 4, n. 1, Harch 1978.

1982 Impreso General Es
=====> Solicitar a/por; DOCPAL: 08928.00
♦Es posible obtener una mayor profundidad de 

análisis en los estodios de fecundidad si se 
considera, ademas de los factores socioeconómicos, los 
mecanismos específicos mediante los cuales operan esos 
factores, habitualaente denominados variables 
intermedias. Da vis y Blake las agrupan en: factores de 
exposición (proporción de casadas), factores de 
control deliberado de la fecundidad marital
(anticoncepcion y aborto) y factores de la fecundidad 
marital natural. Previo la descripción de cada una de 
estas variables se desarrolla un modelo cuantitativo 
gue incluye 4 factores gue constituyen las causas 
primarias próximas de las diferencias de fecundidad en 
las poblaciones. Estas variables son casamiento, 
anticoncepcion, lactancia y aborto inducido.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «MODELO»

72-387
ZZ Instituto Internacional de Estadística

Data Processing guidelines. Londcn: Borld
Fertility Survey Central Staff, 1980. 2 v.: diagrs. 
(Basic Docuaentation - Borld Fertility Survey, n. 11).

1980 Impreso General En
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08108.00
♦Las normas y procedimientos para el procesamiento 

de la documentación basica sobre la Encuesta Mundial 
de Fecundidad se presentan en dos volúmenes 
complementarios. El primero contiene una descripción 
detallada de las normas y del funcionamiento general 
del sistema de procesamiento y presentación de la 
información. El segundo, incluye los manuales 
utilizados en el procesamiento de los datos del 
cuestionario base de la Encuesta.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «PROCESAMIENTO DE 
DATOS» «MANUAL»
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72-386
ZZ International Statistical Institute

Pautas para el primer inforae nacional. 
Voorburg: International Statistical Institute, 1980. 
188 p.: tbls. (Documentación Basica - World Fertility 
Survey, n. 8).

1980 Iapreso General Es 
=ssa=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08332.00
♦El bosquejo sugerido para los inforaes nacionales 

de la encuesta aundial de fecundidad se centra 
principalaente en los cuestionarios básicos y consta 
de 3 capítulos de ttexto ilustrados con cierta 
cantidad de aaterial tabular. Estos capítulos se 
complementan con 5 grupos principales de tablas y 
posibles apéndices. El esquena a desarrollar es el 
siguiente: a).antecedentes del estudio: objetivos,
organizaciones participantes, antecedentes sociales y 
demográficos de la población del pais; b).metodoloqia: 
cuestionarios, diseno auestral, organización y 
ejecución del estudio, control de calidad y evaluación 
de datos; c).resultados sustanciales: nupcialidad y 
exposición al riesgo de enDarazo, fecundidad, 
fecundidad ideal, conocimiento y uso de 
anticonceptivos, practica anticonceptiva e ideales de 
fecundidad. Con el objeto de uniformar la presentación 
de los resultados específicos se incluye una lista 
detallada de las variables consideradas en cada una de 
las 7 secciones del cuestionarlo, asi como una 
descripción detenida del plan de tabulación de los 
resaltados sustanciales.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «PROCES AMIENTO DE
LA INFORMACION* «TABULACION*

72-389
ZZ Lesthaeghe, Ron ; Shah, Igbal H. ; Page, Hilary 

Compensating changes in intermedíate fertility 
variables and the onset of marital fertility 
transition. v. 1, pp. 71-94: tbls., diaqrs.; 11 ref.
En: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference,
Manila 1981: solicited papers o Congres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Liege: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
=*===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08131.03
♦A partir de los Índices sintéticos de Bonqaarts, se 

examina el efecto compensatorio entre el aayor nivel 
de uso de anticonceptivos, por un lado, y la 
disminución de la duración de la lactancia y el tiempo 
muerto, por otro, en la declinación de la fecundidad. 
La evidencia de algunos paises en desarrollo indica
que en parte de Sud-Asia y en Indonesia y Kenya, la
reducción debida a este ultiao factor es superior a 
agüella atribuible a la practica anticonceptiva. En 
America Latina (Panama, Costa Sica y Colombia) ocurre 
lo contrario. Jordania y Perú ocupan un lugar 
intermedio. En relación a los índices de fecundidad 
legitima por grupo de edad, lugar de residencia y 
nivel de educación, las diferencias marcadas al 
interior de los paises latinoamericanos derivan, 
principalmente, del uso diferencial de
anticonceptivos. En general, en el resto de los paises 
estudiados las diferencias atribuibles a la 
disminución de la lactancia son pequeñas.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* «VARIABLE
INTERMEDIA* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «DURACION DE
LA LACTANCIA*

J 
1C.2. Control de la Fecundidad/ |
I

Fertility Control |
I
J

72-390 1967-1980
£R Rodrigues, Walter

Sociedade civil Bem Estar Faailiar no Brasil 
Evolution of faaily planninq in Brazil. Rio de 

Janeiro: BEMFAH, 1980. 69 p.: tbls., diagrs., ilus.
198o Impreso General En 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08946.00
«Previo la descripción de los origenes de la 

Sociedad Civil Bienestar Faailiar de Brasil (BEBFAfi), 
asi como de las razones gue justifican la necesidad de 
implementar la planificación faailiar en el pais, se 
enumeran las actividades implementadas -con amplia 
fundaaentacion eapirica- entre las gue destacan: 
servicios de información y educación, un centro de 
documentación, capacitación, combate contra el cáncer. 
Las principales dificultades enfrentadas en el 
desarrollo de estas actividades provienen de los 
qrupos religiosos, de extrema izquierda y de aquellos 
mal informados sobre el problema. A pesar de ello 
existe un acuerdo respecto a la planificación faailiar 
que se refleja entre otros en la eliminación de los 
obstáculos legales a la misma y en la inclusión de 
ella en la constitución de Rio de Janeiro. Encuestas 
realizadas en Sao Paulo y Rio revelan una creciente 
aceptación de los proqramas de planificación familiar 
en la opinión pablica; ademas en conjunto con el 
Ministerio de Salud se esta desarrollando un programa 
de prevención de embarazos de alto riesqo y el propio 
Presidente del pais apoya las actividades descritas. 
Ante la insuficiencia de recursos humanos y 
materiales, los prograaas tradicionales se 
complementan con proqramas comunitarios de servicios y 
educación.
«AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR* «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR* «INFORME DE ACTIVIDADES*i

72-391 1979-1982
8R Thoae, Antonio M. Tavares

Pratica contraceptiva atual ea alquns Estados 
brasileiros. pp. 145-184: tbls.; 45 ref.
En: Associacao Brasileira de Estudos Pcpulacionais.
Anais lerceiro Encontró Nacional Estudos
Populacionais. Sao Paulo: Associacao Brasileira de 
Estudos Populacionais, 1982. 654 p.
Encontró Nacional Estudos Populacionais, 3, Vitoria,
11-15 outubro 1982.

1982 Impreso General Pt 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08862.07
«El análisis de la practica anticonceptiva en 

alqunos Estados del Brasil revela: a).la presencia de 
variaciones reqionales extremas del orden del 30% al 
70% de uso entre aujeres casadas de 15-44 anos; b).en 
las areas en donde la prevalencia es elevada el uso es 
menor entre las clases de bajo ingreso y nivel de 
educación; c).las mujeres mayores participan menos de 
los cambios en el comportamiento reproductivo y 
prefieren en forma mayoritaria la esterilización 
quirúrgica; d).en general el uso es aayor entre las 
residentes urbanas de aayor nivel educacional y de 
ingresos; e).la demanda no satisfecha de 
anticonceptivos es elevada y amerita un estudio serio 
en torno a la expansión de los servicios; f).todo 
aumento futuro de la practica anticonceptiva 
determinara una disminución del aborto provocado y de 
la fecundidad.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS* «INFORME DE ACTIVIDADES*
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72-392 1971-1981
CL Asociación Chilena de Protección de la Faailia 

Memoria &PBOFA 1981. Santiago: APROFA, <1982>. 
26 p.: tbls., ilus.

1962 Impreso General Es
sa*ss> Solicitar a/por: DOCPAL: 09601.00
♦Contiene una resena del marco histórico y

doctrinario de la Asociación, de su desarrollo de
recursos, sus proyectos, seminarios, simposios y 
actividades medicas y clínicas en 1981. Se hace 
referencia a su junta directiva, a su desarrollo de 
recursos, a sus labores en información y educación y 
se presenta información basica de salud en chile entre 
1971 y 1981.
«AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

72-393 1968-19 80
CL Ossandon, Josefina; Duhart, solange

Actitudes de médicos ginecólogos y obstetras 
frente a la planificacion familiar; estudio
comparativo 1968/81. Santiago: s.e., 1982. 102 p.:
tbls.

1962 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08805.00
♦El punto de referencia del trabajo es un estudio 

anterior cuyos hallazgos indicaban que el grupo medico 
constituye una influencia importante en la adopción de 
nuevas actitudes y comportamientos reproductivos. Los 
cambios ocurridos en Chile entre 1968 y 1980 se 
reflejan en los resultados de un cuestionario aplicado 
a los gineco-obstetras de hospitales del Gran 
Santiago: a).en primer lugar, se observa una mayor
proporción de médicos mas jovenes en 198o con
predominio del grupo de 25-29 anos a la vez gue un
aumento de la observancia religiosa entre los 
profesionales; b).en segundo lugar, la tendencia a 
plantear el tema de la anticoncepcion es mayor que en 
1968 y se da tanto en la practica hospitalaria como en 
la consulta particular; c).la esterilización aparece 
como una practica aceptada por los médicos aunque se 
constata un vuelco en las actitudes hacia el programa 
de planificación familiar: solo la cuarta parte de los 
médicos esta de acuerdo con el (p92); d)«a pesar de
las restricciones frente al aborto hay un aumento de
los profesionales gue apoyan la legalización de esta 
practica.
«PLANIFICACION FAMILIAR» «ACTITOD» «MEDICO»
«ANALISIS COMPARATIVO»

72-394
CO Bailey, Jerald; Cabrera, Enrigue

Campanas de radio y planificación de la familia 
en Colombia, 1971-1974. Boletín de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, ano 61, vol. 90, n. 6, junio
1981. pp. 494-505: tbls., diagrs.; 7 ref.

1981 Impreso General Es 
====> Solicitar a/por: DOCPAL: 0824 1.01
♦A partir de las campanas de radio realizadas en 

apoyo de los programas de planificación familiar en 
Colombia, entre 1971-1974, se ilustran 3 métodos de 
evaluación del impacto de este tipo de actividad sobre 
el numero de nuevas aceptantes gue acuden a los 
dispensarios.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «TRANSMISION
RADIAL» «EVALUACION DE PROGRAMA»

72-395
CO Bayona Nunez, Alberto

Anticoncepcion cono factor condicionante de la 
fecundidad en Colombia. Estudios de Población 
(Bogotá), vol. 6, n. 1-6, enero-junio 1981. pp. 36-52: 
tbls*, diagrs.; 3 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08223.01
♦El modelo analítico propuesto para el análisis de 

la fecundidad y la anticoncepcion en Colombia, postula 
gue la fecundidad acumulada a una edad dada depende 
del tiempo de exposición al riesgo de embarazo, del 
uso de métodos y de la actitud de la pareja hacia el 
tamaño deseado de la familia. La educación de la 
pareja y el trabajo femenino pueden actuar en forma

indirecta via la edad al casarse, los ideales de 
fecundidad y el conocimiento de anticonceptivos. 
Mediante la aplicación del análisis de trayectoria a 
los resultados de la encuesta nacional de fecundidad 
de 1976, realizada en una maestra de 5378 mujeres 
fértiles (p37), se comprueba que la fecundidad 
acumulada depende del tamaño ideal de familia (factor 
actitudina-1); del tiempo de exposición a la 
concepción, factor cultural medido por la duración de 
la unión; de la escolaridad de la madre, gue actúa en 
forma negativa sobre el tamaño de la familia; del area 
de residencia (factor cultural y programático) que 
muestra como la disponibilidad y acceso a medios de
control puede generar una actitud positiva hacia una 
familia pequeña. Ello se observa en la medida en que 
el area y la educación son las variables que qeneran 
impactos sobre la fecundidad acumulada a través de 
todos los caminos que se relacionan con ella.
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «VARIABLE INTERMEDIA» «MODELO» 
«ANALISIS DE REGRESION»

72-396
CO Cárdenas de Santamaría, Maria Consuelo

Aborto y la mujer, pp. 138-151: diaqrs.; 51
ret.
En: León de Leal, Magdalena, ed.. Realidad colombiana. 
Bogotá; Asociación Colombiana para el Estudio de la
Población, 1982. v. 1, 207 p. (León de Leal,
Magdalena, ed.. Debate sobre la mujer en America
Latina y el Caribe; discusión acerca de la unidad 
produccion-reproduccion. v. ).

1982 Impreso General Es
ss===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08796.09
♦El aborto como problema social ha existido siempre 

en las distintas sociedades pero su aceptación o
rechazo leqal y social, asi como las normas que lo 
califican y regulan, varian sustancialmente según las 
formas dominantes de organización social. El presente 
análisis se basa en entrevistas a 284 mujeres, 162 de 
parto y 122 de aborto de la ciudad de Bogotá. A nivel 
descriptivo la muestra que aborto tiene una edad 
promedio de 26,5 anos; se trata en su mayoria de 
aujeres con estudios secundarios, unidas y gue 
trabajan. El motivo central para abortar es la 
situación económica y las abortantes tienen niveles 
educacionales y ocupacionales mas bajos que las gue no 
abortan. El 65% de las abortantes informo de problemas 
de infección; en el 62% de los casos la decisión fue 
difícil y en el 77% creo angustia (pl46). Los
resultados de la prueba psicológica revelan la 
influencia decisiva del estrato socioeconómico sobre 
los factores psicoloqicos de ajuste tanto en el aborto 
como en el parto, a la vez que la diferencia al
interior de cada estrato entre el desajuste provocado 
por el parto y el aborto. Los mayores niveles de 
desajuste corresponden a los estratos mas bajos y a 
las aujeres que abortan.
«ABORTO PROVOCADO» «CONDICIONES SOCIC-ECONOMICAS» 
«ESTRUCTURA SOCIAL» «FACTOR PSICOLOGICO»

72-397 1976-1979
co Echeverry, Gonzalo

Colombia: proqrama rural de distribución
comunitaria de PROFAMXLIA. pp. 45-65: tbls.; 16 ref. 
En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación familiar 
en America Latina: programas comunitarios y
comerciales. Boqota: s.e., 1981. 223 p.

1981 lapreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL; q 9318,q 2
♦El programa rural experimental de planificación 

familiar de PBOFAHILIA de Colombia se inicio en el
departamento de Risaralda en 1971 y solo a fines de 
1972 se extendió a otras regiones del pais. A pesar de 
sus buenos resultados habla tres grandes ausentes de 
las acciones implenentadas: la población rural, la
población marginal urbana y los núcleos urbanos 
alejados. En un esfuerzo por evaluar el aodelo 
desarrollado en Risaralda y otros luqares, se 
implemento un proyecto de investigación operativa en 
Marino y Santander, realizándose una segunda
evaluación 3 anos aas tarde en base a un instrumento 
similar, los resultados indican que la proporción de
usuarias no embarazadas ascendió en ese lapso en forma
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significativa constatándose un ausento en el 
conocimiento de métodos anticonceptivos al igual gue 
UQa disminución de la proporción de aujeres gue no 
desea otro embarazo y gue no usa aetodo alguno. En 
1974, 3 anos despaes de iniciada la experimentación 
coa el programa rural, PROFAHILIA analizaba sus 
actividades revelando la validez de la distribución no 
clinica de anticonceptivos o programa comunitario. 

«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA RURAL» 
«PERSONAL LOCAL» «EVALUACION DE PROGRAMA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-398 1973-1983
CO Ochoa, Luis Hernando ; Ojeda, Gabriel

Descenso de fecundidad en Colombia y su impacto 
sobre las necesidades de planificación faailiar. pp. 
41-77: tbls.; 23 ref.
En: Ochoa, Luis Hernando, ed.. Iaplicaciones
socioeconómicas y demográficas del descenso de la 
fecundidad en Colombia. Bogotá: Corporación Centro
Regional de Población, 1982. 247 p. (flonoqrafias de la 
Corporación Centro Regional de Población, vol. 18).

1982 Impreso General Es 
sesss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09021.02
♦El modelo TABRAP (Target Birth Rate Acceptor 

Psogram) se utiliza para analizar las iaplicancias del 
cambio de fecundidad en Colombia sobre las necesidades 
de planificación familiar basta 1983 a partir de las 
condiciones iniciales de 1973 y de ciertos supuestos 
sqbre el comportamiento demográfico y la practica 
anticonceptiva entre 198o y 1983. Las reducciones 
estipuladas en la tasa bruta de natalidad del pais de 
un nivel de 28,4 en 1978 a 25,2 en 1982 regueriran de 
2.440.000 nuevas aceptantes durante el guinguenio; es 
decir, un promedio anual de 88o mil. El total
requerido sera sin embargo menor en 1982 gue en 1978: 
463 mil para el ultimo ano y 503 mil para el ano 
inicial. Las relaciones entre fecundidad y 
anticoncepcion incorporadas en el modelo conducen a 
una estimación de un volumen anual de requerimientos 
de 500 mil nuevas aceptantes de métodos de
planificación familiar, una relación de 2,5 por cada
nacimiento a evitar (p73)•
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «PLANIFICACION
FAMILIAR» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «MODELO»

72-399 1976-1979
CO Plata, Santiago

Colombia: programa comercial de PR0FAM1LIA. pp. 
191-198: tbls., diagrs.; 2 ref.
En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación faailiar 
en America Latina: prograaas comunitarios y
comerciales. Bogotá: s.e., 1981. 223 p.

1981 Impreso General Es
sasss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09378.08
♦El éxito del prograaa de distribución comunitaria 

llevo a las directivas de PROFAMILIA a crear otros dos 
prograaas de servicios e información anticonceptivas a 
grupos de población no cubiertos: el programa de
Distribución Comercial y el de Distribución 
Comunitaria Urbana establecidos en 1973 y 1974 
respectivauente. En forma breve se discuten los 
aciertos y desaciertos de ambos instrumentos.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA URBANA» 
«DISTRIBUCION POR FARMACIA» «PERSONAL LOCAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-400 1969-1978
CO Hardlav, T.; Hay, A.; Saith, L.

Hestingbouse Health Systems
Comparison of results of contraceptive 

pcevalence surveys in five countries mith particular 
emphasis on knovledge, use and availability. Columbia, 
MD: Hestingbouse Health Systems, 1982. 35 p.: tbls.,
diagrs.; 6 ref. (Contraceptive prevalence Surveys. 
Reprint Series, n. 2)•
Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Public Health Associatiom in Detroit, Michigan, 
Nctveaber 1981.

1982 Impreso General En
solicitar a/por: DOCPAL: 08696.00

♦El análisis coaparativo de los resaltados de la 
Emcuesta de Prevalencia Anticonceptiva realizada en

Costa Rica, Colombia, México, Corea y Tailandia, se 
restringe a las mujeres casadas entre 15-49 anos 
debido a las variaciones en las nuestras por paises. 
El conociaiento de anticonceptivos es casi universal y 
solo en las areas rurales de México se sitúa por 
debajo del 95% siendo el aetodo aas conocido la 
pildora. El nivel de practica anticonceptiva varia 
entre 39.8% en México y 63.9% en Costa Rica con 
niveles sistemáticamente aas elevados en las areas 
urbanas (p13). La proporción de aujeres gue uso 
métodos varia positivamente a medida gue aumenta la 
edad para alcanzar al máximo entre los 35-39 anos, 
corroborándose una asociación positiva entre tamaño de 
la familia y uso de anticonceptivos. En todos los 
paises el uso aumenta con el nivel educacional y en 
los paises en gue el nivel educacional societal es 
elevado, también lo es el uso. Salvo en Tailandia las 
mujeres gue trabajan exhiben niveles de uso mayores 
gue las gue no lo hacen. Mas del 5o% de las usuarias 
obtiene sus métodos de fuentes gubernamentales (p33). 
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «NIVEL DE EDUCACION» «AGENCIA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR»
CO CB MX

72-401 1980-1980
CB Asociación Demográfica Costarricense

Estadísticas del Servicio de Planificación
Familiar, 1980. San José: Asociación Deaografica
Costarricense, 1981. 60 p.: tbls., diagrs.; II ref.

1981 Miaeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08314.00
♦La información proporcionada por el sistema de 

estadisticas de servicio Nacional de Planificación
Faailiar de Costa Rica (SIDESCO) para 1980 permite
estimar el numero de usuarias en 76188; el 14% de las 
aujeres fértiles y el 30% de las expuestas al riesgo 
de concebir. Los datos confirman lo sostenido en anos 
anteriores en el sentido de gue el numero de usuarias 
se encuentra estancado desde 1975 (p13). El numero de
consultas fue un 2% inferior a 1979; los controles 
aumentaron su importancia relativa en tanto gue se 
redujeron los porcentajes de mujeres que dejaron de 
usar el método. El 61% de las aujeres utiliza 
gestaqenos orales aunque la importancia relativa del 
método disminuyo respecto a 1979 en tanto que el 
condon, sequndo aetodo aas usado, aumento de 17.5X a 
18.5% (p17). En los últimos 4 anos, la distribución 
del uso de métodos se ha modificado: el DIO cobra una 
importancia creciente al igual gue el condon, a la vez 
gue baja la proporción de usuarias de métodos orales. 
De las 21653 aujeres gue descontinuaron el uso de 
métodos, el 7% lo hizo por causa de uu embarazo y el 
22% por motivos médicos (p19). El condon exhibe la 
tasa mas alta de descontinuación (49%) y agüella 
correspondiente a los gestaqenos inyectables paso del 
14 al 23.5% entre 1979- 198o, mientras gue la de los 
gestaqenos orales se redujo en un 4% (p19).
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE 
PROGRAMA» «INFORME DB ACTIVIDADES»

72-402 1981-1981
CB Asociación Demográfica costarricense;

Hestinqhouse Health Systems
Análisis de los resultados de la segunda 

encuesta de prevalencia anticonceptiva; borrador para 
discusión. San José: Asociación Deaografica
Costarricense, 1981. 120 p.: tbls., diagrs.

1981 Miaeografiado General Es 
«■«««» Solicitar a/por: DOCPAL: 08315.00
♦El análisis preliminar de los resultados de la 

segunda encuesta de prevalencia anticonceptiva de 
Costa Rica, realizada en 1981, en una nuestra de 4580 
aujeres fértiles, permite: a).corroborar el termino
del rápido descenso de la fecandidad, en 1975, a la 
vez gue sugiere un aumento de la misma entre 1976 y 
1980, siendo el diferencial individual mas importante 
el nivel de educación; b).ratificar los resaltados de 
encuestas anteriores en el sentido de gue la mitad de 
las mujeres fértiles no desea mas hijos y exhibe una 
preferencia modal de 3 hijos coao ideal; c).el 99.8% 
de las aujeres conoce al menos un método 
anticonceptivo, de preferencia la pildora, la 
esterilización, el condon y el DIU, constatándose un
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alto grado de disponibilidad de fuentes de 
abastecimiento (p43)• La proporción de usuarias se ha 
reducido del 68% en 1976 al 65.1% en 1981 <p57) y el
uso tiende a ser mas frecuente entre los grupos 
socio-economicos privilegiados (niveles educacionales 
mas altos, residencia urbana, clase social media y 
alta)• La Caja Costarricense de seguro Social es la 
principal proveedora de anticonceptivos (57%) seguida 
del Ministerio de Salud (18%) (p95). La proporción de
madres cuyo ultiao embarazo no fue deseado es elevada 
(39%) (p1o8), estimándose gue la demanda no satisfecha 
de anticonceptivos afecta a 1 de cada 5 mujeres en 
unión (p1 lo)•
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA* «ENCUESTA CAP> «INFORME 
DE ACTIVIDADES*

72-403 1982-1982
Cfi Asociación Demográfica Costarricense;

Westinghouse Health Systems
Disponibilidad de servicios y la anticoncepcion 

en el area ruia.l de Costa Rica; avance de resultados. 
San José: Asociación Demográfica Costarricense, 1983. 
26 p.: tbls.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09335.00
♦La investigación soore la disponibilidad de 

servicios y la anticoncepcion en el area rural de 
Costa Rica forma parte de las encuestas de prevalencia 
anticonceptiva desarrolladas por la Asociación 
Demográfica Costarricense y tiene por objetivos 
recolectar información sobre los servicios existentes, 
asi como investigar la influencia de la oferta de los 
mismos en el comportamiento individual de las personas 
incluidas en la i¿PA-8I. Los resultados preliminares 
indican gue: a).mas del 80% de las comunidades cuenta 
con escuela primaria, servicio de bases, 
abastecimiento de agua y luz, telefonos y otros 
servicios básicos; b).la presencia de los servicios de 
salud estatales es mayor gue la de los de tipo privado 
y asciende al 5o% de las comunidades estudiadas (p3);
c)„sor. pocas las comunidades en las gue se pueden 
adguirir anticonceptivos a nivel privado y la 
principal fuente de abastecimiento es la consulta de 
planificación familiar (PLANFAM) ; d).en el Ministerio 
de Salud casi todas las consultas son atendidas por el 
medico y por el auxiliar de enfermería; e).los mayores 
problemas de abastecimiento de materiales y equipos 
corresponden a los establecimientos estatales.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «AGENCIA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR* «ENCUESTA CAP* «ZONA RURAL*

72-404 1978-1981
CR Rosero Bixby, Luis

Asociación Demográfica Costarricense;
Westinqhouse Health Systems
Estudio prospectivo de las mujeres 

entrevistadas en dos encuestas de prevalencia 
anticonceptiva, Costa Rica, 1978-1981. San José: 
Asociación Demográfica Costarricense, 1983. 30 p.:
tbls.

1983 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DGCP&L: 09454.00
♦El análisis de una submuestra de 347 costarricenses 

entrevistadas en 1978 y 1981 en las encuestas de
prevalencia anticonceptiva, se orienta a evaluar los 
errores y estabilidad de ciertas respuestas, los 
cambies ocurridos en la mujer en el periodo y la
posibilidad ae predecir la fecundidad a corto plazo, 
¿n cuanto a los errores se encontró gue los datos de 
tipo factico son mas precisos gue los referentes a 
actitudes y opiniones. La información mas robusta 
sobre las preferencias reproductivas fue la del deseo 
de tener mas hijos. El conocimiento y uso de la
esterilización se incremento sustancialmente, la 
tendencia a abandonar el uso de la pildora se reforzó, 
la presencia de las tasas mas elevadas de continuación 
de la anticoncepcion corresponde a los métodos 
naturales, la tasa de deserción del programa de 
planificación familiar fue signif¿cativa. Las 
variables explicativas de la fecundidad fueron la 
condición de embarazada, la de esterilizada, la 
duración de la unión, el tiempo transcurrido desde el 
ultimo nacimiento, la residencia urbana y las 
expectativas reproductivas (p26) •

«ENCUESTA CAP* «EVALUACION DE DATOS* «CONTINUACION 
DE LA ANTICONCEPCION*

72-405 1900-1978
CU Hollerbach, Paula E.

Tendencias recientes de fecundidad, aborto y 
practxca anticonceptiva en cuba. Perspectivas 
Internacionales en Planificación Faailiar, vol. 6, n. 
3, septiembre 1980. pp. 98-107: tbls.; 17 ref. 
Documento en inqles ingresado a DOCPAL con NACCSSO
06643.00.

1980 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08316.0)
♦En Cuba, la declinación de la fecundidad se inicia 

en forma temprana en coaparacion con el resto de los 
paises de la región (1920) y en 1978 el pais exhibe 
una de las tasas de natalidad mas bajas de America 
Latina (15.3 por mil habitantes) (plOO). El examen de 
los datos censales y de las encuestas demoqraficas 
entre 19u7 y 1978 revela que el descenso sostenido 
-interrumpido en el periodo post-revolucionario- se 
asocia a dos determinantes centrales: la prevalencia
del aborto provocado y el uso de métodos 
anticonceptivos. La legalización del aborto en 1964 
determina un aumento de esta practxca, el que se da 
paralelamente con una declinación de la fecundidad, 
una disminución del aborto ileqal y una baja de la 
mortalidad materna. En 1977 la tasa de aborto legal 
alcanza a 420 por mil embarazos (p102), una de las mas 
altas del mundo y continua aumentando a pesar de la 
creciente disponibilidad de métodos anticonceptivos. 
Según publicaciones de la 1PPF, el Ministerio de Salud 
y la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de 
la Familia proporcionaron anfciconceptivos a 1576o 
mujeres en 1977 y en 1978 las usuarias antiguas y 
nuevas alcanzaban a mas de 71 mil mujeres «p)o7).
«ABORTO PROVOCADO* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD* «DECLINACION DE 1A 
FECUNDIDAD*

72-406 1968-1981
DO República Dominicana. Consejo Nacional de

Población y Familia
13 anos después, 1968-1981. Santo Domingo: 

CONAPOFA, 198J. 25 p.: tbls.
1981 Impreso General Es 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08102.00
♦Los objetivos de CONAPOFA abarcan el ámbito de 

salud, de bienestar familiar y una acción sistemática 
por reducir la tasa de crecimiento poblacional 
mediante la disminución de la tasa de natalidad. 
CONAPOFA cuenta con diversos acuerdos institucionales 
que le permiten ampliar su radio de acción. En sus 13 
anos de funcionamiento, 1968 a 1931, ha aportado 
servicios de información y educación recibidos por 
miles de mujeres y hombres para racionalizar su 
fecundidad en la República Dominicana. Ha realizado, 
también, estudios científicos para profundizar en el 
conocimiento de la fertilidad de la mujer dominicana y 
en la actitud del hombre hacia la familia, ha prestado 
aportes investigativos sobre miqracion y ha evaluado 
en forma continua el programa de planificación de la 
familia. Se presenta una visión suscinta de los datos 
acumulados en sus 13 anos de trabajo, de los proqramas 
ofrecidos y del numero de usuarios de los mismos, como 
también de las investigaciones efectuadas en diebo 
lapso.
«INSTITUTO DE DEMOGRAFIA* «INFORME DE ACTIVIDADES*

72-407 1980-1980
DO Eodriquez Sepulveda, Bxenvenida

Universidad Católica de Chile. Facultad de
Matemáticas
Evaluación de la Encuesta Nacional de 

Fecundidad de 1980. República Dominicana; versión 
preliminar. Santiaqo: Universidad Católica de Chile,
1983. p. irreq.; 6 ref. (Informe Técnico 
Universidad Católica de Chile, Facultad de 
Matemáticas, n. 8).
Taller de Evaluación de Datos Deaoqrafxcos, Santiaqo, 
4 abril-1 julio 1983.

1933 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09481.00
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♦ La evaluación de los resultados de la encuesta 
nacional de fecundidad de República Dominicana 
realizada en 1980 cono parte de la Encuesta Mundial de 
Fecundidad indica gue: a).se ha verificado un notable 
mejoramiento de la declaración de la edad desde la 
eocuesta de 1975; b).la declaración del estado 
conyugal fue mejor gue en dicha encuesta. Sequn los 
resaltados de 198o el 92% declaro el mismo estado 
conyugal en las encuestas individual y de hogar, 
siendo las divorciadas y separadas las gue mostraron 
mayores inconsistencias (p6.2); c).se ha producido un 
descenso de alrededor de 18% en la fecundidad entre 
197o~74 y 1975-79 con tasas de 5,78 y 4,72 hijos 
respectivamente (p6.3); d).las diferencias en la 
fecundidad de las distintas subpoblaciones son en 
general las esperadas: las aujeres de areas urbanas y 
mas educadas son las gue tienen menos hijos; e).el 
análisis de las probabilidades de agrandamiento de la 
familia revela para el periodo mas reciente un 80% de 
aujeres con dos hijos que tienen un tercero, 70% de 
las que tienen 5 continúan hasta 6 hijos y 60% de las 
que tienen 6 continúan teniéndolos. Estas cifras son 
inferiores a las de periodos anteriores (p6.4).
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «EVALUACION DE 
DATOS»

72-408 1979-1979
EC Herrera de fiivadeneira, M. Inés

Universidad católica de Chile. Facultad de 
Matemáticas
Evaluación de la Encuesta Nacional de 

Fecundidad de 1979. Ecuador; versión preliminar. 
Santiago: Universidad Católica de Chile, 1983. p.
irreg.: tbls., diagrs.; 23 ref. (Inforne Técnico - 
Universidad Católica de Chile, Facultad de 
Matemáticas, n. 7) •
Taller de Evaluación de Datos Demográficos, santiaqo, 
4 abril-1 julio 1983.

1983 Mimeografiado General Es 
«**»=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09479.00
♦La evaluación de los resultados de la encuesta 

nacional de fecundidad de Ecuador, realizada en 1976 
como parte de la Encuesta Mundial de Fecundidad, 
indica que: a)«la calidad de los datos sobre edad en 
los cuestionarios individuales y de hogar es buena;
b).la población se compone de cerca de un 45% de 
menores de 15 anos con una estructura mas joven en las 
areas rurales y mas envejecida en las zonas urbanas;
c).el nivel de educación declarado en los dos 
cuestionarios presenta inconsistencias menores y no se 
constatan inconsistencias en la declaración del estado 
conyugal; d).en cuanto a la edad a la primera unión, 
la encuesta muestra un ligero incremento en los grupos 
aas jovenes de mujeres. La edad promedio ha subido de 
2o a 21 y las cifras mas bajas corresponden a las 
aseas rurales; e)«el descenso de la fecundidad es 
evidente y se observa desde 1967 en todas las edades. 
La tasa global de fecundidad actual es de 5.4 frente a
7.3 en 1967 (p6.3 y p s/n); f).la aortalidad infantil 
y juvenil viene descendiendo en forma continua y es 
mayor entre los hijos de madres de bajo nivel 
educacional, residentes en areas rurales.
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «EVALUACION DE 
DATOS»

72-409 1979-1979
GT Bertrand, Jane T.; Pineda, Maria Antonieta; 

Santiso G., Roberto; Molina, Sara de 
Evaluation of contraceptive knovledge of 

coamunity-based distributors in Guatemala. 
International Family Planning Perspectives, vol. 7, n. 
4, December 1981. pp. 136-140: tbls.; 7 ref.

1981 Impreso General En 
==ss=» Solicitar a/por: DOCPAL: o8561.o1
♦Las encuestas a 552 distribuidores comunitarios de 

anticonceptivos en Guatemala, realizadas en 1979, 
indican gue el nivel de conocimientos sobre el uso de 
métodos y los efectos secundarios de dicho uso es mas 
elevado entre los distribuidores urbanos gue entre los 
rurales, constatándose, para estos últimos, una 
correlación entre conocimiento y volumen de 
anticonceptivos vendidos. De las 12 preguntas 
formuladas, 8 fueron contestadas correctamente por el 
9o% de la maestra (p136). Sin embargo, en 4 areas

especificas los conocimientos fueron insuficientes: 
instrucciones ante el olvido de una dosis, al iniciar 
el uso de métodos orales, información sobre precios y 
sobre contraindicaciones. El examen de los factores 
relacionados con el nivel de conocimientos revela gue 
la capacitación a través de cursos formales y el 
tiempo trabajado como distribuidor se asocian en forma 
estrecha al mismo. En el caso de los distribuidores 
rurales se aqreqa un tercer factor: la supervisión 
periódica.
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «PERSONAL LOCAL» 
«ENCUESTA»

72-410 1978-1980
GT Santiso G., Roberto; Pineda, Maria Antonieta;

Marroquin, Maricel; Bertrand, Jane T.
Yasectomy in Guatemala: a follov-up study of 

five hundred acceptors. Social Bioloqy, vol. 28, n. 
3-4, Fall-Ninter 1981. pp. 253-264: tbls.; 25 ref.

1981 Fotocopia General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09110.01
♦Las entrevistas a 5oo hombres, residentes en ciudad 

de Guatemala, que habían sido vasectomizados entre I y 
3 anos antes del estudio, indica que se trata en su 
mayoria de individuos casados con un promedio de 3,9 
hijos, cuyos niveles educacionales son superiores a la 
media urbana y que se desempeñan mayoritariamente en 
ocupaciones profesionales, la primera razón para la 
esterilización se refiere a la limitación del tamaño 
de la familia y en el 91% de los casos, las cónyuges 
otorgaron su apoyo a dicha practica (p254-255). Mas de 
la mitad de los entrevistados afirma no haber 
experimentado cambios en sus deseos sexuales después 
de la operación en tanto que el 40% afirma un aumento 
en su satisfacción sexual (p256)•
«VASECTOMIA» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«SATISFACCION SEXUAL» «ZONA URBANA»

72-411 1978-1978
GT Santiso G.ff Roberto; Bertrand, Jane T.; Pineda,

Maria Antonieta
Voluntary sterilization in Guatemala: a

comparison of men and tioaen. Studies in Family 
Planning, vol. 14, n. 3, March 1983. pp. 73-82: tbls.; 
13 ref.

1983 Impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09199.02
♦El análisis de las características de un qrupo de 

5oo hombres y de 419 aujeres esterilizadas en 
Guatemala revela gue se trata en su mayoria de 
personas casadas o unidas con edades promedio algo
superior para los hombres (36 anos) que para las
mujeres. Ambos grupos son religiosos y los hombres
han tenido en promedio menos hijos (3.9) que las 
mujeres (4.4) observándose una participación económica 
limitada entre las mujeres (p75). Solo en algunos 
casos el o la cónyuge se opuso a la operación y antes 
de ello la mayoría de los hombres (79.4%) y las 
mujeres (56.1%) habla utilizado algún método
anticonceptivo (p76). El grado de satisfacción con la 
atención profesional recibida es alto y las molestias 
post-operatorias fueron aas comunes entre ios hombres 
(40%) que entre las aujeres (22.4%). Sobre el 90% de 
los hombres y las aujeres afirmo que su vida sexual 
era igual o mejor gue antes de la intervención (p77)« 
«ESTERILIZACION FEMENINA» «ESTERILIZACION MASCULINA» 
«RELACIONES SEXUALES»

72-412
GT Santiso G., Roberto

Guatemala: distribución comunitaria de
anticonceptivos, pp. 67-93: tbls.; 11 ref.
En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación faniliar 
en America Latina: programas comunitarios y
comerciales. Bogotá: s.e., 1981. 223 p.

1981 lapreso General Es 
» = « »  solicitar a/por: DOCPAL: 09376.03
♦El proqrana de distribución comunitaria de APROEAM 

de Guatenala se inicio en 1976 en dos zonas de la 
capital, extendiéndose posteriormente a otras zonas 
urbanas y a las zonas rurales del pais, a la luz de su 
éxito como respuesta a las limitaciones de cobertura 
de los servicios clínicos tradicionales. En 1978 se
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decidio iniciar progranas colaborativos con 
instituciones de trabajadores organizados. Las 
coaunidades blanco fueron dos zonas aarginales 
necesitadas de este tipo de servicios extendiéndose 
paulatinamente a 22 zonas de la capital. Los datos 
sobre la entrega de servicios para 1979 indican gue el 
total de nuevos aceptantes asciende a 16.176 y gue mas 
de la mitad de los usuarios corresponde al prograaa 
urbano (p79). El método preferido es la pastilla oral 
(83%) seguido del condon (10%) y las características 
de los usuarios apuntan a una edad mediana de 26 anos, 
uqa aayoria de aujeres casadas cuyo promedio de 
embarazos es de 4. Un tercio de las mujeres tiene 
trabajo remunerado fuera del hogar y un cuarto, dentro 
del hogar (p81).
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ZOSA URBANA» 
«PERSONAL LOCAL» «BARRIO DE TUGURIOS»

72-413
HN Honduras. Dirección General de Estadística y 

Censos
Encuesta nacional de prevalencia del uso de 

métodos anticonceptivo^. Teguciqalpa: Dirección
General de Estadística y Censos, 1981. 20 p.

1981 Mimeografiado General Es 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08308.00

♦El cuestionario individual de la encuesta nacional 
de prevalencia del uso de métodos anticonceptivos de 
Honduras, de 1981, incluye >69 pregustas destinadas a:
a).la identificación de la entrevistada; b).la 
historia de embarazos y la atención medica recibida 
durante la gestación; c).la fecundidad actual e ideal;
d).la regulación de la natalidad, precisando el 
conocimiento de métodos anticonceptivos, el tipo de 
método utilizado, el lugar de abastecimiento y la 
facilidad en el acceso a los servicios 
anticonceptivos.
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP» 
<CDESTI0 NABIO»

72-414
HT Bordes, Ary

Importance des résultats de l'Enguete Haitienne 
sur la Fécondité pour l'élaboration d'une 
planification familiale pour Haiti. pp. 97-112 
En: Haiti. Institut Haïtien de Statistigue et
d'informatique. Séminaire National suc les Résultats 
de 1*Enquête Haitienne sur la Fécondité,
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: rapport final.
Port-au-Prince: Institut Haïtien de Statistique et
d*Informatique, 1981. 188 p.
Séminaire National sur les Résultats de l'Enguete 
Haitienne sur la Fécondité, Port-au-Prince, 14-15 
Octobre 1981.

1981 Impreso General Fr 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08552.04
♦La Encuesta Haitiana de la Fecundidad proporciona 

un cumulo enorme de información relevante para la 
elaboración de un prograaa de planificación familiar a 
nivel nacional, especialmente en términos de: a).las 
características generales de la población, cuya 
distribución etarea, geográfica y por nivel de 
educación plantea la necesidad de llegar a los
sectores rurales mayontarios a través de acciones gue 
motiven a los jovenes y a las aujeres analfabetas;
b)j.la disminución de la lactancia materna en el medio 
urbano en mayor grado y la generalización del
conocimiento anticonceptivo también en el medio 
urbano, requieren de esfuerzos anticonceptivos aas
significativos en las areas rurales y de campanas para 
estimular la lactancia en el medio urbano; cj.la 
escasa generalización de la practica anticonceptiva, 
mas reducida aun en el medio rural y el uso de métodos 
tradicionales poco eficaces supone la ampliación a 
gran escala de los servicios clinicos a nivel de todo 
el pais.
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«FUENTE DE INFORHACION» «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «PLANIFICACION DE PROGRAMAS»

72-415 1978-1980
HT Bordes, Ary ; Alisan, james ; Verly, Adeline

Planificación faailiar en comunidades de Haiti» 
pp. 133-157: tbls., diagrs.; 29 ref.

En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación familiar 
en America Latina: programas comunitarios y
comerciales. Bogota; s.e., 1981. 223 p.

1961 Impreso General Es 
sbsss» solicitar a/por: DOCPAL: 09378.06
♦El proqrama de provision de servicios de la 

División de Higiene Familiar se inicia en 1973 
centrado en clinicas y hospitales con base urbana. 
Dichos servicios incluyen cuidado prenatal, 
planificación faailiar, pediatria, inmunizaciones 
infantiles. En 1978 comienza la iipleaentacion de un 
proyecto de distribución domiciliaria de
anticonceptivos en 3 zonas rurales del pais: Fond
Parisien, St. Marc y Leogane. En sus etapas iniciales 
se proporcionaron anticonceptivos orales al 8% de las 
mujeres fertiles de Fond Parisien, al 23% en St. Marc 
y al 36% en Leogane (p145), observándose una menor 
proporción de embarazadas en Fond Parisien quizas cono 
producto de la mayor antiquedad del programa en esa 
zona. La experiencia recogida en las 3 zonas apanta a 
la relevancia del proceso de selección de
distribuidoras, quienes deben ser en lo posible 
residentes femeninas locales casadas o unidas. Otra 
enseñanza es que a través de prograaas de este tipo es 
posible loqrar niveles elevados de uso en un periodo 
breve de tiempo.
«PROGRAMA DE SALUD» «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «PERSONAL LOCAL» «DATOS ESTADISTICOS»

72-416 1977-1977
HT Instituto internacional de Estadística; Baiti.

Institut Haïtien de statistique
Principaux résultats de l'enguete:

1»utilization de la contraception en relation avec les 
preferences en matière de fécondité, pp. 71-75: tbls. 
En: Instituto Internacional de Estadística; Haiti.
Institut Haitien de Statistique. Rapport national. 
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistique, 1981. 
v. 1, XIV, 140 p. (Instituto Internacional de 
Estadística; Haiti. Institut Haitien de Statistigue. 
Enguete Haitienne sur la Fécondité, 1977. 2 v. ).

1981 Impreso General Fr 
====8» Solicitar a/por: DOCPAL: 08088.16
♦El examen de la practica anticonceptiva entre las 

mujeres haitianas a la luz de sus preferencias de 
fecundidad indica que, para el conjunto, el 
conocimiento de métodos es similar y que solo el 62% 
de aquellas indecisas en torno a un nacimiento 
adicional conoce un método eficaz. El 36% de las 
aujeres que no desea hijos adicionales practica la 
anticoncepcion frente al 19% de aquellas qae si lo 
desean y al 14% de indecisas (p72). De las primeras, 
el porcentaje que usa métodos eficaces se asocia a un
mayor nivel educacional y a la residencia urbana. La
mayor proporción de no-usuarias corresponde a las 
indecisas y la proporción de mujeres que no considera 
el uso de métodos en el futuro inmediato es menor 
entre aquellas en donde el numero actual de hijos es 
inferior al deseado. Entre las aujeres de 25 anos y 
mas, el no uso futuro de métodos se asocia 
negativamente al nivel de fecundidad y las residentes 
rurales exhiben las proporciones mas elevadas de 
rechazo.
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«ENCUESTA CAP»

72-417 1979-1982
JM HcNeil, Pamela; Olafson, Freya; Pouell, Dorian;

Jackson, Jean
Nomencs Centre in Jamaica: an innovative

Project for adolescent mothers. studies is Family
Planninq, vol. 14, n. 5, May 1983. pp. 143-149: tbls.; 
7 ref.

1983 Impreso General En 
=»=«» Solicitar a/por: DOCPAL: 09444.02
♦Desde su creación en 1975 el Centro para Mujeres de 

Jamaica incluyo dos grupos de actividades: la
provision de apoyo y educación a adolescentes 
embarazadas entre 12 y 16 anos y la capacitación y 
colocación laboral de madres solteras entre 18 y 24 
anos. El primer qrupo de actividades se evaluó a 
través de la historia de embarazos y de la colocación
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de las estudiantes, asi cono del mejoramiento de su 
competencia y autoimagen. Durante el proceso de 
orientación cada ana de las 234 estudiantes eligió el 
método anticonceptivo aas aceptable entre la pildora, 
el DIO, Depo-Provera y el condon con creaa 
esperamticida• £1 92% no volvio a embarazarse dos anos 
después y el 64% se encontraba matriculado en escuelas
secundarias o vocacionales. 77 adolescentes qae
completaron el prograaa fueron sometidas a una
evaluación especial gue revelo gue la colocación en 
escuelas secundarias fue mas exitosa gue el ingreso a 
la enseñanza vocacional (pI47). En cuanto a la 
autoinagen y auto-independencia, se observa un cambio 
cualitativo, positivo, después del proceso de 
orientación y estudios: las adolescentes son aas
seguras de si mismas, aas comunicativas y optimistas 
ante el futuro.
«MADRE SOLTERA» «ADOLESCENTE» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «SISTEMA EDUCACIONAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES» «DATOS ESTADISTICOS»

72-418 1978-1979
KN Bailey, Jerald; Keller, Alan B.

Post family planning acceptamce experience in 
the Caribbean: St. Kitts-Nevis and St. Vincent.
Studies in Family Planning, vol. 13, n. 2, February
1982. PP. 44-58: tbls.¡ 12 ref.

1982 lapreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08565.0!
♦En 1978 las autoridades de san Kitts-Nevis y de San 

Vicente iniciaron un prograaa de seguimiento de las 
aceptantes de planificación familiar basado en las 
estadísticas de servicio y en entrevistas individuales 
a 443 aujeres de St. Kitts y 379 en San Vicente 
(p45,46). La evidencia recogida indica que el programa 
de San Kitts ha logrado cubrir al 47% de las mujeres 
fértiles y el de San Vicente al 22%, a mediados de
1978. El problema de la continuación de la
anticoncepcion es mas grave de lo estimado y las 
estadísticas de servicio sobreestiman el numero de 
usuarias activas en 138% y 63% en cada una de las 
islas. La asistencia a las clinicas es irregular y el 
52% de las aceptantes de San Kitts y el 33% de SaQ
Vicente se embarazo desde el conienzo del uso. Se
estima gue a principios de 1979 existían en San Kitts 
un 25% de mujeres fértiles que practicaba la 
anticoncepcion (p56), cifra gue solo alcanza al 11% en 
San Vicente (p57).
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAfi» «COBERTURA» 
«CONTINUACION DE LA ANTICONCEPCION» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»
KN VC

72-419
MI Folch-Lyon, Evelyn; Macorra, Luis de la;

Schearer, S. Broce
Focus Group and survey research on family 

planning in México. Studies in Family Planninq, vol. 
12, n. 12, part. 1, December 1981. pp. 409-432: tbls.; 
1 ref.

1981 lapreso General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: o833ú .01
♦En 1978, PROFAH, de México, organizo un estudio de 

mercado a nivel nacional con el objeto de investiqar 
el nivel de conocimientos, las actitudes y practicas 
en torno a la planificación familiar a través de 
métodos cuantitativos (encuesta) y cualitativos 
(sesiones de grupo). Las sesiones de discusión 
comprometieron a 44 grupos de 6 a lo personas cada uno 
y las entrevistas estructuradas abarcaron a 2021 
hombres y mujeres residentes urbanos, de niveles 
socioeconómico medio y bajo (p410). Entre los 
hallazgos del estudio -examinados en detalle en el 
documento- destacan: a).la existencia de un nivel
generalizado de conflicto entre hombres y aujeres 
derivado de la pertenencia a mundos culturales 
distintos; b).las actitudes hacia la planificación 
familiar a nivel de la comunidad son positivas, no asi 
a nivel familiar y personal, donde revisten un 
carácter contradictorio; c).las mujeres demuestran un 
marcado Interes en la anticoncepcion eo el marco de un 
conocimiento incompleto y erróneo sobre el tema; d).la 
esterilización femenina es el método preferido aunque 
solo el 15% de la muestra lo habla elegido de hecho

(p430); e).las principales fuentes de información son
los médicos y las amigas, entre las mujeres y, entre
los hombres las campanas masivas, sus pares y sus
cónyuges; f).la principal fuente de abastecimiento la 
constituyen las clinicas estatales y las farmacias. 
«PLANIFICACION FAMILIAS» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «SISTEMA 
DE VALOEES» «DINAMICA DE GRUPO»

72-420 1979-1980
MX Macorra, Luis de la

México: comercialización de la planificación
familiar, pp. 199-223: tbls.; 9 ref.
En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación familiar 
en America Latina: proqramas comunitarios y
comerciales. Bogotá: s.e., 1981. 223 p.

1981 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09378.o9
♦El programa de mercadotecnica social PROFAH tiene 

como objetivos centrales ofrecer a la población de 
México la educación necesaria para seleccionar los 
métodos anticonceptivos correctos e incrementar el uso 
de los mismos a partir de on bajo costo y de una 
accesibilidad inmediata. El prograaa se inicio previo 
una investigación de mercado centrada en los 
requerimientos de la población y en aspectos técnicos 
para la distribución comercial de los métodos. El 
factor central de su éxito reside en la cuidadosa 
selección y entrenamiento del personal contratado y se 
apoya fuertemente en la publicidad y la promoción del 
producto ofrecido. La evaluación de 16 meses de 
funcionamiento del sismo indica gue los productos de 
PROFAH se venden en 11 ail farnacias y 500 tiendas de 
abarrotes de todo el pais, estimándose que se cubre el 
7% de los usuarios comerciales (p2!7). Las entrevistas 
a una muestra urbana representativa de nivel 
socio-econoaico bajo indican que el 45% tenia 
conocimiento de PROFAH y que sus productos eran los 
mas conocidos (p218). Estos resultados determinaron la 
expansión del proqrama.

«PLANIFICACION FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR FABMACIA» 
«PERSONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE 
PROGRAMA» «DATOS ESTADISTICOS»

72-42 1
MX Stycos, J. Nayone

Critique of Focus Group and survey research:
the aachisao case. Studies in Family Planninq, vol.
12, n. 12, part. 1, December 1961. pp. 450-456; 19
reí.

1961 lapreso General En
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08330.02
♦En el area de las actitudes hacia la fecundidad, la 

necesidad de un mayor uso de métodos cualitativos es 
cada dia aas evidente, tanto a la luz de las 
insuficiencias de los surveys como de la validez de 
las numerosas criticas a los estudios CAP. Los 
hallazqos de las sesiones de qrupo (focos group 
sessions), implementadas como parte de una 
investigación de mercado en planificación familiar en 
México, confirman los principales resultados de los 
estudios CAP, incluyendo la preferencia por una
familia pequeña. Sin embargo, en alqunos aspectos los 
resultados son contradictorios. Asi, por ejemplo, en 
relación a la procreación como mecanismo de
reafirmacion de la masculinidad, la encuesta mexicana 
no confirma la existencia del Bachisno en tanto gue 
las sesiones de qrupo la apoyan aunque en forma débil. 
En este sentido, la evaluación del aaterial de 
entrevistas por varios jueces contribuirla a objetivar 
los hallazqos otorgando una mayor utilidad a estas 
técnicas.
«DINAMICA DE GRUPO» «PLANIFICACION FAMILIAR» 
«HACBISMO»

72-422 1974-1976
MX Tsui, Amy Onq

Disponibilidad de los anticonceptivos y la
practica de la planificación familiar en México y en 
Corea rural. Perspectivas Internacionales en
Planificación Familiar, vol. 8, n. I, marzo 1982. pp.
8-19: tbls.: 14 ref.

1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: Q8745.Q1
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♦21 análisis / evaluación de los niveles de disponibilidad de anticonceptivos y so relación con la 
practica anticonceptiva y la fecundidad se basa en los 
resultados de la Sncaesta Mundial de Fecandidad en 
zonas rurales de Corea (1974) y México (1976). Sn este 
ultimo pais, el 53% de las casadas y expuestas 
Manifiesta conocer algún lugar donde obtener aetodos 
anticonceptivos, con cifras del 25% para las 
residentes en areas donde no existe una fuente dentro 
de 5 kilonetros y del 72% para residentes en areas gue 
cuentan con 5 o aas fuentes. £n Corea, aas alia de la 
accesibilidad real el 86% de las aujeres declara saber 
donde conseguir anticonceptivos. La disponibilidad 
percibida se correlaciona con la accesibilidad real en 
aabos paises. 21 31% de las aexicanas y el 8% de las
cqreanas habita en zonas con disponibilidad percibida 
y real bajas o inexistentes y solo el 28% en ambos 
paises reside en areas de amplia accesibilidad de 
servicios. En México las variaciones en los niveles de 
disponibilidad ejercen un efecto significativo en la 
püactica anticonceptiva, de uso de aetodos eficientes, 
eq las tasas de abandono y en el nivel de necesidades 
insatisfechas* En Corea esas variaciones afectan el 
nivel de uso pero no la descontinuación. Independiente 
de otros factores el nivel de educación y la 
residencia urbana tienen efectos significativos en la 
prevalencia anticonceptiva en México y la coabinacion 
de disponibilidad percibida cono real tiene un efecto 
relevante en las tasas de fecundidad, hecho que no se 
observa en Corea.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «ZOMA RURAL* «AGENCIA DE 
PLANIFICACION FAMILIAS* «PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA* 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD*
MI KR

72-423 1979-1979
MI Narren, Charles M.; Snith, Jack C.; Garda

Nunez, José; Rochat, Roger N.; Martinez
Manautou, Jorge
Uso de anticonceptivos y los servicios de

planificación faailiar en la frontera Mexico-Estados 
Uqidos. Perspectivas Internacionales en Planificación 
Faniliar, vol. 7, n. 2, junio 1961. pp. 54-61: tbls., 
ilus.; 8 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08226.02
♦2n 1979, el gobierno mexicano y los centros de

control de enferaedades de Estados Unidos realizaron 
encuestas en una nuestra de aujeres casadas, en edad 
fértil, residentes en aabos lados de la frontera 
mexicano-estadounidense. Los resultados indican gue el 
75.2% de las mujeres blancas de origen anglosajón y el 
65.4% de las de origen hispano, habitantes del lado 
estadounidense, practicaba la anticoncepcion, frente 
al 49.9% de las residentes en el lado aexicano 
(p55,57,59). De todas las usuarias, las aexicanas son 
las ñas propensas a depender de aetodos médicos. Los 
niveles de esterilización femenina son similares en 
los 3 grupos pero hay diferencias en el uso de la 
pildora y de la esterilización masculina. El 42.9% de 
las usuarias aexicanas recurre a la pildora frente ai 
31.9% de las aujeres de origen hispano y el 27.3% de 
las sajonas (p59,57,55)• Mientras gue el 23.5% délas 
sajonas indica gue sus esposos se han sometido a una
vasectonia, este procedimiento afecta al 6.3% de los
espososo de mujeres hispanas y al 0.4% en el caso de
las mexicanas (p55,57,59). Entre las aujeres de oriqen 
hispano y las mexicanas, el nivel de uso aumenta a 
medida gue aumenta el nivel de educación y el aayor 
percentaje de necesidades no satisfechas de 
planificación faailiar se da entre las mujeres 
mexicanas.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «ENCUESTA CAP* «ORIGEN 
ETNICO* «METODO ANTICONCEPTIVO*
MZ US

72-424 1979-1979
MX Narren, Charles 8.; saith, Jack C.; Bochat, 

Roger i.; Holck, Susan
Contraceptive sterilization: a comparison of 

Hexican-Aaericans and aaglos living in O.S. counties 
bordering México. Social Biology, vol. 28, n. 3-4, 
Fall-Ninter 1981. pp. 265-279: tbls.; 21 ref.

1981 Fotocopia General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09109.01

♦Los resultados de la Encuesta de salud Materno 
Infantil y Planificación Faniliar realizada en 1979 en 
la frontera de Mexicano- Estadounidense permiten 
realizar en análisis comparativo de los grupos étnicos 
involucrados en términos de: a).la prevalencia de la 
esterilización cono método anticonceptivo; b).las 
características sociales y demográficas de los 
usuarios; c).el nonento del ciclo reproductivo en gue 
la esterilización tiene lugar. Para la aayoria de 
aabos grupos, la esterilización constituye el segundo 
aetodo anticonceptivo mas usado. Entre los sajones, la 
esterilizacioo masculina alcanza proporciones mayores 
goe la femenina (22.4% y 19.5% respectivamente), en 
tanto gue la relación se invierte entre los mexicanos 
(23.2% entre las mujeres y 5,8% hombres) (p265)• Las 
principales razones aducidas para esta practica dicen 
relación con on naciaiento indeseado y la alta 
paridez.
«ESTERILIZACION* «GRUPO ETNICO* «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA* «ENCUESTA CAP*
MI US

72-425 1979-1979
PI Schoemaker, Juan Francisco

Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Matemáticas
Evaluación de la Encuesta Nacional de 

Fecundidad del Paraguay de 1979; versión prelininar. 
Santiaqo: Universidad Católica de Chile, 1983. p.
irreg.: tbls., diagrs.; 6 ref. (Informe Técnico -
Universidad Católica de Chile, Facultad de 
Matenaticas, n. 6).
Taller de Evaluación de Datos Demográficos, Santiago, 
4 abril-1 julio 1983.

1983 Mimeografiado General Es 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 09460.00
♦La evaluación de los resaltados de la encuesta 

nacional de fecundidad del Paraguay, realizada en 1979 
como parte de la Encuesta Mundial de Fecundidad, 
revela, en qeneral, un amontonamiento de personas en 
edades terminadas en o, 2, 3 y 8 y abultanientos en 
las edades 31, 34, 36 y 38. En cuanto a la nupcialidad 
se observa una coherencia aceptable aungue la cohorte 
de 40-44 exhibe una edad promedio al unirse en exceso 
baja en coaparacion con las cohortes adyacentes. Se ha 
producido un aumento de la edad a la primera unión en 
la capital para las cohortes menores de 35 anos, no 
asi en el area rural. El contraste de los datos de 
mortalidad y fecundidad con otras fuentes de 
información da confiabilidad a los datos de la 
encuesta. Entre las aujeres de bajo nivel educacional 
se detecta una transferencia de mujeres de baja
paridez de la cohorte 3o-34 a la de 25-29, lo gue
produce tasas de fecundidad aas altas en la primera. 
También ha habido onision en la declaración de muertes 
de hijos fallecidos antes de cumplir el ano. El
fenómeno mas importante detectado es la marcada caida 
en los niveles de fecundidad en las ultimas dos
decadas, proceso gue se ha producido en forma 
espontanea coao resultado de la modernización de la 
sociedad.

«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* «EVALUACION DE
DATOS*

72-426
SV Fapohunda, Olanremaju J.

Research for population policy design: aain
íindings of five case studies. v. 1, pp. 223-246: 
tbls.
En: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference, 
Manila 1989: solicited papers o Congres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Liege: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
Deceaber 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
=*=*=> Solicitar a/por: DOCPAL: o8131.o5
♦Los 5 estudios de casos, realizados en Egipto, El 

Salvador, Sri Lanka, Nigeria y Zaire, cuyos resultados 
se discuten en el documento, constituyen la aplicación 
eapirica del Modelo de Proqrama de Investigación 
elaborado por el P0P0LC0H y orientado a generar
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informacion para el diseno de politicas de reducción 
del crecimiento demográfico. Cada estudio divide al 
pais en sectores sociales, identifica los 
diferenciales de fecundidad entre ellos, asi como los 
factores gue dan cuenta de los mismos. Las tasas de 
fecundidad son altas en todos los paises pero las 
tasas brutas de natalidad y mortalidad varian en forma 
marcada, k pesar de la importancia de las variables 
intermedias, en algunos paises, como El Salvador y 
Nigeria, las causas de una fecundidad elevada se 
sitúan en los factores socio-economicos, en estrecha 
relación con el valor económico de los hijos. La 
principal dificultad encontrada fue la falta de 
información gue permita elaborar un panorama de las 
tendencias de la fecundidad.
«POLITICA DE POBLACION» «ESTUDIO DE CASOS» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD»
SV NE ZR LK EG

72-427 1977-1977
TT International Statistical Institute

Encuesta de Fecundidad de Trinidad y Tabago, 
1977: resumen de resultados o Enguete sur la Fécondité 
de Trinité et Tobago, 1977: resume des résultats.
Voorburg: International Statistical Institute, 1982. 
16 p.: tbls. (Encuesta Mundial de Fecundidad o Enguete 
Mondiale sur la Fécondité, n. 33).
Publicado separadamente en cada idioma.

1982 Impreso General Es, Fe 
==*=*> Solicitar a/por: DOCPAL: 08759.00
♦Los resultados de la Encuesta de Fecundidad de 

Trinidad-Tabago, realizada en 1977 como parte del 
Prograaa de la Encuesta Mundial de Fecundidad en una 
muestra de 4359 aujeres fertiles (p3), indican que:
a).las mujeres tienen menos hijos durante los primeros 
5 anos de union con cifras de 1,8 para aquellas con 20 
anos de union y de 1,2 para las mujeres con 5 a 9 anos 
de union; b).el tamaño promedio de la familia 
completada esta declinando con diferencias importantes 
en la fecundidad por el efecto depresor de la 
residencia urbana, de los mayores niveles 
educacionales y del trabajo femenino; c).46% de las 
mujeres fertiles anidas no desea tener mas hijos (p15) 
y el numero ideal de hijos es de 3,8 disminuyendo de
4,7 para las mayores a 3,2 para las menores de 20 
anos; d).el 95% conoce uno o mas métodos eficaces 
aungue solo el 6o% de las mujeres expuestas los usaba 
al momento de la entrevista; e).cerca de un tercio de 
las mujeres gue no desea tener aas hijos no practica 
la anticoncepcion (p16)•
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

72-428 1966-1981
UX Morel, B.; Gonzalez, Guillermo

Asociación Uruguaya de Planificación Faailiar e 
Investigaciones sobre Reproducción Humana 
Evolución de la recurrencia al aborto 

voluntario en las adolescentes de bajo nivel
socio-econoaico de Montevideo en los últimos 15 anos. 
Montevideo: AUPFIRH, 1981. 9 p.; 3 ref.
Simposio Mundial de Ginecología Pediátrica y de la 
Adolescencia, 4, Punta del Este, diciembre 1981.

1981 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09476.o 1
♦El análisis de las historias clinicas de usuarias 

adolescentes ingresadas al Consultorio Central de la 
Asociación Uruguaya de Planificación Faailiar e
Investigaciones sobre Reproducción Humana entre 1966 y 
1981 y los resultados de la Encuesta sobre conducta 
reproductiva a puérperas adolescentes del Hospital 
Pereira Rossell (1980-1981) indican gue: a).la
recurrencia del aborto provocado aumenta de 4.6% entre 
los 14-15 anos al 11.2% entre los 18 y 19 anos (p3);
b).gue las adolescentes casadas son las gue uas 
recurren al aborto provocado observándose una 
constante disminución en el promedio de edad de inicio 
de las relaciones sexuales; c).la aceptación de esta 
practica, gue aumenta con la edad, compromete al 70% 
de las entrevistadas (p5); d).el 57% del grupo adujo 
razones económicas para su conducta (p6) y la
pcoporcion de jovenes que esta de acuerdo con el 
aborto provocado es mayor en el caso de agüellas gue

practicaron la anticoncepcion antes del mismo.
«ADOLESCENTE» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «ZONA 
URBANA»

72-429
07 Nicholson, B. ; Pou-Ferrari, fi.

Aborto habitual. Archivos de Ginecologia y 
Obstetricia, vol. 29, n. 3, 1979/80. pp. 83-92; 8 ref.

1980 Fotocopia General Es 
==»*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09463.01
♦Se estudiaron 65 pacientes con antecedentes de uno 

o mas abortos espontáneos a partir de un conjunto 
sistemático de exámenes clinicos y para-clin icos, 
distinguiéndose dos sub-grupos: uno con uno o mas
abortos (G1) y otro con 3 o aas abortos (G2)• Este 
ultimo tiene un pronostico reproductivo aas 
desfavorable, cosa que justifica la denominación de 
aborto habitual. En virtud del numero de muertes 
neonatales, los embarazos de estas pacientes pueden 
incluirse dentro del qrupo de alto riesgo obstétrico. 
Referente a la etioloqia infecciones, se destaca la 
importancia de la listeriosis y el frecuente hallazgo 
de malformaciones enfatiza la necesidad de realizar 
una histeroqrafia.
«ABORTO ESPONTANEO» «CLINICA» «OBSTETRICIA>

72-430 1978-1979
XC Bertrand. Jane T.; Santiso G., Roberto;

Cisneros Aquil&r, Bosa Judith; «asearin, Félix;
Morris, Leo
Family planning Communications and

contraceptive use in Guatemala, El Salvador, and 
Panana. Studies in Family Planninq, vol. 13, n. 6-7, 
June-July 1982. pp. 190-199: tbls., diaqrs.; 14 ref.

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08746.01
♦A partir de los resultados de la Encuesta de 

Prevalencia Anticonceptiva realizada en Guatemala 
(2684 aujeres) y El Salvador (2322) en 1978 y en 
Panama (2347 aujeres) en 1979, se investiga la 
relación entre proqrasas de
iaformacion-educacion-comuaicacion y la adopción de la 
planificación faailiar (p!92). Los principales 
hallazgos indican que: a).entre el 93.7% (en El
Salvador) y el 65.1% de la población (en Guateaala) 
tiene acceso a información sobre planificación 
faailiar a través de los aedios de coaunrcacion de 
aasas, especialmente la radio, siendo los canales 
interpersonales de menor relevancia (p 192); t).los 
sub-qrupos con menor exposición a los medios de 
coounicacion son las aujeres con escasa educación, 
residentes rurales y gue trabajan dentro del hogar o 
que no trabajan; c).en cuanto al proceso de adopción 
de anticonceptivos al aoaento de la entrevista: aas de 
la sitad de la población objetivo en Panama había 
llegado a la etapa final, cifra que alcanza a algo aas 
de un tercio en El Salvador y menos del 20% en 
Guateaala (p195); d).la exposición a los mensajes de 
la planificación faailiar afecta el uso de 
anticonceptivos en las areas urbanas y rurales de los 
tres paises, aun cuando se controla la educación y 
otros factores asociados al uso.
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «MEDIOS CE COMUNICACION 
DE MASAS» «COMUNICACION INTERPERSONAL» «CONDICIONES 
SOCIO- ECONOMICAS» «ENCUESTA CAP»
GX PA SV XC

72-431
XL Blanc, Aun Kliaas

Unvanted fertility in Latin Aaerica and the 
Caribbean. International Family Planninq Perspectives, 
vol. 8, n. 4, December 1982. pp. 156-162: tbls.; 15
ref.

1982 impreso General En 
ss=ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09123.03
♦El análisis de los datos de la Encuesta Mundial de 

Fecundidad para Costa Rica, Guayana, Jamaica, Paraguay 
y República Doainicana, demuestra que el porcentaje de 
mujeres gue probablemente tendrá al menos un 
nacimiento no deseado dentro de los 20 anos desde el 
ultimo nacimiento deseado varia entre 89% en Jamaica y 
35% en Paraguay. El numero de nacimientos no deseados 
fluctúa según las tasas prevalentes de fecundidad
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entre 1% y 1.5% en Costa Sica y Paraguay, entre 1.3% y 
2% en Guayana y en aas de 2% en República Dominicana y 
jamaica Jp 161, 162). La fecundidad ha descendido en 
todos los paises en las dos ultimas decadas; el 
descenso mayor corresponde a Costa Sica y el nenor a 
República Dominicana. Las nujeres gue contraen uniones 
consensúales antes de los 20 anos tienen ana 
fecundidad ñas alta y una proporción nayor de 
nacinientos no deseados y las aujeres gue tienen un 
proaedio de 3 o aas nacimientos durante los priaeros 5 
anos de unión, con 3 o menos anos de instrucción, 
residentes rurales cuyos cónyuges tienen ocupaciones 
manuales, tienden a tener números mayores de hijos y 
de nacimientos no deseados.
«ENCUESTA CAP> «EMBARAZO NO PLANEADO» «DECLINACION 
DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

72-432 1974-1979
XL Carrino, Constance

Programas comunitarios y comerciales en America 
Latina, pp. 3-41: tbls.; 5o ref.
En: Estrada E., Alcides, ed.. Planificación familiar 
en America Latina: programas comunitarios y
comerciales. Bogotá: s.e., 1981. 223 p.

1981 lapreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09378.01
♦Los programas de planificación familiar basados en 

las clinicas comenzaron a aplicarse en los paises en 
desarrollo en la decada del 6o como resultado del 
crecimiento demográfico acelerado y de la aparición de 
los métodos anticonceptivos modernos. Sin embarqo, 
dado gue estos programas no alcanzaban a 3 importantes 
sectores de la población -población rural, barriadas 
pobres y barrios urbanos alejados- comenzaron a 
aplicarse durante los anos 7o dos tipos adicionales de 
programas: los de distribución comunitaria y los de 
venta al menudeo de anticonceptivos. Los primeros 
proporcionan educación y métodos modernos y emplean 
personal no medico cono base. Los segundos, están 
subsidiados para asegurar costos al alcance de la 
población modesta y utilizan los canales comerciales 
existentes. En forma breve se discuten las 
características de los programas de este tipo 
implementados en Colombia, Guatemala, Brasil, México y 
Haiti, revelando los factores que en cada caso dan 
cuenta del éxito de los mismos.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «DISTRIBUCION DE
ANTICONCEPTIVOS» «DISTRIBUCION POR FARMACIA» 
«PERSONAL LOCAL» «DATOS ESTADISTICOS»

72-433 1969-1970
XL Conning, Arthur N. ; Noordam, Johanna

En torno a la validez de las medidas sobre 
preferencias del tamaño de la familia, tomo 1, pp. 
148-175: tbls., diagrs.; T331 ref.
Eq: Simmons, Alan 8., ed.; Conning, Arthur M., ed.;
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 toaos

1982 Mimeografiado General Es
=sase=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.12
♦La medición del tamaño ideal de familia tiene 

validez solo si la entrevistada puede contar, si posee 
el concepto de tamaño familiar, si tiene la capacidad 
de asociar a ese tamaño la nocion de preferencia y, en 
caso de estar presentes estas condiciones, si tiene un 
numero especifico o un rango de preferencias. El grado 
de veracidad de la respuesta se evalúa a partir de la 
congruencia entre la preferencia declarada y variables 
relacionadas. Usando la inforaacion del PECFAL-Raral 
en Colombia, Costa Rica, México y Perú se observa que 
la nayoria de las entrevistadas -mujeres anidas con al 
nenos an hijo- posee conceptos básicos sobre tamaño 
familiar y preferencia; sin enbargo, apenas entre el 
45 y 63% de las aujeres de escasa educación y entre el 
89 y 94% de aquellas con un nivel educacional alto
tiene preferencias bien definidas. Entre 55 y 77% de 
guienes tenian preferencias claras, nostraban al nenos 
una congruencia parcial con variables relacionadas. En 
suaa, de todas las aujeres consideradas, solo entre 20 
y 47% parece haber dado respuestas validas a la 
pregunta sobre tanano ideal; aun ñas bajos son los 
porcentajes encontrados para las aujeres con un bajo

nivel de educación.
«TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA» «MEDICION» «ENCUESTA 
CAP» «ZONA R0RAL» «NIVEL DE EDOCACIOI»
CO CB MX PE XL

72-434 1969-1970
XL Culagovski, Mauricio

Etapas en la adopción de la planificación de la 
faailia. tomo 2, pp. 361-373: tbls.; T331 ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur M.# ed.; 
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Miaeografiado General Es 
====«» Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.23
♦El análisis se orienta a explicar las discrepancias 

entre la frecuencia de conocimiento y uso de 
anticonceptivos aediante la construcción de un aodelo 
de 4 etapas: conocimiento, comunicación a nivel de la 
pareja, opinión que la entrevistada tiene sobre los 
anticonceptivos y uso (alguna vez) de las técnicas 
pertinentes. Se hipotetiza que estas etapas siguen 
entre si una secuencia normal. El análisis se basa en 
escalas de tipo Guttaan y un Índice de planificación 
de la familia, elaborados a partir de la inforaacion 
del PECFAl-Bural y sus resaltados permiten sostener la 
existencia del patrón descrito. Tanto las escalas cono 
el Índice se relacionan con el nivel de educación de 
la nujer advirtiendose que cuando este es aas alto, 
mayor es la consistencia de la conducta de 
planificación a través de las etapas postuladas.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «COMUNICACION» «ENCUESTA CAP» «ZONA 
SURAL»
CO CR MX PE XL

72-435 1975-1979
XL Estrada E., Alcides

Panorama qeneral: prograaa de distribución
comercial de anticonceptivos en America Latina, pp. 
161-190: tbls.; 20 ref.
En; Estrada E., Alcides, ed.. Planificación familiar 
en America latina: proqramas comunitarios y
comerciales. Boqota: s.e., 1981. 223 p.

1981 lapreso General Es 
===s=» Solicitar a/por: DOCPAL: 09378.07
♦Cuando se iniciaron los proqramas de planificación 

familiar en America Latina, a mediados de la decada 
del 60, se utilizo el sistema formal del sector salud 
y se busco ampliar los servicios a través de la oferta 
intrahospitalaria de inforaacion y métodos 
anticonceptivos. Las encuestas de fecundidad mostraron 
que la mayoria de las aujeres en edad reproductiva 
conocía de estos métodos pero no estafa informada 
sobre los mecanismos y lugares para su obtención. Por 
otro lado, los estudios de seguimiento evidenciaron 
como un gran nuaero de aujeres no regresaba a los 
controles de los programas pero si continuaba
utilizando los métodos. Surge asi la distribución 
comercial de anticonceptivos goe consiste en el
esfuerzo orqanizado de instituciones de planificación 
familiar por utilizar el sistema comercial y de
infraestructura existente con el fin de promover la 
anticoncepcion en la conunidad. El análisis se centra 
en los necanisnos implementados en diversos paises de 
la región en este sentido.

«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «DISTRIBUCION 
POR FARMACIA» «INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS
ESTADISTICOS»

72-436 1974-1980
XL Estrada E., Alcides, ed.

Planificación familiar en Anerica Latina: 
prograaas comunitarios y comerciales. Boqota: s.e.,
1981. 223 p.: tbls., diagrs. ; 169 ref.

1981 Impreso General Es 
==*==» Solicitar a/por: DOCPAL: 09378.00
♦La presentación de proqramas de planificación 

familiar especialmente disenados para proporcionar 
servicios a los sectores ñas pobres y alejados de la 
población latinoanericana, incluye las experiencias 
inpleaentadas en Colombia, Guatemala, México, Brasil,
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üaiti y en Aaerica Latina en su conjunto. Los 
mecanismos examinados y evaluados son de dos tipos: 
programas de distribución comunitaria y programas de 
distribución comercial con algunas variantes, como por 
ejemplo la distribución domiciliaria de 
anticonceptivos.
<¿»ROGEAH A DE PLANIFICACION FAMILIAR* «PERSONAL 
LOCAL* «DISTRIBUCION POR FARMACIA* «EVALUACION DE 
PROGRAMA*

72-437 1969-1970
XL Noordam, Johanna

Legitimidad del uso de la anticoncepcion. tomo 
2, pp. 284-307; tbls.; T331 ref.
En: Simmons, Alan ed.; Conning, Arthur M., ed.;
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resaltados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.19
♦Tres son las hipótesis en torno a los aqentes 

socio-culturales gue afectan la legitimidad del uso de 
anticonceptivos: a).nivel individual, el
machismo-marianismo incide mas gue la religiosidad per 
se; b).la relación entre religion-machismo/marianismo 
conforma un solo completo cultural; c}.a mayor 
precariedad de las condiciones materiales de 
existencia, menor es el efecto de la reliqiosidad. 
Como medida de legitimidad, se usa la pregunta 
referida al deseo de usar o no usar métodos, incluida 
en el PECFAL- Rural, medida gue asume relevancia por 
su asociación con variables cercanas al control. Dicha 
medida es relacionada con un conjunto de Índices de 
religiosidad, marianismo, roles de la mujer y pudor 
sexual, gue representan factores religiosos y 
culturales cuya configuración teórica se prueba 
mediante análisis factorial, ¿os hallazgos apuntan a 
una vinculación separada entre religiosidad, por un 
lado, y marianismo y la opinión del esposo por otro. 
Análisis posteriores permiten afirmar gue estos dos 
últimos Índices representan en forma mas adecuada las 
dimensiones culturales especificas gue se relacionan 
con les aspectos etico-religiosos de la legitimidad, 
hallazgo gue se fortalece al considerar indicadores 
socioeconómicos como la educación.
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «flACHISMO* «RELIGIOSIDAD* 
«ENCUESTA CAP* «ZONA RURAL*
CO CR MX PE XL

72-438 1969-1970
XL Noordam, Johanna

Indices de la posición social de la mujer y su 
relación con el conocimiento de anticonceptivos, temo 
2, pp. 308-328: tbls. ; T331 ref.
En: siamons, Alan B., ed.; Conning, Arthur H.# ed.; 
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de camoio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. santiaqo: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General £s 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.20
♦La medición de la posición social de la mujer se 

basa en 3 Índices referidos a las aspiraciones para 
las hijas, la comunicación entre esposos y las 
actitudes hacia las actividades extrafamiliares. Estas 
tres dimensiones se especifican mediante análisis 
factorial y luego se relacionan con variables 
socioeconómicas, a partir de los datos del 
PECFAL-Rural, observándose gue un mayor grado de 
desarrollo relativo aumenta la probabilidad de que se 
generalice una actitud favorable hacia la 
diversificacion de los roles y una mejoria en el 
status de la mujer. Al relacionar los Índices de 
posición social con el conocimiento de anticonceptivos 
y los deseos de saber mas en torno a los mismos, se 
aprecia gue la comunicación entre esposos es el 
predictor aas poderoso en tanto abarca aspectos mas 
directamente relacionados con el comportamiento 
reproductivo. De los paises estudiados, en costa Rica 
-el mas desarrollado- los 3 Índices revelan un peso 
considerable aun al controlar el efecto de las 
variables socioeconómicas. £1 resto del análisis se 
centra en ese pais, en un análisis de clasificación

múltiple de las relaciones entre las distintas 
variables socioeconómicas y de los índices de posición 
social en la predicción del conocimiento de métodos, 
constatándose que la comunicación entre esposos y la 
condición de las mujeres constituyen las dos fuentes 
mas importantes para la difusión de ese conocimiento. 
«PAPEL CE LAS MUJERES* «STATUS SOCIO-ECOSOBICO* 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS* «ENCUESTA CAP* 
«ZCNA RURAL*
CO C£ MX PE XL

72-439 1969-1970
XI Ponce, Ana M.

Medición del conocimiento de métodos 
anticonceptivos, tomo 2, pp. 235-258: tbls., diagrs.; 
T331 ref.
En: Sioions, Alan 3., ed.; Conning, Arthur K., ed.; 
Villa, Miquel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en Aaerica Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiaqo: 
CELADE, 1982. 3 toaos

1982 Mimeoqcafiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DCCPAL: o8o17.16
♦Para la operacionalizacion del concepto de 

conocimiento de anticonceptivos los cuestionarios tipo 
CAP contienen consultas que permiten a las 
entrevistadas mencionar (prequntas abiertas) y 
reconocer (preguntas cerradas) métodos específicos. 
Aunque pudiera esperarse que las consultas abiertas 
proporcionan Índices relativamente completos, se ha 
detectado que un Índice combinado entreqa datos mas
refinados. La validación de las medidas se basa en
variables externas (educación, uso de anticonceptivos, 
evaluación gue la entrevistadora hace de la 
comprensión de la entrevistada sobre planificación 
familiar) que muestran una mayor congruencia para los 
valores del Índice combinado gue para otras medidas 
alternativas. Asi, se determina que el método mas 
conocido es la pildora y que, de los paises estudiados 
en el PECFAL-Rural, los que exhiben un nivel mas 
elevado de conocimientos son Costa Rica y Colombia. Al 
mismo tiempo, se constata que la información de las
encuestas solo cubre alqunas dimensiones del 
conocimiento de métodos.
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS* «METODOLOGIA* 
«ZCNA RURAL* «ENCUESTA CAP* «EDUCACION DE LAS
MUJERES*
CC CR MX PE XL 

72-440
XL Raabe C., Carlos ; Noordam, Johanna

Roles sexuales, comunicación entre esposos y 
leqitiaidad. tomo 2, pp. 260-263; T331 ref.
En: Simmons, Alan B.v ed.; Conninq, Arthur M., ed.;
Villa, Hiquel, ed.• Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiaqo: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeoqrafiado General Es
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.17
♦En forma resumida, se discuten las principales

hipótesis y algunos hallazgos empiricos en torno a los 
roles sexuales, la comunicación entre esposos y la 
legitimidad de las acciones anticonceptivas, 
examinadas a partir del PECFAL-Rural.

«PAPEL MATRIMONIAL* «RELACIONES ENTRE ESPOSOS*
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «ENCUESTA CAP* «ZONA 
RURAL*
CO CR MX PE XL

72-441 1969-1970
XL Raabe C., Carlos

Elementos de comunicación y practica de la 
anticoncepcion. tomo 2, pp. 264-283: tbls.; T331 ref. 
En: Siamons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur M., ed.;
Villa, Miquel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodoloqicos y resultados empiricos. Santiaqo: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 08Q17.18
♦La hipótesis central en torno a la comunicación y 

la practica anticonceptiva sostiene gue la
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coaunicacion social condiciona la coaunicacion intramarital y gue esta afecta la posibilidad de gue 
se emprendan acciones concretas en torno al control de 
la natalidad, tanto a nivel del conociaiento coao del 
uso de anticonceptivos. Con base a la inforaacion del 
PECFAL-Rural, se seleccionaron la educación y la 
audiencia y lectura de noticias coao indicadores de 
coaunicacion social; a nivel individual, las variables 
gue aejor expresan la coaunicacion entre cónyuges son 
agüellas gue señalan la existencia o ausencia de 
conversaciones sobre el tesa y el acuerdo o desacuerdo 
sobre el uso de aetodos anticonceptivos. Los análisis 
demuestran la plausibilidad de las postulaciones 
hipotéticas resaltando la importancia de los 
indicadores de coaunicacion social. Estos actúan en 
forma indirecta, via comunicación entre esposos, y 
también de modo directo. Aunque parte del efecto opera 
a través del conociaiento de métodos, persiste cuando 
este se controla. La carencia de instrucción formal 
y/o de contacto con medios de comunicación constituye 
una limitante del uso de métodos aun cuando sea 
deseado por la pareja.
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «MEDIOS DE COMUNICACION 
DE MASAS» «NI7EL DE EDUCACION» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA BUEAL»
CO CB MX PE XL

72-442 1972-1981
XL Ross, John A.; Huber, Douglas H.

Acceptance and prevalence of vasectony in 
developing countries. Studies in Family Planninq, vol. 
14, n. 3, March 1983. pp. 67-72: tbls.; 11 ref.

1983 Impreso General En 
=»===» Solicitar a/por: DOCPAL: o9199.01
♦El análisis de la prevalencia de la esterilización 

masculina en 14 paises en desarrollo entre 1972 y 1981 
indica gue la tendencia de la practica es descendente 
como resultado del aumento de la esterilización 
femenina. La aceptación de la vasectomia aparece como 
muy sujeta a determinantes de su aceptabilidad, en 
especial a los programas, los que han disminuido en 
general al tiempo gue aumentan las facilidades para la 
esterilización femenina.
«ESTERILIZACION MASCULINA» «VASECTOMIA» «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA»
XL XZ

72-44 3
XL Simmons, Alan B. ; Conning, Arthur M.

Consideraciones teóricas y un marco analitico 
de referencia para la investigación de la adopacion de 
la anticoncepcion. tomo 1, pp. 9-23: diagrs.; T331
ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur M., ed.; 
Villa, Miguel, ed.• Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
=ssss» solicitar a/por: DOCPAL-Q8017.oí
♦El documento presenta una revisión de los elementos 

conceptuales que sirven de guia para la elección de 
los tópicos centrales del estudio en torno a la 
fecundidad y la anticoncepcion en las areas rurales de 
Aaerica Latina, a partir del PECFAL-Rural. En un 
primer momento, la discusión se centra en el contexto 
estudiado y presenta algunas hipótesis en torno a los 
patrones de adopción de la anticoncepcion enmarcadas 
en el enfogue motivacional y de las mediaciones. Ello 
permite identificar algunas variables gue aparecen 
como articulaciones entre el cambio social y la 
pnactica anticonceptiva. Posteriormente, se desarrolla 
el marco analitico especifico gue orienta los 
distintos estudios y gue considera coao variables 
explicativas de relevancia teórica: las estructuras 
sociales gue determinan la distribución de las 
características individuales, las características 
individuales gue influyen en las pre-condiciones del 
uso de anticonceptivos y los antecedentes inmediatos a 
dicho uso. Estas variables ilustran el tipo de medidas 
empíricas disponibles en los estadios PECFAL-Rural; 
sin embargo, el esguema es selectivo en tanto solo 
considera algunas de las variables medidas a través de 
las encuestas.

«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «CAMBIO SOCIAL» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «ESTRUCTURA SOCIAL» «ZONA RURAL»
CO CB MX PE

72-444
XL Simmons, Alan B. ; Conninq, Arthur M. ; 

Noordam, Johanna ; Rutstein, Shea ; Medica, 
Yilma
Motivación hacia el numero de hijos, tomo 1, 

pp. 120-124; T331 ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur H., ed.; 
Villa, Hiquel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en Aaerica Latina rural; aspectos 
metodológicos y resaltados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
s=s=s» Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.1o
♦En forma breve, se discuten las principales 

hipótesis y algunos hallazgos empíricos, basados en el 
PECFAL-Rural, en torno a la motivación hacia el numero 
de hijos con énfasis en: la ambivalencia de actitudes
en la preferencia por familias pequeñas, la validez de 
las medidas sobre preferencias del tamaño de la 
familia y los efectos de la aortalidad infantil sobre 
la fecundidad.
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «MORTALIDAD INFANTIL» 
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»
CO CE MX PE XL

72-445 1969-1970
XL Simmons, Alan B.

Ambivalencia de actitudes en la preferencia por 
familias pequeñas, tomo 1; pp. 125-147: tbls.; T331
ref.
En: Simmons, Alan ü., ed.; Conning, Arthur M., ed.; 
Villa, Hiquel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural; aspectos 
metodoloqicos y resultados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos
Documento en ingles ingresado en DOCPAL con NACCESO
08018.01.

1982 Mimeografiado General Es 
==s=s» solicitar a/por: DOCPAL: 03017.11
♦Con el objeto de analizar las definiciones sociales 

de familia "qrande* y "pequeña" en areas rurales de 
America Latina y examinar la percepción de ventajas y 
desventajas, se desarrolla un modelo hipotético gue 
incluye relaciones entre patrones de ventajas y 
desventajas, diversas medidas de preferencias y el 
Ínteres por el conociaiento de anticonceptivos. El 
análisis empírico, a partir del , PECFAL-Rural, 
evidencia actitudes que favorecen un tamaño qrande de 
familia (10 a 12 hijos) por sus ventajas tradicionales 
aungue se perciben también sus aspectos negativos. Por 
otro lado, las mujeres estiman que las familias 
pequeñas (3a 4 hijos) tienen ventajas y escasas
desventajas. A pesar de un patrón actitudinal qlobal 
que favorece la familia pequeña, la ambivalencia es 
coman, el numero de hijos definido coao "mejor" es de 
5, la mayor parte de las aujeres no ha discutido el 
tema con sus esposos y la conciencia de las 
implicancias del tamaño faailiar esta aun latente. 

«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «FAMILIA NUCLEAR» 
«MODELO» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»
CO CB MX PE XL

72-446
XL simmons. Alan B. ; Noordam, Johanna ; Ponce, 

Ana M.
Conocimiento de anticonceptivos, tomo 2, pp. 

207-209; T331 ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur H., ed.;
Villa, Hiquel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodoloqicos y resultados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 toaos

1982 Miaeografiado General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08017. 14
♦Eo forma breve, se reseñan las hipótesis y los

hallazqos empíricos centrales en torno al estadio de 
la influencia de la educación en el conociaiento de 
aetodos anticonceptivos y a la medición de dicho 
conociaiento a partir de los datos del PECFAL- Rural.
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«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «NIVEL DE 
EDUCACION» «ENCUESTA CAP» «ZONA BUfiAL»
CO CB MX PE IL

72-447 1969-1970
XL Simmons, Alan B. ; Noordaa, Johanna

Educación y conociniento acerca de
anticonceptivos, tono 2, pp. 210-234: tbls., diaqrs.; 
T33I ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; conning, Arthur M., ed.; 
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de canbio de la 
fecundidad en Anerica Latina rural: aspectos
metodológicos y resaltados enpiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1962 Mimeografiado General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08017.15

♦A partir de los resultados del PECFAL-Bural para 
Colombia, Costa Bica, México y Perú, se precisa la 
influencia del nivel de educación en el conocimiento 
de anticonceptivos entre las aujeres unidas. El 
aqalisis se basa en un modelo de flujo informacional 
gue considera como fuentes independientes de 
conocimientos: la escolaridad de la entrevistada, la 
de su cónyuge y el nivel general de la comunidad en 
gue reside. La lectura de periódicos es introducida 
como variable intermedia. El análisis de regresión 
revela gue el nivel de educación de la mujer es el 
mejor predictor del conocimiento de anticonceptivos 
aungue todas las variables incluidas se relacionan con 
dicho conocimiento. En perú, el conocimiento se limita 
a un grupo minoritario de mujeres con niveles altos de 
educación gue viven en comunidades con niveles 
similares. En México y Colombia, las mujeres con 
niveles educacionales superiores al promedio poseen 
conocimientos de métodos, independiente del nivel de 
la comunidad en gue residen. Desde el punto de vista 
de políticas de planificación familiar, el estudio 
indica gue en ausencia de niveles educacionales 
aceptables y de una lectura sistemática de periódicos, 
los niveles de conocimientos de anticonceptivos 
seguirán siendo bajos.

«NIVEL DE EDUCACION» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS» 
«ENCUESTA CAP» «ZONA fiUEAL»
CO CB MX PE XL

72-448 1969-1970
XL Simmons, Alan B. ; Culagovski, Mauricio

Si los conocen, por gue no los usan? factores 
seleccionados gue influyen en la adopción de 
anticonceptivos en America Latina rural, tomo 2, pp. 
374-393: tbls.; T331 ref.
Eq: Simmons, Alan B., ed.; Conning, Arthur M., ed.;
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodoloqicos y resultados empíricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08017.24

♦El examen de los posibles factores explicativos de 
la incongruencia entre conociniento y uso de
anticonceptivos en zonas rurales de America Latina, a 
partir del PECFAL-Bural, indica gue aun cuando existe 
una conciencia amplia soore la anticoncepcion, solo 
una minoría de las aujeres gue efectivamente conocía 
algún método lo utilizaba al momento de la encuesta. 
Análisis detenidos de las conocedoras revelan gue las 
variables motivacíonales, como el deseo de no tener 
mas hijos, tienen una escasa relación con el uso
aungue parecen asociarse al acuerdo entre esposos 
respecto a dicho uso. A pesar de gue solo la mitad de 
las entrevistadas gue habia llegado a algún acuerdo 
con su esposo practicaba la anticoncepcion, este 
constituye un predictor importante de la practica. La 
falta de concordancia entre motivación y uso reguiere 
de estudios de carácter longitudinal en torno a la 
validez de las afirmaciones sobre valores y netas, asi 
como sobre los factores determinantes de la adopción 
de anticonceptivos.

«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «PfiACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «ENCUESTA 
CAP» «ZONA RURAL»
CO CR MX PE XL

72-449
XL Simmons, Alan B. ; Conning, Arthur H.

Adopción de la anticoncepcion en Anerica Latina 
rural: resumen y conclusiones de los estudios basados 
en PECFAL-Bural. tomo 3, pp. 395-418; 1331 ref.
En: Simmons, Alan B., ed.; Conninq, Arthur H., ed.; 
Villa, Miguel, ed.. Contexto social de canbio de la 
fecundidad en America Latina rural: aspectos
metodoloqicos y resultados empíricos. santiago: 
CELADE, 1982. 3 toaos

1982 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: o8o17.25

♦Los estudios basados en los datos del EECFAL-fioral, 
producto de los Seminarios de Investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad (SIEF) organizados por 
CELADE, tienen un carácter exploratorio y se centran 
en solo uno de los temas abordados por las encuestas: 
la adopción de la anticoncepcion y sus antecedentes. 
El cuestionario de la encuesta se centra en variables 
gue constituyen aspectos de la anticoncepcion entre 
las gue destacan: el deseo de limitar o espaciar los
nacimientos, el conocimiento de técnicas de control, 
la aceptación de su legitimidad y la comunicación 
entre esposos y sus efectos en los aspectos 
anteriores. Los resultados de los análisis contenidos 
en los 24 trabajos en torno a la problemática descrita 
aparecen resumidos en el documento en términos de las 
siquientes conclusiones: a ).descripción de los niveles 
actuales y de las variables de la practica 
anticonceptiva y de otras variables relacionadas con 
la planificacion de la familia; b).análisis de las 
correlaciones empíricas entre practica anticonceptiva, 
factores precondicionantes y circunstancias económicas 
y sociales; c).evaluación de los aspectos 
metodológicos del PECFAL-Bural, asi como de la validez 
de las medidas.

«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «PfiACTICA
ANTICONCEPTIVA» «BEIACIONES ENTfiE ESPOSOS» «ENCUESTA
CAP» «ZONA BUfiAL» «TAMAÑO DESEADO DE ¿A FAMILIA»
CO CB MX PE XL

72-450
XL Siqueira, leda; Helzner, Juditb F.

University of Massachusetts. Proqraa in Latin
American Studies
Nomen, population and International development 

in Latin America: persistent legacies and nev
perceptions for the 1980fls. Aaherst, MA: University 
of Massachusetts, 1981. 4o p.: tbls.; 6o ref.
(Occasional Papers Series - University cf
Massachusetts, Proqran in Latin American Studies, n. 
13).

1981 Impreso General En
*====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08433.00

♦La revisión critica de las relaciones entre la 
politica internacional de desarrollo y la politica de 
población y planificación familiar en America Latina, 
documenta la tradicional exclusión de las aujeres de 
los procesos decisionales y su carácter de actores 
ausentes. La decada del 50, la administración 
Eisenhover, se caracteriza por la aplicación errónea 
de diversos modelos de población y la experiencia de 
Puerto filco contrasta con la falta de inforaacion 
sobre planificación familiar en que se desenvuelve la 
gran masa de mujeres latinoamericanas. La 
interpretación unilineal del desarrollo, gue domina la 
decada del 60, en términos de teoria económica, 
conlleva la visión de la politica de población cono 
solución a los problemas del desarrollo, relegando a 
las aujeres a un papel periférico. La impleaentacion 
masiva de programas de planificación familiar, bajo la 
egida de Estados Unidos y con la vestimenta de la 
salud, se enfrenta a la oposición politico-ideologica 
y religiosa local y, una vez mas, excluye a la mujer 
como figura activa. El cambio paulatino en los 
supuestos y teorías en el campo del desarrollo y la 
población deja en claro la necesidad y contribución de 
los individuos a la vez que rompe la dicotomía 
poblacion-desarrollo, revelando la incidencia de la 
incorporación de la mujer al desarrollo en los niveles 
de fecundidad y crecimiento demográfico.

«POLITICA DE DESASBOLLO» «POLITICA DE POBLACION»
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PAPEL DE LAB MUJERES»
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72-451
XL Torrealba Gibert, Cesar ; CulagovsKi, Mauricio 

; Siamons, Alan B.
Oso de anticonceptivos, tono 2, pp. 330-333; 

T331 ref.
En: Siamons, Alan B., ed.; Conning, Arthur M., ed.; 
Villa, Miguel, ed.• Contexto social de cambio de la 
fecundidad en Aaerica Latina rural; aspectos 
metodológicos y resultados empíricos. Santiaqo: 
CELADE, 1982. 3 toaos

1982 Mimeografiado General Es
=*=*=> solicitar a/por: DOCPAL: 08Q17.2!

♦En forma breve, se discuten las principales 
hipótesis y algunos hallazgos empíricos, basados en el 
PSCFAL-Bural, en torno a la incidencia de los 
determinantes estructurales de la practica 
anticonceptiva, las etapas en la adopción de la 
planificación de la familia y algunos factores gue 
influyen en dicha adopción en America Latina rural. 

«PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «ESTBOCTOBA SOCIAL* 
«ENCOESTA CAP* «ZONA RURAL*
CO CR MX PE XL

72-452 1969-1970
XL Torrealba Gibert, Cesar

Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. tomo 2, pp. 334-360: tbls., diagrs.;
1331 ref.
En: Siamons, Alan tt., ed.; Conning, Arthur M., ed.; 
villa, Miguel, ed.. Contexto social de cambio de la 
fecundidad en Aaerica Latina rural: aspectos
metodológicos y resultados empiricos. Santiago: 
CELADE, 1982. 3 tomos

1982 Mimeografiado General Es 
= = = = >  solicitar a/por: DOCPAL: 08017.22

♦El análisis del1peso de las variables definitorias 
del contexto socioeconómico o estructural en la 
determinación de la adopción de la anticoncepcion en 
zonas rurales de Aaerica Latina (PECFAL-Rural) indica 
que, de acuerdo con las hipótesis postuladas: el
conocimiento y uso de métodos dependen de la ubicación 
de las entrevistadas en variables como nivel de 
desarrollo del pais (PAIS), nivel de desarrollo de la 
unidad territorial (DUT) y de su nivel socioeconómico 
individual (NES). Cuando el conocimiento de aetodos se 
halla difundido o incorporado a la cultora qlobal, la 
posición del individuo es menos importante gue cuando 
esta compartamentalizado, es decir, cuando solo 
pertenece a la cultura de algunos grupos. Alcanzando 
el conocimiento, el oso depende menos de la situación 
estructural y se mediatiza a través de factores coao 
accesibilidad, necesidad de los métodos, factores 
culturales y otros.

«DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL* «STATUS
SOCIO-ECONOMICO* «PRACTICA ANTICONCEPTIVA* «ENCUESTA 
CAP* «ZONA RURAL*
CO CR MX PE XL

72-453
XZ Bergstrom, staffan

Fertility and subfertility as health problems: 
population control versas family planning by the 
family. pp. 39-59; 37 ref.
Eq : Bondestam, lars, ed.; Bergstrom, Staffan, ed..
Poverty and population control. London: Academic
PDess, 1980. 227 p.

1980 Impreso General En 
*„===> solicitar a/por: DOCPAL: 08543.02

♦La controversia en torno al concepto de control de 
la procreación, limitación de la fecundidad o 
planificación faailiar radica en una reticencia moral 
y religiosa a interferir en forma artificial con la 
reproducción humana. Sin enbargo, rara vez surge la 
pregunta de guien esta planificando gue y para guien y 
como. Una dimensión olvidada de la planificación 
faailiar es la falta de hijos, por ejemplo. El control 
natal, concepto asimilado al de planificación 
faailiar, reviste una dimensión individual de 
psofilaxis y una dimensión nacional de espaciaaiento 
de los nacimientos. Aungue el control a nivel nacional 
puede aparecer coao idéntico al concepto de control de 
la población, no lo es necesariamente; en China y 
Tanzania la planificación faniliar no constituye un

pre-reguisito para el desarrollo económico y social, 
mientras gue en Aaerica Latina opera cono un mecanisao 
para disninoir los elevados niveles de desenpleo. El 
fracaso de los prograaas de planificación familiar, su 
escasa incidencia en las tasas de natalidad, radica en 
la presencia de niveles elevados de nortalidad 
infantil y en el valor econoaico de los hijos en las 
econoaias aarginales de las familias pobres. 11 
aspecto mas controvertido es la prioridad gue estas 
actividades revisten en el campo de la ayuda 
internacional y la tendencia a disociar el crecimiento 
de sus deterainantes económicos y sociales en base a 
motivaciones ideoloqicas y politicas.

«PLANIFICACION FAMILIAR* «SUBFEBTILIDAD* «REGULACION 
DE LA POBLACION* «CONDICIONEN DE VIDA* «DESABBOIIO 
ECONOMICO X SOCIAL*

72-454
XZ Bondestam, Lars

Political ideoloqy of population control, pp. 
1-38; 24 ref.
En: Bondestam, Lars, ed.; Berqstrom, Staffan, ed..
Poverty and population control. London: Academic
Press, 1980. 227 p.

1980 Impreso General En 
==%==* Solicitar a/por: DOCPAL: o8543.o1

♦Las ralees de las teorias actuales de población se 
remontan a la Europa del siglo XVIII cuyo desarrollo 
econoaico permite a Haltus formular su Ley Eterna de 
la Naturaleza: la pobreza de la clase trabajadora se 
explica por su crecimiento excesivo, l o s  elementos del 
circulo vicioso de Maltas, gue con algunas 
modificaciones se repite un siqlo y medio después en 
la literatura neo- Maltusiana, son: crecimiento
demografico-crisis y desempleo-mortalidad infantil y 
estancamiento de la poblacion-periodo de auge y mayor 
desempleo-mayor crecimiento, etc. Con la transición 
demoqrafica estas ideas se tornan obsoletas en el 
marco del desarrollo capitalista y se enfrentan al 
desarrollo de las econoaias socialistas y a los 
planteamientos de Marx. Tres son los motivos 
ideoloqicos en la base del control de la población y 
que sustentan experiencias tan iluminadoras como la de 
Puerto Rico: a)«los recursos no renovables son
limitados al iqual gue las posibilidades de aumentar 
la producción de recursos renovables, alimentos en 
especial; b).la población crece a un ritmo mas rápido 
gue el empleo originando conflictos sociales; c).los 
mas pobres y menos inteligentes se reproducen en forma 
aas rapida llevando a una degeneración de la sociedad. 
La experiencia de distintos paises rebate en forma 
clara estos arqumentos: existe una correlación
positiva entre crecimiento demoqrafico y econoaico; 
una población pequeña no asegura un mejor nivel de 
vida; un aayor nivel de producción per capita no 
modifica la distribución consumo-inversion; los 
descensos rápidos de la natalidad mediante programas 
de control son poco realistas.

«REGULACION DE LA POBLACION* «IDEOLOGIA POLITICA* 
«POLITICA MALTUSIANA* «NEOB4LT05IANISMG* «DESARROLLO 
ECONOMICO I SOCIAL*

72-455
XZ Bondestam, Lars, ed.; Berqstrom, Staffan, ed.

Poverty and population control. London: 
Academic Press, 1980. 227 p.: tbls.; 360 ref.
ISBN: 0-12-114250-7

1980 Impreso General En 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08543.00

♦El conjunto de trabajos en torno a la pobreza y el 
control de la población se inscribe en una critica al 
neo-Maltusianisoo que caracteriza a la mayor parte de 
los análisis del estancamiento económico del Tercer 
Mundo. El planteamiento central es gue existen otros 
factores distintos de la expansión población gue 
determinan la decadencia económica y un ritmo lento de 
progreso social: el crecimiento demográfico es los 
países subdesarrollados, coao en todos los paises, es 
la suma de la reprodúcelos de los individuos gue es 
racional y producto de las condiciones de vida de los 
pueblos y no deterainantes de las sisaas. Dentro de 
esta perspectiva se examinan en un primer momento la 
ideología politica del control de la población, el 
control de la población vis a vis la planificación de
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la familia y un análisis critico del movimiento de 
control de la población. En un segundo momento, la 
atención se centra en experiencias concretas 
implementadas en la India, algunos paises asiáticos, 
Africa del Sur, Kenia y Tanzania.

«POBREZA» «REGULACION BE LA POBLACION» «IDEOLOGIA
POLITICA» «DESARROLLO ECONOMICO 7 SOCIAL» «PROGRAMA
DE PLANIFICACION FAMILIAR»

7 2 -4 5 6
XZ fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población; IPPF; Population 
Council
Desafio y oportunidades para la planificación 

familiar en los anos ochenta: recomendaciones de la 
Conferencia Internacional sobre Planificacin Faailiar 
eq los Anos Ochenta, Yakarta, Indonesia, abril 26-3o 
de )981. Estudios de Población (Bogotá), vol. 7, n. 
7-12, julio-diciembre 1981. pp. 3-12
Traducción autorizada de "studies in Family Planninq", 
vol. 12, n. 4 y 6/7 de 1961.

1981 Impreso General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 06531.01

♦La Conferencia Internacional sobre Planificación 
Faailiar en los Anos Ochenta, realizada en Yakarta en 
1981, reunió a 133 participantes de 76 paises de 
Africa, Asia, America Latina y el Medio Oriente, asi 
como de organismos internacionales, en una primera 
evaluación global de la situacin en este campo desde 
1965. Las conclusiones revelan los resultados 
extraordinarios logrados en las ultimas dos décadas: 
de 900 millones de parejas, aas de 270 millones usan 
aetodos anticonceptivos modernos y 118 gobiernos 
apoyan oficialmente los programas de planificación 
familiar (p3). A pesar de los éxitos alcanzados, los 
programas enfrentan serios desafios que deben 
enmarcarse en enfogues estratégicos basados en una 
oferta de servicios adecuada a las necesidades de los 
usuarios; una participación activa de la comunidad en 
los programas; la integración de los servicios a los 
otros esfuerzos del desarrollo; el mejoramiento de la 
condición de la mujer. A nivel de las recomendaciones 
especificas para la acción, destacan la expansión de 
los programas y el fortalecimiento en las areas de 
administración, evaluación, investigación y 
comunicación. Los elementos genéricos que enmarcan las 
sugerencias descritas están contenidos en la 
Declaración de Yakarta, incluida en el documento.

«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE
PROGRAMA» «CONFERENCIA»

7 2 -4 5 7
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población
Organizational determinants of family planninq 

clinic performance; aanagement studies on family 
planning programmes in selected Asian countries. Nev 
York, NT: UNFPA, 198o. 214 p.: tbls., diagrs. (Policy
Developaent studies, n. 5).

1980 Impreso General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08974.00

♦El estudio sobre la incidencia de los factores
organizacionales en la eficiencia clínica de los
programas de planificación familiar se realizo en 5
paises de la región de ESCAP con el objetivo de 
incrementar la capacidad administrativa y la eficacia 
y eficiencia de los programas de la región. Los 
iqfornes por paises -Malasia, Indonesia, Filipinas, 
Corea y Singapur- siguen una pauta común que incluye 
una breve descripción de los objetivos y 
características del estudio, una breve historia del 
programa de planificación familiar, una discusión de 
los recursos y de la estructura organizacional del 
mismo, un examen de los determinantes del rendimiento 
de las acciones implementadas y una discusión de las 
implicancias para politicas de los aspectos 
anteriores.

«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE
PROGRAMA» «PLANIFICACION DE PROGRAMAS»

72-458
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades

en Materia de Población
Report of 0NFPA/KBPI Technical Rorking Group 

Meetinq os the Role of Incentives in Fanily Planning 
Programmes. Nev Xork, BI : ONFPA, 1980. 41 p.; 56 ref. 
(Policy Developnent Studies, n. 4)•
Technical Vorking Group Meetinq on the Role of 
Incentives in Fanily Planninq Proqrannes, Ronolulu, 
fll, 15-16 May 1979.

1980 Inpreso General Bn 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08976.00

♦Con el objeto de exaninar la situación del uso de 
incentivos en los progranas de población, el UNFPA, en 
colaboración con E8PI, orqanizo una reunión técnica, 
en 1979, destinada a analizar la efectividad de los 
mecanismos iapleaentados y establecer lineas de acción 
para aumentar su efectividad. El presente documento 
constituye el informe de esa reunión y consta de dos 
partes. En la prinera, se discuten aspectos generales 
sobre los incentivos tales coao su definición,
desarrollo y clasificación y los esfuerzos para 
evaluarlos. En la segunda parte se puntualizan algunas 
sugerencias a los gobiernos locales en el sentido de: 
introducir los incentivos en el nonento preciso del 
programa, otorgarlos de acuerdo a resultados meditles, 
plantearlos coao coaplenentarios a otros factores 
socioeconómicos que afectan la fecundidad, foraularlos 
de tal manera gue no entren en conflicto con la 
leqisiacion viqente, y otros aspectos.

«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ESTIMULO»
«PLAN DE ACTIVIDADES»

7 2 -4 5 9
XZ Instituto Internacional de Estadística

Borld Fertility Survey Conference 1980: record 
of proceedinqs. Voorburg: International Statistical
Institute, 1981. 3 v.: tbls., diaqrs.
Horld Fertility Survey. Conference, 1980, Losdon, 7-11 
July 1980.
Los trabajos relacionados con America Latina han sido 
inqresados individualmente a la base de datos de
CELADE/DOCPAL.

1981 Inpreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08936.00

♦La Conferencia de la Encuesta Mundial de fecundidad 
de 1980 tuvo 4 objetivos: I).informar sobre los
hallazqos de la Encuesta; 2)«proporcionar a los
ejecutivos a carqo de las decisiones sobre politicas 
de población la posibilidad de familiarizarse con los 
resultados de la Encuesta; 3).estimular el uso de los 
datos del estudio y 4).considerar Modalidades para 
encuestas futuras. En tres volúmenes se presentan 29 
trabajos y las discusiones que en el transcurso de las 
sesiones plenarias enriquecieron su contenido.

«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «CONFERENCIA»

72-460 1975-1980
XZ Johns Hopkins University. Population

Information Proqram
Encuestas de prevalencia del uso de

anticonceptivos: una nueva fuente de datos sobre
planificación faailiar. Baltimore, HD : Johns Hopkins 
University Press, 1981. 41 p.: tbls., diaqrs.; 194
ref. (Population Reports. Serie H, n. 5).

1981 Impreso General Es 
ssss=» solicitar a/por: DOCPAL: 08242.00

♦ Las encuestas de prevalencia de uso de 
anticonceptivos confirman un aunento del mismo en un 
qran numero de paises en desarrollo al tieapo gue una
generalización de aetodos eficaces y de uso simple: la
pildora y la esterilización femenina. Estas encuestas 
se han llevado a cabo en 16 paises (10 de America 
Latina) y proporcionan información adicional de 
relevancia en la planificación y administración de 
programas de control de la natalidad. En Corea,
Tailandia, Brasil, Costa Rica, jamaica y Panama aas de 
la mitad de las aujeres unidas fértiles practica la 
anticoncepcion aungue existen diferencias marcadas 
inter-paises. Los métodos orales son los aas usados en 
la mitad de las areas estudiadas; en el resto,
predomina la esterilización femenina, observándose una 
preferencia por la pildora entre las aujeres jovenes y
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par la esterilización entre las aujeres mayores. En la 
mayoría de los paises estudiados, por lo menos la 
mitad de las casadas no desea mas hijos y aas de un 
tercio adicional los desea en un futuro lejano. Si 
bien es el caso gue la totalidad de las mujeres esta 
informada sobre la existencia de métodos 
anticonceptivos, no todas ellas tienen acceso a los 
mismos. La evidencia indica gue el abastecimiento es 
mayor y mejor en las areas urbanas gue en las rurales. 
Las encuestas proporcionan adeaas información 
detallada sobre el nivel y las tendencias de la 
fecundidad a la vez gue permiten precisar el aporte de 
la anticoncepcion a la declinación de la misma.

«PBEVALENCIA ANTICONCEPTIYA> «ENCUESTA CAP»
XZ XZ

72-461 1971-1978
XZ Larson, Ann

Population Reference Bureau
Patterns of contraceptive use around the vorld. 

Washington, DC: Population Reference Bureau, 1981. 14 
p.: tbls., diagrs.; 9 ref.

1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08054.00

♦La información proporcionada por las encuestas 
nacionales de la Encuesta Mundial de Fecundidad, las 
encuestas de prevalencia anticonceptiva y otras, 
realizadas durante la decada del 70 (1971-1978),
indica gue la proporción de mujeres casadas gue
practica la anticoncepcion varia del 2% en Nepal al 
81% en Bélgica. En términos regionales y estableciendo 
categorías amplias, se observa gue los paises europeos 
y otros desarrollados exhiben las tasas mas elevadas 
da prevalencia anticonceptiva (sobre el 60%) en tanto 
gue en los paises africanos las tasas son muy bajas 
(menos del 15%) (p3) . Sin embargo, existen diferencias
marcadas en algunas regiones. En America Latina, los 
paises del Caribe exhiben niveles elevados de
anticoncepcion (Costa Rica, Panama, Puerto Rico)
otros, niveles moderados y algunos, como Haiti,
Guatemala, Honduras, niveles muy bajos, mientras que 
eq Sudamerica los niveles tienden a ser moderados. La 
diversidad de métodos utilizados es también marcada. 
En la mayoria de los paises la proporción de mujeres 
casadas gue practica la anticoncepcion aumenta con la 
edad basta los 30-39 anos. La edad mediana de las
usuarias fluctúa entre 26.2 en Bangladesh y 35.8 en
Hong-Kong y España (p12). En todos los paises, excepto 
Perú, las usuarias de dispositivos son mayores gue las 
gue recurren a métodos orales y las mujeres gue
recurren a la esterilización exhiben la edad mediana
mas elevada de todas las usuarias.

«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD> «DISTRIBUCION POE 
EDAD»

72-462 1974-1978
XZ Maine, Deborah

Columbia University. Center for Population and 
Family Health
Planificación familiar: su efecto en la salud

de la mujer y el nino. Nueva York, NY: Center for
Population and Family Health, 1981. 56 p.; diagrs.,
ilus. ; 88 ref.
Documento en ingles ingresado en DOCPAL con NACCESO
08869.00.

1981 lapreso General Es 
===== > solicitar a/por: DOCPAL: 09348.00

72-463 1974-1978
XZ NU. División de Población

Variations in the incidence of knovledqe and 
use of contraception: a comparative analysis of World 
Fertility Survey results for tventy developinq 
countries. New York, NY: United Nations, 1961. 161 p.: 
tbls.; 51 ref.

1981 Impreso General En 
ST/ESA/SER.R/040 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08480.00

♦La evidencia empirica de las encuestas realizadas 
en 20 paises en desarrollo, como parte de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad, revela la presencia de una gama 
variada de patrones de anticoncepcion. Esta no solo se 
refleja en los niveles actuales de uso (de 2% en Nepal 
a 64% en Costa Rica) y en la proporción de métodos 
modernos (36% en Perú, 94% en Jamaica y 98% en Nepal) 
sino también en el tamaño de los diferenciales y sus 
tendencias (p16o). Las condiciones socio-economicas, 
los factores culturales y la disponibilidad de 
información y servicios dan cuenta del nivel qiobal de 
uso en cada pais. Sin embarqo, las tendencias 
recientes parecen responder en mayor qrado a la 
accesibilidad a programas aunque en qeneral la 
coexistencia de niveles mayores de desarrollo y 
proqramas de planificación familiar proporcionan un 
clima mas favorable para la adopción de 
anticonceptivos y la declinación de la fecundidad gue 
cualquiera de esos factores por separado. Un hallazgo 
novedoso es que los países con altos niveles de 
anticoncepcion entre las aujeres que no desean aas 
hijos, exbinen también niveles elevados entre aquellas 
que si los desean. Aunque los niveles educacionales 
juegan un papel importante, en los paises en donde se 
constata un acceso generalizado a proqramas la 
educación no reviste especial significación como 
diferencial de uso.

«CONOCIMIENTO DE ANTIC0NCEP1IVOS» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAh» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

72-464
XZ Olivares, Domingo

Voluntad de pequeña familia. Contribuciones, 
ano 3, n. II, octubre 1980. pp. 5-7: ilus.

1980 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08224.01

♦En forma breve y simple, se examinan los 
principales factores que han contribuido a la 
preferencia generalizada por una familia pequeña en la 
sociedad occidental, en el presente siqlo, con énfasis 
en el movimiento de liberación femenina, los derechos 
del nino, el progreso y la justicia social, los 
avances de la medicina y los anticonceptivos modernos. 

«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «DESARROLLO ECONOMICO 
í SOClkL> «ANTICONCEPTIVO»

«PLANIFICACION FAMILIAR» «ATENCION MEDICA»

♦El conjunto de gráficos contenido en la presente 
publicación explora los numerosos riesgos a que están 
expuestos la salud y vida de mujeres y ninos y que 
puedes evitarse o reducirse a través de la 
planificación familiar. En un gran numero de paises en 
desarrollo el uso de métodos anticonceptivos aumenta 
como mecanismo de espaciamiento de los nacimientos y 
de limitación del tamaño de las familias. A través de 
3 capítulos se demuestra gue un gran nuaero de hijos 
eq edades desfavorables pone en riesgo la salud de la 
madre y el nino al igual gue los embarazos demasiado 
seguidos en cualquier etapa de la vida reproductiva. 
El mejoramiento de la prestación de atención medica a 
embarazadas y ninos constituye una alta prioridad en 
el mundo entero. La inforaacion sobre planificación 
familiar puede contribuir en forma significativa al 
éxito de los programas en esta area.
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2« MIGRACION/MIGB&TION

D. 1. Migración Interna/ 

Internal Migration

7 2 -4 6 5  1940 - 1980
AR Bertinotti de Petrei, Nelva M.

Migraciones en la Provincia de Córdoba en el 
periodo 1970/1980. Revista de Economia (Córdoba), a. 
31# diciembre 1981, pp. 36-50: tbls., diagrs.

1981 impreso General Es
=*»==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08176.01

♦Con base en datos aportados por los censos de 1970 
y 198o 7 estadísticas vitales, se estiman las
migraciones interdepartamentales en la provincia de 
Córdoba correspondientes al periodo 197o - 198o . Las 
migraciones entre los departamentos se estiman por 
diferencia entre la población gue habla en el moaento 
del censo de 1980# si esta hubiera crecido solo por 
crecimiento vegetativo, y la población existente en 
1980 según el censo. Las mayores tasas de crecimiento 
migratorio se observan para los departamentos 
Calamuchita, Punilla y Colon; les siguen con 
porcentajes menores Capital# General san Martin,
Jaarez Celman y Tercero Arriba. El resto experimento 
saldos migratorios negativos. Los movimientos de 
población durante el periodo 1 9 7 0 -1 9 8 0  tuvieron una 
fuerza menor a la observada en los periodos 
anteriores. Una importante causa radica en la
disminución del proceso de urbanización que ha
acompañado a la perdida de ímpetu de la
industrialización del pais.

«MIGRACION INTEBCENS AL> «SALDO MIGRATORIO* «ZONA 
ADMINISTRATIVA*

72-466 1895-1980
AR Reboratti, Carlos E.

Ocupación del espacio, frontera aqraria y 
migraciones en Misiones - Argentina, s.l.: s.e., 1981. 
22 p.: tbls.; 11 ref.
Congreso Mundial sobre los Recursos Humanos y el 
Desarrollo, 1, Buenos Aires, 17-22 noviembre 1981.

1981 Mimeografiado Restringida Es 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08346.01

♦El avance de la frontera agropecuaria y el 
desarrollo de la estructura agraria local mediante el 
policultivo son dos procesos gue en la historia de la 
provincia de Misiones traen aparejados efectos 
demográficos diferentes: el primero esta ligado a
desplazamientos migratorios y el segundo a la 
retención de la población. Las relaciones entre 
población, espacio, estructura productiva y acción 
oficial se examinan en tres periodos: 1).ae la
creación de Misiones hasta 1930; 2).de 1930 a su
provincializacion en 1953; 3).de 1953 hasta 1973. En 
el análisis de las politicas de redistribución 
espacial de la población, tanto explícitas como 
implícitas a lo largo de la moderna historia de 
Misiones, contrasta un primer moaento de auge de la 
colonización oficial y privada de las tierras vacantes 
con una gradual perdida de vigor de la iniciativa 
gubernamental. Se llega a un momento en gue la 
ocupación espontanea de tierras sobrepasa la capacidad 
oficial de distribuirlas; se fomenta, a la par, la 
reforestacion, gue trae efectos negativos en el

asentamiento de la población. Esto provoca tasas 
migratorias negativas en Misiones, a lo que se suma, 
en los últimos anos, la acción oficial en politicas de 
areas de frontera, gue han tenido por lo general un 
efecto negativo.

«POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* «ESIRUCTORA 
AGRARIA* «SALDO HIGBATORIO* «DESPOBLACION*

72-467
AR Reboratti, Carlos E.

Centro de Estudios de Población 
Peón golondrina: cosechas y migraciones en la

Argentina. Buenos Aires: CENEP, 1983. 36 p.; 17 ref.
(Cuaderno del CENEP, n. 24).

1983 Himeoqrafiado General Es
=====> solicitar a/pors DOCPAL: 09553.00

♦Todos los anos, y en lugares de Argentina tan 
alejados entre si como el Alto Valle del Rio Negro, 
los valles de salta y Jujuy o la llanura chaguena, se 
produce un hecho con características similares: la
llegada de qrandes contingentes de migrantes gue 
vienen a participar en la cosecha de los principales
productos locales. Llegan por distintos medios, solos, 
en pequeños grupos o con sus familias, compartiendo 
una existencia caracterizada por la miseria, el 
desamparo y la incertidumbre. Las migraciones de 
cosecheros, o migraciones estacionales, son alqo 
difíciles de ubicar en las tipologías de movimientos
migratorios usualmente utilizadas. Son, de hecho, 
desplazamientos rítmicos de población que se ajustan 
al ciclo de producción agricola. En un intento de 
suplir la falta de información basica sobre el tema de 
las migraciones de cosecheros, se describen los flojos 
migratorios estacionales en sus características 
básicas, es decir se presentan las dimensiones 
objetivas del fenómeno. Para ello, se analizan algunas 
características de las migraciones estacionales; los 
antecedentes históricos en Arqentina; los sistemas 
miqratorios estacionales, que incluyen los sistemas 
noroeste, noreste, sur y oeste; evolución de las 
migraciones estacionales en los últimos anos y las 
perspectivas futuras.
«MIGRACION ESTACIONAL* «ESTRUCTURA AGRARIA*
«CORRIENTE MIGRATORIA* «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION*

72-468 1965-1977
AR Hilkie, Richard M.; BilJcie, Jane Biblett

Uníversity of Massachusetts. Program in Latín 
American Studies
Migration and an Arqentine rural community in 

transition. Amherst, MA: üniversity of Massachusetts,
1960. 32 p.: tols., diaqrs., ilas.; 14 ref.
(Occasional Papers Series - Üniversity of
Massachusetts, Program in Latín American Studies, n. 
12).

1980 Impreso General En
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08269.00

♦Análisis de los determinantes y consecuencias de la 
miqracion sobre una comunidad rural argentina. Aldea 
San Francisco, ubicada en la provincia de Entre Rios. 
Entrevistas con miembros de la comunidad, asi como con
inmigrantes y emigrantes fueron llevadas a cabo en
1965/66, 1973/74 y 1977. La Aldea fue fundada en 1878 
por inmigrantes rusos de origen aleman. En 1966 la
aldea no habla sufrido cambios notables: la mayoria de 
sus habitantes eran descendientes de las 6 familias 
que originalmente se radicaron alli y todavia se
utilizaba el dialecto aleman del siglo 17. La
tecnología empleada en las labores aqricolas era 
rudimentaria. A partir de los anos 70, se introdujo la 
tecnología en la comunidad* en la forma de tractores, 
televisión, automóviles, etc., lo que termino con su 
aislamiento. La emigración, conjuntamente con una baja 
en el crecimiento natural# ha determinado una 
disminución constante de la población. Se analiza el 
papel gue cumple la emigración y la miqracion de
retorno en la introducción de tecnología, asi cono en 
la mantención de los valores culturales tradicionales. 

«DETERMINANTE DE LA MIGRACION* «CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS* «CONSECUENCIAS SOCIALES* «ESTRUCTURA 
AGRARIA*
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72-469 1900-1980
BO Casanovas Sainx, Roberto; Escobar de Pabon,

Silvia; Oraachea saavedra, Enrique 
Bolivia. Dirección General de Eapleo 
Migración y eapleo en la ciudad de Santa Cruz. 

La Paz: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,
1980. 276 p.: tbls., naps.; 39 ref. (Serie Besnltados 
- Proyecto Migraciones y Eapleo Baral y Urbano, n. 7).
Proyecto Migraciones y Eapleo Baral y Urbano
(BOL/78/P03) patrocinado por Bolivia. Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Laboral; OIT; Pondo de las
Naciones unidas para Actividades en Materia de 
Población.

198o Miaeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09158.00

♦Dado gue Santa Cruz es una de las principales areas 
de destino urbano de las nigraciones internas 
bolivianas, se analizan los siguientes aspectos:
H.origen, magnitud y características de los flujos
aigratorios; 2)«causas estructurales gue en los 
lagares de origen favorecen la emigración y las 
razones de su orientación hacia la ciudad de Santa 
Cruz; 3)«importancia de la migración por etapas, 
características de los lagares interaedios y situación 
ocupacional de los migrantes en los mismos y al llegar 
a la ciudad; 4).estructura actual del eapleo y la 
inserción de aigrantes y nativos en la estructura 
ocupacional de la ciudad; 5).caracterización de los 
diferentes sectores del mercado laboral en los gue se 
inserta la fuerza laboral y la estructura del empleo e 
ingresos en cada sector; 6).características y 
funcionamiento de los establecimientos por cuenta 
propia. Los datos para la investigación provienen de 
la encuesta de bogares por maestreo realizada en 1980. 
£1 cuestionario utilizado incluyo secciones de 
migración, eapleo y una destinada a los trabajadores 
per cuenta propia. Se presentan tanbien 
recomendaciones basadas en las conclusiones a las gue 
arriba el docunento.

«MIGRACION RURAL—URBANA» «MIGRACION INTERMEDIA» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO DEL TRABAJO»

72-470 1950-1976
BR Andrade, Manuel Correia de, ed.; Potengi, 

Giselia Franco, ed.
Brasil. Superintendencia do Desenvolvisento do 
Nordeste; Universidade Federal de Pernaabuco; 
Universidade Federal da Paraiba 
Dinámica das microcregioes de intensa atividade 

migratoria, fiecife: SUDENE, 1980. 4 v.: tbls.; 56 ref.
1980 Inpreso General Pt 

sasss) solicitar a/por: DOCPAL: 08323.00

♦El objetivo central del estadio de las 
sicrorregiones de intensa actividad aiqratoria, del 
Nordeste del Brasil, promovido en conjunto por el 
SUDENE y el HINTER, se orienta a analizar la 
influencia de los factores de orden natural, 
económico, social e institucional sobre el 
comportamiento poblacional de esas regiones. De las 
125 microrregiones gne integran el espacio desde 
Maranao basta Babia, se seleccionaron 16 areas 
consideradas representativas del Nordeste y cuyas 
características deaograficas, físicas, productivas e 
institucionales se examinan a través de 4 volúmenes. 
El primer volnnen se centra en las microrregiones de 
Medio Mearim, Emperatriz, Teresina e Ibiapaba; el 
segundo, analiza las microrregiones de Saliceira 
Norte-rio-grandense, serido. Agreste de Borborena y 
Brejo paraibano. El tercer volnnen abarca las 
microrregiones de Sertao Pernambucano de San 
Francisco, Agreste Septentrional de Pernambuco, Mata 
Alageana y Agreste de Arapiraca. El cuarto voluaen se 
centra en Agreste de Lagarte, Jeguio, Cacaneira y 
Literalena del Eztreno sur de Babia. El análisis de 
cada aicrorregion comprende una descripción de las 
condiciones naturales, de la estructura de la 
población y de las estructuras económicas e 
institucionales y se coapleaenta con cuadros y 
gráficos.

«CORRIENTE MIGRATORIA» «ZONA DE ATRACCION» «ZONA DE 
EXPULSION» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA»

72-471 1960-1980
BR Ereaaeker, Francois E.J. de

Municipio e as miqracoes. Revista de 
Administracao Municipal, ano 28, n. 159, abril-junho
1981. pp. 6-17: tbls.; 6 ref.

1981 Fotocopia Liaitada Pt 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08279.01

♦De acuerdo a datos censales, entre 1960 y 197o, 9o7 
municipios, o un 23% del total, perdió población. 
Entre 1970-1980, la cifra subió a 1293 sunicipios, o 
un 32.4% (p8)• Durante 1970-1980, el 47.7% de los 
municipios gue pierden población se encuentran en la 
Reqion Sur, 31.4% en la región Centro-Oeste (plQ). En 
general, los municipios senos poblados fueron los gue 
mas perdieron población; 69.0% de los municipios con 
una población inferior a los 2000 habitantes acusaron 
perdida (pll). Entre los determinantes de la 
emigración municipal se cuentan principalmente los 
ligados a problemas del sector primario de la 
econoaia, deficiencias de los mercados de trabajo 
locales, ausencia de oportunidades educacionales, 
carencia de industria, ausencia de infraestructura 
urbana. Entre los efectos de la emiqcacion están la 
perdida de mano de obra joven y calificada, lo gue 
agrava aun aas el proceso de empobrecimiento de estes 
municipios. Un porcentaje importante de las 
autoridades municipales estima que el gobierno debe 
incentivar la creación de industrias en estos 
municipios para frenar el éxodo poblacional.

«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS SOCIALES» <PLAHIFICACION 
REGIONAL»

72-472
BR Carvalho, José Alberto Haqno de

Miqracoes internas: mensuracao direta e
indireta. v. 1, pp. 533-577; 7 ref.
En: Associacao Brasileira de Estudos Populacionais.
Anais Segundo Encontró Nacional Estudos Populacionais. 
Sao Paulo: AfiEP, 1981. 2 v.
Encontró Nacional Estudos Populacionais, 2, Aguas de 
Sao Pedro, 1980.

1981 Impreso General Pt 
===ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 06562.33

♦Se presentan alqunos aetodos de estimación de la 
migración aplicables a los datos censales del Brasil 
(1970 y 1980) asi coao las distorsiones causadas por 
los errores en los datos primarios o por deficiencias 
en las preguntas censales. De los aetodos analizados, 
el de las relaciones de sobrevivencia, obtenido 
directamente de las tablas de aortalidad, es el gue 
probablemente arroja un mayor numero de errores, tanto 
en los saldos como en las tasas netas de miqracion. El 
mejor aetodo es el de las relaciones intercensales de 
sobrevivencia de los naturales de una reqion, a menos 
que se trate de regiones en donde les nativos 
conformen una proporción muy baja del total de la 
población. £1 método de las relaciones intercensales 
de sobrevivencia del pais, ajustado a nivel de la 
aortalidad regional, arrojara mejores estimaciones que 
el de las relaciones de sobrevivencia de las tablas de 
aortalidad y peores que aquellas obtenidas con el 
aetodo aplicado a los naturales de una reqion.

«MIGRACION INTERNA» «METODOLOGIA» «CENSO DE 
POBLACION»

72-473 1981-1982
BR Fundacao Sistema Estadual de Analise de Dados

Indicadores do movimiento migratorio no Estado 
de Sao paulo. Sao Paulo: Fundacao Sistema Estadual de
Analise de Dados, Abril 1981-Janeiro 1982. p. irreg.: 
tbls., diagrs. (Indicadores do Movimiento Migratorio 
no Estado de Sao Paulo)•
Esta entrada incluye los Nos 1-2, 5-9 de 1981 y No 10
de 1982.

1982 Impreso General Pt 
se««*» Solicitar a/por: DOCPAL: 08318.00

♦A través de cuadros y gráficos se presentan las 
estadísticas mensuales correspondientes a los 
movimientos migratorios ocurridos en el Estado de Sao 
Paulo, según lugar de oriqen y de destino, estado 
civil, nivel de educación y ocupación.

«DATOS ESTADISTICOS» «MIGRACION INTERNA»
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72-474 1940-1976
BS Souza, Guaraci Adeodato Alves de

ürbanizacao e fiaros aigratorios para Salvador, 
pp. 103-128: tbls.; 22 ref.
En: Souza, Guaraci Adeodato Alves de, ed.; Faria,
Vilaar, ed.. Centro Brasileiro de Analise e 
Planejamento. Bahia de todos os pobres. Sao Paulo: 
Editora Vozes, 1980. 214 p. {Cadernos CEBBAP, n. 34). 
Docuaentos en otra fuente entrados en DOCPAL con 
N1CCES0 6181.00 y 7216.26.

1980 lapreso General Pt 
sssss) solicitar a/por: DOCPAL: 08274,04

♦La acelerada expansión demográfica de salvador, 
producida principalaente por las migraciones, en un 
periodo en gue no existia un crecimiento económico gue 
la sustentara, no puede ser considerada cono 
patológica sino cono un proceso congruente con la 
lógica del desarrollo estatal y nacional. La 
desproporcionalidad entre la expansión de la oferta de 
sano de obra y la desanda urbana de nano de obra en 
las areas rurales de Babia y peguenas ciudades 
interiores, están en la base de los flujos 
migratorios. Conjuntamente, en Salvador durante la 
fase agro-exportadora y la fase industrial se produce 
una estructura concentrada del ingreso que permite la 
existencia de un mecanismo de transferencia de los 
estratos sociales altos a los bajos. Asi, se origina 
eq la ciudad una elevada proporción de trabajadores 
sobrevivientes en condiciones semejantes de pobreza e 
inestabilidad a los naturales del mismo estrato 
social. Se garantiza de este modo una abundante 
disponibilidad de fuerza de trabajo urbano fácilmente 
reclutable en los momentos de expansión capitalista. 

«DESARROLLO URBANO» «DETERMINANTE DE ¿A MIGRACION» 
«MERCADO DEL TRABAJO» «MIGRACION RURAL-URBANA»

72-475 ‘ 1965-1970
CL Raczynski, Dagmar

Naturaleza raral-urbana y patrones geográficos 
de la migración interna. Colección Estudios CIEP1AN, 
n. 5, julio 1981. pp. 85-115: tbls.; 27 ref.

1981 Fotocopia Limitada Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08270.01

♦Con base eu datos abortados por el censo de 197o 
sobre migración interna durante el guinguenio 
1965-1979, se cuantifica la importancia relativa de 
los desplazamientos rural-urbanos, interurbanos, 
ipterrurales y urbano-rurales en Chile. Se analiza
también el diferencial rural-urbano en propensión a 
emigrar y la capacidad de atraer población, y se 
evalúa el papel de la migración interna en el proceso 
de urbanización y en el creciaiento demográfico de las
ciudades. Se encontró gue cerca de un 40% de la
migración ocurre entre ciudades, siendo la dirección 
mas frecuente de estos movimientos los traslados desde 
ciudades menores hacia ciudades mayores y, entre estos 
principalmente, hacia el area metropolitana de
Santiago. La migración permanente interrural es la
menos frecuente, representando solo un 15% de los 
desplazamientos. La migración no es el principal
responsable del proceso de urbanización, ni siguiera 
del aumento poblacional del area metropolitana de
Santiaqo. Dos tercios del creciaiento poblacional de 
esta area son atribuibles al creciaiento vegetativo de 
su propia población (p111).

«MIGRACION RURAL-URBANA» «MIGRACION INTERUB EANA» 
«MIGRACION INTERMEDIA» «ZONA DE EXPULSION» «ZONA DE 
ATRACCION»

72-476 1965- 1970
CL Raczynski, Dagaar

Determinantes del éxodo rural: importancia de
factores del lugar de origen, Chile, 1965-7o.
Colección Estudios CIEPLAN, n. 8, julio 1982. pp. 
61-104: tbls.; 63 ref.
Estudio No 63.

1982 lapreso General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08713.01

♦El análisis se centra en la forna en que un 
conjunto de factores vinculados a la desigualdad en la 
distribución del recurso tierra, la modernización del 
agro, los procesos de reforaa agraria y 
slndicalizacion campesina, la urbanización del campo y

la oferta de servicios sociales básicos en las areas 
rurales de Chile, condiciona el comportamiento 
migratorio entre 1965-1970. Los resultados indican gue 
la urbanización del canpo junto con la disponibilidad 
de servicios sociales en las areas rurales constituyen 
los factores centrales en la explicación del éxodo 
rural durante el periodo en estudio. Destaca ademas la 
dificultad de establecer generalizaciones simples en 
torno al fenómeno: el impacto de las características 
de la estructura agraria y de las políticas destinadas 
a modificarla se subordina a aquel de la urbanización 
y de los servicios sociales. Al nisao tiempo, estos 
últimos factores no siempre ejercen el mismo efecto. 
La politica de expropiaciones durante el guinguenio 
contribuyo a frenar el éxodo de población mientras gue 
la sindicalizacion campesina tendió a acelerarlo.

«EXODO RURAL» «ESTRUCTURA AGBABIA» «MODERNIZACION» 
«SERVICIOS PUBLICOS» «URBANIZACION» «DETERMINANTE DE 
LA MIGRACION»

72-477 1960-1970
CL Raczynski, Daqmar

Población migrante en los aereados de trabajo 
urbanos: el caso de Chile. Santiaqo: PREALC, 1982. 52 
p.: tbls., 2 ref.
Grupo de Trabajo sobre Movilidad Ocupacional en 
America Latina, Santiaqo, 13-16 abril 1982.
Documento en otra fuente inqresado en DOCPAL con 
NACCESO 09814.03.

1982 Mimeografiado General Es 
s=s==» Solicitar a/por: DOCPAL: 09295. 12

♦Al tomar en cuenta cada una de las 28 ciudades de 
Chile gue en 1970 tenian mas de 20 mil habitantes, se 
examinan 4 tópicos: 1).xa presión de la miqracion
sobre los aereados de trabajo urbanos. 2).las 
interrelaciones entre migración y participación de la 
PEA. 3).La inserción de los miqrantes recientes *vis a 
vis* los no-miqrantes en la estructura de empleos 
urbanos. 4).Alqusos factores que condicionan las 
variaciones interciudades en la inserción ocupacional 
de miqrantes y no-migrantes. La pobreza urbana, el 
tamaño de los estratos ocupacionales Cajos y del 
sector urbano informal, no son un problema de 
migración y de supuestas desventajas de los miqrantes 
frente a los no-miqrantes, sino que reflejan la baja 
capacidad de absorción de mano de obra de la econonia 
y la estructuración de los mercados de trabajo 
urbanos. Solo en 7 de las ciudades consideradas la
miqracion contribuyo a aumentar la oferta de mano de 
obra, mientras las 21 ciudades restantes fueron las 
que en los anos 60 experimentaron menor dinamismo 
económico y en las que imperaban condiciones de vida 
mas deficitarias. En cada ciudad cerca del 15% de la 
población es inniqrante (p43), pero ello es
concomitante con fuertes tendencias de emiqracion. La 
tasa de participación económica en el quinquenio
1965-1970 fue mayor en las aujeres aiqrautes que en
las no-miqrantes, mientras en los hombres se reqistra 
lo contrario.

«ZONA URBANA» «MERCADO DEL TBABAJO» «MIGRANTE»
«DATOS ESTADISTICOS»

72-478 1973-1973
CO Bibe, Helena

Posición económica de los miqrantes y 
no-migrantes en Colombia. Desarrollo y Sociedad, “n. 5, 
enero 1981. pp. 67-93: tbls., diaqrs.; 72 ref.

1981 Fotocopia General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08162.01

♦En Colombia, los migrantes se benefician con su 
traslado a otros sitios y están en condiciones 
económicas similares, o incluso mejores, gue las de 
los nativos en el lugar de residencia. Ello no implica 
que qocen de una posición privilegiada, pues la 
pobreza es un fenómeno latente en Colombia; tanto 
miqrantes como no-miqrantes tienes bajos inqresos 
cuando sus niveles de educación y sus habilidades 
ocupacionales son escasas. Esto es aas evidente en las 
peguenas areas urbanas y en el campo. Puede afirmarse, 
en términos qenerales, gue los miqrantes son en 
promedio un qrupo social menos pobre que los nativos, 
si se considera su edad, educación y lugar de 
residencia. Los análisis realizados sobre la migración 
se concentran en el estudio de la migración entre el
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campo y la ciudad, descuidando fenómenos tales c o b o la 
migración de retorno y los desplazamientos
inter-urbanos o inter- rurales. El análisis empírico 
se basa en una muestra del 4%, tomada del Censo 
Colombiano de Población de 1973. Se comparan migrantes 
y no-migrantes en términos de educación promedio, 
edad, participación en la fuerza laboral y tasas de 
escolaridad. Se examina el ingreso relativo de los
migrantes conforme a su educación, lugar actual de
residencia, tiempo de migrado y tipo de origen.

«MIGRACION INTERNA* «MIGRANTE* «NO MIGRANTE*
«ANALISIS COMPARATIVO*

72-479
CO Udall, Alan T.

Transport iaproveaents and rural outmiqration 
in Colombia. Economic Development and cultural Chanqe, 
vol. 29, n. 3, April 1981. pp. 613-629; 6 ref.

1981 Fotocopia General En 
=*===* Solicitar a/por: DOCPAL: 08793.01

♦El examen exploratorio de la hipótesis gue postula 
gue los mejoramientos en la red de transporte aumentan 
el empleo rural en los paises en desarrollo, a través 
de un aumento en el nivel de inqreso, se basa en un 
modelo de emigración estimado a partir de una muestra 
de 429 hogares del norte de Bogotá (p621). El modelo 
recurre a datos desagregados, tiene a la familia coao 
unidad de observación y la población rural es la base 
para medir las tasas migratorias. El resultado mas 
importante es goe en los lugares en donde el servicio 
de buses es poco frecuente la emigración rural aumenta 
a medida gue aumenta la distancia de las ciudades mas 
cercanas, disminuyendo el empleo rural. Los efetos de 
la reducción del servicio de buses difieren de 
aquellos producto de los aumentos en la distancia, los 
primeros parecen reducir la emigración en areas 
cercanas a las ciudades y expandirla en areas mas 
lejanas.

«EXODO RURAL* «TRANSPORTE* «DISTANCIA ESPACIAL* 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION*

72-480 1959- 1979
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Migraciones internas en Cuba según las 
estadísticas continuas y la Encuesta Demoqrafica 
Nacional. La Habana: Comité Estatal de Estadísticas, 
1982. 86 p.; tbls.; 14 ref.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08821.00

♦El estudio sobre las corrientes migratorias que se 
han producido en Cuba durante 1959-1979 se basa en el 
Registro Continuo de Consumidores y en los resultados 
de la Encuesta Demográfica Nacional de 1979 realizada 
en una muestra del 4% de la población nacional (p57). 
La primera parte del trabajo proporciona información 
sobre la migración interprovincial entre 1971-1979, 
asi como sobre el volumen e intensidad de los flujos. 
En la segunda parte se examinan las características de 
la migración entre 1959-1979 con énfasis en los rasgos 
de la población migrante de 19 anos y mas, asi como en 
los determinantes de los desplazamientos qeograficos. 

«MIGRACION INTERNA* «CORRIENTE MIGRATORIA*
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION* «MIGRANTE* «SALDO 
MIGRATORIO* «DATOS ESTADISTICOS*

72-481 1959-1979
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Características de la miqracion en el periodo 
1959-1979, según la Encuesta Demográfica Nacional de
1979. pp. 50-61: tbls.; T14 ref.
En: Cuba. Comité Estatal de Estadísticas. Migraciones 
internas en Cuba según las estadísticas continuas y la 
Encuesta Demográfica Nacional. La Habana: Comité
Estatal de Estadísticas, 1982. 86 p.

1982 Mimeografiado General Es 
==s==* Solicitar a/por: DOCPAL: 08821.02

♦El análisis de las características de la población 
migrante de 19 anos y mas en Cuba, entre 1959-1973, 
revela: a)•un predominio de desplazamientos
rural-urbanos los gue comprometen al 31.8% de los 
migrantes seguidos de desplazamientos rural- rurales 
(24.7%) (p51); b).un valor relativo de población
femenina (51.5%) gue excede a la masculina (48.4%)

íp53); c)-en el 45.8% de los casos el motivo 
migratorio se asocia a la situación de acompañante 
(con cifras del 6o% entre las mujeres) y el segundo 
motivo mas importante es de carácter laboral (19.2%) 
(p55); d).la edad al migrar es mas baja entre las 
mujeres ya que el 59% declaro haber cambiado de 
residencia entre los 10 y 20 anos mientras que el 
54.2% de los hombres lo hizo entre los 2o y 39 anos 
(p58); e).las edades medianas varían según el motivo 
migratorio entre 31,5 anos en el caso de "construcción 
de la nueva comunidad" y 18,7 anos en el caso de 
"estudio" íp58)•

«MIGRACION INTERNA* «MIGBACION BURAL-ORBANA*
«MIGRANTE* «DETERMINANTE DE LA MIGRACION*

72-482 1979-1979
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Movimiento migratorio interno de la población, 
III y IV trimestre de 1979. La Rabana: Comité Estatal 
de Estadísticas, 1980. 32 p.: tbls.

1980 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09153.00

♦Información sobre movimiento migratorio interno 
correspondiente ai segundo semestre del ano 1979, 
presentándose por separado el tercer y cuarto 
trimestre para un mayor detalle de la dinámica de la 
migración. Se ofrecen un conjunto de tablas de los 
movimientos intermunicipales e interprovinciales, con 
carácter preliminar, según datos primarios obtenidos a 
través del sistema de información del Reqistro de 
Consumidores.

«MIGRACION INTERNA* «PROVINCIA* «DATOS ESTADISTICOS*
72-483 1979-1979

CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas
Movimiento migratorio interno de la población, 

I y II trimestre de 1979. La Habana: Comité Estatal de 
Estadísticas, 1980. 30 p.; tbls. (Serie MI - Comité
Estatal de Estadísticas, n. 1).

1980 Mimeografiado General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09154.00

♦información sobre movimiento miqratorio interno 
correspondiente al primer semestre del ano 1979, 
presentándose por separado el primer y segundo 
trimestre para un mayor detalle de la dinámica de la 
migración. Se ofrecen un conjunto de tablas de los 
movimientos intermunicipales e interprovinciales, con 
carácter preliminar, según datos primarios obtenidos a 
través del sistema de información del Registre de 
Consumidores.

«MIGRACION INTERNA* «PROVINCIA* «DATOS ESIADIS1IC0S*

72-484 1971-1971
HT Haiti. Institut Haitien de Statistique

Etude de la migration interne: les données
démographiques. Port-au-Prince: Institut Haitien de 
Statistique, 1981. 47 p.: tbls.; 3 réf. (Cahier
Institut Haitien de Statistique, n. 4).

1981 Impreso General fr 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: o8476.00

♦Según el censo de población de Haiti de 1971 y la 
encuesta demoqrafica de 1971-1975, el departamento del 
sur, seguido del departamento del norte, constituye la 
principal fuente de emigración interna del pais. £1 
oeste y Artibonite conforman los lagares de destino 
preferidos. Cerca de dos tercios de los migrantes del 
oeste previene del sur, departamento que exhibe la 
mayor propension a migrar. Los migrantes provienen en 
su mayoría de las zonas rurales y se dirigen a zonas 
urbanas, en una proporción de 3 a 4. £1 area
metropolitana es el lugar de destino por excelencia de 
las migraciones urbanas; hasta 1971, la capital atraia 
cerca del 6o% de los jovenes activos y la aayor parte 
de las aujeres miqrantes (p47).

«MIGRACION INTERNA* «LOGAR DE ORIGEN* «LUGAR DE
DESTINO* «MIGRACION BUEAL-UBBANA*

72-485
MX Bustaaante, Jorge A.

Miqracion mexicana en la dinámica politica de 
las percepciones, pp. 437-445
En: Mexico. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demográfica en Hexico: memorias. Mexico,
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DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demográfica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Impreso General £s 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.29

♦El proposito de la ponencia es enfocar la dimensión 
de las percepciones publicas del fenómeno de la 
migración mexicana en México y Estados Unidos. En la 
primera parte se trata brevemente el contexto 
histórico de la dinámica politica de las percepciones 
publicas sobre la inmigración en Estados Unidos. En la 
segunda sección se examina el contexto histórico de 
esa dinámica en México. Finalmente se analiza el 
esquema de las soluciones propuestas publicamente para 
el caso de la migración indocumentada en México.

«MIGRACION INTERNA» «MIGRACION FRONTERIZA»
«POLITICA»
US

72-486 1978-1988
MX Cabrera, Gustavo

México: politica demográfica sobre migración
interna (1978-1982). Demografía y Economia, vol. 16, 
n. 3 (51), 1982. pp. 439- 448: tbls.
Seminario sobre Migración y Asentamientos Humanos, 
México, DF, anril 1981.

1982 Fotocopia General Es 
=-===» Solicitar a/por: DOCPAL: 09258.o5

♦El objetivo qeneral de la politica migratoria 
consiste en modificar la intensidad y orientación de 
los flujos migratorios, atendiendo a los propósitos de 
reordenar el desarrollo regional y la distribución de 
la población para fortalecer y ampliar las bases del 
desarrollo y organización social del pais. De esta 
forma se procura diversificar y reorientar los flujos 
migratorios y los elementos inherentes a la decisión 
de migrar. La estrategia propuesta considera tres 
tipos de programas: Programa de Retención; Proqrama de 
Reorientacion; Proqrama de fieubicacion. Cada uoo 
responde a diferentes criterios, y de la conjunción de 
sus objetivos y metas particulares surgen los 
Programas Integrados. En base al diagnostico, se 
concluyo gue el periodo de duración de los proqramas 
para lograr los objetivos y metas debería tener,
cuando menos, una duración de lo  anos, periodo gue 
incluye dos etapas. La primera, de 1978 a 1982, en la 
cual el efecto conjunto de las tres políticas se 
manifiesta mas en términos cualitativos gue 
cuantitativos, seria la etapa de creación de bases e 
inicios de la ruptura de las tendencias de
distribución de la población por efectos de la
migración. La segunda etapa, de consolidación, estaría 
comprendida entre 1983 y 9988.

«POLITICA MIGRATORIA» «POLITICA GUBERNAMENTAL»

72-487
MX Corona Vasguez, Rodolfo

Factores determinantes de las migraciones 
internas y hacia los Estados Unidos, pp. 315-318; 11 
ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloqia. 
Investigación demográfica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloqia, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demoqrafica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Prograaa 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de ciencia y 
Tecnoloqia.

1982 lapreso General Es
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.18

♦A manera de introducción al tratamiento del tema de 
los determinantes de las miqraciones internas en 
México y de los desplazamientos hacia Estados Unidos, 
en la Segunda Reanion de Investigación Demográfica de 
198o se discuten los rasgos centrales de los estudios 
en esta area en el pais, a la vez que se describen en 
forma sumaria las ponencias sobre el tema.

«MIGRACION INTERNA» «MIGRACION FRONTERIZA»

72-488 1979-1979
MI Marqulis, Mario; Bendon, Teresa; Pedrero Nieto,

Mercedes
Fuerza de trabajo y estrategias de 

supervivencia en una población de oriqen migratorio: 
colonias populares de Beynosa. Demografía y Economía, 
vol. 15, n. 3(47), 1981. pp. 265-311: tbls., diaqrs.; 
4 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09112.01

♦El análisis de las estrateqias de supervivencia y 
reproducción de una población de inmigrantes, 
estudiada en su luqar de oriqen y destino, se basa en 
los datos de una encuesta a colonias populares en ana 
ciudad de la frontera norte de México (Beynosa) en 
1979, que revela como elemento central un 93% de jefes 
de hogar migrantes (p278)• El estudio parte de la 
constatación de que una proporción significativa de 
los mexicanos, vinculados a las miqraciones, se 
reproducen en las inmediaciones de la riqueza a través 
de relaciones de producción no-capitalistas. El 
análisis de los principales aspectos económicos, 
qeoqraficos e históricos y de la dinámica poblacional, 
enfatiza la importancia que adquiere la miqracion en 
la zona. Se analizan las situaciones que viven las 
unidades domesticas encuestadas en cuanto a 
"ocupación" y "empleo", dentro del enfoque qlotal de 
las relaciones de producción.
«BARRIO DE TUGURIOS» «ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» 
«MIGRANTE» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
MX

72-489
MI Ninnie, Hilliam U. ; Guzman Flores, Elsa ;

Nessman, James U.
Tendencias qenerales del desarrollo capitalista 

mexicano y sus relaciones con la emiqracion rural, pp. 
337-348: tbls.; 62 ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demoqrafica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de ciencia y Tecnoloqia, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demoqrafica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1S80. Proqrama 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnoloqia.

1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.21

♦El trabajo se centra en las posibles relaciones 
entre las estructuras agrarias y la retención o 
expulsión demoqrafica en las comunidades de origen 
actual o potencial de migraciones en México, a partir 
del estudio de 28 comunidades rurales del Estado de 
Jalisco (1979). La perspectiva teórica adoptada es 
aquella desarrollada por Bennhildt-Thomsen que a 
partir de la categoría marxista de subsuncion al 
capital describe 4 formas de la misma (real, marginal, 
bajo el mercado y formal). Las características de las 
comunidades estudiadas y su interpretación desde la 
perspectiva señalada indican que: no existen
diferencias en las estructuras aqrarias internas de 
estas localidades que expliquen sus diferencias 
miqratorias. Se trata de puntos de emigración producto 
del aprovechamiento casi total de los recursos 
agrarios unido a altas tasas de crecimiento 
demográfico. En este contexto la influencia de 
instituciones externas puede jugar un papel 
significativo: las empresas comerciales, reforzando la 
emiqracion, y las estatales, frenándola.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «EXCDO RURAL» «CAPITALISMO»

72-490 1950-1970
PE Aramburu, Carlos

Miqraciones a las zonas de colonización en la 
selva peruana: perspectivas y avances, pp. 9-28: tbls. 
En: Lattes, Alfredo Enrique, comp.. Miqracion y
desarrollo 6. Buenos Aires: CLACSO, 1982. 253 p.
(Informe de Investiqacion - CLACSO, Comisión de 
Población y Desarrollo, n. 6).
CLACSO. comisión de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Migraciones. Reunión, 7, Buenos Aires,
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25-29 agosto 1989*
Documentos en otras fuentes ingresados en DOCPAL con 
NACCESO; 04724.01 y 06498.01.

1982 Mimeografiado General Es
sss»> solicitar a/por: DOCPAL: o95o8.ol

♦La penetración a la región amazónica peruana por 
pobladores de otros paises no es un fenómeno nuevo. 
Sin embargo, el proceso de migración a la selva con
fines de colonización y residencia permanente es un 
fenómeno de la decada del 60. Asi, el análisis de las 
tasas migratorias de este periodo muestra que los 
incrementos son mayores en la región de la selva, lo
gue aparece corroborado por el examen de las tasas de
crecimiento. El fenómeno representa una fuerza 
contraria a la tendencia dominante de las migraciones 
gue se dirigen a los centros urbanos y significa el 
desplazamiento de individuos gue fueron parte del nodo 
de producción mercantil simple y gue frente a la 
posibilidad de proletarizarse en el modo de producción 
capitalista prefieren mantener un control de sus 
medios de producción como campesinos productores de 
bienes agropecuarios, los gue se venden a un precio 
gue esta por debajo del costo socialnente necesario 
para producirlo. El campesino-colono, si bien no se 
proletariza, se auto-explota coao empresa familiar sin 
alcanzar, por otra parte, niveles significativos de 
acumulación y sometiéndose a la situación de 
nonopsidio impuesta por los pocos intermediarios 
transportistas. Tal situación se advierte en los datos 
obtenidos en 1973 sobre la colonización Tinqo 
Maria-Tocache-Campanilla. En los flujos migratorios a 
la zona de ceja de Selva se verifican, entre otras, 
algunas hipótesis relativas a relaciones con los 
lugares de origen, diferentes formas de atracción de 
los centros poblados, motivaciones de los inmigrantes 
y selectividad migratoria.

«MIGRACION INTERNA» «COLONIZACION»

72-491 1961-1973
PE Henriguez, Narda

Universidad católica del Perú
Migraciones y estructura productiva regional. 

Lima: Universidad Católica del Perú, 1980. 9 1 p.:
tbls., diagrs., aaps.; 17 ref.
Proyecto Desarrollo Regional, Politicas Publicas, 
Migraciones y Primacia Drbana en America Latina 
patrocinado por PZSPAi; Universidad Católica del Perú.

1980 Mimeografiado General Es 
=s==s» Solicitar a/por: DOCPAL: 09536.00

♦El estudio de las migraciones y estructura 
productiva regional en el Pera contempla los 
siguientes aspectos: 1) estructura urbana y
migraciones; 2) la migración a las principales 
ciudades; 3) estructura productiva, desarrollo 
regional y migraciones. Sobre las corrientes 
migratorias a las principales ciudades se pudo 
establecer gue flujos continúan dirigiéndose a la 
Ciudad- Capital pero en el periodo mas reciente 
1961-1972, donde la primacia urbana de Lima se 
mantiene, el impacto de las migraciones habria sido 
aas sustantivo en el caso de otras ciudades coao 
Trujillo. La intensidad de las migraciones hacia 
centros urbanos menores explicarla también la 
modificación de la estructura urbana. La expansión del 
mercado interno y la incorporación de otras areas y 
regiones de la actividad económica del pais a los 
principales circuitos de acumulación nacional se 
evidencia en la red de carreteras impulsadas por la 
actividad estatal. En este proceso se ha reforzado la 
centralidad económica de Lima pero a la vez ha 
reguerido del crecimiento de otros centros urbanos. Se 
analiza el impacto de las diferentes politicas 
gubernamentales con respecto a desarrollo regional, 
distribución de población, inversiones, etc.

«MIGRACION IHTEBCENS Al» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA» 
«DESARROLLO REGIONAL» «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL»

72-492 1940-1981
PE Martinez, Héctor

Migraciones internas en la región Sur. pp. 
213-240: tbls.; 36 ref.
Eq: Asociación Multidisciplinaria de Investigación y 
Docencia en Población. Sur peruano: realidad

poblacional. lima: AHIDEP, 1983. 27o p.
1983 Impreso General Es 

sssss» solicitar a/por: DOCPAL: o9595.o7

♦Presentación de los rasqos aas sobresalientes de 
los fenómenos de traslación humana gue se suscitan en 
el interior y hacia afuera del extenso y complejo 
ámbito sureño, conformado por los territorios de los 
departamentos de Arequipa, Moquegua, tacna, Apurimac, 
cuzco. Puno y Madre de Dios. En 1940 se observa gue 
solo el 7% de la población regional estaba 
comprometida en el fenómeno migratorio, aun cuando ese 
porcentaje no incluye a la desplazada 
intradepartaaentalmente, pero aun considerándola es 
probable gue no se incremente en forma notable, en la 
medida que los movimientos de ese tipc son aas 
característicos de los tres últimos lustros; en 1961, 
la población aiqrante representaba el 25% del total 
regional; en 1972 habia llegado al 31%; y, en 1981, 
probablemente es aun mayor, a estar por la disminución 
o el mantenimiento de las tasas de crecimiento 
intercensal, en comparación con el periodo anterior. 
En cifras absolutas, siqnifica gue de una población 
miqrante de 130 mil en 1961, se pasa a 526 mil en 
1961, es decir un aumento del 305%, hasta comprender a 
784 mil en 1972, un aumento del orden del 503% en 
relación al ano base y del 49% respecto a 1961 (p217). 

«CORRIENTE MIGRATORIA» «DETERMINANTE DE IA
MIGRACION» «URBANIZACION»

72-493 1926-1971
¥E Suarez, Maria Matilde; Torrealba, Ricardo

Miqraciones internas en Venezuela, 1926-1971. 
Boletin de Estudios Latinoamericanos y del Carite, n. 
28, junio 1980. PP» 31- 57: tbls., diaqrs., maps.; 28
ref.

198o Fotocopia General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09228.01

♦En 1960 el Índice de urbanización venezolano 
sobrepasaba el 5o% de la población total; por su
parte, el crecimiento anual de la población urbana 
estaba por encima del 6%. En 197o, Venezuela
continuaba siendo uno de los paises de aas alta
expansión urbana. Se estima que en 1980 Venezuela
presenta una de las mayores tasas de absorción urbana 
y que al cierre del siglo actual, el 80.4% ae la
población total estara localizada en ciudades de mas
de 20 mil habitantes (p31). Sin desconocer el papel 
gue le cabe al crecimiento natural en el fenómeno de 
la expansión urbana, se señala que las miqraciones 
internas del campo a la ciudad fueron un factor 
determinante en el crecimiento que se dio durante el 
periodo 1936-1971. A fin de explicar el fenómeno 
urbano desde una perspectiva socio-historica, se 
analizan las miqraciones internas ocurridas en
Venezuela entre 1926 y 1971.

«MIGRACIGN fiOBAL-UBBANA» «DETERMINANTE DE LA 
HIGBACI0N» «URBANIZACION» «ANALISIS HISTORICO»

72-4 94
XL Ealan, Jorge

Miqraciones temporarias y mercado de trabajo 
rural en America Latina, pp. 29-58; 29 ref.
En: Lattes, Alfredo Enrique, comp.. Miqracíon y
desarrollo 6. Buenos Aires: CLACSO, 1982. 253 p.
(Informe de Investigación - CLACSO, Comisión de 
Población y Desarrollo, n. 6).
CLACSO. Coaision de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Migraciones. Reunión, 7, Rueños Aires, 
25-29 aqosto 198o.

1982 Miaeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09508.02

♦Desarrollo de un esquema analitico qeneral, 
adaptado a las condiciones de la agricultura
latinoamericana actual, para explicar el 
funcionamiento del mercado de trabajo para tareas
agropecuarias en empresas capitalistas basado en la 
utilización de migrantes temporarios. Para ello, se
hace una revisión selectiva de la literatura sobre las 
migraciones temporarias y el trabajo migratorio en el 
contexto de los llamados paises en desarrollo. Dicha 
literatura solo recientemente se ha ocupado de la
realidad latinoamericana, ya que en esta reqion el 
Ínteres se tendió a centrar en los procesos de
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foraacion de excedentes de fuerza de trabajo en el 
medio urbano y, dentro de ellos, en el papel que tiene 
la oigracion rural-urbana "permanente*. En cuanto a 
los sisteaas de trabajo migratorio en la agricultura 
latinoamericana, es necesario distinguir dos sisteaas 
de trabajo aigratorio relativamente diferenciados. 
Primeramente, existen sisteaas caracterizados por su 
estacionalidad: aparecen en cierto periodo del ano
impulsados por un crecimiento en la demanda de trabajo 
asalariado en la agricultura capitalista, generalmente 
para la cosecha. En segundo lugar, están los sistemas 
mas generalizados a lo largo del ano y que admiten una 
variación mucho mayor.

«MIGRACION INTERMEDIA* «DETERMINANTE CE 1A 
MIGRACION* «MERCADO DEL TRABAJO* «ESTRUCTURA 
AGRARIA*

72-495 1950- 1979
XL Lattes, Alfredo Enrique, comp.

CLACSO. Comisión de Poolacion y Desarrollo 
Migración y desarrollo 6. Buenos Aires: CLACSO,

1982. 253 p.: tbls.; 29b ref. (Informe de
Investigación - CLACSO, Comisión de Población y 
Desarrollo, n. 6)•
CLACSO. Comisión de Poblacaon y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Migraciones. Reunión, 7, Buenos Aires, 
25-29 agosto 198o.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09508.00

♦Entre el 25 y 29 de aqosto de 1980 se llevo a cabo 
en buenos Aires la VII Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Migraciones de la Comisión de Ponlacicn y 
Desarrollo del Consjo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). El volumen incluye los siquientes 
trabajos presentados en dicho evento: Las migraciones 
a las zonas de colonización en la selva peruana: 
perspectivas y avances; Migraciones temporarias y 
mercado de trabajo rural en America latina; Un intento 
teórico metodológico para el estudio de las 
migraciones internas, el caso boliviano; La 
inmigración de fuerza de trabajo de paises limítrofes 
en la Argentina. Heterogeneidad de tipos, composición 
y localización regional; Estado, estructura aqraria y 
migración; Vendimia, zafra y alzada: migraciones
estacionales en la Argentina; Aspectos económicos y 
demográficos de la economía campesina: sus
implicaciones migratorias. Un análisis comparativo 
entre Honduras y Perú. Se incluyen dos anexos con 
información relativa al desarrollo de la Reunicn y 
lista de participantes.

«DETERMINANTE DE LA MIGRACION* «DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL* «ESTRUCTURA AGRARIA* «MERCADO DEL TRABAJO*

72-496
ZZ Montenegro, Ana Marra Kirschner; Costa, celia 

Drogo Alves da
Modelos migratorios: levantamento e avaliacao

da proposta de Todaro. Boletim Demoqrafico, vol. 12, 
n. 3, julho-setembro 1981. pp. 81-114; 34 ref.

1981 fotocopia General Pt 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09515.01

♦La mayoria de los estudios sobre migraciones 
internas están inscritos en la perspectiva 
historico-estructural o en la tradición neoclásica. 
Esta ultima considera las migraciones como elementos 
de eguilibrio del sistema y privilegia las variables 
económicas. La postura historico-estructural considera 
las migraciones como movimientos poblacionales gue 
acompañan el movimiento de capital. La loqica del 
capital requiere de una masa de población disponible 
para incorporarse al proceso productivo, en los 
momentos de expansión, o para actuar como ejercito 
industrial de reserva presionando una baja en los 
niveles salariales, en momentos de recesion. Se evalúa 
un modelo neoclásico para el estudio del fenómeno 
aigratorio, gue fuera propuesto por Todaro. Se trata 
de una construcción teórica bien elaborada, sin fallas 
internas, pero con escaso alcance explicativo. Una de 
las razones gue contribuyen a esto es que el aodelo de 
Todaro no considera en absoluto las areas de origen. 
Los estudios sobre migraciones deben considerar areas 
de origen y destino, ya gue es la única forma de poder 
abordar de manera adecuada los deterainantes de la 
migración.

«MIGRACION INTERNA* «TEORIA* «ECONOMIA* «SOCIOLOGIA*

D.2. Migración Internacional/ 

International Migration

72-497
AB Centro Argentino Documentación y Estudios 

Miqratorios Scalabriano
Nueva Ley General de Miqraciones y de Fomento 

de la Inmigración de la República Argentina. 
Migraciones Internacionales en las Americas, vol. 2, 
n. 2, 1983. pp. 29-46

1963 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09438.02

♦En 1981 se sanciono y promulqo la ley 22439 
denominada "Ley General de Miqraciones y de Fomento a 
la Inmigración" de Argentina. La nueva ley cuyo texto 
completo se anexa, consta de 115 artículos agrupados 
en 14 títulos y puede ser examinada en términos de dos 
partes: una primera, breve en su extensión, se dedica 
al fenómeno de la inmigración y una segunda parte, la 
mas extensa, precisa las carácteristicas del 
extranjero, las categorías en que puede operarse su 
ingreso, los derechos y obligaciones de este, las 
posinilidades de realizar tareas lucrativas, y una 
serie de normas referidas a tramites, procedimientos y 
sanciones.

«POLITICA MIGRATORIA* «MIGRACION INTERNACIONAL* 
«LEGISLACION*

72-498 1974-1980
AR Espinóla, Julio Cesar

Incorporación paraquaya y brasileña en el 
Nordeste argentino. Revista Paraquaya de Sociología, 
ano 19, n. 53, enero-aDril 1982. pp. 135-144: tbls.; 5 
ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09233.01

♦Análisis de la incorporación paraquaya y brasileña 
en el Nordeste arqentino. Se estima que en la 
actualidad hay alrededor de 100 mil paraguayos en esta 
región, en su mayoria obreros aqricolas y de la 
construcción (p136). En cuanto a los inaiqrantes de 
origen brasileño, se estima que su nuaero alcanza ios 
5g mil, en su mayoria agricultores sin tierra (p137). 
La presencia de estos grupos ha resultado en una 
variación importante de la cultura de la región del 
Nordeste. Para el análisis del impacto sociocultural 
del proceso inmigratorio, se utiliza el concepto de 
"incorporación del inmigrante", que distingue tres 
etapas: I).periodo de acomodación; 2).periodo
transicional; y 3).periodo de asimilación. Entre los 
anos 1974 y 198o se aplico un cuestionario de una 
muestra de inmigrantes paraguayos y brasileños, a fin 
de analizar aspectos de su incorporación al Nordeste. 
Se encontró que, en lo general, los paraguayos se 
incorporan al contexto del Nordeste en forma aas 
satisfactoria qae los brasileños.

«MIGRACION FRONTERIZA* «ASIMILACION DE MIGRANTES* 
«ANALISIS COMPARATIVO*
A£ fifi PY

72-499
AR Marmora, Lelio

Miqrations illegales et non-enregistres en 
Amerique du Sud. v. 2, pp. 491-5od; 31 ref.
En: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference, 
Manila 1981: solicited papers o Congres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Lieqe: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
19a. conferencia General del IUSSP.
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1981 Impreso General Fr 
= = = >  solicitar a/por: DOCPAL: 08131.24

♦El análisis privilegia las principales corrientes 
aigratorias dentro de America Latina (hacia Argentina 
y Venezuela), sus características y las condiciones y 
papel de los indocaaentados en los aereados de trabajo 
de los paises de destino. La inexistencia de estos 
flujos acarrearla serias consecuencias a la economia 
de los paises receptores y reducirla las ganancias de 
numerosos sectores económicos. Sin embargo, las 
condiciones de vida de los migrantes ilegales son 
deplorables: las condiciones de trabajo son precarias 
y los mercados no ofrecen seguridad laboral alquna. La 
falta de información al respecto y la incapacidad de 
controlar estos flujos ha llevado a algunas gobiernos 
de Sud America a suscribir acuerdos bilaterales o 
subregionales y a formular políticas aigratorias. Dos 
de estas medidas merecen especial atención: el
registro de extranjeros de Venezuela (1980) y la ley 
de amnistia para los migrantes de la frontera 
argentina (1974). En Colombia, pais gue expulsa 
migrantes, la politica se orienta a la retención a 
través de la apertura de canales legales de migración 
para trabajadores estacionales.

«IN MIGRACION ILEGAL» «CORRIENTE MIGRATORIA» «MERCADO 
DEL TRABAJO» «POLITICA MIGRATORIA»
AR VE

7 2 -5 0 0  1950-1976
AR Marshall, Adriana ; Orlansky, Dora

Inmigración de fuerza de trabajo de paises 
limítrofes en la Argentina: heterogeneidad de tipos, 
cqmposlcion y localización regional, pp. 93-119: 
tbls.; 32 ref.
Eq : Lattes, Alfredo Enrigue, coap.. Migración y
desarrollo 6. Buenos Aires: CLACSO, 1982. 253 p.
(Informe de Investigación - CLACSO, Comisión de 
Población y Desarrollo, n. 6)•
CLACSO. Comisión de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Migraciones. Reunión, 7, Buenos Aires, 
2 5 -2 9  agosto 198 o .
Documento en otra fuente entrado en DOCPAL con NACCES0
09179.01.

1982 Mimeografiado General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09508.04

♦La localización especifica de los inmigrantes de 
cada nación limítrofe en Argentina esta determinada 
por la proximidad geográfica y cultural, por la 
existencia de vias de comunicación y, en algunos 
casos, hasta por la similitud de las actividades 
económicas gue se desarrollan en areas adyacentes. Al 
considerar los tipos de inmiqracion provenientes de 
Bolivia, Chile y Paraguay, destacan tres dimensiones 
básicas: la Indole de la actividad (urbana o rural) en 
el lugar de destino, el carácter temporal o prolongado 
de la inmigración, y la naturaleza transitoria o 
estable del empleo. En Argentina destacan tres tipos 
de inmigración limítrofe: una migración temporaria de 
tipo estacional orientada hacia tareas rurales 
transitorias, una inmigración mas prolongada o 
definitiva gue proviene de areas rurales y se emplea
en ellas, y otra inmigración prolongada o definitiva
gue realiza actividades urbanas, transitorias o 
estables. Se analiza la diversidad y las determinantes 
de la orientación principal. La ausencia de políticas
de control de la distribución espacial de la migración
limítrofe permitió goe su localización dependiera de 
los mismos factores gue afectan la migración interna. 
En la segunda mitad de la decada del 7o se 
introdujeron medidas restrictivas gue, unidas a las 
adversas consecuencias sociales de la politica 
económica general, han desalentado la inmigración. 

«MIGRACION FRONTERIZA» «LOCALIZACION» «TRABAJADOR 
MIGRANTE»
AR BO CL PI

72-501 1947-1980
AR Orsatti, Alvaro

Centro Interaaericano para el Desarrollo Social 
Miqraciones internas y externas de Arqentina: 

un balance regional para los anos 70. Buenos Aires: 
CIDES, 1982. 46 p.: tbls.
(Serie Informes Parciales - Migraciones Laborales en 

Argentina, n. 3).

Proyecto Migraciones Laborales patrocinado por 0EA¡ 
España. Gobierno.

1982 Himeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09016.00

♦El informe actualiza el diagnostico sobre la 
evolución del crecimiento poblacional arqentino en los 
anos 70 desde un panto de vista regional, con el 
objeto de brindar un marco qlobal al análisis de las 
tendencias recientes en el movimiento migratorio desde
paises limítrofes a partir de 4 criterios: la
redistribución espacial qlobal, el creciaiento 
vegetativo, las migraciones internas y la presencia 
diferencial de los propios extranjeros de origen 
liaitrofe. Para ello se recurre a los resultados de 
los censos de población de 1970 y 1980, asi como a las
estadísticas vitales de la Secretaria de Salud Publica
para 1970-1979. A efectos coaparativos el esguema se 
aplica a los dos periodos intercensales anteriores y 
en el caso de la redistribución qlobal se extiende 
hasta el larqo plazo anterior, 1930.

«CRECIMIENTO MIGRATORIO» «MIGRACION FRONTERIZA» 
«DATOS CENSALES»
AR BO BB CL PY 01

72-502 1970-1980
AR Vargas Bonilla, Melvy 

NO. CEPAL. CELADE
Avance en la estimación de la emigración 

internacional con base en la información sobre 
residencia de hijos sobrevivientes; trabajo final de 
investigación. Santiaqo: CELADE, 1982. 47 p.: diaqrs., 
tbls.; 14 ref.
Proqrama de Maestria en Demoqrafia y Estudios Sociales 
de la Población, 1981-1982. Maestria en Demografía, 
Santiaqo, 1981- 1982.

• 1982 Mimeoqrafiado General Es
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08916.00

♦La evaluación de la supnesta distribución por 
edades de los miqrantes ideada por Hill tiene su base 
empirica en los datos de la encuesta de hoqares de 
Colombia (1980) y en el censo de población de la 
Argentina (1970) e indica que: a).la distribución por 
edad de los eaiqrantes con madre viva en Colombia gue 
se logra con el método de Bill es satisfactoria, 
aungue sera necesario mejorar la base de calculo de la 
probabilidad de eaigrar de los menores de 15 anos; 
b).la aplicación del método de hijos propios a los 
datos censales de Argentina permitió supuestos 
razonables sobre la fecundidad de las mujeres 
emigrantes; c).la pregunta sobre ano de llegada en el 
censo permitió estimar con base los hijos tenidos por 
las mujeres antes de migrar; d).las elaboraciones 
realizadas conducen a una estimación de 884,5 ail 
personas eaiqrantes, numero aceptable aun teniendo en 
cuenta las limitaciones de los datos (p45).

«EMIGRACION» «HIJO SUPERVIVIENTE» «MEDICION CE LA 
MIGRACION»
AR CO

72-503 1979-1980
BR Comité de Iglesias

Miqracion brasileña al Alto Parana: canales de 
inteqracion. Asunción: Coaite de Iqlesias, 1981. 40
p.: tbls.; 4 ref. (Cuadernos de Investigación 
Coaite de Iqlesias, n. 7).

1981 lapreso General Es
s==ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08275.00

♦A partir de 197o se verifica un poblamiento sin 
precedentes de la región oriental del Paraguay por 
parte de inaiqrantes brasileños. Esta situación ha 
dado lugar a una polémica referida a los determinantes 
y consecuencias de este fenómeno. Por un lado, se ha 
planteado que este flujo miqratoi^Lo obedece a una 
intención geopolítica del expansionismo brasileño; por 
otro, se ha destacado gue la dirección e intensidad 
del movimiento parece responder a la expansión 
capitalista de la agricultura brasileña, se presentan 
los resultados de una investigación sobre el grado de 
integración de los migrantes brasileños a la sociedad 
civil paraquaya. La medición de la integración esta 
estudiada coso el grado de inserción de familias 
migrantes a distintos aspectos de la vida juridica, 
interpersonal, económica, cultural y educativa del
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Paraguay. Entre los resultados se destaca gue un 40% 
de los inaigrantes no ha iniciado traaites de 
radicación <p5); 31% declara relacionarse con
Paraguayos en fiestas y 24.5% en negocios (p11); 71% 
habla portugués en sus hogares (p17).

«MIGRACION FRONTERIZA» «ASIMILACION DE MIGRANTES»
BR PI

73-504
CL Fundación de Ayuda social de las Iglesias 

Cristianas. Prograna Medico-Psiquiatrico 
Estudio psico-social de 25 familias retornadas* 

Migraciones Internacionales en las Aaericas, vol. 2, 
n. 2, 1903. pp. 97-118

1983 Inpreso General Es
=«===» solicitar a/por: DOCPAL: 09438.05

♦La experiencia clínica, social y psicoterapeutica 
de un eguipo de salud aental con 25 faailias chilenas 
retornadas del exilio entre 1979-1980* indica que a 
nivel descriptivo se trata de 88 personas distribuidas 
eqtre 25 jefes de hogares, 12 cónyuges y 51 hijos. Las 
edades de los jefes fluctúan entre 50 y 25 anos
(p97,99). De los 51 hijos 39 son estudiantes y 29
presentaron alteraciones eaocionales gue repercutieron 
en el rendiaiento escolar de 21 de ellos (p10l). Al 
retornar al pais la aayoria no poseia vivienda propia 
y los principales probleaas enfrentados derivan de la 
falta de eapleo e ingresos: solo 9 de los 34 jefes de 
hogares y cónyuges tienen eapleo estable (plo3) a 
pesar de gue se trata en su gran aayoria de 
psofesionales, técnicos y obreros especializados. 12 
de las 25 faailias tienen una situación econoaica mala 
(p107). En el 47% de los casos las alteraciones 
emocionales se originan antes del exilio, en el 38% 
durante el mismo y en el 15% al retorno (p110). El 
proceso de exilio determina reacciones emocionales 
contradictorias en los afectados. Por un lado, 
reacciones adecuadas frente a las perdidas* 
separaciones e inestabilidad y, por otro, la necesidad 
de postergar su descarga afectiva completa en aras del 
enfrentamiento de la nueva situación vital. Predomina 
ia ambivalencia, la frustración y la inseguridad, el 
aislamiento coao respuesta al aundo distinto gue se 
enfrenta o al aundo de antes gne ahora, con el 
retorno, es también distinto.

«MIGRACION FORZADA» «MIGRACION DE RETORNO» «SECUELAS 
PSIQUIATRICAS» «ASIMILACION DE MIGRANTES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-505 1938-1976
CO Maraora, Lelio

Migraciones internacionales en Colombia.
(Washington, DC: 0£A, 1982. 123 p.; 89 ref.
Seainario Técnico sobre Migraciones Laborales en el 
Grupo Andino, Haiti y República Dominicana, Quito, 
15-17 febrero 1982.

1982 Fotocopia General Es 
SG/Ser-H/VII; HIGLAB/Doc.09 

sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 08566.oí

♦El análisis de las migraciones laborales 
internacionales en Colombia se centra en las
características del éxodo rural hacia los principales
centros urbanos del pais, asi coao en el escasamente
estudiado fenómeno de la inmigración extranjera. Para 
ello se parte de dos niveles de explicación gue 
determinan el proceso migratorio, uno, de carácter mas 
estructural referido a los procesos económicos y
sociales gue se han dado en los distintos sectores
urbanos y rurales del pais; otro, referido a la 
dinámica de los mercados de trabajo que inciden coao 
determinante central en las migraciones laborales.
Asi, el primer capitulo proporciona un análisis de las 
características de la inmigración extranjera y un 
intento de cuantificacion y localización espacial de 
las mismas. En el segundo capitulo, se realiza un
examen de las condiciones globales y los antecedentes 
de la emigración colombiana a partir del proceso de 
las migraciones internas gue lo antecede y de los 
factores gue inciden en el éxodo rural. 
Posteriormente, a través de distintas etapas
historico-econoaicas se analizan las consecuencias del 
proceso de industrialización urbana sobre el eapleo y 
los ingresos de la fuerza de trabajo para concluir con 
uqa descripción de la emigración hacia Venezuela y

Estados unidos, los dos principales polos de 
atracción. El examen de las características globales 
de las politicas de migración laboral privilegia 
aquellas medidas impulsadas por el SENALDE y el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social entre 1975 y
1980.
«INMIGRACION» «MIGRACION LABORAL» «MERCADO DEL 
TRABAJO» «ESTRUCTURA ECONOMICA» «POLITICA
MIGRATORIA»

72-506
CU Pedraza-Bailey, Silvia

Cuban and Hexicans in the United States: the 
faoctions of political and econoaic aigration. Cuban 
Studies o Estudios Cubanos, vol. 12, n. 1, July
1981-January 1982. pp. 79-103: tbls.; 37 ref.

1982 lipreso General En 
sssss» Solicitar a/poc: DOCPAL: o853o.02

♦La creeencia generalizada de gue los inaigrantes 
cubanos a Estados Unidos tienen un aayor éxito gue 
aguellos de nacionalidad mexicana, es examinada a
través de un análisis coaparativo de qrupos de ambas
nacionalidades lleqados entre 1945 y 1959, a través de 
un proceso de aiqracion económica y entre 1960 y 197o 
en donde la miqcacion cubana reviste un carácter 
político y la mexicana mantiene su rasqo anterior. Las 
politicas y prograaas iapleaentados frente a cada uno 
de estos qrupos constituye un elemento relevante del 
análisis. El examen coaparativo del nivel de ingresos, 
educacional y ocupacional de ambos contingentes en 
197o, deja en claro el mayor éxito alcanzado por los 
inaiqrantes cubanos. La clase social no constituye un 
elemento explicativo suficiente ya gue los cubanos 
inmiqrados después de 1965 se adscriben a la clase 
trabajadora, versus los grupos de clase alta llegados 
en periodos anteriores. La función simbólica de la 
aiqracion cubana da cuenta, en qran parte, de los 
numerosos y significativos esfuerzos destinados a 
integrar a los migrantes a la sociedad y el 
consiquiente mejoramiento y/o mantención de niveles 
elevados iniciales de este qrupo a través de programas 
de reubicacion, educación, revalidación de titulos, 
obtención de ciudadanía.

«MIGRACION FORZADA» «MIGRACION LABORAL» «ANALISIS 
COMPARATIVO» «ASIMILACION DE MIGRANTES» «POLITICA 
MIGRATORIA»
CU MI

72-507 1973-1979
CU Portes, Alejandro; Clark, Juan M.; López, 

Manuel M.
Six years later, the process of incorporation 

of Cuban exiles in the United States: 1973-1979. Cuban 
Studies o Estudios Cubanos, vol. 12, n. 1, July 
1981-January 1982. pp. 1-24: tbls.; 7 ref.

1982 Impreso General En 
s=ss=» Solicitar a/por: DOCPAL: o853o.Ql

♦La evidencia de un estudio lonqitudinal de 590 
exiliados cubanos entre 18 y 60 anos de edad,
entrevistados en 1973 y re- entrevistados en 1976 y 
1979 (pl), revela una serie de tendencias inesperadas, 
gue no concuerdan con los pronósticos de las teorias 
convencionales de asimilación ni con perspectivas 
orientadas hacia el conflicto. Los patrones 
residenciales dejan en evidencia una alta 
concentración qeografica en Miaai y una movilidad
intraurbana limitada, asociada a un rápido aumento en 
la proporción de propietarios de viviendas en los 
últimos 15 aros. Entre el 43.2% y el 28.8% ha
adquirido alqun tipo de educación adicional desde su 
llegada al pais (p7)• El conociaiento del idioma 
ingles es escaso aun después de 5 anos de residencia, 
aunqse los niveles de información sobre la sociedad 
norteamericana son elevados. La aayoria no percibe la 
discriminación coao un probleaa central y tiene una 
actitud favorable hacia las relaciones entre la
minoría cubana y la sociedad receptora a la vez gue se 
declaran altamente satisfechos con su vida actual. La 
proporción de cesantes disminuye entre 1976 y 1979 (de 
14% a 4.8%) v alqo menos de la mitad de los activos 
ocupados se adscribe a la cateqoria de trabajador 
no-calificado o semi-calificado (p17).

«MIGRACION FORZADA» «ASIMILACION DE MIGRANTES» 
«MOVILIDAD RESIDENCIAL» «CALIFICACION OCUPACIONAL»
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«ENTREVISTA*

72-508
CU Schroeder, Hitzi

Cuban refugee crisis of 198q : challenge and 
response. Higration News, year 30, n. 1, January-Harch
1981. pp. 21-25

1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08277.01

♦Descripción de las actividades realizadas por la 
oficina de migración y refugiados de la conferencia 
católica de los Estados Unidos, en beneficio j ayuda 
de los 125 mil refugiados cubanos gue ingresaron a ese 
pais en 1980. La experiencia de la oficina data de 
principios de la decada de 1960, época en gue 
participo en la ubicación del primer finjo de 
inmigrantes cubanos. Durante 1980, la Oficina instalo 
sedes en Florida y en otros estados donde el gobierno 
implemento campos de detención provisorios. Entre las 
tareas especificas desarrolladas por la Oficina:
1).colaboración con las autoridades en el 
procesamiento de la información requerida por el 
servicio de inmigración previo al ingreso definitivo 
de los refugiados a los Estados Unidos; 2).búsqueda de 
familiares u otros auspiciadores dispuestos a recibir 
y ayudar a los inmigrantes; 3).programas de apoyo 
(orientación cultural y enseñanza del ingles) para los 
detenidos en prisiones federales; 4).programa de 
ubicación y supervisión para aquellos egresados de »las 
prisiones federales. Con respecto a este ultimo 
programa, se describe la experiencia piloto llevada a 
cabo por la Diócesis de Paterson.

«REFUGIADO* «INMIGRANTE* «PROGRAMA DE AYUDA*

72-509
DO Morrison, Thomas K.; Sinkin, Richard

International migration in the Doainican 
Republic: iaplications for development planning.
International Migration Reviev, vol. 16, n. 4, sinter
1982. pp. 819-836; 9 ref.

1982 Fotocopia General En 
=*===> Solicitar a/por; DOCPAL: 09230.01

♦La República Dominicana presenta una variedad de 
patrones aiqratorios: significativa emiqracion e
inmigración internacionales; una considerable 
migracio*n de retorno; y una persistente miqracion 
interna de carácter rural-urbana. Los impactos de 
estos diversos tipos de miqracion están 
interrelacionados y tienen una influencia
significativa sobre el proceso de desarrollo del pais. 
Se analizan las causas de estas migraciones y su 
costo-beneficio, tanto para los migrantes individuales 
como para el pais en conjunto; se estima gue los 
migrantes en el extranjero representan un 10% del 
total de la población de la República Dominicana, y 
que sus remesas constituyen un 1o% de las divisas 
obtenidas en el exterior (p822). En general, se 
considera que la emigración ha sido beneficiosa desde 
el punto de vista de las ganancias obtenidas a través 
de las remesas, ademas de constituir un mecanismo que 
reduce el desempleo local. .No obstante, es necesario 
analizar su impacto social, asi como el fenómeno del 
éxodo intelectual. La inmigración internacional 
proviene fundamentalmente de Haiti, pais gue expulsa 
vastos contingentes de campesinos sin tierra. Se 
analizan las implicaciones que estos fenómenos tienen 
para las politicas de desarrollo de la República 
Dominicana.

«EMIGRACION* «INMIGRACION* «CONSECUENCIAS
ECONOMICAS* «PLANIFICACION DEL DESARROLLO*
DO UT

72-510 1978-1978
EC Ecuador. Instituto Nacional de Estadistica y

Censos
Migración internacional, 1976. Quito: Instituto 

Nacional de Estadistica y Censos, 1981. 53 p.: tbls., 
diagrs.

1981 Mimeografiado General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09152.00

♦Resultados de la Encuesta de Migración

Internacional realizada en Ecuador en 1978; los datos 
provienen de los formularios que llenan los pasajeros 
a la entrada y salida del pais, recopilados por los 
Servicios de Migración. La investigación cubrió 4 
jefaturas de miqracion: Quito, Guayaquil, Tulcan y
Huaguillas. Las tabulaciones comprenden el movimiento 
de entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros, 
según sexo, via de transpote y meses. Los ecuatorianos 
están clasificados por edad, ocupación, pais de 
procedencia y de destino; los extranjeros se 
clasifican por clase aiqratoria, ocupación y 
nacionalidad.

«MIGRACION INTERNACIONAL* «VIAJERO* «LUGAR DE 
ORIGEN* «LOGAR DE DESTINO*

72-511 1950-1980
HT Alisan, James

Haitian miqration: 3o years assessed. Higration 
Today, vol. 10, n. 1, 1982. pp. 7-12: tbls.; 25 ref. 
Population Association of Aaerica Meetinq, Washington, 
DC, 26-28 Harch 1981.

1982 Fotocopia General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08683.01

♦Un indicador de la enorme significación numérica de 
la emigración en Haiti es gue en el periodo
intercensal 195 0 -1 97 1  la población solo creció a una 
tasa anual de 1.6%, muy baja para un pais en
desarrollo (p7). Un segundo indicador es que según la
Encuesta Demográfica de Visitas Múltiples de 1 97 1 -1 97 5  
se produjo una perdida de 22404  personas en la segunda 
vuelta y de casi 15 mil en la tercera vuelta realizada 
en 1973 (p8). Las estimaciones de los haitianos en el 
extranjero según pais de residencia eo 1980 arrojan 
cifras de: 45o mil en Estados Unidos, 120 mil en
República Dominicana, 40 mil en Cañada, 3o mil en 
Bahaaas con una cifra total para todos los paises de 
680 mil haitianos (pll).

«EMIGRACION* «LUGAR DE DESTINO* «SALDO MIGRATORIO*
72-512

MX Alba, Francisco
Temporalidad de la miqracion internacional: 

aspectos económicos y socio-politicos. pp. 431-435; 5 
ref.
En: México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demograrica en Hexico: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1982.
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, Hexico, DF, 4-7 noviembre 1980. froqrama 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Impreso General Es 
==»==> Solicitar a/por: DOCPAL: 09093.28

♦El análisis se centra en algunos aspectos 
económicos y sociopoliticos asociados al carácter de 
trabajo temporal de la miqracion internacional 
contemporánea en términos de los paises 
industrializados hacia donde se dirige. La 
racionalidad del enfoque descansa en la consideración 
de que es la demanda la que determina el surqimiento y 
afianzamiento de los flujos de trabajo inmigrante 
temporal. Por ello es posible afirmar que los paises 
que ejercen esa demanda sobre el sistema juegan un
papel central en la evolución del fenómeno. Los paises
avanzados no pueden soportar en el futuro una 
continuación de la dinámica migratoria de decadas 
anteriores. De hecho se desea limitar la migración y 
se tiende a querer terminar con el flujo mismo frente 
a las tensiones sociales que se estiman asociadas a la 
presencia de este tipo de fuerza de trabajo.

«MIGRACION INTERNACIONAL* «TRABAJO ESTACIONAL* 
«ESTRUCTURA ECONOMICA* «IDEOLOGIA POLITICA*

72-513
MX Arizpe, Lourdes

Rural exodas in México and Mexican migration to 
the United States. International Migration Reviev, 
vol. 15, n. 4, Sinter 1981. pp.*626-649: ¿bis.; 31
ref.

1981 Fotocopia General En
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08175.01
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♦La intensidad gue ha caracterizado la emigración 
raral mexicana dorante las nltiaas tres decadas, ha 
sido el resaltado de la deaanda ejercida por los 
centros coaerciales e industriales aexicanos, asi cono 
por parte de la agricultura estadounidense. También 
ha jugado un papel de importancia la descomposición de 
la econonia rural mexicana basada en el minifundio. La 
emigración rural mexicana también esta ligada a las 
políticas de desarrollo gue fomentaron la 
industrialización y urbanización a expensas de la 
agricultura. Aun aas, el sector moderno se 
caractreriza por ser ahorrador de mano de obra, por lo 
gae es incapaz de absorber la totalidad del flujo 
migratorio. Los migrantes gue se dirijen a los Estados 
Unidos son generalmente campesinos gue mantienen 
vínculos con el minifundio mexicano, lo gue les 
permite retornar en momentos de recesion económica en 
el pais de destino. Esta situación evidentemente 
beneficia a los Estados Unidos gue reciben fuerza de 
trabajo alimentada, educada y vestida en México y gue 
ademas la recibe en momentos de crisis. El problema 
debe ser abordado desde muchos ángulos, incluyendo 
pqliticas migratorias bilaterales, asi como programas 
de asistencia y desarrollo rural para el minifundio 
mexicano.
<MIGEACION FROHTEBIZA» <OSTEfiMIMANTE DE LA 
MIGRACION» «FACTORES DE EXPULSION» «FACTORES DE 
ATRACCION»
MX OS

72-514
MX Cornelius, Rayne A.

Intervieviug undocumented immigrants:
nethodological reflections based on fieldvork in 
México and the U.S.. International Migration Beviev, 
vol. 16, n. 2, Summer 1962. pp. 378-404; 40 ref.

1982 Fotocopia General En 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 087o9.oí

♦El trabajo proporciona una. revisión de las
metodologías utilizadas en el estudio de los
inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En la 
primera parte se discuten algunos aspectos centrales 
de las estrategias de investigación: la factibilidad y 
necesidad de estadios directos sobre los inmigrantes 
no-detenidos y la escala apropiada para los mismos. 
Posteriormente se examinan problemas prácticos para la 
localización # de los grupos objeto de estudio: como
ubicarlos, como obtener la información requerida, como 
aumentar la validez y conflabilidad de las
entrevistas. En este sentido se suqieren 
modificaciones concretas al estilo y formato de las 
entrevistas, revelando la necesaria conplementariedad 
entre el enfogue micro y el enfogue sacro en las 
investigacioaes.

«INMIGRACION ILEGAL» «ENCUESTA» «METODOLOGIA» 
«INVESTIGACION»
MX ZZ

72-515
MX Baupt, Arthur

Borrosa frontera entre E.U. y México. INTERCOM, 
vol. 4, n. 1, enero 1983. pp. 1-3

1983 Impreso General Es 
sasst) Solicitar a/por: DOCPAL: 09212.01

♦A partir de agosto de 1982 aumento 
considerablemente el numero de mexicanos arrestados 
cuando tratabas de ingresar ilegalmente a Estados 
Unidos. En agosto esos arrestos alcanzaron a 78 ail 
personas, 16% superior al ano anterior en el mismo mes 
(pl). La oleada migratoria se vincula a la calda del 
peso mexicano y es un ejemplo claro de la relación 
entre la dinámica económica y la dinámica poblacional. 
Los hechos pusieron de relieve la linea demarcatoria 
eqtre ambos paises, única frontera internacional 
compartida por un pais desarrollado y un pais en 
desarrollo, una de las soluciones implícitas adoptadas 
es la utilización de la emigración temporal o 
permanente a Estados Unidos como válvula de seguridad 
para el problema demográfico.

«MIGRACION FRONTERIZA» «INMIGRACION ILEGAL» 
«RECESION ECONOMICA»
MX US

72-516 1600— 1699
PI flerAen Krauer, Joan Carlos

Inmigrados en el Parmgmay de posguerra: el
caso de los "Limcolnshire farmers" (1870-1873). 
Revista Paraguaya de Sociología, ano 18, n. 52, 
septiembre-diciembre 1981. pp. 33-108; 220 ref.

1981 Fotocopia General Es 
s b b k s » solicitar a/por: DOCPAL: 08738.01

♦El análisis del caso de los "Limcolnshire Farmers", 
el episodio inmigratorio mas importante del Paragnay 
en el siglo pasado, se utiliza como punto de 
referencia para evaluar el impacto de los extranjeros 
en la formación y consolidación de la estructura 
económica y social del pais. La revisión de los 
documentos ingleses, europeos y norteamericanos 
permite una descripción detenida del proceso. Previo 
la caracterización de la inmigración a los paises del 
Plata durante la segunda mitad del siglo XIX, se 
discute el proyecto de los Lincolnshire Farmers y su 
desarrollo, proceso gue sintetizo la combinación de 
tres factores de crucial importancia: la especulación 
financiera, la especulación con venta de tierras 
fiscales y la especulación con inmigrantes europeos. 
Su fracaso en términos del escaso impacto inmigratorio 
remite a los siguientes factores centrales: el
aislamiento geoqrafico; el origen profesional, social 
y nacional de los inmigrantes; las restricciones 
internacionales; el carácter y la ubicación de las 
colonias; la falta de mano de obra adecuada; la 
expansión del latifundio.

«INMIGRACION ASISTIDA» «NACIONALIDAD» «DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL» «EVALUACION DE PROIECTO» «DEMOGRAFIA 
HISTORICA»
PI XE

72-517 1963-1975
UI Taqlioretti, Graciela

Procesos migratorios. pp. 13-30: tbls.,
diaqrs.; T33 ref.
En: Taqlioretti, Graciela, centro de Informaciones y 
Estudios del Uruguay, participación de la nujer en el 
mercado de trabajo: Uruguay, 1963-1975. Montevideo:
CIESO, 1981. 86 p. (Cuaderno - CISSU, n. 43).

1981 Mimeoqrafiado General Es 
essss) Solicitar a/por: DOCPAL: 08347.01

♦El volasen de la emigración internacional es el 
factor de mayor peso en los cambios deaoqraficos que 
se registran entre 1963 y 1975. En dicho lapso el 
volumen de la emigración alcanza el 7.5% de la 
población total, con on 5o-55% de hombres y un 45-50% 
de mujeres (p18). A la edad de partir el 76% de los 
eaiqrantes tiene entre 20 y 49 anos, y del total de la 
emiqracion del periodo intercensal un 83% de hombres y 
un 82% de las aujeres se van del pais entre 1970 y 
1975 (p. 18-19). Se muestra un panorama de la
emigración internacional desagregado por estado civil, 
nivel de instrucción, tipo y rama de actividad, 
ocupación y categoría ocupacional. Los datos del Censo 
de 1963 nuestran gue hacia ese ano emigran del area 
rural el 10% de las aujeres y el 7% de los hombres, y 
del area urbana del Interior hacia Montevideo lo hacen 
el 2% de hombres y el 2.6% de aujeres (p.24). En el 
periodo intercensal 1963-1975 la proporción de hombres 
que llegan a Montevideo asciende de un 45% a un 48%, y 
la de mujeres desciende de un 48 a on 52% (p30). 

«MIGRACION INTERNA»

72-518 1980-1980
VE Pinto, A.

Undocumented and illegaily resident migrant 
vomen in Venezuela. International Migration o 
Higrations internationales o Migraciones
Internacionales, vol. 19, n. 1-2, 1981. pp. 241-260: 
tbls.
Seminario sobre Adaptación e Integración de los 
Inmigrantes Permanentes, 5, Ginebra, 6-10 abril 1981.

1981 Fotocopia General En 
s b s s s» solicitar a/por: DOCPAL: 08174.01

♦se estima que en la actualidad hay 1.2 millones de 
inmigrantes extranjeros legales en Venezuela (p242); 
la cifra correspondiente a extranjeros ilegales e 
indocumentados es de aproximadamente 8oo ail, de los 
cuales un 90% corresponde a colombianos (p243)• La
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Comision Venezolana Católica para las Migraciones 
estadio algunas características de las aujeres 
inaigrantes ilegales e indocumentadas, para lo cual 
entrevisto a un total de 228 aujeres. El 61.40% eran 
colombianas; 37.28% tenian edades entre 24 a 33 anos; 
49.13% ingreso al pais por aedio de autobús; 71.49% lo 
hizo por razones econoaicas; el 53% ingreso entre 1977 
y 1980; 31.57% tienen visa de transito; 69.74% no 
respondieron a la pregunta si habian tenido probleaas 
en Venezuela (p247); 45.11% no habia terainado la
priaaria; 20.17% trabajan en servicio domestico 
(p248); 24.12% son «adres solteras y 55.26% solteras 
(p249). La Coaision tiene c o b o  aision brindar apoyo y 
orientación a los inaigrantes y en especial a las 
aujeres.

«ASIMILACION DE MIGRANTES» «EOJER» «INMIGRANTE»
CO VE

72-519
VE Van Roy, Ralph

Venezuela*s indocumentados. Migration News, 
year 32, n. I, January-Harch 1983. pp. 19-23; 5 reí.

1983 Impreso General En
*«==> Solicitar a/por: DOCPAL: 09219.01

♦Según las estadísticas del periodo de registro de 
los indocumentados en Venezuela, comprendido entre 
agosto de 1980 y diciembre del mismo ano, el 92.3% 
eran colombianos, el 18% ecuatorianos y el 1.1% 
peruanos, sobre un total de solamente 266.795 
personas. El predominio masculino es menor de lo 
esperado observándose un Índice de masculinidad de 
118. Mas de la mitad de los registrados se sitúan 
eqtre los 15 y 30 anos de edad. El 16% es analfabeto y 
el 65% tiene alguna educación priaaria, cifra que
alcanza al 18.4% en el caso de la educación 
secundaria. El lugar de residencia preferido es Zulla 
(3o.1%) y la región de los Andes (40*4%) (p2l). Dado 
gue el motivo migratorio central remite a razones
económicas, no resulta sorprendente que la tasa de 
actividad sea aas elevada gue la de la población 
general y gue los niveles de desempleo sean 
inferiores.

«INMIGRACION ILEGAL» «LOGAR DE ORIGEN» «DISTRIBUCION 
POR EDAD 7 SEXO» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

72-520 1980-1981 
VE Van Roy, Ralph

Población clandestina en Venezuela: resultados
de la natricula general de extranjeros. Migraciones 
Internacionales en las Americas, vol. 2, n. 2, 1983. 
pp. 47-66: tbls.; 6 ref.

1983 Impreso General Es 
=«sss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09438.03

♦La Matricula General de Extranjeros de Venezuela, 
realizada en 1981, abarco un total de 266.795 personas 
de las cuales el 92.3% era oriqinario de Colombia, 
siendo el 96.3% sudamericanos (p48). La razón de 
masculinidad indica un predominio de hombres (118) 
superior a la cifra correspondiente a los nacidos en 
el extranjero y residentes en el pais (115) (p51). Mas
de la nitad de los matriculados tiene entre 15 y 30 
aqos de edad, lo cnal sugiere gue la aayoria ha 
ingresado recientemente al pais (p53)• La población 
nacida en el extranjero se ubica preferenteaente en la 
Región Capital y en la Región Central, según el censo 
de 1971. Sin embargo la distribución de los 
matriculados es distinta con cifras del 22.4% en esas 
dos regiones y una tendencia a la concentración en las 
Regiones de Zulla y Los Andes (p58). Los factores 
económicos suelen fundamentar la decisión para aigrar 
de manera gue no es de extrañar gue los extranjeros 
exhiban tasas de participación aas elevadas que los 
nativos con diferencias de casi 3% entre unos y otros 
(p59).
«INMIGRACION ILEGAL» «DISTRIBUCION POR EDAD I SEXO» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

73-521 1917-1976 
XI De Alburquergue, Klaus; McElroy, Jeroae £•

West Indian migration to the Onited States 
Virgin Lslands: deaographic iapacts and socioeconomic 
conseguences. International Migration fieviev, vol. 
16, n. f, Spring 1982. pp. 61-1o1: tbls.; 63 ref.

1982 Fotocopia General En

sssss,» solicitar a/por: DOCPAL: 08549.01
♦En el contexto de una información insuficiente e 

incompleta, es posible caracterizar los inpactos 
demográficos de la inmigración caribeña a las Islas 
Virgenes en los siguientes términos: a).un contingente 
creciente que alcanza a 21.338 personas en 1969-1970 y 
a 32.619 en 1978 (p71,72) y cuya contribución al
creciniento demográfico es del 63% entre 1960-69, 
declinando a cerca del 40% en la decada del 70 (p73); 
b)»cambios en la distribución geográfica de la
población, del 55% de población urbana entre 1885-1960 
al 26% entre 1960-70 (p73,77); c).aumentos
significativos en la densidad de población y un
aumento de la población en edad activa como producto 
de la selectividad migratoria, factor gue da también 
cuenta de la no nodificacion de la distribución por
sexo; d).una disminución de la heqemonia étnica de
origen africano frente a una migración de carácter 
caucásico. Los inmigrantes se sitúan en empleos 
estacionales, de bajos ingresos y de escasa movilidad 
como resultado de las leyes del trabajo y del status 
legal de los recien llegados. Estas y otras 
desigualdades como la ubicación en barrios marginales, 
el escaso acceso a servicios sociales, han llevado a 
algunos autores a calificar la situación de "una 
versión moderna de la esclavitud".

«INMIGRACION» «CONSECUENCIAS ECONOMICAS»
«CONSECUENCIAS SOCIALES» «COMPOSICION DE LA 
POBLACION» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
XI OS

72-522 1970-1971
XL Centro Internacional para el Desarrollo

Exodo de profesionales con estudios superiores 
en los estados partes en el convenio Regional sobre 
Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de 
Educación Superior en America Latina y el Caribe. 
Neuilly sur Seine: CID, 1981. 87 p.: tbls.; 8 ref.

1981 Miaeografiado General Es 
=m==s» solicitar a/por: DOCPAL: 08322.00

♦El estudio se orienta a precisar el papel que puede 
jugar el Convenio Regional sobre Convalidación de 
Estudios, Titulos y Diplomas de Educación Superior en 
Aaerica Latina y el Caribe, en la solución de los 
problemas gue plantea la fuqa de talentos en los 
Estados miembros, a saber Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panama y 
Venezuela. A través de 4 capítulos se examina: a)«la 
amplitud del fenómeno desde esos paises hacia otros y 
entre estos paises; b).las causas y problemas 
derivados de este proceso; c).las medidas o politicas 
gue se están optando en esta area; d).algunas 
sugerencias relacionadas con las aisaas. El desarrollo 
del estudio deja en claro la falta de infornacion 
estadística basica sobre el volumen del éxodo a la vez 
que la presencia de una corriente nayoritaria gue se 
dirige a ios paises industrializados. Las causas son 
de fondo y tienen gue ver con el subdesarrollo en 
general aunque en varios paises estas remiten a 
fenómenos de orden político que no han sido estudiados 
en profundidad. Al analizar las medidas especificas 
gue pueden limitar la emiqracion y favorecer la 
inmigración, se destaca el perfeccionamiento de los 
regímenes de convalidación de estudios coao mecanismos 
de retorno, haciéndose hincapié en la impleaentacion 
de programas específicos a lo largo de esta linea. 

«EXODO INTELECTUAL» «GRUPO PROFESIONAL»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «POLITICA 
EDUCACIONAL»

72-523
XL Diaz-Briquets, Sergio

Migración internacional en Aaerica Latina y el 
Caribe: una visión general de algunas de sus
características. Revista Paraguaya de Sociología, ano 
18, n. 50, enero-mayo 1981. pp. 25-64; ISO ref. 
Documento en ingles ingresado a DOCPAL con NACCESO 
06843.00.

1961 Fotocopia General Es 
SBSSS» Solicitar a/por: DOCPAL: 08341.01

♦A partir de una revisión de las investigaciones aas 
recientes sobre las migraciones internacionales, se 
caracterizan las siguientes dimensiones del fenómeno:
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a)i.dirección y magnitud de los flujos; b) .principales 
determinantes: distribución de la tierra, expansión
fronteriza y colonización, factores ecológicos, 
diferencias salariales, educacionales y de
infraestructura, mejoras en los transportes,
cqnflictos sociales y politicas, crecimiento
demográfico; c).los rasgos individuales de los 
migrantes; d).las consecuencias de la migración 
internacional a nivel intraregional en términos de los 
cambios en la composición y crecimiento de la 
población» la estructura del empleo, los salarios y 
otros; e)«politicas de inmigración y emigración dentro 
de la región. Se incluye ana amplia bibliografía sobre 
el tema.

«MIGRACION INTERNACIONAL* «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION* «CONSECUENCIAS ECONOMICAS* «CONSECUENCIAS 
SOCIALES*

72-524
XL Diaz-Briquets, Sergio

Flujos, volúmenes y politicas diferenciales en 
las migraciones ictraregionales en Latinoamérica. 
Migraciones Internacionales en las Anericas, vol. 2, 
n. 2, 1983. pp. 67-96: tbls.; 52 ref.

1983 Impreso General Es
m s s s ) Solicitar a/por: DOCPAL: 09438.04

♦Desde fines de la segunda guerra el volumen de 
migraciones entre los paises latinoamericanos y del 
Caribe parece haber aumentado como resultado de la 
intensificacion de diferencias estructurales y en las 
tasas de crecimiento económico y demográfico. Las 
migraciones de trabajadores no calificados de origen 
campesino suelen darse a través de fronteras de paises 
limítrofes y la mayoria se encamina a las zonas 
rurales de paises receptores. A nivel regional, los 
dos sistemas migratorios de atracción mas importantes 
son los de Argentina y Venezuela en tanto gue los
emigratorios remiten a Colombia, Haiti, Bolivia y El 
Salvador. En términos de las causas cabe señalar como 
factores aas inmediatos: las diferencias nacionales en 
los niveles de vida, salario y empleo; los 
diferenciales estructurales a nivel dei agro; aquellos 
relacionados con la percepción y realización de 
aspiraciones personales; las mejoras en los sistemas 
de transporte y comunicaciones; el crecimiento
demográfico y los conflictos sociales. La escasez de 
estudios detallados y la falta de información impide 
llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo,
aparece claro que el migrante es un hombre joven, 
soltero, con poca educación, sin oficio especializado, 
de origen rural que ingresa ilegalmente al pais de 
destino en busca de trabajo. En el otro extremo, se 
trata de alguien de mas edad, especializado, de origen 
urbano que ingresa legalmente al pais receptor.

«MIGRACION INTERNACIONAL* «MIGRACION LABOBAL* «ZONA 
DE EXPULSION* «ZONA DE ATRACCION* «DETERMINANTE DE 
LA MIGRACION*

72-525 1971-1971
XL Jasso, Guillermina; Rosenzveiq, Mark B.

Estimating the emigration rates of legal 
immigrants usíng administrative and survey data: the 
1971 cohort of immigrants to the United States. 
Demography, vol. 19, n. 3, August 1982. pp. 279-290: 
tbls.; 11 ref.

1982 Fotocopia General En 
«====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08733.01

♦A partir de datos administrativos y de encuestas, 
asi coao de supuestos con referente empírico sobre los 
limites de Xa notificación de la residencia, el 
estudio proporciona estimaciones de los limites 
superior e inferior de las tasas netas acumuladas de 
emigración según pais y area de origen, para la 
cohorte FI1971 de inmigrantes legales a los Estados 
Ufiidos. La tasa de emigración para el conjunto de la 
cohorte alcanzarla a casi el 50%; la emigración 
canadiense se situarla entre 51% y 55%. Las tasas para 
los inmigrantes de Aaerica Central, el Caribe 
(excluido Caba) y America del Sur alcanzarían al menos 
a 50% y como máximo al 70% (p289)• La presencia de
variaciones sustantivas según pais y area de origen 
sugiere la influencia de factores propios de cada pais 
en la decisión del inmigrante de abandonar Estados 
Unidos.

«INMIGRACION* «MIGRACION DE RETORNO* «LUGAR DE 
ORIGEN* «LUGA* DE DESTINO* «ESTIMACION*
US

7 2 -5 2 6  1 9 6 1 -1 9 7 5
XL Torrado, Susana

Exodo intelectual en Aaerica Latina: datos,
teorias, politicas. s.l.: s.e., 198 2 . 9o  p * : tbls.; 24 
ref.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 0 8 7 1 6 .0 0

♦En las dos ultimas decadas el proceso de migración 
de personal capacitado desde los paises en desarrollo 
hacia los paises desarrollados se ba intensificado en 
parte como producto de cambios en las politicas 
migratorias. El volumen de la corriente migratoria 
hacia Estados Unidos entre 1961 y 1975 (excluida Cuba) 
alcanzo a 6o.500 migrantes; la mayor intensidad 
corresponde a los comienzos de la decada del 60 con 
una disminución a partir de 1969 asociada a la nueva 
Ley de Inmigración, asi coao a factores economices 
coyunturales de ese pais (recesion entre 1 9 7 4 -7 5 ) 
(p61). La tendencia global muestra una disminución de 
los flujos desde paises mas desarrollados de America 
del Sur y un aumento correlativo de los 
correspondientes a paises nenos desarrollados, siendo 
el impacto del éxodo mayor en estos últimos. Los 
modelos teóricos usados para analizar el éxodo 
intelectual son variados y hasta contrapuestos y la 
evaluación de las alternativas politicas respecto al 
fenómeno muestra que si el problema es qrave, la 
solución es compleja y debe considerar politicas que 
apuntan a la modificación de las causas inmediatas del 
éxodo, politicas de carácter bilateral y politicas que 
dependen de los paises receptores.

«EXODO INTELECTUAL* «LUGAR DE ORIGEN* «LUGAR DE 
DESTINO* «CALIFICACION OCUPACIONAL* «POLITICA 
MIGRATORIA*
XL US

72-527
XZ CICBED

Nev approach to cooperative research in the 
population field: International miqration in the Third 
Norld o Nouvelle facón d'aborder la cooperation dans 
le Tíers Monde. Paris: CICRED, 1 9 8 1 . s.p.; 38 ref. 
Publicación bilinque.

1981 Impreso General En, Fr 
==*=*> Solicitar a/por: DOCPAL: 0 6 6 8 8 .0 0

♦El documento corresponde a una de las 4 areas 
temáticas del programa de proyectos de investigación 
cooperativa organizado por el CICRED con el objetivo 
de estimular la colaboración entre centros de 
ponlacicn con intereses investigativos comunes. Los 
materiales del proqrama en torno a la evaluación de 
las causas e impactos de la migración internacional 
sobre el desarrollo del tercer mundo comprenden tres 
trabajos gue se incluyen en el documento: a).un
documento de antecedentes preparado por el Coordinador 
como base para las discusiones de la sesión inicial; 
b).un informe sobre dicha reunión gue contiene el 
programa de investigación alli aprobado; c).un
análisis de la encuesta realizada por CICRED sobre las
contribuciones de los centros de investigación 
demográfica al estudio de las miqraciones
internacionales.

«MIGRACION INTERNACIONAL* «PROYECTO DE
INVESTIGACION* «PAIS EN DESARROLLO* «INFORME DE 
ACTIVIDADES*

72-528
XZ Muñoz, Liliana

Inmigración y salud mental: revisión de la
literatura. Miqraciones Internacionales en las 
Anericas, vol. 2 ,  n. 2 , 1 98 3 . pp. 1 3 5 -1 4 9 ; 44 ref.

1983 Impreso General Es 
===«* solicitar a/por: DOCPAL: 0 9 4 3 8 .0 7

♦Ya en el siqlo XIX la relación entre inmigración y 
los problemas de salud mental era tema de Ínteres en 
los estudios migratorios. Alrededor de 193o se 
perfilan ya dos posiciones divergentes para explicar 
la mayor incidencia de la enfermedad mental entre los 
inmigrantes: todo cambio de ambiente implica tensiones
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eq la adaptación a la nueva sociedad, tensiones gue 
pueden generar alteraciones aentales; la
predisposición a enfermedades aentales puede ser la 
motivación para emigrar. las aparentes contradicciones 
entre los estudios implementados dejan en claro gue la 
¿^migración no puede estudiarse coao hecho aislado, 
postura gue es asuaida y refrenada por numerosos 
autores cuya producción se caracteriza en foraa 
sumaria. No obstante la mayor movilidad geográfica gue 
existe hoy dia se considera gue el proceso siqratorio 
gue traspasa fronteras nacionales constituye un cambio 
radical del medio social, historia de vida y pasado 
cultural en general. En algunos casos se agrava por el 
aprendizaje de un idiosa aunque los cambios de zonas 
rurales a urbanas de un mismo pais suelen ser tan 
radicales cono los anteriores.

«INMIGRACION» «SALUD MENTAL» «TECNIA»

72-529 1974-1981
XZ NU. División de Población

International migration policies and
programmes: vorld survey. Nev York, NY; United
Nations, 1982. 111 p.; 1076 ref. (Population Studies
(Nev York, Ni), n. 80) .
¿1 estudio gue comprende el periodo 1950-1974 lleva la 
serie Deaographic Studies 64 y se ingreso a DOCPAL con 
NACCESO 5080.00, NISIS 12102. N.de venta NU: 82.XIII.4

1982 Impreso General En 
ST/ESA/SEB.A/080

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09048.00

♦la situación de los migrantes, en especial de los 
trabajadores, ha cambiado en los últimos anos, 
intensificándose las corrientes migratorias Sur-Norte. 
Se constata una fuerte declinación en los paises 
receptores de migrantes permanentes, y el aumento de 
la inmigración ilegal obliga a los paises a abordarla 
como migración laboral. A este respecto, persiste la 
carencia de datos para la formulación de políticas 
racionales. Alli, donde la inmigración ilegal se ha 
institucionalizado (flexico-USA) se requiere de mas 
innovación para establecer politicas ligadas a la 
generación de empleo. Los refugiados constituyen otro 
nuevo aspecto del problema gue debería asimilarse 
también a las politicas del empleo. Las tendencias y 
políticas aigratorias de los paises desarrollados y en 
vias de desarrollo se examinan a partir de 1974 en los 
rubros de: inmigración/emigración; migración libre en 
los paises desarrollados y en vias de desarrollo; la 
inmigración ilegal y los refugiados incluyendo, cada
capitulo, extensa bibliografia. El estudio es
continuación de otro publicado por Naciones Unidas 
para el periodo 1950-1974 "Trends and Characteristics 
of International Migration since 1950".

«MIGRACION INTERNACIONAL» «TENDENCIA» «EVALUACION»

72-530
XZ NU. División de Población

International migration policies and 
programmes: the view since Bucharest. Nev York, NY:
United Nations, 1983. 32 p.; 8 ref.
Conferencia Internacional de Poblados, 1984. Grupo de 
Expertos sobre Distribución de la Población, Migración 
y Desarrollo, Hammamet, 21-25 marzo 1983.

1983 Mimeografiado General En 
IESA/P/ICP.1984/EG.11/20

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09400.18

♦Desde gue se aprobo el Plan de Acción Mundial sobre 
Población en 1974, han habido cambios importantes en 
el volumen, dirección y características de los flojos 
migratorios internacionales. Entre las tendencias mas 
relevantes al respecto, destacan: 1).la estabilización 
(y en algunos casos disminución) de la inmiqracion 
permanente en paises gue tradicionalmente eran 
receptores; 2).la migración laboral a Europa 
Occidental ha disminuido considerablemente; 3).ha 
surgido una migración laboral hacia ciertos paises del 
Medio Oriente; 4).existe preocupación por las 
consecuencias económicas, politicas y sociales de las 
migraciones indocumentadas; 5).el problema de los 
refugiados ha planteado serias dificultades a los 
paises receptores gue, en su mayoría, pertenecen a las 
aceas menos desarrolladas. Se analizan cada uno de 
estos aspectos de las migraciones internacionales 
contemporáneas, y sobre esta base se sugiere que

algunas de las recomendaciones contenidas en el Plan 
de Acción Mundial sobre Población sean reconsideradas 
a la Luz de estos antecedentes.

«MIGRACION LABORAL» «REFUGIADO» «POLITICA
MIGRATORIA» «MIGRACION INTERNACIONAL»

eiSIMBIJíaON ¿EflGgjjEJCA/

72-531
AR Borrini, Héctor Rubén; Schaller, Enrique cesar 

Proceso de colonización en el impenetrable 
chaqueno. Corrientes: Instituto de Investigaciones
Gipohistoricas, 1980. 86 p.: naps.
Encuentro de Geohistoria Reqional, 1, Corrientes, 12 
setiembre 198o.

1980 Mimeografiado General Es 
*====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08449.02

♦En 1976, el qobierno de la provincia del Chaco 
inicio un proyecto destinado a loqrar la integración 
de la zona denominada El Impenetrable a través de su 
incorporación a la actividad productiva y su efectivo 
poblamiento. El análisis de la campana se basa en la 
inforaacion de las instituciones oficiales y en 
encuestas a los productores del area e indica que, a 
pesar de las dificultades nacidas del desiqual 
poblamiento espontaneo, de larga data, se ha producido 
un reordenamiento parcelario que apunta a una 
distribución mas racional de la tierra. La realización 
de un conjunto de obras de infraestructura ha 
contribuido a dar una mayor actividad a la zona y
facilitara el desarrollo de las explotaciones 
rompiendo con el aislamiento. Las explotaciones con 
una mayor eficiencia productiva son agüellas 
adguirídas por compra directa (productores gue 
ocupaban el predio antes de su adjudicación); los 
adjudicatarios por concurso son empresas de gran
capital con problemas de adaptación al medio y los 
arrendatarios, de mentalidad conservadora y escaso
capital no asumen los riesqos de una compra.

«COLONIZACION» «POLITICA ECONOMICA» «POLITICA
GUBERNAMENTAL» «INFORME DE ACTIVIDADES»

72-532 1870-1930
AB Lattes, Alfredo Enrique

Centro de Estudios de Población 
Aspectos demográficos del proceso de 

redistribución espacial de la población en la
Arqentina. Buenos Aires: Centro de Estudios de
Población, 1980. 37 p.: tbls., diaqrs.; 7 ref.
(Cuaderno del CEBEP, n. 18).

198o Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08462.00

♦Dentro de la centuria, es posible distinguir dos 
etapas en el crecimiento económico y deaoqrafico de la 
Argentina. La primera, hasta 1930, se caracteriza por 
niveles elevados en donde, junto con la qran expansión 
rural (2.3% crecimiento anual), se produce una 
expansión aun mayor de los sectores urbanos (3.9%). 
Paralelamente, se producen los cambios aas importantes 
en las regiones: el area pampeana aumenta su
población de 53.6% al 73.6% y su nivel de urbanización 
del 39.6% al 62.2%, frente a un nivel nacional gue va 
de 28.7% a 52.7% en el periodo Cp10)• A partir de 
1930, la población rural desacelera su crecimiento 
basta llegar a tasas negativas. Durante este segundo 
periodo, 1930-1970, la intensidad de la redistribución 
espacial alcanza su punto máximo entre 1945-1949, 
fecha a partir de la cual los distintos índices, con 
excepción de la redistribución urbano-rural, caen 
rápidamente y se mantienen estables para, entre
1970-80, experimentar una nueva caída. En los 4
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priaeros quinquenios (1930-49) los procesos de
redistribución interregional, interprovincial y 
urbano-rural estaban asociados, sobresaliendo la
concentración netropolitana de Buenos Aires. Por el 
contrario, en los 4 guingoenios siguientes, la 
evidencia indica gue la redistribución urbana-rural se 
dio dentro y no entre las provincias.

<fi£DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «DESARROLLO URBANO»
«DESARROLLO RURAL» «MIGRACION INTERNA»

72-533 1947-1970
AR Lepore, Silvia Rosa; Robirosa, Mario C.

Fundación para el Desarrollo de Anerica Latina; 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Batería de Población
Análisis poblacional de la Argentina: el

creciniento de las ciudades argentinas; inforae de 
investigación, volunen VII. Buenos Aires: Fundación 
para el Desarrollo de Aaerica Latina, 198o. 80 p.:
tbls., diagrs.; 5 ref. (Estudios de la Población 
Argentina, n. 2).

1980 Inpreso General Es 
=s=ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08607.00

♦El inforae sobre el creciniento de las ciudades 
argentinas contiene los resultados de un estudio 
exploratorio que foraa parte del Análisis Poblacional 
de la Argentina, publicado en varios voluaenes. 
Interesa en especial analizar los altos contrastes gue 
presentan las tasas de creciniento urbano y sus 
diferentes grados de atracción y retención de 
pqblacion migrante. Los principales hallazgos indican 
gue: a).salvo raras excepciones existe una estrecha 
asociación entre crecimiento relativo de las ciudades 
entre 1960 y 1970 y el de sus provincias de inserción;
b),.en el periodo intercensal 1947-1960 y el posterior, 
se observa gue cerca del 60% de las aglomeraciones 
urbanas mantuvieron su nivel de crecimiento; c).en 
cuanto al tamaño de la aglomeración, este tiene escasa 
influencia sobre el crecimiento siendo poco 
significativas las diferencias entre los 3 estratos de 
tamaño hasta lo  mil habitantes en cuanto a su 
distribución por niveles de crecimiento; d).de las 
distintas funciones de las ciudades postuladas coso 
relevantes para su crecimiento las de centro de 
gobierno y de centro tnristico son las nnicas gue 
deterninan una alta propensión al alto creciniento. 

«DESARROLLO URBANO» «TABANO DE LOCALIDAD» «CENSO DE 
POBLACION»

72-534 1895-1970
AR flarco, Graciela H. de

Nordeste misionero: su poblamiento entre los 
anos 1895 y 1970. Corrientes: Instituto de
Investigaciones Geohistoricas, 1980. 47 p.: tbls.,
saps.; 8 ref.
Encuentro de Geohistoria Regional, 1, Corrientes, 12 
setiembre 1980.

198o Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08449.01

♦El estudio se encuadra en la temática de la 
geografía histórica y, a través de sucesivos cortes 
temporales, describe y caracteriza el poblamiento del 
nordeste argentino, entre 1895 y 1970. En la priaera 
fecha, el frente de instalación huaana se ubicaba en 
las proximidades de Corpus, sobre el rio Parana, via 
navegable y medio de evacuación de la producción 
zonal. Entre 1895 y 1920, el frente no avanzo de modo 
gradual sino en forma desigual y la venta de tierras 
hecho por la provincia de Corrientes en 1861 
constituye el primer hito en la creación de grandes 
latifundios misioneros. En 192o, el frente alcanzaba, 
en el norte, la Colonia El Dorado sobre el Parana; por 
el Centro de Hisiones, la colonia Posada y por el sur, 
terninaba en la localidad de san Javier. El lapso 
entre 1920-1947 marca la consolidación en el 
afianzamiento de la población en el entonces 
territorio nacional de Hisiones, con un aumento 
demográfico vertiginoso y la fundación de 22 colonias 
(P256).
«POBLAMIENTO» «ANALISIS HISTORICO» «GEOGRAFIA» 
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

72-535 1948-1973
AR pastrana, Ernesto

Historia de una vilia miseria de la ciudad de 
Buenos Aires, 1 9 4 8 -1 9 7 3 . Revista Interamericana de 
Planificación, vol. 1 4 , n. 54, junio 1 9 8 o . PP« 
124-142: naps.; 5 ref.
Seainario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septiembre 1977.

1980 Fotocopia 6eneral Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 0 9 4 3 4 .0 8

♦Análisis de las distintas politicas aplicadas por 
el Estado a la Villa de Retiro, las respuestas de la 
población a ellas y la foraa en gue se procesa el 
desarrollo y evolución del asentamiento. Este 
desarrollo esta signado por las condiciones objetivas 
en que el grupo humano debe ocupar, permanecer y 
apropiarse de un espacio ajeno para transformarlo en 
propio y en su morada. La peculiaridad de esta Villa 
es gue ella, partiendo de un estado inicial de 
disgreqacion de su población, paso a constituirse en 
la mas orqanizada de la capital Federal, y se adhiere 
activamente al proyecto político qlobal gue pugnaba 
por la instalación de un gobierno peronista. De una 
posición defensiva, ante los intentos de instituciones 
estatales de desalojarlos, y de presionar al Estado en 
pro de mejoras para su asentamiento, pasa también a 
luchar por reivindicaciones en el campo laboral y a 
conquistar un lugar significativo en la escena 
politica en una coyuntura muy especial del pais (ancs 
1972-1973).
«BARRIO DE TUGURIOS» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«POLITICA» «CONFLICTO SOCIAL»

72-536
Afi Reboratti, Carlos E.

Exodo rural 1 9 3 o -1 9 7 o . Pais de los Argentinos, 
n. 168, 198 0 . pp. 2 2 9 -2 5 2 : maps., ilus.; 6 ref.

1980 Impreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08411.01

♦A partir de 1947 la población argentina disminuye 
su ritmo de crecimiento para alcanzar al 15.4% en la 
decada del 70, disminución gue es especialmente 
marcada en la población rural gue solo representa el 
25% del total nacional, frente al 35% localizado en el 
Gran Buenos Aires (p230,231). La crisis aqraria gue se 
inicia en la decada del 30 deternina un éxodo rural 
masivo, en parte como resultado de los procesos de 
tecnificacion del agro que afectan en forma 
diferencial a las qrandes reqiones del pais*. En 
aquellas en las cuales se evidencia un crecimiento 
demoqrafico, la Pataqonia por ejemplo, se trata de un 
fenómeno esencialmente urbano asociado a la ruptura 
del aislamiento rural por obras de infraestructura y 
la influencia de los medios de coaunicacion de masas. 
El trabajador rural eaiqra hacia las ciudades atraido 
por la disponibilidad de servicios básicos y pasa a 
enqrosar la población de las villas miseria. La 
incidencia de las miqraciones rural-rurales temporales 
o golondrina asi como la de las rural-rurales
permanentes, reviste una siqnificacion cuantitativa
similar a las rural-urbanas permanentes.

«EXODO RURAL» «MIGRACION TEMPORAL» «MIGRACION
DEFINITIVA» «MIGRACION BURIL-RURAL»

72-537
BO Bilbao La Vieja, Antonio; Calderón G., Fernando 

Centro de Estadios de la Realidad Económica y 
Social
Ciudad y la vivienda. La Paz: CEBES, 1980« 42 

p.; 15 ref. (Estadios Urbanos, n. 1).
198o Impreso General Es

=sss=» solicitar a/por: DOCPAL: 0 9 3 1 3 .0 0

♦Dos trabajos sobre problenas urbanos en Bolivia:
1)«presentación de una aproximación contextualizadora 
de las relaciones entre la estructura social y los 
procesos de marqinalidad y urbanización en Bolivia;
2).análisis de los elenentos básicos para definir una 
politica de vivienda popular para Bolivia.

«ESTRUCTURA URBANA» «ESTRUCTURA SOCIAL» «CIUDAD»
«POLITICA DE VIVIENDA»
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72-538
BO Bilbao La Vieja, Antonio

Reproducción parcial de la vivienda popular y 
la necesidad de una nueva concepción basada eA la 
participación popular, pp. 33-42; 7 ref.
Eq: Centro de Estadios de la Realidad Econoaica y
Social. Ciudad y la vivienda. La Paz: CEBES, 1980. 42 
p. (Estudios Urbanos, n. I ).

1980 Impreso General Es 
=»===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09313.02

♦Planteamiento de dos ideas gue apuntan a ser la 
base de una politica de vivienda popular. La primera 
intenta recuperar el concepto de estructura en la 
vivienda, con la finalidad de operativizar y entender 
el objeto de estudio en su verdadera dimensión 
socio-espacial. La segunda trata de demostrar que la 
participación activa y organizada de los sectores 
populares es el principal instrumento capaz de 
desarrollar la "estructura de vivienda popular". Se 
entiende por estructura de vivienda popular, a aquel 
espacio de consumo destinado a la reproducción de la 
fuerza de trabajo de la clase obrera y otros qrupos 
sociales empobrecidos donde se interrelacionan y 
articulan los diferentes elementos de una totalidad, 
en forma coherente y unitaria, de tal manera que 
exista una correspondencia de las partes. Toda 
estructura de vivienda se caracteriza por tener dos 
elementos: 1).el conjunto de individuos que la
habitan; 2).los determinados medios materiales de 
consumo. A partir de estos antecedentes, se plantea 
que el principio básico de una politica de vivienda es 
que a todo espacio de vivienda popular le corresponde 
upa organización social encargada de desarrollar la 
vivienda.

«VIVIENDA* «POLITICA DE VIVIENDA* «ESTRUCTURA
URBANA*

72-539
BO Calderón G., Fernando

Estructura social, superpoblación relativa y 
problemática urbana, pp. 1-32; 8 ref.
En: Centro de Estudios de la Realidad Económica y
Social. Ciudad y la vivienda. La Paz: CEBES, 1980. 42 
p. (Estudios Urbanos, n. 1 ).
Seminario sobre Bolivia: Transformaciones Sociales y  
Desarrollo Politico, Lima, 1976.

1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09313.01

♦Presentación de una aproximación contextualizadora 
de las relaciones entre la estructura social y los 
procesos de marginalidad y urbanización en Bolivia. Se 
intenta, sobre todo, aportar elementos para el 
análisis de la estructura de clases a nivel urbano. 
Para lograr lo anterior, se parte con alqunas 
consideraciones sobre el proceso histórico de la 
sociedad boliviana. Específicamente, se analiza la 
integración al imperialismo y el desarrollo de la 
estructura social y los procesos urbanos. Luego, el 
impacto de la Revolución de 1952, las bases de la 
nueva situación de dependencia y el proceso urbano. 
Seguidamente se estudia la consolidación de la nueva 
situación de dependencia, la superpoblación relativa, 
la terciarizacion de la econonia y el proceso urbano.

«ESTRUCTURA URBANA* «ESTRUCTURA SOCIAL* «ANALISIS
HISTORICO* «ANALISIS SOCIOLOGICO*

72-540
BO Calderón G., Fernando, comp. ; Carafa R., 

Carlos J.t comp. ; Castaños, Baria Inés de, 
comp.
Participación social de la mujer campesina en 

Bolivia. pp. 9-207; 38 ref.
En: Calderón G., Fernando, comp.; carafa fi., Carlos 
j., comp.; Castaños, María Inés de, comp.. Mujer, 
clase y discriminación social. La Paz: UNICEF, 1982.
599 p.

1982 Impreso General Es 
=«===* Solicitar a/por: DOCPAL: 08772.01

♦La participación social de la mujer campesina en 
Bolivia se enmarca en un patrón de estructura agraria 
de carácter minifundista sometido a un proceso de 
cxisis y en donde la presencia econoaica femenina es 
significativa y diversificada. Sin embargo, la

participación real de la mujer en los bienes, el poder 
y el prestigio es limitada y expresa urna 
inconsistencia entre su rol econoaico y su status 
social discriminado. La evidencia empírica indica gue 
el grado de participación en tareas productivas supera 
al mascolino al igual que en la comercialización de 
productos menores. El trabajo se desarrolla a un nivel 
tecnoloqico arcaico y la movilidad geográfica de aabos 
sexos, tanto en el campo coao en el pueblo, es alta. 
La exposición a medios de comunicación se limita a la 
radio, y los niveles de educación formal a los que 
accede la mujer son bajos e insuficientes. Igualmente 
insuficiente es su participación en organizaciones 
sociales.

«TRABAJO FEMENINO* «STATUS DE LA MUJER* «ESTRUCTURA
AGRARIA* «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* «PARTICIPACION
COMUNITARIA*

72-541 1969-1978
BO Bivera P., Alberto

Centro de Estudios de la Realidad Econoaica y 
Social
Pachamama expensive: el contexto territorial 

urbano y la diferenciación social en la ciudad de La 
faz 1971-1976. La Paz: CEBES, 1981. 112 p.: tbls.,
diagrs.; 40 ref. (Estudios Regionales, n. 1).

1981 Mimeoqrafiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08825.00

♦El estudio considera el proceso de comercialización 
de tierras urbanas en la ciudad de La Paz como un 
fenómeno inherente a la naturaleza qeneral de la 
formación social boliviana. Dentro de esta perspectiva 
se trata de explorar el sentido de los comportamientos 
colectivos en la esfera socio-economica que están 
determinados por la renta de la tierra y que, a su 
vez, condicionan la formación del espacio urbano 
paceño. Previo las reflexiones teóricas iniciales y la 
discusión de la metodología se examinan la oferta de 
tierras urbanas y el proceso de diferenciación social; 
la demanda del contexto territorial y la segreqacion 
espacial; la organización del espacio por el sistema 
privado y la practica urbana del Estado. En términos 
qenerales, los resultados indican que el proceso de 
comercialización de tierras es el elemento 
determinante. El hecho que la oferta de tierras sea 
mayor en los contextos territoriales altos representa 
el sentido mercantil gue tiene la tierra y la vivienda 
para les sectores de ingresos elevados. Para algunos, 
la demanda de tierra expresa la necesidad de ascenso 
social, para otros, un aspecto crucial de reproducción 
de la vida. La forma en gue se imbrican los proceses 
de oferta y demanda en el mercado urbano constituye la 
dimensión propia de la formación social de La Paz.

«CIUDAD CAPITAL* «ESTRUCTURA URBANA* «DIFERENCIACION
SOCIAL* «SUELO*

72-542
BO Van Lindert, Paul; Verkoren, Otto

Segreqacion residencial y politica urbana en La 
Paz, Bolivia. Boletin de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe, n. 33, diciembre 1982. pp. 127-138: maps.; 
16 ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09226.01

♦Hacia fines del siglo 19 La Paz tenia menos de 60 
mil habitantes; en 1928 mas de 130 mil; en 1950, los 
resultados censales arrojaron una cifra de poco mas de 
267 mil; el censo de 1976 arrojo una cifra de 655 mil 
habitantes (p127). El aumento poblacional ha resultado 
en una expansión espacial considerable. Con respecto 
al patrón residencial de La Paz, se indica que los 
barrios residenciales de los estratos sociales 
superiores han experimentado un proceso gradual de 
relocacion, desde el centro hacia zonas mejor situadas 
dentro del area urbana, mientras que los barrios 
abandonados fueron ocupados por personas de los 
estratos inferiores. En un principio los grupos de 
ingresos altos que abandonaban el casco urbano central 
se establecieron en la parte sur de la Cuenca, sobre 
todo en los barrios de Sopocachi y Miraflores. Después 
se ocupo obrajes, la parte de £1 Bajo gue esta cerca 
de la Cuenca, mientras que después de los anos 5o se 
ocuparon los valles y cuencas mas lejanos, lo cual era 
posibilitado por la difusión del transporte particular
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entre ios estratos sociales superiores. En relación a 
lo anterior, se analiza la relación entre politica 
urbana y segregación espacial.
«METROPOLIS» «POLITICA DE VIVIENDA» «MOVILIDAD 
RESIDENCIAL» «SEGREGACION»

72-543 1970-1970
BR Banco do Nordeste do Brasil; Universidade 

Federal de Pernaabuco. Mestrado de
Desenvolviaento Urbano
Nordeste: as peguenas cidades e o planejamento 

local. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1981.
179 p.: tbls., diagrs. ; 34 ref. (Estudos Económicos
e sociais, vol. 12).

1981 Impreso General Pt 
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08938.00

♦La presente investigación es producto de un 
convenio entre el Banco del Nordeste de Brasil y la 
Universidad de Pernaabuco y abarca diversos aspectos 
de la realidad de las peguenas ciudades de esta zona 
privilegiando en forma especifica aquellos ligados al 
proceso de toma de decisiones por parte del poder 
municipal y de las instancias de gobierno con 
ingerencia local. La disensión económica y el proceso 
de planificación local recigen igual atención en la 
medida en gue el sector económico es fundamental para 
la comprensión de la evolución urbana de la región. La 
metodología de la investigación consistió en la 
construcción de una tipología de los 264 municipios 
objeto del estudio (p!29)v una investigación en 
terreno para captar la situación actual de las 
administraciones locales y una extrapolación del 
aqalisis para el universo de ciudades pequeñas del 
Nordeste. La simple constatación de gue, en 1970, 78% 
de los 1.373 municipios nordestinos presentaban una 
población inferior a 5 ail balitantes, deja en claro 
la importancia de los pequeños núcleos urbanos (p128). 
Las causas de este fenómeno se remontan a la colonia y 
se agudizan con el desarrollo industrial posterior y 
el papel de la región en la economia nacional. En los 
264 municipios de la muestra el 94% de la mano de obra 
ocupada se dedicaba a las actividades primarias. El 
valor generado por la agricultura correspondía al 53% 
del total, hecho que deja en claro la baja 
productividad del sector primario (p129). Es esta 
situación la que lleva a pensar en la posibilidad de 
desarrollar la economia urbana de las pequeñas 
ciudades del Nordeste a través de la implantación de 
programas de desarrollo del sector rural orientados a 
mejorar los niveles de productividad y de ingreso de 
las masas de población a el vinculados.

«CIUDAD PEQUEÑA» «ESTRUCTURA ECONOMICA»
«PLANIFICACION REGIONAL» «TOMA DE DECISIONES»

7 2 -5 4 4  1 94 0 -1980
BR Barat, Josef

Financiamiento del desarrollo urbano en Brasil: 
el caso del area metropolitana en Sao Paulo. EURE, 
vol. 9, n. 25, agosto 1982. pp. 31-50: tbls.; 12 ref.

1982 Fotocopia General Es 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 06837.01

♦Brasil es probablemente uno de los paises mas 
industrializados y urbanizados del mundo en 
desarrollo. A pesar de que el rápido crecimiento 
urbano se produce a partir de la Sequnda Guerra, el 
marco institucional para la planificación ba sido 
establecido solo recientemente. El creciente nivel de 
conciencia en torno a los problemas urbanos por parte 
del Gobierno Federal proviene de los aspectos 
negativos de las areas metropolitanas y qrandes 
ciudades y la experiencia de planificación en las 
ultimas dos decadas ha estado basada en el esfuerzo de 
consideraciones sectoriales (vivienda y transporte) y 
espaciales, manejadas como algo disociado del 
desarrollo qlobal y de las politicas industriales. El 
financiamiento del desarrollo urbano es todavía en 
qran medida dependiente de las organizaciones 
sectoriales y centralizadas. Es precisamente la 
excesiva centralización de las decisiones junto con 
una estructura de impuestos desequilibrada el factor 
causante de la falta de apoyo financiero necesario a 
nivel de las administraciones locales encargadas de 
proporcionar la infraestructura basica a las ciudades. 

«CRECIMIENTO ECONOMICO» «INDUSTRIALIZACION»

«URBANIZACION»
DESARROLLO»

«FINANCIAMIENTO» «POLITICA

72-545
BB Barrete, Vicente

Situacao social e aarqinalidade. Revista de 
Administracao Municipal, ano 28, n. 16o* 
julho-setembro 1 9 8 1 . pp. 46-58: diaqrs.; 5 ref.

1981 Fotocopia General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08166.01

♦El análisis de algunos problemas sociales de las 
qrandes ciudades de Brasil, con especial énfasis en 
Rio de Janeiro, permite concluir que las nuevas 
experiencias en administración urbana procuran superar 
algunos 'impasses* mediante un acercamiento 
simplificado!: del planeamiento social urbano. Se
identifica erróneamente el planeamiento con el 
racionalismo tecnicista. £1 proceso de urbanización de 
Rio de Janeiro acentuó las características de 
marginalidad del proceso productivo, político y de ios 
beneficios de la metrópoli para un numero creciente de 
habitantes. La aparición de favelas aumenta día a dia, 
y esto constituye uno de los principales desafios para 
las autoridades y para los planificadores municipales. 
Se exponen los distintos esfuerzos ue
"desfavelizacion" de Rio de Janeiro, y se destaca, 
como alternativa, la propuesta de vivienda popular 
sugerida por los estudios de John Turner. Es preciso 
desarrollar acciones coordinadas a nivel legislativo y 
comunitario para hacer posible un planeamiento social 
eficaz, la participación comunitaria, que ha sido, en 
los paises democráticos, una de las formas 
tradicionales de solución de los problemas urbanos, 
nunca tuvo en Brasil un papel relevante.
«AMBIENTE URBANO» «MARGINALIDAD» «PLANIFICACION 
URBANA» «PLANIFICACION SOCIAL»

72-546 1950-1980
BR Ereaaeker, Francois E.J. de

fieqioes metropolitanas en processo de 
superconcentracao populacional. Revista de
Administracao Municipal, ano 29, n. 164, 
julho-setembro 1982. pp. 66-81: tbls., diagrs.; 18
ref.

1982 Fotocopia General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09144.01

♦La población del Brasil se concentra en 9 regiones 
metropolitanas, que corresponden a poco menos del 0.5% 
del territorio nacional: Belen, Fortaleza, Becife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Curitiba y Puerto Aleqre. Entre 1950 y 1980 la
población brasileña creció 2.3 veces, pasando de 51.9 
millones a 121.2 millones de habitantes. Durante el 
mismo periodo la población de las regiones 
metropolitanas creció 3.8 veces, de 9.2 sillones a 
35.1 millones de habitantes (p7o). Se destaca el papel 
de las miqraciones en este fenómeno, señalando gue 
durante la ultima decada la población rural disminuyo 
por primera vez. Entre 196o V 197o poco mas de 9oo 
municipios perdieron población; entre 1970 y 1960 la 
cifra se elevo a 1300 municipios (p81). El dilema
técnico en el momento actual esta dado por la opcion 
entre dos alternativas; estimular una mayor 
concentración urbana o intentar frenar el proceso de 
desruralizacion.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CONCENTRACION DE LA 
POBLACION» «REGION» «METROPOLIS»

72-547 1836-2000
BR Cardosa, Rosa de Itapema

Sao Paulo*s "periferias" are choked. POPULI, 
vol. 9, n. 3, 1982. pp. 57-63: tbls.; 9 ref.

1982 lapreso General En 
==*==» Solicitar a/por: DOCPAL: 09398.02

♦La ciudad de Sao Paulo es una aglomeración 
metropolitana con una población superior a los 12 
millones de habitantes que viven en un area de poco 
mas de 8 mil km2. Anualmente se agregan 120 mil 
viviendas. Existen alrededor de 60 mil industrias y el 
ingreso anual per capita es superior a los USA 1600 
(p!7). El rápido creciaiento de la ciudad y su 
economia no ba elevado el nivel y calidad de vida de 
la población metropolitana. Por el contrario, en
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anchos aspectos hay un deterioro evidente* Ona nuestra 
de lo anterior, esta dada por el increnento de 
tugurios y la alta tasa de aortalidad infantil* Una 
adecuada conprension de este fenoaeno requiere de la 
consideración de nunerosas variables, y de la adopción 
de un esguena conceptual gue debe incluir aspectos 
econoaicos, politices, sociales e históricos, a fin de 
captar la lógica del proceso de organización espacial 
en las etapas de industrialización y urbanización del 
pais. Sobre la base de este sarco de referencia se 
presenta una breve resena histórica de la urbanización 
de Sao Paulo, - para concluir con algunos de los 
probleaas aabientales aas graves gue enfrenta la 
ciudad en la actualidad y gue podran agravarse en el 
futuro.

«URBANIZACION» «DESARROLLO ECONOMICO 7 SOCIAL» 
«ANALISIS HISTORICO» «METROPOLIS»
BR

72-548 1940-1975
BR Dal-Rosso, Sadi

Coaposicao e audanca do trabalho na agricultura 
brasileira. Revista de Ciencias Sociais, vol. 1I, n. 
1-2, 1980. pp. 81-132 : tbls.

1980 Fotocopia General Pt 
:-==*=» solicitar a/por: DOCPAL: 09388.01

♦La descripción de la dinaaica de la fuerza de 
trabajo agricola del Brasil, en sus aspectos aas 
generales y profundos, ayuda a interpretar los 
fenoaenos y procesos propios del examen eapirico. 
Dicho análisis considera de aanera intecrelacionada el 
aereado asalariado de sano de obra, la aano de obra 
faailiar de los pegúenos establecimientos y la aano de 
obra faailiar de ios establecimientos de tamaño 
mediano. Al ligar estos aspectos se detectan 
importantes relaciones gue han sido releqadas a 
segundo plano en casi todos los estudios acerca de la 
fuerza de trabajo agricola en el pais. Tanto el 
asalariado agricola residente como el eventual 
constituyen nuevas figuras gue se han ido moldeando 
con el amplio proceso de transformación capitalista 
del agro. La emergencia y consolidación de un mercado 
de trabajo rural descansa en el carácter nuevo del 
trabajador asalariado, tanto permanente coao 
temporario. Las condiciones de ese mercado de trabajo 
se semejan a las urbanas en la medida en gue comparten 
el elemento común y esencial, a saber, el 
"asalariamiento". El mercado de trabajo rural posee 
una dimensión nacional; a medida gue el proceso de 
expansión agricola tiende a abrazar el territorio coao 
un todo, el mercado pasa a ser un mercado nacional de 
nano de obra rural, gue le exige a la aano de obra 
gran flexibilidad y movilidad espacial. Contra la 
creencia habitual, en muchas situaciones la expansión 
del trabajo familiar es incentivado por la gran 
empresa capitalista coao foraa de retener una mano de 
obra abundante y aovilizable.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «MERCADO DEL TRABAJO» 
«TRABAJADOR AGRICOLA» «ASALARIADO»

72-549 1900-1970
BB Faria, Va loar

Divisao inter-regional do trabalho e pobreza 
urbana: o caso de Salvador, pp. 23-40: tbls.; 13 ref. 
Eq: Souza, Guaraci Adeodato Alves de, ed.; Faria,
Vilmar, ed.. Centro Brasileiro de Analise e 
Plañejamentó. Bahia de todos os pobres. Sao Paulo: 
Editora Vozes, 1980. 214 p. (Cadernos CE&fiAP, n. 34).

1980 Impreso General Pt 
sss=s» Solicitar a/por: DOCPAL: 08274.02

♦Datos sobre Salvador, Bahia, indican gue el 4o% de 
la población reside en areas carentes (total o 
parcialmente) de servicios de agua y alcantarillado; 
20% de los domicilios no poseen luz eléctrica; se 
reconoce gue la aortalidad infantil alcanzo una cifra 
gue se sitúa entre 82 y 88 por mil nacidos vivos en
1975. Mas del 85% de la población económicamente 
activa esta inserta en sectores no-primarios de la 
econoaia metropolitana de Salvador, encontrándose de 
preferencia en la construcción y otras ramas del 
sector terciario caracterizadas por ser actividades de 
baja productividad y alta inestabilidad ocupacional 
(p24)• Para profundizar en el significado de estos, y 
otros indicadores de la pobreza en Salvador, se hace

necesario considerar la heterogeneidad estructural de 
la región. Para lograr lo anterior, se analizan los 
siguientes temas: Salvador en el sistema urbano
brasileño; Salvador y las grandes transformaciones 
económicas; tendencias del empleo sectorial en 
Salvador 1940-1970.

«HETEROGENEIDAD ESTRUCT0RAL» «DESARROLLO REGIONAL» 
«POBREZA» «DIVISION DEL TRABAJO»

72-550
BR Ludviq, Armin K.

University of Massachusetts. Program in Latín
American Studies
Brasilia9s first decade: a study of its urban 

morphology and urban support systeas. Amherst, BA: 
University of Massachusetts, 1980. 44 p.: tbls.,
rnaps.; 18 ref. (Occasional Papers Series - University 
of Massachusetts, Progran in Latin American Studies, 
n. 11).

1980 Impreso General En 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08434.00

♦La idea de fundar una nueva ciudad capital al 
interior se remonta legalmente a una proposición 
hecha, en 1823, por José Bonifacio a la recien creada 
Asanblea del Brasil Iaperial y es reafirmada en la 
foraacion de la primera república en 1691 y en las 
constituciones de 1934 y 1946. En 1954, se inician los 
prospectos para localizar el punto mas adecuado en 
términos de criterios fisicos, climáticos, geográficos 
y económicos. La administración Kubitschek (1956-1960) 
toma en sus manos la construcción de Brasilia, dotando 
al lugar de infraestructura y edificaciones con un 
plan urbano innovador sujeto a muy pocas de las 
restricciones clasicas. En 1960, la administración 
Goulart inaugura la hueva capital aunque pasaran 
muchos anos antes de gue esta se convierta en la 
capital de hecho del pais. Entre 1960-1964, la 
población se duplica alcanzando a 286 mil habitantes 
(p24); solo una fracción de este aumento corresponde a 
personeros de gobierno y la mayor parte es atribuíble 
a la llegada de migrantes rurales. El abastecimiento 
alimentario constituye quizas el problema central de 
la ya constituida Brasilia y su logro implica la 
creación de instancias productivas y de mercados 
locales ad hoc. En 1971, se consolida oficialmente la 
ciudad cuya estructura urbano -núcleo, areas 
residenciales, areas comerciales, etc.- se examina e 
ilustra en detalle en el documento.

«ESTRUCTURA URBANA» «PLANIFICACION URBANA» «CIUDAD 
CAPITAL»

72-551
BR Max-Neef, Manfred A.

Tiradentes Project; revitalization of small 
cities for self-reliance. Developaent Dialoque, n. 1,
1981. pp. 115-137: ilus. ; 4 ref.

1981 Fotocopia General En 
*==**> Solicitar a/por: DOCPAL: 08182.01

♦Descripción de las fases de un programa de 
revitalizacion de una ciudad pequeña: Tiradentes en el 
Estado de Minas Gerais, Brasil. La idea de una 
"revitalizacion" persigue mejorar la calidad de vida y 
la productividad de pegúenos centros urbanos, con el 
proposito de crear alternativas viables para sus 
habitantes y asi frenar la emigración a los centros 
metropolitanos. Para lograr lo anterior, se debe 
fomentar el desarrollo de la vida cultural de la 
reqion; desarrollar la cooperación entre los miembros 
de la comunidad; buscar formas para satisfacer las 
necesidades básicas de sus habitantes; estimular y 
mejorar la productividad de las empresas pequeñas y 
familiares; desarrollar la capacidad y productividad 
de los talleres artesanales; desarrollar canales de 
comercialización para los productos artesanales; 
implementar proqramas de entrenamiento y capacitación 
de acuerdo a la realidad local. Se detallan las fases 
concretas sequidas en el proyecto Tiradentes, asi como 
una evaluación de sus resultados.

«CAPACITACION» «ARTESANIA» «CIUDAD PEQUEÑA» 
«EVALUACION DE PROYECTO»
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72-552 1958-1975
BS pasternak, Susana

Favelas del Municipio de san Pablo: resultados 
de una investigación. Revista Interanericana de 
Planificación» vol. 14« n. 54» junio 198o. PP* 5o-67: 
tbls.; 34 ref.
Seainario sobre Asentamientos Bananos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septienbre 1977.

196o Fotocopia General Es 
=se=t> solicitar a/pors DOCPAL: 09434.04

♦Presentación de los principales resultados del 
catastro de favelas de 1973 y del nuevo catastro de 
1974-1975. En el priaero se llevo a cabo una 
investigación auestral sobre las características de 
las barracas y de la población favelada. En el 
siguiente solo se conputo y localizo las favelas en el 
ejido urbano paulista. Coao hipótesis por ser 
investigada, figura la afiraacion de gue parte 
considerable del contingente favelado no corresponde a 
aigrantes recientes» habiéndose favelizado por un 
proceso de filtración descendente. Diversas evidencias 
enpiricas apoyan esa hipótesis: a).el 24.4% de los 
jefes de fanilia aigrantes recurrieron a casas de 
cuartos de alquiler, albergues y casas alquiladas, 
habiendo pasado, por lo tanto, por una condición de 
vida netropolitana diferente de la del favelado; b).el 
73.3% de los jefes de fanilia residen en favelas hace 
■enos de 3 anos y solanente el 32.3% están viviendo en 
el Municipio hace igual periodo. Asi, el 41% de los 
favelados aigrantes poseyeron una situación anterior 
diferente (p67). Se percibió, adeaas, que el proceso 
de favelizacion en el Municipio de Sao Paulo se 
intensifico en la ultiaa decada.

«BARRIO DE TUGURIOS* «VIVIENDA*

72-553
CL chile. Ministerio de Vivienda y Urbanisao. 

División de Desarrollo Urbano
Conceptos básicos para la formulación de la 

politica nacional de desarrollo urbano. EURE, vol. 8, 
n. 22, septienbre 1981. pp. 16-28

1981 Fotocopia General Es 
a»»*») solicitar a/por: DOCPAL: 08165.01

♦La necesidad de disponer de una politica nacional 
de desarrollo urbano se basa en: a).El nivel de
urbanización y de desarrollo urbano, este ultiao cono 
consecuencia del desarrollo econoaico y social; b).la 
econoaia social de aereado coao aodelo eleqido para la 
asignación de recursos; y c).la consolidación del rol 
subsidiario del Estado. La politica de suelo urbano 
debe discriainar procediaientos y norias respecto del 
espacio construido, diferentes a las gue se aplicaran 
a las tierras de la periferia rural que presentan 
potencialidad urbana. Esta politica debe toaar en
cuenta tanto el crecimiento en extensión coao el
mejoramiento urbano. El rol de la inversión publica en 
los centros urbanos estara sobre todo destinado a 
definir la estructura espacial-funcional de la ciudad 
y a determinar el area de operación del nercado de
suelo urbano. Tanto la vialidad y el transporte
urbanos coao el eguipaaiento institucional y de
servicio y las matrices y colectores de agua y 
alcantarillado constituyen los rubros que serán
aanejados por la planificación urbana, a fin de
asegurar accesibilidad y servicios a todos los 
ciudadanos y, a la vez, servirán para delimitar el 
radio de acción del mercado de la tierra urbana.

«DESARROLLO URBANO* «POLITICA GUBERNAMENTAL*
«ECONOMIA DE MERCADO*

72-554
CL López Tobar, Marco Antonio

Expansión de las ciudades. EURE, vol. 8, n. 22, 
septienbre 1981. pp. 31-42

1981 Fotocopia General Es 
=«===> solicitar a/por: DOCPAL: 08164.01

♦El crecimiento en extensión de las ciudades tiene 
qae ver sobre todo con 5 cuestiones básicas. La
primera es de carácter demográfico, la segunda es de 
carácter socioeconómico» la tercera esta vinculada a
situaciones de naturaleza tributaria; el cuarto
aspecto se refiere a las preferencias que muestran los 
usuarios por localizarse en determinados pantos del

area urbana que protejan sa privacidad y» por ultimo, 
debe tenerse en cuenta la falta de politicas 
espaciales para la agricultura. En Chile, el prohleaa 
de laa expansión física de los centros poblados no 
aparece» en a&gnitad absoluta» coao una cuestión 
significativa. Pero el análisis por región permite 
evaluar el peso de los centros poblados en relación al 
porcentaje de suelo agricola. Las politicas orientadas 
a la planificación espacial deben consistir en 
reconocer las tendencias del aereado, principal 
indicador para deterainar la cantidad de terreno gue 
requerirá el desarrollo de las actividades urbanas y 
la dirección de crecimiento dominante. Las politicas 
deberán orientar el creciaiento futuro reconociendo 
las areas potenciales de la periferia que podran 
usarse para la expansión urbana, debiendo incluirse 
reservas de suelo que asequren la operación de un 
nercado amplio de la tierra.

«CONCENTRACION URBANA* «PRIMACIA URBANA* «POLITICA 
DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA*
CL ZZ

72-555
CL Mac Donald, Joan

Habitat popular urbano. Santiago: Corporación
de Promoción Universitaria, 1983. 24 p.s tbls., ilus.; 
2 ref.
Simposio sobre Medio Ambiente y Urbanización, 3, 28 
septiesbre-1 octubre 1983.

1983 Mimeografiado General Es 
==**=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09626.01

♦A través de experiencias recogidas en estadios de 
campo se presentan algunos patrones y rasgos de 
organización de los alojaaientos y asentaaientos 
populares de Santiago. El asentamiento se refiere al 
conjunto de viviendas que por su proximidad fisica y 
las relaciones que esta qenera implica territorios, 
servicios y equipamientos gue acogen la vida vecinal* 
El alojamiento alude a la estructura fisica de 
espacios abiertos y cubiertos que la fanilia asa para 
el desarrollo de sas actividades domesticas. Muchos 
requerimientos habitacionales son acogidos 
alternativamente en uno y otro nivel, según sean las 
posibilidades y oportunidades qae brinda el medio. 
Junto con densificarse, el parqae popular se ha ido 
hoaoqemeizando, coexistiendo en el situaciones 
habitacionales de buen nivel con otras muy precarias. 
Al saturarse los patios, las viviendas y los 
vecindarios con los allegados» se reqistra una 
tuqurizacion del parque convencional y consolidado. La 
precariedad de los narqinados de la politica 
habitacional puede ser hoy aas llevadera por su 
inserción social y material en poblaciones ya 
existentes que cuentan con elementos básicos de 
infraestructura y equipamiento. El elemento 
fundamental que el habitante urbano de menores 
recursos emplea hoy para resolver el alojamiento es la 
"mediagua", Se describe el inicio y la consolidación 
progresiva del proceso habitacional, la calidad del 
alojamiento popular» la influencia de factores 
externos, la percepción del habitante y las 
perspectivas de mejoramiento del alojaniento popular. 

«HABITAT URBANO* «POBRE* «ASENTAMIENTO URBANO* 
«BARRIO DE TUGURIOS*

72-556 1970-1980
CL Rodriquez, Alfredo

Cono qobernar las ciudades o principados gue se 
regian por sus propias leyes antes de ser ocupados* 
Revista Interanericana de Planificación, vol. 17, n. 
65, marzo 1963. pp. 135-155: tbls.; 49 ref.
Encuentro del Grupo de Trabajo sobre Asentamientos 
Humanos Precarios Africa-Aaerica Latina, 3, Quito» 
octubre 1981.

1983 Iapreso General Es 
3=3==* Solicitar a/por: DOCPAL; 09433.10

♦Análisis del profundo cambio experimentado por la 
politica urbana en Chile, con especial referencia a la 
capital, santiago, después de 1973. Asi, las politicas 
urbanas de los anos 70 son muy distintas de las 
actuales. En esa decada, cuando los conflictos urbanos 
coaenzaban a incorporarse a la&TÍOcha politica, las 
politicas urbanas traslucían una actitud de teuor por 
parte de las clases dominantes con respecto a los
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nuevos actores sociales gue emergían en el escenario 
urbano. El discurso de las politicas urbanas estaba 
enmarcado dentro de un espirito de progreso, de 
proaesa, de mejoramiento paulatino de las condiciones 
de vida. En canbio, durante los ultinos anos, las 
politicas urbanas se enaarcan dentro del discurso del 
poder. Ya no existen las politicas de concesiones; es 
el discurso del orden, de la disciplina, de la 
erradicación. Se acepta el deterioro de las
condiciones de vida de un amplio sector de la poblacin 
urbana coao la situación estable y normal (el costo 
social del progreso) frente a lo cual solo caben 
respuetas gue permitan mantener la vida en condiciones 
mininas.
«ESTRUCTURA URBANA» «CLASE SOCIAL» «CONFLICTO DE
CLASES» «REGIMEN POLITICO»

72-557 1925-1980
CO Giraldo Samper, Diego; Ladrón de Guevara,

Laureano
Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina; Corporación Centro Reqional de 
Población; PISPAL
Desarrollo y colonización: el caso colombiano.

Bogotá: Universidad Santo Tomas, 1981. 181 p.: tbls.,
diagrs.; 47 ref.
Otra versión de este docuaento ingresada a DOCPAL con 
NACCESO 06833.00.

1981 Impreso General Es
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08409.00

♦El estudio, realizado con el apoyo conjunto de 
ASCOFAME, la CCRP y el PISPAL, proporciona un panoraaa 
exhaustivo de la evolución y características de los 
procesos de desarrollo agrícola y de poblaaiento y 
distribución espacial de la población de Colombia 
desde la Colonia. Previa la explicitacion del aarco 
teórico, gue privilegia el análisis del desarrollo 
capitalista del agro colombiano, se examinan los 
antecedentes del proceso de colonización reciente 
desde el siglo XIX y del proceso de colonización entre 
196o y 198o. La descripción de 4 ejemplos de areas de 
colonización, ilustrativas de tendencias y contextos 
diversos, releva los principales rasgos que el proceso 
reviste tanto en términos económicos coao 
demográficos.

«DESARROLLO AGRICOLA» «ESTRUCTURA AGRARIA»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «COLONIZACION»
«CAPITALISMO»

72-558
CO Giraldo Samper, Diego ; Ladrón de Guevara, 

Laureano
Descripción de cuatro ejemplos de areas de 

colonización, pp. 123-145: tbls., maps.; T47 ref.
En: Giraldo samper, Diego; Ladrón de Guevara,
Laureano. Desarrollo y colonización: el caso
colomoiano. Bogotá: universidad santo Tomas, 1981. 181 
P-
Otra versión de este documento ingresada a DOCPAL con 
NACCESO 06833.04.

1981 lapreso General Es 
=;,===» solicitar a/por: DOCPAL: 08409.04

♦Xa descripción de 4 ejemplos de areas de 
colonización en Colombia revela: a).para el Casanare,
un proceso reciente (anos 5o), originado en la llegada 
de campesinos despojados de sus tierras y que boy dia 
compromete a colonos pobres, pequeños y medianos 
propietarios y colonos con capital. Bajo e predominio 
del latifundio, se observa una fragmentación de la 
tierra y el surgimiento de la empresa aqricola;
b)(.para el area del Oraba antiogueno, una
quintuplicación de la población entre 1951-1964 por su 
posición estratégica y en estrecha relación con el 
auge bananero. En esta area, el rasqo aas 
sobresaliente es la penetración de complejos
agroindustriales y el nacimiento de un sistema
urbano-regional; c).la región del Ariari-Guejar 
constituye un caso típico de la vinculación de un area 
de colonización al mercado interior, gue se acompasa 
de un elevado crecimiento poblacional y de la 
formación de núcleos urbanos; d).el area del Cagueta 
es una región de colonización gue combina grados de 
desarrollo del proceso productivo donde, junto a
formas modernas de producción, se encuentras formas

tradiciosales de qanaderia extensiva y manifestaciones 
típicas de la colonizados de subsistencia.

«COLONIZACION» «ESTRUCTURA AGRARIA» «CAPITALISMO» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

72-559
CO Maffei, Eugenio

Capitalismo, tecsoloqia y descomposición 
campesina, pp. 52-63
En: Desarrollo capitalista y campesinado, santiago:
FLACSO/GEA, 1980. 63 p.
Taller de Estudios Rurales, Santiaqo, abril-julio
1980.

198o Impreso General Es
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09294.o5

♦La dependencia del campo respecto de la ciudad y de 
la aqricultura respecto de la industria obedece al 
funcionamiento del reqimen social de producción. Dicho 
reqimen se basa en la separación del trabajador de los 
medios productivos y del control de ellos. El sector 
aqropecuario produce para satisfacer la demanda
efectiva de una industria, y esta dependencia altera a 
su vez el volumen de la población urbana en relación a 
la rural. En Colombia asistimos al proceso clasico en 
el que las ventajas comparativas hacen que la gran 
producción aqricola desplace a la peguena. En este 
país el crecimiento de la concentración de la 
producción en la agricultura se ha acelerado, sobre 
todo en la ultima decada, debido a la contribución 
técnica y económica de la qran producción 
agropecuaria. En este marco se reqistra la guiebra
sistemática de unidades de explotación campesina 
pequeñas y medias. Pero mientras la generación de 
empleo no se incremente paralelamente existirá la 
pequeña producción mercantil campesina que es la base 
que mantiene a los trabajadores. La investigación se 
baso en un proqrama de asistencia técnica a las 
unidades conocidas como DHL (Areas de Desarrollo Rural 
Inteqral).
«MODO DE PRODUCCION» «CONCENTRACION ECONOMICA» «ZONA 
RURAL»
CO Z2

72-560 1938- 1980
CO Neqret A., Roberto; Azuero R., Oscar

Caso especifico de solución habitacional en 
Boqota, Colombia. Revista Interamericana de 
Planificación, vol. 14, n. 54, junio 1980. pp. 
111-123: tbls., diaqrs.; 12 ref.
Seminario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septiembre 1977.

1980 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09434.o7

♦Entre las acciones para la solución del problema 
habitacional colombiano, se cuenta la elaboración de 
normas mínimas de diseno y de construcción para obras 
de urbanismo y vivienda. Ello responde a la necesidad 
de crear soluciones con especificaciones que parten de 
la realidad socio-economica del pais y de sus 
habitantes y a  la utilización mas racional del flujo 
de inversiones, para loqrar llegar a un mayor numero 
de familias. Es asi como la Caja de la Vivienda 
Popular, ante la emergencia de atender en forma mas 
efectiva el problema de la vivienda en Bogotá, aplico 
las Normas Minimas en dos programas: en "La Manuelita" 
como plan experimental, y posteriormente en "Las 
Guacamayas" en forma masiva. Se analiza el impacto de 
estos proqramas. En ambos se ha logrado una densidad 
promedio de 81 viviendas por hectárea, densidad gue 
duplica la obtenida en urbanizaciones construidas con 
normas tradicionales, lográndose en esta forma un 
mejor aprovechamiento del terreno y contribuyendo a la 
politica urbana de reducir la extensión de la ciudad 
(pI22).
«VIVIENDA» «PLANIFICACION URBANA»

72-561 1945-1981
CR Lavell, Alian; Morales Alvarez, Miguel; Arriaga 

R., Jorge
CSUCA. Proqrama Centroamericano de Ciencias 
Sociales; Universidad de Costa Rica. Instituto 
de Investigaciones Sociales; PISPAl 
Proceso de estructuración territorial en Costa 

Rica: bibliografía sobre la problemática urbana y
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regional: 1945-81. San José: instituto Geográfico
Nacional, 1981. 410 p.; 3216 ref.

1981 Inpreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08184.00

♦Bibliografía sobre la problemática urbana y 
regional en Costa Bica. Se incluyen 3216 títulos 
escritos entre 1945 y 1981, clasificados en 8 grandes 
secciones: 1).estudios globales y sectoriales sobre el 
crecimiento econoaico y la dinámica social; 
2).estudios, planes y programas sobre población y 
vivienda; 3).estudios, politica y planificación 
regionales; 4).desarrollo rural: estudios, planes y
proyectos; 5).desarrollo urbano y asentamientos
humanos; 6)«estudios sobre el municipio; 7).la 
comunidad, empresas comunitarias y cooperativas;
8)i. estadísticas.

«BIBLIOGRAFIA» «DESARROLLO URBANO-REGIONAL»

72-562 1959-1980
C0 Agüero Benitez, Nisia

Vivienda; experiencia de la revolución cubana. 
Revista Interamericana de Planificación, vol. 14, n. 
5 4 , junio 198 o . PP. 1 6 0 -1 7 5 : tbls., diaqrs.; 6 ref. 
Seminario sobre Asentanientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10 -2 0  septiembre 1977 .

1980 Fotocopia General Es
=*=*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09434.10

♦La vivienda y todos los restantes elementos 
relacionados con ella, es decir, los asentamientos 
humanos, están indisolublemente vinculados con las 
relaciones de producción existentes, dentro del marco 
del modo de producción de cada pais. Constituye en 
esencia la expresión fisica del tipo de sociedad, 
siendo un reflejo del desarrollo
econoaico-tecnico-material y social alcanzado por los 
distintos tipos de sociedades en función de las 
respectivas formaciones socioeconómicas. Lo anterior, 
es ejemplificado a través de la situación existente en 
Cuba antes y después de la Revolución de 1959. En este 
análisis, se distinguen las siguientes etapas: de 1959 
a 1963; de 1964 a 1970; de 1971 a 1975; de 1976 a 
198o» En general, se indica gue en 1959 el déficit 
estimado correspondiente a todo el pais ascendia 
aproximadamente a 1 millón de viviendas. Durante el 
periodo 1959-1975 se construyo un total de 324 mil 
viviendas de carácter permanente y buen nivel de 
construcción, es decir, un promedio anual de 2¿ mil. 
Este monto resulta aun insuficiente para cubrir la 
demanda derivada del crecimiento demográfico (estimado 
en unas 32 mil viviendas anuales) (p163). & partir de 
1980 se espera aumentar esta producción a lo o  mil 
unidades por ano (p173).

«VIVIENDA» «POLITICA G0BERM AMENTAL» «PLANIFICACION
URBANA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

7 2 -5 6 3  1 96 2 -1 98 0
EC Carrion, Diego; Villavicencio, Gaitan

Acciones de los sectores populares frente al 
probleaa de la tierra urbana y reacciones de las 
fuerzas sociopoliticas afectadas: el caso de Quito y 
Guayaquil. Revista Interamericana de Planificación, 
vol. 17, n. 65, marzo 1983. pp. 50-63: tbls.; 3 ref. 
Encuentro del Grupo de Trabajo soore Asentamientos 
Humanos Precarios Africa-Aaerica Latina, 3, Quito, 
octubre 1981.

1983 Impreso General Es 
=ssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09433.05

♦Análisis, para los casos de Quito y Guayaquil, de 
las acciones de los sectores populares frente al 
probleaa de la tierra urbana y reacciones de las 
fuerzas sociopoliticas afectadas. En el caso de 
Guayaquil, inicialmente a partir de los anos 3o* la 
Municipalidad se convierte en un importante agente 
para la atención de las demandas por areas 
residenciales: ofrece en alguiler tierras para
descongestionar en parte la presión por alojamientos 
en la zona central; muchos habitantes de la ciudad y 
los pobladores migrantes aceptan esta alternativa; en 
otros casos, la alternativa del hacinamiento en los 
tugurios se mantiene. Quito constituye un centro 
urbano complejo y contradictorio gue, de diversas 
maneras, ejerce presiones sobre el cuadro general de 
vida de la población de escasos recursos. Se muestran

las formas a través de las cuales los sectores 
populares han conducido la solución de su necesidad de 
disponer de una localización territorial para residir. 
Entre las principales, se cuentan: el tuqurio; los
barrios populares de las areas de expansión; los 
centros poblados aledaños; los alojamientos cedidos 
por servicios.

«BARRIO DE TUGURIOS» «ESTRUCTURA URBANA» «VIVIENDA» 
EC

72-564 1909-1974
EC Rodriquez, Alfredo

Notas para el análisis del suburbio y tuqurio 
de Guayaquil. Revista Interamericana de Planificación, 
vol. 14, n. 54, juQio 1980. pp. 143-159: tbls., naps.; 
35 ref.
Seainario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septiembre 1977.

1980 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por; DOCPAL; 09434.o9

♦El análisis del suburbio y tuqurio de Guayaquil 
requiere, primeramente, revisar el proceso histórico 
de foraacioD del subproletariado urbano. Es decir, ver 
como las modificaciones de las relaciones de 
producción en el campo, la crisis de la agricultura de 
exportación, las miqraciones, la descomposición del 
artesanado urbano, las limitaciones de la 
industrialización capitalista dependiente, permiten 
explicar la existencia de un creciente sector de 
fuerza de trabajo excedente en la ciudad. Er segundo 
lugar es necesario demostrar coao el subproletariado 
(y qran parte del proletariado) no tienen otras 
opciones habitacionales que no sean el tuqurio 
(reducción al minimo del area de la unidad de 
vivienda) o el suburbio (construcción de ranchos en 
tierras de renta casi nula) y que como es lcqico (najo 
la racionalidad capitalista) la producción de 
viviendas no esta orientada a satisfacer una necesidad 
de uso sino a la valorización de un capital y por lo 
tanto responde solo a una demanda solvente.

«BARRIO DE TUGURIOS» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» 
«CAPITALISMO «ESTRUCTURA URBANA»

72-565 1970-20Q0
MX Partida B., Virgilio

Aplicación del modelo multirreqional de 
población al caso de México. Demografía y Economía, 
vol. 16, n. 3(51), 1982. pp. 449-481: tbls., diagrs.; 
11 ref.
Seminario sobre Hiqracion y Asentamientos Humanos, 
México, DE, abril 1981.

1982 Fotocopia General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 09258.06

♦Aplicación del modelo multirreqional de población 
para México en 1970. Un supuesto del modelo es gue la 
población bajo estudio debe ser cerrada a la miqracion 
con cualquier reqion no considerada. En vista gue de 
las expulsiones de Estados Unidos de inxiqrantes 
mexicanos durante 1972 a 1977, solo un 1.98% 
correspondía a aujeres y ninos menores de un ano, se 
considero leqitiao adoptar el supuesto gue la 
población femenina de México era cerrada a la 
migración internacional en 197o (p449). Para la
ilustración del modelo se seleccionaron dos regiones 
del pais: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
y el Resto de la República Mexicana. Primero se 
presentan los cálculos de las tasas de miqracion, ae 
fecundidad y de mortalidad por edades, necesaria para 
la aplicación del modelo, seguidamente, se hace un 
breve análisis aultirregional de la poblacicn femenina 
de México en 197o. Finalmente se efectúa la proyección 
regional hasta el ano 2000.

«MODELO DE POBLACION» «ESTUDIO REGIONAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-566 1877-2000
MX Scott, lan 

BIRF
Urban and spatial developaent in México. 

Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press,
1982. 328 p.: tbls., maps.; 54 ref.
ISBN: 0-8018-2499-0

1982 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08937.00
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*81 estudio en torno al desarrollo urbano y espacial 
en México consta de tres partes* En la priaera de 
ellas se describe el desarrollo del sisteaa urbano 
moderno, caracterizando su evolución estructural y 
dinámica hasta la decada del 4o* Luego se exauina el 
desarrollo urbano reciente con el objeto de 
identificar y explicar las causas de su acelerado 
creciaiento en las ultimas tres decadas. La segunda 
parte describe la estructura del sistema urbano 
moderno y proporciona un análisis de los contrastes 
demográficos y económicos al interior del mismo, asi 
cono de la estructura regional actual. La ultiaa parte 
discute los aspectos centrales gue surgen del análisis 
anterior y examina algunas de las opciones en la 
formulación de una estrategia urbana y espacial en el 
futuro.

«DESARROLLO URBANO* «ESTRUCTURA URBANA* «DESARROLLO 
REGIONAL* «POLITICA DE DESARROLLO* «DATOS 
ESTADISTICOS*

72-567 1870-1980
PA Herrera, Ligia

Distribución espacial y migraciones en Panana. 
Panana: Ministerio de Planificación y Politica
Económica, 1983. 15 p.: tbls.
Seminario Nacional sobre Población y Desarrollo, 2, 
Panama, 4-5 mayo 1983. Proyecto Situación y 
Perspectivas Demográficas Vinculadas a la 
Planificación del Desarrollo PAN/78/Pol; Proyecto El 
Creciaiento de la Región Metropolitana: Implicancias 
Demográficas y Demandas Futuras PAM/79/P03 patrocinado 
por Panana. Ministerio de Planificación y Politica 
Econoaica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeografiado General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09435.03

♦Resena histórica de la redistribución de la 
población de Panana. En 1870, las provincias de 
Panana, Los Santos, Coele, Chirigui y Veraguas 
concentraban al 78% de la población total <p7). Hacia 
1911, el grupo de provincias con participación del 10% 
o mas de la población total se redujo a 4, con la 
eliminación de Los Santos (p7). En 192o» se agrega al 
grupo Colon, mientras gue la población de panama 
experimento un notable aumento y el resto de las 
provincias inician un estancamiento o una baja en la 
proporción de su participación. Al llegar 1980, 
prácticamente todas las provincias disminuyen su 
participación, excepto Panama gue la ha multiplicado 
dos veces y media, llegando a concentrar al 45.4% de 
la población total (p7). Entre 1950 y 1980 disminuyen 
las proporciones de población en localidades muy 
pequeñas (menos de 500 habitantes); las de localidades 
entre 500 y 9999 personas mantuvieron sus proporciones 
prácticamente estables; las de lo mil y mas 
experimentaron apreciable aumento en su proporción de 
personas. Se analizan datos de dos investigaciones 
sobre migración interna, gue permiten distinguir los 
distritos de expulsión y de atracción de población. 

«DISTRIBUCION GEOGRAFICA* «ZONA DE EXPULSION* «ZONA 
DE ATRACCION* «CONCENTRACION URBANA*
PA

7 2 -5 6 8
PA Panana. Ministerio de Planificacion y Politica 

Económica
Proyecto El crecimiento de la Región 

Metropolitana; Implicaciones Denograficas-Demandas 
Futuras: informe de avance enero— junio 1981. Panana: 
Ministerio de Planificación y Politica Econoaica,
1981. 67 p.; tbls.
Proyecto El Creciaiento de la Reqion Metropolitana; 
Implicaciones Demográficas y Demandas Futuras 
(BAH/79/P03) patrocinado por Panana. Ministerio de 
Planificación y Politica Econoaica; Fondo de las 
Naciones Onidas para Actividades en Materia de 
Población. '

1981 Mimeografiado General Es 
= = = = >  Solicitar a/por: DOCPAL: 08050-00

♦El Informe de Avance correspondiente al desarrollo 
del Proyecto "Crecimiento de la región metropolitana, 
implicancias demográficas, demandas futuras" de Panana 
(BAN/79/P03), contiene: a).una descripción de las
actividades dé carácter técnico, administrativo y

financiero implementadas durante el primer semestre de 
1981; b).una discusión de los problemas, medidas 
adoptadas y recomendaciones; c).la reformulacion del 
plan de actividades 1981-1982; d).una descripción de 
la contribución de la contraparte nacional y la 
cooperación de otros organismos; e).una apreciación 
general sobre la marcha del proyecto. Los anexos 
Incluyen, entre otros, las bases del diseno de la 
maestra y los formularios de la encuesta 
socio-economica, asi como algunos resultados 
preliminares de la misma.

«DESARROLLO URBANO* «METROPOLIS* «INFORME DE 
ACTIVIDADES*

72-569 1970-1978
PE Chavez, Eliana

Dinámica poblacional y empleo, pp. 13-34: 
tbls., diagrs.; 12 ref.
En: Asociación Multidisciplinaria de Investigación y 
Docencia en Población. Norte peruano: realidad
poblacional. Lima: AMIDEP, 1982. 182 p.
Reunión Regional del Norte sobre Problemas de 
Población, Cajamarca, 2o-25 noviembre 1981.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09221.01

«El trabajo se centra en la dinámica poblacional 
urbana y las formas de inserción de la fuerza de 
trabajo en el mercado de la Región Norte del Perú, 
dinámica que se liga a la dinámica econoaica propia de 
la zona. La hipótesis central es que el proceso
productivo es el que condiciona a través de la curva 
de demanda las características de la oferta de trabajo 
y su distribución en el mercado ocupacional. Entre 
1970-1978 el crecimiento acelerado de la población
activa tiene efectos importantes en el mercado
laboral: incrementa la presión sobre el nivel de
consumo con efectos negativos en la distribución del 
inqreso familiar e incide en la conformación de una 
sobreoferta de mano de obra que se incorpora a través 
de nuevos mecanismos a la estructura ocupacional. Los 
procesos migratorios juegan un papel central. A nivel 
deaografico en las ciudades mayores cerca de dos 
tercios de la población es inmigrante, hecho que 
tiende a reforzar el volumen excedente de población 
activa e incrementa la disponibilidad de mano de obra 
femenina. La población activa de Trujillo crece a un 
ritmo superior que en el resto de las ciudades, 
observándose cambios en su distribución sectorial que 
favorecen al sector servicios y comercio en desmedro 
de las actividades industriales. El subeapleo exhibe 
niveles elevados con tendencia al aumento en el caso 
de Trujillo y Piura. Al mismo tiempo disminuye la 
proporción de población activa asalariada cono 
producto de las características del desarrollo
capitalista en el pais.

«ESTRUCTURA URBANA* «ESTRUCTURA DEL EMPLEO* «MERCADO 
DEL TRABAJO* «INMIGRACION* «DATOS ESTADISTICOS*

72-570 1962-1978
PE Gil Iparraguirre, Guillermo

Centro de Investigaciones Sociales de la
Libertad
Situación poblacional barrial urbano de 

Trujillo. Trujillo: Centro de Investigaciones Sociales 
de la Libertad, 1982. 24 p. ; tbls.

1982 Mimeografiado General Es 
====«* Solicitar a/por: DOCPAL: 08685.00

«La ciudad de Trujillo esta atravesando por un
incremento acelerado de la población cuya expresión se 
materializa en el crecimiento barrial-urbano. Este 
fenómeno ha puesto a la orden del dia el 
cuestionamiento de la estructura interna y del país. A 
nivel productivo se evidencia una disminución de la 
producción agricola y de la población activa de ése 
sector con un aumento ael comercio y de los servicios 
privados y públicos. El sector barrial esta 
constituido por 13 asentaaientos gue crecen
continuamente con una población total de 176,470
personas. Existe un alto déficit de viviendas con 
signos de tuqurizacion, elevados Índices de mortalidad 
y una demanda creciente no-satisfecha de servicios 
básicos (p22).

«SARRIO DE TUGURIOS* «URBANIZACION* «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* «DATOS
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ESTADISTICOS»
72-57 1 1876-1972
PE Maletta, Héctor

Universidad del Pacifico. centro de 
Investigación
Cambios en la demarcación politica y dinámica 

de la población del Perú: 1876-1972; una quia para 
comparaciones intercensales a nivel de provincias. 
Lima: Universidad del Pacifico, 1980. 42 p.: tbls.
(Documentos de Trabajo - universidad del Pacifico, 
Centro de Investigación, n. 7).

1980 Mimeografiado General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08442.00

♦El análisis de los cambios en la demarcación del 
Perú se elaboro en el marco del proyecto denominado 
Indicadores socio- económicos a nivel provincial en el 
Pero, destinado a elaborar una amplia gama de medidas 
geográficas y climáticas, demográficas, educacionales, 
laborales, económicas, etc., y proporciona un estudio 
detenido de las modificaciones sufridas en la 
demarcación politica del pais desde 1676. La relación 
de provincias utilizada coao base corresponde a la del 
censo de 1972; solo se han considerado las provincias 
gue tuvieron alguna variación, indicándose en cada 
caso la forma en gue estos figuraban en periodos 
anteriores. Los cambios son de varios tipos y apuntan 
a la creación de nuevas provincias, el caso aas 
frecuente; la transferencia de provincias de un 
departamento a otro y cambios de menor importancia, de 
tipo topográfico o de nombre

«DIVISION TERRITORIAL» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«DATOS CENSALES»

72-572 1950-1979
PI Comité de Iglesias

Formas de organización productiva campesina: el 
caso de la migración brasileña al Alto Parana y su 
impacto económico y social. Asunción: Comité de
Iglesias, 1981. 240 p.; 21 ref. (Cuadernos de
Investigación - comité de Iglesias, n. 7).

1981 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08276.00

♦Análisis de los determinantes y consecuencias del 
proceso de colonización en la zona de Alto Parana en 
Paraguay. El estudio considera aspectos relativos a 
las migraciones internas, asi coao a las miqraciones 
internacionales, específicamente el poblamiento 
brasileño de esta area. Con el fin de esclarecer la 
función gue cumple esta región dentro del contexto del 
desarrollo capitalista del Paraguay, se analiza en 
detalle las características de las colonias, para lo 
cual se construye una tipología basada en ios qrupos 
beneficiarios y el agente colonizador. Estos 
antecedentes permiten identificar las distintas 
modalidades productivas y sus niveles de combinación 
en el Alto Parana. Se completa el análisis de la
estructura agraria por medio de un análisis del 
desarrollo de los medios de producción y las
relaciones sociales en las qrandes empresas
capitalistas: la "fazenda"; mediana y pequeña empresa 
capitalista; mediano y pegueno productor familiar
independiente; pegueno productor familiar
mercantilista; pegueno productor familiar de 
subsistencia; pequeña unidad campesina asalariada. 

«COLONIZACION» «MIGBACION FRONTERIZA» «CAPITALISMO» 
«ESTRUCTURA AGRARIA»
PY BR

72-573
PY Comité de Iglesias

Tipos de colonias estudiadas, pp. 11-55 
£q: Coaite de Iglesias. Formas de orqanizacion
productiva campesina: el caso de la miqracion
brasileña al Alto Parana y su impacto económico y 
social. Asunción: Comité de Iglesias, 1981. 240 p.
(Cuadernos de Investigación - Comité de Iqlesias, n. 
7);.

1981 Impreso General Es 
=«===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08276.01

♦para el estudio de las formas de orqanizacion 
productiva campesina en el Alto Parana, se construye 
uqa tipología de colonias según los grupos

beneficiarios y el aqente colonizador. Dividiendo el 
primer componente sequn sean paraguayos, brasileños o 
mixtos (una mezcla de ambos) y al seqoodo sequn se 
trate de una colonización privada, oficial o 
espontanea, se obtienen 9 qrupos en los cuales se 
aqrupan los distintos asentamientos estudiados. No 
todas las 9 posibilidades generadas teóricamente por 
el modelo se encuentran llenas, ya que alqunos de esos 
tipos no contienen ningún asentamiento consultado, no 
obstante, se analizan los rasqos característicos de 
dichos tipos de asentamientos sobre la base de 
información cualitativa disponible. Para cada uno de 
los tipos identificados se analizan factores tales 
coao la acción del Estado; mecanismos de penetración: 
aqricultura empresarial y migración brasileña; 
mecanismos de ocupación: agricultura de subsistencia y 
poblamiento paraquayo; acción del aqente colonizador, 
etc.

«TIPOLOGIA» «COLONIZACION» «TENENCIA DE LA TIERRA» 
«MIGRACION FRONTERIZA»
PY BR

72-574 1979-1979
PY Comité de Iqlesias

Formas de tenencia de tierras, pp. 57-71 
En: Comité de Iglesias. Formas de orqanizacion
productiva campesina: el caso de la migración
brasileña al Alto Parana y su impacto económico y 
social. Asunción: Coaite de Iqlesias, 1981. 240 p. 
(cuadernos de Investigación - Coaite de Iglesias, n. 
7) .

1981 lapreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08276.02

♦Análisis de la tenencia de la tierra en la región 
de colonización de Alto parana. Para ello es necesario 
incorporar en el estudio los efectos de las 
miqraciones internas rural-rural, de antiguos 
poblaaientos a los nuevos, de areas estancadas a areas 
en cambio, como también las de las miqraciones 
internacionales. El hecho mas llamativo de las 
caracteristicas de tenencia de la tierra en el area 
estudiada es la enorme proporción de colonos 
paraquayos que son meros ocupantes de sus tierras; en 
cambio, solo un 13% de los brasileños están en esta 
condición (p57). Los brasileños se aqrupan en dos 
tipos de tenencia principales: 1)«los propietarios o 
los que están en vias de serlo; 2).arrendatarios u 
ocupantes en modalidades mixtas. Los propietarios y 
propietarios provisionales poseen en su qran mayoria 
(7o%) areas que tienen entre 2o y 100 hectáreas, 
mientras que los aparcereros casi no ocupan areas 
mayores de 40 hectáreas, concentrándose entre las 5 y 
20 (78%). Los ocupantes tienden también a detentar
poca tierra, entre 5 y 9.9 hectáreas (p59).

«TENENCIA DE LA TIEfiBA» «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«MIGRACION FRONTERIZA» «COLONIZACION»
PY BB

72-575 1950-1976 
PY Comité de Iqlesias

Tipos de unidades productivas: estructura
productiva y fuerza de trabajo en la región, pp.
73-198: tbls.
En; Comité de Iqlesias. Formas de orqanizacion 
productiva campesina: el caso de la miqracion
brasileña al Alto Parana y su impacto económico y 
social. Asunción: Comité de Iglesias, 1981. 240 p. 
(Cuadernos de Investigación - Comité de Iqlesias, n. 
7) •

1981 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08276.03

♦El estudio de la estructura aqraria en la zona del 
Alto Parana debe incorporar en el análisis la función 
gue la reqion ha pasado a cumplir con respecto a las 
relaciones capitalistas de producción. La expansión en 
esta area ha oriqinado un creciaiento desiqual que 
combina formas de producción heteroqeneas peco entre 
las cuales aquellas gue dominan el proceso de 
acumulación, subordinan a las otras aas atrasadas y 
que se hallan en rapida transformación. El Alto Parana 
constituye el area de insersion aas dinámica del pais 
a la loqica del capital a nivel mundial. La calidad de 
los suelos, la riqueza energética y el flujo de 
capitales nacionales e internacionales han convertido
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a esta zona en un area de agricultura especializada en 
la exportación, gue ha contribuido sigmficativaaente 
al llaaado "desarrollo nacional acelerado". Si 
análisis exhaustivo de las distintas modalidades 
productivas y sus niveles de combinación son 
indispensables para el estadio de la estructura 
agraria regional. Para ello, se analizan el grado de 
desarrollo de los aedios de producción, las relaciones 
sociales y tendencias gue presentan: las grandes
eapresas capitalistas, la "fazenda", pequeña empresa 
capitalista, producto familiar independiente, etc.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «COLONIZACION» «CAPITALISMO»
«MIGRACION FRONTERIZA»

72-576
Pí Rivarola, Domingo M.

Modernización agraria y diferenciación 
campesina. Revista Paraguaya de Sociología, ano 18, n. 
52, septiembre-diciembre 1981. pp. 145-178; 37 ref.

1981 Fotocopia General Es 
s==ss> solicitar a/por: DOCPAL: 08739.01

♦ El análisis del proceso de modernización agraria y 
diferenciación campesina en el Paraguay, en la decada 
del 7o, privilegia una perspectiva macro-estructural 
del modelo econoaico y social implementado. La 
modernización solo significo un acrecentamiento de la 
diversificacion social y una agudización de las 
desigualdades existentes como producto de dos grupos 
de factores en juego. Entre los factores de 
incidencia directa en dicho proceso cabe destacar la 
rapida declinación del avance de la frontera agricola; 
la politica publica de colonización y desarrollo 
regional; la demanda externa de ciertos rubros de 
producción y sus efectos, tales coao, la expansión de 
la empresa agricola comercial, la modernización del 
aparato productivo, las nuevas pautas de acumulación y 
otros aspectos. Entre los factores indirectos destacan 
la alta demanda de mano de obra generada por la 
represa de Xtaipu, la dinamizacion de las actividades 
urbanas, la articulación creciente comercial y 
financiera con el Brasil, la redistribución espacial 
de la población, la inmigración masiva brasilera y la 
brusca declinación de la emigración paraguaya a la 
Argentina. El rasgo aas marcado es la perdida de 
autonoaia del sector agricola por su dependencia de la 
agroindustria en expansión cono resultado de los 
procesos descritos.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «MODERNIZACION»
«CAMPESINADO»

72-577
SV Prosternan, Roy L.

Demographics of land refora in 
since 1980. pp. 589-598: tbls.; 15 ref.
En: wilkie, James N.v ed.; Haber, Stepheo, ed..
Statistical abstract of Latin Anerica, volune 22. Los 
Angeles, CA: 0CLA Latin American Center Publications,
1983. 669 p.

9830 Impreso General En 
===*=> solicitar a/por: DOCPAL: 09609.01

♦La reforma agraria salvadoreña constituyo una 
necesidad nacional prioritaria cuando la primera junta 
derroco al dictador Romero en octubre de 1979. Al 
asumir, en enero de 1980, la segunda junta, promulgo 
decretos estableciendo una reforma agraria basada en 
tres etapas o fases. La primera fase fue la 
expropiación de tenencias superiores a 500 Has., 
mientras la segunda consistió en la expropiación de 
tenencias entre 100 y 500 Has. En abril de 198o se 
promulgo la tercera fase, gue transferia toda tenencia 
a guienes las cultivaban. Se espera gue el total de 
faailias beneficiadas por esta ultima fase sea entre 
137 mil y 183 mil (p596). La combinación de las fases 
1 y III ha expropiado entre el 27% y el 3o% del total 
de fundos/ y las faailias beneficiadas por el conjunto 
del proceso alcanza un numero gue oscila entre 285 mil 
y 345 mil (p598)• Es de suponer gue la promoción legal 
de esta reforma tendrá plena aplicación en la practica 
y que se protegerá a los beneficiarios de la acción 
concertada de los ex-propietarios y las fuerzas de 
seguridad locales. No cabe duda, desde el punto de 
vista del potencial agricola y de las necesidades 
humanas, gue se le ha dado un cuerpo legal a una 
reforma agraria de largo aliento.

«PRODUCCION»

1971-1982 

El Salvador

72-578 1963-1981
UI Pineiro, Diego; Veiga, Danilo; Sosa, Sonia;

Troncoso, Bibiana; Barbato de Silva, Celia;
Filgueira, Carlos H.
Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
Agricultura faailiar y estrategias de 

sobrevivencia. Montevideo: CIESU, 1983. 89 p.: tbls.,
diagrs.; 31 ref. (Cuaderno - CIESU, n. 45).

1983 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09391.00

♦Al analizar las estrategias de sobrevivencia del 
pegueno productor rural en la cambiante coyuntura 
económica uruguaya de los últimos anos, se identifican 
las modificaciones surgidas en la estrategia 
productiva y en aguellos factores relevantes como 
tecnoloqia, ingresos, destino de la producción y aano 
de obra. Frente a las adversas condiciones del mercado 
que han enfrentado los productores en los últimos anos 
se han recreado formas donde los rubros de 
subsistencia adquieren cada vez aas importancia. En 
este proceso la aayoria de los aqricultores perdieron 
capacidad de acumular excedentes, iniciándose asi un 
proceso donde es muy dificil realizar rubros 
comerciales que reguieren inversiones. Tres niveles 
componen el análisis: 1).el nivel micro, goe estudia 
la estructura y el funcionamiento de la unidad 
prodactiva; 2).el nivel reqional, viéndose los 
elementos de carácter reqional que influyen en dicha 
estructura y funcionamiento; y 3).el nivel 
macrosocial, en que se destacan los determinantes 
aacroeconomicos y sociales que condicionan el marco 
institucional y el desarrollo del sector. En el 
periodo 1977/81 las principales tendencias fueron las 
de retraerse del mercado de productos, adoptando una 
estrateqia donde paso a ser relevante la subsistencia 
del núcleo familiar, y realizar trabajos 
extraprediales- La capitalización predomino sobre la 
descapitalizacion, representando el 13% del total de 
productores (p78).

«ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» «AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA»

72-579 1966-1974
VE Bolivar, Teolinda

Producción de los barrios de ranchos y el papel 
de los pobladores y del Estado en la dinámica de la 
estructura urbana del area metropolitana de Caracas. 
Revista Interamericana de Planificación, vol. 14, n. 
54, junio 1980. pp. 68-91: tbls., aaps.; 28 ref. 
Seminario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 1o~2o septiembre 1977.

1980 Fotocopia General Es 
====*> Solicitar a/por: DOCPAL: 09434.05

♦Análisis de la problemática planteada por los 
barrios de ranchos de Caracas. El numero de faailias 
gue vive en los barrios de ranchos es tal, que sin 
profundas modificaciones estructurales esas familias 
tendrán que seguir viviendo en esas condiciones. 
Estos asentamientos son parte de la estructura fisica 
del Area Metropolitana de Caracas, y su condición 
habitacional es la mas precaria y cuyos problemas de 
acondicionamiento no pueden ser resueltos por la 
propia población. Los barrios en cuestión cumplen un 
papel fundamental para el sistema en su conjunto. La 
critica situación que presentan impulsa a gue las 
mejoras planteadas se dirijan a frenar el deterioro de 
los terrenos, dotándolos de cloacas, drenajes, 
acueductos, infraestructura vial y equipamiento. Se 
sugiere eliminar los desalojos, a menos gue la propia 
seguridad de los pobladores asi lo requiera. Para la 
adecuada solución de este probleaa, se hace necesario 
instrumentar programas de producción de viviendas, 
especialmente por parte de las aqencias estatales, en 
los terrenos ya ocupados por los pobladores, a fin de 
solucionar en foraa definitiva el probleaa de vivienda 
a pobladores que han luchado para ello.

«BARRIO DE TUGURIOS» «POBREZA» «ESTRUCTURA URBANA» 
«METROPOLIS» «VIVIENDA»

«REFORMA AGRARIA» «PRODUCCION AGRICOLA»
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72-580
XL Balan, Jorge; Jelin, Elizabeth

Population Council. Oficina fiegional para 
Aaerica Latina y el Caribe
Taller sobre las Condiciones de Vida de los 

Sectores Populares Urbanos: informe sobre sus
resultados. Hexico, DF: Population Council, 198o. 19
p.; 7 ref. (Documento de Trabajo - Population
Council, Oficina Regional para America Latina y el 
Caribe, n. 5).
Taller sobre las Condiciones de Tida de los Sectores 
Populares Urbanos, Buenos Aires, 4-7 diciembre 1979.

1989 Mimeografiado General Es 
s k s s > Solicitar a/por: DOCPAL: 09381.00

«El taller sobre las condiciones de vida de los 
sectores populares urbanos, realizado en Buenos Aires 
en 1979 f organizado por el Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad, conto con el auspicio del 
Population Council y participaron en el 22 
investigadores de Argentina, Hexico, Brasil, Chile y 
Uruguay. El informe sobre sus resultados contiene una 
recolección de los temas sobresalientes con el 
objetivo de devolver a los asistentes un producto del 
esfuerzo colectivo, centrado en dos qrandes areas 
problema. Por un lado, la organización de servicios 
urnanos y, por otro, la de las unidades domesticas 
desde el punto de vista de los sectores populares y en 
el contexto de situaciones económicas regresivas y de 
autoritarismo politico.

<Z0NA URBANA* «CONDICIONES DE VIDA* «CLASE
TRABAJADORA* «SERVICIOS PUBLICOS* «FAMILIA*

72-581
XI Bravo, Rosa ; Zuniga Z.f Luis

Información censal para el estudio de las 
migraciones internas y de sus determinantes;
experiencias de una investigación comparativa, pp. 
94-116: tbls.; 19 ref.
En: Torrado, Susana, comp.. CLACSO. Censos de
población y vivienda en la decada de 1980 en America 
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e Información Sociodemograficas o 
Informe de Investigación - CLACSO, Comisión de
Población y Desarrollo, n. 2).
CLACSC. comisión de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Información Socio-Demografica. Reunión, 
3, Lisa, 21-25 mayo 1979.

1981 Impreso General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08135.04

«El análisis de la información censal para el 
estudio de las migraciones internas y sus 
determinantes forma parte de una investigación 
comparativa sobre desarrollo regional, politicas 
publicas, migraciones y primada urbana en Aaerica 
Latina, específicamente en Argentina, Colombia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay. En la primera parte, se 
plantea un modelo de análisis de trayectoria gue 
identifica las variables consideradas como 
determinantes de las migraciones en general y hacia la 
ciudad capital en particular. La segunda parte 
incorpora el análisis de variaoles macroestructurales 
descriptivas de la estructura y dinámica de las 
econoaias regionales y gue a su vez están explicando 
el comportamiento de los determinantes directos. En el 
presente trabajo se examinan las fuentes de 
información estadistica disponibles para el análisis 
cuantitativo de las relaciones entre variables y la 
especificación de los modelos causales gue permiten 
evaluar el peso, significación y capacidad explicativa 
de los diversos factores, sin entrar a discutir los 
aspectos conceptuales de la problemática resenada aas 
arriba.

«DATOS CENSALES* «CALIDAD DE LOS DATOS* «MEDICION DE
LA MIGRACION* «ESTRUCTURA ECONOMICA* «DESARROLLO
REGIONAL*

72-582
XL Durston, John

Gestión de recursos y diferenciación social en 
la comunidad Andina de Altura: implicaciones para el 
desarrollo rural. Santiago: CEPAL, 1982. 57 p.; 41
ref.
Seminario Regional sobre Politicas Agrarias y 
Sobrevivencia Campesina en Ecosistemas de Altura,

Quito, 23-26 marzo 1982. Proyecto sobre Cooperación 
Horizontal en Aaerica Latina en Materia de Estilos de 
Desarrollo y Medio Anbiente patrocinado por NO. CEPAL; 
PN0MA.

1982 Hineografiado Restringida Es
E/CEPAL/PGOX.6/R.42 

=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09047.02
«El arguaento central del trabajo es goe las 

coaunidades y culturas andinas deben toaarse en cuenta 
y estudiarse seriamente en la planificación no solo 
por razones científicas, sino porque presentan la 
mejor base de desarrollo rural con los ecosistemas de 
altura. £1 estudio constituye una sintesis de algunos 
datos y conceptos recopilados en monografías, 
diagnósticos y propuestas de acción y mas gue nada 
aporta un conjunto de reflexiones para estimular el 
debate en torno a la transformación constante de las 
estructuras de clase en las zonas andinas rurales, 
caracterizadas por una aodecnizacion de los mecanismos 
de extracción y concentración de recursos. Previo la 
definición de los conceptos básicos, se exaninan en 
forma sucesiva: a).la gestión social de recursos en la 
comunidad andina tradicional con énfasis en los 
sistenas de parentesco, la estratificación social y la 
ideología; b).las transformaciones y la diferenciación 
social destacando las tendencias demoqraficas, la 
integración al sistema socio- econoaico moderno y los 
cambios en la gestión de recursos; c).las implicancias 
para la formulación de politicas de desarrollo social 
rural.

«ESTRUCTURA SOCIAL* «ESTRATIFICACION SOCIAL*
«DESARROLLO RURAL* «MODERNIZACION* «ECONOMIA
DOMESTICA*

72-583
XL Gilbert, Alan, ed.; Bardoy, Jorge E., ed.;

fiamirez, Ronaldo, ed.
Urbanization in contemporary Latin Aaerica: 

critical approaches to the analysis of urhac issues. 
Nev York, NY: John Wiley, 1982. 286 p.: diaqrs.,
aaps.; 205 ref.
ISBN: 0-471-10183-4

1982 Impreso General En 
==«»=* solicitar a/por: DOCPAL: 08939.00

«El libre se centra en los problemas urbanos y la 
forma en que son percibidos. Explora una diversidad de 
enfoques para entender la situación latinoamericana y 
adopta una perspectiva gue se caracteriza por: 
enfatizar la importancia de las clases y conflictos 
sociales en la explicación de situaciones concretas; 
rescatar la perspectiva histórica de los fenómenos; 
enfatizar gue la penetración capitalista ha penetrado 
en forma diferencial en distintas partes del aundo 
acarreando beneficios a alqunos pocos; la perspectiva 
estructural contrasta con el énfasis en la 
probleaatica individual sostenida basta ahora; 
finalmente, en la medida en que visualiza el 
desarrollo como producto de fuerzas históricas y de 
clases, concibe al Estado y su papel dentro de las 
formaciones sociales cono un elemento central. De los 
11 trabajos incluidos, algunos critican y evalúan las 
ideas derivadas de este nuevo paradigma, otrps 
examinan las implicancias de los nuevos conceptos para 
la comprensión de la temática urbana.

«URBANIZACION* «CONFLICTO DE CLASES* «ANALISIS
HISTORICO* «PAIS EN DESARROLLO*

72-584
XL Hardoy, Jorge E.

Construcción de las ciudades de America Latina 
a través del tiempo. Revista Interamericana de 
Planificación, vol. 14, n. 54, junio 198o* pp. 9-27; 
26 ref.
Seminario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septienbre 1977.

1980 Fotocopia General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09434.01

«El rápido crecimiento fisico y demoqrafico de las 
ciudades de America latina durante los últimos 30 o 40 
anos ha planteado la validez de la planificación 
urbana, especialmente coando ese rápido proceso de 
urbanización se produce en econoaias poco 
industrializadas y con una limitada capacidad de
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iqversion, con estructuras agrarias rígidas y 
sociaiaente injustas, y utilizando una tecnología 
limitada de econouias sucho aas avanzadas y ricas, A 
través de 4 análisis breves, gue en su conjunto cobren 
2 uil anos de la historia urbana de America Latina« se 
explica el proceso de ocupación del territorio de la 
región y las distintas maneras coao el hombre intento 
construir sus ciudades.

«CIUDAD» «ASENTAMIENTO URBANO» «ANALISIS HISTORICO»
«PLANIFICACION URBANA»

7 2 -5 8 5
XL Izaguirre p., Maritza

Notas acerca del fenómeno urbano en la America 
Latina de hoy. Brasilia: s.e., 1982. 19 p.
Conferencia de Parlamentarios del Hemisferio 
Occidental sobre Población y Desarrollo, Brasilia, 2-5 
dicieabre 1982.

1982 Bimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 06948.06

♦Explicación del fenómeno urbano en Anerica Latina. 
Para lograr lo anterior se analizan los siguientes 
aspectos: tendencias principales relativas al
creciaiento demográfico: vinculaciones entre la
expansión del aparato productivo y los cambios en la 
población; procesos migratorios y fenómeno de la 
concentración urbana; impacto de la urbanización en la 
estructura social, económica, politica y cultural de 
la sociedad contemporánea y sus implicaciones en ese 
oxiden. A partir de este análisis, se concluye gue la 
región se vera enfrentada a dos problemas claves en 
las próximas decadas, gue se refieren a la 
administración y el financiaaiento del desarrollo 
urbano. Lo anterior supone un reto para America 
Latina, ya gue de no encontrar soluciones adecuadas a 
la problemática urbana, vera deteriorarse la calidad 
de la vida urbana y aumentar la insatisfacción de sus 
habitantes.

«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «URBANIZACION» «MIGRACION
INTERNA» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»

7 2 -5 8 6
XL NU. CEPAL

Estado de los asentamientos humanos en America 
Latina y el Caribe. México, DF: Secretaria de
Asentamientos Humanos y Obras Publicas, 198 o . 146 p.: 
tbls.; J ref.
Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos 
Humanos, México, DF, 7-10 noviembre 1979.

198o lapreso General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 0 8 4 4 8 .0 0

♦Los 6 trabajos reunidos en el documento fueron 
presentados por la Secretaria Ejecutiva de la CEFA1 a 
la Conferencia Latinoamericana sobre Asentamientos 
Humanos, realizada en México, 1979, y abordan los 
siguientes temas: asentamiento humano y desarrollo; 
población, urbanización y asentamientos humanos; el 
proceso de asentamiento humano; la base material del 
habitat; tecnologías de asentamiento humano; politicas 
de asentamiento humano.

«ASENTAMIENTO» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«HABITAT» «POLITICA» <C0NIEBENC1A>

7 2 -5 8 7
XL SU. CEPAL

Informe de la Conferencia Latinoamericana sobre 
los Asentamientos Humanos. Santiago: CEPAL, 1980. 34 
P*Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos 
Humanos, México, DF, 7- lo  noviembre 1979.

1980 Mimeografiado Limitada Es 
E/CEPAL/G.1112; E/CEPAL/Conf.70/L.11/fiev.1 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08972.09

♦la conferencia latinoamericana sobre los 
asentamientos humanos se realizo del 7 al 10 de 
noviembre de 1979 en la ciudad de México. Fue 
convocada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL. 
Asistieron representantes de los siguientes Estados 
miembros de la Comisión: Argentina, Brasil, Cañada,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paises Bajos, Panana, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. El temario de la conferencia: 1).labor de

la CEPAL en nateria de asentanientos humanos;
2).cooperación internacional en nateria de 
asentanientos huaanos; 3).conclusiones y
recomendaciones. Se incluye un resunen de los debates 
y de las intervenciones en la sesión de clausura, 
lista de participantes, y los teztos de las cuatro 
resoluciones aprobadas: a).declaración sobre los
asentanientos humanos en Anerica Latina y El caribe;
b).cooperación regional en nateria de asentanientos 
huaanos; c).ecologia de los asentamientos huaanos; 
d).formación de un centro subregional de capacitación 
de recursos humanos.

«CONFERENCIA» «ASENTAMIENTO»

72-588
II Soza, Sergio

NU. CEPAL. Subsede de México; Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentanientos Bananos 
(Habitat)
Marco aetodologico para la planificación de los 

asentanientos huaanos en Anerica Latina. México, DF: 
CEPAL, 1981. 68 p.: tbls., diaqrs.; 52 ref.

1981 Mimeografiado Linitada Es
CEPAL/MEX/AH/83 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08544.00

♦El marco metodoloqico propuesto tiene como objetivo 
central apoyar la planificación de los asentanientos 
humanos y se dirige principalmente a los equipos 
nacionales especializados responsables de dicha 
planificación. Las bases adoptadas enfatizan la
relación de causa—efecto goe existe entre el
subdesarrollo, sus problemas y la problemática de los 
asentanientos, aceptando que la pobreza, la
urbanización acelerada y la estructura urbana 
concentrada constituyen los obstáculos centrales a la 
calidad deseada del habitat. El trabajo exhibe un 
nivel de qeneralidad ineludible y recurre a 
abstracciones con el fin de discutir las bases
teóricas implícitas en la practica de la
planificación. En la primera parte, se justifican y 
proponen adopciones sacro- metodológicas que avanzan 
de lo mas qeneral a lo particular desde el concepto y 
objeto de la planificación hasta las politicas 
concretas de asentamientos y los sistemas nacionales 
de planificación. La segunda parte, presenta un modulo 
metodoloqico que resuelve el estadio de uno de los 
elementos sustantivos del proceso que responderla al 
objetivo de encarar el diseno de un proqrama para 
superar el déficit de vivienda de los sectores de 
bajos inqresos.

«ASENTAMIENTO» «PLANIFICACION» «METODOLOGIA»
«POLITICA DE VIVIENDA»

7 2 -5 8 9
XL Terra, Juan Pablo

Requerimientos mininos de habitabilidad en 
asentamientos urbanos aarqinados. fievista
Interamericana de Planificación, vol. 14, n. 54, 
junio 198o. pp- 41-49: diaqrs.
Seminario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septiembre 1977.

198o Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09434.03

♦La formulación de requerimientos minimos de 
habitabilidad en asentanientos urbanos marginados se 
complica por el hecho de existir entre paises y 
regiones, diversidad ecológica, diversidad económica y 
diversidades sociales y culturales. Parece inútil, en 
consecuencia, insistir en la definición universal de 
vinimos habitacionales validas para los asentamientos 
marginados en sociedades estructural y culturalaente 
distintas, en diversos medios ecológicos y en variados 
niveles de desarrollo. En el pasado se prefirió en una 
proporción abrumadora de los casos erradicar a los 
marginados e instalarlos en conjuntos habitacionales 
construidos por la industria formal. La desproporción 
entre los recursos y la maqnitud del problema, 
agravada por la mezquindad del esfuerzo 
redistributivo, confirmaron la acción a "planes 
pilotos" aneqados, salvo en pocos paises 
comparativamente favorecidos, por la marea de una 
narqinalidad creciente. En ese contexto la discusión 
de las normas mínimas de habitabilidad era una 
discusión académica internacional. Lo gue se requiere.
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son politicas aas humildes en su actitud ante la 
gente, aas ambiciosas en la solidaridad, mas 
conscientes de los fenómenos globales y en un contexto 
local, modesto y mas concreto.

«BARRIO DE TUGURIOS» «POBREZA» «VIVIENDA» 
«PLANIFICACION URBANA»

72-590
XL Ziccardi, Alicia

Formas organizativas de los "asentamientos 
humanos marginados" y la politica estatal. Revista 
Interamericana de Planificación, vol. 14, n. 54, junio
1980. pp. 28-40; 18 ref.
Seminario sobre Asentamientos Humanos Marginados, 
Jalapa, 10-20 septiembre 1977.

198o Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 0 9 4 3 4 .0 2

♦Análisis de la problemática referida a la 
constitución y forma organizativa del movimiento 
poblacional. Se enfatizan los elementos que 
posibilitan y condicionan el conjunto de experiencias 
organizativas (comisiones o juntas vecinales, clubes 
de madres) gue en su acumulación tienden a generarlo. 
Es decir, el análisis se ubica en las "organizaciones 
internas", consideradas coso el producto de una acción 
colectiva emprendida por los propios habitantes de 
estos asentamientos. Esta perspectiva no invalida la 
pqsibilidad de gue estas organizaciones sean 
impulsadas por pobladores que posean experiencias 
previas y externas (sindical, politica) o gue en alqun 
momento de su historia sea posible encontrar la 
incidencia de otros agentes sociales. Lo gue interesa 
señalar es su diferenciación respecto de agüellas 
organizaciones gue, por oposición, podrían denominarse 
"externas", las cuales son promovidas por las 
instituciones del Estado o de la sociedad civil y 
constituyen representaciones de estos en el territorio 
de los asentamientos.

«BARRIO DE TUGURIOS» «POBREZA» «11ARGIN ALIE A C»
«VIVIENDA»

72-591 1974-1985
XZ Hardiaan, Margaret ; Midgley, James

Rural development problems and policies. pp. 
89-123: tbls.; T47 3 ref.
En: Hardiman, Margaret; Midgley, James. Social
dimensions of development: social policy and planning 
in the Third World. Chichester: John Wiley, 1982. 317 
p. {Wiley Series - Social Development in the Third 
World) •

1982 Impreso General En 
s==ss» Solicitar a/por: DOCPAL: o9163.04

«Determinar el alcance y la naturaleza de los 
problemas de desarrollo rural en el actual aundo en 
desarrollo permite situar en su contexto las 
cuestiones de politicas relativas a estos problemas y 
evaluar las estrategias alternativas de planificación. 
La diversidad de situaciones rurales, tanto en lo 
ecológico como en lo social, exige un examen que
remita, mas gue a prescripciones globales, a la 
especificidad de la vida rural y sus respuestas a 
cambios sociales y económicos. Tomando en cuenta la 
población y los niveles de vida de las zonas rurales, 
se analizan las características de las comunidades 
rurales y el modo en gue se ven afectadas por los
cambios sociales. Es de esencial ingerencia la
dimensión politica en la reflexión en torno a los
principales componentes del desarrollo rural, como son 
el acceso al uso de la tierra, el aumento de la
productividad agricola, la comercialización de la 
producción y el acceso de las zonas rurales a diversos 
servicios. Las estrategias para el desarrollo rural 
pueden dividirse, a grandes rasqos, entre las que
enfatizan el "crecimiento" y las que enfatizan la
"transformación".

«DESARROLLO RURAL» «PLANIFICACION RURAL» «POLITICA 
DE DESARROLLO» «DATOS ESTADISTICOS»

72-592
XZ Hardiaan, Margaret ; Midgley, James

Urban policies and plans. pp. 124-152: tbls.; 
T473 ref.
En: Hardiaan, Margaret; Midgley, Janes. Social
dimensions of development: social policy and planning

in the Third World. Chichester: John Wiley, 1982. 317 
p. (Wiley Series - Social Development in the Third 
World) •

1982 Impreso General En 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09163.05

♦El crecimiento de las ciudades en el Tercer Mundo 
tiene profundas implicancias en la formulación de 
politicas y planes sociales que no guardan una 
relación directa con los problemas urbanos. £1 
crecimiento urbano y los Índices de urbanización 
difieren entre las regiones del Tercer Mundo; los 
efectos que este proceso tiene en el bienestar de las 
personas son difíciles de medir, y es preciso para
ello analizar fenómenos tales coao la pobreza urnana, 
la desiqualdad de ingresos, el empleo urbano, los 
servicios, las condiciones de vida de los migrantes, 
la alienación y los comportamientos anómalos en las 
urbes, etc. Las orientaciones de las politicas urbanas 
oscilan entre las gue buscan limitar el crecimiento 
urbano y las que enfrentan los problemas y 
consecuencias especificas de la urbanización en 
distintas ciudades. La planificación urbana ha gozado 
tan solo de atención esporádica y programas aislados, 
y los esfuerzos para enfrentar problemas urbanos en
paises cor. acelerado crecimiento urbano mediante la
racionalización del uso de la tierra no han sido
fructíferos. Las soluciones deten hallarse en 
politicas acocadas a las causas del rápido crecimiento 
urbano, y exiqen la participación de planificadores 
económicos y sociales y del esfuerzo por reducir tauto 
el crecimiento demoqrafico natural como la migración. 
Ello depende, a su vez, de politicas económicas y 
sociales que aumenten los niveles de vida de les
pobres de la ciudad y del campo y que reduzcan las
disparidades entre zonas urbanas y rurales.

«URBANIZACION» «PLANIFICACION URBANA» «POLITICA
SOCIAL» «SUBDESARROLLO»

7 2 - 5 9 3
XZ Bardoy, Jorge £•; Satterthvaite, David

Bou the poor live. People, vol. 10, n. 1, 1983. 
pp. 21-23: ilus.

1983 Impreso General En 
==«==> Solicitar a/por: DOCPAL: 09222.01

♦A medida que las ciudades crecen en tamaño y 
población, y mientras una proporción cada vez mayor de 
la población mundial se radica en zonas urbanas, 
surqen dos areas problemáticas que dicen relación con 
el medio ambiente y las ciudades. La primera resulta 
del impacto externo, es decir la utilización que la 
ciudad hace de recursos tales como la tierra y el 
agua, lo que a menudo crea problemas ambientales para 
el entorno. El segundo fenómeno se refiere al medio 
ambiente que las ciudades brindan a sus habitantes y, 
especialmente, a los grupos de bajos inqresos. On 
análisis de las condiciones de alqunas ciudades de los 
paises en desarrollo muestra que en muchos casos se 
destruye terreno aqricola en foraa indiscriminada. Por 
otra parte, las condiciones de vida de los qrupos aas 
pobres de las ciudades se caracterizan por la falta de 
viviendas adecuadas, servicios inadecuados, etc.

«URBANIZACION» «POBREZA» «MEDIO AMBIENTE» «RECURSOS
NATURALES»

72-594
XZ México. Programa de Intercambio Científico y

Capacitación Técnica
Primer Conqreso Internacional de Planeacion de 

Grandes Ciudades: resumen y conclusiones. México, Di: 
PICYCATEC-DDi, 1981. 442 p.
Conqreso Internacional de Planeacion de Grandes 
Ciudades, 1, México, DF, 22-25 junio 1981.

1981 Impreso General Es 
=s=ss» solicitar a/por: DOCPAL: 09159.00

♦Del 22 al 25 de junio de 1981 se llevo a cabo en la 
Ciudad de México el Primer Conqreso Internacional de 
Planeacion de Grandes Ciudades. Los 5 qrandes temas
del Conqreso: 1).areas metropolitanas en el desarrollo
reqional; 2).uso del suelo y accesibilidad;
3).vivienda e infraestructuras 4)«calidad del medio 
ambiente; 5).aspectos institucionales. A su vez, cada 
tema se dividió en 6 subteaas que presentaron
panelistas y expertos en cada una de las materias
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consideradas. Se presentan nominas de los 
participantes en cada tema, asi coao resúmenes de las 
ponencias. Se incluye la Carta de la Ciudad de México, 
en la gue se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para la planeacion de grandes 
ciudades, y la Declaración de la Ciudad de México.

«CONGRESO* «PLANIFICACION URBANA* «CIUDAD*
«METROPOLIS*
MI ZZ

72-595
XZ NU. Departamento de Cooperación Técnica para el 

Desarrollo
Technical co-operation in the field ot 

population distribution, miqration and development. 
New York, Ni: United Nations, 1983. 19 p.: tbis.; 2
ref.
Conferencia Internacional de Población, 1984. Grupo de 
Expertos sobre Distribución de la Población, Migración 
y Desarrollo, Hammamet, 21-25 marzo 1983.

1983 Mimeografiado General En 
lESh/B/ZCP.1984/EG.II/13 

==**=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09400-11

♦Descripción de las actividades de ccoperacion 
técnica realizadas durante la ultima decada por el 
Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas y la OIT, dentro del marco 
propuesto por el Plan de Acción Mundial de Población 
para el area de distribución de la población, 
migración y desarrollo.

«DISTRIBUCION GEOGRAFICA* «MIGRACION* «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL* «ASISTENCIA TECNICA*

72-596
XZ pinstrup Andersen, Per 

BIBF
Nutritional conseguences of aqricultural 

projects; conceptual relationships and assessment 
approacbes. Washington, DC: World Bank, 1981. 93 p.:
diagrs.; 162 ref. (World Bank Staft Korking Paper, n. 
456) .

1981 Impreso General En 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08662.00

♦El estudio proporciona una revisión bastante 
completa de las actividades implementadas hasta ahora 
en el area de la incorporación de las consideraciones 
nutricionales en los proyectos y politicas de 
desarrollo agricola y rural. La discusión de las 
relaciones conceptuales revela como aportes centrales 
de los programas al status nutricional de los pobres: 
la producción alimentaria, los precios de los 
alimentos y los cáaoios en el ingreso de los grupos 
desnutridos. Los principales parámetros remiten a 
aspectos específicos propios de los proyectos y 
aspectos ajenos a los proyectos y la experiencia 
acumulada apunta a la necesidad de expandir las 
actividades en 4 niveles en forma simultanea:
a).recolección y análisis de datos y estimación de 
parámetros clave; b).incorporación de algunos 
procedimientos rutinarios a nivel de las etapas de 
elaboración y evaluación de los proyectes;
c)•investigación y puesta a prueba de determinados 
procedimientos adicionales; d).investigación de apoyo 
a los aspectos anteriores.

«DESARROLLO kG&lCOLA> «PROYECTO DE DESARROLLO*
«NUTRICION* «EVALUACION DE PROGRAMA* «BIBLIOGRAFIA*
üh CO CB XZ

72-597
XZ fiacelis Hollnsteiner, Mary

UNICEF. Oficina Regional para las Americas 
Movilización de los pobres rurales mediante la 

organización comunitaria. Santiago: UNICEF, 1980. 26 
p.; II ref. (Documentos de Trabajo sobre Proqramas 
para la Mu jer).
Proyecto Regional de Promoción y Desarrollo de la 
Mujer en America Latina y el Caribe patrocinado por 
UNICEF. Oficina Regional para las Americas.

1980 Mimeografiado General Es 
UNICEF/TAB0/PM/8Q/12 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08328.00

♦Con el fracaso de la estrategia del crecimiento 
para mejorar la situación de los paises en desarrollo.

se produce un respaldo global a la alternativa de las 
necesidades esenciales coao un enfoque gue permite que 
Las masas pobres tengas acceso a los requerimientos 
miniaos de un conjunto de bienes y servicios. Las 
experiencias concretas implementadas sirven de nase 
para revelar la validez de la organización de la 
comunidad, vis a vis el desarrollo de la comunidad, 
metodología tradicional adoptada hasta ahora. En 
contraste con el énfasis del trabajador del desarrollo 
de la comunidad en la adquisición de oficios y 
entrenamiento de lideres, el trabajador de la 
organización de la comunidad se centra en el proceso 
de autodesarrollo a partir de 5 principios básicos que 
indican que la gente: a)actúa a partir de intereses 
propios; b).se mueve con problemas simples y 
concretos; cj.gue los poderes establecidos determinan 
el resentimiento y ailitancia de la población; d).las 
tácticas contra los poderosos deben estar al alcance 
de los sin poder; e).a través del proceso de 
organización, el pueblo toma sus propias decisiones. 

«COMUNIDAD RURAL* «POBRE* «DESARROLLO DE XA 
COMUNIDAD* «PARTICIPACION COMUNITARIA*

72-598 1950-2000
XZ Rogers, Andrei

Migración, urbanización y desarrollo.
Demografía y Economía, vol. 16, n. 3(51), 1982. pp.
377-398: diagrs.
Seminario sobre Migración y Asentamientos Humanos, 
México, DF, abril 1981.

1982 Fotocopia General Es
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 09258.03

♦La población mundial, en 1980, ascendia a 4300 
millones de habitantes aproximadamente y revelaba una 
tasa de crecimiento de alrededor de 1.8% anual. Según 
dicha tasa, al final de siglo la población mundial 
ascenderá a 6300 millones de habitantes (p377). £1
creciaiento de la población urbana ha sido aun aas 
explosivo. En la actualidad, cerca de 1800 millones de 
personas, el 42% de la población mundial, viven en
areas urbanas y esta cifra aumenta a un ritmo de casi
3% anual. Se estima gue durante 1975-2000» Lima, 
México y Teherán, triplicaran su población; se
proyecta gue ciudad de Hexico sera la ciudad mas
poblada, con mas de 31 millones de habitantes, sequida 
por San Pablo con cerca de 26 millones (p379)• La 
explosión urbana trae consigo numerosos problemas, 
tales como empleos, servicios e infraestructura
necesarios para el sustento de sus habitantes. Luego 
de examinar las contribuciones hechas por la 
sociología, economía, demografía y geoqrafia a la 
planificación urbana, se presenta un resumen de la 
visión interdisciplinaria del International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA)•

«MIGRACION* «URBANIZACION* «DESARROLLO ECONOMICO i 
SOCIAL* «PLANIFICACION URBANA*

72-599 1950-2000
XZ Todaro, Michaei P.; Stilkind, Jerry 

Population Council
City bias and rural neqlect: the dilemma of

urban development. New York, NY: Population Council,
1981. 93 p.: tbls., diagrs.; 63 ref. (Public Issues
Paper of the Population Council, Pl-04).
ISBN: 0-87834-042-4

1981 Impreso General En 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08548.00

♦Las ciudades del mundo en desarrollo crecen a un 
ritmo acelerado como producto de las olas migratorias 
originadas en politicas estatales y actividades del 
sector privado que empobrecen cada vez aas las areas 
rurales a la vez que deterioran el habitat urbano. £1 
acelerado proceso de urbanización no es azaroso sino 
gue el reflejo de una filosofía y estrateqia de 
desarrollo fracasadas gue privilegian el crecimiento 
industrial y urbano a expensas del desarrollo agricola 
y rural. Centro de esta perspectiva se puntualizan les 
principales aspectos del dilema de la urbanización 
revelando la superurbanizacion, la industrialización y 
la pobreza urbana, la migración rural-urbana, el 
desempleo industrial y el impacto del crecimiento en 
los servicios urbanos, para lueqo examinar una posible 
estrateqia de desarrollo rural, discutiendo los 
principios básicos y algunas politicas practicas. Una
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dimensión necesariamente complementaria de dicha 
estrategia la conforman las politicas a corto y largo 
plazo destinadas a detener el proceso de urbanización 
entre las gue destacan el desarrollo regional, la 
infraestructura rural, desarrollo de la peguena 
propiedad, descentralización, reforma agraria y otras. 

«DESARROLLO URBANO» «EXODO RURAL» «ESTILO DE 
DESARROLLO» «POLITICA DE DESARROLLO»

72-600 1970-1970
ZZ Garza, Gustavo

Concentración econoaico-espacial en el 
capitalismo: análisis empirico. Demografía y Economia, 
vol. 14, n. 3 (43), 1980. pp. 275-290: tbls.; 2o ref.

1980 Fotocopia General Es 
====*> Solicitar a/por: DOCPAL: 08354.01

♦Es ley tendencial del modo de producción 
capitalista la altaconcentracior. espacial
economico-demografica en una ciudad o región, fenómeno 
gue se comprueba empíricamente con un modelo de 
observación que cubre 83 paises en 1970« Esta 
tendencia, registrada tacto en paises desarrollados 
como en paises en desarrollo de tipo capitalista, no 
es solo el resultado de una estructura económica, sino 
gue existe una vinculación estrecha entre los rasqos 
qeográticos y los fenómenos sociales que están 
iqualmente sujetos a leyes. La concentración espacial 
de las actividades económicas y de la población 
obedece a la relación dialéctica entre la estructura 
económica de la sociedad y los fenómenos naturales. 
Coao medida de concentración demoqrafico- ecouomica en 
los paises en cuestión, se utilizo un Índice calculado 
como el porciento de la población de la primera ciudad 
sobre la población total urbana. Asi, el concepto de 
alta concentración sera relativo a los niveles del 
Índice de concentración y a su variabilidad. En los 83 
paises considerados este Índice es menor en URSS 
(4.4%) y mayor en Yemen (84.6%), con un índice medio 
para todos los paises del 15.2% y una media de los 
Índices del 33.6% (p276)» El examen de las principales 
determinantes de la concentración toma en cuenta la 
extensión territorial, la densidad de población y el 
modo de producción

«MODO DE PRODUCCION» CAPITALISMO» «CONCENTRACION 
ECONOMICA»

72-601
ZZ Hornby, Villiam F.; Jones, flelvyn

Introduction to population qeography. London: 
Cambridge University Press, 1980. 168 p.: diaqrs.,
ilus.; 123 ref. (Studies in Human Geography, n. 1). 
ISBN: 0-521-21395-9

1980 impreso General En 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 0 8 183.00

♦Texto de enseñanza sobre geografía humana. Para 
lograr su proposito, el libro considera dos grandes 
aceas temáticas: crecimiento y distribución de la
población, y movimientos poblacionales incluyendo 
migraciones. La organización didáctica del material 
comprende una discusión general de cada tema sequida 
de estudios de casos derivados de paises y regiones 
desarrolladas y en desarrollo: Estados Unidos, Gran
Bretaña, Australia, Singapur, India, China, Africa, 
Brasil. La ultima parte del texto corresponde a 23 
ejercicios relacionados con las areas temáticas 
tratadas. Se incluye una bibliografía con 123 titulos 
sobre crecimiento y distribución de la población y 
sobre migraciones y distribución geoqrafica.

«GEOGRAFIA DE LA POBLACION» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «CRECIAIENTO DEMOGRAFICO» «MIGRACION» 
«ESTUDIO DE CASOS» «BIBLIOGRAFIA»
BR GB AU SG CN IN US ZZ

72-602
ZZ Uribe-Echevarria, Francisco

Urbanización como campo de politicas de
desarrollo. EURE, vol. 9, n. 27, abril 1983. pp. 7-49;
88 reí.

1983 Fotocopia General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09414.01

♦Definición de un marco analítico gue permita 
identificar los campos y contenidos de las politicas 
de urbanización, cuando estas son entendidas como

instrumentos de desarrollo. Lo anterior se refiere a 
politicas de urbanización cuyas metas apuntan a 
orientar el proceso de desarrollo del sistema urbano 
de un pais o reqion de tal forma de maximizar su 
contribución al logro de los objetivos explícitos de 
la sociedad. La contribución de las politicas de 
urbanización deben ser evaluadas en dos dimensiones: 
IJ.con respecto a los avances globales de la sociedad;
2).la distribución de esos logros entre los diversos 
qrupos sociales. Se sostiene que para la formulación 
de politicas de urbanización no basta con reconocer 
las relaciones qenericas entre urbanización y 
desarrollo. Una adecuada formulación debe considerar e 
integrar tres areas: La primera, referida al análisis 
aqreqado de las interrelaciones entre urbanización y 
desarrollo y dos adicionales que se refieren a los 
patrones de urbanización en los niveles de sistemas de 
ciudades, o espacio supraurbano, y de ciudad o espacio 
urbano local.

«URBANIZACION» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«POLITICA DE DESARROLLO» «PLANIFICACION URBANA»

I 
I
I

I- PQbLkLlQH ECONOMICAMENTE ¿CTIJi/ |
I

EC0H0MICALLY ACTIVE POPULATION J
J
i 
I

72-603 1886-1910
AR Dawbarn de Acosta, Susana; Cremaschi de Petra,

Martha
Notas para un estudio de las condiciones 

laborales de los inmiqrantes en la provincia de 
Mendoza, 1880-1910. Cuaderno - CEIFAR, n. 7, 1981. pp. 
127-150: tbls.; 5 ref.

1981 Impreso General Es 
==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08046.01

♦El análisis de algunos aspectos de la realidad 
ocupacional mendocina entre 1880-1886 y 1886 a 1910» 
se basa en la información extraida de la prensa y la 
documentación de los Libros de Matrimonios y de la 
Capacidad de las Personas de la Provincia. Bespecto al 
primer periodo, no hubo, entre 1880-1881, un 
movimiento laboral inmigratorio importante. A partir 
de 1882, se observa un auqe de casas comerciales en 
manos de italianos y franceses y en 1683 la mayoria de 
los avisos de empieo fueron colocados por extranjeros, 
agricultores, vinicultores y comerciantes y artesanos. 
En cuanto al sequndo periodo, 1886-1910, destacan, en 
primer luqar, las actividades agrícolas principalmente 
en manos de italianos y franceses. Estos últimos 
patentan el cultivo de la vid y los jornaleros son en 
su mayoria españoles, los artesanos principalmente 
italianos» los comerciantes y empleados» españoles e 
italianos. Las actas matrimoniales revelan un nivel 
cultural medio y bajo con cifras no despreciables de 
analfabetos, siendo el nivel de los primeros 
continqentes mas elevado que el de aquellos llegados a 
principios del siglo XX.
«INMIGRANTE» «MIGRACION LABORAL» «CONDICIONES DE 
TRABAJO» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

72-604 1947-1970
AR Cavilan de Fernandez, Maria Beatriz

Estructura ocupacional del NEA» su incidencia 
en la estructura qlobal; características económicas de 
la población, pp. 70- 128: tbls., diaqrs.; 18 reí.
En; Gavilán de Fernandez, Maria Beatriz. 
Consideraciones sociodemoqraíicas para el análisis de 
la fuerza de trabajo disponible en la región NEA. 
Corrientes: CERNEA, 1982. 128 p. (Estadios Regionales 

Centro de Estudios Regionales del Nordeste 
Arqentino, n. 8 )•

1982 Mimeografiado General Es 
=B=B=» solicitar a/por: DOCPAL: 09070.02
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♦Estudio de la estructura ocupacional de la región 
del nordeste argentino y sus jurisdicciones 
pcovinciales, a través del análisis de la PEA, 
teniendo en cuenta las siguientes disensiones 
socio-economicas: sectores y ranas de actividad,
categoria ocupacional de desempeño, grupo ocupacional 
de pertenencia. Entre las conclusiones destacan: 1).la 
estructura ocupacional de la región es 
fundaaentalmente priaaria, con un 40.4% de la PEA 
ocupada en la agricultura en 197o (pt23); 2).presenta 
un escaso desarrollo del sector secundario, lo gue se 
manifiesta a través de una tendencia decreciente de 
participación de PEA particularmente en la industria 
manufacturera; 3)«crecimiento desmedido del sector 
terciario en relación al sector secundario, siendo 
Corrientes la provincia donde el engrosamiento del 
sector es mas pronunciado; 4).bajo nivel de 
participación de la categoria "asalariado"; 
5),.importante incidencia de la categoria "trabajador 
faailiar sin remuneración fija"; 6).baja calificación 
de los recursos humanos. Se incluyen comentarios 
acerca de la incidencia de las grandes obras 
hidroeléctricas en la estructura ocupacional del area.

<P0ELACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «ESTUDIO REGIONAL»
«RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA» «DATOS ESTADISTICOS»

72-605
AB Jelin, Elizabeth; Feijoo, Maria del Carmen 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
Trabajo y familia en el ciclo de vida femenino: 

el caso de los sectores populares de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 
1980. 85 p.; 62 ref. (Estudios CEDES, vol. 3, n. 8-9). 
Proyecto de Investigación sobre Unidad Domestica y 
Nivel de Vida en los Estratos Populares Urbanos 
patrocinado por Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad; OIT; PXSPAL; Ford Foundation.

1980 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08219.00

♦El estudio se centra en una categoria relativamente 
homogénea de mujeres en términos socioeconómicos, en 
una situación historico-social especifica: amas de
casa y madres obreras urbanas, residentes en el Gran 
Gran Buenos Aires de hoy. Del análisis de las 
infancias, la transición hacia los roles adultos y las 
tareas cotidianas de las mujeres, resaltan dos lineas 
de reflexión general: la situación y el papel de la 
mujer en priodos de depresión y recesion economica; el 
papel de las mujeres en su hoqar, las manifestaciones 
de la ideologia de la doaesticidad. En Estados Unidos, 
en le Gran Depresión, la gran capacidad de las mujeres 
para enfrentar la crisis en el plano faailiar y 
laboral contribuyo a reforzar las formas tradicionales 
de familia y el papel tradicional de la mujer en 
ellas. La situación argentina no se compara con 
agüella y las estrategias para reunir recursos varían 
según las condiciones del mercado. En el periodo de 
pleno empleo, con salarios deprimidos como el actual, 
es posible incrementar la oferta de trabajadores para 
aaxiaizar el ingreso familiar; ello se refleja en la 
alta proporción de aujeres gue inqresan al mercado. En 
cuanto al nivel ideologico, se evidencia una 
aoeptacion de la división sexual del trabajo y de las 
actividades domesticas como propias de la mujer. Las 
entrevistadas no han hecho ni han aceptado el salto 
ideologico gue valora el confinamiento de la mujer en 
el hogar, propio de la moral burguesa del siqlo XII.

«PAPEL DE LAS MUJERES» «CLASE TRABAJADORA» «SECESION
ECONOMICA» «FAMILIA» «CICLO DE VIDA»

72-606
AR Llovet, Juan José

Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
Lustrabotas de Buenos Aires: un estudio

socio-antropologico. Buenos Aires: CEDES, 1980« 89 p.: 
tbls.; 20 ref. (Estudios CEDES, vol. 3, n. 4-5).

1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por; DOCPAL: 08415.00

♦La descripción pormenorizada de algunos aspectos de 
la vida de los lustrabotas porteños se orienta a 
testimoniar e integrar analiticamente las condiciones 
objetivas gue modelan la actividad de estos hombres, 
asi cono los contenidos simbólicos de su conducta y 
sus propias concepciones respecto al contexto que los

rodea. Se trata de un estudio exploratorio que aborda 
lo estructural y vivencial a través de 65 entrevistas 
en profundidad a 48 lustrabotas (p12). £n un primer 
momento, se caracteriza la trayectoria laboral, en 
términos de las pautas de reclutamiento y los patrones 
de permanencia en la ocupación. Posteriormente el 
análisis se centra en el complejo de relaciones en gue 
los informantes se inscriben y los actores sociales 
-individuales y corporativos- que se vinculan con 
ellos: el tipo de interacción con los clientes, entre 
sus pares y coa las organizaciones estatales gue 
regulan las actividades callejeras. Por ultimo, 
utilizando el enfoque de Goffman se desarrollan los 
conceptos de identidad social e identidad del yo para 
identificar los significados que los otros asocian a 
la imagen del lustrabotas y como estos se evalúan y 
perciben a si mismos.

«SU8EMPLE0» «ZONA URBANA» «ANALISIS SOCIOLOGICO»
«ANTROPOLOGIA»

72-607
AR Marshall, Adriana

Costo de reproducción de la fuerza de trabajo: 
reflexiones acerca de su estudio eipirico. pp. 
143-151; 18 ref.
En: Torrado, Susana, coap.. CLACSO. Censos de
población y vivienda en la decada de 198o en America 
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e Información Sociodemoqraficas o 
Informe de Investigación - CLACSO, Coaision de 
Población y Desarrollo, n. 2)•
CLACSO. Coaision de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre información Socio-Demografica. Reunión, 
3, Lima, 21-25 mayo 1979.
Otra versión con NACCESO 6970.00.

198! Impreso General Es 
»*=**» Solicitar a/por: DOCPAL: 08135.07

«El tema de la reproducción de la fuerza de trabajo, 
en particular de la fuerza de trabajo asalariada, se 
encuentra en el centro de diversos objetos de 
investigación contemporánea. El coste de la 
reproducción de la fuerza de trabajo adquiere especial 
relevancia cuando el objetivo es establecer relaciones 
de tipo comparativo. Este ultimo concepto remite a 3 
dimensiones: la reproducción de la fuerza de trabajo; 
el estándar de vida alcanzado definido es base a una 
cierta extensión y composición de bienes y servicios; 
el costo de producción o precio de los sismes. A 
partir de esta conceptualizacion basica se exponen 
algunas reflexiones sobre el tratamiento empirico del 
costo de reproducción entre los asalariados urbanos, 
centradas en la operacionalizacion y medición del 
concepto en el marco de la información disponible.

«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «COSTO» «NIVEL DE VIDA»

72-608
AR Sebalain, Cristina S. de; fieboratti, Carlos E.

Centro de Estudios de Población
Vendimia, zafra, alzada: migraciones

estacionales en la Argentina. Ed. rev. Rueños Aires; 
Centro de Estudios de población, 1980. 37 p.: naps.;
28 ref. (Cuaderno del CENEP, n. 15).
Documentos en otra fuente inqresado en DOCPAL con 
NACCESO 06498.11 y 09508.06.

198o Impreso General £s 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08028.00

♦El análisis de las miqraciones estacionales en 
Argentina se centra en los desplazamientos ritmicos y 
periódicos de población gue se suceden con cierta 
regularidad, ano tras ano, y que se ajustan al ciclo 
de producción aqricola. £1 punto de partida para el 
análisis lo constituye el ciclo reqistrado en las 
zonas de recepción de miqrantes y los factores 
desencadenantes del fenómeno remiten a un ciclo 
irregular de requerimiento de trabajo y la ausencia de 
mano de obra local. La localización qeoqrafica de los 
cultivos que reguieren de aano de obra estacional 
permite identificar 8 areas producto, tres de las 
cuales sirven de base para profundizar en las 
características de los movimientos de aano de obra: la 
vida en Mendoza y la cana de azúcar y el tabaco en 
Salta - Jujuy y Tucuaan. El análisis del volumen, 
calendario y circuito de estas migraciones ilustra el
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complejo sistema de relaciones generado: las cerca de 
200 sil personas involucradas (p31) se encuentran 
dispersas y se mueven constantemente dificultando una 
categorizacion aas afinada del universo j del 
fenómeno*

«MIGRACION ESTACIONAL* «MIGRACION LABORAL*
«ESTRUCTURA AGRARIA* «MIGRACION FRONTERIZA*

72-609
AR Nainerman, Catalina H.

Female vori and fertility in Arqentina: 
ideational orientations and actual behavior. v. 3, pp. 
557-570; 15 ref.
Eq: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference, 
Manila 1981: solicited papers o Ccnqres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Liege: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08131.51

♦Los resultados contradictorios en torno a la 
relación fecundidad-participación en la actividad 
económica, mas alia de reflejar problemas 
metodológicos, apuntan a la presencia de un enfoque 
analítico simplista insuficiente para abordar esta 
problemática. Las conclusiones de una investigación 
sobre las principales orientaciones de las 
instituciones religiosas, jurídicas, educacionales, 
científicas y de comunicación de masas en la decada 
del 50 en Argentina revelan la existencia de un núcleo 
ideacional central consistente, que encuentra su 
origen en la Iglesia Católica. Sus principales 
contenidos remiten a las diferencias esenciales entre 
los sexos de base biológica y divina, inalterables; a 
la naturaleza afectiva y débil de la mujer, asociada 
exclusivamente a un rol reproductivo; a la naturaleza 
fuerte, racional y activa del hombre, asociada a un 
rol productivo. El hombre en el hogar es el amo y 
proveedor y la mujer le debe obediencia y afecto, en 
su papel de socializadoxa de las nuevas generaciones. 
Para el hombre, el trabajo es un derecho inalienable y 
la forma de participar en la obra del creador; para la 
mujer, un sacrificio al que no debe ser expuesta.

«TRABAJO FEMENINO* «NIVEL DE LA FECUNDIDAD* «SISTEMA
DE VALORES* «IDEOLOGIA*

72-610 1976-1976
BO Calderón G., Fernando, comp. ; Carafa R.,

Carlos J., comp. ; Castaños, Maria loes de,
comp.
Mujer y la ciudad: un estudio de estructura y 

practica social en Cochabamba. pp. 319-417: tbls.,
diagrs.; 15 ref.
En: Calderón G., Fernando, comp.; Carafa £., Carlos 
J.» comp.; Castaños, Maria Inés de, comp». Mujer, 
clase y discriminación social. La Paz: UNICEF, 1982.
599 p.

1982 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08772.03

♦Una de las características de la formación social 
de Cochabamba es la debilidad del capitalismo regional 
y su incapacidad de lograr altos niveles de 
producción, lo gue permite la terciarizacion de la 
economia urbana, los escasos niveles de consumo 
colectivo y una "urbanización salvaje". En esta 
perspectiva, la participación econoaica de la mujer se 
caracteriza por una inserción terciaria, en especial 
en actividades comerciales y de servicios. £1 trabajo 
familiar es una de las dinámicas centrales para el 
mercado gue permite comprender la particularidad de la 
mujer como fuerza de trabajo y su inserción en la 
división social del trabajo. La familia popular no es 
solo una unidad de socialización sino también una 
unidad de producción y complemento de los exiguos 
ingresos familiares. La aajer participa aas gue nada 
en el comercio y uno de los niveles de 
participación-discriminación mas importante a los que 
esta se encuentra sometida se relaciona con su rol en 
la formación del ingreso familiar cuya distribución 
queda en manos del hombre. Un segundo nivel es su 
situación en e l 1 sistema educacional, de carácter

esencialmente marqinal. Su presencia en Xas 
organizaciones sociales es elevada a nivel corporativo 
pero escasa en las organizaciones de barrio y de la 
comunidad.

«TRABAJO FEMENINO* «ESTRUCTURA DEL EMPLEO* «ZONA 
URBANA* «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* «CLASE SOCIAL*

72-611 1975-1976
B0 Calderón G., Fernando, comp. ; Carafa fi., 

Carlos J., comp. ; castaños, Maria Inés de, 
comp.
Mujer y la ciudad: un estudio de participación

de estratos populares en Santa Cruz. pp. 421-514; 18 
ref.
En: Calderón G., Fernando, comp.; Carafa R., Carlos 
J., comp.; Castaños, Maria Inés de, comp.. Mujer, 
clase y discriminación social. La Paz: UNICEF, 1982.
599 p.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08772.04

♦El análisis de la inserción de la mujer popular en 
el sistema urbano de Santa Cruz revela que dicha 
inserción no implica disminución ni compatibiiizacion 
del doble rol: por el contrario, la contradicción
trabajo para el mercado-trabajo para la casa se 
agudiza en la medida en gue la experiencia existencial 
se da en el cruce de dos estructuras de dominación, la 
de clase y la del sexo. El proceso de crecimiento 
urbano se produce en detrimento de los sectores 
populares. En el caso de la majer surqen ocupaciones 
típicamente femeninas: comercio, producción de bienes 
bajo distintas formas, servicios personales, etc. La 
migración femenina ejerce en este contexto un doble 
efecto: pone en desventaja relativa a las santa
crucenas e implica condiciones difíciles de trabajo 
para las inmigradas. La inserción terciaria se hace 
bajo relaciones familiares en donde mientras mas 
inestable es la familia, mas central es la mujer. Los 
niveles de ingreso corresponden a los de qastos y la 
reproducción de la fuerza de trabajo adquiere un 
carácter menos deficitario gue en otras ciudades. £n 
la esfera ideologico-cultural se observa una doble 
dominación: la ideoloqico machista que subordina a las 
mujeres en su conjunto y la dominación cultural, que 
recae con mas fuerza en los sectores populares.

«TRABAJO FEMENINO* «ESTRUCTURA DEL EMPLEO* «ZONA 
URBANA* «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* «CLASE SOCIAL*

72-612
£0 Finot P., Ivan

Mujer en la estructura económica nacional, pp. 
517-540: tbls.; 8 ref.
En: Calderón G., Fernando, comp.; Carafa fi., Carlos 
J»v coip.; Casianos, Maria Inés de, comp.. Mujer, 
clase y discriminación social. La Paz: UNICEF, 1982.
599 p.

1982 Impreso General Es 
====«* solicitar a/por: DOCPAL: 08772.05

♦El trabajo femenino en Bolivia puede ser 
clasificado de acuerdo con su carácter social o 
privado y según la esfera en que se procesa: 
producción, circulación y servicios. Dentro de la 
producción social es posible identificar relaciones 
laborales diversas que van desde la compra-venta de 
fuerza de trabajo por el Estado hasta la relación de 
cesión qratuita de trabajo al dueño de la tierra. El 
estadio de 3 areas rurales indica que, mas alia de las 
diferencias locales, la actividad aqricola es central, 
a cargo del hombre, pero no la única. A la mujer le 
cabe la reproducción de la fuerza de trabajo pero 
ademas una participación activa en la producción de 
alimentos para el autoconsuso. En las ciudades las 
mujeres participan en el sector servicios como 
empleadas y mas que nada como empleadas domesticas y 
su inqreso se orienta a mejorar el ingreso familiar. 

«TRABAJO FEMENINO* «ESTRUCTURA DÉL EMPLEO* «ZONA 
URBANA* «ZONA RURAL*

72-613 1975-1975
BR Araujo, José Bezerra de

lavouras permanentes, lavonras temporarias, 
distribuicao fundiaria e a densidade do emprego no 
Nordeste brasileiro. Revista Económica do Nordeste, 
vol. 13, n. 4, julho-setembro 1982. pp. 781-806:
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tbls.; 2o ref.
1982 Fotocopia General Pt 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09498.01

♦Con el uso de datos del Censo Aqricola de 1975 
relativos a las Hicroregiones Homogéneas del Nordeste 
de Brasil, y mediante el ajuste de un aodelo 
econoaetrico a través de un corte transversal, se 
captan las relaciones de la densidad del empleo rural 
con las proporciones de las areas ocupadas con 
trabajos permanentes y temporarios y con la 
distribución de fundos. Desde el punto de vista del 
eapieo aqricola la Región del Nordeste no es 
homogénea. El proceso histórico de ocupación espacial 
en la región determino, en los distintos Estados, 
estructuras económicas muy diferenciadas. Es por ello 
gue las politicas agrícolas abocadas al empleo rural 
deben tener la flexibilidad necesaria para tratar cada 
uqidad estatal conforme a sus propias características. 
En el plano institucional es recomendable el 
fortalecimiento de las unidades estatales de 
planificación, coordenadas debidamente por el sistema 
de planificación federal. En el Estado de Bahia tanto 
los trabajos temporarios como los permanentes 
presentaron elevada densidad en eapieo rural. En los 
Estados de Pernambuco, Sergiba y Alaqoas la 
redistribución de las tierras ya apropiadas parece ser 
la mejor alternativa para elevar la densidad del 
empleo. En el conjunto de la región los trabajos 
temporarios son mucho mas expresivos gue los 
permanentes en términos de densidad del empleo rural. 

«EMPLEO TEMPORARIO» «TENENCIA DE LA TIERRA» 
«OPORTUNIDAD DE EMPLEO»

72-614 1970-1977
BR Carvalho, Inaia H.M. ; Brandao, Maria David de

Azevedo
Ocupacao e emprego em Salvador: efeitos

recentes da industrializacao. pp. 131-171: tbls.; 9 
ref.
Eq : Britto, Luiz Navarro de, ed.; .Flavio, Licia
Queiroz, ed.• Populacao, educacao, empreqo. Salvador: 
Universidade Federal da Bahia, 198o. 231 p.

1980 Impreso General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08299.02

♦Es indiscutible gue la industrialización reciente 
eq Salvador, pese a ser de uso intensivo de capital, 
trajo una expansión dinámica del eapieo en las 
actividades secundarias. La misma se expresa en tasas 
del 2% anual en las ultimas tres decadas (p131), con 
lo cual la participación de la PEA en el sector 
secundario se elevo de un 16.5% en 1940 a un 26.1% en 
1970 (p131). Pero el cambio de los antiguos segmentos 
ocupacionales y de las condiciones del empleo urbano 
suscita dudas si observamos las dificultades en 
obtención de trabajo asalariado estable o mejor 
remunerado. Es poco lo gue, a este respecto, nos 
pueden informar los datos censales disponibles. A 
partir de tabulaciones especiales del censo de 1970 y 
de los datos arrojados por nuevos trabajadores se 
reúne inforaacion respectiva sobre salvador. De estos 
datos podemos observar gue las funciones mas 
tradicionales de Salvador tienden a concentrar el 
empleo urbano en las actividades comerciales, 
financieras, portuarias y de prestación de servicios. 
La estructura concentrada de renta de esta sociedad 
pre-industrial se traduce en una demanda de servicios 
personales bastante diversificada.

«INDUSTRIALIZACION» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» 
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL»

72-615 1973-1973
BR Casimiro, Liana Maria carleial de

Mercado informal de trabalho: urna investigacao 
preliminar. Revista Económica do Nordeste, vol. 12, n. 
2, abril-junho 1981. pp. 229-275: tbls.; 22 ref.

1981 Fotocopia General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08158.01

♦Si bien el marco teórico para definir el mercado 
informal de trabajo es obtruso, es posible una 
tentativa de delimitación a partir del problema de la 
marginalidad. A partir de esta referencia se delimita 
uq concepto de mercado informal de trabajo en relación 
al aspecto jurídico, al modo de producción dominante y

a la pobreza urbana. Se presenta un estadio de caso, 
basado en datos recogidos mediante cuestionarios 
aplicados en una muestra de población pobre en 
Fortaleza, Ceara, en dicieabre de 1973. Destaca en 
dicho estudio que la mayoria de los ocupados (51.4%) 
se encuentra en el sector terciario y percibe bajos 
salarios. Por otra parte, la educación formal no es 
pre-requisito para mayores niveles de ingresos. La 
educación infornal, a saber, los anos de experiencia 
en la ocupación, se traduce mas fácilmente a aumentos 
en el ingreso. Se citan algunos mecanismos que tienden 
a perpetuar este cuadro, y se sugieren algunas medidas 
correctivas en el cuadro de politicas aas generales. 
Cualguier cambio en las relaciones Formal vs. 
informal, y en las condiciones en las cuales subsiste 
el sector infornal, dependerá de politicas mas amplias 
gue puedan integrar al crecimiento económico propio un 
mejor ajuste a nivel social.
«MERCADO DEL TRABAJO» «SECTOR INFORMAL» «ESTUDIO DE 
CASOS»

72-616 1978-1978
BR Cavalcanti, clovis; Duarte, Renato

Brasil. Superintendencia do Desenvolvimento do 
Nordeste; Fundacao Joaquín Nabuco 
Setor informal de Salvador: dimensoes,

naturaleza, siqnificacao. fiecife; SUDENE/FUNDAJ, 1960. 
171 p.: tbls., diaqrs.; 55 ref. (Serie Populacao e
Empreqo, n. l o ,  vol. 2)•

1980 Impreso General pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: o83!2.00

♦La población ligada al sector infornal de Salvador, 
Brasil, tiene una estructura por edad mas joven y 
presenta tasas de actividad mas altas gue la media 
bahiana, conformando el 39.8% de la población activa 
total. La presencia nayoritaria de aujeres deja en 
evidencia la importancia que esta actividad reviste 
como medio de incremento de los ingresos familiares 
(p156). La mano de obra informal es menos joven, posee 
niveles educacionales inferiores y proporciones mas 
elevadas de migrantes que la población con inserción 
formal en la econonia. Los niveles salariales son 
bajos y entre las microenpresas informales la mayor 
participación relativa corresponde a las activxdades 
comerciales (40.8%) seguidas de los servicios (27.2%) 
(p158). Este predominio respondería a una mayor 
facilidad de acceso a estos subsectores, asi coao a la 
gran flexibilidad en el horario de trabajo. El mercado 
de consumo de la microproduccion informal congrega a 
distintos estratos sociales y la proporción de 
úesempleados representa el 3.7%, lo que sumado a la 
incidencia del 17% del subeapleo indica que aas de un 
quinto ue la fuerza de trabajo esta subutilizada 
(p161,162). Dentro de la composición del sector 
informal y contrario a lo esperado, la frecuencia de 
empleados domésticos por residencia es muy baja.

«SUBEMPLE0» «OFERTA DE MANO DE OBRA» «OFERTA DE 
TRABAJO» «SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
TRABAJO»

72-617 1978-1978
BR Cavalcanti, Clovis; Duarte, Renato

Brasil. Superintendencia do Desenvolvimento do 
Nordeste; Fundacao Joaquín Nabuco 
Procura de espaco na economía urbana: o setor

informal de Fortaleza, fiecife: SUDENE/FUNDAJ, 198o. 
175 p.: tbls., diagrs.; 54 ref. (Serie Populacao e
Emprego, n. l o ,  vol. I ) .

1980 Impreso General Pt 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08313.00

♦Aunque población de bajos inqresos y sector 
informal no son sinónimos, es dentro de aquel qrupo 
que se sitúa la qran masa de oferta de mano de obra 
para este sector. En Fortaleza, esta población esta 
formada en 58.2% por menores de 20 anos y el 40.9% de 
los trabajadores pobres se inserta en la 
microproduccion informal. Las aujeres alcanzan 
proporciones mayores gue los hombres, revelando la 
estrecha relación entre actividades informales y 
ocupaciones terciarias (p 157,158). La mano de onca 
informal es menos joven y exhibe mayores proporciones 
de miqrantes que la población activa en su conjunto. 
En términos de ingresos, este sector aporta el 60.8% 
de los inqresos medios familiares y el 71.4% de los
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tcabajadoces nunca ha integrado el sector formal de la 
econoaia (p160). Obreros de la construcción, 
vendedores ambulantes, portuarios y "otros" 
constituyen las principales ocupaciones, la segunda de 
las cuales reviste el mayor grado de informalidad. La 
proliferación de diminutas unidades de producción 
constituye el rasgo mas característico del ámbito de 
la economía informal y el numero de personas 
comprometidas en ellas coincide con la media relativa 
al subsector del comercio (2,1) (p162). Los
rendimientos de las microempresas son bajos y la 
producción terciaria informal cuenta con un amplio 
mercado en la capital. La tasa de desempleo abierto es 
del 3% y el encubierto se sitúa en 14.5%, lo que 
implica el 17.5% de personas cuyo potencial productivo 
esta subutilizado (p165).

<SOBEMPLEO> «OFERTA DE MANO DE OBRA» «OFERTA DE 
TBABAJO» «SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
TRABAJO»

72-618 1970-1971
BE Jelin, Elizabeth

Baiana na forca de trabalho: atividade
domestica, producao simples e trabalho assalariado em 
Salvador, pp. 167-183: tbls.; 7 ref.
En: souza, Guaraci Adeodato Alves de, ed.; Faria,
Vilnar, ed*. Centro Brasileiro de Analise e 
plañejámente. Bahia de todos os pobres, sao Paulo: 
Editora Vozes, 1980. 214 p. (Cadernos CEBRAP, n. 34). 
Documento en español ingresado en DOCPAL con MACCCESO
1594.01.

1980 Impreso General Pt 
=s=ss» solicitar a/por: DOCPAL: o6274.o6

♦El análisis de la participación femenina en la 
fuerza de trabajo en Salvador tiene coao referente 
empírico una nuestra de 1115 aujeres mayores de 18 
anos (p169) y considera la producción domestica coao 
una de las formas de organización de la actividad 
productiva, estrechamente ligada a las otras formas 
existentes. Bajo el capitalismo, el sector domestico y 
de producción simple su subordinan al sector dinámico, 
moderno. Tres son los aspectos centrales de esta 
relación: el efecto de la existencia del servicio
domestico asalariado sobre la demanda de bienes y
servicios de consumo de la clase empresarial; la 
posible competencia entre los productores simples de 
mercaderías y las empresas capitalistas dedicadas a la 
producción de bienes similares; el papel gue la 
actividad domestica en el seno de la familia obrera 
juega en el costo de la mano de obra industrial. La 
problemática de la actividad domestica y el papel 
central de la mujer en ella es parte de una realidad 
social compleja y no puede ser atacada en forma 
aislada. Estudiando la relación entre la división
social del trabajo y la división sexual intrafamiliar
del trabajo, se podra explicar el tipo de 
participación productiva de la mujer y del hombre y 
las variaciones, asi coao los determinantes del 
fenómeno.

«TRABAJO FEMENINO» «CAPITALISMO» «TRABAJO DOMESTICO» 
«PAPEL DE LAS MUJEBES»

72-619 1977-1977
BR Hotta, Ronaldo Seroa da

Custo social da mao-de-obra na reqiao 
metropolitana do Rio de Janeiro, fievista Brasileira de 
Economía, vol. 35, n. 3, julho-seteatro 1981. pp. 
251-275; 45 ref.

1981 Fotocopia Limitada Pt 
*s=«=» Solicitar a/por: DOCPAL: 08272.01

♦Estudio cuyo objetivo es determinar el costo social 
de la mano de obra en la región metropolitana de Rio 
de Janeiro. A partir de un anaiisis de modelos 
alternativos, se opto por estimar el costo social de 
la mano de obra tomando como base la idea gue el 
salario pagado en el sector informal puede ser 
considerado cono una buena estimación del salario 
social. Para cuantificario, se utilizan datos de 
ingreso de las distintas ocupaciones de la aano de 
obra, provenientes de una encuesta nacional de 1977. 
Se concluye gue el costo social de la mano de obra 
representa aproximadamente el 63% de los salarios 
pagados en el sector moderno (p251). Las estimaciones 
del salario social permiten gue los proyectos con

empleo de mano de obra no calificada o semi calificada 
ofrezcan una alternativa positiva dado el menor costo 
de la misma.

«COSTO SOCIAL» «SECTOR INFORMAL» «NIVEL DE SALARIO»

72-620
CL Aranda Baeza, Almena

Aspectos metodológicos y la definición de tipos 
de productores aqricolas. pp. 33-47; T82 ref.
En: Aranda Baeza, limeña. FLACSO. Participación de la 
mujer en la agricultura y la sociedad rural en areas 
de pequeña propiedad. Santiago: FLACSO, 1982. 261 p.
(Contribuciones - FLACSO, n. 9).

1982 Mimeografiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08671.o2

♦El análisis de la participación de la mujer en la 
aqricultura en el Valle de Putaendo, Chile, y de la 
estructura aqraria en qeneral, se basa en los roles de 
propiedades de impuestos internos y en entrevistas y 
encuestas estructuradas y semi- estructuradas a una 
muestra de 39 explotaciones rurales aqricolas y 24 
explotaciones rurales varias (p4o). cuatro son los 
tipos de productores agrícolas identificados en el 
Valle: a)«proletarios rurales o población no agrícola 
cuyos ingresos provienen de la venta de fuerza de 
trabajo. El 22.9% de las explotaciones corresponde a 
este grupo (p43); b)«campesinos pobres, propietarios 
de pequeños terrenos aqricolas gue comparten su tiempo 
entre la aqricultura y otras actividades. Representan 
el 27.1% de la muestra (p45); c).campesinos, pequeños 
propietarios tipicos que viven de su trabajo y del de 
su familia en el predio; d)«campesinos medios con 
empresas productivas medias que representan el 20.8% 
de los casos (p46)•

«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» «TRABAJO
FEMENINO» «AGRICULTURA DE PROPIETARIO»

72-621 1980-1980
CL Aranda Baeza, limeña

Mujer rural, pp. 49-84: tbls.; T82 ref.
En: Aranda Baeza, Ximena. FLACSO. Participación de la 
mujer en la aqricultura y la sociedad rural en areas 
de pequeña propiedad, santiaqo; FLACSO, 1982. 261 p. 
(Contribuciones - FLACSO, n. 9).

1982 Mimeografiado General Es 
=*=*=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08671.03

♦El estudio del trabajo de la mujer en el Valle de 
Putaendo recurre al concepto de trabajo domestico 
ampliado para siqnificar la suma de actividades 
provenientes tanto del trabajo reproductivo como del 
productivo realizado al interior de la explotación 
agrícola. Las labores domesticas aas usuales ascienden 
a 23 y a diferencia de lo que ocurre en zonas urbanas 
las tareas clasicas de cocinar, lavar, etc., consumen 
mucho mayor tiempo en las areas rurales. El numero 
promedio de horas trabajadas al diu en estas labores 
fluctúa entre 9,1 entre las campesinas pebres y 11,7 
entre las campesinas medias Íp6.7) • La mujer solo 
reconoce su participación en la producción agrícola 
cuando las labores gue efectúa se realizan fuera de la 
casa en los predios. La única actividad especifica de 
las mujeres es la artesanía en crochet que genera 
ingresos permanentes durante todo el ano. Las 
proletarias rurales, jefes de familia en el 54% de los 
casos, venden su fuerza de trabajo a los pegúenos 
propietarios en tareas de cultivo tradicional.

«TRABAJO DOMESTICO» «TRABAJO FEMENINO» «AGRICULTURA
DE PROPIETARIO» «ZONA RURAL»

72-622
CL Aranda Baeza, Ximena

Asalariada agrícola, pp. 85-104; T82 ref.
En: Aranda Baeza, Ximena. FLACSO. Participación de la 
mujer en la aqricultura y la sociedad rural en areas 
de pequeña propiedad. Santiaqo: FLACSO, 1962. 261 p.
(Contribuciones - FLACSO, n. 9).

1982 Mimeografiado General Es 
===ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08671.04

♦Las 27 aujeres que habian trabajado en la temporada 
de 1980 en el Valle de Putaendo pertenecen a 14 
hoqares proletarios o semi- proletarios de origen 
urbano y suburbano (p85). En 21,4% de los casos se 
trata de jefes de hogar (p86) y trabajan
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aayoritariamente en establecimientos de la rana 
agroisdostrial en tareas de limpia y embalaje de la 
uva, donde perciben mejores ingresos gue en otras 
tareas estacionales. El resto del ano laboran en las 
plantaciones frutales. La gran mayoria de las aujeres 
gue son aadres trabaja porgue necesita hacerlo aungue 
no se muestra muy satisfecha con el hecho. En el caso 
de las asalariadas solteras, sin hijos, el trabajo es 
uqa diversión y una posibilidad de hacer anistades. 

«TRABAJO FEMENINO* «TRABAJADOS AGRICOLA*
«ASALARIADO* «ESTADO CIVIL*

72-623 1979-1979
CL Cornejo P., Rene

Universidad de Chile. Facultad de Agrononia.
Departamento de Desarrollo Rural
Capacitación de comunidades rurales en 

artesanías que aseguren efectos significativos
respecto a mayores ingresos y empleo. Región del 
Bio-Bio. Santiago: Universidad de Chile. Facultad de
Agronomía, 1980, 146 p.; tbls., ilos. (Serie
Desarrollo Rural. Boletin, n. 17).

1980 Impreso General Es 
sasse) Solicitar a/por: DOCPAL: 08119.00

«Se encuestaron 143 artesanos y 1o7 no artesanos 
para disponer de aspectos socio-economicos 
comparativos gue permitieran esclarecer varias 
incógnitas relacionadas con la capacitación en 
artesanías para comunidades rurales pobres; para 
establecer las condiciones gue deben darse para que la 
mayoria de los beneficiarios obtenga empleo e inqresos 
adicionales. Los artesanos revelan fuerte raigambre 
tradicional en su actividad, y las comunidades 
investigadas presentan, en general, rasqos de extrema 
pobreza. No existen diferencias significativas entre 
ingresos medios mensuales de familias artesanas y no 
astesanas. En lo educacional el 73% de los artesanos 
es analfabeto (p3| , siendo la edad un factor decisivo 
en el fenómeno. Los principales problemas de la 
actividad artesanal derivan de que no poseen 
osganizaciones propias para facilitarles el 
abastecimiento de materias primas y la
comercialización de los productos. Por ello, los 
artesanos se ven forzados a vender a bajos precios, al 
contado, para disponer de dinero efectivo. La 
capacitación ocupacional en artesanías debe, por 
tanto, ensenar técnicas gue perfeccionen y 
diversifiquen la producción, sin apartarse de las 
tradiciones artesanales, y debe, también, ensenar a 
controlar la calidad de los productos y las técnicas 
básicas de administración y comercialización.

«CAPACITACION EN EL EMPLEO* «ARTESANO* «CCNDICIONES 
DE TRABAJO* «POBREZA*

72-624 1970-1970
CL Herold, Joan M.

Married «ornen» s labor forcé participation and 
presence of children in urban Chile, s.l.: s.e., 1981. 
23 p.: tbls.; 12 ref.
Population Association of America Meeting, Washington, 
DC, 26-28 Harch 1981.

1981 Mimeografiado Limitada En 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 08278.02

«A partir de una muestra de 43543 mujeres casadas 
residentes en areas urbanas de Chile (p2) y en el 
marco de la evidencia empírica en torno a la relación 
fqcundidad-trabajo femenino, se examina la influencia 
de la composición del hogar en términos de sustitutos 
maternos y la forma en que estos afectan la relación 
entre la presencia de hijos y la actividad laboral de 
la madre. A nivel agregado, el numero de hijos propios 
exhibe una relación aas fuerte con el trabajo femenino 
que la edad del hijo menor y la escasa significación 
de este ultimo factor responde a la presencia de 
familias extendidas y de servicio domestico. La 
relación negativa numero de hijos-trabajo de la mujer 
es consistente independiente del tipo de hogar y opera 
aun en presencia de servicio domestico. Al considerar 
el status socio-economico, se constata una fuerte 
asociación entre status alto y altas tasas de 
participación femenina. Respecto al numero de hijos, 
la relación negativa status socioeconomico-fecandidad 
refuerza la relación negativa entre el numero de hijos 
y la participación en la fuerza de trabajo. La

evidencia lleva a postular que la asociación 
fecundidad-trabajo de la mujer no es función de las 
desandas derivadas de la crianza de los hijos ni solo 
función del status socioeconómico. Existiría una 
disensión actitudinal estimulada por cambios sociales 
gue determinan tanto la adopción de posturas positivas 
a la menor fecundidad como hacia el desempeño de roles 
alternativos.

«TRABAJO FEMENINO* «NACIDO VIVO* «COMPOSICION 
FAMILIAR* «STATUS SOCIO-ECONOMICO*

72-625 1973-1979
CL Jarvis, Lovell 

OIT. PBEALC
Small farmers and aqricultural vorkers in 

Chile, 1973-1979. Santiaqo: PREALC, 1981. 216 p.s
tbls.; 56 ref. (Horkinq Paper - PREALC, n. 210).

1981 Mimeografiado General En 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08637.00

♦Los cambios en materia de politica aqraria 
ocurridos en Chile desde 1973 fueron determinantes en 
las oportunidades económicas a las que has tenido 
acceso los pequeños propietarios agricolas y los 
trabajadores del campo. Estos cambios afectaron el 
proceso de reforma agraria e incluyen la reducción del 
papel del Ministerio de Aqricultura, la supresión del 
control de precios agricolas, la restricción del 
crédito en 1976, el aumento dramático de las tasas de 
Ínteres, etc. Los efectos examinados son los de empleo 
y desempleo, del cambio en los salarios reales y en 
los inqresos de los pequeños propietarios agricolas, 
del tamaño en la distribución de propiedades agricolas 
debido a la reforma aqraria y las recientes 
transacciones de propiedades, y de la evolución de la 
situación de los beneficiarios de la reforma agraria. 
El empleo agricola no vario entre 1S74 y 1979, 
mientras los salarios agricolas reales han disminuido 
sustancialmente, tal vez bajo el nivel de 1965. Los 
hogares de ainifundistas, que llegan a 250 mil, 
comprenden una gran proporción de la PEA aqricola, y 
buena parte de ellos están bajo el nivel de pobreza en 
Chile. El promedio de inqresos de los beneficiarios de 
la reforma aqraria era, en 1978, alrededor de 2.400 
dolares, pero cerca del 40% tenia ingresos inferiores 
al salario real minino de 800 dolares (p3).

«POLITICA AGRARIA* «AGRICULTURA DE PROPIETARIO*

72-626 1981-1981
CL Universidad de Chile. Departamento de Econoiia 

Ocupación y desocupación en el Gran Santiago, 
septiembre 1981. Santiaqo: Universidad de Chile, 1981. 
vol. 30, 37 p.: tbls.
(Publicación - Universidad de Chile, Departamento de 

Economia, n. 101).
En; Universidad de Chile. Departamento de Economia. 
Encuestas de ocupación y desocupación. 30 veis»

1981 Impreso General Es 
=====* solicitar a/por: DOCPAL: 01872.30

♦La encuesta tiene un tamaño de 3100 qrupos 
familiares y 13 mil personas. El periodo de referencia 
utilizado para definir la situación ocupacional es la 
semana comprendida entre el 20 y el 26 de septiembre 
de 1981. Los datos sobre empleo se refieren a 
composición de la población, horas semanales de
trabajo y fuerza de trabajo según actividad económica 
y situación ocupacional. La información sobre 
desempleo corresponde a la cesantia según actividad 
económica y posición . ocupacional, a los deseos de 
trabajar de la población inactiva, a las tasas de
desocupación y al tiempo de cesantia. La fuerza de
trabajo en el Gran Santiago alcanzo en septiembre de
1981 a 1.441.600 personas (37.6% de la población
total), mientras la población inactiva fue de 
1.367.000 personas, que representa un 35.7% de la 
población total (pl). Este porcentaje es inferior al 
registrado en septiembre de 1980 (36.2%) y superior a
junio pasado (35.0%), mientras la proporción de la 
fuerza de trabajo que estuvo ocupada durante la semana 
de referencia fue de 89.5%, superior a septiembre de 
1980 (88.2%) e inferior a junio pasado (9 1.0%) (pl). 
«DATOS ESTADISTICOS* «CUESTIONARIO* «ENCUESTA DE
BOGARES*
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72-627 1980-1982
CL Universidad de Chile. Departamento de Economia 

Ocupación y desocupación en el Gran santiago, 
marzo de 1982. Santiago: Universidad de Chile, 1982. 
v. 33, 37 p.: tbls. ( Publicación - Universidad de
Chile, Departamento de Economia, n. 105).
En: Universidad de Chile. Departamento de Economia. 
Encuestas de ocupación y desocupación, v.

1982 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 01872.33

«Contiene los resultados de la Encuesta de Ocupación 
y Desocupación realizada por el Departamento de
Economia de la Universidad de Chile en marzo de 1982
en el Gran santiago. Se comparan estos resultados con 
aquellos de encuestas precedentes, correspondientes a 
marzo, junio, septiembre y diciembre de 1980 y 1981. 
Se entrevistaron unos 3.100 grupos familiares, con 
cerca de 13 mil personas.

«ENCUESTA DE HOGARES»

72-628 1977-1977
CO Castañeda, Tarsicio

Participación de las madres en el mercado de 
trabajo urbano en Colombia. Desarrollo y Sociedad, n. 
6, jalio 1981. pp. 363- 377; 23 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 08159.01

«El examen de los factores gue han determinado la 
participación de las madres en el mercado de trabajo 
urbano en Colombia sugiere que dicha participación 
depende no solo de características de las madres tales 
como su educación y edad, sino también de rasgos 
familiares tales como el ingreso familiar, la 
participación de otros miembros de la familia en el 
mercado de trabajo, el trabajo de los ninos y sus 
características educativas y nutricionales. La 
participación de las madres en el mercado de trabajo 
se refiere básicamente a so participación en 
actividades convencionales en la semana anterior a la 
encuesta utilizada (Encuesta de Hogares, etapa 15, 
realizada en junio de 1977 por el DAÑE en las 4 
ciudades mas grandes del pais)• Entre las variables 
utilizadas destaca la educación de la madre, el 
espaciamiento de los nacimientos de sus hijos, la 
educación del padre, el estado civil de la madre, el 
total de hijos nacidos vivos, la edad de la madre, 
etc. Existe una relaciou directa entre la 
participación de la madre en el mercado de trabajo y 
su educación formal, asi como una relación inversa 
eqtre el ingreso y dicha participación. El 
espaciamiento promedio entre los nacimientos de los 
hijos tuvo un efecto positivo.

«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» «ENCUESTA
DE ROGARES» «MADRE» «TRABAJO FEMENINO»

72-629 1981-1981
CO Colombia. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística
Tasas de desempleo y fuerza de trabajo en la 

ciudad de Bogotá, marzo de 1961; resultados 
provisionales. Bogotá: DAÑE, 1981. 5 p.: tbls.

1981 lapreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08348.00

♦El documento aporta las cifras provisionales sobre 
las tasas de desempleo y fuerza de trabajo registradas 
en, el mes de marzo de 1981 para el area urbana del 
Distrito Especial, las cuales se presentan a nivel de 
Circuitos y de comunas. Para el total de Boqota la 
tasa de participación bruta fue del 37.97%, la de 
participación global fue del 51.68% y la de desempleo 
fue del 5.62% (p3).

«DATOS ESTADISTICOS»

72-630
CO Deere, Carmen Diana; León de Leal, Magdalena

Medición del trabajo de la mujer rural y la 
posición de clase. Estudios de Población (Boqota), 
vol. 5, n. 1-6, enero-junio 1980. pp. 63-69; 4 ref. 
Ingresado también en ingles con NACCESO 05783.01.

198o Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 0 8 3 4 0 .0 1

♦El estudio se centra en los problemas metodoloqicos

enfrentados en la medición de la participación 
económica de las mujeres a través de encuestas por 
muestreo y se basa en la experiencia derivada de 
investigaciones en Colombia y Perú en torno al trabajo 
femenino en las areas rurales. El narco teórico de 
esos estudios basca inteqrar el análisis de la 
división sexual del trabajo en el contexto del cambio 
agrario, intentando aislar el efecto del desarrollo 
capitalista en los hogares y el trabajo de la mujer. 
Un reguisito esencial es que el diseno del 
cuestionario se base en un trabajo de campo previo que 
enriquezca las hipótesis iniciales. La medición mas 
exacta de la participación es aquella basada en el 
tiempo dedicado a la actividad, sea a través de lo que 
los sujetos recuerdan, sea a través de la evaluación 
subjetiva de la misma. Los criterios de elección de la 
muestra deben ser compatibles con el maree teórico; en 
el caso del tipo de estudios mencionados, la muestra 
dese ser representativa de los diferentes estratos y 
clases rurales y la medición del acceso a los medios 
de producción debe revestir un carácter cualitativo y 
cuantitativo.

«TRABAJO FEMENINO» «TRABAJADOR AGBICCLA»
«CAPITALISMO» «DIFERENCIACION SOCIAL» «METODOLOGIA»
CO PE

72-631 1973-1973
CO Fields, Gary S.

BIBF
Hov seqmented is the Boqota labor narket. 

Washington, DC: World Bank, 1980. 99 p.: tbls.,
diaqrs.; 59 ref. (World bank Staff Working Paper, n. 
434).

1980 Mimeografiado General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08847.00

♦El examen y revisión critica de la literatura 
existente en torno a la seqmentacion de mercados de 
trabajo permite concluir que las definiciones de 
segmentación rara vez permiten identificar a los 
"seqmentadores". A partir de la critica teórica se 
estudia el caso concreto del mercado de trabajo en 
Boqota, paca determinar en que grado la segmentación 
del mercado de trabajo es la causa de la desigualdad 
de inqresos en la capital colombiana. La 
heterogeneidad de este mercado de trabajo se analiza 
mediante variables habituales como sexo, edad, 
educación, status miqratorio, rama de actividad, 
distribución ocupacional y luqar de residencia en 
Boqota. Entre trabajadores de sexo masculino los 
inqresos varian en las diferentes industrias con 
edades y niveles educativos similares; pero estas 
diferencias no son de qran maqnitod y alqunas carecen 
de importancia estadística. En qeneral la correlación 
entre ingreso y ocupación o rama de actividad no 
aparece como significativa; por lo cual, si existe una 
seqmentacion en cuanto a que inqresos dispares se dan 
entre trabajadores de condiciones similares, poca 
evidencia de este fenómeno encontramos en Boqota.

«MERCADO DEL TRABAJO» «MEDICION» «DESIGUALDAD 
ECONOMICA»
CO

72-632 1973-1978
CO Moban, Rakesb

BIBF
Determinants of labour earninqs in developinq 

metrópoli: estimates from Boqota and Cali, Colombia. 
Washinqton, DC: World Bank, 1981. 135 p.: tbls.,
maps.; 55 ref. (World Bank Staff Working Paper, n. 
498) .

1981 Impreso General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08297.00

♦El examen sistemático de alqunas conjeturas
derivadas de estudios anteriores sobre el
funcionamiento de los mercados de trabajo en Boqota y 
Cali, utiliza las funciones de inqresos convencionales 
para aislar los patrones de comportamiento de los
ingresos. Ademas de ello, tres son los rasgos
distintivos del estudio: estimaciones consistentes
para la misma especificación de la información
correspondiente a anos distintos; funciones de 
ingresos para hombres y mujeres por separado; análisis 
de las características espaciales del aereado de
trabajo. El aodelo tradicional de capital humano se
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complementa con un examen de los efectos de los 
antecedentes laborales de los trabajadores, asi cono 
de la segmentación de los mercados. La función de 
ingresos convencionales explica gran parte de la 
variabilidad de los ingresos en las dos ciudades, las 
variables aas significativas son la educación y la
experiencia laboral en tanto gue el lugar de origen, 
de residencia y las características del empleo son
poco relevantes. Sin embargo, las variables
locacionales y de eapleo son estadísticamente 
significativas en la explicación de los inqresos 
diferenciales, por lo gue deben ser consideradas al
examinar los mercados urnanos de trabajo.

«SALARIO» «MERCADO DEL TRABAJO» «METROPOLIS»
«ANALISIS ECONOMICO» «ESTIMACION»

72-633 1970-1977
CO Mohán, Rakesh

BIRF
People of Bogotá: vho they are, uhat they earn, 

where they live. Washington, DC: World Bank, 1980. 153
p.: tbls.; 7 ref. (Borld Bank Staff Workinq Paper, n.
390).

1980 Miaeografiado General En 
sss==> Solicitar a/por: DOCPAL: 08835.00

♦La descripción de las características de la
población de Bogotá en general y de la población 
económicamente activa en particular, se basa en el 
censo econoaico de 1970, el censo de población de 1973
y ec los resultados de las encuestas de hogares de
1972, 1975 y 1977. Previo la discusión de la ubicación
de la ciudad en el contexto urbano nacional y de los
aspectos metodológicos del estadio, se caracteriza el 
perfil demográfico y económico de Boqota y se
puntualizan los rasgos básicos de la fuerza de trabajo 
con énfasis en su distribución espacial al interior de 
la estructura urbana. La estructura deaografica revela 
una alta proporción de aujeres y de ninos menores de 
15 anos y una fuerza de trabajo en expansión cono 
resultado del ingreso creciente de las mujeres y de la 
distribución por edad joven de la población. La mayor 
densidad poblacional responde a los anillos 
periféricos. Contrario a la imagen tradicional, los 
migrantes a Bogotá no se concentran en determinadas 
areas, no son extremadamente pobres ni se adscriben a 
sectores económicos u ocupacionales de baja 
calificación. Las diferencias entre los sectores se 
hacen evidentes al examinar los perfiles de educación, 
ehareos y de ingreso de los trabajadores. Las personas 
con menor educación tienen perfiles de ingreso mas 
planos al iqual gue las personas de los sectores 
pqibres. En estos sectores los ingresos de los grupos 
con alta educación son inferiores a los de los 
trabajadores con escasa educación de los sectores mas 
ricos. Los trabajadores con ocupaciones y actividades 
similares perciben distintos inqresos según el sector 
de residencia, el gue destaca coao un diferencial 
importante de ingresos potenciales.

«ZONA URBANA» «TRABAJADOR MIGRANTE» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO» «LOGAR DE RESIDENCIA»

72-634
CO Muñoz de Castillo, Cecilia ; Lozano de Kaaues,

Pilar
Niño trabajador migrante en zona de algodón, 

pp. 25-105: maps.
Eq: Muñoz de Castillo, Cecilia. Colombia. Servicio
Nacional de Eapleo. Niño trabajador migrante en 
Colombia. Bogotá: Servicio Nacional de Eapleo, 1980.
223 p. (Colombia, servicio Nacional de Eapleo. 
Migraciones laborales, v. (Migraciones Laborales, n. 
18 ).
Proyecto Migraciones Laborales (COL/72/027)
patrocinado por PNUD; OIT.

198o Impreso General Es 
*»=*=» Solicitar a/por: DOCPAL: 05937.52

♦Los estadios de casos de ninos trabajadores 
migrantes en la zona algodonera de Valledupar, San 
Diego y Codazzi, Colombia, indican gue se trata en su 
aayoria de hombres, mayores de 10 anos, nacidos en la 
zona y provenientes de hoqares grandes, completos y, 
en general, asalariados. Los ninos son estudiantes gue 
trabajan durante las vacaciones y destinan sus 
iqgresos a ropa y útiles escolares. La migración es

cercana y la gran mayoría viaja con familiares, 
trabajando para estos en muchos casos. £1 72% de los 
ninos trabaja sin contrato o bien tiene un contrato 
individual y verbal (23%)• El 69% trabaja 5 o 6 dias a 
la semana y el 59% lo hace durante aas de 8 horas 
diarias (p87). La residencia en campamentos se asocia 
a condiciones insalubres, hacinamiento y carencia de 
servicios básicos. Desde un punto de vista legal, no 
se cumplen qran parte de las normas referidas a la 
contratación de menores de 18 anos. Las principales 
recomendaciones para la acción se centran en las 
condiciones de vida de los menores (salud, 
alimentación, vivienda, recreación) y en la prestación 
de asesoría legal en el lugar de trabajo.

«TRABAJADOR MIGRANTE» «TRABAJO DE MENORES» 
«TRABAJADOR AGRICOLA» «CONDICIONES DE TRABAJO» 
«CONDICIONES DE VIDA»

72-635
CO Muñoz de Castillo, Cecilia ; Benao, Gloria 

Helena
Niño trabajador migrante en zona de cafe. pp. 

107-164: maps.
En: Muñoz de castillo, Cecilia. Colombia. Servicio
Nacional de Empleo. Bino trabajador miqrante en 
Colombia. Boqota: Servicio Nacional de Empleo, 1980.
223 p. (Colombia. Servicio Nacional de Empleo. 
Miqraciones laborales, v. (Miqraciones laborales, n. 
18 ).
Proyecto Miqraciones Laborales (CQ1/72/027) 
patrocinado por PNUD; OIT.

198o Impreso General Es 
ss=s=» Solicitar a/por: DOCPAL: 05937.53

♦Las historias de ninos trabajadores migrantes en la 
zona de cafe situada en los municipios de Finlandia, 
Circasia y Quimbaya, Colombia, indican que se trata de 
menores entre 11 y 14 anos (86%), provenientes de 
faailias grandes, completas, encabezadas por 
jornaleros, empleados y a veces por trabajadores 
independientes de la ciudad (p115). La miqracion, 
interdepartaaental e interaunicipal, es a corta 
distancia y el nino migra coao pariente de un adulto, 
a quien acompaña o bien aiqra solo en busca de 
inqresos. Las condiciones laborales dependen de la 
forma de contratación: si es directa, entra en las 
mismas condiciones que un adulto; si es a través de 
padres o parientes, el ingreso es menor o es absorbido 
en su totalidad por la familia. El 87% trabaja 5 o mas 
dias a la semana y el 59% lo hace sin contrato. £1 68% 
de los ninos recibe pago en dinero y la aayoria se lo 
entreqa a sus padres (p147). La información recogida 
en las escuelas revela que el 70% de los ninos Biqra 
con residencia fuera de su casa (p155). A nivel leqal, 
se evidencia un no cumplimiento de las normas de 
contratación de menores de 18 anos. Entre los 
principales proqraaas propuestos para mejorar la 
situación del menor destacan programas de divulgación 
de la legislación, de salud, de mejoramiento de los 
campamentos y de recreación.

«TRABAJADOR MIGRANTE» «TRABAJO D£ MENORES» 
«TRABAJADOR AGRICOLA» «CONDICIONES DE TRABAJO» 
«CONDICIONES DE VIDA»

72-636 1976-1979
CO Muñoz de Castillo, Cecilia ; Lozano de Kanues, 

filar
Nino trabajador miqrante a Venezuela, pp. 

165-2 16: tbls.
En: Muñoz de Castillo, Cecilia. Colombia. Servicio
Nacional de Empleo. Nino trabajador miqrante en 
Colombia. Boqota: Servicio Nacional de Empleo, 1980«
223 p. (Colombia. Servicio Nacional de Empleo. 
Miqraciones laborales, v. (Miqraciones Laborales, n. 
18 ) .
Proyecto Miqraciones Laborales (COL/72/027)
patrocinado por PNUD; OIT.

1980 Impreso General Es 
=«===» Solicitar a/por: DOCPAL: 05937.54

«La miqracion laboral de ninos desde Cucuta y 
fiiohacha, Colombia, hacia Venezuela, exhibe 
características similares a la miqracion estacional 
interna. Es tan estacional, tan corta, tan variada 
laboralnente y tan dependiente del parentesco como 
esta ultima. Las ninas se desempeñan como empleadas
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domesticas y los ninos se vinculan a labores agricolas 
diversas. Ambos son los hijos del ejercito de trabajo 
que se desplaza indistintamente de un pais a otro 
según la demanda de mano de obra. La explotación de 
los ninos aparece como una explotación faailiar: los 
padres llevan a sus hijos para qae los ayuden y son 
ellos los que no los remuneran, dentro del marco de 
uga unidad que produce para la subsistencia familiar. 
Los hijos trabajan jornadas de adultos y los ingresos 
mas altos corresponden al servicio domestico. Según la 
información de las escuelas de la zona la tasa de 
participación de los menores alcanza al 74%, con una 
tasa de producción del 32%, una tasa de reproducción 
del 62%; solo el 16% no trabajaba (p!97). fias alia de 
la necesidad de profundizar en este tipo de estudios, 
se revela la urgencia de actuar a nivel legal para 
proteger el abuso de los menores como mano de obra. En 
otro plano, se recomienda la realización de programas 
de producción en las zonas marginales de Cucuta, asi 
como el fomento a las empresas del sector informal. 

«MIGRACION FRONTERIZA* «TRABAJO DE MENORES* 
«CONDICIONES DE TRABAJO* «CONDICIONES DE VIDA* 
«ESTUDIO DE CASOS*
CO VE

72-637 1980- 1980
CO Urrea, Fernando

Sector informal e inqresos en ciudades 
intermedias en Colombia. Santiago: PREALC, 1982. 22
p.: tbls.; 7 ref.
Grupo de Trabajo sobre Movilidad Ocupacional en 
Aaerica Latina, santiaqo, 13-16 abril 1982.

1982 Mimeografiado General Es 
sasas) solicitar a/por: DOCPAL: 09295.05

♦Al estudiar las relaciones entre los empleos del 
sector formal e informal en las ciudades colombianas 
de Pereira, Cartagena, Cartaqo y Tulua, se formulan 
hipótesis para una propuesta analítica alternativa. 
Son dos los objetivos considerados: por una parte,
aclarar la relación entre la tasa de salarios 
predominante en el aereado laboral para trabajadores 
no calificados (el salario minimo) y las 
remuneraciones de los dos sectores; por otra parte, 
determinar el peso del sector informal en el empleo de 
estas ciudades y cuestionar la relación mecánica 
migracion-informalidad y exceso de oferta laboral. El 
enfogue tradicional sobre el subempleo y la 
informalidad no muestra los nexos entre los distintos 
mercados laborales a partir de las tasas salariales 
predominantes en la economia; son estas las gue 
regalan el funcionamiento de estos mercados laborales. 
La demanda de informalidad, proveniente de las 
unidades económicas del sector moderno, es 
diferenciada y genera una enorme heterogeneidad de las 
uqidades económicas informales en términos de 
subordinación versus antonomia frente al sector 
moderno capitalista. Desde la perspectiva de la oferta 
laboral, si las actividades informales no son 
simplemente una alternativa al desempleo, también 
obedece al modelo de los bajos salarios, que explica 
la persistencia de procesos de trabajo que le qeneran 
al trabajador informal ingresos competitivos o 
similares a los del trabajador del sector moderno de 
la economia. Se detecta coao opera la informalidad en 
ciudades intermedias»

«ZONA URBANA* «SECTOR INFORMAL* «ANALISIS 
COMPARATIVO* «NIVEL DE SALARIO*

72-638
CR Acuna B., Oída Maria; Dentón L., Carlos;

Naranjo Villalobos, Fernando
Prostitución en San José: estudio

socioeconómico de un problema costarricense. San José: 
Ministerio de Cultura, juventud y Deportes, 1982. 123 
p.: tbls.; 19 ref.

1982 Impreso General Es
=&s==* solicitar a/por: DOCPAL: 08060.00

♦A partir de encuestas a una muestra de 348 mujeres 
que practican la prostitución en el area metropolitana 
de san José (p18), se caracterizan las principales 
disensiones personales y familiares, asi coao los 
aspectos económicos del ejercicio de la actividad en 3 
tipos de prostitutas -de sitio fijo, callejera y por 
cuenta propia- que asisten a consulta en el

Departamento Antivenerico del Ministerio de Salud de 
Costa Rica. Al mismo tiempo y a través de estadios de 
casos, se profundiza en la forma de vida de las 
mujeres asi coao en los factores que las llevan a 
iniciarse en la prostitución. Los resultados indican 
que la mayor parte de ellas eaiqra desde zonas rurales 
para mejorar su nivel de vida y la edad promedio al 
iniciarse en la prostitución es de 21 anos. Los 
oriqenes familiares no parecen influir en la elección 
de la ocupación y el único rasqo común es que todas 
proceden de familias pobres. El deseo -mayoritario- de 
abandonar la prostitución se enfrenta a niveles 
educacionales bajos (primaria incompleta) y a la falta 
de capacitación en alqun oficio especifico. En 
qeneral, no cuentan con previsión alguna. El promedio 
de hijos es de 2,6 y solo en una quinta parte de los 
casos se trata de ninos concebidos con les clientes 
(p111). El alto Índice de abortos se explica en parte 
por el no uso de anticonceptivos en el 17.1% de los 
casos (p112).

«PROSTITUCION* «CIUDAD CAPITAL* «CONDICIONES CE 
TRABAJO* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS* «ENCUESTA*

72-639 1973-1982
CR Costa Rica. Ministerio de Planificación

Nacional y Politica Econoaica
Costa Rica: el empleo en la crisis actual,

1980-1982. San José: Ministerio de Planificación
Nacional y Politica Econoaica, 1983. 115 p.: tbls., 
diaqrs.; 8 ref.
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Población de 
Costa Sica y su Interrelacion con el Desarrollo
Econoaico y Social 1980-1982 ( C03/79/P01) patrocinado 
por Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Económica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población.

1983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09389.00

♦Si bien entre 1976 y 198o los niveles de desempleo 
en Costa Rica no sobrepasaron el 5% do la PEA, la tasa 
de desempleo ascendió del 4.6% en marzo de 1980 al 
9.6% en marzo de 1982 (p.ix). Entre julio de 1979 y 
julio de 1982 alrededor de 170 mil trabajadores se 
sumaron a la ya alta cifra de subocupados (p.x). En el 
periodo 1980-1982 la PEA creció a un ritmo promedio 
anual de 4.4%, mientras la población ocupada solo lo 
hizo a un 1.7% (p114). Tal desajuste afecto a casi
todas las ramas de actividad económica, a excepción 
del sector agricola que, ademas de mantener cierta 
armonía, fue el sector que mas contribuyo a aumentar 
los niveles de ocupación durante el periodo. La 
expansión que registro el empleo agricola podria 
obedecer mas a cierto repliegue de algunos sectores de 
la población hacia las llamadas "economías de 
subsistencia" que a un aumento de la demanda efectiva 
de empleo de los sectores aqricolas de mediana y alta 
productividad. Los elevados niveles de desempleo 
reflejan un deterioro creciente de las condiciones 
socio-economicas de la población costarricense coso 
resultado de la agudización de la crisis de los 
últimos anos. Los datos en los que esta información 
descansa corresponden mayoritariamente a encuestas de 
hoqares efectuadas a nivel nacional.

«RECESION ECONOMICA* «POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA*

72-640 1968-1979
DO Bepublica Dominicana. oficina Nacional de

Plan ificacion
Empleo en la zafra azucarera dominicana. Santo 

Domingo: Cficir.a Nacional de Planificación, 1981. 75 
p. : tbls.; 10 ref.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08807.00

♦Interesa determinar en que grado es factible 
incrementar el empleo productivo nacional en la zafra 
azucarera, y en particular en el Consejo Estatal del 
Azúcar (CEA)• £1 reemplazo de picadores importados por 
nacionales reduciría simultáneamente la dependencia de 
la principal industria del pais en una mano de obra 
cuya falta abrupta la pondría en peligro. Para esto 
habría que elevar el ingreso y las condiciones de vida 
del picador, pues pocos dominicanos están dispuestos a 
vivir fuera de sus hogares en los bateyes y en
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trabajos estacionales por ingresos tan bajos. Esto 
exige elevar costos de producción, lo cual concentra 
el problema en si puede elevarse la productividad a 
tal punto gue permita ofrecer condiciones de trabajo 
atractivas para la mano de obra nacional sin elevar 
los costos unitarios de producción, se analiza, en 
este marco, la viabilidad de la mecanización de la 
zafra, el problema de estacíonalidad y las 
posibilidades de una parcelación de la tierra, asi 
como también la forma de utilizar mejor las tierras 
del CEA. De todo ello se concluye que la mecanización 
de la cosecha eliminarla la necesidad de importar 
braceros al meuos en el 63% de las tierras del CEA 
(p3); pero lejos de crear empleos, la mecanización los 
reduciría sustancialmente al eliminar un gran numero 
de funciones ligadas al corte tradicional, y los 
costos unitarios se elevarían.

«OPORTUNIDAD DE EMPLEO» «TRABAJO ESTACIONAL» «SECTOR
PRIMARIO»

1966- 1980 
Oficina Nacional de

72-641
DO Repuolica Dominicana.

Planificación
Participación de la mano de obra haitiana en el 

mercado laboral: los casos de la cana y el cafe. Santo 
Domingo: Oficina Nacional de Planificación, 1981. 44 
P*

1981 Impreso General £s 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08027.00

♦De acuerdo con las encuestas periódicas y las 
estadísticas del trabajo en República Dominicana, hay 
alrededor de 200 mil haitianos residentes de los 
cuales cerca de 74 mil son trabajadores aqricolas 
(p38). La mano de obra haitiana contratada por el 
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) fue de 10 a 12 ail 
entre 1967-1977 y de 15 a 16 mil respectivamente en 
las zafras de 1978-79 y 1979-8Q. Todo indica que la 
migración haitiana ha aumentado en los últimos anos. 
£1 numero estimado de indocumentados asciende a 19 mil 
personas. Los salarios pagados en la cana son los mas 
bajos de la agricultura. La recolección de cafe 
compromete a cerca de 16 mil haitianos, una cuarta 
parte del total de los trabajadores asalariados (p39). 
Los productores prefieren esta mano de obra por ser 
mas económica. Sin embargo, los desembolsos estatales 
por concepto de salud son significativos y la 
existencia de mano de obra importada tiende a deprimir 
el nivel de jornales y a deteriorar las condiciones dq 
vida y trabajo de la población nacional.

«MIGRACION FRONTERIZA» «TRABAJADOR MIGRANTE»
«CONDICIONES DE TRABAJO» «CONDICIONES DE SALUD»
«TRABAJADOR AGRICOLA»

72-642 1976-1977
GT Hintermeister, Alberto; Blas, Juan

OIT. PfiEALC
Guatemala: estacionalidad y subempleo en el

sector agropecuario. Santiago: PREALC, 1980. 205 p.:
tbls., diagrs.; 37 ref. (Documento de Trabajo - 
PfiEALC, n. 207).

1980 Impreso General Es
PBEALC/207

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08125.00

♦La inserción de Guatemala en la economia mundial 
oriento su producción agricola hacia el cultivo del 
cafe, el azúcar y el algodón, rubros gue generan la 
mayor proporción del empleo agricola, pero cuya 
demanda tiene una fuerte variación estacional. Ello 
explica gue este estilo de desarrollo funcione con 
altas tasas de desempleo temporal. Del total de 
trabajadores agrícolas necesarios para los cultivos 
modernos, dos tercios lo son solo para las cosechas. 
El resto del tiempo estos trabajadores deben escoger 
entre el desempleo abierto o la realización de 
actividades poco productivas en las aicrofincas del 
sector tradicional. El sector moderno traslada el 
desempleo temporal causado por la estacionalidad al 
area campesina, donde la escasez de recursos determina 
estrechos margenes para la actividad productiva. Esta 
combinación constituye la base de la problemática del 
empleo agricola en el pais. Para mejorar la situación 
ocupacional en el sector agropecuario se reguiere la 
aplicación comoinada de politicas destinadas, por un 
lado, a aumentar los requerimientos de puestos de

trabajo permanentes en los cultivos del sector moderno 
y, por el otro, a pronocionar un cambio hacia cultivos 
intensivos en la utilización de sano de obra en las 
areas tradicionales.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «SUBEMPLEO» «EMPLEO ESTACIONAL»

72-643
UN Buvinic, Mayra

Productora invisible en el agro
centroamericano: un estudio de caso en flonduras. pp. 
103-113: tbls.; 15 ref.
En: León de Leal, Magdalena, ed*. Trabajadores del
agro. Boqota: Asociación Colombiana para el Estudio de 
la Población, 1982. v. 2, 320 p. (León de Leal,
Maqdalena, ed.. Debate sobre la mujer en America
Latina y el Caribe: discosion acerca de la unidad 
producción-reproducción, v. )•

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08882. 16

♦El análisis de la participación económica de la 
mujer en Honduras, basado en datos recogidos en una
visita a zonas rurales, se orienta a reflejar la
magnitud del problema de medición censal y a explorar 
sus consecuencias en términos de análisis teóricos y 
planificación de programas rurales. Las observaciones 
de campo llevan a cuestionar el supuesto de gue la 
mujer de escasos recursos no participa en actividades 
productivas remuneradas. Por ejemplo, las estimaciones 
indican gue en Copan de los 8548 trabajadores
asalariados en el cultivo del tabaco, 4082 fueron 
aujeres y en una de las fincas mas qrandes de la zona 
el 52% de la mano de obra utilizada es femenina 
(p!08). Un intento de esbozo de tipología de la mujer 
trabajadora revela que se trata de mujeres solas
(26.7%) (p110), 16% de las cuales habita zonas urbanas
y cuyos ingresos son inferiores al salario minimo 
nacional (pI11}•
«TRABAJO FEMENINO» «ESTRUCTURA AGRARIA» «DATCS 
CENSALES»

72-644 1971-1971
HT Dorelien, Renand; Cañedo, A.

Haiti. Institut Haitien de Statistique 
Population active. Port-au-Prince: Institut

Haitien de Statistique, 1981. 119 p.: tbls., diaqrs.;
4 réf. (Cahier de 1«UARD. Analyse du Recensement de 
197 1).

1981 Impreso General Fr 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08446.00

♦Sequn el censo de 1971, la población activa de 
Haiti conforma el 52.5% de la poblacicn total. La 
distribución por sexo revela que las mujeres 
constituyen el 47% de la población activa total y el 
56% de la población activa urbana (p!8). Entre 
1950-1971, la tasa anual de creciaiento de la 
población activa masculina fue superior a la femenina, 
alcanzando al 0.84% para el conjunto (p22). Las tasas 
brutas de actividad revisten diferencias marcadas 
sequn zona de residencia: el 52.5% a nivel nacional es 
de 54.3% en las zonas rurales y de 45.3% en zonas 
urbanas, alcanzando al 46.2% en el area metropolitana 
y al 44.1% en el resto urbano. Las tasas de actividad 
masculina superan a las femeninas (p25). La economia 
descansa principalmente en el sector aqricola, que 
compromete al 73.3% de los trabajadores activos; el 
resto se concentra en el sector terciario. La 
participación femenina es siqnificativa en todos los 
sectores y alcanza al 65.7% en el sector no agricola, 
al 56.5% en la industria manufacturera, al 90.4% en el 
comercio y al 59.2% en el sector servicios (p192). 

«OFERTA DE MANO DE OBRA» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» 
«DESEMPLEO»

72-645 1963-1977
MX Berqsman, Joel 

BIBF
Incoae distribution and poverty in Mexico. 

Washington, DC: World Bank, 198o. 46 p.: tbls.,
diaqrs.; 17 ref. (World Bank Staff Workinq Paper, n. 
395) .

1980 Mimeoqrafiado General En 
=ss==» Solicitar a/por: DOCPAL: 08850.00

♦En base a cuatro encuestas sobre presupuestos del
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hogar realizadas en 1963, 1968, 1975 y 1977 en México, 
es posible segair la evolución en la distribución del 
iqgreso. Desde 1963 la distribución del ingreso no ha 
variado sustanci&lmente. A pesar de gue esta 
distribución ocurre con grandes disparidades en el 
pais, y gne la pobreza es un fenómeno generalizado, 
los niveles de ingreso absoluto en los hogares ñas 
pobres han ido creciendo a un ritno similar al de los 
hogares de mayores ingresos, a una tasa anual gue, en 
terninos reales, alcanza alrededor del 4% (p!8). La
desigualdad en ingresos se expresa en gue el 40% de 
los hogares aas pobres percibe entre el 8 y el 12% del 
ingreso total (p17). No obstante, el aumento en 
ihgresos per capita del pais en su conjunto ha 
redundado en un aunento considerable del ingreso real 
en ios estratos pobres. En cuanto a las 
características de la pobreza, en 1975 el mayor 
porcentaje de faailias mexicanas pobres -el 52%- 
estaban en el sector agricola (p20). La estructura 
sectorial de la pobreza mexicana casi no ba variado 
desde 1963. Las causas principales de la pobreza y la 
desigualdad en el pais se relacionan con tres 
fenoaenos deterainantes: a).el acelerado crecimiento
demográfico, con sn efecto de aumento rápido de la 
PEA; b).descuido de la capacidad productiva de muchos 
trabajadores agrícolas y propietarios de tierras 
pobres, y c)«politicas económicas que abarataron los 
equipos de capital y encarecieron la fuerza de 
trabajo.
«ENCUESTA DE HOGARES» «POBREZA»

72-646 1974-1974
NI fioberts, Kenneth D.

Aqrarian structure and labor nobility in rural 
México. Population and Development Revien, vol. 8, n. 
2, June 1982. pp. 299- 322: tbls., diaqrs.; 22 ref.

1982 Impreso General En 
=»*==» Solicitar a/por: DOCPAL: 08597.oí

«El estudio de los factores economices que afectan 
la movilidad rural en México y gue constituyen 
factores de expulsión de PEA agricola, se basa en el 
aqalisis empirico de 4 zonas rurales del pais: Mixteca 
Baja en Oaxaca. Las Huastecas en San Luis de Potosi, 
Valseguillo en Puebla y El Bajio en Guanajuato. En 
cada una de las 4 zonas de encuesta se encontró gue 
muchos propietarios de tierras trabajan una cantidad 
considerable de tiempo fuera de sus propiedades, 
iqcluso durante los meses de intensa productividad. 
Estas encuestas desmienten el supuesto tradicional de 
gue el empleo fuera de la propia propiedad agricola es 
inversamente proporcional con la necesidad de empleo 
en la propia tierra y con los ingresos gue de ella se 
perciben. Esta conclusión presenta importantes 
implicancias para la validez de teorias mas simples 
gue vinculan el desarrollo agricola con la miqracion 
rural-urbana. En la asignación de trabajo en la propia 
tierra las encuestas revelaron como factores 
determinantes la mayor comercialización y mayores 
iqgresos agricolas.

«TRABAJADOR AGRICOLA» «MIGRACION RURAL-URBANA»
«EMPLEO» «ZONA RURAL»

7 2 -6 4 7
NI Instituto Nicaragüense de seguridad Social

Nueva seguridad social en la Revolución Popular 
Sandinista. Managua: Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social, 1982. 175 p.: tbls.

1982 Miaeografiado General Es 
»**==» solicitar a/por: DOCPAL: o6o36.oo

«La nueva Ley de seguridad Social, asi coao su 
Reglamento General de las leyes conexas contenida en 
el documento, se inscribe en las conguistas de la 
revolución andinista y tiene coao proposito central la 
universalización de la acción protectora integral al 
ampliar su campo de acción y crear nuevos servicios 
acordes con los objetivos y metas del proceso 
econoaico y social en marcha en Nicaragua.

«SEGURIDAD SOCIAL» «LEGISLACION»

72-648 1981-1981
NI Instituto Nicaragüense de seguridad Social

Memoria de actividades 1961. Managua: Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, «1982». 93 p.:
tbls., diagrs.

1982 Bimeografiado General Es 
sssss» solicitar a/por: DOCPAL: 09213.00

♦La Memoria de Actividades 1981 presenta el
desarrollo y avances logrados en el campo de la 
Seguridad Social en Hicaraqua después de dos anos y 
aedio de Revolución, con énfasis en los programas y la
gestión administrativa y financiera en esta area.

«ANUARIO» «SEGURIDAD SOCIAL»

72-649 1970-1987
PA Panana. Instituto para la formación y

Aprovechamiento de Recursos Bananos 
Comentarios sobre oferta y demanda de recursos 

humanos en el sector marino. Panama: IF&RHU, 1981. 
s.p.

1981 fliaeoqrafiado General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08352.00

♦La Universidad de Panama y la Escuela Náutica de 
Panama han formado en el periodo 1970-80 un total de 
677 profesionales en ciencias afines al sector 
maritimo, y en el mismo periodo 53 profesionales 
egresaron del exterior en las ciencias afines al 
sector maritimo en los niveles técnicos, licenciatura 
y post-qrado. En los próximos 4 anos estaran
regresando al pais cerca de 100 profesionales y 
técnicos qraduados en Ciencias del Mar, Eiologicas, 
Navales, Cceanograficas y Pesqueras, por lo cual seria 
recomendable ampliar las inversiones en esa 
infraestructura especializada para que puedan 
incorporarse a las actividades productivas del 
sub-sector. En cuanto a la demanda, las empresas 
privadas dedicadas a actividades en el sub-sector
utilizan un minino de personal profesional, ya gue las 
tareas manuales gue realizan no requieren mayor 
preparación. Se señalan algunas medidas posibles a 
tomar para incrementar la demanda de profesionales en 
el rubro y, de ese modo, elevar el nivel de
conocimientos y productividad del mismo, cuyo
potencial es significativo para el aprovechamiento de 
los recursos naturales del pais.

«BECUBSOS NATURALES» «OPEBTA DE TRABAJO» 
«CAPACITACION PROFESIONAL»

72-650 1940-1978
PE Fernandez, Hernán

Eapleo y educación en el Perú: notas para un 
debate. Revista Paraquaya de Sociología, ano 18, n. 
51, junio-setiembre 1981. pp. 97-128: tbls.; 3 ref.

1981 Fotocopia General Es 
===*=» Solicitar a/por: DOCPAL: 08353.01

♦En Perú la educación presenta un aumento mayor al 
poblacional, pero se trata de un crecimiento desiqual, 
y el hecho del constante crecimiento del sistema 
educativo, sobre todo de los qrados superiores, 
transforma la clasica pirámide educativa en un 
trapecio. En la PEA, es en los sectores jovenes, 
urbanos y en la población asalariada donde los niveles 
educativos son mayores. Ello genera mayor competencia 
en las qrandes ciudades por lograr un puesto de 
trabajo asalariado, y un proceso de devaluación de la 
educación. La crisis económica aqudiza los problemas 
de los jovenes para ingresar al mercado de trabajo, y 
entre 1974 y 1979 los jovenes de 2o a 24 anos en Lima 
Metropolitana han multiplicado por 9 su posibilidad de 
estar subempleados. Si bien la Reforma de la Educación 
se propuso orientar la educación hacia el trabajo, el 
patrón de crecimiento del empleo no es capaz de 
absorber la demanda de una población aas calificada y 
con mayores expectativas. En 1978 el 7.6% de la PEA 
con educación secundaria completa se hallaba 
dsempleada y el 31.5% subeapleada, cifras que eran del 
2.7% y del 17.8% respectivamente para la FEA con 
educación superior completa (p127).

«PLANIFICACION DE LA EDUCACION» «MERCADO DEL 
TRABAJO»

72-651 1965-1981
PE Suarez, Flor; Vargas, Vilma; Jurado, Joel

Cambio en la econoaia peruana y evolución de la 
situación de empleo de la mujer, s.l.: s.e., 1982. 36 
p.: tbls.; 5 ref.
Seminario sobre Análisis y Promoción de la 
Participación de la Mujer en la Actividad Económica,
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Lima, 2-5 marzo 1982.
1982 Mimeografiado General Es 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08642.01

♦La sociedad peruana, durante las ultimas dos 
decadas, ha experimentado diversos patrones de 
crecimiento y a  la vez ha registrado periodos de 
expansión y crisis, gue sin duda han repercutido en la 
participación de la mujer en la actividad económica. 
Es, pues, esencial comprender el valor explicativo de 
estos dinamismos sobre la mayor incorporación de la 
mujer, lo gue exige revelar las implicancias de todo 
ello en el problema del desempleo, la distribución de 
los ingresos y la propia reproducción de las nuevas 
modalidades de acumulación y desarrollo. La inserción 
de la mujer en el aparato productivo y los cambios en 
los ingresos familiares ayudan a desentrañar la 
situación y tendencias de la participación de la mujer 
en la economia. En las actividades de servicios el 
empleo de la mujer sigue siendo el mayoritario, siendo 
el comercio la segunda actividad de trabajo femenino. 
La caida de los ingresos familiares, debido a la 
crisis, afecta en forma diferenciada la inserción de 
la mujer en el mercado de trabajo. Entre las 
implicancias del trabajo de la mujer se destaca el 
significado del ingreso gue agrega la mujer a la' 
economia familiar, el efecto de la inserción de la 
mujer en los .sectores de trabajo sobre las 
remuneraciones y la distribución del ingreso, y el 
significado de esta inserción para el desarrollo.

«TRABAJO FEMENINO* «CONDICIONES ECONOMICAS*

72-652 1977-1979
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office

Labour forcé by sex; LF 1-21, rounds 28, 29, 
30» 31, 32. Port of Spaiu: Central Statistical Office, 
1980. xii; 17 p.: tbls., diagrs. (Publication - CSSP,
n. 48).

1980 Impreso Generaí En
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 01610.2o

♦Contiene los resultados de la Encuesta por Muestreo 
continuado de Población, desde julio-diciembre 1977 
hasta julio-diciembre 1979, sobre la población 
económicamente activa de Trinidad y Tabago, según 
sexo, status ocupacional y tipo de trabajo.

«DATOS ESTADISTICOS* «EMPLEO «DESEMPLEO*

72-653 1978-1978
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office

Special labour forcé report 1978; SLí 3, round 
29: Jan-Jun 1978; round 3uí Jul-Dec 1978. Port of
Spain: Central Statistical Office, 1981. xviii; 111 
p.: tbls. (Publication - CSSP).

1981 Impreso General En
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 01610.27

♦Contiene resultados de la Encuesta Continua de 
Población por Muestreo, para enero-junio de 1978 y 
julio-diciembre del mismo ano, en relación con 
empleados y desempleados, personas que buscar, trabajo 
y otros desempleados, de acuerdo al sexo, la edad, la 
ocupación y el nivel de educación.

72-654 1963-1975
UY Taglioretti, Graciela

Centro de Informaciones y Estudios del uruquay 
Participación de la mujer en el mercado de 

trabajo: Uruquay, 1963-1975. Montevideo: CIESU, 1981. 
86 p. : tbls., diagrs.; 33 ref. (Cuaderno - CIESU, n. 
43).

1981 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08347.00

♦El acentuado incremento de la participación 
femenina en Uruguay entre 1963 y 1975 no resulta de la 
continuación del progreso económico ni de la 
modernización social gue el pais conocio en la primera 
mitad del siglo, sino, por el contrario, de la crisis 
de un •estilo de desarrollo. La crisis de este estilo 
determina la expansión de la participación económica 
de la mujer tanto directamente, a través de la presión 
sobre el ingreso familiar, como indirectamente, a 
través de la mediación de los procesos migratorios y 
de la migración internacional en particular. La 
migración interna es mayoritariamente femenina.

mientras la internacional es masculina, lo cual libera 
posiciones ocupacionales para contingentes de mojeres 
capacitadas y ahora también motivadas. En Montevideo, 
el aumento de la participación femenina obedece, en 
buena parte, a un proceso de movilidad por reemplazo 
en el gue las aujeres -de elevada educación formal 
promedia!- pasan a ocupar posiciones típicamente de 
sectores medios, en su mayoria en el sector servicios, 
favorecidas por la terelarizacion aquda de la capital. 
En el interior urbano operan procesos mas 
"equilibrados", mientras en el interior rural el 
endurecimiento de la situación de los pequeños 
propietarios y arrendatarios rurales impone la 
reducción del trabajo asalariado y el aumento del 
trabajo familiar.

«MERCADO DEL TRABAJO* «PAPEL DE LAS MUJERES*
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA*

72-655 1963-1975
UY Taglioretti, Graciela

Población económicamente activa femenina, pp. 
31-75: tbls., diagrs.; T33 ref.
En: Taglioretti, Graciela. Centro de Informaciones y 
Estudios del Uruguay. Participación de la mujer en el 
mercado de trabajo: Uruguay, 1963-1975. Montevideo:
CIESU, 1981. 86 p. (Cuaderno - CIESU, n. 43).

1981 Mimeografiado General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08347.02

♦En el periodo intercensal 1963-1975 las tasas 
medias anuales de crecimiento de la PEA por sexo
fueron del -0.34% para los hombres en Montevideo y del
1.0% para las mujeres, y en el interior fueron del 
0.65 y 2.9% respectivamente (p31). Llama la atención
que el incremento de la ocupación femenina se da a
pesar del mantenimiento de niveles altos de
desocupación masculina. Siendo la emiqracion 
internacional mayoritariamente masculina, ello 
significa una importante liberación de posiciones 
ocupacionales que serian ocupadas por mujeres. La 
estructura de la PEA por sexo en el pais era, en 1963, 
75.1% de hombres y 24.9 de mujeres, Indices que, para 
1975, eran del 71.5 y 28.5% respectivamente (p.35). 
Factores como edad y estado civil han demostrado ser 
de los que mas inciden en la participación económica 
de la mujer. Otros factores que se examinan en la 
participación femenina son el nivel de educación, la 
rama de actividad y la categoría ocupacional. El 
deterioro del inqreso familiar es otro factor 
determinante del aumento de la pea femenina.

«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA*

72-656
UY Uruquay. Dirección General de Estadistica y 

Censos
Encuesta de Hoqares. Montevideo: Dirección

General de Estadistica y Censos, 1981. v.: tbls. 
batos de 197o a 1979 inqresauos con NACCESO 
1368.00-19.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08265.00

♦la Encuesta de Bogares tiene por finalidad relevar 
información sobre las condiciones de vida de la 
población tales como su nivel de instrucción, 
características ocupacionales, cuidado de la salud, 
miqracion, inqresos, características de las viviendas 
y otros aspectos sociales y económicos de la 
población. Hasta abril de 198o se puso especial 
énfasis en la determinación de la tasa de 
desocupación, que se estudia en forma continua desde 
el comienzo de la Encuesta, en 1968. A partir de mayo 
de 1980 se reformulo el objetivo de aquella, que paso 
a ser la estimación de la tasa de desempleo y el nivel 
promedio de inqresos de los hoqares, asi como su 
distribución. Se continúan investigando variables 
pertinentes como educación, capacitación laboral, 
salud, ocupación principal, rama de actividad 
económica, etc. A partir de 1981 el alcance geográfico 
de la Encuesta extendió su cobertura a todo el pais. 
La nueva muestra a nivel nacional consta de dos 
muestras separadas, una para el Departamento de 
Montevideo y otra para el resto del pais. Se 
especifican zonas y alcances de cada muestra, el 
procesamiento de la información, los estimadores y 
algunas definiciones operativas.
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«ENCUESTA DE HOGARES»
72-657 1980-1981

0¥ Uruguay. Dirección General de Estadística y
Censos
Encuesta de hogares 1er y 2o semestre 1980: 1er 

trimestre 1981. Montevideo: Dirección General de
Estadística y Censos, 1981. 28 p.: tbls.
En: Uruguay. Dirección General de Estadística y
Censos. Encuesta de Hogares, v.

1981 lapreso General Es 
=====» solicitar a/por: DOCPAL: 08265.01

♦Datos emanados de la Encuesta de Hogares para la 
ciudad de Montevideo y para el total del pais 
correspondientes al 1er. y 2do. semestre de 1980 y el 
1er. trimestre de 1981. Previa la descripción general 
de la metodología, se ofrece información estadística 
relativa a eapieo y desempleo. Del total de la 
población, la PEA era del 42% en el 1er. semestre de 
1980 y del 42.2% en el 2do. semestre del mismo ano, 
mientras la tasa de la PEA desocupada se redujo, en 
ese mismo lapso, del 7.7% al 6.8% (p 19). Se divide la 
PEA desocupada por condición de jefatura de hogar, 
tipo de desocupación y por sexo. Para el 1er. 
trimestre de 1981 la PEA desocupada estaba compuesta 
pgr un 39.9% de hombres y un 60.10% de mujeres (p25), 
mientras un 15.69% de los desocupados eran jefes de 
hogares y un 84.31% eran otros miembros del bogar 
(p25). Se especifica la PEA por condición de 
ocupación, sequn rama de actividad y dividiéndose por 
sexo.

«EMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES»

72-658 1980-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Area metropolitana de Caracas, segundo semestre

198o. Caracas: Oficina Central de Estadística e
Informática, 1982. v. lo» 142 p.: tbls.
Eg: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hogares por muestreo. v.

1982 Impreso General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 07178.10

♦Los resultados para el area metropolitana de 
Caracas de la encuesta de hogares realizada en el 
segundo semestre de 198o se presentan a través de 
cuadros estadísticos referidos a las características 
de la fuerza de trabajo según sexo, edad, area, 
educación, ocupación, categoría, rama de actividad, 
duración del desempleo, ingreso, horas trabajadas, 
sector empleador y características de los hogares. Se 
incluye la estimación de los errores de muestreo.

«EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-659 1980-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Región capital, segundo semestre 1980. Caracas: 

Oficina Central de Estadística e Informática, 1982. v.
11, 144 p.: tbls.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hogares por muestreo. v.

1982 Impreso General Es 
=«*=» Solicitar a/por: DOCPAL: 07178.11

♦Los resultados de la Región capital de la encuesta 
de hogares de Venezuela, realizada en el segundo 
semestre de 198o» se presentan a través de cuadros 
estadísticos referidos a las características de la 
fuerza de trabajo según edad, sexo, area, educación, 
ocupación, categoría, rama de actividad, duración del 
desempleo, ingreso, horas trabajadas, sector empleador 
y características de los hogares. Se incluye la 
estimación de los errores de muestreo.

«ENCUESTA DE HOGARES» «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-660 1980-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Región central*- segundo semestre 1980. caracas: 

Oficina Central de Estadística e Informática, 1982. v.
12, 144 p.: tbls.

En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hogares por muestreo. v.

1982 Impreso General Es 
=ssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 07178.12

♦Los resultados para la Región central de la 
encuesta de hogares de Venezuela, realizada en el 
sequndo semestre de 198o, se presentan a través de 
cuadros estadísticos referidos a las características 
de la fuerza de trabajo sequn edad, sexo, area, 
educación, ocupación, cateqoria, rama de actividad, 
duración del desempleo, inqreso, horas trabajadas, 
sector empleador y características de los bogares. Se 
incluye la estimación de los errores de muestreo.

«EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-661 1980-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Reqion de Los Andes, sequndo semestre 1980. 

Caracas: Oficina Central de Estadística e Informática,
1982. v. 13, 144 p.: tbls.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hoqares por muestreo. v.

1982 Impreso General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 07 178. 13

♦Los resultados para la Reqion de los Andes de la 
encuesta de hoqares realizada en Venezuela en el
sequndo semestre de 1980, se presentan a través de
cuadros estadísticos referidos a las características
de la fuerza de trabajo sequn edad, sexo, area,
educación, ocupación, cateqoria, rama de actividad,
duración del desempleo, inqreso, horas trabajadas,
sector empleador y características de los hoqares. Se 
incluye la estimación de los errores de muestreo.

«EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «DATCS
ESTADISTICOS»

72-662 1980-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Reqion Centro Occidental, sequndo semestre

1980. Caracas: Oficina Central de Estadística e
Informática, 1982. v. 14, 144 p. : tbls.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hoqares por maestreo, v.

1982 Impreso General Es
*====> Solicitar a/por: DOCPAL: 07 178. 14

♦Los resultados para la Reqion Centro Occidental de
la encuesta de hoqares de Venezuela, realizada en el
sequndo semestre de 198o» se presentan a través de
cuadros estadísticos referidos a las características 
de la fuerza de trabajo sequn edad, sexo, area, 
educación, ocupación, cateqoria, rama de actividad, 
inqreso, boras trabajadas, sector empleador y 
características de los hoqares. Se incluye la 
estimación de los errores de muestreo.

«EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «DATCS 
ESTADISTICOS»

72-663 198C-1980
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e

Informática
Reqion Nor-Oriental, sequndo semestre 1980. 

Caracas: oficina Central de Estadística e Informática,
1982. v. 15, 144 p.: tbls.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hoqares por maestreo, v.

1982 Impreso General Es
=*===» Solicitar a/por: DOCPAL: 07 178. 15

♦Los resultados para la Reqron Nor-Oriental de la
encuesta de hoqares de Venezuela, realizada en el 
sequndo semestre de 1980, se presentan a través de 
cuadros estadísticos referidos a las características 
de la fuerza de trabajo sequn sexo, edad, area, 
educación, ocupación, cateqoria, rama de actividad, 
inqreso, horas trabajadas, sector empleador y duración 
del desempleo y características de los hogares. Se 
incluye la estimación de los errores de muestreo.

«EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «DATCS 
ESTADISTICOS»
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72-664 1960- 1980
TE Venezuela. Oficina Central de Estadística e 

Informática
Región Zuliana, segundo semestre 1980. Caracas: 

Oficina central de Estadística e Informática, 1982« v. 
16, 144 p.: tbls.
En: Venezuela. Oficina Central de Estadística e
Informática. Encuesta de hogares por muestreo. v.

1982 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 07178.16

♦Los resultados para la Reqion Zuliana de la
encuesta de hogares de Venezuela, realizada en el
segundo semestre de 1980, se presentan a través de 
cuadros estadísticos referidos a las características 
de la fuerza de trabajo según edad, sexo, area, 
educación, ocupación, categoría, rama de actividad, 
duración del desempleo, ingreso, horas trabajadas, 
sector empleador y características de los hoqares. Se 
incluye la estimación de los errores de muestreo.

<EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» «SATOS
ESTADISTICOS»

72-665
XC Buargue de Hollanda, Teodoro ; Baumeister, 

Eduardo
Problemas de la información disponible para el 

estudio del eapleo rural en Centroamerica. pp. 
153-170: tbls.; 5 fef.
En: Torrado, Susana, coap.. CLACSO. Censos de
población y vivienda en la decada de 1980 en Aaerica 
Latina. Sueños Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e Información Sociodemoqraficas o 
Inforae de Investigación - CLACSO, Coaision de 
Población y Desarrollo, n. 2) .
CLACSO. Coaision de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Información Socio-Demografica. Reunión, 
3, Lima, 21-25 aayo 1979.

1981 Impreso General Es 
=**«» solicitar a/por: DOCPAL: 08 135.08

♦El objetivo central de la propuesta de 
investigación resenada es establecer las diversas 
formas de inserción de la fuerza de trabajo en el 
proceso productivo rural y explorar los mecanismos que 
generan las condiciones para la formación y ampliación 
de la fuerza laboral agrícola en Centroamerica. Las 
principales dificultades enfrentadas en el plano de la 
información estadística dicen relación con: a).la
excesiva agregación de los datos sofcre rama de 
actividad económica, producción y empleo; b).la falta 
de información sobre los trabajadores transitorios;
c).la diversidad de valores de los coeficientes 
unitarios de requerimientos de mano de onra en las 
distintas fuentes de información; d).la imprecisión de 
datos en torno a los costos de producción. La encuesta 
elaborada para el estudio, cuyo formato se incluye, 
permite superar algunas de las deficiencias enumeradas 
y recoge información sobre la experiencia ocupacional, 
las garantías sociales y habitacionales y las
características socioeconómicas del qrupo familiar.

«ESTRUCTURA AGRARIA» «EMPLEO» «TRABAJADOR OCASIONAL»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «ENCUESTA»

72-666 1960-1975
XL Gregory, Peter

Empleo, desempleo y subeopleo en America
Latina. Boletin Estadístico de la OEA, vol. 2, n. 4, 
octubre-diciembre 198o. pp. 1-22: tols.; 42 ref.

1980 Fotocopia General Es
ssss=» Solicitar a/por: DOCPAL: 09366.01

♦Es indudable el deterioro de las condiciones de 
eapleo en la región, lo cual se hace evidente en 
estimaciones de PREALC gue mostraron gue en 7 paises 
grandes de Aaerica Latina (con el 77% de la PEA de la 
región) la proporción promedio de desempleados o 
subeapleados, en términos eguivalentes de desempleo, 
era del orden del 27.2% <p1). Se presentan las
premisas metodológicas y se alude a las fuentes 
utilizadas para la elaboración de los cuadros 
estadísticos. Los datos no confirman la tesis 
precedente de gue las condiciones del empleo han 
empeorado en la región. Esta divergencia puede radicar 
en la información estadística en si, o en gue, coao 
los datos cubren hasta principios de los anos 70,

dicho empeoramiento puede haberse registrado en la 
decada siguiente. Otra posible explicación es que si 
bien el eapleo en el sector "moderno" se ha guedado 
rezagado en relación con la tasa de crecimiento de la 
producción, esto no implica un empeoramiento general. 
Mientras la PEA de los paises en desarrollo continué 
creciendo a tasas anuales de aas del 2%, la creación 
de un numero suficiente de empleos sera siempre un 
tremendo desafio. Los resultados de la investigación 
se refieren a la distribución de la PEA por sectores, 
la distribución de la PEA por ocupación y según 
situación de eapleo y el desempleo abierto.

«MEDICION» «EMPLEO» «DESEMPLEO»

72-667 1960-1975
XL Illanes, Marta 

OIT. CINTERFOR
Propuesta de una estrategia destinada a 

coordinar la formación profesional de la mujer. 
Montevideo: CINTERFOR, 1981. 52 p. : tbls.; 12 ref.
(Documentos de Trabajo - CINTERFOR)•

1981 Mimeografiado General Es 
===*&» Solicitar a/por: DOCPAL: 08022.00

♦En el marco de la ampliación y reorientacion de la 
formación profesional femenina, objetivo del Centro 
Interamericano de Investigación y Documentación sobre 
Foraacion Profesional (CINTERFOR), se ofrece una 
proposición para establecer unidades de coordinación. 
Esta propuesta pretende aprovechar mejor los recursos 
disponibles y facilitar un aas amplio acceso de la 
mujer a estos programas. Toda propuesta en este 
sentido requiere un análisis previo de la 
participación femenina en la actividad económica y de 
su nivel educacional y de formación profesional. 
Destaca, como medida principal de la propuesta, la 
coordinación de acciones e iniciativas destinadas a la 
formación profesional y, con ello, a dar canida al 
qran numero de mujeres que queda al marqen de la 
misma. Con alternativa posible de coordinación se 
propone la creación de núcleos nacionales de 
coordinación, que apunten a conocer, impulsar, 
orientar y coordinar las acciones, en el marco de la 
formación profesional y en favor de la promoción 
social femenina, se emprendan o se esten ejecutando en 
cada pais. Se definen objetivos, funciones, proqrama 
inicial de actividades, organización y funcionamiento 
de estos núcleos nacionales.

«CAPACITACION PROFESIONAL» «EDUCACION DE LAS
MUJERES» «COORDINACION»
XL XE

72-668
XL Martens, Joost; Tomic, Blas 

011. PREALC
Programas especiales de empleo: alqunas

lecciones de la experiencia. Santiago: PREALC, 1983.
37 p.: diaqrs.; 12 ref. (Documento de Trabajo
PREALC, n. 225).

9983 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09283.00

♦Se señalan los puntos que debieran analizarse al 
evaluar la conveniencia de realizar un Proqrama 
Especial de Empleo (PEE) a fin de bosquejar las 
posibles alternativas técnicas y orqanizacionales para 
la aplicación de este tipo de proqrama. Ello nace de 
la necesidad de enfrentar los altos índices de 
subutilizacion de la fuerza de trabajo en Aaerica 
Latina. Todo PEE busca qenerar empleos, requiere apoyo 
politice, organizacional y financiero del gobierno, e 
involucra la contratación directa por parte del Estado 
de la capacidad de trabajo de quienes se adscriben a 
el. La funcionalidad del PEE exije ser concebido en el 
marco global de la planificacion nacional y radica no 
solo en la qeneracion de empleos sino también en la 
maximizacion de beneficios sociales y minimizacion de 
costos. Este "costo" es una compleja resultante de 
factores económicos y factores políticos e 
institucionales. En este marco, un PEE es, de hecho, 
una forma de "inversión laboral". Teniendo en cuenta 
los rasgos estructurales de las economías de la reqion 
y el volumen total de los recursos invertibles, la 
maximizacion de la rentabilidad social de la inversión 
siempre provendrá de una adecuada distribución de 
estos recursos entre inversión de aano de obra e
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inversión "Moderna". Se estudia la organización y 
administración general de los PEE, sos aspectos 
financieros y las principales funciones en la 
administración de un PEE.

«EVALUACION DE PROGRAMA* «EMPLEO* «ANALISIS DE 
COSTOS I BENEFICIOS* «PLANIFICACION DEL DESARROLLO*

72-669 1970-2000
ZL NO. CEPAL. CELADE

Proyección de la población económicamente 
activa y de la tasa de actividad, según sexo y qrupos 
quinquenales de edades: 1970-2000. Boletin
Deaografico (Santiago), ano 15, n. 29, enero 1982. 
xviii; 166 p.: tbls.

1982 Impreso General Es 
===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08170.01

♦Presentación de información para los 20 paises de 
America Latina, sobre la población económicamente 
activa para el total de cada pais, las areas urbana y 
rural, por sexo y grupos quinquenales de edades para 
el periodo 1970-2000« cada 5 anos.
«PROYECCION DE POBLACION*

72-670
ZL OIT. PREALC

Politicas de empleo al alcance de los 
Ministerios del Trabajo. Santiago: PREALC, 1980. 104 
p. : tbls., diagrs.; 14 ref. (Investigaciones sobre 
Empleo, n. 19).
ISBN: 92-2-302298-3

1980 Impreso General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08698.00

♦El informe analiza el efecto sobre el empleo de una 
diversidad de factores institucionales y legislaciones 
laborales comunmente encontradas en los paises de 
America Latina y que suelen decuidarse. El primer 
trabajo examina la variedad de instrumentos a 
disposición de los Ministerios del Trabajo, revelando 
la orientación enpleista de los servicios de
colocación, las leyes sobre estabilidad del trabajo, 
la politica salarial, las prestaciones sociales y 
otras medidas. Los 4 trabajos restantes proporcionan 
análisis detallados de dichas herramientas y de sus 
impactos sobre el empleo con énfasis en la forma de 
financiamiento de la seguridad social; la inamovilidad 
laboral; recargos por horas extras y nocturno; un 
pcograma de subsidio a la contratación de mano de obra 
en Chile.

«GENERACION DE EMPLEO* «EMPLEO* «POLITICA DEL
EMPLEO* «NIVEL DE SALARIO* «SEGURIDAD SOCIAL*

72-671 1950-2000
ZL Tokman, Victor £.; barcia, Norberto 

OIT. PREALC
Dinámica del subempleo en America Latina.

Santiago: CEPAL, 1981. 101 p.: tbls.; 7 ref. (Estudios
e Informes de la CEPAL, n. 10).

1981 Impreso General Es
E/CEPAL/G. 1183

=*==*> solicitar a/por: DOCPAL: 06123.00

♦El análisis de la evolución de los problemas de 
empleo en la región en el periodo 1950-1980 permite 
concluir que, después de tres decenios, si bien se
registran avances significativos, persisten niveles 
elevados de subutilizacion de la mano de obra. Esto se 
explica por la lentitud del proceso de absorción
gradual del subempleo gue caracteriza a diversas
experiencias nacionales. Las tasas de desempleo
abierto no alcanzan a explicar mas de una guinta parte 
de la subutilizacion total de la mano de obra en el 
c q hjunto de la región. En 198o uno de cada 5
trabajadores esta totalmente subutilizado, y la cifra 
total es de 23 millones (pl). La extensión e 
intensidad del subempleo explican en 1950 el 85% de la 
subutilizacion de la mano de obra, cifra que alcanza 
un 80% en 1980 (p1). Para el periodo 1980-2000, a
partir de los resultados de las 14 experiencias
nacionales analizadas, no cabrían esperar avances 
significativos en reducción de la subutilizacion de la 
mano de obra. Ello, tanto por factores gue inciden en 
la demanda y oferta de mano de obra, coao por el hecho 
de que en 8 de las experiencias nacionales se esperan 
tendencias a una aceleración del crecimiento de la

población. Se analizan las perspectivas futuras najo 
distintos ángulos (crecimiento económico, tecnológico, 
demográfico) j se destaca el papel del objetivo empleo 
en la politica econoaica nacional.

«SUBEMPLEO* «PROTECCION* «POLITICA DEL EMPLEO*

72-672
ZZ García, Norberto 

OIT. PREALC
Incentivos, precios y empleo; versión 

preliminar. Santiaqo: PREALC, 1981. 34 p.; 6 ref.
(Trabajo Ocasional - PREALC, n. 43 )•
Documento presentado para discusión en la Reunión 
sobre Incentivos a la Producción y Exportaciones en 
los Paises del CARICOM, 1981.

1981 Mimeografiado Restringida Es 
===a=* solicitar a/por: DOCPAL: 08324.00

♦La metodología propuesta permite verificar la 
incidencia del sistema de incentivos -inducido por la 
politica económica y viqente en una cierta experiencia 
nacional- sobre la generación de empleo por 
actividades. £l énfasis se orienta a evaluar el 
sistema de incentivos con un criterio de empleo pero 
la aproximación brinda indicios útiles para verificar 
como opera el conjunto de incentivos en relación a 
otros posibles objetivos de politicas. El planteo 
teórico recoqe el desarrollo de Benis, ampliándolo e 
introduciendo criterios de evaluación distintos. En la 
exposición del enfoque se distingue el marco de 
consistencia que vincula incentivos y formación de 
precios por actividad y su proyección al ámbito 
microeconomico. El procedimiento es aplicable a una 
muestra de actividades representativas para las gue 
puede determinarse el precio C1F del bien importado 
competitivo con el producto para cada actividad. 
Permite obtener la tasa de protección efectiva, en un 
sentido amplio, sobre el valor agreqado de cada 
actividad, a la vez que desagregar la incidencia del 
conjunto de incentivos para verificar la qravitacion 
de cada uno en particular en términos de protección 
efectiva. El paso siguiente vincula dicha tasa ccn el 
qrado de protección que reqistra el componente 
utilidades y con la tasa de rentabilidad del capital 
invertido. Con ello se lleqa a la nocion de incidencia 
de incentivos vigentes, que permite vincular 
incentivos con inversión producción y empleo.

«GENERACION DE EMPLEO* «ESTIMOLO* «PRECIC* 
«METODOLOGIA*

72-673 1969-1980
ZZ Guenqant, Jean-Pierre; Doaenach, Hcrve

Diverses formes dautilisation de la main 
d'oeuvre: mesure des stocks et des flux. Etudes et 
Docuaents, n. 6-7, juin 1981. pp. 100-174: tbls.,
diagrs.; 11 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08451.01

♦Las encuestas de hoqares sobre el empleo, centradas 
en la medición de la ocupación y de la desocupación, 
revisten escaso Ínteres en los paises o regiones donde 
el sub-empleo y el sector informal constituyen 
realidades significativas, por otro lado, la lentitud 
de la evolución de las estructuras socio-económicas y 
de los comportamientos en esos paises, convierte a las 
encuestas anuales en un lujo costoso. Bastarla con la 
realización de encuestas periódicas, quinquenales 
quizas, adaptadas a la realidad y complejidad de las 
situaciones locales. Dichas encuestas debieran 
orientarse a la medición de la capacidad de trabajo no 
utilizada o sub-utilizada y su descomposición en 
categorías significativas a la vez que a estudiar los 
mecanismos y comportamientos que sufcyacen a los 
diversos segmentos de el o los mercados de trabajo. 

«EMPLEO* «SUBEMPLEO* «DESEMPLEO* «ENCUESTA DE 
BOGARES* «METODOLOGIA*

72-674
ZZ Guimaraes, Iracema Brandao

Assalariamento e emancipacao feminina. pp. 
197-231; 19 ref.
En: Britto, Luiz Navarro de, ed.; Flavio, Licia
Queiroz, ed.. populacao, educacao, emprego. Salvador: 
Oniversidade federal da Babia, 1980. 231 p.

1980 Impreso General Pt
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=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08299.04
♦La expansión del capitalismo industrial implica 

cambios en las actividades de la familia, la cual deja 
de ser unidad de producción y se transforma en un 
núcleo de actividades destinadas sobre todo al consumo 
individual. En el proceso productivo de fuerza de 
trabajo la desactivación de la producción domestica 
libera parte de sus trabajadores para el mercado 
laboral lo gue, agravado con el deterioro de las 
condiciones de vida, denido a la reducción del poder 
adquisitivo de las clases trabajadoras, lleva a otros 
miembros de la familia -principalmente a las mujexes- 
a integrar la población asalariada. Puesto que, en 
esencia, no varian las condiciones «le las actividades 
domesticas en las clases trabajadoras, la mujer debe, 
a la vez que participar de la división del trabajo al 
ejercer actividades remuneradas, mantener sus labores 
domesticas. Por ende, ademas de ser explotada en tanto 
inteqra la clase trabajadora, sufre la explotación de 
mantener dos trabajos a la vez. Hablar de emancipación 
femenina exige gue las funciones de reproducción 
(domesticas) no constituyan una barrera para la plena 
realización de la mujer como ser social, como ocurre 
en las sociedades capitalistas periféricas, debido a 
las condiciones en gue las mujeres realizan alli sus 
trabajos domésticos. También exige que la 
participación en la producción se baqa efectiva sin 
perjuicio de la propia mujer, articulándose a la 
practica social y politica de las clases trabajadoras 
en pro de mejores condiciones de vida.

«TRABAJO FEMENINO» «EMANCIPACION DE LA MUJER» 
«ASALARIADO»

72-675
ZZ Meesook, Oey Astra

Interrelationsbips betveen demographic factors 
and incose distribution: proolems of mcasurement,
description and interpretation. v. 3, pp. 5-21; 10
ref.
En: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference, 
Manila 1981: solicited papers o Congres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Liege: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08131.25

♦los diversos usos de los datos sobre distribución 
del ingreso requieren de un tratamiento también 
diferencial de los factores demográficos. En los 
análisis de tipo descriptivo, estático, dichos 
factores pueden ser manejados en forma exogena, previo 
ajustes gue permitan la comparabilidad de las 
distribuciones obtenidas. Los principales problemas en 
la medición del inqreso dicen relación con la 
definición de la unidad receptora y del concepto, los 
ajustes sequn el tamaño y composición de los hoqares y 
según el ciclo vital. La importancia relativa de estos 
problemas depende de las preguntas que se desea 
contestar. Dado el carácter causal de los análisis 
dinámicos en torno a ios factores demoqraficos y la 
distribución del ingreso, los problemas metodoloqicos 
son aun mas serios. Si es que dicha causalidad existe, 
reviste una doble dimensión. La dificultad para 
establecerla es mas marcada cuando se usan datos de 
estudios transversales. En todo caso, dado gue 
numerosos factores, incluyendo las politicas 
gubernamentales, inciden tanto sobre lo demográfico 
como sobre lo distributivo, no se puede recurrir a las 
interrelaciones entre estos para establecer la 
causalidad.

«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «TAMAÑO DEL HOGAR» 
«COMPOSICION DEL HOGAR» «METODOLOGIA» «CICLO DE 
VIDA»

72-676
'ZZ Yu, leun-Chung

Consistency and integration of labour forcé and 
school enrolment projections. v. 3, pp. 457-471: 
tbls.; 11 ref.
Eq: International Union for the Scientific Study of 
Population. International Population Conference,

Manila 1981: solicited papers o Congres International 
de la Population, Manila 1981: Communications
sollicitees. Lieqe: IUSSP, 1981. 3 v.
International Population Conference, 19, Manila, 9— 16 
December 1981.
19a. Conferencia General del IUSSP.

1981 Impreso General En 
=ssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08131.46

♦Las dificultades para especificar las relaciones 
entre los factores demográficos, economices y sociales 
han impedido la integración de las proyecciones de 
diversos componentes funcionales de la población en 
una sola proyección comprehensiva. Asi, las 
estimaciones y medidas de futuros cambios en los 
distintos sectores se realizan en forma separada. Las 
proyecciones de la fuerza de trabajo y la matricula 
escolar no constituyen una excepción y conforman 
información basica para la planificación del 
desarrollo, cuya consistencia y coordinación son 
imprescindibles. Entre los factores que influyen 
directamente sobre la participación económica y la 
escolarizacion destacan la relación entre el 
crecimiento de esta ultima y de la población activa, 
por un lado, y los problemas de datos sobre los 
estudiantes, su clasificación por edad, asi coao la 
idoneidad de los sistemas de información. El enfoque 
de proyecciones conjunta requiere de conceptos y 
definiciooes, de clasificaciones y de una metodoloqia 
común cuyo loqro supone superar el aislamiento entre 
las aqeccias responsables de una y otra area.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» «PROYECCION DE
POBLACION» «MATRICULA» «PROYECCION» «METODOLOGIA»

£• NUPCIALIDAD Y FAMILIA / 

M Z I l k l l l l  AJÜ FAMILY

72-677
AR Ramos, Silvina E.

Centro de Estudios de Estado y Sociedad
Relaciones de parentesco y de ayuda mutua en 

los sectores populares urbanos: un estudio de caso.
Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad,
1981. 77 p.: diaqrs.; 60 ref. (Estudios CEDES, vol. 4, 
n. 1).
Tesis presentada a Universidad del Salvador para optar 
al qrado de Licenciatura en Socioloqia.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 00217.00

♦El estudio de las relaciones de parentesco y ayuda 
mutua, a través del caso de la familia Medina,
privileqia dos niveles de análisis: el nivel
estructural, de las restricciones y opciones gue 
enfrentan las familias; el nivel simbólico, de 
representaciones e interpretaciones que los sujetos 
construyen de su realidad. Previo la explicitacion del 
marco teórico, se presenta una caracterización de los 
rasqos de la familia, una descripción de un dia
domestico cualquiera y de dos acontecimientos criticos 
para el qrupo. Todo ello permite puntualizar alqunos 
aspectos del funcionamiento de las relaciones de ayuda 
mutua en la red de relaciones que se arma a partir de 
la unidad domestica de los Medina. Siguiendo el aodelo 
propuesto por Mitchell, es posible destacar que: a).el 
contenido de las relaciones remite a la asistencia 
laboral, la asistencia residencial y a prestamos en 
dinero o especies; b).los intercambios no se realizan 
en un reqistro diadico: no hay una reciprocidad
puntual entre el que da y el que recibe la ayuda;
c).la durabilidad de las relaciones depende del 
ejercicio del intercambio y la frecuencia se asocia en 
forma importante a la accesibilidad residencial; d). la 
intensidad resume, de alguna manera, los atributos

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Yol 7 No 2 Diciembre 1983



Nupcialidad y Familia -141-

anteriores y la red afecta a ambos sexos y a todas las 
edades aunque se produce una diferenciación de 
contenidos del intercambio según sexo.

«RELACION DE PARENTESCO» «CLASE TRABAJADORA» «ZONA 
URBANA» «VIDA FAMILIAR»

72-678
BO Blanes J., José ; Flores, Gonzalo

Familia en los procesos productivos y en la 
reproducción de la fuerza de trabajo, pp. 117-237: 
tbls., diagrs., maps.; T52 ref.
£q: Blanes J., José; Flores, Gonzalo. Campesino,
migrante y "colonizador": reproducción de la econoaia 
familiar en el Chapare Tropical. La Paz: CEBES, 1982. 
358 p. (Estudios Regionales, n. 3).

1982 Mimeografiado General Es 
«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08844.03

♦El examen de los parámetros y limites de la 
econoaia familiar se basa en encuestas y entrevistas 
en profundidad a campesinos del Chapare Tropical y 
privilegia las siguientes dimensiones: a).el proceso
migratorio y la familia; b).la formación de la familia 
y la estrategia de sobrevivencia inicial; c).la 
organización del trabajo al interior de las familias;
d),.las estrategias de las familias a nivel
productivo-laboral; e).la dimensión comunitaria de la 
familia y el sindicalismo- Del análisis detenido de 
cada uno de estos subtemas destacan entre otros 
aspectos: a nivel demográfico, la familia chaparena es 
joven y se encuentra en etapa de formación. Como grupo 
migrante, la población activa y masculina es
mayoritaria y la ausencia periódica del cónyuge 
determina una fecundidad baja. A nivel productivo, los 
costos de reproducción son altos ya gue los hijos no 
son fuerza de trabajo y debido a la dependencia del 
propio trabajo como fuente de ingreso. La familia se
divide en dos comunidades: una cercana y otra lejana
gue mediatiza los comportamientos. La distribución de 
los productos descansa en un sistema de intermediación 
formado por unidades basadas en grupos familiares con 
un mayor grado de diferenciación.

«ECONOMIA DOMESTICA» «PRODUCCION AGRICOLA»
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «COMPOSICION FAMILIAR»

72-679 1940-1970
BR Albuguergue, Fernando Roberto P. de Carvelho;

Martins, Marcia; Dias, Vera Regina de Souza
Padroes e tendencias da nupcialidade e alqumas

características da fecundidade. Boletía Demográfico, 
vol. 12, n. 2, abril- junho 1981. pp. 15-81: tbls., 
diagrs.; 8 ref.

1981 Fotocopia General Pt 
»*===> Solicitar a/por: DOCPAL: 09522.01

♦Entre 1940 y 1970 no se observaron cambios 
profundos en el comportamiento de la nupcialidad en el 
Brasil. Lo mas destacable es una leve tendencia 
ascendente de la edad al entrar en unión, asi como un 
ligero descenso del celibato. De 1940 a 1960, el 
patrón brasileño de nupcialidad puede ser considerado 
como equivalente al observado en paises de Europa 
oriental y en paises no europeos de habla inqlesa. A 
partir de 1960 prevalece el mismo patrón ya 
predominante en algunos paises de Europa Occidental, 
Asia y el Medio oriente. En 1970, Brasil podria ser 
caracterizado, de acuerdo a patrones internacionales, 
como una reqion donde las uniones se procesan en 
edades relativamente tardias y donde el celibato 
corresponde a un nivel medio. Ese patrón es muy 
semejante al gue prevalece en algunos paises de Europa 
Occidental, con valores de la edad media de entrada a 
una unión mas elevados gue los observados en la 
mayoría de esos paises. La tendencia ascendente 
presentad^ por el patrón brasileño, en contraste con 
el de los paises de Europa Occidental, ubica al Brasil 
como una región donde las aniones se procesaban en 
edades relativamente tardias en relación a lo 
observado en otras regiones.

«NUPCIALIDAD» «UNION CONSENSUAR» «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «TENDENCIA»

72-680 1976-1976
BR Bruschini, Cristina; Hadeira, Felicia R. 

Fundacao Carlos Chagas /
Familia, a estrutura social e as formas de 

participacao na producao social, s.l.: s.e., 1981. 38 
p.: tbls.; 26 ref.

1981 Miaeografiado General Pt 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08431.00

♦El estudio en torno a la familia, la estructura 
social y las formas de participación en la producción 
social se orienta, a nivel teórico, a discutir las 
vinculaciones entre las estrategias familiares de 
sobrevivencia y los procesos sociales globales y, a 
nivel metodológico, desarrolla una reorganización de 
los datos oficiales a la luz del marco teórico 
adoptado. El uso de datos censales, como son las 
informaciones de los PNAD, permite plantear algunas 
tendencias generales solamente, ya que el concepto de 
familia usado en la recolección de la información no 
permite captar las estructuras familiares. Las 
estadísticas de los individuos clasificados de acuerdo 
a su posición en la unidad domestica no proporcionan 
un cuadro de la dmamica interna de cada familia. A 
nivel teórico, la evidencia permite afirmar gue aungue 
la estrutura productiva es central en la determinación 
de las estrategias familiares, esta no opera de manera 
uniforme ni en un solo sentido. las faailias colocan a 
sus miembros en la fuerza de trabajo o los retiran, 
por un lado, según las oportunidades ofrecidas por el 
mercado y por otro, de acuerdo con la posición gue 
estos ocupan en la familia. Ello es especialmente 
claro en el caso de las mujeres quienes tienen a su 
cargo el trabajo dentro de la unidad domestica.

«ESTRUCTURA SOCIAL» «COMPOSICION FAMILIAR» «DIVISION 
DEL TRABAJO» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»

72-601
BR Castro, Mary Garcia

Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre familia e 
miqracoes internas, pp. 75-93 ; 14 ref.
En: Torrado, Susana, coap.. CLACSO. Censos de
población y vivienda en la decada de 1960 en America 
Latina. Buenos Aires: CLACSO, 1981. 275 p.
(Investigaciones e Información Sociodemoqraficas o 
Informe de Investigación - CLACSO, Comisicn de 
Población y Desarrollo, n. 2)•
CLACSO. Comisión de Población y Desarrollo. Grupo de 
Trabajo sobre Información Socio-Deaografica. Reunión, 
3, Lima, 21-25 mayo 1979.

1981 Impreso General Pt 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08135.03

♦Las consideraciones sobre el alcance y las 
limitaciones de la información contenida en el censo 
de población de Brasil, de 1 97 o , sobre la familia y 
las nigraiones internas, se basan en y en gran medida 
reproducen partes de dos investigaciones anteriores. 
La primera de ellas entrega un cuadro de las familias 
en los domicilios con jefes migrantes y naturales en 
las 9 regiones metropolitanas del pais, abordándose, 
en el presente estudio, los siquientes aspectos: 
estructura conyugal de los migrantes recientes, 
aspectos demoqraficos de las faailias con jefes 
miqrantes y naturales, tipoloqia familiar según status 
migratorio del jefe, aspectos económicos de las 
familias según status migratorio. La segunda 
investigación base del estudio se centra en un 
análisis conceptual sobre las migraciones internas 
según los censos de población de 1960 y 197o* 
revelando algunas de las principales recomendaciones 
para levantamientos futuros.

«DATOS CENSALES» «CALIDAD DE LOS DATOS» «MIGRACION 
INTERNA» «COMPOSICION FAMILIAR»

72-682 1722-1872
BR Marcilio, Maria Luiza

Mariage et remariaqe dans le Bresil 
traditionnel: lois, intensite, calendrier. pp.
3 6 3 -3 7 3 ;  6 r e f .
En: Dupaquier, Jacques, ed.; Helin, Etienne, ed»;
Laslett, Peter, ed.; livi-Bacci, Massimo, ed.; Soqner, 
Solvi, ed.. Marriage and renarriaqe in populations of 
the past o Mariage et remariage dans les populations
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du passe. New York, NI: Academic Press, 1981. xix;
663 p. (Population and Social Structures. Advances in 
Historical Demography).
colloquiua on Historical Demography, Kristiansand, 7-9 
September 1979.

1981 Impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08291.02

*£n la época colonial, la legislación matrimonial 
del Brasil estaba sujeta a las ordenanzas del fieino 
-católico- de Portugal. En 189o» en el marco de la 
separación Iglesia-Estado, se establece el matrimonio 
civil; en 1916, el codigo Civil confirma los derechos 
de la familia y las leyes del matrimonio y recien en 
1977, la ley sobre divorcio abre las posibilidades de 
contraer segundas nupcias en forma legal. Curante el 
siglo XVIII, la gran mayoria de los hogares se reducia 
a una sola familia nuclear. En Sao Paulo, el 85% de 
las unidades tenia un solo jefe de familia, el 1f% 
eran hogares sin familia y solo el 4% eran hogares de 
familias múltiples (p366). El exaaen aas detenido de
la composición de los hogares revela gue se trata
principalmente de familias extensas modificadas,
producto de la función econoaica gue estas cumplen 
coao unidades de producción y de distribución de
bienes. La proporción de segundas nupcias en 4 
parroquias fluctúa solo entre el 12 y 19% (p367). las 
elevadas proporciones de solteros, asi coao la alta 
frecuencia de nacimientos ilegítimos testimonian la 
existencia de uniones libres, consensúales estables o 
no, como la norma dominante. El análisis del 
calendario de uniones destaca el papel central de la 
ceremonia matrimonial y de la fuerte influencia 
ejercida por la religiosidad, la superstición y las 
condiciones económicas coyunturaies.

<T.IPO DE UNION* «SEGUNDAS NUPCIAS* «LEGISLACION*
«COMPOSICION FAMILIAR* «DEMOGRAFIA HISTORICA*

72-683 1960-1980
BR Hendes, Marcia Martins; Dias, Vera Regina de

Souza
Notas breves: estado conjugal. Boletin

Demográfico, vol. 12, n. 4, outubro-dezembro 198!. pp. 
5-10: tbls.; 1 ref.

1981 Fotocopia General Pt 
Solicitar a/por: DOCPAL: 09516.01

♦La investigación sobre el estado conyugal de las 
personas de 10 y mas anos, fue llevada a cabo, en el 
censo demográfico de 1980, a través de dos preguntas 
gue fueron utilizadas a partir de 1960 y también en
las encuestas por muestreo de hogares: si vive en
compañía del cónyuge (esposo, compañero, etc.) indicar 
la naturaleza de la unión: casamiento civil y
religioso, solo casamiento religioso u otro; Si no 
vive en compañía del cónyuge, esposo, compañera etc., 
indicar si es: soltero, separado, divorciado o viudo. 
Con las tabulaciones avanzadas del censo demoqrafico 
de 1980, relativas al estado conyugal de las personas 
de 15 y mas anos, se completan dos decenios de 
observación de esa variable, lo que permite el 
análisis del comportamiento que al respecto exhibe la 
población brasileña durante el periodo 1960-198o. En 
1960, 34.05% de la población era soltera y en 1960 la 
cifra es de 33.16%; los casados corresponden al 57.70% 
en 1960 y al 58.12% en 1980; los separados, 
divorciados, etc., alcanzan al 2.44% de la población 
en 1960 y 2.61% en 1980 (p5).

«ESTADO CIVIL*

72-684 1875-1975
CL Zuniga Ide, Jorge

Consanguinidad en el Valle de Elqui: un estudio 
de genética de poblaciones humanas. La Serena: 
Ediciones de la Universidad de Chile, Sede La serena,
1980. 180 p.: tbls., diagrs.

1980 Impreso General Es 
===s=> Solicitar a/por: DOCPAL: 08089.00

♦El trabajo presenta un extenso estudio sobre las 
características y la evolución histórica de la 
población humana de la cuenca del rio Elgui, en el 
Norte Chico de Chile, enfocado desde un punto de vista 
genético puntual: el análisis del endocruzamiento o
consanguinidad. Este enfogue da pie para un examen a 
fondo de los parámetros demográficos, genéticos,

sociales, históricos y antropológicos de la población 
en una perspectiva multidisciplinaria gue tiene como 
base informativa ios archivos parroquiales y las 
fuentes históricas locales. La evidencia indica que 
los niveles de consanguinidad de las poblaciones 
estudiadas disminuyen a partir de la tercera decada 
del presente siglo en las parroquias rurales y por lo 
menos desde comienzos de siglo en las parroquias 
urbanas. En sus 4 siglos de historia, la evolución 
étnica se ha caracterizado por una rapida desaparición 
de los grupos aborígenes prehistóricos y su reemplazo 
por una amplia variedad de otros aborígenes 
indoamericanos; la introducción de elementos negroides 
debido al trafico de esclavos; el mestizaje del grupo 
caucasoide español con las etnias mencionadas 
resaltante en una hibridación racial lenta.

«CONSANGUINIDAD* «GENETICA* «ENDOGAMIA* «DEMOGRAFIA 
HISTORICA*

72-685 1975-1975
CO Bourguignon, Francois

Algunos aspectos de la economia de las familias 
urbanas en Colombia. Desarrollo y Sociedad, n. 5, 
enero 1981. pp. 97-124: tbls.; 11 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08160.01

♦Tres son los puntos esenciales tomados en cuenta 
para el análisis de la economia de la familia en 
Colombia, y todos están liqados, directa o 
indirectamente, a los ingresos familiares: a).la
estimación de la distribución de los ingresos
familiares, asi como la distribución de los individuos
por niveles de bienestar familiar; 8).los factores 
determinantes de la formación del ingreso domestico, 
lo que exige a su vez estudiar la especificidad de la 
composición demográfica de los hogares en función de
su nivel de ingreso o bienestar, asi coao el
comportamiento de los distintos miembros de un hogar 
con relación a la oferta de trabajo; y c).el papel de 
los jovenes, en tanto oferentes de trabajo sensibles 
al nivel del inqreso del hoqar al que pertenecen. La 
distribución de los ingresos de las familias, desde la 
perspectiva de estos tres puntos, juega un papel 
crucial en fenómenos de naturaleza estática (oferta de 
trabajo, producción domestica, etc.) y dinámica 
(demanda de educación, formación demoqrafica de los 
hogares, etc.). La actividad de los miembros de un 
hogar esta condicionada por variables-claves tales 
coao ingreso familiar, salarxo potencial y tareas 
domesticas. Los datos utilizados provienen de la 
encuesta sobre la fuerza de trabajo urbana realizada 
en 1975 por el DAÑE.

«FAMILIA* «CONDICIONES ECONOMICAS* «INGRESO 
FAMILIAR* «ENCUESTA DE HOGARES*

72-686
CO Goldman, Noreen

Dissolution of first unions in Colombia, 
Panama, and Perú. Demography, vol. 18, n. 4, Noveaber
1981. pp. 659-679: tbls., diagrs.; 3o ref.

1981 Fotocopia General En 
3=3 3 =* Solicitar a/por: DOCPAL: 08222.02

♦El análisis de las historias de uniones recoqidas a 
través de la encuesta mundial de fecundidad en 
Colombia, Panama y Perú revela una alta tasa de 
disolución de: las probabilidades de que la priaera
unión termine en una separación, dentro de los 2o anos 
de iniciada, alcanzan a 0.27, 0.40 y 0.18 en los 3 
paises respectivamente (p665)• Las probabilidades de 
separación se han mantenido constantes pero varían en 
forma significativa según la edad al unirse, la edad 
al primer nacimiento y el luqar de residencia: 
mientras mas temprana la edad al unirse y al tener el 
primer hijo, mayor es la probabilidad de disolución. 
La mayor probabilidad de separación es las areas 
urbanas vis a vis las areas rurales llama la atención 
en el marco de un predominio de uniones consensúales 
en estas ultimas. El análisis de la incidencia de la 
consensualidad revela que este tipo de unión se inicia 
a edades tempranas y gue es mas frecuente entre las 
mujeres con baja educación a la vez que revisten una 
menor estabilidad que las uniones leqales. Sin 
embargo, el patrón de disolución difiere sequn el tipo 
de unión y en el caso de las consensúales el riesgo
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-que alcanza su nivel máximo durante el primer ano- 
disminuye a medida gue aumenta el numero de anos en 
unión.

«PRIMERA UNION» «DISOLUCION DEL MATRIMONIO» «TIPO DE 
UNION» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
PA PE

72-687 1951-1978
CO Pareja Amador, Antonio

Características de la familia en las areas 
mineras del Choco-Colombia; ensayo interpretativo. 
Santiago: Programa Conjunto FLACSO-CELADE, 1981. 43 
p.: tbls., diagrs., maps.; 49 ref.
Tesis presentada a Prograaa Conjunto FLACSO-CELADE de 
Maestria en Estudios Sociales en Población para optar 
al grado de Magister.

1981 Mimeografiado General Es 
=ss==» solicitar a/por: DOCPAL: 08884.00

♦El análisis de la composición familiar y de las 
relaciones sociales de producción vigentes en el 
sector minero del departamento de Choco, Colombia, se 
enmarca en una critica a las interpretaciones 
culturalistas sobre la familia negra como elemento 
base para una caracterización de la familia en la 
zqna. El marco teórico esta constituido por 4 
hipótesis que remiten al tipo de familia mayoritario, 
a la duración y disolución de las uniones, a la 
paternidad social y a las finalidades del matriarcado. 
La literatura y la evidencia de estudios empíricos 
anteriores permiten afirmar gue: a).la dinámica
familiar encuentra su acomodo en la unión consensual 
dado que ella es coincidente con los conceptos de 
matrimonio, paternidad y fidelidad conyugal que 
implica. Las hipótesis tienden a negar la 
interpretación que plantea estos eventos coao 
negativos, identificando en cada caso las formas como 
cada uno de ellos es entendido y valorado por la 
comunidad; b).ia formación de la familia a través de 
la unión consensual niega la idea de gue esta debe ser 
iqdiscluble ya gue es ante todo una decisión 
espontanea la gue los reúne y debe cumplir con 
funciones muy concretas gue, una vez desaparecidas, no 
justifican la subsistencia de la familia; c).en esta 
dinámica el sentimiento de fidelidad conyugal adguiere 
una significación diferente a la de exclusividad y se 
adapta a la idea de solidaridad; d).en el qrupo el 
sentimiento de paternidad se asocia a un principio de 
colectividad gue no desconoce las individualidades
pero gue si aminora la responsabilidad para con los 
hijos.

«ESTRUCTURA ECONOMICA» «COMPOSICION FAMILIAR» «TIPO 
DE UNION» «RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «DATOS 
ESTADISTICOS»

72-688 1969-1973
CO Schultz, T. Paul

Corporación Centro Regional de población;
Population Council
Estructura de la familia y desigualdad del

ingreso. Bogotá: Corporación Centro Regional de
Población, 1982. 20 p.: tbls.; 29 ref. (Ensayos sobre 
Población y Desarrollo, n. 7) .

1982 Impreso General Es
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09484.00

♦Al enfocarse la desigualdad del inqreso familiar
mediante métodos de descomposición se aclaran dos
características demográficas definidas del tamaño y la 
estructura familiar: la tendencia de los adultos a 
vivir juntos y el nuaero de hijos supervivientes por 
adulto. Teniendo el Ingreso familiar per capita como 
medición del bienestar económico o de las
oportunidades de consumo con propósitos solo 
ilustrativos, se desarrolla el marco de descomposición 
y luego se pone en practica con datos de Colombia y de 
India. En el caso de Colombia en 1973, la elasticidad 
del ingreso familiar respecto al numero de adultos en 
la familia era aproximadamente uno e indicaba gue este 
proceso no era una fuente importante de desigualdad en 
el ingreso familiar per capita. En India rural, 
empero, la distribución de adultos entre las familias
contribuyo a aumentar la desigualdad del inqreso
familiar per capita. La fecundidad era claramente mas 
alta en las familias colombianas de bajo ingreso e 
incrementaba la desigualdad del Ingreso familiar per

capita en Colombia. En India rural, si bien los 
diferenciales de fecundidad por nivel de inqreso 
familiar eran mas pegúenos, aun ampliaban la 
desigualdad del inqreso en términos per capita.

«COM EOSICION FAMILIAR» «ANALISIS D£ VAfílANZA» 
«INGRESO FAMILIAR» «DATOS ESTADISTICOS»
CO IN

72-689 1770-1974
CR Perez Briqnoli, Héctor

Deux siecles d>illeqitimite au Costa Rica 
1770-1974. pp. 481-493; 13 ref.
En: Dupaquier, Juegues, ed.; Helin, Etienne, ed.;
Laslett, Peter, ed.; Livi-Bacci, Massimo, ed.; Soqner, 
Solvi, ed.. Marriage and remarriage in populaticns of 
the past o flariage et remariaqe dans les populations 
du passe. Nev York, NY: Academic Press, 1981. xix;
663 p. (Population and Social Structures. Advances in 
Historical Demoqraphy).
Colloguium on Historical Demoqraphy, Kristiansand, 7-9 
September 1979.

1981 Impreso General Fr 
s====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08291.03

♦Costa Rica exhibe un comportamiento tipico de 
America Latina hacia fines del periodo colonial: un 
aumento de la ilegitimidad a lo larqo del siglo XVIII, 
asociado a la expansión del mestizaje. Durante 1910 y 
1975, la tasa de ileqitiaídad escasamente sobrepasa el 
24% aunque se observa un repunte en 1960-1969 (p486), 
constatándose la presencia de dos tendencias: en las
provincias del Valle Central, tasas constantes y 
bajas, y en las provincias periféricas, tasas de 
ilegitimidad que alcanzan entre 40 y 60% (p485). En
estas ultiaas, predomina una estructura familiar 
matrifocal con tasas bajas de nupcialidad en tanto gue 
en el Valle Central, la pequeña propiedad permite al 
núcleo familiar funcionar como una verdadera célula de 
la economia cafetalera, reforzando, junto con los 
aspectos religiosos y culturales, la cohesión de la 
familia. Las tasas de fecundidad por edad de las 
mujeres en unión consensual exhiben ana distribución 
similar aunque de nivel mas bajo que las mujeres en 
unión leqal. Se observa ademas una especie de 
movilidad matrimonial caracterizada por una serie de 
concubinatos o una combinación de matrimonios y 
uniones libres.

«UNION CONSENSUAL» «FECUNDIDAD ILEGITIMA»
«MESTIZAJE» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

72-690
CR Güiros S., José H.

Sobre el Proqrama de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, vol. 1, n. 1, mayo 1981. pp.
2— 15: tbls.; 6 ref.

1981 Impreso General Es 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08425.01

♦El proqrama de desarrollo social y asignaciones
familiares de Costa Rica, surge, en 1973, como una
medida de redistribución del inqreso, complementaria a 
la politica de salarios crecientes destinada a 
compensar parcialmente las carqas originadas en la
desproporción del salario individual y la composición 
familiar. Modificaciones leqales sucesivas hacen
primar el concepto de desarrollo social sobre el de
asignaciones familiares, aunque la falta de
especificación del mismo plantea problemas en la 
destinación de fondos al programa. La población 
beneficiarla corresponde a los cuidadanos de escasos 
recursos económicos de acuerdo con los requisitos
leqales establecidos. El financiamiento del programa 
proviene por un lado del recargo sobre planillas (5% 
para patrones públicos y privados ) (p7) y, por otro, 
de la adjudicación de un porcentaje fijo del impuesto 
sobre las ventas. A través del desarrollo del
proqrama, se han elaborado una serie de normas
relativas tanto al fínaDciamiento coao al 
funcionamiento del mismo con miras al loqro de los 
objetivos redistributivos centrales.

«SUBSIDIOS FAMILIARES» «INFORME DE ACTIVIDADES»
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72-691 1979-1979
CU Cuba* comité Estatal de Estadísticas

Matrimonios 1979. La Habana: Comité Estatal de
Estadísticas, 1982. 44 p.: tbls.

1982 Mimeografiado General Es 
*«===,> Solicitar a/por: DOCPAL; 08652.00

*A través de 7 cuadros estadísticos se describen los 
matrimonios celenrados en Cuba durante 1S79 según 
lugar y mes de ocurrencia, tipo de formalizacion, edad 
de la esposa, estado civil anterior de los cónyuges, 
nivel de educación, orden del matrimonio y ocupación.

«DATOS ESTADISTICOS» «NUPCIALIDAD» «ANUARIO»

72-692 1978-1978
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Divorcios 1978. La Habana: Comité Estatal de
Estadísticas, 1981. 146 p.: tbls.

1981 Mimeografiado General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 09350.00

♦A través de 9 cuadros se presentan las estadísticas 
de divorcio correspondientes a 1978, en Cuba, según la 
duración del matrimonio, las causales principales, el 
numero de hijos y otros indicadores.

«ANUARIO»

72-693 19 65-1970
DO Kasse Acta, Eail

Aspectos socio-culturales de la estructura de 
la familia y el nino en comunidades urbanas de paises 
subdesarrollados: la familia dominicana. Archivos
Dominicanos de Pediatría, vol. 17, n. 3, 
septiembre-diciembre 1981. pp. 201-213: tbls.,
diagrs.; 20 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08786.01

♦En la familia dominicana predomina el 
patriarcalismo, la subcultura de la pobreza y la 
subcultura del consumo. El factor económico es 
primordial en la dinámica familias: el 6% de las
familias concentra el 43.1% del ingreso (p206). En los 
niveles reducidos de ingreso predomina la 
desorganización familiar y los desajustes ambientales, 
siendo la madre el principal sosten de los hijos. 
las ciudades fronterizas por la vecindad de Haití se 
crean deformaciones del lenguaje y se entremezclan 
costumbres de culturas diferentes. A nivel social, las 
estadísticas de los servicios médicos, nutricionales, 
habitacionales, educacionales y otras dejan en claro 
el bajo nivel de vida de sectores uayoritarios de la 
población.

«COMPOSICION FAMILIAR» «ZONA URBANA» «NIVEL DE VIDA»

72-694 1977-1977
ST Instituto Internacional de Estadística; Haiti. 

Institut Haitien de Statistigue 
Principaux résultats de l'enguete: les unions

et l'exposition au risque de grossesse, pp. 2o~31: 
tbls.
Eg: Instituto Internacional de Estadística; Haiti.
Institut Haitien de Statistigue. Rapport national. 
Port-au-Prince: Institut Haitien de Statistigue, 1981. 
v. 1, XIV, 140 p. (Instituto Internacional de 
Estadística; Haiti. Institut Haitien de Statistigue. 
Enguete Haitienne sur la Fécondité, 1977. 2 v. J.

1981 Impreso General Fr 
=====> Solicitar a/por; DOCPAL; 08088.12

♦De las 2176 mujeres fertiles no solteras incluidas 
en la encuesta de fecundidad de Haiti (1977), el 89.5% 
entro en union antes de los 25 anos y el 61.7% lo hizo 
antes de los 20 anos. A medida gue aumenta la edad, se 
observa una edad mas tardía al unirse y, para el 
conjunto de las mujeres la edad media es de 19.5 anos 
(p20). Las rurales no-migrantes y las protestantes se 
casan en forma mas tardía gue el resto. El anaüsis de 
las historias de uniones indica gue en el 66% de los 
casos "el rinmin" constituye el tipo inicial de union 
(p22); gue la proporción de uniones sin cohabitación 
es mayor en el medio urbano y que el porcentaje de 
este tipo de uniones gue se transforma en union con 
cohabitación es mayor en el medio rural. El tiempo 
teórico vivido en union es del 87.6%; esta cifra es 
menor entre las mujeres con educación primaria, en

comparación con las analfabetas y entre las miqrantes 
rural-urbanas que entre las no-miqrantes rurales. El 
tipo de unión actual predominante es el placage (4o%) 
seguido del matrimonio (23%) y las uniones sin
cohabitación representan el 15% del total (p27). Al 
momento de la encuesta, el 64% de las aujeres no
solteras era fértil y de ellas el 46.3% vivía en unión 
con cohabitación (p30).

«NUPCIALIDAD» «TIPO DE UNION» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

72-695 1970-1976
MX Mina V., Alejandro

Uso del modelo estándar de nupcialidad de A.J. 
Coale en la elaboración de tablas de nupcialidad.
Deaografia y Econoaia, vol. 15, n. 4(48), 1981. pp. 
441-464: tbls., diagrs.; 1 ref.

1981 Fotocopia General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 09232.01

♦Se ilustra el uso del modelo estándar de 
nupcialidad de Coale, para construir tablas de 
nupcialidad de momento y por generación. La necesidad 
de usar el modelo de Coale se debe a que la calidad de
información para elaborar tablas de nupcialidad (de
momento y por generación), es deficiente, sobre todo 
en la declaración por edad de las mujeres al contraer 
su primera unión; debido a esto la distribución por 
edad de los primeros matrimonios debe ser correqida 
via el modelo teórico desarrollado por Coale. Se 
aplican tanto el aetodo de interpolación (tabla de 
nupcialidad de momento), coao el aetodo de reqresion 
lineal ¿tabla de nupcialidad por generación). Las 
tablas construidas para ilustrar el uso del modelo de 
Coale son: 1).Tabla de nupcialidad de momento del 
estado de Sinaloa, 1970; 2).Tabla de nupcialidad de la 
generación de mujeres mexicanas nacidas en 1936. La 
información fue tomada del Censo Nacional de Poblacioa 
de 1970 y de la Encuesta Mexicana de Fecundidad de
1976. Primeramente se presenta el modelo estándar de 
Coale, describiendo después los aetodos de 
interpolación y reqresion lineal, para la construcción 
de las tablas; asimismo, se dan los ejemplos de la 
aplicación de estos, obteniéndose, las tablas de 
nupcialidad correspondientes.

«TABLA MODELO DE NUPCIALIDAD» «METODOLOGIA» «LATOS 
ESTADISTICOS»

72-696 1976-1976
MX Quilodtan de Aguirre, Julieta

Tipos de uniones maritales en México, pp. 
235-246: tbls.; 12 ref.
En: México, consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Investigación demoqrafica en México: memorias. México, 
DF: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnaloqia, 1982. 
948 p.
Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica en 
México, 2, México, DF, 4-7 noviembre 1980. Programa 
Nacional Indicativo de Investigación Demoqrafica 
patrocinado por México. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

1982 Impreso General Es 
ss=ss» solicitar a/por: DOCPAL: 09093.15

♦En México, el tipo de unión predominante es el 
legal y dentro de el el matrimonio de tipo civil y 
religioso. El incremento en las uniones de tipo legal, 
ocurrido entre 1930 y 1970, ha favorecido tanto al 
matrimonio civil como al civil y reliqioso. El 
matrimonio solo por la iglesia ha venido disminuyendo 
y persiste solo en las localidades rurales. La 
proporción de mujeres en unión libre ha descendido 
hasta equipararse con la proporción de aujeres en 
matrimonio legal. Las cifras del censo de 1970 indican 
que la población de 12 anos y aas unidas era de 15 
millones 871 mil, de las cuales 8 millones 13o nil 
eran mujeres: 1 millón 200 mil en matrimonios civiles, 
casi 5 millones en matrimonio civil y reliqioso, 68o 
mil en matrimonios solo por la iglesia y 1 millón 250 
mil en unión libre. El numero promedio de uniones es 
bajo y diferencial por tipo de unión. La edad al 
unirse no alcanza a los 20 anos y las mujeres en unión 
libre se unen antes que las mujeres en unión legal. El 
promedio de hijos nacidos vivos es mas bajo entre las 
convivientes y las mujeres en unión legal que 
conforman el 85% del total son madres del 86.5% de ios
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hijos nacidos vivos; las aujeres en convivencia 
representan el 15% y tienen el 13.4% del total de 
nacidos vivos según la encuesta mexicana de 
fecundidad. Coao en otros estudios y paises las 
■ujeres en union legal poseen niveles mas altos de 
escolaridad, trabajan aenos y sus cónyuges ocupan 
pgsiciones aas elevadas en la escala ocupacional 
(P245).
«TIPO DE UNIOS* «ESTADO CIVIL* «NACIDO VIVO* 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOfllCAS*

72-697 1500-1599
NX Van fiheenen, Gerlof B.

Tera "casados" in 16th century sources and the 
discussion around the historical deaography of New 
Spain (Hexico)• Boletin de Estudios Latinoaaericanos y 
del Caribe, n. 30, junio 1981. pp. 125-135: tbls.; 29 
ref.

1981 Fotocopia General En
=«===> Solicitar a/por: DOCPAL: 08221.01

♦El análisis del teraino casados en el siqlo XVI 
retoaa y rebate una critica hecha por Slicher van Bath 
a los cálculos de fiorah y Cook, en torno a la 
cpaposicion faailiar y la transición a la fanilia 
extendida. En relación a la estructura faailiar, esta 
no es tan anoraal coao lo señala van Bath a la luz de 
la distribución por estado civil. Al parecer el autor 
interpreto en foraa errónea el teraino casado sin 
distinguir entre casado y hombre casado. En cuanto a 
la faailia extendida, esta era la anidad aas coaun 
alrededor de 1548. Según la Suma, el nuaero de hoabres 
casados duplica el nuaero de casas y no existe ninquna 
evidencia gue apoye la tesis de la vigencia de la 
faailia conyugal en el periodo pre-coloabino.

«NUPCIALIDAD* «COMPOSICION FAMILIAS* «FAMILIA 
EXTENDIDA* «DEMOGRAFIA HISTORICA*

72-698 1979-1979
PA Panana. Ministerio de Planificación y Politica

Econoaica
Inforae de la encuesta sobre la situación de la 

faailia y la ninez en la región aetropolitana de
Panaaa: ano 1978. Panama: Ministerio de Planificación
y Politica Econoaica, 1981. 137 p.: tbls., diagrs.

1981 Hiaeografiado General Es 
=====* Solicitar a/por: DOCPAL: 08298.00

♦Los principales resultados de la encuesta sobre la 
faailia y la ninez en la Región Metropolitana de
Panana, realizada en una nuestra de 653 hogares
durante 1979 (p1) revelan gue: a).el 47.4% de la
población corresponde a nenores de 15 anos y la 
aayoria de las viviendas exhibe una calida 
satisfactoria tanto en su construcción como en el 
abasteciaiento de agua potable, observándose aayores 
indices de hacinaaiento en las zonas aarginales 
(p109); b).la aayoria de la población dispone de 
medios de coaunicacioa de nasas especialmente radio 
(82.1%) y televisión (69.2%) y un alto porcentaje de 
viviendas (66.9%) no dispone de acceso fácil a areas 
de recreación (p110); c).el 35% de los jefes de hoqar 
señalo vivir una union consensual y en el 21% de los 
hogares la aujer desempeña el rol de padre y madre 
(plI1); d).de los ninos entre 6 y 14 anos gue asisten 
a la escuela, el 51.9% acusa un rendimiento escolar 
bueno, directamente relacionado con el tiempo dedicado 
a las labores escolares (p113); e).cerca del 3.4% de 
los señores trabaja en actividades diversas y 
complementa en forma significativa los ingresos 
familiares <p113); f).el 29.2% de las madres afirmo no 
hacer uso de los servicios de salud para la atención 
del menor, observándose en el area rural un aayor uso 
de la medicación casera (p114).

«ENCUESTA DE HOGARES* «CONDICIONES CE VIDA* 
«FAMILIA* «INFANCIA* «MENOR DE EDAD*

72-699 1964-1964
XL Henrigues, Maria Helena ; Silva, Nelson do

Valle
Analise sobre ciclo vital atraves de parámetros 

de nupcialidades estado comparativo de contexto 
latinoamericano, v. 2, pp. 667-686: tbls., diagrs.;
15 ref.
Eg: Associacao Brasileira de Estudos Populacionais.
Aoais Segundo Encontró Nacional Estudos Populacionais.

Sao Paulo: ABEP, 1981. 2 v.
Encontró Nacional Estudos Populacionais, 2, Aguas de 
Sao Pedro, 1980.

1981 Iapreso General Pt 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 06562.35

♦Partiendo del supuesto gue la nupcialidad 
constituye un elemento definitorio del ciclo vital, se 
profundiza en los conocimientos en torno al fenómeno 
en America Latina a partir de los datos de 
PECFAL-Urbano, especialmente en torno al tipo de unión 
y a la edad de ingreso a la misma. La evidencia 
confirma gue, en la región, la proporción de 
separaciones de aniones consensúales es muy superior a 
la de las uniones legales. Excluyendo Buenos Aires, en 
donde las uniones consensúales son mininas y Rio, en 
donde no hay diferencias en las separaciones según 
tipo de unión, se observa un coeficiente de 
correlación de casi -1 entre esta distribución y la de 
la proporción de uniones consensúales. Ello indica gue 
la mayor ruptnra no se da en las ciudades donde la 
consensualidad es aayor, sino al contrario. Las 
aujeres en unión legal ingresan a la misma en edades 
aas tardias y México y Buenos Aires se sitúan en los 
extremos con las edades menores y aayores, 
respectivamente. Las formas de unión marcan ciclos de 
vida faailiar diferenciados. En el caso de las uniones 
consensúales, es de gran importancia, para el ingreso 
a las mismas, la presencia de concepciones 
pre-nupciales en tanto gue en las uniones legales, la 
educación, el lugar de origen y la religiosidad 
ejercen un aayor efecto en la edad al casarse. 

«NUPCIALIDAD* «CICLO DE VIDA* «ZONA URBANA*

72-700 1970-1975
XL Marin Lira, Maria Angélica

Unions consensualles en Anerigue Latine: 
L*Amerigue Céntrale, pp. 111-126: tbls.; 6 ref.
En: Dupaguier, Jacques, ed.; üelin, Etienne, ed.;
Laslett, peter, ed.; Livi-Bacci, Massiao, ed.; Sogner, 
Solví, ed.. Marriaqe and remarriage in populaticns of 
the past o Mariaqe et reaariage dans les populations 
du passe. Nev York, NY: Academic Press, 1981. xix;
663 p. (Population and Social Structures. Advances in 
Historical Deaography).
Colloguiua on Historical Deaography, Kristiansand, 7-9 
September 1979.

1981 Impreso General Fr 
s=ss=* Solicitar a/por: DOCPAL: 08291.01

♦Las diferencias reqionales en las uniones 
consensúales indican una nayor importancia relativa de 
las mismas en Aaerica Central y el Caribe, vis a vis 
Aaerica del sur. Estas representan mas del 50% del 
total de las uniones en Guatemala, El salvador y 
Panaaa, entre el 40 y 50% en Honduras y Nicaragua y 
aenos del 20% en Costa Rica (p111). A excepción de
Costa Sica, se trata de paises con una nupcialidad 
precoz, caracterizados por bajos niveles de vida, alta 
proporción de población activa en la agricultura,
elevados niveles de analfabetismo y escasa 
participación de la mujer en la vida profesional. 
Cualquiera sea el pais, las proporciones mas elevadas 
de aniones consensúales se sitúan entre los 25-29 y 
30-34 anos y la edad de ingreso a la priaera unión es 
aas baja gue en el caso de las aniones legales. La 
fecundidad es elevada, salvo en Costa Rica, y las
tasas brutas de natalidad sobrepasan los 30
naciaientos por mil habitantes. La fecundidad legitima 
es a veces mas elevada gue la ilegitima, como en el 
caso de El Salvador y a veces, esta ultima supera a 
agüella, como ocurre en Honduras. En 5 de los 6 paises 
estudiados dos tercios del total de los nacimientos 
son ilegítimos (p120).

«UNION CONSENSUAL* «EDAD AL CASARSE* «FECUNDIDAD 
ILEGITIMA*

72-701
XL Torrado, Susana

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Enfoque de las estrateqias familiares de vida 

en America Latina: orientaciones
teorico-metodoloqicas. Buenos Aires: CEUR, 1982. 25
p.; 25 ref. (Cuadernos del CEUR, n. 2).
International Population Conference, 19, Manila, 9-16 
December 1981.
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1<9a. Conferencia General del IUSSP* Documento en 
ingles ingresado en DOCPiL con NACCESO 08131.52.

1982 Mimeografiado General Es 
»===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08574.00

♦La discusión en torno al enfogue de las estrategias 
familiares de vida y su desarrollo
teorico-metodologico en la región reproduce, en parte, 
otro trabajo de la autora sobre el mismo tema. En lo 
fundamental, examina las relaciones entre ios estilos 
de desarrollo vigentes y dichas estrategias, 
privilegiando la inserción de las familias en la 
estructura productiva y de clases. El análisis 
detenido de los problemas teorico-epistemoloqicos 
permite precisar los elementos que conforman el 
concepto y gue remiten a: la formación de la unidad
familiar, la procreación, la conservación de la vida, 
la socialización y el aprendizaje, el ciclo de vida 
familiar, la obtención y alocacion de los recursos de 
subsistencia (división del trabajo familiar y 
organización del consumo), migraciones laborales, 
ubicación residencial, cooperación extrafaailiar.
Entre los condicionantes sociales de las estrategias 
de familias de la clase trabajadora, asumen especial 
relevancia las dimensiones socio-econoaicas, leqales y 
políticas, ideológicas y culturales. Finalmente se 
examinan las fuentes de información alternativas para 
el estudio de las estrategias, asi como la idoneidad 
de las sismas (encuestas ad boc, estudios 
antropológicos, datos secundarios).

«ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» «CLASE TRABAJADORA» 
«FORMACION DE LA FAMILIA» «COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO» «FUENTE DE INFORMACION»

72-702 1700-1975
XZ Dupaguier, Jacgues, ed.; tíelin, Etienne, ed.;

Laslett, Peter, ed.; Livi-Bacci, Massiao, ed.;
Sogner, Solvi, ed.
flarriage and remarriage in populations of tbe 

past o Mariage et reaariage dans les populations du 
passe. Nev York, NY: Academic Press, 1981. xix; 663
p.: tbls., diagrs.; 480 ref. (Population and Social 
Structures. Advances in Historical Demoqraphy). 
Colloguium on Historical Demography, Kristiansand, 7-9 
September 1979.
Proceedings of the Meeting. ISBN: 0-12-224660-8

1981 Impreso General En, Fr 
»====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08291.00

♦El Cologuio de Kristiansand, orqanizado por el 1GHS 
y la IUSSP, en 1979, constituye una expresión del 
Ínteres creciente por la demografía histórica en el 
mundo y su aplicación al estudio de la nupcialidad en 
las poblaciones del pasado. Los cerca de óo 
investigadores abordaron diversos aspectos de los 
patrones de nupcialidad con énfasis en: a)«las leyes y 
costumbres en torno a las segundas nupcias;
b).aspectos metodológicos de las sequndas nupcias y el 
mercado matrimonial; c).nupcialidad y fecundidad: 
frecuencia, intensidad, calendario y condiciones de 
las segundas nupcias; d) .la fecundidad ilegitima y el 
mercado matrimonial; e).el análisis comparativo de la 
fecundidad en los distintos tipos de unión.

«NUPCIALIDAD» «DEMOGRAFIA HISTORICA» «FECUNDIDAD 
ILEGITIMA»

72-703 1974-1978
XZ Durch, Jane S.

Population fieference Burean
Nuptiality patterns in developinq countries: 

iaplications for fertility. Washington, DC: Population 
fieference Bureau, 1980. 43 p.: tbls., diagrs., maps.;
53 ref. (Reports on the World Fertility Survey, n. 1).

1980 lapreso General En 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08233.00

♦Los patrones de nupcialidad inciden en y son 
afectados por una amplia gama de tactores; uno de los 
mas importantes es el comportamiento de la fecundidad. 
Los resultados de la encuesta mundial de fecundidad en 
Asia y America Latina permiten explorar en forma 
limitada algunos aspectos de la nupcialidad y su 
relación con la fecundidad. La edad media al casarse 
fluctúa entre 16.3 en Bangladesh y 25.1 en Sri Lanka, 
variación gue no se observa en forma tan marcada en 
America Latina en donde las diferencias son de a^nos

de 3 anos (p11). La uniformidad en la reqion se aplica 
también a los niveles de nupcialidad similares entre 
Costa Rica y Colombia al iqual gue en México y Panama. 
La presencia de uniones consensúales complica el 
panorama latinoamericano: en República Dominicana y 
Panama estas son mayoritarias y predominan entre las 
mujeres jovenes mientras que en Costa Rica, México, 
Perú y Colombia adquieren proporciones reducidas pero 
constantes en todas las edades. En alqunos paises de 
Asia se observa un cambio marcado en la edad al
casarse (aumento) mientras que en America Latina la 
tendencia es solo moderada. En todo caso, esa edad es 
siempre mayor entre las residentes urbanas con mayor 
educación. Mientras que la formación de uniones
aumenta el riesqo de concebir, la disolución tiende a 
disminuirlo a menos gue el individuo vuelva a unirse: 
la interacción de estos 3 factores es compleja e
intervienen ademas la lactancia y la practica
anticonceptiva.

«TIPO DE UNION» «NUPCIALIDAD» «EDAD AL CASARSE»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
CO CB DO MX PA PE XL XZ

72-704 1950-1954
XZ Freire-Maia, Nevton

Inbreedinq levels in different countries.
Social Biology, vol. 29, n. 1-2, Spring-Summer 1982. 
pp. 69-81: tbls., ilus.; 72 ref.

1982 Fotocopia General En 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 09372.01

♦La comparación entre los datos sobre endogamia en 
poblaciones humanas contemporáneas revelan gue los
niveles mas elevados se sitúan en Brasil, Japón, India 
e Israel. Las poblaciones americanas exhiben niveles 
en extremo bajos con una frecuencia media de uniones 
entre primos inferior a 0.1% en Estados Unidos. 
Alqunas localidades de Puerto Rico y Suecia se ubican 
en una posición intermedia entre Brasil y Japón y 
Estados Unidos. En los paises europeos las cifras de 
Dinamarca, Francia, Italia e Irlanda del Norte sos 
similares a las de Estados Unidos, mientras que en 
Inglaterra, Gales, Alemania y Holanda no alcanzan al 
0.5% (p69).

«ANALISIS COMPARATIVO»

72-705 1975-2000
XZ NU. División de Población

Estimates and projections of the nuaber of 
household by country, 1975-2000; based on the 1978 
assessment of population estimates and projections. 
Nev York, NY: United Nations, 1981. 76 tbls.; 1o
ref.

1981 Mimeografiado General En 
ESA/P/BP.73 

=====> solicitar a/por: DOCPAL; 08482.00

♦Durante las dos próximas decadas se espera gue el 
numero de hoqares crecerá a ún ritmo superior al de la 
población mundial, aumentando de 909 millones en 1975 
a 1.684 millones al final del siqlo (p40,41). Este 
crecimiento es mayor que el de la población debido 
tanto a cambios en la distribución por edad como a 
cambios en las tasas de jefaturas, aunque los primeros 
dan cuenta del grueso del incremento esperado. El 
tamaño promedio de los hoqares declinaría de 4,4 a 3,7 
personas entre 1975 y 2000* reflejando los descensos 
esperados en la fecundidad y las tasas de jefatura
proyectadas. Esa cifra sera de 3,2 y 2,6 en ios paises 
desarrollados y de 5,1 y 4,1 en los en desarrollo
(p39a48). De las 8 regiones del mundo la tasa de
incremento del numero de hoqares sera aas elevada en 
Africa y America Latina. Para los paises en desarrollo 
se proyectan tasas anuales de crecimiento superiores 
al 3% en Africa del Este y del Norte, en America
Central y del Sur Tropical y en el Sureste de Asia; 
tasas entre 2 y 3% en el resto de esas reqiones, salvo 
en America del Sur Templada en donde estos 
disminuirían a 1,8% a fines de siqlo (p49)• En 
términos absolutos, el mayor numero de nuevos hoqares 
corresponderá a China y Asia del Sur. En contraste con 
lo anterior, entre 1975-2000 las tasas de creciaiento 
de los hoqares disminuirán en forma marcada en todos 
los paises desarrollados.

«HOGAR» «PROYECCION» «JEFE DE HOGAR» «TAMAÑO DEL 
HOGAR» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
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Nupcialidad y Fanilia - 1 4 7 -

72-706
XZ Opponq, Christine

OIT
Faailial roles and fertility: soné labour

policy aspects. Ginebra: ILO» 1982. 65 p.; 5o5 ref.
(Horking Paper - World Eaployaent Programrne Research, 
Popnlation and Labour Policies Proqraaae, n. 124)• 
Proyecto GLO/77/P14 patrocinado por Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población.

1982 Miaeografiado Restringida En 
ssss=s> Solicitar a/por: DOCPAL: 09185.00

♦La discusión basada en un nodelo conceptual pernite 
dejar en claro la profunda y ubicua naturaleza de los 
iapactos potenciales de las divisiones del trabajo y 
de las politicas de eapleo sobre los niveles de 
fecundidad. Entre otras cosas demuestra gue los 
cambios en los roles faailiares y en las relaciones 
del grupo son centrales, por lo que la necesidad de 
conocer y comprender la dinaaica de los cambios en 
esta area a nivel micro social y cultural es 
iqeiudible. El modelo reaite a tres qrupos de 
paraaetros cada uno de los cuales se explícita sequn 
el sexo, la edad y el acceso individual a la 
capacitación y el empleo. Los paraaetros son: división 
del trabajo, roles faailiares y actividades y 
expectativas en torno a la fecundidad; para cada uno 
de ellos se precisa la influencia de las politicas y 
prograaas respectivos, con énfasis en el area laboral. 

«COMPOSICION FAMILIAR» «NIVEL DE LA FECONDIDAD» 
«TRABAJO FEMENINO» «POLITICA DEL EMPLEO»

72-707
ZZ fien-Porath, Yoraa

Corporación Centro Begional de Población;
Population Council
Individuo, la familia y la distribución del 

ingreso. Bogotá: Corporación Centro Reqional de
Población, 1982. 18 p.; 31 ref. (Ensayos sobre
Población y Desarrollo, n. 5)•

1982 Iapreso General Es 
sst=s=> solicitar a/por: DOCPAL: 09485.00

♦Al analizar la intervención de la familia en el 
proceso de obtención y gasto del ingreso gue realizan 
los individuos es preciso considerar que la faailia no 
solo constituye un problema estadístico, sino que es 
taabien la principal institución fuera del aereado en 
la que se generan, agrupan y distribuyen conjuntamente 
los ingresos. Se hace referencia a diversos autores y 
articules gue tratan, bajo diversas perspectivas, 
problemas en la relación entre la estructura de la 
faailia y la distribución de ingresos. La descripción 
de distribución del ingreso debe destacar las 
características de su relación con la estructura y las 
funciones faailiares. La generación conjunta de 
ingresos ocurre cuando los integrantes de la familia, 
mediante actividades y transacciones intrafamillares, 
produce bienes y servicios. Tal vez el principal
efecto de la estructura faailiar sobre la distribución 
del ingreso surje del hecho de que las faailias
agrupan tanto los ingresos coao las personas. La
distribución o redistribución de lo agrupado entre los 
mieabros de la faailia suscita problemas de medición 
eg el contexto del hogar. Otro aspecto importante son 
las relaciones entre generaciones, pues presentan 
aspectos únicos derivados de la asimetría basica de 
las posiciones deaograficas y económicas dentro de las 
generaciones. Los planteaaientos en torno a la
relación entre la estructura de las faailias y la 
distribución del ingreso tienen implicancias politicas 
ineludibles.

«COMPOSICION FAMILIAR» «DISTRIBUCION DEL INGRESO» 
«INGRESO FAMILIAR» «RESEÑA BIBLIOGRAFICA»
XZ ZZ

£• CARACTERISTICAS I HEC|SIDA¿E§
DE LA POBLACION/

P0£UL¿2I0N QJÍARiei^SISIICS AND NEEDS

72-^708
AB Argentina. Leyes, Decretos, etc.

Seguridad social en la Argentina: texto
actualizado a diciembre de 1982. Revista de Seguridad 
Social, ano 15, n. 172-174, octubre-diciembre 1982. 
pp. 689-728

1982 Fotocopia General -Es 
*==*«b> Solicitar a/por: DOCPAL: 09443.01

♦El documento transcribe el texto actualizado a 
diciembre de 1982 de le Seguridad Social en la 
Argentina, destacando las noraas vigentes en las areas 
de vejez, invalidez y suerte; cargas de faailia; 
maternidad; accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales; enfermedad; desempleo; servicios 
sociales y relaciones internacionales.

«SEGUBIDAD SOCIAL» «LEGISLACION»

72-709 1869-1970
AR Nuller, Maria S.

Centro de Estudios de Población
Población anciana de la Argentina: tendencia

secular y características recientes. Buenos Aires: 
CENEP, 1981. 43 p.: tbls., diaqrs.; 48 ref. (Cuadernos 
del CENEP, n. 20).

1981 Miaeoqrafiado General Es 
=«==*» Solicitar a/por: DOCPAL: 08410.00

♦El análisis de la población anciana de la Argentina 
entre 1869 y 197o evalúa las tendencias seculares del 
paulatino envejeciaiento de la población nacional, que 
se evidencia en foraa clara a partir de la decada del 
40, a la vez que proporciona una caracterización 
sociodeaoqrafica de la población anciana de hoy, a 
partir del censo de 197o y en terainos de las 
condiciones habitacionales, educacionales y de 
actividad ecoconica de este qrupo etareo.

<ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION» «ANCIANOS»
«CONDICIONES DE VIDA»

72-710 1869-1970
AR Muller, Baria S.

Proceso de envejeciaiento de la población de la 
Argentina, pp. 4-17: tbls., diaqrs.; T48 ref.
En: Muller, Maria S.. Población anciana de la
Argentina: tendencia secular y características
recientes. Buenos Aires: CENEP, 1981. 43 p. (Cuadernos 
del CENEP, n. 20).

1981 Miaeoqrafiado General Es 
=s===» Solicitar a/por: DOCPAL: 08410.01

♦Entre 1869 y 1970, la población anciana de ia 
Argentina experiaento un auaento marcado de 38353 
personas a 1631400, alcanzando al 7% de la población 
nacional (p5,10). Hasta 19)4, la población tenia una 
estructura por edad joven con pirámides de base ancha 
que se angostaban rápidamente. En 1947, la estructura 
es de transición con una proporción importante de 
población adulta. £1 cambio entre 1914 y 1947 pone en 
evidencia el proceso de envejeciaiento que se percibe 
en una liqera baja de la población menor de 15 anos y 
un liqero auaento de la población anciana. Las 
estructuras por edad de 1960 y 1970 son maduras, con 
pirámides en que se reduce la base y se ensancha la 
parte central. El proceso no alcanza por igual a todas 
las jurisdicciones del pais. Trece de ellas, poseen 
estructuras por edad joven y contienen el 21% de la 
población total y el 13.7% de la poblacicn anciana; 
nueve jurisdicciones poseen estructuras por edad
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naduras y contienen el 57.1% de la población total y 
el 54.9% de la anciana. Las dos jurisdicciones 
restantes, poseen estructuras por edad anciana y 
contienen el 31.4% de la población anciana (p17)«

«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA*

72-711 1970-1970
AR Huller, Maria S.

Caracterización sociodeaografica de la 
población anciana de la Argentina de hoy. pp. 18-34: 
tbls.; T48 ref.
En: Muller, Maria S*. Población anciana de la
Argentina: tendencia secular y características
recientes. Buenos Aires: CENEP, 1981. 43 p. (Cuadernos 
del CENEP, n. 20).

1981 Miaeografiado General Es 
=**=*> Solicitar a/por: DOCPAL: 08410.02

♦La caracterización de la población anciana de la 
Argentina, a partir del cnso de población de 1970, 
revela gue solo el 2% vive en hogares colectivos y gue 
el 98% habita hogares particulares. De estos ultiaos, 
el 29% lo hace coao aieabro de hogares cuyo jefe es 
aenor de 65 anos y el 53% lo hace coso jefe de hogar 
(p19,38). El nivel de instrucción es bajo y cerca del 
50% no ha tenido instrucción o cuenta con aenos de 4 
agos de asistencia escolar (p25). La aayor parte de la
población anciana econoaicaaente activa percibe algún
tipo de ingreso. La población inactiva aasculina esta 
formada por jubilados o pensionados (83%) y por 
rentistas (6%). Entre las aujeres, el 64% desempeña 
labores domesticas, el 29% es jubilada o pensionada y 
el 3%, rentista. Es decir, el 89% de los hombres y el 
32% de las mujeres inactivas, percibe ingresos propios 
(p38)• Sin embargo, a juzgar por evidencias indirectas 
la situación económica de los ancianos es una de
apremios derivados de ingresos decrecientes frente a 
necesidades crecientes.

«ANCIANOS* «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS*

72-712
Bfi Garcia-Zamor, Jean-Claude

Marginalisno del negro brasileño. Bevista
Paraguaya de sociología, ano 19, n. 54, mayo-agosto
1982. pp. 67-77; 13 ref.

1982 Fotocopia General Es 
sssss* Solicitar a/por: DOCPAL: 09207.01

♦Partiendo del supuesto gue los neqros del Brasil 
deben ser estudiados en contexto de la historia, 
civilización y fuerzas de cambio social, se intenta 
aclarar algunos de los factores gue han incidido en la 
movilidad social de este grupo en la sociedad 
nacional. El negro de las favelas se enfrenta a 
numerosos problemas asociados a la -raza. Es 
generalmente macumbista y su numero parece disminuir 
permanentemente: de 20% en 1872 a 11% en 1950 (p7l). 
La discriminación racial termino oficialmente en 1951; 
subsisten sin embargo la falta de opurtunidades 
educacionales para su incorporación a planos 
directivos-politicos y económicos. La aayoria de los 
negros se desempeña en actividades manuales qanando el 
salario minimo y su entrada a los cursos públicos de 
capacitación es limitada. La integración y ascenso 
masivo de los negros solo puede ocurrir si las 
oportunidades se multiplican a través de la expansión 
económica y social.

< MA BGIN ALIDAD* «GRUPO ETNICO* «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS* «DISCRIMINACION RACIAL*

72-713 1965-1979
CL Academia de Humanismo Cristiano. Grupo de

Investigaciones Agrarias
Alimentos en Chile. Santiago: Academia de

Humanismo Cristiano, 1981. 55 p.: tbls., diaqrs.
(Cuadernillo de información Agraria, n. 5).

1981 Impreso General Es 
=333=* solicitar a/por: DOCPAL: ü83o7.00

♦El análisis de las variaciones en la disponibilidad 
de alimentos y los cambios gue ba experimentado la 
importación de productos básicos en Chile, entre 1965 
y 1979, indica gue: a).entre 1965 y 1970, la
disponibilidad de alimentos aportados creció cubriendo 
los aumentos de la población a pesar de la disminución

de las importaciones; b).entre 1970-1973 la 
disponibilidad alcanza su punto máximo tanto en 
cultivos tradicionales como en productos pecuarios. 
Dada la disminución de la producción local, ello se 
loqra a través de un aumento drástico de las 
importaciones; c).desde 1973 en adelante, el descenso 
brusco de las 'importaciones impide compensar las 
insuficiencias en la producción interna; d).la 
disminución de la disponibilidad de alimentos, en 
especial de productos pecuarios ricos en proteinas, 
afecta principalmente a los sectores mas pobres de la 
población; e).estos, entre 1969 y 1978 exhiben un 
aumento en la proporción de qastos destinados a 
alimentación paralelo a un deterioro de la dieta en 
términos de aportes proteicos inclinándose mas a 
productos de altas calorias.

«PRODUCCION ALIMENTARIA* «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO*
«IMPORTACION* «CONSUMO ALIMENTARIO*

72-714 1981-1981
CL Morales, Eduardo 

FLACSO
Alqunos indicadores de niveles de vida en 

campamentos de las comunas del Gran Santiago. 
Santiaqo: FLACSO, 1983. 56 p.: tbls.; 11 ref.
(Documento de Trabajo - FLACSO, n. 178).

1983 Mimeografiado General Es 
=s===* Solicitar a/por: DOCPAL: 09368.00

♦A partir de la información disponible para los 
campamentos del Gran Santiaqo se vinculan los aspectos 
de infraestructura y servicios de estos con la 
situación que prevalece en el contexto comunal. Ello 
permite ver que tanto los procesos de "radicación" 
como de "erradicación" tienen características que 
tenderán a aqudizar los problemas de las comunas mas 
desfavorecidas. Una vez establecidos los indicadores 
gue permiten medir las variables gue inciden en la 
calidad ambiental en el Area Metropolitana, se ordenan 
jerárquicamente las 17 comunas del Gran Santiago. Las 
gue presentan peor calidad ambiental son Pudahuel, La 
Florida, la Granja y Quilicura, mientras las de aayor 
calidad del ambiente son Providencia, Santiaqo, Las 
Condes y Nunoa. Las politicas de "erradicación" de 
campamentos obedecen a una loqica de seqreqacion 
espacial de la población inscrita en la forma de 
dominación actual. Esto se ve en el hecho de que 
existe una clara concentración de los sectores aas 
pobres en las areas periféricas de la ciudad, coao un 
proceso de retención de los mismos en dichas areas. La 
"municipalización" efectuada por el presente gobierno, 
gue es el traspaso de funciones de nivel central al 
nivel local, también agudiza las diferencias entre 
comunas. Se presentan datos que indican los niveles de 
urbanización en campamentos por comuna en el Gran 
Santiago.

«BARRIO DE TUGURIOS* «POLITICA DE VIVIENDA* «NIVEL
DE VIDA*

72-715
CO Tedesco, Juan Carlos; Parra Sandoval, Rodrigo 

NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
flarqinalidad urbana y educación formal: planteo 

del problema y perspectivas de análisis. Euenos Aires: 
CEPAL, 1981. 28 p.: tbls.; 11 ref.
Proyecto Desarrollo y Educación en Aaerica Latina y el 
Caribe patrocinado por UNESCO; NU. CEPAL; PMUD.

1981 Mimeoqrafiado Restringida Es 
D£ALC/Fichas/14 

333=3* Solicitar a/por: DOCPAL: 08234.00

♦El análisis de la marqinalidad urbana y la 
educación formal constituye un primer acercamiento 
exploratorio en dos sentidos: por un lado, revela los
problemas mas significativos y los elementos
constituyentes con el objeto de proponer hipótesis 
para estudios futuros. Por otro, examina la
metodología de investiqacion utilizada y su aplicación 
en contextos específicos. La fase gue se presenta 
corresponde al análisis desde la escuela y sus
actores: los alumnos y los docentes. Los datos
provienen de dos escuelas de un barrio marqinal de 
Boqota y fueron recoqidos a través de observación 
sistemática y entrevistas. Estos elementos sirven de 
base para discutir la relación escuela comunidad, asi 
coao el proceso pedagógico y su rendimiento en el
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aarco del rol cultural gue la escuela juega en los 
gcupos marginales.

«BAEB10 DE TUGURIOS» «SISTEMA EDUCACIONAL»

72-716 1978-1978
CS Cervantes U., Sonia

Cobertura de algunos programas asistenciales de 
alimentación financiados por asignaciones familiares 
en distintos estratos socioeconómicos. Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, vol. 1, n. 1, mayo
1981. pp. 16-25; 1 ref.

1981 lapreso General Es 
===*=» solicitar a/por: DOCPAL: o8425.o2

♦Según la encuesta nacional de nutrición de Costa 
Sica de 1978, las proporciones de familias con ninos 
menores de 6 anos gue hacen uso del programa de 
distribución de leche (37%) (p20), son superiores a
agüellas gue acuden a los centros de educación y 
nutrición (CEN) o a los centros de atención integral 
(C1NAI) (7.3%) (p2 1). La utilización de estos
servicios es mayor a nivel rural gue a nivel urbano: 
47.5% de las familias rurales y 17.6% de las urbanas 
recibian beneficios lácteos y 8.3% de las familias 
rurales y 5.4% de las urbanas acudian a los servicios 
del CEN-C1NA1 (p!9). Los beneficiarios de los 
comedores escolares son escasos y alcanzan al 6.4% a 
nivel nacional y al 8.4% a nivel rural (p22). Los 
qrupos de extrema pobreza del pais se benefician en un 
88% de los servicios examinados; a nivel urbano, los 
programas cubren al 71.9% de las familias de este 
estrato y a nivel rural, a aas del 92.9% (p23).

«NUTRICION» «POLITICA SOCIAL» «POBLACION PBEESC01AS»
«INFOBME DE ACTIVIDADES»

72-717 1979-1979
CB Dentón L., Carlos

Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. 
Instituto de Estudios Sociales en Población 
Envejecimiento en Costa Rica. Heredia: IDESPO, 

1980. 30 p.: tbls.; 7 ref.
1980 Mimeografiado General Es 

===== > Solicitar a/por: DOCPAL: 08947.00

♦La mayoria de los costarricenses de 6o anos y mas, 
gue conforman el 6.3% de la población total Íp2), 
están casados, tienen enseñanza primarla y una tercera 
parte de las mujeres dice ser viuda frente a un 12% de 
viudos (p3)• En las areas urbanas predominan las 
mujeres y en las rurales, los hombres. So medio 
sqcio-economico y cultural se caracteriza por una 
cultura de escasos recursos. Según una encuesta a 952 
personas de la tercera edad (1979) (p7), la mitad de
los hombres se declara desempleado y el 85% de las 
mujeres dueña de casa (p8)• Pocos viven solos (90% 
reside con familiares) (p8) y sus condiciones 
habitacionales se asemejan a las del resto de la 
población. Cerca del 20% manifestó que su situación de 
salud era mala y la mayoria de ellos recibe atención 
de tipo estatal (p11). Las posibilidades de recreación 
(aas alia de la radio y la lectura) son escasas. Las 
actitudes de la población menor de 59 anos reflejan 
una percepción mayoritaria de gue el lugar de los 
viejos esta en instituciones especializadas. Sin 
embargo, las relaciones familiares de los ancianos son 
buenas tanto con aquellos con quienes conviven como 
con parientes alejados físicamente. Existen en Costa 
Bica 21 hogares de ancianos con una capacidad de 1660 
personas cuyo uso en 1979 ascendia a solo 1477 
individuos (p16).

«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA»

72-718
CU Hernández, Raúl; Bodriguez Mazorra, Oscar

Universidad de La Habana. Centro de Estudios 
Demográficos
Problemas de la juventud en el mundo

contemporáneo ◦ Youth problems in contemporacy morid. 
La Habana: CEDE«, 1982. 40 p.; 10 ref. (Publicaciones 
CEDEN, n. 36).
Publicación bilingüe.

1982 Mimeografiado General Es, En
=====> Solicitar a/por; DOCPAL: 09342.00

♦Las posibilidades de contribución de la juventud a

la solución de los problemas del desarrollo de la 
población se relacionan en forma estrecha con las 
relaciones de producción imperantes, unidas al nivel 
de desarrollo de las fuerzas productivas. El análisis 
se centra en la situación de la juventud en los paises 
capitalistas, caracterizada por la carencia de empleo 
como elemento eje que obstaculiza la realización de 
las aspiraciones y que se contrapone a las amplias 
posibilidades de la juventud en los paises 
socialistas.

«JUVENTUD» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«CAPITALISMO» «SOCIALISMO»

72-7 19
CU Mico Alcalde, Margarita; Mojarrieta Bermudez,

Luis
Universidad de La Habana. Centro de Estudios
Demoqraficos
Papel del oro negro en la alimentación y salud 

en America Latina y el Caribe: estudio de dos décadas. 
La Habana: CEDEM, 1982. 24 p.; 19 ref. (Publicaciones 
CEDES, n. 42).

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por; DOCPAL: 09341.00

♦Del análisis del estado alimentario y de la salud 
de los paises exportadores de petróleo en America 
Latina y el Caribe y su comparación con alqunos 
resultados para Cuna -pais no exportador de crudo- 
resalta, en primer termino, los déficits nutricionales 
indicativos del grado de pobreza de la población, sus 
altas tasas de mortalidad y prevalencia de alqunas 
enfermedades, sin gue se observe ningún mejoramiento 
en las ultimas dos decadas. Entre 1950-1977 la reqion 
duplico su producto interno bruto aunque sin cambios 
en la distribución del ingreso y por ende en los 
niveles de pobreza. En los paises exportadores se 
constatan aumentos anuales sostenidos del producto de 
hasta 9%, mientras que la participación en el inqreso 
del 20% mas pobre de la población se redujo de 3.1% en 
1960 a 2.5% en 1970 (p13)• Estas y otras cifras
demuestran que no obstante la mejoria que pudiera 
haberse esperado, la situación se mantiene igual como 
resultado de la inserción de los paises examinados en 
el sistema capitalista mundial, de una falta de 
desarrollo proporcional de los distintos sectores, y 
de una estrateqia inteqral que beneficie a toda la 
población.

«ESCASEZ DE ALIMENTOS» «EXPORTACION» «POBREZA»
«DISTRIBUCION DEL INGRESO»
CU XL

72-720 1965-1979
EC Corbalan. Iris

NU. CEPAL. CELADE
Programación del modelo LRPM2 para Ecuador: 

subproqrama EDUC; datos disponibles. Santiaqo: CELADE, 
1980. 15 p.: tbls.; 19 ref.

1980 Himeoqrafiado General Es 
====»» Solicitar a/por: DOCPAL: 08444.00

♦El documento demuestra la utilización del submodelo 
de educación, del modelo LRPH2, para el periodo 
1965-1975 en Ecuador, proyectando la demanda a 1979.
«SISTEMA EDUCACIONAL» «PROYECCION» «MODELO»

72-721 1971-1971
HT Dorelien, Renand; Marqarltis, Christian

Haiti. Institut Haitien de Statistique
Etude de la population scolaire et du niveau 

d'instruction de la main-d*oeuvre. Port-au-Prince: 
Institut Haitien de statistique, 1981. 89 p.: tbls.,
diagrs.; 6 ref. (Cahiers de la DARD, vol. 6).

1981 Impreso General Fr 
=====» Solicitar a/por: DOCPAL: 08477.00

♦De acuerdo con el censo de población de Saiti 
(1971), la tasa de escolarizacion de la población de 5 
a 24 anos alcanzaba al 21.4% con cifras superiores 
para los hombres lp15). Entre los 5 y 11 anos, las 
tasas se elevan en forma sostenida para decaer a 
partir de los 14 anos. A nivel de los departamentos 
del pais, el oeste exhibe las tasas mas elevadas en 
tanto que Arbonite se ubica en el extremo opuesto. El 
alfabetismo de la población de mas de 15 anos es de 
21.3%, a nivel nacional, con cifras de 26.2% para los
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hom be es y del 16.9% para las mujeres y niveles aas 
elevados en las zonas nrbanas gne en las rurales 
(p39). El conjunto urbano presenta las mayores 
proporciones de población con educación secundaria y, 
en general, los niveles alcanzados por la población 
activa ocupada son bajos, aun entre los profesionales 
y directivos donde la proporción con educación 
superior a la aedia es reducida.

«POBLACION ESCOLAR» «ALFABETIZACION» «NIVEL DE 
EDUCACION» «MANO DE OBBA»

72-722
MX Elmendorf, ttary

Anita: ana campesina maya gue sale adelante. 
Estudios de Población (Bogotá), vol. 5, n. 1-6, 
esero-junio 1980. pp. 100-105 ; 1 ref.
Ingresado taabien en ingles con NACCESO 05785.01.

1980 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPkL: 08340.02

♦La descripción del papel asumido por una mujer maya 
de Citan Koa, México, para proporcionar a sus hijos 
mayores oportunidades educacionales, foraa parte del 
material recogido para una investigación aas amplia en 
torno a este grupo de población femenina y el cambio 
social. El tesón y decisión de esta mujer se refleja 
en las múltiples actividades gue desarrollo coao 
fuentes de ingresos adicionales, las gue no 
interfieren con las estrechas y positivas relaciones 
con sos hijos.

«PAPEL DE LAS MUJERES» «GRUPO ETNICO» «ZONA BUBAL»

72-7 23 1980-1980
PA Panama* Instituto para la Foraacion y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos 
Mujeres profesionales en Panana registradas en 

el 1FARHU. Panana: IFARBU, 1981. 17 p.: tbls., diagrs.
1981 Mimeografiado General Es 

sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 08403.00

♦Según la información del Instituto de Foraacion y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos de Panaaa 
(IFARH0), la participación feaenina dentro del total 
de profesionales y técnicos registrados (21557) 
alcanza al 44.6% (9609) en 198o (p2) • Este equilibrio 
relativo presenta variaciones al considerar la 
distribución por sexo en las distintas disciplinas y 
carreras. En las ciencias agropecuarias del aar y 
suelo, en arquitectura, ingenieria y tecnología y en 
las ciencias administrativas y jurídicas, el 
predominio masculino es claro y alcanza al 93.9%, 
89.4% y 65.1% respectivanente. En las ciencias 
econoaicas y sociales y en humanidades y bellas artes, 
en cambio, son las aujeres las gue presentan las 
proporciones aas altas con 71.7% y 6o.5% 
respectivamente (p4). En las restantes disciplinas la 
participación de ambos sexos es similar.

«CAPACITACION PROFESIONAL» «GBÜPO PROFESIONAL» 
«MUJER»

72-724 1970-1980
PS Fernandez, Hernán

Necesidades educativas, pp. 37-59: tbls.
Ep: Asociación Multidisciplinara de Investigación y 
Docencia en Población. Norte peruano: realidad
pqblacional. Lima: AHIDEP, 1982. 182 p.
Reunión Regional del Norte sobre Problemas de 
Población, Cajaaarca, 2o-25 noviembre 1981.

1982 Impreso General Es 
sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09221.02

♦En Perú, en concordancia con la explosión aundial 
de la educación, se ha producido un enorme crecimiento 
del sistema educativo gue se refleja en la tasa de 
escolaridad de la población de 6 a 14 anos gue en Lima 
asciende de 40.3% en 1857 a 92.1% en 1972, con cifras 
del 78.3% al nivel nacional (p37). sin embargo, la 
distribución del servicio educativo es desigual e 
injusta. En el Norte del pais el analfabetismo ha 
disminuido aungue los niveles se mantienen elevados; 
los promedios de anos de educación de la población son 
bajos y el crecimiento de la población escolar ha sido 
aayor gue el demográfico. El crecimiento desigual del 
sistema educativo se aprecia en las siguientes cifras: 
eqtre 1960-78 el primer ano de primaria crece a una 
tasa anual de 2.4% mientras gue el guinto ano de

secundaria lo hace a un ritmo de 12.4%, 5,2 veces aas 
rápido (p41). En cuanto a la calidad de los servicios 
educativos, los locales escolares son deficientes y 
carecen de nateriales educativos básicos y las 
proporciones de alumnos en escuelas unidocentes son 
extraordinariamente elevadas.

«SISTEMA EDUCACIONAL» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«RECUSEOS HUMANOS» «RECURSOS ECONOMICOS»

72-725 1977-1977
XI Gueri, Miguel

Malnutricion infantil en el Caribe. Boletin de 
la Oficina sanitaria Panamericana, ano 61, vol. 92, n. 
2, febrero 1982. pp. 118-126: tbls.; 17 ref.

1982 Impreso General Es 
=====> solicitar a/por: DOCPAL: 08564.01

♦Entre el 25 y 50% de los ninos menores de 5 anos en 
las islas del Caribe de habla inglesa tienen un peso 
inferior al qne corresponde a su edad (p124). En la 
gran aayoria de los casos, la desnutrición comienza 
con la ingestión inadecuada de alimentos por parte ae 
la madre durante el embarazo. Con frecuencia se
sustituye muy pronto la leche materna por
preparaciones lácteas muy diluidas y contaminadas. 
Otros factores que contribuyen son el conociaiento 
inadecuado de los padres de la nutrición infantil, un 
ambiente antihigiénico, episodios repetidos de 
gastroenteritis y una mala distribución de los
alimentos en el hogar. Dada la dependencia de la
importación de alimentos, la solución al probleaa 
reside en planes nacionales de desarrollo agricola, 
previo la puesta en marcha de planes nutricionales.
, «DESNUTRICION» «NINO» «LACTANCIA» «PRODUCCION 

ALIMENTARIA» «POLITICA ECONOMICA»

72-726
XL Calvento, Ubaldino

Adopción interna e internacional, pp. 41-53; 2
ref.
En: Instituto Interamericano del Nino; Colombia.
Instituto Colombiano de Bienestar Faailiar. Seainario 
Internacional sobre Adopción: conferencias y
documentos. Montevideo: Instituto Interamericano del
Nino, 1982. 154 p.
Seminario Internacional sobre Adopción, Boqota, lo-14 
diciembre 1979.
Otra versión del documento inqresada en DOCPAL con 
NACCESO 09007.00.

1982 Mimeografiado General Es 
=*=ss> Solicitar a/por: DOCPAL: 09C06.04

♦La adopción ha evolucionado a través del tiempo 
llegando a cambiar sustancialmente en los últimos 
anos. La moderna orientación del Derecho de Faailia y 
del Derecho de Menores considera a la adopción como 
una institución de protección del menor animada con la 
finalidad de dotar de una familia al nino que no la 
tiene. Dentro de Aaerica Latina, un qrupo de paises la 
requla según las normas de la adopción clasica en 
tanto que un sequndo qrupo cumple en foraa mas cabal 
los objetivos modernos de la institución en termines 
de la protección del menor. La adopción entre paises 
no solo presenta dificultades normativas sino también 
de tipo socio- cultural. El perfeccionamiento de la 
legislación de la adopción al interior de los paises 
no se ha reflejado a nivel interpaises, a pesar de los 
acuerdos y tratados entre los que destacan el de 
Montevideo de 1940 y el Codiqo Bustamante y diversas 
normas unilaterales de derecho internacional.

«ADOPCION» «LEGISLACION» «DERECHO INTERNACIONAL»

72-727
XL Durston, John

Pobreza indiqena en Aaerica Latina: aspectos
estructurales, pp. 410-440: tbls.; 25 ref.
En: Franco, Rolando, coor*. Pobreza, necesidades
básicas y desarrollo. Santiaqo: CEPAL/ILFES/ONICEF,
1962. 478 p.

1982 Impreso General Es 
E/ICEF/T4CR0/G.1006 

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: 09486.20

♦Hay suficientes similitudes entre las varias 
culturas autóctonas en Aaerica Latina, y sobre todo 
entre las formas de interrelacion con los sectores no
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indígenas dominantes, como para resumir de manera 
estructurada los elementos básicos de la situación de 
los indígenas en la reqion en cuanto a sus 
perspectivas de desarrollo social. En el análisis, la 
diversidad es un aspecto a considerar de la 
problemática del desarrollo social indigena. Existe un 
conjunto interrelacionado de razones gue hacen 
necesario el diseno de medidas especiales para la 
participación equitativa de la población indigena en 
los procesos de desarrollo rural y nacional. Algunos 
aspectos fundamentales de la realidad indigena se 
relacionan con el concepto mismo de "indiqena”. Xas 
raíces históricas de la situación indigena, las 
tendencias demográficas, los rasgos generales de la 
pobreza indigena actual, la inserción de los grupos 
indigenas en el sistema socioeconómico nacional y las 
estrategias de supervivencia cultural. El análisis de 
los problemas del desarrollo social indigena y de las 
politicas indigenistas no pueden desconocer el peso de 
la relación colonial. Desde la perspectiva de los 
propios indigenas su desarrollo social y alivio a su 
pobreza extrema dependen tanto del acceso a recursos 
productivos (tierra, crédito y tecnología) como de la 
preservación de su cultura.

«POBLACION INDIGENA* «POBREZA* «DESARROLLO SOCIAL*
«POLITICA SOCIAL*

72-728
XL Instituto Interamericano del Niño

Bibliografía sobre adopción. Montevideo: 
Instituto Interamericano del Niño, 1980. 21 p.; 230
ref.

198o Mimeografiado General Es 
s«=s=> Solicitar a/por: DOCPAL: 09200.00

♦La bibliografía contiene 230 anotaciones gue 
pertenecen a libros, folletos y artículos de 
publicaciones periódicas sobre adopción en America 
Latina aparecidos en los últimos anos.
«ADOPCION* «BIBLIOGRAFIA*

72-729
XL Mauras, Marta; Ossandon, Josefina

UNICEF. Oficina Regional para las Americas 
Lincamientos conceptuales y metodológicos para 

la formulación de programas para la mujer. Santiago: 
UNICEF, 1980. 20 p.: diagrs.; 11 ref.
Pcoyecto Regional de Promoción y Desarrollo de la 
Mujer en America Latina y el Caribe patrocinado por 
UNICEF. Oficina Regional para las Americas.

1980 Mimeografiado General Es 
UNICEF/TARO/PH/80/05 

*5=ss) Solicitar a/por: DOCPAL: 08327.00

♦El marco analítico para la fijación de objetivos 
generales y específicos en los proqramas para la mujer 
contempla dos ejes o dimensiones centrales: los roles 
(domestico, productivo y social/comunitario) y los 
ámbitos hacia y desde los cuales deuen realizarse 
acciones (persona, familia, comunidad)• Los 
lineamientos metodológicos propuestos revelan los 
elementos gue, dentro de cada fase de la formulación 
de programas, aparecen como centrales, especialmente 
en el caso de la población femenina. En la fase
diagnostica, los problemas dicen relación con la 
recolección y análisis de datos, con la insuficiencia 
de las fuentes de información disponibles y con la
inexistencia del tipo de datos requeridos para el 
estudio de los roles de la mujer. En la definición y 
selección de los problemas prioritarios es necesario 
tener en cuenta gue las mujeres pobres y marginadas se 
encuentran en peores condiciones aun que el resto de 
las mujeres. Los aspectos metodológicos de la
formulación de objetivos revisten especial 
importancia, especialmente en términos del logro y
evaluación de los mismos. Al iqual que los aspectos ya 
examinados, el planteamiento de cursos de acción
alternativos también dependerá de la naturaleza 
muítisectorral de las acciones dirigidas hacia la 
mujer, dado su ubicación en el contexto de las 
politicas y programas globales de desarrollo y suponen 
uq análisis detenido de factibilidad.

«MUJER* «PLANIFICACION DE PROGRAMAS* «PLANIFICACION
SECTORIAL* «PAPEL DE LAS MUJERES*

72-730
XL NU. CEPAL

Proyecto de programa de acción sobre el
envejecimiento para America Latina. Santiaqo: CEPAL,
1982. 19 p-
Reunión Reqional Latinoamericana Preparatoria de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, San José, 
9-13 marzo 1982.

1982 Mimeografiado Restringida Es 
CBP/01

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08582.03

♦El proyecto de Programa de Accioiv. sobre el
Envejecimiento para Aaerica Latina se basa en las 
tendencias y perspectivas demográficas y los cambios 
económicos y sociales concomitantes en los paises de 
la región. Tiene en cuenta la diversidad de 
situaciones nacionales a la vez gue las lagunas 
existentes a nivel de la información estadistica y del 
conocimiento del tema. Al respecto, los censos de 
población indican gue la proporción de mujeres solas 
aayores de 6o anos es muy superior a la de hombres, 
gue un elevado porcentaje de ancianos continua siendo 
jefe de hogar, gue las tasas de actividad se mantienen 
altas en los paises subdesarrollados y gue la 
seguridad social tiene una cobertura limitada en este 
grupo etareo. El proyecto de programa de acción 
propuesto contiene una identificación de los 
principales problemas relacionados con el
envejecimiento y recomienda acciones tanto a nivel 
nacional como reqional. Estas remiten al fomento de 
politicas y programas con énfasis en el mejoramiento 
de la cobertura y calidad de la información basica
originada en diversas fuentes, la preparación de 
monografías descriptivas sobre las características de 
los ancianos, entre otros aspectos.

«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES* «PLAN DE ACTIVIDADES*

72-731
XL NU. CEPAL

Proyecto de informe, santiago: CEPAL, 1982. 35
P.
Reunión Reqional Latinoamericana Preparatoria de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, San José, 
9-13 marzo 1982.

1982 Mimeografiado Restringida Es 
CRP/08

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08582.04

♦El Proyecto de Informe de la Reunión fieqional 
Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento de 1982 consta de tres partes. 
La primera describe los participantes y la 
organización de los trabajos incluyendo la mesa, el 
temario, las sesiones de apertura y de clausura, asi 
coao la aprobación del informe. La segunda parte 
ofrece una breve resena de los debates y la tercera un 
proqrama de acción sobre el envejecimiento a nivel 
regional. Dicho programa contempla ademas de les 
principios y objetivos, recomendaciones para la acción 
a nivel nacional y regional. Los anexos contienen una 
lista de los participantes y los datos estadísticos de 
apoyo a las discusiones.

«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* «CONFERENCIA*
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES*

72-732
XL Perez Varqas, Víctor

Adopción y periodo de prueba preadoptivo. 
Montevideo: Instituto Interamericano del Niño, 1983. 
13 p. ; 35 ref.
Reunión de Expertos sobre Adopción de Menores, Quito, 
7-11 marzo 1983.

1983 Mimeografiado General Es 
==3=s> Solicitar a/por: DOCPAL: 09048.01

♦La perspectiva moderna de la adopción parte de la 
afirmación del ínteres prioritario del menor; sostiene 
gue las' instituciones jurídicas deben ser verdaderos 
mecanismos de promoción humana. Sin embargo, a esta 
perspectiva se ha unido una creciente proliferación de 
las adopciones internacionales y el peliqro de un 
eventual mercado negro de la adopción. Existen 
argumentos valiosos para justificar una política 
tendiente a desestimular las adopciones por
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extranjeros residentes en el exterior, pero a ella hay 
que ligar una politica de proaocion interna para 
afrontar el problema de la ninez abandonada, los
periodos de prueba y de diagnostico psicológico de la 
compatibilidad aparecen coao dos elementos centrales 
facilitadores de la adecuada inserción del menor en el 
hogar adoptivo.

«ADOPCION» «LEGISLACION» «DESARROLLO DEL NINO»

72-733
XL Pilotti D., Francisco

Instituto Interamericano del Nino 
Adopciones internacionales en America Latina: 

antecedentes sociales, psicológicos e historíeos, y
sugerencias para su reglamentación. Montevideo:
Instituto Interamericano del Nino, 1983. 142 p.; 81
ref.
Reunión de Expertos sobre Adopción de Menores, Quito, 
7-11 marzo 1983.

1983 Impreso General Es
= = = = >  Solicitar a/por: DOCPAL: 09046.05

♦El trabajo aporta antecedentes para el análisis 
objetivo de las adopciones internacionales en America 
Latina con el proposito de contribuir a su
reglamentación. En primer lugar se presenta un marco 
de referencia conceptual para abordar el tema, 
revelando la ubicación de la adopción dentro del 
proceso mas amplio de formación de la familia y
discutiendo el concepto moderno de adopción.
Posteriormente se traza el desarrollo histórico de las 
adopciones internacinales a partir de las guerras 
mundiales haciendo hicapie en los problemas jurídicos, 
políticos y socioculturales. En seguida, y concibiendo 
a las adopciones como un caso especial de migraciones 
internacionales, se examinan los principales 
determinantes de la oferta y demanda de menores con 
énfasis en los niveles de desarrollo, la formación de 
la familia, la situación de la mujer y el 
comportamiento reproductivo de la población. 
Finalmente, y a partir de las escasas estadísticas 
existentes, se discuten las formas concretas que 
adguiere la salida de menores de la región.

«ADOPCION» «MIGRACION INTERNACIONAL» «LEGISLACION»

72-734 1960-1975
XL Rama, Germán 9«, coap.

CJNICEF
Educación y sociedad en America Latina y el 

Caribe, santiago: UNICEF, 198o. 276 p.; tbls.; 115
ref.
Proyecto Desarrollo y Educación en America Latina y el 
Caribe patrocinado por UNESCO; NU. CEPAL; PNUD.

1980 Impreso General Es
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09491.00

♦En el transcurso del periodo que media entre la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial y la 
actualidad las condiciones educativas en la reqion 
cambiaron considerablemente. Ello respondió a demandas 
sociales en el marco de un proceso conflictivo de 
restructuración de poder al mismo tiempo gue del
establecimiento de nuevos modelos de organización
social. La expansión de la educación no respondió a un 
proyecto de transforaacion societal, sino que resulto 
de acciones no coordinadas y a veces antagónicas, de 
diversos grupos gue fueron accediendo a la educación 
conforme a su fuerza social. Los qrupos con menor 
pqder social quedaron parcial o totalmente excluidos 
del proceso, y su actual posición de no educados
agudiza su marginalidad. El esfuerzo de concebir una
educación valida en condiciones socioculturales 
heterogéneas nor es fácil, y en la brega por el acceso 
de las mayorías a la escuela casi todo esta aun por 
hacerse. Se presentan una serie de articulos agrupados 
en torno a 5 tópicos qenerales: la relación entre
educación y estructura social; la relación entre 
educación y desarrollo a través de estudios de casos; 
el problema de la educación en la sociedad rural; y 
algunos problemas educacionales específicos.

«EDUCACION» «SOCIEDAD» «ESTRUCTURA SOCIAL» «ESTUDIO
DE CASOS»
CR EC HN PE PY XI XL

72-735 , 1960-1970
XL Bosenbluth, Guillermo

Vivienda en America Latina: una visión de la
pobreza extrema, pp. 449-473; 9 ref.
En: NU. CEPAL. ILPES; UNICEF. Planificación social en 
America Latina y el Caribe. Santiaqo: UNICEF, 1981.
589 p.

1981 Impreso General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09489.14

♦El análisis de la dimensión habitacional de la 
pobreza en America Latina y de los esfuerzos 
realizados para enfrentarla no puede desconocer la 
estrecha relación entre la politica de la vivienda y 
los estilos de desarrollo mas característicos de la 
reqion. Tomando en cuenta las diversas formas 
habitacionales que albergan a los sectores aas pobres, 
se evalúan los alcances y limitaciones de las 
soluciones habitacionales destinadas a los sectores de 
menores recursos. La desigual distribución del ingreso 
en la reqion condiciona los rasqos del problema 
habitacional. La demanda efectiva proviene de un qrupo 
reducido y esto determina la oferta de viviendas, 
caracterizada por edificaciones de lujo y que 
contrasta con las viviendas precarias que constituyen 
el alterque de la mayor parte de la población. La 
situación de la vivienda no solo es función del 
desarrollo econoaico-social, pues la distribución de 
bienes y servicios determina el nivel de vida a que 
tiene acceso una población creciente. Por ello, los 
proqramas de vivienda solo podran atender las 
manifestaciones del problema, sin poder enfrentar los 
factores causales gue determinan la situación y gue 
sobrepasan el marco sectorial. Sin alterar la 
estructura de asignación de recursos la politica de 
vivienda, se mantiene la desiqualdad, pues las 
respuestas habitacionales se estratifican conforme al 
nivel de inqreso de los demandantes.

«VIVIENDA» «POBREZA» «POLITICA DE VIVIENDA» «ESTILO 
DE DESARROLLO»

72-736 1970-1990
XL Sauvageot, Claude; Slama, Saida

UNESCO. División de Estadísticas de Educación 
Análisis comparado de la escolarizacion y del 

analfabetismo femeninos y masculinos, faris: UNESCO,
1980. 162 p.: tbls., diaqrs. (Encuestas e
Investigaciones Estadísticas)•

1980 Impreso General Es 
CSfi-E-36

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08302.00

♦El documento reúne dos estudios preparados en el 
maceo del Programa de la Igualdad de Oportunidades de 
Educación y Proqramas Especiales de la UNESCO. El 
primero compara la escolarizacion de varones y ninas 
en el mundo entre 1965 y 1975. La comparación, de 
carácter estadístico, presenta la evolución de la 
escolarizacion sequn el sexo en los 5 continentes y en 
las 24 reqiones del mundo definidas por las Naciones 
Unidas. El análisis por paises permite suplir los 
vacíos de datos de las reqiones en su conjunto. De 
este modo ha sido posible, ademas del estudio de la 
escolarizacion sequn los tres qrupos de edades y según 
los diversos niveles de enseñanza, analizar las 
diferencias en el desarrollo de la escolaridad 
(promoción, repetición y abandono) por el método de la 
reconstitución de cohortes. En las regiones 
desarrolladas, el nivel de escolarizacion de las ninas 
en la enseñanza secundaria es ahora el mismo gue el de 
los varones, e incluso superior en la URSS y en Europa 
Oriental. En las reqiones en vias de desarrollo se 
constata un fuerte aumento de la matricula femenina en 
la enseñanza primaria, pero los porcentajes de ninas 
han cesado de aumentar, y la tasa de deserción es mas 
elevada entre ellas. El sequndo estudio consta de un 
análisis estadistico-comparativo del analfabetismo 
femenino y masculino en el mundo. Las analfabetas, que 
en 1970 eran 139 millones mas que los analfabetos, 
superarían a estos en 194 millones en 1990 (p!60). 

«ANALISIS ESTADISTICO»
XL X2

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



Características y Necesidades de la Población -153-

72-737 1960-2000
XL UNESCO. División de Estadísticas de Educación

World school-age population until year 2000* 
some iaplications for the education sector. Paris: 
UNESCO, 1981. 159 p.: tbls., diagrs.; 4 ref. (Current
Studies and Research in Statistics).

1981 Impreso General En 
CSR-E-39

sssss» Solicitar a/por: DOCPAL: ü83o3.00

«Dos estudios preparados por la División de 
Estadísticas de la UNESCO. El primero ofrece un 
aqalisis cuantitativo comprehensivo de las tendencias 
y proyecciones de la población aundial de edad escolar 
entre 1960 y el ano 2000. Dicho análisis se inserta en 
el cuadro de los factores demográficos gue inciden en 
el cambio de la población y en el de las tendencias y
composición de la población total. La población en
edad escolar (6-23 anos) no supera nunca el tercio del 
total de la población aundial entre 196o y el ano 
2q0Q. En 1960 constituía el 35.3% de la población, 
proporción gue ascendió al 38.1% en 1975 y se espera 
gue se reduzca al 36.4% en 1985 y que en el ano 2000 
sea levemente inferior a la proporción registrada en 
196o (p48). Estos índices varían según el grupo,
trátese del grupo de 6-11 anos de edad, del de 12-17 o 
del de 18-23 anos de edad. Las tendencias y 
proyecciones de la población en edad escolar son 
examinadas por regiones, tanto económicas como 
geográficas. El segundo estudio considera las 
implicancias que han de tener las futuras tendencias 
demográficas mundiales en la planificación 
educacional, y constituye una reflexión teórica en
base a los datos suministrados por el estudio 
precedente. Las fluctuaciones de las tasas de
matricula y escolaridad, tanto en el tiempo coso en el 
espacio, plantean diversos desafios en la 
planificación educacional, en que la incertidumbre 
acerca de las cifras de la población en edad escolar 
juega un rol incentivador.
«PROTECCION DE POBLACION» «TENDENCIA» «PLANIFICACION 
DE LA EDUCACION»
XL XZ

72-738
XZ Barros L., Carmen 

UNICEF
Politicas y programas para la mujer. Santiaqo: 

UNICEF, 1982. 44 p.; 12 ref.
1982 Impreso General Es
E/ICEF/STGO./G.1004

ss=ss» Solicitar a/por: DOCPAL: 08792.00
«El análisis de las politicas y programas para la 

mujer constituye un aporte a la discusión sobre la 
relación entre la condición de la mujer y las
políticas de desarrollo y expone los rasgos
principales del modo como UNICEF ha planteado esta 
problemática, asi como los mecanismos para encararla. 
En la primera parte, se examina el planteamiento de
fondo discutiendo la importancia del tema y el marco
conceptual en torno a la división sexual del trabajo, 
con la fanilia como comentario sobre la acción de
UNICEF en esta area, la discusión se centra en las
formas para: a)«apoyar y ampliar el papel productivo
femenino; b).promover la participación activa de las 
mujeres en las decisiones a distintos niveles;
c)f.revalorar el papel de la mujer en la sociedad. Las 
recomendaciones remiten específicamente a los 
elementos a considerar en la formulación de programas. 

«STATUS DE LA MUJER» «DIVISION DEL TBAEAJO» 
«DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

72-739
XZ Calvento, Ubaldino

Adopción interna e internacional. Boletín del 
Instituto Interamericano del Nino, tomo 55, n. 2 16, 
enero-junio 1981. pp. 19- 33; 12 ref.

1981 Fotocopia General Es 
sssss) Solicitar a/por: DOCPAL: 08220.01

«La adopción constituye un mecanismo destinado a 
suplir la falta de un hogar estable y requiere gue el 
legislador moldee los instrumentos e institutos 
jurídicos para lograr ese objetivo, sobre la base de

datos del medio social, conocimientos científicos y la 
experiencia. Aunque la adopción aparece como la 
solución, no deben descartarse otros modos de 
integración del menor a un hogar tales como la 
colocación, la filiación y otros. La discusión en 
torno a la adopción nacional e internacional 
puntualiza los elementos y características centrales 
de cada una de estas formas, a la vez que revisa las 
recomendaciones internacionales en este campo.

«ADOPCION» «NINO ABANDONADO» «SITUACION JURIDICA»

72-740
XZ Cavallieri, Alyrio

Adocao internacional: informacoes e suqestoes. 
Montevideo: Instituto Interamericano del Nino, 1983. 5 
p.
Reunión de Expertos sobre Adopción de Menores, Quito, 
7-11 marzo 1983.

1983 flimeoqrafrado General Pt
===s=» Solicitar a/por: DOCPAL: 09046.04

«El trabajo contiene alqunas informaciones sobre el 
tema de la adopción internacional, asi como 
sugerencias especificas para su discusión con miras a 
la toma de decisiones en este campo.
«ADOPCION» «LEGISLACION» «DERECHO INTEBNACIONAL»

72-741
XZ Ceulemans, Mieke; Fauconnier, Guido

UNESCO
Imagen, papel y condición de la mujer en los 

medios de comunicación social: compilación y análisis
de los documentos de investigación. Paris: UNESCO,
1981. 86 p.; 364 ref. (Estudios y Documentos de
Comunicación Social, n. 84).
ISBN: 92-3-301648-X

1981 Impreso General Es 
sss==» Solicitar a/por: DOCPAL: 08295.00

«El trabajo proporciona una sistematización, 
evaluación y análisis de los conocimientos en torno a 
la relación reciproca entre los medios de comunicación 
de masas y la situación de las mujeres en base a las 
punlicaciones mundiales disponibles a mayo de 1978. £1 
estudio se centra en la imagen de las mujeres 
transmitida por la publicidad, la radiodifusión, la 
televisión, el cine, la prensa (diarios y revistas) en 
las principales ceqiones, a la vez que precisa la 
situación profesional de las mujeres en estos medios 
de masas. El análisis apunta a la viqencia de una 
definición de la mujer 4entro de los estrechos limites 
de sus papeles domésticos tradicionales y de su 
atractivo sexual pará el hombre, imagen que esta 
suficientemente contrarrestada por aquellas otras que 
reflejan las contribuciones de este sexo a la sociedad 
moderna. La redifinicion feminista, el papel de los 
sexos y el creciente reconocimiento de la posición 
social inferior de la mujer parece haber encontrado 
poca respuesta en los medios de coaunicacion. A nivel 
profesional, la estructura esta dominada por ei hombre 
y llama la atención el desproporcionado volumen de 
materiales de investiqacion sobre la mujer occidental, 
especialmente la de la mujer norteamericana, sobre 
todo en el contexto del alcance aundial de los medios 
de comunicación occidentales como elementos 
definitorios de la posición de la mujer en otras 
sociedades.

«PAPEL DE LAS MUJERES» «STATUS DE LA MUJEü»
«COMUNICACION DE MASAS» «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

72-742
XZ Gernain, Adrienne

Mujeres pobres rurales: planteamientos para
politicas. pp. 297-306; 29 ref.
En: León de Leal, Maqdalena, ed.. Trabajadores del
aqro. Boqota: Asociación Colombiana para el Estudio de 
la Población, 1982. v. 2, '32o p» (León de Leal, 
Maqdalena, ed.. Debate sobre la mujer en Aaerica 
Latina y el Caribe: discusión acerca de la unidad 
produccion-reproduccion. v. )•

1982 Impreso General Es 
====s» Solicitar a/por: DOCPAL: 08882.27

«El desarrollo de proqraaas y politicas efectivas 
para estimular el papel productivo de las aujeres en 
los paises en desarrollo se enfrenta a numerosos mitos
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eqtre los gue destacan: la actividad de las mujeres 
mas alia del trabajo domestico es imperialismo 
cultural; el apoyo a papeles no maternos conduce a la 
desintegración de la familia; los problemas del 
desarrollo deben ser solucionados antes de plantearse 
la problemática femenina; logrado el desarrollo, esta 
ultima se soluciona automáticamente. Existen al menos 
4 procedimientos gue deben ser adoptados por 
iqstituciones interesadas en enfrentar el problema de 
la mujer: emplear a aujeres en todos los niveles de
los programas, evaluar la situación de las mismas en 
el contexto general, desarrollar proqramas acorde con 
esa evaluación y programas especiales si fuese 
necesario.

«POBREZA* «MUJER* «ZONA BÜBAL* «POLITICA SOCIAL* 

72-743
XZ NU. División de Población

Educational coding system constructed for 
application in the United Nations Programme of 
International Comparative Analysis of Horld Fertility 
Survey Data. New York, NY: United Nations, 1981. 19
p.• tbls.; 4 ref.

1981 Mimeografiado Limitada En 
ESA/P/fP.71 

=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 08103.00

♦El sistema de codificación educacional utilizado 
para establecer evidencia teórica y empirica de la 
relación entre educación y fecundidad se basa en los 
datos de las cintas de computador de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad de respuestas proporcionadas por 
mujeres casadas a dos preguntas: a).al nivel
educacional alcanzado por ellas (primario, secundario 
o universitario) y b).al grado alcanzado dentro de 
dicho nivel, para facilitar el análisis comparativo 
internacional es útil agrupar anos de educación en 5 
niveles (de 1-3 anos, de 4-6 anos, de 7-9 anos y de 10 
y mas anos), a fin de gue destaquen las diferencias 
entre los logros educacionales entre los distintos 
paises. La derivación de grupos por logro educacional 
a utilizarse en el análisis comparativo internacional 
de la Encuesta Mundial de Fecundidad se funda en el 
examen de la actual distribución de mujeres 
encuestddas y de sus maridos, por anos completados de 
educación en cada uno de los 12 paises para los cuales 
se dispooia de datos.

«ANALISIS DE DATOS*
PA PE CO GY BO

72-744
XZ ResnicJt, Rosa Perla

Rol del trabajo social en la adopción. 
Montevideo: Instituto Interamericano del Niño, 1983. 
2o P-i 15 ref.
Reunión de Expertos sobre Adopción de Menores, Quito, 
7-11 marzo 1983.

1983 Mimeografiado General Es 
s=s=3> Solicitar a/por: DOCPAL: 09046.03

♦El trabajo social se concibe hoy desde una 
perspectiva ecológica de la persona situada en su 
ambiente. De ahi que apunta a ayudar en las 
transacciones del ser humano con su entorno con el 
objeto de mejorar sus capacidades de adaptación y de 
interacción. A pesar de los cambios en torno al rol de 
las agencias de bienestar en el proceso de adopción, 
su objetivo final es lograr que el nino sea recibido 
por una familia en un hogar de tipo permanente y en un 
medio propicio para su desarrollo. El trabajador 
social presta servicios, desde la agencia, a los 
padres biológicos, a los candidatos a padres adoptivos 
y debe estar alerta a los problemas de padres e hijos 
después de la adopción. Las nuevas tendencias en la 
practica de la adopción en Estados Unidos remiten a 
los grupos de padres adoptivos, las adopciones 
independientes y las adopciones internacionales.

«ADOPCION* «TRABAJO SOCIAL* «DESARROLLO DEL BINO*
US

72-745
XZ Sajón, Rafael

Filosofía de la adopción, pp. 29-40 
Eq : Instituto Interamericano del Nino; Colombia.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seminario 
Internacional sobre Adopción: conferencias y

documentos. Montevideo: Instituto Interamericano del
Nino, 1982. 154 p.
Seminario Internacional sobre Adopción, Boqota, 10-14 
diciembre 1979.

1982 Mimeografiado General Es 
=3=33* Solicitar a/por: DOCPAL: ü9006«03

♦La adopción es un tótem transformado porque tiene 
una concepción mitológica y religiosa y no ha perdido 
el oriqen supra- biológico y jurídico que la 
caracteriza en términos historíeos. Crea un grupo 
familiar independiente de la procreación y trata de 
suplir la falta de faailia legitima con los 
consiguientes beneficios biológicos, psicoloqicos, 
educativos y sociales. Permite que los ninos aas 
desposeídos e incapacitados se inteqren en un medio 
faailiar y adquieran los mismos derechos del hijo 
legitimo. El consejo profesional es que la edad óptima 
para la adopción es la primera edad por los vínculos 
que se crean entre el nino y sus nuevos padres. La 
adopción como plenaria o leqitimacion adoptiva rompe 
con los vínculos naturales y asequra en forma 
definitiva la estabilidad emocional del menor, flay 
diversas teorías en torno a la naturaleza juridica de 
la adopción: aquella que la concibe coao un contrato, 
otra que la define como un acto condición y una 
tercera que la visualiza coao una institución del 
Derecho de Familia y del Derecho de Menores. Aungue 
las legislaciones destacan su carácter proteccional y 
social se constatan dos sistemas distintos en la 
reqion. Un qrupo de paises sigue los lineamientos 
clasicos de la relación contractual; otro, establece 
normas destinadas a cumplir en forma mas cabal la 
protección de la infancia abandonada mediante su 
incorporación a una familia definitiva y estable.

«ADOPCION* «FAMILIA* «LEGISLACION* «DESARROLLO DEL 
NINO*

72-746 1971-2000
XZ Falle Rodríguez, Gloria; Sánchez Hernández, 

Nancy; Bueno Sánchez, Eramis
Universidad de La Habana. Centro de Estudios 
Demoqraficos
Población, alimentación y desarrollo. La 

Habana: CEDEM, 1982. 3o p.: tbls.; 23 reí.
(Publicaciones CEDEM, n. 40).

1982 Mimeografiado General Es 
333=3* Solicitar a/por: DOCPAL: 09336.00

♦Entre los problemas globales contemporáneos la 
satisfacción de la demanda creciente de productos 
alimenticios ocupa un lugar privileqiado, en especial 
en los paises en desarrollo. Mas de mil millones de 
personas padecen de hambre crónica, entre ellos 20U 
millones de ninos. El hambre es una de las causas 
principales de muerte y de la persistencia de niveles 
altos de mortalidad. £1 enfoque del análisis agui 
presentado remite a la situación económica del 
capitalismo mundial como elemento clave de la 
problemática alimentaria, a la vez que revela algunas 
dimensiones de la situación actual y las perspectivas 
futuras de la población subdesarrollada, destacando 
como el desarrollo econoaico y los cambios 
estructurales que este supone podra propiciar 
soluciones definitivas.

«PRODUCCION ALIMENTARIA* «NECESIDADES ALIMENTARIAS* 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* «DATOS ESTADISTICOS*

72-747
ZZ Calvento, Ubaldino

Modernas tendencias del derecho de familia, pp. 
5-20; 10 ref.
En: Instituto Interamericano del Nino; Colombia.
Instituto Colombiano de Bienestar Faailiar. Seminario 
Internacional sobre Adopción: conferencias y
documentos. Montevideo: Instituto Interamericano del
Nino, 1982. 154 p.
Seminario Internacional sobre Adopción, Boqota, 10-14 
diciembre 1979.

1982 Mimeografiado General Es 
=====> Solicitar a/por: DOCPAL: 09006.01

♦La consideración del tema familia desde una 
perspectiva psicológica y normativa presenta en el 
campo de la adopción una doble importancia. En primer 
lugar, incide en la conducta antisocial de los
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adolescentes y jovenes; en segundo lugar, es de 
especial relevancia en el tratamiento de menores con 
problemas de conducta y de los menores abandonados. El 
menor aparece en la preocupación del legislador en el 
area de Derecho de Menores y del Derecho de Familia. 
En el priaero la figura del menor constituye un sujeto 
prevalente de derechos como motivo y fin de una 
especial normatividad. En el segando, este no ocupa 
una posición central y su consideración resulta de ser 
integrante de un grupo, el familiar. El Derecho de 
Familia conforma una de las ramas del derecho que ha 
experimentado cambios profundos en los últimos anos 
como resultado de algunos de los siguientes factores: 
la consagración de los derechos individuales y 
sociales, los progresos tecnológicos y científicos, 
los progresos de la medicina, el desarrollo de la 
seguridad social, la socialización y publicizacion del 
derecho de familia.

«ADOPCION» «DESARROLLO DEL NINO» «LEGISLACION» 
«FAMILIA»

72-748
ZZ Tomic, Blas

OIT. PfiEALC
Necesidades básicas y la participación popular. 

Santiago: PfiEALC/ISS, 1982. 9 p.; 5 ref.
1982 Mimeografiado General Es 

==*==> Solicitar a/por: DOCPAL: q9494.ü0

♦En el mundo moderno la vocación innata o necesidad 
humana de crear y transformar se expresa en su 
pertenencia a un sistema económico, politico, social y 
económico; tal es la perspectiva filosófica de la 
estrategia de desarrollo orientada hacia la 
satisfacción de las necesidades básicas (SNB) de toda 
la población. La SNB no supone, pues, individuos 
pasivos, pues una de las necesidades básicas es la 
participación. La participación social es un fenómeno 
social, y en la sociedad actual la persona contiene 
dentro de si una dimensión comunitaria a la gue no 
puede renunciar. En el marco de la estrategia de SNB, 
tan importante como la sustancia misma de la 
planificación (de la salud, de la vivienda, de la 
educación, etc.) es el procedimiento que se siqa, el 
cual debe ser participativo. Puesto que el desarrollo 
se entiende coao desarrollo humano, y ello supone una 
creciente capacidad del hombre para dominar sus 
propias circunstancias, la participación popular se 
concibe coao necesidad basica en propiedad y, per lo 
tanto, como un objetivo principal de la estrateqia. 
Adeaas hay sustantiva evidencia de que dicha 
participación constituye un instrumento clave en los 
esfuerzos de satisfacción de las demas necesidades 
b sicas.

«NECESIDADES BASICAS» «PARTICIPACION COMUNITARIA»
«POLITICA SOCIAL»
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INDICE TEMATICO 
SUBJECT INDEX

ABOfiTO ESPONTANEO
UI 72-429 Aborto habitual. (1980) «CLINICA» 

«OBSTETNICIA»
ABOfiTO INDUCIDO

Use «ABOfiTO PROVOCADO».
ABOfiTO PROVOCADO

CO 72-396 Aborto y la mujer. (1982) «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «ESTBUCTDSA SOCIAL»
«EACTOfi PSICOLOGICO»

CU 72-405 Tendencias recientes de fecundidad, aborto 
y practica anticonceptiva en Cuba. (1980) 
«PfiACTICA ANTICONCEPTIVA» «TENDENCIA CE LA 
FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

ACCIDENTE
fifi 72-268 Mortalidade por causas violentas no 

Municipio de Sao Paulo, Brasil. IV: a 
situacao ea 198o. (1982) «NIVEL DE LA 
MOfiTALIDAD» «HOMICIDIO» «SUICIDIO»

ACTA DE DEFUNCION
PE 72-o9o Acta de defunción: foraulario. (1982)

«CUESTIONARIO» «REGISTRO DE DEFUNCIONES»
VE 72-094 Boleta de muerte fetal No 3: formulario.

(1982) «CUESTIONARIO» «MORTALIDAD FETAL»
ACTA DE MATfilHONIO

PE 72-088 Acta de aatriaonio: formulario. (1982) 
«CUESTIONARIO»

ACTA DE NACIMIENTO
VE 72-093 Boleta de nacimiento vivo: formulario.

(1982) «CUESTIONAfilO» «fiEGISTfiO DE
NACIMIENTOS»

ACTITUD
CL 72-393 Actitudes de médicos qinecoloqos y

obstetras frente a la planificación
familiar: estudio comparativo 1968/81.
(1982) «PLANIFICACION FAMILIAR» «MEDICO» 
«ANALISIS COMPARATIVO»

ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION
HN 72-067 Informe final. Proyecto H0N/78/P08. (1982) 

«INFORME DE ACTIVIDADES» «ESTUDIOS DE 
POBLACION» «SITUACION DEHOGfiAflCA»

XL 72-017 Fondo de Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población y su apoyo a las 
politicas de población en America latina y 
el Caribe. (1982) «ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES» «INFORME DE ACTIVIDADES» 

XZ 72-021 UNFPA Projects Publications: Abstracts.
(1980) «BESENA BIBLIOGRAFICA» «PfiOXECTO DE 
DESARROLLO»

XZ 72-022 Inventory of population projects in 
developinq countries around the uorld 
1979/80. (1981) «INFOBME DE ACTIVIDADES»
«PROYECTO DE INVESTIGACION»
«OfiGANIZACIONES INTER NACIONALES»
«FINANCIAMIENTO»

XZ 72-023 Guia de fuentes de ayuda internacional en 
materia de población 1982 o Guide to 
sources of International population 
assistance 1982. (1982) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «FINANCIAMIENTO»
«ASISTENCIA TECNICA» «INVENTARIO»

XZ 72-024 1982 report o Informe 1982. (1983)
«INFOBME ANUAL» «OBGAN1ZACIONES
INTERNACIONALES»

XZ 72-235 FNUAP: lo que es, lo que hace. (1983)
«ORGANIZACIONES INTERNACION ALES» «INFORME 
DE ACTIVIDADES» «DATOS ESTADISTICOS»

ZZ 72-031 UNFPA manual for needs assessment and 
proqramme developaent. (1980) «MANUAL» 
«PROYECTO DE DESAfifiOLLO» «ASISTENCIA 
TECNICA»

ZZ 72-314 Allocation prononcee a l'ouverture de la 
Beunion du Groupe d*Experts sur la 
Mortalite et les Politiques de Sante.
(1983) «CONFERENCIA» «MORTALIDAD»
«POLITICA DE SALUD»
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ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Ose «CAPACITACION EN EL EMPLEO».

CL 72-625 Small farmers and agricultural workers in 
Chile, 1973-1979. (1981) «POLITICA
AGRARIA»

ADOLESCENTE 
CR 72-331 Embarazo entre las adolescentes:

resultados de una encuesta realizada en la 
ciudad de Limón, 1980. (1982) «EMBARAZO»
«ZONA ORBANA» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 

DO 72-281 Morbi-mortalidad del adolescente
dominicano. (1980) «CAUSA DE MUERTE» 
«MORBILIDAD»

JM 72-417 Women's Centre in Jamaica: an innovative
project for adolescent aothers. (1983) 
«MADRE SOLTERA» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«SISTEMA EDUCACIONAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES» «DATOS ESTADISTICOS»

01 72-428 Evolución de la recurrencia al aborto 
voluntario en las adolescentes de bajo 
nivel socio-economico de Montevideo en los 
últimos 15 anos. (1981) «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «ZONA URBANA»

ADOPCION
XL 72— 163 Hacia un nuevo derecho de la adopción.

(1932) «LEGISLACION» «NINO ABANDONADO» 
«DERECHOS DEL NINO»

XL 72-726 Adopción interna e internacional. (1982) 
«LEGISLACION» «DERECHO INTERNACIONAL»

XL 72-728 Bibliografía sobre adopción. (1980) 
«BIBLIOGRAFIA»

XL 72-732 Adopción y periodo de prueba preadoptivo.
(1983) «LEGISLACION» «DESARROLLO DEL NINO» 

XL 72-733 Adopciones internacionales en Aaerica 
Latina: antecedentes sociales,
psicológicos e históricos, y sugerencias 
para su reglamentación. (1983) «MIGRACION 
INTERNACIONAL» «LEGISLACION»

XZ 72-739 Adopción interna e internacional. (1981) 
«NINO ABANDONADO» «SITUACION JURIDICA»

XZ 72—740 Adocao internacional: inforaacoes e
suqestoes. (1983) «LEGISLACION» «DERECHO 
INTER»ACIONAL»

XZ 72-744 Rol del trabajo social en la adopción.
(1983) «TRABAJO SOCIAL» «DESARB0LL0 DEL 
NINO»

XZ 72-745 Filosofía de la adopción. (1982) «FAMILIA» 
«LEGISLACION» «DESARROLLO DEL NINO»

ZZ 72-747 Modernas tendencias del derecho de 
familia. (1982) «DESARROLLO DEL NINO» 
«LEGISLACION» «FAMILIA»

planning in Brazil.
DE PLANIFICACION 
ACTIVIDADES»
(1982) «INFORME DE

AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR 
BB 72-390 Evolution of family

(1980) «PBOGRAMA 
FAMILIAR» «INFORME DE 

CL 72-392 Memoria APROFA 1981.
ACTIVIDADES»

CO 72—400 Comparison of results of contraceptive 
prevalence surveys in five countries with 
particular emphasis on knowledge, use and 
availability. (1982) «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «NIVEL DE EDUCACION»

CB 72-403 Disponibilidad de servicios y la
anticoncepcion en el area rural de Costa 
Rica; avance de resultados* (1983)
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «JÙICUÉSTA CAP» 
«ZONA RURAL»

MX 72-422 Disponibilidad de los anticonceptivos y la 
practica de la planificación faailiar en 
Merico y en Corea rural. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL» «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

AGRICULTURA DE PROPIETARIO
CL 72-62o Aspectos metodoloqicos y la definición de 

tipos de productores aqricolas. (1982) 
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» 
«TRABAJO FEMENINO»

CL 72-621 Mujer rural. (1982) «TRABAJO DOMESTICO» 
«TRABAJO FEMENINO» «ZONA EUR AL>

AGRICULTURA DE SUBSISTENCE
Uï 72-578 Aqricultura familiar y 

sobrevivencia. (1983) 
SUPERVIVENCIA»

estrategias de 
«ESTRATEGIA DE

AGUA POTABLE
BR 72-269 Impact of access to piped water on infant 

mortality in urban Brazil, 197o to 1976.
(1981) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «NIVEL DE EDUCACION»

AJUSTE DE DATOS
CO 72-059 Ajuste por cobertura de la población.

(1981) «CENSO DE POBLACION» «COBERTURA»
MX 72-355 Desagregación de la estructura de la 

fecundidad por edades empleando la función 
de Gompertz. (1982) «DISTRIBUCION DE LA 
FECUNDIDAD» «MODELO DE GOMPERTZ»

PA 72-080 Evaluación y ajuste por omisión de los 
censos de población de 197o y 198o a nivel 
provincial. (1983) «CENSO DE POBLACION» 
«EVALUACION DE DATOS» «OMISION»

ALFABETISMO
Use «ALFABETIZACION».

ALFABETIZACION
HT 72-721 Etude de la population scolaire et du 

niveau d'instruction de la main-d*oeuvre.
(1981) <POBLACION ESCOLAR» «NIVEL DE 
EDUCACION» «MANO DE OBRA»

ALIMENTACION
XL 72-172 Proceso de planificación alimentaria y 

nutricional. (1981) «NUTRICION»
«PLANIFICACION» «POLITICA SOCIAL»

AMAMANTAMIENTO
Use «LACTANCIA».

AMBIENTE URBANO
fifi 72-545 Situacao social e marqinalidade. (1981) 

«MARGINALIDAD» «PLANIFICACION URBANA» 
«PLANIFICACION SOCIAL»

ANALISIS COMPARATIVO
AR 72-498 Incorporación paraguaya y brasileña en el 

Nordeste argentino. (1982) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «ASIMILACION DE MIGRANTES»

CL 72-393 Actitudes de medicos qinecoloqos y 
obstetras frente a la planificación 
familiar: estudio comparativo 1968/81.
(1982) «PLANIFICACION FAMILIAR» «ACTITUD» 
«MEDICO»

CO 72-194 Politicas de vivienda popular en Colombia 
a partir de la decada del setenta. (1982) 
«VIVIENDA» «POLITICS DE VIVIENDA»

CO 72-327 Some factors affectinq fertility in eight 
developing countries: an analysis of World 
Fertility survey data. (1980) «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «PAIS EN DESARROLLO»
«ENCUESTA MONDIAL DE FECUNDIDAD»

CO 72-478 Posición económica de los miqrantes y 
no-miqrantes en Colombia. (1961) 
«MIGRACION INTERNA» «9IGBANTE» «NO
MIGRANTE»

CO 72-637 Sector informal e ingresos en ciudades 
intermedias en Colombia. (1982) «ZONA 
URBANA» «SECTOR INFORMAL» «NIVEL DE 
SALARIO»

CU 72-506 Cuban and Mexicans in the United States: 
the functions of political and economic 
miqration. (1982) «MIGRACION FORZADA» 
«MIGRACION LABORAL» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «POLITICA MIGRATORIA»

MX 72-076 Population of Mexico and Arqentina in 
1980: preliminary data and some
comparison. (1981) «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «DENSIDAD DE POBLACION»
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XL 72-098 Vinculación de información de censos de 
vivienda ; población en indicadores
sintéticos de pobreza 
de siero regiones 
(POBREZA» (INDICADOR» 

XZ 72-704 Inbreeding levels in 
(1982)

para caracterización 
geográficas* (19 81) 
(MEDICION»
different conntries.

ANALISIS DE COSTOS X BENEFICIOS
XL 72-668 Prograaas especiales de eapleo: algunas

lecciones de la experiencia. (1983) 
(EVALUACION DE PROGRAM A» (EMPLEO» 
<PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

ANALISIS DE DATOS
XZ 72-743 Educational coding systea constructed for 

application in the united Nations 
Programme of International Coaparative 
Analysis of florid Fertility Survey Data.
(1981)

ANALISIS DE REGRESION
CO 72-395 Anticoncepcion como factor condicionante 

de la fecundidad en Coloabia. (1981) 
(DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD> <PBACTICA 
ANTICONCEPTIVA> <VAEIABLE INTERMEDIA» 
(MODELO»

ANALISIS DE VABIANZA
CO 72-688 Estructura de la faailia y desigualdad del 

ingreso. (1982) (COMPOSICION FAMILIAR» 
<INGBESO FAMILIAR» <DATOS ESTADISTICOS»

ANALISIS DE80GBAFIC0
ZZ 72-113 Censo deaografico y sus subproductos: 

bases de datos para la investigación.
(1980) <CE»SO DE POBLACION» <FUENTE DE 
INFORMACION>

ZZ 72-114 Computer software prograas for demographic 
analysis: aspects of technical
co-operation. (1983) (SOFTWARE» <PROGBAflA 
DE COMPOTADOBA» <ASISTENCIA TECNICA»

ANALISIS ECONOMICO
CO 72-632 Deterainants 

developing 
Bogota and 
<SALAB10»
(METROPOLIS» (ESTIMACION>

ZZ 72-250 Criterios económicos para
politicas contra la pobreza. 
<POBREZA» <POLITICA SOCIAL»

of labour earnings in 
metropoli: estimates from

Cali, Coloabia. (1981) 
<BERCADO DEL TRABAJO»

evaluar
(1962)

ANALISIS ESTADISTICO
XL 72-736 Análisis coaparado de la escolarizacion y 

del analfabetismo femeninos y masculinos.
(1980)

ANALISIS ESTOCASTICO
Use <ANALISIS ESTADISTICO».

ANALISIS HISTORICO
Afi 72-534 Nordeste aisionero: su poblaaiento entre

los anos 1895 y 1970. (1980) (POBLAMIENTO» 
<GEOGRAFIA> <DEMOGRAFIA HlSTOBICA>

BO 72-539 Estructura social, superpoblación relativa 
y problemática urbana. (198o) <£STRUCTURA 
URBANA» <ESTRUCTURA SOCIAL» <ANAL1S1S 
SOCIOLOGICO»

Bfi 72-547 Sao Paulo*s "periferias" ace choked.
(198 2) -(URBANIZACION» (DESARROLLO
ECONOMICO X SOCIAL» (METROPOLIS»

CL 72-136 Consideraciones sobre la realidad aapuche 
en la actualidad. (1980) (POBLACION 
INDIGENA» (POLITICA GUBERNAMENTAL»
(ESTRATEGIA DE SUPEBVIVENCIA>

VE 72-493 Migraciones internas en Venezuela, 
1926-1971. (1980) (MIGBACION BURAL-UBBANA» 
(DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
(URBANIZACION»

XL 72-583 Urbanization in conteaporary Latin 
Aaerica: critical approaches to the
analysis of urban issues. (1982) 
(URBANIZACION» (CONFLICTO DE CLASES» (PAIS 
EN DESARROLLO»

XL 72-584 Construcción de las ciudades de Aaerica 
Latina a través del tiempo. (1980) 
(CIUDAD» (ASENTAMIENTO URBANO»
(PLANIFICACION URBANA»

ANALISIS MATBICIAL
ZZ 72-117 Análisis multidimensional de población con 

datos incompletos. (1982) (DEMOGRAFIA 
MATEMATICA»

ZZ 72-179 Mapping of interrelationships betveen 
population and developaent. (1981) 
(DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» (DINAMICA 
DE LA POBLACION»

ANALISIS POR COHORTES
MX 72-354 Análisis del proceso de formación de

familias en Mexico. (1982) (FORMACION CE 
LA FAMILIA» (TAMAÑO D£ LA FAMILIA»
(DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

XL 72-374 Birth histories. (1982) (HISTORIA 
GENESICA» (DURACION DEL MATRIMONIO»
(ENCUESTA MUNDIAL D£ FECUNDIDAD»

ANALISIS SOCIOLOGICO
AR 72-606 Lustrabotas de Buenos Aires: un estudio 

socio-antropologico. (1980) (SUBEMPLEO» 
(ZONA URBANA» (ANTROPOLOGIA»

BO 72-539 Estructura social, superpoblación relativa 
y problematica urbana. (198o) (ESTRUCTURA 
URBANA» (ESTRUCTURA SOCIAL» (ANALISIS
HISTORICO»

ANCIANOS
AR 72-709 Población anciana de la Argentina: 

tendencia secular y características 
recientes. (1981) (ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACION» (CONDICIONES DE VIDA»

AR 72-711 Caracterización sociodemografica de la 
población anciana de la Argentina de hoy.
(1981) (CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

ANTICONCEPTIVO
XZ 72-464 Voluntad de pequeña faailia. (1980) 

(TABANO DESEADO DE LA FAMILIA» (DESARROLLO 
ECONOMICO X SOCIAL»

ANTROPOLOGIA
AR 72-606 Lustrabotas de Buenos Aires: un estudio 

socio-antropologico. ( 1980) (SOBEMPLEO» 
(ZONA URBANA» (ANALISIS SOCIOLOGICO»

Demografia, ano 1981. (1981)
Anuario 198o: naciaientos. (1980)
(REGISTRO DE NACIMIENTOS»
Anuario 1981: naciaientos. (1981)
Anuario estadístico 1980. (1980)
Inforaaciones estadísticas: anuario 1978.
(1980) (DATOS ESTADISTICOS»
Defunciones 1975. (1981) (MORTALIDAD»
(MORTALIDAD INFANTIL»
Matrimonios 1979. (1962) (DATOS
ESTADISTICOS» (NUPCIALIDAD»
Divorcios 1978. (1981)
Memoria de actividades 1981. (1982)
(SEGURIDAD SOCIAL»
Anuario estadístico 1980; toao II, 
Situación demografica. (1980)

Tiradentes Project: revitalization of
small cities for self-reliance. (1981) 
(CAPACITACION» (CIUDAD PEÇUENA>
(EVALUACION DE PROYECTO»

Capacitación de comunidades rurales en 
artesanías que aseguren efectos 
significativos respecto a mayores inqresos 
y eapleo. Región del Bio-Bio. (1980) 
(CAPACITACION EN EL EMPLEO» (CONDICIONES 
DE TRABAJO» (POBREZA»

ANUARIO
CL 72-252
CL 72-253
CL 72-325
CO 72-255
CR 72-141
CU 72-278
cu 72-691
cu 72-692
NI 72-648
SV 72-263
TT 72-264

ARTESANIA
BR 72-551

ARTESANO
CL 72-623
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ASALABIADO
BB 72-548 Composicao e audanca do trabalho na 

agricultura brasileira. (1980) «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «MERCADO DEL TRABAJO» «TRABAJADOR 
AGRICOLA»

CL 72-622 Asalariada agricola. (1982) «TRABAJO 
FEMENINO» «TRABAJADOR AGRICOLA» «ESTADO 
CIVIL»

ZZ 72-674 Assalarianento e emancipacao feminina.
(1980) «TRABAJO FEMENINO» «EMANCIPACION DE 
LA MUJER»

ASENTAMIENTO
XL 72-586 Estado de los asentanientos huaanos en 

America Latina y el caribe. (198o) 
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» «HABITAT» 
«POLITICA» «CONFERENCIA»

XL 72-587 Inforae de la Conferencia Latinoamericana 
sobre los Asentaaientos Huaanos. (1960) 
«CONFERENCIA»

XL 72-588 Marco aetodologico para la planificación 
de los asentaaientos huaanos en America 
Latina. (1981) «PLANIFICACION»
«METODOLOGIA» «POLITICA DE VIVIENDA»

ASENTAMIENTO URBANO
CL 72-555 Habitat popular urbano. (1983) «HABITAT 

URBANO» «POBRE» «BARRIO DE TUGURIOS»
XL 72-584 Construcción de las ciudades de Anerica 

Latina a través del tiempo. (1980) 
«CIUDAD» «ANALISIS HISTORICO»
«PLANIFICACION URBANA»

ASIGNACION DE RECURSOS
EC 72-197 Creación de eapieo y efecto redistributivo 

del gasto e inversión publica: Ecuador
1980-84. (1982) «GASTOS PUBLICOS»
«GENERACION DE EMPLEO» «PLAN DE 
DESARROLLO»

ASIMILACION 
AR 72-498

BB 72-503

CL 72-504

CU 72-143 
CU 72-506

CU 72-507

MX 72-149
MX 72-150 
VE 72-518

XL 72-166

DE MIGRANTES
Incorporación paraguaya y brasileña en el 
Nordeste argentino. (1982) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «ANALISIS COMPARATIVO» 
Migración brasileña al Alto Parana: 
canales de integración. (1981) «MIGRACION 
FRONTERIZA»
Estudio psico-social de 25 familias 
retornadas. (1983) «MIGRACION FORZADA» 
«MIGRACION DE RETORNO» «SECUELAS 
PSIQUIATRICAS» «DATOS ESTADISTICOS»
Cuban Americans. (1980) «MINORIA ETNICA» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS»
Cuban and Mexicans in the United States: 
the functions of political and economic 
migration. (1982) «MIGRACION FORZADA»
«MIGRACION LABORAL» «ANALISIS COMPARATIVO» 
«POLITICA MIGRATORIA»
Six years later, the process of 
incorporation of Cuban exiles in the 
United States: 1973-1979. (1982)
«MIGRACION FORZADA» «MOVILIDAD
RESIDENCIAL» «CALIFICACION OCUPACIONAL» 
«ENTREVISTA»
Hispanos. (1980) «MINORIA ETNICA»
«INDICADORES DEMOGfiAFICOS>
Mexican Americans. (1980) «MINORIA ETNICA» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS»
Undocumented and illeqally resident
migrant «tomen in Venezuela. (196 1) «MUJER» 
«INMIGRANTE»
Central and South American: ociqin
populatioo. (1980) «MINORIA ETNICA» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS»

ASISTENCIA TECNICA
DO 72-010 Informe de consultoria para la Asocciacion 

Dominicana Pro-Bienestar de ln Familia, 
Inc. y el Instituto de Estudios de 
Población y Desarrollo. (1982) «INSTITUTO 
DE DEMOGRAFIA» «INFORME D£ ACTIVIDADES»

XZ 72-023 Guia de fuentes de ayuda internacional en 
materia de población 1982 o Guide to 
sources of international population 
assistance 1982. (1982) «ACTIVIDAD EN
BATERIA DE POBLACION» «ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES» «FINANCIAMIENTO»
«INVENTARIO»

XZ 72-379 Nécessite des analyses ultérieures des 
résultats de 1*Enquete et propositions 
pour un plan de recherches. ( 1981)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» KlNPOBaE 
DE ACTIVIDADES» «PLAN DE ACTIVIDADES»

XZ 72-595 Technical co-operation in the field of 
population distribution, miqration and
development. (1983) «DISTB1BUCION
GEOGRAFICA» «MIGRACION» «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL»

ZZ 72-031 UNFPA manual for needs assessment and 
proqramme development. (1960) «MANUAL» 
«PROYECTO DE DESARROLLO» «ACTIVIDAD EN
MATERIA DE POBLACION»

ZZ 72-034 Población y desarrollo. (1980) «POLITICA 
DEL EMPLEO» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

2Z 72-114 Computer softvare programs for demographic 
analysis: aspects of technical
co-operation. (1983) «ANALISIS
DEMOGRAFICO» «SOFTWARE» «PROGRAMA DE
COMPUTADORA»

ATENCION MEDICA
CR 72-142 Pautas de atención medica y estimación de 

las características de la demanda futura: 
los servicios medicos en la perspectiva 
demoqrafica. (1981) «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «COMPOSICION DE LA POBLACION» 
«ESTIMACION» «PROYECCION DE PCBLACION»

PE 72-289 Politicas de salud y mortalidad infantil 
en el Peru. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«POLITICA DE SALUD» «PLAN DE ACTIVIDADES» 

XZ 72-462 Planificación familiar: su efecto en la
salud de la mujer y el nino. (1981)
«PLANIFICACION FAMILIAR»

ATLAS
CR 72-008 Atlas estadístico de Costa Rica No 2.

(1981) «INFORMACION ESTADISTICA»
«ESTADISTICA DEMOGRAFICA» «ESTADISTICAS 
SOCIALES»

XL 72-102 Conceitos e definicoes para um atlas de 
populacao de America Latina: discussao
preliminar. (1982) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» 
«METODOLOGIA»

AYUDA EXTERNA
XZ 72-238 International aspects

development. ( 1982)
INTERNACIONAL» «DESARROLLO 
ESTADISTICOS»

of social
«COOPERACION 

SOCIAL» «DATOS

b AJA DE LA FECUNDIDAD
Use <DECLINACION DE LA FECUNDIDAD».

BAJA DE LA MORTALIDAD
Use «DECLINACION DE LA MORTALIDAD».

¿ALANCE MIGRATORIO
Use «SALDO MIGRATORIO».

BANCO
BR 72-184 Banco Nacional de la Habitación y los 

problemas urbanos y habitacionales. (1982) 
<POLITIC A DE VIVIENDA» «PROBLEMAS UBB ANOS»
«CREDITO»

BANCO DE LATOS
XL 72-101 Boletín del Banco de Datos, junio de 1982 

o Bulletin of the Data Bank, June 1982.
(1982) «INSTITUTO DE DEMOGRAFIA»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
«PROCESAMIENTO DE DATOS»

BARRIALA
Use <BAREI0 DE TUGURIOS».
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BABBIO DE TUGURIOS
AB 72-535 Historia de una villa miseria de la ciudad 

de Buenos Aires, 1948-1973. (1980)
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «POLITICA» 
«CONFLICTO SOCIAL»

BR 72-126 100 anos de promiscuidad: la vecindad en 
la ciudad de Sao Paulo. (1982) 
«URBANIZACION» «VIVIENDA» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL»

BR 72-552 Favelas del Municipio de san Pablo: 
resultados de una investigación. (1980) 
«VIVIENDA»

CL 72-555 Habitat popular urbano. (1983) «HABITAT 
URBANO» «POBRE» «ASENTAMIENTO URBANO»

CL 72-714 Algunos indicadores de niveles de vida en 
campamentos de las comunas del Gran 
Santiago. (1983) «POLITICA DE VIVIENDA» 
«NIVEL DE VIDA»

CO 72-715 Marginalidad urbana y educación formal: 
planteo del problema y perspectivas de 
análisis. (1981) «SISTEMA EDUCACIONAL»

EC 72-563 Acciones de los sectores populares frente 
al probleaa de la tierra urbana y 
reacciones de las fuerzas sociopoliticas 
afectadas: el caso de Quito y Guayaquil.
(1983) «ESTRUCTURA URBANA» «VIVIENDA»

EC 72-564 Notas para el análisis del suburbio y 
tugurio de Guayaquil. (I960) «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «CAPITALISMO» 
«ESTRUCTURA URBANA»

GT 72-412 Guatemala: distribución comunitaria de
anticonceptivos. (1981) «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA URBANA» 
«PERSONAL LOCAL»

MX 72-488 Fuerza de trabajo y estrategias de 
supervivencia en una población de origen 
migratorio: colonias populares de' Beynosa.
(1981) «ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» 
«MIGRANTE» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»

PE 72-570 Situación poblacional barrial urbano de 
Trujillo. (1982) «URBANIZACION»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-579 Producción de los barrios de ranchos y el 
papel de los pobladores y del Estado en la 
dinámica de la estructura 
metropolitana de caracas.
«ESTRUCTURA URBANA»
«VIVIENDA»

XL 72-589 Requerimientos miniaos de habitabilidad en 
asentamientos urbanos marginados. (1980) 
«POBREZA» «VIVIENDA» «PLANIFICACION
URBANA»

XL 72-590 Formas organizativas de los "asentamientos 
humanos marginados" y la politica estatal.
(1980) «POBREZA» «MARGINALIDAD» «VIVIENDA»

BARRIO MARGINAL
Use «BARRIO DE TUGURIOS».

BIBLIOGRAFIA
BO 72-045 Bibliografía. (1982) «CLASE SOCIAL»

«DESARROLLO ECONOMICO»
Cfi 72—561 Proceso de estructuración territorial en 

Costa Rica: bibliografía sobre la
problemática urbana y regional: 1945-8).
(1981) «DESARROLLO URBANO-REGIONAL»

SV 72-160 El Salvador: bibliography and research
guide. (1962) «ESTRUCTURA SOCIAL» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «POLITICA»

XL 72— 373 Catalogo latinoamericano de publicaciones 
sexologicas. (1982) «SEXUALIDAD»

XL 72-728 Bibliografía sobre adopción. (1980) 
«ADOPCION»

XZ 72-240 World population trends and policies: 1981 
monitoring report. (1982) «EVALUACION» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL» «POLITICA DE 
POBLACION»

XZ 72-380 Socioeconomic determinants of fertility 
behavior in developing nations: theory and 
initial results. (1982) «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «MODELO»

urbana del area 
(1980) «POBREZA» 

«METROPOLIS»

XZ 72-596 Nutritional consequences of agricultural 
projects: conceptual relationships and
assessment approaches. (1981 ) «DESABBOLLO 
AGBIC0LA» «PB0YECT0 DE DESABBOLLO»
«NUTRICION» <EVALUACI0N DE PR0GRAMA»

ZZ 72-247 Combined bibliography. (1981)
<PLANIF1CACION DEL DESABBOLLO» «HODELO DE
POB LAC10N»

ZZ 72-601 Introduction to population qeography.
(1980) «GEOGBAFIA DE LA POBLACI0N» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CBEC1HIENTO
DEMOGRAFICO» «MIGRACIGM» <£STUDIO DE
CASOS»

BIENESTAR SOCIAL
NI 72-208 Ano y medio 

julio 1979 
«SEGURIDAD 
ACTIVIDADES»

de revolución en el INSS; 
a diciembre 198o. (1981)
SOCIAL» «INFORME DE

810ESTADISTICA
CU 72-145 Bioestadistica: principios metodoloqicos

particulares. (1982) «SERVICIO DE SALUD» 
«CIENCIA»

CABEZA DE FAMILIA
Use «JEFE DE HOGAR».

CALENDARIO FAMILIAR
Ose «CICLO FAMILIAR».

CALIDAD D£ LA VIDA
ZZ 72-310 Procedures for collecting and analyzing 

mortality data in LSMS. (1982) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL» 
«PAIS EN DESARROLLO» «METODOLOGIA»

CALIDAD DE LOS DATOS
BO 72—049 Evaluación de los censos: aplicación al 

caso de Bolivia; version preliminar.
(1981) «CENSO DE POBLACION» «EVALUACION» 
«METODOLOGIA»

BR 72-324 Conjeturas sobre os’niveis e tendencias da 
fecundidade ea Salvador. (1980) «TENDENCIA 
DE LA FECUNDIDAD» «TASA DE FECUNDIDAD»

BR 72-681 Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre 
faailia e miqracoes internas. (1981) 
«DATOS CENSALES» «MIGRACION INTERNA» 
«COMPOSICION FAMILIAR»

MX 72-353 Problema del registro tardio de los 
nacimientos. (1982) «REGISTRO DE
NACIMIENTOS»

MX 72-356 Evaluation of the Mexican fertility survey 
1976-77. (1981) «ENCUESTA CAP» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «EVALUACION»

PE 72-362 Evaluation of the Peru national fertility 
survey 1977-78., (1982) «ENCUESTA CAP»
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

XC 72-665 Problemas de la información disponible 
para el estudio del eapleo rural en 
Centroamerica. (1981) «ESTRUCTUBA AGRARIA» 
«EMPLEO» «TRABAJADOR OCASIONAL» «ENCUESTA» 

XI 72-095 National primary socio-economic data 
structures. IX: Barbados, Jamaica,
Trinidad and Tobaqo. (1981) «INFORMACION 
ESTADISTICA» «SERVICIO ESTADISTICO»

XL 72-581 Información censal para el estudio de las 
miqraciones internas y de sus
determinantes; experiencias de una 
investigación comparativa. (1981) «DATOS 
CENSALES» «MEDICION DE LA MIGRACION» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «DESARROLLO
REGIONAL» „

XZ 72-302 Description of the data tase. (1982) 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «EVALUACION DE 
DATOS»
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XZ 72-307 Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
organizado conjuntamente por las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud en materia de fuentes de datos para 
medir niveles, tendencias y diferenciales 
de la mortalidad. ( 1981) (NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» (FUENTE DE INFORMACION» 
(INFORME DE ACTIVIDADES» (PLAN DE 
ACTIVIDADES»

ZZ 72-109 Medición de la calidad de los datos de 
censos de población y habitación. (1980) 
(CENSO DE POBLACION» (MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS»

CALIFICACION OCUPACIONAL
CO 72-507 Siz years later, the process of 

incorporation of Cuban exiles in the 
United States: 1973-1979. (1982)
(MIGRACION FORZADA» (ASIMILACION DE 
MIGRANTES» (MOVILIDAD RESIDENCIAL»
(ENTREVISTA»

XL 72-526 Exodo intelectual en America Latina: 
datos, teorías, políticas. (1982) (EXODO 
INTELECTUAL» (LUGAR DE ORIGEN» (LUGAR DE 
DESTIBO> (POLITICA MIGRATORIA»

CALLAMPA
Ose (BARRIO DE TUGURIOS».

CAMBIO SOCIAL
BO 72-121 Condicionantes económicos y sociales de la 

evolución de la población en Bolivia, 
periodo 1950-1976. (1982) (ESTRUCTURA
ECOBOHICA» (ESTRUCTURA SOCIAL» (NIVEL DE 
VIDA»

PE 72-360 Perú: cambios demográficos y cambios
econoaico-sociales; el caso de una 
Sub-region (una primera aproximación). 
Trabajo de investigación. (1981) 
(TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD»- (TENDENCIA DE 
LA MORTALIDAD» (ESTRUCTURA ECONOMICA»

U? 72-219 Política de vivienda en el Uruguay. (1980) 
(POLITICA DE VIVIENDA» (VIVIENDA»

XL 72-413 Consideraciones teóricas y un narco 
analítico de referencia para la 
investigación de la adopacion de la 
anticoncepcion. (1982) (PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» (VARIABLE INTEBMEDIA» 
(ESTRUCTURA SOCIAL» (ZONA RURAL»

XZ 72-243 Dinámica de la reforma de leyes y 
políticas. (1982) (LEGISLACION» (POLITICA» 

ZZ 72— 244 Proceso de planificación: lecciones del
pasado y un modelo para el futuro. (1981) 
(PLANIFICACION» (MODELO»

CAMPESINADO
CL 72-134 Descomposición campesina: un análisis de

los asignatarios de la reforma agraria 
Chilena. (1980) (REFORMA AGRARIA»

CL 72-137 Estrategia de supervivencia de los 
beneficiarios de la reforna agraria 
chilena, entre 1973 y 1979. (1980)
(ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» (REFORMA 
AGRARIA»

PT 72-576 Modernización agraria y diferenciación 
campesina. (1981) (ESTRUCTURA AGBASIA» 
(MODERNIZACION» (PRODUCCION»

XL 72-165 Campesino semlproletario en America 
Latina. (1980) (FAMILIA» (ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA»

CAPACITACION
BR 72-551 Tiradentes Project: revitalization of

small cities for self-reliance. (1981) 
(ARTESANIA» (CIUDAD PEQUEÑA» (EVALUACION 
DE PROYECTO»

PA 72-014 informe anual 1980: IFABH0. (1980)
(RECURSOS SUMAROS» (INFORME DE
ACTIVIDADES»

CAPACITACION EN EL EMPLEO
CL 72-623 Capacitación de comunidades rurales en 

artesanías gue aseguren efectos 
significati?os respecto a mayores ingresos 
y eapleo. Región del fiio-fiio. (1980) 
(ARTESANO» (CONDICIONES DE TRABAJO 
(POBREZA»

CAPACITACION PROFESIONAL
PA 72-649 Comentarios sobre oferta y demanda de 

recursos humanos en el sector marino.
(1981) (RECURSOS NATURALES» (OFERTA DE 
TRABAJ0>

PA 72-723 Mujeres profesionales en Panana
registradas en el 1FARHU. (1981) (GRUPO 
PROFESIONAL» (MUJER»

XL 72-372 SIEF (Seminarios de investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad): un resumen 
sobre on experimento de CELADE. (1982) 
(DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» (PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» (INVESTIGACION» (INFORME 
DE ACTIVIDADES»

XL 72-667 Propuesta de una estrategia destinada a 
coordinar la formación profesional de la 
aujer. (1981) (EDUCACION DE LAS MUJERES» 
(COORDINACION»

XZ 72-025 Issues and points of view on the teaching 
of demography. (1981) (ENSEÑANZA SUPERIOR» 
(DEMOGRAFIA» (ENCUESTA POR CORREO»

CAPITALISMO
BR 72-127 Salvador: os exilados da opulencia. (1980) 

(POBREZA» (MARGINALIDAD» (ZONA URBANA»
BR 72-128 Economía urbana de ai ponto de vista 

estrutoral: o caso de Salvador. (1980)
(ESTRUCTURA ECONOMICA» (ZONA URBANA» (MODO 
DE PRODUCCION»

BR 72-129 Bahía de todos os pobres. (1960) (POBREZA» 
(ZONA URBANA» (DESARROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL»

BB 72-618 Baiana na forca de trabalho: atividade
domestica, producao simples e trabalho 
assalariado en Salvador. (1980 ) (TRABAJO 
FEMENINO» (TRABAJO DOMESTICO» (PAPEL DE 
LAS MUJEBES»

CO 72-557 Desarrollo y colonización: el caso
colombiano. (1981) (DESARROLLO AGRICOLA» 
(ESTRUCTURA AGRARIA» (DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» (COLONIZACION»

CO 72-558 Descripción de cuatro ejemplos de areas de 
colonización. (1981) (COLONIZACION»
(ESTRUCTURA AGRARIA» (CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»

CO 72-630 Medición del trabajo de la aujer rural y 
la posición de clase. (1980) <TBABAJO 
FEMENINO» (TRABAJADOR AGRICOLA»
(DIFERENCIACION SOCIAL» (METODOLOGIA»

CU 72-718 Problemas de la juventud en el mundo 
contemporáneo o Xouth probleas in
contemporary vorld. (1982) (JUVENTUD» 
(DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
(SOCIALISMO»

DO 72-337 Fecondite et classe sociale en Bepubligue 
Doninicaine. (1982) (DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» (FECUNDIDAD DIFERENCIAL» 
(CLASE SOCIAL»

EC 72-147 Factores asociados al uso de servicios de 
salud en el Ecuador. (1983) (SERVICIO DE 
SALUD» (ESTRATIFICACION SOCIAL»
(METODOLOGIA»

EC 72-564 Notas para el análisis del suburbio y 
tuqurio de Guayaquil. (1980) (BARRIO DE 
TUGURIOS» (DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» 
(ESTRUCTURA URBANA»

MX 72-489 Tendencias generales del desarrollo 
capitalista mexicano y sus relaciones con 
la emigración rural. (1982) (ESTRUCTUBA 
AGRARIA» (EXODO RURAL»

PX 72-572 Formas de orqanizacion productiva 
campesina: el caso de la migración
brasileña al Alto Parana y su impacto 
económico y social. (1981) (COLONIZACION» 
(MIGRACION FRONTERIZA» (ESTRUCTURA
AGRARIA»
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PY 72-575 Tipos de unidades productivas: estructura 
productiva y fuerza de trabajo en la
región. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«COLONIZACION» «MIGRACION FRONTERIZA»

ZZ 72-178 Hacia una reconsideración de los esquelas 
de reproducción de Marx. (1981) «TE0B1A 
ECONOMICA» «MARXISMO»

CARENCIA ALIMENTARIA
Use «DESNUTRICION».

CAUSA DE MUERTE
CU 72-280 Mortalidad preescolar en las Aaericas en

el decenio 1970-1979: la situación en
Cuba. (1981) «NIVEL DE LA MORTALIDAD»
«POBLACION PREESCOLAR»

DO 72-281 Horbi-nortalidad del adolescente
dominicano. (1980) «ADOLESCENTE»
«MORBILIDAD»

MX 72-286 Mortalidad por causas en México para el 
periodo 1960-1975. (1982) «NIVEL DE LA
MORTALIDAD»

XI 72-292 Revisión de la aortalidad y morbilidad en 
el Caribe de habla inqlesa, 1970-1900-
(1981) «NIVEL DE LA MORTALIDAD»

XL 72-293 Mortalite des enfants dans guelques pays 
d'Amerigoe Latine. (1980) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL»

XL 72-298 Hortality in Latin America: emerginq
patterns. (1981) «DECLINACION DE LA 
MORTALIDAD» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«CONDICIONES DE SALUD»

XZ 72-300 Mortalite des enfants dans le sonde et 
dans l'histoire. (1960) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «MEDICION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD JUVENIL» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»

CENSO DE POBLACION
Afi 72-533 Análisis poblacional de la Argentina: el 

creciaiento de las ciudades argentinas; 
inforae de investigación, voluaen VII.
(1980) «DESARROLLO URBANO» «TAMAÑO DE 
LOCALIDAD»

BO 72-049 Evaluación de los censos: aplicación al 
caso de Bolivia; versión preliminar.
(1981) «CALIDAD DE LOS DATOS» «EVALUACION» 
«METODOLOGIA»

BB 72-32 1 Posibilidades de analise da fecundidade e 
mortalidade no Brasil a partir das 
inforaacoes censitarias e do registro 
civil. (1981) «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «FUENTE DE 
INFORMACION» «ESTADISTICAS VITALES»

BR 72-472 Migracoes internas: aensuracao direta e 
iüdireta. (1981) «MIGRACION INTERNA» 
«METODOLOGIA»

C0 72-059 Ajuste por cobertura de la población.
(1981) «AJUSTE DE DATOS» «COBERTURA»

MX 72-075 Estructura de organización para el 
levantamiento del X Censo General de 
Población y Vivienda. (1980) «PROGRAMA 
CENSAL» «CENSO DE VIVIENDA»

PA 72-080 Evaluación y ajuste por omisión de los 
censos de población de 197o y 998o a nivel 
provincial. (1983) «AJUSTE DE DATCS» 
«EVALUACION DE DATOS» «OMISION»

PA 72-081 Panama: evaluación del censo de población 
de 198o y proyecciones de la población por 
sexo y grupos de edades, 1950-2025. (1982) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «EVALUACION DE 
DATOS»

PA 72-082 Diseno de la muestra utilizada para dar 
avance de resultados del censo de 
población y vivienda de mayo de 1980.
(1982) «METODOLOGIA»

PY 72-091 Boleta. (1982) «CENSO DE VIVIENDA» 
«CUESTIONARIO CENSAL»

ZZ 72-109 Medición de la calidad de los datos de 
censos de población y habitación. (1980) 
«MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS» 
«CALIDAD DE LOS DATOS»

ZZ 72-113 Censo demográfico y sus subproductos: 
bases de datos para la investigación.
(1980) «FUENTE DE INFORMACION» «ANALISIS 
DEMOGfiAFICO»

CENSO DF VIVIENDA
MX 72-075 Estructura de orqanizacion para el 

levantamiento del X Censo General de 
Población y Vivienda. (198o) «PBOGRAMA 
CENSAL» «CENSO DE POBLACION»

PY 72-091 Boleta. (1982) «CENSO DE POBLACION» 
«CUESTIONARIO CENSAL»

CENTRO DE INFORMACION
XL 72-016 DOCPAL, the database of the Centro 

Latinoamericano de Demografía. (198o) 
«SISTEMA DE INFORMACION» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

CENTRO DE INVESTIGACION
BO 72-004 Documento de presentación institucional. 

(1982) «INVESTIGACION SOCIAL»
CERTIFICADO DE MATRIMONIO

Use «ACTA DE MATRIMONIO».
CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Use «ACTA DE NACIMIENTO».
CICLO DE VIDA

AR 72-605 Trabajo y familia en el ciclo de vida 
femenino: el caso de los sectores
populares de Buenos Aires. (1980) «PAPEL 
DE LAS MUJEBES» «CLASE TRABAJADORA» 
«RECESION ECONOMICA» «FAMILIA»

XL 72-699 Analise sobre ciclo vital atraves de 
parámetros de nupcialidade: estado
comparativo de contexto latinoamericano.
(1981) «NUPCIALIDAD» «ZONA URBANA»

XZ 72-384 Alqumas notas sobre o "ciclo vital" como 
perspectiva de analise. (1981) «CICLO 
FAMILIAR» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» 
«NUPCIALIDAD»

ZZ 72-675 Interrelationships betveen deaoqraphic 
factors and income distribution: probiens 
of measurement, description and
interpretation. (1981) «DISTRIBUCION DEL 
INGRESO» «TAMAÑO DEL HOGAR» «COMPOSICION 
DEL HOGAR» «METODOLOGIA»

CICLO FAMILIAR
XZ 72-384 Alqumas notas sobre o "ciclo vital" coao 

perspectiva de analise. (1981) «CICLO DE 
VIDA» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO»
«NUPCIALIDAD»

CIENCIA
CU 72-145 Bioestadistica: principios metodoloqicos

particulares. (1982) «BIOESTADISTICA» 
«SERVICIO DE SALUD»

CIENCIAS SOCIALES
CL 72-006 informe de actividades del Programa FLACSO 

Chile, mayo a aqosto de 1981 • (1981)
«INFORME DE ACTIVIDADES»

SV 72-218 Social science research for population 
policy desiqn. (1982) «EOLITICA DE 
POBLACION» «INVESTIGACION SOCIAL» «INFORME 
DE ACTIVIDADES»

XL 72-018 Ciencias sociales y politicas de 
desarrollo: el posible impacto de la
investigación en población. (1981) 
«INVESTIGACION DEMOGRAFICA» «POLITICA DE 
POBLACION»

CIENCIAS SOCIALES*
ZZ - Statistical methods for the social 

Sciences. (1979) «ESTADISTICA» «CIENCIAS 
SOCIALES»

CIUDAD
BO 72-537 Ciudad y la vivienda. (1980) «ESTRUCTURA 

URBANA» «ESTRUCTURA SOCIAL» «POLITICA DE 
VIVIENDA»
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XL 72-584 Construcción de las ciudades de America 
Latina a través, del tiempo. (1960) 
«ASENTAMIENTO URBANO» «ANALISIS HISTORICO» 
«PLANIFICACION URBANA»

XZ 72-594 Primer congreso Internacional de
Planeacion de Grandes Ciudades: resumen y 
conclusiones. (1981) <CONGSESO»
«PLANIFICACION URBANA» «METROPOLIS»

CIUDAD CAPITAL
BO 72-051 Bolivia: estimaciones de la pcblacion por 

departamentos y ciudades capitales,
1980-1990. (1981) «ESTIMACION DE
POBLACION» «CRECIMIENTO DEMOGR AiICO»
«PROYECCION DE POBLACION» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

BO 72-541 Pachamama expensive: el contexto
territorial urbano y la diferenciación 
social en la ciudad de La Paz 1971- 1976.
(1981) «ESTRUCTURA URBANA» «DIFERENCIACION 
SOCIAL» «SUELO»

BR 72-550 Brasilia’s first decade: a study of its 
urban morphology and urban support 
Systems. (1980) «ESTRUCTURA URBANA»
«PLANIFICACION URBANA»

CR 72-638 Prostitución en San José: estudio
socioeconómico de un problema
costarricense. (1982) «PROSTITUCION» 
«CONDICIONES DE TRABAJO» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA»

CIUDAD PEQUEÑA
BR 72-543 Nordeste: as pequeñas cidades e o

planejaaento local. (1981) «ESTRUCTURA 
ECONOMICA» «PLANIFICACION REGIONAL» «TOMA 
DE DECISIONES»

BR 72-551 Tiradentes Project: revitalization of
small cities for self-reliance. (1981) 
«CAPACITACION» «ARTESANIA» «EVALUACION DE 
PROYECTO»

CLASE SOCIAL
BO 72-045 Bibliografía. (1982) «BIBLIOGRAFIA»

«DESARROLLO ECONOMICO»
BO 72-610 Mujer y la ciudad: un estudio de

estructura y practica social en 
Cochabaaba. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ESTRUCTURA BEL EMPLEO» «ZONA URBANA» 
«DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

BO 72-611 Mujer y la ciudad: un estudio de
participación de estratos populares en 
Santa Cruz. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «ZONA URBANA» 
«DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

BR 72-68o Faailia, a estrutura social e as formas de 
participacao na producao social. (1961) 
«ESTRUCTURA SGCIAL> «COMPOSICION FAMILIAR» 
«DIVISION DEL TRABAJO» «PARTICIPACION EN 
LA ACTIVIDAD ECONOMICA»

CL 72-556 Como gobernar las ciudades o principados 
gue se reglan por sus propias leyes antes 
de ser ocupados. (1983) «ESTRUC1UBA 
URBANA» «CONFLICTO DE CLASES» «REGIMEN 
POLITICO»

CO 72-275 Mortalidad de la ninez temprana según 
clases sociales: el caso de
Medellin-colombia según censo de 1973; 
trabajo final de investigación. (1982) 
«MORTALIDAD INFANTIL» «COMPOSICION
FAMILIAR»

CR 72-276 Grupos sociales y mortalidad en los 
primeros anos de vida; trabajo final de 
investigación. (1982) «M08TALIDAD
INFANTIL» «DETERMINANTE DE LA MOBTALIDAD» 

DO 72-337 Fecondite et classe sociale en fiepublique 
Dominicaine. (1982) «DETERMINANTE DL LA 
FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL» 
«CAPITALISMO»

MX 72-151 Scarcity, expioitation, and poverty:
Malthus and Marx in México. (1960) 
«POBREZA» «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA»

NI 72-078 Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples 1981. (1981) «ENCUESTA DE
HOGARES» «CLASIFICACION» «METODOLOGIA»

SR 72-363 Theory of fertility transition and the 
class structure in Suriname. (1581) 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «PLANIFICACION FAMILIAR»

XC 72-291 Mortalidad en Aaerica Central: realidad
actual y perspectivas. (1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL» 
«NIVEL DE EDUCACION» «LUGAR DE RESIDENCIA»

CLASE TRABAJADORA
AR 72-605 Trabajo y familia en el ciclo de vida 

femenino: el caso de los sectores
populares de Buenos Aires. (198o) «PAPEL 
DE LAS MUJERES» «RECESION ECONOMICA» 
«FAMILIA» «CICLO DE VIDA»

AR 72-677 Relaciones de parentesco y de ayuda mutua 
en los sectores populares urbanos: un
estudio de caso. (1981) «RELACION DE 
PARENTESCO» «ZONA URBANA» «VIDA FAMILIAR» 

XL 72-580 Taller sobre las Condiciones de Vida de 
los Sectores Populares Urbanos: informe
sobre sus resultados. (1980) «ZONA URBANA» 
«CONDICIONES DE VIDA» «SERVICIOS PUBLICOS» 
«FAMILIA»

XL 72-701 Enfogue de las estrategias familiares de 
vida en America Latina: orientaciones
teorico-metodoloqicas. (1982) «ESTRATEGIA 
DE SUPERVIVENCIA» «FORMACION DE LA 
FAMILIA» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» 
«FUENTE DE INFORMACION»

CLASIFICACION
NI 72-078 Encuesta de hogares de propósitos 

múltiples 1981. (1981) «ENCUESTA CE
HOGARES» «CLASE SOCIAL» «METODOLOGÍA»

CLINICA
UI 72-429 Aborto habitual. (1980)

ESPONTANEO» «OBSTETRICIA»
«ABORTO

COBERTURA
CO 72-059 Ajuste por cobertura de la población.

(1981) «CENSO DE POBLACION» «AJUSTE DE 
DATOS»

KN 72-418 Post family planninq acceptance experience 
in the Caribbean: St. Kitts-Nevis and St. 
Vincent. (1982) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «CONTINUACION DE LA
ANTICONCEPCION» «EVALUACION DE PROGRA8A>

COLONIZACION
AR 72-531 Proceso de colonización en el impenetrable 

chaqueno. (1980) «POLITICA ECONOMICA» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL» <INFOfíME DE 
ACTIVIDADES»

CO 72-557 Desarrollo y colonización: el caso
colombiano. (1981) «DESARROLLO AGRICOLA» 
«ESTRUCTURA AGRARIA» «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «CAPITALISMO»

CO 72-558 Descripción de cuatro ejemplos de areas de 
colonización. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«CAPITALISMO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

PE 72-490 Miqraciones a las zonas de colonización en 
la selva peruana: perspectivas y avances.
(1982) «MIGRACION INTERNA»

PY 72-572 Formas de orqanizacion productiva
campesina: el caso de la miqracion
brasileña al Alto Parana y su impacto 
económico y social. (1981) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «CAPITALISMO> «ESTRUCTURA 
AGRARIA»

PY 72-573 Tipos de colonias estudiadas. (1981) 
«TIPOLOGIA» «TENENCIA DE LA TIERRA» 
«MIGRACION FRONTERIZA»

PY 72-574 Formas de tenencia de tierras. (1981) 
«TENENCIA DE LA TIERRA» «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «MIGRACION FRONTERIZA»

PY 72-575 Tipos de unidades productivas; estructura 
productiva y fuerza de trabajo en la 
reqion. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«CAPITALISMO» «MIGRACION FRONTERIZA»
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COÍiPABABILIDAD DE LA INFORMACION
XL 72-019 Analysis of the Population Multilingual 

Thesaurus with emphasis on the 
reguirements of Latín America. (1982) 
(TESAURO» (TERMINOLOGIA» (INDICE DE 
MATERIAS»

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
AR 72-6q 7 Costo de reproducción de la fuerza de 

trabajo: reflexiones acerca de su estudio 
empicico. (1981) (POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA» (COSTO» (NIVEL DE VIDA»

BO 72-678 Familia en los procesos productivos y en 
la reproducción de la tuerza de trabajo. 
(1982) (ECONOMIA DOMESTICA» (PRODUCCION 
AGRICOLA» (POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA» (COMPOSICION ÍAMILIAR»

XL 72-701 Enfoque de las estrategias familiares de 
vida en America Latina: orientaciones
teorico-aetodologicas. ( 1982) (ESTRATEGIA 
DE SUPERVIVENCIA» (CL&SE TRABAJADORA» 
(FORMACION DE LA FAMILIA» (FUENTE DE 
INFORMACION»

XZ 72-384 Alguaas notas sobre o "ciclo vital" como 
perspectiva de analise. (1981) (CICLO DE 
VIDA» (CICLO FAMILIAR» (NUPCIALIDAD»

COMPOSICION DE LA POBLACION
BO 72-047 Estructura, características y dinámica de 

la poDlacion a nivel regional: el censo de 
1976. (1982) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
(DINAMICA DE LA POBLACION» (REGION» 
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BR 72-056 Shirishana of the Yanomami: a deaographic 
study. (1980) (GRUPO ETNICO» (CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» (REGULACION DE LA POBLACION» 

CR 72-142 Pautas de atención medica y estimación de
las características de la demanda futura:
los servicios médicos en la perspectiva
demográfica. (1981) (ATENCION MEDICA» 
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» (ESTIMACION» 
(PROYECCION DE POBLACION»

CU 72-335 Evolución de la fecundidad en el ultimo 
decenio. (1981) (TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD» (DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 

HT 72-069 Etat de la population au recensement de
1971. (1980) (SITUACION DEMOGRAFICA»
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

XI 72-521 West Indian aigration to the United States 
Virgin Islands: deaographic impacts and 
socioeconom ic conseguences. (1982)
(INMIGRACION» (CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
(CONSECUENCIAS SOCIALES» (DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

COMPOSICION DEL HOGAR
ZZ 72-675 xnterrelationships betveen deaographic 

factors and income distribution: probleas 
of oeasurement, description and
icterpretation. (1981) (DISTRIBUCION DEL
INGRESO» (TAMAÑO DEL HOGAR» (METODOLOGIA» 
(CICLO DE VIDA»

COMPOSICION FAMILIAR
¿O 72-678 Familia en los procesos productivos y en 

la reproducción de la fuerza de trabajo. 
(1982) (ECONOMIA DOMESTICA» (PRODUCCION 
AGRICOLA» (COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» 
(POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»

BR 72-057 Estado de Sao Paulo: o perfil populacional 
do Estado de Sao Paulo, segundo o Censo de 
1980. (1982) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO» (RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA»

BR 72-124 Perfil estatistico de criancas c maes no 
Brasil: características socio-deraograficas
1970-1977. (1982) (NIVEL DE LA FECUNDIDAD>
(NIVEL DE LA MORTALIDAD» (CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» (TRABAJO FEMENINO» 

iiR 72-680 Familia, a estrutura social e as formas de 
participacao na producao social. (1981) 
(ESTRUCTURA SOCIAL» (DIVISION DEL TRABAJO» 
(PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» 
(CLASE SOCIAL»

BR 72-661 Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre 
familia e migracoes internas. (1981) 
(DATOS CENSALES» (CALIDAD DE LOS DATOS» 
(MIGRACION INTERNA»

BR 72-682 Mariage et remariage dans le Brésil 
traditionnel: lois, intensité, calendrier.
(1981) (TIPO DE UNION» (SEGUNDAS NUPCIAS» 
(LEGISLACION» (DEMOGRAFIA HISTORICA»

CL 72-624 Married uomen's labor force participation 
and presence of children in urban Chile. 
(1961) (TRABAJO FEMENINO» (NACIDO VIVO» 
(STATUS SOCIO-ECONOMICO»

CO 72-275 Mortalidad de la oinez temprana según 
clases sociales: el caso de
Medellin-Coloobia según censo de 1973; 
trabajo final de investigación. (1982) 
(MORTALIDAD INFANTIL» (CLASE SOCIAL»

CO 72-687 Características de la familia en las areas 
mineras del Choco-Colombia: ensayo
interpretativo. (1981) (ESTRUCTURA
ECONOMICA» (TIPO DE UNION» (RELACIONES 
ENTRE ESPOSOS» (DATOS ESTADISTICOS»

CO 72-688 Estructura de la familia y desigualdad del 
ingreso. (1982) (ANALISIS DE VABIANZA» 
(INGRESO FAMILIAR» (DATOS ESTADISTICOS»

DO 72-693 Aspectos socio-culturales de la estructura 
de la familia y el nino en comunidades 
urbanas de paises subaesarrollados: la
familia dominicana. (1981) (ZONA URBANA» 
(NIVEL DE VIDA» 

aX 72-697 Term "casados” in 16th century sources and 
the discussion around the historical 
demography of New Spain (México). (1981) 
(NUPCIALIDAD» (FAMILIA EXTENDIDA»
(DEMOGRAFIA HISTORICA»

XZ 72-706 Familial roles and fertility: scme labour 
policy aspects. (1982) (NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» (TRABAJO FEMENINO» (POLITICA 
DEL EMPLEO»

ZZ 72-707 Individuo, la familia y la distribución 
del inqreso. (1982) (DISTBIBÜCION DEL 
INGRESO> (INGRESO FAMILIAR» (RESEÑA 
BIBLIOGRAFICA»

COMPOSICION POR EDAD
Use (DISTRIBUCION POR EDAD».

COMPOSICION POR EDAD X SEXO
Use (DISTRIBUCION POR EDAD X SEXO».

COMPOSICION POR SEXO
Use (DISTRIBUCION POR SEXO».

COMUNICACION
H8 72-011 Seminario-Taller de Comunicación en 

Población, Teguciqalpa, Honduras, 196o: 
informe. (I960) (INFORME DE ACTIVIDADES» 
(TALLER» (EDUCACION EN MATERIA DE 
POBLACION»

XL 72-434 Etapas en la adopción de la planificación 
de la familia. (1982) (PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» (CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» (ENCUESTA CAP> (ZONA 
RURAL»

ZZ 72-039 Instrumento de comunicación. (1981) 
(EDUCACION EN MATERIA DE PGBLACICB> 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION»

COMUNICACION DE MASAS
XZ 72-741 Imagen, papel y condición de la mujer en 

los medios de comunicación social: 
compilación y análisis de les documentos 
de investigación. (1981) (PAPEL DE LAS 
MUJERES» (STATUS DE LA MUJEB>
(DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

COMUNICACION INTERPEBSONAL
XC 72-430 Family planning communications and 

contraceptive use in Guatemala, El 
Salvador, and Panama. (1982) (PREVA1ENCIA 
ANTICONCEPTIVA» (MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS» (CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS» 
(ENCUESTA CAP»
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COMUNIDAD BUfiAL
XZ 72-597 Movilización de los pobres rurales

mediante la organización comunitaria.
(1980) «POBRE» «DESABROLLO DE LA
COMUNIDAD» «PARTICIPACION COMUNITARIA»

CONCENTRACION DE LA POBLACION
BB 72-546 fiegioes metropolitanas em processo de 

superconcentracao populacional. (1982)
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «REGION»
«METROPOLIS»

CONCENTRACION ECONOMICA
CO 72-559 Capitalismo, tecnologia y descomposición 

campesina. (1980) «MODO DE PRODUCCION» 
«ZONA RURAL»

XL 72-164 Atención medica y sanitaria en America 
Latina. (1982) «POLITICA DE SALUD»
«ECONOMIA DE MERCADO»

ZZ 72-600 Concentración economico-espacial en el 
capitalismo: análisis empirico. (198o)
«MODO DE PRODUCCION» CAPITALISMO»

CONCENTRACION URBANA
BR 72-0^3 Crescimento e distribuicao da populacao 

brasileira: 1940-1980* (198o) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«DIVISION TERRITORIAL»

BR 72-ü54 Priaeiros comentarios aos resultados do 
Censo Demografico de 1980. (1980)
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DIVISION
TERRITORIAL» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BR 72-055 Observucoes sobre a evolucao da populacao 
rural e urbana do Brasil no periodo 1940 a 
1980* (1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DIVISION TERRITORIAL» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

CL 72-554 Expansion de las ciudades. (1981)
«PRIMACIA URBANA» «POLITICA DE
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

PA 72-567 Distribución espacial y migraciones en 
Panama. (1983) «DISTRIBUCION GEOGRAFICA» 
«ZONA DE EXPULSION» «ZONA DE ATRACCION»

CQNCUEINAT0
Use «UNION CONSENSUAL».

CONDICIONES DE SALUD
AR 72-118 Análisis poblacional de la Argentina;

informe de investigación, volumen IV.
(1980) «VIVIENDA» «EDUCACION» «PROVINCIA» 
«TIPOLOGIA»

BH 72-122 Historical trends. (1981) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DESARROLLO ECONOMICO ¥ 
SOCIAL» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»

CL 72-132 Diagnostico del perfil de salud y 
socio-cultural VI regios, 1979. (1981)
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «PROGRAMA 
DE SALUD» «ENCUESTA»

CL 72-135 Desigualdades en el campo de la salud: 
Chile, 1970-79. (1983) «POLITICA DE SALUD» 
«RECURSOS HUMANOS» «RECURSOS ECONOMICOS» 

CO 72-139 Aspectos sociales. (1980) «ESTUDIO 
REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES SOCIALES» «EDUCACION»

DO 72-641 Participación de la mano de obra haitiana 
en el mercado laboral: los casos de la 
cana y el cafe. (1981) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «TRABAJADOR MIGRANTE»
«CONDICIONES DE TRABAJO» «TRABAJADOR 
AGRICOLA»

XL 72-167 Salud para todos en el ano 2000: 
estrategias o Health for all by the year 
2000: strategies. (1980) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «POLITICA DE SALUD» «PLAN 
DE ACTIVIDADES»

XL 72-168 Evolución del sector salud en el decenio
1971-80 y estrategias para alcanzar la 
meta de salud para todos en el ano 2000 o 
Developments in the health sector in the
1971-80 decade and strategies for 
attaining the goal of health for all by 
the year 2000. (1980) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «POLITICA DE SALUD» «PLAN 
DE ACTIVIDADES»

XL 72-169 Estrateqias reqionales de salud para todos en el ano 2000 o Reqional strategies of 
health for all by the year 2000. (198o) 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES» «POLITICA 
DE SALUD» «PLAN DE ACTIVIDADES»

XL 72-298 aortality in Latín America: emerginq
patterns. (1981) «CAUSA DE MUERTE»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
«CONDICIONES SOCIO-ECONCMICAS»

CONDICIONES DE TRABAJO
AR 72-603 Notas para un estudio de las condiciones 

laborales de los inmigrantes en la 
provincia de Mendoza, 1880-1910- (1981)
«INMIGRANTE» «MIGRACION LABORAL»
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

BR 72-616 Setor informal de Salvador: diaensoes,
naturaleza, significacao. (1980)
«SUBEMPLEO» «OFERTA DE MANO DE OBRA» 
«OFERTA DE TRABAJO» «SITUACION
DEMOGRAFICA»

BR 72-617 Procura de espaco na economia urbana: o
setor informal de Fortaleza. (1980) 
«SUBEMPLEO» «OFERTA DE MANO DE CEBA» 
«OFERTA DE TRABAJO» «SITUACION
DEMOGRAFICA»

CL 72-623 Capacitación de comunidades rurales en 
artesanías que aseguren efectos
significativos respecto a mayores ingresos 
y empleo, Reqion del üio-Bio. (1980)
«CAPACITACION EN EL EMPLEO» «ARTESANO» 
<POBREZA»

CO 72-634 Nino trabajador migrante en zona de 
algodón. (1980) «TRABAJADOR MIGRANTE» 
«TRABAJO DE MENORES» «TRABAJADOR ¿GfilCCLA» 
«¿CONDICIONES DE VIDA»

CO 72-635 Nino trabajador migrante en zona de cafe.
(1980) «TRABAJADCR MIGRANTE» «TRABAJO DE 
MENORES» «¿TRABAJADOR AGRICOLA»
«CONDICICNES DE VIDA»

C0 72-636 Nino trabajador miqrante a Venezuela.
(1980) «MIGRACION FRONTERIZA» «¿TRABAJO DE 
MENORES» «CONDICIONES DE VIDA» «ESTUDIO DE 
CASOS»

CR 72-638 Prostitución en San José: estudio
socioeconómico de un problema
costarricense. (1982) «PROSTITUCION» 
«CIUDAD CAPITAL» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA»

DO 72-641 Participación de la mano de obra haitiana 
en el mercado laboral: los casos de la 
cana y el cafe. (198 1) «MIGRACION
FRONTERIZA» «TRABAJADOR MIGRANTE»
«CONDICIONES DE SALUD» «TRABAJADOR
AGRICOLA»

CONDICIONES DE VIDA
AR 72-709 Población anciana de la Arqentina: 

tendencia secular y características 
recientes. (1981) «ENVEJECIMIENTO D£ LA 
POBLACION» «ANCIANOS»

CO 72-634 Nino trabajador migrante en zona de 
alqodon. (1980) «TRAEAJADOB MIGRANTE» 
<TRABAJO DE MENORES» «TRABAJADOR AGRICOLA» 
«CONDICIONES DE TRABAJO»

CO 72-635 Nino trabajador miqrante en zona de cafe.
(1980) «TRABAJADOR MIGRANTE» «TRABAJO DE 
MENORES» «TRABAJADOR AGRICOLA»
«CONDICIONES DE TRABAJO»

C0 72-636 Nino trabajador migrante a Venezuela.
(1980) «MIGRACION FRONTERIZA» «TRABAJO DE 
MENORES» «CONDICIONES DE TRABAJO» «ESTUDIO 
DE CASOS»

PA 72-698 Informe de la encuesta sobre la situación 
de la familia y la ninez en la región 
metropolitana de Panama: ano 1978. (1981)
«ENCUESTA DE HOGARES» «FAMILIA» «INFANCIA» 
«MENOR D£ EDAD»

XL 72-580 Taller sobre la£ Condiciones de Vida de 
los Sectores Populares Urbanos: informe
sobre sus resultados. (1980) <ZCNA URBANA» 
«CLASE TRABAJADORA» «SERVICICS PUBLICOS» 
«FAMILIA»
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XZ 72-453 Fertility and subfertility as health 
problems: population control versus family 
planning by the family. ( 1980)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «S0BFERTXL1DAD» 
«REGULACION DE LA POBLACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO X SOCIAL»

CONDICIONES ECONOMICAS
CO 72-138 Región de Occidente. (198o) «ESTUDIO 

REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES SOCIALES» «PRESUPUESTO»

CO 72-665 Algunos aspectos de la econoaia de las 
faailias urbanas en coloabia. (1961) 
«FAMILIA» «INGRESO FAMILIAS» «ENCUESTA DE 
HOGARES»

PE 72-651 Caabio en la econoaia peruana y evolución 
de la situación de eapleo de la aujer. 
(1982) «TRABAJO FEMENINO»

CONDICIONES SOCIALES
CO 72-138 Región de Occidente. (198o) «ESTUDIO 

REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES ECONOMICAS» «PRESUPUESTO»

CO 72-139 Aspectos sociales. (1980) «ESTUDIO 
REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES DE SALUD» «EDUCACION»

CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS
AR 72-317 Fecundidad y aortalidad, area de Frontera 

Bdo. de Irigoyen, provincia de Misiones, 
Argentina, 1976. (1982) «NIVEL DE LA
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD» «ZONA 
FRONTERIZA»

AR 72-711 Caracterización sociodeaografica de la
población anciana de la Argentina de hoy.
(1981) «ANCIANOS»

BO 72-318 Dimensiones socio-culturales de la 
fecundidad y mortalidad en Bolivia; 
versión preliminar. (1983) «DETERMINANTE 
DE LA FECUNDIDAD» «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA» «SISTEMA DE VALORES» «ZONA 
RURAL»

BR 72- 1.24 Perfil estatistico de criancas e a a es no 
Brasil: características socio-demografleas 
1970-1977. (1982) «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «COMPOSICION 
FAMILIAR» «TRABAJO FEMENINO»

BR 72-130 Nutritional deterainants and migration in 
the Brazilian Northeast: a case study of 
rural and urban Ceara. ( 1980) «NUTRICION» 
«TAMAÑO DE LA FAMILIA» «STATUS MIGRATORIO» 

BR 72-391 Pratica contraceptiva atual en alguns
Estados brasileiros. (1982) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «INFORME DE ACTIVIDADES»

BR 72-712 Marginalismo del negro brasileño. (1982) 
«MARGIHALIDAD» «GRUPO ETNICO»
«DISCRIMINACION RACIAL»

CL 72-132 Diagnostico del perfil de salud y
socio-cultural VI región, 1979. (1981)
«CONDICIONES DE SALUD» «PROGRAMA DE SALUD» 
«ENCUESTA»

CL 72-272 Evolución de la tasa de mortalidad 
infantil, situación socioeconómica y 
prograaas de intervención en salud y 
nutrición: el caso de chile en los anos 
7o. (1983) «MORTALIDAD INFANTIL» «PROGRAMA 
DE SALUD»

CO 72-329 Colombia. Influencia de algunos factores 
socio-demograficos y de planificación 
familiar en la fecandidad diferencial
alrededor de 1976; trabajo final de 
investigación. (1982) «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «LUGAR DE ' RESIDENCIA» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

C0 72-396 Aborto y la mujer. (1982) «ABORTO 
PROVOCADO» «ESTRUCTURA SOCIAL» «FACTOR 
PSICOLOGICO»

CR 72-638 Prostitución en San José: estudio
socioeconómico de un problema
costarricense. (1982) «PROSTITUCION» 
«CIUDAD CAPITAL» «CONDICIONES DF TRABAJO» 
«ENCUESTA»

CR 72-717 Envejecimiento en Costa Rica. (1980) 
«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION»
«ENCUESTA»

GT 72-282 Demographic and socioeconomic correlates 
of infant growth in Guatemala. (1981) 
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «CONSUMO ALIMENTARIO»

GT 72-410 Vasectomy in Guatemala: a follov-up study
of five hundred acceptors. (1981) 
«VASECTOMIA» «SATISFACCION SEXUAL» «ZONA 
URBANA»

HT 72-346 Principaux résultats de l'enguete: les
caractéristiques de l'échantillon des 
ménagés. (1981) «TIPO DE ONION» «STATUS 
MIGRATORIO» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

HT 72-347 Principaux résultats de l'enguete: la
fécondité. (1981) «NIVEL DE Là FECUNDIDAD» 
«FECUNDIDAD ACUMULADA» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «TIPO DE UNION» «CONDICIONES 
SOCIO- ECONOMICAS»

HT 72-348 Principaux résultats de l'enguete: 
dimension desiree des familles. (1981) 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «TIPO DE UNION» «ENCUESTA 
CAP»

HT 72-416 Principaux résultats de l'enguete: 
1*utilization de la contraception en 
relation avec les preferences en matière 
de fécondité. (1981) «TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«ENCUESTA CAP»

MX 72-352 Fecundidad entre ios
mexicano-norteamericanos en relación a los
cambiantes patrones reproductivos en 
Mexico y los Estados Unidos. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «GRUPO 
ETNICO» «DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-359 Estimación del cambio en el nivel de 
fecundidad de la población del area 
metropolitana de la ciudad de Mexico entre 
1964 y 1976. (1982) «TENDENCIA DE LA
FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 
«EDUCACION DE LAS MUJERES»

MX 72-696 Tipos de uniones maritales en México.
(1982) «TIPO DE UNION» «ESTADO CIVIL» 
«NACIDO VIVO»

PE 72-155 Variado Centro. (1981) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS» «REGION»

PE 72-570 Situación poblacional barrial urbano de 
Trujillo. (1982) «BARRIO DE TUGURIOS» 
«URBANIZACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«DATOS ESTADISTICOS»

UX 72-428 Evolución de la recurrencia al aborto 
voluntario en las adolescentes de bajo 
nivel socio-economico de Montevideo en los 
últimos 15 anos. (1981) «ADOLESCENTE»
«ZONA URBANA»

VE 72-519 Venezuela's indocumentados. (1983)
«INMIGRACION ILEGAL» «LUGAR DE ORIGEN» 
«DISTRIBUCION POR EDAD X SEXO»

XC 72-430 Family planninq communications and 
contraceptive use in Guatemala, El 
Salvador, and Panama. (1982) «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA» «MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS» «COMUNICACION INTERPERSONAL»
«CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS» «ENCUESTA 
CAP»

XL 72-298 Mortality in Latin America: emerging
patterns. (1981) «CAUSA DE MUERTE» 
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
«CONDICIONES DE SALUD»

XZ 72-300 Mortalité des enfants dans le monde et 
dans l'histoire. (1980) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «MEDICION DE XA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD JUVENIL» «CAUSA DE MUERTE»

CONFERENCIA
MX 72-203 Población en las reuniones nacionales.

(1982) «PLANIFICACION DEL D¿SIBRCLLC> 
«POLITICA DE POBLACION»

PE 72-157 Seminario de Educación y Politica de 
Población; informe final. (1982)
«.EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION» 
«POLITICA DE POBLACION»

XL 72-233 Análisis de politicas poblacionales en 
America Latina. (1983) «EOLITICA DE 
POBLACION» «PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
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XL 72-586 Estado de los asentamientos humanos en 
America Latina y el Carite. (1980) 
(ASENTAMIENTO» (DESARROLLO ECONOMICO 7 
SOCIAL» (HABITAT» (POLITICA»

XL 72-587 Informe de la Conferencia Latinoamericana 
sobre los Asentamientos Humanos. (198o) 
(ASENTAMIENTO»

XL 72-731 Proyecto de informe. (1982)
(ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION»
(ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

XZ 72-456 Desafio y oportunidades para la 
planificación familiar en los anos 
ochenta: recomendaciones de la Conferencia 
Internacional sobre Planificado Familiar 
en los Anos Ochenta, YaXarta, Indonesia, 
abril 26-30 de 1981. ( 1981) (PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» (EVALDACION DE 
PROGRAMA»

XZ 72-459 World Fertility survey Conference 1980;
record of proceedings. (1981) (ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

ZZ 72-314 Allocation prononcee a l'ouverture de la 
Reunion du Groupe d»Experts sur la 
flortalite et les Politigues de Sante.
(1983) (MORTALIDAD» (POLITICA CE SALUD» 
(ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION»

CONFLICTO DE CLASES
CL 72-556 Como gobernar las ciudades o principados 

gue se regian por sus propias leyes antes 
de ser ocupados. (1983) (ESTRUCTUBA 
URBANA» (CLASE SOCIAL» (REGIMEN POLITICO» 

XL 72-583 Urbanization in contemporary Latin 
America: critical approaches to the
analysis of urban issues. (1982) 
(URBANIZACION» (ANALISIS HISTORICO» (PAIS 
EN DESARROLLO»

CONFLICTO SOCIAL
AR 72-535 Historia de una villa miseria de la ciudad 

de Buenos Aires, 1948-1973. (1980) (BARRIO 
DE TUGURIOS» (DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL» (POLITICA»

CONGRESO
XZ 72-594 Primer Congreso Internacional de

Planeacion de Grandes Ciudades: resumen y 
conclusiones. (1981) (PLANIFICACION
URBANA» (CIUDAD» (METROPOLIS»

CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS
CO 72-400 Comparison of results of contraceptive 

prevalence surveys in five countries with 
particular emphasis on knowledge, use and 
availability. (1982) (PBEVALEMCIA
ANTICONCEPTIVA» (NIVEL DE EDUCACION» 
(AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR»

Cfi 72-331 Embarazo entre las adolescentes:
resultados de una encuesta realizada en la 
ciudad de Limón, 1980. (1982) (EMBARAZO»
(ADOLESCENTE» (ZONA URBANA» (PRACTICA 
ARTICONCEPTIV A»

GT 72-409 Evaluation of contraceptive knowledqe of 
community-based distributors in Guatemala.
(1981) (PERSONAL LOCAL» (ENCUESTA»

MX 72-419 Focus Group and survey research on family 
planning in Mexico. (198 1) (PLANIFICACION 
FAMILIAR» (PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
(SISTEMA DE VALORES» (DINAMICA DI GRUPO»

XL 72-434 Etapas en la adopción de la planificación 
de la familia. (1982) (PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» (COMUNICACION» (ENCUESTA 
CAP» (ZONA RURAL»

XL 72-438 Indices de la posición social de la mujer 
y su relación con el conocimiento de 
anticonceptivos. (1982) (PAPEL DE LAS 
MUJERES» (STATUS SOCIO-ECONOMICO»
(ENCUESTA CAP» (ZONA RURAL»

XL 72-439 Medición del conocimiento de métodos 
anticonceptivos. (1982) (METODOLOGIA» 
(ZONA RURAL» (ENCUESTA CAP» (EDUCACION DE 
LAS MUJERES»

XL 72-446 Conocimiento de anticonceptivos. (1982) 
(NIVEL DE EDUCACION» (ENCUESTA CAP» (ZONA 
RURAL»

XL 72-447 Educación y conocimiento acerca ae 
anticonceptivos. (1982) (NIVEL DE 
EDUCACION» (MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS» (ENCUESTA CAP» (ZONA RURAL»

XI 72-448 Si los conocen, por que no los usan?
Factores seleccionados gue influyen en la 
adopción de anticonceptivos en America 
Latina rural. (1982) (PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» (RELACIONES ENTRE ESPOSOS» 
(ENCUESTA CAP» (ZONA RURAL»

XI 72-449 Adopción de la anticoncepcion en America 
Latina rural: resumen y conclusiones de 
los estudios basados en PECFAL-Rural.
(1982) (PRACTICA ANIICONCEPTIVA»
(RELACIONES ENTRE ESPOSOS» (ENCUESTA CAP» 
(ZONA BUBAL» (TAMAÑO DESfAEO DE LA 
FAMILIA»

XZ 72-463 Variations in the incidence of knowledqe 
and use of contraception: a comparative 
analysis of World Fertility Survey results 
for twenty developing countries. (1981) 
(PRACTICA ANTICONCEPTIVA» (PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» (DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL» (ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

CONSANGUINIDAD
CL 72-684 Consanguinidad en el Valle de Elqui: un

estudio de qenetica de poblaciones 
humanas. (1980) (GENETICA» (ENDOtíAMIA» 
(DEMOGRAFIA HISTORICA»

CONSECUENCIAS ECONOMICAS
AR 72—468 Miqration and an Arqentine rural community 

in transition. (1980) (DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» (CONSECUENCIAS SOCIALES»
(ESTRUCTURA AGRARIA»

BR 72-471 Municipio e as miqracoes. (1981) 
(DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
(CONSECUENCIAS SOCIALES» (PLANIFICACION 
REGIONAL»

DO 72-509 International miqration in the Dominican 
Republic: implications for development
planninq. (1982) (EMIGRACION»
(INMIGRACION» (PLANIFICACION DEL
DESARROLLO»

PE 72— 156 Consecuencias socioeconómicas del
crecimiento poblacional en el Peru. (1980) 
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» (CONSECUENCIAS 
SOCIALES» (ESTILO DE DESARROLLO»

XI 72-521 West Indian migration to the United States 
Virqin Islands: demoqraphic impacts and 
socioeconomic consequences. (1982)
(INMIGRACION» (CONSECUENCIAS SOCIALES» 
(COMPOSICION DE LA POBLACION»
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

XL 72-523 Miqracion internacional en America Latina 
y el Carine: una vision general de alqunas 
de sus características. (1981) (MIGRACION 
INTERNACIONAL» (DETERMINANTE DE LA
MIGB&CION» (CONSECUENCIAS SOCIALES»

CONSECUENCIAS SOCIALES
AR 72-468 Miqration and an Arqentine rural community 

in transition. (1980) (DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» (CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
(ESTRUCTURA AGRARIA»

BR 72-471 Municipio e as miqracoes. (1981) 
(DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
(CONSECUENCIAS ECONOMICAS» (PLANIFICACION 
REGIONAL»

PE 72-156 Consecuencias socioeconómicas del
crecimiento poblacional en el Peru. (1980) 
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» (CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS» (ESTILO DE DESARROLLO»

XI 72-521 West Indian miqration to the United States 
Virqin Islands: demoqraphic impacts and 
socioeconomic consequences. ( 1982)
(INMIGRACION» (CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
«.COMPOSICION DE LA POBLACION»
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

XL 72-523 Miqracion internacional en America Latina 
y el Caribe: una vision general de alqunas 
de sus características. (1981) (MIGRACION 
INTERNACIONAL» (DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» (CONSECUENCIAS ECONOMICAS»
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CONSEJO DE POBLACION
MX 72-013 Información acerca del Consejo Nacional de 

Población. (1982)
PA 72-213 Comisión Nacional de Politica Demográfica.

(1983) «POLITICA DE PGBLACION» «POLITICA 
GUBERNAMENTAL»

CONSTRUCCION DE MODELOS'
ZZ 72-312 Tablas de vida de estados múltiples: 

perspectivas de movimiento y transición.
(1982) «DEMOGRAFIA MATEMATICA» «TABLA 
MODELO» «TABLA DE MORTALIDAD»

Chile. (1981) «PRODUCCION 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

CONSUMO ALIMENTARIO
CL 72-713 Alimentos en 

ALIMENTARIA»
«IMPORTACION»

GT 72-282 Demographic and socioeconomic correlates 
of infant growth in Guatemala. (1981) 
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»

CONTINUACION DE LA ANTICONCEPCION
CR 72-404 Estudio prospectivo de las mujeres 

entrevistadas en dos encuestas de 
prevalencia anticonceptiva, Costa Rica,
1978-1981. (1983) «ENCUESTA CAP»
«EVALUACION DE DATOS»

KN 72-418 Post family planning acceptance experience 
in the Caribbean: St. Kitts-Nevis and St. 
Vincent. (1982) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «COBERTURA» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»

COOPERACION INTERNACIONAL
XL 72-229 Final report. Project on horizontal 

Co-operation in Latin America Relating to 
Styles of Development and the Environment.
(1980) «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» 
«ESTILO DE DESARROLLO» «HEDIO AMBIENTE» 
CORG&HIZACIOBES IHTEf¡áÍACIONAI.ES>

XZ 72-238 International aspects of social
development. (1982) «AYUDA EXTERNA» 
«DESARROLLO SOCIAL» «DATOS ESTADISTICOS»

COORDINACION
XL 72-667 Propuesta de una estrategia destinada a 

coordinar la formación profesional de la 
mujer. (1981) «CAPACITACION PROFESIONAL» 
«EDUCACION DE LAS MUJERES»

CORRIENTE MIGRATORIA
AR 72-467 Peon golondrina: cosechas y migraciones en 

la Argentina. (1983) «MIGRACION
ESTACIONAL» «ESTRUCTURA AGRARIA»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

AR 72-499 Migrations illegales et non-enregistres en 
Anerigue du Sud. (198 1) «INMIGRACION 
ILEGAL» «MERCADO DEL TRABAJO» «POLITICA 
MIGRATORIA»

BR 72-470 Dinámica das microrregioes de intensa 
atividade migratoria. (19&0) «ZONA DE 
ATRACCION» «ZONA DE EXPULSION»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA»

CU 72-480 Migraciones internas en Cuba según las 
estadísticas continuas y la Encuesta 
Demográfica Nacional. (1982) «MIGRACION 
INTERNA» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION» 
«MIGRANTE» «SALDO MIGRATORIO» <DATOS 
ESTADISTICOS»

PE 72-492 Migraciones internas en la region Sur.
(1983) «DETERMINANTE DE LA MIGRACION» 
«URBANIZACION»

COSTO
AR 72-607 Costo de reproducción de la fuerza de 

trabajo: reflexiones acerca de su estudio 
empirico. (1981) «POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» 
«NIVEL DE VIDA»

COSTO DE LA VIDA
PE 72-158 Spatial differences in poverty: the case

of Perú. (1980) «MEDICION»
PE 72-159 Spatial differences in the cost of living.

(1980) «MEDICION» «POBREZA»
COSTO SOCIAL

BR 72-619 Custo social da mao-de-oora na regiao 
metropolitana do Rio de Janeiro. (1981) 
«SECTOR INFORMAL» «NIVEL DE SALARIO»

COYUNTURA DEMOGRAFICA
Vease también «SITUACION DEMOGRAFICA»

AR 72-120 Población y subdesarrollo. (1981) 
«SUBDESARROLLO»

CL 72-189 Population policy coapendium: Chile.
(1981) «POLITICA DE POBLACION»

JM 72-198 Population policy coapendium: Jamaica.
(1982) «POLITICA DE POBLACICN» «DATOS 
ESTADISTICOS»

NI 72-079 Población de Nicaraqua: análisis de los
resultados de la encuesta de bogares de 
1980. (1981) «ENCUESTA DE BOGARES» «ZONA
URBANA»

VE 72-220 Population policy coapendium: Venezuela.
(1982) «POLITICA DE POBLACION» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XL 72-102 Conceitos e definicoes para ui atlas de 
populacao de America Latina: discussao
preliminar. (1982) «ATLAS» «METODOLOGIA»

XL 72-228 Seminario Latinoamericano sobre
Integración de la Politica de Población a 
la Estrategia del Desarrollo: inforaacion
general. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» <INFORM£ DE 
ACTIVIDADES»

CRECIMIENTO DE LA FAMILIA
Use «FORMACION DE LA FAMILIA».

CRECIMIENTO DE LA POBLACION
Use «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO».

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
AH 72-002 Argentina: población y subdesarrollo.

(1982) «DESARROLLO ECONOMICO»
Afi 72-003 Tendencias de la población argentina.

(1980) «MIGRACION INTERNA» «CfiECIHItfNTO 
MIGRATORIO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

Afi 72-043 Proyecciones de población; evaluación a 
partir del Censo de 1980. (1982)
«PROYECCION DE POBLACION» «EVALUACION DE 
DATOS» «DATOS CENSALES»

AB 72-119 Población guarani de las misiones 
jesuíticas: evolución y características,
1671-1767. (1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA»
«POBLACION INDIGENA» «INDICADORES
DEMOGRAFICOS»

BO 72-046 Factores poblacionales en el desarrollo 
reqional de Cochabamba. (1982) «DINAMICA
DE LA POBLACION» «DESARROLLO REGIONAL» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BO 72-047 Estructura, características y dinámica de 
la población a nivel regional: el censo de
1976. (1982) «COMPOSICION DE 1A POBLACION» 
«DINAMICA DE LA POBLACION» «REGION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BO 72-ü5o Informe preliminar de la aplicación del 
modelo 1RPM2 a Bolivia. (1981) «ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO» «CRECIMIENTO ECONOMICO» 
«MODELO» «DATOS ESTADISTICOS»

BO 72-051 Bolivia: estimaciones de la población por 
departamentos y ciudades capitales, 
1980-1990. (1981) «ESTIMACION DE
POBLACION» «PROYECCION DE POBLACION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CIDDAD CAPITAL» 

BR 72-053 Crescimento e distribuido da populacao 
brasileira: 1940-1980. (1980)
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «DIVISION
TERRITORIAL» «CONCENTRACION URBANA»

BR 72-054 Priseiros comentarios aos resultados do 
Censo Demográfico de 
«DIVISION TERRITORIAL»

1980. ( 1980)
<DISTRIB0CICN

GEOGRAFICA» «CONCENTRACION URBANA»
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BE 72-055 Observacoes sobre a evolucao da populacao 
rural e urbana do Brasil no periodo 194o a 
1980. (1980) «DIVISION TERRITORIAL»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CONCENTRACION 
URBANA»

BR 72-056 Shirishana of the Xanomami: a demograpbic 
study. (1980) «GRUPO ETNICO» «COMPOSICION 
DE LA POBLACION» «REGULACION DE LA 
POBLACION»

BR 72-057 Estado de Sao Paulo: o perfil populacional 
do Estado de sao Paulo, segundo o censo de 
1980. (1982) «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA» «COMPOSICION
FAMILIAR»

BR 72-122 Bistorical trends. (1981) «DESARROLLO 
ECONOMICO X SOCIAL» «ESTRUCTURA DEL 
EMPLEO» «CONDICIONES DE SALUD»

BR 72-123 Future: siaulations. (1981) «DESARROLLO
ECONOMICO» «NECESIDADES BASICAS»
«SIMULACION»

BR 72-546 Regioes metropolitanas en processo de 
superconcentracao populacional, (1962) 
«CONCENTRACION DE LA POBLACION» «REGION» 
«METROPOLIS»

CL 72-713 Alinentos en Chile. (1981) «PRODUCCION 
ALIMENTARIA» «IMPORTACION» «CONSUMO
ALIMENTARIO»

CO 72-328 Implicaciones socioeconoaicas y
demográficas del descenso de la fecundidad 
en Coloabia. (1982) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «TRABAJO FEMENINO» «SISTEMA 
EDUCACIONAL» «PLANIFICACION FAMILIAR»

CO 72-558 Descripción de cuatro ejemplos de areas de 
colonización. (1981) «COLONIZACION»
«ESTRUCTURA AGRARIA» «CAPITALISMO»

CR 72-060 Situación deaografica de Costa Bica.
(1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD»

CR 72-142 Pautas de atención aedica y estiaacion de 
las características de la deaanda futura: 
los servicios aedicos en la perspectiva 
deaografica. (1981) «ATENCION MEDICA» 
«COMPOSICION DE LA POBLACION» «ESTIMACION» 
«PROYECCION DE POBLACION»

CU 72-061 Proyección preliminar de población por 
•unicipios y sexos, 1977-1993. (1982)

CU 72-062 Proyección de la población cubana por 
provincias, sexos y anos simples, 
1955-1975. (1982)

CU 72-196 Politica de población en Cuba. (1983) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

CU 72-257 Proyección preliminar de población por 
municipios y sexos, 1977-1993. (1982)
«ZONA ADMINISTRATIVA»

CU 72-562 Vivienda: experiencia de la revolución
cubana. (1980) «VIVIENDA» «POLITICA 
GUBERNAMENTAL» «PLANIFICACION URBANA»

GT 72-066 Estimaciones de población y población 
económicamente activa, por departamento, 
area, sexo y grupos de edad, anos
1979-2000. (1981) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA»

MI- 72-076 population of México and Argentina in 
1980: preliminar! data and some
cornparison. (1981) «ANALISIS COMPARATIVO» 
«DENSIDAD DE POBLACION»

PA 72-081 Panama: evacuación del censo de poblacron 
de 1980 y proyecciones de la población por 
sexo y grupos de edades, 1950-2025. (1982) 
«CENSO DE POBLACION» «EVALUACION DE DATCS» 

PE 72-084 Aspectos demográficos del Perú. (1981) 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «DATOS ESTADISTICOS»

PE 72-156 Consecuencias socioeconómicas del
crecimiento poblacional en el Perú. (198o) 
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS 
SOCIALES» «ESTILO DE DESARROLLO»

PE 72-570 Situación poblacional barrial urbano de 
Trujillo. (1982) «BARRIO DE TUGURIOS» 
«URBANIZACION» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «DATOS ESTADISTICOS»

PE 72-571 Cambios en la demarcación politica j 
dinámica de la población del Peru: 
1876-1972; una guia para comparaciones 
inteccensales a nivel de provincias.
(1980) «DIVISION TERRITORIAL» «DATOS 
CENSALES»

PE 72-724 Necesidades educativas. (1982) «SISTEMA 
EDUCACIONAL» «RECOBSOS HUMANOS» «RECURSOS 
ECONOMICOS»

PX 72-092 Paraquay: proyección de la población
urbana y rural, regional y departamental 
por sexo y grupos de edades, periodo 
1970-2000. (1981) «POBLACION URBANA»
«POBLACION RURAL»

XL 72-100 Tendencias y perspectivas denoqraficas de 
Anerica Latina. (1981) «SITUACION 
DEMOGRAFICA»

XI 72-221 Alqunas reflexiones sobre las politicas de 
población en Aaerica Latina. (1983) 
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» «POLITICA 
DE POBLACION»

XL 72-376 America Latina: tasa global de fecundidad 
por paises, periodo 1980-1985. (1983)

XL 72-585 Notas acerca del fenómeno urbano en la 
America Latina de hoy. (1982) 
«URBANIZACION» «MIGRACION INTERNA»
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»

XZ 72-104 Lonq-range global population projections: 
based on data as asessed in 1978. (1981) 
«PROYECCION DE POBLACION»

XZ 72-105 Estimates and projections of urban, rural 
and city populations, 1950-2025: the 1980 
assessment* (1982)

XZ 72-175 Population and poverty in the developing 
world; a background paper for World 
Development Report, 1980. (1980 )
«POBREZA» «TAMAÑO DE LA FAMILIA» «NIVEL DE 
VIDA» «POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 

XZ 72-237 Population growth and population policy.
(1982) «POLITICA DE POBLACION» <DESABR0LLO 
SOCIAL»

XZ 72-746 Población, alimentación y desarrollo.
(1982) «PRODUCCION AUMENTARIA»
«NECESIDADES ALIMENTARIAS» «BATOS
ESTADISTICOS»

ZZ 72-115 Population growth, poverty and inequality 
in an international perspective. (1982) 
«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «POBREZA» 
«MEDICION»

ZZ 72-248 Es la población una variable politica?.
(1982) «POLITICA DE POBLACION» «BEGU1ACICN 
DE LA POBLACION»

ZZ 72-601 Introduction to population qeograpby.
(I960) «GEOGRAFIA DE LA POBLACION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «MIGRACION» 
«ESTUDIO DE CASOS» «BIBLIOGRAFIA»

CRECIMIENTO ECONOMICO
BO 72-050 Informe preliminar de la aplicación del 

modelo LRPM2 a Bolivia. (1981) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO» «MODELO» «DATOS ESTADISTICOS» 

BR 72-125 Brazil. (1981) «POBREZA» «NECESIDADES 
BASICAS» «POLITICA SOCIAL» «SIMULACION»

BR 72-544 Financiamiento del desarrollo urbano en 
Brasil: el caso del area metropolitana en 
Sao Paulo. (1982) «INDUSTRIALIZACION» 
«URBANIZACION» «FINANCIAMIENTO» «POLITICA 
DE DESARROLLO»

XZ 72-177 Economic qrovth and human resources: a
background paper for Borld Development 
Report, 1980. (1980) «RECURSOS HUMANOS»

CRECIMIENTO MIGRATORIO
AR 72-003 Tendencias de la población argentina.

(1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«MIGRACION INTERNA» «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»

AR 72-501 Miqraciones internas y externas de 
Arqentina: un balance regional para los
anos 7o. (1982) «MIGRACION FRONTERIZA»
«DATOS CENSALES»
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CREDITO
BR 72-184 Banco Nacional de la Habitación y los 

problemas urbanos y habitacionales. (1982) 
(POLITICA DE VIVIENDA» (PROBLEMAS URBANOS» 
(BANCO»

CRIMEN
Ose (HOMICIDIO».

CRISIS ECONOMICA
Use (RECESION ECONOMICA».

CUESTIONARIO
BO 72-048 Encuesta permanente de hogares: boleta

basica. (1980) (ENCUESTA DE HOGARES» 
(MUESTRA»

CL 72-626 Ocupación y desocupación en el Gran 
Santiago, septiembre 1981. (1981) (DATOS
ESTADISTICOS» (ENCUESTA DE ÜOGARZS>

HN 72-413 Encuesta nacional de prevalencia del uso 
de métodos anticonceptivos. (1981) 
(PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» (ENCUESTA 
CAP»

HT 72-345 Bapport national. (1981) (NUPCIALIDAD» 
(PRACTICA ANTICONCEPTIVA» (ENCUESTA
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

MX 72-070 Estadística de matrimonio: formulario,
modelo 1980. (1980) (REGISTRO SE
MATRIMONIOS»

MX 72-071 Estadística de defunciones: formulario,
modelo 1981. (1981) (REGISTRO DE
DEFUNCIONES»

MX 72-072 Estadística de muertes fetales:
formulario, modelo 1981. (1981) (REGISTRO
DE DEFUNCIONES» (MORTALIDAD FETAL»

MX 72-073 Estadística de divorcios: formulario,
modelo 1980. (1980) (DIVORCIO»

PE 72-066 Certificado de nacimiento: formulario.
(1982) (DECLARACION DE NACIMIENTO»

PE 72-087 Informe estadístico de matrimonio: 
formulario. (1982) (REGISTRO DE
MATRIMONIOS»

PE 72-088 Acta de matrimonio: formulario. (1982)
(ACTA DE MATRIMONIO»

PE 72-089 Certificado de defunción: formulario.
(1982) (DECLARACION DE DEFUNCION»

PE 72-090 Acta de defunción: formulario. (1982)
(ACTA DE DEFUNCION» (REGISTRO DE 
DEFUNCIONES»

VE 72-093 Boleta de nacimiento vivo: formulario.
(1982) (ACTA DE NACIMIENTO» (REGISTRO DE 
NACIMIENTOS»

VE 72-094 Boleta de muerte fetal No 3: formulario.
(1982) (ACTA DE DEFUNCION» (MORTALIDAD 
FETAL»

CUESTIONARIO CENSAL
PY 72-091 Boleta. (1982) (CENSO DE POBLACION» (CENSO 

DE VIVIENDA»
CULTURA

XL 72-171 Población y cultura. (1981) (DETERMINANTE 
DE LA FECUNDIDAD» (DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» (NIVEL DE LA MORTALIDAD»

DATOS CENSALES
AR 72-043 Proyecciones de población: evaluación a

partir del Censo de 198o* (1982)
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» (PROYECCION DE
POBLACION» (EVALUACION DE DATOS»

AR 72-501 Migraciones internas y externas de
Argentina: un balance regional para los
anos 70. (1982) (CRECIMIENTO MIGRATORIO»
(MIGRACION FRONTERIZA»

BR 72-681 Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre 
familia e migracoes internas. (1981) 
(CALIDAD DE LOS DATOS» (MIGRACION INTERNA» 
(COMPOSICION FAMILIAR»

HN 72-643 Productora invisible en el agro
centroamericano: un estudio de caso en
Honduras. (1982) (TRABAJO FEMENINO» 
(ESTRUCTURA AGRARIA»

PE 72-571 Cambios en la demarcación politica y 
dinamica de la población del Perú: 
1876-1972; una quia para comparaciones 
intercensales a nivel de provincias.
(1980) (DIVISION TERRITORIAL» (CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO»

XI 72-581 Información censal para el estudio de las 
migraciones internas y de * sos 
determinantes; experiencias de una 
investigación comparativa. (1981) (CALIDAD 
DE LOS DATOS» (MEDICION DE LA MIGRACION» 
(ESTRUCTURA ECONOMICA» (DESARROLLO
REGIONAL»

DATOS ESTADISTICOS
AR 72-315 Análisis poblacional de la Arqentina: 

diferenciales de fecundidad, total y por 
areas, 1970; informe de investigación, 
volumen VI. (1980) (FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» (TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» 

AR 72-604 Estructura ocupacional del NEA, su
incidencia en la estructura qlobal; 
características económicas de la
población. (1982) (POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» (ESTUDIO REGIONAL» 
(RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA»

60 72-050 Informe preliminar de la aplicación del 
modelo LRPM2 a Bolivia. (1981) 
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO» (CRECIMIENTO ECONOMICO»
(MODELO»

BO 72-052 Poblamiento desigual del territorio de 
Bolivia: usa interpretación histórica.
(1982) (POBLAMIENTO» (DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» (DINAMICA DE LA POBLACION» 
(ESTILO DE DESARROLLO»

BR 72-251 Indicadores sociais. (1980)
BR 72-473 Indicadores do movimiento migratorio no 

Estado de Sao Paulo. (1982) (MIGRACION
INTERNA»

CL 72-477 Población migrante en los mercados de 
trabajo urbanos: el caso de Chile. (1982) 
(ZONA URBANA» (MERCADO DEL TRABAJO» 
(MIGRANTE»

CL 72-504 Estudio psico-social de 25 familias 
retornadas. (1983) (MIGRACION FORZADA» 
(MIGRACION DE RETORNO» (SECUELAS
PSIQUIATRICAS» (ASIMILACION DE MIGRANTES» 

CL 72-626 Ocupación y desocupación en el Gran 
Santiaqo, septiembre 1981* (1981)
(CUESTIONARIO» (ENCUESTA DE HOGARES»

CO 72-140 Regional inequality and other sources of 
incose variation in Colombia. (1980) 
(DISTRIBUCION DEL INGRESO» (REGION»
(INGRESO PER CAPITA» (NIVEL DE EDUCACION» 

CO 72-254 Colombia estadística 1981. (1981)
CO 72-397 Colombia: programa rural de distribución 

comunitaria de PR0FAMIL1A. (1981) 
(PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» (ZONA 
RURAL» (PERSONAL ¿OCAL» (EVALUACION DE 
PROGRAMA»

CO 72-399 Colombia: programa comercial de
PROFAMILIA. (1981) (PROGRAMA CE
PLANIFICACION FAMILIAR» (ZONA OREAN A»
(DISTRIBUCION POR FARMACIA» (PERSONAL
LOCAL»

CO 72-629 Tasas de desempleo y fuerza de trabajo en 
la ciudad de Boqota, marzo de 1981; 
resultados provisionales. ( 1981)

CO 72-687 Características de la faailia en las areas 
mineras del Choco-Colombia: ensayo
interpretativo. (1981) «ESTRUCTURA
ECONOMICA» (COMPOSICION FAMILIAR» (TIPO DE 
UNION» (BELACICNES ENTRE ESPOSOS»

CO 72-688 Estructura de la faailia y desiqualdad del 
inqreso. (1982) (COMPOSICION FAMILIAR» 
(ANALISIS DE VARIANZA» (INGRESO FAMILIAR» 

CR 72-141 Informaciones estadísticas: anuario 1978.
(1980) (ANUARIO»

CU 72-480 Migraciones internas en Cuba sequn las 
estadísticas continuas y la Encuesta 
Demografica Nacional. (1982) (MIGRACION 
INTERNA» (CORRIENTE MIGRATORIA»
(DETERMINASTE DE LA MIGRACION» (MIGRANTE» 
(SALDO MIGRATORIO»
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CU 72-

CU 72- 
DO 72-

CU 72- 482

483

691
063

DO 72-064

HB 72* 

HT 72*

068

415

JM 72-198

JM 72- 
JB 72-

258
417

MX 72-205

M  72-206

Movimiento migratorio interno de la
población, XII y IV trimestre de 1979. 
(1980) «MIGRACION INTERNA» «PROVINCIA» 
Movimiento migratorio interno de la
población, I y II trimestre de 1979. 
(1980) «MIGRACION INTERNA» «PROVINCIA» 
Matrimonios 1979. (1982) «NUPCIALIDAD»
«ANUARIO»
Población y desarrollo en la República 
Dominicana: antecedentes y perspectivas.
(1963) «DINAMICA DE LA POBLACIGN» 
«PROYECCION DE POBLACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO ¥ SOCIAL»
Proyecto Piloto de Estadísticas
Ambientales: informe preliminar de la
primera fase. (1981) «MEDIO AMBIENTE» 
«SISTEMA DE INFORMACION» «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO»
Perfil demográfico de Honduras. (1983) 
«PERFIL DEMOGRAFICO» «DINAMICA DE LA 
POBLACION»
Planificación familiar en comunidades de 
Uaiti. (1981) «PROGRAMA DE SALUD» 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«PERSONAL LOCAL»
Population policy compendium: Jamaica.
(1982) <COYUNTUBA DEMOGRAFICA» «POLITICA 
DE POBLACION»
Demographic statistics, 1975. (1980) 
Women*s Centre in Jamaica: an innovative
project for adolescent mothers. (1983) 
«MADRE SOLTERA» «ADOLESCENTE» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» <SISTEMA EDUCACIONAL» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»
Integración de la politica de población 
con la planeacion del desarrollo regional 
y de los asentaaientos humanos. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «NIVEL CE LA FECUNDIDAD» 
«MIGRACION INTERNA»
Politica demográfica reqional y planeacion 
educativa: algunas lineas de
(1982) «POLITICA DE

análisis.
POBLACION»

«PLANIFICACION DE LA EDUCACION»
MX 72-285 Mortalidad en Mexico 

aortalidad para las

MX 72-352

MX 72-357

MX 72-420

MX 72-565

MX 72-566

MX 72-695

PA 72-215

PA 72 
PA 72

259
-260

tablas abreviadas de 
entidades federativas 

y el total de la República, 194o* 195ü, 
1960» 197o. (1981) «TABLA DE MORTALIDAD»
«METODOLOGIA»
Fecundidad entre los
mexicano-norteamericanos en relación a los 
cambiantes patrones reproductivos en 
México y los Estados Unidos. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «GRUPO 
ETNICO» «CONDICIONES SOCIOECONOMICAS»
Uso de variables intermedias para la 
evaluación de datos sobre fecundidad 
reciente. (1982) «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» «VARIABLE INTERMEDIA» <MODELO» 
«ENCUESTA CAP»
México: comercialización de la
planificación familiar. (1981)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR 
FARMACIA» «PERSONAL DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «EVALUACION DE PROGRAMA» 
Aplicación del modelo aultirreqional de 
población al caso de México. ( 1982) 
«MODELO DE POBLACION» «ESTUDIO REGIONAL» 
Urban and spatial development in México. 
(1982) «DESARROLLO URBANO» «ESTRUCTURA 
URBANA» «DESARROLLO REGIONAL» «POLITICA DE 
DESARROLLO»
Uso del aodelo estándar de nupcialidad de 
A.J. Coale en la elaboración de tablas de 
nupcialidad. (1981) «TABLA MODELO DE
NUPCIALIDAD» «METODOLOGIA»
Proyecto situación y Perspectivas
Demográficas Vinculadas a la Planificación 
para el Desarrollo: informe de avance 
enero-junio 1980. (1980) «SITUACION
DEMOGRAFICA» «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» «INFORME DE ACTIVIDADES»
Panana en cifras, anos 1976 a 1980. (1981) 
Panama en cifras, anos 1975 a 1979. (1980)

PE 72-084 Aspectos demográficos del Pera. (1981) 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CfiFCIMlENIO
DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

PE 72-262 Perú: compendio estadístico 1980. (1961)
PE 72-56S Dinamica poblacional y empleo. (1982) 

«ESTRUCTURA URBANA» <ESTR0CTURA DEL 
EMPLEO» <MERCADO DEL TRABAJO»
«INMIGRACION»

PE 72-570 Situación poblacional barrial urbano de 
Trujillo. (1982) <B AB RIO CE TUGORIOS» 
«URBANIZACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

TT 72-652 Labour force ty sex; LF 1-21,
29, 30, 31, 32. (1980)
«DESEMPLEO»

VE 72-220 Population policy compendium:
(1982) <COÍUNTURA DEMOGRAFICA»
DE POBLACION»

VE 72-658 ALea metropolitana de Caracas, segundo 
semestre 198o. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO»
«ENCUESTA DE HOGARES»

VE 72-659 Región capital, segundo semestre 1S80.
(1982) «ENCUESTA DE HOGARES» «EMPLEO 
«DESEMPLEO»

VE 72-660 Región central, segundo semestre 1980.
«DESEMPLEO» «ENCUESTA DE

rounds 28, 
«EMPLEO»

Venezuela.
«POLITICA

VE 72-661

Region central, 
(1982) «EMPLEO» 
HOGARES»
Region de Los 
1980. (1982)

VE 72- 

VE 72- 

VE 72- 

XL 72- 

XL 72*

662

663

6b4

294

432

XL 72-435

XZ 72-235

XZ 72-238

XZ 72-382

XZ 72-385

XZ 72- 

XZ 72-

591

74b

Andes, sequndo semestre 
«EMPLEO» «DESEMPLEO» 

«ENCUESTA DE HOGARES»
Region Centro Occidental, segundo semestre 
1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO»
«ENCUESTA DE HOGARES»
Region Nor-Oriental, sequndo semestre 
1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO»
«ENCUESTA DE HOGARES»
Region Zuliana, sequndo semestre I960. 
(1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE 
HOGARES»
Changing trends in mortality in developinq 
countries. (1982) «DECLINACION DE LA 
MCRTALIDAD»
Proqramas comunitarios y comerciales en 
America Latina. (1981) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «DISTRIBUCION DE
ANTICONCEPTIVOS» «DISTRIBUCION POR
FARMACIA» «PERSONAL LOCAL»
Panorama general: programa de distribución 
comercial de anticonceptivos en America 
Latina. (1981) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR FARMACIA» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»
FNUAP: lo que es, lo que hace. (1983)
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION» 
«ORGANIZACIONES INTERNACION ALES» «INFORME 
DE ACTIVIDADES»
International aspects of social 
development. (1982) «CCCPERAC1CN
INTERNACIONAL» «ATUDA EXTERNA» «DESARROLLO 
SOCIAL»
Situation actuelle de l'Enquete Mondiale 
sur la Fecondate: Bilan et perspectives
d* avenir. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «PAIS EN DESARROLLO» «INFORME 
DE ACTIVIDADES»
Estimating voluntary and involuntary
childlessness in the developinq countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD 
VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD TEMPORAL»
«ESTERILIDAD» «METODO DE ANALISIS» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
Rural development problems and policies. 
(1982) «DESARROLLO RURAL» «PLANIFICACION 
RURAL» «POLITICA DE DESARROLLO»
Población, alimentación y desarrollo.
(1982) «PRODUCCION ALIMENTARIA»
«NECESIDADES ALIMENTARIAS» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO»

DECLARACION DE DEFUNCION
PE 72-089 Certificado de defunción: 

(1982) «CUESTIONARIO»
DECLARACION DE NACIMIENTO

PE 72-086 Certificado de nacimiento: 
(19 82) «CUESTIONARIO

formulario.

formulario.
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DECLINACION DE LA FECUNDIDAD
AB 72-316 Población y paternidad responsable. (1982) 

«REGULACION DE LA NATALIDAD» «POLITICA 
MALTUSIANA»

CO 72-274 Descenso de la fecundidad y su inpacto 
sobre la estructura de la aortalidad en la 
Ciudad de Cali. (1982) «NIVEL D£ LA 
MORTALIDAD» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 

CO 72-328 Implicaciones socioeconómicas y
demográficas del descenso de la fecundidad 
en Colombia. '(1982) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «TRABAJO FEMENINO» «SISTEMA 
EDUCACIONAL» «PLANIFICACION FAMILIAR»

CO 72-398 Descenso de fecundidad en Colombia y su 
iapacto sobre las necesidades de 
planificación faailiar. (1982)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «MODELO»

CU 72-333 Fecundidad y la juventud. (1981) 
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «JUVENTUD» 
«REVOLUCION» «DISTRIBUCION DE LA
FECUNDIDAD»

CU 72-334 Evolución de la fecundidad en las 
provincias villarenas. (1982) «ZONA 
ADMINISTRATIVA»

CU 72-335 Evolución de la fecundidad en el ultimo 
decenio. (1981) «TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD» «COMPOSICION DE LA POBLACION» 

CU 72-336 Niveles de fecundidad en la provincia 
Santiago de Cuba. (1982) «TENDENCIA» «ZONA 
ADMINISTRATIVA»

CU 72-405 Tendencias recientes de fecundidad, aborto 
y practica anticonceptiva en Cuba. (1980) 
«ABORTO PROVOCADO» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «TENDENCIA DE LA
FECUNDIDAD»

GT 72-340 Fecundidad en Guateaala, 1950-1981. (1983) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «EDUCACION DE XAS 
MUJERES» «TRABAJO FEMENINO»

MX 72-354 Análisis del proceso de foraacion de 
faailias en México. (1982) «FORMACION DE 
LA FAMILIA» «TAMAÑO DE LA FAMILIA» 
«ANALISIS POR COHORTES»

MX 72-359 Estiaacion del caabio en el nivel de 
fecundidad de la poblados del area 
metropolitana de la ciudad de México entre 
1964 y 1976. (1982) «TENDENCIA DE LA
FECUNDIDAD» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«EDUCACION DE LAS MUJERES»

PA 72-083 Diagnostico de la dinámica deaografica a 
nivel nacional. (1981) «DINAMICA DE LA 
POBLACION» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

SS 72-363 Theory of fertility transition and tbe 
class structure in Suriname. (1981) «CLASE 
SOCIAL» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «PLANIFICACION 
FAMILIAB»

XL 72-299 Efecto del descenso de la fecundidad sobre 
la mortalidad infantil. (1982)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «MORTALIDAD 
INFANTIL» «DETERMINANTE DF LA MORTALIDAD» 

XL 72-371 Tendencias de la fecundidad en los paises 
de America Latina, 1950-1975. (1982)
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «ZONA RURAL»

XL 72-375 Role of household production and coaaodity 
trade in Latin American fertility: 
1915-1975. (1980) «VALOR DE LOS HIJOS»
«DEPENDENCIA ECONOMICA» «DETERMINANTE DE 
LA FECUNDIDAD»

XL 72-378 Patrones del descenso de la fecundidad en 
America Latina con especial referencia a
Colombia. (1981) «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»

XL 72-431 Unvanted fertility in Latin America and 
the caribbean. (1982) «ENCUESTA CAP» 
«EMBARAZO NO PLANEADO» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»

DECLINACION DE LA MORTALIDAD
AR 72-265 Hecho inguietante: la evolución reciente

de la aortalidads en la Argentina. (198o) 
«DESARROLLO ECONOMICO» «TENDENCIA DE LA 
MORTALIDAD»

BR 72-269 Impact of access to piped water on infant 
mortality in urban Brazil, 1970 to 1976.
(1981) «MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD 
DIFERENCIAL» «AGUA POTABLE» «NIVEL DE 
EDUCACION»

CL 72-270 Mortalidad infantil, indicador de 
desarrollo? Análisis de las influencias 
demográficas sobre la T.M.I. en Chile,
1972-1888. (1981) «MOBTALIDAD INFANTIL»
«EDAD DE PROCREACION»

C0 72-273 Efecto de intervenciones especificas en el 
sector salud sobre la mortalidad infantil 
en Colombia. (1983) «MORTALIDAD INEANTIL» 
«GASTOS PUBLICOS» «PROGRAMA DE SALUD»

CO 72-274 Descenso de la fecundidad y su impacto 
sobre la estructura de la aortalidad en la 
Ciudad de Cali. (1982) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD»

CU 72-279 Determinants of mortality transition in 
developing countries before and after the 
Second World War: some evidence from Cuba.
(1981) «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

PA 72-083 Diagnostico de la dinámica demoqrafica a 
nivel nacional. (1981) «DINAMICA DE LA 
POBLACION» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

XL 72-293 Mortalité des enfants dans quelques pays 
d*Amérique Latine. (1980) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «CAUSA DE MUERTE» «MORTALIDAD 
DIFERENCIAL»

XL 72-294 Chanqinq trends in mortality in developing 
countries. (1982) «DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-295 Situación actual de la mortalidad 
perinatal. (1981) «MORTALIDAD PERINATAL»

XL 72-298 Mortality in Latin America: emerging
patterns. (1981) «CAUSA DE MUERTE» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«CONDICIONES DE SALUD»

DEMOGRAFIA
CU 72-009 Demoqrafia: orientaciones metodológicas;

especialidad; planificación de la econoaia 
nacional; especializacion: PEN; tipo de 
curso: vespertino - nocturno y por
encuentros. (1982) «ENSEÑANZA SUPERIOR» 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»

XI 72-096 Caribbean demoqraphy workbook: Part E.
(1983) «MANUAL»

XZ 72-025 Issues and points of view on the teaching 
of demography. (1981) «ENSENANZA SUPERIOR» 
«ENCUESTA POR CORREO» «CAPACITACION 
PROFESIONAL»

XZ 72-026 Universities and other institutions 
teaching demography. (1981) «ENSEÑANZA 
SUPERIOR»

ZZ 72-107 Variaciones sobre un tema de la función 
loqistica. (1983) «METODO DE ANALISIS»

DEMOGRAFIA HISTORICA
AR 72-040 Demografía histórica del Nordeste 

arqentJ.no: análisis de metodología y
fuentes. (1982) «METODOLOGIA» «FUENTE DE 
INFORMACION» «PROYECTO DE INVESTIGACION»

AR 72-119 Población guarani de las misiones 
jesuíticas: evolución y características,
1671-1767. (1980) «POBLACION INDIGENA»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «INDICADORES 
DEMOGRAFICOS»

AR 72-534 Nordeste misionero: su poblamiento entre
los anos 1895 y 1970. (1980) «POBLAMIENTO» 
«ANALISIS HISTORICO» «GEOGRAFIA»

AR 72-603 Notas para un estudio de las condiciones 
laborales de los inmigrantes en la 
provincia de Mendoza, 9880-1910. (1981)
«INMIGRANTE» «MIGRACION LARCBAL»
«CONDICIONES DE TRABAJO»

BE 72-682 Mariaqe et remariaqe dans le Brésil 
traditionnel; lois, intensité, calendrier.
(1981) «TIPO DE UNION» «SEGUNDAS NUPCIAS» 
«LEGISLACION» «COMPOSICION FAMILIAR»

CL 72-684 Consanguinidad en el Valle de Elgui: un
estudio de qenetica de poblaciones 
humanas. (1980) «CONSANGUINIDAD»
«GENETICA» «ENDOGAMIA>
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CB 72-060 Situación demográfica de Costa Rica.
(1980) (SITUACION DEMOGRAFICA» (NIVEL D£ 
LA FECUNDIDAD» (NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
(CBECIHIENTO DEMOGRAFICO»

CB 72-689 Deax siecles daillegitimite au Costa Rica 
1770-1974. (1981) (UNION CONSENSUAL»
(FECUNDIDAD ILEGITIMA» (MESTIZAJE»

GT 72-065 Guatemala et ses populations. (1980) 
(GRUPO ETNICO» (POBLAMIENTO»
(ESTRATIFICACION SOCIAL» (SISTEMA DE 
VALORES»

MX 72-697 Term "casados" in 16th century* sources and 
the discussion around the historical 
demography of New Spain (Mexico). (1981) 
(NUPCIALIDAD» (COMPOSICION FAMILIAS» 
(FAMILIA EXTENDIDA»

PY 72-516 Inmigración en el Paraguay de posguerra: 
el caso de los "Lincolnshire farmers" 
(1870-1873). (1981) (INMIGRACION ASISTIDA» 
(NACIONALIDAD» (DISTRIBUCION OCUPACIONAL» 
(EVALUACION DE PROYECTO»

XZ 72-7o2 Marriage and remarriage in populations of 
the past o Mariage et remariage dans les 
populations du passe. ( 1961)
(NUPCIALIDAD» (FECUNDIDAD ILEGITIMA»

DEMOGRAFIA MATEMATICA
Z!Z 72-117 Análisis multidimensional de población con 

datos incompletos. (1982) (ANALISIS 
MATBICIAL»

ZZ 72-312 Tablas de vida de estados multiples: 
perspectivas de movimiento y transición.
(1982) (CONSTRUCCION DE MODELOS» (TABLA 
MODELO» (TABLA DE MORTALIDAD»

DEMOGRAFIA REGIONAL
NI 72-077 Demografía costeña: notas sobre la

historia demográfica y población actual de 
los grupos étnicos de la Costa Atlántica 
nicaragüense. (1982) (HISTORIA
DEMOGRAFICA» (SITUACION DEMOGRAFICA»
(GRUPO ETNICO»

DENSIDAD DE POBLACION
MX 72-076 Population of Mexico and Argentina in 

198o: preliminary data and some
comparison. (1981) (CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» (ANALISIS COMPARATIVO»

DEPENDENCIA ECONOMICA
XL 72-375 Role of household production and commodity 

trade in Latin American fertility: 
1915-1975. (1980) (VALOR DE LOS HIJOS»
(DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
(DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

DEPORTACION
Ose (MIGRACION FORZADA».

DERECHO INTERNACIONAL
XL 72-726 Adopción interna e internacional. (1982) 

(ADOPCION» (LEGISLACION»
XZ 72-740 Adocao internacional: informacoes e

sogestoes. (1983) (ADOPCION» (LEGISLACION»
DERECHOS DEL NINO

XL 72-163 Hacia un nuevo derecho de la adopción.
(1982) (ADOPCION» (LEGISLACION» (NINÜ 
ABANDONADO»

DERECHOS HUMANOS
MX 72-200 Derechos humanos de las mujeres y 

políticas de población: una relación
compleja. (1982) (MUJER» (POLITICA DE 
P0B1ACION»

DESARROLLO AGRICOLA
CO 72-557 Desarrollo y colonización: el caso

colombiano. (1981) (ESTRUCTURA AGRARIA» 
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA» (COLONIZACION» 
(CAPITALISMO»

XZ 72-596 Nutritional consequences of agricultural 
projects: conceptual relationships and
assessment approaches. . (1981 ) (PROYECTO 
DE DESARROLLO» (NUTRICION» (EVALUACION DE 
PROGRAMA» (BIBLIOGRAFIA»

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
XZ 72-597 Movilización de los pobres rurales 

mediante la organización comunitaria.
(1980) (COMUNIDAD RURAL» (POBRE»
(PARTICIPACION COMUNITARIA»

DESARROLLO DEL NINO
XL 72-732 Adopción y periodo de prueba preadoptivo.

(1983) (ADOPCION» (LEGISLACION»
XZ 72-744 Rol del trabajo social en la adopción.

(1983) (ADOPCION» (TRABAJO SOCIAL»
XZ 72-745 Filosofía de la adopción. (1982) 

(ADOPCION» (FAMILIA» (LEGISLACION»
ZZ 72-^47 Modernas tendencias del derecho de 

familia. (1982) (ADOPCION» (LEGISLACION» 
(FAMILIA»

DESARBOLIG ECONOMICO
AR 72-002 Argentina: población y subdesarrollo.

(1982) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
AR 72-265 Hecho inquietante: la evolución reciente

de la mortalidads en la Argentina. (198o) 
(DECLINACION DE LA MORTALIDAD» (TENDENCIA 
DE LA MORTALIDAD»

BO 72-045 Bibliografía. (1982) (CLASE SOCIAL» 
(BIBLIOGRAFIA»

BR 72-123 Future: simulations. (1981) (CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» (NECESIDADES BASICAS»
(SIMULACION»

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
AR 72-001 Población y recursos. (1980) (NATALISMO» 

(PATERNIDAD RESPONSABLE»
AR 72-180 Hacia una politica de población. (1982) 

(POLITICA DE POBLACION» (POLITICA 
NATALISTA»

AR 72-535 Historia de una villa miseria de la ciudad 
de Buenos Aires, 1948-1973. (1980) (BARRIO 
DE TUGURIOS» (POLITICA» (CONF1ICTO SOCIAL» 

BR 72-122 Historical trends. (1981) (CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» (ESTRUCTURA DEL EMPLEO» 
(CONDICIONES DE SALUD»

BR 72-126 100 anos de promiscuidad: la vecindad en 
la ciudad de Sao Paulo. (1982) 
(URBANIZACION» (BARRIO DE TOGUBIOS» 
(VIVIENDA»

BR 72-129 Bahia de todos os pobres. (1980) (POBREZA» 
(ZONA URBANA» (CAPITALISMO»

BR 72-186 Brasil: situación y planificación; una
introducción. (1982) (PLANIFICACION» 
(PLANIFICACION DEL DESABROLLO»

BR 72-547 Sao Paolo’s "periferias" are choked.
(1982) (URBANIZACION» (ANALISIS HISTORICO» 
(METROPOLIS»

CU 72-718 Problemas de la juventud en el mundo 
contemporáneo o Youth problems in 
contemporary Morid. (1982) (JUVENTUD» 
(CAPITALISMO» (SOCIALISMO»

DO 72-063 Población y desarrollo en la República 
Dominicana; antecedentes y perspectivas.
(1983) (DINAMICA DE LA POBLACION» 
(PROYECCION DE POBLACION» (DATOS 
ESTADISTICOS»

EC 72-564 Notas para el análisis del suburbio y 
tugurio de Guayaquil. (1980) (BARRIO DE 
TUGURIOS» (CAPITALISMO» (ESTRUCTURA
URBANA»

PA 72—232 Puntos criticos de interrelaciones entre 
las tendencias demoqraficas y los aspectos 
socioeconómicos de Panama. (1983) 
(POLITICA DE POBLACION» (SITUACION
DEMOGRAFICA» (POLITICA DE DESARROLLO»

PA 72-214 Síntesis de las conclusiones y 
recomendaciones del Primer Seminario 
Nacional sobre Población y Desarrollo. ( 
1983) (DINAMICA DE LA POBLACION»

PE 72-491 Migraciones y estructura productiva 
regional. (1980) (MIGRACION INTERCENSA1» 
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA» (DESARROLLO 
REGIONAL»

SR 72-363 Theory of fertility transitioc and the 
cía ss structure in Suriname. (1981) 
(DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» (CLASE 
SOCIAL» (FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
(PLANIFICACION FAMILIAR»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-174-

XL 72-221 Algunas reflexiones sobre las politicas de 
población en America Latina. (1983) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POLITICA DE 
POBLACION»

XL 72-224 Planificación social vista por un 
economista. (1981) «PLANIFICACION SOCIAL» 
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL»
«REDISTRIBUCION DEL INGRESO»

XL 72-452 Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. (1982) «STATUS
SOCIO-ECONOMICO» «PRACTICA AMTICONCEPTIVA» 
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XL 72-495 Migración y desarrollo 6. (1982)
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «MERCADO DEL TRABAJO»

XL 72-585 Notas acerca del fenómeno urbano en la 
America Latina de boy. (>982) «CfiECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «URBANIZACION» «MIGRACION 
INTERNA»

XL 72-586 Estado de los asentamientos humanos en 
Anerica Latina y el Caribe. (1980) 
«ASENTAMIENTO» «HABITAT» «POLITICA»
«CONFERENCIA»

XZ 72-020 Desarrollo en capilla. (1981) «TEORIA» 
«ESTILO DE DESARROLLO» «NECESIDADES 
BASICAS»

XZ 72-106 Informe conciso sobre la situación
demográfica en el mundo en 1979: 
condiciones, tendencias, perspectivas, 
politicas o Concise report on the world 
population situation in 1979: conditions, 
trends, prospects, policies. (1981) 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «POLITICA DE
POBLACION»

XZ 72-240 World population trends and policies: 1981 
monitoring report. (1982) «EVALUACION» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «POLITICA DE
POBLACION» «BIBLIOGRAFIA»

XZ 72-453 Fertility and subfertility as health 
problems: population control versus family 
planning by the family. ( 1980)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «SUBFERTIL3DAD> 
«REGULACION DE LA POBLACION» «CONDICIONES 
DE VIDA»

XZ 72-454 Political ideology of population control.
(1980) «REGULACION DE LA POBLACION» 
«IDEOLOGIA POLITICA» «POLITICA MALTUSIANA» 
«NEONALTOSIAN1SMO»

XZ 72-455 Poverty and population control. (1980) 
«POBREZA» «REGULACION DE LA POBLACION» 
«IDEOLOGIA POLITICA» «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR»

XZ 72-463 Variations in the incidence of knowledge 
and use of contraception: a comparative 
analysis of World Fertility Survey results 
for twenty developing countries. (1981) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD»

XZ 72-464 Voluntad de pequeña familia. (1980) 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» 
«ANTICONCEPTIVO»

XZ 72-595 Technical co-operation in the field of 
population distribution, migration and 
development. (1983) «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «MIGRACION» «ASISTENCIA
TECNICA»

XZ 72-598 Migración, urbanización y desarrollo.
(1982) «MIGRACION» «URBANIZACION»
«PLANIFICACION URBANA»

XZ 72-705 Estimates and projections of the number of 
household by country, 1975-2000: based on 
the 1978 assessment of population 
estimates and projections. (1981) «HOGAR» 
«PROYECCION» «JEFE DE HOGAR» «TAMAÑO DEL 
HOGAR»

XZ 72-738 Politicas y programas para la mujer.
(1982) «STATUS DE LA MUJER» «DIVISION DEL 
TRABAJO» «INFORME DE ACTIVIDADES»

ZZ 72-179 Mapping of interrelationships between 
population and development. (198!) 
«DINAMICA DE LA POBLACION» «ANALISIS 
MATBICIAL»

ZZ 72-602 Urbanización cono campo de politicas de 
desarrollo. (1983) «URBANIZACION»
«POLITICA DE DESARROLLO» <PLANIFICACICS 
URBANA»

DESARROLLO REGIONAL
BO 72-046 Factores poblacionales en el desarrollo 

regional de Cochabamba. (1982) «DINAMICA 
DE LA POBLACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«DISTRIBUCION GEOGRAfICA»

BR 72-549 Divisao inter-regional do fcrabalho e 
pobreza urbana: o caso de Salvador. (1980) 
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» «POBREZA» 
«DIVISION DEL TRABAJO»

CL 72-187 Modelo de desarrollo nacional y regional y 
el sistema de información en el periodo
1973-1977. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«PLANIFICACION REGIONAL» «SISTEMA DE
INFORMACION»

CL 72-188 Modelo de desarrollo nacional y regional y 
el sistema de información en el periodo
1970-1973. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«PLANIFICACION REGIONAL» «SISTEMA DE
INFORMACION»

CO 72-191 Politica de desarrollo regional en
Colombia. (1981) «POLITICA DE DESARROLLO» 
«EVALUACION» «POLITICA DE REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

MX 72-566 Urban and spatial developaent in México.
(1982) «DESARROLLO URBANO» «ESTRUCTURA 
URBANA» «POLITICA DE DESARBOLLO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PE 72-491 Migraciones y estructura productiva 
regional. (1960) «MIGRACION INTEBCENSAL» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL»

XL 72-58! Información censal para el estudio de las 
migraciones internas y de sus
determinantes; experiencias de una 
investigación comparativa. (1981) «DATOS 
CENSALES» «CALIDAD DE LOS DATOS» «MEDICIGN 
DE LA MIGRACION» «ESTRUCTURA ECONOMICA»

DESARROLLO RURAL
AR 72-532 Aspectos demográficos del proceso de 

redistribución espacial de la población en 
la Argentina. (1980) «REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «DESARROLLO URBANO» «MIGRACION 
INTERNA»

MX 72-207 Integración de la politica de población 
con la planeacion agropecuaria. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

XL 72-582 Gestión de recursos y diferenciación 
social en la Comunidad Andina de Altura: 
implicaciones para el desarrollo rural. 
(1982) «ESTRUCTURA SOCIAL»
«ESTRATIFICACION SOCIAL» «MODERNIZACION» 
«ECONOMIA DOMESTICA»

XZ 72-591 Rural deveiopment probleas and policies.
(1982) «PLANIFICACION RURAL» «POLITICA DE 
DESARROLLO» «DATOS ESTADISTICOS»

DESARROLLC SOCIAL
XL 72-225 Planificación social en Anerica Latina y 

el Caribe. (>981) «PLANIFICACION SOCIAL» 
«POLITICA SOCIAL»

XL 72-727 Pobreza indigena en America Latina: 
aspectos estructurales. (1982) «POBLACION 
INDIGENA» «POBREZA» «POLITICA SOCIAL»

XZ 72-237 Population gromth and population policy.
(1982) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POLITICA 
DE POBLACION»

XZ 72-238 International aspects of social
developaent. (1982) «COOPERACION
INTERNACIONAL» «AYUDA EXTERNA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

DESARROLLO URBANO
AR 72-532 Aspectos demográficos del proceso de 

redistribución espacial de la población en 
la Arqentina. (198o) «REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «DESARROLLO RURAL» «MIGRACION 
INTERNA»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-175-

AR 72-533 Análisis poblacional de la Argentina: el 
crecimiento de las ciudades argentinas; 
informe de investigación, volumen Vil.
(1980) «TAMAÑO DE LOCALIDAD» «CENSO DE 
POBLACION»

BR 72-474 Urbanizacao e fluxos migratorios para 
Salvador. (1980) «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» <MENCADO DEL TRABAJO»
«MIGRACION RUBAL-UfiBANA»

CL 72-553 Conceptos básicos para la formulación de 
la politica nacional de desarrollo urbano.
(1981) «POLITICA GUBERNAMENTAL» «ECONOMIA 
DE MERCADO»

MX 72-566 Urban and spatial development in Mexico.
(1982) «ESTRUCTURA URBANA» «DESARROLLO 
REGIONAL» «POLITICA DE DESARROLLO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PA 72-568 Proyecto El Crecimiento de la Región
Metropolitana; Implicaciones
Demograficas-Deaattdas Futuras: informe de
avance enero-junio 1981. (1981)
«METROPOLIS» «INFORME DE ACTIVIDADES»

XZ 72-599 City bias and rural neglect: the dilettma
of urban development. (1981) «EXODO RURAL» 
«ESTILO DE DESARROLLO «POLITICA DE
DESARROLLO»

DESARROLLO URBANO-REGIONAL
CR 72-561 Proceso de estructuración territorial en 

Costa Rica: bibliografia sobre la
problematica urbana y regional: 1945-81.
(1981) «BIBLIOGRAFIA»

DESEMPLEO 
RT 72-644
TT 72-652

VE 72-658

VE 72-659

VE 72-660

VE 72-661

VE 72-662

VE 72-663

VE 72-664

XL 72-666 
ZZ 72-673

Population active. (1981) «OFERTA DE MANO 
DE OBRA» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO»
Labour forcé by sex; LF 1-21, rounds 28, 
29, 30, 31, 32. (1980) «DATOS
ESTADISTICOS» «EMPLEO»
Area metropolitana de Caracas, segundo 
semestre 1980. (1982) «EMPLEO» «ENCUESTA
DE HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»
Región capital, segundo semestre 1980.
(1982) «ENCUESTA DE HOGARES» «EMPLEO»
«DATOS ESTADISTICOS»
Región central, segundo semestre 1980.
(1982) «EMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES»
«DATOS ESTADISTICOS»
Región de Los Andes, segundo semestre
1980. (1982) «EMPLEO» «ENCUESTA DE
HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»
Región Centro Occidental, segundo semestre 
1980- (1982) «EMPLEO» «ENCUESTA DE
HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS>
Región Nor-Oriental, segundo semestre 
1980. (1982) «EMPLEO» <£NCUESTñ DE
HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»
Región Zuliana, segundo semestre 1980.
(1982) «EMPLEO» <ENCUE5TA DE HOGARES»
«DATOS ESTADISTICOS»
Eapleo, desempleo y subempleo en Aaerica 
Latina. (198o) «MEDICION» «EMPLEO»
Diverses formes d'utilisation de la aain 
d’oeuvre: mesure des stocks et des flux.
(1981) «EMPLEO» «SUBEMPLEO» «ENCUESTA DE 
HOGARES» «METODOLOGIA»

DESIGUALDAD ECONOMICA
CO 72-631 Hou segaented is the Bogotá labor market.

(1980) «MERCADO DEL TRABAJO» «MEDICION»
DESNUTRICION

XI 72-725 Halnutricion infantil en el Carite. (1982) 
«NINO» «LACTANCIA» «PRODUCCION
ALIMENTARIA» <POLITICA ECONOMICA}

DESOCUPACION
Use «DESEMPLEO».

DESPOBLACION
AR 72-466 Ocupación del espacio, frontera aqraria y 

migraciones en Misiones - Argentina.
(1981) <POLITICA DE REDISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «ESTRUCTURA AGRARIA» «SALDO 
MIGRATORIO»

DESPOBLAMIENTO
Use <DESPOBLACION».

DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD
BO 72-318 Dimensiones socio-culturales de la 

fecundidad y mortalidad en Bolivia; 
versión preliminar. (1983) «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «SISTEMA DE VALORES» 
«ZONA RURAL»

BO 72-320 Efecto de la miqracion en las estimaciones 
de fecundidad por el método de hijos 
propios. La Paz (Bolivia 1976) y Boqota 
D.E. (Colombia 1973); trabajo final de 
investiqacion. (1982) «MEDICION DE LA 
FECUNDIDAD» <NlGRACIOM INTERNA» «METODO DE 
HIJOS PROPIOS»

CO 72-330 Fecundidad no deseada en seis paises en 
vias de desarrollo. (1981) «HIJO NO 
DESEADO» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

CO 72-395 Anticoncepcion como factor condicionante 
de la fecundidad en Colombia. (1981) 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «VARIABLE
INTERMEDIA» «MODELO» «ANALISIS DE 
REGRESION»

DO 72-337 Fecondite et classe sociale en fiepufclique 
Dominicaine. (1982) «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «CLASE SOCIAL» «CAPITALISMO» 

JM 72-351 Fertility, unión status and partners in 
the NFS Guyana and Jamaica surveys,
1975-1976. (1982) «TIPO DE UNION» «NIVEL 
DE LA FECUNDIDAD» «HISTORIA DE UNIONES» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

MX 72-352 Fecundidad entre los
mexicano-norteamericanos en relación a los 
cambiantes patrones reproductivos en 
México y los Estados Unidos. (1982) «GRUPO 
ETNICO» «CONDICIONES SOCIC-ECONOMICAS» 
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-357 Uso de variables intermedias para la 
evaluación de datos sobre fecundidad 
reciente. (1982) «VARIABLE INTERMEDIA» 
«MODELO» «ENCUESTA CAP» «DATOS
ESTADISTICOS»

MX 72-358 Factores determinantes de la fecundidad.
(1982) «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»

SV 72-426 Research for population policy design: 
main findinqs of five case studies. (1981) 
«POLITICA DE POBLACION» «ESTUDIO DE CASOS» 
<NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

VE 72-367 Impact of some intermedíate variables on 
fertility: evidence from the Venezuelan
National Fertility Survey 1977. (1982)
«VARIABLE INTERMEDIA» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

XL 72-171 Población y cultura. (1981) «CULTORA» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «NIVEL DE 
LA MORTALIDAD»

XL 72-372 SIEF (Seminarios de investiqacion y 
Entrenamiento en Fecundidad): un resumen 
sobre un experimento de CELADE. (1982) 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «CAPACITACION 
PROFESIONAL» <IMVESTIGACION» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-375 Role of household production and commcdity 
trade in Latin American fertility: 
1915-1975. (1980) «VALOR DE LOS HIJOS»
«DEPENDENCIA ECONOMICA» «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD»

XL 72-377 Impact of population structure on crude 
fertility measures: a comparatiwe analysis 
of Horld Fertility Survey results for 
twenty-one developinq countries. (1982) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» <DISTRIBUCICN POR 
EDAD Y SEXO» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

XL 72-378 Patrones del descenso de la fecundidad en 
America Latina con especial referencia a 
Colombia. (1981) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
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XZ 72-703 Nuptiality patterns in developing 
countries: iaplications for fertility.
(1980) (TIPO DE UNION> (NUPCIALIDAD» (EDAD 
AL CASARSE»

ZZ 72-386 Harco para el análisis de los 
determinantes próximos de la fecundidad.
(1982) (VARIABLE INTERMEDIA» (MODELO»

ZZ 72-389 Coapensating changes in intermedíate 
fertility variables and the onset of 
marital fertility transition. ( 1981)
(VARIABLE INTERMEDIA» (PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» (DURACION DE LA LACTANCIA»

DETERMINANTE DE LA MIGRACION
AR 72-467 Peón golondrina: cosechas y migraciones en 

la Argentina. (1983) (MIGRACION
ESTACIONAL» (ESTRUCTURA AGRARIA»
(CORRIENTE MIGRATORIA»

AR 72-468 Migration and an Argentine rural comaunity 
in transition. (1980) (CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS» (CONSECUENCIAS SOCIALES» 
(ESTRUCTURA AGRARIA»

BO 72-469 Migración y eapleo en la ciudad de Santa 
Cruz. (1980) (MIGRACION RURAL-URBANA» 
(MIGRACION INTERMEDIA» (MERCADO DEL 
TRABAJO»

BS 72-470 Dinaaica das aicrorregioes de intensa 
atividade migratoria. (1980) (CORRIENTE 
MIGRATORIA» (ZOMA DE ATRACCION» (ZONA DE 
EXPULSION» (ESTRUCTURA ECONOMICA»

BR 72-471 Municipio e as aigracoes. (1981) 
(CONSECUENCIAS ECONOMICAS» (CONSECUENCIAS 
SOCIALES» (PLANIFICACION REGIONAL»

BR 72-474 Urbanizacao e fluzos migratorios para 
Salvador. (1980) (DESARROLLO URBANO» 
(MERCADO DEL TRABAJO» (MIGRACION
RURAL-URBANA»

CL 72-476 Determinantes del ezodo rural: importancia 
de factores del lugar de origen, Chile, 
1965-70. (1982) (EXODO RURAL» (ESTRUCTURA 
AGRARIA» (MODERNIZACION» (SERVICIOS
PUBLICOS» (URBANIZACION»

CO 72-479 Transport improveaents and rural 
outoigration in Colombia. (1981) (EXODO 
RURAL» (TRANSPORTE» (DISTANCIA ESPACIAL»

CU 72-480 Migraciones internas en cuba según las 
estadísticas continuas y la Encuesta 
Demográfica Nacional. (1982) (MIGRACION 
INTERNA» (CORRIENTE MIGRATORIA» (MIGRANTE» 
(SALDO MIGRATORIO» (DATOS ESTADISTICOS»

CU 72-481 Características de la migración en el 
periodo 1959-1979, según la Encuesta 
Demográfica Nacional de 1979. ( 1982)
(MIGRACION INTERNA» (MIGRACION
RURAL-URBANA» (MIGRANTE»

MX 72-513 Rural exodas in México and Mexican 
migration to the United States. (1981) 
(MIGRACION FRONTERIZA» (FACTORES DE 
EXPULSION» (FACTORES DE ATRACCION»

PE 72-492 Migraciones internas en la región sur.
(1983) (CORRIENTE MIGRATORIA»
(URBANIZACION»

VE 72-493 Migraciones internas en Venezuela, 
1926-1971. (1980) (MIGRACION RURAL-URBANA» 
(URBANIZACION» (ANALISIS HISTORICO»

VE 72-520 Población clandestina en Venezuela: 
resultados de la matricula general de 
extranjeros. (1983) (INMIGRACIÓN ILEGAL» 
(DISTRIBUCION POR EDAD I SEXO»

XL 72-171 Población y cultura. (1981) (CULTURA» 
(DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» (NIVEL DE 
LA MORTALIDAD»

XL 72-494 Migraciones temporarias y mercado de 
trabajo rural en America Latina. (1982) 
(MIGRACION INTERMEDIA» (MERCADO DEL 
TRABAJO» (ESTRUCTURA AGRARIA»

XL 72-495 Migración y desarrollo 6. (1982)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
(ESTRUCTURA AGRARIA» (MERCADO DEL TRABAJO» 

XL 72-522 Exodo de profesionales con estadios
superiores en los estados partes en el 
Convenio Regional sobre Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en America ¿atina y el Caribe.
(1981) (EXODO INTELECTUAL» (GRUPO 
PROFESIONAL» (POLITICA EDUCACIONAL»

XL 72-523 Miqracion internacional en America Latina 
y el Caribe: una vision general de algunas 
de sus características. (1981) (MIGRACION 
INTERNACIONAL» (CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
(CONSECUENCIAS SOCIALES»

XL 72-524 Flujos, volúmenes y políticas
diferenciales en las migraciones 
intraregionales en Latinoamérica. (1983) 
(MIGRACION INTERNACIONAL» (MIGRACION 
LABORAL» (ZONA DE EXPULSION» (ZONA DE 
ATRACCION»

DETERMINANTE DE LA MORTALIDAD
CR 72-276 Grupos sociales y mortalidad en los 

primeros anos de vida; trabajo final de 
investigación. (1982) (MORTALIDAD
INFANTIL» (CLASE SOCIAL»

XL 72-299 Efecto del descenso de la fecundidad sobre 
la mortalidad infantil. (1982)
(PLANIFICACION FAMILIAR» (DECLINACION DE
¿A FECUNDIDAD» (MORTALIDAD INFANTIL»

ZZ 72-308 Infant mortality in relation to the level 
of fertility control practice in
developing countries. (1981) (MORTALIDAD 
INFANTIL» (PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

DIAGNOSTICO
AR 72-041 Análisis poblacional de la Argentina;

informe de investigación, volumen I.
(1980) (PROYECTO DE INVESTIGACION»
(ESTUDIOS DE POBLACION» (METODOLOGIA»

AR 72-042 Antecedentes y objetivos del proyecto.
(1980) (PROYECTO DE INVESTIGACION»
(ESTUDIOS DE POBLACION» (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO»

XL 72-173 Pobreza en America Latina: diagnósticos y 
prescripciones. (1981) (POBREZA» (POLITICA 
SOCIAL» (ESTILO DE DESARROLLO»

DIFERENCIACION SOCIAL
BO 72-541 Pachamama expensive: el contexto

territorial urbano y la diferenciación
social en la ciudad de La Paz 1971— 1976.
(1981) (CIUDAD CAPITAL» (ESTRUCTURA 
URBANA» (SUELO»

CO 72-630 Medición del trabajo de la aujer rural y 
la posición de clase. (198o) (TRABAJO 
FEMENINO» (TRABAJADOR AGRICOLA»
(CAPITALISMO» (METODOLOGIA»

DIFUSION DE LA INFORMACION
DO 72-339 Utilization of research in Dominican

Republic: the case of the National
Fertility Survey of 1975. (1982) (ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» (EVALUACION» 
(PLANIFICACION DEL DESABROLLO»

DINAMICA DE GRUPO
MX 72-419 Focus Group and survey research on family 

planning in Mexico. (1981) (PLANIFICACION 
FAMILIAR» (CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» (PRACTICA AN3IC0NCEPTIVA> 
(SISTEMA DE VALORES»

MX 72-42! Critique of Focus Group and survey 
research: the machismo case. (1981)
(PLANIFICACION FAMILIAR» (HACBISMO»

DINAMICA CE LA POBLACION
BO 72-046 Factores poblacionales en el desarrollo

regional de Cochabamba. (1982) (DESARROLLO 
REGIONAL» (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BO 72-047 Estructura, características y dinaaica de 
la población a nivel regional: el censo de
1976. (1982) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
(COMPOSICION DE LA POBLACION» (REGION» 
(DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

BO 72-052 Poblamiento desigual del territorio de 
Bolivia: una interpretación histórica.
(1982) (POBLAMIENTO» (DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» (ESTILO DE DESARBOLLO» (DATOS 
ESTADISTICOS»
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DO 72-063 Población y desarrollo en la República 
Dominicana: antecedentes y perspectivas.
(1983) «PROYECCION DE POBLACION»
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

HH 72-068 Perfil demográfico de Honduras. (1983) 
«PERFIL DEMOGRAFICO» «DATOS ESTADISTICOS» 

HT 72-342 Apport de l'Enguete Haitienne sor la 
Fecondite a l1integration des variables 
demographigues dans le Plan de 
Developpement. (1981) «ENCOESTA CAP» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

PA 72-083 Diagnostico de la dinámica demográfica a 
nivel nacional. (1981) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA HCRTALIDAD» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

PA 72-211 Integración de las variables demográficas 
en la estrategia y planes de desarrollo.
(1983) «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» 
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO»

PA 72-214 Síntesis de las conclusiones y 
recomendaciones del primer Seminario 
Nacional sobre Población y Desarrollo. ( 
1983) «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»

XL 72-226 Crisis internacional, la dinámica 
demográfica y la politica de población.
(1983) «POLITICA DE POBLACION» «SECESION 
ECONOMICA» «REGULACION DE LA NATALIDAD»

XZ 72-176 Population and developing modellinq;
recoamendations and proceedings of the 
UNFPA/United Nations Technical Working 
Group Meeting. (1980) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «MODELO DE POBLACION»

ZZ 72-179 Mapping of interrelationships betveen 
population and developaent. (1981) 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «ANALISIS 
MATRICIAL»

DISCRIMINACION ENTRE SEXOS
BO 72-540 Participación social de la mujer campesina 

en Bolivia. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«STATUS DE LA MUJER» «ESTRUCTURA AGRABIA» 
«PARTICIPACION COMUNITARIA»

BO 72-610 Mujer y la ciudad: un estudio de
estructura y practica social en 
Cochabaaba. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «ZONA URBANA» 
«CLASE SOCIAL»

BO 72-611 Mujer y la ciudad: un estadio de
participación de estratos populares en 
Santa Cruz. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «ZONA URBANA» 
«CLASE SOCIAL»

XZ 72-741 Imagen, papel y condición de la mujer en 
los medios de comunicación social: 
compilación y análisis de los documentos 
de investigación. (1981) «PAPEL DE LAS 
MUJERES» «STATUS DE LA MUJER»
«COMUNICACION DE MASAS»

DISCRIMINACION RACIAL
BR 72-712 Harginalisao del negro brasileño. (1982) 

«MARGINALIDAD» «GRUPO ETNICO» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS»

DISOLUCION DEL MATRIMONIO
CO 72-686 Dissolution of first unions in Colombia, 

Panama, and Perú. (1981) «PRIMERA UNION» 
«TIPO DE UNION» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

DISTANCIA ESPACIAL
CO 72-479 Transport improvements and rural

outmigration in Colombia. (1981) «EXODO 
RURAL» «TRANSPORTE» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS
XL 72-432 Programas comunitarios y comerciales en 

America Latina. (1981) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «DISTRIBUCION POR
FARMACIA» «PERSONAL LOCAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD
CU 72-333 Fecundidad y la juventud. (1981) 

«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «JUVENTUD» 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«REVOLUCION»

MX 72-355 Desagregación de la estructura de la 
fecundidad por edades empleando la función 
de Gompertz. (1982) «AJUSTE DE DATCS» 
«MODELO DE GOMPERTZ»

DISTRIBUCION DEL INGRESO
CO 72-140 Regional inequality and other sources of 

income variation in Colombia. (1980) 
«REGION» «INGRESO PER CAPITA» «NIVEL ££ 
EDUCACION» «DATOS ESTADISTICOS»

CU 72-719 Papel del oro negro en la alimentación y 
salud en America Latina y el Caribe: 
estudio de dos décadas. (1982) «ESCASEZ DE 
ALIMENTOS» «EXPORTACION» «POBREZA»

ZZ 72-115 Population qrovth, poverty and inequality 
in an international perspective. (1982) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POBREZA»
«MEDICION»

ZZ 72-675 Interrelationships between demographic 
factors and income distribution: problems 
of measurement, description and 
interpretation. (1981) «TAMAÑO DEL HOGAR» 
«COMPOSICION DEL HOGAR» <METODOLOGlA» 
«CICLO DE VIDA»

ZZ 72-707 Individuo, la familia y la distribución 
del ingreso. (1982) «COMPOSICION FAMILIAS» 
«INGRESO FAMILIAR» «RESEÑA BIBLIOGRAFICA»

DISTRIBUCION ESPACIAL
Use «DISTRIBUCION GEOGRAFICA». .

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
AR 72-003 Tendencias 

(1980)
de la población argentina. 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

INTERNA» «CRECIMIENTO«MIGRACION 
MIGRATORIO»

AB 72-710 Proceso de envejecimiento de la población 
de la Arqentina. (1981) «ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACION»

SO 72-046 Factores poblacionales en el desarrollo 
regional de cochabaaba. (1982) «DINAMICA 
DE LA POBLACION» «DESARROLLO REGIONAL» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

BO 72-047 Estructura, características y dinamica de 
la población a nivel regional: el censo de
1976. (1982) <CR£C1MI£NT0 DEMOGRAFICO»
«COMPOSICION DE LA POBLACION» «DINAMICA DE
LA POBLACION» «REGION»

BO 72-051 Bolivia: estimaciones de la población por 
departamentos y ciudades capitales, 
1980-1990. (1981) «ESTIMACION DE
POBLACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«PROYECCION DE POBLACION» «CIUDAD CAPITAL» 

BO 72-052 Poblamiento desigual del territorio de 
Bolivia: una interpretación histórica.
(1982) «POBLAMIENTO» «DINAMICA D£ LA 
POBLACION» «ESTILO DE DESARROLLO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

BB 72-053 Crescimento e distribuicao da populacao 
brasileira: 1940-1960. (1980) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DIVISION TERRITORIAL»
«CONCENTRACION URBANA»

BR 72-054 Primeiros comentarios aos resultados do 
Censo Demografico de 1980. (1980)
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DIVISION
TERRITORIAL» «CONCENTRACION URBANA»

BR 72-055 Observacoes sobre a evolucao da populacao 
rural e urbana do Brasil nc periodo 1940 a 
1980. (1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DIVISION TERRITORIAL» CONCENTRACION 
URBANA»

CO 72-557 Desarrollo y colonización: el caso
colombiano. (1981) «DESARROLLO AGRICOLA» 
«ESTRUCTURA AGRARIA» «COLONIZACION»
«CAPITALISMO»

CU 72-196 Politica de población en cuba. (1983) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
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PA 72-U83

PA 72-210

PA 72-567 

PE 72-084 

PE 72-491

XI 72-52 1

XZ 72-595 

ZZ 72-60 1

HT 72-069 JEtat de la population au recensement de 
1971. (1980) «SITUACION DEMOGRAFICA»
«COMPOSICION OE LA POBLACION»
Diagnostico de la dinámica deaografica a 
nivel nacional. (1981) «DINAMICA 0E LA 
POBLACION» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD»
Tratado Torrijos-Carter y la dinaaica
demográfica en la Region Metropolitana.
(1983) «ZONA DEL CANAL DE PANAMA»
«POLITICA DE POBLACION»
Distribución espacial y migraciones en 
Panama. (1983) «ZONA DE EXPULSION» «ZOMA 
DE ATRACCION» «CONCENTRACION URBANA» 
Aspectos demográficos del perú. (1981) 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DATOS ESTADISTICOS» 
Migraciones y estructura productiva 
regional. (1980) «MIGRACION INTERCENSAL» 
«DESARROLLO REGIONAL» «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL»
Rest Indian migration to the United States 
Virgin Islands: demographic impacts and 
socioeconomic consequences. (1982)
«INMIGRACION» «CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
«CONSECUENCIAS SOCIALES» «COMPOSICION DE 
LA POBLACION»
Technical co-operation in the field of 
population distribution, migration and 
development. (1983) «MIGRACION»
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
«ASISTENCIA TECNICA»
Introduction to population geography.
(1980) «GEOGRAFIA DE LA POBLACION» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «MIGRACION» 
«ESTUDIO DE CASOS» «BIBLIOGRAFIA»

DISTRIBUCION OCUPACIONAL
AR 72-266 Procedimiento seguido para el pareo de los 

certificados de nacimiento y defunción 
infantil. Criterios empleados para la 
estratificación de la población sequn 
niveles socio-ocupacionales. (1983)
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «METODOLOGIA»

BR 72-614 Ocupacao e emprego es Salvador: efeitos
recentes da industrializacao. (1980) 
«INDUSTRIALIZACION» «ESTRUCTURA DEL
EMPLEO»

MX 72-287 Estimación de los niveles de mortalidad de 
los trabajadores al servicio del Estado
1975-1979, y su comparación con los 
niveles nacionales. (1982) «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

PY 72-516 Inmigración en el Paraguay de posguerra: 
el caso de los "Lincolnshire farmers" 
(1870-1873). (1981) «INMIGRACION ASISTIDA» 
«NACIONALIDAD» «EVALUACION DE PROYECTO» 
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

DISTRIBUCION POR EDAD
XZ 72-304 Overview of the model age patterns. (1982) 

«TABLA MODELO DE MORTALIDAD» «MEDICION DE 
LA MORTALIDAD»

XZ 72-461 Patterns of contraceptive use around the 
world. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO
VE 72-519 Venezuela's indocumentados. (1983)

«INMIGRACION ILEGAL» «LUGAR 0E ORIGEN» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

VE 72-520 Población clandestina en Venezuela: 
resultados de la matricula general de 
extranjeros. (1983) «INMIGRACION ILEGAL» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

XL 72-377 Impact of population structure on crude 
fertility measures: a comparative analysis 
of World Fertility Survey results for 
twenty-one developing countries. (1982) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE 
LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

DISTRIBUCION POR FARMACIA
CO 72-399 Colombia: proqrama comercial de

PROFAMILIA. (1981) «PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA URBANA» 
«PERSONAL LOCAL» «DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-420 Mexico: comercialización de la
planificación familiar. (1981)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PERSONAL DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE 
PROGRAMA» «DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-432 Programas comunitarios y comerciales en 
America Latina. (1981) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «DISTRIBUCION DE
ANTICONCEPTIVOS» «PERSONAL LOCAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XL 72-435 Panorama general: proqrama de distribución 
comercial de anticonceptivos en Anerica 
latina. (1981) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XL 72-436 Planificación faailiar en Aaerica Latina: 
proqramas comunitarios y comerciales.
(1981) «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «PERSONAL LOCAL» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»

DISTRIBUCION POR SEXO
XZ 72-306 Sex differentials in mortality. (1982) 

«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA MODELO 
DE MORTALIDAD»

DISTRITO
Use «ZONA ADMINISTRATIVA».

DIVISION DEL TRABAJO
BR 72-549 Divisao inter-reqional do trabalho e 

pobreza urbana: o caso de Salvador. (198o) 
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» «DESARROLLO 
REGIONAL» «POBREZA»

BR 72-680 Faailia, a estrutura social e as formas de 
participacao na producao social. (1981) 
«ESTRUCTURA SOCIAL» «COMPOSICION FAMILIAR» 
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» 
«CLASE SOCIAL»

XZ 72-738 Politicas y proqramas para la mujer.
(1982) «STATUS DE LA MUJER» «DESARROLLO 
ECONOMICO I SOCIAL» «INFOBME DE 
ACTIVIDADES»

DIVISION TERRITORIAL
BR 72-053 Cresciaento e distribuicao da populacao 

brasileira: 1940-1980. (1980) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION GEOGRAFICA» 
«CONCENTRACION URBANA»

BR 72-054 Primeiros comentarios aos resultados do 
Censo Demoqrafico de 1980. (1980)
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «CONCENTRACION URBANA»

BR 72-055 Observacoes sobre a evolucao da populacao 
rural e urbana do Brasil no periodo 194o a 
1980. (1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CONCENTRACION 
URBANA»

PE 72-571 Cambios en la demarcación politica y 
dinaaica de la población del Pera: 
1876-1972; una quia para comparaciones 
intercensales a nivel de provincias.
(1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DATOS 
CENSALES»

DIVORCIO
MX 72-073 Estadistica de divorcios: formulario,

modelo 1980. (1980) «CUESTIONARIO»
DURACION DE LA LACTANCIA

BB 72-322 Breastfeeding promotion: effect of an
educational proqram in Brazil. (1982) 
«LACTANCIA» «EDUCACION SANITARIA»

ZZ 72-389 Compensating changes in intermediate 
fertility variables and the onset of 
marital fertility transition. ( 1981)
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
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DURACION DEL MATRIMONIO
XL 72-374 Birth histories. (1982) (HISTORIA 

GENESICA» (ANALISIS POR COHORTES»
(ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

ECONOMIA
ZZ 72-496 Modelos migratorios: levantaaento e

avaliacao da proposta de Todaro. (1981) 
(MIGRACION INTERNA» (TEORIA» (SOCIOLOGIA»

ECONOMIA DE MERCADO
CL 72-553 Conceptos básicos para la formulación de 

la politica nacional de desarrollo urt-ano.
(1981) (DESARROLLO URBANO» (POLITICA 
GUBERNAMENTAL»

XL 72-164 Atención medica y sanitaria en America 
Latina. (1982) (POLITICA DE SALUD» 
(CONCENTRACION ECONOMICA»

ECONOMIA DOMESTICA
BO 72-676 Familia en los procesos productivos y en 

la reproducción de la fuerza de trabajo.
(1982) (PRODUCCION AGRICOLA»
(COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» (POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA» (COMPOSICION
FAMILIAR»

XL 72-582 Gestión de recorsos y diferenciación 
social en la Comunidad Andina de Altura: 
implicaciones para el desarrollo rural. 
(1982) (ESTRUCTURA SOCIAL»
(ESTRATIFICACION SOCIAL» (DESARROLLO 
RURAL» (MODERNIZACION»

EDAD AL CASARSE
XL 72-700 Unions consensualles en Amerigue Latine: 

L*Amerigue Céntrale. (1981) (UNION 
CONSENSUAL» (FECUNDIDAD ILEGITIMA»

XZ 72-7o3 Nuptiality patterns in developing 
countries: implications for fertility.
(1980) (TIPO DE UNION» «NUPCIALIDAD» 
(DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION
CU 72-009 Pemoqrafia: orientaciones metodoloqicas;

especialidad; planificación de la econoaia 
nacional; especializacion: PIN; tipo de 
curso: vespertino - nocturno y per
encuentros. (1982) (DEMOGRAFIA» (ENSINANZA 
SUPERIOR»

UN 72-011 Seminario-Taller de Comunicación en 
Población, Tequciqalpa, Honduras, 1980: 
informe. (1980) (COMUNICACION» (INFORME DE 
ACTIVIDADES» (TALLEB»

HT 72-012 Seminario-Taller sobre la producción de 
Material Audiovisual en Haiti: informe.
(1980) (TALLER» (MATERIAL AUDIO-VISUAL» 
(INFORME DE ACTIVIDADES»

PE 72-157 Seminario de Educación y Politica de 
Población; informe final. (1982) (POLITICA 
DE POBLACION» (CONFERENCIA»

ZZ 72-033 Instrumento de desarrollo curricular.
(1981) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION» 
(METODOLOGIA»

ZZ 72-039 Instrumento de comunicación. (1981) 
(COMUNICACION» (PLANIFICACION DI LA 
EDUCACION»

ZZ 72-313 Tablas de mortalidad. (1982) (TABLA DE 
MORTALIDAD» (METODOLOGIA» (TEORIA»

EDUCACION SANITARIA
BR 72-322 Breastfeedinq promotion: effect of an

educational proqram in Brazil. (1982) 
(LACTANCIA» (DURACION DE LA IACTANC1A»

ELITE
IT 72-161 Race, social class and the origins of 

occupational elites in Trinidad and 
Tobaqo. (1980) (GRUPO ETNICO»
(ESTRATIFICACION SOCIAL»

EMANCIPACION DE LA MUJER
ZZ 72-674 Assalariamento e emancipacao feminina.

(1980) (TRABAJO FEMENINO» (ASALARIADO»
EDAD DE PBOCREACION

CL 72-270 Mortalidad infantil, indicador de 
desarrollo? Análisis de las influencias 
demográficas sobre la T.M.I. en Chile,
1972-1888. (1981) (MORTALIDAD INFANTIL»
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD.»

EDUCACION
AR 72-118 Análisis poblacional de la Argentina;

informe de investigación, volumen IV.
(1980) (CONDICIONES DE SALUD» «VIVIENDA» 
«PROVINCIA» «TIPOLOGIA»

CO 72-139 Aspectos sociales. (1980) «ESTUDIO 
REGIONAL» «SITUACION DEMOGRAFICA»
(CONDICIONES SOCIALES» (CONDICIONES DE 
SALUD»

XL 72-734 Educación y sociedad en America Latina y 
el Caribe. (1980) (SOCIEDAD» (ESTRUCTURA 
SOCIAL» (ESTUDIO DE CASOS»

EDUCACION DE LAS MUJERES
GT 72-340 Fecundidad en Guatemala, 1950-1981. (1983) 

(FECUNDIDAD DIFERENCIAL» (TRABAJO
FEMENINO» (DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

MX 72-359 Estiaacion del cambio en el nivel de 
fecundidad de la población del area 
metropolitana de la ciudad de México entre 
1964 y 1976. (1982) (TENDENCIA DE LA
FECUNDIDAD» (DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 
(CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

XL 72-439 Medición del conocimiento de métodos 
anticonceptivos. (1982) (CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» (METODOLOGIA» (ZONA 
RURAL» (ENCUESTA CAP»

XL 72-667 Propuesta de una estrategia destinada a 
coordinar la formación profesional de la 
mujer. (1981) (CAPACITACION PROFESIONAL» 
(COORDINACION»

EMBARAZO
CR 72-331 Embarazo entre las adolescentes:

resultados de una encuesta realizada en la 
ciudad de Limón, 1980. (1982)
(ADOLESCENTE» (ZCNA URBANA» (CONOCIMIENTO 
DE ANTICONCEPTIVOS» (PRACTICA
ANTICONCEPTIYA»

EMBARAZO NO PLANEADO
XL 72-431 Unwanted fertility in Latin America and 

the Caribbean. (1982) (ENCUESTA CAP»
(DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» (PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA»

EMIGRACION
AR 72-182 Algunas consideraciones acerca de las

politicas de población en Argentina. 
(1982) (POLITICA DE POBLACION» (POBLACION 
DECRECIENTE»

AR 72-502 Avance en la estimación de la emigración 
internacional con base en la información 
sobre residencia de hijos sobrevivientes; 
trabajo final de investiqacicn. (1982) 
(HIJO SUPERVIVIENTE» (MEDICION DE LA
MIGRACION»

DO 72-509 International migration in the Dominican 
Republic: implications for development
planninq. (1982) «INMIGRACION»
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO»

UT 72-511 Haitian miqration: 30 years assessed.
(1982) (LUGAR DE DESTINO» «SALDO
MIGRATORIO»

EMIGRACION FORZADA
Use «MIGRACION FORZADA».

EMIGRACION NETA
Use «SALDO MIGRATORIO».
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EMPLEC
BR 72-005 populacao, educacao, emprego. (1980) 

«RECURSOS HOMAROS» «TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD» «TRABAJO»

MI 72-646 Agracian structure and labor mobility in 
rural México. (1982) «TRABAJADOR AGRICOLA» 
«MIGRACION RURAL-ORBANA» «ZOMA RURAL»

TT 72-652 Labour forcé by sex; LF 1-21, rounds 28, 
29, 30, 31, 32. (1980) «DATOS
ESTADISTICOS» «DESEMPLEO»

UI 72-657 Encuesta de bogares 1er y 2o semestre 
1980: 1er trimestre 1981. (1981) «ENCUESTA 
DE HOGARES»

VE 72-658 Area metropolitana de Caracas, segundo 
semestre 1980. (1982) «DESEMPLEO»
«ENCUESTA DE HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS» 

VE 72-659 Región capital, segundo semestre 1980.
(1982) «ENCUESTA DE HOGARES» «DESEMPLEO» 
«DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-660 Región central, segundo semestre 1980.
(1982) «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-661 Región de Los Andes, segundo semestre 
1980. (1982) «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE
BOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-662 Región Centro Occidental, segundo seaestre 
1980. (1982) «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE
HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-663 Región Nor-Oriental, segundo semestre 
1980. (1982) «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE
HOGARES» «DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-664 Región Zuliana, segundo seaestre 1980.
(1982) «DESEMPLEO» «ENCUESTA DE HOGARES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

XC 72-665 Problemas de la información disponible 
para el estudio del eapieo rural en 
Centroamerica. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«TRABAJADOR OCASIONAL» «CALIDAD DE LOS 
DATOS» «ENCUESTA»

XL 72-666 Eapieo, desempleo y subempleo en America 
Latina. (1980) «MEDICION» «DESEMPLEO»

XL 72-668 Programas especiales de empleo: algunas
lecciones de la experiencia. (1983) 
«EVALUACION DE PROGRAMA» «ANALISIS DE 
COSTOS 7 BENEFICIOS» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO»

XL 72-670 Politicas de empleo al alcance de los 
Ministerios del Trabajo. (1980)
«GENERACION DE EBPLEO> «POLITICA DEL 
EMPLEO» «NIVEL DE SALARIO» «SEGURIDAD 
SOCIAL»

ZZ 72—673 Diverses formes d'utilisation de la main 
d'oeuvre: mesure des stocks et des flux.
(1981) «SUBEMPLEO» «DESEMPLEO» «ENCUESTA 
DE HOGARES» «METODOLOGIA»

EMPLEO ESTACIONAL
GT 72-642 Guatemala: estacionalidad y subempleo en 

el sector agropecuario. (1980) «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «SUBEMPLEO»

EMPLEO TEMPORARIO
BR 72-613 Lavouras permanentes, lavouras

temporarias, distribuicao f un diana e a 
deasidade do emprego no Nordeste 
brasileiro. (1982) «TENENCIA DS LA TIERRA» 
«OPORTUNIDAD DE EMPLEO»

ENCUESTA
CL 72-132 Diagnostico del perfil de salud y 

socio-cultural VI región, 1979. (1981)
«CONDICIONES DE SALUD» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «PROGRAMA DE SALUD»

CR 72-638 Prostitución en San José: estudio
socioeconómico de un problema
costarricense. (1982) «PROSTITUCION» 
«CIUDAD CAPITAL» «CONDICIONES DE TRABAJO» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

CR 72-717 Envejecimiento en Costa Rica. (1980) 
«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

GT 72-4o9 Evaluation ot contraceptive knovledge of 
comaunity-based distributors in Guatemala.
(1981) «CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» 
«PERSONAL LOCAL»

MX 72-514 Intervieuing undocumented immigrants: 
methodoloqical reflections based on 
fieldvork in Mexico and the U.S.. (1982)
«INMIGRACION ILEGAL» «METODOLOGIA»
«INVESTIGACION»

XC 72-665 Problemas de la inforaacion disponible 
para el estudio del empleo rural en 
Centroamerica. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«EMPLEO» «TRABAJADOR OCASIONAL» «CALIDAD 
DE LOS DATOS»

ENCUESTA CAP
CR 72-4o2 Análisis de los resultados de la segunda 

encuesta de prevalencia anticonceptiva; 
borrador para discusión. ( 1981)
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

CR 72-403 Disponibilidad de servicios y la 
anticoncepcion en el area rural de Costa 
Bica; avance de resultados. (1963) 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «AGENCIA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA RURAL»

CR 72-404 Estudio prospectivo de las mujeres 
entrevistadas en dos encuestas de
prevalencia anticonceptiva, Costa Rica, 
1978-1981. (1983) «EVALUACION DE DATOS»
«CONTINUACION DE LA ANTICONCEPCION»

DO 72-338 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples froa Dominica» Bepublic. (1962) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «EVALUACION DE DATOS» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

GÏ 72-341 Evaluation of the Guyana Fertility Survey 
1975. (1982) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «EVALUACION DE DATOS» «NIVEL 
DE LA FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD»

HN 72-413 Encuesta nacional de prevalencia del oso 
de métodos anticonceptivos. (1981) 
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»
«CUESTIONARIO»

HT 72-342 Apport de 1*Enquête Baitienne sur la
Fécondité a l'intégration des variables
démographiques dans le Plan de 
Développement. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «DINAMICA DE ¿A POBLACION»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

HT 72-343 Organisation et les résultats de l’Enguete 
Baitienne sur la Fécondité. (1981)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

HT 72-344 Séminaire National sur les Résultats de
1*Enquête Haïtienne sur la Fécondité,
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: 
rapport final. (1981) «ENCUESTA MONDIAL DE 
FECUNDIDAD» «EVALUACION DE DATOS» «INFORME 
DE ACTIVIDADES» «PLAN DE ACTIVIDADES»

HT 72-348 Principaux résultats de laenguete:
dimension desiree des familles. (198 1)
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «TIPO DE UNION»
<CONDIC10SES SOCIO—ECONOMICAS»

HT 72-35o Evaluation des résultats de Ia Enquête
Baitienne sur la Fécondité. (1981)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«EVALUACION DE DATOS» «ERROR DE
RETROSPECCION» «OMISION»

HT 72-414 Importance des résultats de l’Enguete
Haïtienne sur la Fécondité pour
1 'élaboration d'une planification
familiale pour Haiti. (1981) «ENCUESTA
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «FUENTE DE
INFORMACION» «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «PLANIFICACION DS PROGRAMAS»

HT 72-416 Principaux résultats de laenguete:
Iautilization de la contraception en 
relation avec les preferences en matière 
de fécondité. (198!) «TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

MX 72-356 Evaluation of the Hexican fertility survey
1976-77. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «CALIDAD DE LOS DATOS» 
«EVALUACION»
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MX 72-357 Oso de variables intermedias para la 
evaluación de datos sobre fecundidad 
reciente. (1982) «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» «VARIABLE INTERMEDIA» «MODELO» 
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-423 Oso de anticonceptivos y los servicios de 
planificación familiar en la frontera 
México-Estados Unidos. (1981 ) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ORIGEN ETNICO» «METODO 
ANTICONCEPTIVO»

MX 72-424 Contraceptive sterilization: a comparison
of Mexican-Aaericans and anglos living in 
0.S. counties bordering México. (1981) 
«ESTERILIZACION» «GRUPO ETNICO
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»

PE 72-362 Evaluation of the Perú national fertility 
survey 1977-78. (1982) «CALIDAD DE LOS
DATOS» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

VE 72-368 Evaluation of the Venezuela fertility
survey 1977. (1982) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «EVALUACION DE DATOS»

XC 72-430 Family planning Communications and 
contraceptive use in Guatemala, El
Salvador, and Panama. (1982) «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA» «MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS» «COMUNICACION INTEBPERSONAL»
«CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS»

XL 72-431 Unwanted fertility in Latin America and 
the Carinbean. (1982) «EMBARAZO NO 
PLANEADO» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

XL 72-433 En torno a la validez de las medidas sobre 
preferencias del tamaño de la familia. 
(1982) «TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILI&» 
«MEDICION» «ZONA RURAL» «NIVEL DE 
EDUCACION»

XL 72-434 Etapas en la adopción de la planificación 
de la familia. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «COMUNICACION» «ZONA 
BOBAL»

XL 72-437 Legitimidad del uso de la anticoncepcion.
(1982) «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«MACHISHO» «RELIGIOSIDAD» «ZONA RURAL»

XL 72-438 Indices de la posición social de la mujer 
y su relación con el conocimiento de 
anticonceptivos. (1982) «PAPEL DE LAS 
MUJERES» «STATUS SOCIO-ECONOMICO»
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «ZONA 
SURAL»

XL 72-439 Medición del conocimiento de métodos 
anticonceptivos. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «METODOLOGIA» «ZONA 
BUfiAL» «EDUCACION DE LAS MUJERES»

XL 72—440 Roles sexuales, comunicación entre esposos 
y legitimidad. (1982) «PAPEL MATRIMONIAL» 
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL»

XL 72-444 Motivación hacia el numero de hijos.
(1982) «TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» 
«MORTALIDAD INFANTIL» «ZONA RURAL»

XL 72-445 Ambivalencia de actitudes en la 
preferencia por familias pequeñas. (1982) 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «FAMILIA 
NUCLEAR» «MODELO» «ZONA RURAL»

XL 72-446 Conocimiento de anticonceptivos. (1982) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» «NIVEL 
DE EDUCACION» «ZONA RUBAL»

XL 72-447 Educación y conocimiento acerca de 
anticonceptivos. (1982) «NIVEL DE 
EDUCACION» «CONOCIMIENTO CE
ANTICONCEPTIVOS» «MEDIOS DE COMUNICACION 
DE MASAS» «ZONA RURAL»

XL 72-448 Si los conocen, por gue no los usan?
Factores seleccionados gue influyen en la 
adopción de anticonceptivos en America 
Latina rural. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «ZONA RURAL»

XL 72-449 Adopción de la anticoncepcion en America 
Latina rural: resumen y conclusiones de 
los estudios basados en PECFAL-Bural. 
(1982) «CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «RELACIONES 
ENTRE ESPOSOS» «ZONA RURAL» «TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA»

XL 72-451 Uso de anticonceptivos. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ESTBÜCTUBA SOCIAL» «ZONA 
RURAL»

XL 72-452 Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. (1982) «DESARROLLO
ECONOMICO í SOCIAL» «STATUS
SOCIO-ECONOMICO» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«ZONA RURAL»

XZ 72-460 Encuestas de prevalencia del uso de
anticonceptivos: una nueva fuente de datos 
sobre planificación familiar. (1981) 
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»

ENCUESTA DE BOGARES
BO 72-048 Encuesta permanente de hogares: boleta

basica. (1980) «MUESTRA» «CUESTIONARIO»
CL 72-626 Ocupación y desocupación en el Gran

Santiago, septiembre 1981. (1981) «DATOS
ESTADISTICOS» «CUESTIONARIO»

CL 72-627 Ocupación y desocupación en el Gran
Santiaqo, marzo de 1982. (1982)

CO 72-628 Participación de las madres en el mercado 
de trabajo urbano en Colombia. (1981)' 
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» 
«MADRE» «TRABAJO FEMENINO»

C0 72-685 Alqanos aspectos de la economía de las
familias urbanas en Colombia. (1981) 
«FAMILIA» «CONDICIONES ECONOMICAS»
«INGRESO FAMILIAR»

MX 72-645 Income distribution and poverty in México.
(1980) «POBBEZA»

NI 72-078 Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples 1981. (1981) «CLASE SOCIAL»
«CLASIFICACION» «METODOLOGIA»

NI 72-079 Población de Nicaragua: análisis de los
resultados de la encuesta de hogares de 
1980. (1981) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» «ZONA
URBANA»

PA 72-698 Informe de la encuesta sobre la situación 
de la familia y la niuez eo la región 
metropolitana de Panama: ano 1978. (1981)
«CONDICIONES DE VIDA» «FAMILIA» «INFANCIA» 
«MENOR DE EDAD»

UY 72-656 Encuesta de Hogares. (1981)
UY 72-657 Encuesta de hogares 1er y 2o semestre 

1980: 1er trimestre 1981. (1981) «EMPLEO» 
VE 72-658 Area metropolitana de Caracas, segundo 

semestre 1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO 
«DATOS ESTADISTICOS»

VE 72-659 Keqion capital, segundo semestre 1960.
(1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

VE 72-660 Región central, segundo semestre 1980.
(1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

VE 72-661 Región de Los Andes, segundo semestre 
1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS
ESTADISTICOS»

VE 72-662 Región Centro Occidental, segundo semestre 
1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS
ESTADISTICOS»

VE 72-663 Región Nor-Oriental, segundo semestre
1980. (1982) «EMPLEO» «DESEMPLEO» «DATOS
ESTADISTICOS»

VE 72-664 Región Zuliana, segundo semestre 1980.
(1982) «EMPIEC» «DESEMPLEO» «DATCS 
ESTADISTICOS»

ZZ 72-673 Diverses formes d*utilisation de la main 
d*oeuvre: mesure des stocks et des flux.
(1981) «EMPLEO» «SUBEMPLEO» «DESEMPLEO» 
«METODOLOGIA»

ENCUESTA DE VISITA MULTIPLE
Use «ENUESTA LONGITUDINAL».

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America la tin a Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-182-

EN COE ST A DEflOGfi&FICA
XZ 72—242 Quinta Encuesta Deaografica entre los 

Gobiernos: observación de las percepciones 
y politicas gubernamentales con respecto a 
las tendencias y niveles demográficos y su 
relación con el desarrollo, 1982 o Fifth 
Population Inguiry among Governments: 
monitoring of government perceptions and 
policies on demographic trends aad levels 
in relation to development as of 1982 o • 
(1982) «POLITICA DE POBLACION» «POLITICA 
DE DESARROLLO» «PLAN DE ACCION MONDIAL DE 
POBLACION»

ENCUESTA LONGITUDINAL
HN 72-283 Comparación entre encuestas demográficas 

prospectivas y retrospectivas para estimar 
niveles y diferenciales de mortalidad: la 
experiencia del CELADE. (1983) «MEDICION 
DE LA MOBTALIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «ENCUESTA 
RETROSPECTIVA»

ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD
CO 72-327 Some factors affecting fertility in eight 

developing countries: an analysis of iorld 
Fertility Survey data. (198o) «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «PAIS ES DESARROLLO» 
«ANALISIS COMPARATIVO»

CO 72—330 Fecundidad no deseada en seis paises en 
vias de desarrollo. (1981) <BIJC NO 
DESEADO» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

CO 72-686 Dissolution of first unions in Colombia, 
Panama, and Peru. (1981) «PRIMERA UNION» 
«DISOLUCION DEL MATRIMONIO» «TIPO DE 
UNION»

DO 72-338 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples from Dominican Republic. (1982) 
«ENCUESTA CAP» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «EVALUACION DE 
DATOS»

DO 72-339 Utilization of research in Dominican 
Republic: the case of the National
Fertility Survey of 1975. (1982) «DIFUSION
DE LA INFORMACION» «EVALUACION»
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

DO 72-4o7 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad de 1980. República Dominicana; 
version preliminar. (1983) «EVALUACION DE 
DATOS»

EC 72-408 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad de 1979. Ecuador; version
preliminar. (1963) «EVALUACION DE DATOS»

GÏ 72-341 Evaluation of the Guyana Fertility Survey 
1975. (1982) «ENCUESTA CAP» «EVALUACION DE 
DATOS» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD»

HT 72-342 Apport de IaEnquête Haitienne sur la 
Fécondité a 1*integration des variables 
demographigues dans le Plan de
Développement. (1981) «ENCUESTA CAP»
«DINAMICA DE LA POBLACION» «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO»

HT 72-343 Organisation et les résultats de Ia Enquête 
Haitienne sur la Fécondité. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «NUPCIALIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD»

HT 72-344 Séminaire National sur les Résultats de 
1«Muguete Haitienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981:
rapport final. (198 1) «ENCUESTA CAP»
«EVALUACION DE DATOS» «INFORME DE 
ACTIVIDADES» «PLAN DE ACTIVIDADES»

HT 72-345 Rapport national. (1981) «NUPC1AL1DAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «CUESTIONARIO»

HT 72-346 Principaux résultats de l'enguete: les
caractéristiques de 1*échantillon des
ménagés. (1981) «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «TIPO DE UNION» «STATUS 
MIGRATORIO»

HT 72-349 Rapport national; tableaux. (1981) 
«TABULACION»

HT 72-350 Evaluation des résultats de l’Enguete
Haitienne sur la Fécondité. (1981)
«ENCUESTA CAP» «EVALUACION DE DATOS»
«ERROR DE RETROSPECCION» «OMISION»

HT 72-414 Importance des résultats de Ia Enquête
Haitienne sur la Fécondité pour 
l'élaboration d'une planification
familiale pour Haiti. (1981) «ENCUESTA 
CAP» «FUENTE DE INFORMACION» «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «PLANIFICACION DE 
PROGRAMAS»

HT 72-694 Principaux résultats de l'enguete: les
unions et l'exposition au risque de 
grossesse. (1981) «NUPCIALIDAD» «TIPO DE 
UNION»

JH 72-351 Fertility, union status and partners in 
the NFS Guyana and Jamaica surveys,
1975-1976. (1982) «TIPO DE UNION» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «HISTORIA DE UNIONES»

MX 72-356 Evaluation of the Mexican fertility survey
1976-77. (1981) «ENCUESTA CAP» «CALIDAD DE 
LOS DATOS» «EVALUACION»

MX 72-422 Disponibilidad de los anticonceptivos y la 
practica de la planificación faailiar en 
Mexico y en Corea rural. (1962) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL» «AGENCIA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA»

PE 72-362 Evaluation of the Peru national fertility 
survey 1977-78. (1982) «ENCUESTA CAP»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD»

PY 72-425 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad del Paraguay de 1979; version 
preliminar. (1983) «EVALOACION DE DATOS»

TT 72-364 Trinidad and Tobago Fertility Survey,
1977. (1981) «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
«NUPCIALIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
<TABULACION»

TT 72-365 Country report. (1981) «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»

TT 72-366 Country report; tables. (1981) «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» «PBACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «TABULACION»

TT 72-427 Encuesta de Fecundidad de Trinidad y 
Tabago, 1977: resumen de resultados o
Enguete sur la Fécondité de Trinité et 
Tobago, 1977: resume des résultats. (1982) 
«NUPCIALIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

VE 72-367 Impact of some intermediate variables on 
fertility: evidence from the Venezuelan
National Fertility Survey 1977. (1982)
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

VE 72-368 Evaluation of the Venezuela fertility 
survey 1977. (1982) «ENCUESTA CAP»
«EVALUACION DE DATOS»

XL 72-374 Birth histories. (1982) «HISTORIA 
GENESICA» «ANALISIS POR COHGRTES» 
«DURACION DEL MATRIMONIO»

XL 72-377 Impact of population structure on crude 
fertility measures: a comparative analysis 
of Rorld Fertility Survey results for 
twenty-one developing countries. (1982) 
<NIVEL DE LA FECUNDIDAD»!«DISTRIBUCION POR 
EDAD T SEXO» «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD»

XZ 72— 379 Nécessite des analyses ultérieures des 
résultats de 1*Enquête et propositions 
pour un plan de recherches. ( 1981)
«ASISTENCIA TECNICA» «INFORME DE
ACTIVIDADES» «PLAN DE ACTXVID &DE5»

XZ 72-381 World Fertility Survey: Annual report
1982. (1983) «INFORME ANUAL»

XZ 72-382 Situation actuelle, de l'Enquete Mondiale 
sur la Fécondité: Bilan et perspectives
d*avenir. (1981) «PAIS EN DESARROLLO» 
«INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS
ESTADISTICOS»
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XZ 72-383 Relationships between fertility and 
education: a comparative analysis of world 
fertility survey data for twenty-two 
developing countries. (1983) «NIVEL DE 
EDUCACION» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

XZ 72-385 Estimating voluntary and involuntary 
childlessness in the developing countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD 
VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD TEMPORAL»
«ESTERILIDAD» «METODO DE ANALISIS» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XZ 72-459 World Fertility Survey Conference 1980: 
record of proceedings. (1981)
«CONFERENCIA»

XZ 72-461 Patterns of contraceptive use around the 
world. (1981) «DISTRIBUCION POR EDAD»

XZ 72-463 Variations in the incidence oi knowledge 
and use of contraception: a comparative 
analysis of World Fertility Survey results 
for twenty developing countries. (1981) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL»

ZZ 72-387 Data processing guidelines. (1980) 
«PROCESAMIENTO DE DATOS» «MANUAL»

ZZ 72-368 Pautas para el primer informe nacional.
(1980) «PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION» 
«TABULACION»

ENCUESTA POR CORREO
XZ 72-025 Issues and points of view on the teaching 

of demography. (1981) «ENSENANZA SUPERIOR» 
«DEMOGRAFIA» «CAPACITACION PROFESIONAL»

ENCUESTA REITERATIVA
Use «ENCUESTA LONGITUDINAL».

ENCUESTA RETROSPECTIVA
HB 72-283 Comparación entre encuestas demográficas 

prospectivas y retrospectivas para estimar 
niveles y diferenciales de aortalidad: la 
experiencia del CELADE. (1983) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «ENCUESTA
LONGITUDINAL»

ENDOGAHIA
CL 72—684 Consanguinidad en el Valle de Elgui: un

estudio de genética de poblaciones 
humanas. (198o) «CONSANGUINIDAD»
«GENETICA» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

ENSENANZA SUPERIOR
CO 72-009 Demografía: orientaciones metodoloqicas;

especialidad; planificación de la economia 
nacional; especializacion: PEN; tipo de 
curso: vespertino - nocturno y por
encuentros. (1982) «DEMOGRAFIA» «EDUCACION 
EN HATERIA DE POBLACION»

XZ 72-025 Issues and points of view on the teaching 
of demography. (1981) «DEMOGRAFIA» 
«ENCUESTA POS CORSEO» «CAPACITACION 
PROFESIONAL»

XZ 72-026 Universities and other institutions 
teaching demography. (1981) «DEMOGRAFIA»

CR 72-717 Envejecimiento en Costa Rio*. (1980) 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA» 

XL 72-730 Proyecto de proqrama de acción sobre el 
envejecimiento para America Latina. (1982) 
«ORGANIZACIONES INTERNACION ALES» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-731 Proyecto de informe. (1982) «CONFERENCIA» 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

ENVEJECIMIENTO DEMOGRAFICO
Use «ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION».

ERROR DE RETROSPECCION
ET 72-350 Evaluation des resultats de l'Enguete 

Haitienne sur la Fecondite. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «EVALUACION DE DATOS» 
«OMISION»

ESCASEZ DE ALIMENTOS
CU 72-719 Papel del oro negro en la alimentación y 

salud en America Latina y el Caribe: 
estudio de dos décadas. (1982) 
«EXPORTACION» «POBREZA» «DISTRIBUCION DEL 
INGBESO»

ESTADISTICA DEMOGRAFICA
CB 72-008 Atlas estadístico de Costa Rica No 2.

(1981) «ATLAS» «INFORMACION ESTADISTICA» 
«ESTADISTICAS SOCIALES»

ESTADISTICAS SOCIALES
CR 72-008 Atlas estadístico de Costa Rica No 2.

(1981) «ATLAS» «INFORMACION ESTADISTICA» 
«ESTADISTICA DEMOGRAFICA»

ESTADISTICAS VITALES
BR 72-321 Posibilidades de analise da fecundidade e 

mortalidade no Brasil a partir das 
informacoes censitarias e do registro 
Civil. (1981) «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «FUENTE DE 
INFORMACION» «CENSO DE POBLACION»

CL 72-058 Manual de instrucciones para el uso y 
manejo de la parte estadística de los 
registros de hechos vitales. ( 1982)
«REGISTRO CIVIL» «MANUAL» «OFICIAL DEL 
REGISTRO»

MX 72-074 Notas sobre la generación de estadísticas 
básicas y la elaboración de estadísticas 
derivadas en México. £1 caso de las 
estadísticas vitales. (198o) «MEJORAMIENTO 
DE LAS ESTADISTICAS» «METODOLOGIA»

PE 72-085 Manual e instructivo para el llenado y 
manejo de los libros de actas y 
formularios estadísticos de los hechos.
(1982) «REGISTRO CIVIL» «MANUAL» «OFICIAL 
DEL REGISTRO»

XL 72-097 Diaqnostico del registro civil
latinoamericano, enero de 1980. (1982)
«REGISTRO CIVIL» «EVALUACION»

ESTADO
ZZ 72-245 Politica social y pobreza: lecciones de la 

experiencia. (1981) «POLITICA SOCIAL» 
«POBREZA» «SOCIOLOGIA»

ENTRENAMIENTO EN SERVICIO
Use «CAPACITACION EN EL EMPLEO».

ENTREVISTA
CU 72-5o7 Six years later, the process of 

incorporation of Cuban exiles in the
United States: 1973-1979. (1982)
«MIGRACION FORZADA» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «MOVILIDAD RESIDENCIAL»
«CALIFICACION OCUPACIONAL»

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION
AR 72-709 Población anciana de la Argentina:

tendencia secular y características
recientes. (198!) <ANCIAN0S> «CONDICIONES
DE VIDA»

Afi 72-710 Proceso de envejecimiento de la población 
de la Argentina. (1981) «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

ESTADO CIVIL
BR 72-683 Notas breves: estado conjugal. (1981)
CL 72-622 Asalariada agricola. (1982) «TRABAJO 

FEMENINO» «TRABAJADOR AGRICOLA»
«ASALARIADO»

MX 72-696 Tipos de aniones maritales en Mexico.
(1982) «TIPO DE UNION» «NACIDO VIVO» 
«CONDICIONES SOCIO— ECONOMICAS»

ESTADO MARITAL
Ose «ESTADO CIVIL».

ESTERILIDAD
XZ 72-385 Estimating voluntary and involuntary 

childlessness in the developing countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD 
VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD TEMPORAL» «METODO 
DE ANALISIS» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»
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ESTERILIDAD TEMPORAL
XZ 72-385 Estimating voluntary and involuntary

childlessness in the developing countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD
VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD» «METODO DE
ANALISIS» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«DATOS ESTADISTICOS»

ESTERILIDAD VOLUNTARIA
XZ 72-385 Estimating voluntary and involuntary

childlessness in the developing countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD
TEMPORAL» «ESTERILIDAD» «METODO DE 
ANALISIS» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«DATOS ESTADISTICOS»

ESTERILIZACION
MX 72-424 Contraceptive sterilization: a comparison

of Mexican-Americans and anglos living in 
U.S. counties bordering Mexico. (1981)
«GRUPO ETNICO» «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP»

ESTERILIZACION FEMENINA
GT 72-411 Voluntary sterilization in Guatemala: a

comparison of men and women. (1983)
«ESTERILIZACION MASCULINA» «RELACIONES 
SEXUALES»

ESTERILIZACION MASCULINA
GT 72-411 Voluntary sterilization in Guatemala: a

comparison of aen and women. (1983)
«ESTERILIZACION FEMENINA» «BELACIONES 
SEXUALES»

XL 72-442 Acceptance and prevalence of vasectomy in 
developing countries. (1983) «YASECTGMIA> 
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA»

ESTILO DE DESARROLLO
BO 72-052 Poblamiento desigual del territorio de 

Bolivia: una interpretación histórica.
(1982) «POBLAMIENTO» «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «DINAMICA DE LA POBLACION» 
«DATOS ESTADISTICOS»

CL 72-187 Modelo de desarrollo nacional y regional y 
el sistema de información en el periodo
1973-1977. (1981) «DESARROLLO REGIONAL»
«PLANIFICACION REGIONAL» «SISTEMA DE 
INFORMACION»

CL 72-188 Modelo de desarrollo nacional y regional y 
el sistema de información en el periodo
1970-1973. (1981) «DESARROLLO REGIONAL»
«PLANIFICACION REGIONAL» «SISTEMA DE 
INFORMACION»

PE 72-156 Consecuencias socioeconomicas del
crecimiento poblacional en el Peru. (198o) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CONSECO ENCIAS 
ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS SOCIALES»

XL 72-170 Estilos de desarrollo y nuevo orden 
internacional. (1981) «NUEVO ORDEN
ECONOMICO INTERNACIONAL» «PLANIFICACION 
SECTORIAL»

XL 72-173 Pobreza en America Latina: diagnósticos y 
prescripciones. (1981) «POBREZA»
«DIAGNOSTICO» «POLITICA SOCIAL»

XL 72-223 Posibilidades de una planificación
territorial para la transición en America 
Latina. (1981) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «PLANIFICACION REGIONAL» 
«POLITICA DE DESARROLLO»

XL 72-229 Final report. Project on Horizontal 
Co-operation in Latin America Relating to 
Styles of Development and the Environment.
(1980) «PLANIFICACION DEI DESARROLLO» 
«MEDIO AMBIENTE» «COOPERACION
INTERNACIONAL» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»

XL 72-296 Determinantes socio-econoaicos de la 
mortalidad en America Latina. (1980) 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «MORTALIDAD 
JUVENIL»

XL 72-735 Vivienda en America Latina: una vision de
la pobreza extrema. (1981) «VIVIENDA» 
«POBREZA» «POLITICA DE VIVIENDA»

XZ 72-020 Desarrollo en capilla. (1981) «TEORIA» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»
«NECESIDADES BASICAS»

XZ 72-599 City bias and rural neglect: the dilemma
of urban development. (1981) «DESARROLLO 
URBANO» «EXODO BURAL» «POLITICA DE 
DESARROLLO»

ESTIMACION
C0 72-632 Determinants of labour earnings in 

developing metrópoli: estimates from
Bogotá and Cali, Colombia. (1981) 
«SALARIO» «MERCADO DEL TRABAJO»
«METROPOLIS» «ANALISIS ECONOMICO»

CR 72-142 Pautas de atención medica y estimación de 
las características de la demanda futura: 
los servicios médicos en la perspectiva 
demográfica. (1981) «ATENCION MEDICA» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «COMPOSICION DE 
LA POBLACION» «PROYECCION DE EGELACION»

XL 72-525 Estimating the emigration rates of legal 
immiqrants using administrative and survey 
data: the 1971 cohort of immiqrants te the 
United States. (1982) «INMIGRACION» 
«MIGRACION DE RETORNO» «LUGAB DE 0RIGEN> 
«LOGAR DE DESTINO»

ESTIMACION DE POBLACION
BO 72-051 Bolivia: estimaciones de la población por 

departamentos y ciudades capitales, 
1980-1990. (1981) «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «PROYECCION DE POBLACION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CIUDAD CAPITAL»

ESTIMACION DEMOGRAFICA
Use «ESTIMACION DE POBLACION».

ESTIMULO
XZ 72-458 Report of UNFPA/E8PI Technical Horking 

Group Meetinq on the Role of Incentives in 
Family Planning Programmes. (1980) 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «PLAN 
DE ACTIVIDADES»

ZZ 72-672 Incentivos, precios y eapleo; versión 
preliminar. (1981) «GENERACION DE EMPLEO» 
«PRECIO» «METODOLOGIA»

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA
BO 72-318 Dimensiones socio-culturales de la 

fecundidad y mortalidad en Bolivia; 
versión preliminar. (1983) «DETERMINANTE 
DE LA FECUNDIDAD» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «SISTEMA DE VALORES» 
«ZONA RURAL»

CL 72-136 Consideraciones sobre la realidad mapuche 
en la actualidad. (1980) «POBLACION 
INDIGENA» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«ANALISIS HISTORICO»

CL 72-137 Estrategia de supervivencia de los 
beneficiarios de la reforma aqraria 
chilena, entre 1973 y 1979. (198o)
«CAMPESINADO» «REFORMA AGRARIA»

MX 72-488 Fuerza de trabajo y estrategias de 
supervivencia en una población de origen 
migratorio: colonias populares de Reynosa.
(1981) «BARRIO DE TUGURIOS» «MIGRANTE» 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO»

UY 72-578 Agricultura familiar y estrategias de 
sobrevivencia. (1983) «AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA»

XL 72-165 Campesino semiproletario en America 
Latina. (1980) «CAMPESINADO» <FAMILIA»

XL 72-701 Enfoque de las estrategias familiares de 
vida en America Latina: orientaciones
teorico-metodoloqicas. (1982) «CLASE 
TRABAJADORA» «FORMACION DE LA FAMILIA» 
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» «FUENTE DE 
INFORMACION»

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO
B0 72-050 Informe preliminar de la aplicación del 

modelo LRPM2 a Bolivia. (1981) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «CRECIMIENTO 
ECONOMICO» «MODELO» «DATOS ESTADISTICOS»
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PA 72-211 Integración de las variables demográficas 
en la estrategia y planes de desarrollo.
(1983) «DINAMICA D£ LA POBLACION» 
«PLANIFICACION DEL DESABfiOLLO»

ESTRATIFICACION SOCIAL
CL 72-326 Chile: diferenciales de fecundidad por

estrato social y por contexto regional; 
trabajo final de investigación. (1982) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «LUGAR DE 
RESIDENCIA»

EC 72-147 Factores asociados al uso de servicios de 
salud en el Ecuador. (1983) «SERVICIO DE 
SALUD» «CAPITALISMO» <METODOLOGIA»

GT 72-065 Guatemala et ses populations. (1980) 
«GRUPO ETNICO» «POBLAMIENTO» «SISTEMA DE 
VALORES» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

TT 7 2 -1 6 1  Race, social cíass and the origins of 
occapational elites in Trinidad and 
Tobago. (1 9 8 o ) «ELITE» «GRUPO ETNICO»

ZL 72-582 Gestión de recursos y diferenciación 
social en la Comunidad Andina de Altura: 
implicaciones para el desarrollo rural.
(1982) «ESTRUCTURA SOCIAL» «DESARROLLO 
RURAL» «MODERNIZACION» «ECONOMIA
DOMESTICA»

ESTRUCTURA AGRARIA
AR 72-466 Ocupación del espacio, frontera aqraria y 

migraciones en Misiones - Argentina.
(1981) «POLITICA DE REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «SALDO MIGRATORIO»
«DESPOBLACION»

AR 72—467 Peón golondrina: cosechas y migraciones en 
la Argentina. (1983) «MIGRACION
ESTACIONAL» «CORRIENTE MIGRATORIA»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

AR 72-468 Migration and an Argentine rural comnunity 
in transition. (1980) «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» «CONSECUENCIAS ECONOMICAS» 
«CONSECUENCIAS SOCIALES»

AR 72-608 Vendimia, zafra, alzada: migraciones
estacionales en la Argentina. (198o) 
«MIGRACION ESTACIONAL» «MIGRACION LABORAL» 
«MIGRACION FRONTERIZA»

BO 72-540 Participación social de la mujer campesina 
en Bolivia. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«STATUS DE LA MUJER» «DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS» «PARTICIPACION COMUNITARIA»

BR 72-548 Composicao e mudanca do trabalho na 
agricultura brasileira. (1980) «MERCADO 
DEL TRABAJO» «TRABAJADOR AGRICOLA» 
«ASALARIADO»

CL 72-476 Determinantes del éxodo rural: importancia 
de factores del lugar de oriqen, chile, 
1965-70. (1982) «EXODO RURAL»
«MODERNIZACION» «SERVICIOS PUBLICOS» 
«URBANIZACION» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

CO 72-557 Desarrollo y colonización: el caso
colombiano. (1981) «DESARROLLO AGRICOLA» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «COLONIZACION» 
«CAPITALISMO»

CO 72-558 Descripción de cuatro ejemplos de areas de 
colonización. (1981) «COLONIZACION»
«CAPITALISMO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

GT 72-642 Guatemala: estacionalidad y subempleo en 
el sector agropecuario. (1980) «SUBEMPLEO» 
«EMPLEO ESTACIONAL»

HN 72-643 Productora invisible en el agro 
centroamericano: un estudio de caso en
Honduras. (1982) «TRABAJO FEMENINO» «DATOS 
CENSALES»

MX 72-489 Tendencias generales del desarrollo 
capitalista mexicano y sus relaciones con 
la emigración rural. (1982) «EXODO RURAL» 
«CAPITALISMO»

PI 72-572 Formas de organización productiva 
campesina: el caso de la miqracion
brasileña al Alto Parana y su impacto 
económico y social. (1981) «COLONIZACION» 
«MIGRACION FRONTERIZA» «CAPITALISMO»

PY 72-574 Formas de tenencia de tierras. (1981) 
«TENENCIA DE LA TIERRA» «MIGRACION 
FRONTERIZA» «COLONIZACION»

PY 72-575 Tipos de unidades productivas: estructura 
productiva y fuerza de trabajo en la 
reqion. (1981) «COLONIZACION»
«CAPITALISMO» «MIGRACION FRONTERIZA»

PY 72-576 Modernización aqraria y diferenciación 
campesina. (1961) «MODERNIZACION»
«PRODUCCION» «CAMPESINADO»

XC 72-665 Problemas de la información disponible 
para el estudio del empleo rural en 
Centroamerica. (1981) «EMPLEO» «TRABAJADOR 
OCASIONAL» «CALIDAD DE LOS DATOS» 
«ENCUESTA»

XL 72-494 Miqraciones temporarias y mercado de 
trabajo rural en America Latina. (1982) 
«MIGRACION INTERMEDIA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» «MERCADO DEL TRABAJO»

XL 72-495 Migración y desarrollo 6. (1982)
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «DESABROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «MERCADO DEL TRABAJO»

ESTRUCTURA DE LA POBLACION
Use «COMPOSICION DE LA POBLACION».

ESTRUCTURA DEL EMPLEO
B0 72-610 Mujer y la ciudad: un estudio de

estructura y practica social en 
Cochabaaba. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ZONA URBANA» «DISCRIMINACION ÉNTRE SEXOS» 
«CLASE SOCIAL»

BO 72-611 Mujer y la ciudad: un estudio de
participación de estratos populares en 
Santa Cruz. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«ZONA URBANA» «DISCRIMINACION ENTRE SEXOS» 
«CLASE SOCIAL»

BO 72-612 Mujer en la estructura económica nacional.
(1982) «TRABAJO FEMENINO» «ZONA URBANA» 
«ZONA RURAL»

BR 72-057 Estado de Sao Paulo: o perfil populacional 
do Estado de Sao Paulo, sequndo o Censo de 
1980. (1982) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA» «COMPOSICION 
FAMILIAR»

BR 72-122 Bistorical trends. (1981) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL» «CONDICIONES DE SALUD»

BR 72-614 Ocupacao e empreqo en Salvador: efeitos
recentes da industrializacao. (198o) 
«INDUSTRIALIZACION» «DISTRIBUCION
OCUPACIONAL»

CO 72-633 People of Bogotá: vho they are, vhat they 
earn, vhere they live. (198o) «ZONA 
URBANA» «TRABAJADOR MIGRANTE» «LUGAR DE 
RESIDENCIA»

BT 72-644 Population active. (1981) «OFERTA DE MANO 
DE OBRA» «DESEMPLEO»

MX 72-468 Fuerza de trabajo y estrategias de 
supervivencia en una población de origen 
migratorio: colonias populares de Reynosa.
(1981) «BARRIO DE TUGURIOS» «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA» «MIGRANTE»

PE 72-569 Dinámica poblacional y empleo. (1982) 
«ESTRUCTURA URBANA» «MERCADO DEL TRABAJO» 
«INMIGRACION» «DATOS ESTADISTICOS»

ESTRUCTURA ECONOMICA
BO 72-121 Condicionantes económicos y sociales de la 

evolución de la población en Bolivia, 
periodo 1950-1976. (1982) «CAMBIO SOCIAL»
«ESTRUCTURA SOCIAL» «NIVEL DE VIDA»

BR 72-128 Economía urbana de ua ponto de vista 
estrutura!: o caso de Salvador. (1980)
«ZONA URBANA» <CAPITAL1SM0» «MODO DE 
PRODUCCION»

BR 72-470 Dinaaica das microrreqioes de intensa 
atividade migratoria. (1980) «CORRIENTE 
MIGRATORIA» «ZONA DE ATRACCION» «ZONA DE 
EXPULSION» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION» 

BR 72-543 Nordeste: as peguenas cidades e o
plañejaaento local. (1981) «CIUDAD 
PEQUEÑA» «PLANIFICACION REGIONAL» «TOMA DE 
DECISIONES»

CO 72-505 Miqraciones internacionales en Colombia.
(1982) «INMIGRACION» «MIGRACION LABORAL» 
«MERCADO DEL TRABAJO» «POLITICA
MIGRATORIA»
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CO 72-687 Características de la familia en las areas 
mineras del Choco-Colosbia: ensayo
interpretativo. (1981) «COMPOSICION
FAMILIAR» «TIPO DE UNIOS» «RELACIONES 
ENTRE ESPOSOS» «DATOS ESTADISTICOS»

CU 72-146 Isla de Cuba en el siglo XIX vista por los 
extranjeros. (1981) «ESTRUCTURA SOCIAL»
«SISTEMA DE VALORES»

MX 72-151 Scarcity, exploitation, and poverty: 
Malthus and Marx in México. (19&o)
«POBREZA» «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA» 
«CLASE SOCIAL»

MX 72-154 Historically specific theories and related 
trends. (1980) «POBREZA» «MARXISMO» 
«TEORIA MALTUSIANA»

MX 72-512 Temporalidad de la migración
internacional: aspectos económicos y
socio-politicos. (1982) «MIGRACION
INTERNACIONAL» «TRABAJO ESTACIONAL»
«IDEOLOGIA POLITICA»

PE 72-360 Perú: cambios demográficos y cambios
economico-sociales; el caso de una 
Sub-region (una primera aproximación). 
Trabajo de investigación. (1981) «CAMBIO 
SOCIAL» «TENDENCIA CE LA FECUNDIDAD»
«TENDENCIA DE LA MORTALIDAD»

SV 72-160 El Salvador: bibliography and research
guide. (1982) «BIBLIOGRAFIA» «ESTRUCTURA 
SOCIAL» «POLITICA»

XL 72-581 Información censal para el estudió de las 
migraciones internas y de sus 
determinantes; experiencias de una 
investigación comparativa. (1981) «DATOS 
CENSALES» «CALIDAD DE LOS DATOS» «MEDICION 
DE LA MIGRACION» «DESARROLLO REGIONAL»

ESTRUCTURA POR EDAD
Use «DISTRIBUCION POR EDAD>.

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO
Use «DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO».

ESTRUCTURA POR SEXO
Use «DISTRIBUCION POR SEXO».

ESTRUCTURA SOCIAL
BO 72-121 Condicionantes económicos y sociales de la 

evolución de la población en Bolivia, 
periodo 1950-1976. (1982) «ESTRUCTURA
ECONOMICA» «CAMBIO SOCIAL» «NIVEL DE VIDA» 

BO 72-537 Ciudad y la vivienda. (1980) «ESTRUCTURA 
URBANA» «CIUDAD» «POLITICA DE VIVIENDA»

BO 72-539 Estructura social, superpoblación relativa 
y problemática urbana. (1980) «ESTRUCTURA 
URBANA» «ANALISIS HISTORICO» «ANALISIS 
SOCIOLOGICO»

BR 72-680 Familia, a estrutura social e as formas de 
participacao na producao social. (1981) 
«COMPOSICION FAMILIAR» «DIVISION DEL 
TBABAJO» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»

CO 72-396 Aborto y la mujer. (1982) «ABORTO 
PROVOCADO» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«FACTOR PSICOLOGICO»

CU 72-146 Isla de Cuba en el siglo XIX vista por los 
extranjeros. (1981) «ESTRUCTURA ECONOMICA» 
«SISTEMA DE VALORES»

SV 72-160 El Salvador: bibliography and research
guide. (1982) «BIBLIOGRAFIA» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA» «POLITICA»

XL 72-443 Consideraciones teóricas y un marco 
analítico de referencia para la 
investigación de la adopacion de la 
anticoncepcion. (1982) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «CAMBIO SOCIAL» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «ZONA RURAL»

XL 72-451 Uso de anticonceptivos. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP» «ZONA 
RURAL»

XL 72-582 Gestión de recursos y diferenciación 
social en la Comunidad Andina de Altura: 
implicaciones para el desarrollo rural.
(1982) «ESTRATIFICACION SOCIAL»
«DESARROLLO RURAL» «MODERNIZACION»
«ECONOMIA DOMESTICA»

XL 72-734 Educación y sociedad en America Latina y el Caribe. (1980) «EDUCACION» «SOCIEDAD» 
«ESTUDIO DE CASOS»

ESTRUCTURA URBANA
BO 72-537 Ciudad y la vivienda. (1980) «ESTRUCTURA 

SOCIAL» <CIUDAD» «POLITICA DE VIVIENDA»
BO 72-538 Reproducción parcial de la vivienda 

popular y la necesidad de una nueva 
concepción basada en la participación 
popular. (1980) «VIVIENDA» «POLITICA DE 
VIVIENDA»

BO 72-539 Estructura social, superpoblación relativa 
y problemática urbana. (1980) «ESTRUCTURA 
SOCIAL» «ANALISIS HISTORICO» «ANALISIS 
SOCIOLOGICO»

BO 72-541 Pachamama expensive: el contexto
territorial urbano y la diferenciación 
social en la ciudad de La Paz 1971- 1976.
(1981) «CIUDAD CAPITAL» «DIFífiENCIACICN 
SOCIAL» <5UEL0»

BR 72—550 Brasilia*s first decade: a study of its 
uroan morpholoqy and urban support 
systems. (1980) «PLANIFICACION URBANA» 
«CIUDAD CAPITAL»

CL 72-556 Como gobernar las ciudades o principados 
gue se reqian por sus propias leyes antes 
de ser ocupados. (1983) «CLASE SOCIAL» 
«CONFLICTO DE CLASES» «REGIMEN POLITICO»

EC 72-563 Acciones de los sectores populares frente 
al problema de la tierra urbana y 
reacciones de las fuerzas sociopoliticas 
afectadas: el caso de Quito y Guayaquil.
(1983) «BARRIO DE TUGURIOS» «VIVIENDA»

EC 72-564 Notas para el análisis del suburbio y 
tugurio de Guayaquil. (1980) <BARBIO DE 
TUGURIOS» «DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL» 
«CAPITALISMO»

MX 72-566 Urban and spatial developaent in México.
(1982) «DESARROLLO URBANO» «DESARROLLO 
REGIONAL» «POLITICA DE DESARROLLO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PE 72-569 Dinámica poblacional y empleo. (1982) 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «MERCADO DEL 
TRABAJO» «INMIGRACION» «DATOS
ESTADISTICOS»

VE 72-579 Producción de los barrios de ranchos y el 
papel de los pobladores y del Estado en la 
dinámica de la estructura urbana del area 
metropolitana de Caracas. (1980) «BARRIO 
DE TUGURIOS» «POBREZA» «METROPOLIS» 
«VIVIENDA»

ESTUDIO DE CASOS
BR 72-615 Mercado informal de trabalho: urna

investiqacao preliminar. (1981) «MERCADO 
DEL TRABAJO» «SECTOR INFORMAL»

CO 72-636 Nino trabajador migrante a Venezuela.
(1980) «MIGRACION FRONTERIZA» «TRABAJO DE 
MENORES» «CONDICIONES DE TBABAJO» 
«CONDICIONES DE VIDA»

MX 72-153 Poverty in México: its extent and depth.
(1980) «POBREZA» «NIVEL DE SALARIO» <NIVEL 
DE VIDA»

SV 72-426 Research for population policy design: 
main findinqs of five case studies. (1981) 
«POLITICA DE POBLACION» «DETERMINANTE DE 
LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

XL 72-734 Educación y sociedad en America Latina y 
el Caribe. (1980) «EDUCACION» «SOCIEDAD» 
«ESTRUCTURA SOCIAL»

ZZ 72— 601 Introduction to population qeography.
(1980) «GEOGRAFIA DE LA PCBLACICN» 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «MIGRACION» «BIBLIOGRAFIA»

ESTUDIO REGIONAL
AR 72-604 Estructura ocupacional del NEA, su 

incidencia en la estructura global; 
características económicas de la 
población. (1982) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA» «DATOS ESTADISTICOS»

CO 72-J38 Región de Occidente. (1980) «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «CONDICIONES ECONOMICAS» 
«CONDICIONES SOCIALES» «PRESUPUESTO»
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CO 72-139 Aspectos sociales. (198o) «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «CONDICIONES SOCIALES»
«CONDICIONES DE SALUD» «EDUCACION»

MX 72-5b5 Aplicación del modelo multirregional de 
población al caso de Mexico. (1982) 
«MODELO DE POBLACION» «DATOS ESTADISTICOS»

ESTUDIOS DE POBLACION
AR 72-041 Análisis poblacional de la Argentina;

informe de investigación, volumen 1.
(1980) «PROYECTO DE INVESTIGACION» 
«DIAGNOSTICO» «METODOLOGIA»

AB 72-042 Antecedentes y objetivos del proyecto.
(1980) «PROYECTO DE INVESTIGACION» 
«DIAGNOSTICO» «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO»

RN 72-067 Informe final. Proyecto HON/78/P08. (1982)
«INFORME DE ACTIVIDADES» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «ACTIVIDAD EN HATERIA DE
POBLACION»

EINIA
Ose «GRUPO ETNICO».

EINICIDAD
BO 72-319 Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 

diferencial en Bolivia: segunda parte.
(1982) «FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «NIVEL DE 
VIDA» «TRABAJO FEMENINO» «NIVEL DE 
EDUCACION»

EVALUACION
BO 72-049 Evaluación de los censos: aplicación al 

caso de Bolivia; version preliminar.
(1981) «CENSO DE POBLACION» «CALIDAD DE 
LOS DATOS» «METODOLOGIA»

CO 72-191 Politica de desarrollo regional en 
Colombia. (1981) «DESARROLLO REGIONAL» 
«POLITICA DE DESARROLLO» «POLITICA DE 
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

DO 72-339 Utilization of research in Dominican 
Republic: the case of the National
Fertility Survey of 1975. (1982) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «DIFUSION DE LA 
INFORMACION» «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO

MX 72-356 Evaluation of the Mexican fertility survey
1976-77. 11981) «ENCUESTA CAP» «ENCUESTA
MONDIAL DE FECUNDIDAD» «CALIDAD DE LOS 
DATOS»

XL 72-097 Diagnostico del registro civil
latinoamericano, enero de 198o. (1982)
«REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS VITALES»

XZ 72-240 World population trends and policies: 1981 
monitoring report. (1982) «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL» «POLITICA D£ POBLACION»
«BIBLIOGRAFIA»

XZ 72-241 Population policies. (1982) «POLITICA DE 
POBLACION» «POLITICA DE DESARROLLO» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL» «TENDENCIA»

XZ 72-529 International migration policies and 
programmes: world survey. (1982)
«MIGRACION INTERNACIONAL» «TENDENCIA»

EVALUACION DE DATOS
AR 72-043 Proyecciones de población: evaluación a

partir del Censo de 1980. (1982)
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «PROYECCION DE 
POBLACION» «DATOS CENSALES»

CR 72-404 Estudio prospectivo de las mujeres 
entrevistadas en dos encuestas de 
prevalencia anticonceptiva, Costa Rica,
1978-1981. (1983) «ENCUESTA CAP»
«CONTINUACION DE LA ANTICONCEPCION»

DO 72—338 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples from Dominican Republic. (1982) 
«ENCUESTA CAP» «NIVEL DL LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD»

DO 72-407 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad de 1980. República Dominicana; 
version preliminar. (1983) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

EC 72-4q 8 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad de 1979. Ecuador; version 
preliminar. (1983) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

GY 72-341 Evaluation of the Guyana Fertility Survey 
1975. (1982) «ENCUESTA CAP» «ENCUESTA
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD»

HT 72-344 Séminaire National sur les Résultats de 
l*Enquete Haïtienne sur la Fécondité, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981;
rapport final. (1981) «ENCUESTA CAE» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «INFORME 
DE ACTIVIDADES» «PLAN DE ACTIVIDADES»

HT 72-350 Evaluation des résultats de 1*Enquête 
Haïtienne sur la Fécondité. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MONDIAL DE 
FECUNDIDAD» «ERROR DE RETROSPECCION» 
«OMISION»

PA 72-080 Evaluación y ajuste por omisión de los 
censos de poulacion de 1970 y 1980 a nivel 
provincial. (1983) «CENSO DE POBLACION» 
«AJUSTE DE DATOS» «OMISION»

PA 72-081 Panama: evaluación del censo de poblacicn 
de 1980 y proyecciones de la población por 
sexo y grupos de edades, 1950-2025. (1982) 
«CRECIMIENTO DE30GRAEICO» «CENSO DE 
POBLACION»

PY 72-425 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad del Paraguay de 1979; version 
preliminar. (1963) «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

VE 72-368 Evaluation of the Venezuela fertility
survey 1977. (1982) «ENCUESTA CAP»
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

XZ 72-302 Description oí the data base. (1982)
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «CALIDAD DE LOS 
DATOS»

ZZ 72-036 Evaluación y ajuste de datos. (1980)
«PROGRAMA DE ESTUDIOS»

EVALUACION DE PROGRAMA
CO 72-394 Campanas de radio y planificación de la 

familia en Colombia,. 1971-1974. (1981)
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«TRANSMISION RADIAL»

CO 72-397 Colombia: programa rural de distribución 
comunitaria de PROFAMILIA. (1981) 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA 
RURAL» «PERSONAL LOCAL» «DAÎC5
ESTADISTICOS»

CR 72-401 Estadísticas del Servicio de Planificación 
Familiar, I960. (1981) «PROGRAMA LE
PLANIFICACION FAMILIAR» «INFORME CE 
ACTIVIDADES»

KN 72-418 Post family planning acceptance experience 
in the Cariboean: St. Kitts-Nevis and St. 
Vincent. (1982) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «COBERTURA» «CONTINUACION DE LA 
ANTICONCEPCION»

MX 72-420 Mexico: comercialización de la
planificación familiar. (1981)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR 
FARMACIA» «PERSONAL DE PLANIFICACION
FAHILIAR» «DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-436 Planificación familiar en America Latina: 
programas comunitarios y comerciales.
(1961) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «PERSONAL LOCAL» «DISTRIBUCION 
POR FARMACIA»

XL 72-668 Proqramas especiales de emplee: algunas
lecciones de la experiencia. (1983)
«EMPLEO» «ANALISIS DE COSTOS X EENEFICICS» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

XZ 72-456 Desaíro y oportunidades para la* 
planificación familiar en los anos 
ochenta: recomendaciones de la Conferencia 
Internacional sobre Planificacin Familiar 
en los Anos Ochenta, Yakarta, Indonesia, 
anril 26-30 de 1981. ( 1981) «PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «CONFERENCIA»
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XZ 72-457 Organizational determinants of faaily 
planning clinic performance; management 
studies on faaily planning programmes in 
selected Asian countries. (1980) «PROGRAMA 
DE PLANIFICACION FAMILIAR» «PLANIFICACION 
DE PROGRAMAS»

XZ 72-596 Nutritional consequences of agricultural 
projects: conceptual relationships and
assessaent approaches. (1981 ) «DESARROLLO 
AGRICOLA» «PROYECTO DE DESARROLLO» 
«NUTRICION» «BIBLIOGRAFIA»

EVALUACION DE PROYECTO
AR 72-181 Efectos ocupacionales de los proyectos de 

inversion: aetodologia y aplicación al
caso de la proaocion industrial en la 
República Argentina. (1983)
«INDUSTRIALIZACION» «OPOBTQNICAD DE
EMPLEO»

BR 72-551 Tiradentes Project: revitalization of
saall cities for self-reliance. (1981) 
«CAPACITACION» «ARTESANIA» «CIUDAD
PEQUEÑA»

PY 72-516 Inaigracion en el Paraguay de posguerra: 
el caso de los "Lincolnshire farmers" 
(1870-1873). (1981) «INMIGRACION ASISTIDA» 
«NACIONALIDAD» «DISTRIBUCION OCUPACIONAL» 
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

XZ 72-234 Politica x técnica no planejaaento: 
perspectivas criticas. (1982)
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «POLITICA» 
«TECNICA»

EXILIO
Use «MIGRACION FORZADA».

EXODO INTELECTUAL
XL 72-522 Exodo de profesionales con estudios 

superiores en los estados partes en el 
Convenio Regional sobre Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación 
Superior en Aaerica Latina y el Caribe. 
(196!) «GRUPO PROFESIONAL» «DETERMINANTE 
DE LA MIGRACION» «POLITICA EDUCACIONAL»

XL 72-526 Exodo intelectual en Aaerica Latina: 
datos, teorias, politicas. (1982) «LUGAR 
DE ORIGEN» «LUGAR DE DESTINO»
«CALIFICACION OCUPACIONAL» «POLITICA 
MIGRATORIA»

EXODO RURAL
CL 72-476 Determinantes del éxodo rurals importancia 

de factores del lugar de origen, Chile, 
1965-70. (1982) «ESTRUCTURA AGRARIA»
«MODERNIZACION» «SEBVICIOS PUBLICOS» 
«URBANIZACION» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

CO 72-479 Transport improvements and rural 
outmigration in Colombia. (1981) 
«TRANSPORTE» «DISTANCIA ESPACIAL»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

MX 72-489 Tendencias generales del desarrollo 
capitalista mexicano y sus relaciones con 
la emigración rural. (1982) «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «CAPITALISMO»

XZ 72-599 City bias and rural neglect: tbe dilemaa
of urban development. (1981) «DESARROLLO 
URBANO» «ESTILO DE DESARROLLO» «POLITICA 
DE DESARROLLO»

EXPLOSION DEMOGRAFICA
Use «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»•

EXPORTACION
CU 72-719 Papel del oro negro en la alimentación y 

salud en Aaerica Latina y el Caribe: 
estudio de dos decadas. (1982) «ESCASEZ DE 
ALIMENTOS» «POBREZA» «DISTRIBUCION DEL 
INGRESO»

FACTOR PSICOLOGICO
CO 72-396 Aborto y la mujer. (1982) «ABORTO 

PROVOCADO» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«ESTRUCTURA SOCIAL»

FACTORES DE ATRACCION
MX 72-513 Rural exodus in Mexico and Mexican

■iqration to the United States. (1981)
«MIGRACION FRONTERIZA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» «FACTORES DE EXPULSION»

FACTORES DE EXPULSION
MX 72-513 Rural exodus in Mexico and Mexican

migration to the United States. (1981)
«MIGRACION FRONTERIZA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION» «FACTORES DE ATRACCION»

FAMILIA
AR 72-605 Trabajo y faailia en el ciclo de vida 

femenino: el caso de los sectores
populares de Buenos Aires. (1980) «PAPEL 
DE LAS MUJERES» «CLASE TRABAJADORA» 
«SECESION ECONOMICA» «CICLO DE VIDA»

CO 72-685 Algunos aspectos de la econoaia de las 
familias urbanas en Colombia. (1981) 
«CONDICIONES ECONOMICAS» «INGRESO
FAMILIAR» «ENCUESTA DE HOGARES»

PA 72-698 Informe de la encuesta sobre la situación 
de la familia y la ninez en la reqion 
metropolitana de Panama: ano 1978. (1961)
«ENCUESTA DE HOGARES» «CONDICIONES DE 
VIDA» «INFANCIA» «MENOR DE EDAD»

XL 72-165 Campesino semiproletario en America 
Latina. (1980) «CAMPESINADO» «ESTRATEGIA 
DE SUPERVIVENCIA»

XL 72-222 Faailia pobre rural y urbana coao grupo 
focal de politicas. (1982) «POBRE» 
«POLITICA SOCIAL»

XL 72-580 Taller sobre las Condiciones de Vida de 
los Sectores Populares Urbanos: inforae
sobre sus resultados. (1980) «ZONA URBANA» 
«CONDICIONES DE VIDA» «CLASE TRABAJADORA» 
«SERVICIOS PUBLICOS»

XZ 72-745 Filosofía de la adopción. (1982) 
«ADOPCION» «LEGISLACION» «DESARROLLO DEL 
NINO»

ZZ 72-110 Aqreqacion y caabio en tasas lineales: 
tasas de participación faailiar en la 
actividad económica. (1982) «MODELO 
ANALITICO» «MEDICION» «PARTICIPACION EN LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA»

ZZ 72-747 Modernas tendencias del derecho de 
faailia. (1982) «ADOPCION» «DESARHOLIO DEL 
NINO» «LEGISLACION»

FAMILIA EXTENDIDA
MX 72-697 Term "casados” in 16th century sources and 

the discussion around the historical 
demography of New Spain (Mexico). (1981) 
«NUPCIALIDAD» «COMPOSICION FAMILIAR» 
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

FAMILIA NUCLEAR
XL 72-445 Ambivalencia de actitudes en la 

preferencia por familias pequeñas. (3982} 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «MODELO» 
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

FAMILIA COMPLEJA
Use «FAMILIA EXTENDIDA».

FAMILIA RESTRINGIDA
Use «FAMILIA NUCLEAR».

FAVELA
Use «BARRIO DE TUGURIOS».

FECUNDIDAD
ZZ 72-028 Fecundidad. (1980) «PROGRAMA CE ESTUDIOS»

FECUNDIDAD ACUMULADA
BT 72-347 Principaux résultats de l'enguete: la

fécondité. (1981) «NIVEL DE XA FECUNDIDAD» 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «TIPO DE UNION» 
«CONDICIONES SOCIO- ECONÛMICftS»
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FECUND1DAD DIFERENCIAL
Afi 72-315 Análisis poblacional de la Argentina: 

diferenciales de fecundidad, total y por 
areas, 197o; informe de investigación, 
volasen VI. (1980) «TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»

BO 72-319 Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 
diferencial en Bolivia: segunda parte.
(1982) «ETNICIDAD» «NIVEL DE VIDA»
«TBABAJO FEMENINO» «NIVEL DE EDUCACION»

BB 72-323 Características socio-deaograficas. (1982) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
MOBTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

BR 72-679 Padroes e tendencias da nupcialidade e 
algunas características da fecundidade.
(1981) «NUPCIALIDAD» «UNION CONSENSUAL»
«TENDENCIA»

CL 72-326 Chile: diferenciales de fecundidad por
estrato social y por contexto regional; 
trabajo final de investigación* (1982) 
«ESTRATIFICACION SOCIAL» «LOGAR DE 
RESIDENCIA»

CO 72-327 Soné factors affecting fertility in eight 
developing countries: an analysis of Morid 
Fertility Survey data» (1980) «PAIS EN 
DESARROLLO» «ANALISIS COMPARATIVO»
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

CO 72-329 Colonbia. Influencia de alganos factores 
socio-deaograficos y de planificación 
familiar en la fecundidad diferencial 
alrededor de 1976; trabajo final de 
investigación» (1982) «LUGAR DE
RESIDENCIA» «CONDICIONES SOCIO-ECONON1CAS» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»

DO 72-337 Fecondite et classe sociale en Bepubligue 
Donínicaine. (1982) «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» «CLASE SOCIAL» «CAPITALISMO»

GT 72-340 Fecundidad en Guatemala, 1950-1981. (1983) 
«EDUCACION DS LAS HUJBRES» «TRABAJO 
FEMENINO» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

BT 72-347 Principaux resultats de l’enguete: la
fecondite. (1981) «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«FECUNDIDAD ACUMULADA» «TIPO DE UNION» 
«CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS»

MI 72-358 Factores determinantes de la fecundidad.
(1982) «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

SR 72-363 Theory of fertility transition and the 
class structure in Surinane. (1961) 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «CLASE 
SOCIAL» «DESARROLLO ECONOMICO Z SOCIAL» 
«PLANIFICACION FAMILIAR»

XI 72-369 Patterns of marital unions and fertility 
in Guadeloupe and Nartinigue. (1981) «TIPO 
DE UNION» «HISTORIA DE UNIONES»

XL 72-378 Patrones del descenso de la fecundidad en 
America Latina con especial referencia a 
Colombia. (1981) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD»

FECUNDIDAD ILEGITIMA
CR 72-689 Deux siecles d*illegitimite au Costa Rica 

1770-197«. (1981) «UNION CONSENSUAL»
«MESTIZAJE» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

XL 72-700 Unions consensualles en Amerigue Latine: 
L'Amerigue Céntrale» (1981) «UNION 
CONSENSUAL» «EDAD AL CASARSE»

XZ 72-702 Marriage and remarriage in populations of 
the past o Mariage et remariage dans les 
populations du passe. ( 1981)
«NUPCIALIDAD» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

FINANCIAMIENTO
BR 72-S44 Financiamiento del desarrollo urbano en 

Brasil: el caso del area metropolitana en 
Sao Paulo. (1982) «CRECIMIENTO ECONOMICO» 
«INDUSTRIALIZACION» «URBANIZACION»
«POLITICA DE DESARROLLO»

XZ 72-022 Inventory of population projects in 
developing countries around the world 
1979/80. (1981) «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«PROYECTO DE INVESTIGACION» «ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION» «ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES»

XZ 72-023 Guia de fuentes de ayuda internacional en 
materia de población 1982 o Guide to 
sources of international population
assistance 1982. (1982) «ACTIVIDAD EN
MATERIA DE POBLACION» «GRGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «ASISTENCIA TECNICA» 
«INVENTARIO»

FLUJO MIGRATORIO
Use «CORRIENTE MIGRATORIA».

FORMACION DE LA FAMILIA
MX 72-354 Análisis del proceso de formación de 

familias en Mexico. (1982) «TABANO DE LA 
FAMILIA» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«ANALISIS POR COHORTES»

XL 72-7o1 Enfogue de las estrategias familiares de 
vida en America Latina: orientaciones
teorico-metodologicas. (1982) «ESTRATEGIA 
DE SUPERVIVENCIA» «CLASE TRABAJADORA» 
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» «FUENTE DE 
INFORMACION»

FORMACION PROFESIONAL
Use «CAPACITACION PROFESIONAL».

FUENTE DE INFORMACION
AR 72-040 Demografía histórica del Nordeste 

argentino: análisis de metodología y
fuentes. (1982) «DEMOGRAFIA HISTORICA» 
«METODOLOGIA» «PROYECTO DE INVESTIGACION» 

BR 72-321 Posibilidades de analise da fecundidade e 
mortalidad^ no Brasil a partir das 
informacoes censitarias e do registro 
civil. (1981) «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «CENSO DE 
POBLACION» «ESTADISTICAS VITALES»

HT 72-414 Importance des resultats de l'Enguete 
Haïtienne sur la Fecondite pour 
l'élaboration d'une planification
familiale pour Haiti. (1981) «ENCUESTA 
CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«PLANIFICACION DE PROGRAMAS»

XL 72-701 Enfogue de las estrategias familiares de 
vida en America Latina: orientaciones
teorico-metodologicas. (1982) «ESTRATEGIA 
DE SUPERVIVENCIA» «CIASE TRABAJADORA» 
«FORMACION DE LA FAMILIA» «COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO»

XZ 72-307 Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
organizado conjuntamente por las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud en materia de fuentes de datos para 
medir niveles, tendencias y diferenciales 
de la mortalidad. ( 1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «CALIDAD DE LOS DATOS» 
«INFORME DE ACTIVIDADES» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

ZZ 72-113 Censo demográfico y sus subproductos: 
bases de datos para la investigación.
(1980) «CENSO DE POBLACION» «ANALISIS 
DEHOGRAFICO»

ZZ 72-309 Empirical findings on the association 
between éducation and child bealth status: 
discussion. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«NIVEL DE EDUCACION» «METODOLOGIA»

FUERZA DE TRABAJO
Ose «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA».

GASTOS PUBLICOS
BB 72-183 Public policies and programs. (1981) 

«POLITICA DE DESARROLLO» «POLITICA DE 
POBLACION» «PLANIFICACION SECTORIAL»

C0 72-273 Efecto de intervenciones especificas en el 
sector salud sobre la mortalidad infantil 
en Colonbia. (1983) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«PROGRAMA DE SALUD» «DECLINACION DE LA 
MORTALIDAD»

EC 72-197 Creación de eapieo y efecto ̂ edistributivo 
del gasto e inversión publica: Ecuador
1980-64. (1982) «ASIGNACION DE RECURSOS» 
«GENERACION DE EHPLEO» «PLAN DE 
DESARROLLO»
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XL 72-231 Necesidades básicas y efectos del qasto 
publico sobre los niveles de pobreza.
(1982) «NECESIDADES BASICAS» «POBREZA» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

GENERACION DE EMPLEO
EC 72-197 creación de empleo y efecto redistributivo 

del gasto e inversion publica: Ecuador
1980-84. (1982) «GASTOS PUBLICOS»
«ASIGNACION DE RECURSOS» «PLAN DE 
DESARROLLO»

XL 72-670 Politicas de empleo al alcance de los 
Ministerios del Trabajo. (1980) «EMPLEO» 
«POLITICA DEL EMPLEO» «NIVEL DE SALABIO» 
«SEGURIDAD SOCIAL»

ZZ 72-672 Incentivos, precios y empleo; version 
preliminar. (1981) «ESTIMULO» «PRECIO» 
«METODOLOGIA»

GENETICA
CL 72-684 Consanguinidad en el Valle de Elgui: un

estudio de genética de poblaciones 
humanas. (1980) «CONSANGUINIDAD»
«ENDOGAMIA» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

GEOGRAFIA
AR 72-534 Nordeste misionero: su poblamiento entre

los anos 1895 y 1970. (1980) «POBLAMIENTO» 
«ANALISIS HISTORICO» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

GEOGRAFIA DE LA POBLACION
ZZ 72-601 Introduction to population geography.

(1980) «DISTRIBUCION GEOGRAFICA»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «MIGBACION» 
«ESTUDIO DE CASOS» «BIBLIOGRAFIA»

XL 72-522 Exodo de profesionales con estudios 
superiores en los estados partes en el 
Convenio Regional sobre Convalidación de 
Estudios, Titulos y Diplomas de Educación 
Superior en America Latina y el Caribe. 
(196!) «EXODO INTELECTUAL» «DETERMINANTE 
DE LA MIGRACION» «POLITICA EDUCACIONAL»

HABITACION
Use «VIVIENDA».

HABITANTE URBANO
Use «POBLACION URBANA».

HABITAT
XL 72-586 Estado de los asentamientos humanos en 

America Latina y el caribe. (198o) 
«ASENTAMIENTO» «DESARROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL» «POLITICA» «CONFEBENCIA»

HABITAT URBANO
CL 72-555 Habitat popular nrbano. (1983) «POBRE» 

«ASENTAMIENTO URBANO» «EARRIO DE TUGURIOS»
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL

BR 72-549 Divisao inter-reqional do trabalho e 
pobreza urbana: o caso de Salvador. (198o) 
«DESARROLLO REGIONAL» «POBREZA» «DIVISION 
DEL TRABAJO»

XL 72-224 Planificación social vista por un 
economista. (1981) «PLANIFICACION SOCIAL» 
«DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL»
«REDISTRIBUCION DEL INGRESO»

HIJO NACIDO VIVO
Use «NACIDO VIVO».

GESTACION
Use «EMBARAZO».

GRAVIDEZ
Use «EMBARAZO».

HIJO NO DESFADO
CO 72-330 Fecundidad no deseada en seis paises en 

vias de desarrollo. (1981) «DETERMINANTE 
DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

GRUPO ETNICO
BR 72-056 shirishana of the Yanomami: a demographic 

study. (1980) «COMPOSICION DE LA 
POBLACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«REGULACION DE LA POBLACION»

BR 72-7)2 Marginalismo del negro brasileño. (1982) 
«MARGINALIDAD» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «DISCBIMINACION RACIAL» 

GT 72-06 5 Guatemala ét ses populations. (1960) 
«POBLAMIENTO» «ESTRATIFICACION SOCIAL> 
«SISTEMA DE VALORES» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

MX 72-352 Fecundidad entre los
mexicano-norteamericanos en relación a los 
cambiantes patrones reproductivos en 
México y los Estados Unidos. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «DATOS 
ESTADISTICOS»

MX 72-424 Contraceptive sterilization: a comparison
of Mexican-Americans and anglos living in 
U.S. counties borderinq México. (1981) 
«ESTERILIZACION» «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP»

MX 72-722 Anita: una campesina maya gue sale
adelante. (1980) «PAPEL DE LAS MUJERES» 
«ZONA RURAL»

NI 72-077 Demografía costeña: notas sobre la
historia demográfica y población actual de 
los grupos étnicos de la Costa Atlántica 
nicaragüense. (1982) «DEMOGRAFIA REGIONAL» 
«HISTORIA DEMOGRAFICA» «SITUACION
DEMOGRAFICA»

TI 72-161 Race, social class and the oriqins of 
occupational elites in Trinidad and 
Tobago. (1980) «ELITE» «ESTRATIFICACION 
SOCIAL»

GRUPO PROFESIONAL
PA 72-723 Mujeres profesionales en Panama 

registradas en el IFARHU. (1981) 
«CAPACITACION PROFESIONAL» «MUJER»

HIJO SUPERVIVIENTE
AR 72-502 Avance en la estimación de la emigración 

internacional con base en la información 
sobre residencia de hijos sobrevivientes; 
trabajo final de investigación. (1982) 
«EMIGRACION» «MEDICION DE LA MIGRACION»

HIPOFEBTIIIDAD
Use «SUBFERTILIDAD».

HISTORIA DE UNIONES
JM 72-35) Fertility, union status and partners in 

the WFS Guyana and Jamaica surveys, 
1975-1976. (1982) «TIPO LE ORION»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

XI 72-369 Patterns of marital unions and fertility 
in Guadeloupe and Martinique. (1981) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «TIPO DE ORION»

HISTORIA DEMOGRAFICA
NI 72-077 Demografía costeña: notas sobre la

historia demográfica y población actual de 
los grupos étnicos de la Costa Atlántica 
nicaragüense. (1982) «DEMOGRAFIA REGIONAL» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «GRUPO ETNICO»

HISTORIA GENESICA
XL 72-374 Birth histories. (1982) «ANALISIS POR 

COHORTES» «DURACION DEL MATRIMONIO» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

HOGAR
XZ 72-705 Estimates and projections of the number of 

household by country, 1975-2C00; based on 
the 1978 assessment of population 
estimates and projections. (1981) 
«PROYECCION» «JEFE DE HOGAR» «TAMAÑO DEL 
HOGAR» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
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HOMBRE
CR 72-332 Desarrollo, la fecundidad y el hombre 

costarricense. (1981) «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «PLANIFICACION FAMILIAR» 
«RELACIONES SEXUALES» «RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS»

HOMICIDIO
BR 72-268 Mortalidade por causas violentas no 

Municipio de Sao Paulo, Brasil. IV: a
situacao en 198o. (1982) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «ACCIDENTE» «SUICIDIO»

HOSPITAL
HT 72-148 Examen retrospectivo de los servicios 

médicos maternoinfantiles en el Hospital 
Albert Schveitzer en el Haiti rural.
(1982) «SALUD MATEENO-INFANTIL» «ZONA 
RURAL» «INFORME DE ACTIVIDADES»

IDEOLOGIA
AR 72-6o9 Female vork and fertility in Argentina: 

ideational orientations and actual 
behavior. (1981) «TRABAJO FEMENINO» «NIVEL 
DE LA FECUNDIDAD» «SISTEMA DE VALORES»

XZ 72-174 Medicina coao arma de dominación económica 
e ideológica. (1982) «MEDICINA»
«IMPERIALISMO»

IDEOLOGIA POLITICA
MX 72-512 Temporalidad de la migración

internacional: aspectos económicos j
socio-politicos. (1982) «MIGRACION
INTERNACIONAL» «TRABAJO ESTACIONAL»
«ESTRUCTURA ECONOMICA»

XL 72-230 Politica y población en America Latina: 
revisión de los aportes del PISPAL. (1961) 
«REGIMEN POLITICO» «POBLACION»
«INVESTIGACION SOCIAL»

XZ 72-454 Political ideology of population control.
(1980) «REGULACION DE LA POBLACION» 
«POLITICA MALTUSIANA» «NEOMALTUSIANISHO» 
«DESARROLLO ECONOMICO 7 SOCIAL»

XZ 72-455 Poverty and population control. (1980) 
«POBREZA» «REGULACION DE LA POBLACION» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «PROGRAMA 
DE PLANIFICACION FAMILIAR»

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ZZ 72-249 Planificación social y politica social.

(1981) «PLANIFICACION SOCIAL» «POLITICA 
SOCIAL» «SOCIEDAD» «TEORIA»

MX 72-150 Mexican Americans. (198o) «MINORIA ETNICA» «ASIMILACION DE MIGRANTES»
PE 72-155 Variado Centro. (1981) «CONDICIONES 

SOCIO-ECONOMICAS» «REGION»
XL 72-166 central and South American: origin

population. (1980) «MINORIA ETNICA» 
«ASIMILACION DE MIGRANTES»

ZZ 72-108 Preparación de uo inventario de datos 
demográficos para la planificación 
económica y social. (1980) «INVENTARIO» 
«PLANIFICACION ECONOMICA» «PLANIFICACION 
SOCIAL»

INDICADORES SOCIALES
ZZ 72-112 Hacia la construcción de sistemas 

nacionales de indicadores sociales. (1981) 
«TEOBIA» «POLITICA SOCIAL» «MEDICION»

INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS
fifi 72-044 Aspectos metodoloqicos. (1980) «PROYECTO 

DE INVESTIGACION» «INDICADORES
DEMOGRAFICOS» «METODOLOGIA»

ZZ 72-116 Que estamos tratando de medir?. (1961) 
«MEDICION» «TEORIA»

INDICE DE GISX
ZZ 72-111 Coeficiente Gini-intervalo; la foraa de la 

concentración a través de una
descomposición del Índice de Gini. (1982) 
«INTERVALO DE CONFIANZA» «METODOLOGIA»

INDICE DE MATERIAS
XL 72-019 Analysis of the Population Nultilingual 

Thesaurus uith eaphasis on the 
requireaents of Latin America. (1982) 
«TESAURO» «TERMINOLOGIA» «COMPARABILIDAD 
DE LA INFORMACION»

INDUSTRIALIZACION
AR 72-181 Efectos ocupacionales de los proyectos de 

inversión: metodología y aplicación al
caso de la promoción industrial en la 
República Argentina. (1983) «EVALUACION DE 
PROYECTO» «OPORTUNIDAD DE EMPLEO»

BR 72-544 Financiamiento del desarrollo urbano en 
Brasil: el caso del area metropolitana en 
Sao Paulo. (1982) «CRECIMIENTO ECONOMICO» 
«ORBANIZACION» «FINANCIAMIENTO» «POLITICA 
DE DESARROLLO»

BR 72-614 Ocupacao e empreqo en Salvador: efeitos
recentes da industrializacaa. (1980) 
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL»

IMPERIALISMO
XZ 72—174 Medicina coao arma de dominación económica 

e ideológica. (1982) «MEDICINA»
«IDEOLOGIA»

IMPORTACION
CL 72-713 Alimentos en Chile. (1981) «PRODUCCION 

ALIMENTARIA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«CONSUMO ALIMENTARIO»

INDICADOR
XL 72-098 Vinculación de información de censos de 

vivienda y población en indicadores 
sintéticos de pobreza para caracterización 
de micro regiones geográficas. (1981) 
«POBREZA» «MEDICION» «ANALISIS
COMPARATIVO»

INDICADORES DEMOGRAFICOS
AR 72-044 Aspectos metodoloqicos. (1980) «PROYECTO 

DE INVESTIGACION» «INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «METODOLOGIA»

AR 72-119 Población quarani de las misiones
jesuíticas: evolución y características,
1671-1767. (1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA»
«POBLACION INDIGENA» «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO»

CU 72-143 Cuban Americans. (1980) «MINORIA ETNICA» 
«ASIMILACION DE MIGRANTES»

MX 72-149 Hispanos. (1980) «MINORIA ETNICA»
«ASIMILACION DE MIGRANTES»

INFANCIA
PA 72-698 Informe de la encuesta sobre la situación 

de la fanilia y la ninez en la región 
metropolitana de Panana: ano 1978. ( 1981)
«ENCUESTA DE HOGARES» «CONDICIONES CE 
VIDA» «FAMILIA» «MENOR DE EDAD»

INFORMACION ESTADISTICA
CR 72-008 Atlas estadístico de Costa Rica Nc 2.

(1981) «ATLAS» «ESTADISTICA DEM06BAFICA» 
«ESTADISTICAS SOCIALES»

XI 72-095 National prinary socio-econoaic data 
structures. IX: Barbados, Jamaica,
Trinidad and Tobaqo. (1981) «SERVICIO 
ESTADISTICO» «CALIDAD DE LOS DATOS»

INFORME ANUAL
CL 72-133 Informe social 1982. (1983) «PLANIFICACION 

DEL DESARROLLO» «PLANIFICACION SOCIAL»
CR 72-007 Memoria IDESPO, 1980. C1981) «INSTITUTO DE 

DEMOGRAFIA» «INVESTIGACION SOCIAL»
XZ 72-024 1982 report o Informe 1982. (1983)

«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
«ACTIVIDAD EN BATERIA DE POBLACION»

XZ 72-381 World Fertility Survey: Annual report
1982. (1983) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

INFORME DE ACTIVIDADES
AR 72-531 Proceso de colonización en el impenetrable 

chaqueno. (1980) «COLONIZACION» «POLITICA 
ECONOMICA» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
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Bfi 72-390 Evolution of family planninq in Brazil.
(1980) «AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»

BR 72-391 Pratica contraceptiva atual ea alquns 
Estados brasileiros. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»

CL 72-006 Informe de actividades dei Programa FLACSO 
Chile, mayo a agosto de 1981 • (1981)
«CIENCIAS SOCIALES»

CL 72-392 Memoria APROFA 1981. (1982) «AGENCIA DE
PLANIFICACION FAMILIAR»

CR 72-401 Estadísticas del Servicio de Planificación 
Familiar, 1980. (1981) «PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»

CR 72-402 Análisis de los resultados de la segunda 
encuesta de prevalencia anticonceptiva; 
borrador para discusión. ( 1981)
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA 
CAP»

CR 72-690 Sobre el Programa de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. (1981) «SUBSIDIOS 
FAMILIARES»

CR 72-716 Cobertura de algunos programas
asistenciales de alimentación financiados 
por asignaciones familiares en distintos 
estratos socioeconómicos. (1981)
«NUTRICION» «POLITICA SOCIAL» «POBLACION 
PREESCOLAR»

CU 72-144 Salud publica en Cuba, Í899-Í925. (1981)
«SALUD PUBLICA»

DO 72-010 Informe de consultoria para la Asocciacion 
Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, 
Inc. y el Instituto de Estudios de 
Población y Desarrollo. (1982) «INSTITUTO 
DE DEMOGRAFIA» «ASISTENCIA TECNICA»

DO 72-406 13 anos después, 1968-1961« (1981)
«INSTITUTO DE DEMOGRAFIA»

HN 72-011 Seminario-Taller de Comunicación en 
Población, Tegucigalpa, Honduras, 198o: 
informe. (1980) «COMUNICACION» «TALLER» 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»

HN 72-067 informe final. Proyecto HON/78/P08. (1982) 
«ESTUDIOS DE POBLACION» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION»

HT 72-012 Seminario-Taller sobre la Producción de 
Material Audiovisual en Haiti: informe.
(1980) «TALLER» «MATERIAL AUDIO-VISUAL» 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»

HT 72-148 Examen retrospectivo de los servicios 
médicos materaoinfantiles en el Hospital 
Albert Schveitzer en el Haiti rural.
(1982) «SALUD MATERNO-INFANTIL» «HOSPITAL» 
«ZONA RURAL»

HT 72-344 Seainaire National sur les Besultats de 
l*Enguete Haitienne sur la Fecondite, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981: 
rapport final. (1981) «ENCUESTA CAP» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«EVALUACION DE DATOS» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

Jfl 72-4 17 Jíoaen's Centre in Jamaica: an innovatire
project for adolescent motbers. (1983) 
«MADRE SOLTERA» «ADOLESCENTE» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «SISTEMA EDUCACIONAL» 
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-201 Politica demográfica de México: objetivos, 
metas y bases metodológicas. (1962) 
«POLITICA DE POBLACION»

NI 72-208 Ano y medio de revolución en el INSS;
julio 1979 a diciembre 1980. (1981)
«SEGURIDAD SOCIAL» «BIENESTAR SOCIAL»

PA 72-014 Informe anual 1980: IFAflHU. (1980)
«RECURSOS HUMANOS» «CAPACITACION»

PA 72-215 Proyecto situación y Perspectivas
Demográficas Vinculadas a la Planificación 
para el Desarrollo: informe de avance
enero-junio 1980. (1980) «SITUACION
DEMOGRAFICA» «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» «DATOS ESTADISTICOS»

PA 72-568 Proyecto El Crecimiento de la Region 
Metropolitana; Implicaciones
Demograficas-Demandas Futuras: informe de
avance enero-junio 1981. (1981)
«DESARROLLO URBANO» «METROPOLIS»

PE 72-216 Política de población en el Peru. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION»

SV 72-218 Social science research for population 
policy desiqn. (1982) «POLITICA BE 
POBLACION» «CIENCIAS SOCIALES»
«INVESTIGACION SOCIAL»

XL 72-016 DOCPAL, the database of the Centro 
Latinoamericano de Demografía. (1980)
«SISTEMA DE INFORMACION» «CENTRO DE 
INFORMACION»

XL 72-017 Fondo de Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población y su apoyo a las 
políticas de población en America latina y 
el Caribe. (1982) «ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»

XL 72-228 Seminario Latinoamericano sobre
Integración de la Politica de Poblados a 
la Estrategia del Desarrollo: información
general. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«COYUNTURA DEMOGRAFICA» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO»

XL 72-372 SIEf (Seminarios de Investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad): un resumen 
sobre un experimento de CELADE. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CAPACITACION PROFESIONAL;» 
«INVESTIGACION»

XL 72-435 Panorama general: proqrama de distribución 
comercial de anticonceptivos en America 
Latina. (1981) «PROGRAMA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR FARMACIA» 
«DATOS ESTADISTICOS»

XZ 72-022 Inventory of population projects in 
developing countries around the world 
1979/80. (1981) «PROYECTO DE
INVESTIGACION» «ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «FINANCIAMIENTO»

XZ 72-235 FNUAP: lo gue es, lo gue hace. (1983)
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION» 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XZ 72-239 Population policy briefs: current
situation in developing countries and 
selected territories, 1982. (1982)
«POLITICA DE POBLACION» «POLITICA 
GUBEfiNAMENTAL»

XZ 72-307 Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
organizado conjuntamente por las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud en materia de fuentes de datos para 
medir niveles, tendencias y diferenciales 
de la mortalidad. ( 1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «FUENTE DE INFORMACION» 
«CALIDAD DE LOS DATOS» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

XZ 72-379 Nécessite des analyses ultérieures des 
résultats de laEnguete et propositions 
pour un plan de recherches. ( 1981)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«ASISTENCIA TECNICA» «PLAN DE ACTIVIDADES» 

XZ 72-382 Situation actuelle de 1"Enquête Mondiale 
sur la Fecondite; Bilan et perspectives 
d* avenir. ( 19 8*1 > «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «PAIS EN DESARROLLO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XZ 72-527 New approach to cooperative research in 
the population field: international
migration in the Third Horld o Nouvelle 
façon d'aoorder la cooperation dans le 
Tiers Monde. (198!) «MIGRACION
INTERNACIONAL» «PROYECTO DE INVESTIGACION» 
«PAIS EN DESARROLLO»

XZ 72-738 Políticas y programas para la mujer.
(1982) «STATUS DE LA MUJER» «DIVISION DEL 
TRABAJO» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»

ZZ 72-034 Población y desarrollo. (1980) «POLITICA 
DEL EMPLEO» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «ASISTENCIA TECNICA»

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-193-

IMGBESO FAMILIAR
CO 72-685 Algunos aspectos de la economia de las 

familias urbanas en Colombia. (1981) 
«FAMILIA» «CONDICIONES ECONOMICAS»
«ENCUESTA DE BOGARES»

CO 72-688 Estructura de la familia y desigualdad del 
ingreso. (1982) «COMPOSICION FAMILIAR» 
«ANALISIS DE VARIANZA» <DATOS
ESTADISTICOS»

ZZ 72-707 Individuo, la familia y la distribución 
del ingreso. (1982) «COMPOSICION FAMILIAS» 
«DISTEISOCION DEL INGRESO» «RESENA
BIBLIOGRAFICA»

INGRESO PER CAPITA
CO 72-140 Regional inequality and otber sources of 

income variation in Colombia. (198o) 
«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «REGION» «NIVEL 
DE EDUCACION» «DATOS ESTADISTICOS»

INMIGRACION
CO 72-505 Migraciones internacionales en Colombia.

(1982) «MIGRACION LABORAL» «MERCADO DEL 
TRABAJO» «ESTBUCTUBA ECONOMICA» «POLITICA 
MIGRATORIA»

DO 72-509 International migration in the Dominican 
Republic: implications for development
planning. (1982) «EMIGRACION»
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO»

PE 72-569 Dinámica poblacional y empleo. (1982) 
«ESTRUCTURA URBANA» «ESTRUCTURA ££L 
EMPLEO» «MERCADO DEL TRABAJO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XI 72-521 Nest Indian migration to the United States 
Virgin Islands: demographic impacts and 
socioeconomic consequences. (1982)
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS 
SOCIALES» «COMPOSICION DE LA POBLACICN» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

XL 72-525 Estimating the emigration rates of legal 
immigrants using administrative and survey 
data: the 1971 cohort of immigrants to the 
United States. (1962) «MIGRACION DE 
RETORNO» «LUGAR DE ORIGEN» «LUGAR DE 
DESTINO» «ESTIMACION»

XZ 72-528 Inmigración y salud mental: revision de la 
literatura. (1983) «SALUD MENTAL» «TEORIA»

INMIGRACION ASISTIDA
PY 72-516 Inmigración en el Paraquay de posguerra: 

el caso de los "Lincolnshire farmers" 
(1870-1873). (1981) «NACIONALIDAD»
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL» «EVALUACION DE 
PROYECTO» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

INMIGRACION ILEGAL
Afi 72-499 Migrations illegales et non-enreqistres en 

Amerigue du Sud. (1981) «CORRIENTE 
MIGRATORIA» «MERCADO DEL TRABAJO» 
«POLITICA MIGRATORIA»

MI 72-514 Interviewing undocumented immigrants: 
methodological reflections based on 
fieldwork in Mexico and the U.S.. (1962)
«ENCUESTA» «METODOLOGIA» «INVESTIGACION»

MX 72-515 Borrosa frontera entre E.U. y Mexico.
(1983) «MIGRACION FRONTERIZA» «RECESION 
ECONOMICA»

VE 72-519 Venezuela's indocumentados. (1983) «LUGAR 
DE ORIGEN» «DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

VE 72-520 Población clandestina en Venezuela: 
resultados de la matricula qeneral de 
extranjeros. (1983) «DISTRIBUCION POR ECAD 
Y SEXO» «DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

INMIGRACION NETA
Use «SALDO MIGRATORIO».

INMIGRANTE
Afi 72-603 Notas para un estudio de las condiciones 

laborales de los inmigrantes en la 
provincia de Mendoza, 18tío_ 191o. (1981)
«MIGRACION LABORAL» «CONDICIONES DE 
TRABAJO» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

CU 72-508 cuban refugee crisis of 198o: challenqe
and response. (1981) «REFUGIADO» «PROGRAMA
DE AYUDA»

VE 72-518 Undocumented and illeqally resident 
migrant women in Venezuela. (1981)
«ASIMILACION DE MIGRANTES» «MUJER»

INSTITUTO DE DEMOGRAFIA
CB 72-007 Memoria IDE5P0, 1980. (1981)

«INVESTIGACION SOCIAL» «INFORME ANUAL»
DO 72-010 informe de consultoria para la Asocciacion 

Dominicana Pro-Bienestar de la Familia, 
Inc. y el Instituto de Estudios de 
Población y Desarrollo. (1962) «ASISTENCIA 
TECNICA» «INFORME DE ACTIVIDADES»

DO 72-406 13 anos despues, 1968-1961« (1981)
«INFORME DE ACTIVIDADES»

XL 72-101 Boletin del Banco de Datos, junio de 1982 
o Bulletin of the Data Bank, June 1982.
(1982) «BANCO DE DATOS» «ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES» «PROCESAMIENTO DE DATOS»

INTERVALO BE CONFIANZA
ZZ 72-111 Coeficiente Gini-intervalo; la forma de la 

concentración a través de una
descomposición del Índice de Gini. (1982) 
«INDICE DE GINI» «METODOLOGIA»

INVENTARIO
XZ 72-023 Guia de fuentes de ayuda internacional en 

materia de población 1982 o Guide to 
sources of international population
assistance 1982. (1982) «ACTIVIDAD EN
MATERIA DE POBLACION» «ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES» «FINANCIAMIENTO»
«ASISTENCIA TECNICA»

ZZ 72-1o8 Preparación de un inventario de datos 
demoqcaficos para la planificación
económica y social. (1980) «INDICADORES 
DEMOGRAFICOS» «PLANIFICACION ECONOMICA» 
«PLANIFICACION SOCIAL»

INVESTIGACION
MX 72-514 Interviewing undocumented immigrants: 

methodological reflections based on 
fieldwork in Mexico and the U.S.. (1982)
«INMIGRACION ILEGAL» «ENCUESTA»
«METODOLOGIA»

XL 72-372 SIEF (Seminarios de Investigación y 
Entrenamiento en Fecundidad): un resumen 
sobre un experimento de CELADE. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CAPACITACION PROFESIONAL» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

INVESTIGACION DEMOGRAFICA
XL 72-018 Ciencias sociales y politicas de 

desarrollo: el posible impacto de la
investigación en poblacicn. (1981) 
«CIENCIAS SOCIALES» «POLITICA DE
POBLACION»

INVESTIGACION SOCIAL
BO 72-004 Documento de presentación institucional.

(1982) «CENTBO DE INVESTIGACION»
CR 72-007 Memoria IDESPÜ, 1980. (1981) «INSTITUTO DE

DEMOGRAFIA» «INFORME ANUAL»
SV 72-218 social science research for population 

policy design. (1982) «POLITICA CE 
POBLACION» «CIENCIAS SOCIALES» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-230 Politica y población en America Latina: 
revision ae los aportes del PISPAL. (1981) 
«REGIMEN POLITICO» «IDEOLOGIA POLITICA» 
«POBLACION»

JEFE DE iiCGAfi
XZ 72-705 Estimates and projections of the number of 

household by country, 1975-2C00; based on 
the 1978 assessment of population 
estimates and projections. (1961) «ÜCGAR» 
«PROYECCION» «TAMAÑO DEL HOGAB»
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
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JOYENIUD
CU 72-333 Fecundidad y la juventud. (1981) 

«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «DECLINACION 
DE LA FECUNDIDAD» «REVOLUCION»
«DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD»

CU 72-718 Problemas de la juventud en el mundo 
contemporáneo o ïouth probleas in 
contemporary world. (1982) «DESARROLLO 
ECONOMICO ï SOCIAL» «CAPITALISMO» 
«SOCIALISMO»

LACTANCIA
BE 72-322 Breastfeeding promotion: effect of an

educational program in Brazil. (1982) 
«EDUCACION SANITABIA» «DONACION DE LA 
LACTANCIA»

PE 72-361 Informe acerca del "estudio sobre la 
lactancia es el Perú y sus características 
en Lima metropolitana y Puno”. (1981) 
«METBOPOLIS»

XI 72-725 Malnutricion infantil en el Caribe. (1982) 
«DESNUTRICION» «BINO» «PRODUCCION
ALIMENTARIA» «POLITICA ECONOMICA»

LEGISLACION
AR 72-497 Nueva Ley General de Migraciones y de 

Fomento de la Inaigracion de la República 
Argentina. (1983) «POLITICA MIGRATORIA» 
«MIGRACION INTERNACIONAL»

AR 72-708 seguridad social en la Argentina: texto
actualizado a diciembre de 1982. (1982)
«SEGURIDAD SOCIAL»

BB 72-682 Mariage et remariage dans le Brésil 
traditionnel: lois, intensité, calendrier.
(1981) «TIPO DE UNION» «SEGUNDAS NUPCIAS» 
«COMPOSICION FAMILIAR» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

NI 72-647 Nueva seguridad social en la Revolución 
Popular Sandinista. (1982) «SEGURIDAD 
SOCIAL»

XL 72-163 Hacia un nuevo derecho de la adopción.
(1982) «ADOPCION» «NINO ABANDONADO» 
«DERECHOS DEL BINO»

XL 72-726 Adopción interna e internacional. (1982) 
«ADOPCION» «DERECHO 1BTERNACIONAL»

XL 72-732 Adopción y periodo de prueba preadoptivo.
(1983) «ADOPCION» «DESARROLLO DEL NINO»

XL 72-733 Adopciones internacionales en Aaerica 
Latina: antecedentes sociales,
psicológicos e historíeos, y sugerencias 
para su reglamentación. (1983) «ADOPCION» 
«MIGRACION INTERNACIONAL»

XZ 72-243 Dinámica de la reforma de leyes y 
politicas. (1982) «POLITICA» «CAMBIO 
SOCIAL»

XZ 72-740 Adocao internacional: informacoes e
sugestoes. (1983) «ADOPCION» «DERECHO 
INTERNACIONAL»

XZ 72-745 Filosofía de la adopción. (1982) 
«ADOPCION» «FAMILIA» «DESARROLLO DEL NINO» 

ZZ 72-747 Modernas tendencias del derecho de 
familia. (1982) «ADOPCION» «DESARROLLO DEL 
NINO» «FAMILIA»

LIMITACION DE LA FAMILIA
Use «PLANIFICACION FAMILIAR».

LQCALIZACXON
AR 72-500 Inaigracion de fuerza de trabajo de paises 

limítrofes en la Argentina: heterogeneidad 
de tipos, composición y localización 
regional. (1982) «MIGRACION FRONTERIZA» 
«TRABAJADOR MIGRANTE»

LUGAR DE DESTINO
EC 72-510 Migración internacional, 1978. (1981)

«MIGRACION INTERNACIONAL» «VIAJERO» «LUGAR 
DE ORIGEN»

HT 72-484 Etude de la migration interne: les données 
demographigues. (1981) «MIGRACION INTERNA» 
«LUGAR DE ORIGEN» «MXGBACION RURAL-UfiBANA» 

HT 72-511 Haitian migration: 30 years assessed.
(1982) «EMIGRACION» «SALDO MIGRATORIO»

XL 72-525 Estiaatinq the émigration rates of legal 
iaaiqrants usinq administrative and survey 
data: the 1971 cohort of iaaiqrants to the 
United States. (1982) «INMIGRACION» 
«MIGRACION DE RETORNO» «LUGAR DE 0R1GER> 
«ESTIMACION»

XL 72-526 Exodo intelectual en Aaerica Latina: 
datos, teorias, politicas. (1982) «EXODO 
INTELECTUAL» «LUGAR DE ORIGEN»
«CALIFICACION OCUPACIONAL» «POLITICA 
MIGRATORIA»

LUGAR DE ORIGEN
EC 72-510 Migración internacional, 1978. (1981)

«MIGRACION INTERNACIONAL» «VIAJERO» «LUGAR 
DE DESTINO»

HT 72-484 Etude de la migration interne: les données 
démographiques. (1981) «MIGRACION INTERNA» 
«LUGAR DE DESTINO» «MIGRACION
RURAL-URBANA»

VE 72-519 Yenezuela's indocumentados. (1983)
«INMIGRACION ILEGAL» «DISTRIBUCION POR 
EDAD Y SEXO» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»

XL 72-525 Estimating the émigration rates of legal 
immigrants usinq administrative and survey 
data: the 1971 cohort of iaaiqrants to the 
United States. (1982) «INMIGRACION» 
«MIGRACION DE RETORNO» «LUGAS DE DESTINO» 
«ESTIMACION»

XL 72-526 Exodo intelectual en Aaerica Latina: 
datos, teorias, politicas. (1982) «EXODO 
INTELECTUAL» «LUGAR DE DESTINO»
«CALIFICACION OCUPACIONAL» «POLITICA 
MIGRATORIA»

LUGAR DE RESIDENCIA
CL 72-326 Chile: diferenciales de fecundidad por

estrato social y por contexto reqional; 
trabajo final de investiqacion. (1982) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «ESTRATIFICACION 
SOCIAL»

CO 72-329 Colombia. Influencia de algunos factores 
socio-demoqraficos y de planificación 
faailiar en la fecundidad diferencial 
alrededor de 1976; trabajo final de 
investigación. (1982) «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»

CO 72-633 People of Boqota: uho they are, vhat they 
earn, vhere they live. (1980) «ZONA
URBANA» «TRABAJADOR MIGfiANTE> «ESTRUCTURA 
DEL EMPLEO»

HT 72-284 Mouvements naturels de la population: 
mortalité et fécondité: analyse des
envenements survenus les douze mois 
précédant le recensement de 1971. (1980) 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

XC 72-291 Mortalidad en Aaerica Central: realidad
actual y perspectivas. (1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»
«NIVEL DE EDUCACION» «CLASE SOCIAL»

MACHISMÚ
MX 72-421 Critique of Focas Group and survey 

research: the aachisao case. (1981)
«DINAMICA DE GRUPO» «PLANIFICACION 
FAMILIAR»

XL 72-437 Leqitiaidad del uso de la anticoncepcion.
(1982) «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«RELIGIOSIDAD» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

MADRE
CO 72-628 Participación de las madres en el mercado 

de trabajo urbano en Colombia. (1981) 
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA» 
«ENCUESTA DE UOGARES» «TRABAJO FEMENINO»
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MADRE SOLTERA
JM 72-417 Women's Centre in Jamaica: an innovative

project for adolescent aotbers. (1963) 
«ADOLESCENTE» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«SISTEMA EDUCACIONAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES» «DATOS ESTADISTICOS»

MALA NUTRICION
Use «DESNUTRICION».

MANO DE OBRA
HT 72-721 Etude de la population scolaire et du 

niveau d'instruction de la aain-d*oeuvre.
(1981) «POBLACION ESCOLAR»
«ALFABETIZACION» «NIVEL DE EDUCACION »

MANUAL
CL 72-058 Manual de instrucciones para el uso y 

manejo de la parte estadística de los 
registros de hechos vitales. ( 1982)
«REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS VITALES» 
«OFICIAL DEL REGISTRO»

PB 72-085 Manual e instructivo para el llenado j 
manejo de los libros de actas y 
formularios estadísticos de los hechos.
(1982) «REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS 
VITALES» «OFICIAL DEL REGISTRO»

XI 72-096 Caribbean demography workbook: Fart B.
( 1983) «DEHOGBAFIA»

ZZ 72-031 UNFPA manual for needs assessment and 
programme development. (1980) «PROYECTO DE 
DESARROLLO» «ACTIVIDAD EN HATERIA DE 
POBLACION» «ASISTENCIA TECNICA»

ZZ 72-387 Data processing guidelines. (1980) 
«ENCUESTA MONDIAL 04 FECUNDIDAD»
«PROCESAMIENTO DE DATOS»

MARGINALIDAD
BR 72-127 Salvador: os exilados da opulencia. (198o) 

«POBREZA» «ZONA URBANA» «CAPITALISMO»
BR 72-545 Sitnacao social e aarginalidade. (1981) 

«AMBIENTE URBANO» «PLANIFICACION URBANA» 
«PLANIFICACION SOCIAL»

BR 72-712 Marginalismo del negro brasileño. (1982) 
«GRUPO ETNICO» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «DISCRIMINACION RACIAL» 

XL 72-590 Formas organizativas de los "asentamientos 
humanos marginados" y la politica estatal.
(1980) «BARRIO DE TUGURIOS» «POBREZA»
«VIVIENDA»

ZZ 72-030 Teorías politicas de aarginalidade: alguns 
elementos de critica. (198o) «TEORIA» 
«TERMINOLOGIA»

MARXISMO
MX 72-151 Scarcity, exploitation, and poverty: 

Malthus and Marx in Mexico. (1980)
«POBREZA» «TEORIA MALTUSIANA» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»

MX 72-152 English phases of the nodern debate.
(1980) «POBREZA» «TEORIA MALTUSIANA»

MX 72-154 Historically specific theories and related 
trends. (1980) «POBREZA» «TEORIA
MALTUSIANA» «ESTB0CTUBA ECONOMICA»

ZZ 72-178 Hacia una reconsideración de’ los esquemas 
de reproducción de Marx. (1961) «TEORIA 
ECONOMICA» «CAPITALISMO»

MATERIAL AODIO-VISOAL
HT 72-012 Seainario-TaLler sobre la Producción de 

Material Audiovisual en Haiti: informe.
(1980) «TALLER» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION»

MATRICULA
ZZ 72-676 Consistency and integration of labour 

force and school enrolment projections.
(1981) «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» 
«PROYECCION DE POBLACION» «PROYECCION» 
«METODOLOGIA»

MATRIMONIO CONSENSUAL
use «UNION CONSENSUAL».

MATRIMONIO DE HECHO
Use <UilON CONSENSUAL».

MEDICINA
XZ 72-174 Medicina como arma de dominación economica 

e ideologica. (1982) «IMPERIALISMO» 
«IDEOLOGIA»

MEDICION 
CO 72-631

PE 72-158 
PE 72-159 
XL 72-098

How segmente! is the Bogotá labor market. 
(1980) «MERCADO DEL TRABAJO» «DESIGUALDAD 
ECONOMICA»
Spatial differences in poverty: the case
of Perú. (1980) «COSTO DE LA VIDA»
Spatial differences in the cost of living. 
(1980) «POBREZA» «COSTO DE LA VIDA» 
Vinculación de inforaacion de censos de 
vivienda y población en indicadores 
sintéticos de pobreza para caracterización 
de micro regiones geográficas. (1981)

«INDICADOR» «ANALISIS«POBREZA»
COMPARATIVO»

XL 72-433 En torno a la validez de las medidas sobre 
preferencias del tamaño de 
(1982) «TAMAÑO IDEAL DE

la
LA

familia.
FAMILIA»

«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL» «NIVEL DM 
EDUCACION»

XL 72-666 Eapieo, desempleo y subempleo en America 
Latina. (198o) «EMPLEO» «DESEMPLEO»

ZZ 72-110 Agreqacion y cambio en tasas lineales: 
tasas de participación familiar en la 
actividad económica. (1982) «MODELO 
ANALITICO» «FAMILIA» «PARTICIPACION EN 1A 
ACTIVIDAD ECONOMICA»

ZZ 72-112 Hacia la construcción de sistemas 
nacionales de indicadores sociales. (1981) 
«INDICADORES SOCIALES» «TEORIA» «POLITICA 
SOCIAL»

ZZ 72-115 Population growth, poverty and ineguality 
in an international perspective. (1982) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» DISTRIBUCION 
DEL INGRESO» «POBREZA»

ZZ 72-116 Que estamos tratando de medir?. (1981) 
«TEORIA» «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»

MEDICION DE LA FECUNDIDAD
BO 72-320 Efecto de la miqracion en las estimaciones 

de fecundidad por el método de hijos 
propios. La paz (Bolivia 1976) y Bogota 
D.E. (Colombia 1973); trabajo final de 
investigación. (1982) «MIGRACION INTERNA» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «METODO DE 
HIJOS PROPIOS»

BR 72-321 Posibilidades de analise da fecundidade e
mortalidade no Brasil a partir das
informacoes censitarias e do reqistro
civil. (1981) «MEDICION DE LA MORTALIDAD»
«FUENTE DE INFORMACION» «CENSO DE
POBLACION» «ESTADISTICAS VITALES»

HT 72-284 Mouvements naturels de la population: 
mortalité et fécondité: analyse des
enveneaents survenus les dooze mois
précédant le cecensenest de 1971. (1980)
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA
MORTALIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«LOGAR DE RESIDENCIA»

PA 72-288 Panama: la mortalidad y la fecundidad en 
el periodo 1950-1976. (1981) «MEDICION DS
LA MORTALIDAD»

MEDICION DE LA MIGRACION
AR 72-502 Avance en la estimación de la emigración 

internacional con base en la información 
sobre residencia de bijos sobrevivientes; 
trabajo final de investigación. (1982) 
«EMIGRACION» «HIJO SUPENVIVIENTE»

XL 72-581 Inforaacion censal para el estudio de las 
miqraciones internas y de sus 
determinantes; experiencias de una 
investigación comparativa. (1961) «DATOS 
CENSALES» «CALIDAD DE LOS DATOS»
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «DESARROLLO
REGIONAL»
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MiDICION DE LA MORTALIDAD
86 72-321 Posibilidades de analise da fecusdidade e 

aortalidade no Brasil a partir das 
inforaacoes censitarias e do registro 
civil. (1981) «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«FUENTE DE INFORMACION» «CENSO DE 
POBLACION» «ESTADISTICAS VITALES»

CL 72-271 Hacia algunos criterios metodológicos para 
estudiar la mortalidad infantil en 
distintos barrios y estratos sociales.
(1983) «MORTALIDAD INFANTIL» «METODOLOGIA» 

CO 72-277 Análisis de mortalidad en Cuba, 1943-1953.
(1981) «NIVEL DE LA MORTALIDAD»

HN 72-283 Comparación entre encuestas demográficas 
prospectivas y retrospectivas para estimar 
niveles y diferenciales de mortalidad; la 
experiencia del CELADE. (1983) «NIVEL DE 
LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL» 
«ENCUESTA fi£TBOSPECTIVA> «ENCUESTA
LONGITUDINAL»

HT 72-284 Houvements naturels de la population: 
mortalite et fecondite: analyse des
envenements survenus les douze sois 
precedan! le recensement de 1971. (1980) 
«NIVEL DE LA MORTALIDAD» «MEDICION DE LA 
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«LUGAR DE RESIDENCIA»

MX 72-287 Estimación de los niveles de mortalidad de 
los trabajadores al servicio del Estado 
1975-1979, y su comparación con los
niveles nacionales. (1982) «MORTALIDAD 
DIFERENCIAL» «DISTRIBUCION OCOPACIONAL»

PA 72-288 Panana: la mortalidad y la fecundidad en 
el periodo 1950-1976. (1981) «MEDICION DE
LA FECUNDIDAD.»

Pí 72-290 Technigues for etinating infant mortality.
(1982) «HOBTALIDAD INFANTIL» «METODOLOGIA» 
«PAIS EN DESARROLLO»

XZ 72-300 Mortalite des enfants dans le monde et 
dans 1* histoire. (1980) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «MORTALIDAD JUVENIL»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «CAUSA DE 
MUERTE»

XZ 72-301 Model life tables for developing
countries. (1982) «TABLA MODELO DE 
MORTALIDAD» «METODO DE LOS COMPONENTES» 
«PAIS EN DESARROLLO»

XZ 72-303 Construction of the model life tables.
(1982) «TABLA MODELO DE MORTALIDAD;» 
«METODO DE LOS COMPONENTES»

XZ 72-304 Overviev of the model age patterns. (1982) 
«TABLA MODELO DE MORTALIDAD» «DISTRIBUCION 
POR EDAD»

XZ 72-305 Use of the model tables. (1982) «TABLA 
MODELO DE MORTALIDAD» «METODO DE LOS 
COMPONENTES»

XZ 72-306 Sex differentials in mortality. (1982) 
«TABLA MODELO DE MORTALIDAD» «DISTRIBUCION 
POR SEXO»

ZZ 72-310 Procederes for collecting and analyzing 
mortality data in LSMS. (1982) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «CALIDAD DE LA VIDA> «PAIS EN 
DESARROLLO» «METODOLOGIA»

MEDICO
CL 72-393 Actitudes de médicos ginecólogos y 

obstetras frente a la planificación 
familiar: estudio comparativo 1968/81.
(1982) «PLANIFICACION FAMILIAR» «ACTITUD» 
«ANALISIS COMPARATIVO»

MEDIO AMBIENTE
DO 72—064 Proyecto Piloto de Estadísticas

Ambientales: informe preliminar de la
primera fase. (1981) «DATOS ESTADISTICOS» 
«SISTEMA DE IHF0BMACI0N> «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO»

XI 72-162 Saving the islands. (1982) «PRESION 
DEMOGRAFICA» «RECURSOS NATURALES»

XL 72-227 Medio ambiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor
incorporación. (1983) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «PLANIFICACION SECTORIAL» 
«PLANIFICACION R EGIONAL» <PL UNIFICACION
URBANA»

XL 72-229 Final report. Project on Horizontal 
Co-operation in Latin America Relating to 
Styles of Development and the Environment. 
(I960) «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» 
«ESTILO DE DESARROLLO» «COOPERACION 
INTERNACIONAL» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»

XZ 72-593 How the poor live. (1983) «URBANIZACION» 
«POBREZA» «RECURSOS NATURALES»

MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
XC 72-430 Family planning communications and 

contraceptive use in Guatemala, El 
Salvador, and Panama. (1982) «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA» «COMUNICACION
INTERPERSONAL» «CONDICIONES SQCIO-

X  ECONOMICAS» «ENCUESTA CAP»
XL 72-441 Elementos de comunicación y practica de la 

anticoncepcion. (1982) «RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS» «NIVEL DE EDOCACIGN> «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL»

XL 72-447 Educación y conocimiento acerca de 
anticonceptivos. (1982) «NIVEL DE 
EDUCACION» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «ENCUESTA CAP> «ZONA 
RURAL»

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS
MX 72-074 Notas sobre la generación de estadísticas 

básicas y la elaboración de estadísticas 
derivadas en Mexico. El caso de las 
estadísticas vitales. (198o) «ESTADISTICAS 
VITALES» «METODOLOGIA»

ZZ 72-109 Medición de la calidad de los datos de 
censos de población y habitación. (1980) 
«CENSO DE POBLACION» «CALIDAD DE LOS 
DATOS»

MENOR DE EDAD
PA 72-698 Informe de la encuesta sobre la situación 

de la faailia y la ninez en la region 
metropolitana de Panama: ano 1978. (1981)
«ENCUESTA DE HOGARES» «CONDICIONES DE 
VIDA» «FAMILIA» «INFANCIA»

MERCADO DEL TRABAJO
AR 72-499 Migrations illegales et non-enregistres en 

Amerigue du Sod. (1981) «INMIGRACION 
ILEGAL» «CORRIENTE MIGRATORIA» «POLITICA 
MIGRATORIA»

BO 72-469 Migración y eapleo en la ciudad de Santa 
Cruz. (1980) «MIGRACION RURAL-URBANA» 
«MIGRACION INTERMEDIA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

BR 72-474 Orbanizacao e fluxos Migratorios para 
salvador. (1980) «DESARROLLO UfiBANO> 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MIGRACION 
RURAL-URBANA»

BR 72-548 Composicao e madanca do trabalho na 
agricultura brasileira. (1980) «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «TRABAJADOR AGRICOLA»
«ASALARIADO»

BR 72-615 Mercado informal de trabalho: urna
investigacao preliminar. (1981) «SECTOR 
INFORMAL» «ESTUDIO DE CASOS»

CL 72-477 Población migrante en los mercados de 
trabajo urbanos: el caso de Chile. (1982) 
«ZONA URBANA» «MIGRANTE» «DATOS
ESTADISTICOS»

CO 72-505 Migraciones internacionales en Colombia.
(1982) «INMIGRACION» «MIGRACION LABORAL» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «POLITICA
MIGRATORIA»

CO 72-631 How segmented is the Bogota lahor market.
(1980) «MEDICION» «DESIGUALDAD LC0N0MICA> 

CO 72-632 Determinants of labour earnings in 
developing metrópoli: estimates from
Bogota and Cali, Colombia. (1981) 
«SALARIO» «MBTBOPOLIS» «ANALISIS
ECONOMICO» «ESTIMACION»

PE 72-569 Dinaaica poblacional y empleo. (1982) 
«ESTRUCTURA URBANA» «ESTBÜCTURA DEL 
EMPLEO» «INMIGRACION» «DATOS ESTADISTICOS» 

PE 72-650 Empleo y educación en el Peru: notas para 
un debate. (1981) «PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION»
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01 72-654 Participación de la mujer en el mercado de 
trabajo: Uruguay, 1963-1975. (1981) «PAPEL 
DE LAS MUJERES» «PARTICIPACION EN LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA»

XL 72-494 Migraciones temporarias y mercado de 
trabajo rural en America Latina. (1982) 
«MIGRACION INTERMEDIA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACIOM» «ESTRUCTURA AGRARIA»

XL 72-495 Migración y desarrollo 6. (1982)
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «ESTRUCTURA AGRARIA»

MESTIZAJE
CR 72-689 Deux siecles daillegitimite au Costa Rica 

1770-1974. (1981) «UNION CONSENSUAL»
«FEC0NDID4D ILEGITIMA» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

METODO ANTICONCEPTIVO
MX 72-423 Uso de anticonceptivos y los servicios de 

planificación faailiar en la frontera 
Mexico-Estados Unidos. (1981 ) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP» «ORIGEN 
ETNICO»

METODO DE ANALISIS
XZ 72-385 Estimating voluntary and involuntary 

childlessness in the developing countries 
of the world. (1982) «ESTERILIDAD 
VOLUNTARIA» «ESTERILIDAD TEMPORAL»
«ESTERILIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»

ZZ 72-027 Teoria sociológica y la planificación 
social: diferentes paradigaas y sos
consecuencias. (1981) «PLANIFICACION 
SOCIAL» «SOCIOLOGIA» «TEORIA» ,

ZZ 72-107 Variaciones sobre un tema de la función 
logistica. (1983) «DEMOGRAFIA»

METODO DE HIJOS PROPIOS
BO 72-32o Efecto de la migración en las estimaciones 

de fecundidad por el aetodo de hijos 
propios. La Paz (Bolivia 1976) y Bogota 
D.E. (Colombia 1973); trabajo final de 
investigación. (1982) «MEDICION DE LA
FECUNDIDAD» «MIGRACION INTERNA»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

METODO DE LOS COMPONENTES
XL 72-297 Tablas de aortalidad limite para 

proyecciones de población elaboradas en 
CELADE, San José. (1982) «PROYECCION DE 
POBLACION» «TABLA DE MORTALIDAD»
«METODOLOGIA»

XL 72-370 Proyección de la fecundidad: criterios y
procedimientos utilizados en CELADE.
(1982) «PROTECCION DE POBLACION» «TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD» «METODOLOGIA»

XZ 72-301 Model life tables for developing
countries. (1982) «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD» «TABLA MODELO DE MORTALIDAD» 
«PAIS EN DESARROLLO»

XZ 72-3o3 Construction of the model life tables.
(1982) «MEDICION DE LA MORTALIDAD» «TABLA 
MODELO DE MORTALIDAD»

XZ 72-305 Use of the model tables. (1982) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «TABLA MODELO DE 
MORTALIDAD»

METODOLOGIA
AR 72-040 Deaografia histórica del Nordeste 

argentino: análisis de aetodologia y
fuentes. (1982) «DEMOGRAFIA HISTORICA» 
«FUENTE DE INFORMACION» «PROYECTO DE 
INVESTIGACION»

AR 72-041 Análisis poblacional de la Argentina;
inforae de investigación, volumen I.
(1980) «PROYECTO DE INVESTIGACION» 
«ESTUDIOS DE POBLACION» «DIAGNOSTICO»

AR 72-044 Aspectos metodológicos. (1980) «PROYECTO 
DE INVESTIGACION» «INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS» «INDICADORES
DEMOGRAFICOS»

AR 72-266 procedimiento seguido para el pareo de los 
certificados de nacimiento y defunción 
infantil. Criterios empleados para la 
estratificación de la población según 
niveles socio-ocupacionales. (1983)
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «DISTRIBUCION OCUPACIONAL»

BO 72-049 Evaluación de los censos: aplicación al 
caso de Bolivia; versión preliminar.
(1981) «CENSO DE POBLACION» «CALIDAD DE 
IOS DATOS» «EVALUACION»

BR 72-267 Brasil: tabuas-modelo de acrtalidade e
populacoes estaveis. (1981) «MORTALIDAD»

BR 72-472 Miqracoes internas: mensuracao direta e 
indireta. (1981) «MIGBACION INTERNA» 
«CENSO DE POBLACION»

CL 72-27) Hacia algunos criterios metodológicos para 
estudiar la mortalidad infantil en 
distintos barrios y estratos sociales.
(1983) «MORTALIDAD INFANTIL» «MEDICION DE 
¿A MORTALIDAD»

CO 72-630 Medición del trabajo de la nujer rural j 
la posición de clase. (1980) «TRABAJO 
FEMENINO» «TfiABAJADOR AGRICOLA»
«CAPITALISMO» «DIFERENCIACION SOCIAL»

EC 72-147 Factores asociados al uso de servicios de 
salud en el Ecuador. (1983) «SERVICIO DE 
SALUD» «CAPITALISMO» «ESTRATIFICACION 
SOCIAL»

MI 72-074 Notas sobre la generación de estadísticas 
básicas y la elaboración de estadísticas 
derivadas en México. £1 caso de las 
estadísticas vitales. (1980) «ESTADISTICAS 
VITALES» «MEJORAMIENTO DE LAS
ESTADISTICAS»

MX 72-285 Mortalidad en México: tablas abreviadas de 
aortalidad para las entidades federativas 
y el total de la República, 194o, 1950, 
1960, 1970. (1981) «TABLA DE MORTALIDAD»
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-514 Interviewing undocuaented iaaiqrants: 
aethodoloqical reflections based on 
fieldwork in México and the U.S.. (1982)
«INMIGRACION ILEGAL» «ENCUESTA»
«INVESTIGACION»

MX 72-695 Uso del modelo estándar de nupcialidad de 
A.J. Coale eu la elaboración de tablas de 
nupcialidad. (1981) «TABLA MODELO DE
NUPCIALIDAD» «DATOS ESTADISTICOS»

NI 72-078 Encuesta de hogares de propósitos 
■ultiples 1981. (1981) «ENCUESTA DE
HOGARES» «CLASE SOCIAL» «CLASIFICACION»

PA 72-082 Diseno de la muestra utilizada para dar
avance de resultados del censo de
población y vivienda de mayo de 1980.
(1982) «CENSO DE POBLACION»

PY 72-290 Technigues for etimating infant mortality.
(1982) «MORTALIDAD INFANTIL» «MEDICION DE 
LA MORTALIDAD» «PAIS EN DESARROLLO»

XL 72-102 Conceitos e definicoes para um atlas de 
populacao de Aaerica Latina: discussao
preliminar. (1982) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» 
«ATLAS»

XL 72-103 Metodología de las proyecciones de
población urbana-rural y población
econoaicaaente activa elaboradas en el 
CELADE. (1982) «PROYECCION DI POBLACION» 
«POBLACION URBANA» «POBLACION RURAL» 
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»

XX 72-297 Tablas de aortalidad limite para
proyecciones de población elaboradas en 
CELADE, San José. (1982) «PROYECCION DE 
POBLACION» «METODO DE LOS COMPONENTES» 
«TABLA DE MORTALIDAD»

XL 72-370 Proyección de la fecundidad: criterios y
procedimientos utilizados en CELADE.
(1982) «PROYECCION DE POBLACION» «METODO 
DE LOS COMPONENTES» «TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD»

XL 72-439 Medición del conocimiento de métodos 
anticonceptivos. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «ZONA RURAL» «ENCUESTA 
CAP» «ED0CAC10S DE LAS MUJERES»
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XL 72-588 Marco metodológico para la planificación 
de los asentamientos humanos en America 
Latina. (1961) «ASENTAMIENTO»
«PLANIFICACION» «POLITICA DE VIVIENDA»

ZZ 72-033 Instrumento de desarrollo curricular.
(1981) «EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION DE LA EDUCACION»

ZZ 72-111 Coeficiente Gini-intervalo; la forma de la 
concentración a través de una 
descomposición del índice de Gini. (1982) 
«INDICE DE GINI» «INTEfiVALO DE CONFIANZA» 

ZZ 72-309 Empirical findings on the association 
between education and child health status: 
discussion. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«NIVEL DE EDUCACION» «FUENTE DE 
INFOBMACION»

ZZ 72-310 Procedures for collecting and analyzing 
mortality data in LSMS. (1982) «MEDICION 
DE LA MONTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL» 
«CALIDAD DE LA VIDA» «PAIS EN DESARROLLO» 

ZZ 72-311 Reducible four-parameter systém of model 
life tables. (1983) «TABLA MODELO DE
MORTALIDAD»

ZZ 72-313 Tablas de mortalidad. (1982) «TABLA DE 
MORTALIDAD» «TEOBIA> «EDUCACION EN HATERIA 
DE POBLACION»

ZZ 72-672 Incentivos, precios y empleo; version 
preliminar. (1981) «GENERACION DE EMPLEO» 
«ESTIMULO» «PRECIO»

ZZ 72-673 Diverses formes d*utilisation de la main 
daoeuvre: mesure des stocks et des ¿lux.
(1981) «EMPLEO» «SUBEMPLEO» «DESEMPLEO» 
«ENCUESTA DE BOGARES»

ZZ 72-675 Interrelationships between demographic 
factors and income distribution: problems 
of measurement, description and 
interpretation. (1981) «DISTRIBUCION DEL 
INGRESO» «TAMAÑO DEL BOGAR» «COMPOSICION 
DEL HOGAR» «CICLO DE VIDA»

ZZ 72-676 Consistency and integration of labour 
force and school enrolment projections.
(1981) «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA» 
«PROYECCION DE POBLACION» «MATRICULA» 
«PROYECCION»

METROPOLIS
BO 72-542 Segregación residencial y politica urbana 

en La Paz, Bolivia. (1982) «POLITICA DE 
VIVIENDA» «MOVILIDAD RESIDENCIAL»
«SEGREGACION»

BR 72—546 Regioes metropolitanas ea processo de 
superconcentracao populacional. (1982) 
«CR ECIM1ENTO DEMOGR AFICO» «CONCEMTfiACION 
DE LA POBLACION» «REGION»

BR 72-547 Sao Paulo’s "periferias” are choked.
(1982) «URBANIZACION» «DESARROLLO
ECONOMICO í SOCIAL» «ANALISIS HISTORICO»

CO 72-632 Determinants of labour earnings in 
developing metrópoli: estimates from
Bogota and Cali, Colombia. (1981) 
«SALABIO» «MERCADO DEL TRABAJO» «ANALISIS 
ECONOMICO» «ESTIMACION»

PA 72-568 Proyecto El Creciaiento de la Region 
Metropolitana; Implicaciones
Deaograficas-Deaandas Futuras: informe de
avance enero-junio 1981. (1981)
«DESARROLLO URBANO» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

PE 72-361 Informe acerca del "estudio sobre la 
lactancia en el Peru y sus características 
en Lima metropolitana y Puno". (1981) 
«LACTANCIA»

VE 72-579 Producción de los barrios de ranchos y el 
papel de los pobladores y del Estado en la 
dinámica de la estructura urbana del area 
metropolitana de Caracas. (1980) «BARRIO 
DE TUGURIOS» «POBREZA» «ESTRUCTURA URBANA» 
«VIVIENDA»

XZ 72-594 Primer Congreso Internacional de
Planeacion de Grandes Ciudades: resumen y 
conclusiones. (1981) <C0NGBES0»
«PLANIFICACION URBANA» «CIUDAD»

MIGRACION
XZ 72-595 Technical co-operation in the field of 

population distribution, miqration and 
developaent. (1983) «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA» «DESABROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL» «ASISTENCIA TECNICA»

XZ 72-598 Migración, urbanización y desarrollo.
(1982) «URBANIZACION» <DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL» «PLANIFICACION UBfiANA» 

ZZ 72-601 Introduction to population qeograpby.
(1980) «GEOGRAFIA DE LA POBLACION» 
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «ESTUDIO DE CASOS»
«BIBLIOGRAFIA»

MIGRACION DE RETORNO
CL 72-504 Estudio psico-social de 25 familias

retornadas. (1983) «MIGRACION FORZADA» 
«SECUELAS PSIQUIATRICAS» «ASIMILACION DB 
MIGRANTES» «DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-525 Estimating the eaigration rates of legal 
iaaiqrants using administrative and survey 
data: the 1971 cohort of iaaigrants to the 
United States. (1982) «INMIGRACION» «LUGAR 
DE ORIGEN» «LUGAR DE DESTINO» «ESTIMACION»

MIGRACION DE TRANSITO
Use «MIGRACION INTERMEDIA».

MIGRACION ESTACIONAL
AR 72-467 Peón golondrina: cosechas y migraciones en 

la Argentina. (1963) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«CORRIENTE MIGRATORIA» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

AR 72-608 Vendimia, zafra, alzada: migraciones
estacionales en la Arqentina. (1980) 
«MIGRACION IkBOBAL» «ESTRUCTURA AGBARXA» 
«MIGRACION FRONTERIZA»

MIGRACION FORZADA
CI 72-504 Estudio psico-social de 25 familias 

retornadas. (1983) «MIGRACION DE RETORNO» 
«SECUELAS PSIQUIATRICAS» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «DATOS ESTADIST1COS»

CU 72-506 Cuban and Mexicans in the United States: 
the functions of política 1 and economic 
migration. (1982) «MIGRACION LABORAL» 
«ANALISIS COMPARATIVO» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «POLITICA MIGRATORIA»

CO 72-507 Six years later, the process of 
incorporation of Cuban exiles in the 
United States: 1973-1979. (1982)
«ASIMILACION DE MIGRANTES» «MOVILIDAD 
RESIDENCIAL» «CALIFICACION OCUPACIONAL» 
«ENTREVISTA»

MIGRACION FRONTERIZA
AR 72-498 Incorporación paraquaya y brasileña en el 

Nordeste argentino. (1982) «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «ANALISIS COBPABATIVO»

AR 72-500 Inmigración de fuerza de trabajo de paises 
limítrofes en la Arqentina: heterogeneidad 
de tipos, composición y localización 
regional. (1982) «LOCALIZACION»
«TRABAJADOR MIGRANTE»

AR 72-501 Migraciones internas y externas de 
Argentina: un balance regional para los
anos 70. (1982) «CRECIMIENTO MIGRATORIO»
«DATOS CENSALES»

AR 72-608 Vendimia, zafra, alzada: migraciones
estacionales en la Argentina. (1980) 
«MIGRACION ESTACIONAL» «MIGRACION LABORAL» 
«ESTRUCTURA AGRARIA»

BR 72-503 Migración brasileña al Alto Parana:
canales de integración. (1981)
«ASIMILACION DE MIGRANTES»

CO 72-636 Nino trabajador miqrante a Venezuela.
(1980) «TRABAJO DE MENORES» «CONDICIONES 
DE TRABAJO» «CONDICIONES DE VIDA» «ESTUDIO 
DE CASOS»
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DO 72-641 Participación de la nano de obra haitiana 
en el aereado laboral: los casos de la 
cana y el cafe. (1981) «TRABAJADOR 
MIGRANTE» «CONDICIONES BE TRABAJO» 
«CONDICIONES DE SALOD» «TRABAJADOR 
AGRICOLA»

MI 72-485 Migración Mexicana en la dinaaica politica 
de las percepciones. (1982) «MIGRACION 
INTERNA» «POLITICA»

ME 72-487 Factores determinantes de las migraciones 
internas y hacia los Estados Onidos.
(1982) «MIGRACION INTERNA»

MI 72-513 Rural éxodos in México and Mexican 
aigration to the Onited States. (1981) 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «FACTORES 
DE EXPULSION» «FACTORES DE ATRACCION»

MX 72-515 Borrosa frontera entre Z.U. y México.
(1983) «INMIGRACION ILEGAL» «RSCESION 
ECONOMICA»

PT 72-572 Foraas de organización productiva 
campesina: el caso de la migración
brasileña al Alto Parana y su impacto 
económico y social. (1981) «COLONIZACIOJO 
«CAPITALISMO» «ESTRUCTURA AGRARIA»

PT 72-573 Tipos de colonias estudiadas. (1981) 
«TIPOLOGIA» <COLONIZACION> «TENENCIA DE LA 
TIERRA»

PE 72-574 Foraas de tenencia de tierras. (1981)
«TENENCIA DE LA TIERRA» «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «COLONIZACION»

PT 72-575 Tipos de unidades productivas: estructura 
productiva y fuerza de trabajo en la
región. (196!) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«COLONIZACION» «CAPITALISMO»

MIGRACION IHTERCENSAL
AR 72-465 Migraciones en la Provincia de Córdoba en

el periodo 1970/1980. (1981) «SALDO
HIGRATORIO> «ZONA ADMINISTRATIVA»

PE 72-491 Migraciones y estructura productiva 
regional. (1980) «DISTRIBUCION GEOGRAFICA» 
«DESARROLLO REGIONAL» «DESARROLLO
ECONOMICO T SOCIAL»

MIGRACION INTERMEDIA
BO 72-469 Migración y eapleo en la ciudad de Santa 

Cruz. (1980) «HIGBACION RORAL-URBANA»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO 
DEL TRABAJO»

CL 72-475 Naturaleza rural-urbana y patrones
geográficos de la migración interna.
(1981) «MIGRACION RURAL-URBANA» «MIGRACION 
INTERURBANA» «ZONA DE EXPULSION» «ZONA DE 
ATRACCION»

XL 72-494 Migraciones temporarias y aereado de 
trabajo rural en America Latina. (1982)
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO 
DEL TRABAJO» «ESTRUCTURA AGRARIA»

MIGRACION INTERNA
AR 72-003 Tendencias de la población argentina.

(1980) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«CRECIMIENTO MIGRATORIO» «DISTRIBUCION
GEOGRAFICA»

AR 72-532 Aspectos demográficos del proceso de 
redistribución espacial de la población en 
la Argentina. (1980) «REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «DESARROLLO URBANO»
«DESARROLLO RURAL»

BO 72-320 Efecto de la migración en las estimaciones 
de fecundidad por el método de hijos 
propios. La Paz (Bolivia 1976) y Bogotá 
D.B. (Colombia 1973); trabajo final de 
investigación. (1982) «MEDICION DE LA 
FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD» «METODO DE HUOS PROPIOS»

BR 72-472 Migracoes internas: mensuracao direta e 
indireta. (1981) «METODOLOGIA» «CENSO DE 
POBLACION»

BR 72-473 Indicadores do movimiento migratorio no 
Estado de Sao Paulo. (1982) «DATOS 
ESTADISTICOS»

BR 72-681 Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre 
faailia e migracoes internas. (1981) 
«DATOS CENSALES» «CALIDAD DE LOS DATOS» 
«COMPOSICION FAMILIAR»

CO 72-478 Posición económica de los migrantes y 
no-migrantes en Colombia. (1981) 
«MIGRANTE» <N0 HIGBANTE» «ANALISIS 
COMPARATIVO»

CU 72-480 Migraciones internas en Cuba según las 
estadisticas continuas y la Encuesta 
Denografica Nacional. (1982) «CORRIENTE 
MIGRATORIA» «DETERMINANTE DE LA MIGBACION> 
«MIGRANTE» «SALDO HIGRATOBIG> «DATOS 
ESTADISTICOS»

CU 72-481 Características de la migración en el 
periodo 1959-1979, según la Encuesta 
Demográfica Nacional de 1979. ( 1982)
«MIGRACION RURAL-URBANA» «MIGRANTE»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

CU 72-482 Movimiento migratorio interno de la 
población. III y IV trimestre de 1979.
(1980) «PROVINCIA» «DATOS ESTADISTICOS»

CU 72-483 Movimiento migratorio interno de la 
población, 1 y II trimestre de 1979.
(1980) «PROVINCIA» «DATOS ESTADISTICOS»

HT 72-484 Etude de la aigration interne: les donnees 
deaograpbiques. (1981) «LUGAR DE ORIGEN» 
«LOGAR DE DESTINO» «MIGRACION
RURAL-URBANA»

MX 72-205 Integración de la politica de población 
con la planeados del desarrollo regional 
y de los asentamientos humanos. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO> «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-485 Migración mexicana en la dinaaica politica 
de las percepciones. (1982) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «POLITICA»

MX 72-487 Factores determinantes de las migraciones 
internas y hacia los Estados Unidos.
(1982) «MIGRACION FRONTERIZA»

PE 72-490 Migraciones a las zonas de colonización en 
la selva peruana: perspectivas y avances.
(1982) «COLONIZACION»

UX 72-517 Procesos aiqratorios. (1981)
XL 72-585 Notas acerca del fenómeno urbano en la 

America Latina de hoy. (1982) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO» «URBANIZACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO 7 SOCIAL»

ZZ 72-038 Migración interna. (1980) «PROGRAMA DE 
ESTUDIOS»

ZZ 72-496 Modelos migratorios: levantamento e
avaliacao da proposta de Todaro. (1981) 
«TEORIA> «ECONOMIA» «SOCIOLOGIA»

MIGRACION INTERNACIONAL
AR 72-497 Nueva Ley General de Migraciones y de 

Fomento de la Inmigración de la República 
Argentina. (1983) «POLITICA MIGRATORIA» 
«LEGISLACION»

EC 72-510 Migración internacional, 1978. (198!)
«VIAJERO» «LOGAR DE ORIGEN» «LUGAR DE 
DESTINO»

MX 72-512 Temporalidad de la migración
internacional: aspectos económicos y
socio-politicos. (1982) «TBABAJO
ESTACIONAL» «ESTRUCTURA ECONOMICA»
«IDEOLOGIA POLITICA»

XL 72-523 Migración internacional en America Latina 
y el Caribe: una vision general de algunas 
de sus características. (1981)
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS 
SOCIALES»

XL 72-524 Flujos, volúmenes y políticas
diferenciales en las migraciones 
intraregionales en Latinoamérica. (1983) 
«MIGRACION LABORAL» «ZONA DE EXPULSION» 
«ZONA DE ATRACCION» «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION»

XL 72-733 Adopciones internacionales en America 
Latina: antecedentes sociales,
psicológicos e históricos, y sugerencias 
para su reglamentación. (1983) <AD0PC10N> 
«LEGISLACION»
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XZ 72-527 Nev approach to cooperativo research in 
the population field: International
aigration in the Third World o Houvelle 
facón d*aborder la cooperation dans le 
Tiers Monde. (1981) «PROYECTO DE 
INVESTIGACION» «PAIS EN DESARROLLO» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

XZ 72-529 International aigration policies and 
prograaaes: vorld survey. (1982)
«TENDENCIA» «EVALUACION»

XZ 72-530 International aigration policies and 
prograames: the viev since Eucharest.
(1983) «MIGRACION LABORAL» «REFOGIADO» 
«POLITICA MIGRATORIA»

MIGRACION INTERURBANA
CL 72-475 Naturaleza rnral-urbana y patrones 

geográficos de la aiqracion interna.
(1981) «MIGRACION RURAL-URBANA» «MIGRACION 
INTERMEDIA» «ZONA DE EXPULSION» «ZONA DE 
ATRACCION»

MIGRACION LABORAL
AR 72-603 Notas para un estudio de las condiciones 

laborales de los inaigrantes en la 
provincia de Mendoza, 1880-1910. (1981)
«INMIGRANTE» «CONDICIONES DE TRABAJO»
«DEMOGRAFIA HISTORICA»

AR 72-608 Vendiaia, zafra, alzada: aigraciones
estacionales en la Argentina. (198o) 
«MIGRACION ESTACIONAL» «ESTRUCTURA
AGRARIA» «MIGRACION FRONTERIZA»

CO 72-505 Migraciones internacionales en Colonbia.
(1982) «INMIGRACION» «MERCADO DEL TRABAJO» 
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «POLITICA
MIGRATORIA»

CU 72-506 Cuban and Mexicans in the United States: 
the functions of political and econoaic
aigration. (1982) «MIGRACION FORZADA» 
«ANALISIS COMPARATIVO» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «POLITICA MIGRATORIA»

XL 72-524 Flujos, volúmenes y politicas
diferenciales en las aigraciones
intraregionales en Latinoamérica. (1983) 
«MIGRACION INTERNACIONAL» «ZONA DE
EXPULSION» «ZONA DE ATRACCION»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

XZ 72-530 International aigration policies and 
prograaaes: the viee since Bucharest.
(1983) «REFUGIADO» «POLITICA MIGRATORIA» 
«MIGRACION INTERNACIONAL»

MIGRACION NETA
Use «SALDO MIGRATORIO».

MIGRACION POR ETAPAS
Use «MIGRACION INTERMEDIA».

MIGRACION B0RAL-URBAHA
BO 72-469 Migración y eapleo en la ciudad de Santa 

Cruz. (1980) «MIGRACION INTERMEDIA» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO 
DEL TRABAJO»

BR 72-474 Urbanizacao e fluxos aigratorios para 
Salvador. (1980) <DESAR&OLLO URBANO» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» «MERCADO 
DEL TRABAJO»

CL 72-475 Naturaleza rural-urbana y patrones 
geográficos de la migración interna.
(1981) «MIGRACION INTERURBANA» «MIGRACION 
INTERMEDIA» «ZONA DE EXPULSION» «ZONA DE 
ATRACCION»

CU 72-481 Características de la migración en el 
periodo 1959-1979, según la Encuesta 
Deaografica Nacional de 1979. ( 1982)
«MIGRACION INTERNA» «MIGRANTE»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

HT 72-484 Etude de la aigration interne: les donnees 
demographiques. (1981) «MIGRACION INTERNA» 
«LUGAR DE ORIGEN» «LUGAR DE DESTINO»

MX 72-646 Aqrarian structure and labor aobility in 
rural México. (1982) «TRABAJADOS AGRICOLA» 
«EMPLEO» «ZONA RURAL»

VE 72-493 Migraciones internas en Venezuela,
1926-1971. (1980) «DETERMINANTE DE LA
MIGRACION» «URBANIZACION» «ANALISIS
HISTORICO»

MIGRACION TEMPORAL
Ose «MIGRACION INTERMEDIA».

MIGRANTE
CL 72-477 Población aiqrante en los aereados de

trabajo urbanos: el caso de Chile. (1982) 
«ZONA URBANA» «MERCADO DEL TRABAJO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

CO 72-478 Posición económica de los migrantes y
no-aigrantes en Colonbia. (1981)
«MIGRACION INTERNA» «NO MIGRANTE»
«ANALISIS COMPARATIVO»

CU 72-480 Miqraciones internas en Cuba según las
estadísticas continuas y la Encuesta
Deaografica Nacional. (1982) «MIGRACION 
INTERNA» «CORRIENTE MIGRATORIA»
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION» <SALDO 
MIGRATORIO» «DATOS ESTADISTICOS»

CU 72-481 Características de la Migración en el
periodo 1959-1979, según la Encuesta 
Deaografica Nacional de 1979. ( 1982)
«MIGRACION INTERNA» «MIGRACION
RURAL-URBANA» «DETERMINANTE DE LA
MIGRACION»

MX 72-488 Fuerza de trabajo y estrategias de
supervivencia en una población de origen 
migratorio: colonias populares de Reynosa.
(1981) «BARRIO DE TUGURIOS» «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA» «ESTRUCTOBA DEL EMPLEO»

MINORIA ETNICA
CU 72-143 Cuban Americans. (1980) «INDICADORES 

DEMOGRAFICOS» «ASIMILACION DE MIGRANTES»
MX 72-149 Hispanos. (1980) «INDICADORES

DEMOGRAFICOS» «ASIMILACION DE MIGRANTES»
MX 72-150 Mexican Americans. (1980) «INDICADORES 

DEMOGRAFICOS» «ASIMILACION DE MIGRANTES»
XL 72-166 Central and South Aaerican: origin

population. (1980) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS» «ASIMILACION DE MIGRANTES»

MODELO
BO 72-050 Informe preliminar de la aplicación del 

modelo LRPM2 a Bolivia. (1981) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO» «CRECIMIENTO ECONOMICO» «DATOS 
ESTADISTICOS»

CO 72-395 Anticoncepcion coao factor condicionante 
de la fecundidad en Colombia. (1981) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «VARIABLE INTERMEDIA» 
«ANALISIS DE REGRESION»

CO 72-398 Descenso de fecundidad en Colonbia y su 
impacto sobre las necesidades de 
planificación familiar. (1982)
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»

EC 72-720 Programación del modelo LBPB2 para
Ecuador: subprograma EDUC; datos
disponibles. (1960) «SISTEMA EDUCACIONAL» 
«PROYECCION»

MX 72-357 Uso de variables intermedias para la
evaluación de datos sobre fecundidad 
reciente. (1982) «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» «VARIABLE INTERMEDIA»
«ENCUESTA CAP» «DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-445 Ambivalencia de actitudes en la
preferencia por faailias pequeñas. (1982) 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «FAMILIA 
NUCLEAR» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XZ 72-380 Socioeconoaic deterainants of fertility 
behavior in developing nations: theory and 
initial results. (1982) <NIV£L DE LA 
FECUNDIDAD» «BIB1IOGBAFIA»

ZZ 72-244 Proceso de planificación: lecciones del
pasado y un modelo para el futuro. (1981) 
«PLANIFICACION» «CAMBIO SOCIAL»
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ZZ 72-386 Marco para el análisis de los 
determinantes próximos de la fecundidad.
(1982) «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
«VARIABLE INTERMEDIA»

HQDELO ANALITICO
ZZ 72-110 Agregación y cambio en tasas lineales: 

tasas de participación faailiar en la 
actividad económica. (1982) «MEDICION» 
«FAMILIA» «PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA»

HQDELC DE GOHPERTZ
MX 72-355 Desagregación de la estructura de la 

fecundidad por edades empleando la función 
de Gompertz. (1982) «DISTRIBUCION DE LA 
FECUNDIDAD> «AJUSTE D£ DATOS»

MODELO DE POBLACION
NI 72-565 Aplicación del modelo multirregional de 

población al caso de Mexico. (1982) 
«ESTUDIO REGIONAL» «DATOS SSTADISTICOS>

XZ 72-176 Population and developing modelling: 
recommendations and proceedings of the 
UNFPA/United Nations Technical Borkinq 
Group Meeting. (1980) «PLANIFICACION DSL 
DBSARROLLO» «DINAMICA DE LA POBLACION»

ZZ 72-246 Population and development modelling.
(1981) «PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

ZZ 72-247 Combined bibliography. (1981)
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
«BIBLIOGRAFIA»

MODERNIZACION
CL 72-476 Determinantes del éxodo rural: importancia 

de factores del lugar de oriqen, Chile, 
1965-70. (>982) «EXODO RURAL» «ESTRUCTURA 
AGRARIA» «SERVICIOS PUBLICOS»
«URBANIZACION» «DETERMINANTE DE LA 
HIGRACION>

PX 72-576 Hodernizacion agraria y diferenciación
campesina. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«PRODUCCION» «CAMPESINADO»

XL 72-582 Gestión de recursos y diferenciación 
social en la Comunidad Andina de Altura: 
implicaciones para el desarrollo roral.
(1982) «ESTRUCTURA SOCIAL»
«ESTRATIFICACION SOCIAL» «DESARROLLO 
RURAL» «ECONOHIA DOMESTICA»

AR 72-266 Procedimiento seguido para el pareo de los 
certificados de nacimiento y defunción 
infantil. Criterios empleados para la 
estratificación de la población según 
niveles socio-ocupacionales. (1983)
«MORTALIDAD INFANTIL» «DISTRIBUCION
OCOPACIOMAL» «METODOLOGIA»

BR 72-269 Impact of access to piped vater on infant 
mortality in urban Brazil, 1970 to 1976.
(1981) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD INFANTIL» «AGUA POTABLE» 
«NIVEL DE EDUCACION»

BR 72-323 Características socio-deaograficas. (1982) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «NIVEL DE LA HOBTALIDiD>

CU 72-279 Determinants of mortality transition in 
developing countries before and after the 
Second Norld Bar: some evidence from Cuba.
(1981) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD»

GT 72-282 Deaographic and socioeconomic correlates 
of infant growth in Guatemala. (1981) 
«MORTALIDAD INFANTIL» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «CONSUNO ALIMENTARIO»

HN 72-283 Comparación entre encuestas denograficas 
prospectivas y retrospectivas para estimar 
niveles y diferenciales de mortalidad: la 
experiencia del CELADE. (1983) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA BORTALIDAD> 
«ENCUESTA RETROSPECTIVA» «ENCUESTA
LONGITUDINAL»

MX 72-287 Estimación de los niveles de mortalidad de 
los trabajadores al servicio del Estado 
1975-1979, y su comparación con los 
niveles nacionales. (1982) «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD» «DISTRIBUCION OCUPACIONAL»

XC 72-291 Mortalidad en America Central: realidad
actual y perspectivas. (1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «NIVEL DE EDUCACION» «CLASE 
SOCIAL» «LUGAR DE RESIDENCIA»

XL 72-293 Mortalite des enfants dans guelgues pays 
d* Anerique Latine. (1980) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«CAUSA DE MUERTE»

XL 72-296 Determinantes socio-economicos de la 
mortalidad en America Latina. (1960) 
«MORTALIDAD JUVENIL» «ESTILO DE
DESARROLLO»

MORTALIDAD DIFERENCIAL

MQDO DE PRODUCCION
BR 72-128 Economia urbana de un ponto de vista 

estrutural: o caso de salvador. (1980)
«ESTRUCTURA ECONOMICA» «ZONA URBANA» 
«CAPITALISMO»

CO 72-559 Capitalismo, tecnologia y descomposición 
campesina. (>98q) «CONCENTRACION
ECONOMICA» «ZONA RURAL»

ZZ 72-600 Concentración economico-espacial en el 
capitalismo: análisis empirico. (1960)
CAPITALISMO.» «CONCENTRACION ECONOMICA»

MORBILIDAD
DO 72-281 Morbi-mortalidad del adolescente

dominicano. (1980) «ADOLESCENTE» «CAUSA DE 
MUERTE»

MORTALIDAD
BR 72-267 Brasil: tabuas-modelo de mortalidade e

populacoes estaveis. (1981) «METODOLOGIA» 
CU 72-278 Defunciones 1975. (1981) «MORTALIDAD

INFANTIL» «ANUARIO»
ZZ 72-037 Mortalidad I. (1980) «PROGRAMA DE 

ESTUDIOS»
ZZ 72-314 Allocation prononcée a l*ouverture de la 

Reunion du Groupe d*Experts sur la 
Mortalite et les Politigues de Santé.
(1983) «CONFERENCIA» «POLITICA DE SALUD» 
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION»

MORTALIDAD FETAL
MX 72-072 Estadística de muertes fetales: 

formulario, modelo 1981. (1981) «REGISTRO
DE DEFUNCIONES» «CUESTIONARIO»

VE 72-094 Boleta de muerte fetal No 3: formulario.
(1982) «CUESTIONARIO» «ACTA DE DEFUNCION»

MORTALIDAD INFANTIL
AR 72-266 procedimiento sequido para el pareo de los 

certificados de nacimiento y defunción 
infantil. Criterios empleados para la 
estratificación de la población según 
niveles socio-ocupacionales. (1983)
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL> «METODOLOGIA»

BR 72-269 Impact of access to piped vater on infant 
mortality in urban Brazil, 1970 to 1976.
(1981) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «AGUA POTABLE» 
«NIVEL DE EDUCACION»

CL 72-270 Mortalidad . infantil, indicador de 
desarrollo? Análisis de las influencias 
demoqraficas sobre la T.M.l. en Chile,
1972-1888. (1981) «DECLINACION D£ LA
MORTALIDAD» «EDAD DE PROCREACION»

CL 72-271 Hacia alqunos criterios metodológicos para 
estudiar la mortalidad infantil en 
distintos barrios y estratos sociales.
(1983) «MEDICION DE LA MORTALIDAD.» 
«METODOLOGIA»

CL 72-272 Evolución de la tasa de mortalidad 
infantil, situación socioeconómica y 
proqramas de intervención en salud y 
nutrición: el caso de Chile en los anos 
70. (1963) «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«PROGRAMA DE SALUD»
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CO 72-273 Efecto de intervenciones especificas en el 
sector salud sobre la mortalidad infantil 
en Colombia. (1983) «GASTOS PUBLICOS» 
«PROGRAMA DE SALUD» «DECLINACION DE LA 
MORTALIDAD»

CO 72-275 Mortalidad de la ninez temprana sequn 
clases sociales: el caso de
Medellin-Coloabia según censo de 1973; 
traoajo final de investigación. (1982) 
«CLASE SOCIAL» «COMPOSICION FAMILIAR»

CR 72-276 Grupos sociales y aortalidad en los 
primeros anos de vida; trabajo final de 
investigación. (1982) «CLASE SOCIAL» 
«DETERMINANTE DE LA MORTALIDAD»

CU 72-278 Defunciones 1975. (1981) «MORTALIDAD»
«ANUARIO»

GT 72-282 Demographic and socioeconomic correlates 
of infant growth in Guatemala. (1981) 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «CONSUMO ALIMENTARIO»

PE 72-289 Politicas de salud y mortalidad infantil 
en el Peru. 11982) «POLITICA DE SALUD» 
«ATENCION MEDICA» «PLAN DE ACTIVIDADES»

PI 72-290 Technigues for etiaating infant mortality.
(1982) «MEDICION DE LA MORTALIDAD» 
«METODOLOGIA» «PAIS EN DESARROLLO»

XL 72-293 Mortalite des enfants dans quelques pays 
d'Amerigue Latine. (1980) «DECLINACION DE 
LA MORTALIDAD» «CAUSA DE MUERTE» 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL»

XL 72-299 Efecto del descenso de la fecundidad sobre 
la mortalidad infantil. (1982)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «DECLINACION DE 
LA FECUNDIDAD» «DETERMINANTE DE LA 
MORTALIDAD»

XL 72-444 Motivación hacia el nuaero de hijos.
(1982) «TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» 
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XZ 72-300 Mortalite des enfants dans le monde et 
dans l'histoire. (1980) «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD JUVENIL»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «CAUSA DE 
MUERTE»

ZZ 72-308 Infant mortality in relation to the level 
of fertility control practice in 
developing countries. (1981) «DETERMINANTE 
DE LA MORTALIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA»

ZZ 72-309 Empirical findings on the association 
between education and child health status: 
discussion. (1982) «NIVEL DE EDUCACION» 
«METODOLOGIA» «FUENTE DE INFORMACION»

ZZ 72-310 Procedures for collecting and analyzing 
mortality data in LSMS. (1982) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «CALIDAD DE LA VIDA» 
«PAIS EN DESARROLLO» «METODOLOGIA»

MÜESTBA
BO 72-048 Encuesta permanente de hogares: boleta

basxca. (1980) «ENCUESTA DE ROGARES» 
«CUESTIONARIO»

MUJER
MX 72-200 Derechos

politicas 
compleja. 
«POLITICA 

PA 72-723 Mujeres

humanos de las mujeres y 
de población: una relación
(1982) «DERECHOS HUMANOS»

E POBLACION» 
profesionales en Panama

registradas en el IFARHU. (1981) 
«CAPACITACION PROFESIONAL» «GRUPO
PROFESIONAL»

VE 72-518 Undocumented and illegally resident
migrant women in Venezuela. (1981)
«ASIMILACION DE MIGRANTES» «INMIGRANTE»

XL 72-729 Lineamientos conceptuales y metodológicos 
para la formulación de proqramas para la 
mujer. (1980) «PLANIFICACION DE PROGRAMAS» 
«PLANIFICACION SECTORIAL» «PAPEL DE LAS 
MUJERES»

XZ 72-742 Mujeres pobres rurales: planteamientos
para politicas. (1982) «POEBEZA» «ZONA
RURAL» «POLITICA SOCIAL»

MUNICIPIO
Use «ZONA ADMINISTRATIVA».

NACIDO VIVO
CL 72-624 Married women's labor force participation 

and presence of children in urban Chile.
(1981) <TRABAJO FEMENINO» «COMPOSICION 
FAMILIAR» «STATUS SOCIO-ECONOMICO»

MX 72-696 Tipos de uniones maritales en Mexico.
(1982) «TIPO DE UNION» «ESTADO CIVIL» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

NACIONALIDAD
PT 72-516 Inmigración en el Paraguay de posguerra: 

el caso de los "Lincolnshire farmers" 
(1870-1873). (1981) «INMIGRACION ASISTIDA» 
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL» «EVALUACION DE 
PROYECTO» «DEMOGRAFIA HISTORICA»

NATALXSMO
AR 72-001 Población y recursos. (I960) <PATERNIDAD 

RESPONSABLE» «DESARROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL»

NECESIDADES ALIMENTARIAS
XZ 72-748 Población, alimentación y desarrollo.

(1982) «PRODUCCION ALIMENTARIA»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DATCS
ESTADISTICOS»

MORTALIDAD JUVENIL
XL 72-296 Determinantes socio-economicos de la 

mortalidad en America Latina. (1980) 
«MORTALIDAD DIFERENCIAL» «ESTILO DE 
DESARROLLO»

XZ 72-300 Mortalite des enfants dans le monde et 
dans l'histoire. (198o) «MORTALIDAD 
INFANTIL» «MEDICION DE LA MORTALIDAD» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» «CAUSA DE 
MUERTE»

MORTALIDAD PERINATAL
XL 72-295 Situación actual 

perinatal. (1981) 
MORTALIDAD»

de la mortalidad 
«DECLINACION DE LA

MOVIIIDAD RESlDE&CIkL
60 72-542 Segreqacion residencial y politica urbana 

en La Paz, bolivia. (1982) «METROPOLIS» 
«POLITICA DE VIVIENDA» <SEGR£GACION>

CU 72-507 Six years later, the process of 
incorporation of Cuban exiles in the 
United States: 1973-1979. (1982)
«MIGRACION FORZADA» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «CALI FICACION OCUPAC'IOSAL» 
«ENTREVISTA»

MQVXHIENTO DE LA POBLACION
Use «DXNAHICA DE LA POBLACICN».

NECESIDADES BASICAS
BR 72-123 future: siaulations. (1981) «DESARROLLO

ECONOMICO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«SIMULACION»

bR 72-125 Brazil. (1981) «POBREZA» «POLITICA SOCIAL» 
«CRECIMIENTO ECONOMICO» «SIMULACION»

XL 72-231 Necesidades básicas y efectos del gasto 
publico sobre los niveles de pobreza.
(1982) «POBREZA» «GASTOS PUBLICOS» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

XL 72-232 Planificación participativa y
descentralizada para las necesidades 
básicas; borrador. (1982) «P1ANIFICACICN» 
«PARTICIPACION COMUNITARIA» «POLITICA 
GUBERNAMENTAL»

XZ 72-020 Desarrollo en capilla. (1961) «TEORIA» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» «ESTILO DE 
DESARROLLO»

ZZ 7.2-748 Necesidades básicas y la participación 
popular. (1982) «PARTICIPACION
COMUNITARIA» «POLITICA SOCIAL»

NEGKALTOSIANISRO
XZ 72-454 Political ideoloqy of population control.

(1980) «REGULACION DE LA POBLACION» 
«IDEOLOGIA POLITICA» «POLITICA MALTUSIANA» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
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n i n o
XI 72-725 Malnutricion infantil en el Caribe. (1982) 

«DESNUTRICION» «LACTANCIA» «PRODUCCION 
ALIMENTARIA» «POLITICA ECONOMICA»

NINO ABANDONADO
XL 72-163 Hacia on nuevo derecho de la adopción.

(1982) «ADOPCION» «LEGISLACION» «DERECHOS 
DEL NINO»

XZ 7 2 -7 3 9  Adopción interna e internacional. (1981 ) 
«ADOPCION» «SITUACION JURIDICA»

NIVEL DE EDUCACION
BO 72-319 Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 

diferencial eu Bolivia: segunda parte.
(1982) «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«ETNICIDAD» «NIVEL DE VIDA» «TRABAJO 
FEMENINO»

BR 7 2 -2 6 9  Iapact of access to piped water on infant 
aortality in urban Brazil, 197o to 1976.
(1981 ) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 
«MORTALIDAD INFANTIL» «MORTALIDAD
DIFERENCIAL» «AGUA POTABLE»

CO 72-140 Regional inequality and other sources of 
incoae variation in Colonbia. (1960) 
«DISTRIBUCION DEL INGRESO» «REGION» 
«IIGRSSO PER CAPITA» «DATOS ESTADISTICOS» 

CO 72-400 Coaparison of results of contraceptive 
prevalence surveys in five countries with 
particular enphasis on knowledge, use and 
availability. (1982) «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «AGENCIA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR»

HT 72-721 Etude de la population scolaire et du 
niveau dainstruction de la nain-daoeuvre.
(1981) «POBLACION ESCOLAR»
«ALFABETIZACION» «MANO DE OBRA»

XC 72-291 Mortalidad en Aaerica Central: realidad
actual y perspectivas. (1981) «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»
«CLASE SOCIAL» «LUGAR DE RESIDENCIA»

XL 72-433 En torno a la validez de las medidas sobre 
preferencias del taaano de la faailia.
(1982) «TAMAÑO IDEAL DB LA FAMILIA» 
«MEDICION» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XL 72-441 Elementos de comunicación y practica de la 
anticoncepcion. (1982) «RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS» «MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL»

XL 72-446 Conociaiento de anticonceptivos. (1982) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XL 72-447 Educación y conociaiento acerca de
anticonceptivos. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «MEDIOS DE COMUNICACION 
DE MASAS» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XZ 72-383 Relationships between fertility and 
education: a comparative analysis of world 
fertility survey data for twenty-two
developing countries. (1983) «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

ZZ 72-309 Empirical findings on the association
between education and child health status: 
discussion. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«METODOLOGIA» «FUENTE DE INFORMACION»

NIVEL DE LA FECUNDIDAD
AR 72-317 Fecundidad y aortalidad, area de Frontera 

Bdo. de Irigoyen, provincia de Hisiones, 
Argentina, 1978. (1982) «NIVEL DE LA
MORTALIDAD» «ZONA FRONTERIZA» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS»

AR 72-609 Female work and fertility in Argentina: 
ideational orientations and actual 
behavior. (1981) «TRABAJO FEMENINO» 
«SISTEMA DB VALORES» «IDEOLOGIA»

BR 72-124 Perfil estatistico de criancas e maes no 
Brasil: características socio-demograficas
1970-1977. (1982) «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«COMPOSICION FAMILIAR» «TRABAJO FEMENINO»

BR 72-323 Características socio-deaograficas. (1982) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

CO 72-330 Fecundidad no deseada en seis paises en 
vias de desarrollo. (1981) «HIJO NO 
DESEADO» «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

CR 72-o6o Situación demográfica de Costa Rica.
(1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

CR 72-332 Desarrollo, la fecundidad y el hombre 
costarricense. (1981) «PLANIFICACION 
FAMILIAR» «RELACIONES SEXUALES»
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «HOMBRE»

DO 72-338 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples from Dominican Republic. (1982) 
«ENCUESTA CAP» «NIVEL DB LA MORTALIDAD» 
«EVALUACION DE DATOS» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

GX 72-341 Evaluation of the Guyana Fertility Survey
CAP» «ENCUESTA 
«EVALUACION DE

1975. (1982) «ENCUESTA
MUNDIAL DB FECUNDIDAD»
DATOS» «NUPCIALIDAD»

HT 72-284 Mouvements naturels de la population: 
mortalité et fécondité: analyse des
envenenents survenus les douze sois 
précédant le recensement de 1971. (1980) 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «NIVEL DE LA 
MORTALIDAD» «MEDICION DE LA FECUNDIDAD» 
«LUGAR DE RESIDENCIA»

HT 72-343 Organisation et les résultats de laEngoete 
Haitienne sur la Fécondité. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MONDIAL DE 
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD»

HT 72-347 Principaux résultats de l*enguete: la
fécondité. (1981) «FECUNDIDAD ACUMULADA» 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «TIPO DE ONIOR» 
«CONDICIONES SOCIO- ECONOMICAS»

HT 72-346 Principaux résultats de lcenguete: 
dimension desiree des familles. (1981) 
«TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA» «TIPO DE 
UNION» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«ENCUESTA CAP»

JM 72-351 Fertility, union status and partners in 
the NFS Guyana and Jamaica surveys, 
1975-1976. (1982) «TIPO DE UNION»
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «HISTORIA 
DE UNIONES» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

MX 72-205 Integración de la politica de población 
con la planeacion del desarrollo regional 
y de los asentamientos humanos. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «MIGRACION INTBRNA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

MX 72-207 Integración de la politica de población 
con la planeacion agropecuaria. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «DESARROLLO BUBAL»

PE 72-362 Evaluation of the Peru national fertility 
survey 1977-78. (1982) «ENCUESTA CAP»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «NUPCIALIDAD» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

SV 72-426 Research for population policy design: 
main findings of five case studies« (1961) 
«POLITICA DE POBLACION» «ESTUDIO DE CASOS» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

TT 72-364 Trinidad and Tobago Fertility Survey,
1977. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «TABULACION»

TT 72-365 Country report. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA»

TT 72-366 Country report; tables. (1981) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «TABULACION»

TT 72-427 Encuesta de Fecundidad de Trinidad y 
Tabago, 1977: resumen de resultados o
Enquête sur la Fécondité de Trinité et 
Tobago, 1977: resume des résultats. (1982) 
«ENCUESTA MONDIAL DE FECUNDIDAD»
«NUPCIALIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
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VE 72-367 Impact of some intermediate variables on 
fertility: evidence from the Venezuelan
National Fertility Survey 1977. (1982)
«DETERMINASTE DE X.A FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

XL 72-371 Tendencias de la fecundidad en los países 
de America Latina, 1950-1975. (1982)
«TENDENCIA DE LA FECUNDIDAD» «ZONA RURAL» 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»

XL 72-377 Impact of population structure on crude 
fertility measures: a comparative analysis 
of Norld Fertility survey results for 
twenty-one developing countries. (1982) 
«DISTRIBUCION POS EDAD ¥ SEXO» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

XZ 72-380 Socioeconomic determinants of fertility 
behavior in developing nations: theory and 
initial results. (1982) «MODELO»
«BIBLIOGRAFIA»

XZ 72-383 Relationships between fertility and
education: a comparative analysis of world 
fertility survey data for twenty-two 
developing countries. (1983) «NIVEL DE 
EDUCACION> «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»

XZ 72-706 Familial roles and fertility: some labour 
policy aspects. (1982) «COMPOSICION 
FAMILIAR» «TRABAJO FEMENINO» «POLITICA DEL 
EMPLEO»

NIVEL DE LA MORTALIDAD
AR 72-317 Fecundidad y mortalidad, area de Frontera 

Bdo. de Irigoyen, provincia de Misiones, 
Argentina, 1978. (1962) «NIVEL DE LA
FECUNDIDAD» «ZONA FRONTERIZA» «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS»

BR 72-124 Perfil estatistico de criancas e maes no 
Brasil: características socio-deaograficas
1970-1977. (1962) «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«COMPOSICION FAMILIAR» «TRABAJO FEMENINO» 

BR 72-268 Mortalidade por causas violentas no 
Municipio de Sao Paulo, Brasil. IV: a
situacao en 1980. (1982) «ACCIDENTE»
«HOMICIDIO» «SUICIDIO»

BR 72-323 Características socio-denograficas. (1982) 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD» «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «MORTALIDAD DIFERENCIAL»

CO 72-274 Descenso de la fecundidad y su impacto 
sobre la estructura de la mortalidad en la 
Ciudad de Cali. (1982) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA MORTALIDAD» 

CR 72-060 Situación demográfica de Costa Rica.
(1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

C0 72-277 Análisis de mortalidad en Cuba, 1943-1953.
(1981) «MEDICION DE LA MORTALIDAD»

CO 72-280 Mortalidad preescolar en las Americas en 
el decenio 197o-1979: la situación en
cuba. (1981) «POBLACION PREESCOLAR» «CAUSA 
DE MUERTE»

DO 72—336 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples from Dominican Republic. (1982) 
«ENCUESTA CAP» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«EVALUACION DE DATOS> «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

HB 72-283 Comparación entre encuestas demoqraficas 
prospectivas y retrospectivas para estimar 
niveles y diferenciales de mortalidad: la 
experiencia del CELADE. (1983) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD DIFERENCIAL» 
«ENCUESTA RETROSPECTIVA» «ENCUESTA
LONGITUDINAL»

HT 72—284 Mouvements naturels de la population: 
mortalité et fécondité: analyse des
envenenents survenus les douze mois 
précédant le recensement de 1971. (1980) 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD» «MEDICION DE 
LA FECUNDIDAD» <MIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«LUGAR DE RESIDENCIA»

MX 72-286 Mortalidad por causas en Mexico para el 
periodo 1960-1975. (1982) «CAUSA DE
MUERTE»

XC 72-291 Mortalidad en America Central: realidad
actual y perspectivas. (1981) «MORTALIDAD 
DIFERENCIAL» «NIVEL DE EDUCACIGN> «CLASE 
SOCIAL» «LUGAR DE RESIDENCIA.»

XI 72-292 Revision de la mortalidad y morbilidad en 
el Caribe de habla inglesa, 1970-1980.
(1981) «CAUSA DE MUERTE»

XL 72-171 Población y cultura. (1981) <CULTUBA> 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAO
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

XZ 72-302 Description of the data base. (1982) 
«CALIDAD DE LOS DATOS» «EVALUACION DE 
DATOS»

XZ 72-307 Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
organizado conjuntamente por las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud en materia de fuentes de datos para 
medir niveles, tendencias y diferenciales 
de la mortalidad. ( 1981) «FUENTE DE
INFORMACION» «CALIDAD DE LOS DAT0S> 
«INFORME DE ACTIVIDADES» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

NIVEL DE SALARIO
BR 72-619 Custo social da nao-de-obra na regiao 

metropolitana do Rio de Janeiro. (1981) 
«COSTO SOCIAL» «SECTOR INFORMAL»

CO 72-637 Sector informal e ingresos en ciudades 
intermedias en Colombia. (1982) «ZONA 
URBANA» «SECTOR INFORMAL» «ANALISIS 
COMPARATIVO»

MX 72-153 Poverty in Mexico: its extent and depth.
(1980) «POBREZA» «NIVEL DE VIDA» «ESTUDIO 
DE CASOS»

XL 72-670 Políticas de empleo al alcance de los 
Ministerios del Trabajo. (198o) 
«GENERACION DE EMPLEO» «EMPLEO» «POLITICA 
DEL EMPLEO» «SEGURIDAD SOCIAL»

NIVEL DE VIDA
AR 72-607 Costo de reprodúcelos de la fuerza de 

trabajo: reflexiones acerca de su estadio 
empírico. (1981) «POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA» «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» 
«COSTO»

BO 72-121 Condicionantes económicos y sociales de la 
evolución de la población en Bolivia, 
periodo 1950-1976. (1982) «ESTRUCTURA
ECONOMICA» «CAMBIO SOCIAL» «ESTRUCTURA 
SOCIAL»

BO 72-319 Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 
diferencial en Bolivia: segunda parte.
(1982) «FECUNDIDAD DIFERENCIAL»
«ETNICIDAD» «TRABAJO FEMENINO» «NIVEL DE 
EDUCACION»

CL 72-714 Algunos indicadores de niveles de vida en 
campamentos de las comunas del Gran 
Santiago. (1983) «BARRIO DE TUGURIOS» 
«POLITICA DE VIVIENDA»

DO 72-693 Aspectos socio-culturales de la estructura 
de la familia y el nino en comunidades 
urbanas de paises subdesarxollados: la
familia dominicana. (1981) «COMPOSICION 
FAMILIAR» «ZONA URBANA»

MX 72-153 Poverty in Mexico: its extent
(1980) «POBREZA» «NIVEL DE 
«ESTUDIO DE CASOS»

XZ 72-175 Population and poverty in the developing 
world; a background paper 
Development Report, 1980.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

and depth. 
SALARIO»

«TAMAÑO DE LA FAMILIA» 
PLANIFICACION FAMILIAR»

for lorld 
(1960 )
«POBREZA» 

«POLITICA DE

NO MIGRANTE
CO 72-476 Posición económica de los migrantes y 

no-migrantes en Colombia. (1981)
«MIGRACION INTERNA» «MIGRANTE» «ANALISIS 
CGHPABATIVO»

NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL
XI 72-170 Estilos de desarrollo y nuevo orden 

internacional. (1981) «ESTILO DE
DESARROLLO» «PLANIFICACION SECTORIAL»
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HUPCIALIDAD
BB 72-679 Padroes e tendencias da nupcialidade e 

alguaas características da fecundidade. 
(1981) «ONION CONSENSUAL» «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «TENDENCIA»
Matrimonios 1979. (1982) «DATOS
ESTADISTICOS» «ANUARIO»
Evaluation of the Guyana Fertility survey 
1975. (1962) «ENCUESTA CAP» «ENCUESTA
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «EVALUACION DE 
DATOS» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
Organisation et les résultats de 1*Enguete 
Haïtienne sur la Fécondité. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FBCUNDIDAD» 
Rapport national. (1981) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «CUESTIONARIO» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
Principaux resultats de 1*enguete: les
unions et l'exposition au risque de 
grossesse. (1981) «TIPO DE UNION» 
«ENCUESTA MONDIAL DE FECUNDIDAD»
Tern "casados" in 16th century sources and 
the discussion around the historical 
demography of New Spain (Mexico). (1981) 
«COMPOSICION FAMILIAR» «FAMILIA EXTENDIDA» 
«DEMOGRAFIA HISTORICA»
Evaluation of the Peru national fertility 
survey 1977-78. (1982) «ENCUESTA CAP»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD»
Trinidad and Tobago Fertility Survey, 
1977. (S981) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «TABULACION» 
Country report. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
Country report; tables. (1981) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«TABULACION»
Encuesta de Fecundidad de Trinidad y 
Tabago, 1977: resunen de resultados o
Enguete sur la Fecondite de Trinité et 
Tobago, 1977: resuae des résultats. (1982) 
«ENCOESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
Analise sobre ciclo vital atcaves de 
paranetros de nupcialidade: estudo
conparativo de contexto latinoanericano. 
(1981) «CICLO DE VIDA» «ZONA URBANA» 
Algunas notas sobre o "ciclo vital" cono 
perspectiva de analise. (1981) «CICLO DE 
VIDA» «CICLO FAMILIAR» «COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO»
Marriage and renarriage in populations of 
the past o Mariaqe et renariage dans les 
populations du passe. ( 1981) «DEMOGRAFIA 
HISTORICA» «FECUNDIDAD ILEGITIMA» 
Nuptiality patterns in developing
countries: iaplications for fertility.
(1980) «TIPO DE UNION» «EDAD AI CASARSE» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

NUTRICION
BR 72-130 Nutritional deterainants and nigration in 

the Brazilian Northeast: a case study of 
rural and urban Ceara. ( 1980) «TAMAÑO DE 
LA FAMILIA» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«STATUS MIGRATORIO»

CR 72-716 Cobertura de algunos programas
asistenciales de aliaentacion financiados 
por asignaciones faailiares en distintos 
estratos socioecononicos. (1981) «POLITICA 
SOCIAL» «POBLACION PREESCOLAR» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-172 Proceso de planificación alimentaria y 
nutricional. (1981) «ALIMENTACION»
«PLANIFICACION» «POLITICA SOCIAL»

XZ 72-596 Nutritional consequences of agricultural 
projects: conceptual relationships and
assessaent approaches. (1981 ) «DESARROLLO 
AGRICOLA» «PROXECTO DE DESARROLLO» 
«EVALUACION DE PROGRAMA» «BIBLIOGRAFIA»

CU 72-691 
GÏ 72-341

HT 72-343

HT 72—345 

HT 72-694

MX 72-697 

PE 72-362

IT 72-364

IT 72-365 

TT 72-366

TT 72-427

XL 72-699 

XZ 72-384 

XZ 72-702 

XZ 72-703

OBSTETRICIA
Uï 72-429 Aborto habitual.

ESPONTANEO» «CLINICA»
(1980) «ABORTO

OFERTA DS MANO DE OBRA
BR 72-616 Setor infornal de Salvador: diaensoes,

naturaleza, siqnificacao. (1980)
«SUBEMPLEO» «OFERTA DE TRABAJO» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE TBABAJO»

BR 72-617 Procura de espaco na econoaia urbana: o
setor infornal de Fortaleza. (1980) 
«SUBEMPLEO» «OFERTA DE TRABAJO» «SITUACION 
DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE TRABAJO»

HT 72-644 Population active. (1981) «ESTBUCTURA DEL 
EMPLEO» «DESEMPLEO»

OFERTA DE TRABAJO
BR 72-616 Setor inforaal de Salvador: diaensoes,

naturaleza, siqnificacao. (1980)
«SUBEMPLEO» «OFERTA CE MASO DE OBRA» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
TRABAJO»

BR 72-617 Procura de espaco na econoaia urbana: o
setor inforaal de Fortaleza. (1980)
«SUBEMPLEO» «OFERTA DE MANO DE OBRA» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
TBABAJO»

PA 72-649 Coaentarios sobre oferta y demanda de 
recursos huaanos en el sector marino.
(1981) «RECURSOS NATURALES» «CAPACITACION 
PROFESIONAL»

OFICIAL DEL REGISTRO
CL 72-058 Manual de instrucciones para el uso y

manejo de la parte estadística de los
registros de hechos vitales. ( 1982)
«REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS VITALES» 
«MANUAL»

PE 72-085 Manual e instructivo para el llenado y 
■anejo de los libros de actas y 
formularios estadísticos de los hechos.
(1982) «REGISTRO CIVIL» «ESTADISTICAS 
VITALES» «MANUAL»

OMISION
BT 72-350 Evaluation des resultats de 1'Enguete 

Haitienne sur la Fecondite. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «ENCOESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «EVALUACION DE DATOS» «ERROR 
DE RETROSPECCION»

PA 72-080 Evaluación y ajuste por omisión de los 
censos de población de 1970 y 1980 a nivel 
provincial. (1983) «CENSO DE POBLACION» 
«AJUSTE DE DATOS» «EVALUACION DE DATOS»

OPORTUNIDAD DE EMPLEO
AR 72-181 Efectos ocupacionales de los proyectos de 

inversión: aetodoloqia y aplicación al
caso de la pronocion industrial en la 
República Arqentina. (1983) «EVALUACION DE 
PROYECTO» «INDUSTRIALIZACION»

BR 72-613 Lavouras permanentes, lavouras
temporarias, distribuicao fundiaria e a 
densidade do empreqo no Nordeste 
brasileiro. (1982) «EMPLEO TEMPORARIO» 
«TENENCIA DE LA TIERRA»

DO 72-640 Eapieo en la zafra azucarera dominicana.
(1981) «TRABAJO ESTACIONAL» «SECTOR 
PRIMARIO»

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
XL 72-017 Fondo de Naciones unidas para Actividades 

en Materia de Población y su apoyo a las 
politicas de población en America latina y 
el caribe. (1982) «ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION» «INFORME DE ACTIVIDADES»

XL 72-101 Boletin del Banco de Datos, junio de 1982 
o Bulletin of the Data Bank, June 1982.
(1982) «BANCO DE DATOS» «INSTITUTO DE 
DEMOGRAFIA» «PROCESAMIENTO DE DATOS»
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XL 72-167 Salad para todos en el ano 2OÚ0: 
estrategias o Health for all by the year 
2000: strategies. (1980) «POLITICA DE
SAL0D> «CONDICIONES DE SAL0D> «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-168 Evolución del sector salud en el decenio
1971-80 y estrategias para alcanzar la 
aeta de salud para todos en el ano 2000 o 
Developments in the health sector in the
1971-80 decade and strategies for 
attaining the goal of health for all by 
the year 2000. (1980) «CONDICIONES DE
SAL0D» «POLITICA DE SALUD» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-169 Estrategias regionales de salud para todos 
en el ano 2000 o Begional strategies of 
health for all by the year 2000. (198o) 
«CONDICIONES DE SALUD» «POLITICA DE SALUD» 
«PLAN DE ACTIVIDADES»

XL 72-229 Final report. Project on florizontal 
Co-operation in Latin Anerica Relating to 
Styles of Development and the Environment.
(1980) «PLANIFICACION DEL DESABBOLLO» 
«ESTILO DE DESARROLLO» «HEDIO AMBIENTE» 
«COOPERACION INTERNACIONAL»

XL 72-730 Proyecto de prograaa de acción sobre el 
envejecimiento para Aaerica Latina. (1982) 
«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-731 Proyecto de informe. (1982)
«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION» 
«CONFERENCIA»

XZ 72-022 Inventory of population projects in 
developing countries around the world 
1979/80. (1981) «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«PROYECTO DE INVESTIGACION» «ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION» «FINANCIAMIENTO»

XZ 72-023 Guia de fuentes de ayuda internacional en 
materia de población 1982 o Guide to 
sources of international population 
assistance 1982. (1982) «ACTIVIDAD EN
MATERIA DE POBLACION» «FINANCIAMIENTO» 
«ASISTENCIA TECNICA» «INVENTARIO»

XZ 72-024 1982 report o Informe 1982. (1983)
«INFORME ANUAL» «ACTIVIDAD EN BATERIA DE 
POBLACION»

XZ 72-235 FNUAP: lo gue es, lo gue hace. (1983)
«ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION» 
«INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS
ESTADISTICOS»

ZZ 72-034 Población y desarrollo. (1980) «POLITICA 
DEL EMPLEO» «INFORME DE ACTIVIDADES»
«ASISTENCIA TECNICA»

ORIGEN ETNICO
MX 72-423 Uso de anticonceptivos y los servicios de 

planificación familiar en la frontera
Mexico-Estados Unidos. (1981 ) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA CAP» «METODO 
ANTICONCEPTIVO»

PAIS DE ORIGEN
Use «LUGAR DE ORIGEN».

PAIS EN DESARROLLO
CO 72-327 Some factors affecting fertility in eight 

developing countries: an analysis of Borld 
Fertility Survey data. (1980) «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL» «ANALISIS COMPARATIVO»
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

PY 72-290 Techniques for etimating infant mortality.
(1982) «MORTALIDAD INFANTIL» «MEDICION DE 
LA MORTALIDAD» «METODOLOGIA»

XL 72-583 Urbanization in contemporary Latin
America: critical approaches to the
analysis of urban issues. (19 82) 
«URBANIZACION» «CONFLICTO DE CLASES» 
«ANALISIS HISTORICO»

XZ 72-301 Model life tables for developing
countries. (1982) «MEDICION DE LA 
MORTALIDAD» «TABLA MODELO DE MORTALIDAD» 
«METODO DE LOS COMPONENTES»

XZ 72-382 Situation actuelle de 1*Enquête Mondiale 
sur la Fécondité: Bilan et perspectives
d'avenir. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

XZ 72-527 New approach to cooperative research in 
the population field: international
aigration in the Third World o Nouvelle 
façon d'aborder la cooperation dans le 
Tiers Monde. (1981) «MIGRACION
INTERNACIONAL» «PROYECTO DE INVESTIGACION» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

ZZ 72-310 Procedures for collecting and analyzing 
mortality data in LSMS. (1982) «MEDICION 
DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL» 
«CALIDAD DE LA VIDA» «METODOLOGIA»

PAPEL DE LAS MUJERES
AR 72-605 Trabajo y fanilia en el ciclo de vida 

femenino: el caso de los sectores
populares de Buenos Aires. |198o) «CLASE 
TRABAJADORA» «RECESION ECONOMICA»
«FAMILIA» «CICLO DE VIDA»

BR 72-618 Baiana na força de trabalho: atividade
domestica, producao simples e trabalho 
assalariado ea Salvador. (1980 ) «TRABAJO 
FEMENINO» «CAPITALISMO» «TRABAJO
DOMESTICO»

MX 72-722 Anita: una campesina maya gue sale
adelante. (I960) «GRUPO ETNICO» «ZONA 
RURAL»

UÏ 72-654 Participación de la mujer en el mercado de 
trabajo: Uruguay, 1963-1975. (1981)
«MERCADO DEL TRABAJO» «PARTICIPACION EN LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA»

XL 72-438 Indices de la posición social de la mujer 
y su relación con el conociaiento de 
anticonceptivos. (1982) «STATUS
SOCIO-ECONOMICO» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «ENCUESTA CAP» «ZONA 
RURAL»

XL 72-450 Somen, population and international 
development in Latin America: persistent
legacies and new perceptions for the 
1980*S. (1981) «POLITICA DE DESABBOLLO»
«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION 
FAMILIAR»

XL 72-729 Lincamientos conceptuales y metodoloqicos 
para la formulación de prograaas para la 
mujer. (1980) «MUJER» «PLANIFICACION DE 
PBOGBAHAS» «PLANIFICACION SECTORIAL»

XZ 72-741 Imagen, papel y condición de la mujer en 
los medios de comunicación social: 
compilación y análisis de los documentos 
de investigación. (1981) «STATUS DE LA 
MUJER» «COMUNICACION DE MASAS»
«DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

PAPEL MATRIMONIAL
XL 72-440 Roles sexuales, comunicación entre esposos 

y legitimidad. (1982) «RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA»
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

PARTICIPACION COMUNITARIA
B0 72-540 Participación social de la mujer campesina 

en Bolivia. (1982) «TRABAJO FEMENINO» 
«STATUS DE LA MUJER» «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«DISCRIMINACION ENTRE SEXOS»

XL 72-232 Planificación participativa y
descentralizada para las necesidades 
básicas; borrador. (1982) «NECESIDADES 
BASICAS» «PLANIFICACION» «POLITICA
GUBERNAMENTAL»

XZ 72-597 Movilización de los pobres rurales 
mediante la organización comunitaria.
(1980) «COMUNIDAD RURAL» «POBRE» 
«DESARROLLO DE LA COMUNIDAD»

ZZ 72-796 Necesidades básicas y la participación 
popular. (1982) «NECESIDADES BASICAS» 
«POLITICA SOCIAL»
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PARTICIPACION HN LA ACTIVIDAD JSCOHOBICA
BR 72-680 Familia, a estrutura social e as foraas de 

participacao na prodocao social. (1981) 
«ESTRUCTURA SOCIAL» «COMPOSICION FAMILIAR» 
«DIVISION DEL TRABAJO» «CLASE SOCIAL»

CL 72-620 Aspectos metodológicos y la definición de 
tipos de productores agrícolas. (1982) 
«TRABAJO FEMENINO» «AGRICULTURA DE 
PROPIETARIO»

CO 72-628 Participación de las madres en el mercado 
de trabajo urbano en Colombia. (1981) 
«ENCUESTA DE HOGARES» «MADRE» «TRABAJO 
FEMENINO»

UY 72-654 Participación de la majer en el mercado de 
trabajo: Uruguay, 1963-1975. (1981)
«MERCADO DEL TRABAJO» «PAPEL DE XAS 
MUJERES»

01 72-655 Población económicamente activa femenina.
(1981)

ZZ 72-110 Agregación y cambio en tasas lineales: 
tasas de participación familiar en la 
actividad económica. (1962) «MODELO 
ANALITICO» «MEDICION» «FAMILIA>

PATERNIDAD RESPONSABLE
AR 72-001 Población y recursos. (1980) «BATALISBO> 

«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»
PERFIL DEMOGRAFICO

HN 72-068 Perfil demográfico de Honduras. (1983) 
«DINAMICA DS LA POBLACION» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PERSONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR
MZ 72-420 México: comercialización de la

planificación familiar. (1981)
«PLANIFICACION FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR 
FARMACIA» «EVALUACION DE PROGRAMA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PERSONAL LOCAL
CO 72-397 Colombia: programa rural de distribución 

comunitaria de PROFAMILIA. (1981) 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA 
RURAL» «EVALUACION DE PROGRAMA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

CO 72-399 Colombia: programa comercial de
PROFAMILIA. (1981) «PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «ZONA URBANA»
«DISTRIBUCION POR FARMACIA» «DATOS 
ESTADISTICOS>

GT 72-409 Evaluation of contraceptive knomledge of 
community-based distributors in Guatemala.
(1981) «CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» 
«ENCUESTA»

GT 72-412 Guatemala: distribución comunitaria de
anticonceptivos. (1981) «PROGRAMA DE
PLANIFICACION FAMILIAR» «ZOMA URBANA»
«BARRIO DE TUGURIOS»

HT 72-415 Planificación familiar en comunidades de 
Haití. (1981) «PROGRAMA DE SALUD» 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»
«DATOS ESTADISTICOS»

ZL 72-432 Programas comunitarios y comerciales en 
America Latina. (1981) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «DISTRIBUCION DE
ANTICONCEPTIVOS» «DISTRIBUCION POR
FARMACIA» «DATOS ESTADISTICOS»

ZL 72-436 Planificación familiar en America Latina: 
programas comunitarios y comerciales.
(1981) «PROGRAMA DE PLANIFICACION
FAMILIAR» «DISTRIBUCION POR FARMACIA»
«EVALUACION DE PROGRAMA»

PERSONAS ANCIANAS
Use «ANCIANOS».

PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION
XZ 72-242 Quinta Encuesta Demográfica entre los 

Gobiernos: observación de las percepciones 
y políticas gubernamentales con respecto a 
las tendencias y niveles demográficos y so 
relación con el desarrollo, 1982 o Fifth 
Population Inquiry among Governnents: 
monitoring of government perceptions and 
policies on demographic trends and levels 
in relation to development as of 1982.
(1982) «ENCUESTA DEMOGRAFICA» «POLITICA DE 
POBLACION» «POLITICA DB DESARBOLLO»

PLAN DE ACTIVIDADES
CL 72-131 Estrateqias de salud a mediano plazo.

(1983) «POLITICA DE SALUD»
HT 72-344 seminaire National sur les fiesultats de 

l’Enquete Baitienne sur la Fecondite, 
Port-au-Prince, 14-15 Octobre 1981:
rapport final. (1981) «ENCUESTA CAP»
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«EVALUACION DE DATOS» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

PE 72-289 Políticas de salud y mortalidad infantil 
en el Peru. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«POLITICA DE SALUD» «ATENCION MEDICA»

ZL 72-167 Salud para todos en el ano 2000: 
estrategias o Health for all by the year 
2000: strategies. (198o) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «POLITICA DE SALUD»
«CONDICIONES DE SALUD»

XL 72-168 Evolución del sector salud es el decenio
1971-80 y estrategias para alcanzar la 
seta de salud para todos en el ano 2000 o 
Developments in the health sector in the
1971-80 decade and strategies for
attaining the goal of health for all by 
the year 2000. (1980) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «CONDICIONES DE SALUD» 
«POLITICA DE SALUD»

XL 72-169 Estrategias regionales de salud para todos 
en el ano 2000 o Regional strategies of 
health for all by the year 2000. (1980) 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
«CONDICIONES DE SALUD» «POLITICA DE SALUD» 

XL 72-73o Proyecto de proqraea de acción sobre el 
envejecimiento para America Latina. (1982) 
«ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION»
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

XZ 72-307 Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
organizado conjuntanente por las Raciones 
Unidas y la Organización Mondial de la 
Salud en nateria de fuentes de datos para 
medir niveles, tendencias y diferenciales 
de la mortalidad. ( 1961) «NIVEL DE LA
MORTALIDAD» «FUENTE DE INFORMACION»
«CALIDAD DE LOS DATOS» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

XZ 72-379 Necessite des analyses nlterieures des 
resultats de l’Enquete et propositions 
pour un plan de recberches. ( 1981)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»
«ASISTENCIA TECNICA» «INFORME DE
ACTIVIDADES»

XZ 72-458 Report of UNFPA/ENPI Technical Norking 
Group Meeting on the Role of Incentives in 
Family Planning Programmes. (1980) 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«ESTIMULO»

PLAN DE DESARROLLO
EC 72-197 Creación de empleo y efecto redistributivo 

del gasto e inversion publica: Ecuador
1980-84. (1982) «GASTOS PUBLICOS»
«ASIGNACION DE RECURSOS» «GENEBACION DE 
EMPLEO»

PERSPECTIVA DEMOGRAFICA
Use «PROYECCION DE POBLACION».

PLANIFICACION
BR 72-186 Brasil: situación y planificación; una

introducción. (1982) «DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL» «PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

XL 72-172 Proceso de planificación alimentaria y 
nutricional. (1981) «ALIMENTACION»
«NUTRICION» «PCLITICA SOCIAL»
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XL 72-232 Planificación participativa y
descentralizada para las necesidades 
básicas; borrador. (1982) «NECESIDADES 
BASICAS» «PARTICIPACION COMUNITARIA» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

XL 72-588 Marco aetodologico para la planificación 
de los asentamientos huaanos en America 
Latina. (1981) «ASENTAMIENTO»
«METODOLOGIA» «POLITICA DE VIVIENDA»

ZZ 72-244 Proceso de planificación: lecciones del
pasado y un modelo para el fntnro. (1981) 
«MODELO» «CAMBIO SOCIAL»

PLANIFICACION DE LA EDUCACION
MX 72-206 Politica demografica regional y planeacion 

educativa: algunas lineas de análisis.
(1982) «POLITICA DE POBLACION» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PE 72-650 Empieo y educación en el Peru: notas para 
un debate. (1981) «MERCADO DEL TRABAJO»

XL 72-737 Horld school-age population until year 
2000: some implications for the education 
sector. (1981) «PROTECCION DE POBLACION» 
«TENDENCIA»

ZZ 72-033 Instrumento de desarrollo curricular.
(1981) «EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION» 
«METODOLOGIA»

ZZ 72-039 Instrumento de comunicación. (1981) 
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION» 
«COMUNICACION»

PLANIFICACION DE LA FAMILIA
Ose «PLANIFICACION FAMILIAR».

PLANIFICACION DE PROGRAMAS
HT 72-414 Importance des resultats de 1*Enguete 

Baitienne sur la Fécondité pour 
l'élaboration d'une planification
familiale pour Baiti. (1981) «ENCUESTA 
CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«FUENTE DE INFORMACION» «PROGRAMA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR»

XL 72-729 Lineanientos conceptuales y metodológicos 
para la formulación de proqramas para la 
mujer. (198o) «MUJER» «PLANIFICACION 
SECTORIAL» «PAPEL DE LAS MUJERES»

XZ 72-457 Organizational determinants of family 
planning clinic performance; management 
studies on family planning programmes in 
selected Asian countries. (1980) «PROGRAMA 
DE PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION D£ 
PROGRAMA»

PLANIFICACION DEL DESARROLLO
AR 72-042 Antecedentes y objetivos del proyecto.

(19ÔQ) «PROYECTO DE INVESTIGACION»
«ESTUDIOS DE POBLACION» «DIAGNOSTICO»

8R 72-186 Brasil: situación y planificación; una
introducción. <1982) «PLANIFICACION» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»

CL 72-133 Informe social 1982. (1983) «PLANIFICACION 
SOCIAL» «INFORME ANUAL»

CU 72-196 Politica de población en cuba. (1983) 
«POLITICA DE POBLACION» «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

DO 72-064 Proyecto Piloto de Estadísticas
Ambientales: informe preliminar de la
primera fase. (1961) «MEDIO AMBIENTE» 
«DATOS ESTADISTICOS» «SISTEMA DE
INFORMACION»

DO 72-339 Utilization of research in Dominican 
Republic: the case of the National
Fertility Survey of 1975. (1982) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «DIFUSION DE LA 
INFORMACION» «EVALUACION»

DO 72-509 International migration in the Dominican 
Republic: implications for developaent
planning. (1982) «EMIGRACION»
«INMIGRACION» «CONSECOENCIAS ECONOMICAS»

HT 72-342 Apport de IaEnguete Baitienne sur la 
Fecondite a Ia integration des variables 
démographiques dans le Plan de 
Développement. (1981) «ENCUESTA CAP» 
«ENCUESTA MONDIAL DE FECUNDIDAD» «DINAMICA 
DE LA POBLACION»

JM 72-199 Coordinación reqional de proyectos de 
desarrollo: el caso de Jamaica. (196o)
«PROYECTO DE DESARROLLO» «SECESION 
ECONOMICA» «SISTEMA ECONOMICO»

MX 72-202 Proqrama de integración de la politica de 
población en los planes y proqramas de 
desarrollo: marco teorico y estrategia
general. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION SECTORIAL»

MX 72-203 Población en las reuniones nacionales.
(1982) «POLITICA DE POBLACION»
«CONFERENCIA»

MX 72-204 Politica de población: marco
institucional, principios, objetivos y
metas. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION SECTORIAL»

MX 72-205 Inteqracion de la politica de población 
coa la planeacion del desarrollo regional 
y de los asentaaientos humanos. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «MIGRACION INTERNA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

MI 72-207 Integración de la politica de población 
con la planeacion agropecuaria. (1982) 
«POLITICA DE POBLACION» «DESARROLLO SURAL» 
«NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

PA 72-211 Inteqracion de las variables demográficas 
en la estrategia y planes de desarrollo.
(1983) «DINAMICA DE LA POBLACION» 
«ESTRATEGIA SEL DESARROLLO»

PA 72-215 Proyecto Situación y perspectivas 
Demográficas Vinculadas a la Planificación 
para el Desarrollo: informe de avance
enero-junio 1980. (1980) «SITUACION
DEMOGRAFICA» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

XL 72-223 Posibilidades de una planificación 
territorial para la transición en America 
Latina. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«PLANIFICACION REGIONAL» «POLITICA DE 
DESARROLLO»

XL 72-227 Medio ambiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor
incorporación. (1963) «MEDIO AMBIENTE» 
«PLANIFICACION SECTORIAL» «PLANIFICACION 
REGIONAL» «PLANIFICACION URBANA»

XL 72-228 Seminario Latinoamericano sobre
Integración de la Política de Población a 
la Estrateqia del Desarrollo: información
qeneral. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«COYUNTURA DEMOGRAFICA» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XL 72-229 Final report. Project on Horizontal 
Co-operation in Latin America Belatioq to 
Styles of Developaent and the Environaent.
(1980) «ESTILO DE DESARROLLO» «MEDIO 
AMBIENTE» «COOPERACION INTERNACIONAL» 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»

XL 72-233 Análisis de politicas poblacionales en 
America Latina. (1983) «POLITICA CE 
POBLACION» «CONFEBENCIA»

XL 72-668 Programas especiales de empleo: algunas
lecciones de la experiencia. (1983) 
<E¥ALUACION DE PROGRAMA» «EMPLEO» 
«ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS»

XZ 72-176 Popolation and developing modelling: 
recommendations and proceedings of the 
UNFPA/ünited Nations Technical Working 
Group Meeting. (1980) «MODELO DS 
POBLACION» <DIBAMICA DE LA POBLACION»

XZ 72-234 Politica z tecnica no planejamento: 
perspectivas criticas. (1982) «EVALUACION 
DE PROYECTO» «POLITICA» «TECNICA»

ZZ 72-246 Population and developaent modelling.
(1981) «MODELO DE POBLACION»

ZZ 72-247 Coabined biblioqrapby. (1981) <M0D£L0 DE 
POBLACION» «BIBLIOGRAFIA»

PLANIFICACION ECONOMICA
XZ 72-236 Social policy and social planninq in the 

Third Horld. (1982) «SUBDESARROLLO» 
«PLANIFICACION SOCIAL»
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ZZ 72-106 Preparación de un inventario de datos 
demográficos para la planificación 
económica y social. (1960) «INVENTARIO» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «PLANIFICACION 
SOCIAL»

PLANIFICACION FAMILIAR
CL 72-393 Actitudes de medicos ginecólogos y 

obstetras frente a la planificación 
familiar: estudio comparativo 1966/81.
(1982) «ACTITUD» «MEDICO» «ANALISIS 
COMPARATIVO»

CO 72-328 Implicaciones socioeconómicas y
demográficas del descenso de la fecandidad 
en Colonbia. (1982) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«TRABAJO FEMENINO» «SISTEMA EDUCACIONAL»

CO 72-398 Descenso de fecundidad en Colombia y su 
impacto sobre las necesidades de 
planificación familiar. (1982)
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «MODELO»

CB 72-332 Desarrollo, la fecundidad y el hombre 
costarricense. (1961) «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «RELACIONES SEXUALES»
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «HOMBRE»

MX 72-419 Focus Group and survey research on family 
planning in Mexico. (1981) «CONOCIMIENTO 
DE ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA» «SISTEMA DE VALORES» 
«DINAMICA DE GRUPO»

MX 72-420 Mexico: comercialización de la
planificación familiar. (1981)
«DISTRIBUCION POR FARMACIA» «PERSONAL DE 
PLANIFICACION FAMILIAR» «EVALUACION DE 
PROGRAMA» «DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-421 Critigue of Focus Group and survey 
research: the machismo case. (1961)
«DINAMICA DE GRUPO» «MACHISMO»

SR 72-363 Theory of fertility transition and the 
class structure in Suriname. (1981) 
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «CLASE 
SOCIAL» «DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL» 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL»

XL 72-299 Efecto del descenso de la fecundidad sobre 
la aortalidad infantil. (1982)
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» «MORTALIDAD 
INFANTIL» «DETERMINANTE DE LA MORTALIDAD» 

XL 72-450 lomen, population and international 
development in Latin Aaerica: persistent
legacies and nev perceptions for the 
1980*s. (1981) «POLITICA DE DESARROLLO» 
«POLITICA DE POBLACION» «PAPEL DE LAS 
MUJERES»

XZ 72-453 Fertility and subfertility as health 
problems: population control versus family 
planning by the faaily. ( 1980)
«SUBFERTILIDAD» «REGULACION DE LA 
POBLACION» «CONDICIONES DE VIDA» 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL»

XZ 72-462 Planificación familiar: su efecto en la 
salad de la mujer y el nino. (1981)
«ATENCION MEDICA»

PLANIFICACION REGIONAL
BR 72-471 Municipio e as aigracoes. (1981) 

«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«CONSECUENCIAS ECONOMICAS» «CONSECUENCIAS 
SOCIALES»

BR 72-543 Nordeste: as pequeñas cidades e o
planejaaento local. (1981) «CIUDAD 
PEQUEÑA» «ESTRUCTURA ECONOMICA» «TOMA DE 
DECISIONES»

CL 72— 107 Modelo de desarrollo nacional y regional y 
el sistema de información en el periodo
1973-1977. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«DESARROLLO REGIONAL» «SISTEMA DE 
INFORMACION»

CL 72-188 Modelo de desarrollo nacional y reqional y 
el sistema de información en el periodo 
1970-1973. (1961) «ESTILO DE DESARROLLO»
«DESARROLLO REGIONAL» «SISTEMA DE 
INFORMACION»

XL 72-223 Posibilidades de una planificación 
territorial para la transición en Aaerica 
Latina. (1981) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «ESTILO DE DESABROLLO»
«POLITICA DE DESARROLLO»

XL 72-227 Medio ambiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor
incorporación. (1983) «MEDIO AMBIENTE»
«PLANIFICACION DEL DESABBOLLO»
«PLANIFICACION SECTORIAL» «PLANIFICACION 
URBANA»

PLANIFICACION ROSAL
XZ 72-591 Rural development problems and policies.

(1982) «DESARROLLO RURAL» «POLITICA DE 
DESARROLLO» «DATOS ESTADISTICOS»

PLANIFICACION SECTORIAL
BR 72-163 Public policies and programs. (1981) 

«POLITICA DE DESABROLLO» «POLITICA DE 
POBLACION» «GASTOS PUBLICOS»

MX 72-202 Prograaa de inteqracion de la politica de 
población en los planes y prograaas de 
desarrollo: marco teorico y estrategia
general. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

MX 72-204 Politica de población: marco
institucional, principios, objetivos y 
netas. (1982) «POLITICA DE POBLACION» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»

PE 72-217 Educación y población: bases para la
iaplenentacion de una politica sectorial.
(1982) «POLITICA DE POBLACION» «SISTEMA 
EDUCACIONAL»

XL 72-170 Estilos de desarrollo y nuevo orden 
internacional. (1981) «NUEVO ORDEN 
ECONOMICO INTERNACIONAL» «ESTILO DE 
DESABBOLLO»

XL 72-227 Medio ambiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor
incorporación. (1983) «MEDIO AMBIENTE» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
«PLANIFICACION REGIONAL» «PLANIFICACION 
URBANA»

XL 72-729 Lineanientos conceptuales y metodológicos 
para la formulación de prograaas para la 
mujer. (1980) «MUJER» «PLANIFICACION DE 
PROGRAMAS» «PAPEL DE LAS MUJERES»

PLANIFICACION SOCIAL
BR 72-545 Situacaó social e marginalidade. (1981) 

«AMBIENTE ORBANO» «MABGXNALIDAD»
«PLANIFICACION URBANA»

CL 72-133 Informe social 1982. (1983) «PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO» «INFORME ANUAL»

XL 72-224 Planificación social vista por un 
economista. (1981) «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL» «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» 
«REDISTRIBUCION DEL IHGBESO»

XL 72-225 Planificación social en America Latina y 
el Caribe. (1981) «POLITICA SOCIAL» 
«DESARROLLO SOCIAL»

XZ 72-236 Social policy and social planninq in the 
Third larId. (1982) «SUBDESARROLLO»
«PLANIFICACION ECONOMICA»

ZZ 72-027 Teoria sociologica y la planificación 
social: diferentes paradigmas y sus
consecuencias. (1981) «SOCIOLOGIA»
«TEORIA» «METODO DE ANALISIS»

ZZ 72-108 Preparación de un inventario de datos 
demoqraficos para la planificación 
economica y social. (1980) «INVENTARIO» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» <PLANIFICACION 
ECONOMICA»

ZZ 72-249 Planificación social y politica social.
(1981) «POLITICA SOCIAL» «IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES» «SOCIEDAD» «TEORIA»

PLANIFICACION URBANA
BR 72-185 Características de la realidad y de las 

politicas urbanas en Brasil. (1982) 
«POLITICA GUBERNAMENTAL» «URBANIZACION»

BR 72-545 Situacao social e marginalidade. (1981) 
«AMBIENTE URBANO» «BABGINALIDAD»
«PLANIFICACION SOCIAL»
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BR 72-550 Brasilia's first decade; a stady of its 
urban morphology and urban sopport 
Systems. (1980) «ESTRUCTURA URBANA»
«CIUDAD CAPITAL»

CO 72-560 Caso especifico de solución habitacional 
en Bogotá, Colonbia. (198o) «VIVIENDA»

CU 72-562 Vivienda: experiencia de la revolución
cubana. (1980) «VIVIENDA» «POLITICA 
GUBERNAMENTAL» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

NI 72-209 Políticas, funciones y alcances del 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. (1980) «POLITICA DE VIVIENDA» 
«REFORMA SOCIAL» «SOCIALISMO»

XL 72-227 Medio aabiente en la planificación 
latinoamericana: vias para una mayor
incorporación. (1983) «MEDIO AMBIENTE» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
«PLANIFICACION SECTORIAL» «PLANIFICACION 
REGIONAL»

XL 72-584 Construcción de las ciudades de America 
Latina a través del tiempo. (1980) 
«CIUDAD» «ASENTAMIENTO URBANO» «ANALISIS 
HISTORICO»

XL 72-589 Requerimientos mínimos de habitabilidad en 
asentamientos urbanos marginados. (1980) 
«BARRIO DE TUGURIOS» «POBREZA» «VIVIENDA» 

XZ 72-592 Drban policies and plans. (1982)
«URBANIZACION» «POLITICA SOCIAL»
«SOfiDESARROLLO»

XZ 72-594 Primer Congreso Internacional de 
Planeacion de Grandes Ciudades: resumen y 
conclusiones. (1981) «CONGRESO» «CIUDAD» 
«METROPOLIS»

XZ 72-598 Migración, urbanización y desarrollo.
(1982) «MIGRACION» «URBANIZACION»
«DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL»

ZZ 72-602 Qrbanizacion cono campo de políticas de 
desarrollo. (1983) «URBANIZACION»
«DESARROLLO ECONOMICO l SOCIAL» «POLITICA 
DE DESARROLLO»

POBLACION
XL 72-230 Politica y población en America Latina: 

revisión de los aportes del P2SPAL. (1981) 
«REGIMEN POLITICO» «IDEOLOGIA POLITICA» 
«INVESTIGACION SOCIAL»

POBLACION ACTIVA
Use «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA».

POBLACION DECRECIENTE
AR 72-182 Algunas consideraciones acerca de las 

políticas de población en Argentina.
(1982) «POLITICA DE POBLACION»
«EMIGRACION»

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
AR 72-604 Estructura ocupacional del NEA, su 

incidencia en la estructura global; 
características económicas de la 
población. (1982) «ESTUDIO REGIONAL» «RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA» «DATOS
ESTADISTICOS»

AR 72-607 Costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo: reflexiones acerca de su estudio 
empírico. (1981) «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «COSTO» «NIVEL DE VIDA»

BO 72-678 Familia en los procesos productivos y en 
la reproducción de la fuerza de trabajo.
(1982) «ECONOMIA DOMESTICA» «PRODUCCION 
AGRICOL A > <CGM PORTAMIEN TO R EPBGDGCTIVO> 
«COMPOSICION FAMILIAR»

CR 72-639 Costa Rica: el empleo en la crisis actual,
1980-1982. (1983) «RECESION ECONOMICA»

GT 72-066 Estimaciones de población y población 
económicamente activa, por departamento, 
area, sexo y grupos de edad, anos

(1981) «CRECIMIENTO1979-2000.
DEMOGRAFICO»

XL 72-1o3 Metodología 
población 
económicamente 
CELADE. (1982)

de las proyecciones de 
urbana-rural y población 

activa elaboradas en el 
«PROYECCION DE POBLACION»

«POBLACION URBANA» «POBLACION RURAL» 
«METODOLOGIA»

ZZ 72-029 Población económicamente activa (PEA)•
(1980) «PROGRAMA DE ESTUDIOS»

ZZ 72-676 Consistency and integration of labour 
forcé and school enrolaent projections.
(1981) «PROYECCION DE POBLACION»
«MATRICULA» «PROYECCION» «METODOLOGIA»

POBLACION ESCOLAR
ÜT 72-721 Etude de la population scolaire et du 

niveau d'instruction de la main-d'oeuvre.
(1981) «ALFABETIZACION» «NIVEL DE 
EDUCACION» «MANO DE OBRA»

POBLACION INDIGENA
AR 72— 119 Población guaraní de las misiones 

jesuíticas: evolución y características,
1671-1767. (1980) «DEMOGRAFIA HISTORICA»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «INDICADORES 
DEMOGRAFICOS»

CL 72-136 Consideraciones sobre la realidad mapuche 
en la actualidad. (198o) «POLITICA 
GUBERNAMENTAL» «ESTRATEGIA DE
SUPERVIVENCIA» «ANALISIS HISTORICO»

XL 72-727 Pobreza indígena en America Latina: 
aspectos estructurales. (1982) «POBREZA» 
«DESARROLLO SOCIAL» «POLITICA SOCIAL»

POBLACION PREESCOLAR
CR 72-716 Cobertura de algunos programas 

asistenciales de alimentación financiados 
por asignaciones familiares en distintos 
estratos socioeconómicos. (1981)
«NUTRICION» «POLITICA SOCIAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

cu 72-280 Mortalidad preescolar en las Americas en 
el decenio 1970-1979: la situación en
Cuba. (1981) «NIVEL DE LA MORTALIDAD» 
«CAUSA DE MUERTE»

POBLACION RURAL
PY 72-092 Paraguay: proyección de la población

urbana y rural, regional y departamental 
por sexo y grupos de edades, periodo
1970-2000. (1981) «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «POBLACION URBANA»

XL 72-103 Metodología de las proyecciones de 
población urbana-rural y población 
económicamente activa elaboradas en el 
CELADE. (1982) «PROYECCION DE POBLACION» 
«POBLACION URBANA» «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «METODOLOGIA»

POBLACION URBANA
PY 72-092 Paraguay: proyección de la población

urbana y rural, regional y departamental 
por sexo y grupos de edades, periodo
1970-2000. (1981) «CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO» «POBLACION RUEAL>

XL 72-103 Metodología de las proyecciones de 
población urbana-rural y población 
económicamente activa elaboradas en el 
CELADE. (1982) «PROYECCION DE POBLACION» 
«POBLACION RURAL> «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA» «METODOLOGIA»

POBLAMIENTO
AR 72-S34 Nordeste misionero: su poblamiento entre

los anos 1895 y 1970. (1960) «ANALISIS 
HISTORICO» «GEOGRAFIA» «DEHOGBAF2A
HISTORICA»

Bo 72-052 Poblamiento desigual del territorio de 
Bolivia: una interpretación histórica.
(1982) «DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «DINAMICA 
DE LA POBLACION» «ESTILO DE DESARROLLO» 
«DATOS ESTADISTICOS»

GT 72-065 Guatemala et ses populations. (1980) 
«GRUPO ETNICO» «ESTRATIFICACION SCCIA1> 
«SISTEMA DE VALORES» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

POBRE
CL 72-555 Babitat popular urbano. (1983) «HABITAT 

URBANO» «ASENTAMIENTO URBANO» «BARRIO DE 
TOGURIOS>
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XL 72-222 Faailia pobre rural j urbana coao grupo 
focal de políticas. (1982) «FAMILIA» 
«POLITICA SOCIAL»

XZ 72-597 Movilización de los pobres rurales 
aediante la organización coaunitaria.
(1980) «COMUNIDAD RURAL» «DESABROLLO DE LA 
COMUNIDAD» «PARTICIPACION COMUNITARIA»

ZZ 72-032 Que es un pobre?. (1982) «TERMINOLOGIA» 
«TEORIA»

PQ8BEZA
BR 72-125 Brazil. (1981) «NECESIDADES BASICAS» 

«POLITICA SOCIAL» «CRECIMIENTO ECONOMICO» 
«SIMULACION»

BR 72-127 Salvador: os exilados da opulencia. (1980) 
«MARG1NALIDAD» «ZONA URBANA» «CAPITALISMO» 

BR 72-129 Babia de todos os pobres. (1980) «ZONA 
URBANA» «DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL» 
«CAPITALISMO»

BR 72-549 Divisao inter-regional do trabalho e 
pobreza urbana: o caso de Salvador. (196o) 
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL» «DESABBOLLO 
REGIONAL» «DIVISION DEL TRABAJO»

CL 72-623 Capacitación de coaunidades rurales en 
artesanías gue aseguren efectos
significativos respecto a mayores ingresos 
y eapleo. Región del Bio-Bio. (1980) 
«CAPACITACION EN EL EMPLEO» «ARTESANO» 
«CONDICIONES DE TRABAJO»

CU 72-719 Papel del oro negro en la aliaentacion y 
salud en Aaerica Latina y el Caribe: 
estudio de dos decadas. (1982) «ESCASEZ DE 
ALIMENTOS» «EXPORTACION» «DISTRIBUCION DEL 
INGRESO»

MX 72-151 Scarcity, expioitation, and poverty:
Malthus and Marx in México. (1980)
«MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA» «CLASE SOCIAL»

MX 72-152 English phases of the aodern debate.
(1980) «MARXISMO» «TEORIA MALTUSIANA»

MX 72-153 Poverty in México: its extent and depth.
(1980) <NIVEL DE SALARIO» «NIVEL DE VIDA» 
«ESTUDIO DE CASOS»

MX 72-154 Historically specific theories and related 
trends. (1900) «MARXISMO» «TEORIA
HALTUSI&MA» «ESTRUCTURA ECONOMICA»

MX 72-645 Incoae distribution and poverty in México.
(1980) «ENCUESTA DE HOGARES»

PE 72-159 Spatial differences in the cost of living.
(1980) «MEDICION» «COSTO DE LA VIDA»

VE 72-579 Producción de los barrios de ranchos y el 
papel de los pobladores y del Estado en la 
dinaaica de la estructura urbana del area 
aetropolitana de Caracas. (198o) «BABBIO 
DE TUGURIOS» «ESTRUCTURA UBBAMA»
«METROPOLIS» «VIVIENDA»

XL 72-098 Vinculación de inforaacion de censos de
vivienda y población en indicadores 
sintéticos de pobreza para caracterización 
de nicro regiones geográficas. (1981) 
«INDICADOR» «MEDICION» «ANALISIS
COMPARATIVO»

XL 72-173 Pobreza en Aaerica Latina: diagnósticos y 
prescripciones. (1981) «DIAGNOSTICO» 
«POLITICA SOCIAL» «ESTILO DE DESARROLLO»

XL 72—231 Necesidades básicas y efectos del gasto 
publico sobre los niveles de pobreza.
(1982) «NECESIDADES BASICAS» «GASTOS 
PUBLICOS» «POLITICA GUBERNAMENTAL»

XL 72-589 Regueriaientos miniaos de habitabilidad en 
asentaaientos urbanos narginados. (198o) 
«BARRIO DE TUGURIOS» «VIVIENDA»
«PLANIFICACION URBANA»

XL 72-590 Foraas organizativas de los "asentaaientos 
humanos marginados" y la politica estatal.
(1980) «BARRIO DE TUGURIOS» «HARGINALIDAD> 
«VIVIENDA»

XL 72-727 Pobreza indigena en Aaerica Latina: 
aspectos estructurales. (1982) «POBLACION 
INDIGENA» «DESARROLLO SOCIAL» «POLITICA 
SOCIAL»

XL 72-735 Vivienda en Aaerica Latina: una visión de
la pobreza extrena. (1981) «VIVIENDA» 
«POLITICA DE VIVIENDA» «ESTILO DE 
DESARROLLO»

planteamientos 
«MUJER» «ZONA
and inequality

XZ 72-175 Population and poverty in the developing 
world; a background paper for Sorld 
Development Report, I960. (1980 )
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «TABANO DE LA
FAMILIA» «NIVEL DE VIDA» «POLITICA OS
PLANIFICACION FAMILIAR»

XZ 72-455 Poverty and population control. (1980) 
«REGULACION DE LA POBLACION» «IDEOLOGIA 
POLITICA» «DESARROLLO ECONOMICO X SOCIAL» 
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR»

XZ 72-593 How the poor live. (1983) «URBANIZACION» 
«MEDIO AMBIENTE» «RECURSOS NATUBALES»

XZ 72-742 Mujeres pobres rurales: 
para politicas. (1982)
RURAL» «POLITICA S0CIAL»

ZZ 72-115 Population growth, poverty
in an international perspective. (1982) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DISTRIBUCION 
DEL INGRESO» «MEDICION»

ZZ 72-245 Politica social y pobreza: lecciones de la 
experiencia. (1981) «POLITICA SOCIAL» 
«ESTADO» «SOCIOLOGIA»

ZZ 72-250 Criterios económicos para evaluar 
politicas contra la pobreza. (1982) 
«POLITICA SOCIAL» «ANALISIS ECONOMICO»

POLITICA
AS 72-535 Historia de una villa miseria de la ciudad 

de Buenos Aires, 1948-1973. (1980) «BARRIO 
DE TUGURIOS» «DESARROLLO ECONOMICO X
SOCIAL» «CONFLICTO SOCIAL»

MX 72-485 Miqracion mexicana en la dinaaica politica 
de las percepciones. (1982) «MIGRACION 
INTERNA» «MIGRACION FBONTEBIZA»

SV 72-160 El Salvador: bibliography and research
quide. (1982) «BIBLIOGRAFIA» «ESTRUCTURA 
SOCIAL» «ESTRUCTURA ECONOMICA»

XL 72-586 Estado de los asentaaientos hnaanos en 
Aaerica Latina y el Caribe. (1980) 
«ASENTAMIENTO» «DESABROLLO ECONOMICO X 
SOCIAL» «HABITAT» «CONFERENCIA»

XZ 72-234 Politica x técnica no planejaaento:
perspectivas criticas. (1982)
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «EVALUACION 
DE PROYECTO» «TECNICA»

XZ 72-243 Dinaaica de la reforma de leyes y
politicas. (1982) «LEGISLACION» «CAMBIO 
SOCIAL»

POLITICA AGRARIA
CL 72-625 Small farmers and 

Chile, 1973-1979. 
PB0PIETARIO»

agricultural workers in 
(1981) «AGRICULTURA DE

POLITICA ANT1NATALISTA
Use «POLITICA MALTUSIANA».

POLITICA DE DESABROLLO
BR 72-183 Public policies and prograas. (1981)

«POLITICA DE POBLACION» «PLANIFICACION
SECTORIAL» «GASTOS PUBLICOS»

BR 72-544 Financiamiento del desarrollo urbano en 
Brasil: el caso del area metropolitana en 
Sao Paulo. (1962) «CRECIMIENTO ECONOMICO» 
«INDUSTRIALIZACION» «URBANIZACION»
«FINANCIAMIENTO»

CO 72-191 Politica de desarrollo reqional en
Colombia. (1981) «DESABBOLLO REGIONAL» 
«EVALUACION» «POLITICA DE REDISTRIBUCION 
GEOGRAFICA»

MX 72-566 Urban and spatial development in México.
(1982) «DESARROLLO URBANO» «ESTRUCTURA 
URBANA» «DESARROLLO REGIONAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

PA 72-212 Puntos críticos de interrelaciones entre 
las tendencias demográficas y los aspectos 
socioeconómicos de Panama. (1983) 
«POLITICA DE POBLACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «SITUACION
DEMOGRAFICA»

XL 72-223 Posibilidades de una planificación 
territorial para la transición en Aaerica 
Latina. (1981) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «ESTILO DE DESABBOLLO» 
«PLANIFICACION REGIONAL»
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XL 72-450 Hoaen, population and International 
developaent in Latin America: persistent
legacies and nev perceptions for the 
I980*s. (1981) «POLITICA DE POBLACION»
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PAPEL DE LAS 
MUJERES»

XZ 72-241 Population policies. (1982) «POLITICA DE 
POBLACION» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«EVALUACION» «TENDENCIA»

XZ 72-242 Quinta Encuesta Deuografica entre los 
Gobiernos: observación de las percepciones 
y politicas gubernaaentales con respecto a 
las tendencias y niveles demográficos y su 
relación con el desarrollo, 1982 o Fifth 
Population Inguiry aaong Governaents: 
aonitoring of government perceptions and 
policies on deaographic trends and levels 
in relation to developaent as of 1982.
(1982) «ENCUESTA DEMOGRAFICA» «POLITICA DE 
POBLACION» «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE 
POBLACION»

XZ 72-591 Bural developaent problems and policies.
(1982) «DSSABBOLLO BOBAL» «PLANIFICACION 
BOBAL» «DATOS ESTADISTICOS»

XZ 72-599 City bias and rural neglect: the dileaaa
of urban developaent. (1981) «DESABBOLLO 
URBANO» «EXODO RURAL» «ESTILO DE 
DESARROLLO»

ZZ 72-602 Urbanización coao campo de politicas de 
desarrollo. (1983) «URBANIZACION»
«DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL»
«PLANIFICACION URBANA»

POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR
XZ 72-175 Population and poverty in the developing 

sorld; a background paper for Borld 
Developaent Report, 198o. (1980 )
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «POBREZA»
«TAMAÑO DE LA FAMILIA» «NIVEL DS VIDA»

POLITICA DE POBLACION
Afi 72-180 Hacia una politica de población. (1962) 

«POLITICA BATALISTA» «DESARROLLO ECONOMICO 
I SOCIAL»

AR 72-182 Algunas consideraciones acerca de las 
politicas de población en Argentina.
(1982) «POBLACION DECRECIENTE»
«EMIGRACION»

. BR 72-183 Public policies and prograas. (1981) 
«POLITICA DE DESARROLLO» «PLANIFICACION 
SECTORIAL» «GASTOS PUBLICOS»

CL 72-189 Population policy compendian: Chile.
(1981) «COYUNTURA DEMOGRAFICA»

CR 72-195 Population Policy Coupendiua: Costa Bica.
(1981)

CU 72-196 Politica de población en Cuba. (1983) 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA» «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO»

JM 72-198 Population policy coapendium: Jamaica.
(1982) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

MX 72-200 Derechos humanos de las aujeres y
politicas de población: una relación
compleja. (1982) «DERECHOS HUMANOS»
«MUJER»

MX 72—201 Politica demográfica de México: objetivos, 
metas y bases metodológicas. (1982) 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

MX 72-202 Prograaa de integración de la politica de 
población en los planes y programas de 
desarrollo: marco teórico y estrateqia
general. (1982) «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» «PLANIFICACION SECTORIAL»

MX 72-203 Población en las reuniones nacionales.
(1982) «PLANIFICACION DEL DESARROLLO» 
«CONFERENCIA»

MX 72-204 Politica de población: marco
institucional, principios, objetivos y 
metas. (1982) «PLANIFICACION DEL
DESARROLLO» «PLANIFICACION SECTORIAL»

MX 72-205 integración de la politica de población
con la planeacion del desarrollo regional 
y de los asentamientos bananos. (1982) 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «NIVEL DE
LA FECUNDIDAD» «MIGRACION INTERNA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

MX 72-206 Politica demografica regional y planeacion 
educativa: algunas lineas de análisis.
(1982) «PLANIFICACION DE LA EDUCACION» 
«DATOS ESTADISTICOS»

MX 72-207 Integración de la politica de población
con la planeacion agropecuaria. (1982) 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «DESARROLLO 
RURAL» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

PA 72-210 Tratado Torrijos-Carter y la dinamica
demografica en la Región Metropolitana.
(1983) «ZONA DEL CANAL DE PANAMA»
«DISTRIBUCION GEOGRAFICA»

PA 72-212 Puntos criticos de interrelaciones entre 
las tendencias demográficas y los aspectos 
socioeconómicos de Panama. (1983)
«DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL» «SITOACION 
DEMOGRAFICA» «POLITICA DE DESABBOLLO»

PA 72-213 Comisión Nacional de Politica Demografica.
(1983) «POLITICA GUBSfiNAH1NTAL» «CONSEJO 
DE POBLACION»

PE 72-157 Seminario de Educación y Politica de 
Población; informe final. (1982)
«EDUCACION EN MATERIA DE POBLACION» 
«CONFERENCIA»

PE 72-216 Politica de población en el Perú. (1982) 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

PE 72-217 Educación y población: bases para la
impleaentacion de una politica sectorial.
(1982) «PLANIFICACION SECTORIAL» «SISTEMA 
EDUCACIONAL»

SV 72-218 Social science research for population 
policy desiqn. (1982) «CIENCIAS SOCIALES»
«INVESTIGACION SOCIAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

SV 72-426 Research for population policy design: 
main findinqs of five case studies. (1981) 
«ESTUDIO DE CASOS» «DETERMINANTE DE LA 
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

VE 72-220 Population policy coapendium: Venezuela.
(1982) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XL 72-018 Ciencias sociales y politicas de 
desarrollo: el posible impacto de la
investigación en población. (1981) 
«INVESTIGACION DEMOGRAFICA» «CIENCIAS 
SOCIALES»

XL 72-221 Alqunas reflexiones sobre las politicas de 
población en America Latina. (1983) 
«CR ECIMIBNTO DEMOGRAFICO» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL»

XL 72-226 Crisis internacional, la dinamica 
demografica y la politica de población.
(1983) «DINAMICA DE LA POBLACION» 
«RECESION ECONOMICA» «REGULACION DE LA 
NATALIDAD»

XL 72-228 Seminario Latinoamericano sobre
Inteqracion de la Politica de Población a 
la Estrategia del Desarrollo: inforaacion
qeneral. (1982) «COYUNTURA DEMOGRAFICA» 
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «INFORME DS 
ACTIVIDADES»

XL 72-233 Análisis de politicas poblacionales en 
America Latina. (1983) «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO» «CONFERENCIA»

XL 72-450 Nomen, population and International
developaent in Latin America: persistent
leqacies and nev perceptions for the 
1980«s. (1981) «POLITICA DE DESARROLLO» 
«PLANIFICACION FAMILIAR» «PAPEL DS LAS 
MUJERES»

XZ 72-106 Informe conciso sobre la situación 
demoqrafica en el mundo en 1979: 
condiciones, tendencias, perspectivas,
politicas o Concise report on the uorld 
population situation in 1979: conditions, 
trends, prospects, policies. (1981) 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL»
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XZ 72-237 Population growth and population policy.
(1982) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«DESARROLLO SOCIAL»

XZ 72-239 Population policy briefs: current
situation in developing countries and 
selected territories, 1982. (1982)
«POLITICA GUBERNAMENTAL» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XZ 72-240 World population trends and policies: 1981 
monitoring report. (1982) «EVALUACION» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «DESARROLLO
ECONOMICO X SOCIAL» «BIBLIOGRAFIA»

XZ 72-241 Population policies. (1982) «POLITICA DE 
DESARROLLO» «POLITICA GUBERNAMENTAL»
«EVALUACION» «TENDENCIA»

XZ 72-242 Quinta Encuesta Demográfica entre los 
Gobiernos: observación de las percepciones 
y políticas gubernamentales con respecto a 
las tendencias y niveles demográficos y su 
relación con el desarrollo, 1982 o Fifth 
Population Inguiry among Governments: 
monitoring of government perceptions and 
policies on demographic trends and levels 
in relation to development as of 1982.
(1982) «ENCUESTA DEMOGRAFICA» «POLITICA DE 
DESARROLLO» «PLAN DE ACCION MUNDIAL DE 
POBLACION»

ZZ 72-248 Es la población una variable politica?.
(1982) «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»
«REGULACION DE LA POBLACION»

POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA
AR 72-466 Ocupación del espacio, frontera agraria y 

migraciones en Misiones - Argentina.
(1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» «SALDO 
MIGRATORIO» «DESPOBLACION»

CL 72-554 Expansion de las ciudades. (1981) 
«CONCENTRACION URBANA» «PRIMACIA URBANA»

CO 72-191 Politica de desarrollo regional en 
Colombia. (1981) «DESARROLLO REGIONAL» 
«POLITICA DE DESARROLLO» «EVALUACION»

POLITICA DE SALUD
CL 72-131 Estrategias de salud a mediano plazo.

(1983) «PLAN DE ACTIVIDADES»
CL 72-135 Desigualdades en el campo de la salud: 

Chile, 1970-79. (1983) «LECUBSOS HUMANOS» 
«RECURSOS ECONOMICOS» «CONDICIONES DE 
SALUD»

CL 72-190 Reformas al sector salud: dialoqo y
debates. (1983) «POLITICA GUBERNAMENTAL» 
«POLITICA SOCIAL»

PE 72-289 Políticas de salud y mortalidad infantil 
en el Peru. (1982) «MORTALIDAD INFANTIL» 
«ATENCION MEDICA» «PLAN DE ACTIVIDADES»

XL 72-164 Atención medica y sanitaria en America 
Latina. (1982) «CONCENTRACION ECONOMICA» 
«ECONOMIA DE MERCADO»

XL 72-167 Salud para todos en el ano 2000: 
estrategias o Health for all by the year 
2000: strategies. (1980) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «CONDICIONES CE SALUD» 
«PLAN DE ACTIVIDADES»

XL 72-168 Evolución del sector salud en el decenio
1971-80 y estrategias para alcanzar la 
meta de salud para todos en el ano 2000 o 
Developments in the health sector in the
1971-80 decade and strategies for 
attaining the goal of health for all by 
the year 2000. (1980) «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «CONDICIONES CE SALUD» 
«PLAN DE ACTIVIDADES»

XL 72-169 Estrategias regionales de salud para todos 
en el ano 2000 o Regional strategies of 
health for all by the year 2000. (1980) 
«ORGANIZACIONES INTERNACIONALES»
«CONDICIONES DE SALUD» «FLAN DE 
ACTIVIDADES»

ZZ 72-314 Allocation prononcee a l'ouverture de la 
Reunion du Groupe d*Experts sur la 
Mortalite et les Politiques de Sante.
(1983) «CONFERENCIA» «MORTALIDAD»
«ACTIVIDAD EN HATERIA DE POBLACIGN»

POLITICA DE VIVIENDA
£0 72-537 Ciudad y la vivienda. (1980) «ESTRUCTURA 

URBANA» «ESTRUCTURA SOCIAL» «CIUDAD»
BO 72-538 Reproducción parcial de la vivienda 

popular y la necesidad de una nueva 
concepción basada en la participación 
popular. (1980) «VIVIENDA» «ESTRUCT0RA
URBANA»

BO 72-542 Segregación residencial y politica urbana 
en La Paz, Bolivia. (1982) «HETBOPOLIS» 
«MOVILIDAD RESIDENCIAL» «SEGREGACION>

BR 72-184 Banco Nacional de la Habitación y los 
problemas urbanos y habitacionales. (1982) 
«PROBLEMAS URBANOS» «BANCO» «CREDITO»

CL 72-714 Algunos indicadores de niveles de vida en 
campamentos de las comunas del Gran 
Santiago. (1983) «BARRIO DE TUGURIOS»
«NIVEL DE VIDA»

CO 72-192 Política de vivienda. (1982) «VIVIENDA»
CO 72-193 Politica de vivienda en Colombia; hacia 

una redefinicion de sus objetivos?» (1982) 
«VIVIENDA»

CO 72-194 Políticas de vivienda popular en Colombia 
a partir de la decada del setenta» (1982) 
«VIVIENDA» «ANALISIS COMPARATIVO»

NI 72-209 Políticas, funciones y alcances del 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos» (1980) «PLANIFICACION URBANA»
«REFORMA SOCIAL» «SOCIALISMO»

UY 72-219 Politica de vivienda en el Uruguay» (1980) 
«VIVIENDA» «CAMBIO SOCIAL»

XL 72-568 Marco metodológico para la planificación 
de los asentamientos humanos en America 
Latina. (1981) «ASENTAMIENTO»
«PLANIFICACION» «METODOLOGIA»

XL 72-735 Vivienda en America Latina: una visión de
la pobreza extrema. (1981) <YIVIENDA> 
«POBREZA» «ESTILO DE DESARROLLO»

POLITICA DEL EMPLEO
XL 72-670 Políticas de empleo al alcance de los 

Ministerios del Trabajo. (1980)
«GENERACION DE EMPLEO» «EMPLEO» «NIVEL DE 
SALARIO» «SEGURIDAD SOCIAL»

XL 72-671 Dinámica del subempleo en America Latina.
(1981) «SUBEMPLEO» «PROYECCION»

XZ 72-706 Familial roles and fertility: some labour 
policy aspects. (1982) «COMPOSICION 
FAMILIAR» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«TRABAJO FEMENINO»

ZZ 72-034 Población y desarrollo. (1980) «INFORME DE 
ACTIVIDADES» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES» «ASISTENCIA TECNICA»

POLITICA ECONOMICA
AR 72-531 Proceso de colonización en el impenetrable 

chagueno. (1980) «COLONIZACIOM» «POLITICA 
GUBERNAMENTAL» «INFORME DE ACTIVIDADES»

XI 72-725 Malnutricion infantil en el Caribe. (1982) 
«DESNUTRICION» «NINO» «LACTANCIA»
«PRODUCCION ALIMENTARIA»

POLITICA EDUCACIONAL
XL 72-522 Exodo de profesionales con estudios 

superiores en los estados partes en el 
Convenio Regional sobre Convalidación de 
Estudios, Titulos y Diplomas de Educación 
Superior en America Latina y el Caribe.
(1981) «EXODO INTELECTO AL» «GRUPO 
PROFESIONAL» «DETERMINANTE DE LA
MIGRACION»

POLITICA GUBERNAMENTAL
AR 72-531 Proceso de colonización en el impenetrable 

chagueno. (1980) «COLONIZACION» «POLITICA 
ECONOMICA» «INFORME DE ACTIVIDADES»

BR 72-185 Características de la realidad y de las 
políticas urbanas en Brasil. (1982) 
«PLANIFICACION URBANA» «URBANIZACION»

CL 72-136 Consideraciones sobre la realidad mapuche 
en la actualidad. (198o) «POBLACION 
INDIGENA» «ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA» 
«ANALISIS HISTORICO»
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CL 72-190 Reformas al sector salud: dialogo y
debates. (1983) «POLITICA DE SALUD»
«POLITICA SOCIAL»

CL 72-553 Conceptos básicos para la formulación de 
la politica nacional de desarrollo urbano.
(1981) «DESARROLLO URBANO» «ECONOMIA DE 
MERCADO»

CU 72-562 Vivienda: experiencia de la revolución
cubana. (198o) «VIVIENDA» «PLANIFICACION 
URBANA» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

MI 72-486 Mexico: politica demografica sobre
migración Interna (1978-1982). (1982)
«POLITICA MIGRATORIA»

PA 72-213 Coaision Nacional de Politica Demografica.
(1983) «POLITICA DE POBLACION» «CONSEJO DE 
POBLACION»

XL 72-231 Necesidades básicas y efectos del gasto 
publico sobre los niveles de pobreza.
(1982) «NECESIDADES BASICAS» <POBBEZA> 
«GASTOS PUBLICOS»

XL 72-232 Planificación participativa y
descentralizada para las necesidades 
básicas; borrador. (1982) «NECESIDADES 
BASICAS» «PLANIFICACION» «PARTICIPACION 
COMUNITARIA»

XZ 72-239 Population policy briefs: current
situation in developing countries and 
selected territories, 1982. (1982)
«POLITICA DE POBLACION» «INFORME DE 
ACTIVIDADES»

XZ 72-241 Population policies. (1982) «POLITICA DE 
POBLACION» «POLITICA DE DESARROLLO» 
«EVALUACION» «TENDENCIA»

POLITICA MALTUSIANA
AR 72-316 Población y paternidad responsable. (1982) 

«REGULACION DE LA NATALIDAD» «DECLINACION 
DE LA FECUNDIDAD»

XZ 72-454 Political ideology of
(1980) «REGULACION 
«IDEOLOGIA POLITICA»
«DESARROLLO ECONOMICO

alimentaria y 
«ALIMENTACION»

diagnósticos y 
«POBREZA»

population control. 
DE LA POBLACION» 

«N EO MALTUSIANIS MO» 
Ï SOCIAL»

CR 72-716 Cobertura de alqunos prograaas
asistenciales de alimentación financiados 
por asignaciones faailiares en distintos 
estratos socioeconómicos. (1981)
«NUTRICION» «POBLACION PREESCOLAR»
«INFORME DE ACTIVIDADES»

XL 72-172 Proceso de planificación 
nutricional. (1981)
«NUTRICION» «PLANIFICACION»

XL 72-173 Pobreza en Aaerica Latina: 
prescripciones. (1S81)
«DIAGNOSTICO» «ESTILO DE DESARROLLO»

XL 72-222 Faailia pobre rural y urbana cono grupo 
focal de politicas. (1982) «POBRE» 
«FAMILIA»

XL 72-225 Planificación social en Aaerica Latina y 
el Caribe. (1981) «PLANIFICACION SOCIAL» 
«DESARROLLO SOCIAL»

XL 72-727 Pobreza indígena en Anerica Latina: 
aspectos estructurales. (1982) «POBLACION 
INDIGENA» «POBREZA» «DESARROLLO SOCIAL»

XZ 72-592 Urban policies and plans. (1982) 
«URBANIZACION» «PLANIFICACION URBANA» 
«SUBDESARROLLO»

XZ 72-742 Mujeres pobres rurales: planteamientos
para políticas. (1982) «POBREZA» «MUJER» 
«ZONA RURAL»

ZZ 72-112 Bacía la construcción de sistemas
nacionales de indicadores sociales. (1981) 
«INDICADORES SOCIALES» «TEORIA» «MEDICION» 

ZZ 72-245 Politica social y pobreza: lecciones de la 
experiencia. (1981) «ESTADO» «POBREZA»
«SOCIOLOGIA»

ZZ 72-249 Planificación social y politica social.
(1981) «PLANIFICACION SOCIAL» «IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES» «SOCIEDAD» «TEORIA»

ZZ 72-250 Criterios económicos para evaluar
politicas contra la pobreza. (1982) 
«POBREZA» «ANALISIS ECONOMICO»

ZZ 72-748 Necesidades básicas y la participación 
popular. (1982) «NECESIDADES BASICAS»
«PARTICIPACION COMUNITARIA»

POLITICA MIGRATORIA
AR 72-497 Nueva Ley General de Migraciones y de 

Fomento de la Inmigración de la República 
Argentina. (1983) «MIGRACION
INTERNACIONAL» «LEGISLACION»

AR 72*499 Migrations illegales et non-enregistres en 
Aaerigue du Sud. (1981) «INMIGRACION 
ILEGAL» «CORRIENTE MIGRATORIA» «MERCADO 
DEL TRABAJO»

CO 72-505 Migraciones internacionales en Colombia.
(1982) «INMIGRACION» «MIGRACION LABORAL» 
«MERCADO DEL TRABAJO» «ESTRUCTURA 
ECONOMICA»

CU 72-506 Cuban and Mexicans in the United States: 
the functions of political and economic 
aigration. (1982) «MIGRACION FORZADA» 
«MIGRACION LABORAL» «ANALISIS COMPARATIVO» 
«ASIMILACION DE MIGRANTES»

MX 72-486 México: politica deaografica sobre
migración interna (1978-1982). (1982)
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

XL 72-526 Exodo intelectual en America Latina: 
datos, teorias, politicas. (1982) «EXODO 
INTELECTUAL» «LUGAR DE ORIGEN > «LUGAR DE 
DESTINO» «CALIFICACION OCUPACIONAL»

XZ 72-530 International aigration policies and 
prograaaes: the view since Bucharest.
(1983) «MIGRACION LABORAL» «REFUGIADO» 
«MIGRACION INTERNACIONAL»

POLITICA NATALISXA
AR 72-180 Hacia una politica de población. (1982) 

«POLITICA DE POBLACION» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL»

POLITICA SOCIAL
BB 72-125 Brazil. (1981) «POBREZA» «NECESIDADES 

BASICAS» «CRECIMIENTO ECONOMICO»
«SIMULACION»

CL 72-190 Reformas al sector salud: dialogo y
debates. (1983) «POLITICA DE SALUD» 
«POLITICA GUBERNAMENTAL»

PRACTICA ANTICONCEPTIVA
BR 72-391 Pratica contraceptiva atual em alguns 

Estados brasileiros. (1982) «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS» «INFORME DE ACTIVIDADES» 

CO 72-329 Colombia. Influencia de algunos factores 
socio-demográficos y de planificación 
familiar en la fecundidad diferencial 
alrededor de 1976; trabajo final de 
investigación. (1982) «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «LUGAR DE RESIDENCIA» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

CO 72-395 Anticoncepcion coao factor condicionante 
de la fecundidad en Colombia. (1981) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» <VABIABIE 
INTERMEDIA» «MODELO» «ANALISIS DE 
REGRESION»

CO 72-398 Descenso de fecundidad en Colombia y su 
impacto sobre las necesidades de 
Planificación familiar. (1982)
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«PLANIFICACION FAMILIAR» «MODELO»

CR 72-331 Embarazo entre las adolescentes: 
resultados de una encuesta realizada eo la 
ciudad de Limón, 1960. (1982) «EMBARAZO»
«ADOLESCENTE» «ZONA URBANA» «CONOCIMIENTO 
DE ANTICONCEPTIVOS»

CR 72-403 Disponibilidad de servicios y la
anticoncepcion en el area rural de Costa 
Rica; avance de resultados. (1983)
«AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR»
«ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

CU 72-405 Tendencias recientes de fecundidad, aborto 
y practica anticonceptiva es Cuba. (1980) 
«ABORTO PROVOCADO» «TENDENCIA DE LA 
FECUNDIDAD» «DECLINACION DE LA FECUNDIDAD» 

HT 72-345 Rapport national. (1981) «NUPCIALIDAD» 
«CUESTIONARIO» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»
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BT 72-416 Principaux resultats de laenguete: 
Ia utilization de la contraception en 
relation avec les preferences en «atiere 
de fecondite. (1981) «TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA» «CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS» 
«ENCUESTA CAP»

JM 72-417 Hoaen*s Centre in Jamaica: an innovative
project for adolescent aothers. (1963) 
«HADBE SOLTERA» «ADOLESCENTE» «SISTEMA 
EDUCACIONAL» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

Hx 72-419 Focus Group and survey research on fanily 
planning in México. (1981) «PLANIFICACION 
FAMILIAS» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «SISTEMA DE VALOBES» 
«DINAMICA DE GRUPO»

MX 72-422 Disponibilidad de los anticonceptivos y la 
practica de la planificación faailiar en 
México y en Corea rural. (1982) «ZONA 
RURAL» «AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

MX 72-423 Uso de anticonceptivos y los servicios de 
planificación faailiar en la frontera 
Mexico-Estados Unidos. (1981 ) «ENCUESTA 
CAP» «ORIGEN ETNICO» «METODO
ANTICONCEPTIVO»

TT 72*364 Trinidad and Tobago Fertility survey,
1977. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD» «TABULACION»

TT 72-365 Country report. (1981) «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FBCUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD»

TT 72-366 Country report; tables. (1981) «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA 
FECUNDIDAD» «NUPCIALIDAD» «TABULACION»

TT 72-427 Encuesta de Fecundidad de Trinidad y 
Tabago, 1977: resuaen de resultados o
Enguete sur la Fecondite de Trinite et 
Tobago, 1977: resuae des resultats. (1982) 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«NUPCIALIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD»

XL 72-372 SIEF (Seainarios de Investigación y 
Entrenaaiento en Fecundidad): un resuaen 
sobre un experimento de CELADE. (1982) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»
«CAPACITACION PROFESIONAL» «INVESTIGACION» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»

XL 72-431 Unvanted fertility in Latin America and 
the Caribbean. (1982) «ENCUESTA CAP» 
«EMBARAZO NO PLANEADO» «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD»

XL 72-432 Programas comunitarios y comerciales en 
America Latina. (1981) «DISTRIBUCION DE 
ANTICONCEPTIVOS» «DISTRIBUCION POR
FARMACIA» «PERSONAL LOCAL» «DATOS 
ESTADISTICOS»

XL 72-434 Etapas en la adopción de la planificación 
de la familia. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «COMUNICACION» «ENCUESTA 
CAP» «ZONA RURAL»

XL 72-437 Legitimidad del uso de la anticoncepcion.
(1982) «MACHISBO» «RELIGIOSIDAD» «ENCUESTA 
CAP» «ZONA RURAL»

XL 72— 440 Roles sexuales, comunicación entre esposos 
y legitimidad. (1982) «PAPEL MATRIMONIAL» 
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «ENCUESTA CAP» 
«ZONA RURAL»

XL 72-441 Elementos de comunicación y practica de la 
anticoncepcion. (1982) «RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS» «MEDIOS DE COMUNICACION DE BASAS» 
«NIVEL DE EDUCACION» «ZONA RURAL»

XL 72-443 Consideraciones teóricas y un marco 
analitico de referencia para la 
investigación de la adopacion de la 
anticoncepcion. (1982) «CAMBIO SOCIAL» 
«VARIABLE INTERMEDIA» «ESTRUCTURA SOCIAL» 
«ZONA RURAL»

XL 72-448 Si los conocen, por gue no los usan?
Factores seleccionados gue influyen en la 
adopción de anticonceptivos en America 
Latina rural. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «RELACIONES ENTRE
ESPOSOS» «ENCUESTA CAP» «ZONA BOBAL»

XL 72-449 Adopción de la anticoncepcion en America 
Latina rural: resumen y conclusiones de 
los estudios basados en PECFAL-Rural.
(1982) «CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS» 
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «ENCUESTA CAP» 
«ZONA RURAL» «TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA» '

XL 72-451 Uso de anticonceptivos. (1962) «ESTRUCTUBA 
SOCIAL» «ENCUESTA CAP» «ZONA RURAL»

XL 72-452 Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. (1982) «DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL» «STATUS
SOCIO-ECONOMICO» «ENCUESTA CAP» «ZONA 
RURAL»

XZ 72-463 Variations in tbe incidence of knowledge 
and use of contraception: a comparative 
analysis of World Fertility Survey results 
for twenty developing countries. (1981) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«PROGRAMA DS PLANIFICACION FAMILIAR» 
«DESARROLLO ECONOMICO I SOCIAL» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

ZZ 72-308 Infant aortality in relation to the level 
of fertility control practice in
developing countries. (2981) «DETERMINANTE 
DE LA MORTALIDAD» «MORTALIDAD INFANTIL»

ZZ 72-389 Compensating changes in intermediate 
fertility variables and tbe onset of 
warital fertility transition. ( 1981)
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» «VARIABLE 
INTERMEDIA» «DURACION DE LA LACTANCIA»

PRECIO
ZZ 72-672 incentivos, precios y eapieo; version 

prelininar. (1981) «GENERACION DE EMPLEO» 
«ESTIMULO» «METODOLOGIA»

PRESION DEMOGRAFICA
XI 72-162 Savinq the islands. (1982) 

NATURALES» «MEDIO AMBIENTE»
«RECURSOS

PRESUPUESTO
CO 72-138 Reqion de 

REGIONAL» 
«CONDICIONES 
SOCIALES»

Occidente. (1980) «ESTUDIO 
«SITUACION DEMOGRAFICA»
ECONOMICAS» «CONDICIONES

PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA
CO 72*400 Comparison of results of contraceptive 

prevalence surveys in five countries with 
particular emphasis on knowledge, use and 
availability. (1982) «CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS» «NIVEL DE EDUCACION» 
«AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR»

CR 72-402 Análisis de los resultados de la segunda 
encuesta de prevalencia anticonceptiva; 
borrador para discusión. ( 1981) «ENCUESTA 
CAP» «INFORME DE ACTIVIDADES»

BN 72-413 Encuesta nacional de prevalencia del uso 
de métodos anticonceptivos. (1981) 
«ENCUESTA CAP» «CUESTIONARIO»

MZ 72*422 Disponibilidad de los anticonceptivos y la 
practica de la planificación faailiar en 
Mexico y en Corea rural. (1982) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «ZONA RURAL» «AGENCIA DS 
PLANIFICACION FAMILIAR» «ENCUESTA MUNDIAL 
DB FECUNDIDAD»

MX 72-424 Contraceptive sterilization: a comparison
of Mexican-Americans and anqlos living in 
U.S. counties bordering Mexico. (1981) 
«ESTERILIZACION» «GRUPO ETNICO» «ENCUESTA 
CAP»

XC 72*430 Family planninq communications and 
contraceptive use in Guatemala, El 
Salvador, and Panama. (1982) «MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS» «COMUNICACION 
INTERPERSONAL» «CONDICIONES SOCIO*
ECONOMICAS» «ENCUESTA CAP»

XL 72*442 Acceptance and prevalence of vasectomy in 
developinq countries. (1983)
«ESTERILIZACION MASCULINA» «VASECTOMIA»

XZ 72*460 Encuestas de prevalencia del uso de 
anticonceptivos: una nueva fuente de datos 
sobre planificación familiar. (1981) 
«ENCUESTA CAP»
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PRIMACIA URBANA
CL 72-554 Expansion de las ciudades. (1981)

«CONCENTRACION URBANA» «POLITICA DE 
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA»

PRIMERA UNION
CO 72-686 Dissolution of first unions in Colombia, 

Panama, and Peru. (1981) «DISOLUCION DEL 
MATRIMONIO» «TIPO DE ONION» «ENCUESTA 
HUNDIA! DE FECUNDIDAD»

PROBLEMAS URBANOS
8R 72-184 Banco Nacional de la Habitación y los 

problemas urbanos y habitacionales. (1982) 
«POLITICA DE VIVIENDA» «BANCO» «CREDITO»

PROCESAflXEBTO DE DATOS
XL 72-101 Boletin del Banco de Datos, junio de 1982 

o Bulletin of the Data Bank, June 1962.
(1982) «BASCO DE DATOS» «INSTITUTO DE
DEMOGRAFIA» «ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES»

ZZ 72-387 Data processing guidelines. (1980)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» «MANUAL»

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION
ZZ 72-388 Pautas para el primer informe nacional.

(1980) «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD» 
«TABULACION»

PRODUCCION
PY 72-576 Modernización agraria y diferenciación 

campesina. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA»
«MODERNIZACION» «CAMPESINADO»

PRODUCCION AGRICOLA
BO 72-678 Faailia en los procesos productivos y en 

la reproducción de la fuerza de trabajo.
(1982) «ECONOMIA DOMESTICA»
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO» «POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA > «COMPOSICION
FAMILIAR»

SV 72-577 Demographics of land reform in El Salvador 
since 1980. (983o) «REFORMA AGRARIA»

PRODUCCION ALIMENTARIA
CL 72-713 Alimentos en Chile. (1981) «CRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO» «IMPORTACION» «CONSUMO
ALIMENTARIO»

XI 72-725 Malnutricion infantil en el Caribe. (1962) 
«DESNUTRICION» «NINO» «LACTANCIA»
«POLITICA ECONOMICA»

XZ 72-746 Población, alimentación y desarrollo.
(1982) «NECESIDADES ALIMENTARIAS»
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DATOS
ESTADISTICOS»

PROGRAMA CENSAL
MX 72-075 Estructura de organización para el

levantamiento del X Censo General de 
Población y Vivienda. (1 9 8 o ) «CENSO DE 
POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»

PROGRAMA DE AYUDA
CU 72-508 Cuban refugee crisis of 1980: challenge

and response. (1981) «REFUGIADO»
«INMIGRANTE»

PROGRAMA DE COMPUTADORA
ZZ 72-114 Computer software programs for demographic 

analysis: aspects of technical
co-operation. (1983) «ANALISIS
DEMOGRAFICO» «SOFTWARE» «ASISTENCIA
TECNICA»

PROGRAMA DE ESTUDIOS
ZZ 72-028 Fecundidad. (1980) «FECUNDIDAD»
ZZ 72-029 Población económicamente activa (PEA).

(1980) «POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»
ZZ 72-035 Tablas de mortalidad. (1980) «TABLA DE 

MORTALIDAD»
ZZ 72-036 Evaluación y ajuste de datos. (1980) 

«EVALUACION DE DATOS»
ZZ 72-037 Mortalidad I. (1980) «MORTALIDAD»

ZZ 72-038 Migración
INTERNA»

interna. (1980) «MIGRACION

PLANIFICACION FAMILIAR
Evolution of family planninq in Brazil.
(1980) «AGENCIA DE PLANIFICACION FAMILIAR» 
«INFORME DE ACTIVIDADES»
Campanas de radio y planificación de la 
faailia en Colombia, 1971-1974. (1981)
«TRANSMISION RADIAL» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»
Colombia: programa rural de distribución 
comunitaria de PROFAMILIA. (1981) «ZONA 
RURAL» «PERSONAL LOCAL» «EVALUACION DE
PROGRAMA» «DATOS ESTADISTICOS»
Colombia: programa comercial de
PROFAMILIA. (198!) «ZONA URBANA»
«DISTRIBUCION POR FARMACIA» «PERSONAL 
LOCAL» «DATOS ESTADISTICOS»
Estadísticas del Servicio de Planificación 
Familiar, 1980. (1981) «EVALUACION DE
PROGRAMA» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
Guatemala: distribución comunitaria de
anticonceptivos. (1981) «ZONA URBANA»
«PERSONAL LOCAL» «BARRIO DE TUGURIOS» 
Importance des resultats de l’Enguete 
Baitienne sur la Fecondite pour
l’elaboration d«une planification
familiale pour Haiti. (1981) «ENCUESTA 
CAP» «ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD.»
«FUENTE DE INFORMACION» «PLANIFICACION DE 
PROGRAMAS»
Planificación familiar en comunidades de 
Haiti. (1981) «PROGRAMA DE SALUD» 
«PERSONAL LOCAL» «DATOS ESTADISTICOS»
Post family planning ácc&ptance experience 
in the Caribbean: St. Kitts-Nevis and St. 
Vincent. (1982) «COBERTURA» «CONTINUACION 
DE LA ANTICONCEPCION» «EVALUACION DE 
PROGRAMA»
Panorama general: prograaa de distribución 
comercial de anticonceptivos en America 
Latina. (1981) «DISTRIBUCION POR FARMACIA» 
«INFORME DE ACTIVIDADES» «DATOS
ESTADISTICOS»
Planificación familiar en America Latina: 
programas comunitarios y comerciales.
(1981) «PERSONAL LOCAL» «DISTRIBUCION POR 
FARMACIA» «EVALUACION DE PROGRAMA»
Poverty and population control. (1980) 
«POBREZA» «REGULACION DE LA POBLACION» 
«IDEOLOGIA POLITICA» «DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL»
Desafio y oportunidades para la 
planificación familiar en los anos 
ochenta: recomendaciones de la Conferencia 
Internacional sobre Planificacin Familiar 
en los Anos Ochenta, Yakarta, Indonesia, 
abril 26-30 de 1981. ( 1981) «EVALUACION
DE PROGRAMA» «CONFERENCIA»
Organizational determinants of family 
planninq clinic performance; management 
studies on family planning programmes in 
selected Asian countries. (1980)
«EVALUACION DE PBOGBAMA» «PLANIFICACION DE 
PROGRAMAS»

UNFPá/EBPI Technical Working 
Group Meeting on the Role of Incentives in 
Family Planning Programmes. (1960)
«ESTIMULO» «PLAN DE ACTIVIDADES»
Variations in the incidence of knowledge 
and use of contraception: a comparative 
analysis of World Fertility Survey results 
for twenty developing countries. (1981) 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA» «DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

PROGRAMA DE SALUD
CL 72-132 Diagnostico del perfil de salud y 

socio-cultural VI region, 1979. (1981)
«CONDICIONES DE SAIÜ0» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «ENCUESTA»

PROGRAMA DE 
BR 72-390

CO 72-394

CO 72-397

CO 72-399

CR 72-401 

GT 72-412 

HT 72-414

HT 72-415 

O  72-418

IL 72-435

XL 72-436 

XZ 72-455 

XZ 72-456

XZ 72-457

XZ 72-458 Report of

XZ 72-463
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C L  7 2 - 2 7 2  E v o l u c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  s i t u a c i ó n  s o c i o e c o n ó m ic a  y 
p e o g r a n a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  s a l u d  y  
n u t r i c i ó n :  e l  c a s o  d e  C h i l e  e n  l o s  a n o s  
7 o .  ( 1 9 8 3 )  « M O R T A L ID A D  IN F A N T I L »
« C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »

CO 7 2 - 2 7 3  E f e c t o  d e  i n t e r v e n c i o n e s  e s p e c i f i c a s  e n  e l  
s e c t o r  s a l u d  s o b r e  l a  a o r t a l i d a d  i n f a n t i l  
e n  C o l o a b i a .  ( 1 9 8 3 )  « M O R T A L ID A D  I N F A N T I L »  
«G A S TO S  P U B L IC O S »  « D E C L IN A C IO N  DE L A  
M O R T A L ID A D »

H T  7 2 - 4 1 5  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  c o a u n i d a d e s  d e  
H a i t i .  ( 1 9 8 1 )  « P fiO G B A H A  DE P L A N IF IC A C IO N  
F A M IL IA R »  « P E R S O N A L  L O C A L »  «D A TO S  
E S T A D IS T IC O S »

P B O S T IT  O C IO N
CR 7 2 - 6 3 6  P r o s t i t u c i ó n  e n  S a n  J o s é :  e s t u d i o

s o c i o e c o n o n i c o  d e  u n  p r o b l e a a
c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 2 )  « C IU D A D  C A P IT A L »  
« C O N D IC IO N E S  DE T R A B A J O »  « C O N D IC IO N E S  
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « E N C U E S T A »

P R O V IN C IA
A R  7 2 - 1 1 8  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;

i n f o r a e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o l u a e n  I V .
( 1 9 8 0 )  « C O N D IC IO N E S  D E  S A L U D »  « V IV IE N D A »  

« E D U C A C IO N »  « T IP O L O G IA »
CU  7 2 - 4 8 2  H o v i n i e n t o  a i g r a t o r i o  i n t e r n o  d e  l a  

p o b l a c i ó n ,  I I I  y  I V  t r i a e s t r e  d e  1 9 7 9 .
( 1 9 8 0 )  « M IG R A C IO N  IN T E R N A »  «D A TO S

E S T A D IS T IC O S »
CU  7 2 - 4 8 3  H o v i a i e n t o  a i g r a t o r i o  i n t e r n o  d e  l a  

p o b l a c i ó n ,  1  y  I I  t r i a e s t r e  d e  1 9 7 9 .
( 1 9 8 0 )  « M IG R A C IO N  IN T E R N A »  «D A TO S
E S T A D IS T IC O S »

P R O T E C C IO N
EC 7 2 - 7 2 0  P r o g r a a a c i o n  d e l  m o d e lo  L R P M 2  p a t a  

E c u a d o r :  s u b p r o g r a a a  E D U C ; d a t o s
d i s p o n i b l e s .  ( 1 9 8 0 )  « S IS T E R A  E D U C A C IO N A L »  
«M O D E LO »

X L  7 2 - 0 9 9  P r o y e c c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o
l a t i n o a m e r i c a n o  e n  l o s  a n o s  o c h e n t a .
( 1 9 8 1 )

X L  7 2 - 6 7 1  D i n a a i c a  d e l  s u b e a p le o  e n  A n e r i c a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )  « S U B E M P L E O »  « P O L IT IC A  D E L  E M P LE O »

X Z  7 2 - 7 0 5  E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  n u a b e r  o f  
h o u s e h o ld  b y  c o u n t r y ,  1 9 7 5 - 2 0 0 0 :  b a s e d  o n  
t h e  1 9 7 8  a s s e s s a e n t  o f  p o p u l a t i o n  
e s t i n a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s .  ( 1 9 8 1 )  «H O G A R » 
« J E F E  D E  HO G AR» «TAM AÑ O  D E L  HOGAR» 
«D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  I  S O C IA L »

Z Z  7 2 - 6 7 6  C o n s i s t e n c y  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  l a b o u r  
f o r c é  a n d  s e b o o l  e n r o l n e n t  p r o j e c t i o n s .
( 1 9 8 1 )  « P O B L A C IO N  E C O N O M IC A M E N TE  A C T IV A »  

« P R O T E C C IO N  D B  P O B L A C IO N »  « M A T R IC U L A »  
« M E T O D O L O G IA »

P R O T E C C IO N  D B  P O B L A C IO N
AR 7 2 - 0 4 3  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n :  e v a l u a c i ó n  a

p a r t i r  d e l  C e n s o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » « E V A L U A C IO N  DB 
D A TO S » «D A T O S  C E N S A L E S »

BO 7 2 - 0 5 1  B o l i v i a :  e s t i n a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  
d e p a r t a a e n t o s  y  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,
1 9 8 0 - 1 9 9 0 .  ( 1 9 8 1 )  « E S T IM A C IO N  DE
P O B L A C IO N »  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » 
« D IS T E IB 0 C IO N  G E O G R A F IC A »  « C I0 D A D  C A P IT A L »  

CR 7 2 - 1 4 2  P a u t a s  d e  a t e n c i ó n  n e d i c a  y  e s t i m a c i ó n  d e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d e m a n d a  f u t u r a :  
l o s  s e r v i c i o s  m é d ic o s  e n  l a  p e r s p e c t i v a  
d e m o g r á f i c a .  ( 1 9 8 1 )  « A T E N C IO B  M E D IC A »  
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »  « C O M P O S IC IO N  DE 
L A  P O B L A C IO N »  « E S T IM A C IO N »

DO 7 2 - 0 6 3  P o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  e n  l a  R e p ú b l i c a  
D o m in i c a n a :  a n t e c e d e n t e s  y  p e r s p e c t i v a s .
( 1 9 8 3 )  « D IN A M IC A  D E  L A  P O B L A C IO N »  

«D E S A R R O LLO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »  «D A TO S  
E S T A D IS T IC O S »

X L  7 2 - 1 0 3  M e t o d o l o g í a  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  
p o b l a c i ó n  u r b a n a - r u r a i  y  p o b l a c i ó n  
e c o n ó m ic a m e n t e  a c t i v a  e l a b o r a d a s  e n  e l  
C E L A D E . ( 1 9 8 2 )  « P O B L A C IO N  UR B A N A » 
« P O B L A C IO N  R U R A L »  < P 0 B L A C I0 N
ECO N O M IC A M E N TE  A C T IV A »  « M E T O D O L O G IA »

X L  7 2 - 2 9 7  T a b l a s  d e  a o r t a l i d a d  l i m i t e  p a r a  
p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  e n  
C E L A D E , S a n  J o s é .  ( 1 9 8 2 )  «M ETO D O  DE LO S  
C O M P O N E N TE S» « T A B L A  D E  M O R T A L ID A D »  
« M E T O D O L O G IA »

X L  7 2 —3 7 0  P r o y e c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d :  c r i t e r i o s  y
p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  C E L A D E .
( 1 9 8 2 )  «M ETO D O  DE L O S  C O M P O N E N TE S» « T A S A  

G LO B A L  DE F E C U N D ID A D »  « M E T O D O L O G IA »
X L  7 2 - 6 6 9  P r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n o a i c a a e n t e  

a c t i v a  y  d e  l a  t a s a  d e  a c t i v i d a d ,  s e g ú n  
s e x o  y  g r u p o s  g u i n g u e n a l e s  d e  e d a d e s :  
1 9 7 0 - 2 0 0 0 .  ( 1 9 8 2 )

X L  7 2 - 7 3 7  V o r l d  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  u n t i l  y e a r  
2 0 0 0 :  s o m e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  
s e c t o r .  ( 1 9 8 1 )  « T E N D E N C IA »  « P L A N IF IC A C IO N  
D E  L A  E D U C A C IO N »

X Z  7 2 - 1 0 4  L o n g - r a n g e  g l o b a l  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s :  
b a s e d  o n  d a t a  a s  a s e s s e d  i n  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )  
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »

Z Z  7 2 - 6 7 6  C o n s i s t e n c y  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  l a b o u r  
f o r c e  a n d  s c h o o l  e n r o l m e n t  p r o j e c t i o n s .
( 1 9 8 1 )  « P O B L A C IO N  E C O N O M IC A M E N TE  A C T IV A »  
« M A T R IC U L A »  « P B O T E C C IO N »  « M E T O D O L O G IA »

P R O YE C TO  DE D E S A R R O LLO
J M  7 2 - 1 9 9  C o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l  d e  p r o y e c t o s  d e  

d e s a r r o l l o :  e l  c a s o  d e  J a m a i c a .  ( 1 9 8 0 )
« P L A N IF IC A C IO N  D E L  D E S A R R O LL O »  « B E C E S IO H  
E C O N O M IC A »  « S IS T E M A  E C O N O M IC O »

X Z  7 2 - 0 2 1  UNFPA P r o j e c t s  P u b l i c a t i o n s :  A b s t r a c t s .
( 1 9 8 0 )  « R E S E N A  B IB L IO G R A F IC A »  « A C T IV ID A D  
EN M A T E R IA  DE P O B L A C IO N »

X Z  7 2 - 5 9 6  N u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o j e c t s :  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d
a s s e s s a e n t  a p p r o a c h e s .  ( 1 9 8 1  )  «D E S A R R O L LO  
A G R IC O L A »  « N U T R IC IO N »  « E V A L U A C IO N  DE 
PRO GRAM A» « B IB L IO G R A F IA »

Z Z  7 2 - 0 3 1  UNFPA a a n u a l  f o r  n e e d s  a s s e s s a e n t  a n d  
p r o q r a a a e  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 0 )  « M A N D IL »  
« A C T IV ID A D  EN N A T B B IA  DE P O B L A C IO N »  
« A S IS T E N C IA  T E C N IC A »

P R O YECTO  DE IN V E S T IG A C IO N
AR 7 2 - 0 4 0  D e m o g r a f í a  h i s t ó r i c a  d e l  N o r d e s t e  

a r g e n t i n o :  a n á l i s i s  d e  m e t o d o l o g í a  y
f u e n t e s .  ( 1 9 8 2 )  « D E M O G R A F IA  H IS T O R IC A »  
« M E T O D O L O G IA »  « F U E N T E  DE IN F O R M A C IO N »

AR 7 2 - 0 4 1  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;
i n f o r a e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  i .
( 1 9 8 0 )  « E S T U D IO S  D E  P O B L A C IO N »

« D IA G N O S T IC O »  « M E T O D O L O G IA »
AR 7 2 - 0 4 2  A n t e c e d e n t e s  y  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o .

( 1 9 8 0 )  « E S T U D IO S  D E  P O B L A C IO N »
« D IA G N O S T IC O »  « P L A N IF IC A C IO N  DEL
D E S A R R O LLO »

A R  7 2 - 0 4 4  A s p e c t o s  m e t o d o l o q i c o s .  ( 1 9 8 0 )
« IN D IC A D O R E S  S O C IO -E C O N O M IC O S »
« IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S »  « M E T O D O L O G IA »

X Z  7 2 - 0 2 2  I n v e n t o r y  o f  p o p u l a t i o n  p r o j e c t s  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  
1 9 7 9 / 8 0 .  ( 1 9 8 1 )  « IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »  
« A C T IV ID A D  EN H A T E R IA  DE P O B L A C IO N »
« O R G A N IZ A C IO N E S  IN T E R N A C IO N A L E S »
« F IN A N C IA M IE N T O »

X Z  7 2 - 5 2 7  N e w  a p p r o a c h  t o  c o o p e r a t i w e  r e s e a r c h  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  f i e l d :  i n t e r n a t i o n a l
m i g r a t i o n  i n  t h e  T h i r d  H o r l d  o  H o u v e l l e  
f a c o n  d ' a b o r d e r  l a  c o o p e r a t i o n  d a n s  l e  
T i e r s  M o n d e .  ( 1 9 8 1 )  « M IG R A C IO N
IN T E R N A C IO N A L »  « P A I S  EN D E S A R R O LLO » 
« IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »

RAMA D E  A C T IV ID A D  EC O N O M IC A
AR 7 2 - 6 0 4  E s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  d e l  M E A , s u

i n c i d e n c i a  e n  l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l ;  
c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m ic a s  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )  « P O B L A C IO N
EC O N O M IC A M E N TE  A C T IV A »  « E S T U D IO  R E G IO N A L »  
«D A TO S  E S T A D IS T IC O S »

BR 7 2 - 0 5 7  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o :  o  p e r f i l  p o p n l a c i o n a l  
d o  E s t a d o  d e  s a o  P a u l o ,  s e g u n d o  o  C e n s o  d e  
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »
«E S T R U C T U R A  D E L  E M P LE O » « C O M P O S IC IO N  
F A M IL IA R »

DOCPAL Resúmenes sobre Población en Aaerica Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-218-

B E C E S IO N  E C O N O M IC A
AB 7 2 - 6 0 5  T r a b a j o  y  f a m i l i a  e n  e l  c i c l o  d e  v i d a  

f e m e n i n o :  e l  c a s o  d e  l o s  s e c t o r e s
p o p u l a r e s  d e  B u e n o s  A i r e s .  ( 1 9 8 0 )  « P A P E L  
DE L A S  M U JE R E S »  « C L A S E  T R A B A JA D O R A »  
« F A M IL I A »  « C IC L O  DE V ID A »

CR 7 2 - 6 3 9  C o s t a  R i c a :  e l  e m p le o  e n  l a  c r i s i s  a c t u a l ,  
1 9 8 0 - 1 9 8 2 .  ( 1 9 8 3 )  « P O B L A C IO N
E C O N O M IC A M E N TE  A C T IV A »

JM  7 2 - 1 9 9  C o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l  d e  p r o y e c t o s  d e  
d e s a r r o l l o :  e l  c a s o  d e  J a m a i c a .  ( 1 9 8 o )
« P L A N IF IC A C IO N  D E L  D E S A R R O L L O »  «P R O Y E C TO  
DE D E S A R R O LL O »  « S IS T E M A  E C O N O M IC O »

MX 7 2 - 5 1 5  B o r r o s a  f r o n t e r a  e n t r e  E . U .  y  M é x i c o .
( 1 9 8 3 )  « M IG R A C IO N  F R O N T E R IZ A »  « IN M IG R A C IO N  

IL E G A L »
XL 7 2 - 2 2 6  C r i s i s  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  d i n á m i c a  

d e m o g r á f i c a  y  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n .  
( 1 9 8 3 )  « D IN A M IC A  DE L A  P O B L A C IO N »  

« P O L IT IC A  DE P O B L A C IO N »  « R E G U L A C IO N  DE L A  
N A T A L ID A D »

RECUR SO S E C O NO M ICO S
C L  7 2 - 1 3 5  D e s i g u a l d a d e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d :  

C h i l e ,  2 9 7 0 - 7 9 .  ( 1 9 8 3 )  « P O L IT IC A  DE S A L U D »  
« R E C U R S O S  HUM AN O S» « C O N D IC IO N E S  DE S A L U D »  

P E  7 2 - 7 2 4  N e c e s id a d e s  e d u c a t i v a s .  ( 1 9 8 2 )  « S IS T E M A  
E D U C A C IO N A L »  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » 
«REC U R S O S  HUM AN OS»

RECURSOS HUMANOS
BR 7 2 - 0 0 5  P o p u la c a o ,  e d u c a c a o ,  e m p r e g o .  ( 1 9 8 0 )  

« T E N D E N C IA  D E  L A  F E C U N D ID A D »  « E M P L E O »  
« T R A B A J O »

C L  7 2 - 1 3 5  D e s ig u a ld a d e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d :  
C h i l e ,  1 9 7 0 - 7 9 .  ( 1 9 8 3 )  « P O L IT IC A  DE S A L U D »  
«REC U R S O S  E C O N O M IC O S » « C O N D IC IO N E S  DE 
S A L U D »

PA 7 2 - 0 1 4  I n f o r m e  a n u a l  1 9 8 0 :  IF A B H U .  ( 1 9 8 0 )
« C A P A C IT A C IO N »  « IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »

P E  7 2 - 7 2 4  N e c e s id a d e s  e d u c a t i v a s .  ( 9 9 8 2 )  « S IS T E M A  
E D U C A C IO N A L »  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » 
«R E C U R S O S  E C O N O M IC O S »

X Z  7 2 - 1 7 7  E c o n o m ic  g r o v t h  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s :  a
b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  H o r l d  D e v e l o p a e n t  
R e p o r t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )  « C R E C IM IE N T O
E C O N O M IC O »

RECURSOS N A T U R A L E S
P A  7 2 - 6 4 9  C o m e n t a r i o s  s o b r e  o f e r t a  y  d e m a n d a  d e  

r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  s e c t o r  m a r i n o .  
( 1 9 8 1 )  « O F E R T A  DE T R A B A J O »  « C A P A C IT A C IO N  
P R O F E S IO N A L »

XX 7 2 - 1 6 2  S a v i n g  t h e  i s l a n d s .  ( 1 9 8 2 )  « P R E S IO N  
D E M O G R A F IC A »  « M E D IO  A M B IE N T E »

X Z  7 2 - 5 9 3  H o v  t h e  p o o r  l i v e .  ( 1 9 8 3 )  « U R B A N IZ A C IO N »  
« P O B R E Z A »  « M E D IO  A M B IE N T E »

R E D IS T R IB U C IO N  DE L A  P O B L A C IO N
U s e  « R E D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A » .

REDISTRIBUCION DEL INGRESO
X L  7 2 - 2 2 4  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  v i s t a  p o r  u n  

e c o n o m i s t a .  ( 1 9 8 1 )  « P L A N IF IC A C IO N  S O C IA L »  
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »
« H E T E R O G E N E ID A D  E S T R U C T U R A L »

R E D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A
AR 7 2 —5 3 2  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  p r o c e s o  d e  

r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  
l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )  « D E S A R R O L LO  URBANO » 
« D E S A R R O L LO  R U R A L »  « M IG R A C IO N  IN T E R N A »

R EFO RM A A G R A R IA
C L  7 2 - 1 3 4  D e s c o m p o s ic ió n  c a m p e s in a :  

l o s  a s i g n a t a r i o s  d e  l a  
c h i l e n a .  ( 1 9 8 0 )  « C A M P E S IN A D O »

C L  7 2 - 1 3 7  E s t r a t e g i a  d e  s u p e r v i v e n c i a  
b e n e f i c i a r i o s  d e  l a  r e f o r m a
c h i l e n a ,  e n t r e  1 9 7 3  y  1 9 7 9 .

DE

u n  a n á l i s i s  d e  
r e f o r m a  a g r a r i a

d e  l o s  
a g r a r i a  

( 1 9 8 0 )  
S U P E R V IV E N C IA »

REFO RM A S O C IA L
N I  7 2 - 2 0 9  P o l i t i c a s ,  f u n c i o n e s  y  a l c a n c e s  d e l  

M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a  y  A s e n t a a i e n t o s  
H u m a n o s .  ( 1 9 8 0 )  « P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »  « S O C IA L IS M O »

REFUGIADO
CU 7 2 - 5 0 8  C u b a n  r e f u g e e  c r i s i s  o f  1 9 & 0 :  c h a l l e n g e

a n d  r e s p o a s e .  ( 1 9 8 1 )  « IN M IG R A N T E »  
«PR OG RAM A DE A Y U D A »

X Z  7 2 - 5 3 0  I n t e r n a t i o n a l  a i q r a t i o n  p o l i c i e s  a n d  
p r o g r a m m e s :  t h e  v i e v  s i n c e  B u c h a r e s t .
( 1 9 8 3 )  « M IG R A C IO N  L A B O R A L »  « P O L IT IC A  
M IG R A T O R IA »  « M IG R A C IO N  IN T E R N A C IO N A L »

R E G IM E N  P O L IT IC O
C L  7 2 - 5 5 6  C o n o  g o b e r n a r  l a s  c i u d a d e s  o  p r i n c i p a d o s  

q u e  s e  r e g l a n  p o r  s u s  p r o p i a s  l e y e s  a n t e s  
d e  s e r  o c u p a d o s .  ( 1 9 8 3 )  <E S TB U C TU B A  
U R B A N A » « C L A S E  S O C IA L »  « C O N F L IC T O  DE 
C L A S E S »

X L  7 2 - 2 3 0  P o l i t i c a  y  p o b l a c i ó n  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  
r e v i s i ó n  d e  l o s  a p o r t e s  d e l  P IS P A L .  ( 1 9 8 1 )  
« ID E O L O G IA  P O L IT IC A »  « P O B L A C IO N »
« IN V E S T IG A C IO N  S O C IA L »

R E G IO N
BO 7 2 - 0 4 7  E s t r u c t u r a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  d i n á m i c a  d e  

l a  p o b l a c i ó n  a  n i v e l  r e q i o n a l :  e l  c e n s o  d e  
1 9 7 6 .  ( 1 9 8 2 )  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »
« C O M P O S IC IO N  DE L A  P O B L A C IO N »  « D IN A M IC A  DE 
L A  P O B L A C IO N »  « D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A »

BB 7 2 - 5 4 6  R e g i o e s  m e t r o p o l i t a n a s  e i  p r o c e s s o  d e  
s u p e r c o n c e n t r a c a o  p o p u l a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )  
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »  « C O N C E N TR A C IO N  
DE L A  P O B L A C IO N »  « M E T R O P O L IS »

CO 7 2 - 1 4 0  R e g i o n a l  i n e q u a l i t y  a n d  o t b e r  s o u r c e s  o f  
i n c o m e  v a r i a t i o n  i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 0 )  
« D IS T R IB U C IO N  D E L  IN G R E S O »  « IN G R E S O  PER 
C A P IT A »  « N IV E L  DE E D U C A C IO N »  «D A TO S  
E S T A D IS T IC O S »

PE 7 2 - 1 5 5  V a r i a d o  C e n t r o .  ( 1 9 8 1 )  « C O N D IC IO N E S  
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « IN D IC A D O R E S
D E M O G R A FIC O S »

R E G IS T R O  C I V I L
C L  7 2 - 0 5 8  M a n u a l  d e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  u s o  y  

m a n e jo  d e  l a  p a r t e  e s t a d í s t i c a  d e  l o s  
r e g i s t r o s  d e  h e c h o s  v i t a l e s .  (  1 9 8 2 )
« E S T A D IS T IC A S  V IT A L E S »  « M A N U A L »  « O F I C I A L  
D E L  R E G IS T R O »

P E  7 2 - 0 8 5  M a n u a l  e  i n s t r u c t i v o  p a r a  e l  l l e n a d o  y  
m a n e jo  d e  l o s  l i b r o s  d e  a c t a s  y  
f o r m u l a r i o s  e s t a d í s t i c o s  d e  l o s  h e c h o s .  
( 1 9 8 2 )  « E S T A D IS T IC A S  V IT A L E S »  «M A N U A L»  

« O F I C I A L  D E L R E G IS T R O »
X L  7 2 - 0 9 7  D i a g n o s t i c o  d e l  r e g i s t r o  c i v i l  

l a t i n o a m e r i c a n o ,  e n e r o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )
« E S T A D IS T IC A S  V IT A L E S »  « E V A L U A C IO N »

R E G IS T R O  DE 
MX 7 2 - 0 7 1

MX 7 2 - 0 7 2

D E F U N C IO N E S  
E s t a d í s t i c a  
a o d e l o  1 9 8 1 .  
E s t a d í s t i c a  
f o r m u l a r i o .

« E S T R A T E G IA  
« C A M P E S IN A D O »

SV 7 2 - 5 7 7  D e m o g r a p h ic s  o f  l a n d  r e f o r m  i n  E l  S a l v a d o r  
s i n c e  I 9 8 U .  ( 9 8 3 0 )  « P R O D U C C IO N  A G R IC O L A »

d e  d e f u n c i o n e s :  f o r a u l a r i o ,
( 1 9 8 1 )  « C U E S T IO N A R IO »

d e  m u e r t e s  f e t a l e s :  
a o d e l o  ! 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

« M O R T A L ID A D  F E T A L »  « C U E S T IO N A R IO »
P E  7 2 - 0 9 0  A c t a  d e  d e f u n c i ó n :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )

« C U E S T IO N A R IO »  « A C T A  DE D E F U N C IO N »

R E G IS T R O  DE M A T R IM O N IO S
MX 7 2 - 0 7 C  E s t a d í s t i c a  d e  m a t r i m o n i o :  f o r m u l a r i o ,

m o d e lo  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )  « C U E S T IO N A R IO »
PE 7 2 - 0 8 7  I n f o r m e  e s t a d í s t i c o  d e  m a t r i m o n i o :  

f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )  « C U E S T IO N A E IG »

R E G IS T R O  DE N A C IM IE N T O S
C L  7 2 - 2 5 3  A n u a r i o  1 9 8 0 :  n a c i m i e n t c s .  ( 1 9 8 0 )

«ANUARIO»
MX 7 2 - 3 5 3  P r o b le m a  d e l  r e q i s t r o  t a r d í o  d e  l o s  

n a c i m i e n t o s .  ( 1 9 8 2 )  « C A L ID A D  DE LO S  D A TO S » 
VE 7 2 - 0 9 3  B o l e t a  d e  n a c i m i e n t o  v i v o :  f o r m u l a r i o .

( 1 9 8 2 )  « C U E S T IO N A R IO »  « A C T A  DE N A C IM IE N T O »
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R B G U L A C IO M  DE L A  N A T A L ID A D
AB 7 2 - 3 1 6  P o b l a c i ó n  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  ( 1 9 8 2 )  

« D E C L IN A C IO N  D E  L A  F E C U N D ID A D »  « P O L IT IC A  
M A L T U S IA N A »

X L  7 2 - 2 2 6  C r i s i s  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  d i n a a i c a  
d e m o g r á f i c a  y  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n .
( 1 9 8 3 )  « D IN A M IC A  D E  L A  P O B L A C IO N >  

« P O L IT IC A  DE P O B L A C IO N »  « R E C E S IO N  
E C O N O M IC A »

R E G U L A C IO N  DE L A  P O B L A C IO N
BB 7 2 - 0 5 6  S h i r i s h a n a  o f  t h e  X a n o m a m i:  a  d e a o g r a p h i c  

s t u d y .  ( 1 9 8 0 )  «G BO PO  E T N IC O »  « C O M P O S IC IO N  
D E  L A  P O B L A C IO N »  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » 

X Z  7 2 - 4 5 3  F e r t i l i t y  a n d  s u b f e r t i l i t y  a s  h e a l t h  
p r o b l e m s :  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  v e r s u s  f a m i l y  
p l a n n i n g  b y  t h e  f a m i l y .  (  1 9 8 0 )
« P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  « S U B F E R T IL X D A D »  
« C O N D IC IO N E S  DE V ID A »  «D E S A B B O L LO  
E CO NO M ICO  Y S O C IA L »

X Z  7 2 - 4 5 4  P o l i t i c a l  i d e o l o g y  o f  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .
( 1 9 8 0 )  « ID E O L O G IA  P O L I T I C A »  « P O L IT IC A  
M A L T U S IA N A »  « fE O B A L T U S IA N 1 S M O »  « D E S A R R O LLO  
ECO NO M ICO  Y S O C IA L »

XZ 7 2 - 4 5 5  P o v e r t y  a n d  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  ( 1 9 8 0 )  
« P O B R E Z A »  « ID E O L O G IA  P O L IT IC A >  « D E S A R R O LLO  
E CO NO M ICO  Y S O C IA L »  «PROG RAM A DE 
P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »

Z Z  7 2 - 2 4 6  E s  l a  p o b l a c i ó n  u n a  v a r i a b l e  p o l í t i c a ? .
( 1 9 8 2 )  « C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » « P O L IT IC A  

DE P 0 8 L A C I0 N »

R E L A C IO N  DE PAREN TESCO
A B  7 2 - 6 7 7  R e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  y  d e  a y u d a  m u tu a  

e n  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s :  u n
e s t u d i o  d e  c a s o .  ( 1 9 8 1 )  « C L A S E  
T R A B A J A D O R A »  «ZO N A  U R B A N A »  « V ID A  F A M IL IA R »

R E L A C IO N E S  E N TR E  ESPO SOS
CO 7 2 - 6 8 7  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  f a m i l i a  e n  l a s  a r e a s  

m i n e r a s  d e l  C h o c o - C o lo m b ia :  e n s a y o
i n t e r p r e t a t i v o .  ( 1 9 8 1 }  « E S TR U C TU R A
E C O N O M IC A »  « C O M P O S IC IO N  F A M IL IA R »  « T IP O  DE 
U N IO N »  «D A TO S  E S T A D IS T IC O S »

CR  7 2 - 3 3 2  D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o m b r e  
c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 1 )  « N IV E L  DE LA 
F E C U N D ID A D »  « P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  
« R E L A C IO N E S  S E X U A L E S »  «H O M B R E »

X L  7 2 —4 4 0  R o le s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  
y  l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )  « P A P E L  H A T R IM O N IA L >  
« P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  « E N C U E S T A  C A P »  
«ZO N A  R U R A L »

X L  7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )  « M E D IO S  DE 
C O M U N IC A C IO N  DE M A S A S »  « N IV E L  DE 
E D U C A C IO N »  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  «ZONA 
R U R A L »

X L  7 2 - 4 4 8  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  q u e  n o  l o s  u s a n ?
F a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  
a d o p c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r ic a  
L a t i n a  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE 
A N T IC O N C E P T IV O S »  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  
«E N C U E S T A  C A P >  «ZO N A  R U R A L »

X L  7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r i c a  
L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  
l o s  e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - R u r a l .  
( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE A N T IC O N C S P T 1 V O S »  

« P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  « E N C U E S T A  C A P »  
«ZOM A R U R A L »  «TAM AÑO  D E SEADO  DE LA  
F A M I L I A »

R E L A C IO N E S  S E X U A L E S
C B  7 2 - 3 3 2  D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o m b r e  

c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 1 )  « N IV E L  DE LA 
F E C U N D ID A D »  « P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  
« R E L A C IO N E S  EN TR E  E S P O S O S » «H O M BR E»

GT 7 2 - 4 1 1  V o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i n  G u a t e m a l a :  a
c o m p a r i s o n  o f  m en a n d  « o rn e n . ( 1 9 8 3 )  
« E S T E R IL IZ A C IO N  F E M E N IN A »  « E S T E R IL IZ A C IO N  
M A S C U L IN A »

R E S E N A  B IB L IO G R A F IC A
X Z  7 2 - 0 2 1  UNFPA P r o j e c t s  P u b l i c a t i o n s :  A b s t r a c t s .

( 1 9 8 0 )  « A C T IV ID A D  EN M A T E R IA  DE P O B L A C IO N »  
« P R O Y E C TO  DE D E S A R R O LL O »

Z Z  7 2 —7 o 7  I n d i v i d u o ,  l a  f a a i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )  « C O M P O S IC IO N  F A M IL IA R »  
« D IS T R IB U C IO N  D E L  IN G R E S O »  « IN G R E S O  
F A M IL IA R »

R E V O L U C IO N
CU 7 2 - 3 3 3  F e c u n d id a d  y  l a  j u v e n t u d .  ( 1 9 8 1 )  

« T E N D E N C IA  DE L A  F E C U N D ID A D »  < J U V E N T O D >  
« D E C L IN A C IO N  DE L A  F E C U N D ID A D »
« D IS T R IB U C IO N  DE L A  F E C U N D ID A D »

S A L A R IO
CO 7 2 - 6 3 2  D e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  e a r n i n g s  i n  

d e v e l o p i n g  m e t r o p o l i s  e s t i m a t e s  f r o m  
B o g o t a  a n d  C a l i ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 6 1 )  «M ERCADO  
D E L  T R A B A J O »  « M E T R O P O L IS »  « A N A L I S I S  
E C O N O M IC O » « E S T IM A C IO N »

S A L D O  M IG R A T O R IO
AR 7 2 - 4 6 5  M i g r a c i o n e s  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  C o r d o b a  e n  

e l  p e r i o d o  1 9 7 0 / 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )  « M IG R A C IO N
1 N T E R C E H S A L »  « ZO N A  A D M IN IS T R A T IV A »

AR 7 2 - 4 6 6  O c u p a c ió n  d e l  e s p a c i o ,  f r o n t e r a  a g r a r i a  y 
m i g r a c i o n e s  e n  M i s i o n e s  -  A r g e n t i n a .
( 1 9 8 1 )  « P O L IT IC A  DE R E D IS T R IB U C IO N  

G E O G R A F IC A »  « E S T R U C T U R A  A G R A R IA »
« D E S P O B L A C IO N »

C U  7 2 - 4 8 0  B i q r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  C u b a  s e g ú n  l a s  
e s t a d í s t i c a s  c o n t i n u a s  y  l a  E n c u e s t a  
D e m o g r á f i c a  N a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )  « M IG R A C IO N  
IN T E R N A »  « C O R R IE N T E  M IG R A T O R X A >
« D E T E R M IN A N T E  DE L A  M IG R A C IO N »  « M IG R A N T E »  
« D A T O S  E S T A D IS T IC O S »

H T  7 2 - 5 1 1  H a i t i a n  m i g r a t i o n :  3 0  y e a r s  a s s e s s e d .
( 1 9 8 2 )  « E M IG R A C IO N »  «LU G A R  DE D E S T IN O »

S A L U D  M A T E R N O -1 M F A N T IL
HT 7 2 - 1 4 8  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  

m e d ic o s  n a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  
A l b e r t  S c h w e i t z e r  e n  e l  H a i t i  r u r a l .  
( 1 9 8 2 )  « H O S P IT A L »  « Z O N A  R U R A L »  « IN F O R M E  DE 
A C T IV ID A D E S »

S A L U D  M E N TA L
X Z  7 2 - 5 2 8  I n m i g r a c i ó n  y  s a l u d  m e n t a l :  r e v i s i o n  d e  l a  

l i t e r a t u r a .  ( 1 9 8 3 )  « IN M IG R A C IO N »  « T E O R IA »

S A L U D  P U B L IC A
CU 7 2 - 1 4 4  S a l u d  p u b l i c a  e n  C u b a ,  1 8 9 9 - 1 9 2 5 .  ( 1 9 8 1 )  

« IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »

S A N ID A D  P U B L IC A
U s e  « S A L U D  P U B L IC A » .

S A T IS F A C C IO N  S E X U A L
G T 7 2 - 4 1 0  V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o m - u p  s t u d y

o f  f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )  
« V A S E C T O M 1 A »  « C O N D IC IO N E S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  «ZO N A  U R B A N A »

S E C TO R  IN F O R M A L
BR 7 2 - 6 1 5  M e r c a d o  i n f o r m a l  d e  t r a b a l h o :  um a

i n v e s t i q a c a o  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 1 )  «M ERCADO  
D E L  T R A B A J O »  « E S T U D IO  DE C A S O S »

B B  7 2 - 6 1 9  C u s t o  s o c i a l  d a  m a o - d e - o b r a  n a  r e g i a o  
m e t r o p o l i t a n a  d o  R io  d e  J a n e i r o .  ( 1 9 8 1 )  
«C O STO  S O C IA L »  « N IV E L  DE S A L A R IO »

CO 7 2 - 6 3 7  S e c t o r  i n f o r m a l  e  i n q r e s o s  e n  c i u d a d e s  
i n t e r m e d i a s  e n  C o l o m b i a .  ( 1 9 8 2 )  «ZO N A  
U R B A N A »  « A N A L I S I S  C O M P A R A T IV O »  « N IV E L  DE 
S A L A R IO »

S EC TO R P R IM A R IO
DO 7 2 - 6 4 0  E m p le o  e n  l a  z a f r a  a z u c a r e r a  d o m i n i c a n a .

( 1 9 8 1 )  « O P O R T U N ID A D  DE E M P LE O » « T R A B A J O  
E S T A C IO N A L >

R E L IG IO S ID A D
X L  7 2 - 4 3 7  L e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .

( 1 9 8 2 )  « P B A C T 1 C A  A N T IC O N C E P T IV A »
« H A C H IS H O »  « E N C U E S T A  C A P »  «ZO N A  B U fiA L »
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SECOELAS PSIQUIATRICAS
CL 72-5o4 Estudio psico-social de 25 familias

retornadas. ( 1983) «MIGRACION FORzAEA» 
«MIGRACION DE RETORNO» «ASIMILACION DE 
MIGRANTES» «DATOS ESTADISTICOS»

SEGREGACION
BO 72-542 Segregación residencial y politica urbana 

en La Paz, Bolivia. (1982) «METROPOLIS» 
«POLITICA DE VIVIENDA» «MOVILIDAD 
RESIDENCIAL»

SEGUNDAS NUPCIAS
BR 72-682 Mariage et remariage dans le Brésil

traditionnel: lois, intensité, calendrier.
(1981) «TIPO DE UNION» «LEGISLACION»
«COMPOSICION FAMILIAR» «DEMOGRAFIA
HISTORICA»

SEGURIDAD SOCIAL
AR 72-7o8 Seguridad social en la Arqentina: texto

actualizado a diciembre de 1982. (1982)
«LEGISLACION»

NI 72-208 Ano y medio de revolución en el INSS;
julio 1979 a diciembre 1980. (1981)

ACTIVIDADES» «BIENESTAR«INFORME DE 
SOCIAL»

NI 72-647 Nueva seguridad social en la Revolución 
Popular Sandinista. (1982) «LEGISLACION»

NI 72-648 Memoria de actividades 1981. ( 1982)
«ANUARIO»

XL 72-670 Politicas de empleo ai alcance de los 
Ministerios del Trabajo. (1980)
«GENERACION DE EMPLEO» <EMPLEO» «POLITICA 
DEL EMPLEO» «NIVEL DE SALARI0>

SEGUROS SOCIALES
Use «SEGURIDAD SOCIAL».

principios metodológicos 
( 1 982) «BIOESTADISTICA»

SERVICIO DE SALUD
CU 72-145 Bioostadistica: 

particulares.
«CIENCIA»

EC 72-147 Factores asociados al uso de servicios de 
salud en el Ecuador. (1983) «CAPITALISMO» 
«ESTRATIFICACION SOCIAL» «METODOLOGIA»

SERVICIO DE SANIDAD
Use «SERVICIO DE SALUD».

SERVICIO ESTADISTICO
XI 72-095 National primary socio-economic data 

structures. IX: Barbados, Jamaica,
Trinidad and Tobago. (1981) «INFORMACION 
ESTADISTICA» «CALIDAD DE LOS DATOS»

SERVICIOS PUBLICOS
CL 72-476 Determinantes del éxodo rural: importancia 

de factores del lugar de origen, Chile, 
1965-70. (1982) «EXODO RURAL» «ESTRUCTURA
AGRARIA» «MODERNIZACION» «URBANIZACION» 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»

XL 72-580 Taller sobre las Condiciones de Vida de 
los sectores Populares Urbanos: inforae
sobre sus resultados. (1980) «ZONA URBANA» 
«CONDICIONES DE VIDA» «CLASE TRABAJADORA» 
«FAMILIA»

SEXUALIDAD
XL 72-373 Catalogo latinoamericano de publicaciones 

sexologicas. (1982) «BIBLIOGRAFIA»

SIMULACION
BR 72-123 Future: simulations. (1981) «DESARROLLO

ECONOMICO» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«NECESIDADES BASICAS»

BR 72-125 Brazil. (1961) «POBREZA»
BASICAS» «POLITICA SOCIAL»
ECONOMICO»

SISTEMA DE INFORMACION
CL 72-167 Modelo de desarrollo nacional y regional y 

el sistema de información en el periodo 
1973-1977. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«DESARROLLO REGIONAL» «PLANIFICACION 
REGIONAL»

CL 72-188 Modelo de desarrollo nacional y reqional y 
el sistema de información en el periodo 
1970-1973. (1981) «ESTILO DE DESARROLLO» 
«DESARROLLO REGIONAL» «PLANIFICACION 
REGIONAL»

DO 72-064 Proyecto Piloto de Estadísticas
Ambientales: informe preliminar de la
primera fase. (1981) «MEDIO AMBIENTE» 
«DATOS ESTADISTICOS» «PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO»

XL 72-016 DOCPAL, the database of tbe Centro
Latinoamericano de Demografía. (1980)
«CENTRO DE INFORMACION» «INFORME LE
ACTIVIDADES»

SISTEMA DE V6IORES
AR 72-609 Female work and fertility in Arqentina: 

¿deational orientations and actual
behavior. (1981) «TRABAJO FEHENING» <N1V£L 
DE LA FECUNDIDAD» «IDEOLOGIA»

BO 72-318 Dimensiones socio-culturales de la 
fecundidad y mortalidad en Bolivia;
versión preliminar. (1983) «DETERMINANTE 
DE LA FECUNDIDAD» «ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «ZONA RURAL»

CU 72-146 Isla de Cuba en el siqlo XIX vista por los 
extranjeros. (1981) «ESTRUCTURA ECONOMICA» 
«ESTRUCTURA SOCIAL»

GT 72-065 Guatemala et ses populations. (1980) 
«GRUPO ETNICO» «PCBIAMIENTO»
«ESTRATIFICACION SOCIAL» «DEMOGRAFIA 
HISTORICA»

MX 72-419 Focus Group and survey research on family 
planninq in México. (1981) «PLANIFICACION 
FAMILIAR» «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«DINAMICA DE GRUPO»

SISTEMA ECONOMICO
Jtí 72-199 Coordinación reqional de proyectos de 

desarrollo: el caso de Jamaica. (198c)
«PLANIFICACION DEL DESARROLLO» «PROYECTO 
DE DESARROLLO» «SECESION ECONOMICA»

SISTEMA EDUCACIONAL
CO 72-328 Implicaciones socioeconómicas y

demográficas del descenso de la fecundidad 
en Colombia. (1982) «DECLINACION DE LA 
FECUNDIDAD» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
«TRABAJO FEMENINO> «PLANIFICACION
FAMILIAR»

CO 72-715 Marqinalidad urbana y educación formal: 
planteo del problema y perspectivas de 
análisis. (1981) «BARRIO DE TUGURIOS»

EC 72-720 Programación del modelo LEPH2 para 
Ecuador: subproqrama EDUC; datos
disponibles. (198o) «PROYECCION» «MODELO» 

JM 72-417 Women's Centre in Jamaica: an innovative
project for adolescent aothers. (1983) 
«MADRE SOLTERA» «ADOLESCENTE» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«DATOS ESTADISTICOS»

PE 72-217 Educación y población: bases para la
implementacion de una politica sectorial.

«NECESIDADES
«CRECIMIENTO

(1982) «POLITICA DE
«PLANIFICACION SECTORIAL»

PE 72-724 Necesidades educativas.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» 
HUMANOS» «RECURSOS ECONOMICOS>

SISTEMA EDUCATIVO
Ose «SISTEMA EDUCACIONAL».

POBLACION»
( 1982) 

«RECURSOS
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S IT O A C IO N  D E M O G R A F IC A
V e a s e  t a m b i é n  «C O YU N TU R A  D E M O G R A F IC A »

BR 72-616 S e t o r  i n f o r a a l  d e  S a l v a d o r :  d i a e n s o e s ,
n a t u r a l e z a ,  s i g c i t i c a c a o .  (198o)
« S U B E M P L E O »  « O F E R T A  DE MANO DE O BR A» 
«O F E R T A  DE T R A B A J O »  « C O N D IC IO N E S  DE
T R A B A J O »

BR 72-617 P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o a i a  u r b a n a :  o
s e t o r  i n f o r a a l  d e  F o r t a l e z a .  (198o) 
« S U B E M P L E O »  « O F E R T A  DE MANO D E  O BR A» 
«O F E R T A  DE T R A B A J O »  « C O N D IC IO N E S  DE
T R A B A J O »

CO 7 2 - 1 3 8  R e g ió n  d e  O c c i d e n t e .  ( 1 9 8 0 )  « E S T U D IO  
R E G IO N A L »  « C O N D IC IO N E S  E C O N O M IC A S »
« C O N D IC IO N E S  S O C IA L E S »  «P R E S U P U E S T O »

CO 7 2 - 1 3 9  A s p e c t o s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 0 )  « E S T U D IO  
R E G IO N A L »  « C O N D IC IO N E S  S O C IA L E S »
« C O N D IC IO N E S  DE S A L U D »  « E D U C A C IO N »

CB 7 2 - 0 6 0  S i t u a c i ó n  d e a o g r a f i c a  d e  C o s t a  R i c a .
( 1 9 8 0 )  « D E M O G R A F IA  H IS T O R IC A »  « N IV E L  DE L A  

F E C U N D ID A D »  « N IV E L  DE L A  M O R T A L ID A D »  
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »

HN 7 2 - 0 6 7  I n f o r a e  f i n a l .  P r o y e c t o  H O N / 7 8 / P 0 8 .  ( 1 9 8 2 )  
« IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »  « E S T U D IO S  DE 
P O B L A C IO N »  « A C T IV ID A D  EN M A T E R IA  DE 
P O B L A C IO N »

H T  7 2 - 0 6 9  E t a t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a u  r e c e n s e a e n t  d e  
1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )  « D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A »
« C O M P O S IC IO N  DE L A  P O B L A C IO N »

I I  7 2 - 0 7 7  D e a o g r a f i a  c o s t e ñ a :  n o t a s  s o b r e  l a
h i s t o r i a  d e a o g r a f i c a  y  p o b l a c i ó n  a c t u a l  d e  
l o s  g r u p o s  é t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l a n t i c ^  
n i c a r a g ü e n s e .  ( 1 9 8 2 )  « D E M O G R A F IA  R E G IO N A L »  
« H IS T O R IA  D E M O G R A F IC A »  «GRUPO  E T N IC O »

P A  7 2 - 2 1 2  p u n t o s  c r í t i c o s  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  
l a s  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  y  l o s  a s p e c t o s  
s o c i o e c o n o a i c o s  d e  P a n a a a .  ( 1 9 8 3 )
« P O L IT IC A  DE P O B L A C IO N »  «D E S A R R O LLO  
ECO NO M ICO  Y S O C IA L »  « P O L IT IC A  DE 
D E S A R R O LLO »

PA 7 2 - 2 1 5  P r o y e c t o  S i t u a c i ó n  y  P e r s p e c t i v a s
D e m o g r á f i c a s  v i n c u l a d a s  a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  
p a r a  e l  D e s a r r o l l o :  i n f o r a e  d e  a v a n c e
e n e r o - j u n i o  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )  « P L A N IF IC A C IO N
D E L  D E S A R R O LL O »  « IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »  
«D A TO S  E S T A D IS T IC O S »

PE 7 2 - 0 1 5  S e l v a :  r e g i ó n  p r o a i s o r i a .  ( 1 9 8 1 )
PE 7 2 - 0 8 4  A s p e c t o s  d e a o g r a f i c o s  d e l  P e r ú .  ( 1 9 8 1 )

« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »  « D IS T R IB U C IO N
G E O G R A F IC A »  «D A T O S  E S T A D IS T IC O S »

X L  7 2 - 1 0 0  T e n d e n c ia s  y  p e r s p e c t i v a s  d e m o g r á f i c a s  d e  
A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )  « C R E C IM IE N T O
D E M O G R A FIC O »

X Z  7 2 - 1 0 6  I n f o r m e  c o n c i s o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n
d e m o g r á f i c a  e n  e l  m u n d o  e n  1 9 7 9 :  
c o n d i c i o n e s ,  t e n d e n c i a s ,  p e r s p e c t i v a s ,
p o l i t i c a s  o  c o n c i s e  r e p o r t  o n  t h e  w o r l d  
p o p u l a t i o n  s i t u a t i o n  i n  1 9 7 9 :  c o n d i t i o n s ,  
t r e n d s ,  p r o s p e c t s ,  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 1 )  
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  1 S O C IA L »  « P O L IT IC A  
DE P O B L A C IO N »

XZ 7 2 - 2 4 0  W o r l d  p o p u l a t i o n  t r e n d s  a n d  p o l i c i e s :  198 1
m o n i t o r i n g  r e p o r t .  ( 1 9 8 2 )  « E V A L U A C IO N »  
«D E S A R R O LLO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »  « P O L IT IC A  
D E  P O B L A C IO N »  « B IB L IO G R A F IA »

S IT U A C IO N  J U R ID IC A
X Z  7 2 - 7 3 9  A d o p c ió n  i n t e r n a  e  i n t e r n a c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )  

« A D O P C IO N »  « N IN O  ABANDONADO »

Z Z  7 2 - 2 4 9  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  s o c i a l .
( 1 9 6 1 )  « P L A N IF IC A C IO N  S O C IA L »  « P O L IT IC A  

S O C IA L »  « IG U A L D A D  DE O P O R T U N ID A D E S »  
« T E O R IA »

SOCIOLOGIA
Z Z  7 2 - 0 2 7  T e o r i a  s o c i o l o q i c a  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

s o c i a l :  d i f e r e n t e s  p a r a d ig m a s  y  s u s
c o n s e c u e n c i a s .  ( 1 9 8 1 )  « P L A N IF IC A C IO N  
S O C IA L »  « T E O R IA »  «M ETO D O  DE A N A L IS IS »

Z Z  7 2 - 2 4 5  P o l i t i c a  s o c i a l  y  p o b r e z a :  l e c c i o n e s  d e  l a  
e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 1 )  « P O L IT IC A  S 0 C IA 1 »
« E S T A D O »  « P O B R E Z A »

Z Z  7 2 - 4 9 6  M o d e lo s  m i g r a t o r i o s :  l e v a n t a a e n t o  e
a v a l i a c a o  d a  p r o p o s t a  d e  T o d a r o .  ( 1 9 8 1 )  
« M IG R A C IO N  IN T E R N A »  « T E O R IA »  « E C O N O M IA »

SOFTWARE
Z Z  7 2 - 1 1 4  C o m p u t e r  s o f t v a r e  p r o g r a m s  f o r  d é m o g r a p h ie  

a n a l y s i s :  a s p e c t s  o f  t e c h n i c a l
c o - o p e r a t i o n .  ( 1 9 8 3 )  « A N A L IS IS
D E M O G R A F IC O »  «PR O G RAM A DE CO M P U TA D O R A »
« A S IS T E N C IA  T E C N IC A »

S T A T U S  DE L A  M U JER
BO 7 2 - 5 4 0  P a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  c a m p e s in a  

e n  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )  < T B A B A JO  F E M E N IN O »
«E S T R U C T U R A  A G R A R IA »  « D IS C R IM IN A C IO N  E N TR E  
S E X O S »  « P A R T IC IP A C IO N  C O M U N IT A R IA »

X Z  7 2 - 7 3 8  P o l i t i c a s  y  p r o g r a m a s  p a r a  l a  m u j e r .
( 1 9 6 2 )  « D I V I S I O N  D E L  T R A B A J O »  « D E S A R R O LLO  
ECO NO M ICO  Ï  S O C IA L »  « IN F O R M E  DE 
A C T IV ID A D E S »

X Z 7 2 - 7 4 1  I m a g e n ,  p a p e l  y  c o n d i c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  
l o s  m e d io s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  
c o m p i l a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )  « P A P E L  DE L A S  
M U J E R E S »  « C O M U N IC A C IO N  DE M A S A S »
« D IS C R IM IN A C IO N  E N TR E  S EX O S »

S T A T U S  FE M E N IN O
U s e  « S T A T U S  DB L A  M U J E R » .

STATUS MIGRATORIO
BR 7 2 - 1 3 0  N u t r i t i o n a l  d é t e r m i n a n t s  a n d  m i g r a t i o n  i n  

t h e  B r a z i l i a n  N o r t h e a s t :  a  c a s e  s t u d y  o f  
r u r a l  a n d  u r b a n  c e a r a .  (  1 9 8 0 )  « N U T R IC IO N »  
«TAM AÑ O  DE L A  F A M I L I A »  « C O N D IC IO N E S  
S O C IO -E C O N O M IC A S »

B T  7 2 - 3 4 6  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l * e n q u e t e :  l e s
c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l * e c h a n t i l l o m  d e s  
m é n a g é s .  ( 1 9 8 1 )  « C O N D IC IO N E S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « T IP O  DE U N IO N »  
< E N C U E S TA  M U N D IA L  D E  F E C U N D ID A D »

STATUS SOCIO-ECONOMICO
C L  7 2 - 6 2 4  M a r r i e d  v o m e n 's  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  

a n d  p c e s e n c e  o f  c h i l d r e n  i n  u r b a n  C h i l e .
( 1 9 8 1 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »  « N A C ID O  V IV O »  
« C O M P O S IC IO N  F A M IL IA R »

X L  7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  
y  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  « P A P E L  D E  L A S  
M U JE R E S »  « C O N O C IM IE N T O  DE A N T IC O N C E P T IV O S »  
«E N C U E S T A  C A P »  «ZO N A  R U R A L»

X L  7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )  « D E S A R R O LLO
ECO NO M ICO  Y S O C IA L »  « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »  « E N C U E S T A  C A P »  «ZO N A  
R U R A L»

SOCIALISMO
CU 7 2 - 7 1 8  P r o b le m a s  d e  l a  j u v e n t u d  e n  e l  m u n d o  

c o n t e m p o r a n e o  o  Y o u t h  p r o b le m s  i n  
c o n t e a p o r a r y  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )  « JU V E N T U D »  
« D E S A R R O LLO  ECONOMICO Y S O C IA L »
« C A P IT A L IS M O »

N I  7 2 —2 0 9  P o l i t i c a s ,  f u n c i o n e s  y  a l c a n c e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a  y  A s e n t a m ie n t o s  
H u m a n o s .  ( 1 9 8 0 )  « P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  
« P L A N IF IC A C IO N  0 R B A N A »  «R E FO R M A  S O C IA L »

S O C IE D A D
X L  7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  

e l  C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )  « E D U C A C IO N »  «E S TR U C TU R A  
S O C IA L »  « E S T U D IO  DE C A S O S »

S D B D E S A fiB O L L O
AR 7 2 - 1 2 0  P o b l a c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )  

«C O YU N TU R A  D E M O G R A F IC A »
XZ 7 2 - 2 3 6  S o c i a l  p o l i c y  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g  i n  t h e  

T h i r d  W o r l d .  ( 1 9 8 2 )  « P L A N IF IC A C IO N  
E C O N O M IC A »  « P L A N IF IC A C IO N  S O C IA L »

X Z  7 2 - 5 9 2  U r b a n  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  ( 1 9 8 2 )  
« U R B A N IZ A C IO N »  « P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A » 
« P O L IT IC A  S O C IA L »

SUBEMPLEO
AR 7 2 - 6 o 6  L u s t r a b o t a s  d e  B u e n o s  A i r e s :  u n  e s t u d i o  

s o c i o - a n t r o p o l o q i c o .  ( 1 9 8 0 )  «ZO N A  U R B A N A » 
« A N A L I S I S  S O C IO L O G IC O »  « A N T R O P O L O G IA »
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BR 7 2 - 6 1 6  S e t o r  i n f o r m a l  d e  S a l v a d o r :  d im e n s o e s ,
n a t u r a l e z a ,  s i g n i f i c a c a o .  ( 1 9 8 0 )  « O F E R T A  
DE RAMO DE O B R A »  « O F E R T A  DE T R A B A J O »  
« S IT U A C IO N  D E M O G R A F IC A »  « C O N D IC IO N E S  DE 
T R A B A J O »

BR 7 2 - 6 1 7  P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o m ia  u r b a n a :  o
s e t o r  i n f o r m a l  d e  F o r t a l e z a .  ( 1 9 8 o )  
« O F E R T A  DE MANO DE O B R A »  « O F E R T A  DE 
T R A B A J O »  « S IT U A C IO N  D E M O G R A F IC A »
« C O N D IC IO N E S  DE T R A B A J O »

G T 7 2 - 6 4 2  G u a t e m a l a :  e s t a c i o n a l i d a d  y  s u b e m p le o  e n  
e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  ( 1 9 8 0 )  « E S T R U C T U R A  
A G R A R IA »  «E M P LE O  E S T A C IO N A L »

X L  7 2 - 6 7 1  D i n a a i c a  d e l  s u b e m p le o  e n  A m e r ic a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )  « P R O Y E C C IO N »  « P O L IT IC A  D E L E M P LE O »  

Z Z  7 2 - 6 7 3  D i v e r s e s  f o r m e s  d * u t i l i s a t i o n  d e  l a  m a in  
d * o e u v r e :  m e s u r e  d e s  s t o c k s  e t  d e s  f l u x .
( 1 9 8 1 )  « E M P L E O »  « D E S E M P L E O »  « E N C U E S T A  DE 
H O G AR ES » « M E T O D O L O G IA »

S U B F E R T IL X D A D
X Z  7 2 - 4 5 3  F e r t i l i t y  a n d  s u b f e r t i l i t y  a s  h e a l t h  

p r o b l e m s :  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  v e r s u s  f a m i l y  
p l a n n i n g  b y  t h e  f a m i l y .  (  1 9 8 o )
« P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  « R E G U L A C IO N  DE LA 
P O B L A C IO N »  « C O N D IC IO N E S  DE V ID A »
« D E S A R R O LLO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »

S U B S ID IO S  F A M IL IA R E S
CR 7 2 - 6 9 0  S o b r e  e l  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  y  

A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s .  ( 1 9 8 1 )  « IN F O R M E  
DE A C T IV ID A D E S »

SU E LO
BO 7 2 - 5 4 1  P a c h a m a m a  e x p e n s i v e :  e l  c o n t e x t o

t e r r i t o r i a l  u r b a n o  y  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  
s o c i a l  e n  l a  c i u d a d  d e  L a  P a z  1 9 7 1 -  1 9 7 6 .
( 1 9 8 1 )  « C IU D A D  C A P IT A L »  « E S T R U C T U R A  
U R B A N A » « D IF E R E N C IA C IO N  S O C IA L »

SUICIDIO
BR 7 2 - 2 6 8  M o r t a l i d a d e  p o r  c a u s a s  v i o l e n t a s  n o  

M u n i c i p i o  d e  S a o  P a u l o ,  B r a s i l .  I V :  a
s i t u a c a o  em 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )  « N IV E L  DE L A
M O R T A L ID A D »  « A C C ID E N T E »  « H O M IC ID IO »

T A B L A  D E  M O R T A L ID A D
MX 7 2 - 2 8 5  M o r t a l i d a d  e n  M e x i c o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  

m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  
y  e l  t o t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 0 ,  
1 9 6 0 *  1 9 7 0 .  ( 1 9 8 1 )  « M E T O D O L O G IA »  «D A TO S
E S T A D IS T IC O S »

X L  7 2 - 2 9 7  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  l i a r t e  p a r a  
p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  e n  
C E L A D E , S a n  J o s é .  ( 1 9 8 2 )  « P R O Y E C C IO N  DE 
P O B L A C IO N »  «M ETO D O  D E  L O S  CO M PO NENTES» 
«M E T O D O L O G IA »

Z Z  7 2 - 0 3 5  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 0 )  «PROG RAM A DE 
E S T U D IO S »

Z Z  7 2 - 3 1 2  T a b l a s  d e  v i d a  d e  e s t a d o s  m u l t i p l e s :  
p e r s p e c t i v a s  d e  m o v im i e n t o  y  t r a n s i c i ó n .
( 1 9 8 2 )  « D E M O G R A F IA  M A T E M A T IC A »

« C O N S T R U C C IO N  DE M O D E LO S » « T A B L A  M O D E LO »
Z Z  7 2 - 3 1 3  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 2 )  « M E T O D O L O G IA »  

« T E O R IA »  « E D U C A C IO N  EN H A T E R IA  DE
P O B L A C IO N »

T A B L A  MODELO
Z Z  7 2 - 3 1 2  T a b l a s  d e  v i d a  d e  e s t a d o s  m u l t i p l e s :  

p e r s p e c t i v a s  d e  m o v im i e n t o  y  t r a n s i e r o n .  
( 1 9 8 2 )  « D E M O G R A F IA  M A T E M A T IC A »
«C O N S T R U C C IO N  DE M O DELO S» « T A B L A  DE 
M O R T A L ID A D »

T A B L A  MODELO DE M O R T A L ID A D
X Z  7 2 - 3 0 1  M o d e l  l i f e  t a b l e s  f o r  d e v e l o p i n g  

c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )  « M E D IC IO N  DE LA
M O R T A L ID A D »  «M ETODO  DE LOS CO M PO NENTES» 
« P A IS  EN D E S A R R O LL O »

X Z  7 2 - 3 o 3  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m o d e l  l i f e  t a b l e s .
( 1 9 3 2 )  « M E D IC IO N  D E  L A  M O R T A L ID A D »  «METODO 

D E  L O S  C O M P O N E N TE S»
X Z  7 2 - 3 0 4  O v e r v ie w  o f  t h e  m o d e l  a g e  p a t t e r n s .  ( 1 9 8 2 )  

« D IS T R IB U C IO N  POR E D A D » « M E D IC IO N  DE LA  
M O R T A L ID A D »

XZ 7 2 - 3 0 5  U s e  o f  t h e  m o d e l  t a b l e s .  ( 1 9 8 2 )  « M E D IC IO N  
DE L A  M O R T A L ID A D »  «METODO  DE LOS 
CO M PO N EN TES»

X Z  7 2 - 3 0 6  S e x  d i f f e r e n t i a l s  i n  m o r t a l i t y .  ( 1 9 8 2 )  
« M E D IC IO N  D E  L A  M O R T A L ID A D »  « D IS T R IB U C IO N  
POR S E X O »

Z Z  7 2 - 3 1 1  R e d u c i b l e  f o u r - p a r a m e t e r  s y s t e m  o f  m o d e l  
l i f e  t a b l e s .  ( 1 9 8 3 )  « M E T O D O L O G IA »

T A B L A  MODELO DE N U P C IA L ID A D
MX 7 2 - 6 9 5  U s o  d e l  m o d e lo  e s t á n d a r  d e  n u p c i a l i d a d  d e  

A . J .  C o a l e  e n  i a  e l a b o r a c i ó n  d e  t a b l a s  d e  
n u p c i a l i d a d .  ( 1 9 8 1 )  « M E T O D O L O G IA »  «D A TO S  
E S T A D IS T IC O S »

T A B U L A C IO N
H T 7 2 - 3 4 9  R a p p o r t  n a t i o n a l ;  t a b l e a u x .  ( 1 9 8 1 )  

« E N C U E S T A  M U N D IA L  DE F E C U N D ID A D »
T T  7 2 - 3 6 4  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o  F e r t i l i t y  S u r v e y ,

1 9 7 7 .  ( 1 9 8 1 )  « E N C U E S T A  M U N D IA L  DE
F E C U N D ID A D »  « N IV E L  DE L A  F E C U N D ID A D »
« N U P C IA L ID A D »  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »

T T  7 2 - 3 6 6  C o u n t r y  r e p o r t ;  t a b l e s .  ( 1 9 8 1 )  «E N C U E S TA  
M U N D IA L  DE F E C U N D ID A D »  « N IV E L  DE L A  
F E C U N D ID A D »  « N U P C IA L ID A D »  « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »

Z Z  7 2 - 3 8 8  P a u t a s  p a r a  e l  p r i m e r  i n f o r m e  n a c i o n a l .
( 1 9 8 0 )  «E N C U E S TA  M U N D IA L  DE F E C U N D ID A D »  

«P R O C E S A M IE N T O  DE L A  IN F O R M A C IO N »

TALLER
HN 7 2 - 0 1 1  S e m i n a r i o - T a l l e r  d e  C o m u n i c a c ió n  e n  

P o b l a c i ó n ,  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  1 9 8 0 :
i n f o r m e .  (1 9 Ô O ) « C O M U N IC A C IO N »  « IN F O R M E  DE 
A C T IV ID A D E S »  « E D U C A C IO N  EN M A T E R IA  CE
P O B L A C IO N »

H T  7 2 - 0 1 2  S e m i n a r i o - T a l l e r  s o b r e  l a  P r o d u c c i ó n  d e  
M a t e r i a l  A u d i o v i s u a l  e n  H a i t i :  i n f o r m e .
( 1 9 8 0 )  « M A T E R IA L  A U D IO -V IS U A L »  « IN F O R M E  DE 

A C T IV ID A D E S »  « E D U C A C IO N  EN M A T E R IA  DE
P O B L A C IO N »

TAM AÑO  DE L A  F A M I L I A
BR 7 2 - 1 3 0  N u t r i t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  a n d  m i g r a t i o n  i n  

t h e  B r a z i l i a n  N o r t h e a s t :  a  c a s e  s t u d y  o f  
r u r a l  a n d  u r b a n  C e a r a .  ( 1 9 8 0 }  « N U T R IC IO N »  
« C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »  « S T A T U S  
M IG R A T O R IO »

MX 7 2 - 3 5 4  A n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n  d e
f a m i l i a s  e n  M e x i c o .  ( 1 9 8 2 )  « F O R M A C IO N  DE
L A  F A M I L I A »  « D E C L IN A C IO N  DE L A  F E C U N D ID A D »  
« A N A L IS IS  POR C O H O R TE S »

X Z  7 2 - 1 7 5  P o p u l a t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d ;  a  b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  W o r ld  
D e v e lo p m e n t  R e p o r t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0  )
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A FIC O » « P O R R E Z A »  « N IV E L  
DE V ID A »  « P O L IT IC A  DE P L A N IF IC A C IO N  
F A M IL IA R »

TAMAÑO DE L O C A L ID A D
AR 7 2 - 5 3 3  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  e l

c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s  a r g e n t i n a s ;  
i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  V i l .
( 1 9 8 0 )  «D E S A R R O LLO  U R B A N O » «C E N SO  DE 

P O B L A C IO N »

TAMAÑO D E L HOGAR
X Z 7 2 - 7 0 5  E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  n u m b e r  o f  

h o u s e h o ld  b y  c o u n t r y ,  1 9 7 5 - 2 0 0 0 ;  b a s e d  o n  
t h e  1 9 7 8  a s s e s s m e n t  o f  p o p u l a t i o n  
e s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s .  ( 1 9 8 1 )  «B O G A R » 
« P R O Y E C C IO N »  « J E F E  DE HOGAR» « D E S A R R O LLO  
EC O N O M IC O  Y SOClAL>

Z Z  7 2 - 6 7 5  I n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e m o g r a p h ic  
f a c t o r s  a n d  in c o m e  d i s t r i b u t i o n :  p r o b le m s  
o f  m e a s u r e m e n t ,  d e s c r i p t i o n  a n d
i n t e r p r e t a t i o n .  ( 1 9 8 1 )  « D IS T R IB U C IO N  D E L  
IN G R E S O »  « C O M P O S IC IO N  D E L  B O G A fi»
« M E T O D O L O G IA »  « C IC L O  DE V ID A »

TAMAÑO DESEADO DE LA  F A M IL IA
HT 7 2 - 3 4 8  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l * e n g u e t e :  

d i m e n s i o n  d e s i r e e  d e s  f a m i l l e s .  ( 1 9 8 1 )  
« N IV E L  DE L A  F E C U N D ID A D »  « T IP O  DE U N IO N »  
« C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »  «E N C U E S T A  
C A P »
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H T  7 2 - 4 1 6  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l « e n g u e t e :  
1 * u t i l i z a t i o n  d e  l a  c o n t r a c e p t i o n  e n  
r e l a t i o n  a v e c  l e s  p r e f e r e n c e s  e n  B a t i e r e  
d e  f e c o n d i t e .  ( 1 9 8 1 )  « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »  « C O R D IC IO S B S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « E N C U E S T A  C A P >

X I  7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s *  
( 1 9 8 2 )  « M O R T A L ID A D  I N F A N T I L »  « E N C U E S T A  

C A P »  « ZO N A  B O B A L »
X L  7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  

p r e f e r e n c i a  p o r  f a a i l i a s  p e g u e n a s .  ( 1 9 8 2 )  
« F A M IL I A  N U C LE A R »  «M O D E LO » « E N C U E S T A  C A P »  
«ZO N A  R O R A L»

X L  7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A a e r i c a  
L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  
l o s  e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - R u r a l *  
( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE A N T IC O N C E P T IV O S »  

« P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  « R E L A C IO N E S  
E N TR E  E S P O S O S » «E N C U E S T A  C A P »  «ZOM A R O R A L »  

X Z  7 2 - 4 6 4  V o l u n t a d  d e  p e q u e ñ a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 0 )  
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  X S O C IA L »
< A N T IC O  N C E P T IV O »

TAM AÑO  ID E A L  DE L A  F A M I L I A
X L  7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  n e d id a s  s o b r e  

p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a *  
( 1 9 8 2 )  « R E D IC IO N »  « E N C U E S T A  C A P »  «ZO N A  

R U R A L »  « N IV E L  DE E D U C A C IO N »

T A S A  DE F E C U N D ID A D
BR 7 2 - 3 2 4  C o n j e t u r a s  s o b r e  o s  n i v e i s  e  t e n d e n c i a s  d a  

f e c u o d i d a d e  em  s a l v a d o r .  ( 1 9 8 0 )  « T E N D E H C IA  
DE L A  F E C U N D ID A D »  « C A L ID A D  D E  L O S  D A T O S »

CO 7 2 - 4 0 5  T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  f e c a n d i d a d ,  a b o r t o  
y  p r a c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  e n  C u b a *  ( 1 9 8 0 )  
« A B O R T O  PRO VO CADO » « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »  « D E C L IN A C IO N  D E  L A  
F E C U N D ID A D »

MX 7 2 - 3 5 9  E s t i m a c i ó n  d e l  c a m b io  e n  e l  n i v e l  á e  
f e c u n d i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  l a  c i u d a d  d e  M é x i c o  e n t r e  
1 9 6 4  y  1 9 7 6 .  ( 1 9 6 2 )  « D E C L IN A C IO N  D E  L A
F E C U N D ID A D »  « C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »  
« E D U C A C IO N  D E  L A S  R U J E R E S »

P E  7 2 - 3 6 0  P e r a :  c a m b io s  d e m o g r á f i c o s  y  c a m b io s
e c o n o n i c o - s o c i a l e s ;  e l  c a s o  d e  u n a  
S u b - r e g i o n  ( u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ) .  
T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )  « C A M B IO  
S O C IA L »  « T E N D E N C IA  DE L A  M O R T A L ID A D »  
« E S T R U C T U R A  B C O R O H IC A »

X L  7 2 - 3 7 1  T e n d e n c i a s  d e  l a  f e c a n d i d a d  e n  l o s  p a i s e s  
d e  A a e r i c a  L a t i n a ,  1 9 5 0 — 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )
« X I T E L  D E  L A  F E C O R D ID A D »  « ZO N A  B U R A 1 »  
« D E C L IN A C IO N  D E  L A  F E C O R D ID A D »

T E N D E N C IA  DE L A  A O R T A L ID A D
AR 7 2 - 2 6 5  f l e c h o  i n q u i e t a n t e :  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e

d e  l a  m o r t a l i d a d s  e n  l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 o )  
« D E C L IR A C IO I  D E  L A  A O R T A L ID A D »  « D E S A R R O L LO  
E C O N O M IC O »

P E  7 2 - 3 6 0  P e r ú :  c a m b io s  d e e o g r a f i c o s  y  c a m b io s
e c o n o n i c o - s o c i a l e s ;  e l  c a s o  d e  u n a  
S u b - r e g i o n  ( a n a  p r i a e r a  a p r o x i m a c i ó n ) .  
T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )  « C A M B IO  
S O C IA L »  « T E N D E N C IA  DE L A  F E C U N D ID A D »  
« E S T R U C T U R A  B C O M O R IC A »

T A S A  G LO B A L  DE F E C U N D ID A D
X L  7 2 - 3 7 0  P r o y e c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d :  c r i t e r i o s  y

p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  C E L A D E * 
( 1 9 8 2 )  « P R O T E C C IO N  D E  P O B L A C IO N »  «METODO 

DE LOS C O M P O N E N TE S» « M E T O D O L O G IA »

T E C N IC A
X Z  7 2 - 2 3 4  P o l i t i c a  x  t é c n i c a  n o  p l a n e ja m e n t o s  

p e r s p e c t i v a s  c r i t i c a s .  ( 1 9 8 2 |
« P L A N IF IC A C IO N  D E L  D E S A R R O LL O »  « E V A L O A C IO I  
D E  P R O TE C TO » « P O L IT IC A »

T E N D E N C IA
BR 7 2 - 6 7 9  P a d r o e s  e  t e n d e n c i a s  d a  n u p c i a l i d a d e  e  

a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  f e c u n d i d a d e .
( 1 9 8 1 )  « N U P C IA L ID A D »  « U N IO N  C O N S E N S U A !»  
« F E C U N D ID A D  D IF E R E N C IA L »

CU 7 2 - 3 3 6  N i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  e n  l a  p r o v i n c i a  
S a n t i a g o  d e  C u b a .  ( 1 9 8 2 )  « D E C L IN A C IO N  DE 
L A  F E C U N D ID A D »  «ZO N A  A D M IN IS T R A T IV A »

X L  7 2 - 7 3 7  B o r l d  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  u n t i l  y e a r  
2 0 0 0 :  s o n é  i n p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  
s e c t o r .  ( 1 9 8 1 )  « P R O T E C C IO N  D E  P O B L A C IO N »  
« P L A N IF IC A C IO N  DE L A  E D U C A C IO N »

X Z  7 2 - 2 4 1  P o p u l a t i o n  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 2 )  « P O L IT IC A  DE 
P O B L A C IO N »  « P O L IT IC A  D E  D E S A R R O LL O »  
« P O L IT IC A  G U B E R B A IB N T A L »  « E V A L O A C IO N »

X Z  7 2 - 5 2 9  I n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  p o l i c i e s  a n d  
p r o g r a m e s :  « o r l d  s u r v e y .  ( 1 9 8 2 )
« M IG R A C IO N  IN T E R N A C IO N A L »  « E V A L O A C IO N »

T E N D E N C IA  DE X A  F E C U N D ID A D
A fi 7 2 - 3 1 5  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  

d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c a n d i d a d ,  t o t a l  y  p o r  
a r e a s ,  1 9 7 0 ;  i n f o r a e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
v o lu m e n  V I .  ( 1 9 8 0 )  « F E C U N D ID A D
D IF E R E N C IA L »  « D A T O S  E S T A D IS T IC O S »

BR  7 2 - 0 0 5  P o p u la c a o ,  e d u c a c a o ,  e a p r e g o .  ( 1 9 8 o )  
«REC U R S O S  HUM ANOS» « E M P L E O »  « T R A B A J O »

BR 7 2 - 3 2 4  C o n j e t u r a s  s o b r e  o s  n i v e i s  e  t e n d e n c i a s  d a  
f e c u n d i d a d e  e a  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 0 )  « C A L ID A D  
DE LO S  D A T O S »  « T A S A  DE F E C U N D ID A D »

CU 7 2 - 3 3 3  F e c u n d id a d  y  l a  j u v e n t u d .  ( 1 9 8 1 )  
« J U V E N T U D »  « D E C L IN A C IO N  DE X A  F E C U N D ID A D »  
« R E V O L U C IO N »  « D IS T R IB U C IO N  DE LA
F E C U N D ID A D »

CU 7 2 - 3 3 5  E v o l u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  u l t i m o  
d e c e n i o .  ( 1 9 8 1 )  « D E C L IN A C IO N  D E  XA 
F E C U N D ID A D »  < C O M P O S IC IO N  DE L A  P O B L A C IO N »

T E N E N C IA  D E  X A  T IE R R A
B fi 7 2 - 6 1 3  L a v o u r a s  p e r m a n e n t e s ,  l a v o u r a s

t e m p o r a r i a s ,  d i s t r i b u i c a o  f o n d i a r i a  e  a  
d e n s i d a d é  d o  e a p r e g o  n o  N o r d e s t e  
b r a s i l e i r o .  ( 1 9 8 2 )  « E M P L E O  T E M P O R A R IO »
« O P O R T U N ID A D  D E  E B P L B O »

P T  7 2 - 5 7 3  T i p o s  d e  c o l o n i a s  e s t u d i a d a s .  ( 1 9 8 1 )
« T IP O L O G IA »  « C O L O N IZ A C IO N »  « M IG R A C IO N  
F R O N T E R IZ A »

P T  7 2 - 5 7 4  P o r u a s  d e  t e n e n c i a  d e  t i e r r a s .  ( 1 9 8 1 )
« E S T R U C T U R A  A G R A R IA »  « M IG R A C IO N
F R O N T E R IZ A »  « C O L O R 1 Z A C IO R »

T E O R IA
X Z  7 2 —o 2 o  D e s a r r o l l o  e n  c a p i l l a .  U 1 9 6 I )  « D E S A R R O L LO  

E C O N O M IC O  T S O C IA L »  « E S T IL O  D E  D E S A R R O LL O »  
« N E C E S ID A D B S  B A S IC A S »
I n a i g r a c i o n  y  s a l u d  n e a t a l :  r e v i s i ó n  d e  l a  
l i t e r a t u r a .  ( 1 9 8 3 )  « 1 R H IG R A C IC N »  « S A L U D  
M E N T A L »
T e o r i a  s o c i o l o g i c a  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
s o c i a l :  d i f e r e n t e s  p a r a d ig m a s  y  s u s
c o n s e c u e n c i a s .  ( 1 9 8 1 )  « P L A N IF IC A C IO N  
S O C IA L »  « S O C IO L O G IA »  «M ETODO  DE A N A L I S IS »  

Z Z  7 2 - 0 3 0  T e o r i a s  p o l i t i c a s  d e  m a r g i n a l i d a d e :  a l g u n s  
e l e a e n t o s  d e  c r i t i c a .  ( 1 9 8 0 )
« H A R G IN A L ID A D »  « T E R M IN O L O G IA »
Q u e  e s  u n  p o b r e ? .  ( 1 9 8 2 )  
« T E R M IN O L O G IA »
H a c ia  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
n a c i o n a l e s  d e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )  
« X M D IC A D O R E S  S O C IA L E S »  « P O L IT IC A  S O C IA L »  
« M E D IC IO N »
Q u e  e s t a ñ o s  t r a t a n d o  d e  m e d i r ? .  ( 1 9 8 1 )  
« M E D IC IO N »  « IN D IC A D O R E S  S O C IO -E C O N O M IC O S »  
P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  s o c i a l .
( 1 9 8 1 )  « P L A N IF IC A C IO N  S O C IA L »  « P O L IT IC A  

S O C IA L »  « IG U A L D A D  D E  O P O R T U N ID A D E S »  
« S O C IE D A D »
T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 2 )  « T A B L A  DE 
M O R T A L ID A D »  « M E T O D O L O G IA »  < £ D 0 C A C IO N  EN 
H A T E R IA  D E  P O B X A C IO R »
M o d e lo s  m i g r a t o r i o s :  l e v a n t a m e n t o  e
a v a l i a c a o  d a  p r o p o s t a  d e  l o d a n o .  ( 1 9 8 1 )  
« M IG R A C IO I  IN T E R N A »  « E C O N O M IA »
« S O C IO L O G IA »

T E O R IA  EC O N O M IC A
Z Z  7 2 - 1 7 8  B a c i a  u n a  r e c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  e s q u e m a s  

d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  M a r x .  ( 1 9 8 1 )  « M A R X IS M O »  
« C A P IT A L IS M O »

X Z  7 2 - 5 2 8  

Z Z  7 2 - 0 2 7

ZZ 7 2 - 0 3 2  

Z Z  7 2 - 1 1 2

Z Z  7 2 - 1 1 6  

Z Z  7 2 - 2 4 9

Z Z  7 2 - 3 1 3  

Z Z  7 2 - 4 9 6

« P O B R E »

s i s t e m a s
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TEORIA HALTUSIANA
MX 72-151 Scarcity, exploitation, and poverty:

Malthus and Marx in Mexico. (1980)
«POBREZA» «MABXISMG» «ESTRUCTUBA
ECONOMICA» <CLASE SOCIAL»

MX 72-152 English phases of the modern delate.
(1980) «POBREZA» <MARX1SM0>

MX 72-154 Historically specific theories and related 
trends. (I960) «POBREZA» <HARX1SM0» 
«ESTRUCTUBA ECONOMICA»

TERM IN O LO G IE
XL 72-019 Analysis of the Population Multilingual 

Thesaurus with emphasis on the
reguireaents of Latin America. (1982)
<T£SAUBO» <COHPARAfilLIDAD DE LA
INFORMACION» «INDICE DE MATERIAS»

ZZ 72-030 Teorias politicas de aarginalidade: alguns 
eleaentos de critica. (19 80)
«MARGIMALIDAD> «TEORIA»

ZZ 72-032 Que es un pobre?. (1982) «POBBE» «TEORIA»

TESAORO
XL 72-019 Analysis of the Population Multilingual 

Thesaurus with eaphasis on tfae
reguireaents of Latin America. (1982)
«TEBMINOLOGIA» «COMP AR A B1LID A D DE LA 
INFORMACION» «INDICE DE MATERIAS»

TIPO DE UNION
BR 72-682 Mariage et remariage dans le Brésil

traditionnel: lois, intensité, calendrier.
(1981) «SEGUNDAS NUPC1AS» «1EG1SLACI0N» 
«COMPÛSICION FAMILIAR» «DEMOGBAFIA
BISTORICA»

CO 72-686 Dissolution of first unions in Colombia, 
Panama, and Peru. (1981) «PRIMERA UNION» 
«DISOLUCION DEL MATRIMONIO» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

CO 72-687 Caracteristicas de la familia en las areas 
mineras del Choco-Colombia: ensayo
interpretativo. (198 1) «ESTRUCTUBA
ECONOMICA» «COMPOSXCION FAMILIAR»
«RELACIONES ENTRE ESPOSOS» «DAÎOS 
ESTAÛIST1COS»

HT 72-346 Principaux résultats de l’enquete: les
caractéristiques de l'échantillon des
ménagés. (1981) «CONDXCIONES
SOCIO—ECONOM1CAS» «STATUS MIGRATOHIO» 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

HT 72-347 Principaux résultats de l'enguete: la
fecondite. (1981) «NIV2L DE LA FECUNDIDAD» 
«FECUNDIDAD ACUMULADA» «FECUNDIDAD
DIFERENCIAL» «CONDICIONES SOCIO-
ECONOMXCAS»

HT 72-348 Principaux resultats de 1*enguete:
dimension desiree des familles. (1981)
«TAMAN0 DESEADO DE LA FAMILIA» «NIVEL DE 
LA FECUNDIDAD» «CONDICIONES
SOCIO—ECONOMICAS» «ENCUESTA CAP»

HT 72-694 Principaux resultats de 1*enguete: les
unions et l'exposition au risque de 
grossesse. (1981) «NUPCIALIDAD» «ENCUESTA 
MUNDIAL DE FECUNDIDAD»

JM 72-351 Fertility, union status and partners in 
the NFS Guyana and Jamaica surveys,
1975-1976. (1982) «DETERMINANTE DE LA
FECUNDIDAD» «NIVEL DE LA FECUNDIDAD» 
«HISTORIA DE USIONES» «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD»

MX 72-696 Tipos de uniones maritales en Mexico.
(1982) «ESTADO CIVIL» «NACIDG VIVO» 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

XI 72-369 Patterns of marital unions and fertility 
in Guadeloupe and Martinique. (1981) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «HISTORIA DE 
UNIONES»

XZ 72-703 Nuptiality patterns in developing
countries: implications for fertility.
(1980) «NUPCIALIDAD» «EDAD AL CASARSE» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD»

TIPOLOGIA
AR 72-118 Análisis poblacional de la Argentina;

informe de investigación, volumen IV.
(1980) «CONDICIONES DE SALUD» «VIVIENDA» 
«EDUCACION» «PROVINCIA»

PÏ 72-573 Tipos de colonias estudiadas. (1981) 
«COLONIZACION» «TENENCIA DE LA TIERRA» 
«MIGRACION FRONTERIZA»

TOMA DE DECISIONES
BR 72-543 Nordeste: as pequeñas cidades e o

planejamento local. (1981) «CIUDAD 
PEQUEÑA» «ESTRUCTURA ECONOMICA»
«PLANIFICACION REGIONAL»

do trabalho na 
( 1980) <EST£ÜC1UEA 
DEL TRABAJO»

(1982) «TRABAJO

TRABAJADOR AGRICOLA
BB 72-548 Composicao e mudanca 

agricultura brasileira.
AGRARIA» «MERCADO
«ASALARIADO»

CL 72-622 Asalariada agricola.
FEMENINO» «ASALARIADO» «ESTADO CIVIL»

CO 72-630 Medición del trabajo de la mujer rural y 
la posición de clase. (1980) «TRABAJO 
FEMENINO» «CAPITALISMO» «DIFERENCIACION 
SOCIAL» «METODOLOGIA»

CO 72-634 Nino trabajador migrante en zona de 
alqodon. (1980) «TRABAJADOR MIGRANTE» 
«TRABAJO DE MENORES» «CONDICIONES DE 
TRABAJO» «CONDICIONES DE VIDA»

CO 72-635 Nino trabajador migrante en zona de cafe.
(1980) «TRABAJADOR MIGRANTE» «TRABAJO DE 
MENORES» «CONDICIONES DE TRABAJO» 
«CONDICIONES DE VIDA»

DO 72-641 Participación de la mano de obra haitiana 
en el mercado laboral: los casos de la 
cana y el cafe. (1981) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «TRABAJADOR MIGRANTE»
«CONDICIONES DE TRABAJO» «CONDICIONES DE 
SALUD»

MX 72-646 Aqrarian structure and labor mobxlity in 
rural México. (1982) «MIGRACION
RURAL-URBANA» «EMPLEO» «ZONA RURAL»

TRABAJADOR MIGRANTE
AR 72-500 Inmiqracion de fuerza de trabajo de paises 

límitrofes#en la Argentina: heterogeneidad 
de tipos, composición y localización 
reqional. (1982) «MIGRACION FRONTEBIZA» 
«LOCALIZACION»

CO 72-633 People of Bogotá: vho they are, vhat they 
earn, where they live. (198o) «ZONA 
URBANA» «ESTRUCTURA DEL EMPLEO» «LUGAR DE 
RESIDENCIA»

CO 72-634 Nino trabajador miqrante en zona de 
alqodon. (1980) «TRABAJO DE MENORES» 
«TRABAJADOR AGRICOLA» «CONDICIONES DE 
TRABAJO» «CONDICIONES DE VIDA»

CO 72-635 Nino trabajador migrante en zona de cafe.
(1980) «TRABAJO DE MENORES» «TRABAJADOR 
AGRICOLA» «CONDICIONES DE TRABAJO» 
«CONDICIONES DE VIDA»

DO 72-641 Participación de la mano de obra haitiana 
en el mercado laboral: los casos de la 
cana y el cafe. (1981) «MIGRACION 
FRONTERIZA» «CONDICIONES DE TBABAJO» 
«CONDICIONES DE SALUD» «TRABAJADCB 
AGRICOLA»

TRABAJADOR OCASIONAL
XC 72-665 Problemas de la información disponible

para el estudio del eapieo rural en
Centroamerica. (1981) «ESTRUCTURA AGRARIA» 
«EMPLEO» «CALIDAD DE LOS DATOS» «ENCUESTA»

TRABAJO
BR 72-005 Populacao, educacao, emprego. (1980) 

<RECURSOS HUMANOS» <TEND£NCIA DE LA 
FECUNDIDAD» «EMPLEO»

TRABAJO DE MENORES
CO 72-634 Nino trabajador miqrante en zona de

alqodon. (1980) «TRABAJADOR MIGRANTE»
«TRABAJADOR AGRICOLA» «CONDICIONES DE 
TRABAJO» CCONDICIGNES DE VIDA»
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CO 7 2 - 6 3 5  N in o  t r a b a j a d o r  a i q r a n t e  e n  z o n a  d e  c a f e .
( 1 9 8 0 )  « T R A B A JA D O R  M IG R A N T E »  « T R A B A JA D O R  
A G R IC O L A »  « C O N D IC IO N E S  DE T R A B A J O »  
« C O N D IC IO N E S  D E  V ID A »

CO 7 2 - 6 3 6  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  a  V e n e z u e la .
( 1 9 8 0 )  « M IG R A C IO N  F R O N T E R IZ A »  « C O N D IC IO N E S  
DE T R A B A J O »  « C O N D IC IO N E S  DE V ID A »  « E S T U D IO  
DE C A S O S »

T R A B A JO  D O M E S TIC O
BR 7 2 - 6 1 8  B a i a n a  n a  

d o m e s t i c a .
f o r c a  d e  t r a b a l h o :  a t i v i d a d e
p r o d u c a o  s i a p l e s  e  t r a b a l h o  

a s s a l a r i a d o  e s  s a l v a d o r .  ( 1 9 8 0  ) « T R A B A J O  
F E M E N IN O »  « C A P IT A L IS M O »  « P A P E L  DE LAS 
M U JE R E S »

C L  7 2 - 6 2 1  M u je r  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »  
« A G R IC U L T U R A  DE P R O P IE T A R IO »  «ZO N A  R U R A L »

T R A B A JO  E S T A C IO N A L
DO 7 2 - 6 4 0  E a p le o  e n  l a  z a f r a  a z u c a r e r a  d o a i n i c a n a .

( 1 9 8 1 )  « O P O R T U N ID A D  DE E M P LE O » «S E C TO R  
P R IM A R IO »

S I  7 2 - 5 1 2  T e m p o r a l i d a d  d e  l a  m i g r a c i ó n
i n t e r n a c i o n a l :  a s p e c t o s  e c o n ó m ic o s  y
s o c i o - p o l i t i c o s .  ( 1 9 8 2 )  « M IG R A C IO N
IN T E R N A C IO N A L »  «E S T R U C T U R A  E C O N O M IC A »  
« ID E O L O G IA  P O L IT IC A »

T R A B A JO  F E M E N IN O
AR 7 2 - 6 0 9  F e a a le  v o r k  a n d  f e r t i l i t y  i n  A r g e n t i n a :  

i d e a t i o n a l  o r i e n t a t i o n s  a n d  a c t u a l
b e h a v i o r .  ( 1 9 8 1 )  « N IV E L  DE L A  F E C U N D ID A D »  
« S IS T E M A  DE V A L O R E S »  « ID E O L O G IA »

BO 7 2 - 3 1 9  H e t e r o g e n e id a d  s o c i o - e s p a c i a l  y  f e c u n d i d a d  
d i f e r e n c i a l  e n  B o l i v i a :  s e g u n d a  p a r t e .
( 1 9 8 2 )  « F E C U N D ID A D  D IF E R E N C IA L »

« E T N IC ID A D »  « N IV E L  D E  V ID A »  « N IV E L  DE 
E D U C A C IO N »

BO 7 2 - 5 4 0  P a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  c a m p e s in a  
e n  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )  « S T A T U S  DE L A  M U JE R » 
« E S T R U C T U R A  A G R A R IA »  « D IS C R IM IN A C IO N  ENTRE 
S E X O S » « P A R T IC IP A C IO N  C O N U N IT A B IA »

BO 7 2 - 6 1 0  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e
e s t r u c t u r a  y p r a c t i c a  s o c i a l  e n
C o c h a b a a b a .  ( 1 9 8 2 )  « E S T R U C T U R A  D E L  E M P LE O » 
«ZO N A  U R B A N A »  « D IS C R IM IN A C IO N  ENTRE S E X O S » 
« C L A S E  S O C IA L »

BO 7 2 - 6 1 1  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e
p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  e n  
S a n t a  C r u z .  ( 1 9 8 2 )  «E S TR U C TU R A  D E L E M P LE O » 
«ZO M A U R B A N A » « D IS C R IM IN A C IO N  EN TR E  S EX O S » 
« C L A S E  S O C IA L »

BO 7 2 - 6 1 2  M u je r  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  n a c i o n a l .
( 1 9 8 2 )  «E S T R U C T U R A  D E L  E M P LE O » <ZONA 

U R B A N A » « Z O N A  R U R A L»
BR 7 2 - 1 2 4  P e r f i l  e s t a t i s t i c o  d e  c r i a n c a s  e  m a e s  n o  

B r a s i l :  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - d e a o q r a f i c a s  
1 9 7 0 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )  « N IV E L  D E  L A  F E C U N D ID A D »  
« N IV E L  DE L A  M O R T A L ID A D »  « C O N D IC IO N E S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « C O M P O S IC IO N  F A M IL IA R »

BR 7 2 - 6 1 8  B a ia n a  n a  f o r c a  d e  t r a b a l h o :  a t i v i d a d e
d o m e s t i c a ,  p r o d u c a o  s i m p l e s  e  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  e i  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 0  )
« C A P IT A L IS M O »  « T R A B A J O  D O M E S T IC O » « P A P E L  
DE L A S  M U JE R E S »

C L  7 2 - 6 2 0  A s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  y  l a  d e f i n i c i ó n  d e  
t i p o s  d e  p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s .  ( 1 9 8 2 )  
« P A R T IC IP A C IO N  EN L A  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A » 
« A G R IC U L T U R A  D E  P R O P IE T A R IO »

C L  7 2 - 6 2 1  M u je r  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  D O M E S T IC O »  
« A G R IC U L T U R A  DE P R O P IE T A R IO »  «ZO N A  R U R A L »  

C L  7 2 - 6 2 2  A s a l a r i a d a  a g r í c o l a .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A JA D O R  
A G R IC O L A »  « A S A L A R IA D O »  « E S T A D O  C I V I L »

C L  7 2 - 6 2 4  M a r r i e d  « o r n e n * s  l a b o r  f o r c é  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n  i n  u r b a n  C h i l e .
( 1 9 8 1 )  « N A C ID O  V IV O »  « C O M P O S IC IO N  
F A M IL IA R »  « S T A T U S  S O C IO -E C O N O M IC O »

CO 7 2 - 3 2 8  I m p l i c a c i o n e s  s o c i o e c o n ó m ic a s  y
d e m o g r á f i c a s  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  
e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 2 )  « D E C L IN A C IO N  DE L A  
F E C U N D ID A D »  « C R E C IM IE N T O  DE M O G R A FIC O » 
« S IS T E M A  E D U C A C IO N A L »  « P L A N IF IC A C IO N  
F A M IL IA R »

CO 7 2 - 6 2 8  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  e n  e l  m e r c a d o  
d e  t r a b a j o  u r b a n o  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )  
« P A R T IC IP A C IO N  EN L A  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A »  
« E N C U E S T A  DE HO G AR ES» «M A D R E »

CO 7 2 - 6 3 0  M e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  l a  m u je r  r u r a l  y  
l a  p o s i c i ó n  d e  c l a s e .  ( 1 9 8 o )  < T R A B A J A D O fi 
A G R IC O L A »  « C A P IT A L IS M O »  « D IF E R E N C IA C IO N  
S O C IA L »  « M E T O D O L O G IA »

GT 7 2 - 3 4 0  F e c u n d id a d  e n  G u a t e m a l a ,  1 9 5 0 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )
« F E C U N D ID A D  D IF E R E N C IA L »  « E D U C A C IO N  DE L A S  
M U JE R E S »  « D E C L IN A C IO N  DE L A  F E C U N D ID A D »

HN 7 2 - 6 4 3  P r o d u c t o r a  i n v i s i b l e  e n  e l  a g r o  
c e n t r o a m e r i c a n o :  u n  e s t u d i o  d e  c a s o  e n
H o n d u r a s .  ( 1 9 8 2 )  « E S T R U C T U R A  A G R A R IA »  
« D A TO S  C E N S A L E S »

P E  7 2 - 6 5 1  C a m b io  e n  l a  e c o n o m ia  p e r u a n a  y  e v o l u c i ó n  
d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  e a p l e o  d e  l a  m u j e r .
( 1 9 8 2 )  « C O N D IC IO N E S  E C O N O M IC A S »

X Z  7 2 - 7 0 6  F a a i l i a l  r o l e s  a n d  f e r t i l i t y :  s o a e  l a b o u r  
p o l i c y  a s p e c t s .  ( 1 9 8 2 )  « C O M P O S IC IO N  
F A M IL IA R »  « N IV E L  DE L A  F £ C U N D 1D A D >  
« P O L IT IC A  D E L  E M P LE O »

Z Z  7 2 - 6 7 4  A s s a l a r i a a e n t o  e  e m a n c ip a c a o  f e a i n i n a .
( 1 9 8 0 )  « E M A N C IP A C IO N  DE L A  M U J E £ >

« A S A L A R IA D O »

T R A B A J O  S O C IA L
X Z  7 2 - 7 4 4  R o l  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  e n  l a  a d o p c i ó n .

( 1 9 8 3 )  « A D O P C IO N »  « D E S A R R O L LO  D E L  N IN O »

T R A N S M IS IO N  R A D IA L
CO 7 2 - 3 9 4  C a m p a n a s  d e  r a d i o  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  

f a a i l i a  e n  C o lo m b ia ,  1 9 7 1 - 1 9 7 4 .  ( 1 9 8 ! )
«PR O G BAH A D E  P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  
« E V A L U A C IO N  DE P BO G BAM A»

TRANSPORTE
CO 7 2 - 4 7 9  T r a n s p o r t  i a p r o v e a e n t s  a n d  r u r a l

o u t m i g r a t i o n  i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )  «EXODO 
R U R A L»  « D IS T A N C IA  E S P A C IA L »  « D E T E R M IN A N T E  
DE L A  M IG R A C IO N »

U N IO N  C O N S E N S U A !
f i f i  7 2 - 6 7 9  P a d r o e s  e  t e n d e n c i a s  d a  n u p c i a l i d a d e  e  

a l q u a a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d a  f e c u n d i d a d e .
( 1 9 8 1 )  « N U P C IA L ID A D »  « F E C U N D ID A D
D IF E R E N C IA L »  « T E N D E N C IA »

CR 7 2 - 6 8 9  D e u z  s i e c l e s  d ' i l l e q i t i m i t e  a u  c o s t a  R i c a  
1 7 7 0 - 1 9 7 4 .  ( 1 9 8 1 )  « F E C U N D ID A D  I L E G I T I M A »
« M E S T IZ A J E »  « D E M O G R A F IA  H IS T O R IC A »

X L  7 2 - 7 0 0  U n io n s  c o n s e n s u a l l e s  e n  A m e r ig u e  L a t i n e :  
L * A a e r i q u e  C é n t r a l e .  ( 1 9 8 1 )  «E D A D  A L 
C A S A R S E »  « F E C U N D ID A D  I L E G I T I M A »

U N IO N  DE HECHO
U s e  « U N IO N  C O N S E N S U A L » .

U N IO N  I1 E G IT X M A
U s e  « U N IO N  C O N S E N S U A D ».

U R B A N IZ A C IO N
BR 7 2 - 1 2 6  1 0 0  a n o s  d e  p r o m i s c u i d a d :  l a  v e c i n d a d  e n  

l a  c i u d a d  d e  S a o  P a u l o .  ( 1 9 6 2 )  « B A R R IO  DE 
T U G U R IO S »  « V IV IE N D A »  « D E S A R R O L L O  ECO NO M ICO  
X S O C IA L »

BR 7 2 - 1 8 5  C a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  r e a l i d a d  y  d e  l a s  
p o l í t i c a s  u r b a n a s  e n  B r a s i l .  ( 1 9 8 2 )  
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A » « P O L IT IC A
G U B ER N A M E N TA L»

BR 7 2 - 5 4 4  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  e n  
B r a s i l :  e l  c a s o  d e l  a r e a  m e t r o p o l i t a n a  e n  
S a o  P a u l o .  ( 1 9 8 2 )  « C R E C IM IE N T O  E C O N O M IC O  
« IN D U S T R IA L IZ A C IO N »  « F IN A N C IA M IE N T O »
« P O L IT IC A  DE D E S A R R O LLO »

BR 7 2 - 5 4 7  S a o  P a u l o * s  " p e r i f e r i a s "  a r e  c h o k e d .
( 1 9 8 2 )  «D E S A R R O L LO  E C O N O M IC O  V S O C IA L »  

« A N A L I S I S  H IS T O R IC O »  « M E T R O P O L IS »
C L  7 2 - 4 7 6  D e t e r m i n a n t e s  d e l  é x o d o  r u r a l :  i m p o r t a n c i a  

d e  f a c t o r e s  d e l  l u g a r  d e  o r i g e n ,  C h i l e ,  
1 9 6 5 - 7 0 .  ( 1 9 8 2 )  «EXO DO  R U R A L »  «E S TR U C TU R A
A G R A R IA »  « M O D E R N IZ A C IO N »  « S E R V IC IO S
P U B L IC O S »  « D E T E R M IN A N T E  DE L A  M IG R A C IO N »

P E  7 2 - 4 9 2  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  l a  r e g i ó n  S u r .
( 1 9 8 3 )  « C O R R IE N T E  M IG R A T O R IA »
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
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VE 7 2 - 4 9 3  

I t  7 2 - 5 8 3

X L  7 2 - 5 8 5

X E  7 2 - 5 9 2

X Z  7 2 - 5 9 3  

X Z  7 2 - 5 9 8

Z Z  7 2 - 6 0 2

PE 72-570 S i t u a c i ó n  p o b l a c i o n a l  b a r r i a l  u r b a n o  d e  
T r a j i l l o .  ( 1 9 8 2 )  « B A R R IO  D E  T U G U R IO S »  
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »  « C O N D IC IO N E S  
S O C IO -E C O N O M IC A S »  «D A TO S  E S T A D IS T IC O S »  
M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  V e n e z u e la ,  
1 9 2 6 - 1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )  « H 1 G R A C I0 M  R O R A L -O R B A R A »  
« D E T E R M IN A S T E  DE L A  M IG R A C IO N »  « A N A L IS IS  
H IS T O R IC O »
O r b a n i z a t i o n  i n  c o n t e a p o r a r y  L a t i n  
A a e r i c a :  c r i t i c a l  a p p r o a c b e s  t o  t b e
a n a l y s i s  o f  u r b a n  i s s u e s .  ( 1 9 8 2 )  
« C O N F L IC T O  DB C L A S E S »  « A N A L I S I S  H IS T O R IC O »  
« P A I S  EN D E S A R R O LL O »
R o t a s  a c e r c a  d e l  f e n o a e n o  u r b a n o  e n  l a  
A a e r i c a  L a t i n a  d e  h o y .  ( 1 9 8 2 )  « C R E C IM IE N T O  
D E M O G R A F IC O »  « M IG R A C IO N  IN T E R N A »
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  1  S O C IA L »
U r b a n  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  ( 1 9 8 2 )  
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »  « P O L IT IC A  S O C IA L »  
« S U B D E S A R R O L L O »
Boa  t i ^ e  p o o r  l i v e .  ( 1 9 8 3 )  « P O B R E Z A »  « M E D IO  
A M B IE N T E »  «R E C U R S O S  N A T U R A L E S »
M i g r a c i ó n ,  u r b a n i z a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
( 1 9 8 2 )  « M IG R A C IO N »  « D E S A R R O L L O  E C O N O M IC O  X 

S O C IA L »  « P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »
U r b a n i z a c i ó n  c o n o  cam po  d e  p o l i t i c a s  d e  
d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 3 )  « D E S A R R O L L O  E C O N O M IC O  I  
S O C IA L »  « P O L IT IC A  D E  D E S A R R O LLO »
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »

OSO D E  A N T IC O N C E P T IV O S
U s e  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A » .

V A LO R  D E  LO S H IJ O S
X L  7 2 - 3 7 5  R o le  o f  h o u s e h o l d  p r o d u c t i o n  a n d  c o a a o d i t y  

t r a d e  i n  L a t i n  A a e r i c a n  f e r t i l i t y :  
1 9 1 5 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 0 )  « D E P E N D E N C IA  E C O N O M IC A »  
« D E C L IN A C IO N  D E  L A  F E C U N D ID A D »  
« D E T E R M IN A N T E  DE L A  F E C U N D ID A D »

V A R IA B L E  IN T E R M E D IA
CO 7 2 - 3 9 5  A n t i c o n c e p c i o n  c o s o  f a c t o r  c o n d i c i o n a n t e  

d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  C o l o a b i a .  ( 1 9 8 1 )  
« D E T E R M IN A N T E  D E  L A  F E C U N D ID A D »  « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  « M O D E LO »  « A N A L IS IS  DE 
R E G R E S IO N »

MX 7 2 - 3 5 7  U s o  d e  v a r i a b l e s  i n t e r n e d i a s  p a r a  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  f e c u n d i d a d  
r e c i e n t e .  ( 1 9 8 2 )  « D E T E R M IN A N T E  D E  LA  
F E C U N D ID A D »  «M O D E LO » « E N C U E S T A  C A P »  «D A T O S  
E S T A D IS T IC O S »

VE 7 2 - 3 6 7  I a p a c t  o f  s o n é  i n t e r m e d í a t e  v a r i a b l e s  o n  
f e r t i l i t y :  e v i d e n c e  f r o a  t h e  V e n e z u e la n
N a t i o n a l  F e r t i l i t y  S u r v e y  1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )
« D E T E R M IN A N T E  D E  L A  F E C U N D ID A D »  « N IV E L  DE 
L A  F E C U N D ID A D »  « E N C U E S T A  M U N D IA L  DE 
F E C U N D ID A D »

X L  7 2 - 4 4 3  C o n s i d e r a c i o n e s  
a n a l i t i c o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  
a n t i c o n c e p c i o n .
A N T IC O N  C E P T IV  A »
« E S T R U C T U R A  S O C IA L »  «ZO M A  R U R A L»

Z Z  7 2 - 3 8 6  M a r c o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  i o s  
d e t e r n i n a n t e s  p r ó x i m o s  d e  l a  f e c u n d i d a d .
( 1 9 8 2 )  « D E T E R M IN A N T E  D E  L A  F E C U N D ID A D »  

«M O D E LO »
Z Z  7 2 - 3 8 9  C o n p e n s a t i n g  c h a n g e s  i n  i n t e r a e d i a t e  

f e r t i l i t y  v a r i a b l e s  a n d  t b e  o n s e t  o f  
n a r i t a l  f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n .  (  1 9 8 1 )
« D E T E R M IN A N T E  D E  L A  F E C U N D ID A D »  « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  « D U R A C IO N  D E  L A  L A C T A N C IA »

t e ó r i c a s  y  u n  n a r c o
r e f e r e n c i a  p a r a  l a

l a  a d o p a c io D  d e  l a  
( 1 9 8 2 )  « P R A C T IC A

« C A M B IO  S O C IA L »

V IA J E R O
EC 7 2 - 5 1 0  M i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )

« M IG R A C IO N  IN T E R N A C IO N A L »  «LO G A R  DE 
O R IG E N »  «LO G AR  DE DESTINO>

V ID A  F A M IL IA R
AR 7 2 - 6 7 7  R e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  y  d e  a y u d a  m u tu a

e n  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s :  u n
e s t u d i o  d e  c a s o .  ( 1 9 8 1 )  « R E L A C IO N  DE
P A R E N T E S C O »  « C L A S E  T B A B A J A B O B A »  « ZO N A  
U R B A N A »

V IV IE N D A
A R  7 2 - 1 1 8  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;

i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I V .
( 1 9 8 0 )  <C O N D X C IO N E S  DE S A L U D »  < E D U C 1 C I0 N »  

« P R O V IN C IA »  « T IP O L O G IA »
BO  7 2 - 5 3 8  R e p r o d u c c ió n  p a r c i a l  d e  l a  v i v i e n d a

p o p u l a r  y  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  n u e v a
c o n c e p c i ó n  b a s a d a  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
p o p u l a r .  ( 1 9 8 0 )  « P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  
« E S T R U C T U R A  U R B A N A »

BR 7 2 - 1 2 6  1 00  a n o s  d e  p r o m i s c u i d a d :  l a  v e c i n d a d  e n  
l a  c i u d a d  d e  S a o  p a u l o .  ( 1 9 8 2 )
U R B A N IZ A C IO N »  « B A R R IO  DE T U G U R IO S »
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »

B R  7 2 - 5 5 2  F a v e l a s  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P a b l o :
r e s u l t a d o s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 0 1  
« B A R R IO  DE T U G U R IO S »

CO  7 2 - 1 9 2  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a .  ( 1 9 8 2 )  « P O L IT IC A  DE 
V IV IE N D A »

CO  7 2 - 1 9 3  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  C o l o a b i a ;  h a c i a  
u n a  r e d e f i n i c i o n  d e  s u s  o b j e t i v o s ? .  ( 1 9 8 2 )  
« P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »

CO  7 2 - 1 9 4  P o l i t i c a s  d e  v i v i e n d a  p o p u l a r  e n  C o l o a b i a
a  p a r t i r  d e  l a  d e c a d a  d e l  s e t e n t a .  ( 1 9 8 2 )  
« P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  « A N A L IS IS
C O M P A R A T IV O »

CO 7 2 - 5 6 0  C a s o  e s p e c i f i c o  d e  s o l u c i ó n  h a b i t a c i o n a l  
e n  B o g o t á ,  C o lo m b ia .  < 1 9 8 o )  « P L A N IF IC A C IO N  
U R B A N A »

CU  7 2 - 5 6 2  V i v i e n d a :  e x p e r i e n c i a  d e  l a  r e v o l u c i ó n
c u b a n a .  ( 1 9 8 0 )  « P O L IT IC A  G U B E R N A M E N TA L»  
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »  « C R E C IM IE N T O  
D E M O G R A FIC O »

EC 7 2 - 5 6 3  A c c io n e s  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  f r e n t e  
a l  p r o b le m a  d e  l a  t i e r r a  u r b a n a  y  
r e a c c i o n e s  d e  l a s  f u e r z a s  s o c i o p o l i t i c a s  
a f e c t a d a s :  e l  c a s o  d e  Q u i t o  y  G u a y a g u i l .
( 1 9 8 3 )  « B A R R IO  DE T U G U R IO S »  «E S T R U C T U R A  
URBANA»

UY 7 2 - 2 1 9  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  e l  U r u g u a y .  ( 1 9 8 0 )  
« P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  < C A M B I0  S O C IA L »

V E  7 2 - 5 7 9  P r o d u c c i ó n  d e  l o s  b a r r i o s  d e  r a n c h o s  y  e l  
p a p e l  d e  l o s  p o b l a d o r e s  y  d e l  E s t a d o  e n  l a  
d i n á m i c a  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  C a r a c a s .  ( 1 9 8 0 )  « B A R R IO  
DE T U G U R IO S »  « P O B R E Z A »  « E S X B U C T O B A  U R B A N A » 
« M E T R O P O L IS »

X L  7 2 - 5 8 9  R e q u e r i m i e n t o s  m i n i n o s  d e  h a b i t a b i l i d a d  e n  
a s e n t a m i e n t o s  u r b a n o s  m a r g in a d o s .  ( 1 9 6 0 )  
< B A R B 1 0  DE T O G O R IO S »  « P O B R E Z A »
« P L A N IF IC A C IO N  U R B A N A »

X L  7 2 —5 9 0  F o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  d e  l o s  " a s e n t a a i e n t o s  
h u m a n o s  m a r g in a d o s "  y  l a  p o l i t i c a  e s t a t a l .
( 1 9 8 0 )  « B A R R IO  DE T U G U R IO S »  « P O B R E Z A »  
« B A R G IM A L ID A D »

X L  7 2 - 7 3 S  V i v i e n d a  e n  A a e r i c a  L a t i n a :  u n a  v i s i ó n  d e
l a  p o b r e z a  e x t r e m a .  ( 1 9 8 1 )  « P O B R E Z A »  
« P O L IT IC A  DE V IV IE N D A »  « E S T IL O  DE 
D E S A R R O LLO »

V A S E C T O H IA
G T 7 2 - 4 1 0  V a s e c t o u y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o s - u p  s t u d y

o f  f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )  
« C O N D IC IO M E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »
« S A T IS F A C C I O N S E X U A L »  «ZO N A  U R B A N A »

X L  7 2 - 4 4 2  A c c e p t a n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  v a s e c t o m y  i n  
d e v e l o p i n g  c o o n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )
« E S T E R I L I Z A C I O N  H A S C Q L IN A »  <P B E V A 1 E N C X A  
A M T IC 0 N C 2 P T 1 V A »

ZONA A D M IN IS T R A T IV A
AR 7 2 - 4 6 5  M i q r a c i o n e s  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a  e n  

e l  p e r i o d o  1 9 7 0 / 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )  « M IG B A C IO M
IN IE R C E N S A L »  « S A L D O  M IG R A T O R IO »

CU 7 2 - 2 5 7  P r o y e c c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  p o b l a c i ó n  p o r  
m u n i c i p i o s  y  s e x o s ,  1 9 7 7 - 1 9 9 3 .  ( 1 9 8 2 )
« C R E C IM IE N T O  D E M O G R A F IC O »

CU 7 2 - 3 3 4  E v o l u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l a s  
p r o v i n c i a s  v i l l a r e n a s .  ( 1 9 8 2 )  < D £ C L 1 N A C I0 N  
DE L A  F £ C U N D ID A D >

C U  7 2 - 3 3 6  N i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  e n  l a  p r o v i n c i a  
S a n t i a g o  d e  C u b a .  ( 1 9 8 2 )  « D E C L IN A C 1 C N  DE 
L A  F E C U N D ID A D »  < T E N D E N C IA »
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ZQ NA DE A T R A C C IO N
BR 7 2 - 4 7 0  D i n a a i c a  d a s  m i c r o r r e q i o e s  d e  i n t e n s a  

a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 0 )  « C O R R IE N T E  
M IG R A T O R IA »  «ZO N A  DE E X P U L S IO N »
« D E T E R M IN A N T E  D E  L A  M IG R A C IO N »  «E S TR U C TU R A  
E C O N O M IC A »

C L  7 2 - 4 7 5  N a t u r a l e z a  r u r a l - u r b a n a  j  p a t r o n e s
g e o g r á f i c o s  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a .
( 1 9 8 1 )  « M IG R A C IO N  R U R A L -U R B A N A »  « M IG R A C IO N  
IN T E R U R B A N A »  « M IG R A C IO N  IN T E R N E D IA »  «ZO N A  
D E  E X P U L S IO N »

P A  7 2 * 5 6 7  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  m i g r a c i o n e s  e n  
p a n a m a .  ( 1 9 8 3 )  « D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A »  
« Z O N A  D E  E X P U L S IO N »  « C O N C E N T R A C IO N  U R B A N A » 

X L  7 2 - 5 2 4  F l u j o s ,  v o lú m e n e s  y  p o l í t i c a s
d i f e r e n c i a l e s  e n  l a s  m i g r a c i o n e s  
i n t r a r e g i o n a l e s  e n  L a t i n o a m é r i c a .  ( 1 9 8 3 )  
« M IG R A C IO N  IN T E R N A C IO N A L »  « M IG R A C IO N
L A B O R A L »  «ZO N A  DE E X P U L S IO N »  « D E T E R M IN A N T E  
DE  L A  M IG R A C IO N »

ZO NA DE E X P U L S IO N
BB 7 2 - 4 7 0  D in á m ic a  d a s  m i c r o r r e g i o e s  d e  i n t e n s a  

a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 0 )  « C O R R IE N T E  
M IG R A T O R IA »  « ZO N A  DE A T R A C C IO N »
« D E T E R M IN A N T E  D E  L A  M IG R A C IO N »  « E S TR U C TU R A  
E C O N O M IC A »

C L  7 2 - 4 7 5  N a t u r a l e z a  r u r a l - u r b a n a  y  p a t r o n e s
g e o g r á f i c o s  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a .
( 1 9 8 1 )  « M IG R A C IO N  S U R A L—U R B A N A » « M IG R A C IO N  

IN T E R U B B A N A »  « M IG R A C IO N  IN T E R M E D IA »  «ZO N A  
DE  A T R A C C IO N »

P A  7 2 - 5 6 7  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  m i g r a c i o n e s  e n  
P a n a n a .  ( 1 9 8 3 )  « D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A >  
«Z O N A  DE A T R A C C IO N »  «C O N C E N T R A C IO N  U R B A N A » 

X L  7 2 - 5 2 4  F l u j o s ,  v o lú m e n e s  y  p o l í t i c a s
d i f e r e n c i a l e s  e n  l a s  m i g r a c i o n e s  
i n t r a r e g i o n a l e s  e n  L a t i n o a m é r i c a .  ( 1 9 8 3 )  
« H 1 G R A C IO N  IN T E R N A C IO  N A L »  « M 1 G B A C IO N
L A B O R A L »  « ZO N A  DE A T R A C C IO N »  « D E T E R M IN A N T E  
DE L A  H IG R A C IO N >

ZONA D E L  C A N A L  DE PANAM A
P A  7 2 - 2 1 0  T r a t a d o  T o r r i j o s - C a r t e r  y  l a  d i n a a i c a  

d e m o g r á f i c a  e n  l a  R e g ió n  M e t r o p o l i t a n a .
( 1 9 8 3 )  « P O L IT IC A  DE P O B L A C IO N »
« D IS T R IB U C IO N  G E O G R A F IC A »

ZO N A  F R O N T E R IZ A
AR 7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a  

B d o .  d e  I r i g o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  
A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 2 )  « N IV E L  D E  LA
F E C U N D ID A D »  « N IV E L  DE L A  M O R T A L ID A D »
« C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »

ZONA R U R AL
BO 7 2 - 3 1 8  D im e n s io n e s  s o c i o - c u l t u r a l e s  d e  l a

f e c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d  e n  B o l i v i a ;  
v e r s i ó n  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )  « D E T E R M IN A N T E  
DE ¡Lk F E C U N D ID A D »  « E S T R A T E G IA  DE 
S U P E R V IV E N C IA »  « C O N D IC IO N E S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « S IS T E M A  DE V A L O R E S »

BO 7 2 - 6 1 2  M u j e r  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  n a c i o n a l .
( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »  « E S T R U C T U R A  D E L 

E M P LE O » «ZO N A  U R B A N A »
C L  7 2 - 6 2 1  M u je r  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  D O M E S T IC O »  

« T R A B A J O  F E M E N IN O »  « A G R IC U L T U R A  DE 
P R O P IE T A R IO »

C O  7 2 - 3 9 7  C o l o a b i a :  p r o g r a m a  r u r a l  d e  d i s t r i b u c i ó n
c o m u n i t a r i a  d e  P R O F A M IL IA .  ( 1 9 8 1 )  
«PROGRAMA DE P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »
« P E R S O N A L  L O C A L »  « E V A L U A C IO N  DE PROGRAM A»
«D A TO S  E S T A D IS T IC O S »

CO 7 2 - 5 5 9  C a p i t a l i s m o ,  t e c n o l o g í a  y  d e s c o m p o s i c i ó n  
c a m p e s in a .  ( 1 9 8 o )  «MODO DE P R O D U C C IO N »
«C O N C E N T R A C IO N  E C O N O M IC A »

CR 7 2 - 4 0 3  D i s p o n i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s  y  l a
a n t i c o n c e p c i o n  e n  e l  a r e a  r u r a l  d e  C o s t a  
R i c a ;  a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 3 )
« P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  « A G E N C IA  DE 
P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  «E N C U E S T A  C A P »

H T  7 2 - 1 4 8  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  
m é d ic o s  m a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  
A l b e r t  S c h u e i t z e r  e n  e l  B a i t i  r u r a l .
( 1 9 8 2 )  « S A L U D  MATERNO—I N F A N T I L >  « H O S P IT A L »  

« IN F O R M E  DE A C T IV ID A D E S »
MX 7 2 - 4 2 2  D i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l a  

p r a c t i c a  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
M é x ic o  y  e n  C o r e a  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  « A G B N C IA  DE P L A M IF IC A C IO N  
F A M I L I A R »  « P R E V A L E N C IA  A N T IC O N C E P T IV A »  
« E N C U E S T A  M U N D IA L  DE F E C U N D ID A D »

MX 7 2 - 6 4 6  A g r a d a n  s t r u c t u r e  a n d  l a b o r  m o b i l i t y  i n  
r u r a l  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A JA D O R  A G R IC O L A »  
« M IG R A C IO N  R U R A L -U R B A N A »  « E M P L E O »

MX 7 2 - 7 2 2  A n i t a ;  u n a  c a m p e s in a  n a y a  g u e  s a l e  
a d e l a n t e .  ( 1 9 8 0 )  « P A P E L  DE L A S  M U JE R E S »  
«GRUPO E T N IC O »

I L  7 2 - 3 7 1  T e n d e n c ia s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l o s  p a í s e s  
d e  A m e r i c a  L a t i n a ,  1 9 5 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )
« T E N D E N C IA  DE L A  F E C U N D ID A D »  « N IV E L  SE LA  
F E C U N D ID A D »  « D E C L IN A C IO N  DE L A  F E C U N D ID A D »  

X L  7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  
p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .
( 1 9 8 2 )  «TAM AÑ O  ID E A L  DE L A  F A M I L I A »  

« M E D IC IO N »  « E N C U E S T A  C A P »  « N IV E L  DE 
E D U C A C IO N »

X L  7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
d e  l a  f a a i l i a .  ( 1 9 8 2 )  « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  « C O N O C IM IE N T O  DE
A N T IC O N C E P T IV O S »  « C O M U N IC A C IO N »  « E N C U E S T A  
C A P »

X L  7 2 - 4 3 7  L e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .
( 3 9 8 2 )  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »
«M A C H IS M O »  « R E L IG IO S ID A D »  « E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  
y  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  « P A P E L  DE L A S  
M U JE R E S »  « S T A T U S  S O C IO -E C O N O M IC O »
« C O N O C IM IE N T O  DB A N T IC O N C E P T IV O S »
« E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  m é t o d o s  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE 
A N T IC O N C E P T IV O S »  <  MET O D O L O G IA »  « E N C U E S T A  
C A P »  « E D U C A C IO N  DE L A S  M U JE R E S »

X L  7 2 - 4 4 0  B o l e s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  
y  l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )  « P A P E L  M A T R IM O N IA L »  
« R E L A C IO N E S  E N TR E  E S P O S O S » « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  «E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )  « R E L A C IO N E S  EN TR E  
E S P O S O S » « M E D IO S  DE C O M U N IC A C IO N  DE M A S A S »  
« N IV E L  DE E D U C A C IO N »  « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »

X L  7 2 - 4 4 3  C o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s  y  u n  m a r c o  
a n a l í t i c o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  a d o p a c io n  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )  « P R A C T IC A
A N T IC O N C E P T IV A »  « C A M B IO  S O C IA L »  « V A R IA B L E  
IN T E B 8 E D 1 A »  «E S T R U C T U R A  S O C IA L »

X L  7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .
( 1 9 8 2 )  «TAM AÑ O  D E SEADO  DE L A  F A M IL IA »  
« M O R T A L ID A D  I N F A N T I L »  « E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  
p r e f e r e n c i a  p o r  f a m i l i a s  p e q u e ñ a s .  ( 1 9 8 2 )  
«TA M A Ñ O  D E SEADO  DE L A  F A M I L I A »  « F A M IL I A  
N U C LE A R »  «M O D E LO » « E N C U E S T A  C I P »

X L  7 2 - 4 4 6  C o n o c i m i e n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  
« C O N O C IM IE N T O  DE A N T IC O N C E P T IV O S »  « N IV E L  
DE E D U C A C IO N »  «E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  « N IV E L  DE 
E D U C A C IO N »  « C O N O C IM IE N T O  DE
A N T IC O N C E P T IV O S »  « M E D IO S  DE C O M U N IC A C IO N  
DE M A S A S »  « E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 4 6  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  g u e  n o  l o s  u s a n ?
F a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  
a d o p c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  á n e r i c a  
L a t i n a  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE 
A N T IC O N C E P T IV O S »  « P R A C T IC A  A N T 1 C O N C E P T 1 V A »  
« R E L A C IO N E S  EN TR E  E SP O S O S » « E N C U E S T A  C A P »
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X X  7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A n e r i c a  
L a t i n a  r u r a l :  r e s u a e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  
l o s  e s t a d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F á X - B a r a l .
( 1 9 8 2 )  « C O N O C IM IE N T O  DE A N T IC O N C E P T IV O S »  

« P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  « R E L A C IO N E S  
E N TR E  E S P O S O S »  « E N C U E S T A  C A P »  «TAM AÑ O  
DESEADO  DE ¿ A  F A M I L I A »

X L  7 2 - 4 5 1  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  « P R A C T IC A  
A N T IC O N C E P T IV A »  «E S TR O C TU R  A S O C IA L »  
« E N C U E S T A  C A P »

X L  7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )  «D E S A R R O LLO
E CO NO M ICO  Y S O C IA L »  « S T A T U S
S O C IO -E C O N O M IC O »  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  
« E N C U E S T A  C A P »

X Z  7 2 - 7 4 2  M u je r e s  p o b r e s  r u r a l e s :  p l a n t e a m i e n t o s
p a r a  p o l í t i c a s .  ( 1 9 8 2 )  « P O B R E Z A »  « M U J E R »  
« P O L IT IC A  S O C IA L »

ZONA URBANA
AR 7 2 - 6 0 6  L u s t r a b o t a s  d e  B u e n o s  A i r e s :  u n  e s t u d i o  

s o c i o - a n t r o p o l o g i c o .  ( 1 9 8 0 )  « S U B E M P L E O »  
« A N A L I S I S  S O C IO L O G IC O »  « A N T R O P O L O G IA »

AS 7 2 - 6 7 7  R e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  y  d e  a y u d a  m u tu a
e n  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s :  u n
e s t a d i o  d e  c a s o .  ( 1 9 8 1 )  « R E L A C IO N  DE
P A R E N TE S C O » « C L A S E  T R A B A JA D O R A »  « V ID A
F A M IL IA R »

BO 7 2 - 6 1 0  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e
e s t r u c t u r a  y  p r a c t i c a  s o c i a l  e n  
C o c h a b a a b a .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »
« E S T R U C T U R A  D E L  E M P LE O » « D IS C R IM IN A C IO N  
E N TR E  S E X O S »  « C L A S E  S O C IA L »

BO 7 2 - 6 1 1  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t a d i o  d e
p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  e n
S a n t a  C r n z .  ( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »
« E S T R U C T U R A  D E L  E M P LE O » « D IS C R IM IN A C IO N  
EN TR E  S E X O S »  « C L A S E  S O C IA L »

BO 7 2 - 6 1 2  M u j e r  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  n a c i o n a l .
( 1 9 8 2 )  « T R A B A J O  F E M E N IN O »  «E S T R U C T U R A  DEL 
E M P LE O » « ZO N A  R U R A L »

BS 7 2 - 1 2 7  S a l v a d o r :  o s  e x i l a d o s  d a  o p u l e n c i a .  ( 1 9 8 0 )  
« P O B R E Z A »  « M A R G IN A L ID A D »  « C A P IT A L IS M O »

BR 7 2 - 1 2 8  E c o n o m ia  u r b a n a  d e  u a  p o n t o  d e  v i s t a
e s t r u t u r a l :  o  c a s o  d e  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 o )
«E S T R U C T U R A  E C O N O M IC A »  « C A P IT A L IS M O »  «MODO 
DE P R O D U C C IO N »

BR 7 2 - 1 2 9  B a h ia  d e  t o d o s  o s  p o b r e s .  ( 1 9 8 0 )  « P O B R E Z A »  
« D E S A R R O L LO  ECO NO M ICO  Y S O C IA L »
« C A P IT A L IS M O »

C L  7 2 - 4 7 7  P o b l a c i ó n  m i g r a n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  
t r a b a j o  u r b a n o s :  e l  c a s o '  d e  C h i l e .  ( 1 9 8 2 )  
«M ERCADO  D E L  T R A B A J O »  « M IG R A N T E »  «D A TO S  
E S T A D IS T IC O S »

CO 7 2 - 3 9 9  C o lo m b ia :  p r o g r a a a  c o m e r c i a l  d e
P R O F A H IL IA .  ( 1 9 8 1 )  «PROG RAM A DE
P L A N IF IC A C IO N  F A M I L I A R »  « D IS T R IB U C IO N  POR 
F A R M A C IA »  « P E R S O N A L  L O C A L »  «D ATO S
E S T A D IS T IC O S »

CO 7 2 - 6 3 3  P e o p le  o f  B o g o t á :  v h o  t h e y  a r e ,  w h a t  t b e y  
e a r n ,  v h e r e  t b e y  l i v e .  ( 1 9 8 0 )  « T R A B A JA D O R  
M IG R A N T E »  « E S TR U C TU R A  D E L  E M P LE O » «LO G AR 
DE R E S ID E N C IA »

CO 7 2 - 6 3 7  S e c t o r  i n f o r m a l  e  i n g r e s o s  e n  c i u d a d e s  
i n t e r m e d i a s  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 2 )  «S E C TO R  
IN F O R M A L »  « A N A L I S I S  C O M P A R A T IV O »  « N IV E L  DE 
S A L A R IO »

CR 7 2 - 3 3 1 E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :
r e s u l t a d o s  d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  
c i u d a d  d e  L im ó n ,  1 9 8 o .  ( 1 9 8 2 )  «E M B A R A ZO »
« A D O L E S C E N T E »  « C O N O C IM IE N T O  DE
A N T IC O N C E P T IV O S »  « P R A C T IC A  A N T IC O N C E P T IV A »  

DO 7 2 - 6 9 3  A s p e c t o s ' s o c i o - c u l t u r a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
d e  l a  f a m i l i a  y  e l  n i n o  e n  c o m u n id a d e s  
u r b a n a s  d e  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s :  l a
f a m i l i a  d o m i n i c a n a .  ( 1 9 8 1 )  « C O M P O S IC IO N  
F A M IL IA R »  « N IV E L  DE V ID A »

GT 7 2 - 4 1 0  Y a s e c t o m y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o w - u p  s t u d y
o f  f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )  
« Y & S E C T O M IA »  « C O N D IC IO N E S
S O C IO -E C O N O M IC A S »  « S A T IS F A C C IO N  S E X U A L »

G T 7 2 - 4 1 2  G u a t e m a l a :  d i s t r i b u c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 1 )  «PROG RAM A DE 
P L A N IF IC A C IO N  F A M IL IA R »  « P E R S O N A L  L O C A L »  
« B A R R IO  DE T U G U R IO S »

N I  7 2 - 0 7 9  P o b l a c i ó n  d e  N i c a r a g u a :  a n á l i s i s  d e  l o s
r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )  «C O YU N TU R A  D E M O G R A F IC A »
« E N C U E S T A  DE HO G AR ES»

UY 7 2 - 4 2 8  E v o l u c i ó n  d e  l a  r e c u r r e n c i a  a l  a b o r t o  
v o l u n t a r i o  e n  l a s  a d o l e s c e n t e s  d e  b a j o  
n i v e l  s o c i o - e c o n o m i c o  d e  M o n t e v i d e o  e n  l o s  
ú l t i m o s  15  a n o s .  ( 1 9 8 1 )  « A D O L E S C E N T E »  
« C O N D IC IO N E S  S O C IO -E C O N O M IC A S »

X L 7 2 - 5 8 o  T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  V id a  d e  
l o s  s e c t o r e s  P o p u l a r e s  U r b a n o s :  i n f o r m e
s o b r e  s u s  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 0 )  « C O N D IC IO N E S  
DE V ID A »  « C L A S E  T B A B A J A D O R A »  « S E R V IC IO S  
P U B L IC O S »  « F A M IL I A »

X L  7 2 - 6 9 9  A n a l i s e  s o b r e  c i c l o  v i t a l  a t r a v e s  d e  
p a r á m e t r o s  d e  n u p c i a l i d a d e :  e s t a d o
c o m p a r a t i v o  d e  c o n t e x t o  l a t i n o a m e r i c a n o .
( 1 9 8 1 )  « N U P C IA L ID A D »  « C IC L O  DE V ID A »
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AN -  A N T IL L A S  H O LA N D E S A S
G E O G R A P H IC  IN D E X  7 2 - 2 9 2  R e v i s i ó n  d e  Xa a o r t a l i d a d  y  a o r b i l i d a d  e n  e l

C a r i b e  d e  h a b l a  i n q l e s a ,  1 9 7 0 - 1 5 8 0 .  ( 1 9 8 1 )
AN BB DH LC  ¥C  X I

INDICE GEOGRAFICO

AR -  ARGENTINA
7 2 - 0 0 1  P o b l a c i ó n  y  r e c u r s o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - o o 2  A r g e n t i n a :  p o b l a c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 0 3  T e n d e n c ia s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 —0 4 0  D e m o q r a f ia  h i s t ó r i c a  d e l  N o r d e s t e  a r g e n t i n o :  

a n á l i s i s  d e  n e t o d o l o q i a  y  f u e n t e s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 4 1  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;  i n f o r m e  

d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I .  ( 1 5 8 0 )
7 2 - 0 4 2  A n t e c e d e n t e s  y  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 0 4 3  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n :  e v a l u a c i ó n  a

p a r t i r  d e l  C e n s o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 4 4  A s p e c t o s  m e t o d o l o q i c o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 7 6  P o p u l a t i o n  o f  M é x ic o  a n d  A r g e n t i n a  i n  1 9 8 o :  

p r e l i m i n a r y  d a t a  a n d  s o m e  c o m p a r i s o n .  ( 1 9 8 1 )  
AR MX

7 2 - 1 1 8  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;  i n f o r m e  
d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I V .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 1 9  P o b l a c i ó n  g u a r a n i  d e  l a s  m i s i o n e s  j e s a i t i c a s :  
e v o l u c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,  1 6 7 1 — 1 7 6 7 .
( 1 9 8 0 )

AR PT
7 2 - 1 2 o  P o b l a c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 8 0  H a c ia  u n a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 1 8 1  E f e c t o s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  

i n v e r s i ó n :  m e t o d o l o g í a  y  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  
d e  l a  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  l a  R e p ú b l i c a  
A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 1 8 2  A lg u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a s  
p o l i t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  e n  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 2 6 5  H e c h o  i n q u i e t a n t e :  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e
l a  m o r t a l i d a d s  e n  l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 6 6  P r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  p a r a  e l  p a r e o  d e  l o s  
c e r t i f i c a d o s  d e  n a c i m i e n t o  y  d e f u n c i ó n  
i n f a n t i l .  C r i t e r i o s  e m p le a d o s  p a r a  l a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e g ú n  
n i v e l e s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  ( 1 9 6 3 )

7 2 - 3 1 5  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  
d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d ,  t o t a l  y  p o r  
a r e a s ,  1 9 7 0 ;  i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
v o lu m e n  V I .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 3 1 6  P o b l a c i ó n  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a  

B d o .  d e  I r i g o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  
A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 6 5  M i g r a c i o n e s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 7 0 / 1 9 8 0 «  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 6 6  O c u p a c ió n  d e l  e s p a c i o ,  f r o n t e r a  a g r a r i a  y  
m i g r a c i o n e s  e n  M i s i o n e s  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 4 6 7  P e ó n  g o l o n d r i n a :  c o s e c h a s  y  m i g r a c i o n e s  e n  l a  
A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 6 8  M i g r a t i o n  a n d  a n  A r g e n t i n e  r u r a l  c o m m u n i t y  i n  
t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 4 9 7  N u e v a  L e y  G e n e r a l  d e  M i g r a c i o n e s  y  d e  F o m e n to  
d e  l a  I n m i g r a c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .  
(1 9  8 3 )

7 2 - 4 9 8  I n c o r p o r a c i ó n  p a r a g u a y a  y  b r a s i l e ñ a  e n  e l  
N o r d e s t e  a r g e n t i n o .  ( 1 9 8 2 )

AR BB P T
7 2 - 4 9 9  f l i g r a t i o n s  i l l e g a l e s  e  n o n - e n r e q i s t r e s  e n  

A m e r iq u e  d u  s u d .  ( 1 9 8 . ,
AR VE

7 2 - 5 0 0  I n m i q r a c i o n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  p a i s e s  
l i m í t r o f e s  e n  l a  A r g e n t i n a :  h e t e r o g e n e i d a d
d e  t i p o s ,  c o m p o s i c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  
r e g i o n a l .  ( 1 9 8 2 )  v  

A fi BO C L  PY
7 2 - 5 0 1  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  d e  A r g e n t i n a :  

u n  b a l a n c e  r e g i o n a l  p a r a  l o s  a n o s  7 0 .  ( 1 9 8 2 )  
AR BO BR C L  PY 0Y

7 2 - 5 0 2  A v a n c e  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  e m i g r a c i ó n
i n t e r n a c i o n a l  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  r e s i d e n c i a  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

AR C0
7 2 - 5 3 1  P r o c e s o  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  e l  i m p e n e t r a b l e  

c h a q u e n o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 3 2  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  p r o c e s o  d e  

r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  
l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 o )
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72-533 Análisis poblacional de la Argentina: el 
crecimiento de las ciudades argentinas; 
informe de investigación, volumen VII.
(1980)

72-534 Nordeste misionero: su poblamiento entre los 
anos 1895 y 1970. (1980)

72-535 Historia de una villa miseria de la ciudad de 
Buenos Aires, 1948-1973. (1980)

72-536 Exodo rural 1930-1970. (1980)
72-603 Notas para un estudio de las condiciones 

laborales de los inmigrantes en la provincia 
de Mendoza, 1880-1910. ( 1981)

72-604 Estructura ocupacional del NEA, su incidencia 
en la estructura global; caracteristicas 
económicas de la población. (1982)

72-605 Trabajo y familia en el ciclo de vida 
femenino: el caso de los sectores populares 
de Buenos Aires. (198o)

72-606 Lustrabotas de Buenos Aires: un estudio
socio-antropologico. (1980)

72-607 Costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo: reflexiones acerca de su estudio
empirico. (1981)

72-608 Vendimia, zafra, alzada: migraciones
estacionales en la Argentina. (1980)

72-609 Female work. and fertility in Argentina: 
ideational orientations and actual behavior.
(1981)

72-677 Belaciones de parentesco y de ayuda mutua en 
los sectores populares urbanos: un estudio
de caso. (1981)

72-708 Seguridad social en la Argentina: texto
actualizado a diciembre de 1982. (1982) 

72-709 Población anciana de la Argentina: tendencia 
secular y caracteristicas recientes. (1981) 

72-710 Proceso de envejecimiento de la población de 
la Argentina. (1981)

72-711 Caracterización sociodemoqrafica de la 
población anciana de la Arqentina de boy.
(1981)

BB - BARBADOS
72-095 National primary socio-economic data 

structares. IX: Barbados, Jamaica, Trinidad 
and Tobago. (1981)
BB JM TT XI 

72-292 Revisión de la mortalidad y morbilidad en el 
Caribe de habla inglesa, 197o-196o* (1981)
AB BB DM LC VC XI

BO - BOLIVIA
72-004 Documento de presentación institucional.

(1982)
72-045 Bibliografxa. < 1982)
72-046 Factores poblacionales en el desarrollo 

regional de Cochabamba. (1982)
72-047 Estructura, caracteristicas y dinamica de la 

población a nivel regional: el censo de
1976. (1982)

72-048 Encuesta permanente de hogares: boleta
basica. (1980)

72-049 Evaluación de los censos: aplicación al caso
de Bolivia ; versión preliminar. (1981)

72-050 Informe preliminar de la aplicación del 
modelo LfiPf12 a Bolivia. (1981)

72-051 Bolivia: estimaciones de la población por
departamentos y ciudades capitales, 
1980-1990. (1581)

72-052 Poblamiento desigual del territorio de 
Bolivia: una interpretación histórica.
(1982)

72-121 Condicionantes económicos y sociales de la 
evolución de la población en Bolivia, 
periodo 1950-1976. (1982)

72-318 Dimensiones socio-culturales de la fecundidad 
y mortalidad en Bolivia; versión preliminar.
(1983)

72-319 Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad 
diferencial en Bolivia: segunda parte.
(1982)

72-320 Efecto de la migración en las estimaciones de 
fecundidad por el metodo de hijos propios. 
La Paz (Bolivia 1976) y Bogotá D.E. 
(Colomoia 1973); trabajo final de 
investigación. (1982)

72-469 Miqracion y empleo en la ciudad de santa 
Cruz. (1980)

72-500 lnmiqracion de fuerza de trabajo de paises
limítrofes en la Argentina: heterogeneidad
de tipos, composición y localización 
regional. (1982)
AR BO CL PY 

72-501 Migraciones internas y externas de Arqentina: 
un balance regional para los anos 70. (1962) 

AB BO BR CL PY 01
72-537 Ciudad y la vivienda. (1980)
72-538 Reproducción parcial de la vivienda popular y 

la necesidad de una nueva concepción basada 
en la participación popular. (1580)

72-539 Estructura social, superpoblación relativa y 
problemática urbana. (1980)

72-540 Participación social de la mujer campesina en 
bolivia. (1982)

72-541 Pachamama expensive: el contexto territorial 
urbano y la diferenciación social en la 
ciudad de La Paz 1971-1976. (1981)

72-542 segreqacion residencial y politica urbana en 
la Paz, Bolivia. (1982)

72-610 Mujer y la ciudad: un estudio de estructura y 
practica social en Cochabamba. (1982)

72-611 Mujer y la ciudad: un estudio de
participación de estratos populares en santa 
Cruz. (1982)

72-612 Mujer en la estructura económica nacional.
(1982)

72-678 Familia en los procesos productivos y en la 
reproducción de la fuerza de trabajo. (1982) 

72-743 Educational codinq system constructed for 
application in the United Nations Programme 
of International Comparative Analysis of 
World Fertility Survey Data. (1981)

PA PE CO GY BO

BB - BRASIL
72-005 Fopulacao, educacao, emprego. (196o)
72-053 Crescimento e distribuicao da populacao 

brasileira: 1940-1980. (1980)
72-0^4 Primeiros comentarios aos resultados do Censo 

Demográfico de 1980. (1980)
72-055 Observacoes sobre a evolucao da populacao 

rural e urbana do Brasil no periodo 194o a 
1980. (1980)

72-056 Shirishana of the Yanoaaai; a deaographic 
study. (1980) 

bfi ZZ
72-057 Estado de sao Paulo: o perfil populacional do 

Estado de Sao Paulo, segundo o Censo de 
1980. (1962)

72-098 Vinculación de información de censos de 
vivienda y población en indicadores
sintéticos de pobreza para caracterización 
de micro regiones geográficas. (1981)

Bfi CL CR MX XL 
72-122 Eistorical trends. (1981)
72-123 future; simulations. (1981)
72-124 Perfil estatistico de criancas e aaes no 

Brasil: caracteristicas socio-demograficas
1970-1977. (1982)

72-125 Erazil. (1981)
72-126 1oú anos de promiscuidad: la vecindad en la 

ciudad de Sao Paulo. (1982)
72-127 Salvador: os exilados da opulencia. (1980) 
72-128 Economia urbana de um ponto de vista 

estrutural: o caso de Salvador. (1980)
72-129 Bahia de todos os pobres. (1980)
72-130 Nutritiónal determinants and miqration in the 

Brazilian Northeast: a case study o£ rural
and urban Ceara. (198o )

72-175 Population and poverty in the developing 
vorld; a backqround paper for World 
Cevelopment Beport, 1980. (1980)

BR CO MX XZ 
72-183 Public policies and proqrams. (1981)
72-184 Banco Nacional de la Habitación y los 

problemas urbanos y habitacionales. (1962) 
72-185 Características de la realidad y de las 

políticas urbanas en Brasil. (1962)
72-186 Brasil: situación y planificación; una

introducción. (1982)
72-251 Indicadores sociais. (1980)
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72-267 Brasil: tahuas-modelo de mortalidade e
populacoes estaveis. (1981)

72-266 Mortalidade por causas violentas no Municipio 
de Sao Paulo, Brasil. XV: a situacao ea
1980. (1982)

72-269 lapact of access to piped water on infant 
mortality in urban Brazil, 1970 to 1976.
(1981)

72-321 Posibilidades de analise da fecundidade e 
aortalidade no Brasil a partir das 
inforaacoes censitarias e do registro civil.
(1981)

72-322 Breastfeeding proaotion: effect of an
educational prograa in Brazil. (1982)

72-323 Características socio-denograficas. (1982) 
72-324 Conjeturas sobre os niveis e tendencias da 

fecundidade ea Salvador. (198o)
72-390 Evolution of faaily planning in Brazil.

(1980)
72-391 Pratica contraceptiva atual ea alguns Estados 

brasileiros. (1982)
72-470 Dinaaica das aicrorreqioes de intensa 

atividade migratoria. (1980)
72-471 Municipio e as aigracoes. (1981)
72-472 Migracoes internas: aensuracao direta e

indireta. (1961)
72-473 Indicadores do aoviaiento aigratorio no 

Estado de Sao Paulo. (1982)
72-474 Urbanizacao e fluxos aiqratorios para 

Salvador. (1980)
72-498 Incorporación paraguaya y brasileña en el 

Nordeste argentino. (1982)
Afi BB PT

72-501 Migraciones internas y externas de Arqentina: 
un balance regional para los anos 70. (1982)
AB BO BB CL PY UI 

72-503 Migración brasileña al Alto Parana: canales 
de integración. (1981)

BB PY
72-543 Nordeste: as peguenas cidades e o

plane ja mentó local. (1981)
72-544 Financiamiento del desarrollo urbano en

Brasil: el caso del area metropolitana en 
Sao Paulo. (1982)

72-545 Situacao social e aarginalidade. (1981)
72-546 Begioes metropolitanas ea processo de

superconcentracao populacional. (1982)
72-547 Sao Paulo*s "periferias" are choked. (1982) 
72-548 Composicao e mudanca do trabalho na

agricultura brasileira. (198o)
72-549 Divisao inter-regional do trabalho e pobreza 

urbana: o caso de Salvador. (1980)
72-550 Brasilia's first decade: a study of its urban 

morphology and urban support systems. (1980) 
72-551 Tiradentes Project: revitalization of small

cities for self-reliance. (1981)
72-552 Favelas del Municipio de San Pablo: 

resultados de una investigación. (1980) 
72-572 Formas de organización productiva campesina: 

el caso de la migración brasileña al Alto
Parana y su impacto econoaico y social.
(1981)

PY BB
72-573 Tipos de colonias estudiadas. (1981)

PY BB
72-574 Foraas de tenencia de tierras. (t981)

PY BB
72-596 Nutritional conseguences of agricultural 

projects: conceptual relationships and
assessaent approaches. (1981)

BB CO CB XZ 
72-601 Introduction to population qeoqraphy. (1960)

ZZ
72-613 Lavouras permanentes, lavouras temporarias, 

distribuicao fundiaria e a densidade do 
eaprego no Nordeste brasileiro. (1962)

72-614 Ocupacao e eaprego em Salvador: efe¿tos
recentes da industrialrzacao. (1980)

72-615 Mercado informal de trabalho: urna
investigacao preliminar. (1981)

72-616 Setor informal de Salvador: dimensoes,
naturaleza, significacao. (1930)

72-617 Procura de espaco na economía urbana: o setor 
inforaal de Fortaleza. (1980)

72-618 Baiana na ¿orea de trabalho: atividade
domestica, producao simples e trabalho 
assalariado em Salvador. (1980)

72-619 Custo social da mao-de-obra na regiao 
metropolitana do Bio de Janeiro. (1981) 

72-679 Padroes e tendencias da nupcialidade e 
algunas características da fecundidade.
(1981)

72-680 Faailia, a estrutura social e as formas de 
participacao na producao social. (1581) 

72-681 Consideracoes sobre recorrencia ao censo 
demográfico do Brasil para analises sobre 
faailia e migracoes internas. (1981)

72-682 Mariage et remariaqe dans le Btesil 
traditionnel: lois, intensite, calendrier.
(1981)

72-683 Notas breves: estado conjuqal. (1981)
72-712 flarginalismo del neqro brasileño. (1982)

CL - CHILE
72-006 Informe de actividades del Programa FLACSO 

Chile, mayo a agosto de 1981 • (1981)
72-058 Manual de instrucciones para el uso y manejo 

de la parte estadística de los reqistros de 
hechos vitales. (1982)

72-096 Vinculación de información de censos de 
vivienda y población en indicadores 
sintéticos de pobreza para caracterización 
de micro reqiones geográficas. (1981)
BB CL CB MX XL 

72-131 Estrategias de salud a mediano plazo. (1983) 
72-132 Biaqnostico del perfil de salud y 

socio-cultural VI región, 1979. (1981)
72-133 Inforae social 1982. (1983) '
72-134 Descomposición campesina: un análisis de los 

asignatarios de la reforaa agraria chilena.
(198o)

72-135 Desigualdades en el caapo de la salud: Chile,
1970-79. (1983)

72-136 Consideraciones sobre la realidad mapuche en 
la actualidad. (1980)

72-137 Estrategia de supervivencia de los 
beneficiarios de la reforaa aqraria chilena, 
entre 1973 y 1979. (1980)

72-187 Modelo de desarrollo nacional y reqional y el 
sistema de inforaacion en el periodo 
1973-1977. (1981)

72-188 Modelo de desarrollo nacional y regional y el 
sistema de inforaacion en el periodo
1970-1973. (1981)

72-189 Population policy coapeadiua: Chile. (1961) 
72-190 Reformas al sector salud: dialogo y debates.

(1983)
72-232 Planificación participativa y descentralizada 

para las necesidades básicas; borrador.
(1982)

CL CO CE 
72-252 Deaoqrafia, ano 1981. (1981)
72-253 Anuario 198o: naciaientos. (198o)
72-270 Mortalidad infantil, indicador de desarrollo?

Análisis de las influencias demográficas 
sobre la T.M.I. en Chile, 1972-1888. (1981) 

72-271 Hacia algunos criterios aetodoloqicos para 
estudiar la aortalidad infantil ec distintos 
barrios y estratos sociales. (1983)

72-272 Evolución de la tasa de aortalidad infantil, 
situación socioeconómica y proqramas de 
intervención en salud y nutrición: el caso
de Chile en los anos 7o. (1983)

72-325 Anuario 1981: nacimientos. (1981)
72-326 Chile: diferencíales de fecundidad por

estrato social y por contexto reqional; 
trabajo final de investigación. (1982) 

72-37o Proyección de la fecundidad: criterios y
procedimientos utilizados en CELADE. (1982) 

CL XL
72-392 Memoria APBOEA 1981. (1982)
72-393 Actitudes de médicos ginecólogos y obstetras 

frente a la planificación familiar: estudio 
comparativo 1968/81. ( 1982)

72-475 Naturaleza rural-urbana y patrones
geográficos de la migración interna. (1981) 

72-476 Determinantes del éxodo rural: importancia de 
factores del lugar de origen, Chile, 
1965-70. (1982)
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72-477 Población migrante en los aereados de trabajo 
urbanos: el caso de Chile. (1982)

72-500 Inaiqracion de fuerza de trabajo de paises 
limítrofes en la Argentina: heterogeneidad
de tipos, coaposicion y localización 
regional. (1982)
AB BO CL PY 

72-501 Migraciones internas y externas de Argentina: 
un balance regional para los anos 70. (1982)

AB 00 BB CL PY UY 
72-504 Estudio psico-social de 25 familias

retornadas. (1983)
72-553 Conceptos básicos para la formulación de la 

politica nacional de desarrolle urbano.
(1981)

72-554 Expansión de las ciudades. (1981)
CL ZZ

72-555 Habitat popular urbano. (1983)
72-556 Como gobernar las ciudades o principados que 

se regían por sus propias leyes antes de ser 
ocupados. (1983)

72-620 Aspectos metodológicos y la definición de 
tipos de productores agrícolas. (1982)

72-621 Mujer rural. (1982)
72-622 Asalariada agrícola. (1982)
72-623 Capacitación de comunidades rurales en 

artesanías gue aseguren efectos
significativos respecto a mayores ingresos y 
eapieo, Begion del Bio-Bio. (198q)

72-624 Married «ornen*s labor forcé participation and 
preseuce of children in urban Chile. (1981) 

72-625 Small farmers and agricultural vorkers in 
Chile, 1973-1979. (1981)

72-626 Ocupación y desocupación en el Gran Santiaqo, 
septiembre 1981. (1981)

72-627 Ocupación y desocupación en el Gran Santiaqo, 
marzo de 1982. (1932)

72-684 Consanguinidad en el Valle de Elgui: un
estudio de genética de poblaciones humanas.
(1980)

72-713 Alimentos en Chile. (1981)
72-714 Algunos indicadores de niyeles de vida en 

campamentos de las comunas del Gran 
Santiago. (1983)

CQ - COLOMBIA
72-059 Ajuste por cobertura de la población. (1981) 
72-138 Región de Occidente. (1980)
72-139 Aspectos sociales. (1980)
72-140 Regional inequality and other sources of 

income variation in Colombia. (1980)
72-175 Population and poverty in the developing 

world; a background paper for World 
Developaent Report, 1980. (1980)

BR CO MX XZ 
72-191 Politica de desarrollo regional en Colombia.

(1981)
72-192 Politica de vivienda. (1982)
72-193 Politica de vivienda en Colombia; hacia una 

redefinicion de sus objetivos?. (1982)
72-194 Politicas de vivienda popular en Colombia a 

partir de la decada del setenta. (1982) 
72-232 Planificación participativa y descentralizada 

para las necesidades básicas; borrador.
(1982)

CL C0 CR
72-254 Colombia estadística 1981. (1981)
72-255 Anuario estadístico 198o* (1980)
72-273 Efecto de intervenciones especificas en el 

sector salud sobre la mortalidad infantil en 
Colombia. (19B3)

72-274 Descenso de la fecundidad y su impacto sobre 
la estructura de la mortalidad en la ciudad 
de Cali. (1982)

72-275 Mortalidad de la ninez temprana sequn clases 
sociales; el caso de Medellin-Colombia según 
censo de 1973; trabajo final de 
investigación. (1982)

72-320 Efecto de la migración en las estimaciones de 
fecundidad por el método de hijos propios. 
La Paz (Bolivia 1976) y Bogotá D.E. 
(Colombia 1973); trabajo final de 
investigación. (1982)
BO CO

72-327 Borne factors affectlnq fertility in eight 
developing countries: an analysis of World
Fertility Survey data. ( 193o)

C0 DO
72-328 Implicaciones socioeconómicas y demográficas 

del descenso de la fecundidad en Colombia.
(1982)

72-329 Colombia. Influencia de algunos factores 
socio-demoqraficos y de planificación 
familiar en la fecundidad diferencial 
alrededor de 1976; trabajo final de 
investigación. (1982)

72-374 Birth histories. (1932)
CO CB DÜ GY JM MX PA PE XL XZ 

72-378 Patrones del descenso de la fecundidad en
America latina con especial referencia a
Colombia. (3931)

CO XL
72-394 Campanas de radio y planificación de la

familia en Colombia, 1973-1974. (1981)
72-395 Anticoncepcion como factor condicionante de 

la fecundidad en Colombia. (1981)
72-396 Aborto y la mujer. (1982)
72-397 Colombia: programa rural de distribución

comunitaria de PROFANILIA. (1981)
72-398 Descenso de fecundidad en Colombia y su

impacto sobre las necesidades de 
planificación familiar. (1982)

72-399 Colombia: programa comercial de PROFAMILIA.
(1981)

72-400 Comparison tof results of contraceptive 
prevalence surveys in five countries with 
particular emphasis on knowledge, use and 
availability. (1982)

CO CR MX
72-433 En torno a la validez de las medidas sobre 

preferencias del tamaño de la familia.
(1982)

CC CB MX PE XI 
72-434 Etapas en la adopción de la planificación de 

la familia. (1982)
CO CR MX PE XL

72-437 leqitimidad del uso de la anticoncepcion. 
(19 82)

CO CR MX PE XI
72-438 Indices de la posición social de la mujer y 

su relación con el conocimiento de 
anticonceptivos. (1982)

CG CR MX PE XL
72-439 Medición del conocimiento de métodos 

anticonceptivos. (1962)
CO CR MX PE XL

72-44o Boles sexuales, comunicación entre esposos y 
legitimidad. (1982)

CO CR MX PE XI
72-441 Elementos de comunicación y practica de la 

anticoncepcion. (1982)
CO CR MX PE XL

72-443 Consideraciones teóricas y un marco analítico 
de referencia para la investigación de la 
adopacion de la anticoncepcion. (1982)

CO CR MX PE
72-444 Motivación hacia el numero de hijos. (1982)

CC CR MX PE XL
72-445 Ambivalencia de actitudes en la preferencia 

por familias peguenas. (1982)
CO CR MX PE XI

72-446 Conocimiento de anticonceptivos. (1982)
CC CR MX PE XL

72-447 Educación y conocimiento acerca de 
anticonceptivos. (1982)

C0 CE MX PE XL
72-448 Si los conocen, por que no los usan? Factores 

seleccionados que influyen en la adopción de 
anticonceptivos en America Latina rural.
(1982)

CO CR MX PE XL
72-449 ¿dopcion de la anticoncepcion en America 

latina rural: resumen y conclusiones de los 
estudios basados en PECFAL-Bural. (1982)
CO CR MX PE XL

72-451 Uso de anticonceptivos. (3982)
CO CR MX PE XL

72-452 Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. (1982)

CC CR MX PE XL
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7 2 - 4 7 8  P o s i c i ó n  e c o n ó m ic a  d e  l o s  m i g r a n t e s  j  
n o - m i g r a n t e s  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 7 9  T r a n s p o r t  im p r o v e m e n t s  a n d  r u r a l  o u t m i g r a t i o n  
i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 o 2  A v a n c e  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  e m i g r a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  r e s i d e n c i a  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

AB CO
7 2 - 5 0 5  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  C o lo m b ia .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 1 8  U n d o c u m e n te d  a n d  i l l e g a l l y  r e s i d e n t  m i g r a n t  

w o m e n  i n  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 1 )
CO VE

7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o
c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 5 8  D e s c r i p c i ó n  d e  c u a t r o  e j e m p l o s  d e  a r e a s  d e  
c o l o n i z a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 5 9  C a p i t a l i s m o ,  t e c n o l o g í a  y  d e s c o m p o s i c i ó n  
c a m p e s in a .  ( 1 9 8 0 )

CO Z Z
7 2 - 5 6 0  C a s o  e s p e c i f i c o  d e  s o l u c i ó n  h a b i t a c i o n a l  e a  

B o g o t a ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 9 6  N u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  

p r o j e c t s :  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d
a s s e s s m e n t  a p p r o a c h e s .  ( 1 9 8 1 )

BB CO C f i XZ 
7 2 - 6 2 8  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  

t r a b a j o  u r b a n o  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8  1)
7 2 - 6 2 9  T a s a s  d e  d e s e m p le o  y  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  l a  

c i u d a d  d e  B o g o t a ,  m a r z o  d e  1 9 8 1 ;  r e s u l t a d o s  
p r o v i s i o n a l e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 3 0  M e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  l a  m u je r  r u r a l  y  l a  
p o s i c i ó n  d e  c l a s e .  ( 1 9 8 0 )

CO P E
7 2 - 6 3 1  f lo w  s e g m e n t e d  i s  t h e  B o g o t a  l a b o r  m a r k e t .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 3 2  D e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  e a r n i n g s  i n  d e v e l o p i n g  

m e t r ó p o l i :  e s t i m a t e s  f r o m  B o g o t a  a n d  C a l i ,  
C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 3 3  P e o p le  o f  B o g o t a :  v h o  t h e y  a r e ,  v h a t  t h e y
e a r n ,  w h e r e  t h e y  l i v e .  (1 9  8 0 )

7 2 - 6 3 4  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  a l g o d ó n .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 3 5  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  c a f e .
( I 9 6 0 )

7 2 - 6 3 6  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  a  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 0 )  
CO VE

7 2 - 6 3 7  S e c t o r  i n f o r m a l  e  i n g r e s o s  e n  c i u d a d e s  
i n t e r m e d i a s  e n  C o l o m b i a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 8 5  A lg u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  e c o n o a ia  d e  l a s  
f a m i l i a s  u r b a n a s  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8  1)

7 2 - 6 8 7  C a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  f a a i l i a  e n  l a s  a r e a s  
m i n e r a s  d e l  C h o c o - C o l o a b i a :  e n s a y o
i n t e r p r e t a t i v o .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 8 8  E s t r u c t u r a  d e  l a  f a a i l i a  y  d e s i g u a l d a d  d e l  
i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )

CO I N
7 2 - 7 0 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  

i m p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )
CO CB DO MX PA P E  X L XZ

7 2 - 7 1 5  N a r g i n a l i d a d  u r b a n a  y  e d u c a c i ó n  f o r m a l :  
p l a n t e o  d e l  p r o b le m a  y  p e r s p e c t i v a s  d e  
a n á l i s i s .  ( 1 9 6 1 )

7 2 - 7 4 3  E d u c a t i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P ro g r a m m e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  
W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

PA PE CO G I  BO

CB -  C O STA B IC A
7 2 - 0 0 7  M e m o r ia  ID E S P O , 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 0 8  A t l a s  e s t a d í s t i c o  d e  C o s t a  B i c a  N o  2 .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 0 6 0  S i t u a c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  C o s t a  B i c a .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 0 9 8  V i n c u l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  d e  

v i v i e n d a  y  p o b l a c i ó n  e n  i n d i c a d o r e s
s i n t é t i c o s  d e  p o b r e z a  p a r a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
d e  m i c r o  r e g i o n e s  g e o g r á f i c a s .  ( 1 9 8 1 )

B fi C L  CB MX X L
7 2 - 1 4 1  I n f o r m a c i o n e s  e s t a d í s t i c a s :  a n u a r i o  1 9 7 8 .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 4 2  P a u t a s  d e  a t e n c i ó n  m e d ic a  y  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  

c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  d e m a n d a  f u t u r a :  l o s
s e r v i c i o s  m é d ic o s  e n  l a  p e r s p e c t i v a
d e m o g r á f i c a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 9 5  P o p u l a t i o n  p o l i c y  C o m p e n d ia « :  C o s t a  B i c a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 3 2  P l a n i f i c a c i ó n  p a r t i c i p a t i v a  y  d e s c e n t r a l i z a d a  
p a r a  l a s  n e c e s id a d e s  b á s i c a s ;  b o r r a d o r .
( 1 9 8 2 )

C L  CO CB
7 2 - 2 7 6  G r u p o s  s o c i a l e s  y  m o r t a l i d a d  e n  l o s  p r i m e r o s  

a n o s  d e  v i d a ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 9 7  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  l i m i t e  p a r a  p r o y e c c i o n e s  
d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  e n  C E L A D E , S a n  J o s é .  
(1 9  8 2 )

CB X L
7 2 - 3 3 3  E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :  r e s u l t a d o s

d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  
l i m ó n ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 3 2  D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o a f c r e  
c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB DO G1 JM  MX PA P E  X L  X Z

7 2 - 4 0 0  C o m p a r is o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  
p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  v i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  k n o v l e d g e ,  u s e  a n d  
a v a i l a h i l i t y .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX RE
7 2 - 4 0 )  E s t a d í s t i c a s  d e l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  

f a m i l i a r ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 0 2  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  s e g u n d a  

e n c u e s t a  d e  p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ;  
b o r r a d o r  p a r a  d i s c u s i ó n .  ( 1 9 8 1  )

7 2 - 4 0 3  D i s p o n i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s  y  l a
a n t i c o n c e p c i o n  e n  e l  a r e a  r u r a l  d e  C o s t a  
R i c a ;  a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 0 4  E s t u d i o  p r o s p e c t i v o  d e  l a s  m u je r e s
e n t r e v i s t a d a s  e n  d o s  e n c u e s t a s  d e  
p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ,  C o s t a  S i c a ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  
p r e f e r e n c i a s  d e i  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .
( 1 9 8 2 )

CO CB MX P £  X L
7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX P E  X L

7 2 - 4 3 7  L e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .
(1 9 8 2 )

CO CB MX PE X I
7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  y 

s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i n i e n t o  d e  m é t o d o s  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CC CB MX P E  X L

7 2 - 4 4 0  B o l e s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )

CC C f i MX PE XX
7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE X L

7 2 - 4 4 3  c o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s  y  u n  n a r c o  a n a l í t i c o  
d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  
a d o p a c io n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

CO C fi MX PE
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

CO C fi MX PE XX
7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  p r e f e r e n c i a  

p o r  f a m i l i a s  p e q u e ñ a s .  ( 1 9 8 2 )
CO C fi MX PE XX

7 2 - 4 4 6  C o n o c im ie n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE XX

7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO C fi MX PE X L
7 2 - 4 4 8  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  q u e  n o  l o s  u s a n ?  F a c t o r e s  

s e l e c c i o n a d o s  g u e  i n f l u y e n  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r ic a  L a t i n a  r u r a l .
( 1 9 8 2 )

CO C B  MX PE XX
7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r i c a  

L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - B u r a l .  ( 1 9 8 2 )

CO CR MX PE X L
7 2 - 4 5 1  u s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X I
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-234-

-452 Estructura social y practica de la 
anticoncepcion. (1982)

CO CB NX PE XL 
-561 Proceso de estructuración territorial en 

Costa Bica: bibliografía sobre la
problemática urbana y regional: 1945-81.
(1981)

-596 Nutritional conseguences of aqricultural 
projects: conceptual relationships and
assessment approaches. (1981)
BB CO CB XZ 

-636 Prostitución en San José: estudio
socioeconómico de un problema costarricense.
(1982)

-639 Costa Bica: el empleo en la crisis actual,
1980-1982. (1983)

-689 Deux siecles d'illegitimite au Costa Bica 
1770-1974. (1981)

-690 Sobre el Prograaa de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. (1931)

-7o3 Nuptiality patterns in developing countries: 
implications for fertility. (1980)

CO CB DO MX PA PE XL XZ
-716 Cobertura de algunos prograaas asistenciales 

de alimentación financiados por asignaciones 
familiares en distintos estratos 
socioeconómicos. (1981)

-717 Envejecimiento en Costa Bica. (1980)
-734 Educación y sociedad en Aaerica Latina y el 

Caribe. (1980)
CB EC HN PE PY XI XL

COBA
•009 Deaografia: orientaciones metodológicas;

especialidad; planificación de la economia 
nacional; especializacion: PEN; tipo de
curso: vespertino - nocturno y por
encuentros. (1982)

-069 Proyección preliminar de población por
municipios y sexos, 1977-1993. (1982)

-062 Proyección de la población cubana por
provincias, sexos y anos simples, 1955-1975.
(1982)

-143 Cuban Americans. (1980)
CÜ OS

-144 Salud publica en Cuba, 1899-1925. (1981)
-145 Bioestadistica: principios metodológicos

particulares. (1982)
*146 Isla de Cuba en el siglo XXX vista por los 

extranjeros. (1981)
-196 Politica de población en Cuba. (1983)
-256 Población total por provincias y movimiento 

natural y aigratorio de la población, 1er. 
trimestre de 1982. (1982 )

•257 Proyección preliminar de población por 
municipios y sexos, 1977-1993. (1982)

-277 Análisis de mortalidad en Cuba, 1943-1953.
(1981)

-278 Defunciones 1975. (1981)
•279 Determinants of aortality transition in 

developing countries before and after the 
Second Morid Bar: some evidence from Cuba.
(1981)

-280 Mortalidad preescolar en las Americas en el 
decenio 197o-1979: la situación en Cuba.
(1981)

■333 Fecundidad y la juventud. (1981)
-334 Evolución de la fecundidad en las provincias 

villarenas. (1982)
-335 Evolución de la fecundidad ea el ultimo 

decenio. (1981)
-336 Niveles de fecandidad en la provincia 

Santiago de Cuba. (1982)
-4o5 Tendencias recientes de fecundidad, aborto y 

practica anticonceptiva en Cuba. (1980)
-480 Migraciones internas en Cuba según las 

estadísticas continuas y la Encuesta 
Demográfica Nacional. (1982)

-481 Características de la migración en el periodo 
1959-1979, según la Encuesta Demográfica 
Nacional de 1979. (1982)

*482 Movimiento migratorio interno de la
población, III y IV trimestre de 1979.
(1980)

•483 Movimiento aigratorio interno de la
población, I y II trimestre de 1979. (1980)

72-506 Cuban and Mexicans in the United States: the 
functions of political and economic
migration. (1982)

CD MX US
72-5o8 Cuban refugee crisis of 198o: challenge and

response. (1981)
CU OS

72-562 Vivienda: experiencia de la revolución
cubana. (1980)

72-691 Matrimonios 1979. (1982)
72-692 Divorcios 1978. (1981)
72-718 Problemas de la juventud en el mundo

contemporáneo o Youth problems in 
contemporary world. (1982)

72-719 Papel del oro negro en la alimentación y
salud en America Latina y el Caribe: estudio
de dos decadas. (1982)

CO XL

-DJ1 - DOMINICA
72-292 Revision de la mortalidad y morbilidad en el 

Caribe de habla inglesa, 1970-1980. (1981)
AN BB DM LC VC XI

DO - REPUBLICA DOMINICANA
72-010 Informe de consultoria para la Asocciacion 

Doainicana Pro-Bienestar de la Familia, Inc. 
y el Instituto de Estudios de Población y 
Desarrollo. (1982)

72-063 Población y desarrollo en la Bepublica 
Dominicana: antecedentes y perspectivas.
(1983)

72-064 Proyecto Piloto de Estadísticas Ambientales: 
inforae preliminar de la primera fase.
(1981)

DO XL
72-281 Morbi-aortalidad del adolescente dominicano.

(1980)
72-327 Some factors affectínq fertility in eight 

developing countries: an analysis of Sorld
Fertility Survey data. ( 1980)
CO DO

72-337 Fecondite et classe sociale en Bepubligue 
Dominicaine. (1982)

72-338 Analysis of repeat fertility surveys: 
examples from Dominican Bepublic. (1982) 

72-339 Utilization of research in Dominican 
Bepublic: the case of the National Fertility 
Survey of 1975. (1982)

72-374 Birth histories. (1982)
CO CB DO GY JM NX PA PE XL XZ

72-406 13 anos despues, 1968-1981. (1981)
72-407 Evaluación de la Encuesta Nacional de 

Fecundidad de 198o. Bepublica Dommicana; 
version preliminar. (1983)

72-509 International migration in the Dominican 
Bepublic: implications for development
planninq. (1982)

DO BT US
72-640 Eapleo en la zafra azucarera dominicana.

(1981)
72-693 Aspectos socio-culturales de la estructura de 

la faailia y el nino en comunidades urbanas 
de paises subdesarrollados: la faailia
dominicana. (1981)

72-703 Nuptiality patterns in developing countries: 
implications for fertility. (1980)

CO CB DO MX PA PE XL XZ

EC - ECOADOB
72-147 Factores asociados al uso de servicios de 

salud en el Ecuador. (1933)
72-197 Creación de empleo y efecto redistributive 

del gasto e inversion publica: Ecuador
1980-84. (1982)

72-408 Evaluación de la Encuesta Nacional de 
Fecundidad de 1979. Ecuador; version 
preliminar. (1983)

72-510 Miqracion internacional, 1978. (1981)
72-563 Acciones de los sectores populares frente al 

problema de la tierra urbana y reacciones de 
las fuerzas sociopoliticas afectadas: el
caso de Quito y Guayaquil. (1983)

72-564 Notas para el análisis del suburbio y tuqurio 
de Guayaquil. (1980)
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7 2 - 7 2 0  P r o g r a m a c ió n  d e l  a o d e l o  LR P M 2 p a r a  E c u a d o r ;
s u b p r o g r a m a  E D U C ; d a t o s  d i s p o n i b l e s .  ( 1 9 8 0 )  

7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  
c a r i b e ,  ( i 9 6 0 )

CB EC HN PE P T X I  XL

GP “  G O ADALO PE
7 2 - 3 6 9  P a t t e r n s  o f  m a r i t a l  u n i o n s  a n d  f e r t i l i t y  i n  

G u a d e lo u p e  a n d  M a r t i n i q u e .  ( 1 9 8 1 )
GP HQ X I

G T -  GO A TEM ALA
7 2 - 0 ^ 5  G u a t e m a la  e t  s e s  p o p u l a t i o n s .  ( 1 9 8 0 }
7 2 - 0 6 6  E s t i m a c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  y  p o b l a c i ó n  

e c o n ó m ic a m e n t e  a c t i v a ,  p o r  d e p a r t a m e n t o ,  
a r e a ,  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d ,  a n o s  1 9 7 9 - 2 0 0 0 .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 8 2  D e m o g r a p h ic  a n d  s o c i o e c o n o m ic  c o r r e l a t e s  o f  
i n f a n t  g r o w t h  i n  G u a t e m a la .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 0  F e c u n d id a d  e n  G u a t e m a la ,  1 9 5 0 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )  
7 2 - 4 0 9  E v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c e p t i v e  k n o w le d g e  o f  

c o a m a o i t y - b a s e d  d i s t r i b u t o r s  i n  G u a t e m a la .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 0  V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a la :  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  
f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 1  V o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i n  G u a t e m a l a :  a
c o m p a r i s o n  o f  m e n  a n d  w o m e n .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 1 2  G u a t e m a la :  d i s t r i b u c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 6 1 )

7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 8 2 )

GT PA SV XC 
7 2 - 6 4 2  G u a t e m a la :  e s t a c i o n a l i d a d  y  s u b e m p le o  e n  e l  

s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  ( 1 9 8 0 )

G I  -  G U IA N A
7 2 - 3 4 1  E v a l u a t i o n  o f  t h e  G u y a n a  F e r t i l i t y  S u r v e y

1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 5 1  F e r t i l i t y ,  u n i o n  s t a t u s  a n d  p a r t n e r s  i n  t h e  

NFS G u y a n a  a n d  J a m a ic a  s u r v e y s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .
( 1 9 6 2 )

G I  J H
7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB DO GY J H  NX P A  PE X L  XZ
7 2 - 7 4 3  E d u c a t i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r  

a p p l i c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P r o q r a n n e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f
B o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

PA  PE CO GY BO

HN -  HONDURAS
7 2 - 0 1 t  S e m i n a r i o - T a l l e r  d e  C o m u n i c a c ió n  e n  

P o b l a c i ó n ,  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  1 9 8 0 :
i n f o r m e .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 6 7  I n f o r m e  f i n a l .  P r o y e c t o  H O N / 7 8 / P 0 8 .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 6 8  P e r f i l  d e m o g r á f i c o  d e  H o n d u r a s .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 6 3  C o m p a r a c ió n  e n t r e  e n c u e s t a s  d e m o g r á f i c a s

p r o s p e c t i v a s  y  r e t r o s p e c t i v a s  p a r a  e s t i m a r
n i v e l e s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  m o r t a l i d a d :  l a
e x p e r i e n c i a  d e l  C E L A D E . ( 1 9 8 3 )

HN PA PE
7 2 - 4 1 3  E n c u e s t a  n a c i o n a l  d e  p r e v a l e n c i a  d e l  u s o  d e  

m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 4 3  P r o d u c t o r a  i n v i s i b l e  e n  e l  a g r o

c e n t r o a m e r i c a n o :  u n  e s t u d i o  d e  c a s o  e n
H o n d u r a s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

CR EC HN PE PY X I  X L

H T  -  H A I T I
7 2 - 0 1 2  S e m i n a r i o - T a l l e r  s o b r e  l a  P r o d u c c i ó n  d e  

R a t e r i a l  A u d i o v i s u a l  e n  H a i t i :  i n f o r m e .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 6 9  E t a t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a u  r e c e n s e a e n t  d e  1 9 7 1 .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 4 8  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  m é d ic o s  
a a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  A l b e r t
S c h w e i t z e r  e n  e l  H a i t i  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 8 4  H o u v e m e n ts  n a t u r e l s  d e  l a  p o p u l a t i o n :
m o r t a l i t e  e t  f e c o n d i t e :  a n a l y s e  d e s
e n v e n e a e n t s  s u r v e n u s  l e s  d o u z e  a o i s
p r e c e d a n t  l e  r e c e n s e a e n t  d e  1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )

l e s
d e s

l a

1«  E n g u e t e  

I a E n g u e t e

7 2 - 3 4 2  A p p o r t  d e  l ' E n g u e t e  H a i t i e n n e  s u r  l a  
F e c o n d i t e  a  I a i n t é g r a t i o n  d e s  v a r i a b l e s  
d é m o g r a p h iq u e s  d a n s  l e  P la n  d e  
D é v e l o p p e m e n t .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 3  O r g a n i s a t i o n  e t  l e s  r e s u l t a t s  d e  l ' E n q u e t e  
H a i t i e n n e  s u r  l a  F é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 4  S é m i n a i r e  N a t i o n a l  s u r  l e s  R é s u l t a t s  d e  
l ' E n q u e t e  H a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e ,
P o r t - a u - P r i n c e ,  1 4 - 1 5  O c t o b r e  1 9 8 1 :  r a p p o r t  
f i n a l .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 5  R a p p o r t  n a t i o n a l .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 4 6  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l a e n g u e t e :  

c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ' é c h a n t i l l o n  
m é n a g é s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 7  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l a e n q u e t e :
f é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 8  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l a e n q u e t e :  d i m e n s i o n  
d e s i r e e  d e s  f a m i l l e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 9  R a p p o r t  n a t i o n a l ;  t a b l e a u x .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 5 0  E v a l u a t i o n  d e s  r e s u l t a t s  d e

H a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 1 4  I m p o r t a n c e  d e s  r e s u l t a t s  d e

H a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e  p o u r
l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n e  p l a n i f i c a t i o n  f a m i l i a l e  
p o u r  H a i t i .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 5  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  c o m u n id a d e s  d e  
H a i t i .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 6  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  
l ' u t i l i z a t i o n  d e  l a  c o n t r a c e p t i o n  e n  
r e l a t i o n  a v e c  l e s  p r e f e r e n c e s  e n  m a t i è r e  d e  
f é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 8 4  E t u d e  d e  l a  m i q r a t i o n  i n t e r n e :  l e s  d o n n é e s  
d e a o q r a p h i q u e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 0 9  I n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  i n  t h e  D o m in ic a n  
R e p u b l i c :  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e v e lo p m e n t
p l a n n i n g .  ( 1 9 8 2 )

CO HT US
7 2 - 5 1 1  H a i t r a n  m i g r a t i o n :  3 0  y e a r s  a s s e s s e d .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 4 1  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  h a i t i a n a  e n  

e l  m e r c a d o  l a b o r a l :  l o s  c a s o s  d e  l a  c a n a  y
e l  c a f e .  ( 1 9 6 1 )

7 2 - 6 4 4  P o p u l a t i o n  a c t i v e .  ( 1 9 6 1 )
7 2 - 6 9 4  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  l e s  u n i o n s  

e t  l ' e x p o s i t i o n  a u  r i s g u e  d e  g r o s s e s s e .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 2 1  E t u d e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s c o l a i r e  e t  d u  n i v e a u  
â a i n s t r u c t i o n  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e .  ( 1 9 8 1 )

J H  -  J A M A IC A
7 2 - 0 9 5  N a t i o n a l  p r i m a r y  s o c i o - e c o n o a i c  d a t a  

s t r u c t u r e s .  I X :  B a r b a d o s ,  J a m a i c a ,  T r i n i d a d  
a n d  T o b a g o .  ( 1 9 8 1 )

EB JH  T T  X I  
7 2 - 1 9 8  P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  J a m a i c a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 1 9 9  C o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l  d e  p r o y e c t o s  d e

d e s a r r o l l o :  e l  c a s o  d e  J a m a i c a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 2 5 6  D é m o g r a p h ie  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 9 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 5 1  F e r t i l i t y ,  u n i o n  s t a t n s  a n d  p a r t n e r s  i n  t h e  

NFS G u y a n a  a n d  J a m a ic a  s u r v e y s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
i 1 9 8 2 )

GY J H
7 2 - 3 7 4  f i i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )

C 0  CR DO GY J H  H X  PA P E  X L  XZ 
7 2 - 4 1 7  H o m e n 's  C e n t r e  i n  J a m a i c a :  a c  i n n o v a t i v e  

P r o j e c t  f o r  a d o l e s c e n t  m o t h e r s .  ( 1 9 6 3 )

L C  -  S A N TA  L U C IA
7 2 - 2 9 2  R e v i s i o n  d e  l a  m o r t a l i d a d  

C a r i b e  d e  h a b l a  i n q l e s a ,
AN BB DH L C  VC X I  L K

7 2 - 3 3 0  F e c u n d id a d  n o  d e s e a d a  e n  
d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )

PA PE
7 2 - 4 2 6  R e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  d e s i g n :  m a in  

f i n d i n g s  o f  f i v e  c a s e  s t u d i e s .  ( 1 9 8 1 )
SV

7 2 - 7 4 3  E d u c a t i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P ro g r a m m e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  
W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

PA P E  CO GY BO

HQ -  M A R T IN IC A
7 2 - 3 6 9  P a t t e r n s  o f  m a r i t a l  u n i o n s  a n d  f e r t i l i t y  i n  

G u a d e lo u p e  a n d  M a r t i n i q u e .  ( 1 9 8 1 )
GP HQ X I

y  m o r b i l i d a d  e n  e l  
1 9 7 0 - 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

s e i s  p a i s e s  e n  v i a s
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MX -  M E X IC O
7 2 - 0 1 3  I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  C o n s e jo  N a c i o n a l  d e  

P o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 7 0  E s t a d í s t i c a  d e  m a t r i m o n i o :  f o r m u l a r i o ,  m o d e lo  

1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 7 1  E s t a d í s t i c a  d e  d e f u n c i o n e s :  f o r m u l a r i o ,

m o d e lo  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 7 2  E s t a d í s t i c a  d e  m u e r t e s  f e t a l e s :  f o r m u l a r i o ,

m o d e lo  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 7 3  E s t a d í s t i c a  d e  d i v o r c i o s :  f o r m u l a r i o ,  m o d e lo

1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 7 4  M o t a s  s o b r e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  

b á s i c a s  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  
d e r i v a d a s  e n  M é x i c o ,  E l  c a s o  d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 7 6  P o p u l a t i o n  o f  M é x ic o  a n d  A r g e n t i n a  i n  1 9 8 0 :  
p r e l i m i n a r y  d a t a  a n d  s o n é  c o a p a r i s o n .  ( 1 9 8 1 )  

AB MX
7 2 - 0 9 8  V i n c u l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  d e  

v i v i e n d a  y  p o b l a c i ó n  e n  i n d i c a d o r e s  
s i n t é t i c o s  d e  p o b r e z a  p a r a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
d e  m i c r o  r e g i o n e s  g e o g r á f i c a s .  ( 1 9 8 1 )

BB  C L  CB M I  XL
7 2 - 1 5 0  M e x ic a n  A i e c i c a n s .  ( 1 9 8 o )

MX OS
7 2 - 1 5 1  S c a r c i t y ,  e x p l o i t a t i o n ,  a n d  p o v e r t y :  H a l t h o s  

a n d  M a r x  i n  M é x i c o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 3  P o v e r t y  i n  M é x i c o :  i t s  e z t e n t  a n d  d e p t h .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 4  H i s t o r i c a i l y  s p e c i f i c  t h e o r i e s  a n d  r e l a t e d  

t r e n a s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 7 5  P o p u l a t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  t h e  d e v e l o p i n g

v o r l d ;  a  b a c k g r o a n d  p a p e r  f o r  M o r id
O e v e lo p m e n t  B e p o r t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

BB CO MX X Z
7 2 - 2 0 0  D e r e c h o s  h u m a n o s  d e  l a s  m u je r e s  y  p o l í t i c a s  

d e  p o b l a c i ó n :  u n a  r e l a c i ó n  c o m p l e j a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 2 0 1  P o l i t i c a  d e m o g r á f i c a  d e  M é x i c o :  o b j e t i v o s ,

m e t a s  y  b a s e s  m e t o d o l ó g i c a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 0 2  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  d e

p o b l a c i ó n  e n  l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r r o l l o :  m a r c o  t e ó r i c o  y  e s t r a t e g i a
g e n e r a l .  (1 9  8 2 )

7 2 - 2 0 3  P o b l a c i ó n  e n  l a s  r e u n i o n e s  n a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 2 0 4  P o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n :  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l ,  

p r i n c i p i o s ,  o b j e t i v o s  y  m e t a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 0 5  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n

l a  p l a n e a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  d e
l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e m o g r á f i c a  r e g i o n a l  y  p l a n e a c i o n  
e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 0 7  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n  
l a  p l a n e a c i o n  a g r o p e c u a r i a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 8 5  M o r t a l i d a d  e n  M é x i c o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e
m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  
e l  t o t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 0 ,  1 9 6 0 ,  
J 9 7 0 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 8 6  M o r t a l i d a d  p o r  c a u s a s  e n  M é x ic o  p a r a  e l  
p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 8 7  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  d e l  E s t a d o
1 9 7 5 - 1 9 7 9 ,  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  
n a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 3  P r o b le m a  d e l  r e g i s t r o  t a r d í o  d e  l o s  
n a c i m i e n t o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 4  A n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n  d e  f a m i l i a s  
e n  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 5  D e s a g r e g a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  
f e c u n d i d a d  p o r  e d a d e s  e m p le a n d o  l a  f u n c i ó n
d e  G o m p e r t z .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 6  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M e x ic a n  f e r t i l i t y  s u r v e y
1 9 7 6 - 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 5 7  O s o  d e  v a r i a b l e s  i n t e r m e d i a s  p a r a  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  f e c u n d i d a d
r e c i e n t e .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 8  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  f e c u n d i d a d .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 5 9  E s t i m a c i ó n  d e l  c a m b io  e n  e l  n i v e l  d e
f e c u n d i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  a r e a
m e t r o p o l i t a n a  d e  l a  c i u d a d  d e  M é x ic o  e n t r e  
1 9 6 4  y  1 9 7 6 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
CO C B  DO GY JM  MX PA P E  X L XZ

7 2 - 4 0 0  C o m p a r is o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  
p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  k n o w l e d g e ,  u s e  a n d  
a v a i l a b i l i t y .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX
7 2 - 4 1 9  F o c u s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h  o n  f a m i l y  

p l a n n i n g  i n  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 2 o  M e x i c o :  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

f a m i l i a r .  ( 1 9 6 1 )
7 2 - 4 2 1  C r i t i q u e  o f  F o c u s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h :  

t h e  m a c h is m o  c a s e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 2 2  D i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l a  

p r a c t i c a  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
M e x ic o  y  e n  C o r e a  r u r a l .  (  1 9 8 2 )

MX E fi
7 2 - 4 2 3  O s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
M e x i c o - E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 1 )

MX OS
7 2 - 4 2 4  C o n t r a c e p t i v e  s t e r i l i z a t i o n :  a  c o a p a r i s o n  o f  

M e x i c a n - A a e r i c a n s  a n d  a n g l o s  l i v i n g  i n  O . S .  
c o u n t i e s  b o r d e r i n g  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )

MX OS
7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  

p r e f e r e n c i a s  d e i  t a m a ñ o  d e  l a  f a a i l i a .  
(1 9  8 2 )

CO C B  MX PE XL 
7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE XX

7 2 - 4 3 7  L e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .
(1 9 8 2 )

CO CB M I  PE I X
7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  n u j e r  y  

s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB M I  PE I I
7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  m é t o d o s  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB M I  P E  XL 

7 2 - 4 4 o  B o l e s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 6 2 )

CO CB M I  PE Z L
7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO CB H I  P S  X L

7 2 - 4 4 3  C o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s  y  u n  m a r c o  a n a l í t i c o  
d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  
a d o p a c io n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

CO C f i M I  PE
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE XX
7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  p r e f e r e n c i a  

p o r  f a m i l i a s  p e g u e n a s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE X L

7 2 —4 4 6  C o n o c im ie n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB M I  PE  X I

7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 4 8  s i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  q u e  n o  l o s  u s a n ?  F a c t o r e s  

s e l e c c i o n a d o s  g u e  i n f l u y e n  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a  r u r a l .
( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r ic a  

L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P S C F A L - B u r a l .  ( 1 9 8 2 )

CO C fi MX PE XI
7 2 - 4 5 1  O s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE X L

7 2 - 4 8 6  M e x i c o :  p o l i t i c a  d e m o g r á f i c a  s o b r e  m i g r a c i ó n  
i n t e r n a  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 2 ) .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 8 7  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  
i n t e r n a s  y  h a c i a  l o s  E s t a d o s  o n i d o s .  ( 1 9 8 2 )  

MX o s
7 2 - 4 8 8  F u e r z a  d e  t r a b a j o  y  e s t r a t e g i a s  d e  

s u p e r v i v e n c i a  e n  u n a  p o b l a c i ó n  d e  o r i g e n  
m i g r a t o r i o :  c o l o n i a s  p o p u l a r e s  d e  B e y n o s a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 6 9  T e n d e n c ia s  g e n e r a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  
c a p i t a l i s t a  m e x ic a n o  y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  
e m i g r a c i ó n  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )
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p o v e r t y  i n  

l a b o r  a o b i l i t y  

d e  n u p c i a l i d a d

M é x ic o .

a n

d e

7 2 - 5 0 6  C u b a n  a n d  f l e x i c a n s  i n  t h e  O n i t e d  S t a t e s :  t h e  
f u n c t i o n s  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o a i c  
m i g r a t i o n .  ( 1 9 8 2 )

CU MX ÜS
7 2 - 5 1 3  s u r a l  e x o d u s  i n  f l e x i c o  a n d  M e x ic a n  m i g r a t i o n  

t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ( 1 9 8 1 )
MX OS

7 2 - 5 1 4  I n t e r v i e u i n g  u n d o c u a e n t e d  i m m i g r a n t s :
o e t h o d o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s  b a s e d  o n  
f i e l d v o r k  i n  M é x ic o  a n d  t h e  U . S . .  (  1 9 8 2 )

MX US ZZ
7 2 - 5 1 5  B o r r o s a  f r o n t e r a  e n t r e  E . U .  y  M é x i c o .  ( 1 9 8 3 )  

MX OS
7 2 - 5 6 5  A p l i c a c i ó n  d e l  a o d e l o  m u l t i r r e g i o n a l  d e  

p o b l a c i ó n  a l  c a s o  d e  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 6 6  U r b a n  a n d  s p a t i a l  d e v e l o p a e n t  i n  M é x i c o .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 9 4  P r i m e r  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  P l a n e a c i o n  

d e  G r a n d e s  C iu d a d e s :  r e s u a e n  y  c o n c l u s i o n e s .
( 1 9 8 1 )

MX ZZ
7 2 - 6 4 5  I n c o a e  d i s t r i b u t i o n  a n d

( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 4 6  A g r a r i a n  s t r u c t u r e  a n d  

r u r a l  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 9 5  U s o  d e l  a o d e l o  e s t á n d a r

A . J .  C o a le  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t a b l a s  d e  
n u p c i a l i d a d .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 9 6  T i p o s  d e  u n i o n e s  m a r i t a l e s  e n  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 9 7  T e r o  " c a s a d o s "  i n  1 6 t h  c e n t u r y  s o u r c e s  a n d  

t h e  d i s c u s s i o n  a r o u n d  t h e  h i s t o r i c a l  
d e a o g r a p h y  o f  N e v  S p a in  ( M é x i c o ) .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 7 0 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s :  
i a p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 o )

CO CR DO MX PA PE X L  XZ 
7 2 - 7 2 2  A n i t a :  u n a  c a m p e s in a  n a y a  g u e  s a l e  a d e l a n t e .

( 1 9 8 0 )

M I -  N IC A R A G U A
7 2 - 0 7 7  D e n o g r a f i a  c o s t e ñ a :  n o t a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a

d e a o g r a f i c a  y  p o b l a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  q r u p o s  
é t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l á n t i c a  n i c a r a g ü e n s e .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 7 8  E n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  p r o p ó s i t o s  a u l t i p l e s
1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 0 7 9  P o b l a c i ó n  d e  N i c a r a g u a :  a n á l i s i s  d e  l o s
r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 0 8  A n o  y  m e d io  d e  r e v o l u c i ó n  e n  e l  I N S S ;  j u l i o
1 9 7 9  a  d i c i e a b r e  1 9 8 0 .  (1 9  8 1 )

7 2 - 2 o 9  P o l i t i c a s ,  f u n c i o n e s  y  a l c a n c e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a  y  A s e n t a a i e n t o s  
H u a a n o s .  ( ! 9 8 o )

7 2 - 6 4 7  N u e v a  s e g u r i d a d  s o c i a l  e n  l a  R e v o l u c i ó n  
P o p u l a r  S a n d i n i s t a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 4 8  H e a o r i a  d e  a c t i v i d a d e s  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 2 )

P A  -  PANAMA
7 2 - 0 1 4  I n f o r a e  a n u a l  1 9 8 0 :  IF A E H O . ( 1 9 8 o )
7 2 - 0 8 0  E v a l u a c i ó n  y  a j u s t e  p o r  o a i s i o n  d e  l o s  c e n s o s  

d e  p o b l a c i ó n  d e  1 9 7 0  y  1 9 8 0  a  n i v e l  
p r o v i n c i a l .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 0 8 1  P a n a n a :  e v a l u a c i ó n  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e
1 9 8 0  y  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  s e x o  
y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  1 9 5 0 - 2 0 2 5 .  ( 1 9 8 2 )

72-082 D is e n o  d e  l a  n u e s t r a  u t i l i z a d a  p a r a  d a r  
a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  
y  v i v i e n d a  d e  m a y o  d e  198o. (1982)

7 2 - 0 8 3  D i a g n o s t i c o  d e  l a  d i n a n i c a  d e m o q r a f i c a  a  
n i v e l  n a c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 1 0  T r a t a d o  T o r r i j o s - c a r t e r  y  l a  d i n a n i c a  
d e a o g r a f i c a  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a .
( 1 9 6 3 )

7 2 - 2 1 1  I n t e g r a c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e a o g r a f i c a s  e n  
l a  e s t r a t e g i a  y  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 3 )  

7 2 - 2 1 2  P u n t o s  c r i t i c o s  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
t e n d e n c i a s  d e a o g r a f i c a s  y  l o s  a s p e c t o s  
s o c i o e c o n ó m ic o s  d e  P a n a n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 2 1 3  C o m is i ó n  N a c i o n a l  d e  p o l i t i c a  D e m o g r á f i c a .
(1983)

7 2 - 2 1 4  S í n t e s i s  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  P r i m e r  S e m i n a r i o  
N a c i o n a l  s o b r e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o .  ( 
1 9 8 3 )

7 2 - 2 1 5  P r o y e c t o  S i t u a c i ó n  y  P e r s p e c t i v a s  
D e m o g r á f i c a s  V i n c u l a d a s  a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  
p a r a  e l  D e s a r r o l l o :  i n f o r a e  d e  a v a n c e
e n e r o - j u n i o  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

72-259 p a n a n a  e n  c i f r a s ,  a n o s  1976 a  198o. (1981) 
72-260 P a n a n a  e n  c i f r a s ,  a n o s  1975 a  1979. (1980) 
72-283 C o m p a r a c ió n  e n t r e  e n c u e s t a s  d e a o g r a f i c a s  

p r o s p e c t i v a s  y  r e t r o s p e c t i v a s  p a r a  e s t i m a r  
n i v e l e s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  a o r t a l i d a d :  l a
e x p e r i e n c i a  d e l  C E L A D E . (1983)

BM PA PE
7 2 - 2 8 8  P a n a n a :  l a  a o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  

p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 3 0  F e c u n d id a d  n o  d e s e a d a  e n  s e i s  p a i s e s  e n  v i a s  

d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )
P A  PE L K  IN  KB X Z

7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB DO G I JM  MX PA P E  X L  XZ

7 2 - 4 3 0  F a m i l y  planninq Communications a n d  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a n a .  ( 1 9 8 2 )

G I  PA S V  XC 
7 2 - 5 6 7  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  m i g r a c i o n e s  e n  

P a n a m a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 5 6 8  P r o y e c t o  E l  C r e c i m i e n t o  d e  l a  R e g ió n  

M e t r o p o l i t a n a ;  I m p l i c a c i o n e s
D e m o g r a f i c a s - D e a a n d a s  F u t u r a s :  i n f o r a e  d e
a v a n c e  e n e r o - j u n i o  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 4 9  c o m e n t a r i o s  s o b r e  o f e r t a  y  d e s a n d a  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  s e c t o r  m a r i n o .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 6 8 6  D i s s o l u t i o n  o f  f i r s t  u n i o n s  i n  C o lo m b ia ,
P a n a m a , a n d  P e r ú .  ( 1 9 8 1 )

PA PE
7 2 - 6 9 8  I n f o r m e  d e  l a  e n c u e s t a  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  

l a  f a m i l i a  y  l a  n i n e z  e n  l a  r e g i ó n  
m e t r o p o l i t a n a  d e  P a n a m a :  a n o  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 7 c 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )

CO CR DO MX PA PE XL X Z
7 2 - 7 2 3  M u je r e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  P a n a n a  r e g i s t r a d a s  

e n  e l  1 F A R H U . ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 4 3  h d u c a t i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r  

a p p l i c d t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P r o g r a a a e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  c o m p a r a t i v e  A o a l y s i s  o f  
W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

PA PE CO GY BO

P E  -  PERU
7 2 - 0 1 5  S e l v a :  r e g i ó n  p r o m i s o r i a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 8 4  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  P e r ú .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 8 5  M a n u a l  e  i n s t r u c t i v o  p a r a  e l  l l e n a d o  y  m a n e jo  

d e  l o s  l i b r o s  d e  a c t a s  y  f o r m u l a r i o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  l o s  h e c h o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 8 6  C e r t i f i c a d o  d e  n a c i m i e n t o :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 8 7  I n f o r m e  e s t a d í s t i c o  d e  a a t r i a o n i o :

f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 8 8  A c t a  d e  m a t r i m o n i o :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 8 9  C e r t i f i c a d o  d e  d e f u n c i ó n :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - o 9 o  A c t a  d e  d e f u n c i ó n :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 1 5 5  V a r i a d o  C e n t r o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 5 6  C o n s e c u e n c ia s  s o c i o e c o n ó m ic a s  d e l  c r e c i m i e n t o  

p o b l a c i o n a l  e n  e l  P e r ú .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 1 5 7  s e m i n a r i o  d e  E d u c a c ió n  y  P o l i t i c a  d e  

P o b l a c i ó n ;  i n f o r a e  f i n a l .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 1 5 8  S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  p o v e r t y :  t h e  c a s e  o f  

P e r ú .  ( 1 9 8 0 )
PE ZZ

7 2 - 1 5 9  S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t  o f
( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 1 6  P o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  e n  e l  P e r ú .
7 2 - 2 1 7  E d u c a c ió n  y  p o b l a c i ó n :  b a s e s

i a p l e n e n t a c i o n  d e  u n a  p o l i t i c a
( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 6 1  P e r ú :  a l q u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e
p o b l a c i ó n ;  r e s u l t a d o s  p r o v i s i o n a l e s  
C e n s o  d e l  12 d e  j u l i o  d e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 6 2  P e r ú :  c o m p e n d io  e s t a d í s t i c o  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 2 8 3  C o m p a r a c ió n  e n t r e  e n c u e s t a s  d e m o g r á f i c a s  

p r o s p e c t i v a s  y  r e t r o s p e c t i v a s  p a r a  e s t i m a r  
n i v e l e s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  a o r t a l i d a d :  l a
e x p e r i e n c i a  d e l  C E L A D E . ( 1 9 8 3 )

HN PA PE
7 2 - 2 8 9  p o l i t i c a s  d e  s a l u d  y  a o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  

e l  P e r ú .  ( 1 9 8 2 )

l i v i n q .

( 1 9 8 2 )
p a r a  l a  

s e c t o r i a l .

l a
d e l
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7 2 - 2 9 0  T e c h n ig u e s  f o r  e t i a a t i n q  i n f a n t  m o r t a l i t y .
( 1 9 8 2 )

P E  P ¥  Z Z
7 2 - 3 3 0  F e c u n d id a d  n o  d e s e a d a  e n  s e i s  p a i s e s  e n  v i a s  

d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )
P& PE X. K I N  K fi XZ

7 2 - 3 6 0  P e r ú :  c a m b io s  d e m o g r á f i c o s  y  c a m b io s
e c o n o m i c o - s o c i a l e s ;  e l  c a s o  d e  u n a  
S u b - r e g i o n  ( u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ) • 
T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 6 1  I n f o r m e  a c e r c a  d e l  " e s t u d i o  s o b r e  l a  
l a c t a n c i a  e n  e l  P e r ú  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e n  L im a  m e t r o p o l i t a n a  y  P u n o " .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 6 2  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P e r ú  n a t i o n a l  f e r t i l i t y  
s u r v e y  1 9 7 7 - 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
CO CR DO G I  J M  EX PA P E  X L  X Z

7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e
p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .
( 1 9 8 2 )

CG CR HX P E  X L
7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 2 )
CO CR HX P E  X L

7 2 - 4 3 7  L e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .
( 1 9 8 2 )

CO C B  MX PE X L
7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u j e r  y  

s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX P E  X L
7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  m é t o d o s

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB HX PE X L

7 2 - 4 4 0  R o le s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO C B  MX P E  X L

7 2 - 4 4 3  C o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s  y  u n  n a r c o  a n a l i t i c o  
d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  
a d o p a c io n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

CO C B  MX PE
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX P E  X L
7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  p r e f e r e n c i a  

p o r  f a a i l i a s  p e g u e n a s .  ( 1 9 8 2 )
CO CR MX P E  X L

7 2 - 4 4 6  C o n o c i a i e n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX P E  X L

7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i a i e n t o  a c e r c a  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO C B  MX P E  X L
7 2 - 4 4 8  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  g u e  n o  l o s  u s a n ?  F a c t o r e s  

s e l e c c i o n a d o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a  r u r a l .
( 1 9 8 2 )

CO C B  MX P E  X L
7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r i c a  

L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - f i u r a l .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX P E  X L
7 2 - 4 5 1  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX P E  X L
7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO CB HX PE X L

7 2 - 4 9 0  M i g r a c i o n e s  a  l a s  z o n a s  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  l a  
s e l v a  p e r u a n a :  p e r s p e c t i v a s  y  a v a n c e s .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 9 1  M i g r a c i o n e s  y  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  r e g i o n a l .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 9 2  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  l a  r e g i ó n  S u r .  ( 1 9 8 3 )  
7 2 - 5 6 9  D in á m ic a  p o b l a c i o n a l  y  e m p le o .  ( 1 9 8  2)
7 2 - 5 7 0  S i t u a c i ó n  p o b l a c i o n a l  b a r r i a l  u r b a n o  d e  

T r u j i l l o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 7 1  C a m b io s  e n  l a  d e m a r c a c ió n  p o l i t i c a  y  d i n á m i c a  

d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  P e r ú :  1 8 7 6 - 1 9 7 2 ;  u n a  
g u i a  p a r a  c o m p a r a c io n e s  i n t e r c e n s a l e s  a  
n i v e l  d e  p r o v i n c i a s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 3 0  M e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  l a  m u je r  r u r a l  y  l a  
p o s i c i ó n  d e  c l a s e .  ( 1 9 8 0 )

CO PE
7 2 - 6 5 0  E a p le o  y  e d u c a c i ó n  e n  e l  P e r ú :  n o t a s  p a r a  un 

d e b a t e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 5 1  C a m b io  e n  l a  e c o n o a ia  p e r u a n a  y  e v o l u c i ó n  d e  
l a  s i t u a c i ó n  d e  e m p le o  d e  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 6 8 6  D i s s o l u t i o n  o f  f i r s t  u n i o n s  i n  C o lo m b ia ,  
P a n a m a ,  a n d  P e r u .  ( 1 9 8 1 )

PA PE
7 2 - 7 0 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  

i m p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )
CC CR DO MX PA PE X L  X Z

7 2 - 7 2 4  N e c e s id a d e s  e d u c a t i v a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r ic a  L a t i n a  y  e l  

C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )
CB EC HN PE PY X I  X L

7 2 - 7 4 3  E d u c a t i o n a l  c o d i n g  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P r o g r a m m e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  
W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

PA  P E  CO G I  BO

P I  -  P A B A G 0A Y
7 2 - 0 9  1 B o l e t a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 9 2  P a r a g u a y :  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  y  

r u r a l ,  r e g i o n a l  y  d e p a r t a m e n t a l  p o r  s e x o  y  
q r u p o s  d e  e d a d e s ,  p e r i o d o  1 9 7 0 - 2 0 0 0 .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 1 1 9  P o b l a c i ó n  g u a r a n i  d e  l a s  m i s i o n e s  j e s u í t i c a s :  
e v o l u c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,  1 6 7 1 - 1 7 6 7 .
( 1 9 8 0 )

AB PY
7 2 - 2 9 0  T e c h n iq u e s  f o r  e t i a a t i n q  i n f a n t  m o r t a l i t y .  

( 1 9  8 2 )
PE PT Z Z

7 2 - 4 2 5  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
F e c u n d id a d  d e l  P a r a g u a y  d e  1 9 7 9 ;  v e r s i o n  
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 9 8  I n c o r p o r a c i ó n  p a r a g u a y a  y  b r a s i l e ñ a  e n  e l  
N o r d e s t e  a r g e n t i n o .  ( 1 9 8 2 )

A £ BB PY
7 2 - 5 0 0  I n m i g r a c i ó n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  p a i s e s  

l i m í t r o f e s  e n  l a  A r g e n t i n a :  h e t e r o g e n e i d a d
d e  t i p o s ,  c o m p o s i c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  
r e g i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

AB £ 0  C L  PY
7 2 - 5 0 1  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  d e  A r g e n t i n a :  

u n  b a l a n c e  r e g i o n a l  p a r a  l o s  a n o s  7 o .  ( 1 9 8 2 )  
AR BO BR C L  P I  0 Y

7 2 - 5 0 3  M i q r a c i o n  b r a s i l e ñ a  a l  A l t o  P a r a n a :  c a n a l e s  
d e  i n t e g r a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

BS PY
7 2 - 5 1 6  I n m i q r a c i o n  e n  e l  P a r a q u a y  d e  p o s g u e r r a :  e l  

c a s o  d e  l o s  " L i n c o l n s h i r e  f a r m e r s "  
( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 )  .  ( 1 9 8 1 )

FY XE US
7 2 - 5 7 2  F o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  c a m p e s in a :  

e l  c a s o  d e  l a  a i q r a c i o n  b r a s i l e ñ a  a l  A l t o  
P a r a n a  y  s u  im p a c t o  e c o n o a i c o  y  s o c i a l .
( 1 9 8 1 )

PY BB
7 2 - 5 7 3  T i p o s  d e  c o l o n i a s  e s t u d i a d a s .  ( 1 9 8 1 )

PY BB
7 2 - 5 7 4  F o r m a s  d e  t e n e n c i a  d e  t i e r r a s .  ( 1 9 8 1 )

PY BB
7 2 - 5 7 5  T i p o s  d e  u n id a d e s  p r o d u c t i v a s :  e s t r u c t u r a

p r o d u c t i v a  y  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  l a  r e g i o n .
(1981)

7 2 - 5 7 6  M o d e r n i z a c i ó n  a g r a r i a  y  d i f e r e n c i a c i ó n  
c a m p e s in a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m erica  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

CB EC HN PE PY X I  X L

SU -  S U B IN A N
7 2 - 3 6 3  T h e o r y  o f  f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n  a n d  t h e  c l a s s  

s t r u c t u r e  i n  S u r in a m e .  ( 1 9 8 1 )

SV -  E L  S ALV AD O R
7 2 - 1 6 0  E l  S a l v a d o r :  b i b l i o g r a p h y  a n d  r e s e a r c h  g u i d e .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  

d e s i g n .  ( 1 9 6 2 )
SV XZ

7 2 - 2 6 3  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  1 9 8 0 ;  t o m o  I I ,  S i t u a c i ó n  
d e m o q r a f i c a .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 2 6  R e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  d e s i q n :  m a in  
f i n d i n g s  o f  f i v e  c a s e  s t u d i e s .  ( 1 9 8 1 )
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7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d
c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a la ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 6 2 )

GT PA SV XC 
7 2 - 5 7 7  D e m o g r a p h ic s  o f  l a n d  r e f o r m  i n  E l  S a l v a d o r  

s i n c e  1 9 8 0 .  ( 9 8 3 0 )

T T  -  T R IN ID A D  Y TABAG O
7 2 - 0 9 5  N a t i o n a l  p r i m a r y  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a

s t r u c t u r e s .  I X :  B a r b a d o s ,  J a m a i c a ,  T r i n i d a d  
a n d  T o b a g o .  ( 1 9 8 1 )

BB JM T T  X I  
7 2 - 1 6 1  R a c e ,  s o c i a l  c l a s s  a n d  t h e  o r i g i n s  o f  

o c c u p a t i o n a l  e l i t e s  i n  T r i n i d a d  a n d  T o b a q o .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 6 4  A n n u a l  s t a t i s t i c a l  d i g e s t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 6 4  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o  F e r t i l i t y  S u r v e y ,  1 9 7 7 .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 6 5  C o u n t r y  r e p o r t .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 6 6  C o u n t r y  r e p o r t ;  t a b l e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 2 7  E n c u e s t a  d e  F e c u n d id a d  d e  T r i n i d a d  y  l a b a q o ,  

1 9 7 7 :  r e s u m e n  d e  r e s u l t a d o s  o  E n q u ê t e  s u r  l a  
F é c o n d i t é  d e  T r i n i t é  e t  T o b a g o ,  1 9 7 7 :  r e s u m e  
d e s  r é s u l t a t s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 5 2  L a b o u r  f o r c e  b y  s e x ;  L F  1 - 2 1 ,  r o u n d s  2 8 ,  2 9 ,  
3 0 ,  3 1 ,  3 2 .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 5 3  S p e c i a l  l a b o u r  f o r c e  r e p o r t  1 9 7 8 :  S L F  3 ,
r o u n d  2 9 :  J a n - J u n  1 9 7 8 ;  r o u n d  3 0 ;  J u l - D e c
1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )

ÜY - URUGUAY
7 2 - 2 1 9  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  e l  U r u g u a y .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 4 2 8  E v o l u c i ó n  d e  l a  r e c u r r e n c i a  a l  a b o r t o  

v o l u n t a r i o  e n  l a s  a d o l e s c e n t e s  d e  b a j o  n i v e l  
s o c i o - e c o n o m i c o  d e  M o n t e v id e o  e n  l o s  ú l t i m o s  
15 a n o s .  ( 1 9 6 1 )

72-429 A b o r t o  h a b i t u a l .  (198o)
7 2 - 5 0 1  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  d e  A r q e n t i n a :  

u n  b a la n c e  r e g i o n a l  p a r a  l o s  a n o s  7 0 .  ( 1 9 8 2 )
AR BO B fi C L  PY UY 

7 2 - 5 1 7  P r o c e s o s  m i g r a t o r i o s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 7 8  A g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  y  e s t r a t e g i a s  d e

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 6 5 4  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  e l  m e r c a d o  d e  

t r a b a j o :  U r u g u a y ,  1 9 6 3 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 5  P o b l a c i ó n  e c o n o m ic a m e n t e  a c t i v a  f e m e n in a .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 6  E n c u e s t a  d e  B o g a r e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 7  E n c u e s t a  d e  h o g a r e s  1 e r  y  2 o  s e m e s t r e  1 9 8 0 :

1 e r  t r i m e s t r e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

r e a l i d a d

7 2 - 5 7 9  P r o d u c c i ó n  d e  l o s  b a r r i o s  d e  r a n c h o s  y  e l  
p a p e l  d e  l o s  p o b l a d o r e s  y  d e l  E s t a d o  e n  l a  
d i n á m i c a  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  C a r a c a s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 3 6  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  a  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 0 )
CC VE

7 2 - 6 5 8  A r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  c a r a c a s ,  s e g u n d o  
s e m e s t r e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 5 9  R e q io n  c a p i t a l ,  s e q u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 6 0  R e q io n  c e n t r a l ,  s e q u n d o  s e m e s t r e  1 9 6 0 .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 6 1  R e g io n  d e  L o s  A n d e s ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 6 c .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 6 2  R e g io n  C e n t r o  O c c i d e n t a l ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  

1 9 6 o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 6 3  R e g io n  N o r - O r i e n t a l ,  s e q u n d o  s e m e s t r e  I 9 6 0 .  

(1 9  6 2 )
7 2 - 6 6 4  R e q io n  Z u l i a n a ,  s e g a n d o  s e m e s t r e  1 9 8 o .  ( 1 9 8 2 )

XC -  A M E R IC A  C E N T R A L
7 2 - 2 9 1  M o r t a l i d a d  e n  A m e r i c a  C e n t r a l :  

a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d

c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 8 2 )

GT PA S V  XC 
7 2 - 6 6 5  P r o b le m a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i D i e  p a r a  

e l  e s t u d i o  d e l  e m p le o  r u r a l  e n  
C e n t r o a m e r i c a .  ( 1 9 8 1 )

X I  -  IS L A S  D E L  C A R IB E
7 2 - 0 9 5  N a t i o n a l  p r i m a r y  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a

s t r u c t u r e s .  I X :  B a r b a d o s ,  J a m a i c a ,  T r i n i d a d  
a n d  T o b a g o .  ( 1 9 8 1 )

BB JM T T  X I
7 2 - 0 9 6  C a r i b b e a n  d e m o g r a p h y  w o r k b o o k :  P a r t  B .  ( 1 9 8 3 )  
7 2 - 1 6 2  S a v i n g  t h e  i s l a n d s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 9 2  R e v i s i o n  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  m o r b i l i d a d  e n  e l  

C a r i b e  d e  h a b la  i n g l e s a ,  197o-lS80» (1981)
AN BB DM LC VC X I

7 2 - 3 6 9  P a t t e r n s  o f  m a r i t a l  u n i o n s  a n d  f e r t i l i t y  i n -  
G u a d e lo u p e  a n d  M a r t i n i q u e .  ( 1 9 8 1 )

GP HQ X I
7 2 - 5 2 1  W e s t  I n d i a n  m i q r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  

V i r q i n  I s l a n d s :  d e m o q r a p h ic  i m p a c t s  a n d
s o c io e c o n o m ic  c o n s e q u e n c e s .  ( 1 9 8 2 )

X I  US
7 2 - 7 2 5  K a l n u t r i c i o n  i n f a n t i l  e n  e l  C a r i b e .  ( 1 9 6 2 )  
7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  

C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )
CR EC HN PE PY XX X L

VC -  SAN V IC E N T E
7 2 - 2 9 2  R e v i s i o n  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  m o r b i l i d a d  e n  e l  

C a r i b e  d e  h a b l a  i n g l e s a ,  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .  ( 1 9 6 1 )
AN BB DM L C  VC X I  

7 2 - 4 1 8  P o s t  f a m i l y  p l a n n i n g  a c c e p t a n c e  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  C a r i b b e a n :  S t .  K i t t s - N e v i s  a n d  S t .
V i n c e n t .  ( 1 9 8 2 )

KN VC

VE -  V E N E ZU E LA
7 2 - 0 9 3  B o l e t a  d e  n a c i m i e n t o  v i v o :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 9 4  B o l e t a  d e  m u e r t e  f e t a l  N o  3 :  f o r m u l a r i o .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 2 0  P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  V e n e z u e l a . •

( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 6 7  I m p a c t  o f  s o m e  i n t e r m e d i a t e  v a r i a b l e s  o n  

f e r t i l i t y :  e v i d e n c e  f r o m  t h e  V e n e z u e la n  
N a t i o n a l  F e r t i l i t y  S u r v e y  1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 6 8  E v a l u a t i o n  o f  t h e  V e n e z u e la  f e r t i l i t y  s u r v e y
1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 9 3  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  V e n e z u e la ,  1 9 2 6 - 1 9 7 1 .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 9 9  M i g r a t i o n s  i l l e g a l e s  e t  n o n - e n r e q i s t r e s  e n  
A m e r iq u e  d u  S u d .  ( 1 9 8  1)

AR VE
7 2 - 5 1 8  U n d o c u m e n te d  a n d  i l l e g a l l y  r e s i d e n t  m i g r a n t  

w o m e n  i n  V e n e z u e la .  ( 1 9 8  1)
CO VE

7 2 - 5 1 9  V e n e z u e l a ' s  i n d o c u m e n t a d o s .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 5 2 0  P o b l a c i ó n  c l a n d e s t i n a  e n  V e n e z u e la :

r e s u l t a d o s  d e  l a  m a t r i c u l a  g e n e r a l  d e  
e x t r a n j e r o s .  ( 1 9 8 3 )

X L  -  A M E R IC A  L A T IN A
7 2 - 0 1 6  D O C P A L ,  t h e  d a t a o a s e  o f  t h e  C e n t r o

L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o g r a f í a .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 0 1 7  F o n d o  d e  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  e n  

M a t e r i a  d e  P o b l a c i ó n  y  s u  a p o y o  a  l a s
p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  e n  A m e r ic a  l a t i n a  y  
e l  C a r i b e .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 1 8  C i e n c i a s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o :  
e l  p o s i b l e  im p a c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

X L  XZ
7 2 - 0 1 9  A n a l y s i s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  H u l t i l i n g u a l

T h e s a u r u s  v i t h  e a p h a s i s  o n  t h e  r e g u i r e a e n t s  
o f  L a t í n  A m e r i c a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 2 0  D e s a r r o l l o  e n  c a p i l l a .  ( 1 9 8 1 )
X L  XZ

7 2 - 0 6 4  P r o y e c t o  P i l o t o  d e  E s t a d í s t i c a s  A m b i e n t a l e s :  
i n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  p r i m e r a  f a s e .
( 1 9 8 1 )

DO X L
D i a g n o s t i c o  d e l  r e g i s t r o  c i v i l

l a t i n o a m e r i c a n o ,  e n e r o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )  
V i n c u l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  d e  

v i v i e n d a  y  p o b l a c i ó n  e n  i n d i c a d o r e s
s i n t é t i c o s  d e  p o b r e z a  p a r a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
d e  m i c r o  r e g i o n e s  g e o g r á f i c a s .  ( 1 9 8 1 )

BR CL CR MX X L  
P r o y e c c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  

e n  l o s  a n o s  o c h e n t a .  ( 1 9 8  1)
T e n d e n c ia s  y  p e r s p e c t i v a s  

A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )
B o l e t í n  d e l  B a n c o  d e  D a t o s ,  j u n i o  d e  1 9 8 2  o  

C u l l e t i n  o f  t h e  D a t a  B a n k ,  J u n e  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )

72-097
72-098

7 2 - 0 9 9

72-100
72-101

l a  t i n o a  s e r i c a  n o

d e m o g r á f i c a s  d e
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7 2 - 1 0 2  C o n c e i t o s  e  d e f i n i c o e s  p a r a  um a t l a s  d e  
p o p u l a c a o  d e  A m e r i c a  L a t i n a :  d i s c u s s a o
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 2 )

7 2 -  1 03  M e t o d o l o g í a  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  
u r b a n a - r u r a l  y  p o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a m e n t e  
a c t i v a  e l a b o r a d a s  e n  e l  C E L A D E . ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 0 5  E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  u r b a n ,  r u r a l  a n d  
c i t y  p o p u l a t i o n s ,  1 9 5 o - 2 o 2 5 ;  t b e  1 9 8 o  
a s s e s s m e n t .  ( 1 9 8 2 )

X L  XZ 
7 2 - 1 4 9  H i s p a n o s .  ( 1 9 8 0 )

X L  OS
7 2 - 1 6 3  H a c ia  u n  n u e v o  d e r e c h o  d e  l a  a d o p c i ó n .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 1 6 4  A t e n c i ó n  m e d ic a  y  s a n i t a r i a  e n  A n e r i c a  

L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 1 6 5  C a m p e s in o  s e m i p r o l e t a r i o  e n  A m e r ic a  L a t i n a .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 6 6  C e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a n :  o r i g i n

p o p u l a t i o n .  ( 1 9  8 0 )
X L  OS

7 2 - 1 6 7  S a l u d  p a r a  t o d o s  e n  e l  a n o  2 0 0 0 :  e s t r a t e g i a s  
o  H e a l t h  f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 :  
s t r a t e g i e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 6 8  E v o l u c i ó n  d e l  s e c t o r  s a l u d  e n  e l  d e c e n i o
1 9 7 1 - 8 0  y  e s t r a t e g i a s  p a r a  a l c a n z a r  l a  m e ta
d e  s a l u d  p a r a  t o d o s  e n  e l  a n o  2 0 0 0  o
D e v e lo p m e n t s  i n  t h e  h e a l t h  s e c t o r  i n  t h e
1 9 7 1 - 8 0  d e c a d e  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  a t t a i n i n g  
t h e  g o a l  o f  h e a l t h  f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 6 9  E s t r a t e g i a s  r e g i o n a l e s  d e  s a l u d  p a r a  t o d o s  e n  
e l  a n o  2 0 0 0  o  R e g i o n a l  s t r a t e g i e s  o f  h e a l t h  
f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 7 1  P o b l a c i ó n  y  c u l t u r a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 7 2  P r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  a l i m e n t a r i a  y

n u t r i c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 7 3  P o b r e z a  e a  A m e r i c a  L a t i n a :  d i a g n ó s t i c o s  y

p r e s c r i p c i o n e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 2 1  A lg u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a s  p o l i t i c a s  d e  

p o b l a c i ó n  e n  A a e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 2 2  F a n i l i a  p o b r e  r u r a l  y  u r b a n a  c o a o  g r u p o  f o c a l  

d e  p o l i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 2 3  P o s i b i l i d a d e s  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ó n

t e r r i t o r i a l  p a r a  l a  t r a n s i c i ó n  e n  A m e r ic a  
L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 2 4  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  v i s t a  p o r  u n  e c o n o m i s t a .
( 1 9 8 1 )

X L  ZZ
7 2 - 2 2 5  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  

C a r i b e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 2 6  C r i s i s  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  d i n á m i c a  d e m o g r á f i c a  

y  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 2 7  M e d io  a m b ie n t e  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

l a t i n o a m e r i c a n a :  v i a s  p a r a  u n a  m a y o r
i n c o r p o r a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 2 2 8  S e a i n a r i o  L a t i n o a m e r i c a n o  s o b r e  I n t e q r a c i o n  
d e  l a  P o l i t i c a  d e  P o b l a c i ó n  a  l a  E s t r a t e g i a  
d e l  D e s a r r o l l o :  i n f o r m a c i ó n  q e u e r a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 2 9  F i n a l  r e p o r t .  P r o j e c t  o n  H o r i z o n t a l  
C o - o p e r a t i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a  R e l a t i n g  t o  
S t y l e s  o f  D e v e lo p m e n t  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 3 0  P o l i t i c a  y  p o b l a c i ó n  e n  A a e r i c a  L a t i n a :  
r e v i s i o n  d e  l o s  a p o r t e s  d e l  P IS P A L .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 2 3 1  N e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y  e f e c t o s  d e l  g a s t o  
p u b l i c o  s o b r e  i o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 2 3 3  A n á l i s i s  d e  p o l i t i c a s  p o b l a c i o n a l e s  e n  
A a e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 2 4 0  W o r ld  p o p u l a t i o n  t r e n d s  a n d  p o l i c i e s :  1 9 8 )
m o n i t o r i n g  r e p o r t .  ( 1 9 8 2 )
XL XZ

7 2 - 2 4 5  P o l i t i c a  s o c i a l  y  p o b r e z a :  l e c c i o n e s  d e  l a
e x p e r i e n c i a .  (1 9 8  1)

X L  ZZ
7 2 - 2 9 3  M o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  g u e lg u e s  p a y s  

d 'A m e r i g u e  L a t i n e .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 2 9 4  C h a n q in g  t r e n d s  i n  m o r t a l i t y  i n  d e v e l o p i n g  

c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 9 5  S i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  a o r t a l i d a d  p e r i n a t a l .

( 1 9 8 1 )
X L  XZ

7 2 - 2 9 6  D e t e r m i n a n t e s  s o c i o - e c o n o m i c o s  d e  l a  
m o r t a l i d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 9 7  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  l i m i t e  p a r a  p r o y e c c i o n e s  
d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  e n  C E L A D E , S a n  J o s é .
(1 9 8 2 )

CR X L
7 2 - 2 9 8  M o r t a l i t y  i n  L a t i n  A m e r i c a :  e m e r g i n g

p a t t e r n s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 9 9  E f e c t o  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  s o b r e  l a  

m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 7 0  P r o y e c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d :  c r i t e r i o s  y

p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  C E L A D E . ( 1 9 8 2 )  
C L  X L

7 2 - 3 7 1  T e n d e n c ia s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l o s  p a í s e s  d e  
A m e r i c a  L a t i n a ,  1 9 5 o - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 7 2  S IE F  ( S e m i n a r i o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  
E n t r e n a m i e n t o  e n  F e c u n d i d a d ) :  u n  r e s u m e n
s o b r e  u n  e x p e r i m e n t o  d e  C E L A D E . (  1 9 8 2 )  

7 2 - 3 7 3  C a t a l o g o  l a t i n o a m e r i c a n o  d e  p u b l i c a c i o n e s  
s e x o l o g i c a s .  (1 9  8 2 )

7 2 - 3 7 4  E i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
CO CR DO GY JM  MX PA PE X L XZ 

7 2 - 3 7 6  A m e r i c a  L a t i n a :  t a s a  q l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  p o r  
p a i s e s ,  p e r i o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 5 .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 7 7  I m p a c t  o f  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o n  c r u d e  
f e r t i l i t y  m e a s u r e s :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s
o f  W o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y  r e s u l t s  f o r  
t w e n t y - o n e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )

X L XZ
7 2 - 3 7 8  P a t r o n e s  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  

A a e r i c a  L a t i n a  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a 
C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

CO XL
7 2 - 4 3 1  U n w a n te d  f e r t i l i t y  i n  L a t i n  A a e r i c a  a n d  t h e  

C a r i b b e a n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 3 3  E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  

p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .  
(1 9  8 2 )

CO CB MX PE XI 
7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l a  f a a i l i a .  ( 1 9 8 2 )
CO CR MX PE XX 

7 2 - 4 3 5  P a n o ra m a  g e n e r a l :  p r o g r a m a  d e  d i s t r i b u c i ó n  
c o m e r c i a l  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r ic a  
L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 3 7  l e g i t i m i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n .
(1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  y  

s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  a e t o d o s  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX PE X L

7 2 - 4 4 0  R o le s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )

CO C fi MX PE XX
7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o a u n i c a c i o n  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
CO CR MX PE X L

7 2 - 4 4 2  A c c e p t a n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  v a s e c t o m y  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )

X L  XZ
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u a e c o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CR MX PE XL
7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  p r e f e r e n c i a  

p o r  f a m i l i a s  p e g u e n a s .  ( 1 9 8 2 )
CO CR MX PE X L

7 2 - 4 4 6  C o n o c im ie n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CB MX P E  XX

7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 4 8  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  g u e  n o  l o s  u s a n ?  F a c t o r e s  

s e l e c c i o n a d o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a  r u r a l .
( 1 9 8 2 )

CO CB MX PE X L
7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A a e r i c a  

L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A l - S u r a l .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX FE X I
7 2 - 4 5 0  W o m e n , p o p u l a t i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  

d e v e lo p m e n t  i n  L a t i n  A a e r i c a :  p e r s i s t e n t
l e g a c i e s  a n d  n e v  p e r c e p t i o n s  f o r  t h e  1 9 8 0 a s .
( 1 9 8 1 )
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7 2 - 4 5 1  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
CO CR MX PE X L 

7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

CO CB MX P E  X L 
7 2 - 4 9 4  M i g r a c i o n e s  t e m p o r a r i a s  y  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  

r u r a l  e n  A m e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 9 5  M i g r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  6 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 2 2  E x o d o  d e  p r o f e s i o n a l e s  c o n  e s t u d i o s  

s u p e r i o r e s  e n  l o s  e s t a d o s  p a r t e s  e n  e l  
C o n v e n io  R e g i o n a l  s o b r e  C o n v a l i d a c i ó n  d e  
E s t u d i o s ,  T i t u l o s  y  D ip lo m a s  d e  E d u c a c ió n  
S u p e r i o r  e n  A m e r ic a  L a t i n a  y  e l  c a r i b e .
(1 9 8 1 )

7 2 - 5 2 3  M i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  
e l  C a r i b e :  u n a  v i s i ó n  g e n e r a l  d e  a l g u n a s  d e  
s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 5 2 4  F l u j o s ,  v o lú m e n e s  y  p o l i t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  
e n  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t r a r e g i o n a l e s  e n  
L a t i n o a m é r i c a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 5 2 6  E x o d o  i n t e l e c t u a l  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  d a t o s ,  
t e o r í a s ,  p o l í t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

X L  US
7 2 - 5 8 0  T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  V id a  d e *  l o s  

S e c t o r e s  P o p u l a r e s  U r b a n o s :  i n f o r m e  s o b r e
s u s  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 5 8 1  I n f o r m a c i ó n  c e n s a l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  
m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  d e  s u s  d e t e r m i n a n t e s ;  
e x p e r i e n c i a s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
c o m p a r a t i v a .  ( 1 9 8 1 )  % *

7 2 - 5 8 2  G e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  y  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  
e n  l a  C o m u n id a d  A n d in a  d e  A l t u r a :  
i m p l i c a c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  r u r a l .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 8 3  U r b a n i z a t i o n  i n  c o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a :  
c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  u r b a n  
i s s u e s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 8 4  C o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  c i u d a d e s  d e  A m e r ic a  
L a t i n a  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 5 8 5  M o t a s  a c e r c a  d e l  f e n ó m e n o  u r b a n o  e n  l a  
A m e r ic a  L a t i n a  d e  h o y .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 6 6  E s t a d o  d e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  e n  
A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 5 8 7  I n f o r m e  d e  l a  C o n f e r e n c i a  L a t i n o a m e r i c a n a  
s o b r e  l o s  A s e n t a a i e n t o s  H u m a n o s .  ( 1 9 8 0 )  

7 2 - 5 8 8  M a r c o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  
l o s  a s e n t a a i e n t o s  h u m a n o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 8 9  R e q u e r i m i e n t o s  m i n i a o s  d e  h a b i t a b i l i d a d  e n  
a s e n t a m i e n t o s  u r b a n o s  m a r g in a d o s .  ( 1 9 6 0 )  

7 2 - 5 9 o  F o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  d e  l o s  " a s e n t a n i e n t o s  
h u m a n o s  m a r g in a d o s "  y  l a  p o l i t i c a  e s t a t a l .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 6 6  E a p ie o ,  d e s e m p le o  y  s u b e m p le o  e n  A n e r i c a  
L a t i n a .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 6 7  P r o p u e s t a  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e s t i n a d a  a  
c o o r d i n a r  l a  f o r a a c i o n  p r o f e s i o n a l  d e  l a  
n u j e r .  ( 1 9 8 1 )

X L  XZ
7 2 - 6 6 8  p r o g r a n a s  e s p e c i a l e s  d e  e a p i e o :  a l g u n a s

l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 6 6 9  P r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n o a i c a a e n t e  

a c t i v a  y  d e  l a  t a s a  d e  a c t i v i d a d ,  s e g ú n  s e x o  
y  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d e s :  1 9 7 0 - 2 0 0 0 .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 7 o  P o l i t i c a s  d e  e n p l e o  a l  a l c a n c e  d e  l o s
M i n i s t e r i o s  d e l  T r a b a j o .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 7 1  D i n a n i c a  d e l  s u b e a p le o  e n  A n e r i c a  L a t i n a .  
( 1 9 8 ! )

7 2 - 6 9 9  A n a l i s e  s o b r e  c i c l o  v i t a l  a t r a v e s  d e  
p a r á m e t r o s  d e  n u p c i a l i d a d e :  e s t u d o
c o m p a r a t i v o  d e  c o n t e x t o  l a t i n o a m e r i c a n o .
(1 9 8 1 )

7 2 - 7 0 0  U n io n s  c o n s e n s u a l l e s  e n  A m e r iq u e  L a t i n e :
L 'A m e r i q u e  C é n t r a l e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 0 1  E n f o g u e  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  f a m i l i a r e s  d e  v i d a
e n  A m e r i c a  L a t i n a :  o r i e n t a c i o n e s
t e o r i c o - m e t o d o l o g i c a s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 0 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s :  
i a p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )

CO CR DO MX PA PE X L  XZ
7 2 - 7 1 9  P a p e l  d e l  o r o  n e g r o  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  

s a l u d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e :  e s t u d i o  
d e  d o s  d e c a d a s .  ( 1 9 8 2 )

CU X L
7 2 - 7 2 6  A d o p c ió n  i n t e r n a  e  i n t e r n a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 2 7  P o b r e z a  i n d i g e n a  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  a s p e c t o s  
e s t r u c t u r a l e s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 2 8  f i i b l i o q r a f i a  s o b r e  a d o p c i ó n .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 7 2 9  L i n e a n i e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  m e t o d o l o q i c o s  

p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p a r a  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 7 3 0  P r o y e c t o  d e  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  s o b r e  e l  
e n v e j e c i m i e n t o  p a r a  A m e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 7 3 1  P r o y e c t o  d e  i n f o r a e .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 3 2  A d o p c ió n  y  p e r i o d o  d e  p r u e b a  p r e a d o p t i v o .

( 1 9 8 3 )
7 2 - 7 3 3  A d o p c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  

a n t e c e d e n t e s  s o c i a l e s ,  p s i c o l ó g i c o s  e  
h i s t ó r i c o s ,  y  s u g e r e n c i a s  p a r a  s u  
r e g l a m e n t a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

CR £C  HN PE P Y  X I  X L  
7 2 - 7 3 5  V i v i e n d a  e n  A n e r i c a  l a t i n a :  u n a  v i s i o n  d e  l a

p o b r e z a  e x t r e m a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 3 6  A n á l i s i s  c o m p a r a d o  d e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  y  d e l  

a n a l f a b e t i s m o  f e m e n in o s  y  m a s c u l i n o s .  ( 1 9 8 0 )  
X L  XZ

7 2 - 7 3 7  W o r ld  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  u n t i l  y e a r  2 0 0 0 :  
s o m e  i a p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  s e c t o r .
( 1 9 8 1 )

X L  XZ

X Z -  MUNDG
7 2 - 0 1 8  C i e n c i a s  s o c i a l e s  y  p o l i t i c a s  d e  d e s a r r o l l o :  

e l  p o s i b l e  i m p a c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

X L  XZ
7 2 - 0 2 0  D e s a r r o l l o  e n  c a p i l l a .  ( 1 9 8 1 )

X I  XZ
7 2 - 0 2 1  UNFPA P r o j e c t s  P u b l i c a t i o n s :  A b s t r a c t s .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 2 2  I n v e n t o r y  o f  p o p u l a t i o n  p r o j e c t s  i n  

d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  
1 9 7 9 / 8 0 -  ( 1 9 8 1 )

Z Z  X Z
7 2 - 0 2 3  G u ia  d e  f u e n t e s  d e  a y u d a  i n t e r n a c i o n a l  e n  

n a t e r i a  d e  p o b l a c i ó n  1 9 8 2  o  G u i d e  t o  s o u r c e s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  a s s i s t a n c e  1 9 8 2 .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 2 «  1 9 8 2  r e p o r t  o  i n f o r a e  1 9 8 2 .  ( 1 9 6 3 )
7 2 - 0 2 5  I s s u e s  a n d  p o i n t s  o f  v i e w  o n  t h e  t e a c h i n g  o f  

d e m o g r a p h y .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 2 6  U n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t e a c h i n g  

d e m o g r a p h y .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 q 4 L o n q - r a n g e  q l o b a l  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s :  

b a s e d  o n  d a t a  a s  a s e s s e d  i n  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 1 0 5  E s t i a a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  u r b a n ,  r u r a l  a n d  

c i t y  p o p u l a t i o n s ,  1 9 5 0 - 2 0 2 5 :  t h e  1 9 8 0
a s s e s s a e n t .  ( 1 9 8 2 )

XL XZ
7 2 - 1 0 6  I n f o r n e  c o n c i s o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n

d e a o g r a f i c a  e n  e l  m u n d o  e n  1 9 7 9 :
c o n d i c i o n e s ,  t e n d e n c i a s ,  p e r s p e c t i v a s ,  
p o l i t i c a s  o  C o n c i s e  r e p o r t  o n  t h e  w o r l d
p o p u l a t i o n  s i t u a t i o n  i n  1 9 7 9 :  c o n d i t i o n s ,
t r e n d s ,  p r o s p e c t s ,  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 1 2  H a c ia  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  
d e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )

X Z  ZZ
7 2 - 1 1 5  P o p u l a t i o n  g r o w t h ,  p o v e r t y  a n d  i n e q u a l i t y  i n  

a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  ( 1 9 8 2 )
X Z  ZZ

7 2 - 1 1 6  Q u e  e s t a ñ o s  t r a t a n d o  d e  m e d i r ? .  ( 1 9 8 1 )
X Z  Z Z

7 2 —1 7 4  M e d i c i n a  c o a o  a m a  d e  d o m i n a c i ó n  e c o n ó m ic a  e  
i d e o l ó g i c a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 7 5  P o p u l a t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
w o r l d ;  a  b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  B o r l d  
D e v e l o p a e n t  R e p o r t ,  1 9 8 o *  ( 1 9 8 0 )

H E  CO MX XZ 
7 2 - 1 7 6  P o p u l a t i o n  a n d  d e v e l o p i n g  m o d e l l i n g :  

r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  
U N F P A / U n i t e d  N a t i o n s  T e c h n i c a l  l o r k i n q  G r o u p  
M e e t i n q .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 7 7  E c o n o m ic  g r o w t h  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s :  a
b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  H o r l d  D e v e lo p m e n t  
R e p o r t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  
d e s i g n .  ( 1 9 8 2 )

SV XZ
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7 2 - 2 3 4  P o l i t i c a  x  t é c n i c a  n o  p l a n e ja m e n t o :  
p e r s p e c t i v a s  c r i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

XZ ZZ
7 2 - 2 3 5  F N U A P : l o  q u e  e s ,  l o  q u e  h a c e .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 3 6  S o c i a l  p o l i c y  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g  i n  t h e  

T h i r d  W o r l d .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 3 7  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  p o p u l a t i o n  p o l i c y .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 3 8  i n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  s o c i a l  d e v e lo p m e n t .  

(1 9  8 2 )
7 2 - 2 3 9  P o p u l a t i o n  p o l i c y  b r i e f s :  c u r r e n t  s i t u a t i o n  

i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  s e l e c t e d  
t e r r i t o r i e s ,  1 9 3 2 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 4 0  W o r l d  p o p u l a t i o n  t r e n d s  a n d  p o l i c i e s :  1 9 8 )
m o n i t o r i n g  r e p o r t .  ( 1 9 8 2 )

X L  XZ
7 2 - 2 4 1  P o p u l a t i o n  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 2 )

XZ XZ
7 2 - 2 4 2  Q u i n t a  E n c u e s t a  D e m o g r á f i c a  e n t r e  l o s  

G o b i e r n o s :  o b s e r v a c i ó n  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  y  
p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
t e n d e n c i a s  y  n i v e l e s  d e m o g r á f i c o s  y  s u  
r e l a c i ó n  c o n  e l  d e s a r r o l l o ,  1 9 8 2  o  f i f t h  
P o p u l a t i o n  I n q u i r y  a m o n g  G o v e r n m e n t s :  
m o n i t o r i n g  o f  g o v e r n m e n t  p e r c e p t i o n s  a n d  
p o l i c i e s  o n  d e m o g r a p h ic  t r e n d s  a n d  l e v e l s  i n  
r e l a t i o n  t o  d e v e lo p m e n t  a s  o f  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 2 4 3  D in á m ic a  d e  l a  r e f o r m a  d e  l e y e s  y  p o l í t i c a s .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 9 5  S i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  m o r t a l i d a d  p e r i n a t a l .
( 1 9 8 1 )

XL XZ
72—300  M o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e t  d a n s  

l * h i s t o i r e .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 3 0 1  M o d e l  l i f e  t a b l e s  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 2  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  d a t a  b a s e .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 3  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m o d e l  l i f e  t a b l e s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 3 0 4  O v e r v i e w  o f  t h e  m o d e l  a g e  p a t t e r n s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 3 0 5  U s e  o f  t h e  m o d e l  t a b l e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 6  S e x  d i f f e r e n t i a l s  i n  m o r t a l i t y .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 7  f i e c o m e n d a c io n e s  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  

o r g a n i z a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  s a l u d  
e n  m a t e r i a  d e  f u e n t e s  d e  d a t o s  p a r a  m e d i r  
n i v e l e s ,  t e n d e n c i a s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  
m o r t a l i d a d .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 3 3 0  P e c u n d id a d  n o  d e s e a d a  e n  s e i s  p a i s e s  e n  v i a s  
d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )

PA PE L K  I N  KB XZ
7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )

CO C B  DO G I  JM  MX P A  PE X L  XZ
7 2 - 3 7 7  I m p a c t  o f  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o n  c r u d e

f e r t i l i t y  m e a s u r e s :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s
o f  W o r l d  f e r t i l i t y  S u r v e y  r e s u l t s  f o r  
t w e n t y - o n e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )

X L  XZ
7 2 - 3 7 9  N e c e s s i t e  d e s  a n a l y s e s  u l t e r i e u r e s  d e s  

r e s u l t a t s  d e  l ' E n g u e t e  e t  p r o p o s i t i o n s  p o u r  
u n  p l a n  d e  r e c h e r c h e s .  ( 1 9 8 1  }

7 2 - 3 8 0  S o c i o e c o n o m ic  d e t e r m i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  
b e h a v i o r  i n  d e v e l o p i n g  n a t i o n s :  t h e o r y  a n d
i n i t i a l  r e s u l t s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 8 1  W o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y :  A n n u a l  r e p o r t  1 9 8 2 .
( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 8 2  S i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  l ' E n g u e t e  M o n d ia l e  s u r  
l a  F e c o n d i t e :  B i l a n  e t  p e r s p e c t i v e s
d ' a v e n i r .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 8 3  B e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f e r t i l i t y  a n d  
e d u c a t i o n :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  w o r l d  
f e r t i l i t y  s u r v e y  d a t a  f o r  t w e n t y - t w o  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 8 4  A lg u n a s  n o t a s  s o b r e  o  " c i c l o  v i t a l "  c o m o  
p e r s p e c t i v a  d e  a n a l i s e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 8 5  E s t i m a t i n g  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  
c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 2  A c c e p t a n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  v a s e c t o m y  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )

XL XZ
7 2 —4 5 3  F e r t i l i t y  a n d  s u b f e r t i l i t y  a s  h e a l t h  

p r o b l e m s :  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  v e r s u s  f a m i l y  
p l a n n i n g  b y  t h e  f a m i l y .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 5 4  P o l i t i c a l  i d e o l o g y  o f  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 5 5  P o v e r t y  a n d  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  ( 1 9 8 0 )

72-456 D e s a f i o  y  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  e n  l o s  a n o s  o c h e n t a :
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a
I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  P l a n i f i c a c i n  f a m i l i a r  e n  
l o s  A n o s  O c h e n t a ,  Y a k a r t a ,  I n d o n e s i a ,  a b r i l  
26-30 d e  1981. (1981)

72-457 O r g a n i z a t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  o f  f a m i l y  
p l a n n i n g  c l i n i c  p e r f o r m a n c e ;  m a n a g e m e n t  
s t u d i e s  o n  f a m i l y  p l a n n i n q  p r o g r a m m e s  i n  
s e l e c t e d  A s i a n  c o u n t r i e s .  (1980)

72-458 B e p o r t  o f  U N F P A /E W P 1  T e c h n i c a l  W o r k i n g  G r o u p  
M e e t i n g  o n  t h e  B o l e  o f  I n c e n t i v e s  i n  F a m i l y  
P l a n n i n q  P r o g r a m m e s .  (  1 9 8 q )

72-459 W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  C o n f e r e n c e  198os 
r e c o r d  o f  p r o c e e d i n g s .  (1981)

72-46o E n c u e s t a s  d e  p r e v a l e n c i a  d e l  u s o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s :  u n a  n u e v a  f u e n t e  d e  d a t o s  
s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  (  1981)

X Z  XZ
72-461 P a t t e r n s  o f  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a r o u n d  t h e  

w o r l d .  (1981)
72-462 P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r :  s u  e f e c t o  e n  l a  s a l u d  

d e  l a  m u je r  y  e l  n i n o .  (1981)
72-463 V a r i a t i o n s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  k n o w le d g e  a n d  

u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  
o f  W o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y  r e s u l t s  f o r  t w e n t y  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  (1981)

72-464 V o l u n t a d  d e  p e q u e ñ a  f a m i l i a .  (1980)
72-527 New a p p r o a c h  t o  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  

p o p u l a t i o n  f i e l d :  i n t e r n a t i o n a l  m i q r a t i o n  i n  
t h e  T h i r d  W o r ld  o  N o u v e l l e  f a c o n  d ’ a b o r d e r  
l a  c o o p e r a t i o n  d a n s  l e  T i e r s  M o n d e .  (1961) 

72-526 I n m i g r a c i ó n  y  s a l u d  m e n t a l :  r e v i s i o n  d e  l a
l i t e r a t u r a .  (1983)

72-529 I n t e r n a t i o n a l  a i g r a t i o n  p o l i c i e s  a n d
p r o g r a m m e s :  w o r l d  s u r v e y .  (1982)

72-530 I n t e r n a t i o n a l  m i q r a t i o n  p o l i c i e s  a n d
p r o g r a m m e s :  t h e  v i e w  s i n c e  B u c h a r e s t .  (1983)

72-591 B u r a l  d e v e lo p m e n t  p r o b le m s  a n d  p o l i c i e s .
(1982)

72-592 U r b a n  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  (1982)
72-593 Bow t h e  p o o r  l i v e .  (1963)
72-595 T e c h n i c a l  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  

p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n ,  m i q r a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  (1983)

72-596 N u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o j e c t s :  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d
a s s e s s m e n t  a p p r o a c h e s .  (1981)

BB CO CB XZ 
72—597 M o v i l i z a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s  r u r a l e s  m e d ia n t e  

l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  (198o)
72-596 M i g r a c i ó n ,  u r b a n i z a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  (1982) 
72-599 C i t y  b i a s  a n d  r u r a l  n e g l e c t :  t h e  d i le m m a  o f  

u r b a n  d e v e lo p m e n t .  (1981)
72-667 P r o p u e s t a  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e s t i n a d a  a  

c o o r d i n a r  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  l a  
m u j e r .  (1981)

XX  XZ
72-702 M a r r i a g e  a n d  r e m a r r i a g e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  

p a s t  o  M a r ia g e  e t  r e m a r i a q e  d a n s  l e s
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  (1981)

72-703 N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  (1980)

CO CB DO MX PA PE X L  X Z
72-704 I n b r e e d i n g  l e v e l s  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .

(1982)
72-705 E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  n u a b e r  o f  

h o u s e h o ld  b y  c o u n t r y ,  1975-2000; b a s e d  o n  
t h e  1978 a s s e s s m e n t  o f  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  
a n d  p r o j e c t i o n s .  (1981)

72-706 F a m i l i a l  r o l e s  a n d  f e r t i l i t y :  s o m e  l a b o u r
p o l i c y  a s p e c t s .  (1982)

72-7o7 I n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o .  (1982)

X 2  Z Z
72-736 A n á l i s i s  c o m p a r a d o  d e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  y d e l  

a n a l f a b e t i s m o  f e m e n in o s  y  m a s c u l i n o s .  (1980) 
X L  XZ

72-737 W o r ld  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  u n t i l  y e a r  2000: 
s o m e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  s e c t o r .
(1981)

XL X Z
72-738 P o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  p a r a  l a  a u j e r .  (1982) 
72-739 A d o p c ió n  i n t e r n a  e  i n t e r n a c i o n a l .  (1981) 
72-740 A d o c a o  i n t e r n a c i o n a l :  i n f o r m a c o e s  e

s u g e s t o e s .  (1983)
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7 2 - 7 4 1  I m a g e n ,  p a p e l  y  c o n d i c i ó n  d e  X a  m u j e r  e n  l o s  
a e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  c o a p i l a c i o n  y  
a n á l i s i s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  i n v e s t i q a c i o n .
( 1 9 6 1 )

7 2 - 7 4 2  M u je r e s  p o b r e s  r u r a l e s :  p l a n t e a m i e n t o s  p a r a  
p o l i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 4 5  F i l o s o f i a  d e  l a  a d o p c i ó n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 4 6  P o b l a c i ó n ,  a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

ZZ -  DOCUMENTOS T E O R IC O S  I  M ETO DO LO G ICO S
7 2 —0 2 2  I n v e n t o r y  o f  p o p u l a t i o n  p r o j e c t s  i n  

d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  m o r id  
1 9 7 9 / 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

ZZ ZZ
7 2 - 0 2 7  T e o r i a  s o c i o l o g i c a  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l :  

d i f e r e n t e s  p a r a d i g a a s  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 0 2 8  F e c u n d id a d .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 2 9  P o b l a c i ó n  e c o n o m ic a m e n t e  a c t i v a  ( P E A ) .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 0 3 0  T e o r i a s  p o l i t i c a s  d e  m a r g i n a l i d a d e :  a l q u n s

e l e m e n t o s  d e  c r i t i c a .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 0 3 1  O NFPA m a n u a l  f o r  n e e d s  a s s e s s a e n t  a n d  

p r o g r a m m e  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 2  Q u e  e s  u n  p o b r e ? .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 3 3  I n s t r u m e n t o  d e  d e s a r r o l l o  c u r r i c u l a r .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 0 3 4  P o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  (1 9  8 0 )
7 2 - 0 3 5  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 6  E v a l u a c i ó n  y  a j u s t e  d e  d a t o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 7  M o r t a l i d a d  I .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 0 3 8  M i g r a c i ó n  i n t e r n a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 9  I n s t r u m e n t o  d e  c o m u n i c a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 5 6  S h i r i s h a n a  o f  t h e  Y a n o a a a i :  a  d e m o g r a p h ic

s t u d y .  ( 1 9 8 0 )
BB  ZZ

7 2 - 1 0 7  V a r i a c i o n e s  s o b r e  u n  te m a  d e  l a  f u n c i ó n  
l o g i s t i c a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 1 o 8  p r e p a r a c i ó n  d e  u n  i n v e n t a r i o  d e  d a t o s  
d e m o g r á f i c o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n o m ic a  
y  s o c i a l .  ( 1 9 8 o )

7 2 -  109  M e d i c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s  d e  c e n s o s  
d e  p o b l a c i ó n  y  h a b i t a c i ó n .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 1 0  A g r e g a c i ó n  y  c a m b io  e n  t a s a s  l i n e a l e s :  t a s a s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  a c t i v i d a d  
e c o n o m ic a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 1 1  C o e f i c i e n t e  G i n i - i n t e r v a i o ;  l a  f o r m a  d e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n a  d e s c o m p o s i c i ó n  
d e l  i n d i c e  d e  G i n i .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 1 2  H a c ia  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  
d e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )

X Z  Z Z
7 2 - 1 1 3  C e n s o  d e m o g r a f i c o  y  s u s  s u b p r o d u c t o s :  b a s e s  

d e  d a t o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 1 1 4  C o m p u t e r  s o f t w a r e  p r o g r a m s  f o r  d e m o g r a p h ic  

a n a l y s i s :  a s p e c t s  o f  t e c h n i c a l  c o - o p e r a t i o n .
( 1 9 8 3 )

7 2 - 1 1 5  P o p u l a t i o n  g r o w t h ,  p o v e r t y  a n d  i n e q u a l i t y  i n  
a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  ( 1 9 8 2 )

X Z  Z Z
7 2 - 1 1 6  Q u e  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  m e d i r ? .  ( 1 9 8 1 )

X Z ZZ
7 2 - 1 1 7  A n á l i s i s  m u l t i d i m e n s i o n a l  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

d a t o s  i n c o m p l e t o s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 1 5 8  S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  p o v e r t y :  t h e  c a s e  o f  

P e r u .  ( 1 9 8 0 )
P E  Z Z

7 2 - 1 7 6  H a c ia  u n a  r e c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  e s q u e m a s  d e  
r e p r o d u c c i ó n  d e  M a r x .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 7 9  M a p p in g  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
p o p u l a t i o n  a n d  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 2 4  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  v i s t a  p o r  u n  e c o n o m is t a .
( 1 9 8 1 )

X L  Z Z
7 2 - 2 3 4  P o l i t i c a  x  t e c n i c a  n o  p l a n e j a m e n t o :

p e r s p e c t i v a s  c r i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )
X Z  Z Z

7 2 - 2 4 4  P r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n :  l e c c i o n e s  d e l
p a s a d o  y  u n  m o d e lo  p a r a  e l  f u t u r o .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 2 4 5  P o l i t i c a  s o c i a l  y  p o b r e z a :  l e c c i o n e s  d e  l a
e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 1 )

X L  Z Z
7 2 - 2 4 6  P o p u l a t i o n  a n d  d e v e lo p m e n t  m o d e l l i n g .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 2 4 7  C o m b in e d  b i b l i o g r a p h y .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 4 8  E s  l a  p o b l a c i ó n  u n a  v a r i a b l e  p o l i t i c a ? .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 4 9  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  s o c i a l .

( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 5 0  C r i t e r i o s  e c o n ó m ic o s  p a r a  e v a l u a r  p o l i t i c a s  
c o n t r a  l a  p o b r e z a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 9 0  T e c h n ig u e s  f o r  e t i a a t i n q  i n f a n t  m o r t a l i t y .
( 1 9 8 2 )

P E  PY Z Z
7 2 - 3 0 6  I n f a n t  m o r t a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e v e l  o f  

f e r t i l i t y  c o n t r o l  p r a c t i c e  i n  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 0 9  E m p i r i c a l  f i n d i n g s  o n  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
e d u c a t i o n  a n d  c h i l d  h e a l t h  s t a t u s :  
d i s c u s s i o n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 1 0  P r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n g  
m o r t a l i t y  d a t a  i n  L S M S . ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 1 1  S e d u c i b l e  f o u r - p a r a m e t e r  s y s t e m  o f  m o d e l  l i f e  
t a b l e s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 1 2  l a b i a s  d e  v i d a  d e  e s t a d o s  m u l t i p l e s :  
p e r s p e c t i v a s  d e  m o v im i e n t o  y  t r a n s i c i ó n .
(1 9 8 2 )

7 2 - 3 1 3  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 1 4  A l l o c a t i o n  p r o n o n c e e  a  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  

B e u n io n  d u  G r o u p e  d ' E x p e r t s  s u r  l a  M o r t a l i t e  
e t  l e s  P o l i t i g u e s  d e  S a n t e .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 8 6  M a r c o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  
p r ó x im o s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 8 7  D a t a  p r o c e s s i n g  g u i d e l i n e s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 8 8  P a u t a s  p a r a  e l  p r i m e r  i n f o r a e  n a c i o n a l .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 8 9  C o m p e n s a t i n g  c h a n g e s  i n  i n t e r m e d i a t e

f e r t i l i t y  v a r i a b l e s  a n d  t h e  o n s e t  o f  m a r i t a l  
f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 9 6  M o d e lo s  m i g r a t o r i o s :  l e v a n t a m e n t o  e  a v a l i a c a o  
d a  p r o p o s t a  d e  T o d a r o .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 1 4  I n t e r v i e w i n g  u n d o c u m e n te d  i m m i g r a n t s :
m e t h o d o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s  b a s e d  o n  
f i e l d w o r k  i n  M e x ic o  a n d  t h e  U . S . .  (  1 9 8 2 )

MX OS Z Z
7 2 - 5 5 4  E x p a n s io n  d e  l a s  c i u d a d e s .  ( 1 9 8 1 )

C L  Z Z
7 2 - 5 5 9  C a p i t a l i s m o ,  t e c n o l o g i a  y  d e s c o m p o s i c i ó n  

c a m p e s in a .  ( 1 9 8 0 )
CO ZZ

7 2 - 5 9 4  P r i m e r  C o n q r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  P l a n e a c i o n  
d e  G r a n d e s  C iu d a d e s :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s .
( 1 9 8 1 )

MX ZZ
7 2 - 6 0 0  C o n c e n t r a c i ó n  e c o n o n i c o - e s p a c i a l  e n  e l  

c a p i t a l i s m o :  a n á l i s i s  e m p i r i c o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 o 1  I n t r o d u c t i o n  t o  p o p u l a t i o n  g e o g r a p h y .  ( 1 9 8 0 )  

£B  GB AU SG CN I B  US Z Z  
7 2 - 6 0 2  U r b a n i z a c i ó n  c o rn o  c a m p o  d e  p o l i t i c a s  d e  

d e s a r r o l l o .  ( 1 9 6 3 )
7 2 - 6 7 2  I n c e n t i v o s ,  p r e c i o s  y  e a p l e o ;  v e r s i o n  

p r e l i m i n a r .  (  1 9 8 1 )
7 2 - 6 7 3  D i v e r s e s  f o r n e s  d ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  m a in  

d ' o e o v r e :  m e s u r e  d e s  s t o c k s  e t  d e s  f l u x .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 7 4  A s s a l a r i a m e n t o  e  e m a n c ip a c a o  f e m i n i n a .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 6 7 5  I n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e m o g r a p h ic

f a c t o r s  a n d  in c o m e  d i s t r i b u t i o n :  p r o b le m s  o f  
m e a s u r e m e n t ,  d e s c r i p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 7 6  C o n s i s t e n c y  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  l a b o u r  f o r c e  
a n d  s c h o o l  e n r o l m e n t  p r o j e c t i o n s .  ( 1 9 8 1 )  

7 2 - 7 0 7  I n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n q r e s o .  ( 1 9 8 2 )

X Z  ZZ
7 2 - 7 4 7  M o d e r n a s  t e n d e n c i a s  d e l  d e r e c h o  d e  f a m i l i a .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 4 8  N e c e s id a d e s  b á s i c a s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  

p o p u l a r .  ( 1 9 8 2 )
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I N D IC E  POB ADTO BE S  P E R S O N A LE S  E IN S T IT U C IO N A L E S  

P E R S O N A L  AND CO R P O R A TE  AUTHOR IN D E X

A c a d e m ia  d e  H u m a n is m o  C r i s t i a n o
7 2 - 2 7 0  M o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  i n d i c a d o r  d e

d e s a r r o l l o ?  A n á l i s i s  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  
d e m o q r a f i c a s  s o b r e  l a  T . H . l .  e n  C b i l e ,
1 9 7 2 - 1 8 8 8 .  ( 1 9 8 1 )

A c a d e m ia  d e  H u m a n is m o  C r i s t i a n o .  G r u p o  d e
I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s

7 2 - 7 1 3  A l i m e n t o s  e n  C h i l e .  ( 1 9 8 1 )

A c c i n e l l i ,  M . M a r t h a
7 2 - 2 6 5  H e c h o  i n q u i e t a n t e :  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  

l a  m o r t a l i d a d s  e n  l a  A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )

A c e v e d o  H o s p i n a ,  H i l a r i o  F .
7 2 - 3 6 0  P e r u :  c a m b io s  d e m o g r á f i c o s  y  c a m b io s

e c o n o m i c o - s o c i a l e s ;  e l  c a s o  d e  u n a  
S u b - r e q i o n  ( u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ) .  
T r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

A c e v e d o ,  S e r g i o
7 2 - 0 5 0  I n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  

m o d e lo  LR P M 2  a  B o l i v i a .  ( 1 9 8 1 )

Acuna 8«, oída Maria
7 2 - 6 3 8  P r o s t i t u c i ó n  e n  S a n  J o s é :  e s t u d i o

s o c io e c o n ó m ic o  d e  u n  p r o b le m a  c o s t a r r i c e n s e .
( 1 9 8 2 )

A g ü e r o  B e n i t e z ,  N i s i a
7 2 - 5 6 2  V i v i e n d a :  e x p e r i e n c i a  d e  l a  r e v o l u c i ó n

c u b a n a .  ( 1 9 8 0 )

A l b a ,  F r a n c i s c o
7 2 - 3 5 2  F e c u n d id a d  e n t r e  l o s

m e x i c a n o - n o r t e a m e r i c a n o s  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  
c a m b ia n t e s  p a t r o n e s  r e p r o d u c t i v o s  e n  M e x ic o  
y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 1 2  T e m p o r a l i d a d  d e  l a  m i q r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l :  
a s p e c t o s  e c o n ó m ic o s  y  s o c i o - p o l i t i c o s .
( 1 9 8 2 )

A l b e r t s ,  J o o p
7 2 - 2 2 1  A lg u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a s  p o l i t i c a s  d e  

p o b l a c i ó n  e n  A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 3 )

A l b u q u e r q u e ,  F e r n a n d o  R o b e r t o  P .  d e  C a r v e l b o
7 2 - 6 7 9  P a d r o e s  e  t e n d e n c i a s  d a  n u p c i a l i d a d e  e  

a lq u m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  f e c u n d i d a d e .
( 1 9 8 1 )

A l c a n t a r a ,  E ls a
7 2 - 1 5 5  V a r i a d o  C e n t r o .  ( 1 9 8 1 )

Allman, James
7 2 "3 0 8  I n f a n t  m o r t a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e v e l  o f  

f e r t i l i t y  c o n t r o l  p r a c t i c e  i n  d e v e l o p i n q  
c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 5  P l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  c o m u n id a d e s  d e  
H a i t i .  ( 1 9 8  1)

7 2 - 5 1 1  H a i t i a n  m i g r a t i o n :  3 0  y e a r s  a s s e s s e d .  ( 1 9 8 2 )

A l v a r e z  V a s q u e z ,  L u i s
7 2 - 3 3 6  N i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  e n  l a  p r o v i n c i a  

S a n t i a q o  d e  C u b a .  ( 1 9 8 2 )

Alvarez Vasquez, Luisa
7 2 - 3 3 3  F e c u n d id a d  y  l a  j u v e n t u d .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 3 4  E v o l u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l a s  p r o v i n c i a s  

v i l l a r e n a s .  ( 1 9 8 2 )

A l v a r e z  V e n e g a s ,  J a v i e r
7 2 - 2 7 6  G r u p o s  s o c i a l e s  y  a o r t a l i d a d  e n  l e s  p r i m e r o s  

a n o s  d e  v i d a ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

A n d r a d e ,  M a n u e l C o r r e i a  d e ,  e d .
7 2 - 4 7 0  D in á m ic a  d a s  m i c r o r r e q i o e s  d e  i n t e n s a  

a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 0 )

A n t ,  C l a r a
7 2 - 1 2 6  1 00  a n o s  d e  p r o m i s c u i d a d :  l a  v e c i n d a d  e n  l a

c i u d a d  d e  S a o  P a u lo .  ( 1 9 8 2 )

A n t i o q u i a .  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  P l a n e a c i o n  
7 2 - 1 3 8  R e q io n  d e  O c c i d e n t e .  ( 1 9 8 0 )
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A g u in o ,  M a r g a r i t a
7 2 - 2 1 0  T r a t a d o  T o r r i j o s - C a r t e r  y  l a  d i n a a i c a  

d e m o g r á f i c a  e n  l a  R e g ió n  M e t r o p o l i t a n a .
( 1 9 8 3 )

A r a m b u r u ,  C a r l o s
7 2 - 1 5 6  C o n s e c u e n c ia s  s o c i o e c o n ó m ic a s  d e l

c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  e l  P e r ú .  ( 1 9 8 o )  
7 2 - 4 9 0  M i g r a c i o n e s  a  l a s  z o n a s  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  

l a  s e l v a  p e r u a n a :  p e r s p e c t i v a s  y  a v a n c e s .
( 1 9 8 2 )

A r a n d a  B a e z a ,  X ia e n a
7 2 - 6 2 0  A s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  y  l a  d e f i n i c i ó n  d e  

t i p o s  d e  p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 2 1  M u je r  r u r a l .  ( 1 9 6 2 )
7 2 - 6 2 2  A s a l a r i a d a  a g r i c o l a .  ( 1 9 8 2 )

A r a u j o  B e r n a l ,  L e o p o ld o  E .
7 2 - 1 7 4  M e d i c i n a  c o m o  a r m a  d e  d o m in a c ió n  e c o n ó m ic a  e  

i d e o l ó g i c a .  ( 1 9 8 2 )

A r a u j o ,  J o s é  B e z e r r a  d e
7 2 - 6 1 3  L a v o u r a s  p e r m a n e n t e s ,  l a v o u r a s  t e m p o r a r i a s ,  

d i s t r i b u i c a o  f u n d i a r i a  e  a  d e n s id a d e  d o  
e m p r e g o  n o  N o r d e s t e  b r a s i l e i r o .  ( 1 9 6 2 )

A r g e n t i n a .  L e y e s ,  D e c r e t o s ,  e t c .
7 2 - 7 0 8  S e g u r i d a d  s o c i a l  e n  l a  A r g e n t i n a :  t e x t o

a c t u a l i z a d o  a  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )

A r g e n t i n a .  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o
7 2 - 1 8 1  E f e c t o s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  

i n v e r s i ó n :  m e t o d o l o g í a  y  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  
d e  l a  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  l a  R e p ú b l i c a  
A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

A r i z p e ,  L o u r d e s
7 2 - 5 1 3  B u r a l  e x o d a s  i n  M é x ic o  a n d  M e x ic a n  a i g r a t i o n  

t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ( 1 9 8 1 )

A r r e t x ,  C a rm e n
7 2 - 2 8 3  C o m p a r a c ió n  e n t r e  e n c u e s t a s  d e m o g r á f i c a s  

p r o s p e c t i v a s  y  r e t r o s p e c t i v a s  p a r a  e s t i m a r  
n i v e l e s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  m o r t a l i d a d :  l a
e x p e r i e n c i a  d e l  C E L A D E . ( 1 9 8 3 )

A r r i a g a ,  E d u a r d o  E .
7 2 - 1 0 ?  V a r i a c i o n e s  s o b r e  u n  te m a  d e  l a  f u n c i ó n  

l o g í s t i c a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 9 3  M o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  g u e lg a e s  p a y s  

d ' A a e r i g u e  L a t i n e .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 2 9 4  C h a n g in g  t r e n d s  i n  m o r t a l i t y  i n  d e v e l o p i n g  

c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )

A r r i a g a  f i . ,  J o r g e
7 2 - 5 6 1  P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e n  

C o s t a  B i c a :  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e g i o n a l :  1 9 4 5 - 8 1 .
( 1 9 8 1 )

A s o c i a c i ó n  C h i l e n a  d e  P r o t e c c i ó n  d e  l a  f a m i l i a  
7 2 - 3 9 2  M e m o r ia  A P fiO F A  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 2 )

A s o c i a c i ó n  C o lo m b ia n a  d e  F a c u l t a d e s  d e  M e d i c i n a
7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o

c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8 1 )

A s o c i a c i ó n  D e m o g r á f i c a  C o s t a r r i c e n s e
7 2 - 0 6 0  S i t u a c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  C o s t a  B i c a .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 3 3 1  E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :  r e s u l t a d o s  

d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  
L im ó n ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 0 1  E s t a d í s t i c a s  d e l  S e r v i c i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
F a m i l i a r ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 0 2  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  s e g u n d a  
e n c u e s t a  d e  p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ;  
b o r r a d o r  p a r a  d i s c u s i ó n .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 4 0 3  D i s p o n i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s  y  l a  
a n t i c o n c e p c i o n  e n  e l  a r e a  r u r a l  d e  C o s t a  
B i c a ;  a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 3 )

72-139 Aspectos sociales. (1980) 7 2 - 4 0 4  E s t u d i o  p r o s p e c t i v o  d e  l a s  m u je r e s  
e n t r e v i s t a d a s  e n  d o s  e n c u e s t a s  d e  
p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ,  C o s t a  R i c a ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )

A s o c i a c i ó n  H u l t i d i s c i p l i n a r i a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y
D o c e n c ia  e n  P o b l a c i ó n

7 2 - 3 6 1  I n f o r m e  a c e r c a  d e l  " e s t u d i o  s o b r e  l a  
l a c t a n c i a  e n  e l  p e r ú  y  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  
e n  L im a  m e t r o p o l i t a n a  y  P u n o " .  ( 1 9 8 1 )

A s o c i a c i ó n  U r u q u a y a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  e
I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  R e p r o d u c c ió n  H u m a n a

7 2 - 4 2 8  E v o l u c i ó n  d e  l a  r e c u r r e n c i a  a l  a b o r t o
v o l u n t a r i o  e n  l a s  a d o l e s c e n t e s  d e  b a j o  n i v e l  
s o c i o - e c o n o m i c o  d e  M o n t e v i d e o  e n  l o s  ú l t i m o s  
15  a n o s .  ( 1 9 8 1 )

A v a l o s  T r i a n a ,  O c t a v i o
7 2 - 2 9 5  S i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  m o r t a l i d a d  p e r i n a t a l .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 3 5  E v o l u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  u l t i m o

d e c e n i o .  ( 1 9 8 1 )

A z u e r o  R . ,  O s c a r
7 2 - 5 6 o  C a s o  e s p e c i f i c o  d e  s o l u c i ó n  h a b i t a c i o n a l  e n  

B o g o t á ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 6 0 )

B a i l e y ,  J e r a l d
7 2 - 3 9 4  C a m p a n a s  d e  r a d i o  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a

f a m i l i a  e n  C o lo m b ia ,  1 9 7 1 - 1 9 7 4 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 1 8  P o s t  f a m i l y  p l a n n i n g  a c c e p t a n c e  e x p e r i e n c e  

i n  t h e  C a r i b b e a n :  S t .  K i t t s - S e v i s  a n d  S t .  
V i n c e n t .  ( 1 9 8 2 )

B a l a n ,  J o r g e
7 2 - 4 9 4  M i q c a c i o n e s  t e m p o r a r i a s  y  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  

r u r a l  e n  A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 6 o  T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  V id a  d e  l o s  

S e c t o r e s  P o p u la r e s  U r b a n o s :  i n f o r m e  s o b r e
s u s  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 o )

B a l k a r a n ,  S u n d a t
7 2 - 3 4 1  E v a l u a t i o n  o f  t h e  G u y a n a  F e r t i l i t y  S u r v e y

1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

B a n c o  d o  N o r d e s t e  d o  B r a s i l
7 2 - 5 4 3  N o r d e s t e :  a s  p e q u e ñ a s  c i d a d e s  e  o

p l a n e j a m e n t o  l o c a l .  ( 1 9 8 1 )

B a n g u e r o ,  H a r o l d
7 2 - 2 7 3  E f e c t o  d e  i n t e r v e n c i o n e s  e s p e c i f i c a s  e n  e l  

s e c t o r  s a l u d  s o b r e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  
C o lo m b ia .  ( 1 9 8 3 )

B a r a t ,  J o s e f
7 2 - 5 4 4  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  e n

B r a s i l :  e l  c a s o  d e l  a r e a  m e t r o p o l i t a n a  e n  
S a o  P a u l o .  ( 1 9 8 2 )

B a r b a t o  d e  S i l v a ,  C e l i a
7 2 —5 7 8  A q r i c u í t u r a  f a m i l i a r  y  e s t r a t e g i a s  d e

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

B a r b i e r i ,  M . T e r e s i t a  d e
7 2 - 2 0 0  D e r e c h o s  h u m a n o s  d e  l a s  m u je r e s  y  p o l í t i c a s

d e  p o b l a c i ó n :  u n a  r e l a c i ó n  c o m p l e j a .  ( 1 9 8 2 )

B a r l o a s ,  M i m a
7 2 - 2 8 1  H o r b i - m o r t a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e  d o m i n i c a n o .

(1 9  8 0 )

B a r r e t o ,  V i c e n t e
7 2 - 5 4 5  S i t u a c a o  s o c i a l  e  m a r g i n a l i d a d e .  ( 1 9 8 1 )

B a c c i e n t o s  M a r t í n e z ,  M i q u e l  A n g e l
7 2 - 2 8 6  M o r t a l i d a d  p o r  c a u s a s  e n  N e x i c o  p a r a  e l

p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

B a r c o s  L . ,  c a r m e n
7 2 - 7 3 8  P o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  p a r a  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )

B a u m e i s t e r ,  E d u a r d o
7 2 - 6 6 5  P r o b le m a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p a r a

e l  e s t u d i o  d e l  e m p le o  r u r a l  e n  
C e n t r o a m e r i c a .  ( 1 9 8 1 )
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B a y o n a  N u n e z ,  A l b e r t o
# 2 - 2 7 4  D e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  s u  im p a c t o  s o b r e  

l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  C iu d a d  
d e  C a l i .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 9 5  A n t i c o n c e p c i o n  c o m o  f a c t o r  c o n d i c i o n a n t e  d e  
l a  f e c u n d i d a d  e n  C o l o n b i a .  ( 1 9 8 1 )

B e b a  B o s a s ,  H u g o
7 2 - 2 9 1  M o r t a l i d a d  e n  A n e r i c a  C e n t r a l :  r e a l i d a d

a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 9 6  D e t e r n i n a n t e s  s o c i o - e c o n o n i c o s  d e  l a  

m o r t a l i d a d  e n  A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 o 9  E a p i r i c a l  f i n d i n g s  o n  t h e  a s s o c i a t i o n  

b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  c b i l d  b e a l t h  s t a t u s :  
d i s c u s s i o n .  ( 1 9 8 2 )

B e n - P o r a t h ,  l o r a n
7 2 - 7 0 7  I n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  

i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )

B e r g s a a n ,
7 2 - 6 4 5

J o e l
In c o m e  d i s t r i b u t i o n
( 1 9 8 0 )

a n d  p o v e r t y  i n  M e x i c o .

B e r g s t r o m ,  S t a f f a n
7 2 - 4 5 3  F e r t i l i t y  a n d  s u b f e r t i l i t y  a s  b e a l t h  

p r o b l e m s :  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  v e r s a s  f a a i l y  
p l a n n i n g  b y  t h e  f a m i l y .  ( 1 9 8 0 )

B e r g s t r o m ,  S t a f f a n ,  e d .
7 2 - 4 5 5  P o v e r t y  a n d  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  ( 1 9 8 0 )

B e r m u d e z .  V e r a
7 2 - 3 3 1  E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :  r e s u l t a d o s  

d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  
l i a o s ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

B e r t i n o t t i  d e  P e t r e i ,  N e l v a  t i .
7 2 - 4 6 5  M i g r a c i o n e s  e s  l a  P r o v i n c i a  d e  C o r d o b a  e n  e l  

p e r i o d o  1 9 7 0 / 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

B e r t r a n d ,
7 2 - 4 0 9

7 2 - 4 1 0

7 2 - 4 1 1

7 2 - 4 3 0

J a s e  T .
E v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c e p t i v e  k n o w le d g e  o f  
c o m m u n i t y - b a s e d  d i s t r i b u t o r s  i n  G u a t e m a l a .
( 1 9 8 1 )
V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  
f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )
V o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i n  G u a t e m a l a :  a
c o m p a r i s o n  o f  m en  a n d  w o m e n .  ( 1 9 8 3 )
F a m i l y  p l a n n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 8 2 )

B i l b a o  L a  V i e j a ,  A n t o n i o
7 2 - 5 3 7  C iu d a d  y  l a  v i v i e n d a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 —5 3 8  B e p r o d u c c io n  p a r c i a l  d e  l a  v i v i e n d a  p o p u l a r  

y  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  n u e v a  c o n c e p c i ó n  
b a s a d a  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o p u l a r .  ( I 9 6 0 )

B i l s b o r r o w ,  B i c h a r d  E .
7 2 - 1 0 8  P r e p a r a c i ó n  d e  u n  i n v e n t a r i o  d e  d a t o s  

d e m o g r á f i c o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n o m ic a  
y  s o c i a l .  ( 1 9 8 o )

B i r d s a l l ,  N a n c y
7 2 - 1 7 5  P o p u l a t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  t h e  d e v e l o p i n g  

w o r l d ;  a  b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  S o r l d  
D e v e lo p m e n t  B e p o r t ,  1 9 8 0 -  ( 1 9 8 0 )

B IB F
7 2 - 1 2 2
7 2 - 1 2 3
7 2 - 1 2 5
7 2 - 1 5 8

7 2 - 1 5 9

7 2 - 1 7 5

7 2 -  1 77

7 2 - 1 8 3
7 2 - 3 1 0

H i s t o r i c a l  t r e n d s .  (1981)
F u t u r e :  s i m u l a t i o n s .  (1981)
B r a z i l .  (1981)
S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  p o v e r t y :  t h e  c a s e  o f
P e r u .  (1980)
S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n q .
(1980)

P o p u l a t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  t h e  d e v e l o p i n q  
w o r l d ;  a  b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  W o r ld  
D e v e lo p m e n t  B e p o r t ,  1980« (198o)
E c o n o m ic  g r o w t h  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s :  a
b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  V o r l d  D e v e l o p a e n t  
B e p o r t ,  1980. (1980)
P u b l i c  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s .  (1981) 
P r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n q  
m o r t a l i t y  d a t a  i n  I S M S .  (1982)

7 2 - 5 6 6  D r b a n  a n d  s p a t i a l  d e v e lo p m e n t  i n  M e x i c o .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 9 6  N u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a q r i c u l t u r a l  
p r o j e c t s :  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d
a s s e s s m e n t  a p p r o a c h e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 3 1  H ow  s e g m e n t e d  i s  t h e  B o q o t a  l a b o r  m a r k e t .
( 1 9 8 0 )

7 2 ^ 6 3 2  D e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  e a r n i n g s  i n  
d e v e l o p i n q  m e t r o p o l i s  e s t i m a t e s  f r o m  B o g o t a  
a n d  C a l i ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 3 3  P e o p le  o f  B o q o t a :  w h o  t h e y  a r e ,  w h a t  t b e y  
e a r n ,  w h e r e  t h e y  l i v e .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 4 5  I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  a n d  p o v e r t y  i n  M e x i c o .
( 1 9 8 0 )

B l a n c ,  A n n  K l im a s
7 2 - 4 3 1  U n w a n te d  f e r t i l i t y  i n  L a t i n  

C a r i b b e a n .  ( 1 9 8 2 )
A n e r i c a  a n d  t h e

B la n e s  J . ,  J o s e
7 2 - 0 4 5  B i b l i o g r a f i a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 4 6  F a c t o r e s  p o b l a c i o n a l e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  

r e q i o n a l  d e  C o c h a b a a b a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 4 7  E s t r u c t u r a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  d i n a n i c a  d e  l a  

p o b l a c i ó n  a  n i v e l  r e q i o n a l :  e l  c e n s o  d e
1 9 7 6 .  ( 1 9 6 2 )

7 2 - 6 7 8  F a m i l i a  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  e n  l a  
r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  ( 1 9 8 2 )

B l a s ,  J u a n
7 2 - 6 4 2  G u a t e m a l a :  e s t a c i o n a l i d a d  y  

s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  ( 1 9 8 0 )
s u b e m p le o  e a  e l

B o l i v a r ,  T e o l i n d a
7 2 - 5 7 9  P r o d u c c ió n  d e  l o s  b a r r i o s  d e  r a n c h o s  y  e l  

p a p e l  d e  l o s  p o b l a d o r e s  y  d e l  E s t a d o  e n  l a  
d i n a m i c a  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  d e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  c a r a c a s .  ( 1 9 8 0 )

B o l i v i a .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E m p le o
7 2 - 4 6 9  M i g r a c i ó n  y  e m p le o  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  

C r u z .  ( 1 9 8 0 )

B o l i v i a .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a
7 2 - 0 4 8  E n c u e s t a  p e r m a n e n t e  d e  b o g a r e s :  b o l e t a

b a s i c a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 5 1  B o l i v i a :  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r

d e p a r t a m e n t o s  y  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  
1 9 8 0 - 1 9 9 0 .  ( 1 9 8 1 )

B o l i v i a .  M i n i s t e r i o  d e  P la n e a m ie n t o  y  C o o r d i n a c i ó n  
7 2 - 3 1 8  D im e n s io n e s  s o c i o - c u l t u r a l e s  d e  l a  

f e c u n d i d a d  y  a o r t a l i d a d  e n  B o l i v i a ;  v e r s i ó n  
p r e l i m i n a r .  (  1 9 8 3 )

B o l s i ,  A l f r e d o  S .
7 2 - 0 4 0  D e m o g r a f ia  h i s t ó r i c a  d e l  N o r d e s t e  a r g e n t i n o :  

a n á l i s i s  d e  m e t o d o l o g i a  y  f u e n t e s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 1 1 9  P o b l a c i ó n  g u a r a n i  d e  l a s  m i s i o n e s  

j e s u í t i c a s :  e v o l u c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,
1 6 7 1 - 1 7 6 7 .  ( 1 9 8 0 )

B o n a p a r t e ,  H e c t o r  M.
7 2 - 1 8 0  H a c ia  u n a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n . ( 1 9 8 2 )

B o n d e s t a m ,  L a r s
7 2 - 4 5 4  P o l i t i c a l  i d e o l o q y  o f  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .

( 1 9 8 0 )

B o n d e s t a m ,  L a r s ,  e d .
7 2 - 4 5 5  P o v e r t y  a n d  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  ( 1 9 8 o )

B o n q a a r t s ,  J o h n
7 2 - 3 8 6  M a r c o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  

p r ó x im o s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  ( 1 9 8 2 )

B o r d e s ,  A r y
7 2 - 4 1 4  I m p o r t a n c e  d e s  r e s u l t a t s  d e  1 » E n g u e t e  

H a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e  p o u r  
l ' é l a b o r a t i o n  d ' u n e  p l a n i f i c a t i o n  f a m i l i a l e  
p o u r  H a i t i .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 5  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  c o m u n id a d e s  d e  
H a i t i .  ( 1 9 8 1 )
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B o r r i n i ,  H é c t o r  B u b e n
7 2 - 5 3 1  P r o c e s o  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  e l  i n p e n e t r a b l e  

c h a g u e n o .  ( 1 9 8 0 )

B e r s o t t i ,  C a r l o s  A .
7 2 - 0 2 7  T e o r i a  s o c i o l o g i c a  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

s o c i a l :  d i f e r e n t e s  p a r a d i g a a s  y  s o s
c o n s e c u e n c i a s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 2 2  F a m i l i a  p o b r e  r u r a l  y  u r b a n a  c o m o  g r u p o  
f o c a l  d e  p o l i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

B e s g u e i r o ,  C e l i a  H .
7 2 - 3 2 2  B r e a s t f e e d i n g  p r o m o t i o n :  e f f e c t  o f  a n

e d u c a t i o n a l  p r o g r a n  i n  B r a z i l .  ( 1 9 8 2 )

B o s w e l l «  T h o m a s  D .
7 2 - 1 4 3  C u b a n  A m e r i c a n s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 4 9  H i s p a n o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 o  H e x i c a n  A m e r i c a n s .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 1 6 6  C e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a n :  

p o p u l a t i o n .  ( 1 9 8 0 )
o r i g i n

B o u la n g e c »  P a u l - H a r i e ,  e d .
7 2 - 3 0 0  S o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e t  d a n s  

l ’ h i s t o i r e .  ( 1 9 8 0 )

f i a u r g u i g n o n ,  F r a n c o i s
7 2 - 6 8 5  A lg u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  e c o n o a ia  d e  l a s  

f a m i l i a s  u r b a n a s  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

B r a n c o ,  P e d r o  P a u lo  N a r t o n i
7 2 - 1 8 4  B a n c o  n a c i o n a l  d e  l a  H a b i t a c i ó n  y  l o s  

p r o b le m a s  u r b a n o s  y  h a b i t a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 2 )

B r a n d a o ,  M a r i a  D a v id  d e  A z e v e d o
7 2 - 6 1 4  O c u p a c a o  e  e a p r e g o  e a  S a l v a d o r :  e f e i t o s

r e c e n t e s  d a  i n d u s t r i a l i z a c a o .  ( 1 9 8 0 )

B r a s i l .  i n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  d e  G e o g r a f i a  e
¿ s t a t i s t i c a

7 2 - 0 5 3  C r e s o im e n t o  e  d i s t r i b o i c a o  d a  p o p u l a c a o  
b r a s i l e i r a :  1 9 4 0 - 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 5 4  P r i m e i r o s  c o m e n t a r i o s  a o s  r e s a l t a d o s  d o
C e n s o  D e m o g r a f i c o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 5 5  O b s e r v a c o e s  s o b r e  a  e v o l u c a o  d a  p o p u l a c a o  
r u r a l  e  u r b a n a  d o  B r a s i l  n o  p e r i o d o  1 9 4 0  a 
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 1 2 4  P e r f i l  e s t a t i s t i c o  d e  c r i a n c a s  e  n a e s  n o
B r a s i l :  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - d e m o g r a f i c a s
1 9 7 0 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 6 7  B r a s i l :  t a b u a s - m o d e lo  d e  m o r t a l i d a d e  e
p o p u l a c o e s  e s t a v e i s .  ( 1 9 8 1 )

B r a s i l .  S u p e r i n t e n d e n c i a  d o  D e s e n v o l v im e n t o  d o
N o r d e s t e

7 2 - 4 7 0  D i n a a i c a  d a s  n i c r o r r e g i o e s  d e  i n t e n s a  
a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 1 6  S e t o r  i n f o r a a l  d e  S a l v a d o r :  d i a e n s o e s ,
n a t u r a l e z a ,  s i g n i f i c a c a o .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 1 7  P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o m ia  u r b a n a :  o
s e t o r  i n f o r a a l  d e  F o r t a l e z a .  ( 1 9 8 0 )

B r a t h v a i t e ,  F a r l e y  S .
7 2 - 1 6 1  B a c e ,  s o c i a l  c l a s s  a n d  t h e  o r i g i n s  o f  

o c c u p a t i o n a l  e l i t e s  i n  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o .
( 1 9 8 0 )

B r a v o ,  B o s a
7 2 - 5 8 1  I n f o r m a c i ó n  c e n s a l  p a c a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  

m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  d e  s u s  d e t e r m i n a n t e s ;  
e x p e r i e n c i a s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n
c o m p a r a t i v a .  ( 1 9 8 1 )

B r e i l b ,  J a im e
7 2 - 1 4 7  F a c t o r e s  a s o c i a d o s  a l  u s o  d e  s e r v i c i o s  d e  

s a l u d  e n  e l  E c u a d o r .  ( 1 9 8 3 )

B r e a a e k e r ,  F r a n c o i s  E . J .  d e
7 2 - 4 7 1  M u n i c i p i o  e  a s  m i g r a c o e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 4 6  B e g io e s  m e t r o p o l i t a n a s  em p r o c e s s o  d e  

s u p e r c o n c e n t r a c a o  p o p u l a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

B r e n e s  C a s t r o ,  A b e la r d o
7 2 - 3 3 2  D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o m b r e  

c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 1 )

B r i t o ,  E n r i q u e
7 2 - 2 0 1  P o l i t i c a  d e a o g r a f i c a  d e  M é x i c o :  o b j e t i v o s ,

m e t a s  y  b a s e s  m e t o d o l o q i c a s .  ( 1 9 8 2 )

f i r i t t o ,  L u i z  N a v a r r o  d e ,  e d .
7 2 - 0 0 5  P o p u la c a o ,  e d u c a c a o ,  e a p r e g o .  ( 1 9 8 0 )

B r o i l e y ,  B a y  E .
7 2 - 2 4 4  P r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n :  l e c c i o n e s  d e l

p a s a d o  y  u n  n o d e l o  p a r a  e l  f u t u r o .  ( 1 9 8 1 )

B r o a l e y ,  B a y  £ • ,  e d .
7 2 - 2 3 4  P o l i t i c a  x  t e c n i c a  n o  p l a ñ e j a m e n t o :  

p e r s p e c t i v a s  c r i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

B r o o k f i e l d ,  H a r o l d  C .
7 2 - 1 6 2  S a v i n q  t h e  i s l a n d s .  ( 1 9 8 2 )

B r u s c h i n i ,  C r i s t i n a
7 2 - 6 8 0  F a a i l i a ,  a  e s t r u t u r a  s o c i a l  e  a s  f o r m a s  d e  

p a r t i c i p a c a o  n a  p r o d o c a o  s o c i a l .  ( 1 9 8 1 )

B u a r g u e  d e  B o l l a n d a ,  T e o d o r o
7 2 - 6 6 5  P r o b le m a s  d e  l a  i n f o r a a c i o n  d i s p o n i b l e  p a r a  

e l  e s t u d i o  d e l  e a p l e o  r u r a l  e n  
C e n t r o a m e r i c a .  ( 1 9 8 1 )

B o e n o  S á n c h e z ,  E r a m is
7 2 - 1 9 6  P o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  e n  C u b a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 7 4 6  P o b l a c i ó n ,  a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

B u b r e r ,  J . C .
7 2 - 0 6 5  G u a t e m a la  e t  s e s  p o p u l a t i o n s .  ( 1 9 8 0 )

B u s t a m a n t e ,  J o r g e  A .
7 2 - 4 8 5  M i g r a c i ó n  m e x ic a n a  e n  l a  d i n a m i c a  p o l i t i c a  

d e  l a s  p e r c e p c i o n e s .  ( 1 9 8 2 )

B u s t e l o ,  E d u a r d o  S . ,  e d .
7 2 - 2 3 4  P o l i t i c a  x  t e c n i c a  n o  p l a ñ e j a m e n t o :  

p e r s p e c t i v a s  c r i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

f i u v i n i c ,  H a y r a
7 2 - 6 4 3  P r o d u c t o r a  i n v i s i b l e  e n  e l  a g r o  

c e n t r o a m e r i c a n o :  u n  e s t u d i o  d e  c a s o  e n
H o n d u r a s .  ( 1 9 8 2 )

C a b r e r a ,  E n r i q u e
7 2 - 3 9 4  C a m p a n a s  d e  r a d i o  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  

f a a i l i a  e n  C o l o a b i a ,  1 9 7 1 - 1 9 7 4 .  ( 1 9 8 1 )

C a b r e r a ,  G u s t a v o
7 2 - 4 8 6  M e x i c o :  p o l i t i c a  d e m o q r a f i c a  s o b r e  m i g r a c i ó n  

i n t e r n a  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 2 ) .  ( 1 9 8 2 )

Calderón G., Fernando
7 2 - 5 3 7  C iu d a d  y  l a  v i v i e n d a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 3 9  E s t r u c t u r a  s o c i a l ,  s u p e r p o b l a c i ó n  r e l a t i v a  y  

p r o b l e m a t i c a  u r b a n a .  ( 1 9 8 0 )

C a l d e r ó n  G . ,  F e r n a n d o ,  c o a p .
7 2 - 5 4 0  P a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  c a m p e s in a

e n  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 1 o  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e  e s t r u c t u r a

y  p r a c t i c a  s o c i a l  e n  C o c h a b a a b a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 1 1  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e

p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  e n  S a n t a  
C r u z .  ( 1 9 8 2 )

c a l v e n t o ,  O b a ld i n o
7 2 - 1 6 3  H a c ia  u n  n u e v o  d e r e c h o  d e  l a  a d o p c i ó n .

(1 9 8 2 )
7 2 - 7 2 6  A d o p c ió n  i n t e r n a  e  i n t e r n a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 3 9  A d o p c ió n  i n t e r n a  e  i n t e r n a c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )
7 2 —7 4 7  M o d e r n a s  t e n d e n c i a s  d e l  d e r e c h o  d e  f a m i l i a .

( 1 9 8 2 )

C a m is a ,  Z u la a
7 2 - 0 2 8  F e c u n d i d a d .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 2 9  P o b l a c i ó n  e c o n o a i c a a e n t e  a c t i v a  ( P E A ) .

( 1 9 8 o )

C a n a d a ,  s t a t i s t i c s  C a n a d a .  C e n s u s  a n d  H o u s e h o ld
Surveys íield

7 2 - 1 o 9  M e d i c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  d a t o s  d e  
c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  y  h a b i t a c i ó n .  ( 1 9 8 o )
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C a n e d c ,  A .
7 2 - 6 4 4  P o p u l a t i o n  a c t i v e «  ( 1 9 8 1 )

c a r a f a  R . ,  C a r l o s  j . t  c o m p .
7 2 - 5 4 0  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  a u j e r  c a m p e s in a  

e n  B o l i v i a *  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 1 0  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e  e s t r u c t u r a

y  p r a c t i c a  s o c i a l  e n  C o c h a b a m b a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 1 1  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e

p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  e n  S a n t a  
C r u z .  ( 1 9 8 2 )

C á r d e n a s  d e  S a n t a m a r í a ,  M a r i a  C o n s u e lo  
7 2 - 3 9 6  A b o r t o  y  l a  a u j e r .  ( 1 9 8 2 )

C a r d o n a  A l v a r e z ,  M a r io
7 2 - 3 3 6  N i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  e n  

S a n t i a g o  d e  C u b a .  ( 1 9 8 2 )
l a  p r o v i n c i a

c a r d o s a ,  H o s a  d e  X t a p e a a
7 2 - 5 4 7  S a o  P a u l o ' s  " p e r i f e r i a s ”  a r e  c h o k e d .  (1982)

C a r d o s o ,  F e r n a n d o  H e n r i g u e
7 2 -q 2 q  D e s a r r o l l o  e n  c a p i l l a .  (1981)

C a rm o n a  G u t i e r r e z ,  A r s e n i o
72-145 B i o e s t a d i s t i c a :  p r i n c i p i o s

p a r t i c u l a r e s .  (1982)
m e t o d o l ó g i c o s

C a r o n i a  d e  J o u l i a ,  S i l v i a
7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a  

B d o .  d e  I r i g o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  
A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

C a r r a s c o ,  E n r i q u e
7 2 - 3 6 7  J m p a c t  o f  s o m e  i n t e r m e d í a t e  v a r i a b l e s  o n  

f e r t i l i t y :  e v i d e n c e  f r o m  t h e  V e n e z u e la n
N a t i o n a l  F e r t i l i t y  S u r v e y  1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

C a r r i l l o ,  M a r i a  d e  l o s  A n g e l e s ,  e d .
7 2 - 0 0 7  M e m o r ia  ID E S P O , 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

C a r r i ñ o ,  C o n s t a n c e
7 2 - 4 3 2  P r o g r a m a s  c o m u n i t a r i o s  

A m e r ic a  L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )
c o m e r c i a l e s  e n

C a r r i o n ,  D ie g o
7 2 - 5 6 3  A c c io n e s  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  f r e n t e  a l  

p r o b le m a  d e  l a  t i e r r a  u r b a n a  y  r e a c c i o n e s  d e  
l a s  f u e r z a s  s o c i o p o l i t i c a s  a f e c t a d a s :  e l
c a s o  d e  Q u i t o  y  G u a y a q u i l .  ( 1 9 8 3 )

C a r v a l h o ,  I n a i a  M .M .
7 2 - 6 1 4  O c u p a c a o  e  e m p r e q o  em S a l v a d o r :  e f e i t o s

r e c e n t e s  d a  i n d u s t r i a l i z a c a o .  ( 1 9 8 0 )

C a r v a l h o ,  J o s é  A l b e r t o  M a g n o  d e
7 2 - 4 7 2  M i g r a c o e s  i n t e r n a s :  m e n s u r a c a o  d i r e t a  e

i n d i r e t a .  ( 1 9 8 1 )

C a s a n o v a s  S a i n z ,  R o b e r t o
7 2 - 4 6 9  M i g r a c i ó n  y  e m p le o  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  

C r u z .  ( 1 9 8 0 )

C a s i m i r o ,  L i a n a  M a r i a  C a r l e i a l  d e
7 2 - 6 1 5  M e r c a d o  i n f o r m a l  d e  t r a b a l h o :  urna

i n v e s t i g a c a o  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 1 )

C a s t a ñ e d a ,  T a r s i c i o
7 2 - 6 2 8  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m a d r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  

t r a b a j o  u r b a n o  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

C a s t a ñ o s ,  M a r i a  I n é s  d e ,  c o a p ,
7 2 - 5 4 o  P a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u je r  c a m p e s in a  

e n  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 1 o  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e  e s t r u c t u r a

y  p r a c t i c a  s o c i a l  e n  C o c h a b a m b a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 6 1 1  M u je r  y  l a  c i u d a d :  u n  e s t u d i o  d e

p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t r a t o s  p o p u l a r e s  e n  s a n t a  
C r u z .  ( 1 9 8 2 )

C a s t i l l o  G a r c í a ,  M a n u e l  A .
7 2 - 2 0 2  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  

p o b l a c i ó n  e n  l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r r o l l o :  m a r c o  t e ó r i c o  y  e s t r a t e g i a
g e n e r a l .  ( 1 9 8 2 )

C a s t r o ,  M a r y  G a r c i a
72-681 C o n s i d e r a c o e s  s o b r e  r e c o r r e n c i a  a o  c e n s o  

d e m o g r a f i c o  d o  B r a s i l  p a r a  a n a l i s e s  s o b r e  
f a m i l i a  e  m i g r a c o e s  i n t e r n a s .  (1982)

C a s t r o ,  N a d y a  A r a u j o
72-ú3o T e o r í a s  p o l í t i c a s  d e  m a r q i n a l x d a d e :  a l g u n s

e l e m e n t o s  d e  c r i t i c a .  (1980)
C a v a l c a n t i ,  C l o v i s

72-616 S e t o r  i n f o r m a l  d e  S a l v a d o r :  d im e n s o e s ,
n a t u r a l e z a ,  s i g n i f i c a c a o .  (198o)

72-617 P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o m ia  u r b a n a :  o
s e t o r  i n f o r m a l  d e  F o r t a l e z a .  (1980)

C a v a i l i e r  i ,  A l y r i o
7 2 - 7 4 0  A d o c a o  i n t e r n a c i o n a l :  

s u q e s t o e s .  ( 1 9 8 3 )
i n f o r m a c o e s

C a v a l l i n i ,  C a r l o s
7 2 - 0 4 9  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s :  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  

d e  B o l i v i a ;  v e r s i o n  p r e l i a i a a r .  ( 1 9 8 1 )

C e n t r o  A r g e n t i n o  D o c u m e n t a c i ó n  y  E s t u d i o s  M i g r a t o r i o s
s c a l a b r i a n o

7 2 - 4 9 7  N u e v a  L e y  G e n e r a l  d e  M i g r a c i o n e s  y  d e
F o m e n to  d e  l a  I n m i g r a c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  
A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

C e n t r o  B r a s i l e i r o  d e  A n a l i s e  e  P la n e ja m e n t o  
7 2 - 1 2 9  B a h ia  d e  t o d o s  o s  p o b r e s .  ( 1 9 8 0 )

C e n t r o  d e  E p i d e m i o l o g i a  d e l  C a r i b e
7 2 - 2 9 2  R e v i s i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  m o r b i l i d a d  e n  e l  

C a r i b e  d e  h a b la  i n q l e s a ,  1 9 7 Û - I S 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  E s t a d o  y  S o c i e d a d
7 2 - 6 0 5  T r a b a j o  y  f a m i l i a  e n  e l  c i c l o  d e  v i d a

f e m e n i n o :  e l  c a s o  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  
d e  B u e n o s  A i r e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 0 6  l u s t r a b o t a s  d e  B u e n o s  A i r e s :  u n  e s t u d i o
s o c i o - a n t r o p o l o g i c o .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 7 7  R e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  y  d e  a y u d a  m u tu a  e n  
l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s :  u n  e s t u d i o
d e  c a s o .  ( 2 9 8  1)

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  l a  R e a l i d a d  E c o n o m ic a  y  S o c i a l  
7 2 - 0 0 4  D o c u m e n to  d e  p r e s e n t a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 4 6  F a c t o r e s  p o b l a c i o n a l e s  e n  e l  d e s a r r o l l o

r e q i o n a l  d e  C o c h a o a m b a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 3 7  C iu d a d  y  l a  v i v i e n d a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 4 1  P a c h a m a m a  e x p e n s i v e :  e l  c o n t e x t o  t e r r i t o r i a l  

u r b a n o  y  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  e n  l a
c i u d a d  d e  L a  P a z  1 9 7 1 -  1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n
7 2 - 2 6 5  H e c h o  i n q u i e t a n t e ;  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  

l a  m o r t a l i d a d s  e n  l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 2 6 6  P r o c e d i m i e n t o  s e g u id o  p a r a  e l  p a r e o  d e  l o s  

c e r t i f i c a d o s  d e  n a c i m i e n t o  y d e f u n c i ó n  
i n f a n t i l .  c r i t e r i o s  e m p le a d o s  p a r a  l a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e g ú n  
n i v e l e s  s o c i o - o c u p a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a
B d o .  d e  I r i g o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  
A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 ,  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 6 7  P e ó n  q o l o n d r i n a :  c o s e c h a s  y  m i g r a c i o n e s  e n
l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 5 3 2  A s p e c t o s  d e m o q r a f i c o s  d e l  p r o c e s o  d e  
r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  
l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 6 0 8  V e n d im ia ,  z a f r a ,  a l z a d a :  m i g r a c i o n e s
e s t a c i o n a l e s  e n  l a  A r g e n t i n a .  (198o)

7 2 - 7 0 9  P o b l a c i ó n  a n c ia n a  d e  l a  A r g e n t i n a :  t e n d e n c i a  
s e c u l a r  y  c a r a c t e r í s t i c a s  r e c i e n t e s .  ( 1 9 8 1 )

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  U r b a n o s  y  R e g i o n a l e s
7 2 - 7 0 1  E n f o g u e  d e  l a s  e s t r a t e q i a s  f a m i l i a r e s  d e  

v i d a  e n  A m e r ic a  L a t i n a :  o r i e n t a c i o n e s
t e o r i c o - m e t o d o l o q i c a s .  ( 1 9 8 2 )

C e n t r o  d e  I n f o r m a c i o n e s  y  E s t u d i o s  d e l  U r u g u a y
7 2 - 5 7 8  A q r i c u í t u r a  f a m i l i a r  y  e s t r a t e q i a s  d e  

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
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7 2 - 6 5 4  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  e l  a e r e a d o  d e  
t r a b a j o :  U r u g u a y ,  1 9 6 3 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 1 )

C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s  d e  l a  L i b e r t a d
7 2 - 5 7 o  S i t u a c i ó n  p o b l a c i o n a l  b a r r i a l  u r b a n o  d e  

T r u j i l l o .  ( 1 9 8 2 )

C e n t r o  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l o s  A s e n t a n i e n t o s
H u m a n o s  ( H a b i t a t )

7 2 - 5 8 8  B a r c o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  
l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )

C e n t r o  I n t e r a m e r i c a n o  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  S o c i a l
7 2 - 0 4 3  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n :  e v a l u a c i ó n  a

p a r t i r  d e l  c e n s o  d e  1 9 8 o -  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 0 1  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  d e  

A r g e n t i n a :  u n  b a l a n c e  r e g i o n a l  p a r a  l o s  a n o s  
7 0 .  ( 1 9 8 2 )

C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o
7 2 - 5 2 2  E x o d o  d e  p r o f e s i o n a l e s  c o n  e s t u d i o s  

s u p e r i o r e s  e n  l o s  e s t a d o s  p a r t e s  e n  e l  
C o n v e n io  B e g i o n a l  s o b r e  C o n v a l i d a c i ó n  d e  
E s t u d i o s ,  T i t u l o s  y  D ip lo m a s  d e  E d u c a c ió n  
S u p e r i o r  e n  A m e r ic a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  
( 1 9 8 t>

C e r d a  N . ,  J o s é  L u i s
7 2 - 0 7 5  E s t r u c t u r a  d e  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  

l e v a n t a m i e n t o  d e l  X C e n s o  G e n e r a l  
P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a .  ( 1 9 8 o )

e l
d e

C e r v a n t e s  U . ,  S o n ia
7 2 - 7 1 6  C o b e r t u r a  d e  a l g u n o s  p r o g r a m a s  a s i s t e n c i a l e s  

d e  a l i m e n t a c i ó n  f i n a n c i a d o s  p o r  a s i g n a c i o n e s  
f a m i l i a r e s  e n  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  
s o c i o e c o n ó m i c o s .  ( 1 9 8 1 )

C e s p e d e s ,  Y o la n d a
7 2 - 3 6 2  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P e r ú  n a t i o n a l  f e r t i l i t y  

s u r v e y  1 9 7 7 - 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

C e u le m a n s ,  M ie k e
7 2 - 7 4 1  I m a g e n ,  p a p e l  y  c o n d i c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  l o s  

m e d io s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  c o m p i l a c i ó n  y 
a n á l i s i s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
( 1 9 8 1 )

C h a c k i e l ,  J u a n
7 2 - 0 5 0  I n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  

m o d e lo  L B P M 2  a  B o l i v i a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 0 3  M e t o d o l o g í a  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  

u r b a n a - r u r a l  y  p o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a m e n t e  
a c t i v a  e l a b o r a d a s  e n  e l  C E L A D E . ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 8 8  P a n a n a :  l a  m o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 7 0  P r o y e c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d :  c r i t e r i o s  y
p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  C E L A D E . ( 1 9 8 2 )

C h a r b i t ,  Y v e s
7 2 - 3 6 9  P a t t e r n s  o f  m a r i t a l  u n i o n s  a n d  f e r t i l i t y  i n  

G u a d e lo u p e  a n d  M a r t i n i q u e .  ( 1 9 8  1)

C h a v e z ,  E l i a n a
7 2 - 5 6 9  D in á m ic a  p o b l a c i o n a l  y  e m p le o . ( 1 9 8 2 )

C h id a m b a r a m ,  V . C .
7 2 - 3 7 9  N é c e s s i t e  d e s  a n a l y s e s  u l t é r i e u r e s  d e s  

r e s u l t a t s  d e  1 * E n g u e t e  e t  p r o p o s i t i o n s  p o u r  
u n  p l a n  d e  r e c h e r c h e s .  (  1 9 8 1 )

C h i l e .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a s
7 2 - 0 5 8  M a n u a l  d e  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  u s o  y  m a n e jo  

d e  l a  p a r t e  e s t a d í s t i c a  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e  
h e c h o s  v i t a l e s .  ( 1 9 8 2  )

7 2 - 2 5 2  D e m o g r a f í a ,  a n o  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

C h i l e .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d
7 2 - 1 3 1  E s t r a t e g i a s  d e  s a l u d  a  m e d ia n o  p l a z o .  ( 1 9 8 3 )  
7 2 - 2 5 3  A n u a r i o  1 9 8 0 :  n a c i m i e n t o s .  ( 1 9 8 0 )

C h i l e .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d .  P r o g r a m a  d e  A t e n c i ó n  B u r a l
M a t e r n o  I n f a n t i l

7 2 - 1 3 2  D i a g n o s t i c o  d e l  p e r f i l  d e  s a l u d  y  
s o c i o - c u l t u r a l  V I  r e g i o n ,  1 9 7 9 .  ( 1 9 8 1 )

C h i l e .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P u b l i c a
7 2 - 3 2 5  A n u a r i o  1 9 8 1 :  n a c i m i e n t o s .  ( 1 9 8 1 )

C h i l e .  M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a  y  U r b a n i s m o .  D i v i s i ó n  d e
D e s a r r o l l o  U r b a n o

7 2 - 5 5 3  C o n c e p t o s  b á s i c o s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  
p o l i t i c a  n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o .
( 1 9 8 1 )

C h i l e .  O f i c i n a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  N a c i o n a l  
7 2 - 1 3 3  I n f o r m e  s o c i a l  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 3 )

C h o l u l a  z a p a t a ,  P a t r i c i a
7 2 - 2 0 5  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

l a  p l a n e a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  d e  
l o s  a s e n t a n i e n t o s  h u m a n o s .  ( 1 9 8 2 )

C h o s s u d o v s k y ,  M i c h e l
7 2 - 1 6 4  A t e n c i ó n  m e d ic a  y  s a n i t a r i a  e n  A m e r i c a  

L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )

C IC B E D
7 2 - 5 2 7  N e v  a p p r o a c h  t o  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  

p o p u l a t i o n  f i e I d :  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  i n  
t h e  T h i r d  H o r l d  o  M o u v e l l e  f a c ó n  d * a b c r d e r  
l a  c o o p e r a t i o n  d a o s  l e  T i e r s  M o n d e .  ( 1 9 8 1 )

C IE P L A N
7 2 - 1 3 5  D e s ig u a ld a d e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d :  

C h i l e ,  1 9 7 0 - 7 9 .  ( 1 9 8 3 )

C i s a ,  A q u s t i n
7 2 - 2 1 9  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  e l  U r u q u a y .  ( 1 9 8 0 )

C i s o e r o s  A q u i l a r ,  B o s a  J u d i t h
7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n g  C o m m u n ic a t io n s  a n d

c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  £ 1  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a n a .  ( 1 9 8 2 )

C L A C S O . C o m is i ó n  d e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  
7 2 - 4 9 5  M i q r a c i o n  y  d e s a r r o l l o  6 .  ( 1 9 8 2 )

C l a r k ,  C a r o l
7 2 - 2 8 2  D e m o q r a p h ic  a n d  s o c i o e c o n o m i c  c o r r e l a t e s  o f  

i n f a n t  q r o v t h  i n  G u a t e m a l a .  ( 1 9 8 1 )

C l a r k ,  J u a n  M.
7 2 - 5 0 7  S i z  y e a r s  l a t e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  

i n c o r p o r a t i o n  o f  c u b a n  e x i l e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s :  1 9 7 3 - 1 9 7 9 .  ( 1 5 8 2 )

C o c h r a s e ,  S u s a n  H .
7 2 - 3 1 0  P r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n q  

n o r t a l i t y  d a t a  i n  L S M S . ( 1 9 8 2 )

C o lo m b ia .  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  N a c i o n a l  d e
E s t a d í s t i c a

7 2 - 0 5 9  A j u s t e  p o r  c o b e r t u r a  d e  l a  p o o l a c i o n .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 5 4  C o lo m b ia  e s t a d í s t i c a  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 2 9  l a s a s  d e  d e s e m p le o  y  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  l a

c i u d a d  d e  B o g o t á ,  m a r z o  d e  1 9 8 1 ;  r e s u l t a d o s  
p r o v i s i o n a l e s .  ( 1 9 8 1 )

C o l o m b i a .  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d e  P l a n e a c i o n .  U n id a d
d e  D e s a r r o l l o  B e q i o n a l  y  U r b a n o

7 2 - 1 9 1  P o l i t i c a  d e  d e s a r r o l l o  r e q i o n a l  e n  C o lo m b ia .
( 1 9 8 1 )

C o lu m b ia  U n i v e r s i t y .  C e n t e r  f o r  P o p u l a t i o n  a n d  F a m i l y
H e a l t h

7 2 - 4 6 2  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r :  s u  e f e c t o  e n  l a
s a l u d  d e  l a  m u je r  y  e l  n i n o .  ( 1 9 8 1 )

C o a i t e  d e  I q l e s i a s
7 2 - 5 0 3  M i q r a c i o n  b r a s i l e ñ a  a l  A l t o  P a r a n a :  c a n a l e s

d e  i n t e q r a c i o n .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 7 2  F o r m a s  d e  o r q a n i z a c i o n  p r o d u c t i v a  c a m p e s in a :

e l  c a s o  d e  l a  m i g r a c i ó n  b r a s i l e ñ a  a l  A l t o  
P a r a n a  y  s u  im p a c t o  e c o n ó m ic o  y  s o c i a l .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 7 3  T i p o s  d e  c o l o n i a s  e s t u d i a d a s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 7 4  F o r m a s  d e  t e n e n c i a  d e  t i e r r a s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 7 5  T i p o s  d e  u n id a d e s  p r o d u c t i v a s :  e s t r u c t u r a

p r o d u c t i v a  y  f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  l a  r e g i ó n .
( 1 9 8 1 )
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C g a p t o n ,  A n n e
7 2 - 0 1 6  D O C P A L , t h e  d a t a b a s e  o f  t h e  

L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e a o g r a f i a .  < 1 9 8 o )
C e n t r o

A r t h u r  M .
T e n d e n c ia s  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  l o s  p a i s e s  d e  
A n e r i c a  L a t i n a ,  1 9 5 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 7 2  S IB F  ( S e m i n a r i o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  
E n t r e n a m i e n t o  e n  F e c u n d i d a d ) :  u n  r e s u m e n
s o b r e  u n  e x p e r i m e n t o  d e  C E L A D E . (  1 9 8 2 )
E n  t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  
p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .  
( 1 9 8 2 )

C o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s  y  u n  m a r c o  
a n a l i t i c o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  a d o p a c io n  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )
M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )  
A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r i c a  
L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - f i u r a l .  ( 1 9 8 2 )

C o n a r n g ,
72-371

72-433

7 2 - 4 4 3

7 2 J 4 4 4
7 2 t 4 4 9

C o r a g g i o ,  J o s é  L u i s
7 2 - 2 2 3  P o s i b i l i d a d e s  d e  

t e r r i t o r i a l  p a r a  l a  
L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )

u n a  p l a n i f i c a c i ó n  
t r a n s i c i ó n  e n  A a e r i c a

C o r b a l a n ,  
7 2 - 0 5 0

7 2 - 7 2 0

I r i s
I n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m o d e lo  L B P M 2  a  B o l i v i a .  ( 1 9 8 1 )
P r o q r a m a c io n  d e l  m o d e lo  L B P M 2  p a r a  E c u a d o r :  
s u b p r o g r a a a  E D U C ; d a t o s  d i s p o n i b l e s .  ( 1 9 8 0 )

C o r n e j o  P . ,  f ie n e
7 2 - 6 2 3  C a p a c i t a c i ó n  d e  c o m u n id a d e s  r u r a l e s  e n  

a r t e s a n í a s  g u e  a s e g u r e n  e f e c t o s
s i g n i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a  m a y o r e s  i n q r e s o s  y  
e m p le o ,  f i e g i o n  d e l  f i i o - S i o .  ( 1 9 6 0 )

C o r n e l i a s ,  W a y n e  A .
7 2 - 5 1 4  I n t e r v i e w i n g  u n d o c u m e n te d  i a a i q r a n t s :

a e t h o d o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s  b a s e d  o n  
f i e l d i t o r k  i n  M é x ic o  a n d  t h e  U . S . •  (  1 9 6 2 )

C a r o n a  Y a s g u e z ,  R o d o l f o
72-285 M o r t a l i d a d  e n  M é x i c o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  

m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  
e l  t o t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  194o, 195o* 196o, 
1970. (1981)

7 2 - 4 8 7  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  
i n t e r n a s  y  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 2 )

C o r p o r a c i ó n  c e n t r o  R e g i o n a l  d e  P o b l a c i ó n
7 2 - 3 2 8  I m p l i c a c i o n e s  s o c i o e c o n ó m ic a s  y  d e m o q r a f i c a s  

d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  C o l o a b i a .  
( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 8 6  M a r c o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  
p r ó x im o s  d e  l a  f e c u n d i d a d .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o
c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 8 8  E s t r u c t u r a  d e  l a  f a m i l i a  y  d e s i g u a l d a d  d e l  
i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 0 7  I n d i v i d u o ,  l a  f a m i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )

C o r t e s ,  F e r n a n d o
7 2 - 1 1 0  A g r e g a c i ó n  y  c a m b io  e n  t a s a s  l i n e a l e s :  t a s a s  

d e  p a r t i c i p a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  a c t i v i d a d  
e c o n ó m ic a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 1 1  C o e f i c i e n t e  G i n i - i n t e r v a l o ;  l a  f o r m a  d e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n a  d e s c o m p o s i c i ó n  
d e l  Í n d i c e  d e  G i n i .  ( 1 9 8 2 )

C o s t a ,  C e l i a  D io g o  A l v e s  d a
7 2 - 4 9 6  M o d e lo s  m i g r a t o r i o s :  l e v a n t a m e n t o  e

a v a l i a c a o  d a  p r o p o s t a  d e  T o d a r o .  ( 1 9 8 1 )

C o s t a  B i c a .  C a ja  C o s t a r r i c e n s e  d e  S e g u r o  S o c i a l
7 2 - 1 4 2  P a u t a s  d e  a t e n c i ó n  m e d ic a  y  e s t i m a c i ó n  d e  

l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d e m a n d a  f u t u r a :  
l o s  s e r v i c i o s  m é d ic o s  e n  l a  p e r s p e c t i v a  
d e m o g r á f i c a .  ( 1 9 8 1 )

C o s t a  R i c a .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 0 0 8  A t l a s  e s t a d í s t i c o  d e  C o s t a  S i c a  No 2 .  ( 1 9 8 1 )

C o s t a  B i c a .  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  N a c i o n a l  y  
P o l i t i c a  E c o n o m ic a

7 2 - 6 3 9  C o s t a  B i c a :  e l  e m p le o  e n  l a  c r i s i s  a c t u a l ,
1 9 8 0 - 1 9 8 2 .  ( 1 9 8 3 )

C o s t a  B i c a .  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d
7 2 - 1 4 1  I n f o r m a c i o n e s  e s t a d í s t i c a s :  

(1 9  8 0 )
a c u a r i o  1 9 7 8 .

C o s t a  B i c a .  O f i c i n a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  N a c i o n a l  y
P o l i t i c a  E c o n ó m ic a

7 2 - 0 0 8  A t l a s  e s t a d í s t i c o  d e  C o s t a  B i c a  N o 2 .  ( 1 9 8 1 )

C o u r b a q e ,  ï o u s s e f
7 2 - 2 8 4  M o u v e m e n ts  n a t u r e l s  d e  l a  p o p u l a t i o n :

m o r t a l i t é  e t  f é c o n d i t é :  a n a l y s e  d e s
e n v e n e m e n t s  s u r v e n u s  l e s  d o u z e  m o is
p r é c é d a n t  l e  r e c e n s e m e n t  d e  1 9 7 1 .  ( 1 9 8 o )  

7 2 - 3 4 2  A p p o r t  d e  l ' E n g u e t e  H a ï t i e n n e  s u r  l a  
F é c o n d i t é  a  l ' i n t e q r a t i o n  d e s  v a r i a b l e s  
d é m o g r a p h iq u e s  d a n s  l e  P la n  d e
D é v e lo p p e m e n t .  ( 1 9 8 1 )

C r e m a s c h i  d e  P e t r a ,  M a r t h a
7 2 - 6 0 3  N o t a s  p a r a  u n  e s t u d i o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  

l a b o r a l e s  d e  l o s  i n a i g r a n t e s  e n  l a  p r o v i n c i a  
d e  M e n d o z a ,  1 8 8 0 - 1 3 1 0 .  (  1 9 8 1 )

C r u z ,  R o s a  E le n a  d e  d e  l a
72-080 E v a l u a c i ó n  y  a j u s t e  p o r  o m i s i ó n  d e  l o s  

c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  197o y  198o a n i v e l  
p r o v i n c i a l .  ( 1 9 6 3 )

7 2 - 2 1 ?  I n t e g r a c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s  en  
l a  e s t r a t e g i a  y  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 3 )

C S 0 C A . P r o g r a a a  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  C i e n c i a s  s o c i a l e s  
7 2 - 5 6 1  P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e n  

C o s t a  S i c a :  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e g i o n a l :  1 9 4 5 - 8 1 .
(1 9 8 1 )

C u b a .  C o m i t é  E s t a t a l  d e  E s t a d í s t i c a s
7 2 - 0 6 1  P r o y e c c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  p o b l a c i ó n  p o r  

m u n i c i p i o s  y  s e x o s ,  1 9 7 7 - 1 9 9 3 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 6 2  P r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  c u b a n a  p o r  

p r o v i n c i a s ,  s e x o s  y  a n o s  s i m p l e s ,  1 9 5 5 - 1 9 7 5 .
(1 9 8 2 )

7 2 - 2 5 6  P o b l a c i ó n  t o t a l  p o r  p r o v i n c i a s  y  m o v im i e n t o  
n a t u r a l  y  m i g r a t o r i o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  1 e r .  
t r i m e s t r e  d e  1 9 8 2 .  (  1 9 8 2 )
P r o y e c c ió n  p r e l i m i n a r  d e  p o b l a c i ó n  p o r  
m u n i c i p i o s  y  s e x o s ,  1 9 7 7 - 1 9 9 3 .  ( 1 9 8 2 )  
A n á l i s i s  d e  m o r t a l i d a d  e n  C u b a ,  1 9 4 3 - 1 9 5 3 .  
( 1 9 8 1 )
D e f u n c io n e s  1 9 7 5 .  ( 1 9 8 1 )
M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  
e s t a d í s t i c a s  c o n t i n u a s  
D e m o g r á f i c a  N a c i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 8 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  m i g r a c i ó n  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 5 9 - 1 9 7 9 ,  s e g ú n  l a  E n c u e s t a  
D e m o q r a f i c a  N a c i o n a l  d e  1 9 7 9 .  ( 1 9 6 2  )

7 2 - 4 8 2  M o v im i e n t o  m i g r a t o r i o  i n t e r n o  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  I I I  y  I V  t r i m e s t r e  d e  1 9 7 9 .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 8 3  M o v im i e n t o  m i g r a t o r i o  i n t e r n o  d e  X a  
p o b l a c i ó n ,  1  y  I X  t r i m e s t r e  d e  1 9 7 9 .  ( 1 9 8 0 )  

7 2 - 6 9 1  M a t r i m o n i o s  1 9 7 9 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 9 2  D i v o r c i o s  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )

72-

7 2 -

7 2 -  
7  2-

257
2 7 7

2 7 8
480 C u b a  s e q u n  l a s  

y  l a  E n c u e s t a

C u l a q o v s k i ,  M a u r i c i o
7 2 - 4 3 4  E t a p a s  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 4 6  s i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  q u e  n o  l o s  u s a n ?

F a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  
a d o p c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r ic a  
L a t i n a  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 5 1  U so  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

C u l l e n ,  R u t h  M.
7 2 - 1 4 3  C u b a n  A m e r i c a n s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 4 9  H i s p a n o s .  <19 8 o  J
7 2 - 1 5 0  M e x ic a n  A m e r i c a n s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 6 6  c e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a n :  o r i g i n

p o p u l a t i o n .  ( 1 9 8 0 )
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C u r r i e ,  L a u c h l i n
7 2 - 1 9 2  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a .  ( 1 9 8 2 )

D a l - R o s s o ,  S a d i
7 2 - 5 4 8  C o a p o s ic a o  e  a u d a n c a  d o  t r a b a l h o  n a  

a g r i c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  ( 1 9 8 0 )

D a v b a r n  d e  A c o s t a ,  S u s a n a
7 2 - 6 0 3  N o t a s  p a r a  u n  e s t u d i o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  

l a b o r a l e s  d e  l o s  i n a i g r a n t e s  e n  l a  p r o v i n c i a  
d e  M e n d o z a ,  1 8 8 0 - 1 9 1 0 .  (  1 9 8 1 )

D e  à l b u r g u e r g u e ,  K l a u s
7 2 - 5 2 1  W e s t  I n d i a n  a i g r a t i o n  t o  t h e  O n i t e d  S t a t e s  

V i r g i n  I s l a n d s :  d e a o g r a p h i c  i a p a c t s  a n d
s o c i o e c o n o a i c  c o n s e g u e n c e s .  ( 1 9 8 2 )

D e e r e ,  C a r a e n  D ia n a
7 2 - 6 3 0  M e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  l a  a u j e r  r u r a l  y  l a  

p o s i c i ó n  d e  c l a s e .  ( 1 9 8 0 )

D e n t ó n  L . ,  C a r l o s
7 2 - 6 3 8  P r o s t i t u c i ó n  e n  S a n  J o s e :  e s t u d i o

s o c i o e c o n o a i c o  d e  u n  p r o b l e a a  c o s t a r r i c e n s e .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 1 7  E n v e j e c i m i e n t o  e n  C o s t a  B i c a .  ( 1 9 8 0 )

D i  F i l i p p o ,  A rm a n d o
7 2 - 2 2 4  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  v i s t a  p o r  u n  

e c o n o m i s t a .  ( 1 9 8 1 )

D i a s ,  V e r a  R e g in a  d e  S o u z a
7 2 - 6 7 9  P a d r o e s  e  t e n d e n c i a s  d a  n u p c i a l i d a d e  e  

a l g u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d a  f e c u n d i d a d « .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 8 3  N o t a s  b r e v e s :  e s t a d o  c o n j u g a l .  ( 1 9 8 1 )

D i a z  f i o r d e n a v e ,  J u a n  E .
7 2 - 0 1 0  I n f o r m e  d e  c o n s u l t o r i a  p a r a  l a  A s o c c i a c i o n  

D o m in i c a n a  P r o - B i e n e s t a r  d e  l a  F a a i l i a ,  I n c .  
j  e l  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n  y  
D e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

D i a z - f i r i g u e t s ,  S e r g i o
7 2 - 2 7 9  D e t e r a i n a n t s  o f  a o r t a l i t y  t r a n s i t i o n  i n  

d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  
S e c o n d  t f o r l d  B a r :  s o m e  e v i d e n c e  f r o a  C u b a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 2 3  M i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  A a e r i c a  L a t i n a  y  
e l  C a r i b e :  u n a  v i s i ó n  g e n e r a l  d e  a l g u n a s  d e  
s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 5 2 4  F l u j o s ,  v o l u n e n e s  y  p o l í t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  
e n  l a s  m i g r a c i o n e s  i n t r a r e g i o n a l e s  e n  
L a t i n o a m é r i c a •  ( 1 9 8 3 )

D o a e n a c h ,  H e r v e
7 2 - 6 7 3  D i v e r s e s  f o r a e s  d ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  m a in  

d * o e u v r e :  a e s u r e  d e s  s t o c k s  e t  d e s  f l u x .
( 1 9 8 1 )

D g n a y r e ,  J o s é
7 2 - 2 1 6  P o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  e n  e l  P e r ú .  ( 1 9 8 2 )

D o r e l i e n ,  B e n a n d
7 2 - 6 4 4  P o p u l a t i o n  a c t i v e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 2 1  E t u d e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s c o l a i r e  e t  d u  n i v e a u  

d ’ i n s t r u c t i o n  d e  l a  a a i n - d * o e u v r e .  ( 1 9 8 1 )

D u a r t e ,  R e n a t o
7 2 - 6 1 6  S e t o r  i n f o r m a l  d e  S a l v a d o r :  d i a e n s o e s ,

n a t u r a l e z a ,  s i g n i f i c a c a o .  (  1 9 8 0 )
7 2 - 6 1 7  P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o m ia  u r b a n a :  o

s e t o r  i n f o r n a i  d e  F o r t a l e z a .  ( 1 9 8 0 )

D u c e ,  G r a c i e l a  E .
7 2 - 0 1 7  F o n d o  d e  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  e n  

M a t e r i a  d e  P o b l a c i ó n  y  s u  a p o y o  a  l a s  
p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  e n  A m e r ic a  l a t i n a  y  
e l  C a r i b e .  ( 1 9 8 2 )

D u h a r t ,  S o l a n g e
7 2 - 3 9 3  A c t i t u d e s  d e  a e d i c o s  g i n e c ó l o g o s  y  o b s t e t r a s  

f r e n t e  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r :  e s t u d i o  
c o i p a r a t i v o  1 9 6 8 / 8 1 .  ( 1 9 8 2 )

D u p a g u i e r ,  J a c q u e s ,  e d .
7 2 - 7 0 2  M a r r i a g e  a n d  r e a a r r i a q e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  

t h e  p a s t  o  M a r ia g e  e t  r e a a r i a g e  d a n s  l e s  
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  ( 1 9 8 1  )

D u r c h ,  J a n e  S .
7 2 - 7 o 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t c i e s :  

i a p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )

D u r s t o n ,  J o h n
7 2 - 1 6 5  C a m p e s in o  s e n i p r o l e t a r i o  e n  A a e r i c a  L a t i n a .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 8 2  G e s t i ó n  d e  r e c u r s o s  y  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  

e n  l a  C o m u n id a d  A n d in a  d e  A l t u r a :  
i m p l i c a c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  r u r a l .  
(1 9  8 2 )

7 2 - 7 2 7  P o b r e z a  i n d í g e n a  e n  A a e r i c a  L a t i n a :  a s p e c t o s  
e s t r u c t u r a l e s .  ( 1 9 8 2 )

E c h e v e r r y ,  G o n z a lo
7 2 - 3 9 7  C o l o a b i a :  p r o g r a m a  r u r a l  d e  d i s t r i b u c i ó n

c o m u n i t a r i a  d e  P B O F A M IL IA .  ( 1 9 8 1 )

E c u a d o r .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 5 1 0  M i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )

£ 1  S a l v a d o r .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s ’ 
7 2 - 2 6 3  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  1 9 8 0 ;  t o a o  I I ,  S i t u a c i ó n  

d e m o g r á f i c a .  (1 9  8 0 )

Elaendorf, Hary
7 2 - 7 2 2  A n i t a :  u n a  c a m p e s in a  m a y a  g u e  s a l e  a d e l a n t e .

( 1 9 8 0 )

E n t v i s l e ,  B a r b a r a
7 2 - 3 8 0  S o c i o e c o n o m ic  d e t e r a i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  

b e h a v i o r  i n  d e v e l o p i n q  n a t i o n s :  t h e o r y  a n d
i n i t i a l  r e s u l t s .  ( 1 9 8 2 )

E s c o b a r  d e  P a b o n ,  S i l v i a
7 2 - 4 6 9  M i q r a c i o n  y  e m p le o  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  

C r u z .  ( 1 9 8 0 )

E s c o v a r ,  R a f a e l
7 2 - 2 8 1  M o r b i - a o r t a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e  d o a i n i c a n o .

(1 9 8 0 )

E s p i n ó l a ,  J u l i o  C e s a r
7 2 - 4 9 8  I n c o r p o r a c i ó n  p a r a g u a y a  y  b r a s i l e ñ a  e n  e l

N o r d e s t e  a r g e n t i n o .  ( 1 9 6 2 )

E s t a d o s  U n id o s .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s
7 2 - 2 9 0  l e c h n i q u e s  f o r  e t i a a t i n g  i n f a n t  m o r t a l i t y .

(1 9  8 2 )

E s t r a d a  E . ,  A l c i d e s
7 2 - 4 3 5  P a n o r a m a  g e n e r a l :  p r o g r a m a  d e  d i s t r i b u c i ó n

c o m e r c i a l  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A m e r i c a  
L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )

E s t r a d a  £ . ,  A l c i d e s ,  e d .
7 2 - 4 3 6  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  A a e r i c a  L a t i n a :

p r o g r a m a s  c o m u n i t a r i o s  y  c o m e r c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )

E u b a n k ,  D o u q la s  C .
7 2 - 3 1 1  R e d u c i b l e  f o u r - p a r a m e t e r  s y s t e m  o f  m o d e l

l i f e  t a b l e s .  ( 1 9 8 3 )

F a p o h u n d a ,  O l a n r e v a j u  j .
7 2 - 4 2 6  R e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  d e s i g n :  m a in

f i n d i n q s  o f  f i v e  c a s e  s t u d i e s .  ( 1 9 8 1 )

F a r i a ,  V i l m a r
7 2 - 5 4 9  D i v i s a o  i n t e r - r e g i o n a l  d o  t r a b a l h o  e  p o b r e z a

u r b a n a :  o  c a s o  d e  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 0 )

F a r i a ,  V i l m a r ,  e d .
7 2 - 1 2 9  f i a h i a  d e  t o d o s  o s  p o b r e s .  ( 1 9 8 o )

F a u c o n n i e r ,  G u id o
7 2 - 7 4 1  I m a g e n ,  p a p e l  y  c o n d i c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  l o s

a e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  c o m p i l a c i ó n  y  
a n á l i s i s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
( 1 9 8 1 )
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F e d e r a c i o n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  S o c i e d a d e s  d e  S e x o l o q i a
7 E d u c a c ió n  S e x u a l

7 2 - 3 7 3  C a t a l o g o  l a t i n o a m e r i c a n o  d e  p u b l i c a c i o n e s  
s e x o l o q i c a s .  ( 1 9 8 2 )

F e i j o o ,  M a r i a  d e l  C a rm e n
7 2 - 6 0 5  T r a b a j o  y  f a m i l i a  e n  e l  c i c l o  d e  v i d a  

f e m e n in o :  e l  c a s o  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  
d e  B u e n o s  A i r e s .  ( 1 9 8 o )

F e r n a n d e z ,  H e r n á n
7 2 - 6 5 0  E m p le o  y  e d u c a c i ó n  e n  e l  P e r u :  n o t a s  p a r a  u n  

d e b a t e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 2 4  N e c e s id a d e s  e d u c a t i v a s .  ( 1 9 8 2 )

F e r n a n d e z ,  M i l a g r o s
7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e a o g r a f i c a  r e g i o n a l  y  p l a n e a c i o n  

e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

F e r r e i r a ,  C a r l o s  E u g e n io  d e  C a r v a l h o
7 2 - 3 2 1  P o s i b i l i d a d e s  d e  a n a l i s e  d a  f e c u n d i d a d e  e  

m o r t a l i d a d e  n o  B r a s i l  a  p a r t i r  d a s  
i n f o r m a c o e s  c e n s i t a r i a s  e  d o  r e q i s t r o  c i v i l .
( 1 9 8 1 )

F i e l d s ,  G a r y  S .
7 2 - 1 4 0  B e g i o n a l  i n e g u a l i t y  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  

i n c o m e  v a r i a t i o n  i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 3 1  H o w  s e g m e n t e d  i s  t h e  B o q o t a  l a b o r  m a r k e t .

( 1 9 8 0 )

F i g u e r o a ,  B e a t r i z
7 2 - 3 5 3  P r o b le m a  d e l  r e g i s t r o  t a r d í o  d e  

n a c i m i e n t o s .  ( 1 9 8 2 )
l o s

F i g u e r o a  G i l e s ,  A n a  E le n a
7 2 - 2 0 5  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

l a  p l a n e a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  d e  
l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s .  ( 1 9 8 2 )

F i l g u e i r a ,  C a r l o s  H .
7 2 - 5 7 8  . A g r i c u l t u r a  f a a i l i a r  

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
e s t r a t e g i a s

F i n o t  P . ,  I v a n
7 2 - 6 1 2  M u j e r  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  n a c i o n a l .

( 1 9 8 2 )

F L A C S C
7 2 - 0 0 6  I n f o r m e  d e  a c t i v i d a d e s  d e l  P r o g r a m a  FLA C S O

C h i l e ,  m a y o  a  a g o s t o  d e  1 9 6 1  •  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 1 4  A lg u n o s  i n d i c a d o r e s  d e  n i v e l e s  d e  v i d a  e n

c a m p a m e n to s  d e  l a s  c o m u n a s  d e l  G ra n
S a n t i a g o .  ( 1 9 8 3 )

F l a v i o ,  L i c i a  Q u e i r o z ,  e d .
7 2 - 0 0 5  P o p u la c a o ,  e d u c a c a o ,  e m p r e g o . (1 9 8 0 )

F l o r e s ,  G o n z a lo
7 2 - 0 4 6  F a c t o r e s  p o b l a c i o n a l e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  

r e g i o n a l  d e  C o c h a b a a b a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 4 7  E s t r u c t u r a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  d i n á m i c a  d e  l a  

p o b l a c i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l :  e l  c e n s o  d e
1 9 7 6 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 7 8  F a m i l i a  e n  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  y  e s  l a  
r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  ( 1 9 8 2 )

F l o r e s  S i l v a ,  E n s e b io
7 2 - 0 0 8  A t l a s  e s t a d í s t i c o  d e  C o s t a  S i c a  N o 2 .  ( 1 9 8 1 )

I n v e n t o r y  o f  p o p u l a t i o n  p r o j e c t s  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d  
1 9 7 9 / 8 0 .  ( 1 9 8 1 )
G u ia  d e  f u e n t e s  d e  a y u d a  i n t e r n a c i o n a l  e n  
m a t e r i a  d e  p o b l a c i ó n  1 9 8 2  o  G u id e t o  s o u r c e s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  a s s i s t a n c e  1 9 8 2 .
( 1 9 8 2 )
1 9 8 2  r e p o r t  o  I n f o r m e  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 3 )
0N FP A  m a n u a l  f o r  n e e d s  a s s e s s m e n t  a n d
p r o q r a m m e  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 6 0 )
A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r q e n t i n a ;
i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I .  ( 1 9 8 o )  
D i a g n o s t i c o  d e l  r e q i s t r o  c i v i l
l a t i n o a m e r i c a n o ,  e n e r o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )  
A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;
i n f o r a e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I V .  ( 1 9 8 0 )  
P o p u l a t i o n  a n d  d e v e l o p i n q  m o d e l l i n g :  
r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  
U N F P A / U n i t e d  N a t i o n s  T e c h n i c a l  W o r k i n g  G r o u p  
M e e t i n g .  ( 1 9 8 0 )
P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  C h i l e .  ( 1 9 8 1 )  
P o p u l a t i o n  P o l i c y  c o m p e n d iu m :  C o s t a  B i c a .
( 1 9 8 1 )

P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  J a m a ic a .
(1 9 8 2 )

P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  V e n e z u e la .
( 1 9 8 2 )

F N U A P : l o  q u e  e s ,  l o  q u e  h a c e .  ( 1 9 8 3 )  
A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r q e n t i n a :  
d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d ,  t o t a l  y  p o r  
a r e a s ,  1 9 7 0 ;  i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
v o lu m e n  V I .  ( 1 9 8 0 )
B orne  f a c t o r s  a f f e c t i n q  f e r t i l i t y  i n  e i g h t  
d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s :  a n  a n a l y s i s  o f  W o r ld
F e r t i l i t y  S u r v e y  d a t a -  ( 1 9 8 0 )
D e s a f í o  y  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  a n o s  o c h e n t a :  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  P l a n i f i c a c i n  F a m i l i a r  e n  
l o s  A n o s  O c h e n t a ,  Y a k a r t a ,  I n d o n e s i a ,  a b r i l  
2 6 - 3 0  d e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
O r g a n i z a t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  o f  f a m i l y  
p l a n n i n q  c l i n i c  p e r f o r m a n c e ;  m a n a g e m e n t  
s t u d i e s  o n  f a m i l y  p l a n n i n q  p r o g r a m m e s  i n  
s e l e c t e d  A s ia n  c o u n t r i e s .  ( 1 9 & 0 )
B e p o r t  o f  U N F P A /E H P I T e c h n i c a l  W o r k i n q  G r o u p  
M e e t i n g  o n  t h e  B o l e  o f  I n c e n t i v e s  i n  F a m i l y  
P l a n n i n q  P r o g r a m m e s .  ( 1 9 8 0 )
A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  e l
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s  a r q e n t i n a s ;  
i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  V I I .
( 1 9 8 0 )

F o r t u n a t ,  F r a n t z
7 2 - 3 4 3  O r g a n i s a t i o n  e t  l e s  r e s u l t a t s  d e  1 * E n g u e t e  

B a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e .  ( 1 9 6 1 )

F o s c h i a t t i  d e  D e l l * O r t o ,  A n a  M a r i a
7 2 - 0 4 0  D e m o q r a f ia  h i s t ó r i c a  d e l  N o r d e s t e  a r g e n t i n o ;  

a n á l i s i s  d e  m e t o d o l o g í a  y  f u e n t e s .  ( 1 9 8 2 )

F r a n c o ,  S o la n d o
7 2 - 1 1 2  B a c í a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  

d e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 4 5  P o l i t i c a  s o c i a l  y  p o b r e z a :  l e c c i o n e s  d e  l a  

e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 0 2 2

7 2 - 0 2 3

7 2 - 0 2 4
7 2 - 0 3 1

7 2 - 0 4  1

7 2 - 0 9 7

7 2 - 1 1 8

7 2 - 1 7 6

7 2 - 1 8 9
7 2 - 1 9 5

7 2 - 1 9 8

7 2 - 2 2 0

7 2 - 2 3 5
7 2 - 3 1 5

72-327

7 2 - 4 5 6

7 2 - 4 5 7

7 2 - 4 5 8

72-533

F r a n c o ,  B o l a n d o ,  c o o r .
7 2 - 2 2 5  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  e n  A m e r ic a  

C a r i b e .  ( 1 9 8 1 )
L a t i n a  y  e l

F o l a d o r i ,  G u i l l e r m o
7 2 - 0 7 7  D e m o g r a f í a  c o s t e ñ a :  n o t a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  

d e m o g r a f i c a  y  p o b l a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  g r u p o s  
é t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l a n t i c a  n i c a r a g u e n s e .
( 1 9 8 2 )

F o l c h - L y o n ,  E v e l y n
7 2 - 4 1 9  F o c u s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h  o n  f a m i l y  

p l a n n i n g  i n  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )

F o n d o  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  e n  
M a t e r i a  d e  P o b l a c i ó n

7 2 - 0 2 1  UN FPA  P r o j e c t s  P u b l i c a t i o n s :  A b s t r a c t s .
(  1 9 8 0 )

F r e i r e - M a i a ,  N e w to n
7 2 - 7 0 4  I n b r e e d i n g  l e v e l s  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .

( 1 9 8 2 )

F u c a r a c c i o ,  A n q e l
7 2 - 1 7 8  H a c ia  u n a  r e c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  e s q u e m a s  d e  

r e p r o d u c c i ó n  d e  M a r x .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 2 6  C r i s i s  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  d i n á m i c a

d e a o g r a f i c a  y  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n .
(1 9 8 3 )

F u n d a c a o  C a r l o s  C h a q a s
7 2 - 6 8 0  f a m i l i a ,  a  e s t r u t u r a  s o c i a l  e  a s  f o r m a s  d e  

p a r t i c i p a c a o  na  p r o d u c á o  s o c i a l .  ( 1 9 8 1 )
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F u n d a c a o  I n s t i t u t o  d e  P e s q u i s a s  E c o n ó m ic a s  e  S o c i a i s  
7 2 - 2 5 1  I n d i c a d o r e s  s o c i a i s .  ( 1 9 8 0 )

F u n d a c a o  J o a q u im  N a b u c o
7 2 - 6 1 6  S e t o r  i n f o r a a l  d e  S a l v a d o r :  d i n e n s o e s ,

n a t u r a l e z a ,  s i g n i f i c a c a o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 1 7  P r o c u r a  d e  e s p a c o  n a  e c o n o a ia  u r b a n a :  o

s e t o r  i n f o r m a l  d e  F o r t a l e z a .  ( 1 9 8 0 )

F u n d a c a o  S i s t e m a  E s t a d u a l  d e  A n a l i s e  d e  D a d o s
7 2 - 0 5 7  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o :  o  p e r f i l  p o p u l a c i o n a l  

d o  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  s e g u n d o  o  C e n s o  d e  
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 7 3  I n d i c a d o r e s  d o  m o v im i e n t o  m i g r a t o r i o  n o  
E s t a d o  d e  S a o  P a u l o .  ( 1 9 8 2 )

F u n d a c ió n  d e  A y u d a  S o c i a l  d e  l a s  I g l e s i a s  C r i s t i a n a s .
P r o g r a m a  M é d i c o - P s i q u i á t r i c o

7 2 - 5 0 4  E s t u d i o  p s i c o - s o c i a l  d e  2 5  f a m i l i a s
r e t o r n a d a s .  ( 1 9 8 3 )

F u n d a c ió n  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  A m e r i c a  L a t i n a
7 2 - 0 4 1  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r q e n t i n a ;

i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 1 1 8  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a ;

i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  I V .  ( I 9 6 0 )  
72-315 A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :

d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d ,  t o t a l  y  p o r  
a r e a s ,  1970; i n f o r m e  d e  i n v e s t i q a c i o n ,  
v o lu m e n  V I .  (198o)

7 2 - 5 3 3  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  e l
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i a d a d e s  a r g e n t i n a s ;  
i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  V i l .
( 1 9 8 0 )

G a l i l e a  0 . ,  S e r g i o
7 2 - 1 8 7  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y r e g i o n a l  y  

e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  
1 9 7 3 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 8 8  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y  r e g i o n a l  y  
e l  s i s t e m a  d e  i n f o r a a c i o n  e n  e l  p e r i o d o
1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  ( 1 9 8 1 )

G a r c í a ,  A g u s t í n
7 2 - o d l  P a n a m a :  e v a l u a c i ó n  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e  

1 9 8 0  y  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  s e x o  
y  g r u p o s  d e  e d a d e s ,  1 9 5 o * ~ 2 o 2 5 .  (  1 9 8 2 )

G a r c i a  M o l i n a ,  C a r l o s
7 2 - 2 7 5  M o r t a l i d a d  d e  l a  n i n e z  t e m p r a n a  s e g ú n  c l a s e s  

s o c i a l e s :  e l  c a s o  d e  M e d e l l i n - C o l o a b i a  s e g ú n  
c e o s o  d e  1 9 7 3 ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

G a r c i a ,  N o r b e r t o
7 2 - 6 7 1  D in a m ic a  d e l  s u b e m p le o  e n  A a e r i c a  L a t i n a .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 7 2  I n c e n t i v o s ,  p r e c i o s  y  e a p l e o ;  v e r s i o n  

p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 1 )

G a r c i a  N u n e z ,  J o s é
7 2 - 4 2 3  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
M e x i c o - E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 1 )

G a r c i a - Z a m o r ,  J e a n - C l a u d e
7 2 - 7 1 2  M a r q i n a l i s a o  d e l  n e g r o  b r a s i l e ñ o .  ( 1 9 8 2 )

G a r z a ,  G u s t a v o
72-600 C o n c e n t r a c i ó n  e c o n o m i c o - e s p a c i a l  e n  e l  

c a p i t a l i s m o :  a n á l i s i s  e m p i r i c o .  ( 1 9 8 o )

G a s l o n d e ,  S a n t i a g o
7 2 - 3 6 7  I m p a c t  o f  s o m e  i n t e r m e d i a t e  v a r i a b l e s  o n  

f e r t i l i t y :  e v i d e n c e  f r o m  t h e  V e n e z u e la n
N a t i o n a l  F e r t i l i t y  S u r v e y  1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

C a v i l a n  d e  F e r n a n d e z ,  M a r i a  B e a t r i z
7 2 - 6 0 4  E s t r u c t u r a  o c u p a c i o n a l  d e l  B E A , s u  

i n c i d e n c i a  e n  l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l ;  
c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m ic a s  d e  l a  p o b l a c i ó n .
(1982)

G e r m a in ,  A d r i e n n e
7 2 - 7 4 2  M u je r e s  p o b r e s  r u r a l e s :  p l a n t e a m i e n t o s  p a r a

p o l i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

G i l  I p a r r a g u i r r e ,  G u i l l e r m o
7 2 - 5 7 0  S i t u a c i ó n  p o b l a c i o n a l  b a r r i a l  

T r u j i l l o .  ( 1 9 8 2 )
urbano de

G i l b e r t ,  A l a n ,  e d .
7 2 - 5 8 3  U r b a n i z a t i o n  i n  c o n t e a p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a :  

c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  u r b a n  
i s s u e s .  ( 1 9 8 2 )

G i r a l d o  S a m p e r ,  D ie g o
7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o

c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 5 8  D e s c r i p c i ó n  d e  c u a t r o  e j e m p l o s  d e  a r e a s  d e  

c o l o n i z a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

G l i q o ,  N i c o l o
7 2 - 2 2 7  M e d io  a m b ie n t e  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

l a t i n o a m e r i c a n a :  v i a s  p a r a  u n a  m a y o r
i n c o r p o r a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )

G o l d a n i ,  A n a  M a r i a
7 2 - 3 2 1  P o s i b i l i d a d e s  d e  a n a l i s e  d a  f e c u n d i d a d e  e  

m o r t a l i d a d e  n o  B r a s i l  a  p a r t i r  d a s  
i n f o r m a c o e s  c e n s i t a r i a s  e  d o  r e g i s t r o  c i v i l .
( 1 9 8 1 )

G o ld m a n ,  N o r e e n
7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 8 6  D i s s o l u t i o n  o f  f i r s t  u n i o n s  i n  C o lo m b ia ,  

P a n a m a ,  a n d  P e r ú .  ( 1 9 8 1 )

G ó m e z  d e  l e ó n ,  J o s é
7 2 - 3 1 1  f i e d u c i b l e  f o u r - p a r a m e t e r  s y s t e m  o f  m o d e l

l i f e  t a b l e s .  ( 1 9 8 3 )

G ó m e z ,  S e r g i o
7 2 - 1 3 4  D e s c o m p o s ic ió n  c a m p e s in a :  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  

a s i g n a t a r i o s  d e  l a  r e f o r m a  a g r a r i a  c h i l e n a .
(1 9  80)

G ó m e z ,  V i c t o r
7 2 - 1 4 2  P a u t a s  d e  a t e n c i ó n  m e d ic a  y  e s t i m a c i ó n  d e  

l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  d e m a n d a  f u t u r a :  
l o s  s e r v i c i o s  m é d ic o s  e n  l a  p e r s p e c t i v a  
d e m o g r á f i c a .  ( 1 9 8 1 )

G o n z á le z  C o r t e s ,  G e r a r d o
7 2 - 0 5 0  I n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  

m o d e lo  LR P M 2  a  B o l i v i a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  

p o l i c y  d e s i g n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 1 9  H e t e r o g e n e id a d  s o c i o - e s p a c i a l  y f e c u n d i d a d  

d i f e r e n c i a l  e n  B o l i v i a :  s e q n n d a  p a r t e .
( 1 9 8 2 )

G o n z á le z ,  G u i l l e r m o
7 2 - 4 2 8  E v o l u c i ó n  d e  l a  r e c u r r e n c i a  a l  a b o r t o  

v o l u n t a r i o  e n  l a s  a d o l e s c e n t e s  d e  b a j o  n i v e l  
s o c i o - e c o n o m i c o  d e  M o n t e v id e o  e n  l o s  ú l t i m o s  
15 a n o s .  ( 1 9 8 1 )

G o r d o n ,  E d m u n d o
7 2 - 0 7 7  D e m o g r a f í a  c o s t e ñ a :  n o t a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  

d e m o g r á f i c a  y  p o b l a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  g r u p o s  
é t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l á n t i c a  n i c a r a g ü e n s e .
( 1 9 8 2 )

G r a n d a ,  E d m u n d o
7 2 - 1 4 7  F a c t o r e s  a s o c i a d o s  a l  u s o  d e  s e r v i c i o s  d e  

s a l u d  e n  e l  E c u a d o r .  ( 1 9 8 3 )

G r e e n e ,  J . E .
7 2 - 0 9 5  N a t i o n a l  p r i m a r y  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  

s t r u c t u r e s .  I X :  B a r b a d o s ,  J a m a i c a ,  T r i n i d a d  
a n d  T o b a g o .  ( 1 9 8 1 )

G r e g o r y ,  P e t e r
7 2 - 6 6 6  E a p le o ,  d e s e m p le o  y  s u b e m p le o  e n  A m e r i c a  

L a t i n a .  ( 1 9 8 0 )

G u a t e m a l a .  C o n s e jo  N a c i o n a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n  E c o n ó m ic a  
7 2 - 0 6 6  E s t i m a c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  y  p o b l a c i ó n  

e c o n ó m ic a m e n t e  a c t i v a ,  p o r  d e p a r t a m e n t o ,  
a r e a ,  s e x o  y  g r u p o s  d e  e d a d ,  a n o s  1 9 7 9 - 2 0 0 0 .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 0  F e c u n d id a d  e n  G u a t e m a l a ,  1 9 5 q ~ 1 9 8 I .  ( 1 9 8 3 )
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G u e n g a n t ,  J e a n - P i e r r e
7 2 - 6 7 3  D i v e r s e s  t o r n e s  d ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  n a i n  

d * o e u v r e :  m e s u r e  d e s  s t o c k s  e t  d e s  f l a x .
( 1 9 8 1 )

G u é r i ,  M i g u e l
7 2 - 7 2 5  M a l n u t r i c i o n  i n f a n t i l  e n  e l  C a r i b e . ( 1 9 8 2 )

G a i m a r a e s ,  A n t o n i o  S e r g i o  A .
7 2 - 3 2 «  C o n j e t u r a s  s o b r e  o s  n i v e i s  e  t e n d e n c i a s  d a  

f e c u n d i d a d e  e n  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 o )

G a i m a r a e s ,  i r a c e n a  B r a n d a o  
7 2 - 6 7 «  A s s a l a r i a a e n t o

( 1 9 8 0 )
e a a n c i p a c a o  f e a i n i n a .

G u t i e r r e z  M u n i z ,  J o s é  A .
7 2 - 2 8 0  M o r t a l i d a d  p r e e s c o l a r  e n  l a s  A m e r i c a s  e n  e l  

d e c e n i o  1 9 7 0 - 1 9 7 9 :  l a  s i t u a c i o n  e n  C u b a .
( 1 9 8 1 )

G u z a a n  F l o r e s ,  E i s a
7 2 - 4 8 9  ï e n d e n c i a s  g é n é r a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  

c a p i t a l i s t a  a e x i c a n o  j  s u s  r e l a c i o n e s  c o u  l a  
e a i g r a c i o n  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

G u z a a a ,  J o s é  M i g u e l
7 2 - 3 3 7  F é c o n d i t é  e t  c l a s s e  s o c i a l e  e n  B e p u b l i g u e  

D o a i n i c a i n e .  ( 1 9 8 2 )

H a i t i .  I n s t i t u t  B a i t i e n  d e  S t a t i s t i q u e
7 2 - 0 6 9  E t a t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a u  r e c e n s e m e n t  d e  

1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 2 8 4  M o u v e a e n t s  n a t u r e l s  d e  l a  p o p u l a t i o n :  

m o r t a l i t é  e t  f é c o n d i t é :  a n a l y s e  d e s
e n v e n e a e n t s  s u r v e n u s  l e s  d o u z e  s o i s  
p r é c é d a n t  l e  r e c e n s e a e n t  d e  1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )  

7 2 - 3 4 5  R a p p o r t  n a t i o n a l .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 4 6  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l ' e n g o e t e :  l e s

c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ' é c h a n t i l l o n  d e s
a e n a g e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 7  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l ' e n g u e t e :  l a
f é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 8  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l ' e n g u e t e :  d im e n s i o n  
d e s i r e e  d e s  f a m i l l e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 9  R a p p o r t  n a t i o n a l ;  t a b l e a u x .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 1 6  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l ' e n g u e t e :

1 ' u t i l i z a t i o n  d e  l a  c o n t r a c e p t i o n  e n  
r e l a t i o n  a v e c  l e s  p r e f e r e n c e s  e n  m a t i è r e  d e  
f é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 8 4  E t u d e  d e  l a  a i g r a t i o n  i n t e r n e :  l e s  d o n n é e s
d é m o g r a p h iq u e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 4 4  P o p u l a t i o n  a c t i v e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 9 4  P r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  d e  l ' e n g u e t e :  l e s

u n i o n s  e t  l ' e x p o s i t i o n  a u  r i s q u e  d e  
g r o s s e s s e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 2 1  E t u d e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s c o l a i r e  e t  d u  n i v e a u  
d ' i n s t r u c t i o n  d e  l a  a a i n - d * o e u v r e .  ( 1 9 8 1 )

B a r d o y ,  J o r g e  E .
7 2 - 5 8 4  C o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  c i u d a d e s  d e  A a e r i c a  

l a t i n a  a  t r a v é s  d e l  t i e a p o .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 5 9 3  B o v  t h e  p o o r  l i v e .  ( 1 9 8 3 )

H a r d o y ,  J o r g e  e d .
7 2 - 5 8 3  U r b a n i z a t i o n  i n  c o n t e m p o r a r y  L a t i n  A a e r i c a :  

c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  u r b a n  
i s s u e s .  ( 1 9 8 2 )

H a r d y ,  E l l e n
7 2 - 3 2 2  B r e a s t f e e d i n g  p r o n o t i o n :  e f f e c t  o f  a n

e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  B r a z i l .  ( 1 9 8 2 )

H a r e w o o d ,  J a c k
7 2 - 0 9 6  C a r i b b e a n  d e n o g r a p h y  w o r k b o o k :  P a r t  £ •

(1 9  8 3 )

H a u p t ,  A r t h u r
7 2 - 5 1 5  B o r r o s a  f r o n t e r a  e n t r e  E . U .  y  M e x i c o .  ( 1 9 8 3 )

H e l i n ,  E t i e n n e ,  e d .
7 2 - 7 0 2  M a r r i a g e  a n d  r e a a r r i a g e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  

t h e  p a s t  o  M a r ia g e  e t  r e a a r i a g e  d a n s  l e s  
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  ( 1 9 8 1  )

H e l z n e r ,  J u d i t h  F .
7 2 - 4 5 0  B o a e n ,  p o p u l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  

d e v e lo p m e n t  i n  L a t i n  A a e r i c a :  p e r s i s t e n t
l e g a c i e s  a n d  n e w  p e r c e p t i o n s  f o r  t h e  1 9 8 o ' s .
( 1 9 8 1 )

H e n a o ,  G l o r i a  H e le n a
7 2 - 6 3 5  M in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  c a f e .

( 1 9 8 0 )

H e n r i g u e s ,  M a r i a  H e le n a
7 2 - 1 Q 2  C o n c e i t o s  e  d e f i n i c o e s  p a r a  u a  a t l a s  d e

p o p u l a c a o  d e  A m e r i c a  l a t i n a :  d i s c u s s a o
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 9 9  A n a l i s e  s o b r e  c i c l o  v i t a l  a t r a v e s  d e
p a r á m e t r o s  d e  n u p c i a l i d a d e :  e s t u d o
c o m p a r a t i v o  d e  c o n t e x t o  l a t i n o a m e r i c a n o .
( 1 9 8 1 )

H e n r i q u e z ,  N a r d a
7 2 - 4 9 1  M i q r a c i o n e s  y  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  

r e g i o n a l .  ( 19 8 0 )

H e r k e n  H r a u e r ,  J u a n  C a r l o s
7 2 - 5 1 6  I n m i q r a c i o n  e u  e l  P a r a q u a y  d e  p o s g u e r r a :  e l  

c a s o  d e  l o s  " L i n c o l n s h i r e  f a r m e r s "  
( 1 3 7 0 - 1 8 7 3 ) .  ( 1 9 8 1 )

Hermalin, Albert I.
7 2 - 3 8 0  S o c i o e c o n o m ic  d e t e r m i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  

b e h a v i o r  i n  d e v e l o p i n g  n a t i o n s :  t h e o r y  a n d
i n i t i a l  r e s u l t s .  ( 1 9 8 2 )

s u b p r o d u c t o s :  b a s e s

H a i t i .  I n s t i t u t  H a ï t i e n  d e  s t a t i s t i q u e  e t  
d ' i n f o r m a t i q u e

7 2 - 3 4 4  s e a i n a i r e  R a t i o n a l  s u r  l e s  R é s u l t a t s  de  
l ' B n g u e t e  H a ï t i e n n e  s u r  l a  F é c o n d i t é ,  
P o r t - a u - P r i n c e ,  1 4 - 1 5  O c t o b r e  1 9 8 1 :  r a p p o r t  
f i n a l .  ( 1 9 8 1 )

H a k im ,  C a t h e r i n e
7 2 - 1 1 3  C e n s o  d e m o g r á f i c o  y  s u s

d e  d a t o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 0 )

H a l e ,  C h a r l e s
7 2 - 0 7 7  D e m o g r a f í a  c o s t e ñ a :  n o t a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  

d e m o g r á f i c a  y  p o b l a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  q r u p o s  
é t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l á n t i c a  n i c a r a q u e n s e .
(1982)

H a r d im a n ,  M a r g a r e t
7 2 - 2 3 6  S o c i a l  p o l i c y  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g  i n  t h e  

T h i r d  W o r l d .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 3 7  P o p u l a t i o n  g r o v t h  a n d  p o p u l a t i o n  p o l i c y .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 3 8  I n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  s o c i a l  d e v e lo p m e n t .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 9 1  B u r a l  d e v e lo p m e n t  p r o b le m s  a n d  p o l i c i e s .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 9 2  U r b a n  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  ( 1 9 8 2 )

H e r n a n d e z  d e  G a l i n d o ,  S i l v i a ,  c o m p .
7 2 - 2 0 3  P o b l a c i ó n  e n  l a s  r e u n i o n e s  n a c i o n a l e s .

( 1 9 8 2 )

H e r n a n d e z ,  H a u l
7 2 - 7 1 8  P r o b le m a s  d e  l a  j u v e n t u d  e n  e l  m u n d o  

c o n t e m p o r á n e o  o  Y o u t h  p r o b le m s  i n  
c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )

H e r o l d ,  J o a n  M.
7 2 - 6 2 4  M a r r i e d  w o m e n 's  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  

a n d  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n  i n  u r b a n  C h i l e .
( 1 9 8 1 )

H e r r e r a  d e  R i v a d e n e i r a ,  M . l u e s
7 2 - 4 0 8  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  

F e c u n d id a d  d e  1 9 7 9 .  E c u a d o r ;  v e r s i o n  
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

Herrera, ligia
7 2 - 5 6 7  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  m i q r a c i o n e s  e n  

P a n a m a .  ( 1 9 8 3 )

H e r r e r a  L l a n q u e ,  J e s ú s
7 2 - 0 5 1  B o l i v i a :  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r

d e p a r t a m e n t o s  y  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  
1 9 8 0 - 1 9 9 0 .  ( 1 9 8 1 )
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f l i c k s .  N o rm a n
7 2 - 1 7 7  E c o n o m ic  g r o w t h  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s :  a

b a c k g r o u n d  p a p e r  f o r  W o r l d  D e v e lo p m e n t  
B e p o r t ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

B i n t e r m e i s t e r ,  A l b e r t o
7 2 - 6 4 2  G u a t e m a la :  e s t a c i o n a l i d a d  y  s u b e m p le o  e n  e l  

s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  ( 1 9 8 0 )

B o b c r a f t ,  J o h n
7 2 - 3 3 8  A n a l y s i s  o f  r e p e a t  f e r t i l i t y  s u r v e y s :  

e x a m p le s  f r o m  D o m in ic a n  R e p u b l i c .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )

B o l c k ,  S u s a n
7 2 - 4 2 4  c o n t r a c e p t i v e  s t e r i l i z a t i o n :  a  c o m p a r i s o n  o f  

M e x i c a n - A m e r i c a n s  a n d  a n g l o s  l i v i n g  i n  U . S .  
c o u n t i e s  b o r d e r i n g  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )

H o l l e r b a c h ,  P a u la  E .
7 2 - 4 0 5  T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  f e c u n d i d a d ,  a b o r t o  y  

p r a c t i c a  a n t i c o n c e p t i v a  e n  C u b a .  ( 1 9 8 0 )

H o n d u r a s .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 4 1 3  E n c u e s t a  n a c i o n a l  d e  p r e v a l e n c i a  d e l  u s o  d e  

m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 1 )

H o r n b y ,  W i l l i a m  F .
7 2 - 6 0 1  I n t r o d u c t i o n  t o  p o p u l a t i o n  g e o g r a p h y . (1 9 8 0 )

7 2 - 3 6 2  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P e r u  n a t i o n a l  f e r t i l i t y  
s u r v e y  1 9 7 7 - 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 6 4  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o  F e r t i l i t y  S u r v e y ,  1 9 7 7 .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 6 5  C o u n t r y  r e p o r t .  ( 1 9 6 1 )
7 2 - 3 6 6  C o u n t r y  r e p o r t ;  t a b l e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 6 8  E v a l u a t i o n  o f  t h e  V e n e z u e la  f e r t i l i t y  s u r v e y

1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 7 4  B i r t h  h i s t o r i e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 8 1  W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y :  A n n u a l  r e p o r t  1 9 8 2 .

(1 9  8 3 )
7 2 - 3 8 7  D a t a  p r o c e s s i n g  g u i d e l i n e s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 4 1 6  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  

l ' u t i l i z a t i o n  d e  l a  c o n t r a c e p t i o n  e n  
r e l a t i o n  a v e c  l e s  p r e f e r e n c e s  e n  m a t i è r e  d e  
f é c o n d i t é .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 5 9  W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  C o n f e r e n c e  1 9 8 0 :  
r e c o r d  o f  p r o c e e d i n g s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 9 4  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  l e s
u n i o n s  e t  l ae x p o s i t i o n  a u  r i s q u e  d e  
q r o s s e s s e .  ( 1 9 8 1 )

I n s t i t u t o  N i c a r a g u e n s e  d e  l a  C o s t a  A t l a n t i c a .  C e n t r o  
d e  I n v e s t i q a c i o n e s  y  D o c u m e n t a c i o n  d e  l a  C o s t a  
A t l a n t i c a

7 2 - 0 7 7  D e m o g r a f ia  c o s t e r n a :  n o t a s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  
d e m o g r a f i c a  y  p o b l a c i o n  a c t u a l  d e  l o s  q r u p o s  
e t n i c o s  d e  l a  C o s t a  A t l a n t i c a  n i c a r a g u e n s e .
( 1 9 8 2 )

B o u t ,  M i c h a e l
7 2 - 3 7 5  B o le  o f  h o u s e h o ld  p r o d u c t i o n  a n d  c o m m o d i t y  

t r a d e  i n  L a t i n  A m e r ic a n  f e r t i l i t y :  
1 9 1 5 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 0 )

H u b e r ,  D o u g la s  B .
7 2 - 4 4 2  A c c e p t a n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  v a s e c t o m y  i n  

d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )

ID B C
7 2 - 3 1 8  D im e n s io n e s  s o c i o - c u l t u r a l e s  d e  l a  

f e c u n d i d a d  y  a o r t a l i d a d  e n  B o l i v i a ;  v e r s i o n  
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 6 3 )

I l l a n e s ,  M a r t a
7 2 - 6 6 7  P r o p u e s t a  d e  u n a  e s t r a t e q i a  d e s t i n a d a  a  

c o o r d i n a r  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 1 )

I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l i t i c o s ,  E c o n ó m ic o s  y  S o c i a l e s  
7 2 - 2 0 3  P o b l a c i o n  e n  l a s  r e u n i o n e s  n a c i o n a l e s .

( 1 9 8 2 )

I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  G e o h i s t o r i c a s
7 2 - 1 1 9  P o b l a c i o n  g u a r a n i  d e  l a s  m i s i o n e s  

j e s u í t i c a s :  e v o l u c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,
1 6 7 1 -  1 7 6 7 .  ( 1 9 8 0 )

I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e l  N in o
7 2 - 0 9 7  D i a g n o s t i c o  d e l  r e g i s t r o  c i v i l

l a t i n o a m e r i c a n o ,  e n e r o  d e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 2 8  B i b l i o g r a f í a  s o b r e  a d o p c i ó n .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 7 3 3  A d o p c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  A m e r ic a  

L a t i n a :  a n t e c e d e n t e s  s o c i a l e s ,  p s i c o l ó g i c o s  
e  h i s t o r í e o s ,  y  s u g e r e n c i a s  p a r a  s u  
r e g l a m e n t a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )

I n s t i t u t o  I n t e r n a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a
7 2 - 3 3 8  A n a l y s i s  o f  r e p e a t  f e r t i l i t y  s u r v e y s :  

e x a m p le s  f r o m  D o m in ic a n  R e p u b l i c .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 3 3 9  U t i l i z a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n  D o m in ic a n  

B e p u b l i c :  t h e  c a s e  o f  t h e  N a t i o n a l  F e r t i l i t y  
S u r v e y  o f  1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 4 1  E v a l u a t i o n  o f  t h e  G u y a n a  F e r t i l i t y  s u r v e y
1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 4 5  B a p p o r t  n a t i o n a l .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 4 6  p r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  

c a r a c t e r i s t i g u e s  d e  l ' e c h a n t i l l o n  
m e n a g e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 7  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n g u e t e :  
f e c o n d i t e .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 8  P r i n c i p a u x  r e s u l t a t s  d e  l ' e n q u e t e :  d im e n s i o n  
d e s i r e e  d e s  f a m i l i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 4 9  R a p p o r t  n a t i o n a l ;  t a b l e a u x .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 5 6  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M e x ic a n  f e r t i l i t y  s u r v e y

1 9 7 6 - 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

l e s
d e s

l a

I n s t i t u t o  N i c a r a g ü e n s e  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l
7 2 - 2 0 8  A n o  y  m e d io  d e  r e v o l u c i ó n  e n  e l  I N S S ;  j u l i o  

1 9 7 9  a  d i c i e m b r e  1 9 8 o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 4 7  N u e v a  s e q u r i d a d  s o c i a l  e n  l a  R e v o l u c i ó n  

P o p u l a r  S a n d i n i s t a .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 4 8  M e m o r ia  d e  a c t i v i d a d e s  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 2 )

I n t e r n a t i o n a l  S t a t i s t i c a l  I n s t i t u t e
7 2 - 3 6 7  I m p a c t  o f  s o n é  i n t e r m e d í a t e  v a r i a b l e s  o n  

f e r t i l i t y :  e v i d e n c e  í r o m  t h e  V e n e z u e la n
N a t i o n a l  F e r t i l i t y  S u r v e y  1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 8 8  P a u t a s  p a r a  e l  p r i m e r  i n f o r a e  n a c i o n a l .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 4 2 7  E n c u e s t a  d e  F e c u n d id a d  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  
1 9 7 7 :  r e s u m e n  d e  r e s u l t a d o s  o  E n g u e t e  s u r  l a  
F e c o n d i t e  d e  T r i n i t e  e t  T o b a q o ,  1 9 7 7 :  r e s u m e  
d e s  r e s u l t a t s .  ( 1 9 8 2 )

I n t e r n a t i o n a l  U n io n  f o r  t h e  S c i e n t i f i c  S t u d y  o f
P o p u l a t i o n

7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f o t  p o p u l a t i o n  
p o l i c y  d e s i q n .  ( 1 9 8 2 )

IP P F
7 2 - 4 5 6  D e s a f i o  y  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a

p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l o s  a n o s  o c h e n t a :  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  P l a n i f i c a c i n  F a a i l i a r  e n  
l o s  A n o s  o c h e n t a ,  Y a k a r t a ,  I n d o n e s i a ,  a b r i l  
2 6 - 3 0  d e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

I z a q u i r r e  P . ,  M a r i t z a
7 2 - 5 8 5  N o t a s  a c e r c a  d e l  f e n ó m e n o  u r b a n o  e n  l a

A m e r ic a  L a t i n a  d e  h o y .  ( 1 9 8 2 )

J a c k s o n ,  J e a n
7 2 - 4 1 7  W o m e n 's  c e n t r e  i n  j a m a i c a :  a n  i n n o v a t i v e

p r o j e c t  f o r  a d o l e s c e n t  m o t h e r s .  ( 1 9 6 3 )

J a f f e ,  A b r a h a m  J .
7 2 - 1 4 3  C u b a n  A m é r i c a n s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 4 9  h i s p a n o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 0  M e x ic a n  A m é r i c a n s .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 1 6 6  C e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a n :  o r i q i n

p o p u l a t i o n .  ( 1 9 8 0 )

J a m a i c a .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t i s t i c s
7 2 - 2 5 8  D e m o g r a p h ic  s t a t i s t i c s »  1 9 7 9 . ( 1 9  8 0 )

J a r a m i l l o ,  S a m u e l
7 2 - 1 9 3  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  C o l o m b i a ;  b a c i a  u n a  

r e d e f i n i c i o n  d e  s u s  o b j e t i v o s ? .  ( 1 9 8 2 )

J a r v i s ,  l o v e l l
7 2 - 6 2 5  S m a l l  f a r m e r s  a n d  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  i n  

C h i l e ,  1 9 7 3 - 1 9 7 9 .  ( 1 9 8 1 )
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J a s s o ,  G u i l l e r m i n a
7 2 - 5 2 5  E s t i m a t i n g  t h e  e m i g r a t i o n  r a t e s  o f  l e g a l  

i m m i g r a n t s  u s i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s u r v e y  
d a t a :  t h e  1 9 7 1  c o h o r t  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e  
U n i t e d  s t a t e s .  ( 1 9 8 2 )

J e l i n ,  E l i z a b e t h
7 2 - 5 8 0  T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  V id a  d e  l o s  

S e c t o r e s  P o p u l a r e s  U r b a n o s :  i n f o r a e  s o b r e
s u s  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 0 5  T r a b a j o  y  f a m i l i a  e n  e l  c i c l o  d e  v i d a  
f e m e n i n o :  e l  c a s o  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  
d e  B u e n o s  A i r e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 1 8  B a i a n a  n a  f o r c a  d e  t r a b a l h o :  a t i v i d a d e
d o m e s t i c a ,  p r o d u c a o  s i m p l e s  e  t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  e m  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 o )

Jemai, H.
7 2 - 3 8 2  S i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  l ' E n q u e t e  H o n d i a l e  s u r  

l a  F e c o n d i t e :  B i l a n  e t  p e r s p e c t i v e s
d ' a v e n i r .  ( 1 9 8 1 )

J im e n e z  ó r n e l a s .  B e n e
7 2 - 2 8 5  M o r t a l i d a d  e n  M e x ic o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  

m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  
e l  t o t a l  d e  l a  B e p u b l i c a ,  1 9 4 0 »  1 9 5 o ,  I 9 6 0 ,  
1 9 7 0 .  ( 1 9 8 1 )

J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y .  P o p u l a t i o n  I n f o r m a t i o n
P r o g r a m

7 2 - 4 6 0  E n c u e s t a s  d e  p r e v a l e n c i a  d e l  u s o  d e
a n t i c o n c e p t i v o s :  u n a  n u e v a  f u e n t e  d e  d a t o s  
s o b r e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  ( 1 9 8 1 )

J o n e s ,  M e lv y n
7 2 - 6 0 1  I n t r o d u c t i o n  t o  p o p u l a t i o n  g e o g r a p h y .  ( 1 9 8 0 )

J u a r e z ,  F a t im a
7 2 - 3 5 4  A n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n  d e

f a m i l i a s  e n  M e x i c o .  ( 1 9 8 2 )

J u r a d o ,  J o e l
7 2 - 6 5 1  c a m b io  e n  l a  e c o n o m í a  p e r u a n a  y  e v o l u c i ó n  d e  

l a  s i t u a c i ó n  d e  e a p le o  d e  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )

K a l s b e e k ,  W i l l i a m  D .
7 2 - 3 1 0  P r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n g

m o r t a l i t y  d a t a  i n  L S f lS .  ( 1 9 8 2 )

K a m in s k y ,  M a r io
7 2 - 0 9 8  V i n c u l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  d e

v i v i e n d a  y  p o b l a c i ó n  e n  i n d i c a d o r e s  
s i n t é t i c o s  d e  p o b r e z a  p a r a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
d e  m i c r o  r e g i o n e s  g e o g r á f i c a s .  ( 1 9 8 1 )

K a s s e  A c t a ,  E m i l
7 2 - 6 9 3  A s p e c t o s  s o c i o - c u l t u r a l e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  

d e  l a  f a m i l i a  y  e l  n i n o  e n  c o m u n id a d e s  
u r b a n a s  d e  p a i s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s :  l a
f a m i l i a  d o m i n i c a n a .  ( 1 9 8 1 )

K e l l e r ,  A la n  B .
7 2 - 4 1 8  P o s t  f a m i l y  p l a n n i n g  a c c e p t a n c e  e x p e r i e n c e  

i n  t h e  C a r i b b e a n :  S t .  K i t t s - N e v i s  a n d  S t .  
V i n c e n t .  ( 1 9 8 2 )

K n i g h t ,  P e t e r  T .
7 2 - 1 2 5  B r a z i l .  ( 1 9 8 1 )

K o v a r i c k ,  L u c i o
7 2 - 1 2 6  1 0 0  a n o s  d e  p r o m i s c u i d a d :  l a  v e c i n d a d  e n  l a

c i u d a d  d e  S a o  P a u l o .  ( 1 9 8 2 )

K r a m e r ,  K a t h r y n  B e t h
7 2 - 3 8 5  E s t i m a t i n g  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  

c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )

K r u s e ,  D a v id  S a m u e l
7 2 - 1 6 o  E l  S a l v a d o r :  b i b l i o g r a p h y  a n d  r e s e a r c h

g u i d e .  ( 1 9 8 2 )

L a b b e n s ,  J e a n
7 2 - 0 3 2  Q u e  e s  u n  p o b r e ? .  ( 1 9 8 2 )

L a d r ó n  d e  G u e v a r a ,  L a u r e a n o
7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o

c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8  1)
7 2 - 5 5 8  D e s c r i p c i ó n  d e  c u a t r o  e j e m p l o s  d e  a r e a s  d e  

c o l o n i z a c i ó n .  ( 1 9 8  1)

L a m u r ,  H . E .
7 2 - 3 6 3  T h e o r y  o f  f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n  a n d  t h e  c l a s s  

s t r u c t u r e  i n  S u r in a m e .  ( 1 9 8 1 )

L a r s o n ,  A n n
7 2 - 4 6  1 P a t t e r n s  o f  c o n t r a c e p t i v e  a s e  a r o u n d  t h e  

w o r i d .  ( 1 9 8 1 )

L a s l e t t ,  P e t e r ,  e d .
7 2 - 7 o 2  J S a r r ia q e  a n d  r e m a r r i a g e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  

t h e  p a s t  o  M a r ia g e  e t  r e m a r i a g e  d a n s  l e s  
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  ( 1 9 6 !  )

L a t a p i ,  P a b lo
7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e m o g r á f i c a  r e g i o n a l  y  p l a n e a c i o n  

e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

L a t t e s ,  A l f r e d o  E n r i q u e
7 2 - 5 3 2  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  p r o c e s o  d e  

r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  
l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )

L a t t e s ,  A l f r e d o  E n r i q u e ,  c o a p .
7 2 - 4 9 5  M i g r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  6 .  ( 1 9 8 2 )

Lavell, Alian
7 2 - 5 6 1  P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e n  

C o s t a  B i c a :  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e g i o n a l :  1 9 4 5 - 8 1 .
(1 9 8 1 )

L a z o  F r a n c o ,  H é c t o r  M a r t i n
7 2 - 2 6 6  M o r t a l i d a d  p o r  c a u s a s  e n  M é x ic o  p a r a  e l  

p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

L e d e n t ,  j a c q u e s
7 2 - 3 1 2  T a b l a s  d e  v i d a  d e  e s t a d o s  m ú l t i p l e s :  

p e r s p e c t i v a s  d e  m o v im i e n t o  y  t r a n s i c i ó n .
( 1 9 8 2 )

L e m J c e , C o n a ld
7 2 - 0 3 3  I n s t r u m e n t o  d e  d e s a r r o l l o  c u r r i c u l a r .  ( 1 9 8 1 )

L e ó n  d e  L e a l ,  M a g d a le n a
7 2 - 6 3 0  M e d i c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  l a  m u je r  r u r a l  y  l a  

p o s i c i ó n  d e  c l a s e .  ( 1 9 8 o )

L e ó n ,  M a r ia  T .  d e  d e
7 2 - 0 8 2  D is e n o  d e  l a  m u e s t r a  u t i l i z a d a  p a r a  d a r  

a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  
y  v i v i e n d a  d e  m a y o  d e  1 9 8 o *  ( 1 9 8 2 )

L e p o r e ,  S i l v i a  R o s a
7 2 - 0 4 2  A n t e c e d e n t e s  y  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o .  

( 1 3 8 0 )
7 2 - 5 3 3  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  e l

c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s  a r g e n t i n a s ;  
i n f o r m e  d e  i n v e s t i q a c i o n ,  v o lu m e n  V i l .
( 1 9 8 0 )

L e r i d o n ,  H e n r i
7 2 - 3 6 9  P a t t e r n s  o f  m a r i t a l  u n i o n s  a n d  f e r t i l i t y  i n  

G u a d e lo u p e  a n d  M a r t i n i q u e .  ( 1 9 8 1 )

L e s t h a e g h e ,  R on
7 2 - 3 8 9  C o m p e n s a t i n q  c h a n q e s  i n  i n t e r m e d í a t e  

f e r t i l i t y  v a r i a b l e s  a n d  t h e  o n s e t  o f  m a r i t a l  
f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 1 )

L e v e n s o n ,  C .
7 2 - 0 6 5  G u a t e m a la  e t  s e s  p o p u l a t i o n s .  ( 1 9 8 0 )

L i q h t b o u r n e ,  R o b e r t
7 2 - 3 5 1  F e r t i l i t y ,  u n ió n  s t a t u s  a n d  p a r t n e r s  i n  t h e  

NFS G u y a n a  a n d  J a m a ic a  s u r v e y s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .
(1 9 8 2 )
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L i v i - B a c c i ,  M a s s im o ,  e d .
7 2 - 7 0 2  M a r r i a g e  a n d  r e a a r r i a g e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  

t h e  p a s t  o  M a r i a g e  e t  r e m a r i a g e  d a n s  l e s  
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  ( 1 9 8 1  )

L i o n a ,  A g u s t i n
7 2 - 1 1 2  B a c i a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  

d e  i n d i c a d o r e s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 1 )

L l o v e t ,  J u a n  J o s e
7 2 - 6 0 6  L u s t r a b o t a s  d e  B u e n o s  A i r e s :  u n  e s t u d i o

s o c i o - a n t r o p o l o g i c o .  (198o)
L o p e z ,  M a n u e l  M •

7 2 - 5 0 7  S i x  y e a r s  l a t e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  
i n c o r p o r a t i o n  o f  C u b a n  e x i l e s  i n  t b e  U n i t e d  
S t a t e s :  1 9 7 3 - 1 9 7 9 .  ( 1 9 8 2 )

L o p e z  S e r r a n o ,  E le n a
7 2 - 1 4 4  S a l u d  p u b l i c a  e n  C u b a ,  1 8 9 9 - 1 9 2 5 .  ( 1 9 8 1 )

L o p e z  T o b a r ,  M a r c o  A n t o n i o
7 2 - 5 5 4  E x p a n s ió n  d e  l a s  c i u d a d e s .  ( 1 9 8 1 )

L o z a n o  d e  K a a u e s ,  P i l a r
7 2 - 6 3 4  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  a l g o d ó n .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 3 6  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  a  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 0 )

L u d w i g ,  à r n i n  K .
7 2 - 5 5 0  B r a s i l i a ' s  f i r s t  d e c a d e :  a  s t u d y  o f  i t s  

u r b a n  m o r p h o lo g y  a n d  u r b a n  s u p p o r t  s y s t e n s .
( 1 9 8 0 )

M a c  D o n a ld ,  J o a n
7 2 - 5 5 5  H a b i t a t  p o p u l a r  u r b a n o .  ( 1 9 8 3 )

M a c c io ,  G u i l l e r m o  A .
7 2 - 0 2 5  I s s u e s  a n d  p o i n t s  o f  v i e w  o n  t h e  t e a c h i n g  o f  

d e m o g r a p h y .  ( 1 9 8 1 )

M a c ia s  H e n e n d e z ,  Z o i l a
7 2 - 1 4 5  B i o e s t a d i s t i c a :  p r i n c i p i o s  a e t o d o l o g i c o s

p a r t i c u l a r e s .  ( 1 9 8 2 )

M a c o r r a ,  L u i s  d e  l a
7 2 - 4 1 9  F o c a s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h  o n  f a a i l y  

p l a n n i n g  i n  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 2 0  M e x i c o :  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  

f a m i l i a r .  ( 1 9 8 1 )

M a d e i r a ,  F e l i c i a  £ •
7 2 - 6 8 0  F a m i l i a ,  a  e s t r u t u r a  s o c i a l  e  a s  f o r m a s  d e  

p a r t i c i p a c a o  n a  p r o d u c a o  s o c i a l .  ( 1 9 8 1 )

M a e d e r ,  E r n e s t o  J . A .
7 2 - 1 1 9  P o b l a c i o n  g u a r a n i  d e  l a s  m i s i o n e s  

j e s u í t i c a s :  e v o l u c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s ,
1 6 7 1 - 1 7 6 7 .  ( 1 9 8 0 )

M a f f e i ,  E u g e n io
7 2 - 5 5 9  C a p i t a l i s m o ,  t e c n o l o g i a  y  d e s c o m p o s i c i ó n  

c a m p e s in a .  ( 1 9 8 0 )

N a i n e ,  D e b o r a h
7 2 —4 6 2  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r :  s o  e f e c t o  e n  l a

s a l u d  d e  l a  m u je r  y  e l  n i n o .  ( 1 9 8 1 )

f l a l e t t a ,  H é c t o r
7 2 - 5 7 1  C a m b io s  e n  l a  d e m a r c a c ió n  p o l i t i c a  y  

d i n a m i c a  d e  l a  p o b l a c i o n  d e l  P e r ú :  
1 8 7 6 - 1 9 7 2 ;  u n a  g u i a  p a r a  c o m p a r a c io n e s  
i n t e r c e n s a l e s  a  n i v e l  d e  p r o v i n c i a s .  ( 1 9 8 0 )

M a r c i l i o ,  M a r i a  L u i z a
7 2 - 6 8 2  M a r i a g e  e t  r e m a r i a g e  d a n s  l e  B r e s i l  

t r a d i t i o n n e l :  l o i s ,  i n t e n s i t e ,  c a l e n d r i e r .
( 1 9 8 1 )

M a r c o ,  G r a c i e l a  H . d e
7 2 - 5 3 4  N o r d e s t e  m i s i o n e r o :  s u  p o b l a m i e n t o  e n t r e  l o s  

a n o s  1 8 9 5  y  1 9 7 o .  ( 1 9 8 0 )

M a r c o t t i ,  D o m in g o
7 2 - 2 7 0  M o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  i n d i c a d o r  d e  

d e s a r r o l l o ?  A n á l i s i s  d e  l a s  i n f l u e n c i a s
d e m o q r a f i c a s  s o b r e  l a  T . M . l .  e n  C h i l e ,
1 9 7 2 - 1 8 8 8 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 7 1  H a c ia  a l g u n o s  c r i t e r i o s  a e t o d o l o g i c o s  p a r a  
e s t u d i a r  l a  a o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  d i s t i n t o s  
b a r r i o s  y  e s t r a t o s  s o c i a l e s .  ( 1 9 8 3 )

N a r g a r i t i s ,  C h r i s t i a n
7 2 - 7 2 1  E tu d e  d e  l a  p o p u l a t i o n  s c o l a i r e  e t  d u  n i v e a u  

d ' i n s t r u c t i o n  d e  l a  m a i n - d « o e u v r e .  ( 1 9 8 1 )

M a r g u l i s ,  M a r io
7 2 - 4 8 8  F u e r z a  d e  t r a b a j o  y  e s t r a t e g i a s  d e

s u p e r v i v e n c i a  e n  u n a  p o b l a c i o n  d e  o r i g e n  
m i g r a t o r i o :  c o l o n i a s  p o p u l a r e s  d e  B e y n o s a .
( 1 9 8 1 )

M a r i n  L i r a ,  M a r i a  A n g e l i c a
7 2 - 0 6 7  i n f o r a e  f i n a l ,  P r o y e c t o  H G N / 7 8 / P 0 8 .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 7 0 0  U n io n s  c o n s e n s u a l l e s  e n  A m é r iq u e  L a t i n e :

L * A m é r i q u e  c e n t r a l e .  ( 1 9 8 1 )

M a r m o r a ,  L e l i o
7 2 - 4 9 9  M i g r a t i o n s  i l l é g a l e s  e t  n o n - e n r e g i s t r e s  e n  

A m é r iq u e  d u  S u d .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 0 5  M i q r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  C o lo m b ia .

( 1 9 8 2 )

M a x r o g u i n ,  M a r i c e l
7 2 - 4 1 0  V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  

f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )

M a r s h a l l ,  A d r i a n a
7 2 - 5 0 0  i n m i q r a c i o n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  p a i s e s  

l i n i t r o f e s  e n  l a  A r q e n t i n a :  h e t e r o g e n e i d a d
d e  t i p o s ,  c o m p o s i c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  
r e q i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 0 7  C o s t o  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  
t r a b a j o :  r e f l e x i o n e s  a c e r c a  d e  s u  e s t u d i o
e m p í r i c o .  ( 1 9 8 1 )

M a r s h a l l ,  F l o r e n c e  N .
7 2 - 1 4 6  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  

m e d ic o s  a a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  
A l b e r t  S c h w e i t z e r  e n  e l  H a i t i  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

M a r t e n s ,  J o o s t
7 2 - 6 6 8  P r o g r a a a s  e s p e c i a l e s  d e  e m p le o :  a l q u n a s

l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

M a r t i n e z ,  H e c t o r
7 2 - 4 9 2  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  l a  r e g i o n  S u r .

( 1 9 8 3 )

M a r t i n e z  H a n a u t o u ,  J o r g e
7 2 - 4 2 3  O s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
M e x i c o - E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 1 )

M a r t i n s ,  M a r c ia
7 2 - 6 7 9  P a d r o e s  e  t e n d e n c i a s  d a  n u p c i a l i d a d e  e  

a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  f e c u n d i d a d e .
( 1 9 8 1 )

M a s c a r i n ,  F e l i x
7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n q  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  

c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 8 2 )

M a s o n ,  W i l l i a m  H .
7 2 - 3 8 0  S o c i o e c o n o m ic  d e t e r m i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  

b e h a v i o r  i n  d e v e l o p i n q  n a t i o n s :  t f c e o r y  a n d
i n i t i a l  r e s u l t s .  ( 1 9 8 2 )

M a u r a s ,  M a r t a
7 2 - 7 2 9  l i n c a m i e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  m e t o d o l o q i c o s  

p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p a r a  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 0 )

M a x - N e e f ,  M a n f r e d  A .
7 2 - 5 5 1  T i r a d e n t e s  P r o j e c t :  r e v i t a l i z a t i o n  o f  s m a l l  

c i t i e s  f o r  s e l f - r e l i a n c e .  ( 1 9 8 1 )
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M c C a r t h y ,  J a m e s
7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  

p o l i c y  d e s i g n .  ( 1 9 8 2 )
f o r  p o p u l a t i o n

M c E l r c y ,  J e r o m e  I . .
7 2 - 5 2 1  B e s t  I n d i a n  m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  

V i r g i n  I s l a n d s :  d e m o g r a p h ic  i m p a c t s  a n d
s o c i o e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s •  ( 1 9 8 2 )

M c N e i l ,  P a m e la
7 2 - 4 1 7  W o m e n 's  C e n t r e  i n  J a m a i c a :  a n  i n n o v a t i v e

p r o j e c t  f o r  a d o l e s c e n t  m o t h e r s .  ( 1 9 8 3 )

M e d e l l i n .  M u n i c i p i o .  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  d e
P l a n e a c i o n  y  S e r v i c i o s  T é c n i c o s

7 2 - 2 5 5  A n u a r i o  e s t a d í s t i c o  1 9 8 0 «  ( 1 9 8 0 )

M e d ic a ,  V i l a a
7 2 - 2 8 8  P a n a m a :  l a  m o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  

p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

H e e s o o k ,  O e y  A s t r a
7 2 - 6 7 5  I n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e a o g r a p h i c  

f a c t o r s  a n d  in c o m e  d i s t r i b u t i o n :  p r o b le m s  o f  
m e a s u r e m e n t ,  d e s c r i p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .
( 1 9 8 1 )

M e l l o  J o r g e ,  M a r i a  H e le n a  d e
7 2 - 2 6 8  M o r t a l i d a d e  p o r  c a u s a s  v i o l e n t a s  n o  

M u n i c i p i o  d e  s a o  P a u l o ,  B r a s i l .  I V ;  a  
s i t u a c a o  em 1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

M e n d e s ,  M a r c i a  M a r t i n s
7 2 - 6 8 3  N o t a s  b r e v e s :  e s t a d o  c o n j u g a l . {  1 9 8 1 )

M e n d o z a ,  H u g o  f i .
7 2 - 2 8 1  M o r b i - m o r t a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e  d o m i n i c a n o .

( 1 9 8 0 )

H e r i d a  P e d r i z a ,  A m e l ia
7 2 - 3 2 0  E f e c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  

d e  f e c u n d i d a d  p o r  e l  m é t o d o  d e  h i j o s  
p r o p i o s .  L a  P a z  ( B o l i v i a  1 9 7 6 )  y  B o g o tá  D . E .  
( C o lo m b ia  1 9 7 3 ) ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  

i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

M e r r i c k ,  T b o m a s  w i l l i a m
7 2 - 2 6 9  I m p a c t  o f  a c c e s s  t o  p i p e d  w a t e r  o n  i n f a n t  

m o r t a l i t y  i n  u r b a n  B r a z i l ,  1 9 7 0  t o  1 9 7 6 .
( 1 9 8 1 )

M é x i c o .  C o n s e jo  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n
7 2 - 0 1 3  I n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  C o n s e jo  N a c i o n a l  d e  

P o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 2 8  s e m i n a r i o  L a t i n o a m e r i c a n o  s o b r e  I n t e g r a c i ó n  

d e  l a  P o l i t i c a  d e  P o b l a c i ó n  a  l a  E s t r a t e g i a  
d e l  D e s a r r o l l o :  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l .  ( 1 9 8 2 )

M é x i c o .  P r o g r a m a  d e  I n t e r c a m b i o  C i e n t í f i c o  y
C a p a c i t a c i ó n  T é c n i c a

7 2 - 5 9 4  p r i m e r  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  P la n e a c i o n  
d e  G r a n d e s  C iu d a d e s :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s .
( 1 9 8 1 )

M é x ic o .  S e c r e t a r i a  d e  P r o g r a m a c ió n  y  P r e s u p u e s t o
7 2 - 0 7 0  E s t a d í s t i c a  d e  m a t r i m o n i o :  f o r m u l a r i o ,

m o d e lo  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 7 1  E s t a d í s t i c a  d e  d e f u n c i o n e s :  f o r m u l a r i o ,

m o d e lo  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 7 2  E s t a d í s t i c a  d e  m u e r t e s  f e t a l e s :  f o r m u l a r i o ,  

m o d e lo  1 9 8 ) .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 7 3  E s t a d í s t i c a  d e  d i v o r c i o s :  f o r m u l a r i o ,  m o d e lo

1 9 8 0 .  ( 1 9 8 0 )

M ic o  A l c a l d e ,  M a r g a r i t a
7 2 - 7 1 9  P a p e l  d e l  o r o  n e g r o  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  

s a l u d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e :  e s t u d i o  
d e  d o s  d e c a d a s .  ( 1 9 8 2 )

H i d g l e y ,  J a m e s
7 2 - 2 3 6  S o c i a l  p o l i c y  a n d  s o c i a l  p l a n n i n g  i n  t h e  

T h i r d  W o r l d .  ( 1 9 8 2 j  
7 2 - 2 3 7  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  p o p u l a t i o n  p o l i c y .

( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 3 8  I n t e r n a t i o n a l  a s p e c t s  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 9 1  B u r a l  d e v e lo p m e n t  p r o b le m s  a n d  p o l i c i e s .
( 1 9 6 2 )

7 2 - 5 9 2  U r b a n  p o l i c i e s  a n d  p l a n s .  ( 1 9 8 2 )

M in a  A l e j a n d r o
7 2 - 3 5 5  D e s a g r e g a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  

f e c u n d i d a d  p o r  e d a d e s  e m p le a n d o  l a  f u n c i ó n  
d e  G o m p e r t z .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 9 5  U s o  d e l  m o d e lo  e s t á n d a r  d e  n u p c i a l i d a d  d e  
A . J .  C o a l e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t a b l a s  d e  
n u p c i a l i d a d .  ( 1 9 8 1 )

M i n u j i n ,  A l b e r t o
7 2 - 0 7 4  N o t a s  s o b r e  l a  q e n e r a c i o n  d e  e s t a d í s t i c a s  

b á s i c a s  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  
d e r i v a d a s  e n  M e x i c o .  E l  c a s o  d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 2 8 5  M o r t a l i d a d  e n  M e x i c o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  
m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  
e l  t o t a l  d e  l a  S e p n b l i c a ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 0 ,  1 9 6 0 ,
1 9 7 o .  ( 1 9 8 1 )

M i r o ,  c a r m e n  A .
7 2 - 0 1 8  C i e n c i a s  s o c i a l e s  y  p o l i t i c a s  d e  d e s a r r o l l o :  

e l  p o s i b l e  i m p a c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 1 2  P u n t o s  c r í t i c o s  d e  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  y  l o s  a s p e c t o s  
s o c i o e c o n ó m ic o s  d e  P a n a m a .  ( ) 9 B 3 )

7 2 - 2 1 8  S o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  f o r  p o p u l a t i o n  
p o l i c y  d e s i g n .  ( 1 9 8 2 )

M i s i o n e s .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a  

B d o .  d e  I r i q o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  
A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

M o h á n ,  B a k e s h
7 2 - 6 3 2  D e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  e a r n i n g s  i n  

d e v e l o p i n g  m e t r ó p o l i :  e s t i m a t e s  f r o m  B o g o t a  
a n d  C a l i ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 3 3  P e o p le  o f  B o q o t a :  w h o  t h e y  a r e ,  w h a t  t h e y  
e a r n ,  w h e r e  t h e y  l i v e .  ( 1 9 8 0 )

M o j a r r i e t a  B e r m u d e z ,  L u i s
7 2 - 7 1 9  P a p e l  d e l  o r o  n e g r o  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  y 

s a l u d  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e :  e s t u d i o  
d e  d o s  d e c a d a s .  ( 1 9 8 2 )

M o l i n a ,  S a r a  de
7 2 - 4 o 9  E v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c e p t i v e  k n o w le d g e  o f  

c o m m u n i t y - o a s e d  d i s t r i b u t o r s  i n  G u a t e m a l a .
( 1 9 8 1 )

M o n t e n e g r o ,  A n a  M a r i a  K i r s c h n e r
7 2 - 4 9 6  M o d e lo s  m i g r a t o r i o s ;  l e v a n t a a e n t o  e  

a v a l i a c a o  d a  p r o p o s t a  d e  T o d a r o .  ( 1 9 8 1 )

M o n z a ,  A l f r e d o
7 2 - 1 8 1  E f e c t o s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  

i n v e r s i o n :  m e t o d o lo q ia  y  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  
d e  l a  p r o o o c i o n  i n d u s t r i a l  e n  l a  R e p ú b l i c a  
A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

M o r a le s  A l v a r e z ,  M i g u e l
7 2 - 5 6 1  P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e n  

C o s t a  B i c a :  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e g i o n a l :  1 9 4 5 - 8 1 .
( 1 9 8 1 )

M o r a l e s ,  E d u a r d o
7 2 - 7 1 4  A lq u n o s  i n d i c a d o r e s  d e  n i v e l e s  d e  v i d a  e n  

c a m p a m e n to s  d e  l a s  c o m u n a s  d e l  G ra n  
S a n t i a q o .  (1 9  8 3 )

M o r a n ,  R i c a r d o
7 2 - 1 2 5  B r a z i l .  ( 1 9 8 1 )

M o r e i r a ,  L u c i l a  E .
7 2 - 3 2 2  B r e a s t f e e d i n q  p r o m o t i o n :  e f f e c t  o f  a n

e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  B r a z i l .  ( 1 9 8 2 )
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M o r e l ,  B .
7 2 - 4 2 8  E v o l u c i ó n  d e  l a  r e c u r r e n c i a  a l  a b o r t o  

v o l u n t a r i o  e n  l a s  a d o l e s c e n t e s  d e  b a j o  n i v e l  
s o c i o - e c o n o a i c o  d e  M o n t e v i d e o  e n  l o s  ú l t i m o s  
15  a n o s .  ( 1 9 8 1 )

M o r r i s ,  L e o
/ 2 - 4 3 0  F a a i l y  p l a n n i n g  C o m m u n ic a t io n s  a n d  

c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a n a .  ( 1 9 8 2 )

N o r r i s o n ,  T h o m a s  K .
7 2 - 5 0 9  I n t e r n a t i o n a l  a i g r a t i o n  i n  t b e  D o m in ic a n  

R e p u b l i c :  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e v e lo p m e n t
p l a n n i n g .  ( 1 9 8 2 )

M o t t a ,  f i o n a l d o  s e r o a  d a
7 2 - 6 1 9  C u s t o  s o c i a l  d a  a a o - d e - o b r a  n a  r e g i a o  

m e t r o p o l i t a n a  d o  B i o  d e  J a n e i r o .  ( 1 9 8 1 )

M u l l e r ,  M a r i a  S .
7 2 - 2 6 5  H e c h o  i n g u i e t a n t e :  l a  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e  

l a  m o r t a l i d a d s  e n  l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 7 0 9  P o b l a c i ó n  a n c ia n a  d e  l a  A r g e n t i n a :  t e n d e n c i a  

s e c u l a r  y  c a r a c t e r í s t i c a s  r e c i e n t e s .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 7 1 0  P r o c e s o  d e  e n v e j e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  

l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 1 1  C a r a c t e r i z a c i ó n  s o c i o d e m o q r a f i c a  d e  l a  

p o b l a c i ó n  a n c i a n a  d e  l a  A r g e n t i n a  d e  h o y .
( 1 9 8 1 )

M u ñ o z  d e  C a s t i l l o ,  C e c i l i a
7 2 —6 3 4  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  a l q o d o n .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 3 5  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  e n  z o n a  d e  c a f e .

( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 3 6  N in o  t r a b a j a d o r  m i g r a n t e  a  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 0 )

M u ñ o z ,  L i l i a n a
7 2 - 5 2 8  I n m i g r a c i ó n  y  s a l u d  m e n t a l :  r e v i s i ó n  d e  l a  

l i t e r a t u r a .  ( 1 9 8 3 )

M u r i l l o  C a s t a ñ o ,  G a b r i e l
7 2 - 1 9 4  P o l i t i c a s  d e  v i v i e n d a  p o p u l a r  e n  C o l o a b i a  a  

p a r t i r  d e  l a  d e c a d a  d e l  s e t e n t a .  ( 1 9 8 2 )

N a r a n j o  V i l l a l o b o s ,  F e r n a n d o
7 2 - 6 3 8  P r o s t i t u c i ó n  e n  S a n  J o s é :  e s t u d i o

s o c io e c o n ó m ic o  d e  u n  p r o b le m a  c o s t a r r i c e n s e .
( 1 9 8 2 )

N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s
7 2 - 2 8 8  P a n a n a :  l a  m o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  

p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s .  N a t i o n a l  f i e s e a r c h
C o u n c i l .  C o m m i t t e e  o n  P o p u l a t i o n  a n d  D e a o q r a p h y

7 2 - 3 8 0  S o c i o e c o n o e i c  d e t e r m i n a n t s  o f  f e r t i l i t y  
b e h a v i o r  i n  d e v e l o p i n g  n a t i o n s :  t h e o r y  a n d
i n i t i a l  r e s u l t s .  ( 1 9 8 2 )

N e g r e t  A . ,  R o b e r t o
7 2 - 5 6 0  C a s o  e s p e c i f i c o  d e  s o l u c i ó n  h a b i t a c i o n a l  e n  

B o g o t á ,  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 0 )

N i c a r a g u a .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 0 7 8  E n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  p r o p ó s i t o s  m ú l t i p l e s

1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
72-079 P o b l a c i ó n  d e  N i c a r a g u a :  a n á l i s i s  d e  l o s

r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  d e  h o g a r e s  d e  
198o. (1981)

N i c a r a g u a .  M i n i s t e r i o  d e  v i v i e n d a  y  A s e n t a a i e n t o s
H u m a n o s

7 2 - 2 0 9  P o l i t i c a s ,  f u n c i o n e s  y  a l c a n c e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  V i v i e n d a  y  A s e n t a m ie n t o s  
H u m a n o s .  ( 1 9 8 0 )

N i c h o l s o n ,  B .
7 2 - 4 2 9  A b o r t o  h a b i t u a l .  ( 1 9 8 0 )

N o o r d a m ,  J o h a n n a
7 2 - 4 3 3  En t o r n o  a  l a  v a l i d e z  d e  l a s  m e d id a s  s o b r e  

p r e f e r e n c i a s  d e l  t a m a ñ o  d e  l a  f a m i l i a .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 3 7  L e q i t i a i d a d  d e l  u s o  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o m .
(1 9  8 2 )

7 2 - 4 3 8  I n d i c e s  d e  l a  p o s i c i ó n  s o c i a l  d e  l a  m u j e r  y  
s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  c o n o c i a i e n t o  d e  
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 0  B o l e s  s e x u a l e s ,  c o a u n i c a c i o n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e q i t i a i d a d .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 4 4 6  C o n o c i a i e n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

N U . C E P A L
7 2 - 0 4 9  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  c e n s o s :  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  

d e  B o l i v i a ;  v e r s i ó n  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 9 9  P r o y e c c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  l a t i n o a m e r i c a n o  

e n  l o s  a n o s  o c h e n t a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 0 0  T e n d e n c ia s  y  p e r s p e c t i v a s  d e m o g r á f i c a s  d e  

A a e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 8 6  E s t a d o  d e  l o s  a s e n t a a i e n t o s  h u m a n o s  e n  

A n e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  (198o)
7 2 - 5 8 7  I n f o r m e  d e  l a  C o n f e r e n c i a  L a t i n o a m e r i c a n a  

s o b r e  l o s  A s e n t a a i e n t o s  H u m a n o s .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 7 3 0  P r o y e c t o  d e  p r o q r a m a  d e  a c c i ó n  s o b r e  e l  

e n v e j e c i m i e n t o  p a r a  A a e r i c a  L a t i n a .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 7 3 1  P r o y e c t o  d e  i n f o r m e .  ( 1 9 8 2 )

N U . C E P A L .  C E L A D E
7 2 - 0 1 9  A n a l y s i s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  M u l t i l i n q u a l  

T h e s a u r u s  v i t h  e a p h a s i s  o n  t h e  r e g u i r e a e n t s  
o f  L a t i n  A m e r i c a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 5 0  I n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
m o d e lo  L B P M 2  a  S o l i v i a .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 0 5 2  P o b l a m i e n t o  d e s i q u a l  d e l  t e r r i t o r i o  d e  
B o l i v i a :  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 0 1  B o l e t i n  d e l  B a n c o  d e  D a t o s ,  j u n i o  d e  1 9 8 2  o  
E u l l e t i n  o f  t h e  D a t a  B a n k ,  J u n e  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 2 4 8  E s  l a  p o b l a c i ó n  u n a  v a r i a b l e  p o l i t i c a ? .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 7 5  M o r t a l i d a d  d e  l a  n i n e z  t e m p r a n a  s e g ú n  c l a s e s  
s o c i a l e s :  e l  c a s o  d e  M e d e l l i n - C o l o m b i a  s e g ú n  
c e n s o  d e  1 9 7 3 ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 7 6  G r u p o s  s o c i a l e s  y  m o r t a l i d a d  e n  l o s  p r i m e r o s  
a n o s  d e  v i d a ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i q a c i o n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 8 8  P a n a m a :  l a  m o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 2 9 9  E f e c t o  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  s o b r e  
l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 1 3  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 2 0  E f e c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  

d e  f e c u n d i d a d  p o r  e l  m é t o d o  d e  h i j o s  
p r o p i o s .  L a  P a z  ( B o l i v i a  1 9 7 6 )  y  B o q o t a  D . E .  
( C o l o a b i a  1 9 7 3 ) ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  

i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 2 6  C h i l e :  d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d  p o r

e s t r a t o  s o c i a l  y  p o r  c o n t e x t o  r e g i o n a l ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 3 2 9  C o l o a b i a .  I n f l u e n c i a  d e  a l q u n o s  f a c t o r e s  
s o c i o - d e m o g r a f i c o s  y  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a a i l i a r  e n  l a  f e c u n d i d a d  d i f e r e n c i a l  
a l r e d e d o r  d e  1 9 7 6 ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i q a c i o n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 7 6  A a e r i c a  L a t i n a :  t a s a  g l o b a l  d e  f e c u n d i d a d  
p o r  p a i s e s ,  p e r i o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 5 .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 5 0 2  A v a n c e  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  e m i g r a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  r e s i d e n c i a  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i q a c i o n .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 9  P r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n o a i c a a e n t e  
a c t i v a  y  d e  l a  t a s a  d e  a c t i v i d a d ,  s e g ú n  s e x o  
y  g r u p o s  q u i n q u e n a l e s  d e  e d a d e s :  1 9 7 0 “ 2 0 0 0 *
( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 2 0  P r o q r a a a c i o n  d e l  m o d e lo  L S P M 2  p a r a  E c u a d o r :  
s u b p r o g r a m a  E D 0 C ; d a t o s  d i s p o n i b l e s .  ( 1 9 8 0 )

N O . C E P A L . I L P E S
7 2 - 2 1 9  P o l i t i c a  d e  v i v i e n d a  e n  e l  O r u q u a y .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 2 2 5  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  e n  A a e r i c a  L a t i n a  y  e l  

C a r i b e .  ( 1 9 8 1 )
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N U . C E P A L . O f i c i n a  d e  B u e n o s  A i r e s
7 2 - 7 1 5  M a r q i n a l i d a d  u r b a n a  y  e d u c a c i ó n  f o r m a l :  

p l a n t e o  d e l  p r o b le m a  y  p e r s p e c t i v a s  d e  
a n á l i s i s .  ( 1 9 8 1 )

N O . C E P A L . S u b s e d e  d e  M e x ic o
7 2 - 5 8 8  M a r c o  m e t o d o l o q i c o  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  e n  A m e r i c a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )

N O . D e p a r t a m e n t o  d e  A s u n t o s  E c o n ó m ic o s  y  S o c i a l e s
I n t e r n a c i o n a l e s

7 2 - 2 4 6  P o p u l a t i o n  a n d  d e v e lo p m e n t  m o d e l l i n g .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 2 4 7  C o m b in e d  b i b l i o q r a p b y .  ( 1 9 8 1 )

NO . D e p a r t a m e n t o  d e  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  p a r a  e l
D e s a r r o l l o

7 2 - 5 9 5  T e c h n i c a l  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n ,  m i g r a t i o n  a n d  
d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 3 )

N O . D e p a r t a m e n t o  d e  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  p a r a  e l
D e s a r r o l l o .  O f i c i n a  d e  P r o g r a m a s  y P r o y e c t o s  d e
P o b l a c i o n

7 2 - 0 2 6  U n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t e a c h i n g  
d e m o g r a p h y .  ( 1 9 8 1 )

NO. D i v i s i o n  d e  P o b l a c i o n
7 2 - 1 0 4  L o n g - r a n g e  g l o b a l  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s :  

b a s e d  o n  d a t a  a s  a s e s s e d  i n  1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 1 o 5  E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  u r b a n ,  r u r a l  

a n d  c i t y  p o p u l a t i o n s ,  1 9 5 0 - 2 0 2 5 :  t h e  1 9 8 0  
a s s e s s m e n t .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 0 6  I n f o r m e  c o n c i s o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n
d e m o g r á f i c a  e n  e l  m u n d o  e n  1 9 7 9 :  
c o n d i c i o n e s ,  t e n d e n c i a s ,  p e r s p e c t i v a s ,
p o l í t i c a s  o  c o n c i s e  r e p o r t  o n  t h e  w o r l d  
p o p u l a t i o n  s i t u a t i o n  i n  1 9 7 9 :  c o n d i t i o n s ,
t r e n d s ,  p r o s p e c t s ,  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 1 4  C o m p u t e r  s o f t w a r e  p r o g r a m s  f o r  d e n o q r a p h i c
a n a l y s i s :  a s p e c t s  o f  t e c h n i c a l  c o - o p e r a t i o n .
( 1 9 8 3 )

7 2 - 1 7 9  M a p p in g  o f  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
p o p u l a t i o n  a n d  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 8 9  P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  C h i l e .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 9 5  P o p u l a t i o n  P o l i c y  C o m p e n d iu m :  C o s t a  E i c a .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 1 9 8  P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  J a m a ic a .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 2 0  P o p u l a t i o n  p o l i c y  c o m p e n d iu m :  V e n e z u e la .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 3 9  P o p u l a t i o n  p o l i c y  b r i e f s :  c u r r e n t  s i t u a t i o n

i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  s e l e c t e d  
t e r r i t o r i e s ,  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 4 0  W o r ld  p o p u l a t i o n  t r e n d s  a n d  p o l i c i e s :  1 9 8 1
m o n i t o r i n g  r e p o r t .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 4 1  P o p u l a t i o n  p o l i c i e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 2 4 2  Q u i n t a  E n c u e s t a  D e m o q r a f i c a  e n t r e  l o s

G o b i e r n o s :  o b s e r v a c i ó n  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  y  
p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
t e n d e n c i a s  y  n i v e l e s  d e m o g r á f i c o s  y  s u  
r e l a c i ó n  c o n  e l  d e s a r r o l l o ,  1 9 8 2  o  F i f t h  
P o p u l a t i o n  I n g u i r y  a m o n g  G o v e r n m e n t s :
m o n i t o r i n g  o f  g o v e r n m e n t  p e r c e p t i o n s  a n d  
p o l i c i e s  o n  d e m o g r a p h ic  t r e n d s  a n d  l e v e l s  i n
r e l a t i o n  t o  d e v e lo p m e n t  a s  o f  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 0 1  M o d e l  l i f e  t a b l e s  f o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 0 2  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  d a t a  b a s e .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 3  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m o d e l  l i f e  t a b l e s .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 o 4  O v e r v ie w  o f  t h e  m o d e l  a g e  p a t t e r n s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 5  U se  o f  t h e  m o d e l  t a b l e s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 6  S e x  d i f f e r e n t i a l s  i n  m o r t a l i t y .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 3 0 7  R e c o m e n d a c io n e s  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o

o r g a n i z a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  s a l u d  
e n  m a t e r i a  d e  f u e n t e s  d e  d a t o s  p a r a  m e d i r  
n i v e l e s ,  t e n d e n c i a s  y d i f e r e n c i a l e s  d e  l a
m o r t a l i d a d .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 3 2 7  S om e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  f e r t i l i t y  i n  e i g h t
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  a n  a n a l y s i s  o f  W o r ld
F e r t i l i t y  S u r v e y  d a t a .  (  1 9 8 q )

7 2 - 3 7 7  I m p a c t  o f  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o n  c r u d e  
f e r t i l i t y  m e a s u r e s :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s
o f  W o r l d  F e r t i l i t y  S u r v e y  r e s u l t s  f o r  
t w e n t y - o n e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 3 6 3  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f e r t i l i t y  a n d
e d u c a t i o n :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  w o r l d  
f e r t i l i t y  s u r v e y  d a t a  f o r  t w e n t y - t w o  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 6 3  V a r i a t i o n s  i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  k n o w le d g e  a n d  
u s e  o f  c o n t r a c e p t i o n :  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  
o f  W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  r e s u l t s  f o r  t w e n t y  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 2 9  I n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  p o l i c i e s  a n d
p r o g r a m m e s :  w o r l d  s u r v e y .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 5 3 0  I n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  p o l i c i e s  a n d
p r o g r a m m e s :  t h e  v ie w  s i n c e  B u c h a r e s t .  ( 1 9 8 3 )  

7 2 - 7 o 5  E s t i m a t e s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
h o u s e h o ld  b y  c o u n t r y ,  1 9 7 5 - 2 0 0 0 ;  b a s e d  o n  
t h e  1 9 7 8  a s s e s s m e n t  o f  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  
a n d  p r o j e c t i o n s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 4 3  E d u c a t i o n a l  c o d i n q  s y s t e m  c o n s t r u c t e d  f o r
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  P ro g r a m m e  
o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  
W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y  D a t a .  ( 1 9 8 1 )

N u n e z ,  F r a n c i s c o
7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e m o q r a f i c a  r e q i o n a l  y  p l a n e a c i o n

e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

N u n e z  M . ,  B e n ja m í n
7 2 - 1 8 7  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y  r e q i o n a l  y

e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o
1 9 7 3 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 8 8  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y  r e g i o n a l  y
e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o
1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  ( 1 9 8 1 )

O c a m p o ,  E f r e n
7 2 - 2 0 4  P o l i t i c a  d e  p o b l a c i o n :  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l ,

p r i n c i p i o s ,  o b j e t i v o s  y  m e t a s .  ( 1 9 8 2 )

O c h o a ,  l u i s  H e r n a n d o
7 2 - 3 7 8  P a t r o n e s  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  

A n e r i c a  L a t i n a  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a  
C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

7 2 —3 9 8  D e s c e n s o  d e  f e c u n d i d a d  e n  C o l o n b i a  y  s u  
im p a c t o  s o b r e  l a s  n e c e s id a d e s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  ( 1 9 8 2 )

O c h o a ,  L u i s  B e r n a n d o ,  e d .
7 2 - 3 2 8  I m p l i c a c i o n e s  s o c i o e c o n ó m ic a s  y  d e m o q r a f i c a s  

d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  e n  C o lo m b ia .
( 1 9 8 2 )

O h l i n ,  G o r a n
7 2 - 2 4 8  E s  l a  p o b l a c i o n  u n a  v a r i a b l e  p o l i t i c a ? .

( 1 9 8 2 )

0X1
7 2 - 0 3 4  P o b l a c i o n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 1 5  P o p u l a t i o n  g r o w t h ,  p o v e r t y  a n d  i n e q u a l i t y  i n  

a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 7 0 6  F a m i l i a l  r o l e s  a n d  f e r t i l i t y :  s o m e  l a b o u r  

p o l i c y  a s p e c t s .  ( 1 9 8 2 )

0 1 T .  C IN T E B F O R
7 2 - 6 6 7  P r o p u e s t a  d e  u n a  e s t r a t e q i a  d e s t i n a d a  a 

c o o r d i n a r  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 1 )

0 1 T .  P B E A LC
7 2 - 1 8 1  E f e c t o s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  

i n v e r s i o n :  a e t o d o l o q i a  y  a p l i c a c i ó n  a l  c a s o  
d e  l a  p r o m o c ió n  i n d u s t r i a l  e n  l a  R e p ú b l i c a  
A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 1 9 7  C r e a c i ó n  d e  e m p le o  y  e f e c t o  r e d i s t r i b u t i v o  
d e l  g a s t o  e  i n v e r s i o n  p u b l i c a :  E c u a d o r
1 9 8 0 - 8 4 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 2 5  S m a l l  f a r m e r s  a n d  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  i n  
C h i l e ,  1 9 7 3 - 1 9 7 9 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 4 2  G u a t e m a la :  e s t a c i ó n a l i d a d  y  s u b e m p le o  e n  e l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 6 6 8  P r o q r a m a s  e s p e c i a l e s  d e  e m p le o :  a l q u n a s
l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
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7 2 - 6 7 0  P o l í t i c a s  d e  e a p l e o  a l  a l c a n c e  d e  l o s  
M i n i s t e r i o s  d e l  T r a b a j o .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 6 7 1  D in á m ic a  d e l  s u b e m p le o  e n  A m e r ic a  l a t i n a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 7 2  i n c e n t i v o s ,  p r e c i o s  y  e m p le o ;  v e r s i o n  
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 7 4 8  N e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
p o p u l a r *  ( 1 9 8 2 )

O j e d a ,  G a b r i e l
7 2 - 3 9 8  D e s c e n s o  d e  f e c u n d i d a d  e n  C o lo m b ia  y  s u  

i m p a c t o  s o b r e  l a s  n e c e s id a d e s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  ( 1 9 8 2 )

O l a f s o n ,  F r e y a
7 2 - 4 1 7  W o m e n 's  C e n t r e  i n  J a m a i c a :  a n  i n n o v a t i v e

p r o j e c t  f o r  a d o l e s c e n t  m o t h e r s .  ( 1 9 8 3 )

O l i v a r e s ,  D o m in g o
7 2 - 4 6 4  V o l u n t a d  d e  p e q u e ñ a  f a m i l i a .  ( 1 9 8 0 )

O l i v e i r a ,  F r a n c i s c o  d e
7 2 - 1 2 7  S a l v a d o r :  o s  e x i l a d o s  d a  o p u l e n c i a .  ( 1 9 6 0 )

O l i v e i r a ,  L u i z  A n t o n i o  P i n t o  d e
7 2 - 3 2 3  C a r a c t e r i s t i c a s  s o c i o - d e m o g r a f i c a s .  ( 1 9 8 2 )

O l i v e i r a ,  M a r ia  C o l e t a  F e r r e i r a  A l b i n o  d e
7 2 - 3 8 4  A lg u n a s  n o t a s  s o b r e  o  " c i c l o  v i t a l "  c o m o  

p e r s p e c t i v a  d e  a n a l i s e .  ( 1 9 8 1 )

O l i v e i r a ,  Z u l e i k a  L o p e z  C a v a l c a n t i  d e
7 2 - 1 0 2  C o n c e i t o s  e  d e f i n i c o e s  p a r a  um a t l a s  d e  

p o p u l a c a o  d e  A a e r i c a  L a t i n a :  d i s c u s s a o
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 2 )

QMS
7 2 - 3 0 7  f i e c o m e n d a c io n e s  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  

o r g a n i z a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a lu d  
e n  m a t e r i a  d e  f u e n t e s  d e  d a t o s  p a r a  m e d i r  
n i v e l e s ,  t e n d e n c i a s  y  d i f e r e n c i a l e s  d e  l a  
m o r t a l i d a d .  (  1 9 8 1 )

O n d e t t i ,  J u a n  L .
72-001 P o b l a c i ó n  y  r e c u r s o s .  (198o)
7 2 - 0 0 2  A r g e n t i n a :  p o b l a c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 1 2 o  P o b l a c i ó n  y  s u b d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 1 6  P o b l a c i ó n  y  p a t e r n i d a d  r e s p o n s a b l e .  ( 1 9 8 2 )

O p p o n g ,  C h r i s t i n e
7 2 - 7 0 6  F a m i l i a l  r o l e s  a n d  f e r t i l i t y :  s o m e  l a b o u r  

p o l i c y  a s p e c t s .  ( 1 9 8 2 )

OPS
7 2 - 1 6 7  s a l u d  p a r a  t o d o s  e n  e l  a n o  2 0 0 0 :  e s t r a t e g i a s  

o  H e a l t h  f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 :  
s t r a t e g i e s .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 6 8  E v o l u c i ó n  d e l  s e c t o r  s a l u d  e n  e l  d e c e n i o
1 9 7 1 - 8 0  y  e s t r a t e g i a s  p a r a  a l c a n z a r  l a  m e ta  

d e  s a l u d  p a r a  t o d o s  e n  e l  a n o  2 o o o  o  
D e v e lo p m e n t s  i n  t h e  h e a l t h  s e c t o r  i n  t h e
1 9 7 1 - 8 0  d e c a d e  a n d  s t r a t e g i e s  f o r  a t t a i n i n g  

t h e  g o a l  o f  h e a l t h  f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 1 6 9  E s t r a t e g i a s  r e g i o n a l e s  d e  s a l u d  p a r a  t o d o s  
e n  e l  a n o  2 0 0 0  o  f i e g i o n a l  s t r a t e g i e s  o f  
h e a l t h  f o r  a l l  b y  t h e  y e a r  2 0 Q Q . ( 1 9 3 0 )

O r d o n e z  P i n z ó n ,  H e r m e l in d a
7 2 - 3 2 9  C o lo m b ia .  I n f l u e n c i a  d e  a l g u n o s  f a c t o r e s  

s o c i o - d e m o g r a f i c o s  y  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a a i l i a r  e n  l a  f e c u n d i d a d  d i f e r e n c i a l  
a l r e d e d o r  d e  1 9 7 6 ;  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

O r d o r i c a  M e l l a d o ,  M a n u e l
7 2 - 3 5 6  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M e x ic a n  f e r t i l i t y  s u r v e y

1 9 7 6 - 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

O r l a n s k y ,  D o r a
7 2 - 5 0 0  I n m i g r a c i ó n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  p a í s e s  

l i m í t r o f e s  e n  l a  A r g e n t i n a :  h e t e r o g e n e i d a d
d e  t i p o s ,  c o m p o s i c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  
r e g i o n a l .  ( 1 9 8 2 )

O r m a c h e a  S a a v e d r a ,  E n r i q u e
7 2 - 4 6 9  M i q r a c i o n  y  e a p l e o  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  

C r u z .  ( 1 9 8 o )

O r s a t t i ,  A l v a r o
7 2 - 0 4 3  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n :  e v a l u a c i ó n  a

p a r t i r  d e l  C e n s o  d e  1 9 8 0 «  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 5 0 1  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  d e

A r g e n t i n a :  u n  b a l a n c e  r e g i o n a l  p a r a  l o s  a n o s  
7 0 .  ( 1 9 8 2 )

O r t e g a ,  A n t o n i o
7 2 - 0 3 5  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 2 9 7  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  l i m i t e  p a r a  

p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  e l a b o r a d a s  e n
C E L A D E , S a n  J o s é .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 3 1 3  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 2 )

O r t e g a ,  M a n u e l  M .
7 2 - 3 3 9  U t i l i z a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n  D o m in ic a n

E e p u b l i c :  t h e  c a s e  o f  t h e  N a t i o n a l  F e r t i l i t y  
S u r v e y  o f  1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

O r t i z  M a l a v a s s i ,  L a u r a
7 2 - 3 3 1  E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :  r e s u l t a d o s

d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e
L i a o n ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

O r t i z  M a r t i n e z ,  J o r g e
7 2 - 0 1 5  S e l v a :  r e q i o n  p r o m i s o r i a .  ( 1 9 8 1 )

O s s a n d o n ,  J o s e f i n a
7 2 - 3 9 3  A c t i t u d e s  d e  m é d ic o s  q i n e c o l o q o s  y  o n s t e t r a s  

f r e n t e  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r :  e s t u d i o  
c o m p a r a t i v o  1 9 6 8 / 8 3 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 2 9  L i n c a m i e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  m e t o d o l ó g i c o s
p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p a r a  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 0 )

O y a r z o ,  c e s a r
7 2 - 1 3 5  D e s ig u a ld a d e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d :

C h i l e ,  1 9 7 0 - 7 9 .  ( 1 9 8 3 )

P a d i l l a  A g u i l a r ,  S a l v a d o r
7 2 - 2 0 5  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

l a  p l a n e a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  d e  
l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s .  ( 1 9 8 2 )

P a g e ,  H i l a r y
7 2 - 3 8 9  C o m p e n s a t i n g  c h a n g e s  i n  i n t e r m e d i a t e

f e r t i l i t y  v a r i a b l e s  a n d  t h e  o n s e t  o f  m a r i t a l  
f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 6 1 )

P a l a c i o  G . ,  J a i c o
7 2 - 0 6 8  P e r f i l  d e m o g r a f i c o  d e  H o n d u r a s .  ( 1 9 8 3 )

P a l l o n i ,  A l b e r t o
7 2 - 2 9 8  M o r t a l i t y  i n  L a t i n  A m e r i c a :  e m e r g i n g

p a t t e r n s .  ( 1 9 8 1 )

P a lm a ,  E d u a r d o
7 2 - 2 4 5  P o l i t i c a  s o c i a l  y  p o b r e z a :  l e c c i o n e s  d e  l a

e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 6 1 )

P a n a m a ,  c o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  P o l i t i c a  D e m o g r a f i c a  
7 2 - 2 1 3  C o m is i ó n  N a c i o n a l  d e  P o l i t i c a  D e m o g r a f i c a .

( 1 9 8 3 )

P a n a m a .  D i r e c c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o
7 2 - 0 8 2  D is e n o  d e  l a  m u e s t r a  u t i l i z a d a  p a r a  d a r

a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i c n  
y  v i v i e n d a  d e  m a y o  d e  1 9 8 o .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 5 9  P a n a m a  e n  c i f r a s ,  a n o s  1 9 7 6  a  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 2 6 0  P a n a m a  e n  c i f r a s ,  a n o s  1 9 7 5  a  1 9 7 9 .  ( 1 9 6 0 )
7 2 - 2 8 8  P a n a m a :  l a  m o r t a l i d a d  y  l a  f e c u n d i d a d  e n  e l

p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

P a n a m a ,  i n s t i t u t o  p a r a  l a  F o r m a c ió n  y  A p r o v e c h a m i e n t o
d e  R e c u r s o s  H u m a n o s

7 2 - 0 1 4  I n f o r m e  a n u a l  1 9 8 o :  L F A R H U . ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 4 9  C o m e n t a r i o s  s o b r e  o f e r t a  y d e m a n d a  d e

r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  s e c t o r  m a r i n o .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 7 2 3  M u je r e s  p r o f e s i o n a l e s  e n  P a n a m a  r e q i s t r a d a s

e n  e l  2 F A B H U . ( 1 9 8 1 )
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P a n a m a .  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l i t i c a
E c o n o m ic a

7 2 - 0 8 3  D i a g n o s t i c o  d e  l a  d i n a m i c a  d e m o g r a f i c a  a  
n i v e l  n a c i o n a l .  ( 1 9 8  1)

7 2 - 2 1 4  S i n t e s i s  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  y
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  P r i m e r  S e a i n a r i o  
N a c i o n a l  s o b r e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o .  (  
1 9 8 3 )

7 2 - 2 1 5  P r o y e c t o  S i t u a c i ó n  y  P e r s p e c t i v a s
D e m o g r á f i c a s  V i n c u l a d a s  a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  
p a r a  e l  D e s a r r o l l o :  i n f o r a e  d e  a v a n c e
e n e r o - j u n i o  1 9 8 o .  ( 1 9 8 o )

7 2 - 5 6 8  P r o y e c t o  El C r e c im ie n to  d e  l a  R e g ió n  
M e t r o p o l i t a n a ;  I m p l i c a c i o n e s
D e m o g r a f ic a s - D e m a n d a s  F u t u r a s :  i n f o r a e  d e
a v a n c e  e n e r o - j u n i o  1 9 8 ! .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 9 8  I n f o r m e  d e  l a  e n c u e s t a  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  
l a  f a n i l i a  y  l a  n i n e z  e n  l a  r e g i ó n  
m e t r o p o l i t a n a  d e  P a n a m a :  a n o  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 1 )

P a r a g u a y .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 0 9 1  B o l e t a .  ( 1 9 8 2 )

P a r a g u a y .  S e c r e t a r i a  T e c n i c a  d e  P l a n i f i c a c i ó n
7 2 - 0 9 2  P a r a g u a y :  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  

y  r u r a l ,  r e g i o n a l  y  d e p a r t a m e n t a l  p o r  s e x o  y 
g r u p o s  d e  e d a d e s ,  p e r i o d o  1 9 7 o - 2 o o o .  ( 1 9 8 1 )

P a r e j a  A m a d o r ,  A n t o n i o
7 2 - 6 8 7  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  f a a i l i a  e n  l a s  a r e a s

n i ñ e r a s  d e l  C h o c o - C o l o a b i a :  e n s a y o
i n t e r p r e t a t i v o .  ( 1 9 8 1 )

P a r r a  S a n d o v a l ,  R o d r i g o
7 2 - 7 1 5  H a r g i n a l i d a d  u r b a n a  y  e d u c a c i ó n  f o r n a i :  

p l a n t e o  d e l  p r o b le m a  y  p e r s p e c t i v a s  d e
a n á l i s i s .  ( 1 9 8 1 )

P a r t i d a  B . ,  V i r g i l i o
7 2 - 5 6 5  A p l i c a c i ó n  d e l  m o d e lo  m u l t i r r e g i o n a l  d e  

p o b l a c i ó n  a l  c a s o  d e  M é x i c o .  ( 1 9 6 2 )

P a s t e r n a X ,  s u z a n a
7 2 - 5 5 2  F a v e l a s  d e l  M u n i c i p i o  d e  S a n  P a b lo :  

r e s u l t a d o s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 0 )

p a s t r a n a ,  E r n e s t o
7 2 - 5 3 5  H i s t o r i a  d e  u n a  v i l l a  m i s e r i a  d e  l a  c i u d a d  

d e  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 4 8 - 1 9 7 3 .  ( 1 9 8 0 )

P a x a a n ,  J o h n  M .
7 2 - 2 4 3  D i n a a i c a  d e  l a  r e f o r a a  d e  l e y e s  y  p o l i t i c a s .

( 1 9 8 2 )

P e d r a z a - B a i l e y ,  S i l v i a
7 2 - 5 0 6  C u b a n  a n d  M e x ic a n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  t h e  

f u n c t i o n s  o f  p o l i t i c a i  a n d  e c o n o m ie  
m i g r a t i o n .  ( 1 9 8 2 )

P e d r e r o  N i e t o ,  M e r c e d e s
7 2 - 4 8 8  F u e r z a  d e  t r a b a j o  y  e s t r a t e g i a s  d e  

s u p e r v i v e n c i a  e n  u n a  p o b l a c i ó n  d e  o r i g e n  
a i g r a t o r i o :  c o l o n i a s  p o p u l a r e s  d e  R e y o o s a .
( 1 9 8 1 )

P e r e z  A s t o r g a ,  J a v i e r
7 2 - 2 8 6  M o r t a l i d a d  p o r  c a u s a s  e n  M e x ic o  p a r a  e l  

p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

P e r e z  B r i g n o l i ,  H é c t o r
7 2 - 6 8 9  D e u x  s i e c l e s  d » i l l e g i t i a i t e  a u  C o s t a  B i c a  

1 7 7 0 - 1 9 7 4 .  ( 1 9 8 1 )

P e r e z  d e  l a  R i v a ,  J u a n
7 2 - 1 4 6  I s l a  d e  C u b a  e n  e l  s i g l o  X IX  v i s t a  p o r  l o s  

e x t r a n j e r o s .  ( 1 9 8 1 )

P e r e z  P e r a z a ,  H é c t o r
7 2 - 2 8 7  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  a o r t a l i d a d  d e  

l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  d e l  E s t a d o
1 9 7 5 - 1 9 7 9 ,  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  
n a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 2 )

P e r e z  V a r g a s ,  y i c t o r
7 2 - 7 3 2  A d o p c ió n  y  p e r i o d o  d e  p r u e b a  p r e a d o p t i v o .  

(1 9  8 3 )

P e r ú .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a
7 2 - 0 8 4  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  P e r ú .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 0 8 5  M a n u a l  e  i n s t r u c t i v o  p a r a  e l  l l e n a d o  y  

m a n e jo  d e  l o s  l i b r o s  d e  a c t a s  y  f o r m u l a r i o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  l o s  h e c h o s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 8 6  C e r t i f i c a d o  d e  n a c i m i e n t o :  f o r m u l a r i o .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 8 7  I n f o r m e  e s t a d í s t i c o  d e  m a t r i m o n i o :
f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 8 8  A c t a  d e  m a t r i m o n i o :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 0 8 9  c e r t i f i c a d o  d e  d e f u n c i ó n :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 0 9 0  A c t a  d e  d e f u n c i ó n :  f o r m u l a r i o .  ( 1 9 6 2 )
7 2 - 2 6 1  P e r ú :  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a

p o b l a c i ó n ;  r e s u l t a d o s  p r o v i s i o n a l e s  d e l  
C e n s o  d e l  1 2  d e  j u l i o  d e  1 9 8 1 .  J 1 9 8 1 )

7 2 - 2 6 2  P e r ú :  c o m p e n d io  e s t a d í s t i c o  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 1 )

P e r u .  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c ió n
7 2 - 1 5 7  S e m i n a r i o  d e  E d u c a c ió n  y  P o l i t i c a  

P o b l a c i ó n ;  i n f o r m e  f i n a l .  ( 1 9 8 2 )
d e

P e t e r s ,  J o h n  F .
7 2 - 0 5 6  S h i r i s h a n a  o f  t h e  Y a n o m a m i:  a  d e m o q r a p h ic

s t u d y .  ( 1 9 8 0 )

P i l o t t i  B . ,  F r a n c i s c o
7 2 —7 3 3  A d o p c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  A a e r i c a  

l a t i n a :  a n t e c e d e n t e s  s o c i a l e s ,  p s i c o l ó g i c o s  
e  h i s t ó r i c o s ,  y  s u q e r e n c i a s  p a r a  s u  
r e g l a m e n t a c i ó n .  ( 1 9 8 3 )

P in e d a ,  M a r i a  A n t o n i e t a
7 2 - 4 0 9  E v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c e p t i v e  k n o w le d g e  o f

c o m m u n i t y - b a s e d  d i s t r i b u t o r s  i n  G u a t e m a la .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 0  V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a l a :  a  f o l l o w - u p  s t u d ;  o f  
f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 1  V o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i n  G u a t e m a l a :  a
c o m p a r i s o n  o f  m en  a n d  w o m e n . ( 1 9 8 3 )

P i n e i r o ,  E ie q o
7 2 - 5 7 8  A q r i c u l t u r a  f a m i l i a r  y  e s t r a t e q i a s  d e

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

P i n s t r u p  A n d e r s e n ,  P e r
7 2 - 5 9 6  N u t r i t i o n a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  

p r o j e c t s :  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d
a s s e s s a e n t  a p p r o a c h e s .  ( 1 9 8 1 )

P i n t o ,  A .
7 2 - 5 1 8  U n d o c u m e n te d  a n d  i l l e g a l l y  r e s i d e n t  a i q r a n t  

w om en i n  V e n e z u e la .  ( 1 9 8 1 )

P i n t o  A g u i r r e ,  G u id o
7 2 - 0 5 2  P o b la m ie n t o  d e s i g u a l  d e l  t e r r i t o r i o  d e

B o l i v i a :  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  h i s t ó r i c a .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 2 1  C o n d i c i o n a n t e s  e c o n ó m ic o s  y  s o c i a l e s  d e  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  B o l i v i a ,  
p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 7 6 .  ( 1 9 8 2 )

P IS P A L
7 2 - 2 3 0  P o l í t i c a  y  p o b l a c i ó n  e n  A n e r i c a  l a t i n a :  

r e v i s i o n  d e  l o s  a p o r t e s  d e l  P I S P A ! .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 5 5 7  D e s a r r o l l o  y  c o l o n i z a c i ó n :  e l  c a s o

c o l o m b i a n o .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 5 6 1  P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e n

C o s t a  B i c a :  b i b l i o q r a f i a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e q i o n a l :  1 9 4 5 - 8 1 .
(1 9 8 1 )

P l a t a ,  S a n t i a g o
7 2 - 3 9 9  C o lo m b ia :  p r o g r a m a  c o m e r c i a l  d e  P B O F A H I I I A .

(1 9 8 1 )

PNUMA
7 2 - 2 2 9  F i n a l  r e p o r t .  P r o j e c t  o n  H o r i z o n t a l  

C o - o p e r a t i o n  i n  l a t i n  A a e r i c a  R e l a t i n g  t o  
S t y l e s  o f  D e v e lo p m e n t  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t .
( 1 9 8 0 )

P o n c e ,  A n a  M .
7 2 - 4 3 9  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i a i e n t o  d e  a e t o d o s  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 4 6  C o n o c im ie n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
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p o p u l a t i o n  c o u n c i l
7 2 - 3 8 6  M a r c o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  

p r ó x im o s  d e  l a  f e c u n d i d a d »  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 5 6  D e s a f i o  y  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a

p l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  l o s  a n o s  o c h e n t a :  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  c o n f e r e n c i a
I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  P l a n i f i c a c i n  F a a i l i a r  e n  
l o s  A n o s  O c h e n t a ,  Y a k a r t a ,  I n d o n e s i a ,  a b r i l  
2 6 - 3 0  d e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 5 9 9  C i t y  b i a s  a n d  r u r a l  n e g l e c t :  t h e  d i le m m a  o f  
u r b a n  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 8 8  E s t r u c t u r a  d e  l a  f a a i l i a  y  d e s i g u a l d a d  d e l  
i n g r e s o .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 7 0 7  I n d i v i d u o ,  l a  f a a i l i a  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o .  (  1 9 8 2 )

P o p u l a t i o n  C o u n c i l .  O f i c i n a  R e g i o n a l  p a r a  A a e r i c a
L a t i n a  y  e l  C a r i b e

7 2 - 5 8 0  T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  y i d a  d e  l o s  
S e c t o r e s  P o p u l a r e s  U r b a n o s ;  i n f o r m e  s o b r e  
s u s  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 0 )

P o p u l a t i o n  R e f e r e n c e  B u r e a u
7 2 - 4 6 1  P a t t e r n s  o f  c o n t r a c e p t i v e  u s e  a r o u n d  t h e  

w o r l d .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 7 0 3  N u p t i a l i t y  p a t t e r n s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s :  

i m p l i c a t i o n s  f o r  f e r t i l i t y .  ( 1 9 8 0 )

P o r t e s ,  A l e j a n d r o
7 2 - 5 0 7  S i x  y e a r s  l a t e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  

i n c o r p o r a t i o n  o f  C u b a n  e x i l e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s :  1 9 7 3 - 1 9 7 9 .  ( 1 9 8 2 )

P o s t o n ,  D u d l e y  L .
7 2 - 3 8 5  E s t i m a t i n g  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  

c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )

p o t e n g i ,  G i s e l i a  F r a n c o ,  e d .
7 2 - 4 7 0  D in á m ic a  d a s  m i c r o r r e g i o e s  d e  i n t e n s a  

a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 0 )

P o t t e r ,  J o s e p h  E .
7 2 - 0 1 8  C i e n c i a s  s o c i a l e s  y  p o l i t i c a s  d e  d e s a r r o l l o :  

e l  p o s i b l e  i m p a c t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
p o b l a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 5 6  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M e x ic a n  f e r t i l i t y  s u r v e y
1 9 7 6 - 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 3 5 7  U s o  d e  v a r i a n t e s  i n t e r m e d i a s  p a r a  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  f e c u n d i d a d  
r e c i e n t e .  ( 1 9 8 2 )

p o u - F e r r a r i ,  f i .
7 2 - 4 2 9  A b o r t o  h a b i t u a l .  ( 1 9 8 0 )

P o w e l l ,  D o r i a n
7 2 - 4 1 7  t f o a e a 's  C e n t r e  i n  J a m a ic a :  a n  i n n o v a t i v e

p r o j e c t  f o r  a d o l e s c e n t  m o t h e r s .  ( 1 9 8 3 )

P r i m a n t e ,  D o m in g o
7 2 - 0 3 5  T a b l a s  d e  m o r t a l i d a d .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 8  M i g r a c i ó n  i n t e r n a .  ( 1 9 8 o )

P r o g r a m a  R e g i o n a l  d e  C a p a c i t a c i ó n  e n  C o m u n i c a c ió n  y
P o b l a c i ó n

7 2 - Q 1 1  S e m i n a r i o - T a l l e r  d e  C o m u n i c a c ió n  e n  
P o b l a c i ó n ,  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  1 9 8 0 :  
i n f o r m e .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 0 1 2  S e m i n a r i o - T a l l e r  s o b r e  l a  P r o d u c c ió n  d e
M a t e r i a l  A u d i o v i s u a l  e n  H a i t i :  i n f o r m e .
( 1 9 8 0 )

P r o s t e r n a n ,  R o y  L .
7 2 - 5 7 7  D e m o g r a p h ic s  o f  l a n d  r e f o r m  i n  E l  S a l v a d o r

s i n c e  1 9 8 0 .  ( 9 8 3 0 )

P u j o l ,  J o s e
7 2 - 0 3 6  E v a l u a c i ó n  y  a j u s t e  d e  d a t o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 0 3  M e t o d o l o g í a  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n

u r b a n a - r u r a l  y  p o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a  t e n t e  
a c t i v a  e l a b o r a d a s  e n  e l  C E L A D E . ( 1 9 8 2 )

p u s i c ,  E u g e n
7 2 - 2 4 9  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  p o l i t i c a  s o c i a l .

( 1 9 8 1 )

Q u i l o d r a n  d e  A q u i r r e ,  J u l i e t a
7 2 - 3 5 8  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  f e c u n d i d a d .

( 1 9 8 2 )
7 2 - 6 9 6  T ip o s  d e  u n i o n e s  m a r i t a l e s  e n  M é x i c o .  ( 1 9 8 2 )

Q u i r o s  s., J o s é  H.
7 2 - 6 9 0  S o b r e  e l  p r o q r a m a  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  y 

A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s .  ( 1 9 8 1 )

R a a b e  C . ,  C a r l o s
7 2 - 3 3 1  E m b a r a z o  e n t r e  l a s  a d o l e s c e n t e s :  r e s u l t a d o s  

d e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  
L im ó n ,  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 0  R o le s  s e x u a l e s ,  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e s p o s o s  y  
l e g i t i m i d a d .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 1  E le m e n t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r a c t i c a  d e  l a  
a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

f i a c e l i s  H o l l n s t c i n e r ,  N a r y
7 2 - 5 9 7  M o v i l i z a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s  r u r a l e s  m e d ia n t e  

l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  ( 1 9 8 0 )

B a c z y n s k i ,  D a q m a r
7 2 - 1 9 0  R e f o r m a s  a l  s e c t o r  s a l u d :  d i a l o q o  y  d e b a t e s .

( 1 9 8 3 )
7 2 - 2 7 2  E v o l u c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  

s i t u a c i ó n  s o c i o e c o n ó m ic a  y  p r o q r a m a s  d e  
i n t e r v e n c i ó n  e n  s a l u d  y  n u t r i c i ó n :  e l  c a s o
d e  C h i l e  e n  l o s  a n o s  7 0 .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 7 5  N a t u r a l e z a  r u r a l - u r b a n a  y p a t r o n e s
g e o q r a f i c o s  d e  l a  m i q r a c i o n  i n t e r n a .  ( 1 9 8 ! )  

7 2 - 4 7 6  D e t e r m i n a n t e s  d e l  é x o d o  r u r a l ;  i m p o r t a n c i a  
d e  f a c t o r e s  d e l  i u q a r  d e  o r i g e n ,  C h i l e ,  
1 9 6 5 - 7 0 .  ( 1 9 6 2 )

7 2 - 4 7 7  P o b l a c i ó n  m i g r a n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  
t r a b a j o  u r b a n o s :  e l  c a s o  d e  C h i l e .  ( 1 9 8 2 )

R a m a , G e rm á n  k . ,  c o m p .
7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A a e r i c a  L a t i n a  y  e l  

C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

B a m i r e z  C . t  V a l e r i a
7 2 - 3 1 9  H e t e r o g e n e id a d  s o c i o - e s p a c i a l  y f e c u n d i d a d  

d i f e r e n c i a l  e n  B o l i v i a :  s e g u n d a  p a r t e .
( 1 9 8 2 )

R a m í r e z ,  N e ls o n
7 2 - 0 6 3  P o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  e n  l a  R e p ú b l i c a  

D o m in i c a n a :  a n t e c e d e n t e s  y  p e r s p e c t i v a s .
(1 9  8 3 )

R a m í r e z ,  R o ñ a  I d o ,  e d .
7 2 - 5 8 3  U r b a n i z a t i o n  i n  c o n t e m p o r a r y  L a t i n  A m e r i c a :  

c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  u r b a n  
i s s u e s .  ( 1 9 8 2 )

R a m o s ,  S i l  v i n a  E .
7 2 - 6 7 7  R e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  y  d e  a y u d a  m u tu a  e n  

l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s :  u n  e s t u d i o
d e  c a s o .  ( 1 9 6 1 )

R a n d  C o r p o r a t i o n
7 2 - 2 8 2  D e m o q r a p h ic  a n d  s o c i o e c o o o m ic  c o r r e l a t e s  o f  

i n f a n t  q r o w t h  i n  G u a t e m a l a .  ( 1 9 6 1 )

B e b o r a t t i ,  C a r l o s  E .
7 2 - 0 0 3  T e n d e n c ia s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a r g e n t i n a .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 1 8 2  A lg u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a s

p o l i t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  e n  A r q e n t i n a .  ( 1 5 8 2 )  
7 2 - 4 6 6  O c u p a c ió n  d e l  e s p a c i o ,  f r o n t e r a  a q r a r i a  y

m i q r a c i o n e s  e n  M i s i o n e s  -  A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 1 )  
7 2 - 4 6 7  P e ó n  g o l o n d r i n a :  c o s e c h a s  y  m i g r a c i o n e s  e n

l a  A r g e n t i n a .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 5 3 6  E x o d o  r u r a l  1 9 3 0 - 1 9 7 0 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 0 8  V e n d im ia ,  z < a t r a ,  a l z a d a :  m i g r a c i o n e s

e s t a c i o n a l e s  e n  l a  A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 o )

R e n d o n ,  T e r e s a
7 2 - 4 6 8  F u e r z a  d e  t r a b a j o  y  e s t r a t e q i a s  d e

s u p e r v i v e n c i a  e n  u n a  p o b l a c i ó n  d e  o r i g e n  
m i g r a t o r i o :  c o l o n i a s  p o p u l a r e s  d e  R e y n o s a .
(1 9 8 1 )

R e p ú b l i c a  D o m in i c a n a .  C o n s e jo  N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n  y
Familia

7 2 - 4 0 6  13 a n o s  d e s p u é s ,  1 9 6 8 - 1 9 8 ! .  ( 1 9 8 1 )

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Voi 7 No 2 Diciembre 1983



-264-

B e p u b l i c a  D o m in i c a n a .  O f i c i n a  N a c i o n a l  d e
P l a n i f i c a c i ó n

7 2 - 6 4 0  E m p le o  e n  l a  z a f r a  a z u c a r e r a  d o m i n i c a n a .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 6 4 1  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  h a i t i a n a  e n  
e l  m e r c a d o  l a b o r a l :  l o s  c a s o s  d e  l a  c a n a  y
e l  c a f e .  ( 1 9 8 1 )

R e p ú b l i c a  D o m in i c a n a ,  s e c r e t a r i a d o  T é c n i c o
7 2 - 0 6 4  P r o y e c t o  P i l o t o  d e  E s t a d í s t i c a s  A m b i e n t a l e s :  

i n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e  l a  p r i m e r a  f a s e .
( 1 9 8 1 )

B e s n i c k ,  R o s a  P e r l a
7 2 - 7 4 4  B o l  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  e n  l a  a d o p c i ó n .

( 1 9 8 3 )

R i b e ,  H e le n a
7 2 - 4 7 8  P o s i c i ó n  e c o n ó m ic a  d e  l o s  m i g r a n t e s  y  

n o - m i g r a n t e s  e n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )

R i c a r d o ,  M i l i t a o  d e  M o r á i s
7 2 - 1 8 5  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e a l i d a d  y  d e  l a s  

p o l i t i c a s  u r b a n a s  e n  B r a s i l .  ( 1 9 8 2 )

R i c o  V e l a s c o ,  J e s ú s
7 2 - 2 7 4  D e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  s u  i m p a c t o  s o b r e  

l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  l a  C iu d a d  
d e  C a l i .  ( 1 9 8 2 )

B in c o n  M e s a ,  M a n u e l  J o s é
7 2 - 0 3 7  M o r t a l i d a d  I .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 0 3 8  M i g r a c i ó n  i n t e r n a .  ( 1 9 8 0 )

B i o  J im é n e z ,  C a r l o s  F r a n c i s c o  d e l
7 2 - 2 8 7  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  d e  

l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  d e l  E s t a d o  
1 9 7 5 - 1 9 7 9 ,  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  n i v e l e s  
n a c i o n a l e s .  ( 1 9 8 2 )

R i o ,  M a r t h a  d e l
7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e a o g r a f i c a  r e g i o n a l  y  p l a n e a c i o n

e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

B i g u e r ,  F l o r i n d a
7 2 - 2 0 6  P o l i t i c a  d e a o g r a f i c a  r e g i o n a l  y  p l a n e a c i o n

e d u c a t i v a :  a l g u n a s  l i n e a s  d e  a n á l i s i s .
( 1 9 8 2 )

R i v a r o l a ,  D o m in g o  H .
7 2 - 5 7 6  M o d e r n i z a c i ó n  a g r a r i a  

c a m p e s in a .  ( 1 9 8 1 )
d i f e r e n c i a c i ó n

R i v e r a  p . v A l b e r t o
7 2 - 5 4 1  P a c h a m a m a  e x p e n s i v e :  e l  c o n t e x t o  t e r r i t o r i a l  

u r b a n o  y  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  s o c i a l  e n  l a  
c i u d a d  d e  h a  P a z  1 9 7 1 -  1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

B i v e r o n  C o r t e g u e r a ,  B a ú l
7 2 - 2 8 0  M o r t a l i d a d  p r e e s c o l a r  e n  l a s  A m e r ic a s  e n  e l  

d e c e n i o  1 9 7 0 - 1 9 7 9 :  l a  s i t u a c i ó n  e n  C u b a .
( 1 9 8 1 )

R o b b ,  R e i v e
7 2 - 0 9 5  N a t i o n a l  p r i m a r y  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  

s t r u c t u r e s .  I X :  B a r b a d o s ,  J a m a i c a ,  T r i n i d a d  
a n d  T o b a g o .  ( 1 9 8 1 )

R o b e r t s ,  K e n n e t h  D .
7 2 - 6 4 6  A g r a r i a n  s t r u c t u r e  a n d  l a b o r  m o b i l i t y  i n  

r u r a l  M e x i c o .  ( 1 9 8 2 )

R o b i n s o n ,  C h a r t r u s e  T .
7 2 - 1 4 8  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  

m e d ic o s  m a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  
A l b e r t  S c h w e i t z e r  e n  e l  H a i t i  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

R g b i r o s a ,  M a r i o  C .
7 2 - 0 4 4  A s p e c t o s  a e t o d o l o g i c o s .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 5 3 3  A n á l i s i s  p o b l a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a :  e l

c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s  a r g e n t i n a s ;  
i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  v o lu m e n  V I I .
( 1 9 8 0 )

B o c h a t ,  R o g e r  l i .
7 2 - 4 2 3  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
M e x i c o - E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 2 4  C o n t r a c e p t i v e  s t e r i l i z a t i o n :  a  c o m p a r i s o n  o f  
M e x i c a n - A m e r i c a n s  a n d  a n q l o s  l i v i n g  i n  U . S .  
c o u n t i e s  b o r d e r i n q  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )

R o d g e r s ,  G . f i .
7 2 - 1 1 5  P o p u l a t i o n  g r o w t h ,  p o v e r t y  a n d  i n e q u a l i t y  i n  

a n  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  ( 1 9 8 2 )

R o d r i g u e s ,  S o b e r t o  d o  N a s c im e n t o
7 2 - 0 5 7  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o :  o  p e r f i l  p o p u l a c i o n a l  

d o  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  s e g u n d o  o  C e n s o  d e  
I 9 6 0 .  ( 1 9 8 2 )

f i o d r i g u e s ,  B a l t e r
7 2 - 3 9 0  E v o l u t i o n  o f  f a m i l y  p l a n n i n q  i n  B r a z i l .

( 1 9 8 0 )

f i o d r i g u e z ,  A l f r e d o
7 2 - 5 5 6  C om o q o b e r n a r  l a s  c i u d a d e s  o  p r i n c i p a d o s  g u e  

s e  r e g l a n  p o r  s u s  p r o p i a s  l e y e s  a n t e s  d e  s e r  
o c u p a d o s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 5 6 4  N o t a s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  s u b u r b i o  y  
t u q u r i o  d e  G u a y a q u i l .  ( 1 9  8 o )

R o d r i q u e z ,  D a n i e l
7 2 - 2 3 0  P o l i t i c a  y  p o b l a c i o n  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  

r e v i s i o n  d e  l o s  a p o r t e s  d e l  P IS P A L .  ( 1 9 8 1 )

R o d r i g u e z  E . ,  A l i c i a
7 2 - 2 0 7  I n t e q r a c i o n  d e  l a  p o l i t i c a  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

l a  p l a n e a c i o n  a g r o p e c u a r i a .  ( 1 9 8 2 )

B o d r i q u e z  G . ,  G e rm a n
7 2 - 3 3 8  A n a l y s i s  o f  r e p e a t  f e r t i l i t y  s u r v e y s :  

e x a m p le s  f r o m  D o m in ic a n  R e p u b l i c .  ( 1 9 8 2 )

B o d r i q u e z  G r o s s i ,  J o r g e
7 2 - 2 5 0  C r i t e r i o s  e c o n ó m ic o s  p a r a  e v a l u a r  p o l i t i c a s  

c o n t r a  l a  p o b r e z a .  ( 1 9 8 2 )

B o d r i q u e z  M a z o r r a ,  O s c a r
7 2 - 7 1 8  P r o b le m a s  d e  l a  j u v e n t u d  e n  e l  m u n d o

c o n t e m p o r á n e o  o  Y o u t h  p r o b le m s  i n
c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  ( 1 9 8 2 )

R o d r i g u e z  S e p u l v e d a ,  B i e n v e n i d a
7 2 - 4 0 7  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  

F e c u n d id a d  d e  1 9 8 o .  R e p ú b l i c a  D o m in i c a n a ;  
v e r s i o n  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

R o g e r s ,  A n d r e i
7 2 - 5 9 8  M i q r a c i o n ,  u r b a n i z a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

E o h d e ,  J o n
7 2 - 3 0 8  I n f a n t  a o r t a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e v e l  o f  

f e r t i l i t y  c o n t r o l  p r a c t i c e  i n  d e v e l o p i n q
c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 1 )

R o j a s ,  E d u a r d o
7 2 - 1 9 9  C o o r d i n a c i ó n  r e q i o n a l  d e  p r o y e c t o s  

d e s a r r o l l o :  e l  c a s o  d e  J a m a i c a .  ( 1 9 8 0 )
d e

R o s e n b l u t h ,  G u i l l e r m o
7 2 - 7 3 5  V i v i e n d a  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  u n a  v i s i o n  d e  l a  

p o b r e z a  e x t r e m a .  ( 1 9 8 ! )

R o s e n z w e iq ,  M a rk  B .
7 2 - 5 2 5  E s t i m a t i n g  t h e  e m i g r a t i o n  r a t e s  o f  l e g a l  

i m m i g r a n t s  u s i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  s u r v e y  
d a t a :  t h e  1 9 7 1  c o h o r t  o f  i m m i g r a n t s  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  ( 1 9 8 2 )

R o s e r o  B i x b y ,  L u i s
7 2 - 0 6 0  S i t u a c i ó n  d e a o g r a f i c a  d e  c o s t a  B i c a .  ( 1 9 8 0 )  
7 2 - 4 0 4  E s t u d i o  p r o s p e c t i v o  d e  l a s  a u j e r e s  

e n t r e v i s t a d a s  e n  d o s  e n c u e s t a s  d e  
p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ,  C o s t a  B i c a ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )

B o s s ,  J o h n  A .
7 2 - 4 4 2  A c c e p t a n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  v a s e c t o m y  i n  

d e v e l o p i n q  c o u n t r i e s .  ( 1 9 8 3 )
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R o t h m a n ,  A n a  M a c ia
7 2 - 0 4 2  A n t e c e d e n t e s  y  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o .

( 1 9 8 0 )

R u b a l c a v a ,  f io s a  H .
7 2 - 1 1 0  A g r e g a c i ó n  y  c a m b io  e n  t a s a s  l i n e a l e s :  t a s a s  

d e  p a r t i c i p a c i ó n  f a m i l i a r  e n  l a  a c t i v i d a d  
e c o n o m ic a .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 1 1 1  C o e f i c i e n t e  G i n i - i n t e r v a i o ;  l a  f o r m a  d e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n a  d e s c o m p o s i c i ó n  
d e l  i n d i c e  d e  G i n i .  ( 1 9 8 2 )

f i u i z  D u r a n ,  G r a c i e l a
7 2 —2 1 7  E d u c a c ió n  y  p o b l a c i ó n :  b a s e s  p a r a  l a

i m p l e m e n t a c i o n  d e  u n a  p o l i t i c a  s e c t o r i a l .
( 1 9 8 2 )

B u t s t e i n ,  s h e a
7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )

S a a v e d r a ,  O s c a r
7 2 - 0 3 9  I n s t r u m e n t o  d e  c o m u n i c a c i ó n .  ( 1 9 8 1 )

S a j ó n ,  R a f a e l
7 2 - 7 4 5  F i l o s o f i a  d e  l a  a d o p c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

S a l i n a s  H . ,  J e s ú s
7 2 - 0 7 5  E s t r u c t u r a  d e  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  e l  

l e v a n t a m i e n t o  d e l  X C e n s o  G e n e r a l  d e  
P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a .  ( 1 9 8 0 )

S a n c h e z  A r n a u ,  J u a n  C a r l o s
7 2 - 1 7 0  E s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  y  n u e v o  o r d e n  

i n t e r n a c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )

S a n c h e z  C h i n c h i l l a ,  L u i s  A n g e l
7 2 - 0 0 8  A t l a s  e s t a d í s t i c o  d e  C o s t a  R i c a  N o 2 .  ( 1 9 8 1 )

S a n c h e z  H e r n a n d e z ,  N a n c y
7 2 - 7 4 6  P o b l a c i ó n ,  a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

S a n d e r s ,  J o h n  H .
7 2 - 1 3 0  N u t r i t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  a n d  m i g r a t i o n  i n  

t h e  B r a z i l i a n  N o r t h e a s t :  a  c a s e  s t u d y  o f
r u r a l  a n d  u r b a n  C e a r a .  (  1 9 8 0 )

S a n d o v a l  A . ,  G u i l l e r m o
7 2 - 3 3 2  D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o m b r e  

c o s t a r r i c e n s e .  ( 1 9 8 1 )

S a n t i s o  G . ,  R o b e r t o
7 2 - 4 0 9  E v a l u a t i o n  o f  c o n t r a c e p t i v e  k n o w le d q e  o f  

c o m m u n i t y - b a s e d  d i s t r i b u t o r s  i n  G u a t e m a la .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 0  V a s e c t o m y  i n  G u a t e m a la :  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  
f i v e  h u n d r e d  a c c e p t o r s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 1 1  V o l u n t a r y  s t e r i l i z a t i o n  i n  G u a t e m a l a :  a
c o m p a r i s o n  o f  m en  a n d  w o m e n . ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 1 2  G u a t e m a la :  d i s t r i b u c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e
a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 3 0  F a m i l y  p l a n n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o n t r a c e p t i v e  u s e  i n  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
a n d  P a n a m a .  ( 1 9 8 2 )

S a r m e n t o ,  R e g in a  C .
7 2 - 3 2 2  B r e a s t f e e d i n g  p r o m o t i o n :  e f f e c t  o f  an

e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  B r a z i l .  ( 1 9 8 2 )

S a t t e r t h w a i t e ,  D a v id
7 2 - 5 9 3  How t h e  p o o r  l i v e .  ( 1 9 8 3 )

S a u v a g e o t ,  C la u d e
7 2 - 7 3 6  A n á l i s i s  c o m p a r a d o  d e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  y  

d e l  a n a l f a b e t i s m o  f e m e n in o s  y  m a s c u l i n o s .
( I 9 6 0 )

S c h a l l e r ,  E n r i q u e  C e s a r
72-531 P r o c e s o  d e  c o l o n i z a c i ó n  e n  e l  i m p e n e t r a b l e  

c h a g u e n o .  (198o)
S c h e a r e r ,  s .  B r u c e

7 2 —4 1 9  F o c a s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h  o n  f a m i l y  
p l a n n i n g  i n  M e x i c o .  ( 1 9 8 1 )

S c h e v e z o v  d e  A z z i m o n t i  K e n z o ,  S u s a n a
7 2 - 3 1 7  F e c u n d id a d  y  m o r t a l i d a d ,  a r e a  d e  F r o n t e r a

B d o .  d e  I r i g o y e n ,  p r o v i n c i a  d e  H i s i o n e s ,  
A r q e n t i n a ,  1 9 7 8 .  ( 1 9 8 2 )

S c h o e m a k e r ,  J u a n  F r a n c i s c o
7 2 - 4 2 5  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e

F e c u n d id a d  d e l  P a r a g u a y  d e  1 9 7 9 ;  v e r s i o n
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

S c h r o e d e r ,  M i t z i
7 2 - 5 0 8  C u b a n  r e f u q e e  c r i s i s  o f  1 9 8 0 :  c h a l l e n g e  a n d  

r e s p o n s e .  ( 1 9 8 1 )

S c h u l t z ,  1 .  P a u l
7 2 - 1 4 0  R e g i o n a l  i n e q u a l i t y  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  

in c o m e  v a r i a t i o n  i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 6 8 8  E s t r u c t u r a  d e  l a  f a m i l i a  y  d e s i g u a l d a d  d e l  

i n q r e s o .  ( 1 9 8 2 )

S c o t t ,  l a n
7 2 - 5 6 6  U r b a n  a n d  s p a t i a l  d e v e lo p m e n t  i n  M e x i c o .

( 1 9 8 2 )

S e b a l a i n ,  C r i s t i n a  K .  d e
7 2 - 6 0 8  V e n d im ia ,  z a f r a ,  a l z a d a :  m i g r a c i o n e s

e s t a c i o n a l e s  e n  l a  A r q e n t i n a .  ( 1 9 8 0 )

S e e r s ,  D u d le y
7 2 - 1 1 6  Q ue  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  m e d i r ? .  ( 1 9 8 1 )

S e r r ó n ,  L u i s  A .
7 2 - 1 5 1  S c a r c i t y ,  e x p l o i t a t i o n ,  a n d  p o v e r t y :  M a l t h u s  

a n d  M a r x  i n  M e x i c o .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 2  E n g l i s h  p h a s e s  o f  t h e  m o d e r n  d e b a t e .  ( 1 9 8 o )  
7 2 - 1 5 3  P o v e r t y  i n  M e x i c o :  i t s  e x t e n t  a n d  d e p t h .

(1 9  8 0 )
7 2 - 1 5 4  H i s t o r i c a l l y  s p e c i f i c  t h e o r i e s  a n d  r e l a t e d  

t r e n d s .  ( 1 9 8 0 )

S h a h ,  I q b a l  H .
7 2 - 3 6 9  C o a p e n s a t i n q  c h a n g e s  i n  i n t e r m e d i a t e  

f e r t i l i t y  v a r i a b l e s  a n d  t h e  o n s e t  o f  m a r i t a l  
f e r t i l i t y  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 1 )

S i l v a  F r a n c o ,  M . d e l  f i o c i o
7 2 - 2 8 6  M o r t a l i d a d  p o r  c a u s a s  e n  M e x ic o  p a r a  e l  

p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 2 )

S i l v a ,  N e ls o n  d o  V a l l e
7 2 - 6 9 9  A n a l i s e  s o b r e  c i c l o  v i t a l  a t r a v e s  d e  

p a r á m e t r o s  d e  n u p c i a l i d a d e s  e s t u d o  
c o m p a r a t i v o  d e  c o n t e x t o  l a t i n o a m e r i c a n o .
( 1 9 8 1 )

S im m o n s ,
7 2 - 4 4 3

A la n  B . 
C o n s i d e r a c i o n e s  
a n a l i t i c o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  
a n t i c o n c e p c i o n .

t e ó r i c a s  y  u n  m a r c o
r e f e r e n c i a  p a r a  l a

d e  l a  a d o p a c io n  d e  l a
 * _______    ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 4  M o t i v a c i ó n  h a c i a  e l  n u m e r o  d e  h i j o s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 4 4 5  A m b i v a l e n c i a  d e  a c t i t u d e s  e n  l a  p r e f e r e n c i a  

p o r  f a m i l i a s  p e q u e ñ a s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 4 6  C o n o c im ie n t o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )  
7 2 - 4 4 7  E d u c a c ió n  y  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  

a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 4 6  S i  l o s  c o n o c e n ,  p o r  g u e  n o  l o s  u s a n ?

F a c t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  g u e  i n f l u y e n  e n  l a  
a d o p c i ó n  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  e n  A a e r i c a  
L a t i n a  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 4 9  A d o p c ió n  d e  l a  a n t i c o n c e p c i o n  e n  A m e r ic a  
L a t i n a  r u r a l :  r e s u m e n  y  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  
e s t u d i o s  b a s a d o s  e n  P E C F A L - R u r a l .  ( 1 9 8 2 )  

7 2 - 4 5 1  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )

S i n q e r ,  P a u l
7 2 - 1 2 6  E c o n o m ia  u r b a n a  d e  um  p o n t o  d e  v i s t a  

e s t r u t u r a l :  o  c a s o  d e  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 0 )

S i n q h ,  S u s h e e la
7 2 - 3 5 1  F e r t i l i t y ,  u n i ó n  s t a t u s  a n d  p a r t n e r s  i n  t h e  

NFS G u y a n a  a n d  J a m a ic a  s u r v e y s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .
(1 9 8 2 )
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S i n k i n ,  R i c h a r d
7 2 - 5 0 9  I n t e r n a t i o n a l  a i g r a t i o n  i n  t h e  D o n i n i c a n  

R e p u b l i c :  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e v e lo p m e n t
p l a n n i n g .  ( 1 9 8 2 )

S i g u e i r a ,  l e d a
7 2 - 4 5 0  W o m e n , p o p u l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  

d e v e lo p m e n t  i n  L a t i n  A m e r i c a :  p e r s i s t e n t
l e g a c i e s  a n d  n e w  p e r c e p t i o n s  f o r  t h e  1 9 8 o * s .
( 1 9 8 1 )

S i r v e m t ,  M a r i a  T e r e s a
7 2 - 1 7 1  P o b l a c i ó n  y  c u l t u r a .  ( 1 9 8 1 )

S la m a ,  S a i d a
7 2 - 7 3 6  A n á l i s i s  c o a p a r a d o  d e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  y  

d e l  a n a l f a b e t i s a o  f e a e n i n o s  y  m a s c u l i n o s .
( 1 9 8 0 )

S m i t h ,  J a c k  C .
7 2 - 4 2 3  O s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
H e x i c o - E s t a d o s  O n i d o s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 2 4  C o n t r a c e p t i v e  s t e r i l i z a t i o n :  a  c o a p a r i s o n  o f  
H e x i c a n - A a e r i c a n s  a n d  a n g l o s  l i v i n g  i n  U . S .  
c o u n t i e s  b o r d e r i n g  M e x ic o .  ( 1 9 8 1 )

S m i t h ,  L .
7 2 - 4 0 0  C o m p a r is o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  

p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  k n o w l e d g e ,  u s e  a n d  
a v a i l a b i l i t y .  ( 1 9 8 2 )

S o b r e v i l l a ,  L u i s  A .
7 2 - 2 8 9  P o l i t i c a s  d e  s a l u d  y  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  

e l  P e r u .  ( 1 9 8 2 )

S o c i e d a d e  C i v i l  B ern E s t a r  F a m i l i a r  n o  B r a s i l
7 2 - 3 9 0  E v o l u t i o n  o f  f a a i l y  p l a n n i n g  i n  B r a z i l .

( 1 9 8 0 )

S o g n e r ,  S o l v i ,  e d .
7 2 - 7 0 2  M a r r i a g e  a n d  r e m a r r i a g e  i n  p o p u l a t i o n s  o f  

t h e  p a s t  o  M a r i a g e  e t  r e a a r i a q e  d a n s  l e s  
p o p u l a t i o n s  d u  p a s s e .  ( 1 9 8 1  )

S o l i z ,  A u g u s t o
7 2 - 0 5 1  B o l i v i a :  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r

d e p a r t a m e n t o s  y  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  
1 9 3 0 - 1 9 9 0 .  ( 1 9 8 1 )

S o s a ,  S o n ia
7 2 - 5 7 8  A g r i c u l t u r a  f a a i l i a r  y  e s t r a t e g i a s  d e  

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

S o u z a ,  G u a r a c i  á d e o d a t o  á l v e s  d e
7 2 - 3 2 4  C o n j e t u r a s  s o b r e  o s  n i v e i s  e  t e n d e n c i a s  d a  

f e c u n d i d a d e  e a  S a l v a d o r .  ( 1 9 8 o )
7 2 - 4 7 4  U r b a n i z a c a o  e  f l u x o s  m i g r a t o r i o s  p a r a  

S a l v a d o r .  ( 1 9 8 0 )

S o u z a ,  G u a r a c i  A d e o d a t o  A l v e s  d e ,  e d .
7 2 - 1 2 9  B a b ia  d e  t o d o s  o s  p o b r e s .  ( 1 9 8 0 )

S o z a ,  S e r g i o
7 2 - 5 8 8  M a r c o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  

l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  e n  A a e r i c a  L a t i n a .
( 1 9 8 1 )

S t i l k i n d ,  J e r r y
7 2 - 5 9 9  C i t y  b i a s  a n d  r u r a l  n e g l e c t :  t h e  d i l e m m a  o f  

u r b a n  d e v e l o p m e n t .  ( 1 9 8 1 )

S t o t o ,  M i c h a e l  A .
7 2 - 3 1 1  R e d u c i b l e  f o u r - p a r a m e t e r  s y s t e m  o f  m o d e l  

l i f e  t a b l e s .  ( 1 9 8 3 )

S t y c o s ,  J .  M a y o n e
7 2 - 4 2 1  C r i t i g u e  o f  F o c u s  G r o u p  a n d  s u r v e y  r e s e a r c h :  

t h e  m a c h is m o  c a s e .  ( 1 9 8 1 )

S u a r e z ,  F l o r
7 2 - 6 5 1  C a m b io  e n  l a  e c o n o m í a  p e r u a n a  y  e v o l u c i ó n  d e  

l a  s i t u a c i ó n  d e  e m p le o  d e  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )

S u a r e z ,  M a r i a  M a t i l d e
7 2 - 4 9 3  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  V e n e z u e la ,

1 9 2 6 - 1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )

S u l l i v a n ,  J e r e a i a h  M .
7 2 - 3 1 0  P r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y z i n g  

m o r t a l i t y  d a t a  i n  L S M S . ( 1 9 8 2 )

S w e d b e r g ,  R i c h a r d
7 2 - 1 6 0  £ 1  s a l v a d o r :  b i b l i o q r a p h y  a n d  r e s e a r c h

g u i d e .  ( 1 9 8 2 )

T a b a h ,  L e ó n
7 2 - 3 1 4  A l l o c a t i o n  p r o n o n c e e  a  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  

R e u n ió n  d u  G r o u p e  d ' E x p e r t s  s u r  l a  M o r t a l i t e  
e t  l e s  P o l i t i g u e s  d e  S a n t e .  ( 1 9 8 3 )

T a b u t i n ,  E o m in i q u e ,  e d .
7 2 - 3 0 0  M o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e t  d a n s  

1 ' h i s t o i r e .  ( 1 9 8 0 )

T a g l i o r e t t i ,  G r a c i e l a
7 2 - 5 1 7  P r o c e s o s  m i g r a t o r i o s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 4  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  a u j e r  e n  e l  m e r c a d o  d e  

t r a b a j o :  U r u g u a y ,  1 9 6 3 - 1 9 7 5 .  ( 1 9 8 ! )
7 2 - 6 5 5  P o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a m e n t e  a c t i v a  f e m e n i n a .

( 1 9 8 1 )

T a r d i e u ,  c a m i l l e
7 2 - o 6 9  E t a t  d e  l a  p o p u l a t i o n  a u  r e c e n s e m e n t  d e

1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 3 5 0  E v a l u a t i o n  d e s  r e s u l t a t s  d e  l ' E n q u e t e

M a i t i e n n e  s u r  l a  F e c o n d i t e .  ( 1 9 6 1 )

T a u c h e r ,  F r i c a
7 2 - 2 9 9  E f e c t o  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  s o b r e

l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  ( 1 9 8 2 )

T e d e s c o ,  J u a n  C a r l o s
7 2 - 7 1 5  M a r q i n a l i d a d  u r b a n a  y  e d u c a c i ó n  f o r m a l :  

p l a n t e o  d e l  p r o b le m a  y  p e r s p e c t i v a s  d e  
a n á l i s i s .  ( 1 9 8 1 )

T e r r a ,  J u a n  P a b lo
7 2 - 5 8 9  R e q u e r i m i e n t o s  m i n i a o s  d e  h a b i t a b i l i d a d  e n

a s e n t a m i e n t o s  u r b a n o s  m a r g in a d o s .  ( 1 9 8 0 )

T h o m e ,  A n t o n i o  M . T a v a r e s
7 2 - 3 9 1  P r a t i c a  c o n t r a c e p t i v a  a t u a l  em a l g u n s  

E s t a d o s  b r a s i l e i r o s .  ( 1 9 8 2 )

T i r o n i ,  E r n e s t o
7 2 - 2 3 1  N e c e s id a d e s  b á s i c a s  y  e f e c t o s  d e l  g a s t o  

p u b l i c o  s o b r e  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a .  ( 1 9 8 2 )

T o d a r o ,  M i c h a e l  P .
7 2 - 5 9 9  C i t y  b i a s  a n d  r u r a l  n e q l e c t :  t h e  d i l e m a a  o f  

u r b a n  d e v e lo p m e n t .  ( 1 9 8 1 )

T o k a a n ,  V í c t o r  E .
7 2 - 6 7 1  D in á m ic a  d e l  s u b e m p le o  e n  A a e r i c a  L a t i n a .

( 1 9 8 1 )

T o m ic ,  B l a s
7 2 - 2 3 2  P l a n i f i c a c i ó n  p a r t i c i p a t i v a  y

d e s c e n t r a l i z a d a  p a r a  l a s  n e c e s id a d e s  
b á s i c a s ;  b o r r a d o r .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 8  P r o q r a m a s  e s p e c i a l e s  d e  e a p l e o :  a l q u n a s
l e c c i o n e s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 7 4 8  N e c e s id a d e s  b á s i c a s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
p o p u l a r .  ( 1 9 6 2 )

T o r o ,  F e r n a n d o
7 2 - 3 2 6  C h i l e :  d i f e r e n c i a l e s  d e  f e c u n d i d a d  p o r

e s t r a t o  s o c i a l  y  p o r  c o n t e x t o  r e g i o n a l ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i q a c i o n .  ( 1 9 8 2 )

T o r o ,  J a v i e r
7 2 - 1 7 2  P r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  a l i m e n t a r i a  y  

n u t r i c i o n a l .  ( 1 9 8 1 )

T o r r a d o ,  S u s a n a
7 2 - 5 2 6  E x o d o  i n t e l e c t u a l  e n  A m e r ic a  L a t i n a ;  d a t o s ,  

t e o r i a s ,  p o l i t i c a s .  ( 1 9 8 2 )

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



-267-

7 2 - 7 0 1  E n f o q u e  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  f a m i l i a r e s  d e  
v i d a  e n  A m e r ic a  L a t i n a :  o r i e n t a c i o n e s
t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c a s .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 2 5  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
F e c u n d id a d  d e l  P a r a g u a y  d e  1 9 7 9 ;  v e r s i o n  
p r e l i m i n a r .  < 1 9 8 3 )

T o r r e a l b a  G i b e r t ,  c e s a r
7 2 - 4 5 1  O s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s .  ( 1 9 8 2 )
7 2 - 4 5 2  E s t r u c t u r a  s o c i a l  y  p r a c t i c a  d e  l a  

a n t i c o n c e p c i o n .  ( 1 9 8 2 )

T o r r e a l b a ,  R i c a r d o
7 2 - 4 9 3  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  V e n e z u e la ,  

1 9 2 6 - 1 9 7 1 .  ( 1 9 8 0 )

T r e n t ,  K a t h e r i n e
7 2 - 3 8 5  E s t i m a t i n g  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  

c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d .  ( 1 9 3 2 )

T r i n i d a d  y  T a b a g o .  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
7 2 - 2 6 4  A n n u a l  s t a t i s t i c a l  d i g e s t ,  1 9 8 0 »  ( 1 9 8 o ) 
7 2 - 3 6 4  T r i n i d a d  a n d  T o b a g o  F e r t i l i t y  s u r v e y ,  1 9 7 7 .

( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 6 5  C o u n t r y  r e p o r t .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 3 6 6  C o u n t r y  r e p o r t ;  t a b l e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 2  L a b o u r  f o r c e  b y  s e x ;  L I  1—2 1 ,  r o u n d s  2 8 ,  2 9 ,  

3 0 ,  3 1 ,  3 2 .  ( 1 9 8 0 )
72-653 S p e c i a l  l a b o u r  f o r c e  r e p o r t  1 9 7 6 :  S L f  3 ,  

r o u n d  29: J a n - J u n  1 9 7 8 ;  r o u n d  3o; J u l - B e c
1 9 7 6 .  ( 1 9 8 1 )

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e .  I n s t i t u t o  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  U r b a n o

7 2 - 1 8 7  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y  r e q i o n a l  y  
e l  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o
1 9 7 3 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 8 8  M o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l  y  r e q i o n a l  y  
e l  s i s t e m a  d e  i n f o r a a c i o n  e n  e l  p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 1 9 9  C o o r d i n a c i ó n  r e g i o n a l  d e  p r o y e c t o s  d e  
d e s a r r o l l o :  e l  c a s o  d e  J a m a i c a .  ( 1 9 8 0 )

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  P e r ú
7 2 - 4 9 1  M i q r a c i o n e s  y  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  

r e g i o n a l .  ( 1 9 8 0 )

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  P e r ú .  C e n t r o  d e  
I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s ,  E c o n ó m ic a s ,  P o l i t i c a s  y  
A n t r o p o l o q i c a s

7 2 - 1 5 6  c o n s e c u e n c ia s  s o c io e c o n ó m ic a s  d e l
c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  e l  P e r ú .  ( 1 9 8 0 )

U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r .  I n s t i t u t o  d e  
I n  v e s t  i q a c i o n e s  E c o n ó m ic a s

7 2 - 2 3 3  A n á l i s i s  d e  p o l i t i c a s  p o b l a c i o n a l e s  e n  
A m e r ic a  l a t i n a .  ( 1 9 8 3 )

T r o n c o s o ,  B i b i a n a
7 2 - 5 7 8  A g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )
e s t r a t e g i a s  d e

T s u i ,  Am y O n g
7 2 - 4 2 2  D i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  a n t i c o n c e p t i v o s  y  l a  

p r a c t i c a  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  e n  
M é x ic o  y  e n  C o r e a  r u r a l .  (  1 9 8 2 )

U d a l l ,  A la n  T .
7 2 - 4 7 9  T r a n s p o r t  im p r o v e m e n t s  a n d  

o u t m i g r a t i o n  i n  C o lo m b ia .  ( 1 9 8 1 )
r u r a l

U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o a ia
7 2 - 6 2 6  O c u p a c ió n  y  d e s o c u p a c ió n  e n  e l  G r a n  

S a n t i a q o ,  s e p t i e m b r e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 2 7  O c u p a c ió n  y  d e s o c u p a c ió n  e n  e l  G r a n  

S a n t i a q o ,  m a r z o  d e  1 9 8 2 .  ( 1 9 8 2 )

U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  F a c u l t a d  d e  A q r o n o a i a .
D e p a r t a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  R u r a l

7 2 - 6 2 3  C a p a c i t a c i ó n  d e  c o m u n id a d e s  r u r a l e s  e n  
a r t e s a n í a s  q u e  a s e g u r e n  e f e c t o s
s i q n i f i c a t i v o s  r e s p e c t o  a  m a y o r e s  i n q r e s o s  y  
e m p le o ,  R e q io n  d e l  E i o - B i c .  ( 1 9 8 0 )

UNESCO
7 2 - 7 4 1  I m a g e n ,  p a p e l  y  c o n d i c i ó n  d e  l a  m u je r  e n  l o s  

m e d io s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l :  c o m p i l a c i ó n  y 
a n á l i s i s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
( 1 9 8 1 )

U NESCO . D i v i s i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  d e  E d u c a c ió n
7 2 - 7 3 6  A n á l i s i s  c o m p a r a d o  d e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  y  

d e l  a n a l f a b e t i s m o  f e m e n in o s  y  m a s c u l i n o s .
( 1 9 8 0 )

7 2 - 7 3 7  H o r l d  s c b o o l - a g e  p o p u l a t i o n  u n t i l  y e a r  2 0 0 0 :  
s o m e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  s e c t o r .
( 1 9 8 1 )

U n g a r ,  E l i s a b e t h
7 2 - 1 9 4  P o l i t i c a s  d e  v i v i e n d a  p o p u l a r  e n  C o lo m b ia  a  

p a r t i r  d e  l a  d e c a d a  d e l  s e t e n t a .  ( 1 9 8 2 )

U N IC E F
7 2 - 1 2 4  P e r f i l  e s t a t i s t i c o  d e  c r i a n c a s  e  m a e s  n o  

B r a s i 1 :  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - d e  n o  q r a f i c a s  
1 9 7 0 - 1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 2 2 5  P l a n i f i c a c i ó n  s o c i a l  e n  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e .  ( 1 9 6 1 )

7 2 - 7 3 4  E d u c a c ió n  y  s o c i e d a d  e n  A n e r i c a  L a t i n a  y  e l  
C a r i b e .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - 7 3 8  P o l i t i c a s  y  p r o g r a m a s  p a r a  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )

U N IC E F .  O f i c i n a  R e q i o n a l  p a r a  l a s  A m e r i c a s
7 2 - 5 9 7  M o v i l i z a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s  r u r a l e s  m e d ia n t e  

l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 7 2 9  L i n e a n i e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  m e t o d o l o q i c o s

p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p a r a  l a  
m u j e r .  ( 1 9 8 0 )

U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e .  F a c u l t a d  d e  M a t e m á t i c a s  
7 2 - 4 0 7  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e

F e c u n d id a d  d e  1 9 6 ü .  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a ;  
v e r s i ó n  p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 o 8  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e
F e c u n d id a d  d e  1 9 7 9 .  E c u a d o r ;  v e r s i ó n  
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 3 )

U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a .  I n s t i t u t o  d e  
I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s

72-561 P r o c e s o  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  t e r r i t o r i a l  e s  
C o s t a  R i c a :  b i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a
p r o b l e m á t i c a  u r b a n a  y  r e g i o n a l :  1945-81.
(1961)

U n i v e r s i d a d  d e  L a  H a b a n a .  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  
D e m o q r a f i c o s

7 2 - 0 0 9  D e a o q r a f i a :  o r i e n t a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s ;
e s p e c i a l i d a d ;  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  e c o n o a ia  
n a c i o n a l ;  e s p e c i a l i z a c i o n :  P E N ; t i p o  d e
c u r s o :  v e s p e r t i n o  — n o c t u r n o  y  p o r
e n c u e n t r o s .  (1982)

72-718 P r o b le m a s  d e  l a  j u v e n t u d  e n  e l  m u n d o  
c o n t e m p o r á n e o  o  Y o u t h  p r o b le m s  i n  
c o n t e m p o r a r y  w o r l d .  (1982)

72-719 P a p e l  d e l  o r o  n e g r o  e n  l a  a l i m e n t a c i ó n  y  
s a l u d  e n  A m e r i c a  ¿ a t i n a  y  e l  C a r i b e :  e s t u d i o  
d e  d o s  d e c a d a s .  (1982)

72-746 P o b l a c i ó n ,  a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  (1982)
U n i v e r s i d a d  d e l  P a c i f i c o .  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n

72-571 C a m b io s  e n  l a  d e m a r c a c ió n  p o l i t i c a  y  
d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i o n  d e l  P e r ú :  
1876-1972; u n a  q u i a  p a r a  c o m p a r a c io n e s  
i n t e r c e n s a l e s  a  n i v e l  d e  p r o v i n c i a s .  (198o)

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u tó n o m a  d e  C o s t a  R i c a .  I n s t i t u t o  
d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s  e n  P o b l a c i o n

72-007 M e m o r ia  ID E S P O , 198o. (1981)
72-332 D e s a r r o l l o ,  l a  f e c u n d i d a d  y  e l  h o m b r e  

c o s t a r r i c e n s e .  ( 198 I)
72-717 E n v e j e c i m i e n t o  e n  C o s t a  R i c a .  (1980)

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u tó n o m a  d e  M é x i c o .  I n s t i t u t o  d e  
I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s

72-285 M o r t a l i d a d  e n  M é x i c o :  t a b l a s  a b r e v i a d a s  d e  
m o r t a l i d a d  p a r a  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  
e l  t o t a l  d e  l a  B e p u b l i c a ,  1 9 4 0 ,  1 9 5 0 ,  1 9 6 0 ,  
1 9 7 0 .  (1981)
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U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d a  B a h í a .  C e n t r o  d e  R e c u r s o s
B u m a n o s
72-005 P o p u la c a o ,  e d u c a c a o ,  e a p r e q o .  (196o)

U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d a  P a r a i b a
7 2 - 4 7 0  D i n a a i c a  d a s  m i c r o r r e g i o e s  d e  i n t e n s a

a t i v i d a d e  m i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 o )

U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  P e r n a a b u c o
7 2 - 4 7 0  D i n a a i c a  d a s  m i c r o r r e g i o e s  d e  i n t e n s a

a t i v i d a d e  a i g r a t o r i a .  ( 1 9 8 o )

U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  P e r n a a b u c o .  M e s t r a d o  d e
D e s e n v o l v i a e n t o  U r b a n o

7 2 - 5 4 3  N o r d e s t e :  a s  p e q u e ñ a s  c i d a d e s  e  o
p l a ñ e  ja m e n t o  l o c a l .  ( 1 9 8 1 )

O n i v e r s i t e  c a t h o l i g u e  d e  L o u v a i n .  D e p a r t e a e n t  d e
D e a o g r a p h ie

7 2 - 3 0 0  f l o r t a l i t e  d e s  e n f a n t s  d a n s  l e  m o n d e  e t  d a n s  
l ' h i s t o i r e .  ( 1 9 8 0 )

U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  P r o g r a m  i n  L a t i n  A m e r ic a n
S t u d i e s

7 2 - 4 5 0  H o a e n ,  p o p u l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e lo p m e n t  i n  L a t i n  A n e r i c a :  p e r s i s t e n t
l e g a c i e s  a n d  n e v  p e r c e p t i o n s  f o r  t h e  l 9 8 o * s .
( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 6 8  M i g r a t i o n  a n d  a n  A r g e n t i n e  r u r a l  c o a a u n i t y  
i n  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 0 )

7 2 - S 5 o  B r a s i l i a * s  f i r s t  d e c a d e :  a  s t u d y  o f  i t s  
u r b a n  a o r p h o l o g y  a n d  u r b a n  s u p p o r t  s y s t e a s .
( 1 9 8 0 )

O q i v e r s i t y  o f  T e x a s .  P o p u l a t i o n  B e s e a r c h  C e n t e r
7 2 - 3 8 5  E s t i m a t i n g  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  

c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  m o r i d .  ( 1 9 8 2 )

U g i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t  i n d i e s .  I n s t i t u t e  o f  S o c i a l  a n d
E c o n o a ic  B e s e a r c h

7 2 - 0 9 6  C a r i b b e a n  d e a o g r a p h y  w o r J c b o o k :  P a r t  B .
( 1 9 8 3 )

U r i b e - E c h e v a r r i a ,  F r a n c i s c o
7 2 - 6 0 2  U r b a n i z a c i ó n  c o a o  c a m p o  d e  p o l i t i c a s  d e  

d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 3 )

U c r e a ,  F e r n a n d o
7 2 - 6 3 7  S e c t o r  i n f o r m a l  e  i n g r e s o s  e n  c i u d a d e s  

i n t e r m e d i a s  e n  C o lo m b ia .  (  1 9 8 2 )

U r u g u a y .  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  
7 2 - 6 5 6  E n c u e s t a  d e  H o g a r e s .  ( 1 9 8 1 )
7 2 - 6 5 7  E n c u e s t a  d e  h o g a r e s  1 e r  y  2 o  s e m e s t r e  1 9 8 0 :  

1 e r  t r i a e s t r e  1 9 8 1 .  ( 1 9 8  1)

V a l l e  B o d r i q u e z ,  G l o r i a
7 2 - 7 4 6  P o b l a c i ó n ,  a l i m e n t a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 2 )

V a n  L i n d e r t ,  P a u l
7 2 - 5 4 2  S e g r e g a c ió n  r e s i d e n c i a l  y  p o l i t i c a  u r b a n a  e n  

L a  p a z ,  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )

V a n  B h e e n e n ,  G e r l o f  B .
7 2 - 6 9 7  T e rm  " c a s a d o s "  i n  1 6 t h  c e n t u r y  s o u r c e s  a n d  

t h e  d i s c u s s i o n  a r o u n d  t h e  h i s t o r i c a l  
d e a o g r a p h y  o f  Nem S p a in  ( M é x i c o ) .  ( 1 9 8 1 )

V a n  B o y ,  B a l p h
7 2 - 5 1 9  V e n e z u e la * s  i n d o c u m e n t a d o s .  ( 1 9 8 3 )
7 2 - 5 2 0  P o b l a c i ó n  c l a n d e s t i n a  e n  V e n e z u e la :  

r e s u l t a d o s  d e  l a  m a t r i c u l a  g e n e r a l  d e  
e x t r a n j e r o s .  ( 1 9 8 3 )

V a r g a s  B o n i l l a ,  M e lv y
7 2 - 5 0 2  A v a n c e  e n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  e m i g r a c i ó n  

i n t e r n a c i o n a l  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  r e s i d e n c i a  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s ;  
t r a b a j o  f i n a l  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

V a r g a s ,  V i lm a
7 2 - 6 5 1  C a m b io  e n  l a  e c o n o m í a  p e r u a n a  y  e v o l u c i ó n  d e  

l a  s i t u a c i ó n  d e  e a p le o  d e  l a  m u j e r .  ( 1 9 8 2 )

V e i q a ,  D a n i l o
7 2 - 5 7 8  A g r i c u l t u r a  f a a i l i a r  y  e s t r a t e g i a s  d e  

s o b r e v i v e n c i a .  ( 1 9 8 3 )

V e n e z u e la .  O f i c i n a  C e n t r a l  d e  E s t a d í s t i c a  e
I n f o r m a t i c a

7 2 - 0 9 3  B o l e t a  d e  n a c i m i e n t o  v i v o :  f o r m u l a r i o .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 0 9 4  B o l e t a  d e  m u e r t e  f e t a l  N o  3 :  f o r m u l a r i o .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 5 8  A r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  C a r a c a s ,  s e g u n d o  
s e m e s t r e  1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 5 9  f i e q i o n  c a p i t a l ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 0 .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 0  B e g io n  c e n t r a l ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 0 .
(1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 1  B e g io n  d e  L o s  A n d e s ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 o »
( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 2  B e q io n  C e n t r o  O c c i d e n t a l ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  
1 9 8 0 .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 3  f i e q i o n  N o r - O r i e n t a l ,  s e g u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 0 .
( 1 9 8 2 )

7 2 - 6 6 4  f i e q i o n  Z u l i a n a ,  s e q u n d o  s e m e s t r e  1 9 8 o »
( 1 9 6 2 )

V e r k o r e n ,  O t t o
7 2 - 5 4 2  S e q r e q a c io n  r e s i d e n c i a l  y  p o l i t i c a  u r b a n a  e n  

L a  P a z ,  B o l i v i a .  ( 1 9 8 2 )

V e r l y ,  A d e l i n e
7 2 - 4 1 5  P l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  c o m u n id a d e s  d e  

H a i t i .  ( 1 9 8 1 )

V i a n n a ,  M a r c i a  C o e l h o  d e  s e q a d a s
7 2 - 1 0 2  C o n c e i t o s  e  d e f i n i c o e s  p a r a  u n  a t l a s  d e  

p o p u l a c a o  d e  A a e r i c a  L a t i n a :  d i s c u s s a o
p r e l i m i n a r .  ( 1 9 8 2 )

V i c h i ,  A n a  M .
7 2 - 3 2 2  B r e a s t f e e d i n g  p r o m o t i o n :  e f f e c t  o f  a n

e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  B r a z i l .  ( 1 9 8 2 )

V i e l a a ,  G i l b e r t o
7 2 - 3 6 8  E v a l u a t i o n  o f  t h e  V e n e z u e la  f e r t i l i t y  s u r v e y

1 9 7 7 .  ( 1 9 8 2 )

V i l l a v i c e n c i o ,  G a i t a n
7 2 - 5 6 3  A c c i o n e s  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  f r e n t e  a l  

p r o b le m a  d e  l a  t i e r r a  u r b a n a  y  r e a c c i o n e s  d e  
l a s  f u e r z a s  s o c i o p o l i t i c a s  a f e c t a d a s :  e l
c a s o  d e  Q u i t o  y  G u a y a q u i l .  ( 1 9 8 3 )

V i n o d ,  T h o m a s
7 2 - 1 5 8  s p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  p o v e r t y :  t h e  c a s e  o f

P e r u .  ( 1 9 8 0 )
7 2 - 1 5 9  S p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g .

( 1 9 8 0 )

V i v e s ,  C r i s t i a n
7 2 - 1 3 6  C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  m a p u c h e  e a  

l a  a c t u a l i d a d .  ( 1 9 8 0 )

N a i n e r n a n ,  C a t a l i n a  H .
7 2 - 6 0 9  F e m a le  v o r k  a n d  f e r t i l i t y  i n  A r q e n t i n a :  

i d e a t i o n a l  o r i e n t a t i o n s  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r .
( 1 9 8 1 )

W a l l a c e ,  C h a r l e s  E .
7 2 - 1 4 8  E x a m e n  r e t r o s p e c t i v o  d e  l o s  s e r v i c i o s  

m e d ic o s  m a t e r n o i n f a n t i l e s  e n  e l  H o s p i t a l  
A l b e r t  S c h w e i t z e r  e n  e l  H a i t i  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

W a r d ,  «John  0 .
7 2 - 1 3 0  N u t r i t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  a n d  m i q r a t i o n  i n  

t h e  B r a z i l i a n  N o r t h e a s t :  a  c a s e  s t u d y  o f
r u r a l  a n d  u r b a n  C e a r a .  (  1 9 8 0 )

W a r d ia n ,  I .
7 2 - 4 0 0  C o m p a r is o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  

p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  k n o w l e d q e ,  u s e  a n d  
a v a i l a b i l i t y .  ( 1 9 8 2 )
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W a r r e n ,  C h a r l e s  W.
7 2 - 4 2 3  U s o  d e  a n t i c o n c e p t i v o s  j  l o s  s e r v i c i o s  d e  

p l a n i f i c a c i ó n  f a a i l i a r  e n  l a  f r o n t e r a  
M e x i c o - E s t a d o s  U n id o s .  ( 1 9 8 1 )

7 2 - 4 2 4  C o n t r a c e p t i v e  s t e r i l i z a t i o n ;  a  c o a p a r i s o n  o f  
H e x i c a n - é m e r i c a n s  a n d  a n g l o s  l i v i n q  i n  U .S .  
c o u n t i e s  b o r d e r i n g  M e x ic o .  ( 1 9 8 1 )

W a y , A .
7 2 - 4 0 0  C o a p a r i s o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  

p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e a p h a s i s  o n  k n o w l e d g e ,  u s e  a n d  
a v a i l a b i l i t y .  ( 1 9 8 2 )

W e l t i ,  C a r l o s
7 2 - 3 S 9  E s t i m a c i ó n  d e l  c a n b i o  e n  e l  n i w e l  d e  

f e c u n d i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e  l a  c i u d a d  d e  M e x ic o  e n t r e  
1 9 6 4  y  1 9 7 6 .  ( 1 9 8 2 )

W e s s m a n , J a m e s  H .
7 2 —4 8 9  T e n d e n c ia s  g e n e r a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  

c a p i t a l i s t a  m e x ic a n o  y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  
e m i g r a c i ó n  r u r a l .  ( 1 9 8 2 )

l e s t i n g h o u s e  f l e a l t h  S y s te m s
7 2 - 4 0 0  C o m p a r is o n  o f  r e s u l t s  o f  c o n t r a c e p t i v e  

p r e v a l e n c e  s u r v e y s  i n  f i v e  c o u n t r i e s  w i t h  
p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  k n o w l e d g e ,  u s e  a n d  
a v a i l a b i l i t y .  ( 1 9 8 2 )

7 2 - 4 0 2  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  s e g u n d a  
e n c u e s t a  d e  p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ;  
b o r r a d o r  p a r a  d i s c u s i ó n .  (  1 9 8 1 )

7 2 - 4 0 3  D i s p o n i b i l i d a d  d e  s e r v i c i o s  y  l a  
a n t i c o n c e p c i o n  e n  e l  a r e a  r u r a l  d e  C o s t a  
f i i c a ;  a v a n c e  d e  r e s u l t a d o s .  ( 1 9 8 3 )

7 2 - 4 0 4  E s t u d i o  p r o s p e c t i v o  d e  l a s  m u je r e s  
e n t r e v i s t a d a s  e n  d o s  e n c u e s t a s  d e  
p r e v a l e n c i a  a n t i c o n c e p t i v a ,  C o s t a  R i c a ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 1 .  ( 1 9 8 3 )

W e s t o f f ,  C h a r l e s  F .
7 2 - 3 3 0  F e c u n d id a d  n o  d e s e a d a  e n  s e i s  p a í s e s  e n  v i a s  

d e  d e s a r r o l l o .  ( 1 9 8 1 )

l i l h e i n ,  J o r g e
7 2 - 1 8 6  B r a s i l :  s i t u a c i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n ;  u n a

i n t r o d u c c i ó n .  ( 1 9 8 2 )

H i l k i e ,  J a n e  R i b l e t t
7 2 - 4 6 8  M i g r a t i o n  a n d  a n  A r g e n t i n e  r u r a l  c o m m u n i t y  

i n  t r a n s i t i o n .  ( 1 9 8 o )

W i l k i e ,  R i c h a r d  W.
72-076 P o p u l a t i o n  o f  M e x ic o  a n d  A r g e n t i n a  i n  I960: 

p r e l i m i n a r y  d a t a  a n d  s o m e  c o m p a r i s o n .  (1981) 
72-468 H i g r a t i o n  a n d  a n  A r g e n t i n e  r u r a l  c o m m u n i t y  

i n  t r a n s i t i o n .  (198o)
W i l l e k e n s ,  F r a n s
72-117 A n á l i s i s  m u l t i d i a e n s i o n a l  d e  p o b l a c i ó n  c o n  

d a t o s  i n c o m p l e t o s .  (1982)
u i n n i e ,  W i l l i a m  a.
72-489 T e n d e n c ia s  g e n e r a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  

c a p i t a l i s t a  m e x ic a n o  y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  
e m i g r a c i ó n  r u r a l .  (1982)

W o l f e ,  M a r s h a l l
72-173 P o b r e z a  e n  A a e r i c a  L a t i n a :  d i a g n ó s t i c o s  y  

p r e s c r i p c i o n e s .  (1981)
W o n g , L a u r a  R o d r i g u e s
72-057 E s t a d o  d e  S a o  P a u l o :  o  p e r f i l  p o p u l a c i o n a l  

d o  E s t a d o  d e  S a o  P a u l o ,  s e g u n d o  o  C e n s o  d e  
1980. (1982)

Y a r a u c h  L o p e z ,  J u a n  M i g u e l
72-137 E s t r a t e g i a  d e  s u p e r v i v e n c i a  d e  l o s  

b e n e f i c i a r i o s  d e  l a  r e f o r m a  a g r a r i a  c h i l e n a ,  
e n t r e  1973 y  1979. (198o)

Y o c e le v s k y  R . ,  R i c a r d o
72-230 P o l i t i c a  y  p o b l a c i ó n  e n  A m e r i c a  L a t i n a :  

r e v i s i ó n  d e  l o s  a p o r t e s  d e l  P IS P A L .  (1981)
Y u ,  M e i - Y u
72-385 E s t i m a t i n q  v o l u n t a r ?  a n d  i n v o l u n t a r y  

c h i l d l e s s n e s s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  o f  
t h e  v o r l d .  (1982)

X u ,  Y e u n - C h u a g
72-676 C o n s i s t e n c y  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  l a b o u r  f o r c é  

a n d  s c h o o l  e n r o l m e n t  p r o j e c t i o n s .  (1981)
Z i c c a r d i ,  A l i c i a

72-590 F o r m a s  o r g a n i z a t i v a s  d e  l o s  " a s e n t a m i e n t o s  
h u m a n o s  m a r g in a d o s "  y  l a  p o l i t i c a  e s t a t a l .  
(196o)

Z o n i q a  I d e ,  J o r q e
72-684 C o n s a n g u in i d a d  e n  e l  T a l l e  d e  E l g u i :  u n

e s t u d i o  d e  g e n e t i c a  d e  p o b l a c i o n e s  h u m a n a s .  
(1980)

Z u n i q a  Z . ,  L u i s
72-581 I n f o r m a c i ó n  c e n s a l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  

m i q r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  d e  s u s  d e t e r m i n a n t e s ;  
e x p e r i e n c i a s  d e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
c o m p a r a t i v a .  (1981)
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IH D IC É  DE C O N F E R E N C IA S  

C O N FERENCE IN D E X A s s o c i . a t i . o n  f o r  P o p u l a t i o n / F a a i l y  P l a n n i n g  L i b r a r i e s  
a n d  I n f o r a a t i o n  C e n t e r s .  C o n f e r e n c e ,  1 3 ,  D e n v e r ,  
C O , 8 - 1 0  A p r i i  1 9 8 0  
7 2 - 0 1 6

C L A C S O . C o a i s i o n  d e  P o b l a c i o n  v D e s a r r o l l o .  G r u p o  d e  
T r a b a j o  s o b r e  I n f o r a a c i o n  S o c i o - D e m o g r a f i c a .  
B e u n io n ,  3 ,  L i a a ,  2 1 -  2 5  m a y o  1 9 7 9
7 2 - 0 9 8  7 2 - 3 2 1  7 2 - 5 8 1  7 2 - 6 0 7  7 2 - 6 6 5
7 2 - 6 8 1

C L A C S O . C o a i s i o n  d e  P o b l a c i o n  y  D e s a r r o l l o .  G r u p o  d e  
T r a b a j o  s o b r e  M i g r a c i o n e s .  B e u n i o n ,  7 ,  E u e n o s  
A i r e s ,  2 5 - 2 9  a g o s t o  1 9 8 0
7 2 - 4 9 0  7 2 - 4 9 4  7 2 - 4 9 5  7 2 - 5 0 0

C o l l o g u i a a  o n  H i s t o r i c a l  D e a o g r a p b y ,  K r i s t i a n s a n d ,  7 - 9  
S e p t e a b e r  1 9 7 9
7 2 - 6 8 2  7 2 - 6 8 9  7 2 - 7 0 0  7 2 - 7 0 2

C o n f e r e n c i a  d e  P a r l a a e n t a r i o s  d e l  H e a i s f e r i o  
O c c i d e n t a l  s o b r e  P o b l a c i o n  y  D e s a r r o l l o ,  B r a s i l i a ,  
2 - 5  d i c i e a b r e  1 9 8 2  
7 2 - 5 8 5

C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  P o b l a c i o n ,  1 9 8 4 .  G r u p o  d e  
E x p e r t o s  s o b r e  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  P o b l a c i o n ,  
M i g r a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  H a a a a n e t ,  2 1 - 2 5  a a r z o  1 9 8 3  
7 2 - 5 3 0  7 2 - 5 9 5

C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  P o b l a c i o n ,  1 9 8 4 .  G r u p o  d e  
E x p e r t o s  s o b r e  M o r t a l i d a d  y  P o l i t i c a s  d e  S a l u d ,  
R o a a ,  3 0  a a y o - 3  j u n i o  1 9 8 3  
7 2 - 3 1 4

C o n f e r e n c i a  L a t i n o a a e r i c a n a  s o b r e  l o s  A s e n t a a i e n t o s  
H u a a n o s ,  M e x i c o ,  D F ,  7 - 1 0  n o v i e n b r e  1 9 7 9  
7 2 - 5 8 6  7 2 - 5 8 7

C o n f e r e n c i a  s o b r e  s a l u d  y  M o r t a l i d a d  I n f a n t i l ,  L i a a ,  
1 2  a q o s t o  1 9 8 1  
7 2 - 2 8 9  íf

C o n q r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  P l a n e a c i o n  d e  G r a n d e s  
C i u d a d e s ,  1 ,  M é x i c o ,  D F ,  2 2 - 2 5  j u n i o  1 9 8 1  
7 2 - 5 9 4

C o n q r e s o  M u n d ia l  s o b r e  l o s  R e c u r s o s  H u a a n o s  y  e l  
D e s a r r o l l o ,  1 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 7 - 2 2  n o v i e a b r e  1 9 8 1  
7 2 - 4 6 6

C u r s o  B e g i o n a l  I n t e n s i v o  d e  D e n o q r a f i a ,  1 9 8 0 ,  S a n  
J o s e ,  1 s e t i e n b r e - 1 9  d i c i e a b r e  1 9 8 0  
7 2 - 0 2 8  7 2 - 0 2 9  7 2 - 0 3 5  7 2 - 0 3 6  7 2 - 0 3 7
7 2 - 0 3 8

E n c o n t r ó  N a c i o n a l  E s t u d o s  P o p u l a c i o n a i s ,  2 ,  A q u a s  d e  
S a o  P e d r o ,  1 9 8 0  
7 2 - 3 8 4  7 2 - 4 7 2  7 2 - 6 9 9

E n c o n t r ó  N a c i o n a l  E s t u d o s  P o p u l a c i o n a i s ,  3 ,  V i t o r i a ,  
1 1 - 1 5  o u t u b r o  1 9 6 2  
7 2 - 3 9 1

E n c u e n t r o  d e  G e o h i s t o r i a  R e q i o n a l ,  1 ,  C o r r i e n t e s ,  12 
s e t i e a b r e  1 9 8 0  
7 2 - 5 3 1  7 2 - 5 3 4
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E n c u e n t r o  d e  G e o h i s t o r i a  R e g i o n a l ,  3 
7 2 - 0 4 0

E n c u e n t r o  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  s o b r e  A s e n t a a i e n t o s  
H u m a n o s  P r e c a r i o s  A f r i c a - A a e r i c a  L a t i n a ,  3 ,  Q u i t o ,  
o c t u b r e  1 9 8 1  
7 2 - 5 5 6  7 2 - 5 6 3

R e u n io n  P o p u l a r  p a r a  l a  P l a n e a c i o n  s o b r e  P o b l a c i ó n ,  
f i l l a b e r n o s a ,  16 f e b r e r o  1 9 8 2  
7 2 - 2 0 3

R e u n io n  R e g i o n a l  d e l  N o r t e  s o b r e  P r o b l e n a s  d e  
P o b l a c i ó n ,  C a j a n a r c a ,  2 0 - 2 5  n o v ie m b r e  1 9 8 1  
7 2 - 5 6 9  7 2 - 7 2 4

E x p e r t  G r o u p  M e e t i n g  o n  P o p u l a t i o n  a n d  D e v e lo p m e n t  R e u n io n  R e g i o n a l  L a t i n o a a e r i c a n a  P r e p a r a t o r i a  d e  l a
M o d e l l i n g ,  G e n e v a ,  2 4 - 2 8  S e p t e a b e r  1 9 7 9  A s a a b le a  M u n d i a l  s o b r e  e l  E n v e j e c i a i e n t o ,  S a n  J o s é ,
7 2 - 1 7 6  7 2 - 2 4 6  7 2 - 2 4 7  9 - 1 3  m a r z o  1 9 8 2

7 2 - 7 3 0  7 2 - 7 3 1

G r u p o  d e  T r a b a j o  s o b r e  M o v i l i d a d  O c u p a c i o n a l  
A a e r i c a  L a t i n a ,  s a n t i a g o ,  1 3 - 1 6  a b r i l  1 9 8 2  
7 2 - 4 7 7  7 2 - 6 3 7

I n t e r n a t i o n a l  P o p u l a t i o n  C o n f e r e n c e ,  1 9 ,  M a n i l a ,  9 - 1 6  
D e c e m b e r  1 9 8 1
7 2 - 0 2 5  7 2 - 2 6 9  7 2 - 3 0 8  7 2 - 3 6 3  7 2 - 3 8 9
7 2 - 4 2 6  7 2 - 4 9 9  7 2 - 6 0 9  7 2 - 6 7 5  7 2 - 6 7 6
7 2 - 7 0 1

S é m i n a i r e  N a t i o n a l  s u r  l e s  R é s u l t a t s  d e  1 * E n q u ê t e  
H a ï t i e n n e  s u r  l a  F é c o n d i t é ,  P o r t - a u - P r i n c e ,  1 4 - 1 5  
O c t o b r e  196 1

7 2 - 3 4 4  7 2 - 3 5 0  7 2 - 3 7 97 2 - 3 4 2
7 2 - 3 8 2

7 2 - 3 4 3
7 2 - 4 1 4

S e m i n a r i o  d e  E d u c a c ió n  y  
2 1 - 2 3  o c t u b r e  1 9 8 2  
7 2 - 1 5 7  7 2 - 2 1 6

P o l i t i c a  d e  P o b l a c i ó n ,  L im a ,  

7 2 - 2 1 7

P a n e l  s o b r e  P o b l a c i ó n ,  B u e n o s  A i r e s ,  m a y o  1 9 8 2  
7 2 - 1 8 0  7 2 - 1 8 2  7 2 - 3 1 6

P O P IN  W o r k i n g  G r o u p  o n  t b e  M a n a g e m e n t  o f  t h e  
P o p u l a t i o n  M u l t i l i n g u a l  T h e s a u r u s ,  N e v  Y o r k ,  N I ,  
1 - 3  M a r c h  1 9 8 2  

7 2 - 0 1 9

P o p u l a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  A a e r i c a  M e e t i n g ,  D e n v e r ,  C O , 
1 0 - 1 2  A p r i l  1 9 8 0  
7 2 - 3 7 5

P o p u l a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a  M e e t i n g ,  N e v  Y o r k ,  
N Y ,  1 8 - 2 0  A p r i l  1 9 7 4  
7 2 - 2 4 8

S e a i n a r i o  I n t e r n a c i o n a l :  A n á l i s i s  d e  P o l i t i c a s
P o b l a c i o n a l e s  e n  A n e r i c a  L a t i n a ,  Q u i t o ,  2 2 - 2 5  
n o v ie m b r e  1 9 8 2
7 2 - 1 9 6  7 2 - 2 1 1  7 2 - 2 2 1  7 2 - 2 2 6  7 2 - 2 3 3

S e m i n a r i o  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  A d o p c i ó n ,  B o q o t a ,  1 0 - 1 4  
d i c i e m b r e  ! 9 7 9
7 2 - 7 2 6  7 2 - 7 4 5  7 2 - 7 4 7

S e a i n a r i o  L a t i n o a m e r i c a n o  s o b r e  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  
P o l i t i c a  d e  P o b l a c i ó n  a  l a  E s t r a t e g i a  d e l  
D e s a r r o l l o ,  M e x i c o ,  D F ,  1 5 -  19  n o v ie m b r e  1 9 8 2  
7 2 - 0 1 3  7 2 - 0 1 7  7 2 - 2 0 2  7 2 - 2 0 4  7 2 - 2 0 5
7 2 - 2 0 7  7 2 - 2 2 8

S e a i n a r i o  N a c i o n a l  d e  D e n o g r a f i a ,  7 ,  S a n  J o s e ,  2 2 - 2 4  
P o p u l a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  A a e r i c a  M e e t i n g ,  W a s h in g t o n ,  a g o s t o  1 9 7 9

D C , 2 6 - 2 8  M a r c h  1 9 8 1  7 2 - 0 6 0
7 2 - 5 1 1  7 2 - 6 2 4

S e m i n a r i o  N a c i o n a l  s o b r e  P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o ,  2 ,  
P r o g r a a a  d e  M a e s t r i a  e n  D e m o g r a f í a  y  E s t u d i o s  S o c i a l e s  P a n a n a ,  4 - 5  m a y o  1 9 8 3

d e  l a  P o b l a c i ó n ,  1 9 8 1 - 1 9 6 2 ,  S a n t i a g o ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2  7 2 - q 8 o  7 2 - 2 1 0  7 2 - 2 1 2  7 2 - 2 1 3  7 2 - 2 1 4
7 2 - 3 2 9  7 2 - 3 6 0  7 2 - 5 6 7

P c o g r a a a  d e  M a e s t r i a  e n  D e n o g r a f i a  y  E s t u d i o s  s o c i a l e s  
d e  l a  P o b l a c i ó n ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  M a e s t r i a  e n  D e a o g r a f i a ,  
S a n t i a g o ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2  
7 2 - 3 2 0  7 2 - 5 0 2

P r o g r a m a  d e  M a e s t r i a  e n  D e a o g r a f i a  y  E s t u d i o s  S o c i a l e s  
d e  l a  P o b l a c i ó n ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  M a e s t r i a  e n  E s t u d i o s  
S o c i a l e s  d e  l a  P o b l a c i ó n ,  S a n t i a q o ,  1 9 8 1 - 1 9 8 2  
7 2 - 0 5 2  7 2 - 1 2 1  7 2 - 2 7 5  7 2 - 2 7 6  7 2 - 3 2 6

R e u n io n  d e  E x p e r t o s  s o b r e  A d o p c ió n  d e  M e n o r e s ,  Q u i t o ,  
7 - 1 1  m a r z o  1 9 8 3
7 2 - 7 3 2  7 2 - 7 3 3  7 2 - 7 4 0  7 2 - 7 4 4

S e a i n a r i o  P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n ,  S a n  J o s é ,  4 - 1 3  
o c t u b r e  1 9 8 2
7 2 - 0 8 1  7 2 - 1 0 3  7 2 - 2 9 7  7 2 - 3 7 0

S e m i n a r i o  R e g i o n a l  s o b r e  P o l i t i c a s  A g r a r i a s  y  
S o b r e v i v e n c i a  C a m p e s in a  e n  E c o s i s t e m a s  d e  A l t u r a ,  
Q u i t o ,  2 3 - 2 6  m a r z o  1 9 8 2  
7 2 - 5 8 2

S e a i n a r i o  s o b r e  A d a p t a c i ó n  e  I n t e g r a c i ó n  d e  l o s  
I n a i g r a n t e s  P e r m a n e n t e s ,  5 ,  G i n e b r a ,  6 - 1 0  a b r i l  
1 9 8 1  

7 2 - 5 1 8

R e u n ió n  d e l  G r u p o  d e  T r a b a j o  s o b r e  F u e n t e s  d e  D a t o s  
p a r a  M e d i r  N i v e l e s ,  T e n d e n c ia s  y  D i f e r e n c i a l e s  d e  
l a  M o r t a l i d a d ,  B a n g k o k ,  2 0 - 2 3  o c t u b r e  1 9 8 1  
7 2 - 3 0 7

S e a i n a r i o  s o b r e  A n á l i s i s  y  P r o m o c ió n  d e  l a  
P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  M u je r  e n  l a  A c t i v i d a d  
E c o n ó m ic a ,  L im a ,  2 - 5  m a r z o  1 9 8 2  
7 2 - 6 5 1

R e u n ió n  N a c i o n a l  s o b r e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  D e m o g r á f i c a  e n  S e m i n a r i o  s o b r e  A s e n t a m ie n t o s  H u a a n o s  M a r g in a d o s ,
M é x i c o ,  2 ,  M é x i c o ,  D F ,  4 - 7  n o v ie m b r e  1 9 8 0  j a l a p a ,  1 o - 2 0  s e p t i e m b r e  1 9 7 7
7 2 - 2 0 0  7 2 - 2 0 1  7 2 - 2 0 6  7 2 - 2 8 6  7 2 - 2 8 7  7 2 - 5 3 5  7 2 - 5 5 2  7 2 - 5 6 0  7 2 - 5 6 2  7 2 - 5 6 4
7 2 - 3 5 3  7 2 - 3 5 4  7 2 - 3 5 7  7 2 - 3 5 8  7 2 - 3 5 9  7 2 - 5 7 9  7 2 - 5 8 4  7 2 - 5 8 9  7 2 - 5 9 0
7 2 - 4 8 5  7 2 - 4 8 7  7 2 - 4 8 9  7 2 - 5 1 2  7 2 - 6 9 6
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S e a i n a r i o  s o b r e  B o l i v i a :  T r a n s f o r n a c i o n e s  S o c i a l e s  y  
D e s a r r o l l o  P o l i t i c o ,  L i a a ,  1 9 7 6  
7 2 - 5 3 9

S e m i n a r i o  s o b r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  R e g i o n a l  e n  P a i s e s  
P e g ú e n o s  d e  A a e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  S a n t i a q o ,  
2 9 - 3 0  d i c i e a b r e  1 9 8 0  
7 2 - 1 9 9

S e a i n a r i o  s o b r e  M i g r a c i ó n  y  A s e n t a a i e n t o s  H u a a n o s ,  
M e x i c o ,  D F ,  a b r i l  1 9 8 1
7 2 - 1 1 7  7 2 - 3 1 2  7 2 - 4 8 6  7 2 - 5 6 5  7 2 - 5 9 8

S e a i n a r i o  T é c n i c o  s o b r e  M i g r a c i o n e s  L a b o r a l e s  e n  e l  
G r u p o  A n d i n o ,  H a i t i  y  R e p ú b l i c a  D o m in i c a n a ,  Q u i t o ,  
1 5 - 1 7  f e b r e r o  1 9 8 2  
7 2 - 5 0 5

S e a i n a r i o - T a l l e r  d e  C o a u n i c a c i o n  e n  P o b l a c i o n ,  
T e g u c i g a l p a ,  2 9  s e p t i e a b r e - 1 8  o c t u b r e  1 9 8 0  
7 2 - 0 1 1

S e a i n a r i o - T a l l e r  s o b r e  l a  P r o d u c c ió n  d e  M a t e r i a l  
A u d i o v i s u a l  e n  H a i t i ,  P u e r t o  P r i n c i p e ,  4 - 2 9  a g o s t o  
19 80  

7 2 - 0 1 2

S i a p o s i o  M u n d i a l  d e  G i n e c o l o g í a  P e d i á t r i c a  y  d e  l a  
A d o l e s c e n c i a ,  4 ,  P u n t a  d e l  E s t e ,  d i c i e a b r e  1 9 8 1  
7 2 - 4 2 8

S i a p o s i o  s o b r e  M e d io  A a b i e n t e  y  U r b a n i z a c i ó n ,  3 ,  28  
s e p t i e a b r e - l  o c t u b r e  1 9 8 3  
7 2 - 5 5 5

S i a p o s i u a  s o b r e  A n e r i c a  C e n t r a l  F r e n t e  a  l a  D e c a d a  d e  
l o s  8 0 ,  H e r e d i a ,  o c t o b r e  1 9 6 1  
7 2 - 2 9 1

T a l l e r  d e  E s t u d i o s  R u r a l e s ,  S a n t i a q o ,  a b r i l - j u l i o  1 9 8 o  
7 2 - 1 3 4  7 2 - 1 3 6  7 2 - 1 3 7  7 2 - 1 6 5  7 2 - 5 5 9

T a l l e r  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D a t o s  D e a o g r a f i c o s ,  S a n t i a q o ,  
4  a b r i l - 1 j u l i o  1 9 8 3  
7 2 - 4 0 7  7 2 - 4 0 8  7 2 - 4 2 5

T a l l e r  R e g i o n a l :  L a  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  M o r t a l i d a d  
I n f a n t i l  e n  A a e r i c a  L a t i n a ,  B o q o t a ,  2 1 - 2 3  f e b r e r o  
1 9 8 3
7 2 - 1 0 7  7 2 - 1 4 7  7 2 - 2 6 6  7 2 - 2 7 1  7 2 - 2 7 2
7 2 - 2 7 3

T a l l e r  s o b r e  l a s  C o n d i c i o n e s  d e  V id a  d e  l o s  S e c t o r e s  
P o p u l a r e s  U r b a n o s ,  B u e n o s  A i r e s ,  4 - 7  d i c i e a b r e  1 9 7 9  
7 2 - 5 8 0

T e c h n i c a l  W o r k i n g  G r o u p  M e e t i n g  o n  t h e  f i o l e  o f  
I n c e n t i v e s  i n  F a a i l y  P l a n n i n g  P r o g r a a m e s ,  H o n o l u l u ,  
H I ,  1 5 - 1 6  M a y  1 9 7 9  
7 2 - 4 5 8

U n ia o  G e o g r a f i c a  I n t e r n a c i o n a l .  C o a a i s s a o  d e  
P o p u la c a o .  R e u n ia o ,  S a o  P a u l o ,  a g o s t o  1 9 8 2  
7 2 - 1 0 2

W o r ld  F e r t i l i t y  S u r v e y .  C o n f e r e n c e ,  1 9 8 0 ,  L o n d o n ,  7 - 1 1  
J u l y  19 8 0  
7 2 - 4 5 9
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IN D IC E  D E  P U B L IC A C IO N E S  S E R IA D A S  

S E R IA L  IN D E X

B o l e t í n  D e m o g r a f i c o  ( S a n t i a g o )  
7 2 - 3 7 6  7 2 - 6 6 9

B o i e t i n  E p i d e m i o l o g i c o  
7 2 - 2 9 2

B o l e t í n  E s t a d í s t i c o  d e  l a  CEA 
7 2 - 6 6 6

B o l e t í n  -  i n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n  y  
D e s a r r o l l o  
7 2 - 0 6 3

B u l l e t i n  o f  t h e  D a t a  B a n k  
7 2 - 1 0 1

C o l e c c i ó n  E s t u d i o s  C IE P L A N  
7 2 - 1 9 0  7 2 - 4 7 5  7 2 - 4 7 6

C o n t r i b u c i o n e s  
7 2 - 0 0 1  7 2 - 0 0 2 7 2 - 1 2 0  7 2 - 4 6 4

C u a d e r n o  -  C E IF A B  
7 2 - 6 0 3

C u a d e r n o s  d e  E c o n o m ia  S o c i a l  
7 2 - 1 8 0  7 2 - 1 8 2  7 2 - 3 1 6

C u a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  R e g i o n a l e s  
7 2 - 0 4 0

A r c h i v o s  d e  G i n e c o l o g i a  y  o b s t e t r i c i a  
7 2 - 4 2 9

C u a d e r n o s  d e  l a  R e v i s t a  D e s a r r o l l o  y  S o c i e d a d  
7 2 - 1 9 2  7 2 - 1 9 3  7 2 - 1 9 4

A r c h i v o s  D o m in ic a n o s  d e  P e d i a t r i a  
7 2 - 2 8 1  7 2 - 6 9 3

C u b a n  S t u d i e s
7 2 - 5 0 6  7 2 - 5 0 7

B o l e t í n  D e m o g r a f i c o
7 2 - 4 9 6  7 2 - 6 7 9  7 2 - 6 8 3

B o l e t í n  A M ID E P  
7 2 - 0 1 5  7 2 - 1 5 5

B o l e t í n  d e  E s t u d i o s  L a t i n o a m e r i c a n o s  y  d e l  C a r i b e  
7 2 - 1 6 1  7 2 - 4 9 3  7 2 - 5 4 2  7 2 - 6 9 7

B o l e t i n  d e  l a  O f i c i n a  s a n i t a r i a  P a n a m e r ic a n a  
7 2 - 1 4 8  7 2 - 3 9 4  7 2 - 7 2 5

B o l e t i n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
7 2 - 2 5 0

B o l e t i n  d e  P o b l a c i ó n  d e  l a s  R a c io n e s  U n id a s  
7 2 - 2 9 6

B o l e t i n  d e l  B a n c o  d e  D a t o s  
7 2 - 1 0 1

B o l e t i n  d e l  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e l  N in o  
7 2 - 1 6 3  7 2 - 7 3 9

B o l e t i n  D e m o g r a f i c o  (M a n a g u a )  
7 2 - 0 7 9

D e m o g r a f i a  y  E c o n o m ia
7 2 - 0 1 8  7 2 - 1 1 0  7 2 - 1 1 1  7 2 - 1 1 7  7 2 - 2 2 3
7 2 - 3 1 2  7 2 - 3 5 2  7 2 - 3 5 5  7 2 - 4 8 6  7 2 - 4 8 8
7 2 - 5 6 5  7 2 - 5 9 8  7 2 - 6 0 0  7 2 - 6 9 5

D e m o g r a p h y
7 2 - 5 2 5  7 2 - 6 8 6

D e s a r r o l l o  S o c i a l  y  A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s  
7 2 - 6 9 0  7 2 - 7 1 6

D e s a r r o l l o  y  S o c i e d a d
7 2 - 4 7 8  7 2 - 6 2 8  7 2 - 6 8 5

D e v e lo p m e n t  D ia l o g u e  
7 2 - 5 5 1

E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t  a n d  c u l t u r a l  C h a n q e  
7 2 - 1 3 0  7 2 - 1 4 0  7 2 - 4 7 9

E n l a c e
7 2 - 0 6 8

E s t a d í s t i c a
7 2 - 1 0 9

E s t u d i o s  C u b a n o s  
7 2 - 5 0 6  7 2 - 5 0 7
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E s t u d i o s  d e  P o b l a c i o n  ( B o g o t a )
7 2 - 3 7 8  7 2 - 3 9 5  7 2 - 4 5 6  7 2 - 6 3 0  7 2 - 7 2 2

P o p u l a t i o n  S t u d i e s  ( L o n d o n )
7 2 - 2 7 9  7 2 - 3 1 1  7 2 - 3 5 1  7 2 - 3 6 9

E t u d e s  e t  D o c a a e n t s  
7 2 - 6 7 3

P C P U 1 I
7 2 - 1 6 2  7 2 - 5 4 7

£ D R E
7 2 - 1 9 1  7 2 - 2 2 7  7 2 - 5 4 4  7 2 - 5 5 3  7 2 - 5 5 4
7 2 - 6 0 2

R e v i s t a  B r a s i l e i r a  d e  E c o n o a ia  
7 2 - 6 1 9

H e a l t h  P o l i c y  a n d  E d u c a t i o n  
7 2 - 3 0 9

R e v i s t a  C u b a n a  d e  A d a i n i s t r a c i o n  d e  S a lu d
7 2 - 1 4 4  7 2 - 1 4 5  7 2 - 1 7 4  7 2 - 2 8 0  7 2 - 2 9 5
7 2 - 3 3 3  7 2 - 3 3 4  7 2 - 3 3 5  7 2 - 3 3 6

I n d i c a d o r e s  S o c i á i s  
7 2 - 2 5 1

R e v i s t a  d e  A d a i n i s t r a c a o  M u n i c i p a l  
7 2 - 4 7 1  7 2 - 5 4 5  7 2 - 5 4 6

INTERCOM
7 2 - 5 1 5

R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l s  
7 2 - 5 4 8

I n t e r n a t i o n a l  F a a i l y  P l a n n i n g  P e r s p e c t i v e s  
7 2 - 4 0 9  7 2 - 4 3 1

R e v i s t a  d e  E c o n o a ia  ( C o r d o b a )  
7 2 - 4 6 5

I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n  
7 2 - 5 1 8

R e v i s t a  d e  E s t a d í s t i c a  y  G e o g r a f í a  
7 2 - 0 7 4  7 2 - 0 7 5  7 2 - 1 0 8  7 2 - 1 1 3

I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n  R e v ie w
7 2 - 5 0 9  7 2 - 5 1 3  7 2 - 5 1 4  7 2 - 5 2 1

R e v i s t a  d e  S a u d e  P u b l i c a  
7 2 - 2 6 8

I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l  S c i e n c e  J o u r n a l  
7 2 - 0 9 5

R e v i s t a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
7 2 - 7 0 8

M i g r a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  
7 2 - 5 1 8

R e v i s t a  E c o n o n i c a  d o  N o r d e s t e  
7 2 - 6 1 3  7 2 - 6 1 5

M i g r a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  e n  l a s  A a e r i c a s
7 2 - 4 9 7  7 2 - 5 0 4  7 2 - 5 2 0  7 2 - 5 2 4  7 2 - 5 2 8

M i g r a t i o n  N e w s  
7 2 - 5 0 8  7 2 - 5 1 9

M i g r a t i o n  T o d a y  
7 2 - 5 1 1

R e v i s t a  I n t e r a a e r i c a n a  d e  P l a n i f i c a c i ó n
7 2 - 1 2 6  7 2 - 1 8 4  7 2 - 1 8 5  7 2 - 1 8 6  7 2 - 5 3 5
7 2 - 5 5 2  7 2 - 5 5 6  7 2 - 5 6 0  7 2 - 5 6 2  7 2 - 5 6 3
7 2 - 5 6 4  7 2 - 5 7 9  7 2 - 5 8 4  7 2 - 5 8 9  7 2 - 5 9 0

R e v i s t a  P a r a q u a y a  d e  S o c i o l o g í a
7 2 - 4 9 8  7 2 - 5 1 6  7 2 - 5 2 3  7 2 - 5 7 6  7 2 - 6 5 0
7 2 - 7  12

M i g r a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l e s  
7 2 - 5 1 8

S o c i a l  E i o l o q y
7 2 - 0 5 6  7 2 - 4 1 0  7 2 - 4 2 4  7 2 - 7 0 4

N o t a s  d e  P o b l a c i ó n  
7 2 - 3 1 9

S t u d i e s  i n  F a a i l y  P l a n n i n g
7 2 - 3 2 2  7 2 - 4 1 1  7 2 - 4 1 7  7 2 - 4 1 8  7 2 - 4 1 9
7 2 - 4 2 1  7 2 - 4 3 0  7 2 - 4 4 2

P a i s  d e  l o s  A r g e n t i n o s  
7 2 - 0 0 3  7 2 - 5 3 6

T r i a e s t r e  E c o n ó m ic o  
7 2 - 1 7 8

P e o p le
7 2 - 5 9 3

P e r s p e c t i v a s  I n t e r n a c i o n a l e s  e n  P l a n i f i c a c i ó n  F a a i l i a r  
7 2 - 3 3 0  7 2 - 4 0 5  7 2 - 4 2 2  7 2 - 4 2 3

P o p u l a t i o n  a n d  D e v e l o p a e n t  R e v ie w  
7 2 - 2 9 8  7 2 - 6 4 6

P o p u l a t i o n  P o l i c y  C o m p e n d iu m  
7 2 - 1 9 5
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C E P  A L /M E X / A B / 8 3  
7 2 - 5 8 8

C B P /0 1
7 2 - 7 3 0

C B B /0 8
7 2 - 7 3 1

C S B - E - 3 6
7 2 - 7 3 6

C S f i - E - 3 9
7 2 - 7 3 7

D E A L C / F i c h a s / 1 4
7 2 - 7 1 5

E /C E P A L / C E L A D E / G . 0 9  
7 2 - 1 0 1

E /C E P A L / C E L A D E / G . 10  
7 2 - 3 7 6

E / C E P A L / C o n f . 7 0 / L . 1 1 / B e ? . 1 
7 2 - 5 8 7

E / C E P A L / G . 1 1 1 2  
7 2 - 5 8 7

E / C E P A L / G . 1 1 5 8 / B e v . 1 
7 2 - 0 9 9  7 2 - 1 0 0

E /C E P A L / G • 1 1 8 3  
7 2 - 6 7 1

E / C E P A L / G . 1 2 4 4  
7 2 - 2 8 3

E / C E P A L / I L P S S / G * 16 
7 2 - 2 5 0

E / C E P A L / I 1 P E S / B . 13  
7 2 - 2 1 9

E / C E P A L / P B O Y . 6 / B . 4 2  
7 2 - 5 8 2

E / C E P A L / f i . 2 8 9  
7 2 - 0 4 9

E / I C E F / S Ï G O . / G . 1 0 0 4  
7 2 - 7 3 8

E / I C E F / T A C B O /G .  1 0 0 6
7 2 - 0 3 2  7 2 - 1 6 4  7 2 - 2 2 2  7 2 - 2 3 1  7 2 - 7 2 7

E S A / P / l iP .  6 7 / R E V .  1 
7 2 - 2 3 9

E S A / P / Ü P . 7  1 
7 2 - 7 4 3

IN D IC E  DE S IM B O L O S  

S YM BO L IN D E X

DOCPAL fiesuaenes sobre Población en Aaerica Latina Vol 7 No 2 Diciembre 1983



- 2 7 6 -

E S A / P / 8 P . 7 3
7 2 - 7 0 5

U N I C E P / T A B O / E H /8 0 /1 2
7 2 - 5 9 7

E S A / P / B P . 7 5
7 2 - 1 0 6

S EE 2 - 2 1 / E B . o S  
7 2 - 0 3 4

I E S & / P / I C P . 1 9 8 4 / E G . 1 1 / 1 3  
7 2 - 5 9 5

I E S A / f / I C P . 1 9 8 4 / E G . 1 1 / 2 0  
7 2 - 5 3 0

I S P —BD—0 8  
7 2 - 2 9 0

P B E A L C /2 0 7
7 2 - 6 4 2

B A H D / B - 1 7 0  2—A ID /B P  
7 2 - 2 8 2

S G / S e r . H / V I I j  H I G L A f l / D o c . 0 9  
7 2 - 5 0 5

S I / E S A / S E B . A / 0 7 2  
7 2 - 1 0 6

S I / E S A / S E B . A / 0 7 3
7 2 - 2 * 6  7 2 - 2 4 7

S I / E S A / S E B . A / 0 7 7
7 2 - 3 0 1  7 2 - 3 0 2  7 2 - 3 0 3  7 2 - 3 0 4  7 2 - 3 0 5
7 2 - 3 0 6

S I / E S A / S E B . A / 0 7 9
7 2 - 2 4 0  7 2 - 2 4 1

S I / E S A / S E B . A / 0 8 0  
7 2 - 5 2 9

S I / E S  A /S E B . E / 3 2  
7 2 - 1 1 4

S I / E S A / S E B . « / 13 
7 2 - 2 9 6

S I / E S  A /S E B . B / 0  4  0 
7 2 - 4 6 3

S I / E S A / S E B . B / 0  4  3 
7 2 - 1 7 9

S I / E S A / S E B . B / 0 4 5  
7 2 - 1 0 5

S I / E S A / S E B . B / 0 4 8  
7 2 - 3 8 3

S T / E S A / S E B . E / 0 4 9 
7 2 - 3 7 7

OMI C E P / T A B O / P H / 8 0 / 0 5 
7 2 - 7 2 9
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D IR E C T O R IO  D E  P U B L IC A C IO N E S  S E R IA D A S  

S E R IA L S  D IR E C T O R Y

E s t e  D i r e c t o r i o  i n c l u y e  e l  t i t u l o  c o m p le t o  d e  l a s  
r e v i s t a s  y  s e r i e s  c u y o s  a r t í c u l o s  h a n  s i d o  c i t a d o s  e n  
l o s  n ú m e r o s  1 y  2  d e l  v o lu m e n  7  d e  D O C P A L  R e s ú m e n e s ,  
l a  i n s t i t u c i ó n  e d i t o r a  y  s u  r e s p e c t i v a  d i r e c c i ó n  
p o s t a l .  C o n s t i t u y e  u n a  " g u i a "  p a r a  a g u e l l o s  u s u a r i o s  
g u e  d e s e e n  u b i c a r  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d o c u m e n t a l  e n  
p o b l a c i ó n .

T h e  f u l l  t i t l e s  o f  s e r i a l s  w h o s e  a r t i c l e s  h a v e  b e e n  
c i t e d  i n  t h e  i s s u e s  1 a n d  2  o f  v o lu m e n  7  o f  D O C P A L 
A b s t r a c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  D i r e c t o r y  a l o n g  w i t h  
t h e  p u b l i s h i n g  i n s t i t u t i o n  a n d  p o s t a l  a d d r e s s .  T h i s  
" g u i d e "  w i l l  a s s i s t  p e r s o n s  w i s h i n g  t o  l o c a t e  s o u r c e s  
o f  d o c u m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  o n  p o p u l a t i o n .

A r c h i v o s  d e  G i n e c o l o g í a  y  O b s t e t r i c i a
L a  S o c i e d a d  G i n e c o l ó g i c a  d e l  U r u g u a y  
M o n t e v i d e o ,  U r u g u a y

A s c h i v o s  D o m in ic a n o s  d e  P e d i a t r í a  
E l  V e r g e l  S o  3 ,  L a  E s p e r i l l a  
S a n t o  D o m in g o ,  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a

B o l e t i a  D e m o g r á f i c o  F u n d a c a o  IB G E
I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  d e  G e o g r a f í a  e  E s t a t i s t i c a  

( I B G E ) .  D e p t o .  d e  E s t u d o s  d e  P o p u la c a o  (D E S P O ) 
R ú a  V i s c o n d e  d e  H i t e r o i  1 2 4 6 - B .  8 o  A n d a r  
R io  d e  J a n e i r o ,  B r a s i l

B o l e t í n  & H ID E P
A s o c i a c i ó n  N u l t i d i c i p l i n a r i a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  

D o c e n c ia  e n  P o b l a c i o n  
A v .  S a l a v e r r y  6 7 4 .  O f i c i n a  2 o 1 
L i a a  1 1 ,  P e r ú

B o l e t í n  d e  E s t u d i o s  L a t i n o a a e r ¿ c a n o s  y  d e l  C a r i b e
C e n t r o  d e  E s t u d i o s  y  D o c u m e n t a c i ó n  

L a t i n o a m e r i c a n o s  (C E D L A N IO W E )
D o e l e n s t r a t  16  
A m s te r d a m  ( c ) ,  H o la n d a

B o l e t i n  d e  l a  O f i c i n a  S a n i t a r i a  P a n a m e r ic a n a  
O f i c i n a  S a n i t a r i a  p a n a m e r i c a n a  
5 2 5  T m e n t y - t h i r d  S t r e e t ,  N . B .
W a s h in g t o n ,  D . C .  2 0 0 3 7 ,  OSA

B o l e t i n  d e  P l a n i f i c a c i ó n
I n s t i t u t o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  

E c o n ó m ic a  y  S o c i a l  ( U P E S )
C a s i l l a  1 5 6 7  
S a n t i a q o ,  C h i l e

B o l e t i n  d e  P o b l a c i o n  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s
D i v i s i ó n  d e  P o b l a c i ó n .  D e p a r t a m e n t o  d e  A s u n t o s  

E c o n ó m ic o s  y  S o c i a l e s  
N e v  Y o r k ,  N . Y .  1 0 0 1 7 ,  USA

B o l e t i n  d e l  B a n c o  d e  D a t o s
C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o g r a f í a  (C E L A D E ) 
C a s i l l a  9 1  
S a n t i a g o ,  C h i l e

B o l e t i n  d e l  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e l  N in o  
I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e l  N in o  
A v .  8  d e  O c t u b r e  2 9 0 4  
M o n t e v i d e o ,  U r u g u a y

B o l e t i n  D e m o g r á f i c o  (M a n a g u a )
O f i c i n a  E j e c u t i v a  d e  E n c u e s t a s  y  C e n s o s  
A p a r t a d o  4 0 3 1  
H a n a q u a ,  N ic a r a g u a

B o l e t i n  D e a o q r a f i c o  ( S a n t i a q o )
C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o q r a f i a  (C E L A D E ) 
C a s i l l a  9 I  
S a n t i a q o , C h i l e

B o l e t i n  E p i d e m i o l ó g i c o
O r g a n i z a c i ó n  P a n a m e r ic a n a  d e  l a  S a l u d  
5 2 5  T v e n t y - t h i r d  S t r e e t ,  N . R .
B a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 3 7 ,  OSA

B o l e t i n  E s t a d í s t i c o  d e  l a  OEA 
O E A , S e c r e t a r i a  G e n e r a l  
H a s h i n q t o n ,  D . C .  2 0 0 0 6 ,  OSA

B o l e t i n  -  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i o n  y  
D e s a r r o l l o

I n s t i t u t o  d e  E s t a d i o s  d e  P o b l a c i o n  y  D e s a r r o l l o
A p a r t a d o  P o s t a l  1 0 5 3
S a n t o  D o m in g o ,  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a

B u l l e t i n  o f  t h e  D a t a  B a n k
v e a s e  B o l e t i n  d e l  B a n c o  d e  D a t o s

C a r t a  d e  D e r e c h o  d e  F a m i l i a
I n s t i t u t o  C o lo m b ia n o  d e  B i e n e s t a r  F a a i l i a r  
A p a r t a d o  A e r e o  1 8 1 1 6  
B o g o t á ,  D . E . ,  C o lo m b ia

C i e n c i a  y  S o c i e d a d
I n s t i t u t o  T e c n o l o q i c o  d e  S a n t o  D o m in g o  
A p a r t a d o  P o s t a l  2 4 9 - 2
S a n t o  D o m in g o ,  D . S . ,  R e p ú b l i c a  D o m in ic a n a

E l  C I I D  I n f o r m a
C I I D .  O f i c i n a  R e g i o n a l  p a r a  A m e r ic a  L a t i n a  
C a l l e  7 2 ,  N o  5 - 8 3 ,  p i s o  1 
A p a r t a d o  A e r e o  5 3 0 1 6  
B o g o t á ,  C o lo m b ia

C o l e c c i ó n  E s t u d i o s  C IE P L A N
C o r p o r a c i ó n  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó m ic a s  p a r a  

L a t i n o a m é r i c a  (C IE P L A N )
A v .  C o lo n  3 4 9 4  
S a n t i a g o ,  C h i l e

C o n t r i b u c i o n e s
A s o c i a c i ó n  A r q r n t i n a  d e  P r o t e c c i ó n  F a m i l i a r  
A g ü e r o  1 5 6 6
B u e n o s  A i r e s ,  1 4 2 5 ,  A r q e n t i n a

C u a d e r n o  -  C E IF A R
C e n t r o  d e  E s t u d i o s  I n t e r d i s c i p l i n a r i o s  d e  

F r o n t e r a s  A r g e n t i n a s  (C E IF A B )
V i d e l a  C o r r e a  2 5 5  
M e n d o z a ,  5 5 0 0 «  A r q e n t i n a

C u a d e r n o s  d e  E c o n o m ia  S o c i a l
I n s t i t u t o  A r q e n t i n o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e  

I n f o r m a c i ó n  s o b r e  E c o n o a ia  C o o p e r a t i v a ,  
S o l i d a r i a  y  P u b l i c a  

M o r e n o  1 7 2 9
B u e n o s  A i r e s ,  A r q e n t i n a
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C u a d e r n o s  d e  E s t u d i o s  R e g i o n a l e s
I n s t i t u t o  B e g i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s

C i e n t i f i c o - C u l t u r a l e s  
C o n c o r d i a  -  E n t r e  B i o s ,  A r g e n t i n a

C u a d e r n o s  d e  l a  R e v i s t a  D e s a r r o l l o  y  S o c i e d a d
U n i v e r s i d a d  d e  l o s  A n d e s »  C e n t r o  d e  E s t u d i o s

s o b r e  D e s a r r o l l o  E c o n o a ic o  
C a r r e r a  1E N o 1 8 - A - l o »  A p a r t a d o  A e r e o  4 9 7 6  
B o g o t á ,  C o l o a b i a

C u a d e r n o s  M e d ic o  S o c i a l e s
C o l e g i o  M e d ic o  d e  C h i l e .  D e p t .  d e  s a l u d  P u b l i c a  
E s a e r a l d a  6 7 8 ;  c a s i l l a  6 3 9  
S a n t i a g o ,  C h i l e

C u b a n  S t u d i e s
O n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h .  C e n t e r  f o r  L a t i n

A a e r i c a n  S t u d i e s  
G - 6  H e r v í s  H a l l  
P i t t s b u r g h ,  P A  1 5 2 6 0 ,  OSA

D g a o g r a f i a  y  E c o n o a ia
E l  C o l e g i o  d e  M é x ic o  
C a s in o  a l  A j ’i s c o  2 0  
M é x ic o  2 o  D . F . ,  M é x ic o

D e a o g r a p h y
P o p u l a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  A a e r i c a
P .O .  B o x  1 4 1 8 2 ,  f i e n j a a i n  F r a n k l i n  S t a t i o n
H a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 4 4 ,  USA

D e s a r r o l l o  S o c i a l  y  A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s
O f i c i n a  d e  C o n t r o l  d e  A s i g n a c i o n e s  F a m i l i a r e s  
A p a r t a d o  P o s t a l  7 . 0 3 0 0  
S a n  J o s é ,  C o s t a  B i c a

D e s a r r o l l o  y  S o c i e d a d
U n i v e r s i d a d  d e  L o s  A n d e s .  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  s o b r e  

D e s a r r o l l o  E c o n o a i c o  
C a r r e r a  1E  B o  1 8 - A - l o *  A p a r t a d o  A e r e o  4 9 7 6  
B o g o t á ,  C o l o a b i a

D e v e l o p a e n t  D i a l o g u e
T h e  D a g  H a a a a r s k j o l d  C e n t r e  
O v r e  S l o t t s g a t a n  2 
O p p s a la ,  S - 7 5 2 2 0 ,  S v e e d e n

E c o n o a i c  D e v e l o p a e n t  a n d  C u l t u r a l  C h a n g e  
O n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  P r e s s  
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Migration Hews
International catholic Migration Conission 
65, fine de Lansanne, CH 1202 
Geneve, Switzerland

Migration Today
Norl Council of Churches. Secretariat for

Migration. Unit of Justice and -Service 
150 Route de Ferney, CH 1211 
Geneve 20» Switzerland

Migrations Internationales
vease International Migration

Notas de Población
Centro Latinoanericano de Deaografia (CELADE) 
Casilla 91 
Santiago, Chile

people
Longman on Behalf of the International Planned 

Parenthood Federation 
18-20 lower Regent Street

London Swiy 4PN, England
perspectivas Internacionales en planificación Familiar 

vease ademas International Family Planninq 
Perspectivesy Family Planning Perspective 

Alan Guttaacher Institute 
360 Park Avenue South 
Nueva York, B.Y. 10010, USA

population and Development Review
Population Council. Center for Policy Studies 
One Dag Hammarskjöld Plaza 
Nueva York, N.I. 10017, USA

Population Bulletin
Population Reference Bureau, Inc. (P.B.8.)
1337 Connecticut Avenue N.H.
Washington, D.C. 20036, USA

Population Policy Compendium
UNFPA y Population Division of the United Nations.

Department of Economic and Social Afairs 
220 East Fourty-second Street 
New York, N.Y. 10017, USA

population Studies; a journal of Demography
London school of Economics and Political Science.

The Population Investigation Committee 
Houghton Street, Aldvych 
London HC2A 2AE, England

Populi
UNFPA
485 Lexington Avenue 
New York, N.Y. 10017, USA

Revista Brasileira de Economía
Fundacao Getulio Vargas/Editora
Caixa Postal 9052
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Revista Cubana de Administración de Salud
Centro Nacional de Información de Ciencias Medicas 
Apartado 6520 
La Habana, Cuba

Revista de Administracao Municipal
Instituto Brasileiro de Administracao Municipal
Largo Ibaa No 1, 5o Andar
Botafogo, 22282, Rio de Janiro, Brasil

Revista de Ciencias Sociais
Universidade Federal do Ceara. Departamento de 

Ciencias Sociais e Filosofía 
Caixa Postal 3o25 
60000 Fortaleza, Ceara, Brasil

Revista de Econoaia (Cordoba)
Banco de la Provincia de Cordoba 
San Jeronimo 166 
Cordoba, Argentina

Revista de Estadística y Geografía
Delegación Cuauhteaoc. Secretaria de Programación 

y Presupuestoupuesto 
Balderas 71, Planta Baja 
06040 México, D.F., México
Revista de la CEPAL 
CEPAL
Casilla 179-D 
Santiago, Chile

Revista de la Universidad Industrial de Santander 
Universidad Industrial de Santander 
Apartado Aereo 678 
Bucaraaanga - Santander, Coloabia

Revista de Planeacion y Desarrollo
Departamento Nacional de Planeacion 
Calle 26, No 13-19 Piso 16-Edificio Seguros 

Colonbia 
Bogotá, Colonbia

Revista de Saude Publica
Universidade de Sao Paalo. Faculdade de Saude 

Publica
Av. Dr. Arnaldo 715, Caixa Postal 8099 
sao paulo, S.P., Brasil

Revista de Seguridad Social
Ministerio de Bienestar Social, secretaria de 

Estado de sequridad Social 
Defensa 120, 5o piso, oficina 5030 
Buenos Aires, Arqentina

Revista Económica do Nordeste
Banco de Nordeste do Brasil S.A.
Rúa Senador Ponpeu 59o
Caixa Postal 628
60000, Fortaleza, Ceara, Brasil

Revista Interamericana de Planificación
Sociedad Interanericana de Planificación 
Apartado Postal 27-716 
México, D.F., México

Revista Mexicana de Sociologia
Universidad Nacional Autonoaa de México (UNAM)• 

Instituto de Investigaciones Sociales 
7o Piso, Torre de Humanidades No 2, Ciudad 

Universitaria 
México 2o» D.F., México

Revista Paraguaya de Sociologia
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 
Eligió Ayala 973 
Asunción, Paraguay

Revista Pernanbacana de Desenvolvinento
Instituto de Desenvolvinento de Pernamboco 
Becife, Brasil

Servicio de Docunentacion Social
Instituto de Estudios Sociales del Consejo 

Uruguayo de Bienestar Social 
Ituzaiago 1324 
Montevideo, Uruguay

Social Biology
Society for the Stndy of Social Biology 
118o Observatory Drive 
Madison, Ris. 53706, USA

Studies in Fanily Planning 
Population Council 
One Dag Hannarskjold Plaza 
Nueva York, H.Y. 10017, OSA

Trimestre Económico
Fondo de Cultura Económica 
Avenida de la universidad 975 
Apartado Postal 44975 
México, D.F., México
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA

SISTEMA DE DOCUMENTACION SOBRE POBLACION EN AMERICA LATINA

SOLICITUD DE BUSQUEDA POR COMPUTADOR

Las bibliografías especializadas hechas mediante búsquedas computa- 
rizadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo 
alguno para el solicitante. Esta base de datos incluye documentos tanto 
publicados com o inéditos (libros, capítulos de libros, artículos, trabajos 
presentados a conferencias, informes, etc.) relacionados con  temas de 
población producidos a partir de 1970 en América Latina y  El Caribe o  
sobre la región. A diciembre de 1981 el Sistema contaba con  15 000 
documentos con  un incremento anual de un diez por ciento.

Instrucciones

1. Llene el formulario al reversa Cada consulta debe presentarse en un 
formulario aparte; si no se cuenta con un número suficiente de formularios, 
se puede usar papel corriente.

2. La consulta debe presentarse en la forma más específica posible. Por 
ejemplo, “ el efecto de la reforma agraria o  políticas agrícolas sobre la 
migración rural a áreas metropolitanas” , o  “ todos los documentos escritos 
por Jorge Somoza sobre mortalidad a partir de 1974” .

3. Incluya su dirección completa a fin de que el correo funcione en 
forma expedita. Serán enviadas por vía aérea.

4. Envíe sus solicitudes a Búsquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile.

COMPUTERIZED SEARCH REQUEST

The preparation o f  specialized bibliographies based on  computerized 
searches o f  the DOCPAL data base is a service which is provided free o f  
charge to  those requesting it. The data base includes published and 
unpublished documents (books, chapters o f  books, articles, conference 
papers, reports, etc.) concerning population, written since 1970 in Latin 
America and the Caribbean or about the Region. In december 1981 diere 
were 15 000 documents in the System with a yearly increment o f  ten per 
cent.

Instructions

1. Fill in die form on the other side. Each individual search should be 
placed on a separate form ; ordinary paper may be used if  additional forms 
are not available.

2. State the topic as specifically as possible. For example, “ the effect o f  
agrarian reform or agricultural policies on rural-urban migration to  capital 
cities” , or “ all documents written by Jorge Somoza on mortality since 
1974” .

3. State your full address to ensure rapid delivery. Results will be sent 
airmail.

4. Send your requests to  Búsquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile.
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA

SISTEMA DE DOCUMENTACION SOBRE POBLACION EN AMERICA LAUNA

SOLICITUD DE BUSQUEDA POR COMPUTADOR

Las bibliografías especializadas hechas mediante búsquedas computa* 
rizadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo 
alguno para el solicitante. Esta base de datos incluye documentos tanto 
publicados com o inéditos (libros, capítulos de libros, artículos, trabajos 
presentados a conferencias, informes, etc.) relacionados con  temas de 
población producidos a partir de 1970 en América Latina y  El Caribe o  
sobre la región. A diciembre de 1981 el Sistema contaba con 1 5 0 0 0  
documentos con  un incremento anual de un diez por ciento.

Instrucciones

1. Llene el formulario al reversa Cada consulta debe presentarse en un 
formulario aparte; si no se cuenta con un número suficiente de formularios, 
se puede usar papel corriente.

2. La consulta debe presentarse en la forma más específica posible. Por 
ejemplo, “ el efecto de la reforma agraria o  políticas agrícolas sobre la 
migración rural a áreas metropolitanas” , o  “ todos los documentos escritos 
por Jorge Somoza sobre mortalidad a partir de 1974” .

3. Incluya su dirección completa a fin de que el correo funcione en 
forma expedita. Serán enviadas por vía aérea.

4. Envíe sus solicitudes a Búsquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile.

COMPUTERIZED SEARCH REQUEST

The preparation o f  specialized bibliographies based on computerized 
searches o f  the DOCPAL data base is a service which is provided free o f  
charge to  those requesting it. The data base includes published and 
unpublished documents (books, chapters o f  books, articles, conference 
papers, reports, etc.) concerning population, written since 1970 in Latin 
America and the Caribbean or about the Region. In december 1981 there 
were 15 000 documents in the System with a yearly increment o f  ten per 
cent.

Instructions

1. Fill in the form on the other side. Each individual search should be 
placed on a separate form ; ordinary paper may be used if  additional forms 
are not available.

2. State the topic as specifically as possible. For example, “ the effect o f  
agrarian reform or agricultural policies on rural-urban migration to  capital 
cities” , or  “ all documents written by Jorge Somoza on mortality since 
1974” .

3. State your full address to ensure rapid delivery. Results will be sent 
airmail.

4  Send your requests to  Busquedas DOCPAL, CELADE, CasiDa 91, 
Santiago, Chile.
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SOLICITUD DE BUSQUEDA POR COMPUTADOR

Las bibliografías especializadas hechas mediante búsquedas computa- 
rizadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo 
alguno para el solicitante. Esta base de datos incluye documentos tanto 
publicados com o inéditos (libros, capítulos de libros, artículos, trabajos 
presentados a conferencias, informes, etc.) relacionados con  temas de 
población producidos a partir de 1970 en América Latina y  El Caribe o  
sobre la región. A diciembre de 1981 el Sistema contaba con  15 000 
documentos con  un incremento anual de un diez por ciento.

Instrucciones

1. Llene el formulario al reversa Cada consulta debe presentarse en un 
formulario aparte; si no se cuenta con un número suficiente de formularios, 
se puede usar papel com ente.

2. La consulta debe presentarse en la forma más específica posible. Por 
ejemplo, “ el efecto de la reforma agraria o  políticas agrícolas sobre la 
migración rural a áreas metropolitanas” , o  “ todos los documentos escritos 
por Jorge Somoza sobre mortalidad a partir de 1974” .

3. Incluya su dirección completa a fin de que el correo funcione en 
forma expedita. Serán enviadas por vía aérea.

4. Envíe sus solicitudes a Búsquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile.

COMPUTERIZED SEARCH REC JEST

The preparation o f  specialized bibliographies based on  computerized 
searches o f  the DOCPAL data base is a service which is provided free o f  
charge to  those requesting it. The data base includes published and 
unpublished documents (books, chapters o f  books, articles, conference 
papers, reports, etc.) concerning population, written since 1970 in Latin 
America and the Caribbean or about the Region. In december 1981 there 
were 15 000 documents in the System with a yearly increment o f  ten per 
cen t

Instructions

1. Fill in the form on  the other side. Each individual search should be 
placed on a separate form ; ordinary paper may be used if  additional forms 
are not available.

2. State the topic as specifically as possible. For example, “ the effect o f  
agrarian reform or agricultural policies on rural-urban migration to  capital 
cities” , o r  “ all documents written by Jorge Som oza on mortality since 
1974” .

3. State your full address to ensure rapid delivery. Results will be sent 
airmail.

4  Send your requests to  Búsquedas DOCPAL, CELADE, CasiDa 91, 
Santiago, Chile.
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LIBROS

Títulos Editados
El Centro Latinoamericano de Demografía pone a disposición de docentes, investigadores 
y estudiosos de la demografía y ciencias afines, sus libros sobre temas de gran interés y 
actualidad.

The Latin American Dem ographic Centre makes available to teachers, researchers and 
students o f  demography and related sciences, a variety o f  books o f particular interest on 
subjects o f  the present time.
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LATIN AMERICAN DEMOGRAPHIC CENTRE

PUBLICACIONES PERIODICAS 
PERIODICAL PUBLICATIONS

Boletín
demografico

Demographic
bulletin

Edición bilingüe, contiene estimaciones y pro
yecciones de población, tasas de natalidad, de 
mortalidad, etc., de la región.

Bilingual publication, containing population 
projections and population estimates, birth and 
mortality rates, etc., of the region.

Suscripción anual (2 números): .... U S$ 10  
Valor por cada ejemplar: .... U S$ 6

Presenta estudios y resultados de investigaciones, 
eventos que se están desarrollando y, además, co
mentarios de libros y documentos de actualidad.

It presents studies and research results, events 
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comments on books and recent documents.

Notas de Población
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ITS
USii
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Resúmenes sobre 
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América Latina

Latín American 
Population Abstracta

Resúmenes sustantivos en español de la litera
tura: citas bibliográficas con títulos en español 
e inglés; índices temáticos, geográficos y de 
autores.

Substantive abstracts in Spanish of current 
literature; bibliographic citations with titles in 
Spanish and English ¡convenient subject, geogra
phic and author indices.

Suscripción anual (2 números): .... U S$ 20 
Valor de cada ejemplar: .... U S $ 12
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DOCPAL LATIN AMERICAN POPULATION ABSTRACTS
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C O U N T R Y  C O D E SU  (D O CPAL G E O G R A P H IC  C O V E R A G E )

A n tigu a....................... AG Ja m a ic a .................................................. JM
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A n t il le s .............................................. AN México .................................................. MX
Argentina................................................ A R Montserrat.............................................. MS
Bahamas.................................................. BS Nicaragua................................................ NI
Barbados................................................ BB P anam á.................................................. PA
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Teórico/T heoretica l2 .................................. z z

CODIGOS DE LOS IDIOMAS / L A N G U A G E  CO D ES

Inglés/English ....................................... En Francés/ F r e n c h ..................................... Fr
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A B R E V IA T U R A S / A B B R E V IA T IO N S

Compilador/C o m p ile r............ Co. Número/N u m b e r................ No.
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