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INTRODUCCION

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
publica semestralmente, desde 1977, la revista DOCPAL 
Resúmenes sobre Población en América Latina, como un 
servicio destinado a dar a conocer la literatura en pobla
ción y temas relacionados que se producen en América 
Latina y el Caribe.

El cuerpo principal de esta publicación lo constituye 
su Indice de Resúmenes que, para cada documento, 
incluye cita bibliográfica, resumen y términos que descri
ben su contenido temático.

A partir de este número, correspondiente a junio de 
1981, DOCPAL Resúmenes ha simplificado las catego
rías por las cuales organiza este Indice. En los ocho 
primeros números, las entradas se organizaron según 
especialidades de población (mortalidad, fecundidad, mi

gración interna, etc.) subdivididas, a su vez, de acuerdo 
al aspecto tratado (medición, políticas, relaciones socio
económicas, etc.). En este número de DOCPAL Resúme
nes y en los siguientes, la información del Indice de 
Resúmenes aparece organizada según ocho grandes áreas 
de población que corresponden, en gran parte, a las 
especialidades de población utilizadas anteriormente.

Esta simplificación está destinada a facilitar el uso de 
la Revista y permitirá a los especialistas en el campo de 
la población y temas relacionados, mantenerse al día en 
sus áreas de interés de una manera más expedita.

Con el propósito de facilitar la ubicación de informa
ción específica, se mantiene invariable la organización de 
los restantes Indices de la Revista (temático, geográfico y 
de autores).
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INTRODUCTION

Since 1979 the Latin American Demographic Centre 
(CELAD E) has published the biannual journal DOCPAL 
Latin American Population Abstracts, as a service to  
make known the literature on population and related 
topics that is produced in Latin America and the Carib
bean.

The principal section of this publication is the Litera
ture Review  Index, which includes for each document 
bibliographical citation, an abstract and key-words 
describing its subject-matter.

As of this issue, corresponding to June 1981, 
DOCPAL Resumenes has simplified the categories into 
which the Index is divided. In the first eight issues 
entries were organized according to major population 
specialities (mortality, fertility, internal migration, etc.),

which were, in turn, subdivided according to the specific 
aspect treated (measurement, policy, socio-economic 
relations, etc.). In this and the following issues of 
DOCPAL Resúmenes, the documents cited in the Litera
ture Review Index will be presented in eight major 
population areas largely corresponding to the major pop
ulation specialities used previously.

The purpose of this simplification is to  facilitate the 
use of the Journal and to enable specialists in the field of 
population and related topics to keep themselves in
formed more rapidly in areas of interest to them.

The organization of the remaining indexes of the 
Journal (Subject, Geographic and Author), which facili
tate the location of specific information have been main
tained unchanged.
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EL SISTEMA DOCPAL Y SUS SERVICIOS

El Sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL), fue creado por el Centro Latinoamericano de Demo
grafía (CELADE) 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, publica
dos o no, sobre población en América Latina y  el Caribe.D Se 
utilizó como punto de partida para formar la base de datos, la 
colección de documentos existentes en la Biblioteca de CELAD E, 
conocida como Biblioteca Giorgio Mortara que, por tanto, forma 
parte de DOCPAL. Los costos de instalación y operación del 
Sistema han sido cubiertos en gran parte por una donación otor
gada por el International Development Research Centre (IDRC) 
de Canadá.

DOCPAL ha organizado tres servicios básicos a nivel regional, 
que por vez primera se encuentran al alcance de personas o insti
tuciones 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 especialistas 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 formulación, implementación
0  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.

Cada dos años, se publica un Indice Acumulativo  de los docu
mentos incluidos en ese período en la Revista DOCPAL Resúm e
nes. El primer Indice Acumulativo corresponde a los volúmenes
1 y 2 (1 9 7 7 -1 9 7 8 ) .

La suscripción anual a la Revista DOCPAL Resúmenes es de 
USI 10.00 y cada ejemplar vale US$ 6 .0 0 ; cada ejemplar del 
Indice Acumulativo  vale US$ 7 .5 0 ; el pago debe hacerse a 
nombre de “CELADE” .

Bibliografías Especializadas mediante Búsquedas 
por Computador

La información que DOCPAL posee de documentos sobre pobla
ción en América Latina y el Caribe escritos desde 1970 , se 
encuentra en una base de datos computarizada. Hacia mediados 
de 1980 se habían ingresado a esta base de datos aproximada

mente 14 5 0 0  documentos y se agregan mensualmente más de 
250. 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 biblio
grafías especializadas más completas a través de una búsqueda 
por computador que usando los índices de la Revista.

A pedido se recopilarán, sin costo, bibliografías especializadas 
de la colección completa de DOCPAL. Al solicitarlas, debe 
describirse el tema en la forma más específica posible 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” . Debe mencio
narse los idiomas de preferencia (por ejemplo, “sólo castellano o 
portugués” o “sólo inglés” ).

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 podrán entre
garse 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 ios formularios 
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 se entregará sin costo 
a las personas que viven en América Latina y el Caribe. Aquellas 
que residen fuera de la Región, pueden también solicitar copias, 
pero deberán cubrir los gastos, pagando USI 0 .15  por cada página 
fotocopiada (dos páginas reducidas a una sola, 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 DOCPAL, CELADE, 
Casilla 9 1 , Santiago de Chile.

Solicitud de D ocumentos para Incluir en la Revista

Las instituciones y editores que deseen ver sus publicaciones 
incluidas en el Sistema, deben enviar sus libros, artículos, infor
mes, etc., a DOCPAL, CELADE, Casilla 91 , Santiago de Chile. 
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 produ
cidos a partir de 1970.

1y DOCPAL forma parte del Programa de Información sobre Población en América Latina (1NFOPAL) 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 Información sobre Pobla
ción que entrega asistencia técnica, entrenamiento y procesamiento eléctrónico 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 de Chile.



THE DOCPAL SYSTEM AND ITS SERVICES

The Latin American Population Documentation System 
(DOCPAL), was established by the United Nations Latin American 
Demographic Centre (CELADE) 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.!/ The formation of the database 
began with the existing collection of documents in the CELADE 
Library, known as the Giorgio Mortara Library, which therefore 
is part of DOCPAL. A grant from the International Development 
Research Centre (IDRC) of Canada has covered a large portion 
of the costs of establishing and operating the system.

DOCPAL has organized three basic regional level services 
which were not previously available to persons or institutions 
in the Latin American Region. These services -an abstract journal, 
computarized searches to produce specialized bibliographies and 
the provision of copies of documents- are described in the 
sections that follow.

The Journal DOCPAL Resúmenes and its 
Cumulative Index

The two major objectives of the Journal DOCPAL Resúmenes 
sobre Población en America Latina (DOCPAL Latin American 
Population Abstracts or DOCPAL Resúmenes 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 formula
tion,implementation or evaluation o f development policies which 
involve population paremeters. The detailed abstracts and index 
terms (descriptors) are always given in Spanish; all titles are also 
given in English, as well as in the original language and Spanish.

Every two years, 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 (19 7 7 -1 9 7 8 ).

Subscriptions to Journal DOCPAL Resúmenes are US$ 10.00  
per year and single issues US$ 6 .0 0  each; single issues of the 
Cumulative Index amounts to USI 7 .5 0 ; payment should be 
made to the name of “CELADE” .

Computerized Searches fo r  Specialized Bibliographies

DOCPAL has information in a computerized database on all its 
Latin American and Caribbean population documents written 
since 1970. Around m id-1980, there were approximately 
14 5 0 0  documents in the database and over 250 new ones are 
being added per month. As the Journal includes only the most

recent documents and its indices give only the most important 
terms describing each document, a user can retrieve more 
documents in a specialized search by computer than through the 
Journal indices.

Specialized bibliographies based on the entire DOCPAL col
lection 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 stated (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 can also be described in a letter.

Document Delivery Service (Regional Clearinghouse)

DOCPAL will provide, on request, documents listed in the J  ournal 
or in computerized searches. Only documents which are not 
restricted, nor confidential nor printed for commercial distribu
tion 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 will be provided free of 
charge to persons living in the Latin American and Caribbean 
Region. Persons living outside the Region also may request 
copies, but they must cover costs by 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.

Adress to Obtain Services

DOCPAL services and further information on the system can 
be obtained by writing to DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile.

Request fo r  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 
DOCPAL, CELADE, Casilla 9 1 , Santiago, Chile. 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.

1/ DOCPAL is a component o f the Latin American Population Information Programme (INFOPAL) o f 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 Information Processing Section which provides technical 
assistance, training and electronic population data processing for the Region and for CELADE staff and students. The list o f Data Bank holdings and the computer 
processing services and systems available can be obtained by writing to : INFOP AL, CELADE, Casilla 91 , Santiago, Chile.
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Los censos levant ad os entre 1814 y 1869 permiten 
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expe ri me nt ad o  la p oblación de la p rovincia y de la 
ciudad de Corrientes, Argentina; ambas c o incid en  en 
dos mom entos criticos, 1841 y 1857; y dos positivos en 
1850-54 y 1869. Aunque no 3e pueden d esglosar los 
c ompo ne ntes  d emo gráficos, se consid era que han sido 
factores impo rt ante s en esta evo luci ón  la activa 
p arti ci p ac ió n polit ic a y m i litar  de la provincia, que 
prov ocab a épocas de e migr ac ión  y otras de ret orno e 
inmigración, y aumento  de la mortal idad masc ulina  por 
las contiendas. Has ta  1357 los dat03 mues tr an un 
elevado d e sequ il ibri o entre los sexos, existiendo 
entre 50 y 60 hombre s por cada 100 mujeres (p23); en 
1869 la razón cambio a 102. La escasa pro po rció n de 
ext ra njer os  de comi en zos  de siglo aumento notoriame nt e 
por la in migración o currida entre el periodo 1341 y 
1857. La PEA dec rece  hasta 1847» en términos absolutos 
y relativos, llegand o a una tasa b^uta de
part ic ip ac ió n  de 121, lo que 3ube des pu és hasta 
superar el 301 en .1857 (p25). La e structura
o cupa ci onal  m u es tra el d esar ro llo  de los servicios 
admi ni st ra ti v os  de la ciudad; el sector terciario 
reúne el m ayor vol ume n de activos, con stitu id o 
espe ci al me nt e  por el sector domestico.

<HIS T0RI A D EMOGR AFIC A> D E M O G R A F I A  HIST0RICA>
< R A Z 0 N DS M ASCU LI N ID AD > <POBLACIO N E CONO MICAM EN TE 
ACTIVA> D I S T R I B U C I O N  0CU PA CI0N AL >

51-002 1850-1857
05462.02 1980 Es Genera l Mimeo

AR SONZOGNI, C ris ti na Maria; RAMIREZ, Mirta 
B e a t r i z .
La poblac ió n de la ciudad de Co rr ien te s según 

los censos de 1850 y 1857 / The popula tio n of the city 
of C orri entes  as revealed by the censuses of 1850 and 
1857. En: SONZOGNI, Crist ina  Maria; RAMIREZ, Mirta 
Beatriz. La pobl ac ión de la ciudad de C orri entes  a 
medíalos del siglo XIX. Corrientes, INSTITUTO DE 
I N V S G r i G í C D N E S  GS0HI 3T0RICAS, 1 9 30. (Cuadernos de 
Geoh is t or ia  Regional, 2). pags. 32-43. 30 ref.

El a nálisis de los censos realiza do s en la ciudad 
de Corrientes, Argentina, en 1850 y 1857 mue stra una 
e st ruc tu ra joven, con un 49Í de poblaci ón  entre 0 y 19 
anos, un 45Í entre 20 y 59 y un 5% de 60 y mas (p 36);
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a esto se suma una notoria  d esig ua ldad  entre los 
sexos, esp ec ia lm en t e en los adultos, lo que se 
atribuye a una m a yor emigra ción  y mort al idad  mas cu l in a 
por c ircu n st a nc ia s p o lític as  o militar es. La m i graci ón 
interna no tuvo mucha impo rt anci a en este periodo, 
resu lt ando  mas si gnif ic a ti v o el aporte de extranjeros, 
en p a rt icu la r los e uropeos del med iterr áneo.  Según los 
datos censales, la tasa de activ id ad h abría aumentado 
sens ib l em en te  en este sentido, de un 19% a un 32% 
(p40). Las o cu pa cion es de gob ierno a umen taron  también, 
a pre ci á nd o se  una t endencia a la div er s if ic ac io n  de los 
trabajos. El censo de 1857 p ro po rcio na las 
cara c te r is tl ca s étnicas, señal an do un 71% de población 
blanca; los chinos y los pardos seguían en 
importancia, con un 16% y 1 1 %, r esp ec t iv a me nt e (p 41). 
También ese censo m ue st ra la prop or c ió n de alfabetos, 
que c o r re s po n de rí an  al 28% de los may ores  de 12 anos 
(p4 2) .

CHIS TORIA  D E MO GRAF IC A> D E M O G R A F I A  HI STORI CA >
D I S T R I B U C I O N  POR SEXO» D I S T R I B U C I O N  POR EDAD>
<OCÜ PACION>

1950-1976
Es j9nerai Impr

51-003
05916.16  1930

BO ALBO, Javier.
Lengua y sociedad en Boli vi a 1976 / L anguage

and society in Bol ivia  1976. La Paz, BOLIVIA. 
I NSTI TU TO NACIO NAL DE ESTADISTICA, 1930. 130 pags. 
tbls. grafs. maps. Pr esent ad o en: Sem inar io de Uso de 
D ato s Censales, La Paz, B 0 , 21-24 Junio 1930. 14 ref.

Se analiza los idiomas que se habla en B ol iv ia en 
base a los resultado s del censo de 1976. Comparan do 
estos datos con los del censo de 1950 se analiza las 
tendenc ia s en mater ia  lingüistica. Se adviert e un 
fuerte cre cimie nt o del castellano, lo que no implica 
un d e s a p ar ec im ie n to  de las lenguas autócton as  sino un 
aumento del bilingüismo. En 1950 el quechua era el 
idioma mas hablado, en 1976 habia dos hablan te s de 
cast el lan o por cada hab lante de quechua. Sin embargo, 
en términos a bsolutos en 1976 los que h ablan lenguas 
autó ct ona s en su hogar son 400.100 mas que en 1950, es 
decir un 23% mas (p 4). Una p roye cc ión de las 
tend en cia s actuales permite prever que dentro de 35 
anos el castella no  seria el idioma de todos, aunque 
sepan también otras lenguas. Ense guid a se entre ga un 
conjunto  de a nt ece de ntes  y un copioso apéndice de 
datos y mapas para la c on s tr ucci ón de un atlas 
lin gü ísti co  rural, di st ing u ie n do  las areas aymara, 
quechua, f rontera q uech u a- a ym ar a y q uec hu a -c a st el la na  
e idiomas m in o ri ta ri o s del Oriente. Los datos de los 
centros urbanos bili ngües  p er miten ana lizar el proceso 
de c a s t e l l a n i z a c i o n , lo que se c ompl et a con el estudio 
de la l engua de los inmi gr ant es  que se e stab le cen en 
La Paz y Santa Cruz. F inal me nte se estudia la relación 
de la lengua con la edad, el sexo, la educac ió n y la 
ocupación. En un epilogo se discute alte r na t iv as  de 
política  lingü is tica  que valoran el c aste ll ano oomo 
idioma de c om un ic ació n nacional y también las otras 
lenguas ya que e xpresan el modo de ser de los 
dist into s grupos. Se critica el m en osp recio  e xistente 
por las culturas autóctonas. La info rm ació n censal 
util izad a es presen tad a a través de un extenso anexo 
de cuadros, mapas y g ráficos ( p 69 — 130).

<LENGUA> <BIL IN GUIS M0> <CAM9I0 CULTU RA L> <GRUP0
ETNIC0>

51-004 1950-2000
06053.01 1978 Es Gener al Mimeo

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
Exposición, factores cont ri bu ye nt e s al estado 

de salud / Address on factors c o nt r ibut ing to the 
state of health. En: US. AID (Washington, D.C., US). 
E val ua c ió n del s ector salud de Bolivia. Washington, 
D.C., US. AID, 1978. pags. 1-69. tbls. grafs. maps. 
r e f .

El es ta do de salud de la pobl ac ión en B ol iv ia esta 
c o nd ici on ado  por factores que, en general, no se 
u til iz an para des cr ibi r las car ac t er ís ti c as  de las 
e n fe rme da des  ni en el diseno de los programas. La 
extrema varieda d g eo g rá fica  y c l imát ica da cuenta de 
una d ive rs idad  de e nf er me dades  que con st i tu ye n un 
des af io a la im pl em en ta c io n  de p ro gr amas  de salud

efectivos. A nivel d emográfico, dest aca la marcada 
d isp er sión  de la pob laci ón  rural que conforma 
alr ed edor  de dos tercios de la pob lació n total ( p 1 ,2), 
la d i st r ibuci ón por edad e xtrem a da m en te  joven y la 
baja es peranza de vida al nacer (46 anos) (p2). La 
gran mayoría  de las vivie ndas de tipo popular es de
baja calidad y el h a ci nami en to es la regla. Alrededor
del 60% de la pob la ción  ma yor de 15 anos es a nalfabeta 
y menos de la mitad se enc ue ntra  inco rp orad a al
sistema educacional. La a gric ultur a absorbe dos 
tercios del p otencial humano pero los bajos niveles de 
p r odu ct ivid ad  se reflejan en su escaso aporte al 
p roducto interno bruto. En el c om p or tami ento en salud 
inciden en forma i mportante las c reencias cultur al es y 
e stru ct ura s sociales asociadas a volúmenes 
m ay or it arios  de p oblación indigena (50% a 60%) (p2). 
La actitud de los cons um idor es y de los p roveedores 
respecto a la acep tabil id ad de las pract ic as de salud 
dete rm ina n un alto gr ado de s ub ut il iz a ci o n e
inef ecti vi dad de los programas, con efectos negativos 
en el estado de salud de la población.

< C0N DI CI0N ES  DE SALUD> <GE 0GRAF IA > <SITUACION
DEM0GRAF IC A>

51-005
06407.01 1930 Pt General Impr

BR BREMAEKER, Franeois E. J. de.
C ont ri b ui co ss  para urna demo gr afía  municipal; 

e sti ma tiva  da populacao / Con tr ib uc io n es  para una 
d emo gr afía  municipal; esti ma ción  de p oblación / 
C o ntr ib utio ns  to a municipal demography; a population 
estímate. Rev. Adm. M u n i c . Ano 27, No 155, pags. 
53-59. Abril-J un ho 1930. 4 ref.

Exp li caci ón  de dos p r oc edi mi ento s sencillos para 
estimar la población, de m anera que los cálculos 
puedan ser efectuados por funcionar ios de los
m uni ci pios  brasileñ os  sin necesidad de una 
cali fi caci ón especial, a pr ovec hando  asi opo rt unam en te 
los primeros resultados de los censos del 30. El
p rimer p roced im i en to  propuesto consiste en aplicar la 
tasa anual de creci mient o geométrico; el segundo 
consiste en aplicar el mismo c r ecim iento  del decenio 
para llegar a 1990, apl ican do  para los anos
i nte rmedios una i n terpo lació n lineal.

< EST IMACION DE P0BLAC I0N> <MST0D0L0 GI A > D I V I S I O N
TERR IT ORIA L» <T AS A DE C R EC IMIE NT O» <INTERP0LA CI ON»

51-006 1950-2000
0 6423.00 1973 Pt General Impr

BR I NSTITUTO JOAQUIM NABUC0 DE PESQ UISAS  SOCIAIS 
(Recife, BR).
Anais do III Enco nt ró I nt er-r egion al  de 

Cientis ta s Sociais do Brasil / Anales del III 
Encu entr o In te rregional de C ient istas  Sociales de 
Brasil / Annals of the Third Inter- regi onal Meeting of 
Social Scientis ts  of Brazil. Recife, INSTITUTO 
J0AQ UIM NABUCO DE P ESQUISAS SOCIAIS, 1973. 191 pags.
Present ad o en: E ncontró In te r-re giona l de Cientistas
Sociais do Brasil, 3o, Maceio, BR, 9-12 Julh o 1975. 45 
r e f .

El III E ncuentro I n t e r r e g í o n a 1 de Cientistas 
S ociales de Brasil incluyo mas de 15 ponencias en
torno al papel y aporte de estas disci pl inas  a
d iversos aspectos del d es arro llo nacional y se realizo 
con el prop os ito global de romper el a i slam ie nto de 
los invest igad ores mediante la disc usió n de las
expe ri enc ia s recientes i m pl emen tadas  en esta area.

< CIENCIAS S OCIALES» <P03LA CI0N»  < INVESTIGACION»
< C0N FE RENCIA»

51-007 1970-2000
06423-01 1978 Pt General Impr

BR MADEIRA, Joao Lyra.
Alguns aspecto s dos probl em as de popula cao e a 

c ont ri buic ao  do Centro Bra sil ei ro  de Estudos 
D em og rá ficos  nos seus pr imeiros oito anos de 
exis te nci a / Algunos aspectos del pro blema poblacional 
y la c o nt ri bu ción  del Centro Bra sile ño  de Estudios 
D e mo grá fi cos en sus primeros ocho anos de exi st enci a / 
Some aspects of popu latio n problema and the
c on tr ib ution  of the B raz ilian  Centre for Population
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Stu di es in its first eight years of existence. En:
INST ITUT O J O AQ UIM NABUCO DE P ES QU ISAS  SOC IA IS (Recife, 
BR). Ed. Anais do III Encont ró I nt e r- regi onal de
d e n t i s t a s  Sociais do Brasil. Recife, I NSTITUTO
J OAQU IM  N ABUCO DE PESQUI SA S SOCIAIS, 1978. pags. 3-12. 
Pres en tad o en: E nc ontr ó I nt e r- regi on al de d e n t i s t a s
Sociais do Brasil, 3o, Maceio, BR, 9-12 Julho 1975. 1 
r e f .

Estudios sobre la perspec tiva de la pob lació n
bra si leña  en los próximos 30 anos indican que, en 
lineas g enerales, el c r ec imie nto se m an ten drá a
niv el es el evados para a lcanz ar entre 202 a 220
millones en el ano 2000 (p5) y que la urb a ni z ac ió n se
i nten si fic ar a para abarcar al 63.7% de la p oblación 
total (de 5 5 . 6Í en 1970) (p5). Aunque la m orta li d ad  es 
baja a nivel nacional, se obs er van aun dif eren ci a le s 
r egi on ales  marca dos asocia do s a la di spo ni bi l id a d de 
agua potable y luz eléctrica, asi como al p orcen taje 
de a lfa betizados, vari able s por encima de las cuales 
ope ra  el factor u rbani zación; a valores simi lares  de 
estas variables, la e xp ect ativa  de vida es mayor en 
las areas rurales que en las urbanas. Ello apunta a la 
nec es idad  de mej orar  la calidad de vida urbana
a ctuando a nivel de las est ruct ur as y servi ci os y del 
med io  ambiente. Las i n vest igaci on es d emogr áf icas
deb er án centrarse en el e scl ar e ci m ie nt o de las 
s igu ie ntes  p os ibilidades: como reducir, a bajo costo, 
los niveles de m o r b i - m o r t a l i d a d , como actuar sobre la 
fecundi da d y sus vari acion es y sobre las migraciones, 
a objeto de contr ol ar la dist ribuc ió n g eo g ráfic a de la 
p o bla ci ón y de la mano de obra.

< C RE CIM IE NT0  D E M O G R A F I C O  C O N C E N T R A C I O N  URBANA>
C A L I D A D  DE LA VIDA» <M 0RTALIDAD>

51-008 1975-1930
06063.00 1979 Es General Impr

CL CHILE. I NSTITUTO N AC IONAL DE EST AD I ST I CA S 
(S a n t i a g o , C L ).
E st im ac iones  de poblac ión al 30 de Junio y 31 

de Diciembre, 1975-30; total pais, regiones, 
prov in cia s y comunas / P opula tion estimat es at 30 June 
and 31 De ce mbe r 1975-1930; total country, regions, 
prov ince s and communes. Santiago, CHILE. INSTITUTO 
NACIONAL DE EST AD ISTICAS, 1979. 30 pags. tbls. (INE. 
P o b l a c i ó n ) . 0 r e f .

La pob lac ió n de Chile por regiones, prov incia s y 
comunas, para 1975 y 1930, se estimo toman do  como base 
las pro ye cci on es elabo rada s c onju nt a me nt e por el INE y 
el CELADE para el periodo 1970-2000. La pobl ac ión 
e stimada se p resenta para dos fechas: a mitad y a 
fines de a n o .

<EST IMAC IO N DE P0BLACI 0N > < DIVISI0N T ER RI TO RIAL>

51-009
05970.01 1978 Es General Dactil

CL TAPIA CHACANA, Segundo; PEREIR A HURTADO,
V í c t o r .
C ara c te r ís ti ca s g e og ráfi cas del espacio en

estu dio / G eo g ra phic al  ch ar act er i st ic s of the space 
under study. En: TAPIA CHACANA, Segundo; PEREIRA
HURTADO, Víctor. M ig ra ci on e s i nternas en las 
provinci as  de V al par a ís o  y Quillota. Valparaíso, 
U N IV ER SI D AD  DE CHILE. F ACU LT AD  DE E DU CACIO N Y LETRAS, 
1978. pags. 7-18. tbls. grafs. maps. (Tesis p rese nt ada 
a U NIV ER S ID AD  DE CHILE. SEDE VALPARAISO. FA CU LTAD  DE 
EDUC ACIO N Y L ETRAS (Valparaíso, CL) para optar al 
grado de Prof. de Estado). 13 ref.

Se pre se ntan  los limites, l oc al iz aci ón  geográfica, 
divi si ón adm in ist ra tiva , c ar ac te rí s ti c as  físicas, 
c a r ac te rí s ti c as  humanas, ec on ómic as y cult ur a le s de
las pr ov inci as  de Va lp ar aí s o y Q uillota, Chile. El 
espa cio en estudio limita al Norte con la provin cia de 
Petorca, al Sur con la provin ci a de San Antonio, al 
Este con la p r ov inci a de San Felipe, al Sure ste con la 
R egión M e t r o po l it a na  y al Oeste con el O cé an o
Pacifico. La provi nc ia de V alpa ra í so  esta inte grada 
por las comunas de Puchuncavi, Quintero, Vi na del Mar, 
Quilpue, Vill a Alemana, Cas ablanca, Va l pa r aí so  y Juan 
Fernandez. La p r ov inci a de Quil lota por las comuna s de 
Nogales, Hijuelas, La Cruz, La Calera, Quillota, O lmue 
y Limache. La sup er fici e t errestre de la prim er a esta

domi na da por las p la ni cies  litorales, mie nt ras que la 
de Qu il l ot a p re sen ta  un relieve  domi na do por pequeños 
valles de coli nas bajas. El clima corr esponde al 
deno mi n ad o " medit er r an eo  con estación seca 
prolongada". En 1970 la pr ov i nc i a de Valparaiso 
cont aba con 57973** hab ita nt es  y la de Q uillota con 
1 ̂  5 3 ̂ (p13). La primera co nstit uy e el principal
centro e c onom ic o de la V Region con un gran desarrollo 
industr ia l y comercial. En la segunda tiene 
prep on d er an ci a  el c omerc io  y la agricultura. El 
a n a l f a be ti sm o  es de un 5 % ,  el 6 8 1  de la población 
may or  alc anz a la educa ci ón b asica  y el 281 la media 
( p 1 6 ) .

<CLIMA> <GE0G RA FIA>  <C0 N DI C I0 NE S S O C I0-EC0N0MICAS>

51-010
0 600 4. 00 1978 Es Gener al  Impr

CL VA LI ENTE  BERENGUER, Sergio; ANABAL0N CASAS,
S y 1 v i a .
B i b l io gr af í a chilena re la ci on ad a  con politicas 

de a li m en ta ci ó n y nutrición, 1960-1976 / Chilean
b i bl io gr aphy  in connexion with food and nutrition
policies, 1960-1976. Santiago, U N I VE R SI DA D DE CHILE. 
INST ITUT O DE N U TRI CI ON Y T E CN O LO GI A DE LOS ALIMENTOS,
1978. 161 pags. 193 ref.

El trabajo p rese nt a una bi bl i og ra fí a de 1193 
títulos c or re sp on d ie n te s a i nve st ig a ci o ne s y estudios 
chilenos r el ac io n ad o s con P o litic as  de Alimenta ci ón y 
N utri ci ón 1960-1976. Incluye la i n forma ci ón sobre el 
tema d e tec ta da y s ele cc i on a da  hasta la fecha,
c las if i ca da  por titulo en 6 grandes areas, 16 subareas 
y alguno s d es cr ip t or e s p rincipales. El docume nt o se 
encu entr a d iv idi do  en 4 partes: Índice de siglas de
o r ga ni sm os que a pare ce n en el texto, referencias 
bibl iogr áf icas , Índice general de autores e índice 
g e n e r a l .

<NUT RICI 0N > < B IB LI0G RA FIA>  < P0 L IT IC A ALIMENTARIA>

51-011 1959-1979
0 6307 .0 0 1930 Es General Impr

CO COLOMBIA. DEPT. ADMI NI S TR AT IV O  N ACIONAL DE 
E S T A DI ST IC A  (Bogota, C0).
List ado temátic o de i nf ormes especiales 

p ubl ic ados  con el Bol etí n M e ns ual de E st ad ísti ca del 
No No 219 (Junio 1969) al No 341 (Diciembre 1979) / 
T hem at ic list of special report s publi shed with the 
M o nth ly  B ull et in  of St at isti cs from No 219 (June 1969) 
to No 341 ( December 1979). Bogota, COLOMBIA. DEPT. 
ADMI NI S TR AT IV O  N AC IONA L DE ESTADIS TI CA, 1980. 53 pags. 
123 ref.

Los informes e spec ia les  publ ic ados  en el Boletín 
Mensual de E s t ad í st ic a del DANE, entre Junio de 1969 y 
Dic ie mbre  de 1979 se agr up an en 19 areas temáticas 
ref er idas  a aspectos económicos, laborales, sociales, 
c ult urales, dem ográ fi cos,  politicos, j udiciales y 
o t r o s .

< PU BL IC AC I0N  PE RI 0DI CA > < SE R VI CI O EST AD ISTI C0>

51-012
0642 5. 00 1979 Es Gen eral  Impr

C0 COLOMBIA. DEPT. A D MI NI S TR A TI VO  NACIONAL DE
E S TA DI ST I CA  (Bogota, CO).
Guia  de la i nf or mac ió n e sta dí s ti ca  disponible 

por s ectores en el Banco N ac iona l de Dat os / Guide to 
the s ta ti stic al  data a v ai lab le  by sectors in the 
National  Data Bank. Bogota, COLOMBIA. DEPT. 
A DMI NI S TR AT IV O N ACI ON A L DE ESTADIST ICA, 1979. 47 pags. 
0 ref.

A través de cuadr os  i l us t rativ os se des cr iben  las 
p rinc i pa l es  e sta d ís t ic as  dis po n ib le s en el Banco de 
Datos del D e p ar t am e nt o A d m i n i s tr a ti vo  Nacional de 
E s t a dí st ic a  (DANE), a octubr e de 1979, producto de 
i n vga ci ones  d es a rr ol la da s  en el area a gropecuaria, de 
come rc io exterior, c o m u ni ca ci ón  social, cooperativas, 
c on st ru cció n,  de mo grafía, e ducación, industria, 
economía, salud, t r an spor te s y com un icac iones .

< I N F0 RM AC I0N E S TA D IST IC A> < BANC0 DE DAT0S>
( E ST AD IS T IC A S S O CIAL ES » ( CATA LOGO»
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51-013
0618 6. 00 1979 En Gener al Impr

CO LOPEZ ESCOBAR, Guillermo.
General report / Informe general. Bogotá, 

C ORP ORACION C ENTRO R EGIONAL DE POBLACION, 1979. 49
pags . ilus. 87 ref.

El Informe Gene ral de la C or po raci ón Centro
Regional de P o blaci ón  (CCRP) de Colo mbia - orga nismo 
privado sin fines de lucro creado en 1973- describe 
las princ ipale s a ct iv idade s i mp le ment adas en las areas 
de educación, dist r ib u ci ón  espacial, socioecon óm ica, 
de ev al uaci ón y b i omed ic a y en las uni dades de apoyo a 
las mismas. Dichas act iv idad es se enm arcan en los 
propósitos de promoc ión de i n ve st iga cione s que den
cuenta ci los f enómenos d emog ráfic os  y el 
ases oram ie nto y de sarr ol l o de p ro gra mas d estin ados a 
integrar y c oord in ar los fa ctores inherentes a la 
dinámica p obla ci o na l  y el d es arr ol l o econ ómico  y
social, nacional y regional.

CCENTRO DE I N V E S T I G A C I O N  < ACTI VI D AD  EN M A TERI A DE
P03LACI ON > <INFOR ME  DE ACT IV IDAD ES>

51-014
0 5000.0) 1079 E5 G e n er  *1 Mitr. »o

CO RUAN DE LA CARRERA, Yolanda.
B ib li og rafía  comenta da sobre p oblación en 

Colombia / Annot ated bibl iogra ph y on p opula ti on in 
CoLombia. Bogotá, CORP OR ACIO N C ENTRO RE GIONAL DE 
P03LACI0N, 1979. 160 pags. 507 ref.

B i bl iog rafía  de 507 titulos, en general pos terio re s 
a 1970, r eferidos a la temát ica pob laci onal en 
Colombia. Se entrega un resumen  breve de cada obra que 
indica los objeti vos y c o nteni do del trabajo. En una 
primera parte se agrupan los titulos r elativos a las 
impl icac io nes  d e mo g ráfi cas del cambio de población: 
p oblación en general, fecundidad, migración, 
mortalidad, p o blaci ón  e conó mi c am en te  activa, familia, 
nupc ialidad y pol ítica s de población. En la segunda 
parte se pre senta n los titulos que tratan de factores 
económic os y so ciales que inciden en la población.

< P03LACI0N> < B IBLI OG R AFIA>

51-015 1978
0 509 3. 00 1980 En General Impr

CO U NIVER S IT Y  OF NORTH CAR OLINA AT CHAPEL HILL.
I NTE RN AT IO NA L  PR0GR AM 0F L AB OR AT OR I ES  FOR 
POPU LATIO N STA TIS TI CS  (Chapel Hill, N.C., US). 
The 1978 C olo mb i a national house hold survey: a 

summary of results / La encuesta nacional de hogares 
de Colombia, de 1978: resumen de los resultados.
Chapel Hill, N.C., UNIVER SITY OF NORTH C AROLI NA AT 
CHAPEL HILL. INT ER NA TI ON A L PROGR AM OF LAB OR A TO RI ES  FOR 
POPULAT IO N STATISTICS, 1930. 18 pags. tbls. (POPLAB.
L ab or a to r ie s for P opul ation  Statistics. Summary 
Series, 1). 18 ref.

La En cuest a de Hogares llevada a cabo en junio de 
1978 en Colombia, co mp re nd ió  tanto las areas urbanas 
como las rurales, incluyen do  pre gunta s sobre temas 
demo gr áficos. La muestra, estr at ific ada, alcanzo a 
52512 i ndivi du os (p3). En los resultado s se puede 
o bse r va r  que se trata de una poblaci ón  joven, en que 
el 41.7% tiene men os de 15 anos de edad ( p 4 ) ; hay 
mucho menos mujer es  que hombr es entre los 10 y 25 anos 
en las areas rurales; en cambio, en las urbanas la 
relación se invierte. La com posi ción por estado civil, 
al c o mp ar ar la con periodos anteriores, m u es tra una 
d ism in u ci ón  de la p ropo rción  de solteras de 30 anos y 
mas, que se ve c om pen sada por el increme nt o de 
sep ar ada s y divorciad as . El descen so de la fecundidad 
en los últi mo s anos es evidente, al e xaminar las tasas 
calc ul a da s a partir de mét odos  d irectos o por el 
método de hijos propios, e st im ándo se una tasa global 
de 3.7 (p7). Los p r oc edimi entos  directos para medir la 
m ort al i da d no dieron bu enos resultados. Por ello, esta 
v ari ab le se e stimo mas bien por métodos indirectos, 
como el de so b re v iv en ci a de hijos, de o rf anda d y de 
viudez, con los cuales se llego a e stima ci ones  de las 
r ela ci o ne s de su pe r vi v en ci a a e dades adultas y de 
algunos i ndi cador es  de la mor ta li da d en la ninez; la 
tasa de m o rt alida d infantil resu ltant e fue de 69 por 
mil ( p 1 0) .

<ENCUESTA DE HOGARES> < FE CUND ID AD> <MO RTALIDAD> 
< C0M P0 SICI 0N  DE LA P0BLACI ON >

51-016 1792-1931
0 602 2. 00 1978 Es General Impr

CU CUBA. COMITE ESTA TA L DE ESTADISTICAS. 
DIRE CCIO N DE D E MO GR AF I A (La Habana, CU). 
Memo r ia s  inéditas del censo de 1931 /

Unp ub lish ed  papera on the 1931 census. La Habana, 
CIENCIAS  SOCIALES, 1978. 356 pags. tbls. 0 ref.

La mem or ia o riginal del Censo  de Cuba de 1931 se 
rep ro duce  en una adaptación, en la cual se han 
eli mi nado  algunos a spectos que se c on s id erar on  poco 
relevantes y r es umi do  otros d emas iado extensos. En 
1931 termi na ba un largo periodo de inm igra ci ón hacia 
el pais, iniciado a p ri ncip ios de siglo; ademas de los 
inmi grantes europeos, en su raayoria españoles, 
entraron a la isla num er o so s  chinos y antillanos 
con tr atad os  para tr abajar en la zafra. La comp osici ón 
de la poblaci ón  mue stra  un alto Índice de rnasculinidad 
y una importante propor ción de mano de obra agrícola. 
Las mem orias del censo inc luyen temas generales, como 
los recurso 3 naturales, la división territorial y el 
comercio. Los datos d e mo gráf ic os se pre senta n en dos 
grupos: el primero, -constituido por las tabulaci ones 
censales, comp rend e la poblac ión por sexo, raza, lugar 
de origen, nacionalidad, estado civil y actividad 
económica, y los hogares según tamaño; en el segundo 
grupo se prese nt an e st a dí stica s continuas, del periodo 
1920-1931» sobre n acimientos, defu nc ione s y migración.

<CEN30 DE P03LACI0N> < RE3ULT ADOS DEL CENSO>
< DEM 0GRAFIA HISTORICA>

51-017 1792-1931
06022.01 1978 Es General Impr

CU CUBA. COMITE ESTA TA L DE E STADISTICAS. 
DIR EC CION  DE D E MO GR AF I A (La Habana, CU).
La p oblación / The population. En: CUBA.

C OMITE ESTATAL DE E ST ADISTICAS. DIRECCION DE 
D EMO GR A FI A (La Habana, CU). M emori as inéditas del 
censo ds 1931. La Habana, CI EN CIAS  SOCIALES, 1973. 
pags. 59-135. tbls. 0 ref.

La com po sic ió n de la p ob la ci ón  cubana se analiza a 
partir de los datos del censo de 1931, comp ar ándo los 
f rec ue ntem en te con inf or mac ió n h is tó rica  de censos 
anteriores. Importante rece pto ra  de migrantes, Cuba 
recibió entre 1920 y 1931 cerca de 600 mil personas, 
aunque ellas solo s ign if icar on  un aumento de 220432 
habitantes. El 47.54 de los inm igr an tes eran españoles 
y el. 25.14 h aitianos (p60) . En 1931 los hombres 
s i gn ifi ca ban  el 53*14 de la p ob la ci ón (p 6 0); la 
p oblación de color a lc an zaba  al 27.24 (p64), cuya 
mayor pro po rci ón  estaba c o nst it uida  por los mestizos, 
seguidos por los negros; la poblac ió n amarilla, no 
incluida en esta cifra, era ba stante reducida. La 
estruct ur a de la población total por estado civil 
muestra un 21.94 de casados (p87), hall án dos e un mayor 
n umero de homb res casados que mujeres, lo que se 
atribuye al e fecto de la inmigración; la proporci ón  de 
casados s3 super ior entre la poblao io n blanca; el 6.14 
de la pob lació n se dec laro  unida c onse ns ualm ente 
(p96). El 32.84 de la pobl ac ión  tenia una ocupación 
luc ra tiva  ( p 109); mas de la mitad desemp eña ba n 
o c upac io nes del sector primario, esp ec ia lm en t e en la 
agricultura, algo menos de la sexta parte pert enecían 
a la industria, y el 6.34 eran prof es i on al es  (p 12 1). 
El tamaño med io  del hogar era de 5.2 p ersonas (p126).

<CENS0 DE P0BLAC I0N>  < R ESÜL TA DOS  DEL C E N S O
<HI STORIA DEMOGR AFIC A>

51-018
05947.06 1979 Es Genera-1 Impr

EC ECUADOR. CAJA N AC IONA L DE S EGURO SOCIAL 
( Q u i t o , E C ) .
Sintesis de la segu rid ad  social americana: 

Ecu ad or / Summar y of Am er ican  social security: 
Ecuador. En: OEA (Washington, D.C., US). S in tesis de
la s eguridad social americana. W ashington, D.C., OEA,
1979. pags. 1-54. 0 ref.

Se efec tú a una cl as ifi ca c ió n  s i stem át ica y o rdenada
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de la legi slac ión sobre seguridad social en Ecu ador 
que se a justa a la cl asifi c ac i ón  e st abl ecida  por la 
OEA para los paises que la integran. Los rubros 
g e nera le s en que se de sglos a dicha l eg is la ción  son: 
gene ra lida des, organi za ción , f i n a n c i a m i e n t o , campo de 
apli cación, salarios servicios, prestaciones, 
sanciones, r ecursos a dm inist ra tivo ? y judiciales, 
p r esta mo s v iv iend a y otras p r es tac io nes sociales.

« SEGU RIDAD  SOCIAL> « LEGIS LACION)

51-019 1981
0612 4. 00 1930 Es General Impr

HN HONDURAS. DIRE CCIO N GEN ERAL  DE POB LACIO N Y 
POLI TI CA M IGRAT OR IA (Tegucigalpa, HN). 
Honduras: Est im ac ió n de la poblac ió n total

para 1981 por dos grandes grupos de edad según
m un ici pio / Honduras: Est imate  of the total popula tion
for 1981 by two major age groups accor ding to the 
mun ic ipal ity. Te gucigalpa, HONDURAS. DIRECCI ON 
GEN ER AL DE POBLACION Y P OLITICA MI GR ATORIA, 1980. 21 
pags. tbls. 0 ref.

La es timac ió n de la pobl ación  de Ho nd uras  en 1981 
se elaboro tomando como base la pob la ción  censada en 
197**. Se d es cribe el pro cedi mi e nt o  em pl eado  y se 
pres entan  los resul tados  por d epar ta me nt os  y
muni cipios, según dos grandes grupos de edad: meno res
de 18 anos y de 18 anos y mas.

< ES TIM ACION  DE P0BLA CI 0N> «DIVISION T E RR I TORI AL >

51-020
05934*01 1978 Es General Mimeo

MX HERN AN DEZ M., Abelardo.
La selva Lacandona. A nt ec ed ente s y 

del im i ta c ió n / The Lac an d on a  forestland. Ba ck grou nd 
and d e l i m i t a t i o n . En: HERNAN DE Z M . , Abelardo. La
d inám ica de la p ob la ción  en la selva Lacandona. s.l., 
s.e., 1978. pags. 9-26. tbls. 12 ref.

Se pre se ntan  los a nt ec ed ente s h istó ricos  y la 
d el im it a ci ó n fisica de la selva Lacandona, región que 
se e nc ue nt ra ubicada en la parte or iental y 
n o r- ori en tal del E stado de Chiapa, en México. La 
h isto ria social de la región co mienza en el momento  en 
que grupos ori gi n ar io s de otras regiones de 
Meso a me r ic a decid en o cupar su territorio. Durante 
muc ho  tiempo los mo ra d or es  de la Selva apenas 
a lcan za r on  a c on sti tu i r una redu ci da población, pero 
en los últi mos decen ios ha sido escena ri o de un 
p obla mi ento  masivo, como c o ns e cuen ci a del r e acom odo de 
exce de ntes  de poblac ión prov enien te s de otras regiones 
del estado de Chiapas. Tal p obla ci ón se encuentra 
cons ti t ui da  por i ndígenas tzeltales, cholea, 
tojolabales, tzotziles, lacandones y ladinos 
(mestizos). Se a se nt aron  a lo largo de las cuencas de 
los numeros os rios e xiste ntes en la región. Para fines 
del estudio  se d ef ini er on 5 zonas: La N o rorie ntal se 
e n cuen tr a h ab itad a m a yo rm en te  por Choles y tzeltales 
dedicados a la a gric u lt u ra  y la g ana dería  p rove nient es 
del norte del estado de Chiapas. La de Jatate se halla 
int eg rada  m a yo r me nt e por tzeltales y se dis ting ue  de 
la primera en que p re do mi na la g a nade rí a sobre la 
agricultura. En la zona de Ma rg ar it as  pre domin a el 
grupo tojolabal, si bien r ecie nt e me nt e han arribado 
grupos i mpo rtant es  de indí ge nas tzotzi le s y tzeltales. 
En la cuarta zona, Marque s de Comillas, pred om inan 
colo ni za do re s  prov enien te s de di versos estados de la 
R epúb li ca de México. La región de Tzendal es  se 
d isti ng ue del resto d ebido a que se encuen tr a 
p ráct ic am en te  d esha b it a da  en la actualidad.

<GRUP0 ETNIC0> <P0BLA CI0N  AB0RIGEN> R E D I S T R I B U C I O N
GEOG R AF I CA > A S E N T A M I E N T O  RURAL>

51-021 1930-1975
0 5993 .03 1978 Es General Impr

MX RAMOS, Pedro.
E le men tos dem og ráficos, m édic os y sociales / 

Demograp hlc, medica l and social elements. En: RAMOS, 
Pedro. El peso de la t radición en la exp losi ón 
d emográfica. México, PAX, 1978. pags. 55-121. tbls. 
ilus. 35 ref.

Para c on figu rar las r el acio nes e xiste ntes entre

pobl ación  y de sa rr ol lo  se exa mi n an  -con amplia 
i n form ac ión  esta dí s ti ca  de base- los p r incip ales 
rasgos dem ográ fi cos,  médico s y s oc iales de la 
pobl ación  me xicana. Ello per mit e c a r a ct er iz a r a México 
como un país con: a ). una  p ob l ac ió n de creoi mient o
rápido con un r e j u ve ne ci m ie n to  p rogr es i vo  y tasas de 
nat al idad  e i le git im ida d elevadas, f av or ecid as  por la 
i rres po n sa bi li d ad  familiar; b).un  s i st ema medico 
supe ri or al de m uch as  na ciones en desa rrollo; c ).una 
pobl ación  som et i da  a un a c el erado  p roc es o de 
u rban ización; d ).s itu ac ione s def ic i ta ri as  en las areas 
de n utrición, vivienda, economía, e mpleo y educación; 
e).un Indice de depe nd e nc ia  en ascenso; f).un 
dese qu il ib ri o  entre la i n d u s t r ia li za c ió n  y la 
agricul tu ra, con mod os  de p r od uc ci ón  arcai co s y una 
a t omi za ción  de la t ierra cultivable; g). un a clase 
med ia  con mo vi l id a d social asc en de nt e y opo rtu ni da d es 
e duc ac io na le s  en expansión.

<SIT UA CIO N D E MO GRAFI CA > < C0ND ICION ES
S 0C I0 -E C 0N 0 MI CA S>  < C 0N DIC I0 NES DE SALUD>

51-022 1950-2000
0589 2. 00 1979 Es Gene ra l Mimeo

PA PANAMA. M I NI S TE RI O DE P L A N I F IC AC IO N  Y PO LITICA 
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
Síntesis de la sit uaci ón  social en P anama / 

Suramary of the social s it ua tion  in Panama. Panama, 
PANAMA. M IN I ST E R I O  DE P LA NI FI CA C IO N  Y POL ITICA 
ECONOMICA, 1979. 112 pags. tbls. 0 ref.

La prese nt e sínt es is co ns titu ye  el r e sulta do de los 
esfu erzo s del M i n i s t er i o de Salud de P an ama por 
conocer a spectos e sp ec ífic os de la r eali dad nacional. 
En ella, y a t ravés de 10 c ap ít ulos  con amplia 
i n for ma ción  estadís ti ca, se de sc ribe  la pob la c ió n  del 
pais y la s it ua ció n actual de los g rupos que la 
componen: ninez y juventud, mujeres, poblaci ón
indígena, p ob la ción ma yor de 50 anos. Al mi smo 
tiempo, se anal iz an las c on di ci on e s y p r ob lema s en las 
areas de vivienda, empleo, e duca ci ón y salud, asi como 
los p r in cipa le s logros y e sf ue rzos  sect orial es 
i m ple me ntad os  en los últimos 10 anos.

< C0 ND IC I0NES  DE VIDA> < DI ST RI B UC I 0N  POR EDAD Y
SEX0> <EMPL E0> <SALUD> < SISTE MA  E D UC ACIO NA L>

51-023 1836-1990
0609 7. 00 1930 Es G e neral  Mineo

PE ASOCIA CION  M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE INVE STIG AC ION 
Y D OCE N CI A  EN POBL ACIO N (Lima, PE). 
S e m i na ri o- T al l er  sobre D e mo gr af í a Social / 

S e m in ar -W o r k s h o p  on Social Demo graph y.  Lima, 
ASOC IA CION  M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE INVE STI GA CI O N Y 
D OCE NC I A EN POBLACION, 1930. p a g . irreg. tbls.
P re se nt a do  en: S e mi na ri o - T a l l e r  sobre D emog rafía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980.162 ref.

Conj un to de d o cu me nt os p rese ntado s al
S e mi na ri o - T a l l e r  sobre Demo gr a fí a Social, que se llevo 
a cabo en Lima entre el 14 y el 25 de abril de 1980. 
Esta reun ió n fue o rgan iz a da  por la Asociac ió n 
M ul ti di s c i p l i n a r i a  de I nv e st ig ac ió n  y Doc en c ia  en 
P o blac ió n (AMIDEP), con el p r oposi to  de fomen tar la 
inve st i ga ci ón  demográfica, a si st i en d o a ella
acad ém icos  de las distin ta s un iv e rs i da de s del país. 
Los temas tratados, para cada uno de los cuales se 
conto con d ocum en tos de guia o de discusión, fueron 
los mas usuales en el qu ehacer demográf ico, desde las 
teorías y polít ic as de p obl ac ión hast a las fuentes de 
datos; algunos d ocum en tos t ienen c arácter
p re do mi n an t em en te  d i dá ctic o o de divulgación, 
p r op or ci o na n do  las he rr a mi en ta s  mas el eme nt al e s para 
los es tu dios  dem ográf ic os,  m i e nt ra s que en otros se 
traen a d i scus ió n las re la cion es  entre los fenómenos 
d emo gr á fi c os  y o tras varia bles,  o se d es arrol la n 
m arcos e xp li ca t iv o s de p ro b le ma s propios de la 
sociedad peruana, l a t i no a me ri ca na  o del T erce r Mundo 
en general.

« DEM OG R AF IA  SOCIAL>
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51-024 1950-1977
0591 3. 00 1980 Es Gener al Mim eo

PY PARAGUAY. S EC R ETARI A T E CN I CA  DE PLA NIFICACION. 
D IVI SI O N DE PR OG RA MA CI O N DE PO BL A CI ON  Y 
RECU R SO S  H U MANOS  (Asunción, PY).
Estu dios de pob lació n para el desarrollo; 

d i ag no st i co  d emog r áf i co  del P araguay, 1950-1977 /
P o p u l at io n stud ies for develop ment;  d e oogr aphic 
d i a g no si s of Paraguay, 1950-1977. Asunción, PARAGUAY. 
S EC RE TA R IA  T E C NI CA  DE PLANIFIC ACION . DIVI SI ON DE 
P ROG R AM A CI ON  DE P OB LA CION Y R ECU RS O S HUMANOS, 1980. 
231 pags. tbls. grafs. maps. 121 ref.

Se p res e nt a  un d i ag no st i co  d e m og rá fi co  del P araguay 
que a barca el p eri odo 1950-1977. En la prim era parte 
se pla nt e an  la s ín tesi s y las c on cl us ione s del 
trabajo, se a n aliza  el c ambio poblac io nal,  sus
comp on e nt es  y efectos dem ográf icos.  Al est udiar  la 
dist r ib u ci ón  e spacial de la pob la c ió n  se toma en
c o n s i de ra ci ó n el proceso  hi st ó ri co  de o cu p ac ió n del 
terr itorio, las corr ie ntes  f un daci o na l es  y 
p o b l a c i o n a l e s , los f ac tores y p atron es hist or í eo s del 
asen t am i en to  p obl acion al  y el c ambio rec iente en la
d i s tr ib uc i ón  espacial de la población. En la parte
final se tratan las mi gra ci on e s in ternas e 
i nte rn acio nales , la col on i za ci ón  oficial y sus 
re pe rc u si o ne s p oblac i on a le s y la pobl ac ión 
e c o n ó m ic am en t e activa.

« ES TU D IO S  DE POBL ACION ) «SI TUACI ON  D EM OG RA FICA )

51-025 1950-1972
05913.01 1980 Es Gen eral  Mimeo

PY PARAGUAY. S ECRET A RI A  T EC NI CA DE PLANIF ICACI ON. 
DIVI SION DE P RO GR AM AC I ON  DE P OB LA CI ON Y 
RECU R SO S  H U MANOS  (Asunción, PY).
Sint esis y c on c lu sion es  / S u mmary  and 

c onclusions. En: PARAGUAY. S ECRET A RI A  T EC NI CA DE
P L A NI FI CA CION . D IVIS ION DE PROG R AM A CI ON  DE P OBLA CI ON Y 
R ECU RS OS H UM ANO S (Asunción, PY). Estudios de 
p o bla ci ón para el desa rrollo; d i a gn o st ic o d emog rá f ic o 
del Paraguay, 1950-1977. Asunción, PARAGUAY,
S ECR ET A RI A T ECN ICA DE P LANI FICAC IO N. D IV ISIO N DE 
P R O G RA MA CI O N DE P O BLACI ON Y RECU RS OS HUMANOS, 1980. 
pags. 2-52. tbls. grafs. maps. 8 ref.

Dura nte los tres últimos decenios, la pobl ación 
p ar ag ua y a pre se nto tasas de c r ec im i en t o de alrede do r 
del 2 . 7 36 anual, lo que se tradujo, entre 1950 y 1972, 
en un i nc re me nto  de un m illó n de personas. D esde otra 
p e r sp ec ti v a es i n te resa nte cont ra st ar  el ritmo con que 
a ume n ta n  la p o blaci ón y el P rod uc to  Bruto Interno 
(PIB). En el per io do 1962-70, el PIB creció a razó n de 
4.5$ anual, tasa que se eleva a 6 . 136 entre 1 97 1-75 y a 
11.8 y 9 * 336 para 1977 y 1978 r esp ec ti v am e nt e (p5). La 
Tasa G loba l de F ec un di d ad  fue igual a 5.2 en 1977 (p6) 
y la e sp er anz a de vida al nace r que se es ti maba  en 
51.5 anos para el q u in queni o 1950-55, se c al cu la en 
mas de 60 anos para la decada del 70. En m a teria  de 
m i g r a ci ón  in te rna ci o na l  cabe s e ñalar  el m o v i m i en to  de 
p ara gu a yo s hacia otros p aíses y el ingreso de 
p ob la c ió n  e xtra nj e ra  al Paraguay. La e st r uc tu ra  por 
edad p re se nt a cier ta s i r re gu l ar i da de s d ebid o a los 
efec tos de la gu er ra del Chaco  (1932-35) y de la 
e mi gr ac i ón  a país es limítrofes. La R egión Or ie ntal  ha 
s e rvi co  de a si en to a lo largo de la h is to ri a del 
P ara gu a y a m as del 9536 de los ha bi ta n te s  del pais. La 
p ob la c ió n  e c on óm ic a me n te  a ct iva a nivel naciona l 
c reció entre 1962 y 1972 a un pro me d io  de 2 . 436 anual 
(p37), tasa i nferior a la del cre ci m ie nt o de la 
p ob la c ió n  de 12 anos y mas que fue de 2.936 
a p ro x i m a d a m e n t e  (p37). Entre 1972 y 1977, sin embargo, 
el c r e ci m ie nt o m ed io anual de la P EA fue de 
a p r o x i m a d am en te  636 anual. En lo que res pe c ta  a la 
d i s t r ib uc ió n  sec toria l de la PEA total del pais, el 
54 .736 en 1962 se regi st ro en el sec tor primario, 
m i en tr as  que en 1972 se redu jo a 49 . 636 y en 1977 al 
43 .536 (p47).

« S I T U AC IO N D EM OG RA FICA )

51-026 1954
0 605 9 .0 2  1980 En G ene ra l Impr

VE WILBERT, Johannes.
G e nes is  and d emog ra p hy  of a Wa rao subtribe: 

the Wi ni k in a / G e ne s is  y d e mo g ra fi a de la subtr ibu

Guarao: la Guini klna.  En: WILBERT, Johannes; LAYRISSE, 
Miguel. Ed. D emog ra phi c and b lolog l ca l  studies of the 
War ao  Indians. Los Angeles, Calif., UCLA. LATIN 
A MERICAN CEN TE R P U B L I C A T I O N S , 1980. (UCLA. Latin
A meri ca n Studies, 45). pags. 13-47. tbls. maps. ilus.
7 ref.

La com uni da d del rio G ui n iq ui na  es una subtribu de 
los guáraos, forma da  por 4 poblados, con una población 
de 195 hab itantes. En esta subtri bu se advierte 
p re do mi n an c ia  de la p ob la ció n femenina en casi todas 
las edades, d ebi do  a la s o b r em o rt al ld ad  masculina. Los 
ninos meno re s de un ano, segú n el censo efectuado en 
1954, r ep r es en ta ba n  el 636 de la población; los de 1 a 
10, el 38$; los a d o le sc e nt e s cons ti tuía n el 1 036 , los 
adu lt os de 18 a 49 anos el 4136, y las personas de 50 
anos y mas el 536 (p24). La inf ormac ión de mortalidad 
mue st ra que solo uno de cada 6 ninos, y una de cada 5 
ninas, so brevivían. El m a tr im o n i o  es temprano; las 
m u j ere s se casan alrede do r de los 12 anos, mientras 
que los homb re s lo hacen b as ta nt e mas tarde. Esta 
comu nida d se formo por adult os  que se trasladaron 
prin ci p al me nt e  desde 3 s ubt ri bus de la selva, al lado 
oeste del rio. Se d etec ta r on  31 m a tr imon io s simples y
8 pol ígamo s (p27); el 6536 de ellos era endogamo a 
nivel de sub tr ibu  y el 35$ a nivel de banda (p28). Se 
incl uy en m apas y listas nom in at iv as  por vivienda, en 
las cuales figura el nombre, sexo, grupo de edad, 
lugar de n ac im ie n to  y sobrevi ve ncia .

«POB LA CION  A BORIGEN) « C OM POSI CI ON DE LA POBLACION)
«LISTA NOM INATI VA )

51-027 1950-1930
06101.01 1979 Es Gener al  Mimeo

XC TELLER, Charles H; CANTO, Juan del.
Las c onse cu enc ia s n utric io n al es  del cambio 

demo gr á fi co  en C en t ro am er i ca  y Panama / The 
n utri ti onal  c o ns e que nc es of d e mogr ap hic change in 
Central A m er ica  and Panama. Teguciga lp a, s.e., 1979. 
38 pags. tbls. grafs. P r es en ta d o en: Seminario en 
Econ om ía y Población, 1o, T e gu c igal pa , HN, 30 Mayo-1 
Jun io  1979. 12 ref.

El e xame n de las r ela ci o ne s entre el deterioro de 
la s i tuac ió n n u tr icio na l y el cambio demográfico en 
C en tr oa m er i ca  y Panama (1965-1975) se enmarca en un 
mode lo  a nal ít ico  causal cuya h ipót esis central es que 
el result ad o del f unci on a mi e nt o de los sistemas y 
e stru c tu r as  s oc io - ec o no mi ca s y político-cul tural es , es 
la de sn u tr ic ió n de la m a yoría  de la población que se 
tra du ce en una presión por el cambio. Los intentos por 
defi ni r la re la ci ón  p o b l a c i o n - nu tr ic io n  son numerosos 
y el esque ma  adoptado e nfat iz a la inte racci ón  de los 
p roce so s (fecundidad, morta li dad,  migración) y
e stru ct uras  ( distribución, c ompo s ic i ón  y tamaño) 
dem og r áf i ca s con las e str uc t ur as  agro econo ai cas y su 
e fecto en 3 sectores críticos: la salud familiar, la 
cantidad de alime nt os di sp on ib le s  y la demanda de 
servicios. Estos se ctores incide n de m anera directa en 
el c on su mo y uso bi o ló g ic o de los productos
ali me nti ci os, d et e rm in an t es  mas inmedi atos  de la 
s it ua ci ón n utricional. A nivel demográfico, se 
e vi de nc ia un e n s an c ha mi en t o de la b re ch a rural-urbana. 
La s el ec ti vi d ad  de los m ig r an te s y el diferencial 
u r b a n o- ru ra l  de la f ec undi da d cond ucen a estructuras 
de may or depende nc ia. Ello, c omb in ado con una 
t r a n sf or ma c ió n  agrar ia  in ad ec u ad a  y una baja
inversión, c ond uc e n al subempleo, el min if un di o y el
a u m ent o de la densid ad  rural. El r e sulta do es el 
aume nt o de ninos  nacidos a mad re s de alto riesgo en 
g rup os  d esf av ore ci dos.  Estos p roce sos merecen un mayor 
e st ud io  y los p lanes de a l i m en ta c ió n  deben contemplar 
p ol ít ic as de migrac ió n, u r b a ni za ci ó n y distribución 
e s p a c i a l .

« N UTRI CI ON)  «D ES NU TR IC I ON )  «DINA MI CA DE LA
P O BL AC IO N) «MODELO)

51-028
0619 4. 00 1978 Es General  Impr

XC U NI VE R S I D A D  DE C OSTA  RICA. INSTITUTO DE 
I N V ES TI GA C IO N ES  S O C I AL ES  (San José, CR). 
I n f or ma ci ó n d o cu me nt al costar ri cens e y 

c e n t ro am er i ca n a / Costa R ica n and Central American 
d ocu m en t ar y data. San José, UNIV ER S ID AD  DE COSTA
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RICA. INST IT UTO DE I NVE ST IG A CI O NE S SOCIALES, 1978. 235 
pags. (IDESPO. I nfor ma ción  Docu mental, 1). 842 ref.

Este p ri mer numero de I n fo rmac ió n Documenta l
(INDOC) es pr od uct o del trabajo del e quipo del C entro 
de Doc um en ta ci ó n del Instit ut o de I nv es ti ga cion es
Sociales de la U niv ersid ad  de Costa Rica y reúne 
material bi bl i og r áf ic o del area de cie ncias económic as 
y sociales, de especial rel ev anci a para los
i nve st igad or es y centros de i nv est ig a ci ó n de
C e n t r o a m e r i c a . El volu me n c onsta de 3 partes: a).una
sección e xp li cati va  de los m at eri al es procesados;
b).la r e pr odu cc ión de las fichas con la i d en t ific ación 
b ibl iográfica, resúmenes,y' princip ales d es cr iptor es  de 
los 942 trabaj os sel ec cionados; c ).los Índices que
permiten local izar la i nfor mació n a través de autores
personales, autores corporativos, personalidades, 
desc ri pto re s pri mario s del M a c r ot es a ur o  de la OCDE y 
del tesauro en p reparación, y un índice c r on ológ ic o 
basado en el ano de edic ió n de los trabajos.

«CI EN CIAS  SOCIALES) «BIBLI OGRAF IA )

51-029
0 5143.00 1930 Es General Mimeo

XL M OLINA M ., Gloria; LLAD SER LL., Mar ia Teresa.
R ela ci ones  entre pobla ción y de sa rrol lo en 

America L atina y el Caribe; análisis de la producc ió n 
i nte lectual de la region entre 1974-1979 en torno a 
tres areas temáticas / Relatio ns betw een p opul at ion 
and d ev el opmen t in Latin America and the Caribbean; 
analysis of the region's intel lect ual pr od ucti on 
between 1974-1979 in three areas of topics. Santiago, 
s.e., 1930. 14 pags. 12 ref.

Proy ec to de i nvestigación, cuyo obje t iv o  principal 
es ident if ica r y s i s te ma t iz a r las inve st igaciones, 
trabajos y estudios prod uc idos  en y sobre los países 
de America Latina y el Caribe, entre 1974-79, e 
ingresados al sistema DOCPAL, en las areas de: 
f ormación y e str uc tura  de la familia y com po rt am ie n to 
r eproductivo; flujos mi gra to ri o s y d i st ribu ci ón 
espacial de la población; papel del Estado y dinámica 
de la población.

« PROY EC TO DE I N VE STIG ACION ) «EVALU AC ION)  « SISTEMA 
DE IN FO RMA CI ON) «PO BL ACIO N) « D ES ARRO LLO E C ON OMIC O Y 
SOCIAL)

51-030
0611 1. 00 1930 En General Impr

XZ C OM MI TTEE  FOR I NTER NA TI ON AL  C 00 R DI NA TI 0 N OF
NATI ON AL RESEAR CH  IN DEM OGRAP HY  (Paris, FR).
Dir ec tory  of d e mogra ph ic re se arch  centers / 

Dire ct orio  de centros de i nv est igaci ón  de mográfica. 
Paris, C O MMIT TE E FOR IN TE RNA TI O NA L  COO RD I NA T IO N OF
N ATIONAL R ESEAR CH IN DEMOGRAPHY, 1980. 273 pags. 0
ref.

Dire ct o ri o de ins ti tu ci on e s en el mu ndo donde se 
realizan t rabajos de i nves ti ga ci ón  en el c ampo de
población. Los centros a pare ce n bajo el pais en que 
están l oca lizad os  y los paises por c ontinente. Incluye 
i nfor ma ción  basica sobre cada centro, ademas de sus 
prin cipa le s p royectos de inve sti ga ci ó n y publ ic ac io ne s 
mas recientes.

«INV ES T IG AC IO N D EM O GR AFIC A)  «I NSTI TU T O DE
D EMOG RA FIA)  «DIRECT ORIO)

51-031 1978-1979
0434 7. 30 1930 En General Impr

XZ NAC IO N ES  UNIDAS. FONDO PARA A CTI VIDAD ES  EN 
MATE RIA DE P O BL ACIO N (Nueva York, N.Y., US). 
Inve ntory  of p o pu la ti o n project s in d evelo pi ng 

c ount ri es a round the world, 1978/79 / I nvent ar io de 
proy ecto s de pob laci ón  a nivel mundi al  en paises en 
desarrollo, 1978/79. New York, N.Y., NAC IO N ES  UNIDAS. 
F ONDO PARA A C TIVID AD ES EN MATE RIA DE POBLACION, 1930. 
605 pags. 0 ref. (En: N AC IO NE S UNIDAS. FON DO PARA
ACTI VI D AD ES  EN MATE RIA DE P O BL ACIO N (Nueva York, N.Y., 
US), P op u la ti on  p rogr am m es  and p rojects). Vol 3.

El I nve nt a ri o de P r oyec tos en el Area de P obl ac ión 
en los Paí se s en Des ar roll o, contiene una d e scrip ci ón 
de las a ctiv i da d es  impl em en ta da s  durant e 1978-1979 y

que cue ntan  con la a siste n ci a  técnica y fi nanc ie r a de 
o rga ni z ac io ne s  y agenci as interna ci onal es, asi como de 
o r ga ni sm os no-g ub er na me n ta l es , centros u n iv e rsit ar ios 
e i n stit uc ione s de cap ac i ta ci ón  e in ve stigación. Los 
proy ecto s se prese nt an por pais, a nivel regional, 
Í n terr eg ion al  y global y para cada uno de ellos se 
detalla el tipo de activi da d de sa rrollada, las 
i nst it uc io ne s  i n te r na cio na les y locales c o mp rome ti das 
y los r ecur so s asignados.

« ACTI VI D AD  EN MATE RI A DE P OBLA CI ON) «O RG A NI ZA CI O NE S 
I NTER NA CI ON AL E S)  « F IN A NCIA MI ENTO ) «PROYE CTO DE 
I NVES TI GAC IO N) «I NVENTARIO)

51-032
06097.01 1980 Es Gen eral Mim eo

ZZ ARAMBURU, Carlos.
Las teorías c la sicas de la p o blac ión / 

C lassical p opu la t io n theories. En: ASOCIACION
M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ES TIGAC ION Y D OCE NC I A EN
POBL ACIO N (Lima, PE). Ed. S em in a ri o - T a l l e r  sobre 
Demo gr a fí a Social. Lima, ASOCIACI ON
M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ES TIGAC ION Y DO CE NCIA  EN
POBLACION, 1980. pags. 1-7. tbls. P r e s e nt ad o  en: 
S e m i n a ri o- Ta l le r  sobre D emogr a fí a  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 3 ref.

C ons i de r ac io ne s a cerca de tres po si cion es clasicas 
respecto del p rob le ma de la población: la liberal, la 
m alt h us i an a y la marxista, en virtud de la evolución 
d emo g rá f ic a y e c onómi ca  reciente. Los liberales
atr ib uía n la pobreza al e fecto c onjunto del rápido 
c re ci mi ento  pobl ac iona l y los r ecursos limitados; 
c u alqu ie r inc re ment o en los s alarios reales traerla un 
c or re sp on dien te  aume nto d emográfico. Malth us planteo 
el p rob le ma que la pob la ción  crecía mucho mas 
r á pida me nte  que los alimentos, c oi nc id ie n do  en lo 
e c onóm ic o con la doctr ina liberal. Ma rx y Engels 
s o stuv ie ron  que cada modo de p rodu cc ión tiene sus 
propias leyes de población; en el c apit a li s mo  la 
s o b re po bl a ci o n es de c ar ácte r relativo, d epen d ie n do  de 
los m edios de e mpleo y no de los de subsistencia. Los 
a co nt ec im ient os  de este siglo parece n r esp al dar mas a 
esta ul ti ma doctrina: el i mpor ta nte descenso de la
fecundi da d en los paises de t empra na i nd us tr ia liza ci ón 
a ltero r ad i ca lmen te  la fuente de crec im i en to  de la 
fuerza de trabajo. El d es arr ollo t ecn ológi co  previsto 
por Marx, pero no c o ns ider ado por Malthus, ha sido 
notable, l ográn d os e  grandes avance s en los s iste ma s de 
a b a st ec im i en t o al imentario. Sin embargo, p er si sten  los 
p ro bl em as del empleo, tanto en los viejos como en los 
nuevos paises capitalistas, aunque no podrian 
a tri bu i rs e al rápido c r ecim ie nto demográfico. Luego, 
sigue vigente  el d ebate sobre las leyes que rigen el 
empleo, sobre todo en los paises c ap ital istas 
d e p e n d i e n t e s .

«TEORIA DE LA POBLAC ION ) «MARXISMO) «TEORIA
M A LTU SI ANA)  « LI BE RA LISM O) «CRE CIMIE NT O DEMO GR AFIC O)

51-033
0 609 7. 19 1980 Es General Mi meo

ZZ ARAMBURU, Carlos.
P obl ac i on es  teóricas: mod elo de p oblación

est ab le / T h eo reti ca l p opulations: a stable pop ul ati on 
model. En: ASO CI AC IO N M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE
INVE ST IG AC IO N  Y DO CE N CI A EN POBLAC ION (Ldma, PE). E d . 
S em in ar i o - T a l l e r  sobre De mo gr a fí a  Social. Lima, 
ASOC IA CIO N M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y 
DOCE NC IA EN POBLACION, 1930. pags. 1-4. tbls. 
Pres en t ad o en: S em i na r io - T a l l e r  sobre Demograf ía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 1 ref.

Des pu és de algu no s con cepto s e le men tales  sobre 
pobl ac i on es  estables, se d escri be  la m etod o lo g ía  
empl e ad a  por las Na ci ones  Un i da s  en la e labo ra c ió n  de 
las tablas m odelo de mo rt al i da d  de un parámetro, y los 
f u nda me ntos  y usos del m odel o logito de Brass.

« POB LA C IO N E STA BL E) « POBLA CION EST AC IO NA RI A ) «TABLA
M ODE LO  DE MORTA LI DAD)
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51-034 1960-1972
06097.07  1980 Es Genera l Mimeo

ZZ VALLENAS, Sandra.
Comp o si c ió n de la p ob la ción  / Pop ul atio n 

structure. En: A SOCIA CION M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE
I NVE ST IG AC IO N  Y D OCEN CI A EN POBLA CI ON (Lima, PE). Ed. 
S e m i n ar lo -T a ll e r sobre D emog ra f ía  Social. Lima, 
ASOC IA C IO N M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y
DOCE NC I A EN POBLACION, 1990. pags. 1-12. tbls. 
Pres en t ad o en: S e mi na ri o - T a l l e r  sobre D emog ra f ía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 6 ref.

Cara c te r ís ti ca s del estudio  de la c o mposi ción de la 
población: fuentes de información, temas que
comu nm ente  se investigan, f actores que in fluye n en 
dete r mi n ad a e st ruc tu r a demográfica, l i mi t acio nes de la 
informac ión, algunos i nd icado re s usuales, forma de 
r e cole cc ión de los datos. La ex posi ci ó n se refiere en 
p arti cular  a las va ri a bl e s sexo, edad, estado civil y 
e d u c a c i ó n .

«COM PO SICI ON DE LA PO BLACI ON ) «FU ENTE DE
INFORMA CI ON) « AN AL ISIS D E MO G RAFI CO ) « IN DI CA DORES
D EMOG RA FICO S)

P o blac ió n G e n e r a l - R e c o l . de Datos, 
Medición, T en dencias, P ro yec cione s 

General P o p ul at i on - Da ta  Collection, 
Measurement, Trends, Pro ject io ns

51-037
06062.01 1980 Es General Mimeo

B0 BOLIVIA. INSTI TU TO N AC ION AL  DE ESTADI STICA  (La 
Paz , B O ).
Manual del enc ue s ta do r / Surveyor 's  manual. 

La Paz, BOLIVIA. INSTIT UT O NAC IO N AL  DE ESTADISTICA, 
1980. 56 pags. 0 ref. (En: BOLIVIA. INSTITUTO
N ACIO NA L DE E S T AD IS TI C A (La Paz, BO), II Encuesta 
d emog r áf i ca  n acional, 1980). Vol 1.

Las i ns tr uc cio ne s para los encues ta dore s que 
p ar ti ci pa ran  en la E ncue st a D emog rá f ic a  Nacional de 
B ol ivi a 1980, c omp re nden  noci o ne s  sobre los objetivos 
y o rg an iz a ci ó n de la encuesta, las obl ig acio nes de los 
encu es ta do re s  y las n ormas d et all ad a s para contestar 
cada una de las pre gun ta s del cuestionario, con 
ejemplos i lustrativos.

«EN CU ESTA  D E MO G RAFI CA ) « MANUAL) «ENTREVISTADOR) 
« RECO PI L AC IO N DE DATOS)

51-038
0606 2. 0 2 1930 Es General Mimeo

BO BOLIVIA. INSTI TU TO NACI O NA L  DE ESTA DIST ICA (La 
Paz , B O ).
M anua l del supe rv i so r de campo / Field 

s uper visor 's  manual. La Paz, BOLIVIA. INSTITUTO 
NACI ON A L DE ESTADISTI CA , 1980. 23 pags. 0 ref. (En: 
BOLIVIA. INS TITU TO  N AC IONA L DE E STA DI ST I CA  (La Paz, 
B0), II E ncue st a  d emog r áf i ca  n acional, 1980). Vol 2.

51-035 1895-2000
06170.00 1980 Es General Mimeo

AR GENE RA L P U E Y R R E D O N , ARGENTINA. MUN ICIPA LI DAD. 
D S P T . DE E S TA DI ST I CA  (Mar del Plata, AR). 
Población, 1895-2000 / P opulation, 1895-2000. 

M ar del Plata, G EN ER AL  P UEYRREDON, ARGENTINA. 
MUNICIP AL IDAD . DEPT. DE ESTADISTICA, 1930. 25 pags.
tbls. grafs. 0 ref.

El d esarr ollo u r ba níst ico del Part id o de 
Puey rredon, Argentina, donde se halla ubi cada  la 
ciudad de Mar del Plata, se examin a en rel ación  a su 
c reci m ie n to  d emográfico, pla nt eand o que este no ha 
d em os tr a do  cor r es p on de r con el primero. La e xp li caci ón 
esta en que muchas de las v ivi en das no se usan 
p erm an e nt e me nt e con fines residen ci ales , sino solo en 
la t e mpor ad a estival, lo que plante a la i nterr ogant e 
sobre la c apacidad máx ima de a lberg ue  de la ciudad. 
Para ana li z ar  estos a spectos se p royecto la po blación 
del P ar ti do de P ueyrredon, o b te nié nd ose cuatro 
variantes; i ndepe nd ie nt em e nt e  se p royec to la p oblación 
nativa. La poblaci ón  maxima que puede c onte ne r dicho 
partido se estimo sumando, a la cantidad de 
residentes, las p lazas para tur istas en viviendas 
desocupadas, v ivie nd as familiares, hoteles,
campamentos, según dos hipótesis; los r esul tados 
dieron una capacidad total de al be r gu e de 900 mil a 1 
mill ón  de h abita n te s  en 1980, lo que c or re s po n de rí a al 
doble de la p o bl ació n residente, que es de 455 mil
( p 2 0 ) .

« URBA NIZAC IO N) « CR EC IM IENT O D EMOG RAFIC O)
« E STIM AC ION DE POBLA CION ) «P RO YE CC IO N  DE POBLACIO N)

51-036
O 6062.OO 1980 Es Gener al  M imeo

BO BOLIVIA. I NSTI TU TO NACI ONAL DE E S T AD I ST IC A (La 
P a z , B O )., Au
II Enc uesta  demo gr á fi ca  nacional, 1980 / II 

Nati on al pop ul atio n survey, 1980. La Paz, BOLIVIA. 
I NS TIT UTO NACIO NAL DE E STADISTICA, 1980. 2 Vols. tbls

M anu al e s de i nstru cc i on es  para los e ncue st ad or es  y 
s u pe rvi so res que se d e s em pe ña r an  en la E ncue sta
D e mo gr áf i ca  Nacion al  de Bolivia, que s eñal an  las
c ara ct e rí s ti ca s y o r g a ni z ac ió n de esta inv estigación, 
asi como las o bl ig ac iones  de este personal y
p roce d im i en to s de r ec ol ecció n de los datos.

«MANUAL) « E NTREV ISTAD OR ) «S UPERV IS OR) «EN CUEST A 
D E MO GRA FI CA) « R EC OPIL ACION  DE DATOS)

El manual de i ns tru ci one s para los su pervisores de 
la Enc ue sta D emo gr á fi ca  de Bolivia, 1930, señala en 
detalle las a c ti vida de s que d eben llevar a cabo estos 
f unci onarios, un r e su men  del d iseno de la muestra, el 
p ro ce di m ie n to  para la r e co le c ci ó n de los datos en el 
terreno, y las n ormas para el a nálisis de la 
c ohe re n ci a interna de la información.

«MANUAL) « SUP ER VISO R)  «ENCUE ST A DEMOGRAFICA) 
«REC OP IL AC IO N  DE DATOS)

51-039 1975-2000
0 646 5. 00 1930 Es General Mimeo

B0 BOLIVIA. I N ST ITUT O NAC IO N AL  DE ESTAD IS TICA  (La 
Paz, B0).
Bolivia: p ro y ec cion es  de la población por

areas u r b a n a - r u r a l , según sexo y edad: 1975-2000 /
Bolivia: pop ul at io n p roje c ti o ns  for ur ban and rural 
areas by sex and age: 1975-2000. La Paz, BOLIVIA.
I N STIT UT O N ACION AL  DE ESTADI STICA , 1980. 62 pags.
tbls. grafs. 10 ref.

La p ob la ció n de B o li v ia  para el periodo 1975-2000, 
por area u rbana y rural, se proy ecto aplicando el 
méto do  de los componentes. A la pobla ción estimada al 
1 de Julio de 1975, por sexo y area urbana y rural, se 
le apl ic aron  las r el aci on e s de supe rv iven cia y los 
saldos m i g ra to ri os  respec tivo s, obt en iend o asi la 
pobl ació n s ob r ev iv ie nt e  pres e nt e  por sexo y edad cada 
5 anos. Pa ra  ello fue ne ce s ar io  elabo rar tablas de 
mort al i da d y estim ar los s aldos netos migratorios, asi 
como la f ec und id ad por area, para incorporar las 
n uevas g ene ra c io n es  a la p obla ci ón proyectada. Se 
f orm ul aron  3 hipó te sis de fecundidad, aunque la 
p roy ec ción  c ompl et a solo se des ar roll o para la 
h i pót es is intermedia; de acuerd o a esta ultima, se 
espera una p obl ai con cerc an a a los 10 mil lones para el 
ano 2000; la pob lacin urbana llegarla para esa fecha a 
cons ti t ui r el 55.9$ del total en lugar del 41.3$ que 
r e p re se nt a ba  en 1975 (p43). Se presentan los
resu lt ado s de las p ro ye cc ione s por edades simples 
hasta los 24 anos y por g rupos q ui nq ue nale s para las 
r esta nt es edades.

« P ROYE CC ION  DE P OB L AC ION)  «METODO DE LOS 
C O MP ONE NT ES)  «TABLA DE MO RT AL ID AD )  «ZONA URBANA) 
«ZONA RURAL)
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51-040 1849-1976
0380 8.60 1980 Pt General Impr

BR C ENTR O BRA 3ILEIR0 DE AN ALISE E P L AN EJAM ENTO 
(Sao Paulo, B R ) .
Santa Cruz do Sul. Estudo de caso: d inámica 

p o p u l a c i o n a l , t ra ns fo rmaco es s o c i o - e c o n o m i c a s , atuacao 
das inst it uic oe s / Santa Cruz do Sul. E st ud io  de caso: 
d iná mi ca de la población, t rans fo r ma ci on e s 
s oc io -e co nomi cas, actu ació n de las i n stitu cione s / 
Santa Cruz do S u l..Ca se  study: pop ul at io n dynamics,
s o c i o - e c on om ic  c h a n g e s , action by i n s t i t u t i o n s . Sao 
Paulo, C ENTRO  BRAS ILEIR O DE ANA LISE E P LANEJAMENTO,
1980. 245 pags. tbls. maps. grafs. (CEBRAP. Est ud o de 
P o p u l a c a o , 6). 66 ref. (En: C ENTRO B RASI LE I RO  DE
ANAL ISE E P LA NE JA MENT O (£ao Paulo, BR), Ed. Pesq ui sa 
N acio nal sobre R epro ducao  Humana). Vol 6.

Conj un to de estudios de pobla ción refer idos a Santa 
Cruz do Sul, m u ni cipi o del Estado de Rio Grande do 
Sul, que se integran en la Inve st ig ac ió n  Nacional 
sobre R e p r od uc ci ón  H umana  c o nd ucid a por CEBRAP. 
Contiene un a nális is de la dinámica  pobl acio nal del 
area, en general y aten di en do  e s p ec íf i ca m en te  a la 
n atalidad, la mort alida d y la migración. Un estud io 
h i stór ic o de la e cono mía de la región que d es crib e la 
e v oluc ió n de la a cti vidad  p ro duct iva entre 1849 y 1976 
r e l ac io ná n do l a con las tendencia s de c r ec imie nto de la 
p o blac ió n y a tendi e nd o  a los princi pales  mome ntos de 
la expans ión del c ap it al is m o en la reglón y a sus 
c on se cu e nc i as  en el campo y la ciudad. Otro trabajo se 
refiere a la familia y la e s tr uctu ra  de clases, 
mo st ra n do  como las uni ones  y los c om po r ta mien to s 
r epro du ct iv os  mues t ra n  r elación con las diversas 
s itua ci ones  de clase de las familias y son cohere ntes 
con el tipo de inse rción  en la producción. Fi nalme nt e 
se I n vesti ga  la función que c umpl en  diversas 
inst it uc io ne s  sociales, de ca rá c te r religioso, 
edu ca tivo  o de salud, en re lación al comp or t am ie nt o 
r ep ro du c ti v o de la población.

« ESTR U CT U RA  EC ON OMIC A) « ESTR U CT U RA  SOCIAL) 
« C O MP OR TA M IE N TO  R EP RO DUCT IVO) « CREC IM IENT O
D EM OGR AF ICO)

51-041
0 2018 .08 1978 Pt Gene ral Impr

BR FÜN DA C A0  IBGE. INSTITU TO BRA SIL EI RO  DE
G E O G RA FI A E E S T AT I ST IC A (Rio de Janeiro, BR); 
F UNDA CA0 IBGE. INSTITU TO B R AS ILE IRO DE
G EO GR AF I A E E S TA T IS T IC A (Rio de Janeiro, BR). 
B ol eti m de familia PNAD 1-01, 1978 / Boleta de 

fami lia PNAD 1-01, 1978 / Family record PNAD 1-01,
1978. Rio de Janeiro, FUN DA CA0 IBGE. INSTI TUTO
B RASI LEIRO  DE G E OGRA FI A E ES TATISTICA, 1978. 6 pags. 0 
ref. (En: FU ND AC AO  IBGE. I NSTITUTO BRA SIL EI RO  DE
G EO GR AF I A E ESTA TI S TI CA  (Rio de Janeiro, BR), Pes qu isa 
nacional por amostra de domicilios, 1977). Vol 3.

La b oleta de familia de la En cu esta  Mu estra l de 
Hoga res usada en Brasil en 1978, recoge i nf or macio ne s 
sobre la i dentidad de los moradores, su nivel 
educaci on al, estado c onyugal y condi ci ones  de trabajo 
y renta.

« ENCU ES TA POR MUESTRE O)  « E NCUES TA  DE HO GARES)
«C UE ST I ON A RI O DE HOGAR)

51-042 1940-1970
03808.61 1980 Pt Gen eral Impr

BR G0DINH0, Rute E.
A din amica  p op ul ac ional  de Sant a Cruz do Sul / 

La d inam ica de la p obla ción de Santa  Cruz do Sul / 
P op ul at i on  d ynami cs  in Santa Cruz do Sul. En: CENTRO 
BRAS IL E IR O DE ANALIS E E PLA N EJ A ME NT O (Sao Paulo, BR). 
Ed. San ta  Cruz do Sul. E studo  de caso: dinam ica
p opul acional, tr ans fo rm a co e s s o c i o - e c o n o m i c a s , atuacao 
das instituicoes. Sao Paulo, C ENTRO BRA SIL EI RO  DE 
A NALI SE  E PL ANEJAMENTO, 1930. (CEBRAP. E st ud o de 
Populacao, 6). pags. 3-32. tbls. maps, grafs. 4 ref. 
(En: C ENTRO B RA S IL EIRO  DE ANALISE E P L A NE JA ME N TO  (Sao 
Paulo, BR), Ed. P esqui sa  N acio nal sobre Repr oduca o 
H u m a n a ) . Vol 6.

población, la tasa ge om ét r ic a  de c re ci mi en t o anual era 
en la d ecada del 40 de 2,29 y cae en la del 60 a 1.33 
(p3) y un aum en to de la pob lac ió n u rbana que pasa de 
11.11$ en 1940 al 36.32$ en 1970 (p4). Se observ a un 
ligero env ej ec im ie n to  de la población, la proporc ió n 
de ninos de 0 a 14 anos era en 1940 el 41.01$ y llega 
en 1970 al 37.58$ (p6) d ebido a la d ec li naci ón  de la 
n a tali da d y a la emigración. A c on ti nu ació n se analiza 
en det alle  la natalidad, la m orta li d ad  y la migración. 
En estos casos, p ar ti end o de los datos censales, se 
hace un conjunto de e s ti m acio ne s tend iente s a 
d eter mi n ar  Indices mas exactos. La tasa de fecundidad 
general mues tra  una d i sm inu ci ón del 24.55$ en el 
u ltimo decenio (p15); a primera vista la tasa del 
m unic ip io parece ser inferior a la del E stado Rio 
G rande do Sul, pero se llega a la c onclu si ón de que la 
tasa real es lev eme nt e superior, lo que co nc u er da  mas 
con el c ar ácte r rural del municipio. Se estudia 
también la esp er a nz a  de vida al nacer, que m ue st ra  una 
mejo ría de 62.57 anos en 1950 a 67.01 en 1960, para 
v olver a des cen de r a 64.72 anos en 1970 (p 19).
Resp ec to a la migrac ión, se Intenta un estudio, pese a 
que solo el censo de 1970 ofre ce  datos, b a sándo se  en 
las r ela ci ones  de s ob revivencia. Se obse rva que el 
m u nici pi o en estudio  ejerce atracc ión sobre los 
migrant es , pero no c ons ig ue r et ene rl os y los expulsa 
poco t iempo después.

« DINA MI CA DE LA POB LA CION ) «IND ICADO RE S 
D EMOG RA F IC OS ) « C RE CIM IE NTO  D EM O GR AFIC O) «SITUACION 
D EMOG RA FIC A)

51-043 1840-1970
05940.01 1979 Pt Gen eral Mim eo

BR GOLDANI, Ana Maria; F E R R E I R A , Carlos Eugenio 
de Carvalho.
Evol u ca o  do C enso De mo gr áf ic o  e R egist ro Civil 

como fontes de dados para a analise da f e cund id ade e 
m orta l ld a de  no Brasil; dados col eta do s e estudos 
real iz ados  / E vo lu ci ón del Censo Dem og r áf ic o y el
Registro Civil como fuentes de datos para el anális is 
de la fecund idad  y mo r ta l id ad  en Brasil; datos 
r eco le c ta d os  y es tu dios  real iz ado s / E v oluti on  of the 
P op ul at i on  Census and Civil Reg is ter as sources of 
data for the ana lysis of fert il ity  and mo rt a li ty  in
Brazll; data c o ll ecte d and studies made. Bol. Demogr.
Vol 10, No 2, pags. 1-85. O ut ub r o- D e z e m b r o  1979.
P re sen ta do en: Reuni ón  del Grupo de Trab ajo sobre
I nf orm ación  S o c i o - D e m o g r a f i c a , 3 a t Lima, PE, 21-25 
Mayo 1979.111 ref.

Se de sc ribe  el o rige n y evoluci ón  de los censos de 
p ob lac ión y de las e st ad ís tica s vit ales en Brasil y se 
m u es tr a la u ti lidad de los datos que se o bt ie ne n para 
el aná lisis  de la fecun did ad  y la m ortalidad. En 1808 
se levanto el p rime r censo de p obl ac ión de la h is tori a 
del pais que dio un total de 4 mi ll one s de habitant es 
(p8). En cuanto al Registro Civil, uno de los primeros 
actos ofi ci ales  data de 1814. Las es ta dís ti cas
censales fueron desde su o rige n res po n sa bi li da d  del 
Estado, mi en t ra s que las e s ta dís ti cas vitales
depe nd i er on  tanto de la Iglesia como del Estado. Los 
censos de pob laci ón  e volu ci o na ro n de mane ra  mas rapida 
y eficie nte que las e s ta dís ti cas vitales. Aun hoy los 
censos constituy en , al nivel del pais en su conjunto, 
la única fuente de datos para el e s tu dio de la 
fecundid ad y mor tal id ad. La p re ca rie da d del reg istro
de d efun ci ones  no permite hasta el m omen to  una
O b se rv ac i ón  dir ecta del nivel de m or ta l id a d existente. 
Esta in formación, c uando existe, es e stim ad a a través 
de m é todo s i ndir ec tos que u til iz a n como principal
fuente de datos los c ensos de p oblación. En
conclusión, las e sta dí s ti c as  de nac im i en to s y
defu nc i on es  del Re gi stro  Civil o f rece n menos
po si bi l id a de s de a p r o ve c ha mi en t o que el censo de 
población, el que se p re sen ta  como la fuente bas ica y
prác ti c am en te  la única en la d ecada del 70 para los
estu di os de p o bl ació n a nivel del país.

«CEN SO  DE P OBLAC IO N) «ES TA DI ST IC AS  VITALES)
«CAL ID A D DE LOS DATOS)

Se estu dia la p ob lació n de los m u ni ci pi o s de S anta 
Cruz do Sul y de Vera  Cruz entre 1940 y 1970. Se 
prod uce una d e s ac el er ac i ón  del c r e ci mi en to  de la
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BR MADEIRA, Joao Lyra.
Alguna asp ectos dos p r oble ma s de p op ul acao  e a 

cont r ib u ic ao  do C entro B ra s il ei ro  de Gstudos 
D emo gr á fi c os  nos seus prim eiros  oito anos de 
e xistencia. 51-007.

« C RE CIM IE NTO D EM O GR AFIC O» « CONC EN T RA C IO N URBANA» 
< CALI DAD DE LA VIDA» <M0RT ALIDA D>

51-044 1776-1870
0 5889.02 1979 En G en er al Impr

BR M E R R I C K , Thomas William; GRAHAM, D o ug las H.
Lon g- t er m  trends in p opula tion growth, 

1800-1970 / T e ndenc ia a largo plazo del in creme nt o de 
la población, 1800-1970. En: MERRICK, Thomas William;
GRAHAM, Dou glas  H. P op ul ation  and e conom ic d ev el opme nt 
in Brazil; 1800 to the present. B altimore, Md., J0HNS 
H 0PKI NS  U NIVER S IT Y  PRESS, 1979. pags. 25-48. tbls. 19 
r e f .

La poblac ió n de B rasil ha m a n t en id o altas tasas de 
crec im i en to  entre 1800 y 1970, lo que expl ic a la
i mpor ta ncia  que ha llegado a tener en America Latina. 
Es el único pais de la región que ha p a rtici pa do en 
los 3 p rocesos de in creme nt o de mog rá fi c o del periodo: 
i m port ación  de esclavos, gran inmig ra ción
i n te rco nt inen tal y altas tasas de crec im i en to  natural. 
En este aspecto solo se puede c omp ar ar  su evol ución 
con la de Estados Unidos. El p ro ces o i nmig rator io 
come nzó en Brasil m ucho antes de a lca nz a r altas tasas 
de crec im i en to  natural; la tasa de m ig ra ci ón 
i nter na cion al decl ino después de 1920, pero el n umero 
a bsol uto fue creci en te hasta 1950, con e xc epció n de 
los anos de la guerra. En el siglo XIX hubo un gradual 
d esce nso en la mortalidad, pero el que r ealmente 
c ontr ib u yo  al cr ec im ie nt o  d e mo gráf ic o se pro du jo entre 
1930 y 1950, llegánd os e a una tasa de c reci mi e nt o  del 
3%- (p47). La d ec linac ió n de la f ecun di dad c om ienz a a 
m an if es t ar s e recien en la decada del 60; aunque esta
se ve c o nt ra rr e st a da  por el c ont in uo  d esce nso en la 
m ortalidad, ha logrado i nvertir la ten denci a de la 
tasa de c recimiento. Como los nivel es  de mo rt al id ad 
son r el at iv a me n te  bajos, las ten denci as  futuras 
d epen den prin ci pa lm en t e de la fecundidad.

< CR EC IM I EN T O D E MO GRA FI CO» < INMI GRACI ON » <MIGRAC I0N
I NTER NACIO NA L»

51-045
05889.11 1979 En Gen eral Impr

BR MERRICK, Th om as William; GRAHAM, D ougl as  H.
The future of B r az ilia n pop ul at io n gr ow th / El 

futuro del cr ec im ie nt o  d e mo gráf ic o brasileño. En: 
MERRICK, Thomas William; GRAHAM, D ou gl as H. P op ul at i on 
and e co nomic d ev el opme nt  in Brazil; 1800 to the 
present. Baltimore, Md., JOHNS H OP KI NS UNI VE RS IT Y
PRESS, 1979. pags. 297-313. tbls. 9 ref.

Se come ntan 3 p ro ye cc iones  de la pobla ción 
brasileña: las del IBGS, las del CEDIP y las de
Frejka. Las e labor a da s  por los dos primer os orga ni smos 
se a j usta n a los métod os  mas usuales, con hipóte sis 
s em eja nt es res pecto a la v aria ción de la mortal idad,  y 
p la nte an do cada una dos a lt er na ti v as  de des ce nso de la 
fecundidad. El IBGE est im a una p ob la ción  entre 201.2 y
222.1 m illo ne s de h abita n te s  para el ano 2000, 
mien t ra s  que el CEDIP e stima entre 188.3 y 199.6 
m ill on e s para esa fecha (p 301). La p royec c ió n  de 
F rej ka  consiste en calcular, a partir de dis tint as 
épocas en que h i p o té ti ca m en t e la r e p r od uc ci ó n alcanza 
un nivel de reemplazo, el tam año de la pobla ci ón 
cuando esta llega a un estado es tacionario. Se 
concluye  que, si se d es cart a la p o si b il i da d de un 
c ambio s ig ni fi c at i vo  en las p olít ic as o una
c atástrofe, las p er sp ec t iv a s de la p o blaci ón b r asil eñ a
son de un aumento continuo, pero a una tasa
d e c r e c i e n t e .

< P ROYE CCION  DE P OBLA CI ON» CCR EC I MI E NT 0 DE MO G RA FI CO »
< PO3L ACI0N  E S TA CION AR IA» <TAMAN0 DE LA P OB LACI ON»

51-046 1973-1930
0 6024 .0 0 1980 Es Gen er al Impr

CL CHILE. INST IT UTO NA CI ON AL  DE ESTADISTICAS 
(Santiago, C L ) .
La e v oluc ió n social y e co nó mica  de Chile en 

siete anos: s epti em bre 1973-1980; b osquejo / The
social and e co nomic e vo l ut io n of Chile in seven years: 
S e ptem be r 1973-1980; draft. Santiago, CHILE.
I N STIT UT O NAC IO N AL  DE ESTA DI STIC AS, 1980. 37 pags. 
tbls. 0 ref.

Se pr esenta i nf or ma ció n sobre la e v oluci ón social y 
e co nóm ic a de Chile en el periodo 1973-1930. La 
pobl ac ión  c reció a una tasa anual p ro medi o de 1.7% 
entre 1975-1980, pasando de 9860600 h ab itan tes en 1973 
a 11104300 en 1980 (p6). La población urbana
repr es enta  a c tu alme nt e mas del 80% de la po blación del 
pais. La p o bl aci ón  de 12 anos y mas c reció de 6979300 
pers on as en 1973 a 8186200 en 1980. La tasa de 
nat al idad  d e sc endi ó de 28 por mil en 1973 a 22 por mil 
en 1979 (p 13) . La p a r t i c ip a ci ón  de los sueldos y 
salarios en el ingreso n ac iona l subió de 46% en 1973 a 
50% en 1980 (pl6). A partir de 1977 se registra una 
tasa media anual de cre ci m ie nt o del producto 
geog rá fico  bruto per capita de 6.5%. Las exportaciones 
agro pe c ua ri as  y fo re stal es  c r ecie ro n entre 1973 y 1979 
de 23 mil lo nes a 225 m il lon es  de dolares. En cuanto a 
las rese rv as brutas del s i st ema m on e ta ri o subieron 
desde 401 mil lo n es  de d o la res en el p rimer ano del 
peri odo a 2792 m illo ne s de d ol ar es  en 1979.

<DAT0S E ST ADI ST I CO S » < SIT ÜA C I0 N DEMOGRAFICA»
< C0 NDI CI ONES  S O CI O- EC O NO M IC AS »

51-047
0 5979 .00 1978 Es Genera l Mimeo

CL CHILE. MI NI ST E RI O  DE SALUD P U BLI CA  (Santiago,
C L ) . , Au
E ncue sta de d i a gn o st ic o sobre el perfil de 

salud, d emog rá f ic o  y s o c i o e co nó m ic o  en la VII region / 
Diag no stic  survey of the health, demo grap hi c and 
s o ci o- ec o no m ic  profile in the VII region. Santiago, 
CHILE. M I N I S TE RI O  DE SAL UD PUBLICA, 1978. 3 Vola.

Los m a te ri al es  de la e ncu e st a  de dia gnostico del 
perfil de salud, demo gr á fi co  y s o ci o ec on óm i co  de la 
VII Región, or g an i za da  por el M i n i s t er io  y el Servicio 
N acio nal de Salud de Chile, incluyen: el cuestionario
de hogares, la hoja de c o d i f ic ac ió n de las respuestas 
al c ue st io n ar i o y el manual del entrevistador.

< E NCUE STA DE HO GA RES»  «SI TU ACI ON  DEMOGRAFICA» 
« CON DI C IO N ES  DE SALUD» «CONDICIONES
S O CI O- EC O NO M IC AS » « CUES TI ONAR IO »

51-048
05979.01 1978 Es Gen eral  Mimeo

CL CHILE. M I N I S T ER I O DE SALUD P UBLI CA  (Santiago,
CL) .
C u e st io na r io  / Q u e s t i o n n a i r e . Santiago, 

CHILE. M I N I S TE RI O DE SALUD PUBLICA, 1978. 10 pags. 0 
ref. (En: CHILE. M I N I S T ER IO  DE SALUD PUBLICA
(Santiago, CL), E nc ue st a de d iag n os t ic o sobre el 
perfil de salud, d e mo gr áf i co  y s o ci oeco nó mic o en la 
VII r e g i ó n ) . Vol 1.

El c u e s t io na ri o  c o r r e s p o n di en te  a la encuesta sobre 
el perfil de salud, d e m og r áf ic o y s o ci oeco nó mico  de la 
VII Región, Chile, incluye 7 s ecc io nes  destinadas a 
reco ger i n fo rmac ió n sobre: las condiciones de
v ivi en d a y las c a r ac te rí s ti c as  demogr áf icas , sociales 
y de salud de sus ocupante s;  la practica 
a n t i c o nc ep ti v a y el con trol  de los embarazos; el 
con tr ol de salud de los m e nores  de 2 anos y la 
m o rb il id a d p e rc ibid a en los últ im os 30 dias.

« ENCU ES TA DE HO GA RES»  «S IT UACI ON  DEMOGRAFICA» 
« CO ND IC I ON E S DE SALUD» «CONDICIONES
S O C I O - E CO NO MI C AS »  « CUES T IO N AR IO »
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CL

type,
SALUD

51-049
0597 9 *0 2  1978 Es Gen eral  Mimeo
CHILE. M I N I S TE RI O  DE S ALUD P U BLICA  (Santiago,
CL) .
Tipo r egi st r o 1, secci ón  1*2-3 t Re gister 1 

section 1-2-3* S antiago, CHILE. M I NI S T E R I O  DE 
PUBLICA, 1978. s.p paga. 0 ref. (En: CHILE.

M IN IS TE R IO  DE S ALUD P UB LI CA (Santiago, CL), E ncues ta 
de d i ag no s ti c o sobre el perfil de salud, d emog r áf i co  y 
s o ci oe co n óm i co  en la VII región). Vol 2.

Se incluye la hoja de co di f ic ac ió n  de las
r espu estas  a cada una de las 7 secc io nes del
cue st i on a rl o u ti lizad o en la encu esta sobre perfil de 
salud, d emog rá f ic o  y s o ci o ec on óm i co  de la VII Región, 
Chile.

< E NCUES TA DE H0G ARES> < SI TUAC ION D EM O GR AFIC A> 
<C0N D IC I 0M ES  DE SALUD> < C ON D ICIO NE S
S O C I O - EC ON OM I CA S > < CUES TI 0NAR I0>

tbls. 0 ref.

En el p er io do que a barca el estudio, el c recimiento 
global de la p oblación, incl uy e nd o c recimiento 
v e ge ta ti v o y m igr ac ión,  ha sido m ay or en las areas 
e c o nó mi ca m en t e m as d e s a r ro ll a da s  que en las de menor 
d esarrollo. Tal hec ho tiene una e x p li ca ci ón  en la 
may or  m o rt al i d a d  i nf ant il  en las areas mas pobres. 
Estas areas presentan, por otra parte, un m ay or  Índice 
de f ecundidad. T al es  c on cl us i on e s s urgen del análisis 
de datos d e m o g rá fi co s  ref er ido s a los c omponentes 
f unda me n ta le s del c rec im i en to  di fe r en ci ad o de la 
p o blac ió n entre p ro v in c ia s y c o munas  de las provincias 
de C o nc ep ci ó n y Arau co  en el peri odo indicado, y del 
anál is is de la i nc id e nc i a de la m o r t a li da d infantil, 
la f ec un d id a d y el m o v i m i e n t o  mig rator io.

<DI NA M IC A  DE LA P OBLAC I ON >  < CRECIMIENT0
D E M O G R A F I C O

51-050
0597 9. 03 1978 Es Gen eral M im eo

CL CHILE. M I N I S TE R IO  DE SALUD P UB L IC A  (Santiago,
CL) .
M anua l del e nt r ev is ta do r  / I n terv iewer 's

manual. Santiago, CHILE. M IN IS T ER I O DE SALUD PUBLICA,
1978. 22 pags. 0 ref. (En: CHILE. M I N I S T E R I O  DE SALUD 
PUBL ICA (Santiago, CL), En cu es ta  de d i ag no s ti c o sobre 
el perfil de salud, dem og r áf ic o y s oc io e c o n ó m i c o  en la 
VII r e g i ó n ) . Vol 3.

Previa la des cr i pc ió n de los objetiv os y
c a r ac te rí s ti c as  de la enc ue s ta  diag no s ti co  del perfil 
de salud, d emog r áf i co  y s o c io e co nó mi co  de la VII 
Región, Chile, se p r es enta n las ins truc ci ones
e s peci fi cas para la com p le t ac io n de cada una de las 7 
secc iones  del cu es t io na ri o  base del estudio.

<EN CU ESTA  DE HO GARES» < SITUA CI0N DEMO GRAFI CA » 
< C0 ND IC I 0N E S DE SALUD» < C0 N DI CI0N ES
S OC IO -E C ON O MI CA S»  <CU ESTI0 NA RI0»

51-051
0590 9 .0 0  1979 Es General Mim eo

CL G A L DA ME S FUENTES, Rafael.
De sa rr o ll o  e co no mico  difer 

en exceso y d in amic a pobl 
l nt er pr ov inci al  y comunal, Chile: 
de las prov in ci as  de Concepc 
D i f f e r e nt ia te d  econ om ic deve
u n e m p lo ym en t  and p opul ation
inte r pr o vi nc ia l and communal 
1950-1970, the case of the province 
Arauco. Tome, s.e., 1979. 223 pags

1950-1970

enciado, d e sempl eo 
acional; anali si s 
1950-1970, el caso 
ion y A rauco  / 
lopment, e xcess

dynamics; an
analysis, Chile: 

s of C once pc i on  and 
tbls. 6 ref.

E st udi o de in fo rm ac ió n  esta dí s ti ca  que anal iza 
algu nos c o n d i ci on a mi e nt os  s ociales e h is to rí eo s  que 
actú an  sobre la d iná mi ca  de la poblac ión.  Por una 
parte, esta se r e la cion a con un conj un to de fac tores 
h i st or íe o s (c re cimi ento veg etati vo  de la población, 
migr ac ione s) y, por otra, con un p ro ce so de de sarro ll o 
e co nó mi c o d i f e re nc ia do  que se expresa, en lo 
o cupa ciona l,  en una suerte de d es em pl e o crónic o de 
c ará ct e r estruc tura l. El a na lisis se centra en cuatro 
aspectos: d in ám ic a pobl ac iona l d i f e re nc ia da  1950-1970; 
e s tr uc tu r a y d inámi ca e co nó mi ca  d ife re nc i ad a 
1950-1970; r ela ci ón  entre el grado de d es a rr ollo 
e conó mi co comunal; la d in ámic a p o bl acio nal 
dif er e nc i ad a 1965-1970. En la segunda parte se incluye 
la m e to do l o g í a  e mp lead a en el e s tudi o y un anexo 
e s t a d i t i c o .

<DES AR R 0L L0  ECONOM ICO»  < DIN AMICA  DE LA POBLACIO N»
<DES EMPLE0»

51-052 1950-1970
05909.01 1979 Es Gener al Mim eo

CL G A L D AM ES  FUENTES, Rafael.
D ina mi c a p obla ciona l d i f er en ci a da  1950-1970 / 

D i f fe re nt i at e d popu la ti on  dyn amics  1950-1970. En: 
G A L D AM ES  FUENTES, Rafael. D e sa rr ol lo  e con omico 
dif er enci ado, d es em pl eo  en e xceso y d inami ca 
poblaoi on al; a nalis is  lnt er p ro vi nc ia l  y comunal, 
Chile: 1950-1970, el caso de las p rovin c ia s  de
C on ce pc i on  y Arauco. Tome, s.e., 1979. pags. 14-37.

51-053 1965-1970
0590 9. 04 1979 Es G e ne ral  M imeo

CL GAL DA M ES  FUENTES, Rafael.
La rela ción entre el grado de desarrollo

e co nó mi c o comuna l y la d iná mi c a poblacional
d i f e re nc ia d a 1965-1970 / The rel at ion  bet ween the
d egree of com mu nal e cono mi c de ve lo pm en t  and 
d if fe re n ti a te d pop ul at io n d ynam ic s 1965-1970. En: 
G ALD AM E S FUENTES, Rafael. P a sa rr ol l o económico
dife renci ado, d e s e m pl e o en e xceso y dinámica 
poblacional; a nalis is  l n t e rp ro vi n ci a l y comunal,
Chile: 1950-1970, el caso de las pr ov in ci as  de
C on ce pc i ón  y Arauco. Tome, s,e., 1979. pags. 115-134. 
tbls. 0 ref.

Se incluye abu n da n te  inf or m ac ió n e sta dí st i ca  que 
perm ite ha cer una c a r a c t e r iz ac i ón  económica,
o cupa c io n al  y d e mo gr á fi c a de las com un as de las
p rovi nc i as  de C o nc ep ci ó n y A ra uco entre 1 9 0  y 1970 y 
co rr el a ci o na r el niv el e co n óm ic o de las comuna s con la 
diná mi ca pob la c io na l d i f e re nc ia d a que se detect a en
ellas. Se apreci a una gran v ari ed a d en el grado de
de sa rr o ll o  eco n óm i co  de las p r ov inci as  est udiadas. £1
rango de d i f e r e n ci a ci ón  entre la co mu n a m as p roductiva 
y la menos pr oductiva, toman do  en c uenta la
pr od uc t iv i da d a g ro pecu ar ia,  m iner a c arb on í fe r a e 
i ndustrial, es 72.8 (p117). En r e l ac i ón  con la
diná m ic a  de la poblaci ón , el factor que co rr elac iona 
mas s i gn i fi c a t i v a m e n t e  con el gra do  de desar rollo 
comunal es la tasa de fecundidad: a m ay or  desarrollo, 
m enor fe cundidad. Se a p reci a t a mb i én  que la emigrac ió n 
desde las comunas  de m a y or  a tr aso e co nó mi c o no se 
ori en ta dir e ct a me nt e haci a las de m a y o r desarrollo, 
sino que hacia  las mas cer ca nas  g e og ráf ic amen te .

< D I N AM IC A DE LA POB LA CI ON » < DE SA RR OL L O ECONO MICO»
<SIT UA C IO N D EM OG R AF I CA »

51-054
05986.01 1978 Es G en er al Impr

CL S A LINAS  MEZA, Rene.
Fuen tes para el e s tud io  de la demogra fí a 

h i s t ór ic a en el N o r te  Chi co chileno, 1600-1854 /
Sou rc es for the study of po p ul a ti on  h l story  in the 
C hi lea n Nort e Chico, 1600-1954. Lat. Am. Res. Rev. 
Vol 13, No 3, pags. 98-103. 1978. 27 ref.

En los ú lt im os anos se ha m an i fe s t a d o  un c reciente 
Interes por el e s tu d io  de la d e mo g ra fí a h istórica 
chilena, i nc or po r án d os e m é tod os  y té cn icas  recientes, 
asi como n uevas  fuent es  que p ro po r c i o n a n  in formación 
sobre el sexo, edad, lugar de p ro ce d e n c i a  y diversas 
c a r a c t e r í st ic as  s o ci o- ec o n o m i c a s  de la poblac ió n. Las 
fuentes de la regi ón  del N orte Chi co se han 
c l a si fi ca d o en c ua li t a t i v a s  y c ua nt it ativ as . Las 
c u al it a t i v a s  proc ed e n de d iv er sa s c o l ec ci on es  del 
A r chiv o Nac io n al  y c or re s p o n d e n  a d e s c r ip ci o ne s  o 
e n u m e ra ci on e s p ar ci a le s  de g ru p os  p o b l a c i o n a l e s , hasta 
ahora las mas explot ad as. Las m as im po rt an te s  son las 
" M a tr ic ul a s de indios en c om e nd ad os " y los 
" E m p a d r on am ie n to s  locales". Las cua nt it at iv a s 
c or re s p o n d e n  a d atos r egi st r ad os  s is t e m á t i c a m e n t e  y
dura nte un lar go periodo; e ntre  e l la s se pueden 
d is ti n g u i r  3 grupos: "Co l ec o io ne s N o ta ri a le s " que,
entre o tros docum en tos , c on ti en e n las series de los
t esta m en t os  de los ha bi t an t es  de u n a región;
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Pobl. G e n e r a l - R e c o l .Da t o s , Medición, Tend., Proy -14-

" Col ec cion es judiciales", que c on tiene n los procesos 
civiles y c ri m in ales  celebrados; "Registros 
Parroqu ia les" , que están mas o me nos c ompletos desde 
1730. R el ac io nados  es tr ec ha me n te  con estos registros 
están las series ds "In fo rm ac io n es  m a trimo ni ales ". 
Otros do cume nt o s de gran valor son los padrones 
censales, los e mp ad ro na m ie n to s de casas con fines 
t ributarios y los reg is tros  de avalú os  de bienes y 
p r opi ed ades  de los electores.

<DEM OG R AF IA  H ISTO RI CA» <FU ENTE DE I NFORMACION»
<FUENTE H IS TO RI CA» R E C O P I L A C I O N  DE DATOS»

51-055 1963-1976
0534 0. 00 1979 En G e neral  Impr

CO QüICfC, Sylvia.
Colo mbia / Colombia. Wash in gton , D.C., US. 

BUREAU 0F THE CENSUS, 1979. 44 pags. tbls. (Country
D e m ogr ap hic Profiles, 20). 96 ref.

I nfo r ma c ió n d e m og r áf ic a sobre Colombia, en el 
periodo 1954-1979. La p o blac ió n colo mbian a se estima 
en 26 mi llone s a m ediados de 1979. Su tasa de 
crecimiento, que habia  supe rado el 3* en la decada del 
50, comenzó a b ajar a med iados del decenio 60-70, 
a lca nz ando  cerca de un 2* en 1979, por efecto de la 
d e clin ac ión  de la fec undid ad  y de la emigració n 
i nt er na cion al (p1). En esa época habi a c ome nz ado en el 
pais un a ctivo prog ra ma de p la ni fi ca c ió n  familiar. La 
c o mpos ic ión  por edad cor re s po nd e a una p oblación 
joven, con r el at iv am e nt e  baja p ropor c ió n  de mujeres 
casadas en edad fértil. En los últimos anos se
a dvierte un m e j o ra mi en t o en la e scol ar i da d  y una
fuerte c or ri ente m i gr at o r i a  u rbano rural. Se incluyen 
t abu la cion es de la poblaci ón  según c ara ct e rí s ti ca s 
generales, edu cat iv as  y económicas, y su d is t ri buci ón 
geog ráfica, i n dicad ores de f ecun di dad y de mort alidad, 
y datos sobre p la ni fi ca c ió n  f amil iar y migración. Las 
fuentes de los datos fueron los censos, esta dísti ca s 
vitales, las encue stas de f ecund idad de 1976 y 1978 y 
la en cu esta  de h o gare s de 1978. Se coment a la calidad 
ds los datos, d e s t ac án do s e el alto grado de omi sión en 
las e st ad í st i ca s vitales y la s u b en um er ac i on  censal,
estimada en 5.7, 3.3 y 9.4* en 1951, 64 y 73,
r e s pe ct iv a me n te  ( p 2 ) .

<SIT UACI0 N DE MO G RA FI CA »  < ESTA DI S TI CA S VITALES» 
< C R EC IM IE N T0  D EM OG RA F IC O » R E C L I N A C I O N  DS LA 
FECU N DI D AD » < PLANI F IC A CI ON  FAMI LIAR »

51-056 1950-2000
0276 2. 20 1978 Es General Impr

GT ARIAS B ., J o r g e .
Sínt es is de los d o cu men tos p re se ntado s al 

P rimer S em in ar io  N acio na l sobre D emografía, Desa rr ollo 
y Medio Amb iente  / Summar y of the docum en ta p resented 
at the First N atio nal Semina r on Demography, 
Deve lo p me nt  and the Environm ent. Guatemala, I NSTITUTO 
C E N T R O A M ER IC AN O  DE I NV EST IG A CI ON  Y T ECNO LO GIA 
INDUSTRIAL, 1978. 34 pags. P r e s e nt ad o en: S emi nario
Nacional de Demo gr afía , D e sa rr ol l o y Medio Ambiente, 
Guatemal a,  GT, Junio 1978. 31 ref.

Se e stim a que en 1978 Gua te m al a  cont aba con 5.6 
m ill on es de hab itantes, dos t erceras partes de los 
c uales se e n co nt r ab a n en las zonas rurales; el 44* de 
la pob la c ió n  total es menor de 15 anos, un 53* 
c o r re sp on d e al grupo de 15 a 64 anos y un 3* al de 65
anos y mas. La dens idad es de 61 ha bi tan te s por km2.
La PEA m as c ul in a de 10 anos y mas exhibe una
pa rt ic i pa c ió n de 75.7* en 1973» siendo la cifra 
c o r re sp on d ie n te  a la PEA femenin a de 12 a 13*. El 
65.4* de los hombres  y el 7.0* de las m u j er es  están 
o cup ad os en la a g r ic ul tu ra  (p4). En 1973 el 52.1* de 
la p o blac ión de 10 y mas anos era anal fa be ta  (p5). Se 
estima una e sp er anza  de vida al nac er de 53.74 anos 
para el sexo m a s c u li no  y 55.53 anos para el sexo 
femenino. Si se a dopta una h ip ót esis  media,
c o n si st en t e en c on sid erar una tasa bruta de 
rep ro d uc c ió n de 2.10, se obti ene una pro yec ci ón  de 
p ob la ci ón de 12.7 mi ll on es  para el ano 2000 (p7). Las 
m i g ra ci on e s int er n ac io na l es  son de poca i mpor t an c ia  en 
G uatemala, ob se r vá nd os e  en cambio un intenso 
m ov im ie n to  mi gr a to r io  interno, que ha aum entad o en el 
u lti mo  periodo int erce ns al (1964-73). La mo rtal id a d 
mat er na en 1973 fue de 17.0 por 10 mil nac id os vivos

(p11). Un 27.4* de la p o bl aci ón  f emenina de 15 y mas 
anos c orre sp ond e a mad res solte ra s (p!4). La 
d e scr ip ción  de los a spectos mas so br es al ie n te s  de la 
sit ua ción  d e mo grá fi ca en G uatemala, sirve de base para 
a nal iz ar la relación  exist ente entre población, 
ambiente y r ec ursos naturales; p ob la ción  y educación; 
pob la ció n y ocupación; población, al im e nt ac ió n y 
nutrición; p olít ic as de población.

< S ir UA CI OM DEM OG RAFI CA » <D ES AR R0 LL O  E C ON OMIC O Y
SOCIAL» < N EC E SID AD ES A L IM ENTA RIAS»

51-057 1950-1977
0593 4 .0 0  1978 Es General M imeo

MX HERN AN DEZ  M., Abelardo.
La d inámi ca  de la pob lació n en la selva 

L a cand on a / Po pu lati on  d ynamics in the La candona
forestland. s.l., s.e., 1978. 98 pags. tbls. 41 ref.

El docum en to intenta ofre cer una descri pc ión 
a pro xi mada  de las t endencias de mo g rá fi ca s  a ctuales de 
la Selva L acandona. En la p r imera  parte del trabajo se 
pres enta n los a n te cede nt es h istór icos de la Selva 
Lac an d on a  y su u b ic ació n dentro del E stad o de Chiapas 
en la R e pú blic a de México. Se e studian las
c ara c te r ís ti ca s d em og rá f ic a s gene rales  de la población 
de esta región, cuya i mpor t an c ia  radica en su
capa cida d para recibir ex ce dent es de pob lació n de 
otras regiones del Estado y del pais. Se analiza el 
estado actual en que se e ncue nt r an  los nive les de 
mort alidad, fecundidad y m ig r ac ió n en la selva
L acan do na y se concluye que de una p obl ac ión escasa 
alre dedo r de 1950 se paso, 30 anos después, a un 
v o lum en  s uperi or  a las 70 mil personas, con una tasa 
bru ta  de m o rt alid ad  que a lcan za  al 10.4 por mil (p70), 
aunque este va lor oscila se gún las loc alidades, y con 
tasas de natalid ad  su pe rior es al 40 por mil (p77). 
Fina lm ent e se d etall an  las fuentes ut iliz ad a s en la 
i n v e s t i g a c i ó n .

< SIT UA CION  DEMOGRAF IC A» < P0BLA CI0N ABORIGEN»
<P0B LA MIENT0»

51-058 1960-1976
0 5934.02 1978 Es General Mimeo

MX H E RNA ND EZ M., Abelardo.
C a r ac te rí s ti c as  d em og rá ficas  g en er al es de la 

pobl ació n de la selva La c an d on a / Gene ra l dem ograp hi c 
char a ct e ri st ie s  of the p opul at i on  of the L acandona 
forestland. En: H ER NA NDEZ  M., Abelardo. La di námica de 
la pob la ción  en la selva Lacandona. s.l., s.e., 1973. 
pags. 27-52. tbls. 12 ref.

Según la l itera tu ra e x isten te  la pobl ación  de la 
selva L a cand on a oscila entre 40 mil y 186 mil 
habitantes. Cálcu los del aut or sitúan dicho margen
entre 69762 y 74419 habitantes. La zona N or-o ri enta l 
es la que c uenta con m ay or  canti dad de po blación 
(est imac ió n mínima: 44629 habitant es ), le siguen las
zonas de J atate y Marg ar i ta s con apr ox i ma da me nt e  12 
mil ha bi ta nt es  cada una y M ar q ue s  de Comi llas con poco 
m as de mil habitantes. La zona de Tzendal es  se 
e n c uen tr a deshabitada. Sin embargo, la i mpor tanci a de 
la selva Lac a nd o na  no r adica en la magn i tu d  de su 
población, sino en su capacid ad  para recibir 
e xced en tes  de poblac ió n pr ov e ni en te s de otras regiones 
del E stado de Chiapas y del pais. En rel ac ión al 
c r eci mi ento  r eciente las cifras osc ilan entre cerca de 
un 6 y mas de un 10* anual, lo que est arla  i ndicando 
la pres encia  de un v igor os o proceso de inm ig raci ón 
hac ia  esta región. En c uanto a la dis tribu ci ón
espacial, la red h i dr o ló g ic a result a un adecuado 
i n d ica do r de los lugares en donde se halla a sentada la 
población. Poco mas del 46* de las l o cali da des tiene 
men os  de 50 habitantes, casi el 50* tiene mas de 50 y 
menos de 500 h ab ita nt e s y solo el 5* tiene mas de 500
h abitantes. De acu erd o a la i nf or maci ón  sobre 90
l o c ali da des que r ep re se nt a n el 18* del total de
loc al idad es  exis te nte s en la selva Lacandona, la
p o blac ió n p resen ta  una m a y or  ca nt idad  de hombres 
(10732) que de m uj er es (10358), m ien tr a s que en la 
e str uc t ur a por edad el 52* de la p o blaci ón  es men or  de 
15 anos, el 45* esta entre las edades 15 y 49 y solo 
el 3* es m ay o r de 60 anos (p48).

< CR EC IM IE NT0  D EM OG RA FI C O»  <D IN A MI CA  DE LA
P OBL AC ION»  < DI ST RIBU CI ON G EOGR A FI C A»  <SITUACION
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D E MO GRA FICA>  < PO B L AMIENTO»

1950-1978.51-059
0 593 4. 03 1978 Es General Mi meo

MX HE RN A ND EZ  M., Abelardo.
Los c om po nent es f unda menta le s d <■ la d in ámic a 

de p o blac ió n en la selva L a cando na ' fhe fu ndamental 
comp on e nt e of pop ul at io n d ynamlcs in the L ac an do na
forestland. En: H ERN ANDEZ  M., Abelardo. La d inám ica de
la p ob la ción  en la selva Lacandona. s.l., s.e., 1978.
pags. 53-30. tbls. 11 ref.

Se p rese n ta  i nf or mació n sobre el es ta do actual de 
los niveles de m ortalidad, fecundid ad  y m i gr a ci o ne s en
la r egión de la selva Lacandona. La m ay or ía de la
p o bla ci ón que habi ta a ct ualme nt e en esta región debe
ser c onsi d er a da  como mi grante, dado lo r eciente del
pro ce so de a sent amiento. De una p ob la ci ó n escasa, 
a l red ed or de los anos 50, se paso 30 anos des pués  a 
una cifra sup er ior  a las 70 mil personas. Si se ad opta 
el s upuesto de que los d esp la z am i en to s se dieron en 
forma regular y uniforme, en solo 3 dec en ios la selva 
Lac an d on a  ha tenido un p o blam iento  me dio de cerca de 
2400 personas  por ano. Se trata en r ealidad de un 
pro ce so de c ol on iz ació n que desde zonas rurales dirige 
a otras zonas rurales en el interior del Estado. Otra 
c a ra ct er í st i ca  del pro ceso  resu lt a la e stancia 
temporal de los m ig r an te s en d iversas c omunidades,
antes de ase nta rs e en forma de fi ni ti va  en alguna de 
ellas. El nivel de m o rt ali da d es reducido, si bi en en 
c onj un to la tasa bruta de m or t alida d c o r r es p on di en t e a 
32 l o cal id ades  alcanza al 10.4 por mil (p70), aunque 
este valor o scila según las locali dades  entre 3*4 por
mil y 83*3 por mil C p 71) - Mas del 50* de las
l ocal id ade s prese nt an tasas de natal id ad s uperi ores a 
40 por mil, aunque en algunos casos es p ro bable que 
exi st an errores en la c apt ac ión de los datos.

« CO LO NI ZACIO N»  « DI NA MI C A DE LA POBLAC ION» 
« ASE NT AM IE NT O  RURAL» «SITUA CION D E MO GRAF IC A»
« MIG RA CION  RÜRAL -RURA L»

51-060
0593 4. 04 1978 Es General Mim eo

MX HER NA NDEZ  M., Abelardo.
A cerca de las fuentes ut il izad as / Regar di ng 

the sources used. En: HERNA ND EZ M. , Abelardo. La
d iná mi ca de la p ob la ció n en la selva Lacandona. s.l., 
s.e., 1978. s.p. tbls. 6 ref.

Las fuentes util iz ada s en la i n v e s t i g a d -  i sobre la 
diná mi ca de la pob lac ió n en la selva L ac an dona  de
México, fueron las siguientes: r el acio nes de
l o cal id ades  ela bo rada s por la C omis ió n Na cional de
Erra d ic a ci ón  del P a ludis mo (CNEP), que con siste n en
censos de jure en los que se registra anualmente, para 
cada localidad, los nombre s y el numero de h abita ntes 
y el m u nici pi o al que pert enec e la misma; los croquis
de l o ca lid ad es elabor ad os por la CNEP; los censos
gene rale s de población, levantad os por los m aestros
b ilin gü es de las d ire cc ione s r egion al¡3 de educación 
ex tr a- e sc o la r en el medi o indígena; el plano forestal 
f oto gr a me tr ic o de la selva Lacandona; el plano del 
I nve nt ario  Nacional Forestal  de la Subs ec re ta rí a
F orestal de la Fauna; i n forma ción d emog r áf i ca  r ecabada 
por los i n tegr an tes  de la linea de i nves tigac ió n
s e ro ep id e m i o l o g i a  de la m ala ri a del C entro de 
I nve st ig ac io n es  E coló gi cas del Sureste, que incluye el 
nume ro  de h ab it an tes  por edad y sexo de 12 loca li dad es 
de la zona de M arg aritas; s olic itude s de d ot acio nes de 
tierras y r es olu ci ones  p re si de ncia le s e xiste nt es en la 
d el eg ac i ón  de la Sec re ta ri a de la Refo rma Agraria 
(SRA) de local id ade s u bicadas en Ocosingo y 
Margaritas; en cuesta dir ect a lev an tada  en 32 
l o cali da des  de la selva Lacandona.

«FUENTE DE INFORM ACIO N» «DI NAMIC A DE LA POBLACI ON»
« C OL ON IZ ACIO N»  «A SE NTA M IE N TO  RURAL»

51-061
0 642 8. 00 1978 Es G en er al  Impr

MX MEXICO. S E CR ET AR I A DE PROG RAMAC IO N Y 
PRESUPU ES TO. C OO R DI NA CI ON  G EN ERA L DEL SISTEMA 
NACI O NA L  DE I N FORMA CI ON (México, MX). 
I n s tr uc ti v o para l lena r los formularios 

e s ta dí st icos  de los h echos  v i ta les / Ins truct io ns for 
filling up the s t atis ti cal forms on vital facts. 
México, MEXICO. S EC R ET AR IA  DE PROG RAMAC IO N Y 
PRESUPUESTO. C OO R DI NA CI O N G E N ER A L DEL SISTEMA  NACIONAL 
DE INFORMACI ON , 1978. 26 pags. ( Programas y
P r oce di mien to s. Ser ie 11, 10). 0 ref.

En México, se ca pt a n datos sobre 5 hechos vitales 
- nacidos vivos, defunci on es, m u erte s fetales, 
m atr im o ni os  y d i vo rcio s-  los que ya el ab orad os en 
todos sus aspectos, c on fo rm a n las es tadísticas 
vitales. El pro ce so de rec ol e cc ió n de esta info rmación 
se basa en f o rm ular io s ad hoc disenad os  por la 
D ir ec ci ó n Gen eral  de Estadí stic a.  Para la adecuada 
c omp l et a ci on  de los mismos, se ha el aborado un 
i nst r uc t iv o det al l ad o  que incluye, a demas de las 
indi ca cio ne s especi fi cas,  una serie de defini cion es 
que p erm it e n un m ay or  c o n o ci mi e nt o  de los hechos 
vitales captados.

«E ST AD I ST I CA S VIT AL E S»  «R EC OP I LA C IO N DE DATOS»
« CU ES TI ONARI O»  «MANUAL»

5 1-062 1500-1975
05993.00  1978 Es G e ne ral  Impr

MX RAMOS, Pedro.
El peso de la t ra di ción en la explosión 

d emog r áf i ca  / The weight of t ra di ti o n in the 
p opul at i on  explosión. México, PAX, 1978. 140 pags. 
tbls. ilus. 35 ref.

A partir de la p r o f u n d i za ci on  de los hechos 
d em og r áf i co s de Americ a L at i n a  desd e el siglo XVI, se 
c on si de ra la p l a n i f ic a ci ón  como un medio para mejorar 
la salud individual, f am iliar y c ol ec tiva y como un 
i ns tr um ento  de c ambio cultural. La e xp osi ci ó n se 
d ivide en 4 partes. En la primera, se ex am inan  los 
a nt ec e de n te s hist ór i co s y cul tu ra le s de la situación 
d e m og rá fi c a actual de la re gión y en e sp ecia l la de 
México. P os te riorm en te,  se dis cu t en  las posi bi lida des 
de a yuda de la p l a n i fi c ac i ón  familiar a la salud 
publica y las rela ci one s entre p o blac ión y desarrollo, 
e nfa ti z an do  los nexos entre el crecimiento, 
c omp os i ci ón  y d i s tr i bu c ió n ge o gr á fi ca  de la población 
y la vivienda, la nutrición, educaci ón , el trabajo y 
la economía, la m ov il idad  social y otros aspectos. Los 
c omen t ar i os  finales y p ro p os ic io ne s  se o rie nt an  a 
p recisar la c ol ab or ac i ón  que el m edico  debe prestar al 
d esar ro l lo  nacional.

« CR EC IM I EN T O D EM O GR AFIC O»  «DES AR R OL LO  E CO NO MI CO  Y 
SOCIAL» « C O M PO R TA MI EN T O REPRO DUCTI VO »
« PLAN I FI C AC IO N FAMILIAR»

1 5 0 0 - 1 9 5 0
Es Gene ra l Impr

5 1 - 0 6 3
05993.01 1973

MX RAMOS, Pedro.
A n te ced en tes h is to r íe o s y c ul t ur a le s / 

Hist or i ca l and c ul tural bac kground. En: RAMOS, Pedro. 
El peso de la t radi ci ón en la exp l os i ón  demográfica. 
México, PAX, 1978. pags. 3-37. tbls. ilus. 35 ref.

Desd e el siglo XVI, la d i s mi nu ci ó n bru sc a de la
pobl ación  indígena, por el e fecto de e p idem ias y la 
a bulia r ep r od uc ti v a p rodu cto del sometimiento, 
d e ter mi na la impo rt a ci ón  de esclavos, dando origen al 
mestizaje. Esto sentó las bases de una h istoria 
d emog r áf i ca  dis ti nta a la del m undo o ccidental: la
poligamia, la alta p ropo rc i ón  de i le gi ti mi da d  y otros 
hechos dan cuenta de la n o - i n t e gr a ci o n f amil ia r y del 
c reci m ie n to  d e sb o rd a nt e de la p o blaci ón durante los 
siglos XVI y XVII. La r e s p o n s a b il id ad  pater na  hacia 
los hijos se expr es a recien a m ed ia do s del siglo 
XVIII. Las mejoras  alime nt icia s,  la err a di c ac ió n de 
e p idem ia s y el des ce n so  de la m o rt a li da d infantil 
c ont ri b uy en  a la a c e le ra ci ón  del c recimiento 
demográ fi co.  La c on c ie n ci a de que este in te rfie re con
el cre ci m ie nt o e co nó mi co  y de que este ultimo no
s oluc io na per se el p robl em a poblac io nal,  hacen de la 
p ate rn i da d res po n sa bl e un inst ru m en to  v a lioso  que
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a demas fav orece  el c ambio cu ltural y la integ ració n 
del nú cl e o familiar.

« C R EC IM IE N TO  D EMO GR AF I CO »  « CO N DI CI ON E S DE VIDA» 
« D E MO GR AF I A HI STORI CA »

51-064 1950-1977
0534 1. 00 1979 En Gen eral  Impr

MX R Q W E , Patr icia M.
Méxi co  / México. Wash ington, D.C., US. BUREAU 

0F THE CENSUS, 1979. 34 pags. tbls. (Country
D e m og ra ph i c Profiles, 14). 69 ref.

I nfo r ma c ió n demo gr á fi ca  sobre México, en el periodo 
1950-1979. La p o blac ión m ex ic an a alca nz o a 66 millone s 
de ha bi t an t es  en 1969. Su cre ci mi en to  fue p rogr es ivo 
dura nte buena parte del siglo, deb id o al d es cens o de 
la m or t al id ad  y una f ec undi dad re lati va m en t e 
constan te , a l ca nzan do una tasa maxi ma  de 3.5* en 1966; 
d espu és  se v erifi co un descenso, e st im án do s e entre 2.5 
y 2.7* en 1979. Mien tr as la e spe ranza  de vida al 
nacer a u mento  en 21 anos entre 1940 y 1970, la tasa 
global de f ecun di dad apenas bajo, a cele ra n do  su 
d esc en s o solo a partir de 1970. Estas ten denci as  se 
r efl ej a n en una es tr uctu ra por edad muy joven. El 
examen de los indi ca dore s e du cati vos m u es tra que el 
30* de los ninos de 10 a 14 anos no a siste a la 
escu ela y solo el 42* de la p o blaci ón de 15 a 24 anos 
ha com pl et ad o la e n se ñanz a primaria. Se destaca 
U l t im am en t e un r ápido aumento del por cen ta je  de 
p ob la ci ó n urbana, de 43 a 59* entre 1950 y 1970. El 
70* de los h om br es de 12 anos y mas son e c on ómic ament e 
act iv os y solo el 18* de las muj eres se ha incor porad o 
a la a ct iv id ad  económica. Se i ncluy en t abul acion es  de 
la p ob la ci ón  según ca ra ct er ís t ic a s generales, 
e duca ti v as  y económicas, y su dis tr i bu c ió n geográfica, 
i ndic ad ores  de fecundida d y de m ortalidad, y datos 
sobre p l a n i f ic ac ió n fa miliar y migración . Los datos 
p r ovie nen de los censos, e st ad ís t ic a s vita les y 
e ncue st as de fecundidad. Se com enta  la calidad de la 
I n fo rm ac i ón  y se dan a n te c eden te s g ener al es sobre las 
e n cues ta s C A P .

« SITU AC I ON  D EM OG RA F IC A » « ES T AD IS TI CA S  VITALES» 
« C R E C IM IE NT O  D EM OG RA FI C O»  « DE CL IN ACION  DE LA 
F E CU ND ID A D»  «PL AN IF IC AC I ON  FAMI LIAR »

5 1-065 1970-2000
05392.01 1979 Es Gen eral Mimeo

PA PANAMA. M IN IS TE R IO  DE PL AN IF I CA C IO N Y POLI TICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
La po b la c ió n del pais / The p o pu la ti on  of the 

country. En: PANAMA. M I NI S TE RI O DE P LA NI FI CA C IO N  Y 
P OLI TI C A ECO N OM I CA  (Panama, PA). Sí ntesis de la
s it ua ci ó n social en Panama. Panama, PANAMA. 
M IN IS TE R IO  DE PL AN I FI C AC IO N Y P OLITI CA ECONOMICA,
1979. pags. 1-16. tbls. 0 ref.

E ntre 1970-1977, la tasa de c r e ci mi en to  natural  de 
Panama d is mi nuyo  de 3* a 2.4*, o b s e r vá nd os e  un
desc en so de la natal idad de 37.1 a 28.4 por mil y de 
la tasa de m orta li d ad  de 71 a 44 por mil (p1). 
Hist ó ri c am en te , se apr ecia una alta c once nt r ac ió n de 
la pob l ac i ón  en la r egión m et ro p o l i t a n a  (50* en 1977) 
(p5) y una m ar cada d is pe rsión  rural. Los dos prob lemas 
prin c ip a le s de Panama, que están siendo abord ad os a 
través de p olít icas especificas, dicen rel ac ión con el 
d es eq u i l i b r i o  regional de p o blaci ón  y la dis tr i bu ci ón 
desi gu al del ingreso. Las p e r s pe c ti v as  d e mo gráf ic as 
indi can que en 1980, el 49* de la p ob la ción  estara 
c o ns ti tu i da  por m u je r es  y al re d ed or  de la mit ad  de 
e llas se u bi ca ra en edades r eprod uc tiva s. La poblac ión 
p o t e n c ia lm en t e a ctiva r e p r e se nt ar a el 56* y la 
pob la c ió n  infantil a l canza ra al 39.8* (p11). Este
cuadro se aso cia a de manda s cre ci en te s en las areas de 
educaci ón , salud, r ecreación, nutri ción,  empleo y 
otras, que el pais deberá enfrentar.

« CR EC I M I E N T O  D EM OGR AFICO » «D IS T RI B UC IO N GEOGR AFICA »

51-066
0609 7. 0 6 1930 Es General  Mim eo

PE ALCANTAR A,  Elsa.
F u ente s de datos po bl a ci o na le s en el mundo, 

L a t i n oa mé ri c a y el Perú  / S o urces  of p opula t io n  data 
in the world, L at in  A m eric a and Perú. En: A SOCI AC ION

M UL TI DI S C I P L I N A R I A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y DOCE NC IA EN
POBL AC ION  (Lima, PE). Ed. S em in ar i o - T a l l e r  sobre
Demo gr a fí a Social. Lima, ASOCIACION
M UL TI DI S C I P L I N A R I A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y DOCE NC IA EN
POBLACION, 1980. pags. 1-13* tbls. Pr es en ta d o en:
S e m i n a ri o- Ta l le r  sobre D e mo g ra fí a Social, Lima, PE,
14-25 Abril 1980. 10 ref.

Pano ra ma sobre la te mática y a cceso a los datos de 
población. Se descr ibe la labor de i nsti tu ci on es  que 
real iz an e st udios dem og ráficos, editan publicaciones, 
cue nt an con algún sistema de I nfor m ac i ón  en este campo 
o de a lguna man er a p roduc en  o p uede n pro porci on ar 
datos de población. A nivel mund ial solo se me ncion a 
el I nter na t io na l D e mogr ap hic  Data Center, del Bureau 
of the Censúa, Estados Unidos. En Ame ri ca Lat ina se 
seña lan dist in tas i nstituciones, con espec ial atención 
al CELADE, r es pec to  de su banco de datos y el sistema 
DOCPAL, los cuales se d es cr iben  con detalle. En el 
caso peruano se indican tanto las fuentes p rimarias
(censos, e s ta d ísti ca s vital es  y encuestas) como las 
publ ic a ci on es  y otras a cti vi d ad es  en mate ria de 
población.

«FUE NTE DE I NFOR MA CION » «CENTRO DE INF ORMACION» 
« BANCO DE DATOS» «SE R VI C IO  ES TA D IS TI CO » «DATOS 
E STAD IS TICO S»

PE XL XZ

51-067
0377 7. 16 1978 Es Gener al  Impr

PE PERU. INS TITUT O NAC IO N AL  DE E S T A D I ST IC A (Lima,
PE) .
Dise no  y c ara ct e rí s ti ca s de regist ro de la 

cédula de p o bl ació n y v ivi e nd a  / Design and
e nume r at i on  c ha ra ct er l st i cs  of the pop ul at io n and 
hous ing schedule. Lima, PERU. INSTI TU TO N ACIO NA L DE 
E STADISTICA, 1978. pag. irreg. 0 ref. (En: PERU.
INST ITUT O NACI ON AL DE E S TA DI S TI C A (Lima, PE), Censo 
e xper iment al  de pob lació n y vivienda, D istr ito de
Imperial - 1978). Vol 16.

D escr i pc i ón  de los regist ro s en cinta m a gn ética 
para los datos de p o bl aci ón  y v ivienda, del Censo 
E xp er im en tal  lev antad o en el D ist ri to  de Imperial,
Perú, 1978. Los r egistros son ocho, 4 de ellos con
datos de pobla ci ón y 4 de v ivienda, cada uno con una 
longitud de 122 posiciones. Se señala el c onte ni do de 
cada campo, la ubicación, el largo y el tipo de 
cara ct eres  empleados.

« PROC E SA M IE NT O DE D ATOS» « C OM PUTA DO RA» «CENSO
EXP ER IMEN TA L»

51-063
0377 7. 17 1978 Es General Impr

PE PERU. INST ITUT O N AC IO NA L DE E ST AD I S T I C A  (Lima,
PE) .
Codi go  de u b ic aci ón  geográfica; por d istritos 

en orden a lfabé ti co / Geog r ap h ic al  l ocation code; by 
d istrict in al ph abe ti cal order. Lima, PERU. INS TITU TO 
NACI O NA L  DE EST ADISTICA, 1978. 35 pags. 0 ref. (En: 
PERU. I NST IT UTO  NACIONAL DE E STAD I ST I CA  (Lima, PE), 
Cen so  e xpe ri me n ta l  de pob l ac i ón  y vivienda, D is trito 
de Imper ia l - 1978). Vol 17.

Los códigos de u bi ca ci ón ge og rá f ic a  emplead os  en el 
Censo E x pe rime nt al del D ist ri t o de Imperial, Perú, 
1978, se p re se nta n por orden a lfabético, ind ican do el 
distrito, la p ro vi ncia  y el d epa rt ame nt o, y constan  de 
6 dígitos.

«CENSO E XP ERI ME N TA L » «CO DI FI CA CI O N»  «DIVISION
T ERRI TORIA L»

51-069 1950-1972
0591 3. 02 1980 Es Gen eral M imeo

PY PARAGUAY. S E CR ETA RI A T E CNICA  DE PLAN IFICACION. 
D IVI SI O N DE P RO G RA MAC IO N DE POB LACI ON  Y 
R ECU RS O S HUMAN OS  (Asunción, PY).
El c ambi o poblacional: c o mpone nt es y efectos 

d em og rá ficos  / P opula ti on change: c ompo ne nts and
d em ogr aphic  effects. En: PARAGUAY. S E CR E TA RI A T E CNICA
DE P LANI FI CACI ON . DI VI SI ON  DE P RO GR AM A CI O N DE 
P OB LAC ION Y R EC URSO S H U MA NOS  (Asunción, PY). Estudios 
de p o blaci ón  para el desarrollo; dia gn o st ic o
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d emo g ra f ic o del Paraguay, 1950-1977. Asunción,
PARAGUAY. S ECRE TA R IA  T ECN IC A DE PLANIF ICACI ON. 
DIVI SI ON DE PR OG R AM AC IO N DE POB LACIO N Y RE CURSOS
HUMANOS, 1980. pags. 54-122. tbls. grafa. maps. 40- 
ref.

La poblac ión para guay a creció en el perio do 1950-62 
un 36.9* y en el period o 1962-72 un 29.6* (p55). Se
e sti ma  que si se man ti ene la tasa de c reci m ie n to 
1962-72 (2.7* anual) al re d ed or  del ano 2000, se
d u pl ic ar l a la pobl ació n r esid ente en el pais en 1972. 
El P ara gu ay se halla d ivid ido en dos r egiones 
g eog r áf i ca s cla ramen te  definidas, la Or ienta l y la 
O cci dental, con mar cadas  d i feren cias físicas y
demo gráf ic as. M ie nt ra s la primera, con u na e xt en sión 
de 159827 k ilóme tros cuadrad os (39.3* del territorio) 
se e nco nt r ab a h abita da en 1972 por el 97* de la 
p o blac ió n r eg is tr an d o una densidad de 14.3 habi ta n te s 
por kil ó me t ro  cuadrado, la región Occ id en ta l que ocupa 
el 60.7* del ter ri tori o era habi t ad a  por el 3* de la 
p ob la ci ón y su d ensidad era de 0.3 h ab ita nte por 
k il óm et ro c uadra do (p63)> Otra c a ra ct er í st i ca  espacial 
de la pobla ci ón p a ragua ya es el p re d omini o de la 
p ob la ci ón rural que era el 62.6* de la pobl ac ión total 
en 1972. La Tasa G loba l de F e cu ndid ad  (TGF) fue en el 
per io do 1976-77 de 5.2 hijos, si bien en A sunción fue 
de 2.9 y en el area rural de 6.4 en ese periodo (p8l). 
La p ro ba b il i da d de mor ir  antes de c um pli r los 2 anos 
de edad era del 64 por mil en 1977, pero este 
i nd ic ad or era en Asunc ión un 20* men or al promedio 
n acional, m ien tr as  que en el area rural se eleva ba un 
2.7* por encima de ese promedio. La p ob la ci ón  entre 7 
y 14 anos r ep re se nt a ba  en 1972 el 22.9* de la 
p ob la ci ón total del pais (p114). En esa mis ma fecha la 
p ob la ci ón de 15 a 64 anos repr e se n ta ba  mas de la mitad 
de la pobla ci ón total (51.2*) C P 118) y la pob la ción 
femenina entre 15 y 49 anos, casi un c uarto de la 
p o bla ci ón del país (p119).

« C RE CIM IE NTO  D EMO GR AFIC O» « FECU ND I DA D  D I FE R ENCI AL»
«MOR TA L ID AD  DIFE RENCI AL »

5 1-070 1950-2025
0603 8. 00 1980 Es General Impr

PY PARAGUAY. SECR ET AR IA  T ECNI CA DE P LANIFICACION. 
D IVI SI ON DE P RO GR A MA C IO N DE P O BLAC ION Y
R E C U RS OS  H U MA N OS  (Asunción, PY).
Proy ec c ió n de la p o bl ació n del Par aguay  por

sexo y g rupos de edades, 1950-2025 / Pro je ct io n of the 
p opu la t io n of P arag ua y by sex and age-groups,
1950-2025. Asunción, PARAGUAY. SE CRET AR I A T ECNI CA  DE 
P LAN IF ICAC IO N. DI VISION DE PROG R AM A CI ON  DE P OB LA CION  Y 
R ECU RS OS HUMANOS, 1980. 28 pags. tbls. grafs. 1 ref.

Se r evisa la p ro yecc ión de la p o blac ión del 
Para gu ay por sexo y grupos de edades, peri odo 
1950-2000, e xt e nd ié nd ol a  hast a el ano 2025. La 
revi s ió n  se jus tifi ca  por d ispon e rs e  de nueva 
i nfo rm a ci ón  demogr áf ica,  como son los reg is tros  de
defunci on es,  la E ncu es t a D emog rá f ic a  Na ci onal  del 
Para gu ay (EDENPAR, 1977) y los r esult a do s  de la 
Encu es ta Mun dial  de F ec un d id a d en P aragu ay  (NFS, 
1979). Con estos a nt e ce de nt e s se d e te r m i n a n  nue vas 
t end en cias  de las variab les que afec tan la ev olución 
de la población: la fecundidad, la m ortal i da d  y
m ig ra c ió n  internac io nal , y se es tabl ec e n h i pótes is 
acer ca  del c o m p o r t am ie nt o  futuro de las vari ables 
d e mo gr áf icas  anotadas. Se for mula  una hipót esis 
r ela ti va a la m o r t a l i d a d  la que, e x presa da en tér minos 
de e sp er an z a de vida al nacer (ambos sexos), pas arla 
ds 64.1 (p2) anos en el per iodo 1975-1980 a 71.63 (p2) 
en el ano 2025. Para la fecundid ad se f or mula n 4 
hipótes is : la primera  supone que la tasa global de 
f e cu nd id ad de 5.2 (p2) est im a da  para el p e riod o
1975-1930 se m an te nd r á sin cam bi os has ta el ano 2025; 
la segunda asume que esta tasa a l ca nzar a un valor  de
3.3 (p2) en el perio do  2 020-2025. En la tercer a y
c uarta hip ;esis, los valor es en el p eri odo 2020- 20 25 
seri an  de 2.56 (p2) y 2.19 (p3) re sp ecti v am e nt e.  La 
m ig ra c ió n  in te rna ci o na l  del per iodo 1970-1980 se 
d eri vo  de los resu ltado s de la EDENPAR, d e te r mi ná nd os e 
un saldo m i gr a to ri o hacia P arag ua y de 30 mil (p3) en 
el period o 1970-75; de 55 mil pers onas en el periodo
1975-1980 (p 3 ) ; de 20 mil p erson as  en el q uinq ue nio 
1 980-1935 y de 5 mil per sonas en el q u in q ue ni o 
1935-1990 (p3). Para el perioio 1950-1970 se

m a nt uv i e r o n  las e st im ac iones  de la proyección 
anterior. Para el periodo 1990-2025, el saldo 
m i gr at or i o se c on si de ro nulo. El trabajo incluye los 
r es ul ta d os  n um ér ic o s de las pr oy e cc io ne s  según la 
hip ót e si s  recome nd ada,  por sexo, edad y quinquenio, 
entre 1950 y 2025. Se i ncluy en asim is mo tablas de 
m or ta li d ad  por sexo y edad del period o 1975-1980 y los 
Indices de mo g rá fi co s para el peri odo 1950-1025 por 
q u i n q u e n i o .

« P ROY EC CION  DE POBLAC ION»

51-071 1950-2025
06038.01 1980 Es Gene ra l Impr

PY PARAGUAY. SECR ET A RI A T EC N I C A  DE PLANIFICACION. 
DIVI S IO N  DE P RO GR AM ACION  DE POBLACION Y 
R ECU RS OS H UM AN OS  (Asunción, PY).
H ip ót es is de p roye cc i ón  / Projection 

h ypo thesis. En: PARAGUAY. SE CRET AR I A TEC NICA  DE
PLAN IF ICA CI ON. D IVI SI O N DE P R OG R AMAC ION DE P 03LACI0N Y 
RECU RS OS H U MANO S (Asunción, PY). Proy ec c ió n de la 
p o bla ci ón del P ar agua y por sexo y grupos de edades, 
1950-2025. Asunción, PARAGUAY. SECR ET A RI A T EC NI CA  DS 
PLAN IF ICA CI ON. D IV ISIO N DE P RO GR AM AC I ON  DE POBL ACIO N Y 
R ECU RS OS HUMANOS, 1930. pags. 2-4. tbls. grafs. 0 ref.

Se for mula una sola h ip ó te si s a cerca de la 
e v olu ci ón futura de la mortaid ad, ate ndi en do  a que los 
p osibles cambios que pue da e x pe rime nt ar esta variable 
norm al m en te  no pro du cen gra nd es d ifer e nc i as  en los 
r e su lt ad os n u mé ric os  de la p royección. La hi pótesis 
r e sp ec ti va supone que la e s peran za de vida al nacer, 
ambos sexos, subirá desde un valor de 61. 11 anos (p2) 
en el peri od o 1975-80 hasta alc an z ar  el de 71.68 (p2) 
anos en el ano 2025. Con re specto a la fecundidad, se 
e s t a b le ci er o n 4 h i póte si s ace rc a de su posible 
c o mp or ta m ie n to  futuro. La primera, de carácter 
teórico, supone que se m an te nd rá  in varia bl e durante 
todo el peri odo cu bi ert o por la p royección, el nivel 
que tenia en el period o 1975-80 r ep r es en ta do  por una 
tasa global de f ecu nd idad  (TGF) de 5.2 (p2) hijos por 
mujer. La segunda h i pótes is  c on si de ra un descenso 
lento de la f ecu ndidad, a l ca nzand o la TGF un valo r de
4.3 hijos por m u j er  (p2). En la tercer a hipótesis, 
c o ns id er a da  la mas probable, la TGF a l ca nz ar la  el 
v alor de 2.56 (p 2) en el per io do 2020-2025. En la
c uarta h i p ó t es i s el val or de la TGF al final del 
periodo de la p ro y ec ci ón  (2020-2025) seria de 2.19 
(p3) hijos por mujer. La hi p ót e si s sobre m i graci ón 
supone que el saldo neto m ig r at o ri o hacia el pais 
p asara de 55 mil personas en el periodo 1980-1935 
( p 3 ) ; sera de 20 m il  p erso na s en el per io do 1930-35 
(p 3 ) ; de 5 mil en el q u in quen io 1935-90 (p3) y de ahi 
en ad el ante  este saldo m ig ra t or i o sera nulo.

« P R OYE CC ION DE POBLACION»

51-0 72  1950-2025
0 5038 .0 2 1980 Es G e ne ral Impr

PY PARAGUAY. S ECR ET A RI A T E CN IC A DE PLANIFI CACIO N.
D IVI SI ON DS P RO G RA MA CI O N DE P O BLAC IO N Y 
R ECUR SO S H U MA NOS (Asunción, PY).
Algunas n otas m e t o d o ló gi ca s / Some 

a e t h o d o l og ic al  notes. En: PARAGUAY. S EC RE T AR I A TECN IC A 
DE P LA NIF IC ACIO N.  D IVISION DE P RO GR AM AC I ON  DE
P O BLA CI ON Y R ECURS OS  H U MA NOS (Asunción, PY). 
P r oy ec ci ó n de la p obla ci ón del Par ag uay por sexo y 
g rupo s de edades, 1950-2025. Asunción, PARAGUAY.
S ECRE TA R IA  T E CN ICA  DE PLA NI FICA CION.  DIV IS I ON  DE
P ROG RA M AC I ON  DE P OB LA CI ON Y REC URSOS  HUMANOS, 1980. 
pags. 5-9. tbls. grafs. 1 ref.

La p o blac ió n inicial de la p roye cc i ón  se m a ntuv o 
igual a la de la p roye cc i ón  a nterior, la que se habla 
obte n id o  m ed ia nt e  la c on c il ia ci ón  de las p obla c io n es 
r egis t ra d as  por los Censos de 1962 y 1972 y
e sta dí s ti c as  vital es  de las d e funci on es por sexo y 
edad de los anos 1971, 1972 y 1973. Med ia n te  el
m étod o de Bra ss de d i st r i b u c i ó n  de las m uertes, se 
c orr ig l o la o mi s ió n  de estas y se e labor a ro n  tablas de 
m o r ta l i d a d  u t il i za nd o el mét od o tradicional. Para el 
p e riod o 1950-1970 se m a n t u v ie ro n  las e s t i ma ci on e s de 
la mo r ta l id ad  de la p roye cc i ón  anterior, ya que 
c onco r da b an  con la es t im a ci ón  mas reciente. La 
p r oy ec ci ón de la m o rt a li da d entre 1975 y 2025 se 
efec tuó bajo el sup ue sto de que la función l ogito de
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los s uper v iv i en te s de edad exacta de las tablas de 
m o r t a li da d del per iodo  1970-1975 ev ol u ci o na rl a 
l ine a lm e nt e hasta a prox i ma r se  a igual función de la 
tabla de mor tal id ad  limite de B ourg eo i s- Pi ch at .  La 
f ecu nd idad  para el p er io do 1 960-1980 se d erivo 
b á si ca me n te  de los r esult ados de la Enc ue s ta 
D e mo gr áf i ca  N acion al  del Pa ra g ua y de 1977. Se aplico 
el mé t od o  de los hijos pro pios  para el per iodo  1965-75 
y el de B rass (P/F) para el p eri odo 1975-80. La 
f e cu nd id ad del p e riod o 1950-65 se m an t uv o  igual a la 
d e te rm in a da  en la proy ec c ió n anterior, m o di f ic a nd o la 
estr uc t ur a de las tasas e s p ec i fi ca s por edad, para 
h ace r la s  com pa t ib le s con los r e su l ta do s de la EDENPAR. 
La h ip ót es i s de p ro yec ción de la fecu nd id ad  has t a el 
ano 2025 p os tu la que la tasa neta de r ep r od uc ci ó n 
tend e rl a  al val or 1 (p6) en un futuro lejano y que
a lc an z ar a  ciertos v a lores  lim ites en el perio do 
2020-2025, dif er ente s en cada una de las h ipótesis, 
e x cep to  en la prim era  en la que se m an tu vo  c ons tante 
el valo r inicial. Se estableció, asimismo, que dura nte 
el p e riod o cu bi erto  por la p royección, la estr uc t ur a 
de la fe cu ndi da d c am bi arla de t ardía  a temprana. La 
m i g r a ci ón  i nte rn aci on al del p er io do  1970-80 se derivo 
de los r es ulta dos de la EDENPAR. Se obt uv o un saldo 
neto m ig ra t o r i o  hacia P araguay de 55 mil (p7) pe rsonas 
para el peri od o 1975-1980. Par a el p e ri odo 1950-1970 
se m an t uv i e r o n  las est im a ci on es  de la p royec ci ón 
a nterior. Para el per iodo  1970-75 el saldo neto 
m ig ra t o r i o  p osit iv o al canz ar l a la cifra de 30 mil (p8) 
personas. Para el p er io do 1980-85 este sal do llegarla 
a 20 mil (p8) personas; a 5 mil (p8) para 1985-90 y un 
saldo net o mi gr at o ri o  nulo a p artir de 1990.

« PRO Y EC C IO N DE PO BL AC IO N » « M ET ODOL OGIA»

51-073
0 606 5. 00 1980 Es Gene ra l Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI O N G ENE RAL DE ES TAD IS TI C A 
Y C ENS OS  (San Salvador, SV)., Au 
Censos nac ionales, V de P ob l ac ió n y IV de 

V ivi e nd a  / Fifth na ti onal  p op u la ti on  c ensus and fourth 
n ati on al housi ng  census. San Salvador, EL SALVADOR. 
D IR EC CI O N G E NERAL  DE E S TA DI ST I CA  Y CENSOS, 1980. 9
V o l s .

D o c u m en ta ci ó n que se emp le a ra  en el Censo de 
P ob la ci ó n y Vi vienda de El S a l va d or  1980, y que 
c o mpre nd e el c ue s ti on ar l o censal, el m anua l para la 
I nst r uc c ió n de los e m pa d ro n ad or es  y los de st in ad os  a 
los jefes de d is ti nt os n i vele s j e rárq ui cos  que 
p a r t ic ip ar a n en la o r ganiz ac ión , eje cu c ió n  y 
s u p er vi si ó n de las labo re s de terreno.

« CEN SO  DE P OB LAC IO N» «MANUAL» «EMP AD RO NA DO R  CENSAL»
« S UP ER VI SOR»  «CUE ST ION AR IO»

51-074
0606 5. 03 1980 Es G e nera l Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI O N G E N ER A L DE ES TA D IS TI CA
Y C ENS OS  (San Salvador, SV).
Manual del en um er ad o r / E nu me ra to r 's  manual. 

San S alvador, EL SALVADOR. D IR EC CI ON  G EN ER AL  DE 
E ST AD I S T I C A  Y CENSOS, 1980. 60 pags. ilus. 0 ref.
(En: EL SALVADOR. D IR EC CION  G EN ER AL  DE E ST A DI S T I C A  Y 
C EN SO S (San Salvador, SV), Censos nac iona les, V de 
P ob la o io n  y IV de Vivienda ).  Vol 3*

Las inst ru c ci on es  para los e m p a d r on ad o re s  del Censo 
de El S alv ad o r 1980 f ueron pre pa ra da s como c ompl em e nt o 
de la e ns eñ an z a a u d i o - v i s u a l ; en ell as figuran 
n oci on es de la o r g an i za c ió n del censo, las 
o b l ig ac io n es  del emp adro na dor , d e s cr i pc ió n de la 
d oc um e n t a c i ó n  que se utilizar a,  los p r o c e d i mi en to s  que 
se a pl ic a ra n  en el e m p a d r o n am i en to  y las d e fi nic io nes 
de los div er sos  c o ncep to s censales. Las in st ruc ci o ne s 
e s p ec if io a s para l lenar cada una de las p artes del 
c u e st io na r io  est án  a comp añ a da s  de numer os as 
ilus tr aci on es, croqu is  y s eg m en to s de la c édula 
c e n s a l .

« MANUAL» «EM PA DR ON AD O R CENSAL» « CENSO DE POBL AC ION »

0606 5 .0 4  1980 Es Gen eral  Impr
SV EL SALVADOR. D IR EC CI O N G ENE RA L DE ESTADISTICA

Y C ENSO S (San S alvador, SV).
M anu al  del jefe de s ec tor ur bano / Chief of 

the urban s eo tor' s manual. San Salvador, EL SALVADOR. 
DIR EC C IO N  G E NE RAL DE E S TA DI S T I C A  Y CENSOS, 1930. 22 
pags. tbls. 0 ref. (En: EL SALVADOR. DIRECCION
G EN ER AL  DE E S TA DI S TI C A Y C ENSO S (San Salvador, SV), 
C ens os  nacio nales , V de P ob la ci ón  y IV de Vivienda). 
Vol 4 .

El m anu al  para los jefes de sector en el area 
urbana, que se d e s em pe ña r an  en el Cens o de El Salvador 
de 1980 comprende, a demas  de las o bl ig ac i on e s de estos 
f un ci on arios  y su u bi ca ci ó n j erárquica, un calendario 
de las tareas que d eber án  re al iz ar  antes, durante y 
d es pu és  del e mp ad ro namie nt o. En genera l su labor 
c ons is t ir á en la o r g an iz a ci ó n del t r abajo  de campo, la 
s upe rv i si ón  de los e mp adro na d or es , y la entrega y 
r ec ep ci ón de docum entac ió n.

«CENSO DE POBLACIO N»  « MA NUAL » «SUPER VISOR » «ZONA
URBANA»

51-075

51-076
0606 5. 05 1930 Es Gen eral  Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI ON  G EN ER AL  DE ESTADIS TI CA
Y CE NS OS (San S alvador, SV).
M anu al  del jefe de se ct or rural / Ch ief of the 

rural s eo tor's manual. San S alvador, EL SALVADOR. 
D I RECC IO N G E N ER A L DE E S T A D I S T I C A  Y CENSOS, 1980. 20 
pags. 0 ref. (En: EL SALVADOR. D IR EC CI ON  GENERAL DS 
E S TA DI S T I C A  Y CENSOS (San Salvador, SV), Censos 
nac io nale s,  V de P ob la ci ó n y IV de Vivienda). Vol 5.

Las i ns tr uc c io n es  para los jefes de sector rural 
del Censo de El S alv ad or 1980 son prác tic am en t e las 
m is ma s  que para el area urbana, e stab le ci en do  las
obl ig a ci o ne s de este pers on al y el calendar lo de
acti v id a de s que se d e s a r ro ll ar a n en las distintas
etapas de la operación. E stos jefes de sector tendrán 
a su cargo la o r g an i za c ió n del trabaj o en el terreno, 
la s u p er vi si ón  de los e m p a d r o na do re s y la entrega y 
r e c epc ió n de los d ocu me n to s que se emple aran en el 
e m p a d r o n a m i e n t o .

«CENSO DE POB LA CIO N»  «MA NUAL» «SU PERVI SO R» «ZONA
RURAL»

51-077
0 606 5. 06 1930 Es Gene ra l Impr

SV EL SALVADOR. D IRE CC ION  G EN ER AL  DE ESTAD ISTIC A
Y C EN SOS  (San S alvador, SV).
M anu al  del jefe de zona / Area chief's manual. 

San S alvador, EL SA LTADOR. DI RE C CI ON  GENERAL DS 
E S T A D I S TI CA  Y CENSOS, 1980. 13 pags. 0 ref. (En: EL 
SALVADOR. D I RE CCIO N G EN ER AL DE E S TA DI S TI C A Y CENSOS 
(San Salvador, SV), C ensos naci onales, V de Población 
y IV de Vivienda) . Vol 6.

Las in st ru c ci o ne s para los jefes de zona del Censo
de El S al va do r de 1930 i nc lu ye n sus obligaciones,
u bi ca c ió n  j erár qu i ca  y un c al en d ar i o de actividades. 
Estos jefes tienen a su cargo la organización,
s u pe rv is i ón  y con trol del t rab aj o en los sectores a su 
cargo, la d i s t ri b uc ió n y r e c e p ci ó n del material, y la 
o rg an i z a c i ó n  a nivel zonal de la en cuesta de
ev al ua c ió n  del censo.

« CENS O DE POBL AC ION » «MA NUAL» « SU P ER VISO R» «ZONA DS
E MP AD RO N AM I EN TO »

51-078
0 606 5 .0 7  1930 Es G e ne ral Impr

SV EL SALVADOR. D I R E CC I ON  GEN ERAL  DE E STADISTICA
Y C EN SO S (San Sal va dor , SV).
M a nu al  del d ele ga d o mun i ci p al  / Municipal 

de le ga t e' s  manual. San Salvador, EL SALVADOR. 
D IR EC C IO N  G ENE RA L DE E S T A D I S T I C A  Y CENSOS, 1980. 17 
pags. 0 ref. (En: EL SALVADOR. D IRE CCION  GEN ERAL DE 
E ST AD I S T I C A  Y CE NS OS (San Salvador, SV), Censos 
nac io nale s,  V de P ob l ac ió n y IV de Vivienda). Vol 7.

La labor de los De le g ad os  Mun ic ipal es , en el Censo 
de El S a l va do r  1980, c on si s t i r á  en organiz ar la

DOCP AL  R es úm en es  s obre Pob l ac i ón  en A m er ic a L at i na V ol 5 No 1 J u nio 1981



Pobl. G ener al - Re co l. Da t os ,  Medi ción,  T end., Proy -19-

O f ici na  Mu ni c ip a l de Censos, supe rv is ar  el trabajo de 
los jefes de zona y de sect or a su cargo, di st ri bu ir  y 
reci bir la docu me n ta ci ón  censal, y o rg a ni za r y 
ejec ut ar la encu esta de e va lua ción en las areas de su 
juri sdicción. Se incluye el c alen da r io  de trabajo.

«CENSO DE POBLA CION » «MANUAL» «SUPER VI SOR»  «ZONA 
A D MI NI ST RA TIVA »

51-079
0606 5. 08 1980 Es General Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI ON  G ENER AL  DE E S T AD I ST IC A
Y C ENSO S (San Salvador, SV).
M anual del d eleg ad o de pa rt am en t al  / 

D ep ar tm en tal  d e le gate 's  manual. San Salvador, EL 
SALVADOR. D IREC CI ON G ENE RA L DE ES TA DI ST IC A  Y CENSOS, 
1930. 18 pags. 0 ref. (En: EL SALVADOR. DIR ECCIO N
G E NERA L DE EST AD I ST IC A Y CEN SOS (San Salvador, SV), 
Cens os  nac ionales, V de Pob l ac i ón  y IV de Vivienda). 
Vol 8.

Los delegad os d ep arta menta le s, en el censo de El 
S alv ad or 1930, tendrán a su cargo la o rga ni z ac i ón  de 
la Ofi cin a Dep ar ta me nt a l de los Censos, la s el ecc ión y 
re cl ut a mi e nt o de personal, la o bte nc ión de local y 
r ecur so s m at er ia l es  para las a ctiv id ades  censales, la 
d i vu lg ac i ón  y rel ac ione s p ublicas y la co nducc ió n de 
la enumer ación , en su r espe ct i vo  depa rtame nt o. Ademas 
debe rán prest ar  apoyo a los cursos de cap ac i ta c ió n y a 
las tareas pos t-ce ns a le s  en la cab ecera del 
d e par ta ment o.  Se incluye el cal end ar io  para las 
d i sti nt as a ct iv idad es  que deberá d e sarr ollar  este 
f u n c i o n a r i o .

«CENSO DE POBLAC ION» «MANUAL» «SUPER VISOR »
«DIV ISIO N TERRITORI AL»

51-030
0605 5. 09 1930 Es General Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CION G EN ERAL DE E STAD IS T IC A
Y C ENSOS (San Salvador, SV).
B oleta censal / Census scbedule. San 

Salvador, EL SALVADOR. D I RECCI ON  GENER AL  DE 
E S TA DI ST I CA  Y CENSOS, 1980. 4 pags. 0 ref. (En: EL 
SALVADOR. D I RECCI ON G EN ERA L DE E S TA DI S TI C A Y CENSOS 
(San Salvador, SV), Censos nacionales, V de P o blac ión 
y IV de Vivienda).

El c ue st i on a rl o del Censo de P obl ac ión y Vi vi enda 
de El Sa lv ado r 1980 consta de 4 partes: loca lizac ió n
geog ráfica, datos de la vivienda, datos del hogar, y 
datos de los m ie mbro s del hogar. Las preguntas
dest in a da s a investiga r la m ig ra ci ón  son el lugar de 
n acimiento, el tiempo de re side nc i a y el lugar de 
r es id en c ia  anterior. R es pect o a la condici ón  de 
actividad, se incluye la cat eg oría  "no buso trab ajo 
por creer que no habia". En c uanto a la p osición
ocupaci on al, se distin gu e entre a s alari ados del sector
p u bli co  y del privado. En las car ac t er ís ti c as  
e d uc at iv as figura la p re gunt a sobre la p ro fe si ón o 
titulo. La f ec und id ad se Inv estig a para las muje res de 
14 anos y mas, r equi ri e nd o  sobre los hi jos nacidos 
vivos y sobrevi vient es , totales y del u ltim o ano. En 
la p regunta sobre es tado civil (la ultima del 
cuestion ar io) , se coloco como primera opcion la
c at eg o rí a  de "acomp añado " y en u ltim o lugar la de 
"soltero". El resto del cues t io n ar io  se cine al
esq ue ma usual de los censos lati noame rican os .

« CENSO DE POBLACION » «CU ESTIO NA RIO»

51-081
0 5964.07 1979 Es General M imeo

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, Geró ni m o de.
E s t i ma ci on e s y p r oy e ccio ne s de la p ob la ción  / 

P o pu la ti o n estim at es and projections. En: 
PETRUCCE LL I, José Luis; SIERRA, G erón i mo  de. Proceso 
de las m i gr ac i on e s In te rn ac io n al e s de uru guay os 
(1960-1975). Montevideo, s.e., 1979. pags. 71-91. 
tbls. grafs. 5 ref.

La p ob la c ió n  emig ra nte se p roye cta para el periodo 
1955-2000, ca lcul an d o y ana li za nd o los efectos de la 
e mig ra c ió n p re vist a en la pob lació n y en sus grupos 
c omponentes. La p ro yec ci ó n de la m i g r ac ió n se basa 
f un da me n ta l me nt e en la en cuest a de m i g r a ci ón  reali zada

en M on t ev i de o en 1971; se pr oponen dos h ipótesis de 
trabajo resp ec to al v ol um en quinqu enal  de migrantes; 
se c o nsid er a nula la emi gr aci ón  en la hipóte si s alta a 
partir de 1985, y en la baja a partir de 1930. La 
dist r ib u ci ón  por edad de los e migra nt es se corrigio 
con los datos de inm ig rant es  a Argentina, sugerida por
las Na ci o ne s Uni da s como modelo. Los resultados se
c ontr ol an con los datos censa les de 1975, lo que 
cond uce a aceptar la hip ótesi s baja. En el ano 2009 el 
factor emi gr ac ió n s i gn i fic ar la una perdid a superior al 
medio mi ll ó n de h ab itantes. El grupo mas afectado 
parece ser el de 15 a 19 anos; la pob la ción  escolar 
m uest ra  el efecto, no solo de la emigración, sino 
tam bi én el ind ire ct o causa do  por la baja de la
natalidad; el grupo de 60 anos y mas mues tra el
c r ec im ie n to  rel at ivo mas acelerado.

«PRO YECC IO N DE POBL AC ION » «PROYE CC ION»  «MIGRACION
I NT ERN AC IONA L»  « CR E CI MIE NT O DEMOGR AFICO »

51-082 1975
0 6050 .0 0 1978 Es Gener al  Impr

UY URUGUAY. D IREC CI ON G EN ER A L DE ES TA DI ST IC A  Y 
C ENSOS (Montevideo, UY).
E ncue sta de cobertura, V censo general de 

p ob lac ión y III de viv ienda / C overage survey, V 
general p opul at i on  census and III housing  census. 
Mont evideo, URUGUAY. D IRE CC ION GENERA L DE ESTADI STICA 
Y CENSOS, 1978. 16 pags. tbls. 0 ref.

La E ncue sta de C ob er tu ra del Censo de P o bl aci ón  del 
Uruguay, 1975, tuvo por o bjeto c uan ti fica r la omisión 
y d up li c a c i ó n  de p ersonas y viviendas e inve st ig ar  la 
calidad de los datos sobre alg un as ca ra cter í st i ca s de 
la población. Para ello se diseno una muestra 
b ie tap ic a de conglom er ados , c o mp uest a a pro xi mada mente 
por 6900 viviendas. Los r es ult ad os s eñ al aron una 
omi si ón del 1 .1 * de la p o blaci ón  del pais (pIII), la 
que fue m ayor  e el sexo m ascu li no y, especia lment e,  en 
los ninos pequeños. La du pl ic ac ió n  fue m uy escasa, 
r ep re se n ta n do  solo el 0.1*. Las vivi endas  fueron 
omit i da s  en un 0.2* (pIII). Las com para ci o ne s  entre 
los datos censa les y los de la encue sta perm itier on 
a prec ia r la buena calidad de los primeros, hallándose 
d ifer e nc i as  i mp or ta nte s solo r especto al tipo de 
act iv idad  y al n umer o de cuartos, las que se atribuyen 
a la falta de c la rid ad  de las pregu ntas censales. Se 
i ncl uy en 14 cuadros con los resul tados  de la encuesta 
y el c ue st io n ar i o utilizado.

« EN CU ES TA P0ST CE NS AL DE C ONTROL» «C ENSO DE 
P OBL AC I ON » «CENSO DE VIV IE NDA»  «CA LIDAD DE LOS 
DATOS» « COB ER TUR A»  «CU ESTIO NA RIO»

51-083
05122.21 1979 Es Gene ra l Impr

VE V ENEZUELA. O F IC INA  C EN TR AL DE E S TA DI ST I CA  E
I N F OR MA TI C A (Caracas, VE).
Cen so  e x p e ri me nt al  del Mun i ci p io  La Victoria. 

C ue st i on a ri o de e m p ad r on a mi en to  gene ra l / E xperimental 
census of the M u ni ci p a l i t y  of La Victoria. Enum erat io n 
questio nn air e.  Caracas, VENEZUELA. OFIC INA CENTR AL  DE 
E S T AD IS TI C A E INFORMAT ICA, 1979. 2 pags. 0 ref. (En: 
VENEZUE LA . O F IC INA CEN TR AL DE E S TA D IS T IC A E 
INFO RM A TI CA  (Caracas, VE), P rog ra ma  censal de 1980). 
Vol 21.

El c ue st i on a ri o de e m p a d r o n a mi e nt o gene ral consta 
de las si gu ie nt e s secciones: a ).iden ti f ic ac ió n  de la 
vivienda; b ).dat os  de la vivienda, tales como clase, 
c ondi ci ón de ocupac ión, di s po n ib li da d  de servicios 
sanitarios, m a t e r i al es  de c onst rucción, equipo 
domestico, co nd ic io ne s  de tenencia, numero de 
a mbie nt es y n umero de o cupantes; c ).c o mp osic ión del 
hogar, i nclu ye n do  p re gu ntas  sobre la familia y el jefe 
de hogar.

« CEN SO  E XPERI ME N TA L»  «CENSO DE POBLAC ION» « CENSO DE
V IV IE ND A» « CUES TI ONAR IO »

51-034
0 512 2. 22 1979 Es Gener al  Impr

VE VENEZUELA. OFICI NA C EN TR AL DE ESTA DI S TI CA  E 
I N F OR MA TI C A (Caracas, VE).
Censo e x p er im e nt a l del M un ic ip io  La Victoria. 

C a r ac te rí s ti c as  i nd iv id uales  / E xp eri me ntal  census of
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the Muni c ip a li ty  of La V ictoria. Indivi dual 
characte risti cs . Caracas, VENEZUE LA . O F ICINA  CENTRA L 
DS E STAD I ST I CA  E INFORMATICA, 1979. 2 pags. 0 ref. 
(En: V ENEZUELA. O FI CIN A CENTR AL DE ESTA DI S TI CA  E
I NFO RMATI CA  (Caracas, VE), Pr og r am a censal de 1930). 
Vol 22.

La sec ci ón IV del c u es t iona rlo de emp ad r on am ie nt o 
general c o rresp on de a las c ara ct e rí s ti ca s
i ndividuales, entre las que se distinguen:
a ) . oar ac t er is ti ca s  gener ales tales como sexo, edad, 
parente sc o con el jefe de hogar, estado conyugal, 
n a ci ona li dad  y re side nc i a anterior; b ) . c ar ac te rí s ti c as 
educ at iva s (para p ersonas de 5 o mas anos de edad);
c).c ar a ct er ís t ic a s de f ecun didad  y mortalidad;
d ) .c ar ac t er í st ic as  económicas.

«CENSO E X PERI ME NTAL » «CENSO DS PO BL ACIO N» « CENSO DE 
VIV IE NDA»  «CUESTION ARIO»

51-035
0512 2. 23 1979 Es Gene ra l Impr

VE VENEZUELA. O FI CI NA  CENT RA L DE ESTA DI S TI CA  E
INF ORMAT IC A (Caracas, VE).
Censo e xperi menta l del M u n i ci pi o  La Victoria. 

Forma para d es cr ipci ón de re gistr o de viv ie nd a / 
Expe ri men ta l census of the Mu ni c ip al it y  of La 
Victoria. Form of d e scri pt ion of the hou sing register. 
Caracas, VENEZUELA. O F ICIN A C E NT RAL DE E S T AD IS TI CA  E 
INFORMATICA, 1979. 3 pags. 0 ref. (En: VENEZUELA.
OFI CI NA CENTR AL DE EST AD IS TI CA  E I N FORM AT ICA (Caracas, 
VE), Pro gr a ma  censal de 1930). Vol 23-

El formulari o para la d escr ip c ió n  ds registro, 
c o r r es po nd i en t e a la sección v ivienda de la b oleta 
censal, c o n 3 t a de tres paginas en las cuala: se
con si gnan  las c ara ct er í st i ca s del campo y símbolo 
c or re sp o nd i en te s a cada dato, para los efe ct os del 
p roc es a mi en to  de datos.

«CENSO EXP ERIM EN T AL »  «CENSO DE POBLACI ON » « CENSO DE
VIV IE NDA » « PR OC E SA M IE NT O DE DATOS»

51-086
0 5122.24 1979 Es G en er al  Impr

VE VENEZUELA. OFIC INA C E NTRA L DE E STA DI ST I CA  E
I NFOR MATIC A (Caracas, VE).
Censo e x pe rime ntal del M un ic ip io  La Victoria. 

Forma para d es cr ipci ón de r egist ro  de p o blac ió n /
E xp er im ental  census of the M u n i c ip al it y  of La
Victoria. Form of de sc ri pt io n  of the p opul at ion
register. Caracas, VENEZUELA. O FI CI NA  C E NTRA L DE
ESTA DI S TI CA  E INFORMATICA, 1979. 3 pags. 0 ref. (En: 
VENEZUELA. OFICINA CENT RAL DS E STAD I ST I CA  E
I NFOR MA TIC A (Caracas, VE), Pro gr a ma  censal de 1980). 
Vol 24.

El f ormul ar io para la d escr ip c ió n  de registro, 
corr e sp o nd ie nt e a la sección p ob la ción de la b oleta 
censal, c onsta de tres paginas en las cuales se
c onsi gn an las ca ra c te rí st i ca s  del campo y símbolo 
cor re s po n di en te s a cada dato, para los e fect os  del 
proc es am ie nt o  de datos.

« CENSO E X PERIM EN TAL»  «CENSO DE POBLACION » «C EN SO DE
VIV IE NDA»  « P RO CE S AM I EN TO  DE DATOS»

51-037
05122.25  1979 Es Gener al Impr

VE VENEZUELA. OFI CI NA CENTR AL DS E ST AD IS TI C A E
INFO RMATI CA  (Caracas, VE).
Cont rol y m e j or am ie n to  de la p ro du ct iv i da d  en 

la e lab or a ci ó n de datos / Control and i mp ro veme nt of 
p r od uct iv ity in d a t a - p r o c e s s i n g . Caracas, VENEZUELA. 
OFI CI NA CENTR AL DS E S TA DI S TI C A E INFORMATICA, 1979. 26 
pags. 2 ref. (En: VENEZUELA. O FICI NA  C E NTRA L DE
E STAD I ST I CA  E I N FORMA TICA (Caracas, VE), P rogra ma
censal de 1930). Vol 25.

La ec onomí a y efi cacia  en la e lab or ac i ón  de datos
puede i ncrem en t ar se  medi an t e el e mpleo de las téc nicas 
de estu dio del trabajo, que tiende a aseg ur a r una 
p rodu ct iv id ad  maxima con los r ec urso s humano s y 
mate ri a le s disponibles. Se anal iz a n el control y el 
m e j o ra mi en t o de la pr od u ct i vi da d en la e labo r ac i ón  de 
datos que se logran por la a pl i ca ci ón  de los dos

c ompo ne ntes  p r in cipa le s de los i n st rume ntos y técnicas 
de estu di o del trabajo: el e st ud io de los métodos y la 
m edi c ió n  del trabajo. El prime ro se refiere al
regi st ro s i ste má tico  y exa men c ri ti co de los 
proc ed i mi en to s  e xist en tes y prop ue stos  para la
eje cu ció n de un trabajo, y la el ab o ra ci ón  y apl icaci ón 
de méto do s mas simples y efectivos. El estud io  de los 
m é tod os  r evela los d ef ecto s de las maquinas, 
materiales, opera ri os y p r o c e d i m i e n t o s , lo que permite 
mejo rar la pr od uctividad. La med ic i ón  del trabajo
c ons is te en est ab lece r n or mas de r endimiento, definir 
la tarea e identif ic ar y elim in ar el tiempo
i mproductivo. Su p r op osit o es fac ilit ar  la 
p lan if icac ió n, organi za ción , p r o g r am ac ió n  y ejecuc ió n 
de las d iver sa s fases del t ra ba jo de e l ab orac ión de 
datos. Se d is cu te n d et al l ad a me nt e las e tapas a seguir 
en la apli ca c ió n de las t écnicas de estudi o del 
t r a b a j o .

« P RO CE SA M IE N TO  DE D ATOS» « PROD U CT I VI DA D DEL
TRABAJO»

51-083 sin fecha
0605 9. 05 1930 En General Impr

VE W I L B E R T , Johannes.
R e lia bi lity  and p r og ramm ing of dem ogra phic 

data of the Warao / Co nf lab il i da d  y p ro gr am ació n de la 
I n for ma ción  d emo gr á fi ca  de los Guarao. En: WILBERT,
Johannes; LAYRISSE, Miguel. Bd. Dem og r ap hi c and 
biologi ca l studies of the Wara o Indiana. Los Angeles, 
Calif., UCLA. LATIN A MERICAN C SNTER P U B L I C A T I O N S , 
1930. (UCLA. Latin American Studies, 45). pags. 70-89. 
tbls. maps. ilus. 3 ref.

La g enea lo gía  de los guaraes esta coi., ida por 
una lista n ominativa, co nf e cc i on ad a según la 
iden ti f ic ac ió n  de la madre. El m ater ia l  compr en de 2921 
individuos, de los cuales 1844 est ab an vivos en 
1972/73. La i nf or maci ón  se o bt u vo  por repe ti dos censos 
y e ntre v is t as  supl em e nt ar ia s  mas d etalladas. La edad 
se a signo tomand o en cuenta la p a rt icul ar  t ermi no logí a 
que usan los guáraos para def in ir el parentesco, y de 
la edad precisa  que se cono cí a r espec to  de algunos 
individuos. Un cotejo de con trol sobre con siste nc ia 
int er na per mi tió e li minar los errores mas burdos; se 
supone que la i nf or ma ción  sobre la edad y las muertes 
tiene un m argen  de error de a p r o x i m a d am e nt e 5 anos. 
Los datos de pa re nt es c o se cont r ol a ro n con los grupos 
sanguíneos, ef ec tu an d o n um er os as visi ta s para aclarar 
las dudas. En el p ro ce sa mi e nt o  de los datos se usaron 
25 progra ma s de c om putador, en la m a yo ría de los 
cuales se e stab le c ie ro n s is temas de control para 
d etec ta r errores. Se d e sc rib en  en detalle las 
cara c te r ís ti ca s de los p rog ra mas utilizados, 
i nclu ye ndo  el que produ ce  la lista de i nd ivid uo s según 
numero a scend e nt e  de la madre.

«CON F IA B IL ID AD » « CALIDAD DE LOS DATOS» «POBLACION
ABORIGEN» «TRIBU» «PROGRA MA  DE C O MP U TADO RA»

51-039 1492-1540
05935.01 1978 En Gener al  Impr

XC HENIGE, David.
On the contact p o pu l at io n of Hlspaniola: 

hist ory as h ighe r m at he ma t ic s  / Una v isión de la 
p ob lac ió n de Hlsp aniola: la h is to ri a  en el c ontexto 
matemático. Hisp. Am. Hlst. Rev. Vol 58, No 2, pags. 
217-237. 1978. 84 ref.

C riti ca  a la nueva t end en cia  en la dem og rafí a 
histórica, que ha e l eva do  c o n s i de r ab l em en te  la
p o blac ió n a mer ic ana  es ti ma da  a la llega da de los
europeos; según algunos autores, la pob la c ió n  abo rigen 
podría a lcan za r a 70 mil lo n es  de habi tantes. Se 
plan tea que, a falta de nu evos antecedentes, la 
c onfi an za de estas e st i ma ci on e s dep ende solo de la 
m e to do lo g ía  empleada. El a na li si s se limita al tamaño 
de la p o bl aci ón  de la H ls p an io la  en 1492, est imado  por 
Cook y Borah, qui ene s c o nc lu ye r on  que a la llegada de 
C olon vi vían allí a lr ed ed o r de 3 m illo nes de 
indígenas; la poblac ió n se h ab rí a red uc i do  a la mitad 
en los 4 anos siguientes, a cerca de 30 mil en 1514 y 
prác ti ca me nt e  ha br í a d e s a p ar e ci do  a m ed ia do s del siglo 
XVI (p2l8). C on s id eran do  los último s dos puntos 
s u f i c ie nt em e nt e  docu me ntados, se d iscu te solo la
val id ez de las dos pr im era s cifras, que parecen
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d em as la d o abultadas. La c rit ic a se efec tú a por m ed io 
del examen de los m é todos  y argu me nt os  de los citados 
auto res y de la i nter pr e ta c ió n de las 3 fuentes
p rinc i pa l es  en las cuales se basaron: el d iario del 
p rim er  viaje de Colon, las c ifras a duci da s por 
Bar to l om é  de las Casas y la e vi de nc ia  de un
r ep ar ti m ie n to  de indios, su pu es t am e nt e llev ad o a cabo 
a l red ed or de 1496. Se conc lu ye que, a unque existe n 
evid en c ia s de un e xt erm i ni o  de la p ob la ción in dígena 
d e sp ué s de la llega da  de los españoles, la i n fo rmac ión 
disp on i bl e no permite esta bl ec er  el r itmo de ese
d e s c e n s o .

« ESTI MA CIO N DE POB LA CION » « D E MO GR AF I A HIST OR ICA» 
«FUENTE HISTOR ICA» «MET ODO DE A NALI SI S» «TA MAÑO  DE 
LA P OBLACION»

51-090 1950-1975
0 589 1 *0 3  1979 En Gener al Impr

XI C R 0 S S , M a l c o l m .
Po pu la t io n  str uctu re  and change / Es truc tu r a y 

c ambio de la población. En: CR0SS, Malcolm.
U r b a ni za ti o n and u rban gr owth in the Caribbean; an 
essay on social change In d epen dent societies. 
London, C AM BR ID G E U NIV ER SITY  PRESS, 1979* pags. 57-78. 
tbls. 2 ref.

Se exa mi n an  los cambios suf ridos  por las 
p obl ac i on es  del C aribe y las e st rat egias  no ec onómi ca s 
que dichas p o bl acio nes pueden a d op tar para hacer
f rente a la p r esión  ej er ci da  sobre sus recursos. Se 
d es cr i be n  los patrones gen e ra l es  de urb an i za ci ón  y sus 
c on se cu e nc i as  en los centro s urbanos. Se m u es t ra  el 
c rec i mi e nt o de la p ob lació n que, para el con junto  de
la zona, tuvo una tasa del orden del 3* anual entre
1950 y 1970 (p57). Se a nali za  la e stru ct u ra  de la
poblaci ón , h a ci é nd os e hi nc a pi é en el e fecto eje rcido 
por la alta fec undid ad  en la e s tr uctu ra por edad de 
las p o blac io nes del C aribe  y en como los d if er en c ia l es 
u rb an o- r ur a le s agu di zan estos efectos. Se estudia, 
ademas, la d ensi da d de po bl a ci ón  en la zona y los
recu rs o s con que cuenta, las polít icas de con trol  de 
la pob l ac i ón  ( d estac ándos e la con ti nua p ar ti ci pa c ió n 
g ub ern am enta l) y las m i gr ac i on e s exte r na s  e internas, 
sien do  esta u ltima  la ca usa princ ipal de u rb an iz ac i ón 
en el Caribe.

«PO LI T IC A  DE POBLAC ION»  «UR BA N IZ AC IO N » « D I N A MI C A DE
LA POBLAC ION»  «CR EC I MI E NT O D EM OG RA FICO»

51-091 1966-1974
0604 1. 0 5 1979 Es Gene ra l Impr

XL ALTIMIR, Oscar; PINERA, Sebastian.
Anal is is de d e s c o m po s ic i ón  de las

d e s i g ua ld ad e s de In gresos en Americ a L a t i n a  / Analy si s 
of the bre akd ow ns  of the i ne q ua liti es  of earnin gs in 
Lat in  America. En: MUÑOZ, Oscar. Comp. D i s t ri bu ci ó n 
del Ingres o en Ame ri ca Latina. Caracas, EL CID, 1979* 
pags. 215-271. tbls. grafs. 11 ref.

El anal i si s  p re li minar  de los datos d i spon ib les 
sobre la dis tr i bu ci ón  del ingreso en algunos p aíses de 
A me ric a La ti n a tuvo por o bj eto bus car ind icaci on es 
sobr e los fac tores  asoc iados  a las d e s i g ua ld ad e s de 
los ingresos primarios. Se tomar on  para ello 13 
e n oues ta s de hoga res y 2 censos de población, 
r eali za d os  en 8 países l a ti noam er ican os. En la m ayor ía 
de los casos se anal iz ar on  las a soc ia ci o ne s  entre los 
n iv el es  de ingres o y 7 c a r ac te rí s ti c as  expl icativas: 
sexo, edad, educación, c at egorí a de ocupación, 
ocupación, rama de ac ti vi d ad  eco n óm i ca  y horas 
trab ajadas. Se uso el mé t od o  de d e sc om po s ic i ón 
d e r i va do  de las p r o pi ed ad e s del Índice de d e sigua ld ad 
de Theil. Los res ul tado s m o s t r ar on  una nota ble 
u n if or mi d ad  en los n iv el es de e x p li ca ci ón  alcanzados; 
las c ita das var ia b le s  explican, en conjunto, entre el 
80 y el 90* de las d es ig ua l da d es  urbanas, y entre el 
50 y el 70* de las r u ra les (p253). El gra d o de 
e x p li ca ci ó n fue s is te m á t i c a m e n t e  sup er i or  en las a reas 
urbanas. La e du ca ci ón  y la oc up a ci ón  a parec en  como 
d e t e r m in an te s  de los m a yo r es  d i f e re n ci a le s de ingreso, 
m ien tr a s que la edad figura como la v aria bl e de m a yor 
i mpor t an c ia  marginal. E st a a p li cac ión puede se rvir de 
base para e jerc ic i os  po st er io re s  de v e r i fi ca ci ó n de 
hip ót e si s  y modelos, te nd ient es a pr ec is ar  r elaci ones 
de te rm i na n te s de los i ngresos y su desigualdad.

« DIS TR I BU CI ON  DEL ING RESO» « MEDI CION»  «INGRE30»

51-092
06335.01 1980 Es G e ne ral  Mimeo

XL B0CAZ, Albino.
El uso del m u es tr e o para la investigación 

d e m og rá fi c a / The use of samp li ng for demographic 
research. Santiago, s.e., 1980. 24 pags. tbls.
P re se n t a d o  en: S em in a ri o  R eg io na l sobre Utiliz ac ión le 
Pl an es  de M u e s tr e o en E nc ue st as  de Hogares, Santiago, 
CL, 27 O ct ub re -7  N ov ie mb r e 1980. 15 ref.

La n ec es id a d de d isp o ne r  de info r ma c ió n demográfica 
mas e s p e c if i ca  que la p r op o r c i o n a d a  por los censos 7 
e st ad í st i ca s v i ta les ha ind icado  la conven ienc ia  de 
r eal iz a r enc u es t as  e sp eci al e s por m uestreo en la 
r egión lat in oam er ican a.  Des de al re de d or  de 1960, el 
C ELAD E ha p a r ti c ip ad o a mpli a me n te  en numerosas 
e nc ue st a s de este tipo, entre las cuales se pueden 
cit ar  las p er te n ec i en te s a los p r ogra mas PECFAL urbano 
y rural, las en cu e st a s sobre abor to inducido, las de 
i nmig r ac i ón  hacia  las areas me tr op ol it a na s  y las 
e n cue st as de mo g rá fi ca s naci onales. D ebido a las 
l im it a ci o ne s p re su pu esta ri as, f re cu en teme nte se ha 
limi ta do el tamaño de la m ue st ra utilizada; no se ha 
r ec ur r id o  a diseños  con representación 
d e sp ro po r c i o n a d a  de los d if e re n te s dominios de 
estudio, por las d i f ic u lt a de s para s uperv isar tanto la 
s e lec ci ón de las u ni dade s como el calculo de 
e s tim ac ione s;  las m u es t ra s  h an sido probabilistlcas 
a ut op on d er a da s con uni da des prima ri as de muestreo 
a gr eg a da s  en e stra to s geográ fico s. Se señalan los 
e s t im ad or e s mas c om unm en t e d er iv ad os de la información 
o btenida, ha ci e nd o algunas c ons id e ra c io ne s sobre el 
calc ulo de los r e sp e ct i vo s errore s de muestreo. Ademas 
se d escr ib e la e x p er i en ci a del C EL ADE en la tarea de 
m a n t en er  un B anc o de D a to s con las m uestras de los 
censos l ev ant ad o s en 1960 y 1970 en los países 
l a t i n o a m e r i c a n o s .

« EN CU E ST A  POR M UE ST REO » «MU E ST R EO  A LEATORIO» «ERROR
DE M UE ST REO»  « BA NCO DE DATOS»

51-093
05839.01 1980 Es G ene ra l Impr

X L C E P A L  (Santiago, C L ) .
E s t i m ac io ne s  r e ci ente s sobre la población de 

Ame ri ca L at ina  y el C aribe / Rece nt estimates of the 
p op ul at i on  of Lat i n Americ a and the Caribbean. Notas 
Econ. D e sa rr ol lo  Aa. Lat. No 314, s.p., tbls. grafs. 
M a rzo 1980. 0 ref.

Se p res en ta  la p ob la c ió n  de Amer ica Latina, por 
g r and es  reg io n es  y países, en 1960, 1930 y 2000, según 
las p r o y ec ci o ne s  re vi s ad as  del CELADE. De acuerdo con 
la hip ó te s is  de e vo l uc ió n futura de los componentes 
d emo gr áf ic os ,  el r i t m o de c r e ci mi en to  en la región en 
los p róx im os 20 anos seria inf er ior  que el que se 
p r odu jo  en las u lt i ma s  dos decadas, salvo algunas 
e xce pc ione s.  L os c inco países mas poblados de la 
r egl ón  se gu ir án  s iendo Brasil, México, Argentina, 
C o l om bi a y Perú, c o n ma s del 70* de la poblaci ón  (pt); 
la p ob la ci ó n de C o l o mb i a s up er arla  h ol g ad amen te a la 
de A rg en ti n a en el ano 2000. En Haiti y Bolivia, el 
a u ment o pre vi sto  en el rit mo de c reci m ie n to  se deberla 
a que se supo ne n im po rt an te s  des censo s en su 
m o rta li dad,  aun m uy  alta. Se des ta c an  los cambios 
e sp er ad os para Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Panama, Re pú b li c a D o mi ni c a n a  y Venezuela. Los 
p aís es  se c las if ica ro n, s egú n las tasas globales de 
fecu nd ida d y la e sp er an za  de vida al nacer en 7 
grupos, para 4 p eriodos, entre 1950 y el ano 2000. 
M ie n t r a s  en 1950-55 solo A r g e n ti n a y U r uguay  tenían 
m e nos  de 4 h ijos p or m u j er  y u na e sp er anza de vida al 
nac er  de m as  de 60 anos, para 1955-2000 se preve que 
11 paí se s a l o a n z ar a n ese nivel  de fecundidad y solo 
B o li vi a y Ha iti no logr aran ese n ivel de mortalidad 
( p 2 ) . Se i n cl uy en  las tasas de natalida d,  mo rt alid ad  y 
c re ci m i e n t o  pa ra  1980-85 i mplí ci tas en las 
p r o y e c c i o n e s .

«PRO TE C CI ON  DE P OB LAC IO N » «CR E CI M IE NT O DEMOGRAFICO» 
« TA SA  GL OB A L DE F E CU ND ID A D»  « ESPER A NZ A  DE VIDA AL 
NACER»

DOCP AL Resúme ne s sobre Pobl ac ión en Ame rica  Lati na Vol 5 No 1 Ju ni o  1981



Pobl. G enera l -R e oo l. Da t os ,  Med ició n, Tend., Proy -22-

51-094
0606 0 .0 0  1980 Es R e s tr in gi da  Mime o

XL C E PAL (Santiago, C L ) .
B o le tí n de acti vi d ad es  de c ensos de pob laci ón 

y ha bita ci ó n No 6 / B ul le ti n of actl vi t ie s of
p opu la tion  and b o us i ng  o ensus es  No 6. Santiago, 
CEPAL, 1980. 28 pags. 39 ref.

Informe sobre el avance de las a ctiv i da d es  para los 
censos de p ob la ci ón  de 1980 en Ameri ca  Latina. Panama 
y M é xi c o  l e va nt ar o n sus censos en mayo y Jun io de 
1980, r e sp ect iv amen te; el pri mero  cuenta con 
resu lt ado s pre l im i na re s y el segund o d is po nd rá  de 
datos m u és tr al es  a fines de ano. El Salv ad o r y 
V e nezu ela se ha l la n  en etapas a van zadas  de la 
o rg an iz a ci ó n censal, ha biend o co nf e cc i on ad o ya el 
programa  y el ca lend ar i o de actividades; amb os países 
están re al iz an do  la a c t u a li za ci ó n car to gráfica; El 
Salvador  pr es e nt o el d iseno  d ef i ni tivo  del 
c u es tio narlo  y V e n e zu e la  esta lev an ta nd o su segundo 
censo exp e ri m en ta l con el fin de probar, entre otros 
aspectos, la ap ii c ab i li da d de la lectur a óptica. 
Brasil f inalizo la c a r to gr af í a pre -c ensa l y ha 
disenado  un c ues ti on a ri o  d eta ll ado para a p licar lo a 
una m u es tr a del 25* de la p o blaci ón y uno simple para 
el resto; se p roy ec ta  emplear el a u t oe mp ad r on a mi en to  
en algu nos se ct ores  urbanos. El censo de Chile, 
prev is to para 1980, fue p os te r ga d o para fines de 1931 
o c om i en zo s de 1932. Por in ic ia ti va  de la CEPAL 
viaj ar on a México, como o b s er v ad o re s del censo, 
f unc io nari os de 5 p aíses c entr oamer ic anos . Se a djun ta n 
un di ag r am a del c on te ni do  y uso de la info rmaci ón 
censal, con fines di dá ctic os y las bolet as censales de 
M éxic o y El Salvador.

«CENSO DE P OBLAC ION» « INFO RME DE A CT I VI DADE S» «PLAN
DE A CTI VI D AD E S»  « C UE STI ONARI O»

BR CL MX PA VE SV XL

51-095
05859.01 1979 Es Gen eral  Impr

XL I N STIT UT O I N TERAM ER IC ANO DE E STAD IS T IC A
(Washington, D . C . , U S ) .
C o m po si ci ó n de di sp o si c io ne s legales / 

Str uc tur e of legal measures. Est ad ísti ca. Vol 33» No 
121, pags. 215-227. D i ci embr e 1979. 0 ref.

L eg is l a c i ó n  sobre el le va n ta m ie nt o de los censos 
del p ro gr am a 1980 en Bolivia, Guatemala, P anama y 
V enezuela, p r o m u l ga d a entre agosto de 197^ y febrero 
de 1979. Las no rmas e stab le c en  que el Censo 
A gr op e cu a ri o de B ol iv ia  deberá rea li za rs e en el ano 
1979, y el de G u a t em a la  en abril del m ismo ano. En 
Panama, los Censos de Pob la c ió n  y Vivi e nd a  se 
r e al iz ar a n en 1980, el A gr op ec ua r io  en 1981 y el 
Eco nó mic o en 1983» En V en ez uela  el decreto res pe ctiv o 
no fija la fecha de los censos, sino que la deja a 
c rit er io del Ejecutivo. Se señala n las obli g ac i on es  de 
las per so nas  de p ro p or ci on a r la d ebida información, 
las at ri b uc io ne s  y func ione s de las d irec ci o ne s  de 
e sta d ís t ic a y la o r g an i za c ió n censal, ind ic ando  las 
d ive rs as co misiones, unid ades y fun ciona ri os que 
p art i ci p ar an  en la o pe ra ción  censal.

«LEG ISL AC IO N » «CENSO DE PO BL ACIO N» « CENSO DE
VIV IE N DA »  «CENSO A GR OP ECUAR IO »

51-096
0601 6.03 1980 Es G e neral  Mimeo

XZ ARGUELLO, Ornar.
M e d i ci ón  de la pobr eza / M e as u r e m e n t  of 

poverty. En: A RGUELLO, Ornar. P o breza  y desarrollo; 
c a r ac te rí s ti c as  s o c i o - d em og r af l ca s de las familias 
p obr es  en Venezuela. S antiago, CELADE, 1980. (Serle A 
167). pags. 35-43. tbls. 9 ref.

De los d i st into s c r it erio s p os ible s para 
o p er a c l o n a l i z a r  el c on cept o de p ob re za se des ec han 
todos a que ll os  que a tr ib uy en  Impl íc i ta me nt e  al 
i n v es ti ga d or  un papel de e va lu ad or  de quienes  son o no 
pobres. En este sentido, el c rite ri o  a dopta do 
con si d er a  la p obr ez a como una v ari ab le  con d ifer en tes 
c at eg or í as  y grados, en lugar de un a tri bu to  cuyas 
p o s i b il id ad e s son las de pre s en c ia  o ausencia. La 
falta de i n fo rm ac i ón  a dec ua da  sobre los limites, 
c a r a c t e rí st ic a s y ubi ca c ió n  de la pobreza, es uno de

los pro bl e ma s  m as  se rios oon que se en frent a el 
i nvestigador. Algunos t raba jos u til iz an  un solo 
indi cado r pero en la m a yo ría  de los casos se hace uso 
de v arias m e di d as  que a pr eh e nd e n d imen s io n es  diversas 
del problema, a si gn á nd o se le s un v alo r m o n e t ar i o para 
conf ro nt ar lo s  con el ingr eso f amili ar o individual. 
Este p ro ce di mi e nt o  r equie re  de una inf or m ac ió n solida 
sobre los rec ur sos con que se c uenta para haoer frente 
a las n ec es id a de s  basioas. Pese a los p roblemas 
existentes, el ingreso sigue siendo una de las fuentes 
de m ay o r  u ti lid ad  y la d i sp o ni bi li d ad  de datos sobre 
v ivi en da c on sti tu ye un c om pl em en t o a de cu ad o de este.

« POBREZA» « ME TO DOLO GI A» « IN DICAD OR » «INGRESO»
«VIVIEN DA »

51-097
0 629 6. 0 0 1980 En Gen eral Impr

XZ NA CI ON ES  UNIDAS. DEPT. DE ASU NTOS  E C ON O MI CO S ¥ 
S OCI AL ES IN TE R NA CI ON AL E S (Nueva York, N.Y., 
US) ,
P rin ci p ie s and r e c om me nd at i on s  for popula ti on 

and hous ing oen su ses / P rinc ipios  y r e co m en dac io nes 
para censos de p o blac ió n y vivienda. Nueva  York,
N.Y., NAC IO N ES  UNIDAS. DEPT. DE ASUNTO S ECON OM IC OS  Y
SOCI AL ES INTERNAC IO NALE S, 1980. 330 pags. tbls.
(Statistical Papers, 67). 56 ref.

Los P ri ncip io s y R e co m en d ac io ne s para los Censos de 
P o blac ió n y H ab l ta olon  fueron apro bados  por la 
Comi si ón Est ad í st ic a de las Naci on es Un id as  en su XX 
sesión de f ob re ro - ma r zo  de 1979» con el p r op osi to  de
p rop o rc i on ar  una guia para a yudar a los países en la
p la ni fi c ac i ón  y lev anta mi e nt o  de sus p ró ximo s oensos. 
Su e l abo ra ción  tuvo la forma de un proce so  de 
con su ltas  entre las Nac io n es  Unidas, las comis ione s 
r egi on a le s y los países. Las c omisi o ne s  region ales 
e s tu vi er on a cargo de d esar ro l la r  las rec om end ac i on e s 
r e fe re nt es al p ro grama de los censos, espe ci al me nt e  en 
c uanto a los temas que d ebe rí a n con si derarse, mient ras 
que la Ofici na  de E s ta d ís t ic a de las Naci on e s U nidas 
se encargo  de a nali za r la e x p er ie nc ia  censal anterior, 
para f ormular reco m en d ac io ne s en los aspectos 
o p e r a c i o n a l e s . Los temas r e co m enda dos para incluirse 
en los p róximos censos se p r esent an en tres listas:
a ).t em as r e co m end ad os como pr io r it ar io s  por la m a yo ría 
de las regiones, que c or re sp on d en  a una lista basica;
b).l os  inc lui do s en la m a yo rí a de las regiones, ya sea 
como p r io rit ar ios o como "otros temas útiles"; c).los 
que no se incluy eron en las listas ante riores, pero 
han sido m en ci on ad o s por las r eco me n da c io ne s de alguna 
región. Se i ncluyen s u gere nc ias para la sel ecció n de 
los temas, las d e fi n ici on es c or re spon di ente s, los 
posibles c ri te ri os de cl as if i ca c ió n y el diseno de un 
grupo de tab ul acio ne s recomendadas. En lo re ferente a 
los aspectos operac ional es , se pres en tan def aicion.^ 
g e nera le s de los censos, sus c arac te ríst icas,  utilidad 
y n or mas para la p l a n i f i c a c i o n , o r g a n i z a c i ó n , 
leva nt am ie nt o  y p ro ce sa m ie n to  de datos.

« CENSO DE POBLACI ON » « RE COPI L AC I ON  DE DATOS» «CENSO
DE V I VIEND A»  « P R OC ES AM I EN T O DE LA INFORM ACIO N»

5 1-098 1950-2000
0 615 2 .0 0  1980 En G ener al  Impr

XZ N ACI ON E S UNIDAS. D IVI SI ON  DE POBL ACION  (Nueva 
York, N.Y. , U S ) .
Urban, rural and City p opulation, 1950-2000 as 

a sse ss ed in 1978 / P o bl aci ón  urbana, rural y de
ciudad, 1 950-2000 según c a lc ulo de 1978. N ueva York, 
N.Y., N ACIO N ES  UNIDAS. D IV IS IO N DE POBLACI ON, 1980. 58 
pags. tbls. grafs. 2 ref.

P r e s e nt ac ió n  de p ro ye c ci o ne s y e st i ma cion es  de la 
p o b lac ió n urbana, rural y de ciudades,
c or re s po n di en te s al total mundial, re gl ones  mas 
d esar ro lla da s, re giones m en o s desarroll adas,  ocho
gran de s areas y 24 subr eg l on es  y 195 países. Los 
c álcu lo s se basan en datos e st im ados  por la Di visión 
de P ob la ci ó n para 1978, y se p r esen tan por anos
q ui nq ue n al e s para el p e ri odo 1950-2000.

« P ROYE CC ION DE P OBLA CI ON» « ES TI MACI ON  DE POBLAC IO N»
«POB LA CION  URBA NA » « POBLA CI ON RURAL»

DO CP AL  R es úm en es  aot>re P ob l ac ió n en A me ri ca  L atina V ol 5 No 1 J u nio 1981



Pobl. General-Reeol.Datos» Medición, Tend., Proy -23*

51-099
0609 7 .0 5  1980 Es General  Min eo

ZZ ALCANTARA, Elsa.
Las e ncu es tas de mo g ra fi oa s  / Po pulat io n 

surveys. En: A SO CIAC ION M UL T ID I S C I P L I N A R I A  DE
INVE ST IG AC IO N  Y DO CE N CI A EN POBL ACIO N (Lima, PE). Ed. 
S em i n a r i o - T a l l e r  sobre De mo gr a fí a  Sr.ial. Lima, 
A SOCI ACION  M U L T I D I SC IP LI N AR I A DE I N VESTI GACIO N Y 
DOCE N CI A  EN POBLACION, 1980. pags. 1-6. tbls. 
P rese nt a do  en: S e m i n ar i o- Ta ll e r s obre Demo gr af ía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 6 ref.

Prin ci p al es  c a r a ct er ís ti c as  del mét odo de las 
e n cues tas d emogr afioas; se señalan sus ventajas, 
d e sc ri bi é nd o se  cada una de las e tapas de la 
inve st igac ión, y se p ro po rcion an  algu nas n ormas sobre 
técnicas de entrevista.

« ENCU ES TA D EM OG RA FICA»  «METO DO  DE I N VE S TIGA CION»

51-100
06016.01 1980 Es Gene ral Mi me o

ZZ ARGUELLO, Ornar.
F u n da me nt o s teóricos y m et o do ló gi c os  para el 

e s tudi o de la pobrez a / T heor e ti c al  and m e t ho do lo gi c al 
bas es  for the study of poverty. En: ARGUELLO, Omar.
Pobr eza y desarrollo; c ar ac te rí s ti c as
s o ci o- de m og r af ic as  de las fa milias pobres en 
Venezue la . Santiago, CELADE, 1980. (Serie A 167). 
pags. 1-11. tbls. 17 ref.

Los pr in ci pa le s  o bs tác ul o s con que se e nfre nta el 
e s tudi o de la pobrez a d icen re lació n por un lado, con 
la falta de c on ce si ó n de un status teó rico  que impide 
el a bord aj e c ient íf i co  del fenómeno y, por otro, con 
la a usen ci a de cons en so en torno a la defi ni c ió n y 
l ineas que d emar ca r ía n  los limites y pro fu nd id ad  del 
problema. T eni en do  en cu enta estas d im en si on e s y a 
p arti r de la e strec ha  rel ación  entre p obre za- pr oc e so 
de d esarrollo, se define a aquella como la situa ción 
en que se e nc uen tr a n los est ratos de pob l ac i ón  que no 
p uede n s at is fa c er  a de cu ad am e nt e  las nece si d ad es 
bás ic as cu lt ur a lm e nt e definidas. En la det ermi na c ió n 
de dichas necesi dades , e xi st en  dos c orri en t es  de 
pensamiento: a qu el la que d efine el fenómen o en
términos r el at ivos y aquel la que lo d efine  en términos 
a b solu tos aunque r ela ti vos a su c onte xt o 
c u l t u r a l - n a c i o n a l . Este s e gundo  o rlter lo  parece mas 
útil en tanto faci li ta el posi ble dis eno de políti cas 
para e nfr entar  una situ ación  que re sp on de  a m e didas 
que r e gulan  la d is t ri bu ci ó n de los be ne fi ci os  de un 
d e t er mi na d o m odel o e o onomi co y a la que con tr ib uy e a 
a grav ar  un c o m po rt am ie n to  d e m og r áf ic o as oc iado  a la 
s itua ci ón de pobreza.

«POBREZA» «MEDICION » «METO DOLOG IA »

51-101 1972
0 6061 .00 1980 Es G e ne ral Mimeo

ZZ B0CAZ, Albino.
El uso de m o delos  l ineales en el a nali sis 

d emog rafio o,  con a pli ca ci o ne s  al e st u di o  de la
m o r t a li da d infantil  / The use of l inea r m od e la  in 
d e m og ra ph l o analysls, w lth a p pl i cati ons to the study 
of infant mort al ity.  Santiago, CELADE, 1980. 70 pags. 
tbls. grafs. (Serie A 166). 1 ref.

Un mo d el o  lineal c on sti tu y e un mé todo de r elat iv a 
s enci ll ez para deso om p on er  los v al or es m edios 
o bs erv ad os en oada una de laa s ubcl ases que f orman un 
cuad ro  de m ú l t ip l e entrada, en u na serie de 
comp on e nt es  que señal an  el e fect o de cada v ar iabl e 
inde pe ndie nte, en forma indivi du al o en interaooion. 
Las c a r a ct e rí st ic a s ge ne r al es  del m od e l o  lineal se 
anal i za n  a p artir de una tabla de tres entradas, 
d e ri vá nd o se  las re lacio ne s m a te m á t i c a s  de m ay or 
Interes, con el objeto de prop o rc i on ar  una forma 
senc il la para el o s íc ulo de los p arámetros. En este 
caso  los o o mp onen tes se r efi er e n a los efeotos 
p r in ci pa l es  (de cada f ac tor por separado ), loa de 
i nt era ooion  de or de n  1 (entre 2 factores), y los de 
inte r ao o io n de or de n  2 (entre los 3 faotores). El
de sa rr o ll o  o o mpren de  un a nal is ta  de la e st r uc t u r a  de
laa s u bn at rl c es  que s irve n coao ba se  para la 
d e t e rm in ac i ón  de los p arámetros; se p res en ta  un 
p r o o ed ia le n to  para e vita r las r ss tr io ol o ne s  que

s i gn if ic a n la f orm ac ión  de una matr iz  de rango 
i ncompleto. Se i nc lu ye n 3 a p l i c ac i on es  con datos de 
m o rt al id a d infantil, una r e fe rent e a Estad os Unidos y 
dos para Chile 1972, donde se c om pa ra n los resultados 
de a p lica r u n m o de l o  l ineal c o m p le to  y uno incompleto, 
donde no se c on s id er an  todas las i nteracciones.

« MODELO» «MO DE LO M AT EM AT IC O » «ANA LISIS  DE 
R EGR ES ION»  « A NA LISI S M UL TIVA R IA D 0»

51-102
05860.01 1979 Es G e ne ral  Impr

ZZ C H A N L E T T , Bliska.
La p r ep a ra c ió n de info r me s  en las encuestas 

d e m og rá fi c as  / The p r ep ar at i on  of reports in 
p op ul at i on  surveys. Est ad ísti ca. Vol 33> No 121, pags. 
127-160, grafs. Dic i em b re  1979. 13 ref.

La c u l mi na ci ó n de una e ncue st a d emog rá f ic a  reside 
en la p ubli ca c ió n  de un info rm e completo, en términos 
a o oe si bl es a los i nter es ado s de c ua lq ui er  nivel. Un 
buen info rm e debe co nt e ne r tan to  los res ultad os  de la 
encuesta, coso un re la to det a ll a do  de la experiencia, 
en cuanto a su d isen o y los a sp ec to s me to d ol ó gi co s de 
la ejecución; a de mas deb en reu ni r cierta s condiciones 
en su des arr ol lo, l ógica  y redac ci ón. El personal, 
tiempo y fondos ne ce sa r io s  para la p rep ar ac i ón  del 
inf or me final, asi como las c a r a c t e r ís ti ca s  que este 
d eber la  reunir, p od rí an d e finir se  cua ndo se efectúe el 
diseno de la encuesta. En esta ép oca se puede 
e st abl ec er un e s qu ema  prelim in ar, que co nste de las 
sigu ie n te s partes: p re se ntac ión, introducción,
d e s cr ip ci ó n de la encuesta, anal i si s  e i nter pr etac ió n 
de los r esultados, ap én d ic es  y glosarlos.

« E NCUE ST A DEM O GR A FI CA » « INFO RM E DE A CTIVIDADES»
«DIF USION  DE LA IN FO RMAC IO N»

51-103
0609 7 .1 8  1980 Es G e ne r al  Mim eo

ZZ F ERRANDO, Delicia.
E st im a c i o n e s  y p r o y e cc io ne s  de p obla ci ón / 

Popu la t io n e s ti mat es  and pro je ctio ns. En: ASOCIACION
M U LT I D I S C I P L I N A R I A  DE IN VE ST I GA C IO N Y D OCEN CI A EN 
P O BLAC IO N (Lima, PE). Ed. S em in a r i o - T a l l e r  sobre 
D e m o g r af ía  Social. Lima, ASOCIACION
M U L T I D I S C I P L I N A R I A  DE IN VE S TI G AC IO N Y D O C E NC IA  EN 
P OBLACION, 1930. pags. 1-10. tbls. Pr es e nt a do  en: 
S e mi na ri o - T a l l e r  sobre D e m o g ra fí a  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 8 ref.

E x p o s ic ió n de los m ét od os m as f r e cu e nt em en t e usados 
en la e val ua o lo n y a ju ste  de datos d e mográ fi cos,  y 
para e labo ra r p r o y ec c io ne s de poblac ión.  La evaluación 
de los datos bási co s se puede r e a l iz ar  por métodos 
d ire ct os o indirectos; los p rim er os  impl ican un 
trab aj o de campo; m é to do s i nd ire ct o s para evalu ar la 
c a l ida d de los da tos c ens a le s  son: revi sión de los
p r o c e d i m ie nt os  de empa dr on am ie n to ,  c o mp ar ac i ón  con 
r esul ta dos  de ot ras i nvest ig a ci on es , a p l i c ac ió n de las 
r elac io n es  de s up e rv i v e n c i a  i nt e rcens al es, c a lc ulo de 
la ec ua c ió n comp en sad or a. La cab a ll d ad  de los 
r eg is tr o s de h ec ho s vit al es se puede evaluar 
i n di re ct a me n te  por m e dio de la e c u ac i ón  c ompensadora, 
o por e xa men  de los i ndic a do r es  de f ecund idad y 
mort alid ad , c o m p a rá nd ol o s con el c o mp o r t a m i e n t o  que es 
dable e s perar  en el pais o r egló n del que se trate. 
E x i st en  t am bi én Indice s para e v alua r la d e cl ar ac i ón  de 
la edad en los censos, como el de Myers. L os métodos 
para p ro ye ct ar  la p o blac ió n se pued en clas if i ca r en 
m a t em át ic o s y d emo gr áfic os; los p rimer os suponen 
d e te rm i n a d a  ten de n ci a  en la pob la c ió n  total (lineal, 
par ab óli ca , ex po oen oi al, l ogística); entre los 
d em og r áf i co s el m as c o no c id o  es el mét o do  de los 
compone nt es, que co ns i st e en pr o ye c ta r por se parad o la 
f ecu ndidad, la m o r t a li d ad  y las migraciones, 
a p l i cá nd ol a s luego a la p o b l a ci ó n base.

« EVA L UA C IO N DE D ATOS»  « A JUSTE  DE DATOS» « PR OYECCION
DE PO BL ACI ON »
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Pobl. G e n e ral-Reeol.Datos, Medición, Tend., Proy -24-

51-104 1971-1976
0614 1. 0 0 1978 Bs G e neral  Mineo

ZZ I N STIT UT O I N T ER A ME RI CA NO  DEL N INO (Montevideo, 
UT).
M e t o d o lo gí a e s t ad í st ic a / St at la tl oa l 

a et ho do logy.  Mon tevi deo, IN ST I TU TO  I N TE R AM ER IC A NO  DEL 
NINO, 1978* 83 pags. tbls. grafs. P re se nt a do  en:
C urso sobr e Reg is t ro  de M e n or e s en S it us olon  I rr egu lar 
para A u xi l ia re s de E s ta dí s ti c a de O rgani s ao s
E nca rg a do s de la P r ot ec ci ón  y Aapa ro  de Menores, 
Guatema la , GT, 4-13 J un io  1978. 0 ref.

N ooi o ne s  e leme n ta l es  aceros del mé to do e stadístico, 
los ooñ e ep t os  y p ro c ed i mi en to s bás ic os que se emplean 
en esta disc ip lina . El m ét o do  e s t ad í st ic o requ iere del 
c u m p li mi en t o de una serie de etapas, en primer lugar 
r efe re n te s a la p l a n i f ic ac ió n del estudio, en la cual 
se d ef in en y se de te r mi na  la forma en que se lle va ra a 
cabo la inv es tiga ción,  y en s e gu ida la ejecuoion, que 
c ompr en de las a c ti vi d ad e s de r e c ol e cc ió n y elab or a ci ón 
de los datos, para t ermi nar con la des cripción, 
analisis, i nt er pr e ta c ió n y con clusi on es. La r epet ioion 
de v al or es de de te r mi na do s  atribut os, en dist in tos 
individuos, se d en om in a f recuencia, la que da or igen a 
la a gr u pa c i ó n  y cl as i fi c ac ió n de los datos y a los 
c uadros e st ad ís tico s. E x is t en  r egla s pre cisas  para la 
c o n st ru cc i ón  de c u adro s y para la e labo ra c ió n  de
gráficos, que son las p r i nc ip al e s formas de 
p r e s en ta ci ó n de los datos estadí stico s.  L os datos 
p ued en  o o n de ns ar se  por med i o de m e di da s de resumen; se 
seña lan las p r i nc ip al es  m e di da s de t e ndenc ia  central 
(media aritm ética , m ediana, moda), y de d is pers ión 
(amplitud, v arlanza, c oefi c ie n te  de variac ió n). Por 
ultimo, se i lus tra el uso de las cifras r e lati va s 
(razones, tasas, pro porci on es).

« ES TA DI S TI C A»  «MEDICIO N»  «EST U DI O  ESTA DI STIC O»
« C U AD RO  E STA DI ST I CO »  «R EP R ES EN TA C IO N  GRA FICA»

51-105
0 604 0 .0 2  1979 Es G e ne r al  Impr

ZZ 0CH0A, Luis Hernando.
P r o y e cc io ne s  r egion a le s  de población: una nota 

m e t o d o l ó g i c a  / R egio na l p op ul at ion projecti ons: a
m e th o d o l o g l c a l  note. Estud. Pobl. Vol 4, No 1-6, pags.
40-52. E n e r o - J u n i o  1979. 7 ref.

El m é t o d o  mas uti li z ad o  para efe ctuar  p r oy ecc io nes 
de p o b l ac i ón  es el mé to do de compon ente s. Este m ét odo 
p e rmit e a n a l iz a r por se pa rado  los factores 
d e te r m i n a n t e s  del tamaño, e vo lu ción y e s tr uc tu ra  de la 
p oblación. La d i s po n ib il id ad  de p rogr am as de 
c o mp ut a d o r  " e n v a s a d o s ” f ac ili tan en gran me d id a  la 
p r e pa ra ci ó n de estas proyecc io nes,  tanto a nivel 
n aci on al como regional. Estos programas, permiten, 
a dic io na lm en t e,  prob ar con rapidez y p re ci sión  el 
e fec to  de los f ac tores d em og rá fi c os  sobre la poblac ió n 
bajo d i s t i nt os  supuest os . El mo d el o  de S h orter  y Pasta 
u t i li za  el m ét od o de c o m po ne nt e s m od if i c a d o  para 
e fec t ua r  p r o y e cc io ne s regi onales, en las que la 
m i g r a ci ón  juega un papel  impo rtante. La m o d i fi c ac i ón 
Imp li ca c alcu lar la m i g r ac ió n  neta por cohort es 
u t i l i z an do  el mé to do  de las r el ac iones  de 
s u pe rvi ve nci a,  en tanto que las tasas r e sp ec ti v as  se 
c alc u la n  para gr u po s  de edades, no por cohortes. Para 
esto, los i nmi gr an t es  por coh ortes  d eben d is tr ib uirs e 
en los d i f e r e nt es  gru pos de e dades re corr id o s por 
estas d u rant e el p er iod o de la m igra ción.  Asimismo, el 
d e n om in ad o r de las tasas no es el t r adic ional  p rome dio 
a r i t m ét ic o de la pob la c ió n  inicial y la e sperada, sino 
que un p r o m ed i o g e o m é tr i co  de estas cifras. Se 
e je mp l i f i c a  el c a lcul o de tasas de m i g r a ci ón  en el 
caso de pe riodo s q ui nq ue na l es  y d ece nales  u sa n do  el 
m é t o d o  de Sh orte r/ P as t a,  a p li c án d ol o luego a cifras 
r eal es  del Area M e t r o p o l i t a n a  de B u c am a ra ng a y al 
D e pa rt a m e n t o  de Santan der,  en Colombia. Se rec on oce la 
u t i li da d del p rog ra m a " e n v a s a d o ” de S hort er  y Pasta, 
si bie n se haoe h inc ap i é en la n ec e si da d de 
s u m i n i s tr ar  e x ac ta m en t e los datos  de entr ada que el 
p rog ra m a r equ ie re  y en que los r es ul ta do s  deben ser 
a n a l i za do s c riti camen te , dado que muc has veces 
c o ns ti t u i r á n  u na a p r ox im a ci ó n que tiene que ser 
r evi s ad a  antes  de l lega r a los r esul ta d os  definitivos.

« P RO YE C C I O N  DE P OBLAC IO N» «METODO  DE LOS
C OM PO N EN T ES » « P ROGRA MA  DE COM PU T AD O RA »

5 1-106 1836-1972
0609 7. 04 1980 Es G e ne ral  Mimeo

ZZ P0NCE, Ana M.
F u e nt es  d *  datos d em o gr af io o s / Sou roes of 

p o pu la ti o n data. En: ASO CI AC IO N M UL TI D IS C I P L I N A R I A  DE
I NVE ST IG AC IO N  Y D OCE NC IA  EN P O BLAC ION (Lima, PE). Ed. 
S em in ar i o - T a l l e r  sobre D em o gr a fí a Sooial. Lima, 
ASOC IA C IO N M UL TI D IS C I P L I N A R I A  DE I NVES TI G AC IO N Y 
DOCE NC IA EN POBLACION, 1980. pags. 1-10. tbls. 
P res en t ad o en: S e mi n ar io - T a l l e r  sobre D emogr af ía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 7 ref.

D e fi ni ci ó n y de sc ri pc ió n  de las p r in oi p al e s fuentes 
de datos demo gr afioos: c ensos de p o blaol on  y
e st ad í st i ca s vitales, seña lá n do se  su uti lidad  y 
apl ic acio ne s. Se incluye u na breve r es ena his t ór i ca  de 
los c ensos peruanos, d esde el pr im er rec ue nto gener al 
de p oblación, e f ec tuad o en 1876, en los a l bor es  de la 
república, hasta el VII y ultimo, lev a nt a do  en 1972.

« F UENT E DE I NFO RM ACIO N»  « CENSO DE POBLAC ION»
«E ST AD I ST I CA S VITALES»

Pob la c ió n  G e n e r a l - Re l ao io ne s 
So ol o- e co n om ic as  y de Salud 

G e ner al  P o p u l a t i o n - S o c í o - econ om ic 
anal hea lt h R ela ti on sh ip s

51-107 1850-1869
0 646 2. 00 1930 Es Gen er al Mimeo

AR S 0 N Z 0 G N I , Cri st ina Maria; RAMIREZ, Mirta 
B e a t r i z .
La p o bl ació n de la oiudad de Co rrie nt e s a 

medi a do s  del siglo XIX / The p op ul at i on  of the oity of 
C o rr ie nt es in the m l d - 1 9 t h  century. Corrientes, 
I N STIT UT O DE I NV ES TI GA C IO N ES  G E O H I S T O R I C A S , 1980. 50
pags. ( Cuadernos de G eo hi s t o r i a  Regional, 2). 30 ref.

La evolu oi on demo gr á fi ca  de la p ro vi ncia  de 
Corrientes, A rgentina, se a n aliz a en r el ac ió n con su 
c ont ex to históri co , b a sá ndos e en los da tos c ensales de 
1814 a 1869. El siglo XIX s i gn ifico  el c omienzo de un 
pro ce so de tra ns f or m ac io ne s para llegar a la 
o rg an i za c ió n nacional. La pr ov i nc ia  se h al laba en una 
s i tua ci ón de r e l e g a m l e n t o , los l ev an ta mi e nt o s contra 
el m o n o p ol io  port eño  y los suce sivos  fracasos la 
e mpo br ecie ro n, a ct uand o como p al ia ti vo  el comercio, 
ayu da do por la co mu n ic ac ió n fluvial con países 
limítrofes. L as co ns ec u en c ia s d emo gr á fi c as  de esta 
e tapa son la e mi gra ci ó n de hombres, a us e nt an do  la PEA 
femenina. Sobre la base de 6 c ara ct er í st i ca s capta das 
por los censos, se con st r uy e ro n 3 m od el os 
s oc io - ec o no mi co s r e p re se nt at i vo s  de los sec tores que 
c onf or m ab an  la ciudad. El pr im er  grupo c orre spond e al 
area de o c u p a ci ó n m as antigua, donde se con cen tr an  las 
i nst it u ci on es  publicas, sector pref erenc ia l de 
a s e nt am ie n to  de los no n a ti vos y de las p r of esio ne s de 
mas alta categoría. El seg undo  grupo com pr ende  menos 
población, aunque la PEA es mas numerosa, con alto 
comp on e nt e femenino, es pe ci a lm e nt e en a c tivid ades 
a rte sa n al es  y servic io s personales; el alfa be t is mo  es 
menor; p ro d om l na n los ra ncheríos. El teroer grupo 
m ue st ra  un Í nfimo aporte de migr an tes,  PEA esoass 
o ompu es ta e xclu s iv a me nt e por hombres, a bund an las 
tareas agrícolas, el a lf a be t i s m o  es el ma s bajo; la 
v ivi e nd a  c a ra c te rí st ic a  es el rancho.

«HIS TORI A D E MO GRA FI CA» «DE MO G RA FI A HISTORICA» 
«EMI GR ACI ON » «P OB LACI ON  E C O N O M IC A ME N TE  ACTIVA» 
« OCU PACION»

51-108 1978-1979
0 5924.01 1979 Es Gen er al Impr

BO BOLIVIA. GO BI E RN O (La Paz, BO).
B o l iv ia  / Bolivia. En: PRO YE C TO  I NT ER AGSN CIAL 

DE P RO MO CIO N DE P OL IT ICAS  NA C IO N AL ES  DE A LI ME NT A CI O N Y 
N U TRI CI ON (Santiago, CL). Ed. L e gi s l a c i ó n  sobre 
p o lít ic as ds a li me nt ac i ón  y n ut rl oi on  en países de 
A meri ca  L at in a y el Caribe. S antiago, P ROYECTO 
IN TE RA G EN C IA L DE PROM OCION  DE P OL IT IC A S N AC I ON AL ES  DE 
A LI ME N TA C IO N Y NUTRICION, 1979. pags. 1-14. maps. 0 
ref.
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Población G e n e r a l-Relaolones S o o . , Eco y de Salud -25-

La p re oc up ac i ón  del g ob ie rn o de B ol vi a por la
a l t uao io n a lime nt a rl a  y n u trlci onal del pala se
m a te ri a l i z a  a través del D ec re to  S up re m o 15596 de 1978 
que crea el Instit ut o Naci on al da A li me nt a ci ó n y- 
N u t r i oi on  y del D e cr eto L ey 16756 que e st ablec e el
S i stem a N ao ion al  de Al im e nt ac ió n  y N ut ri oi o n (1979)» 
cuyos textos se transcriben.

« PO LI TI CA G UBER N AM E NT AL » « ALIM EN TACI ON»
« L EGI SL ACIO N»

51-109 1942-2000
0605 3.00 1978 Es Gene ra l Mim eo

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
E v al ua ci ón del s ector salud de B ol iv ia /

Asse ss oen t of the heal th  s ector in Bolivia. 
W a shi ng ton,  D.C., US. AID, 1978. 553 pags. tbls.
grafs. maps. 156 ref.

La e va lua o io n  del sector salud en B o livia  forma 
parte del trabaj o r ea li zado en con ju nto por org an is mo s 
locales y la Mis ió n  AID a ese pais y pre senta  un 
pano r am a  acab ado de la situa ción de salud de la 
p obla cin asi como de las a cc iones imp lem en ta d as  y los 
logros alc an za do s en los últ im os anos. A través de 10 
secciones, que se o o m p le m en ta n con mas de 130 cua dros 
y gráficos, se examinan: a).los f acto re s fisioos,
dem og r áf i co s y soci o cu l tu ra le s de te rm i na n te s del 
e stad o de salud de la población; b ).la s i tuaci ón 
actual; c).el rol de los pr og r am as  de salud en el
d esarrolo; d).la  estr uo t ur a y p ri nc ip al e s prog ra mas 
del s ector salud asi como la infr a es t ru ct ur a  hu ma na y 
mate r ia l  del sector; e).los planes gube rname nt ales ; 
f).el rol de la ayuda exte rna y el p rogr a ma  p r op uest o 
por la M i s ió n  AID.

« SALU D PUBLICA» «INF OR ME DE ACTIVI DADE S» 
«CO ND I CI O NE S DE SALUD» « AYUDA E XT ERNA » «RECUR SO S 
ECO NO MIC OS »

BO US. AID (Washington, D.C., US).
Exp os ició n, factores c ontri b uy e nt es  al e stado 

de salud. 51-004.
« CO ND I CI O NE S DE SALUD» «GEO GR AFIA » «SIT UA CION 
D EM OG RA FICA»

5 1-110 1965-1974
0605 3 .0 2  1978 Es G ene ra l Mim eo

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
E sta do  de salud y sus p r i nc ip al es  pr ob l em as  / 

The state of h ealth  and its main problema. En: US. 
AID (Washington, D.C., US). E va lu ac i ón  del s ector 
salud de Bolivia. W a sh ingt on, D.C., US. AID, 1978. 
pags. 71-100. tbls. grafs. maps. 7 ref.

L os ind ic ad or es  de salud r evel an que la situaci ón 
a ctual de B o li v ia  es una de las peores de la región.
S egún el c enso de 1950 y las e s t a d ís ti ca s vitale s
- am ba s de d udosa  calidad - la tasa c rud a de m o rt ali da d
a l canz a a 19 p or mil, la e sp eranz a de vi da al n a ce r es
de 46 anos y la tasa de mo r ta l id ad  i nfantil de 154 por 
m il n a ci dos vivos, oon c ifras de 300 en las areas 
r u rale s y de 59.4 a 244 en las areas urbanas. Se 
e sti ma  que la d esn ut ri c ió n  a l canza  ent re el 40 y 50* 
de los pr e -e s eo la re s y que las e nfe rm e da d es  
t r a n s mi si bl e s con st i tu ye n la cau sa  princi pal de 
m or bi li d ad  (p7). A pesar de la d i s tr ib uc i ón  e spaci al 
de la p ob la ci ó n y dsl tipo de pat ol o gí a  dominante, el 
s i ste ma  de salud ha c once n tr a do  sus r ecurs os  en 
m e jo ra r la ate noion  cura tiva en las sre as urbanas. 
D i c h o sis tema  esta fr ag me nt ad o  y los e s casos  re curso s 
se d e s p er di ci a n en la du pl ic ac ió n  de funciones. T ant o 
las soo lo n es  e st atale s (75* del pr es upue sto) como las 
priv ad a s se osn trsn en las sreas urbanas. Ls e scas ez 
ds s e r v i d o s  y la d e s co nf ia n za  h aoia ls m e d lo ln a 
m o de rn a en las sreas r ur al es de te rm i na n  u na o ob er tura 
dsl 2* si 10* de las n e c es i da de s ds sal ud (p74).

«CO ND I CI O NE S DE SALUD» «PO L IT I CA  DE S ALUD»
« MO RT AL IDAD»  «MORBI LIDA D»

51-111 1974-1976
0 605 3. 0 3 1978 Es G ene ra l Mime o

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
Rol de los p ro g ra ma s de salud en el desarrollo 

s ocial y e co nó mi co  / Role of h ealth  progr ammes  in 
s ocial and e cono ml c develo pm ent.  En: US. AID
( Washington, D.C., US). E valu ac i ón  del s ector salud de 
Bolivia. Wash ingto n,  D.C., US. AID, 1978. pags. 
101- 130. tbls. grafs. maps. 4 ref.

Los s e r v i d o s  de salud m o de rn o s se relacionan 
e st re ch a me n te  con el bi e ne s ta r social y la 
p ro du ct i vi d ad  ec on ó mi ca  de los p aíses en desarrollo. 
En el oaso de B olivia, las i nterr el a ci on es  entre las 
inve rs i on es  en el s ector salud y el desa rr o ll o son 
d if íc il es de p rec is ar  por falta de información. En 
este sentido, solo es pos ible c o noce r el c osto directo 
por d i ag no s ti c o y a ten ci ó n y el costo indirecto por 
p er di da  de sal ar los  y producti vidad . En c uanto a los 
efe ct os de la salud sobre la población, la buena salud 
c ons ti t uy e un p re - re qu is lt o  para el c r ecimi ento y la 
e st ab il i za c ió n de una p ob la ci ó n según los parámetros 
deseados; la r el ac ió n entre salud y d e sempl eo reviste 
c ara ct e re s am bi g uo s en tanto la prod uctividad 
incr e me n ta da  de trab a ja d or es  p arece ser causal del 
d e s e mp le o a la vez que puede c ontri b ui r  a remediarlo. 
El b a lanc e final del an al i si s de c osto- be n ef ic io s de 
la i n ver si ón en salud permite a f ir mar que los gastos 
en esta area son siem pre posit iv os y deseables.

«SAL UD  P UBL IC A» «D ES AR RO LL O ECO N OM I CO  Y SOCIAL» 
« SE RV I CI O  DE SALUD» « A NALI SIS DE COSTOS Y 
B EN EF IC IOS»

51-112 1968-1976
0 605 3. 04 1978 Es G e ne ral M i meo

BO US. AID (Washington, D.C., US).
La e st r uc t ur a del s ector salud / T he structure 

of the h ealt h sector. En: US. AID (Washington, D.C., 
US). Ev al u ac i ón  del s ec tor salud de Bolivia. 
W a shi ng ton,  D.C., US. AID, 1978. pags. 133-163. tbls. 
grafs. maps. 1 ref.

En Bolivia, el s ector salud r es pond e a las 
c a r a ct er ís t ic a s g u b e r n a me nt al e s y a los moldes 
p o líti co s del país. Al igual que ot ros sectores, 
e xhi be  un a lto g ra do  de c e nt ra li z ac i ón  u nido a un 
b u r o c ra ci a en g or r os a y fragm entad a. La legislación 
b asi ca  o frec e ampl it ud para el d es arr ol l o de sistemas 
a d ecua do s de salud y la base inst itucional 
c o rr esp on die nt e. El sector posee una fuerte 
o r i e n t a ci ón  u rbana y, hasta  h ace poco, no c onta ba  con 
una p olí ti c a de p l a n i fi ca ci ó n int egral y sectorial. 
Tres a ge ncia s son las e nc ar g ad a s de las acciones 
c ur at iv a s y p re ven ti vas:  el M in i st er io  de Salud, el 
S i ste ma  de S eg ur idad S ocial y la J unta Naci o na l  de 
A cción Social. E x is ten ad em as 3 age nc i as  publicas 
d e sc en tr a l i z a d a s  y una gran gama de ser vi cios  y 
c or po ra c io n es  c o m p r o me t id as  en a lgú n g rado en el 
seotor. A ellas se sum an una serle de agencias 
p riv a da s  que, Jun to s las a nteriores, no al ca nzan  a 
c ubr ir  a ma s  de la mit ad de la p oblación. El 
remanent e,  esta c o ns ti tu i do  p or la p ob l ac ió n rural 
d i s p er sa  que ae a bast e ce  de la m e d ic in a tradicional. 

« PO LI TI C A DE S ALUD» «OR GAN IS MO  G UBERN AM ENTA L» 
« P L A N I F I CA CI ON  DE P RO GRA MA S » « RE CU RS O S HUMANOS» 
«RE CU R SO S  ECO NO M IC OS »

5 1-1 13  1970-1976
0 605 3 .0 5  1978 Es G e ne ral  Mim eo

B0 US. AID ( Washington, D.C., US).
A nál i si s  de los p ro gr am a s de salud / Analysis 

of h ea lt h pro gra mm es. En: US. A ID (Washington, D.C., 
US). E v a l u a oi o n del seot or  salud ds Bolivia. 
W ash i ng t on , D.C., US. AID, 1978. pags. 165-261. tbls. 
grafs. maps. 14 ref.

L os p r in ci pa l es  p ro gr am as  dsl se ctor salud en 
B o li vi a c ub ren el area m a t e r n o - i n f a n t l l , de 
e n f e rm ed ad e s t ra ns mi sible s,  ds s a ne a mi e nt o amb ient al  y 
de a t e no io n m ed i o s  y ho spita l ar i a.  A unque los tres 
p rim e ro s  son p o t e n o i al m en te  los de m ay or  lmpaoto, el 
ul ti mo  o o n o e nt ra  el g rues o de los r ecu rs o s eoonomleos, 
e vi de n c i á n d o s e  une esoa sez de pr og r am es  p r e ve n ti vo s en 
tod as  las i n s t i tu c io n es  de salud. A pesar de sus 20
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anos de ex is te nc ia  y de su c ob e rt ur a efectiva, el 
prog ra ma m at e rn o- in f an t il  careoe de una e st ru c tu r a y 
orga n iz a ci ón  solidas. E ntre las a cci on es  recien te s 
dest a ca n  el e ntre na m ie nt o de part eras e m píric as y el 
inicio de pro gram as  de p at erni dad respon sabl e. El 
p rogr ama de e nfe rm e da d es  tr ansmi s ib l es  tiene p r ob lema s 
g raves de fina nc i ao ie nt o y sus a c tivid ad es se 
org an i za n  v ertic al m en te  sin p a r t i ci pa ci ó n r egional o 
local. La falta de re cursos a fe cta es p ec i al me nt e el 
p rograma de t uber culosis, los pro g ra m as  de v aoun ac lon 
y de n o t if ic a ci ó n der e nfer medades. A pesa r de su 
estr ec ha rela ción con el pro grama  de tran smisibles, 
las a ocio ne s en el area de salud amb ienta l tienen 
e scasa c o or dina ción con aquel. La c o be rtur a de los 
s istemas de agua y a l ca nt ar i ll a do  es r ed ucid a t anto a 
nivel urb ano como rural y alli don de existe, su 
ma nt en i mi e nt o y control es i na decuado. El prog ra ma de 
aten ci ón medi ca c uenta con una do tació n sufi ci en te  de 
personal, locales, equipos y planes, pero p resta una 
atención de baja cal idad  asoc ia da a una ad min is tr a ci ó n 
y s uper v is i ón  inadecuados.

« PR OGR AMA DE SALUD» «PLA NI F IC AC IO N DE PROGRAMA S» 
«CO BE RTUR A» «RE CU RSOS  E CONO MI C OS »  «RE CURS OS 
HUMANOS»

51-114 1970-1977
0605 3* 06 1978 Es G en er al Mim eo

BO US. AID (Washington, D.C., US).
Anal is is de la i n f ra es t ru c tu ra  / A na ly si s of 

i n f r a s t r u c t u r e . En: US. AID (Washington, D.C., US).
E va lua ci ón del sector salud de Bolivia. W ashington, 
D.C., US. AID, 1978. pags. 263-358. tbls. grafs. maps. 
9 ref.

El anal is i s de la i n f ra e st r uc tu ra  de salud en 
Boli via p rese nta una rev isión  exha us ti va  de la 
a d m i n i s tr ac ió n  de programas, del f i na nc ia mi e nt o  de las 
a ccio nes en salud, del pote ncia l humano, de los 
serv icio s y eq ui p am ie nt o genera l del s is te ma de 
a b as te ci m ie n to  f ar m ac éuti co  y de la pl a ni f ic ac ió n y 
sis te ma de i nformación. En tér minos glo bales  y en el 
marc o g lobal de d irec tr i ce s  poco claras sobre la 
p r o gr am ac i ón  en salud a nivel nacional, se obs ervan 
d e fi cie ncias  tanto en la a d mi ni st r ac i ón  financi era 
como del per so nal y en las a cc ione s de m an te n i m i e n t o  y 
a b aste cimie nt o. El fin an ci am ie n to  de los s ervi ci os de 
salud es i nadec ua do a la luz de la es ti ma ci ón  de las 
n eces i da d es  na ciona le s y un s i g n i fi c at i vo  mej o ra m ie nt o 
a este nivel de berá ser p re ce di do por una m a yor 
e fi ci en c ia  de los a ctu al e s servicios. Las i n ve rsio nes 
en g en eral tienden a fav orece r mas al e sp ec ia li s ta 
siendo que el logro de una m ay or  e f ic ie nc i a descans a 
en el en tr en a mi e nt o de los n iv el es i n temed io y 
primario. La e xi sten cia y d i sp o ni bi li d ad  de ser vi cios 
y e qu ip am ie n to  no co nsti tu y e un factor l i mitan te  de la 
aten ci ón en salud. La m ar c ad a  s u b u t i l iz ac io n de los 
m ism os  se con tr ap on en  al aum ento  de la dota ci ó n y 
supone una p ro g ramac ió n ad ecuad a de las n ece si d ad e s en 
salud. Cerca  del 80* de la p ob lac ión no tiene acceso a 
d rog as  y vacunas debido a la falta de progr am ació n. El 
p anor ama desc ri to Índica que las inv er si on es  act uales 
y futuras en salud deben d iri gi rse hacia la 
p l an ifi cació n,  reform a a dmin istra ti va, p erson al med io 
y una m e j or  dis tr i bu c ió n de los servicios.

« SAL UD  PUBLICA» «A DMINI S TR A CI ON » « PR OG RAMA  DE
S ALUD» «REC URSOS  HUMAN OS » «FIN ANC IA MI E NT O »

51-115 1967-1977
06053*07 1978 Es G e ne ral M imeo

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
Pro bl e ma s  y p ro gr amas  que r e quier en 

c o o r d in ac ió n  i nt er se ctori al / Prob le ms and p ro gram mes 
r eq ui ri n g I nte rsect or al c o-or di nati on. En: US. AID
( Washington, D.C., US). Eval ua c ió n del sector salud de 
Bolivia. Was hing ton, D.C., US. AID, 1978. pags. 
361-400. tbls. grafs. maps. 14 ref.

La falta de c oor di na o io n  in te rs ec to r ia l  afecta 
e s p e c i al me nt e  a dos areas pr og r am á ti ca s oe nt r al e s en 
el cam po  de la salud: n ut ri ci ón  y a l i m en t ac i ón  y
p ro mo ci ó n de la salud de la comuni dad.  L os p rogr amas 
d i rigi dos a la d i sm in uc i ón  de la alta p r ev al e nc l a de 
m ala  n u t r i ci ón  en el pais se d e s ar r ol la n en forma 
i nd ep en d ie n te  del sec to r agrícola, los sistemas

c omer ci ale s y de tr an sporte, los progra ma s 
e du ca ci o na l es  y otros s eg men tos e conóm icos de la 
sociedad. La prod uc c ió n agrí c ol a  no pone énfa sis en la 
n u t r ic ió n y la d i s po n ib il id ad  de prod uc tos e x peri me nta 
v a ria ci ones  e s ta o ion al es sin que se cuente con 
t écnicas a decu ad as de a lm ac en a mi e nt o ni progr am as de 
fort a le c im ie nt o  de alimentos. Los bajos ingresos 
dete rm i na n una falta de a cc eso a los n ut rien tes 
nece sa rio s y los p ro gr amas para e nf r en ta r estas 
nece si d ad es  son escasos e in adecuados. Las a cti vidad es 
de p roao ci on de la salud en la comu nida d son 
insu fi ci en te s  e spe ci al me nt e en las areas rurales. Los 
prom ot ore s c apac it ado s por el S ervi cio de Desa rroll o 
de la Comu nida d no c ue nt an con una supervi si ón 
a dec u ad a  ni el apoyo técnico y material. Los p rogramas 
de e du ca ci ó n s a ni tar ia  se c e nt ran en la dif usión  de 
mate r ia l  i nfor m at i vo  sin apo yo en a ccion es  afec ti vas 
o r ie nt ad as a c a mb iar a cti tu des y cond uc tas r e lati va s a 
la salud.

«PR OG RAM A DE SALUD» «NUTR ICION » «EDUCAC IO N
SANITARI A»

51-116 1976-1984
0 605 3* 08 1978 Es G e ne ral M imeo

BO US. AID (Washington, D.C., US).
Plan es  g u b er na m en t al es  para el sector salud / 

G ov ern me nt plans for the he al th  sector. En: US. AID
(Washington, D.C., US). E va l ua c ió n del s ector salud de 
Bolivia. Wa sh ington, D.C., US. AID, 1978. pags.
401-446. tbls. grafs. maps. 7 ref.

Los pl anes g u b e rn a me nt al e s para el s ector salud en 
B oliv ia  se a d scri be n a 3 nivele s ins titucionales;
a).del M in i st e ri o Social y de Salud Publica, que 
impl em enta  4 g ru pos de activid ad es: el Plan Nacional 
de Salud 1973-1978, el Plan  N acional de Salud de 
1976-1980, el Plan Regional para el De sa rrol lo 
E c onóm ic o y Social de C h uq u is ac a - T a r i j a  y la 
c oo rdi na olon  de la ayuda exterior; b ).de otras 
inst ituciones: C0NEPLAN, I n stit uto de S e guri da d Social 
y S egur o S ocial Campesino; c).C om i si ón  I nters ec tori al 
del S ector Salud, creada con el propos it o de 
e stab le c er  las p r iori da des  y c oo rd inar  los esfuer zo s 
s ectoriales. Las a c tivi da des d es ar ro l la d as  por cada 
uno de los 3 nivel es  de d e sc ribe n en detalle en 
términos de las p ri or idad es  p ro g ra má ti ca s  y los 
p re sup ue stos  g lo bale s asi como- de la d is tr ib ución
inte rna de los mismos.

« SALUD PUB LICA» «PLA NI F IC AC IO N SECT OR IAL»  «PLAN
NAC IO NAL»  « IN FOR ME  DE A CT IVID ADES»

51-117 1942-1974
0605 3. 09 1978 Es Gene ral  M im e o

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
El rol de la a yuda exte rn a en el sector salud

/ The role of for ei gn ald in the he a lt h  sector. En:
US. AID (Washington, D.C., US). Ev al u ac i ón  del sector 
salud de Bolivia. Washin gt on, D.C., US. AID, 1978. 
pags. 447-493. tbls. grafs. maps. 14 ref.

La ayu da  exte rna ha J ugado y Juega un papel
si gn if i ca t iv o en el s ector salud de B o li v ia  a partir
de la década del 30, aun antes que e xi st iera  el
M in is te r io  de Salud. La p a r t i ci pa c ió n  de la Fundac ió n 
Rock ef e ll er  c ont i nu o  hasta 1953 y se s up er puso a las 
acci on es del p rogr am a ofic ia l que E st ad os Unidos
com en zó a i m pleme nt ar en la d ecada  del 40. Entre
1962-1966 los e s fuer zo s de la M is ió n del P lan de la
A l ianz a para el Progreso, p r ed ec es o ra  de la Misi ón
USAID, se ori en ta ro n a p r og rama s específicos,
ampl i án d os e a un nume ro  c ada vez m a y or  de ellos. 
P ar al el a me n te  c o mien za n a o t orgar  a y uda d iversas
a genc ia s de N aci on es Unidas, es p ec i al me nt e  la 0MS y 
UNFPA. Todos los p ro gr amas asi l m plem entad os  se
d e scri be n en detalle en términos de las areas
s eoto r ia l es  y los r ec ursos h um an os  y ma te rial es
Involucrados.

«SAL UD  PU BL ICA » « AYUDA E XTER NA » «INF OR ME DE
A CT IV ID AD ES»  « PR OG RAM A DE S ALUD»
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51-118 1973-1979
0605 3.10 1978 Es Gener al M imeo

BO US. AID (Washington, D.C., US).
El prog ra ma del sector salud propu es to por la. 

m is ió n / The health sector prográmate p ro posed by the 
mission.  En: US. AID ( Washington, D.C., US).
Eval ua ció n del sector salud de Bolivia. Wa shington, 
D.C., US. AID, 1978. pags. 495-545. tbls. grafs. maps. 
52 ref.

Él p rogr ama p ropu es to por la Mi si ó n USAID  para el 
s ector salud de B oli via se basa en la evo lució n 
e xha us t iv a d escr ita en secc iones  ant erior es  y 
c on te m pl a  el aporte de la QMS, UNICEF y UNFPA, en 
m onto s que se detallan, en las ar eas de p r omoc ió n y 
prot ec c ió n de la salud, e duc ación  y paternidad 
responsable. El progr am a de ayuda de USA ID  d esca nsa en 
el co nc epto  de un sist ema i ntegral de p re st ac i ón  de 
serv icios  de salud en areas rurales asi como en una 
estr ec ha re lación g eo g ráfic a e i nte lectu al  a nivel 
nacional y fija metas po bl aci on a le s  e sp ec ific as cuyo 
logro se inserta en una estr uc t ur ac ió n  programad a 
c rono metrada. A partir de las u nida des de 
i m pl em en t ac l on  del programa, se d e scrib en  los 
obje tivos  y montos p r es u pu est ar ios i ncluidos en el 
programa, disc ut ié nd os e  los proble mas del desarro llo 
cuya so lución const it uye un r equ is ito para la 
c onse c uc i ón  de las metas en salud.

« PROG RA MA DE SALUD» «AYUDA E XTERNA» «PLAN DS
A CTIV IDADE S»

51-119 1960-1976
0 5924 .02 1979 Pt General  Impr

BR BRASIL. G0VERN 0 (Brasilia, BR).
B rasil / Brasil / Brazil. En: PROY EC TO

INTE RA GE NC IA L  DE PR OMOCION DE P OL ITI CAS N ACION A LE S  DE 
A L IM ENT AC ION Y NUT RI CION  (Santiago, C L ) . Ed. 
L eg is l a c i ó n  sobre pol ítica s de al im e nt ac ió n  y 
n u tric ión en países de America L at ina y el Caribe. 
Santiago, P ROYEC TO I NTER AGENC IA L DE P R OMOCI ON DE 
P O LITI CAS N ACION A LE S  DE ALIM ENTAC IO N Y NUTRICION, 
1979. pags. 1-41. maps. 10 ref.

P revio la p r es enta ci ón de un c uadr o sin ópti co con 
i nfor ma ción  demográfica, eco nó mica  y social del 
Brasil, se tran sc r ib en  los textos de los d ec retos ley 
y leyes que est ablec en  las bases j urí dicas  de la
polí ti ca n acional de alimentación. Ello s son: la ley
5329 de 1972, que crea el Insti tuto Na ci onal  de
Alim e nt a ci ón  y N ut ri ci ó n (INAN); el d ecr eto 72034, de 
1973, que da orig en  al Ins titut o y Pr og rama  Na cional 
de A li me nt ac i ón  y Nut ri c ió n  (IPR0NAN); el decreto 
73996, de 1974, que define la est ruc tu ra  ba sica del 
Ins ti tuto  Nac io nal de A li m en taci ón y Nutrición; el 
dec re to ley 77116 que aprueba, en 1976, el Pro grama 
N acio nal de Ali me n ta c ió n y Nutrición.

«POL ITIC A G UBER NA M EN T AL » «AL IMENT AC ION»
«LEG ISLAC ION»

51-120 1975
05857.01 1979 Pt Gen eral Impr

BR CARVAL HEIRO , José da Rocha; C ARVALHEIR0, 
C lari sse D. G.
M edid as  de m o rbid ad e pr od uzid as por duas 

fontes diversas. Riberao Preto, SP (Brasil), 1975 / 
M ed id as  de m or b ilida d pro duc id as  por dos fuentes 
diversas. Riber ao  Preto, SP (Brasil), 1975 / M orb id ity 
m e as ur e m e n t s  p roduced by two d iff erent  sources. 
Rib er ao Preto, SP (Brazil), 1975. Rev. Saude Publica. 
Vol 13, No 4, pags. 265-170, tbls. Deze m br o  1979. 5 
ref.

Se anal i za n  los i n dicad or es de m o rb ilid ad  en la 
ciudad de R iber ao  Preto, Brasil, 1975, pro ve n ie n te s de 
dos fuentes distintas: e ntre vista s do mi ci l ia r ia s a una 
m uest ra  rep res en ta t iv a  de la pobla ción y e s ta díst ic as 
hosp it alar ias. La mo r bi l id ad  d e clara da  en las 
e n trev is tas d omici l ia r la s most ro como c ausas mas 
i m port an tes las e nf e rm edad es del a p arat o digestivo, 
con un 15.8*, y las en fe r me da de s  del sist em a n ervi oso 
y órganos de los sentidos, con un 12.5* (p266). El
e st udi o de los egresos h os pi ta la r io s  m os t ro  una mayo r 
f recu en c ia  para las en fe rm ed ad e s del aparato 
res pi rato rio, con un 15.2*, s eguidas por las del

apa ra to c ircu latorio, con un 11.4*, y síntomas o 
est ad os mal definidos, con un 9.2* (p267). La tasa de 
h os pi ta l iz a ci on es  fue de 1.1* mensu al en 1975. La tasa 
de m or b il id ad  de ri vad a de las e nt re vista s fue de 60.8* 
mensual. Se c oncluye que las d i feren cias obt enida s por 
los dos m é to dos  no se deben al azar. Ademas de la 
d ifer en c ia  entre los p ro ce di mient os de diagnostico, se 
puede pen sa r que e xiste una c o mp osi ci ón real de la 
m o rb il id a d a nivel  de la población, que, tratada 
d i fe re nc ia lmen te , ori gina  una d istinta com po sici ón de 
la dem anda  por s e rvic io s hospita la rios .

«MOR BI LIDA D»  « HO SPI TA L IZ A CI ON » «ENFERMEDAD»
«ENCUESTA»

51-121 1965-1979
0 6174 .0 0 1979 Pt Gene ral Mimeo

BR FUN DA C AO  I NS TI TUT O DE P E SQ UISA S ECONOM ICAS E 
SOC IA IS (Sao Luis, B R ) .
I n dica do res  sociais, 1979 / Indicadores

sociales, 1979 / S ocial indicators, 1979. Sao Luis,
FUND A CA O  INST IT UTO DS P E SQUIS AS  E CO NOMI CA S S SOCIAIS, 
1979. 117 pags. tbls. 0 ref.

Pre se n ta c ió n de indic ad ore s socia les en las areas 
temáticas de demo grafía, salud, vivi en da, educación, 
empleo y p rotec c ió n  al trabajador, c or re sp ondi entes  al 
Estado de Maranhao, para el ano 1979. La información 
c o r r es po nd i en t e a d em ogr af ía y v ivienda proviene, 
f unda me ntal me nte , de la enc ue sta d e mográ fica y de mano 
de obra r ea li za da  en 1978. Se destacan: un d esce ns o en 
la fecundidad, en r elac ió n a 1970, y una fecundidad 
mas alta en las zonas rurales; entre 1970-1973, la 
e sp er an z a de vida al nacer e volu ci o no  desde 50.52 a 
56.99 anos para ambos sexos (p 19) ; en 1978, la 
m or tal id ad inf antil alcanzo la cifra de 108.3 por mil 
(p22); en las zonas urbanas el 40.7* de las viviendas 
son de "tipo rustico", siendo la cifra c o rr espo nd ient e 
a las zonas rural es de 88.2* (p51); en educación, se 
sub ra ya el p robl em a del a ba ndo no  escolar; si se 
c on sid era a la ge ne r ac i ón  escolar 1965-1976, se 
obse rva que de mil alumnos m at ri cu lado s en el primer 
grado, 81 alc an zan al segundo grad o y solo 15 ingresan 
a la u niv er s id a d (p61) ; con re specto al empleo, solo 
se cuenta con i nfo rmaci ón  l imitada para Sao Luis; 
según datos e n tr egad os  por el Insti tu to Na ci onal  de 
P r ov id en c ia  Social para el ano 1979, el 66.2* de los 
bene fi c io s o t orgad os  c orr es pond e a "auxilios de 
nata li dad"  ( p 1 0 5 ) .

«IN DI C AD O RE S SOC IALES » « I ND I CADO RE S ECONOMICOS»
«IN DI C AD O RE S D EM OG RA F IC O S»  «ZONA A D MI N IS TRA TIVA»

51-122 1650-1974
0 5 88 9. 00  1979 En G e ne ra l Impr

BR M E R R I C K , Thom as  Williaa; GRAHAM, D ougl as  H.
Popu la t io n and economic deve lo p me nt  in Brazil; 

1800 to the present / P obla ci ón y d es arr ol l o económico 
en Brasil; d esde 1800 has ta  la a ctualidad. Baltimore, 
Md., J0HNS H 0PK INS Ü NI VERS 1T Y PRESS, 1979. 335 pags.
tbls. 630 ref.

Anal is is del p r oceso  de d es a rr o ll o e c on ómic o del 
B rasil desde  una pers pe c ti va  histórica, en relación 
con su e v oluci ón de mográfica. Se exam in a la i nfluencia 
que e jercieron, en el c reci m ie n to  y e s tr u ct ur a de la 
p obla ci ón y de la fuerza de trabajo, el sistema 
colonial de i mpor ta c ió n  de es clavos y las grandes 
corr ie n te s in migra t or i as  p ro ve ni entes  de Europa 
m erid io n al  en el s eiglo XIX. El p roblema de la 
desigual d ist ri bu c ió n  del ingreso y de los beneficios 
s ociales entre las d if eren tes reg iones y estratos 
surge a través del anal isis histórico, desde sus 
raicea c oloniales, re vis án do s e la i nc ide nc ia de las 
d i stin ta s pol ítica s de d e sa rrol lo  i mp la nt adas  en su 
magnitud. Los h a llaz gos de las ulti ma s inves ti gaci on es 
sobre el fenóm eno de la mi gr a ci ón  r ural- urbana, llevan 
a re ch a za r la i nf l uenci a que se le ha atr ibui do  en el 
problema de la pobre za  urbana, cuyas causas mas bien 
deben b u s c ar se  en fallas es tr uct u ra l es  del sistema 
prod uctivo. Se c ri tica una pos ic i ón  pr o- nat al i st a  del 
gobi er no brasileñ o, dentro de su p ol ítica de 
" l a i s s e z - f a i r e " , a du ci en do  que el rápido cre cimie nt o 
i ndus trial  e x p e r i me n ta do  por el pais en las decadas 
r e cien tes ha c ontr ib u id o  a i n te nsi fi car  la 
desi gu alda d, y que la falta de una pol ít ica  de control
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del c re ci mien to d emo gr áf i co  tiende a a cr ecen tar
aquellos s ec tore s menos f av ore cidos  con los b enefi ci os 
del desarrollo, que son aquellos que p r esent an  la mas 
alta fecundidad.

« DESA RROLL O ECO N OM I CO  Y SOCI AL» « C RE CIMI ENTO
D EM OG RA FICO»  « IN DU ST RI A LI Z AC IO N»  «EMPLEO»

51-123 1650-1974
05889.01 1979 En Genera l Impr

BR MERRICK, T homa s William; G R A H A M , Doug las H.
The Bra z il i an  economy in hist orica l 

pers pect iv a / La e conomía b ra si leña  en una p ers pe c ti v a 
histórica. En: M ER RICK, Thom as  Williao; GRAHAM,
Dou gl as H. P opul ation  and e cono oic d evel op m en t  in 
Brazil; 1800 to the present. Baltimore, Md., JOHNS 
HOPKINS UNI VE RSIT Y PRESS, 1979. pags. 7-24. tbls. 31 
ref.

Gran parte de la di versi da d cultural y e co nó mi ca  de 
Brasil, datan de la época colonial, cuando se origino 
el co me rcio  de export ació n.  La p ro duc ci ón de azúcar 
fue la act ivid ad pre dominante, l oca li zánd ose 
e spec ia lmen te en el Nordeste, hasta el siglo XVIII, en 
que el centro de grav ed ad de la e con om ía  se traslado 
al sur, con la ex pl o ta ci ón  de oro y d i am ante s en Minas 
Gerais. En el siglo XIX fue el cafe que dio un empuje 
i nusitado a las e xportaciones, a unque torno a la 
e conomía brasi le ña muy se nsible a las f lu ctu ac i on e s en 
el m e rcado  mundial. En el siglo XX comi enza la 
p olítica de s us tituc ió n de import acion es, con 
crecient es medida s p r o t ec ci on is t as  a la industria
nacional, a lcanz ando su apogeo en 1950-60. El 
crec i mi e nt o económ ico solo b en ef icio  a un s ector de la 
población, ap are ci en d o graves d es ig ua ld a de s  s ociales y 
regionales. Los fallidos i ntentos de G o ul ar t de 
esta bi l iz ac ió n y r e d i s t r ib uc ió n o r ig in ar on  su 
d er ro ca m ie n to  por los milita res, cuya pol ít ica
con si stió  en una e xp an si ón del s ector e xportación, 
d i v er si fi c ac i on  e int eg r ac ió n a los m er cados
i nte rn acionales. La polí tica a n ti -i nf l a c i o n a r i a  afecto 
e n orm em ente  a las clases t ra ba ja doras  urbanas, 
d ism i nu y en do  su poder adquisiti vo . En la d ecada del 70 
el g obi er n o ha debido p r eocu pa rse de una serie de 
p r obl em as deriv ados de la política implantada, que son 
fund am en ta lm e nt e  el défi cit en la b a la nza de pagos, la 
escasez de e nerg ía y la d esigual d i s t ri bu ci ón  del 
i n g r e s o .

« DEM OG R AF IA  HIS TORIC A»  « DESA RR O LL O  ECON OM ICO»
« P OLI TI CA ECONOMICA » «IN DUSTR I AL I ZA CI ON »

51-124 1950-1972
0583 9. 10 1979 En G e nera l Impr

BR MERRICK, Thomas William; GRAHAM, D ou gl as H.
P opulation, devel opmen t, and plan ni ng in 

Brazil / Población, d esar ro l lo  y pl an i fi c ac ió n en 
Brasil. En: MERRICK, Thom as William; GRAHAM, Douglas
H. P opul at i on  and e oono mic d e ve l op m en t in Brazil; 1600 
to the present. Baltimore, Md., JOHNS HOPKINS 
U NIV ER SITY  PRESS, 1979. pags. 278-296. tbls. 26 ref.

B rasil ha comba tido los a rgum en t os  m a c r oe co no mi c os 
f avor ables  al control de la p o blaci ón  sobre la base 
que el des arrollo, y  no el c re ci mi en t o demográfico, es 
la raiz del problema. En realidad, no se puede decir 
que el rápido c r ec i mi e nt o dem og r áf ic o durant e 3 
d e c ada s haya perj ud i ca do  al c re ci mi en t o del product o 
nacional. No obstante, el c r e ci m ie nt o d e mográ fico 
tiene su costo social. Los p lanes de d e sa rrol lo 
bras il e ño s han dado esc asa i mp or ta nc i a a las polí ticas 
de p oblación; las d is cu sione s en todo caso g i ra ba n en 
torno al pro blema de la r e d is tr ib u ci ó n espacial, la 
m ig ra ci ó n y la fuerza de trabajo. La p osici ón del 
g o b i er no  ha sido c laram en te p r o - n a t a l i s t a , aunque en 
B ucarest, 1974, re co n oc ió  el d er ec ho  de las famili as
de c o n t ro la r  ei numero de hijos, y de d isp on e r de la
i nfor m ac i ón  y los m edios n ecesa r io s  para ello. Esta 
p osi c ió n  m o d er ad a se inco rp oro al II Plan N ac iona l de 
Des ar roll o, co ns t it u ye nd o la p ri mera a r t i cu l ac i ón 
e xp lí ci t a de una p olít ica naci on al de población. Desde 
ese m o m en t o se de sa rr o ll a ro n algun as  ac cione s al 
respecto, a nivel estadual, con la c o op er a ci ó n del 
s eotor privado. En 1977 se dio el p rimer  paso para
i mpl em e nt ar  una p olít ica a nivel del g ob ie rn o federal,
cuando el plan de salud incluyo la p ro vi si ón  de

anticon ce ptiv os .
« POLI TI CA DE P OBLACION» « CR EC IM IE N TO  DEMOGRAF IC O» 
« POLI TI CA DE DES ARRO LL O» « POLI TICA MALT US IANA » 
« POLI TI CA DE PLAN IF IC AC IO N  F AMILIAR»

51-125
0588 9. 12 1979 En Gene ral  Impr

BR MERRICK, Thomas William; GRAHAM, D o ugla s H.
Refe re nce s / Referencias. En: MERRICK, Thomas 

William; GRAHAM, Dougla s H. Pop ul atio n and econo mic 
d eve lo p me nt  in Brazil; 1800 to the present. 
Baltimore, M d . , JOHNS H OP KI NS U NIVE RS ITY PRESS, 1979. 
pags. 343-374. tbls. 630 ref.

B ib li o gr a fí a sobre p obl ac ión y d esar ro l lo  econ óm ico 
en el Brasil, en el per iodo 1870 a la fecha. Se 
ref ie re en espec ial a la e vo l uc ió n e co nó mi ca del pais, 
las distin ta s polí tica s de desa rr ol lo  i mplantadas, el 
pro ce so de ind us tri al izac ió n, la urbani za ción , y la 
e str uc t ur a y t ende nc ias d emog ráficas; se incluyen 
n u mer os as p ub lic ac i on es  es tadísticas.

« BI BL IO GRAFI A»  « D ES A RR O LL O ECONOM ICO»
« IND US TR IA LI Z AC I ON » « C RE C IMIE NTO D EM OG RA FICO»

51-126 1849-1976
0380 8. 62 1980 Pt Gene ral  Impr

BR MONTALI, Lilia T.
Not as  para o estudo da expa ns ao do c a pi tali sm o 

em Sant a Cruz do Sul / No ta s  para el e st ud io de la 
exp an sión  d9l c apit a li s mo  en S a nta Cruz do Sul / Notes 
for the study of the gr ow th of capitalista in Santa 
Cruz do Sul. En: CE NT RO BR AS IL E IR 0  DE ANALISE E 
PLA NE J AM E NT O (Sao Paulo, BR). Ed. Sant a Cruz do Sul. 
Estu do  de caso: d iná mi ca p o p u l a c i o n a l , t ra ns fo rmaco es
s o c i o - e c o n o m i c a s , atuacao das lnstituicoes. Sao 
Paulo, C ENTRO 8 RA SIL E 1R 0  DE ANA LISE E P LANEJAMENTO, 
1930. (CEBRAP. Est ud o de Populacao, 6). pags. 35-183* 
tbls. maps. grafs. 50 ref. (En: C ENTRO B RASIL E IR O  DB 
A NA LIS E E PLA NE J AM EN TO  (Sao Paulo, BR), Ed. Pesquisa 
Naci on al sobre Re pr odu ca o Humana). Vol 6.

Se e s tudi a la e s tr uc t ur a ci ón  de la e co nomí a y la 
expa nsión  del c apit a li s mo  en San ta Cruz do Sul, para 
e xpli carse  la d iná mi ca de la pobl ació n del area. En 
prim er  lugar, se r ec on stru ye  la hi st oria  e co nóm ica de 
Santa Cruz do Sul desde 1849 a 1976. En el siglo XIX 
tuvo p arti cu l ar  impo rtanc ia  la i n migra ción alemana, la 
que coinc ide con el proc es o de form aci ón  de una 
sociedad  capi ta l is ta  p er ifé r ic a  en Ame rica Latina. La 
emig ra c ió n c ons ti tuyo  co lo nia s de pequeños 
p r o p i e t a r i o s , o cup an d o las tier ras dej adas libres por 
el latifundio, que m o strar on  la v en ta ja econó mi ca del 
tra ba jo libre sobre el traba jo  esclavo. El est ud io de 
la e v oluc ió n de la e co nomí a de la región, bu scando
iden tific ar  los m omen to s  c laves de la e xpa ns ión del
capitali smo, permi te  di st in gu ir  5 p er iodos que van
desde la ec onomí a a gr ícola de s ubsi st enci a, hasta la 
co ns ol i da c ió n del c ap it al i sm o  i nter na cio na l y el 
dom in io del capital m o n op o li st a en el periodo
1966-1976, pasand o por una eco no mía de producc ió n 
simp le  de m er ca n cí a s y por la c on s ti tu ci ó n de una 
econ om í a d omin ad a por el c a p it al is m o entre 1918 y 
1965. En cada peri od o se a n aliz a y a po rta  datos sobre 
las di ve rsas  a ct iv idade s e conóm ic as y se est udia  en 
p ar tic ul ar la co nf ig u ra c ió n de las act iv i da de s urbanas 
y las tend en cias  de c reci m ie n to  de la población. La
p obla ci ón de S anta Cruz do Sul presenta, a partir de 
1940, un crec im i en to  menor en cada de cada llegándose 
para 1960-70 a tasas de cre ci m ie nt o anual inferio re s a 
las del total de Brasil (1.22 contra 2.89) (p99), lo 
que se expl ic a por la e migr ac i ón  l igada a una fuerte 
dism in u ci ón  de las p er sonas o cupa da s en el sector 
prim ar io (-12.76* en 1960-70) (p109). En seg un do lugar 
se estu dia la e xp ans ió n del c a p it a li sm o en San ta  Cruz 
do Sul, bus ca n do  d etec ta r s it ua ci o ne s  i n dicat iv as del 
p r o c e s o .

« CAPI TA LISM O» «S ISTEMA ECO NO MI CO » «D IN A MI CA  DE LA
P OBLA CION»  « CR EC IM IENTO  D EM O GR AFIC O»
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Pob la ción  G e ne ra l- R el a ci on es  Soc., Eco y de Salud -29-

51-127
05866.01 1978 Pt General Mi neo

BR PIERUCCI, Anto nio Fla vi o de Oliveira.
A a b or dage m e as fontes / El enfoque y las 

fuentes / App ro ach and sources. En: PIERUCCI, Antonio 
F lavio de Oliveira. Ideolo gí a oatol ica e r epro du cao 
h umana no Brasil. s . l . t s.e., 1978. pags. 4-13. 0
ref.

El e s tud io  de la. i de ologí a católica y r ep rod ucció n 
h uma na  en Brasil, e s a b o r d a d o  desde una p e rspec ti va 
que parte de la c on s ta taci ón que el c a t ol ic is mo  es la 
i d eolo gí a r e li gios a dom inan te  en ese pais. De acue rd o 
al censo de 1970, el 91.9* de la p ob la ci ón  se declara 
c ató li ca (p9). Entre l as -i h st i tu ci on e s sociale s que se 
i nte rp o ne n entre la s it uac ión obj et iva que ocupan 
g rupos e i ndivi d uo s  en la e st ruc tu r a p ro ductiva, y su
p rac ti ca sexual y reproductiva, la Iglesia  se 
e ncue nt ra en una p os ició n de p ri vil eg i o ya que es el 
único apar at o ide ológi co  que c uenta con una doc trina 
expl ícit a a cerca de la legit im idad  de los medi os 
anti co ncep tivos . En el est udio de los mens ajes 
ideo lógic os  emitidos por la Iglesia, es import ante
tener p resente que existe una i deol og ía cat olioa 
e xp res ada a t ravés de d ocume nt os o f icial es  de la Santa 
Sede y de la alta jer arqu ía  y, otra, que se puede 
cons id e ra r como i de ol ogía  a nivel local, en el sent ido 
que es una expresión l eg i ti mado ra  del com por ta mi e nt o 
rep ro d uc t iv o de las dife re n te s clases so ciales que 
integran  la Igles ia en las d ifer en tes re giones del 
pais. El an al isis  de la i d eolog ía  c atól ica sobre 
rep ro d uc c ió n humana, y los cambios que ha 
ex pe ri m en t ad o en las ultim as  decadas, se hace a través 
de la lect ur a de textos y m ens aj e s p ro ven iente s de las 
siguientes fuentes: m a n i f e s t ac i on e s del c ole gi o
episcopal; m a n i f e s t ac i on e s de grupos de obisp os con 
r ep re se n ta c ió n r e g i o n a l ; m a n i f e s t ac io n es  i ndivi duale s 
de a rzobispos, obis pos y prelados; m a n i fe st ac io n es  de 
s a c e r d o t e s .

«IDE OLOGI A» « C ATOLI CI SMO»  « CO M PO R TAMI EN TO
REPR ODUC TI VO» «FUENTE DE INFORM ACIO N»

51-123
05863.01 1979 Pt General Impr

BR SAMPAI0, Jony.
P o líti cas de a l iment acao e nutricao: urna

r evis ao  de tópicos / P o lític as  de ali me n ta c ió n y 
nutrición: una rev is ión de los temas / Food and
n ut rit ion policies: a review of topics. Rev. Econ. 
Nord. Fortaleza. Vol 10, No 4, pags. 905-926.
O ut ub r o - D e z e m b r o  1979. 34 ref.

Se efectú a una r evisi ón  en torno al e stado de
algunos p rob le mas de nutrición, con el o bjeto de
m ejor ar  el co no c im ie nt o de los g rupo s que pad ecen 
des nu tric ión, vi sual iz a r nu evas polí ti cas y co nt ribu ir 
a la a decu ad a ev alua ci ó n de las que se d esarrollan. Se 
p resta esp ecial aten ci ón al Pr og r am a N acional de 
Ali me n ta c ió n y N ut ri ción  (PRONAN). Las i nv es ti ga c io n es 
en torno a estos pro blem as  son pocas y el c o no cimi ento 
al res pe c to  no ha a vanza do  much o en Brasil durante  los 
anos 70. Se ha tra ba jado  en torno a la i mpo rt an c ia  de 
la nut r ic i ón  en el d esar ro l lo  e c on ómic o y a  la baja 
renta, como c on di ci on a nt e  de la d es nutrición. Se 
desc on o ce n las c ar ac te rí s ti c as  de esos se ctore s de 
baja renta que p ueden ser m o di f ic a da s por ac ciones 
e nf oca das hacia ellos y hay pocos e sfue rz os por 
e va lua r y proponer p olí ticas  de ali m en t ac ió n y 
nutrición. Pese a que se rec onoce que estas polí ticas 
son solo pal ia tivo s y  que una solu ci ón de fondo supone 
refo rm as s ocial es  mas amplias, se p os tula que ellas 
pued en  m ej or a r la calid ad  de la vida y el e stado 
nutricio nal. Se exa mi n an  a l gunas  políti cas 
rel ac i on a da s con aument o del empleo; m e jo r a m i e n t o  de 
rentas; p o lític as  agrí colas  para au me n ta r la cantidad 
y cali dad de los alimentos; p olít icas para e nr ique cer 
los a l imen to s y su di stribución. Como  as pe ctos  que 
d ebi er a n i nv es ti gars e se sugieren: e labo ra c ió n  de
síntesis y estu di os básicos sobre los g rupos  y areas 
que c a recen  de al imentación; e st ud io y eva lu ao io n de 
las p ol ít icas  mas e spec if i ca s  de a l i m en ta ci ó n y 
nutrición; e sfue rzos por com pr en de r m as  el c arácter 
polí t ic o  del pr oblem a n utr ic io n al  y los m e ca n is mo s de 
pres ión en favor de una pol ít ica m as am plia en 
n u tric ió n y salud.

« NU TRI CI ON»  « P OL ITI CA  ALI ME NTAR IA» « DE S NU TRIC IO N» 
«NE CE S ID A DE S AL IM ENTARIAS»

51-129 1960-1970
0 642 1. 1 0 1980 Pt Gener al  M imeo

BR W 0 0 D , C ha rl es Howard; C A R V A L H 0 , J osé Alberto
M agno  de.
C r e so im en t o p op ul ao lonal  e d ls tr i b u i c a o  da

renda familiar: o caso b rasl le i ro  / C re ci mi en t o
d e mo gr áf i co  y d is tr ib uc i ón  del ingr eso familiar: el
caso b r a s il er o  / Po pu la ti o n g ro w th  and family income: 
the case of Brazil. Teresopo ll s, s.e., 1980. 32 pags. 
tbls. P r es en ta d o en: Reun ión del G r upo de Tra bajo
sobre Pro ce sos de R ep ro du c ci ó n de la Poblac ión, 6a, 
Tere so poll s,  BR, 22-25 Abril 1980. 54 ref.

El e xame n de los supu estos  c o nv en ci o na l es  sobre la
rela ci ón entre cr ec im ie nt o  d e m og r áf ic o y d is tr ib uc i ón 
del Ingr es o tiene como base e mp íric a las e st im ac iones 
de f ecund id ad y mor ta li da d según nivel de ingreso 
f amil iar e lab or a da s a p artir del censo de 1970. La
util i za c ió n de ca te go rí a s d esa g re g ad as  de ingr eso deja 
en e vid en cia una m ayo r a mp litud en las tasas anuales 
de cre ci m ie nt o aunque s u bs ist en  di fe re nc ia s  m arca das 
en las tasas totales de fecundidad, las que a l c an za n  a
7.6 en los g rupos mas pobres y a 3.3 en los g rupos  de 
ingresos altos (p7). La sim ul aci ón  del e fecto  de la 
mov il i da d  social a sce nd e nt e entre g e n e ra c io n es  revela 
que, in de pe n di e nt e de dic ho pro ceso y de la 
d ecli n ac i ón  de la fecundidad, las d i fe re n ci a s en las 
tasas de c reci m ie n to  para los d i stin to s estratos 
s iguen vige n te s  y se asoc ian a una m ay or  c on ce nt ra c ió n 
del ingreso en el ano 2000. El e fecto del a u me nto del 
ingreso es comp l ej o  y opera en di re cc io ne s  opuestas: 
una baja de la fecundidad, con m o r t a l id ad  constante, 
implica una tasa de c re ci mi en t o m enor  en tanto que la 
r ed ucc ió n de la mo r ta l id ad  con una fecund idad 
c on sta nt e d et er m in a  un aumento en dicho c recimiento, 
cuando los nivel es  de fecun did ad  y m or ta l id a d cambian 
s i m ul tá ne a me n te  el ef ecto ingreso es ambigu o y los 
datos s ugier en  que en primer m o me nto  el aument o del 
ingreso det er m in a  una leve a lza en la f ec und id a d pero 
que aum entos po st er io re s  se a s oci an  a una baja de la 
misma. Por otro lado, dado el tipo de m o r t a li da d en 
los d i stin to s grupos, a umen to s leves en el ingreso 
d eter mi n an  m e jo r as  s u st a ncia le s en los niveles 
obse rv a do s en los est ratos bajos en tanto que las 
p atol ogías  en los estrat os  altos son mas d if ícile s de 
reducir.

«CR EC I MI E NT O DE MO G RA FI CO » « D I S T R IB U CI ON  DEL
INGRESO»  «IN GR ESO FAMILIAR» « M OV ILI DA D SOCIAL»

51-130 1969-1978
0600 7. 00 1980 Es Gene ra l Mim eo

CL CHILE. C ON SE JO  N ACI ON A L PARA LA A LI ME NT ACIO N Y 
NU TR IC I ON  (Santiago, CL).
Chile: e s ta d ísti ca s b a st eas en a l i m en ta ci ón  y 

nutrición, 1 969-1978 / Chile: basic food and n ut ri tion 
stat istics, 1969-1978. Santiago, CHILE. CONSEJO 
N ACI ON A L P AR A LA A L IM ENT AC ION  Y NUTRICION, 1980. 61 
pags. tbls. 0 ref.

R e c o pi la ci ó n de i nfor m ac i ón  e st ad ís t ic a  para Chile 
sobre a l i m e nt a oi on  y nu tr i ci ón  en el decenio
1969-1978. Se in cl uyen  a spe ct os d em ográficos,
blo-medi cos, inf or m ac ió n r efe ri d a al sistema
educaoio nal, an te c ed en te s  sobre p r od uc ci ón  agrícola, 
impo rt a ci ón  de alim en tos e info r ma c ió n económica.
T a mbié n se ent re ga i nfor ma c ió n  sobre los pr og r am as  de
a ten ci ó n en salud y a l i me nt a ci ó n de m a y o r cobertura.
La I n fo r ma o lo n ha sido reco pi l ad a o ela bo r ad a  por
C ONPA N sobre la base de datos p ro ve ni en t es  de otras 
institu ci ones . L os ant ec e de nt es  se p re se nt an  d ivididos 
en tres secciones: a ) . N ut r ic ió n y población;
b ) .P r o d u c c i ó n  y d i s po n ib il id a d de alimentos;
c ) . Pr og ra m as  inst it uci on ales , e du ca ci ó n y a ntec edent e 
general es . El doc u me n to  incl uy e un g l o sa ri o con los 
t érminos ut il iz a do s  en los cuadro s e st ad ís ti c os  que se 
e n t r e g a n .

« DATO S ES TA DI S TI C OS » «NUTR IC ION»  «CONSUMO
A L IM ENT AR IO» « MORT AL IDA D I NFANTIL» « IN DI CA DO R ES
DEMO GR A FI CO S»
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51-131 1969-1978
06007.01 1980 Ba G ener al Min eo

CL CHILE. C ON S E J O  N A C IO N AL  PA RA  LA A LI ME NT AC I ON  T 
NUT RI C IO N  (Santiago, CL).
N u t r i ci ón  y p ob la ci ón  / N ut ri ti on  and 

p opu lation. En: CHILE. C ONSE JO  NA CI ON AL  PAR A LA
A L I M EN TA CI O N Y N UT RI CI O N (Santiago, CL). Chile: 
e s t a dí st ic a s b á sicas  en a l i m e nt a ci ón  y nutrición,
1969-1978. S antiago, CHILE. C O N SE J O N ACI ON A L P ARA LA 
A L I M EN TA CI O N Y NUTRICION , 1980. paga. 2-22. tbls. 0 
ref.

A tr av és de 18 c uadr os  se e nt re ga una r e co pil ac ión 
de a n t e c ed en te s  est a dí s ti co s sobre m ater ias 
n u tr i c i o n a l e s  y d e m og ra fi o as  para Chile en los anos 
1969 a 1978. Inc luye i n f or ma ci ón  sobre: a ten ci ó n de
salud p r e s ta da  a menores, ind ic ad or es  bio - de m og ra fi c os  
(tales oono: tasa de natalidad, de m o r t a l id a d general, 
i nfantil y ma terna, de m or ta l i d a d  por aborto, de 
t uber cu los is , clr ro cls hepá ti ca, diarrea),
d i s tr ib uc i ón  de la poblaci ón , n a c im ie nt o s y 
d efu no lone s, m o rt a l i d a d  inf antil y cau sas de m uert e en 
menores, m o rbi li dad.  Las cif ra s p r ovien en de 
o r ga ni sm o s o fi c ia le s y han sido el a bo r ad as  por CONPAN.

«D AT OS  E S T A DI S TI C OS » « N UTRI CI ON» «SALUD»
« I N D IC AD OR E S D EM 0 GR AP IC 0 S»  « M O RT A LI DA D INFANTI L»

5 1-132 1969-1978
0600 7 *0 3  1980 Es G e neral  M i meo

CL CHILE. C O NS EJ O N A C IO N AL  P ARA LA A LIM EN T AC I ON  Y 
N UT RI CI O N (Santiago, CL).
P r o g r am as  i n s t i t u c i o n a l e s , e d u c a c i ó n ,

a nt ec e d e n t e s  gen e ra l es  / I ns ti tu t io n al  p rogramme, 
educ at ion , genera l b ackground. En: CHILE. CONS EJO
NACI O NA L  P ARA LA ALI M EN T AC IO N Y N UT RI CI ON  (Santiago, 
C L ) . Chile: e s t a dí s ti c as  básic as  en a li me nt a ci ó n y 
n utr io ion,  1969-1978. S antiago, CHILE. CONSEJ O 
N A C IO NA L PAR A LA A L I M EN T AC IO N Y NUTRICI ON , 1980. pags.
41-61. tbls. 0 ref.

Se p r e s e nt an  20 c uadr os con i nfo rm a ci ó n e st ad ísti ca 
del p e riod o 1969-1978, para Chile, refe r id a  a: a ).Los 
p ro gr am a s de la J u nta N acion al de J ardi ne s Infantiles, 
de la A l i me nt a ci ó n C o mple me ntar ia; b).Salud: n um er o de 
e s ta bl ec i m i e n t o s  de salud, nume ro de camas, consu lt as 
m edicas, d ota ci ó n de pe rs onal  de salud; c).Edu ca ción : 
m a t r i c u l a  e sc ol ar y tasa de e sco la r id a d por n ive le s de 
instrucc ió n; d ).Est ad í st i ca s sobre  nacido s viv os en
1976-1978. La t ot al id a d de la info r ma c ió n p rovie ne  de 
fue nt es o f i c ia le s o del p ropio o r g a n is m o para el caso 
de los programas.

« DA TO S  ES TA DI S TI C OS » « N UTRIC IO N» «TA SA  DE
E S C OL AR ID A D»  « P ROGRA MA DE SALUD»

51-1 33  1960-1974
0592 4. 04 1979 Es G e nera l Impr

CL CHILE. G OB I E R N O  (Santiago, CL).
Chile / Chile. En: PROY EC T O I N T E R A GE N CI AL  DE 

P R O M OC IO N DE P OL IT IC A S N A C I O N AL E S DE ALI ME N TA CI ON  Y 
N U T R IC IO N (Santiago, CL). Ed. L eg is l a c i ó n  sobre 
p o l l ti oa s de a l ia en t a e i o n  y n u t r i ci ó n en países de 
A me ri ca  L a t i n a  y el Caribe. S antiago, PRO YE CTO 
I NT ER A G E N C I A L  DE PR OM OC I ON  DE P O L I T I C A S  N A C I O N AL ES  DE 
A L IM EN T A C I O N  Y NUT RI CION , 1979. pags. 1-17. maps. 11 
ref.

P re v i o  la p r e s en ta ci ó n de un c uadr o s inó ptico  oon 
i nf or a a o i o n  de mo gráf ica, e co nó mi ca  y social sobre 
Chile, se t r an sc r ib e n los textos de los d ecr et o s ley y 
leyes que e s ta b le ce n las ba ses J ur ídi cas de la 
p o l í ti ca  na ol onal  de a l i m e n t a c i ó n . Si lo s  son: el
d e or et o 162, de 1972, que crea la C omi si ó n N ac io na l de 
A l im en t a c i ó n  y N u t r i oi o n y el d ec reto 354 que, en 
1974, c rea el C o ns e jo  Naci on al de A l i me n ta c ió n y 
N u t r i o i o n •

« P O L I TI CA  G U B E R N A M EN TA L»  « A LI M ENTA CI ON»
« LE GI SL A CI O N»

CL CHILE. M I NI S T E R I O  DE SALUD  P U BL ICA (Santiago, 
CL). Au
E n o ue st a de d i a gn os ti co  so bre el perfil de 

salud, d emog r áf i co  y s o c i o e c o nó mi co  en la VII reglón. 
51-047.

«EN CU E ST A  DE HO GARES» « SITUA CION DEMOGRAFICA» 
«CO ND I CI O NE S DE SALUD» «CONDICIONES
S O C I O - E CO NO MI C AS »  « CU ES TI ONAR IO»

CL CHILE. M I NI S T E R I O  DE SALUD P UB LI CA (Santiago, 
C L ) . ’
Cue st iona ri o. 51-048.

« EN CU ES TA DE HOGARES» «SI TU AC IO N DEMOGRAFICA» 
« C O N D IC IO NE S  DE SALUD» «C ONDICIONES
S O C I O - E CO NO MI C AS »  « CU ES TI ONAR IO»

CL CHILE. M I NI S TE RI O DE SALUD P U BL ICA (Santiago, 
CL) .
Tipo r egi st r o 1, secc ió n 1-2-3. 51-049. 

« EN CU ES TA DE HO GARES» «S IT U AC I ON  DEMOGRAFICA» 
« CO ND I CI O NE S DE SALUD» «C ONDICIONES
S O CI O- EC O NO M IC AS » « CU ES TI ONAR IO»

CL CHILE. M I N I S T ER I O DE SALUD P UB L IC A  (Santiago,
CL) .
M anu al  del ent re vist ad or. 51-050.

« EN CU ES TA DE H OGAR ES » « SITUA CION DEMOGRAFICA» 
« CO ND I CI O NE S DE SALUD» « CONDICIONES
S O C I O - EC ON OM I CA S » « C UE STI ON ARIO »

51-134 1978-1981
0 6429.01 1980 Es G e neral  Impr

CL CHILE. M I NI S TE RI O DE SALUD P UB L IC A  (Santiago, 
CL) .
Prog r am a  de pre ve nc ió n del daño n e ur olog ico y 

d i s mi nu ci ó n de la m o rt a li da d perinatal. Sistema de 
a ten ci ó n pro gresiva, Chile 1968-1981 / Programase for 
the p re ve n ti o n of n eur ol og i ca l  dam ag e and red ucti on of 
per in atal  mo rt ali ty . S ys tem of P r o gr es si v e attention, 
Chile 1968-1981. Bol. Inst. Interam. Niño. Tomo 54, 
No 212-213, pags. 79-93, tbls. M a r z o - J u n i o  1930. 0
ref.

El p ro gr am a de m e jo ra m i e n t o  de la atención 
p erin at al en sus c omp on e nt es  m ater no  y neonatal, para
1978-1931, cubre todas las r egi on es de Chile y tiene 
como p r opos it o central lo gr ar una red u cc i ón  de la 
m or tal id ad n eo na ta l y una d i s mi nu ci ón  de las secuelas 
neur o lo g ic as  i nval id ante s o c urri da s en el periodo 
perinatal. El c ump l im i en to  de los objetivos 
e sp eci fi cos  - re fer id os al con trol  y at enció n de 
emba ra z ad as  y r ecien n a cido s y al s e g ui mi en to  de los 
r ecie n nacid os  de alto r ie sg o- se logra a través de:
a) .actividades de c a p ac it a ci ó n del p er so na l del equipo 
de salud m a t e r no -i nf a nt i l y de e d ucaci ón  de la 
comunidad; b ) . a c t iv id ad e s o r g a n iz at iv a s de la atención 
m ed ic a de a c ue rdo  a n i veles  de complejidad; 
o ) .i m pl em en t ac i on  de se rv i ci os  s e gún niveles 
pred et ermi nados . La e je cu ción del p rog ra ma  des cansa  en 
los a po rt es h um ano s y m a t e r i a l e s  del M i n i s te ri o y de 
las regi on es y areas de salud, cuyo n umero tipo y 
d i s t ri bu ci ó n se d etal la n en 4 anexos al trabajo.

« SALU D M A T E R NO - IN F AN TI L»  « P ROG RA MA DE SALUD»
« MORT A LI D AD  N EO NA TAL»  «INV ALID EZ »

5 1-135 1965-1972
05960.01 1978 En G e ne ral  Impr

CL MAMALA KIS, Markos.
S erv ic e s in the con t em p or ar y L at in  American 

city: the case of Chi le / S er v ic io s en la ciudad
l a t i n o a m er ic an a  c onte mp orá ne a: el caso de Chile. En:
S C H A E D E L , R ic ha rd P; HARD0Y, Jor ge E; K I N Z E R , Nora 
Scott. Ed. U r ba ni z a t i o n  in the A me rica s from its 
b eg in ni n g to the present. Paris, MOUTON, 1978. pags. 
303-312. 11 ref.

La alta co no e nt r ac io n de s e rvic io s en las areas 
u rban as  y el uso del a p a ra to  g ub er na me n ta l  para 
m a n t en er  un sist em a de pro du cci ón , d i s t ri b uc ió n y 
f o rmao ion de c a pita l que f avo re ce a la ciudad, apareoe 
como una de las c a r ac te r ís t ic as  m as  imp ortan tes del
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serv ic io urb an o c on t em po rá ne o  en C hile y ooao uno de 
los de tr i me nt os  p rinc i pa l es  del c r e ci mi en t o eoonom ic o 
y la paz social. Este s is tema p r e v al ec e tanto en los 
s ervi oi os de s ub si st en c ia  como en los de m a n t e nc i ón  de. 
c alid ad  a utó no m a y en los servici os de mejo ramie nt o. 
Se p res en ta  una e st im ac ió n  para 1969» del valor 
a bso lu t o a gre ga do  y la i mp or tanc ia r el at iv a de los 
d if ere nt es s ubs eo t or e s de se rvicio :n funoion del 
tiempo» loc a li z ac ió n y c antid ad  de tra nsfo rmaci ón . La 
d ispa ri d ad  entre la d is tr ib uc i ón  e spac ial de la 
p obla ci ón y la d is tr ib uc i ón  e sp acial de los be ne fi ci os 
de la p ro du cc i ón  ha sido i nf luid a por el t amaño y 
n a t u r a le za  del servicio. L os s er vi cios  urba nos han 
sido tr ad ic i on a lm en te  usados para m a n t e n e r  m od el os 
c on ce n tr a do s y d is c ri m inat orios » por todos los gru pos 
lideres. El clima s ocio po li ti co  que pro du jo esta 
d i sc re p a n c i a  en la d is tr ib uc i ón  es r es u lt ad o de la 
c o i nc id en c ia  de intereses de los c onst it u ye nt es 
urbanos. C on el adv en i mi e nt o del go bi e rn o de la Uni dad 
Popular, la d ist ri bu c ió n  del ingreso en los s ervicios 
de m e j o ra mi en t o y en los de m a n t e nc ió n de calidad se 
ha c en trad o en el crecim ient o,  pero la i n versi ón  bruta 
en el d e sa rr ol lo  de estas fun cion es  ha sufr ido hasta 
l leg ar  a una gan an c ia  a gre ga d a de cero. La f ormación 
de cap it al en las res tante s func io nes de i nformación, 
e n r i q u e ci mi en t o monetario, c ultural y religioso, ha 
sido pequ eño y casi ex cl us iv am e nt e  urbano.

<ZONA URBA NA» <SECTOR T E R C I A R I O  «FOR MACIO N OE
CAPI TA L> < REL ACION  C A P I T A L - T R A B A J O

51-136 1662-1835
0 639 8. 00 1979 Es Gen eral Impr

CL PIN TO RODRIGUEZ, Jorge.
La p ob la ci ó n de La Serena en el siglo XVIII; 

c r ec im ie n to  y e s tr u ct ur a o cup ac iona l en un area u rbana 
del Chile c olon ial / The popu latio n of La Serena in 
the e ig ht ee n th  century: g ro wth and o c cu patio nal
s t ruc tu re in an urban area of colo ni al Chile. La 
Serena, U N I VE RS ID AD  T E CN IC A D EL ESTADO, 1979. 42 pags. 
t b l s . 11 ref.

Anál is is de las tend encia s o b s e r v ad as  en el 
c r ec im ie n to  de la p ob lació n de la ciudad de La Sere na 
d uran te  1662-1835 y las c ara ct er í st i ca s de su 
e s t r u c tu ra  laboral entre 1738 y 1813* Des de  1662 hasta 
1835 la pob la c ió n  de La Sere na  aumen to de 1254 a 13209 
habi tantes, a un ritmo anual de 1.4Í (p10). Un
anál i si s  de ta l la do  revela la e xiste n ci a  de 5 m omentos: 
el p r ime ro  (1662-1744), se habr ia c a r a c t er iz ad o  por un 
c r ec im ie n to  lento; el segundo  ( 1744-1766), habria 
c or re s p o n d i d o  a un p er iod o de fuerte expansión , que se 
c orto br us ca me nt e  en el tercero (1766-1778), anos en 
que la p ob la ció n de La Serena conoci o una viol enta 
contrac ci ón. El cre ci m ie nt o se recu pero en el c uarto 
(1778-1813), para a o el erars e de c id i da me nt e  en el 
quin to  (1813-1835). Se h ace un anál i si s  de cada u n a de 
estas etapas, int egran do  los datos po bl ac i on a le s con 
a spe ct os h i s t o r i c o - e c o n o m i c o s , que pe rm i te n adelantar 
a lgun as  h ipót esis acerca de las tenden cias 
demo g rá f ic as  o bservadas. Se co nc luye  que desde el 
p unto  de vis ta  del crecim ient o, el sig lo 18 se 
c ara ct e ri za  por una t e ndenc ia alzista, aunque al 
p ro me d ia r  la segun da m ita d del siglo se p rodu jo  una 
c ris is  c oyun tu r al  que debe ser es tu d ia da  con mas 
detenci ón . La com pa r ac ió n de la e st r uc tu ra  laboral de 
La S er e na  en 1738 y 1813 p er mi te sos te n er  que la 
c iud ad  fue a bri en d o pau lat in am e nt e  p e r s pe c ti v as  a 
p ob la do r es  que no d ispo nían de capital o bienes de 
p r o d u c c i ó n .

< D EM OG RA F IA  HIS TOR IC A>  < ES TR UC TU R A DEL E M P L E O
« C R EC IM IE N TO  DEM OG R AF I CO » <CIUBAD>

51-137 1960-1975
0 592 4 .0 3  1979 Es General Impr

CO COLOM BIA. G O B IE R NO  (Bogotá, C O ) .
Colo m bi a  / Colombia. En: PROY ECTO

I NT ER AG E NC I AL  DE P R OMOCI ON DE P OL ITICA S N A CI O N A L E S  DE 
A LIM E NT A CI ON  Y N UT RI CI ON (Santiago, CL). Ed. 
L eg is l a c i ó n  sobre p o lí tica s de a l i me nt ac i ón  y 
n u t r i c i ó n  en pa ís es de A m erica  L at i n a  y el Caribe. 
S antiago, P R O Y EC TO  IN TE R AG E NC IA L DE PR OM O CI ON  DE 
POL IT I CA S  N A CI ON A L E S  DE ALI M EN T AC IO N Y NUTRICION,
1979. pags. 1-12. maps. 11 ref.

P rev io  la p r e s e nt ac ió n de un cu a dr o  sinó ptico  con 
i nfo rm a ci ón  de mo gráf ic a, e co nó mi c a y social de 
Colombia, se t r an sc r i b e n  los textos de los dos 
d ecr et os ley que c on fo rm an  la base Jurídica de la 
p olí ti c a n acio na l de alime nt ació n. Ellos  son: el
d ecre to  959 de 1972, que crea el Comi té Nacional de 
C o o r di na ci ó n de P o l í t ic as  de A l i me nt ac i ón  y Nutrición 
y el d e cr eto 1163 que crea, en 1975, el Con sejo de 
A li me n ta c ió n y Nutrición.

< P0 LI T IC A  G U B ER N AM EN TA L » < ALIMENTACION»
<L E GI S LACI ON »

5 1-138 1972-2000
06248.01 1978 En G e ne ral  Impr

CO HOY, Don R.
An a ppr o ac h  to m e a s ur in g  p opul at i on  pressure: 

the case of C o l om bi a  / Un e n foque  para med ir la 
p r esió n de la población: el caso de Colombia. En: 
DENEVAN, W i llia m M. Ed. T he role of geograp hical 
r ese ar ch in L atin  America; pro ce e di ng s of the first 
Inte rn at io na l  Co ng r es s of L a tin Am ericanist 
G eog ra pher s.  Muncie, Ind., CLAG, 1978. (CLAG. 
P ub li c at i on s Series, 7). pags. 101-115. maps. 
P r es en ta d o en: I nter na t io na l Cong r es s  of Latin
A mer i ca n is t G eogr apher s,  1st, Paipa, CO, 8-12 August
1977. 41 ref.

Se propo ne  un m ét o do  basa do en la ec ol o gí a para 
m edir la pre sión demográf ica. Se parte de la base que 
la m e d i ci ó n de la pr o du c ti vi da d a gríc o la  pot en cia l de 
un area, es f un da me ntal  para e st im a r la presión 
d e m og rá fi c a en ella. Si se a n al iza la c ircu l ac i ón  de 
la e ne rg ía solar en una reg ion d et er mi nada,  se puede 
est im ar la l l amada  "pro du c ci ón  p ri ma ri a bruta" de un 
area; es decir, el p or cen ta j e de e n ergí a solar 
d es ti na do a la fo to s ín te si s  d e t e r m i n a  el limite 
supe ri or que a l ca nza la p ro du ct iv i da d  agrícola, y que 
no puede ser su pe ra da  sin s u bsid ios ene rgéticos 
pro ve n ie n te s de otras fue ntes (fe rtili za nte s,  por 
ejemplo). Se e j e mp l if ic a el uso de esta me to d ol og ía 
t o mand o el caso de Colombia. P a r a ell o se ca lc u la n las 
pro du c ci o ne s p ri ma ri as brutas y neta s y se las compara 
con la p ob la ci ó n colo mb ia na  de 1976 y pro ye ct ad a al 
ano 2000. De a c ue rd o al m ét o do  utilizad o,  un Indice de 
100 i ndica que el p o te ncial  agrí c ol a  de un area es 
igual a la d e manda  de su poblac ión. Se e n c on t ró  que 
los Indices  para C olombia, c o rr es po n d i e n t e s  a los anos 
1976 y 2000, son de 5.1 y 10.16 r e sp e ctiv ament e;  es 
decir, una pre sión d e m og rá fi ca  baja ( p 1 1 1 ).

<PRESI0N D E MO G RAFI CA » <R EC UR S 0S  NATURALES».
«EN ER GIA » < MEDIC IO N»

51-139 1950-1974
06290.01  1930 Es G en er al Impr

CO RANIS, Gustav.
D i s t ri bu ci ó n del ingreso  y c r e ci mi en to  en 

C olo mb ia / Income d i s t ri bu t io n  and g r o w t h  in Colombia. 
D e sa rr ol l o Soc. No 3, pags. 67-95. E n ero 1980. 27 ref.

Se p l an tea la i n te r roga nte de si un rápido 
c r ec im ie n to  ec on ó mi co  debe n e ce s a r i a m e n t e  estar 
a soc ia do a un em pe o ra m ie nt o en la d i s t ri bu c ió n  del 
Ingreso, toma nd o el caso p arti cu l ar  de Col om b ia  entre 
1953 y 1974; la me di da  ut i li z ad a fue el Indice de 
Gini, d es c o m p o n i é n d o l o  en factores. C o l o mb ia  cambio 
en la decada del 30, de una e st ruct ura 
a g ri co l a - e x p o r t a d o r a  a la s u st it uc i ón  de
i mpo rt acio ne s; una vez agota do  el m e r c a d o  interno, al 
igual que la m ay or ía  de los p aíses s u b d e s a r r o l l a d o s , 
opto por m a n t e n e r  esta política, pero o ri en ta d a a la 
p rod uc c ió n de bi en es d u rader os  y de capital, o sea, la 
s ust it u ci ón  sec un da ri a de i mport ac ione s.  La otra 
a l te rn at i va  era orie n ta r  la i nd us tria  de bienes de 
c on su mo  n o - du ra bl es  haci a el m er c a d o  in te rna ci onal , o 
sea, la s u s ti tu ci ó n de e xp o rt acio ne s, e s t r a te g ia  que 
fue a doptada, oomo un caso exc ep cion al, por Taiwan. A 
pesar de que el o r ec im i en t o g loba l de la e conomía 
c olo mb i an a c ont in ua  s iendo s a ti sfac torio , el modelo 
adop t ad o  no ha d is mi n u i d o  la alta d e si gu a ld a d en la 
d i st ri b u c i ó n  del ingreso, ya que es s u s ti tu ti vo  de 
mano  de obra, f avo re ce  a las g ra n de s  in du st ri as  en 
c réd it os y g ar an tí as  y no perm it e el d e s a r r ol l o del 
s ector rural, c o nc e n t r á n d o s e  en p ocas ciudades; en 
cambio, c o nj u n t a m e n t e  con un d e sa rr ol lo  rural tanto
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agricola, por el tipo de cu ltivo s elegidos, como no 
agricola, por la d e s c o n ce nt ra ci o n industriai.

«CRE C IM I EN TO  ECON OM IC O»  « DIST RI B UC IO N DEL INGRESO» 
«IND ICE DE GINI»

51-140 1970-2000
0 600 3* 00 1979 Es G e nera l Impr

CR COST A RICA. M I NI S TE RI O DE SALUD (San Jose, 
CR) .
A n uar io  1977 / 1977 y earbook. San Jose, COSTA 

RICA. M I N I S T E R I O  DE SALUD, 1979. 250 pags. tbls.
( Inf or maci ones E stadí stica s) . 0 ref.

En es 
estadistic 
estable ci ó 
durante e 
pobla c i o n , 
epidemiolo 
u r g e n c i a , 
s a n g r e , 
tratamient 
comunit ari 
f a m i l i a r , 
acti vidad e 
a mbientai 
s e g u r o s . 

«SALUD»

ta
d

ient 
1

gica 
de 
serv 
o , d 
a, 
de

y e

publi 
las 

os y 
no 1 
nacimi 

ser 
cirugi 
icios 

con
de 

alimen 
de en 
stadia

caciorr se 
acti vidad e 

p rogr am as de 
977. Los d 
entos, de 
vicios de 
a menor, de 

auxilia res 
sulta extern 
salud rural 
taclon y nut 
f e r m e r i a , 
ticas del

o fre ce  el resu me n 
g e nera les de los 

salud de C osta Rica 
atos se r efi er en  a 
funciones, divis ió n 
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ricion, salud mental, 
d ivi si ón s a ne amie nt o 
i n sti tu to naci onal de

ent re ga i n forma ci ón sobre los si guien te s a spectos de 
la p ob la ción de Co sta Rica: a ). Ind ic ador es
d em og r áf i co s de la desnu tr ició n: m or tal id a d infantil y 
preescolar, m or tal id a d materna, e s pera nz a de vida y 
sobrevi ve nci a.  b ). Fa ctore s s o c i o - d e m o g r a f i c o s : en
fecundidad, mig ra c ió n  interna, l a ctanc ia materna, 
c omp o si c ió n familiar, c ).E st im a ci o ne s y p ro yecc io nes 
de población: tamaño y c r e ci mi en to  por g rupos de
e dades y area de residencia, razón de dependencia, 
d is tr i bu c ió n e sp acial y p obla ci ón e c on ómi ca men te 
activa. Se des taca la el ab or ac ió n  de un cuadro que 
p res en ta dos indic adore s de densidad  nutricional: 
a ) .p obl ac ión to ta l/ s up e rf ic ie  c u ltiv ad a por granos 
básicos; y b).p o bl a ci ón  e c on ó mi ca me n te  activa en la 
a g r i c u l t ur a/ su p er f ic ie  c u lt ivad a por g ranos básicos. 
F i na lm en te se prese nt an p r oy e ccio nes de tres grupos 
c o ns id er ados  vuln e ra b le s a la desnutrición: las
m ujer es  embarazadas, los lactantes, y p o bl aci ón  de 0 a 
4 anos.

« IN DI CA DORES  SO CIO- EC O NO M IC OS » «DESNU TR ICIO N»
«IND I CA D OR ES  D EM OGRA F IC O S»  « DATOS EST ADIS TI COS»
«CATALOGO»

51-143 1959-1978

«DAT OS  EST ADI ST ICOS »

05938.01 1930 En Gen eral Impr
CU HARRISON, Paul.

Les so ns for the T hird World: Cuba / Lecciones 
para el Ter ce r Mundo: Cuba. People. Vol 7, No 2, pags. 
3-13. 1980. 0 ref.

51-141 1950-1978
0 5939.01 1980 En G e ne ral  Impr

CR H ARRISON, Paul.
Les so ns for the Third World: C os ta  Rica /

L ec ci o ne s  para el Te rc er  Mundo: C os ta  Rica. People. 
Vol 7, No 2, pags. 2 -3,14-20. 1980. 0 ref.

La s it ua ci ó n de Cuba y C osta Rica se ap ar ta del 
e spe c tr o  de los pa íses l at i no a meri ca nos . Con 
dife re n te s s ist em as  pol ít ico s y e co nóm ic os ambos han 
a lc an z ad o  s i gn i fi c at iv os  avances en tér minos de la 
calidad de la vida. En Cos ta Rica c oexisten 
s i t ua ci on e s de pobre za  y d es ig uald ad  g e n e r a li z ad as  y 
altos n iv e le s  de s ati sf a cc i ón  de las n e ce sid ad es 
básicas. La e x plic ac ión  a esta a paren te  p ar adoja 
r eside en la actitud de s uc es iv o s g o bi erno s que
busc ar on sa ti sf ac e r desde hace por lo me nos dos
d ec ad as  las n eces i da d es  básic as  de la pob l ac i ón  de 
men or es r ecursos. Es asi que solo el 9} de los ninos 
del pais pad eció  un seg un do grado de d e s n u tr ic ió n en
1978 y solo un 0.3$ un tercer grado, mi en tras  que el
p rom e di o  de A meri ca  Central para el seg un do y tercer 
gra do  de d e s n u tr ic ió n  es del 331 (p14). La tasa de
mort al i da d para ese m is mo  ano fue de 4.3 por mil, la
m o rt al id a d infan til m en or  al 22 por mil y la espera nz a 
de vida m e dia de 72.3 anos (p14). El an a lf a be ti sm o 
d es ce nd ió desde  un 203 en 1950 al 11? en 1976. La tasa 
de n at al id a d era en 1959 del 48 por mil y se redujo a 
29.6 en 1975 (pl8). Des de 1978 se bus ca r ee mp l a z a r  la 
p ro vi s ió n  p ate rn a li s ta  de s e rv icio s por parte del
g obi er n o con m ay or  p ar t ic ip ac i ón  y a yuda m ut ua  entre 
los m i e m br o s de la comunidad. A demas  se ha vu el to a 
e n fati za r la p rov is ión de m e jo r es  ser vicio s y mayor 
i nv er si ó n en areas rurales con p o blac ió n d is per sa  para 
d e s a l e nt ar  la c on c en tr ac i ón  en la región central donde 
el 68% de los 2200000 c o s ta rr ic e nc e s v iv en  en solo el 
2 2 %  del te r ri t or io  nacional. La tasa de n ac im ie nto 
bajo de 48 por mil en 1959 a 29.6 en 1975 y en 1976 no 
menos del 78$ de las m u jeres  en r iesgo de conce bi r 
u t i l i za ba  alg ún m éto do  ant icon ce pti vo .

« S IT UA CI ON D EM OG RA FICA»  « P OL ITI CA  SOCIAL»
« DE SA R R O L L O  E CO NO MI C O Y SOCIAL»

La situac ió n de Cuba y Cost a Rica se a parta del 
espe c tr o  de los paises l ati noame ri cano s. Con 
d ife re ntes  siste mas polít ic os y económicos, ambos han 
a l can za do s i gn ific at ivos  a vanc es  en té rminos de la 
calidad de la vida. En Cuba la m ortal i da d  infantil era 
en 1978 del 22 por mil y la e spe ra nza de vida de 72 
anos. El a na lf ab et i sm o  fue p rá c ti ca me nt e  elimi na do y 
los es tudios pri ma rios  son u niversales. El p romedio de 
c alorías ing er i da s  se halla un 17$ por encima de los 
r e qu er im i en t os  mínimos. Menos del 2$ de los ninos 
cubanos s ufrió el primer grado de d esn ut ri c ió n  en 
1972-73. En gran med id a como r es p ue st a a esta 
s it ua ci ón la tasa de n a talid ad cayo desde el 35 por 
mil en 1963 al 15.3 por mil en 1978. Su pob laci ón  de
9,7 m i l lo ne s  de ha bi ta nt es  c recía en este ultimo ano a 
solo el 1$ anual (p4). La e xp li ca ci ó n de estos logros 
c uenta con eleme nt os como: un fuerte énfasis en la
sat is f ac c ió n de nece si d ad es  básicas junto con una 
i nv er si ón en salud y e duca ción por enc im a de los 
n i vele s de Ing res o y un énfasis aun mayor  en la 
pa rt ic i pa c ió n popular. La d ecli na c ió n  de los niveles 
de fecund idad  e xp e ri me nt a do  por Cuba ha sido uno de 
los mas rápid os  del mundo; de una tasa de nacimi entos 
del 35.1 por mil en 1963 a 15.3 por mil en 1978. Por 
otra parte, las muje re s en 1959 c o nsti tu ían un 12$ de 
la fuerza de trab ajo y en 1979 un 31$ (p8).

« SIT UA CION  D EM OG RA FICA»  « P OL ITIC A SOCIAL» «NIVEL DE 
LA F EC UN DI DAD » « TR ABAJ O FEMEN INO» «DESARR OL LO
ECO NO M IC O  Y SOCIAL»

51-144

DO
06312.01 1979 Es General Imp
MENDOZA, Hugo R; GARCIA, José
Lorenzo; MATOS, Parmenides.
La a cc ión  de salud prima ria

i n fl uy en te en la d ismi nu ción  de la morbi
infantil, b ar ri os de alto r iesgo / Prim
a cti on  as a factor i n flue nc ing the reducti
m orbi li ty and mortalit y, h i g h - ri s k areas. A 
Pediatr. Vol 15, No 3, pags. 
S e p t i e m b r e -D ic ie m br e  1979. 2 ref.

1977-1979

D; COSTE,

omo factor 
m ort al idad 

ary health 
on of child 
rch. Domin. 

159-163.

51-142 1940-2000
0 601 2 .0 3  1980 Es G ene ral Impr

CR TELLER, C h arles  H; DIAZ A., Er win R.
Costa Rica / Cos ta Rica. En: TELLER, Charl es

H; DIAZ, Er wi n  R. C at al og o de datos d e m o gr áf ic o s para 
la p la ni f i c a c i ó n  a l i m e n t a r l a- nu tr ic i on a l en Centro 
A m eri ca  y Panama. Guatem al a, IN ST I TU TO  DE N UT R IC IO N 
DE C EN TR O A ME RI C A Y PANAMA, 1930. pags. irreg. tbls. 
13 ref.

A t ravés  de cua dros esta dísti cos, el docum en to

El e s tudi o se o ri en ta a pr 
salud por si solas c on st ituy en 
m o d i fi ca ci ó n de la s ituación 
del s ector sureste de Santo
o bser va d os  entre 1977 y 1979 
i mpl em e nt ac io n  de prog rama s 
r evel an  una r e du cci ón  de casi 
i nfantil y de 78$ en
p r e - e s c o l a r e s . Dur ante el mi
Ingreso f amiliar del 20$ de 1 
t écnicas mas e fici entes  en la 
la dia rrea  d is mi nu yo de 32.7$

cisar si las a cc iones de 
un factor de peso en la 

de r iesgo en 7 barrios 
Domingo. Los cambios 

-antes y des pués de la 
de a ten c ió n  p rimaria- 
el 50$ en la m orta li d ad 
la m o r t a li d ad  entre 

smo per iodo  m ej oro  el 
a población, se lograron 
disp os i ci ón  de b asu ra  y 
a 21.8$ en los men ores
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da un ano, o bs e rv án do s e una a ayor c ob e rt ur a del 
prog ra ma da i nmun i za c io ne s (pl6D .  Las a coio n es  da 
sal ud  p r i ma r ia  de sa r ro l la da s - ed u ca c ió n sanitaria, 
aten ci ón me di o a precoz- par ecen  c on s titui r el factor 
mas i mp ort an t e en la r e ducci ón de la m or tal id a d 
infantil pero no pueden c o ns i dera rs e en forma 
in de pe n di e nt e de los logros e o o n o m i c o- s oc ia le s  y 
s ani ta rios  d e s c r i t o s .

<PR 0G RAM A DE SALUD> <MO RT A LI DA D INFANTIL>
< DE CL IN ACION  DE LA M ORT AL ID A D>  < MORB IL IDAD >

5 1 - 11*5
06295.01 1978 Es Gene ral Impr

EC SANTOS, Eduardo.
I n t er re la c io n es  e nt re  p o b l ac ió n  y desa rr o ll o 

en el caso e cuat or i an o  / Inte rr e la ti on s  bet ween 
p op ul at i on  and d evel opmen t ln the case of Ecuador. En: 
ECUADOR. I NS TI TU TO  N ACI ON AL  DE EST AD IS TI CA  Y C ENSOS
(Quito, EC). Ed. P re - Se mi na ri o  sobre In te r re la ci o ne s 
entre Pob l ac i ón  y D es ar r ol l o en el Ecuador. Quito,
ECUADOR. I N ST ITU TO  NACI ON AL DE E ST AD I S T I C A  Y CENSOS,
1978. pags. 31-3**. Pres en t ad o en: P r e - S e mi na ri o  sobre 
I nte r re l ac io ne s entre Pob l ac i ón  y D e sa r ro ll o en el 
Ecuador, Ibarra, EC, 5-8 Jun io 1978. 0 ref.

Se de st ac an  algunos e l emen tos e se nc ia l es  en torno 
al p ro blem a de pob la ció n y desarrollo. En E cuad or han 
exis t id o  h i s tó ri ca m en t e m uc ha s épocas de import ante 
g en er ac i ón  de excedente, como el auge del cacao, el 
del b anano en los anos 50, la era petrolera; no 
obstante, una prop or ció n si gn i fi c at iv a de la poblac ió n 
no se b e nef ic ia con estos excedentes. No se puede 
habl ar  de d esarr o ll o  social ni huma no cuando 
a p r o x i m a da me nt e  2 m illones, de 7 que es la p ob la ción 
total, p ad ec en c ró ni ca me n te  de des nu trición, 
desempleo, analfabe tismo , falta de v i viend as 
adecuadas; y cuando las altas  tasas de m orta li d ad  
i nfantil y de d e serci ón escolar c o n st it uy en  g raves 
problemas. Por este motivo, el pr ob l em a de la 
p o bla ci ón y el d e sa rr ol lo no se puede enf ocar 
e x cl us iv a me n te  como un p robl em a  de g e ne r ac ió n de 
excedentes, sino como una n eces id ad de un c ambio 
s ocial t end ie nte  a supe rar la h e te r og e ne id ad  exi sten te 
y un a dec ua d o equi libri o entre desa rr o ll o e c on ómic o y 
d e sa rr ol l o s o c i a l .

< CR EC I MI E NT O D E M O G R A F I C O  <D ES AR R0 LL 0  EC ON O MI CO  Y 
S0CIAL> <H E T E R O GE NE I DA D  E ST RU CT U RA L > < P 0LIT IC A DE 
P0BLACI0N>

GT ARIAS B . , Jorge.
Sínt es is de los d ocum en t os  p r esent ad os al 

P ri me r S em in ar io  Na ci onal  sobre D emografía, D es ar ro ll o 
y M ed io  A mbiente. 51-056.

<SIT UA CI0 N D EM OG RA FICA > < D ES ARR0 LL 0 ECO NO M IC O  Y 
SOCIAL> N E C E S I D A D E S  A L IMEN TA RIAS >

5 1-1 46  1964-1976
06104.01 1978 Es General Mi me o

GT CANTO, Juan del; TELLER, C ha rl es  H; SALCEDO, 
Daniel; ARANDA PASTOR, José.
Comp on e nt es  de los p ro bl emas  s o c io ec on ó mi c os  y 

n u t r i c io na le s  y c r ec im i en t o d e mo gr á fi c o en 
C e nt r o a m e r i c a  / Co mp onen ts of s o c i o - e co n om lc  and
n utr it i on al  problema and demo gr a ph lc  gr ow th  in Central 
America. Guatemala, s.e., 1978. 55 pags. tbls. grafs. 
P r e s e n ta do  en: C o nf e re n ci a sobre la I n te r ac c ió n entre 
Agricul tu ra,  C i encia  y T ec no l o g í a  de Ali mento s y 
Nutrici ón , Guate mala,  GT, 6-10 N ov ie mb r e 1978. 35 ref.

La h ip ót es i s cen tral que o ri en t a el e s tu di o es que 
la des nu t ri c ió n es una de las co ns e cu e nc ia s del
s u b d e sa rr ol l o y obed ece a fa ctores e st r uc tú ra l es
inte rn os y e xtern os  y que, como tal, su n a tu ra le za  es 
política, social, e conómica, tec no l óg ic a y cultural. 
El e xam en  de la s it ua ción  de 3 pa íses de la región 
-Gua temala, C osta Rica y Chile- con c a r ac te r ís t ic as  
econ ómicas, s oo ial es  e h is tó ri ca s  di versas, sirve de 
base para il us trar  la forma en que se c omb in a una 
v a ri ad a ga ma  de f e nó meno s p ara o o nd i ol o na r las 
c o nd ic io n es  n u t r i ci o na le s de la poblaol on. EL mod el o 
inte gr al y e st ru ot ura l pro p ue s to  resp o nd e  a la 
i ns uf ic i en c ia  de e sf ue rz o s a nt e riore s en este o a mpo y 
e xpre sa  la hi pó t es i s se ña l ad a m a s arriba. D icho  m odel o

lmp li oa el tra ta m ie nt o s im ul ta n eo  de un c onjunto de 
causas y c on s ec ue nc i as  y o to rga i mp or tanci a al sistema 
de re l ac i on es  sociales, e nt en dido como las formas de 
o r g a ni za ci ó n de los gru pos p o b l a c l o n a l e s . Cuatro 
e le me nt os r evi st en e special i mpor tanci a por su 
cará ct er estrat ég ico : el d e sempl eo y subempleo, la 
d epe nd enci a,  la i nf la ci ó n y la a usen cia de mecani sm os 
de p la n if ic ac i ón  alimentarla. El aná lisis de estos 
e le me nt os - d e s a r ro l la do  en el trabajo- debe conducir 
al di se ño de m o d if ic ac i on e s es t ru c tu ra le s que permiten 
sup er ar los p r i nc ip al e s prob lema s del subdesarrollo. 

<DÉS NU T RI CI ON >  < S U B D E S A R R O L L O  <M0DEL0> <DESEMPL50> 
< I NFLACION>

GT CL CR

5 1-147 1960-1974
0592 4. 05 1979 Es G ene ra l Impr

GT GUATEM AL A. G OBI ER N O (Guatemala, GT).
G u a t e m a l a  / Gua te mala . En: PROYECTO

IN TE RA G EN C IA L DE P RO MO CION  DE P OL I TI CA S NAC IO NA LE S DE 
ALIM E NT A CI ON  Y NUT RICIO N (Santiago, CL). Ed. 
L e g is la ci ó n sobre p ol ít icas  de a li me nt a ci ó n y 
n ut ri c ió n  en países de Amer ica Lati na y el Caribe. 
Santiago, P ROY EC T O IN TE R AG E NC IA L DE PROMOC IO N DE 
POL IT I CA S  N A CI ON AL ES  DE A LI ME NT AC I ON  Y NUTRICION,
1979. pags. 1-13* maps. 0 ref.

P re v i o  la p re s e n t a c i ó n  de un c uadro  s inóp ti co con 
i n form ac ión  demogr áf ica,  e c onóm ic a y social de 
Guatemala, se t ra ns cr ibe el acue rdo S P-A- 27 1-69  que 
fija la pol ít i ca  n acion al de a l i m en t ac i ón  y nutrición.

< P0 LI T IC A  G UB E RN A ME NT AL » < ALI ME NTACION»
< LEGI SL ACI ON »

51-148
0 2762.21 1978 Es G e ne ral Impr

GT I N STIT UT O C E NT R O A M E R I C A N O  DE I NV ESTIG AC ION Y
T E CN OL OG I A IND US TR IA L (Guatemala, GT).
Agenda y con cl u si o ne s del P ri mer Seminario 

Naci o na l  sobre D e mo graf ía , D e s a r ro ll o y M e d i o Ambiente 
/ Ag e nd a  and co nc lu si on s  of the First  Na tiona l Seminar 
on D e mo grap hy , D e v el op me nt  and the Environment. 
Guatemala, I NST IT UTO C EN TR O A M E R I C A N O  DE I NVE ST IGAC IO N 
Y T E C N O LO G IA  IND USTRIAL, 1978. 43 pags. Pr esent ad o
en: S em in ario  Na ci on al  de D emografía, De s ar r ol lo  y
M edio Ambiente, Guatem ala, GT, Ju nio 1978. 0 ref.

La a ge nda  incl uy e el c al en d ar l o de actividades, 
lista de in st it u ci o ne s p artic ipant es , lis ta de 
e xpe rt os p a r t i c ip a nt es  y de la c omisi ón  org aniza do ra 
del s eminario. En la reu nión se tra ta ron los 
s igu ie n te s temas: I nfor ma c ió n  e stad ís t ic a  sobre
d emo grafía; salud y nutrición; rec ursos  humanos; medio 
ambiente, c o n s er va ci ón  de los r ecursos nat ur a le s  y 
c r e ci mi en t o d em ográ fi co; a c ti tude s y o pini on es a nivel 
m u ndi al  y n ac iona l sobre pol ít ica demográfica. Se 
d eta l la n  las pr in ci pa le s  c onc lu si o ne s  y
r e c om en da c io n es  a co rda das para cada uno de los temas y 
subtemas. En la forma de anexo se p resen ta  el cuerpo 
legal de 1975 que dio orig en  a la c omi si ón  especial 
e n carg ad a de r ea li za r los anál i si s  de los difere nt es 
c on ce pt o s que c o n c i e r n e n  al a sp ec to del c re c im i e n t o  de 
la po bl a ci ón  en G u a t e m a l a  y la d i s tr ib uc i ón  de dicha 
p oblación. Final me nte,  se incluye una li sta de los 
t rab aj os p r e se n ta do s en el seminario.

< D EM 0G RA FIA»  < D ES AR RO L LO  E C O N OM IC O Y SOCIAL» <MSDI0
AMBI ENTE »

51-149 1960-1985
0 2 7 62 .2 2 1978 Es L i mi ta da  M i m eo

GT TELLER, C h ar les  H; DIA Z A., E rwin R; SIBRIAN, 
Ricardo; G AR C I A  MARENCO, Ivan; LEE, Juan E.
La de m og r af ía  de la de sn u tr ic ió n en Guatemala; 

p r imer a v e rs i ón  / The d em og ra p hy  of m a l n ut r it io n ln 
Guatemal a;  first versión. Guate mala , s.e., 1978. 52
pags. tbls. grafs. P re se nt a do  en: S em in ar lo Nacional
de D emo gr afí a,  D es a rr o l l o  y M e dio Ambiente, Guatemala, 
GT, J u nio 1978. 11 ref.

El m o d e l o  ana li t io o  p ro pu es to  para es tu d ia r la 
d e s n ut ri ci ó n supera e Ínte gr a los 4 enf oques  p arciales 
olas ic os del p roblema: el sanitario, el e duoaolonal, 
el p r o d u c t i v o  o m l c r o e o o n o m l o o  y el d i s tr ib ut i vo  de
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ingr eso o ma c ro - eo on om i oo .  La d is c us ió n de las 
rela ci o ne s ent re estos s ub si s t e m a s  y  la i n cl usio n del 
t ama ño  y  o o m po s io io n de la f amil ia  y el a ut oo o n s u m o  de 
p r odu ct os como var ia b le s  adicional es , se o r i en t an  a 
e n f a t iz ar  la m u l t i c a u aa li da d del p r ob le ma  nut rioio na l, 
que cubr e todos los aspec tos de la vida sooial y 
e c o n ó mi ca  del pais. A p ar tir de este e nf oqu e es que se 
e n f a ti za  la ne c es i da d de bus ca r s oluci o ne s  que 
i mp li qu e n una pl a ni f ic ac ió n integ ral capaz de 
i ncor po r ar  todas las var ia b le s  involuc ra das.  El exam en 
de la s i tu ació n act ual de Gua te m al a  a punt a a un 
e m p e o ra mi en t o de las c on di c i o n e s  n u t r i ci on a le s  rurales 
y a  la ma nt en c ió n  de nivel es el ev ados  de m or tal id a d 
infantil, que r e fl e ja n  el pr e do m in io  de una 
d es nu t r i c i ó n  c al or ic o -p r ^t ei oa  como cau sa de muerte. 
Los d e s p la za mi en t os  r ur al es c on st i t u y e n  un problema, 
entre otros, por los efe ctos ne ga t iv os  de la 
u rb an i z a c i ó n  en la lact ancia  m at e r n a  y la dism in u ci ón 
de los in te rval os genésicos; ¡ia c are nc i a de servic io s 
y la c re cient e dens idad de po bl a ci ó n en area s poco 
fértiles  con altos n iv el es de desempleo. Entr e las 
p r in ci p a l e s  r e c om en d ac i on es  d es ta ca  la n e cesid ad de 
c rear co ncie nc i a del pr ob le ma  alim entar lo , in tegrar 
los aspe ct os s oc io de m og r af ic os  en las polít icas 
n ut ri ci onale s,  m ej or ar  la i n fo r ma c ió n d is po ni b le  e 
i m p le me nt a r alguna s acc io nes inmediatas.

D E S N U T R I C I O N »  <CO ND I CI O NE S S OC I O- E CO NO MI C AS »
< C O ND IC IO N ES  DE S ALUD» <MODELO»

5 1-150 1960-1976
0 506 9. 0 2 1979 En L i mi ta da  M imeo

GT TELLER, C harl es  H; DIAZ  A., E rw in R; DELGADO, 
Hernán; S AENZ JIMENEZ, Lenin; A RANDA PASTOR, 
J o s é .
R ecent m acro and micro  trends in child 

m o r t al it y and m a l nu tr it i on  and th eir i n te rr el at i on a hi p 
in C en tr al Amer ic a and P anama  / T en d en ci as  recie ntes 
en la m o r t a li da d infantil y d e s n u tr ic ió n  a niv el macro 
y m icro  y su in t er r el ac io n  en Ame rica Cent ral y 
Panama. Guatemal a,  s.e., 1979. 12 pags. Pres en ta do
en: P op u la tl on  A sso ci a ti o n of Amer ic a Meeting,
P h l l a d e l p h i a , Pa., US, 26-28 April 1979. 11 ref.

El e xa men de las re la ci on es  entre n u t r ic i ón  y 
m o rt al id a d infantil en Guatema la , Costa Rica y Panama, 
se r e aliz a a nivel n acional y local, en 4 areas 
rurales, a pli ca ndo el m étodo  de G riff i th  F eeney  para 
la O b t e n ci ón  de te ndenc ia s de la m or t al id ad  c uand o los 
re gi st r os  son deficientes. De los 3 paises, C o s t a Rica 
y P anam a exhiben des censo s m ar ca do s en la m or ta l id a d 
p o s t ne on at a l entre 1960-1976, sie nd o Costa  R ica el 
úni co  pais que logra una d ism in u ci ó n de las 
d e fu nc io n es  por desnu trici ón . L as 4 areas rurales 
e s t u d ia da s cuenta n con p r oyect os INCAP que 
p r o p or ci on a n i nfo rm ació n sobre su pervi ve ncia ; son 
l o ca li da d es  pobres, r e p re se nt a ti v as  de la
h e t e r o ge ne id a d soci o- c ul tu ra l  y a gr ar ia de la región. 
T odas  el las exhiben una baja en la m or ta li d ad  en los 
ú lt imo s 15 anos, con nivel es  s up e riore s prev io la 
i m p le me nt a ci o n de p ro gr am as  a l iment arios . Un r e -exam en 
de los datos  con el o bjet o de p e s q u is a r la prese ncia 
de un m e j or a mi e nt o en las c o n di ci on es  nutricio nales , 
para le lo al desc en so de la m orta li dad,  r evela que la 
loc al idad  con tasas mas ba jas (66.5%) y el m a yo r 
desc en s o ( 51.8£) no posee los n i veles  m as bajos de 
d esnu tr ició n. Por otra  parte, las dos areas con los 
n ivel es  mas ele vados de m o rtali dad, exhibe n tasas mas 
altas de d es nu tr ic i ón  (p7).

< MORT A LI D AD  INFANTIL» <Z0NA RURAL» D E S N U T R I C I O N »
GT CR PA

51-151 1940-2000
06012.01 1980 Es G e ne ral Impr

GT TELLER, C harl es  H; DIAZ  A., E rwi n R.
G ua te ma l a / Guatemal a. En: TELLER, C ha rl e s H;

DIAZ, Erw in R. Ca ta l og o de datos d em og rá f ic o s para la 
p l a n if ic ac i ón  a l im en ta ri a - n u t r i c i o n a l  en Centro 
A m er ic a y Panama. Guatema la , I NS TI TU TO  DE NUTR ICION 
DE C EN TR O A MERI CA Y PANAMA, 1980. pags. irreg. tbls. 
27 ref.

A trav és  de cuadros e st ad ís tico s, el d o cumen to 
e n treg a inf or m ac ió n sobre los sigu ie n te s a speot os de 
la p ob la ci ó n de G uatemala: a ) .I ndic a do r es  d e mo gráf icos

de la desnu tr iol on : m or ta l i d a d  i nfantil y preesoolar, 
m o r ta li da d  m aterna, esp e ra n za  de vida y sobrev ivenc ia , 
b ).F ac t or es  s o ci o- dem og rafl cos: en fecundidad,
m i g r a ci ón  interna, lao ta n ol a  m aterna, oomp os ioio n 
familiar, c ) . Es ti ma c io n es  y p ro y ec cion es  de población: 
tamaño y c r e oi mi en to  por g ru pos de ed ad es y a rea de 
resi de nci a,  r a zón de depend encia , d is tr ib ució n 
e spa ci al y p ob la c ió n  e c on ó mi ca me nt e  activa. Se destaca 
la e l ab o ra c ió n de un c uad ro  que p rese nta dos 
i n dic ad ores  de d en sid ad  nutriclo nal: a ).pob la ción
t o t a l / su pe rf i ci e  c ul ti va da  por gran os básicos; y 
b ). po bl a ci ó n e c on óm ic am e nt e  a ct iv a en la 
a g r ic ul tu r a / s u p e r f i c i e  cu lt iv a da  por granos básicos. 
F inal me n te  se p r es enta n pro y ec c io ne s de tres grupos 
c on si de r ad o s v u ln erab le s a la desn utri ci ón: las
m u j ere s e mb ara za das,  los l actantes, y p ob la ci ó n de 0 a 
4 anos.

< IN DI CA DO RES  S OC I O- E CO NO MI CO S » D E S N U T R I C I O N »
CIN DI C AD O RE S D EM O GR AF IC OS »  D A T O S  E STA DISTI CO S»
<CATALO GO »

5 1-152 1940-2000
0 601 2. 0 5 1980 Es Gen er al Impr

HN TELLER, C ha rl es  H.; DIAZ  A., E rwi n R.
H ond u ra s  / H onduras. En: TELLER, Charle s H;

DIAZ, Erw in R. Cata lo go de dat os dem og r áf i co s para la 
p la ni fi c ac i ón  a l i m e nt a ri a- nu t ri c io na l en Centro 
A m eric a y Panama. Guatem ala, I N ST ITUT O DE NUTRICION 
DE CE N TR O  A ME RI CA Y PANAMA, 1980. pags. irreg. tbls. 
15 ref.

A t ravés de cuad ro s estad ís tic os , el documen to 
entr ega i nfor ma c ió n  sobre los s ig uie nt e s asp ectos de 
la p ob la ci ón  de Honduras: a ) .I nd ic a do r es  de mo gráf icos 
de la des nutr ic ión:  m or ta l id a d in fantil y preesoolar, 
m or ta li d ad  m aterna, e s pera nz a de vida y sobrev iven ci a, 
b ).Fa c to r es  s o c i o - d e m o g r a f i c o s : en fecundidad,
m l g r a oi on  interna, lac t an c ia  materna, c o mpos ic ión 
familiar, c ).E st im ac i on e s y pro y ec c io ne s de población: 
t amaño y c reci mi e nt o  por g ru po s de edades y area de 
residencia, r azó n de depend enci a,  d is tr ib ució n 
espacial y pob la c ió n  e c o nó m ic am en t e activa. Se dest aca 
la elab or a ci ón  de un c uad ro  que p re sen ta  dos 
ind ic ador es  de d en sida d n utr lc iona l:  a ) .p obla ci ón
t o t a l /s up er f ic i e c u lt ivad a por gra nos básicos; y 
b ).p ob l ac i ón  e c o n ó m i ca me nt e  activa en la 
a g r i c u l t u r a/ su pe r fi c ie  c u lt ivada  por g ra nos básicos. 
F in al me n te  se p res en tan pro y ec c io ne s de tres grupos 
c o ns ide ra dos v uln er a bl es  a la desnut rició n:  las
m u je re s embarazad as , los lactantes, y pob la c ió n  de 0 a 
4 anos.

<IN DI C AD O RE S SO C IO - EC ON OM IC O S»  D E S N U T R I C I O N »  
<IN DI C AD O RE S D EM O GR AF IC OS »  D A T O S  ESTA DISTI CO S» 
<C ATALOGO»

51-153
0 6045 .0 3 1979 Es Gene ral Impr

MX MONTANO, Jorge.
El apara to  g ub er na me n ta l  y p olít ico / The 

g ov er na e nt a nd  p o liti ca l apparatu s. En: M ONTANO, Jorge. 
Los p obres de la c iudad en los ase nt am ie nt o s
espontáneos. 2 ed. México, SIGLO VEINTI UNO,  1979.
pags. 7 4 - 1 0 4 . . t b l s . 44 ref.

Es tr ec h am e nt e v i n c u la do  al d es arr ol lo e c onómi co  de 
Mé xi co  de las u l tim as  cinco decadas, surge un sistema 
p olít ic o que ha sido el factor c ent ra l en la 
a r t i c ul ac ió n  y c ohesi ón  de fuerzas, cuyo e s tudio
ofre ce  la clave para ex pl i ca r la esta b il i da d que ha 
p r ev al ec i do  en el pais, a pesar de las eno rmes
d ifer e nc i as  s oc ial es  y e conóm i ca s  que se dan entre 
g r ande s s ector es  de la població n.  De nt ro  de este 
oont ex to se a na li za  el s urgi mi e nt o  y car ac t er ís ti c as 
del P ar ti d o R e vol uc iona ri o, su o rg an izac ión, el papel 
del p a rtido  en el p ro oe so de d eci si ón  g u be rna me ntal , y 
su r elac ió n con los p obres de la ciudad. Las actit ud es 
p o líti ca s de los pobres u u ba no s están mas c er canas a 
g r a t i f i c a ci on es  mat er iale s,  que a c ue sti on e s de 
i d eolo gí a y de p rogramas. La c apt ac ión de las dema nd as 
de los m a r g i n ad o s se c on vi erte  en un m e c a n i s m o  para 
v i ncul ar los al p a rtid o g u b e rn am e nt a l ma s que a la 
oposición. La C o n f e de ra ci ó n de O rg a ni z ac io ne s 
Pop ul a re s  y la C o n f e d er a ci ón  Naci o na l  Campesina, 
pro po r ci o na n los i ns t ru men to s n ec esa ri o s de control
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sobre los pobres de la ciudad de M éx ic o y Monterrey.
Dentro de este contexto, se ana liza el papel del
Presidente de la República, las d epen denci as
gubernamentales, m u ni cip al idad es, y las r elac iones
entre las or gan iz ac i on e s de o pos ic ión y los pobres.

<GOBIERNQ> <ESTADO> <P ARTID O POLITICO» <POBREZA>

MX RAMOS, Pedro.
El peso de la trad ició n en la explos ió n 

demografica. 51-052.
< CRE CI MIEN TO D E MO GRAF ICO» D E S A R R O L L O  ECO N OM I CO  Y 
SOCIAL» <C O M P O R T AM I EN TO  R EP RO DU CTIV O»
P L A N I F I C A C I O N  FAMILIAR»

MX RAMOS, Pedro.
A nte ce dent es hi stor íe o s y cult urales. 51-063. 

< CRE CI MIEN TO  D E MO GRA FICO»  < CO ND IC IONE S DE VIDA» 
D E M O G R  AFI A HISTORICA »

51-154
0 599 3. 02 1978 Es Gen eral Impr

MX RAMOS, Pedro.
Salud publica y pl a ni f ic ac ió n  f amiliar / 

Public bealth and family planning. En: RAMOS, Pedro. 
El peso de la tradi ci ón en la e xp lo sión demográfica. 
México, PAX, 1978. pags. 41-51. tbls. ilus. 35 ref.

Las c on dicio ne s de salud y los p r incip al es 
problemas de salud publica que afe ctan  a la pobl ación 
infantil y joven de la r egión dicen r el ació n con:
a).el bajo peso al nacer y un d ef ici en t e d esarr ollo 
fisico; b ).los e mb arazo s f recu en tes y la elev ada 
m ortalidad m a terna  y aborto; c ).los p robl em as de salud 
mental; d).el hijo n o- de se ado y el nino maltratado;
e ) . l3 m or bil i da d  y mor ta li da d infantil. En este marco, 
la p la ni fi caci ón fam iliar o frece una sol ución 
efectiva, es pecia l me n te  frente al a borto y el hijo no 
deseado, dos de los pro b le m as  de m ay or  tr as c en d en ci a 
s o c i a l .

< C OND IC IONE S DE SALUD» < SALUD  PUBLICA»
< PL ANIFIC ACION FAMILIAR»

MX RAMOS, Pedro.
Elem ento s d emog ráficos, médi co s y sociales.

51-021 .
<SIT UACI ON D E MO GRA FI CA» <C0 NDICI 0N ES
SOCI O- E CO NO MI C AS »  < C0 N DI CI0N ES  DE SALUD»

51-155
05896.01 1930 En General Impr

MX TSU, V iv i en  Davies.
U n d e ru ti li z at i on  of he alth centers in rural 

México: a q ua li tati ve  approach to e valu at i on  and
planning / S ub u ti l iz ac io n de los centros de salud en 
el M éxico rural: un enfo que c ua li ta ti v o h acia la
evaluac ió n y planifi ca ción . Stud. Fam. Plann. Vol 11, 
No 4, pags. 145-154. April 1980. 13 ref.

El an ál isi s desc ribe un breve trabaj o de campo 
rea li zad o en dos pueblos del estado de Durango, 
México, en un esfuerzo por i d enti fi car los f actores 
relacio na dos  con la subu ti l iz ac io n  de los centros 
rurales de salud y expl or ar las r elaci on es entre el 
uso de las clínicas, el papel de las aux il iare s 
cap ac ita da s a cargo de ellas y el esfuerzo real iz ado 
en el area de la pl an ifi ca c ió n  familiar. Los 
resultad os se presentan a través de estu dios de caso y 
con fi rman  la u tilidad del enfoque c u a li t at iv o para 
eval uar y plan if ic ar  programas. E ste se basa en una 
c o mbin ac ión de 3 métodos: encuestas, e n trevi st as en
p r ofun di dad y o bser v ac i ón  directa. En los dos pueblos 
estudiados -Chia  y Olinda - los con fl ic to s surgidos 
entre las auxi li a re s a cargo del pro grama  y mi embros 
de la comunidad, d et er mi na n  un bajo nivel de uso de 
los servi cios en Ol inda y la s uspe ns i ón  del pr ograma 
en Chia.

<SS RV ICI0  DE SALUD» <PE RS0N AL  L OCAL» < E VA LUAC ION DE
PROGRAMA» P L A N I F I C A C I O N  FAMILIAR»

51-156 1940-2000
0601 2. 0 6 1930 Es Gener al  Impr

NI TELLER, C h arle s H; DIAZ A., Erwin R.
Ni ca ra g ua  / Nicaragua. En: TELLER, C h arles  H;

DIAZ A., E rwin R. Cat al ogo  de datos d e mo g ráfi cos para 
la pl a ni f ic ac ió n  a l i m en ta ri a -n u tr ic io na l  en Centro 
America y Panama. G uatemala, INSTI TU TO DE N UTRI CION
DE C ENTRO AME RICA Y PANAMA, 1930. pags. irreg. tbls.
13 ref.

A t ravés de cua dro s est ad ísticos, el doc umen to 
entr eg a i nf or ma ci ó n sobre los siguient es  as pecto s de 
la p obl ac ión de Nicaragua: a ) .Indic adore s d emogr áfico s 
de la d esnu tr ici ón : m o rt a li da d i nfantil y preesoolar,
mort al i da d materna, e s peran za  de vida y sobre vi venc ia, 
b ).Fa c to r es  s o c i o - d e m o g r a f i c o s : en fecundidad,
m i g rac ió n interna, lac ta nci a materna, c om po sició n 
familiar, c ) . Es titilaciones y p ro y ec cion es de población: 
tamaño y c reci m ie n to  por grupos de edades y area de 
r esi dencia, r azó n de dependencia, d istr ib ució n 
espacial y p o bl ació n e c on óm i ca m en te  activa. Se destaca 
la e l abo ra ción  de un cuadro que present a dos 
i n dic ad ores  de den si dad nutrlcional: a). p ob l ac ió n
to ta l/ s up e rf ic ie  c u lt ivad a por granos básicos; y
b ) .p ob la ción  econ óm i ca me nt e activa en la
a gr ic ul t ur a / s u p e r f i c i e  culti vada por granos básicos. 
F ina lm e nt e se p re se nt an pro yecci on es de tres grupos 
con si d er a do s v ulne ra b le s  a la d esnutrición: las
muj er es emb arazadas, los lactantes, y p ob la ci ón de 0 a 
4 anos.

< I NDI CA D OR ES  S OCI O- E CO NO MI CO S » D E S N U T R I C I O N »  
< I N DI CADO RE S D E MOGRA FI COS»  D A T O S  E S TADI STICO S» 
<C AT AL0G0»

51-157 1970-1977
0 5392.09 1979 Es Gene ral Mim eo

PA PANAMA. M I N I S TE R IO  DE PL ANIFI C AC I ON  Y P OLIT IC A 
E C ONOM IC A (Panama, PA).
C o ndic ió n de salud / The health situation. En: 

PANAMA. M I NI S T E R I O  DE P LA NI FI C AC I ON  Y P OLIT IC A
ECO NO M IC A  (Panama, PA). S ín tesi s de la situación 
social en Panama. Panama, PANAMA. M IN IS TE R IO  DE
P LAN IF IC AC IO N  Y P OLIT IC A ECONOMICA, 1979. pags. 
97-108. tbls. 0 ref.

Los e sf ue rzos  del s ector salud se refl ejan en el 
m e j or a m i e n t o  p ro gre si v o de los Índices de salud de la 
p o blac ió n panameña. E ntre 1970-1977, la m orta li d ad
bajo de 7.1 a 4.4 por mil, la tasa de mor ta li da d
infantil lo hizo de 40.5 a 28.2 por mil y la 
m o rt al id a d mat erna, del 1.4 al 0.7 p or mil. La
p ob la c ió n  b e n ef ic ia da  con agua potable aume nto del 
7 0 . 5 %  al 8 2 . 5 %  (p97) y la p ob la ció n con algún sistema 
de d ispo s ic i ón  de ex cr etas  alc anza al 88.3* en 1977 
( p 101), hechos que se r ef leja n en una d i sminu ción
i mpo rt ante  de las e nf er me da d es  t rans mi s ib le s como
causa de muerte. A lo anterior, se suma un aumento
mar ca do en los rec ur sos hum anos y m at er i al e s para la 
a tención en salud. Sin embargo, aun existe un 3 6. 2 %  de 
la p ob la ción sin agua potable y un 2 1 .8$ que no posee 
serv icio s san it ar io s (p107).

< C0 ND I CI 0 NE S DE SALUD» < ATENCION MEDICA»
< SANE AM IEN T0 » D E C U R S O S  HUMANOS»

51-158 1960-1980
0634 5. 00 1979 Es Gene ra l Mim eo

PA PANAMA. M I NI S T E R I O  DE PL ANIFI C AC I ON  Y PO LI TICA 
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
Radi og r af ia  de la pobreza / X-ray of poverty. 

Panama, PANAMA. M I N I S T ER IO  DE P LANI FI C AC IO N Y POL IT ICA 
ECONOMICA, 1979. 157 pags. tbls. 7 ref.

Con el p r oposi to  de efe ct uar una r adio g ra f ia  de la 
pobreza en Panama, se presen ta n las c ar acte rí s ti ca s 
g lob al es de la pobr eza en este pais, di st in g ui e nd o dos 
grupos de pobres: los urban os y los rurales. Como base 
para el d i ag n os t ic o de la pobreza, se e n t re g an  un 
c onjunto de i n dic ad ores  sociales, econ óm i co s y 
demo g rá f ic os  sobre dis tr i bu c ió n del ingreso, 
desn utri ci ón,  c ondi ci o ne s  de salud, e duca ci ón y 
analfab et ism o,  desemple o, y vivienda. A través de la 
c o n s tr uc ci ó n de un indice de p o brez a se cl asif ic a n los 
65 di st r it os  del país y la Com arca  de San Blas, de 
acuerdo a los grados de pobrez a que presentan. Para
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a tac ar  el pro blema de la pobreza, se del in e an  los 
inst rumen to s, m ecan is m os  y p ro gr am as que se deberían 
i mple me ntar  en las areas de i nver si ón en capital 
humano, cre ac ión de fuentes gen er a do ra s de empleos, 
m ej or a m i e n t o  de la i n f r ae st ru ct u ra  y aumento de la 
p rodu ctivi da d, cr eación y d i s t ri bu ci ón  de riqueza 
nue va  o de prop ieda d de nuevo capital físico, c reación 
y d is t ri bu ci ó n de riqueza  nueva a través de las 
e mpr es as estatales, c reación y d i s t ri bu ci ón  de riqueza 
a través de viv ienda de Ínteres social, t ra ns fe renc ia s 
y m e di das fiscales.

<POB REZA > D E S A R R O L L O  E CO NO MICO  Y SOCIAL» P O L I T I C A
ECON OM ICA » P O L I T I C A  G UB ER NA ME N TA L »

5 1-159 sin fecha
06345.01 1979 Es Gen eral  Mimeo

PA PANAMA. M IN IS TE R IO  DE PL A NI F IC AC IO N  Y PO LITIC A 
E CO NO M IC A  (Panama, PA).
C a r ac te rí s ti c as  g lobal es  de la pob reza en 

Panama / Global c h a r ac te ri st i cs  of pove rty in Panama. 
En: PANAMA. MINI ST ER IO  DE PL ANIFI C AC I ON  Y POLITICA
E CO NO M IC A  (Panama, PA). Radi og r af ía  de la pobreza. 
Panama, PANAMA. M IN I ST E RI O DE P LA NI FI C AC I ON  Y P OLIT ICA 
E CONOMICA, 1979. pags. 1-3. tbls. 0 ref.

La pobrez a en Panama toma di st in t as  c a ra ct erí stica s 
según se trate de areas urbanas o rurales. En las 
areas urba na s la pobrez a esta rep re s en t ad a por grupos 
pobres d entro de un m edio en general mas prospero. Se 
c ara c te r iz an  por su bajo ingreso, m al a s c o nd icio nes 
h a b i t a c i o n a l e s , 1 aayoria de sus miem br o s están
ocup ad os en a c tivid ad es de servi cios de baja 
c ali f ic a ci ón  y tienen un bajo nivel de educació n. La 
pobr eza rural se pres enta en un m ed io de p ob re za mas 
g ener al iza do . La mayor parte de esta p ob la ción  son 
t rab a ja d or es  por c uenta propia. Las princip ales 
m a n i f e s ta ci on e s de la pobr eza de estos grupos son el 
subempleo, la desn utrición, la e scas a atenc ión medica, 
y el 030a; 1 iv31 c u c i c i o n a l .  El or igen de la pobreza
rural se despr en de p r i nc ip al me n te  del régime n de 
t enencia de la tierra, del bajo nivel e du c at iv o de 
estos grupos, del aisla mi ento  de los grupos pobres de 
los cent ros de c onsu mo  y a p ro vi si o n a m i e n t o  y del 
d e s co no ci m ie n to  y falta de medios para aplicar nuevas 
t écnicas de e x pl otac ión y nuevos cultivos.

< P08REZA> <Z0NA RURAL» <ZONA URBANA»

51-160 1965-1980
06345.02 1979 Es Gen eral  Mimeo

PA PANAMA. M I NI S T E R I O  DE PL AN IF I CA C IO N Y P OL ITIC A 
E CO NO M IC A  (Panama, PA).
P rin ci p al es  prob lema s que a fec ta n a la gente 

pobre en P anama / Main pro blems a ff ec ti n g poor persona 
in Panama. En: PANAMA. M IN IS TE RI O  DE P L A N I FI CA CI O N Y 
P OLI TI CA E CO NO MICA (Panama, PA). R adio g ra f ía  da la 
pobreza. Panama, PANAMA. MI N IS T ER IO  DE PL ANIFI C AC I ON 
Y P OL IT IC A ECONOMICA, 1979. pags. 4-79. tbls. 7 ref.

Pre se n ta c ió n de indic ad ores  sociales, econ óm icos  y 
d em og r áf i co s que s ervi rán de base para el d i agnos tico 
de la pobre za en Panama. En 1970, la m ed ia n a de 
ingreso familiar anual, a nivel nacional, era de 
B/. 1 ,666; esta m ed id a varia entre B/.2 ,757 para la 
fami lia p rome di o del area m e tr op o l i t a n a  y B /.825  para 
la famil ia  pro medio del area rural (p4). Se esti ma que 
el 37$ del total de los núcleos fam iliar es  del pais 
tenian en 1970 c ondi ci ones  de ingreso m one ta rio 
r ealm en te precarios; el 44$ de la p o bl ació n subsist ia 
con B/200 o menos al ano (p6). Cerca del 91$ de la 
p obla ci ón de 15 y mas anos de edad de los g rupos de 
mas bajos ingresos reporto un nivel edu ca t iv o  de 
esc ue la p rimar io o menor (p10). Se estima que por lo 
menos el 15$ de la p o blac ión p adece de a lgún grado de 
d e s n ut ri ci ó n (p24). La p obla ci ón serv id a por agua 
potable era de a lr e de do r de 74.2$; en 1972, el 80.7$ 
de la p ob la ci ón estaba servida por algún sistema 
s a nit ar io C p 3 9). En 1970 el 45.6$ de la poblaci ón 
p ana me ña c or re spond e al grupo de m enor es de 15 anos 
(p42); el c r e ci m ie nt o p rome di o anual de la pobl ac ión 
es de 3$, siendo la cifra para las areas rural es  de 
2.1$ y de 4.1$ para las urbanas (p42); en 1972 la tasa 
global de mort al i da d era de 6 por mil (p43); la 
m or ta li d ad  infantil alca nzo a 33.7 por mil (p44). En 
1970 el a n a l f ab et is m o a fec ta ba  al 20.6$ de la

p obla ci ón (p51) y la tasa de desemp le o era de 9.7$ 
(p71> .

< I ND IC AD ORES  SOCI O- E CO NO MI C OS »  <INDICADORES
DE MO GR A FI C OS » <P0BREZA»

51-161 1950-1974
0 634 5. 04 1979 Es Gen eral Mimeo

PA PANAMA. M I NI S TE RI O DE P LA NIFIC AC ION Y POLITICA 
E CO NO M IC A  (Panama, P A ) .
El ataque a la pobreza: instrumentos,

m eca ni s mo s y progra ma s / The attack on poverty: 
instrumenta, mac hi n er y  and programmes. En: PANAMA.
M INI ST E RI O DE PL AN IFI CA C IO N  Y POLI TICA ECONOMICA 
(Panama, PA) . R a dio gr afía  de la pobreza. Panama, 
PANAMA. M I NI S TE RI O DE P LANI FI CA CI ON  Y POLITICA
ECONOMICA, 1979. pags. 1-43. tbls. 0 ref.

Para el ataque a la pobreza, se proponen varios 
i nstrumentos, mecanismos, programas, medidas y 
a cciones i n te r rela ci ona da s. En su conjunto constituyen 
una po lí tic a de dist r ib u ci ón  y participación, en la 
que se d i st in gu en  cinco categorías: a).inversión en 
capital humano, que se v eri f ic a  fundamentalmente a 
través de las s ig uien te s vias: la educación, la salud
y la nutrició n,  y el m e j or a mi e nt o del medio ambiente 
cultural y familiar; b ) .c r ea c ió n de fuentes
g ene ra d or as  de empleos, para lo cual se deben 
c ons id e ra r a spect os  r el aci on ados  con la inversión 
pub li ca y privada, tipo de t ec nolo gí a utilizada, y 
c apac itación; c ) . o r g a n iz a ci ó n para una mayor
p ro du ct i vi d ad  de los grupos de mas bajos ingresos a 
t ravés de i n st r umen to s tales como el ^crédito, 
m e j or a m i e n t o  de la i nfra es truc tura,  programa de
d esar ro l lo  regional y d es a rr ol lo  rural integrado;
d ) .cr ea ción  de n uevo capital físico y d istribución de 
su pro pieda d a t ravés de la Refo rma Agraria y 
p r ogr am as de vivienda; e ) .t ra nsfe r en c ia  y medidas 
fiscales a t ravés de pr og r am as  que buscan distribuir 
el cap ita l físico estatal, en una forma que promueva 
el ahorro, tales como los que podría desarrollar el 
G obi e rn o  Central por m edio de a ct ivida de s de servicios 
públicos. Se a nal iz a n d e t a l l a d am en te  estos cinco 
puntos de una po lí ti ca  integra da  co ntra la pobreza, y 
su ap li ca ci ó n conc re ta al caso panameño.

<P03REZA» < P OL ITI CA  G UBER NA M EN T AL »

51-162
0 634 5. 0 5 1979 Es Gen eral Mimeo

PA SJAASTAD, Larry.
D e sa rr o l l o  e c on ómic o y d is tr ib ución  / Economic 

deve lo p me nt  and d i s t r i b u t i o n . En: PANAMA. MINISTERIO 
DE PL A NI F IC AC IO N Y PO LI T IC A E C ONOMI CA (Panama, PA). 
R a di og ra f ía  de la pobreza. Panama, PANAMA. MINISTERIO 
DE P L A N I F IC AC IO N  Y P O L IT IC A ECONOMICA, 1979. pags. 
1-23. tbls. 0 ref.

El pr oblem a de de s ar r ol lo  en P anama es el de la
s ub ut il i za c io n de sus recu rs os humanos. Esto se
ref le ja en la d i s tr i bu c ió n de ingresos, que es una de 
las mas desi gu a le s en toda America Latina. Solo 
medi an te el aumento de la p rod uc tivi dad se puede
enc on trar  una sol ución p erma ne nte  al problema de la 
p o brez a en Panama. Una de las c a ra cterí stica s mas 
s ob re sa l ie n te s de la e con om í a panameña es la gran
cant id ad de fuerza laboral que todavía esta dedicada a 
la ag ricultura, por lo que la lucha contra la pobreza 
debe e nfo ca rse  t en iendo en cuenta a la gente pobre 
rural: el a gr ic u lt o r de sub si stencia. Es necesario
tomar m ed id as para tr an s fo r ma rl o en un agricultor 
comercial, m ejo ra r su salud y educación, y crear 
n uevas a l t e rn a ti va s n o- ag r i c o l a s  en las areas rurales 
o se mirurales. Otras ca ra c te rí st ic a s de la estructura 
e c onóm ic a panameña, son la alta con centr ac ión de la 
pro pi edad  del capital, asi como la elevada parte del 
ing re so nac io nal que r ec ib en los du eños del mismo. La 
r e d i s t r i bu ci ón  de la r i qu eza  puede efectuarse a través 
de los sig ui en te s medios: im puestos indirectos sobre
la riqu eza para re al iza r i n versi on es de carácter 
social y/o gener ar  capital d entro del sector publico, 
d i rec ta  o i ndi re ctam en te, a través de impuestos. Para 
la i m p le me nt a ei o n de esta u ltima  alt er nati va se deben 
c on si de r ar  las desv en t aj as  que presenta el capitalismo 
de Estado.

< P03R5ZA> D E S A R R O L L O  ECONOMICO » <P0LITICA
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ECON OM ICA » < PO LI TI CA  DE DES ARROL LO »

5 1- 16 3  1 940-2000
0 6 0 1 2. 02  1980 Es General  Impr

PA T E L L E R , Charle s H ; D I AZ  A., E r w l n R.
P ana ma  / Panana. En: TELLER, C ha r le s  H; DIAZ,

Erw in  R. C ata lo g o de datos dem o gr a fl eo s para la 
p l a n l f lo ao lo n  a l l m e n t a r i a -n ut rl ci o na l  en Ce ntro
A m eric a y Panana. Guatem ala,  I N ST ITUT O DE N UT RI CION
DE C EN TR O A MERI CA Y PANAMA, 1980. pags. lrreg. tbls.
11 ref.

A través de cuadros  estad ís tico s, el d oc un ento
e ntre ga  i nfor na o lo n  sobre los s ig u iente s a speo to s  de
la pob l ac i ón  de Panana: a ) .I nd ic ador es d e n o gr af io os  de 
la desn utri ci ón: m o r t a li da d i nfantil y pree sool ar,
m o rt al id a d materna, e s peran za de vida y sobrev iven ci a,
b).F ac t or es  s o ci o- dem ográf ic os: en fecundidad,
m ig ra ci ó n interna, l ac ta nc ia materna, c o mposi ci ón
familiar, o ) . Es ti ma c io n es  y pr oy e cc io ne s  de poblaolon: 
tamaño y c r e ci mi en to  por grupos de ed ad es y area de 
r esidencia, razó n de depend enci a,  d is tr ib ució n
espa ci al y p ob l ac ió n eco no mi oa me n te  activa. Se desta ca 
la elab o ra c ió n de un cu adro que p re sent a dos 
i ndic a do r es  de d ensidad nutrlci onal:  a ).p ob la c ió n
t o t a l /s up er f ic i e c ul tivad a por gra nos básicos; y
b ) . po bl ac i ón  e co nó mi ca m en t e ac tiva en la 
a gr ic ul t ur a / s u p e r f i c i e  c ul ti vada por g ranos  básicos. 
F i na lm en t e se p rese ntan p r o y ec ci o ne s  de tres g rupos 
con si d er a do s v ulne ra b le s  a la d esnu trición: las
m u jere s embara za das,  los lactantes, y p o bl ació n de 0 a 
A anos.

< IN DI CA D OR E S S OC IO - EC O NO MI CO S » D E S N U T R I C I O N »  
«IN DI C AD O RE S DEMO GRA FI CO S » «DATOS E S TADIS TICOS »
«CATALO GO »

5 1 — 164 1960-1975
0592 4. 06 1979 Es Gen eral Impr

PE PERU. G OB IE RN O (Lima, PE).
P erú / Perú. En: P ROY EC TO  I NT BR AG EN C IA L  DE

PRO MO C IO N  DE PO LI T IC A S N A C I O N A L E S  DE A LI M EN TA CI O N Y 
N U TRIC ION (Santiago, CL). Ed. L e g i s l a ci ó n sobre 
p o líti cas de a li me nt ac i ón  y n utr ic ión en p aíses de 
A me ri ca  L at in a y el Caribe. Sa ntiago, PR OYECTO 
I N T E R A GE NC IA L  DE P RO MO CI ON  DE PO L IT I CA S N AC IO N A L E S  DE 
A LIM EN T AC I ON  Y N UTRICION, 1979* pags. 1-26. maps. 11 
ref.

Prev io  la p re se nt a oi o n de un c ua dro s in ópt ico con 
i n fo rm ac i ón  dem ográfica, e conó mica y social del Perú, 
se t ra nscri be n los textos de los de cr et os  ley y leyes 
que e st a blece n las bases Jurí dica s de la p olítica 
n acio nal de alim en taci ón. Ellos son: el decr eto
s upre mo  0 01 1 5- 71-S A,  que c onsti t uy e  la C omisi ón 
M ul ti s e c t o r i a l  enc ar g ad a  de prep arar el Pla n Naci onal 
de Po lí tica  Alim e nt a ri a y Nutrlci onal;  el d e cr eto ley 
2 2042 y el d e cret o ley 22232; el d ec reto supremo
001 3- 75-A L, que a pr ueb a el P r o gr am a  M ul ti s e c t o r i a l  de 
E du ca ci ó n A l i me n ta ri a y Nutrlcional.

« P OLIT ICA GUBE RN A ME NT AL »  «ALI ME NT AC IO N »
«LEG ISLAC ION»

51-165
0 6097 .03 1980 Es Gen eral M l meo

PE NICHT, Juan  J.
C o n s e cu en ci a s s oc lo -e e o n o a i c a s  del c r ecim ie nto 

pobl a oi o na l / S o c l o - ec on o mi c  c ons eq u en c es  of 
po pu la t lo n  growth. En: AS OC IA CI ON  M U L T I D I S C I P L I N A R I A 
DE I NVES TI GA CI ON  Y D OCEN C IA  EN P O BL ACIO N (Lima, PE). 
Ed. S em i n a r i o - T a l l e r  sobre D e m o g ra fi a Social. Lima, 
AS OC IA C IO N  M U L T I D I S C I P L I N A R I A DE IN VE ST I GA C IO N Y 
D O C EN CI A EN POBLACION, 1980. pags. 1-10. tbls.
Pr es en t ad o  en: S em i na r io - T a l l e r  sobr e Demo gr a fí a
Social, Lima, PE, 14-25 Abr il 1980. 1 ref.

D e spué s de alg un os p l an te am i en t os  sobre las 
re la ci o ne s  entre la p ob la ci ó n y el d es ar ro l lo 
eco no m ic o  y s ocial en el pla no mundial, se a na li za el
osso peruano. En el Perú, la ex pl os i ón  d e mo gr af i ca  se
p ro duj o a p r o x i m ad am en t e entre 1945 y 1965, lleg ándos e 
a tasas de or ec lm ie nt o  del 3$ (p6), con un ritmo de
u r b an iz ac i ón  u n ic o en la historia. La p rof un d a crisis 
que debe e n f r e nt ar  este pais no ha p od id o ser e v i ta d a

por los d iver s os  m o d el os  e co nó m ic o s a pli ca dos en las 
u l tim as  deoadas, a o e n tu an do se  al contr ar io las 
d e s i g u a ld ad es  entre los s ecto res sociales. Aunque 
d is mi n uy o  la f ecundidad, h an  a ume ntado  sus 
d i f e r e nc ia le s  por e d ucac ió n e ingreso. En los seotores 
m ar gi na l es  han s ubido la m or ta li d ad  y la mo rbilidad, y 
el s ub em ple o y el de se m pl eo  se han h echo masivos. Se 
s e ñala n las p osib le s co n se c ue nc ia s del cr ecimiento 
d e m o gr af lo o  para la di sp on ib il i da d  de recursos 
naturales, v ivienda, servi ci os b á sicos  y, en especial, 
para el empleo, d es t ac a nd o la u rge nc i a de adopta r una 
c orre ct a p ol íti ca  de pob l ac i ón  i n tegra da  dentro de una 
p olí ti c a de desa rr ollo , que tenga en c uenta los 
r ecu rs o s y d i sp o ni bi l i d a d e s  del pais, la libertad y 
los de re c ho s de las personas, y t ienda a un orden 
s ocial m as  justo.

«CRE C IM I EN TO  D E M O GR A FI CO » « D ES A RR O LL O E CONOMICO» 
« PO LI T IC A  DE POBL AC I ON » « D E SA R RO LL O SOCIAL» 
« PO LI T IC A  DE D E SARR OL LO»

5 1-166 1951-2000
0 6012 .0 4 1980 Es Gener al  Impr

SV TELLER, C ha rl es  H; D IA Z A., E r win R.
El Sa lv a do r / El Salvador. En: TELLER, Charles 

H; DI AZ  A., Ertfin R. Cat al o go  de datos demográf icos 
para la p l a n i fi ca c ió n  a li me n ta r la - n u t r l c i o n a l  en 
C entro A m eric a y Panama. Guat emala , I N STIT UTO DE 
NUT RI C IO N  DE C ENTR O AMERI CA Y PANAMA, 1980. pags. 
irreg. tbls. 17 ref.

A t ravés de cua dr os estadís ticos , el d ocumento 
e ntre ga  i nfor m ac i ón  sobre los sig ui en te s a spec tos de 
la pob l ac i ón  de El Salvador*. a) .Indic adore s 
d e m o gr áf ic o s de la desn ut rici ón: m o r t a l id ad  infantil y 
p reesoolar, m o r t a l id ad  materna, e s p e ra n za  de vida y 
s obr ev iven ci a. b ) . Fa c to re s s o c i o - d e m o g r a f i c o s : en
f ecu ndidad, m i g r a ci ó n interna, l ac ta nc i a materna, 
c o m po si ci ó n familiar. c ) . E s t i m a ci on es  y p roye cc ione s 
de población: t amañ o y c r e ci m ie nt o por g rupo s de
e dades y area de res idencia, r a zón de dependencia, 
d i s t ri bu ci ó n esp ac ial  y p o blaci ón e co nó mi came nt e 
activa. Se d e stac a la e l ab or ac i ón  de un cuad ro que 
p res e nt a  dos i n di c ad o re s de d en sida d nu trlcional:
a ) . p o bl ac ió n  t o t a l/ su pe r fi c ie  cul t iv a da  por granos 
básicos; y b ) .p o b l a c i ó n  e c o n ó m i ca me nt e a ctiv a en la 
a g r i c u l t u r a / s u p e r f i c i e  c ul t iv ad a por g rano s básicos. 
F i na lm en t e se pre s en t an  pro y ec c io ne s de tres grupos 
con si d er a do s v u l ne r ab le s a la de sn ut ri ci ó n:  las
m u jer es  embar aza da s, los lactantes, y p ob la ci ó n de 0 a 
4 anos.

«IN DI C AD O RE S S O C I O - EC ON OM I CO S » « D ES NUT RI CION » 
« IN DI CA D OR E S D EM O GR AF IC OS »  «DATOS E STA DISTI CO S» 
« CAT AL OGO»

5 1-167 1971
0 601 6 .0 5  1980 Es G en er al M l m eo

VE ARGUELLO, Ornar.
C a ra c t e r í s t i c a s  g en er al e s y d i m e n s io ne s de la 

pob re za / G ene ra l c h a r a c t er i st i cs  and d i m e n si o ns  of 
poverty. En: A RGUELLO, Ornar. P obr eza y desarrollo; 
c a r a c t e r ís ti ca s  s oc io - de m o g r a f i c a s  de las familias 
pobres en Venezuela . S antiago, CELADE, 1980. (Serie A 
167). pags. 55-72* tbls. 3 ref.

De la s u b - m u es tr a  de 439815 r e gistr os  del c enso de 
p ob la o lo n  y v i v ie n da  de 1971 (p154), el 26.55 de los 
h og ar es  y el 32.35 de la p obl ac ión  se u bi ca  en la 
cat eg o rí a  de p obr ez a grave; el 12.45 de los h og ar es y 
el 15.55 de la p o b l a ci ón  se enc u en t ra  en sit u ac i ón  de 
indi ge n ci a en t anto que la p o brez a s imple  afec ta al 
11.85 de los h o ga r es  y una p r o p o r ci ó n s i mila r de 
p ob la c ió n  (p55). Las v ar ia ci o ne s  i n t e r e s t at al es  son 
m a r c a da s y las a r eas r ur al es ( l oc alid ad es de m enos de 
2500 habi ta ntes ) enc ie r ra n  los m a yores  v o l ú m en es  de 
p ob re za  grave (545) (p59). Las a c tivid ades
a g r o p e cu ar ia s  c on tr i b u y e n  con 59.95 al total de jefes 
act iv os en sit u ac i ón  de i n di g en ci a y con 47.15 a 
a que l lo s  en s i t u ac i ón  de p o br eza grav e (p60). La
p o bre za  g rave es ma s m a r c a d a  entre los a s alari ados 
ocupados en actividades agrícolas y entre los
a u to e m p l e a d o s  de las areas urbanas, c om p ro b á n d o s e  el
peso de la e d u c a ci ó n en los n i veles  de pobreza.
M i e n t ra s m a yo r es  son estos últimos, m as  joven es la
p o b l a ci ón  y m a y o r es la r e l ac i ón  de d e pe nden ci a: en
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los nivele s de i nd i genci a y pobreza  grave dicha 
relación es mas de 3 vec es sup erior a la que e xist e en 
la p ob la ci ó n con ingresos altos.

«PO BR EZA»  «FAMIL IA» «LUGAR DE RESIDE NCIA» 
« OC UP AC ION»  «NIVEL DE EDU CACIO N»

51-168 1941-1976
06281.01 1978 Es G e ne ral Impr

VE QUERO MORALES, Constantino.
La població n;  sus n e c es id ad e s y de rechos / The 

population; its needs and rights. En: Q UERO MORALES,
Constan ti no.  I m a g en -o bj e ti v o de Venezuela; r eformas 
f und am en ta le s  para su des arrollo. Caracas, BANCO 
CENTRAL DE VENEZUELA, 1978. (Colección de Estudios 
E con ómicos, 6). pags. 1213-1227. tbls. grafs. 2 ref.

Se des cr ibe a grandes rasgos la situ ació n 
s o c i o e co nó mi c a de Venezuela, h ac ie nd o hi nc ap ié  en los 
cont ra ste s s ocia le s p rovoc a do s  por un p ro ces o de 
d esa rr ollo  que no se ajusta a las n e c es id ad e s del 
conjunto de la población. El c r ec im i en t o de la misma 
se ve i mp ul sa do  por el proceso de u r b a ni za c ió n  y por 
el a t ract iv o i n mi grat orio que ejerce V enezuela. A la 
u rb an i za c ió n se a copla la a s im i la c ió n de f ormas de 
cons umo propias de los gran des centros m u nd iale s 
modernos. La ac e le r ad a m o d e r n iz ac ió n  disl oca los 
patrones  de prod uc ci ón  res pecto de los del consumo, y 
los c ul tu r al e s frente a los te cn ológicos. A su vez, 
d ist or s io na  los valores y la c o mb in a ci ó n de recursos, 
g e ner an do de sa ju st es  en la d i st r ibuc ión de la 
p ropi ed ad y del ingreso, en la e s t r u ct ur a del e mpleo y 
en la p a r t i c ip a ci ón  polit ica de la población. La 
dism in u ci ón  de las altas tasas de d esem pl eo de las 
ulti mas d e cada s ha d ejado intactas las c ausas de la 
marg i na l id ad  social, con un a u mento  par al elo del 
subempleo. La m argi na lida d, el d es emp leo y el 
subempleo, la des igual d i s t ri bu ci ó n del ingreso y la 
d es in te g ra c ió n social radican en el retraso del sector 
no modern o.  Este sector a barca un 305 de la pob laci ón 
nacional y no p arti ci pa del p rod uc to  social de la 
pujante eco no mia  venezolana. Cabe s e ña lar que en 1974 
un 27.95 de los in di vidu os tenian ingresos 
s u b m a r g i n a l e s , un 6.35 de la fuerza de tra baj o estaba 
sin e mpleo y un 255 e staba s u be m pl e ad a en o cupa c io n es  
im pr od u ct i va s (p1226). E r radi ca r esos p r ob lema s exige 
m od er n i z a r  los s ect or e s p rimit i vo s  de la economia, 
tales como los as ala ri ad o s en empresas peq ueñas 
i nef ic ientes, las ex plota c io n es  rurales ir ra cionales, 
el s u bemp le o gen erali za do, el d e s e mp l eo  abierto, etc.

«DES AR R OL LO  SOCIAL» « S OCIE DAD DE T RANS IC ION»
« E S T RA TI FI C AC I ON  SOCIAL»

06059.01 1980 En Gene ral Impr
VE WILBERT, Johannes.

The Warao Indians of the O r inoco  D elta / Los 
indios Gua ra o del delta del Orinoco. En: WILBERT,
Johannes; LAYRISSE, Miguel. Ed. Demo gr a ph ic  and 
biol og ica l studies of the W a ra o Indiana. Los Angeles, 
Calif., U C L A . LATIN AMERI CAN CE NTER P U B L I C A T I 0 N S ,
1980. (UCLA. L atin A merican Studies, 45). pags. 3-9. 
tbls. maps. ilus. 13 ref.

La tribu de indios gu ar ao h abita p ri n ci p al me nt e  en 
el delta  del Orino co  (Venezuela), o en sus 
a lrededores, desde tiempos prehist órico s,  disfru tando 
de la pr ot ecc ió n de un m e d i o a mbie nt e pr áctic a me n te  
inaccesible, c ons ti t ui do  por p antanos e i nt rincadas
vias fluviales. Su p oblación, según el censo de 
V e nezu el a de 1960, a lc anz ar la a 11412 habitantes, 
d is tr i bu i do s en cerca de 249 aldeas, a través de 22500 
k iló me t ro s cuadrados. Esta poblac ió n ha c onser vado su 
u nif or m id ad  lingüistica. Su cultur a m ateri al  esta poco 
d esa rr ollada; ela boran ar te fact os de m imbre para 
diversos  usos; sus v i vi enda s están c o nstru idas de 
fibra, en forma de bóveda; en ellas duerme n en 
i m p ro vi sa das hamacas. Otro i mpor ta nte el ement o de esta 
cul tu ra son las canoas. En la ac tu alid ad  obtienen
obje tos m e táli co s por su contacto con el mundo 
occi dental. Su a l im e ntac ió n p rovie ne de la
recolección, caza y pesca, aunque ahora u ltimo han 
i n corp or ado una a gric u lt u ra  de subsis te ncia . Están 
o rg ani za dos  social y p o l i ti ca m en t e en subtribus, 
formadas  por b andas de 25 a 60 individuos. Mientras 
las bandas p ra ct ic an la exogamia, las subt ribus  son 
g en era lm ente  endogamas; la p o li gam ia  es poco
frecuente. La sociedad g uar ao  esta fuer te ment e
divi di da en una elite de ancianos, jefes y sacerdotes, 
y una clase de trab aj adores, llamando la ate nción el 
sist ema de m ov il id ad social que han d esarrollado.

« POBL ACION  A BORIGEN» «RE SERVA I NDIGENA» «CULTURA»
« ESTR UC TURA  SOCIAL» «MEDIO AMBIENTE»

51-170

51-171 sin fecha
06059.04 1980 En General Impr

VE WILBERT, Johannes.
Vital statist ic s of five W ar ao  su btribes / 

E s ta dí st icas  vitales de cinco s ubtr ib us Guarao. En: 
WILBERT, Johannes; LAYRISSE, Miguel. Ed. Demog raphi c 
and b iolo gi cal  studies of the W arao Indians. Los 
Angeles, Calif., UCLA. LATIN A MERICAN CENTER 
P UBLI CATIONS, 1930. (UCLA. Latin Ame ri can Studies, 
45). pags. 60-69. tbls. maps. ilus. 9 ref.

51-169 1954-1973
0 5059 .00 1930 En G en er al Impr

VE WILBERT, Johannes; LAYRISSE, Miguel.
D e mogr ap hic and biologica l studies of the

Warao Indians / E st udio s d em og rá f ic o s y b ioló gi c os  de 
los indios Guarao. Los Angeles, Calif., UCLA. LATIN 
A MERICAN C ENTER P U B L I C A T I O N S , 1980. 252 pags. tbls.
maps. ilus. (UCLA. L at in  Amer ic a n Studies, 45). 153 
ref.

El e s tudi o sobre los indios guarao, que h ab it an en 
el del ta del Orinoco, Venezu ela, com pre nd ió  las 
c a r a ct er ís t ic a s pr inc ip al e s de su cultur a m ater ia l y 
de su o rga ni za c ió n  social, sus c ara ct er í st i ca s
dem og r áf i ca s y bio lógicas. Los datos d em ogr áf icos 
fueron r eco pi l ad o s por me dio de censos y otras
e ntrevistas, para llegar a d et erm in ar g e n ea l og ía s que, 
p roce sa d as  por comp utador, dieron o rige n a distint as 
listas n o mi na t iv a s y cuadros. En e special se inv estig o 
la n up cial idad,  la m or ta li d ad  y la fecundidad,
h all án d os e altos n iv el es  en estas tres v ariables. La 
m i grac ió n entre las d i stint as  s ubtr ib us guáraos se 
i nv es ti go a través de las c os tu mb r es  m atrim onial es , 
h all án d os e que las s u bt ribu s p r actic an la endogamia. 
Los e stud io s b i ol ógic os c om pr en d ie r on  p ri nci palme nt e 
la i n v e s t ig ac ió n  de los grupos sa nguíneos, medida s 
a n t r o p o m ét ri ca s  y de la cap ac idad  fisica. Se i ncluyen 
n um er o so s  mapas, planos, fotograf ía s, cuad ros y listas 
n o m i n a t i v a s .

« P OB LA CI ON ABORIGE N»  «TRIBU» «IND ICADO RE S
D EM OG RA F IC O S»  «BIO ME TRIA » «O RG A NI Z AC IO N SOCIAL» 
« LIS TA  N O MINAT IVA»

La i nf or ma ci ó n d emog rá fica  sobre los indios guáraos 
p roviene de distin ta s inve s ti g ac io ne s re aliza da s entre 
1954 y 1973 en 5 subtibus, que c ompr en d en  una
pobl ación  de 1357 individuos. La e s t r u ct ur a  por edad 
r evela una p o blaci ón  e xt r em a da me nt e joven, en la que 
los meno res  de 15 anos a l c an z an  a un 515 (p61), con
escasa p ob la ción mayor de 50 anos. Los guáraos no 
c o r re sp on den a una pob la c ió n  estable, de bido al 
reciente d es cen so  en su morta li dad,  o c as i on ad o por las 
p re st a ci o ne s en el campo de la salud; un aumento que 
se ha o bs er vado  en la fe cu ndi da d se puede atribuir 
p rob ab le me nt e  a la s e d e n t a r i e d a d . La nup ci al id ad  es 
t emprana en esta población: el 535 de las muj er es
están ya casad as  entre 15 y 19 anos, y el 965 lo esta 
entre los 20 y los 29 (p63). Las v iudas se vuelven  a 
casar en un corto plazo. El p rome di o de hijos por 
muje r es de 5.4, el cual sube a 8.5 si solo se
c ons id e ra n las m uj er es de 40 anos y mas (p69). Uno de
cada tres ninos muere antes de los 5 anos, s iendo la 
dia rr ea y las e nf e rm ed ad e s re sp i ra t or ia s las causas 
principa le s; la poligamia, poco com ún  en H ob ur a y 
Sakobana, alcanz a al 235 de los m a tr i m o n i o s  entre los 
g ulni qu i na  (p66) .

«E ST AD I ST I CA S V ITALES» «POB LA CION  ABORI GE N» «TRIBU»

51-172 1960-1980
06006.01 1979 En Gen eral Impr

XC TELLER, Char les H; BEGHIN, Ivan; CANTO, Juan 
del.
P op ul at i on  and n u tr itio n planning: the

u sef ul n es s of d emog ra p hi c  de sc i pl i ne  for n ut rit ion 
p olicy in L a tin  Americ a / P o blac ión y la pl a ni f ic ac ió n
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de la nutrioion: la uti li dad de la dis cip li na
d emo gr á fi ca  para la f or mu lació n de polític as de
n ut ri ci ó n en Ameri ca  Latina« Bull. Pan. Am. Health 
Organ. Vol 13, No 1, pags. 21-32« 1979. 39 ref.

Se d est ac a n los po sibles aportes que la d emogr a fí a 
puede bri nd ar en los e sf ue rzos  i ns t it u cion al es 
d esti na dos  a d i ag n osti ca r y tratar de m e jora r las
c o n dic io nes de n u tric ión en America Latina. Toman do
las lineas s eguid as por la p la n if ic ac ió n  y polít ic as 
de d esar ro l lo  en Amer ica Central, puede deci rs e que 
las m isma s tienden a asign ar m a y o r pri orid ad al
"pr ob lema  de nutric ión"  que al "pr oblem a de
población". Existe, no obstante, una opinión
g e n e ra li za d a que c o nside ra  esencial la info rmac ión 
demo gr á fi ca  para las dis ti ntas  etapas del proceso 
m u l ti se ct o ri a l de pl an i fi c ac ió n de la nutric ión. Dicha 
info rm a ci ón  contri buye  a la c o nf ecc ió n de una mar co de 
diagnost ic o, sum inist ra  indic ad ores  e Indices
d e m o g r a f i c o -s oc ia l es  vi nc ulad os al prob le m a de la 
n utrición, y ayuda a definir la nat uraleza, el tamaño
y la d is tr ib uc i ón  de los g rupos estudiados. Hasta la
fecha se han llevado a la prac tica tres proye ctos en 
Amer ica Central que asig na n especial impo rtanc ia  al 
"pro blema  de población". Ellos  cons t it u ye n ejemplos 
repr e se n ta ti vo s del valor  potencial del campo 
demo gr á fi co  en la p la ni fi c ac i ón  de la nutrición. Se 
hace men ción, por ultimo, de la c onfec c ió n  de un 
"lib ro  d e mo g rá f ic o de fuentes" que pr es en ta  los 
i n dica dores  e Índices antes señalados. Dic ho libro 
resp on de a n e cesid ades de i nf or maci ón  de los cinco
paises de A me ri ca  Central y de Panana. El Interes por
el mi smo r ef le ja una creciente co ncie nc i a de la 
n e cesi da d de mejor ar  la capaci da d de p lani ficac ió n 
n acio nal con i nf orm ación  de mo gr áf ic a  local.

« D ES NUT RI CION » «POLIT ICA A LI ME NT ARIA»  «NUTRICION»
« I ND ICA DO RES D E MO GRAF ICOS»  «IND ICADO RE S
S OC IO -E C ON OMIC OS»

51-173 1940-2000
0601 2. 00 1930 Es Genera l Impr

XC TELLER, Char les H; DIAZ A., E rwin R.
C atal ogo de datos d em o gr áfic os para la 

pl an if i ca c ió n a li me nt ar i a- n ut ri ci o na l  en Centro 
Ame ri ca y Pana na / C a talo gu e of d em og raph ic data for 
food and nut r lt l on  plan ni n g in Cen tral Americ a and 
Panama. Guatem ala, I N ST ITUT O DE NUT RI C IO N  DE CENT RO 
A MERI CA  Y PANAMA, 1930. pags. irreg. tbls. 89 ref.

Este c atal ogo s umini s tr a  i nf or maci ón  de mog rá fi c a 
útil para n o- demo g ra f os  que trab ajan en la
pl an if i ca c ió n nutrici onal.  El c atalogo es útil en 
tanto: a ).pr es e nt a  un mod el o c oncep tu al que servi rá 
para sele cc i on ar  i nfor mació n so ci o-de mogra fi ca;
b ) . i n di ca  c uales son las fuentes de dat os m as
conf ia b le s y como ajus ta r las me nos confiables;
o ) .pre senta  n uevos i nd ic ador es e Indices con strui dos 
con datos d i sp onib les y al a lca nce de los
p la ni fi c ad o re s n acionales; y d ) .s eñal a en que etapas 
de la p la ni fi ca c ió n  los datos d emo gr á fi c os  son de 
m ayor  ut ilida d y para que p ueden ser usados. La
i nfor m ac i ón  pr oviene fun da me nt al m en t e de tres fuentes 
importantes: C ensos nacionales, Reg is t ro  Civil y
e n oue st as e sp eciales. Se ha trab ajad o con dos m o delos 
conc eptu al es,  los que sum ar i za n  las i nte rr el a ci o ne s 
entre los p rocesos de mográficos, las e st ru ct uras 
d em og r áf i ca s y los factores que incid en  d ir ec ta ment e 
sobre el c o nsum o y la u t il i za c ió n b i ológi ca  de los 
a lime nt os y el r e su l ta nt e e stado n utricional. 
F i na lm en t e se explíci ta  la uti lidad pot en cial  y las 
l im it ac iones  de la i nf or maci ón reunida, y se an aliza n 
por sepa ra do las v ari ab les p rese nt adas  para los 6 
paises: Guatem al a, Panama, Costa Rica, El Salvador,
Hond ur as y Nicaragua.

«NUT RICI ON » «DATOS E STADI ST I CO S»  « DESN UTRIC IO N»
« F UEN TE  DE I NF ORM AC ION»  « IN DIC ADORE S D EM OGRA F IC O S»

XC TELLER, Cha rles H; CANTO, J uan del.
L as c on s ec ue nc ia s  n ut r ic io na l es  del cambio 

d e m og rá fi c o en Ce n tr o am er ic a  y Panama. 51-027.
« NU TR IC ION»  « D ES NUT RI CION » « DINA MICA DE LA 
POBL AC ION » «MODELO»

51-175 1950-1972
0 589 1. 0 4 1979 En G ene ra l Impr

XI C R 0 S S , M a l c o l m .
Social s tr uo tu r e and social o r ga niza tion / 

E s tr uc tu r a social y o r g a ni za ci ón  social. En: CR0SS,
M aleóla. U r ba ni z a t i o n  and u r ban g ro wt h ln the
C aribbean; an essay on s ocial change in dependent 
s o o i e t l e s . London, C AM BR IDGE  U NI VER SI T Y PRESS, 1979. 
pags. 79-101. tbls. 8 ref.

Las d es i gu al da de s  creadas por la here n ci a  colonial 
y los lazos de la d e pende ncia t a mbién  r ep e rcute n en la 
org an i za c ió n social de los paises del Caribe. En este 
capi t ul o  se estu di a la est ruc tu ra  social de aquellos 
países, los ag ru p am i en to s p r im ario s y sec unda ri os de 
la misma, y se eval úan las d ir ec ci on e s de 
t r an sf or m ac i ón  social. Se e x amina  la familia y el 
p ar en te s co  en el C aribe y la r el ac ió n entre tipos de 
unión y formas de a gr up am ie n to  f amiliar y factores 
soci oe con óm icos . Se anal iza la e struc t ur a  de la 
vivi en da en el s ector urbano, don de el crecimiento
d e mo gr áf i co  e jerce una creci ente presió n en todos los 
ser vi cios  y c a pac id ad instalada. M uchos  habi ta ntes  se 
des pl a za n  de un tuguri o a otro mej o ra n do  levemente sus 
c ond ic i on es  de v ivienda. Se m e nc i on a  el caso de Cuba 
como única tentati va  s iste má tica  para c om pren der y 
r evertir esta t e nd enci a inevitabl e del d esar ro llo no 
planificado. Se a borda el p roble ma  de los sindicatos, 
quie nes h an tend id o a a d optar  p ol í ti ca s ex traídas de 
la e x p er ie nc ia  occ idental. Es asi que cuentan, en su 
mayoría, con una base u rbana y se h alla n volcados 
hacia el sector industrial, a um en ta nd o  de esta forma
la b rech a con el sector rural. Se destaca, por ultimo,
el papel es encial que dese mp eñ an  las ins tituciones 
r eli giosas, quie ne s co ns t it uy en  la a grupación 
s ecu nd a ri a con ma yo r  n umero de a dherentes. Las 
cre en cias  y r it uale s rel ig io so s su mins tr a n algunos de 
los p r in ci p al e s cabos de la o r g a n iz ac ió n  comunitaria.

« E ST RU CT U RA  SOCIAL» «FOR MACIO N DE LA FAMILIA»
«O RG AN I ZA C IO N SOCIAL»

BB CU DO HT JM SR TT XI

5 1-176 1900-1976
0617 7 .0 0  1930 Es L i m i ta da  M im e o

XL GO NZ ALE Z CORTES, Gerardo.
E st ra t e g i a  de d e sa r ro ll o y transición 

demográ fi ca;  los casos de Brasil, Costa Rica, Cuba y 
Chi le  / D ev el o p m e n t  str ategy and d emographic 
transitlon; the cases of Brazil, Cos ta  Rica, Cuba and 
Chile. Santiago, CELADE, 1980. pags. irreg. tbls. 169 
ref.

E st ud io  sobre las int er r el ac io ne s  exis te n te s entre 
la d iná mi ca d e m og rá fi ca  y las e stru ct u ra s  y procesos 
de c am bi o eco n óm i co  y social. Se a n a li za n los casos de 
Brasil, Cos ta  Rica, Chile y Cuba, que repres entan 
s itu ac i on es  d if e re nc ia d as  y en cie rtos  aspectos 
contras ta ntes , en cuanto a s is tem a p olítico, en cuanto 
al rol j ugado por el Estado en la pro m oc i ón  del 
d es ar ro l lo  e co nó mico y social, y en cuanto a la 
o r i en ta ci ó n pro gr a má ti ca  de la a cción del g ob ierno 
m an if e s t a d a  en la e strat e gi a  gener al de desa rr o ll o y 
en las p ol ít ic as med ia n te  las cuales se buscaba- 
i mpl em enta rl a. A t ravés  de un an ál is is  integrado, 
donde se util iz a el m arco c on c ep t ua l g lobal de la 
h e t e r o ge ne id a d e s truc tu ral y el mas especifico 
refe r id o  a los fact or es d et er mi na n te s  y c o nd icio na ntes 
del c o m p o r ta mi en t o repr oduc ti vo, se inte nta mostrar 
que, mas que de la v e loci da d del cre cimi ento 
económico, la a c e le r ac ió n de la t ra n si c ió n demogr áfica 
a nivel n acional d e pe nde de la mo da l id ad  que este 
proc eso asuma; es decir, las f ormas  de o r ga n izac ió n 
social, p olítica, p ro du c ti v a y, e s pe cial mente , las 
f ormas de d i st r i b u c i ó n  de los b enefi c io s  de 
desa rrol lo . Los temas a na l iz ad os  son: a).los
l i nc ami en tos  t eó ric os  del estudio; b).l a transición 
d emo gr á fi ca  en los 4 paises; c )« e st r at eg ia s  de 
desa rrol lo , p olí ti cas p ubli ca s y el cambio de los 
factores  s o c i o e c o nó mi co s  de la fecundidad; d ).s istem as 
políticos, e s t ra t eg ia s de des arrol lo, h e te rog en eida d 
e s tru ct ural  y t ra n si ci ón  d emográfica: un inte nt o de
I n te rp re t ac i ón  global.

«EST ILO DE D E SA RR O LL O » « HET ER OG E NE I DA D ESTRU CTURA L» 
«TRA NS I CI ON  D E M OG R AF I CA » «DET ERM IN AN T E DE LA 
FECU ND I DA D»
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BR CL CR CU XL

51-177 1900-1976
0617 7 .0 3  1980 Es Lim it a da  Ml me o

XL G O N Z AL EZ  CORTES, Gerardo.
Estr at e gi as  de d es arrollo, p olí ticas  pu blicas 

y el ca mbio de los fac tores so ci o -e co no m ic o s de la 
f ecu nd idad  / Deve lo p me nt  s trategies, p ublic p ol icies 
and the change in the s o ci o- ec o no m ic  factors of 
fertlllty. En: GO NZ AL EZ  CORTES, Gerardo. E s t r a te g ia  de 
d e sa rr ol l o y t rans ición  demográfica; los oasos de 
Brasil, Costa  Rica, Cu ba y Chile. Santiago, CELADE,
1980. pags. III.1 -III. 306. tbls. 101 ref.

Para  lograr una c o mp rens ión global de la tra ns ició n 
d e mo gr áf i ca  en Brasil, Chile, Cos ta Rica y Cuba, se 
a nal iz an a spect os  sobre el Estado, las e stra te g ia s  de 
d e sa rr ol l o que han o ri en ta do  su acción, algunas 
polí tica s pub li cas med ia n te  las que dichas e st rat egias 
se han imp le m en ta do  y sus efec to s sobre las 
m a n i f e s t ac io ne s  s ocial es y s o c i o- es pa c ia l es  de la 
h e te ro ge n ei d ad  estruc tu ral.  Para los 4 países, se 
apo rt an a nte ce d en t es  a cerca de las est ra te gi as  de 
d es ar ro l lo  a d o p t ad a s a t ravés de la h istor ia y sus 
impactos en las d i fe rente s di men si on e s de la 
e st ru ct u ra  social tales como la hete ro g en ei da d
s o cio -e spac ia l, c reci mi e nt o  dife re n ci al  de la 
población, urb aniza ción,  p ob la ci ón  econ ómica me nte
activa, y d i s tr ib uc i ón  del ingreso. Se a naliz an 
tam bi én el papel r ed is tr i bu t iv o del E stado  a través de 
p ol ít ic as s ocial es en las areas de educación, salud, 
sis te ma de s e gu rida d social y p l a n i fi ca ci ó n familiar. 
F ina lmente, se es tu dian  asp ectos de la i n tegra ción
física del e sp ac io nacional, por c o n s i d e r ár s el e como 
una d im en si ó n import an te en el c on d ic i on a m i e n t o  de los 
cambios de la fecundidad. S i n t et iz a nd o  lo ant er ior en 
las tres dimens io nes:  h o m o ge n ei za ci o n social,
r e d is tr ib u ci ó n via servicios sociales, e int egra ción 
s oc io -e sp acia l, se enco nt ró que para el caso de Brasil 
estos f acto res actu aron en el senti do  de p r o l o ng a r los 
desf ac es te mpora le s ex is tent es en la tr an sici ón 
d e mo gr áf i ca  entre d is ti ntos sectores; el caso cubano 
se e nc u en tr a en el extremo opuesto, en don de las 
d i me ns io n es  a pu nt an a la a dop ci ó n g e n e ra l iz ad a de un 
p atrón de baja fecundidad; Ch ile y Cost a Rica se 
e n cu en tr an en una s it ua ci ó n int ermedia, dond e la 
a cci ón  r e d i s t ri bu t iv a  del E stado  ha j ugado un papel 
i m po rt an te en baja r los nivel es  de fecu ndida d de 
algu nos sectores.

«ES TI LO DE D ESA RR OL L O»  «HE TE R OG EN EI D AD  E S TR UCTUR AL» 
« PO LI T IC A  DE D ES ARR OLLO»  « D E T E RM IN A NT E  DE LA 
FECU ND I DA D»

BR CL CR CU XL

51 -1 7ff 1950-1975
0617 7. 04 1980 Es L i m i ta da  Mimeo

XL GO NZ A LE Z CORTES, Gerardo.
Sist e ma s  políticos, e stra t eg i as  de de sa rrollo, 

h e t e r o g en ei da d  e str uc t ur al  y t ra ns ic ión demográfica: 
un inte nto de i nt e rp r et ac ió n  g lobal / Political 
systems, dev el o pm en t st ra tegies, struc tura l
h e te r o g e n e i t y  and d emog ra phic  t ra nsition: an attempted 
global i n t e r p r e t a t i o n . En: GO NZ ALEZ  CORTES, Gerardo.
E s t r a t e g i a  de d es a rr ol lo  y t r an sici ón  demogr áfica ; los 
casos de Brasil, Costa Rica, C uba y Chile. Santiago, 
CELADE, 1980. pags. IV.1-IV.30. tbls. 9 ref.

Se p uede c a r a ct e ri z ar  el p r oces o de d es a rr ol lo  de 
B rasil en la d ecada  del 60 como c r ec im i en t o e con omioo 
r ápi do  con d i s tr ib u ci ó n r eg re siva  del ingreso; el de 
Chile, como c r ec im ie n to  m ode ra do  con e stab il i da d  en la 
e s tr uc t u r a  del ingreso; el de Cost a Rica, como 
c r ec im i e n t o  mo de r ad o con r e d i s t ri b uc i ón  también 
m o d e r a d a  en favor de los e stra to s intermedios; y el de 
C uba  como sin cre ci m ie nt o y muy baja c on c en tr ac ió n  en 
la d i3b ribucion del ingreso. A partir de estas 
m o d a l i d ad es  de desa rr ollo , se c a r a ct er iz a n aquel las 
d i m en si on e s r elev an t es  en la d e t e r m in a ci ón  de la 
t ra ns ic i ón  dem og r áf ic a y en e special del de sc en so  de 
la fecu ndid ad : a) . lo s  camb ios en la e s tr uct ura
p r od uc t i v a  y su lmpaot o en la c o mp o si c ió n s ooial de la 
poblaol oo ; b).la a cción r e d i s t ri b ut i va  del E st ad o a 
t rav és  de las po lí t ic a s sociales; o ) .la integ raoio n 
s oci o -e s pa ci al . Al co nt r as t ar  las m od a li d a d e s  que

asum en  estas d i men si ones  en los 4 países, se oonoluye 
que en el caso de Brasil, con la e xc ep oi o n de la 
i nt eg ra ción  física, los demás factore s p robab l em e nt e 
a ctu ar an en el sentido  de p ro lo ngar  los desfases 
t emp or ales  exi st ente s en la tra ns ic ió n d em og ráfi ca 
entre dis t in t os  sectores. En el caso de Cuba, las 3 
d i mens io nes se han co m po r ta do  en el sent ido de 
conducir  a la a dopc ión g e n er a li z ad a de un patrón de 
baja fecundidad. En los c as o s de C hile y Costa Rica, 
par ec iera  que m as que la h o m o ge n ei za ci on  social, ha 
sido la acción redi st r ib ut iv a del E st a do  a través de 
sus p o lític as  sociales y la int eg raoi on 
soci o-es pa cial , e spec ia l me nt e en las area s rurales, lo 
que ha bría sido d e te rmin ante en d ese nc ad e na r  un rápido 
proc eso de camb io  que en un corto plazo ha af ectado a 
todos los s ecto re s que en el pasado t uvieron alta 
f e c u n d i d a d .

«ESTILO DE D E SA RROL LO » « H E TE RO GE N EI D AD  E STRU CT URA L» 
« TRAN SI CIO N D E MO GRAF IC A» «D E TE R MI NA NT E  DE LA 
FEC UN DIDA D»

BR CL CR CU XL

XL MO LI NA M., Gloria; L LADS ER LL., Mar ia  Teresa.
R el ac io n es  entre pob la c ió n  y de sa rrol lo  en 

Amer ica L at i na  y el Caribe; análisis de la p rodu cc ión 
inte lect ua l de la r egión entre 1974-1979 en torno a 
tres areas temáticas. 51-029.

« P ROY EC TO DE I NV ESTI GACIO N»  «E VALUA CI ON» « SI STEMA 
DE I NF ORMA CI ON» «PO BL ACIO N» « DE SAR ROLLO  E C ONOM IC O Y 
SOCIAL»

51-179 1976-1979
0607 9. 00 1980 En L im it ad a Mime o

XL NA CI O NE S UNIDAS. FO ND O  PARA ACTI VI D AD ES  EN 
M A TE RI A DE P OBLA CION (Nueva York, N.Y., US). 
P o pu la ti o n and n ut ri tl on  in their inte gr atio n 

in de ve lo pm en t  pl annln g and health p rograma in Lat in 
Ame ri ca / P o bl ació n y n u tr ició n en su i n teg ra ción  a la 
pl an if i ca c ió n del d esar ro l lo  y a los p rogr am as de 
salud en Ame rica Latina. Panama, INSTIT UT O DE 
NUT RI CIO N DE C EN T RO A M E R I C A  Y PANAMA, 1980. 46 pags. 62 
ref.

El P roye c to  P re pa ra torio  de A s is ten ci a d e sa rro ll ado 
por INCAP entre Junio de 1979 y Ene ro de 1980, se 
ori en to a r ec om en d ar  algun as es tr at eg ia s  para el apoyo 
f uturo de U N FP A a p ro g ra ma s de i n tegra ci ón de la 
p ob lac ión y la n u trio io n en la pl an if i ca c ió n del 
desa rr o ll o y en las acc iones en salud en la región. En 
esta etapa, se d efin ie ron como o b jetiv os  cen tra le s el 
logro de una m ay or co n ci e nc ia  y comp r en s ió n de los 
factores p obl ac io n es  en la pl an i fi c ac ió n y de su 
s ig nif icado  para la nut ri c ió n  y el bienest ar , asi como 
la c oo pe ra ci ó n técn ica para el m ej or a m i e n t o  de las 
c a paci da des i ns ti tu ci o na l es  r e qu erida s para dicha 
integración. En el area de las relacio ne s 
p o bl ac i o n - n u t r i c i o n - p l a n i f i c a c i o n  del desarrollo, se 
enfa ti za la n eces idad de c en tr arse en los factores 
s oc io de m og r af ic os  que i nter ac t ua n  con la de sn utrición. 
El m ar co  conc ep tual  pro p ue s to  r elac io na los 3 
p r oble ma s de mo g rá fi co s  centra les -desempleo, 
c rec i mi e nt o dé la p o blaci ón marg in al y ur ba niza ci ón 
a cel er ada-  con los d et e rm in an t es  mas inme di ato s de la 
d es nu t ri c ió n - bajo poder adqu isiti vo , mala
d i s po ni bi l id a d de ali me n to s  y escaso acceso a 
ser vi cios  s ociales. A la luz de exp e ri e nc ia s r ecientes 
se sug ie ren dos es tr at eg ia s  cent ra les en la
f orm ul a ci ón  de proyectos, que p ri vi le gi a n una m ay or 
c o n d e n ó l a  en torno a los efectos de los planes 
nu tr ic l on a le s sobre la p ob la ci ó n entre los grupos 
c omp ro me ti do s  en las ac cione s a l im ent ar ias y la
n e ces id ad de m ej or ar  la i nf or maci ón con que cuent an 
d ichos grupos.

«NUT RICI ON » « PO BL ACIO N» « PL A NI FICA CI ON DEL
D E SAR RO LLO»  «INF OR ME DE ACTIVID AD ES»

5 1-180 1960-1979
0 592 4 .0 0  1979 Es G en er al  Impr

XL PR OY E CT O I NT ER AO E NC I AL  DE P R OMOCI ON  DE 
P OL IT I CA S  N AC IO NA L ES  DE A L IM ENT AC ION Y 
NUT RI C IO N  (Santiago, CL).
L e gi sl a c i ó n  sobre p o lític as de a li me nt a ci ó n y 

n ut ri o io n  en p aí ses  de A m er i ca  L at i na  y el Caribe /
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Población G e n e r a l-Relaciones Soc., Eco y de Salud -41-

Legislatioi. on food and n utr ition  poli cios in 
c o untr ie s of Lat ín America  and the Caribbean. 
Santiago, P ROYEC TO I N TE RAGE NCIAL  DE P RO MO CION DE 
P O LITI CA S NAC IO NA LE S DE A LI ME NT ACION  Y NUTRICION, 
1979. pags. irreg. maps. 43 ref.

A través de la pre sente publicación, el Pr og rama 
I nte ra g en ci al  de P r omoci ón de P o líti ca s Naci on a le s de 
A li me n ta c ió n y Nutrición, pone a d ispo s ic i ón  de los 
u sua ri os la l eg is lació n vige nt e en 6 países de la 
región: Bollvia, Brasil, Colombia, Chile, G ua te ma l a y 
Perú. El sistema ad optad o (archivador) per mite no solo 
agr eg ar las normas que sobre la m at er ia se adopte n en 
otros paises sino también man tener  a ctu al i za d os  los 
textos vigentes. P re via la t ra nscr i pc i ón  de los 
mismos, se incluye un cua d ro  s i nó ptic o con i nfor mació n 
demográf ic a, e co nómic a y social basica por pais.

« P OLIT ICA G UB E RN AMEN TA L» «AL IMENT AC ION»
«LE GI SLAC ION»

BO BR CL CO GT PE XL

51-181
0 620 4. 02 1978 Es General Impr

XL RAMA, G er m án  W.
Educaci ón , e stru ct u ra  social y estilos de

d esar ro l lo  / Education, social structu re  and styles of 
d eve lo pmen t.  Perspectivas. Vol 8, No 3, pags. 342-357.
1978. 27 ref.

Se b usca int egrar el aná lisis de la educa ción en la 
estr uc t ur a social y en los p roce sos de cambio. La
c at eg or ía "estilo de desa rr ollo " busca tener en cuenta 
la d im en sión  estructural, que dice r efere n ci a  con la 
econ om ia y la a rt ic ul ac i ón  de los g rupo s sociales, y 
la d im en sión  p olí ti ca que pone de relie ve  el papel del 
Estado, de la ideo logí a y de los p roy ectos  de sociedad 
de los g ru pos en pugna. Se d is ti ngue 5 casos de 
estilos de desarrollo: tr adicional, de m o d e r ni za c ió n 
social, de p ar ti ci p ac i ón  cultural, tec n oc r at ic o y/o de 
f o rma ci ón de re cu rsos  human os  y de c on ge laci ón 
política. A cada uno de estos casos cor re s po n de n 
dive rs os esti lo s de d es arr o ll o  educativo, según se 
priv il e gi e algu na s funciones e d uc at iv a s sobre las 
restantes. Asi, por ejemplo, la función rele va nte del 
esti lo  t r adic io nal sera c ons er var el sistema  social y 
otr as  f u ncio ne s (p re para ción de recu rsos humanos, el 
d e sa rr ol l o de la cultura, la m o v i l iz ac ió n  social) 
tienen un papel s u bo rdi na do y muy limitado; m ientr as 
que el e stil o de m o d e r ni za ci ó n social tendrá en la 
m o v i li za ci ó n su función central, la fun ción  de control 
social sera p r iv ileg ia da en el e stilo de c on ge laci ón 
politica. Las di me n si on es  económicas, polí ti cas y 
s oci al es de la e d ucaci ón  adquie re n c ar ac t er ísti cas 
di fe re n ci a da s según sea la fun ció n r e le van te  de la 
educación. El a rt icu lo  d escri be  en det alle  cada uno de 
los estilos i nsis ti end o que se trata de un 
a c e r ca mi en t o conc ep tua l que busca f ormul ar un conjun to 
de hi p ót e si s para otras I nvest ig a ci on es  empíricas.

« SIS TE MA E DU CA CI ONAL » «DES AR R OL LO  ECO N OM I CO  Y
SOCIAL» «EST IL O DE DESA RR OLLO »

de la infancia.
«DI NA M IC A  DE LA POBLAC ION»  «SALUD» «ME JORAM IE NTO  DE 
L AS E ST AD IS TI C AS »  « PLAN I FI C AC IO N SOCIAL»

51-182 1950-2000
06406.01 1980 Es General Impr

XL R 0SS EL 0T VICUÑA, Jorge.
D iná m ic a  de la p obla ci ón y salud en

L a t i n o am ér ic a  y el C aribe / P opula t io n  d ynam ics and
h ea lt h in L a ti n Ame ri ca and the C aribbean. Bol. Inst. 
Interam. Niño. Tom o 54, No 212-213, pags. 95-109. 
M a rz o- J u n i o  1980. 20 ref.

El e xa men del estado y la din ám ica  de la p o blaci ón 
en Ame rica La ti na tiene por o bjet o des taoar  la 
impo rt a nc ia  de esta v ari ab le y su e strec ha relac ió n 
con el pr ob l em a de la salud. Se m e n c i on a n diver sas 
reun ione s y o rg ani sm o s i nte rn a ci o na le s que han
d es ta c ad o  esta rel ac i ón  en sus r es pe ct i va s 
r eco me ndac io nes , s ug i ri éndo se  a m aner a de r e su me n  la 
i m pl em en t ac i on  de medidas, tales como el m e j o ra m ie nt o 
de la i nf or ma ci ó n sobre el tema, la i n te rpr et aci ón 
diná m ic a  y c on tinu a de las in te r re la ci o ne s  entre 
pob la o lo n  y salud a d i st int os  n i veles  g e o gr á fi co s y 
plan es  de salud, el f ort al e ci m ie nt o de los s is te ma s de 
i nfo ra a oi on  y e d uc ació n para la p rocr e ac i ón  
r e sp on sa b le  y la p ri or ida d a las n e c e s i da d es  de salud

XZ ARGUELLO, Ornar.
M e d ic ió n de la pobreza. 51-096. 

«POB REZA » « M ETO DO LOGI A»  «INDICADOR» 
«VIVIEN DA »

51-183

«INGRESO»

1974-1978
0618 5. 00 1979 En Gen eral  Impr

XZ HARR IS ON, Paul.
Inside the Third World; the anatomy of poverty 

/ En el Tercer Mundo; la a n a to mí a de la pobreza. 
M iddlesex, PENGUIN, 1979. 480 pags. maps. 170 ref.

El a náli si s de la situaci ón 
prod uc to de 3 anos de investig 
t ravés de 10 países del mundo 
ellos tres de Americ a L atina 
c ap ít ul os a b or dan  5 areas parti
a ).las r alees h i s t ó ri c as  y geog
b).la a g r i c u lt ur a  y la est ructu r
c).la expl os ion u rban a y su eco 
huma no s y los m ecan is m os  de 
pobreza; e ). las  po litica
i nte rn acio na les , con énfasis en 
Las notas b i bl io g rá f ic as  van ma 
u tili za d as  e In cl uye n un vo 
refe re n ci as  sobre los temas abor

« SUB DE S AR R 0L L0 » «POBREZA» 
«EST RU C TU RA  URBANA»

del Tercer Mundo es el 
aciones y de viajes a 
en desarrollo, entre 
(1975-1978). Los 21 

cul ar es de problemas: 
rafl cas de la pobreza; 
a y reformas  agrarias; 
nomia; d ).los recursos 

p e r pe tu ac ión de la 
n aci on ales  e

la esfera economica, 
s alia de las fuentes 
lumen import ante  de 
d a d o s .
« ESTR U CT U RA  AGRARIA»

51-184
0587 4. 02 1979 Es Gene ral  Mimeo

ZZ APEZEC HE A, H éctor J; FILGUEIR A,  Carlos H.
Dos p r o p o si ci on es  teóricas  / Two theoretical 

p r o p o s a l s . En: APEZECHEA, H éctor J; FILGUEIRA, Carlos 
H. C amb io  social y c o mp o rt am ie n to  reproductivo; 
informe final. Mon te vide o,  C EN TRO DE I NFOR MA C IO NE S Y 
ESTU DI OS DEL URUGUAY, 1979- pags. I I I . 1- 1 1 1 .25. tbls. 
grafs. 1 ref.

Se a n ali za  la t eorí a del s is te ma e stra ti fica do 
inte rn acio na l, su natu ra l ez a y pro ceso  de 
t ra ns fo r ma c ió n y la teoria de la co n fi g ur ac ió n de 
status y se prop on e el a ná lis is  n o- ve rtic al de la 
e s tr at if i ca c ió n social, como punto de parti da para el 
anál is is de la fecundidad. Se con si dera  el cambio 
social de las so ci ed ad es  sub de s ar r ol la da s como un 
proc eso de mov il i da d  de los paises d entro del sistema 
e s t r a t if ic ad o  interna ci onal . L a met a "desar rollo ",  que 
en té rminos muy ge ne r al es  engl ob a m úl ti pl e s procesos, 
apar ece asi como el e leme nt o u nific ad or del sistema y 
sobre el cual se es ta bl ec en  las e stra te g ia s  políticas, 
e co nóm ic as y s ocia l es  de los estad os  nacionales. 
Parece i mp ort an te d i st in gu i r los p roce sos de 
m o d er n i z a c i ó n  de los de des ar ro ll o económico, dado que 
la c a r a c t e r i za c ió n del s ub d es ar ro l lo  deriva 
p re ci s am e nt e de ellos. M o d e rn iz ac i ón  es el proces o en 
el cual la s ocie da d n ac iona l logra a scend er en un 
sistema de d i me ns io n es  de rango, es decir, part ic ipar 
en un s is te m a s o ci a lm e nt e ac eptad o de valores. Por el 
c ontrario, la n oci on  de de sa rr o ll o  apunta a 
c a r a c te ri za r  el ca rá c te r i n st r umen ta l del ca mbio y se 
refiere a la po si ci ón  en la d ivis i ón  inte rna ci on a l del 
trabajo. El c o n ce pt o  de i nd us t ri a li za ci ón  aparece 
c o nf un di d o con estas dos nociones. Parece con venie nt e 
red uc ir el alcance de este ult im o  ter mino  al proceso 
de cam bi o social m edi an t e el cual se reduce el trabajo 
en el s ector pr im ar lo  y se i n cr em en t a el trab ajo en la 
fabrica. El a ná lisi s no vert ic al de la e st r at i fica ción 
se aso ci a al co nc ep to  de i n co n si st en c ia  de status. Si 
se ace pt a que la ex pa n si ón  dife re n ci al  de los ordenes 
inst i tu c io na le s  en la soc ie dad c a ra c te r iz a el proceso 
de o am bio social, y que este proceso sigue la 
s e c uen ci a de aq ue l lo s ord en es que se e xpa nd en  con mas 
faci li dad  (urb anización, e ducaoion, e struc tu ra 
o c up ac lo n al  e ingreso s) , oabe e s pera r que las 
o o n f i g u r a oi on es  de s tatu s que el sist em a tiende a 
g en er ar  serán aque l la s  en las que es m as fácil acceder 
a un sta tu s e du ca ci on a l alto por ejemplo, sin poder 
e q u il ib ra r  las d i me n si o ne s de In greso s u o cu pació n en
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Pob la ción  G e n e ra l -R el ac io n es  Soc., Eoo y de Sal ud -42-

una c o n f i gu r ac i ón  consistente.
« E S T RA TI FI C AC I ON  SOCIAL» «DES AR R OL LO  ECONOMI CO» 
«COM P OR T AM IE NT O REPR ODUCT IV O»

ZZ ARGUELLO, Ornar.
F unda m en t os  teóricos y m et o do ló gi c os  para el 

estudio de la pobreza. 51-100.
«POBREZA» «MEDICI ON» «ME TODOL OGIA»

51-185
0629 5. 02 1978 Es General Impr

ZZ D A U B O N , Ramón.
Inte r re l ac io ne s entre pobla ci ón y d esarr o ll o  / 

Inte rr e la ti on sh i ps  between  p opul at i on  and development. 
En: ECUADOR. INSTITU TO  NACIO NA L DE E S T AD IS TI CA  Y
C ENSOS (Quito, EC). Ed. P r e - S em in a ri o  sobre 
I nt er re la cion es  entre P ob la ción y D es arr ol l o en el 
Ecuador. Quito, ECUADOR. I N STITU TO N AC IO NA L DE 
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1978. pags. 37-44. P resen tado 
en: P re -S em i na r io  sobre I nte rr e la c io ne s entre
P o blac ión y D esar ro l lo  en el Ecuador, Ibarra, EC, 5-8 
Junio 1978.-0 ref.

El estu di o de las rel ac ione s entre la p ob la ción y
el des arr ol lo  se e nfoca desde el punto de vista  de los
sistemas que i nt er ac tuan  en una sociedad,
d is ti ng ui éndo se  3 nivel es  para el estudio: 
m ac ro- socia l,  m i c ro - fa mi li a r y ambiental. El nivel 
macr o-soc ia l, al cual se le ha dado mas importa nc ia
Ultimame nte, compr en de el t amaño y d is tr ib ución
g eogr áf i ca  de la población, el cre ci m ie nt o dem og r áf ic o 
y sus det ermi na n te s  y consecuen cias.  El nivel mic r o es 
el menos e s tudi ado y cons id era el papel de la 
e stru ctura  fa miliar y las deci si on es  tomadas a este 
nivel, en los c om po rt am ient os  dem ográficos.

« CR EC IM IENTO  D EM O GR AFIC O»  « D ES ARRO LLO E CO N OM IC O Y
SOCIAL» « IN VE STIGA CI ON D EMOGR AF ICA»

Pob la c ió n  General- 
Politicas, P lanes y Pro gram as 

G e nera l Pop ulati on- 
Policies, Plans  and P rogra ma

51-186
05947.01 1979 Es G en er al Impr

AG ANTIGUA. SOCIAL SE CURIT Y FUND (Saint John,
AG) .
Sínt es is de la segurid ad social americana: 

Anti gua / Summ ary of Am er ic an  social securlty: 
Antigua. En: 0EA (Washington, D.C., US). S íntesis de
la s eg ur idad  social americana. W as hi ngto n, D.C., OEA, 
1979. pags. 1-19. 0 ref.

Se efec tú a una cl a si f ic ac ió n s iste m át i ca  y o rdenada 
del F ond o de S e gu rida d Social de Anti gua (FSS) que se 
ajusta a la c la si fi ca c ió n  gener al  e s ta b le c id a por la 
OEA para los pa ises que la integran. Los rubros 
g en er al e s en que se d esgl osa el FSS de A nt igua son: 
gene ra lida des, organi za ción , f i n a n c i a m i e n t o , campo de 
apl ic ació n, s al arios servicios, pre st aciones, 
s anci on es y r ec urso s adm in i st ra ti v os  y judiciales.

« S EG UR ID A D SOCI AL» «LEGISL AC ION»

51-187
0 5947 .02 1979 Es G en eral Impr

BB BARBADOS. NATI ON AL INS UR A NC E  O FFICE
(Bridgetown, B B ) .
S íntesis de la seg urida d social americana: 

Barb a do s  / Summar y of Am erica n soolal securlty: 
Barbados. En: OEA (Washington, D.C., US). Sínt esis de
la s e gurid ad social americana. Wash in gton , D.C., OEA,
1979- pags. 1-24. 0 ref.

Se e f ectú a una clas if ic ac ió n  si ste ma tl o a y or denada
de la O f icina  Naci o na l  de Seguro s de Bar bados  que se 
a justa a la cla si fi ca ci ó n general e s ta bl e ci d a por la 
OEA para los p aises que la integran. Los rubros 
g en er al e s en que se d esgl osa la O fi cina Nac io na l de 
S e guri da d de Antigua, asi como a lg un os de los puntos

e sp ecí fi cos  c om pr en didos  en estos rubros, son los 
s iguientes: g ener al ida de s, o r g a n i z a c i ó n ,
f i n a n c i a m i e n t o , campo de a plicación, sal arios
servicios, prest-aoiones, s a nc ione s y recursos
a dmi n is t ra ti vo s y judiciales.

«SEG UR IDA D SOCIA L»  «LEG IS LACI ON»

51-188
0594 7 *0 3  1979 Es Gene ral  Impr

B0 BOLIVIA. CAJA N ACI ON AL  DE SEG U RI D AD  S OCIAL (La
P a z , B 0 ) ,
S ínt es is de la s egu ri dad social americana: 

B ol iv ia  / Sum mary of A me rica n social security: 
Bolivia. En: OEA (Washington, D.C., US). Sínt es is de
la s eg ur idad  social americana. Was hing ton, D.C., OEA, 
1979. pags. 1-46. 0 ref.

Se efe ctúa  una cl as ifi c ac i ón  sis te má ti ca  y ord enada 
de la Ley de Seg ur ida d Social de B o livia  que se ajusta 
a la c lasi fi c ac ió n general es tab le ci d a por la OEA para 
los paises que la integran. Los rubros gen erale s en
que se d esglo sa  dicha ley son: gen eralidades,
org an izac ió n, f i n a n c i a m i e n t o , campo de aplicación, 
salarlos servicios, p rest aciones, s anciones, recursos 
a dmi n is t ra ti vo s y judiciales, pres ta mos v ivien da y
otras p r es taci on es sociales.

«SEG UR I DA D SOCIAL » « L EGISL ACION »

B0 BOLIVIA. GO BI E RN O (La Paz, B0).
Bolivia. 51-108.

«PO LI TIC A G UBER N AM E NT AL » « ALIME NTACI ON »
«LE GI SLA CI ON»

51-189 1950-1977
0 606 7. 00 1979 Es Genera l Impr

B0 BOLIVIA* M I NI ST ER I O DE P L A NE AM IE N TO  Y
C OOR D IN A CI ON  (La Paz, B0).
Plan anual operativo, 1979; r e sumen  (primera 

parte) / Annual o p erat io nal plan, 1979; summary (first
part). La Paz, BOLIVIA. M I NI ST ER I O DE P L A N EA M IE NT O Y
COO RD INAC IO N, 1979. 191 pags. tbls. 0 ref.

Se pres en ta un d i ag no s ti c o social global de la 
sit ua ción  de B ol lv ia entre 1969 y 1978 en lo rel ativo 
a p ob la ció n y ocupacio ne s, cuyos r es ulta dos se
u til iz a n para la f orm ul ació n de la polí tica social 
global del Plan Anual O pe ra t iv o  de B o ll via para 1979. 
El diag no s ti co  se basa en el C enso de P o bl ació n y 
V ivi en d a de 1976, en datos dem og r áf ic os  de 1975 y en 
datos e s ta d íst ic os sobre o rg a ni za ci ón  del trabaj o y
d ist r ib u ci ón  del ingreso p ro ve ni en t es  de diversas
fuentes. Se analiz a su sc int am e nt e  la situación 
pob la cion al  del pais ( crecimiento, m ov im iento s
migr at ori os ) y luego se pre se nta una s íntes is  sobre la 
o rga n iz a ci ón  del traba jo  y la d is tr ib u ci ó n de los 
Ingresos, inc lu yend o un an ál isis  por sectores de 
o cupa ci ón y otro de las p ol ít icas lab o ra l es  recientes. 
Como r es ul ta do del d i ag no s ti c o se i de nt ific an los 
p rinc ip ale s prob lema s sociales del pais:
a ) . s i gn if ic a ti v os  Indices de m or tal idad infantil y 
bajos n iv el es de e s pera nz a de vida; b).de si gual
o cupa ci ón del territorio; c ) . t e nd en ci a  a una
dism in u ci ón  en las re mu ne ra ci o ne s  del trabajo; d ).b aj o 
c reci mi ent o de la c rea ci ón de e mpleo productivo. Se 
f ormulan las p o líti ca s sociales globales
c or re sp o nd i en te s a los p r oble ma s i de nt ifica dos
p ropo n ie n do  ac ci one s a corto plazo.

«PLA NI F IC AC IO N SOCIAL» « PO L IT IC A SOCIAL» «SITUACI ON
D EMOG RA FIC A»

B0 US. AID (Washington, D.C., US).
E va lu ac i ón  del s ecto r salud de Bollvia.

51-109*
« SALUD PUBLI CA » «I NF ORM E DE ACTIVIDA DE S» 
« CO ND IC I ON E S DE SALUD» « AYUDA  EX TERNA» « RECURSOS 
ECO NO MICO S»
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BO US. AID (Washington, D.C., US).
Estado de salud y sus p r inci pa les problemas.

51-110.
«CO ND I CI O NE S DE SALUD» «POLITI CA DE SALUD» 
« MOR TA LIDA D» «M ORBILIDAD»

BO US. AID (Washington, D.C., US).
La e st ruct ura del sector salud. 51-112. 

« P OLIT ICA DE SALUD» «OR GANIS MO  G UB ER NA MENTA L» 
« PLA NI F IC AC IO N DE PROGRAMAS» «REC URSOS  HUMANOS» 
«RE CU RSOS  ECONOMICOS»

BO US. AID (Washington, D.C., US).
Análisis de los p ro gr amas  de salud. 51-113. 

«PR OG RAMA  DE SALUD» « PL ANIF ICACI ON  DE P ROGRAMAS» 
«COB ERTU RA » « RECURSOS ECONOM IC OS» «RECURSOS 
HUMANOS»

BO US. AID (Washington, D.C., US).
A nálisis de la infrae stru ct ura.  51-114.

« SALUD PUBLICA» « A DM INI ST RACI ON» «PROGR AM A DE 
SALUD» «RE CURS OS HUMANOS» «FIN ANCIA MI ENTO »

BO US. AID (Washington, D.C., US).
P lane s gub er n am en ta l es  para el sector salud.

51-116.
« SALUD PUBLICA» « P LA NIFI CA CION  SECTO RIAL » «PLAN 
NACI ONAL»  «INFORME DE ACTIVID ADES»

BO US. AID (Washington, D.C., US).
El rol de la ayuda externa en el sector salud.

51-117.
«SALUD PUBLI CA» «AYUDA EXTERNA» «INFORME DE 
ACTI VI DADE S» «PROG RA MA DE SALUD»

BO US. AID (Washington, D.C., US).
El pr og rama  del sector salud p ropu es to por la 

m i s i ó n . 51-118.
«PR OG RAMA  DE SALUD» «AYUDA E XT ERNA» «PLAN DE 
ACTIVIDADES»

BR BRASIL. G OVER NO  (Brasilia, BR).
Brasil. 51-119.

«PO LI TICA  G UB E RN AMEN TA L» «AL IMENT AC ION»
«LE GI SLAC ION»

BR MERRICK, Thomas William; GRAHAM, Douglas H.
P op ula ti on and economi c d ev el opmen t in Brazil; 

1800 to the present. 51-122.
«DES A RR O LL O E C ONOM IC O Y SOCIAL» « CREC IM IENT O 
D EM OGR AF ICO»  < I NDUST RI ALIZ AC ION» «EMPLEO»

CL CHILE. GOBI ER NO (Santiago, CL).
Chile. 51-133.

«PO LI TICA  G UB E RN AMEN TA L» «AL IMENT AC ION»
«LEG ISLA CI ON»

5 1-190 1978
0597 7. 00 1978 Es General M imeo

CL CHILE. OFICINA DE PL AN I FI C AC IO N NA CI ONAL
(S a n t i a g o , C L ).
Inf or me social, p rime r semestre 1978 ( Social 

report, first s emester of 1978. Sa ntiago, CHILE.
OFIC INA DE P LANIF IC A CI ON  NACIONAL, 1978. 113 pags. 
tbls. 0 ref.

El informe social, co rr es po nd i en t e al primer
s emestre de 1978, permite visualizar, a la luz de las 
d i rect ri ces co nteni da s en la " Es tra tegia  N ac iona l de 
D es ar ro l lo  E con ómico  y Social, P o lític as  de Largo 
Plazo", de Chile, los p r in cipa le s logros en las areas 
de e ducación, salud, trabajo, re mu ne ra ci o ne s  y empleo 
y vivienda.

«PLAN DE DESAR RO LLO»  « PL A NI FICA CION SOCIAL»
« INFO RME DE A CTIV IDADE S»  «P LAN IF IC A CI O N SECTOR IAL»

51-191 1978
05978.00 1978 Es General Mimeo

CL CHILE. OFI CI NA DE P LA NIFI C AC I ON  NACIONAL
(S a n t i a g o , C L ).
Informe social, segundo se mestre 1978 / Social 

report, second sem ester 1978. Santiago, CHILE. 
OFI CI NA DE PLA NI FI CA C IO N  NACIONAL, 1978. 85 pags.
tbls. 0 ref.

El informe social, c o rres po ndie nt e al segundo
semestre de 1978, permite visualizar, a la luz de las 
dire ctric es  c onte ni das  en la "Es tra te gia N acional de 
D esar rollo  E co nó mi co y Social, Pol ít icas  de Largo 
Plazo", de Chile, los p r in cipa le s logros en las areas 
de educación, salud, vivienda, empleo y 
remunera cion es . Al mis mo  tiempo, se de scribe la acción 
social del sector privado y las p o liti ca s e 
ini ci ativ as  legales iraplementadas, de st acan do la 
r e va lor iz acio n y el nuevo sistema de pensiones.

«PLAN DE D E SA RRO LL O» « PL AN IF ICACI ON  SOCIAL»
«INFORME DE A CTI VI DADE S»  «P LA NIF IC ACIO N SECTORIAL»

51-192 1970-1979
06286.00  1980 Es General Mimeo

CL CHILE. OFICI NA  DE PLAN IF IC AC IO N  NACIONAL 
( S a n t i a g o , C L ) .
Informe social, segundo semestre 1979 / Social 

report, second semes ter 1979. Santiago, CHILE. 
OFICINA DE PLAN IF IC AC IO N  NACIONAL, 1930. 171 pags. 
t b l s . 0 ref.

La orie nt a ci ón  actual del gobierno  implica una 
r e de fin ic ion del Estado, al que se asigna un rol 
s ubsidiario, y h  '.gualdad de opor tu ni da de s  para 
todos. Se m ue stra n las acciones conc re tas que dentro 
de este esqu ema t uvier on  lugar en el de sa rr ol l o social 
en el periodo 1973-1979, en primer lugar con una 
visión global de las politicas sociales y luego una 
exp li caci ón  por sectores. La politica de des ar roll o 
social es un proceso que esta co me nzan do  luego de una 
etapa de reest ru ctu ra ción . La intenci ón es coordinar 
los esfu er zos de todos los sectores. En el sector 
E mpleo y R emun er a ci o ne s se a na liza n las causas del
des em pleo  y la po li tic a a seguir para paliarlo, las 
r ecnuno r a c i o n e s , y el Plan Laboral, uno de los pilares 
f unda me ntal es  de la nueva i n9t i t u c i o n a l i d a d . En Salud 
se legisla un nuevo esquema, e xte nd i én do se  el sistema 
de libre elección, creá ndos e el Fondo  Nacio na l de 
Salud. En E d ucac ió n se refuerz a la educ ació n bas ic a y 
pre-basica, res tá ndo se  s ubsidio a la e ducación
superior. En Jus ti cia  se destac a la cre ac ión del 
Servicio Nac ional de Menore s y p royectos de nuevas 
unidades carcelarias. Tam bi én en el sector V ivi en da  el 
gobierno de sarr ol l a una acción s ubsidiaria. En cuanto 
al De sa rr ol lo  R egional se pone en m archa el proces o de
inte graci ón  nacional. También se ana liza el
f u nc ion am ient o del Consej o Social de Ministros, 
enc ar gado  de p ro poner la a si gna ci ó n del gasto social y 
coo rd inar  las p ol it ic as sectoriales. Por ultimo se
enumeran las i n icia ti vas legales p ub lica das en el 
p e r i o d o .

« PO LIT ICA SOCIAL»

C0 COLOMBIA. GOB IE R NO  (Bogota, CO).
Colombia. 51-137.

«POL ITICA  G UBER NA M EN T AL » «ALIME NT ACIO N»
«LEG ISLAC IO N»

51-193
05947.04  1979 Es Gene ral Impr

CO COLOMBIA. INST ITUT O C O LO M BI AN O DE SEGUROS
SOCI AL ES (Bogotá, C0).
Sínt es is de la seguridad social americana: 

Colombia / Sum mary  of Am er ican  social securlty: 
Colombia. En: OSA (Washington, D.C., US). Sí nt esi s de 
la segur idad social americana. Washington, D.C., OEA,
1979. pags. 1-41. 0 ref.

Se efec túa una cl a si f ic ac ió n  s i stem át ica  y o rdenada 
de la l e gisla ción sobre seguridad social en Colombia; 
dicha cl as i fi c ac ió n se a justa a la e sta bl eci da  por la 
OEA para los paises que la integran. Los rubros 
g ener al es en que se desg lo sa dicha l eg is la ci ó n son:
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g e n e r a l i d a d e s , o rgan ización, f i n a n c i a m i e n t o , campo de 
a plicación, salarlos servicios, pres taciones, 
sanciones, r ecursos a d mi n is tra tivos  y judiciales, 
p rest am os v ivien da y otras p r es t acio ne s sociales.

« SEG UR I DA D SOCIAL» «LE GISLACION»

51-194
0594 7. 05 1979 Es Gener al Impr

CR COSTA RICA. CAJA C O S T A RR IC E NS E  DE SEGURO
SOCIAL (San José, CR).
Síntesis de la s eguridad social americana: 

Costa Rica / Summ ar y of Ame ri c an  social securlty: 
Cos ta  Rica. En: OEA (Washington, D.C., US). Síntesis 
de la segu ridad  social americana. W ashington, D.C., 
OEA, 1979. pags. 1-27. 0 ref.

Se e fe ct úa una c la sifi c ac i ón  si ste má ti c a y o rdenada 
de la leg is laci ón sobre segurid ad  social en Co sta Rica 
que se ajusta a la c lasif ic a ci ón  est ab l ec id a por la 
OEA para los paises que la integran. La se guridad 
social en Costa  Rica se hal).a re gu l ad a y adm in i st r ad a 
por la Caja C os tar ri c en se  de Se guro Social (CCSS). Los 
rubros gene ra les en que se d esglo sa  dicha legis lació n 
son: genera lid ad es, organ izaci ón , f i n a n c i a m i e n t o ,
campo de aplicación, s alarios servicios, pres ta ciones, 
sanciones, r ecursos admi n is t ra ti vo s  y j ud ici al e s y 
otras p re st ac ion es  sociales.

« SEG UR I DA D SOCIAL» «LE GISLACION»

51-195
0 418 7. 02 1979 Es Genera l M imeo

CR COSTA RICA. OFIC INA DE P LA N IF IC AC I ON  N ACIONAL
Y P OLI TI C A E CO NO MI CA  (San José, CR).
Pa rt ic i pa c ió n de Costa Rica en la C onfe re ncia 

L a t i n o a m er ic an a  sobre Pl a ni f ic ac ió n del De sa r ro l lo  y 
P o bla ci ón / P ar t ic ip at i on  of C osta Rica in the Lat in 
A mer ic an C onfe re nce on Dev el op me nt  P la nnin g and
Popu lati on . San José, COSTA RICA. O F ICIN A D3
P LA NI FI C AC I ON  N ACION AL  Y P OLIT I CA  ECONOMICA, 1979. 
pags. irreg. P resen tado en: C on fe re nc i a
L a t i n o a m er ic an a  sobre Pl a ni f ic ac ió n del D e sa rr ol l o y 
Población, Cartagena, C0, Mayo 1979. 0 ref.

P r e se nt ac i ón  del Mi nistr o D ire ct or  de la O f ic ina de 
P l a n i fi ca ci ó n N ac ional y Pol itica  E co nó mi c a de Costa 
Rica en la Con fe r en ci a sobre P l a n i fi c ac i ón  del 
De sa rr o ll o  y Población, donde da c uenta de los
crit erio s d o ctri na les y políti co s del G obie rn o  de
Costa Rica para enfr en tar una p oliti ca de población. 
Entre estos destac a su i nspi ració n s o c i a l - c r i s t i a n a , 
el enf oq ue global y ligado al d e sa r ro ll o e co nó mi c o y 
social con que se e nf renta n los p r oble mas de p ob lació n 
y la opo si c ió n  a un enfoque es t re c ha me nt e natalista. 
Se m e n ci o na  también la c reac ión en 1978 de una
Comi si ón Nacional de Poli tic as  de Población, 
cons ti t ui da  con la part ici pa ci ó n de seis m i nist ros y 
enc ar g ad a  de est udiar y f ormular una po li tica  integral 
de población. Se incluye, ademas, un m ar co  de
refe re n ci a e l abor ad o por la C omisi ón  Na ciona l de
P obla ci ón para o rient ar su tra bajo  y el Prog r am a  de 
P obla ci ón del Plan N acio na l de D es a rr o ll o 1979-1930.

« P OLI TI CA DE POBLAC ION»  « POLI TICA DE DESAR ROLLO »

51-196
0418 7. 04 1979 Es Gene ral Mime o

CR COST A RICA. O FI CI NA DE P LA NI FI CA C IO N  NAC IONAL
Y PO LI TIC A ECO NO M IC A  (San José, CR).
Marco de r efere n ci a  para la f o rm ulac ión de una 

poli t ic a  global de p ob la ción en el c onte x to  de la 
p la ni fi c ac i ón  del d es arr ol l o ec on o mi c o y social /
Frame of r e fere nc e for the f or mu latio n of a global
p op ul at i on  policy in thè context of eco no m ie  and
social d evel op m en t  planning. En: C O STA RICA. OFICI NA
DE PL A NI F IC AC IO N N AC IONA L Y P OLI TI CA  E CO NO MI C A (San 
José, CR). Ed. P ar t ic ip ac i ón  de Costa Rica en la 
C on fe r e n c i a  L a t i n o a m er i ca n a sobre P l a n i f ic ac ió n del 
D es ar ro l lo  y Población. San José, COS TA  RICA. OFIC INA 
DE P LA NI FI C AC I ON  NACI ON AL Y POL IT I CA  ECONOMICA, 1979. 
pags. 1-9. P resen t ad o  en: C o n fe r en ci a L a t i n o a me ri c an a 
sobre Pl a ni f ic ac ió n del D es ar r ol l o y Población, 
Cartagen a,  CO, Mayo 1979. 0 ref.

La p olit i ca  de p obla ción se entiende, en sentid o

r estringido, como la que busca influir sobre la
estructura, el r itmo de c reci mi e nt o  o la distribución 
espacial de la p o bl ació n n ac iona l o parte de ella. Los 
obje tivo s d e mo g ráf ic os son i n st rume nt ales  y adquieren 
s ign if ic ac ió n  politica en cuanto co nt r ib uy en  al logro 
de otros objeti vo s económicos, sociales o 
g eo- po li ti co s  relevan te s para la p olit ic a general de 
d esa rrollo. U na politica de p obla ci ón debe poseer un 
enfoque global, d ebido a la d ep en denci a mutua de los 
d i sti nt os c omp on ente s de la d inám ica d emográfica. Debe 
plan te ars e a largo plazo por la inercia propia de los 
f enómenos d e mo g ráfi co s y por la relativa 
i rre ve rs ib il i da d  de algunos procesos, como la
t ran si ción  d e mo grá fi ca y la u rb anización. Costa Rica
tiene una p obla ci ón joven y ha logrado bajos niveles 
de mo rt al id a d y una d ecli n ac i ón  de la fecundidad. Se
hace ver que el tamaño futuro de su pobla ción y su
dist r ib u ci ón  geo gráfica, d epe nd e n de la trayectoria
que siga la f ec und id ad y del sen ti do y magnitud de las 
corr ie nte s m i g ra t or ia s duran te  los p róximos anos. Los 
o b jet iv os d em og rá ficos  impli can influir en 
c om po rt am ient os  de alta s ig ni fi c ac i ón  personal: 
migrar, casarse, tener hijos. Esto hace indispensable 
definir los prin ci pio s y n ormas que deben regular la 
a c tiv id ad en este campo, para que sea respet uosa  de 
los derecho s de las personas. Finalmente, el
c o mp or ta m ie n to  m i gr at or io  y r e p r o du ct iv o  depende de la 
infl ue nci a de m úl ti pl es  factores, por lo que una
e str at e gi a d em og rá fi c a deberá ser m ul ti sect orial . A 
p artir del mar co anterior, se examina los pasos 
previos n e ce s ar io s para llegar a fo rmular una politica 
y los agentes que debe rán  con cu r ri r  en esta 
formulación.

« P O LIT IC A DE POBLA CI ON» « I ND I CADO RES D EMOGRAFICOS»
« P O LIT IC A DE DESA RR OLLO »

51-197
0418 7. 0 5 1979 Es General Mimeo

CR COSTA RICA. OFI CINA  DE P LA NIFI C AC I ON  NACIONAL
Y P OL ITIC A ECO N OM I CA  (San José, CR).
Plan nacional de d esar ro l lo  1979-1932; 

prog ra ma de p o blac ió n / N at ional d eve lopme nt  plan 
1979-1932; p op ula t io n  programme. En: COSTA RICA.
OFIC IN A DE PL A NI F IC AC IO N  N ACI O NA L  Y POLI T IC A  ECONOMICA 
(San José, CR). Ed. P a r t i ci pa c ió n  de Costa Rica en la 
C onfe r en c ia  L a t i n o a m e ri c an a sobre Pl anif ic a ci ó n del 
D esar ro l lo  y Población. San José, COSTA RICA. OFICINA 
DE P LA NI FI CA C IO N  NAC IO N AL  Y PO LIT IC A ECONOMICA, 1979. 
pags. 1-8. P r es e nt ad o en: C o nf er en c ia  L a ti n oa mer ic ana 
sobre P l a n i f ic ac ió n del D e sa r ro ll o y Población, 
Cartagena, C0, Mayo 1979. 0 ref.

El Pr ogram a de Población, dentro del Plan Nacional 
de Desarro ll o, busca f ormul ar  una poli tica integral de 
pobl ac ión  ligada al d es a rr ol lo  soci o -e c on om ic o y 
c ultural de C osta Rica y a partir de su actual 
sit ua ción  demográ fi ca.  C osta Rica posee una tasa de 
c reci m ie n to  de mo gr áf ic o  que de 3-85 en 1955-59 llego a 
un p rome di o de 2.2 en 1975-79 (p2). Corrientes
migr a to r ia s tien de n a a umen ta r la co nc entración 
p o blac io nal en el Area M e tr opol itana . Diversas 
est im a ci o ne s de p o blac ió n p re di ce n que se alcanzara un 
nivel de r eem pl azo (tasa g lobal de fecund idad  de 2.1) 
entre el ano 2000, seg ún  la prime ra  estimación, y el 
2040, según la tercera alternat iv a, con una población 
de 3.7 m illon es  o 9.3 mil lo n es  según el caso (p4). En 
este contexto, la d ef in ic ión  del ritmo de crec imiento 
de la p obl ac ión y de la d is t ri buci ón  espacial 
deseables, son una p reo cu p ac i ón  del G ob ie rn o que juega 
un rol central en la f orm ul aci ón  de una politica
naci on al de p ob la ci ón co ng ru en te  con los programas de 
desa rrollo. El pr og r am a r ec uer da  los principio s en que 
debe in spira rs e esta politica: el respeto a la
dign id ad hu ma na  y la sob e ra n ía  nacional. Para formular
la p olit ica se nomino una Comisión Nacional de
Población, la que ya elab or o un mar co  de referencia 
para su tarea. E n tre otras  med idas se programa:
f orta lecer  a la O f icina  de P la n i f i c a c i ó n  Nac ional para 
c um pli r la fun ció n de S e cr e ta rl a E j ecut iv a de la 
Comi si ó n Nacional; c a pa cita r per sonal y r eali zar los 
estu di os n ec es ar i os  a la f or mu la ci ó n de la politica.

« POLI TI CA DE P OB LACI ON » « SITUA CI ON D EMOGR AF ICA»
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51-198
04187.03 1979 Es General Mimeo

CR JIMENEZ CASTRO, Wilburg.
Disc urso del M i n i s t r o- D ir ec to r  de la Oficina 

de P la ni fi c ac i ón  Nacional y P olitica E conó mica de 
Cos ta  Rica / S peech by the Mini ster in Charge of the 
N ational P lanning and E conom ic  Policy O ffice of Costa 
Rica. En: COSTA RICA. OFICINA DE P LAN IF ICAC ION
NACI ON AL Y P OLIT IC A ECONO MI CA (San José, CR). Ed. 
P a r t i ci pa ci ó n de Costa Rica en la C o nf eren cia 
Lati n oa m er ic an a  sobre P lani fi c ac ió n del D esar ro l lo  y 
Población. San José, COSTA RICA. OFICINA DE 
PLAN IF IC AC IO N  NACIONA L Y PO LI TICA  ECONOMICA, 1979. 
pags. 1-12. P resen ta do en: C o nfere nc ia
L a t i n o a m e ri ca na  sobre Pla nifi ca c ió n  del Des arr ol lo  y 
Población, Cartagena, CO, Mayo 1979. 0 ref.

En esta p rese ntaci ón  se informa sobre los avances 
del Gob ie rno  de Costa Rica en la f o rm ulac ió n de las 
pol it icas  n ac ion al es de población. Est as se apoyan en 
la d octrina s o c i a l - c r i s t i a n a , s us te nt an un enfoque 
m ul ti l at e ra l que supera al enfoque m eram ente nat alis ta 
y se p r oye ct an hacia los diversos campos ligados al 
p roblema de la población: d is t ri bu ci ó n espacial de la
población, poli ti cas de e ducación y de empleo,
servicios de salud y de asiste ncia social, asilo
político. Se busca s olución a prob lemas  del p asado que 
afectan el des ar roll o actual y los val ores de la
sociedad, tales como la c once nt r ac ió n poblac io nal de
los ser vi cio s y fuentes de trabajo en la M eseta
Central, y las e st er il iz a ci o ne s que ll eg aron  a 7 rail 
en 1977 y af ec t ar o n a 42 mil pe rsonas en los últimos 7 
anos (p2). Para concretar la f or mulac ió n de estas 
politicas, se creo en 1978 la Comisión  Nacional de
Pol it ica s de Población, que ha iniciado una revisión 
de los p ro gr amas  de p lani ficac ió n familiar y se ha 
coor di n ad o en su tarea con difere nt es organismos. Los 
prin ci pio s básicos de estas politicas son: la dignidad 
de la persona humana, lo que supone r especto a los
valores religiosos, social es  y políticos de un pueblo, 
y la sobe ra nía  nacional, lo que no s i gnif ic a falta de 
sol id ari da d i nt ernacional, pero si lleva a o po nerse a 
la ingere nci a externa en politicas oficiales. De
hecho, en Costa Rica residen 32760 extra njero s con 
cédula de residencia, sin con sider ar  m uchos miles de 
nica ra gü en se s  (p8). A c tu alm en te las poli ticas  de
p ob la ci ón forman parte del Plan N acio na l de De sa rr ol lo
1979-1932.

«PO LI TIC A DE POBLACI ON » «POLI TI CA DE D ESARROLLO»

por el, tanto dir ec tas como indirectas. Ademas se 
exa mi na la s i tua ci ón de los si stema s est ad ísti cos que 
s irven para estos fines y los pr in ci pa le s  indicadores 
d emo gr áficos, h ac ié nd os e  un re cuent o de la evolución 
de la población, la fecundidad, mortalidad, 
morb ilidad, mig r ac i ón  i nter na cion al y distribución 
e spacial desde a lr ed edo r de 1920 hasta la fecha.

« PO LI TI CA DE POBLAC IO N» «S ISTEMA DE INFORMACION» 
« I ND ICA DO RES  D E MOGR AF ICOS » «CRECIMIENTO
D EMO GR AFIC O»

EC ECUADOR. CAJA N ACIO NA L DE S EGURO SOCIAL 
(Quito, E C ) .
Síntesis  de la seguridad social americana: 

E c u a d o r . 51-018.
«SEG UR I DA D SOCIAL» «LEG ISLAC IO N»

51-201
0629 5. 00 1978 Es General Impr

EC ECUADOR. INSTI TU TO N ACIO NA L DE E ST AD IS TI C A Y
C ENSOS (Quito, E C ) .
P r e - S em in ar i o sobre Int er r el ac io n es  entre 

P o bla ci ón y D e sa rr ol l o en el Ecu ad or / P re- Se mina r on 
the I nter re l at io ns  between  P o pu l at io n and Development 
in Ecuador. Quito, ECUADOR. INSTI TU TO N ACIONAL DE 
E STA DI S TI CA  Y CENSOS, 1976. 100 pags. P rese nt a do  en: 
P re -S em i na r io  sobre I n te rr ela ci ones  entre Población y 
Desa rr o ll o en el Ecuador, Ibarra, E C , 5-3 Junio 1978. 
33 ref.

El P r e - S em in a ri o  de P o bl ación  y Desarrollo, 
real izad o en C h o r l a v i - I b a r r a , Ecuador, entre el 5 y 8 
de junio de 1978, tuvo por o bjeto la ide nt if ic ac i ón  de 
los temas de in ve s ti g ac ió n que se des ar ro ll ar í an  en 
este campo, para p r es ent ar los  al semi nario  respectivo, 
y la d et er mi na c ió n  de las entid ades que p artic iparían 
en dicho evento. Se con st it uy er o n tres grupos de 
trabajo que e st uv i e r o n  a cargo, resp ec ti va me n te ,  de 
los a spec to s m a c r o e c o no mi co s  de la población; los 
aspectos sociales, d e mo g ráfi cos y los recursos 
naturales, y la di st r ib uc ió n espacial de la población. 
Se inc lu yen  los in fo rmes  de los g rupos de trabajo y la 
lista de temas de i nve st ig ac ió n  que se desa rroll ar ían 
para ser p r es enta do s al Seminario.

« CR EC I MI E NT O D E M OG R AF I CO » « DESA RR O LL O  E CO NO MICO Y 
SOCIAL» « POL IT ICA  DE POB LA CION » «INVEST IG ACIO N 
D EMOG RA FIC A»

51-199 1975-2000
0617 2. 00 1979 En General Impr

CU N A C IO N ES  UNIDAS. DIVI SI ON DE P OB LA CI ON  (Nueva 
York, N.Y. , U S ) .
Cuba / Cuba. Nueva York, N.Y., NA CIONES 

UNIDAS. DI VI SION  DE POBLACION, 1979- 6 pags.
(Po pu lati on  Policy Compendium). 12 ref.

Breve aná lisis  de la p osici ón del g obie rn o de Cuba 
frente a los proble ma s de mográ fi cos y de las politicas 
de pobla ci ón adopt ad as por el, tanto di rectas como 
indirectas. Ademas se exam ina la s i tuaci ón de los 
sist em as e st ad ís ti c os  que sirven para estos fines y 
los pri nc i pa le s indica do res de mográficos, haciénd ose 
un r ecuento de la evoluc ió n de la población, la 
fecundidad, mo rtalidad, m orbilidad, migr ación 
i n tern ac iona l y d is tr ibuci ón  espacial desde alre dedor 
de 1953 hasta la fecha.

« POLI TI CA DE POBLACI ON» «SISTEMA DE INFOR MACIO N» 
«IND I CA D OR ES  DE MOGRA F IC O S»  « CRECI MIENT O
D EMOG RAFIC O»

51-200 1970-2000
06171.00 1979 En General Impr

DO NAC IO NES UNIDAS. DIVI SI ON DE P O BLACI ON (Nueva 
York, N . Y . , U S ) .
D o min ic an Republic / Repúb lica Dominicana. 

Nueva York, N.Y., N AC IONES UNIDAS. DIVIS ION DE 
POBLACION, 1979. 7 pags. (Pop ulati on P olicy
Compendium). 14 ref.

Breve a náli sis de la posición del gobierno de 
Rep úb lica  Do mi ni ca na  frente a los prob le mas 
d em ogr áf icos  y de las pol itic as  de p obl ac ión a doptadas

GT ARIAS B., Jorge.
S íntesis de los d oc u me nt os  p r es enta do s al 

Primer Semi na rio  Na cional sobre Demo grafi a,  Desarro ll o 
y Med io  Ambiente. 51-056.

«SIT UA CIO N DEM O GR A FI CA » «DES A RR O LL O ECO NOMI CO  Y 
SOCIAL» « N E C E SI DA DE S ALIM EN TARI AS»

GT G UATEMALA. GO BI E RN O (Guatemala, GT).
G uatemala. 51-147.

« PO LI TI CA G U BE RN AM E NT A L»  «A LI MENTACION»
«LE GI SLA CI ON»

51-202
0594 7. 03 1979 Es G en er al Impr

GT G UATEMALA. INSTI TU TO G U A TE MA LT E CO  DE SE JRIDAD
SOCIAL (Guatemala, GT).
Síntesis  de la s eguridad social americana: 

G u a tem al a / Summary  of A meric an  social security: 
G uatemala. En: OEA (Washington, D.C., US). Sí ntesis de 
la s eguridad social americana. Washington, D.C., OSA,
1979. pags. 1-34. 0 ref.

Se efect úa  una c la si fi ca c ió n  s i stem ática  de 13 
l e gis la ción  del I nsti tu to G u a t em al t ec o  de Seguridad 
Social que se a ju sta  a la cl as if i ca c ió n establecida 
por la OEA para los p aises que la integran. Los rubros 
gen er ales  en que se desg lo sa dicha l egi sl ació n son: 
general id ades , org ani za ción , f i n a n c i a m i e n t o , campo de 
aplicación, s ala ri os servicios, prestaciones, 
s anciones y r ec urso s a d m in is t ra t iv os  y judiciales.

« SEG UR I DA D SOCIAL» « L EGISL ACION »
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GT INST ITUTO  C E N T R O A M ER I CA N O DE IN VE STI GA C IO N  Y 
TECN OL O GI A IND US TRIA L (Guatemala, GT).
Agenda y c on c lu si on e s del Prim er  Semi nario 

Nacional sobre Demografia, D es a rroll o y M edio
A m b i e n t e . 51-148.

«DEM OGRAF IA » « D ES AR RO L LO  E C ONOMI CO  Y SOCIAL» «MEDIO 
AMBIENTE»

51-203
0 5947.09 1979 Es Gen eral Impr

GY GUYANA. N AT IO NA L INSURA NC E FUND (Georgetown,
GY) .
Sínt esis de la se guridad social americana: 

Guyana / S umma ry  of Ame ri can social securlty: Guyana.
En: OSA (Washington, D.C., US). Sí ntesis de la
s eguridad social americana. Was hington, D.C., OEA,
1979. pags. 1-37. 0 ref.

Se efectúa una cla sifi ca c ió n  s iste m át i ca  de la
legi slac ió n sobre seguri da d social en Guy ana que se
ajusta a la c la si fi c ac i ón  e st abl ecida  por la OEA para 
los paises que la integran. La ap li ca c ió n  y reg ul ació n 
de la le gi sl ac ió n  sobre se guridad social en G uyana 
esta a cargo del Fon do  de S eguro N ac ional (FSN). Los 
rubros genera les en que se desg lo sa dicha leg is laci ón 
son: ge ne rali dades , organi zació n,  f i n a n c i a m i e n t o ,
campo de aplicación, salarios servicios, p rest aciones, 
sanciones y recursos a dmi ni st r at i vo s y judiciales.

« SE GUR ID AD SOCIAL» « LEGI SLACION»

51-204
0 5947 .10 1979 Es Gener al  Impr

HN HONDURAS. INSTI TU TO HON D UR E NO  DE SEGUR ID AD
S OCIA L (Tegucigalpa, HN).
Sintesis de la segu ri dad social americana: 

Honduras  / Summary  of Am erican social securlty: 
Honduras. En: OEA (Washington, D.C., US). S in tesi s de 
la s e gurid ad  social americana. Wa sh ington, D.C., OEA,
1979. pags. 1-28. 0 ref.

Se efe ct úa una cl as i fi c ac ió n s ist em á ti c a de la 
leg is laci ón sobre segu ri dad social en H onduras que se 
ajusta a la c la s if ic ac i ón  e s table ci da por la OEA para 
los p aises que la integran. El Ins ti tuto  Ho nd ur e no  de 
Segu ridad  Social (IHSS) es r e s po n sa bl e de la 
a dm in is t ra c ió n de la Ley del Se guro Social en ese 
pais. Los ru bros g ene ra les en que dicha ley se 
desglosa  son: general idade s,  o rgani zación,
financia mien to, campo de aplicación, salarios 
servicios, prestac iones , s an ci on es y recursos 
admi n is t ra ti vo s y judiciales.

« LEGI SL AC IO N»  «SEG UR I DA D SOCIAL»

51-205
05947.11 1979 Es Gener al  Impr

JM JAMAICA. MINI STRY OF P ENSI0 NS  AND SOCIAL
SECURITY (Kingston, JM).
S inte sis de la segurid ad  social americana: 

Jamaica / Sum mary of A me rica n social securlty: 
Jamaica. En: OEA (Washington, D.C., US). S inte si s de
la s e gurid ad social americana. W a shin gton,  D.C., OEA,
1979. pags. 1-18. 0 ref.

Se e f ectú a una c lasif ic a ci ón  si st em át ic a  de la 
l egis l ac i ón  sobre s eg ur idad  social en Jama ic a que se 
ajusta a la c l a s i f ic a ci ón  e sta bl ecid a por la OSA para 
las n aci on e s que la integran. El M in is te ri o  de 
P ensi on es y Seguri da d Social esta a cargo de la 
a p li ca ci ó n de dicha leg is la ci ón  y de su 
a dmin is trac ión. Los rubros g ene rales  en que dicha 
l e gisl ación  y de su admi nistr ación . Los rubros 
g ener al es en que dicha ley se d esg lo s a son: 
gene ra lida des, organi za ción , f i n a n c i a m i e n t o , cam po de 
apli cación, s al arios servicios, p resta ciones, 
s anci on es y recu rsos a dmi ni s tr a ti vo s y judiciales.

« SE GU R I D A D  SOCI AL» «LEGIS LA CION »

0 5947 .1 2 1979 Es General Impr
NI NICARAGUA . INST IT UTO  N I CA RAG ÜE NSE DE S EGURIDAD

S OCIAL (Managua, NI).
S inte si s de la segur id ad social americana:

N icar ag ua / Summary of Ame rican social security: 
Nicaragua. En: OEA (Washington, D.C., US). S intesis de 
la segurid ad  social americana. Washi ng ton,  D.C., OEA,
1979. pags. 1-38. 0 ref.

Se efectúa una cl as if i ca c ió n s i stemá ti ca de la 
leg is laci ón  sobre s eguridad social en N ic ar ag u a que se 
ajusta a la c las if ic ac ió n  e sta b le c id a por la OEA para
las n ac iones que la integran. El In stituto
N i ca rag üe nse de Seguridad S ocial (INSS) esta a cargo 
de la adm in is tr ac i ón  y a plica c ió n  de dicha 
legislación. Los rubros g en e ra le s en que la misma se 
desglosa son: gen eralidades, o rganización,
f i n a n c i a m i e n t o , campo de aplicación, salarios,
servicios, p restaciones, sanciones, recursos
a dm in is tr ativ os  y judici ales y prestamos vivienda.

«SEGURI DA D SOCIAL» «LEG ISL AC ION»

51-206

51-207
0 594 7. 13 1979 Es Gener al  Impr

PA PANAMA. CAJA DE SEG UR O S OCIAL (Panama, PA).
Sintesis de la s eguridad social americana: 

P anama / Summa ry  of Ame rican social security: Panama.
En: OSA (Washington, D.C., US). S inte sis de la
seguridad social americana. W ashington, D.C., OSA,
1979. pags. 1-34. 0 ref.

Se efectúa una c lasi fi c ac ió n s i stemá tica de la 
l egis la ció n sobre segu ridad  social en P anama que se 
ajusta a la clas if ic ac ió n  e s ta blec id a por la OEA para 
los paises que la integran. La Caja de Segu ro Social 
(CSS) es r e sp onsa bl e en P an am a de la admi ni s tr ac ió n  y 
a pli ca c ió n de la l e gi slaci ón sobre seg urid ad social. 
Los rubros gene ra les en que dicha l eg is laci ón se 
d esglosa son: g ene ra lida de s, organización,
f i n a n c i a m i e n t o , campo de aplicación, salarlos 
servicios, p restaciones, sanciones, recursos
a d mi ni st ra tiv os  y judiciales, presta mos vivienda y 
otras p rest ac ione s sociales.

«SEG UR IDA D SOCIAL» «LE GISLACION»

51-208 1980
05818.01 1980 Es Res tr i ng id a Impr

PA PANAMA. M I NI STERI O DE PLAN IF IC AC IO N  Y P OLITICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
S int es is de algunos logros so ciales y de 

p r inc ip ales  o bst ác u lo s s o c i o -e c on om ic o s / Summary of 
soné social a c hl e vem en ts and of princi pie 
s oci o- e co no mi c obstacles. En: PANAMA. M IN I ST ER IO  DE
P L ANI FI CACI ON  Y POLI TICA EC ON O MI CA  (Panama, PA). 
Proyecto n ac ion al  de d es ar r ol l o de Panama; docum en to 
de trabajo. Panama, PANAMA. M I NI ST ER I O DE
PLAN IF IC AC IO N  Y P OLIT IC A ECONOMICA, 1980. pags. 17-43. 
5 ref.

La revisión de los p rin ci pale s logros sociales y 
p ri nc ip ales  o bs tá cu los s o c io ec on ó mi c os  en Panana
incluye, a nivel social, as pe ctos  relativ os  a la 
p oblación, la vivienda, el empleo, la educación, la 
salud y a la exi st enc ia  de núcleos de pob la ción  en 
estado de ext re ma pobreza. A nivel economlco, se 
d est ac an p r ob lem as  rel ativo s a la depe nd e nc ia  externa, 
la or ie nt ac ió n  del aparato productivo, el bajo nivel 
de Inversiones, los d e s eq u il ib ri os  regi on ales  y el 
d e sem pl eo creciente. A m od o de ejemplos ilust rati vo s 
de estas situ ac ione s puede señala rse que: hacia 1978
la c on c en tr ac i ón  de p obla ci ón en la R egión
M e t r o po li ta n a es del 49.55; el 78.55 de la pobla ción 
indígena es analfabeta; el défici t de vivi enda es de 
180 mil unidades, la tasa de d e semp leo es del orden 
del 8.75 y la p ob la ción  en situa ci ón de extrema
pob re za a lcan za  casi al 505 del total. En base a estos
y otros ele me ntos  de diagnos ti co, se perfi la una 
i m a ge n- ob j et i vo  y un c onjunto de objetivos 
e s t ra té gi cos que apunt an  a: d ism in uir la d epen de n ci a  y 
vuln er a bi li da d de la e co no mi a a f actores externos, un 
mejor a p r o ve ch am i en t o de los r ecurs os  naturales, 
d i smin ui r las d e s i g ua ld a de s  eco nó mi ca s y sociales, 
f ort al ecer  la id entidad c ult ur al nacional, des ar r ol la r
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los re ou rs os  humanos  y  m e jorar  su calida d de vida, 
p rom o ve r  la pa rt lo l pa o io n popular, impu ls ar la 
g en er a c i ó n  de empleo, pro mo ver el d esarr o ll o 
o l e n t l f i c o - t e c n o l o g i c o , f or tal ec e r la oap aolda d
a d m i n i st ra ti v a del s ector p ubl ic o y en general 
acel er ar el c reci mi e nt o  eoonomieo, in co r po ra nd o  a los 
seot or es postergados.

« DE PE ND ENCIA  E CO NOMI CA» «EST RA T EG IA  DEL D ES ARR OLLO» 
« CO ND I CI O NE S SOCI O- EC ON OM I CA S » «POL ITICA
E D UC ACI ON AL»

51-209 1980
0581 8 .0 2  1980 Es R e st ri n gi d a Impr

PA PANAMA. M IN I ST ER IO  DE P LANIF IC A CI ON  Y PO LITIC A 
E C O N O M I C A  (Panama, PA).
Medi os  e stratégicos; e lem entos  de políti cas / 

S trat eg io meana; policy elementa. En: PANAMA.
M I N I S T ER IO  DE PL A NI F IC AC IO N Y P OLI TI CA  E CO NOMIC A 
(Panama, PA). Proy e ct o  nacional  de d esarr o ll o  de 
Panama; d oc u me nt o de trabajo. Panama, PANAMA.
MI NI ST E RI O  DE P LANI FI CA CI ON  Y P O LI TI CA  ECONOMICA,
1980. pags. 96-111. 0 ref.

Los o bj et iv o s e st ra té gicos  del P r oy ec t o N ac ional de 
De sa rr o ll o  de Panana, están es tr ec h am e nt e vi nc ul a do s  a 
la va ri able  d emográfica. Por este m o t i v o  es n ec esari o 
proo u ra r  un c reci m ie n to  de mo gr áf ic o  tal que perm ita 
a p ro ve ch ar r acio na l me nt e los recursos, impe dir
de si gu a ld a de s sooiales, fom entar  p atrones adecu ad os de 
as en ta m ie n to s h u man os  y ase gurar  el m e jo r a m i e n t o  de la 
cali dad de vida de toda la población. R el acion ad o 
dire c ta m en te  con la mo r bi l id ad  y mor talid ad , uno de 
los as pe ctos  f u nd ame nt ales  a c on side rar es el de la 
nutrici ón , ya que se cons tata que la des nu t ri c ió n es 
un e sl a bó n  del circul o de la pobreza. La p ob lac ión con 
danos de d es nu tr ic i ón  y los grupos m as vu ln er ab le s  a 
s ufr ir  la misma, deben ser los b en ef ic ia r io s 
p rin ci p al es  de cua lqui er p ol itic a alimenta ri a. El 
e mpl eo  es otro de los a spect os i mpo rt ante s a 
c ons iderar, d eb ién d os e  g ar a nt i za r empleos
a de cu ad a me n te  r em un era do s a través de p olí ticas  que 
f avo re z ca n la ind ep en de nc i a n ac ional y red uz c an  los 
p r oble ma s que e manan de la d es igual di st r ib uc ió n  del 
Ingreso. Un aspect o visibl e que reflej a esta 
desigua ld ad, es el p at r imoni o y calid ad  f uncional y 
e s truc tu ral  de la h abitación. En cuanto a la Po li t ic a 
E co nó m ic a  de la Nación, esta estara o ri en ta da  a lograr 
una me jo r  d i s t ri bu ci ón  del ingreso, p ri nc ip a lm e nt e a 
t ravés del contr ol  de impuestos, y prot eg e r al pais de 
c on ti ng e nc i as  externas. El a s pe cto e nergético, factor 
a ctual de d ep en de nc i a externa, debe ser est ud i ad o  por 
el G o b ie r no  para  reg ul a ri za r sus costos y 
d i stri bu ció n,  al igual que pro mover  e studi os  y 
d e s ar ro ll a r tec nol og ía  tend ient e a u ti li za r los 
recu rs os i n t e r n o s .

« P OLIT IC A A LIMEN TA RIA»  « ESTR ATEGI A DEL DESA RROL LO»
« P OLIT IC A ECON OM ICA»  « PO LI TI CA  DE P OBLAC IO N»

PA PANAMA. M I N I S T ER I O DE P LA N IF IC AC I ON  Y POLI TI CA 
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
R a di og ra f ía  de la pobreza. 51-158.

«POBREZA» « DES AR RO L LO  E C ON OMIC O Y SOCIA L»  « P OLIT IC A 
ECON OM ICA»  « PO LI TI CA  G UBER NA M EN T AL »

PA PANAMA. M I N I S TE R IO  DE P LA N IF IC AC IO N  Y P OLIT ICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
El ataque a la pobreza: in st rumentos,

m e ca ni sm o s y programas. 51-161.
«PO BR EZA » « P OLITI CA  GUB ER NA ME NT A L»

PA SJAASTAD, Larry.
D e s a r r ol lo  e c onomi co y dist ri buci ón. 51-162. 

«PO BR EZA»  « D E SA RR OL L O EC ONOM IC O » « PO LI TI CA 
E C ON OM IC A» «PO L IT I CA  DE D ESA RR OL L O»

0594 7. 07 1979 Es G ene ra l Impr
SV EL SA LVADOR. I NS T IT UT O S A L VA D OR EÑ O DE SEGURO

S OCI AL  (San S alvador, SV).
S ínt e si s  de la s e guri dad social americana: El 

Salv a do r  / S u mmar y of A me ri ca n so olal securlty: El
Salvador. En: OE A  (Washington, D.C., US). Síntesis de 
la s egu ri dad  s ocial amerloana. W ash in gton , D.C., OEA,
1979. pags. 1-31. 0 ref.

Se e f ect úa  una c l a s if ic ac i ón  s is te má ti c a y ordenada 
de la l eg is la c ió n  sobre s e gurid ad s ocial en El 
S alv ad o r que se aj us ta a la c l a s i fi ca ci ó n e st ablecida 
por la O EA para los p aíses que la integran. La 
segu rida d social en El S al vad or  se halla  bajo el 
control del I n s t it ut o S a l va d or eñ o del Seg u ro  Social 
(I S S S ) , y los r ubros g en e ra le s en que se d es glos a su 
l egi s la c ió n son: g en er al idade s,  organización,
f I n a n c i a m i e n t o , c ampo de apli cación, salarios 
servicios, pre st aci on es, sanciones, recursos
a d m in is tr a ti v os  y j u di cia le s y p re st amos  vivienda.

« SE GU RI D AD  SOCIA L»  « LE GI SLACI ON»

51-210

51-211 1975-2000
0 617 3. 00 1979 En G e ne ral  Impr

SV NAC IO N ES  UNIDAS. DIV IS ION DE POBLAC IO N (Nueva 
York, N.Y. , U S ) .
El S alv ad o r / El Salvador. Nuev a York, N.Y., 

N ACI ON E S UNIDAS. D IVI S IO N  DE POBLACION, 1979. 5 pags. 
( P opu la tion  Po li cy Compend ium).  6 ref.

B r eve  an ál i si s de la p os ic ió n del gobi e rn o  de El 
S alv ad or frente a los p r oblem as  de mo g rá fi co s  y de las 
pol it ica s de p ob la c ió n  a dop tadas  por el, tanto 
directas como indirectas. Ademas se e xa mi na la 
s it ua ci ón de los s ist e ma s  e st ad ís ti c os  que s irven para 
estos fines y los p r in c ip a le s indicadores 
dem og ráf ic os, h a c i é n do se  un r ecue nt o  de la e volución 
de la población, la fecundidad, mortalidad, 
mor bi lid ad , m i g r a ci ón  int er na ci on a l y d istr ib uci ón 
e spacial desde al re d ed or  de 1930 has ta la fecha.

«PO LI T IC A  DE P OBLAC IO N» «SIS T EM A  DE I NFORMACION» 
«IN DI C AD O RE S D EM OG RA FI C OS »  « CREC IMIEN TO
D E MO GRA FI CO»

51-212
0594 7. 14 1979 Es Gen eral  Impr

TT T R I NI D AD  AND T0BAG0. N ATI ON AL  INS UR A NC E  BOARD . 
(P o r t - o f - S p a i n , TT).
Sínt es is de la segu ridad  s ocial americana: 

T rin i da d  y T a b a g o  / Summ ary of Am eri ca n social 
security: T rin id ad  and Tobago. En: OEA (Washington, 
D.C., US). S int es is  de la s eg ur idad  social americana. 
Was hi ngto n,  D.C., OEA, 1979. pags. 1 — 16. 0 ref.

Se e fect úa  una c l a s i fi ca ci ón  sis 
l e gi sl ac i ón  sobre s egu ri dad social 
Taba go  que se a justa a la cla si fica
por la OEA para los países que la in
de Se g ur o  Nac io n al  es r esp on s ab le  en 
a d m i n i s tr ac ió n  y a pl ic ac i ón  de la le
segu rida d social. Los r ubros general 
l e gis la ción  se de s gl o sa n son:
o r g a n i z a c i ó n , f i n a n c i a m i e n t o , campo 
s alarios s ervicios, pres ta cion es, sano 
a d m in is tr a ti v os  y Judiciales.

« S EG UR ID A D S O CIAL » « L EGISL AC ION»

t emá ti c a de la 
en Tr in ida d y 

cion est abl ec ida 
tegran. La Junta 
este pais de la 
g is la ci o n sobre 
es en que dicha 

g e n e r a l i d a d e s , 
de aplicación, 

iones y recursos

PE PERU. G O B I ER N O (Lima, PE). 
Perú. 51-164.

« PO LI TI C A G U BE RNA ME NTAL »
«LEG ISLAC IO N»

« ALIM E NT A CI ON »

51-213
0594 7 .1 5  1979 Es G ene ra l Impr

VE VENEZUEL A.  I N STITU TO  C EN TR A L DE L OS SEGUROS
SOCI A LE S  (Caracas, VE).
Sínt es is de la seg ur idad  social americana: 

Ven ez u el a  / S u m ma ry  of A m e ri c an  sooial security: 
V ene zu ela.  En: O EA  (Washington, D.C., US). Sint es i s de 
la s egu ri dad  social americana. Wash ingto n,  D.C., OEA,
1979. pags. 1-30. 0 ref.

Se e f ec túa una c l a s i f ic ac ió n sist em á ti ca  de la 
legi s la o lo n sobre s egu ri dad so cial en V e n e zu e la  que se 
a ju st a  a la c l a s i f i c a c i ó n  e s t a b l ec id a por la OE A para 
los paises que la integran. L o s r ubros g en er al e s en 
que die h a l e gi sl a ol o n se d es g lo sa n son: gene ralidades,
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o r g a n i z a c i o n , f i n a n c i a m i e n t o , campo de aplicación, 
salarios servicios, p resta ciones, sanciones, recursos 
admi n is t ra ti vo s y judiciales, p r es tamo s vi vi enda  y 
otras pre s ta c io ne s sociales.

«SEG UR IDAD  SOCIAL» «L EG ISLACION»

51-214
0647 5. 00 1978 Es General Mimeo

XL BRAVO, Ge r má n  A.
La i nv es ti ga c ió n  como insumo para las 

poli tica s de p o blaci ón  / R es earch as an input in 
popu la tion  policies. s.l., s.e., 1978. 54 pags. 76
ref.

Se puede defi nir a la p olitica de p obl ac ión como un 
c onjunto de de cisio ne s del sector publico tendiente a 
p roducir una serie de efectos o m o di f ic a ci on es  en la 
e stru ctura  y d inámi ca de mográfica. El pro ceso  de 
e l abor ación  de las politicas sigue las siguie nt es 
etapas: sur gi m ie nt o del problema; f o rm ulac ión de la 
politica; l eg it im ac i ón  o ado pción  de las m ed id as que 
con fo rman  la politica; iraplementacion o e j ecuci ón  de 
los puntos que c ontiene la politica; eva lu ac ió n de la 
politica. Se anal i za n  los p r oble mas prácticos, 
teóricos y pol it icos  que s urgen en cada una de estas 
etapas. Otro aspect o que debe ser c on sider ad o son los 
actores y las ag encias enca rgada s de ase so r ar  al 
sector p ub li co  en mat erias  demo gráficas. Para que los 
llamados Co nsejos, Comi siones, O ficin as  o
De pa rt a me n to s de P ob la ción t engan éxito en su
cometido, se deben dar tres grand es  condiciones: 
deberán tener el mas alto apoyo politico; deberán 
formar parte de la entidad enc argad a de e lab or ar  los 
planes y p r ogra mas de desarrollo; deb erán tener 
recursos  humanos  de alta cali dad y re nombr ad a
experiencia. Se c o ns i de ra n aspec tos r e la c iona do s con 
la inf or m ac ió n r eq ue ri da  para las politicas, asi como 
la n ec es ar i a i n t e r d i sc i pl in ar ie d ad  para abord ar los 
p ro ble mas y p olit icas de población.

« P LA NI FI C AC I ON  DEL D E SARR OLLO»  « P OLITI CA  DE
POBLACI ON »

51-215 1966-1970
0 6123 .00 1930 En L i m i ta d a Mimeo

XL CEP AL (S a n t i a g o , CL).
Selected aspects of the programrae of 

a ctiv it i es  of CEPAL in the field of l on g- te rm 
economic, d emo graph ic  and social projecti on s, and 
summary of main  findings and c onclusions; p r elimi na ry 
report / A spec to s s elec ciona do s de los p r og rama s de 
a ctiv id ades  de CE PAL en el campo de las proy ec cion es 
económicas, de mo gr af ic a s y s ociales a largo plazo y 
resu men de los prin ci p al es  h a llazg os  y c onclusiones; 
informe pre liminar. Santiago, CEPAL, 1930. 24 pags.
tbls. 5 ref.

P rog ra m a de a ct iv id ad e s de la CEPAL en el campo de 
las pr oy ec ci on e s a largo plazo, que en especial 
com pr ende  las acti v id a de s d es a rr ol la d as  en los últimos 
do3 anos, el uso que se ha dado a los r esul ta d os  de 
los e studi os  re aliz ad o s y el trabajo en curso. Estos 
aspectos se tratan resp ec to de 4 grupos de proy ectos 
en este campo: p ro ye cc ione s demográficas,
m a c r o e c o n om ic as  ( globales y s ec toriales), de 
p r o d u ct iv id a d y empleo, y modelos s o cio- ec onom icos.  Se 
incluyen, a man er a de ejemplo, las ma tr ices 
i n s u m o - p ro du ct o  de Argent in a 1970 y V e n e z ue la  1966. 

« INFO RME DE ACTIVI DADES » « OR GA N IZ ACIO NES
INT ER N AC I ON AL ES » «PROYECC IO N» « P ROYEC CION DE 
POBL AC I ON » « CR EC IM IE N TO  ECONOM IC O»

El p rog ra ma de a ct iv id ade s d e sa rrol lado por la
CEPAL en el campo de las p r oy e ccio nes se describe por
sepa ra do r espe ct o de las p r oy ecci ones demográficas, 
las m a c r oe c on om ic a s (globales y s ectoriales) y las de 
p rodu ct i vi da d y empleo. Las p ro ye cc i on e s de mo gráf icas 
c o n sti tu yen una tarea co nt inua  del CELADE y se
r efie re n a la p o blac ió n total, eco ni mi ca me n te  activa, 
por sexo, edad y areas u rbana y rural. El m odelo 
m a c r o e c on om ic o  analiza el c reci mi ento  econó mico y sus 
implicaciones. Se desc rib en  br ev em en te  la met od ol og ía  
y los r esul ta dos  m as r ec ien tes de ambos tipos de
p r o y e c c i o n e s .

«INFORME  DE AC TI VID AD ES» « ORGA NI ZACI ONES
I NTE RN AC IO NA L ES »  « P ROYEC CI ON DE POBLAC ION»

51-217
0418 7. 06 1979 Es General Mimeo

XL COSTA  RICA. OFICINA DE P LANI FI CA CI ON  NACIONAL
Y PO LI TI CA  E CO NO MI CA (San José, CR).
R eco m en d ac io ne s de la Confer en cia

L a t i n o a me ri ca n a sobre P ob la ción  y P la n if ic ac ió n  del 
Desa rr o ll o / R ec o me nda ti ons of the L atin Ameri can 
C onf er ence  on Pop ilation and Dev el o pm en t Planing. 
Cartagena, s.e., 1979. 14 pags. P resen ta do en:
C o nfe re ncia  L a t in oa m er i ca na  so br eP la ni f ic a ci ón  del 
D esa rr ollo  y Población, Cartagena, C0, Mayo 1979. 0 
ref.

Las po liticas de p oblación se ubican en el conte xto 
del d esa rr ollo  integrado, r elac io n án d os e estilos de 
d esa rr ollo  y din ám ica  demográfica. Estas politicas
d ebieran con te mp la r las migr ac i on es  i n terna ciona le s e
internas, la lucha contra la mo rt alidad, el e mpleo y 
los recursos humanos y la i nt erre l ac i on  entre
población, rec ur sos y med io ambiente. La p la ni fica ci ón 
f amiliar debe estar sujeta a las sobera ní as
nacionales, al respeto a la persona y la familia y a 
la re alidad s oci oe c on óm ic a  de cada pais. Se recomi en da 
atender a las siguie nt es ne cesidades: preparar
recursos humanos en mat eria de p oblación y desarrollo; 
d esar ro lla r narcos teóricos y t écnicas c uanti ta t iv as  
en el area p o b l a c i o n - d e s a r r o l l o ; apoyar la 
i nve st ig ac ió n  y e laborar d ia gn ós ticos  g lobales sobre 
p oblación y desarrollo; fort alece r los sistemas 
naci on ale s de estadística. Debe darse especial 
atención a los g rupos mas ma r gi n ad os  y a los p roblemas 
de d e semp le o y sub-empleo. F inal me n te  se atiende a la 
c on ve ni en cia  de fo rt ale ce r as pectos inst i tu c io na le s en 
el plano da cada g obie rn o y a nivel regional.

«PO LI TICA  DE P OBL AC ION»  « P LA NIF IC ACIO N DEL
DESA RROLL O»  «PO LIT IC A DE P L ANIF IC ACIO N FAMILIAR»

XL GONZA LEZ CORTES, Gerardo.
E st ra te g ia  de d e sa rr ol lo y transición 

demográfica; los casos de Brasil, Costa Rica, Cuba y 
Chile. 51-176.

«ESTILO DE DESARR OL LO»  « H E TE RO GE N EI D AD  E STRU CT URAL » 
« T RANS IC ION D EM OG RA FICA » «D ET ER MI N AN T E DE LA 
FECU NDID AD »

BR CL CR CU XL

XL G ONZ AL EZ  CORTES, Gerardo.
Estr at e gi as  de de sarrollo, p oli ti cas publicas 

y el cambio de los fa ct ore s soc l o- e co no mi c os  de la 
fecundidad. 51-177.

«ES TI LO DE D ES AR ROLL O»  « HE TE RO GE N EI D AD  ES TR UCTU RAL» 
«POL ITICA  DE D E SARRO LL O» « DET ER MI NA NT E DE LA 
F ECUN DI DAD»

BR CL CR CU XL

51-216
06123.01 1930 En Li mi t ad a Mimeo

XL CEPA L (Santiago, CL).
D emog r ap h ic  and global and s ectorial 

m ac ro e c o n o m i c  p ro je ctio ns  / P r oy ecci on es
m ac r o e c o n o m i c a s  d em og rá ficas  y g lo bale s y sectoriales. 
En: CEPAL (Santiago, CL). Se lecte d aspe cts of the
prog ramme  of a ct i vi ti es  of CEPAL in the field of 
lon g- t er m  economic, d e mogra ph ic and social 
projecti ons, and summary of main findings and 
conclusi ons; p r elimi na ry report. Santiago, CEPAL, 
1930. pags. 3-10. tbls. 2 ref.

XL GON ZALEZ  CORTES, Gerardo.
Sist em as políticos, e str at egi as  de desarrollo, 

hete ro g en ei da d est ruc tu ral y tran si ció n demográfica: 
un intento de in ter pr et a ci ó n global. 51-178.

«EST ILO DE D ES AR RO LLO»  « H E T ER O GE NE ID A D ESTRUCTU RAL» 
«TR AN SICI ON D E MO G RAF IC A» « DETE RM I NA NT E DE LA 
FECU NDIDA D»

BR CL CR CU XL
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XL NA CI O NE S UNIDAS. FONDO PARA A C TIVID ADES EN 
M A TERI A DE POBL ACIO N (Nueva York, N.Y., US). 
P opu la t io n and n u trit io n in their i ntegration 

in d e velo pm ent plann ing and health p rogra ms in Lati n 
A m e r i c a . 51-179.

«NU TR ICIO N» «POB LACION» « PL A NI FICA CION DEL 
DESA RROL LO » «IN FORME DE ACT IVIDADES»

51-218
0 594 7. 00 1979 Es General Impr

XL OEA (Washington, D.C., US).
Sint es is de la segur id ad social a m er ican a / 

Summ ary of A meri ca n social security. Was hington, 
D.C., OEA, 1979. pags. irreg. 0 ref.

Se reúnen, en forma sitema ti ca y ordenada, las 
p r inci pa les leyes y re gulac io nes en vi genci a en el 
sist ema de seguri dad social de los paises mi em bros  de 
la Or ga n iz ac ió n de Estados Americanos. A estos efectos 
se c onf ec c io n a una cl as i fi c ac ió n esp ecial que permite 
tanto ub ic arse  por materias como com pa r ar  leyes y 
r eg ul ac i on e s entre d istintos paises o i nsti tuciones. 
Debi do  a las d if i culta de s en obte ne r la actual 
l egis la ción  a plic ab le a toda ins tituc ió n de seguridad 
social en cada pais, se in cluyen sol amen te  las 
p rincipales. La cla sifi ca c ió n  de estas leyes y 
r eg ul ac iones  c omprende 10 rubros generales, que a su 
vez c ompr en den una serie de puntos específicos. Tanto 
a los rubros como a los puntos s ub or di nados  a co mpaña 
una d e fi nic ió n r espec ti va que sirve como pauta para
cada uno de los concep to s u tiliz ad os aqui. Los rubros
g e nera le s son: generali da des,  organización,
f i n a n c i a m i e n t o , campo de aplicación, salarios,
servicios, pres taciones, sanciones, recursos
admi n is t ra ti vo s y judiciales, prestam os  vivienda y 
otras p re st ac ione s sociales.

«SEG UR IDAD  SOCIAL» « LEGIS LACION»

XL PR OY E CT O INTERA GE NCI AL DE P RO MO CI ON DE 
P O LITI CA S N ACIO NA L ES  DE AL IMENT AC ION Y 
N U TRIC IO N (Santiago, CL).
L egis l ac i ón  sobre politicas de a li me nt a ci ó n y 

n utri ci ón en paises de America L atina  y el Caribe. 
51-180.

«PO LI T IC A  G UB E RN A ME NT AL » «ALIME NTACI ON»
«LE GI SLAC ION»

BO BR CL CO GT PE XL

5 1-220
06376.01 1979 Es General Impr

XL W I C H T , Juan J.
Poli ti ca de pobl ación  en America L atin a / 

P opul at ion  policy in Latin  America. Bol. AMIDEP. Ano 
1, No 2, pags. 1-3. Marzo 1979. 0 ref.

A pesar de los serios pro blem as de mo g rá fi co s  de la 
r egió n - c re cimi ento acelerado, d ist ri b uc i ón  espacial 
dese q ui l ib ra da - las poli ti cas de pob lació n son
rech az adas  en Ameri ca Latina. Ello responde a dos
grupos de razones: a).las "eq uivocadas", d eriv adas de 
la i gn ora nc ia sobre el tema, de temo res y tabúes 
reli gi osos  y c ul tura les y de los int er eses  de grupos 
deci didos  a no altera r el status quo; b).l as validas, 
p rod uc to de la s upe rf i ci a li da d y p ar ci alida d de
expe rt os y a gen ci as que ubican la causa de la
p r o bl em át i ca  p o blac ional  en el s ub de sa r ro l lo  y
plan te an como soluc ión central la plan if ic ac ió n
f ami li ar sin c uesti o na r  los verdad er os fines últimos 
de las pol iti ca s de mo gr áf ic a s en su conjunto.

«SIT UA C IO N D E M O GR AF I CA »  «POL IT ICA DE POB LA CION »

51-221
0614 6.00 1978 Pt General Impr

XZ MOSER, Antonio.
0 p rob le ma d em og ráfi co e as esp eranc as  de um 

m u ndo  novo / El p ro blem a d em og ráfi co y las e spera nzas 
de un m un do  nue vo / The pop ulati on  p ro blem and hopes 
of a new world. Rio de Janeiro, I NSTI TUTO N ACION AL DE 
PASTORAL, 1978. 68 pags. (Cadernos de T eol og í a e
Pastoral, 12). 52 ref.

El p r o b le ma  del a cele rado c re cimie nt o de mog rá fi c o

o cur ri do en las u l tima s decadas se analizan desde una 
p ersp ec tiv a teológica; el e xa men de los datos 
hist or í eo s de la po bl a ci ón  mundia l y de las posiciones 
teóricas malthusl an a, de au to -r eg ul a ci o n y de la 
Iglesia Católica, frente al prob le ma del crecimiento, 
3irven como base para v isua li z ar  ciertas soluciones. 
Se recono ce  la ne c es i da d de una politi ca demográfica, 
basa da  en el de s ar r ol lo  e c onómi co  y la justicia 
social; se dest aca el papel que cabe a los gobiernos y 
o rga ni smos  i nt er n ac iona le s en la inf ormac ión y la 
creación de las c ondi ci ones  que p er mitan determinar 
libreme nt e a las parejas  el num ero de hijos que desean 
tener, y que se c onc re ti c en  en una paternidad 
r espo ns abl e .

« C RE CIM IE NTO  D EM O GR AFIC O»  « P OL ITIC A DE POBLACION»
«DO CT RINA  RELIGI OSA»  « PO LI TICA DE DESARROLLO»

51-222
06146.01 1978 Pt General Impr

XZ MOSER, Antonio.
Um leve aceno para os fatos / Una primera 

apro x im a ci ón  a los h echos  / A slight nod to the faets. 
En: MOSER, Antonio. 0 p roblema demogr áfico  e as
esperan ca s de um mund o novo. Rio de Janeiro, 
I NSTITUTO NAC IONAL DE PASTORAL, 1978. (Cadernos de 
T eol o gí a  e Pastoral, 12). pags. 15-24. 52 ref.

Es difícil negar la exi st enci a de un problema 
demo gr á fi co  a escala mundial, pero el asunto 
primord ia l es defi ni r e x ac tamen te en que consiste 
dicho problema. El e xamen de la evolución de la 
pobl ació n mundia l eviden ci a el alar mant e y cada vez 
mas r ápido c r e ci m ie nt o en el pre se nte siglo; no
obstante, los datos ocult an  realidad es diferentes, 
siendo los paises del T ercer Mundo los pr incipales 
afec tado s por este crecimiento. Este ve rtiginoso 
c rec im i en to  esta mas ligado a la sensible d is minución 
de las muertes p rema tu ras que al numero de 
n acimientos. La v e rdade ra  d i me nsió n del problema 
rebasa los limites dem og ráficos, h a bi é nd os e tomado 
c onc ie ncia  de la m ul ti pl ic i da d  de factores 
s ubyacentes, lo que hace n ec es ario buscar un nuevo 
e qui li brio  hum an o y racional, a nivel del contexto 
mundial. Se hace p resente la cautela que se debe tener
al exa mi nar  e i n ter pr etar  las c ifras demográficas.

« C RE CIM IE NTO  D E MO GRAF ICO» «POLI TI CA DE POBLACION»
«DO CT RINA  R ELIGIOSA»

51-223
0 614 6. 02 1978 Pt General Impr

XZ MOSER, Antonio.
As i n te r pre ta coes  mais corr en tes / Las 

in te rp r et a ci on es  mas co rr ie nt es  / The most frequent 
i n t e r p r e t a t i o n s . En: MOSER, Antonio. 0 problema
d em og rá fico  e as es pe ranc as de um mundo novo. Rio de 
Janeiro, I N STI TU TO N ACION AL DE PASTORAL, 1978. 
(Cadernos de Teol o gí a  e Pastoral, 12). pags. 25-42. 
52 ref.

P re se n ta c ió n de las int e rp r et ac io n es  mas corrientes 
al pr ob lem a demogr áfico : la malth us iana , la de
a uto - re g ul ac io n y la oficial de la Iglesia Católica. 
Se s eñala que el pl an t ea m ie nt o de Malthus, referente 
al cr ec im ie nt o  g eo m ét ri co  de la población, comparado 
con un cr ec i mi en to  ar it mé ti co  de los alimentos, era 
sol am ent e teórico y nun ca fue probad o científicamente. 
Por otra parte, en lo ref erent e a los mét odos  de 
control, el m ov i mi e nt o a a l th u si an o nada tiene que ver 
con el pe ns a mi en to  de Malthus, quien rec ha zaba  los 
mét od os art if iciales. La h i pótes is  de a ut o re gula ci on 
sostiene la capa cida d i li mi tada  del hombre de 
apro ve cha r los rec ur sos n atu rales  y que la evolución 
d emo gr á fi ca  mun dial ha d emos tr a do  la e xl stne cia de 
m ec an is m os  n at ur ales re gul ad or e s del crecimiento; la 
solución p r op uest a por esta corr ient e es la 
c o ope ra ción  de parte de los paises mas favorecidos, 
para el d es ar r ol l o de los del Terc er Mundo, 
opon ié n do se  a los p ro ce d im i en to s de control de la 
natalidad. La I gl es ia Cató li ca ha d esmo s tr a do  una 
conc ie n ci a pr og re s iv a  del problema; también 
rad ic a lm e nt e c on t ra ri a a las s oluci on es m a l t h u s i a n a s , 
lo a borda p r i mo rd ia l me n te  desde el á ngulo de la moral 
individual; su p osici ón  no se podría tildar de 
natalista, puesto que ha apoyado  la paternidad
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responsable; sus o ri e nt ac io n es  a p untan  a la
c ola bo raci ón en escala m un dia l y una a decua da
d i s tr ib uc ión de la riqueza.

«TEORIA DE LA P OB LACI ON» «PO L IT I CA  DE POBLACION» 
«DO CT RINA  R EL IGIO SA» «CRE C IM I EN TO  D E MO G RAFI CO »

51-224
06146.03  1978 Pt Genera l Impr

XZ MOSER, Antonio.
Impoe-se urna nova c ol oc acao  do pro bl e ma  / 

Imponese una nueva ubic ación  del prob l em a  / A new 
location of the problem is posed. En: MOSER, Antonio. 
0 p roblema d em og rá fi c o e as e sp era nc as de um m undo 
novo. Rio de Janeiro, INSTI TUTO NAC IO N AL  DE PASTORAL,
1978. (Cadernos de T eolog ía  e Pastoral, 12). pags. 
43-57. 52 ref.

Es evid ente que el pro bl ema d emog r áf i co  existe, 
pero t ra n sp aren te dos realidades: la de los paises 
d e sarr ol lado s y de aquel los que no lo son. La 
ideología a ntina ta l is ta  deja de lado el p roblema 
humano y de etica natural. La m an ip u l a c i ó n  de los 
métodos ant ic o nc ep ti vo s  encie rra una cara oculta, mas 
i mportante que la m a n i pu l ac i ón  ide ol ógic a de las 
corrien te s n atalistas. Las cifras glob al es es conden 
real id ades  diferentes; no solo la de nsidad y el ritmo 
de cr ec im ie nt o  entre los d is ti ntos paises, sino entre 
regiones de un m ismo pais, alguna s de las cuales 
presentan el pr ob lema  de des pobla mi ento ; por lo tanto 
no se trata de s o b r e p o b l a c i o n , sino de una mala 
d is tri bu ción  de ella. Otro aspe cto es el des ig ual 
cons umo de los re cu rsos  naturales, que tienden a 
acentuarse. Por lo tanto, en sus ralees, se trata de 
un p roblema de j usti ci a social. Al preg un t ar se  por las 
causas, se debe admitir  que existe, junt am en te  con una 
inad ec uaci ón de las i nsti tu cion es s o c i o - e c o n o m i c a s , 
una crisis de civ il i za c ió n y de solid ar idad , y es en 
este plano que se debe buscar la solución.

« C RE CIM IE NTO DEM OG R AF IC O»  « PO L IT IC A DE POBLAC IO N»
«DOC TRINA  RELIGIOS A»

51-225
06146.04  1978 Pt G ene ra l Impr

XZ MOSER, Antonio.
I n terr og acoe s e pe rs p ec ti va s eticas / 

I nt er ro ga cion es  y p e rs pect ivas e ticas / Que st i on s  and 
ethical prospecta. En: MOSER, Antonio. 0 p roblema 
d emog r áf i co  e as esp eranc as  de um mun do novo. Rio de 
Janeiro, INST ITUTO  NACI ONAL DE PASTORAL, 1978. 
(Cadernos de T eol og í a e Pastoral, 12). pags. 59-66. 
52 ref.

Se intenta dar algunos l ln e amien to s para la 
s olución del problema d emog rá f ic o  mundial, desde una 
p e r spe ct iva t eológica, p a rt i cu l ar me nt e  en lo referente 
a lo que se del 3 ent en der por " p oliti ca  d em o gr áfic a"  y 
a los agen te s de esta politica. Ante el e xamen  de los 
datos y de las distintas po siciones, parece 
i ndis cutib le  que debe haber una po litic a d emog ráfic a 
en todos los niveles, que c ompo rte una 
re es tr u ct u ra ci ón  del estilo de vida para supe rar el 
s u b d e s a r r o l l o . Las d i mensi on es eticas del problema
i mplican no solo un nivel personal, sino que social, 
tanto en el plano n acio nal como i nter nacio na l. Aunque 
no c om pe te a la Iglesia su solución, ella puede 
cont ri b ui r en su d ef in ic ión y e n c a u z a m i e n t o . Se 
rech aza la idea de aplicar  un pr og rama  de
pl an if i ca c ió n f amili ar  para r e duci r la n atalidad, 
s eñ ala ndo en cambio como fac tibl es una po li ti ca  de 
d esar ro l lo  y, en esp ecial de j us ticia social. En este 
caso, la fun ción de los g obi er nos y ev entua l me n te  de 
los or ga ni sm os  in te rn ac io n al e s no d eb er la c o ns isti r en 
tratar de influir en la d ecisi ón intima de las
parejas, sino que en crear las c ondi ci o ne s  que
perm it an a cada cual tomar una d ecis ión p er sona l en la 
pers pe c ti va  del bien común, que se c oncr et i ce  en una 
pate rn idad  responsable.

« CRE CI M IE N TO  D EM OG RA F IC O » «PO LI T IC A  DE P OBLA CI ON» 
« D OCTR INA RELIGIOSA » « P OL ITIC A DE D ESAR RO LLO» 
« PATE R NI D AD  RESPON SABL E»

51-226 1979
0 615 1 .0 0  1980 En General Impr

XZ NA CI O NE S UNIDAS. DIV IS I ON  DE P O BLACI ON (Nueva 
York, N.Y. , U S ) .
P o pu la ti o n policy briefs: current situa ti on in 

d eve lo p in g c o unt ri es and s el ecte d t er ri torie s 1979 / 
B reves r es úm ene s sobre pol itic as  de población:
s i tua ci ón actual en paises en des arr ol lo  y t erritorios 
selecci on ados , 1979. Nueva York, N.Y., N ACIONES
UNIDAS. D IVI SI O N DE POBLA CION,  1980. 57 pags. 0 ref.

P res e nt a ci ón  de b reves r e sú mene s de las poli ticas  y 
c on ce pc iones  act ua les (1979) de los g obi ernos  de 
p aises en d esar ro l lo  con r es pect o al o re ci mien to
demográf ic o, fecundidad, m o rt alid ad, migr ació n 
i n ter na cion al  y dis tr i bu ci ón  e spacial de la población.

«PO LI TIC A DE PO BL ACI ON » «PAIS EN D ESAR ROLLO »

51-227 1970-1978
0 633 8. 0 0 1980 En Gene ra l Impr

XZ NAC IO N ES  UNIDAS. D IVI SI O N DE P OBL AC ION (Nueva 
York, N.Y. , U S ) .
Wor ld  popu la tio n trends and policies, 1979 

m o ni to ri ng report; popu la t io n p ol icies / T e ndenc ia y 
pol ít icas  de la p ob la ción  mundial, informe de 
m o nit or ia de 1979; p o li tic as  de población. Nueva 
York, N.Y., N ACI ON ES  UNIDAS. DIV IS ION DE POBLACION,
1980. 143 pags. tbls. ( Po pu lati on  Studies, 70). 22
r e f .

Revi si ón de las polit ic as de p obl ac ión adoptadas 
por los gobi erno s de los disti nt os paises del m undo  y 
de su po sición con re sp ect o al prob le ma demográfico. 
No se ha e nc on tr ado una c o rr el a ci ó n clara entre las 
tasas de c re ci mi e nt o  de un pala y su pos ic ión al 
respecto, lo que hace p ensar que las d ec isi on e s se 
basan en a lgu na  m ed ida en c o n si de ra c io n es  no 
demográficas. L as p olit ic as de p o blaci ón  persig uen 
g ene ra l me n te  obj eti vo s complejos, t ratan do de actuar 
simu l tá n ea me nt e sobre los factores demográficos, 
d epen d ie n do  su po sición de la i m po rtan ci a que conceda 
el go bi e rn o a las v a riab le s d em o gr áf ic a s en relación 
con los pr ob l em as  de desarrollo. Res pe cto a la 
m ortalidad, los esfu erz os  se han c on ce nt ra d o en 
a cel er a r su ritmo de descenso, que habla dismin uido 
últimamente. En c uanto a la fecundidad, hay dist intas 
p osic io nes  de parte de los g obiernos, aunque las 
m edid as  son las mismas: el e s t a b l e c im ie nt o  del libre 
acceso a los mét odo s a ntico nc ept iv os; la p l anif ic ació n 
familiar se ha i nte gr ado a n u me rosos  progr am as de 
b i enes ta r social. Casi todos los paises investiga do s 
han ad optado e st ra teg ia s b ás ic as para la d i st rib uc ión 
e spacial de la poblac ió n y las m i g ra ci on e s internas. 
Por otra parte, m uch os  paises r ecept or es han tomado 
m e dida s para c ontr ol ar la i nmig r ac i ón  externa, y se 
e spera que los países e x pu lso re s c on tr olen  m ejor la 
fuga de t ra ba ja dore s cal ificados.

« POLI TI CA DE POBL AC ION » « PO LI TICA  G UB ER NA MENTA L»
« CR EC IM IENTO  DE MO GRAF IC O»

51-228
0 5295 .03 1978 Es Gene ral Impr

ZZ MERL O J . , Pedro.
P l a n t ea mi en t o de la i nv es ti ga c ió n  demográfica; 

p e nsam iento  neoc lá s ic o / S t atem en t of demog ra phic 
research; ne oc l as si ca l thinking. En: ECUADOR.
INST ITUTO  N AC IO NA L DE E ST AD I S T I C A  Y CE NS O S (Quito, 
EC). Ed. P r e - Se m in a ri o sobre In te r re la ci o ne s  entre
P obla ci ón y Desa rr o ll o en el Ecuador. Quito, ECUADOR. 
INST ITUTO  NACI O NA L  DE E ST AD I S T I C A  Y CENSOS, 1978.
pags. 45-54. P r es ent ad o en: P r e - S e mi n ar io  sobre
I nte rr e la c io ne s entre P ob l ac ió n y D e sa r r o l l o  en el
Ecuador, Ibarra, EC, 5-8 Ju ni o  1978. 0 ref.

D i s c us ió n de tres en fo q ue s sobre el pr ob lem a de la 
población: el maltusi an o, el m a r x is ta  y el
n e omal tu sian ls mo;  se des taca  del prim er o el co ncepto 
de " a n t l c a r l d a d " ; en cuanto al ma rx is ta  se llama la 
a tenc ión sobre la co n tr a di cc ió n entre los postula do s
cont ra rios  a la l imita c ió n  de la f ecund id ad y la
p ract ica del control de la nata lid ad  en los paises
socialis tas; el n eo ma lt u s i a n i s m o  p ropi ci a la
pl an if i ca c ió n familiar, como úni co m ed io  de salir del 
c ir cul o v ic io so de la pobreza, poni en do el may or

D0CP AL R e súme ne s sobre Po bl a ci ó n en Ame rica  La tina Vol 5 No 1 J u nio 1981



Población General-Politicas, Planes y Programas -51-

e n fasi s en la i n st ituc ión de la familia. Se señ ala que 
las poli ti cas de pob laci ón  deben ser trata da s en forma 
integral d entro  del d e sa rr ol l o e eo no ml eo  y social, 
e nu nc iá n do s e tres c ara ct e rí s ti ca s fu nd amentales: su
c arao ter instrumental, p uesto que sus o bjet ivos solo 
cobr an  valor en la me di d a que c o nt ri bu y en  a logro de 
o bj et iv os e con óm icos  o sociales; su enfoque 
glo ba l iz a nt e de los distint os  c o mp onen tes de la 
diná m ic a  d emog rá f ic a  y su o ar acter mult isec toria l.

«INV ES T IG AC IO N  D EM O GR AFIC A» « PO LI TICA  DE POBLAC ION»
« PLA NI F IC AC IO N FAMILIAR»

P o bla ci ón G en eral- 
Dat os  E stad ís tico s 

Gene ral Popu la tion - 
S t ati st ical  Data

5 1-229 1973-1979
0 609 2. 00 1979 Es General Impr

AR ARGENTINA. INST ITUT O N AC IONA L DE ESTA DI S TI CA  Y 
C ENS OS  (Buenos Aires, AR).
B ol et ín  e st ad ístic o trimestral;

j uli o -s e ti em br e 1979 / Q ua r te rl y sta ti s ti ca l bulletin; 
J u l y - S ep te mb e r 1979. Buenos Aires, ARGENTINA.
INST ITUT O N AC IO NA L DE E S TA DI ST I CA  Y CENSOS, 1979. 18? 
pags. tbls. 0 ref.

C ont ie ne datos so ciale s y econ ómico s hasta la fecha 
de p ublicación. Entre los datos soci al es los hay 
refe rido s a migración, Indice de precios al 
cons umidor, salarios  i nd us tr iales  y encu esta
p erm an ente  de hogares. Los datos eco nó mi co s cubren las 
dive rs as rama s de la p rodu cc i ón  (agricultura, pesca, 
industria), la cons trucción, el co me rc io  interior y 
exterior, el transporte, las c o mu ni ca c io n es  y las 
e st ad ís ticas  financieras.

« DAT OS  E STA DI STIC OS»

51-230 1978
0 622 9. 00 1978 Es Genera l Mim eo

AR CO RR IENTES, ARGENTINA. D I RECC IO N DE
E S T AD IS TI C A Y C ENSO S (Corrientes, AR).
B o let ín  e stadístico, O c tubr e 1978 /

Stat ls t ic al  bulletin, O cto be r 1978. Corrientes, 
CORR IENT ES , ARGENTINA. S ECRET ARIA DE ESTA DO DE 
C O O RD IN AC I ON  Y P RO GRA MACIO N ECONOMICA, 1978. 24 pags.
tbls. grafs. 0 ref.

Las cifras cor re s po n di en te s a la p ro vi nc ia de 
C orrientes, Argentina, para Octu bre de 1978, se 
r efi er en a Indices de preci os y de salarios; as pecto s 
s o c i o - d e m o g r a f i c o s , hec hos Judiciales, y acti vidad 
g ana de ra de la provincia.

« DAT OS  E STA DI STIC OS»

51-231 1978
0631 3. 00 1979 Es Gener al  M imeo

AR ROSARIO, ARGENTINA. D I RECC ION GENER AL DE 
E S TA DI ST I CA  (Rosario, AR).
Anu ar io estadí stico , ano 1978 / S tatl stica l 

yearbook, 1978. Rosarlo, ROSARIO, A RGENTINA. 
D IR ECC ION G EN ER A L DE ES TADISTICA, 1979. 186 pags.
tbls. grafs. 0 ref.

A t ravés de 175 cuadros, cont en i do s en 2 tomos, se 
pre se n ta n  las e s ta díst icas d e m o g r a f l o a s , sociales, 
e duc ac iona le s, económicas, Judi ci ales  y de tran sp orte 
del m un io lp i o de Rosario, Argentina, c or re sp o nd i en te s 
a 1978.

« DAT OS  E STADI ST I CO S»  «E S TA D IS TI CA S VIT AL ES»
« E S T A D IS TI CA S  SOCIALES»

CL CHILE. C ON SE JO N AC IO NA L PARA LA ALIMENTACION Y 
N U TRI CI ON (Santiago, CL).
Chile: e s ta dís ti cas bast ea s en alimenta ción y 

nutrición, 1969-1978. 51-130.
« DATOS ES TA DI S TI C OS » « NU TRICION» «CONSUMO
A L I ME NT AR IO» « MO RT AL IDA D INFANTIL» «INDICADORES 
D EMOG RA FIC OS »

CL CHILE. C ON SE JO  N ACIO NA L P ARA LA ALIMENTACION Y 
N UT RI C IO N  (Santiago, CL).
N ut ri c ió n  y población. 51-131.

« DAT OS  EST AD IS TI CO S » «NUT RICION» «SALUD»
« IND I CA D OR ES  D EMO GR AF IC OS » « MO RT ALID AD INFANTIL»

51-232 1969-1978
0 600 7. 02 1980 Es Gen eral Mimeo

CL CHILE. C ON SE JO  NAC IO N AL  PARA LA ALI MENTACION Y 
N U TRI CI ON (Santiago, CL).
P ro du cc i ón  de a limentos, cons umo de alimentos, 

d i sp on ib i li d ad  de ali mento s / Produc ti on of food, 
c o ns um pt i on  of food, ava il a bi li ty  of food. En: CHILE. 
C O NS EJ O N ACI ON A L PARA LA ALIM EN TACI ON Y NUTRICION 
(Santiago, CL). Chile: e s ta díst ic as bastea s en
a l i m en ta ci ó n y nutrició n,  1969-1978. Santiago, CHILE. 
C O NS EJ O NAC IO N AL  PARA LA A L IM ENT AC ION Y NUTRICION,
1980. pags. 24-39. tbls. 0 ref.

Se entr eg an a n te ced en tes e st adís ti cos sobre la 
p ro du cc i ón  de a l im ento s en C hile y su distribu ción 
familiar e individual. Incluye 15 cuadros sobre 
a spec to s tales como: e st im ac ión de la dispon ib ilid ad 
de p ro du ctos a l im e nti ci os (anos 1976-1978), 
c ompo s ic i ón  quím ic a de los alime ntos chilenos, 
nutr ie n te s a p ort ad os por las d ispon ibili da des 
alim e nt a rl as  (1976-1978), i m porta cione s de productos 
a lim en t ic i os  (1972-1978), es truc tu r a del gasto 
f amiliar en alimentos, s egún grup os de pobl ación  e 
i ngresos y cal or ías per c apita según estr at o 1969 y 
1978). La may or  parte de los cuadros c orre sp onde n a 
e sti m ac i on es  r ealiz a da s  por el C ONPAN en base a 
i nf orm ac ión  oficial.

« DATOS ES T AD I ST IC OS » « P RODUC CI ON ALIMENTARIA»
« CONS UM O A L IM E NTAR IO » « CONSU MO  FAMILIAR»

CL CHILE. C ON S EJ O  N ACION AL  PARA LA AL IMENT AC ION Y 
NUT RI C IO N  (Santiago, CL).
P ro gr am a s i n s t i t u c i o n a l e s , e d u c a c i ó n ,

a n t e ce de nt e s genera les.  51-132.
«DAT OS  ESTA DI ST IC OS »  « NU TRICION» «TASA DE
E SCO LA R ID A D»  « P ROG RA MA DE SALUD»

51-233 1977-1978
0437 4. 0 2 1979 Es General Impr

CL CHILE. I NS TI TUT O NACI O NA L  DE E ST ADISTICAS
(S a n t i a g o , C L ) .
E s t r u c tu ra  del gas to  de los hoga res en el Gran 

Santiago, por m e ses / S tr uc tu re  of spending in
h ouse ho l ds  in G r e a t e r  Santiago, by months. Santiago, 
CHILE. I NST ITUTO  N ACI O NA L  DE ESTADI ST ICAS , 1979. 209 
pags. tbls. 0 ref. (En: CHILE. INS TITUT O NACIO NAL DE
E S T A D IS TI CA S  (Santiago, CL), III E ncues ta de 
pre su p ue s to s familiares, D ic ie mb r e 1977-Novieabre 
1978). Vol 2.

A t ravé s de c u ad ros est ad í st ic os  se p res en tan los 
r esul ta d os  de la T er ce ra E n c ue st a  de P resupuestos
Fami liares, c o r r e s p o n di e nt e al periodo Noviemb re  de
19 77 -N ov ie m br e  de 1978. El p res en t a volume n describe
la e s tr uc t u r a  del gas to  mens ual med io  por hogar y el
nume ro  de h og ar es del Gran  S ant i ag o  que realizaron
gastos, s e gú n sus categorías.

« DATOS E ST A DI ST IC OS »  « PR ES UP U ES T O FAMILIAR»
« CONSUMO»

BR FUN DA C AO  I NS TITUT O DE P E SQ UISA S E C ON OM IC AS  E 
S O CIAI S (Sao Luis, BR).
I ndlo a do r es  socials, 1979. 51-121.

« I N D I CA DO RE S  SOC IA LES»  « I N D IC AD OR E S E CONO MI COS» 
« I N D I CA DO RE S  DE MOGR AF I CO S » «ZONA A DMIN ISTRA TI VA»

5 1-234 1977-1978
0437 4 .0 3  1979 Es Gener al  Impr

CL CHILE. INS T IT U TO  NA CI ON AL  DE E STADISTICAS 
(Santiago, C L ) .
E s t r u ot ur a del gas to de los hog ar es en el Gran 

S ant ia g o p or g ru pos  qu in t il es  de hoga re s / Structure 
of s pen di ng  in h o us eh o l d s  in G r ea ter San tiago by
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quintllea of households. Santiago, CHILE. I NSTITUTO
NACIONAL  DE ES TA DISTICAS, 1979. 105 pags. 0 ref. (En: 
CHILE. INSTITUTO N ACION AL DE E S T AD IS T IC A S (Santiago, 
CL), III En cuest a de p re su pu e st o s familiares,
Dic ie mbre  1 977-Noviembre 1978). Vol 3.

A través 
resultados 
Familiares 
1 977-Noviemb 
grupos quint 
nivel de gas 
gasto mensua 
gasto mensua 
Gran Santia 
c a t e g o r í a s . 

«DATOS 
«CONSUMO»

de cuadros esta d ís t ic os  se p r es enta n los 
de la Terc er a Encu esta de P r es upu es tos 
c orre p on d ie nt e al periodo Novie mbre 

re 1978. El p resente v olum en  d escri be para 
iles de hogares, o r dena do s de acuerd o al 
tos: a ).los hogares, p er sonas y nivel de
1 medio  por hogar; b).el p rome dio anual de 
1 medio por hogar y n umero  de h o gares  del 
go que r ealiz a ro n  g astos según sus

E ST ADI STICO S»  «PR E SU P UE ST O F AMILIAR»

51-235 1974-1979
0 6090.00 1980 Es Gene ral Impr

CL CHILE. INS TITUT O NAC IO N AL  DE EST A DI S TI CA S 
(Santiago, C L ) .
I n form at ivo estadí stico , O c t u b re -D i ci e mb re  ano 

1979 / Statls ti cal Information, O ct o be r -D e c e m b e r  1979. 
Santiago, CHILE. I NS TIT UTO NA CI ON AL  DE EST AD ISTICAS,
1980. 108 pags. tbls. 0 ref.

Este comp endio  de datos e st ad ís ti c os  pr esenta 
i ndicadores de c o yuntu ra  e c onóm ica c o r r e sp o nd ie nt es  a 
o ct ub re -d icie mb re de 1979 y las est ad í st ic as  sociales 
y ec on ómic as de 1978 y 1979. Los datos so ciale s se 
refieren a asp ectos demog rá fico s, laborales, 
rec re ativ os y policiales, y los eco nóm ic os  a minería, 
i ndustria m a n u f a c t u r e r a , elec trici da d, c o n s t r u c c i ó n , 
comercio, transporte, finanzas y precios.

«DATOS EST ADIST ICOS»

51-236 1957-1977
0 6289 .00 1978 Es Genera l Impr

CL CHILE. INST ITUT O N ACION AL DE E STA DI ST I CA S 
(Santiago, C L ) .
Demografía, ano 1976-1977 / Dem ogra phy,

1976-1977. Santiago, CHILE. I NSTI TUTO NAC IO NA L DE 
ESTADISTICAS, 1978. 159 pags. tbls. 2 ref.

5 1-238 1979
0 616 9. 00 1979 Es Genera l Impr

CR COST A RICA. D I RECC IO N GENERA L DE E S TA D IS T IC A Y 
CENSOS (San José, C R ) .
P ob la ci ón de la R ep ú bl ic a de Cos ta Rica por 

provincias, cantones y distritos; est lma ol on  al 1o de 
Julio de 1979 / The popu la t io n of the R epublic of
Cos ta  Rica by provinces, cantona and distrlcts: 
esti ma te at 1 July 1979. San José, COSTA RICA. 
D I RECC IO N G E NER AL  DE E S T AD IS TI CA  Y CENSOS, 1979. 28 
pags. tbls. 0 ref.

P o bla ci ón de Costa Rica e stim a da  al 1o de julio de 
1979, por sexo, según p ro vincias, c an tone s y 
d istritos, s e ña lánd os e los nacimien tos, d ef un cion es  y 
saldo mig ra to ri o c or re sp on d ie n te s al semestre. Ademas 
se incl uy en las e st im ac ione s de la po bl a ci ón  total 
entre 1941 y 1979.

« E STIM AC ION  DE P O BL ACION » «DATOS E S TADIS TI COS»
« CR EC I MI E NT O NATURAL» « SALDO MIGR ATOR IO»

51-239 1941-1978
0 623 1. 0 0 1979 Es General Impr

CR COSTA RICA. D I RECCI ON  GENERAL  DE E S TA D IS T IC A Y 
C ENSOS (San José, CR).
Pob la ción  de la Re pú b li ca  de Cos ta  Rica por 

provincias, cant on es y distritos; e s ti maci ón al 1o de 
Ene ro  de 1979 / P op ulat io n of the R epub li c of Costa 
Rica by provinces, cantons and distrlcts; e st imat ion 
up to 1st Januar y 1979. San José, COSTA RICA. 
DIR EC CION  G E NER AL  DE E S T AD IS TI CA  Y CENSOS, 1979. 28 
pags. tbls. 0 ref.

C ifras e s timad as  de la p o blaci ón  de Costa Rica al 
1o de Ene ro de 1979. L os datos se p rese ntan según 
d ivi si o ne s a dmi ni st r at i va s del pais, y dist in gu en  
sexo, c reci mi e nt o  v eget at i vo  de la p o bl ació n y saldo 
m i g r a t o r i o .

« DATOS E ST AD IS TIC OS » «S ALDO MIG RA TORI O»
« C RE CI MI ENTO  NATURAL» «ESTI MA CION  DE POBLACION»

:R COSTA RICA. M I NI S T E R I O  DE SALUD (San José, 
CR) .
Anua rio 1977. 51-140.

«SALUD» « DATOS ESTA DISTI CO S»

E st ad ís ticas  vit ales de Chile, que c om pre nd e n los 
n acimientos, defunciones, de fu nc io ne s  fetales y 
m atrimonios, regis tr ados  y o cu rr id os en 1976 y 1977. 
Los na ci mi en to s  están c la si fi cado s por ano de 
nacimiento, mes de ocurrencia, orden, c ara ct er í st i ca s 
s oci o- ec on om i ca s  de los padres y edad de la madre. Las 
d e fun ci ones  se cla si f ic a ro n por sexo, edad, e stado 
civil, mes de o ourrencia, causa de muerte, tipo de 
c ert if ic ac ió n  y, para los m enor es de una ano, 
c a ra ct er ís tic as  de los padres. Las d efun ci o ne s  fetales 
tardías se present an  por mes de o currencia, edad y 
estado civil de la madre, y sexo. Los m a tr im o ni o s se 
clas i fi c ar on  por mes de o currencia, edad de los 
cónyuges y estado civil anterior. L os datos están 
d esgl os ados  por prov in cias  y, en algunos casos por 
circ u ns c ri pc ió n de reg is tro civil. Ademas se in cluyen 
e st ima ci ones  de la pob laci ón y un r e sume n del 
m ov im ie n to  d em og rá fi c o en el periodo 1957-1977.

« DATO S E ST AD ISTI COS» «EST A DI S TI CA  D E MO GRAF IC A» 
«NAT ALIDA D» «MORTA LIDA D»  «NUP CI AL ID AD »  « MORT ALIDA D 
FETAL TARDIA»

51-237 1967-1976
0 6130 .00 1979 Es Genera l Impr

CR COSTA RICA. D I RECCI ON  GEN ERAL  DE E S T AD IS TI C A Y
C ENSO S (San José, CR).
E stad í st i ca  vital - 1976 / Vi tal s ta tl stic  - 

1976. San José, COSTA RICA. D IR EC CI ON  G E NERA L DE
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1979. 88 pags. tbls. 0 ref.

5 1-240 1950-1978
0583 5. 00 1979 Es General Impr

CR COS TA RICA. OFICI NA  DE PL AN IFI CA C IO N  NACIONAL 
Y P OLI TI C A E CO NO M IC A  (San José, CR). 
E st ad í st i ca s s oc i o- ec on om i ca s  No 2, 1970-1977 

/ Soci o- e co no oi c  statistio s No 2, 1970-1977. San
José, COSTA RICA. OFICINA DE PL ANIFI C AC I ON  NA CI ONAL  Y 
POLI T IC A  E CONOMICA, 1979. 49 pags. tbls. 0 ref.

I nfor ma ció n e sta dí st i ca  de Cost a Rica, en el 
periodo 1970-1978 sobre población; vivienda; ma tr ic u la 
escolar; segu ridad  social; o ou pa cl on y salarios; 
moneda, créd ito y banca; cuentas nacionales; 
p res up u es to  gubern am enta l;  y c omerc io  exterior. Los 
datos de p o bl aci ón  se r efier en a la d is tr ib u ci ó n por 
sexo y edad y por p rov in c ia s en los censos de 
1950-1973 y a la p obl ac ión e conó m ic a me nt e ac tiva por 
edad, c o ndic ió n de a ct iv id ad y area; las vivi endas 
están c l as ific ad as por p r ovinc ia  y d ispo ni b il id ad  de 
a g u a .

« IN FO RM ACION  EST AD ISTI CA » «POB LA CION » «VIVIENDA»
« POB LA C IO N E C ON OM IC A ME N TE  ACTIVA»

CR TELLER, Char les H; DIAZ, Erw in R.
Costa Rica. 51-142.

« IN DI C AD O RE S SO CI O- EC ON O MI C OS » «DES NUTRI CI ON» 
« IN DI C AD O RE S D EMO GR A FI CO S»  «DATOS E STAD ISTIC OS » 
«CATALOGO»

A t ravés de 57 ouadros se p r esen tan los
nacimie nt os,  d efunciones, ma tr imon ios, div or c io s  y 
m i g r a ci ón  ext erna  o c urrid os  en C o sta R ica durante 
1976.

« DAT OS  E STA DI STIC OS»

CU CUBA. C OMITE E STA TA L DE E STAD ISTICAS. 
D I REC CI ON DE D E MO GR AF I A (La Habana, CU). 
M emo ri a s inéditas del oenso de 1931. 51-016. 

« CEN SO  DE P OB LACI ON » «R ES UL TA DO S DEL CENSO» 
« DEM OG R AF IA  HI ST ORI CA »
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P o blao lo n G e n e r al - Da t os  Esta dí stic os -53-

CU CUBA. C OMIT E E STA TAL DE E STADI STICAS. 
D IREC CION DE D EM OG RA F IA  (La Habana, CU).
La poblaolon. 51-017.

« CENSO DE POBLAC ION»  « RESU L TA D OS  DEL CENSO» 
« H ISTO RI A DE MOGRA FI CA»

GT TELLER, C ha rl es  H; DIAZ, Erw in R.
Guatemala. 51-151.

« I ND IC AD ORES  S OC I O- E CO NO MI CO S » «DESNUTRICION» 
« I ND IC AD ORES  D EMO GR AF IC OS » «DATOS EST AD ISTICOS» 
« CATALOGO»

51-241 1979-1983
0 632 4. 00 1980 Es General M lmeo

CU CUBA. C OMITE ESTATAL  DE E STADISTICAS. 
D I REC CI ON DE D EM OG RA F IA  (La Habana, CU). 
E stu di os y datos sobre la p o blaci ón  cubana / 

Studies and data on the popu latio n of Cuba. La 
Habana, CUBA. COMITE ESTAT AL  DE EST ADISTICAS, 1980. 85 
pags. tbls. 0 ref.

Esti m ac i on es  de la p o bl ació n c ubana en 1979, por 
sexo, edad, p rovi nc ias y municipios; la p oblación 
m enor de 25 anos se p rese nta por edades simples. 
A demas se p r op orci ona la p ob lació n u rbana  y rural por 
p rov ínolas, y p ro y ec cion es  por div is ione s
a d m i ni st ra t iv a s para el perio do 1980-1983. La 
p o bla ci ón total de Cuba al 31 de d i ciemb re  de 1979 era 
de 9810671 habitantes; la tasa de cr ec im ie nt o  se 
e stima en 0.745 sn 1978-79 (p1); la p ro vi ncia  Ciudad 
de La Ha bana con centr a la quinta parte de la poblac ió n 
del pais, por e n co ntr ar se alli el n úcle o urbano mas 
importante. Las e sti ma cion es se rea liz ar on  a p artir de 
la p o bla ci ón e stimada para 1978 y de los datos de 
R egi st ro Naci on al de Consumidores.

« E STI MA CION  DE POBLACIO N» «PROYE CCION  DE POBLAC ION»
«DI VI SION  T ER RI TO RIAL»  «TASA  DE CRE CI MIEN TO»

51-244 1974
0 612 5. 00 1980 Es Gene ral  Impr

HN HONDURAS. D IRE CC ION GENE RAL DE POBLACION Y 
P OLI TI C A M IG RA T OR I A (T e g u c i g a l p a , HN). 
Honduras: pobl ac ión  u rba na  y rural, según

mu ni ci p io s  y gr upos q ui nq ue nale s de edad, 1974 /
Honduras: urban and rural p opul at i on  accordlng to
m u n i c ip al it e s and qui n qu e nn ia l age groups, 1974. 
Tegu ci galp a,  H ONDURAS. DIREC CION G E NERA L DE POBLACION 
Y P OL IT IC A MIGRA TO RIA,  1980. 282 pags. tbls. 0 ref.

R es ult ad os del Cens o de P o blac ió n levanta do  en
Hond ur as en 1974, r efe re ntes  a la p o bl ació n de cada 
municipio, clas if i ca da  por sexo y grupos quinque nales 
de edad, según area urbana y rural.

« RESU L TA D OS  DEL CENSO» «DIVI SI ON T ERRIT OR IAL»

51-245 1881-1985
0 613 5. 0 0 1979 Es G e ne ral Impr

HN HONDURAS. D I RECC IO N G E NE RAL  DE E STAD I ST I CA  Y 
C ENSOS ( Tegucigalpa, HN).
C om pe nd i o est adístico, 1977 / Statistical

c ompendium, 1977. Teguci galp a,  HONDURAS. DIRECCION 
GENE RAL DE E S T AD I ST IC A Y CENSOS, 1979. 292 pags. tbls. 
0 r e f .

51-242 1972-1977
0544 9. 05 1980 Es General Impr

EC ECUADOR. I NSTITUTO NAC IONAL DE E STAD I ST I CA  Y 
CENS OS  (Quito, EC).
N a c im ie nt o s y defunci on es, 1977 / Births and 

deaths, 1977. Quito, ECUADOR. I NS TI TUTO NA CI ONAL  DE 
E STAD I ST I CA  Y CENSOS, 1980. 263 pags. 0 ref. (En: 
ECUADOR. INST ITUT O N ACIO NA L DE E S T AD IS TI C A Y C ENSOS 
(Quito, EC), Encuesta  anual de e s ta díst icas vitales). 
Vol 5.

El c om pen di o incluye i n for ma ción  sobre población 
desde 18 81 y con p r oy ecc io nes  hasta 1935 y las 
esta d ís t ic as  v i tale s ref er idas  a nacimientos, 
d e fu nc io n es  y m a t ri m on io s de 1933 a 1977. Ademas hay 
e st ad ís t ic a s sobre s eguro social, salud, educación, 
precios, banca y moneda, i ngresos y gastos públicos, 
elec tr icidad, v ivie nd a y c onst ru cció n, datos 
agro pe cuar io s, t r ans po rtes  y c o mu n ic a ci on es  y comercio 
e x t e r i o r .

« DATOS ESTA DI ST IC OS »

I n form ac ión e sta dí stic a deta llad a sobre los 
nacimien to s, d ef un cion es  y def un ci on es  fetales 
o c urr id os en 1977 y series para el periodo  1972-1977. 
Los n acim i en t os  se p re senta n según sexo, as is tenc ia 
del parto, mul ti plic idad,  orden y edad de la madre. 
Las d e func io nes figuran por tipo de atención, sexo, 
edad, mes de ocurrencia, estado civil, causa de muerte 
y certifica ción.  Las d efu nc ione s fetales se 
cla si f ic a ro n por mes de ocurrencia, peri od o de 
gestación, sexo, n umero de hijos tenidos y edad de la 
madre, causa y c erti ficac ió n. L os datos están 
d esgl o sa d os  por r egiones y provincias. A demas se 
incluyen los informes esta dísti co s uti li zado s para la 
r e cole cción  de los datos.

«DATOS E STA DI STIC OS» «NATA LIDAD » « MORT A LI D AD  FETAL 
TARDIA» «MO RTALI DA D» «CUESTION ARIO»

51-243 1977-1978
0630 0. 00 1979 Es General Impr

GT GUATEMALA . D IR EC CION  GENE RAL DE E ST ADIST IC A 
(Guatemala, G T ) .
B o let ín  estadísti co, 1977-1978 / Stat lsti cal 

b u l l e t i n , 1977-1978. Guatem ala, GUATEMA LA. D I RECCI ON 
G E NERA L DE ESTADISTICA, 1979. 146 pags. tbls. 0 ref.

A través de 71 cuadros y g ráficos se p res en tan las 
e s t a d ís ti ca s  geogr áf icas , demogr áf icas , de p rodu cc i ón 
y consu mo industrial, de com ercio  exterior, 
transportes, fiscales y cue ntas n acionales, m oned a y 
banca, precios y sociales de Guatemala, 
c or re s po n di en te s a 1977-1978.

«DATOS E STADI S TI C OS » «E S TA D IS TI CA S  VITALES»
« ES TA DI S TI C AS  SOCIALES»

HN TELLER, Charles; DIAZ, Erw in  R.
Honduras. 51-152.

« I N DI CA DO RES S O CI O- EC O NO M IC OS » «DESNUT RICIO N» 
«IN DI C AD O RE S D EM OGRA F IC O S»  « DATOS ESTA DI STIC OS» 
«CATALOGO»

51-246 1900-2000
0 6140 .0 0 1980 Es Gen eral Impr

MX MEXICO. C ON SE J O N A CI ON A L DE P O BLAC ION (México, 
MX) .
B r evia ri o 1979 / Brie f summary 1979. México, 

MEXICO. C ONS EJ O N ACI O NA L  DE POBLACI ON , 1980. 127 pags. 
tbls. grafs. 17 ref.

Perfil d e m og r áf ic o de México, que c o mpre nde series 
h istó ri c as  y proy e cc i on es  de la poblac ión, entre los 
anos 1900 y 2000. Los p rin ci p al e s indic ad ores  de 
fecundidad, de m or ta l id a d y d i s t ri bu c ió n  ge og rá fi ca  de 
la p ob la ción se p re se nta n desde 1940 hasta  el ultimo 
ano reg istrado. Ad emas figuran los indicadores 
dem og r áf i co s r e la c iona do s con el desarr ollo 
s o c i o - e c o no mi co  para fechas r ecientes, y las 
p roy ec c io n es  de población, toma ndo en cuenta las 
poli ticas  d e m o gr áf i ca s  na ci on al es  y r e gi onal es  de 
c r ec im ie n to  natur al  y de migración.

«SIT UA CION  D EM OG RA F IC A » « DATOS EST ADIS TICOS » 
« I N D IC AD OR E S D EM OGRA F IC O S»  « PROY ECCIO N DE
POBL AC ION»  «CR EC I MI EN TO  D E MO GRAF IC O» «INDICA DO RES 
S OC IO -E C ON O MI CO S»

51-247 1977
0588 8. 0 0 1979 Es General  Impr

MX MEXICO. S EC R ET A RI A DE P R OG RAMA CI ON Y 
P RESU PU EST O.  C O O R DI N AC I ON  GENERA L DEL SISTEMA 
NACI O NA L  DE I N FO RMA CI ON (Mexico, MX).
Encu e st a  n ac ion al  de in gr esos  y ga stos de los 

hoga re s 1977; p r imer a o b s er v ac ió n / Nationa l survey of 
h o useh ol d Incomes and e x pe n di t ur e 1977; first
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P oblación Gener a l - D a t o s  Estadísticos -54-

o bservat ion. México, MEXICO. S EC RE TA R IA  DE
P R O GR AM AC ION Y PRES UP UEST O. C O O RD I NA C IO N G E NE RAL DEL 
SIST EMA N A C I ON AL  DE IN FORMACION, 1979. 246 pags. tbls. 
0 ref.

Los r esul ta d os  de la Enc ue st a de Hog ares, r e al izad a 
en M éxic o en el pri me r s emestre de 1977 o om pre nd en 
ingresos y g astos co rr ient es mo ne ta r io s  de los 
hogares, según sus car ac t er ís ti c as  s o c i o - d e m o g r a f i c a s : 
tamaño y tipo del hogar, n umero de ocupados, tamaño 
del muni cipio , nivel de i nst ru oclo n y edad del jefe. 
Ademas se i nc luye n las tra nsa cc io n es  f i nanci eras y de 
capital del hogar según c a ra c te rís ticas
s o ci o- de m og r af ic as  y cuadros de resultados, que 
m uest ran las di fe re nc ia s  netas entre los dos tipos de 
t r a n s a c c i o n e s .

«ING RE SO FAMI LIAR»  «CO NSUMO  FAMIL IAR» «DATOS
E ST ADI STICO S»

NI TELLER, Char les H; DIAZ, Erwin R.
Nicaragu a. 51-156.

« I N DI CA DO R ES  S OC IO- EC O NO M IC OS » «D ES NUTR ICION » 
«IN DI C AD O RE S D EMOG RA FI CO S»  «DATOS E STA DISTI CO S» 
«CATALO GO »

I nfor ma ció n est ad í st ic a sob re los he ch os vitales 
o curr id os en P anama durante 1975. Los nacido s vivos se 
clas i fi c ar on  por tipo, sexo, orden, mes y lugar de 
ocur rencia, asi st en ci a del parto, peso, peri odo de 
gestaci ón , l egi ti mida d y edad de los padres. Las 
defu nc i on es  fetales figuran por period o de gestación. 
Las d e fu ncio ne s se c la si fi ca ro n  por mes y lugar de 
ocurrencia, sexo, edad, c er tif ic a ci ó n medi ca  y causa. 
L os m a t ri mo ni os  se p re se ntan  según mes, edad, estado 
civil a nter io r y nac io n al i da d de los cont rayen te s, y 
nume ro  de hijos. Los d i vorc io s están c l as ific ad os por 
causa, n umero de hijos, d ur ac ió n del m at ri m o n i o  y edad 
de los cónyuges. Se i nc luyen t a bu laci on es especiale s 
para la po bl a ci ón  i ndígena y para las ciudades de 
Panama y Colon, a demas de s eries res umen  de los hechos 
v i tal es  c or re sp o nd i en te s al periodo 1971-75, y los 
form ular lo s utilizados.

« DATOS E ST ADI ST I CO S»  «ES TADI ST I CA S  VITALES»
« CUE ST IONA RI O»

PA TELLER, Charl es  H; DIAZ, Erwi n R.
Panama. 51-163.

« I ND ICA DO RES  SO CI O- EC ON O MI C OS » «DESNUT RICIO N» 
« I ND ICA DO RES  DE MO GRA FI C OS »  « DATOS E S TA DIST ICOS» 
«CATALOGO»

51-248 1974-1978
0630 5 .0 0  1979 Es Gene ra l Impr

PA PANAMA. D IR EC CION DE E S T A D I ST IC A  Y CEN SO 
(Panama, PA) .
P anama en cifras, anos 1974 a 1978 / Panama in 

figures, 1974 to 1978. Panama, PANAMA. DIR EC C IO N  DE 
E STA D IS T IC A Y CENSO, 1979. 212 pags. tbls. 0 ref.

Las i nf o rm ac io ne s  c o mp ilad as por las d i stin tas 
o ficinas del Siste ma Es ta dí st ic o  Naci onal de P anama 
entre 1974 y 1978 se pres entan  a través de 142 cuadros 
y gráficos  d es cr ip t iv o s de las e sta dí st i ca s  vita les 
económicas, sociales, cul turales, politicas,
a d m in is tr a ti v as  y de justicia del pais.

«DAT OS  E ST A DI ST IC O S»  « E S T A DI ST IC A S VITALES»
«E ST AD I ST I CA S SOCIALES»

51-249 1972-1976
0 646 3- 00 1979 Es Gener al  Impr

PA PANAMA. D IRE CC ION DE E S T AD IS TI CA  Y C ENSO
(Panama, P A ) .
S i t u a ci ón  d emográfica, es ta d ís ti ca s  vitales, 

ano 1976 / D emog ra p hi c  situation, vital statistics,
1976. Panama, PANAMA. D IR EC CION  DE E S T AD IS TI CA  Y
CENSO, 1979. 210 pags. tbls. grafs. (Estad ístic a
Panameña. M o v i m i en t o de Pobla ción) . 0 ref.

I n f or ma ci ó n e s ta dí s ti c a sobre los h echos  vitale s 
o curr id os en Pan am a dura nte 1976. Los nacidos vivos se 
c l a si fi ca r on  por tipo, sexo, orden, mes y lugar de
ocu rr enci a,  a si st e nc i a del parto, peso, p erio do de
gestaci ón , l egi ti m id a d y edad de los padres. Las
defu nc i on es  fetales figuran por per iodo de gestación. 
Las d e f un ci on e s se c la si fi ca r on  por mes y lugar de
ocu rr enc ia , sexo, edad, c e r t i fi c ac i ón  me di c a y causa. 
Los m a tr im o n i o s  se p r es ent an  según mes, edad, e stado 
civil a nter i or  y nac i on a li da d de los con traye ntes,  y 
nume ro  de hijos. Los d i vo rcio s están c l as i fica do s por 
causa, n um er o de hijos, du ra ción  del ma tr i mo n io  y edad 
de los có nyuges. Se incluyen t a bu lac io nes e spec ia l es
para la p o b l a ci ón  i ndíge na y para las ci ud ades  de 
P anama y Colon, adem as  de serles r e sume n de los h echos 
v it al es  c or r es p on d i e n t e s  al period o 1972-76, y los 
form ul a rl os  utilizados.

«D AT OS  E STAD IS T IC OS » « E S T A D IS T IC AS  V IT ALES»
« CUE ST I ON AR IO »

51-2 50  1971-1975
0 646 4 .0 0  1978 Es G e neral  Impr

PA PANAMA. D IRE CC ION DE E S T AD IS TI CA  Y CENSO
(Panama, P A ) .
S i t u a ci ón  demogr áfica , e s t a dí st ic as  vitales, 

ano 1975 / D e mo gr a ph i c Situation, vital stat istics,
1975. Panama, PANAMA. DI RE C CI ON  DE E S TA DI S T I C A  Y
CENSO, 1978. 213 pags. tbls. grafs. ( Estad ístic a
Panameña. M o v i m i e n t o  de Pobl ació n). 0 ref.

51-251 1978
0 630 1. 00 1979 Es General Impr

PY PARAGUAY. DIR EC CIO N GENERAL  DE E STAD I ST I CA  Y 
CENSOS (Asunción, PY).
Anuario e s tadí st ico del Paraguay, 1978 /

S t atl st ical  b ullet in  of Paraguay, 1978. Asunción, 
PARAGUAY. D I RECC IO N GENE RA L DE EST AD IS TI CA  Y CENSOS,
1979. 132 pags. tbls. 0 ref.

A través de cuadros se p re se ntan las e stad ís tica s 
cli ma toló gi cas , de población, de salud publica, 
pre vi sión  social, Indices de precios, banca y moneda, 
i ngr es os y gastos del gobierno, e n ergí a e l éctri ca y 
con st rucc io nes , educación, e s ta dís ticas  vitales, 
agropec ua rias , de t ur is mo y de transp orte  y 
c omu ni c ac io ne s de Parag uay co rr e sp on di en t es  a 1978.

«DATOS E S TA DIST IC OS»  «E ST ADI ST I CA S  SOCIALES»
«EST AD IS TI CA S  VITALES»

51-252 1960-1977
0 630 2. 00 1978 Es General Impr

PY PARAGUAY. M I NI ST ER I O DE SALUD PUBL ICA Y 
BIE NE STAR  S OCIAL (Asunción, PY).
E sta d ís t ic as  vitales y sanitarias, 1960-1977; 

Para gu ay / Vit al and heal th statistics, 1960-1977; 
Paraguay. Asunción, PARAGUAY. MI NI S TE R IO  DE SALUD 
P UB LI CA  Y B I ENES TA R SOCIAL, 1978. 98 pags. tbls. 0
r e f .

Las es ta d ís ti ca s  vital es  y s anita ri as de Par aguay 
c or re s po n di en te s a 1960-1977« se p r es enta n a través de 
75 cuadros de sc r ip ti vo s  de la población, los 
nacimie nt os, las d efun c io n es  y sus causas, la 
morb ilid ad , los s er vi cio s prestados, las v acuna ci ones 
y los egreso s hospit alar io s.

« DATOS ESTA DI ST IC OS »  «E S TA D IS TI CA S VITALES»
« EST AD I ST IC AS  SOCIALES»

5 1-253 1965-1977
0 630 3. 00 1979 Es General Impr

PY PARAGUAY. M I NI ST E R I O  DE SALUD PUB LICA  Y 
B I ENE ST AR SOCIAL (Asunción, PY).
E sta d ís t ic as  vitales y sanitarias, 1965-1977; 

5a región sanita ri a / Vita l and h ealth  statistios, 
1965-1977; fift h h ealth reglón. Asunción, PARAGUAY. 
M I N I S TE RI O DE SALUD P UBL ICA Y BIENE ST AR SOCIAL, 1979. 
65 pags. tbls. Ó ref.

L as e st ad ís ti c as  vital es  y s anit arias  de la V 
R eglón S a nita ri a de Paraguay, c o r r es p on d ie nt es  a 
1965-1977» se p r esent an  a través de 59 cuadros 
d esc r ip t iv os  de los nacimien to s, la m ortal i da d  y sus 
causas, la morb ili da d, los ser vici os  prestados, las 
v acu n ac i on es  y los egr esos  hospit alari os.

« DAT OS  E ST ADI ST I CO S»  « ESTA DI ST IC AS  VITALES» 
«E ST AD I ST I CA S SOCIALES»
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51-254 1965-1978
0 6304 .00 1979 Es Genera l Impr

PY PARAGUAY. M I NI ST ER I O DE SAL U D P UBL ICA Y 
B IE NE ST A R SOCIAL (Asunción, PY).
Esta d ís t ic as  vit al es y s anitarias, 1965-1978; 

Asun c ió n  / Vital  and heal th statistics, 1965-1978, 
Asunción. Asunción, PARAGUAY. M I NI S T E R I O  DE SALUD 
P UBLI CA  Y BIENES TA R SOCIAL, 1979. 65 pags. tbls. 0
ref.

Las e st ad ís t ic a s v i tale s y s anita r ia s  de Asunción, 
c o r re po nd l en t es  a 1965-1978, se p re se ntan  a t ravés de 
59 ouadros de sc r ip ti vo s de los nacimient os , la 
m ort al i da d y o ausas de muerte, la mor bilid ad, los 
s er vi ci os p restados, las v a cu naci on es y los egresos 
h o s p i t a l a r i o s .

« DAT OS  E ST ADIS T IC O S»  « ESTA DI ST IC AS  VIT ALES»
«E ST AD I ST I CA S SOCIALES»

51-255 1975-1978
0 623 4. 0 0 1979 Es Gen eral Impr

SV EL SALVADOR. DI RE C CI ON  GEN ERAL DE E STAD IS T IC A 
Y C ENS OS  (San Salvador, SV).
B o let ín  estadístico, O c t u b r e -D ic ie mb r e 1978 / 

Stat is t lo al  bulletin, O ct ob er - D e c e m b e r  1978. San 
Salvador, EL SALVADOR. DI RE CC I ON  GEN ER AL DE
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1979. 76 pags. tbls. 0 ref.

B o l et ín  con cifras p ro vi si on a le s  de los pri ncipa le s 
aspe ct os soc i o- e co no mi co s  de El Salvador,
c o r r e sp on di e nt e s a O c t u b re -D ic i em b re  de 1978. Los 
dat os  se r ef iere n a mov imi en to  de la población, 
mlgr ao lon , p ro d uc ci ón  m anufa cture ra , constru cción ,
come rc io exterior, com er cio interior, transporte, 
f inanzas publicas, banca, precios, aspect os
c ult urales, j usti ci a y acc id en te s de transito.

« DAT OS  E STA DI STIC OS»

51-256 1975-1978
0623 5. 00 1979 Es General Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI O N GEN ERAL DE E STAD IS T IC A 
Y C EN SO S  (San Salvador, SV).
B o let ín  estadísti co, Ju l io - Se pt ie m br e  1978 /

S ta tl st ical  bulletin, J u ly -S e pt e mb er  1978. San 
Salvador, EL SALVADOR. D I RECCI ON  G E NE RA L DE 
E S TA DI ST I CA  Y CENSOS, 1979. 72 pags. tbls. 0 ref.

Bol et ín con cifras pro visi on a le s  de los p r inci pales 
a spectos soci o- ec on o mi c os  de El Salvador, 
c o r r e sp on di e nt e s a Jul i o- S ep ti em b re  de 1978. Los datos 
se r efie re n a movi mi e nt o de la p oblación, migración, 
p rod uc c ió n ma nu fact ur era , con struc ci ón, c omer ci o 
exterior, c omer ci o interior, tran sporte, finanz as 
publicas, banca, precios, as pectos culturales, 
just ic ia y aoc id en te s de transito.

«DATOS EST ADIST IC OS»

51-257 1950-2000
0 629 1 .0 0  1980 Es General Impr

SV EL SALVADOR. D IR EC CI O N GENER AL  DE E S TADIS TICA 
Y C ENS OS  (San Salvador, SV).
A n uar io  estadístico, 1978 / 1978 S ta tisti ca l

y earbook. S an Salvador, EL SALVADOR. D IRE CCION 
GENE RAL DE E S T AD I ST IC A Y CENSOS, 1980. 166 pags. tbls. 
0 ref.

I n form ac ión  e sta d ís t ic a sobre el e stad o y di námic a 
de la pob la c ió n  de El Salvador, en el per io do 
1974-1978. Se incluye la p ob la ción  cens ada y estimada, 
ent re  1950 y 1978, por sexo, edad y division 
a d mini st rat iv a, y la p r oy e cc ió n de la pob l ac i ón  total 
y e c on ó mi ca me n te  act iv a en el per iodo  1980-2000. 
R esp e ct o  al mo vi mi e nt o  de la p ob l ac ió n se pres en tan 
los naoimi en tos , defun cion es , de fun ci on e s infantiles, 
d efu n ci o ne s fetales, mat ri moni os, d i vorci os y 
migraci ón , c la s if icad os  según div er sas
c a ra ct er ísti ca s, c or re sp o nd i en te s al ano 1978. T a mbién 
fig ur an t a bu laci on es gen e ra l es  de c ada  uno de los 
h ech os  v it al es y de la entr ad a y s ali da  de m igrantes, 
e ntre 1974 y 1978.

« DAT OS  E ST AD IS TICO S»  « SIT UA CION  D EM O GR AFIC A» 
« DI NA M IC A  DE LA POBLAC IO N» « EST IM ACIO N DE 
P OBL AC ION»  « E S T A D IS T IC AS  V IT ALES»

SV TELLER, Cha rl es H; DIAZ, E r win R.
El Salvador. 51-166.

« IND I CA D OR ES  S OC I O- E CO NO MI CO S » «DESNUTRICION» 
« IN DI C AD O RE S DE MO G RA F IC OS » «DATOS ESTADISTICOS» 
« CATALOGO»

5 1-258 1978
0 604 2. 0 0 1980 Es General Impr

VE VENEZU ELA. OFI CINA C ENT RA L DE E S TA DIST IC A E 
I NFO R MA T IC A (Caracas, VE).
A n uar io  estadístico, 1978 / 1978 statlstical

y e a r b o o k . Caracas, VENEZUELA. O F ICIN A CENTRAL DE 
E S T AD IS TI C A E INFORMATICA, 1980. 609 pags. tbls.
grafs. 0 ref.

El Anu ari o E st a dí s t i c o  de Venezuela,
c o r re sp on d ie n te  a 1978, incluye i nf or ma ci ó n sobre la 
s it ua ci ón física, la sit uaci ón s oci o-dem og rafl ea 
(población, trab ajo y r em un eraci ones,  salud publica, 
edu ca c ió n  y ciencia, justicia) y la situación 
e c o n óm ic a del pais.

«DATOS E ST AD ISTIC OS »

XC TELLER, C ha rl es  H; DIAZ, Er wi n  R.
Cata l og o  de datos d em og rá fi c os  para la 

pl an if i ca c ió n a l i m e n t a r i a- nu tr ic i on a l en Centro 
Amer ica y Panama. 51-173.

« NUTR IC ION » « DATO S E STADI ST I CO S»  « D E S N U T R I C I O N  
«CATALO GO » « IN DI CA DO R ES  D EM OGRA F IC O S»

51-259 1920-2000
06064.01 1980 Es Gen era l Impr

XL C ELADE  (Santiago, CL).
Tas as  de fecundid ad  por edad y tasas globales 

de f ec und id a d para los 20 paises de A meri ca L atin a / 
F e rtil it y rates by age and global fert ility  rates for 
the 20 coun tr ies of L a tin America. Bol. Demogr. Ano 
13, No 26, pags. 7-46. Julio 1980. 5 ref.

Los i n dica do res  p r es enta dos incl uyen las tasas de 
fecundidad, total y por edad, la tasa de n a talid ad  y 
los n aci mi e nt os  impl íc itos  en las proye ccion es , de 
acu er do a las h ip ó te si s alta, m e di a ( recomendada) y 
baja. Ademas se prop or c io na  la p ob lació n total 
pr oy ec t ad a  por paises, entre los anos 1920 y 2000.

« PRO YE C CI ON  DE P OBLAC IO N» «IND IC ADOR ES
DEMO GR AF IC OS »  « FEC UN DIDA D»  «TASA G LOBAL DE 
FEC UN DIDA D»

51-260 1950-1978
05838.01 1979 En G e ne ral  Impr

XL OEA (Washington, D.C., US).
Regi on al d e m og ra ph i c and econ o ml e  trends / 

T e nd en ci a s d em og rá fi c as  y econ óm ic as  reg ionales. Bol. 
Estad. OEA, Vol 1, No 4, pags. 9-21, tbls.
O c t o b e r - D e c e m b e r  1979. 0 ref.

S eries e s t ad í st i ca s para 24 p aises de America 
Latina, que mues tr a n la t e nden ci a regist rada,  durante 
el p e rio do  1960-1978, en la p o b l a ci ón  total, el 
p rod uc to interno b ruto total, per c apit a y por
s ectores de act iv idad , y en la c o m po si ci ó n de los 
gastos públicos.

« I NF ORM AC ION  E ST A DI STIC A» « PO BLACI ON » « INGRE SO  PER
CAPITA»

51-261 1950-1978
0 5 8 7 9. 02  1979 Es G en er al Impr

XL OEA ( Washington, D.C., US).
Cua dr os e sta dí s ti c os  / S t a tl s ti ca l tables.

Bol. Estad. OEA. Vol 1, No 2-3, pags. 15-63, tbls. 
A b r i l -S ep ti e mb r e 1979. 0 ref.

I n fo rm ao i on  e s ta dí s ti c a sobre A m er ica Latina
r e fer en te a los s i gu i en te s temas: poblac ión,  producto
int er no bruto total, pro du cto i nter no bruto per 
capita, c o m po si ol o n del g a sto ( co nsum o total,
i n ver si ón bruta total, e x p o r t ac i on es  de b ienes y 
servicios, im po r ta c io ne s de b iene s y servicios, pagos 
net os  a fact or es p rodu ct i vo s  del exterior, y origen 
del pr od u ct o inter no  b ru to  en los r ubros a gr ic ul tu r a y
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mineria, m an u fa c t u r a  y const rucci ón , ele ctricidad, 
gas, agua, tra ns p or te s y c omu nicac io nes,  c ome rc io  y 
serv icios  f i na ncie ro s y go biern o y otros servicios. 

«DAT OS  EST AD IS TI CO S »

51-262 1 950-1978
0587 9. 0 3 1979 Es Gen eral Impr

XL OEA (Washington, D.C., US).
C u adro s por paises / Cou ntry tables. Bol. 

Estad. OEA. Vol 1, No 2-3, pags. 65-203, tbls. 
A br il -S e p t i e m b r e  1979. 0 ref.

Se p re sent a i nf or ma oion  est ad í st ic a para los 
dis ti ntos  p aises de Ameri ca La ti na  sobre cue ntas 
nacionales, b alan za  de pagos, f inanzas publ icas e 
Indices de v o lume n del co mer ci o exterior.

«DATOS EST AD IS TI CO S »

B. M O R T A L I D A D / MO RT AL IT Y

51-264 1946-1977
0 5922 .0 0 1979 Es Genera l Mim eo

AR MULLER, M ari a S; C A R0 NI A DE JOULIA, Silvia.
Mort al i da d infantil en Mis io n es  1968 a 1977; 

datos para el e s tudi o de la n a tali dad y la m orta li dad 
i nfantil / Infant m or ta lity  in M is io ne s 1960-1977; 
data for the study of infant n at allt y and mortality. 
Posadas, MISIONES, ARGENTINA. DIRECC IO N GENER AL DE 
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1979. 79 pags. tbls. grafs. 31 
ref.

El ex amen de la e vo lu ción  seguida por la mortalid ad 
infantil en la p r ovin ci a de M isiones, Argentina, entre 
1946-1977, u ti l iz a  como me di d a la tasa de m orta lidad 
infantil y las tasas de m or t al id ad  neonatal y 
p o s t - n e o n a t a l . Ademas del a ná lisi s pr ov inci al y las 
c ompa ra ci on es  con el pais, se incluye un estudio  de la 
m orta li d ad  en 3 zonas que se d if er enci an  desde un 
punto de vista de mo g rá fi co  y de las condi ci ones 
sani ta rias  y de ate nc ión  medioa. L os 3 apéndices 
m et od ol ó gi c os  d iscuten los crit er ios  para la selec ci ón 
de las zonas, asi como las c orr e cc i on es  a las tasas y 
los valores de r efer en c ia  para el periodo estudiado. 

«MED ICION  DE LA M O R TA L ID AD » « MO RT AL ID A D INFANTIL» 
« TEND ENCIA  DE LA MOR TA L ID AD » « MO RT ALID AD  N EONATAL» 
« M ORTA LI DAD POST NEONATAL»

5 1-263 1913-1971
05877.01 1980 En Gen eral Impr

AR A C C I N E L L I , M. Martha; MULLER, Mar ia S.
Why Ar gen ti na ' s m or ta li ty  is rising: an

a nalysis / Por que esta s ubiendo la m o rt alid ad en 
Argentina: un análisis. Interoom. Vol 8, No 3, pags. 
8-9, tbls. M ar ch  1980. 4 ref.

D ur ant e los últ imos 100 anos las tasas de 
m o rt al id a d de A r genti na d ec l in a ro n firmemente. Sin 
embargo, en los prime ros anos de la dec ada de 1960 
estas tasas de t uv i er on  su d escen so y la es p er a nz a de 
vida al nac er  en la ac tu al id ad  disminuyo. Se plantea 
ento nc es si podran los paises en d es a rr o ll o reduci r la 
brecha de la esp er a nz a  de vida ex is t en te  entre ellos y 
los paises d es arro llado s.  La p rime ra  h ipó tesis  afirma 
que "la c o nv er g e n c i a  de las e sp er a nz a s de vida entre 
los paises en d e sa r ro ll o y los mas d es ar ro ll a do s  es 
una r eal id a d visi ble y m e n s u r a b l e ” . D atos sobre la 
mayo ría de los p aises del tercer m un do  s ugier en  la 
h ip ót es i s contrar ia: la c o n v er ge n ci a  de las espe ra nzas 
de vida m edi a de los paises en de sarr ol l o y de los 
p aises d e s a r r ol la do s  es ac tua lm en t e una meta 
ina lc anza ble, de bido a la gran d ispar i da d  económ ica 
e x iste nt e entre ellos. E sta h ip ó te si s se basa en el 
hech o de que los d esce nsos s i g ni fi ca t iv o s a lcan za dos 
en corto tiempo por la mayoría  de los paises en 
desa rroll o,  f ueron po si bles  por la u t i li za ci ó n m asiv a 
de casi todas las téc nicas de r el at iv o bajo costo 
disponi bl es. Sin embargo, para seg ui r d i s m i nu ye nd o  la 
dis ta n ci a  que los s epar a de los p ai ses d esarrollados, 
se r e qu iere n m e jore s c ondi ci o ne s  de vida para el
c onju nto de la p ob la ci ó n y ello no es posi bl e a menos 
que se i ncre mente  la cantida d y la calidad de su
d e sa rr ol l o económico. Al e xami na r la s i tuaci ón  de
Argentina, se o b se r va  que la e sp er an z a de v id a al
nace r de sc e nd ió  0.78 anos durant e 1960-1970 (p8),
cay en do desde 66.37 anos en 1960 a 65.59 en 1970. En 
conc lusión, los auto res están a favor de la segund a 
h ipótesis. Luego, p a recie ra  existi r un limite al 
d esc en s o de la m or t al i da d que un pais no puede 
superar, a m enos que lo haga en c on jun ci ó n con un 
avance sub st an ci al  en el d es ar r ol l o e co nó mico  y en las 
cond ic i on es  de vida.

« M O RT AL ID A D D IF ER EN CI A L»  «PA IS  EN D E SA RROL LO » 
« NIVE L DE VIDA» «DE C LI N AC IO N DE LA M OR TA LIDA D» 
« E SP ER A N Z A  DE VIDA AL NACER»

51-265
05922.01 1979 Es Gene ral M imeo

AR MULLER, Ma ría S; C AR 0N IA  DE JOULIA, Silvia.
M o r t a l id ad  infantil / Infant mortality. En:

MULLER, Mar ía  S; C AR 0N IA  DE JOULIA, Silvia. 
M or ta li d ad  infantil en M i si on es  1968 a 1977; datos
para el e s tudi o de la n a tali da d y la m orta lidad
infantil. Posadas, MISIONES, ARGENT INA. DIRECC ION 
G EN ERA L DE E S T AD IS TI CA  Y CENSOS, 1979. pags. 5-16. 
tbls. grafs. 31 ref.

La c uant if i ca c io n de la m o rt al id ad infantil en 
Misiones, Argentina, utiliz a como me di d a la tasa 
c o nv enc io nal del fenómeno, que puede ser separada en 
mort al i da d neon at al y p o s t n e o n a t a l , a pu nt ando  a las 
d e func io nes de meno re s de 1 mes y de a qu ello s entre 1 
y 11 meses, resp ectiv am ente . Al Incluir estas ulti ma s 
dos medidas, se intenta b usoar un i nd ic i o e xp li ca tiv o 
de la t e nd enci a de la mo rt al id ad  infantil entre
1965-1977 a nivel p rovin cial y zonal. La idea es que 
una d ismi nu c ió n  de dicha m o rt alid ad , se c o rre sp onde rá
con una me nor pa rt ic i pa c ió n de la m ort al idad
post -n e on at al  y vice-versa, d eb ido a la sen si bil id ad
de esta ultima a los cambios  en las cond icio ne s 
e c o n o m i c o - s o c i a l e s . En el análi sis p rov in cial  y 
nacional, el nivel general estara dado por la 
espe ranza  de vida al nac er y la m or t al i da d infantil, 
por la p r ob abil id ad que tiene un nino r ecien n acido de 
morir antes del ano de vida.

«ME DI CION  DE LA M OR TA LIDA D» « MO RT AL I DA D  INFANTIL»
«MOR T AL I DA D N EO NA TAL»  « MO RT AL IDA D POST NE ONATAL»

5 1-266 1946-1971
0592 2. 02 1979 Es General M im eo

AR MULLER, Mar ia S; C AR0N IA  DE JOULIA, Silvia.
Nivel y tend encia  de la mor ta li da d en Misiones 

/ M or ta li t y level and trend in Misiones. En: MULLER, 
Maria S; C AR 0N IA DE JOULIA, Silvia. Mo rt alid ad 
i nfantil en M isi on es  1968 a 1977; datos para el 
e s tudi o de la n atal idad y la mor tal id ad  infantil. 
Posadas, MISIONES, ARGENTINA. D I RE CCIO N G E NERA L DE 
E S TA DI ST I CA  Y CENSOS, 1979. pags. 10-16. tbls. grafs. 
31 ref.

En 1947, la e s pe ranz a de vida al nacer  en Misiones, 
A rgentina, a lo an za b a a 59.83  anos, cifra que en 1960 
se el eva a 63.75, para d is m in ui r en 1970 a 62.09 anos. 
Estos n i veles  se aeeroa n a la media na ci onal  que, en 
1970, alc an z ab a  a 65.59 anos (p12). Ent re 1947-1970 la 
mo rt al i da d  infantil (medida por la pro ba b il id ad  de 
mor ir  antea del ano) ex per im en t o un leve aum ento  y 
puede e s pera rs e que de cada mil nin os que nacen, 
m ue ra n 72 ant es del ano. Sol o en 1970, los nivele s 
o bs erv ad os en Mi si on es  son m as altos que los 
naci on a le s (72 y 63 por mil r es p ec tiva me nte)  (p13). En 
general, los n i vele s e sti ma dos da m or t al id ad  infantil 
son elevado s si se tiene en ouenta el nivel de
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m or ta li d ad  general.
« M O R TA LI DA D  IN FANTIL» «TEN DENCI A DE LA M OR TALID AD » 
«NIVEL DE LA M ORTA L ID A D»

51-267 1948-1977
0592 2. 03 1979 Es Gener al  M lm eo

AR MULLER, Marí a S; C A RO NIA DE JOULIA, Silvia.
La m or t al i da d Infantil en Mis io n es  / Infant 

m or ta l it y  ln M isiones. En: MULLER, M a r i a  S; C A RO NI A DE 
JOULIA, Silvia. M orta li d ad  infantil en Mi sione s 1968 a 
1977; datos para el estud io de la nata lidad  y la 
mort al i da d infantil. Posadas, MISIONES, ARGENTINA. 
D IR EC C IO N  GENE RAL  DE E STAD I ST I CA  Y CENSOS, 1979. pags. 
17-40. tbls. grafs. 31 ref.

Entre 1948 y 1977 se obse rva una leve t end encia  al 
d esc en s o de la m or t alida d infantil en Misiones, de 74 
a 60 por mil (pl8). La c a ra c te r ís ti ca  mas s alien te  la 
cons t it u ye n las f lu ct uacio nes en el nivel de las 
tasas, en donde los a ument os  cíclicos hacen  p erder lo 
g an ad o en anos de e sta bilid ad  y/o descenso. Entre
1968-1977, le t en de ncia al des ce nso es suave (de 65 a
53 por mil) con un nivel estable de la m ortal idad
neon at al y un des censo  del 18% en la p ost -n eona tal
(p23). El e xamen de 3 zonas de la p ro vin cia revela:
a ).pa ra  la zona I, un des censo  del 8% de la m orta li d ad 
infantil como r e sulta do  del aumen to  en la m o rt alid ad 
n eonatal del 7% que es anulado por la baja en la 
m or ta li d ad  pos t- ne on at a l (19%) (p 26); b ) .para  la zona
II, un d es cens o del 16% de la mo rtal id a d como 
r esul ta dos  de descen so s en la m o rt al id ad  neo natal  y en 
la m or tal id a d p o st-ne on atal  (p30); c ) .para  la zona
III, un de sc e ns o del 8% en la mo r ta l id ad  infantil 
d eriv ado de una baja en la m orta li d ad  p os t-n eonat al 
(13%) ( p 3 3) •

« M OR TA LI D AD  INFANTIL» «TE ND EN CI A DE LA M OR TA LIDAD » 
«NIVEL DE LA M OR TA LIDA D» « MORT AL I DA D  N EONATAL» 
«MOR TA L ID AD  POST NEONATAL»

5 1-268 1943-1977
0 5922.04 1979 Es General Mim eo

AR MULLER, Maria S; CARO NIA DE JOULIA, Silvia.
C or re cc i ón  de la serie anual de n acim i en t os  y 

defu n ci o ne s de menor es  de 1 ano / Corr ec t io n of the 
a nnual series of births and deaths of chil d re n  of 
unde r one year of age. En: MULLER, Mar ia S; C ARO NIA DE 
JOULIA, Silvia. M o rt ali da d infantil en Mi si on es  1968 a 
1977; datos para el estud io  de la n a tali da d y la 
m orta li d ad  Infantil. Posadas, MISIONES, ARGENTINA. 
D I RECC IO N GEN ERAL DE E STA DI ST I CA  Y CENSOS, 1979. pags. 
47-65. tbls. grafs. 31 ref.

Los 3 a pé nd ic es al estu dio de la m or t al idad 
infantil en Misiones, Argentina, incluyen: a).los
crit erios  s eguidos para la c o rr ecci ón  de ambos 
t érminos de la tasa de mort al id ad  infantil y las 
tablas con los datos básicos; b ).los c ri terio s para 
esta bl e ce r las unidades de anál is is n uevas o zonas de 
la provincia; c ).las t ablas de r ef ere nc i a de la 
m or ta li d ad  i nfantil entre 1948-1977.

« MORT A LI D AD  INFANTIL» «AJU STE DE DATOS» « MORT AL IDAD
N EONA TA L» «MO RT A LI DA D POST NEONATAL»

51-269 1940-1970
0588 9. 09 1979 En Gener al Impr

BR MERRICK, T homas William; GRAHAM, Dougl as H.
F e rtil ity and m or ta lity  in the p o stwa r p eriod 

/ Fec und id ad  y m or ta li dad del p erio do de la 
postguerra. En: MERRICK, Thomas W illiam; GRAHAM,
D o ugla s H. Po pu la ti on  and e co nomic d evel o pm e nt  in 
Brazil; 1800 to the present. B altimore, Md., JOHNS 
H OPKI NS  U NIVER S IT Y  PRESS, 1979. pags. 251-277. tbls. 
44 ref.

Brasil p er m aneci ó con altas tasas de natali da d 
has ta  avan za d o el proc eso de urb an i za ci ón  e 
indu st ria li z ac i ón , y solo a partir de 1970 se adv ierte 
un leve descenso. La de cli na ci ó n de la morta li dad, 
aunque tuvo un brus co  cambio con la i n tr o ducc ión de 
los a de la ntos médi cos en 1930, ha ad op ta do  un rit mo 
suave. La a p li oa cl on  de la te or ía de la t ransi c ió n 
d e mo gr áf i ca  al caso b ra si leño r equi ere de cautela; las 
resp ue s ta s d em og rá fi c as  a los cambios en la e s ru ctur a

s oci o- e co n om ic a son suma men te  complejas, debido a las 
gran des di fe re nc ia s  regionales. Las presiones 
d e mo grá fi cas  desde el Nordeste, tanto a través de las 
c orr ie ntes  m i gr at o ri a s como de los patrones de 
fecundid ad  y mo rt a li d ad  de los migrantes, a fectaron la 
c omp o si c ió n por edad de la p o bl ació n y la natalidad, 
m or tal id ad y nupc ia l id ad  de las reglones Sudeste y la 
frontera Cen tro -O este . Aunque el impacto inicial freno 
el de sc e ns o de la fecund id ad en estas regiones, a 
m ed id a que los mi gr a nt es  a simil a ba n  los patrones 
urbanos, dicho d es cens o ad qu irió  nueva fuerza. Sin 
embargo, la falta de a cce si bi li da d  de las clases 
pobres urban as  a la salud y a la dis ponib il idad  de 
anti c on c ep ti vo s li mi ta rí an  el proceso de transición. 
Hay e v iden ci a de la inco rp or ac ió n  de algunas areas 
rurales a dicho proceso.

« T RAN SI CION  D EM O GR AFIC A»  «DECLI NA CION  DE LA 
F EC UND ID AD»  « DE C LI NACI ON  DE LA MORTALIDAD» 
« I N D U ST RI AL I ZA C IO N»  «URBANIZA CION»

51-270 1895-1973
06421.09  1930 Pt Gene ral Mimeo

BR SAWYER, D i ana Oya.
Rela c oe s  entre morb al i da de  e fecundidade: o

caso de Sao Paulo / R elaci o ne s  entre m or tali dad y 
fecundidad: el caso de Sao Pau lo  / Relat ions between 
m or tal it y and fertility: the case of Sao Paulo.
Teresopo li s, s.e., 1980. 67 pags. tbls. grafs.
Pres en t ad o en: Reuni ón  del G r upo de Tra bajo sobre 
Procesos  de R ep ro d uc c ió n de la Población, 6a, 
Tere so poli s,  BR, 22-25 Abril 1980.134 ref.

El traba jo  se orient a a exa mi nar  las posibles 
r elac iones  entre la m orta li d ad  y la f ecun didad  asi 
como a r efle xi o na r  sobre las t en tat iv as a nt erio res de 
e s pe ci fi c ar l as  y/o c u a n t i f i c a r i a s . Dada la sujeción  de 
las m is ma s a c o nd ic i on e s h i st óri ca s y demogr áfic as 
concretas, el e s tudio  se inicia con una
c ara ct e ri z ac ió n de la evo lu ció n de la estruc tura 
social y de la r ep r od uc ci ó n en Sao Paulo, desde el 
peri odo colonial al presente, i d entif ic ando  los 
int er eses  econ óm i co s de las dist inta s clases sociales 
a p artir de las rela ci ones  de producción. El examen 
detenido, en forma sepa ra da y co njunta de la
m orta lidad  y de la fecundidad, revela que los niveles 
elevados de ambas va ri a bl es  co rr e sp on de n  a la 
sub po b la c io n menos p ri vi le gi a da  en términos de
ingreso, ocupac ión,  vivienda, educ ación  y salud. La 
e vi den cia empírica, tanto a nivel agreg ado como a 
nivel individual, no permite p re cis ar  cuales 
me ca ni s mo s  operan ni el gra do en que e xiste o no una
relación  causal d ir ec ta entre m orta li dad  y fecundidad, 
a pu nta ndo a la de t er m in ac ió n  estruc tu ral como un hecho 
central. Las series h i st ó ri ca s de tasas agregadas
o fr ece n escasa o n in gu na e v iden ci a del tipo de
r elac io n es  aludidas. A pesar del d esc en s o secular de 
la tasa gl obal de fecundidad y de la tasa de 
mo rt al i da d  infantil, la de cl in ac ió n  de la fecundidad
a ntecede a la baja de la m or tal i da d  y, en otros
momentos, las c urvas se i ncli na n en direcciones
opuestas. A nivel individual, existen algunas
evid en c ia s a favor del e fecto de r ep osi c ió n  pero no 
fue posib le aislar dich o efecto de las vin culac iones 
entre la e s t r u ct ur a social y la f ec undi da d y entre la 
fecu nd idad  y la m ortalidad.

« MORT A LI D AD  INFANTIL» «FEC UN D ID AD  DIFERE NCIAL »
« E S TR UC TU R A E CONO MI CA»  « AN AL ISIS  HISTORICO»
« CO ND IC I ON E S S OC I O- E CO NO MI C AS »

51-271 1962-1975
05858.01 1979 Pt G e ne ral Impr

BR U N I V ER SI D AD E  DE SAO PAULO. F A CU LDAD E DE SAUDE
P U BLIC A (Sao Paulo, BR).
M o rt al ld a de  de adultos de 15 a 74 anos de

idade em Sao Paulo, B o t u ca tu  e Sao M an oel (Brasil),
1974/1975 / M or ta li da d  de los adul to s de 15 a 74 anos
de edad en Sao Paulo, B otu ca t u y San M anoel (Brasil), 
1974/1975 / M or ta l it y  among a dults of 15 to 74 years
of age in Sao Paulo, Bot uc a tu  and Sao M anoel (Brazil),
1974/1975. Rev. Sau de Publica. Vol 13, Supl. 2, pags.
1-73, tbls. D e z em br o 1979. 20 ref.

La In ve st i ga c ió n de la m o rt al id a d adulta en el
e stado de Sao Paulo, Brasil, tuvo por objeto
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d e te rm in ar las reales causas baslc as y as oc i ad as  de 
muerte, v er if icar  la i m po rtan cia de los trastorno s 
m ent al e s en estas causas, y su asoc ia ci ón  con otras 
enfe rmed ad es, e inv es tiga r las c a r ac te rí s ti c as  de la 
m o rt al id ad por causa. Los datos pro vi ni er on  de una 
m u es tr a de 3000 d e func iones  de 15 a 74 anos de 
resi de n te s en el mu ni c ip io  de Sao Paulo, ad em as de 
todas las d e func io nes de los r es id en tes en los 
m unic ip i os  de Sao Ma nuel y de Botucatu, 220 y 126, 
r esp ec tiva mente , o cu rr id a s en un period o de 12 meses, 
entre 1974 y 1975. La r ec op il ac i ón  de los datos se 
efec tuó m edia nt e un form ulari o dise ña d o e s pecia lment e 
para este objeto, que c ompr en de una entr ev ista 
domi c il i ar ia  a los familia re s y a nt ec ed entes  clínicos 
p ro ve ni entes  de regist ro s de los ho sp itales, examenes, 
a utop si as y e ntre vi sta a los médi co s tratantes. Los 
r esu lt a do s m ostraron, para el mu ni ci p io  de Sao Paulo, 
como causa p rio ri tar ia  la en ferme da d isqué mica del 
corazón, seguida  de los tumores mal ig nos y lesiones 
v asc ul a re s que afe cta n el sis tema n ervio so central. Al 
c on si de r ar  también las causas asociadas, se concluye 
que las e st a dí sti ca s basadas en la causa b asica no 
mid en  co rr e ct a me nt e la impo rt anci a de las e nf erme dades 
como c ausa s de muerte. De los casos e studiados, 869 
t enían a lgún tra st orn o mental, el 6.8% de los cuales 
apar e cí a  como causa basica.

«CAU SA  DE MUERTE» «MOR TALID AD » « MORT AL I DA D  DE LOS
ADULTOS» « ENF ER MEDA D MENTAL» «CUEST IONA RI O»

CL CHILE. C ON SE JO  N ACIO N AL  PARA LA A L IM ENTA CION Y 
N U TRI CI ON (Santiago, CL).
N u tric ió n y población. 51-131.

« DAT OS  E STADI ST I CO S»  «NUT RI CION » «SALUD»
« IN DI C AD O RE S DEM OG RAF IC OS» « M OR TALI DAD INFANTIL»

51-272 1939-1978
0 587 6. 00 1979 Es General Impr

CL CHILE. M IN IS TE R IO  DE SALUD P UBLI CA  (Santiago, 
CL) .
Anuario 1978: e nf er me da d es  de no ti f ic ac ió n

o b l ig at or i a / Yea rb ook  1978: com pu l so ri ly  n otif ia ble
diseases. Santiago, CHILE. M I NI ST ER IO  DE SALUD 
PUBLICA, 1979. 66 pags. tbls. 0 ref.

D a tos  e st ad ís ticos  sobre casos y m u er t es  por 
algu nas e nf e rm ed ad e s t ransm is i bl es  regi st r ad as  en 
Chile dur ant e el ano 1978. La i nf or ma ci ó n se refi ere a 
la t en de nc ia de la m or bi li dad y mort alida d,  a la 
i nci de ncia  o b ser va da en 1978, a la d i s t ri b uc ió n por 
p rovincias, edades y meses, a la d is tr i bu c ió n por 
c i r c u n sc ri pc i on e s y a la m o rb i li da d y m or ta li d ad  por 
provincias.

« ENF ER M ED AD  TR AN SM IS IB L E»  « CA USA  DE MUERTE»
« MOR BI LIDA D»  « MO RTAL ID AD»  «DATOS E S TADI ST ICOS »

5 1-273 1940-1979
0 &29 3. 00 1980 Es Genera l Impr

CL CHILE. M I N I S TE RI O  DE SA LUD PUBLI CA (Santiago, 
CL) .
Anua rio 1979: d ef un ci on e s y causas de m uerte  / 

1979 Yearbook: d eaths and causes of death. Santiago, 
CHILE. MI NI S TE R IO  DE SALUD PUBLICA, 1980. 134 pags.
t b l s . 1 r e f .

I nfo rm a ci ón  e st ad ís ti c a sobre d efun c io n es  ocurri da s 
en Chile en 1979» por sexo, edad, causa, c er t if ic ac i ón  
m edi ca  y d iv isi on e s a dmi ni stra tivas . Se i nc luyen 
e s t i ma ci on e s de la p ob la ció n y un r es u me n  del 
m o v i m i en to  d e mográ fi co en el period o 1940-1979.

« DAT OS  E S TA DIST IC OS»  « M OR TALI DAD» « MOR TA LIDA D
INFANTIL» « CAUSA DE MUERTE»

51-274 1962-1976
0633 2. 00 1980 Es Gene ra l Mlmeo

CO PI&RRET, Clemente.
Tablas de vida 1 970-1975 para diez 

d e p a r t am en to s  de C olom bi a / Life t ables 19 70-1975 for 
ten d e part me nts  of Colombia. Bogotá, s.e., 1980. 25
pags. tbls. 8 ref.

E lab or a ci ón  de una tabla de m o rt al id ad  para
1 970-1975 de 10 dep ar ta me n to s  de Colombia, re sp ec to  a

los cuales se consi de ra que existe inf ormación 
aceptable. P rev ia m en te  se e v al uaro n y a ju st ar on  los 
datos de la p o blac ió n del c enso de 1973» por omisión; 
las de fu nc io ne s  r e gist ra das se c orr igier on  a través de 
su c omp ar ac i ón  con el r egistro p arro quial  de 
i nhumaciones. La dis t ri b uc ió n por edad de las muer tes 
se e stimo a partir de los datos del Cauca en 1974» que 
se c o ns i der ar on completos» a p li c án d os e dicha 
d is tr i bu c ió n a los de pa rt am en t os  restantes. La tabla 
de mor ta li da d r esul ta n te  dio una e sp er anza de vida al 
n acer de 55 anos para los hombres y 60 para las 
muje res (p19)» c o r r es p on di en do  apro xi ma da me n te  a los 
nive les 16 a 17 del mo de lo  Sur de C o a l e - D e m e n y .

«TABLA DE MORTAL ID AD» «CALIDAD DE LOS DATOS»
«AJU STE DE DATOS» «O MI SI ON ES  DEL REGISTRO»

51-275 1926-1976
0 611 0. 00 1980 Es Gen er al Impr

CR GUZMAN» José Miguel.
E val ua c ió n de la h ist or i a de e mb ar azos  en la 

Encu es ta nacio nal de Fecu ndida d,  Costa Rica, 1976 / 
Eval ua t io n of the pregna ncy history in the National 
Fert ilit y Survey, Costa Rica, 1976. Santiago, CELADE,
1980. 92 pags. tbls. grafs. (Serie C 1011). 17 ref.

Se p re tende evalu ar  la cali da d de los datos de la 
h ist or ia de emb ara zo s de la Encu e st a  Na cional de
Fecu nd ida d de Costa Rica r eali za da en 1976,
i ntr od uc ie nd o  como patrón de c ompa r ac i ón  las medidas 
o b ten id as a través de las e st ad ís tica s vitales, las 
que son c o ns ide ra das  de buena calidad. Se con temp la 
ademas, en el caso de los datos sobre fecundidad, la 
apli ca c ió n de los m étod os  de c or rec ci ó n y la
comp ar a ci ón  de los d atos corr eg idos  con los
r esul ta nte s de las e s ta d ístic as vitales. Se evalúan 
los datos sobre m or t al id ad  infantil y Juvenil y 
finalme nt e se hace una apr ox i ma ci ón  al estudi o de la 
m ort al i da d intrauterina.

«EN CU ESTA  M U ND IAL  DE FEC UN DIDA D»  « E VA LUAC ION DE
DATOS» « H ISTO RI A G E NESIC A» « ANAL IS IS L ON GI TU DINA L»

GT TELLER, Charles H; DIAZ A., E rw in  R; DELGADO, 
Hernan; SAENZ JIMENEZ, Lenin; A RANDA PASTOR, 
Jose.
Recent m acro and micr o trends in child 

m or ta li ty and m a l n ut ri ti o n and their i nt er r el atio ns hip 
in Central Amer ica and Panama. 51-150.

< M0 RT AL IDAD  INFANTIL» «ZONA  RURAL» «DE SN UTRI CI 0N»
GT CR PA

51-276
06199.01 1979 En Gene ral  Impr

MX CO RO NA VASQUEZ, Rodolfo; JIME NEZ ORNELAS,
Rene; MINUJIN, Alberto.
M o rta li ty in México: advan ce of an

in ve st i ga t lo n / La mo rt a li d ad  en México: avances de
una investi ga ció n.  En: OMS (Geneva, CH). Ed.
P ro ce ed ings  of the M ee ti n g on S oc loeco no mic 
Det er m in a nt s and C on s eq ue nc e s of Mortalit y. Geneva, 
OMS, 1979. pags. 38-53. tbls. grafs. P r es e nt ad o en: 
NU/OMS. R e unión  sobre D et e rm in an t es  S oci oe co n óm i co s de 
la M or t al id ad  y sus Consecuen cias,  México, MX, 19-25 
Junio 1979. 0 ref.

El proy e ct o  "La m or t al id ad  en México", del
I ns ti tu to de Inv es t ig ac io ne s  So ci ales  de la 
U niv e rs i da d N ac ional Aut ónoma  de México, tiene por 
objetivo, en una primera etapa, est im ar el nivel y 
estr uc t ur a de la mor ta li da d del pais entre 1940 y 
1970, para des pués t ratar de ex plica r las relacio nes 
entre la mo rt a li d ad  y los otros fenómenos 
dem og ráfi co s, y sus i nte rr el a ci o ne s con el de sarro ll o 
e co nó mi co y social. La etapa inicial se div id ió en dos 
fases: e lecci ón  de los mét odos de e st ima ci ó n y
a pli ca ción  de ellos. Se pre senta n los estudios
r efe re ntes  a la pri mera  de estas fases, con los 
r esu lt ados  de algunas a pli ca ci o ne s  al caso mexicano. 
El m ét odo de las rela ci ones  de s upe rv iven cia
inte ro en sa le s  se e ncon tr ó a dec ua d o para una población 
que no esta sujeta a mo vi mi en to s m igra torio s
signific ati vo s; el siste ma logito de B rasa res ul to un 
m ét od o  a ce pt abl e de ajuste para las d efun ci o ne s  de 
m e nor es  de un ano, al a plic ar lo a la es tr uc t ur a  por
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•dad de las Muertes. La pru eb a de t eoni ea s de a náli si s 
de series c r o n o l o g i e a s , para ajus tar e s t a dí s ti c as  de 
m o rtal idad,  r es u l t o  satisfact or ia, e ligi é nd o se  el 
m ét od o de B o x- Je n ki n s oorno el mas a deou a do  para el 
tipo de datos, ya que permite, no solo d et er m in a r la 
t endencia, sino que tam bién apr eciar  las f lu ct uaci ones 
no si stemáticas.

« ME DIC IO N DE LA M OR TA LI DA D » «AJU ST E DE CURVA S» 
«SER IE  C RO NO LO GI C A»  «DATOS C ENSA LE S» « RE GI STRO  DE 
D E FU NC IO NES»

51-277 1945-1970
05990.01 1978 En Gen eral Impr

MX MALINA, R obert M; HIMES, John H.
P att er ns of c h ildh oo d mo rt a li ty  and g rowth 

status in a rural Zapotee com muni ty  / Pa trone s de la 
m or ta l i d a d  infan til y e stado del c reci mi e nt o  en una 
c o muni da d zapoteca. Ann. Hum. Biol. Vol 5, No 6, pags. 
517-531, tbls. grafs. 1978. 44 ref.

El e s tudi o de los pa tr ones  de mo r ta l id ad  i nf antil y 
juvenil y del orec im i en to  físico de los e sco lares  en 
M a g d a l en a Teltipac, México, se ba sa  en las 
e st ad í st i ca s vitale s de 1945-1970 y en el e xamen de 
V43 ninos ent re  5-14 anos (p519). Cerca del 59% de las 
m ue rt es  co rr es po nd e  a m eno res de 15 anos y el 53.8% a 
m en or es  de 5 anos, siendo la m or ta li da d  entre 1 y 4 
anos e sp ec ia l me n te  alta (27% del total) (p5l6). Aunque 
las causas mas i m porta nt es son las a f ec cione s 
g as tr o in t es ti na le s , las pap er as y las e n fe rmed ades 
resp ir ato ri as, los datos sug ie ren la p re se ncia  de una 
d e s n ut ri ci ó n cró nica as oc i ad a a loa bajos nive le s de 
v ida  y f a ci lit ad ora de enf ermed ades.  Ello  se comp rueba 
al c onsi de r ar  la talla y peso de los escolares, la 
m ay or ía  de los cuales se ubica por d eb aj o del 5 centil 
(patrón de Estad os Unidos) en est at ura (51% de las 
n inas  y el 69% de los ninos) mi en t ra s que el 26% de 
las nin as y el 57% de los ninos e xh ib en  nivele s de 
peso c orpo ra l d ef ic it ario s (p525). Estas cifras se 
r e l a c i on an  s is te má ti c am e nt e con el ba jo  peso al nacer 
de la mayo rí a de los ninos  de la comunidad.

« MORT A LI D AD  INFANTIL» « DESA RR O LL O  DEL NIN0» «PE SO
D EL CUERPO»

51-2 78  1940-1975
0633 1 .0 0  1980 Es General Impr

MX MEXICO. S ECRE TA R IA  DE PROG R AM A CI ON  Y 
P RESU PUEST O.  CO OR D IN AC IO N  G EN E RA L  DEL SISTEMA 
N A C I ON AL  DE I N FO RMAC ION (México, MX). 
I nc id en c ia  de la mort al id ad  en los Esta do s 

U ni do s Mexi canos , 1940-1975 / I n ci denc e of mor ta l it y 
in the U ni t ed  States of México, 1940-1975. México, 
MEXICO. S EC R ET A RI A DE PROG R AM A CI ON  Y P RESUPUESTO,
1980. 47 pags. tbls. grafs. (Serie 1, 4). 0 ref.

D atos  es ta d ís ti co s sobre la mo rt al i da d  en México, 
en el period o 1940-1975. La I nfor ma c ió n  c om pr en de  las 
defu nc ione s, tasas b ruta s de m or t al i d a d  y la 
m or tal id ad por cauaa, para los anos t ermin a do s  en cero 
o en cinco, den tr o de este periodo; g e n e ra lm en t e los 
datos se p re se nt an  por enti dad federativa.

«MOR TA LIDA D» « DATOS E S TADIS TICOS » «C AU S A DE MUER TE »
« D IVIS ION T ER RITO RIAL»

51-2 79  1950-1978
06043.01 1980 Es Gen eral Mi meo

PA G UE R RA  G., Federico.
R ela oi on entre mo r ta l id ad  infa ntil y

f ecun di d ad  en P an ama / R ela ti on s hi p  b et w ee n  infant
m or ta li t y and ferti li ty in Panama. Santiago, CELADE,
1980. 18 pags. tbls. P r es e nt ad o en: Sem i na r io  de
A nál i si s  y C a p a c it ac ió n de la E n c u es ta  M u nd ial de 
Feo un dida d,  S antiago, C L , 1980. 19 ref.

Esta  p ri me ra parte del est udio de las r elaci o ne s 
ent re  m o r t a li da d  infantil y f ecund id ad en Panama, se 
oen tr a  en la e vo lu ción  de le m o r t a li da d gen eral e 
infa nt il entre  1950-1978, asi como en a lg un os de los 
fact or es a s ociad os a la misma. E ntre 1952-1978 ee
regi st r a un de soens o m a n t en id o  de la m or ta l i d a d 
gen er al (de 8.4 a 4.1 por mil) (p7) como r es ul ta do  de 
una m a yor c o b e r tu r a de los servi cios a ooie le s  (salud, 
eduoaolo n) y le in co rp o ra c ió n de lee c o mu ni da d es  al

proo es o de d es ar ro l lo  nacional. Los elevados Índices 
de o m lei on  de las d e f un c io ne s de m en ore s de 1 ano 
d i fi cu lt a n la m e d ic i ón  e xaota  de la mortalidad 
infantil, p r o d u ci én do s e un alza en las tasas entre 
1952-1959, pr od uo to  de una m ej o ra  en los registros. El 
mayo r d es ce ns o  se e v idenc ia  entre 1970-1978 con cifras 
de 40.5 y 24.4 p or mil resp ec ti va me n te  (p9). Entre 
1966 y 1976 las d i f er en ci a s s egún area de residencia 
se r ed uc en de una s o b re m or t al id ad  de 41% a 20% en las 
areaa r ur al es r es pe ct o a las urbanas. Los mayores 
logros c or re sp on d en  a la m or ta li d ad  p o s t n e o n a t a l , que 
des ce n di ó  en un 39% en tanto que la n eonatal lo hizo 
solo en 24% (p11). E ntre los facto res mas directamente 
a soci ad os a la d ecli na c ió n  des cr ita de staca n en el 
caso de la m or ta li d ad  post neo na tal,  el aument o en los 
niveles e du c ac io na l es  y su i nflue nc ia en loa hábitos 
de higi ene y a li me n ti c io s y el incr ement o en la 
a tenc ió n p rofe si o na l  del parto, en la mortalidad 
n e o n a t a l .

« DE CL IN A CI O N DE LA M OR TA LI D AD »  «EN CUES TA  MUN DIAL DE 
FECU N DI D AD » « M OR T AL I DA D I NFANTIL» « CONDICIONES 
S O C I O - E CO NO MI C AS »  « LUGAR DE RESID EN CIA»  «ATENCION 
MEDICA»

51-280 1972
0609 7 .2 0  1980 Es G e ne ral  M lmeo

PE 0 RIH UE LA  EG 0AVIL, E mi l io  Fernando.
P obla ci ón y nivel es  de salud / Popu la tion  and 

health levels. En: A SOC IA C IO N M U L T I D I SC IP LI N AR I A DE
I NVES TI G AC IO N Y D O C EN CI A  EN P OB LA CION  (Lima, PE). Ed. 
S em in ar i o - T a l l e r  sobre D em o gr af ía  Social. Lima, 
ASOC IA C IO N M UL T I D I S C I P L I N A R I A  DE I N VEST IG ACIO N Y 
DOCE NC I A EN POBLAC ION,  1980. pags. 1-24. tbls. 
P re se nt a do  en: S e mi na ri o - T a l l e r  sobre Demografía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 6 ref.

El prob l em a  de la salud se en foca d esde una 
pers pe c ti va  en que se art ic u la n  los conceptos 
biomedico, e co l óg ic o y social. A pa rtir de los datos 
i n di vid ua les para 150 pro vi nc ia s del Perú, se 
con fi g ur a ro n 6 z onas con un c riter io  bá sicamente 
e cológico, de d i fe re nt es  c limas y patologías; la forma 
como estas u l ti mas afec ta n a la p o bl ación  se analizan 
ba sá nd o se  en los datos de mo rt a li d ad  por causa. Se 
a d vier te n en las reg io nes  d i stin to s nivele s de salud y 
ries go s de mor ir  por c ausas dif erentes, determ in ados 
por los fac tores ambient al es, a fi rm án do s e que estos 
riesgos se m ul ti p l i c a n  o d i s ml ni nu y en  al int eractuar 
con otros f ac tor es  sociales. El examen de los 
ind ic ador es  san itarios, educativos, as l st e nc la le s y 
e conó mi cos  re sp ald a esta afi rm ació n,  co n cl u yé nd os e  que 
la sal ud es en u lt im a ins t an c ia  un p rob le ma  económico, 
el cual va a cond ic i on ar  la i nt er ac ci ó n entre el medio 
ambi en te y el individuo.

« M OR TAL ID AD» « M OR BIL ID AD»  «SALUD»

51-281
0 6199 .04 1979 En G e ne ral Impr

XL A V E R Y , R o ge r C.
C omm en t s to " S o ci oe co n om i c d et er mi n an t s of 

m or ta li t y in L at in  A m e r i c a ” by H ugo Behm / Com enta rios 
sobre " D e te rm in an t es  s o c i o e c o nó mi c os  de la m orta lidad 
en A me ri ca L a t i n a ” de H ugo Behm. En*. O MS  (Geneva, 
CH). Ed. Pr oc ee di ng s  of  the M ee ti ng  on S oc io econ om ic 
D ete rm i na n ts  and C o n se q ue n ce s of Mortalit y. Geneva, 
OMS, 1979. pags. 169-170. tbls. grafs. pr es e nt a do  en: 
NU/0MS. R eu ni on  sob re D e t e rm in an t es  Soci o ec o nó mi co s  de 
la M o r t a li da d y sus C on s ec uenc ia s, Mexico, MX, 19-25 
Jun io  1979. 0 ref.

C o me nt ar i os  al d o o u m en t o " Dete rmina nt es
s o oi o- ec o n o m i c a s  de la m or ta li d ad  en America Latina", 
p re se nt a do  a la r eun io n por el Dr. Hug o Behm; los 
c omen t ar l os  se r e fi e re n  a las fuente s de da tos y a la 
e s t r a t e g i a  para la i n v e s t ig ac ió n de la mo rtalidad.

« D E T E R M IN AN TE  DE LA M O RT AL I DA D » «INVESTI GACIO N
D E M O GR AF IC A » « F UE N TE  DE I NFORM ACION »

51-282 1930-1976
0 6 1 7 7 . 0 2  1980 Ea L i m it ad a  M l me o

XL G O N ZA LE Z  CORTES, Gerardo.
La t ra ns io l on  d e m og rá fi ca  en Brasil, Costa 

Rioa, Cub a y Chile  / The d emo gr a ph io  tr ansit io n in
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Brazil, Costa  Rica, Cuba and Chile. En: G ONZALEZ
CORTES, Gerardo. E st ra t eg i a de d es ar r ol l o y tra nsici ón 
demografica; los casos de Brasil, Costa Rica, Cuba y 
Chile. Santiago, CELADE, 1980. pags. II.1-II.122. 
tbls. 43 ref.

D escr ip ción  de las trayec to rias  s eguid as por la 
trensic io n d em ograf ic a en Brasil, Costa Rica, Cuba y 
Chile. Al co mparar los c ursos s eg uidos por la 
transic ió n d emo gr afic a en los c uatro países, se 
com pr ueb a que mie ntras  la t ray ector ia  de cambio
seguida por la tasa bruta de m ortal i da d  es 
r e lat iv amen te semej an te en todos ellos, las
t ray ec tori as de la n at ali dad dif ieren  nota bleme nte. El
comienzo de la ten de ncia  desc e nd i en te  de la fecund idad 
de Cuba podría datars e en el primer q uinq ue n io  de la 
decada del 20. En Chile, la tasa bruta de nata li dad 
maestra su prime ra calda durante la d ecada del 30, 
para luego volver a desce nder aun mas a p ar tir de los 
anos 60. En Costa Rica el d esce nso e m pi eza a p artir de 
I960, prime ro  lent ament e y luego en forma acelerada. 
Brasil es el pais para el que se dispone de menos 
inf or maci ón c on fi able  en c uanto a la t ra ye ct oria  de la 
fecundidad. Se estima que el pais ha e xp e ri me nt a do  un 
lento pero sos tenid o descenso a partir de la decada 
del 30. Se presente un análisis social y re gi ona lm e nt e 
d esagregado, tanto de la m ortal i da d  como de la 
fecundidad, para cada uno de los paises.

« T RAN SI CION  D EMOGR AF ICA»  «MO RT A LI DA D D I FE RENC IAL»
« FEC UN D ID AD  DI FE RE NC IA L » « AN A LI SI S COM PA RATI VO»

BR CL CR CU XL

51-283
0 619 9. 03 1979 En Gen eral Impr

XL TELLER, C h ar les H.
C omm en ts to "S oci oe co n om i c de te r mi na nt s  of 

m orta li ty in Latin  America" of Hugo Behm / C o me ntar ios 
sobre " D et ermi nante s s oci oe co n óm i co s de la mo rtali da d 
en A me ri ca Latina" de Hugo Behm. En: OMS (Geneva, 
CH). Ed. P r ocee di ngs  of the M eeti ng on So cioe co n om i c 
Dete r mi n an ts  and C o ns e quen ces of Mortality . Geneva, 
OMS, 1979. pass. 166-168. tbls. grafs. P rese nt a do  en: 
NU/0MS. Reu nion  sobre D et er mi na n te s  S oci oe c on ó mi co s de 
la M or ta l id a d y sus Consec uenci as , Mexico, MX, 19-25 
Junio 1979. 4 ref.

Come nt a ri os  al d oc um ento " D et e rmin an tes
soci o- ec on o mi c os  de la mor ta li da d en America Latina", 
p res en t ad o a la reunion por el Dr. Hugo Behm; las 
o bs er va c io n es  se re fi eren  a la impo rt a nc ia  y u tilidad 
del trab aj o del Dr. Behm, s ug er en cias  para inc re ment ar 
su utilidad, y a las p ol it ic as  g ub er na me ntal es 
nece sa ria s para la s olución de los pr ob l em a s de 
mort al i da d infantil y d esn ut rición, e sp e ci al me n te  en 
America Latina.

«D ET ER M IN A NT E DE LA M ORT AL I DA D » « PO LITIC A DE SALUD»
«PO LI T IC A  G UBER NA M EN T AL » « P OLITI CA DE D ESAR ROLLO »

51-284
06199.05 1979 En G ene ra l Impr

XZ I NTE RN AT IO NA L  REVIEW GROUP 0F S OCIAL SCIENCE 
RESEARCH 0N P OP UL AT ION AND D EV EL OPMEN T 
( M e x i c o , M X ) .
The I n terna ti ona l R evie w Grou p and its 

r eco m me n da ti on s for social scie nc e r es ear ch  on 
m or ta li ty / El G r up o de A nálisis I nt erna c io n al  y sus 
reco m en d ac io ne s  para la i nves ti g ac ió n de las ciencias 
sociales sobre la m ortalidad. En: O MS (Geneva, CH). 
Ed. P r oc eed in gs of the M e etin g on So c io e co no mi c 
D e t e rm in an t s and C on se qu ence s of Mortal it y. Geneva, 
OMS, 1979. pags. 603-615. tbls. grafs. P re s en t ad o en: 
NU/OMS. Reunion sobre De te r mi n an te s S o c i oe oo no mi c os  de 
la M o rt al id a d y sus C ons ec uenc ias, Mexico, MX, 19-25 
Junio 1979. 26 ref.

Extr a ct o  del c ap itu lo  de mortalidad,
c o r r e s p o nd ie nt e  al Informe Final del Inte rn ati on al 
Review Grou p of Social Science Rese arch on P opula ti on 
and De ve lo pm en t  (1RG), que c o mpren de  un e xamen del 
estado del c o no c imi en to acerca de la mort al idad , sus 
d ete rm in an te s  y co ns e cu e nc ia s en los países en 
d esa rrollo, del co nt e xt o poli tico donde se d et ermi nan 
las p o li tica s de salud, y su ge re nc ia s  para las 
i n ve st ig ac ion es  futuras. Res pe c to  al c o n o ci mi en to  de

la m ortalidad, se e n cu en tr an  grande s diferen cias 
regionales; Ame ri ca Lati na ocup a un lugar p ri vi le giad o 
entre los paises en desarrollo, en c uanto a la
disp on i bi li da d  de fuentes de datos, los cuales han 
sido exp lo tad os  a m pliam ente para estim ar los niveles, 
tendenc ia s y d ifer en c ia le s de la m o rt alid ad . No se ha 
log ra do igual nivel de c o n o ci mi e nt o  de la mortal ida d 
por causa, que r epre se n ta  aq uellos factore s biológicos 
que m e di a ti za n la acción de los d e te rmin antes 
sociales. Muchos esfue rzos se han e f ectu ad o para 
anal iz ar las r elac io nes de la mo r ta l id ad  con el 
desa rrollo, p udien do conc lu ir se  de los diversos
hallazgos, que juegan un papel import ante  tanto en el 
nivel de vida como los ser vicio s y p r ogram as  de salud. 
La c on t ri buci ón  de la i nves ti g ac ió n d e mo grá fi ca en la 
pró xi ma dec ad a debe rla estar o r ie ntad a a prop or cio na r 
los elem entos  para el dis en o de p ol ít icas  de salud y 
desarrollo, c on s ti tu ye nd o  las p rin ci pale s
Inte rr og an te s  el tipo de p rograma y el tipo de 
d esa rr o ll o que te nd rían  mayor e fecto en la mortalidad, 
tom an do en c uenta las n eces id a de s  i n di vidu al es de cada 
p a i s .

« DET ER M IN AN TE  DE LA M O RT ALID AD» « INVE STIGA CI ON
D EM OG RA FICA»  «PO LITI CA  DE SALUD» « P OL ITIC A DE
D ESAR RO LLO » « PO LI TICA DE I NV ES TI GACIO N»

51-285
0 619 9. 00 1979 En Gene ral Impr

XZ OMS (Geneva, C H ) .
P roc ee d in gs  of the M ee tin g on S o c i o e c o n o m i c  

D et er m in a nt s and Con s eq u en ce s of M or ta lity / Actas de 
la Reunio n sobre D e t e r mi n an t es  S oc i oe c onóm ic os de la 
M ort al i da d y sus Consec uenci as. Geneva, OMS, 1979. 
622 pags. tbls. grafs. P resen t ad o  en: NU/OMS. Reunion 
sobre D et e rm in an t es  S oci oe co n óm i co s de la Mo rt al id ad  y 
sus Consec uenci as , Mexico, MX, 19-25 Jun io 1979.400 
r e f .

La Reunion sobre los de te rmi na n te s  y c o nsec ue ncia s 
s oc io -e c on o mi ca s de la mor talid ad , llevada a cabo en 
Mexico, entre el 19 y el 25 de junio de 1979, fue 
o rga ni zada  por las N acion es Un idas y la O rg an iz ació n 
Mund ial de la Salud, con la p artic ip a ci ón  de diversos 
o rga ni s mo s intern acion al es. Se p ro p or cion an  los 
dife re nte s docu me n to s p r esent ados a la reunion, que 
c o mp re nd en temas tales como los d eter minan te s 
s oc io -e c on o mi co s de la m ortalidad, la m edic i ón  de sus 
diferen ci ales , su re lación con la salud publica, las 
polí tica s g ube rn am e nt a le s y el desarrollo, y la 
r evi si on y llnearaientos para la invest igaci ón 
d emo gr á fi ca  en este tema.

« DET ER MI NA NT E  DE LA M OR TAL IDAD»  «MORTA LI DAD 
D IF ER EN CIAL»  « PO LI TICA DE SALUD» «POL ITIC A DE 
DESA RROL LO » «IN VE S TI GA CI O N DEMO GR AFIC A»

51-286 1970-1975
0609 7. 08 1980 Es General Mimeo

ZZ ARAMBURU, Carlos.
Prin ci p al es  m ed id as de m o rt alid ad / Main 

meas u re m en ts  of mortal it y. En: ASOCIACION
M U L T I D I S CI PL IN A RI A  DE I NVES TI GA CI ON  Y D OCEN CIA EN
POB LA CION  (Lima, PE). Ed. S e m i na ri o -T a ll er  sobre 
D em ogr af ía Social. Lima, A SOCIACION
M U L T I D I SC IP LI N AR I A DE I N VE STIG AC ION Y D OCEN CIA EN
POBLACION, 1980. pags. 1-4. tbls. P r es en ta d o en:
S em in ar i o - T a l l e r  sobre D e mo gr af ía  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 0 ref.

P res en t ac i ón  de las formula s de los i ndicadores 
usados mas f re c ue nte me nte en la med ic i ón  de la 
mortalidad: tasa bruta de m or talidad, tasa e sp ecif ica 
por edad, tasa tipificada, tasa de mor ta lid ad
Infantil; se seña lan su fundamento, c ar ac te rí s ti c as  y 
l i m i t a c i o n e s .

«MEDICION DE LA M ORTA L ID A D»  «IND IC ADOR ES
D EMOG RA F IC OS » « DEM OG R AF IA  D ESCR IPTIV A»

51-287
0609 7. 09 1980 Es Gene ra l Mim eo

ZZ ARAMBURU, Carlos.
La tabla de vida: funcio ne s pri ncipa le s / The

life table: m ain  functions. En: ASOCIACION
M U LT I D I S C I P L I N A R I A  DE I NVE ST IG AC IO N Y DOCE NC I A EN
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P OB LA CI O N (Lina, PE). Ed. S em in a ri o - T a l l e r  sobre 
D em og ra f ía  Sooial. Lima, ASOCIA CION
M U LT I D I S C I P L I N A R I A  DE I NV ESTI G AC I ON  ¥ DOCE NC I A EN 
POBLACI ON , 1980. pags. 1-4. tbls. P r es e nt ad o en: 
S em in a r i o - T a l l e r  sobre De mo gr af ía  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 0 ref.

D ef in ic i ón  de una tabla de mort alidad, s eña lá ndos e 
cada una de sus funciones, su notación, s i g ni f ic ad o y 
forma de calculo.

«TABLA DE M OR TA LIDAD » « I ND I CADO RE S DEMO GRA FI CO S »
«MOR TA LIDA D»

5 1-288 1960
06084.01 1980 Es Gen eral Impr

ZZ BOCAZ, Albino.
C o n st ru cc i ón  de una tabla de vida b asada en 

siete g rupos  de e dades / Con st r uc ti on  of a U f e  table 
bas ed  on sev en age groups. Notas de Pobl. Ano 8, No 
23, pags. 11-46, tbls. Agosto 1980. 4 ref.

El pro po s it o  fund ament al  de co ns t ru ir  tablas de 
vida de un m ayor nivel de a grega c ió n  de los g ru pos de 
edad es an al izar  el ef eo to que t ienen las causas de 
muer te  en las g a nanci as  de e sp er an za de vida, 
m in im i z a n d o  los p r ob lema s que surgen por la calida d de 
los datos. La dificu ltad  de ha ll a r una a decua da 
e xpre si ón para e st im ar las r elaci o ne s  de 
supe rv iven cia, cu ando el inter valo de edad es s uperior 
a 10 y las tasas c e ntra les de m orta li d ad  no se ajustan 
a una v ar ia ci ón  ge ométrica, se obvi o r e c ur r ie nd o a una 
exp re s ió n  a na lí ti ca  que no solo c on si dera  la va ri a ci ón 
de d ichas tasas, sino tamb ién la e l as ti ci d ad  de las 
tasas por edad detallada. Se llega asi a un Juego de 7 
e cuaciones, que perm iten c alcul ar las r el a ci ones  de 
s u p e r v iv en ci a  y de alli der ivan  la función de 
s u p e r v i vi en te s  a las e dades 1, 5, 15, 25, 45, 65 y 85. 
Las ap li c ac io ne s  al caso de Arg enti na  1960 m os tr ar on 
v a lore s de e s p e ra nz a de vida muy a p ro xi m ad o s a los que 
se o b tu vi er o n us ando 18 grup os de edades.

« CO NS TR U CC I ON  DE M OD ELOS » « TABLA DE M OR TA LIDAD »
« METO DO LO GI A»  « ME DI CION  DE LA M ORTA LI D AD »

0609 7 .1 0  1980 Es G e neral  Mim eo
ZZ RUIZ C ARRILLO, Luis.

M or ta li d ad  y salud / M o r t al it y and health. En: 
ASOC IA CION  M UL TI D IS C I P L I N A R I A  DE INVEST IG ACIO N T 
DOCE N CI A  EN P O B L A CI ON  (Lima, PE). Ed. Semi nar lo -T a ll e r 
sobre D em o gr af ía  Social. Lima, ASOCIACION
M U L T I D I S C I P L I N A R I A  DE INVE ST IG AC IO N  ¥ D OC ENCI A EN 
POBLACION, 1980. pags. 1-13. tbls. P rese nt a do  en: 
S em i n a r l o - T a l l e r  sobre D e m o g ra fí a  Social, Lima, PE,
14-25 Abril 1980. 8 ref.

Usos, l im it ac i on e s y tipos de a náli si s de los datos 
de m or t al i d a d  en el c am po  de la salud, con especial 
r efer en c ia  al e s tu di o de t end en cias  y de las 
a s o c ia ci on e s con o tras variables. Los p rin ci pale s usos 
seña lados  son: infe ri r la f re c ue ncia  de una
enfermedad, su severidad, el estud io  de la estruct ura 
de la m or ta l id a d segú n d iver sa s c ara ct e rí s ti ca s de la 
población, el a nál is i s de las t ende nc ias de la 
m o rt al id a d y de su as oc ia ci ón  con otros fenómenos. El 
c o mp or ta m ie n to  de la mor tal id ad, o de la morbilidad, 
en el tiempo, puede adop tar d ivers as modalidades: 
v a ria ci ón epidémic a,  ca mbio secular, variación 
e sta ci onal  y v ar ia ci ón  cíclica. La asoc ia ci ón  entre 
dos var i ab l es  puede ser espúrea, cuando la 
c o i n c id en ci a  es pu ra m en te  acci dental, pero no implica 
una relación; modal, c uando ambas están relacio na das 
con una m isma  va ri a bl e y causal, c uando efe ctiv am ente 
e xiste r elac i ón  de cau sa -efe ct o; este tipo de 
r elac io n es  debe ser tomada en c uenta al i nter pr etar  la 
c o r re la ci ó n entre dos fenómenos. En salud suelen 
a p l ica rs e a de mas las m edi da s de "ries go  r el a t i v o ” y 
"rie sgo a t r i b u i b l e ” para med ir la asociación.

« M OR TAL ID AD» «SALUD» «METODO DE ANAL IS IS» «ANALISIS
CAUSAL»

51-290

C. F E C U N D I D A D / FE RT IL IT Y

51-289
06408.01 198O En Gen eral Impr

ZZ MARTIN, Linda.
A m o d i fi c at io n for use in dest a bi l iz ed

p o p ul at io n s of B ra ss 's tech ni que for e stima t in g 
c o m p l et en es s  of death r egi st ra t io n  / U na m o d i fi c ac ió n 
de la téc nica  de Brass para esti ma ci ón  de la c ob er tu r a
de los reg i st r os  de las d efun ci o ne s  para ser usada en
p o bl ac io n es  d e s e s t a b l l l z a d a s . Popul. Stud. Vol 34, No
2, pags. 381-395, tbls. grafs. July 1980. 12 réf. C.1. F ec un di d ad  General/

El m ét o d o  p ro pu esto  por Brass para evalua r la 
i nteg ridad  de los reg is tros  de d efun cione s,  a p artir 
de las cifras de m o rt ali dad y de po bl a ci ón  censa da  por 
edades, des ca n sa  en v arios  supuestos; de estos, uno de 
los mas i mpor ta n te s  es la esta bi l id ad  de la población, 
ya que se usa una tasa de c r ec im ie n to  c on st ante a 
través de los d i stint os  grupos de edad. El e mpleo  de 
s imu la c io n es  ha demo st ra do  que el no c u m p l im ie nt o  de 
este su puest o podría afec tar s i gn if ic a t i v a m e n t e  la 
e stimación; en el hecho, c uando la m or ta l i d a d  esta en 
d esc en s o el méto do de Bra ss p r o po rc io na  una 
s u be st i m a c i ó n  de la integr idad del registro. Se 
p r opon e una m o d i f ic ac ió n del método, que toma en 
c uent a el ca mbio de la m ortalidad; para ello es 
p r ecis o c on oc er la dura ción y la tasa de cambio; 
ademas, su apl ica bi li d ad  se l imita a las pob la ci on es 
en que dicha tasa no ha v ari ad o demasiado. A pes ar  de 
estas li mi t ac io ne s  y de las otras que t am bi én afe ctan 
al mé to do  o riginal, (como la e u b en u me ra cl o n 
d ifer en cial  por edad), los r es ul ta d os  de la 
m o di fi c a c i ó n  p r op uest a se han apro xi m ad o a la re al idad 
en forma bas tante  s at isfa c to r ia  en las s im ul ac iones 
r e a l i z a d a s .

«MEDICIO N» « OM ISI ON E S DEL REGISTRO» « DE CL IN AC I ON  DE
LA M ORTA L ID A D»  « M ED ICIO N DE LA M O RT AL I DA D »

G en era l F er ti lity

51-291 1870-1970
0 549 4. 2 0 1980 Es Gener al  Impr

AR C ELAD E (San José, CR).
D i fe re n c i a s  s o c i o e c o nó m ic as  de la fecundidad 

en A rg en ti n a 1958-1968 / S o c i o - e co no mi c  d if fe re nees  in 
fert ilit y in A rg en ti na  1953-1968. San José, CELADE,
1980. 87 pags. tbls. grafs. (Serle A 1041). 57 ref.
(En: CEL ADE (San José, CR), Ed. Estudi o de la
f ecun di d ad  m e d i an te  el mé to do  de los h ijos propios en 
America Latina). Vol 2.

T o ma nd o en c ue nta  la d i s p o n i bi li da d de censos en la 
d ecad a del 70 en todos los paises de la región, CELADE
Inicio en 1978 un prog ra ma (IFHIFAL) que tiene por
o bjet o e st ud ia r  la fecu nd ida d med ia n te  el método de 
los hijos propios. Este t ra ba jo forma parte de dicho 
e stud io  y se r efi er e a la A r gent in a en el periodo
1958-1968. Prev ia  la d e sc r i p c i ó n  d eta llada  del método, 
se e va lúa n las e st im ac i on e s ob t en i da s a t ravés del 
m is mo  para p o s t e r io r me n te  r e su mir el conocim ie nto 
aotual de la f ec und id ad en el pais. Los niveles y
t ende nc i as  del fenó m en o  se ex am i na n a partir de la 
eduoaoi on , la cla se  social y la re si de n ci a  geográfica 
del Jefe del hogar, i n t er pr et á nd o se  sus contra stes  y
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3u sig nific ac ión.  El anexo 1 e j e mp li fi c a la ap li caci ón 
del m étodo  de los hijo s propios en tanto que el anexo 
2 de sc ribe  los crite ri os de o p er a cl o n a l i z a c i o n  de la 
variable clase social.

«ME DI CION  DE LA F E CUNDI DA D» « DE CL IN ACION  DE LA 
FECU ND I DA D»  « FECU N DI D AD  DIF ER E NC I AL » «MET ODO DE 
HIJOS PROPIOS»

51-292 1950-1970
05494.21 1930 Es Gen eral  Impr

AR C ELAD E (San José, CR).
M ate ri al y m étod os / Ma te rial  and methods. En: 

CELADE (San José, C R ) . D i f er en ci as  s oc io ec on ó mi c as  de 
la fec un dida d en A r gent ina 1959-1968. S an José, 
CELADE, 1980. (Serie A 1041). pags. 3-14. tbls. grafs, 
57 ref. (En: CELA DE (San José, CR), Ed. E s tu di o de la 
fecundi da d m ed ia nt e el m étodo  de los hijos propios en 
America Latina). Vol 2.

La ev alua ci ó n del m ét od o de hijos propios apl icado 
al e s tud io  de los nivel es  y t enden cias de la 
fecundi da d en Arg en t in a  revela que las tasas globales 
asi o bt e ni da s tienen b as tant e c on co rd a nc i a con 
aquellas en treg ad a s por el r egis tro civil. Las 
e st im ac iones  c ensal es  tienden a sub es ti ma r las tasas 
en mujere s m en or es de 25 anos y a s ob r ee s ti ma rl a en 
las edades s uperiores, de modo que la cúsp id e d il atada 
de la f ecu nd i da d según las est ad í st i ca s vit ales se 
tran sf orm a en una cús pi de tardia entre los 25-29 anos. 
Las e s t i ma ci on es  r et r os p ec ti va s  por región geográfi ca 
-res id e nc ia  al moment o del censo- mu es tr an  también una 
c o r re sp on d en c ia  a ce pt ab le con las tasas de fecund idad 
der iv ada s de est ad í st ic as  vitales. En r el ació n a las 
var ia ble s s o ci o -g eo gr af i ca s  c onsideradas: a).la
edu ca ció n se define en términos de los n i veles  del 
jefe del hogar, los que solo en la mitad de los casos 
c oi nc id en con los de la mujer; b).l a o cu pa ción y la 
cat eg ori a o cupa c io n al  del jefe c o n st i tu ye n la base 
para una a p r o xi m ac i ón  de la clase social, 
iden t if i cá nd os e  5 grupos: clase alta, m edi a alta, 
media, baja no- ag r ic ol a y baja agricola; c).la 
dim en sión  g e og r áf ic a se basa en la ag r up a ci ón  de las 
22 p ro vi nc i as  en 6 reg io nes de acue rd o a la 
p roximidad, la sim ilitu d en las c ar ac te rí s ti c as 
s o c i o -e co no m ic a s y en los niveles  de fecundidad.

« MEDI CI ON DE LA F ECUN DIDAD » «METODO DE HIJOS
P ROPIOS» « FECU N DI D AD  D IF E RE NCIA L»  «CLASE SOCIAL»

51-293 1870-1970
0549 4. 22 1930 Es General Impr

AR CE LA DE (San José, CR).
La f ecund idad en Argentina, 1870-1970 /

Fert ilit y in Argentina, 1870-1970. En: CEL AD E (San 
José, CR). D i f er e nc ia s s o c i oe co nó mi c as  de la
fecundid ad  en A rg entin a 1953-1968. San José, CELADE,
1980. (Serie A 1041). pags. 15-22. tbls. grafs. 57 
ref. (En: CEL ADE (San José, CR), Ed. E s t ud io  de la
f ecu nd idad  medi a nt e  el mét od o de los hijos prop io s en 
America Latina). Vol 2.

Según e st im ac io n es  recien te s de los niv eles de 
f ecu nd idad  en A rgen ti na entre 1870-1970 la transi ci ón 
se inicia a fines del siglo pasado. E ntre 1870-1884 la 
tasa de n atal idad se ma nt i en e en un nivel e l evad o de 
49 por mil para alca n za r  a 45.9 por mil entre
1885-1839 y c on ti nuar  d es ce nd ie n do  p rog re s iv a me nt e 
hasta 1929 (34.9 por mil). D esp ués de un
e s t a c i o n am ie nt o  transito ri o, se p r od uce un nuevo 
d esc en so a contar de la decada del 30, o bs er vá nd o se  
una e s t a b i l i za ci ón  en 26 por mil entre 1936-1951. El 
d esc en so po st e ri o r es m o d e ra do  y a lc an za  al 1% anual 
entre 1946-1948 y 1966-1968 (p15,l6). La tasa global 
de fe cu nd id a d sufre una baja del 57% entre 1880-1895 y 
1965-1970 (p17) y la d e c li n ac ió n a fect a a cada uno de 
los gr up os de edad, e sp ec ia l me n te  a los m ay or es de 25 
anos. La edad medi ana des ciend e de 31 a 27.1 anos 
(pl8) con d ife re n ci as  reg io na le s i mportantes. La menor 
f ecu nd idad  c or re sp o nd e  a m ujer es con m ay or  educación, 
que trabajan, ads c ri t as  a grupos o c u p a ci on a le s  m edios 
y u bic ad a s en los nivel es  mas m od er no s de la esc al a de 
trad ic io na l is m o.  El desc e ns o  de sc ri to  r e sp on d er l a a 
los pr oc e so s de ind ustri al i za ci ón ,  a una edu caci ón 
p opul ar  g e nera li zada , a u na u r b an iz a ci ó n c rec iente  y a 
otros cam bio s a so ci ados a la m oder ni z ac i ón , des ta cand o

el papel de la mi gr a ci ón  europe a y la m ov il id a d social 
a sce nd ente  que llevo a una r apida e x pansi ón  de la 
clase media.

« DE CL I NA C IO N DE LA F E CUNDI DA D» «FE CUNDI DA D 
D I FE REN CI AL»  «I ND USTR I AL I ZA CI ON »

51-294 1958-1970
0 549 4. 23 1980 Es Gene ral Impr

AR C ELAD E (San José, C R ) .
Las d i feren ci as s oc i o- g eo gr af ic a s de la 

fecundidad; e s ti m acion es o bten idas con el método de 
hijos propios / The s o ci o -g e og ra ph ic a l dif fe r en ce s of 
fertility; estl mate s obt ai ned  wlth the own chlldren 
method. En: CEL AD E (San José, CR). D ifer en c ia s
soci o ec o nó mi ca s  de la fecund idad  en Argentina 
1958-1968. San José, CELADE, 1980. (Serie A 1041). 
pags. 23-51. tbls. grafs. 57 ref. (En: CELADE (San 
José, CR), Ed. Estud io  de la fecun dida d me di ante  el 
m étodo de los hijos propios en America Latina). Vol 2.

El e xame n de las di fe re nc ia s  s ocio- g eo g ra fi ca s de 
la fec un did ad  en Argentina, a p artir de e st imac iones 
o btenidas con el mét od o de hijos propios, cons id era la 
educación, la clase social y la zona de residenc ia 
como var iable s centrales: a ).los logros e du ca cion ales
del jefe de hog ar  definen  3 niveles de fecundidad: uno 
bajo (tasa global alred ed or de 2) en el grupo con 
edu ca ció n media  o superior, uno i nt erme dio (tasa 
global de 3.4 hijos) en el grupo con 4 a 6 anos de 
ins tr ucci ón  y uno alto (tasa global 4.7 hijos) en el 
grupo con e du ca ci ón p rimaria muy in co mple ta (p23»24);
b).las tasas según  clase social son homogéneas, bajas 
y e stables en los g rupos med io y alto en tanto que la 
clase baja n o -a g ri c ol a supera a aquel los en mas de un 
hijo. La fecund idad  es may o r en la clase baja
agricola, único grupo que m u est ra  un leve descenso en 
el u lt imo quinquenio. Los contra stes por clase son 
simi la res  a los derivados de la e d ucaci ón aunque esta 
no es el único m e c a ni s mo  por el cual la clase 
det er min a la fecundidad, dest acando, entre otros, el 
papel r e di s tr ib ut iv o  del Estado frente a la 
h e te ro ge n ei d ad  estruc tu ral económica; c).los
c ont ra stes  geo gráf ic os r es po nden a las disp ar idad es 
del d es arr ol lo regional y se r eflej an  en tasas
glob al es de fecund id ad que varían de 1.7 en la Capital 
a 4.83 en la R egión N orde st e (p35). A m ed i da  que se 
pasa de la p e rifer ia  al centro, las tasas tienden a 
dism inui r en todas las edades dados los Índices
soc io - ec o no mi co s mas fav or able s y los may ores niveles 
de u rban ización. El examen conjunto  de la educa ci ón y 
de la r esid en c ia  permite i de nt ifica r 4 estrat os de 
pobl ació n con niveles de fecundid ad m uy baja, baja, 
m e dian a y alta.

« MEDICION DE LA FECU NDI DA D» «FECU NDIDA D 
D I FE REN CI AL»  «CLASE SOCIAL» «LUGAR DE RE SI DENCIA» 
«NIVEL DE EDUCACION»

51-295 sin fecha
0592 3. 00 1979 Es Gener al  Mimeo

AR 3ELLER, Lucio.
Fecu nd i da d en zonas rurales; un caso de

est ud io en la prov in cia  de San ti ago del Estero, 
Arg en tina  / F e rtil it y in rural areas; a case study in 
the provi nc e of Sa nt iago  del Estero, Argentina. 
México, s.e., 1979. 95 pags. tbls. 0 ref.

El trab aj o - pr ol on ga c ió n  de i n ve st iga ci ones 
a nte ri ores  sobre el c r e ci mi en to  de mo g rá fi co -  analiza 
la fecundi da d rural en base a 676 fichas censales 
(pXI) de fam ilias a se nt adas  en S anti ago del Estero, 
Argentina. P revia la c a r a ct e ri za ci ón  de las relaci on es 
de p rodu cc i ón  en la zona, se e xaminan los tipos de
familia y la fecundidad, a bo rd ando  a los pr imeros y su
r epr od u cc i ón  am pl iad a como e lem entos  que integran las 
e s trat eg ias  familia re s en la zona: de s uperv i ve n ci a o 
a cumu l ac i ón  según  la c a r ac t er i za ci ón  social de las 
familias. El enf oque  de la mi gr a ci ón  de los hijos de 
las f amilias de la zona, p ri vi l eg i a el debi li ta mi en t o 
de los víncu los e conó mi cos  de los m ig ra nt es  e intenta 
v er if ic a r la a plic ac i ón  de las hipó te sis 
c o n ve nc io n al e s sobre e duc ao ion y migración. El anexo 
p rese nt a los códigos para el r egis tro de la 
i nfo rm a ci ón  c on te n id a  en las fichas censales.

«FEC UN D ID AD  D IFE RE N CI A L»  « EST RU CT U RA  AGRARIA»
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« C OM POS ICION  FAMI LIAR»  «TRA BAJA DOR MIGRA NTE» «ZONA 
RURAL»

5 1-296 sin fecha
0592 3 .0 2  1979 Es General  M lm eo

AR GELLER, Lucio.
Tipos de familia y fe cundi da d fam iliar  / 

F a m l l y t y p e s  and family fertility. En: GELLER, Lucio. 
F e cu nd id a d en zonas rurales; un caso de e s tudio  en la 
p r o v i nc ia  de Sant i ag o  del Estero, Argentina. México, 
s.e., 1979. pags. 31-67. tbls. 0 ref.

En la p ro vi nc i a de Sa ntiag o del Estero, Argentina, 
p r ed om in a n las familias n u cl eare s (68%) (p 31) y
a lr ed ed o r de un tercio de las n o - nu cl e ar e s (38.1 %) 
(p32) esta formada por los cónyuges, los hijos y los 
h ij os  p olí ti cos  y nietos. Dada la pa r ti c ip ac ió n  de la 
m uj er  en roles a g rí cola s menores, se obse rv a una
t en de nc ia a inc or pora r mano de obra m a s c u li n a m edia nt e 
las f ami li as no- nucl ea res,  t en denci a que es mas 
a c ent ua da entre aqu el los grupos a boca dos a la
agri cu ltu ra . L os mayo res niveles de fecundidad 
c or re s po n de n a los campesi no s pobres y medios y se 
a so ci an  a las e s trat eg ias de su pervi v en c ia  familiar, 
en las cuales los i ngresos deben ser com pl e me nt ad o s 
con la vent a de trabajo familiar. L os asal ariad os 
r ural es  t ienen una f ecundidad i nferior a los
c ampe si n os  m edios  pero s uper ior a los pro duct ores 
tit ul ares  y dicho nivel se asocia a la i nest ab i li da d 
laboral y a los bajos ingresos. El e xa me n de la 
fecu nd ida d en r elación a la es tr uc t ur a  de edades 
r evela que la rep ro d uc ci ón  de los a s al aria dos es la 
mas precoz y no esta i nhibida por la n ec es idad de 
acc ed er a la p os esión de la tierra. Los may or es 
n iv el es  ed u ca c io na le s  a fe ctar ían n e g a t iv am e nt e  a la 
f ecu nd idad  solo a partir del 60 ano primario, en tanto 
posi bi l it an  un control del ciclo repr o du c ti vo
familiar. Los niveles inferiores, ac us an una r el ación 
posi ti va con la fecundi dad quizas en la med ida en que 
esta po si bi li ta  una menor mort alida d infantil.

« E S TR UC TU R A AGRARIA» « C OM P OSIC IO N FAMI LIAR»
« FECU ND IDA D D I FE R ENCI AL »

5 1-297 1974
0586 5 .0 8  1978 Es Gene ra l Mim eo

AR KRITZ, Ernesto.
Fecu nd i da d y pa r ti c ip ac ió n  / F erti li ty and 

p a r t i c i p a t i o n . En: KRITZ, Ernesto. E n sayo s sobre los
de te rm i na n te s de la p ar t ic ip ac i ón  en el m erca do de 
trab ajo argentino. B uenos Aires, s.e., 1978. pags. 
132- 138. tbls. 0 ref.

El c al cu lo  de las tasas de a ctiv id ad de las 
cóny u ge s  seg ún la c ant id ad de hijos que ellas tienen, 
en el Gran Bu enos Aires, confirm a que la fecund id ad 
g ene ra  o bstá cu l os  para su pa r ti c ip ac ió n en las 
a c ti vi da d es  económicas. Las tasas esp ec i fi ca s de 
aque l la s  m u e s tr an  una t e nd enci a d ecr ec ient e desde el 
m omen to  en que apa rec e el pri me r hijo, la que se 
a cent úa  a m edid a que aum enta el nu mero de estos. El
a nál is is c o mp a ra t iv o entre las m u j er es  casadas con 
h ijos y las que no los tienen, revela di fe r en c ia le s de 
p ar ti ci p ac i ón  lo suf ic i en te me n te  debll es como para 
d e sca rt ar que la f ecu nd idad  sea la caus a pri ncip al  de 
la r educ id a p a r t i c ip a ci ón  laboral de las muje res que 
t eng an  la c on di ci ó n de madres. Es ta s i tu ació n se 
m a nt ie ne  incluso cuando se con sid er an  solo a las 
ma dr es  con hij os menor es  de 7 anos, es decir, en plena 
a c tiv id ad de crianza, lo que gen er a lm e nt e se con si dera 
como el princ ip al i n hibi dor de la partic ip ació n. 
C uando se i nt ro duce la v ariab le de c o ntrol  del ingreso 
del resto de la familia, se vio que cua ndo este es
nulo, las m ad res  salen a tra ba j ar  aun c uand o t engan un
ele va do nu me r o de hijos, e x t e n di é nd o se  esta 
c om pr o ba c ió n al caso de las que se en cu en tr an  en el
p e riod o activo de la crianza. Se c oncl uye que las 
cóny u ge s  tienen un bajo nivel de a c ti vida d no porque 
sean madres, sino por el s imple pero d ef i ni t iv o hecho 
de estar u nida s en matri mo nio,  lo que plant ea una 
clara d i f e r e n ci a ci ón  de roles s ociales y económ icos 
entre el ma ri d o y la mujer.

« P A R T I C IP AC IO N  EN LA A CT IVI DAD ECON OM IC A»  «TR AB A JO
F E MEN IN O» « FECU ND IDAD » «I NGRESO» «FAMILIA»

51-298 1976
0 608 7 .0 0  1979 Pt Gen eral Mim eo

BR B E R Q U O , Elza; L E I T E , V a le r ia  da Motta.
0 mé to do de Coale e co l ab o ra do re s para estimar

a n a ta li da d © e a f ecundldade; ap li c ac ao  para o caso do
Brasil - PNAD 76 / El m étodo  de C oale y c olabo radores 
para e s tima r la n at al id a d y la fecundidad; aplicación 
para el caso de B rasil - PNAD 76 / The meth od  of Coale 
and c o l l a b or at or s  to e stím at e the birth and fertility 
rates; a p p li ca ti on  to the case of Brazil - PNAD 76. 
Sao Paulo, s.e., 1979. 23 pags. tbls. 3 ref.

A p li ca ci ó n del m ét od o de C oale y c olab or a do re s para 
esti mar las tasas de fec un dida d por edad al caso de
Brasil, por area u rba na  y rural. El mé to d o se basa en
el c o mp or ta m ie n to  de la f ec undi da d marit al que, en 
a usencia de control, p res en ta una e st r uc tu ra  similar 
s egún la d urac i ón  del m a t r i mo ni o en las distintas 
p oblaciones. Est a c a ra ct e rí s ti ca  dio origen a un 
m odel o que toma en c uent a la edad media al casarse y 
la edad en que c o m i en z an  a e fe ct u a r s e  las uniones. Los 
c uoc ie ntes  entre la par idez teór ica y obse rv ada según 
d ura ci ó n del m a t r i m on io  deben ser pr ácticamente 
constantes, e m p le á nd os e para c or re gi r la información 
b asica c uando se ob se rv an  desvíos. La a plic ación  con 
los datos de la e ncue st a PNAD 1976, mos tro en su 
pri nc ipi o cier ta s i rr egu la rida des, d eb ido a que se 
habla p re g un ta do  por la fecha de la u ltim a unión; una 
vez c o rr egid o este efecto, las d ifer encia s fueron 
pequeñas. La tasa global de fec undid ad  estimada por 
este mét od o vario entre 4.5 y 5.1 para el total del 
pais, 3.7 a 4.4 en el area u rbana y 6.0 a 7.0 en la 
rural ( p21 ); estos valo re s son inferi ores a los 
est im ado s con los datos del censo de 1970, según el 
m étodo de Brass, en un 6 a 8% en el area urbana y en 
un 16 a 18% en la rural (p21).

«MED IC ION  DE LA F EC UN DI DA D » «D IS TRI BU C IO N  DE LA 
F E CUND ID AD»  « F ECUN DI DAD  LEGIT IMA» «TASA DE 
FEC UN DIDA D»

5 1-299 1955-1976
0 642 1 .0 2  1930 Pt L imi ta d a Mimeo

BR BERQUO, Elza.
A l guma s ind ag ac oe s sobre a rece nte queda da 

f e cun dl dade  no B rasil / Algu na s inve s ti g ac io ne s sobre 
la re ci e nt e d e c li n ac ió n de la fecu nd id ad  en Brasil / 
Some r ese ar c h into the recent drop in f ertility in 
Brazil. Sao Paulo, s.e., 1980. 25 pags. tbls.
P re se nt a do  en: Reun ió n del G r up o de T r abaj o sobre 
Proc es os de R e p r od u cc ió n de la Población, 6a, 
T er es op olis,  BR, 22-25 Abril 1980. 5 ref.

El d esce ns o de la f ec undidad, ini ciado en 1965 en 
Brasil, a lca nz a su punto m áx imo entre 1970-1976 con 
una tasa total de 4.3 hijos por mujer, 28.3% inferior 
a aque lla o bs er vada en el p er io do ant erior (p1). El 
m a rca do  p roc es o de u r ba niza ci ón, quizas aso ci ado al
descenso descrito, se da pa r al e la me nt e con un aumento 
s i g n i fi ca ti v o de la c on ce n t r a c i ó n  del ingreso que 
g ene ra  un det e ri o ro  en las c ondi ci o ne s  de vida de la 
p obla ci ón de escasos recursos. El e xame n de las
v a ri ac io n es  de la fec un dida d r evela que, a pesar de 
las d i fe r en c ia s reg io nale s marcadas, el descenso 
ocurre en todo el pais y que es m ayor  en las regiones 
menos d e s a rr o ll a da s (Nordeste). En cuanto a las
v aria bl es int er m ed ia s de la fecundidad, se observa  un 
aume nto con si d er ab le  en el n um e ro  de aborto s en las 9 
areas e stud ia d as  en la I nv es ti ga c ió n  Na cional de 
R epr o du c ci ón  H um a na  y un ma yo r  uso de métodos 
a n t ic on ce p ti v os  con un in cr e me n to  en el porc en taje  de 
muje res este ri liz ad as. La esti ma ci ón  de la tasa de 
f e cu nd id ad glob al  m e d i a n t e  la a pl i ca c i ó n  del mo d el o  de 
Bongaarts, bas ad o en los c ompo ne n te s  interm ed ios de la 
fecundidad, indica que las m u jere s de las 9 areas 
r ecu rr en a m e c a n i sm os  d i st into s para c on tro lar su
repr oduc ci ón: en las areas rura le s pobres el recurso 
mas u s ado es el aborto; en a l gunas  are as urbanas, el 
aborto, los m ét od o s a n t ic o nc ep ti v os  y la lactancia 
revi st en una i m po rt a nc i a similar en tanto que en el 
resto, el uso de m é todo s supera al aborto.

«DEC L IN A CI ON  DE LA FECU N DI D AD » «VARIABLE 
I N TER ME DIA»  « URB AN I ZA CI ON » « DIST RI BU CI ON  DEL 
INGRESO»
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3R MERRICK, T homas  William; GRAHAM, D o uglas  H.
F erti li ty and mor talit y in the pos tw ar period.

51-269.
« TRAN SI CION  DEMOGR AFICA> « D EC L INAC ION DE LA 
FECU ND I DA D>  « D EC LIN AC ION DE LA MORTAL ID AD>
< I ND US TR IA L IZ A CI ON » «U RB ANIZ ACION »

51-300 1950-1970
0 610 7. 00 1979 Pt Gener al Impr

BR OL IVEIRA, Maria  Coleta F errei ra Albino de.
C lasse social, familia e reproducao: r eflexoes 

teóricas e refe renc ias empí ricas  / Clase social, 
fami lia y reproducción: r efle xi o ne s  teóricas y
r efer e nc i as  empíric as / Social class, family and 
r e p r o d u c t i o n : t h eore tical  r eflex i on s  and e mpirical
references. Sao Paulo, U N I V ER S ID A DE  DE SAO PAULO.
FA CU LD A DS  DE A RQU IT ET U RA  E U RBANISMO, 1979. 52 pags.
tbls. (PR0DEUR. Cade rn os de Estudo s e Pesquisas, 3).
29 ref.

Los 3 a rt íc ulos  reunidos en el p resen te v ol um en ss 
vinc ul an con el estudio de la famil ia y el papel que 
esta juega en la d et er mi n ac i ón  social de la 
r e p r od uc ci ó n de la población. A p artir de una critica 
a los post ul ados  teó ricos h ab it ua lm e nt e  aso ciado s al 
tema, se propone, en el p rimer trabajo, una nueva 
e st ra te g ia  de a ná lisi s que define a la sociedad como 
una es t ru c tu ra  de c lases h istó r ic a me nt e defi nida con 
dife re n te s f ormas de or ga n iz ac ió n familiar y en donde 
las re laci on e s sociales son m ol deada s por la 
prod uc c ió n material de la existencia. Este enfoque es 
d e s a rr ol la d o en forma mas extensa en el segundo 
trabajo, en donde la revisi ón critica de los estudios 
fune i o n a 1 istas sobre la familia cons ti tuye  la base 
para pr opone r algunas hip ótesi s e spec if i ca s  en torno 
al caso brasilero. El tercer estudio, i nv es tiga  las 
c a r a c t e rí st ic a s del tra ba jo f emenino y su s i gnif icado 
en las formas de o rga ni z ac i ón  y e strat e gi a  de dos 
grupos de t r ab aja dores  rurales en Ped erne iras 
( volantes y resid entes ). De acu erdo con las lineas 
teór ic as propuestas, familia y fecundida d son 
a na liz ad as en función de las e s tr ateg ias de 
s u p e rv iv en c ia  de clase del p rol et ar i ad o  p aulista en la 
decada del 70.

«FAM ILIA»  «C OM P OR TA MI E NT O  R E PR ODUC TI VO» «TRABAJO
FEM EN INO»  «C LASE SOCIAL»

BR 3AWYER, Dia na Oya.
R elacoes entre mort al i da de  e f ecundidade: o

caso de Sao Paulo. 51-270.
« M OR TA LI D AD  IN FANTIL» «FE CU N DI DA D D IFERE NCIAL »
« E ST RU CT U RA  EC ON OMIC A» «ANALIS IS  HISTOR IC O»
« CON DI C IO N ES  SOCI O- E CO NO MI C AS »

51-301 1974-1979
0629 4. 00 1 9-30 Es General Impr

CL CHILE. MI NI ST E RI O  DE SALUD PUBLI CA (Santiago, 
CL) .
Anua rio 1979: n aci mient os  / 1979 Yearbook:

b i r t h s . Santiago, CHILE. MI NI S TE R IO  DE SALUD PUBLICA, 
1930. 23 pags. tbls. 0 ref.

I nfor m ac i ón  esta d ís t ic a sobre los nac id os vivos y 
mue rt os en Chile en 1979, por div is ione s 
a d mi nis tr ativ as. Los nacidos vivos están c lasi fi cado s 
según a ten ci ón  profesional, local del parto, mes de 
naci mient o, sexo, legitimidad, edad de la madre y 
n umero de hijos. Los nacidos m uert os  se c lasif i ca n  por 
sexo, local, tipo de parto, legitimidad, causa de

Se p lant ean hipó te sis  basa das en la teoría 
e co nó mi c a del hogar, que se r ef ieren al e fecto de las 
v aria ci ones  e conó mi cas sobre las act ivida des 
dome st icas  y e sp ecí fi came nt e, sobre el nivel de la 
fecundidad, a p li cán do las al caso de Chile. Se usaron 
como indica do res  de dichas v ari ac ione s el nivel de 
edu ca ción  mas cu l in o  y femenino, la m or t al id ad  de los 
meno res de 15 anos, la p ro p or ció n de la pob lació n 
m a scul in a que trabaja en la a gr ic ul tu r a y p ro porc ión 
de mujeres de 15 a 44 anos cubiert as  por el plan de 
control de la natalidad. Los 'datos se o bt uv ie ron  de 
las e st ad ís tica s vitales y de los censos de 1952, 60 y 
70; las u nidades de estu di o fueron las 25 provincias 
del pais. Los efectos de las v ar ia cion es  económic as  en 
la fecundid ad se miden por medio de 3 modelo s 
diferentes. El primer m od elo consta de dos ecuaci ones 
de r egr es ión multiple, en que se mide el e fecto de las 
vari ables  s el ecci o na d as  sobre la fecund idad  total y 
sobre la f ec undi da d de una edad especifica. El segundo 
mode lo  es recursivo, c o mpue st o de dos ecuaciones, y 
trata de sep ar ar los efectos de la mort al i da d a través 
de las otras variables, de sus efectos directos. El 
t ercer modelo trata ds e st abl e ce r  el efec to  a través 
del tiempo, inco rp oran do  otros ind icad or es de nivel de 
vida y usando variab le s mudas. Los r esult ad os indican 
que la fecundid ad  es e x plic ad a en alto grado por la 
m orta lidad  de los menor es  de 15 anos y el conju nt o de 
vari ables  que r ef lej an  el nivel de vida de la 
población. Se c on cluye que estas variables, al estar 
indicando el costo de la actividad, son dete rmin an tes 
del tamaño de familia deseado.

«TEORIA ECONOM ICA» «TEORIA DE LA POBLACION» 
«DET ER M IN AN TE  DE LA F EC UN DIDA D»  « COND IC IONE S 
ECON OMIC AS » « IN DI CA DORE S ECON OMIC OS »

51-303 1969-1976
0595 7. 00 1979 Es Gen eral Impr

C0 H ER NA ND EZ  GARCIA, Alberto; F LOREZ  NIETO,
Carmen Elisa.
T en den ci as y d if eren c ia l es  de la fecund idad en 

C olombia / F ert il ity trends and d iffe re n ti al s in 
Colombia. Bogotá, CORP OR A CI ON  C ENTRO REG IONAL DE 
POBLACION, 1979. 134 pags. tbls. grafs. (CCRP.
Monografía, 15). 31 ref.

El a nálisis de las te nd enci as  y d ifer en c ia le s de la 
f ecundidad se baso en los datos de las E n cuest as  de 
Fecu nd idad  r ea liz ad as en Col om bia  en 1969 y 1976, y 
del Censo de P obla ci ón de 1973- Se destaca el
impo rt ante  d es censo en la fecun did ad  oc ur rido  en el 
periodo 1962-1976, desde una tasa global de 7.035 a 
una de 4.40 (p122). El cambio afecto a las mujere s de 
todas las edades; pero no lo hizo en la misma forma en 
las areas urbana y rural, ya que esta ultima todavía 
pres en taba  un alto nivel de fecundid ad  en 1976. El 
examen de las tasas de fe cu ndi da d por e stado civil 
indico que la fecund id ad de las so lteras no tiene 
i mp ort ancia  en la det er mi na c ió n  de los niv el es totales 
y que las casadas y c onv iv ie n te s  t ienen un patrón 
rep ro d uc t iv o similar. Se pudo ob se r va r que el uso de 
la pl an i fi c ac ió n familiar se ha e xte nd ido  rápi damen te 
en los últimos anos; no obstante, quedan amplios
sectores, e speci a lm e nt e en las Regiones Atlán tica y 
Pacifica, que nunca la han usado. No se ap recian 
grandes dife re n ci as  en la i n for ma ción  d isp on i bl e sobre 
la fecund idad  regional, c o r r es po nd ie n te  a los anos 
1973 y 1976.

«FEC UN D ID AD  D IF E RE NCIA L»  « D EC L INA CI ON DE LA
F E CUND IDAD»  « P LA N IFIC AC ION  FAMILIAR»

m uerte y c er ti fi c ac i ón  medica. Se incluye un resu men 
de los n a ci mi e nt o s ocur ridos  entre 1974 y 1979.

« DATOS EST ADI ST IC O S»  «NATALI DAD» « MO RT AL I DA D  FETAL 
TARDIA» «DIV ISION  TE RRITO RI AL»

51-302 1952-1972
05337.01 1979 Es Gen eral  Impr

CL P ARDO V . , Lucia.
Efec tos de las v a riaci on es e conó micas  en la 

fecundidad: Chile 1952-1972 / Effe cts of econom ic 
v ar iat io ns on fertility: Chile 1952-1972. Estud. Econ. 
No 14, pags. 77-132, tbls. 2o Seme stre 1979. 30 ref.

51-309 1969-1976
05957.01 1979 Es General Impr

C0 HER N AN D EZ  GARCIA, Alberto; F LOREZ NIETO, 
Ca rm en  Elisa.
La fecundi da d total, patrones, tasas, cambios, 

tend en cias  y diferenc ia les , p ob la ci on e s total, urbano 
y rural per iodo  60-76 / To tal fertility, patterns, 
rates, changes, trends and d i f f e r e n t i a l s , total urban 
and rural p opulation, for the period 1960-1976. En: 
H ERNA ND EZ GARCIA, Alberto; FL OR EZ NIETO, C ar men Elisa. 
T ende nc i as  y di f er e nc ia le s  de la fecun dida d en 
Colombia. Bogotá, C ORPO R AC I ON  C ENTRO R EGIONAL DE 
POBLACION, 1979. (CCRP. Monog ra fía,  15). pags. 21-51. 
tbls. grafs. 11 ref.
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La f ec undi dad de las muj eres  c o lo mbia nas se analiza 
a partir de los datos de las Enc uest as  N ac i on a le s de 
Fecu nd idad  de 1969 y 1976 y del C enso de 1973; se 
hallo un d esc en so  en el n iv el  de la fecundidad, me di d o 
por la tasa global (T G F ) , de 7 .035 a 4.40 entre 1962 y 
1976 (p22). Los cambios se a dv ie rten  en todas las
e dad es  aunque, exc ep t ua nd o el grupo de 15 a 19 anos 
cuyo cambio es muy acentuado, los d es ce nsos  se
p rod uc en mas bien después de los 30 anos. No o bsta nte 
es nota bl e la poca v ari aoion  de la e struc t ur a  por edad 
de la f ec undidad. E xiste  un impo rt ante  dife re ncia l 
urba no-r ur al; en el area u rbana la TGF en 1976 era de 
3.46, m ien tr as  que en la rural era de 6.29; también la 
e s tr uc tu r a de la fecundid ad es diferente, o bs e rv ándo se 
en el area u rbana la t en de ncia  a formar la familia a 
edades mas tempranas. La d e cl inac ión de la fecund idad 
se m an i fi e s t a  sus ta n ci al me n te  en el area urbana,
m ien tr a s que en la rural apenas se nota una tendencia 
al cambio.

« DE CLI NA CION  DE LA F EC UN DI DAD»  «TASA G LOBAL DE 
F E CUND IDAD»  «TASA DE FECU NDIDA D»  « DI STRI B UC I ON  DE 
LA F E CUND ID AD»

51-305 1976
0595 7. 02 1979 Es General  Impr

CO HER N AN D EZ  GARCIA, Alberto; FLOREZ NIETO, 
Carm en  Elisa.
F ec und id ad y estado civil, p o blaci ones total, 

u rb an o - r u r a l  ano 1976 / F e rtili ty and marital  status, 
total urban and rural populations, 1976. En: H ER NA NDEZ 
GARCIA, Alberto; F LORE Z NIETO, C ar men Elisa. 
T end en c ia s y di f er e nc ia le s  de la fecundid ad en 
C olombia. Bogotá, C ORPO RA C IO N  C ENTR O R EGIO NA L DE 
P OBLACION, 1979. (CCRP. Mono grafía, 15). pags. 53-68. 
tbls. grafs. 2 ref.

La fecundi da d según el e stado civil en Co lo mbia  se 
a n aliz a a través de los datos de la Enc uesta  Na cional 
de Fe cundi da d de 1976. En C olomb ia  la unión es 
p rá ct ic a me n te  universal, c orr es po n di e nd o en su mayor 
p ropo rc i ón  a m a t ri mo ni os  legales. A los 40 anos se han 
u ni do  al g un a  v e2 el 92% de las m u jeres  (p124). La 
uni ón  co ns ens ua l es baja en las pr imeras edades, luego 
aum en ta p a ul ati na ment e, hasta llegar a un m áxim o entre 
35 y 39 anos. Las muj eres casadas alca n za n  su mayor 
p ro po rc i ón  entre 30 y 34 anos. La f ecund i da d  de las 
s olt er as es insi gnif icant e,  en tanto que las casa das y 
con vi v ie n te s tienen una TGF de 7.07 y 7.7 
r e s pe ct iv a me n te  (p124). La e st ru c tu r a por edad de la 
fecu nd ida d es muy s e meja nt e entre las casadas y 
con vi vie nt es, lo que indica un patrón similar de 
f or ma ci ón de la familia. En cambio, en las solteras 
r es al ta  el hecho que las edades 30-34 tienen la mas 
alta p ar ti ci pa c ió n  en la fecundidad. Los pa trones de 
uni ón  urbano y rural son parecidos, s iendo la unión 
mas uni ve rsa l en el campo, m ient ra s que la formac ión 
de la familia es mas r apida en el area urbana.

« F EC UN DI D AD  D IFE RE NC I AL »  «ES TADO  CIVIL»
«NUP CI AL ID AD »  «TIPO DE UNION»

5 1-306 1973-1976
0 595 7. 04 1979 Es Gener al Impr

CO HE RN A ND EZ  GARCIA, Alberto; FL 0R-Z NIETO,
Carm en  Elisa.
Ten de n ci a  y di fere nc i al e s en los niveles  y

p atrones de fecund idad por regiones, p o blac ión total 
u rba na  y rural / Tr e nd s  and d iffer en t ia ls  in levels 
and pa tt ern s of fer ti lity  by ragiona, total urban and 
rural populati on s. En: H ER NAN DEZ GARCIA, Alberto;
F LOREZ NIETO, C armen  Elisa. Te nd e nc i as  y
d i f e r e nc ia le s  de la fecu nd ida d en Col ombia . Bogotá,
C O R PO RA CI O N CENT RO  RE GI ONA L DE POBLACION, 1979. (CCRP. 
Mon og rafi a,  15). pags. 91-119. tbls. grafs. 1 ref.

Las t en d en cia s y dif er en ci a le s  de la fecundidad,
asi como el e mple o de la pl an i fi c ac ió n fam iliar en 
Colombia, se e stud ia n por reglones, a base de los 
datos de la E nc ue st a de F ec und idad de 1976 y el Censo 
de 1973. Las tasas gl ob a le s de f ec undi dad en 1973 se 
e stim ar on en 4.99 para la Reg ión Atlantica, 5.49 para 
la O riental, 4.61 para la Central, 4.76 para la 
P aci fi ca y 2.88 para B og otá  (p92). La fecundida d 
mo st ro  un de sc e ns o gen eral  en el perio do  1973-76, 
e x ce pt o en la Reg ió n Atlantioa, donde se o b se rva un

aumento de un 3.1% (p92); la d is mi nu ción  mas
i mpo rt ante  de un 11.5% se dio en la Región Central 
(p93). En c uanto a la e s tr uctu ra  por edades, las 
Regi on es Atlá ntica  y Central pres entan  una cúspide 
entre los 20 y 24 anos, mien t ra s  que en la Oriental y 
P aci fi ca la cúspi de  esta entre los 25 y 29. Una mayor 
c on ce nt r ac i ón  en la Región A t lánt ica y Pa cifica revela 
un p atrón mas temp ra no de formaci ón de la familia. Es 
en B ogotá donde esta mas ext en dido  el uso de 
a n t i co nc ep t iv o s entre las muje res a lgun a vez unidas, 
el 79% ha usado algún  m étodo (p 116); lo contrario 
s ucede en las R eglo ne s A t lánt ica y Pacifica, donde 
casi la mitad de dichas muj eres nunca los han usado.

« FEC UN D ID AD  D IF ER EN CIAL » « DE CLIN ACION  DE LA
F EC UN DI DAD»  «REGION» « PL A NI FICA CI ON FAMILIAR»

51-307 1973-1978
0 592 5. 00 1979 En Gen eral Impr

CO W E S T I N3 H0 US E  HEALTH SYST EM S (Columbia, Md., 
US); COLO MB IA.  M IN I ST ER IO  DE SALUD PUBLICA
(Bogotá, C0); C OR PO RA CI O N CENTRO RE GIONAL DE 
POB LA CION  (Bogotá, CO).
Colombia. C o n t r a ce pt iv e prev al ence  survey;

summary r eport / Colombia. Encu es t a de p re va lencl a del 
uso de a n ti con ce ptiv os ; informe resumido. Columbia, 
Md., W E S T I N G H O ’JSE H EALTH SYSTEMS, 1979. 12 pags. tbls. 
grafs. 0 ref.

La E n c u es ta  N ac io na l de Pre va le nc la  An ticon ce ptiv a 
de C olo m bi a  abarca una m u estr a de 3791 mujeres
fértiles (p2) y se realizo dura nte 1978. El descenso
s i g n i fi ca ti v o de la fecund idad en los ú l timos  10 anos 
y las c a r a c t e r ís t ic a s del m i s m o  apun tan al inicio de 
la t ran si c ió n en las areas rurales y revelan un
d esc en so u nifor me  en todos los grupos de edades en las 
areas urbanas. El 97% de las r eside nt es urbanas y el 
89% de las rurales conoce algún  m étod o a nt ic on cept iv o 
y el s ub -g rupo  que los descon oc e (5.6%) c o rresp onde a 
muje res rurales, solteras, m en or es de 25 anos, con 
e d uca ci ón primar ia  in co mple ta (p6). Solo el 30% de las 
m ujer es  ob tu vo i nf or maci ón  a nt ic o nc e pt iv a de los dos 
p ro gr am a s n ac ion a le s  de p la n if ic ac ió n  f amiliar (p7) y 
el 60% de la m ue st ra  se a bast ece de las farmacias
(p 3 ). P RO FAM I LI A  y M I N S AL U D at en di er on  al 25% y al 14% 
de las u suari as  de m é to dos orales r espec tivamente,
c ifras que alca nz a n al 60% y al 32% para las usuarias 
de DIU (p9). Las tasas de p reva le n cl a  r eve la n que 40% 
habla usa do a lg una vez a lgún m étodo y que el 26% los 
usaba al m o me nt o  de la en tr evis ta (p10); de ellas, el 
95% e st ab an uni da s (pll). E n tr e las muj eres  de riesgo 
medio y alto (97% de las usuarias) (pll), el nivel de 
uso asc ie n de  al 43% (p10).

« PR EV A LE N CI A A NT I CO N CEPT IV A» « ENCU ESTA CAP»
« D EC LIN AC ION  DE LA F E CU NDID AD»

CR GUZMAN, José Miguel.
E v al ua ci ó n de la hi st ori a de e mb arazo s en la

E ncu e st a  na ci onal  de F e cu ndida d, Costa Rica, 1976.
51-275.

« E N CUE ST A M UNDI AL  DE F EC UN DIDAD » « E VA LUAC IO N DE
D ATO S»  « H ISTO RI A G E NE SICA » « A NALIS IS  LONGITU DINAL »

51-303 1976
0603 5. 00 1980 En G e neral  Impr

CR I N STITU TO  IN T ER N AC IO NA L DE E ST AD ISTI CA 
(Voorburg, N L ) .
The 1976 C o sta Rica f ertility survey. A

summary of f indings / La e nc uest a de fecundida d de 
Cos ta  Rica de 1976. R esu me n de los hallazgos.
Voo rb urg,  I NS TI TU T O I N T E RN AC IO N AL  DE ESTADISTICA,
1980. 12 pags. tbls. (WFS. Summa ry  of Findings, 19). 0 
ref.

La E n cu e st a  de F ec u nd id ad  de C os ta  R ica de 1976, 
formo par te de la E ncue s ta  Mundial, co mp r en d ie nd o una 
m u es tr a de 3935 m u je re s de 20 a 49 anos, de cualquier 
e stado civil. Un patrón de uniones tardías difer encia 
a este pais del resto de la re gl ón cent roamericana; 
los d atos s ugier en  que las gen e ra c io ne s mas Jovenes 
están p o s te r ga nd o la edad al casarse. Las uniones no
son m u y estables; entre  las m uj er es al guna vez unidas,
el 16% de los p rime r os  m at ri mo n io s  habl an t er mi nado  en 
s ep ar ac i ón  o d i v or c io  y el 3% p or viudez (p4). Al
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d es co n ta r  las uniones d is ue ltas  y la esterili dad, se 
e stimo que el 61% de las muje re s alguna vez casadas 
e s tab an  exp uest as  al rie sgo de embarazo. Las tasas de 
fecu nd ida d c alcu la das a partir de las h isto ri as de 
e m bar az os con firm an el e spe ct ac u la r  desc e ns o  ya 
e sta bl e ci do  a partir de las esta d ís t ic as  vitales; las 
tasas de n ata li dad y brut a de r ep ro du cc i ón  baja ron de
48.2 por mil y 3.5, en 1955-60, a 28.9 y 1.8 en 1976, 
resp e ct i va me nt e  Cp7). Un 52% de las mujer es casadas 
fértiles no deseaba mas hijos, s iendo el pr om edio  de 
hijos de seados de 4.7 (p8). El 99.5% de las muj eres 
a lgu na  vez casadas m a ni fest ó conoce r alg ún m étodo 
a n t i c o n ce pt iv o  eficaz (p9); el 82% de ellas habla 
usa do  a lgún método, tra tá ndos e g e ne ral mente  de uno 
e f i c a z .

« FEC U ND I DA D D IF ER EN CIAL»  «ED AD AL CAS ARSE» «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA FAMILIA» «C ON O CI M IE NT O DE 
A NTI CO NC EP TI V OS »  «PRA CTIC A A NT IC O NC EPTI VA »
« E NCUE ST A MUNDI AL  DE FEC UNDIDAD»

51-309 1974-1976
0 6032.00 1930 En General Mi meo

CR PEBLEY, Anne R.
The age at first birth and tiraing of the 

second in Costa Rica and G ua te mala  / Edad al primer 
n aci mi e nt o y espa ci am ie nt o  con r es pect o al segu ndo en 
Cos ta  Rica y Guatemala. s.l., s.e., 1980. 24 pags.
tbls. grafs. 15 ref.

La a soc ia c ió n entre la edad al tener el p rime r hijo 
y la d is t ri bu ci ó n en el t iempo de los n a ci mien tos 
s iguientes, se inves ti go con los datos de la Encuesta 
N acional de Fec un did ad  de Costa Rica 1976, y una 
e ncu es ta de fecund id ad real iz ada en 1977 en G u at emal a 
por el Instituto de N u trici ón de C e n t r o am e ri ca  y 
P anama (INCAP), que abarco 4 l o calid ad es rurales y 2 
urbanas. El aná lisis se baso en los datos sobre los 
hijos teni do s por las mujeres según su edad al primer 
n acimiento, por periodo a contar desde esa fecha; en 
e special se estudio el interv alo entre los dos 
p rimeros hijos. Los resulta do s indi ca ron que existe 
una a so cia ci ó n entre las v ar iable s i nvestigadas. Un 
a nálisis m ul ti v ar i ad o mostro que la as ociac ió n 
subsiste, por lo menos r especto al int erva lo entre los 
dos p rime ro s hijos, al cont ro lar el estado civil y los 
f act or es s o ci o ec onó mi cos escolari da d, actividad 
económi ca , vi vi end a y residencia. En el caso de 
Guatemala, donde la p ract ica a n t ic o nc ep ti v a es mínima, 
la r ela ci ón res ulto  mas débil; en general se alcanza 
un p rom e di o  m ayor de hijos, pero el rit mo de f ormación 
de la familia es mas lento, lo que se a tr ibuye a un 
largo periodo de lactancia. En Cos ta Rica se hallo una 
as oc ia c ió n  mas fuerte y c onsistente; las m u jere s que 
tienen sus prime ro s hijos a edades mayo res pos te rgan 
su seg un do nac imien to  usando la a n t i c o n c e p c l o n , lo que 
también expl ic a un tamaño menor de la familia.

«EDAD DE PROCREAC ION» «PRIMER N AC IM IENT O» 
« I NT ER VA L O INTERGEN ES ICO»  « ESPA C IA M IE NT O DE LOS 
N A CI MIE NT OS»  «EN CUES TA  MUNDI AL  DE F E CUNDI DA D» 
« DIST RI BUC IO N DE LA PARIDEZ»

CR GT

51-310 1 9 7 0 - 1 9 7 8
0 6325.00 1 9 3 o  Es Genera l Mim eo

CU CUBA. COMITE ESTATAL DE ES TADISTICAS. 
D IR EC CI ON DE D EMOGR A FI A  (La Habana, CU).
Las i n sc ripc iones  de naci mi e nt os  en Cuba,

t ablas e st ad ís tic as  del periodo 1 9 7 0 - 1 9 7 8  / R eglsters 
of births in Cuba, stat lsti ca l tables for the period
1 9 7 0 - 1 9 7 3 .  La Habana, CUBA. C OMITE E ST ATA L DE
E S TAD IS TICA S,  1 9 8 0 .  63 pags. 0 ref.

P r e s en ta ci ó n de las e st ad ís t ic a s de los n acim ie n to s 
insc rito s y ocur rido s en Cuba en el per iodo 1970-1978, 
por provincias. Se d es crib e la e vo l uc ió n del sistema 
de r egi s tr o  de n ac im ie nt o s en el pais, hasta la fecha. 
La i nt egri da d de los regi str os  ha e stado a ument an do 
c o ns ta nt em ent e,  l leg án dose  a i n sc ribi r mas del 90% de 
los na ci mi en to s  en el mismo ano, entre 1974 y 1977 
(p15). Las in so rip ci o ne s  se c on s id e ra n dent ro del 
termino cuando se han r ea li zado  en los 20 días 
p ost er i or es  al naci mient o; según este criterio, el
p o rc en ta j e ins crito dentro del t e rmin o c reció de 73.4% 
entre 1970 y 1978. Los n a ci m ie n to s o c ur rido s en

i nst it uc io ne s  a sis te n ci al es  co rr e sp on de n al 98.7% del 
total de i ns cr it os (p 16). Se incluyen los for mu lari os 
util iz ado s para la in sc r ip ci ón  y la tab ula ci ón  de los 
n a c i m i e n t o s .

«NAC IM IEN TO » «DATOS ES TA DIS TI C OS »  « OM ISIO NES DEL 
REG IS TRO»  «DIV IS ION T ER RI TO RIAL»  «CU ESTIO NA RIO» 
«REG ISTRO  DE NA CI MIEN TO S»

51-311 1970-1979
0 666 8. 00 1930 Es General Mim eo

DO ORTEGA, M an uel M.
U t i li za ci ó n de i n v e st i ga ci on es  en R epública 

Domi nicana. El caso de la E ncue sta Nac ional de 
Fecu nd ida d de 1975 / U tili z at i on  of re se ar ch  in the 
D o min ic an Republic. The case of the 1975 National 
Fert ilit y Survey. Santo Domingo, I NSTITUTO 
T E C NO LO GI C O DE SANTO DOMINGO. C ENTRO DE 
INVESTI GA CION ES , 1980. 142 pags. tbls. 78 ref.

El trabajo cuya m e to d o l o g i a  y r esul tados  se 
pres enta n co ns ti tu y e una nueva con tr i bu ci ón  al 
a nál is is de la u tili za c ió n  de inve st ig ac io n es  con 
apli ca bi li da d  al d esar ro llo soc io - ec on om ic o  en paises 
del T ercer Mundo. El o bj et iv o central se orie nta a 
d e scr ib ir y evalu ar  tanto la difusión y d isemi nació n 
como el gra do de u t il iza ci ón de la encu es ta nacional 
de fec un did ad  de R ep ú bl ic a Do m in i ca na  (1975), 
c om pa ra ndola  con otros tres estudios con obj etiv os  y 
meto do l og ia  similares: censo de p o blaci ón de 1970,
encuesta de mo gr af ic a  naci on al de 1969-1971 y la 
e ncu es ta Diag nos de 1974. Prev io  la d e sc ripc ión de los 
obj et ivos  y metodol og ia, se exa minan en detalle los 
sistemas de al ma ce na mi e nt o  y recu p er a ci ón  de la 
información; la difusión, d i se m inac ión y u t iliza ci ón 
de los resultados, asi como las u lteri ores act ivid ades 
de i nv es ti g ac i ón  basadas en la e ncuesta de fecundidad 
y en los otros tres estudios. Al m is mo  tiempo, se 
d iscuten las rel ac ion es  entre dem ograf ia  y 
p lan if ic ac ió n  so ci o -e co no m ic a  en el pais a la luz de 
la ut il i za ci ón  de la i nfor m ac i ón  dem og ra fi ca  por los 
o rgan is m os  de pl a ni f ic ac ió n nacional.

«ENC UESTA  CAP» «DIF USI ON  DE LA INFORMAC IO N» 
« ALM AC E NA M IE NT O DE INF OR MACI ON » « R ECUPE RA CION  DE LA 
INFORMA CI ON» «AN AL ISIS  C OMPA RATIV O»

51-312
06668.01 1980 Es Gene ral Mim eo

DO ORTEGA, M anuel M.
A nte ce dentes, o b jet iv os y m e t od ol og i a del 

est ud io / Bac kground, o bj ec ti ve s  and m e t ho do lo gy  of 
the study. En: ORTEGA, Man ue l M. U ti li za ci ó n de
i nve s ti g ac io ne s en R e públi ca  D ominicana. El caso de la 
E ncue st a N acional de F ecu nd i da d de 1975. Santo 
Domingo, I NS TI TUTO  T E C NO L OG IC O DE SANTO DOMINGO. 
C ENTRO DE I NV ESTI GA CIO NE S, 1930. pags. 1-21. tbls. 78 
ref.

El obje t iv o  central del est udio es d e scri bi r y 
e v alua r tanto la dif usión y d i s em in a ci ó n como el grado 
de u t il iz a ci ó n de la e ncu es ta  n acional de fecundidad 
de Rep úbli ca  Do mi ni ca n a (1975) c om p ar ando la  con otros 
3 es tudios r eal iz ados  en anos anteriores: el censo de 
p ob lac ió n de 1970, la e nc ue st a d emog ra f ic a  nac ional de
1969-1971 y la e ncuesta Diagnos de 1974. La 
m e t o d o l og ia  u ti li za da contempla: a).la rev isión  de la 
l iter at ura  n ac iona l y e xtr an jera  relevante; b).el 
exam en  de la c o be rtu ra  dada a la encu esta y a los 
otros tres e studios por p eri ód icos  y revistas
científicas; c).la d et e rm in ac ió n  de la u ti lizac ió n 
hecha de la e nc ues ta  y de los otros estudios en la 
publ i ca c ió n de la Ofic in a N ac iona l de P lani ficación;
d).la a plica c ió n  de una e nc ue st a a 47 integra nt es del 
p ersonal aux il iar de la e ncue st a (p19) a fin de 
c on oce r su pa rt ic ip a ci ó n en a ct iv id ad e s s imilares 
d es pué s de la re al iz ac ió n  de la misma; e ).e nt revis ta s 
en p r ofun di dad  a 41 Inve stig ad ores , c o mu nica dores
s ociales y us ua rios  actu al es o p o te ncia les de
Inve s ti g ac io ne s con ap li ca b il i da d al desa rr ollo 
naci on al (p20) .

«ENC UEST A CAP» « DI FU SION  DE LA INFORMA CI ON»
« METO DO L OG IA » « AN AL ISIS  C OM P AR ATI VO »
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51-313
0 666 8. 02 1980 Es Gene ral Mi meo

DO ORTEGA, Ma nuel M.
I nve st i ga c io ne s que se com pa raro n / Res earch 

compared. En: ORTEGA, Manuel M. U t il iz a ci ó n de
i nve s ti g ac io ne s en R ep úb li ca  Dominicana. El caso de la 
Encu es ta N acio na l de Fecu nd id ad  de 1975. Santo 
Domingo, INS T IT U TO  T E CN O LO G IC O DE SA NTO DOMINGO. 
C ENTR O DE I NV ES TI GACIO NES, 1980. pags. 1-21. tbls. 78 
r e f .

El e xamen  de la difusión, di se m in ac ió n  y
u t i li za ci ó n alc an zado s por la en cu esta  n ac ional de
fecu nd idad  de Repúbl ica Dom in ic an a (1975) incluye como
parte central del estudio, un a nálisis co mpa ra ti v o del 
ma ne jo  de otros tres est udios real iz ados  en anos 
a nteriores, con o bj et ivos y m e to do l og í a similares:
a).c e ns o  de p o blaci ón  de 1970, cuyas cifras 
pre li m in a re s se p ub lic ar o n a los 6 meses y al ano y 
med io  del l ev an ta m ie n to  y cuyas cifras d ef in itiva s 
fueron dadas a con oc er solo en 1976; b).l a encues ta 
d e mo gr á f i c a  n acion al  (1969-1971) r ea li za da  en una 
m u es tr a de 37 mil hogare s y cuyos r e su lta do s parcia le s 
a p a re ci er o n pub licad os  dos anos después; c).la 
e ncue sta Diagnos, eva lua ti va  del area salud e 
lmp le m en t ad a en 1974 en una m uest ra  de 25 mil hogares 
y cuyos p rimeros re su ltad os a p ar ec ie r on  ese mismo ano 
pero cuyo informe final se e n cu entr a pendiente. Por su 
parte, la en cu esta  nacional de fecundidad, realiza da 
entre 1974-1976, u ti li zo una m u estr a de 12 mil hogares 
y de 3200 m u je res fé rtiles (p29) y su informe gen eral 
fue p u blic ad o en 1976.

« ENCU ES TA CAP> «DIFUS IO N DE LA I NF OR MA C IO N »
« ANAL IS IS C OMPAR AT IVO»

51-314
0666 8. 03 1980 Es G en er al  Mime o

DO ORTEGA, Manuel M.
S ist em a s de alm ac e na mi en t o y r ec up er ac i ón  de 

datos e mp le ados  por la ENF / Systems of storage and 
r etri ev al of data used by the NFS. En: ORTEGA, M anue l 
M. U t il iz a ci ó n de i nv es t ig acio ne s en Repú blica 
Domi nicana. El caso de la En cuest a Nac ional de 
Fecu nd i da d de 1975. Santo  Domingo, INSTITU TO
T E CN OL OG I CO  DE SANTO DOMINGO. CENTRO DE 
I N VE STI GA CION ES, 1980. pags. 31-34. tbls. 78 ref.

Un aspect o central en el an álisis de la d ifus ió n y 
d i s e mi na ci ó n de la e ncue st a n acional de f ecund idad de 
R epúb li ca D omin ic a na  (1975), lo con st it uy en  los
sist em as de al mac en am i en t o y r e c u p er ac ió n de la
informa ci ón. En términos globales, el sistema a dopt ado 
es a p ropia do  en la me di da en que: a).el informe
gene ral se e nc uentr a en biblio teca s,  cent ros de 
d o c u me nt ac i ón  e i n st ituc iones  r el a ci on ad a s con el area 
poblaci on al; b ).eje mp la re s del m is mo p ueden ser 
a dq uir id os gr a tu i ta me nt e en C ONAP OFA y en la WFS, 
in st it u ci o ne s que, c) .cue nt a n con p ro ce di m ie n to s que 
posi b il i ta n el a cceso a las cintas m ag n ét i ca s de la 
encuesta. La c ompa ra c ió n  con los otros 3 estudios 
arro ja  un balan ce favora ble a la e nc uest a a la luz de 
la aus en c ia  de info rmes finales c om pl et o s (Diag no s y 
censo de población) y de la e xiste n ci a  de m ecani s mo s 
lim it ados  de r e c up e ra c ió n de los datos (Diagnos, censo 
y e ncue sta demo gr á fi ca  nacional).

«EN CU ESTA  CAP» « A L M AC EN AM IE N TO  DE INFORMA CI ON» 
«R EC UP E RA C IO N DE LA I NFOR MACIO N»  « A NALIS IS 
COMP AR ATIV O»

51-315 1970-1979
0666 8. 04 1980 Es General M imeo

DO ORTEGA, M anue l M.
D i fu si ón  y d i s e m in ac ió n de la ENF /

D i s s e mi na ti o n and spread of the NFS. En: ORTEGA,
Manu el  M. U t il iz a ci ó n de inve s ti g ac io ne s en R e pú blic a
Dom in ican a. El caso de la En cu es ta  N acio na l de
F ec un di d ad  de 1975. San to Domingo, INST ITUTO 
T E C NO LO GI C O DS SANTO DOMINGO. CENTRO DE 
I NV ES TI GACIO NE S, 1980. pags. 34-50. tbls. 78 ref.

Entre las p ri nc ip al e s act iv i da de s i mp lem en t ad a s 
para d i f un di r y dis e mi n ar  los res ult ad os  de la 
e ncu es t a nacio na l de fecu ndida d de R epú bl ica 
D ominicana, d est ao an  la dis t ri b uc ió n del • informe

general, notas de prensa y rad io a cargo del CONAPOFA, 
c onf er e nc i as  de prensa, p rese n ta c io ne s en radio y 
televisión, folle tos y boletines, semina rios y otras. 
El e xa me n c o mp ar a ti v o del grado de d ifus ió n alcanzado 
por la enc ue sta  y otros tres estudios d emográficos 
- cens o de población, e nc ues ta  Diagnos y encuesta 
demo gr á fi ca  nac i on a l-  se baso en dos indicadores: 
c ober tu ra oto rg a da  por los pe ri ódi co s nacion ales  y 
cono c im i en to  de pe rs ona s repre sent at ivas . La cobertura 
total de los 4 estud ios (253 m e nci on es de prensa) 
(p40) fue escasa y de car ác ter informativo. El censo 
de p o blaci ón  y la en cu esta  n ac iona l de fecundidad 
a ca par ar on el 91% de las m e ncio ne s de prensa (66% y 
26%) (p41). De Xas 30 p ersonas entrevistadas, la
tota lida d m a n i f es t ó conocer  la exis te ncia  del censo y 
28 a fi rm ar on saber de la e ncu es ta nacional de 
fecundidad, m i en t ra s  que 27 y 20 s abían de la encuesta 
Diag nos y de la e ncues ta  d e mo grá fi ca nacional, 
r e sp ec ti v am e nt e (p43).

«ENC UEST A CAP» «DIF USION  DE LA INFORMACION» 
« A NALI SIS C OM PA R AT I VO » «MED IO S DE CO MU N IC AC IO N DE 
MASAS»

51-316 1970-1979
0 6668 .05 1980 Es Gen er al Mimeo

DO ORTEGA, Ma n ue l  M.
U t i l i z ac ió n de los res ul ta do s de la ENF en 

Re pú bl i ca  D o mi n ic an a / U t i li za ti on  of the results of 
the NFS in the D om in ic an  Republic. En: ORTEGA, Manuel
M. U t i l i z ac i ón  de i n ve st ig ac ion es  en República
Dom in ican a. El caso de la En cu est a N acion al  de 
F ecun di d ad  de 1975. Santo Domingo, INSTITUTO 
TECN O LO G IC O DE SANTO DOMINGO. CENTRO DE 
I NVES TIGAC IO NES,  1980. pags. 51-68. tbls. 78 ref.

El e xame n de la u t il i za c ió n de los res ul tad os  de la 
encuesta na ci onal  de f ecun di dad  de República
D om in ic a na  a par ti r de 1979, c ons id era como aspectos 
cent rales  la p a r t i ci p ac i ón  de los usu arios p otenciales 
en su d iseno  y el uso i ns t ru ment al  que se ha hecho de 
los res ultados, asi como la util iz a ci ón  de los mismos 
en p ub li ca ci o ne s  c ien tí f ic as  y o ficiales. Aunque la 
e labo r ac i ón  del c ues t io n ar io  fue r es po ns ab ilid ad  del 
equipo directivo, se t uvie ro n en cuenta los intereses 
del CO NA PO FA  y la info rma ci ón p ro du cida  por la 
encu es ta ha tenido una inf lu enc ia  s i gnif ic ativ a en los 
planes y pro g ra m as  de las dos principales 
i nsti tu ci on es  p ob l ac io na le s  del pais (CONAPOFA y 
P R0FAMILIA). De los es tudios com pa rad os  -censo, 
encu estas  Dia gn os y d emog rá f ic a  nacion al - la encuesta 
naci on al de fecu nd idad  fue la de ma yor impacto 
p r o g ra má ti c o en el area población, en tanto que 
Diagnos e j erció  el m ay or  peso en el area salud. La 
u tili z ac i ón  de los 4 e studios por r evistas científicas 
y en las publ ica ci on e s de la Oficina N acio na l de 
P lani ficac ió n, fue baja, obs e rv á nd os e una clara 
p rima cía de los datos censales.

«ENC UESTA  CAP» «DIFUS IO N DE LA I NF ORMACION» 
« ACT IV I DA D ES  EN M A TER IA  DE POBLACION»
« PLAN IF I CA CI ON  DEL DES ARRO LL O»

51-317
0 6668 .06 1980 Es Gener al  M lmeo

DO ORTEGA, Ma n ue l  M.
U l t e r io re s acti vi d ad es  de inve st igac ió n 

basa das en la ENF / Su bs e qu e nt  r ese ar c h activities 
based on the NFS. En: ORTEGA, M anue l M. U t i li z ac ió n de 
i nve st i ga c io ne s en R ep ú bl ic a Dom inicana. El caso de la 
E ncu es t a Nac ional  de F ec un d id a d de 1975. Santo 
Domingo, I N STIT UT O T EC NO L O G I C O  DE SANTO DOMINGO. 
CENTRO DE I NV E ST IGAC IO NES,  1980. pags. 68-78. tbls. 
78 ref.

E ntre las a c ti vi d ad e s n ac io na le s  de i n ves ti gaci ón 
basa das en los res ul ta do s de la encuest a na cional de 
fecundid ad de Rep ú bl i ca  Dominicana, de st aca n 5 
proy ectos  y 3 m o n o g r a f í a s  a us pi ci a da s  por CONAPOFA y 
la cr ea ción  de la Un id a d de E studios de dicha 
instituc ión, como p rodu ct o de las a ct iv id ad e s de la 
encuesta. A nivel internaci on al,  se han publicado, 
bajo los a us pi cios  de CELADE, v arias m on og ra fí a s que 
anal i za n  en prof un d id ad  los datos de la encu e st a  o que 
util i za n  sus resu lt a do s para poner a prueba hipótesis 
y/o modelo s. La c o mp ar a ci ó n con la cap acida d de los

DOCPAL Resúmenes sobre Po b l a c i ó n  en America Latina Vol 5 No 1 Junio 1981



F ecu nd i da d General -68-

otros tres estud ios -censo, enc uesta  Diagn os y 
encu es ta dem og r af ic a nac ional - para generar 
acti vi d ad es  de i nve stiga ci ón en el area p oblacional, 
deja en claro  la s up er iorid ad  de la e ncues ta nacional 
de fecundidad.

« ENCU ES TA CAP» « INVE S TI G AC IO N D EM OG RA FICA » 
« A NALI SIS DE DATOS» «ANALIS IS  C O MP ARAT IV O»

51-318
0 6663.07 1980 Es Gene ral Mimeo

DO ORTEGA, Ma nu el M.
E mple o p o steri or  del per sonal  a ux ilia r de la 

ENF / S ub s eq ue nt  use of auxil iary N FS personnel. En: 
ORTEGA, Manuel M. U t il iz ac i ón  de i nve st ig a ci o ne s en 
R ep úb li c a D om inicana. El caso de la Enc uesta  Na cional 
de F ec und id a d de 1975. Santo Domingo, I N STITU TO 
T EC NO L O G I C O  DE SANTO DOMINGO. C ENTRO DE 
I N VE STI GA CION ES, 1980. pags. 78-85. tbls. 78 ref.

El empl eo  p ost erior  del p ersonal a uxili ar de la 
e ncue sta nacio na l de fecundi dad de R e públi ca 
D om in ic a na  se refleja en las en tre vi st a s a un grupo
r e p r e s e n t a t i v o  de 47 pe rsonas que p a r t i ci pa ro n en la
real i za c ió n de la misma. De ellos, 30 afir maron  haber 
u t i l iz ad o el e ntren a mi e nt o rec ib ido y 36 m a n i fe st a ro n 
haber part ic i pa do  en otras in ve s ti ga ci o ne s  ( p 3 D ,  
i mp le me n ta d as  por o r ga n is mo s gub er name ntale s, 
u n i v e r si ta ri o s y privados. La gran m a yo ría de ellos
(43) c on si de ra  su exp er ie nc ia  en la e ncu es t a como un
avance p ro fe sion al  si g ni f ic at iv o  (p82). El 96% de los 
e ncu es tado s, pese a un nivel u ni v er si ta ri o  al co menza r 
su traba jo  en la encuesta, y la casi totalidad, 
c on sid ero el a di es t ra m ie nt o logra do como m uy bueno o 
exc el e nt e  (p80) .

« E NCUE STA CAP» « E NT REVI ST ADOR » « CA P AC ITAC IO N»

51-319
06668.08 1980 Es Gen eral Mimeo

DO ORTEGA, Manu el M.
Rela ci ones  entre demo grafí a y p lani fi ca ci ón  

s o c l o - e co no mi c a en R ep úb li ca D om in i ca n a / Rel ation s 
b e twee n dem og ra ph y and s oc io - ec o no mi c pl anning in the 
D om in ic a n Republic. En: ORTEGA, M anue l M. U t il iz ac i ón  
de i n v es t ig a ci on es  en R ep úb lica Dom inic ana. El caso de 
la E nc ue st a N acional de Fe cund id a d de 1975. Santo 
Domingo, INST ITUTO  TECN OL O GI CO  DE SANTO DOMINGO. 
C ENT RO  DE I NVES TIGAC IO NES,  1980. pags. 86-97. tbls. 
78 ref.

Seg ún  21 de los 24 p la ni fi c ad o re s en tr ev i st a do s en 
torno a las re lacio ne s entre la d em og ra f ía  y la 
p l a n i f ic ac ió n  s oc lo-e conom ic a, en Rep ú bl i ca  D omin ic a na 
los datos dem og r áf i co s no son c on si de rados  en el 
a náli sis de la p rob le m át i ca  nacional. Ello r espo n de r la 
p r i n c i p al me nt e  al p redo mi n io  de la ver t ie n te  e co nó mica 
en la p la nifi cació n,  al exceso de e sp ec ia ll z ac i on 
p rofe s io n al  y a la debi li dad i ns titu c io n al  y falta de 
recu r so s  que c arac t er i zo  a la O fi ci na  Na ci onal  de 
P l a n i f ic ac ió n  en los últi mo s anos. Por otra parte, los 
d emó gr a fo s han con tr i bu id o en forma si gn if i ca t iv a a 
este h echo  a través de las d i f ic ul ta d es  de 
c o m u ni ca ci ó n e manadas del uso de un leng ua je c omple jo 
y técnico, de su for mació n m a te má t i c a  y de su 
i mpre c is i on  en torno a las c o n c l us i on es  prac ti cas 
d e ri va bl e s de los estudios por ellos i m p l e m e n t a d o s .

« E NCU ES TA CAP» «PLA NI F IC AC IO N  DEL D E SARRO LLO»

51-320
0666 8. 09 1980 Es Gener al Mlmeo

DO ORTEGA, M an uel M.
B ib li og r af í a co ns ul ta da  / B i bl iogr ap hy

consulted. En: ORTEGA, Manuel M. U t il iz a ci ó n de
i n v e st ig ac i on e s en R e públ ic a Domini ca na. El caso de la 
E ncu es t a Nac ional de F e cu ndid ad  de 1975. Santo
Domingo, I N STIT UT O T ECNO LO G IC O  DE SANTO DOMINGO.
C ENTR O DE I NVEST IG ACIO NES, 1980. pags. 135-142. tbls.
78 ref.

Los 78 títulos i ncluidos en el listado
b ib li o g r á f i c o  c orr es po n de n  al ma te r ia l n acion al y 
r egio nal c o ns u lt ad o para la e v al ua ci ó n de la difusión, 
d i s e mi na ci ó n y u t il i za c ió n de la e nou es t a n ac io na l de 
f ecun didad  de R ep úb lica  Dominicana.

«ENC UEST A CAP» «DIF USION  DE LA INFOR MA CION » 
« BIB LI OGRA FI A»

51-321 1975
06191.01 1980 En General Impr

GT PEBLEY, Anne R; DELGADO, Hernán; BRINEMAN, 
E l e n a .
Family sex c o mp o si t io n p r ef er en c es  aoong 

G u at em al a n men and wom en / Pref e re n ci as  fami liare s en 
la c o mpos ic ión de los sexos entre hom bres y muj eres de 
Guatemala. J. M arri ag e Fam. Vol 42, No 2, pags.
437-447, tbls. Ma y 1980. 24 ref.

El e s tud io  de las p r ef ere nc ias en torno al sexo de 
los hijos se basa en una e nc ues ta  actitu di nal 
r e ali za da por el Ins titu to  de N ut ri ción  de Centro 
America y Pa na ma (INCAP) en 645 muj eres de 4 
comu ni d ad es  rura le s de El P rog re so y de dos 
comu ni d ad es  s em i- ur ban as  de Petapa, Guatema la, en
1975. Las p r ef ere nc ias  se i n ve st ig aron  en forma
directa, n umér i ca  y en forma indirecta, con dos 
esqu em as de famil ias basados en un p r ed omin io  dis tinto 
de hijos e hijas. Las r es pue st a s dif ie ren según el 
mé to do  utilizado. El 52% de las mujere s de El Pr ogreso 
y el 50% de las de P etapa dese an  un n umero  similar de 
hijos e hijas  en tanto que, en ambas localidades, el 
esqu ema fam iliar p ri vi le gi a do  fue aquel con un mayor 
n umer o de hijos (44 y 55%) (p440). En c uanto a las 
m oti va c io n es  tras las p ref er encias, se obse rva que 
aquellas m u je res que se p r on u nc ia n por un m ayor numero 
de hijos de un d et er mi na d o sexo, tienen ya un numero 
mas e l evado  de hijos de ese sexo. El e xa men de los 
roles hip ot é ti co s de hijos e hijas en el marco del 
nivel de r u ra lida d indica que en El Pr og reso  (rural) 
existe una d iv isió n rígida del trabajo en tanto que en 
P etap a (semiurbano) las m uj er es centran su Ínteres en 
la m ov il id a d social tanto de los hijos como de las 
hijas.

« P RE FER EN CIA POR UN SEXO» «ZONA RURAL» «ZONA
SUBURBA NA » «MOTI VACIO N»

51-322 1975
06034.00 1930 En General Impr

GY INSTIT UT O I NT ER NA C IO N AL  DE E STAD I ST I CA 
( V o o r b u r g , N L ) .
The G uyana  f ertility survey, 1975. A summary 

of f indings / La encuesta de fecund idad  de Gu ya na  de 
1975. R e su men  de los hallazgos. V oorburg, INSTITUTO 
INTE RN AC IO NA L  DE ESTADIS TI CA, 1980. 11 pags. tbls.
(W F S . Summ ary of Findings, 18). 0 ref.

Los p ri nc ipa le s h al la zgo s o bten id os en la enc uesta 
de fe cu ndi da d de Guyana, 1975, fueron, resp ecto de las
m u j ere s al gu na vez unidas, ya sea legal o
c o n s e n s u a l m e n t e . La ent rada en unión es casi 
universal; m enos de un 3% de las m uj er es mayo res no
habl an  e stado nunca unidas. La edad al u nirse es
temprana; m enos del 4% tenia 25 anos o mas a la
p ri me ra  unión (p4); exis ten gran des d i feren ci as 
étn ic as en los p at rones de n up cial idad,  s iendo común 
el c ambio de unión. Los 2/3 de las muje res de 15 a 49 
anos (e xcepto las de 15-19 que a sist ían a la escuela) 
e st ab an  unidas, no e mbar a za d as  y se cons idera ba n 
fértiles, por lo que pueden c on si de r ar s e como 
e xp ue st as al r ie s go  de concebir. La fecund idad ha 
alc an z ad o  n i vele s altos; las mujeres  de 45-49 anos 
d ecl ar a ro n un p rom ed i o de 6.6 hijos, y mas del 50% de 
las mujeres  de 35 anos y mas h ablan  ten id o por lo
men os  6 hi jos (p6). El interva lo pr o to g en es ic o se
e stimo en un p ro med io  de 25.5 meses (p7). El 51% de 
las mujer es  un id as fértiles dec laro  que no des eaba  mas
hijos, pro po rc ió n que es c reci ente con la edad (p8);
el p rom ed io de hij os  des eados fue de 4.6 (p9). Mas del 
95% de las m uj er es  alguna vez unidas conocí a algún 
m éto do  a nt ic once pt ivo,  y el 44% de ellas habla usado 
uno de los m étod os  co ns i de ra do s como e ficac es  (p10). 

« FEC U ND I DA D D I FE REN CI AL» «ED AD  AL CAS AR SE» «TAMAÑ O 
D E SEA DO  DE LA F AM ILIA» «C ON OC I MI E NT O DE 
A NT IC ON C EP T IV OS » «PR AC T IC A  A NT IC O NC EPTI VA »
«EN CU EST A M U ND I AL  DE F ECUN DIDAD »
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51-323 1970
0 6421 .04 1980 Es General Mime o

MX GARCIA, Brígida; MUÑOZ, H umberto; OLIVEIRA, 
O rl an di n a de.
Los t ra b ajado re s y sus un id ades  dome st ic as  en 

la ciudad de México; ver sión  pre li mina r / Workers and 
their d omsstic units in México City; preli mi nary 
versión. México, s.e., 1980. 35 pags. tbls.
P r es en ta d o en: Reunión del Grupo de Tra bajo  sobre 
Procesos de R e pr oduc ci ón de la Población, 6a, 
Teresop ol is, BR, 22-25 Abril 1980. 20 ref.

El e xame n de la comp os i ci ón  de p arentesco, tamaño y 
ciclo vital de las un idade s familiare s en forma global 
y según la situ ac ión  de clase de los jefes de hogar 
(tr ab ajad or es por cuenta propia, asa la r ia do s ma nuales 
y no-manua les) forma parte de un e stud io mas amplio 
sobre la p a r t i ci p ac ió n fam iliar de d is ti ntos  sectores 
s oci al es en el mer cado laboral en c iudad de México, 
1970. En los 3 grupos e studi ados p re dom in a n los 
hog ar es n ucleares; aquellos sin " c ompon en te nuclear" 
son escasos entre los jefes hombres pero adqui eren 
r ele va n ci a en el caso de los jefes mujeres. El 
a nál is is del comp onent e n o-nu cl ear revela s imi li tude s 
en los grupos n um é ri ca me n te  y es s ig ni fi ca t iv o  solo 
c uando esta formado por personas solas, vis a vis 
otros núcleos. La hom og e ne i da d des crita  se rompe al 
cons id era r el ciclo vital, obs e rv á nd os e un predom inio 
de hogares jovenes entre los asal ar iado s en tanto que 
los hogare s e n cabe za dos por t r ab aja dores  por cuenta 
propia, se d istr i bu y en  eq ui ta ti va m en t e en las etapas 
del ciclo c on s id erad as  (15-44 anos y 45 y mas). Al 
marg en  de la c omp os i ci ó n de parentesco, los hogare s 
con jefes asal ari ad os n o -manu ales son sis t em á ti ca me nt e 
de menor tamaño (4.9 personas) siendo los enc abeza dos 
por a sa la ri a do s  ma nua le s los mas gran des (5.7 
personas) (p20). Las u nidades nucle ares d ir ig idas  por 
trab a ja d or es  por cuenta propia son grandes, las 
exte nd i da s y compue st as de t amaño inte rm edio  y las sin 
comp on e nt e nuclear, muy pequeñas. En c uanto a la 
fecundidad, el p romedio m ayor de hijos nacidos vivos 
corr es p on de  a los t ra ba ja dores  por c uenta propia 
(5.2), seguidos de los a s al aria dos manu ales (4.6) y de 
los no -m a nu al es  (3*2) (p24).

« TRAB AJ ADO R POR CUENTA PROPIA» « AS AL AR IADO»  «TAMAÑO 
DS LA FAMILIA» « CO MP OS ICIO N F AMILIAR» «SISTEMA DE 
PAR EN TESC O»

51-324 1976-1977
0 6033-00 1980 En Gener al Impr

MX I NSTITUTO INTE RNA CI ON A L DE E S TADIS TICA 
(V o o r b u r g , N L ) .
The M éxi co  fertility survey, 1976-1977; a 

summary of findings / La encuesta de f ecund idad de 
México, 1976-1977; res umen de hallazgos. Voorburg, 
I N STI TU TO INT ER NA CI ON A L DE ESTADISTICA, 1980. 13 pags. 
tbls. grafs. (WFS. Summary of Findings, 17). 0 ref.

Se prese nt an los p ri ncipa le s r esult a do s  de la 
E ncu es ta M e x ic an a  de Fec undi da d, 1976-77, refe re nt es  a 
m ujer es  de 20 a 49 anos alguna vez unidas. Se obser va 
una tend enci a al aumento en la edad al casarse, de
17.6 anos en la cohorte que tenia entre 40 y 44 anos a 
la fecha de la encuesta, a 18.8 anos en el grupo de 20 
a 24 (p3). La info rmaci ón  sobre los hij os nacidos 
vivos s eñala la exis tenci a de una alta fecundid ad en 
el pais: un prom ed io de 4.5 hijos por mujer; 2.0 hijos 
entre las mujer es  de 20 a 24 anos, 6.3 entre las de 35 
a 39 y 7.1 entre las de 45 a 49 (p4). Se enc on tró una 
asoc ia ció n inversa entre la fecundida d y el tamaño de 
la localidad, el nivel de educa ci ón y el status 
o cup a ci o na l del marido, que per siste al c o ntro lar la 
edad al casarse. Las tasas de f ec undi dad por edad 
indican una tende ncia al descenso, que debe haber 
c om en za d o a pri nc ipi os  de la decada. De las muje re s 
fértiles a ctua lm e nt e  casadas, el 57.1% d ec la ro que no 
d e seab a mas hijos (p8); el t amaño desea do  de la 
familia fue, en promedio, de 4.5 hijos (p9). La gran 
mayo ria conocía  méto dos ant ic o nc ep ti v os  eficaces; solo 
el 10.5% d e cl aro  que no cono cí a n ingú n m étod o (p10); 
el 45% habla usa do algún m étodo (p10), si endo el mas 
fre cu ente  la pildora.

« FEC UN D ID AD  D IFE R EN C IA L»  «EDAD AL CA SA RSE»  «TAMAÑO 
DESE ADO DE LA F AMILIA» «P RA CT I CA  A N TI CO NCE PTIVA » 
« E NCUE ST A M UN DI AL  DE F E CUNDI DA D»

0599 3. 04 1978 Es Gene ra l Impr
MX RAMOS, Pedro.

Co me nt a ri o  y pr o po s ic io ne s / C omm en ts  and
proposals. En: RAMOS, Pedro. El peso de la tra dici ón
en la e xpl os ión  demográf ic a. México, PAX, 1978. pags.
125-133- tbls. ilus. 35 ref.

A pesar de las i ns uf ic ienci as  del p ro ce so  de
d esa rr o ll o de México, se e v id enci an  logros soci al es y 
e con óm icos  importantes. Sin embargo, el d e no mina do r
com ún  de las cir cu ns ta nc i as  que f a vo rece n el atraso, 
es decir, la elev ad a fecundidad, no ha sido aun
tocado. En este sentido, al m ed ico le cabe un papel
central tanto en la m od i fi c a c i ó n  del patrón
r ep ro du c ti v o actual como en el a d i es tr am i en t o de
a uxi li a re s de la mis ma cultu ra  del grupo social al que 
se dirige. La t r ansm is ión de valo res morales, la
solu ci ón de los p ro bl ema s que la p ob la ci ó n enfr en t a y 
un papel a ctiv o en la pl a ni f ic ac ió n familiar, son
otros a spec to s de la co nt r ib uc ió n del me d ic o  al
d esa rr o ll o nacional.

« D ESAR RO LLO  ECO NO M IC O  Y SOCIAL» « COM PO R TA M IE NT O
R E PROD UC TIV O»  «P LA NI FI CA C IO N  FAMI LI AR» «MEDICO»

51-325

51-326 1952-1978
0 604 3. 02 1930 Es General  Mim eo

PA GUE RR A G. , Federico.
R ela ci ón entre m or t al id ad  infantil y

fecundi da d en Panama. E v oluci ón  de la fecundi dad en 
P anama / R elat io n betwe en  infant m or t al it y and
f ertility in Panama. E vo l ut io n of fer tili ty  in Panama. 
Santiago, CELADE, 1980. 25 pags. tbls. P re se n ta d o en: 
S em in ar i o de Aná li sis y C apa ci t ac i ón  de la Encuesta 
Mun di al de F e cu ndid ad , Santiago, C L , 1980. 20 ref.

Panama, desp ué s de a umen ta r su n at al idad  entre 1952 
y 1960, hasta apr ox i ma da me nt e  40 por mil y un corto 
per io do de e stanc am ien to , insinúa un de sc en so  desde 
1965, que se ace ntúa  a partir de 1970, h asta llegar a 
un 29.1 p or mil en 1978 (p1). Esta ten de n ci a  se
advierte tamb ié n en las otras medi das mas re fi na d as  de 
fecundidad; la tasa de fe cu ndid ad gener al  llego en 
1976 a 135.6 por mil y la tasa global fue de 4.07 en
el pais (pl), 3.24 en el area u rbana  y 5.23 en la
rural (p5). La d i fe re nc i a u rb an o- ru r al  guarda r elac ió n 
con el hecho que la fecund idad urbana comen zó antes su 
descenso, p r e se n ta nd o una edad mas t ardía al tener el 
p rimer hijo y una mayor c on ce nt ra c ió n  de los
n aci mi e nt os  entre los 20 y 29 anos. En el periodo
1967-76 se ha p r od ucid o en Panama un sign ifi ca ti v o 
c ambio en la e s t r u c tu r a de los n a c im i en to s se gún el 
orden, red uc i én do se  p r o p o rc io n al m en te  los n aci mi ento s 
de ord en 5 o mas y a um ent an do los de or den 1. Uno de 
los fa ct ores  mas a s ociad os con el nivel de fecu ndida d 
es la educación; en 1977 las muj eres  con me nos de 4 
anos de i ns tr uc ci ó n tenían un p rome di o de 6.1 hijos 
nacidos vivos, m i e nt ra s que las m uj er es con algún 
grado de univ er s id ad  tenian 2.1 (pl4). La u ltima
e ncu es ta de f ecund i da d  rev elo que el c o n oc i mi e nt o de 
a n t ic on ce p ti v os  e fi c ie n te s es pr á ct i ca me nt e  universal, 
y que cerca de 2/3 de las m uj er es  c as ad as o u nidas 
e stab an  r eg ul ando  su fecundidad.

« DE CL IN ACION  DE LA F ECU ND I DA D » «F EC U ND ID AD 
D IF ER E NC I AL » « CO NO CI MI E NT O  DE AN TI C ON C EP TI VO S » 
«PR AC T IC A  A NT IC O NC EPTI VA » « ORDEN DE N ACI MIENT O»

51-327 1976
0588 6. 00 1979 Es General  Impr

PA I NS TI TU T O IN T ER N AC IO NA L DE E S TA D I S T I C A 
(Voorburg, N L ) .
Encu es ta Na cional de Fecu nd id ad  de Panama, 

1976; r e sumen  de res ultad os  / P anama National 
F e rti li ty S ur vey 1976; summary of findings. La Haya, 
I N STI TU TO IN TE R NA C IO NA L DE ESTA DI STIC A,  1979. 6 pags. 
(WFS. R es um en  de Res ultados, 10). 0 ref.

La E ncu es t a N ac io na l de F ec un di da d  de P an am a 1976, 
c om pr en d ió  una m ue st ra  e s t r a t if ic ad a de 3701 m uj er es 
entre 20 y 49 anos. Los r es ul t ad o s m u e st ra n que el 
m a tr im on i o es p r a e t ie am en t e universal: al final de la
vida repro du ctiv a,  mas del 98% de las m uj e re s  ha 
e sta do  a lguna  vez un i da s  (p2). La edad al c a sars e es 
temprana, a unque se a dvier te una t e nden cia al aument o
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en las coh or tes obse rvadas. De todas las muj er es 
a lguna vez unidas, el 52% esta expuesto al r iesg o de 
e mba ra z o (p3). Las tasas de f ecun di dad entre 20 y 39 
anos han ba ja d o casi en un 30% entre 1964 y 1974 (p5), 
a unq ue  no hay e vi de nc i a de una d ismi n uc i ón  en los 5 
p rim er o s anos de m atrimonio. El 63% de todas las 
m uj er es  f ér tile s act ua l me nt e u nidas  no desea tener mas 
hijos (p5) y el t amaño p romedio ideal de la familia es 
4.2 (p6). El co no ci mi en t o de m ét odos a nti co nc e pt i vo s 
esta d i f u n di do  en todos los n i veles  sociales: un 95%
de las m u j er e s conocen  la pildora, un 93% la 
e s te r i l i z a c i ó n  y un 89% el DIU (p6). El 73% de las 
m u jer es  a lgun a vez un idas han usado a lgún mé to do y el 
63% ha us ado uno de los c on si de rado s como efica ces 
(p6). Se d es ta ca la p op ulari da d de la e s te ri li z ac i ón 
entre las usu arias  actuales.

«EN CU E ST A  M UND IAL DE F E CUND IDAD»  «EDAD AL CASARSE» 
«N UP CI A LI D AD » « P RACT IC A A NT IC ON CE PTIV A» «TASA  DE 
F ECU ND I DA D»

51-328 1977
0 614 2 .0 0  1980 En G ene ral Impr

PE I NSTI TUTO I NTERN AC I ON AL  DE E S TADI ST ICA 
( V o o r b u r g , N L ) .
The Perú fe rtility survey, 1977: a summa ry  of 

f indings / La e ncuesta de fecundid ad del Perú, 1977: 
r esum en  de los hallazgos. V oorburg, INSTITUTO
I NT ER NA C IO N AL  DE E STADISTICA, 1980. 15 pags. tbls. 0
ref.

R e s u l ta do s de la enc ue sta de fe cu ndid ad del Perú, 
l l eva da  a cabo entre julio de 1977 y junio de 1978. El 
c u e s ti on ar i o se baso en el b ásico de la Encuest a 
Mund ial de Fec undi da d, incluy endo  los m ó dulo s de salud 
m a te r n o - i n f a n t i l  y r egula c ió n  de la natalida d.  Una
m u es tr a t ri eta pi c a c ompr en dió 5640 e ntr evist as  a
m u jer es  de 15 a 49 anos a lgun a vez cas ad as (MAVC). Los 
resu lt a do s mos t ra r on  una edad m e di a al casars e de 18.4 
anos en las MAVC de 25 anos y m as (p4); el 80.5% de 
ellas c on t in u ab a en su primera uni ón (p4). El periodo 
med io  de l ac ta nc i a para el p en úl ti m o hijo fue de 12.6 
meses. El 11.9% de las MAVC e s taban  emb ar a za da s al
m om en to  de la entrev is ta, e st im án do s e como expue st as
al r ie sg o de e mbar az o el 65.8% (p5). El n um ero medio 
de hi jo s  n a ci dos  vivos fue de 4.51, aume nt an do  con la 
d ura c ió n  del mat rimonio; las muj eres  que se casaron
antes de los 15 anos y l levaban 30 o mas anos en unión 
t enían en pr ome di o 8.9 hijos (p7). Las medi das 
s int ét i ca s de f e cu ndid ad m o s t r ar on  un de scens o de un 
23% en las m u je res de 15 a 39 anos, entre 1965 y 1977 
(p9). El 61% de las m uj er es casada s fecun da s declaro
no d ese ar  m as h ijos ( p 1 1 ), s iendo 3.8 el p rome d io  de 
hij os  de se ad os  (p12). El 82% de las MAVC hab la oido 
habl ar  de al gú n  m étodo  a n t i c o n ce pt iv o ( p 12) 
g e n e ra lm en t e de a lg u no  eficiente, y el 49% h abla usado 
alg ún  m ét od o ( p 13).

«FE CU N DI D AD » « P RA CTIC A A N TI CO NCE PTIVA »
« C O N O CI MI EN T O DE A N T I CO NC E PT I VO S»  «TASA DE 
F E C UN DI DA D » «TASA GL OBAL DE FECUN DI DAD»

51-329 1978
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PY PARAGUAY. DIR E CC I ON  GENERA L DE E S TA DI S T I C A  Y 
C EN SO S (Asunción, PY).
La m u j er  rural en el Paraguay; d im en sión 

s o ci o - e c o n o m i c a  / Rural wome n in Paraguay; the 
s oc io - e c o n o m i c  dimensi ón. A sunción, PARAGUAY. 
DIR EC C IO N  G ENE RAL DE E S TA DI S TI C A Y CENSOS, 1979. 180 
pags. tbls. grafs. 55 ref.

El info rme r esum e los r esult ados de la En cu esta 
S o c i o - e c o n o m i c a  de la M u j er  Rural en el Paraguay, 
r e a l iz ad a en una m ue st ra  de 2352 h o ga res r u rale s y 237 
h og ar es  u rb an os en 1978 (p8). El e xa me n det en i do  de 
las c ar a c t e r í s t i c a s  de la familia rural, de los 
h o gare s di ri g id o s por mujeres, los d e t e r mi na nt e s de la 
fecu nd i da d y las paut as  de p a r t i ci p ac i ón  ec o nó m ic a de 
las muj eres, se c o m pl e me nt a con 4 an exos m e t o d o ló g ic os  
y una b ib l io g r a f í a  s el ec ci on a da  s obre la m uj e r  rural y 
la f ec un di da d  en Paraguay.

« ZONA RURAL» «COM P OS I CI ON  F A MILI AR» «TRABAJO
F EM EN I NO »
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PY PARAGUAY. D IR EC CION  GENER AL  DE EST ADIS TICA Y 
CENSOS (Asunción, PY).
D e t e r m in an te s  y c on se cu e nc i as  de la fecundidad 

/ De te r ml ni ng  factors and c on s eq ue nc e s of fertility. 
En: PARAGUAY. DIR ECCI ON  GEN ER AL DE ESTADI ST ICA Y
C ENSOS (Asunción, PY). La m uj e r rural en el Paraguay; 
d i men si ón s oci o- econ om ica . Asunción, PARAGUAY.
DIRE CCIO N G ENER AL  DE E S TA D I S T I C A  Y CENSOS, 1979. pags. 
71-100. tbls. grafs. 55 ref.

De las 2353 m u jere s incl ui das en la Encuesta 
S o ci o- Ec o no m ic a de la Muj er Rural en Par aguay  (1978), 
el 53.71 tiene menos de 7 hijos, el 39.2% tiene 7 o 
mas hijos y el 6.6 no tiene nin gu no (p71). La edad es 
la v ariab le  mas r e la cion ad a con la fecundidad y los
nive les mas altos cor re s po n de n a las mayo res de 50
anos. I nd epen d ie n te  del factor e tareo las casadas, 
viudas y s e pa rad as  tienen un mayor n umero  de hijos que 
las unidas y solteras; solo el 22.7% de estas ultimas 
y el 31% de las unidas t ienen mas de 7 hijos, frente 
al 42.2% de las casadas, el 66.4% de las viudas y el 
48% de las se paradas (p76). Se aprecia una relación 
inve rsa entre educac ió n y fecundid ad  alta y una 
estr ec ha r elaci ón  entre e d ucaci ón  y fec un dida d baja. A 
m edid a que aum en ta el nivel de e du ca ci ón disminuye la 
prop or ción  de mujeres con 7 o mas hijos. Sin embargo, 
la p ropo rc i ón  de mujeres con 3 a 6 hijo s es uniforme 
en todos los niv el es educa ci onal es . Asimismo, se
o bser va  una r el aci ón  inve rsa entre ingreso y
fecundidad. A l rede do r del 73% de las muj er es expuestas 
no utiliz a m é to dos  antico ncep ti vos.

«DET ER M IN AN TE  DE LA FECU ND I DA D»  «ZONA RURAL» «NIVEL
DE E DUCA CI ON» « CO ND I CI O NE S S OC IO- EC O NO M IC AS »

51-331 1971
0 501 6. 0 0 1930 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
P o brez a y desarrollo; c a ra cter ís tica s 

s o c i o - d em og ra f ic a s de las fam ilias pobres en Venezuela 
/ Pov erty  and develo pmen t;  s oc io -d ea ogra ph ic 
char a ct e ri st ic s of poor families in Venezuela. 
Santiago, CELADE, 1930. 161 pags. tbls. (Serie A 167). 
56 ref.

El an álisis de las c a ract er íst ic as
s o c i o - d e mo gr af i ca s  de las familias pobres en V enezuela 
se basa en una muest ra  de 439315 r e gi str os  dsl censo 
de p o blac ión y viviend a de 1971 (p154). En la primera 
parte del trabajo, se p la ntean los fundamentos 
teóricos y me t od o ló gi co s para el e stu di o de la 
pobreza, d estac a nd o  su d e fi nici ón  y e s tr uctu ra causal, 
asi como los criterios para la o p eraci on  a 1 izacion de 
los limites y grados del f en ómeno y los ind icadores 
para su medición. En la seg unda parte, se e xa minan las 
c a r a ct er ís t ic a s de las fam ilias p obres a partir de los 
nive les y d im en si on e s que asume la pobr ez a con énfasis 
en: el area de resi dencia, los niveles
soc io - ec o no mi co s y la di st r ib uc ió n  por edad y sexo; 
las familias pobres y el cir cul o vic ioso  de la 
pobreza; la r e pr o ducc ió n de la po bl a ci ón  y la 
r ep rod uc ción  de la pobreza; la p a r t i ci p ac i ón  económica 
de la mujer y el aporte de los hijos al ingreso 
familiar, y la m ig ra ci ón  y la p o br eza en el area 
m e tr o p o l i t a n a  de Caracas.

«POBREZA» «C OM POSI CION FAMILIA R»  «TIPO DE UNION» 
« DE TE RM I NA N TE  DE LA F E CUNDI DA D» «MIGRACION 
R U RAL- URBAN A»

51-332 1971
0601 6 .0 7  1930 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
R epr od u cc i ón  de la po bl a ci ó n y r e pr odu cc ión de 

la pob re za / Re pr o du ct io n  of the p opula t io n  and 
r epr od u ct i on  of poverty. En: AR GUELLO, Ornar. Pob reza  y 
desa rrollo; c a ra ct er í st i ca s s oc io -d e m o g r a f i c a s  de las 
familias pobres en Venezuela . S antiago, CELADE, 1980. 
(Serie A 167). pags. 89-106. tbls. 0 ref.

El e xamen de las p autas de n upc ia li d ad  de una 
sub- mu e st ra  de 436815 h og ar es v e n ez ol an os  (p154) se 
basa en i nd ic adore s i ndir ectos  que no permiten 
e s ta bl ec e r una rela ción clara y s i st em at i ca  entre el
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n ivel de ingreso famil iar per capita y la e stru ct u ra 
de edad de las muje re s cas adas o uni das y que, mas 
aun, e n trega  evi de ncia s que t iend en a c ont ra d ec i r la 
p re se nc ia de una menor edad al casars e en los grupos 
mas pobres. Se observa, eso si, una m ay or  pro porci ón 
de uniones c on sen súale s en las areas rurales (46.5%) y 
u na e stre ch a a socia ci ón entre tipo de unión o ingreso 
fami li ar per c apita (p94). Las uniones legales 
aume nt an a me di da  que aum enta  el nivel de i ng reso s del 
jefe y el nivel educac ional  de las mujeres. El ex am sn 
del n ume ro  de hijos según tipo de unión, area de 
r esi dencia, nivel de edu caci ón y c on di ción  de 
a c tivi da d de las mujere s indica que el mayor n umero 
m e dio  de h ij os  nac idos v ivos c orr es po n de  a m u je res en 
uni ón  legal, de bajos ingresos y nivel e ducacional 
escaso, r esid en t es  en areas rurales. En c uanto a la 
rela ci ón ingreso fa miliar per c apita y logros 
e d u c a ci on al e s de los hijos, los datos c or rob or a n una 
r ela ci ón s is te má t ic a  entre ingresos y anos de estudio, 
a la vez que p erm it en recha za r la h i pótes is  que 
atribuye inf lu enc ia  al t amaño de la famili a sobre los 
logros e du c ac io na l es  de los hijos.

«TIPO DE UNION» « POBREZA» « DE TE RM IN A NT E  DE LA
F E CUND ID AD»  «TAMAÑO DE LA FAMILIA»

51-333 1971
0 601 6. 09 1980 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
M i g r a ci ón  y p obre za en el area m e t r op o li t an a / 

Mig ra t io n  and poverty in the M et ro po l it a n area. En: 
ARGUELLO, Ornar. Pobr eza y d esarrollo; c a ra ct e rí s ti ca s 
s o c i o - d em og ra f ic a s de las famil ias pobres en 
Venezuela. Santiago, CELADE, 1980. (Serie A 167). 
pags. 123-144. tbls. 4 ref.

El a náli si s de 439815 hog ares  v e ne z ol a no s en 1971 
(p154) a partir del status m igra to r io  del jefe de 
familia, r evela que la pr oporc ió n de nativ os  de
C a rac as  en s i tuaci ón de pob reza  grave (69.5%) es mucho 
may or  que la de. mi gr a nt e s antiguos (15.6%) y recientes 
(14.8%) (p125). La sel e ct i vi da d m i gr at or ia  por sexo y 
edad se r ef le ja en las edades m e d ia na s de nati vo s 
(15.3 anos), mi gr a nt e s antiguo s (31.4 anos) y
r ecie nt es (21.6 anos), y en los Indices de
m a s c ul in id a d para cada uno de los 3 gr up os (99; 95.1;
89.4 resp ec ti va me n te )  (p126). L os dos tipos de 
f ami li as que pre sent an  las mayore s p rop or ci o ne s  de 
p obre za  grav e (completas, c o ns ens úa les e inco mple ta s 
con jefe mujer), son los que m u e st r an  mayo res
p o rc en ta j es  entre los nativos  (18.5%) que entre 
m ig ra n te s  antigu os (14.3%) y recie nt es (14.2%) (p128). 
Los m i gr ante s r ec ie nt es tienen a cceso a g rupos 
o c u p a ci on al e s m as p r e st ig ia d os  y mej or re mu ne ra do s  en 
c o m pa ra ci ó n con nativos y m i gr ante s antiguos, aun
c ont ro l an do  el nivel de educ ació n de los jefes de
familia. Al igual que otros estudios, se confir ma un 
n um er o  pr om edi o menor de hijos entre los m i grant es 
r e cie nt es (2.6) que entre los a ntig uo s (3.1) y los 
nati vos (3.1) (p136), rela ción que se man ti e ne  al 
c o ntro la r el ingreso y la educación. El e xamen del 
sector de r es id e nc i a en Car acas  conf irma la sit uació n 
mas v e nta jo sa de los mig ra n te s  reci en tes quienes, en 
may or  p or po rc ion  que m igr an tes a nt iguo s y nativos, se 
u bic an  en el sector u rbano (74.8% de esta s familias) 
(p 1 43).

« MIG RA CION  RUR AL-U RB ANA»  «POBREZA» « COMP OS ICIÓ N
FAMI LIAR » «NA CIDO  VIVO»

51-334
0 640 9. 0 0 1978 En Lim it a da  Ditto

XL BOCAZ, Albino.
C o m pa ra ti v e a nalys is  of fert ility  in seven

Lat in  Ameri ca n cou nt rie s / Análisis c o mp a ra t iv o de la 
f ecu nd i da d en siete paí se s l atin oa meri canos . 
Santiago, CELADE, 1978. 34 pags. 0 ref.

Los temas que se inclui rá n en un estud io 
c o mp ar at i vo  sobre la fecundida d en algunos paises 
l a ti no am er ica no s, basado en los r esul ta d os  de la
E ncu e st a  M u nd ial  de F ecundidad, se des c ri b en  Junto con 
las v ar ia bl e s y las c ateg orías  adoptadas. Los niv el es 
y t end en cias  de la fecundi dad se ha llan a decu ad a me nt e 
d e scri to s por la tasa g lobal de fecund idad  en los anos 
previos a la encuesta. Los d ifere n ci a le s

s o c i o -e co no m ic o s m as i m porta nt es serian la m agni tu d de 
la local id ad de residencia, la ed uc a ci ón  de ambos 
cónyuges, la si tu a ci ón  o c up a ci o na l del marido, la 
p ar ti ci p ac i ón  de la m ujer en la ac ti v id ad  e c on ómic a y 
la m ov il id a d geogr áf ica.  V a riabl es i m po rtan te s para 
dete rm i na r la for mació n de la familia es la 
n u pci al idad  (numero y dur ac ión de las unio nes y edad a 
la p r im era unión) y d urac ión de los intervalos 
i n t e r g e n e s i c o s , que a su vez pueden v aria r según el 
tipo de resu lt a do s del emb arazo y del e mpleo de 
p lan if ic ac ió n  familiar. El deseo de tener mas hijos 
juega un papel imp or tant e en ult im a i ns ta nc ia en la 
d e t e r mi na ci ó n del c o mp or ta m ie n to  re pr oductivo.

«FEC UN DID AD » « EN CU ESTA M U ND IA L DE FECUN DIDAD »
«ANA LISI S COMP A RA T IV O»  «METODO DE ANALISIS»

51-335
0 5410.00 1978 En L i m it a da  Ditto

XL BOCAZ, Albino.
C omp ar a ti ve  ana lysis of fertil ity in seven 

L atin Americ an  countries; pr ogram me d a nalytical 
t a bula ti ons  / An ál isi s c omp ar at i vo  de la fecundi dad en 
siete p aises l at in oa meri ca nos;  t ab ul ac i on e s analíticas 
programa da s. Santiago, CELADE, 1978. s.p. 0 ref.

P rog ra m a ds t ab u la cion es  des t in a do  a la
i n ve st ig a ci ó n co ns is te nt e  en el an álisi s compara tivo 
de la fe cu ndid ad  en los paises de Amer ica Latina, 
i ncluidos en la E ncu e st a  Mund ia l de F ecundidad. Las 
t a b ul ac io nes están a g rupad as  en 5 c apítulos: niveles y 
t ende nc i as  de la f ecundidad, d ifere nc i al es 
s o ci o- ec on omi co s, n u p c i a l i d a d , p l a n if i ca c ió n familiar 
y t amaño e sp er ad o de la familia.

« T AB ULA CI ON»  « FE CU ND IDAD»  «ENC UESTA  MUND IAL DE
F E C UN DI DA D » « ANA LI SIS  C OMPA RA TIVO »

51-336
0 5494 .0 0 1930 Es General Impr

XL CE LA DE (San José, CR)., Ed
E s t udi o de la f ec undi da d m ed ia nt e el método de 

los h ijo s pro pios  en America L a t i n a  / Study of the 
fert ilit y using the own chi ld ren meth od  in Latin 
America. San Jose, CELADS, 1930. 1 Vols. tbls. grafs

E s tud io  r eal iz ado  en d if ere nt e s p aises de America 
L ati na  sobre las t en den ci as de la fecundidad, 
u til iz a nd o el m étod o de hijos propios para su 
medición.

«ME DI CION  DE LA F ECU ND IDAD » «DEC L IN A CI ON  DE LA 
FECU ND I DA D»  « FECU N DI D AD  D IF E RE NC IA L » «METODO DS 
HIJ OS  PROPIOS»

51-337
06421.01 1930 Es General Mimeo

XL C ON S EJ O  L A TI N O A M E R I C A N O  DS C I E NC I AS  SOCIALES
(México, MX).
Estu dio co mp ar at iv o  del comp or t am ie nt o 

r e p r o du ct iv o  que p r esen ta n las u ni dades f amil ia r es  de 
los d is ti ntos  g rupos s o c i oe co nó mi c os  por regiones, en 
algunos p aises de Amer ica latina / C o mp ar at i ve  study 
of the r e p r od u ct i ve  b e ha vi o u r s  of family units in the 
d i ffer en t s o c io -e co n om i c g roups  by regions in soné 
L atin Am erican countries. México, CONSEJO
L A T I N O A M ER IC AN O  DE CIEN C IA S  SOCIALES, 1930. 12 pags.
P r es en ta d o en: Reuni ón  del G r up o de T r abaj o sobre 
Procesos  de R e p r o du c ci ón  de la Poblac ión,  6a, 
Teresop ol is, BR, 22-25 Abril 1930. 0 ref.

El p ro yec to  de inv es ti ga ci ó n para el estudio 
comp ar a ti vo  del c o mp o rt a mi en to  r ep ro d u c t i v o  de las 
u nid ad es fa mi liar es  en d i stint os grupos
s oc io -e c o n o m i c o s  por regiones, en Argentina, Brasil, 
Chile, Cost a Rica, Gu at e ma la  y México, se cen tr a en el 
papel jugado por la familia en el proceso de 
r e p r o d uc cc io n  de la población. El co nc e pt o de 
c o mp or ta m ie n to  r e pr o d u c t i v o  resp onde a la n ec es idad de 
engl ob ar una sola unidad de sentido, los c om ponen te s 
c e ntra le s del p r oce so  de rep ro d uc c ió n de la fuerza ds 
trabajo, a saber, la r e p r od uc ci ó n cotidi an a, la
g e n e ra ci on a l y la social. La fuente de inform ación 
p r inci pa l la c on s ti t u y e n  los c ensos de población,
d isp o ni b le s para la m ay or ía de los países y que
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o free en un cumulo im porta nt e de datos I ne xplo rados 
cuyo c ar ácte r se p resta para e st udios c ompa rativ os 
como el presente. La u nidad de aná li sis sera el hogar 
y un sub - pr o du ct o impo rt ante  del p roye ct o es la
gene ra c ió n de un r egist ro de hogare s que puede ser
usado para m ú l t i pl es  otros e studios e investi ga cion es. 
Las f amilias no serán tr at adas  como un todo 
i n di sc ri m in a do  sino que se las es tr a ti f ic ar a según la 
p ert en e nc ia  del jefe a los dis tint os grupos sociales
los que serán examin ad os en el mar co  de las
h e te ro ge n e i d a d e s  internas de cada pais.

« C O M PO RT AM I EN T O R E PROD UC TIVO » «FAMILIA»
« ES TR AT I F I C A C I O N  SOCIAL» « A NALI SI S C O MP ARA TI VO»

XL GO NZ A LE Z CORTES, Gerardo.
E st ra t e g i a  de d esar ro llo y transició n 

demográ fica;  los casos de Brasil, Costa Rica, Cuba y 
Chile. 51-176.

« E STIL O DS D E SARRO LL O» «H ET E RO GE NE I DA D  EST RUCTU RA L» 
« TRA N SI C IO N D EM OGRA FICA»  « DE TE RM IN A NT E  DE LA 
F E CUND IDAD»

BR CL CR CU XL

51-333
06177.01 1930 Es L imi ta d a Mimeo

XL G ONZ AL EZ CORTES, Gerardo.
Los 1 inea ui ento s te óricos / T h eoret ic al 

g uid elines. En: G ON ZALE Z CORTES, Gerardo. Estr at e gi a 
de d es a rr o ll o y t ra ns ic ión de mográfica; los casos de 
Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile. Santiago, CELADE, 
1 930 . pags. I . 1-1.32. tbls. 16 ref.

S int es i s de las pr op o si c io ne s e h ipót esis ge nerales 
m e d ia nt e las que se Ira i n te ntad o a rt ic ul ar las
d i m en si on e s demográfi ca , económica, social y politica 
en el est udio sobre e st r ategi a de d es arr ol l o y
tran si c ió n demográf ica. Para ello, se i nteg ran dos 
cuer pos teóricos con el pr op o si to  de situar la
e x p li ca ci ó n del c ambio de la f ec undi dad en el marco 
mas c o mp re n si v o de una e xp li ca ci ó n global de la
f o rmac ión de las e stru c tu r as  socia les y su cambio. El 
prim ero de los ma rcos c o nc ept ua les se refiere al 
s u r gi mi en t o de la llamada h e t e r o ge ne id a d estru ctura l 
c o n s i d e ra da  esta como el r e su ltad o de un proceso de 
d e sa rr ol lo depend ie nte,  c ar ac te r ís t ic o de los paises 
c a p it al is t as  pe riféricos. Desde esta pe rspectiva, se 
anal i za n  las c a r a ct er is t ic a s del proc eso de 
i n du st ri a l i z a c i ó n  en America Latina, tales como la
u t il iz ac i ón  de una t ecno lo g ía  inten siva en capital, 
c o n c e nt ra ci ó n regional, etc., y sus efec tos sobre la 
e st ru ct u ra  del empleo, flujos mi gra to ri o s
c ampo -c iud ad , etc. El otro es un marco anal ítico 
e s pe ci fi co re fe r id o a los facto res de t er m in an te s  y 
c o n d i c io na nt e s del comp or t am ie nt o re productivo. Se
parte de los p l a n t e a mi en to s cl asicos de D av is y Blake 
y de F reedman, para luego pr of un di za r  sobre el tema de 
la s i g n i fi ca ci ó n e co nóm ica de los hijos. Estos 
elem ento s teóric os  pe rmite n el a borda je  de temas tales 
como: h et er og e ne i da d e s truc tu ral y c ompor t am i en to
dife re n ci al  de la fecundidad; h eter og e ne i da d
estr uc t ur al  y p atrón de cambio d esfa sa do en la
fecundidad; acción r e di s tr ib ut iv a  del Estado, 
h e t er og en e id a d e s tr uctu ral y tra ns ició n demográfica. 

« H E T E R O GE NE ID A D E ST RU CT URAL » «TRANSI CION
D EM OGR AF ICA»  « DE TERM I NA N TE  DE LA F E CU NDID AD» 
« F EC UN DI D AD  D IF ER EN CIAL »

XL G ONZ AL E Z CORTES, Gerardo.
La t ransi ci ón de mo gr áf ic a  en Brasil, Costa 

Rica, Cuba y Chile. 51-232.
« TRAN S IC I ON  D E MO GRAF ICA» « M O RT AL ID AD  D I FE R ENCI AL » 
« F EC UN DI D AD  D IF ER EN CI A L»  « A NALI SI S C OM P AR ATIV O» 

BR CL CR CU XL

XL G ONZ AL E Z CORTES, Gerardo.
E s tr at eg i as  de desarrollo, politi cas pub licas 

y el c amb io  de los factor es s o c i o -e co n om i co s de la 
f ecu ndidad. 51-177.

« ESTI LO D E DES AR RO LL O»  « H E TE RO GE N EI D AD  E ST RU CT U RA L » 
« POLI TI CA DE D E SARRO LL O» «D E TE R MI NA NT E  DE LA 
F ECU ND I DA D»

BR CL CR CU XL

XL GO NZ ALEZ  CORTES, Gerardo.
Sist em as políticos, e st ra tegi as  de desarrollo, 

h et er og e ne i da d e stru ct ural  y tra nsici ón  demográfica: 
un intento de int er p re ta ci ó n global. 51-178.

«ESTILO DE DES ARROL LO » « H E T ER O GE NE ID A D ESTRUCT UR AL» 
« T RANS IC ION  D EMOG RA FICA » « D ETER MINAN TE  DE LA 
F ECUNDIDAD»

BR CL CR CU XL

51-339 1965-1976
05992.01 1979 En Gen eral Impr

XL JAVILLONAR, Glor ia  V; ZIVETZ, Laurie; 
T H 0 M A S 0 N , Susan G; G R I F F I T H , Janet.
Rural d evelopment, wome n' s roles and fertility 

in Lati n America / D esar ro l lo  rural, los roles de la 
mujer y la fecundidad en America Latina. En: 
JAVILLONAR, G lo ria V; ZIVETZ, Laurie; TH0MAS0N, Susan 
G; G RIFFITH, Janet. Rural develop ment,  women's roles 
and fe rtility in de ve lop in g countries: review of the 
literature. W ashington, D.C., US. AID. O FFICE 0F 
RURAL DEV EL O PM EN T AND D E VE LOP ME NT A DMINISTRATION,
1979. pags. 121-191. tbls. 164 ref.

El e xame n de las r elac io nes  entre los p ro gr am as  de 
d esar rollo  rural y el papel y niveles de fecundid ad de 
las muje re s en America Latina, se basa en una r evisión 
de los est udios existen te s a la fecha. Las hipótesis 
p lant eadas  r el acio na n dichos niveles  con las variables 
dem og ráfi ca s, económicas, sociales y cultura les 
c omun mente  a s oc iada s al c om po r ta m ie nt o reproductivo. 
En términos generales, se obs er v an  patrones 
d em og rá fi cos  asocia do s con una men or fecundid ad  tales 
como edad tardia al casarse, uniones c o ns e nsúa le s y 
migr ac i on es  de muj ere s jovenes a las areas urbanas. A 
pesar de ello, el marco s oc io -c ultu ra l (machismo, 
reli giosi da d, valor de la m aternidad, pasividad 
femenina) y los factores e st r uc tu ra le s  (baja educación 
y escasas op or tu ni d ad e s laborales) favore ce n una 
f ecundiad elevada. De la d i sc usió n de las princi pa les 
e stra te gias  de d es arr ol lo rural se desp rende  que el 
papel de estas como r educ to ras de la fecundidad 
d esca nsa en la in clusión de roles a lter na tivo s para la 
mujer, mas alia del d o m e s t i c o - f a m i l i a r . La oferta de 
empleos n o - a g r i c o l a s , la e xt en sión de los se rvicios 
sociales ( educ ac ión y ca pa cita ci ón),  la par ti ci pa ci ó n 
en pro yect os  c omunitarios, los cr éditos y sist em as de 
mercado, c o n st i tu ye n algunos de los m ecan is m os  mas 
idóneos en este sentido.

«PAPEL DE LAS M UJERES» « DES AR ROLL O RURAL» «PLAN DE
D ES ARR OL LO»  « D ET ERM IN ANTE  DE LA FECUN DIDAD »

51-340 1950-1973
0583 5. 00 1979 En Gene ra l Impr

XL NAG, Moni.
How m od er ni za t io n  can also incre ase fertility 

/ Como la m od e rn iz ac ió n  puede aumen ta r la fecundidad. 
New York, N.Y., POP UL ATI ON  C0UNCIL, 1979. 49 pags. 
tbls. (Po pu lati on  Council. Center for P olicy Studies. 
W o rkin g Paper, 49). 39 ref.

Se explora la hi pó t es is  que un proceso de 
m od er ni za ció n,  no solo tiende a redu cir la fecundidad, 
sino que a me nu do crea las c ondi c io n es  para su 
aumento. El e xame n de las tasas ds n atal id ad de varios 
paises lat in oam e ri c an os  y afri cano s indica clarame nt e 
que la fecund id ad aumento en las p rime ra s etapas del 
pro ce so de m o d e n i z a c i o n . Se re visa el c on oc im iento 
exis tente  sobre el e fecto de algu na s varia bl es 
int er medi as  en la fecundidad, i den ti f ic á nd os e 4 
factores pri nc i pa le s que pueden c on tr ib ui r  a ese 
fenómeno: a ) .d i smin uc ion  de la ame norre a post-parto, 
como c o n s e cu en ci a de un me nor periodo de lactancia;
b ).d ism in u ci o n del periodo de a bs ti ne nc i a post-parto;
c). re d uc c ió n del tiempo r e p r od uc t iv o  per dido  a causa 
de la v iudez temprana; d ).m e no r  incidenc ia  de 
este r il i da d d eb ido a la m ej o ra  en el t ra ta mi en t o de 
e n fe rme da des venereas. E stos factores d eb ería n tomarse 
en c uenta c uando  se hacen p r oy eccio ne s y al eval uar la 
infl ue ncia  de p r og rama s de d es arr o ll o  o de 
p la ni fi c ac i ón  f amiliar en la fecundidad.

«MOD ER NI ZA CI O N»  « VA RI ABLE  INTE RMED IA » « DE TERM I NA N TE
DE LA FEC UN D ID AD »
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Es Li mitad a
sin fecha 

Mime o
51 -  3 *» 1

0595 4 .0 0  1930
XL TAUCHER, Erica.

C o n oc im ie n to  y uso de métodos a ntic oncep ti vos: 
un an ál isis  comp a ra t iv o con datos de los i nformes de 
p aise s en Americ a L at in a / K no w le dg e and use of 
c o n t ra ce pt i va  methods: a c om pa rati vo  analysi s with
data from the reports of c o untr ie s in L a tin America. 
Santiago, s.e., 1980. 38 pags. tbls. 0 ref.

El e xamen  c om pa ra tivo  de los i nformes de la 
Encu es ta Mund ial de F ecund i da d  de Colombia, Costa 
Rica, Panana, Perú y R e públ ic a D om in i c a n a  se ve 
d i f ic ul ta d o por las d ifer en c ia s  en c uanto a las
muje res e leg ib les (edad), a las va ri ab l es  asociadas 
e legi das y las d is p ar id ad e s de criterios 
c l as if ic a to r io s para una m ism a v aria bl e todas las
cuales se exa minan  en detalle en el trabajo. A pesar 
de ello, fue posible anal i za r  la e st ruc tu r a por edad 
de las p ob la ci on e s y el co no ci mi en t o y uso de 
a n ti con ce ptiv os. Colombia, Costa Rica y Panana exhi be n 
una e struc t ur a  por edad s emejante m ien tr as  que
R ep úbl ica Do mi ni c an a  tiene una poblac ió n mas joven que 
el resto de los paises. El porc entaj e de mujeres 
algu na  vez casadas  o unidas en areas urbana s fluctúa 
entre 6 4 . 3Í en C olomb ia  y 47.8$ en Rep úbli ca 
D o m i n ic an a (p9). Las d i fere nc ias según nivel de 
e du cac ión son a ce nt uadas  y Costa Rica y Panama 
tendrían  una baja p ro po rción  de mujeres sin educación, 
o b se rv á n d o s e  en términos globales, poc as muje res sin 
hijos entre aqu el las sin i ns tr ucció n y con i n st rucc ión 
primaria. La prop orció n de muje res con 5 o mas hijos 
es s uper i or  entre las sin i ns tr ucci ón y se constata 
una alta p ro po r ci ó n de muje res con 1 o 2 hijos entre 
aque ll as con instru cc ión s ec unda ria o superior. El 
c o n oc im ie n to  de a nti co nc e pt i vo s es alto en todos los 
p aises aunque las d ifer encia s en c uanto a uso son 
marcadas. La mayor practica a n t ic on ce pt i va  se asocia a 
la r esid en c ia  ur ba na y a may or es nivel es educ ac i on al es 
y la a so c iació n entre hijos s o br e vi vi en t es  y aquella 
solo es clara, si se hace la d istin c ió n  entre mujere s 
con y sin hijos.

< EN CUE STA M UNDI AL  DE F EC UN DIDA D»  < D E T E RM IN AN T E DE 
LA F E CU NDID AD » C O N O C I M I E N T O  DE A NT ICON C EP T IV OS » 
<PR AC T IC A  A NT IC ONCEP TIVA»

C0 CR DO PA PE XL

51-342 1950-1978
06288.01 1979 En General  Impr

XL US. BUREAU OF THE C ENSU S (Washington, D.C., 
US) .
Lat in  America / Americ a Latina. En: US. BUREAU 

OF THE CEN SU S (Washington, D.C., US). A c o m pi l at io n of 
a ge -s pe cific  f ertility rates for de velo pi n g countries. 
Was hi ngto n,  D.C., US. BUREAU OF THE CENSUS, 1979.
( I nt ern at iona l Research. D ocument, 7). P3gs. 94-154.
tbls. 105 ref.

P r e s e nt ac ió n  de las tasas de f ecundidad, global y 
por edad, de 41 paises o ter ri t or io s l ati noame ri cano s, 
a ba rc an d o el peri odo  1950 hasta  la fecha; los datos 
p r ovi en en de dis tint as  fuentes, y co mp r en d en  tanto 
tasas c alcu la d as  por mét odos  direc tos como indirectos, 
s eña lá n do se  con detalle para cada caso, el mé todo y la 
f uente c orres pondi en te.

< FE CÜ ND IDAD>  < DATOS ES T AD I ST IC OS »  <TASA DE
FECU ND I DA D»  <TASA POR EDAD» <TAS A GL OBAL DE
F EC UN DI DAD»

e vi de nc i a e xis te nte  es i ns ufic ie nte para a poyar la 
p rop os i ci ón  de algu nos autor es que sost ienen  que la 
d e s n ut ri ci ó n d i sm inuy e la c apac id ad r epr od uc t iv a  de la 
población. Asi m is mo  se ha post ul ado que la duración 
de la lac tan ci a se a so cia a una may or  d urac ión de la 
amenorrea, o b s er vá nd o se  que la aliment ac ión 
c o mp le me n ta r ia  de los recien nacidos reduce la 
lact anci a y aco rt a la a menorrea. Por otra parte, la 
dura ci ón de esta u ltima se r el ac io na r la  en forma 
inversa con el ingreso per capita, p o si blem ente a 
t ravés de la nutrició n.  La e vi de nc ia ana liza da  deriva 
en su mayo r parte de e studios comp arati vo s de grupos 
s o c i o -e co no m ic o s altos y bajos. Sin embargo, mientras 
no se precise el impacto de otros factores que también 
v arian con el status económico, no se podra aclarar la 
infl ue nci a de la salud y la nut ri c ió n  en la amenorrea 
post parto.

< AM ENORRE A POST PARTUM» <NUTRI CI 0N> D E T E R M I N A N T E
DE LA F EC UN DI D AD »  D U R A C I O N  DE LA LACTAN CIA»

51-344
0 604 3. 03 1990 Es General Mimeo

XZ GOMEZ GOMEZ, Elsa.
Tra ba jo f emenino y fecundidad; a nt e ce dent es  de 

i nve st ig ac ió n  y p er sp ec tivas  teóri cas / F emale work 
and fertility; bac'xground to research and theoretical 
prospecta. Santiago, CELADE, 1930. 25 pags.
P r es en ta do en: S em in ari o de A ná lisis y C ap ac it ación  de 
la E ncues ta  Mundial de F ec undidad, Santiago, CL, 1980. 
82 ref.

El e s tu dio parte del supuesto básico de que la 
n a tu ra le za de la re la ción  entre arabas vari able s no es
univoca y consta nt e, sino que esta regulada
d i f e r en ci al m en t e por el medio social y la etapa del 
ciclo vital en que se inscriben la m ujer y su unidad
domestica; es decir, se toma la as oc iaci ón y la
d i recc ió n de su ca us alid ad como una variable
d ete r mi n ad a por el med io s o c i o - e c o n o m i c o . Las
h i pót es is que guian el an álisis c on fo rm an un esquema 
e c léct ic o en el cual se inc or pora n eleme ntos de varias 
p er sp e ct i va s teóricas, de las cuales se derivan 
p ro po si c io n es  con s id e ra da s como com pl emen taria s,  al 
a p li ca rl as a un a ná lisi s d ife renci al  por estratos
sociales  y etapas del ciclo familiar; se incorporan,
entre otros, e le me ntos  de los e sq uema s basados en el 
"costo de opo rtun id ad",  "efecto mo de r ni za nt e del
trabajo" y "e st r at eg ia  de superv ivenc ia ", buscando 
most rar cie rta s dim en s io ne s de la realidad, que 
c ont r ib u ya n a cim en tar  o refu tar las dis cu sion es 
t eóricas sobre el tema, mas bien que o rient ar el 
a nál is is de acu er do a una p e rs pect iva teórica global. 

< TRA 8A J0 FEME NI NO» < FE CTJNDIDAD» < INVESTIG ACION
D EMO G RA F IC A»  < I NVE ST IGAC IO N SOCIAL» <T£0RIA DE LA 
POBLACIO N»

51-345 1965-1976
0 599 2. 00 1979 En Gen eral  Impr

XZ J AVILLQNAR, Glo ri a V; ZIVETZ, Laurie; 
THOM ASON , Susan G; GRI FFIT H,  Janet.
Rural dev el opm en t, women' s roles and fertility 

in d ev e lo p in g countries: r eview of the lite ratur e / 
Desa rr o ll o rural, los roles de la mujer y fecundidad 
en los paises en desarrollo: e xame n de la literatura.
W a shin gt on,  D.C., US. AID. OF FI CE  OF RURAL DEV EL OPME NT 
AND DEV EL O PM EN T ADMI NI STR AT ION,  1979. 293 pags. tbls.
164 r e f .

51-343 1965-1974
05991.01 1978 En Gener al  Impr

XZ DELGADO, Hernán; B R I N E M A N , Elena; KLEIN, 
Robert; LEGHTIG, Aaron; MARTORE LL , Reynaldo. 
Nutritio n, lactation, and post partu m

a m en or rh e a / Nutrición, lactan cia y a meno rrea 
post-pa rt um. Am. J. Clin. Nutr. Vol 31* pags. 322-327, 
grafs. Fe br uary  1978. 51 ref.

La h ip ót esis  central que orien ta  la r evis ió n de los 
e stud io s en torno a la i nflue ncia del estado 
n u tr ic io n al  y de la l a ctan cia sobre la a m enorr ea 
p o st -p ar t o es que las malas  c o nd icio nes alim e nt a ri as  y 
la p rac ti c a del a m am an ta m ie n to  pr ol o ng an  el period o de 
ame no r re a  post-parto, re du ci e nd o  la fe cu ndidad. La

El m arc o teór ic o para la r evisión del e stado del 
con oc i mi e nt o sobre el impacto del desa rr o ll o rural en 
el papel y nive le s de fecund idad de las mujeres, 
con si dera  2 c o nj unto s de hipótesis. Un primer grupo 
exa mi na las va ri a bl es  ec onómicas, dem ográficas,
cult urales, p s i c o s o c i a l e s , pol ít icas  y de
pl an if i ca c ió n f amiliar c om un me nt e  a s ociad as  al
c o mp or ta m ie n to  r epro ductivo. Un segu ndo grupo, discute 
el papel de dive rs os tipos de e str at eg i as  de
desa rr o ll o rural como elem en tos r ed ucto res de la 
f ecu nd idad  en tanto agentes de cambio del status 
femenino, a la luz de las h ip ót esis y vari able s 
e xp li c at i va s a n al i za da s en el punto anterior. A través 
de 4 secciones, y en base a la revi sión ex ha us ti va  de 
los e stu di o s ex is t en t es  a la fecha, se e xamin an  los 
rasgos que a su me n  los f actores y rel aci on es  postul adas
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asi como el e fecto de los p ro gr am as  de de sa rr ol lo 
rural i m plem en tado s en Africa, Asia, America L at in a y 
el Med io Orie nt e y Africa del Norte.

<PAPEL DE LAS MUJERES» D E S A R R O L L O  RURAL» <PLAN DE 
D ESAR RO LLO»  D E T E R M I N A N T E  DE LA F EC UNDID AD »

51-346 sin fecha
05395.01 1979 En G en er al Impr

XZ N AC IONES UNIDAS. FONDO PARA ACTI VI D AD ES  EN 
MAT ER IA DE POB LACIO N (Nueva York, N.Y., US). 
World Fer tili ty S urvey / E ncuesta M un dial de 

Fec un dida d. Populi. Vol 6, No 4, pags. 18-33, tbls. 
i l u s . 1979. 0 r e f .

El Pr og rama  de la Encu esta Mundial de F ec undi dad 
-cuyos o bje ti vos y rasgos cent rales  se e xa mina n con 
dete nc ión-  se inicia en 1972 y a la fecha han 
p a rt ic ip a do  en el 41 paises de Asia y el Pacifico, 
America L at i na  y el Caribe, A frica y el Medi o Oriente. 
El anál is is de los h a ll azgo s c onte nidos  en los 15 
informes por paises publi cado s (9 a siáticos, 6 
l at in oa me rica no s) revela: a).un aume nto en la edad al 
casarse, i nd e pe nd ie n te  del tipo de unión; b). un gr ado 
de e sta bi l id a d marital variable, aso ciado  a un volu me n 
total de t iempo en unión r elat iv am en te  mas uniforme 
que en pe riodos anteriores; en los casos en que el 
divo rc io y la sepa ra ci ón  son la regla, también  lo son 
las seg un das uniones; c ).los p or ce ntaj es de 
con ce p ci o ne s pre- aar it al e s fluctúa n entre 0 y mas del 
20$ ( p26) y el n um ero p romedio de h ijos nacidos dentro 
de los 5 primeros anos de unión varia entre 0.9 y 2.4 
(p 27); d). ta n to  los datos de la encu es ta como los de 
otras fuentes, corr ob o ra n el des ce nso d rást ic o de los 
niv el es de fecundid ad  en el mun do s u b - d e s a r r o l l a d o ;
e).se observ a una p r efer en cia global por tamaños 
redu cidos  de familia y un c o n o ci mi e nt o  pr ác ti ca me n te 
univ ersal  de método s a ntic on cept ivos;  f).la cobertura 
a n t i c o n ce pt iv a  ab ar ca entre el 78$ y el 10$ de las 
muj er es exp uest as  ( p31) y* «n promedio, tres cuartos 
de las u suari as de todos los p aises (p32) rec ur r en  a 
m étod os  modernos, obs e rv á nd os e una crec iente 
i ncid en c ia  de la ester iliza ci ón.

< ENCU ES TA M U NDIAL  DE FECU NDIDA D»  D E C L I N A C I O N  DE LA 
F ECUN DI DAD»  <EDAD AL CAS ARSE» <TAMAN 0 D ESE AD O DE LA 
FAMILIA» <PR A CT I CA  A NT ICONC EP TIVA »

51-347
0 5996.00 1978 En G e neral  Mi meo

XZ 0 G D E N , Celia.
Adol es cent  fertility: selected, annoted

res ou rces  for the Int erna ti o na l  c o mmuni ty / F ecun didad 
de los adole scent es : recursos s el ec ci o na d os  y anotados 
para la comu nidad  i nter nacional. Was hing to n, D.C., 
P OPUL AT I ON  I N S T I T U T E . IN T ER N AT IO NA L C LE A R I N 3 H 0 U S E  0N 
ADOL ES CENT  FERTILITY, 1978. 59 pags. 329 ref.

B i b li og ra f ía  sobre el tema de la f ecund id ad de los 
adol esce nt es. Con algunas excepciones, Se ha incluido 
solo mater ia l p u blica do  a partir de 1974. La may oría 
de los do cu ment os citados van a com pa ñado s de un breve 
c om ent ar io descriptivo. La b ibl io gr a fí a  esta orde nada 
de a cu er do a las sigu iente s r egion es geográ fica s: el 
mundo, Africa, Asia, Europa, Oceania, America del 
Norte y America L atina  y el Caribe. Con res pecto  a 
esta ultima, se i nc luyen 2 doc um en to s en la c at eg oría 
"asp ecto s d em o gr áfic os  e i n fo rmac ión gener al" y 8 
c o r r es po nd i en t es  a "e ducac ió n sexual".

< B I 3LI0 GR AFIA » < FECU NDIDA D»  <AD0LE SC ENTE »

51-348
0 6421.09 1980 Pt L i m it ad a Mimeo

XZ SAINT MARTIN, Monique.
Habi tus de c iasse e e stra t eg i as  de re pr od uc ao 

/ H áb it os de clase y estr at e gi as  de r e p r od uc ci ón  / 
Cla ss  habits r ep r od ucti on  st rategles. Tereso polis , 
s.e., 1980. 21 pags. P resen t ad o  en: Reunión del Grupo 
de T raba jo  sobre Pr oc esos  de R ep ro du c ci ó n de la 
Població n, 6a, T er esop olis,  BR, 22-25 Abril 1980. 21 
r e f .

Las d ifere n te s  e str at eg i as  de r ep r od ucci ón 
-biológicas, so ciale s o c ultu ra l es -  que los miem bros 
de una f am il ia u tili z an  para c on s er va r su p osici ón  en

la e st r uc t ur a de clases, c o n tr i bu ye n a la r e pr oduc ción 
de dicha e st ru c tu r a en su conjunto. Asi, la familia 
c ons ti t uy e la princ ip al insta ncia de t rans m is i ón  de
dis ti nta s formas de capital y de los e sque ma s de
perc ep ció n y a pr ec ia c ió n  y de las d istintas 
disp os ic io ne s  en r el aci ón  al futuro, la escuela, la 
sexualidad; en suma, la familia c on sti tu y e un lugar 
pri vi l eg i ad o de p ro d uc ció n y r epr od u cc i ón  de un habito 
a jus ta d o a los int eres es  de cada clase. En este marco 
global se dis cu ten los res ul ta do s de algunos estudios 
r eali za dos  por Bord ie u y cola bo ra do re s  en el area de 
la so ci ol og ía  de la fecund id ad y que ponen de relieve, 
por un lado, la d e p en de nc ia  e co nóm ica de las 
e s t rat eg ias de fecundi da d y el habito como me ca n is mo 
r el ac io n ad o r de las c on di ci on e s eco nó mica s y las 
r e pr od uc t iv a s y, por otro, el papel i n st rume ntal del 
control de la n a tal id ad en la m o vi lida d social. Las
e str a te g ia s de fecundidad no son a ut óno mas y se
i nsertan en un sistema g lobal de e stra te gias  de 
r e p ro du cc ión o pra ctic as  em p ír i ca me nt e di fe ren ci a da s  a 
través de las c uales ind iv idu os  y familias tienden a 
cons er var  o a a um entar su pat rimon io  y ma nt ener  o 
m e jor ar  su p osición o la e st ru ct ur a  de r elac iones  de 
c l a s e .

< C0M P 0R T AM IE NT O R EP RO DU CTIV O» <FAMILIA>
< C 0N DIC IO NES  ECON OMICA S»  CCLASE SOCIAL»

51-349 1950-1978
0 628 8. 00 1979 En Gener al  Impr

XZ US. BUREAU 0F THE CEN SU S (Washington, D.C.,
US) .
A c omp i la t io n of a ge -sp9 ci fic fertility rates 

for de ve lopi ng  coun tries  / C om pi la ci ó n de tasas de 
f ecu nd idad  por edades e spec i fi c as  para paises en 
desarrollo. Was hington, D.C., US. BUREAU 0F THE 
CENSUS, 1979. 154 pags. tbls. ( Int er nati on al Research. 
Document, 7). 250 ref.

P r es en ta ción  de las tasas de fecundi dad global y
por edad d ispo ni b le s  de 126 paises su bd e sa r ro ll ad o s de 
Africa, Asia, America L at i na  y Oceania, del periodo 
1950 hasta la fecha. Los datos c o mp ren den tanto las 
tasas r e gistr ad as como las est imada s por difere nt es
métodos, los cuales se señ al an para cada caso, asi 
como las fuentes de los datos.

< FE CU ND IDAD>  D A T O S  ESTA DI ST IC OS »  <TAS A DE
F E CUN DI DAD»  <TASA POR EDAD» <TASA GLO BA L DE
FEC UN DIDA D»

51-350 1953-1965
0 5 8 7 4. 00  1979 Es Gene ra l Mimeo

ZZ A P E Z E C H E A , Héctor J; FILGUEIRA, Carlos H.
C ambio social y c o mp o rt am ie nt o  r eproductivo; 

informe final / Social change and r epro duoti ve 
beháviour; final report. M ontevideo, C ENTRO DE
I NFO RM AC IO NE S  Y ESTU DI OS DEL URUGUAY, 1979. pags.
irreg. tbls. grafs. 50 ref.

Los obje tivos  del t r abaj o son explorar las
c o n f i g u ra ci on e s de s tatus y las tensiones 
es tr uc t ur a le s sobre el c o mp or t am i en to  re pr o du ct iv o  y
las p osi bi li da de s  a na liti ca s y c o m pa ra ti v as  de las 
encu estas  sobre fecundidad r eali za d as  por CELADE
(PECFAL). En la pri mera  parte se ana liza  la t eoría de 
la tra ns ició n d em og ráf ic a y se postu la  una
r e i n t er pr et a ci o n de la misma. Luego se discu te n el 
sist ema in te rnacional, la indu st rial izaci ón , la
m o d e r n i z a c i ó n , el des arrollo, el an ál isis  no ve rtical 
de la e s t ra ti fi c ac i ón  y se d esa r ro l la n algunas
h i póte si s refe rida s a la fecundidad. En la parte final 
se tratan los aspectos m et o do lógi co s, se real iz a el
a nálisis y se pl antean las c on cl us io n es  de la
inve stigación.

< C0M P0 R TA M IE NT O R EPRO DU C TI VO » <TRA NSIC I0N
D EM OG RA FI CA»  D E T E R M I N A N T E  DE LA FECU NDIDA D»
< IN DI CA DO RES  S 0 CI 0- EC 0 N0 M IC 0S »

51-351
05874.01 1979 Es General Mim eo

ZZ A PEZECHEA, Héctor J; FILGUE IRA, C arlos H.
La t eori a de la t ransi c ió n  de mográfica, 

algu nas p u n t u al i za cl on e s / The theory of demogra ph ic 
t ransition, some precisions. En: APEZECHEA, Héct or  J;
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FILG UE IRA , C arlos H. C am bio social y com por ta mi e nt o 
repr oduc ti vo;  informe final. Mont evide o, CENTRO DE 
I N F O R MA CI ON E S Y ES TUDIOS DEL URUGUAY, 1979. pags. 
XI.1-II.29. tbls. grafs. 2 ref.

No e xiste un c uerpo teórico refe r id o  a la 
f ecu nd idad  y natal id ad que pueda re cl am ar  para si el 
status de una "teoria so cio ló gi c a de la fecundidad". 
La mal llamada "teoria de la tr ansic ió n demog ráfic a" 
no a l canz a de hecho a c on sti tu ir una teoria 
p r opi am ente  tal. Con sti tu ye  una pre di cc ió n del 
c o m p o r ta mi en t o de la fe cundi da d en t ér mino s de fases. 
Tal como se la ha des ar r ol l ad o hasta  el momen to 
c on sti tu ye una ' ley e m p í r i c a ' , pero no una teoria 
explicativa. Los estudios mas elab orado s t e ór icam en te 
y que h an p rocu rado r es po nder  al por que de la 
cono ci da sec ue n ci a  temporal que impl ic a la "tr an sici ón 
demo gráf ic a", han seguid o una e s tr at eg ia  común: 
proc ur ar un marco c on cept ual o un c on junto de 
h ipót es is que r e la c io ne n las v ar i ab le s d e m o gr áf ic as  a 
factores  de n at ur al e za  s o c i o - e c o n o m i c a . Asi, no puede 
extr añ ar que la teoria de la t ra nsic ión d em og ráfic a se 
haya a dec ua do  con gran fa cilidad a las pr op osi ci o ne s 
mas g en er al es de las teor ías de la t ransi ci ón 
t r a d i c i o n a l- mo de r na  en sus mú lt i pl e s versiones. 
Asimismo, en las f or mu la cion es mas r e cien te s de esta 
teoria, se reite ra la visión unillne al  y s incr ónica 
del d es arr ol l o e co nó mico  o m oder ni zaci ón. Otro 
ob st ác u lo  que d ifi culta  el pro greso teórico del 
anál is is de la fecundidad, lo c onsti tuye la 
util i za c ió n de i nd ica dores  o p e r ac io na l me n te  def inido s 
cuy os  r ef e re nt es  de s ig ni fi ca c ió n  teórica  o concep tual 
no son del todo e xplíc itos o acep tan mas de un 
signific ado. Es el caso de la educación, ocupación, 
ingresos, etc.; para algunos autores la e st r at eg ia  de 
a p r o xi ma ci ó n es otra y el punto critic o de la teoria 
se e nc ue ntra en los paises en desarrollo. 
A p a r en te me n te  la con fi r ma c ió n de las pr o po s ic io ne s en 
la d ir ec c ió n  mayor  d e sa r ro ll o - m e n o r  na ta lida d, solo 
tiene lugar pl ename nt e c uando se separan las 
situ a ci o ne s de subd es ar ro ll o  de acuerd o a la 
h o m og en ei d ad  c u l t u r a l .

<C0M P0 RT AMIENTO R EP RO DUCT IVO» «¿TRANSICION
D EM OG RA FICA»  <CAMBI0 SOCIAL»

ZZ APEZECHEA, H éctor J; FILGUEI RA , C ar l os  H.
Dos pr op osi ci o ne s  teóricas. 51-184. 

E S T R A T I F I C A C I O N  SOCIAL» D E S A R R O L L O  E CO NOMI CO» 
< C O MP OR TA M IE N TO  R E PROD UC TIVO »

51-352 1968
0587 4. 03 1979 Es General Mim eo

ZZ A PEZECHEA, Héctor J; FILGUEIRA, C arlos H.
A spec tos m et od ol óg i co s  / Meth od o lo gi ca l 

aspects. En: APEZECHEA, H éctor J; FILGUEIRA, C arlos H. 
C ambi o social y c o mp o rt am ie nt o  rep ro ductivo; informe 
final. M o ntevi de o, CENTRO DE I NF ORMA C IO N ES  Y ESTUDIOS 
DEL URUGUAY, 1979. pags. IV.1-IV.11. tbls. grafs. 0 
ref.

Se d i st in gu e n dos estr a te g ia s c o mp l emen taria s:  por 
una parte un a ná lisis de los paises tendi ente a 
c a ra ct e r i z a r  con te xtos  y por otra parte el an álisi s de 
las e nc ue stas PECFAL. Para la c a r a ct er iz ac i ón 
cont ex t ua l se recu rrió a i ndi ca dore s a gre ga dos en base 
a los c ensos de p ob la ción  (1960), al s i stem a O MU ECS y 
a d atos de la U NESCO  para educación, a CEPAL para la 
i nfor m ac i ón  sobre pro ducto  bruto y a CE LA D E para los 
aspe ct os dem ográficos. El o bje ti vo  de esta m e to do lo g ía 
fue el de a tri bu ir  a cada unidad naci on al v a lores  en 
los i ndi ca d or e s de las dim en s io ne s de m o d e r n iz ac ió n y 
des ar roll o. Al res pecto fueron d ef i ni do s los 
s igui en t es  indi cador es de m od er n i z a c i ó n  social:
u r b a ni za ci ó n (U), como la p ob lac ión r es id ie nd o  en 
ciud a de s  de 20 mil habi ta n te s y mas; e duc ac ión (E), 
como  el p or ce n ta j e de p ob la ci ó n alfabeta, y edu caci ón 
( E ' ) como el p or ce nt aje de p obla ci ón con estudios 
s e cu nd ar i os  o univers it ario s. Re sp ecto  al i ndicador 
p rinc ip al de desa rr ol lo  e conómico, se ado pt o la me di d a 
mas genera l del P r od uc to  B ru to  per capi ta  (I), y con 
resp e ct o  a la e st ru ct u ra  o cupa ci o na l  el p orcen t aj e  de
los Es tr a to s Med io s y Altos  en el total de la
pob la c ió n  e co nó m ic a me nt e a ctiva (0). A partir de los
indi ca d or es  simples se co ns tr uy er o n m e di das de

d esb a la n ce s o i nco n si s te nc ia s s ocie ta l es  y se cruzaron 
las v ar ia ble s es t ru c tu ra le s con la variable 
d epe n di e nt e o p e r a ci on al iz a da  como la relación 
h ijos-mujer. El a ná lis is  de las encues ta s estuvo 
cons ti t ui do  por t a bu l acio ne s cruz adas de nivel bi y 
triv ariado, me di a nt e p orce n ta j es  y tasas de 
fecundidad, y por el a ná lisis de las curvas que 
r ela ci o na n las v a riab le s i ndep en dien tes con la 
f e c u n d i d a d .

< M E T0D 0L 0GIA > < I NDI CA D OR E S SOCIO-EC ONOM IC OS»
D E T E R M I N A N T E  DE LA FEC UNDI DAD»

5 1-353 sin fecha
0 597 4. 04 1979 Es Gen eral  Mimeo

ZZ APEZECHEA, H éct or  J; FILGUE IRA,  Carlos H.
A nál is is / Analysis. En: APEZECHEA, Héctor J;

FILGUEIRA, Carlos H. C ambio social y compor tami ento 
r e p r o d u o t i v o ; informe final. Montevideo, CENTRO DE 
I N F O R M AC IO NE S  Y EST UD I OS  DEL URUGUAY, 1979. pags. 
V.1-V.36. tbls. grafs. 1 ref.

Se ponen a prueba las prin ci p al es  hipót es is del 
trab ajo a través de datos a g rega dos y en base a la 
i nfo rm a ci ón  de las e n cu est as  P E C F A L- U rb a ño  para 4 
paises de America Latina: Argentina, México, Panana y
Guatemala. En t ér minos generales, las hipót esis acerca 
de la rel ac ión  entre las confi gu raci ones 
inco ns i st en te s de los paises en el sistema 
i nt ern ac ion al  y la fe cu ndi da d son c o nfirm ados por el 
a nálisis agregado. Se d e mues tr a que es plausible
s ost en er que la fecundida d se r ed uce en la m edida en 
que la d is ta nc i a entre m od e r n i z a c i ó n  y de sa rrol lo se 
hace mayor. Se co ncluye que el ritmo de expansión 
d i fer en cial  de los d ifer en t es  orden es  societales 
(urbanización, educación, es tr uc t ur a  o c upac io nal e 
ingresos) g enera c o n fi gu r ac i on es  d e sequ il ibra das
c ara ct e ri za da s  por el a dela nt o de las a sp i ra cion es a 
sus p o s i b i li d ad es  de satis facci ón . Estos
d e se qu il i br i os  se asocian a la fecundid ad en forma 
negativa: cuanto m a yor el grado de tensión
estruct ur al, menor  la fecundidad. Otros resultados 
o b ten id os co nf i rm a n las h ip ót es is  mas genera le s de la 
literatura: que los i n dicad or es glo bales de desarr ol lo 
s ocio e co n óm ic o pr ed ica n con bast ante precis ió n los 
niveles de fecundidad, que entre ellos la u rban izaci ón 
y la e du ca ció n oper an  en sen tido  nega t iv o  reduciend o 
la fecundidad, que los i ngresos (ingreso per capita) 
se c om po r ta n  en forma poco clara ( positiva en los 
paises de m enor gr ado de d es arr ol l o y luego negativa), 
y que la e d u c a ci ón  a n i vele s muy bajos no tiene las 
c o ns ec ue n ci a s p os t ul ad as  por la t'eoria de la 
t ran si c ió n demográfica.

D E T E R M I N A N T E  DE LA FEC UNDI DAD» <CO MPO RT AM I EN T O
R EPR OD U CT IV O»  < IND I CA D OR ES  S OC I O- E CO NO MI C OS »

51-354
0608 4. 04 1930 Es General Impr

ZZ ARGUELLO, Ornar.
V ar ia bl e s s o c i o - ec on om ic a s y fecundida d / 

S o c i o - e c on oo ic  v a r i ab l es  and fertility. No tas de Pobl. 
Ano 8, No 23, pags. 123-148, tbls. Agosto 1980. 3 ref.

Se p re sent a la f unda me n ta c io n teórica de la 
s e l e c c ió n de var i ab l es  soc io - ec o no mi ca s  relevante s 
para el e s tud io  de la fecundidad, d entro de los 
lim it es dados por la i nf or maci ón  c on te nida  en los 
cu es ti o na r io s de la E ncu e st a  Mundi al de Fecundidad, 
apli c ad a  en d i v e rs o s p aise s l at in o am eric anos.  Hecha 
la selección, se pr op o ne n formas de o pe ra ci on a ll z ar 
dichas variable s,  de tal forma que se con serve  su 
con te n id o  teór ico  y se eviten cortes e sta dí s ti c os  que 
se r ep it an a uto má ti ca me n te .  Para  d i st i ng ui r los 
cont extos  s o c i o - e c o n o m i c o s - c u l t u r a l e s , se p ro pone n el 
lugar de r e si d en ci a actual, los camb io s en el lugar de 
r es id en c ia  (por m e d i o de la dic o to m ía  n a ti va -mi grant e 
y del area de s o c i a l iz a ci ón  temprana) y las regiones. 
Los e stra t os  o gru po s so ci ales  se define n en función 
de la cat eg o rí a  oc up a ci on al  del marido, y de la 
c o mb in ac i ón  de la o cu pa ci ón  y la categoría 
s o c i o - p ro fe si o na l  del marido. Otra va riabl e esta 
c o n st it ui d a por el nivel de ins tr u cc ió n de la mujer. 
La si tu a ci ón  laboral de la m u j e r se d efine por su 
c o ndic ió n de activ idad,  tipo de o cupación, c ategoría 
o cupa c io n al  y forma de pago.
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<EN CU ESTA  MUND IA L DE F ECUNDIDAD» I N V E S T I G A C I O N  
D EM OGR AF ICA»  <MED ICIO N DE LA F E CU NDID AD» <VA RIAB LE 
I ND EP EN DIENT E»  D E T E R M I N A N T E  DE LA F E CUNDI DAD»

51-355
06421.03  1930 Es Gene ral Mimeo

ZZ CA MPANARIO, Paulo.
Unid ades domesticas, f a m i l i a s - as o ci a ci on  y 

fa mi li a s- f et ic he  / D omestic units, f a mi l y- a ss oc ia ti o n 
and f a m i l y - f e t i c h e . Montreal, s.e., 1980. 45 pags.
P re se nt a do  en: Reunión del G ru po de Trab ajo sobre 
Procesos  de R e pr o ducc ió n de la Población, 6a, 
Teresop ol is, BR, 22-25 Abril 1980. 7 ref.

A par ti r de una critica al m e ca ni c i s m o  de gran 
parte de la literatur a ma rx ista  sobre re pr o du cc ió n de 
la fuerza de traba jo  en la región, se intenta  r escatar 
las d imen s io n es  i deol óg icas  y cult ur al es  que explican 
el c ompo rt a mi e nt o r e pr odu ct ivo en el mar co de la 
familia y en una pe rs p ec ti va  c on fli ctual  y di ná mi ca  de 
la sociedad. La a cu mu lació n de capital en los paises 
de sa rr o ll a do s depende de las con tr a di cc io ne s  entre las 
2 clases g e nera das por el proc eso pero se r eflej an 
siempre en una sup er po bl ac i ón  cícli ca y reducida. En 
la periferia, en cambio, la c on t ra di cc ió n  entre 
ejer ci to de reserva y ejercito  a ct ivo pasa a ser causa 
parcial de la a cu mu la ci ó n lenta, agra vada por la 
a u t o r re pr od u cc i on  elevada de la superpoblac ió n, 
racional desde su punto de vista pero no desde el 
punto de vista del sistema. En los centros, la 
repr o du c ci ón  de la fuerza de traba jo  ti ende a hacerse, 
cada vez mas, bajo el control del capital en tanto que 
en la p e rife ri a se hace en forma autónoma. La familia 
acom pa ña este proceso y asume en la perifer ia  formas 
h íbr i da s  con m ez cla s de fami lia fetiche o de 
a s oc ia ci ó n y de unidades domesticas. Tant o en el 
c entro como en la periferia, la fam il ia es refle jo  del 
tipo espe ci f ic o de a cum ulaci ón  vig ente  y la unidad 
domestica, la familia extend id a y el trabajo femenino 
bajo formas no c ap it al ista s de producción, son 
r efl ej os del subd esa rr ol l o y no c ausas del mismo. En 
la m edid a en que el c ap it al is m o a b so rba los servi cios 
que asume la familia y la f uerza de trabajo p otencial 
a su cargo, esta como tal tiende a d e sa pa r ec e r y la 
muj er  tiende a ser explota da  en forma direc ta por el 
sistema.

D O M P O R T A M I E N T O  R E PR ODUC TIVO»  <F AMILIA»
«¿CAPITALISMO» <DE PE ND EN CI A  EC ON OMIC A»

51-356 1970-1977
05915.00 1930 En Gene ra l Mim eo

ZZ CHIDAM 3ARA M,  V. C; CLELAND, J. G; VERMA, 
V i j a y .
Some issues of survey m e t ho d ol og y and data 

quality: the WFS e xperi en ce / Alg unos a sp ectos sobre 
la m e t o d o lo g ía  de enc ue stas  y calida d de los datos: la 
expe ri e nc ia  de la En cu es ta  M u ndial  de Fe cundidad. La 
Haya, I NS TI TUTO  I NTERN AC I ON AL  DE ESTADI STIC A,  1930. 51 
pags. tbls. grafs. (W F S / T E C H .1379). P re s en t ad o en: 
Popu la t io n A s soci ation  of A me ric a Meeting, Denver, 
Co l o . , US, 10-12 April 1980. 27 ref.

A nál is is de algunos aspectos m e t o d ol ó gi c os  y de 
algunos re su ltad os obte nidos  en la En cu esta  M un dial de 
F ecu nd i da d (EMF). En cada pais p ar ti ci pante  el estudi o 
c on si st ió en una encuesta de una sola vuelta reali za da 
sobre una m u es tr a  de familias e xtr aí da  al azar. Para 
cum pl ir con los o b jetiv os  de la e ncue sta se uso un 
c u e s ti on ar i o indivi dual que fue re spon di d o por las 
muj er es en edad fértil de cada familia. Las encue st as 
tam bi én in cl uyer on un c u e st io n ar i o familiar. Aunque en 
general los r esult ados son c o mp arab le s
i n t er na ci o na l me nt e existe n i mp ortan te s d if er encia s 
entre las encuestas, p roducto de las d ifere ntes 
c i rc un st a nc i as  y n eces i da d es  de los paises. Un 
hall a zg o  im port an t e se ref iere a que las encuest as 
fami li a re s pueden alca nzar una cob er t ur a  co mplet a de 
los n a c im i en to s ocurr id os al igual que la encue sta 
indi vidual. En la mayorí a de los p aises la calidad  de 
los dat os perm ite la i n vesti gació n de di fe re n ci a le s 
so ci o- e co n om ic os  de la fecundidad. Tam bién permi ten 
est im ar los nivel es  y las t ende nc ias r ec ie ntes  de la 
m ort al i da d infantil y de la ninez a escala nacional. 
La EMF p ropo rc i on a  una cob er t ur a  total de los nacidos

vivos de muje res hasta los 45 anos, m i en t ra s  que no ha 
tenido éxito en la cob e rt u ra  de los nacid os muertos. 
Tiende, ademas, a su be st im ar  el p orce nt a je  de mujeres 
e mbar az ada s en la población. Se afirma como concl us ión 
que la e ntre vi s ta  familiar, de may or s implicidad, no 
puede ser un sust it uto de la e ntre vi s ta  intensiva 
individ ua l aun cuando pueda s umin i st r ar  datos de buena 
calidad a un costo mucho mas bajo.

< ENCUESTA MUNDI AL  DE F E CU NDID AD» <MST 0D0L0 GI A»
<EV AL UACI ON  DE PROGRAMA»

51-357 1960-1977
0598 8. 00 1980 Es General Impr

ZZ F ERNANDEZ, Rogeli o E.
Las e s tr uct ur as mod el o de fecundidad de

C o a l e - T r u s s e l l ; un an álisis e mple an do i nf or maci ón  de 
Ame ri ca Lat in a / The C o a le -T ru s se l l fertil it y model 
structures; an analy sis using Inf ormat io n from L atin 
America. Santiago, CELADE, 1980. 85 pags. tbls.
grafs. (Serie C 1010). 12 ref.

La e st ruc tu r a m odelo  de fecund idad  resu lt a del 
prod uc to de un mo de lo de nu pc ia li da d  y uno de
fecu nd idad  matrim on ial,  por edades. De ellos se
d e riva n los pa rá met ro s que per miten est imar la 
d is tr ib ución  de la fecund id ad de una población. La 
apli ca c ió n por se pa rad o de los mod elo s de n up cia lidad 
y de fecundi da d m at ri mon ia l con los datos de Chile, 
Perú y Honduras, ll evaron a c onclu ir  que dichos 
mod el os se ajustan ba st ante  bien al caso 
lati no amer icano . A con ti n ua ci ón  se a plico el m odelo  de 
fecundid ad de C o al e -T r us se ll  para aju star las 
dist ri b uc io ne s de fe cu ndid ad  actuaL y la obte n id a  por 
el m étodo  de los hijos prop io s de A rge nt ina y Perú 
m edia nte 3 procedim ien to s, p udié nd o se  apreciar que la 
info rmaci ón sobre fecun di dad actual p ro po rcion a una 
buena est imaci ón  de la es tr u ct u ra  de la fecundida d y 
que los m ejor es  ajustes se obti en en por inter po laci ón 
de modelo s y, en segundo lugar, por c uoci en tes de 
p a r i d e z .

< MEDICI0N DE LA FE CU N DI DA D»  <M0DEL0» < FECUNDIDAD»
< NU PCI ALIDA D»  <F EC UN DI DA D  LE GITIMA»

51-358 1960-1977
05988.01 1980 Es General Impr

ZZ FERNANDEZ, Rogelio E.
Aspectos  me to d ol ó gi co s de las estru ct uras 

mod el o  de fecundid ad  d es ar ro l la d as  por Coale y 
Trus se ll / M e t ho d ol og ic a l aspe ct s of the fertility 
model s truc tures  develo pe d by Coale and Trussell. En: 
FERNANDEZ, R o gelio  E. Las e str uc tur as  mo de lo de 
fecundi da d de Coa le-Tr us sell ; un análisis e mpleando 
i n form ac ión de Ame rica Latina. Santiago, CELADE,
1980. (Serie C 1010). pags. 3-23- tbls. grafs. 10 ref.

El m od el o de n u pc iali da d consta de tres parámetros, 
que perm it en estima r la frecuenc ia  de primeros 
matr im onio s, o de mujeres al gu na vez casadas (en el 
s upuesto que no hay m o r t a li da d  d i fere nc ial  por estado 
civil) por edades: la edad a la que se inicia la
nupciali dad, el ritmo de ingreso a primeros 
matr i mo n io s y la p ro p or ció n final de muj er es alguna 
vez casada s en la p obla ción estudiada. El m odelo de 
fecundid ad m at ri mo nial  se basa en una r elación que 
desc ri be la dis t ri b uc ió n de esta fecu nd ida d por edad, 
en función de un patrón de fecund ida d natural y del
efecto del contr ol v ol u nt ar io  de la fecundidad. La
estr uc t ur a mode lo  de la fecundidad, ind ep e nd ie nt em e nt e 
del nivel, se d eriva de los dos m o delos  citados, a 
partir de 3 parámetros, 2 de ellos rel at ivo s a la
nupc ia l id ad  y uno a la fecund idad m atri mo nial . La
apli ca ción  por se parad o de los modelos de nupci al idad 
y fecund idad  matr im o ni al  con datos de Chile, Perú y 
Hond ur as dio resu ltado s satis fa cto ri os.

<ME DI CI0N  DE LA F EC UND IDAD»  <M0DEL0> < NUPCIAL IDAD>
<FEC U ND I DA D LEGITI MA »

51-359 1977
0 590 8. 0 2 1980 Es Gen eral Impr

ZZ FERN ANDEZ , Rog elio  E.
D e s cr ip ci ó n de la d i s t ri b uc i ón  por edades de

la fecu nd idad  en el Perú, 1977, y en Mis iones
(Argentina) 1977; m edi an te  las e str uc t ur a s m od el o de
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fecundi da d / D escr iptio n of the d ist ri b ut i on  by ages 
of f ertility in Perú, 1977, and in Misi on es
(Argentina) 1977; using the fer tilit y model
structures. En: FERNANDEZ, Rogelio E. Las e s tr uctu ra s
mo de lo  de fecundidad de Coal e-Tru ssell ; un an álisis 
emp le ando  inf orma ción de America Latina. Santiago,
CELADE, 1980. (Serie C 1010). pags. 25-61. tbls.
grafs. 5 ref.

La i nf or maci ón  c o rresp on de a las Encue stas 
Dem og r áf i ca s de Misiones, Argen tina y R ETRO-EDEN, de 
Perú, ambas rea lizad as  en 1977. Se empl earon  tres
p r oc ed im i en t os  de ajuste para cada serie de datos, en
cada uno de los cuales se emplea una serie diferente 
de parámetros: a).por i nt erpol ac ión de model os
tabulados; b).a partir de cuo cient es  de paridez; y
c).h a ci e nd o uso de los par ámetr os  de nup ciali da d 
estimados. Los result ados  p er mi tiero n con cluir  que la 
i nfor m ac i ón  sobre los hijos nacidos vivos en el ultimo 
ano p ro po rcio na una buena d e sc ripc ión de la fecundid ad 
por edades, mient ras que la i n forma ción sobre hijos 
pro pi os exagera la fecundid ad de las muj eres  de may or 
edad, sesgo que ya han se ñalado otros i nves ti gadores. 
Los ajustes mas acep ta bles  fueron los obteni do s por
inte rp ol ac ió n  y en segundo lugar, los obt en idos  por
los c uoci entes  de paridez, mie ntras que el uso de 
p arám etros  de n up ci alida d no prop or c io no  ajustes 
adecuados.

«ME DI CION  DE LA FECUND IDAD»  <M0DEL0> < FECU NDIDA D>
< AJUSTE DE CURVAS»

51-360
0593 8. 03 1990 Es General Impr

ZZ FERNANDEZ, Rogelio E.
Con cl u si o ne s / Conclusions. En: FERNANDEZ,

Roge lio E. Las e str uc tura s modelo de fecundi dad de 
Coa 1 e - T r u s s e 1 i ; un análisis emplean do  infor ma ción  de 
America Latina. Santiago, CELADE, 1930. (Serie C 
1010). pags. 63-94. tbls. grafs. 1 ref.

Los ej erci ci o s m os tr ar on que las dos s ubes t ru c tu ra s 
modelo de nu pci al id a d y de f ecund idad m atr im o ni a l 
p ro po rc i on a n una d es cr ipci ón sat isfa ct o ri a  del 
c o m po rt am i en t o por edad de esas v ari ables  en los 
paises a nali zados  (Chile, Perú y Honduras). La 
apli ca ción  de los modelos de fecundid ad de 
C o a l e -T ru as e  1 L para ajust ar los datos obs er va do s en 
Arg en tina  y Perú 1977, refle jo  una gran s imilitud 
entre los valores obser vados  y a justados, c uando se 
emp le aron  los pr oc ed im ie n to s  de i nterp o la c ió n de 
mode los tabu lados  y de c uocie nt es de paridez. Los 
ajustes o b teni do s ent rando con los pará me tros  de 
n upci al idad  no re sult ar o n adecuados, permi tiend o 
apre ci ar los desvíos de la fecundi da d observa da 
respecto al c o mp o rt am ie nt o  teórico supuesto, d ebido al 
no c um pl im iento  de los supuestos. Ademas se pudo 
c o mpro ba r que los datos de fec un dida d actual 
p ro po rc i on a n una a decuada d e sc ripc ió n de la e s tr uct ur a 
de la fe cu ndidad, m ientras que la i nfo rm ació n sobre 
hijos propios c onfirmo la p r esen cia de sesgos de 
a sign ac i ón  que afectan a las edades mas avanzadas.

<MED ICI0N  DE LA F EC UNDID AD » <M0DEL0> <F EC UNDI DAD>
<N'JPCIALIDAD> <FE CÜND IDAD LEGITIM A»

51-361 1950-1964
06097.11 1930 Es General Mim eo

ZZ GONZALEZ, Violeta.
Med id as de la fecundidad / Me as u re me nt s  of 

fertility. En: ASOCIACI ON  M U L T I D I SC IP L IN A RI A DE
I NVES TI GA CI ON  Y DO CE NCIA  EN POB LACIO N (Lima, PE). Ed. 
S em in ar i o - T a l l e r  sobre Dem og ra fí a Social. Lima, 
A SOCI ACION  M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ES TI GACI ON Y 
DOCE N CI A  EN POBLACION, 1980. pags. 1-29. tbls. 
P rese nt a do  en: S em in a ri o - T a l l e r  sobre D emog ra f ía
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1980. 21 ref.

D e fi ni ci ó n de las p rinc i pa l es  medid as de 
fecundidad, i n di cánd ose sus v entaj as  y l imitaciones. 
Las m ed id as p re senta da s son la tasa b ruta de 
natalidad, la tasa de fecund idad  general, la rela ción 
n ln os -m ujere s,  las tasas de fecun dida d por edad, 
global de f ecund idad y de r epr od uc c ió n  bruta y neta. 
Se in cluye n varios ejem pl os basados en los datos de 
Argentina, Chi le y G uatemala, a l rede dor de 1960.

<ME DI CI0N  DE LA F EC UN DI DAD » < D EMOGR AF IA 
D E SC RIP TI VA» «I ND I CA DO RE S  D E MOGR AF ICOS »

51-362
06107.01 1979 Pt G en er al  Impr

ZZ 0LIVEIRA, Marí a Coleta F err ei r a A lb i no  de.
Em busca de urna nova a bo r da ge m teo ri ca a 

s oc io lo g ia  da fam il ia / En busca de un nuevo  enfoque 
teor ico a la s oc i ol o gi a de la familia / In s earch of a 
new theo reti cal app ro ach  to the sociol og y of the 
family. En: OL IVEIRA, Maria Coleta Fer re i ra  A lbino de. 
Classe social, familia e r eproducao: reflexoes
t eóricas e refe re n ci as  empíricas. Sao Paulo, 
U N I VE RS ID A DE  DE SAO PAULO. F AC UL DA DE  DE A R Q UI TE TU RA  E 
URBANISMO, 1979. (PR0DEUR. C ade rn os de Est udos  e 
Pesquisas, 3). pags. 9-17. tbls. 9 ref.

El esquem a teo rico pro pue st o para el estu dio de la 
familia tiene dos objet iv os básicos: por un lado, 
e nten der el proceso  de r ep ro du c ci ó n de la población, 
inte gr ando  su an álisis al e st ud io de la familia, y por 
otro, d e sa r ro l la r una p ers pe ct i va  que supere las 
insu fi c ie nc ia s f re cu en teme nt e enc on t ra da s en el 
anál is is so ci ol og ic o  de la rep ro duc ci ón. El examen 
crit ico de los m od el os  de la t eoria fu nc i on a li st a se 
centra en la co ncep ci ó n u n iv ersa l a b st racta  de la 
familia, a la cual se opone una c o nc epció n de esta y 
de la fecundid ad  como pr ocesos sociales, r es ul ta do  de 
las r el a ci ones  e s ta b lec id as por los i n di vid uo s a 
p arti r de su i n serci ón  e sp eci fi c a en las formas de 
o r g a ni za ci ó n de la p roducción. Este esqu em a implica 3 
n i vele s de análisis: de las con di c io ne s c on cr eta s de 
vida de las d ist intas  clases sociales, un an álisis a 
nivel s i m b o l i c o - id e ol o gi co  de los agente s so ciales y 
un e xame n de la forma en que la ide ol ogia  dom in ante 
afect3 a las alt er n at i va s de c o mp or ta m ie n to 
repr od uctivo. Ello per mite  superar los " d if eren ci ales 
de fecun di dad"  y p r opor ci ona  un modo dist in to de 
in co rp o ra c ió n de los pat rones de nup ci a li da d al 
análisis; al mis m o tiempo conl le va un co nj unto  de 
pres u pu e st os  m et o do ló gi c os  para la r e c on s tr uc ci ón 
soci o lo g ic a de la r ealidad, en donde la acc ió n h uman a 
es una a cción social e s t r uc t ur ad a y d ota da  de 
s i g n i f i c a d o .

«FAMILIA» « C O M PO R TA MI EN T O R E PRODU CT IVO » «ANA LISIS
S OC IOL OG ICO»  «CLA SE  SOCIAL»

51-363
0586 6. 03 1978 Pt G e ne ral  Mimeo

ZZ P I E R U C C I , Antoni o F la vio  de Oliveira.
A e xa lt acao da fecu nd ida de  / E x al ta ci ó n de la 

fecundi da d / In p raise of fertility. En: PIERUCCI,
Anto nio F lavio  de Oliveira. I de ol o gi a  ca tó l ic a e 
r epro du c ao  humana no Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 
22-33. 0 ref.

E x p o s i ci ón  de la forma ci ón h is tó ri c a de la 
i d eolo gi a c atóli ca  sobre el mat rimonio, fam ilia y 
r e p r od uc ci ó n humana. Entre las primeras
m a n i f e s ta ci on e s del cr is tianismo, se dest ac a la 
e xa lt ac i ón  de la sup er i or i da d de la virg in i da d sobre 
las rel ac io ne s se xu ales  que implica el m a tr imon io . Al 
u nirse al estado Imperial, la igl es ia debe m o dific ar 
sus p ostu la dos ya que el Impe rio se veia enfr en t ad o 
con una grave esca sez de mano de obra para t ra baja r la 
tierra, para labores de a d m i n i s tr a ci ón  y para la 
d e fens a de las fronteras. A partir de esta s itu ac ión 
la Igle sia e m pieza  a d esar r ol l ar  s i s t em at i ca m en te  su 
teol og ia sobre el m at ri mo n io  y la m isió n de p rocrear 
que le c o r re s po nd e a la p ob la ci ón católica. D ur an te la 
Edad Me dia se e xtie nde la d om i na ci ón  ide ologica, y 
también economica, de la Iglesia, li gada o r g a n i ca m en te 
a la e s tr uc tu ra  de d o mi naci ón  feudal. Se cris ta l iz a la 
t eolo gia sobre el ma t ri m on io  y se fijan las n or m as  y 
s a ncio ne s r el at ivas a la vida conyugal. A demas del 
cont rol norma tivo,  la Iglesia disp on ía de un control 
jurídico sobre la i n stit ución  familiar. El p e ns amie nt o 
c ató li c o sobre la familia c on sti tu y e la r e spue st a 
ideo lo g ic a del clero al p ropio c o mp o rt am ie n to 
r e p r o du ct iv o  de las clases que co nf o rm an  la sociedad 
feudal, al mis mo  ti empo que le sirve de i n str um ento 
para la a mp li ac ió n  de la d omin ac i ón  y cont rol de la 
e con om i a c am pe si na  por parte de la a ris to cr a ci a 
feudal, de la cual el cler o es parte y s usten to
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i de ol og i co  a la vez.
« IDEO LOGIA » « CATO LI C IS MO » «FAMILIA» « COM PO R TA M IE NT O 
REPR OD UC TI VO »

51-364
0586 6. 04 1978 Pt G e neral  Mimeo

ZZ PIERUCCI, Antonio Flav io de Oliveira.
A a p arenc ia  de uni dade  / La apa rienc ia  de 

unidad / The a pp ear ance of unity. En: PIERUCCI,
Ant on io F lavi o de Oliveira. I d eolog ía  ca tó li ca  e 
re pr od u ca o  hum an a no Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 
33-39. 0 ref.

Con el a d v e ni mi e nt o  del c a pi ta l is m o la Iglesia 
p erd ió  no solo el control he ge mo ni co  de todo el 
apa ra to i deológico, sino que adem as su unidad interna. 
A p artir de ese m o me nto la Igl esia  debe e sfor za r se  por 
m ant e ne r  la unidad formal de las d iver sas ten de ncia s y 
c orr ie n te s internas, para evitar el fr ac c io na mi e nt o  en 
i gle si as reg ion al es  y propias a cada estrato social. 
La d oc trin a oficial sobre la r e p r o du cc ió n hum ana puede 
e ludir pero no e vitar el sur gi m ie nt o de p osic io nes 
ideo ló g ic as  - su bi de ol o gi a s-  d iver g en t es  y aun 
opuestas. Asi, desde el siglo XIII hasta m edi ad o s del 
20, la do ctrin a c atól ic a sobre rep ro d uc c ió n humana 
perm an e ci ó inalterada; esta c on ti nu id a d solo puede 
e xpl ic a rs e dada la am bigü ed a d e s tr at ég i ca  del disc ur so 
r e lig io so oficial: este permite  lecturas e
i n t e rp re ta c io n es  d if e rente s y s el e ct iv as  por parte de 
los g rupos soc iales  r ec epto res del mensaje. De esta 
mane ra  se prese rva la unidad i ns ti tuci onal de la 
Iglesia, y su doct rina aparece t rasc en d ie nd o las 
d ivi si o ne s de clase y las de si g ua l da de s region ales 
pro pi as del capital ismo.  A partir del m o ment o en que 
los pa tr on es  re p ro d uc ti vo s en los paises del centro 
cambian, et apa final de la tra ns ic ió n de mográfica, 
surge una nu eva c on trad i cc i ón  entre la d octrina 
tradici on al,  que fomenta una prole numerosa, y el 
c o mp o r t a m i e n t o  r e p ro du c ti v o de la nuev a etapa del 
c api ta lism o. Es asi como en 1951 la d octri na  oficial 
e m pie za  a exhi bi r un proceso de cambio, seña lado por 
la a c ep ta ci ó n de la r eg u la ción  de los n a c im ie nt o s por 
med io  del mét odo del ritmo.

« ID EO LO GIA»  « C ATOLI CI SMO»  « CAPI TALIS MO »
« C O M P O R TA MI EN T O REPRO DU CTIV O»

C.2. Control de la F e cund id ad/ 

F e rtil it y Control

51-365 1978
0 5899.01 1980 En G e nera l Impr

BR J AN0WITZ, Barbara; ANDERSON, John E; MORRIS, 
Leo; N AKAMURA, M ilto n S; B AR RET O FONSECA, 
J o a q u i n .
Serv ices ava il a bi li ty  and the unmet need for 

c o n t r ac ep ti v e and s te r il iz at io n  s ervic es  in Sao Paulo 
State, Br azil / D i s p o n i bi li da d de s e rv icio s y las 
n e c es id ad e s no s at is fe ch a s en r elac ió n con los 
s e r vic io s de a n t i c o nc ep ci o n y e s t e r i l iz ac ió n  en el 
E stado de Sao Paulo, Brasil. Int. Fam. Plann. 
Perspect. Vol 6, No 1, pags. 10-20, tbls. Mar ch 1980. 
11 ref.

Los datos de la enc ue s ta  r ea l iz ad a en el E st ado de 
Sao P aulo en una m u es t ra  de 2803 m u j er es  en edad 
fértil, en 1978 (p11), r e ve l an  un nivel e l evado  de 
p rac ti ca a n ti c on cep tiva.  L as usua ri a s al ca nz an  al 73$ 
de las m u je re s e xp ue stas  al ri es go  y al 64$ de las 
casadas, s iendo los a n t ic o nc e pt iv os  o rales y la 
e s t e r i l iz ac ió n  u ti liz ados por 2/3 de estas ult imas 
(plO). La d em and a no s atisf e ch a  asc ie n de  al 17$ de las 
e x pues ta s que no d esean un em ba ra zo  y de ellas, la

m a yor ía  co rr e sp on de  a m u jeres  pobres, residentes 
rurales, sin edu cac ió n y de alta paridez. El
c ono ci m ie n to  sobre la O bte nc ión de méto dos es mayor 
entre las mujer es  inter es ada s en usarlos y en los 
g rupos de m ayor ingreso y es casi inex iste nt e en las 
areas rurales. El 40$ de las casadas que no desea mas 
hijos m anif es tó su Ínteres en r ec urrir a la 
est er iliz ac ión ; esta cifra se eleva a mas del 50$ en 
el caso de las muj ere s cuyo ultimo embara zo no fue
p la nif ic ado  (pl6), ob se r vá nd os e ademas una relación 
inv er sa entre Interes y nivel de ingresos y educación. 
La falta de uso de anti c on c ep ti vo s  se asocia al temor 
a los efectos s ec un dari os  y a la existen ci a de
técn ic as tra di ci on a le s  e i nefic ientes. En las areas 
rurales, la distanc ia  de los centros constituye una 
razón de peso en ese sentido.

«PR AC T IC A  A N TICO NC EPT IV A» «TAMAÑO D E SEAD O DE LA
FAMILIA» «LUGAR DE R ESI DE NCIA » «NIVEL DE EDUCACION»

BR M E R R I C K , Tho ma s William; GRAHAM, Doug la s H.
Popu lation, development, and planning in 

Brazil. 51-124.
«POL ITICA  DE POBLA CION»  «CR EC I MI EN TO  D EMOGRAFICO» 
«POL ITICA  DE 0ESAR R0 LL0»  « PO LI TI CA MALTUSIANA»
« P OLIT IC A DE P LA NI FI C AC I ON  FAMILIAR»

51-365 1965-1973
06076.01 1930 En Gener al  Impr

BR NAKAMURA, Mi lton S; MORRIS, Leo; JANOWITZ,
Barbara; ANDERSON, John E; B AR RE TO F0NSECA, 
J o a q u i n .
C o nt ra ce p ti v e use and fertility levels in Sao 

P aulo state, Brazil / Uso de a n ti c on cept ivos y niveles 
de fecund idad  en el Estado de Sao Paulo, Brasil. Stud. 
Fam. Plann. Vol 11, No 7-3, pags. 236-246. 
July -A u gu st  1930. 20 ref.

La E ncue st a de Prev al e nc ia  A ntic o nc e pt iv a de 1977 
abarco una m ue st ra  de 2303 m uj er es  f értiles residentes 
en el munici pi o, otras areas urbanas y areas rurales 
del Estado de Sao Paulo (p236,237). Los resultados 
c onfi rm an la d ec li na ci ó n de la fecundi dad (a una tasa 
bruta de n a ta lida d de 24 por mil) y la p er si st encia  de 
d if er en c ia l es  u r b an o- ru r al e s ma rc ados  (p 230). El 63.9$ 
de las casadas utili za ba m é todo s anti c on c ep ti vo s  al 
m o ment o de la en tr evis ta  y los nive les mas altos 
c orr es p on d en  al grupo entre 35-39 anos (72.2$) (p 2 3 9)• 
obs er v án d os e un aumento global de la pract ica entre 
1965 y 1978. Aunque se a pr ecia n algunas v ar ia cion es en 
el uso según nivel de edu ca c ió n  y lugar de residencia, 
el in-, o familiar c o ns tituy e el factor mas 
signifi ca tivo , co n st a tá nd os e  que a ma yor ingreso hay 
una mayor pract ic a a nt ic once pt iva.  Las farmacias 
c onst i tu y en  la principal fuente de obten ci ón de 
mét od os (61.2$ de las usuarias) y solo el 19.2$ se 
a bastece de los ser vici os  e s tata le s y locales de 
salud, los que dan cuenta del 36$ de los casos de 
a nt ic on c ep c io n qui rú rg ic a (p242). El 34.9$ de los 
ú l timo s emb a ra z os  fue n o-p la nifi ca do, obse r vá n do se  un3 
rela ci ón e str ec h a entre paridez y pro porci ón  de 
e m bara zos n o-de s ea d os  (p243). El 44$ da las 
n o -u su ar i as  desea u ti liz ar  algún méto do  pero no sabe 
donde o bt enerl o (p244). La falta de inform ac ión es 
m ayor  en las areas rura le s en donde la practica 
a n t i c o nc ep ti v a es menor y los niveles de fecundidad y 
v olúm en es de muj eres e m bara za das  son mas altos.

« PRE VA L EN C IA  A N TI C ON CE PT IVA»  « DE CL IN ACIO N DE LA 
F ECUN DI DAD»  «LUGAR DE R E SIDEN CI A» « INGRESO»

51-367
0586 6. 00 1978 Pt Gen eral  Mimeo

BR PIERUCCI, Antonio F la v io  de Oliveira.
I d eolo gía c atólica e rep ro duca o humana no

Brasil / La i deol og ía c atóli ca  y la reprod uc ción 
huma na  en Brasil / Cat ho lic ideology and human 
r e p r o du ct io n  in Brazil. s.l., s.e., 1978. 137 pags.
153 ref.

No se puede afirmar, como lo hacen muc ho s estudios, 
que la iglesia ca tó lica  b r asil eñ a constit uye un
o bs tá cu l o a los p ro gr amas  de p l a n i f ic ac ió n  familiar o, 
a la inversa, que su i nf lue n ci a  en el campo de la
r e p ro du cc i ón  h um ana  es mínima. Para a naliz ar  el
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imp ac to Id eológ ic o que tiene la d octr in a c atólica 
sobre el c o mp o rt am ie n to  rep ro ductivo, se a naliz an los 
p ro nu n ci a mi en to s or ig inal es de la iglesia sobre esta 
m a teri a h asta la posición a doptada por el C oncilio 
V ati ca n o II. P oste ri o rm e nt e se inve stig a la rec ep ción 
e i nt erp re t ac i ón  de esta doc trina por parte de la 
iglesia cat ól ica brasileña, medi an te el aná lisis de 
c onte ni do de los p r incip al es textos e mi tido s por el 
epis co p ad o y algunos obispos. Se enfa tiza la 
ambi gü e da d e st ra tégi ca que presentan los docu mento s 
del V aticano, lo que permite l ecturas e 
int er p re t ac io ne s  distintas. Esta e stra te g ia  es 
fund am e nt al  para la p re s er va ci ó n de la unidad de la 
iglesia, ya que permite ada pt acio nes de la doct rina a 
las r eali da des  re gi ona le s y sociales en las que deben 
actu ar  los sacerdotes. De esta forma, muc has veces se 
r egis tr an d i ve r gen ci as entre la jerarq uía y los rangos 
infe ri ore s del clero, pero sin que ello p ro duzc a 
división. Se concluye que, en general, la jer arquí a de 
la iglesia brasile ña  emite p ro nu nc ia m ie n to s a nivel 
macroso ci al, adopt ando una postura a n t i - n e o m al th us ia n a 
pero no n e c es ar ia m en t e p r o n a t a l i s t a . A nivel de las 
rela ci o ne s entre el s acer docio  y los fieles, el clero 
se opone a las prac tic as  abortivas, mos tr á nd os e 
f lexibles y c on de sc e nd i en te s en cuanto al uso de otros 
méto dos a ntic on cept ivos.

< IDSOLOGIA> <C ATO LICISMO> < RE GU LACI ON DE LA
N ATA LI DAD)  <C O M P O R T AM I EN TO  REPRO DU CTIV O)

51-363
0 586 6. 05 1978 Pt General Miraeo

BR P I E R U C C I , Anton io  F lavio  de Oliveira.
N a t a l is mo  cat ól ico no Brasil / El n a talis mo 

cató li co en Brasil / Ca tholi c births in Brazil. En: 
PIERUCCI, Anto ni o F lavi o de Oliveira. Ideol ogía
c ató li ca e r epro du c ao  humana no Brasil. s.l., s.e.,
1978. pags. 39-51. 0 r e f .

A nálisis h istó ri co de la i n tr oduc ción del
c a t ol ic is m o en Brasil. El c a t ol ic is mo  i mpue st o por los
c o n q u i s ta do re s  p ort ug uese s fue de tipo i denti ficad o 
con la c on tr a-r ef orma , cuyos p r in cipa les agentes y 
p o rt av oc es eran los jesuítas. Las fuentes d oc um en tales 
c ons ul t ad as  m uestr an que casi la totali dad de los
p ro nu nc i am i en to s del epi sc opad o b r asile ño sobre
n atal id ad y pobl ac ión se dan hacia fines de los anos 
60; mas e sp ec íf ica me nte,  despu és de la p u bl i ca c ió n de 
la e nc íc lica  H um anae V ita e en 1963. U na de las razones 
por las que no hubo pr onunc i am i en to s ant eriores, puede 
h aber sido la aus encia  de i ns ti tuci ones d ed ic adas  al 
fomento de la p la n if ic ac i ón  familiar. En 1967 surgió 
el d esa fi o con las d enu nc ias que mis iones 
n o rt ea me rica na s, aus pi ci ad as  por USAID, estaban 
a p lica nd o p ro gr am as  de control de la natalidad. En 
o c tubr e de 1968, y s ig uie ndo m uy de cerca los 
l i ne ami en tos  de la e ncíc li ca de 1963, los obispos 
bras il eño s c on den an  este tipo de p rogr am as y adoptan 
una p o stur a a n t i -n eo ma l th u si an a que ser virá  de tónica 
para p r o n un ci am i en t os  posteriores. C on tra sta la 
a cep ta c ió n i n co ndi ci onal  de Huma nae V itae por parte de 
los obis po s b ra sile ños con la r e cepc ió n c r it ica que le 
fue a cor da da por parte de los ep isc op ad o s de los 
p aíses del c entro del sis tema capitalista.

<ID S0 L0GI A>  < C AP ITAL IS MO> <CATO LI CISM O) < RE GU LA CI0N
DE LA NAT AL ID AD )

51-369
0 586 6. 09 1978 Pt General  M im e o

BR PIERUCCI, Antonio Fla vio de Oliveira.
0 u ni ss on o d isson ante / El u n is ono d i sona nt e / 

A d i sson an t unisón. En: PIERUCCI, A n to nio Fl a vi o  de
Oliveira. Ide o lo g ía  cató lica e r e pr od uc ao  humana no 
Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 69-89. 0 ref.

La p u bl i ca c ió n de H u mana e Vita e en Brasil enc on t ró 
a la iglesia bra sileñ a lu chando por m a nt en e r su unidad 
d ebi do  a las di sid en ci a s internas p r ov ocada s por 
a spe ct os tales como la s i tuac ió n e co nómic a y polí ti ca 
por la que a trave s ab a  Brasil. En los nivel es 
i nfe ri ores  del clero, se m a n if e st a ro n d iver sa s 
o pi ni on e s c on tr a ri a s a la e ncí clica  y d i sc o nf o rm id ad 
con la acti tu d a do pt ad a por la jer arquí a de la iglesia 
b rasileña. Los obispo s e mi tiero n de c la r ac io ne s 
c o n jun ta s en las c uales quedab a de m an i fi e st o su

ac ep ta c ió n  de los p r inci pa les p ostu lados  de la
encíclica. Sin emb ar go esta ace ptaci ón  era bastante 
ambigua, lo que r efl ej aba la di ve rsid ad de opinlon 
e x iste nt e entre los obispos. El consej o nacional de 
obis pos p res en to  la d octr in a de H u mana e Vitae  no como 
una norma a seguir, sino como un ideal a ser 
a lcanzado, y exh or t ab a  a los sacerd otes  a ser
bond ados os , pru de n te s  y flexi bles con aquellos que se
alej ar an de el. Las d ec la ra c io n es  ind iv idua les de los
obi sp os rev elan  la h e t er og en e id a d de su pensamiento: 
algunos encar an  los p r oblem as  rel ativo s al control de 
la n ata li dad a partir de una ópti ca  d i scip linar ia  y 
mora li sta;  m i en tr a s que otros se ap oyan en la doctrina 
de la e n cícli ca  para d en un ci ar las intenciones 
p ol ít ic as y econ óm i ca s de las campanas
n e o - ma lt hu s ia n as  del control de la nata lidad  o la 
pl an if i ca c ió n familiar.

< CAT OL I CI SM O)  < D 0CT RI NA RELIGI OSA) <R EGULACI0N DE
LA NA TA LID AD ) < PA TE RN I DA D  RESP ONSAB LE )

51-370
0 586 6. 10 1978 Pt Gen eral  Mimeo

BR PIERUCCI, Antonio Fla vi o de Oliveira.
Rumo ao consenso? / Rumb o al consenso? / O n  

course for con sensus?. En: PIERUCCI, Antonio F lavio de 
Oliveira. I d eo log ía  ca tó lic a e r eprod u ca o  humana no 
Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 89-105. 0 ref.

Los p r on u nc ia m i e n t o s  del ep i sc o pa do  b ra sil eño de 
los anos 1973 y 1974, a d opt an  una posición 
a nt i- ne o m a l t h u s i a n a  a la vez que inten tan disociarse 
de p ostu ra s p r o n a t a l i s t a s . Rech a za n  al
n e o - m a l t h u s i a n i s m o  porque no están de a cu er do que el 
cont ro l del c re ci mi en t o d emog rá f ic o  puede r es olve r los 
graves p ro bl ema s de la d i s tr ib u ci ó n del ingreso, 
desempleo, a um en to  de la pob reza  y, en general, los 
pro bl e ma s  del de sa rrollo; a cusan a las políticas 
p r on at al i st a s de c onst it u ir  a mb i ci on es  egoístas 
i n ter es adas  en el aumento de la m ano de obra barata. 
R e f ir ié nd o se  a las p r actic as anti conce pt ivas , solo 
c ond en an e s p e c í f i c am e nt e al aborto, sin m e nc iona r a la 
pild ora u otros m é to dos n o -abo rt ivos . El pr oblema de 
la s u pe rp ob l ac i ón  no existe en Brasil, siendo el 
p rob le m a la r e pa rt ic i ón  des ig ual de la p obla ción y del 
ingreso, cuya so lu ción  esta en la p rom oción  del 
d esar ro l lo  integral. El pro bl e ma  etico de la cuestión 
d e m og rá fi c a no esta en el b in om i o n a tu ral/a rtifi ci al, 
como lo fue para Huma na e Vitae, sino en la 
e x c l u s i o n / p a r t i c i p a c i o n . En los niv eles  inferi or es del 
clero, la t e nd enci a es la de solo condenar las 
p ra ct ic a s abortivas, r e mi ti en do  a los fieles 
inte re s ad os  en otros méto dos a n t ic on ce p ti v os  a la 
o r i e nt ac ió n  med ic a y/o a los dict ados de sus 
conc ie n ci as  i ndivi duales.

< CA TOL IC ISM O)  < D QCT RI NA R ELIGI O SA )  <REGUL AC ION DE
LA N ATAL ID AD)  < P AT ERN I DA D  R ESPON SABLE )

51-371
06444.01 1979 Pt G e neral  Impr

BR RODRIGUES, Walter.
Cami nho tot al men te  a bert o para o planeja mento 

/ Ca mi n o to ta lm en t e abier to  para la pl an if ic ac i ón  / 
All olear for planning. Bol. BEMFAM. No 101, pags. 
5-10, ilus. O u t u b r o - D e z e m b r o  1979. 0 ref.

Las m o di f i c a c i o n e s  legales dict adas en D i ciemb re  de 
1979 r e mo vi er o n el ul t im o  o bs t ác ul o a la
i m p le me nt a ci o n de un pr og ram a n acional de 
p l a n i fi ca ci ó n fam iliar en Brasil. P ara la Sociedad
Civil B e m - E st a r F a m il ia r de Brasil (BEMFAM), agencia
p ri vad a lider en este campo, la r e fo r m u l a c i o n  del 
A rti cu l o 20 de la Ley 3688, r epres e nt a  la culmi nació n 
de los es fu e rz os  inicia do s en 1965 por un grupo de 
méd ic os en la lucha contra el aborto p r o v oc ad o y sus 
c o n s e cu en ci a s y que redundaron, entre otros, en
m ed ida s f ac ili ta d or a s del acceso c o me rcia l de la 
po bl ac i ón  a m é t od os  a ntic on ce pt iv o s.  Aunque el 
r e c o n o ci mi en t o ofici al  del g obi er no  a la p lan ifica ci ón 
fami li ar se p rodu ce  en 1974, h asta 1977 - fe c h a  en que 
se i m pl em en ta  el p ro gram a de pr ev en c ió n  de emba ra zos 
de alto rie sgo-  todas las a ccio ne s sigu en  en man os de 
BEMFAM. La e l i mi na ci ón  de las re s tr i cc io ne s legales 
p e r m it ir á a B EMFA M amp liar  y d es ar r o l l a r  en forma 
i ntegral sus p r o g r am a s e d u c a ci o na le s y as is ten ci a le s
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Con tr ol de la F ec undi dad -80-

en el futuro.
P L A N I F I C A C I O N  FAMILI AR » < L EG ISLA CION>  < ORGA NI SMO 
P RIVADO> <IN FORHE  DE ACTIVI DADES »

CO HE RN A ND EZ  GARCIA, Alberto; FLOREZ NIETO, 
C arm en  Elisa.
Te nd en c ia s  y d if er en ci a le s  de la fecund id ad en 

Colombia. 51-303.
< F E CU ND ID A D D IF E RE NCIA L» < DEC LI N AC I 0N  DE LA 
FECU ND I DA D»  <P LANIF IC A CI ON  FAMILIAR»

51-372 1969-1976
0 595 7. 03 1979 Es G e neral  Impr

CO H ER NA ND E Z GARCIA, Alberto; F LOREZ NIETO, 
C ar me n Elisa.
P la ni fi c ac i ón  familiar, estado civil, 

edu ca c ió n  y fecund id ad / Fa mily planning, marital 
status, ed uc a ti on  and fertility. En: H ER NA ND E Z GARCIA, 
Alberto; F LOREZ NIETO, C armen Elisa. T en den ci as y 
d i f e r e nc ia le s  de la fecund ida d en Colombia. Bogotá, 
C O R PO RA CI O N CENT RO  REGI ON AL DE POBLACION, 1979. (CCRP. 
Mon og raf ía , 15). pags. 69-89. tbls. grafs. 4 ref.

El uso de la pl an i fi c ac ió n fa mi liar  en C olom b ia  se 
est ud ia a pa rt ir de los datos de las E n cues tas de 
F ec un di d ad  de 1969 y 1976. Los res ul tado s de estas 
i n v e s t i ga ci on e s señal an  un patrón de uso muy dis tinto 
al de conoci mi ent o;  la prop or c ió n de mujer es  que no 
han us ado PF pr esent a la forma de U, en lugar de un 
desc e ns o  continuo, como podría esperarse; esto se 
a tribuye a la alta pr op or ci ó n inicial de solteras, y a 
la re ci e nt e llegada de las técnicas de PF al pais, por 
lo cual las co hortes de edades mas a va nz adas no han 
sido a fe ct ad a s en la misma forma que las mas jovenes.
Entre 1969 y 1976 hubo una dr ástica r e ducc ió n de las
m u jere s que no usa ba n PF, del 6 7 . 7 %  al 40.9$ (p126);
los m ayo re s des ce n so s  oc ur ri er on  entre 30 y 39 anos y 
los m eno re s entre 40 y 49 anos. La TGF se estimo en 
6.925 para las m ujer es a lguna vez u nidas  que c onoc ia n 
mét od os a n t i c o n c ep t iv o s en 1976, y en 9.790 para las 
que no los c onoc ia n (p74); para las mujere s que no han 
usa do  PF se e stimo en 8.225, y para las que han usado 
PF en 6.330 (p76). El exa me n de las v a riabl es
e duc ativas, como d et er mi n an t es  de la fecundidad, llevo 
a c on cl ui r que exis ten  imp ortan te s dife r en c ia s en este 
aspecto, a d v i r t ie nd os e  en el pais una t en de nc ia a
obt en er m a yo res  nivele s de educación.

P L A N I F I C A C I O N  F AM IL IAR» P R A C T I C A  A N TI CONC EP TIVA » 
C O N O C I M I E N T O  DE ANT IC ONC E PT I VO S»  <D E TE R MI NA NT E DE
LA F E CU NDID AD »

entre las muj er es u nidas (p4). La p ractica 
a nti co n ce pt iv a es mayor entre las mujere s con 11 o mas 
anos de i n st rucc ió n (86$), sin que se o bserven 
d if er en c ia l es  según el lugar de r esid en c ia  (p5). Casi 
tres cuartas partes de las usuaria s utiliza los 
ser vi cios  del sector publico, cifra que a sciende a mas 
del 90$ en las areas rurales (p5,6). La a cces ib ilid ad 
a los méto do s es menor en estas ulti mas y apunta a la 
nec es idad  de m ej ora r los servicios. De las acciones 
i mpl em e nt ad as  por el P rograma Nacional de 
P la ni fi c ac i ón  Familiar, des taca  el uso de métodos 
o rales (68$ de las mujeres) y la ester il izac ión, que 
alc an za a un q uinto de la p o bl ació n e xpuesta (p6,7). 
Exis ten cerca de 66 mil us ua rias  pote nc i al es  de las 
c uales cerca del 40$ son d es ert or as del programa.

< P RE VA LE NCIA  A NTI C ON C EP TI VA » < EN CU ESTA  CAP»

CR INSTIT UT O I NTER NA C IO NA L DE E S TADI STICA
(V o o r b u r g , N L ) .
The 1976 Cos ta  Rica fertility survey. A 

summary of findings. 51-308.
P E C U N D I D A D  DIF ER ENCI AL» <EDAD AL C AS ARSE» <TAMAN0 
D E SEA DO  DE LA F AMIL IA » < CO N OC IM IE NT O  DE 
A NTI CO NC EP TI V OS »  P R A C T I C A  ANT IC ONCE PT IVA »
<EN CU ESTA  MUNDIA L DE FECU NDID AD »

CR PEBLEY, Anne R.
The age at first birt h and timing of the 

second in Costa Rica and Cuatemala. 51-309.
<EDAD DE PROCR EA CION » P R I M E R  NACI MIENTO» 
< INTER VA LO I N TE R GENE SICO»  < E SP AC IA M IE N TO  DE LOS 
N A CI MIE NT OS»  <EN CUEST A MUNDIAL  DE FECUNDIDAD»
< DIST RI BUC IO N DE LA PARIDEZ»

CR GT

DO ORTEGA, M anuel M.
U til iz a ci ón  de i nv es ti ga cion es en República 

D omi nicana. El caso de la En cuesta Nacional de 
Fecu nd ida d de 1975. 51-311.

<ENC UE3T A CAP» <DI FU SION  DE LA INFORMACION»
< ALMA CE N AM IE NT O  DE INFORM ACION » P E C U P E R A C I O N  DE LA 
INFORMA CI ON»  < ANALI SIS COMP ARATI VO »

DO ORTEGA, M anuel M.
Ante ce dentes, o bj et iv os y m e to do lo g ía  del

estudio. 51-312.
<EN CU EST A CAP» <DI FU SI0N  DE LA I NFORMACION» 
<ME T0 D0L 0G IA» <ANAL IS IS COMP AR ATIV O»

CO X E ST IN 3 H 0 U S E  H EALTH SYS TE MS (Columbia, M d ., 
US); COLOMBIA. M I NI ST ER I O DE SALUD PUBLI CA 
(Bogota, C0); CORP OR A CI ON  CEN TR O REG IONAL DE 
P O BLAC IO N (Bogota, C0).
C olombia. C on tr ac e pt i ve  p reva le nce survey; 

summary report. 51-307.
P R E V A L E N C I A  A NT IC ON CE PTIV A»  <ENC'JESTA CAP»
< D E C LI NA CI O N DE LA FECUND IDAD»

51-373 1978
0592 6. 00 . 1978 Es General Impr

CR A SOC IA C IO N D E MO G RA F IC A C OS TA R R I C E N S E  (San 
José, CR); W E S T I NG H0 US E HEAL TH SYSTE MS 
(Columbia, Md., US); COS TA RICA. DIRECCI ON
G E NERA L DE E S T AD I ST IC A Y CENS OS  (San José,
CR ) .
C o sta  Rica. E ncues ta de p r ev al e nc i a del uso de 

a n ti con ce pti vo s; resume n / Cos ta Rica. C on t ra ce pt iv e 
p re va le n ce  survey; summary. Columbia, Md.,
W E S T I NG HO US E  H EALTH SYSTEMS, 1978. 7 pags. tbls.
g r a f s . 0 r e f .

La E nc ue st a de P r e va l en ci a A n t i c o n ce p ti va  de Costa 
Rica, r ea li za da  en 1978, abarco una m ue str a de 3374
m ujer es  fértil es  de las cuales el 94.7$ indico conocer
los a nt i c o n c e p t i v o s  orales. El tam año desea do  de la 
familia es de 3.7 hijo s entre las u nidas y de 3.4 para 
la m u es t ra  total (p2). El 55$ habla  usa do al guna vez 
algún mét od o y el 40$ lo es taba usan do al m om en t o de 
la entrevi st a. De estas ultimas, el 87$ r e curre  a 
m é tod os  mo dernos. El nivel de uso a scien de  al 64$

DO ORTEGA, Ma nu el M.
I n ve st ig ac ion es  que se compararon. 51-313. 

<EN CU EST A CAP» <DIFUS IO N DE LA I NFORMACION» 
<AN AL ISI S COM PA RATI VO »

DO ORTEGA, M anuel M.
Sist em as de a l m ac en am ie n to  y r e cu pera ción de 

datos empl ea dos por la ENF. 51-314.
<EN CU EST A CAP» <A LM A CE NA MI EN T O DE INFORMACION» 
< RECU PE R ACION DE LA INFORMA CION»  < ANALISIS 
COMP AR ATI VO »

DO ORTEGA, M an uel M.
Difu si ón y d is em in ació n de la ENF. 51-315. 

<EN CU ESTA  CAP» <DI FUSI ON DE LA IN FORMACION» 
<AN AL ISI S C OM PA RA TIVO » P E D I O S  DE C OMU NI CA C IO N  DE 
MASAS»

DO ORTEGA, Ma nu el M.
U til i za c ió n de los r es ult ad o s de la ENF en 

R ep úb li ca Dom inica na . 51-316.
< E NCUE ST A CAP» <DIF US ION DE LA IN FORMACION»
< A CTIV I DA D ES  EN M ATE RI A DE POBLACION»
P L A N I F I C A C I O N  DEL D ES AR ROLL O»
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Cont rol de la Fecu ndida d - 8 1 -

DO ORTEGA, Manuel M.
U lt er io r es  ac tiv id ad e s de i nv es tigac ión 

bas ad as en la ENF. 51-317.
«EN CU EST A CAP> « INVE ST I GA CI ON  DEM OG RAFI CA» 
«ANALISIS DE DATOS» « A NALIS IS C OM PA RA TIVO »

DO ORTEGA, Manuel M.
E mpl eo  pos teri or  del pe rsonal auxi li ar de la 

ENF. 51-318.
« E NCUE ST A CAP» « EN TRE VISTA DO R» « CAPA CI TACI ON»

DO ORTEGA, Manuel M.
R ela ci ones  entre d emog ra f ia  y p lan ifica ci ón 

s o c i o - e c on om ic a  en R ep úb lica  Domi nicana. 51-319. 
«EN CU EST A CAP» « P LA N IFIC AC ION DEL DESAR ROLLO »

DO ORTEGA, Manuel M.
B ib li o gr a fi a consultada. 51-320.

« E NCUE ST A CAP» «DIF USION  DE LA INFORMA CI ON»
« BIB LI OGRA FI A»

GY INS TIT UT O IN TERNA C IO N AL  DE ESTA DI S TI CA  
(Voorburg , N L ) .
The Gu y an a  fe rtility survey, 1975. A summary 

of findings. 51-322.
« FEC UN D ID AD  D IF ER EN CIAL»  «EDAD AL CA SARSE» «TAMAÑO 
D ES EA DO  DE LA FAMILIA» «C ON O CI M IE NT O DE 
ANTI CO NC EP T IV O S»  « P RA CTIC A A NT IC ONCE PTIVA »
«ENC UE STA M U NDIA L DE FE CUNDIDAD»

51-380 1977-1979
0 607 6. 02 1930 En Gener al Impr

MX C ORREU A., Sergio; ELU DE LEÑERO, Maria del 
Carmen; CAM POS CORDERO, Jorge; KELLER, Alan B. 
Agent c har ac t er i st ic s and p rod uc ti v it y  in the 

M e xiq an  rural health program / C a r ac t er ís ti ca s  de los 
agen tes y p rod uctiv id ad en el p rogra ma de salud rural 
mexicano. Stud. Fam. Plann. Vol 11, No 7-3, pags. 
247-254. J uly -A u gu s t 1980. 2 ref.

M éxi co  es uno de los mu ch os p aíses que ha ado pt ado 
un modelo de ate nción prim ar ia de salud basado en la 
pa rt ic i pa c ió n de per sonal local capacitado, 
e sp ec ia l me n te  en las areas rurales. El Plan del 
M in is te r io  de Salud se inicio en 1977 y c onte mp la la 
c a p a ci ta ci ó n de y sup er vi si ón  (por e nfermeras) de 
age nt es en 13 mil comu ni d ad es  de 500 a 2500 habi ta ntes 
que no cuenta n con ser vici os  de salud (p248). Las 
fun ci ones  de los agentes se centr an  en atenc ión
m a tern o infantil, p la ni fi ca c ió n  familiar, primero s 
auxilios y trat am ient o de e n fe rmed ades comunes. Entre 
1977-1978 en las 3 mil com un i da de s en donde se
inic ia ra el Plan, el v o lu me n de a c ep t an te s a l canz o a 
46 mil mujeres, lo que r ep res en ta un pr omedi o de
n uevas ac ep tan te s por a ge nte -m e s de 2,0 en 1978
(p249). El análisi s de los factores r el a ci onad os  con 
la pro du ct iv id a d d9 las acciones impl em en ta da s  se 
centra en los sup er visores, los agen tes y el tamaño de 
la l o cal id ad y revela que: a).la  p ro du ct ivid ad de los
age nt es es m ayor cuando la s upe rv i so r a es de m ayor 
edad, casada y con hijos, entr enada  como au xilia r de 
e nfe rm e rí a o e n fe rme ra  graduada; b).la mayor 
p ro du ct i vi d ad  de los agen te s se a socia a una ma yor
edad, la que se p otencia con el e stad o civil c asado
i nci di endo  a demas el c on oc im ient o sobre a tenci ón del
par to  y la p ropia pr actic a anticon cepti va ; e).la 
pr od uc t iv i da d es ma yor en c o muni da des con mas de mil 
hab it ante s,  en donde la razón muje res
e l eg i b l e s - a g e n t e s  excede a 150:1 (p252).

« PROG RA MA DE SALUD» « P ROGR AM A DE P LANIF IC A CI ON  
FAM IL IAR»  « A DM IN IS TR ACIO N DEL P ER SONAL » «ZONA 
RURAL» « PER SO NAL  LOCAL»

MX I N ST ITUT O I NTERN AC I ON AL  DE E S TA DI S TI C A 
( V o o r b u r g , N L ) .
The M éxi co  fertil it y survey, 1976-1977; a 

summary of findlngs. 51-324.
«FEC UN D ID AD  D IF ER EN CIAL»  «EDAD AL C ASAR SE» «TAMAÑO 
D ES EA DO  DE LA FAMIL IA » « P RACTI CA  A NTI CO N CE P TI VA » 
« E NCU ES TA MUNDI AL  DE FECUN DIDAD »

MX RAMOS, Pedro.
El peso de la tradi ci ón en la exp losi on 

demografica. 51-062.
« C RE CIM IE NTO  D E MO GRA FI CO» «DES ARRO LLO E CO N OM IC O Y 
SOCIAL» « CO MP OR TA M IE N TO  REPRO DU CTIV O»
«PLA NI F IC AC IO N  F AMILIAR»

MX RAMOS, Pedro.
Salud pub li ca y pla ni fi ca ci ón  familiar.

51-154.
« CO ND I CI O NE S DE SALUD» «SALUD PUBLICA»
« PLA NI F IC AC IO N FAMILIAR»

MX RAMOS, Pedro.
C o me nt ar i o y proposi ci ones . 51-325.

«DES AR R OL LO  E C ONOM IC O Y SOCIAL» « CO M PO R TAMI ENTO 
R E PROD UC TIV O»  « P LA NIF IC ACIO N F AMILIAR» «MEDICO»

51-331 1975-1932
05397.01 1980 En Gen eral Impr

MX RODR IGUEZ  BAR0CI0, Raúl; G ARCI A NUNEZ, José; 
U RBIN A FUENTES, Manuel; WULF, Deirdre. 
F e r til it y and family p lanning in M éxico / La 

fecundid ad  y la p la ni fi ca c ió n  familiar en México. Int. 
Fam. Plann. Perspect. Vol 6, No 1, pags. 2-9. March 
1980. 8 ref.

En 1977 se enc argo  a la C o or din ac ión del P rograma 
N aci on al de Pl an i fi c ac ió n Fam iliar  de M éxico la
i mpl em e nt ac io n m asiv a de servicios, con miras a lograr 
una r e ducc ió n de la tasa de c reci m ie n to  del 3.2$ al
2.5$ anual en 1982 (p3). De acuerdo con la enc ue st a de
fecundi da d (1976) y la e ncuesta de p re va lenci a 
a n ti co nc e pt i va  (1973), ya en 1976 el 30.2$ de los 9 
m ill o ne s  de muj er es casadas en edad fértil practi caba 
la ant ico nc epci on , cifra que en 1978 alc anza  al 39.9$ 
(p6). Ese mis mo  ano el 56.1$ de las mujere s ex puestas 
usaba a lgún método; de ellas, solo el 8.5$ r ec urrí a a 
mét od os i nefi ca ces (p6). En 1978, el 7.5$ de todas las 
muj er es había sido e s te r iliza da y las i nter venci on es
fueron p ract i ca d as  casi en su tota lida d por agencias 
e s tata le s (p2). Entre 1975-1978 la tasa global de
fecundi da d d is m in uy o de 6.3 a 5.18 hijos por m uj e r y 
la tasa bruta de n at al id ad  bajo de 41.8 a 38.3 por mil 
(p4). El 59.8$ decl ar o no d esear mas hijos; de ellas,
el 37.8$ no usaba n ingún  método, en tanto que el 34$
de las mujeres  que desea mas hijos pr ac ti ca ba  la 
a n t ic on ce p ci o n para e spaciar los n acimientos. En 1976, 
el 21$ y en 1978 solo el 15.7$ de las casadas 
exp ue stas  que no d esean mas hijos no prac ti ca ba  la
a nti co n ce pc io n (p8). Si a ello se suma la demanda 
potencial, el 22$ de las mujer es  casadas aun n eces it a 
de méto dos ant ic o nc ep ti vo s  (p2).

« DE CLI NA CION  DE LA FEC UN DID AD » «PR OGRA MA  DE
PL AN IF I CA C IO N F A MI LIAR » « PR AC TI CA  A N TICO NC EPTI VA»

51-374 1950-1978
0629 7. 00 1979 Es General Mim eo

PA ARAICA, H ildebrando.
La d i s mi nu ci ón  de la f ecundidad en Pana ma  / 

The r ed uc tlon  of fertil it y in Panama. Panama, PANAMA. 
M IN IS T E R I O  DE P LANI FI C AC IO N Y PO LITIC A ECONOMICA,
1979. 61 pags. tbls. grafs. 11 ref.

Análisis del proceso de d ec li na ci ó n de la 
fecu nd idad  en Panama y de sus d eter mi n an te s b iológ icos 
y s o ci o-ec on omi co . Solo a partir de 1960 se ad vierte 
una t end en cia  d es ce nd iente  en la tasa de natalidad, 
que se habí a m an t en id o sobre un 40 por mil, primero 
lev em ente  y d esp ué s en forma mas acentuada, para 
a lca nz ar un 28.9 por rail en 1973 (p11). T an to  la
e s t ru ct ur a  por edad de la p o bl aci ón  femenina como la 
n upci a li d ad  no parece n haber influido
s i g ni fi ca t iv a me nt e en este cambio, por lo que se puede 
pens ar  que este res po nde a un ver da d er o  cambio en el 
c o mp or ta m ie n to  r epro ductivo. Los d e term in ante s 
e con óm icos  y s oc ial es  prod uj eron  su efecto tras un 
per io do de m ad uración, que se remonta al ter mino de la 
Seg un da G uerr a Mundial; en esta época la presen cia 
n o rt ea me r ic a na  por el T r at ado del Canal ge ne r o una 
diná mi ca a c tivid ad  de serv ic ios y cr ecien te s ingresos 
fiscales, lo que p erm it ió que amplios sect ores de la
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p ob la c io n  se b en e fi ci ar a n con los empleos  creados y el 
m e j or a m i e n t o  de la salud, educación, viviendas, etc. 
La u rb an iz a ci ó n y el ingreso de la muj e r al m er oa d o de 
trab ajo también jugaron un im po rtan te papel en el 
proc eso de m oder ni zaci ón, c reá ndose  n uevas 
nece si dade s, en las cuales se halla la base sico ló gica 
del cont ro l de la natalidad. El de sc e ns o ya i niciado 
se acel er o por la acción ofi cial  y foránea, 
a c e nt uá nd o se  con el aumento de e s teri li zaci ones.

D E C L I N A C I O N  DE LA F E CUND ID AD» < FE CU NDIDA D 
DIF ER E NC I AL » < P RAC TI CA A N TI CO NCE PTIVA » < D ESARR OL LO 
E CO NO MI C O Y SOCIAL» D E T E R M I N A N T E  DE LA F EC UN DI DAD»

XZ NA CI ONES  UNIDAS. F ONDO PARA ACTIVIDADES EN 
M A TE RI A DE POBLA CI ON (Nueva York, N.Y., US). 
Worl d F er ti lity Survey. 51-346 

<ENC UEST A M U ND IAL DE FEC UN D ID AD » D E C L I N A C I O N  DE LA 
F E CUND ID AD»  <EDAD AL C AS AR SE » <TAMANO  DESEADO DE LA 
F AMILIA» P R A C T I C A  A N TI CO NC EP TIVA »

ZZ P I E R U C C I , Antonio F lavi o de Oliveira.
A a p aren ci a de unidade. 51-364.

< IDEOLOGIA» < CATO LI C IS MO » <CAPITALISMO>
C C O M P OR TA MI E NT O  R EP RO DUCT IV O»

51-375 1920-1975
0595 3. 00 1978 Es Gene ral Impr

UY T H E V E N E T , E mi li o F.
Aborto en el U ru gu ay / A bort io n in Uruguay. 

Mon te vide o, s.e., 1978. 85 pags. tbls. grafs. 69 ref.

Desde una per sp e ct iv a m u l t i d i m e n s i o n a l , se ex am inan 
los p r inci pa les factores a sociados al a bort o en el 
m undo  y en Uruguay. Pre vi a una d escr ip c ió n  de los 
oríg en es his to ríeo s de esta practica, el énfasi s se 
cent ra  en los asp ectos méd icos  y sus compli cacio ne s, 
para po st er io rm e nt e  identi ficar  las causas y actores 
del proceso. La legislación, la p osición de la 
pr of es i ón  m edica  y el papel de la p rensa compl et an 
este pa no rama  global. La s olución a la p r ob l emát ic a 
pl an te a da  des cansa  en la e du ca ción  sexual y la 
ed uc ac i ón  para la pl a ni f ic ac ió n familiar, 
s ug iri éndos e,  para el caso del Uru guay, la 
l eg al iz a ci ó n del aborto como técn ica antico ncept iv a.

<AB 0R T0 PROVOCADO » < LEG ISIAC I0 N> < ESTUD I0 DE CASOS»
<PR EV A LE N CI A DE UNA ENFER MEDAD »

51-376
06154.01 1980 Es G ener al Mimeo

XL C ISN ER OS  AGUILAR, Rosa Judith.
M ater ni d ad  planificada; un derec ho de la 

m ujer? / Pla nned mo therhood; a wome n's right?. 
Monterrey, s.e., 1980. 16 pags. P r es en ta d o en:
S emin ar io sobre R ep ro du c ci ó n Humana, P r e se n te  y 
Futuro, Monterrey , MX, 21-23 A gosto 1980. 7 ref.

Si bien es cierto que la p la n i f i c a c i ó n  familiar 
c onci er ne a todo el n úcleo familiar, revis te especial
i m po rt an c ia  para la mujer. La m u lt i p a r i d a d  l imita las
po si bi l id a de s de for ma ción  de la madre, i m pi die nd o su 
in co rp o ra c ió n a la poblac ió n activa y re afi rm an d o su 
d e pe nd e n c i a  del hombre. Aunque el d e re cho a la
pl an if i ca c ió n familiar es anti gu o desde el pu nto de 
v ista de la salud, su ca rácter legal es reciente. El 
Plan de Acción M u ndia l de P obl ación  apr ob ado en 
Bucarest, incluye entre sus r ec o me ndac io nes,  la
adop ci ón de politic as de p ob la ción  int eg rada s a los 
p lanes de desarrollo, enfa ti z an do  el d e re cho de la 
p areja a decid ir  sobre la procreaci ón. Estos 
p l a n t e a mi en to s  fueron refo rzado s en c o nf e renc ias 
i n te rn ac i on a le s p osteriores, es pe c ia l me nt e en sus 
a spe ct o s legales. Es tudio s en la re gión c on fi rm a n la 
ex is te n ci a  de c on fli ct o s entre h ombr e y muj er en torno 
a la p os ició n de esta ultima en la s ocie dad y que 
a f ecta n d i re cta me nte al libre e j erci ci o de la 
p l a n if ic ac i ón  familiar, h acien do de ella una d ecisión 
u ni la te r al  y no de pareja.

P L A N I F I C A C I O N  F AM IL IAR» D E R E C H O S  DE LA MADRE»
<MACHISM 0>

XL TAUCHER, Erica.
C ono ci m ie n to  y uso de m é to dos a n ti conc eptiv os : 

un an álisi s c omp ar at i vo  con datos de los in forme s de 
p aises en America Latina. 51-341.

< E NCUE STA M UNDI AL  DE F E CUNDI DAD» D E T E R M I N A N T E  DE 
LA F ECU ND I DA D » <C ONOCI M IE N TO  DE A NTIC ON CE PT IV O S» 
P R A C T I C A  ANTI CONCE PTIVA »

CO CR DO PA PE XL

51-377
0586 6. 06 1978 Pt Gen eral  Mimeo

ZZ PIERUCCI, Anto nio Fl av io  de Oliveira.
Cres ca  dia ri a me nt e o povo que adora a Deus... 

/ Di ar ia me nt e  aument a el pueb lo  que adora a Dios... / 
The p eopl e w hich adores God inc reas es  daily.... En: 
PIERUCCI, Anto ni o F la vio  de Oliveira. Ideología 
cató li ca e r epro du c ao  hu ma na no Brasil. s.l., s.e.,
1978. pags. 51-55. 0 ref.

C o n s id er an d o que la p osi ci ó n oficial de la Iglesia 
Cató li ca brasileña, en lo que r especta a aspectos 
r e la ci on ados  con la r e p ro d uc c ió n humana, es la misma 
e x pre sa da en la e n cí clic a H u ma n ae  Vitae, se hace un 
r e sume n de los prin ci pale s a nt e ce dente s doctrinales 
trazados por el V ati ca n o durante las ultimas decadas. 
Huma nae Vita e es una r e a f ir ma c io n  de la doctrina 
t radi ci onal  sobre la c o n t r a c e p c i o n , sistem atiza da  en 
1930 en la e nc íc li ca Casti Con nu bii de Pió XI, con 
algu nas m o d i f i c ac i on e s i n tr oduc id as por Pió XII 
desp ués de la segunda guerra. Se analiza 
d et al la d am e nt e el c on te nido  d octrinal de Casti 
Connubii, d es ta cá nd o se  el hec ho  que fue una respuesta 
dire cta al m ov im ie n to  del control de la natalidad de 
la época y, espe ci alm en te, a la a uto ri z ac i ón  que los 
obis pos a ng lic a no s  h abian dado a la practica de la 
a n ti co nc e pc i on  a aqu el los  m a t ri mo ni o s que se sintieran 
m or al me n te  oblig ad os a hacerlo. Desde 1930 a 1951 la 
encí clica  de Pió XI p e rm anec ió  como la .exposición mas 
comp l et a  y aut or iz ad a de la d oc trin a catól ica sobre el 
matr imonio; en ella se c o ndena ba  formal, severa e 
ineq u ív o ca me nt e las pract ic as a nticonceptivas; era 
fun da m en t al me nt e un com p en d io  de teología
m o r a l - m at ri mo n ia l  de fácil a cc eso tanto para el clero 
como para los laicos.

< C ATOL IC ISM O»  D O C T R I N A  RELIGI OSA» <C0MP0RT AMIE NT O
REPR OD UC TI VO »  <REG U LA C IO N DE LA NATALI DAD»

51-378
05866.07 1973 Pt Gen eral  Mimeo

ZZ PIERUCCI, Antonio F la v io  de Oliveira.
A r eg ul ac a o admitida: o "método  dos padres" / 

R egul ac i ón  p ermitida: el "méto do  de los padres" / The 
per mi tted  control: the "parents' method". En:
PIERUCCI, Antonio Fl av io de Oliveira. Au. Ideología 
c atól ic a e r e pr oduc ao  hum an a no Brasil. s.l., s.e.,
1978. pags. 56-59. 0 ref.

Al m om en to de la apa ri c ió n  de la enc ícli ca  Casti 
C onnu bi i ya era c onoc id a la p osi bi lida d de especiar o 
evitar los n a ci mi e nt o s .por med io de la abstinencia 
periódica, m ét odo de sc ub ie rt o  por los médicos Ogino y 
Knaua; la e n cícli ca  no toco el tema del uso del método 
del r itmo para el con tro l de la natalidad. Sin 
embargo, su uso se div ul g ab a  ra pi da me nt é  entre los 
católicos, lo que p rov oc o un intenso debate teológico. 
En 1951, Pió XII se p ron un cio  en favor de la 
u t il iz ac i ón  del mét od o en aquell os  casos en que 
m o tivo s médicos, ec on óm i co s  o sociales lo 
j usti ficaran. De esta manera, se rompe con una 
trad ición  de siglos, r e co n oc ié nd o se  el dere cho de los 
esp os os para dec id ir el num er o  de hij os que desean sin 
tener que r en un ci ar  a las r elac io n es  sexuales. Este 
d erec ho  se con ve r ti rl a p os te r io r me nt e en un deber, de 
a cuer do  a la form ula de la p atern i da d  responsable 
c onsa gr a da  en el con ci l io  v ati c an o  II en 1965 y en la 
e n cícl ic a H u ma na e Vit ae en 1963.

< CAT0 LI CISM O»  D O C T R I N A  RE LI GIOS A» <REGUL ACION  DE
LA NA TA L ID A D»  < AB ST IN EN CI A  PERIODIC A»
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51-379
0 586 6. 03 1978 Pt Gen eral Mi meo

ZZ PIERUCCI, Antonio Flav io de Oliveira.
P rocriar, mas coa r es po ns a bi l id ad e / Procrear, 

pero con r esp on s ab i li da d / Pro cr ea ti on  with 
r e s p o n s i b i l i t y . En: PIERUCCI, Anto nio Fl av io de
Oliveira. I de ol ogía c atólica e r ep ro du cao h umana no
Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 59-69. 0 ref.

A nálisis del debate teoló gico que se dio al
i nterior del c on cili o va ti cano  II de los anos 60, en
lo que r espe ct a la r eg u lació n de la natalidad. En
1965, el c oncil io  p romulgo la c o n s ti t uc i ón  pastoral 
cono ci da como G a udiu m et Spes, que d edica un ca pitul o 
a la "p ro moci ón de la d ignidad del m at ri m on i o y de la 
familia". En este documento se s eñala como un deber de
los cón yu g es  el ejer cer una "pater ni dad r espo nsable";
en c uanto a los méto dos para el control de la 
natalidad, se hace refe re n ci a a Casti Co nnubii donde 
se c on dena n todos los métodos a rt if ic i al e s de 
c o n t r a c e p c i o n , ad mi t ié nd os e el mé to do del ritmo. En 
1963 se publica la e nc íc lica Hum anae  Vitae, en donde 
se mant ie ne la po sició n con trar ia  a los mét od os 
a rt if ic i al e s de contra cepci on . Sin embargo, la
en ci cl i ca  es ambi gu a en mu ch os aspectos por lo que
p er mit e m úl ti ples interpretac iones , l ogra ndo de esta 
mane ra  evitar d ivisi o ne s  al interior de la Iglesia 
resp ec to a este tema. Cabe d estacar que la encícli ca 
per mi te el uso de an ti c on ce pt i vo s  art if i ci al es  con 
fines t erapé uticos, y reco miend a a los s acerd ot es ser 
fle xi bles  con aquel los fieles que h ub iera n 
d e s o b ed ec id o  la p r ohib ición  de u ti liza r
a n t ic on ce p ti v os  artificiales.

< CATO LI CISM O) <D0CTR INA RELIGI OSA) < R EGUL AC ION DE
LA N ATAL ID A D)  < P AT ERNI DA D RESPO NSABL E)

D. M I G R AC I ON / MI GR AT IO N

m i grac ió n se ace ntú a con la edad, hecho que se asocia 
a la i mpo si b il id ad  de s egui r u ti liza ndo a los hijos 
como mano de obra* dadas las d if i cu ltad es  para acceder 
a la tierra. La m i g r ac ió n  constituye, en la m a yo ría de 
los casos, una rup tu ra de v ínculos e co nómi cos con la 
familia. La edu cació n juega un doble papel; por un 
lado, ciertas cal if i ca ci on e s son nec esari as  para 
apreciar las a lt er n at i va s o cu paei o na l es  en los lugares 
de d es ti no y, por otro, a quellos con mas educación, 
están en m e jores  c on di ci one s para com pe tir en los 
lugares de origen.

<EMI GR ACIO N>  < ESTR U CT U RA  AGRARIA) <TR AB AJAD 0R
M I G R A N T E )

51-383 1869-1970
0643 0. 00 1980 Es General Mimeo

AR MEICHTRY, Nor ma  Cristina.
C orrientes: espacio, pobla ci ón y m i gr ac io n es  / 

Corrientes: space, po pu la ti on  and raigration.
C orrientes, CENTRO DE ESTUD IOS R EGIO NA LES DEL NORDE STE 
ARGENTINO, 1980. 79 pags. maps. grafs. tbls. (CERNEA. 
E studios Regionales, 14). 57 ref.

A nálisis de las te nd enci as  y c ara c te r ís ti ca s de la 
d is tri bu ción  e sp acial de la p ob la ci ón en la prov incia 
de Corr ientes, Argentina, a lo largo del presente 
siglo. El est ud io se inicia con una e va lu ac ión  de la 
densidad  de la p o blac ió n rural y urbana en la 
prov incia  desde 1869 hasta 1970. Hasta 1947» se 
observa un aumen to  de la densida d general; a p artir de 
ese momento, se da un d esc en so de la d ensidad de 
a quellos d ep arta m en t os  mas intens ame nt e ocupados, asi 
como un proceso de tr aspaso de h ab ita nt es desde el 
campo a los p ri nc ipa le s centros urbanos. Para explicar 
las c ara ct er í st i ca s de la d is tr ib uc i ón  espacial, se 
a nal iz a n las infl ue n ci as  del med io natural, asi como 
los c on d ic i on an te s h ist ór icos  y económicos. Entre 
estos últ imos  se da especial a te nción al proceso 
migr at o ri o en el pres en te siglo. Se destaca el hecho 
que Corr iente s ha sido sie mpre una provincia 
ca ra ct e ri z ad a por la emigración. El proceso 
e mi gra torio  es e st ud ia d o según la edad y sexo de los 
migr ante s y a nivel dep artamental. Se incluye una

bibl i og r af ía  sobre d is tr ib ución  espacial, geografía, 
demografía, a sp ect os  socioec on ómic os , y fuentes de 
datos est a dí s ti co s cor r es p on di en t es  a la pr ov in c ia  de 
C o r r i e n t e s .

D I S T R I B U C I O N  G EOG RA FIC A)  <M IG RACI ON INTERCE NSAL)
< ANAL IS IS L ONGIT UD I NA L)  <PROVINCIA)

D.1. M i graci ón Interna/ 

Internal Migrat ion

51-332 sin fecha
0592 3. 03 1979 Es Gen eral Mimeo

AR GELLER, Lucio.
Mig ra c ió n  de la fuerza de trab aj o fam il iar / 

M ig ra ti o n of the family labour forcé. En: GELLER,
Lucio. Fec und id ad  en zonas rurales; un caso de estu di o 
en la p ro vi ncia  de Sant iago del Estero, Argentina. 
México, s.e., 1979. pags. 68-84. tbls. 0 ref.

El e xa me n de la m igra ci ón de los hij os  m a yores  de 
12 anos en la p r ovinc ia de S an ti ag o del Estero,
Argentina, revela, por un lado, una t e ndenc ia clara a 
r e tene r la mano de obra familiar debi do  al c arác te r 
c am pe si n o que p redo mina en las r el ac i on e s s oc iales 
agra r ia s  (73.3? de ellos perm an ece en la zona). Por 
otro lado, la pre fe r en ci a por el t r abajo  masculino, 
que se r e fleja  en las p ropo rc ione s de m igr an tes según 
sexo: 20.5$ de los h om br es y 35.5$ de las m uj eres
e migr an  (p69). El 43.31 de los hij os m ig ra  en forma 
d e f i n it iv a frente al 33.8$ de las hijas (p71); entre
e stas ultimas, la con st i tu c ió n de la familia
c onst it u ye  el m ot iv o central. Al c r u za rl o  con la edad,
se hace ev id e nt e que el c aráct er  pe rman en t e de la

51-384 1869-1970
0648 0. 02 1980 Es General M imeo

AR MEICHTRY, Norma Cristina.
El proc eso m i gr at or io  en el presente siglo / 

Mi gr at i on  in the twen ti eth century. En: MEICHTRY,
Norma Cristina. C or rientes: espacio, p o blaci ón  y
migracio nes. C orrientes, CENTRO DE EST UDIOS 
R EGIO NALES  DEL NORD E ST E  ARGENTINO, 1980. (CERNEA. 
Estudios  R egionales, 14). pags. 40-65. maps. grafs. 
tbls. 4 ref.

La e mi gra ci ó n ha c ar ac te r iz a do  los mov im ie nt os 
migr a to r io s en la his to r ia  d emo gr áf i ca  de Corrientes; 
a d ifer en c ia  de o tras pro vi nc ia s argentinas, el aporte 
i nmig ratorio, tanto de e x tr anje ro s como de n a tivos  de 
otras j u risdi cc ion es , ha sido de escasa cuantia. El 
desa rr o ll o e co nó mi c o p rovi nc ial e stuvo basado 
f unda men ta lm e nt e  en la g a na der ía  de tipo extensivo, 
que se c a r ac te ri za  por sus esc as os r e qu er im ie n to s  de 
mano de obra. En 100 anos de his to ria censal, la 
prov incia  de C or ri e nt e s ha m a n t en id o  su identidad 
emigrante; solo se ha podido d i fere nc iar  en c uant o a 
los m ontos  hum an os i nv o lu crad os  y en las d irec ci ones 
en que se han o pera do  los d esp la zami en tos . Con 
a n te rio ri dad a 1914, la poblaci ón  que salla de 
Corr ie n te s se d i ri gía hacia Cha co  y Santa Fe; en el 
peri odo i n terce ns al siguiente, Chaco co nt i nu a como 
prin cipal  d e stin at ari o,  pero c omie nz o a i ns i nuars e la 
atra cción  de la capital de la República. Esta 
t e nden ci a se a c entú a en forma tal, que desde 1947, la 
casi exc l us i va  d ir ec ci ó n de m i grant es  es h a cia la 
Capital Federal. La em ig ra ci ó n afecta a todos los 
grup os  etarios, en espe ci al a los g rupos jovenes. 
Dura nte la p r im era  m itad del siglo pre do mi na n los
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hombres; esta s i tu ació n se re vie rt e l entamente, y la 
s eg un da  etapa m u es tr a  m a yore s nive les de m o vi mi e nt o s 
femeninos, aunque su pr ed omin io no sea acentuado. Se 
hace un anál isis del proc eso m i gr a t o r i o  a nivel 
d e p a r t a m e n t a l .

«MIG RA C IO N INTE RCENS AL > « SALDO MIGR AT O RI O»  
« EM IG RA CION»  « PROVINCIA»

5 1-385 sin fecha
05871.01 1979 Es G e ne ral Impr

AR SAUTU, Ruth.
F ormas de o r g a ni za c ió n  agraria, m i gr ac i on e s 

e st ac i on a le s y traba jo  femenino / Forms of agr arian 
o r g a n i z a t i o n , sea sonal m ig r at i on s and female labour. 
Rev. Parag. Sociol. Ano 16, No 46, pags. 49-62. 
S e p t i e m b r e- Di ci e mb r e 1979. 29 ref.

A nál is i s de alguna s c ara ct er í st i ca s del trab aj o de 
la muj er  en el s ector rural del Nor oe ste de la
A r gent in a donde pr ev al ec en  cultivos ind us triales, y la 
v i n cu la ci ó n que la ec on om ía  de esta regi ón man ti e ne  
con los veci no s paises de B ol iv ia  y Paraguay. Se 
e stu d ia n  la zona t abac alera  de Mi si on es  y C or rientes, 
la del c u ltivo  de a lgo dón del Chaco, norte de S anta Fe 
y S a n t ia go  del Estero, y la zona de c ult ivo de la cana 
de azúcar en Tucuman, Sa lta y Jujuy. En la
c a r a ct er iz a ci ó n de las formas de o r g a ni z ac i ón  de la 
p ro duc ci ón agraria en la región del norte, se analiz a 
el papel de las sig ui ente s variables: te ne ncia  de la 
tierra, t amaño de la ex plotación, tipos de c u ltivo  y 
las téc ni cas uti lizadas. A par ti r de estos 
a n tece dente s,  se dedu cen las pautas de emp le o de mano 
de obra - f amili ar o a salariada, p erman e nt e  o 
tran s it o ri a-  y el rol a sign ad o al tra bajo  de la mujer. 
Las formas de orga n iz a ci ón  agrar ia y sus p atro ne s de 
empleo, son los de termi n an t es  de las m ig ra ci on e s 
e s t ac io na l es  d entro  de la región o desde  paises 
limítrofes. La capaci da d de acum ul a ci ón  de la familia 
es el princi pa l d et er mi nant e de la pro ba b il id ad  de
tra ba jo femenino. La d esven t aj a  de la muj er r esid e en 
que ca re ce de r e co n oc im ie n to  "censal" y jurídico, ya 
que, aunque trabaje al lado del hombre, la finca 
c o n t ra ta do r a no r econoce su existencia.

« E S TR UC TU R A AGRAR IA» «ES TR U CT UR A DEL EMPLEO»
« TRA BA J O FEME NINO » «MIGRACI ON  E STA CIONA L»

51-386
0 610 9. 0 3 1980 Es Gener al  Impr

B0 AS OC IACI ON NA CIONA L DE P R OD UC TO R ES  DE ALGODON
(Sant a C r u z , B 0 ) .
La cos echa de alg odón  en Santa Cruz puede 

o cupa r a lr ed edor de 4 0.000 m ig ra nt es...  / The c otton 
h a rves t in Sa nta Cruz may oc cupy a round 40,000 
migrants .... Trabajo. No 3, pags. 15-17,33» tbls. 
M a y o - J u n l o  1980. 1 ref.

T r a n s c ri pc ió n  de una e ntre vi s ta  al gere nte de la 
Asoc ia ci ón  N acional de P ro du ct or e s de Algod ón para 
cono cer la a prec ia c ió n  del sector a g r a r i o - em pr es a ri a l 
sobre las re lacio ne s ob re ro-p at r on al es ,
p a r t ic ul ar m en t e acerca de la n ueva org a ni z ac ió n 
sindical de los c o se c hado res que real iz an un traba jo 
t e m p o r a l .

« MIGR AC I ON  LA BORAL» « EMPRE SA AGRICO LA» «TR AB A JA DO R
MI GR AN T E»  « MECAN IZACI ON »

51-387
06109.04 1980 Es Gen eral Impr

B0 C A S A NO VA S  SAINZ, Roberto; 0 R M AC H EA  S A A V E D R A ,
E n r i q u e .
La s i tuaci ón s o c io -e co n om l ca  del t ra ba j ad o r en 

la c os ec ha de alg od ón / The s oc io - ee o no mi c s i tuati on 
of the wo r ke r  in the cotton harvest. Trabajo. No 3» 
pags. 19-32, ilus. tbls. M ay o- J u n i o  1980. 11 ref.

Se m u es tr a n algunos asp eo tos de la rea li dad social, 
e o o n o mi ca  y laboral de los co se ch ad or e s de algo dón 
boli vianos. El nume ro  e sti ma d o de mi gr a nt es 
i nvo lu c ra d os  en esta tarea v aria entre 20 y 30 mil 
trab ajado re s. Se a naliz an a lgun as de las 
c a r a c t e r í st ic as  del d e sa r ro ll o de la pr od uc c ió n 
a l go do n e r a  en S anta Cruz. E xiste esc as ez de f ue rza de 
t raba jo  por lo que el E st a do  ha i n te r ve n id o aunque con

poco éxito. Para r eolutar la p o blaci ón  laboral los 
e m pres ar ios  c on tr ata n " con tr atis tas".  A demas existe 
un sist ema de " vo l un tari ad o" o trabajadores 
indi vi dual es  que se o f recen  d ir e ct am en t e a las 
e mpre sa s y un siste ma  de g rup os  c om un al es  que se 
o rg an iz a n en torno a un lider. El tra bajo es realizado 
por el grupo f ami li ar completo. Estos traen consigo el 
a lime nt o b ás ico  para a hor ra rse  la p e nsió n y habitan 
g alpo ne s comunes, sin co nd i ci on es  h ig ién ic as y en 
s itua ci ón de pro miscu id ad.  E x ist en  bastantes
prob lemas  de salud ya que a las e mpr es a s no les 
preo c up a  el e stado  de salud o de nu tr i ci ón  de los 
cose ch adores. La cosech a suele durar de 6 hasta 12 
semanas y los c on tr at os  de trabajo se basan en la 
c anti da d de alg odó n cosechada, que d e pe nde de variados 
factores. El t ra baja do r no esta p ro te g id o  por ninguna 
legislación. Es asi que la r ec ien te  cre ación  de una 
o r g a n i za ci ón  sindi ca l g e nuin a m ej orar a las 
c o n d i c i o n e s .

«CO ND I CI O NE S DE T RA BAJ O»  « CONDICIONES
S OC IO -E C ON O MI CA S»  «T RA BA JA DO R  MIGR AN TE» «TRABAJADOR
DE TE MP ORAD A»  « CO NTRA TA CIO N»

51-388
0 610 9. 0 2 1980 Es Gen eral Impr

B0 FE DE RA CI ON  DE T R A B AJ AD O RE S  C O S E CH AD OR ES  DE
ALG OD ON (Santa Cruz, B0).
La gen te es o b li g ad a  a mi gr ar  por el 

m in if un d io  y la pob reza  de la t ierra / People are 
obl ig ed to m i gra te  because  of the m i ni fu n d l u o  and the 
pov er ty of the land. Trabajo. No 3» pags. 11-14, 
ilus. M a y o - J un l o 1980. 0 ref.

T r a n s c r ip ci ón  de una e ntrev i st a  a los dirige ntes  de 
los c o se chad or es de algo dón  de S anta Cruz de Bolivia. 
Se analizan, br ev emente, la e xp er ie nc i a sindical, las 
c a r a c te rí st i ca s  y c o n di c io ne s de vida de los 
c ose ch a do r es  y la re la ció n de la F e d e r a ci ón  coñ las 
e mpre sa s p ro du ct or a s de algodón.

«CO ND I CI O NE S DE VIDA» « DE T ER MI NA NT E  DE LA
M IGRA CION»  «MIG RA CIO N E S TA CIO NA L» « POBREZA»

51-389
06109.01  1980 Es Gener al  Impr

BO HERRERA, Jesús.
Nivel actual de los es tu dio s sobre mi gr aciones 

inte rn as / P r esen t level of studies on internal 
migratio n.  Trabajo. No 3» pags. 7-10. M ay o- J u n i o  1980. 
0 ref.

T r a n s c ri pc ió n  de una e nt r ev is ta  al d em óg rafo Jesús
H erre ra  del INE, acerca del nivel actual de los
e stud io s sobre m i g ra ci on e s int ernas en Bolivia. Se 
analizan, brev em ente , la m i g r a ci ó n provincia l e 
i nter de pa rt am e nt a l,  las p olít ic as de pob lació n y la
i m port an cia  de los e st udi os  d em og rá f ic o s de migración.

« MIGR AC I ON  INTERNA» « ES TU DI OS  DE POBLAC IO N»

51-390 1970-1975
0 5937 .14 1979 Es General Impr

BR CASTRO, Mary García.
A l t e rn at iv a s para la a cción g uber na m en ta l en 

el camp o de las m i g ra c io ne s internas / Alternat ives 
for gove rn ment  a ction in the field of internal 
mig ra tion s.  En: CO LOMBIA. SER VI C IO  N ACI ON A L DE EMPLEO 
(Bogotá, C O ) . Ed. P ri mer S e m i na r io  Lati n oa m er ic an o 
sobre P o lític as  de M i gr a ci o ne s Laborales; ponencias. 
Bogotá, C OLOMBIA. S ERVI C IO  N AC IO NA L DE EMPLEO, 1979. 
pags. 109-120. tbls. P r e s e n t a d o  en: S eminario
L at i n o a m e r i c a n o  sobre Pol í ti c as  de Mig ra cion es
Laborale s,  Medei ll n, C 0 , 8-12 Mayo 1978. 7 ref. (En:
COLOMBIA. S ER VI CI O NA CI O NA L DE E MPLEO (Bogotá, C0), 
Ed. M i g ra ci on es  laborales). V ol 3.

Se p rete nd e s u m in i st ra r una v is ión gen eral sobre el 
t rata m ie n to  que se ha v en i do  dando al tema de
m i gr ac io n es  i nt ern as  en el m e d i o téc nico  gubern ament al 
y sobre las formas en que se ha a dop ta d o al nivel de 
p rac ti c a d ec is or ia  en el Brasil. Se de st acan  las 
sigu ie n te s v is io ne s del p roblema: a). la s  migr ac ione s
i nter na s están r e l a ci o na d as  con el prob l em a  de empleo, 
b á si ca me n te  de e mpl eo  rural, p re va l e c i e n d o  la idea de 
fijación del hombre al campo; b ). la  colonización,
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haoi e nd o  é n fasi s en el s ector rural. A ct ua lm ente 
p re do mi n a el a s pe cto de di st r ib uc ió n t err itori al  de 
población, en térmi nos de de sa r ro l lo  urbano y
regional. La p e rspec ti va técn ic a actual ha sido
a nali zar p o lí tica s de d is tr ib uc i ón  y d e s c o n oe n tr ao io n 
espacial, en o uanto  a pot en c ia li da d es  de cre ación de 
a l t e rn at iv a s de empleo en el esp acio g e o - e c o n o m l c o .
S urge n de este a ná lisis las pro pos ic io n es 
d es ar ro l la d as  por el M i n i s te ri o del I nterior brasi leño 
en 1975 que sug ieren  dos programas: a). un o de
n at ur al e za  e str uc tu r al  que incluye la r aci on al i za c ió n 
del proc es o de di st r ib uc ió n  e spacial de la p o blaci ón y 
una a m p l i a c i ó n  de alt er n at iv as  de a s e n ta m ie nt o del 
migrante, una d es ce nt r al i za ci ón  industrial, e st ímu los 
e con óm i co s y s oc iale s a peq ueñas  y med ianas  ciudades, 
d i n a mi za ci o n del sist ema de c o m e rc ia li z ac i ón  agrícola, 
d i n a m iz ac io n  de los p ro gr amas de c ol on iz ac i ón  e 
i n t en si fi c ac i ón  del pro ceso  de regu la ción  del sistema 
de te ne ncia  de la tierra; b). un segu ndo programa, de 
n a tu ra le z a coyun tu ral,  que incluye at enc ió n a los 
migrante s, apoyo a la poblaci ón r e si dent e en ar eas de 
e xp ul si ó n d e m og r áf ic a y r ec l ut am ie nt o  y o r i en ta ci ó n de 
m ano de obra migrante.

< MIGR AC I ON  INTERNA» < P0 LI TICA M IGRA TO R IA »  <P0 LITI CA
DE R E D I S T R I BU CI ON  GEO GRAF IC A»

51-391 1940-1973
0 5389 .08 1979 En Gene ral Impr

BR MERRICK, T homas William; GRAHAM, Doug las H.
Migr at ion,  labor ab sorpt lo n and the problem  of 

u r b a n poverty / Mi graci ón , a bs or ci ón  de la m a no  de 
obra  y el pro bl e ma  de la pobr ez a urbana. En: MERRICK, 
Thom as  William; GRAHAM, D ou gl as H. Po pu l at i on  and 
e cono mic d e ve lo pm e nt  in Brazll; 1800 to the present. 
Balt im ore,  Md., J0HNS H 0 PKINS  U NIVBR SI TY PRESS, 1979. 
pags. 213-250. tbls. 28 ref.

Se e xami na n las c ontr i bu c io ne s t eóri ca s y empíri ca s 
resp ec t o a la r el ació n entre la mig r ac i ón  y la pobr ez a 
urba na  a la luz de los res ul tado s de es tudio s 
rec ie n te s  del caso brasileño. La s it uac ión de los 
m ig ra nt e s u rban os aparece como re l at i va me nt e fa vorable 
en r elaci ón  con los nativos, h al lá n do s e en los 
prim er os mas altas tasas de partic ipac ión, mejo r nivel 
educ ac i on al  y de ingresos; estos i nd ic adore s se 
a lter an  si se toma en cuenta el tiempo de migración , 
c o n c l u yé nd os e  que en una prim era etapa el m igra nte 
esta en una s i tu ació n d e sv enta josa con r espec to a los 
nativos, e xp er i me n ta nd o c ierto grado de mov ilida d 
social y ocup ac i on al  despué s de su llegada. Sin duda 
la mi gr a ci ón  ha p r es ion ad o al m e rcad o de trabajo 
urbano, al pro po r ci o na r exceso de man o de obra. Pero 
la causa del prob le ma de la pobrez a urbana, mas bien 
que a trib ui r lo  a la migració n, debe bu sca rs e en la 
e st ru ct u ra  del m er cado del traba jo  y las p o lí tica s que 
la han afectado. Se an al izan  la e x pe r ie n ci a bras ileña 
en c onj un t o y el caso p a rt icul ar de Belo  Horizonte.

< MIGR AC I ON  R UR AL -URB AN A» <P0BREZA» < TR AB AJAD OR
MIG RA NTE»

51-392 1860-1930
0596 3 .0 3  1980 Es General Mimeo

CL G EI SS E G., Guillermo; VALD I VI A  V., Mario.
Auge p r i m a ri o -e xp or t ad o r y c on ce nt ra c ió n 

u rban a / P r i m ar y- ex p or t er  boom and urban 
c o nc ent ra tion . En: GEI SS E G., Guille rmo; V A L DI VI A V., 
Mario. Eco no m ía  y po lí tica  de la c o n c e n tr ac ió n ur bana 
en Chile. S antiago, s.e., 1980. pags. 62-118. tbls. 
14 ref.

D u rant e el periodo  p r i m a r i o - ex po rt a do r  y bajo una 
e con om í a d o m in a da  por el s ector m erca do  externo, un 
conj un to de cent ros urban os c hilenos se integro 
form an do un siste ma u rban o nacional. En este per iodo 
el proces o de urba n iz a oi on  alcanz o r itmos  tan e levados 
como d uran te  el p erio do  de ind us tria li z ac ió n, 
c on ce n t r á n d o s e  grad u al m en te  en Santiago. Tan to  la 
u r b a n iz ac ió n  oomo la co nc e nt r ac ió n en S ant ia g o están 
v i nc ul ad a s a la e xpa nsión  del s ec tor de m e rc a do 
i nter no  cuyo a s pe ct o mas rel evant e fue la o a paoi dad de 
la e cono mía local para i n te rna li zar los i mpul so s del 
auge exp orta do r. Este fen óm e no  se ve e x p l i ca d o por los 
f aotores na tu r al es  que c o nt ri bu y en  a la inoo rp or ao lo n 
de casi la t o tali da d del t er rit or i o n aoion al a la

divi si ón i nte rn ac io na l  del trabajo; factores 
econ óm icos  que exp li o an  el gran f lujo m ig ra to ri o 
r u r a l- ur ba n o (cambios en la a gricu lt ura)  y el 
desp la z am ie nt o  del capital naci onal por el capital 
inte rn ac io na l  en la m ine rí a desd e el se ctor de merc ado 
exte rno (SME) de l oo al i za c io n regi on al al sec tor de 
m e rc ad o int erno  de l oo a li zaci on  urbana; factores 
sociales por la t emp ra n a u ni fi ca ci ó n de las d ifer en tes 
fraccion es  de la o li gar q uí a  en torno a i ntereses 
comunes vi nc ul ad os  a la exp or t ac ió n y el factor 
polí ti co que es la fuerza p olít ic a de la oligarquía, 
para rete ner  el ex ce d en te  del SME por m e d i ac ió n  del 
Estado. El rol del E stad o se d es ta ca como factor clave 
en la ex pl ic ac ió n  de las a centu a da s  te nd en ci as  hacia 
la co n ce n tr ac ió n u rban a en Sa nt ia go  dur ante ei periodo 
p r i m a r i o - ex po rt a do r  en p a rt i cu la r al final de el auge 
salitrero.

< G0 NC EN T RA C IO N URBA NA» < IN DU STRI AL I ZA CI ON »
< E ST RU CT U RA  URB AN A» <C0 RR IE NT E M IGR AT ORIA »

51-393 1965-1978
0 614 9. 00 1980 Es Gen eral M im eo

CL GOMEZ, Sergio; ARTEAGA, J. Miguel; CRUZ, M.
E l e n a .
R e for ma  agr ari a y p ote nc i al e s m i g r a nt es  / 

Agra ri an r eform and poten ti al migrants. Santiago, 
FLACS0, 1980. 176 pags. tbls. grafs. maps. (FLACS0.
D oc um en t o de Tr abajo). 0 ref.

A náli si s de las c ausas que han hech o v ar i ar  la 
ge ne ra c ió n  de m i g r a n t e s  po te nc ia le s  rur ales en el 
per io do 1965/66- 19 77/ 78 . Entre  1965 y 1973, las 
pol ít icas  g u b e r n a m en ta le s  tie nden a pon er la tierra, 
la a yuda ec on ó mi ca  y el apoyo s ocial del G o bi e rn o  al 
s ervicio de los campesinos. Con po st e ri o ri da d a 1973, 
tanto las p o lí tic as  de te nencia de tierra como las 
e conó mi cas  y sociales, se dis eñ an para poner el 
énfa si s en la p ri v at iz ac ió n  de la t ierra expropiada, 
en la a per tu ra de mercados, tanto ex terno s como 
internos y en el cont ro l sobre el m o v i m i e n t o  sindical. 
Los cambio s en el p e rio do  inc ide n en foram dis tinta 
sobre las var ia b le s  empleo e Ingreso, id enti fi c ad a s 
como r es po n sa b le s p ri nc ipale s de la ge ne r ac i ón  de 
m ig ra nt e s potenci al es.  M ed iant e un e stud io de casos en 
el V a lle Cent ral  de Chile, se a nal iz an  los cambios 
habi dos en o l erto s predios, durant e ei per iodo 
estudiado, en c ua nto  a la e vo lu ción  de la tenencia, 
c apit al izac ió n, o r g an i za ci on e s sindicales,
o r g a n iz ac ió n  p r od u ct iv a etc. Se enco n tr ó  que en el 
peri odo d en om i na d o de la h ac ie nd a (1965/66), exi ste un 
pote ncia l m i gr a t o r i o  re l at i va me nt e alto; d u rante  el 
peri odo de refo rm a agrari a (1965/66-73) el poten cial 
migr an te aumen ta  en a quellos t r a ba ja do r es  del sector 
pri va do que pasan de per ma n en te s a tempo ra les,  lo cual 
se ve c om pe n sa d o en parte por la a b sorc ió n de tra bajo 
del s ec tor reformado; dur ante  el p er iod o de 
p r i v a ti za ci ó n de la t ierra (1973-78), se o b se rv a una 
s ob re -d o ta o io n de fuerza de t ra ba jo  en el se ctor de 
las p arcelas, lo cual unido a las altas tasas de des y 
s u bemp le o en el sector urbano, d e t e rm i na  una 
d ism in u ci ón  de los p ot en ciale s m ig ra nt e s en este 
s e c t o r .

< E ST RU CT U RA  AGRARIA» <P 0L I TI CA  AG RARIA» < TRAB AJADO R
A G RIC OL A» <D E T E R MI N AN TE  DE LA MIG RAC IO N»

51-394 1965-1970
0597 0. 00 1978 Es G en er al Dac ti l

CL TAPIA  C HA CANA, Segundo; P E RE IR A HURTADO, 
Víctor.
M i gr ac i o n e s  i nternas en las p r o v i nc ia s de 

V al pa ra í so  y Q ull lo ta  / I nternal m l gr a t l o n s  in the 
p r oví no os of Va lp a ra í so  and Q ulllota. Val paraíso, 
U N I V ER SI DA D  DE CHILE. F A CU L TA D  DE E DU CA CI ON  Y LETRAS,
1978. 64 pags. tbls. grafs. maps. (Tesis p re s en t ad a a 
U N IV ER SI D AD  DE CHILE. SEDE VAL PARA ISO. F A CU L TA D  DE 
E D UCAC IO N Y L ET RAS  (Valparaíso, CL) p ara op tar al 
g rado de Prof. de Estado). 13 ref.

Se estu di a n las m i g ra ci on e s int er n as  en las 
p ro vín ol as de V a lp ar a í s o  y Qulllota, Chile, u ti l iz a nd o 
info rm a ci ón  c ensal de 1970. En la p ri me ra parte se 
p rese nt an los limites, l ooa li z ac i on  g eográfica, 
d ivi si ó n a d mi ni st ra tiva , c a r a c t e r ís ti ca s  flsloas, 
humanas, eco nó mi ca s y o u lt u ra le s de amb as provincias.
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E1 e s paci o en estud io limita al Norte con la pro vi ncia 
de Petorca, al Sur con la p r ovinc ia  de San Antonio, al 
Este con la p r ov inci a de San Felipe, al sureste con la 
Region M e t r o p ol it an a  y al Oest e con el Océano 
P acifico. La sup erfic ie  t errestre de la p ro vi nc i a de 
V a l p a r ai so  esta d omin ad a  por p l an icie s litorales, 
m ien tr a s que la de Q uill ota p resen ta un relieve 
domi na do por pequeños valles de c olin as  bajas. En la 
segu nda parte se analiza la m ig ra ci ón  inter na entre 
1965-1970. En este u ltim o ano la p ob la ción  total de 
ambas pr ovin ci a s era de 738336 habi ta nt es  y los 
m ig ra nt e s a lcanz a ba n  al 18.1$ (p19). Se c oncl uye que 
el f en ómen o mig ra to ri o es muc ho mas intenso en la 
p r ovin cia de V al p ar a is o que en la de Quillota, que el 
mayor aporte a la p o bl ació n m i gr an te  lo p ro po rc ionan 
las m uje re s y que el grupo migr a nt e  mas a ctivo es el 
que va de 15 a 54 anos (p64). La c omuna  mas a fectada 
por la e mi gr ac ió n  fue la de Valp arai so, en tanto que 
las comu nas de V ina del Mar, Quilp ue y Villa Alemana 
fueron las p ri ncipa le s zonas de des tino  de las 
m i g ra ci on e s internas.

< MIGR AC I ON  INTERNA) < G EO GRAF IA> <CORRI EN TE
MIGR A TO R IA ) <TA SA DE MIGRACION )

51-395 1965-1970
0 5970 .02 1978 Es Gener al  Dactil

CL TAP IA CHACANA, Segundo; P ER EI RA HURTADO,
V i c t o r .
A nál is i s de la m ig ra ción  interna en las 

prov in c ia s de V a lp a ra ís o y Quil l ot a  / A nalysis of 
inte rn al m i g r at io n in the pro vinc es of Va lp a ra í so  and 
Q uillota. En: T APIA CHACANA, Segundo; P E REIRA  HURTADO, 
Victor. M i gr ac i on e s internas en las p r ov inc ia s de 
V al pa r a í s o  y Quillota. Val paraí so , UN IV E RS ID AD  DE
CHILE. F ACU LT A D DE E D UC ACIO N Y LETRAS, 1978. pags.
18-63. tbls. grafs. maps. (Tesis p r es ent ad a a 
U NI VE R S I D A D  DE CHILE. SEDE VAL PA RAIS O. FACU L TA D  DE 
E D UCAC IO N Y LET RA S (Valparaíso, CL) para o ptar al
gra do  de Prof. de Estado). 13 ref.

Se a n al iz a la m ig ra ci ón  interna en las provinc ias
de V a l p a ra ís o  y Quillota, Chile, dur an te el i ntervalo 
de m i g r a ci ón  que va de 1965 a 1970. En el espacio
c o m pr en di d o por ambas provi ncia s la p o blaci ón  total en 
1970 era de 738336 habi ta ntes  y los migr antes 
a l ca nz ab a n a 133793 p er sonas que r e p r es e nt a ba n un 
18.1$ de la p o blac ió n del are3 (p19). El fenómeno 
m i g r a t or io  es mucho mas intenso en la p r ov inci a da
V al pa ra í so  que en la de Quillota. El mayor  aporte a la
pob la c ió n  m igra nt e  lo pr op o rc io na n las muje res en las 
dos p r ov in ci a s an al i za d as  y en c uanto a la edad, el 
g rupo m i g r an te  mas activo es el que va de 15 a 54 
anos. La com una mas af ectad a por la emig ració n fue la 
de V a l p a ra ís o  que se c on vi rtió  en la princip al zona de 
orig en  de las m ig raci ones.  Las com unas  de Vina del
Mar, Quilpu e y V illa Ale mana  fueron las p rincipales 
zonas de des tino  de las m i g ra ci on e s internas. Si se
rel ac i on a  el n umer o de m i grant es con la pobla ci ón 
total, se puede c l as ifica r a las comunas de a cue rdo a
su tasa de migraci ón: entre las comuna s de alta tasa
de m i g r a ci ón  (35$ y mas) se en cu e nt ra  V ill a Alemana 
con 48.5$; entre las comuna s con tasas m od er ad as  (25 a 
35$) se hall an las comu nas de Q u ilpu e (31.3$)» Lima ch e 
(26$) y La Cruz (25.1$); las de tasas mo d er a da me nt e 
b ajas (15 a 25$) son las de Vi na del Mar (22.2$), 
C as ab la n ca  (20.1$), Hi juela s (19.9$), Olm ue  (19.4$), 
La C aler a (19.3$), Qu in t er o (17.7$), N o gale s (16.6$), 
P uc hu nc a vi  (16.5$) y Va lp a ra í so  (15.1$).

« MI GR AC I ON  INTERNA) «COR RI ENTE  M IG RA TO RIA)  «SALDO
MIGR AT O RI O)

Ante lo ana cr óni co  de las di sp o si c io ne s vigentes 
sobre migración , la D i r e c ci ón  Gen eral del Servicio 
N acio na l de E mp leo  Co lombiano, prep aro un proyecto 
d eno mi n ad o " E stat ut o Nac io nal de Migraciones" 
p roc ur a nd o la a rm on iz a ci ó n y act uali za c ió n  de las 
d isp os ic io ne s  legales vige ntes sobre el tema. 
E s t abl ec e la cr ea ció n de un c entro de inmigración, y 
la r e gu l ar i za ci on  y n or ma ti za c io n  de la migración, asi 
como la p rotec c ió n  al migrante. De este modo tiende a 
l ograr la f u nc ion al idad  de los sistema s de control 
m i gr at or i o y la r a c io na li za c ió n  y c oo r di naci ón  de los 
dis ti nto s o rgani s mo s  e st at ales  a los cuales compete 
desa rr o ll ar  y e jecu ta r las pol ítica s migratorias, 
t eniendo como o b j et i vo  final una r e or gani za ción  de las 
f unciones e sp ec if icas  a cada o rg an ismo  y la creación 
de otro p ermanente, d e s c e n t r a l i z a d o r , que agilice el 
pro ce so migratorio.

« P O L I T I C A  M I G R A T O R I A )  « L E G I S L A C I O N )

3.

51-397 1971-1977
0 593 7. 13 1979 Es General Impr

CO CARDONA, Mario Augusto.
E n gan ch es colectiv os  de t ra ba ja dore s migrantes 

/ C olle ct i ve  h irin g of m ig ra nt workers. En: COLOMBIA.
S ERVI CI O N AC IONA L DE EMPLEO (Bogotá, C0). Ed. Primer 
S e m ina ri o L a t i n o a m er ic a no  sobre P olíticas de 
M i gr ac io n es  L aborales; ponencias. Bogotá, COLOMBIA. 
S ERVI CI O N ACION AL  DE EMPLEO, 1979. pags. 105-103. 
tbls. Pr es e nt a do  en: Se m in a ri o L a t i no am er i ca n o sobre
P o l íti ca s de M i g ra ci on es  Labora les, M edellin, C0, 8-12 
Mayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. SE RV ICIO  NACIONAL DE
E MPLEO (Bogotá, C0), Ed. M i g ra c io ne s laborales). Vol 
3-

Uno de los obje tiv os  p r inci pa les de la política de 
migr a ci o ne s l aborales que esta ejec ut a nd o el Servicio 
N acional de E mple o de C ol om bi a  (SENALDE), consiste en 
la r e gu l ar i za ci on  de los m o v im ie nt o s m igra to rios  tanto 
internos como externos. En el area de las migr aciones 
internas la p rocu pa cion  central r eside en la 
r e g ul ar iz a ci o n de mig ra c io ne s lab oral es  originad as por 
cultivos t empor al es en zonas rurales que involucra a 
mas de un mi ll ó n de per so nas  anualmente. En este 
sentido SENALDE, a través de sus o fici na s regionales, 
ha orga ni z ad o enganches c olec ti vos  de trabajadores. 
Las tareas que des ar r ol la n estas o ficin as  consisten 
en: rec ol ec ci ón  de in fo r ma ci ón  r ela ti va a demanda de 
mano de obra migrante; u bic ac ión de v acantes que 
impl iquen  m o vi li z a c i ó n  t emporal o p erma nente  de 
trab aj adores, análi sis de la situ ac ión en que se 
pro du ce dicha demanda; re cl ut a mi e nt o de personal; 
e s t a b le ci mi e nt o  de c on ta ctos  con los patrones y 
c o nc ret ac ion del engan ch e colectivo. Ademas, se han 
a ctivado las re la cio ne s con e m pr esar io s y autoridades 
de paises limítrofes, a fin de p ro p or cion ar  la mano de 
obra que ellos req uier en  en forma o rgan iz a da  y en 
términos legales.

«MIG RA CION  LA BORAL) « MI GRA CI ON CONTROLADA)
« M I G R A C I O N  I N T E R N A )  « P O L I T I C A  M I G R A T O R I A )

51-393 1912-1978
0593 7. 00 1978 Es Gener al  Impr

CO C OLOMBIA. SE RV ICI O NAC IO NAL DE E MPLEO  (Bogotá, 
C0) . , Ed
M i g ra ci on e s l abo ra les / Labo ur  migrations. 

Bogotá, COLOMBIA. SE RV I CI O NACI ON A L DE EMPLEO, 1978. 
17 Vols.

51-396 1953-1978
0 593 7. 0 8 1979 Es Gene ral Impr

CO C AR D O N A  HENA0, Celeny.
L e g is la ci ó n sobre m i gr a c i o n e s  l abor ales / 

L abou r m i g r a ti o n legislation. En: COLOMBIA. SER VICIO 
N ACI ON A L DE EMPL EO (Bogotá, 00). Ed. Pr imer Semin ario 
L a ti n o a m e r i c a n o  sobre P o líti ca s de M igra c io n es 
Laborale s; p onencias. Bogotá, C OLOMBIA. SERV IC IO 
N ACI ON A L DE EMPLEO, 1979. pags. 41-44. tbls. 
P r e s e n ta do  en: S e m i n ar io  L a ti n o a m e r i c a n o  sobre
Pol ít i ca s  de M i gr a c i o n e s  Laborales , Med elli n,  C0, 8-12 
M ayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. S ER VI CI O NAC IO N AL  DE
EM PL EO  (Bogotá, C O ) , Ed. M i gr a ci o ne s lab orales). Vol

El M i ni s te ri o de T r ab aj o  y Seg ur idad  Social por 
i nter medio  del S ervi ci o N ac ion al  de Emp l eo  (SENALDE) 
ha de sa rr ol la d o desde 1976, con la c o op e ra c ió n técnica 
del Pro ye c to  O I T/ PN U D C 0L /7 2 /0 2 7 Migr ac ione s 
Laborale s,  una serie de p ro g ra ma s ori entad os  a la 
eje cu ción  de la p ol ític a de migr ac i on es  l aborales de 
Colombia. Estos p ro gr am as bu sc a n responder, desde el 
sector trabajo, a u no de los fenómenos 
s o c i o- ec on o mi c os  mas i mpor t an t es  obs e rv a do  en el país 
en las ultima s decadas: el d e s p l a z a m i e n t o  de grandes 
c ont in g en t es  po b la c lo na le s  tanto en el i nterior coso 
por fuera de las fro nt eras  colombi an as. E st a colección 
de d ocum en t os  ha sido e la b or ad a en de sa rr o ll o  de estas
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p o liti ca s migrat orias , y cubre los siguie ntes 
aspectos: a).El des arrol lo  de la p olitica de
m i g ra ci on e s l aborales en Colombia; b) .l as m igra cione s 
en la frontera con Panama; c ).d ocume nt os present ad os 
al P rimer S e mi nari o L a t in o am er ic a no  sobre P olí ticas  de 
M i gr ac io n es  L aborales; d).la m ig rac ión t rabaj ad ores 
c o lomb ia nos a Ecuador; e).la dinarai^.i interna de los 
m ovi m ie n to s migratorios.

«PO LI TICA  M I GRAT ORIA»  «MIG RACIO N INTERNA»
« MIG RA CION  LABORAL» « MIGRA CION F RONTERIZA»

51-399 1950-1977
05937.01 1979 Es General Impr

C0 COLOMBIA. S ERVI CIO NACIO NAL DE EMPL EO  (Bogotá, 
CO) .
Politica de migr ac i on es  laborales en Colombia. 

El d es ar ro l lo  de la politica de m igra ci ones  laborales 
en Col om bia / L abour mi gr a ti on  policy in Colombia. The 
deve lo p me nt  of labour m ig ra tion  policy in Colombia. 
Bogotá, COLOMBIA. SERVICIO NAC IONAL DE EMPLEO, 1979. 
76 pags. tbls. 44 ref. (En: COLOMBIA. SER VI CIO
NACIONAL DE E MPLEO (Bogotá, C O ) , Ed. Mi gra ci on e s 
l a b o r a l e s ) . Vol 1 .

El d es pl az a mi e nt o de grandes co nt inge ntes 
p o b l a c i o n a l e s , tanto en el interior como por fuera de 
las front er as nacionales, es uno de los fenómenos 
s oc io - ec o no mi co s mas impo rtant es  obs er vado s en 
C olo mb ia en las ultimas décadas. La acelerada 
c on ce nt r ac i ón  urbana, los m o vi mien tos masiv os de
t rab a ja d or es  tempor ales en las épocas de cosechas 
agrícolas, la emig ració n hacia los p aises limí trofe s y 
la fuga de cer ebros se m anif ie s ta n  y afe ctan  toda la 
e str uc t ur a co lombi an a y sus p osib il id ad es  de
d esa rrollo. Es asi que el Ser vicio Nac ional  de Empleo 
(SENALDE) esta d esar ro llan do prog ramas  orie nt ados  a la 
e j ecuc ió n de una politic a de m ig ració n laboral, cuyo 
o bje t iv o  general es la c an ali zació n de los flujos 
m igr a to r io s con el fin de ori entar a la mano de obra 
en los me rc ados  de trabajo, la r egula r iz a ci on  de la 
sit ua ción  s o c i o - 1 aboral del t rabaj ad or mi grante 
c olo mb i an o tanto en el interior como en el exterior, 
el a s e nt am i en t o y/o ret enci ón de pobla ci ón 
p ote nc i al me nt e migr an te en areas rural es  donde una
a cci ón  i ns ti tu cion al pueda brinda r una a sist encia
s oci o- la bo ra l  al m ig rante y su familia. El g obierno
c o lo mb ia no entiende el pr oblema m igrat o ri o  como un 
prob le ma d i re ctam en te rel ac i on ad o con las n e cesid ad es 
del m e rcado  de trab ajo y el costo de c ap ac it ac i ón  del 
personal. Estas c ons id er a ci o ne s o rigin an  un planteo 
d iná mi c o con respecto  a la c on ve ni encia  o no de 
e mi gra ci ón o inmigración, siendo el m er c ad o  el que
d et er mi n a en u ltima instancia las pautas de
r a c i o n a l iz ac ió n  de estos movimi entos . Es esta 
r a ci on al i za c ió n el ob jetiv o dir ectri z de la p olitica 
de mig ra c ió n  col ombia na  y se expresa e stru ctura l y 
coyu nt üral mente .

«MIG RA CION  LABORA L» «POLIT ICA M IGR AT ORIA »
«MIG RA CION  INTERNA» «MIGRACI ON F RONTERIZA»
« CO RRI EN TE MIG RATOR IA »

5 1-400 1950-1976
0593 7. 02 1979 Es General Impr

C0 CO LOMBIA. S ER VICI O NACION AL  DE E MPLEO (Bogotá, 
C0) .
Polí tica de m i g ra c io ne s labora le s en Co lo mbia 

/ L abour mi gr a ti o n policy in Colombia. En: COLOMBIA.
S ERV IC IO N ACION AL DE E MPLEO  (Bogotá, C0). Ed. P olit ic a 
de m igr ac i on es  labo rale s en Colombia. El d esarr o ll o  de 
la p ol itica de m i gr ac i on e s laborales en Colombia. 
Bogotá, COLOMBIA. S ER VI CI O NAC IO NAL DE EMPLEO, 1979. 
pags. 1-39. tbls. 12 ref. (En: C OLOMBIA. S ERVICIO
N ACI ON AL DE EMPLEO (Bogotá, C0), Ed. Migr ac i on es  
l a b o r a l e s ) . Vol 1.

Se reali za un d iag no st i co  de los mo vi mi en to s 
m i gr at or i os  en Co lo mbia  y una d es cr ip ci ó n de los 
p rogr am as y pro yecto s que se están l levan do a cabo, en 
fun ci ón de los linc amien to s de p o lí tica s m i gr at or i as  
laborales del gob ie rno nacional. Estas  tienen como 
p rin ci p al es  o bjetivos: la c an al iz ación  a decuada de las 
m i gr ac io n es  rurales; la a sist en cia al tra bajad or  rural 
(potencial m ig ra nt e a las urbes n acio nales  o al 
extranjero); el est ab l ec im ie n to  de los i ns tru mento s

ade cu ados  para el d esarr o ll o  de c ual quier  politica; y 
la p ro t ec ción  del t rab aj ador  emi grant e c o lo mb ia no  e 
inmi gr ant e extr anjero, por m ed io del cu mp l im ie nt o de 
los a cuerd os  y c on ve nios  intern acio na les,  reg ion al es  y 
b ila t er a le s suscritos.

« MIG RA CION  L ABOR AL » « MI GRAC IO N F R ONTE RIZA» 
« MIG RA CION  INTERNA» « PO LI TICA MIGRATO RI A»

51-401
0 5937 .2 0 1979 Es Gen er al Impr

CO COLOMBIA. SE RV ICI O N ACI ON A L DE E MP L EO  (Bogotá, 
C0) .
Conc l us i on es  y reco m en d ac io ne s del S em in ar io  / 

C o nclu si ons  and r ec om me nd at i on a  of the Seminar. En:
COLOMBIA. S ER VI CI O NA CI ONAL  DE E MP LEO (Bogotá, CO).
Ed. P rime r S em in ar io  L a t in oa m er i ca no  sobre Polít ic as 
de M ig ra ci on e s Laborales; ponencias. Bogotá,
COLOMBIA. SER VI CIO  NA CI ONA L DE EMPLEO, 1979. pags. 
227-239. tbls. Pr es en ta d o en: Sem inari o
L a t i no am er i ca n o sobre Polític as  de M i graci ones 
L aborales, M edellin, C0, 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En:
COLOMBIA. S ER VIC IO  NA CI ONAL  DE E MPLEO (Bogotá, CO),
Ed. M i gr ac i on e s laborales). Vol 3.

En lo refere nt e a aspectos i n s ti t uc io na l es  de las 
polí ti cas  de m ig ra c ió n  laboral, se concluye en la 
nec es idad  de re al izar  c on ve nios  i n t e g ra ci on is t as  y 
coor di nar  las a ct iv id ad e s n ec esa ri as para que los
d ocu me ntos  que se propong an  c on t en ga n todos los 
cons en sos  polít ic os y los avances técnicos en la 
materia; se proponen, ademas, m e d id a s d e st in ad as  al 
m ej or am i en t o de la co or d in ac ió n y e f ic ien ci a de los 
sist em as instit ucion al es.  En lo r e fe rent e a las 
p olíticas de g e ne ra ci ón de e mpleo y m igra ci ones , se 
p roponen formas aso ci a ti va s de p rodu cc i ón  y de 
servicio. Res pe c to  de las p o lític as de absorción, 
rete nción  y ret or no se hace h in capi é en las medi das 
o rien ta das  a la ret en ció n de los emi grant es 
pote ncial es  sin de sechar la re pa t ri ac ió n  de talentos. 
En lo r elat iv o al en ganche c ol ec ti vo de tra bajad or es 
m igrantes, se re c om i en da  que la t r a mi t ac ió n se realice 
entre el emp re sa ri o y el M in is t e r i o  de T ra ba jo del 
pais rec ep tor  y luego se v incu le n las i ns tit ucion es 
ofi ci ales  de ambos paises. R esp ec to  a la p revisión 
social se r ecom ie n da  ratif ic ar los c on ve nios  de
segu ri dad  social de la 0IT. En lo refe rente  a la 
a sist en cia  al t r ab ajad or  m igr an t e est acional, se 
cons id era  n eces ar io promov er  políti cas y planes de
acción es tr u ct u ra le s que tien da n a la rad ic ació n
p erma ne nte  de este traba jador  y que se amplié la
c o bert ur a de los pl anes de asi st en ci a social. En lo 
r e fere nt e a los i nd ocu me ntad os se propone pactar
a cuerdos binac io nale s,  i nvest ig ar el tema, pro picia r 
campanas i nf or ma ti v as  y c ap ac it a r al personal
e n carg ad o del t ra ta mi ento  de los t ra ba ja dore s
migrantes. Se r e co mie nd a formular p olít icas e d uc ativ as 
que se adec úen a las c ara ct e rí s ti ca s propias del 
migrante. La n e ce sida d de r ac io na li z ar  los procesos
m igra t or i os  req uiere la real iz a ci ón  de estudio s
teóricos y m e t o d o ló g ic os  del m er ca do  de empleo y
m i g r a c i o n e s .

« MIG RA CION  F RO NT ERI ZA » « MIGR ACION  LABOR AL » 
« MIG RA C IO N I NTERNA» « P OLITI CA  M I GRATO RI A»
« CON FE RENCIA»

CO XL

51-402 1968-1977
0 593 7. 12 1979 Es Gene ral Impr

C0 G AR Z ON  MORA, Evaristo.
El papel del Serv ic io N acional de E mp l eo  en

las p olí ti cas  de m i g ra ci on e s labora les / The role of
the N ation al  E m p l o y me n t Servi ce  in l abour m ig ra tion 
p o l i c i o s . En: C OLOMBIA. S ER VICI O NA CI ONAL  DE EMPLEO
(Bogotá, CO). Ed. P ri mer  S em i na ri o L a t i n o a me ri c an o 
sobre P olí ti cas de M i g ra ci on es  L aborales; ponencias. 
Bogotá, COLOMBIA. SERV IC IO NAC IO N AL  DE EMPLEO, 1979. 
pags. 97-104. tbls. Pr es en ta do  en: Semin ario
L a t i n o a m e ri ca no  sobre P olít icas de Mig ra c io ne s
Laborales, Medellin, C0, 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En:
COLOMBIA. S ERV IC IO  NA CIONA L DE EMP LE O (Bogotá, CO), 
Ed. M i g ra ci on es  laborales). Vol 3.

Se rela tan  los a n te cede ntes h is to rí e os  y
estr uc tu ra le s  de la creación, en 1968, del S ervic io
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N acl on al de E mp l eo  C olom bi a no  (SENALDE). La ent id ad se 
c onc i bi ó  con el obje t iv o  b ásico de la co lo cación, por 
lo tan to se c on s ti tu yo  en el can al i za do r de la o ferta 
y la d e mand a de ma no de obra, p re o cu pá nd o se  a demas de 
la c a p ac i ta c ió n de los des em p le ad os  y la c on fe cc i ón  de 
e s t ad ís ti c as  sobre la fuerza laboral. D et e rm in a las 
e sp ec ia l i z a c i o n e s  labo rales  que esc asean  y las 
i nd is pe ns able s, a fin de apl icar la e s tr at eg ia  del 
e mpl eo  y c on oc er e sp ec íf ic a me n te  las cara c te r ís ti ca s 
de los des emple ados.  Pa ra lel am e nt e  a la labor de 
col oc ació n,  el SENAL DE  se r e lacio na  con las 
m i g ra ci on e s l a bora les internas y externas. Las 
c a r a c t e r í st ic as  de la o rg an iz a ci ó n descrita, refl ejan 
ser la mas a dec ua da  para el t rat am ie n to  del pro blema 
de d es em pl e o y fenóm enos migratori os, dada la e st rech a 
c o rr el ac i ón  e x isten te entre los dos aspectos.

« PO LI TI C A DEL EMPLEO) «MI GRACI ON  LABORA L)

5 1-403 1950-1977
0 596 6 .0 0  1978 Es Gen eral  Mim eo

C0 G I R AL D0  SAMPER, Diego.
D e sa rr o l l o  de la a g ri cu lt u ra  come rc ial y 

población; e st ud io de la zona a lg od on er a  del Cesar; 
informe final pr es e nt a do  a PIS PAL / D e v e l o pm en t of 
c o mm er ci a l a gri cu lt u re  and pop ulation; study of the 
cotton-grovring area of Cesar; final report presented 
to PISPAL. Bogotá, ASOC IA C IO N C O L O M BI AN A  DE 
F A CU LT A D E S  DE MEDICINA, 1973. 146 pags. tbls. 11 ref.

Se b usca est ud iar el fenómeno de mi gr a ci ón  a areas 
rur al es que se han c on v er tido  en cent ros de a t racci ón 
de po bl a ci ón  debido a los proc esos de m od er ni za c ió n 
agrícola. El pr obl em a es abordado, primero, en 
t érm in os generales , m edi an t e el e s tudi o del d es a rroll o 
de la a g ri c u l t u r a  come rc ial en Col om bia y de sus 
d ema n da s  de mano de obra de tipo pr ed om i na n te me nt e 
e s ta ci on al y temporario. E ns e gu id a se proc ed e a un 
e xam en  de la a g r ic u lt ur a c apit al i st a  y del c ulti vo del 
a l godó n en el d epa r ta m en to  el Cesar. Fin almente, 
m edi an t e una e ncu es ta  r e aliz ada en 1977 se car ac t er iz a 
a la p ob la ci ó n i nmig rante  del Cesar, la que 
c orr e sp o nd e al 51.3$ de la po b la c ió n total del 
d e p a rt am en t o (p66). Se conclu ye d es t ac a nd o que se esta 
frente a un flujo m ig r at o ri o hacia el sector rural, 
p ara le l o a la c on st it u ci ó n en el s ector de polos de 
d e s a r ro ll o en los que se da una a g r ic ul tu ra  c omercial 
y empres aria l.  Este flujo es p ri n ci p al me nt e de tipo 
u r b a no -r ur a l y de c ar ácte r regional.

«C OR RI E NT E  M IGR AT O RI A)  «DES AR R OL LO  A GRICOLA)
«MIG RA C IO N LAB OR AL)  «MIGRAC ION U RBAN O-RUR AL )

51-404
05966.01 1973 Es Genera l Mimeo

CO G IR A L D O  SAMPER, Diego.
I n t r od uc ci ó n / I n t r o d u c t i o n . En: G IRA LD O

SAMPER, Diego. D e sa r ro ll o de la a g r ic ul tu ra  comercial 
y población; e s tu dio  de la zona alg odo ne ra  del Cesar; 
informe final pres en ta do  a PISPAL. Bogotá, A SOCIA CION 
C O L O M BI AN A DE F AC UL TA D ES  DE MEDICINA, 1978. pags.
1-11. t b l s . 3 ref.

Se s eñ ala  los obj etivo s y la m e t o d o l og ía  del 
trabajo. P ese a que la mig ra c ió n  r u r a l- ur ba na  ha sido 
est ud i ad a  en Colombia, se sabe poco de la mi g ra c ió n a 
areas r u ral es  que se han co nv er ti do  en cen tr os de 
atr ac c ió n  de po bl a ci ón  d ebido a la c o l o ni za c ió n  o a 
p r o c es os  de m od er n i z a c i ó n  agrícola. Se busca iniciar 
el e s tud io  de este u ltimo fenómen o y, en concreto, 
c o noc er  la m i g r a ci ó n y la situ ació n de salud de los 
m i g r an te s en la zona alg odone ra  del Cesar. Se 
co ns id e ra n  los asp ec t os  que inci den en la migración, 
la c u a n t i fi c ac i on  del fe nómeno en r elación a m ig ran tes 
te mp or a le s  y pe rm anen tes, las c a r ac t er í st ic as  de la 
pob la c ió n  y los cambi os en la e st ru c tu r a de servicios. 
El t r ab ajo c o mi en z a por situar el p roble ma  en el 
cont e xt o  del de sa r ro l lo  ag rí cola  y de la s it uació n de 
la reglón, en s eg u id a refor ma  los pocos ant e ce d en te s 
que e xist en  sobre la mig r ac i ón  a areas rur al es en 
C olombia, y proc ede tamb ién a r e coger  inf or m ac ió n en 
tresy m uni ci pios : Vall edupa r,  capital del depa rtam ento, 
Cod az zi y el Copey, que c on c en tran  la pro du cc ió n 
alg od oner a.  Se ob tu v o una m ue stra de tipo 
p r o b a b l l i s t i c o  de la p ob la ción  inmi grant e exi s te n te  en 
enero 15 a feb rero  15 de 1977. El univ er so del e s tu dio

es una p ob la ci ón e stim ad a de 94184 inmigrantes 
trab aj and o dura nte la r ecol ec c ió n  del algo dón (p8). 

« D ESAR RO LLO  A GRICOLA) « MI GRAC ION U R BA NO-R UR AL)

51-405 1950-1971
0 596 6. 02 1978 Es Gene ral Mimeo

CO G I RA L DO  SAMPER, Diego.
C o n si de ra c io n es  p re l im in ar e s / Prelimlnary 

c o n s i d e r a t i o n s . En: G I RALDO  SAMPER, Diego. Desarro ll o 
de la a gric u lt u ra  come rc ial y población; estudio de la 
zona alg od on er a del Cesar; informe final present ad o a 
PISPAL. Bogotá, ASO CI ACIO N COL OM BI AN A DE FACULTAD ES 
DE MEDICINA, 1978. pags. 12-39. tbls. 5 ref.

A partir de la decada del 40 se desarr olla  en 
C olo mb ia un c re ci mi e nt o  de la a g ri cu lt u ra  comercial 
que i nt ro duce  cu lt ivos  de alta rentab il idad , en manos 
de empresas  agrí co las t e c n i f i c a d a s . Se examina las 
diversas d emandas de mano de obra de esta a gricultura 
comercial, las que están a la base del mov imien to  de 
la p ob la ción  en areas rurales. Los div er sos tipos de 
cultivo, con r equer i mi e nt os  di fe re n ci a do s de mano de 
obra, con di c io na n la s i tuaci ón  de la p ob la ción en las 
dis ti nta s zonas agrícolas: el Valle del Cauca, el
Tolema, La C osta Atlántica. En general se observa un 
decr ec im ie nt o  de la p roduc c ió n  en pa rc elas  y una 
exp an sió n de la p rodu cc ión comercial: por ejemplo, 
entre 1950-1960 c ultivos c om er ci ales  como el algodón, 
arroz, trigo, etc., pasan de 61200 t rabaj adore s a 
174100 tra ba jad or es y entre 1960 y 1970 el aumento 
sera de 41300 t r ab aja do res mas (p20). Ademas del 
aum en to se con si gna  la e st ac i on a li da d y t emporalidad 
de la deman da  en la agri cu l tu ra  c apitalista, a 
exc ep ció n de la cana de azúcar. Otr os cultivos 
com er cia le s pasan de empl ea r a 335400 en diciembre a 
130 m il en agosto y 53400 en febrero (p22). Gran parte 
de la a f luenc ia  de este tipo de t ra b aj ador es proviene 
de ciudades. Los efectos sobre el d es em pl e o rural son 
claros, en 1970 por ejemplo, la tasa vario entre un 
3.9$ en el mom ento  de dema nd a maxima a un 43.2$ para 
el momento  de demanda m ín ima (p24).

« D ESAR RO LLO  AGRICOLA) «OFERTA DE TR ABAJO) «EMPLEO 
E STAC IO NAL ) « MI GRAC ION L ABORAL) «MIGRACION 
U RBAN O- RUR AL )

51-406 1964-1973
0 596 6. 03 1978 Es General M i meo

C0 G IRA LD O SAMPER, Diego.
La a g r ic ul tu r a cap it a li st a y la pob laci ón  en 

el C esar / C apita li st ag ri cu lt ur e  and populat io n in 
Cesar. En: G IR AL DO  SAMPER, Diego. D es ar ro l lo  de la 
a gri c ul t ur a comerc ia l y población; estudio  de la zona 
a lgo do nera  del Cesar; informe final p rese nt ado a 
PISPAL. Bogotá, ASOCIA CION C O LO MB IA NA  DE FACULTADES 
DE MEDICINA, 1978. pags. 40-77. tbls. 3 ref.

Se analiza el d esarr o ll o  de la agricultura 
c a pita li sta  en El Cesar desde 1965, para estudiar 
ens eg uida  en detalle el c rec im i en t o y las 
c ara c te r is ti ca s del cul tivo del algodón, su incidencia 
en el fe nómeno m ig ra t or i o y las c ara ct er i st i ca s de 
este fenómeno. El de pa r ta me nt o El Ce sar de ser una 
zona d es po bl ada en la que pre do m in ab a el latifundio 
i mp ro du ctivo  se ha tra n sf o rm ad o en una zona de 
c ult iv os co merciales: el a l godó n que aumento en un 
130.7$ entre 1965-1975, y el arroz, o cu pand o entre 
ambos el 64$ del area ag rí c ol a (p43), con una de las 
tasas de c r ec im i en t o mas altas del país. Sin embargo,, 
la di st r ib uc ió n de la tierra no ha variado: en 1970
hay 663 e xp lota c io n es  de mas de 500 hectár ea s que 
c o nc en tr an el 50.6$ de la s u pe rfi ci e a gr op ec ua r ia  y 
4224 e xp lota c io n es  de menos de una hect área que 
r epr es e nt an  un 0.12$ de la s up erfi cie (p40-41). El 
Cesar ha lleg ad o a ser el pr im er produ ctor de algodón 
del pais, en 1975 c o nce nt ra el 43.4$ de la superficie 
dedi c ad a  a este c ul ti vo (p53). El a lg od ón  se cultiva 
p r in ci pa l me n te  en ex pl o ta c io ne s de m ed ia no  y gran 
tamaño, s iendo las e x p l o ta ci o ne s  de 50 a 100 hectáreas 
las que ob ti e ne n los m ay o re s  r end im ie n to s  (p56). El 
aume nto de p o bl aci ón  ha estado vin c ul a do  a la 
e xpan si ón del area d edic ada al algodón, asi la fuerza 
de traba jo  v in cu la da  al a l godón  crece en 12 anos en un 
65.6$ (p62), siendo una buena parte de ella
inmigrante. En efecto, su po ni e nd o  que - para  1973- toda
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la p o blao io n ec onóm ic a me n te  aotiva del de pa r ta me nt o  se 
d edi ca se al a l go dón en los mes es  de d e manda  ma x im a  de 
mano de obra (diciemb re -ene ro), esta sola 
r ep re se n ta r la  el 53.2$ de la n ec esari a (p65). Asi, en 
1973 la p o bl ació n inmigran te as ciende al 51.8$ de la 
p o blac ió n n at iva  de El C esar (p66).

« M IG RA CI ON INTERNA» « MIGRA C IO N  L ABOR AL » <TRA BAJA DO R 
AGR IC OLA»  < T EN ENCI A DE LA TIERRA»

51-407 1977
0 596 6. 04 1978 Es General M imeo

CO G I RA LD O SAMPER, Diego.
C a ra ct er í st i ca s de los i n migr an tes en la 

r eco le c ci ón  de algodó n / C h a r ac t er is ti cs  of i mmig rants 
in c o tt o n- pic ki ng. En: G IRA LD O SAMPER, Diego.
De sa rr o ll o  de la a g ricul tura c omercial y población; 
e s tu di o de la zona a lgod on e ra  del Cesar; informe final 
p re se nt a do  a PISPAL. Bogota, A SO CIA CION C OL OM B IA N A DE 
F A C U L TA DE S DE MEDICINA, 1978. pags. 78-142. tbls. 0 
ref.

migrato ri os. Se ref ier e a la i nser ci ón del trabajad or 
m igr an t e en los m erc ad o s de trabajo  de r eo ep cl o n en 
c ond i ci o ne s que le p erm it an el pleno goce de sus 
derechos; la ad oi on r esponde b ás ic am en te  a los 
t ra ba j ad o re s co lo mb ia no s  en el extranjero. 
c ) . Re te no lon de la pob l ac i ón  p oten o ia l me nt e mig rante 
en las zonas o s ecto re s de la p o bla oi on de alto 
p o t enc ia l migr ator io , a t ravés de la or eacio n de
formas a s o ci at iv as  de prod uc c ió n y s ervicios
g ene ra d or es  de e mpl eo  y a se nt am ie n to  adecuad o en las 
areas de recepción, d) .A sis te n ci a  s ocio -l abor al al 
t rab aj ador  mi gr a nt e interno y ext er no y su familia. 
Asi, se ha d ebid o i mp le me n ta r  una i nf ra e st ruct ura 
admi ni str at iva,  a t ravés del Serv icio Nac ional  de 
Empleo, para el mane jo  de los planes de empl eo  y 
m igr a ci o ne s laborales, para la r e e s tr uc tu r ac i ón  del 
sistema de i n fo r ma c ió n e stadística, y para la
e labo r ac i ón  de n uevos ins tr umen to s lega le s de
r e g l am en ta c ió n  de políticas.

« PO LI TI C A M IGRA T OR I A»  «MIGRA CION  L ABORAL»
« AS IM I LA C IO N DE M IGRA NT E S»  « MIGR ACION  C ON TR OLAD A»

En base a una encues ta  rea liza da en ener o- fe br er o 
de 1977, sobre una mues tra de la p ob la ción  i nvol uc rada 
en la p r od uc ci ó n de algod ón en los m u n i c ip io s  de 
Codazzi, V al le du p ar  y El Copey del d e p a rt a me nt o del 
C esar (Colombia), se anal iza las ca ra c te rí st i ca s  de la 
p ob la ci ón inmigrante, tanto temporal como permanente, 
en re la ció n a su lugar de origen, sus c ará ct e ri s ti ca s 
s o ci oec on ómi ca s, las razones para migrar, la 
e xpe r ie n ci a m ig ra to r ia  y la situ ación  de salud de los 
i nmigrantes. La fuerza de traba jo  inmigr an te 
c o ns ti tu ye el 54.2$ del total nec e sa r io  en la 
r eco l ec c ió n de algodón, lo que c orr espon de  a 93259 
t ra ba j ad o re s (p79), de los cuales el 65.1$ son 
I n migr an tes  t em pora les y el 83.2$ son hombres  (p79). 
Los i nm ig ra nte s prov ienen  p rim or d ia l me nt e de zonas 
urbanas, sobre todo los tempor ales que son en un 74.2$ 
de or ig e n u rbano  (p 91), y de los d ep ar ta me n to s  vecin os 
como Costa A tla nt ida (el 29.1$; p 8 5 ) . La m i g r ac ió n  a 
la zona a lgod on e ra  del Cesar  con st ituy e un m ed io  de 
m ej or a m i e n t o  econ óm ico y el 95.6$ de los inmi gran te s 
a firma haber obt enido  un r es ul tado  pos it i vo  con el 
mo vi mi e nt o  (p114). La p o blac ió n i nm igr an t e al Cesar no 
cons ti t uy e una p o bl ació n tran shuma nt e sino que 
procede, en su mayoria, del m un i ci pi o donde tiene su 
r es id en c ia  hab it u al  y el 96.2$ de los i n migr antes 
t emp or a le s v o lve rá  a el (p1l8). La sit u ac i ón  de salud 
es es tu d ia da  para con ocer el d esarr o ll o  social de la 
zona en rel ac ión  a la t r an sf or m ac i ón  de su est ru ctur a 
p rod uctiva. Los riesgos de e nferm edad para los 
t ra ba j ad o re s del algod ón  son altos, la m orbil i da d 
t a mbié n es alta, sin emb argo en la m a yoría  de los 
casos (72.9$; p140) no se c on cu rrió a ni ng ú n se rvicio 
de salud, por lo cual no se p ro du ce pre sión 
s i g n i f ic at iv a  sobre los ser vicio s de salud.

« M IG RA CI ON L AB ORAL » « T RABAJ ADOR INMIGR AD O»
« M IG RA CI ON U RBANO -R U RA L»  « C ON DICI ON ES DE SALUD»

51-408 1963-1977
0 593 7. 0 3 1979 Es Gen eral Impr

CO MARM0RA, Lelio.
El d es a rroll o de la pol ítica de m igra ci o ne s 

l a bora le s en Colo m bi a  / The d ev el op me n t of labour 
m lg ra ti o n policy in Colombia. En: COLO MBIA.  SERV I CI O
N ACI O NA L  DE E MP LEO  (Bogotá, C0). Ed. Po lí tica  de 
m i g ra ci on e s labor al es en Colombia. El d es a rr ol lo  de la 
polí ti ca de m i g ra c io ne s labo rales  en Colombia. 
Bogotá, COLOMBIA. S ER VI CI O N ACIO NA L  DE EMPLEO, 1979. 
pags. 45-74. tbls. 32 ref. (En: COLOMBIA. SE RVICI O
N ACI ON AL DE E MPLE O (Bogotá, C0), Ed. M lgra o lo n es 
l a b o r a l e s ) . V ol 1.

C olo mb i a es el prim er pais de e mi gr ac i ón  de Americ a 
L at in a  que ha d es ar ro ll a do  una p olíti ca  s i st em á ti c a y 
p l a ni fi ca d a en este s enti do desde 1975. Ha 
imp le m en t ad o c uatro pro gr a ma s  b ás ic os de acción:
a) . Ca nal ización de los m o v im ie nt os  m i gr ato ri os. Se 
b usca o ri en ta r los flujos en dete rm i na do  sentido, 
tiempo y función, tanto para el d e sa r ro ll o 
s o ci o - e o o n o m i c o  i ndiv idual  como global y se refiere 
tan to  a la m i g r a ci ó n intern a como externa. El 
m eo an is m o de c a n al i za c ió n se basa en un d i a gn os ti c o de 
las n e ce s id a de s r eales de fu erza de t r abajo  en las 
zon as  de demanda. b ) .R e gu la ri za o io n  de los flujos

51-409 1979
0 634 7. 00 1980 Es Gener al  Mime o

CO P I E R R E T , Clemente.
E m ig ra ci ó n de c olom bi a no s  a otros países; 

e stud io  e x pe rim en tal / Em ig ra ti on  of Co lomb ia n a to 
other countries; an e xp er im enta l study. Bogotá, 
C ORPO RA CION  C EN T RO  RE GIONAL DE POBLACION, 1980. 32
pags. tbls. 1 ref.

En un pueblo fro nt eriz o (Cucuta) con V en ez ue la  se 
realizo en oct ub re de 1979 una p rueba para d eterm inar 
la valid ez  de u na formula, p r opues ta por Jorge Somoza, 
para m ed ir  la emig ra c ió n de c o lo mbia no s al exterior. 
La f o rmul a c ons is t e en indagar entre per so nas adultas 
sobre la r e si denc ia  -en Colo mb ia o en el ext er ior-  de 
cada uno de los hermanos. A t ravés de la prueba 
e xp er im ental  se a n a l iz an  las pos ib il id ad e s que esta 
m e t od ol og í a ofrece. Como s ubp ro d uc to  de la 
investi ga ción , se p uede n obtene r datos sobre m i gr ació n 
interna. En tre los pro bl e ma s  detectados, se dest aca la 
dificul ta d de pre ci sar los de n om i na do re s para el 
calculo de tasas. E ste tipo de es fu er z os  son 
n eces ar i os  ya que se carece de datos c onfia bl es sobre 
la e m ig r ac ió n de c o lomb ia nos al exterior, ya que por 
ser en parte c la nd es ti n a res ul ta m uy difícil de medir 
medi an te los r ec urso s e st ad ís tico s del pais expulsor, 
a saber c ensos y e s t ad ís ti c as  vitales. Se pre sent an 
los datos o bt en id os en la p rueba ex pe rimental, tales 
como edad y sexo, edad a la u lt ima emi gración, estado 
civil, o cupa ci ón y nivel ed uc a ti vo  de los emigrados.

« MIGR AC I ON  I NTER N AC I ON AL » «MEDI CI ON D?  LA
MIGR AC I ON » « M ET ODO LO GIA»  « CU EST IO NARI O»

51-410 1951-1973
0593 7. 18 1979 Es Gene ral  Impr

C0 RUEDA, José Olinto.
M ig ra c i o n e s  i nternas en Co lo m bi a 1973; una 

apr ox i ma c ió n al a nál is is regional  / Internal 
migr at l on s in C olo mb i a 1973; a rough regional 
a n a l y s i s . En: C OLOMBIA. S ERV IC I O NAC IO N AL  DE E MPLEO
(Bogotá, C0). Ed. P ri me r S em in ar i o L a t i n o a m er ic an o 
sobre P ol it ic as de M i g ra ci on es  Laborale s;  ponencias. 
Bogotá, COLOMBIA. SE RV IC IO  NAC IO N AL  DE EMPLEO, 1979. 
pags. 155-196. tbls. Pre se nt ad o en: S e mina ri o
L a t i n o a m e ri ca no  sobre P ol it ic as de Migr a ci o ne s
Laboral es , Mede llin , C 0 , 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En:
C OLOMBIA. SERV I CI O  NA CI O NA L DE E MPLEO (Bogotá, C0), 
Ed. M igra c io n es  laborales). Vol 3*

Se pr esent a un p anor am a d escr i pt i vo  de los
movi mi e nt os  m igra t or i os  o ol om bi an o s a nivel de 
muni oi p io s y p equ eñ a s comarcas, i denti fi c an do  para 
cada una de ellas, el or ig e n y destin o de los éxodos 
p o b l a c i o n a l e s , lo cual provee i nfo rm ació n sobre el 
v olum en  e in te nsid ad  de di chos m ovimi en tos.  Con el 
p ropo si to de elab o ra r  un mo de l o de r eg io n al izac io n 
para el pais y en base a una m e t od o lo gi a s enci ll a y 
datos limitados, se intenta: i dent if icar  las zonas de
expulsión; ide nt i fi ca r y co nf ig ur ar  las re gi o ne s y 
subr eg i on es  d en tro del modelo; e sta bl e oe r m o da l id a de s 
y o a ra ot e ri s ti ca s del proc eso de urbanización; 
iden ti f ic ar  patro nes de mov i li d ad  espacial. P ar a ei
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d e s ar ro ll o  del trabajo se utiliz o la m ue st ra del 4$ de 
los hog are s ce nsados en 1973. Se des cr i be n  y 
cuan tl f ic an  las c ara ct er í st i ca s mas g en erale s de la 
m o vili da d espacial de la p o blaci ón  y su rel ación  con 
las c ondi c io n es  d ifer en c ia le s de de sa rr ol lo  regional. 
Se inclu ye n dos anexos e s ta díst ic os con parte de la 
info rm a ci ón  u til iz ada en el estudio, asi como la 
d esc r ip c ió n y análi sis de las m i g ra ci on e s i nternas a 
nivel i nte rdepa rt amen tal, intrazo na l y de las c iudades 
y c a pit al es de depa rtamentos.

« MIG RA CION  INTERNA» «ME DI CION  DE LA M IGRAC ION»
«MODELO»

51-411 1972
0 6248.02 1978 En G e ne ral Impr

CO THOMAS, Robert N; WITTIGK, Robert I; CLAY, 
Daniel C.
Acce ss ib il it y  measures inf luen ce  in m ig ra tion 

to Tunja, Colombia: a path analy tic appro ach / Las 
m e did as  de a c ces ib ilid ad i n fluen ci an la m igr ación 
hacia Tunja, Colombia: un enfo qu e desde el punto de 
vista del análi sis de t raye ctorias. En: DENEVAN,
W i lli am  M. Ed. The role of g e og raph ical re searc h in
Latin America; p roce eding s of the first I nt er nati onal 
C ong r ea s  of Lat in Amer ic anis t Geogra ph ers.  Muncie, 
Ind., CLAG, 1978. (CLAG. Pub li c at i on s Series, 7). 
pags. 125-141. maps. Pre se nt ad o en: I n tern at iona l
Cong re as of L atin Amer ican is t Geogra pher s,  1st, Paipa, 
00, 8-12 August 1977. 13 ref.

A nál is is de la r elación e x iste nt e entre las 
v a ria bl es m i gr aci ón  interna y ac ce si b il i da d a centros 
urb an os secun da rios  a través del sistema de 
t rans po rte s del D e p ar t am e nt o de Boyaca, Colombia. Las 
unid a de s  de análi sis son loa m u ni ci pi os  del
D ep ar ta ment o.  La i n fo rmac ión p ro vien e de las his to rias 
m i gr at or i as  o bte ni das  a t ravés de e nt re vista s
r eal iz a da s a una m ue stra de 5Í de jefes de hogar de la
c iudad de Tunja. Se p ostulan las h ip ót esis  que, a
m edida que la dis ta nci a aume nta entre los mu nici pi o s y 
Tunja, el v o lume n de m i grant es  hacia esta ultima 
disminuye; si existen alt er n at iv as  de d es ti no ce rcanas 
a cie rt os mun icipios, la e mi gra ci ó n desde estos a 
Tunja disminuirá; ademas de ejerce r una i nflue ncia 
p ropia sobre la em igración, el sist ema de tra nspor tes 
de la región influye sobre las dos var iabl es
anteriores. Las r elac io n es  e xi ste nt e s entre estas 
v ar ia bl es son e studi a da s  a través de un a nálisis de 
trayectoria, donde " ac ce sibil idad"  es la var iable 
"exogena" al sistema de relaciones, "destin o
alte rn ati vo " y "cambio pob lacio na l" var iable s 
i nte rv i ni en te s y " migración" la variable
c o n ce pt ua l iz a da  como co ns e cu en ci a  de las anteriores. 
El an ál isis  e s ta díst ico conf irma la h ipó tesis  central 
que mi en tra s ma yor sea la a cces ib il id ad  de un 
mun ic i pi o  a la ciudad de Tunja, may or sera el volumen
de e migr an tes  que ab and on ar a n el m is mo  con d e stino  a 
dic ha  ciudad.

« DE TE RM I NA N TE  DE LA M IG R AC ION»  « ANA LISIS  DE
REGRESIO N»

51-412 1912-1979
0 5937.23 1979 Es Genera l Impr

C0 TORALES, Ponciano.
La d inám ic a interna de los m ov im ient os

m i g ra to ri o s en C olo mb ia  / The intern al dyna mics of
m ig ra t or y  m ov em en t s in Colombia. Bogotá, COLOMBIA. 
S ERV I CI O  NA CIONAL DE EMPLEO, 1979. 170 pags. tbls.
maps. 63 ref. (En: C OLOMBIA. S ER VI CI O NAC IONAL  DE
E MPL EO  (Bogotá, C0), Ed. M i g ra c io ne s la borales). Vol 
5 .

Se real iza un a ná lis is  e st ru ctur al  e his tó r ic o  de 
la d iná mi ca  de los m o v im ie nt os  m i g ra t or io s 
colombi an os,  como marco de r ef e re n ci a a p artir del 
cual las dis tint as  pol ít icas  sobre m i g ra c io ne s y
empleo, tengan un r e fe rent e esp acial y t emporal que 
las ub ique en un c onte x to  y que les permi ta as umir una 
c ont in u id ad  d entro de la di námic a que se ha venido 
dando, sobre todo en las u l timas  decada s entre 
migraei on , m ercad os  y políti ca s de empleo. Es asi que 
a partir de una c a r a ct er iz a ci ó n h is tó ri c a de las 
c o rr ie nt es mig ra tori as, en t érmin os  de fac tores 
e x pu ls iv os y atr ac ti vo s tanto econ óm i co s como

sociales, se pres en ta un r e su men c u an tit at ivo de las 
migr ac i on es  internas; se ana li z an  las int errelaclones 
entre población, e mpleo y m i g ra ci on es  en areas rurales 
y areas urb anas  y se rea liza una síntesis de los 
h a llaz go s i nv es tl gat lv os sobre la diná mica de las 
migracio ne s, a p artir de niv el es de análisis 
so ci o- c ul t ur al es  y p s i c o - s o c i a l e s . Por ultimo, se 
p re se nt an los planes y polít ic as que explícita o 
i m pl íci ta men te  han tocado el pro blema  del empleo y las 
migr ac i on es  int ernas tanto a nivel de ins tituc iones  de 
p lan if ic ac ió n  central, como a nivel de organi sm os de 
e j e c u c i ó n .

«MIG RA CIO N INTERNA» « PO LI TI CA  M IG RA TORI A»  «POLITICA
DEL EMPLEO» « CO RRI EN T E MIGR ATOR IA »

51-413 1912-1975
05937.24  1979 Es General Impr

CO TORALES, Ponciano.
S e cue nc ia hi st ó ri ca  de los movimientos 

m i grat or ios  en C olom bi a desde el siglo XIX / 
H ist or ical  sequence of m ig r at or y m o vemen ts  in Colombia 
since the nin et ee nt h century. En: TORALES, Ponciano.
La di ná mic a interna de los m o vi mi en t os  m ig ra torio s en 
Colombia. Bogotá, COLOMBIA. SERV I CI O  N ACIONAL DE 
EMPLEO, 1979. pags. 11-33. tbls. maps. 21 ref. (En: 
COLOMBIA. S ERVIC IO  N AC IONAL DE EMPLEO (Bogotá, C 0 ) , 
Ed. Mi gr ac io ne s  laborales). Vol 5.

La evoluc ió n de la e s tr uctu ra  agraria dentro del 
conj un to de la e co nomí a col ombiana, explica una parte 
importante del de sa rr ol l o his tó r ic o  de la fuerza de 
tra ba jo nac io nal  y da píe al an álisis de los 
d esp l az a mi en to s t e rrit or iale s que esta pro tagonizara 
en el curso de esa evolución. E sta evolución se 
pro du ce a partir de la e x p lo t ac ió n c afete ra  y luego se 
a rti cu la en los pe riodos s uc esi vos de los periodos de 
s u stit uc ión  de imp ortaciones. La c on fo rm ación  de 
mercados  de traba jo  provoc a trasl ados pobl acionales 
h ist or íeos  y a ctuales que se pueden describir 
t ip ol óg ic amen te  e xpre sa n do  su ma gn itud  y tras cendencia 
en r el ación con la in fl ue nc i a local, nacional o 
regional  que muestren. Es asi que se definen las 
s igu ie ntes  tipologías: a ) . mi gr ac io n es  colo nizad or as
p rov oc adas  por la expa ns ión de la f rontera productiva 
h i stór ic a de Co lo mbi a con una formula de asentam iento 
y pr od uc t iv a  de peq ueñ a propiedad; b).migr acion es 
l aborales desde zonas pro du c ti va s en c risis hacia el 
orie nte y hac ia los enc laves bana nero s del norte; 
c ).m i gr a ci o ne s l aborales (a veces forzadas) hacia las 
grandes h ac ie ndas p ro du ct or a s de cafe del oriente 
colombiano; d ).m i g ra ci on e s labora les pro du ci da s por la 
prim era i nd u st rial iz aci ón , las obras publicas y el 
auge cafetero; e).m ov i mi en to s  mi gr at or io s  de retorno a 
raiz del d e se mpl eo  prod uc ido  por la crisis de los anos 
30; f ) .m igr ac ione s la borales hacia la ind ustri a urbana 
y ase n ta m ie nt o en esas areas; g ).mi gr acio nes 
p obl ac i on al es  dura nt e el per iodo  de violencia; 
h ).m ovim i en t os  mi gr at or io s  de e x pu lsión  y formación de 
cong lo me ra do s  urbanos; i).M ig r ac io ne s laborales 
e s t a c i o n a l e s .

«COR RI E NT E MIGR AT ORI A»  «ME RC A DO  DEL TRABAJO» 
«MIG RA C IO N INTERNA» « MIG RA CION  LABORAL»
«IND US TR IA LI Z AC I ON »

51-414 1912-1978
0593 7. 25 1979 Es Gener al  Impr

CO TORALES, Ponciano.
Diná m ic a  de las m i g ra c io ne s internas / 

D ynam ics of internal migr at ion s.  En: TORALES,
Ponciano. La din ám ica  inter na  de los movi mient os 
m i gr at or i os  en Colombia. Bogotá, COLOMBIA. SERVICIO 
N ACIO NAL DE EMPLEO, 1979. pags. 34-113. tbls. maps. 31 
ref. (En: C OLOMBIA. S ERV IC I O N AC IO NA L DE EMPLEO
(Bogotá, C0), Ed. M i gr a c i o n e s  laborales). Vol 5.

El an álisi s c uan ti ta t iv o  r ea l iz ad o ha mostrado, mas 
alia del c r e ci m ie nt o de la p ob la ci ón  en su conjunto, 
la r elac ión e x is tent e entre las m i g ra ci on es  internas y 
las t ra ns fo rm a ci o ne s de su d ist ri b uc i ón  terr itor ia l en 
los últ imos  dec en ios con los p ro ces os  de cambio 
o b j e ti vo  de las e s truct uras productivasr--su efecto 
sobre el empleo y la c ap ac id a d de la e conomía para 
i ncor porar  fuerza de trabajo, tanto en el sector rural 
como en el sector industrial. L os pr o bl e ma s del empleo
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y el éxodo rural continúan, pero dentro de un con te xto 
c ambi an te que propone e xp licac io nes r es pecto de la 
d inámica m ig rat or ia interna de C olom bi a que no pueden 
ser sim ilar es en mo mentos d if eren tes de la evoluc ión 
del país, ya en el marco de un modelo sustitutivo, ya 
en el de las n uevas formas p r od ucti va s o ri enta das por 
el auge y d esar ro llo del m odelo e c on ómic o basado en 
las exportac io nes.  Colo mb ia asiste a un proceso de 
m e t r o p o l i z a c i o n , aunque se perci ben d if er enci as entre 
depa rt am en to s  y entre c rec im ient o de gra ndes  c iudades 
y otras menores. En tér minos de flujos m ig ra torio s se 
e stru c tu r an  t er ritor io s atracti vo s y otros expulsores. 
Entre 1964 y 1973 el s ector rural pierde casi medio
millón de p ersonas de su fuerza de trab ajo (p112). La
r elac ión entre demanda y oferta de fuerza de trabajo
rural esta blece  patrones de movi lidad  de una gran 
magn it ud y de formas cambiantes. La a b sorci ón de mano 
de obra por parte de la i ndustria es a ltamente 
prob le mática. Las p r oy e ccio nes de r elación entre 
fuerza de traba jo  em pl eada  y p o bl ació n e co nó mi came nt e 
activa, no m uestr an  tend en cias  de m e jorar  a corto 
p l a z o .

«MIG RA CION  INTERNA) «COR RIENT E M IGRA TO RIA)
«POB LA CION  E CO NOM IC A ME N TE  ACTIVA)

51-415 1920-1979
0 5937.26 1979 Es General Impr

CO TORALES, Ponciano.
Análisis de planes y políticas; las pol itic as 

de empleo y las migr ac i on es  internas / Analysis of 
plans and policies; em ploy me n t policies and internal 
migr ations. En: TORALES, Ponciano. La d inámica
interna de los movi mi e nt os  m i grato rios en Colombia. 
Bogotá, COLOMBIA. SE RVICI O NACIONAL DE EMPLEO, 1979. 
pags. 114-152. tbls. maps. 13 ref. (En: COLOMBIA.
S ERVI CIO N ACION AL DE EMP LE O (Bogotá, CO), Ed. 
Migr ac i on es  laborales). Vol 5.

La i nse rc ión de C olomb ia en el m er ca do 
i nter na cion al creo las condici on es para la 
inco rp or ac ió n  de fuerza de trabajo que fue r ec lu tada  a 
través de un proceso mig rat or io  desde las zonas 
rurales, prod uc i en do  una intensa escasez de mano de 
obra en ciertos sec tores del t er rito rio implica dos en 
la p ro duc ci ón de cafe. En cons ecuencia, fueron 
r eali zados  varios planes que d es ca ns ar o n en dos 
alt er nati vas: una pone énfasis en la acep tació n del 
resto de la c on glo me r ac i ón  ur bana y el empleo sobre la 
base de aplic ar  un c oncepto de demanda que deses ti me 
los t rad icion al es limites que se aducen como traba del
d esarrollo; otra, en establ ecer  las c o nd icio nes de
r e tenc ió n de la pobl ación  en su lugar de origen. En el 
primero de los casos ap arecen los line amien to s dados 
p or la M isió n Currie (1959) que pone énfasis en la 
real iz a ci ón  de una política de inversi ones y por el 
plan de "Las Cuatro Estr ategi as " (1971) que busca 
conc iliar  el c rec im ient o econ ómic o con una 
dis tr i bu c ió n del ingreso justo. En el segundo caso, 
las a l t er n at i va s de reten ci ón des cans an  ya en la
ref or ma agraria, ya en la bú squeda de un sistema de 
cen tr os in tegra do s ( propo sició n O.I.T.) o en la
e s tr uc tu r ac i ón  de p r ogram as  que ll evara n a una 
p r of un di z ac i on  de la d ivisi ón  del trabajo y la
e s p e c i a l iz ac io n  prod uc t iv a en el sector agrícola.

«PLAN DE D ESAR ROLLO ) «PO LI TICA  DEL EMPLEO)
« POLI TI CA MIGR ATORIA)

51-416 1968-1973
0 6132 .00 1930 Es General Mimeo

CR BER MUDEZ  M . , Alicia.
Cost a Rica: algunas  ca ra ct er is t ic a s de los

migrantes, interre gi onal es, i ntr ar e gi o na le s e
i nte rn a ci o na le s / Costa Rica: some c har ac te r is t ic s of
interreg ional , i nt ra regi onal and inte rnati on al 
m igrants. S an Jose, COSTA  RICA. S I STEMA  DE
I N FORM ACION  EN NUTRICION, 1930. 52 pags. tbls. grafs.
0 ref.

A náli sis comp ar a ti vo  entre la pobl ación  migr a nt e  y 
la no migrante, en Costa Rica, a partir de los datos 
del Censo de 1973 sobre el lugar de res ide nc ia  5 anos 
antes. Se d istin g ui ó  entre migra nt es int rareg io nale s, 
i nte rr é gi o na le s e inte rn acionales, d efin ie n do  a los 
p rimeros como a quellas personas que c a mbiar on de

canton de resi de nci a en una mis ma region. Los 
resu lt ados  m os t ra ro n que en periodo estudia do  se 
d efin ie ron  claram ent e dos polos de atracción: la
region Central y la Atlántica; el volumen  de la
m igra ci ón intra re gion al  fue m ayor que la 
interregional. La población m igrante mue stra una 
e stru ctura  por edad mas env ej ecid a que los no
migrantes, con altas tasas de pa rt icipación; las tasas 
de d e semp le o no d ifie re n a pr ec ia bl emen te  de las de los 
nativos; p r e fe re n te m en te  se ubic an en el sector 
servicios, y su a nal fa be ti sm o  es por lo general mas 
bajo que el de los nativos. Llama la ate nc ión las 
altas p r op o rci on es de p rof es ion al es y de emplea dores 
entre los m igr an tes  inte rn acionales. Los mig rant es 
i nt ra re gi onal es  c o n st i tu ye n el grupo mas
desf avorecido, que vive en c on di cion es  prec arias  y 
nece si ta mas ayuda.

« MIGR ACION  INTERNA) «REGION) «MIGRA CION
I NTER NACIO NA L) « T RABA JA DOR  MIGRANTE) « LUGAR DE 
DESTINO)

51-417 1968-1973
06132.01 1980 Es Gene ral Mimeo

CR B ERMU DE Z M., Alicia.
Mig ra ntes  i nt e rr e gion al es / Inter re gion al 

migrants. En: B ERMU D EZ  M., Alicia. Costa Rica: algunas 
cara c te r is ti ca s de los migr ant es  interregionales, 
intr ar eg io na l es  e internac io nale s. San José, COSTA 
RICA. SIS TEMA DE I N FORMA CI ON EN NUTRICION, 1980. pags.
2-32. tbls. grafs. 0 ref.

Análisis de la m i gr ació n interr eg iona l de Costa 
Rica, a p artir de la inf or mac ió n del censo de 1973 
sobre el lugar de r esid en cia  5 anos antes. Los 
desp l az a mi en to s i n te r re gio na les han tenido cierta 
i m port an cia en el periodo en estudio, d efin iéndo se 
clar am ente  dos polos de atracción: las regiones
Central y Atlántica, es pe cia l me n te  la primera; las 
cuatro r egio ne s r estantes presen ta ron saldos 
m igra to rios  negativos. El mo vi mi e nt o  de expulsi on  no 
mues tra grandes d if er en cias  por sexo, pero si existe 
el destino  de los migrantes; las mujeres se dirigen 
p ri nc ip almen te  a la R egion Central y los homb res a la 
Atlá ntic a y Pa ci fico  Sur. La c omp os ició n de la 
población m igran te  permite a preciar un mayor 
e nv eje ci mien to  que los nativos; prese nta un 50$ de 
pob la ción  e c on ó mic am ente  activa de 12 anos y mas 
(p49); la d e so cupa ci ón no difiere nucho entre 
migr antes  y nativos; en c uanto a la c ategoría 
o cupacional, los m i gran te s i n te rre gi onal es  se hallan 
mas vi nc ulad os  al sector "formal" de la e con om ía  que 
los nativos, con una m ayor propor ción  de asalariados; 
en la region Central se u bican pref er en te me n te  en el 
sector terciario, en tanto que en el resto la mayoría 
se ocupa en el primario. Se apr ecia entre ellos un 
nivel e d ucat iv o sig ni f ic at iv am e nt e  mas alto que los 
n a t i v o s .

«MIG RA CION  INTERNA) «REGION) «CORRIEN TE MIG RATO RIA)
«TRA BAJA DO R MIGRAN TE )

51-413 1968-1973
06132.02 1930 Es General Mime o

CR BERMUDEZ M . , Alicia.
Migr antes  int ra rr eg i on a le s / Int rare giona l 

migrants. En: B ERM UD EZ M., Alicia. Costa Rica: algunas 
cara c te r is ti ca s de los m ig r an te s in terregionales, 
Intr ar eg io na l es  e i nter na cio na les.  San José, COSTA 
RICA. SIST EM A DE I NF OR MACI ON  EN NUTRICION, 1980. pags. 
33-43. tbls. grafs. 0 ref.

Las cara c te r is ti ca s  de los migran te s
intr ar eg io na l es  en Cos ta  Rica, durante el periodo
1963-73» ae a nali za n a partir de la i n form ación  censal 
sobre res id en ci a 5 anos antes. Se definió como tales a 
las pe rs onas  que cam b ia r on  su re s id e nc ia  a otro 
cantón, dentro de la misma reglón, en el qui nquen io 
señalado. Llama la a tenc ió n el e l evado  v ol um en de la 
m i gra ci ón intrar egio na l, que alcanzo a 129767
personas, ma yor que la i nte rr egio nal que solo fue de 
100537 (p33). El 83$ del m ov i mi e n t o  tuvo lugar en la 
región Central (p33)* en la región Norte el m ovimi e nt o 
fue insi gn ifi ca nte.  Entre los mig rant es
intr ar eg io na l es  hay p red om i ni o del sexo femenino,
e sp ec ia l me n te  entre los 15 y 24 anos. La es tr uctu ra
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por edad es mas enve je ci da  que las de los no 
migrante s; el 53.3$ de la pobla ción de 12 anos y mas 
es e c o nó mi ca m en t e activa, con una tasa de des oc u pa c ió n 
del 6.6$, semejante a la de los no m i grant es  (p38); se 
u bic an  pre fe r en te me n te  en el sector terciario, donde 
se d e sempe ña el 56$, m ientr as llama la a tención que 
solo el 19$ trabaja en el primario  (p39); el 
a n a l f a be ti sm o  es menor entre ellos que entre los 
nati vos en las r egiones Cent ral y P acif ic o  Norte, 
aunque en las restantes se da en altos porcent aj es. Se 
concluye  que este grupo es el que vive en condi ci ones 
mas precar ia s y ne ce si ta  ayuda mas urgente.

« MI GRA CI ON INTERNA» «CO RR IE NT E MIGRATO RI A»
«TRA BA J AD OR  MIGRANTE»

51-419 1962-1975
0 5937 .19 1979 Es General Impr

EC CARRON, Juan M.
M igra c io n es  i n te rn ac io nale s y m i gr acio nes 

internas  en el Ecuador; i nfor mació n est ad í st ic a / 
Inte rn a ti on al  mi g ra t io ns  and internal m ig ra tions  in 
Ecuador; statist ical data. En: C0L0M3IA. SERVICIO
N ACIO NAL DE EMPLEO (Bogotá, CO). Ed. Primer S em inari o 
L a t i n o a m er ic an o  sobre Pol ític as  de M igra c io n es 
Laborales; ponencias. Bogotá, COLOMBIA. S ERVICIO 
N ACI ON A L DS EMPLEO, 1979. pags. 197-214. tbls. 
P re sen ta do en: Sem in ario  L a t i n o a m e ri ca no  sobre
P o líti cas de Mi gra ci on e s Laborales, Medellin, C O , 8-12 
Mayo  1973. 0 ref. (En: COLOMBIA. S ER VICI O NAC IO NAL DE
EMPLEO (Bogotá, CO), Ed. Mig ra ci on es  laborales). Vol 
3.

La i nf or mació n e s ta díst ic a a cerca de las 
m i g ra ci on e s i nternas e i nt e rn a cion al es en el Ecuador 
da lugar a un marco de ref ere nc ia  para ulterior es 
inve st igac iones , a la vez que señala el impacto de 
este fenómenos sobre la di námica dem og rá fi ca  y 
e co nó mi c a del pais. Una causa relevante, tanto del 
aume nto de las m ig ra cion es i nt er na ci onal es como de las 
in tr ap r ov i nc ia le s e i n t r a r r e g i o n a l e s , es la evolu ci ón 
eco nó m ic a  del E c uador  a partir del auge de la 
e xplo t ac i ón  petrolífera. Según datos censales, la 
i nmig r ac i ón  procede nt e del e xter ior del E cu ad or  cobra 
una r elat iva i mp or tanci a en un periodo reciente, a 
p artir de 1970. En la Sierra el 50$ de los in migrantes 
comp ut ados  por el censo de 1974 llega entre los anos 
1970 y 1974 (p 193); en la Costa se o bser va  un fenómeno 
simi lar y en Orie nte este p or cen taje se eleva al 60$. 
Las pri nc ip al es  pr ovinc ia s rec ep tora s son: Pichincha, 
Guayas, C archi y Esmeraldas, a bsor b ie n do  el 70$ del 
total de la inmigración. Esta i n mi grac ión no presenta 
t ende ncias  de c o ncen traci ón  en el pais ra dical me nte
d if er en t es  a la de las m igr ac i on e s internas. R especto 
a las m i grac iones  internas, ellas tuvier on un gran 
peso en las m o da li d ad e s que a sumió el acelerado
proceso de ur ba n iz ac ió n  del pais. Los datos
e s ta dís ti cos expu esto s in tentan most rar que la
diná m ic a  de pobl ación  del Ecuado r se explica
fund am en ta lm e nt e  en función de mi gra ci on e s int ernas y 
no de m igr ac i on e s p r oced entes  del ex te rior  del pais.

«MIG RA CION  INTERNA» « MIGR AC ION I N TE RNAC IO NAL»
«COR RI E NT E MIGR ATOR IA »

51-420 1950-1977
0 6034 .02 1930 Es Gene ral Impr

EC P E E K , Peter.
Pobr eza urbana, m ig ra ci ón  y reforma agr aria en 

el E c uado r / Urban poverty, mig ra t io n  and land reform 
in Ecuador. Notas de Pobl. Ano 8, No 23» pags. 47-84, 
tbls. A gosto 1980. 36 ref.

El i mpor ta nte c r ec imie nt o e conó mico o c as io na d o en 
Ecuador durante la de cada del 70 por el auge del
petróleo, unido a la c r ecien te pa rt ic i pa c ió n del
Estado en la economía, se refl ej a en el m ejo ra m ie n to
de dive rs os i n dicad ores s o c i o - e c o n o m i c o s , lo que
p odría s i gn ific ar  que el nivel de pobrez a del pais se 
ha reducido. No obstante, los i ndi ca dore s com un ment e 
a nali za d os  se refi eren a prom edios  n acion a le s  y no 
incl uy en la v ariable ingreso. El p resenta estudio
e x amin a el e fecto del c reci mi ento  e co nómic o en los
ingresos, como i nd icado r de la pobreza. Los resultad os 
m ues tr a n que el grado de pobreza ha a umen tado en el
p e riod o 1968-75: la poblac ió n que recibe menos del

salario m in imo aum ento  en un 18$ en las zonas urbanas; 
el numero de pobres según la d efin ic i ón  del Banco 
Mundial, creció en un 27$; la part ic ip ac ió n  de estos 
en el ingreso disminuyo del 3.4 al 3$; y los ingresos 
reales de la pobla ci ón de rentas mas bajas también 
decr ec i er on  (p53). La causa se enc uen tr a en el proceso 
de reforma agraria que, con la me ca niza ci ón e 
i n tr odu cc ión de la ganadería, redujo el empleo y los 
ingresos rurales, p rov oc ando  la em ig rac ió n hacia las 
areas urbanas. Este fenóm en o podría haberse reducido 
si se hubiera favore cido la a g ricu lt ura  en pequeña 
escala, aunque esto habría sig ni f ic ad o un crecimiento 
e conó mi co mas bajo.

« CR EC IM IENTO  ECONOMI CO » «P03REZA» «ZONA URBANA»
«MIG RA CION  R URAL-URBAN A» « REFORMA AGRARIA» «EMPLEO»

51-421 1952-1979
0 6348 .00 1930 En Gener al  Mimeo

EC PEEK, Peter; ANTOLINEZ, Pedro.
Labo ur  m i grat io n in the Sierra of Ecuador; 

causes and inc idenc e / M ig ra ci ón laboral en la Sierra 
de Ecuador; causas y efectos. Geneva, 0IT, 1930. 42 
pags. tbls. (0IT. Rural Empl oy m en t Policy Research 
P rogramme, Workin g Paper, 36). 37 ref.

Análisis del proceso m ig ra t or i o en la Sierra del 
Ecuador. Se señala que la Ref orma Agraria de 1955 tuvo 
un si gn ifi ca t iv o  impacto sobre el f enómeno migratorio 
ya que m uchas haci endas  t ra dici o na l es  se t ra nsformaron 
en unidades c apita listas, a la vez que a umentaron 
rápi damen te los m inifundios. Esta transfo rm aci ón 
d e term ino una caida en los ingresos de las pequeñas 
granjas, lo que es timul o la emigración. Se encontró 
que la migr ació n temporal aumento, reflejando, en 
parte, las var ia c io ne s est ac i on al es  de 103 salarios 
rur al es como a si mism o la abso rc ión re du cid a de fuerza 
de trab aj o en las areas urbanas. A nivel individual, 
los migrant es  decl ar aron  que e mi gr ab an por falta de 
empleo e ingreso, e ncon tr ándo se , ademas, que la 
m i grac ió n per manen te  era m ayor en los hogares mas 
pobres. La mig r ac i ón  temporal facilito la 
m od er ni z ac i ón  a grícola ya que puso a disp osic ió n de 
las haciend as modernas trabajo  asalariado; a la vez, 
aumento la fuerza de trabaj o urbana e s ti mul an do la 
exp an sión  industrial, pero sin aumentar la población 
urbana residente ya que los tr ab ajad or es migran sin 
sus familias y por un tienpo limitado, lo que 
dism inuye  el sub empl eo  urbano y la necesidad de 
invertir en i nfr ae st r uc t ur a y ser vi cio s públicos. Si 
bien el proceso m ig ra torio  ha sido ben ef i ci os o para la 
m od er ni z ac i ón  a grícola e i nd us tr i al i za ci ón  urbana, los 
b enef icios  para el mig ra nte son c uestionables.

« REFORMA AGRARIA» «M IG RA CI ON  LABORAL» «MIGRACION
SELECTIV A» «MIGRA CION  I NT ERMEDIA»

51-422 1930-1970
0649 0. 00 1973 Es General Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
Migración, e tni cismo  y c ambio económico; un 

e s tudi o sobre m i gr ante s c ampe si nos  a la ciudad de 
M exic o / M igration, e t hnic it y and é conomie change; a 
study of peasant migr ants to Mexico City. Mexico, 
COLE GIO DS MEXICO, 1973. 261 pags. tbls. ilus. 123
ref.

El estudi o sobre la migrac ión,  el e tni ci smo y el 
cambio economi co  en Mexico d es cri be  los r esultados de 
la segunda etapa de una inv es ti ga ci ó n iniciada en 1972 
en grupos de m i gran te s rurales a Ciudad de Mexico. En 
esta etapa se pr of un di za  en el a nálisis antro po lóg ic o 
de 2 c om uni dades  de la región maz ahua  -Dotej iar e y 
Toxi- que m u e st ra n  c on tra stes en cuanto al patron 
migr atorio, la forma de i nc orp or a ci ó n o cu pacional y 
social, la e stru ct u ra  e c on ómic a y polit ic a y la 
v igen cia de la cultur a tradicio na l. Dado que los 2 
temas de mas i m po rtan ci a que orie nt an el análisis son 
la mi g ra c ió n y la etnicidad, la p re se n ta c ió n de los
resultad os se divide en 2 secciones. La primera
d escribe y analiz a los a spectos de la rea lidad social 
de la r egión Maz ah ua y en la ciudad de M exico que se 
r ela ci onan  con la mig ra c ió n  del grupo estudiado, 
p rivi le gi an do  las c a r a ct e rí st ic as  g e og ráfi ca s y de 
a sent amiento, las mod al i da de s h istó ri c as  de migración
dur an te este si glo a la luz de la e st ru ct ura e conómica
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«MIGRAC IO N 
ECONOMIC A» 
MIGRACI ON »

51-423

de la región y las r el a ci ones  entre 
a milia y parentesoo. En la segunda
anal iza la i nf luen cia del factor é tnico

m ig ra oi o n en part ic u la r y en general, 
con los desn iv eles  eco nó mico s entre

dige nas y mestizos. P revi a la d i sc usió n 
as sobre las p o blac io nes indígenas en 

se p rese nta la h isto ria de los maza hu a 
étnico para proponer, finalmente, una 
sobre la n atur al e za  de las relacione s 
s y ma za huas  en la época actual.

R URA L- UR BA NA »  «ET NICI DA D» «E ST RU CT UR A 
« REGIMEN POL ITIC O»  « DE TE RM I NA N TE  DE LA

1930-1970
0649 0. 03 1978 Es General Impr

MX ARIZPS, Lourdes.
La r egión Maz ahua  y la c iudad de Mé xi co / 

M azah ua  región and México City. En: ARIZPE, Lourdes.
Migraci ón , etn i ci s mo  y camb io  económico; un e s tudi o 
sobre m i gran tes cam pe sino s a la ciudad de México. 
México, C O LEGI O DE MEXICO, 1978. pags. 51-90. tbls.
ilus. 123 ref.

La c a r ac t er i za ci ón  de la región M az ah u a - deli mitad a 
g e o g r á f ic am en t e por f ronteras l in gü istic as - revela una 
unif or m id ad  de c ondi ci one s e conóm icas y pol itic as que 
p ermiten c ons id e ra r la  como una unidad. Estas se 
c ont r ap o ne n a los rasgos y op or t un i da de s de la vida
u rba na  (Ciudad de México) y permiten en te nder  los
factores can a li z an te s y que i nf luye n en la adap ta ci ón
de los mig ra nte s.  La mi gr a ci ón  de Dot e ji a re  y Toxi 
dur an te este siglo se a socia a tres g r ande s periodos 
de la h ist or ia y de la región. Entr e 1900-1930, la 
e con o mí a  gira en torno al latifundio, al pequ eño 
come rc io y las minas y la escasa emig ra c ió n se a socia 
a la d ismi n uc i ón  de las fuentes de emp leo en estos dos 
ú l timo s sectores. Entre 1930-1950, se inicia una 
m ig ra c ió n  temporal, est acion al  ori g in a da  en la 
r e es tr uc t u r a c i ó n  po litica de la r egión y la refo rm a 
agraria. En la decada de los 50, el m ov im i en t o 
e sta cional, individ ual y c os t ru mb ri s ta  se c onvi er te en 
una m igra ci ón m asiv a a Mé x ic o  que a ltera la 
c o n f o rm ac ió n  e con óm ica y social de la región y 
responde al c re ci mi e nt o  dem og r áf ic o y al d e terio ro de 
las con di c io ne s de vida. Este examen, bas ad o en datos 
est ad íst ic os, e n cuest as  y en tr ev is ta s  a m a za h ua s  y 
mestizos, sug iere  c uatro in t er p re ta ci o ne s  del proceso 
m i g ra to ri o  que r esca tan la dim ensió n demogr áfica , las 
p autas culturales, la acu lt u ra ci on  o m o de rniz ación , y 
la d im en sión  económ ica del fenómeno.

« MIG RA CION  R URA L-URB AN A» « ES TR UC TURA  ECO NO MICA »
« E S TR UC TU R A SOCIAL» « E STRUC TURA AGRARIA»

51-424 1950-1970
0 649 0. 04 1978 Es Gen eral Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
E c o no mí a y m igr ac ión / Eoonomy and migration. 

En: ARIZPE, Lourdes. Migració n, etn i ci s mo  y cambio
e conómico; un estud io  sobre m i grant es  cam pes in os  a la 
ciudad de México. México, C O LE GIO DE MEXICO, 1978. 
pags. 91-132. tbls. ilus. 128 ref.

El e xamen de las a cti vidad es  ec onóm ic a s de los
camp es i no s en Toxi y Do te ji a re  revela una serle de
cam bi os que han afect ado su nivel de vida, ac tuand o 
como esti mu lo a la migrac ión. La r e pa rt lo l on  de
tierras, p ro du ct o  de la refor ma agraria, d et e rm in a una 
épo ca  de auge eco n óm i co  y un m ej or a m i e n t o  sustanci al 
en re la ció n a la s i tuac ión o b se rvad a en el per io do del 
l ati fundio. Sin embargo, la baja en el r e n di m ie nt o del 
maiz por el a got am i en t o del suelo y la r e ducc ión 
d r amá ti ca de las p arcel as  por el ere cl ml en to 
d emog rá fic o,  exig en  cada vez mas insumo s en dinero, 
h aci en do al c a m pe s in ad o depe nd i en te  de las a ctiv id ades 
e xtra -a g rl co la s , las que d ec lina n casi por c omp le t o en 
el p e riod o estudiado. En contr aste con esta situación, 
florece el co me rc io  a gran escala de p rod uctos
agrícolas, de a r tícul os  m a nu f ac t ur ad os  por em presas 
urb an as y de f er tili zante s.  Este c o m er ci o  es a ca pa ra d o 
por los p r op iet arios  r e si dent es  en las c ab ecera s 
m u n i ci pa le s  sin que las n uevas a c t iv id ad e s y empleo s 
c o mpe ns en el proces o d escr it o  m as ar ri ba en la med i da

en que b ene fi c ia n a los g ran des a gr ic ul to r es  y 
c om er ci antes  y en e special a las e mpr es a s u rba na s de 
Mexioo. Asi, la s it u ac ió n e c onóm ic a de las ci udades 
estu di ada s no solo se det erio ra en t érminos a bsolutos 
sino tamb ié n en té rminos relativ os  por la a g ud izac ión 
del co nt r as te  ent re  la c iudad y la reg ió n Mazahua.

« MIG RA C IO N R U RA L-U RB ANA»  « E ST R UC T UR A ECONOMI CA » 
« DET ER M IN AN TE  DE LA MIGR AC I ON » « ESTR UC T UR A  AGRARIA»

51-425
0 649 B. 05 1978 Es Gener al  Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
E s tr uc tu r a de poder y m i g r ac ió n  / Power 

str uc t ur e  and migrat ion.  En: ARIZPE, Lourdes.
Migración, e t n i c is m o y c ambio económico; un estudio 
sobre m ig ra nt e s c am pesi no s a la ciudad de Mexico.
Mexico, COL EGIO  DE MEXICO, 
Ilus. 128 ref.

1978. pags. 133-149. tbls.

La r ec ur re n ci a  de ciertos rasgos en Toxi y
D ot ej ia re y en la re la ción  de cada p ueblo  con su
r esp ec t iv a c abece ra  municipa l, per mite  un e xamen 
conj un to de los pr oc eso s p ol ít ic os y de la e st ruc tura 
de poder actual. La situ ació n de subo rdi na ci ó n 
poli ti ca de los m aza hu a s es i dé ntic a a la que a fect a a 
otras min or í as  de México. Los cambios ope rados  por la 
r e or ga ni z ac i ón  de los mun ic ip io s libres y la e xpa ns ión
del apar ato pol ít ico en los anos 30, no l ogran  acercar
a los ma za huas  al c en tro  del poder y los mes ti zos 
quedan como inter me dia ri os, o cu pand o pues tos de 
dele gado s y c o mi sario s ejidales. El s u rg im i en t o de los 
caci ca z go s se a socia  al s ome ti m ie n to  de la pobl ación 
cam pe s in a  por la cl ase d o minan te y el r e c o n o c im ie nt o y 
apoyo pol it lcos  del e xt erio r son d ec isivo s para su
mant enci ón . El c aciq ue  mazahua  se p erpet ua  en el poder
porque no tiene, dadas sus c o nd ic io n es  exc epcio na les, 
riva les políticos. La estr uc t ur a p oli ti ca  de estas 
c omu ni d ad es  a fecta indi re c ta me nt e a la m i g r a ci ón  por 
la es tr ech a rel ac i ón  que g uarda con los p rocesos 
económicos, o bs e rv án do s e una clara v i nc ul ac i ón  entre 
c on ce nt r ac i ón  e co n óm ic a y c o n c e nt r ac i ón  del poder 
político. D icha es tr uc tu ra  no fav or ece a los
camp es i no s en la m edida  que estos no
algu no  en el Juego p ol ítico y se somete 
inte rese s e c o n ó m i c o s .

« MIG RA CION  RU RA L-U RB A NA »  «D E TE R MI NA NT E

tienen peso 
los gra ndes

DE LA
M IGR AC I ON » « REGIM EN  POLITICO»

51-426 1940-1970
0 649 0. 06 1978 Es G e neral  Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
Migraci ón , familia y p a r e n t es co  / Migration, 

family and kinship. En: ARIZPE, Lourdes. Migración, 
e tn ic i sm o  y ca m bi o  económico; un e s tudi o sobre 
mig ra n te s  ca mp e si n os  a la d u d a d  de México. México, 
C OL EG IO  DE MEXICO, 1978. pags. 150-165. tbls. ilus. 
128 ref.

En Toxi y D otej ia re, la fami lia y el s i stem a de 
p ar en te s co  no e j er oen una i nf lue nc i a causal en la 
migr ac ión , sino que solo oper an  como p rinc ipios 
o r g a n iz at iv o s m e d i an t e los c uales la p ob la ci ó n regula 
su p a r t i ci pa c ió n  en di cho proceso. La c o mp o si c ió n de 
los gru po s dom és tico s,  la d ivi si ó n al i nteri or de los 
mismos, las co st u mb r es  m a t r i m on ia le s y las no rm as de 
herencia, rev is ten  formas d is t in ta s como r e s u l ta do  de 
la mig r ac i ón  de alg uno s mie mb r os  del grupo familiar. 
Los hijo s e hij as  m ayo re s a ban do nan el hogar  rest ando 
su c o n tr i bu c ió n al tra ba jo agrícola; la mig ra c ió n 
esta ci o na l del Jefe y de v arios de los hij os h ace que 
el t r abajo  r ec aiga en la mujer. D ada la pa rt i ci p ac ió n 
eo on om l ca  de los hi jos mayo re s en Ciudad de Méx i co  y 
la escasez  de tierras, la única norm a de her en c ia  es 
la u lt i m o g e n i t u r a  para el hijo hombre, ya que las 
m ujer es  no h er ed an tierras. El p ar en t es c o surge como 
un e leme n to  esencial que a rtic ul a  los d i stin to s pasos 
del p r oces o m ig ra t o r i o  en la ciudad, o bs e r v á n d o s e  una 
d if er en c ia  en la inte ns ida d de las rel ao lo ne s entre 
p ar ien tes según el rol o cup ac io n al  del migrante. Estas 
p ie rde n i mpor t an c ia  o uand o se a l ca nza a lgú n g ra do  de 
mov il i da d  social y e co nó mi c a a sc endente.

« MI GRA CI ON R UR AL -U R BA N A»  « DE T ER MI NA N TE  DE LA 
M IG RA CI O N»  « CO MP OS I CI O N P A MI LIA R»  « SIST E MA  DE 
PARE NTESC O»
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51-427
0649 0.07 1978 Es Gene ra l Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
V is io n de los migrante s. Mig r an t es  en la 

ciudad / V i ew  of ol grants. Mig ra n ts  in the city. En: 
ARIZPE, Lourdes. Migrac ión,  e tn ie is m o y c ambio 
económico; un e st ud io  sobre mig ra n te s  c ampe sinos  a la 
ciudad de México. México, C OL EG IO  DE MEXICO, 1978. 
pags. 166-187. tbls. ilus. 128 ref.

Si bien el proc eso m ig ra to r io  se asocia a cambios 
m a c r o - e c o n o m i c o s , la forma en que los i nd ivi duos los 
perc i be n  de a cu er do a su posició n social y valores 
é t nico s juega un papel central. En general*, los 
m i g r a nt es  no exp resan  ap re ci a ci o ne s v a l or a ti va s sobre 
la mi gr a ci ón  en la m ed ida en que se les plan tea como 
la úni ca a l t er na ti va  de acción. El análi si s 
s ltu a ci o na l de los m a z ah u as  en Ciudad de Mé x ic o  deja 
en e vi de n ci a  las m a las c on di ci on e s de vida de los 
r e d e n  llegados, qui enes habita n v ivi en das in salub re s 
y hacinadas, se i ns erta n en ocu pa ci on es  de bajos 
ingresos y p ro du ct iv i da d  y r etor na n p er ió d ic a me nt e a 
su lugar de origen. Los m est iz o s en cambio, llegan a 
c ond i ci o ne s e conó mi cas mas favo ra bles  y l ogran una 
m ov il i da d  social a sc end en t e ya en la segunda 
gene raci ón , proce so que es muc ho mas lento en el caso 
de los mazahuas. La d ecis ión final de i nstal a rs e  en 
forma p er m an en te  en la ciudad depende  del logro de 
empl eos est ab les  y bien remunerados. En este sentido, 
la d i sm in u ci ó n del r itmo de c rea ci ón  de e mpl eo s en el 
s ect or  m od er n o en los anos 60 en Ciud ad de México, se 
a soc ia  a un nu mero ma yo r  de fam ilias  m az ah ua s en 
o c up ac io n es  de bajos Ingresos, en c o m pa ra ci ón  con la 
s i tua ci ón de los m i g r a nt es  llegados en las deca da s 
a nteriores. A pes ar de ello, ha hab ido a bs or ci ón  de 
mig ra n te s  rura les en la indust ria y s er vi ci os  en anos 
recientes, hecho que se r efl eja en las o c up a ci o ne s de 
m est iz o s y jove ne s m aza hu a s o ri gi n ar i o de Toxi.

«M IG RA C IO N  R URAL -U R BA NA ) « A S I MI L AC I ON  DE M IGRAN T ES ) 
« C O N DI CI ON E S DE VIDA) « CO ND IC I ON E S DE TRABA JO) 
«GRUPO ETNICO)

51-428
0649 0 .0 8  1978 Es G en er al Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
T e orí as  sobre po bl a ci on es  nati vas de America 

Lati na  / T he or ie s on ind ig en ou s p eople of L ati n 
America. En: ARIZPE, Lourdes. Migr ación , e tn ie is mo  y
camb io  económico ; un estu dio sobre m ig ran tes 
ca mp es i no s  a la c iudad de Mexico. Mexico, C OLEG IO DE 
MEXICO, 1978. pags. 188-198. tbls. ilus. 128 ref.

MX HE RN A ND EZ  M., Abelardo.
La d ina mi ca  de la p ob la ci ón en la selva 

Lacando na . 51-057.
« SIT UA CION  D EM OG RA FICA ) « POBLA CION INDIGENA) 
«PO BL AMIE NT O)

MX HER N AN D EZ  M., Abelardo.
Los c om po nen te s f undam en t al es  de la dinámica 

de p o blac ió n en la selva Lacan dona.  51-059.
« COL ON I ZA CI ON ) « D IN AMIC A DE LA POBLACION)
« AS EN TA M IE N TO  RURAL) «S IT UACI ON DEMOGRAFICA)
«MIGRAC IO N RURA L- RUR AL )

MX H E RNAN DE Z M., Abelardo.
A cerca de las fuentes utilizadas. 51-060. 

«FU EN TE DE I NF ORMA CI ON) «DI NA M IC A  DE LA POBLACION) 
« C OL ONI ZA CIO N)  «A S EN T AM IE NT O RURAL)

51-429 1742-1970
0 604 5. 00 1979 Es Gener al  Impr

MX MONTANO, Jorge.
Los pobres de la ciudad en los as en tamientos 

e spo n tá n eo s / The city poor in s h a n t y - t o w n s . 2 ed.
México, SIG LO VEINTIUNO, 1979. 224 pags. tbls. 240 
ref.

D uran te  las ult 
a c eler ad o crecimi 
r ela c io n ad o con 
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c iudad de Méx ic o 
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"pobres de las ciu 
rela ci one s existe 
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« U RB AN IZ ACIO N) 
« POLITICA)

imas decadas, M éx ico ha conocido un 
ento ur ba no que esta intimamente 
las con di c io ne s e xi ste nt e s en las 
las m i g ra ci on es  rural- urba nas. La 
tam le ntos  en zonas urb ana s como la 
y Mo nt er re y,  ha dado lugar a una 

as polí ti cos  r el a ci on ad o s con los 
dades". Par a ent en der las complejas 
ntes entre los colonos de estos 

el a p arat o g uber na men ta l, los 
rtas c orri en t es  del m a r x is mo  y del 
ultan ins ufi ci ente s- ; es preciso 
a c t e ri st ic a s del sis tema político 
rtido R ev o l u c i o n a r i o  Inst it ucional 
las d if e re ntes  r elaci o ne s  que se 
as en ta m ie n to s y sis tema político: 

c l i e n t e l i s t a , de coo peración, de 
ha y e n fr ent am ient o.  A través de 
se e stud ia n estos tipos de relación 
s .
«BAR RIO DE TUG UR IOS)  «CONFLICTO)

Las f ormas que ha asum id o la migració n, o r igina da 
en los c am bios en el equ ili br io  de mo gr áf ic o  y en la 
e s tr uc tu r a eco nó m ic a  y p olít ic a de la re gión mazahua, 
han es ta do d e t er mi n ad a s por los valores, co s tu m br es  y 
e stilo de vida de los g rupo s invo lu crados, 
d i s t i n g u ié nd os e  dos p atr on e s claros: el de los m az ahua 
y el de los mest iz os. La revi si ón de las teorías que 
i nte nt an exp li car  y d e fini r el con ce p to  de indio y su 
papel d entr o de las s oc ie da des n a ci on al es  de America 
L at in a p e rmit e s eñ al ar que dicho con ce p to  imp li ca dos 
compone nt es: uno, pol ít i co  o s o c io ló gi co  que se
refi ere a la pos ic i ón  en la estr uc tu ra  s ocial y 
polí t ic a  g loba l y otro, cultu ral que s eñal a los 
ele me n to s  de h eren ci a  étnica que apo rta el grupo. La 
c a t e go rí a de indio no r e p r e se nt a una entidad 
d i s t i nt iv a y a i slada  sino que existe en o po si ci ó n a la 
c at eg o rí a  de m est iz o/ b la n co . En las rel aci on es  entre 
los n úc le os ind í ge n as  y la so ci edad  domi na nte,  en el 
cont e xt o  del c ap it a l i s m o  d e pe ndi en te, surge como 
elem e nt o  cen tral  el c on t en id o p olí ti co  de las mis ma s  y 
la forma en que a fect an las posi cione s de clase 
ec on óm i ca s  de ambos grupos. En este sentido, la 
u t il iz a c i ó n  i de o ló gica  de las d ifer en c ia s  étni cas 
a dqu i er e  una i m p or t an ci a p rimo rd ial en la d ef in i c i ó n  y 
m a n t e n c i ó n  de esas r elaciones: surge i n d e p e nd i en te  del 
o o n t e ni do  de las c ulturas 
p re ju i ci o  racial o cultural.

« M IG RA CI O N R UR AL -URBA NA )
« M EST IZ O) « DIS CR I MI N AC IO N 
« I DEO LO GIA)

se m i s t i fi ca  como

«IND IO  AME RICAN O) 
RACIAL) « CA PI TA LI S MO )

51-430
06045.01 

MX MONTANO, 
Panorama 

MONTANO, Jorge.

1742-1970
1979 

J o r g e . 
h is tó r ic o  / 
Los pobres

Es Genera l Impr

a sent am i en to s e sp ontáneos.

Hist or i ca l panorama. En: 
de la ciudad en los 
2 ed. Mexico, SIGLO

VEINTIUNO, 1979. pags. 9-39. tbls. 34 ref.

del d esarr o ll o  urbano 
de México se 
tanto en la 

en el sistema 
d esar ro llo  de 
g uerra civil

Análisis de algunos a sp ect os 
en México. La pri ma cía  de la ciudad 
remo nta a su posic ió n de p rivil eg io 
s ociedad indígena, como pos te r io rm en t e 
urba no  colonial. El c reci m ie n to  y 
Mo nt er r ey  se vio i mp ul sad o por la 
a m eric an a y, luego, por las m ed id a s ado ptada s para 
fomentar la i ndust ri al iz ac i ón .  El proceso de 
u r b a n iz ac ió n  del M éxico m od e rn o  se divide en dos 
gran des etapas: la prim er a cubre el peri od o 1990-1940 
c a r a c te ri za d a por una lenta urba niz ac ión;  la segunda, 
entre 1940 y 1950, se d i s t i ng u e por ser el mome nto en 
que el p ro ce so alcan za  sus mas altos niveles. 
Inti m am e nt e rel ac i on ad o con este proceso, esta el 
papel que ha d e se mp eñ a do  la a gric u lt u ra  en el 
de sa rr o ll o  m exi ca no  y sobre todo el impa ct o que la 
ref or ma agrar ia ha t enido sobre la tenencia, empleo y 
m i gr aci on es. En 1940, el 74.4$ de la pobl ació n total 
era rural, s ie ndo la cif ra c or re s p o n d i e n t e  a 1970 de 
un 49.3$ (pl8). D en t ro  de e ste contexto, se analizan 
aspe ct os r e l a ci o na do s con el sis tema p o l ít i co  en las 
areas rurales, i n du s tr i a l i z a c i ó n  y c r e ci mi en t o urbano, 
co no en t ra c io n m e tr o p o l i t a n a  y o a r a c t e r is t lc as  de los 
m i g r a n t e s .

« UR BA NI Z AC I ON ) « E S T R U C TU R A AGRARIA)
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M ig ra ci ó n I n t e r n a - -95-

< INDUSTRI ALIZAG ION»  «MIG RACIO N RUR AL-UR BANA>

51-431
06147.01 1979 Es General Impr

PE C AM PA N A B., Pilar; RIVERA, R i g o ^ r t o .
C a m pe si na d o y m i graci ón  en una sociedad de 

encl ave / Peas an ts and m ig ra tion  in an enclave 
society. Rev. Debates Antropol. No 4, pags. 51-80, 
tbls. grafs. F eb re ro 1979. 55 ref.

A d i fe ren ci a de ciertas cor ri ente s marxistas, que 
plantean la nece sidad  de u ti liza r el c once pt o de 
"a rt ic u la c ió n de modos de pro ducción" para el e st ud io 
de las soc iedad es  campesinas, y de las c o nc e pcio ne s de 
la a ntr op o lo g ía  clasica, que solo intenta d ifer encia r 
a las c om un idad es camp es inas  de la s ociedad indígena 
" trad ic iona l" y de la so ciedad u rb an o- indu st rial , se 
e ncara el estud io del c a mpesi na do desde una 
p ersp e ct i va  re gional e histórica. En el caso del Perú, 
el c ampe s in a do  de las h acie ndas t ra di cion al es y de las 
c omun i da d es  se i nsertan en un proceso de e xp an sión  del 
c a p it al is m o m un di al  de e ncla ves de prod ucción, los 
c uale s han t r an sfor mado a un s ector import an te del 
camp es i na do  en una pob laci ón que es par ci alme nte 
e xpul sa da de la tierra y que debe b usca r parte de su 
sust en to en el trabajo salarial que solo esta 
disp on ible  en los e nclav es  ext ra ctiv os o sec tores 
capi t al i st as  netos. Un aspecto i mpor tante  de este 
sistema, es que esta pob la ción  p a rc i alme nte expulsada 
del camp o debe ref or zar su v i ncula ción con la t ierra 
cuya pro du cc ió n en a delante le servirá como 
comp le m en to  y seguro ante sus ines table s ingresos 
salariales. Como evid enci a de la inser ción co ntinua 
del c a m pe si na d o peruano en la e conomía e xtractiva, se 
p rese nt an dos estudios de casos: el proceso  mi grat or i o 
de la fuerza de trab ajo en las c omun id a de s  de la zona 
del Mantaro; d es arr ol l o h is tóric o y es truct ur a 
s o c i o e co nó mi c a actual de tres c o munid ad es en el Valle 
de C h a n c a y .

«EST RU C TU RA  AGRARIA» « C AM PESI NADO»  « CAP IT ALIS MO»
«MIG RA CION  LABORAL»

51-432 1940-1970
0 5097.14 1930 Es General M imeo

PE MARTINEZ, Héctor.
M i gr ac io n es  internas en el Perú / Internal 

m ig ra ti o n in Perú. En: A SOCI ACION  M U LT I DI S CI PL IN A RI A
DE IN VESTI G AC I ON  Y DO CENCI A EN POBLA CI ON (Lima, PE). 
Ed. S e mi na ri o - T a l l e r  sobre D emogr afía Social. Lima, 
ASOC IA CION  M UL TI D IS C I P L I N A R I A  DE I N VEST IGACI ON  Y 
DOCE NC IA EN POBLACION, 1980. pags. 1-12. tbls. 
Pres en t ad o en: S em i na ri o- T al l er  sobre De mogr af í a
Social, Lima, PE, 14-25 Abril 1930. 64 ref.

Exam en  criti co  sobre el avance de las
i nve st i ga c io ne s acerca de m i graci ón  interna en el 
Perú. Estos estudios cobran brios en la d ecada del 
50, mar ca n do  un hito el Pri mer Censo de B a rriad as de 
Lima, l e vant ado en 1956; a ct ua lmen te exi st en cerca de 
700 trabajos que se o cupan del fenómeno migratorio; no 
obstante, la incide ncia  t em ática e v iden ci a ciertos 
vacíos; los trabaj os  son de c arácter e m inent ement e 
demo gr áficos, dejan do  de lado los con co mi ta nt e s
e stru ctura le s; se a dvierte la falta de e stud ios de 
carácter global, los regionales, algunos que 
rela ci o ne n la refo rma agra ri a con el fenómeno 
mig ra tori o, etc. A pesar de estas l im i ta cion es y de la 
care nc ia de un marco concep tu al adecuado, se han 
log ra do impor ta ntes  hallazgos. Los mo vi m ie nt os 
m i gr at or i os  cont em p or án eo s  acusan un ritmo 
exponen ci al, p re do mi nando  los d esp la za m ie n to s a corta 
d istancia. Existe una se le ctiv idad m i g r a to ri a  a favor 
de las mujeres, los jovenes y los solteros. Se señalan 
como d et er mi na n te s  de la m igra ción en p rimer  lugar los 
factores económicos, s eg uidos de los familiares, 
e ducativos, sanitarios, sociales y c ulturales. Se 
p uede n d em os tr ar  las cons ec ue nc ia s  que el fenómeno 
tiene en el cre ci mi en to  urbano, la evo lució n 
demográf ica, la e stru ctura  del e mpleo y la so breca rg a 
de servicios. El c ono ci m ie n to  inco mplet o del f en ómeno 
de la m ig ra ci ón  interna en el pais se at ribuye a dos 
factores: el no haberse inten tado prod uc ir una
síntesis del c on o ci mi en t o dispers o y la s ub ut il iz a ci o n 
de los datos existentes.

«MIG RA CION  INTERNA» « IN VES T IG A CI ON  D EMOGR AF ICA» 
«DET ER M IN AN TE  DE LA M IGRAC I ON »  « CONS EC U EN C IA S 
SOCIALES»

51-433 1811-1972
06178.01 1979 Es Gen eral Impr

PY GALEANO, Luis A.
La p olit ic a u rb ana  del e stado y la i nm ig ració n 

a As unción / State urban policy and i mmig ratio n to 
Asunción. Rev. Parag. Sociol. Ano 16, No 45, pags. 
7-35, tbls. M a yo -A g o s t o  1979. 19 ref.

En los estud ios sobre el cre ci m ie nt o pobl.acional y 
c on ce nt r ac i ón  e c on ómic a de Asunción, Paraguay, se 
des ta ca la mig r ac i ón  rural u rbana  oc as io n ad a  por la 
crisis de la eco no m ía  campe si na y la e xp a ns ió n del 
e mpleo en ciertos se ctores econ óm icos  en el area de 
Asunción. Poca i m porta nc ia se ha prestado, sin 
embargo, a las i mp lic an cia s que cabria a tri bu ir  a la 
p olitica urbana del Estado. El a ná lisi s intenta 
c a r a c te ri za r  este aspecto  adv ir t ie nd o como los 
p ro gr am as de viv i en d as  e i n f r ae st ru c tu r a u rba ní s ti c a 
inciden en la u rba ni z ac i ón  y mo vim ie nt o s migrato ri os. 
Para un traz ad o de las polí ticas  urbana s del Estado, 
se r e cono ce n primer o los p r ecede nt es h i st or íe os  entre 
1811 y 1950 y luego se examin a el periodo 
co nt em p or á ne o 50-72 a d vlrt ie ndo como el sistema de 
domi na ción  p olíti co  g enera los c o n d i c io n am ie nt o s 
soc io - ec o no mi co s que g ra vita n sobre el c r ecimi en to 
urba ní s ti co  y d e mo g rá f ic o de A su nció n y su periferia. 
Se co nj u ga n en este proceso las t r a n s f or m ac io ne s  del 
m e r cad o de tra ba jo y la inm ig r ac ió n hac ia As un ci ón  con 
las p olí ti cas e s tat al es urbanas, e sp ec ia lm e nt e  en lo 
r e fer en te al m er c a d o  de c ons tr uc c ió n  de viviendas, el 
mer ca do laboral vi n cu l ad o a este y el de s ar r ol lo  del 
sistema naci on al de ahorro y p rést amo para vivienda. 
Toda esta acción, aunque f o rm alm en te o ri e nt ad a por 
razones de ínteres social, ha f avore c id o  mas a los 
s ectores de In gresos medios que a los est ratos 
s oci oe c on ó mi co s bajos, sin amin or ar la f o rmac ió n de 
s ectores m a rg in al es asen tad os  en el area m et ro po l it a na 
a s u n c e ñ a .

« MIG RA CION  R Ü RAL- UR BANA » «DE SA RR OL LO  URBANO»
« P OLI TI CA G UB ER NA MENTA L»

51-434 1950-1972
0591 3. 04 1980 Es General Mimeo

PY PARAGUAY. SE CR ET AR I A T EC N IC A  DE PLANIFI CACIO N. 
DIVI SI ON DE P RO G RA MA CI O N DE P OB LAC ION Y 
R ECU RS OS HUMAN OS  (Asunción, PY).
M ig ra ci ó n y r edis t ri b uc ió n e spacial de la 

p o blac ió n / M ig r at io n and spatial r ed is tr l bu t io n of 
the population. En: PARAGUAY. S EC RE T AR I A T E CN IC A DE 
PLANIFI CA CION . D IVI SI O N DE PRO GR A MA C IO N DE P O BLAC ION Y 
RECU RS OS H UM AN OS  (Asunción, PY). Est udios de pobl ación 
para el desarrollo; d i a gn os ti co  dem og r áf ic o del 
Paraguay, 1950-1977. Asunción, PARAGUAY. S ECRE TA R IA 
T E CNIC A DE PLANIFI CA CIO N.  D IVIS ION DE P RO GR AM AC I ON  DE 
P OB LA CI O N Y REC UR SOS HUMANOS, 1930. pags. 205-275. 
tbls. grafs. maps. 42 ref.

La corr ie nte  m i gr at o r i a  i n te rnac ional  par ag u ay a  mas 
v olum in o sa  ha sido la que se d i ri gió a la Argentina. 
La m i g r a ci ón  h acia el B rasil le sigue en import an cia, 
pero su volum en  es muy inferior. En un principio, las 
corr ie n te s m i g ra to ri a s hacia el e xt r an je ro  han sido 
p re do mi n an t em en te  de mano de obra a grí co l a y han 
most ra d o una vis ible  ten denci a a a sent ar se en las 
zonas l imít ro f es  con el P araguay, a unque en una 
seg un da etapa la m i g r a ci ón  p ar aguay a m uest ra una mayor 
p r ef er en c ia  por los centros urbano s mas i mp or ta nt e s de 
los paises rece pt o re s o por sus areas próximas. Los 
mig ra n te s  i nternos en el Pa ra guay  están co nstit ui dos 
por un numero a l tame nt e r e p r e s en ta t iv o  de gru pos de 
a d ol esc en tes  y adult os  jovenes. La mig ra c ió n  hacia 
areas rura le s es p r e fe re n te m en te  m a s c ul in a mie ntras 
que h acia la cap ita l y el resto u rbano mi gr an de 
pref e re n ci a las mujeres. Los m ig ra nt es  internos 
m ues tr a n un nivel de e d uc ació n i nter me d io  entre la 
p ob lac ió n de o ri ge n y la de destino, m ient ra s  los que 
han a ba nd on a do  el area rural para d ir ig irse  a la 
capital y el res to  u rban o goz an de un nivel de 
i n s tru cc ión muy s uperi or  al de la p o bl ació n de origen. 
El hec ho  de que los m igr an tes  sean en su m a yorí a

D0CP AL  R esú menes  sobre Pob la c ió n  en A mer ic a La ti na Vol 5 No 1 Ju nio 1981



M i g r a c ió n Interna -96-

Jovenes c ontr ib u ye  a aum en tar el coe fi c ie nt e de 
d e pe nd en c ia  en las zonas ex pulsoras, mi en tr as  que en 
las zonas rec ept or as  puede pr od ucir se sub o d es em pleo 
debi do  al e xceso  de ofer ta  de mano de obra. Por otro 
lado la co n ce n tr ac ió n  de mi g ra n te s en ciert as zonas 
perm ite la c o n fo r ma c ió n de un m e rc a do  intern o de 
c on sum o lo s u fi ci en t em e nt e n um er os o como para permi ti r 
el d es ar ro l lo  de i ndus tr ias en pequeñ a escala como 
ocurre en la capi ta y su area de influencia.

« MI GRA CI ON I NT E RNACI ON AL» « MIGR AC ION INTERNA» 
« I NMIG RACIO N»

AR BR PY

51-435 1962-1977
0 614 5. 0 0 1980 Es Gene ral Mim eo

PY PARAGUAY. S EC RET ARIA T E CNICA  DE PLANIFIC ACION . 
D IVIS ION DE PR OG RA MA CI O N DE P O B L AC I ON  Y 
R ECU RS O S HUM ANOS (Asuncion, PY).
E stud ios de pobl ación  para el desarrollo, 

c a r a c t e r iz ac ió n  distr it al del Paraguay; un ensayo 
m et od o l ó g i c o  / P opul at i on  studies for developm ent, 
dist ri ct c ha ra c te r i z a t i o n  of Paraguay; a
m e th o d o l o g i c a l  tryout. Asuncion, PARAGUAY. S ECRET A RI A 
T EC NI CA  DE P LANIF ICACI ON . D IVISI ON DE P RO GR AM ACION  DE 
POB LA C IO N  Y R ECURS OS HUMANOS, 1980. pags. irreg. tbls. 
2 ref.

C a ra c t e r i z a c i ó n  s o c i od em o gr a fi ca  y e c onóm ic a 
e xpe ri m en t al  del Paraguay, al n ivel m ínimo  de 
d es ag r e g a c i ó n  espacial, c on si de r an d o como u nida des de 
anál i si s  a los d i st rito s e inte nt ando  establ ecer 
a soc ia c io n es  entre las cara c te r ís ti ca s
s o c i o -e co no m ic a s de los mi s mo s  y el c ompo r ta m ie nt o 
m i gr at o r i o  cri tico  de la i nfor mació n existente, 
i d e n t i f i cá nd os e  los i nd ica dores  s o c i oe c on óm ic os  que de 
ella p udie ra n surgir. En seguida se a p lica ro n diversos 
m é todo s (análisis de regresión, de c omponentes, 
a náli sis f actorial, de varianza) para i nvest i ga r  la 
a so ci ac i ón  entre dichos i nd ica dores  y el cr eci mi en t o 
d e mo gr áf i co  en 22 distritos, s el ec ci on a do s  y 
c las if i ca d os  en 3 grupos: de atracción, de e xp ul si on y 
de saldo m i gr at or io  nulo. Los re sulta do s no 
p e rm it ie r on  e n contr ar  r elac iones  concl uy ente s, lo que 
se atr ib u yo  al num ero e scaso de datos. Las 
c o n cl us io n es  y r e c om e nd ac io ne s  apunt an  a la n ec es idad 
de i m pl e me n ta r un banco  de datos con i n form ación  a 
nivel distrital.

« I N DI CA DO R ES  DE MO GR AF IC O S»  « IN D IC ADOR ES
S O C I O - E CO NO MI C OS »  « AN AL ISIS  DE VARI ANZA » «REGION» 
« M IGRA CI ON»

51-436 1963-1975
0584 5 .0 0  1979 Es Gene ral Mimeo

UY P E T R U C C E L L I , José Luis.
La m i g r a ci ón  interna  en el Uruguay; bases para 

su estudi o / Internal m ig ra tion in Uruguay; bases for 
its s t u d y . Montev ideo,  C ENTRO DE I NFORM AC I ON ES  Y 
ESTU D IO S  DEL URUGUAY, 1979. 43 pags. tbls. grafs.
(CIESU, P u bl ic a ci ó n 26). 2 ref.

Se inte nta p r esent ar  de m an era uni fi c ad a  la 
info rm a ci ón  basica d isponible, util iz a bl e en c ua lq ui er 
a náli sis de los proc e so s  de mig r ac i ón  interna en el 
Uruguay. Se dice basica dado que esta c onfor m ad a 
e s e n c ia lm en t e por los datos b r indad os por los censos 
de població n,  y a de mas a gregada a nivel d epart ament al . 
Dic ha  i n fo rm a ci ó n solo per mi te o b tener  una v isió n de 
la d is tr i b u c i ó n  e sp acial de la pob l ac i ón  en los dos
m o me nt os  de re aliz ad o s los r e s pe c ti vo s censos que se 
han u tili za do, 1963 y 1975. Por otro lado, tam bién  se 
ha p re t en di do  o r g a n iz ar  desde un punto de vista 
me to do l óg i co , la pres e nt a ci ón  de la i nfor mació n 
o f r ec id a por los censos. Se i n te nta una 
s i st e m a t i z a c i ó n  ce nt ra da  en 3 areas: a) .el resultado, 
en té rminos de e stad o de la d i s t ri b uc i ón  de la 
p o b l ac ió n en el ano 1963» de los d e s p l a z a m ie nt os 
i nt er de p a r t a m e n t a l e s  o c urri dos antes de esa fecha;
b).el m i s mo  r es ul ta do  pero tal como apa rece en el ano 
1975; y c). la m o d a l id ad  y c a r a c t e rí st i ca s  de los
m o vi mi en t os  que tuv ie ron lugar dur ante  el peri odo
intercen sal. Cabe s e ñalar  que en este t ra ba jo se toma 
como m ig ra nt es  a qu ella s p erso na s que de cl ar a ba n  haber 
naci do  en un d e p a rt am en to  d i f e re nt e al de su
r e si de nc i a habi tual al m o me nto censal. La u t il iz a ci ó n

de este u ni ver so  preciso o b ed ece p ri n ci palm en te a que 
para 1963 es el único que per mi te efectuar un análisis 
c ompa ra tivo  con 1975. El hecho  de to mar en cuenta un 
peri odo corto y próximo en el tiempo, r educe el efecto 
de la mor ta li da d en los resu lt ado s migratorios.

« MIGR ACION  INTERNA» «M IG RA CI ON  INTERCENSAL» 
«MEDICION DE LA MI GR ACIO N»

51-437 1963-1975
05845.01 1979 Es General Mi meo

UY PETRUC CELLI , José Luis.
Plan teo metod ol ógic o,  a plic ac i ón  al análisis 

M o nt ev id e o - i n t e r i o r  / M e th od ol og i ca l  proposals, 
a p p li ca ti o n to the M on t ev i d e o - i n t e r i o r  analysis. En: 
PETRUCC EL LI, Jose Luis. La m ig ra ción interna en el 
Uruguay; bases para su estudio. Mo nt evideo, CENTRO DE 
INFO RM A CI ON ES  Y E ST UDIOS DEL URUGUAY, 1979. (CIESU, 
Publ ic a ci ón  26). pags. 3-18. tbls. grafs. 0 ref.

Los a t ribu to s de lugar de n a ci mien to  y residencia 
de la poblac ió n con resp ec to a cada d ep arta mento  o 
r eglón en que se quiera div id ir el pais, son dos 
elem entos  fund am en ta le s  para con strui r el cuadro de 
estado de una población, en c uan to  al resu ltad o de sus 
d e s p l az am ie n to s  es pa ci al es  anteriores. La combinación 
simu lt anea  de la pre sen ci a o au se ncia  de estos 
atributos, da lugar a la c o n f ig ur ac i ón  de una tabla de 
cont i ng e nc ia  aplic ab le a cada d ep art ament o o region y 
que engl oba las d ivers as  p osi bi lida de s. El foco de 
aten ci ón del prese nt e tra bajo  lo cons ti t uy en  los 
n a tivo s de un d ep ar ta me n to  no r esid entes  allí, 
defi nido s como e mi gra nt es de ese lugar. Y los no 
nati vos de un depart am ent o,  que están r esidi endo alli, 
c o n st it uy e n los inmi gr ante s al mismo. Estos dos 
e l emen to s bases del análisis, con el a greg ado de la 
pobl ació n que aparece r esi di e nd o en el mismo 
d epa rt a me n to  de nacimiento, tomado a isla da ment e y en 
suma tori a con las dos primeras, com pleta los 5 
elem entos  claves para el trabajo, los cuales al ser 
e cu aci on ados  a r ro jara n los s aldos netos migratorios. 
P os te ri o rm e nt e se p resenta la cl as if i ca c ió n dicotomica 
por grandes reg iones del pais, M on t ev i de o-i nt erio r, de 
la pob la ción  total r esidente, nativa r esidente y 
nativa total en los anos c ens al es 1963 y 1975. Esta 
m isma i n form ac ión se ana liz a en forma desag re gada  a 
nivel dep artam en tal.  Se concluy e en una
p re di sp o si c ió n m ig r at ori a m ayor para los nativos de un 
depa r ta m en to  que están r esid ie n do  en otro diferente, 
que para los que están vivi en do en su propio 
d epa rt a me n to  de nacimiento.

« IN DIC AD ORES  D EMOG RA F IC OS » «MIGRA CIO N INTERNA»
«SALDO MIGRATO RI O»

51-438 1963-1975
0596 4. 05 1979 2s General Mimeo

UY PETRUCCE LL I, José Luis; SIERRA, Ger ón imo  de.
La m ig ra ci ó n interna, su a r ti cul ac ión con la 

diná mi ca m i gr at or ia  total / Internal mig r at i on  and its 
linVcs with total m ig r at or y dynamics. En: PETRUCCELLI, 
José Luis; SIERRA, G e r ó ni mo  de. Proceso de las 
m igra c io n es  i nt er na ci o na l es  de u ru gua yos (1960-1975). 
Mon te vide o, s.e., 1979. pags. 46-67. tbls. grafs. 0
r e f .

La m ig ra ci ó n interna en el per iodo 1963-75 en 
U rugu ay  se anal iz a en sus dos componentes: 
r ural - ru r al  y r u r a l - u r b a n o , b as án dose  en los datos de 
los c ensos de p ob la ción y a gropecuarios, que 
p ermi t ie r on  est imar la po bl a ci ó n rural por división 
admi nistr ativa . Se d isti ng u ió  entre pobl ac ión  rural y 
no rural, c o m p re n di e nd o esta ultima a la urbana, 
s u burb ana y la p ob la ción  a grícola que reside en 
pred ios inf er io re s a una hect área . Se a p re cia un mayor 
c r e ci mi en t o en los n úc le os in ternos que en las 
r egio nes sub-ur banas , con la sola excepc ió n de 
T acuarembó. En las ca pi t al es  d epa rt a me n ta le s la 
m i g r ac ió n interna parece hab er com pe ns ad o el déficit 
o casi on a do  por la e migr ac i ón  intern acio na l. Se señalan 
3 tipos d i stin to s de c o m p o r t am i en to  r espec to  a las 
areas de ret en c ió n  o e xpulsión: a) .a reas  cuya
p o blac ión total aumento, en que se di st in gu en  dos 
d et er mi nante s:  la e xiste n ci a  de un núc le o urbano de 
impo rt a nc ia  y el tipo de producción; b) .zonas del 
inte ri or de f ranca expulsión, que co rr e sp on de n a areas

DOCP AL R es úm enes  sobre Po bl a ci ón  en Amer ica Lat in a Vol 5 No 1 J uni o 1981



M ig ra c ió n  Interna -97-

de g an ad er í a intensiva, oon difi c ul t ad es  de acce so y 
sin núcl eos p ob l ac io na le s  importantes; c).z o na s  en que 
se ha dado una d ismi n uc i ón  de la p o bl ació n rural 
c om bi na d am e nt e con el aume nto de la no rural, que se 
pien sa  p ueden cons titui r núc leos de i n t e ns if ic ac i ón  de 
las eco nomí as de s ub si st e nc i a y los llamados "p ueblos 
de ratas" del interior.

«MIG RA C IO N INTERNA) «D ET E RM I NA NT E DE LA MIGR AC I ON )
«CR EC I MI E NT O DEMOGR AFIC O)

51-439 1970-1975
05964.11 1979 Es Qeneral Mim eo

UY P ETRU CCELL I,  José Luis; SIERRA, G e r ón im o  de.
M ig ra ci ó n y pro ye cto mig rat or io  en la ciudad 

de Salto / M igr ation  and a mig r at o ry  project in the 
city of Salto. En: PETRU CCELL I, José Luis; SIERRA, 
Geró n im o  de. Proceso de las m i g ra c io ne s 
i n t e rn ac io n al e s de u ru gu ayos (1960-1975). Mont evideo, 
s.e., 1979. pags. 134-150. tbls. grafs. 0 ref.

La ci udad de Salto, U ru guay, se c o nvirt ió en un 
polo de a tr ac ci ó n debido a la c o n st r uc c ió n de la 
r e p res a Salto Grande, que s i gnifi co la cr eació n de 
num er o so s  empleos, con b uenos salarios. Se pretende 
e st ab le c er  el ef ecto de esa situ ación  sobre los 
p rocesos m ig ra to r io s  y su posible proy ec ci ón  futura. 
La i nfor ma ció n se o btu vo  de una enc uesta de h o ga res y 
de una e ncuesta a los t r ab a jado re s de la empresa. El 
nume ro  de emig ra nte s captados  por la encu es ta de 
h o gar es  es de 1831 , cifra que s egu ramen te  se halla 
subestimada, ya que no se capta ron los hoga res 
c o mpl et os que han emigrado. El 89.1$ de la p obl ación 
de la ciudad habla n acid o en el d ep a rt am en t o de Salto 
y el 96.3$ res idía allí en 1970. El m er c a d o  del e mpleo 
en Salto se car ac te ri za  por un e leva do  co mpon en t e de 
ines ta bi li da d  y deso cu paci ón, no a bs or bida  por la 
empresa, que c on st it u ye n  un fuerte p otencial 
emig ra t or io  a largo plazo. La intenci ón de e m igrar  en 
el corto o m edi ano plazo m a ni fe s ta d a por los 
trab a ja d or es  most ro bajos porcen ta jes.  Se a nal iz an  la 
perc ep c ió n de los t ra baja dores  r es pect o de la duración 
del e mpleo en Salto Grande, sus p er sp ec tivas 
oc up ac i on a le s futuras y d iver sa s a lt er na t iv a s 
oc up ac i on a le s esp ecíficas, en espe ci al las r elat ivas a 
la c o n st r uc c ió n de otra s repre sas en el país.

«MIG RACI ON ) «M IG RACI ON INTERNA) « OPO RT U NI D AD  DE
EMPLEO) «POLO DE C REC IM I EN T O)  «ZONA DE ATRACCION)

51-440 1963-1975
0534 5. 02 1979 Es General Mimeo

UY PETRUCCE LLI, José Luis.
R e g io na li z ac i on  por i nter acció n m ig ra to r ia  / 

R e g lo na li z at i on  by m i grat ory l nteraction. En: 
P ETR UC CELL I,  José Luis. La mi gr a ci ón  interna en el 
Uruguay; bases para su estudio. M onte vi deo,  CEN TR O DE 
INFO RM AC IO NE S  Y E STUDI OS  DEL URUGUAY, 1979. (CIESU, 
P ubl i ca c ió n 26). pags. 19-34. tbls. grafs. 0 ref.

Se an al i za n los m o v im ie nt o s de p ob la ci ón entre los 
d is ti n to s  d ep a rt am en to s  del U ru gu ay  con sus 
c a r a c t e r is ti ca s  dife re ncia les. Se hace ref er en ci a a la 
m atriz de d atos res ul t an te s del c ruza m ie n to  de las 
v ar ia b le s  "de pa rt am en t o de n ac im ient o" por 
" de pa rt a me n to  de re si denc ia", en 1963 y 1975. Podemo s 
d est ac a r dos e lem en tos  de Interes que dan lugar a 
cie rt as g en er a li z a c i o n e s  no c ont ra d ic t or ia s con la 
e sp ec if i ci d ad  de cada depa rtame nto. E ll os  son: a).la 
i mpo r ta n ci a de la m ig ra c ió n  a la capital del pala 
de nt ro  de la tot alida d del mo vi mi e nt o  m ig ra t o r i o  y
b).el peso que pareoe tener la d is t an ci a geo gr áf ic a 
d ado  que la mayo r i n terr elaci on  se da entre 
d e p a r ta me nt o s limítrofes. Al a nal iz ar  los m ovim ie n to s 
de p ob l ac ió n entre los d ist in tos d ep ar ta me n to s  con 
i n d e p e nd en ci a  de los que se p roduc en  a la capit al  del 
pais, a par ec e n es tr u ct u ra da s como s u bs is t em a s tres 
r egi on e s de i nte ra o ci o n migr atoria. R eg ión litoral, 
R eglón c e nt r o- su r y Re gi ón nor-este. Las tres zonas 
d i fe re n c i a d a s  p r es ent an  u na serle de c a r a c t e r í st i ca s 
de valor p ur am ente  descrip ti vo, pero que po si b il it an 
la in c or p or ae lo n de otras v a riabl es para co nf ig ur ar 
m o del os  de I ntent os  de alca nc e m as explicati vo.

«MIGRACION INTERNA) «ZONA DE ATRACCION)
« D E T E RM IN AN T E DE LA M IGRAC ION)

0 584 5. 03 1979 Es Gen eral Mim eo
UY PETRUCC EL LI, José Luis.

La mig r ac i ón  i n terc en sal 1963-1975 /
I n ter ce nsal  m i g r at i on  1963-1975. En: PETRUC CELL I,  José 
Luis. La m ig ra ci ón  interna en el Uruguay; bases para 
su estudio. Monte vi deo , C ENTR O DE I NF O RM AC IO N ES  Y 
E STU DI O S DEL URUGUAY, 1979. (CIESU, Pu bl io ao io n  26). 
pags. 35-44. tbls. grafs. 2 ref.

El proce so  de m edi ci ó n de la m ig ra ci ón  ocurrida 
entre dos fechas censales, pasa por la est ima ci ón  de 
d ive rs as m ed id as junto a la c on s id er ac ió n  de 
dife re n te s supuestos. El re su l ta do  final que se 
obt en ga siemp re  sera uno entre va rios posi bles y a lo 
que mas s a t i s f a c to r ia me nt e  se podra aspir ar es a que 
su " int er v al o de confia nza " sea lo s ufi ci ente mente 
peq ue ño como para as eg ura r el orden de m agni tu d  de 
cada medida. La in fo rm ac ió n  ba si ca para r eali z ar  dicha 
e stimación, es el v o lu men de personas que resid en en 
un lugar dis ti n to  al de su n acimiento, en una fecha 
d ete rm inad a.  E a ta  in fo rm ac ió n la p r o p or c io n an  los 
c ensos en la c la si fi c ac i ón  cruza da  de lugar de 
r esi de n ci a h abi tu al en la fecha censal, por el lugar 
de na ci m ie n to  de los h a bi t an te s del país, tom ando  como 
u nid ad es los d ep arta me ntos . A pa rtir de la info rmaci ón 
sobre la c an tidad de i nm ig rante s en cada d ep arta mento 
en la primera fecha censal, podemos e st im ar cuantas 
son las p erso na s que, a la fecha del u lt imo censo, 
p erm an e ce n r es idi en d o en un de pa r ta me nt o  dist i nt o  al 
de su nacimie nt o, en el mismo lugar o como inmigr an tes 
en la segunda fecha; luego, por dif er en ci a con los 
e n c ont ra dos de la segunda fecha, se estima el m onto  de 
la v ar ia ció n ocu rr ida  entre los dos momentos. En 
U r ugua y este c a lculo  lmp li oa la d et er mi na c ió n  del 
"co ef i ci e nt e de s u p e r v iv en ci a i n t e r o e n s a l " , el cual se 
obtiene di vi d ie n do  la p ob la ci ón  na ti va total e stimada 
de 12 y mas anos de edad de cada d e pa r tame nto de todas 
las edades en 1963. Se obti en e asi un coef ic i en te  por 
cada depa rt ame nt o, los que r e fl ej a rí a n las disti ntas 
p r ob ab il i da d es  de "s ob revi vir" y/o emigr ar de cada una 
de las c o r r es po n di e nt es  p ob la ci on e s nativas totales.

«MIG RA CIO N I NT ERC EN SAL)  «MED ICIO N DE LA M IG RACI ON)
«SAL DO  MIG RATO RI O)

51-441 1963-1975

5 1-4 42  1908-1975
0595 8 .0 0  1980 En Gen eral  Mimeo

UY VEIGA, Danilo.
S o c i o ec on om i c s t ru ctur e and popu latio n 

d i s p l a c e m e n t s : the U r u g u ay a n case / Est ru ctur a
s oc io ec o nó m ic a y d e s pl az am i en t os  de la población: el 
caso uruguayo. Mont evid eo , C EN TRO DE I NF OR MA CI O NE S  Y 
E STU DI OS DEL URUGUAY, 1930. 50 pags. tbls. grafs. 40 
ref.

Los m ov i mi e n t o s  m i gr a to r io s en Urugu ay  se ana li zan 
en su c onte x to  hlstorioo, de a cue rd o al m a rco que 
p r o p or ci on a  la t eoría c ent ro -per iferi a,
l nt er re l ac i on an do  dic ho s m o v im ie nt o s con la e st ru ct ura 
s o c i o - e c o n o m i c a , las p ol ít icas  pub li cas y con el 
sist ema intern acio na l, como factor exogeno. Se 
c oncluye que e xiste una alta i nt er de pe n de n ci a entre 
los m o v im ie nt o s m i g ra to ri os  y la e struc tura 
s o c io -e co nomi ca , señ a la n do  eomo p rinc i pa l es  sistemas 
que a f ec tan los d e s p la za mi e nt o s al sistema 
interna ci onal , las políti ca s publicas y los sist emas 
rural y urbano. En el oaso urug u ay o  se ide ntif lo a ro n 
como los mas i mp or ta nte s f actores de exp ul s ió n  en el 
proo eso de m ig ra ci ó n interna: la a g r ic u lt ur a extensi va 
y el s i stem a de te ne n ci a de la tiera, el b ajo n ivel de 
vida y de ing res o y la baj a p ro d uc ti vi da d  de la 
e con om í a urbana. C omo f actores de a tr ac ci ón  se 
hallaron: la a g ri cu lt u ra  i nten siva en mano de obra, la 
alta p ro du ot l vi d ad  e Ingreso, m ej or es  servicios 
basioos, d l v e r s i f ic a oi on  e c onómi ca y l ocal iz aoio n 
industrial. Los pr imeros pred o mi n ar on  en las regiones 
N orte y Centr al  del Uruguay, m i e nt r as  que los últimos 
han p r e va le ci do  en la regi ón  S u r- Metr opoli ta na.

« C O R R I EN TE  MI GR AT OR IA )  « MI GRAC ION INTERNA) 
«PO LI T IC A  G UB E RN A ME NT AL ) «E ST RU CT UR A  SOCIAL) 
« E S T RU CT UR A  E CONO MI C A)
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VE ARGUELLO, Ornar.
Pobr eza y desarrollo; c ara ct e ri s ti ca s 

s o ci o- de m og r af ic as  de las fa milias pobres en
Venezuela. 51-331.

< P03RSZA> «CO MPOSI CI ON F AMILIAR» «TIPO DE UNION» 
«DET ERM IN AN T E DE LA F E CUND ID AD» «MIGRACIO N
RUR AL -URB ANA»

VE ARGUELLO, Ornar.
M i grac ión y pobrez a en el area metro po lita na.

51-333.
« MIG RA C IO N RUR AL-U RB ANA»  «POBREZA» «CO MPOSI CI ON 
F AMILIAR» «HIJO N ACID O VIVO»

51-443 1972-1973
0505 9.03 1930 En General Impr

VE H E I N E N , H. Dieter; SALAS, George; LAYRISSE, 
M i g u e l .
Migr atio n and cultural distance: a com para tive 

study of five Warao sub trib es  / M ig ra ción  y distan cia 
cultural: un estudio co mp ar at iv o  de cinco s ubtribus 
Guarao. En: WIL3SRT, Johannes; LAYRISSE, Miguel. Ed.
D emog r ap h ic  and biologica l studies of the Warao 
Indians. Los Angeles, Calif., UCLA. LATIN AMERICAN 
CENTER P UBLI CATIONS, 1930. (UCLA. Lat in  American 
Studies, 45). pags. 48-59. tbls. maps. ilus. 11 ref.

Los datos de 5 subtr ib us s irven para d is ti ng uir las 
u nida des d e mo g ráfi cas básicas en la sociedad guarao, 
su d inám ic a interna y la e struc tura de sus fronteras, 
con el o bjeto  de c uan ti f ic a r el flujo de i nd ivid uos en 
c ierta area del territorio, prin ci p al me nt e  en el 
c onte xto de los m atrimonios. Se probo un modelo 
m at em át i co  simple para pr ed ecir  el numero de 
m atri m on i os  entre dos poblados, dada la d is ta nc ia  que 
los separa. Los datos empíricos se ajus ta ron al m odelo 
de i nt ercam bi o m at rimon ia l d e cl arad o por los guáraos; 
ellos e xclu ye n a un grupo de parie ntes próximos; los 
res ta ntes  miem bros de la s ubtribu son los candid atos 
ideales, mientras que los guáraos de otras s ub tr ibus  y 
otros forast eros no se c onsi deran  apropiados. Se uso 
un m odel o de d i st anci a cu ltural para medir  la 
perm ea bi li da d  de las subtribus, usando la form ula de 
p ar en te s co  de Malec ot  para defin ir el núcleo de las 
uhidades d em ográ ficas  exogamas. Los r esul ta dos 
m o stra ro n que en 4 de las s u btrib us se exluia a un 
importan te núcleo de parie nt es próximos del 
m atrimonio, al tiempo que se m ostra ba una baja 
perm ea bili dad. En la quinta s ub tribu el grupo ex cl uido 
era mas pequeño, con una alta permeabi lidad , 
adm it i én d os e no solo miembr os  de otras subtribus, sino 
que incluso no guáraos o criollos.

«MI GR ACIO N» «POBLAC ION ABORIGEN» «TRIBU» «COSTUM BRE
MATR IM ONIA L»

51-444
0 5287.05 1930 Es Gene ral Mimeo

XC MIRO, C armen A; RODRIGUEZ, Daniel.
Los e st udios de Centroaraeriea / Studi es  of 

Central America. En: MIRO, Carm en A; RODRIGUEZ,
Daniel. Capitalis mo , r elaci ones so ci ales  de p rodu cción 
y pobla ci ón en el agro latino ameri cano.  México,
COL EG IO DE MEXICO; PISPAL, 1980. pags. 111-132. 
P re se nt a do  en: S e mi nari o sobre E st r uc tu ra  Agraria y
Població n, Sao Paulo, BR, 9-12 S ep t ie mbre  1930. 2 ref.

Se exam ina una i nv est igaci ón  hecha en C en t ro am er ic a 
que estudia, por un lado, d is tr ib uc i ón  de la pobl ación 
y p autas m ig rat orias  en cada pais y por otro, las 
pautas y los cambios en la e st ruc tu r a agraria. La 
inve st i ga ci ón  se llevo a cabo, f u ndame nt alme nte, con 
info r ma c ió n s ec und ar i a de la región. En el estudi o se 
d est ac an 5 pr ocesos típicos de t r an sf or ma c ió n  en el 
agro: a).de ca pi ta li sm o  joven; b).de cap it a li sm o
antiguo; c).de e st r uc tura  c om bi nada
lati fu nd io -m i ni f un di o;  d),de us uf ru c to  asfixiado; y 
e).de u su fr ucto  en acceso. Los factores mas gen erale s 
que a fect an  los m o vi m ie n to s de p ob la ci ón son: el
cará ct e r desig ua l del d esar ro l lo  capi ta l is ta  que 
provoca disp a ri d ad es  regionales, las crisis pe ri ódic as 
de los s ecto re s dinámi co s d e te rmin adas por las crisis 
del m e rc a do  intern acion al, y la etapa en la cual se
enc ue ntre  el d esarr o ll o  del c a pi t al i sm o en el pais. El

trabajo d is ti ngue 4 s i tuac io nes típicas en cuanto a 
las migraciones: 1).focos rurales de atr acci ón
capitalista; 2 ) . focos rurales de expulsión 
capitalista; 3 ) . focos rural es de e xp ul sión de econo mía 
de usufructo; y 4 ) . focos rurale s de atra cción  de 
econ om ía de usufructo. La hipóte sis es que las
m igr ac i on es  se dan b á si came nt e de mane ra circular 
entre econ omía s c ap ita li stas  y de usufructo, en el
med io  rural. C uando este se cierra se produce la 
m igra ci ón con destino urbano. F inal me nte se afirma que 
con la d rá stica r e a rt ic ul ac i on  de Ce nt ro a me r ic a con el 
m erca do  y las empresas intern ac iona le s, se da una 
r e ad ecu ac ion si gn ifi c at i va  entre el sector capit alist a 
y el de usufructo, rel egan do  a este ult im o a un muy 
lejano segundo lugar, p r ov oca nd o una intensa 
sobr ep o bl ac io n relativa. Est o va a rede fi nir las 
corr ie ntes  migrat ori as : la principal es la que se 
d irige a las ciudades, y en segundo lugar, cuando 
e x iste n condiciones, se e migra hacia zonas de 
f r o n t e r a .

«DET ER MI NA NT E  DE LA M I GR ACION » « E STRUC TURA AGRARIA»
«INV ES T IG AC IO N SOCIAL»

51-445
0649 0. 10 1978 Es Gene ral Impr

XL ARIZPE, Lourdes.
Bib li o gr a fí a / B i b l i o g r a p h y . En: ARIZPE,

Lourdes. Migración, etn i ci s mo  y cambio económico; un
est ud io sobre m i gr ante s c ampe si nos a la ciudad de
Mexico. Mexico, COLE GI O DE MEXICO, 1978. pags. 
257-261. tbls. ilus. 128 ref.

Las 128 r e fere nc ias bi bl io gr áf i ca s  c or re sp o nd e n a 
los pri nc ipal es  estudios r eali za dos en torno a la 
m i grac ió n rural urbana en America Latina.

«MIGRAC IO N RURA L-UR BA NA» « BIB LI OGRA FI A»

1930-197051-446
05937.07 1979 Es Gen eral Impr

XL BRUSA, Mauro.
Arti c ul a ci ón  i nsti tu c io na l y eficienc ia 

a dmin i st r at iv a / I ns titu t io n al  linkage and 
a d mi ni st r at i ve  e ff iciency. En: COLOMBIA. S ERVICIO
NACI ON AL DE E MPLEO (Bogotá, C0). Ed. P rimer Semina ri o 
L a t i n o a m er ic an o  sobre P o líti ca s de M i grac io nes 
Laborales; ponencias. Bogotá, COLOMBIA. SERVICIO 
NACIONAL  DE EMPLEO, 1 979. p a g s . 33-44. tbls.
P re sen ta do en: S em in ario  L a t i n o a m e ri ca no  sobre
Políticas de M i gr a ci o ne s Laborale s,  Medellin, CO, 8-12 
Mayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. S ERVI CI O N ACIO NAL DE
EMPLEO (Bogotá, CO), E d . M i gr ac io n es  laborales). Vol 
3.

El éxito de una p olitica m ig r at o ri a l atin oamer ic ana 
esta dete rm i na do  en gran parte por el grado de 
a rt ic ul ación  y e fi cien ci a a d m in i st ra ti va  del sistema 
i ns tit ucion al  r e spon sa ble de l levarla a cabo. Como la 
a rt ic ul ación  es la c oo rd in ac i ón  de acci on es en función 
de ciertos objetivos, r e qu erir á de i n stitu ci ones  o 
ent id ades  recto ras para d i ri gir  el f u nc i onami ento y 
para dotar a sus a cciones de una r ac io na l id a d que 
gara ntic e el logro de las políticas fijadas. Las 
m i gr ac io n es  labo rales  han sido el f en ómeno menos 
infl ui do por la decada del p la nea miento. Como su 
dirección, i ntens id ad y car ac t er is ti c as  son r esultado 
final del comp le jo fun ci on am ie n to  de un sist ema que no 
pudo pla ni ficarse, mal se podría esperar un 
c om po rt a mi e nt o d irig ido de las mismas.

« P OLIT ICA MIGRAT OR IA»

51-447
0 6045.07 1979 Es General Impr

XL MONTANO, Jorge.
B ib li og r af í a / Bibli og raph y.  En: MONTANO,

Jorge. Los pobres de la ciudad en los a s enta mi ent os 
e spontáneos. 2 ed. México, SIGLO VEINTIUNO , 1979. 
pags. 213-224. tbls. 240 ref.

La bib li o gr a fí a co nt iene  240 títulos sobre
estr uc t ur a agraria, m ig ra ci ón  r u r a l - u r b a n a , barrios  de 
tugurios, ada pt ac ió n de migrante s,  y a cti tu des y
p ar ti ci p ac i ón  p ol itica de los pobres urbanos en 
Amer ica Latina, con e sp ecia l refe re n ci a al caso
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m e x i c a n o .
« BIBL I OG R AF IA » « S OCIOL OGIA URBANA » «CI ENCIA 
P OLITICA» « ESTR UC T UR A  AGRARIA»

51-448 1962-1978
05937.05 1979 Es Gener al Impr

XS C OLOMBIA. S ER VICI O N ACION AL  DE E MPLEO  (Bogotá, 
CO) .
Primer Seminar io L a t i no a me ri ca n o sobre

Poli tica s de M igr ac i on es  Laborales; p one ncias  / First 
Latin Am er ica n Seminar on L ab ou r M ig ra ti on  Policies; 
statements. Bogotá, COLOMBIA. S ERVI CI O NA CIONA L DE 
EMPLEO, 1979. 256 pags. tbls. P resen t ad o  en:
S emin ar io L a t in o am er ic an o  sobre Pol it icas  de
Migr ac i on es  Laborales, MedelLin, CO, 8-12 Mayo 1978. 
14 ref. (En: C0L0M3IA. SER VICIO  NACI ONAL DE EMPLEO
(Bogotá, CO), Ed. M igra ci o ne s  laborales). Vol 3.

La pl a ni f ic ac ió n  de poli ticas  de mi gr a ci ón  laboral 
en America L atin a es una n ecesidad impos terg ab le. El 
ma nt en i mi e nt o de la m o vi lida d g eo gr á fi c a al interior
de los países, asi como el i ncrem ento c uan ti t at i vo  y 
c ual it a ti vo  de los flujos m igra torio s intern ac iona les, 
r e qui er en at ención en cuanto a las causas que lo
generan, asi como sobre las con sec ue nc i as  que el
t ras la do de esta fuerza de trabajo produ ce en el
contexto  e c onómi co social de las zonas, re gi ones  y 
p aises de recepción. En este contexto, el P rimer 
S e min ar io L a t i n o a me ri ca n o sobre Pol itic as de
M i gr ac io n es  L ab o ra le s ha sido plantea do  con el objeto
de i de nt ifi ca r los ele ment os claves que p os ib ilite n la 
e j ecu ci ón de p o liti ca s migr at o ri as  en la región,
toma ndo en parte como base la e xper i en c ia  colombiana.

« P OLI TI CA M IGR AT O RI A»  «MIGRA CI ON LABORAL»
« MIG RA CION  F RO NT ER IZA»  «CONFER EN CIA»

CO EC VE XS

51-449
06490.01 1973 Es General Impr

XZ ARIZPE, Lourdes.
La m i gr aci ón  r u r a l- u rb an a en Inglaterra, 

Ame ri ca La ti na y Africa / R u ra l- ur b an  m i gr atio n in 
England, Latín America and Africa. En: ARIZPE,
Lourdes. Migración , etn ic i sm o  y cambio económico; un 
e s tudi o sobre m i gr ante s c ampe sinos  a la ciudad de 
México. México, COL EGIO DE MEXICO, 1978. pags. 15-29. 
tbls. ilus. 128 ref.

La m ig ra ci ó n rural ur bana en la época  moder na se 
v in cu la  en forma estre cha con los p rocesos de
i n du st ri a li z ac ió n y los cambios e conóm i co s  en las 
zonas rurales. Sin embargo, las c on di cion es 
p a r t ic ul ar e s de estas ultimas, imponen matice s 
e s pec íf icos  a los movi m ie n to s migrat orio s.  Duran te  el
siglo XIX en Inglaterra, época del despeg ue
industrial, la mig r ac i ón  interna ocu rrió  como
r es ul ta d o de un e x cede nte de m ano de obra en las zonas 
rurales, g ene ra do  por la reduc ción de la e xte nsión  de 
las tierras y los cambios de una e c on o mí a  c a mp esin a a 
una c apit a li s ta  comercial. El exce dente  se d irige a 
las c iuda de s en donde se ini ciaba una rap ida e xpan si ón 
del e mpleo industrial. En Africa, la m ig ra ci ó n 
laboral se da a p artir de la época colonial, por 
mot iv os ec on ómi co s a los que se anaden factores 
cul tu ral es , p si co ló gico s y de cará ct e r ritual. D adas 
las c o ndic io nes  precar ias de las ciudades, p artic ipan 
solo los hombr es y la p e rm an e nc i a de la f amilias en la 
zona tribal o r igina  un patrón especial de m i grac ión 
con r etornos per iód ic os  al pueblo natal. En America 
Latina, la mig r ac i ón  r u r a l -u r ba na  re sp onde  al 
d e ter io ro de las c ondi c io n es  en el campo, d eriv ad as de 
las e s truc tu ras  p rodu ct i va s  y aso ciada s a la escasez 
de tierras y a la meca n iz a ci ón  de la a gr icul tura.  El 
d es pl az a mi e nt o de la mano de obra se ace ntúa por el 
ele va do c reci m ie n to  d e m og r áf ic o y las c iudades se 
c on vi er t en  en la única p osib il i da d  de acomo do 
e c onó mi co y laboral.

« MIG RA C IO N R U RAL- UR BANA » « DE T ER MI NA NT E  DE LA 
MIGR AC ION » «IN D US T RI AL IZ A CI O N»  « E S TR U CT UR A AGRARIA» 
« MIG RA CION  LABORAL»

0 6490.02 1978 Es Gen eral Impr
XZ ARIZPE, Lourdes.

Teorías sobre la m igr ac ión / Theories on 
migration. En: ARIZPE, Lourdes. Migración, etnicismo y 
cambio económico; un est udio sobre migrantes
camp es inos  a la c iudad de México. México, COLEGIO DE
MEXICO, 1978. pags. 30-50. tbls. ilus. 128 ref.

Si bien la e xpe ri e nc i a co nf irma  que la migración 
c onst it uye  una r ea s ig naci on  de factores de producción, 
de acue rd o con las f l uc tuac io nes  de oferta y demanda 
de mano de obra, se hace n e cesar io  demostrar la 
relación  de la m ig ra ci ó n rur al - ur b an a con los procesos 
m a c r o - e c o n o m i c o s , a la vez que precisar como se 
e ngranan las causas societ al es con las causas
i ndiv iduales. De las 2 grandes teorías de la
m igración, se pr iv il eg ia n  las tesis del marxismo en
las cuales el e x ce dent e de p o bl ació n se define por la
capa ci dad  del siste ma  eco nó mico  para absorber el
i ncr em ento  d emo gr á fi co  y no por las tasas mismas de 
c r eci mi ento  p oblaciónal. A partir de esta perspectiva 
teórica, la m ig r ac ió n r u r a l- u rb an a es con sider ad a como 
un fenóme no  estructu ra l, en tanto forma parte de
p rocesos mayo res de i n du str ia liza ción,  urbanizac ió n y 
p rod uc ción  en el campo e histórico, puesto que las 
c i rc un st a nc i as  en que se produ ce  le imprimen 
m o da li da d es  part icu la res.  Sin embargo, la explicación 
de los gra ndes cambios eco nó mico s no da cuenta de las 
causas i ndi vi du a le s  y de la s elect iv idad  del proceso 
mig ra tor io , elem en tos que han sido estudiados por la 
teoría de la mo de rn i za c ió n en términos de los procesos 
de ca mb io cultural en una s ociedad dual y de causas 
n ece sa rias  (societales) y s u ficie nt es (individuales). 
La r evi si ó n de los estudios a nt ro po lógi co s de la
migración, es pe c ia l me nt e en Africa y America Latina, 
ilustra la m u l t i p li c id ad  de pro blema s particula re s de 
c o n c e pt ua li z ac i on  de m ic ro -est udios , especi al ment e a 
la luz de la difi cu lta d para comp rende r teóricamente 
la re la ció n entre acción individual y patrones 
societales. De ahi que el presente trabajo no
c ons ti tuye  un inten to  por con fi rmar  una teoría de 
nivel med io de la m i g r ac ió n - p uesto  que no existe- 
sino que se ori ent e a exp lo rar la posibilidad de
c r e a r l a .

«MIG RA CIO N RUR AL-U RBANA » «EST RU C TU RA  ECONOMICA» 
« MIG RA CION  S ELEC TI VA» « DE TE RMIN ANTE DE LA 
M IGR AC ION»

51-450

51-451 1970-1990
06400.01 1930 Es General Impr

XZ LAQUIAN, A prod ic io A.
La p o bl ació n en marc ha  / The p opula ti on on the 

march. Populi. Vol 7, No 3, pags. 31-46, ilus. 1980. 
0 ref.

La m o dal id ad dom i na n te  de m ig ra ci ón  interna es del 
campo a  la ciudad; con e s casa s excepciones, I 0 3  
m ig ra n te s  i nte rn a ci o na le s suelen dirigi rs e a las zonas 
urb an as de los paises receptores. Como el motivo 
pri nc ipal  de los desp l az a mi en to s de las personas es 
m e jo ra r su s it ua ció n en la vida, el via je hacia las 
c iudades no es sor pr endente. La sit uaci ón mundial 
actual, dentro de los paises y entre unos paises y 
otros, se car ac t er iz a por un int enso d uali sm o que se 
ref le ja en d i f er e nc ia s entre las zonas urb anas  y las 
rurales y entre los paises i ndust ri a li za do s y los 
paises en d es arrollo. Tanto los m i gran te s del campo a 
la ci udad como los m ig ra n te s  i nt er n ac iona les se ven 
atra íd os h aci a las ciudades, por lo que la proporc ión 
que la m ig ra ci ó n r ep re s en t a en el cre ci m ie nt o urbano 
total ha ido a um ent an d o s i st emát icame nt e, tanto en los 
p aises i n d u st r ia l iz ad os  como en los en desarrollo. 
P ara  u na mejo r c o m p r e ns ió n del fen ómeno migratorio, 
sus c a ra cte rí stic as , c o n d i c io na n te s  y consecuencias, 
se a nal iz a n los s igu ie n te s aspectos: mod al id ad es  de 
m ig ra ci ó n i ntern ac ion al , tipos de m ig ra ci ón interna, 
c o n s e c u en ci as  de la mig ra ción , po lí t ic as  para influir 
en la mi gr a ci ón  interna, d es arr ol l o rural, 
r e a s e n t a mi en to  en zonas no colonizadas, polos de 
d e s ar ro ll o  y nu ev as ciudades, con trol  de la migración, 
m e d id as  para a yudar la a d ap t ac ió n de migrantes, 
m ed id as  para g en er a r empleos.

« M IG RA CI O N I NTERNA» « M IG RAC IO N INT ERNACIONAL»
« D E T E R MI NA NT E  DE LA M IGRA CION»  «POLITICA
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MIG RATOR IA )

51-452
0609 7. 12 1930 Es G ener al  Mimeo

ZZ PONCE, Ana M.
La m ed ició n de la m ig ra ci ón  interna / The 

m e as ur em e nt  of internal migration . En: ASOCI ACION
M U L T I D I S C I P L I N A R A  DE I NV ES TIGAC ION Y DO CE N CI A EN
POBL ACIO N (Lima, PE). Ed. S em in a ri o - T a l l e r  sobre 
Demo gr a fí a Social. Lima, AS OCIAC IO N
M U L T I D I SC IP LI N AR I A DE IN VE ST IG AC I ON  Y DOC EN C IA  EN
POBLACION, 1930. pags. 1-3- tbls. P re se nt ad o  en:
S em in ar i o - T a l l e r  sobre D em og rafía  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 0 ref.

Des pu és de definir los conce ptos e l e me nt al es  que se 
apl ic an en el estudi o de las migr ac i on es  internas, se 
p ro po r ci o na n las formu las mas usual es  para m edir este 
f enómeno a partir de datos censales, como son las 
tasas de i nm ig rac ió n y de em igración, el Indice de 
migració n,  el saldo mi g ra t or io  y las tasas
migrato ri as,  bruta y neta.

«MIG RA CIO N INTERNA) « IN DI CA DO R ES  D EMOGR A FI C OS )
«ME DI CIO N DE LA M IGRA CION)  «DEM OG R AF IA  D ES CR IP TIVA)

La e x pan si ón terr ito ri al y su efec t iv a  integración 
e conó mi ca al m e r ca do  mundial fueron los principales 
m eca ni smos  del c r ec im i en t o e co nó mico durante
1869-1914. La c on crec ió n del p royecto d esar rollista 
fue posible gracias a la i nmig ració n masiva
p roveniente, en su mayoría, de Italia y España. Mas de 
7 m il lo ne s y medio de per so nas i ng resa ron al país 
entre 1870-1914; durante el mi sm o  periodo, el numero 
de e migr an tes alc anz o a casi 4 mi llones y medio, una 
cifra que equ iv ale  al 53$ de la i nm igr ación  bruta 
(p14). El c e n s o  de 1914 reve lo  una pob lació n de 8.2 
millones, s iendo la c on tr ib uc i ón  de la migración 
ext er na al c reci mi e nt o  pob la c io na l de 49$ (p16). La
p rop or c ió n de menores de 15 anos entre los no-nativos
fue de 12.7$ en 1895 y de 10.1$ en 1914, siendo los
valores para la p o bl ació n nat iv a de 50.9$ y 52.3$ 
r esp e ct i va me nt e (pl8). Entre  1895 y 1914 ingresaron
169.4 var on es por cada 100 m uj er es inmigrantes. El 
impacto de los ex tr a nj er os  fue mayor en la PEA que en 
la pobl ac ión  total: en 1914 los nacid os fuera del pais 
l leg ar on a c onsti tu ir el 29.9$ de la poblac ió n y el 
46.1$ de la fuerza laboral (p20). La mayor parte de 
los i nm ig rant es  se asentar on en las ciudades, debido, 
en gran parte, a que el curso que siguió el proceso de 
a pro p ia c ió n de tierras d es pu és de 1860 llevo a la 
c on so li d ac i ón  de la gran propiedad.

« MIG RA CION  INTE RN ACIO NAL) « PO LITIC A DE INMIGRACION)
« CR EC I MI E NT O D E MO GRAF ICO)

D.2. M ig ra ci ó n Inte rnaci on al/ 

Int er nati on al Migr at ion

51-453 1869-1974
0 536 5. 00 1978 Es Gene ra l Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
Ens ay os sobre los de te rm i na n te s de la 

p a r t i c ip ac ió n  en el m e rc ado de trabaj o a rg e nt in o / 
Essays on the factors d eter m in i ng  pa r ti c ip at io n in the 
A rg en ti nian  labour market. B uenos Aires, s.e., 1973- 
166 pags. tbls. 18 ref.

La prime ra  parte anal iz a a spec tos del des ce n so  de 
los nivele s de p ar ti ci p ac i ón  fem enina dur an te el 
per io do 1869-1914, m o me nt o en el que se pro dujo una 
t r a n s f o r ma ci ón  total de la e conom ía argentina, siendo 
los signos mas d estac ad os la m o d e r ni za c ió n  téc nica  y 
la ap er t ur a al co merci o y la c om u ni da d i nternacional. 
Con base en datos a port ad os por los censos de 1869,
1895 y 1914, se a n al i za n  los si guie nt e s temas: el rol
de la i nm ig raci ón y el c r ecimi ento de la población; el 
o rigen de la p o bl aci ón  y el c r e ci m ie nt o de la fuerza
de trabajo; los cambios en la p ar tic ip a ci ó n en el
m e rca do  de trabajo; los cambi os en la pa r ti c ip ac ió n  y 
la o r g an iz a ci ó n del sistema prod uctivo; la inse rc ión 
p r od uc ti v a de las mujere s entre 1895 y 1914. En la 
seg un da parte se an alizan datos a p orta dos por la 
e ncu es ta pe rm ane nt e de h og ares r e aliz ada en Buenos 
Aires en 1974. Se estu dian d et er mi na n te s  actu al es de 
la p a r t i ci pa c ió n  femenin a en el m erca do de trabajo, 
tales como: la edad como d e t er mi n an t e de las tasas de 
particip ac ión ; po si ci ón  en la familia, e stado civil y 
a c tiv id ad femenina; fecundid ad  y part icipación; 
educación, costo de o p or tu n id a d y a ct iv idad  femenina. 

« TRA BA JO FEM ENINO ) «PAR TI C IP AC IO N  EN LA ACT IV IDAD 
ECON OM ICA ) «MI GRACI ON  INT ER NACI ONAL)
« M ODE RN IZAC ION)

51-454 1870-1914
05365.01 1978 Es Gener al Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
El rol de la i nm ig raci ón  y el c r e ci mi en t o de 

la p ob la c ió n  / The role of im mi gr at io n  and the g rowth 
of the population. En: KRITZ, Ernesto. E nsay os sobre 
los d et e rm in an te s  de la p a r t i c ip ac ió n en el m er c a d o  de 
t raba jo  argentino. B uenos  Aires, s.e., 1978. pags. 
13-23. tbls. 7 ref.

51-455 1869-1914
0 536 5. 02 1973 Es Gene ra l Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
El o rigen de la pob la c ió n  y el c re ci mient o de 

la f uerza de traba jo  / The ori gi n of the population 
and the g ro wth of the labour forcé. En: KRITZ,
Ernesto. E n sayos  sobre los d eterm in a nt es  de la 
p ar ti ci p ac i ón  en el m er c ad o  de trab ajo argentino. 
B uenos Aires, s.e., 1978. pags. 24-39. tbls. 2 ref.

Desde el punto de vista del f actor trabajo, la 
Arg en tina  m o derna  se creo con la inmigración 
extranjera. Esta afir ma ción  surge del a nálisis de la 
c on tr i bu c ió n de la i nmig r ac i ón  al cr eci mi en t o de la 
p o blac ió n total y, e speci almen te , de la PEA durante el 
per io do de e xp a ns ió n de los anos 1869-1914. En 1869 la 
PEA estaba c on st it ui d a por 923 mil p erso nas y en 1914 
por 3360 miles. De 1095 a 1914 el 56.8$ del aumento de 
la PEA c o r r es po n di ó  al e x p e r i me n ta do  por los 
t r ab aja do res  e xt ra njer os (p25). Que la c on trib ución  de 
los e xt ra nj er o s al i n cr ement o de la PEA haya sido 
p r op or ci o na l me nt e mayor que su aporte al aumento neto 
de la p o blaci ón  total, se debe en gran parte al sesgo 
de su es tr uc tu r a demo g rá f ic a en favor de las edades 
a c tiva s y del sexo mascul ino.  Ademas, se debe 
cons id e ra r la c on tr ib uc i ón  i nd ir ecta de los 
e xtr a nj e ro s al c r ec i mi e nt o de la p o blaci ón y la PEA, a 
través de los hijos de es tos nacidos en la Argentina; 
también se dio durante el peri odo una considerable 
i nm ig ra ción  tem po rari a que c on st i tu y o una importante 
fuente a di ci onal  de p r ov isió n de mano de obra. Se 
e sti ma  que de los 2.4 m i l l on e s de t r ab ajad ores que 
c on st it u ye r on  el c reci m ie n to  neto de la fuerza laboral 
en ese periodo, 2.0 mil lo n es  p rovi niero n del 
e xtr an j er o o f ueron hijos de los r ecien llegados 
(P 3 9 ) .

«MIGRAC IO N I NT ER NA CIONA L) « P0 3LA CI0N E CONOM IC AME NT E
ACTIVA) « I NM I GRA CI ON SELECTIVA )

51-456 1869-1914
0 536 5. 03 1978 Es General  Mim eo

AR KRITZ, Ernesto.
Los cambio s en la p a r t i c ip a ci ón  en el mercado 

de trabaj o / Changes in pa r ti c ip at io n  in the labour 
market. En: KRITZ, Ernesto. E ns ay os sobre los
d e t e r mi na nt e s de la p a r t i c ip ac ió n en el merca do  de 
tra ba jo argentino. B ueno s Aires, s.e., 1973. pags. 
40-61. tbls. 2 ref.

Pese a que el obj et i vo  pr im a ri o de la inmigración 
e x tr an je ra a la Argentina, dur an te el periodo 
1869-1914 fue la p ro vi sión de mano de obra y que, como 
c ons e cu e nc ia  de ese fenómeno, la f uerza de trabajo 
c reció a un ritmo elevado, lo n o ta ble es que su tasa 
de e x pans ió n fue m enor que la e x p e r im e nt a da  por la
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po bla ci on total o aun por la poblac ión en edad de 
trabajar. Pese a que entre los anos extrem os  del ciclo 
1869-1914 la f uerza de trabajo aumento en 3 veces y 
media, la pr op or ci ón  de c oncu rrent es  al m er ca do 
laboral res pe c to  del total de habi ta n te s era al final 
del periodo casi un quinto menor de lo que habia sido 
a c omienzos del mismo (p42). El an álisis de los datos 
de la época permite afirmar que la calda en la tasa 
bruta de par ti ci pa ci ó n no se debió a un hi p ot é ti co  -e 
inex is tent e- r ej u ve ne ci m ie n to  global de la población, 
ni a una también posible -pe ro igualmente inexist en te- 
r e ducc io n del peso de las edades cent ra les de la 
misma. Tampoco  se debió a cambios en la estr uc t ur a por 
sexos de la p ob lació n total. Se e st ab lece  que la baja 
de los niveles espe cífic os de a ctividad de las muj eres 
nati vas no fue solo el factor fu ndamental d e te rmin ante 
de la brusca calda de su propen sión media al trabajo 
sino que, ademas, se con virt ió  en el pri ncip al  factor 
de d ismi n uc i ón  de esa p rope ns ión para el c onjunto de 
la p ob la ción  nativa.

« PA RT IC IPACI ON EN LA ACTIVIDAD EC ONOM IC A » «TR ABAJO
F EMENINO» «INMIG RA NTE»  «TASA DE ACTIVIDAD»

51-457 1968
05969.00 1973 Es General Mimeo

B0 BOLIVIA. M INIS TE R IO  DE P LA NE AM IENTO  Y 
C OO RD IN ACION  (La Paz, BO).
M igr ac i on es  i n tern ac iona les / Inte rnati on al 

migrations. La Paz, BOLIVIA. M IN IS TE R IO  DE 
P LAN E AM I EN TO  Y C OORD INACION, 1973. 4 pags. 4 ref.

El m ov imi en to mi gr ator io i nter nacio na l con signa 
para Bolivia  una e mi grac ión neta e st imad a en 10 mil 
personas como p romedio anual de los cuales un 60} 
s erian campesinos. Se estima que en 1963 los
b o li vi an os re si dent es en el exterior  llega ban a un 
total aproxi ma do de 300 mil personas (p1). Se observa 
la impo rtan ci a que tiene el flujo m i gr atori o de
b oli vi anos  a la Argentina, que co ns titu ye una gran 
masa de mano de obra para las e x plota cione s rurales y 
para algunas act ivid ad es urbanas, en part icula r la 
cons tr ucción. Para 1970 se regi stra n 100900 boliv ianos 
asen tado s en d ifer en tes  provinc ias a rgentinas, que 
equi vale n al 2.41$ de la poblaci ón  boliviana. 
A ctua lm ent e son 3 los a sen tamie nt os mas i m porta nt es en 
Argentina: el Nor te  (Salta y Jujuy), M e nd oz a y Buenos 
Aires. En c uanto a migran tes e xtra njero s a sent ados en 
Bolivia, se podria citar a la inmig ra ción  japonesa 
p r odu ci da en 1956, cuyos miemb ro s se d ir igi eron en 
calidad de c ol oni za d or es  hacia zonas del orie nte y la 
i n mig ra ción  menonita de 1962 p rove nient e de Cañada y 
México que pro ducen una c o lo niz ación  e spon ta n ea  en el 
depa r ta m en to  de Santa Cruz. En 1976 vivian en los
dist into s d ep art am e nt os  de Boliv ia  45200 extranjeros, 
lo que r ep re se ntab a el 0.9$ de la p obl ac ión total 
cens ada ese ano.

«MIGRAC IO N F RO NT ER IZ A » «EMIGR AC ION»  «IN MIGRA CION»
AR B0

51-453 1872-1972
05839.04 1979 En General Impr

BR MSRRICK, T homas William; GRAHAM, Douglas H.
I m m i g r a t i o n : its role and irapact on the labor 

forcé and eco noaic g ro wth / Inmigración: su rol e
impacto en la fuerza de trabajo y el c r ecim iento 
económico. En: MERRICK, Thomas William; GRAHAM,
Doug las H. P opul at i on  and economic de ve lo pm en t  in 
Brazil; 1300 to the present. Baltimore, Md., J0HNS 
H0PK INS Ü NIVE RSITY PRESS, 1979. pags. 80-117. tbls. 39 
ref.

En el p er io do 1330-1930, época del apogeo de la 
e conomía cafetalera, llegaron a Brasil a lre de dor de 4 
mill on es de inmigrantes, el 60$ de los cuales se 
l ocalizo en Sao Paulo. Estos i n mi gran tes v enian a 
s a ti sf ac er el déficit de mano de obra o rigi nado por la 
de ca de n ci a  y abol ici ón  del sistema de esclav itud y por 
las nu ev as n eces i da d es  creadas por la creci ente 
p rod uc c ió n de cafe. El flujo m ig r atori o tuvo c arácter 
ciclico, d i s ti ng ui é nd o se  importa nt es c on ti ng ente s en 
la decada de 1890, entre 1910-13 y la d ecada de 1920, 
e x pe ri me n ta n do  bajas a c om ie nzos  del siglo XX, en la 
d ecada del 30 y en las dos guerras mundiales. El 
periodo de mayor y mas sostenida inmi gr ació n es a

fines del siglo XIX, cuando p re do mi n a la aflu enci a de 
italianos, debido, ademas de los factores locales de 
atracción, a f acto re s de e xp uls ión o ri gi n ad o s en
Italia, y d ec li na c ió n  del c re ci mient o e c onómi co en
Arge ntin a y Estados Unidos. En el siglo XX la mayoría 
de los inmi gr ant es  p roviene de Portugal, en segundo 
lugar esta Italia y España y, entre 1930 y 1940, se 
i nco rp oran  los j aponeses y alemanes. La i nmigración 
jugo un importan te  papel en el c r ecimi ento de la 
fuerza de trabajo brasileña, esp ecia lm e nt e  a fines del 
siglo pasado, tanto en el sector a grícola como en el 
no agrícola.

«MIG RA CIO N I NTER NA CION AL » «C OR RIEN TE MIGRAT OR IA»
«POB LA CIO N E C O N O M I CA ME NT E  ACTIVA» «IN MI GR AC IO N »

C0 CARDONA, Mario Augusto.
E ngan ch es c olect iv os de tra ba jado res

migrantes. 51-397.
« MIG RA CION  LABOR AL » «MIGRAC ION CONTR OL ADA» 
« MIG RA CION  INTERNA» « POL IT ICA MIGRATO RIA»

51-459 sin fecha
0593 7 .1 6  1979 Es Gene ra l Impr

C0 COLOMBIA. G OBI ER N O (Bogotá, C0).
P roy ec to de acuerdo para regular el transito 

de pe rs onas  y vehic ul os entre C olomb ia  y Ecua dor / 
Draft agreeme nt  to regúlate the movement of persons 
and vehic le s betwee n Col ombia  and Ecuador. En: 
COLOMBIA. S ER VIC IO  N ACIONAL DE E MPLEO (Bogotá, CO).
Ed. P rimer S e mi nar io  L a t in oa m er i ca no  sobre Políticas 
de M i g ra c io ne s Laborales; ponencias. Bogotá,
COLOMBIA. SER VI CIO  NA CI ONAL  DE EMPLEO, 1979. pags. 
129-139. tbls. Pr es en ta do  en: Sem in ario
L a t i n o a m e ri ca no  sobre P olí ti cas de M i g ra ci on es 
Laborales, Medellin, C0, 8-12 Mayo 1973. 0 ref. (En:
COLOMBIA. S ER VIC IO  N ACIO NA L DE EMPLEO (Bogotá, C0),
Ed. M igra c io n es  laborales). Vol 3.

Se trata de un proy ec to de acuerdo para regu la r el 
transito de persona s y vehi culos  entre C ol om bi a y 
Ecuador que incluye un regiraen de mig rante s 
indocume nta do s, un régim en de turismo y un régim en  de 
transito fronterizo. En lo referen te al t ra nsito de 
vehiculos, se refier e a los de uso priva do  y a los 
veh ic ulo s para el tr an spor te ter restr e de grupos 
turísticos. Incluye d is p os ic io n es  generales.

«MIGRAC IO N F RONT ER IZA»  «LE GISLA CION»
C0 EC

C0 COLOMBIA. S ER VI CI O N ACIONAL DE EMPLEO (Bogotá, 
C0). Ed
M i g ra ci on e s laborales. 51-393.

« P OLIT IC A M IG RA TORI A» «MIGRAC ION INTERNA»
« MIG RA CION  L ABOR AL» «MIGRACIO N FRO NTERIZA»

C0 COLOMBIA. SER VI C IO  N ACION AL DE EMP LEO (Bogotá, 
C O )  .
Poli ti ca de m ig ra ci on e s labor ales en Colombia. 

El d es a rr o ll o de la p olitica de m i g ra ci on e s l aborales 
en Colombia. 51-399.

«MIG RA CIO N LAB OR AL» «POLITI CA M IG RA TORI A»
«MIG RA CIO N INTERNA» «MI GR ACIO N FRON TE RIZA »
«COR RI ENT E MIGR ATOR IA »

C0 COLOMBIA. S ER VI CI O NACI ONAL DE E MPLEO  (Bogotá, 
C O )  .
Politica de m i gr aci on es l aborales en Colombia.

5 1-400 .
«MIG RA CIO N L ABO RA L» «MIG RACIO N FRO NTERI ZA» 
« MIG RA C IO N INTERNA» «PO LITIC A M IGR AT ORIA »

CO COLOMBIA. S ER VI CI O N ACIONAL DE EMPLEO (Bogotá, 
C0) .
Con cl u si o ne s y r e c o me n da ci on es  del Seminarlo.

51-401 .
«MIG RA CIO N F RONT ER IZA»  «MIGRA CION  LABORAL» 
« MIG RA C IO N INTERNA» « POL IT ICA MIGR ATORI A»
«CO NF EREN CI A»

C0 XL
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M i g r a ci ón  I nt er naci on al

CO MARMORA, Lelio.
El d e sa rr ol lo  de la poli tica de m i graci ones 

lab or ales  en Colombia. 51-408.
«PO LI T IC A  M IG RA TO RI A » «MI GR ACIO N LAB ORAL»
«ASI M IL A CI ON  DE MI GRANT ES » « MIGRA CI ON C O NTROL AD A»

5 1-460 1953-1978
0593 7. 09 1979 Es General Impr

CO MAYANSKY, Alb erto Héctor.
Pre vi s ió n  social en el p r oc e so  de migr ac ión 

laboral c o lo m bo -v e n e z o l a n a  / Soci al security in the 
C ol om bi a - V e n e z u e l a n  labour m i grat ion procesa. En: 
COLOMBIA. S ER VI CI O NA CI ONAL  DE EMPL EO (Bogotá, CO). 
Ed. P rime r S emi nario  L a t in oa me r ic a no  sobre P oliticas 
de M i gr ac io n es  L aborales; ponencias. Bogotá, 
COLOMBIA. SER VI C IO  N ACIO N AL  DE EMPLEO, 1979. pags. 
45-53. tbls. P re sen tado en: S emin ario L ati no am e ri c an o
sobre P ol iti cas de M igr ac ione s Labora le s, Medellin, 
CO, 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. S ERVIC IO
NACI ON A L DE EM PL EO (Bogotá, C O ) , Ed. M ig ra ci ones
l a b o r a l e s ) . Vol 3.

Las poli tica s so ciales sobre los t raba jador es 
m ig ra nt e s no p uede n el udir la prob l em á ti ca  de la 
seg ur idad  social cuyo fin es p roteg er al trabaja do r 
del d esempleo, los acci dente s del trabajo, las 
e n f er me da d es  profesi on ales , c argas de familia, 
senectud, inv alide z y el fa ll ec im ie n to  del s osten de 
la familia. En el proceso de m i grac ió n laboral
Colo mb i a - Venezu ela,  los t ra b aj ador es rurales,
inde pe n di en te s y de s ervicio d ome st ico no están 
a m para dos por n ingún r ég im en de segu ri dad social en 
n i ngun o de los dos paises. Solo q ue da rían  a mparados 
los t ra ba ja d or e s del sector u rbano privado a filiados 
al I ns ti tu to de Seguros Soc iales C ol o mb i an o o 
Vene zolan o. Se ana li zan b reve mente  los p ri n cipio s de 
la OIT, del I ns tr um en t o Andino de la Seg urid ad Social 
y de la re al idad  jurid ico-so cial  c o lo m bo -ve ne zola na, 
en rela ción a la m ig ra ci ón  laboral. Fin almente, se 
p lan te a n una serie de r e c om en da c io n es  dirigidas, 
b ásic ament e,  a que los paises l at in oa meri canos 
s ub sc ri b an  el I n st rume nto Andino de S e gurid ad Social y 
el I nstr u me n to  A ndino de M ig ra ci on e s Laborales.

«PO LI T IC A  MIGR AT O RI A»  «MIGRA CION LABORAL»
« MIGR ACION  F RO NTE RIZA»  « SEGUR ID AD SOCIAL»
«TRA BA J AD OR  INMIGRA DO»

CO VE

ísneral Impr
51-461 1972-1978

0 5937 .10 1979 Es
CO MESA R . , Germán.

La mi gr a ci ón  de pr of es i on a le s y los pro gr amas 
ofi ci a le s  de rep at r ia c ió n / The m i grati on  of 
p rofe ss io na ls  and official re pa t ri at io n prograraraes. 
En: COLO MBIA.  SER VI C IO  NACI ON A L DE EMPLEO (Bogotá,
C0). Ed. P rimer  S emin ario L a t i n o a m er ic an o  sobre 
P olit ic as de M i gr ac io n es  Labora les;  ponencias. 
Bogotá, COLOMBIA. SERV I CI O  N ACION AL DE EMPLEO, 1979. 
pags. 57-67. tbls. P re se ntado  en: Sem inari o
L a ti n o a m e r i c a n o  sobre Pol itic as de Mi gra ci on e s 
Laborale s, Medellin, CO, 8-12 Mayo 1978. 6 ref. (En:
C OLOMBIA. S ERVIC IO  NA CI ON AL  DE E MPLEO  (Bogotá, CO), 
Ed. M i g ra ci on es  laborales). Vol 3.

E v al ua ci ó n de m ed id as tomadas por el Gobierno 
c o lo mb i a n o  ten dient e a facilit ar el reto rno al pais de 
los p r o f es io n al e s r esid en t es  en el exterior, a fin de 
vinc u la r  sus c on o ci mi en t os  a los planes y p r ogram as de 
d es ar ro l lo  eco n óm i co  y social. Se a nal iz an  las causas 
de la e m ig ra ci ón  de prof esi on al e s (de tipo educativo, 
laboral y salari al) y las co ns ec u en c ia s de la 
e m ig ra ci ó n ( ec on ómic as  y sociales). A cogi én d os e  al 
D ec ret o 1397 de 1972, r etorn a ro n  al pais 248 
p rofe siona le s, en su gran may oría homb re s y m en or es de 
40 anos. En térm in os g e neral es  se puede decir, que los 
r etor n an t es  han ap ortad o c onoc im i en to s y exp eriencia, 
aunq ue  en men or m ed ida que su potencial, d ebido a que 
son s u b u t i l i z a d o s . El pro gr ama de retorn o tuvo un ano 
de d uración, period o breve para m o tiva r la perm an e nc ia 
de los p ro fe si onal es , i mp id ié nd o le s  m a du ra r la idea de 
p e rm an ec e r en el pais. Los crit er ios de a ce pt a ci ó n de 
los mig r an t es  de ret orno fueron ex ce s iv a me nt e laxos, 
lo que m otiv o la veni da de pe rsonal no idoneo; hubo 
in su fi c ie n ci a de i nc enti vos ofrecidos; la e xi g en ci a de

p erma ne cer  5 anos en el pais resulto excesiva. Estos 
a spectos oca si o na ro n la i ne f ic ienc ia del proyecto 
planteado, s iendo la mayor falla el hab er se limitado a 
faci lita r el retorno de los pr of esionales, sin 
o cupa rse de g ar a nt iza r su u bica ci ón en un empleo que 
les perm it iera  c o ndici on es de vida y de trabajo 
a c e p t a b l e s .

« MIGR ACION  DE RETORNO» «EXODO INTELECTUAL»
« POLI TI CA MIGRAT OR IA»

51-462 1912-1978
05937.21 1979 Es General Impr

C0 PI HUGARTE, Renzo.
La m igra ci ón de t raba ja dore s co lo mbianos al 

Ecua dor / The m igr at ion  of C o lo mbi an  workers to 
Ecuador. Bogotá, COLOMBIA. SER VI CIO  NACIONAL DE 
EMPLEO, 1979. 97 pags. tbls. maps. 60 ref. (En:
COLOMBIA. S ER VIC IO  NA CI ONAL  DE EMPLEO (Bogotá, C0),
Ed. Mi gr a ci on es  laborales). Vol 4.

La mi g ra c ió n de t r ab aja do res  c o lo mbian os al Ecuador 
es un proceso de larga data, no o bsta nt e se haya
acentuado a partir de 1970. E sta  m ig ra ci ón  se origina 
prin ci p al me nt e  en el dep a rt a me nt o limitrofe de Marina 
y se dirige de p refe r en c ia  a Santo Domingo. El paso de 
m i gran te s de la región del P ut uma yo  a las selvas del 
oriente ecuatoria no , ha aume nt ado por la explotación 
pet ro lera  y todo indica una tende nc ia a acrecentarse. 
La mi gr ac i ón  es f un dam en t al me nt e m a scul ina joven 
(aunque se ha n otado un inc re men to  de la migración 
femenina), con Índices e ducat iv os bajos, g en eralmente 
campesi no s que van a re al iza r labores agrarias y que 
tienden a emigrar en forma definitiva. El elemento 
d et erm in ante  de la mig ra c ió n  lo c onst it uye el bajo 
nivel de vida y la i mpos ib i li da d de que los campesinos 
tengan acceso a la tierra. El aná lisis hist órico  y 
actual de la situac ió n indu cen a p ensar que las zonas 
g ener ad oras  de co rr ient es  m i g ra t or ia s continuaran 
siendo zonas expulsoras. Pero esta mi gr ac i ón  depende 
tamb ién de la e fect iv i da d  del control de
i nd oc um entad os  por parte de las autoridades 
ecua torianas. El c on junto de e mi gra nt es que viven en 
el Ecu ador  no supera el 1$ (64728) de su población
total, de los cuales 60 mil serian col ombianos y de 
estos entre 15 y 20 mil (p46) serian indocumentados. 

« MIGR ACION  F RO NT ERIZA » «ZONA DE EXPULSION» 
«COR RI ENTE  MIG RATO RI A» « DE TER MI N AN TE  DE LA
MIGRACIO N»

CO se

51-453 1975-1973
0 5937.22 1979 Es General Impr

C0 PI HUGARTE, Renzo.
Los trab ajado re s c o lombi an os deport ados del 

Ecuador y el e s t a bl e ci mi en to  de centros de r ecepción / 
C o lomb ian worke rs deported from E cu ad or  and the 
s etti ng - up  of rec epti on  centres. En: PI HUGARTE,
Renzo. La mig r ac i ón  de t ra ba ja dore s colom bi ano s al 
Ecuador. Bogotá, COLOMBIA. S ERVI CIO NACIONAL DE 
EMPLEO, 1979. pags. 65-97. tbls. maps. 0 ref. (En: 
COLOMBIA. SERV ICIO N ACIO NAL DE E MPLEO (Bogotá, CO), 
Ed. M i g ra ci on es  laborales). Vol 4.

En el co ntext o de cierto n umero de t rabajadores 
c o lomb ianos  que se e ncue nt r an  en E cu ad or en situación 
de re si denc ia ilegal y que son det en ido s y deportados 
cuando su situac ió n se hace conocida, se analizan 
s um ari am ente  los flujos de d epor ta c ió n  de los últimos 
anos; la s i tuaci ón  de i lega li dad de los emigran te s que 
m otiv a la d eportación; los m e ca n is mo s de la
d e port ación  y los sitios de e s t ab le ci m ie n to  en el
E cuad or  de los indo cu m en ta do s  c olombianos. Se analizan 
ademas las c a r ac t er í st ic as  de estos m i gran te s por 
sexos y edades, o ri gen g eo g rá f ic o y o cupaciones. Se 
intenta i gual me nte un d i ag no st i co  conciso de las 
c ir cu ns t an c ia s que vuel ven e xpuls i va s  algunas areas, 
proc ur a nd o una eval ua c ió n p ro sp ec t iv a  de las mismas. A 
partir de estos h echos se enfoca la situación, 
n e cesi dades  y p er sp ec t iv a s del c entro de rec epc ió n de
depo rt a do s de Ipiales, est u di á nd os e la p ert in enc ia  de
o rgan iz ar un c en tro similar en otros lugares.

« IN MI GR ACION  ILEGAL» « REPA TR IACI ON »
CO EC

D OCPA L R esú me nes sobre P obl ac ión en A mer ica La ti na Vol 5 No 1 Jun io 1981



Mig ra c ió n  Interna ciona l -103-

CO PIERRET, Clemente.
E m ig ra ci ó n de col ombi anos a otros países; 

estu dio e xperi mental. 51-409.
«MIG RA CION  I N TE RNA CI ONAL ) « MEDICION DE LA 
M IGRA CI ON)  « METO DOLOG IA ) « C U E S T I O N A R I O

51-464 1963-1977
0593 7. 04 1979 Es General Impr

CO TORALES, Ponciano.
Las m i g ra ci on es  l aborales en la f rontera de

Colo m bi a  con Panama / Labo ur  m igra ti o ns  on the
C o l o m b i a -P an am a  frontier. Bogotá, COLOMBIA. S ERVICIO 
N ACIONAL DE EMPLEO, 1979. 77 pags. tbls. maps. 43 ref. 
(En: COLOMBIA. SERV IC IO N ACIONAL DE E MPLEO (Bogotá,
CO) , Ed. M i g ra ci on e s laborales). Vol 2.

La e mi gr ac i ón  de fuerza de trabajo co lo m bi a na  haci a 
Panama, se produc e a través de la región del Darien, y 
p roviene p ri nci pa l me n te  del d e pa rta me nto de Choco. El 
Dari en  es h i st ór ic am e nt e  una región de c olon ización. 
Se a nali za n las relacio nes de i nt e rd ep en d en c ia  de la 
regi ón  e xp ul so ra  (Choco) con el resto del pais y con 
Panama, para luego pasar al análisis de la
a rt ic ul a ci ó n de los mer cados de trabajo de la zona, a 
las c ara ct e ri s ti ca s de las corrie nt es m igr at o ri a s y, 
finalmente, a las dis tint as p os ibi lidad es  de in serción 
de esta f uerza de tra bajo  en los lugares de recepción. 
Se i d enti fi can areas pr io rita rias sobre las que se
d e beri a actuar en términos de logro de la r et en ción  de 
la pobl ación  c hocoana en su propio territorio. A la 
vez este estudi o permite sentar las bases para un
programa de inve stigación, siendo también
impr es c in di bl e para cualqu ie r acción que se emprenda
en términos de la p la n if ic ac i ón  de las m ig ra ci ones
c o lo mbo -p anam enas.

«MIG RA C IO N LABORAL) «MIGRACI ON  F RON TERIZ A)  «ZONA DE
E XPULSION)

CO PA

51-465
0 5937.17 1979 Es General Impr

C0 V ILLA MI ZAR A., Rodrigo.
P r opue st a de est ud io y análisi s de m i gr acio nes 

de t r ab a jado res entre Co lombi a y V e nezue la  / Study 
proposal and wor ke rs m i g r at io n  a nalys is b etwe en 
Colo m bi a  and Venezuela. En: COLOMBIA. S ERVICIO
NACI ON AL DE E MPLEO (Bogotá, C O ) . Ed. P rime r Semina rio 
L a t i n o a m e ri ca no  sobre Políticas de M i graci ones 
Laborales; ponencias. Bogotá, COLOMBIA. SERVICIO 
N A C I ON AL  DE EMPLEO, 1979. pags. 143-152. tbls. 
P rese nt a do  en: S em in ario  L a t i no am er ic a no  sobre
Polí ticas  de M igra c io n es  Laborales, Medellin, C O , 8-12 
Mayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. SE RV IC IO  N ACION AL  DE
E MPLEO (Bogotá, CO), Ed. M igr ac io n es  laborales). Vol 
3.

Se presen ta n las bases para la e s p ec if ic a ci ó n de un 
mode lo  ec on o me tr ic o  de ecua ci ones  s imultaneas, que 
d escr iba la i nt er ac ción  entre los asp ectos  e co nómi cos 
que d et e rmina n los flujos m ig ra tori os entre areas 
fronterizas, aunque no des co noce  los factores de 
Indole dem og rá fi ca  y social. A través de una 
m e to do lo g ía  basada en centros urbanos y areas de 
influencia, se propone u tili za r este mo delo para el 
caso espe ci f ic o de e migr ac ión de t r ab a jado re s de 
C olo mb i a a Venezuela. Se pl antean i nte rroga nt es 
acerca de las I n migr ac ione s i nte rn a ci o na le s de 
trab ajadores, a demas de p olíticas acerca de la 
in co rp o ra c ió n del fenómeno m igrat o ri o  al proc eso de 
plan ea clon  económica.

«MIG RA CION  F RO NT ER IZA)  «MODELO D ETE RM I NI S TI CO )
CO VE

CR B ERMUDEZ M . , Alicia.
Cos ta  Rica: algu na s cara c te r ís ti ca s  de los

m i gran tes i nt erre giona le s, i n tr a re gio na les e
inte rn acio nales . 51-416.

« MIGR ACION  I NT ERNA) «REGION) «MIGRA CI ON
INTE RN ACIO NAL) «TRABA JA DOR MIG RA NTE)  «LUGAR DE
DESTINO)

51-466 1968-1973
0613 2. 03 1980 Es Gene ra l Mimeo

CR BER MU DEZ M., Alicia.
M ig ran te s in te r na ci on a le s  / I nternational 

migrants. En: BE RM UDEZ  M., Alicia. Costa Rica: algunas 
cara c te r is ti ca s de los mig r an t es  interregionales, 
i n tr ar eg io nale s e inter na cion al es. San José, COSTA 
RICA. S IST EM A DE I NF OR MACI ON  EN NUTRICION, 1980. pags. 
44-47. tbls. grafs. 0 ref.

Las c a r ac te r is t ic as  de los migrantes
i nt er na ci onal es  llega dos a Costa Rica entre 1959 y 
1973, se anal i za n  por m edio de los datos censales 
sobre lugar de r esid en c ia  5 anos antes. En el periodo 
llegaron al pais 16551 personas, el 73$ 3® las cuales 
se ubico en la R egión Central (p44); la mayorí a son 
hombres, excep to  en la r egión central; su población es 
de e s tr uc tu ra  b as ta nt e mas e nv e je ci da  que la de los 
nativos; el 48$ de la p o blac ió n de 12 anos y mas es 
e conó mi c am en te  activa, con una tasa de des em pleo  de 
8.1$ (p45), un 2$ en la cate gor ía  de empleadores,
may or  que los n o- mi gr ante s o m i g r an te s  internos; la 
mayoría, un 77.5$ se des em peñ a como emp leado s (p45); 
el 42$ de la PEA trabaja en el sector serv ic ios (p45), 
m ient ras que una baja p ro p or ción  se ha ubicad o en el 
agrícola. La p r op o rc ió n de p ro f es io na l es  y técnicos, 
un 29$, es al tí si ma  c om p ar ad a con los otros grupos,
que no superan al 10$ (p46); el segundo lugar de
i mp ort ancia  esta ubica do  por los ag ri cultores. El
a n a l fa be ti s mo  en los e x tran je ros pres en ta grandes
d ifer en cias  regionales: de un 1$ en la r egión Central 
a un 22 y 26$ en las r egiones P ac ifi co  Sur y Pacifico 
Norte (p52), que c or r e s p o n d e r í a  a mano de obra barata 
que se r adica en las re giones limítrofes.

« MIGR ACION  I NT E RN ACIO NA L) « LUGAR DE DESTINO)
« T RABA JADOR  MIGRAN TE ) «MI GR ACI ON  SELECTIVA )

51-467 1950-1976
0609 4. 00 1990 Es General  Mim eo

CR BOGAN, Mark W.
La mi gr a ci ón  in te r na c io na l en C o st a Rica; un 

marco t e o r ic o- co n ce p tu al  y m e to d o l o g í a  / I ntern ational 
mig ra t io n  in Costa Rica; a t h eo r et i ca l and conceptual 
fram ework  and method olo gy . San José, U N IVER SI DAD 
NACI ON A L DE COSTA RICA. INS TIT UT O DE ES TU D IO S SOCIALES 
EN POBLACION , 1930. 66 pags. tbls. grafs. (IDESP0.
Informe de Trabajo, 23). 44 ref.

Se s umin i st r an  los p rece d en t es  teóri cos y empíricos 
para la in ve s ti g ac ió n sobre m ig r ac ió n i n terna ciona l en 
Costa Rica. Se br in da una resena h i stór ic a general de 
la m ig ra ci ó n i nt ern ac i on al  y una d e s cr ip ci ón  de la 
mis ma  en C o3ta Rica en la u ltima decada. Se exponen 
d iver sas defi n ic i on es  de m ig r ac ió n i nt er na cion al que 
p ermi ten com pr en de r dicho f enómeno desde distintos 
ángulos. Se analiz a el alca nce de los trabajos 
real iz ados  hasta la fecha en m a te ria  de m igración 
inte rn ac io na l  en Co sta Rica, d e t a ll á nd os e al respecto 
los ob je t iv os  gene ral es  y e s p ec íf ic o s a seguir. Se 
estudia, también, el marco legal y teórico de dicha 
migración, y se es ta bl e ce n  pautas m e t o d ol óg ic a s para 
una i nv es ti g ac i ón  e xha us t iv a del tema. Se incluyen 
cuadros sobre: a).El flujo m i gr at o r i o  costa rrice ns e 
hacia los Estado s Uni do s en los anos 1967-1976; b).El 
saldo mi gr a to r io  total ofic ia l para Costa Rica entre 
1950 y 1973; c).La mig r ac i ón  de ci ud ad an os  de países 
limítrof es  y de Chi le  y Cuba a Cos ta  Rica (estos 
últimos por motiv os  p olíticos); d).la m ig ra ci ó n entre 
los países de C e n t r o am er ic a  y los Estados  Unidos. Se 
conc lu ye que el saldo neto de m i gr ac i o n e s  hacia el 
pais esta subiendo con rel at iva rapi dez desde hace 10 
anos. Se estima, también, que el n umero de 
c os ta rr i ce n se s que e m igra n también sube con r el ación a 
los anos anteriores.

«MEDICION DE LA M IG R AC I ON ) «MIGRACION
INTE RN A CI ON AL ) « MIG RA CION  F RO NT ER IZ A ) « RE GI STRO  DE 
M IG RA CI ON ES)

EC CARRON, Jua n M.
M i g ra ci on e s i n t er n ac i on al es  y m igraciones 

i nternas en el Ecuador; i nfor m ac i ón  estadística. 
51-419.

« MIGR AC I ON  I NTERNA) « M IG RA CI ON  INTERNAC IO NAL) 
« CORR IE N TE  M IG RA TORI A)
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51-463 1967-1977
05846.01 1979 En G e neral  Impr

MX ANDERSON, Ian.
The M ex ican migration. What are the social and 

poli tical  c on s eq ue ne e s of the present m ig r at io n to the 
US? / La m ig ra ci ó n mexicana. Cuales son las 
co ns ec u en c ia s soc iales y polít ic as de la m i graci ón 
actual hacia los Estados Unidos?. Populi. Vol 6, No 2, 
pags. 43-47. 1979. 0 ref.

Se a na li za n las con se cu en ci a s s ociales y políti ca s 
de la m ig ra ci ón  m exic ana actual a los Estados Unidos. 
Esta mig r ac i ón  se p r oduc e por n e ce s id a de s e co nóm ic a s y 
tiende a ser temporal. La m ig r ac ió n ha a um ent ado 
c ons id erab l em e nt e;  asi los m igr an tes ilegales 
d e ten id os en 1967 fueron 103327 y a scen d ie r on  a 954778 
en 1977 (p43). Este increme nt o de i n migra nt es se debe 
a que Ciudad de Méxi co no puede m e jora r las 
c o nd ic io n es  de vida de sus habitantes, quienes emigran 
a las re giones l imít ro fes y de ahi a Est ados Unidos. 
Dado que no se ven a lt er na ti v as  de cam bios  radica les 
en este sentido, se p iensa que se deb ería inc re ment ar 
la t e nden ci a de mi gra ci on e s e st ac io na l es  y temporales, 
p e rm it ie n do  la ent ra da legal de tr ab a ja do re s con 
c o ntr at os semest ra les.  Se argu menta  que la m i grac ió n 
se c o nv er ti r á en asunto publico y que los hisp án icos 
serán la m i noría  mas grande de los Esta dos Unidos. La 
c omun id ad m e x i c a n o- am e ri c an a esta m a d u ra n do  y 
c o nv ir ti é nd o se  en fuerza p oliti ca con lideres propios 
que l uchan por d erechos civiles i gualitarios. Aunque 
otros pr ed i ce n f r agmen ta ción  c ultural y asimilación.

« MIG RA C IO N FRO NTERI ZA» «INM I GR A CI ON  ILEGAL»
« A S I MI LA CI O N DE MIGRANTES»

51-469 1973-1976
06430.01 1930 En Gen eral  Impr

MX TIENDA, Marta.
F a m i li sm  and structura l ass im i la t io n of 

M e xica n iramigrants in the U nited States / F am il is mo  y 
a s im il ac i ón  e s truct ural de e migr an tes m ex ic anos  en los 
Est ad os Unidos. Int. Migr. Rev. Vol 14, No 3, pags. 
333-403, tbls. 1930. 35 ref.

R e toma nd o evi de nc ia s dis tint as y c o n tr a di c to ri as  de 
otros estudios, el e xamen se c entra  en las formas que 
la e x i s t e nc i a y m an t en c ió n de lazos famili ares  en las 
c omu n id a de s de des ti no influye en los logros 
o c u p a ci on al e s y eco nó mic os  de i nm ig ran te s mexic an os 
recientes. La i n forma ci ón proviene de e nt re vi st a s a 
822 homb re s entre 13-60 anos, a su ingreso a Estados 
U nid os  entre 1973-1974 y post er io rm en t e en 1976 
(p339-390). L o s  datos con f ir m an  el e ster eo t ip o 
m i g r a to ri o de los mexicanos : el 65$ emigro solo, en
edades act ivas  (p333). 81 93$ esp er aba  reun irse con
amigos y/o p arie nt es y de ellos, el 70$ lo hari a con 
su cóny ug e y/o hijos, co rr o bo ra nd o  la impo rt a nc ia  de 
un proce so  de m ig ra ció n en c adena que m oldea  el
v olum en  y p atr ón  de los flujos m ig ra to r io s  (p394). 
Según lo h i p o t et i za do  por algunos autores, los 
i nmi g ra n te s de status o c up acio na l bajo t i ende n a
migr ar  a poy ad os en el fam ilis mo  pero la e v idenc ia  es 
mixta para el caso del ingreso. Si bien los niveles 
s u pe ri or es de ingres o c o r r es p on de n a p er sona s sin 
f ami li ares  o amigos en el lugar de des tino y los 
n ivel es  bajos cor re s po nd en  a aqu ellos que se r e unier on 
con su familia de orient ac ión , la r ela c ió n  no 93
s ist em á ti ca  para los n i vele s i ntermedios. En términos 
globales, los h a llazg os  no a poyan la h ip ót es is  según 
la cual la m a n t e n ci ó n de lazos en el lugar de destino 
dif ic u lt a  la a s im il a ci ó n s o c io - ec o no mi ca  de los 
mig ra n te s  pero tamp oc o apuntan al papel positiv o
jugado por d ichos lazos en el p ro ce so de adaptación. 

« M IG RA CI ON F RO NT ER I ZA »  «A SI M IL AC IO N  DE MI GRANT ES » 
« R ELA CI ON DE P A RE NTE SC O» « FAMILIA» «STATUS 
S O C I O -E CO NO M IC O »

PY PARAGUAY. SE C RE T AR IA  T EC NI CA  DE PLANIFIC AC ION. 
DIVI SI ON DE P RO GR AM AC I ON  DE POB LA C IO N  Y
R ECU RS OS H U MA NOS  (Asunción, PY).
M ig ra c ió n  y r e d is tr ib u ci ó n espacia l de la 

población. 51-434.
«MIG RA C IO N I NT ERN AC I ON A L»  « MIGR ACION  INTERNA» 
«INM IG RA CI ON »

AR BR PY

51-470 1973-1976
06399.01 1980 En General Impr

MX PORTES, Alejandro; BACH, Robert L.
Immi gran t earnings: Cuban and Mexican

lmmigran ts  in the U nited States / I ngresos de los 
inmigrantes: inmi gran te s cub anos y m exi canos  en los 
Esta dos Unidos. Int. Migr. Rev. Vol 14, No 3» pags. 
315-340, tbls. 1980. 50 ref.

Análisis de los d ete rm in an te s  de los ingresos de 
dos grupos de inmi gr ante s recie ntes en los Estados 
U nidos -c ubanos y me xi cano s-  e n tr evis tados  al mome nto 
de arribo al pais y ree nt rev i st a do s tres anos después. 
El p r opos it o f un damental es examinar algunas hipótesis 
c ausales sug er idas  por p er spe ctiva s teóricas 
diferentes. Dos de ellas (capital humano y a d quis ic ión 
de status) i d en tifi ca n como d et er minan tes
f un dam en tal es  del ingreso a los a ntece dente s y
cara c te r is ti ca s i nd ivi du ales  de los migrantes, ademas
de la educ ac ión  y ca li f ic ac ió n  oc upa ci on a l a dquirida 
durante el peri od o de p e rm anen ci a en los Estados 
Unidos. Otras (tales como m er cados de fuerza de
trab ajo dualistas) se c on ce nt ra n  en cara ct er is ti c as 
e s tru ct ural es  de la ec on o mí a para exp licar las 
d i fere nc ias  en los ingresos, es pe c ia l me nt e en aspectos 
r e l ac io na dos con la i nserción de los m ig r an te s en los 
merc ad os de trabajo. Los r esul ta dos obteni do s de la 
a plic ac ión  de a nálisis de r e gr esió n a los datos
p r ov en ie ntes  de las dos m uestras, tienden a dar mayor 
peso e xpli c at i vo  a las p re d ic cione s de la persp ec tiva 
e structural, e sp eci a lm e nt e para el caso de los 
migr antes  mexicanos. El caso de los cubanos tiene la 
p a rt ic ul arid ad  que la m ayor ía  de los mig rante s de ese 
o rige n per ma nec en  en la ciudad de Miami, donde buscan 
y en cu ent ra n empleo en el "enclave" econ óm ico cubano 
de esa ciudad, lo que o bs cu re c e las d if ere ncias  mas 
comunes entre los se ctores p rimario y s ec unda rio de la 
econ om ía e st ado unidense.

« ESTR UC TURA  DEL INGRESO» « MI NORI A ETNICA»
«ASI MI LACI ON  DE MIG RA NTE S»  « MERCADO DEL TRABAJO»

MX CU

51-471 1769-1977
0596 4. 00 1979 Es General Mime o

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, Geró n im o  de.
P ro ces o de las m i g ra ci on e s i nte rn ac i on a le s de 

urug uayos  (1960-1975) / Pro ce ss of In ternational
migr at i on s of U rugua ya ns (1960-1975). Montevideo, 
s.e., 1979. 181 pags. tbls. grafs. 135 ref.

El im po rta nt e fenómeno de e migr ac ión i nter nacional 
del Uru guay  se analiza en su c ont e xt o  histórico, 
t ratando de es ta bl ec er  sus de te rm i na n te s y su 
v inc u la c ió n con el proce so  de d esar ro llo e conómico 
v erif ic ado  en el pais. Los re su ltad os  señalan como 
p r i nci pa les de te rmi n an t es  el d escen so en la demanda de 
empleo, y en general el d e terio ro  de los niveles de 
vida de la población, como c o ns ecue ncia del 
e st an ca m ie n to  e c on ómic o del pais en su carácter de 
m on op ro d uc t or  a gr op ec uario  y de l im itad o desarr ollo 
industrial. El v o lumen  de la e migr ación  entre 1973 y 
1975 se e stimo en alr ededo r de 300 mil per sonas (p30), 
cuyo prin cipa l lugar de des ti no fue Argentina. La 
m i gra ci ón interna mues tr a una t en de ncia  a la 
co nc en t ra c ió n urbana, co ns t it u ye nd o zonas de expulsión 
las de e xplo t ac i ón  gana d er a  intensiva. Las 
c ons ec u en ci as  se an al izan  en el plano demográfico, 
social y político, de p e rd ida  de re cu rsos  humanos y 
p rod u ct i vo s y regional. La p ro yec ci ón de la m i grac ió n 
m u est ra  como e fe cto una p er di da  de mas de medio m illón 
de h a bi tante s al ano 2000. Se examin an  las 
c a r a ct er is t ic a s de los u ru g ua yo s radi ca dos en Estados 
Unidos, Ar ge n ti na  y U ruguay, y algunos estudios 
e s p ecí fi cos sobre migración.

« MIG RA CION  INT ER N AC IO NA L » «D ET ERM IN A NT E  DE LA 
M IGRA CI ON»  « DE SA RROL LO  ECONOMI CO » « CREC IMIEN TO 
D E M OG RA FI CO» «TRAB AJ ADOR  M I GRAN TE» «EMIGRA CION»

51-472 1769-1959
05964.01 1979 Es General Mimeo

Uï PETRUC CELLI , Jose Luis; SIERRA, Gero nimo de.
La di na mic a m i g r a t or ia  de la epoca colonial al 

U rugu ay  m o dern o / Mi gr a to ry  d yn amic s from the colonial 
p eriod to mode rn  Uruguay. En: PETRUCC EL LI, Jose Luis;
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SIERRA, G e r ón im o  de. Proceso de las migr ac i on es 
i n t e rn ac io n al e s de u rug ua yos (1960-1975). Mo nt evideo, 
s.e., 1979. pags. 1-17b. tbls. grafs. 13 ref.

El fenó meno m i gr a to ri o en el U r ug uay se analiza  en 
su c ont ex t o histórico, en rela ción con su proce so de 
d esar ro l lo  económico. Solo a p artir de 1830 com ienza  a 
d e sper ta r el Ínteres por la mig r ac i ón  h acia este pais, 
época en que c om ienz a su d inam is mo económico, 
o b s e r vá nd os e  un i mpor tante  increme nt o en su población. 
El peri od o 1830-1875 se cara ct e ri za  por la ca nt idad  de 
c onfl ic t os  bélicos internos, que p rodu ce n una fuerte 
e x puls ió n poblac iona l; se ge n er a  un vacio d em og rá fico 
que volvio a ser c arac t er í st ic o en Uruguay, a pesar de 
peri od os de ap re ciab le inmig ració n ext ranjera, en 
épocas de auge económico. El proceso i nmi gr a to r io  se 
ve n eg a ti va me nt e  af ec tado  por las dos guerras 
mundiales, c om enz ando una tendenc ia a la d ec li naci ón 
s o sten id a de los saldos mi gra to ri o s hasta la c on di ción 
actual de pais expulsor, con incapa cidad  de a bs orbe r 
mano  de obra, p roduc to  del e stanc am i en to  general de la 
e c o n o m i a .

« MIG RA CION  INTE RNACI ON AL» «EMI GR ACIO N» « F AC TORE S DE
E XPU LS ION»  «DE SA R RO LL O ECONOMICO»

51-473 1961-1977
0 596 4 .0 2  1979 Es General Mimeo

UY P ETRU CC ELLI , José Luis; SIERRA, G eró ni mo  de.
D et er mi n an t es  de la emig ración; algu na s 

h ip ót es i s sobre el pro ceso  / Facto rs  dete r mi n in g 
e mig ration; some hypo th es es  as regar ds the process. 
En: PETRUC CELL I, José Luis; SIERRA, G erón i mo  de.
Pro ce so de las m i g ra ci on es  i nte rn ac i on a le s de 
u ru gu ay o s (1960-1975). Mon tevi de o, s.e., 1979. pags. 
17-28. tbls. grafs. 9 ref.

La b úsqu ed a de los d ete rm in an te s  de la importan te 
e mi gr ac i ón  oc ur rida  en U rugu ay en las ultima s dos 
decadas, condu ce  a la re es tr u ct u ra ci ón  ex perim e nt a da 
por el mu nd o  c ap it alist a y que gra vito p ro fu ndam ente 
en la vida del pais; la forma en que este se ha visto 
a fec t ad o  por dicho pro ces o se explic a por su 
p art ic u la r i nserción en el sistema e co nó mi c o mundial, 
como m o n o p r od uc to r a gr op ec u ar i o con car ácter  e x tens ivo 
y muy l imitado en su d e sa rro ll o industrial. La aguda 
d epe nd e nc ia  externa lleva a un det e ri o ro  de los 
t érm in os de i ntercambio, i nc rem en to de la deuda 
ext er na y fuga de capitales. Las c on sec ue n ci a s son la 
c risis e co nó mi c a y el est an ca mi en t o productivo. Al 
interior de este cuadro se det ectan  los d eter mi n an te s 
e spe cí f ic os  del proc eso mi gr atorio: descens o de la
demanda de empleo, p rogr es i va  perd ida de valor de los 
salarios rea le s y, como con secu en cia,  d e terio ro de los 
niv el es de vida de la población. T a mbié n juega un rol 
impo rt ant e la e limi na c ió n  de dos m e ca n is mo s básicos: 
m a n t e ni mi en t o del sector terciario, en espe cial el 
a p ara to  b u ro cr á ti c o del Estado, y la int er r up c ió n de 
formas t radi ci o na le s de n ego ciaci ón  entre asala riado s 
y emplea do res.  Se pla nte a una serie de h i pó tesi s 
gen er a le s  y e specificas, con el princ ipal obj et i vo  de 
suge rir lineas para la i nves ti g ac ió n del proces o 
e m i g r a t o r i o .

« DE TE RM I NA N TE  DE LA MIG RA CI ON » «MIGRACI ON
I N TE RN AC IONA L»  «E MI GRA CI ON» «EMPLEO»

51-474 1963-1975
0 596 4 .0 3  1979 Es Gener al  M imeo

UY PETRUCCE LL I, José Luis; SIERRA, G e ró ni m o de.
E s t i ma ci on e s del v o lume n mi gr at o ri o  /

E s tlm at es of the volunte of migratio n. En: 
P ETR UC CELL I,  José Luis; SIERRA, G e r ón i mo  de. Proce so 
de las mig ra c io ne s inte rn ac io n al e s de u r uguay os 
(1960-1975). Monte vi deo , s.e., 1979. pags. 29-37. 
tbls; grafs. 5 ref.

La e st im ac i ón  del v ol um en de e mi gra ntes de U ru gu ay 
entre 1963 y 1975 se e fe ct úa por dos p r oced imien to s:
a). la  e cua ci ón  comp ensa do ra,  usando los datos de los
dos c ensos y los registros, y b ) .e st a b l e c i e n d o  la
d ife re n ci a entre la p ob la ción p roye ct a da  para el país, 
s upo ni e nd o un saldo m i gr at or io  nulo, y la p obl ac ión 
cen sa da en 1975. El v ol um en  de e mig ra n te s en el
periodo, e sti ma do  por el pr im e r proc ed imie nto, fue de 
220 mil (p29); el resu ltado  del segu ndo se refie re  al

saldo mig ratorio, cuya esti mació n fluctúa alre de dor de 
300 mil (p30), seg ún las d is ti nt as  pr oyecciones. 
A greg an do la es ti ma ci ón  para el periodo 1975-78, 
b asa da  en los datos de una encuesta, se acepta una 
cifra no i nferior a 265 mil e migra ntes entre 1963 y 
1978 (p37). El examen regional parece seña lar que la 
emig ra c ió n al exte r io r  tiene un o rigen u rbano muy 
m a r c a d o .

« E ST IMA CI ON»  «MIG RA CION  I NTERN AC IONA L» «EMIGR ACIO N»

51-475 1968-1976
0 596 4. 04 1979 Es Gen er al Mim eo

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G eró ni mo  de.
Algunas c a r ac te rí st i ca s  de los e mi gra nt e s / 

Some c h ar ac t er i st ic s of the emigrants. En: 
PETRUCC EL LI,  José Luis; SIERRA, Ge ró ni mo  de. Proceso 
de las m i gr ac i on e s i nt er na ci onal es  de urugu ay os 
(1960-1975). M o nt evid eo, s.e., 1979. pags. 38-45. 
tbls. grafs. 3 ref.

Las c a r a ct er ís t ic a s de los e migra nt es que se 
exam in an se o btuv ie r on  de los r esul ta dos de la 
e ncu es ta sobre m ig ra ci ó n i nternacional, llevada a cabo 
en Mont evide o,  Uruguay, en 1976. D i cha en cuesta
c o mp re nd ió una m u es t ra  del 1.1$ de los hogares, en 
cada uno de los cuales se preg un taba  a uno de sus 
miem b ro s  sobre pari entes  que hubi er an em igrado al 
extranjero. L os r es ulta dos m ues tr an  un c re ci mie nt o 
casi i n in te rr u mp i do  y a ce le ra d o de la emigración, 
hasta 1974, cuando c omienza a decrecer; los pontos 
máximos, en 1970 y 1974, c oi nc iden con los meses 
p o ster io res  a p er iodo s de intensa r ep resió n y
c o yu nt ur as de c o n s o li d ac i ón  del sis te ma p olítico
dominante. Alta ment e s e lecti va por edad, la e migr ac i ón  
en sus 2/3 c or re sp on di ó  a pe rs onas  entre 15 y 34 anos; 
el 55$ de los e migr an tes eran homb re s (p40). Los 
e migr antes  p re senta n una tasa de acti vi dad su perior a 
los res identes, y una m ayor prop or ció n de artesanos, 
o p erar io s y Jornaleros. El prin cipa l pais de destino 
ha sido Argentina, que reci bi ó el 54$ de los 
emig ra ntes  (p43); el re sto se ha d i st rib ui do 
espe ci al me nt e  entre USA, Australia, España, Brasil, 
C añada y Venezuela.

« MIG RA CION  I N TE R NACI ONAL»  «TASA  DE ACTIVIDAD»
« EMI GR ACIO N»

51-476
0 596 4. 06 1979 Es Gener al M imeo

UY PE TR UCCE LL I, José Luis; SIERRA, Ger ón i mo  de.
C on se cu e nc i as  del pro ceso  / C on se qu ence s of 

the process. En: PETRUCC ELLI,  José Luis; SIERRA,
Geró ni mo de. Proceso de las m i gr acio nes 
i n te rn ac io nale s de u r uguay os  (1960-1975). Montevideo, 
s.e., 1979. pags. 68-70. tbls. grafs. 0 ref.

Los efecto s de la e migr ac ión i n te rnac ional  del 
U r ugua y en los últi mo s 15 anos se a nal iz a n bajo 4 
aspectos: efectos de mográficos, perdida de recursos
hum an os y productivos, d er i va cion es soci al es y 
politicas, y efect os  regionales. Bajo el punto, de 
vista d emogr áfico , el pais p erdió durante ese periodo 
a p r o xi ma da m en t e el 10$ de su p o blaci ón  total (p68), 
habi e nd o  bajado la tasa de c reci mi e nt o  d e m og r áf ic o al 
0.5$, uno de los valores m as bajos del mun do (p69); 
estos efec tos tambié n han repe r cu t id o en las tasas de 
n at al id ad y morta lidad , con un c o ns i gui en te d es censo 
del c rec im i en to  natural. Re sp ec to  a los recursos 
humanos, el pais perd ió en dicho perio do  i mportantes 
p ro po r ci o ne s de p ob lació n con edu ca ción  s ecund a ri a  y 
superior, un 22$ de sus p rofes ional es , técnicos, 
g ere nt es o a d m i ni s tr ad or e s y un 36$ de los ocupados 
a ctu al m en te  en la i nd us tria (p69). En el aspecto 
político, la e mi gr ac i ón  contribuy e a la m a nt en ci ó n del 
sistema est ablec id o, al e limi na r la presió n de una 
s ob re po b la c lo n relativa, grupos de may or e d ucac ió n y 
sect or es de base a salariada. En el plano regional, 
este bajo c r ec im ie n to  s itúa al pais en gran 
desi gu a ld ad  r es pect o a Brasil y Argentina, que crecen 
a un r it mo  muy superior.

« MIG RA CION  I N TE RNAC IONAL » «EM IGRAC IO N»
« C ON SE CU E NC I AS  SOCIAL ES » « C ON SE CU E NC I AS  E CO NOMICAS» 
« CR EC I MI E NT O D EM OG RAFIC O»
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UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G er ón im o de.
E sti ma c io n es  y p ro ye cc iones  de la población.

51-031 .
«PRO YE C CI ON  DE POBLACION ) «PROYE CC ION)  «MIGRACI ON 
INTE RN ACIO NAL) «C RECIM IE NTO DEM OGRAF IC O)

51-477 1970
05964.08  1979 Es Gene ra l M imeo

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G e ró n im o  de.
Migr ante s u r ugua yo s en los Esta dos Unidos, 

1970 / U ru gu ayan mig ra n ts  in the U nite d States, 1970. 
En: P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G eró ni m o de.
Proc eso de las migr ac i on es  i nt er na ci onal es de
u r ugu ay os (1960-1975). M ontevideo, s.e., 1979. pags. 
92-99. tbls. grafs. 0 ref.

La c omp os ic i ón  por sexo y edad de la p o blac ión 
urug ua ya reside nt e en Estados U nido s se ana liza a 
partir de los datos del Censo le va n ta do  en este ultimo 
pais en 1970. El 50$ de los u ru gu ay o s mayore s de 5 
anos de cl a ra r on  haber llegado a Estados U nidos  entre 
1965 y 1970. Entre los m i gran tes pred om in an  las edades 
jovenes adultas, con una medi ana de 31.2 anos para los 
homb res y 30.2 para las mujeres (p94). Se a dvier te  un 
p red om inio  de las mujeres, sobre todo en las edades 
mas pr oductivas. Los niveles de a c tivid ad son b astante 
mas el evados que los de Uruguay; su tasa ref inada  de 
acti vida d es de 62.57$, 73.78 para los hom bres y 51.96 
para las mujere s (p96). Se des taca  la importan te
co nc en t ra c ió n de esta PEA migr a nt e  en el sector 
terciario, donde trab aj a el 58.11$ (p98). Los
t rab aj ador es m anuales r e pr esen tan el 60$ de la mano de 
obra uru guaya  ocupad a en Estados Unidos, 
c o nc en tr á nd o se  e spec ia lm en te  en el sector
m a nu fac turer o.  Se concluye que si bien los migrant es 
cont ri b uy en  con un alto c on ti ngent e de t ra ba ja do r es  de 
baja cali fi caci ón, estos se conc en tr an  en sectores de 
baja product iv idad ; ademas los t ra ba ja dore s no 
m anu a le s  aportan un i mpor ta nte v o lume n de mano de obra 
a l tame nt e cali fieada.

« MIGR ACION  I NTERN ACION AL ) «TRA BA JADO R I NMIGRADO)
«EMIGRAC ION)

51-478 1972
05964.09  1979 Es General Mimeo

UY PETRUC CELLI , José Luis; SIERRA, Ger ón i mo  de.
Mig ra ntes  u r uguay os en el Paraguay, 1972 /

U r ugua ya n mi gr ants  in Paraguay, 1972. En: 
PETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, Ge ró ni mo  de. Proceso 
de las m igra ci o ne s  i nt e rn a cion ales de urugu ay os 
(1960-1975). Mont evide o,  s.e., 1979. pags. 101-105. 
tbls. grafs. 1 ref.

El aná lisis  de la poblac ió n urug uaya reside nte en 
Para gu ay se fundament a mas bien en un Ínteres teórico 
que en su impor tanci a empírica. P arag ua y no es un polo 
de r e cepc ió n de migrantes; según el censo de 1972 en 
ese pais r esid ía n 72 600 extran jeros , de los cuales 
763 eran uruguayos; el 59$ de ellos ya residí a en el 
pais 5 anos antes (p101). La e struc t ur a  por edades de 
estos em ig ran te s es e nvej ecida  y muy dispersa, 
u bic án d os e la mediana en el grupo de 30-34 anos; se 
a dvi er te el p r ed omin io  del sexo ma sc u li no  en casi 
todas las edades. Las tasas de a ct iv idad  e vi denc ian 
una alta p artic ip a ci ón  m as cu li na  en las edades 
m arg inales. La m an o de obra se c on ce ntra 
p r e f er en te m en t e en el sector terciario, en el que 
tra ba ja el 64.6$ del total, el 36.8$ de las m uj er es  y 
el 58.8$ de los hom br es (p 105); estos últimos tienen 
una i mpo rt ante  p artic ip a ci ón  en el s ector primario; el 
57.22$ de los m igr an tes d es emp eñ a n ocu pa ci on es  no 
manuales, agr upan do  la c a tego ría de p ro f es io na le s  y 
técnicos  la mayor can tidad de individuos.

«MIG RA CI ON  INTE RN ACIO NAL) «TRA BA J AD OR  INMIGR ADO)
«EMIGRA CI ON)

51-479 1963-1975
0596 4. 10 1979 Es General Mimeo

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G e ró ni mo  de.
La mig ra c ió n  hacia la A r gent in a / M i g r a ti on  to 

Argentina. En: P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA,
G eró ni m o de. Proc eso de las m igra ci o ne s 
i n te rn ac i on a le s de u ru gu ayos  (1960-1975). M ontevideo,

s.e., 1979. pags. 106-134. tbls. grafs. 4 ref.

El a nálisis de las mig ra c io ne s u ruguayas a 
Arg en tina  se realiza a partir de datos censales 
argentinos, de t a bu l acio ne s del pro yecto IMILA del 
C ELADE e inform ac ión de la D ir ec ci ón  de Migraciones 
Argentina. Se co ncluye que la m i grac ió n de ur uguayos a 
la Argentina, lejos de ser un pro ceso  coyuntural y 
reciente, c ons ti tuye  un f en ómeno regionalmente 
e st ru ct urado  a lo largo de la hi st o ri a del pais. Tiene 
e special r e le vanc ia  a lr ed edor  de 1970, ex plicado por 
las cond icio ne s expuls ores  de la crisis económica, 
política y social. Tamb ié n i nf luyen las condic io nes de 
a t racc ió n de Argentina, por su mayor crecimiento
eco nó mico  r el ati vo  y la p olí ti ca  m i gr ato ri a adoptada. 
El dato censal a rg en tino  de 53500 u rugu ayos residentes 
en ese pais sin duda esta subestimado; la Comisión 
Cató li ca I nt ern ac i on al  de Mi gr a ci ón  los e stima en 100 
mil en 1969 (p107). Esta poblac ió n migrante esta
c once n tr a da  en el Gran B uenos Aires y Capital Federal;
la m ig ra ci ón  r ec iente esta cons ti t ui da  principal me nte 
por hombres; a m edid a que se e s t ab i li za n aumenta la 
prop or ción  de mujeres. En los m ig ran tes recientes se 
advierte una c o n c e nt ra ci ó n en las edades activas y 
mayo re s tasa3 de partic ipac ió n; una paulatina 
insersion en el merca do  del trabajo e xplican el
d esce ns o de dichas tasas para los que llegaron antes 
de 1965; los se ctore s de a c tivi da d donde se insertaron 
son los típ icame nt e urbanos, en especial el terciario; 
el 63$ de la PEA urug ua ya censada en 1970 era 
asal ar iada  (p 13 1) , con imp ortan te  c once nt r ac ió n en las 
a ctiv id ades  manuales.

«MIGRAC IO N I N TE R NACI ON AL) «TRAB AJ ADOR  INMIGRADO)
«ASI MI LACI ON  DE M IGRA NT ES) « EMIGRACION)

51-430 1970-1975
05964.12 1979 Es General Mimeo

UY P ETRUCCELLI, José Luis; SIERRA, G eróni mo  de.
Emig ra c ió n de p ro f es io na l es  / E migra ti on of 

p r o f e s s i o n a l s . En: PETRUC CELLI , José Luis; SIERRA,
Geró n im o  de. Proceso de las mig raciones 
i n te rn ac io nale s de u r ug uay os  (1960-1975). Montevideo, 
s.e., 1979. pags. 151-167. tbls. grafs. 9 ref.

El a náli si s de la e migr ac i ón  p r ofe si onal  en Uruguay 
comprende, en p ri mer  lugar, un resum en  del avance 
respecto  a los de te rm in a nt e s e st ruct u ra l es  que actúan 
como c ondi ci o na nt es  e xpu ls o re s en la sociedad, y en 
segu ndo lugar el examen de las resp ue s ta s de una 
m uest ra  de 200 médi cos a una e ncu es ta sobre su 
sit ua ción  social y ocupa ci onal . La hipóte si s central 
plan tea que la tensión gen er a da  por el crec im ient o de 
las a sp i ra cion es  no es a co mp añ a da  por los niveles 
c o r r es po nd i en t es  de ocupación, debido a un desajuste 
entre la e xcesi va  expa nsión  del sistema educa ti vo y el 
esta nc a mi en to  y post er ior retroce so  del sector 
productivo, que s ub uti l iz a  sus c apacidades. En los 
e stra tos o cu p ac io na l es  altos no se ha llegado a un 
p robl ema de d es oc up a ci ó n aguda; son las limitadas 
posi bi li da de s  de eje rce r sus c on ocim i en t os  específicos 
d entr o de la est ru ct ur a o cupa ci o na l  las que originan 
el m ov im i en t o m igratorio. Los niveles de 
pred is p os ic ió n  migr at o ri a ha llados en la encuesta 
e fect ua da a los médic os  son altísimos, e specialmente 
en el sexo masculi no , en las edades mas jovenes y en 
las p ersonas que no tienen hijos, i n de pendi en tem en te 
de su e stado civil. En cuanto a los factores 
m o t i v a c i o n a l e s , el nivel de r em un e ra c io ne s es uno de 
los mas c laram e nt e  influyentes.

« EXODO INTE LE CTUA L) «M IG RACI ON  INTERNACIONAL)
« EMIG RACIO N)  « TRAB AJ ADOR  M IGRANTE)

51-431
0596 4. 13 1979 Es General Mimeo

UY PETRUCCE LL I, José Luis; SIERRA, Ger ón imo de.
La p erce pc i ón  de la e migración, análisis  de la 

p rens a u rug ua y a / The p e rc ep ti o n of emigration, an 
analysis of the U ru gu ay a n press. En: PET RUCCELLI, Jose 
Luis; SIERRA, G er ón im o de. P roc es o de las migraciones 
inte r na c io na le s de u ru gu ayos  (1960-1975). Montevideo, 
s.e., 1979. pags. 163-181. tbls. grafs. 86 ref.

S i s te ma ti z ac i ón  de las o p inion es  ve rt idas  acerca de 
la mig r ac i ón  i nter na cion al por los diar io s "El Dia" y
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"E1 P a i s ” , e ditad os  en M ontevideo, Uruguay, en el 
periodo 1966-1975. La m anif es t ac ió n de la prensa, en 
su conjunto, es reiterativa, p lant eando  una serie 
r e st ri ng i da  de temas. En los primeros anos del periodo 
cons id e ra do  se señala el e scaso c r ecim iento 
d e mo gr áf i co  del pais como obs tá c ul o  para su desa rr ollo 
económico, i dent if i ca nd o como causas la baja nata lidad 
y la falta de una politica i nmigratoria. El f enómeno 
de la e m ig rac ió n i nter na cion al comi enza a menc io n ar se  
en rela c ió n  a la emi gr ac ió n de prof es i on al es  y 
técnicos, c om en za nd o  a v i ncula rl os al c re ci mien to 
d e mo gr áf i co  solo a partir de 1969, c uando la
e mig ra ción  alcanzo a sectores mas vastos. La
e mig ra c ió n se ve como un o b st ácul o para el desarrollo,
a unque no como un fenómeno r egion a lm e nt e e st ru ct urad o 
a soc ia do al reajuste  econ óm ico y político; en
o c asi on es se vin cula  a la situ ación  geopolítica; el 
tema esta fuer te ment e i mpreg na do de factores 
emociona le s. El rol e xpul so r d e te r mina nte se at ribuye 
al actual es tanca m ie n to  prov ocado  por la pol it ica 
e conómica. En cuanto a las conse cuen ci as, se insiste 
en la i mp or ta nc i a del nexo p o b l a c i o n - d e s a r r o l l o , 
teniendo en c uenta la situac ió n ge opo lí ti c a del pais 
r esp ec to de Argent in a y Brasil. Se p ro pone n como
med id as ef icaces de so lu ción  las te nd ient es a 
inco rp o ra r mano de obra cal if icad a al m e rcad o de 
tra ba jo y est i mu l ar  la p roduc ci ón a través de la 
inic ia t iv a privada.

« MIG RA CION  I NT ER NA CION AL» «EMIGRA CI ON» «OPINION
PUBLICA» «PRENSA»

51-432 1821-1978
05937.06 1979 Es General Impr

XL MARMORA, Lelio.
La p la ni fi ca c ió n  de las polí ti cas de 

m i g ra ci on e s laborales en America L atina  / The p lann in g 
of l abour m ig ra ti o n pol ic ies in Lat in America. En: 
C 0 L 0 M 3 I A . SER VI CIO  NACI ONAL DE E MPLEO (Bogotá, CO). 
Ed. P rime r S emi na rio  L a t i n o a m e ri ca no  sobre Polít icas 
de M i g ra c io ne s Laborales; ponencias. Bogotá, 
COLOMBIA. SE RV ICIO  NA CI ON AL  DE EMPLEO, 1979. pags. 
19-29. tbls. Pr es en ta do  en: S e mina rio L a t i n o a me ri ca n o
sobre P o líti ca s de M i gr ac io n es  L aborales, Medellin, 
CO, 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En: C OLOMBIA. SER VI CIO
NACI O NA L  DE EMPLEO (Bogotá, C O ) , Ed. M igr ac io n es 
l abo rales). V ol 3.

En America Latina, hasta 1930, hay una m igra ción 
m asi va  de o rige n europeo. La depr es ión de 1930 trae 
como c o n s e cu e nc ia  el d esem pleo y e mpie z an  a tomar 
fuerza las pol ítica s r estrictivas. La mig ració n 
rura l -u r ba na  se d esata en este periodo, a f ectan do las 
c a r a c t e r í st ic as  culturales, económicas, esp acial es  y 
p o lít ic as tra di cionales. Hay una aper tura mig rat or ia  
al fina liza r la Segunda Gu er ra Mundial, r ec ibié ndose 
un c o nt ing en te laboral del tipo sem ic al lf ic a do  o 
cali ficado, que viene a f avorecer el des ar ro ll o del 
sector ma nu fac tu rero . Co mienz a ademas, la migr ació n 
entre p aises lati noam er ican os, fenómeno
s o c i o - e c o no ml co  que busca su i n tegra ción en lo 
eco nó m ic o  y su i nt er de pe n de n ci a en lo social. Empie za 
a p rodu ci r se  ademas, el fe nómeno del "éxodo 
i nte lectual". Para paliar la c arenc ia actual de 
polí tica s de mi gr a ci ón  laboral se propone una 
p la ni fi c ac i ón  que: a vance con convenios bi laterales,
s u b r e gi on al e s y re gi on al es  que b r inden  un marco 
adec ua do al t r atami en to de la p ro blemática; a decúe las 
i n fr ae st r u c t u r a s  leg al es y a d m in is tr at i va s  n acion al es 
f rente a la p la n if ic ac i ón  y acción que el man ejo de 
estos p roce so s requieren; org anice  los m ec a ni s mo s de 
retención, reg ul ac ió n y a b sorci ón de m i g r ac ió n laboral 
a d ecu ad os a los o b jeti vo s de cada pais; delinie 
p olít ic as de m i gr aci ón  adecua da s en lo que r esp ec ta  a 
la a sist en c ia  s oc io-l a bo r al  del trabaj ador  migr ante y 
su familia. Por ultimo, es imp re sc in di b le  el ac oplo de 
i n form ac ión  a t inge nte para el post erio r desa rr ol lo  de 
p o lít ic as de a cc ión efectivas.

«PO LI T IC A  M IG RA TO R IA »  «MI GRACI ON  LAB ORAL»
«MIG RA C IO N I N TE R NAC IO NAL»

51-433 1970-1977
05937.11 1979 Es Gene ral Impr

XS BERMUDEZ, Suzy Denise.
Centros de r e cep ci ón de m ig ra nt es laborales / 

La bo ur  mig ra nt r ec ep tion  centres. En: COLOMBIA.
SERV I CI O  N ACIO NA L DE EMPLEO (Bogotá, CO). Ed. Primer 
S emin ar lo L a t in o am e ri ca no  sobre P o lític as de 
M igr ac i on es  Laborales; ponencias. Bogotá, COLOMBIA.
SERV IC IO NACIO NAL DE EMPLEO, 1979. pags. 69-94. tbls. 
Pres en t ad o en: S e min ar io L a t i n o a me ri c an o  sobre
P o lít ic as de M i gr ac i o n e s  Labora les,  Medell in , C O , 8-12 
Mayo 1978. 0 ref. (En: COLOMBIA. SE RVICI O N AC IONA L DE
EMPLEO (Bogotá, C0), Ed. M i gr ac io n es  laborales). Vol
3-

De los flujos m igr at orio s de colo mbian os  hacia
V en ez ue la y Ecuador, se han detec ta do dos grandes
g rupos de emigra nt es:  los do cu m en ta do s y los
i ndo cu mentados. Los s egundos sufren las c o ns ecue nc ias 
propias de su condición. Estos m i gr ante s g rava n las 
polí tica s y la e co no mí a del pais de origen tanto como 
el de destino. Para c a na liza r los flujos m i gr ator io s
de los colo mbi an os hacia V e nezu ela y Ecuador, se crea
una red de o fi cin as  fronte ri zas de m i graci ón laboral, 
refo rz ada s por los Centros de Rec epció n de Migra nt es 
Laborales, cuya f inalidad es la asisten ci a a los 
deportados. Se ha visto la impo rtanc ia  de obtener
i nfo rm a ci ón  acerca de los d eport ados como corriente 
migr atoria, para d e sarr ol lar p r ogra ma s de
r ein co p or ac io n  al m erc ado laboral de estos. Con este 
p ropo si to se reali za  u na encu esta para d ep ort ad os que, 
en resumen, a rroja la siguiente información: a).El
mayor porcen ta je son hombres, entre 16 y 35 anos, 
solteros, con bajo nivel educativo; b). un gran 
p o rc en ta je no posee siqui era d ocum en ta ci ón  colombiana;
c ).hay un de sp la za mi e nt o  hacia la región fronteriza 
antes de pasar a Venezuela; d).e xi st en  los migrantes 
que inten tan r a dica rs e d ef in it iv a me n te  y los que 
e ntran y salen pe ri ódicamente; e).las princip ales 
c ausas de la m ig ra ci ó n son económicas. Las 
d epo rt a ci on es  crean serios prob lema s en las ciudades 
f r o n t e r i z a s .

« MIG RA CION  LABOR AL » «MIG RACIO N F RO NTERIZA»
« I NM IG RA CION  ILEGAL» «REPAT RI ACIO N»

C0 EC VE XS

XS COLOMBIA. S ERV IC I O N ACION AL  DE E MPLEO (Bogotá, 
C0) .
P rimer S e min ar io L a t in o am er ic an o  sobre

P o líti ca s de M i g ra ci on es  Laborales; ponencias. 51-448. 
«PO LI TICA  MIG RA T OR IA » «MIGRA CION  LABORAL»
« MIG RA CION  F R ON TERI ZA» «CON FERE NCIA»

C0 EC VE XS

51-494 1973-1978
0 593 7. 15 1979 Es General Impr

XS GOMEZ DE VASQUEZ, Esther.
C o nve ni os y acu erdos re gi onal es y bila teral es 

y su i ncid en cia en las polític as  m i gr ator ias
colo mb i an as  / R egional and bil atera l c o nven ti ons  and 
a gre em ents  and thelr impact on C olom bi a mig rator y 
policies. En: C OLOMBIA. S ER VICI O N ACIONAL DE EMPLEO
(Bogotá, C0). Ed. P ri mer S em in ar i o L ati no am e ri c an o 
sobre P o líti ca s de M i g ra ci on e s Laborales; ponencias. 
Bogotá, COLOMBIA. S ER VICI O NAC IO NAL DE EMPLEO, 1979. 
pags. 121-126. tbls. P r es en ta do en: Semina ri o
L a t i n o a m er ic an o  sobre P o lític as de Mig ra ci on es
Laborales, M edellin, CO, 8-12 Mayo 1978. 0 ref. (En:
COLOMBIA. SERV I CI O  N ACIO NA L DE E MPLEO (Bogotá, CO), 
Ed. M igra c io n es  laborales). Vol 3.

Se t rata de la l m pl emen ta cion  y puesta en marcha, 
por parte de Colombia, de los a cuer do s suscrit os  por 
el area Andina que d ie ron or ig en a los Inst ru ment os 
Andinos de S egu ri dad S ocial y de Mig ra c ió n  Laboral, 
a pro ba do por el Acu erdo de C a rtaj ena en 1977. El 
segundo señala la c reac ió n de o fi cinas de migra ción 
laboral cuyas funcio ne s son las de coo rdina r y vigilar 
la9 a ct iv id ad e s lab or ales  de los tr abaja do res 
mig ra nte s y p ar ti ci par en las negoc iaci ones, 
con tr a ta c ió n y co lo ca c ió n  de estos, en la subregion. 
Este i nst r um e nt o fue i ncopo r ad o  al orde namie nt o 
Jurídico c ol om bi ano en 1978.

« L EGIS LA CIO N»  « MIGR AC I ON  LABORAL» «POL IT ICA
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MIGR AT O RI A»  «MI GR AC IO N FRON TE RIZA »

XZ LAQUIAN, Aprod icio A.
La pob laci ón en marcha. 51-451 

« MIGR ACION  INTERNA» « MIGR AC ION I NTERN AC IONA L» 
« DETE RM IN AN TE  DE LA MIG RAC IO N»  «POLIT IC A 
M I GRAT OR IA»

51-485 sin fecha
0608 4. 03 1930 Es General Impr

ZZ SOMOZA, Jorge L.
E st im ac iones  indire ct as de la emigración. 

A p li cac io nes de dos p r oc ed im i en t os  basados sn 
i nfor m ac i ón  sobre la r e si d en ci a de hij os y de h erman os 
/ Indirect e stiaates of emi gration. A pp li c a t i o n s  of 
two pro ced ur es  based on i n form at ion on the r e siden ce 
of ch il dren  and brothers. Not as de Pobl. Ano 8, No 
23, pags. 93-122, tbls. Agosto 1980. 2 ref.

El e fect o de la emigración, a partir de datos sobre 
la r esid en c ia  de los hijos, se estima a través de 4 
compone nt es: hijos no r esid entes  d eclar ad os por las 
madres; hijos no r es ide nt e s cuya madre ha muerto; 
hijos sob re vi vi en t es  que e m igrar on  con sus m adres  o 
que n acie ro n en el extranjero; hijos s o b r e v i vi e nt es  de 
madres em igran te s fallecidas. Las a plica ciones, con 
e ncue st as de Colombia y Costa Rica, m o s t ra ro n  que el 
efec to  de la e mi gra ci ó n asi est imado  era 
a pro xi m ad a me nt e el doble de los e migr antes  e nu mera dos 
en los p aises de destino. El efe cto e sti ma do  m ostr o 
una gran pro porci ón  de ninos (están incluid os los 
nacidos en el extran jero ).  La e s ti ma ci ó n por el método 
de r es i denci a da her manos des ar r ol l ad o por Hill, 
requ ie re la eli mi na ci ón  del e fecto oc asio na d o por la 
mu lt ip l ic i da d de i n form antes  y el ajuste por la falta 
de in formantes. Ambos métodos se apli caron  a los datos 
del censo e x pe rime ntal de Lice y al Medio, Repúbl ica 
Domi nicana, dando resu lt ados  muy similares; esto no 
era de esperar, ya que el mé todo de r e si de nc ia  de 
hijos p ropo rc i on a  el e fecto de la emi gración, m ient ra s 
que el segundo méto do  da el nume ro de em igrantes. Se 
reco mi e nd a la r eal iz ac i ón  de est ud ios s im il ares  mas 
cuidadosos, basados en i n fo rmac ión confiable, para 
esta bl e ce r cual pr o ce d im ie nt o da mejo re s resultados.

«MED ICIO N DE LA MIG RA CI ON » « MIGRA CI ON
I N TE RNA CI ONAL » «EMIGRANTE»

E. DIS TR I BU C IO N GEO GRAFI CA /

anual los m ismos  anos) (p27). En M endo za el sector 
a g rari o p re sen to  también una tenden ci a al crecimiento. 
Las areas rur ales  me n do c in as  fueron mas penetra da s por 
a c t ivi da des e i ns tit uc i on es  urbanas y la economía 
local de M e nd o za  fue mas dinámica; el numero de 
obr er os i nd u st ria le s en 1913 es seme jant e al de 
Tucuman, pero su p ob la ció n es un 20$ menor (p 35). Pese 
a estos c ontr as t es  n i ng una de las dos economías se 
d ive rs i fi ca  y ambas ciu da des fueron centros 
admi n is t ra ti vo s  y de s er vi cios  y sedes de una cupula 
e co nó mi ca y politica. Las dif er e nc ia s se explican por 
la d if er ent e e stru ct u ra  de clases asociada  a la 
agri cu l tu ra  v inat er a y al sector cañero, pero las 
d ife r en c ia s estr uc tu ra le s  no se r efle ja ron en procesos 
dist in tos  de c re ci mi en t o a utonomo y divers ifica ci on 
económica. En ambas pro vi ncia s se da un avance 
industri al  l igado al proc es o pr o du c ti vo  primario, pero 
no se crean indust ria l nuevas. Para e xpli ca r el hecho 
se consi de ra como ins uf ic ie n te s  los esquemas mas 
sim pl es de la r el aci ón  c e n t r o- pe ri fe r ia  y se resalta 
el rol de las bu rg ue sí a s p ro vin ciales. Estas no podían 
opon er se a los pri nc ipi os  bási cos de una economía 
a g r o e x p o r t a d o r a ; no m os tr ab a n ningu na  tendencia al 
r eg io na l is m o que s uperase la defensa de los sectores 
econ óm icos  que eran e senc ia les para sus economías: la 
prot ec c ió n a las a g ro in du s tr l as  locales.

«DES A RR O LL O U RB A NO -R EG IO N AL »  «PR ODUCC IO N AGRICOLA»
« D ESAR RO LLO IN DU STRIAL»

51-487 1960-1970
0537 2. 00 1973 Es General Mim eo

AR FLICHMAN, Guillermo.
Informe final del proyecto: " Ca r ac teri za ción

s o c io ec on ó mi c a de areas rurales en la República 
Argenti na " / Final report of the project: 
"Soc i o- e co no mi c c ha r ac t er i z a t i o n  of rural areas in the 
Republic of Argentina". s.l., s.e., 1973. 148 pags.
tbls. maps. 26 ref.

Análisis de la e st r uc tur a social y e co nó mica de las 
dis ti ntas  r egion es  a g r o p e cu a ri as  argentinas. Se 
c onsi de ra de f un da me nta l impo rt anci a la
c a ra ct er i za c ió n de dife re n te s tipos de o rg aniz ación 
social de las a ct iv ida de s produc ti vas,  por partir del 
supu es to que c on di ci on a n c o m p or t am ie nt o s difer en cial es 
r esp ec t o de la demanda de mano de obra, y por 
c ons ig u ie n te  de la pobl ac ión en las zonas rurales. Los 
papeles que juegan en la e st ru c tu r a agraria la renta 
del suelo y la co ex i st en ci a  en el me di o  rural de 
d ifer entes  r e la cion es  de producción, cons tituyen 
aspectos básico s del a nálisis propuesto. La 
inve st ig ac ió n  se efectúa a dos niveles: el primero 
consiste en la d es cr ip c ió n  d e talla da  de la evolución 
de la e st ru ct ur a  agraria de las region es  Pampeana, 
Cuyo, Noreste, Noroeste, y P at agónica; el segundo se 
hace a nivel de los si gu ient es  departamentos,

c o ns ide ra dos como r e p r es en ta t iv o s de las principales 
GEOG RA PHIC  D IS TRI BUTIO N zonas a grop ec u ar ia s del pais: Pergamino, Ayacucho,

Pehuajo, C omand a nt e  Fer na ndez , Cruz Alta y Maipu.
«EST RU C TU RA  AGRARIA» «DE SA R RO LL O ECONO MI CO Y 
SOCIAL» « ESTUD IO  REGION AL » «AN ALISI S COMPARA TIVO»

51-436 1870-1914
05910.01 1979 Es Gener al Impr

AR BALAN, Jorge.
U r b a n iz ac ió n  regional y p r od uc ci ón  agrari a en 

Argentina: un a nálisis c o m pa ra ti v o / Regional
u rba ni z at i on  and a gric ultur al  p ro d uc tion  in Argentina: 
a c ompa ra t iv e  analysis. Buenos Aires, C ENTRO  DE 
ESTU D IO S  DE E ST ADO Y SOCIEDAD, 1979. 42 pags.
(Estudios CEDES, 2/2). 35 ref.

Se a nali za  las c a r ac t er í st ic as  del proces o de 
u r b a n iz ac ió n  de T u cu man y Mendoza, pr ov in ci as  del 
i nter ior de Argentina, entre 1870 y 1914. Se vincula, 
en forma comparat iva, el proce so de urba n iz a ci ón 
r egio nal con las c a r ac te rí s ti c as  p ro vi nc iales  propias 
de la u r b a ni za ci ó n per if ér ic a y de la e st ruc tu r a 
p ro du ct i va  local, do minad a en T uc um an  por el cultivo 
de la cana y en M e n d o z a  por el de la vid. En T ucum an 
la u rb an iz a ci ó n ac el e ra da  (tasa de c r ec i mi e nt o anual 
de 6.4 para 1895-1914) fue segu ida por un 
es ta nc a mi e nt o d e m og r áf ic o en el campo (tasa de 0.1

51-438 1960-1970
05372.01 1978 Es General Mimeo

AR FLICHMAN, Guillermo.
El des ar ro ll o a g r o pe cu ar i o a rgentino / 

Agri cu ltur al  d e ve l op m en t in Argentina. En: FLICHMAN, 
Guillermo. Informe final del proyecto:
" C a r ac te ri z ac i ón  s o c i o e c on ó mi c a de areas rurales en la 
R epúb li ca Argentina". s.l., s.e., 1978. pags. 9-106.
tbls. maps. 24 ref.

En la c a l s i fi c ac i on  sec to rial  y/o regional dentro 
de "lo agr op ecua ri o",  b as ada  en criter ios ecológicos, 
de mercado, de tipo de productos, se dis tingu en  en la 
A r gent in a la R eg ión P a mp ea n a y Resto del País. Sin 
r estar i m port an cia  a los c r it erio s clas if icat orios 
a nteriores, lo que fu nd a me nt al m en t e o torga sentido a 
esta división, es la v i nc u la c ió n de la Región 
Pampeana, a t ravés de los prod uct os  que alli se 
originan, con el m er ca do mund ia l en condi ci ones  que 
p ermi te n la a p r op i ac ió n de una renta dife renc ia l a 
escala intern ac ion al . Esto, en término s generales, no 
sucede en "el re sto del pais". Este u ltimo puede, a su
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vez, ser r eg io na li z ad o  de acuerdo a los distintos
tipos de a c tivi dades  pr odu ct iv a s d omina n te s  en cada 
una de ellas, en los dife rente s m ercad os a los que 
a ccede su p ro duc c ió n  y dif erent es  c ondi c io n es  de tipo 
ecológico. Se d is tin guen 5 regiones: Región Pampeana,
que incluye las prov incia s de Buenos Aires, San ta Fe, 
Córdoba, Ent re Rios y La Pampa; R egión de Cuyo, 
prov in cia s M end oz a y San Juan; Región Noreste,
prov in cia s Chaco, Formosa, C or rien tes y Misiones; 
Región Noroeste, pr ovinc ia s de Tucuman, Sal ta y Jujuy; 
Región Patagónica, p rovin cias Rio Negro, Neuquen,
Chubut, Santa Cruz y T ierra del Fuego. Se analiza 
deta ll a da me nt e  la evol ución  y d es ar r ol l o de la 
e str uc t ur a agraria  de cada región. Se efectúa un 
a nálisis mas des agregado, e studi ando las est ruct uras 
soci o ec o nó mi ca s  de los De pa r ta m en to s de Ayacucho, 
Pehuajo, Pergami no, Com andan te  F ernandez, Cruz Alta y 
Maipu, en los que están r ep resen ta das las p ri nc ipale s 
acti vi d ad es  a grope cu a ri as  y las dif er ente s formas de 
o rg an i za c ió n social de la producción.

« EST RU C TU RA  AGRARIA) « DE SA RROLL O E C ON OMIC O Y
SOCIAL) «E ST UDIO  REGIONAL) «ANALIS IS  C OM PA RA TIVO )

AR GELLER, Lucio.
Fecu nd id ad  en zonas rurales; un caso de 

est ud io en la pro vi nci a de San tiago  del Estero, 
A r g e n t i n a . 5 1-295.

« FEC UN D ID AD  D IFER EN CIAL ) « E ST RUCT URA AGRARIA)
«COM PO SIC IO N FAMILIAR) «TR ABAJ AD OR MI GRANTE) «ZONA 
RURAL)

51-439 sin fecha
05923.01 1979 Es Gene ra l Mimeo

AR GELLER, Lucio.
R ela ci o ne s agrarias de p rodu cc i ón  en la zona 

bajo e s tudi o / A gr ic ul tura l p r od uct ion relati ons in 
the area under study. En: GELLER, Lucio. F ec und id a d en 
zonas rurales; un caso de estudio en la p ro vi ncia  de 
Santiago del Estero, Argentina. México, s.e., 1979. 
pags. 1-30. tbls. 0 ref.

Sant ia go del Estero, Argentina, p resenta la
c o r re sp on d en c ia  clasica entre c a r a ct er iz ac i ón  social 
de los p r od uct or es y las rel ac ione s de propiedad. El 
50$ de los campesin os  pobres (p2) son dueños de las 
tierras y los c ampe sinos  ricos y c ap it al istas
comp l em e nt an  la propie da d de sus predios con el
alquiler de otras s uper fi cies  arables. El 4.7$ de los 
a sal ar i ad os  rura les son p ro pi etari ios frente al 38$ de 
la pequeña burg ue sía  (p3), siendo las e x te nsio nes de 
los pr im eros  i nf eri or es a las del resto de los grupos. 
La s spe c ia l iz ac io n de la pro du cció n es may or entro los 
canpesi no s pobros y disminuye a medida que se as ciende 
en la escala social. Solo el 9.1$ de los pobres dedica 
el p redio e nt er am en t e al a ut oc onsum o f amiliar y el 44$ 
vuelca su p roduc c ió n  al m e rc a do  sin au to co ns um o  (pl6), 
obse r vá n do se  una r el ación inversa entre s uper fi cie
cult ivad a y numero de prod ucto s c omer ci aliz ados.  Si 
bien las unida de s prod uc t iv as  aparecen vi ncul ad a s al 
espacio de la ci rcu la ci ó n del sistema capita list a, las 
r ela ci ones  de pro du cció n están menos d e finid as en el 
e s pac io  de la pro duc ci ón  de las u nidad es domesticas. 
El reparto cu an ti ta ti v o desigual de la tierra se 
a socia a un repa rt o desigual de las calid ad es y del 
agua de riego. Los niv eles te cnoló gi cos guard an 
e strecha r elaci ón con este ultimo fenómeno.

«EST RU C TU RA  AGRARIA) « CA PI TALI SM O) «TENEN CIA DE LA
TIERRA)

AR MEICHTRY, Norma Cristina.
Corr ientes: espacio, pobl ación  y migraci on es.

51-383-
« DI ST RI B UC I ON  G E OGRAF IC A) « MIGR AC ION I NT ERCE NSAL) 
«ANA LISI S LONG ITU DI NA L ) «PROVINCIA)

51-490 1869-1970
06480.01 1930 Es General Mineo

AR MEICHTRY, Norma Cristina.
La d is tr ib u ci ó n espacial de la p ob la ci ó n / The 

spatial d i s tr ib u ti o n of the population. En: MEICHTRY,
Norma Cristina. Co rr ientes: espacio, p o bl ació n y
migraci on es.  C or rientes, C ENTRO DE ESTU DI OS

R E GI ON AL ES DEL N ORDE ST E A RGENTINO, 1980. (CERNEA. 
E stu di os Regionales, 14). pags. 2-16. maps. grafs. 
tbls. 4 ref.

El análi sis de la d i st r ibu ci ón e spacial de la
p o blac ió n en la p rovi nc ia de C or rien tes a t ravés del 
tiempo, revela que casi todos los d e p a r t am e nt os  del
s ector central y el orien tal han t ra ns cu r ri d o su
h ist o ri a  sin acusar vari antes  marcadas, m a n t e n ié n do se 
con d ens id a de s inf er iore s a los 4 h abit an t es  por 
k il óm e tr o  cuadrado, a pesar de las d ifer e nc i as  en sus 
c on di ci ones  naturales. Para la p r ov inci a en su
c onj un to se pueden seña lar las siguiente s 
c a ra cte ri sti ca s: el periodo 1869-1895, esta signado
por el incremen to  de la d en sidad de la pob la c ió n  en el 
s ector n oroe st e de la provincia; entre 1895-1914 
c ont in u a el cre ci m ie nt o de la d ensid ad total en la 
franja rib er eña  occidental; durante la etapa 1914-1947 
c ont i nu a  el c r e ci m ie nt o de la zona oc cidental. Hasta 
ese m o me nto la h isto ri a demo gr á fi ca  c o rr en ti na  se 
c a r ac te ri z a por el aume nto de la d ensi da d  general, 
alg un as veces con mayor a porte del ám bito rural, en 
especial  en el se ctor del Parana, y otros, con 
i njer en c ia  del cr ec im ie nt o  urbano, mas l ocal iz a do  en 
el c en tr o- su r  y el Uruguay, pero que se c on cr et a n en 
forma con junto y no de uno en d etri me nto del otro como 
c omie nz a a r eg is tr a rs e  en el peri od o siguiente; el 
lapso inte rc ensa l 1947-1960 co ns ti t uy o  una época de 
s evera r es tr icci ón  en el cre ci m ie nt o d em ográf ic o 
eorrentino, que se tradujo en un desc en so de la 
d ensidad de pob lació n de aqu el los d e p a r ta m en t os  mas 
i nt en sa me nte  o cup ad os y en un tras pa so de h abita nt es 
desd e el campo a los p r i nc ip al e s cen tros u r bano s y 
haci a otras provincias; este c o mp or t am i en to  con tinua 
m a nife st ándo se , sin v a riant es  acusadas, en el periodo 
1960-1970 .

« DIST RI BU CI ON  G EO GR AFIC A)  « DEN SI DAD DE POBLACIO N)
«AN AL ISIS  LONG IT UD IN AL )  «PROVINCIA)

51-491
0 6430 .03 1980 Es General Mim eo

AR M EICHTRY, Norma Cristina.
B i b l io gr af í a / B i b l i o g r a p h y . En: MEICHTRY,

Norma Cristina. Corrientes: espacio, p ob la ción  y
migr ac ione s.  Co rrientes, CENT RO  DE E STUD IOS 
R EGIO NALES  DEL N OR DES TE  ARGENTINO, 1980. (CERNEA. 
Estudios R eg ionales, 14). pags. 74-79. maps. grafs. 
tbls. 57 ref.

B i b l i og ra fí a  que incluye 28 títulos de trabajos 
sobre d is tr ib ución  e spacial de la población, 
r e g i o n a l i z a c i o n , u rbani zación, g eo gr afía y d em ogra fí a 
de la p r ovinc ia  de Corrientes, Argentina. Se agregan, 
ademas, 29 fuentes de datos e stadísticos.

« BI BL IO GR AFI A)  « DI STR I BU C IO N GEO GR AF IC A)  «DATOS
E STAD IS T IC OS ) « PROVINCIA)

51-492
0628 7. 02 1930 Es General Mimeo

AR MIRO, Car me n A; RODRIGUEZ, Daniel.
Los e stud io s en Argentina y U r ug uay / Studies 

in Argen ti na and Uruguay. En: MIRO, C ar me n A;
RODRIGUEZ, Daniel. Capita li smo,  re la ci on es  so ci ales  de 
p rodu cc i ón  y p o bl ació n en el agro la ti noam er ican o. 
Mexico, COLEG IO DE MEXICO; PISPAL, 1980. pags. 16-47. 
P rese nt a do  en: S e mina ri o sobre E s t r u ct u ra  Agr aria y
Población, Sao Paulo, BR, 9-12 S e pt ie mb r e 1980. 10
ref.

Se an al izan  los apor tes rea li za do s por 5 es tudios 
para A r gent in a y Urug ua y al c o n oc i mi e nt o sobre 
e stru ct u ra  agrari a y población. Dos de los estudios 
sobre A r gent in a se centran en la e s tr u ct ur a agraria. 
En un caso esta es c a r a c t er iz ad a como d if e re nt es  tipos 
de o r g a ni za c ió n  social de las ac ti vi da de s  p ro ductivas, 
y en el otro, se expl ic an las va ri a ci on es  de la 
e stru ct u ra  o cu pa ci on a l del s ector a g r o pe c ua ri o y su 
i nter a cc i ón  con la dinamica poblacio na l. Otr os dos 
t raba jos sobre Ar ge n ti na  i nt enta n exp li c ar  los cambios 
p ob la ci o na l es  en el s ector rural, en base a la 
d inam ica de las r elac io n es  soc iales de pro ducción. El 
est ud io sobre U r ug ua y se ocupa de la i nte ra c ci ó n entre 
la o r g a n iz ac ió n de la pro duc ci ón  y la di na mi ca  de la 
p obla ci ón rural. El a porte f un da me nta l de los trabajos
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es que el agro de la r egión no se mueve desde formas 
p r ec ap it a li s ta s a formas cap it alis tas, sino que el 
avance de estas ulti mas a veces crea n uevas formas que 
se podr ian llamar " preca p it a li st as " o "no 
capi ta list as". Los estudio s para Arge ntin a y Uru guay 
llegan a c onc lu s io n es  di fere nt e s sobre fecundidad: 
para la Argent in a se sostiene una re la ción  posi ti va 
entre eco nomía  c a mp esin a y altas tasas de fecundidad; 
para el Uruguay, la inversa. Las d if ere nt e s formas de 
o r g a ni za ci ó n de la p roduc c ió n  tienen una e fectiva 
c a paci dad e x p li c at iv a sobre los m ovim i en t os 
migrato ri os. Otra co nc lusi ón im porta nt e es que la 
e stru ct u ra  pr o du c ti va  no lo exp lica todo; la 
i ntr od u cc i ón  de va ri a bl es  inte rm edia s como educación, 
" mod er niza ción" , "ten sión e st ructural", y grado de 
" de pri va cion  absoluta", permiten  refina r ba st ante  el 
análisis.

« E ST RU CT U RA  AGRARIA» « IN VE ST I GA C IO N SOCIAL»
« IND IC A DO R ES  DE MOGRA F IC O S»  « PO BLA CI O N RURAL»

AR UY

51-493 1970
05370.01 1979 Es Gener al Impr

AR OSTROVIC H,  Vict o ri a  A; B R 0 D S R S 0 H N , Victor.
O bjet iv os po b la c io na le s en los planes de 

c o l o ni za ci ó n rural / P opul at i on  obj ec ti ve s in rural 
land s e tt lem en t plans. Rev. Parag. Sociol. Ano 16, No 
46, pags. 151-159. S e pt ie m b r e - D i c i e m b r e  1979. 0 ref.

Anál is is de los obje tivos  p ob l ac io na le s  en los
p lanes de c o lo n i z a c i ó n  rural en el area de i nflue ncia 
del Rio C olo ra do  en la R epú bl ica Argentina. Uno de los 
o bj et i vo s  mas i mpo rt ante s de la col o ni z ac ió n es el de 
asen tar p obl ac ión en areas d em og rá fi c am e nt e vacias. En 
algunos casos el pro ceso  de col on i za c ió n persig ue
r e tene r pobl ac ión ya afincada en el area; en el caso 
de la zona del Rio Co lorado se procu ra  ampliar  o
e xpa nd i r el as en t am ie nt o humano. Entre las
c a ra c t e r i s t i c a s  y o bj et ivos  e spe ci fi c os  de la polit ica 
demográf ica, se destacan: las metas que pers igue un
pobl am i en to  estable del area de col oniz ación ; creac ió n
de un v o lu men de pobla ci ón e conóm i ca m en te  activa
radi ca da en la zona, para lo cual se fomenta la 
r a di ca ci ón de f amilias numerosas, se e stimu la  la 
f ecu nd idad  por medio de subsidios, se da pre fe r en ci a a 
las pe rs on as  en el grupo de e dades 31-40 anos, se 
esti mu la la e le va ción  del indice de m a s e u 1 i n i d a d ; 
dism in u ci ón  de las p os i bi li da d es  de emig ra c ió n de la 
pob la c ió n  ya afin cada en la zona, m edi an te  la 
r e duc ci ón del precio de la tierra en razón de la 
a ntig üe d ad  del colono resi de nte en la zona. Tambié n se 
fomenta la ele va c ió n  de los nivel es de e du ca ci ó n y la 
l eg al i za c ió n de las unio nes de hecho.

« COL ON I ZA CI ON » « PO L IT IC A DE POBLACION » «PO LITI CA DE
R E D I S T RI BU CI O N G E OG RAFI CA» « D E SA RR OL LO  RURAL»

51-494 1960-1970
0613 1. 00 1979 Es Gene ra l Impr

AR VAPNAR SKY, Cesar A.
La p ob la ción  u rbana a r gent ina en 1970 y 1960; 

r evi si ón cri tica  de la i nf or mació n censal ofici al  / 
The A r g en ti ni an  urba n p opul at i on  in 1970 and 1960; a 
c riti cal review of the of fi cial  c ensus data. Buenos 
Aires, C ENTRO  DE E STU DI O S U RBA NO S Y REGI ONALES, 1979. 
131 pags. tbls. 62 ref.

El p robl e ma  de la de fini ci ó n y la de te rm i na c ió n de 
las l o c al id ad es  urba nas es trat ad o desde un punto de 
vis ta  t e o r i c o - m e t o d o l o g i c o , para des pués c en tr arse  en 
el caso de los censos a rgentinos. Resp e ct o  a la 
d ef in ic i ón  de "locali dad",  se llego a la con clu si ón  de 
que solo tres criter ios de d ef in i ci ó n son lóg icam ente 
a ceptables; el ecológico, el físico y el jurídico; los 
dos primeros ti enen Ínteres c ientífico, y solo el 
f ísico se c on si dero té cn i ca me nt e  viable. Sobre esta 
base se es ta b le c ió  una m et o do l o g í a  para del im i ta r  e 
i d e nt if ic a r las lo calidades, a p li cá nd o la  a los censos 
a rg en ti n os  de 1960 y 1970, con el p ro pos ito de obtene r 
i n f or ma ci ó n c o mp ar a ti v a y c o n si st en te  sobre la 
po bl ac i ón  urbana. Los datos se p r esent an  para las 
l ocal i da d es  de 2 mil y mas h abitantes, 
c o mp ar at i v a m e n t e  con las d e t er mi na d as  ofi cial me nte, 
p e r mi ti en d o a prec iar los errore s de asig na ci ón 
cometidos. Los r esult a do s  mu es tr an  que el censo de

1970 se a pr oxima a las est im aciones, mien tr as que el 
de 1960 adolece de num eros os  errores.

« M ETOD OL OGI A»  «LOCA LI DAD»  «CENSO DE POBLACION» 
« DIST RI BUCI ON  DE LA P OBLA CI ON»  «DISTRIBUCION 
GEOG RAFICA»

51-495 1960-1970
0613 1. 03 1979 Es General Impr

AR VAPNARSKY, Cesar A.
Las loc ali da des urban as  a rgen ti nas según los 

c ensos y según la def in ició n prop uesta  de 
"agl om erac ió n" / A r ge n ti n ia n urban localities 
acco rding  to the c ensuses and acc ordin g to the 
proposed d ef in i ti o n of " a g g l o m e r a t i o n " . En: VAPNARSKY, 
Cesar A. La p ob la ció n urbana arg enti na en 1970 y 1960; 
r evis ió n critica de la info rm a ci ón  censal oficial. 
Buenos Aires, C ENTRO DE E S T U DI O S URBANOS Y REGIONALES,
1979. pags. 37-61. tbls. 5 ref.

C o mp ar ac i ón  entre la d e fi ni ci ón  de las localidades 
urba nas ap licada en los c ensos arg entin os  de 1960 y 
1970, b asada en reglas empíricas, y la definición 
prop uest a de "aglomerac ió n", a partir de criterios 
t eóricos y técnicos, ex am i ná nd os e las difere nc ias en 
los r esu lt ados  obtenidos. Una de las divergen cias 
c onsiste en que en el censo, los a glomerados son 
siempre areas continuas, en tanto que la definición 
p ropu es ta no exige continuidad. Ademas el criterio 
censal no ha sido c o ns iste nt e respe cto a otros 
aspectos, como el t rat am i en to  de las aglomer acion es 
que se e x tien de n sobre d ist in tos  depart ament os, o de 
aquellas  separ ad as por un rio. Con el proposito de 
dete ct a r errores censales de asi gn ac ió n a una subarea 
la pob la ción  que debió ser a dj udi ca da a otra, se 
ela bo ro un c uadro c omp ar a ti v o entre las aglome raci ones 
urbanas (mayores de 2 mil ha bi tantes, según la 
definici ón  censal) en los c ensos de 1960 y 1 970 , y las 
est ab l ec i da s por el método p ropuesto. En el censo de 
1970 se trato de dar una d e fi nici ón  física precisa de 
localidad, c ompr ob á nd os e r esu lt ados  bastante
apro xi mad os  con las est i ma c io ne s efectuadas; en cambio 
en el censo de 1960, en que la d efi ni c ió n fue ambigua, 
se a dv ir ti eron  errores n u meros os  y graves de 
s o b r e d el im it a ci o n e i n f r a d e 1 i m i t a c i o n .

« M E TOD OL OGIA » «LOC ALIDAD» « CENSO DE POBLACION» 
« AG LO ME RACI ON  URBANA» « DI STRI B UC I ON  DE LA 
P OBLACION»

51-495
0 613 1. 04 1979 Es General Impr

AR VAPNARSKY, Cesar A.
Lis ta  de fuentes citad as / List of sources 

quoted. En: VAPNARSKY, Cesar A. La pobla ci ón urbana
arge ntin a en 1970 y 1960; revis ión critica de la 
inf or maci ón  censal oficial. Buenos Aires, CENTRO DE 
ESTU DI OS URBA NO S Y R EGIONALES, 1979. pags. 123-131.
tbls. 52 ref.

Fuentes de datos para el estud io de la d istribución 
espacial de la población, esp ecia lm e nt e  para la
d et er mi n ac i ón  de las loc al i da de s urbanas y de su 
población, en Argentina, en el periodo 1950-1970.

« METO DO LOG IA » «LOC ALID AD » «CENSO DE POBLACION»
«POB LA CIO N URB ANA» « DIST RI BU CI ON  DE LA POBLACION»

51-497 1977-1973
0 620 5. 00 1978 Es General Mimeo

B0 C ENTRO DE I NVE ST I GA C IO NE S SO CI ALES  (La Paz, 
BO) .
F ac ti b il i da d s oc iocu l tu r al  y p e rs pect iv as de 

la vi vi enda  rural; un e st ud io de d esarr o ll o  rural / 
Soci o- c ul tu ra l  f e asib il ity and rural housing 
prospecta; a study of rural d e v e l o p o e n t . La Paz, 
CENTRO DE I N V ES T IG A CI ON ES  SOCIALES, 1973. 83 pags. 
tbls. (CIS. E stu di o s Urbanos, 5). 0 ref.

Dad as  las m arc ad as  c a r a ct e ri st ic as  de disper sión de 
la p ob la ci ón en el A lt ip lano  de Bolivia, resulta 
prob l em á ti co  prove er  vivienda, s e rv icio s y elementos 
de i n fr aes tr uct ur a. A fin de d etect ar  la factibilidad 
de c on st r ui r  u r b an i za ci on es  básic as  y v iviendas 
rura les en el Alt ipl an o de La Paz, se examino la 
situ ació n e x isten te  en las zonas de Palcoco, Hu atajata
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y Caranavi. A p artir de un marco conc eptua l sobre la 
r elac ión r e ci proc a f amil ia - vi vi en d a y los f actores que 
en ella inciden, se e l aboro  una m ue st ra para aplicar
un sist em a de e nt re vist as y d e sa rrol la r o bs erv ac i on e s
en terreno. De acuerdo a la inf ormac ión recogida, se
p rovee en p rimer  termino, un d i agnos tico d e scrip tivo 
de las tres areas estudiadas, en que se señalan las 
c a r a ct er ís t ic a s físicas, s oc i o- ec on o mi c as  y de 
i n f r ae st ru c tu r a y la situac ión h a b i t a c i o n a l ,
e sp ec if i ca n do  las car ac t er ís ti c as  de la vivi enda y su 
forma de obtención. En tér minos evaluativos, se
c onsi de ra el impacto social de una a cción ha bi taci onal
en las areas estudiadas, los d iversos g rados de 
p r e d i s p os ic ió n  para planes de vivienda, la capac id ad 
de r espu esta social por su o r ga n izac ió n y 
p ar ti ci pació n,  la cap acida d de respu esta económ ic a y
las c ond ic i on e s físicas existentes. P onde rando  estos 
f actores se llega a que la zona de Hu at a ja t a pr esenta 
la mejo r apt itud para d esar ro l la r  en ella un programa 
p iloto de v ivien da rural. Para esta area se examina 
mas dete nid am en t e los indi ca dore s de facti bilid ad 
técn ica e infr a es t ru ct ur a  (luz, agua, terrenos, etc.) 
y una ca ra ct er iz a ci ó n de la tipolo gía de vivi enda
vern acular. El cap it ulo final entrega un co njunto de 
d e fi nic io nes sobre i mple men ta ci o ne s  de obras meno res 
para la v ivienda rural.

« POLI TI CA DE V IVIENDA» «ZONA RURAL» « A SE NTAM IENTO
RURAL»

51-493 1950-1977
0 6057 .00 1979 Pt General Impr

BR B O N D U K I , Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
Periferias: ocup a ca o  do espacio e repr oduca o 

da forca de trabalho / Periferias: ocup ación  del
esp ac io y re pr o du cc ió n de la fuerza de trabajo / 
P eripheries: oc cupat io n of space and r ep ro du c ti o n of 
the l abour forcé. Sao Paulo, U N I VE RS ID A DE  DE SAO 
PAULO, 1979. 130 pags. tbls. ilus. (PRODEUR. C ad erno s 
de Es tu do e Pesquisa, 2). 16 ref.

Los loteos resi de nc ia le s  p e ri féri cos c o ns ti tu y en  la 
forma p r ed omin an te de h ab i ta ci ón  de baja renta para la 
clase t ra ba jado ra  en el G ran San Pablo. El análisis 
del proceso de form ación  de estos ase nt am ie nt o s se
centra en los com po r ta mi en to s  e i nt e ra cc io ne s  de los 
age nt es soc iales que lo p ro t ag oniz an (el prop ietar io 
del area original, el p romotor del lotearaiento, 
c orre dores  de p ropiedades, c om pra dores  de lotes,
m orad or es y agenc ia s e s t a t a l e s ) , con si d er an do  las
d eter mi na nt es  financieras, técnicas y normativas. La 
i nv es ti g ac i ón  c o ns ider a un estudi o de 6 casos 
r e p re se nt a ti v os  de div ersas s itu acion es  legales 
(clandestino, am n is t ia do  y legal) y de época de 
form ació n (entre 1950 y 1970). Los casos c onsid erado s 
fueron: Jar di n Umuara, J ardin Cirino, J ardin San
Pedro, J ardi n de las B ander as y Jard in Fl or de
Primavera, todos ellos situados en el M un ic ip i o de
Osaseo. La d esc ripci ón  de los atr ibuto s físicos y 
f u nc io na l -u r ba no s de este municipio, asi como de los 
loteos seleccio nados , cons ti t uy en  el ma rco de
r efer en c ia  de las ob s er v ac io ne s  u lter io r es  sobre las 
c a r a ct er ís t ic a s so ci o- e co n om ic as  de los pobladores,
m oti va c io n es  y s itua ción h abita cional. Los m o rador es 
de la p eri feria  no son so lamente los p ro p ie tari os de 
los lotes sino también "los allegados". El an ál isis  da
c uenta de las d i fe renc ia s de ingreso de estos res pecto
de los primeros, su ma gnitu d relativa, el t iempo de 
re si de n ci a  y las rela ci ones  de arr endam ie nto.  Un ras go
común de los l ot ea mi entos  ana lizad os  es el intenso
proc eso de s usti tució n de los p ri meros pob la dore s por 
otros de m ayor ingreso a medida que las areas se 
c on so li d an  y valorizan, a l im enta ndo asi un proceso de 
s e g re ga ci ó n eco lógic a urbana. Entre las co nc lusi ones 
se destaca el rol del proces o de f orma ción de estas 
areas, en la r ep ro du cc i ón  de la fuerza de trabaj o y el 
impa cto caót ic o que intr oduce  en la o r g a ni za c ió n  de la 
c i u d a d .

«A SE NT A MI E NT O URBANO» « U RB A NIZA CI ON» «BARRIO DE
TUGU RIOS»  «PRO BLEM A SOCIAL» « CO N DI CION ES DE VIDA»

5 1-499 1950-1972
06057.01 1979 Pt G e neral  Impr

BR BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
Osasco: indu stria  e m o ra di a da classe

t ra ba lh adora  / Osasco: i ndu st ria  y h ab i ta c ió n de la 
clase t r abaja do ra / Osasco: trade and d omici le  of the 
w orki ng  class. En: BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK,
Raquel. Peri ferias: o cupa ca o do espacio e repr od uc ao
da forca de trabalho. Sao Paulo, U N I V ER SI DA D E DE SAO 
PAULO, 1979. (PRODEUR. Cad er nos de Es tu do e Pesquisa, 
2). pags. 17-20. tbls. ilus. 8 ref.

La cara c te r iz ac ió n del m u nici pi o de O sa s co  en la 
p er if er i a del Gran Sao Pau lo  y de su formación, 
pri me ro como a s ient o de l ocal i za c io ne s i n du stri al es y 
mas tarde como area r e sid en cial  de la pobl ac ión 
obrera, sirve para est ab le ce r el c onte xt o de los 
l o te ami en tos e s pe cíf ic os que fueron m a te ri a de 
invest iga c i o n .

«A SE NT A MI E NT O URB ANO» « URBAN I ZA C IO N»  «BARRIO»
«LOC AL IZAC ION»

51-500 1950-1977
0605 7. 02 1979 Pt G e neral  Impr

BR BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
Des cr i ca o  dos l o teame nt os / Des cr i pc ió n de los 

loteos / D e sc ri p ti o n of al lo tments. En: BOND'JKI,
Nabil Georges; ROLNIK, Raquel. Periferias: o cu pa ca o do 
espacio e r ep rod uc a o da forca de trabalho. Sao Paulo, 
U N I V ER SI DA D E DE SAO PAULO, 1979. (PRODEUR. C ad erno s de 
Estudo e Pesquisa, 2). pags. 21-40. tbls. ilus. 1 
ref.

La s e lecci ón  de los loteos re si d en c ia le s a 
estudiar, trata de cubrir d iver s as  sit ua c io ne s legales 
(legal, c land es t in o  amni stiado) y de época de 
form ación  (entre 1950 y 1970). Se p rovee una 
d escr i pc i ón  fisica de las areas y de las 
c a r ac te rí s ti c as  s o c io ec on ó mi c as  de la p o blac ión para 
los casos de*. Jar di n Umuara, Jar di n Cirino, Jar di n San 
Pedro, J ardi n de las B and er as  y Jar di n Flor  de 
Primavera, en el m u n i c i p i o  de Os as co (Sao Paulo).

«ASE NT A MI EN TO  URBANO» « U RB ANI ZA CIO N»  «BARRIO DE
TUGU RIOS » « C O N DI CI O NE S  SO CI O- EC ON O MI C AS »

51-501 1950-1977
0605 7. 03 1979 Pt G e neral  Impr

BR BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
... e era Mato. Sobre o pr oc ess o de loteam en to 

/ ... y el periodo de Mato. S obre el proceso de loteo 
/ ... and the Mato era. On the allo tmen t process. En: 
BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel. Periferias: 
o cupa cao do espa cio 9 repr od uc ao  da forca de trabalho. 
Sao Paulo, U N I VE R SI D AD E DE SAO PAULO, 1979- (PRODEUR. 
C adernos de Es tudo e Pesquisa, 2). pags. 41-53. tbls. 
ilus. 1 ref.

El anál is is de algunos loteos se c entra en: el
proc eso de ap ert ur a de un n uevo loteo en la periferia, 
las imp li c an c ia s de su l oo al i za c io n en el espacio
u rbano y el c om po r ta m ie nt o e inte ra cc io ne s  de los 
age nt es socia le s que pa rt ic ip an  en el proceso 
(pro pi etar io del area o riginal, p rom ot o r del
l oteamiento, corredores, co mp ra do re s  de lotes y 
mo ra do r es  y el Estado) d en tro del marco financiero, 
téc ni co y normativo.

«A SE NT A MI E NT O URB AN O» «URB AN I ZA CI ON »  «BAR RIO DE
TUG UR IOS»

51-502 1950-1977
0605 7. 04 1979 Pt Gen eral  Impr

BR BONDUKI, Nab il  Georges; ROLNIK, Raquel.
Sobre tr ab alho  e rep ro du ca o da forca de 

trab al ho a o btenc ao  da casa propri a / Sob re el trabajo 
y re pr o du cc ió n  de la fuerza de traba jo  y ob te n ci ó n de 
la casa propia / On the work and r ep ro du ct i on  of the 
labour forcé and the a cqui s it i on  of their own houses. 
En: BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
Peri ferias: o cu pa ca o do espac io  e re p ro d uc ao  da forca 
de trabalho. Sao Paulo, U N IV E R S I D A D E  DE SAO PAULO,
1979. (PRODEUR. Cade rnos de E st ud o e Pesquisa, 2). 
pags. 55-66. tbls. ilus. 5 ref.
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EX a nál is is  de algunos  l oteos r es i ds no ia l ss 
p s r if sr io o s en el M u n i o ip i o de Osasoo, Sao Paulo, 
m u e st ra n que la O b t e n ci ón  de la casa p ropia  es para 
los t r a b a ja do re s  y sus famili as un p ro oe so m ar c a d o  por 
c on st an t es  y p r ol on g ad o s sa cri fi ci o s en t rab aj o y 
g asto m oneta rio, que co ntri bu y e a d i sm inui r si costo 
para laa emp re sa s de la r e p r o du o oi on  de f uerza  de 
trabajo. L as c on di ci on e s de h a b i t a bi l id ad  r e s ul t an te s 
son, no obst an te, p reoarias, y laa c o n di ci on e s de 
a o oe si b i l i d a d  r es id en o i a - t r a b a j o  e x tr e ma d am en te 
d e s f a v o r a b l e s .

« UR BA NI Z AC I ON ) « BARR IO  DE T U GU RIOS ) « C O N DI CI ON ES  DE 
VIDA)

51-5 03  1950-1977
0 6 0 57 .0 5 1979 Pt G en er al Impr

BR B 0 N D U K I , Na bil Georges; R0LNIK, Raquel.
A q ue st ao  do alu guel / La c uest ió n  del 

a l q ui le r / The q ues ti on  of rent. En: BONDUKI, Nabil
Georges; ROLNIK, Raquel. Pe ri ferias: o cu pa ca o do
e spac io  e r e p r o du ca o  da forca de trabalho. Sao Paulo, 
U NI VE R S I D A D E  DE SAO PAULO, 1979. (PRODEUR. Cade rn o s de 
Estu do  e Pesqui sa , 2). pags. 67-80. tbls. llus. 0 
ref.

Anál i si s  de alguno s loteos re si d en c ia le s 
p e ri fé ri c os  en el M u n i c i p i o  de Osasoo, Sao Paulo. Los 
m o r a do re s de la p e r i fe ri a no son sol am e nt e  los 
p r o p ie ta ri o s de los loteos sino t a mbién  los 
"allegad os". Para  ex am in ar  esta si tu a ci ón  es n ec esa rio 
d i s t i ng ui r tres grupos: el de los p r o pi e ta r io s de
l oteos sin allega dos, el de los pro p ie t ar io s con 
c u arto s o v iv ie nd as  para all egad os  y el de los propios 
i nq ui li n os  "allegado s". Las d i f er e nc ia s de ingr eso de 
est os  grupos, su m a gn i tu d  relativa, el tiempo de 
r e s i d e no ia  y las re la c io n es  de a r r e n da mi en t o 
c o ns ti t u y e n  las p r in c ip a le s mate ri a s del análisis.

« A SE NT A M I E N T O  URB ANO)  «BARRI O DE TUGUR IOS)
« C ON DI C I O N E S  DE VIDA) «INQUIL IN O)

5 1-504 1950-1977
0605 7. 0 6 1979 Pt G ene ra l Impr

BR BONDUKI, Nabil Georges; ROLNIK, Raquel.
S eg ré g a o a o  urb an a  a a p ro p la ca o do ter ritor io 

pel as  o las ses / S e gr e g a c i ó n  u rban a y a p ro pi a ci ó n del 
t e rr it or i o por las cl ases / U r ba n s e gr e ga t lo n and the 
a pp ro p i a t i o n  of land by the classes. En: BONDUKI,
Nabil G eorges; ROLNIK, Raquel. Perif er ias:  o c u p ac ao  do 
e s pa ci o e r e pr od uc ao  da forca de trabalho. S ao Paulo, 
U N I V E R S I D A D E  DE SAO PAULO, 1979. (PRODEUR. Cad er n os  de 
Estu do  e Pes quis a, 2). pags. 75-80. tbls. ilus. 0 
ref.

A n ál is is  de a lg unos l oteos re siden c ia l es 
p er if é r i c o s  en el M u n i c i p i o  de Osasoo, Sao Paulo. Un 
ras go  c omú n de los loteos a na li za d os  es el inte ns o 
pro oe so de s u b st it u ci ó n de los prim er os morado re s. 
Este  p r oo e so  se a cen túa a me di da  que los loteos se 
c o n s o li da n y v al o r i z a n  con la i n o o r p or ac lo n de 
i nf r a e s t r u c t u r a  de u r b a ni z ac ió n y t ransporte. Estas 
areas pa san asi a ser ocup a da s  por nue vos p oblad o re s 
de m a y or  I ng res o y los pri me ros p ob l ad or es  pasan  a 
abrir nu ev os  frente s re si d en c ia le s de baja renta, 
c o n f i g u r á n d o s e  de este mo do  un p r oo es o de se gre ga ci ó n 
u r b a n a .

« UR BA NI Z AC I ON ) « A S E N TA MI EN TO  URBANO ) « MO VIL ID A D
R E S I DE NC IA L ) « B AR RIO DE T UGU RI OS)

5 1-505 19 50-1977
0605 7. 0 7 1979 Pt G e ne ral Impr

BR BONDUKI, N ab i l Georges; ROLNIK, Raquel.
A g u i sa  de conclusao; a b e rt u ra  para novas 

r e f l ex oe s / A ma n er a  de oono-lusion; a p er t ur a  para 
nuev as  r ef l ex i o n e a  / Aa a co nclusion; an open  w ay to 
new re fleot io na. En: B ON DUKI, Nabi l G eorges; ROLNIK, 
Raquel. P eri feria s:  o c up ao ao  do e s pacio  a r e pr o d u o a o
da f oroa da traba lh o. Sao Paulo, U N I V E R S I D A D E  D E SAO 
PAULO, 1979. (PRODEUR. Ca de r no s da E s t u d o  a P esquisa, 
2). pags. 81-92. tbla. ilus. 0 ref.

El a n á l is i s del p ro oe so de fo rm a ei on  de loteos 
r s s i d e n o i a l e s  p e ri f er i oo s da baja  r en ta  para la 
p ob l a o i o n  t r a b a j a do ra  en el G r an  San Pablo, exige

o ompr en d er  el s ig ni fi ca d o de la oiudad capitalista, 
c o n s id er an d o e s p e o i f i oa m an te  la repr o du c ci ón  de la 
fuerza de t ra ba jo y la r e p r od ue ci on  del capital. El 
e xame n o on ai dera al rol del Esta do  en la provision de 
bien es  de c o ns u mo  oo le ct i vo  y en el control politico 
de las r e i v in d ic a ci on es  de los tr ab ajad or es por su 
consumo. La pro du cc ió n del espa cio u rbano en este 
c o n te xt o y loe p robl em as que de ello se derivan para 
la o r ga n i z a c i ó n  de la ciudad, son otros aspectos 
c o n s i d e r a d o s .

«URB AN I ZA CI ON ) « PR OB LE MAS  URBAN OS) «PROBLEMA
SOCIAL) « C O N D IC I ON ES  S OC IO - EC O NO MI CA S)

51-506 1940-1970
0595 1 .0 0  1979 Pt R estr i ng i da  Mimeo

BR BRANT, Vinl o lu s  Caldeira.
Pop ul a ca o  e forca de trabalho no 

d e s e n v o l vi me nt o  da a g ri cu l t u r a  bras il e ir a / Población 
y fu erza de tra ba jo en el d e sa rr o l l o  de la agricultura 
b ra si le ñ a / Po pu la ti on  and l abour forcé in the 
d e v el op me n t of B ra z il ia n a griculture. Sao Paulo, 
C ENTR O B RA S XL EI R0  DE A N ALISE  E P L A Ñ E J A M E N T O , 1979. 140 
pags. tbls. 24 ref.

Se e st ud ia la e vol uc ión y fo rmas de operación del 
m e rc ad o de trab aj o a gr ícol a en Brasil en el periodo 
1940-1970. A la d i s mi n uc ió n gene ral del trabajo 
as al ar i ad o  a com pa ñ a un c r ec i mi e nt o de diversas 
c at ego rí as de tra b aj a do re s a u tónom os  y familiares no 
remuner ad os. Esto se explica, sobre todo, por el hecho 
de que el capit al  en el c amp o b r as ileñ o se radicaliza 
mas en la expa nsió n que en la concentración. Se 
c on fro nt an los cambios en la co mp o si ci ón  de la 
p obla ci ón de diver sa s reg io nes  del pais con las 
dime ns i on es  del m e rc ado de trabajo agropecuario. Se 
exam in an en este con te xto las d ive rs as categorías 
oc up ac i on a le s de los e st a bl e ci m i e n t o s  familiares. Se 
e st ab le c en  algunos in di ca do re s  de las transformaciones 
técn ic as en la p ro d uc ció n a g o r p e c u a r i a . Se determinan, 
con ello, los a sp ecto s del proceso de m od ernización 
r ecie nt e que i nc id en sobre la n e ce sida d de fuerza de 
trab ajo en las u ni dad es  produc tivas . Se estudia la 
e s tr uc tu r a agrí c ol a  b ra si le ña  a partir del proceso de 
d i f e r e n c ia ci ón  entre p ob la ci ón  y fuerza de trabajo. 
Para ello se j era rq u iz an  los ví nc ulos  entre el mercado 
de trabaj o y las unid ad es p r o d u c t iv a s emp resa riale s o 
familiares; al mis m o tiempo, se det ermin an  las 
rela ci o ne s entre p r od u cc ió n de v alor y para 
a u t o- co ns u mo  y s u b s is te n ci a  de los trabajadores. Las 
c onc lu s io n es  son mas i n d ic a ti va s que demostrativas.

« ESTR U CT U RA  AGRARIA) « POBL AC ION  AGRICOLA)
«TRA BA J AD OR  AGRICOLA) « MERC AD O  DEL TRABAJO)

51-507 1950-1975
05355.01 1930 Pt G ene ra l Impr

BR I NS TI TU T O B R AS IL E I R O  DE ADM INISTRACAO 
M U N I C I P A L  (Rio de Janeiro, BR).
As favel as  c ariocas: pol ít i ca s  e programas 

g o ve r n a m e n t a i s  / Los b a rr ios m a r g i na l es  cariocas: 
p olít ic as y pro gr a ma s  g u b e r n a m en t al es  / The Brazilian 
slums: g ov e rn me nt  poli ci es and programmes. Rev. Adm. 
Munio. Vol 27, No 154, pags. 43-51. Jan ei ro-Marco 
1980. 1 ref.

La f or mac ió n de la p r im era favela en el Municipio 
de Rio de J an ei r o data de 1895: la favela de
P rovi de nci a.  D e sde  ent on c es  estos ase ntamientos
p ro ll fe r an  en todas las r egi on es del Municipio 
c o ns t i t u y é n d o s e  en una p r e oc u pa c ió n para todos los 
gobiernos. L as oa us as da este f en omen o res iden  en los 
m o vi mi e n t o s  de la p o b l ao i on  h ac i a las grandes
m e tr óp o l i s  en b u soa de m e jo r es  c o nd i ci o ne s laborales y 
de vida. A ello se añade las c a r ac te rí s ti c as  de la 
e st ru ct u ra  u rb a na  de Rio que po si bi l it o  la radicación 
de po blad or e s en t erre no s de b aj a rent a cercano s a los 
o entr os  de t ra ba j o y que e r an  i nap ro p ia d os  para la 
o onst ru ooio n.  En la d eoad a del 60, c uand o se agoto la 
d i s p o n i b il id ad  de suelo u r b a n o  faoil de construir, 
est os  t err en o s sé v a lo ri z a r o n  e n or me me n te  y s urgió la 
p resi ón  de i nt er ese s e sp e cu l a t i v o s  para impulsar 
pol ít i ca s  de e r ra dica ci ón. La p o b l ac i ón  de las favelas 
o on st l t u y e n  c o mu ni d ad e s s o ci al m e n t e  mu y  integradas, 
s ol id ar l as  y oreatlvas, a unqu e f r e ou e nt em en t e se las 
p r e s en ta  o omo focos del io tua le s. Las políticas y
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p ro gr am a s o fi o ia le s para enfre nt ar esta s it ua oi on  han 
sido muy c a mb ia nt es  y at om iz a da s  y en g en eral no han 
cump l id o  el g ran obje t iv o  de la a coion social, oual es 
la v al o ra c ió n del hombre. Los p rogr amas des ar ro ll ad o s 
por COH AB en la d ecada  del 60 prod uj er on  
e r r a d i ca ci on e s que o ca s io n a r o n  g raves tra sto rn os  en la 
o r g an iz ac i ón  f amili ar de la p o blac ión al c a mb iar la 
r ela ci ó n v i v i e n d a- lu ga r de trabajo. La C o o r d in a do ra  de 
Ha bi ta c ió n  de Interes Social del Area M e t r o p ol it an a de 
Rio Grande, o reada en 1968, fue por 11 anos la 
p rinc ip al e je cu to ra  del p ro ce so de " d e s f a v e l a m i e n t o " . 
El o b j et iv o  de fund am e nt ar  i n s tl tu oi on a lm e nt e una 
polí ti ca en esta m at er ia  t ropi eza con la falta de un 
d e re ch o u r ba n ís t i c o  como d isci pl i na  juridioa. De una 
parte, las s it ua cion es impues tas por el o rde na m ie n to  
jurí d ic o  normal, y de otras, las d i re ct r io e s de los 
d ive r so s  nivele s de gob ie r no  son I noper an te para 
tratar la s it ua ci ó n de las favelas. R esul ta urgente, 
por tanto, r ev is ar la le gi s la ci ón  sobre estas ma te r ia s 
y r e e s t ru ct ur a r el campo de com pe te nc ia  federal, 
est at al y m un i ci pa l en este respecto.

< P 0LI TI CA DE V IV IE NDA»  <BARRI0 DE TUG URIO S»
< E S TR UC TU R A URBANA» <LEG ISLAC I0 N>

51-508 1940-1975
0605 5. 00 1978 Pt Gen eral Impr

BR L E E D S , Anthony; LEEDS, Elizabeth.
A s oc iol o gí a  do Brasil ur bano / La sooi ologi a 

del B rasil ur bano / The soclo logy of u rban Brazil. 
Rio de Janeiro, ZAHAR EDITORES, 1978. 327 paga. tbls. 
343 ref.

El c o n c ep to  de "lo cali dad" como un lug ar nodal de 
i n te ra cc i ón  social cons tituy e una unid ad  de an álisis 
que permi te  s up er ar las l i mi taci ones in he re nt es  al 
conc e pt o  de "comunidad". L as fave las p ueden ser 
en te nd i da s  como " l oc alid ad es" y ana liz ad as 
c o m p r en di en d o su proc eso inte rno en c uanto r es ul tado 
de las r el aci on e s m utua s con las i ns ti tu ci o ne s  de
p oder s upra -l ocal . Se re quiere ademas d ispo ne r de un
mo de lo  de e str uc t ur a social que permita  adve r ti r  las 
f u nci on es de sus comp on e nt es  y la t r a y e c t or ia  de sus 
t r an sf or ma cio ne s. El caso b r asil eñ o puede ser
e n ten di do a p artir  de la y ux ta po si c ió n  de los tipos
s o ci et al es " e s t at ic o- a gr a ri o"  y " expan s iv o
i ndustrial". Las favelas han sido f r ec uent ement e 
c o n si de ra d as  como e xpre s io n es  de r uralidad. Tal es
a p r e c ia ci on e s c onf unden  la m or f ol o g í a  funcional de 
estas c o m un id ad e s con su e s tr uctu ra de normas, v al or es 
y s i g n if ic ad o s e ignor an  las c a r ac te r ís t ic as  que asum e 
la u r ba niza ci ón. Los c onc eptos  de tnarginalidad,
d es in t e g r a c i ó n  o s u b - i n t eg ra c io n  tam bién reve lan una 
f alta de p ercep c ió n  de las a r t i c u la ci on e s m as 
p ro fu n da s  de los "favel ados"  en la es t ru c tu ra  sooial. 
Es necesari o,  por otra parte, c o ns i de ra r la dive rs idad 
de t ipos de as en t am i en to s ir regulares, de nive les de 
o cu pa c ió n  y de ing reso y las var ia ci on es  de los modos 
de vida a soc ia dos  a ellos. Tal es  dis ti n ci o ne s pe rmiten 
a dve rt i r las v i n c u l ac io ne s e spec i fi c as  que se 
e sta bl e ce n con las e lltes dentro del c ont ex t o de 
p r o l e t a r iz ac io n  a que han in ducido las polít ic as 
g u be rna me nta le s. El e xame n de las fave las de Gu a na b ar a 
m u es tr a las f ormas de control social que se eje rc en 
sobre estos seg ment os  po bl a ci o na le s a través de las 
a cci on es p ro gr am át i ca s  oficiales. El c o m po r ta mi en t o 
s o c i o - p o li ti co  de los p ob la d or e s ir reg ul ar e s y de sus 
i nt er ac c io n es  con la c omu ni dad po lí ti ca  nacional, 
puede ser m e jor c o mp re nd i do  a través de un e s tu dio 
c o m pa ra ti v o en que se co ns i de r a los casos  de Brasil,
P erú  y Chile.

< M 0DEL 0 ANALIT ICO» < P0LI TICA SOCIAL»  <BARR I0  DE
TUG UR IOS»  P A R T I C I P A C I O N  COM UNITA RI A»

51-509 1940-1967
06055.01 1978 Pt Gener al Impr

BR LEEDS, Anthony.
P od er  local em r ela cao com lnst it u oo es  de 

pod er  s upr al o ca l / P o der local en r elac i ón  con 
i ns ti tu c io n es  de poder su pralo ca l / L ooal powe r ln 
rela t io n  to in st i tu ti on s with s upral o ca l  power. En: 
LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizab eth.  A s o oi ol og i a do 
Brasil urbano. Rio de Janeiro, ZAHA R EDITORES, 1978. 
pags. 26-54. tbls. 67 ref.

En sus inicios la a n t r op ol og ía  se r e firió  casi 
excl us i va me nt e  a e n tida de s soc io-c ultur al es,
deno mi n ad as  "tribus", que fu eron con si d er ad as  como 
unid ad es "naturales". La s m e t o do lo gí a s d es ar ro ll a da s 
dentro de este e nfoq ue  fueron a pl ioada s m as  tarde al 
est ud io de s oc ie da d es  o o mp leja s b ajo la p e rs p ec t iv a de 
los est ud ios  de comunida des. La prinoi pal limitac ión 
de este enfoq ue  r esid e en que p er sis ten la c once pción 
err ón ea de que la comun id ad e xa m in ad a co ns ti tu ye  una 
t ot al id ad s oo io -o ultu ra l y el sup ue sto i m plíc it o de 
que esta e xiste como un a l or o - c o s m o  r e p r e s e nt a ti vo  del 
m a or oo o s m o  sooial. U na  re or le n ta c lo n c oncep tu al y 
m e t o d o l ó g i c a  de esta vis ión apunta a la con si de ra ci ó n 
de la " l ocal id ad" como u nidad de análisis, esto es, un 
lugar o pun to nodal de i nt er ac ción  en torno al cual se 
e st ru ct u ra  una m al la  de r el aci ones duraderas, 
ooti di a na s y p e rs onal iz adas . Sur ge asi el conc ep t o de 
una o omu ni dad loc al iz ad a que exhibe cierta 
inde pe nd en ci a  re sp e ct o de las in st itu ci o ne s  ext er nas  y 
oons ti t uy e una base de gen era ci ón  del poder capaz de 
enf re n ta r  a d a p ta ti va m en t e los int erese s de las 
i nst it uc io ne s  y e stru c tu r as  s u p r a l o c a l e s . En princ ip io 
esta c om un idad local posee una tensión d iv er ge nte de 
los inter es es de la o r g a ni za ci ó n estatal que puede 
a lca n za r  el c ará c te r  de una po larización. Tal 
s i tua ci ón se presen ta  en el caso de las "favelas", 
e ntid ad es que d eben ser ent en di da s como " lo calidades". 
Su o r g a ni za ci ó n ha sido frec ue n te me nt e  c o nside ra da 
como e xp re si ón de ruralidad. Tales a p re ciac iones 
g e n e ra lm en t e c on fu nden  la apa ri enci a
m or fo lo g i c o - f u n c l o n a l  con la e s tr u ct ur a social. Esta 
p res en ta una o r g a n iz a ci ón  altame nte c omple ja  capaz de 
cons ti t ui r poder de masa s y des ar ro ll ar  est ra tegi as 
para e ludi r la re pr e si ón  del p oder supra-local.

< M0 DE L0  ANALI TICO » < BA RR I0 DE TUGURIOS»
< 0R GA NI Z AC I ON  SOCI AL» < COMUN ID AD LOCAL» <L 0C ALIDAD»

51-510 1950-1970
0605 5 .0 2  1978 Pt G e neral  Impr

BR LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth.
0 B rasil e o m ito da r urali da de urbana:

expe ri e nc ia  urbana, trab alho e valore s ñas "areas
invadid as " do Rio de J a ne ir o e de Lima / El Brasil y 
el m i t o de la r u ralid ad urbana: e x p er ie nc ia  urbana,
trab ajo y v al or es en " areas Invadidas" de Rio de 
J anei ro  y de Lima / Braz il and the m y t h of urban
ruralism: urban e xperience, work and values in the
"tak e- o ve r areas" of Rio de J a n ei ro  and Lima. En: 
LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth. A so c io l og ia  do 
B rasil urbano. R io de Janeiro, ZAHAR EDITORES, 1978. 
pags. 86-143. tbls. 84 ref.

La c o m p r ob a ci ón  del c ar ácte r es en cia lm e nt e  urbano 
de la ex pe ri en ci a  y val or es de los ha bi ta n te s  de las 
fave las de Rio de J ane iro y de las bar r ia d as  de Lima, 
se basa en un e x tenso  t r abajo  de oa mpo en ambas
ciud a de s  y c on t ra d ic e el mito  de la r ur al idad e
i mpr ev i si ón  de este tipo de asen tamie nto. La 
evi de n ci a  emp ir ica de e stud io s de casos revela que, en 
Rio, el p or cen ta j e de ha bi t an t es  nac id os en areas 
u rban as  es alto y que, en el caso de los inm igrantes, 
las ruta s mas c o mu nes de aoce so  a las ciud ad es son las 
bar ri a da s  viejas, las oasas r ui nosa s y, a l gu nas veces, 
los se ct o re s p r o le ta ri o s de la urbe. Los f actor es  que 
oper an  para s e le oc i on a r a a quel lo s g rupo s que habita n 
en las favelas o b ar ri ad a s son exa mi na do s en un 
cont i nu o  que va desde la ver da d er a  mar gi n al id ad 
(indigencia) h as ta  el guso y que tiene como puntos
i nte rm e di os  la tensi on  y el ahorro. Las favelas
c u ent an  con todas las f ormas de o r g a n iz ac ió n comunes a 
la s ocie da d inc lu siva  y, si esta es urbana, ento nc es 
tam bi én lo son aquellas. S us ha b it a nt es  e xpr es an  una 
p r e fe re nc i a g e n e r al i za da  por la oiudad, e spe ci alme nt e 
en t érmi no s de las o p o r t un id a de s  l ab orale s y 
e d uc ac io nale s,  la v id a politioa, las a ctiv id ades 
s oci al es y recrea tiva s,  las p os ib il id a de s  de m ovil id ad 
s ooial a so en de nt e  y otros, solo a loa nz a bl e s en los 
o e ntr os  u r banos  mayores.

< B ARR I0  DE T UG U RI OS » <SI ST EMA DE VAL ORES»
BR PE

DOCPAL Resúmenes sobre P o b laoion en Aaerioa Latina Voi 5 No 1 Junio 1981



Distri b u c i ó n  Geografica -114-

51-511
0605 5.03 1978 Pt Gener al  Iapr

BR LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth.
Tipos de morada, a r ra n jo s  de vida, 

p r ol et ar l za c ao  e a e st rutur a social da cidad / Ti pos 
de viviendas, f ormas de vida, p r o l et ar iz ac i on  y 
e st ru ct u ra  s ocial de la ciudad / T y p es  of dwelling, 
l iving a r r a n g e m e n t s , p r o l e t a r i za ti on  and the social 
s t ruot ure of the City. En: LEEDS, Anthony; LEEDS,
Elizabeth. A soc io lo gi a do B rasil urbano. Rio de
Janeiro, ZAHAR EDITORES, 1978. pags. 144-185. tbls. 35 
ref.

La c a r ac t er i za ci ón  de la e s tr uc tu ra  social b asica 
de Rio de J a neiro  se orient a a pro po r ci o na r un m odelo 
t e ntat ivo para el e xame n del o r d e na mi en t o social de 
las ciu dades  como un id a de s de análisis, a partir de 
tres p lan te a mi en to s centrales: a).el aparat o fisico
c ons ti tuye  un refle jo del ord en societal y del
su bs is t em a  n acional de ciudades; b).las socied ad es 
capi t al i st as  y su e x presi ón urbana, i n vo luc ran un 
proc eso de p r o l et ar iz ac i on  deri vado de la lucha por la 
h eg em o ní a  de las elites de la cla se c ap it al is t a y de 
la c ompe t en c ia  por la p r opied ad  privad a como me di o  de 
e n r iq ue ci m ie n to  y control social; c). en este marco, 
las p ol ít ica s y planes urb anos solo pueden asumir 
algu na  r el eva nc i a en la me di da  en que alte ran la 
es tr uc t ur a  social de la ciudad e incid en  en las
c o ndi ci ones  nac io na le s que a f ecta n al s i st ema de
ciudades. En este c on text o se a n a l iz a n las formas de 
a s e nt am ie n to  en Rio, la función que c umple  la
m o vil id ad r e siden ci al i ntraciudad, asi como las redes 
de in te rc am bi o  y o rg a ni za ci ó n de la clase baja, las 
que d esc an san  en arr eglos  habl ta c io na le s
e sp ec ia liza dos. Fre nt e a estos, d es ta ca la 
f ra gm en t ac i ón  de la clase alta, su sten ta d a en los 
p l an te am i en t os  i n ic iale s del estudio. La c o m pe t en ci a y 
divi si ón al inte ri or de a mbas clases origina 
coal ic i on es  pol ític as in te rcla se que per mean la
e st ru ct u ra  u rbana en su co nj unto  y que t ienen claras 
imp li c an c ia s para la pl an i fi c ac ió n de las ciudades. 

«A SE NT A MI E NT O URBANO » «ES TR UC TU RA  URBANA»
« E ST RU CT U RA  SOCIAL» «CLASE SOCIA L» « P LA N IFIC ACION 
URBANA»

5 1-512 1940-1970
0 605 5. 04 1978 Pt G ene ra l Impr

BR LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth.
Fave las e com unida de  política: A c o nt i nuid ad e 

da e s t r ut u ra  de c ont ro l e social / Barrios de tugurios 
y la c omu ni dad política: La c on ti nuid ad de la
e s tr uc tu r a de contr ol  social / S h a n ty - to wn s and the
pol it ica l communlty: The c o nt inul ty of the s t ruet ur e
of sooial control. En: LEEDS, Anthony; LEEDS,
E lizabeth. A soc io lo gi a do B rasil urbano. Rio de
Janeiro, ZAHAR EDITORES, 1978. pags. 186-263. tbls. 77
ref.

Brasil no ha sido una e x cepci ón en la crisis de la 
u r b a n iz ac ió n  y ello se ha e x presa do en el s u rgimi en to 
de las favelas y de la c o ns ec ue n te  p re oc up ació n 
g ub er na m en t al  por ellos. En los ú ltim os 30 anos, a 
pesar de las va ria ci on e s exte rnas for males mas o menos 
p opu li s ta s o r ep re si v as  de las p ol iti cas publicas, se 
puede a dve rt i r el p ropo sito p erman e nt e  de e je rc er un 
cont rol social sobre la pob l ac i ón  " fa velada". Tomando 
como re fe re nc ia  el caso de Gu anaba ra , es posible 
a dve rt i r la c o r re la ci ó n e ntre los cambio s del 
c on te n id o  o pe ra ti vo  en el t rata mi e nt o  de las favela s a 
nivel del g ob ier no  local y los cambi os  i deol óg icos  a 
nivel del gob ierno  federal. Asi el control de m asas  se 
m a n i f ie st a s uce si va me nt e  en el llama do "pop ul is mo 
c o ntr ol ado"  del E stado  Nue vo de Va rg a s y las fases 
i n icia le s del m a nd at o de Jani o Cuadros; en el
" pop ul i sm o d emoor atico " del V a r g u is mo  del perio do
1 951-1954 del g ob ie rn o de K u bitsc he k, de la segunda 
fase del go bi e rn o de Qua dros  y del g obi er n o de 
Goulart, en el " e litis mo na ci o na l is ta " de D utr a y en 
el eli ti s mo  " o ri enta do  a los i nte re ses ext er nos"  de 
todos los g ob ierno s p oste r io r es  a 1964. Estas 
o r i e n ta ci on e s de g obie rn o e xpr es a n en di ve rsos 
d esa rr o ll os  ins ti t uc io na l es  y p ro gr am át i co s  para el
e n f r e n t am ie nt o  del pr ob lema  hab it a ci on al  de la
p ob la c ió n  fav el ada  y la e r r a di ca c ió n  de favelas. Entre 
ellos se d es ta ca  la f o rm ació n de los "parques

pro le tari os ", la cr ea ció n de la Fun d ac i ón  León XIII, 
la labor de la S ec ret ar l a de S er v ic io s Sociales del 
E sta do  de G uanabara, de la C omi si ón  Nacional de 
Favelas, del S ervi ci o E spe ci a l de Rec up erac ión de 
F a vela s y H a b it ac i on e s A n t i - h i g ie nl c as  SERFHA, de la 
C omp a ñí a  de H abit ac i ón  P o pu l ar  COHAB, del Banco 
N aci o na l  de la H a bi t ac ió n BNH, de la Com pañía de 
D e se n v o l v i m i e n t o  C o mu ni ta r io  CODESC O y de la 
C oo rd in a ci ó n de H a bi ta c i o n e s  de Inter es  Social del 
Area M e t r o p ol i ta na  del Gr an  Rio de Jan eiro  CHISAM. En 
la s i tua ci ón actual se a dvi er te una creciente 
i n com un icac ió n, co ac ción  y r e pres ión de los moradores 
de las favela s y de sus lideres.

« P O LIT IC A SOCIAL» «P OL I TI C A DE VIVI ENDA » «BARRIO DE 
TUG UR IOS»  «P AR TI CI PA C IO N  CO MU N IT AR IA »  «REGIMEN 
P OLITICO»

5 1-513 1975-1977
0 647 9. 00 1978 Pt Lim it ada Mimeo

BR MARANHAO, BRASIL. S E CR ET A R I A  DE PLANSJAMSNTO 
(Sao L u i s , B R ).
C on si de r ac o es  sobre a p r o b l em át ic a maranhense; 

d oc um en to p relim i na r  para dis c us s ao  / Con sideraciones 
sobre la p ro b le má ti c a de Maranhao; documento
prel im i na r para d i scusi ón  / O bs er va t io n s on the
prob le ma r ela tl ng  to the Maranhao; p r el imin ary paper 
for discussion. Sao Luis, MARANHAO. SECRET AR IA DE 
PLA NE JAM EN TO, 1978. 33 pags. tbls. 0 ref.

Un a ná lis is  de la p r o bl e má t ic a r ec iente de la 
e con o mí a  del e stad o de M aranhao, revela que el 
e sfu e rz o  a nivel de la I n f r ae s tr uc tu ra  realizado en 
los U l ti mos anos no pro voc o un p roce so a utonomo de 
I ndu st ria li z ac i ón , y que las i nver sione s publicas no 
a lt er a ro n  la e st r uc tu ra  s o c i o e c o nó mi ca  - espe cialmente 
la r ural- ya que no fueron cap ac es de tran sferi r a los 
prod uc t or es  rural es  los be ne f ic i os  de las economías 
externas  y de la m e joría  c u al it at i va  de la producción. 
E ntre los factores r e s tr i ct i vo s a la expansión 
e co nó m ic a  se pueden i de nt if ic a r los problemas 
d e riva do s del uso que se d ie ron  a las tierr as  vírgenes 
como res u lt a do  de los p ro gr a ma s  de exp ansió n de la 
frontera; d efi c ie n ci as  en los sistemas de 
c o me rc ia li zaci ón ; déficit  t ecn ol ógic o r esponsable de 
la baja p ro duct i vi d ad  e xi st en te en el Estado. La 
p l a n i f ic ac ió n  para el de sa r ro l lo  del Estado, incluye 
e stu di os de r e g i o n a l i za c io n y pol itica s de desarrollo 
urbano. Para ase gurar la e fi cie nc i a de la 
p l a n i fi ca ci ó n es n eces ar io con sid er ar  y estudiar los 
a spe ct os a d m in i st r at iv os  e i nst it u ci o na le s de esta 
a ctiv id ad para el caso e s p e c if ic o de Maranhao. Para un 
m ejor d iagn o st i co  de los pro b le m as  del desarr ollo del 
Estado, se entr ega  un a nál is i s sec toria l de la actual 
c oy un t ur a  e co nó mica de Maranhao.

« DES AR R OL LO  EC ON OM IC O»  « E ST RU C TU R A ECONOMICA» 
« P LA NI FI C AC I ON  R E GION AL » « P LA NIF IC ACIO N DEL 
D ESA RR O LL O»

51-514 1778-1970
0 588 9 .0 5  1979 En Gene ra l Impr

BR MERRICK, Th om as William; GRAHAM, Douglas H.
Popu la t io n r e d i s t r i b u t i o n , m igr at ion and 

regional e con om i c gro wt h / R e d is tr ib u ci ó n de la 
población, m i g r a c i ó n  y c r ec im ie n to  ec on ó mi c o regional. 
En: MERRICK, Thomas W il liam; GRAHAM, Douglas H.
P o pu la ti o n and e con om ic d e v el o pm en t in Brazil; 1800 to 
the present. B altimore, Md., J 0HNS H OP KINS UNIVERSITÍ 
PRESS, 1979. pags. 118-145. tbls. 15 ref.

La d i s tr ib u ci ó n g e o g r á fi ca  de la población
b r asil eñ a se ha c ar a ct eriz ad o, desde los tiempos 
c oloniales, por un alto gra do  de c once nt ra ci ón  en una 
faja c ost er a de 200 millas, d esde el N ordes te  hasta la 
r egló n Sur. En la re gi ón amazónica , que comprende el 
65$ del terr it orio , en 1970 r e si dí a solo el 10$ de la 
población, m i en tr a s que las r egio ne s Nordeste y 
S u dest e en cambio, a l b e r g ab an  el 89$ a fines de la 
colonia, y m as del 70$ en 1970. La e cono mí a azucarera 
d et er mi n o la m ay o r c o nc e n t r a c i ó n  d emog rá f ic a  en el 
N ord e st e  d ur an te la é poca c olonial. Entr e 1770 y 1970 
se p r oduj o una impo rt ant e r ed is t r i b u c i ó n  espacial de 
la poblac ió n, c la ram en te a soc ia da  con el crecimiento 
d e m o gr áf ic o  y el d es a rr o ll o e conomloo; antes de 1870 
los camb io s fueron leves pero, a partir de esta fecha.
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con el apogeo del cafe, se produce una i nmig ració n en 
gran escala, que d e te rmin a el pre domin io  d emo gráfi co 
de la r egión Sudeste. El d esigual de sa rr ol lo  regional
ha c o ns t it u id o un grave  y perm an ente  pro bl ema en 
Brasil; las polít ic as i m pleme ntada s para su solución, 
como la cr ea c ió n de SUDENE, no han tenido éxito,
r eg is tr á nd o se  grande s d i fere nc ias entre los ingresos
per c apita regionales. La mas sensible d i co tomí a es la
e x iste nt e entre Sao Paulo y el Nordeste.

« DIS TR IB UC IO N  G EO GR AF IC A ) « RE D IS T RIBU CION
G EOGR AF ICA ) « DE SA RROLL O REGIONAL) « CONC E NT R AC IO N DE 
LA P OBL AC ION)  «MI GRACION)

51-515 1872-1970
05389.07 1979 En Gen eral  Impr

BR M S R R I C K , Th om as William; GRAHAM, Dougla s H.
R u ra l- ur b an  mig r at i on  and urban popu la tion

g rowth / M i grac ió n rur al - ur b an a y c reci mient o de la 
p o bla ci ón urbana. En: MERRICK, Thomas William; GRAHAM, 
Douglas H. P opul at i on  and e co nomic d eve lo p me n t in 
Brazil; 1800 to the present. Baltimore, Md., JOHNS 
H0PK INS U NIVE RS ITY PRESS, 1979. pags. 185-212. tbls.
19 ref.

Una de las mas i m pr esio na ntes  c ara ct er i st i ca s del 
proceso de i n du st ri al i za c ió n b r asil eñ a en la 
post gu erra  fue el r ápido aumento en la pobl ación
urbana que lo acompaño. En la época de mayor
crec im i en to  dem ográfico, entre 1950 y 1960, la mitad 
de este fue a b sorb id o por las c iu dade s de 20 mil 
h ab ita nt es y mas. La pob laci ón  r es ident e en estas 
ciudades aumen to de un 16$ en 1940, al 40$ en 1970 
(p 185)- En la época colonia l el c r ecim ie nto u rbano no 
fue importante; la ciudad de Salv ad or era el centro de 
la a c tivid ad colonial, siendo r eemp la zada  por Rio de 
Janeiro, al ins talar se  en esta la corte portuguesa.
Solo a fines del siglo XIX, con el d es arro llo de las
ex po rt a ci o ne s de cafe, surge la pri ma cía de Rio de 
Jane iro y Sao Paulo, que com ienza  a declinar después 
de 1920. El sistema de ciudad es  b r as ileñ o parece
rela ti va me nt e  estable en el siglo XX si se incluye las
20 capitales de estado y Rio, pero la e st abilidad 
d ismi nu ye si se agregan las n uevas ci udades pla neada s 
Goi an ia y Brasilia, y peq ue ñas ci udades que au me ntar on 
s u s ta nc ia l me n te  en 1970. En las u lt im as deca das el 
crec i mi e nt o urbano o cu lta impor tante s dife renci as 
regionales, con altas tasas en la r egión  Ce n tr a l- Oe st e 
y bajas en el Nordeste.

« UR BAN IZ ACIO N) « CR EC IM IENTO  DEM0 GR AFIC 0) «POBLAC ION
URBANA) « P RIMAC IA URBANA)

51-516
0528 7. 03 1930 Es General Mimeo

BR MIRO, C armen A; RODRIGUEZ, Daniel.
Los es tudios en Brasil / Stu dies  in Brazil.

En: MIRO, C armen A; RODRIGUEZ, Daniel. Capitalismo, 
rela ci ones  s oc iales de pro ducci ón  y po bl a ci ón  en el 
agro latino amer ic ano.  México, C O LEGI O DE MEXICO; 
PISPAL, 1930. pags. 48-73. Pre se nt ad o en: Semina ri o
sobre E s tr uctu ra  Agraria y Población, Sao Paulo, BR, 
9-12 Sep tie mb re  1930. 10 ref.

Se ana li z an  los apor te s de 4 estudios r ea liza dos en 
Brasil, los que presen ta n i nt er es ante s hal lazg os 
a cerca de la e st ruct ura agraria brasileña. Las 
v a riab le s pob la ci on al e s no son tratadas o lo son en 
términos muy generales. El m ar co teóric o que parecen 
c o mpar ti r los 4 trabajos, c oncep tu a li za  los fenómenos 
de c ambio en la e s tr uct ura agraria como d es arr ol l o del 
capitali sm o. Para ello, la sola dime ns ión económ ic a 
res ul ta in su ficiente, inco rp o rá nd os e asi el c ontex to 
político, con cr et am en t e la acción del Estado. Otras 
c a r ac te ri s ti c as  de este marco teóric o son:
a ).c o ns id er a r al capital como una rela ci ón social que 
se e spe ci f ic a en cada s it ua ción  concreta, r echa za ndo 
pre co n ce p to s rígidos; b ) .re chaza r la s e cuen ci a de 
e tapas i ne vi tab le s en el desarrollo. Ademas de la 
inco rp or ac ió n  de la Amazonia, los estu di os entre ga n 
dos t ip olog ía s de areas rurales, una basa da en 
c r ite ri os de inserc ió n en la di visió n social del
trabajo, y la otra, en las r elaci on es s ocial es  de 
producción. Otro aspe ct o imp or tant e es la
i n te rp re t ac i ón  de lo rural y de lo urbano, ya sea por
acti vi d ad es  mas bien a r tesa na les ubic ad as en p eq ueños

poblados, o por la e x is tenci a de t raba ja dore s 
"volantes" ("bolas frias"), de r eside ncia urb an a y
tra ba jo agrícola, pero que por d eso cu pa c ió n  en el
campo r ecurr en  a tr ab ajos  t em po ra rios  urbanos. En el 
est ud io sobre la Baix ada se ve como la n ece si dad de 
ret en er mano de obra da ori ge n a r el aci on e s de 
aparcería, ya que aqui no se cump len siempre las
dete r mi n ac io ne s  p u rame nt e ec onómi ca s ni las relaci on es 
c ausales d irectas entre e struc t ur a  a grar ia  y
población. Se da la paradoja: tierras libres, vacio 
demográfico, e xpa ns ión de los c ultivos y acen tuada 
e m i g r a c i ó n .

« EST R UC T UR A AGRARIA) « IN VE ST IGACI ON SOCIAL)

51-517 1976
05956.01 1980 Pt Genera l Impr

BR PECORA, José Flavio.
Novos polos urbanos reduze m as d ispar id ades 

entre regioes / N uevo s polos urbanos reducen las
d if er en cias  entre region es / New urba n poles cut down 
the d is pa riti es  betw een regions. Rev. Adm. Munic. Vol 
27, No 154, pags. 63-68. J an e ir o- Ma re o  1980. 0 ref.

En B ra sil es posible r e co noce r tres s ubs is tema s 
regionales: el Sur y Sud-Este, c ar a ct er iz ad o  por un 
e sp ac ia m ie n to  e q uilib ra do de centros grandes  y 
pequeños loc al izad os  en torno a las regiones 
met ro pol it anas , el Norte y Cen tr o-Oeste, reg iones de 
frontera de e x pa nsió n a grícola con r educido n umero de 
c iudades e ncla va das en un vacio d emo gr áfic o y 
e c onó mi co y el Nordeste, car ac te ri za d o por la
p r ese nc ia de r egi on es m e t r o p ol it an a s de alta densidad, 
pocas c iudades medias y un univ erso de pequeños 
centros de c o m e rc ia l iz a ci ón  agrícola. La R egión del 
S ud- Es te se destaca como con ce nt ra do r a de p ob lac ión y 
riqueza (2/3 de la renta nacional  y el 40$ de la 
población) (p54), e xpre sa n do  p ro fu ndas  d esigu al d ad es 
regionales. En ello incide la con cent ra c ió n  industrial 
que busca e co no mí as de aglome ració n,  disp on i bi li da d de 
mano de obra abun da nte y m ercad os  divers ifica do s. Si 
bien la c o n c e nt ra c ió n  industrial urbana es generado ra 
de empleo y tribut aci on es, a p artir de c ierto momento 
genera d ete ri oro  de la calidad de vida y d e se c onom ia s 
de aglo merac ió n. Las pol ític as  de d es co nc entra cion
industr ia l han estado dest in adas  a cor regir  esta 
situ ació n y también a reducir las d e si gual dades 
regi on ale s de la ren ta  y co rr egir  des eq ui li br i os  en 
o cupa ci ón ter rit or ial y es tru ct ur a ci ó n del sistema
urbano. Para las re gi ones  menos desa rr ol la da s  se 
requiere una p olít ic a de in ce ntiv os que es timul e la 
t ran sf er en ci a  y m ov il idad  de factores p r oduct ivos a 
esas regiones. El tercer Plan N acio nal de D esarr ol lo 
esta blec e como obj et i vo  reducir las d e sigu al dade s 
regionales, c o nf ir ie n do  especial énfasis al desarrol lo 
del Nordeste. La industria deberá jugar un rol
prim or dia l en ese proceso a través de pro grama s 
regi on ale s i nteg ra les de i nd ust ri a li z ac ió n en las
c iud ad es de t amaño medio. La a g ri cu l tu r a juega también 
un rol en este proce so  por tra ns fe re nc i a de capital, 
por la ge ne ra ci ó n de divisas y por p ro vi sión  de 
alim ento s a la fuerza de trabajo. Las situa cione s 
p r io rit ar ias  a o bt en er en este proceso es que los 
r esu lt ados  del p rod uc to gene r ad o  p er ma nezc an en las 
regiones y r eori en t ar  las m i gr ac io n es  internas a las 
ciudades de t amaño medio.

« P L AN IF IC ACIO N DEL D E SA RROL LO) « PL AN IF ICACI ON
R EGIONAL) «IN DU STR IA L IZ A CI ON ) « DESC EN TR AL IZ A CI O N)

51-518 1976-1979
05854.01 1980 Pt G en er al Impr

BR SANTOS, Carlos N el s on  F; CAV ALLIERI, Paulo 
Fernando.
Como vai a p es qui sa  ur bana bra silei ra ? / Como 

va la inv es ti ga c ió n  urbano bras il era?  / How is urban 
research in Brazil?. Rev. Ada. Munic. Vol 27, No 154, 
pags. 7-34. J a n e i ro -M ar c o 1980. 0 ref.

Para evaluar la s i tuaci ón  de la i n ve stig ación 
urbana en Brasil, tanto t e o ri co -c i en t if ic a como 
tecnoló gi ca, se esco gió una m uest ra de 24 
inst it uc io ne s  l o ca liza da s en 13 d if eren tes ciudades. 
De ellas, 9 eran o rg ani s mo s  a cadé mi cos y el resto 
inst it uc io ne s  técnicas. E n tre los temas de 
inve st ig ac ió n  que o cupan la m ayor a ten ci ón  figura en
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prim era prio ri dad "vivienda", seg uido de transportes; 
medio ambiente; saneamiento; a d m in i st ra ci ó n m unicipal; 
redes, e st ructu ra s y p ro cesos urbanos; p la ne am iento 
urba no  y proble ma s so ciale s urbanos. La d i st rib uc ión 
de los re cursos es m uy des ig ual y c once n tr a da  en pocas 
in st it u ci o ne s y temas de in ve stigación,
part i cu l ar me nt e en m at e ri a  de tr anspo rt e y medio 
ambiente. La in su fic ie n ci a  e ir re gul ar i da d  de los 
recu rs o s fin an cier os cons ti t uy en  el inicio de un 
c ircu lo  de dif ic u lt ad es  es tr u ct u ra le s en el 
func io n am ie nt o de las ins titu ci o ne s  p a tr oc i na d or as  de 
las in vesti ga cion es. La d is co n ti n ui da d de las lineas 
de trabajo, la p er di da  de e n ergí a en la búsq ue da de 
clientes, la falta de personal cal ific ad o, son algunas 
de las d ifi cu lt a de s  obs ervadas. Hace falta clar ifica r 
el rol de la in ve s ti g ac ió n en las entidad es
u n iver sitar ia s. Esta deberla  ser e mi ne nt e me n te 
critica, a utóno ma y g a ra n ti z ad a en su c ontinuidad. 
E ntre las m e dida s suge ridas  para enfre nt ar estas 
d i f i cu lt ad e s se indica la de una mayo r p re ci sion  del 
g obi er n o en la pr og r am ac ió n  de los recu rsos que 
dest ine y los obj etivo s que pers ig a con la 
i nves tigac ió n. Esto ay ud arla  a dime ns i on ar  m ejor  la 
e x pans ion y o ri en t a c i ó n  de los o rg a ni s mo s de
investi ga ción . Los o rg an is mos u n i ve r si ta ri os  debe rí an 
o ri en ta r se  a una r ef le xion crit ica au tó noma  y los
o rgan is m os  t éc nico s a los probl emas de c om pr om iso mas 
i n m e d i a t o .

< POLI TI CA DE IN VE STIG ACION » <PRO BL E MA S URBANOS»
< F I N A N C I AMIENTO DE LA INVEST IGAC ION»

51-519 1940-1931
05843.01 1979 Es G e nera l Impr

BR SCHULMAN, Mauricio.
F i n a n c i am le nt o  de la vi vi en da  en Brasil / 

F in an ci n g of h ou si ng in Brazil. CIDIV. Ano 2, No 10, 
pags. 74-85, ilus. N o v i e m b r e -D ic ie mb r e 1979. 0 ref.

De una pob laci ón de 40 m i l l on es  de h ab it an t es  en 
1940 con un 70$ de po bl a ci ón  rural, Brasil paso en 
1970 a 110 mill o ne s  con un 60$ de p o blac ió n urbana 
(p76). Este rápido proces o de u rba ni z ac i ón  exigió 
es fu er z os  de i nv er si ón publi ca en m e j o ra m ie n to  urbano 
s uper io r es  a los que se podia hac er en la época, no 
obst a nt e  los cuales la sit ua c ió n  h a b i ta ci on al  y de 
ofe rt a  de s e rvici os  urban os  se deter io ro 
c onsi dera bl e me n te . En esta coyuntura, en 1964 el
gobi e rn o  creo el Sist ema F in an ci er o  de Vivienda, cuyo 
orga no  centra l era el Banco N acio nal de Hab it ació n 
(BNH). Para efectos de la oferta h ab it ac i on a l se 
r econ oce la e xiste n ci a  de tres grand es  segm ento s de 
mercado. En las c lases de ing reso alto y m edio  alto 
los f i n a nc ia mi en t os  para p ro duc ci ó n y c o m e rc ia li z ac i ón 
se e fect úa n a través del m e rc a do  inm o bi l ia ri o privado. 
Para las familias con ingreso e stima do hasta Cr$308 
mil a nu ales (US$16.000) las p r in ci p al e s so luci on e s se 
o frec en  a través del Sistema de C o o p e ra ti va s  de 
Vivienda. Para las f amilias con ingre so  de hasta 
Cr$1 01 . 40 0 (US$5.268) anuales, cerca del 70$ de la
p ob lac ión b rasileña, la ofer ta es e fe ct uada  por medio 
de emp re s as  p ublic as  e s ta tale s m u ni ci p a l e s  con 
recu rs os p ro ve ni en t es  del BNH. Para  las fa milias con 
ingr es os mas bajos, el BNH d esarr o ll a  un p rogr ama de 
lotes con servici os y fina nc ia la a cción del Plan 
Nacional  de S anea mi e nt o  (PLANASA). La labor 
habi t ac i on al  se ha i nc r em enta do  asi en los últimos
anos. Entre 1964 y 1973 se p ro d uj e ro n 1 m il lón de
viv ie n da s  y en los 5 anos s ig u ie nt es  se p r odujo  mas de 
1 mi l ló n  y según el P r e su pu es to  Plu ri anua l, para 
1979-1981 serán ne c es a ri os  solo 3 anos para la 
con st r uc c ió n de otro m il l ón  de viviendas.

< P0LI TI CA DE VIV IE NDA»

51-520 1960-1980
06133.00 1979 Es Gener al Mimeo

CL A RANDA B., Ximena; GOMEZ, Sergio.
Las t r a n sf o rm a ci on es  en un area de mi nifu nd i o 

y la p a r t i ci p ac i ón  de la mujer; Va lle de P utaendo 
1960-1980 / Change s in a m in if u n d i u m  area and female 
part ic ipat ion; Va lle de P utaen do 1960-1980. Santiago, 
FLACSO, 1979. 63 pags. tbls. (FLACSO. Doc um e nt o  de 
T r a b a j o ) . 23 ref.

La in ve s ti g ac ió n p r opue sta cubre el periodo

1960-1980 e int enta  c a r ac te r iz a r las t ra nsfo rmaciones 
de la ec on om ía  c ampe si na y del c ampe s in a do  chileno, 
p rocu ra n do  adv ertir el impa ct o de las políticas y 
p ro gr am a s agrari os  en t ales transformac io nes.  El 
enfoque esta d es ti nado a a dv erti r en un area de 
m i ni fu nd i o los p ro cesos de d i fe r en ci ac i ón  cámpesina, 
los cambio s en el m er ca d o de trabajo, las 
c a r ac te rí s ti c as  de la e mi g ra ció n y en especial las 
f ormas de p artic ip a ci ón  del trab ajo  femenino  en la 
a ctiv id ad agrícola. Como area de e s tudi o se elige el 
Val le  de Putaendo, Chile, del cual e xiste un estudio 
e fect ua do en 1960. En cuanto a las polític as  publicas, 
el p roye cto d i st ingu e y c a ra ct e ri z a 3 periodos: de
p re-r e fo r ma  (1960-1964); de a pl ic ac i ón  de la Reforma 
Agraria (1965-1973) y de p os t -r ef or m a (1973-1979). 
D entr o de este c ont ex t o se examinan las 
t r a n sf or ma c io n es  en el V alle de Putaendo, destacando 
los cambios en cuanto a los re cu rso s suelo, agua, 
pastos y en c uanto a o r g a n iz ac ió n  coope rativ a y 
patrones de uso del suelo. El prog ra ma incluye el 
est ud io de los s ig u ie n te s temas específicos: 
C o o pe ra ti v a campesina, obras de regadlo, e structura 
pred ial comunal, s i tuac ió n d e m og r áf ic a comunal, uso 
del suelo agrícola, o r g a ni z ac ió n sindical, 
d i f er en ci a ci ó n c a mpes in a y trabaj o femenino.

< C AMPE SI NAD0 » < REF0 RM A AGRARIA» <E ST RUCTURA
AGRARIA» < TR AB AJ 0 FEMEN IN O»

51-521 1330-1979
0596 3. 00 1930 Es Gen eral  Mimeo

CL G EISSE  G., Guillermo; V A L D IV I A V., Mario.
Econ o mí a  y poli ti ca de la co nc e nt r ac ió n urbana 

en Chile / The economy and the u rban con centr ation 
p olicy in Chile. Santiago, s.e., 1980. 284 pags. tbls. 
116 ref.

Se ana li za la in te r re l ac io n entre el desarr ol lo 
e c onóm ic o y la c o n c en t ra c ió n urb an a en Chile, 
f av or ec iendo  la f o rmul ac ión  de p ol ít icas  naci on ales  de 
d esar rollo  ur ba n o- re gi o na l  y de d i s t ri b uc i ón  espacial 
de la población. Se de sa rr ol la  una c r itic a a las tesis 
a n t l - c o n c e n t r a c i o n i s t a s , r e c o n oc i en do  en cambio que la 
c on ce nt r ac i ón  u rban a y los d e s e q u il ib ri o s espaciales 
son efectos inhere nt es al d e sa rro ll o des igual del 
sist ema c api ta li s ta  y que su s upe ra ción  se lograra por 
la s ol id arid ad  de los mas a fectados, o rga ni zado s en 
m o v i m i en to s sociales. Se prop on e un esq ue ma c onceptual 
que trata de e xpli ca r los efectos e sp acia le s del 
d esar rollo  económico, es pe ci a lm e nt e cuando estos 
efec tos son in te rv in ie n te s  en la a c umula ción y 
r ep ro du c ci ó n social y en la ev entual t ra nsf or m ac i ón  de 
las e stru ct u ra s  sociales. El d e sa r ro ll o econ óm ico no 
es c o n si de ra do  i nc om pa tible  con el m o no po l i s m o  y la 
d e pe nd en c ia  si se c uenta con gran des m ercad os  internos 
o amplios re cu rsos  natural es , y se e stima que este 
desa rr o ll o se ve fuer t em e nt e a fec ta d o por las 
rela ci ones  que as um en el s ector  de m er ca do interno y 
el de su bs istencia. Se a n aliza  el proce so  por el cual 
el conj un to de centr os  u rb an os ch il enos  se integro 
formando  un s i st ema urbano n aci on al d ura nt e el periodo 
ex po rt a do r  pr im ario  bajo u na econ om ia ab iertamente 
domi na da por el m er ca do e x te rno  y como los procesos de 
c on ce n t r a c i ó n  urba na  y la rela ci ón c amp o- ci u da d  son 
impa ct ados  por la i n du s tr ia li z ac i ón  sustitutiva. Se 
sost ie ne que la m o vi li z a c i ó n  ma si va de fuerza de 
t ra baj o desd e el campo y c iu dad es  reg io na le s hacia 
Santiago, elevo la pr od u ct i vi da d y que esta 
i n migr ac ión fue insufic ie nte . Se analiz a el modelo de 
de sa rr o ll o  indust rial  p ro t eg id o y la politica de 
i n t er na li z ac i on  y sus c on s ec ue nc i as  espaciales.

C O N C E N T R A C I O N  URBANA» I N D U S T R I A L I Z A C I O N »

51-522 1949-1979
05963.01 1980 Es Gener al  Mim eo

CL G EISSE  G., Guillerm o;  V A L DI V IA  V., Mario.
Los prej uicio s a n t i - c o n c e n t r a c i o n  urbana / 

A n t i - u rb an  c o n c e nt r at i on  pr ejudices. En: G EISSE G., 
Guillerm o;  V A L D I V I A  V., Mario. E co no mi a y p olitica de 
la c o n c e nt r ac i ón  u rban a en Chile. Santiago, s.e., 
1980. pags. 8- 38. tbls. 35 ref.

Se real iz a una c ri ti ca  a las tesis 
a nt i- co n o e n t r a c i o n  urbana, a la luz de la tesis de que 
el d e s a r ro l lo  e conó mi co y la dis t ri b uc ió n espacial de
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la pobl ac ión  son parte de un mism o proceso social. Las 
tesis de a n t i - c o n ce n tr ac io n  u rbana son: a).Las
politicas de de sa rr ol lo  urbano y regional deben 
s ub or di narse  a e s trat eg ias y planes globales de
desa rr oll o económico; estas c on st it uy e n un dato en la 
i de nt if i ca c ió n de o b jeti vo s y en el diseno de dichas 
politicas; la efica cia de una es trat eg i a de d esar rollo 
u rba n o- r eg io na l d e pende rá  de una i nt e rp reta ci ón 
o bje t iv a  y ci en tíf ic a de la r eali da d y de la
v iab il idad  politica; b ).Las actuales tendencia s de 
c onc en tr ac ió n  p o bl aci on al en un n umero reducido de 
areas m e tr op oli ta nas , son un freno al d esar ro l lo 
eco no m ic e  y a ce nt úa n las d i s p ar id a de s  interr egion al es; 
es poco viable arg um enta r en favor de pol ítica s de 
d e s c e n t ra li za c ió n  en base a c r iter io s puramente
técnicos; c).Las ac tuales tendencia s de conc ent ra ci ó n 
espacial de . la pobla ci ón en grandes  areas 
m e t r o p o l it an as  e n fr enta das con tend encia s a una baja 
abs or ció n de mano de obra industrial, son causa
principal del increm ento de la m ar gi na lida d urbana; 
esta v in cu lado  al p robl ema de fondo de las soci edade s 
l a t i no am er i ca n as  cual es la i n su fic ie nte a c umul ac ión 
de capital y el e stan ca m ie nt o de sus fuerzas 
productivas; d ).Las d ivis iones  y r elac io n es  es pacia le s 
son s i mé tri ca s re spect o a las divi sione s y r el acio nes 
s ociales que se e st abl ec e n en el proces o de
a c um ul ac i ón  y d o m i n a c i ó n  politica; e).La migra ción 
rural hac ia las g ra nd es ciuda de s tienen como causa 
pri nc ipa l el e st an ca m ie n to  de la agricu ltur a.  Los 
flujos m i g ra t or io s pueden ser red ucido s e leva nd o las 
c on di ci ones  de vida del c am pe si nado  a través de la 
elim in a ci ón  de las ba rr eras  es tr u ct u ra le s que impide n 
la m odern iz aci ón ; hay que d i st ingui r entre 
m o d e r n iz ac ió n  por cambio e spont an eo y por cambio 
deliberado.

«CON CE N TR AC IO N  URBANA» « DI STRI B UC I ON  G E OG RAFI CA»
« D ESA RR OLLO  U R B A NO -R E GI O NA L»  « MIGRA CION
R UR AL -U RBAN A»

51-523 1830-1979
0 596 3. 02 1930 Es Gene ra l Mimeo

CL G EI SS E G ., Guillermo; V AL DI VI A V., Mario.
Esq ue ma conceptu al  para el e stud io  de la

co nc en t ra c ió n u rbana / Concept ual o utl ine for the 
study of urban c o n c e n t r a t i o n . En: GE ISSE G.,
G uillermo; V AL DI VI A V., Mario. E co no mi a y pol it i ca  de 
la c on ce nt r ac i ón  u rbana en Chile. Santiago, s.e., 
1980. pags. 39-61. tbls. 13 ref.

Se d esa rr o ll a un esquem a con ce ptua l para el estudi o 
de la c once nt ra ci ón  urbana. Comi enza por defi ni r que 
es d es arr o ll o  e c onóm ico bajo la lógica de la
a c umu la ción  y re pr o du cc ió n  c ap it al istas  y que debiera 
ser el d es ar r ol l o según los difer ente s valor es éticos 
e i d eo lóg ic os s ub ya cent es en la pl an if i ca c ió n del 
desa rr o ll o urb an o-r eg iona l. El d es ar ro l lo  e conó mico de 
un pais no es i n co mpa ti ble n ec es ar i am e nt e con el
capi ta l is mo  m on op ol i co  y d e pe nd e nc i a si se c uenta  con 
grandes mer ca dos  internos o una buena dot ac ión de 
r ecursos naturales. Se adopta la p ropo s ic i ón  de que el 
desa rr o ll o c ap it alist a bajo r elaci ones de d ep en denci a 
se ve afe ct a do  por las formas en que se r elaci o na n  el 
s ector m e rcado  exter no  (SME), sector m er c ad o  interno 
(SMI), y el sector s u bs iste ncia (SS). Estas categorí as 
e xpl ic an el c ambio en la or ga n iz ac ió n  y uso de los 
e spacios n a ci onal es  por r eque ri m ie nt os  del d e sa rroll o 
e c onó mi co en ec onomías de origen ne o- colonial. En 
e c ono mí as d ep end ientes, su d es arro llo se inicia con la 
rup tu ra e s tr uct ur al a partir de la cual la demanda 
inte rna se exp ande inde pend iz á nd o se  r elat iv am en te  del 
SME. Se impugna que tal expa nsión  o curre solo con la 
i n d u s tr ia li z ac i ón  sustitutlva. Se propone el a nálisis 
de la r elac ió n entre los SME, SMI y SS a la luz de los 
factores de t er m in an te s de la c ap ac idad  de las 
e c ono mí as locales para in terna li zar los im pulsos del 
SME, en paises p equeños y medianos. Estos factores 
son: naturales, (dotación de recu rs os naturales,
forma, tamaño y g eo gr afía  del pais), econ óm ic os  (nivel 
de d esar ro l lo  del capita lismo , al m o m en to  de p en etra r 
en la e cono mi a local, o ri ge n del capital, t amaño de 
los m er cados internos), sociales ( es tr uc tura s de 
clases y rel ac ione s sociales  de prod ucción) y 
polí tico s (rol del E stad o en el e nc ad en a mi e nt o de los 
SME y S M I ).

« CON CE N TR AC IO N URBANA» « D ESARR OLLO ECON OM ICO»

« D ESA RR OLLO  U RBA NO -R EG IO NA L »

CL G EISS E G., G uillermo; V A L D IV I A V., Mario.
Auge p r i m a r i o - ex p or ta do r y co nc e nt r ac ió n 

urbana. 51-392.
« CON CE N TR AC IO N  URBANA» «I ND U ST RI AL IZ A CI O N»
« EST RU C TU RA  URBANA » «CO RR IENT E MIG RATO RI A»

51-524 1915-1973
05963.04 1930 Es General Mimeo

CL G EIS SE  G., G uillermo; V A LD IV IA  V., Mario.
La in du s tr i al iz ac i ón  s ubs ti t ut i va  y la 

c on ce nt r ac i ón  u rbana / Sub s ti t ut iv e i n d u s t r i a l i z a r o n  
and ur ban c once nt rati on . En: GEI SS E G., Guillermo;
V ALD IV I A V., Mario. E con om ia  y pol it ica de la
c o n c e n t ra ci ón  u rbana en Chile. Santiago, s.e., 1980. 
pags. 119-164. tbls. 17 ref.

En Chile, la i n du st ri al i za c ió n sust i tu t lv a produ jo 
cambios tanto en las t ende nc ias como en el signif icado 
polí ti co y social de la c on c en tr ac i ón  urbana. Los 
fact or es o r ig ina le s que l levaron a esta si tuación 
fueron el elev ad o grado de c e n t r a li za c ió n  y
c o n c e nt ra ci ó n de capitales, la fuerte p a r t i c ip ac ió n de 
cap it ales  intern ac ion al es, su d e pe n de n ci a de la
o li gar qu ía y el cre ci m ie nt o en el sector de merc ado 
interno urbano. El capital e inte rese s i nd u st rial es 
eran ec on óm ic am e nt e  débiles; esto llevo al E stad o a 
p rot eg er el d es a rr ol lo  indust rial  por m edio de sus 
p olit ic as a ra ncelarias, c re di ti ci a s y de ayuda 
técnica; esto pro voco  el d es ar r ol l o de una h eg em onía 
poli ti ca que se expreso en la c o n s tr uc ci ó n de un
e stad o plu ra li st a y o rde na mi e nt o  e c onómi co de mar cados 
rasg os  de mo c rá ti co s  y n acionales. De este modo se
esta bl e ci ó un pre do mi ni o de la i nd us tria y un nuevo 
tipo de r el aci ón  con el sector de m e rc ado  externo, una 
d i v e r s i f i ca ci on  de la base i nd ustr ia l y la
p ar ti ci p ac i ón  e xt ran je r a en la i ndus tr ia y la
ampl ia c ió n del m e rc ad o interno, s iendo su in dicador 
pri nc ipal  el c r e ci m ie nt o de la p o bl ació n urbana. Las 
l i m it ac io nes in he ren te s a la i n du st ri a l i z a c i ó n  chilena 
están r ep rese n ta d as  por la p rese ncia del capital 
i n t ern ac iona l en la gran m in er ía  de e xpor tació n,  el 
c ará ct er mo no p ol i co  de la i n dust ria interna y la 
pers i st e nc ia  del latifundio, s iendo estos
s a lv ag ua r da d os  por el Estados. Por otra parte el
Esta do  se abrió a los se ctores populares, los que
e x pe ri me n ta r on  un des ar rol lo  con si d er a bl e en su
o r g a n iz ac ió n  social y politica, gremi al  y sindical. 
El peso social de los secto re s p opul ares o blig o a la 
bur gu e sí a  a aceptar c oa li cion es  políticas, g en er án do s e 
c rec ie n te s ten sion es  sociales  que c ulm in a n en el
fracaso del p ro yec to  pol ít ico de la c oa li ci ó n popular 
cent ra d o en un p ro grama de tra nsfo rm a ci o ne s 
a nt im on op oli  cas y a n ti lat lf undi  s t a s .

« I N D US TR IA L IZ A CI ON » « C ON CE N TR A CI ON  URBANA»
« ID EO LO G IA  P OLITICA»

51-525 1928-1970
0596 3. 05 1930 Es Gene ra l Mimeo

CL GEI SS E G., Guillermo; VA LD I VI A V., Mario.
Efec tos direc tos de la I.S. en la 

co nc en t ra c ió n u rbana y en la r ela ci ó n cam po y ci udad / 
Direct effee ts  of S.l. on urb an c o n c e n tr a ti on  and on 
the c o u nt ry -c i ty  r e l a t i o n s h i p . En: G EI SS E G.,
Guiller mo ; V A L D IV I A V., Mario. E co no mi a y p olí ti ca  de 
la c on ce nt r ac i ón  urbana en Chile. Santiago, s.e.,
1980. pags. 165-208. tbls. 16 ref.

En Chile, el tras pa so de fuerza de t r abaj o rural a 
la i n dust ri a ha sido uno de los m o tores  del
c reci m ie n to  del ingreso nacional. El c r ec im i en t o del 
m e r ca do  interno ha sido el p r inci pa l factor 
e xpl i ca t iv o de los ritmos de c r ec im ie n to  i ndust ri al y 
las ac ti vi da de s  t er cia ri as han ampl i ad o  el emp leo de 
fuerza de trabajo, s iendo su a porte al Prod uc to
Ge og rá f ic o  Bruto  en 1970 de un 38$ (p170). Esta gran
m o v i li za ci ó n de f uerza de trabaj o rural c onlle va  el 
prob l em a  h ab it a c i o n a l  urba no ab ri endo  otro m er ca do  de 
trab aj o que utili za  mucha mano  de obra que por ser 
poco c alifi c ad a  es barata. El e s t a n ca mi en to  del agro 
dur an te la i ndus tr ia s us ti tutl va  (IS) es por ef ec to de 
la e xp u ls ió n de fuerza de trab ajo del campo a la urbe,
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e xp li c ad a  por un Juego de rela ci on es  de poder que 
perm ite a las f racci on es d omina n te s  uti li z ar  al E stado 
para c om pe ns a r al l atifu nd io por el d et er ioro  de los 
prec ios agrícolas, haci endo caer sobre la masa del
c a m pe si na d o los costos sociales de la IS. La Reforma
Agr ar ia s eria tamb ién el r e sulta do de la p r esió n del
capital indust ri al por e xpandir la demanda interna. 
Asim is mo se ex aminan los efectos de la IS en la
división  del trabajo  entre San ti a go  y las r egiones
agra ri as y sus co ns ec u en c ia s en el sistema naci on al de 
centros urbanos. Se ve que al m ism o tiempo que aumenta 
la c o n c e nt ra c ió n  de pobl ac ión en Santiago, aumen ta  la
prop or c ió n de la pob laci ón que vive en c iu dades
m edi an a s r egio na l es  y dis minuy e la de los centros
meno res y villorrios. Al a naliz ar las formas que
a sume n los s ub si st em a s regi on ales  de centros
o rgan i za d os  en torno a las ci udades i ntermedias, se 
c oncluye que estas son f u ncion ales a la d i f er e nc ia ci ó n 
agrícola, c on t ri bu ye n do  a su r eproducción.

« M IG RA CI O N R U RAL- UR BANA ) « CO NCE NT R AC I ON  URBANA)
«DES AR R OL LO  IND USTR IA L) « ESTR U CT U RA  AGRARIA)

51-526 1973-1979
0595 3. 06 1980 Es G e neral  Mimeo

CL G EISSE  G., G uillermo; V A L DI VI A V., Mario.
La t r a n s n a c i on al i za c io n e co nó mi c a y la 

c o n c e nt ra ci ó n urbana / Sc onomic t r a n s n a t i o na li z at i on 
and u rb an c o n c e n t r a t i o n . En: GE IS SE G., Guillermo;
VALD IV I A V., Mario. Econ om ía y p olí ti c a de la 
c o n c en tr ac i ón  urbana en Chile. S antiago, s.e., 1980. 
pags. 209-247. tbls. 12 ref.

Se a na liz a la rupt ura radical con el m odelo  de 
d es ar ro l lo  i ndus tr ial p r ot egid o y se en fa ti za  la 
i mpor t an c ia  de los d e sarro llos del sist em a ca pit al is t a 
mundial, como e l em ento s que fac il it ar on  la i mposi ción 
del esque ma de inte r na l iz ac io n económica. En 
p arti cu l ar  se destaca el proce so de
t ra ns na c i o n a l i z a c i o n  del capital bajo la egida del 
capi tal f inan ci e ro  intern acion al , f ac ilita nd o la 
c o mp re ns i ón  de la r e in se rc i on  de la e conom ía  chilena 
en el c a p it a li sm o mun dial  y los efectos que las 
e stru c tu r as  exte rn as imponen sobre los or denam i en t os  
e conómicos, p olít ic os y esp ac ia le s internos. Se afirma 
que la po litic a de i nte rn al i za c io n evid en cia el 
d es ar ro l lo  de la ec onomi a chilena  como campo de 
a t racc ió n b as ado en la po tenci a li d ad  e x po rt ad o ra  de 
sus r ec urso s na tu r al es  y como campo de inver sión 
financiera. Se argume nta que el m e r ca d o ext erno  es la 
base del d e s a r ro ll o  e conó mi co aun cuando el mo de l o no 
se m ues tre c o n t r a di ct or i o con la exp an s ió n  i ndustrial 
interna. En lo político, el desa rr ol lo  del capi ta l is mo  
p odra g en er ar m ec an i s m o s  p ol íti cos que p resci n da n  de 
formas d i c t a t or ia le s extremas, aunque pers evere n 
m ec an is m os  de rest ri c ci ón  pa rt i ci p at iv a y
a u to rit arism o.  Desde el punto de vist a espaci al  se 
s ost i en e  la h i póte sis de que el m odelo  imper ante 
m a n t e n dr ía  las ten de ncia s a la c o n c e n tr ac ió n u rbana y 
u r b a n iz ac ió n  creciente. Se a ce nt uara la divi s ió n 
regional  del traba jo  con una e s p e c i a li za ci o n e conó mi ca 
de las re gi o ne s e x p o rt a do ra s del norte y sur del pais 
y una ex pa n si ón  cada vez mas a c e l er ad a  del centro. El 
area m et ro p o l i t a n a  se amp liara t e r r it o ri a lm en te  por 
e fecto del crec i mi e nt o d e m og rá fi co  y a ne xi ón de 
c iud ad e s y r egion es circ unvecinas.

« E S TR UC TU R A E CONOM IC A) «RE GIMEN POLI TICO)
« C O N C E NT RA CI O N URBANA ) « CO NC E N T R A C I O N  ECONOM ICA)

CL GOMEZ, Sergio; ARTEAGA, J. Miguel; CRUZ, M. 
Elena.
R efor ma  a gr aria y p o te nc ia l es  migrantes.

51-393.
« E S T R U CT UR A AGRARIA) «P OL I TI CA  AGRARIA) «TR AB AJ AD OR  
AGRI COLA ) « D E T E RM IN A NT E  DE LA M I GR ACI ON)

51-527
0 628 7 .0 4  1930 Es Gene ra l Mimeo

CL MIRO, C armen  A; RODRIGUEZ, Daniel.
Los estudios en Chile y Perú / S tu di es in 

Chile and Perú. En: MIRO, Car men A; RODRIGUEZ, Daniel. 
Capi ta lis mo , r elac io n es  soc ia les de p r od uc ci ón  y 
p ob la c ió n  en el agro lati no amer icano . México, COLEGIO 
DE MEXICO; PISPAL, 1930. pags. 74-103. P r es e n t a d o  en:

Semi nari o sobre Estr uc t ur a Agraria y Población, Sao 
Paulo, BR, 9-12 Se pt iem br e 1980. 15 ref.

Se an al i za n tres i nv es ti ga c io n es  sobre migraciones 
y e s tr uct ur a agraria, dos re al iz ad as  en Chile y una en 
Perú, países ambos donde se ha p r oduci do profundas 
refo rm as agrarias. Uno de los es tudios sobre Chile 
anal iza los efectos de los cambios bruscos sufridos 
por el sector r ef or mado del agro chileno sobre la 
dema nda de fuerza de traba jo  y las migraciones. El 
énfa sis esta puesto en el p erio do  posteri or a 1973 y 
se des taca  la a pa ri ci ó n del "mi ni f un di o informal". El 
otro trabajo r ea li zad o en Chile ana liza  las relaciones 
entre el sector ag ro pecuario, el e mpleo agrícola y la 
mig ra c ió n  rural. Se e stu di an algunas zonas del pais 
m ostr an do como dif er ente s tipos de cu ltivo s aumentan 
la s uper fi cie explotada, asi como la deman da  de mano 
de obra. Estos aumentos, sin embargo, suelen ir 
a c ompa ña dos  de emigración, ya sea p orque la demanda no 
a lcan za  a sat is fa ce r toda la oferta, ya sea porque las 
c o ndic io nes  de trabajo o fr e ci da s en otras areas son 
p refe ri bles  a estas. El tra ba jo sobre Perú tiene la 
i m port an cia  de ser la única de las inv esti ga cion es de 
PISP AL  que se ocupa de las m i g ra ci on e s temporales, 
e n fati za ndo  el impacto de la reforma a g raria  sobre la 
dema nda de t ra baja do res  temporales. La información 
para un g rupo de emp re sas  c o o p e ra t iv iz ad as  por la 
refo rma agra ri a en 1974-75 m u estr a un promedio de 
57.3$ de su fuerza de tra ba jo como p e rm anen te s y un 
42.7$ de e ve nt ua les (p83»34), siendo la situación de 
estos e ve ntua le s bastante d e s v e nt aj o sa s  respecto de 
los otros. Se a clara que no todos los event uale s son 
migrantes. La causa mas g en er al  de las m igra cione s son 
los d es e qu i li br io s ec on ómic os regi on al es  y la alta 
tasa de cre ci m ie nt o demográfico.

«REFORMA AGRARIA) « MIGR AC I ON  INTERMEDIA)
«TRA BAJA DO R AGRICOLA) « E S TR U CT UR A AGRARIA)

CL PE

51-523 1965-1971
0 604 1. 09 1979 Es Gener al  Impr

CL VERGARA, Pilar.
Pob re za rural en Chile: localización

g eog rá f ic a y factores de te rm i na n te s / Rural poverty in 
Chile: geo gr aph ic al l ocat io n and d e te r mi n in g factors. 
En: MUÑOZ, Oscar. Comp. D is t ri b u c i ó n  del ingreso en 
America Latina. Caracas, EL CID, 1979. pags. 401-447. 
t b l s . g r a f s . 29 ref.

El ex amen de la l o c a li za ci ó n de la pobre za rural en 
Chile se basa en una d ef in ic ión o p er acio na l de la 
misma, en términos del grado en que loS habitantes 
s ati sf acen  sus n ec es ida de s bás icas (educación, salud, 
vivienda) y utiliza como e st i ma c ió n del nivel de 
ingresos, el val or  bruto de la pr od uc ci ón  agropecu aria 
por trabajador. Las es ta d ís ti ca s de salud y los censos 
a gro pe cu ar io s  y de p ob la ci ón (1965-1971) sirven de 
base para una t ipo lo gía  c uá dr up l e de las 193 comunas 
estudiadas, s egún nivel de bienestar. Ell a revela una 
gran h e t e r o ge ne i da d  i n tr acom unal y una marcada 
d isp er sión  g eo grá f ic a  de la p obre za  rural. El examen 
de la i nc ide nc i a de alg unas  c a r ac t er is ti c as  de la 
estr uc t ur a a g rari a revela: a ).un a clara asociación 
n ega t iv a  entre densi dad de m i n if un di os  y niveles de 
b ie ne st ar con una p rop or c ió n 5 veces su perior de este 
tipo de propie da d en las comu nas mas pobres; b).las 
com un as de bajo nivel poseen ademas suelos de baja 
calidad y la d i sm inu ci ón en la pro po rció n de 
mini fu n di os  no ase gura  per se un i ncre me n to  en los 
n iv el es  de bienestar; c). la  i nten si dad en el uso de 
cap it al es m ayor en las comun as de m ayo r bienestar, lo 
que implica que, a pesar de hacer uso mas int ensiv o de 
los escasos  r ecu rs os de tierra, las comunas  pobres no 
l ogran nive le s de pr o du c ti vi da d aceptables; d).el 
exam en  c onju nt o de re cu r so s p r o du c ti vo s y organi zaci ón 
de la p roduc ci ón revela que la i nflue n ci a  de la 
c a lida d de los suelos se e jerce a través de esta 
ultima; e). la m ayor a c c e s ib il id ad  a lo urbano, y por 
ende a s ervicios, solo es s i g n if i ca t iv a en las comunas 
que exhibe n al m is mo  ti em po  una baja densidad de 
m i ni fu nd i os  y tierras de calidad.

«POB REZA ) «ZONA RURAL) «T EN EN C IA  DE LA TIERRA)
«SUELO) « TE CNO LO GIA)
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CO A SOCI ACION  C OL OM BI A NA  PARA EL ESTUD IO  DE LA 
P O BLA CI ON (Bogotá, CO).
Muj er  y cap it a li sm o agr ario  / W omen and 

capitalista In a griculture. Bogotá, ASOCIACI ON 
COLO MB I AN A PARA EL ESTUDI O DE LA POBLACION, 1980. 295 
pags. tbls. maps. 135 ref.

Trab aj os que int egran la i nves ti ga ci ón  "Acerca del 
tra ba jo de la mujer en el sector rural en Colombia". 
El m a rco teórico, ex pii ci ta d o en el pr im er capitulo, 
c o nsi de ra que la d iv isió n sexual del trab ajo no esta, 
cultural o biol óg i ca me nt e  determinada, sino que 
refleja cond ic i on es  s oci oe co n óm i ca s de la a cumu la ción 
de capital. La tarea c o nsist ió  en e spec i fi c ar  los 
d ist intos  pro cesos que i nter actua n a nivel de la
divi si ón intern acion al, social y sexual del trabajo. 
Las etapas de la invest igaci ón, p ro gr amada s en tres 
anos de trabajo, fueron: a ). an ális is h is tó rico  del
desa rr o ll o nac io nal y c a ra ct e ri z ac ió n de la e st ruc tu r a 
agraria; b). es t ud io s r e gi ona le s sobre de sa rrol lo del 
capi ta l is mo  y cambios en la div isión  sexual del 
trabajo; c ). an ális is cua n ti t at iv o de esa misma 
d ivisión en los hogares campesinos. Las region es
se le cc i on a da s para el estu dio son El Espinal,
Fredonia, Ga rc ía R ovira y Sincelejo, por ser 
r e p re se nt a ti v as  de proceso s his tó rico s y estruc tu ras 
a grarias d ife re ntes  y en con secuencia, tener 
i mpl ic a ci on es  p a rt i cula res para el tra bajo  de la 
mujer. En cada región se e ncue nt ran formas di stintas 
de r elac io n es  de producción, c orre sp on di en t es  a los 
dist into s modos de i n tegr ación  a la e con om ia  nacional. 
Los a náli si s conc uerda n en que la d ivis ión sexual del 
trab ajo es una e st r ategi a de supervi ve ncia , ad ecuad a a 
la lógica de la acum u la c ió n regional. L os 8 estudios 
están basado s en i nfo rmaci ón  recog id a a través de 
anál is is histó rico , e ntre vista s a biertas y encues ta s 
por m ues t re o  en las regiones escogidas.

«TRA BA JO F EMENINO» « ES TR UCTU RA  AGRARIA»
« CAPI TA LIS MO » «ZONA R URAL» «TRAB AJADO R AGRICOLA»

51-530 1978
0623 9.06 1980 Es General Impr

C0 C A CERES  G ., I n g r i d .
La divi s ió n  de tra bajo  por sexo en la unidad 

c a mpe si na a in if un di s ta  / The d iv isión of labour by sex 
in the m i ni f un d iu m peasant unit. En: ASOCIA CI ON
C O LO MB IA NA PARA EL E S TUDI O DE LA P OBL ACION  (Bogotá, 
C0). Ed. Muj er y c a pi ta l is m o agrario. Bogotá, 
A SOC IA CION  C OL OM BI A NA  PARA EL ESTU DIO DE LA POBLACION, 
1930. pags. 168-224. tbls. maps. 23 ref.

La región de Garc ia Rovira, Colombia, se ha 
i n teg ra do h i st ór ic am e nt e  al proceso de a c umula ción 
n acional con la pequeña parc ela como t en enci a basica 
de la tierra. Un análisis histó rico de las c omun id ades 
indígenas, las formas de expl ot a ci ón  col onial es  y el
s urg i mi e nt o de la pequ eña propiedad, hasta llegar al
d e sa rr ol lo c api ta list a del siglo XX nos muestra, aun
con transf or maci ones,  la perm a ne n ci a de esta forma de 
p rodu cc i ón  en la región. Esta zona prod uc e fuerza de 
trab ajo a b un dant e y barata, d ebié ndose  su s ub s is tenc ia 
a la u t i li za ci ó n de fuerza de trab ajo familiar. La 
fami lia c a mp esin a preval ec e como unidad de consu mo  y 
r ep ro du c ci ó n y de producción. Para su r eproducción,
la familia c am pe si na  g enera est ra te gi as  de
supe rv iven cia, las que v arían  en cada caso individual 
según el acceso a los medios de p rodu cc i ón  y la 
comp o si c ió n familiar, pero se g ener al i za  para el
c a mp es in a do  de la región y también para cada uno de 
los est ra tos campesinos. Estas e str at egia s per mi ten 
al capital ap rovec ha r la r ac io na lidad  con que se
prod uce el c a mpesi no parcelario. Los cambios de 
estr ategia, que ref lejan  la c onti nu a  lucha para 
m ej ora r las c o nd icio ne s de vida, son dist in tas 
c om bi na c io n es  de trab ajo agrícola, pecuario, art esan al 
y a salariado. Junto con las e stra tegia s varia la 
d ivi si ó n del trabaj o por edad y sexo, a fin de
u til i za r  mejo r los m edios de la parcela  y la
p osi b il i da d de asalariarse. Asi, el trab aj o de la 
muj er  c am pe si n a se rige por una r aci on al i da d  de 
f u n ci on am i en t o de la unidad p arcel a ri a  para 
rep ro duci rse, i nteg ra do y d e termi nado por el proce so 
de a c um ul a ci ó n del capital a nivel nacional.

« TENE NC IA DE LA TIERRA» « ES TR AT EG I A DE 
SUPE RV I VE NC IA »  « DI VI SIO N DEL TRABAJ O» « FAMILIA»

C0 G I RA LDO  SAMPER, Diego.
La a g r ic ul tu ra  capi ta l is ta  y la p ob l ac ió n en 

el Cesar. 51-406.
«MIG RA CION  INTERNA» «MI GR ACIO N LAB ORAL» « TR ABAJA DO R 
AGRICOLA» « T ENEN CI A DE LA TIERRA»

51-531
06239.04  1930 Es Gene ral Impr

C0 G ON ZA LE Z G . , Clara.
For ma c ió n  y cambios del la ti fu nd io  ga na d er o y 

sus efectos en la o r g a ni z ac ió n de la famili a cam pesin a 
/ Fo r ma t io n and change s in s tock- b re e di ng  lat if undi a 
and their effe et s on the o r g a ni za ti o n of peasant 
families. En: A SOCI AC I ON  C OL O MB I AN A PARA EL E S TUDIO  DE 
LA P OB LA CI ON (Bogotá, C0). Ed. Muj e r y cap it a li sm o 
agrario. Bogotá, AS OC IAC IO N C OL O MB IA NA  PARA EL 
EST UD IO DE LA POBLACION, 1980. pags. 90-116. tbls. 
maps. 26 ref.

En la región de Sincelejo, Colombia, interesa 
estu di ar el d es arr ol l o del l at ifu nd i o ganadero, tipleo 
de esta zona, en r ela ci ón con la d iv isió n sexual del 
trabajo. Para ello se t oman d i stint os periodos: 
e x p ans ió n de la hac ie nda  y c o n s o li da c ió n  de la 
prod uc c ió n ganadera; e s t a b i li za c ió n  de la hacienda, 
pa up er i za c ió n c am pe sin a y efectos en la vida familiar; 
d e s ar ro ll o  de re l ac i on es  c ap it al is t as  e i m pl icac iones 
para la d ivis ió n sexual del trabajo. En esta región 
hay i n esta bi lida d de las formas de tenencia, por lo 
que la i de nt i fi c ac ió n p a r c e l a - fa m il ia  casi no existe. 
La m od al id a d de la división  del trabaj o es d ifer en te a 
la de otras regione s pero los r es u lt ad os  son 
s imilares: a b a r at a mi e nt o de la mano de obra debi do a 
la p ro d uc c ió n de su bs i st en ci a  y al tra bajo  de mujeres 
y ninos. Se co ncluye que la d ivisión sexual del 
tra ba jo en la org an i za c ió n fa miliar obede ce  a 
c ondi ci ones  o b je tiv as  propias del d e sa rrol lo  de la 
región, s iendo re sp al da d a por una i de ol ogía que a signa 
al h ombre el papel de p rove ed or de los m edios  de 
s ubs is t en c ia  y a la m uj er  el de cuidar la familia y 
otras lab ores  a real iz ar en el hogar. Hay una gran 
valo ra c ió n del trabajo  domestico, c o n si de ra do  tan 
i mpor tante  como el del campo. Pe ro  c uando la pobreza 
se agudiza, la mujer trabaja fuera de su casa, aun en 
el agro. Esto sucede cuando la a m pl iació n del m er ca do 
de t r abaj o para la mujer logra v ari ar  los valor es que 
exi st en sobre el mismo.

«DIV ISION  DEL T RA BAJO» « TR ABA JO  FEM ENINO »
«EST RU C TU RA  AGRARIA» « TE NE NCIA DE LA TIERRA»

51-532 1978
06239.07 1980 Es Gen er al Impr

CO GON ZALEZ  G., Clara.
F u n c i o n a mi en to  de las uni da des  e co nómi cas 

c ampe sinas  en dos regio ne s / F u nc t i o n i n g  of peasant 
e conomic units in two regions. En: ASOCIAC IO N
C OL OMB IA NA PARA EL ESTUDI O DE LA POB L AC I ON  (Bogotá, 
C0). Ed. M ujer y c a pi ta l is m o agrario. Bogotá, 
ASOC IA CION  C OL OM BI A NA  PARA EL ESTU DIO DE LA POBLACION,
1980. pags. 225-261. tbls. maps. 19 ref.

Para en tender el uso de fuerza de t ra ba jo f amiliar 
en el hoga r c am pe sino vin cul ad o al m e rc ad o de trabajo 
como of er e nt e y como c ontratista, se han e s tudia do  dos 
m u ni ci pi o s de Colombia, El Espinal y Enciso. Cada uno 
de ellos p re sent a c a r ac te r ís t ic as  pa rt i cu la re s  de
prod ucción, s u s te nt ad as  por r asgos g e o gr áf ic os  muy 
dife rentes. El primero, zona de buenos r ecu rs os  de 
agua y alto re nd im ie nt o económico, es de a g ri c ul t ur a 
come rcia l de p r od u cc ió n de mer cancí as, con p redom inio 
de r ela ci o ne s de trab ajo  asa lariado. En Enc iso se da 
esta nc ami en to, siendo un mun i ci p io  m o n t a ño so  y seco, 
lo que d if ic ul ta  la i nt ro du cción  de m a qu in ar ia
a grícola, y asi el sistem a c a pi t al i st a solo ha 
pen et r ad o  a t ravés del interc ambi o.  Alli se da 
prod uc c ió n de m er c an c í a s  y de s ub si sten cia, con 
rela ci o ne s de t r abajo  no capi ta listas, c on trato s de 
apa rc e rí a  y un c a m pe s in ad o a nivel de subsist en cia.  En 
El Espi nal se da el a s ce nso campesino, con un
ace le r ad o  pro ces o de difere nc iaci ón. El a rr iendo
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c apit a li s ta  y la p rop iedad  son las formas de t en encia 
pred om ina nt es. Lo com ún a ambas r egiones es que 
utilizan, f un da me nt alme nt e, el tra bajo  familiar, la 
c o n tr at ac i ón  fuera del hoga r y el v in culo al m erc ad o 
de p roductos. Pero las d ifer en c ia s  en la p a r t i c ip a ci ón 
f amil iar en el trab ajo total se dan en ambas regiones 
según estratos: en Enciso la di fe re n ci a  por est ratos
no es muy grande (47.7$ el mas bajo y 49.8$ el mas 
alto), pero en El Espinal la d if er e nc i a es notoria, 
i ndic an do m ejo re s c ond ic ione s de las famil ias de 
e stra tos mas altos (56.9$ en el mas bajo y 8.9$ en el 
mas alto) (p256). Esto c o ntra st a con la intensida d del 
t r abaj o de la mujer, pues en El Espin al  tra ba ja con 
may or  inte ns i da d en la exp lo ta ci ón  agrí co la según 
estratos, a unque tiene m ej or es  c ondi c io n es  de vida. En 
E nciso la m ujer se encuen tra sumida en la p o brez a y 
e nf re n t a d a  a c ondi ci o ne s  de traba jo  duras y de pobres 
r e s u l t a d o s .

< E ST RU CT U RA  AGRARIA» <FAMILIA> D I F E R E N C I A C I O N
SOCIAL» <TR AB A JO  F EMENINO»

CO H O Y , Don R.
An a ppro a ch  to m easu ring po pu la ti on  pressure: 

the case of Co lombia. 51-133.
<PRE SI 0N D S MO G RAFI CA> < RE CU RS0S NATURA LE S» 
<EN ER GIA>  <MEDIC I0 N>

51-533
05239.01 1980 Es General Impr

C0 LEON DE LEAL, Magdalen a; DEERE, Ca rmen Diana.
P l a n t e a mi en to s  teóricos y m etod ol ó gi co s para 

el e stud io  de la mujer rural y el proc es o de 
d e sa rr ol l o del c a pi ta li s mo  / T h eoret ic al and 
m e t h o d o lo gi ca l  p ropo sa ls for the study of rural women 
and the d ev el op me n t of capitalism. En: ASOC IA CION
COLO MB I AN A PARA EL ESTUD IO  DE LA POBL ACION  (Bogotá, 
C O ) . Ed. Mujer y cap it al is mo  agrario. Bogotá, 
A SOCI AC I ON  C O LO M BI AN A PARA EL E ST UD IO DE LA POBLACION, 
1930. pags. 1-23. tbls. maps. 17 ref.

Mar co  teórico y diseno me to d ol óg ic o  del pr oy ecto  de 
i n v e s ti ga ci ó n "Acerca del trabajo de la m ujer rural en 
C olombia". El d es ar ro l lo  del ma rco teórico implica 
tomar en cuenta los cambios económi cos, polí tico s 9 
i d eo ló gi c os  de la f ormación social colombiana. Se 
enfoca p r i n c i p al me nt e el est udio de la div isión  sexual 
del trabajo en r elaci ón con los cambios en la base 
mate r ia l  de la soc iedad  de clases y los pr ocesos de 
d es ar ro l lo  y subdesarr ollo.  El desa rr ol lo  del
c a pi ta l i s m o  en la ag ri cu lt ur a  se refleja en la
d i f e r e n ci ac ió n  social del campesina do , r elac io n ad a  con 
la p r od u cc ió n y r ep r od ucci ón a nivel del hogar
campesino. I ntere sa  ubicar la forma de i ns er ci ón del 
hog ar  ca mp e si no  en el sistema social. Para ello, se 
c o nc e p t u a l i z a n  los proce sos de p roduc c ió n  y
r e p r od uc ci ó n en d ifer entes  niveles de análisis: 
divi s ió n  in te rnac ional , social y sexual del trabajo; 
esta ultima, co nsi de ra d a como una e s tr a te gi a de
s u pe rv i v e n c i a  económica. El pro yecto se d iseno en tres 
etapas: a). an á li si s hi s tó r ic o del desa rr ol lo  nacio nal 
y c a r a c t e r i z a c i ó n  de la es tr uc t ur a  agrari a por 
regiones; b).e st u di os  r egio na les del desar ro llo
c a p it al is t a y camb ios en la d ivis ión sexual del 
trabajo; c) .a ná li si s  c u a n t it at iv o de la d ivisión
sexual del trab ajo en los hogar es c ampesinos. Cada 
etapa c uent a con su propio objetivo, técni ca de
r e co le c c i ó n  de i n form ac ión y es tr u ct u ra
a d mini strat iv a.

<C AP IT A LI S MO > < ZONA RURAL» D I V I S I O N  DEL T RABAJO»
< TRA BA J 0 F E ME NINO » <PLAN DE I NVEST IG ACIO N»

51-534
0 6239 .02 1930 Es General  Impr

CO LEON DE LEAL, Magdalena; DEERE, C arme n Diana.
La mujer rural y el d es ar ro l lo  del c ap it al is m o 

en el agro / Rural w o men and the de ve lo pm en t  of 
c ap it al i sm  in rural areas. En: A SOCIA CION C OL OM BI AN A
PARA EL E S T UD IO  DE LA P OB LA CION (Bogotá, CO). Ed. 
M ujer  y c a p i t a li sm o agrario. Bogotá, ASOCIAC IO N 
C OL OM BI A NA  PARA EL ESTUD IO DE LA POBLACION, 1930. 
pags. 29-52. tbls. maps. 9 ref.

El modo como el d e sa r ro ll o del c a pi t al i sm o ha

incidido en la ag ri cu lt ur a  colo mb iana  se ha ido 
r efl ej a nd o en los cambios suf ridos por la división 
sexual del trabajo. Esta se ha visto afectada por los 
cambios de la e stru ct ura y la o rg an iz ació n de la 
producción. Se hace un anál is is hist órico  de los 
rasgos genera le s del de sa r ro l lo  del capi ta lism o en el 
agro c o lo mb ia no del siglo XX, a partir del auge 
cafetero. Lue go se estudi a cada uno de los procesos 
regi on a le s para destaca r los efectos de los cambios en 
las re la cio ne s social es  de producció n sobre la 
d ivi si ón del trabajo por sexo y sobre la familia 
campesina. Las r egiones e studi a da s  son Fredonia, 
Sincelejo, El Espinal y G arcia  Rovira, caracterizadas 
como zonas cafetera, de la ti fund io ganadero, de 
agri cu l tu ra  m ec an iz a da  y de a g ricu lt ura tradicional, 
resp ec tiv am ente . Fi na lmen te se resume n los efectos de 
las dist intas  formas de des arr ol lo  capita li sta en el 
tra ba jo de la mujer. Estos v arían según como se 
integra cada zona a la e conomia regional y los 
requ is ito s de traba jo  de cada producto. El uso de mano 
de obra fe menina se r el ac iona  p r in c ipal mente  con las 
formas de a p ro piac ió n del p lustrabajo, con el 
d esa rr o ll o de e mpresas c a p it al is t as  en el campo y con 
la escasez de mano de obra mascul ina.  Se concluye que 
la m ujer juega un papel de reserv a de mano de obra en 
el sis te ma capitalista.

D I V I S I O N  DEL T RABAJO» < TRABA J0 FEMENINO»
<C AP IT AL ISM0» < E STRrJCTURA AGRARIA»

51-535 1978
0 623 9. 03 1930 Es Gener al  Impr

C0 LEON DE LEAL, Magdalena; DEERE, C armen Diana.
La p r o le t ar i za ci on  y el trabajo a gricola en la 

e cono mi a parcelaria: e s tudi o de la división del
trab ajo por sexo / P r o l e t a r i za t io n and agricultural 
work in a plot economy: study of the división of 
labour by sex. En: A SOCI AC I ON  C OL OMB IA N A PARA EL 
E S TUDI O DE LA POBL ACIO N (Bogotá, C0). Ed. Mujer y 
capi ta l is mo  agrario. Bogotá, A SO CIAC IO N COLOMBIANA 
PARA EL ESTUD IO  DE LA POBLACION, 1980. pags. 262-239. 
t b l s . m a p s . 5 r e f .

La e valua c ió n  del impacto del desarrollo 
c apit a li s ta  en el s ector rural sobre el trabajo 
femenino ha sido en general errónea. El trabajo de la 
muj er  ha sido sub es t im ad o y subvalora do, ya que los 
c ensos han dejado fuera gran parte del trabajo de 
p rodu cc i ón  y re pr o du cc ió n  de la unidad campesina. Para 
estu di ar el pro ce so hi st ó ri c o del trab ajo de la mujer 
rural se han to mado dos r egi on es que r epre se ntan  polos 
opue st os del de sa rro ll o cap it a li st a en el agro 
colombiano: SI Espinal, de alta prolet ar izac ion
campesina, y Enciso, de baja i n tegra ción a las 
rela ci ones  de p rod uc ción  c ap ita listas. En ambas zonas 
se d emostró la i mpor ta nci a de la act ivida d económica 
de la mujer campesina, tanto en su unidad de 
e xp lot ación  como en el m e rc a do  de trabajo, en tasas 
muy superio re s a las de las est a dí s ti ca s censales. Los 
proc es os h istó ri c os  regi on a le s afe ctan  de distinta 
forma al h ombre  y a la mujer: los h om br es se ubican 
f un da me n ta l me nt e en la a ct iv id ad p ri nc ipal de la zona, 
dánd ose la pa rt ici pa c ió n  fe menina en la actividad 
secundaria. En El Espinal, el hombre integ ra  la fuerza 
de trab ajo y la mujer la econ om ia de parcela; en 
Enciso, r egión de a gric u lt u ra  pa rc elaria, el hombre es 
a gr ic ul t or  y la m ujer actúa en el m er ca do de trabajo, 
a ct ivi dad secundaria. Pero la p art ic ip ac ió n de la 
muj er  es ocasional, funci on and o,  aun en El Espinal, 
como mano de obra de reserva. Hay mayor flexibilidad 
en las tareas en que p ar ti ci pa  la mujer alli donde se 
desa rr o ll o mas el proceso c apitalista. También el 
est ra to al que per tene ce influye en los trabajos 
agr íc olas  en que p ar ti ci pa  la mujer.

< EST RU C TU RA  AGRARIA» <TR AB A J3  F EM EN INO»  D I V I S I O N
DEL T RABA JO» < T RABAJ AD OR AGRICOLA»

51-536
0623 9. 03 1930 Es General Impr

CO M EDR AN O S . , Diana.
La mu jer en la r egion cafe tera del suroeste 

anti oq u en o / Women in the c o f f e e - gr o wi ng  region of the 
sout h- w es t of Antioquia. En: A SOCI AC ION  COLOMBIANA
PARA EL E ST UD I O DE LA P O B L A CI O N (Bogota, CO). Ed. 
Mujer y c a pi ta l is m o agrario. Bogota, ASOCIACION
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C 0L 0M 3I A NA  PARA EL EST UDIO DE LA P O B L A C I O N , 1980.
pags. 53-39. tbls. maps. 32 ref.

A náli si s del papel de se mp eñ ad o  h i s tó r ic am en te  por 
la mujer rural en Co lo mbia  en los procesos  de 
p ro duc ci ón y r ep ro du cció n social. En el proceso de 
d e s c o m p o si ci ón  c a mpes ina de s epara c ió n  del p r oduct or 
de sus m edios de pr oducción, también se t ransf orma la 
func ión p roduc t iv a  de la familia como unidad, siendo 
su co ntrib uc ión a la acum ul a ci ón  y r ep ro du cc i ón  del 
capital a paren te m en te  secundaria. S eña lando  como las 
d isti nt as formas de pro duc ci ón  social d e sarr ollan
dist inta s formas de org a ni z ac ió n de la fuerza de 
trabajo, se ilustra la e st rech a re la ción  entre la 
o r g a ni za ci ó n s oc io ec o nó m ic a y la po si ción  de la mujer.
El marco teórico esta o r ient ado por los p ro cesos de
a cum ul a ci ón  en una sociedad de clases. C entr án d os e  en 
el ámbito regional, aunque a rticu l ad o  con lo nacio nal 
e inter nacio nal, se analiza his tó ri ca me n te  la r egión 
en sus d is ti ntas etapas: a ) .c ar ac t er í st ic as  del
peri odo colonial Antioqueno, c entrado en la e xt rac ci ó n 
aurífera; b). pro ce sos m ú lt iple s p rodu cidos  por la 
e x pan si ón de la frontera agrícola a c o mien zo s del 
siglo XIX c on la co nf o rm ac ió n de la ha ci e nd a y la 
parcela campesina; y c ) .i nici acion  y p ro pag ación  del 
c ulti vo  del cafe, lo que marca el com ienzo de la 
acum ul a ci ón  ca pitalista. En cada clase se intenta
esta bl e ce r las dis tint as  c ara ct e ri s ti ca s del trabajo
de la muj er y de la familia. Finalmente, se d iscuten 
los d ife re ntes  pro cesos de d e sc o mp o si ci ón  campesina 
i mpu ls ados  por el avance de las r el aci on es de 
p rod uc ción  c a pi t alis tas en la región, m om en to en que 
se c onforma el papel de la m ujer como fuerza de 
trab ajo de reserva.

« CAPI TA LIS MO ) « TRAB AJO FEMENINO) «ESTRU CTURA
AGRARIA) «FAMILIA)

51-537 1978
0 623 9 .0 5  1930 Es General Impr

CO MOT TA  DE CORREA, Lilian.
T ra ns fo r ma c ió n de la unidad d omes tica y el 

trab ajo de la mujer c amp esina  en una zona de avanzado 
d esa rr ollo  c a pita lista  / T r an sf or ma t io n  of the 
domestic unit and the work of psasant women in an area 
of advanced capita list  de velopment. En: ASOCIACIO N
C O LO MB IA NA PARA EL ESTUDIO DE LA P O BLAC IO N (Bogotá, 
CO). Ed. Mujer y c a p it al is mo  agrario. Bogotá, 
A S OC IA CI ON C OL OMB I AN A  PARA EL ESTUDI O DE LA P 0 8 L A C I 0 N , 
1930. pags. 117-167. tbls. maps. 17 ref.

Las d ifer en t es  rela cione s de p roduc c ió n  a que ha 
sido so metido a lo largo de la h isto ri a el c am pes inado 
de El Espinal, Colombia, han t ra ns fo rmado  las 
fun ci one s de la unidad d om es ti ca  c a mpes in a como c élula 
de pr od ucc ió n y r epr o du c ci ón  social y la c on di ción de 
la mujer. Estas t ra ns fo r ma c io ne s y la p ar t ic ip ac ió n  de 
la mujer en el trabajo se han e s tudia do a través de 
análisis histórico. Al estudi ar  la unidad cam pe s in a  en 
su i nt eg raci ón  al m e rcad o c a pital ista se o b serva  que 
con el gran avance de este sistema en la región se 
produce la d es com p os i ci ón  del campesinado. La familia 
como unidad pierde peso. El desa rr ol lo  g enera una 
expl ot a ci ón  de los i nd ivid uos como unida des aisladas. 
Se agu di za un proceso de d if ere nc i ac i ón  r espec to  al 
a cce so  a la tierra. Algunas unidades c ampes inas logran 
acum ul a ci ón  al integrar se  al m er cado de produc ción 
a g r o i n d u s t r i a l , m ient ra s otras se p aupe ri zan 
p ro le ta ri zánd ose. En cuanto a la f uerza de tra bajo 
femenino, esta se ve e sp ec ia lm e nt e  de splaz ad a por el 
capitalismo, con st i tu yé nd os e  en e jercito de reserva. 
Pero la mujer ha tenido la p o sibil id ad de entrar en la 
ind us tria  y la a g r o i n d u s t r i a . En El Espinal la mujer 
sigue tra ba jan do  b á sica mente  en la re pr o du cc ió n  de la 
f uerza de trabajo. En los es trato s i nferi o re s  es donde 
la div is ión sexual del trabajo mues tra ma yor 
p ar ti ci p ac i ón  de los sexos en acti vi d ad es  no 
tradici on ales . En los demas estra to s se pre sent an 
p atr on es mas rígidos, siendo menor la p ar t ic ip ac i ón  de 
la mujer en el trabajo. En todos los casos, d entro de 
cada estrato, la mujer gana menos que el hombre.

« C API TA LISM O) «T RA BAJO  FEME NINO ) « C AM PESI NA DO)
« DIS C RI M IN AC IO N ENTRE SEXOS)

51-538 1963-1976
06201.00  1978 Es Genera l Mimeo

CR RUCHE, Alain; C0SSI0, Fernando.
La s i tu aci ón  del e mpleo y de los recursos 

humanos en las re gi one s de c ol oni za ción  del In stituto 
de Tierras y C olo ni za c ió n  (ITCO) de Costa Rica / The
e mpl oy ment  and h um a n r esou rc es situ ation  in the 
s ett le ment  regions of the Inst ituto  de Tierras y
C ol on iz a ci ó n (ITCO) of Costa Rica. Santiago, P ROGRAMA 
R EGIONAL DEL E MPLE O PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
1978. 132 pags. tbls. maps. (PREALC. Doc um ento  de
Trabajo, 125). 30 ref.

Con el p r opos it o de e st udi ar  el efecto sobre el 
empleo del Prog ra ma de C ol o ni za ci ó n del Ins titut o de 
Tierras y C olo n iz a ci ón  (ITCO) en la Región de
D esa rr o ll o de Rio Frió, Cos ta  Rica, se e valúa la
u t i li za ci ó n de los recursos tanto humanos como 
naturales, con énfa si s en los a senta mi e nt os  3lli 
e stablecidos. M ed ia nt e una e ncue st a se recoge la
i n for ma ción  para ana li zar  a sp ecto s tales como: 
cara c te r is ti ca s  del empleo y subempleo; el nivel y 
n a tu ra le z a de los ingresos; el uso de los recursos 
naturales. Algunas de las c o nc lus io nes indica n que:
a).los a sen ta mi en to s  de tipo familiar tienen 
c ara c te r is ti ca s propias en cuanto a empleo; b).e xiste 
un grave s u be mple o por ing resos en los sectores 
asentados; c).la región de Rio Frió no es a bs orb edora 
de em pleo a n ivel nacional; d).l a activi da d ba nanera 
no puede cons ti t ui r la base de la estru ctur a 
p rod uc t iv a en Rio Frió. Se recomienda: p r o fu n di za r y
e spe ci f ic ar  el c on cep to  de Región de Des arrollo; dar 
prioridad a las a cciones c ondu c en t es  a au menta r la 
prod uc ti vi da d  y la fo rmación de capital en las 
parcelas; c o mplet ar  el de sa rr ol lo  de la estr uc tura 
p rodu ct i va  a gr ícola con a ct ivi dades  a gr o in du st ri a le s  y 
de apo yo a la p r od uc ci ó n y a la pob la ción  según las 
c ara ct e ri s ti ca s de la región; ext en der el pro grama del 
ITCO a los s ectores no asenta do s de la región. El 
Anexo 1 co nt iene  los a nt ecedentes, i m p l e m e n t a c i o n , 
p ro ce sa m ie n to  y alcance de la e nc uesta y el 
formulario. El Ane xo 2 se refiere a aspectos 
e s pecí fi cos  r ela ci o na d os  con el area cult iv ada y la 
c édula de c ul tivos en los sect or es asentados.

«ING RE SO)  «D ES AR RO LL O  REGIONAL) « AS ENT AM I EN T O
RURAL) «ME RC ADO DEL TRA BAJO) « EST RUCTU RA  AGRARIA)

51-539 1950-1976
06201.01 1973 Es Gen er al Mimeo

CR RUCHE, Alain; COSSIO, Fernando.
La po lí tica  agra ria como i n st rume nt o principal 

para la c reación de e mpleo  / Agrl cu ltur al p olicy as a 
main instrum en t for the crea ti on of employment. En: 
RUCHE, Alain; COSSIO, Fernando. La s it ua ción  del 
empleo y de los r ec urs os  humanos en las regl on es de 
c o lo ni za ción  del Insti tu to de Tierra s y C olon iz ació n 
(ITCO) de Co sta Rica. Santiago, P ROG RA MA  RE GI ON AL  DEL 
EMPLEO PARA AMERICA L ATINA  Y EL CARIBE, 1978. (PREALC. 
Doc um e nt o  de Trabajo, 125). pags. 1-14. tbls. maps. 5 
ref.

Se enf at iza  la i m port an cia que el Estado 
c os ta rr i ce n se  le asigna al sector a gr op ec u ar i o en el 
d es ar ro l lo  actual y futuro del pais. P resen ta una 
breve his to r ia  del I nst it uto de T ierra y C o lo n izac ió n 
(ITCO), c rea do  en 1962 como i nstr um e nt o  de la política 
agraria en el pais, como también algunas d ispo si c io ne s 
de la Ley de Tie rras y Col on i za c ió n que tienen 
especial  r el eva n ci a  para la polí ti ca agrar ia de Costa 
Rica. El poder legal que tiene el ITCO para actuar en 
campos como la c o ns t ruc ci ón de viviendas, caminos, 
i n f r ae st ru c tu r a social, e d uc ativ a y de salud y los 
r ecursos f i na nci er os de que dispone, han faci li tado  el 
d es ar ro l lo  de sus programas. Ent re los p r incip al es 
cabe m encionar: a).el pro grama  de c ol on iz ació n
(1962-1966) cuyo logro fue el a se nt am ient o de 11 
c olo ni as en te rrenos ví rgenes ben ef i ci an do  a 1237 
familias (p6); b ) . pr o gr am a de o cu pa nt es en p recario
(1966-1970) en fincas del E stad o y particulares; 
e ) .p ro gr a ma  de formac ió n de e mpresas c ampes in as 
(1970-1975). En la primera fase de este ultimo 
programa, se o rga ni z ar o n expl ota ci on e s familiares 
(1970-1974) y en la segunda se cre aron e mpresas 
c om un i ta r ia s de a u t og es ti ón  con pro pied ad  c ol ec tiva  de 
la tierra, b as ad as  en la o r g a ni z ac ió n c o op er a ti v a de
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la p rodu cc i ón  y de los servicios. Se b en ef icio  a 517 
familias, dotá nd ol as  de 6739 h e ctáre as  (p10). Desde 
1975 en adelante, el ITCO c o ncent ra  su a cción en el 
p rog r am a  que crea las grandes regi ones de d esarr ollo 
m edi an t e una ley de f i n a n c i a m i e n t o .

« POLI TI CA AGRARIA» « POLI TI CA DEL EMPLEO» 
«GEN ER A CI ON  DE EMP LEO»  «AS EN TA MI EN T O RURAL»

51-540 1974-1976
0 6201.02 1978 Es Genera l Mim eo

CR RUCHE, Alain; C0SSI0, Fernando.
Enf oq ue m e t od ol óg i co  para el e stu di o de una 

r egión de d esarrollo, con refe re nc ia  e special a la
r egión de Rio Frió / M e th o do lo gi c al  a pproa ch to the
study of a d ev el op ment  región, with special refere nc e 
to the Rio Frió región. En: RUCHE, Alain; C0SSI0,
Fernando. La situ ació n del empleo y de los recursos 
hum an os en las regi on es de c ol on iz ac i ón  del I nstituto 
de T ie rr as y C olo ni z ac i ón  (ITCO) de Costa Rica. 
Santiago, P RO GRAM A RE GI ONAL  DEL EMPL EO  PARA AMERICA 
LATI NA  Y EL CARIBE, 1978. (PREALC. D o c u m en to  de
Trabajo, 125). pags. 15-20. tbls. maps. 5 ref.

Se d escr ibe el c oncep to  de Región de Desa rroll o 
(RD) e l abor ad o e i mp l em enta do por el ITCO con 
"sis temas  de apoyo" al c am pe sino  para as egura r su
d e s e nv ol vi m ie n to  (1974-1975). Se f undam en ta en un
conc ep to ampl io  de región que involu cra el 
a s e nt am ie n to  de grupos human os  en función de una 
poli ti ca de d es arr ol l o regional y de t ra ns f or m ac ió n de 
la est ruc tu ra  productiva. Por lo tanto, se consi dera 
como n ec esa rio el d esarr o ll o  i nte gr ado y en forma
a u t o s os te ni d a de las RD, las cuales deben co nt ribu ir 
al c r e ci mi en to  económico, c ierre de la b recha  social, 
la d i s mi nu ci ón  del desempleo, la t r a n s f or m ac i ón  de la 
e stru ct u ra  productiva, la int eg r ac ió n del pais ds 
acu er do con los obj etivo s del Plan de Desa rroll o.  El 
c once pto de RD asta inti mamen te  v i ncul ad o con los de 
de sa rr o ll o  regional y rural integral que i mp lican un 
enfoque g lobal y funcional. Se est ab l ec e  el m arco de 
refe re n ci a de una RD, basado enla g lo ba lidad  y 
funciona lidad , como e xigen ci as del d es ar ro l lo  regional 
e integral, y en la f lexi bilid ad  para ade cuar se a 
mome nt os específic os, con el p ro p os it o de a p licar lo  al 
d i ag no st i co  de una RD en especial, la R egión de Rio 
Frió. La RD se d ef ine como "una región fincada en un 
espa cio que se de sarro ll a de ma ne ra global y
funcion al " (p 18).

« DESA R RO L LO  REGIONAL» « DES AR RO L LO  RURAL»
« AS EN TA M IE N TO  RURAL»

51-541 1953-1976
0 6201.03 1978 Es Gener al  Mi meo

CR RUCHE, Alain; COSSIO, Fernando.
E valu ac i ón  del efecto sobre el empleo del 

programa de a s e nt am i en t o del ITCO en la r egión de
d esar ro l lo  de Rio Frió / A ssess ment of the effect on
e mplo ym e nt  of the ITCO s ettle me nt pro gram me  in the Rio 
Frió d e ve lopm en t región. En: RUCHE, Alain; COSSIO,
Fernando. La sit uació n del empleo y de los recursos
humanos en las r egiones de c o l on iz ac i ón  del Instituto
de Tie rr as y C ol on iz a ci ó n (ITCO) de Cos ta Rica.
Santiago, P RO GRAM A RE GI ONAL  DEL EMPL EO PARA AMERICA
L ATINA Y EL CARIBE, 1978. (PREALC. D oc u me nt o de
Trabajo, 125). pags. 21-31. tbls. maps. 23 ref.

La e valua c ió n  incluye primero un an ál isis  de la 
s itua ci ón de Rio Frió antes ^el p rog ra m a del Ins ti tuto 
de T ie rr as y Co lo n iz ac ió n  (ITCO) (1975), a ba rc an do  el 
dist r it o  de Horquetas, cantón de S a rapi qui y pro vinci a 
de Heredia, sobre la base de datos de diversos
estudios. Incluye i nfor m ac i ón  sobre población, empleo, 
ingresos, i n f ra es t ru c tu ra  y servicios. Horq uetas 
r esul ta  pr iv i le gi ad a  por las i nv er sion es de la 
c ompa ñía bananera, co n cl u yé nd os e que Rio Frió antes 
del a s e n ta mi en to  del ITCO se e s t r u ct ur ab a t otal mente 
en func ión de la ex plo ta ci ó n bananera, sin 
r ela ci o na r se  con otros centros poblados en otra 
a c tivi dad productiva. En la s eg un da  parte se efectúa 
el d i a gn os ti c o de Rio Frió luego del a s e n ta mi en t o del 
ITCO, en los s ector es  de Horquetas, Norte, G onzá le z 
Vega y la Rambla, sobre la base de una encu es t a que 
c o mp le me n ta  los resul ta dos de otras efec tu adas 
ante ri orme nte. El di ag no st ic o  incluye el marco fisico,

la estr uc tur a e conó mi ca y los recursos humanos. Se 
obse rva que el ún ico s ector p rodu ct ivo es el 
agro pecuario: toda la p ob la ción  económic ament e activa 
tra ba ja en este sector. Tod os  los hombr es adultos son 
activos, las muj eres (menos 5 de 59 entrevistadas) 
(p64) solo se o cupa n de lab or es d omest ic as y los hijos 
a yud an  a los padres a partir de los 10 anos. El nivel 
e d ucat iv o es r elat iv a me nt e bueno; el 35.9$ de la 
p o blac ió n a se nta da  al fa beta  tiene educ ación  primaria 
c omp le ta (p 6 3) . No parece haber subemp le o visible o 
por t iempo de trabajo, como tamp oco desem pl eo abierto, 
pero si hay un fuerte s ubem pl eo por ingresos. 
Fina lm e nt e se d es cr iben  los s ec tores de ocupación 
p recaria que r e pr ese nt an en conju nto al 80$ de las 
tierras de p ro pi ed ad del ITCO en la r egión (p73).

« ASE NT AM IE NT O  RURAL» « MER CA DO  DEL T RA BAJO» «TASA DE
ACTIVIDAD»

CU CUBA. COMITE ESTATA L DE ESTADISTICAS. 
D IR EC C IO N  DE D E MO G R A F I A  (La Habana, CU). 
E stu di os y datos sobre la poblac ió n cubana.

51-241.
« ESTI MA CION  DE POBLAC ION»  «PRO YE C CI ON  DE POBLACION» 
«DI VI SION  T ERR IT ORIA L»  «TASA DE C RE CIMI ENTO»

1779-1972
Es leñera! Impr

51-542
06292.01 1930

EC CRESPO, Angel.
El pro ce so de d esarr o ll o  ur ba no en America 

L ati na  y el E c ua dor / The urban d e velo pm ent process in 
Lat in  America and Ecuador. D e s a r ro ll o Indoam. Ano 15, 
No 57, pags. 43-53. Abril 1980. 21 ref.

En Ecuador, asi como en los r e sta nt es paises de 
America Latina, el proceso de u r b an iz a ci ó n responde a 
esqu em as falsos y no al de sa rrol lo  del sector
industrial. El siste ma  u rb ano s urgió en la época 
colonial con el fin de p r o p or c io n ar  cen tros  de apoyo 
para la e xplo t ac i ón  a gr íc ol a y el control de los 
dominios de los c on qu ist ad ores , c re án dose  asi ciudades 
para sitarias, que se tran sf or ma ro n  ese ncial me nte en 
cent ros c onsum idores. El c r ec im i en t o de las ciudades 
e cu ato ri anas  ha tenido como sopor te  básico el sector 
servicios, en las c iu dade s prin ci p al es  y el 
a grop ecuario, en las secund aria s;  asi e n  1972, un 
53.7$ de la PEA estaba ocup ada en el sector
agr op ecua rio, el 28$ en servic io s y solo el 12.8$ en 
la indu st ria (p53). El proceso de ind ustr ia liza ci ón 
a gres iva e xp e ri me nt a do  por Ecua dor en la decada del 60 
tamp oco c ambio la situación, debido a la alta 
c on ce nt r ac i ón  de las a c ti vi d ad e s i n du stri ales en pocas 
ciudades, asi como por la baja a bs o rc ió n de mano de 
obra de parte de este sector. Estos factores, unidos a 
la c o rr ient e mig ra to ri a r u ra l - u r b a n a  en busca de 
o port unida de s, han ori gi n ad o  un c r ec ient e sector 
marg in al urbano, cuyo p r in cipa l p robl em a no es el
desempleo, sino el s ubempleo, que alc anza ba  a mas del
30$ entre 1962 y 1968 (p55).

«URB AN I ZA CI ON » « I N DU ST R IA L IZ AC IO N » «DESARROLLO
ECONOMI CO » « DE SA RR OLL O URB ANO» « SUB EMPLEO»

MX C0RREU A., Sergio; ELU DE LEÑERO, Maria del 
Carmen; CA MP OS  CORDERO, Jorge; KELLER, Alan B. 
Agent c h a ra c te r is ti cs  and p ro d uc tivi ty  in the 

M exic an  rural heal th  program. 51-380
« P ROGR AMA DE SALUD» « PRO GR AMA DE P LAN IF ICACION 
FAM IL IAR»  «A DM I NI ST RA C IO N  DEL PERSONAL» «ZONA
RURAL» «PER SO NAL LOCAL»

51-543 1930-1970
0596 2. 00 1973 En Gen eral  Impr

MX GREENE, Fernando.
Analysis of ma jo r  M e xica n ur ban centers 

1960-1970 / Análisis de los mayor es  centros urbanos 
m exic an os 1960-1970. Ithaca, N.Y., CORNELL 
UNIV ERSITY, 1978. 159 pags. tbls. (Cornell
D i s s e rt at io n s in Planning). (Tesis p resen ta da a
C ORNE LL  U NIVERSITY. FACULTY OF THE GRA DU ATE  SCHOOL 
(Ithaca, N.Y., US) para optar al gr ado de Ph.D). 59 
r e f .

Se inv es tiga  el campo pr op o rc io na l  p ob lacional de
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37 ci ud ades  mex ic a na s  i n term ed ias entre 1960 y 1970. 
El mo de lo general de sa rr ol la  un a c er cam ie nto dife rente 
del co ns id er ad o  demog ráfic o, ya que incluye factores 
s o c io ec on ó mi c os  y espaci al es. La hip ó te s is  a p roba r es 
que el cambio p r op orc io nal p ob la oion al de las 37 
ciud ad es e s cogid as  fue func ión de las car ac t er ís ti ca s 
internas de las ciudades, de Xas cara c te r ís ti ca s  de la 
ciudad en rel ación  a otras c iudades interm ed ias y de 
las con di c io ne s s oci oe c on o mi ca s del Esta do  en que la 
ciudad se localiza. Tam bi én se r evisa el potencial 
exp li c at o ri o de la r e g i o n a l i d a d , del tamaño de la 
ciudad y del numero de ciud ades i nt er medi as del E stado 
en el cual la ciudad se localiza. D i fe r en te s vers io nes 
del modelo se revisan a través de análisis  de 
regresión. El an álisis factorial y del componen te 
p r inci pal son usados para reducir el n umero  de 
i nd ica dores  empíri cos o riginales, que rep re s en ta n las 
v aria bl es teóricas, en un conjunto mas pequ eñ o de 
v aria bl es o p e r a c i o n a l i z a d a s . Los r es ulta dos mue st r an 
que n in gu na de Xas cl as if ic ac i on e s m e nc i on a da s fueron 
s ig ni fi c at i va s para la e x plic ación  de las vari ables 
depe ndien tes. T a mb ién se encontró que el rango de 
camb io  de in te ra cc ió n  e conó mica de la ciudad entre 
1960 y 1970, la "edad" de la ciudad, el nivel de 
i nd us tr ia liz ac ión,  las c ondi cione s s oci oe co n óm i ca s del 
E stad o y la " dimen si on de a f l u e n c i a ” de la ciudad, son 
factores  e st ad ís ti c am e nt e s i gn ifica tivos  para exp licar 
el tema. La m i graci ón tiene un e fecto s ignif ic a ti vo 
sobre el c ambio pro p or c io na l poblaoio na l, solo 
c om par ab le con el rango de i nte ra cció n económica.

<CRE C IM I SN T0  D EMO GR A FI C O»  D E S A R R O L L O  URBANO» 
< ANALISIS DE REGR ES ION»  <P0 BLACI 0N  URBANA» <CIUDAD 
MEDIA»

51-544 1930-1970
0 5962 .02 1978 En Gener al  Impr

MX GREENE, Fernando.
The model / El modelo. En: GREENE, Fernando.

Anal ys is of m ajor M e xican  urban centers 1960-1970. 
Ithaca, N.Y., C0R NELL UNI VERSITY, 1978. (Cornell 
D i s s er ta ti o ns  in Planning). pags. 47-78. tbls. (Tesis 
pres en t ad a a CORN EL L U NIVERSITY. FACU LTY 0F THE 
GRAD UA TE S CH00L  (Ithaca, N.Y., US) para o ptar al grado 
de Ph.D). 8 ref.

Se desa rr o ll a un m odelo b ásico para e xplicar el 
crec i mi e nt o pob laci on al de las c iu dade s que usa 
variados  f actores agre ga dos como v a ri able s 
expl ic ativas. D ifer en t es  v e rsion es  del mod elo básico 
son d es a rr olla dos, i nc luy en d o d ife rente  numero de 
v aria bl es o la misma  vari able d eriv ad a de difere nte 
modo. Se expli ca p r in c ip a lm en te  el c ambio p ro porc ional 
p o blac io nal de 37 ciu dades  m e xica nas i nter media s entre 
1960 y 1970. La h ip ót es is  que se intenta p robar es que 
el c ambio p r op o rcio na l pobla ci onal  dura nt e esa decada 
fue una func ión de las si guien te s v a riab le s o 
factores: a).l as  c a r ac te r ís t ic as  int ernas de la ciudad 
que e star ía n ind icada s por la "edad" de la ciudad, el 
nivel de i nd us tr i a l i z a c i ó n  de la ciudad al comi en zo 
del period o de estudio, y el gra do de desa rr o ll o 
inte rno de la ciudad; b).las c a r ac te r ís t ic as  de la 
c iudad en r elac ió n  a otras c iudades hasta el c entro 
urba no  m ayor del pais (Ciudad de México), las 
i nt er ac c io n es  e co nómi cas de la ciudad con otras 
ciud a de s  in te rm ed ia s  del pais; c).las con di ci on es 
s o c i oe co nó m ic a s del Es tado en que la ciudad se 
localiza; y d).el cre ci m ie nt o poblac ional  d eb ido a la 
m igración. Se tra baja  con el c am bio prop or cion al 
p o blac io nal ya que se lo cons ider a un Indice mas 
s e nsit iv o que el cambio pro porci on al abso lu to y, a 
pesar de que este cambio puede ser ex pl ic a do  u sando 
solo v ari ables  d em og rá f ic a s (nacimiento, m or tal id a d y 
mig ra ción ), se opta en usar la per sp e ct iv a 
s oc io me t ri c a que ayu da a i dent ifica r las v ar ia bles  que 
e xpli c ar í an  el c rec im ient o p ob lacio na l interno  y 
m i gr ac io n es  de las c iuda de s mexicanas.

< C R E CI MI EN T O DEM OG R AF IC O»  < P0BLA C IO N  URBANA» 
< ANA LISIS  E ST AD IS TI C O»  <CIU DA D M EDIA» <VARIA BLE 
I NDEP ENDIE NT E»

0596 2. 03 1978 En Gen er al Impr
MX GREENE, Fernando.

The e xp er im en t a and t helr resu lt s / Los 
e xp er im en tos  y sus resultados. En: GREENE, Fernando.
Analysis of m ajor M e xi can urb an centers 1960-1970. 
Ithaca, N.Y., CORN ELL  U NI VERSITY, 1978. (Cornell 
D i s s e r ta ti on s  in Planning). pags. 79-103. tbls. 
(Tesis p re sen t ad a  a CORNE LL  U NIVERSITY. FACULTY 0F THE 
G R A DU AT E SCH00L (Ithaca, N.Y., US) p ara o ptar al grado 
de P h . D ) . 7 ref.

Para ex plicar el ca mb io p ro por ci onal  p o bl acio na l de 
37 c iuda de s de Méx ic o entre 1960 y .1970, se 
desa rr o ll an  cuatro e xperimentos. Los pr imeros tres 
e x pe rim en tos c on si sten  en un mo de lo de ecua ci ón única 
m u l t i va ri ad a  con d ife re ntes  com bi na ci on e s de varias 
v aria bl es independie nt es.  El c ua rto e xper im ento  se 
desa rr o ll o luego de los r esul ta dos de los tres 
p rimeros dado que los resu lt ado s de cada uno de ellos 
cont ra d ij o la h i pó tesi s formulada. El primer 
e xper i me n to  tomo como variab le  d e pend ie nte el cambio 
p ro po rc io nal  p o bl acio na l de 37 c iudades entre 1940 y 
1950 y se rea li zo un a náli si s de la c ov ar ianza  para 
dete rm i na r si los si gu ient es  predic ad os son 
clas i fi c ac io ne s es t ad í st ic am en t e importantes: ciudades 
c las if i ca d as  por regiones; c iu dade s cla s if i ca da s por 
tamaño, ciu da des c las i fi c ad as  de acuerd o a si el 
e stado que los c on tiene tiene una o mas ciudades 
intermedias. El seg undo exp er i me nt o c on si dero el 
c ambio p r op orci on al p ob la ciona l de 37 ciu da des entre 
1950 y 1960 como variable d e pend ie nte y las tres 
r e gres io nes  real iz a da s fueron idénticas al primer 
experim en to, pero con la inclu si ón de la tasa anual de 
m ig ra ci ó n de la ciu da d para el period o 1960-1970 como 
v ariable e xpli ca t iv a  extra indepen dient e.  El tercer 
e xper i me n to  incluyo como varia ble d ep en dien te  el 
cambio p ropo rc iona l p ob la ciona l de las 37 ciudad es 
entre 1960 y 1970 y el c on junt o de variab le s 
e x p l i c a t o r i a s , a d ifere n ci a  de los e xperi me ntos 
ante riores, se re em p la zo  por un único Índice com pues to 
que se a su mía re em pl az ab a  el grado de desarrol lo 
interno de la ciudad. El cua rt o experim en to buscaba 
v erif ic ar si el ca mb io p ropor ci ona l p o bl acio nal de las 
c iudades de la m u estr a estaba n egat iv a me nt e 
c o rr el ac i on a do  con las c ond i ci o ne s e c on ómica s del 
Indice estatal de las d if ere nt e s decadas.

<CR EC I MI E NT O D E MO GRA FI CO» < ANAL ISIS DE R EGRESION» 
<P0B LA C I0 N URBA NA» <VA R IA B LE  D EP EN DI ENTE » <VARIA BL E 
INDE PE NDIE NT E»

51-545

MX H E RNAN DE Z M ., Abelardo.
C a r a c te rí st i ca s  de mo g rá fi ca s ge ne r al es  de la 

p o bla ci ón de la selva Lacandona. 51-058.
<CRE C IM I EN TO  D E MO GRA FI CO» D I N A M I C A  DE LA 
POBL AC ION » D I S T R I B U C I O N  G EO GR AFICA » <SITUA CI0N 
D E MO GRA FI CA»  <P0 BL AMI EN T0»

MX MONTANO, Jorge.
Los p obre s de la ciudad en los asen tam ie nt o s 

espontá ne os. 51-429.
<U RB ANI ZA C IO N » <BARR IO  DE TUGU RIOS»  <C0 NFLICT0> 
<P0LITI CA »

MX MONTANO, Jorge.
P anor am a históri co . 51-430.

D R 8 A N I Z  ACION» < E ST RUCT URA AGRARIA»
< I N D U S T R I A L I Z A C ION» <MI GRACI 0N  RURA L-URB AN A»

MX MONTANO, Jorge.
El a p arat o gub er na me nt a l y politico. 51-153. 

<G0B IE RN0 » < ESTAD0» <P AR TID0  POL IT ICO»  < P0BREZA>

51-546 1973
0 604 5. 04 1979 Es Gener al  Impr

MX MONTANO, Jorge.
Act it u de s  p o líti ca s de los p obres de la 

ciudad, d ura nt e las e le cc io nes para dipu ta dos en 1973 
/ P o li tica l a tt it ud es  of the oity poor during the 
e lec ti on of d ep utie s in 1973. Bn: M ONTANO, Jorge. Los 
pobres de la c iuda d en los a se n ta mi en to s  espontáneos.
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2 ed. México, SIGLO  VEINTIUNO, 1979. pags. 105-167. 
tbls. 54 ref.

La r ap ida e xp ansió n de la ciudad de Mé x ic o  y
M onterre y, dio lugar a la o cupa ci ón de terrenos
d i st rib uidos  dentro de las areas alta me nte u rb an izad as 
por parte de los "pobres de la c i u d a d ” . Según sean
sus c arac te rist icas,  estos a se n ta mi en t os  reciben los 
nom br es de "ciu dades  per dida s"  o "colonias 
p r o l e t a r i a s ” . Para el estu di o de casos, se
c ons id e ra r on  difere nt es asentamie ntos,  tomand o en
c uenta el tipo de r el ació n que p r esen taban  con el 
sist ema político; se inc lu ye ro n a se n ta mi en to s 
c arac te r iz ad os  por las si gu ie nt es  relaciones:
a s i s t e n c i a l i s t a , c l i e n t e l i s t a , de cooperac ió n, de
oposición, y de lucha y e nfre ntami en to. El an álisi s se 
c entra en el per io do p r ee lec to ral y de campana
p olí ti ca previo a las e lecci ones de dip utad os  de 1973. 
Para cada uno de los as en tam ie n to s  e studiados, se 
anal i za n  las c ara ct er i st i ca s de los pobladores,
t ene nc ia de la tierra, o r g a ni za ci ón  interna, 
servicios, liderazgo, y s itu ación  durante el periodo 
e l e c t o r a l .

« U RB ANI ZA CION ) «BARRI O DE TUG UR IOS)  «ACTITUD)
«POLITIC A)

51-547 sin fecha
0604 5. 05 1979 Es G en er al Impr

MX MONTANO, Jorge.
R a dl ca li z ac i on  de a se n ta mi en to s  urbanos / 

Radleal ization of urban settleme nts. En: MONTANO,
Jorge. Los pobres de la ciudad en los a senta mi e nt os 
espontáneos. 2 ed. México, SIGLO  VEINTIUNO, 1979. 
pags. 163-198. tbls. 32 ref.

En general, las a ct it udes p o lític as de los pobres 
de la ciudad se e nc ua dran d entro de los p arámetros 
s eñ ala dos por el sis tema  politico. Sin embargo, 
re ci en t em e nt e han surg ido a se ntam iento s,  en d ifer entes 
partes de México, car ac t er iz ad o s por su actitud de 
lucha, p r esent ando una r elación c onfl ic t iv a  con la 
m aq ui na r ia  g uber namen ta l y política. Se an al i za n dos 
de estos asenta mient os: uno de ellos, col onia  Pancho
Villa, esta loc aliza da  en la ciudad de C hi huahu a y se 
esta bl e ci ó en 1963, l legando a ser ac ep tado  como otro 
grupo de pre sión  en la polí tica de la ciudad, sin 
hab er se c o nv er ti do  en parte de las o rgan i za c io ne s
f un cio nales  del PRI; la otra, colo nia Rubén Jaramillo, 
esta ubic ada en la p er iferi a de Cue rnava ca, y conto 
con un fuerte apoyo masi vo  en las p rimeras etapas, 
a cus an d o una rea cción  viole nta de parte de las
autoridades. Para a na li za r su o rige n e impacto, se
e stud ian las c ar ac te ri s ti c as  de los colonos, tenencia 
de la tierra, org an i za c ió n interna, y situ ac ión 
dura nte el perio do  e l ec cio na rio de 1973-

« UR BAN IZ ACIO N) «BARR IO  DE TUGUR IOS) «ACTITUD) 
«POLITICA)

51-548
06045.06 1979 Es Gen eral Impr

MX MONTANO, Jorge.
C onc lu s io n es  / Conclu si ons.  En: MONTANO,

Jorge. Los pobres de la c iudad en los asen tam ie nt o s
e spontáneos. 2 ed. México, S IG L O VEINTIUN O,  1979. 
pags. 109-212. tbls. 6 ref.

Desd e sus inicios, el c r e ci mi en to  u rbano m exica no
ha e stado  v in cu la do  al d es ar r ol l o indust rial
d e s e q u i li br ad o  que fue fi nanci ad o por las areas
rurales, o r ig in an d o cambios sus ta n ci al es  en la 
e st ru ct u ra  agr aria de la nación. Este fue un factor 
central que c o nd i ci on o la m i g r ac i ón  interna a las 
ciudades, la cual a p artir  de la c uarta decada de este 
siglo en com bi n ac ió n con una alta tasa de c reci mi e nt o 
natural, inc re ment o el nume ro de pobres de la ciudad. 
Dos he ch os h is torí eos i nfluy er on para que este
fenó me no se diera en forma dis ti nta a lo que se 
enc ue n tr a  en otros países l at in oa m erica no s: la
Revo lu c ió n Mex ic ana y la Reforma Agraria. A p ar ti r de 
la primera, se sentaron las bas es  c on s ti t uc i o n a l e s  del 
sis te ma polit ic o p r e v a l ec ie nt e y de la segunda 
m a te r i a l i z a r o n  las pres io nes c am pes in a s para la 
d i s tr ib uc i ón  de la tierra. D adas estas condicion es, se 
puede a fi rm ar que el Índice de c on flic tos tanto en el

campo como en la ciudad, ha sido sig nificativamente 
bajo. D en tro de este contexto, se resumen las 
prin ci p al es  c on c lu si on e s del estudio, referidas a la 
relación  e x is ten te  entre el sis te ma p olitico mexicano 
y los a s e n t a mi e nt os  m a rg inal es  urbanos.

« UR BAN IZ ACIO N)  «BARR IO  DE T UGURIOS) «CONFLICTO) 
«POLITICA)

51-549 1976-1979
05353.01 1979 Es General Impr

MX MURPHY, Arthur D; SELBY, Henry A.
La v ivi en d a en la ciudad de O axaca  / Housing 

in the city of Oaxaca. CIDIV. Ano 2, No 9, pags. 
42-79, ilus. tbls. grafs. S e p t i e m br e- Oc t ub r e 1979. 4 
ref.

El e xame n de la s it u ac ió n de pobr ez a en Oaxaca, 
México, e f ectu ad o por INDEC0, es parte de un programa 
de in vest ig a ci ó n des ti nad o a conocer las condiciones 
soci al es y e co nómi ca s de los medios urbanos en cuanto 
cont ex to para f ormular s oluc io nes h a b i t a c i o n a l e s . Los 
datos p ermi ten advertir di ve rsas  formas de pobreza 
a so cia das a la senectud, el desempleo, mayor 
p rope nsión  al gast o en e d uc ació n y otros factores. La 
e ncuesta r evela que la s it ua ción  de pobreza se 
p rese nta v in c ul ad a a una acti tu d teme ro sa frente al 
cambio social y e co nó mico  y pro clive a un conformismo 
i ntro vertido. En ello incide la f ragilidad de la 
s i tuac ión e c onóm ic a de los hogare s que puede 
fácilme nt e de se st a bi l iz ar se  con cualq ui er cambio. Por 
otra parte la i n confo rm idad  es vísta como fuente de 
conf li ctos  con la a ut or ida d mili ta r bajo cuyo mando 
esta la ciudad desde hace dos anos y medio. La actitud 
c on se rv a do r a se ali me nta  tambié n de la compa ra ción  con 
las c ond icion es  de vida a nteri o re s  en el medio rural 
que eran mucho mas adversas. Las fam ilias oaxaquenas 
tienen una c on st it ució n nuclear, p re se nta n baja tasa 
de divorcio, bajo p orce nt aje  de mujere s jefe de hogar 
(13$) y un t amaño familiar alto (5.3 personas como 
promedio) (p52). La ma yor parte de los hogares (46$) 
cor re s po n de n a una fase de des ar rol lo  en que la mujer 
se e n cuen tr a criando varios h ijos y aun no concluye su 
ciclo de fer tilidad. Las par ejas  jovenes sin hijos son 
el 9$, los h og ar es con hijos c re ci endo  y fertilidad 
completa  de la madre son el 20$, los hog ares con hijos 
p ro duc tivos  son el 11$ y los hogar es  de edad avanzada 
sin hijos son el 5$. En estos hog ar es es también donde 
se p resenta la s it uació n de ingreso familiar mas 
desf avora ble. La mitad de la p o bla ci ón de O axaca gasta 
mas del 50$ de su ingreso total en al imentos y una 
terc era parte pago por a lime nt a rs e  mas de dos tercios 
de su ingreso total. El 27$ y el 23$ de las familias 
viven en c oloni as popu lares  de i ngresos muy bajos y de 
ingresos  bajos, r es pe ct ivame nt e, en donde los 
o axaq ue n os  gr ad u al me nt e  con su propio esfuerzo 
co ns tr u ye n  su casa y su comunidad. El tra bajo  concluye 
ex am in a nd o  las di versas e str at e gi a s que diversos 
grupos fa mi liar es s iguen para esc ap ar de la miseria. 

«CON D IC I ON ES  S O CI O -E CO NO MI C AS )  «BARRI O DE TUGURIOS) 
«POBREZA) «TAMAÑO DE LA FA MILIA) «COMPOSICION 
F AMILIAR)

51-550 1977
05352.01 1979 Es General Impr

MX R UB AL CAVA  ROSAS, Luis N.
As en ta m ie n to s humano s mar gina do s: el caso de 

Méxi co  / Ma rg in at ed  human se ttlem en ts: the case of
México. CIDIV. Ano 2, No 9, pags. 4-9. 
S e pt ie mb r e - O c t u b r e  1979. 0 ref.

El gobi er n o mex icano  puso en vigor en 1977 el 
p rim er  Plan N acional de D e s a r ro ll o  Ur b an o  dentro del 
cual se c o nsul ta n acciones de stin ad a s a atender las 
n ece si d ad es  de los a se n ta mi en to s  urbanos marginados. 
En aque ll os ubi cados en lugares a de cuado s para el 
d es ar ro l lo  urbano, el g obi er n o efectúa programas de 
mejo ra mi en to ,  r e g u l a r iz ac io n de la tenen ci a de la 
t ierra y d otaci ón de i n fr aes tr uctu ra. Dado que estos 
as en ta m ie n to s están m a yo r i t a r i a m e n t e  formados por 
p obla ci ón s ubem pl e ad a  sin a cceso a la oferta de la 
vivienda, se ha creado un S is te ma  N acio na l de Vivienda 
P opul ar  i nt eg rado  por el I ns ti tu t o N ac iona l para el 
D e sa rr o l l o  de la C o mu nida d y de la V ivien da  Popular, 
org an i sm o  federal, y por los instit ut os afines en
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dive rs os Estad os de la República, con el ob jeto de 
generar ofer ta de suelo urbano y v ivien da  para los 
sube m pl e ad os  de escasos recursos. El Siste ma  ha 
esta bl e ci do  program as de v ivienda p ro gre si v a que 
permite un mej o ra m ie nt o p a ulati no  de los hogares, de 
acue rdo con el avance de su capacidad adqu isiti va 
r es ult an te de su mayor i n tegra ción a la vida u rbana y 
el m e j o r am i en to  de sus c on dicio ne s de empleo. Como 
c ompl e me n to  a estos prog ra mas se han distr ib uido 
"centros de apoyo a la a u to cons tr ucci ón", en que los 
bene fi ci ar io s  pueden adq uirir a bajo precio m ater iales 
de c o n st r uc c ió n y ayuda técnica. I ndep e nd i en te me nt e 
de lo anterior, se ha prop uesto  e st able cer un sistem a 
fina nc iero  des ti nado  e sp ec íf ic amen te a los 
s u b - e m p l e a d o s . Solo una politica sos teni da d es ti nada  a 
g ener ar  suelo u rbano y v ivienda a precios y 
cond ic i on es  de pago acc esibl es  a la pobl ació n de 
escasos recursos, podra impedir la form ació n de 
as en ta m ie n to s marginales. Para ello se requiere 
prom ov er ref ormas legales que p o sibil it en la creación 
de f ra cc io na m ie n to s p ro gr esivo s y la constr ucci ón 
pau la tina  de viviendas.

« M AR GIN AL IDAD » « P OL ITIC A DE VIVIENDA» «BAR RIO DE
TUGURIOS»

51-551 1972-1976
05351.01 1979 Es General Impr

MX SUDRA, T o m a s z .
Las ci udade s per didas  / Lost cities. CIDIV. 

Ano 2, No 9, pags. 32-97. S ep ti e mb r e - O c t u b r e  1979. 2 
r e f .

C o mp re nd er la dinámi ca  de v iv iend a en el mundo 
marg in al de la Ciudad de M éxic o exige dife re n ci ar  las 
s itu ac i on es  que alli se presentan: a ) .v ec ind ad e s de 
p equ eñ os predi os  de al qu il er  donde el inq uilin o arma 
su choza o la alquila; b ) .grup os de chozas c onst ru idas 
por p ro p ie tari os  que se c onso li d an  si se asegura la 
tenencia  del suelo; c). en c la ve s de " parac ai di st as "  sin 
p r et en si ones  p ro pietarias, a dyace nt es a vías publicas;
d ) .ch oz as en azoteas planas de casas u n i f a m i l l a r e s ;
e ) .gr up os de casas s ub -n or male s de
p r op ie ta r i o s - a u t o c o n s t r u c t o r e s  sin permiso de 
e dif ic a ci ón  y con tenencia legal; f).g rupos  ds 
h a bit ác ulos  en basu rer os  munic ip ales ; y g). colon ias 
p eri fé r ic as  de bajos ingresos en subd ivi si on e s 
pre di ales  legales e i legales o de invasión. Los tres 
primeros  tipos se d e nomi na n u s ua lmen te  "ci ud ades 
p erdidas", a unque tamb ién " c oloni as p a ra c aidi st as" o 
"co lo nia s p rolet arias". La i nvest ig a ci ón  se refiere a 
la primera situación. Se enc ue nt ra n estas gene ralme nt e 
cerca de las op o rt u ni da de s  de trabajo no c alifi c ad o  y 
mercados  bara to s de s ub si st enci a y albe rgan una 
pobl ación  de a p r ox im ad am e nt e  20 mil a 30 mil familias 
(p23). Se c ar a ct eriz an  por la p rec ar ieda d y el 
h a c in am ie n to  de las viviendas, la falta de s e rv icio s y 
de con di c io ne s sanitarias. El a lqui le r se cobra no por 
cuarto sino por predio, 3 a 12 metros c uadrados (p34) 
en el cual el i nquilino hace las a da pt ac i on e s que 
desee. La m ue st r a e stud ia da incluye a dos entidades 
anti gu as con u b icaci ón central (anillo interior): 
Buenos Aires (con 30 a 35 anos de exis tencia) y La 
Mo rr an s ra  (20 a 25 anos) y dos n uevas (15 a 20 anos), 
con u b icac ió n en la p e ri feri a interior, San Pedro 
Xal pa  y Sa nt iago  Ahuizotla. En las dos primeras la 
p ob lac ió n posee mayor e xpe ri e nc i a urbana, un ing reso 
per capita que duplica el de las p e rifé ricas  y un 
s is tem a de prio ri d ad es  que pri vil eg ia  la min i mi z ac io n 
de c ostos y la proximida d al centro. Se observa en 
gen er al un de se qu i li b ri o entre el costo del al quile r y 
los serv icios  recibidos en las "c iudades perdidas". La 
c a paci da d de pago actual p er miti rla a dq uiri r mejor 
h abit ab il id ad  pero en lugares no adec uados  a las 
p rior id ades  de l oc al iz ac i ón  que exige la actividad 
e conó mi ca de la población. Una alte rn a ti va  a las 
p olit ic as de e r ra dica ci ón que g en e ralme nt e no 
cons id e ra n estos factores, seria la formac ión de 
ciudades p erdid as  t r an sit or ias o "campos de alquiler", 
leg al es y c o ntrol ad os oficialmente.

«BAR RIO DE TUGU RIOS»  « MARG IN ALID AD» «HA CINAM IE NTO»
« CO ND IC IONES  D3 VIDA»

PA PANAMA. M I N I S TE R IO  DE P LA N IF IC AC IO N  Y PO LITIC A 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
La p ob la ci ón del pais. 51-065.

« CR EC IM IENTO  DE MO G RA FI CO »  «DIS TR IB UC IO N  G EO GRA FI CA»

PA PANAMA. M I N I S TE R IO  DE PL AN IF I CA C IO N Y POLITICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
R adi o gr a fí a de la pobreza. 51-153.

«P03REZA» « D ES AR R OL L O E CO NO MI CO  Y SOCIAL» «POL ITIC A 
E C ON OM IC A» «PO L IT I CA  G U BE RNAM EN TAL»

51-552 1970-1972
0634 5. 03 1979 Es Gene ra l Mimeo

PA PANAMA. M I N I S T ER I O DE PL AN IF I CA C IO N Y POLI TICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
D i s t r i bu ci ón  g eo grá fi ca de la pob reza  / 

G e og rap hi cal  d i s t ri b ut io n of poverty. En: PANAMA.
M INI ST E RI O DE P LA NI FI CA C IO N  Y POL IT I CA  ECONOM ICA
(Panama, PA). R a di ogra fí a de la pobreza. Panama,
PANAMA. M I NI ST ER I O DE P LA NI FI CA C IO N  Y P OLITICA
ECONOMICA, 1979. pags. 80-36. tbls. 0 ref.

Con el prop os ito  de i de nt ific ar  y medir la va riable 
pobreza a nivel de distritos, se c on st ruyo  un Índice 
basado en los s ig uie n te s  indicadores: c ond ic ione s de
vida, i mpuestos m un ic ip al e s d ir ectos per capita,
personas por a ut om óvil  part icul ar , y m or tali dad 
infantil. Se d et all an  la m e to do l o g í a  u ti lizad a asi 
como los pesos r el at iv os a si gn ados  a cada uno de los 
i ndicadores. Al aplicar esta m e t o d o lo gí a  a los 65
dist rito s del pais y a la Comarc a de San Blas, se 
e ncontró que estas un idades p o li ti co -a d m i n i s t r a t i v a s 
o s cil an  entre un Índice general de pobrez a m axima  de
83.2 al míni mo  r ep re se nt a do  por 8.6. Desp ués de
cono cer el Índice de pobreza de cada d is trit o se 
proc ed ió a a grupa r lo s  en seis grupos. El p rime r grupo 
asocia a los di st r it os  mas po br es del pais y asi
suce si va me nt e  hasta llegar al se xto grupo que reúne  a 
los d i stri to s de pobreza pro me d io  inferior. Los 
dist ritos  c om pre nd ido s en los dos grupos de pobreza 
afec tados  por los m as altos índices (27 d is tritos), se 
c a r a c te ri za n  por su difícil acceso; de nsidad
pobl acio na l baja; altas tasas de natalidad , m orta lidad 
general e infantil; a n a l f a be t is mo  alto; elevado 
p orc en taje  del grupo 0-4 anos en la p o blaci ón total;
p r ed om in io de a ct iv id ad e s agrícolas.

«POBREZA» « MEDIC IO N» « DIST RI B UC IO N GEOGRAF ICA»

51-553
06071.01 1979 Es G ener al  Impr

PE C A MP A NA  B., Pilar; RIVERA, Rigoberto.
Los " huac ch ill er os" y la Ce rro de Pas co  Co..; 

repl ica a una replica / The " hua cc h il l er os " and the 
Cerro de P asco Co.; an answ er  to an answer. Estud.
Rura les Latinoam. Vol 2, No 1, pags. 111-120. 1979. 1 
ref.

A cla ra ción  del s ig ni fica do  preciso que se le asigno 
al co nc e pt o " huacc hi llaj e" en un trab ajo a nterior. En 
p rimer lugar, es n ec es ar i o d is ti n gu i r entre el 
h u a c ch il la j e que ha e xist ido en todas las h ac ien da s 
serranas  has ta  el m o mento  de la r e forma  a gr ar ia  (1970)
y el sistema de re ga lías  e x isten te en todas las
h a cie nd as de la Cerro de P asco Co. En el pr imer caso
los pa st ores  m a ne j an  sim ul t án ea me n te  los ganados 
prop ios y los de la h acienda, el pago consi st e 
prin ci p al me nt e  en d er echos de p astores y el pastor 
tiende a c o mpo rt arse  s ocia lm e nt e  como un pequeño 
propieta ri o. El seg un do sistema u t il iza el pago en 
salario como la base de la rem un erac ión, co mp le m en t ad o 
con d ere ch os n om in al es  sobre cierta c an tida d de 
ganado; este es man ej a do  por la a d m i n i s tr a ci ón  de la 
empresa en un lugar único y al cui dado de un 
trab aj ado r que no se ocupa del p asto r eo  de ovinos. 
Con si d er a nd o que las rela ci on es  que se dan en el 
h u a c c hi ll aj e  han sido c a r a c t er iz ad a s como
p r e c a p i t a l i s t a s , es impo rt ante  tener p resente que el 
area de punas de la Región Cent ral del Per ú es un 
"area limite". En este tipo de r egiones, el 
c a p it al is m o penet ra  solo bajo cier ta s condiciones, 
tales como altos pre cios  en el m e rc ad o Int ernacional, 
bajos c ostos de producción, etc. A veces estas areas 
vue lv en a con di c io ne s de p r od u cc ió n de tipo
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p r e c a p it al is t a cuando Xas c on di ci on e s inic ia les se 
tornan ne ga t iv a s para la empresa capitalista. Estas 
p r ec is io n es  c o nc eptu al es sirven de base para aclarar 
una po le mica  sobre ciertos as pectos e s pecíf ic os del 
" h u a c c h i l l a j e " .

« EST RU C TU RA  AGRARIA) «ES TR UC TU RA  SOCIAL)
« C AMP ES INAD O) « C AP ITAL IS MO)

PE C AMP ANA B ,, Pilar; R I V E R A , Rigoberto.
Caap es i na do  y m ig ra ci on  en una so ciedad de 

enclave. 51-431
« EST RU C TU RA  AGRARIA) <CAM PES IN AD O ) «CA PITA LISMO ) 
« MIGR AC I ON  LABORAL)

51-554 1961-1972
06041.07 1979 Es General  Impr

PE F I G U E R O A , Adolfo.
La e con om í a rural de la Si erra perua na  / The 

rural econ omy in the P eru vi an  Sierra. En: MUÑOZ,
Oscar. Comp. D i s t ri bu ci ó n del ingreso en America 
Latina. Caracas, EL CID, 1979. pags. 315-352. tbls. 
g r a f s . 20 r e f .

Seg ún  el cens o de 1972, la S ierra peruana albe rg a a 
la mitad de la po bl a ci ón  total y a tres cuartas partes 
de la p ob lació n rural (p317), o b s e rv án d os e  una perdida 
de im po rt an ci a  r elat i va  aso ci ada a un bajo crec i mi e nt o 
d e m o gr áf ic o  (1.5$ anual) (p319). Los ind icadores 
e c on om ic o - s o c i a l e s  revela n una s i tuaci ón de pr i mi da  de 
s u b d e s a r r o l l o , frente a la cual se m a neja n 5 hip ótesi s 
e x pli ca tiva s: a ) .i n sf i cien cia en el uso de los
recursos; b ) . p re se nc ia  de d e sempl eo y subempleo;
c ). es c as a  d ot ac ió n de r ecur sos y tecnol ogía 
tradicional; d ).es tr u ct u ra  agraria; e ) .r ela ci ón  entre 
sector m od er no  y t r adic io nal de la economía. El examen 
d ete n id o  de los r esult ad os del censo agr o pe c ua ri o de 
1972 revela que la e cono mí a serrana  desc ansa en 
f actores t ra d ic io na le s  de p r od u cc ió n los que, en parte 
expl i ca n  su baja p roduc tivid ad . Por otra parte, la 
c on ce nt r ac i ón  de la p r opie da d ayu da a dar cuenta del 
s u b d e sa rr ol l o a través de la co nc en t ra c ió n del 
ingreso, la i ne fi ci e nc i a del l atifu nd io y el poco 
i n cen ti vo a la m o d e r n iz a ci ón  de la agricult ura. Los 
factores d e scrit os  se asocian al sistema de precios 
vig en te en el mercado. El des e mp l eo  e stac ional  reviste 
i m po rt an c ia  s i g n i fi ca t iv a  y sumado al sube mpleo 
d et er mi n a una s u b u t i l iz a ci on  del 10$ de la3 jornadas 
de trabaj o (p333). Co nt ra r io  a la hipóte sis de la 
d ual id ad económica , el m i n i f u nd io  no esta d e sc onec ta do 
de la ec on omí a m od er na sino que es parte de ella a 
través de los me ca ni s mo s  del m er ca do y es en ese marco 
en donde debe b uscar se  la e x p li ca ci ó n a la pobreza 
r u r a l .

«EST RU C TU RA  A GRARIA) « E ST RU C TU R A ECONOMICA )
« P R O D U CT IV ID A D A GRICOLA) « C O ND IC I ON E S DE VIDA)

PY GALEANO, Luis A.
La po li ti ca  u rbana del e stad o y 4 a i n mi grac ió n 

a Asuncion. 51-433
« MI GR AC I ON  R URAL -URBA NA ) « DE SA RR OL L O URBANO) 
« PO LI TI C A G U B ER N AM EN TA L)

PY PARAGUAY. DI RE C CI ON  G E NERAL  DE E S T AD I ST IC A Y 
CENSOS (Asunción, PY).
La m u je r rural en el Paraguay; dimens ión 

s o ci o-e co nomi ca. 51-329.
«ZO NA  RURAL) «CO MP O SI C IO N FAM ILIA R)  «TRA BA JO
FEME NINO )

51-555 1978
05893.01 1 9 7 %  Es Gener al Impr

PY PARAGUAY. D IR B CC IO N G E NERA L DE E ST AD I S T I C A  Y 
C ENSO S (Asunción, PY).
La fam ilia  rural / The rural family. En: 

PARAGUAY. D IR EC CI ON  G EN ERA L DE E ST AD I S T I C A  Y CE NSOS 
(Asunción, PY). La m uje r rural en el Paraguay; 
d im en s ió n  so cio-e co n om ic a.  Asunción, PARAGUAY.
DIR EC C IO N  G E NE RA L DE E ST A DI S T I C A  Y CENSOS, 1979. pags.
19-46. tbls. grafs. 55 ref.

De las 2352 f amili as  i n clui da s en la E ncues ta

S o c i o -E co no m ic a  de la M ujer Rural en P araguay (1978), 
el 53.6$ perte ne ce al grupo de bajos ingresos y habita 
en v i vien da s que car ece n de una i nf ra estr uc tura  mínima 
(p21). El 43.7 tiene de 1 a 3 anos de educación 
primaria y el 22.4$ no posee inst ru cció n formal 
alguna; los bajos niveles edu ca ci on al e s se asocian a 
familias des or ga ni za d as  u otro tipo de arreglo 
irr eg ular  (p24). Para el 54.4$ de la muestra la 
agri cu l tu ra  consti tu ye su pri nc ipal  activ id ad y fuente 
de ingreso (p28) y el princ ip al d et er mi nant e de este 
ultimo es el t amaño de la unidad de producción. De las 
familias que tienen tierras para cult iv o solo el 471 
son dueños de ellas (p37). El 66$ de las familias es 
de tipo n uc le ar y en tanto que la familia extensa 
conforma menos de un cuarto de los hoga re s campesinos 
(P 39). El tamaño medio de los hog ar es dirigidos por 
muje res es de 4.5 personas, frente a 6.1 personas en 
los hog ares  dirigi do s por h om br es (p40).

« FAMILIA) «ZONA RURAL) «CONDICIONES
S OCIO -E C ON OM IC A S)

51-556 1973
0 5393.02 1979 Es Gener al  Impr

PY PARAGUAY. DIRE CC ION  GENERA L DE ESTA DISTI CA  Y 
C ENSOS (Asunción, PY).
Hogares di rigidos por muj ere s / Households 

directed by women. En: PARAGUAY. DIR E CC I ON  GENERAL DE
E S TA DI ST I CA  Y C EN SOS (Asunción, PY). La muj er rural en 
•el Paraguay; d i mensi ón  soci o- econ omica . Asunción, 
PARAGUAY. D I RE CCIO N GENERAL DE E S TA D IS T IC A Y CENSOS, 
1979- pags. 47-70. tbls. grafs. 55 ref.

El 21.4$ de los 2352 hogares incluid os en la 
encuesta esta dir igido por mujeres, o b se r vánd os e una 
may or  p rop or ción  de ellos en las areas urbanas (27$) 
(p 47) . Las familias n uc le ar es aumentan  a medida que 
aumenta el ingreso en tanto que las familias extensas 
d es or ga n iz a da s d is mi n uy e n a medida que aumenta el
ingreso. Las mujeres jefes de familia tienen
cara c te r is ti ca s soc io - ec o no mi ca s d i st inta s que las 
esp os as o compañeras: tien de n a ser mas viejas, mas 
s e dent ar ias y con menos educación. Los hogares por
ellas d ir ig idos son de meno re s r ecurs os  y menos
dep en d ie n te s de la a g r ic ul tu r a para sus ingresos. El 
rol de la muje r en la toma de d ec isio ne s guarda
estr ec ha rel ac ión  con su p osición en el hogar: las
jefes son mucho  mas a ctiva en este senti do  que las 
esposas y compañeras, pero estas ultimas  tienden a ser 
mas in de pe nd ie n te s  que las esposas.

« CO MPO SI CION  DEL HOGAR) «JEFE DE HOGAR) «ZONA
RURAL) « C OM POSI CI ON FAMILIAR)

PY PARAGUAY. D I RECC IO N GEN ERAL  DE E S TA DIST IC A Y 
CENSOS (Asunción, PY) .
De te rm i na n te s y c onse cu e nc ia s de la 

fecundidad. 51-330.
« DETE RM IN AN TE  DE LA F EC UN DI D AD )  «ZONA RURAL) «NIVEL 
DE E DUCA CI ON)  « C ON D ICIO NE S S OC IO -E C ONOMI CA S)

51-557 1973
0 5893 .04 1979 Es General Impr

PY PARAGUAY. D I RECC IO N GEN ERAL  DE E S TA DIST IC A Y 
C ENSO S (Asuncion, PY).
P autas de p a r t i ci p ac i ón  s oc io -eco no mica  / 

Patterns of soc io -e co no m ic  partic ip atio n.  En: 
PARAGUAY. D IR EC CI ON  GENE RAL DE ES TA D IS TI CA  Y CENSOS 
(Asuncion, PY). La mujer rural en el Paraguay;
d i mens ion so cio-e co nomi ca . Asuncion, PARAGUAY.
D I RECC ION GENER AL  DE E S T AD I ST IC A Y CENSOS, 1979. pags. 
101-167. tbls. grafs. 55 ref.

El 66.3$ de las mujer es (2352) incluidas en la
encuesta p a rtic ip a en a c t iv i da de s económicas, cifra 
que a scie nd e al 69.1$ entre las muje re s adscritas a
familias de " agri cu l to re s ver da dero s"  (p103). Al
parecer, no existe nin guna  r elaci ón  entre la cantidad 
de t ierra c ul ti va d a y el nivel de edu caci ón  de las 
mujeres, aunque si una rel ac i ón  débil entre numero de 
tareas rea li za da s y nivel educaci on al: las mujeres mas 
educ ad as tiende n a evitar el trab aj o rural. Las 
e x p l ot ac io n es  a gríc ol as d i rigi da s por mujeres son de 
menor tamaño que aquel las d i rigid as  por hombres y la 
p ro pen si ón de la m ujer a t rab a ja r  esta inversamente
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r elac i on a da  con el tamaño de la familia, o bs er vá ndose 
un aumen to  de inac tiv& s a m edida que aument a el 
ingreso. Los datos c é n s a l e »  muest ra n que la pro porci ón 
de a sal ar i ad a s ha dis min ui do  de 23.4$ en 1950 a 13.1$ 
en 1972, en parte por el desp la z am ie nt o de mano de 
obra al sector secu nd ar io  y t e rciar io (p123). Entre 
otros fa ctores que inf luyen en la p a rtici pació n 
e c onó mi ca d es tac an  el tipo de cultivo  y/o a ctividad 
a gr op e cu a ri a en las d if eren tes zonas, la principal 
act iv idad  g en era d or a  de ingr esos y el rol social de la 
e n t r e v i s t a d a .

<TRA BA J0 F EMENINO» <Z0NA RURAL» <AGR IC ULTU RA»
<C0 ND I CI O NE S DE TRABAJO»

51-553 1950-1972
05913.03  1930 Es Gene ral Mimeo

PY PARAGUAY. SEC RE TARI A T E CNICA  DE P LANI FICACION.
D IVI SI ON DE P RO GR AM ACION  DE P O BLAC IO N Y 
R ECU RS OS HUMANOS (Asunción, PY).
D is tr i bu c ió n espacial de la poblac ió n / 

Spatial d is t ri bu ti o n of the population. En: PARAGUAY.
S EC RE TA R IA  TEC NICA  DE PLANIF ICACI ON . D IVISION DE 
P RO GR AM A CI O N DE POBLAC IO N Y RECUR SOS HUM AN OS 
(Asunción, PY). E studi os  de p obl ac ión para el 
desarrollo; d iag no st i co  d e mogr áf ico del Paraguay, 
1950-1977. Asunción, PARAGUAY. S EC RETA RIA T E CN ICA DE 
P LANI FICAC IO N. DI VI SION  DE P RO GR AM A CI O N DE P OB LA CION  Y 
R ECUR SOS HUMANOS, 1930. pags. 124-203. tbls. grafs. 
m a p s . 12 ref.

El Par ag uay p resenta dos grandes  regiones 
naturales: la región O cc id ental  o Chaco Par agua yo con 
cerca del 61$ del territ orio  y menos del 5$ de los 
h abi ta n te s del pais, y la r egión Orient al donde h abita 
mas del 95$ de la población. La pob l ac i ón  u rbana ha 
esta do  en el orden  del 35 al 37$ del total pobla ci onal 
del pais entre 1950 y 1972. La capital del pais creció 
entre 1962-72 a una tasa del 3.10$ anual, mi entra s que 
el c re ci mie nt o total urbano fue de 3.15$ anual y el 
c r ec im ie n to  de la poblac ión total de 2.70$. Jun to con 
A sun c ió n  algunos centros p e rifér ic os a la capital han 
e x p e r i me nt ad o  un mo de r ad o c r ec imie nto de su pobl ació n 
urbana. En la Jera rquí a de los centros urbanos 
a gr up ad os por rangos de pobl ac ión se obse rva una
not ab le brecha entre Asu nción  y la subs ig uien te
categoría. Asi, en 1972, A sunción y el area definida 
como m e t r op o li t an a abs orben  mas del 50$ de la
p o bla ci ón u rbana nacional, los centros de 2 mil a 5 
mil h a bi tan te s el 16$ y todo el resto c o rr espo nde a 
loca li d ad es  de menos de 2 mil habitantes. El a nálisis 
de la dis t ri b uc ió n espacial de la poblaci ón por 
d ep ar ta m en t os  y por s ub -reg ionss  permite p ercibir un 
proc eso de d e sp la za mi e nt o  de pobl ación  en la Región 
Oriental del pais que en algunos casos parece 
asoc iars e a los p r og rama s de colo nización.

D I S T R I B U C I O N  G EO GR AFIC A»  <P03 LA C I0 N URBANA»
D O B L A C I O N  RURAL»

51-559 1950-1977
0591 3. 05 1930 Es General Mimeo

PY PARAGUAY. S ECRET A RI A  T E CNICA  DE PLANIFIC AC ION. 
DIVI S IO N  DE P R OG R AMAC ION DE P OB LACIO N Y 
RECURSOS HUMANOS (Asunción, PY).
La c ol o ni za ci ó n oficial y sus r eper cu si on es  

po bl ac i on a le s / O ff icial c olo ni z at i on  and its
re pe rc u ss i on s on the population. En: PARAGUAY.
SE CR ET A RI A  TEC NIC A DE PLANIF ICAC IO N. DI VIS IO N DE 
P R OG RA MA CION  DE P 0 3LAC I0 N Y RECU RSOS HUMANOS
(Asunción, PY). E studios de p o blaci ón para el 
desa rrollo; di ag no st ic o  demo gr á fi co  del Paraguay, 
1950-1977. Asunción, PARAGUAY. SE CRET AR I A T EC NI CA  DE 
PLAN IF ICA CI ON. D IV ISIO N DE P R OG RAMA CI ON DE P OBLA CION Y 
R ECURSOS HUMANOS, 1930. pags. 277-329. tbls. grafs. 
maps. 9 ref.

La c ol on iz ació n y c on si gu ient e e x tens ió n de la 
frontera agrí cola ha sido uno de los f u ndam entos  del 
c r ec im ie n to  de la eco no mia paraguaya. En el periodo 
1950-1977, en el pais se h a bi li ta r on  387 c olonias 
a gr íc o la s  y ganader as  afect ando una superif icie de 
3905607 h ec tá reas d i st r ibui das entre 69340 lotes 
(p282). L as h e ctá re as m enci o na d as  r e pres entan  cerca 
del 10$ del t er rit or io nacional. En este periodo, la 
r egión Occ id en ta l fue la mas b e ne fi ci a da  con el

proceso de col oniza ci ón,  ya que le c or re sp o nd i ó cerca 
del 60$ de las tierras, si bien solo abs orbió  el 6.7$ 
de las c olonias y el 3.7$ del total de los lotes, lo 
que parece c onsti t ui r  un indicio elocue nte de que en 
su m a yoría  se trato de c oloni as g a nade ras por lo cual 
sus efectos en t ér minos p obla ci on al es  no han tenido 
n ingu na  relevancia. En cambio en todo el periodo 
conside ra do, a l re dedo r de 415 mil p erso na s se habrían 
hall ado v incul a da s  al proceso de co lo n iz ac ió n  en toda 
la Región O ri ent al  del P arag uay en una superficie 
t e rri to rial  de cerca de 160 mil kiló me tr os  cuadrados 
(p326). En general, la c o l o ni za c ió n  es un proceso en 
auge rec ie n a p artir de los anos 60 en c o nc o rdan ci a 
con la expan si ón a cel er ada de la red vial y con la 
p r e- ex is t en c ia  de una col o ni z ac ió n de hecho 
r epr e se n ta da  por la o c u p a ci ón  e spont anea de tierras 
por parte de p o bl acio ne s que se iban d e splaz ando hacia 
las areas norte y este de la región Oriental.

< C0 L0 NI ZACIO N»  < P 0L ITIC A DE R E DI STR IB UCIO N
G E OG RA FI C A»  < A SE NT AM IE N TO  RURAL»

51-560 1960-1978
05179.01 1979 Es G e neral  Impr

PY ZICHE, Joachim.
El de sa rr ol l o de la s i tu ació n s oci o- ec o no m ic a 

de los colonos en el eje norte de c olonización,
P ara gu ay / The d eve lo pmen t of the s o ci o-ec on omic
s i tua ti on of the c o lo nist a of the north c ol o ni zati on 
axis, Paraguay. Rev. Parag. Sociol. Ano 16, No 45, 
pags. 37-56, tbls. maps. grafs. M ay o- A g o s t o  1979. 4 
r e f .

En la d ecada del 60, a fin de ate nuar  la presión
sobre las zonas de m in i fu nd io  en los a lred ed o re s  de
Asunción, la refo rm a agr ar ia p a ragu ay a incluyo un 
p rog ra ma de c ol o ni za ci ó n en areas de selvh v irgen al 
norte del pais hacia donde se tras la d ar on  mas de 100 
mil familias. El p rogr am a no alcanz o a recib ir  todo el 
apoyo n e cesar io  y la c o l o ni z ac i ón  no a vanzo mas alia 
de una e con om ia  de s ubsi stencia. En la dec ad a del 70, 
el g obie rn o  tomo m ed id as d e st in ad as  a c on so li d ar  el 
e sfuerzo coloniz ad or. En base a datos de una encuesta 
e f ectu ad a en 1978 y los datos del e stu di o de Becker en 
1969, la in v es t ig ac ió n  intenta est ablec er  los cambios 
ocu rr idos  en la situ ación  s o c i o- e co no mi c a de los 
colonos en la zona en este lapso. El a nálisis abarca 
los s igui en tes  aspectos: la e v oluci ón del volum en 
poblacio na l, tipo de familias, origen, t iempo de 
asen ta miento, nivel de e duc ación  y formación, salud, 
dis tr i bu c ió n de las tierras, r elaci o ne s  de propiedad, 
equ ip a mi e nt o con capital, mano de obra, pre supue st o 
familiar, c om er ci a l i z a c i ó n  de productos, con dici on es 
c rediticias, a sis te n ci a técnica, formas de 
org an i za c ió n c o l a b o r a t i v a , p r oyect os  futuros de los 
colonos. Las o bs e rv ac io n es  que al res pecto  se formulan 
no p erm it en obtener la c on cl us ió n  de que el area se 
e nc ue nt ra en vias de des arrollo, m uchos indic adore s 
revelan e st an ca mi e nt o  y algu nos apuntan a situa cione s 
a bi er ta mente  d es oladoras.

<C0L0NIZ  ACION» D E F O R M A  A GR ARIA» D E S A R R O L L O  RURAL» 
< P0 LI TI C A DE R ED IST RI B UC I ON  G E OGRAF IC A»
< C0 NÜ IC I0NES  S OC IO -E C ON O MI CA S»

51-561 1963-1975
05999.00 1979 Es General Mimeo

UY M A R T O R E L L I , Horacio.
M uj er  y sociedad: estudi o sobre las d iv ersas 

s itua ci one s s oc iales de las mujere s en el m e dio rural 
u rug ua yo / Women  and society: a study of the differ en t 
social sit ua tio ns  of wom en in U r u g ua ya n rural milieu. 
Mon te vid eo , F UNDA CION DE C U LT U RA  U NIVE RSITA RI A; CENTRO 
I N T E R D I S CI PL IN A RI O  DE E ST UD IO SOBRE D E SA R RO LL O DEL 
URUGUAY, 1979. 84 pags. tbls. grafs. (Serie C.
R esu lt ados  de In ve stig ación , 2). 17 ref.

El o bjet i vo  de este estud io  es c ontr ib u ir  a una 
d esc ri p ci ón  de la sit ua ción  social de la m ujer rural 
del Uru guay, para lo cual se a na li za n los s igui en tes 
aspectos: a) .caracteres s ociales de la con dici ón
femenina; b ) .asp ec tos demogr áfico s;  c).el trabajo;
d ).n iv el de i nstrucción; e ). ni v el e s de vida y 
e s t r a t i f i ca ci ón  social; f).la mujer en la familia y 
g). la  e migr ac i ón  de la muje r rural hacia los centros 
urbanos. El e s tu dio se basa en los Censos de Poblac ió n
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de 1963 y 1975 y Ag ro pe cu ar i os  de 1966 y 1970, como 
tamb ién en d ivers os  trabajos  del autor y de otros. Se 
dest a ca n  las g ra nd es d es i gu al da d es  que exist en entre 
las m u je re s rurales en lo que se refiere a su 
con di c ió n  femenina, a su a s e n ta mi en t o en areas 
d i spe rs as o nuc le a da s  y a n i veles  de vida y 
e s t r a t i f ic ac ió n  social. En general, a dema s de 
c ons t it u ir se  en f am ilias n u clear es  cuyo v i nculo  b ásic o 
es el m at ri monio , se obse rva entre las m uje re s rurales 
una baja fecu nd idad  como e fecto de la p en et ra ción 
u r ba ni za n te  de p ract icas a n t i co n ce pt iv a s y una 
t en de n ci a  de los padres a ocu pa rse mas de la e d uc ació n 
de sus hija s que de la de sus hijos; no o bsta nt e esto 
ultimo, un alto p orce nt a je  de las muj eres rurales no 
habia t er minad o su e ns eñ an za  pr im a ri a en 1975 y muy 
pocas hab ia n rec ibido  a lgun a in st ru cc ió n  secundaria. 
Se d et ec ta una baja p r op orc ión de mujer es  rurales 
acti vas (18$ del total de mujeres  may or es de 12 anos), 
lo que se expli ca porque en el m e dio rural solo se les 
o frece como t raba jo re m un e ra do  al ser vicio domestico. 
En part e esto cond uc e a que el éxodo femenino en el 
med io  rural e xceda al crec i mi e nt o v e ge t at iv o femenino. 
La mayorí a de las m ujer es m ig ran tes se afinca, no en 
Mon te vide o, sino en ci ud ades  o vill as  del interior.

«ZO NA  RURAL» «STATUS DE LA MUJER» « TRABA JO
F EM EN IN O» « NIVEL DE VIDA»

51-562
06080.00 1980 Es R e st r in g id a Mimeo

XC ARRIAGADA, Irma; N00RDAM, Johanna.
Es tr uc t ur a  so cial y s it ua ci ó n de la mujer 

rural: a l guna s p ro po si ci o ne s  / Social s tru cture  and 
s i tuat io n of rural women: some proposals. Santiago, 
CEPAL, 1980. 67 pags. 54 ref.

El tra bajo a nal iza las p one ncias  pr ese nt ad a s al 
Primer Si mp osio  M e x i c a n o - C e n t r o a m e r i c a n o  de
I n v e s ti ga ci ó n sobre la Mujer, rea l iz a do  en México, y 
pr iv il e gi a  los est udios  sobre la rela ci ón entre la 
e s tr uc tu r a social y la s it ua ción de la mujer  en el 
area rural. En la prim era parte, se d estac an  los 
puntos c ent rales  a los que han llegado los aut or es y 
el ma rco c on cep tu a l d entro del cual se mueve la 
m ay or ía  de ellos, pres en t án do se  las conc l us i on es  y 
r el ac io n es  p o st ula das y e n co n tr a da s a ni vel de 
e c o n om ia  campesina, la div is ión sexual del trabajo, la
migración, el papel de la familia y la fecundidad. En
la seg un da parte, se reseñan 54 p o nenc ia s sobre la
e s tr uc tu r a social y la s it u ac ió n de la mujer, 
u t i l i zá nd os e  d es cr ip t or e s para i de nt if ic a r los 
p r i nc ip al e s a spec tos tratados. Las res eñ as se 
c o m p l em en ta n  con un Índice de d es cr ip to r es  y un Índice 
de autores.

«ST AT US DE LA MUJER» «ZONA RURAL» « E STRU CT URA 
SOCI AL» « PAPEL DE LAS MU JERES» « E S TR U CT UR A AGRARIA» 
« B IB LIO GRAFI A»

XC MIRO, Car me n A; RODRIGUEZ, Daniel.
Los e stu di o s de C e n t r o a m e r i c a . 51-444. 

« D E T E RM IN AN T E DE LA M IGRA CI O N»  «ES TR U CT UR A AGRARIA» 
« I N V E S T IG AC IO N  SOCIAL»

51-563 1919-1975
0 589 1. 0 0 1979 En G e nera l Impr

XI CROSS, Malcolra.
U r ba ni z a t i o n  and urban gr owth in the 

C aribbean; an ess ay on social cha ng e in depend ent 
s o ciet ie s / U r b a n i z a c i ó n  y c r ec im ie n to  urbano en el 
Caribe; un e nsayo sobre el cambio social en soc iedad es 
d e pen di ente s. London, C AM BR IDGE  U NIVER S IT Y  PRESS,
1979. 174 pags. tbls. 27 ref.

Se e stu di an  las c ausas y co n se c ue nc ia s  del 
c r e ci mi en t o urb an o no p l an if i ca d o en el Caribe,
tomando como base e xp li ca ti v a el m ar co  h is tó ri co  de 
los p aises de la zona. Este marco se c a ra ct e ri z a por 
las " soci ed a de s  de pla nt ació n", es decir, de
so ci ed a de s  de raíz c oloni al cre adas para abaste ce r
n e ce si d a d e s  e c on ó mi ca s y est r at é gi ca s de Europa. Esta
forma de d om i na c ió n colonia l gene ro  la m i g r a ci ón  de 
g rand es  c o n ti ng e nt e s de mano de obra de Africa y Asia, 
i m p o ni én do l e a la zona co mp os i ci o ne s raci al es que no 
han de jado de g rav it ar  en la e s tr a t i f i c a c i ó n  social y,

c o ns ec ue nt emen te , en la urb an iza ci ón. Se analizan, en 
prim era instancia, los p ri ncip io s mismos del
c r e ci mi en t o d em og rá fico  haci e nd o  hi ncapié en factores 
económi co s tales como la r elac i ón  entre personas y 
recursos. Se p resenta una vis ió n general de la 
o r g a ni za ci ó n y e s t ra ti fi c ac i ón  sociales, incluyéndose 
las pri nc ip al es  c a r a ct e rí st ic as  de los agrupamientos 
sociales prima ri os y se cu n da ri os  y su repercusión en 
el c r e ci mi en t o urbano y en la u rb a ni za ci ón  progresiva. 
Se exam in an las e str uc t ur a étnic as  y raciales,
m os tr an d o su estre cha  v i nc u l a c i ó n  con el acceso 
dif er enci al  a las bajas r e mu ne rac io nes.  Se evalúan, 
por ultimo, las div ersas e stra te gia s de desarrollo 
a dopt ad as en la zona, y se conc lu ye en la necesidad de 
camb iar los m ode lo s oc ci d en ta le s  por la creación de 
una ident id ad es pe cifi ca  del Caribe b asada en la 
r ev it al i za c io n ag rí col a y del sector rural.

« UR BAN IZ ACIO N»  «MIGRAC IO N R U RA L-U RB ANA»  «ESTRATEGIA 
DEL D ES AR ROLLO » « DE P EN DE NC I A ECONOMICA»
« ES TR AT I FI C AC IO N SOCIAL»

BZ CU DO GY HT JM PR SR TT XI

General Impr
51-564

05891.01 1979 En
XI CROSS, M a l c o l m .

T heor ies of u r b a n iz at io n and dependence / 
Teor ías de ur ba ni za ci ó n y d ependencia. En: CROSS,
Malcolm. U r b an iz a ti o n and urban g rowt h in the 
Caribbean; an essay on social c hange in dependent 
societies. London, C AM BRI DG E U N IV ERSI TY  PRESS, 1979. 
pags. 14-30. tbls. 2 ref.

Se define n las p rinc ip a le s  or i en t ac io ne s  teóricas 
sobre u rba ni za c ió n  d iv id ié nd o la s  en "tipo logí as " y "de 
proceso". Las primeras d el i mi ta n los r asgos esenciales 
de los secto re s rural y urbano, m ient r as  que las 
segundas, lla madas p ropi ament e teóricas, integran 
ambos s ector es en una vi sión dinámi ca  que establece 
patrones  de mutua dependencia. Asi, la tip ol ogía  del 
"con ti nuum  r u r a l - u r b a n o " , junto con la teoría de la 
mo de rn i za c ió n (enfoque teór ic o p ro pi am e nt e  tal), 
c onfo rm an la o ri en taci ón teórica de urbanizac ió n 
basada en el proc eso tra di ci ón /m o de r ni da d;  la otra 
gran o r ie ntac ión teórica, a saber, el proceso 
pre-capi tal i smo/ ca pita l i s m o , tiene a la eco nomía dual 
como t ip ol og ía  y al enfoque marx i st a  como teoría. Una 
vez defi nidas  estas 4 cor rie nt es  que con f or m an  las dos 
o ri en ta c io n es  teóricas i mp ortantes, se estudia el 
c onte xto c olonial visto como sistema de dominación 
exte rna o de control eco nó m ic o  sobre una población 
sojuzgada, o como la her en ci a e stru ct ura l y cultural 
de ese control. Se d e stac a luego el papel 
prep on de ra nt e  que la eco no m ia  de pl antación, dominante 
en los últim os tres siglos en los paises del Caribe, 
d esem pe ña en el c r ec imie nto urbano y la u rbanización. 
La mar g in a li da d en la mayo ría de qui en es depen de n de 
la eco no m ia  del sector rural, es cada vez mayor
resp ec to de la econ om ía del sector urbano. Esta ultima 
cuen ta  con n i ve les cada vez mas altos de i nversión de 
capital de alta intensidad, con el consecuente
d esem pl eo que ello genera.

«URB AN I ZA CI ON » « E ST RU C TU R A ECONOMICA»
« H E TE RO GE N EI D AD  E ST RU CT URAL»  « DEPENDENCIA
ECONOMI CA »

51-565 1960-1973
0539 1. 02 1979 En Gen eral  Impr

XI CROSS, Malcolm.
The eco nomic  order / El orden económico. En: 

CROSS, Malcolm. U r b an iz at i on  and urban gr ow th in the 
Caribbean; an essay on social change in dependent 
societies. London, C AMBR ID GE U N IV ER SI TY  PRESS, 1979. 
pags. 31-56. tbls. 6 ref.

Se a nal iz a n los p rin ci p al e s f ac tores económ ic os que 
inciden en el proce so  de u rb an i z a c i ó n  en los paises 
del Caribe. Se e nc ua dr an dichos f ac tore s en el marco 
de las e con om ías d e p e nd ie nt e s y, d ent ro  de ellas, de 
las e c onom ía s de plan ta ci ón  propias de la zona. Se 
e s tudi a la econ o mí a  rural del Caribe y el alcance que 
en ella tiene el legado de tres siglos de dependencia 
en las plantac iones . Si bien el c a mp es i na d o posee la 
m ay or  parte de los pre dios  agríco la s, cuya medida 
está nd ar es infe ri o r a 5 acres, no p osee n el grueso de
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las tierras. La ma yor parte de las tierras agrícolas, 
como también las de mejor calidad, se encu entra n en 
manos de las pla nt aciones, que son escasas en numero. 
Se descri be n las industrias e x trac tivas  de la zona, 
des ta c án d os e la alta pr oduc ci ó n bauxita en Jamaica, 
Guyan, Surinam, Haiti y la R ep úb lica Dom inicana, y de 
ferr oniq ue l en Cuba y R e públi ca D ominicana. Se exponen 
también los probl emas que en frenta el desa rroll o de 
las indust rias  manufact urer as , y se destaca la 
i m por ta ncia  del turismo en el progres o y la obt en ción 
de div is as extranjeras. Se pre senta  una v isión somera 
del comer cio i n tern ac iona l y el d esarr ol lo 
rem it i én d os e a cifras sobre las b alan zas de pago y las 
i n ver si ones  e xtranjeras. Se miden, por ultimo, las 
re pe rc u si o ne s p rinc ipale s de la or ga ni za ci ó n eco nó mica 
en la d is tr ib uc i ón  del ingreso y la situ ación  del 
e m p l e o .

«EST RU C TU RA  ECO NO MICA ) «TENEN CIA DE LA TIERRA)
«DIS TR IB UC IO N  DEL INGRESO) «EST RU C TU RA  AGRARIA)

XI CROSS, Malcolm.
P op ul at i on  stru ct ure and change. 51-090. 

« P OLIT IC A DE POBLACI ON ) « U RB A NIZA CION)  « DINA MICA DE 
LA PO BL ACI ON ) « C RE C IMIE NTO D EMOGR AF ICO)

51-566
0 589 1. 06 1979 En Gener al Impr

XI CROSS, M a l c o l m .
Poli ti cs and po licies / Vida política y 

políticas. En: CROSS, Malcolm. Urba n iz a ti on  and urban 
grow th  in the Caribbean; an essay on social change in 
d ep en de nt societies. London, C AM BR IDGE U NIVE RSITY 
PRESS, 1979. pags. 129-143. tbls. 5 ref.

Los distin to s e nfoques en mater ia de ur ba ni za ci ó n 
gua rd an e str ec h a rel ac ión  con las estr at e gi as  de 
d e sa rr ol l o adoptadas. A su vez, estas estrat egias 
d epe n de n  de la e str uc t ur a de las t r adic iones  e
inst it uc io ne s  polí ti cas en la hi st o ri a de una 
sociedad. Por ello, se d escr ib en primero, en forma 
general, los s istemas p olíticos del Caribe, para 
e xam in ar luego las ideolo gías  y es tr a te gi as  de
d e sa rr ol l o y conc lu ir con el problema esp ec if ic o de la 
urb an izac ió n. Se toman los casos de 5 paises con 
d i sti nt os s is te ma s polí ti cos  y mode los de des arrollo, 
poni en do en eviden ci a la relació n causal entre los 
sist em as p olíticos, las e s trat eg ias  de d es arro llo y 
los p robl em as de urb aniz ac ión . En c uanto a los 
s ist em as políticos, el autor clas ifi ca  los paises del 
C aribe en 3 cate go ría s de acuerdo a la i ncide ncia del
grado de d epen d en c ia  p olí ti ca en las v ari ac ione s de
las so ci eda de s e con óm i ca me nt e  dependientes. En cuanto 
a las e s trate gi as de d es arrollo, se señala la 
dive rs ida d de las mi sm as en los p aises del Caribe, con 
el mod el o del c ol e ct iv is m o en un extremo y del 
a nt ic ol e c t i v i s m o  en el otro. A las dist in tas 
estr at e gi as  y mode lo s pol ítico s c or re sp o nd e n formas 
dife re n te s de abordar el fenómeno de urb aniz ación , que 
se d is tin gu e n según la import an cia  a t ri buid a a dicho 
fenómeno, al grado de pa r ti c ip ac ió n g ube rn am en ta l  en 
el mismo y al c ont ex t o his tóri co  en el que se lo 
e n c u a d r a .

«REG IM EN , POLIT IC O) «EST RA TEG IA  DEL D ESARROLLO)
« UR BA NI ZACIO N)  « DE PEN DE NCI A ECONOMI CA)

CU GY HT JM PR TT XI

51-567 1959-2000
05243.00 1973 En Gen eral  Impr

XL DSNEVAN, Willi am  M.
The role of g eogr ap hic al  r es earc h in Latin 

America; pro ceed in gs of the first Interna tiona l 
C ong re ss of Latin Ame ri can is t G e o gr ap he r s / El rol de 
la in ve st ig a ci ó n geog rá fic a en America Latina; actas 
del primer C ongreso I n te rnac io nal de Geóg ra fos
L a t inoameri o an i s t a s . Muncie, Ind., CLAG, 1978. 21 3
pags. maps. (CLAG. Pu bl i ca ti on s  Series, 7 ) . P re sen ta d o
en: Inte rn at io na l  C ongress of Lat in Ameri canis t
Geograp he rs, 1st, Paipa, CO, 8-12 August 1977.225 ref.

C o mp il ac i ón  de los trabajos pre se n ta do s al p rimer 
Congreso  I n te rnac io nal de G eóg ra fos
L a t i n o a m e ri ca ni s ta s  r ealizad en Paipa, C ol omb ia  en
1977. Los temas tratados incluyen: a ) . E vo lu ci ón  de la

e s tr uc tu ra g eo gráf ica del i nter ca mbio  entre los paises 
lati noam er ican os , 1959-73: una ap li caci ón de análisis 
factorial; b ).Tra ns port e a pequeña e scala y 
c r eci mi ento  u rbano en Cali, Colombia;
c ).C o mp or ta m ie n to  y p re f er enci as de ubicaci ón  de los 
c ome r ci a nt es  c alle jeros  urbanos colombianos:
o bse rv ac io ne s  e hipótesis; d ).I nv es tiga ción geogr áfic a 
sobre America Latina: una bi bl i og ra fí a  car to g rá f ic a de 
las i n ve st iga ci ones  sobre el tema, a nivel de post 
grado, r ea liza da s en univ ers id ad e s e stado unidenses, 
con especial énf asis  en Colombia; e ). Ca usas y 
c ons ec ue nc ia s  del c ambio de cu lt ivos  en rela ci ón a la 
s upe rv iv en ci a  de bosq ue s tropicales; f).La pers pe ctiv a 
de un g eó grafo sobre el d es ar ro llo económico; g).Una 
a pro x im a ci ón  para la me di c ió n de la presión 
demográ fi ca: el caso de Colombia; h).Mas a porta ci ones 
sobre los c am ell on es pre co lo mb in o s en Bajo San Jorge y 
Bajo Cauca, Colombia; i ).Infl u en c ia s de med id as de 
ac ce si b il i da d sobre la i nmig ra c ió n  a Tunja, Colombia: 
una a pr ox i ma c ió n a través de análisis de trayectoria. 
Se i nclu ye n 46 r esúmenes de otros trabajos 
p r e s e n t a d o s .

« CONF ER ENC IA ) «GEOG RA FIA)  « DE SA RR OLLO  REGIONAL)

51-563 1970-2000
06633.01 1980 En Gen eral Impr

XL FOX, Robert W.
L a tin  America: p op ula ti o n and u r b a ni z at io n /

Amer ica Latina: p o blac ió n y u rb anización. Intercom.
Vol 8, No 10, pags. 8-10. Octob er  1980. 1 ref.

El e x tr ao rd i na r io  c reci mi ento  urbano, que se ha 
v er if ic a do  en los últ imos 25 anos, es uno de los 
h echos de mo g rá fi co s  mas sobr es a li en te s  en America 
Latina, c a r a ct e ri z án do se  por la a grup ac i ón  de la 
m a yor ía  de la p ob la ción  en gran des ciudades. Este 
f enó me no esta r elac io n ad o  con las altas tasas de 
crec im i en to  demográfico, que p r esen tan aun la may oria 
de los paises de la r egión que no han red uc ido su 
fecundidad; asi se espera que la pob laci ón 
l ati no amer ic ana , e stim ada en 350 mill on es en 1980, 
alcance a alr ede do r de 580 m illon es en el ano 2000 
(p9). P rácti ca m en te  la totalid ad  de este creci mient o 
va a en gr osar  la p o blac ió n de las ciudades, señalando 
las t ende nc ias que, a fines del siglo, ha br an cerca de 
475 m ill on es  de ha bi t an t es  en ellas (p9)* Se des tacan 
3 f actores que i nf luy en  en el patrón observado: la
co nc en t ra c ió n de los gastos e i nv ersio ne s en las zonas 
urbanas, que co ns ti tu ye n  un poderoso factor de 
atracción; la t ra n sf er en c ia  de n ac im iento s de otras 
areas, por la migracion; y la c orr ie nte migr at oria 
rura l- urbana, d ebi do  a la falta de a bso rción  de mano 
de obra por el s ector agrario.

« CR EC I MI E NT O DE MO GRAF ICO) « ZONA URBANA)

51-569
06118.01 1979 En Gene ral  Impr

XL F R I E D M A N N , John.
Urb an  pover ty  in Latin America; some 

t h eor et ical  c on sid er a ti o ns  / Pobr eza ur bana en America 
Latina; algunas c on si de ra c io n es  teóricas. Dev. 
Dialogue. No 1, pags. 98-114. 1979. 2 ref.

Este ensayo c on tiene algunas c o ns id er ac ione s 
teóricas sobre la d efin ic i ón  de la pobreza, sus causas 
Inme di a ta s y su e rr adicación, a pl ic án do l as  luego a la 
s i tua ci ón de America Latina. La pobr ez a se define como 
el "acc es o d esigual a las bases de acum ul a ci ón  del 
poder social". Estas bases incluyen: bienes
product iv os; r ecur so s financieros; o rg a ni zaci on es 
sociales y pol íti ca s que p ro mu evan  y d efie ndan sus 
intereses; red de r elac io nes sociales; c on oc im iento  y 
h a bil id ad adecuados; e, i nf or mació n útil para mejorar 
las op o rt u ni da de s de vida. Las causas inmedi atas  de la 
pobreza se loc ali za n en la e s tr uc tu ra c ió n  rígida de
los m erc ad o s formal (el Paraíso, con poder social) e
informal (el Infierno, sin poder social) y del campo
espacial en que se de se nvuelven. Este campo tiene
tres niveles: a).el global, e st ru ct urad o a través de
las o r ga n iz ac io ne s  económicas; b).el nacional, a
través de un sist ema  politico; y o).el regional, a
través de las r elaci on es e spe ci fi c as  ru ra l- u rb a na s e 
inte ru rbanas. A nivel individual, un grupo familiar 
puede s oluc io n ar  p ar ci al mente  su probl em a de pobreza
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e a igr an do hacia una u bi ca ción  espacial mejor. 
C o lec ti vame nte, sin embargo, solo se e rrad i ca r la  con 
una igual da d de ac ceso a las bases de a cumu la c ió n  del 
poder social. Se plantea el supuesto de que en America 
L atina se lograrla un p rogreso sus ta ncia l haci a la 
r educ ci ón de la pobreza, si se me jo ra ra  el acc es o de 
los pobres al poder p otencial de las o rg a ni zaci ones 
soci al es y políticas.

<POBREZA> < MERCADO DEL T RABA JO» < ESTRUCT UR  A
E CONO MICA»  <S5CT0R INFORMAL» <Z0NA URBANA»

51-570
05962.01 1978 En Gene ra l Impr

XL GREENE, Fernando.
Lite ra t ur e review / A nálisis de la literatura. 

En: GREENE, Fernando. A nalysis of major M e xican  urban 
centers 1960-1970. Ithaca, N.Y., CORNEL L U N I V E R S I T Y ,
1978. (Cornell D isser ta t io ns  in Planning). pags. 
17-46. tbls. (Tesis p r es enta da a CORNELL U NI VERSITY. 
FACULTY OF THE GR AD UATE  SCH00L ( I t h a c3, N.Y., US) para 
optar al grado de Ph.D). 43 ref.

En general, y desde el punto de vista d emográfico, 
el en t en d im ie nt o mas a cepta do de la urb an i za ci ón  es el 
i ncre mento  en la p ropor ción de la p obla ción urbana, de 
cua lq uier  región o pais, en r elaci ón a la pob laci ón 
total de esa area. Dife re nt es  teorias han sido 
d esar ro ll ad as  para e xpli car el c reci mi e nt o  de las 
ciudades. Algunas de estas teo rias  están b a sada s en 
las teorias clasi cas de d esar ro l lo  de la escuela de 
p ensa m ie n to  o ccidental. En este marco teórico se asume 
el sistem a e conó mico de libre mercado. Por otra parte, 
hay otras teorias que argu ye n que las teorias 
cap it a li s ta s no son a propi ad as para e xp li ca r el 
f enómeno de la u rb an iz ación  en L at in oa mé r ic a  y el 
T erc er  Mundo. Estas teorias están basadas en la 
e con om ia m arxis ta  que sos tiene que la u rb an iz ació n es 
parte de la evo lució n del sistema social de cada pais. 
Las teor ia s m a rxist as  se basan en el an álisis de la 
lucha de clases y c on side ran que la única m anera en 
que la u r ba niza ci ón puede ser e x plic ad a es a través de 
un análisis hist órico  c om pr en si v o de la evo luci ón
s o ci o- po l it i c a - e c o n o m i c a  de los paises, dentro de un 
marco de re lacio ne s i n te r na cio na les en cada momento.
Al rev is ar los mod elos de jera rq uías  urbanas y de
c r e ci mi en t o de los si st e ma s urbanos se analiza la ley
de r a n g o - t a m a n o , la teoria de los lugares c ent ra les y 
un caso especial de la teoria general de la dif usión 
de las in no vaci ones y se comenta la teoria locacional 
y el f enómeno de la primacía  urbana.

U R B A N I Z A C I O N »  D E S A R R O L L O  U RB AN O- R EG I ON AL »
< P LA NI FI CACI ON URBANA» < P0BLA C I0 N  URBANA»

51-571
06185.01 1979 En Gene ra l Impr

XL H A R R I S O N , Paul.
Land or death in L ati n America / Ti er r a o 

m uer te  en America Latina. En: HAR RISON , Paul. Inside 
the Thi rd World; the anatomy of poverty. Middl«sex, 
P E N G U I N , 1979. pags. 105-127. maps. 12 ref.

Los or ígene s de la extrema p o brez a y d esi gu alda d 
imp er ante  en las zonas rurales de la r egión se 
e nma rc an en formas vio lent as de expl ot a ci ón  que datan 
de la Colonia. Los co nqui st a do r es  crean una serie de 
m ecan is m os  dest inado s a a segurar mano de obra b arata y 
s umisa para las tierras exprop iada s,  entre los que 
d est ac an la encomienda, el peonaje, el i nqui li naje  y 
otros. Los di ctáme ne s de los r e gímen es libe rale s del 
siglo XIX son b urlados por los t er ra t en i en te s y las 
cond ic i on es  de vida de las m a y or í as  rurales no 
e x p er im en t an  cambios sig nific at ivos . La p ri mací a del 
l ati fu ndio  deter mi na una pol ar i za c ió n de la r i qu eza y 
del ingreso solo comp arabl e con a quel la  e xi st ente  en 
Sud Africa. El m a yor acceso a la e du c ac ió n y el 
a ume nto del alfabetismo, asi como las exp erien ci as 
p o l í t ic o- so c ia l es  de países como Cuba, y en menor 
grado, Perú, Colombia, Venezuela , Bolivia, G ua t em al a y 
Nicaragua, ori gi nan re iv i nd ic ac io n es  c reci en tes de los 
camp es ino s sin tierra y d e se m bo ca n en la 
s i n di ca li z ac i on  y la pres ión por las r eformas 
agrarias. Las pos tu ras c ambi antes  de los g ob ie rnos  y 
la cr ea c ió n de la Alian za  para el Progreso, asi como 
la p re se nc ia  de o rgani s mo s  agrarios estatales,

cont ri b uy en  a si mis mo  a la i mp le m en t ac io n de reformas 
a grarias p r ác tic am ente  s im ból ic a s que en su mayoría no 
tocan los inter es es de los t er r at e ni en te s y no alteran 
en lo fundam en tal la s itu ac ión del agro en la región. 

<EST RU C TU RA  AGRARIA» <P0B REZA»  <R EGIME N POLITICO» 
< ANALISIS LONG IT UDIN AL »

XL J A V I L L O N A R , G lo ria V; ZIVETZ, Laurie; 
THOMASON, Susan G; GRIFFITH, Janet.
Rural develo pm ent,  w o men's  roles and fertility 

in L at in  America. 51-339.
< PAPEL DE LAS MUJERSS» D E S A R R 0 L L 0  RURAL» <PLAN DE 
DES AR R0LL 0»  D S T E R M I N A N T E  DE LA FEC UNDI DAD»

51-572 1950-1970
06130.00 1980 Es General M imeo

XL KLA RIAN  V., José; L A N DA ET A F., Jorge.
M etr óp o li s emergentes: calidad del habitat en 

paises de menor desa rr ollo  r elati vo de America Latina 
/ E mer gi ng m e t r o p o l i s e s : the quality of the habitat i« 
r ela ti v el y less deve lope d Lati n Ame rican countries. 
Santiago, U N I VE R SI DA D DE CHILE. FA CULTA D DE CIENCIAS 
HUMANAS, 1980. 190 pags. tbls. (Tesis presentada a
U N I VE RS ID A D DE CHILE. FA CU LT AD  DE C IENC IA S  HUMANAS 
(Santiago, CL) para optar al grado de Geógrafo). 31 
ref.

El e xame n de Xa calidad del habit at  en los paises 
de menor de sa rrol lo rel at ivo de America L atina se 
centra en las c iu dades de entre 100 mil a 1 millón de 
habi tantes, den om in ad as  " me tr ópol is emergentes". El 
u niv er so de estudi o incluye: Ciudad de Guatemala, San
Salvador, T egucigalpa, San P edr o Sula, Managua, San 
José, Ciudad de Panama, Pu erto Principe, Santo 
Domingo, Sa nt iago  de los C aballeros, Quito, Guayaquil, 
Cuenca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y 
Asunción. A partir de los c once pt os de esp acio natural 
y espacio adaptado, se i dent if ican  los diversos 
c o mpo ne ntes  del habitat y se definen los conjuntos de 
d es cr ip tores  e i n di cado re s para c ar ac te riza r la 
situación. De acuerdo con estos se a dvier te que el 
hab it at natural en las m et r óp o li s estu di ad as  es aun 
aceptable, no asi la si tu a ci ón  del espac io  adaptado, 
Al es ta bl ec er  una c u a nt i fi ca ci on  por puntaje de los 
dive rs os items c o n s i d e r a d o s , se obtie ne  un cuadro de 
posi ci one s en el cual Coc habamba, Oruro, Man agua  y La 
Paz a pare c en  con un índice de f actores adv ersos de mas 
de 70 puntos. L a 3 pos ic ione s mas favorable s las ocupan 
San José y P anama con menos de 40 puntos (p 112). Los 
datos r e copi la dos sobre la situ ación  d e mo gráf ic a de 
las m et r óp o li s eme rg ente s e st udia das m uestr an una 
t e nde nc ia a ce l er ad a a la c o n c e nt ra ci ó n demográfica, lo 
que a g udiz ar a las in su fi ci e nc i as  que ya exi sten en el 
h ab it at  de estas ciudades. A ello se añade la
p rese nc ia de un cuadro d es fa vo rabl e en mate ri a de 
educ ació n y salud. La d ef ini ci ó n de estad ares sobre 
calidad del habitat p arece una tarea importante de
e n fre nt ar en estos paises, te niendo en cuanta
p rio ri d ad es  y p o sibi li dade s reales de atenuar las 
c o ndic io nes  adversas.

<H ABITAT URBANO» <MSDI0 A MBIENTE» <C ALIDAD DE LA
VIDA» < ME TR 0P 0LIS » <VIVIENDA >

B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-573 1950-1970
06180.01 1930 Es General Mimeo

XL KLA RIAN  V., José; L A N D AE T A F., Jorge.
U niv er s o del est ud io / Uni verse  of the study. 

En: KLAR IA N V., José; L A N DA ET A  F., Jorge. Metró poli s 
emergentes: cal idad del h a bitat  en p aises de menor
desa rr o ll o rel at ivo  de Ame rica Latina. Santiago, 
U N IV ER SI D AD  DE CHILE. F A C UL TA D  DE C I E N CI A S HUMANAS,
1980. pags. 20-39. tbls. (Tesis p rese nt ada a 
U N I VE RS ID A D DE CHILE. F A CU L TA D  DE C IENC IA S  HUMANAS 
(Santiago, CL) para opt ar al grado de Geógrafo). 7 
ref.

Hac ia  1970 en Ameri ca  L at i n a  solo 17 metrópolis, de 
un total de 183, r eunía a p r o x i m a da m en t e el 50$ de la 
p obla ci ón urba na  de la región, y cerca del 20$ de la 
p o b lac ió n total (p24). Puede dist i ng u ir se  tres tipos 
m e t r o po li ta ñ os r  a ). me tr óp o li s  m e g a l o p o l i z a d a s ,
a quel la s con mas de 5 mil lo n es  de ha bita nt e s (Ciudad
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de Mexico, Buenos Aires, Sao Paulo y Rio de Janeiro);
b) .m et r óp o li s c onsol idadas, c iuda de s con 1 a 5
millones de hab itantes, entre las que se cuentan:
Santiago, Lima, Bogota, Caracas, Mo nt ev id eo  y La 
Habana como capi tales  nacionales, junto a Sa lvado r de 
Bahia, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Medellin, 
G u adal ajara  y M on te rr e y como centros regionales; y
c ).raetropolis emer ge ntes  incluy endo 166 centros 
urbanos de entre 100 mil y 1 m illón de habitantes. El 
estudio se centra a estas ultimas pero c on s id eran do 
solo los paises de menor desa rr ol lo  relativo. El 
u niverso de e stud io  cubre aql 18 ciudades: Guatemala, 
San Salvador, Tegucig alpa,  San Pedro Sula, Managua, 
San José, Ciudad de Panama, P uerto Principe, Santo 
Domingo, Sant iago de los Caballeros, Quito, Guayaquil, 
Cuenca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Orur o y 
Asuncion. El análisis cubre tres c ortes tempora les en 
1950, 1960 y 1970 resp ectiv am ente .

« D IST RI BUCI ON GEO GRAFI CA » «METROPO LIS» «HABITAT
URBANO» «JERARQU IA DS CIUDADES» « C ON C ENTR ACION 
URBANA»

30 CR DO EC 3 T HN HT NI PA SV PY XL

51-574
0 613 0. 02 1930 Es General M imeo

XL KLA RIAN  V., José; LAND AETA F., Jorge.
E nsayo de una m e t o d o lo gí a para el e stud io  de 

la calidad del habitat / T ryout of a m etho d ol o gy  for 
the study of the quality of the habitat. En: KLARIA N 
V., José; LAND AETA F., Jorge. Met ró poli s emergentes: 
calidad del habitat en paises de menor des arrol lo 
r elativo de America Latina. Santiago, UNI VE RS ID AD  DE 
CHILE. FAC ULTAD DS C IE NC IA S HUMANAS, 1980. pags. 
40-67. tbls. (Tesis prese nt ada a UNIV ER S ID AD  DE 
CHILE. F ACULTAD DE CIEN CI A S HUMANA S (Santiago, C L ) 
para optar al g rado de G eógrafo). 9 ref.

El d iseno de una m e to do l o g í a  para el estu di o de la 
calidad del habitat en la e stru ctura  interna de la 
a g lo mer ac ión  metr opoli ta na, exige def inir teórica y 
o pe ra c io n al me nt e el co ncept o de habitat, estab lecer 
3us c o mpon en tes e i de ntifi ca r los i n dica dores  que se 
util iz a ra n para d e scrib ir  su calidad. Los conceptos 
básicos son los de espacio natural y espacio adaptado. 
El prim er o cubre los elementos: aire, agU3, suelo y
e spacios a bi erto s o areas verdes. El segundo incluye 
e stru ct u ra  fisica de la ciudad, equi pa mien to, dot ación 
de servic io s urbanos y sistema de vivienda. Cada uno 
de estos rubros esta e sp eci fi cado  en diversos
aspectos. Asi, el sistema de viv ie nda esta d efinido
por sus cara c te r ís ti ca s  físicas, c o nd icio nes de 
h abi ta bili da d, situac ió n jurídica, forma de 
a p ropi ación  del suelo resid en cial  y a se nt amie nt os 
p r e c a r i o s .

«CAL ID AD DE LA VIDA» «HABITAT URBANO» «METODO DE
ANALISIS» «VIVIENDA»

90 CR DO SC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-575 1959-1970
0513 0.03 1930 Es General Mimeo

XL KLAR IA N V., José; LAN DA ETA F., Jorge.
D i ag no st i co  de la calidad del habitat / 

Diag nosis  of the quality of the habitat. En: KLAR IAN
V., José; LA ND AETA  F., Jorge. Me tr ó po l is  emergentes: 
calidad del habitat en paises de menor desarrol lo 
relativo de America Latina. Santiago, U N IV E RS I DA D DE 
CHILE. FA CULTAD DE C IENC IA S  HUMANAS, 1980. pags. 
63-115. tbls. (Tesis pres en ta da  a UN IVE RS ID A D DE
CHILE. F ACUL TA D DS C I E NC IA S H UM AN AS (Santiago, CL) 
para optar al grado de Geógrafo). 9 ref.

Se en ti ende  por calidad del habitat la capacidad 
para albergar, en c on dic iones  biológicas, sico lógi cas 
y s ociales satisf ac tori as, la vida individua l y 
colectiva. De acuerd o a este c oncep to  y a pl ic an do  los 
d e s c ri pt or e s e st a bl ecid os en la estructur a 
m e t o do ló gi c a se obtiene un d iagn o st i co  a nivel del 
espacio nat ural y del espaci o adaptado. De modo muy 
general puede asu mirse que la s i tuaci ón de los
c omp on e nt es  natur al es del habitat, en las m etróp o li s
estu diadas, es aun aceptable. El dia gn o st ic o a nivel 
del esp ac io a da pta do  es sin embargo mas adverso. Las 
m etró po l is  en estu dio p r esen ta n fuertes d éfici ts en 
a spec tos r e lativ os  a e st ruc tu r a fisica, s ervicios

urbanos, e q ui pami en to social y vivienda. Al establ ec er 
una cu an ti fi ca c io n  por puntaje de los div ersos iteras 
c on si de rados  en estos aspectos, se obtiene un cuadro 
de pos ic ion es  dentro del cual los casos mas 
desf av or ab le s  son los de Cochabamba, Oruro, Managu a y 
La Paz oon un Índice de factores a dvers os de mas de 70 
puntos. Un segundo grupo con Índices entre 55 y 70 lo 
componen San Salvador, T egucigalpa, Santa Cruz y San 
Pedro Sula. En un tercer grupo, con Indices entre 40 y 
55, están Guatemala, Quito, G uaya qu il y Asunción. En 
la sit ua ción  mas f avorable q uedan San José y Panama 
con menos de 40 puntos C p 112).

« MEDIO A MBIENTE» «CALIDAD DS LA VIDA» «HABITAT 
URBANO» « CO N DI CION ES  S OCI O- ECON OMICA S»

BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL

51-576 1950-1970
0 6180.04 1930 Es General Mim eo

XL KLAR IA N V., José; LAN DA E TA  F., Jorge.
La p o bl ació n y el habitat me tr op o li t an o / 

Popu la t io n and the me tr o po li ta n habitat. En: KLARIAN
V., José; L ANDAETA F., Jorge. Met ró po li s emergentes: 
calidad del hab itat en pais es  de menor desa rroll o 
rela t iv o  de America Latina. Santiago, UN IV ER SI DA D  DE 
CHILE. FA CU LTA D DE CIE NC IAS HUMANAS, 1980. pags. 
116-142. tbls. (Tesis p res en tada  a U N I VE RS ID A D DE 
CHILE. F ACU L TA D  DS C I E NC IA S H U MANA S (Santiago, CL) 
para optar al gra do  de Geógrafo). 6 ref.

Dentro de la r elación recip roca entre c omunidad 
huma na  y med io  ambiente, conviene dist ingui r dos 
formas de ins erció n de la población: en cuanto agente 
de t r an sf or m ac i ón  y en cuanto usuario y dema ndant e de 
habitat. Desde este ultimo punto de vista interesa 
conocer: la m agn it ud y c om po sici ón de la demanda,
int im amen te  asoc ia da al t amaño de mo gr áf ic o  y la 
d is tr ib uc ión  por edad y sexo; el ritmo  de crec imien to 
de la dema nda y en general di versas c a ra ct er ís tica s de 
la s itu ac ión d emográfica. De acuer do  con este programa 
se pre se ntan  para las m e tr óp ol is e st udia das cifras 
rel at ivas  a su ma gnitud de mográfica, ritmo de 
crecimiento, prop or c ió n de pobla ci ón ec on ómic ament e 
a ctiva y otros datos sobre c o ndici ones sociales 
actuales en mater ia  de edu caci ón  y salud. En general 
los datos muestr an  la alta c onc en trac ión de la 
pobl ació n u rbana de los paises co ns ider ados y la 
rapida vel oc ida d con que ello ocurre. Para el periodo 
1960-1970 las m etróp ol is del Caribe pres entan  tasas de 
crec i mi e nt o con un po rc ent aj e del 6.37$ seg uidas  de 
las c e n t ro am e ri c an as  con un 4.62$ promedio (p122). Los 
datos reve la n que las condi ci ones  socia les d istan de
ser ó p ti mas y que p resentan c o ndici on es mas
desf av o ra bl es  en los casos de Bolivia, M anag ua  y San 
Salvador. Entre las c o nc l usion es se dest ac a la
nec es idad  de cons tr uir es tá ndar es de h a bi tabi lidad 
ade cu ados  a la re al ida d de cada pais.

«CALIDAD  DE LA VIDA» «H ABITAT URBANO» «SITUACION
D EMO GR A FI C A»  « C ON DICIO NE S S O CI O -E CONO MICAS »

B0 CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

51-577 1955-1979
0618 0. 05 1980 Es General Mimeo

XL KLAR IAN  V., José; L AND A ET A  F., Jorge.
Bib li o gr a fí a general / Gen eral b i b l i o g r a p h y . 

En: K L AR IAN V., José; L AN DAE TA  F., Jorge. Metr óp olis 
e mergentes: cal id ad del habitat en paises de menor
desa rr o ll o r elati vo  de America Latina. Santiago, 
U N I V ER SI DA D  DE CHILE. FAC UL TAD DE CIE NC I AS  HUMANAS,
1980. pags. 187-190. tbls. (Tesis pre se ntad a a 
U N IV ER SI D AD  DE CHILE. F ACU LT AD DE CIEN CIAS HUMANAS 
(Santiago, CL) para optar al gr ado de Geógrafo). 38 
r e f .

La bib li o gr a fí a que se pr esenta comp re nde un 
list ado general de 38 títulos, p r in c ipalm ente 
rel at ivos  a c o nd icio ne s socioe co nóm ic as, demo gr áfic as 
y del m edio ambiente en America Latina.

«MED IO  AMBIENTE» « HABITAT URBANO» «BIBLI OG RAFI A»
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51-578
0595 0. 00 1930 Es G e neral  Mimeo

XL LEHMANN, David.
P r o l e t a r i z a c i o n , m ovim ie n to s  soc ia les y

ref or ma agraria: de las teorías de ayer a la p ractica 
de ma nana / P r o l e t a r i z a t i o n , social mo ve m en t s and 
a gra ri an reform: from y e st er d ay ' s theorie s to
t omo rr ow's  practice. Santiago, P ROGRA MA  REG IONAL  DEL 
E MPLEO PARA AMERICA LAT IN A Y EL CARIBE, 1930. 22 pags. 
(PREALC. T rab ajo Ocasional, 2 9 ). Pres en ta do  en: 
S em in ar i o sobre D iná mi ca  de la Eco no m ía  C am pe sina  y el 
Empleo, Santiago, CL, Ene ro 1930. 38 ref.

Se confro nta el proce so  de prol e ta r iz ac io n  con 
diversas  teorías y cuadros anal it ioos  que están o han 
e stado en boga en el estudio del de sa rr ol lo  y del 
s ub de sa r ro l lo  del c api ta li s mo  latinoa me rica no. Se 
e x pone n distin tas d efi ni ci o ne s  del conc epto de 
p r o l et ar iz a ci o n y sus i mp li canci as  teóricas. Se 
analiza la teoría de la economía campe sina a la luz de 
los p roc es os  de p rolet ariza ci on, presentando, en este 
marco, las c oncep cione s de Chayanov, de L enin y de los 
i nformes del CIDA. Se e valúa la v igenc ia  de dichas 
c on ce p ci o ne s para el an álisis de la e stru ct u ra  de la 
e conomía camp esina  en America Latina. Mientras 
C hay an ov conside ra  n ece sario  c o nser var el con ce pto de 
e con om ía campesina, Lenin sos tiene que con el 
d esar ro l lo  del ca pi ta li sm o  en la a gr ic ultur a surge una 
e stru ct u ra  de clases h o mo gén ea s y polarizadas. Los 
i nformes del CIDA, por otro lado, señalan que el 
c ompl ejo l atif un di o- mi n if u nd io , propio de las 
estr u ct u ra s agrarias, frenan el desa rr ol lo  eco nómi co 
de los paises l at inoa m er i ca no s y m a ntien en  al 
c a m pe si na d o en una situ ac ión d eplorable. Propone, como 
forma de superar el su bdes ar r ol l o y el estancami ento, 
la r e d is tr ib u ci ó n de la tierra. Se d escr ibe la actual 
s it ua c ió n  de los m o v im ie nt os  socia les y la c o mp osic ión 
de los m ismo s en el curso del pre sente siglo. Se 
pla nt ea la n eces id ad de una reforma agraria con formas 
y fines disti nt os a los de aque llas puestas en 
prac ti ca en America L at i n a  con crite ri os propios del 
r e f o r m i s m o .

« REFO RMA AGRARIA) «PRO LE T AR IA DO ) « EST RUCTU RA
AGRARIA) «PO LITIC A AGRARIA)

51-579
0 6237.00 1930 Es Gener al  Mimeo

XL MIRO, C armen A; RODRIGUEZ, Daniel.
Capitali smo, rela ci ones  sociale s de pro du cc ió n 

y p ob la ci ó n en el agro l a t in o am e ri ca no  / Capitaliso, 
social p r od ucti on  rel at ions  and p op ul at i on  in Latin
A merican rural areas. México, COL EGIO  DE MEXICO;
PISPAL, 1980. 168 pags. P resen t ad o  en: S e minar io  sobre 
E st ru ct u ra  Agraria y Población, Sao Paulo, BR, 9-12
S epti em b re  1930. 47 ref.

Se intenta una e v al u ac ió n de 14 i nv es ti ga cion es 
fina nc i ad as  por P ISPAL acerca de la r elaci ón entre 
E s tr uc tu r a Agraria y P o blac ió n en America Latina. El 
obje t iv o  es b a lanc ea r los posi bles avances en el 
c o n oc im ie n to  del tema. El primer c apit ul o trata 
a spec tos g e nera le s sobre el tema y sobre la
e labo r ac i ón  de este documento. L os restantes, se 
ocup an  de est udios para disti ntos paises: Arge nt ina y
Uruguay, Brasil, Chile y Perú, y C e n t r o a m e r i c a . Por 
ultimo hay un c api tu l o de síntesis, c on cl us io n es  y 
s ugerencias. Del ma te r ia l e xami nado se extrae que la 
ten de n ci a  mas gene ra l en el agro latino am eric ano, 
desde la decada del 50, esta m ar c ad a  cre ci en te me n te 
por la p enet r ac i ón  del capital is mo. Si bien en un 
pri nc i pi o  este produjo  un aum ento de trab ajado re s 
asalari ad os, en un s egu ndo m omen to  r esu lto en pr ocesos 
poco definidos, desde d e s p r o l et ar iz a ci o n hasta 
s e m i p r o l e t a r l z a c i o n , pasa ndo por fenó menos  inéditos.
Una ten denc ia  o b se rvad a es el r eemp la zo de
t ra ba ja d or e s p er man entes  por te mporales, hecho social
r e leva nt e para la econ o mí a  campesina, que debe ser 
e xplicado. En cuanto a los avan ces l ogrados en el 
cono cimie nt o, se c o nsid er a que h ubo aportes en lo que 
resp ec ta a los estud ios sobre la e st r uc tu ra  agraria. 
Pero el balan ce no es igual r es pect o de las r el acio nes 
entr e la m isma y las variables de población, donde la 
t ende nc ia no es clara, ni em pí r ic a ni teórica. Solo 
a cerc a de las m i g ra c io ne s se han a lc an zado algunos 
r esul ta d os  sig nific at ivos . Se a na li za n los dist in tos

factores que m an ti enen  estas limitaciones. Finalmente 
se sugiere que P ISPA L desti ne  e s fuer zo s encaminados a 
defi nir "are3S o lineas de investigación" 
"relevantes", e nfat iz and o la integr ac ión de las
dist intas  v ar ia b le s  dem og ráficas.

« INVE ST I GA CI ON  SOCIAL) « ES TU DIOS  DE POBLACION) 
« E STRU CT URA  AGRARIA)

51-580
06287.01 1930 Es Gen eral  Mimeo

XL MIRO, Carmen A ;  RODRI GU EZ,  Daniel.
Aspectos g e neral es  / Gener al  aspects. En: 

MIRO, Carmen A; RODRIGUEZ, Daniel. Capitalismo, 
r ela ci o ne s soc iales de pr od u cc i ón  y poblac ió n en el 
agro latinoam er ica no . México, COL EGIO  DE MEXICO; 
PISPAL, 1930. pags. 1-15. Pr e se n ta do  en: Seminario
sobre E st ru c tu r a Agraria y Población, Sao Paulo, BR, 
9-12 S eptie mb re 1930. 8 ref.

El ob je t iv o central del d oc um en t o es hacer un
bal an ce de lo a po rtado por 14 investigac io nes 
f i nanc ia das  por PISPAL y d e s a r r ol l ad as  en paises 
lati no am er ic a no s  acerca de la rel ación entre
E stru ct u ra  Agraria y Población. El estado del 
c ono ci m ie n to  sobre la temá ti ca en los inicios de 
P ISPAL es a n al iza do  en 6 doc umentos, de los cuales 
este trabajo es el primero, en los que se sintetizan 
103 p r in cip al es h a ll azg os  9 interr og ant es . Se analizan 
inve s ti g ac io ne s sobre: A rg en tina y Uruguay, Brasil, 
Chile y Perú, y Centro ame ri ca. Res pe c to  a los 
conc epto s de estr uc tur a agr aria y población , 3u uso no 
ha sido univoco. Lo que a socia mas d i re ctam en te al 
conc ep to de e st ruc tu r a agraria es el de t en encia de la 
tierra (y e vent ua l me nt e del agua). También  se lo
asocia con r el aci on es soc ia les  de producción, lo que 
g e ne ral me nte es ente nd ido  como p re se ncia o ausencia de 
trabajo asalariado. Otros aspectos  que se asocian con 
la es tr uctu ra  agraria se r efi er en al uso de la tierra, 
su ori en t ac ió n de la producción, y grado de 
" ca pit al izac ió n" o " t e c n i f i c a c í o n " . En cuanto a lo 
"p o b l a c i o n a 1", que ha tenido un tr ata mi en t o modesto e 
incompl et o en las inv es tig a ci o ne s con si deradas, es 
ente ndido  en dos sentidos: a ).los llamados componentes 
de la d in ámica demográfica, es decir, fecundidad, 
mort al idad  y migrac ion es ; b ).una  serie de fenómenos 
vinc ul ados  a esa dinámica, tales como mercad o de 
trabajo, p o blac ió n e con óm i ca me nt e a ctiva y "stocks" 
p o b l a c i o n a l e s , entre otros.

« ESTR UC TURA  AGRARIA) « INV ES T IG AC IO N SOCIAL)
«ESTUDIOS DE P OBLACION)

51-531
0 604 5. 02 1979 Es Gen er al Impr

XL MONTANO, Jorge.
Hacia un marco de r ef e re n ci a / T o wa rds a fraila 

of reference. En: MONTANO, Jorge. Los pobres de la 
ciudad en los as en tam i en t os  e spontáneos. 2 ed. 
México, SIGLO VEINTIUNO, 1979. pags. 40-73. tbls. 73 
ref.

Con el p r oposi to  de f or mular una teoria acerca de 
las actitu de s políticas de los pobres urbanos, que 
pueda servir de marco de r e fe re nc ia  para el contexto 
mexicano, se efe ct úa un aná li sis  teórico que consiste 
en: 1).una r ev is ió n de las p rinc ip a le s  corrie ntes del 
pens am i en to  m ar xi st a sobre el tema; 2 ) . una discusión 
de las teorías del d esar ro l lo  politico; 3).una critica 
de ambos e nf oqu es  y la fo rm ul ac ió n  de un nuevo marco 
teórico. Este ultimo, parte  de los siguientes 
supuestos: a ).l os  "pobres de la ciudad" no son del 
todo ajenos a la economía, por lo que no se les 
c onsi de rara  " m a r g i n a l e s " ; y b).es ne ce s ar i o distinguir 
el tipo de c iudad (p r e i n d u s t r i a l , industrial, ciudad 
d e pe nd ie n te  en proceso de ind us tria l iz a ci ón ) en la 
cual están i nsertos los p obres urbanos. Una de las 
p rinc ip ales  h i pó tes is  de este trabaj o es que, en 
México, los "pobres de la ciudad" están
i n s u f i c ie nt em e nt e  i nteg ra dos al sistema politico. Esto 
no implica que está n m a r g i na do s del sistema, sino que, 
ú nicamente, alg unos de ellos tienen Interes en la 
p olít ic a o per ci ben en ella algo rel ev a nt e  para sus 
intereses. El a ná lis is  de las act itude s polí ticas  de 
estos g rupos no puede rea li za rs e a través de su 
c o m p o r t a mi en to  en las urnas, sino que a través de las
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c a r a ct er is t ic a s dei perio do  pr eelec to ral y de la 
estr uc t ur a de poder e x iste nt e al i nterior del 
a s e n t a m i e n t o .

D R B A N I Z A C I O N »  <BARRIO DE TUGUR IOS» <ACTITUD> 
<P0LITICA»

XL MONTANO, Jorge.
B ibl iogra fi a. 51-447.

< B IBL IO GRAF IA» < SO CI OLOGI A URBANA» <CIENCIA 
P OLITICA» < ESTRUC TUR A AGRARIA»

51-592 1950-1970
06175.01 1930 En Limit ada M imeo

XL VILLA, Miguel.
Popu la t io n d is tr ib utio n and r ed is tr ibuti on 

m easu re s in Latin  Ame rica / Medidas acerca de la 
d is tr ib uc ión  y r e di st ri bu c ió n  de la poblac ió n en
America Latina. Santiago, CELADE, 1980. 43 pags.
Pres en tado  en: C onfer e nc e  M a na gemen t Issues in
Popu la tion  Dist ribu ti on, 7th, Rio de Janeiro, BR, 6-8 
August 1930. 0 r e f .

Durante el periodo 1950-1970 se destaca en America 
L atina un proceso crecie nte de c oncen tr a ci ón  urbana; 
se e stima que en 1930 casi la mitad de su po blación
estara a sent ad a en c iudades de 20 mil o mas
habi tantes; en 1975 3/4 de la p ob l ac ió n u rbana se
enco nt rab a c o nc ent ra da en ciudades de mas de 100 mil 
habi ta nte s (p 1); m ie ntra s que la p o blac ió n urbana
creció a tasas anuales s uper io res al 5$ durante 
1950-1970, la p o blac ió n rural lo hizo a una tasa del 
1.6$ (p2). La m i grac ión rur a l- u rb an a juega un papel 
fund amen ta l en el c reci m ie n to  de las zonas urba nas de 
la región. Las te ndenc ia s o b se rvad as en la 
d is tr i bu c ió n espacial de la poblac ión latino am eric ana, 
deben ser c on s id er ad a s dentro del c ont ex t o mas amplio 
de los "estilos de desarro llo" que c ar ac te r iz a n a los 
paises de la región. La may or ía de ellos conside ra n 
que la d is tr ib uci ón  de sus pobla cione s es inadecuada, 
y que se deben d is mi nuir los vo lúmenes de migrac ión 
interna. Al cons idera r po líticas e s pecif icas de 
r e di st ri b uc i ón  de ia población, se pueden cl asif ic a r a 
los paises en las siguien te s categorías: aquellos que
tienen poli ti cas ofic iales  de redistribuc ió n; los que 
integran la d is tr ib ució n a los o b jetiv os de 
desarrollo; los que vi su al iz an  la r ed i st r ib uc ió n  como 
p roblema pero no han e l abor ado polit ic as al respecto; 
los que no se r efieren al tema en sus planes de 
d esa rrollo. Se entrega un resumen y e valu ac i ón  de 
algunas e x pe rie ncias  ll evadas a cabo en la región 
r el ac i on a da s con la d i st ribu ción espacial, tales como: 
poli tica s de d esar ro llo regional; des ar ro ll o urbano; 
d esa rr o ll o rural; migraciones.

D I S T R I B U C I O N  DE LA POBLACION» D I S T R I B U C I O N  
GEO GR AFIC A» < P0LI TICA DE R EDIST R IB U CI ON  GEOGRA FICA» 
< ESTILO DE D ES ARROLLO»

51-533 1940-1974
0 605 5. 05 1978 Pt General Impr

XS LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth.
Cons id er ac oe s  sobre difere ncas

c o m p o r t a m e n t a i s : tres s istemas p olíticos e as
r espo st as das areas invadi das por possei ro s no Brasil, 
Perú e Chile / Co ns id er ac i on e s sobre d i feren cias de 
comport am ient os: tres sist em as pol ít icos  y sus
r esp ue stas  en areas in vadidas por c om un eros en Brasil, 
Perú y Chile / C o ns i de ra ti o ns  on d iffe rent forms of 
behaviour: three p olitical systems and the answers of 
the areas taken over by l and- ow ners  in Brazil, Perú 
and Chile. En: LEEDS, Anthony; LEEDS, Elizabeth. A
s o ci ol og ía do Brasil urbano. Rio de Janeiro, ZAHAR 
EDITORES, 1978. pags. 264-327. tbls. 73 ref.

La l it erat ura sobre los prol eta ri ad o s urbanos en 
Amer ica L atin a y las areas i nvadidas por p oblación 
p recarista, pre senta f r ec uent em ente  la importante 
l imi ta ción  de estar re ferida a u ni dade s de aná lisis 
c ons i de r ad as  solo como e s truc turas  internas 
a ut og en e ra d as  a partir de e se ncias propias o como 
e n tid ad es au to s uf ic ie n te s  a isladas de la s ituación 
global. En otros casos, cuando se presenta algún 
contexto, este asume un cará ct er pasivo, como un 
esc en ario  inmóvil que da soport e al tema de e s tudi o o

marco de mera r e fe re nc ia sobre "el resto de la 
sociedad". Tales l i mi t acio nes han p o s ib il i ta d o la 
p ro li fe r ac i ón  de p er ce pc iones  fuertem en te
e t n o c e n t r i c a s , pa rt i cu la rm e nt e  de aquel la s b a sa das en 
la tra dici ón  del a nális is  s ocio -p o li tl co
angl oame ri cano , que arri ba n a in terpr et a ci on es
d isl oc adas  y err ón eas de la realidad. Una
r ect if ic ac ió n  de e stas o ri en ta ci o ne s  exige c on sid er a r 
la u nidad e xa mi n ad a  como un sistema  de in ter ac ci ó n que 
tenga en cuenta el proce so  int ern o y la a cció n externa 
en m utua c a usa ci ón y a dvier ta  las s itua c io n es  de
"feedback" de las d ivers as  variables. U ti li za n do  esta 
e s tr uc tu ra p er ceptiva, se p re senta una cara c te r iz ac ió n 
del c o m p o r ta mi e nt o  so cl o- po ll t ic o  de la p ob la ci ón  en 
a se nt am i en t os  urbanos i rr eg ul ar e s y de sus 
i nte ra c ci on es  con la c o mu nida d p oliti ca na ciona l en el 
caso de Brasil, Perú y Chile. El caso brasileño,
p e rfi la do en el co nt e xt o del V ar gu ls m o ejem pl i fi ca  las 
e s tra te gias  que emer ge n en la masa pobl acional 
"favelada" frente a la a usenc ia  de canales 
p artidarios, sind ic ale s y bur oc r át i co s que los a cojan 
o r g án ic am ente . En el caso del Perú la res pu e st a  de las 
b a rri ad as limeñas aparec e ref er i da  a las e str ategi as 
p a rtid ar ias  del A p ri smo  y la a cción b ur oc rátic a 
o r ien ta da al r e f o r m is m o s c i a l .  En el caso chil en o la 
r e spue st a de los poblad ores de las cal l am p as  y 
campamentos, se pres en ta en un d espli eq ue des de el
c ont ex to de la p r om oci ón  p op ul ar hasta al ca nz ar  el 
c arácter de una m ov i li z a c i ó n  p op u la r  r e i vi nd ic a ti v a 
d rást ic a me nt e r ep ri mida  con p os te ri or i da d  a 1973.

<M0 DE L0 ANALITI CO » <BA RRI0 DE T UGURIOS»
< PAR TI C IP AC IO N C O MU NIT AR IA» < REGI ME N P OLITICO»

BR CL PE XS

51-534 1961-1976
06323.00 1930 Es General  Impr

XS PNUD (Nueva York, N.Y., US).
P art ic i pa ci ón  de la muj er rural en el

d esar ro llo  / P artl ci p at io n of rural women in
d evelopment. Nue va  York, N.Y., PNUD, 1980. 248 pags. 
tbls. ilus. (PNUD. E s tu dio  de E valuación, 3). 488 ref.

Se e valúa la p ar t ic ip ac ió n  de la mujer rural en el 
d esarrollo, s umi n is t rá nd os e al re sp ecto  i nfor ma c ió n  y 
a s es or am i en t o pr ac t ic o sobre la p r o g ra m ac ió n de nuevos 
tipos de c o o pe r ac ió n técnica. Para d etal lar el marco 
c once pt ual  empleado, se define el d e sa rr ol lo  rural y 
la camb ia nte di vi sió n del trabajo entre el h ombre y la 
mujer, a n al iza nd o también la p a r t i ci p ac i ón  de las
muj er es en las zonas rurales en desarrollo. Se 
pres en tan  e st udios real iz ados  a nivel r eg iona l en 
Africa, los Estad os  Arabes, Asia y el Pacifico, y 
America Latina. En ellos se exami na  el trab aj o y el 
e mpleo de la m ujer rural, las c on di ci o ne s  s anita rias 
en las zonas y el papel de la m u jer  en el d esar ro llo
rural. Se incl uy en 4 estudios de casos por paises que
i ncluyen a Rwanda, la Re pú b li ca  Arabe, Siria, 
Ind on esia  y Haiti. Para cada caso se expone un marco 
general de la s i tu ació n de la muj er rural y de su 
pa rt ic i pa c ió n en el trabajo, segui do  de p ropue s ta s  de 
acción aju sta da s a dicho  marco. Se hace ref er enci a 
también a div er s os  proyec to s y p ro gr amas  m und ia les e 
i nt er re gi onal es  de Ínteres social para la mujer. Entre 
las c onc lu si o ne s  se destaca: a). La  c o mp re n si ó n y el
Interes m os t ra do s a nivel de go bi e rn o en pr og ra m ar  la 
pa rt ic i pa c ió n de la m ujer rural en el desarrollo;
b).La n e ce sida d de que las Na ci ones  Unidas
i n te nsi fi que su Interes por las vias de mayor 
p arti ci p ac ió n de la muje r en el d esarrollo; y c).Que 
existe una ten denci a hacia una pr es ta ci ón  de servicios 
públicos b asada en la comunidad.

<PAPEL DE LAS MUJERES » < P A RT IC IP AC I ON  EN LA
A CT IV ID AD ECO NO MI CA » D E S A R R O L L O  RURAL» <TR ABAJ0 
F EMENINO»

HT XS

XZ J AVILL0NAR, G loria  V; Z I V E T Z , Laurie; 
THOMASON, Susan G; G RIFFITH, Janet.
Rural dev el opme nt , w ome n' s roles and f ertility 

in d ev e lo ping  countries: r eview of the literature.
51-345.

< PAPEL DE LAS M UJERES» D E S A R R 0 L L 0  RURAL» <PLAN DE 
D ES AR R0 LL0»  D E T E R M I N A N T S  DE LA FECU ND I DA D»
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XZ N ACI ON E S UNIDAS. DIV ISION  DE P O BL ACIO N (Nueva 
York, N . Y . , US).
Urban, rural and city pop ulation, 1950-2000 as 

a sse ss ed in 1978. 51-093.
« PR OY EC C IO N  DE POBLACI ON» « ES TI MACIO N DE P OBLACION» 
« PO BL AC I ON  URBAN A»  «POBLA CION  RURAL»

51-585 1960-1970
06040.01 1979 Es G e ne ral Impr

XZ PRESTON, Samuel H.
El c r e ci mi en to  en los paises en desarrollo: 

ree va l ua c io n d e m og r áf ic a / U rban g ro wth in dev el opin g 
c ountries: a d e mo grap hic reappra isal.  Estud. Pobl. Vol 
4, No 1-6, pags. 80-95, tbls. E n er o- Ju n io  1979. 3
ref.

Un examen mas det en i do  de los asp ectos d e mo grá fi cos 
de la u r b a ni za c ió n  en los paises en d esar ro llo muestra 
s i tu ac io n es  di st i nt a s de las que habi tu al me nt e  se
sostiene. Asi, el camb io  anual en el p orcen t aj e  de
po bl ac i ón  urbana en los paises en d es arr ol l o paso del
16.7 al 28.0$, entre 1950 y 1975, c ifras que r esultan 
ser muy s im il ar es  a las que e x hi biero n los países 
d es ar ro l la d os  entre 1875 y 1900: 17.2 a 26.1$ (p196).
La idea de que las tasas de mig ra c ió n  r u r al -u r ba n a son 
cuan ti o sa s en los p aises su bd e sa rr ol la d os  también es 
equivoca. Da hecho, en los anos r e cien te s la
e migr ac i ón  rural neta ha sido mayor en los paises 
d es ar ro llado s.  Tan solo la mag nitud  de las tasas de 
c r e ci mi en t o urbano a li men ta d a p r in ci p al m en te  por el 
c r ec im ie n to  v eget at i vo  par ecen indi car un fenómeno 
inusual. Otro a sp ect o se refiere a la r el ació n entre 
tamaño de la c iudad y c reci mi e nt o  urbano. De a c uerd o a 
datos de 1960 y 1970 para 1212 c iu dade s del mundo 
( excl uy endo  China), se obs erva que las ciu da des de 100 
a 500 mil h ab it an te s  crecen a un p rome dio del 3.9$ 
anual, en tanto a quellas de 500 mil a 4 millo nes 
crec en  solo al 3.2$. S olo las c iuda des de mas de 4 
mill on e s (2$ del total de c iud ad e s y 11$ de la
pob la c ió n  urbana) mue st r an  otra vez un 3.9$ de
incr em e nt o indi cando  que la r el ació n e x amin ad a es
nega ti v a (p201). Un ex amen mas det enido  de las causas 
de esta s i tuac ió n apoyan mas a de c ua da me n te  la tesis de 
la e x i s t en ci a  de f actores p olíticos influene lando la 
in ve rs i ón  de gobi er no y c o n s ec ue nt e me n te  el
crec i mi e nt o que la tesis de las v enta jas de econ omía s
de a g l om e ra c ió n como f actor causal. El c r ec im i en t o de
la ci ud ad p rese nt a  si i mp or tant es c or re la c io n es  con la 
tasa de c r e ci m ie nt o de la p obla ción del pais y con el 
c r e ci mi en t o del P r o d uc to  N ac iona l B r uto per capita. En 
el caso de L a ti noa mé rica , sin embargo, se obser van 
p atro nes que difi e re n  de los que p ueden extr aerse  del 
examen global. El a náli si s fin al ment e r e exami na la 
tesis de la t e r c i a ri za c io n  e n co n tr a nd o para America 
L atin a nuevos p atrones de de sv ia c ió n  re sp ecto  del
cuad ro  general.

« U RB AN IZ A CI O N»  «CR E CI M IE NT O DEM OG RAFI CO»
« CO NC EN T RA C IO N URBANA»

51-586
0 6008 .00 1978 Es Gene ral Impr

ZZ HERRERA, M aria  Elena; CARDENAS, Elina.
Bibl iogra fía. Algunos d oc u me n to s sobre 

d es ar ro l lo  regional, des arr ol lo  urbano, marg in alid ad, 
p l a n i f ic ac ió n  urbana y p l a n i fi ca ci ó n regional, 
apar ec i do s en p ub li ca c io n es  peri ód i ca s 1962-1977 /
B i blio graph y.  Some d oc um en t s on regio nal development, 
urb an  de velop me nt, m a r g i n a l ! t y , urba n pla nning  and 
regi on al planning, w hich have app ea r ed  in periodical 
p u b l ic at io n s 1962-1977. Caracas, U N I VE RS ID AD  CEN TRAL 
DE VENEZU ELA.  C ENTRO  DE E STU DI O S DEL DESA RROLL O,  1978. 
204 pags. 505 ref.

B i bl io g r a f í a  de 505 títulos ref erida  al d esar ro l lo 
regi on al y urbano, m a r g i na li da d  y pl an if i ca c ió n urbana 
y regional. E l los fueron s el e cc io na do s  de las 
p u b l i c ac io ne s  p er iód icas que se e nc uen tr an en el 
C en tr o de Est ud i os  del De sa rr o ll o  de la Univ er s id ad 
Cen tr al de Ven ezuel a.  A cada titulo se le asign aron 
dos o tres d e s c ri pt o re s  en base a los que se 
c o n s t it uy o un Indice de materias. Se incluye también 
un Índice de autores.

« BI BL IO G RA F IA » « DES AR R OL L O URBAN O»  « D ESARR OL LO
R EGIO NA L» « M AR GINA LIDAD »

06131.01 1979 Es Gen eral Impr
ZZ V A P N A R S K Y , Cesar A.

El p roble ma  teórico de def in ir "localidad": 
comu n id a de s locales, a gl om era ci ones , comunas / The 
theo retical problem of d efl ni ng "locality": local
c ommunities, a g g l o m e r a t i o n s , coramunes. En: VAPNARSKY,
Cesar A. La pob la ció n urbana argent in a en 1970 y 1960; 
r evis ió n criti ca  de la i nf or ma ción  censal oficial. 
B uenos Aires, CENTRO DS ES TU D IO S URBANOS Y REGIONALES,
1979. pags. 3-17. tbls. 8 ref.

Examen de tres c riterios para la defini ción censal 
de "localidad": ecológico, físico y jurídico. El
prim ero se refiere di re c ta me nt e  al grupo humano de 
base territorial; el segun do  c orr es pond e a la 
localidad espa ci ai me nt e  visible; y el tercero es el 
area d eter m in a da  por la ley. La a pl ica ci ón de estos 
tres cri te rios  dara tres d if ere nt e s resultados en 
cuanto a los limites e sp aci al es y la población de las 
localidades. No existe un c rite ri o que satisfaga a la 
vez a todos los u suarios potenciales. El jurídico 
carece de base ci en tífi ca  y su u tilid ad  se halla en la 
p ractica a d m in i st ra ti v a y la p la n if ic ac i ón  espacial 
interna. Los otros dos en si p oseen bases científicas. 
Pero el mas fructífero, ú nico capaz de captar la 
localidad como entidad social es el ecológico. El 
físico, ademas de ser adecuado para ciertos problemas 
de geografía y plan ea miento, puede resultar un 
sust itut o acep tabl e del e co ló gico para la 
inve st ig ac ió n  que r equ ie re co ns ider ar  la base 
t e rrit or ial  de la vida social, just if i cá nd os e su uso 
en los censos por las r es tr ic ci o ne s  de tipo practico. 
Este es el c riter io  que efec ti va me nt e  se emplea en los 
censos argentinos.

« LOCALIDAD» « M ET ODOL OG IA»  « CENSO DE POBLACION»
«DIS TR I BU CI ON  DS LA POB LA CIO N»

51-587

51-583
0 513 1. 02 1979 Es General Impr

ZZ VAPNARSKY, Cesar A.
El pr oblema m e t o do l óg i co  de definir 

"localidad": la de te rm in a ci ó n de a g lo me ra ci o ne s  / Tne 
m e t ho do lo g ic a l problem of d efi ni n g "locality": the
d e t e r m in at io n  of a g glom er atio ns. En: VAPNARSKY, Cesar 
A. La p o bla ci ón u rbana a rg en tina en 1970 y 1950; 
revision cri tica  de la i nf or mació n censal oficial. 
B uenos Aires, C EN TRO DE EST UD I OS  URBA NOS Y REGIONALES,
1979. pags. 19-36. tbls. 3 ref.

La d efini c ió n  de "localidad", a demas de una 
c ondi ci ón teórica, debe cump li r con condiciones 
m eto do lógi ca s, que son de dos tipos: lógicas y
técnicas. Solo los c r iter io s ecológico, físico y 
j uridico cump le n con las c o nd icio ne s lógicas; 
t écn ic amente, el j ur idico es el que mejor permite 
del im ita r las ent ida de s "reales", aunque por su 
limi ta do Interes c ien ti fico  se c on si dera  preferibl e el 
grado de a p r o xi ma ci ó n que se puede lograr aplica nd o el 
c rit er io físico. A pesar de que la " a g l o m e r a c i ó n " , que 
c o rres po nde  a este criterio, es perceptible
visualme nt e, su iden ti f ic ac ió n y deli mitac ió n 
r e quie re n de una de fi ni ci ón  deta llad a y operativa, en 
formas de reglas que p artan de una base teórica y 
s ati sf a ga n las c o ndic io nes  s eñ alada s al principio. Se 
expone un mét od o para este proposito, basado en la 
c on cep ci ón min i ma  de a g lo mer ac ión,  p lanteada como 
co nc en t ra c ió n de edificios y calles. El punto de 
part ida es la escala 1:500, que permite r epresentar 
los edificios; por r e d uc c io ne s s uc esiva s de esta 
escala, de acu erdo  con r eglas estrict as  se llega a 
d e limi ta r las zonas edificadas. A p artir de ellas, se 
ind ic an no rm as para ide nt i fi ca r las agl omeraciones, 
a pli ca bles  al caso argentino, asi como los requisitos 
que debe c u mp lir  la c a rt og r af í a censal.

« M ETO DO LOGI A»  «LO CALI DA D» «C ENSO DE P03LACI0N» 
«AGL OM E RA CI ON  URBANA» «D IS TRI BU C IO N  DE LA 
POBLACIO N»
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F. POBLAC ION ECON OM IC AM EN T E ACTIVA/

E C ON OM IC ALLY  ACTIVE P OPULA TION

51-539 1975
0 426 4. 03 1979 Es General Impr

AR ARGENTINA. I N ST ITUT O N ACION AL  OE E STAD I ST I CA  Y 
C EN SO S (Buenos Aires, AR).
Tab ul aci on es, ano 1975 / T abulations, 1975.

B uenos Aires, ARGENTINA. I NST ITUTO  N AC IONA L DE
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1979. 405 pags. tbls. (I N D E C . 
Resu lt ado s P relim inares, 2 r p ) . 0 ref. (En: ARGENTINA. 
I NSTI TU TO N ACIO NAL DE E STA DI ST I CA  Y C ENSOS  (Buenos 
Aires, A R ) , Enc uesta  p erma nente  de hogares). Vol 3.

R esu lt a do s de la e ncuesta perm anent e de hog ares de
Argentina, c or re sp on d ie n te s a abril y o ct ubre de 1975.
Esta encue sta c onsta de dos vuelt as  al ano,
reno vá n do se  1/4 de los hogar es  en cada vuelta. En 
esta etapa la in ve sti ga c ió n  comp re ndió  los centros 
urba nos de mas de cien mil h ab it an te s  y los mas 
r epr e se n ta ti vo s de cada provincia. Los temas
i nve st igad os  se puden agrupar en: c ara ct e ri s ti ca s
demo g rá f ic as  básicas, ocupac ional es , migrat oria s, 
h a b i t a c i o n a l e s , e du c ac io na l es  y de ingreso. Las 
c a r ac te ri s ti c as  d emo gr áf i ca s  se r efier en  a la 
c omp os i ci ón  de la p o blaci ón  por sexo, edad, es tado 
civil y p arentesco. Las o cu pa ci o na l es  se i nv esti gan 
medi an te una sec uenci a de pregu ntas tend ie ntes  a
p rop o rc i on ar  una vi sión de las c o ndic iones  de trabajo, 
del d e semp le o y s u bemp le o en sus formas mas 
relevantes. La info rm ació n se r e colec ta  med ia nt e dos 
c ues ti onar io s, uno fam iliar y otro individual. Se 
a pli co  una m u estr a b ie ta pi ca  que p ropo rcion a una 
f rac ci ón final constante. El tamaño de la m ue st ra se 
e sta bl e ci ó b a sá ndos e en la tasa de deso cupa ción.  Se 
d ef in ie r on  dos estrato s seg ún la te ne ncia  de vivienda. 
Los r esul ta d os  se pres entan  por a g lo mera do s urbanos y 
c omp re n de n las c a r ac te ri st i ca s  gen er a le s  de la 
p o blac ió n y de los hogares, y las c a r ac te ri s ti c as  de 
la PEA: desempleo, horas trabajadas, ocupación, rama
de actividad, subemp^leo.

« E NCU ES TA DE HOGARES) « M ETODO LO GIA)  «EMPLEO)
«DE SE MPLE O)  « SU BEMPLEO)

AR GELLER, Lucio.
R ela ci o ne s a gr arias de pro duc ci ón  en la zona 

bajo estudio. 51-489.
«EST RU C TU RA  AGRARIA) « CAP ITALI SM O) « T ENEN CIA DE LA 
TIERRA)

AR GELLER, Lucio.
M i g r ac io n de la f uerza de traba jo  familiar.

51-382.
« TMI GR ACIO N)  « EST RU C TU R A AGRARIA) «TR ABAJA DOR 
MIGR ANTE )

AR KRITZ, Ernesto.
E n sayo s sobre los de te rm i na n te s de la

p a r t i ci pa ci ó n en el m er ca do  de tra bajo argentino. 
51-453.

«TRA B AJ O  FEM ENINO ) « P A RT I CI PA CI ON  EN LA ACTIVI DAD 
ECONOMI CA ) «MI GR AC IO N I NT E RN ACIO NAL)
« MO DE RN IZAC ION)

AR KRITZ, Ernesto.
El o rige n de la p o blac ión y el c r ec im ie n to  de 

la fuerza de trabajo. 51-455.
«MIG RA CIO N I NT ER NA CION AL) «POB LACIO N E CONO MI C AM E NT E 
ACTIVA) « I N MI GR A CI O N SELECTIVA)

AR KRITZ, Ernesto.
Los cambio s en la pa rt ic i pa c ió n en el mercado 

de trabajo. 51-456.
« PART IC I PA CI ON  EN LA A CTI VI DAD ECO NOMIC A)  «TRABAJO 
F E M ENI NO ) « IN MIG RA NTE)  «TA SA DE ACTIVIDAD)

51-590 1869-1914
0536 5. 04 1978 Es G en er al Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
L os cambios en la part ic i pa ci ón  y la 

o rga n iz a ci ón  del sist ema p r o d u ct iv o  / Cha nges  in the 
p a r t i ci pa ti o n and org a ni z at io n of the system of
production. En: KRITZ, Ernesto. E n s ay os  sobre los
d e t e r mi na nt e s de la p ar t ic ip ac i ón  en el m erca do de
tra ba jo argentino. B uenos Aires, s.e., 1978. pags. 
62-69. tbls. 1 ref.

Al co me n za r la segunda m itad del siglo XIX, la 
A rg ent in a estaba co ns ti tu id a  por una serie de
su b- ec o no m ia s reg io na le s bas ta n te  aisl adas unas de 
otras donde, en la m ay or ía de los casos, p ersistían 
modos atrasad os  de p ro du cc ió n  y de o rg an i z a c i ó n  social 
de las uni dades p roductivas. Puede p ostu la r se  que los 
e levados niveles de p a r t i c ip a ci ón  fem enina  registrados 
en 1869 c o ns t i t u y e n  un r e flejo  de esa situación. Al 
q u ebra rs e el e qu ili br i o i nter - re g io na l por la 
i rrup ci ón del proc es o m o d e rn iz ad or  via la 
in co rp o ra c ió n del pais al m e r c a d o  mundial, se 
elim in aron  las c on di ci on e s de so b re v iv en ci a de las 
formas a tr a sa da s de pr od ucción, siendo esta la causa 
fund ament al  de la calda en las tasas de participación. 
Para v er if ic ar  las h i pótes is  a nteriores, se anal iza la 
e volu ci ón ex pe r im e nt ad a por la t e jedu ría arte sana l que 
en 1869 co ns ti tu í a una fuente pri ncipa l de o cupación 
femenina, e sp ec ia l me n te  en las areas mas atrasadas. 
Cuando el pais se integro al m e rc ad o mun dial  y se 
u n i fic o el m er ca do  interno, las ac tividades 
arte sa n al es  de b aja p ro du ct iv i da d  su cu mb ie ro n  frente a 
los bienes importa do s de men or costo. En ese momento 
la mano  de obra em pl ead a en aque l la s  t areas se torno 
r edun da nte  y se p r od ujo  el retiro rel at iv o de la 
f uerza de trabajo. El nume ro  de t e jedo ras que en 1869 
hab la  sido de mas de 92 mil, dis mi n uy o  en 1895 a menos 
de 38 mil, ll eg ando  en 1914 a poco mas de 27 mil 
(p 6 5 ) .

«MOD E RN I ZA CI ON )  «T RA BAJO  F E ME NINO ) «ARTESANIA)
« P AR TI CI P AC I ON  EN LA A CT IV IDAD  EC ON OM IC A)

51-591 1895-1914
0586 5. 05 1978 Es Genera l Mim e o

AR KRITZ, Ernesto.
La i n ser ci ón p rodu ct i va  de las m u jeres  entre 

1895 y 1914 / F ema le  i n sert io n in p ro du ct i on  between
1895 and 1914. En: KRITZ, Ernesto. E n sayo s sobre los 
d e t e r mi na nt e s de la pa rt i ci p ac ió n en el m e r ca do  de 
t r aba jo  argentino . Buenos Aires, s.e., 1978. pags. 
70-105. tbls. 3 ref.

El c ambio  en la e st ruc t ur a  e co nó mi c a argentina 
d u ran te  el p e ri odo  1895 y 1914, se tradujo
n ec es a r i a m e n t e  en el camb io de la estructura
o cup ac iona l.  Como parte de este proc eso se pro du jo una
s i s te má ti c a p e rdida  de la s ig ni fi ca c ió n  de las
mujeres, asi como su virtual c on fi n a m i e n t o  a unos 
pocos g rup os  de ocupación. El a ná li si s de la 
e st ru ct u ra  ocu pa c io na l de ese periodo, revela que las 
muje res e s ta ban  v i r t ua lm e nt e  au sente s de los
s i gu ie nt es grande s g ru pos o cupacionales:
p rof es iona le s, técn ic os y t r a ba j ad o re s asimilados; 
d i re ct or es y f u nc i onar ios su pe ri o re s  de las empresas; 
p ers on al a d m i n i st r at i vo  y tra ba j ad o re s asimilados; 
c om er c ia n te s y v endedores; y del llamad o "personal de 
fatiga sin trabaj o fijo" c o r r e s p o nd ie nt e  a una masa 
r ota t iv a  de m ano de obra n o - c a l if i ca da  de alta 
m ov il i da d  g eo gr áf i ca  y sectorial. Las m uj ere s se 
inse rt a ba n de ma ne r a s i g n i fi ca ti v a en tres grupos 
o c up ac i o n a l e s  que, en ci erto sentido, re fl ej a ba n  la 
p r ol o n g a c i ó n  de la a nt igua e s t r u ct ur a  en retroceso: 
los s e rvic io s del hogar; la m a n u f a c t u r a  artesanal 
c omp et itiv a;  y, en m uc h o m enor medida, en las tareas
a grícolas. El proc eso de m o de r n i z a c i ó n  de la
e s tr uc tu r a ec o nó m ic a excl uy o la par tici pa ción 
femenina, a p oy á nd os e en la e xp an si ón  de la fuerza de 
t r abaj o p re do m in a n t e m e n t e  ma sculi na . En este contexto,
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la mujer debió trocar su rol e cono mi co por el mas 
p rim ar io de r epr od u ct o ra  fisica de una fuerza de 
trabajo a la que no podia acceder.

D I S T R I B U C I O N  O CU P AC IONA L»  < P AR TICI P AC I ON  EN LA 
AC TI VI D AD  ECO NO MICA » <TR AB AJ O FEMENINO»
<M OD ER NI ZACI ON»

aquellos existen. La sit uac ió n mas notabl e es entre 
las casadas, cuya tasa media de a c ti vida d es de 23.7$, 
a lca nz ando  la mism a 87.6$ cuando el ingreso del resto 
de la familia es nulo (p12S).

< PAR TI C IP AC IO N  EN LA ACT IVID AD E CONO MI C A»  <TRABAJ 0 
FEME NINO » «INGRESO» <FAMILIA> <EST AD0 CIVIL»

51-592 1974
0 5355.06 1978 Es Gene ral Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
La edad como d et er mi nante  de las tasas de 

p ar ti ci p ac i ón  / Age as a d eter mi n in g  factor of ratea 
of p a r t i c i p a t i o n . En: KRITZ, Ernesto. Ens ayos sobre 
los d et er mi n an t es  de la pa rt i ci p ac ió n en el m er ca do  de 
trabajo argentino. B uenos Aires, s.e., 1978. pags. 
109-124. tbls. 3 ref.

En 1974 la tasa media de p ar ti ci pa c ió n  para la 
p obla ci ón f emenina de Buenos Aires, de 14 anos y mas, 
fue de 30.6$. Sin embargo, la e s t r a t i fi ca ci ó n por 
grupos qu in qu en al e s de edad muest ra  s i gn i fica ti vas 
diferencias. Si se anal izan las tasas e s pecif ic as de 
p ar tic ip ació n, se observa que estas trazan una 
para bo la que sigue los l inea mient os  clasicos; el nivel 
de a ct iv id a d femenina llega a ser i mpor tante  entre los 
15 y 19 anos de edad c uando se ubica en el 33.0$; en 
el grupo de 20-24 anos alcanza un m áximo de 59.1$; a 
partir de los 25 anos la curva c omienza a descender, 
llegando a 18.1$ para el tramo 55-59 anos (p 1 10) . El 
r a z on am ie n to  e xpl ic at i vo  tra di cion al de la forma que 
asume la curva de p a r t i c ip a ci ón  femenina, esta ligado 
a la e volu ci ón de ia condic ió n civil de la mujer: 
entre los 20 y los 24 anos, cuando todavia es soltera 
pero pr obabl e me n te  ya a ba ndon o el sistema escolar, 
trabaja sea para m an te nerse  o para ayudar a su 
familia; a l re dedo r de los 25 anos la m ay or ia cambia de 
estado civil, pasa ndo a formar su propio hogar, 
reti rá n do se  en la m ay or ia  de los casos del merca do 
laboral. C uando  se c ontr ola la vari ab le ingresos, esta 
s itua ci ón pre se nta variacio ne s: cuando el ingreso del 
resto de la famil ia  es nulo, las tasas e spe ci f ic a s no 
solo son not a bl e me nt e mas el ev adas  que el p romedio 
sino, también, m ues tr a n una escasa d if e re n ci ac ió n  por 
tramos de edad. De igual manera, los mayores niveles 
de pa rt ic i pa c ió n f emenina se en cuen tr a n en aquellos 
hog ar es donde el jefe es un tra ba jado r sin 
r e m u n e r a c i ó n .

<PAR TI C IP AC IO N EN LA A CT IVIDA D E CO NOM IC A » <TR ABAJ0
FEME NINO » D I S T R I B U C I O N  POR EDAD» <INGRES0>

51-593 1974
0536 5. 07 1978 Es Gener al  Mimeo

AR KRITZ, Ernesto.
Posi ci ón en la familia, e stad o civil y 

a ct ivi dad f emenina / Posítion in the family, mari ta l 
status and female activity. En: KRITZ, Ernesto.
Ens ay os sobre los de t er m in an te s  de la p ar ti ci pa c ió n  en 
el m er ca d o de t raba jo  argentino. Buenos Aires, s.e., 
1978. pags. 125-131. tbls. 0 ref.

Los d i f e r en c ia l es  en los nive les de p artic ip a ci ón 
de las mujere s están a sociados a las p e cu lia ri dade s 
e me rg en t es  de las d is ti ntas  c atego r ía s  de esta do civil 
que a cada una de ellas c or responden. Asi, en el Gran 
Buenos Aires en 1974, las m uje res solteras, que
c o ns ti tu y en  el 28.1$ del total i nclui do en la muestra 
de la e ncue sta que sirve de base para este estudio, 
tienen una tasa de p a r t i c ip ac ió n del 50.1$, proporció n 
que mas que dupl ica el nivel de acti vidad  de las 
m u jere s casadas, las c uales rep re s en ta n el 53.1$ de la 
pob la c ió n  f emen in a y entre q ui en es dicha tasa alcanza 
apenas al 23.7$ (p 125) . La tasa corr e sp o nd ie nt e  a las 
m u jere s s ep arada s o d ivo rciad as  alca nza al 59.1$ y 
para las viudas 14.7$; las p ro po rc iones  que ambos
grupos re pr es en ta n  en el total de la población 
femenina de 14 anos y mas son de 4.0 y 11.6$ 
r e s p ec ti va m en t e (p126). El cruce de las tasas
e s pe ci fi c as  de p ar t ic ip ac ió n  por estado civil según el 
ingreso del resto de la familia, revela que la 
si tu ac i ón  laboral de la mujer es muy d i fe rent e según 
que ese u lt im o sea nulo o positivo. C ua l quier a sea el 
esta do  civil, cua ndo no hay otros p erc ep t or e s en el 
hogar, el n ivel de pa rt ic i pa c ió n fem enina  es 
s u s t a n c ia lm en t e may or al que se e ncu entra  cuando

AR KRITZ, Ernesto.
F ecun di d ad  y p art icipación. 51-297. 

« P AR TI CI P AC I ON  EN LA A CTI VI DAD  ECO NOMIC A»  «TRABAJO 
F EMENINO» «FECUND ID AD»  «INGRESO» «FAMILIA»

51-594 1974
0 5865.09 1978 Es General Mim eo

AR KRITZ, Ernesto.
Educación, costo de opo rt uni da d y actividad 

femenina / Education, o ppo rt un i ty  cost and female 
activity. En: KRITZ, Ernesto. E ns ay os sobre los
dete rm in an te s  de la p ar tic i pa c ió n en el mer cado  de 
trabajo argentino. Buenos Aires, s.e., 1978. pags. 
139-144. tbls. 0 ref.

El anál is is de datos aport ad os por la encuesta 
perm an ente  de hogares en B uenos Aires, para el ano 
1974, revela una a so cia ci ón pos itiva entre educa ci ón y 
pa rt ic i pa c ió n femenina. En el caso de las mujeres sin 
i nstr uc ción  la tasa de a c tivid ad  es de 17.3$ y para 
las g ra du adas  u ni ve r si t ar ia s de 36.3$. Entre las 
g radu ad as u n iv ersi ta rias  no existen mayores 
d ifer en cias  en los niveles de p ar ti ci p ac i ón  por estado 
civil: las s ol ter as  tienen una p ropen si ón media al
tra ba jo de 94.7$, m ien tr as que las casadas una de 
84.7$ (p140). Las muj er es que han cursado solo
educ ació n primaria, present an  una tasa de a ctividad de 
24.1$ cuando cursaron h asta 4 anos de ese nivel y 
llega al 26.9$ cuando pasa ro n entre 4 y 7 anos en la 
escu ela (p 141). Cuando se con si der an  los difer ente s 
tramos c orre sp o nd ie nt e s al ingreso del resto del 
hogar, las gra duada s u n iv er s it a ri as  p resentan 
d i fere ncias  meno res en su p art icipación. En cambio las 
muje res con e ducación pr im aria  t rabaj an  cuando el 
nivel de ingreso del resto del h ogar es nulo, pero 
cuando ese ingreso se torna positivo, las tasas de 
a ctividad de ellas decaen bruscam en te. Es i mportante 
tener p resente que las mujeres que han cursado solo 
edu ca ción  prima ria r e pr esen ta n casi el 60$ de la 
pob la ción  femenina del G ran  Buenos Aires (p141).

« P AR TIC IP ACIO N EN LA A C TI VID AD  E CONOM ICA» «TRABAJO 
FEM EN INO»  «EDUCA CI ON DE LAS M UJ ERES» «INGRESO» 
«FAMILIA»

AR 0 3 TR 0VI CH  , Vict or ia A; BR0DE R S O H N , Víctor.
O bj eti vo s pob la ci on a le s  en los planes de 

c ol on iz ación  rural. 51-493
« COLO NIZAC IO N» «PO LITI CA  DE P03LAC I0 N» « PO LI TICA  DE 
REDI ST R IB UC IO N GEO GRA FI CA» « D ES ARRO LL O RURAL»

51-595 1947-1970
O6O68.OO 1930 Es General Mimeo 

AR RECCHINI DE LATTES, Zulma.
La pa rt ic i pa c ió n e c on ómi ca  femenina en la 

Arge ntina  desde la segunda pos guer ra  ha sta 1970 /
Female éco nomie pa rt ic i pa t io n in A rg en tina  since the 
Second World War to 1970. Buenos Aires, CENTRO DE 
ESTU DI OS DE POBLACION, 1930. 114 pags. tbls. grafs.
(Cuadernos del CENEP, 11). 22 ref.

Se anal iza la p ar t ic ip ac i ón  econó mi ca femenina en 
la Arge nt ina desde 1947 a 1970, hac ie ndo  r efer encia  a 
las c ara ct er í st i ca s de la o fert a pot enci al  de la mano 
de obra femenina, a algunos cambios en la p oblación 
e conó m ic a me nt e activa (PEA) total del pais y en las 
tasas ds activ idad femenina y a las c a rac te ríst ic as 
s oci oe c on ó mi ca s de la p ar t ic ip ac ió n  de la mujer, 
e sp ec ia l me n te  en tér minos de la c omp os i ci ó n sectorial 
y de la d i st r ibuc ió n o cu pa ci o na l  de la mujer. El 
estudio se basa en los Cen so s de 1947» 1960 y 1970 y 
en datos e s ta díst ic os de d ivers as  publicac io nes.  Se 
concluye, en términos g enerales, que durante el 
per io do e s tudi ad o se p ro du je r on  i m po rta nt es cambios 
sociales  que dieron lugar a un aum en to noto ri o de la 
PEA femenina, m ay or it a r i a m e n t e  entre las coh ortes mas
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jovenes y p ri n ci palm en te en o cup ac io n es  de un grado 
rela tiva me nte  alto de ca li ficación. Se incluyen tres 
a péndices que contienen: a).el m étodo u t iliza do para 
hacer c o mpara bl es los datos de los Censos de 1947, 
1960 y 1970; b ).c or re cc i on e s y e s ti m acio ne s de la 
población e co n óm icam en te activa; y c).ta bl as de 
r e f e r e n c i a .

«TRABAJO FEMENINO) «OF ERTA  DS MANO DE OBRA)
« D IST RI BUCI ON  OCUPACIO NAL)

51-596 1947-1970
06068.01 1950 Es General Mim eo

AR RECCH INI  DE LATTES, Zulma.
C ara c te r ís ti ca s de la o ferta p otencial / 

Char a ct e ri st ic s  of p otential supply. En: RECCHINI DE
LATTES, Zulma. La p ar ti ci pa c ió n  e co nómic a femenina en 
la A rgentina desde la segunda pos guerr a hasta 1970. 
Buenos Aires, C ENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION, 1930. 
(Cuadernos del CENEP, 11). pags. 3-3. tbls. grafs. 3 
ref.

Se analiz a la oferta potencial de mano de obra 
femenina en la Arg en tina  en función de los cambios en 
las c ara c te r ís ti ca s d e mo g ráfi ca s bás icas (tamaño y 
ritmo de c r ecim ie nto de la población, estr uc tura  por 
sexo y edad, d is tr ib ución  espacial), ocurri do s entre 
1947 y 1970, util izand o como fuente los C ensos de 
1947, 1950 y 1970 y datos es ta díst icos de di versas 
p ubl icaciones. Se concluye que la pob lació n femenina 
en la Argentina: a ) .co nsti tu y e algo mas de la mitad de 
la pob laci ón total del pais en 1970 y prob ab le me nt e  su 
p rop or ción  siga a u me nta nd o debido a la mayor esp eran za 
de vida en re lación a los hombres; b).c r ec e  a tasas 
l evemente mas alt33 que la p o bl ació n m as cu lina  desde 
por lo menos los anos in me di at am e nt e  p o steri ores a la 
segunda g uerra mundial; c) .e nv ej ec e  mas r áp ida mente 
que la masculina , por el en sa nc ha mi e nt o  de la cúsp ide 
de la pirámide; d).vive en una mayor pro po rció n en las 
zonas urbana s y desde 1947 pasa a ser ya mayoría 
a bso lu ta en la población urbana, l legando a serlo 
también en la p obla ci ón total del pais en 1970.

«OFERTA DS MANO DE OBRA) «MUJER) « C OM POSI CION DE LA
POBLACI ON ) «DI NAMI CA  DS LA PO3LACI 0N)

Buenos Aires, CENTRO DE ES TU DIOS  DE POBLACION, 1980. 
(Cuadernos del CENEP, 11). pags. 15-27. tbls. grafs. 
1 r e f .

El e st ud io de los cambios en las tasas de actividad 
femenina en la Arge ntina  entre 1947 y 1970, se basa en 
los censos de 1947, 1960 y 1970 y en datos
esta d ís t ic os  de d iversas publicac io nes.  Aunque se 
hace r efer en c ia  a la r es ide nc i a u rbana y rural, el 
a nálisis se centra fund am en ta lm e nt e  en las tasas de 
acti vidad  de la mujer  en re lación con la edad. Se 
obse rva que el perfil de la pa r ti c ip ac ió n femenina por 
edad m u estra  una curva que asciende desde valo res muy 
bajos en las edades mas jovenes, alcanz a el m áximo 
entre los 20 y 24 anos y d e sc iend e sin i n te r rupc ió n a 
partir de esa edad, perfil que es simi lar en esas tres 
fechas censales e stud ia das  y en las areas u rbana y 
rural. El a nálisis de la par ti ci pa ci ó n por cohortes 
feme nina s naci das entre 1910-15 y 1940-45 al t ransitar 
por las edades 20-24 y 50-54 anos, permite concl uir 
que las cohortes mas rec iente s han traba jado mas anos 
en p rome di o que las mas antiguas, tanto en los tramos
20-34 como en el de 35-49, y la dism in uci ón  de su 
actividad e c onó mi ca a partir de los 45-49 es mas lenta 
que la de las c ohortes mas antiguas. A p artir de 1960 
se prod uc e un in cr eme nt o en la a ctividad e c onóm ica de 
mujeres entre 30 y 49 anos, may or p arti ci p ac ió n que 
parece estar a so ciad a a un aument o en la p ropo rc i ón  de 
v iudas y sobre todo de div or c ia da s y separ ad as que se 
observa entre 1950 y 1970.

«TASA DS ACTIVIDAD) «MUJER) «TR ABAJO  FE MENINO)

51-599 1947-1970
0 6068.04 1930 Es General Mimeo

AR RECCHINI DS LATTES, Zulma.
C a r a c t e r i st ic as  s oci oe c on ó mi ca s de la 

pa rt ic i pa c ió n femenina / S oc io -e cono mi c
char a ct e ri st ic s of female partici patio n.  En: RECCHINI 
DS LATTES, Zulma. La p art ic ip ac ió n econom ic a femenina 
en la Arge nt ina desd e la segunda p osguerra hasta 1970. 
Buenos Aires, C ENT RO  DE E ST UD IO S DE POBLACION, 1930. 
(Cuadernos del CENEP, 11). pags. 29-62. tbls. grafs. 
3 ref.

51-597 1947-1970
06053.02 1930 Es General Mimeo

AR RECCHINI DE LATTES, Zulma.
Algunos cambios en la p obla ción económic am ente 

activa (PEA) total / Some changes in the total 
e co nom ic ally  a ctive p op ul ation  (EAP). En: RECCHINI DE 
LATTES, Zulma. La pa rtici p ac i ón  e c on ómic a femenina en 
la Arge ntina  desde la segunda p o sguer ra  hasta 1970. 
Buenos Aires, CENTRO DE E STUDI OS DE POBLACION, 1930. 
(Cuadernos del CENEP, 11). pags. 9-14. tbls. grafs. 4 
ref.

Se anal iz an algunos cambios en la población 
e c on óm ic a me n te  activa (PEA) en la Arg enti na  entre 1947 
y 1970, h acie ndo ref erenc ia  a la tasa bruta de 
actividad, a la PEA femenina y al num ero bruto de anos 
de vida activa, util izand o como base los censos de 
1947, 1960 y 1970. Dur ante  el perio do e st ud iado  se 
obse rva que: a).la PEA total del pais crece a una tasa 
lig er amen te mas baja que la p o blac ión total,
dis mi n uy e nd o de 41.5$ en 1947 a 39-2$ en 1970 (p9);
b).la tasa bruta de acti vida d de la pobla ci ón urbana 
varia entre 43 y 41$ mien tras que la rural lo hace
entre el 39 y 37$ (p 10); c).e n cuanto al numero bruto
de anos de vida activa, este es nota b le m en te  may or  en 
la p obl ao ion urbana que en la rural, que se ma ntien e 
casi estable en las muj eres  entre 1947 y 1960,
m ostr an do un claro aumento entre 1960 y 1970, y que en 
los hom bres  dismi nuye en el periodo de 50 a 45 anos 
(p 1 4 ) .

«POB LA CION  E C ON O MICA ME NTE ACTIVA) «MUJER)

51-593 1945-1970
0605 3. 03 1930 Es Gene ral M im eo

AR RECCHI NI DS LATTES, Zulma.
Camb ios en las tasas de a cti vidad  femeni nas / 

C ha nge s in rates of f emale activity. En: RECCH INI DE
LATTES, Zulma. La p ar ti ci p ac i ón  e co no mi c a fem en ina en 
la Arg enti na desde la segunda p osgu erra hasta 1970.

Se e stud ia n las c a ra c te r is ti ca s  s oc i oe c onóm ic as de 
la pa rtic ip a ci ó n eco nómi ca  de la mujer en la Argentina 
entre 1947 y 1970, en términos de los cambios en la 
comp o si c ió n sectorial de la mano de obra y en la 
prop or c ió n de muj eres en cada rama, o c upac ió n y 
c at ego rí a del empleo total. Se u ti lizan como base los 
censos de 1947, 1960 y 1970 y datos e s ta díst ic os del
CELA DE  (0 MU ECE  60 y 70). Mie nt ras que en la población 
e conó m ic a me nt e activa (PEA) total del pais los 
s ectores s ec undario, comercio y terciario se manti en en 
r elat iv a me nt e es tables durante el periodo  analizado, 
en las mujere s se pr oducen cambios s ig n if icat iv os 
tanto entre los s ec tores como entre las ramas. En la 
indu st ria  m a n u f a ct ur er a  hay un claro des ce nso de la 
PEA femenina, del 35 al 19$, fu n da m en ta lm en t e por 
cambios ocurr id os en la p r oduct iv idad  de la in dustria 
textil (p4). Aunque el sector terc iario  sigue 
a bsor bi endo  m a y o r it ar l am e nt e a las mujeres, los 
ser vi cios  p er son al es dis mi nu ye n del 31 al 23$ (p57) en 
favor de los s e rvic io s socia les y com unal es  y la rama 
de c ome rc i o y fina nz as sube del 9 al 15$ (p57). Las
p rofe si o na le s y técnicas c recen del 12 al 16$ de la 
PEA femen in a y las ger entes y a dmi ni s tr a do ra s aument an 
del 0.4 al 4.3$, lo que indica un c ambio social en la 
p osición de la m u je r durante el periodo estudi ado 
(p54) .

«PAR TI C IP AC IO N EN LA A CT IV IDAD EC ON OMIC A) «RAMA DE
A CT IV ID A D E CON OM I CA ) « TRABA JO  FEMENINO)

51-600 sin fecha
0 6047 .0 3 1979 Es Gene ral Impr

AR SANCHEZ, Carlos E; FERRERÒ, Fernando.
E s tr uc tu r a ocupacional, ingre sos y sector 

i nformal en Cord oba / Occ u pa t io na l structure, incomes 
and the i nformal se ctor in Cordoba. En: TOXMAN, Vict or 
E; KLEIN, Emilio. Comp. El sube mp leo en America 
Latina. Buenos Aires, EL CID; C ON S EJ O  L A T IN OA ME R IC A NO 
DE C I E NC IA S SOCIALES, 1979. (Colec ción  Estud ios 
I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ) . pags. 275-307. tbls. 6 ref.
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Se e st ud i a el conj un to de u nid ad es  de pr oduc ci ó n
p equ eñ as y no orga n iz a da s para anal izar la m ag nitu d y
c a r ac te rí s ti c as  del sector i nformal de Córdoba. La 
inf or m al i da d se a soci a con el grado de org an i za c ió n de 
la u nidad de p ro ducc ión y este a su vez con el tamaño 
de la unidad. Se d e termi na  que el limite de cinco 
personas  o cupa da s separa de ma ne ra  esta díst ic a me n te 
s i g n i fi ca ti v a a las empres as  p equeñas (no organiza da s) 
de las gra nd es (organizadas). Para dist in guir  el 
sector informal del cuasi formal se recurrió a los 
ingresos, llegán dose a ubicar 779 u nidad es en el 
sector inf ormal y a 177 en el cuasi formal (p 231) . A 
con ti n ua c ió n se e studian las c ara ct er í st i ca s del 
sector no formal y cua s i- f or ma l separa do s en dos 
conjuntos: los por cuenta propias y los titula re s de 
e stab le cimi entos . En el caso de los t r ab ajado res por 
cus: ta propia, en el sector inf ormal hay mas 
pa rt ic i pa c ió n de mujeres, una pobl ación  mas joven 
(35.4 anos en pr om edio  contra 41.2 del cuasi formal) 
(p287), con menos escolaridad, menos cali f ic a ci ón  (el 
66$ son t ra ba ja dore s no c alificados) (p286) y c arencia 
de m o vili da d o cupacional. Los e s t a bl ec im i en t os  cuasi 
f orma les son tres veces mayores que los inf or male s en 
cuanto a s u pe rfi ci e (233-47 m etros c uadrados contra 
67.15) y en personas o cupad as (2.92 c ontra 0.97)
(p290). En cuanto al tipo de a c tivi dad económica, se
advi er te que el s ector cuasi formal p rese nta mas
vari ed ad de a ct iv idade s y mayor d ific ultad  de entrada. 
Los in greso s de cada sector son e stud iados  me diante 
anál is is de r e gr esió n que i ncor po ra como v ar iable s las 
c a ra ct er í st i ca s de la a ctividad y de la fuerza 
laboral. En el s ector informal la edad, la a ntigüedad, 
la cal if i ca c ió n y la e s cola ridad  tienen efectos 
p osit iv os sobre el ingreso; por otra parte los varones 
reci ben mas ing resos que las muj er es y los n at ivos mas 
que los migrantes. En el sector cuasi formal las 
cond ic i on es  per so nale s tienen menos valor e xpl ic ativ o 
que los que car a ct e ri za n la actividad.

« SECT OR  I NFORMAL» « SU BEM PLEO»  «ZONA URBANA»
«TRA B AJ A DO R POR C UENT A PROPIA»

«COMERCIO»

51-602 sin fecha
06047.09  1979 Es General Impr

AR S C H M U K L E R , Beatriz.
Dive rs i da d de formas de las relaciones 

cap it a li s ta s en la i n dust ri a a r genti na  / D iversity of 
forras of c a pi tal ist relati ons in A rgen ti n ia n  lndustry. 
En: T O K M A N , V ícto r E; KLEIN, Emilio. Comp. El
sub em pleo  en Ameri ca  Latina. B uenos Aires, EL CID; 
C ON SE JO  L A T I N O A M ER IC AN O DE CIE NC I AS  SOCIALES, 1979. 
(Colecc ió n E studios I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ) . pags. 
309-351. tbls. 12 ref.

Se bus ca  avanz ar  en el c on oc im ie n to  de la 
h e te ro ge n ei d ad  p ropia de la estr uc tu ra  industrial 
argentina, la que co rr es po nd e  a v aria c io n es  de forma 
que asume el modo capital is ta. Se est udian dos 
acti vi d ad es  i n du stri al es (textil y c onf eccio ne s) donde 
exis ti e ro n u ni dad es  p rodu c ti v as  no cap ital is tas,  a fin 
de s eguir -en p rimer  lugar- su e v ol ució n h i stóri ca y 
estudiar, enseguida, las r elac iones  económ ic as que 
d esa rr o ll a con el resto del sistema. El estudi o de 
c ará ct er c u a li t at iv o se basa en e ntr ev is t as  abiertas 
r eal iz adas  a diversos  tipos de p ro du ctor es por 
encargo, int er m ed ia ri o s y p er sona l de las ramas textil 
y c on fec ciones. Se c onc lu ye  que el "sistema de 
prod uc c ió n por encargo" ut il i za d o para la elabora ci ón 
de b ienes en algunos s u ba er ca d os  de con f ec c io ne s y 
textiles, r e pr es en ta la a de cua ci ó n de unidades 
m e rc an ti l es  simples (no c a pi tali st as) al desarro ll o 
capitalista. Est a forma p r od u ct iv a ha ayuda do  a la 
su pe rv i ve n ci a del sector c a pi ta l is t a mas débil de la 
rama. Las e mpresas peque ña s a ba ra ta n do  sus costos. Los 
prod uc t or es  por enc argo  con fo r ma n  un sector social 
e spe cifico, dis ti nto  de los asalariad os, de los 
p rodu c to r es  inde pe n di en te s  y de los empresarios.

« MERC ADO DEL TR ABAJO» «MODO DE P R OD UCCIO N» «SECTOR
INFORMAL»

AR SAUTU, Ruth.
Formas de o r g a ni za c ió n  agraria, m igra ci o ne s 

esta c io n al es  y tra bajo femenino. 51-385
« E ST RU CT U RA  AGRARIA» « E STRUC TURA DEL EMPLEO» 
« TRAB AJO F EMENINO» « MIGRA CION ESTA CI ONAL »

51-601 sin fecha
05869.01 1979 Es G e ne ral Impr

AR SCHMUKLER, Beatriz.
Inse rción  social y r e p r o du cc ió n e conó mi ca de 

la p eq ue ña burg ue sía trad icion al / Social insertion 
and economic  r e pr oduc ti on of the trad itio nal petite 
bourgeoi sie. Rev. Parag. Sociol. Ano 16, No 46, pags. 
99-116. S e p t i e m b r e -D ic i em b re  1979. 24 ref.

Anál is is de la inserción social y r ep ro du cción 
e co nó mi c a de un caso e sp eci fico de la familia pequeño 
b urgu esa tra dici on al urbana: la fami lia c o merc ia nte
a lmacenera. La inv es ti ga ci ó n se realizo en Buenos 
Aires en base a h i stor ia s de vida de 
f amil ias-a l ma c en er as . En America Latina, la ins er ción 
s o c i o e c on óm ic a  de la peq ueña  bu rg ue s ía  esta dada por 
su p ar t ic ip ac ió n  en acti vi d ad es  s ub o rd inad as  a la 
burguesí a, y f u ncio nales  a las n ec es id ad e s de la 
a c u m u l ac ió n c apitalista. Como c o n s e cu e nc ia  de ello, la 
pequ eña b u rgues ía perci be muy bajos niv eles de 
ingresos. 51 aspec to  m icr osoci al  de la r ep r od ucci ón 
e co nó mi c a en el s ector alma ce ne ro  debe c entr ar se en la 
r ela ci ó n familia- al macé n; en la unidad do mestica 
a lm ac en e ra  se pueden d is ti ng ui r  dos ámbitos: uno
de st in a do  a la prod uc c ió n para el consum o y ¿tro a la 
p rodu cc i ón  para el cambio. La a c tivi dad e con ómica  de 
la e sposa tiene que ver con los dos eleme ntos que 
comp on en la r e p r o du c ci ón  del sector, f uerza de trabajo 
y capital. Ello se debe a que ella par tici pa 
s i m ul tá ne a me n te  como ama de casa y como trab aj a do ra  en 
la prod uc c ió n de servi ci os comerc iales . Con base a 
este esqu em a c onceptual, se anal i za n  los cam bios  que 
ha e x p e r im en ta do  la div isión  sexual del traba jo  dentro 
de la u nidad d o mesti ca a lm a ce n er a en Buenos Aires, 
como c o n s ec ue nc ia  de las t r a n sf or ma c io n es  hi st óric as 
del a lm acén durante la d ecada de los 60.

«EST RA T EG IA  DE S UPER V IV E NC IA » « BURGUESIA»

51-603 1977
0600 0. 00 1980 Es G e ne ral  Impr

B0 BOLIVIA. D I RECC IO N G E NE R AL  DE EMPLEO (La Paz, 
BO) .
Empleo en el s ector i nfor ma l de la ciudad de 

La Paz / Em pl o ym e nt  in the info rm al sector in the city 
of La Paz. La Paz, BOLIVIA. DI RE C CI O N GEN ERAL  DE 
EMPLEO, 1930. 169 pags. tbls. 0 ref.

Sobre la base de dos encuestas, una de pequeños 
e s t a b l ec im ie n to s  re gi st ra do s  y otra de mano de obra y 
familiar, a pl ic ad a s en junio, a gosto y sep tiemb re  de 
1977 en La Paz, Bolivia, se analiza el emp le o en el 
sector informal re gi st ra do  de La Paz, haciendo 
r ef er en c ia  a los s ig uie nt es aspectos: a ). est ru c tu r a
de la prod uc ció n y el empleo; b ) .t ipo de ingreso y 
factores  que i nfluyen en su variación;
o ).c a r ac te rí st i ca s  d emo gr á fi c as  y ed u ca c io na le s de la 
población; d ). of er ta  de mano de obra y tasas de 
particip ac ión ; e) .l os ocu pa dos y sus ing resos según el 
modo de inser ci ón p ro d uc tiva  y f ).u t iliza ción y 
s ub ut il i za c io n de la mano de obra. Se obse rva que las 
unid ad es p r o du c ti va s en su gran m a yo ría están técnica 
y o r g a n iz at iv a me n te  atr a sa d as  y son de muy baja 
prod uc tivi da d, p rimando las act iv i da de s del comercio 
informal  en las que se co nc en tr a n las mujeres, los 
ingresos bajos y f luc tu ant es  y la m ayor  s u bu til iz acio n 
de la mano de obra. En las d i stin ta s situ ac ione s de 
tra ba jo a na lizadas, la mujer percibe siemp re una menor 
r e m u ne ra ci ó n que el hombre, aunque ambos tengan igual 
educación, tiempo de de d ic a ci ón  al trabajo o 
antigüedad. En general, se c onclu ye  que la situación 
de pobre za  de las famili as  del sector informal 
regi st r ad o de La Paz no se debe a desempleo, sino al 
h echo de que sus mie mb ros se a r tic ul an en unidades 
econ óm i ca s de muy baja prod uc tiv id ad; sin embargo, 
s ob rev iv en p r ec isam en te g ra ci as a esta estructura 
o c upac io nal  ya que el s ector informal, dado que no 
requ ie re m ay or es  e xig en cias  de c ali fi c ac i ón  o capital, 
c on sti tu ye la gran fuente de trab ajo de este sector.

«SEC TOR INFORMAL» « DI ST RI BU C IO N  DEL INGRESO»
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51-604 1977
06000.01 1930 Es General Impr

B0 30LIVIA. D IREC CI ON G ENER AL DE E MPLE O (La Paz, 
BO) .
La e s tr uc tu r a de la pr od uc ci ón  y el e mpleo en 

el s ector informal r eg is t ra d o / The struct ur e of 
p rod uc t io n and e mp loym ent in the re giste re d informal 
sector. En: BOLIVIA. D IRE CCION  GENE RAL DE E MPLEO  (La
Paz, B 0 ) . Emp le o en el sector infor mal de la ciudad de 
La Paz. La Paz, B0LIVIA. D IRE CCION  G EN ER AL DE EMPLEO,
1980. pags. 13-31. tbls. 0 ref.

Se anal iza la e s tr uctu ra  de la p rodu cc i ón  en el 
s ector informal de La Paz, Bolivia, s egún rama de 
actividad, prop ie dad y modo de org an i za c ió n y sus 
r ela ci o ne s con el sector formal, asi como también la 
e str uc t ur a o c up acio nal en tér minos de sexo, edad, y 
educación. Los datos en que se basa el estudio 
pro vi enen  de una en cuesta de pe queños est ab l ec i mi en to s 
regi stra do s en La Paz, apl icada en julio de 1977. Los 
r esu lt ados  indican una fuerte co nc e nt r ac ió n de la 
p o blac ió n en el s ector c omercio (64.7$) (p13),
f i gur an do en segundo lugar servicios, con 19.2$ de la 
p o bla ci ón (p95). El aná lisis  de las ramas de c om erci o 
de a lim en tos y bebidas, de re pa raciones, de 
f abr ic a ci ón  de alimen tos y b eb idas y de c on fe c c i ó n  de 
pre nd as de vestir señala: a).que la gran mayo ria de 
los e st ab le c im i en to s en cada rama de acti vi dad es de 
p r opie da d uni perso nal o f amiliar (alrede do r del 90$) 
C p 19) y su o r ga ni za ción  social del trabajo  se basa en 
el uso int en sivo  de rese rvas f a mi liar es de mano de 
obra no asalariada; b) .q ue la mayor parte del sector 
informal (mas del 96$ de los esta ble ci mi e nt o s en cada 
una de las ramas, con e xcepción de las empresas 
p rod u ct o ra s de a l im ento s y beb idas  con solo 59.6$) 
(p23)t vende sus prod uc tos a p ar t ic ular es  y hogares, a 
la vez que el 53.7$ de todas las emp resas c ompra sus 
ins an os a firmas o comerc ios grandes; esto in dicaría 
que el s ector informal depend e del formal para su 
f unc io n am ie nt o pr oduct iv o y comercial; c).que la rama 
de c omer c io  de ali me ntos  y bebidas c on ce ntra  la mayor 
prop or c ió n de perso na s o cu pada s del sexo femenino 
(63.6$) (p 2 7) , de mas de 35 anos (63.3$) C p 2 9) y de 
menor e du ca ción  (33.9$ sin escuela o solo tres anos 
cursados) (p 3 0 ) .

«SE CT OR INFORMAL» «RAMA DE ACT IVIDA D ECONOM ICA»
«EST RU C TU RA  DEL EMPLEO»

5 1-605 1977
0 600 0. 02 1980 Es Gene ra l Impr

B0 BOLIVIA. DIREC CI ON GENER AL  DE EM PL EO (La Paz, 
B0) .
La est ru ctur a de las r emun er a ci on es  en el 

s ector inf ormal regi strad o / The str uc t ur e  of wages 
and s alar ie s in the r eg iste red i nformal sector. En: 
BOLIVIA. D IR EC CI ON  GENE RAL DE E MPLEO (La Paz, B0). 
E mpleo en el sector informal de la ciudad de La Paz. 
La Paz, BOLIVIA. D I RE CCIO N GENERA L DE EMPLEO, 1930. 
pags. 33-44. tbls. 0 ref.

Los d atos sobre i ngresos en que se basa el e s tudio 
p ro vi e ne n  de una e ncuesta de Mano de Obra y F ami li ar  
del s ector inf ormal r eg ist rado de La Paz, Bolivia, 
a pli ca da en agosto y septie mb re de 1977. La gran 
m a y orí a de la p o blac ión (81.2$ de las m u jeres  y 74.3$ 
de los hom bres) (p34), perc ibe ingreso s vari ab les que 
son en p romed io  mas altos que los fijos y con 
d i f er en ci a s s ig ni fi c at i va s entre los sexos en d esmedro 
de la mujer. Se anal iz an las v ar ia ci on e s en el Ingreso 
en térmi nos de a ntigü e da d  en el empleo, tiempo de 
d e d i c a ci ón  al trabajo, e s t r u c tu ra  por edad, educación, 
g rupo s de o cupación, ramas de activi dad y propiedad. 
Se obse rv a una relación p ositi va entre antigüed ad en 
el trabaj o y monto de r emu nerac ió n, asi como tam bién 
con re sp ecto  a t iempo de dedi cación. Los datos indi ca n 
una a soc ia c ió n lineal entre edu caci ón  e ingresos  que 
no se ma nt ie ne  para las mujeres, m i e nt ra s que la 
r emu n er a ci ón  por e dades traza una parabola: es
c reci en te en la a d o l es c en ci a y mad urez  y decre ce  en 
los ú lt im os anos, en co ntr án d os e  el tramo de mas altos 
i ngresos e ntre los 35 y 44 anos. Los ingresos según 
g rupos de oc up a ci ó n varían enormemente: de $b 1.583 
los p ro fe si o na l es  a $b 391 los obrero s a rtes a na l es  y 
$b 296 las muj eres  o cupa da s  como
c om er ci a nt e s- ve nd e do r as . Se insiste en el hecho de que

en todas las d ifer en t es  s it ua ci on e s estudiadas, la 
m ujer siempr e recibe una r em un er ac i ón  menor que la del 
h ombre y se c o nc ent ra  f un dame n ta l me nt e en una 
act iv idad  de muy baja p ro duct ivida d:  el 76.4$ se ocupa 
como c om er c i a n t e - v e n d e d o r a  (p 41).

«SEC TO R I NFORMAL» «INGRESO» « OCUPACION»

51-606 1977
0 6000 .0 3 1930 Es Gene ral Impr

BO BOLIVIA. D I REC CI ON G E NE RAL  DE EMPLEO (La Paz, 
BO) .
La pob la ción  / The population. En: BOLIVIA.

D I R ECC IO N GENERAL DE E MPLEO (La Paz, B0). E mpleo en 
el s ector inf ormal de la ciudad de La Paz. La Paz, 
BOLIVIA. D IRE CC ION GENERA L DE EMPLEO, 1930. pags. 
49-54. tbls. 0 ref.

Sob re  la base de datos obt enido s mediante una 
e ncuesta de mano de obra y f amiliar aplic ada en agosto 
y s ep tie mb re de 1977 a t ra ba ja do r es  dei sector 
i nformal de La Paz, Bolivia, se a naliz an  las 
c a r a c t e r í s ti ca s de la p o blaci ón  de estas familias en 
términos de índices de m a s c u l l n i d a d , e stru ct u ra  por 
edad, fecund idad y educación. Se enc ontró un índice de 
m a s c u l in id ad  de 96 hombres  por cada 100 m u je res y una 
e st ru ct u ra  por edad r elat iv a me nt e vieja: el 60.3$ de 
la p o blac ió n se e nc ue ntr a entre 15 y 54 anos y los 
m enor es  de 4 c o ns t it u ye n el 9.6$ (p49). Ademas de
o bser va r se  una f ecundidad rela ti va me nt e  baja (el 
promedio de hijos de la pobl ac ión  femen in a de 15 anos 
y mas es de 2.22 hijos) (p49)* el 63.7$ de las mujeres 
entre los 20 y 24 anos y el 35.1$ entre los 25 y 34 no 
han tenido hijos y los mat ri m on io s se producen  a 
edades r el at iv am e nt e  tardías (p 50) . Por otra parte, la 
fecu nd idad  no tiene relac ión  con el tipo de inserción 
p ro duc ti va del jefe del hogar. En general se observo 
un nivel a decua do  de e d ucac ió n (el 34$ de la población 
cuenta con 10 anos o mas de in strucción) (p52), como 
también una rela c ió n  sign if i ca ti va  entre Ingreso y 
educación, en ambos sentidos: a mayor ingreso mayor
edu ca c ió n  y a may or  e d ucac ió n mayor ingreso.

«SEC TOR INFORMAL» «C OM POSI CI ON DE LA P03LACI 0N »

51-607 1977
0 6000 .04 1930 Es General Impr

BO BOLIVIA. D I RE CCIO N GENERAL DE E MPLE O (La Paz, 
BO) .
La o ferta de mano de obra / M anp ow e r 3upply. 

En: BOLIVIA. D IREC CI ON G E NERAL  DE E MPLEO (La Paz, B0). 
Empl eo  en el sector i nf ormal de la c iudad de La Paz. 
La Paz, BOLIVIA. DIREC CI ON GENERAL DE EMPLEO, 1930. 
pags. 55-67. tbls. 0 ref.

Sobre la base de datos o b teni do s por medio de una 
encu es ta de mano de obra y familiar del sector 
informal r e g i s t ra d o de La Paz, Bolivia, a plic ada en 
agosto y sep ti embr e de 1977, se analiza la p oblación 
e c on óm ic a me n te  a ctiva (PEA), las tasas de 
p ar ti ci p ac i ón  en el m e rcad o y el perfil e d ucati vo de 
la f uerza de trabajo. Se en co ntró  una PEA bastante 
alta (42.7$ de la pobl ac ión total y 54.3$ de los 
m ay or es  de 10 anos) (p57), lo que pr ob abl e me n te  se 
debe a la alta tasa de p artic i pa c ió n femenina; las 
m uj er es  a c tiva s c o n s t i t uy e n el 41.7$ de la f uerza de 
tra ba jo (p53). Las tasas mas altas de part ic i pa ci ón 
m a scul in a se dan entre los 35 y 44 anos (99.6$) y los 
45 y 54 (93.6$) (p50), m an t en ié nd o se  aun bastante
elev ada para los m ayo re s de 55; entre las mujeres, sin 
embargo, la tasa de pa r ti c ip ac ió n  p rese nt a una 
t en de nc i a d e creci en te a partir de los 44 anos. La tasa 
de p a r t i ci p ac i ón  depe nde de la p os ició n d entro de la 
familia (los jefes de ho ga r  tienen una mayor 
p arti ci paci ón), del e stado civil (mayor part ic ipac ió n 
de los casados que de los solt er os para ambos sexos) y 
del ingreso, enco ntrán do se, al mismo  tiempo, que la 
fecu nd idad  c onst it uye mas bien un e stim ul o para la 
p a r t i ci pa ci ó n e c onómi ca  de la mujer y no una 
limitante. Aun cuando los t ra b aj ador es  pre se ntan  un 
porc en t aj e mas elevado  de anal f ab e to s a b solut os  y 
func io n al es  que la p o blac ió n total enc ue st ad a (22.4$ y 
16.8$ re sp ecti v am e nt e)  (p65), la di fe re n ci a  tiende a 
dis mi n ui r  a n i ve les  mas e le vados de instrucción. Se 
observo, por otra parte, que en todos los nive le s la 
s itua ci ón e duc ac iona l de los h ombr es  es notori ament e
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a ejo r que la de las mujeres.
«POB LA CI ON  E CONOM I CA M EN TE  ACTIVA) «OFERTA DS MANO 
DE OBRA) «SECT OR  INFORMAL)

51-603 1977
06000.05 1930 Es General  Impr

BO SOLIVIA. D IREC CI ON GEN ERAL DS EMPLEO (La Paz, 
BO) .
Los ocupa dos / The employed. En: BOLIVIA.

D IR EC CI ON GEN ERAL DS E MPLE O (La Paz, BO). Em pleo en 
el se ctor informal de la ciudad de La Paz. La Paz, 
BOLIVIA. D I RECCI ON  GENERA L DE EMPLEO, 1990. pags. 
67-73. tbls. 0 ref.

Sobre la base de una e nc uest a de Mano de Obra y 
Fami li ar apl icada en el sector i nf ormal r eg i st ra do  de
La Paz, Bolivia, en a go st o y  s e pt i em br e de 1977, se
analiza la situa ción de los ocup ados en términos de 
los sec tores  de i n serc ió n pr oduc ti v a y su r elac ión con 
los ingresos  en el trabajo. El s ector inf ormal no
dom es tico  agrupa al 77.3$ de la población, m ient ra s
que en el sector formal n o -g ob ie r no  se ocupa el 13.9$ 
y en el de gobi erno el 3.8$ (p63), pres ent án do s e
grandes v a r ia c io ne s en los ingresos según se trate de 
sector i nformal o formal; dicha dif ere nc ia  se m antiene 
aun ante igual nivel ed ucacional. El 57.3$ de los 
ocupados  son no a sa la riad os y d entr o de ellos el 39.3$ 
son tra b aj a do re s por cuenta propia, lo que s eñala el 
pred om i ni o de una eco nomia  téc ni ca y o rg an iz a ti v am en te  
atrasada; los obrero s c onst i tu y en  solo un 3.6$ de 
todos los ocu pados  (p74). Sn el decil mas bajo de 
ingreso familiar, el 90$ de los t ra ba ja d or e s esta 
inserto en tareas in fo rmal es no dome st i ca s y en el 
decil mas alto el 44.9$ trabaja  en a c ti vida des del 
s ector formal privado o de g obie rno (p73). Se con cluye 
que la p o breza  de las familias del se ctor info rmal no 
se debe a d e se mple o sino al hecho de que sus m iemb ro s 
se ar ti c ul a n en unid ades e conóm ic as de baja 
producti vidad , que c o n st it uy en  la fuente de trabajo 
mas a cc es ib l e dado que no r equi er e mayore s exigencia s 
de c ali fi c ac i ón  o capital.

«SEC TOR I NFORMAL) «RAMA DS ACT IVIDA D ECONOMICA ) 
« DIST RI BUCI ON DEL INGRESO) « D ISTRI BÜ CION
OCUP AC IONA L)

51-609 1977
0 6000 .06 1930 Es General Impr

B0 30LIVIA. D IREC CI ON GENER AL  DS E MPLEO (La Paz, 
B0) .
Util i za c ió n y s u bu tl l iz a ci on  de la mano de 

obra / U t i li z at io n and u n d e r - ut il iz at i on  of manpower. 
En: BOLIVIA. DIR EC CION  GENERAL DE EMPLEO (La Paz, BO). 
E mpleo en el sector informal  de la ciudad de La Paz. 
La Paz, BOLIVIA. D IR ECCIO N G ENE RAL DS EMPLEO, 1930. 
pags. 79-33. tbls. 0 ref.

Sobre la base de datos o b tenid os  me dia nt e una 
e ncue sta de Mano de Obra y Fa mi liar  apli c ad a  en el 
sector informal re gist ra d o de La Paz, Bolivia, en 
a gosto y s ep tiem bre de 1977, se a n aliza  la ut il i za ci ón 
y s u bu tl li za c io n  de la mano le obra ocupada. Los datos 
indican que el d e sempl eo abiert o es mín imo (1.3$) 
(p79) y el sub emple o visible (ocupados menos de 35 
horas semanales) es tamb ié n red uc ido (6.0$) (p3l); el 
72.4$ de la p obla ción ocupa da tra baja mas de 40 horas 
s e mana le s y de estos el 34.3$ mas de 51 horas a la 
s emana (p8l). Por otra parte, el nivel de ingresos, en 
general, no g uarda re la ción  dire cta con el nume ro de 
horas trabajadas, d ism in u ye n do  a partir de 51 horas y 
mas, con e xc ep ción  de los m an u fa c tu re ro s  de sueldo 
fijo. Esto conduc e a anal izar la s u b u t l l iz ac io n de la 
mano de obra me dia nt e la medi c ió n  de las f l uc tuac iones 
en el ingreso y no por horas t rabajadas. Se observa 
que el 58.7$ de los ocupa dos tiene ingresos 
fluctuantes, un 9.3$ es no r e mu n er ad o y el 32$ tiene 
sueldo fijo (p85). Este ultimo esta re la c io na do  con un 
mejor empleo en los sector es  mas mo der no s de la 
e con om ía y con una m ayor educación, c o n c en tr an d o mas 
hom br es que mujeres. El 76.7$ de los que ganan 
i ngresos f l uc tuan tes trabaja en el s ector informal. 
M idi en d o las f l uctua ci ones  en el ingreso se d et er mina 
el gra do  de u tili z ac i ón  de la fuerza de trabajo, 
e n c o n tr án do s e que entre los oc upado s con ingresos 
f l uctu antes  solo el 9.0$ estarla p le na me nte ocupado,

el 54.7$ esta rl a en la c at eg o rí a  de s ub ut ll izac io n 
leve o m o d er ad a y el 26.6$ en la de m od er ad a a 
m e d i an am en t e grave  (p87). L os i ngres os  f lu ct uant es  y 
la m ay or  s ub u tl l iz ac io n tiend en a c on c en trar se  en el 
sector informal no d o mestl oo y afecta n p ri nc ip alme nt e 
a jefes de hogar, que c o n st it uy en  el 59.0$ del total 
de estos t r ab ajad or es (p88).

«SE CT OR INFORMA L)  « SU BEM PLEO)  « DI ST RIBUC ION DEL
INGRESO) «DES EMPLEO)

B0 CA SA N OV AS  SAINZ, Roberto; ORMA C HE A  S A A V E D R A , 
E n r i q u e .
La s it ua ci ó n soci o -e c on om ic a del t rabaj ad or en 

la cos ech a de algodón. 51-337
«CO ND I CI O NE S DE TRAB AJ O) « CO ND IC IONE S
SOCI O- E CO NO MI C AS )  « TR AB AJAD OR  MIG RANT E) «TRABA JADOR 
DS TE MP ORA DA ) « CON TR ATAC IO N)

90 F ED E RA CI ON  DE T R A B AJ A DO RE S C 0 S SC HA D0 R ES  DE 
ALGODON (Santa Cruz, BO).
La gente es o bl ig ad a a m ig rar por el

m i ni fu nd i o y la p ob re za de la tierra. 51-388
« C O ND IC IO NES DE VIDA) «D E TE R MI NA NT E DE LA
M IGR AC ION)  «MIG RA CIO N E ST AC IO NAL)  « POBREZA)

51-610 1970
0 6421.07 1930 Pt Gene ral Mime o

BR A B R E U , Alice Rangel de Paiva.
Fam il ia e t raba lh o feminino; as cos turel ras 

exte rn as da i n du stri a de c on fe ca o / F a milia  y trabajo 
femenino; las cost ur era s e xtern as  de la indu st ria de 
conf e cc i on es  / Family and female labour; outside 
s e am st re sses  in the garm ent lndustry. T eresopolis, 
s.e., 1930. 27 pags. tbls. P r es e nt ad o en: Reunión del 
G r upo  de Tra bajo  sobre P roces os  de R e pr odu cc ión de la 
Población, 6a, Teresopolis, BR, 22-25 Abril 1980. 34 
r e f .

A t ravés del a ná lis is  de las costure ras
p a rt icu la res  de la indu st ria  de c onfe cc i ón  en Brasil, 
se intenta ligar 2 temas a mp li a mt e  dis cu ti do s por las 
c iencias sociales: la fuerza de trab ajo femenina y la 
p r ob lem át ica  de la familia, h a c i e n M  énfasi s en los 
a spectos ideol óg ico s y e co nóm ic o s rel a ci o na do s con el 
papel famil ia r y laboral de la mujer. Las ent revis tas 
a 13 c ostu re r as  que t raba ja n en sus domi cilio s tienden 
a c or rob or ar el p anor am a p r o p o r ci o na do  por otras 
fuentes, en general precarias, de i nformación. Se
trata de mujeres, casadas o que al menos  forman parte 
de un grupo d o mest ic o donde el hombre aporta una parte 
del i n gres o familiar. 16 de las 13 m uj ere s viven con 
sus hijos meno re s y a  lo largo de las entr evis ta s 
queda en claro que la opc io n laboral re sponde a 
factores familiares, s iendo el mas re cu rr en te  aquel 
que se rel acio na  con la pri ma cía  del rol d o mesti co y 
el dominio del hombre en la rel ac ión conyugal. Salvo 
raras e xcepciones, las muje re s def in en el traba jo en 
el d om ic il io como v e ntajo so  en térmi nos de la
c omp at i bi li da d con el trabaj o d om es tico  y la libertad 
de h o rari o y m uchas de el las sost ie nen que es mejor 
r emu ne r ad o que el trabajo d e s em pe ña do  en la industria. 
En este sen tido  la c ompa ra ció n de ambos niveles de 
ingreso revela que solo 2 de las e nt revi s ta d as
p erc ib en ing resos s up erio re s al industria l en tanto 
que 3 están por d ebaj o del mismo.

« TRABAJO F E ME NINO ) « PAPEL DE LAS M UJERE S)  «FAMILIA)
«CAP ITAL IS MO) « D EP END EN CIA ECO NOMIC A)

BR BRANT, Vi ni ciu s Caldeira.
P opul ac ao e forca de t raba lh o no 

desenvolviraento da a g r ic u lt ur a brasileira. 51-506.
«EST RU C TU RA  AGRARIA) « PO BLAC IO N AGRICOLA)
« TRAB AJ ADO R AGRICOLA) « MER CA DO  DE T RABAJO)

51-611 1451-1890
0 538 9. 03 1979 En G e nera l Impr

BR MERRICK, Thom as  William; GRAHAM, Dougl as H.
S laves and slavery in the d emo gr aphi c hist ory 

of n i ne te en t h - c e n t u r y  Brazil / Es clavo s y esc la vit ud 
sn la h istoria dem og r af ic a del siglo XIX en Brasil. 
En: MERRICK, Th om as William; GRAHAM, D ou gla s H.
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Popu la t io n and economic d ev el opmen t in Brazil; 1800 to 
the present. Baltimore, Md., JOHMS HOP KINS  UNIVERS IT Y 
PRESS, 1979. pags. 49-79. tbls. 40 ref.

La esclav itud  fue la inst ituc ión d ominante en la 
e str uc t ur a soci o -e c on om ic a  bra si leña  del siglo XIX. En 
1800, los esc la vo s c ons ti tu í an  por lo menos la mitad 
de la población, siendo este pais el m a yor i mp orta dor 
de escla vo s en el Atlántico, entre 1451 y 1870. La 
e scl av itud  comen zó en las regiones azu carer as  del 
Nordeste, ex te n di é nd os e después a todo el pais y 
llegando a c onsti tuir la forma p rincipal de 
o rga n iz a ci ón  del trabajo en la época c ol onial e 
imperial. C uando el e st a nc am ie n to  de las e xpor ta ci on es  
d i smi nu yo la deman da  de tra bajo en las areas rurales, 
el exce de nte  de mano de obra fue tran s fe r id o al area 
urbana, y n ue vam en te fue a bso rb ido por el sector 
agrícola  en el a pogeo de la econom ia  cafetalera. La 
m a nu mi si ón y la mezcla de razas era mucho mas común en 
Brasil que en Estados Unidos. En 1390, el 201 de la 
pob la ción  de color era libre, y en 1872 lo era el 74$ 
(p52). Se esti ma  que exist ia una alta m or tal id ad entre 
la p obl ac ión esclava, c alc ul án d os e  una e spe ra nza de 
vida de 18 anos para los esclavos en 1872, en 
c omp a ra c ió n con 27 para la pobla ción total (p57). Los 
datos, a unque deficientes, revelan una n upci a li d ad  y 
fecu nd ida d muy i nf erior a la de la p o blaci ón blanca.

« ESC LA VITU D»  « POBL AC ION E CO NO MI CA M EN T E ACTIVA»
«ORIGEN ETNICO»

51-612 1872-1970
0 588 9. 06 1979 En General  Impr

BR MERRICK, Thomas William; GRAHAM, Doug las H.
G ro wt h  and stru cture  of the Brazil ia n labor 

forcé, 1872-1970 / C rec im ie n to  y es tr uc tu ra  de la 
fuerza de trab aj o brasileña, 1872-1970. En: MERRICK, 
Thomas William; GRAHAM, D ou glas H. P opul ation  and 
economic dev el o pm en t in Brazil; 1300 to the present. 
3 a l t i m o r e , Md., J0HNS H9PKINS U NIVER SI TY PRESS, 1979. 
pags. 146-184. tbls. 6 ref.

La p artic ip a ci ón  mascul ina en la actividad 
e co nó mi ca en Brasil pres enta una t e ndenc ia basta nte 
reg ul ar en el periodo 1 8 7 2- 1970, semeja nt e a la del 
c r ec im ie n to  d emográfico. La m ay or ía  de los cambios en 
las a c tivi da des  no agrí colas  parecen haber oc ur rido
solo a p artir de 1940. El c re ci mient o de la PEA
industrial tuvo un quiebre en 1950, pero 3 9  r ecupero
c o ns id er a bl e me nt e en la decada siguiente. En cambio, 
la pa r ti c ip ac ió n  de la m ujer es mas compleja, lo que 
en parte se debe a probl em as de la info rmac ió n 
disponible. En el largo plazo el trabajo  femenino
a dopta una tendenc ia  en forma de U, a corde con la 
t eor ía  sobre Los efe ctos  de d if ere ntes etapas del 
proc eso de i nd us t ri a li za ci ó n de la PEA femenina. Esta 
c o n f i gu ra ci ó n se advierte en forma mas a ce nt uada en 
los s ectores agrícola e industrial, pr ob ab l em e nt e al 
agre gá r se le  el e fecto de abs orció n de mano de obra 
feme ni na por el sector servicios. El c rec im ient o 
regi st r ad o en las u l ti mas decadas sugiere un vuelco 
del rol de la mujer en la econ om ia brasileña.

« PQ3 LA CI0N  E CONO MI C AM EN TE  ACTIVA» «TENDENCIA» 
« CRE C IM I EN TO  D EM OGRA FI CO»  « TRABAJO F EMENINO» «RAMA 
DE ACTIV ID AD ECONOMICA »

BR OLIVEIRA, María C oleta Fe rr ei ra  A lbino de.
Classe social, familia e reproducao: ref lexo es 

t eóricas e r e fe ren ci as empíricas. 51-300.
«FAMILIA» «C OM P OR TA MI E NT O  R EPRO DU CTIV O» « TRABA JO 
FEMENINO» « CLASE  SOCIAL»

51-613 1968-1974
0604 1. 06 1979 Es General Impr

CL ARELLANO, Jose Pablo; F 0 X L E Y , Alejandro;
A N I N A T , Eduardo.
Poli t ic a  fiscal como ins trume nt o

red is trib ut ivo : la exp er i en ci a chilena / Fiscal policy
as an instrume nt  of redi stri bu tion : the e x pe rie nc e of 
Chile. En: M'JNOZ, Oscar. Comp. D i s t ri bu c ió n  del
ing re so en America Latina. Caracas, EL CID, 1979.
pags. 273-314. tbls. grafs. 14 ref.

El e xam en  de la po li tica  fiscal como i ns tr umen to

r e d is tr ib u ti v o se basa en tres estudios parciales 
r eal iz a do s en Chile en 1969, en torno a los efectos de 
los gastos de g obierno, los i mp uesto s y la seguridad 
social. Se obser va  que la acción del Estado produce un 
s i g n i f ic at iv o  m ej o ra mi en t o de la distr ib ució n del 
ingreso que b e nefic ia al 60$ de la pobla ci ón de mas 
bajos ingresos; los grupos medios se benefi cian  en 
men or  grado en tanto financian, por via tributaria, 
esos beneficios, mien tr as que los grupos de ingreso 
superior sufren una perdida relativa. A nivel
desagre ga do, se e vide nc ia que los gastos sociales en 
vivienda, educación, seguri dad social y otros
programas, se or ie ntan  hacia los grupos medios. Entre 
los p ri nc ipal es  factores lim ita nt es  de los esfuerzos 
r e d i st ri bu t iv o s d esta can la inci de n ci a nega ti va de los 
g rav ám e ne s indirec tos y de la c on tr ib ució n de la
seg ur idad  social, el eleva do  porcentaj e de gastos
g e ner al es y el c arác ter r eg re sivo de algunos programas 
del area productiva. Los m ec an i sm o s para aumentar los 
efectos r e d i st ri bu ti v os  de los gastos públicos suponen 
dar prior id ad a prog ra mas so ci ales  que aseguran un 
nivel de c o nsum o m ín imo ese nc ial en aquellos hogares 
que no lo gran s atisf ac er sus nec es i da de s básicas, una 
clara ide nt i fi ca ci ó n de los g r up os -o b je t iv o y una 
e s pe ci fi c ac i ón  de la calidad y tipo de servicios. A 
nivel de p rog ra mas específi cos, el aume nto de la 
p r o g r e s i v i d3d del sistema tributario,, asi como la 
a m pl ia ci ón del sistema de s eg ur idad  social, 
c o n t r ib ui rí a n a una mayor r ed i st r ib uc ió n  de los 
beneficios.

« P OLI TI CA G U BE R NA ME NT AL »  « SEGU RI D AD  SOCIAL»
« T RIB UT ACIO N»  « RE DI ST RI BUCI ON  DEL INGRESO» «GASTOS
P UBLICOS»

51-614 1977-1930
0 523 2. 00 1930 Es General  Impr

CL CHILE. INS TITU TO  N ACI ON AL DS ESTADI STIC AS 
(Santiago, CL).
E ncue st a n ac ional del empleo, Gran Santiago; 

E n e ro -M ar z o 1930 / National e mp loy me n t survey, Greater 
Santiago; J a n u a r y- M ar ch  1930. Santiago, CHILE. 
I NS TI TU TO NA CI ONA L DS ESTA DIST IC AS, 1930. 16 pags. 
tbls. 0 ref.

Se pre sen ta n los re su lta do s de la En cu esta  Nacional 
del E mple o para el Gran Santiago, por t rime st res desde 
Enero a Marzo de 1977, e nc uesta que se -efectúa 
t rim e st r al me nt e a unos 3 mil n o 5 a r e 3 privados del Gran 
S a n t i a g o .

«EN CU EST A DE HOGARES» «EHPLE0» «POBLACION 
E C O NO MI CA M EN T E ACTIVA» «DE SEMPL EO»

CL G ALO AM S S FUENTES, Rafael.
D esa rr o ll o e con óm ico  difere nc iado , desempleo 

en exceso y din ám ica  po blacional; análisis 
inte r pr o vi nc ia l  y comunal, Chile: 1950-1970, el caso
de las p ro vi nc ias  de Co nc ep ci ón  y Arauco. 51-051.

« DES AR R OL LO  ECONOMI CO » « DI NA MICA  DE LA POBLACION» 
« DESEMPLEO»

51-615 1950-1970
0 5909 .02 1979 Es General Mimeo

CL GAL DA M ES  FUENTES, Rafael.
E st ru ct u ra  y dinám ica  de la mano de obra 

1950-1970 / S t ructu re  and dynamics of manpower
1950-1970. En: G A L DA M ES  FUENTES, Rafael. Desarrollo 
e co nó mi c o d ifer en cia do , desem pleo en exceso y dinámica 
poblacio na l; aná li sis i n te rp rov in cial  y comunal, 
Chile: 1950-1970, el caso de las p ro vinc ia s de
C on cep ci on y Arauco. Tome, s.e., 1979. P*£s. 39-70.
tbls. 0 ref.

Se a na liza n la i nf lue nc i a r eci proca  entre la 
es tr uc t ur a  de la mano de obra y la dinám ica de la 
poblaci ón , y la e xiste n ci a  crón ica de un exceso de 
mano de obra de so cu p ad a  en la agric ultu ra , la minería 
c a rb on íf e ra  y la industria m a nu f a c t u r e r a  en las 
pr ov in c ia s  de Co n ce p ci on  y Arauco, en el periodo 
indicado. La p a r t ic i pa c ió n de la mano de obra activa 
ha declin ado, en té rm ino s generales, entre esos anos y 
en esa zona. En la p r ovin ci a de Concep ci on la 
t ende nc ia temporal de la tasa de des emple o ha 
e x p e ri me nt a do  un in cr emen to  casi cons tante  en los
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d l fe re nt es s ecto re s de tra bajo co ns i de ra do s en el 
estudio. Com o c o nsecu en cia,  la p o blaci ón d ep en dien te 
de la e co n ó m i c a m e n t e  activa se ha inc re m en ta do  entre 
1950 y 1970. No se m a n i f es t o entre esos anos, como era 
de esperar, un d e sp l az am ie n to  o m ov il idad horizo ntal 
entre los s ecto re s p ro du ct ivos  fu nd am en ta l es  de las 
p ro vin ci as qué ou bre el análisis.

«OFE RTA DE MANO  DE O BRA» « DE S EM PL EO  EST RU CTUR AL»

51-616 1950-1970
0590 9 .0 3  1979 Es G e ne ral Mi meo

CL G A L DA ME S  FUENTES, Rafael.
E s tr uc t u r a  y diná mi c a e co nó mi c a d if er en ci a da 

1950-1970 / D i f f e r e nt i at ed  e con om ic  struc ture and
dynamics 1950-1970. En: G A LD AM ES  FUENTES, Rafael.
D e sa rr o l l o  e c o n óm ic o dif eren ci ado,  d es em pl eo  en exceso 
y d i n á mi c a poblac iona l;  a ná lisi s i nte rp r ov i nc la l y 
comunal, Chile: 1950-1970, el caso de las provinci as
de C o n c e pc i ón  y Arauco. Tome, s.e., 1979. pags.
72-113. tbls. 0 ref.

Se c a r a ct er iz an  los s ecto re s  económ icos 
a grop ec ua ri o,  m iner o e i ndust rial m an uf a c t u r e r o  de las 
p rovi nc i as  de C on c ep ci ón  y A rauco en el perio do 
indicado, con el fin de a na li za r los aspectos 
e s t r u c tu ra le s  que c a r a c te ri za n la p ro du ctiv idad 
d i f er en ci a da  se gún d i fe r en te s situ a ci o ne s de 
d e sa rr ol l o local. T ales dif er en ci as  de p ro du ct i vi d ad 
son m an i fi esta s,  y se a ce nt úa n en la p ro vi nc i a de 
Arauco, d ebido  fund am e nt al me n te ,  a la baja p roduc ción 
a g r o p ec ua ri a  en esa p ro vi ncia  y a la alta pr od ucci ón 
indu st rial  de Conce pc ión.  En el n ivel comunal, las 
comunas mas a t r a s ad a s y o ay or l t a r i a m e n t e  a grope cu a ri as 
r eg is tr a n una p ro d uc ti vi da d  me di a  i nferior a la de la 
r es pe ct i va  provincia. La p r od uc ci ón  agro pecuaria, 
m iner a a i ndus tr i al  na cional ha sido t ra di ci on amen te 
d es ar ti culad a;  e j emplo  de esto se encue nt ra en la 
m in erí a del hierro, cuya p ro du cc ió n  se expo rta en una 
cifra s upe ri or  al 90$ y cuya p ro du cc i ón  des t in a da  al 
m erca do  inte rno es a bs or bi da casi toda por la 
s i de rú rg i ca  de Hu achipato, en la p ro vinci a de 
C o n c e p c i ó n .

« E S T R U C T U R A  E CO NOM ICA» « P RO DU CTI VIDAD »

51-617 1940-1970
0590 9. 05 1979 Es G e neral  Mimeo

CL G A L D A M E S  FUENTES, Rafael.
M e t o d o l o g í a  y ane xo e s ta dí st i co  / Meth od o lo gy 

and s t a ti st ic al  annex. En: G A L D AM ES  FUENTES, Rafael. 
D e sa rr o l l o  e co nó mi co  d i fere nc iado , d e semp le o en exceso 
y d i n ám ic a p obla ciona l;  anál i si s  i n te rp ro vi ncia l y 
comunal, Chile: 1950-1970, el caso de las pr ovinc ia s
de C o n c e p c i ó n  y Arauco. Tome, s.e., 1979. pags.
137-218. tbls. 0 ref.

Se e s pe c i f i c a n  los i ndic a do r es  e m pl eado s en el 
e s tudi o para las v ar ia bl e s que se refi eren a d inámica 
p o b la ci on a l dife re nc ia da ,  e s tr u ct ur a y d inám ica de la 
mano  de obra, e s t r u c tu ra  y din ám i ca  e c onómi ca 
d i fere nc iada , y g ra do  de d esar ro l lo  e co nóm ico comunal 
y d i n á mi ca  p ob la cion al  dife renci ad a. Se indica n las 
form ul as y d e f i ni ci o ne s  o pe ra t iv a s aplicada s.  El anexo 
e s ta dí s t i c o  inclu ye  54 cuadros que c onti en en mate rial 
c om pl e m e n t a r i o  al ut il i za do  en el cu erpo del estudio.

« ME TO DO L OG I A»  « ANA LI SIS EST AD I ST IC O»  « IN DI CA DORES
S O CI O- EC O N O M I C O S »  « I NF ORM AC ION E ST A DI STIC A»

CL G EI SS E 0., Guillerm o; VALD I VI A  V., Mario.
E f ec to s dire ctos de la I.S. en la 

c o n c e n t r a c i ó n  u rb a na  y en la rel ac ió n campo y ciudad. 
51-525.

« MI GR AC I ON  RU RA L -U R BA NA » « CO NC E NT R AC IO N URBANA» 
« D ES AR R O L L O  INDU ST R IA L»  « E S T R U CT UR A  AGRARIA»

5 1-618 1967-1978
0594 5 .0 0  1980 Es G en er al Mimeo

CL M O L L E R , Alois.
Los t r a ba j ad o re s por c ue nt a prop ia en San tiago 

/ O w n - a o c o u n t  w orke rs  in Santiago. S antiago, PRO GR A MA 
R E G I ON AL  D EL  E MP L EO  PARA A M ERIC A L ATINA  Y EL CARIBE, 
1980. 119 pags. tbls. (PREALC. D o c u me nt o de Trabajo, 
184). 33 ref.

Se ana li z an  las d i f e r en ci ac io n es  de los 
t ra ba ja do res  por cuenta p ropia (TCP) en Santiago, 
Chile, en t érminos de dis po si ci on e s de recursos, 
d epen de ncia  de una empresa, ca li f ic ac ió n y barre ras de 
entrada, sobre la base de datos p roven ie ntes  de 
censos, encue st as y estudios de casos efectuad os en 
junio de 196? y 1977 y m edi ad os de 1978. Se destaca la 
impo rt a nc ia  de iden ti fica r g rupos o bjetivos 
e spec íf icos  d entro del sector, a fin de evitar los 
peligros de una polit ic a ind is c ri mi na d a hacia los TCP
en general. El análi sis de la d i fe r en ci ac i ón  de
mercados, de la situ ac ión de c o mp eten ci a y de la
fijación de precios se real iz a en torno al sector 
industrial, c onf ec c ió n y modas, com ercio e s tabl ec ido y 
a mbulante, r ep a ra cio ne s de automó vile s,  g asfit er ia y 
taxistas, e nc ont rá n do se  que la f ijación de precios 
d ep end e de la e struc t ur a  del m er ca d o y de la 
c o m pe te nc i a con a c tiv id ades  formales y que la unidad 
e c onóm ic a del TCP posee una rac i on a li da d interna de 
subs isten ci a. Ademas, se a na li za n las c a ra c te rís ti cas 
p erso na l es  de los o cu pados TCP, las d i fer en cias  de 
ingreso entre asalar ia dos  y TCP y la m o vilid ad entre 
o cupa c io n es  as al ar ia da s  e inde pendi en tes,  obs erván do se 
una gran mov i li d ad  hacia o cup ac ion es  por cuenta 
propia, ya sea como asce ns o social, como d escenso o 
como m ov il idad horizontal. Los datos s ugier en  que el 
m e c a ni sm o de ejer ci to de rese rv a f unciona solo en el 
nivel i nferior del mer cado  de trabajo. Se incluye un 
anex o acerca de la m e t od o lo gí a y técnicas de
in ve st i ga c ió n y otro sobre la co nf lab il i da d  de los 
datos de Ingreso.

« T RABA JA DOR POR C UE NT A PROPIA» «MOVILI DAD
O CU PA CI ONAL»  «MER CA DO DEL TRABAJO»

CL PINTO RODRIGUEZ, Jorge.
La p ob la ción  de La S erena en el siglo XVIII; 

c reci m ie n to  y es tr uc tu ra  oc up a ci on al  en un area urbana 
del Chile colonial. 51-136.

«DEM O GR A FI A HIST OR ICA » «E ST R UC TU RA  DEL EMPLEO» 
«CRE C IM I EN TO  D EM OGRA FI CO»  «CIUDAD»

51-619
0 6333 .00 1980 Es Genera l Mimeo

CL R ODR IGUEZ  GR0SSI, Jorge.
El se gui mi en t o re tr os p ec t iv o de una m u es tra  en 

el G ra n Santiago: as pecto s m e t o d ol óg ic os  / A
r et ro sp e ct i vo  followup of a saraple in G reat er 
Santiago: m etho do l og i ca l aspects. Santiago,
U N IV ER SI D AD  DE CHILE. D E P T . DE ECONOMIA, 1930. 34
pags. tbls. grafs. (Serie Inve st igac ió n, 51). 4 ref.

Desc ri p ci ón  de la m e to d ol o gí a usada en una encuesta 
sobre o c upaci ón  e ingresos, llev ad a a cabo en 1979 por 
el D ep a rt am en t o de Eco no m ia  de la U n iver si dad  de 
Chile. El proc ed im ie nt o  apl ic a do  tuvo la 
p a rt ic ul a ri d ad  de usar la mi sm a  m ues tr a que habla sido 
e ncue st a da  en 1968. El c on t en id o de la e nc uest a fue el 
m is mo  de la original, agr eg á nd os e la r e co n st it uc i ón  de 
la h ist or i a laboral y h a bi taci on al de las familias. Se 
incluye el c ue st io nario  utilizado. Se d enomino 
"intento" a cada etapa de búsq u ed a  asumida 
o r g a n i z a da me nt e  por el e quipo central de encuestas; en 
el p rime r intento, que c on si stió  en d etectar si la 
fami lia de la dire cc ión co rr e sp on dí a  con la de la 
e ncu es ta anterior, se capto el 45$ de las familias; en 
el segundo se resc ato un 7$ adicional, des pués  de lo 
cual solo se siguió una s u bm uest ra de las familias no 
encontradas; el n umero total de familias encont ra das 
a s c en di ó a 1972, que r epr es en t ab a  el 60.5$ de la 
m u es tr a original. Una alta tasa de no respu es ta podría 
rel ac i on a rs e con el pr oc ed i mi e nt o aplicado. Se 
regi st ro una s o b re r ep r es en ta ci o n de las familias 
pobres, de los jefes de 30 a 65 anos, los inactivos, 
los cesantes, los de m en or  n ivel e du ca ciona l y los 
obreros. Se c onclu ye  que el p ro ce di m ie n to  se puede 
just if i ca r si exist en  p ro bl em as  de recu rs os para un 
segu im i en to  hac ia  a dela nt e en el tiempo.

« M ETOD OL OGI A»  « E NC UEST A DE H OGARES» «ENCUE ST A
DEM OG R AF I CA » «RE CO PI LA CI ON  DE D ATOS» « CU ES TI ONAR IO »
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51-620
0 6334.00 1930 Es General Mime o

CL R OD RI GUEZ  GROSSI, Jorge.
Sesgos en las respu estas  de una muestr a 

r etr ospectiva: S anti ag o de Chile 1963-1979 / Blases in 
the answers to a r et ro spec tive sample: Santiago,
Cnile, 1963-1979. Santiago, U N IVER SI DAD DE CHILE. 
DEPT. DE ECONOMIA, 1930. 23 pags. tbls. (Serie
Inve stigación, 52). 0 ref.

Medi c ió n  del grado de c onfia bi l id ad  de las 
r esp ue stas  en una enc uesta retr ospectiva, c o mp ará nd ola 
con los res ul tad os  de una e ncuesta realizada, con la 
misma muestra, 11 anos antes. Las f recuencias 
obt en idas  se compararon, a p lican do el test de chi 
cuadrado. La c on t ra st ac i on  de las resp ue s ta s en torno 
a ciertas vari ables  most ro que, c uando las m ismas 
p ersonas r e sp ond en  re specto a si mismas, se produc e un 
alto grado de similit ud y cons is tencia, a pesar del 
largo lapso t r an s cur ri do entre las dos entrevistas. 
Ademas es e vidente que existe un nivel de recuerdo 
b astante import ante respecto  a aspectos laborales del 
pasado, por lo que las hist or ias labora le s pueden 
c ons i de r ar se  confiables. C uando la r e spues ta  se 
refiere a otro indivi du o se p rodu ce n sesgos de 
c ons id erac ió n, aun en el caso de los cónyuges. Se
destaca como una consta nte la rec on s id er ac ió n  de la 
cesantia  pasada, si tuánd ol a como inactividad, ademas 
de una s obr ev al o ra c io n del status anterior.

« E NCU ES TA DE HOGARES» «ENCU ES TA R E TR OSPE CTIVA »
«SESGO» « CAL ID AD DE LOS DATOS» «ERROR DE
RETR OS PEC CI ON»

51-621 1970-1979
0 1372.24 1979 Es General Impr

CL U NIVE R SI D AD  DE CHILE. DEPT. DS E CONO MI A 
(S a n t i a g o , C L ).
Ocu pa c ió n  y des o cu p ac ió n en el Gran Santiago, 

D i cie mb re 1979 / E mpLo yo ent and unem p lo y me nt  in
G r eat er  Santiago, Dece mb er 1979. Santiago,
U N I VE RS ID A D DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA, 1979. 35
pags. tbls. 0 ref. (En: U N I VE RS ID AD  DE CHILE. DEPT.
DE EC ON OMI A (Santiago, CL), E n cuest as de o cu pa ción  y 
desocupa ci ón) . Vol 24.

Datos de la cuarta encue sta de o c up ació n y 
d eso c up a ci ón  corr e sp o nd ie nt e  al ano 1979, r ea li za da en 
diciembre. Entr ega i nf ormac ió n sobre e mpleo y 
d e sem pl eo seg ún  act ivi da d económ ic a y po sición 
o c upa ci onal  y, ademas, algunas c ara ct er í st i ca s de la 
p ob la c ió n  eco nó m ic am en t e inactiva.

«DES EMPL EO » «DATOS ES TA DISTICOS»

51-622 1974-1976
01872.25  1930 Es General Impr

CL U N IV ER S I D A D  DS CHILE. DEPT. DE ECO NOMIA 
( S a n t i a g o , C L ).
O cu pa c ió n  y d e s o c up a ci ón  en el Gran  Santiago, 

Marzo 1930 / E mploy m en t  and u ne m pl oyme nt  in G re at er
Santiago, M arch 1930. Santiago, U N I VE RS ID A D DE CHILE. 
DEPT. DS ECONOMIA, 1930. 39 pags. tbls. (Publicación,
33). 0 ref. (En: U N IV ER S ID A D DE CHILE. DEPT. DE
ECON OM IA (Santiago, CL), E n cuest as sobre o c upac ió n y 
d e so cup ac ión ).  Vol 25.

La encu es ta tiene un tamaño de 3100 grupos
fami li are s y 13 mil personas. El peri odo de re fere nc i a 
u ti li za d o para def in ir la situaci ón o cu pa cion al es la 
semana c o m pr en di da  entre el 23 y el 30 de Marzo. Los 
datos sobre e mple o se refi eren a com po si ci ón  de la 
población, horas sem anale s de tra ba jo y fuerza de
tra ba jo según act ivida d económ ica y s ituación
ocupaci on al.  La i nf or maci ón  sobre des em pleo 
corr es p on de  a la ce santi a según a ct iv id ad e co nó mica y 
p osición ocupaci onal,  a los deseos de t rabaj ar de la 
p o bla ci ón ina ctiva y a las tasas de deso cupación.

« DATOS E ST AD IS TIC OS » «EMPLEO» « DESEMPLEO»
« CUE ST IONA RI O»

51-623 1978-1930
0 187 2. 26 1980 Es General Impr

CL U N I VE R SI DA D DE CHILE. DEPT. DS E CONOM IA
( S a n t i a g o , C L ).
Ocu pa ción  y d e so c upaci ón en el Gr an  Santiago, 

Junio de 1930 / E mplo ym ent  and u nem pl oy m en t  in Great er 
Santiago, June 1930. Santiago, U N IV E RS I DA D DE CHILE. 
DEPT. DE ECONOMIA, 1930. 37 pags. tbls. (Publicación,
83). 0 ref. (En: U NI VE RS ID A D DE CHILE. DEPT. DE
ECON OM IA (Santiago, CL), Encu es tas sobre oc u pa c ió n y
d e s o c u p a c i ó n ) .

La segunda enc uesta de o cu pa ci ón  y desocu pació n,
r ea li za da en M arzo de 1930, abarco a lr ed edor  de 3100 
g rupos f amili ar es con a p r ox im ad a me n te  13 mil personas, 
y rec ogi ó info rm ació n sobre los s ig uie nt e s aspectos: 
rama de act iv ida d económica, cesantia, j or na da de 
trabajo, p os ició n ocupac iona l, d is po ni bi l id a d 
pot en cia l de mano de obra y otros i n di cado res de la
s it ua ci ón laboral.

«DATOS E ST ADIS T IC O S»  «ZONA URBANA» «EMPLEO»
«DES EMPLEO»

51-624 1979
0336 1. 04 1979 Es Gene ra l Impr

CL U N I VE RS ID A D DS CHILE. DEPT. DS E CONOMIA 
(S a n t i a g o , C L ).
O cu pa ci ón y des oc upación, s ectores urbanos de 

las regiones IV a X, exc ep to el Gran Santiago; 
S ept ie mbre  1979 / E mplo ym e nt  and une m pl o ym en t in urban 
sec to rs in the IV to X región, except for Great er 
Santiago; S e ptem be r 1979. Santiago, U N IV ER S ID A D DE 
CHILE. DEPT. DE ECONOMIA, 1979. 79 pags. tbls. 0 ref.
(En: U N I VE RS ID AD  DE CHILE. DEPT. DE E CONO MIA
(Santiago, CL), E ncu es ta  de o c upac ió n y deso cu pación, 
c o r r e sp on di e nt e s a los sec tores urbanos de las 
dis ti ntas  reg lones del pais).

Dat os  de las e nc ue st as r ea li za da s  en S epti em b re  de 
1979 en cer ca  de 60 ciudades del pais para estima r el 
e mpleo y d e semp le o en las d is ti nt as  a ctiv idade s 
e conó mi cas  y p osici o ne s  o c u p a c i o n a l e s . Se estima 
a demas la d is pon ib i li d ad  p otencial de mano de obra.

«DATOS ES TA D IS T IC OS » « DESEMPLEO»

51-625 1930
0 5997 .0 0 1980 Es Gen eral Impr

CL U N IV E R S I D A D  DE CHILE. DEPT. DE E CONOM IA 
(S a n t i a g o , C L ) .
E ncu es t a esp ecial a los desocup ad os, Gran

Sant ia go Marzo 1930 / Special s urvey of the
u nemployed, Greate r Santiago, March 1930. Santiago, 
U N I VE RS ID A D DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA, 1930. 21
pags. tbls. (Do cu ment o de Extensión, 18). 0 ref.

La en cu esta  e special a los desocu pa dos,  se aplico 
al 91$ de las per sonas i de ntif i ca d as  como tales en la 
encuesta mensual  de o c up ació n y d e s o c up ac ió n en el 
Gran S ant ia g o (marzo de 1930) (p1). Las preguntas
incl uida s se r ef iere n a las razones del desempleo, al 
n umer o de empl eos tenidos en los últ im os dos anos, a 
las fuentes y nivele s de i ngresos f am iliares, al tipo 
de o c upaci ón  y sa larios d esea do s y a las 
c a ra ct er í st i ca s g en e ra le s de los ent revis ta dos.  El 
70.3$ de los d eso cu pad os  son cesantes, y en el 47.5$ 
de los casos la ce sa n ti a obedece a despidos; un 22.3$ 
a retiro v oluntario; 29.7$ buscan trabajo por primera 
vez (p3). Para el 65.8$ de los desocu pados , existen 
pers on as en el grupo fa miliar que c u en tan con trabaj o 
esta ble y el 53.2 de los g rupos  f a mi liare s tienen 
otras fuentes de ingreso, bási ca m en te  de carácter 
o c asio nal (39.5$) (p5). Se incluye una copia del
cue st i on a ri o utilizado, i nfor m ac i ón  sobre el error 
m ues tr a l y un c onj un to de tablas que r e su men la 
info r ma c ió n obtenida.

«ZONA URB ANA»  « D ES EMPL EO » « C UE S TION AR IO»

51-626
05997.01 1980 Ss G e ne ral Impr

CL U N IV ER S I D A D  DE CHILE. DEPT. DE ECO NO MIA 
(Santiago, C L ) .
C u e st io na r io  / Q u e s t i o n n a i r e . En: UN IV ER SI DA D 

DE CHILE. DEPT. DE EC ON O MI A (Santiago, CL). Au.
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E ncu e st a  es pecial a los d esocupados, Gran San ti ago 
Marzo 1980. S antiago, U N I VE RS ID A D DE CHILE. DEPT. DE 
ECONOMIA, 1980. (Docu me nto de Extens ió n, 18). pags. 
17-20. tbls. 0 ref.

El c u e s ti on ar i o de la e ncuesta especial a los 
desocup ad os, efect uada en Sa nt iago  en 1930, contiene 
15 preg untas  r e ferid as  a: a ) .r az on es  de cesantía;
b ) .r az on es para buscar trabajo por primera vez;
c ).t i p o de trabajo buscado; d ). nu mero  da empleos en 
los ú l timos  dos anos; e ).po si b il i da de s de 
d e s p l a z am ie nt o  hacia otras zonas, rur al es o urbanas; 
f ).fa milia re s con trabaj o estable; g ) . e x p e c ta ti va s  de 
salario; h ) .f ue nt es  de in fo r ma ci ón  sobre o po r tu ni da d es 
de empleo; i ).tip os  de ingre sos familiares; j ). razo nes 
por las que no ingresa al P rogr ama de Emp le o Mínimo 
(PEM); k ) .ano s de r esid en c ia  en Santiago; 1 ) . r azones 
de no h a be rse empl ea do la u ltima  vez que se le 
pres en t o una opor tu n id ad  de trabajo.

«DES EMPL EO ) «ZONA URBANA) « C UE S TION ARIO)

51-627 1930
0 6117.00 1930 Es Gene ral Impr

CL U N IV ER S I D A D  DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA 
(S a n t i a g o , C L ).
Encu es ta de o cup ación  y de so c up ac ió n  a nivel 

n acional, en los s ector es urb anos  y rural es  / Survey 
of e m p l o y me nt  and u ne mp lo ym e nt  at the national level 
in urban and rural sectors. Santiago, U N IV ER SI D AD  DE 
CHILE. DEPT. DS ECONOMIA, 1980. 109 pags. tbls. 0 ref.

Sobre la base de una enc uesta  naci onal y de las 
p ro ye c ci o ne s de p o blaci ón  del Inst ituto  N acio nal de 
E stad ís tica s, se dan las cifras de oc up a ci ón  y 
d e s o cu pa ci ó n por sexo y dis t ri b uc ió n urbana y rural en 
Chile en Ma rzo de 1980. Los datos se p re se ntan  para 
todo el pais, la R eg ión M e t r o p o l i t a n a  y a g rupa dos por 
R egi o ne s  I-IV, V-V II y VIII-XII. El aná lisis  incluye 
datos sobre f uerza de trabajo, pob la c ió n  inactiva, 
p ob la c ió n  i nact iva con deseos de trabajar, tasa de 
d i s p o n i bi li da d  poten ci al de m ano de obra, pob lació n 
o c upa da  y d e s oc u pa c ió n por a cti vidad  e c onómi ca  y 
p osi ci ón o cupa ci onal , jornada semanal de trabajo y 
p rom ed i o de cesantía. La fuerza de tra bajo del pais 
c onst it u ye  el 33.4$ de la p obl ac ión total y los 
ina ct ivos  el 36.9$ (p1). En todas las zonas
a nal izadas, la fuerza de trab ajo o cu pa da  es s uperior 
en las areas rur ales  que en las urbanas, sin mayores 
d ifer e nc i as  entre las zonas, d án do se una sit uaci ón 
s imi la r en c uanto a la jornada p rom ed io  semanal. En 
las R egl on es  V-VII y VI II -XII  p riman  las o c upac iones 
p r o du ct or a s de bienes, m ien tr as  que en la R egión 
M e t r o p o l i t a n a  el 54.3$ (p21) de la p o blaci ón se ocupa 
en servicios. El 44.1$ de la poblac ió n total 
c o r re sp on d e a obrer os (p2), con cifras simi la res en 
todas las zonas. La des o cu p ac ió n alca nz a al 12$ en 
todo el pais. A nivel nacional, la cesa nt ía se 
con ce n tr a  en la c on st ru cc i ón  y en la indus tria 
m a n uf ac tu r er a , pres e nt a nd o los obrer os cifras 
s ig n i f i c a t i v a m e n t e  mas altas que c u al qui er a otra 
o c u p a ci ón  en todas las zonas. El p romedio de ces antía 
en el pais es de 10.3 meses (p3). Incluye un A péndice 
con d efi ni cion es, error de la m ue str a y el 
c u es t i o n a r i o  de la encuesta.

« O CUPA CION)  «DESE MPLEO ) «E MPLEO) «DATOS
E S T A DI ST IC O S)  « PO BL AC ION E CO N OM I CA ME NT E ACTIVA)

51-628 1969-1978
O6156.OO 1930 Es Gen eral Mimeo

CL U T H O F F , Andras.
I n vers io n en capital humano, empl eo  y 

d i s t r ib uc ió n  del ingreso, Gran S ant ia g o 1969-1978 /
Inve st men t in h um an  capital, e m pl oymen t and income 
d i s t r i b u t i o n , G reat er S an ti ag o 1969-1978. Santiago, 
P ROG R AM A  R EGION AL D EL EMP LEO PARA AMERI CA L ATINA Y EL 
CARIBE, 1980. 56 pags. tbls. (PREALC. Trab aj o
Ocasiona l, 3 1 ). Pr e se n ta do  en: R eu ni on L a t in o am e ri ca na
de la S ocie dad de E conom et ria,  1a, Buenos Aires, AR, 
16-18 J u lio 1990. 21 ref.

U t i l i z an do  como base la Enc ue s ta  de Ingr es os y 
P r e su pu es t os  F amili a re s  de 1969-1969 y la E ncu es t a de 
Ocu pa c ió n  y D e s o cu pa c ió n  del D ep ar t a m e n t o  de E con om i a 
de la U n i v e r si da d de Chil e entre 1969 y 1978,

ref er idas  al Gran Santiago, se des cr iben  las fuentes 
que exis te n para el an álisis de la d istribución del 
ingreso en Chile, se c a r a ct e ri z an  los grupos mas 
pobres de la pobla ci ón y se i d en tif ic an los factores 
que d eter mi n an  la di st r ib uc ió n  del ingreso proveniente 
del trabajo entre 1969 y 1978, a la luz de los cambios 
en la polí ti ca económ ic a durante el periodo. Se 
anal iza un primer enfoque c entrado en el capital 
humano, cuyos r es ult ad os indican que la educación, 
edad, o cupa ci ón y sector en c onjunto expli can el 53$ 
(p6) de la d es ig ual da d total obs er vada  y que actuando 
i n di vi du al ment e cada factor el mas importante es 
educación. Un segundo enfoque pos tula  que la 
e st ruc tu ra de ingreso esta d e t er mi na da  por la 
dist r ib u ci ón  de los trabajos (estr uc tura  del empleo) y 
no por la d is tr ib u ci ó n del capital h umano y que son 
d et er mi n an t es  t ecnol óg ica s las que producen los 
dife re n ci al es  de prod uc t iv id ad  de los trabajos y por 
ende de los i ng reso s de los t ra baj adores. Se concluye 
que ha sido la pol itica e c onóm ic a que se ha aplicado 
en el pais la que ha tenido una incidenc ia  fundamental 
sobre la d i st ribu ci ón del ingreso, contr ib uyen do a 
aume nt ar las desi gu al da de s  c re cie nt e s obse rvada s en la 
ultima decada. No hay e vi de ncia para atribuir al 
m odel o de d esar ro l lo  que se esta i mp la ntan do  desde 
1973 las c ausas de esta may or de sigualdad. Se supone 
como c ausa nt e p rincipal al m odelo de estabil izaci ón 
que ha ac om pa ña d o al pro ce so e co nó mico  durante los 
últ im os 6 anos, co nc lu y én d os e que estas mayores 
de si gu a ld a de s se deben f un da me n ta l me nt e al efecto que 
la p ol itic a de e s ta bi li z ac i ón  ha tenido sobre el 
empleo. Se inc luyen 5 anexos con d etalles de los 
c álculos efectuados.

«DIS TR IB UC IO N  DEL INGRESO) « ESTR UC T UR A  DEL EMPLEO)
« P OLIT IC A E CONOMICA)

C0 A SOCI AC ION C O LO MB IA N A PARA EL E ST UDI O DE LA 
P OBLA CI ON (Bogotá, C0).
M ujer y c a p it a li sm o agrario. 51-529.

« TRAB AJ O FEMEN IN O) « ESTR U CT U RA  AGRARIA)
« CAPI TA LISM O)  «ZONA RURAL) « T RA BAJA DO R AGRICOLA)

51-629 1976
0 6047.10 1979 Es General Impr

C0 B I R K B E C K , Chris.
Basura, indu str ia  y los "gallina zo s" de Cali, 

Colo mb ia / Waste, industry and the "vulture s"  of Cali, 
Colombia. En: T 0 K M A N , V ictor  E; KLEIN, Emilio. Comp.
El s u bemp le o en America Latina. Buenos Aires, EL CID; 
CONS EJO L A T I N O A M E RI CA NO  DE C IEN CI AS  SOCIALES, 1979. 
(Colección E studios Interdi s e i p l i n a r i o s ). pags. 
353-337. tbls. 14 ref.

Est ud io de caso que b usca a na liz ar  la forma de 
ins er ción  de los r ec o le ctor es  de b asura  en la economía 
urbana y sus rela ci one s con ella, m o stra nd o las causas 
de la pobrez a de los recol ec tor es . El trabajo en 
terr eno con si sit io  en c o nv er sa c io n es  inform ales  y se 
efectuó en Cali en 1976. A lo largo del trabajo se 
anal iza el desa rr o ll o de la ciudad de Cali para ubicar 
la acti vidad  r ec up er ador a de desechos. Ense guida  se 
entr eg an d iversas c a r ac te ri s ti c as  de los r ecolectores 
de b asur a que son entre 1.200 y 1.700 en Cali (p362). 
Ellos t rab aj an  para la fabrica, pero no son empleados 
de esta; fenómeno que e xpli ca  la pob reza de los 
r eco le c to r es  y que se exami na  a t ravés del estudio de 
la empresa Cartón Colombia. Se m u estra  que el 
d esar ro l lo  de la r ec ol ec ci ó n de basura esta 
r e la ci on a do  con la gran i nd us tria y que se implementa 
a t ravés de una j erarquía de v ín culo s vertical es  que 
van de la fabrica recole ct ora , la que cumple una 
func ión r e ducti va  de costos. El r ecolector, pese a que 
ap ar en t em e nt e traba ja  para si mismo, forma parte de 
una o r g a n iz ac ió n industrial.

«MER C AD O  DEL T RA BAJO) «SEC TO R I NFORMAL) «SUBEMPLEO)

C0 C AC ER ES G . , Ingrid.
La di vi sión  de traba jo  por sexo en la unidad 

c am pe si n a m l ni fund is ta. 51-530.
«TE NE NCIA  DE LA TIER RA) « ES TR AT EGI A DE 
S UPER V IV E NC IA ) «DIV IS ION  DEL TR ABAJO) «FAMILIA)
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CO G ARZON  MORA, Evaristo.
El papel del Serv i ci o  Nacional de E mpleo  en 

las p oli ti cas de m i graci ones laborales. 51-402. 
«PO LI TICA  DEL EMPLEO» « MIGRA CI ON LABORAL»

CO G I RALDO  SAMPSR, Diego.
C o n si de ra c io n es  p reliminares. 51-405. 

« D E SAR RO LLO AGRICOLA» «OFERTA DE TRABA JO » «EMPLEO 
EST AC ION AL » «MIGRACIO N L AB ORAL» «MIGRA CI ON 
U R BANO -R URA L»

CO G ONZA LE Z  G . , Clara.
F o rmac ión y cambios del l atif un dio g anad er o y 

sus efectos en la org an i za c ió n de la familia 
campesina. 51-531.

«DIVISION DEL T RABAJO» «TR ABAJO FEMENINO» 
«EST RU C TU RA  AGRARIA» « TEN ENCIA  DE LA TIERRA»

CO G ONZA LE Z  G . , Clara.
F u n ci on am i en t o de las u nidad es económi cas 

camp es inas  en dos regiones. 51-532.
« E STRU CT URA AGRARIA» «FAMILIA» « DI F ER E NCIA CION 
SOCIAL» « TR ABA JO  F EMENINO»

CO LEON DE LEAL, Magdalena; DEERE, Car me n Diana.
Plan te a mi en to s  teóricos y m et od ol óg i co s  para 

el estu dio de la mu jer rural y el proceso de
desa rr o ll o del capitalismo. 51-533.

« C API TA LISM O»  «DIVISION DEL TRABAJO» « TR ABAJO
FEM EN INO»  «PLAN DE INVEST IGACI ON»

CO LEON DE LEAL, Magdalena; DEERE, C ar me n Diana.
La m ujer rural y el d esar ro llo del cap it al is mo 

en el agro. 51-534.
«DI VI SIO N DEL T RABAJO» < T R ABAJ 0 FEMENINO» 
« C APIT AL ISM O»  « E STR UC TURA  AGRARIA»

CO LEON DE LEAL, Magdalena; DEERE, C armen Diana.
La prol e ta r iz ac io n  y el trabajo ag ricol a en la 

e conomia parcelaria: est ud io de la d ivisión del
tra ba jo por sexo. 51-535.

« EST RU C TU RA  AGRARIA» « TRABAJO FEMENI NO» «DIVISION 
DEL TR AB AJO»  « TR AB AJADO R AGRICOLA»

51-530
0604 7. 02 1979 Es General Impr

CO MARULANDA, Oscar.
Sect or  informal: algunas r e flex io nes surgidas 

a la luz de un estudio sobre la eco no m ia  urbana de 
Bogotá / Tne in formal sector; some r efle xi ona which 
h a v e eme rged  in the light of a study on the urban 
economy of Bogotá. En: TOXMAN, Vic to r E; KLEIN,
Emilio. Comp. El sub emple o en America Latina. Buenos 
Aires, EL CID; C ONS EJO L A T I N O A M E RI CA NO  DE CIE NC IAS 
SOCIALES, 1979. (Colec ción  Estudios
Interdise i p l i n a r i o s ). pags. 49-76. tbls. O ref.

Estas r ef le xion es  resp onden  a i nter ro gant es de tipo 
teór ico y m et od ol ó gi c o surgidas en una i nves tigac ió n 
sobre el sector informal ausp ic ia da  por la OIT en 
Bogotá. El con ce pto  sector informal es inap ropia do 
pues no alude a un sector, sino a a c tivid ades 
e con óm i ca s h et er og énea s y que no se llevan a cabo de 
la mis ma forma. Ademas los cri teri os  util izado s para 
i de nt if i ca r lo  (no acceso al crédito, au senci a de 
m arcos legales, bajos ingresos, pro pi edad  indivi du al o 
familiar) no discri minan . F inal me n te  i ntro duce una 
d ic ot o mí a  (f ormal -i nfo rm al) que si m pl i fi ca  la realidad 
económica. Se post ula que para c ar ac te ri z ar  un 
c onj un to de u nidad es  p rod uc t iv as  ha bría que ana lizar 
las c a r a ct er ís t ic a s de las r elaci on es de prod ucció n al 
interior  del c onju nto y las a rt i cu l ac io ne s de este con 
el m odo de p rodu cc ión ca pi ta li st a  dominante, al cual 
se encue nt ra h i s tó ri ca me n te  subordin ado. Desde esta 
p e r sp ec ti v a se obser va  que el sistema de a ctividad 
p r od uc ti va urba na  en Colom bi a se cara ct e ri za  por la 
h et er og e ne i da d e s t r u c t u r a l , c oex is t ie n do  d ifere nt es 
formas de prod uc ció n s ub or di nadas  al modo de 
or od uc c io n  ca pi t al is ta  dominante. Asi, el sector

informal se c ar a ct eriz ar la mejor  por la ausencia 
relativa de trab aj o a sala ri a do  y habría que ver su 
proceso de g estación, e vo lu ción y e x ti nció n en 
c onexión con la t ra ye ctor ia del des ar roll o capi ta list a 
global y est udiar su papel en el proceso de 
acum ul a ci ón  del capital. Se con cluye s ugiriendo 
m o di fi ca c io n es  al enfoque m e t o do l óg ic o de la 0IT y a 
los o b je tiv os  del pro ye cto contratado. F inalmente, se 
s i nte ti za la p e rsp ec tiva  s ugerida en un marco 
c onc ep tual  para el análi sis del sector informal.

«SECTOR INFORMAL» «MODO DE PRO DUCCION»
« IN VE ST IGACI ON  SOCIAL» «SUB EM PLEO » «H ET EROG E NE I DA D 
E STR UC TURA L»

CO MED RAN0  S . , Diana.
La muje r en la región c afetera del suroeste 

antioqueno. 51-533.
« C APIT AL ISM O»  « TRABA JO  FEMENINO» «ESTR UCTUR A 
AGRARIA» «FAMILIA»

CO M0TTA  DE CORREA, Lilian.
T r an sf or m ac i ón  de la unidad d om es tica y el 

trabajo de la muj er cam pe s in a  en una zona de avanzado 
desa rr ollo  c apitalista. 51-537.

« C APIT AL ISM O»  «TR AB AJO  FEM EN INO»  «CA MPES INADO » 
«DIS C RI M IN AC IO N ENTRE SEXOS»

C0 TORALES, Ponciano.
Análisis  de p lanes y politicas; las politicas 

de empleo y las m igra ci o ne s  internas. 51-415.
«PLAN DE D E SARRO LL O» « P OLI TI CA DEL EMPLEO» 
« POLI TI CA MIGR ATOR IA »

51-631 1978
01366.09 1979 Es General Impr

CR C OSTA RICA. D IR EC CIO N GENERAL DE EST AD I ST IC A Y 
CENS OS  (San José, C R ) .
Encu es ta nacional de hogares, e mpleo y 

desempleo, N o vi emb re  1978 / National household,
empl oy ment  and u n em p loy me nt survey, No vembe r 1978. 
San José, COSTA RICA. D I RE CCIO N GENERAL DE E STAD IS T IC A 
Y CENSOS, 1979. 62 pags. tbls. 0 ref.

Los result ad os finales de la No vena Encuesta 
Peri ódica  de Hoga re s sobre Em pl eo y Desemp leo en Costa 
Rica, r eali zada en 1978, se pres enta n a través de 72 
cuadros des c ri p ti vo s de la fuerza de trabajo, los 
niveles de empleo, sube mp leo  visible e invisible, de 
dese mpleo  y de la pob laci ón  e co n óm icam en te inactiva.

«DATOS E S TA DIS TI COS»  «EMPLEO» «D ES EMPLEO»
« C U E S T I O N A R I O »

CR RUCHE, Alain; C0SSI0, Fernando.
La situa ci ón del e mpleo y de los recursos 

humanos en las r egiones de col on i za c ió n del I nstituto 
de Tierra s y Co lo n iz ac ió n  (ITC0) de Cos ta  Rica. 
51-533.

«ING RESO»  «D ES AR RO LL O  REGIONAL» « AS ENT AM I EN T O 
RURAL» «MER CA DO DEL TRABAJO» «ESTRU CT URA
AGRARIA»

CR RUCHE, Alain; C0SSI0, Fernando.
La po litic a agraria como i n st rume nt o principal 

para la cre ac ión de empleo. 51-539.
« PO LIT ICA AGRARIA» « PO LI T IC A  DEL EMPLEO» 
« G ENER AC ION DE EMPL EO » « AS ENT AM I EN TO  RURAL»

CR RUCHE, Alain; C0SSI0, Fernando.
E va lu a c i ó n  del efecto sobre el e mpleo del 

p rograma de ase nt a mi e nt o del ITCO en la región de 
desa rr o ll o de Rio Frió. 51-541.

« AS EN TA M IE N TO  RURAL» «MERC ADO DEL TRABAJO» «TA SA DE 
A CTIVIDAD»
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51-632 1973-1976
06201.04 1978 Es G en era l Mimeo

CR RUCHE, Alain; COSSIO, Fernando.
La evolu ci ón del e mpleo en Rio Frió y su 

rela ci ón con el desa rr o ll o futuro de la región / The 
e volu ti on of empl oy m en t in Rio Frió and the relat ion 
to the future d e velop me nt of the región. En: RUCHE, 
Alain; COSSIO, Fernando. La s it ua ción  del e mpleo y de 
los rec ur sos humanos en las r egio nes de c o lo n izac ión 
del Insti tu to de Tier ras y C o l on iz ac i ón  (ITCO) de 
Cos ta  Rica. Santiago, PROG RA MA R EGIO NA L DEL EMPLEO 
PARA AME RI CA LATINA Y EL CARIBE, 1978. (PREALC. 
D o c u me nt o de Trabajo, 125). pags. 83-103. tbls. maps. 
5 ref.

A pa rt ir del d iagn o st i co  efe c tu a do  en los sectores
asen tados  por el Ins titu to  de T i er ras y C o lo niza ci ón
(ITCO), se e xa mina la s i tuaci ón  a ctual de la r egión de 
Rio Frió, C osta Rica, de st ac an do  el poco d in ami smo 
e xp er im e nt a do  por las a ctiv idade s productivas, lo que 
se refl ej a en términos sociales en el re ducido nivel 
de ingr es o de los parceleros. L l ama la at enció n que el 
33$ de estos m an i fi este  la inte nció n de capa ci t ar se  en 
ofi ci os ajenos a la a gric u lt u ra  (p85). Se plan t ea n  dos 
h i póte si s para el de sa rrol lo f uturo de la región de 
Rio Frió; en ambas el c om p or t am ie nt o de la compañ ía 
b anan era es deter minan te . La p rime ra pla nt ea el
d e sa rr ol l o de los a sent am i en to s del ITCO y la
p r og re si v a r ed uc ción  de la e x p lo t ac ió n bananera, lo
que perm ite un de sarr ol l o mas h o m o gé n eo  de la región, 
d e sa pa r e c e n  los de sajus te s m e n ci on ad os  en el 
d i a gn os ti c o y se crean las bases para un de sa rrol lo 
integral y a ut os os te n id o  cent ra do en el sector
agr op ecua rio. La segunda plantea, p arale la m en te  al 
d es ar ro l lo  de los as entam i en t os  del ITCO, una
i n t e ns if ic a ci ó n de la ex pl ot ac ió n  b anane ra  en Rio 
Frió; los s ectores ase ntad os  y los de o c up ació n
prec ar ia podrían e xp er im en t ar  el mis mo d esar ro llo 
pl an te a do  en la pri mera hipótesis. En este caso, sin 
embargo, e xiste el ri esgo de que las pa rcelas actúen 
como s at él ites  de la c ompañía bananera, s iendo esta la 
base de la est ru ct ur a p rodu ct i va  regional.

«EMPLEO» « DESA RR O LL O  REGI ON AL» «INGRESO»
«TRA BA J AD OR  AGRICOLA» « CU ES TIONA RI O»

51-633 1962-1936
06158.00 1930 Es Gen eral  Mimeo

EC ECUADOR. JUNTA NACI ON A L DE PL AN I FI C AC IO N Y 
C OO RD IN ACION  E C ONOMI CA  (Quito, EC); P ROGRAMA 
REGI ONAL DEL E MPLEO PARA AMERICA L ATINA Y EL 
C ARIB E (Santiago, CL).
Bases para la p l a n i f ic ac ió n de los recursos 

huma nos en Ecu ador  / Bases for the p lanning of huma n 
r e sou rc es in Ecuador. Santiago, P R OG RA MA  R EGIO NA L DEL 
E MPLE O PARA AMER ICA LATI NA  Y EL CARIBE, 1930. 593
pags. tbls. (PREALC. D o cu ment o de Trabajo, 187). 77 
r e f .

Con el propos it o de tener un c uadro comp re he ns iv o 
de la s it ua ci ó n de los r ecursos huma nos en el Ecu ador 
y d eriv ar de este d ia gn os ti c o r e c o me nd ac io n es  de 
p olit ic as te nd ient es a op ti m iz ar  el uso de dichos 
recursos, se reali zo una in ve st i ga c ió n entre 1977 y 
1979 con la as esorí a de PREALC. El est udio  cubre los 
s ig ui en t es  aspectos: oferta, ten de nc ia s y c r ecimi en to 
de la demand a de re cu rs os  humanos entre 1962-1974 y 
p ro yec ci ón a 1986; e d ucac ión y c a p ac it a ci ó n para el 
s ector rural t ra dicio na l y el i nf ormal urbano;
s i tua ci ón y p e r s pe ct iv as  de la e d ucac ión superior; 
e d ucac ión media y técnica y c ap ac it ac i ón  profesional. 
Incluye 157 cuadros e st a dí stic os y 12 anexos que
c on ti en e n i n form ac ión e s ta díst ica detallada, datos 
sobre inst it u ci on es  y bases m e t o d o ló gi ca s  para la 
e st im ac i ón  de las d eman da s de r ec urso s humanos  y mano 
de obra por niveles d8 i nstrucción. Se rec om iend a
pri or i ta r ia me nt e la u ni v er s al i z a c i ó n  de la educ ación 
p rim ar i a y una ref orma c urri eu l ar  a e fe ctu ar se entre 
1977-1986, junto con p ro gr amas  esp ec íf ic os  de 
c a p ac it ac i ón  que c ubren a los d is tinto s s ector es  de la 
población, pro yecto s ori en ta do s a la p l a n i fi ca c ió n  de 
los r ecur sos hum an os en el sector infor mal urbano, y 
una r ed ef in l ci o n de la e st ru c tu r a y pl an if i ca c ió n de 
la e ns eñ an z a t e c n i c o - p r o f e s i o n a l . Se indican, ademas, 
las areas conc re tas en que se re qu iere  inf orma ción 
c on ti nu a da  de la educ ación  superior, con el obje to  de

e sta bl ecer  una adecua da  c oo r di naci ón  tanto 
i n t e r u n i ve rs it a ri a  como entre las u n iver si dade s y la 
s ociedad en general.

« RECU RS OS HUMANOS» «P LA NI FI CA C IO N  DS LA MANO DE 
OBRA» « CAPA CI TACI ON »

51-634 1962-1935
06158.01 1930 Es General M imeo

EC ECUADOR. JUNTA NA CI O NA L DE P L ANIFI CA CION  Y 
COO RD I NA C IO N E CONO MI CA (Quito, EC); PROGRAMA 
R EGIO NAL DEL E MPLEO PARA AMERI CA  LATINA Y EL 
CARI BE  (Santiago, CL).
La oferta de r ecu r so s  humanos en 1974 y 

pri nc ipal es tenden cias  en el periodo 1962-1974 / The
supply of h u ma n r esources in 1974 and m ain trends in 
the period 1962-1974. En: ECUADOR. JUNTA NACIONAL DE 
P LA NI FI C AC I ON  Y CO OR D IN AC IO N  E CON OM ICA (Quito, EC); 
PROG RA MA R EGION AL  DEL EMPLEO PARA AMERICA L ATINA Y EL 
C ARIB E (Santiago, CL). Bases para la p l anifi cació n de 
los rec ursos humano s en Ecuador. Santiago, PROGRAMA 
R EGI ON A L DEL EM PL EO PARA AMERICA  LA TI NA Y EL CARIBE, 
1930. (PREALC. D ocum en to de Trabajo, 187). pags. 
1-99. tbls. 14 ref.

Sobre la base de los Cen so s de 1962 y 1974 y las 
e ncue st as de hogar es  de 1963 y 1975 de Ecuador, se 
a nali za  la p o blac ió n total y sus tendenci as  de
crecimi en to, las tasas de pa r ti c ip ac ió n y estructura 
de la p o blac ió n e c on óm i ca m en te  activa (PEA) y sus 
cambios, el d es em pl eo  y s u bemp le o y pro ye ccio ne s a 
1986 de la p o bl ació n total y la PEA. Las tasas de 
crec i mi e nt o de la pobl ació n total para el periodo es 
de 33.3$ anual (p1), m a n t e n ié nd os e  práct ic ame nt e 
esta bl es la d is tr ib ució n por edades y el Índice de
m a s c u l i n i d a d . Se o bse r va n  d ifer e nc i as  en las
tendenci as de las tasas de p a r t ic ip ac i ón  urbana entre 
los datos de los censos y los de las encu es tas  de 
hogares: los prim er os señ alan  una d i s mi nu ci ón  de 49.7$ 
en 1962 a 45$ en 1974 y los s egundos un aumento de 
46.7$ en 1963 a 49.9$ en 1975 (p7), c o ns i de rá nd o se  mas 
conf ia bles  estos últimos. Ent re 1962 y 1974, la PEA 
m a scul ina crece a una tasa de 2.5$ anual y la femenina 
a un 3$ anual (p9). Los sect or es que r elat ivamente 
abso rb en mas mano de obra son el comercio, servicios y 
cons trucc ión, en los cuales el empleo crece a tasas 
s uper iores  al promedio. Las c ifras censales revelan 
que el nivel de i ns tr ucci ón  ha mej or a do  s ens iblemente
en el periodo, a um ent an d o la p ar ti ci pa c ió n  de los
grupos con educa ción s ecund a ri a  y superior, 
e sp ec ia l me n te  en los g rupos de 12 a 39 anos. Aunque la 
tasa de des e mp l eo  entre 1962 y 1974 d is mi nuye  de 4.3$ 
a 3.2$, debe co n tr a po ne rs e  con el desemp le o: según las 
e sti ma c io n es  di sponibles, el d es em pl e o "equivalente"
de la p o blac ió n rural seria de un 30$ (p 19) y el
urbano ll egarla a cerca de un 50$ de la fuerza de 
trab ajo urb an a (p20). Para 1963, se espera una tasa de 
c reci mi ento  de la pob lació n total de un 3.3$ anual y 
la de la PEA seria de un 3.1$ anual. Según las
proy ecciones, la p arti ci p ac ió n de la PEA urbana 
subi rla de 37.2$ del total a 43.3$ en 1995 (p24). Se 
incl uy en 32 cuadros.

« CRE CI M IE N TO  DE LA MANO DE OBRA» «OFERTA  DE MANO DS
OBRA» «TAS A DE ACTIVIDAD»

51-635 1962-1936
0 615 8. 0 2 1980 Es General M imeo

EC ECUADOR. JUNTA NACI O NA L  DE P LANI FI C AC IO N Y 
C O OR DI N A C I O N  E CO N OM IC A (Quito, EC); PROGRAMA 
R EGI ON A L DEL EMPLEO PARA AMERICA L ATI NA  Y EL 
CARI BE  (Santiago, C L ) .
El crec im i en to  de la demanda de recursos 

humanos; p ro ye c ci ó n a 1936 / The g ro wth  of demand for 
h uman  resources; p roje ct i on  to 1936. En: ECUADOR.
JUNTA NACI O NA L  DE P L A N I F IC AC IO N  Y COORDIN AC ION 
E C O N OM IC A (Quito, EC); PR OG R AM A R EGIO NA L DEL EMPLEO 
PARA A M ERICA  LA TINA Y EL CA RI B E (Santiago, CL). Bases 
para la p la ni fi c ac i ón  de los r ec ursos humanos en 
Ecuador. S antiago, P ROG RA MA REG IO NAL  DEL EMPLEO PARA 
A M ERIC A LATI NA Y EL CARIBE, 1930. (PREALC. Documento 
de Trabajo, 187). pags. 102-147. tbls. 4 ref.

A p artir de las metas de d es arr o ll o  econ om ico y 
social p r op uest as  para 1936 para Ecua do r ( consideradas 
como p relim inare s) , se e stima la probabl e generación
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de e mpl eo  en cada s ector  y los r eq uer im i en t os  de 
f uerz a de t r ab aj o por n i ve les de inst ru c ci ón  para cada 
rama. Se p os tu la que existe una relación entre el 
a u ment o por centu al  de la prop or ción  de fuerza de 
t r abaj o con un de te rm in ad o  nivel de i nstrucción 
r e q u e ri do  en una rama y el aum ento p orcen tual del 
prod uc to por homb re  de la misma  rama. El c oe fi cient e 
resu ltante, de nomi na d o elas ticidad
e d u c a c i on -p ro d uc t iv ld ad , se calcul a para Ecuador para 
el period o 1962-1974. Con dichos coef icientes, que 
r efl ej a n la te nd e nc ia  de largo plazo para la ec on omía 
e cua to r ia na  y las met as de empleo y p ro duc tivid ad 
p royectadas, se estim an los cambios en el perfil 
e du ca ti vo que serán ne cesar io s para alcanzarlas. La 
p roy ec c ió n de la o fert a de fuerza de traba jo por nivel 
edu ca t iv o  a con se ja  faci litar  el ingreso a la e ns eñ anza 
media de un mayor numero de egre sados  de primaria, 
fort al e ce r la e ns e ña nz a m e dia r e o ri en tá nd o la  a su vez 
hacia el ot or g am ie nt o de títulos terminales, 
es pe ci a lm e nt e de índole técnica, y atenuar la 
exp an sión  de la e ns eñ a nz a  superior. Se d esta can como 
grupos o cu pa ci on a le s  de alto c r ec imie nto reque rido los 
pr of es i on a le s y técnicos, con un 9.2$; los gerentes, 
a dmi n is t ra do re s y fun ci onar ios directivos, con un 
3.3$; y los t r ab a jado re s en s ervicios personales, con 
un 7.4$ (p109). Con un c r ecim iento  bajo figuran
c om er c ia n te s y vendedores, 3.3$; c ondu c to r es  de medios 
de transporte, 2.6$, y t rabaj ad ores  agrícolas, 1.5$ 
(p 10 9 ) . Ademas de 23 cuadros, se incluye un anexo 
sobre las pol ític as  c on te mp l ad a s en la pr oy ec ci ón  del 
prod uc to bruto interno por s ectores y otro sobre las 
bases me to d ol ó gi ca s para el calculo  de la e stim ac ión 
de la demanda de r ecursos humanos en 1936.

« RE CU RS OS HUMANOS) «E MPLEO) « PROYE CC ION)  «OFERTA DE
TRABAJO)

51-636 1978
0529 3. 00 1930 Es General Impr

HN HONDURAS. DIR EC CION  GENERAL DE ESTA DI S TI CA  Y 
CENS OS (Tegucigalpa, HN).
Anuario estadí stico , 1973 / 1973 Stati st ical

Y e a r b o o k . Teguc igal pa, HONDURAS. D I RECC ION G E NE RAL DS 
E STA DI S TI CA  Y CENSOS, 1 930. 13 3 pags. tbls. 0 ref.

A través de cuadros e st a dísti co s se prese nt an las 
e s t a dí st ic a s c l imat ol ógic as, de población , de salud 
publica, p r evis ion social, indices de precios al 
cons umidor, banca y moneda, ingresos y gastos del 
gobierno central, energí a e léctrica y construc cion es , 
cons truc ci one s,  educación, e st ad ís tica s vitales, 
a gro pe cuar ia s, de tur ismo y de transp orte y 
c o mu ni ca c io n es  de Honduras, c o r r e sp o nd ie nt es  a 1973.

« 0AT 0S  ESTA DI STIC OS) « ES T AD IS TI CA S  VITALES)
«E ST AD I ST I CA S SOCIALES)

51-637 1971-1933
0 594 4. 00 1930 Es General Mimeo

HN SZRETTER, Héctor; 0S0RI0, Conrado; LAZO, 
F a u s t o .
Honduras: el e mpleo en el Plan Nacion al de

D e sa rr ol le 1979-1933 / Honduras: e mploy m en t  in the
National D eve lo p me nt  Plan 1979-1933. Santiago,
P ROGRAMA REG IONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA L ATINA Y EL 
CARIBE, 1930. 115 pags. tbls. (PREALC. D o cu ment o de
Trabajo, 1 3 1 ) . 24 ref.

Análisis de los aspectos  mas i m port antes  en 
r ela ci ón con la dete rmi na ci ó n de los r e qu e rimi entos 
globales  y sect oria les de mano de obra, c onsiderando:
a).las metas de c reci mi e nt o  p ropu estas  en el Plan 
Naeional de D esar ro l lo  de Ho nduras 1979-33; b).la 
e sti ma ción  del impacto que tendrían los prin cipal es 
p r oye ct os de inver si ón sobre el empleo; c).la 
eval ua ció n de la si tuación o cupa ciona l re su ltan te
frente al i ncrem ento de la fuerza de t ra ba jo prevista. 
3e d eta ll an los métodos de e st imac ión utilizados,
incl uy e nd od os e  e s ti maci on es del e mpleo para las
a cti v id a de s primar ias rurales (agropecuarias, 
s il vi cu ltura  y pe3ca), de la indu stri a y servicios 
bás ic os ( ma nufacturera, cons trucción, minería  y 
e n ergí a electrice) y de turismo. La e v oluc ión de la 
fuerza de tra bajo  hon duren a y su di strib uc ión por 
ramas de activi da d según p r oy ecci on es de la PEA 
elab or ada s por el D e pa rta me nto de E s ta díst ica de

C0N3UPLANE, indica que esta crece a un ritmo de 3.8$ 
anual entre 1979-33 (p3), m an te ni é nd o se  la mayor
impo rtan ci a r elati va  de las a ct ivida de s primarias 
rurales. La PEA en los secto re s primarios tendría un 
crec im i en to  anual del 2.3$, m ien tr a s que la demanda de 
trabajo c re ce rl a a un ritmo del 3*5$ con un efecto 
p osi ti vo sobre el e mple o y s ub em pleo  (p50). La escasez 
de datos adecuad os  sobre la indu stria  y servicios 
básicos no permite un an álisis similar; sin embargo, 
como r e sult ad o del Plan, se red ucirl a el d es em pleo y 
s ubem pl eo en la c on st ru cció n y la minería, en tanto 
que la situ ac ión no mejo raria  en la i ndustria 
m anu fa ctur er a.

«EMPLEO) « P LA NIFI CA CION  DS LA MANO DE OBRA) «PLAN 
DE DES ARR OL LO) « P OLI TI CA DEL EMPLEO) « NECES I DA D  DE 
MANO DE OBRA)

MX GARCIA, Brígida; MUÑOZ, Humberto; OLIVEIRA, 
O rl an d in a  d e .
Los tr ab a ja do re s  y sus unida des d omes ti c as  en 

la ciudad de México; versió n preliminar. 51-323-
« TRAB AJ ADO R POR C UENT A PROPIA) «ASALARI ADO) «TAMAÑO 
DE LA FAMILIA) « CO MP OS ICION  FAMILIAR) «S IS TEMA  DE 
PARE NTESCO)

51-638 1976-1979
0505 7. 02 1973 Es General Impr

MX MEXICO. D IR EC CION GEN ER AL DE E STAD IS TICA
( M é x i c o , M X ).
Encuesta c onti nu a sobre ocupación, Octubr e a 

D i cie mb re de 1978 / C onti nuing  survey of employment, 
Octo ber to D ece mb e r 1978. México, MEXICO. D IRECCION 
GENE RAL DE ESTADI STI CA , 1973. 237 pags. tbls. 0 ref. 
(En: MEXICO. D IR EC CI ON GENERAL DS E S TADI ST ICA
(México, MX), En cu esta  conti nua sobre ocup ación). Vol 
2 .

Los r es ulta do s de la Enc ue sta C ontin ua Sobre
O cupación, co rr e sp on di en t es  al periodo
o c t u b r e -d ic ie m br e  de 1973, se pre sent an a través de 14
cua dr os que describen: la condic ión de o cu pa ci ó n de la 
p o blac ió n de 12 anos y mas, pobl ación  ocupad a por rama 
de actividad, o c upa ci ón principal y cate goría 
ocupaci on al; dist r ib u ci ón  de las horas tra bajad as  por 
la po bl a ci ón  ocupada; p obl ac ión ocupada que trabaj a a 
tiempo parcial o completo; poblaci ón d esoc up a da  por 
rama de actividad, o c up ación  principal en el ultimo 
tra ba jo y mot ivos para dejar el empleo, e indic ad ores 
de la p ob la ci ón e co n óm icame nte activa. Ademas, se
p ro po rc iona  i nf or mació n sobre ca mbio de lugar de 
r esi de n ci a en los últi mos 5 anos. P revi a la 
p r e s en ta ci ó n de los resu lt ados  se disc ute el diseno 
maestral, la m e to d ol o gí a global de la e ncues ta y
con ce ptos  y d efiniciones.

«POB LA CIO N E CONO MI C AM E NT E ACTIVA) «DATOS
EST AD IST IC OS)

51-639 1977-1979
0 505 7. 03 1979 Es General Impr

MX MEXICO. D I RECCI ON  G ENER AL  DE ESTA D IS T IC A 
(México, M X ) .
E ncu e st a  co nt inua  sobre ocupación, E nero  a 

Marzo 1977, 1973, 1979 / Cont in uing  survey of
employment, Jan uary to March 1977, 1978, 1979-
México, MEXICO. D I RE CCIO N GENERAL  DE ESTADISTICA,
1979. 16 pags. tbls. grafs. 0 ref. (En: MEXICO.
D IR EC C IO N  GENERA L DE E S T AD IS TI C A (México, MX), 
E ncu es ta con ti nua  sobre ocupación).

El d o cumen to  s umi ni s tr a i n fo rmac ió n sobre ocu paci ón 
y d e s o c up a ci ón  en las areas m e tr op ol i ta n as  de la 
Ciudad de México, G u a da la ja ra  y Monter rey, de acuerdo 
con los datos p re li mi nar es  obt enido s por la Encuest a 
C onti nu a Sobre O cupación. Esta p ubli ca ción  cubre el 
periodo E ne ro -M a rz o  de 1977, 1978 y 1979, r eferi do  a 
la p ob la ción  eco nó m ic am en t e a ctiva e in ac tiva  de 12 
anos y mas. C onti en e un total de 12 cuad ros y 7 
g ráfi co s sobre: tasas de o cu pa ci ón y d es oc up ac i ón  por 
g rupos de edad y sexo; dis t ri b uc ió n porcen tu al de la 
p o blac ió n o c up ada por rama de acti vida d e co nó mi c a y 
sexo. Ademas, incluye un cuadro con los prin cipal es 
i ndic ad ores  de la poblac ió n e co nó mi camen te activa por 
sexo y area m e t r o po l it a na  y un listad o de c once pt os y
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P o blac ión E co nóm ic a me n te  Activa - 143.

d efiniciones.
«POBLACION
EST ADIST IC OS»

G N O M I C A M E N T E ACTIVA»

51-640 1950-1970
05220.00 1979 En G en eral Impr

MX ROMERO, Fred S.
Chi ca no workers: their u tili z at i on  and

d evel o pm e nt  / Los t ra ba ja dore s chicanos: su
u tili z ac i ón  y desarrollo. Los Angeles, Calif., UCLA. 
C HIC ANO 3TUDIES CSNTER, 1979. 160 pags. tbls. grafs. 
(UCLA. Chicano Studies Center. Monograph, 3). 75 ref.

A través de un a nálisis c o mp a ra t iv o de los Censos 
de P o blac ió n de 1960 y 1970 de Estados Un idos y de 
otros estudios, se m u es tra que los r ecursos humanos 
chic an os en Estados U nidos no han sido preparad os 
adec ua da me nt e  para el merca do  del s u d-oes te ni tampoco 
este los utiliza aprop iadam en te. La lenta tasa de 
crec im i en to  e c onómi co  de los c hicanos se debe 
prin ci p al me nt e al su bdesa r ro l lo  de sus habilidades, 
c on oc im i en t os  y talento y a la s u bu ti li z ac i on  de sus 
e nerg ías y capacidades. La prim era parte, Perfiles 
Est ad ísti cos, analiza el s ub-re gi stro  de poblaci ón  de 
habla hisp an a debido a errores del Censo, las 
l i mi tac io nes del c oncep to de pobreza  uti li z ad o  por los 
f unci onari os  f ederales que c on duce n a una 
s ub es ti m ac i ón  de los chicanos en situac ió n de pobreza 
y al mito de las actitu de s dif er ente s frente al 
trabajo entre chícanos y anglos. La segunda parte, el
M er cad o del Trabajo, se refiere a c onceptos
r e la cio na dos con el grado de uso de los recursos 
humanos ch icanos en el m e rcad o de trabajo, su 
c am bia nte e xpe rienc ia  ocup acio na l y sus ingresos 
relativos. Se dan pat rones  defini dos de o c up a ci o ne s de 
los c hicanos en el s ud- oe ste en c omp araci ón  con las de 
los a nglos que se deben a la d i sc ri mi n ac i ón  de los 
e mple ad ores  y los sindicatos. En la tercera parte, 
E du cac ión y Capa citación, se examin a la p r epara ci ón de 
los chi canos para entrar al m erca do  de trab ajo y sus 
d if ic ul t ad e s e inciertas e xp ec ta ti v as  al i ngresar a 
el. La c uarta  parte, O r g a ni z ac i ón  y Politica, analiza 
los progre so s logrados por los c hicanos d ebido al 
valor cada vez mayo r que se le e3ta dando en el pais a 
la forma ci ón de capital humano, a la fuerte 
l eg isl ación  de derechos civiles apro bada en 1954 y 
1972, y al p rogreso de los chicanos en la ultima
decada para o rgan i za r se  en función de propósito s
econ óm icos  y políticos.

« RECU RS OS HUMANOS» «P 03REZA» « MERCA DO DEL TRABAJO»
«MINORIA ETNICA» « TR AB AJAD OR INMIGRADO»

51-641 1970-1973
06220.01 1979 En G ener al Impr

MX ROMERO, Fred E.
A statistical profile / Perfil estadístico.

En: ROMERO, Fred E. Chicano  workers: their utili za tion 
and d evelopment. Los Angeles, Calif., UCLA. CHICAN O 
STUD IES CSNTER, 1979. (UCLA. C hica no Studies Center. 
Monograph, 3). pags. 7-24. tbls. grafs. 16 ref.

Se exam in an las causas y c o n s ec ue nc i as  del
s ub- re g is t ro  de personas de ori ge n hispano, las 
limi ta cion es del c once pt o de pob reza  u t il izad o por los 
func io nari os fede rales  y el mito de las d if er en ci a s en 
las actitu de s frente al trabajo entre chi canos  y 
anglos en Estados Unidos. En 1970, el Censo reg istro
9.1 mi ll o ne s de ha bitan te s de o rige n hispano, en tanto 
que en el de 1973 estos a lc anz ab a n a 10.6 mi llone s 
(P 13) • debido a errores en la r ec ol ecci ón  de la
informa ci ón. Esto s igni fica una a signa c ió n  men or de 
recu rs os a la poblac ión h isp an a que la que le 
c or re sp o nd e rí a y una su be st i ma c ió n de los p roblemas 
sociales y e conóm ic os de este grupo. Luego de e xami nar 
crit i ca m en te  la d efini c ió n  de pobr ez a usada por los 
r e gist ros censales, se recurre a un co ncepto d is eñad o
por el B ureau  of Labor S tati st ics ba sa do en una lista 
por items de las n e cesi da des de c on su mo de una familia 
de c uatro y el nivel de i ngresos n e cesar io para 
satisfa ce rlas . De acuer do con este criterio, la 
p o blac ión chicana en pobre za en 1971 r ep re se nt a ba  casi 
un 701 de aumento con r especto a la r eg i st r ad a por el 
Censo en 1970 (p 19). Sobre la base de un estudio
piloto de actit udes frente al traba jo es la misma en

ambos grupos, que di fi e re n s ignif ic at iv am e nt e  en 
cuanto a las e x pe cta ti vas de empleo (muchos 
desa le ntad os  entre los chicanos) y que existe un 
pre ju icio  entre los anglos de clase media y clase 
media alta al c onsi de r ar  a los chicanos, ya sean 
t ra ba ja do res  de c uello azul o blanco, como miembros de 
la su bc ul tu ra  de las clases obraras y de mas bajo 
n i v e l .

«MINORIA ETNICA» «O MI SION ES  DEL REGISTRO»

51-542 1930-1973
05220.02 1979 En Gene ra l Impr

MX ROMERO, Fred E.
The labor market / El merc ad o de trabajo. En: 

ROMERO, Fred E. Chicano workers: their util izat io n and 
development. Los Angeles, Calif., UCLA. CHICANO 
STU DI ES CENTER, 1979. (UCLA. Chicano Studies Center. 
Monograph, 3). pags. 25-35. tbls. grafs. 19 ref.

Sobre la base del Censo de Pob la ció n de Estados 
Unido3 de 1970 y de un estu di o hecho por A . Fogel en 
1960, se analiza el grado de util iz a ci ón  de los 
recursos  hum anos chicanos en términos de su posición 
en el m erc ad o de trabajo, cambios oc up aci o na l es  en el 
tiempo (1960-1970), e x peri en cia  i nt er ge ne raci on al en 
el mercado  del trabajo, r ep re s en t ac ió n en el empleo 
por o c upac ió n y Estado y sus ingresos relativos, como 
también la mov ilida d g eográ f ic a  de los chicanos, sus 
rela ci ones  con los sindic atos  y el status particular 
de las chicarías en el m e rc a do  oc upacional. Se compara 
la sit uaci ón de los chi canos en los Estados de 
Arizona, Colorado, Nueva México, y en parti cu lar en 
C al ifo rn ia y Texas, y se c o mpru eb a que se presentan 
patrones  oc up ac i on a le s def inid os  para los chicanos y 
negros, los que ayudan a explicar la disparid ad  entre 
estos grupos y los anglos. De los mismos datos se 
infiere una di sc ri mi na c ió n  de los e m pl eado re s en 
contra de los chícanos. Una d i sc r im in ac ió n  similar se 
observa en los si nd ica to s al ana lizar los datos de la 
Comisión  de Igualdad de Op o rt u ni da de s Ocupacionales. 
Algunas de las co nc lus io nes indican que la situación 
ocu pa cion al  general de los chicanos ha mejorado entre 
1950 y 1970, aunque siempre 33 encuentran 
s o b r e r e pr e3 en t ad o s en las o cupa ci o ne s  menos 
preferidas, y que la teoria de la mezcla, que lograria 
que los inmigr an tes se c o nf u ndie ra n con los nativos 
a meri ca n os  con el paso del tiempo, no funciona para 
los chicanos, quienes en la segunda y tercera 
gene ra ción  perman ec en en s i tuac io nes sim il ares  en el 
periodo analizado, como c o ns ecu en cia de la 
disc rimin ación .

«REC URSOS  HUMANOS» « ME RCAD O DEL TRABAJO» 
«OCU PACI ON » «MINORIA ETNICA» « DIS CR IMIN AC ION» 
«INGRESO»

51-543 1974-1979
0 5906.00 1930 Es General Mimeo

MX UNICE? (México, M X ) .
Las i ndustrias del pueblo en el Sur de 

Jalisco; estud io de un caso sobre la integr ac ión de la 
m ujer al d es ar rollo  / V illa ge  indust rie s in Soutn 
Jalisco; a case study on the i n te grat io n of women into 
development. Nueva York, N.Y., U ‘JICE?, 1930. 70 pags. 
(UNICEF. D oc u me nt o de Traba jo  sobre P ro gr amas  para la 
Mujer, 3). 5 ref.

La C orp or ac i ón  colect iv a Indust ria s del Pueblo, 
trata de e s ta ble ce r una orga n iz a ci ón  c olectiva y un 
empleo común de los medios de producción. Su proposito 
es crear fuentes de trabajo  a b sorvi en do gente 
m argi na da del m edio rural: ca mpesi no s sin tierra y 
sobr etod o mujeres. Las I n du stri as  del P uebl o producen 
p ri nc ip a lm e nt e .artículos de c o ns umo popular, los que 
se c o m e r c ia li za n  en las T ie nd as  del pueblo, e insisten 
en los b enef ic ios de un trab ajo solidario. Buscan que 
los cam pesin os  sean dueños de los medios de producción 
y tienen en vista el d esarr o ll o  regional. Las
Industr ia s del Pueblo l legaron a tener en 1976 cerca 
de 233 talleres y 53 tiendas con 1700 trabajadores, de
los que el 3 3 í eran mujeres (pl4 y 16). Después
sobr evin o una crisis, m oti va da  por un crecimiento
d em as ia d o r ápido y muy d epen d ie n te  de la ayuda 
estatal, llega nd o en 1979 a solo 21 talleres y 3 
tiendas, que o cupan a 300 t ra ba ja do r es  de los cuales
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P o b l i2ion E co n om icam en te Activa -14 9-

20 D son muj er es (p24). El pro yecto es a nalizado a 
t n v s s  de diversos antecedentes: el contexto
soci o-eco nouic o y la s ituación de la mujer en la 
región y la evolución del p rograma de sde 1974 hasta la 
fecha. Se concluye  mostra ndo los p rinc ip a le s  aspectos 
positivos y negativos del proyecto y sus p er spec tivas 
f u t u r a s .

«MUJER» « TRABAJO FEMENINO» « C OO PERA TIVA DE
PRODUCCION»

51-644 1953-1973
05375.00 1979 Es General Impr

NI NICARAGUA. I NSTITUTO N IC AR AG ÜENSE  DS SEGU RIDAD 
SOCIAL (Managua, NI).
Anu ar io estadístico, 1973 / S tatistical

yearbook , 1 973 . Managua, N ICARAGUA. INSTITUTO
N I CA RAG ÜE NSE DE SEGURIDAD SOCIAL, 1979. 373 pags.
tbls. grafs. (INSS. P ublicación, 15). 0 ref.

Se p r es enta n e s ta d ísti ca s de la p oblación 
protegida, de asiste ncia  medica, de pre s ta c io ne s en 
dinero y otras p r es taci on es de la rama de 
e n fe rm ed a d- mate rn idad , de p r es taci on es en dinero y 
otras p re s ta cion es de la rama de riesgos 
profesionales, de la rama de invalidez, vejez y 
muerte, financieras, de incidenc ia  de a cc id entes  del 
trabajo, de p ersonal de a c ti vida des a dmi ni st r at i va s y 
series históricas.

«SEG UR I DA D SOCIAL» «DATOS ESTA DI STICOS»

51-645 1950-1977
0 6219 .00 1930 Es General Mimeo

PA C 0 U R I E L , Alberto.
Panama: est rat eg ia  de n eces i da d es  básicas y

empleo / Panama: basic needs strategy and employment. 
Santiago, PROG RA MA R EGIONAL DEL E MPLEO PARA AMERICA
L ATINA Y EL CARIBE, 1930. 115 pags. tbls. (PREALC.
D ocumento de Trabajo, 189). 14 ref.

Se estu dia el grado actual de s at is fa cción  de las 
n eces i da d es  básica s de la pobla ci ón pa nameña en el
marco del f u nc i onam iento  global de la economia, con el
pro po sito  de p lantear una es tr ateg ia a seguir para 
sati sf acer  dichas n e ce sida des y el p robl ema del
empleo. U tiliz a nd o  info rm ació n del C enso Nacional de
1970, del III Censo  Agro pecua ri o de 1971 y otros datos
e s t a d í s t i c o s , se d et er mina  que la mayo ri a de quienes 
reci ben ing resos que no sa tisfa ce n sus nec esida de s 
bási cas se ubica en el sector rural tra dicional (53$) 
y en el s ector informal urbano (mas del 30$) (p2). En 
el f unci o na m ie nt o de la e conom ia p ana me ñ a han Jugado 
siempre un rol import ante factores intern ac iona les, 
tanto en el gran d ina mismo  ob se r va do  entre 1960 y 1974 
como en su perdida posterior. A partir de 1970, se 
hace sentir la p re se nc ia del Esta do con una fuerte 
pa rt ic i pa c ió n en el gasto publico - inver sión y
consumo- y una mayo r p a rtici pació n en la p ro duc ci ó n de 
bienes y servicios. El estilo de de sa rr ol lo  y la 
a cción de las pol itica s e sp ec if icas  gen erar on 
pro gr esos  en la p ro bl em át i ca  del e mple o y de las 
n eces i da d es  básicas, pero estas no se r esu el ven en la 
intensid ad requerida. Sin afecta r la a ctual in serción 
del pais en la ec onomi a internac io nal,  se plantea una 
estr at e gi a de largo plazo para P anama que de pr ioridad 
entre sus o b jetiv os  a la p r ob lemá tica del empleo, de 
las n eces i da d es  básicas y de la d is tri bu ción  del 
ingreso, siendo esencial en ella la presencia, 
p ar ti ci p ac i ón  e i nter venci ón  del Estado. Se incluye un 
Anexo que explica la me to d ol og ía  seguida en la 
medi c ió n  de las n e cesid ad es básicas, para lo cual se 
utilizo una canasta de a l iment os  básicos e la bor ada por 
la CEPAL.

« NEC ES I DA D ES  BASICAS» «EMPLEO» « ES TR ATEG IA DEL
D E SARR OLLO»  «ESTILO DE DESA RROLLO»

PA PANAMA. M IN I ST E RI O DE PL ANIFI C AC I ON  Y P OLITICA 
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
S ínte sis de la situación social en Panama.

5 1 - 0 2 2  .
« CO NDI CI ONES  DE VIDA» «DIS TR I BU CI ON  POR EDAD Y 
SEXO» «EMPLEO» «SALUD» «SISTEMA EDU CA CION AL»

51-546 1970-1977
05392.03  1979 Es General Mimeo

PA PANAMA. M I NI ST ER IO DE P LANI FI CAC IO N Y POLITICA 
ECO NO MICA  (Panama, PA).
P obla ci ón f emenina / Tne female population. 

En: PANAMA. MI N IS T ER IO  DS PL AN I FI C AC IO N Y POLITICA
E C O NOM IC A (Panama, PA). Sí nt esi s de la s ituación 
social en Panama. Panama, PANAMA. M IN I ST E RI O DE 
P LAN IF IC AC IO N  Y PO LI TICA  ECONOMICA, 1979. pags. 23-39. 
tbls. 0 ref.

En 1970, la pob l ac i ón  femenina de Panama confo rma 
el 49$ de la p o bl ació n total. La d is tr ib uc i ón  por edad 
revela que el 53$ de ella se c once nt ra entre los 15 y 
64 anos y el 43$ c o rr esp on de a menor es de 15 anos 
(p28). El 52$ de las mujeres se ubica en el area 
urbana, obs e rv á nd os e una relación de femenei dad de 107 
muj er es por cada 100 hombres, frente a 39 por mil en
el area rural (p29). El 57.3$ de las m ay or es de 15
anos esta unida o ca sa da y el 63$ no desea tener mas 
hijos (p31). En 1977, el 27$ de la pobla ci ón activa 
estaba c omp ue sto por mujeres, co ns ta t án d os e un mayor 
ritmo de crec im i en to  que en el grupo masculi no, entre
1960-1975 (5.5$ y 2.6$ r es pec tivam en te) (p32). El 76$ 
de las activas se conce nt ra en el area u rbana y ss
e v i den ci a una m a yor d ive rs if i ca c io n o cupa c io n al  que en
p eriodos anteriores. A pesar de la legi slaci ón 
vigente, se m an t ie ne n d e sig ua ldad es  ma rc ad as  en los 
niveles de ingreso a favor de los hombres.

«MUJER» « TRABA JO  FEME NI NO» « DISTR IB U CI ON  POR EDAD»
« LUGAR DE RES ID ENC IA »

51-647 1973-1979
05392.07 1979 Es Gene ral  Mimeo

PA PANAMA. M IN IS T ER I O DE PLAN IFI CA CI O N Y POLITICA 
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
La s i tu aci ón  del empleo t The emp lo ymen t 

situation. En: PANAMA. M INIST E RI O  DE P LA NI FI C AC I ON  Y
POLITICA E C ONOM IC A (Panaa3, PA). S í n te s is  de la
situ ació n social en Panama. Panama, PANAMA.
MINI ST E RI O DS P LANI FI C AC IO N Y POLI TICA ECONOMICA,
1979. pags. 66-83. tbls. 0 ref.

Entre 1974-1977, la tasa de d e sempl eo abierto 
afecto al 8.7$ de la p ob la ción  acti va  de P an am a como 
res ul t ad o  de la n o - e xp an si on  e conómica, la crisis
mundial y el alza de precios. El Plan de Ur gencia
logro reducir esa cifra a 8.1$ en 1978 (p66). Entre
1974-1978, el gra do de d epen de n ci a  aum ento de 3.35 a
3.62 (p67) y el p or cen ta j e de p ob la ción  activa
dism inuy o de 59.7$ a 53-8$ entre 1973-1973 (p69). A
nivel regional, el 56.3$ de la pobl ació n ocup ada ss 
e n co nt ra ba tra ba jand o en el area m e tr op o l i t a n a  y entre 
las ac ti vi da de s  g e ne ra d or a s de e mpleo destaca  el
sector servicios, ob se r vá nd os e una baja imp or ta nt e en 
la c ap ac idad  de a b sorc ió n de la agr icultura. El
d e sem pl eo f emenino es s uper io r que el m as cu li no  a lo 
largo del p er io do e s tud ia do (12.3$ y 6.2$
r e sp ect iv ame nt e) ( p 7 7 ) .

«EMPLEO» « D ES E MP LE O E N CU BIER TO » « DE SEMP LEO
ESTR UC TUR AL » «TR AB AJO FEMENINO»

51-643 1977-1979
0 6097.15 1930 Es Gener al  Mim eo

PE C E NTUR IO N M . , Abel F.
La p o bl ació n e conó m ic a me nt e a ct iva / The 

e c o n om ic al l y ac tive population. En: A SOCI ACION
M U LT ID IS C I P L I N A R I A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y D O C E NC IA  EN 
P O BLA CI ON (Lima, PE). E d . S em i n a r i o - T a l l e r  sobre 
D emo gr a fí a Social. Lima, ASOCIACI ON
M U LT ID IS C I P L I N A R I A  DE I NV ESTI G AC I ON  Y DOC EN C IA  EN 
POBLACION, 1930. pags. 1-16. tbls. P re se nt ad o  en: 
S e m i n ar io -T a ll e r sobre D em o gr af ía  Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1930. 2 ref. 0

Se define n los conce pt os mas usuales en el estudio 
de la p o bla ci ón eco nó mi ca me n te  activa, i nd ica ndo las 
clas i fi c ac io ne s  inte r na c io na le s de o cu pa ci ón  y rama de 
a ct iv id ad e conómica. El p roble ma  de la medi ci ó n de los 
niv el es de e mple o se trata con detalle, e xpon iéndo se 
los cri ter io s de c las if i ca ci ón  de la población 
dese mp l ea da  y subemplea da , para llegar a un concepto 
de " ad ec ua d am e nt e empleado". Se dis t in g ue  entre 
d es em pl eo abie rt o y encubierto, y s ub em pl eo  agudo,
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medio y leve. Estos i n dicad ores se e stimaron, por rama
de a ct iv idad  y ocupación, con los datos de la encuesta
de hogare s de Lima M et r op olit an a, 1979.

«POB LA CI ON  E C ON O MI CA ME N TE  ACTIVA) «MEDICION)
« DE SEM PLEO)  «SU BEMPL EO ) «EMPLEO)

nivel de d esar ro l lo  capitalista, c on sti tuyen do  uno de 
sus rasgos mas ca ra cte rí s ti co s en el proceso de orear 
una oferta m asiv a de mano de obra barata, qje 
c ont ri buye  a mantener un nivel bajo de salarios.

«EMPLEO) « DESEMPLEO) «SU BEMPLEO) «MEDICION)

51-649 1971-1972
06041.03  1979 Es Gener al Impr

PE KRITZ , Ernesto.
Las d i s p a ri d ad es  re gi on al es  del ingreso como 

e xp re si ón de la he te ro ge ne i da d  de la economía: el
caso del Perú / Regional d i spar it ies in income as an 
e xpr es s io n of the he t er o ge ne it y  of the economy: the 
case of Perú. En: M'JNOZ, Oscar. Comp. D is t ri bu ci ó n del 
ingreso en America Latina. Caracas, EL CID, 1979.

353-400. tbls. grafs. 6 ref.

Las d is p ar id ad e s i nt er r eg iona le s de remu ne r ac io ne s 
en los p aise s de la r egión son p ro duc to  de formas 
e spe c if i ca s de i nser ci ón de la poblac ió n activa en 
seg me ntos  c u a l i t at i va me nt e  d ifere n ci a do s del sistema 
p r od uc ti vo que, por razones h istóricas, se concentra n 
en areas también di fe r en c ia da s del territorio. La 
c oex i st e nc ia  de modos de p rodu cc ión disti nt os se 
refleja también al i nt erior de los sectores, con
d if er en c ia l es  marcad os  de p ro duc ti v id a d media y de 
r e m u n s r a c i o n e s . La c o mp roba ci ón empíric a de esta 
hip ót esis  se basa en la E ncue st a Na cional de Consumo 
de A l imen to s (1971 y 1972) cuyo3 resulta do s revelan 
que: a).la p o blac ió n rural m a y or i ta ri a (54.41) se
apr op ia de menos del 25$ del ingreso y per cibe  un
ingreso familiar p romedio in ferior a la mitad del
promedio nacional; b).Lima alberga el 20.5$ de la 
p ob la c ió n  y se a pro pi a de 43.9$ del irgreso nacional 
con un ingre so  fami li ar 5.3 veces mas alto que el de 
areas rura le s (p355); c ).hay d if er encia s marc ad as al 
inte ri or de las zonas rurales según la localización;
d).las d i s p ar id ad e s int er r eg io na l es  de ingresos se 
r e la ci on an solo p arcia lment e con las dife re n ci as  de 
precios. La inf lu en ci a de cisiva de la h e te ro ge ne i da d  y 
de los modos de p rodu cc ión  se ilustra a través del 
anál is is de la Sierra, c ar ac te ri z ad a  por una alta 
fr ag me n ta c ió n de la tierra, la p res encia  del 
m in if un d io  tr adicional, la subuti 1 izacion de la base 
agr ar ia y la falta de a r ti cu la ción  con otros sectores 
de la economia, he chos todos que co nf ig ur an  una 
sit ua c ió n  de extr ema  pobrez a y s ubdesarrollo.

« D I S T R IB UC IO N  DEL INGRESO) « H ET E RO GEN EI DAD
EST RU C TU R AL ) « E S TR U CT UR A ECONOM ICA)

51-650
05097.17 1930 Es Gen eral  Mimeo

PE MALETTA, Héctor.
Algunas c o n s id er ac io n es  sobre el p roblema del 

empleo en el Perú / Some c o ns id er at i on s  on the problem 
of em pl oy me nt  in Perú. En: ASOCIACIO N
M UL TI DI S C I P L I N A R I A  DS I N VEST IG ACIO N Y DO CE NCI A EN
POB LA CION  (Lima, PE). Ed. S e mi na ri o - T a l l e r  sobre 
D em og ra f ía  Social. Lima, ASO CI ACIO N
M UL TI DI S C I P L I N A R I A  DE I NVES TI G AC IO N Y DO CE NCI A EN
POBLACI ON , 1930. pags. 1-10. tbls. P resen t ad o  en: 
S em i n a r i o - T a l l e r  sobre D e mo g ra fí a Social, Lima, PE, 
14-25 Abril 1980. 4 ref.

A nálisis del prob le ma del empleo en el T ercer  Mundo 
y, en especial, en el Perú, a la luz del enfoque 
m arxista. El pro bl ema del empleo es tipleo de un modo 
de pro ducc ió n, el c apitalista; surge de la a cumu lació n 
del ca pital, logr ad a con el d es pojo de la plusv al ía
del trabaj o asa lari ad o, y que se traduce en avances 
tec no l óg i co s s u st i tut iv os de mano de obra. Se examinan 
los c onc ep tos  mas u su al es en la me di ci ón  del desemp le o 
y subemp le o, c r i t ic á nd o se  el uso del ingreso para 
medir este ultimo, ya que un bajo ingreso sig nific a 
e x p lo ta ci ó n mas bien que baja u t il iz a ci ó n de la mano 
de obra. En el Perú, la d es in te g ra c ió n p aul atina  de 
las e cono mí as ca mp es in a s puso a d ispo s ic i ón  del 
cap it al una f uerza laboral cada vez mas nu merosa, que 
no pudo ser a b so rbid a por la industria, pasa ndo a 
c on st it u ir  el "eje rc ito  de reserva". El c r ecimi ento 
d e m og rá fi c o rural es d e sp la za d o a las grandes 
ciudades, for ma n do  un c o nt i ng e nt e de t ra ba j a d o r e s  que 
i nte nt an s ob r ev iv ir  sin ser a salar iados ; este "sector 
i nformal urbano" cu mp le fun cion es  n ec e sa r ia s para este

51-651 1975
0604 7. 12 1979 Es Gen eral Impr

PE M0LLSR, Alois.
L os v ended or es a mb ulan tes en Lima / 

S tre et - se ll er s in Lima. En: T0XMAN, Vic to r S; KLEIN, 
Emilio. Comp. El sub empl eo  en America Latina. Buenos 
Aires, EL CID; CONS EJO L A T I N O A M ER IC AN O  DS CIENCIAS 
SOCIALES, 1979. (Colección Estudios
I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ). pags. 415-471. tbls. 14 ref.

Los v end ed o re s amb ul ante s perten ecen al sector de 
la poblaci ón  u rbana que esta inserto en relaciones de 
p r od ucc ión no t íp ic amen te cap it alis ta s. El análisis de 
este grupo social intenta dar cuenta de las causas 
e str uc tu ra le s que lo lleva a una p ractica social y 
p olitica determinada. Los datos prov ie nen de cien 
e ntrevistas, r ea liza das en base a una guia con
p reguntas abiertas; sus re su ltad os no tienen valor 
probabi 1 istico sino de il ustración. Una primera 
secc ión se refiere a la posic ión o bjet iv a de clase de 
los v ended ores ambulantes, a nali zando  su inserción en 
el modo de pr od ucci ón y su3 relacio ne s con otros 
grupos sociales. Se obse rv a que solo una minoría de 
los ambulant es c o me r cial iza productos del sector 
cap it alis ta  hege monic o y que la m ayo ri a compra a 
m ayo ri s ta s o int ermediarios. Su éxito depende de su 
capacidad de re gatear y del sitio de venta mas
f avorable en la calle. Sus i ngresos son bajos y varian 
d entro de los m ismos limites que los ingresos de los 
obreros. Una segunda parte analiza a las personas 
c oncretas que t ra bajan como a mbula nt es y su inserción 
dentro del c on junto de los s ectores populares, en base 
a sus c a ra c te ris ti cas s ociales (lugar de nacimiento, 
anos de res id en ci a en Lima, datos familiares, historia 
ocup acio na l),  a su c on cien ci a social y a la percepción 
de sus propios confli ctos  sociales. Se atiende a la 
politica del Estado, a la p ercep ci ón que tienen del
Estado, a los proble ma s que los llevan a or ga nizarse y
la d i spos ic ión  que tienen para hacerlo.

«SECTOR INFORMAL) «SUB EMPLE O) «ZONA URBANA)
« ORG AN IZ AC IO N  SOCIAL)

51-552
0 377 7. 20 1973 Es General Impr

PE PERU. INST IT UTO N ACIO N AL  DE E STAD I ST I CA  (Lima,
PE) .
C odigo de a ctiv id ade s de p roduc c ió n  artesanal 

/ Code of a r ti san -t ype pr od uc ti on  activities. Lima, 
PERU. I N STIT UT O NA CIONAL DS E STADISTICA, 1973. 5 pags. 
0 ref. (En: PERU. I N STIT UT O NAC IO NAL  DE ESTADIS TICA
(Lima, PE), Censo e x pe rime nt al de p oblación y 
vivienda, D ist r it o  de Imper ial - 1973). Vol 20.

Códi go s ref er ente s a la rama de a c tivid ad económica 
de la p r od ucc ió n artesanal, uti li zado s en el Censo
E x p er im en tal del Di strito de Imperial, Perú 1973. La
c lasi fi c ac ió n consta de dos dígitos.

« CENSO E XP E RI ME NT A L)  « CO DI FI CA C IO N ) «ARTESANIA)
«PRODUCCION)

51-653
03777.21 1978 Es General Impr

PE PERU. INS TITUT O NAC IO NAL  DE E S T AD IS TI CA  (Lima, 
PE) .
C odig o de o cu pa cion es  / O cc up at ion code. 

Lima, PERU. INS T IT U TO  N ACI ON A L DE ESTADI STIC A, 1979. 
74 pags. 0 ref. (En: PERU. I NSTI TU TO N ACIONAL DE
E STAD I ST I CA  (Lima, PE), Censo e xp e ri ment al  de 
p o blac ió n y vivienda, Dis tr i to  de Impe ri al - 1973). 
Vol 21.

Cl as if i ca c ió n de oc up ac io ne s  utilizada en el Censo 
E x pe rim en tal  del Di st rito  de Imperial, Perú, 1973. La 
clas if ica ci ón, a tres dígitos, consta de 3 niveles: 
gran grupo, grupo y subgrupo.

«CENSO EXP ER IM EN TA L ) « C OD IFIC AC ION)  «OCUPACION)
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PY PARAGUAY. DI RECCION GENERAL DE EST AD I ST IC A Y 
C ENSOS (Asunción, PY).
La mujer rural en el Paraguay; dimen si ón 

socio-economica. 51-329.
<Z0NA RURAL» «CO MP OSIC ION FAMILIAR» «TRABAJO
FEMENINO»

PY PARAGUAY. DIR ECCI ON  GENERAL DE E STA DI STIC A Y 
CENSOS (Asunción, PY).
Pautas de parti cipac ió n so ci o-economica.

5 1 -557 .
«TRABAJO FEMENINO» «ZONA RURAL» «AGRICULTURA» 
«CONDIC IO NES DE TRABAJO»

51-654 1962-1977
35913.06 1930 Es General Mimeo

PY PARAGUAY. SEC RETAR IA  TECNICA DE PLANIFICACION.
D IVISION DE PROGRAM AC ION DE P OBLACION Y 
RECURSOS  HUMANOS (Asunción, PY).
La pob la ción  e co nó mi came nte activa / Tne 

economically active population. En: PARAGUAY.
SECRETARIA TEC NI CA DE PLANIFICACION. DIVISION DE 
P ROGRAMACION DE POBLACION Y R ECURSOS HUMANOS 
(Asunción, PY). Estudios de poblac ió n para el 
desarrollo; d i ag nost ico demográ fico del Paraguay, 
1950-1977. Asunción, PARAGUAY. S ECRET ARIA TECN IC A DE 
PLANIFICACION. DIVISION DE PR OG RAMA CION DE P03 LACI0 N Y 
RECURSOS HUMANOS, 1983. pags. 331-421. tbls. grafs. 
m a p s . 30 r e f .

La pobl ac ión e co n óm icam ente activa (PEA) para guaya 
alcanzaba en 1977 un volu men de 995 mil personas 
(p334), re sidi en d o alre dedo r del 50$ en el area rural. 
En 1973 sn el area m et ro po li t an a  de Asunción el nivel 
de de so cupa ción ascen día al 121 m ientr as  que el 
sub-empleo se m anifi esta e sp ec ialm en te en la poblac ión 
a gro pe cuar ia  alca nzand o al 31$ en 1972. El sector 
primario en 1962 absorbía el 54.7$ de la PEA total, en 
1972 el 49.6$ y en 1977 el 43.5$ (p365). En cuanto a 
la d is t ri buci ón s ectorial de la PEA según areas 
principales, en 1962 la PEA de As unción r ep rese ntaba 
el 19.8$ del total del pais elevándos e a 20.0$ en 1972 
y e st im ándos e en 20.7$ en 1977 (p380). En ese ultimo 
ano, el 2.3$ de la PEA de As unción se en co ntra ba en el 
sector primario, el 30.2$ en los sec tores industria, 
mine ría y c onstrucción, el 6.9$ en servici os  básicos y 
el 60.1$ en servicios generales. En 1962, el resto 
urbano con taba con el 19.7$ de la PEA del pais, en 
1972 con s1 21.1$ y en 1977 con el 21.3$ (p333). En
este ultimo ano, el 44$ de la PEA en el resto urbano 
era a bsorbido por los s ervicios generales, el 36$ por 
el grupo de industria, m i nerí a y construccio nes, el 
13.4$ por el sector pri mario y el 6.6$ por se rvicios 
básicos. En c uanto al area rural, esta p a rt icip aba en 
1977 con el 58$ de la PEA del pais y d entro de ella el 
69$ se e ncont ra ba en el sector primario, el 16.1$ en 
el sector industrial, min ería  y c on strucción, y el
13-3$ en servicios gen erale s (p 3 B6).

«POBLACI ON  E CO NO MI CAME NTE ACTIVA» «OCUPACION»
«DESEMPLEO» «SUBEMPLEO»

US PORTES, Alejandro; BACH, Robert L.
I mmigrant earnings: Cuban and Mexi can

Immigrants in the United States. 51-470
« E STR UC TURA  DEL INGRESO» «MINORIA ETNICA» 
« ASI MI LACI ON  DE MIGRANTES» «MERCADO DEL TRABAJO»

VE ARGUELLO, Ornar.
C ar ac te rí stic as  g enerales y d imen sione s de la 

pobreza. 51-167.
«POBREZA» «FAMILIA» «LUGAR DE RES IDENCIA» 
« OCUPACION» « NIVEL DE EDUCACION»

51-555 1971
06016.03 1930 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
Pobreza familiar, p a rtic ip ació n de la mujer y 

c o nt rib uc ión  de los hijos / F amily poverty,
p ar ti ci pati on  of women and c on tr ib utio n of the
children. En: ARGUELLO, Ornar. Pobreza y desarrollo;
c ara ct er ís ti c as  s oci o- dem og r af i ca s de las familias

pobres en Venezuela. Santiago, CELADS, 1930. (Serie A 
167). pags. 107-121. tbls. 0 ref.

El examen de una submuestr a de 439315 regist ro s del 
censo da pobl aci ón  y vivienda de V enez uela (1971) 
(p154) revela, por un lado, que no siempre el trabajo 
de la e sposa e hijos sig nifi ca  un aumento en el 
ingreso que lleve a un c ambio en el tramo en el cual 
se ubica la familia y, por otro, que a m edid a que 
aumenta el ingreso familiar, el aporte de la esposa e 
hijos crece, e spec ia l me nt e sn el caso de las esposas y 
al llegar a los tramos mas altos de ingreso. La 
p art ic i pa ci ón  femenina crece i nd ep endie nte dsl area de 
r esi de ncia  y se ma ntiene al cont rola r la educación, 
a puntando a un efecto propio del ingreso del jefe, mas 
alia del nivel educacional. Sin embargo, este ultimo 
sigue siendo una var ia ble central y se hace sentir en 
especial a partir del sexto ano de e st udios aprobados: 
en el area rural, dicho logro det ermi na  tasas de
p art ic i pa ci ón  si milares a las ob se rv ad as  en el area 
urbana. En esta ultima, se c o mprue ba  una baja en la 
p art ic i pa ci ón  femenina a m edida que aumen ta  el tamaño 
de la familia, factor que en el area rural no posee el 
carácter  de diferencial. A m ed ida que aumenta el
numero de hijos mas alia de 7, d i sm inuy e la proporc ión 
de familias de mas bajos ingresos que se queda en el 
mismo tramo. Dado que ello ocurre solo a partir del
séptimo hijo, no es licito suponer que el mayor numero 
de hijos ayuda  a salir de la pobreza, e sp ecia l me n te  si 
se tiene en cuenta que las f amilias con 1 a 2 hijos 
pre se nta n una meno r pr op orci ón  en s itu ac ión de
p o b r e z a .

« POBREZA» «TAMAÑO DE LA FA MILIA» «VALOR DE LOS
HIJOS» «T RABAJO FEME NI NO» « TR ABAJO DE MENORES»

51-656 1941-1977
0628 1. 32 1978 Es General Impr

VE QUERO MORALES, Constantino.
Empleo, desempleo, s u bempl eo  y m arg in a li d ad  / 

Employment, u n e m p l o y m e n t , u n d er e mp lo ym e nt  and 
m arginality. En: QUERO MORALES, Constantino.
Imag e n- o bj et iv o de Venezuela; r efor ma s f undam entales 
para su desarrollo. Caracas, BAN CO  CEN TRAL DE 
VENEZUELA, 1978. (Colección de Estu di os Económicos, 
6). pags. 1227-1246. tbls. grafs. 8 ref.

Se ana liza  la e v oluc ió n del empleo en Ve ne z ue la  en 
su relación con la evo luci ón  del ingreso de los
trab aj ador es  y del nivel de la m argi nalidad. Se pone
en evidenc ia  el r ápido c r ec imie nt o de la población, de 
la fuerza de tra ba jo y del e mpleo durante el periodo
1961-1974. En el mar co de la e vo lu ción  del e mpleo se 
est ud ia el c r ec imi en to de la población, la evol ució n 
de la fuerza de trabajo y el e mpleo y la r el ación 
entre la fuerza de traba jo  y la educación. Se examina, 
en el m is mo  marco, el d es arr o ll o  de la p rodu ct iv id ad  y 
su i ncid en cia en la e str uc t ur a del empleo. Se hace
r ef ere nc ia a la int egración del sube mpleo  al proceso 
de produc ti vid ad , a la forma de medir el s u bemp le o y a 
las formas adop tad as  por el des empl eo  oculto. Se 
exa mi na la evolu ci ón del ingreso de los t ra b aj ador es a 
la luz de datos sobre sueldos, sal arios y prestacio nes 
sociales, sobre los t ra b aj ador es  con ingreso 
submarginal, sobre el empleo poco p ro du ct ivo o de
bajos ingresos, sobre a sa la ri ado s con bajos ing resos y 
sobre tr ab aja do res por cuenta p ropia con bajos 
ingresos. Se calcula, por ultimo, que el fenó meno de 
la m a rg i nali da d afecta a un nivel próximo al 30$ de la 
fuerza de trabajo de Venezuela.

« E STRU CT URA  DSL EMPLEO» « S UB EMP LE O» «MARGINAL ID AD»
« DI ST RI B UC I ON  DEL INGRESO» « E STRU CT URA DEL INGRESO»

51-657 1950-1974
0 6281 .03 1978 Es Gen er al Impr

VE Q UERO MORALES, Constantino.
La dis tr i bu ci ón  del ingreso / Incoas 

dist ri bution. En: QUERO MORALES, Constantino.
Imag e n- o bj et iv o de Venezuela; re fo rmas  fund am enta les 
para su desarrollo. Caracas, B ANCO C E NTRAL  DE 
VENEZUELA, 1978. (Cole cció n de E st udi os  Económicos,
6). pags. 1246-1290. tbls. grafs. 6 ref.

Se est udia la dis tr i bu ci ón  del ingreso en 
Venezuela, tomando como ejes la d ist ri b uc i ón  del
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ingreso entre los asalari ados y entre las familias. Se 
expone, en p rimer lugar, un enfoq ue  teórico sobre la 
d i s tr ib uc i ón  del ingreso, de st ac án do s e sus 
c on di ci o na m ie nt os  y las formas que asume. En Vene zuela 
se r eg is tr a un d e teri oro de la d i st ribu ción del 
ingreso entre a sala r ia d os  y no asalariados, a favor de 
los i ngresos p ro v enien te s del capital. Se obse rva una 
leve mejoría  de la d ist ri b uc i ón  del ingreso familiar, 
y un aum en to si gnif ic a ti v o de los salarios mínimos 
legales junto a un d e teri or o de la s it ua ción  de los 
a sala ri ados  de los estratos medios. Mi entra s que la 
r e m u ne ra ci ó n al trabajo r epres en to el 47$ del ingreso 
disp on i bl e en 1970, para 1974 a penas c onsti t uy o  el 35$ 
(p1254). Se presenta, para los anos 1960 y 1967, la 
rela ci ón del ingreso per cepita de cada clase al per 
capita nacional. En 1960 el 50$ mas pobre de la 
p obla ci ón tenia el 15$ del ingreso y en 1967 aumento 
su p ar ti ci pa c ió n  al 17$ (p1260). El grupo interm edio 
de 40$ situado en el medio de la pobl ació n hacia 
arriba, la elevo de 35$ a 46$ en los mism os  anos, y el 
10$ de los mas altos ingresos paso del 50 al 40$ en 
dichos anos (p1260). Se estu dia la d is tr ib ució n 
familiar del ingreso, tanto a nivel nacional como 
regional, c o m p ar á nd os e dicha d i st r ibuc ión del ingreso 
entre los a salariados, donde la d esi guald ad  en los 
salarios depende de factores tales como el ambiente 
familiar, las o po rt un id a de s  de trabajo, las relaci ones 
soci al es y los factores educacionales.

« ASAL ARIAD O»  < INGRESO FAMILIAR» « DI ST RIBU CION DEL
INGRESO» « ESTR UC T UR A  DEL INGRESO»

51-658 1975-1978
06404.01 1979 Es Gener al  Impr

VE VENEZU ELA. OFICI NA  CEN TRAL  DE E STAD IS T IC A  E 
I NFOR M AT I CA  (Caracas, VE).
Población, Sep tiemb re  1979 / Population,

S e ptem be r 1979. Bol. Indic. Coyuntura. Ano 2, No 2, 
pags. 59-77, tbls. S ep ti embre  1979. 0 ref.

Datos e st ad ís ticos  de V en ez uela  sobre empleo, 
d e semp le o e ingresos, cor re s po n di en te s  a 1978 y 
v ivie nda para 1979, que incluyen: tasas de
d e s o cu pa ci ó n por sexo, edad, regiones, pri ncip al es 
o cupa c io n es  y rama de actividad; pob laci ón  ocup ada por 
ingreso y c ate go ría oc upacional; vivi endas  propias y 
alqu il a da s en el Area Me tr o po l it an a de Caracas, en la 
clase media; y e vo lu ción  del empleo por rama de 
acti vidad  durante 1975-1978.

«DATOS ES TA DIS TI C OS »  «EMPLEO» «DE SEMPL EO » «IN3RES0»
«VIVIENDA»

51-659 1975-1930
06405.01 1979 Es General Impr

VE VENEZUELA. OFICINA CENTRAL DE EST AD I ST IC A E 
INFO R MA T IC A (Caracas, VE).
Población, Diciem bre 1979 / Population,

D ece mb e r 1979. Bol. Indic. Coyuntura. Ano 2, No 2, 
pags. 47-54, tbls. D i ciem bre 1979. 0 ref.

D atos est a dí s ti co s sobre empleo entre 1975-1930 y 
proy ec c ió n de la p obl ac ión total de V en ez ue l a por 
enti dades  fed er a ti va s y sexo, para 1979-1930. Se 
incluye la tas de d esoc upación, la p oblación 
e conó m ic a me nt e activa según tipo de activ id ad y la 
p o blac ió n ocupa da de emp lead os  y obreros según 
i n g r e s o s .

«DATOS E ST AD ISTI COS» «PROY EC CION  DE P OBLACION»
«EMPLEO» «DE SEMP LE O» «INGRESO»

51-660 1950-2000
0 5143 -00 1978 Es General Mimeo

XL BARRERA, Manuel.
Pa rt ic i pa c ió n f emenina en la actividad 

eco nó m ic a  en Ame rica  Latina; an álisis esta dí s ti co  / 
Female pa rtic ip a ti o n in e cono mic a ctivi ty in Latin 
America; s ta ti stic al  analysis. Santiago, PROGRAMA 
REGI ON AL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
1978. 35 pags. tbls, (PREALC. D ocum ento de Trabajo, 
161) . 3 ref.

El t ra ba jo fe menino en America Latina se analizo 
tom an do como base las muestras  cen sales de OMUECE y 
las p r oy ecci ones elab orada s por la OIT. La pob laci ón

e co nó mi camen te  activa (PEA) femenina de la región, en 
1975, se estima en cerca de 23 millones, lo que 
sig ni fica  un 3-9$ de la PEA mundial, con la tasa de 
p art ic i pa ci ón  mas baja de todos los continentes: un 
14.1$, m ient r as  que la mun dial  es del 29.1$ (p2). Las 
mujeres, que a nivel mundial c on st ituy en  el 35$ de la 
PEA, en America L atina solo repre se ntan  el 23.3$ de 
ella (p2). Sin embargo, la i nc orp oración de las 
muj er es a la fuerza de tra baj o ha sido, desde 1950, 
muy su perior a la de otros continentes, esperándose 
que este ritmo aumente en las p róximas decadas. En 
1970, el 67.2$ de la PEA fe menina lat inoamericana se 
d esem pe ñaba  en el sector servicios; el 17.1$ en la 
industria y el 15.7$ en la a gric u lt u ra  (p3), pauta que 
se asemeja a la de los paises desarrollados, aunque 
e xag er ando  el sector servicios, esp ecialmente en 
detrimen to  de la industria. Los datos por paises 
rev el an r eali da des muy variadas. Estos aspectos, 
ademas de la d is tr ib ució n por ocupación, status, 
e stado civil, nivel de instrucción, etc., están 
ligados no solo al f un c io nami en to de la economia, sino 
también a las n ormas y valores cultur ales y a  la 
o r ga niz ac ión  de la sociedad.

«TRABAJO  F EMENINO» «POBLA CION ECONOMICAMENTE
ACTIVA» «TASA DE ACTIVIDAD»

51-661 1950-1990
06097.16 1930 Es General Mimeo

XL BERNEDO, Jorge.
C o mpo ne ntes  d e mo gr áf icos  de la mano de obra / 

Daraographic compon ents  of manpower. En: ASOCIACION
M U LT ID IS C IP L IN AR IA  DE I N VE STIG AC ION Y DOCENCIA EN 
POB LA CION  (Lima, PE). Ed . Se minar io - Ta ll er  sobre 
Demogra fí a Social. Lima, ASOCIACION
M U L T I D I S CI PL IN A RI A  DE I NVES TI GACI ON Y DOCENCIA EN 
POBLACION, 1930. pags. 1-13. tbls. Presen tado en: 
Serainario-Ta1 1er sobre D em og ra f ía  Social, Lima, PE,
14-25 Abril 1930. 5 ref.

A partir de la h i pótes is  de trabajo que las
variables d e mo g ráf ic as f u ndam en tale s determinan en 
gran parte la d ispo ni b il i da d de mano de obra, se 
a nal iz an las relacio ne s entre ambos aspectos, 
e spe cí fi ca me n te  en el caso de America Latina. Ss parte 
del esquema que el tamaño y c om po si ción  de la fuerza 
de trabajo están dados por dos factores: el tamaño y
c o mpo si ción  de la p o blac ión total (a su vez
d e ter mi nado  por la fecundidad, mor tal id ad  y migración) 
y las tasas de actividad por sexo y edad (que dependen 
de factores económ icos  y sociales). Para analizar la 
influen ci a de los factores d em og rá f ic o s en la mano de 
obra, se c la sifi ca ron los paises lati no americanos 
según 3 u s niveles c omb in ados  de fecundidad y 
mortalidad, c on st it uyen do 4 estratos, r especto de los 
cuales se examinar on las cara c te r ís ti ca s  de la 
p art ic i pa ci ón  en la act ivida d económica; se concluyo
que la i nflu en cia de los factores demográfi co s e3 
bastante alta. En seguida se analizo el reciente 
descenso oc ur rido  en las tasas globales de 
partici pa ción , empleando una tipificación; se comprobo 
con ello que el d escenso se debia pri nc ipal mente  a 
d iferente inten sidad  de participación.

« POBLACION E C ON O MI CA ME N TE  ACTIVA» «CRECIMIENTO 
DEMOGRA FI CO» «OFERTA DE MANO DE OBRA» 
« P AR TIC IP ACI ON  EN LA A C TI VIDA D ECONOMICA »

51-652
0604 7. 03 1979 Es General Impr

XL CUNHA, Paulo V ieira da.
Salarios del sector protegido, el sector

informal urbano y la s egm en ta c ió n  de los mercados de 
trabajo: un comentar io  teoríco / Wages in the
p rotected sector, the urban informal sector and the 
d ivision of the labour markets: a theoretical
commentary. En: TOKMAN, Vi ct or E; KLEIN, Emilio.
Comp. El s u bemp le o en America Latina. Buenos Aires, 
EL CID; C ONS EJ O L A T IN O AM E RI CA NO  DS C IENC IA S SOCIALES, 
1 979 . (Colección Estudi os  I n terdi sc i p 1 inari o s ). pags. 
77-120. tbls. 39 ref.

Se c onst at a la falta de consenso en las categorías
que se u3an en relac ión al dua li smo del mercado de
trabajo urbano en paises en desarrollo, lo que se
atribuye a las d if er en cias  y falta de claridad de
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pre3ent ac ion  en los modelos conc eptua le s de análisis. 
Se busca i de ntificar y confron tar tres formas de
pensamiento: la que sostiene que el proble ma  del
empleo es c on sec ue ncia  de la distorsi ón en el precio 
de factores, int rodu ci da por la fi jación de salarios 
minimos; la i nt e rp reta ci ón altern at iva que ve el 
d ualismo como mani fes ta ci ó n de una e struc t ur a  de
producci ón h et er ogén ea y el concepto mas general de 
s egme ntaci ón  del mercado  de trabajo. Se concluye que
el primer crite rio conduce a i nt er pr etaci ones dudosas 
y a p olíticas equivocadas. Estas limi ta cion es se
superan en los e nfoques alternativos, pero es
importante d i st ingui r el dua lismo ap arente que se
sigue de la in ca pacidad del sistema de producc ión 
b asado en el trabajo a salar i ad o  para absorber toda la 
mano de obra y las d if erenc ia s sec toria le s que se dan 
an la esfera de empleo asalariado. En concreto se 
discute la i nclusión de un c onjunto de firmas pequeñas 
en el sector informal, haciendo ver que aunque 
c omparte con este algunas caracte risti ca s, e stablece
relacio ne s econ ómica s con el resto de la e co nomía que 
difieren de las del sector informal y posee un
desarro ll o que puede no estar en conf li cto con el
crec imie nt o del c a pi tali smo ni con su concentración.
Por el contrario, la produ cc ión informal s ub siste por 
el e x cede nt e de mano de obra y no por su capa cida d de 
acumulación. En relación a la seg menta ci ón del
mercado del trabajo ae hace ver la ex is tenc ia de
diversos mer cados del trabajo, unos en com pete ncia
entre si y otros c o mp arta menta  1 i z a d o s , con r equisitos 
de ingreso difíciles.

«SECTOR I NFORMAL) «SU 9SMPLE0) «MODO DS P RO DUCCION)
« MERCADO DEL TRABAJO) «ZONA URBANA)

5 1-663
05041.11 1979 Es General Impr

XL GARCIA, Norberto; D U D L E Y , Leonardo.
E st ruc tu ra tecnológica, sub emple o y pobreza en 

America Latina: pe rfiles a largo plazo / T ec hn olog ic al 
structure, und er e mp lo ym en t  and poverty in Latin 
America: long-term profiles. En: M'JNOZ, Oscar. Comp.
D i st rib uc ión del ingreso en America Latina. Caracas, 
EL CID, 1979. pags. 491-523- tbls. grafs. 22 ref.

El a nálisis se orienta a p re cisar la relación entre 
el perfil t e cnol óg ico del c r ecim ie nto económico, la 
cobe rtur a e intensidad del 3ubsmpleo y la d istr ibuci ón 
del ingreso en la p e rspec tiva del d esarr ol lo futuro de 
la región. La natu ra leza  de esta rel ación se examina  a 
la luz de las tende ncia s en I03 próximos decenios, 
s upo ni endo  la contin uidad  del patrón actual, a partir 
de un modelo CSPAL en donde la pr oyecc ió n basica 
d istingue 3 estratos de ingresos y d iversas hi pótesis 
de tenden cias  para 1970-2000. Posterio rment e,  y a 
través de dos p ro yecc iones  e stratégicas, se estiman 
los p robables efectos de un conjunto de p olíticas que 
reorien ta n el crecimiento, prioriz an do la g enera ci ón 
de empleo productivo. La c o ntras tacio n de ambas 
p r oy ecc io nes sugiere que la creación a dicional de 
empleo p ro duct ivo y la e rr adic ación  del s u be mple o no 
es confl ic tiva  con la bala nza de pagos ni con el 
c reci mi ento  económico, si la a cel eraci ón  de este va 
asociada a cambios en el perfil tecnológico. Sugiere 
también que pueden lograrse result ados  s i gn i fica ti vos 
frente a la s u bu t lliz ac ion de la fuerza de trabajo que 
se refl ej an en un menor grado de d esigualdad 
dis tr i bu t iv a y en mejores niveles de vida. Al 
desg losar  las políticas, el ma yor aporte a la 
s ubut i li z ac io n proviene de medidas or ie ntad as a 
reducir la brecha de p r oduct iv idad  entre areas y 
sectores y de aquel las que inciden en el patrón de 
crecimiento. Las med idas t ra di cion al es tienen poco 
efecto en este sentido.

« CR ECI MI ENTO  ECONOMI CO ) «TECNOLOGIA) « D ISTRI BU CION
DEL INGRESO) «MODELO)

51-664 1684-1900
0 5943.00 1979 En General Impr

XL M0ERNER, Magnus.
Recent research on negro slavery and a bolition 

in Latin America / I n ve stig ación  reciente sobre la 
esclavit ud de los negros y su abol ic ión en America 
Latina. Pittsburgh, Pa., UNIVERSITY OF PITTSBURGH. 
CENTER FOR LATIN AMERICAN STUDIES, 1979. 25 pags.

(Latin American Repr int Series, 15). 65 ref.

Se d estac an  las prin ci pal es  c o nt rib ucion es
r eali zadas  desde 1966 en materia de inve stig ac ión
sobre la esclav it ud de los negros y su abo lició n en
America Latina. Se señala el progr es o de las mismas 
respecto  de los trabajos anteriores. En los autores 
recientes se observa un análisis mas so fi st ic ad o de la 
relación  entre es cl avi tu d y racismo. Se util iza con 
m ayor frecuenc ia  la " c u a n t i f i c a c i o n " . Se le o torga la 
debida im po rtancia a la di ve rsid ad  regional dentro de
America L atina  y el impacto de la misma en la
esclavi tu d y las rel ac ion es  raciales. La i nve st igac ión 
e mpírica r eciente ha e nr iq ue c id o  de manera especial
n uestros c o no cimi en tos  del c om ercio e sc lavi sta en la 
zona, de las manum is ione s,  de la pob la ción  libre de 
raza negra  y de los mulatos durante la esclavitud y su 
abolición. Se hace ref er enci a a los pri nc ipal es 
trabajos que e studi an  estos temas y que fueron 
publicad os  desde 1966 hasta la fecha. Se describen, 
por ultimo, las d is ti nta s p er sp ec tiva s teóricas que 
resp alda n o deb ieran resp al dar  los estudios de estos 
temas y se añade una amplia b ib lio gr afía  sobre los
m i s m o s .

«ESCLAVI TU D) « I NVES TI GACI ON ) «RACISMO)

51-665 1950-1974
06041.00 1979 Es General Impr

XL MUÑOZ, Oscar.
Dis tr i bu c ió n del ingreso en America Lat in a / 

Income dis tr i bu t io n in Latin America. Caracas, EL 
CID, 1979. 535 pags. tbls. grafs. 245 ref.

El c onjunto de e stud io s incluidos en el vol umen  fue 
p res en tado  a la pri me ra reunión del grupo de trabajo 
de C LACSO sobre d is t ri buc ió n del ingreso, rea liza da en 
S antiago en 1977. Tres temas básicos,
i n t e r r e l a c i o n a d o s , c on st it uy e n el campo de análisis: 
a).las d e si gua ld ades  de ingreso p resentes en distintos 
c ontextos globales, dominados por el nivel y 
orie nt a ci ón  del d es a rr ollo  e conómico y por los 
s istemas políticos; b).las estr uctu ras econ ómica s y 
sociales e s peci fi cas  que c o ndic io nan fu ertemente la 
d ist ri buci ón  del ingreso, dest ac ando  las estr ucturas 
de empleo y de los mercados laborales, las 
c ara c te r is ti ca s de la f uerza de trabajo, la estruc tu ra 
del gasto e ingresos fiscales y algunas formas de 
func io nam ie nto de la eco nomía agraria; c ). i m p 1 icancias 
y s upuestos que aparecen en la d efin ic ión de 
e s tra te gias  de d es arr o ll o  con r ed i st ribu ción del 
i n g r e s o .

«DIS TR IB UC IO N  DEL INGRESO) «ESTRA TE GIA DEL 
DES AR ROLL O)  « E ST RUCT UR A ECONOM ICA)  «ESTRUC TU RA DEL 
EMPLEO)

51-666
0 6047.05 1979 Es General Impr

XL MUÑOZ , O s c a r .
Dualismo, o r ga ni za ción  industrial y empleo / 

Dualism, industrial orga n iz a ti on  and employment. En: 
TOKMAN, Victor E; KLEIN, Emilio. Comp. El subempl eo  en 
America Latina. Buenos Aires, EL CID; CONSE JO
L ATI N OA M ER IC AN O DE CIE NC IAS SOCIALES, 1979. (Colección 
Estudios I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ) . pags. 149-201. tbls. 75 
r e f .

Se a nali za n algunas hipó te sis que pueden explicar 
un proceso de des ar rol lo  desigual para d istintos 
g rupos s ociales que ha tenido lugar en algunos paises 
de Latino améri ca . D esp ué s de recha zar las teorías mas 
ort od oxas  que sostie ne n que el c rec imien to  debe
a tri bu irse  a las d is to rs ione s p roduc id as por
r e gu lac io nes  de los merc ad os del trabajo, del capital 
y de las divisas y por la p rotec ción a la industria 
manufac tu rera , se pasa revista a diversas teorías, 
a ). Pr im eras  f o rm ula ci ones  de la teoría del dualismo, 
ya r efe ri da a la rel ac ión r u r a l - u r b a ñ a , ya a la 
des ig uald ad  entre s ectores urbanos; b ) .Análisis de los 
factores que actúan a través de la demanda de bienes, 
la t ecnol og ía y la o r ga niz ac ión industrial;
c ).I m plic ac ione s de los factores anter iore s sobre el 
m e rca do  laboral: te oría del capital humano; teoría de 
la c o mp eten ci a por los puestos de tra bajo  y 
s egm en taci ón  laboral; d ). As pect os diná mico s del
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dualismo; e).El dual is mo y los efectos de di versas 
poli tica s de i nd us tr ia liza ción que se han impletnentado 
en v arios paises latinoameri canos . Se concl uy e con
dive rs as c ons id e ra c io ne s teóricas refe ri das a los 
debates analizados.

«SECTOR INFORMAL» «S UBEMPLEO» « H ET ER OGE NE IDAD 
E STR UC TURA L» «TEORIA ECONOMICA »

51-667
06095.00 1979 Es General Mimeo

XL SABELLI DE L0UZA0, Martha.
Bib li o gr a fí a de empleo / B ibli og raph y of 

employment. Mon tevideo, C ENTRO DE I NF OR MA CI O NE S  Y 
E STUD IOS DEL URUGUAY, 1979. 19 pags. 84 ref.

R ec op il ación  bi bl io g rá f ic a que co mprende diversos 
a spectos del empleo en Americ a L atina  y algunos de sus 
paises, Incluyendo, ademas, un Indice por auto re s y 
otro por congresos, reu nion es y seminarios.

« BI BL IO GRAFI A» «EMPLEO»

51-668 1967-1974
06041.04 1979 Es General Impr

XL SOUZA, Paulo Renato C; T O K M A N , V íctor  E.
Dis tr i bu c ió n del ingreso, pobreza y e mpleo en 

are as  urbanas / Income d i s t r i b u t i o n , povert y and 
empl oy m en t in urban Areas. En: MUÑOZ, Oscar. Cornp.
Dis tr i bu c ió n del ingreso en America Latina. Caracas, 
EL CID, 1979. pags. 181-213. tbls. grafs. 36 ref.

La pr oporc ió n de pe rsonas con ingresos inferiores 
al m ín im o legal es import ante en casi todas las ramas 
de a ctiv id ades  n o - a g r i c o l a s , conc en tr án do s e en los 
ser vi cios  p erso na les y el comercio. L as uni dades 
p r odu ct ivas  que g en er al mente  emplea n a los pobres en 
zonas urba nas se c ara ct e ri z an  por su escaso nive l de 
org an izac ión, r edu ci da  intensi da d en el uso del 
capital y tamaño pequeño, co ns ti t uy e nd o el llamado 
"sector informal". Existe una s e gm enta ción dei mercado 
del trabajo, con la con se c ue nt e d i fe re nc i ac i ón  de 
ingresos para p ersonas con igual c ap ac it ac i ón  según 
sea el s egmento al que Ingresan. La inserción de los 
grupos mas pobres de la p o blaci ón ur bana en el sector 
informal explica, en forma signifi ca tiva , la 
i nsu fi c ie nc ia  de los ingresos que perciben. Se puede 
esperar, a largo plazo, una tend enci a a la d i smin ución 
de la p arti ci p ac ió n en este sector y el d et er ioro aun 
mayor de los ingresos de los pobres ocupa dos en el 
mismo, en valores abso luto s y relativos.

« SUBEMPLEO» « MERCADO DEL TRABAJO» «EMPLEO» 
« D IST RI BUCI ON DEL INGRESO» «POBREZA» « POBLACION 
E CO NO MI C AM E NT E ACTIVA»

51-669 1950-2000
05379.01 1979 Es Gener al  Impr

XL STEVENS, Karen.
La fuerza de trabaj o de America Latina: 

p e rs pe ct ivas  / The labour forcé in Lati n America: 
prospects. Bol. Estad. OSA. Vol 1, No 2-3, pags. 1-14, 
tbls. grafs. A br il -S e pt i em br e 1979. 6 ref.

Desde la época de la eco nomia  clasica, muchas veces 
se ha s o sten id o que la poblac ió n y la fuerza laboral 
crecen a la misma tasa. En decad as mas recientes este 
s upuesto ha sido i n corp or ado a algunos planes de 
d e sa rr ol lo preparado s por los paises latinoam erica no s. 
Sin embargo, se ob serva n d is cr ep an c ia s  n otables entre 
ambas tasas de crecimiento. De 1950 a 1970 la 
p o bla ci ón de la región crece 74.4$ y la fuerza de 
trabajo solo 56.8$ (p1). En cont rast e en el periodo 
1930-2000, se espera que la p o bl ació n crezca 63.2$ y 
la fuerza laboral 78.0$ (p1). En el periodo completo 
1950-2000, el c reci mi e nt o  de la fuerza de trab ajo es 
resu ltad o p r in c ipa lm ente  del crec im i en to  poblacional. 
Sin embargo, el d esgl os e de las cifras por sexo 
permite o bservar d i fere ncias  signi fi cati vas: mi entras 
la tasa de p art icipa ci ón global m a scul in a esta 
dis mi nuye nd o, la f emenina va en aumento. En 1950, la 
mitad de la pobl ació n l ati no a me r ic an a tenia 19.7 anos 
de edad o menos y en 1970 la edad media era aun menor,
18.5 anos; se e spera no o bs tant e que aume nte a 21.2 
anos haci a fines del siglo (p5). En c onclusión, uno de 
los mayores y mas exit ante s desa fios que e n frent aran

las naciones  l at ino am e ri ca na s por un largo periodo, es 
el de e fect ua r las I nv er sion es  necesa rias para generar 
empl eos a un r itmo de 3$ anual y elevar 
simu l ta n ea me nt e  la calidad de la fuerza de trabajo. 

«GE NE RACI ON  DE EMPLEO» «POBLACI ON  ECONOMICAMENTE 
ACTIVA»

51-671 1960-1970
0620 3 .0 2  1979 Es General Mimeo

XL TERRA, Juan Pablo.
Inse rció n oc up a ci on al  de los jovenes de 

e sco la r iz ac io n  nula e incipient e / Occupational 
inse rtio n of young  p eople without or only with 
i ncipient schooling. En: TERRA, Juan Pablo.
A l fa be ti s mo  y e s c ol a ri za ci on  basica de los jovenes en 
Amer ica Latina. Santiago, UNESCO; CEPAL; PNUD, 1979. 
(DEALC. D ocumento, 24). pags. 61-98. tbls. 0 ref.

Los jovenes lat i no a me ri ca n os  de ciertos grupos 
sociales son afec tado s s imu lt án e am e nt e por falta de 
e d uca ci ón y por una i nc o po raci on consiguiente a 
niveles ocu pa ci on al e s as ociados a bajos ingresos y a 
una menor c onsid er a ci ón  social. Los datos corresponden 
a los oensos de 1960 y 1970 y exa mi nan la actividad, 
c ateg or ía de ocupa ción y des o óu p ac io n de los jovenes 
de 20-29 anos de esc ol ar iz ac i on  nula, incipiente y 
avanzada, a lr e de do r de 1970 y los cambios ocurridos en 
1960-1970. Las tasas de activi da d eco nómic a varían en 
relación a la e s cola ridad  para las mujeres: en las no 
e sc ol ar i za d as  el por centa je  de acti va s es de 15.8$, en 
las con 1 a 3 anos de escue la sube a 19.1$ y en las de 
4 a 6 anos de i n struc ci ón llega a 27.5$ (p61); para
los hombre s no hay v aria c io n es  importantes. Las tasas 
de d es oc up a ci ó n aument an con la inst rucc ió n (5.7 para 
los sin i nstrucción, 5.8 con 1 a  3 anos y 6.9 con 4 a 
6 anos; p64). Los sin i ns tr ucci ón se ocupan de 
pref er e nc ia  como a gr ic ul tores  y pescadore s (651 por 
mil); en el nivel de e s c o l a r iz ac io n p rimaria avanzada 
(4 a 6 anos) los a gr i cu ltor es  y pescad ores descienden 
a 262 por mil, mi en tra s que los obreros y jornaleros 
a s cie nd en al 379 por mil, tres veces mas que para el 
caso de los sin i nst ru cció n (p69). La categoría de 
o cu pa ci ón con m ayor p ropo rc i ón  de no e scolarizados es 
"agricu lt ores , pescadores, etc." con 37.1$, seguida 
por s erv ic io d o mesti co 23-3$ y por mineros 21.2$ 
(p74). Los datos relat ivos a los cambios ocurridos en 
el d e ceni o se limitan a 5 paises e ind ican un descenso 
de la e sco la r iz ac io n nula en aquellas ocupaciones en 
que esta era importante: servici o domestico,
agri cu ltores, pescadores. El ciclo de raarginacion de 
ciertos grupos sociales, pr in ci pa lm e nt e  originarios 
del med io rural y que p er ma ne c en  en el se cierra sobre 
si mismo: la carenc ia de edu cació n contribuye a
repr od u ci r la e x clus ión de los beneficios del 
d e s a r r o l l o .

«JUVENTU D»  « ESCOL AR I DA D»  «ANALFABETISMO»
« DIS TR I BU CI ON  O C UP ACIO NAL» «DESEMPLEO»

51-572
0 6047.00 1979 Es Gener al Impr

XL TOKMAN, Ví ct or E; KLEIN, Emilio, C o m p .
El s ub em pleo  en Amer ica L atina / Unemployment 

in Latin America. Buenos Aires, EL CID; CONSEJO 
L A T I N O A M ER IC AN O  DE CIE NCIAS  SOCIALES, 1979. 518 pags. 
tbls. (Colección E st udios I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ) . 314
r e f .

C o mpil ac ión de trece trabajos sobre el sector 
informal urbano en America Latina. Los estudios fueron 
pre se ntad os or ig in a lm e nt e a dos semina rios  de trabajo 
realiza do s por el Grupo O c u p a c i on -D es o cu p ac io n de 
C LACS0 y pat rocin ad os por el P rograma Regional del 
Empleo para Amer ica L atina  y el Caribe (PREALC). El 
primer s eminario se llevo a cabo en Caracas (1976) y 
el segundo en S anti ago (1977). Una primera parte 
incluye estudios genera le s sobre el sector informal 
para p re cisar su d efini c ió n  y su r elación con el 
s ector formal. La segun da parte esta dedicada a 
e studios de casos; alli se analiza el sector informal 
en Córd oba y div ersas actividades: vendedores
a mbul antes  en Lima, re co l ec to re s de b asura en Cali, 
come r ci o  m i noris ta  en Santiago, c on f ec cion es  en Buenos 
Aires. La tercera parte retoma p ro po sici on es politicas 
hacia el s ector informa l urbano, que han sido
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f ormu la das  por PREALC.
« SUB EM P LE O»  «SECT OR  I NFO RMAL»  « ME RC AD O DEL T RABA JO» 
« PO LIT ICA DEL EMPLEO»

5 1-673
0 6 0 47 .0 4 1979 Es General Impr

XL V I L L A V I C E N C I O , Judlth.
Sect or  in foraal y p ob la ción m argi nal / The 

i nfor aal s ector and the aa rg i na l popul ation . En: 
TOKMAN, V ic t o r  E; KLEIN, Emilio. Coap. El sub ea p le o  en 
A m eric a Latina. B uenos Aires, EL CID; C O NS E JO 
L A TI N O A M E R I C A N O  DE C I E NC IA S  SOCIALES, 1979. (Colecc ió n 
E stu di os I n t e r d i s c i p l i n a r i o s ) . pags. 121-147. tbls. 20 
r e f .

A nál is is compa rati vo, en base a una r evisi ón 
b ibl io g rá fi ca , de los c o nc epto s de m a rg in a l i d a d  y 
s ector informal. L as d es cr ip ci o ne s  e I nt er pr et a ci o ne s 
del c onc ep to de m a r gi na li d ad  son diversas, para su 
p r e s en ta ci ó n se d is tinguen: m ar gi na l id a d ecológica,
social, e co nó mi c a y la m arg in al i da d  como situa ción 
nue va  que c a r ac t er iz a a los países de A mer ica Latina. 
En r ela c ió n  al con ce pto  de a a r g i n a l i d a d , se conclu ye 
que se refi er e a a spectos y s ectores de p ob la ción  muy 
h e t e r og én eo s  del d e sa rr ol l o s o c i o - e c on om ic o  de A m eric a 
Latina. Ademas, el conc ep t o se ubica en uni vers os 
op er ac i on a le s d if erentes, a vec es es solo descriptivo, 
otros es d ef in id o  teór icame nt e, pero se torna c on fuso 
en su uso empírico. Al comp ar a r los disti nt os 
c o nce pt os de la m a rg in a l i d a d  con el c onc ep to  de s ector 
informal, se concl uye que no hay plena coin c id e nc ia  
ent re  ambos enfoques, siendo el conc ep to de polo 
m arg i na l  de la e c on om i a el que pres e nt a  una m a y or  
simi litu d c oncep t ua l  con el sector informal.

«SE CT OR I NFORMAL» « M AR G INAL IDAD»  «SUBEM PL EO»
« IN VE ST I GA C IO N SOCIAL»

XS PNUD (Nueva York, N.Y., US).
Pa rt ic i pa c ió n de la m uj er  rural en el 

d esa rrollo. 51-584.
« PAPEL DE L AS M UJ ERES » «P ART IC IP A CI O N EN LA 
A CT IV ID A D ECO NO MIC A»  « DESA R RO L LO  RURAL» «TRA BAJO 
FEM EN INO »

HT XS

e l eme nt os s o oi o -p o li tl co s sobre los fenómenos 
eco nó mico s,  sien do  la v io le nc i a el factor individual 
que m as  g r avit a sobre los c am bi os  dis tributivos.

« CR EC I MI E NT O E CON OM I CO » «DIS TR IB UC IO N  D EL INGRESO» 
« R E DI ST RI B UC I ON  DEL INGRESO»

51-675
05878.01 1980 En G e ne ral  Impr

XZ B A S H I R , K. M.
S t at is ti c s c on ce rn ing the urban inforaal 

s ector / E s t a dí st i ca s  sobre el sector informal urbano. 
Bol. Estad. Trab. pags. XIII-XX VI, tbls. 1er Trimestre
1980. 3 ref.

El s ector in fo rma l urti no  p rove e de o po rtunidades 
de empl eo  a la fu er za de traba jo  u rbana en muchos 
paises en d es ar r ol l o (entre 25 y 50$ de los 
t ra ba j ad o re s urbano s est án ocup ad o s en este sector). 
En 1974 la 0IT Inicio una serie de e ncue st as por 
m ues tr e o en cie rto s cent ro s urbano s de paises en 
d esa rrollo, a fin de re un ir info rma ci on e s sobre este 
sector, u tiles  pa ra  la p l a n i f ic ac ió n y la elaboración 
de políticas. El pr es e nt e t r abajo  de sc ribe  los rasgos 
p rin c ip a le s de las 23 e n cuest as  e xp loratorias 
r eal iz a da s en 21 paises y que h ast a el mome nto han 
sido a usp ic i ad a s por la 0IT: sus o bjetivos, alcance, 
d ise ño  de mues tras , m ét od os de co mpi la ci ó n de datos y 
tipos de datos reunidos. En la parte final se enumeran 
las e ncu es tas  y se da i n fo r ma c ió n mas d e talla da  sobre 
17 de ellas. Se hace es pe c ia l r efere n ci a  a ciertas 
c ue st io n es  y pro b le m as  surgi do s dur ante  el curso de 
las encues ta s, r ef er ido s a la a us enci a de un marco de 
m uestreo, di fi c ul ta de s  para defi nir el sector,
p r obl em as de la c o m pi l ac ió n de datos, e le cció n del 
per io do de refe re ncia , tipo de o rg an is mo  responsable 
de la e ncuesta, y d i f i cu lt a de s  de cl as ifi ca c ió n  y 
c omp ar a ci ón  de datos. En c on c lu si on  se s ostiene que la 
c o nt ri b u c i ó n  del sector i nformal ur b an o  al aumento
c onst an te del e mpleo  y su p ot en cial  de expansion,
deberá teners e p re se nt e en el futuro para la 
p l a n i f ic ac ió n  y la p oliti ca  de mano de obra y de 
d es ar r o l l o  e c o n ó m i c o .

« S ECTO R INFOR MA L» « I NF ORMA CION ESTADISTICA»
«EN CU E ST A  POR M UE S TR EO » «ME RC A DO  DEL TRABAJO» «PAIS 
EN D E SARR OL LO»

XZ ARIZPE, Lourdes.
La m i g r a ci ón  r u r a l- ur ba n a en I nglaterra, 

Amer ica Lat in a y Africa. 51-449.
«MIG RA C IO N R U RA L-UR BA NA» « DE TE RM IN A NT E  DE LA 
MIGR AC I ON » « IN DU ST R IA L IZ AC IO N»  « E ST RU CT U RA  AGRARIA» 
« MIG RA C IO N LABORAL»

51-674 1955-1968
0604 1. 01 1979 Es G en er al Impr

XZ BACHA, E dmar Lisboa.
Mas alia de la curva de Kuznets: c r eo i mi e nt o y

camb ios en las d e s i g u al da de s / Be yo nd the K u zn et s
curve: g ro wt h and chan ges in i n e q u a l i t i e s . En: MUÑOZ, 
Oscar. Comp. D i s t ri bu ci ó n del ing reso en A me ri ca 
Latina. Caracas, EL CID, 1979. pags. 29-61. tbls. 
grafs. 66 ref.

La d is cu s ió n  en torno a la rel ac i ón  de Kuznet s 
sirve de cri te r io  o rd en ad or  para la r evis ió n
b i b l i og rá fi c a sobre las i n t er r el a ci on es  entre 
de sa rr o ll o  e co nó mi c o y d is tr ib u ci ó n del ingreso.
Entre las pr in ci pa le s  crit i ca s  a la curv a d estacan: 
a ).su r ela c ió n  con f enó me nos temporales, frente al 
cará c te r  t r ansv er sal  de la e vi de nc ia  sobre p atron es  de 
crec im ien to ; b ).s u e scasa u til id a d en el e s tudio  de 
r e la ci on es histó ri cas,  d es ta ca nd o  el c o n d i ci on am i en t o 
de las e x p e ri en ci a s d is t r i b u t i v a s  en func ión de las 
vías y e s tr at eg i as  c onc re tas de desa rrollo; o).el 
e n foq ue  e s tr uc t ur a li st a se c entra  en la p rese nc ia de 
una h e t e r o ge ne i da d  e st ru ctu ra l i nhe re nte a la 
i n d u s t r ia li za c ió n  por s u st it u c i ó n  de i m p o r t ac io ne s  y 
el sínd ro me " d e p e n d e n o i a - m a r g l n a l l d a d " , como mar co 
r e s tr ic ti v o de las o pcio nes de políticas; d). la teoría 
del capital humano, an cambio, presta es casa a tenoi on 
a las imp er fe cc io n es  del m e rc a do  y ap un t a a los
d e t e r mi na nt e s ed uo a cl o na le s de la d i s t r ib u ci ón  del
ingreso; e) .o t ro s a uto re s hacen p re va lecer  los

5 1-676 1950-1974
0555 9. 09 1979 En G e ne ral Impr

XZ CORREA, Héctor.
Health, n ut r it io n and ec on om ic  perfo rmanc e in

urban and rural areas / A cción e c onóm ica de la salud y
n ut ri c ió n  en areas urbanas  y rurales. En: 
I N T E R NA TI ON A L UNI ON S O R  THE S CIEN TI FIC STUDY 0F 
POPU LA T IO N (Liege, BE). Ed. E con om ic  and demographic 
change: issues for the 1980's; p ro cee dings  of the
Conf eren ce . Liege, I N T E RN AT IO N AL  UNION FOR THE 
SCIE NT I FI C STUDY OF POP ULATI ON, 1979. pags. 69-30. 
tbls. grafs. P re se n t a d o  en: IUSSP C o nf eren ce  on
Econ o mi c  and D e m og ra ph ic  Change: Issues for the
1980's, Helsinki, FI, 28 August-1 S ep te mber  1978. 14 
r e f .

La i n fo rma ci ón d i sp on ib l e sobre la salud y 
c o nd ic io n es  n ut ri t iv a s en dif er en te s paises del mundo, 
se e mp l ea  para for mu lar un d i a g n o s ti co  comparativo
sobre las c ondi ci o ne s  de vida en las areas urbanas y
rurales. Lue g o se usa dicha inf or m ac ió n para estimar 
el Impac to  de la salud y la n u t r i ci ón  en la capacidad 
de traba jo  de e sa s p obla cione s.  El e xa me n de las tasas 
b rutas de m orta li d ad  y de m o r t a l id a d infantil, la 
d i s p o n ib il id a d de m é dico s y de cam as de hospital por 
10 mil h a b i t an te s en a reas u r ba nas y rurales, lleva a 
la co nc l us i ón  que el impac to de los ser vici os  médicos 
en la salud es m as  bien limitado, reduci éndo se 
p r i n c i p al me nt e  a l imit ar  los efecto s negativos del 
m edio  a mb ien te  urbano. Los datos sobre c ons umo de 
c a lo rí as  y pro te í na s  por h a b i t an t e no r ev el an un 
p atrón d e t er mi na do  en las d ifer en c ia s  urbano-rurales; 
adem as  se desta ca  el hec ho que, c on si de ra n do  los 
promedios, la fal ta de pro te í na s  no co ns titu ye un 
prob l em a  serio. B a s á n do se  en los resu lt ados  de 
i n v es ti ga c io n es  sob re la ma teria , ae ela boro un cuadro 
que r el ac io n a el c o ns um o de cal orías  oon la capacidad 
de trabajo, e s ti m ad a  en un 50 a 60$ de los niveles
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normales, que parees deberse a los bajos niveles 
nutritivos. El salud ab le medio ambie nt e rural parece 
c om pen sar la falta de servicios médicos adecuados.

«PRO DU C TI VI DA D DEL TRABAJO) «SALUD) «NUTRICION) 
« CO NDI CI ONES  DE VIDA)

51-677
0604 1 .0 2  1979 Es Gener al  Impr

XZ FIELOS, Gary S.
D esig ua ldad  y d esarr o ll o  econ ómic o / 

Inequality and economic d e v e l o p m e n t . En: MUÑOZ, Oscar. 
Comp. Di st r ib uc ió n  del ingreso en America Latina. 
Caracas, EL CID, 1979. pags. 63-121. tbls. grafs. 21 
ref.

El an álisis se centra en la b úsque da de un marco 
d inám ico y relev ante desde el punto de vista del 
c reci m ie n to  económico, a fin de rel ac iona r los cambios 
en la d is tr ib ución  del ingreso con la evoluc ió n 
e c onóm ica de los paises en desarrollo. S9 c onsid er an 
tres modelos estil izado s de desa rr ollo  e conómico 
dual is ta - en ri qu e ci m ie nt o del s ector tradicional, 
enri q ue c im ie nt o  del sector moder no y am pliac ió n del 
sector mo derno- cuyas cons ec ue nc ia s  se anal iz an de 
acu er do a dos en foques alternativos: el de los Índices 
de d esig ua ldad  y el axiomático. Los r es ulta dos son 
mixtos. En el caso del enri q ue c im ie nt o  del sector 
tradicional, mientras mas r ápido se d es arro lla el
proceso de crecimiento, mejor es la situación. En el 
caso del c r ecimi ento del sector moderno, se presenta 
una d iscr epancia: según el enfoque axiomático, este
tipo de des ar roll o es p ositivo pero según el enfoque 
de d esigualdad, entrega r es ulta dos amb iguos reflejad os 
en un mayor ingreso unido a una mayor  desigualdad, 
p o si ble mente  por efecto del ingreso relativo. Para la 
a mpl ia c ió n del sector moderno, se produce la misma
ambigüe da d pero esta no puede s e r  explicada. A fin de
d ete rm inar  cual de las tipolo gí as se ajusta con mayor 
p r eci si ón a un pais real, se si nt et iz an  los tres casos 
puros p reci sa ndo la c on tr ib uc i ón  porcen tual  del
c reci m ie n to  de cada sector al total, método que sirve 
de base para la eval ua ción  de la dis tr i bu c ió n de los 
bene fi cio s del c r ec imie nt o en cua lq uier  pais.

« C RE CIM IENTO  ECONOMICO) «DIS TRI BU CI O N DEL INGRESO)
« RE DI ST RI BUCI ON DEL INGRESO) «MODELO)

desarrollo. N ueva York, N.Y., PNUD, 1980. (PNUD. 
E s tud io  de Evaluación, 3). pags. 231-244. tbls. ilus. 
0 ref.

Se p r opo rc iona  una amplia bib li o gr a fí a en torno a 
la pa rt i ci p ac ió n de la m ujer en el desarrollo, tanto 
en d istintas regione s del mundo  como en r elación a 
marcos te máticos mas amplios.

«BIBLIO GR AFIA ) «TRABAJO FEME NINO ) «PAPEL DS LAS 
MUJERES)

51-680
0604 1. 10 1979 Es General Impr

XZ S T E W A R T , Francés; STREETEN, Paul.
Nuevas e st ra teg ia s para el desarrollo: 

pobreza, d is tr ib ució n del ingreso y c r ecimi en to / New 
stra te gie s for developme nt : poverty, income
dist r ib u ti on  and growth. En: MUÑOZ, Oscar. Comp.
D i s t ri bu ci ó n del ingreso en Amer ica Latina. Caracas, 
EL CID, 1979. pags. 451-489. tbls. grafs. 19 ref.

La c on side r ac i ón  de los s ig ni fi cados  que pueden
atri bu irs e a las nuevas metas del desa rr ol lo  y las 
e str at e gi as  p ro pues ta s para su logro, se enmarca n en 
el r ec o no cimi en to de que el cr eci mi en t o del producto 
n acional bruto, medido en forma c onvencional, es
insa t is f ac to ri o  como el o b j et i vo  de una e s tr ategi a de 
desa rr o ll o y como cr it erio  único de su éxito o 
fracaso. En este sentido, la eli mi n ac ió n de la pobreza 
y el logro de una ma yor ig ualdad di st r ib ut iv a  deberla 
al men os comp le mentar, si no reemplazar, el
crec im i en to  del pro du cto bruto como o bjet ivo del
desarrollo. En una f o rmula ción de polít icas d estin adas 
a s at isf ac er las n e ce sid ad es básic as  de los grupos 
pobres y a lograr una a decuada d is tr ib u ci ó n de estos 
mejoram ie ntos , el c rec im ie n to  pasa a ser el r esultado 
y no el o bj et iv o de la poli ti ca económica. La
d efi ni ción  de las n uevas metas, en términos  de sus
comp onen te s centrales, asi como la c ara ct er i za c ió n de 
las estr at egi as  para alcanza rl as, la d i sc usió n de las 
relacio ne s entre e stra te g ia s  y obj et ivos  y la
r edi st r ib uc ió n de los beneficios, son los prin cipales 
a spectos abord ad os en detalle en el trabajo.

« D IST RI BUCI ON  DEL INGRESO) « C RE C IMIE NT O ECONOMIC O)
«POBREZA) « PL AN IF ICACI ON  DEL DES ARROL LO)

XZ GO MEZ GOMEZ, Elsa.
T raba jo  femenino y fecundidad; a nt ec ed entes  de 

in ve st i ga c ió n y p er s pecti va s teóricas. 51-344.
« TRA BA JO F EMENINO) «FECU NDID AD) « IN VES TI GACI ON 
D EMO GR AFIC A) «INV ESTIG AC ION SOCIAL) «TEORIA DE LA 
POBLACION)

5 1-673 1970-1980
0 5373.03 1930 En Fr Es General Impr

XZ 0IT (Ginebra, C H ) .
Stat isti ca l tables: employment, u n e m p l o y m e n t ,

wor«cing hours, wages and c onsum er  prices / Cuadros 
esta i i s t i c o s : empleo, desempleo, horas de trabajo,
salarios y precios del consumo. Bol. Estad. Trab. 
pags, 1-97, tbls. 1er Trime stre 1980. 0 ref.

Se p resentan cuadros e st adís ticos  sobre empleo, 
d esempleo, horas de trabajo, salarios, precios del 
consumo y un anexo m etodológico. Los cuadros 
p ro po rc ionan  info rm ació n sobre nivel general de 
empleo, empleo en los sectores no agrícolas, empleo en 
las industria s manufac tu rera s, t r ab ajad ores ocupados, 
total de horas de trabajo efectuadas, nivel general 
del desempleo, horas de trabajo en los secto re s no 
agrícolas, horas de trabajo en las industrias 
manu fact ur eras , salarios en los sectores  no agrícolas, 
salarios  en las industrias manufa ct urer as, precios del 
consumo y desc ri pc io ne s  meto dológicas.

«DATOS ESTA DISTI CO S) «EMPLEO) «SALARIO) « MERCADO
DEL TRABAJO) «POBLA CI ON E C ON OMIC AMENT E ACTIVA)

5 1-579
06323.01 1930 Es General Impr

XZ PNUD (Nueva York, N.Y., US).
B ib lio gr afía  / Bibl iography. En: PNUD (Nueva

York, N.Y., US). P arti ci p ac ió n de la mujer rural en el

51-681
0590 3. 00 1980 Es General Mimeo

ZZ NELS0N, Nici.
A ct ivi da des  prod uc t iv as  y g e nera doras  de 

ingreso para m u jere s del t ercer mundo / P r od ucti ve and 
i n co me -g e ne r at in g a ctiv it ies for third worid women. 
Nue va  York, N.Y., UNICEF, 1980. 63 pags. (UNICEF.
Do cu me n to  de Traba jo  sobre P rog ra mas para la Mujer, 
4). 0 ref.

Análisis de infor ma ció n bi bl io g rá f ic a que examina 
p r ogra ma s que se d esar r ol l an  en di versos paises del 
tercer mundo con el fin de au me nta r la capacidad 
prod uc tiva  y gene ra dor a de i ngresos de las mujeres 
pobres de zonas rurales y urbanas. C omenz a nd o  con una 
just if ic ac ió n  general de tales programas, se examinan 
después mas en detalle sus a sp ectos o rg an izat ivos y 
las activid ad es que se r ea li za n en ellos, y algunos 
e lementos de i nv esti g ac i ón  que se re fieren a estos 
programas. Como conc lu s ió n del estud io  se sugiere 
d estinar mas recurso s a p r og rama s prod uctiv os  y
g e nera do res  de ingresos para la mujer. En estos 
p ro gra ma s debe tenerse cuidad o de p ropiciar
estr u ct u ra s c ol ect iv as de producción, que no creen
nuevas relac io nes de d e pend en cia para las mujeres; 
deberán ir acomp añ ado s de servic ios de puericultura, 
basa rse en una adecuad a i n vesti ga ción  de n ec esida de s y 
fomentar la i nc or po rac ió n de la m uj er  en todas las 
fases de plan if ic ac ió n  y d esar ro l lo  de los mismos. La 
a dmin i st r ac ió n y control de estos p ro gr amas  debe estar 
en manos de las mujeres b e n e f i c i a r l a s . Los p rogramas 
mismos deben estar de tal m anera  p la ni fi cados  que
puedan llegar a ser a ut os uf ic i en t es  en breve tiempo e 
incluir un ciclo completo, desde la c ap a ci taci ón  hasta 
la comerci al izac ió n, pas an do por la producción.

«MUJER) « P RO D UC T IV ID AD  DEL TRABA JO ) «INGRESO)
«TRABAJO  F EMENINO)
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P o bla ci ón E c on om ic a me n te  Activa 157-

51-682
0 587 8. 0 2 1980 En Gene ral Impr

ZZ OIT (Ginebra, CH).
L abo ur  st atist ic a in the c en tr al l y planned 

eeo no ay c oun trles  a c abar a of the Councl l for M ut ua l 
E cono aic A ss la t an c e (CMBA) / Las e sta dí st i ca s  dsl
trab ajo en los p aíses de econ o ai a  p l a ni f ic ad a a ieabr os 
del C o nsejo  de As is te nc ia  M u tua E con oa lca (CAME). Bol. 
Estad. Trab. paga. XXVI I- XXXI I, tbls. 1er Tr ia e st re
1980. 1 ref.

En mayo de 1978 el C oa ite Pe raan en t e de
Est ad í st i ca s dsl Trabaj o del CAME ado pt o n uevas n oraas 
para el e s t a b l e c la ie nt o de las p rinc i pa l es  s erles de 
las e sta di s tl o as  del trabajo. Se p rese ntan en foraa 
reeu a id a  las n uevas  no raas r el at ivas a los efect ivos 
de la f uerza tra ba ja do ra  industrial, los suel dos y 
sala r lo s  y la u t il i za c ió n del tleapo de trabajo. En lo 
c o n ce rn ie n te  a los efec tivos  de la fuerza t r ab ajad ora 
indu strial, los c r it erio s de no ra a li z ac io n d es cr itos 
se refi er e n a los e fe ct iv os  r eg is tr ad o s y a los
e feot lv os aed io s de o br er os y empl ea dos en las
c l a s i f i c ac io ne s  s o c io ec on ó mi c as  y en las e s ta d ísti cas 
del m o v i m ie nt o  de la f uerza trabajadora. En c uanto a 
los suel dos y s alar io s aedios, se exa ai n an  los
e leae nt os que c oapon en  la aasa sal arial total y la 
e x p er ie nc i a de esa aasa salar ial en términos de 
t raba jadores. Por ultimo, se e xp o ne n  las n ormas 
d ict ad a s para med ir  el grado de u t il iz ac i ón  o de no 
u t il iz a c i ó n  del trabajo. En lo c on ce rn i en t e a las 
e s t ad ís ti c as  de la fuerza t ra ba ja dora  y suel dos y 
salarios, las no raas d ifie re n  de las a p licad as en los 
p aises ind ustr ia l iz a do s de econ oaia de aereado, asi 
coao de laa r e co mend ad as por las conf e re n ci as 
i n t e rn ac io n al e s de est a dí g ra fo s del trabajo.

« POBL ACION  E CO N OM I CA ME NT E ACTIVA» «EMPLEO»
« I NF ORM AC ION ESTADIST ICA»

3. N U P CI AL ID AD  Y FAM ILIA  /

NUPT IA LITY  AND FAMILY

AR GELLER, Lucio.
Fecu nd i da d en zonas rurales; un caso de 

e stud io  en la p ro vi nc i a de S ant ia go  del Estero, 
Argentina. 51-295.

« F EC UN DI D AD  D I FE REN CI AL» «ES TR U CT UR A AGRARIA»
«CO MP O SI C IO N FAMILI AR» «TR AB A JA DO R M IGR ANTE»  «ZONA 
RURAL»

AR GELLER, Lucio.
Tip os  de faail ia y f ecund idad familiar,

51-296.
« E ST RU CT U RA  AGRARIA» « C OM P OSIC IO N FAMI LIAR» 
« F EC UN DI D AD  DIF ER E NC I AL »

AR S C H M U K L E R , Beatriz.
I nser ci ón social y re pr o du cc ió n  e cono alca de 

la p eq ue ña b u r g ue sí a tradic io nal.  51-601
«EST RA T EG IA  DE SU PE RV IV EN C IA »  «BU RGUE SIA»
«COMERC IO » « ALIMENTO»

BR A B R E U , Alice R angel de Palva.
Faa il ia e tr abalho femlnlno; as c ostu re i ra e 

exte r na s  da i ndus tria de confecao. 51-610.
«TRA BA JO FEME NINO » «PAPEL DE LAS MUJB RE » «FA MILIA » 
« CAPI TA LI SM O»  « D EP END ENCIA  E CONO MI CA»

0 642 1. 0 5 1930 Pt L i m it ad a  Mi meo
BR GUIMAR AES, Ca rm en Dora.

0 h o m os se xu a l face a norma familiar: desvíos e 
co nv er g en c ia s / El h o mo se xu al  frente a la norma 
familiar: di ve r ge nc ia s y c onver ge n ci as  / The
h om ose xu al vl as -a -v is  the famlly ñora: divergences
and o o n v e r g e n c e s . T er eso po lis,  s.e., 1930. 13 pags.
Pr es en t ad o  en: Reun ión  del G r u p o de Trabajo  sobre 
P r o ce so s de Rep ro d uc c ió n de la Población, 6a, 
T eres opoli s,  BR, 22-25 Abril 1930. 3 ref.

El e xa me n de la p os ición del hom os exua l vias a vis 
la n or ma  f amili ar se basa en el estud io  de 11 hombres 
de clase alta de Rio de J a neir o quienes en su mayoria 
pe rt en e ce n  a un grupo o rg an i za d o que opera en el 
ámbito de la luz publica. La d e s cr i pc ió n det allad a de 
las act iv i da de s y func io nes del grupo Índica que este 
pasa a co ns ti tu ir  la familia para sus miemb ro s y que 
en el se de sa r ro l lo  un d ial ogo e int ercam bi o activos 
en donde se expr e sa n  l ibre me nte  los problemas
e nf ren tados  por los h o m o s ex u al es  como minoría 
censurada. La p e r te n en ci a al g rupo implica todo un 
ritual y solo esta a b ierta  para aquel lo s que han 
p asado el punto de no r et or na en la de fi nic ió n de su 
c on dic ión sexual.

« H O M O SE XU AL I DA D » « CO MP OS IC I ON  FAMILI AR » «NORMA
SOCIAL»

51-683

5 1-684 1970-1974
0 380 8. 6 3 1930 Pt G e ne r al  Impr

BR MONTALI, Lil i a T.
F a mil ia  e e s trut ur a de classe s em Santa Cruz 

do Sul / F am il i a y e st r uc tu ra  de cl ases en Santa Cruz
do Sul / F amily and class str uc t ur e  in Sant a Cruz do
Sul. En: CE NT RO  B R A S I L E I R O  DE AN ALISE E PLA N2JAMENT0
(Sao Paulo, BR). Ed. Santa Cruz do Sul. Estudo de 
caso: di na m ic a p o p u l a c i o n a l , t ransformacoes
s o c i o - e c o n o m i c a s , a tu acao das i n s t i t u i c o e s . Sao 
Paulo, C ENTRO  B RA SI L EI R O DE ANALISS E P L A N 5 J A M E N T O , 
1930. (CEBRAP, E s t u d o  de Populac ao , 6). pags. 136-216. 
tbls. maps. grafs. 4 ref. (En: C ENTRO  BRA SI LEIR O DE 
ANALISE E P L A NE JA M EM T O (Sao Paulo, BR), Ed. Pesquisa 
Nacional s obre R e pr o du ca o Humana). Vol 6.

Se d escr i be  la familia de S a nt a Cruz do Sul en base 
a d atos s e cu nd a ri o s y a ent re vi st as  abiertas,

dest in a da s a ind icar las d i f er en ci as  pe rcibi da s en la 
c o n f i gu ra ci ó n de las fa milia s y en la e strat e gi a  de 
r e p r od uc ci ó n en f amilias i nsertas de modo diverso en 
la produ cc ión.  Las fam ilias se div iden  en: 
p ro pi e ta r ia s (capitalis ta s), prod uc t or as  simples de 
m e r ca de rí a s (no c apit al ista s) y familias no 
p ro pi et aria s,  las que se dividen, a su vez, en 
a s al ar ia d as  d i r e ct a me n te  p r od u ct i va s y asalariadas 
i n di re ct a me n te  pr od uc ti va s (ejemplo: profesores,
cont ad ore s) . La c ar ac t e r í s t i c a  c omún a todas es el 
patr ón  n u clea r de familia. Ellas se dife «encian por el 
tipo y la e s t ab i li da d de las uniones. Entre  los 
p ro pi e ta r io s y a sal ar i ad os  i ndire c ta m en te  productivos 
la un ión es e st ab le  y leg al iz ad a y entre los 
a sal ar i ad os  dire c ta m en te  pro du ct iv os  las uniones son 
I nest ab les  y conse ns úale s.  En r elaci ón  al numero de 
hijos, las famili as  p r o p ie t ar ia s y las asalariadas 
i n di re ct a me n te  p ro du c ti v a t ienen 3 y 2.5 hijos 
r e sp ect iv ame nt e, todos vivos, y la familia asalariada 
d ir ec t am e nt e p ro du ct i va  5.7 hijos, de los cuales 4.6 
vivos hoy (p205). Las e s tr at eg i as  de ocupación 
difieren: las fa mi lias  p ro p i e t a r i a s  tienen solo a un 
m ie mb ro  o c up ado  en a ctiv id a de s  económicas, las 
fami li as restant es  c uent an  al menos con dos de sus 
o omp on e nt es  ocupados. El d ist in to  n umer o de hijos de 
las fam il ias a s al ar ia d as  se expl ica por sus 
e s tr at e g i a s  de r e pr o d u c c i ó n  de la sit ua c ió n  de clase. 
Las familia s a sal ar i ad a s no d i re c tame nt e productivas 
obti en en alto pre ci o en el m e rc a do  por el trabajo 
f eme ni no y debe n pagar un costo elevado por la 
r e p r od uc ci ó n de la fuerza de traba jo  de sus hijos 
(alto n iv el  edu ca ci on al ).  El d es ar r ol l o capitalista 
del area es capaz de a bso rb er mucha  fuerza de trabajo 
de baja c a li fica ci ón, lo que e xp li ca r la  el mayor 
n ume ro  de h ijos de las f amili as  asalariadas 
d i r e c ta me nt e  pro du ctiv as , las que para sobrevivir 
c o m p e ns an  el m enor  p reci o obt en i do  por la renta de su 
fuerza de tra baj o con el m ay o r n um ero de personas
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Nupc ia l id ad  y Famil ia -158-

ocupadas.
«CLASE SOCIAL» «TA MAÑO  DE LA FA MILIA» «FAMILIA 
NUCLEAR»  «VALOR DE LOS HIJOS»

BR OLIVEIRA, Maria Coleta Ferr ei r a Albino de.
Classe social, fam ilia e rep roducao: refle xoes 

teór ic as e ref er e nc ia s e mpíricas. 51-300.
«FAMILIA» ,«CO MP O RT AM IE N TO  REP ROD UC TI V O»  « TRAB AJO 
F EMENINO» «CLASE SOCIAL»

BR PIERUCCI, Anton io  Fla vio de Oliveira.
Ide ol ogía  c atóli ca e rep ro duca o h um an a no 

Brasil. 51-367.
« I DEO LO GIA»  « CA TOLIC IS MO» « R EG ULAC IO N DE LA
NATA LIDAD » « C O MP OR T AM I EN TO  REP RODU CT IVO»

BR PIERUCCI, Anto nio F lavi o de Oliveira.
A ab or d ag em  e as fontes. 51-127.

«IDE OLOG IA » « CA TO LICI SM O» « C OM P OR TAM IENTO
R EPRO DU CT IV O»  «FU EN TE DE INF OR MACI ON»

51-685
0586 6 .0 2  1978 Pt Genera l Mim eo

BR PIERUCCI, Anto ni o F lavi o de Oliveira.
Em defe sa  da familia / En defe nsa de la 

fami lia / In d e fens e of the family. En: PIERUCCI,
Anto nio F lavio de Oliveira. I d eolog ia c at ól ic a e 
r e pr od uc a o humana no Brasil. s.l., s.e., 1978. pags. 
13-21. 0 ref.

M ant en er a la fami li a bajo su control ideologico, 
si no juridico, parece ser de crucial imp or tanc ia para 
la s u p e r vi v en c ia  i n st ituc ional  de la Iglesia. Para  la 
Iglesia, la base de la s ociedad esta c o ns ti tu i da  por 
la familia; esta conc ep ci ón  obede ce a una v isión 
o r ga ni ci s ta  de la sociedad, en la que se conc ibe a 
esta como una c on st el ac i ón  de uni da d es  familiares. El 
c ará c te r  i de olog ico de esta c on c ep ción  que da de 
m ani fi e st o en la medi da que el p e ns a mi e nt o cató li co 
esta d oc t ri n al me nt e i nc ap ac itado  para r eco nocer  que la 
base u lti ma  de una s ociedad no se en cu e nt ra  en la 
familia, sino que en un d e t er m in ad o sist ema de 
p ro du cc i ón  ma te rial  y que la propia familia surge 
Iv^storicamente y se tr ansf or m a seg ún sean las 
c a r a c t e r ís ti ca s  de las rela ci on es  de p roducción. Se 
a na li za  d e ta l la d am en te  la c on ce p ci ó n de la Iglesia  con 

/ r e s p e c t o  a la familia, a través de una lectura 
com en t ad a  de textos sele cc io na do s  del V ati ca n o y de la 
j er ar q uí a  cat ól ica brasileña. Se puede con st a ta r  que 
el papel p ri mor d ia l  a sig na d o a la fami li a en la 
s oci ed ad no ha dec re c id o  en los ú lt imo s anos.

« ID EO LO GIA»  «CA TO LI CI SM O » «FA MILI A»  « SOCI OLOGI A»

5 1-686 1977
0 593 5 .0 0  1979 Es Gen eral  Impr

CL MA RT INIC  , Sergio.
Realidad poblacion al; e s tudi o e x pl o r a t o r i o  de 

la famili a m argi na l  u rban a / The p op ul at i on  situation; 
an e xpl or a to ry  study of the urb an  m argin al family. 
Santiago, CENTRO DE I NVEST IG A CI ON  Y D E S A R RO L LO  DE LA 
EDUCACI ON , 1979. 179 pags. tbls. (CIDE. Doc um e nt o  de 
Trabajo, 5). 82 ref.

Exi st en n um er os os  pro gr a ma s  ed uc at iv os  n o -for males 
que se d ir ig en a las famil ias del sector popular 
m a rg i n a l i z a d o  de la sociedad. Estos -pe se  a sus 
éxi to s- son o b st a cu li za do s  por un i nsufi ci ente 
c o no c i m i e n t o  de la realidad  de la fam il ia p o pular  y de 
su m ar co  cultural. El estudi o p retende a v anzar  en este 
c on oc im ient o, a p artir  de la s i g n i fi ca c ió n  que las 
m is ma s f am ilias dan a su realidad. La i n fo rmac ión 
p r oced e de lo m a ni fe s t a d o  por los p ar t ic ip an te s  en el 
seno del pro gr am a e d uc ativ o "Padres e Hijos" de CIDE, 
don de  las f amilias anal i za n  y p r o b l e ma ti za n su 
real i da d  y de un c u e st io na r io  s e m l - es tr uc t ur a do  que se 
ap li co  a 126 f amil ias de Lo H er mida (Santiago). Los 
r es ul ta d os  f ueron d is cuti dos con los pa r ti c ip an te s  del 
programa. Se p resen ta info r ma c ió n sobre la c omp os ició n 
del grupo familiar; co ndi ci on e s de vivienda; a cc es o a 
los m ed i os  de comunic ac ión;  esc ol ar id ad  y p erce pc i ón 
de la educaci ón , cesantia, e st rat eg i a o cupa ci o na l  y

sus c ons ec ue nc ia s  en la familia; ingreso y consumo 
f amiliar y, finalmente, las r elaciones
i n t r a f a m i l l a r e s , A demas esta i n form ación  es
compleme nt ada , en cada caso, con los a p or tes de otros 
estudios. En Anexo se pres enta n tres r euniones de 
anál is is de datos y dos e st udio s de casos de familias.

« F A M I L I A »  « M A R G I N A L I D A D »  « I N V E S T I G A C I O N  S O C I A L »

51-687
05935.01 1979 Es Gen eral Impr

CL M ARTINIC, Sergio.
A pr ox i ma c ió n m e t o d ol óg ic a  y proc ed im ie nt o  de 

trab ajo / Meth od o lo gi ca l  a ppr oa c h and work procedure. 
En: MA RTINIC, Sergio. R ealidad poblac iona l; estudio
expl o ra t or io  de la familia m arg in a l urbana. Santiago, 
C ENT RO  DE I NVE ST IGAC IO N Y DESA RR OL LO  DE LA EDUCACION, 
1979. (CIDE. D oc um en to de Trabajo, 5). pags. 11-33- 
tbls. 82 ref.

Se busca a na li za r  la familia popu lar desde el punto 
de vista de sus miembros, para captar la s ig ni fica ci ón 
que tiene para ellos, y no solo como m an ife st a ci ó n 
o bser va b le  para el i nvestigador. Ademas, la familia 
como r ealidad conc re ta se vincu la con los factores 
s o c i o -e st ru c tu r al es  que la condicionan. La p ractica de 
inve st ig ac ió n  se planteo como activi da d educativa, en 
la cual la r e co lec ci ón de inform ació n,  su análisis e 
inte rpret ac ión , fueron a su mida s en conjunto y en forma 
dia lo g ic a  entre el i n ve stig ador y los investigados. Se 
p a rti ci po en el programa e du ca tivo  "Padres e Hijos" 
del CIDE, en el cual los po bl ador es realizan un 
c on oc i mi e nt o de la r ea lid ad  y de la familia. En
concreto, se regi st ro las opini ones de los 
part ic ip an te s  en r eu ni ones  educativas, las que 
sirv iero n como m aterial b ásic o de información, el que 
fue cl as if ic ad o  y analizado. A partir de esa
i n for ma ción  se elab oro una e nc uest a sem i- es tr uc t ur a da 
que fue a plic ad a a 126 familias, rel ac i on ad a con
come dores  infantiles, del sector Lo Hermida 
(Santiago), por los m ismos  pobl ad ores  encargado s del 
programa. A su vez, los r esul ta dos de esta encuesta 
fueron c o mp l emen ta dos con una inv esti gació n 
bi bl io g rá f ic a sobre la familia popula r y fueron 
anal iz ados  e int er pre ta dos con un gru po de 8 mujeres 
pobladoras. F ina lmente, se realizo una e ntre vi sta a 
tres de est as muje res para conocer en p r of undi da d tres 
casos p a rt icu la res de pro bl e má ti ca  familiar. La 
e xpe ri e nc ia  de este pro ceso de i nvest ig a ci ón  se 
p rese nt a como un paso en la linea de la inv estig ac ión 
p a r t i c i p a t i v a .

«METODO DE I NV EST IG ACIO N»  «FAMILIA» «VIDA FAMILIAR»
« I NV EST IG ACI ON  SOCIAL»

5 1-688
0 593 5 .0 2  1979 Es General Impr

CL MARTINIC, Sergio.
M arco  de ref er en ci a teór ic o para el estudio de 

la familia / T heor et ica l frame of ref er ence  for the 
study of the family. En: MARTINIC, Sergio. Realidad 
p oblacional; estud io  e xp lo ra to ri o  de la familia 
m arg in a l urbana. Santiago, CENTRO DE INVEST IGACI ON  Y
D ESAR RO L LO  DE LA EDUCACION , 1979. (CIDE. D oc um ento  de
Trabajo, 5). pags. 34-43. tbls. 82 ref.

La fami li a es un grupo social y una instit uc ión a 
través de la cual la s oc ied ad  reg ula los m ecan is mos de 
r ep ro d uc c ió n biológ ic a y social de sus miembros. La 
familia no se puede estu di ar d esv in c ul a da  de la
sociedad y es esta rel ac ión  la que p er mi te  i dentificar 
algunas cond ic ion es  e stru ct ur al es  que dan lugar a
d iversos tipos de familia. La forma de inse rc ión del 
grupo famili ar  en la soc iedad se di ve r si fi ca  por su 
r ela ci ón d i fe renc ia da al aparato productivo. Esta 
i nserción cond ic ion a el d esar ro l lo  de la familia, sus 
modos de pro du cció n bol og i ca  y social y sus relaciones 
económicas, politicas, i de ol ógica s y valorativas. Por 
tanto, la familia se est ru ct ur a y evol uc iona  en 
v incu l ac i ón  con una r ealidad cultural e h istórica
d eterminada; es una r e sp ues ta  cul tural que mediat iza
la r elación del i n divi du o con la sociedad. Para 
c a r a c t er iz ar  la familia popu lar del sector 
m a r g i n a l- po bl a ci o na l es prec iso atender  a su forma de 
ins er ción  en la sociedad global. Este sector se define 
por su u bi ca ci ón  en c at eg or ías  in fo rmal es de empleo.
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para loa m arg in ados  la acción so cial adq uiere  un 
sentido concret o y primarlo, ce nt ra do  en la 
subsistencia, que define las or ie nt a ci o ne s c ultur al es 
del grupo. Se concluye, asi, que el sis tema  de 
o rientaciones est ru c tu r ad o que t ienen los p obres esta 
e strechamente v in cu la do con la s i tuaci ón e s truc tu ral 
que ellos tienen en la sociedad.

«FAMILIA) «SECTOR INFORMAL) «I NVE ST IG A CI O N SOCIAL)
«MARGINALIDAD)

51-639 1977
0 5935.03 1979 Es General Impr

CL MARTINIC, Sergio.
P r es en ta ción  de los re su lt ad os  / P r es ent at lon 

of results. En: MARTI NI C, Sergio. Realidad
poblacional; est ud io e xp lo ra torio  de la familia 
marginal urbana. Santiago, C ENTRO DE INV ESTI GA C IO N  Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACION, 1979. (CIDB. Do cu m en to  de 
Trabajo, 5). pags. 44-57. tbls. 82 ref.

Se entrega an te c ed en te s  sobre la fam ilia del sector 
marginal u rbano o p oblacional; se d es ta ca que su
composición y r elac io nes r eflej an  su situa ción 
estructural en el con texto  m a c r o - s o c l a l . Mas del 50$ 
de los padres (hombres y mujeres) t ienen menos de 35 
anos (p46), lo que se r e laci ona con el or igen del 
sector analizado, la p ob la ci ón  Lo H er mi da (Santiago) 
que nació de tomas de terrenos, tipo de r e iv in di ca c ió n 
que mov iliza a los s ecto re s mas jovenes del sector 
marginal. El 65$ de los hijos que v i ven con el grupo 
familiar tiene menos de 15 anos y el 40$ tiene e ntre 6 
y 10 anos (p47). Se obser va  que sobre los men ores  hay 
presión por r eten er los en el hogar y sobre los
mayores, p rinc i pa l me nt e si son hombres, hay una
presión de expulsión. En el 23*8$ de los hog ares  viven 
ademas de padres e hijos otras pe rsona s (p50), de los 
cuales el 26.9$ son ninos de 0 a 5 anos (p51). El
promedio de p er sonas por hogar es de 6.7 s iendo 5.1 el
promedio n ac iona l (p53)» lo que se expli ca  por la 
función econó mi ca que tiene la familia nume ro sa en el 
sector popular. Las m u jer es  per ciben  la alta natal idad 
como algo natural, sin embargo, aspira n a tener mas 
hijos. La mayor ía  de las mujer es  en cu e nt ra  oposi ción 
de los marid os  para usar a n ti c once pt ivos , est ando la 
valo ra ció n de la fe cu ndid ad  a soci ada a las ideas 
aac hi stas  del hombre; a dem as  las m u jeres  opinan que la 
toma de deci s ió n  de tener un h ijo es deber del hombre. 
Hay ret ic enc ia  para hablar sobre el tema sexual entre 
esposos y la com un i ca ci ón  en la pareja es difícil
debido a la f ru st ra ción  del h ombre por proble ma s
económicos y al alcoholismo.

« FAMILIA) «BARRIO DE T U GUR IO S) « C OM P OSIC IO N 
F AMILIAR) «VIDA FAMI LIAR ) «TAMAÑ O D ES EA DO  DE LA 
FAMILIA)

51-690 1977
0593 5. 04 1979 Es Gen eral  Impr

CL MARTINIC, Sergio.
Cond ic i on es  de la v iv ien da  y acc es o a medios 

de c om u ni ca ci ó n / H o us ing con di ti on s and a ccess to 
means of c o m m u n l c a t i o n . En: MAR TINI C,  Sergio. Rea li dad 
poblacional; estud io  e xp l or at or i o de la famili a 
m arginal urbana. S antiago, C EN TRO  DE INVE ST IG AC IO N  Y 
DESARRO LL O DE LA EDUCAC IO N, 1979. (CIDE. D oc u me nt o de 
Trabajo, 5). pags. 58-72. tbls. ¿2 ref.

Se m u es tra la r eal id ad de la f a mi lia  m arginal 
urbana en Santiago, Chile, des de el punto  de vista 
material a través de la vivienda, el n um ero de 
dor mi tor io s y camas, la d is po n ib i li da d de r ecept o re s 
de radio y televisión. Las p o blac io nes  estudiadas, 
p ert en ecie nt es al s ector Lo H e rmid a de Santiago, 
cuentan con e scasa u r bani za ció n,  la m ay o rí a  de las 
viv ie nda s carece de a l c an ta ri ll a do  y a gu a potable. Las 
pob la cion es  o bed e ce n  a un p atrón de p o bl amie nt o 
espontaneo: n aci e ro n  de la o o up aoio n de ter re nos  por 
los pobladores, los que p o st er io r me n te  l og raro n que se 
les a sign ar an los sitios. La m a y o r í a  de los 
e nt re vi stad os  esta en pro ces o de c om pr a del sitio 
(56.3$) y/o de la v ivi en d a (51.6$) ( p 6 D ,  lo que les 
da una s i tuac ió n de inesta bilid ad . Ce rca del 60$ de 
las fam ilias h abit a v iv ie n da s  que c u en t an  oon un solo 
d orm it orio  y el 41$ de estas tiene un t amaño p rome di o 
de 7 p erson as  ( p 7 D .  El 38$ de los casos c ue nta con

dos camas y el 34.9$ oon tres oamas; el défi cit de 
camas aume nt a a m ed i d a  que se hace mas e xten sa  la 
familia (p64). E sto u lt i mo  es pe rc ib i do  por los 
p obl ad o re s como oausa de la p rom is c ui d ad  s exual de los 
nlnos, de c o n ta gi o de enf er m ed a de s y de t ra s to rn os  en 
su carácter. A pesar de estas n e ce s id a de s -por eje mplo 
de c amas- muo ha s f amilias o ompr an  un televi sor , debido 
a una o r i en t ac ió n hac ia el consumo, al p r e s ti gi o  que 
da en la c om un id a d y a la ne c es i da d de en tretención. 
Un 43.65$ tiene tele vi s ió n y el 4 9.20$ tiene radio 
(p69). Se r e co mien da  un e st udio que p ro fu n di c e el 
a rr ai go  que las ideas y valore s t r an smit id os por la 
t ele vi sión  tienen en la au di en c ia  popula r y, en 
part icular, en las exp ec t at iv as  y a sp ir ac i on e s de las 
mujeres.

«FA MI LIA)  « B ARRI O DE TUG URIO S)  «V IVIENDA
SU PE RP O BL A DA ) «NIV EL DE VIDA)

51-691 1977
0 593 5. 05 1979 Es G ene ra l Impr

CL MART IN IC,  Sergio.
E sco la r id ad  de los p adres y de los hijos en la 

familia y pe rc e pc i ón  de la e du ca ci ón  / S ch oo ll n g of 
par en ts and ohll dr en in the family and pe rc e pt i on  of 
education. En: MARTINIC, Sergio. Realidad
poblacional; e s tudio  exp lo r at or io  de la familia
marg in al urbana. S antiago, C ENTRO  DE IN VE ST I GA C IO N Y 
D E SA RR O L L O  DE LA EDUCAC ION, 1979. (CIDE. Do cu m en to  de
Trabajo, 5). pags. 72-83. tbls. 82 ref.

Se a nal iz a la s it u ac ió n a ctual de la edu c ac i ón  en
los sec to res  m a r g i n al e s urbanos, a p arti r de algunos 
datos de los p oblad o re s  del sector Lo Hermida
(Santiago). Esto s sec to res i n t er n al i za n la idea de que 
la ed uc a ci ón  es un medi o para cambiar  la situación, 
sin embargo, d ebido a su exper ienc ia , tienen una 
post ura fatalis ta frente a la escuela. C uando  el nino 
tiene p r oble ma s en la escuela, los padres p ien sa n que 
no es capaz para el estu di o y debe trabajar. Cerca del 
40$ de los p adres no tiene mas de 4 anos de e stud io  y 
el 10$ se d ec la ro  ana lfa be to  (p75). Los hijos al canzan 
may or  e s c ol ar id ad  que los padres, pero la d es e rc ió n es 
alta y se debe a los c ostos de la edu c ac i ón  (gastos en 
cuadernos, zapatos, ropa) y a bajos n ive le s de 
nutrici ón . La r a zó n p ri nci pal señ alada  por los 
p obl ad o re s como ex pl i ca ci ón  de su aban d on o  e sc ol ar es
la n ec es idad  de tr ab aj ar  y existe c on ci en c ia  de que 
esta s i tuac ió n se repite r e s pe c to  a sus hijos. Los 
padres acep ta n la baja esc ol a ri da d propia, pero no de 
igual m od o la de sus hijos. Los padres pie nsan que son 
las m u je r es  las que deb en e studi ar  mas, porque si no 
t ienen e du ca ci ó n y d eben t ra baja r no tienen 
o por tu nida de s. El hi jo  hom br e es soci al i za do  para el 
tra ba jo y mas v a l o r i za do  por su c ap acida d de trabajo; 
la hija m uje r es soc ia li za da  para el h ogar y mas
v a lo ri za d a por su c a pacid ad  de estudio. La 
r e s p on sa bi l id a d de la e duca ción de los hijos es 
a s umi da  por la madre.

« FA MI LI A) «BA RRIO  DE TUG URIOS ) «CU LTURA  POPULAR)
« E SCO LA RIDA D)

5 1-692 1977
0 593 5 .0 6  1979 Es Gen eral Impr

CL MART IN IC,  Sergio.
Cesa n tí a  del h ombre  y traba jo  de la mujer: 

c a r a c t e r í st ic as  de la e s tr at eg ia  o cu pa ci on a l / Male 
u n e m pl oy me n t and female work: c h a ra ct er i st i cs  of the 
empl oy m en t strategy. En: MARTINI C, Sergio. R ealidad
poblaci on al;  e stu di o e x p lo ra t or i o de la familia 
marg i na l  urbana. Santiago, CEN TRO DE INV ES TI GA CI O N Y 
D ES AR R O L L O  DE LA EDUCACIO N, 1979. (CIDE. D oc um en to  de 
Trabajo, 5). pags. 84-113. tbls. 82 ref.

El s eotor urb an o p o bl aoio na l e s t u di a do  (Lo Hermida, 
S antiago) p er te ne ce  al grupo mas a f e ct ad o por la 
m ar g l n a l l z a c i o n  del sistema. La casi t ot alida d de los 
m a rido s de las m u jere s e n t r e vi st a da s  están sin tra baj o 
est ab le y con una c esan tía de 1 o 2 anos. La familia, 
con un t amaño pr om e di o de 6.5 p erson as y con un 
Ing re so de $550 me ns ual,  d isp one de $ 18.33  para el 
c on su mo  d iari o (ap roxi ma d am e nt e un dolar) (p104). El 
60$ de las fam il ias  (p107) tiene una comida al día, 
c ons is t en te  en al im e nt os  como porotos,  sopas, fideos, 
y toma te con pan en la s a n a n a  y en la noche. Se
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o b ser va  d e sn ut r i c i ó n  en los ninos de algu nas fam ilias 
a demas de anemias, neurosis, bajo r endi m ie n to  escolar, 
d e snu tr ició n. Se analiza, a p artir  de t e st imon ios de 
los pobl adores, d iver so s m e ca n is mo s i nf orma les de 
ayu da  entre los p oblad o re s  que f un ci onan en un marco 
i mplí ci to de r e la c io ne s de r ec ip ro ci d ad  y sol idaridad; 
y d ive rs a s e s tr at e gi a s de o cu pa ci ó n e ingreso como: 
búsq u ed a  de trabajo; traba jo de los ninos y de la 
mujer; m e nd i ci da d y pro st itución; trabajos 
esporádi cos, etc. La p ercep c ió n  que se tiene del medio 
es r eal is t a y concreta; existe C' »ciencia del pro blema 
global y se perc ibe las l im it ac iones  que el mer ca do 
i nfor mal tiene. La acti tud frente a la realidad es 
fatalista, p ro du ct o de la humil laci ón , lo que conduce 
-a v eces- a la pasividad, r e s ig na ci ón  y alcoholismo. 
El h ombre al perder su trabajo pierde su rol en la 
soci ed ad y su s tatus frente a la familia. La mayoria 
de las m u jeres  de la p ob la ción d es em pe ñ a algún tipo de 
tra ba jo y m a nt ie n e sus hog ares (lavados, servicios 
d omés ticos ).  Ellas m u es tr a n mas m o t i v ac ió n  para buscar 
trabajo. Con la in co rp o ra c ió n de la mu jer al trabajo 
se al te ra el d es e mp eñ o de roles en la familia, pese a 
que p erc ib en  los valo res tradicio na les.  En rel ac ión a 
las o rg an i za cion es, se obser va falta de p arti ci p ac ió n 
y como a l t er na ti va  se r ef ue rz a n cana les in fo rmal es de 
c o m u n ic ac ió n  y s olu ci ó n de problemas.

«FAM ILIA»  «DESE MPLEO » « TRA BA JO  FEMENINO»
« M A RG IN AL I DA D » «NIVEL DE VIDA»

51-693 1977
0593 5 .0 7  1979 Es G en era l Impr

CL MAR TINI C, Sergio.
Las r el ac iones  i n t r af a mi li ar e s / Intra famil y 

r elations. En: M ARTINIC, Sergio. R eali da d poblacional; 
e s tudi o e x p l or at o ri o  de la fami lia marg in al urbana. 
S antiago, CENTRO DE INVE ST IG AC IO N  Y DE SARR OL L O DE LA 
EDUCACIO N, 1979. (CIDE. D oc um ento  de Trabajo, 5). 
pags. 113-144. tbls. 32 ref.

Se analiza, en función de lo e xp resad o por
p o bl ad or e s del sec to r Lo H er mi da  (Santiago), las 
r e la ci on e s m a r i do -m uj e r y la pe rc ep c ió n  de los roles 
respecti vos. Estos últim os  ref le j an  un c onte ni do 
t radi c io n al  acep t ad o  por homb res y mujeres. Las tareas 
del h ombre  est án fuera del h og ar  y su re sp o ns ab il i da d 
es a p or ta r din ero s uf i ci en te  para su m u j er  e hijos; 
tiene el poder  en la familia y deci de sobre -por 
ejem pl o - el t r abajo  de la mujer, su pa rt i ci p ac ió n en 
reuniones, etc. La m u jer es de la casa, su
r es po n s a b i l i d a d  es el tra bajo domest ico, la salud y 
ed uc ac i ón  de los hijos. En la sit ua c ió n  de cesa ntía la 
m a dre asume roles que eran del hombre y ma yor 
aut or i da d  en la familia. E ll a debe r es ponde r en su 
hogar e m oc iona l y e c onómi camen te . La s oc iali z ac i ón 
ante ri o r p ierde sentido; la fr us tr ac ió n  e Impotenci a 
f rente a la re alida d domi na al hombre, lo que implica 
un a u me nt o de t en si ones  y de i n comun ic ació n. En el 
m edio  p opul ar p arece c o n f ig ur a rs e  un mo de lo o tipo 
d i st in to  de familia: la r elac ió n es mas inestable, loa 
hijos a b a n d on an  t em pr an o el hogar, au me n ta n las m adres 
solteras. Seria  i mpor tante  inv es ti ga r las
c o n s e cu en ci a s de esta rea lidad  en los ninos; los
nuevos valore s que la m ujer  va intern aliza nd o; las
d i sc ip li n as  bás icas al i nter io r del grupo familiar.

«VIDA F A MILI AR » « AM BI ENTE F AMIL IA R» « R ELAC IONES
ENTRE ES POSOS» « M AR G INAL IDAD»

51-694
0593 5 .0 8  1979 Es Gen eral  Impr

CL MARTINI C,  Sergio.
B i b l io gr af í a / B i b l l o g r a p h y . En: M ARTINIC,

Sergio. Rea lidad  poblac iona l;  e s tudio  exp lo r at o ri o de 
la f am ilia m arg in a l urbana. Santiago, CENT RO DE 
I N V E S T IG AC IO N  Y D ES AR R OL L O DE LA EDUCAC ION, 1979. 
(CIDE. D o c u me nt o de Trabajo, 5). pags. 145-155. tbls. 
82 ref.

B i bl io g r a f í a  de 82 título s sobre la familia 
m arg in a l tanto en Chile como en otros p aises  de 
A me ri ca  Latina. Incluye a lgun os  títulos sobre 
pro bl e ma s  g en er ales de la i nv es ti ga c ió n  social y sobre 
el tema de la m argin al i da d.  Entre las obras  sobre la 
fami lia p re do m in a n los trab ajos sobre c u lt ura y 
pr og ra m as  educativos.

« FAMILIA» « IN VE ST IGAC IO N SOCIAL» «MARGINALIDAD» 
« BIBL IO GRA FI A»

51-695 1967-1955
05032.21 1980 En Gena ral Impr

CO B I R D S A L L , Nanay.
A cost of siblings: child achooling in urban 

C olom bia / El costo del n umero de hermanos: 
e scol ar idad  en Colom bia urbana. En: SIMON, Julián L; 
DAVANZ0, Julie. Ed. R esear ch  in populati on economics; 
a r esea rc h annual. Greenwich, Conn., JAI, 1980. pags. 
115-214. tbls. 29 ref. (En: SIMON, J ulián L, Ed.
Research in p op ulat io n eco nomics). Vol 2.

Se est ud ian los factores que d eter mi nan la relación 
n egat iv a entre el numero de hijos y la asignación de 
r ecur so s que se i nvierten en los mismos. Los datos 
u tili za d os  fueron obt en ido s de un estudio sobre 
p resu p ue s to  f amiliar en las 4 pri nc ipal es ciudades de 
Colo mb ia para 1967-68. La " in vers ió n en los hijos" 
com pr end e los gastos generales, tanto de timpo como de 
dinero, que los padres dedican  a los hijos y que, de 
una u otra forma, c ont ri b uy en  a la futura rentabilidad 
de los mismos. Los p arám et ros  u tili za d os  para medir la 
i nversión de los padres se c ir c un sc ri be n  al ámbito de 
la educación; esto incluye tanto los gastos generales 
de la casa d es tin a do s  a la educación, como los logros 
e du ca ci o na l es  que los hijos que int egran ese hogar 
a lca n za n  en rela ci ón a otros ninos de su mismo sexo y 
edad. El an álisis de las v ar i ab le s mues tr a que la 
r ela ci ón entre numero de hijos e inve rsión  por hijo es 
n ega ti va y no lineal. Las familias mant ienen  una 
invesion cons ta nte por hijo cuando el n umero de los 
m is mo s no es superi or  a 3 o  4; a partir del quinto 
hijo la inv er sió n por hijo se vuelve notoriamente 
inferior. A su vez, re cu rr ie nd o  a un m odelo en que se 
d e ter mi na c on ju nt am e nt e  el n umero de hijos y la 
inve rsión  por hijo, se m u es tra que las reducciones en 
fecundidad, re du nda n n e c e s a r ia m en te  en un aumento de 
las i n versi on es que los padres d estin an a la educación 
de sus hijos.

«TA MA ÑO DE LA FAM ILIA» «ED UCACI ON » «PRESUPUESTO
F A M ILI AR » «COSTO DE LOS HIJOS»

51-696 1979
0 599 3. 00 1979 Es General Impr

CO C ENTRO  DE P ASTORAL F AMIL IA R PARA AMERICA 
L ATI NA  (Bogotá, CO).
G uia  de servici os  a si ste nc i al es  para la 

familia / G uide to family assi st a nc e Services. 
Bogotá, CE NT RO DE PA ST O RA L F AMIL IA R  PARA AMERICA 
LATINA, 1979. 142 pags. 0 ref.

El o bje t iv o  de esta pub li c ac ió n es pro mover el 
mej or  a p r o ve ch am i en t o de las e n ti dade s e i nstituciones 
que pre sta n ser vi cio  a la familia existe ntes  en 
Bogotá, C olombia, para lo cual se ofrece una lista de 
o r g a n i z a ci on es  indica nd o datos tales como: nombre de
la in stitución, dirección, telefono, apartado aereo, 
nombre del director, tipo de i n stitu ción y servicios 
que presta. El lis tado de s e rvic io s se presenta de 
a cu er do  con las sig ui en te s c ategorías: servicios
pastorales, jurídicos, de ase soria  p s i c o - s o c i a l , de 
e du ca ci ón f amiliar y sexual, al nino, al ado lescente y 
al joven, a la madre soltera, al anciano, de 
r e h ab il it ación , de p l a n i f ic ac ió n familiar, de salud, 
de e ducación, de m ater ia l e d u c at iv o y de consulta, de 
inve st ig ac ió n  y estudio, de ase so ria institucional y 
de p r om oció n social, de v ivienda, de recrea ción  y de 
ayu da  e conómica. Esta guia de ser vicio s a siste nciales 
para la famil ia  ha sido pub l ic a da  por el Centro 
Past or al Fam il i ar  para A m erica  La t in a  en 1979.

« FAMILIA» « BI ENE ST AR FAMILIA R» «P OL I TI CA  DE AYUDA
FAM IL IAR » «DI RE CTO RI O»

51-697 1972
0 6 3 26 .0 0 1930 Es General Mimeo

CU CUBA. CO MI TE EST AT AL DE ESTADISTICAS. 
D IR EC C IO N  DE D E M O G R A F I A  (La Habana, CU). 
Divo rc ios , 1972 / D ivorces, 1972. La Habana, 

CUBA. COMITE ESTA TAL  DE E S TADIS TI CAS,  1930. 69 pags.
tbls. 0 ref.

DOCP AL  R esú menes  sobre Pob l ac i ón  en America Lati na Vol 5 No 1 Jun i o 1981



N upcialidad y Panilla -161-

I nfor n ao l on  est ad í st ic a sobre los divorios 
c on ce di d os  en C uba en 1972, cla si f ic ad os  según edad, 
niv el  de i n str uc ción  y o c u p ac i ón  de los divorciados, 
d ura c ió n  del natr imon lo, edad al casarse, n umero de 
hijos, ca usa del divo rc io y p r ov inci a de residencia. 

«DIV OR CIO » «DATOS E STAD IS T IC OS » «DURAC ION DEL 
M A T RI MO NI O » «EDAD AL CAS ARSE»

5 1-698 1973
0 632 7 .0 0  1979 Es General Mimeo

CU CUBA. CO MI TE E ST AT AL DS ESTA DI STIC AS. 
D IR EC CI O N DE DE M OG R AF IA  (La Habana, CU). 
Divorcio s,  1973 / Divorces, 1973. La Habana, 

CUBA. C OMIT E E S TATAL  DE E STAD ISTICAS, 1979. 75 pags.
tbls. 0 ref.

I nfo rn a cl on  e stad í st i ca  sobre los divo rcios 
conc ed i do s en Cuba en 1973» c la si fi cado s según edad, 
niv el  de i n stru cc ión  y ocu p ac i ón  de los divorciados, 
dura c ió n  del m a t r i o o n i o , edad al casarse, nu mero de 
hijos, c ausa del di vo rc io  y p rovi ncia de residencia.

«DIVORC IO » « DATOS  EST AD IS TI CO S » « D URAC IO N DEL
MATR IM O NI O»  «EDAD AL CASARSE»

51-699 1974
06328.00 1979 Es Gener al Mimeo

CU CUBA. C OM ITE E STAT AL DE ES TADISTICAS. 
D IREC CI ON DE D EM OGR A FI A  (La Habana, CU). 
Divorci os , 1974 / Di vorces, 1974. La Habana, 

CUBA. C OMIT E EST ATAL  DE E ST AD ISTI CAS, 1979. 74 pags.
tbls. 0 ref.

I nfo rm a ci ón  e s tadí st ica sobre los d iv or cios 
c onc ed idos  en Cuba en 1974, c la s if ic ad o s según edad, 
n ivel de i nst ru c ci ón  y o c upac ión de los di vorciados, 
d ura ci ó n del m atrimonio, edad al casarse, n umer o de 
hijos, causa del di vo rcio  y p r ovin cia de residencia.

«DIV OR C IO » «D AT OS E ST AD IS T IC O S»  «DU RACIO N DEL
M ATR IM O NI O»  «EDAD AL CASARS E»

5 1-700 1975
0 632 9. 00 1979 Es General M im eo

CU CUBA. CO MI TE E S TA TAL DE E STAD ISTICAS. 
D I REC CI ON DE D EM OGR AF IA (La Habana, CU). 
Divorci os , 1975 / Divorces, 1975. La Habana, 

CUBA. C OM I TE  E ST AT AL  DE E STAD ISTIC AS , 1979. 69 pags. 0 
r e f .

I n f or ma ci ó n e st ad í s t i c a  sobre los divorc io s 
c onc ed i do s en Cuba en 1975, c l as i fica dos según edad, 
nivel de in st ru cc ió n  y oc up a ci ón  de los di vorciados, 
d u r a ci ón  del m a tr imo ni o, edad al casarse, nu mero de 
hijo3, causa del d ivorcio y p ro vi nc ia de residencia.

«DIV OR CIO » « DATOS E STAD IS T IC OS » « DU RACIO N DEL
M A TRIM ON IO»  «EDAD AL CASARSE»

51-701 1976
0 6383.00 1980 Es General Mim eo

CU CUBA. C OMI TE  E S TAT AL  DE EST ADIS TICAS . 
D I REC CI ON DE D EM OG RA F IA  (La Habana, CU). 
Divorci os , 1976 / Di vorces, 1976. L3 Habana, 

CUBA. C OM IT E EST ATAL  DE E STA DISTI CA S, 1980. 71 pags.
tbls. 0 ref.

Info rm a ci ón  e s ta d ís t ic a sob re los divorcios 
conc ed ido s en Cuba en 1976, cl as i fi c ac ió n según edad, 
nivel de in st ru cc ió n  y o c upac ió n de los divorciados, 
d u r a ci ón  del m atri mo nio , edad al casarse, n um er o de 
hijos, causa del di vo rci o y p rovi ncia de residencia.

«DIVORC IO » « DATOS ES TA DI ST IC O S»  « D UR ACIO N DEL
M A TRI MO NIO»  «EDAD AL C AS ARSE»

51-702 1972-1977
0544 9. 03 1979 Es General Impr

EC ECUADOR. I NS T IT UT O N A C I ON AL  DE E S TA D I S T I C A  Y 
CE NS OS  (Quito, E C ) .
M a tr im on i os  y divorcios, 1977 / M ar r ia ge s and

d ivorces, 1977. Quito, ECUADOR. I NS T IT UT O N A C I ON A L DE 
E S T AD IS TI C A Y CENSOS, 1979. 63 pags. tbls. grafs. 0 
ref. (En: ECUADOR. I NS TIT UTO NACI ONAL DE E S T AD I ST IC A Y 
C E N S O S  (Quito, EC) , E ncue s ta  anual de e st ad ís tica s

Info rm a ci ón  e stad í st i ca  sobre los 
divorcios, r e c o no c im ie nt os  y adopci ones 
Ecua dor en 1977. Los m atr im o ni os  están 
por edad, e st ado civil anterior, nume 
l e giti ma dos  y a l f ab et is m o de los contray 
de ocu rrencia. Los d i vo rci os  se clasifica 
a l f ab et is m o y nu m er o  de m at ri mo ni o s ante 
divorci ad os, n um ero de hijos a cargo y 
matr imon io . A demas se pre senta n 1 
n upc ia l id ad  y de d i vorci os y un re 
n upc ia l id ad  en el per io do 1972-1977. Se 
informes e st a dí st ic o s u tiliz ados para 1 
de los datos. L os datos están de sglosados 
y p r o v i n c i a s .

« DAT OS  E ST AD IST IC OS» «MATRI MO NIO»
« DIV OR CIO»  « CU ES TI ONARI O»

v i t a l e s ) . Vol 3.

atrimonios y 
ocurridos en 
clasificados 

ro da hijos 
e n t e s , y mes 
ron por edad, 
riores de los 
duración del 

tasas de 
sumen de la 
incluyen los 

a recolección 
por regiones

« N U P C I A L I D A D »

5 1-703 1973-1973
0 544 9. 04 1980 Es Gene ra l Impr

EC ECUADOR. I NSTI TU TO N ACIO NA L DE ESTADISTICA Y 
C ENS OS  (Quito, E C ) .
M a t r im on io s  y divorcios, 1978 / Mar riag es  and

divorces, 1978. Quito, ECUADOR. I N ST ITUTO  NACIONAL DS 
E STA D IS T IC A Y CENSOS, 1980. 63 pags. 0 ref. (En:
ECUADOR. INSTITU TO  N AC IONA L DE EST AD I ST IC A Y CENSOS 
(Quito, EC), E nc uest a anual de e st a dí stic as vitales). 
Vol 4.

I n f o rm ac ió n  e s t ad í st ic a sobre los mat rimo ni os y
divorcios, r e c o no c im ie nt os  y adopciones, ocurridos en 
Ecuador en 1978. Los matr im o ni os  están clasificados 
por edad, e stad o civil anterior, n umero de hijos 
l egit im ado s y a l fa be t is m o de los cont ra yentes, y mes 
de ocu rre nc ia. L os d iv or cios  se c la s if icar on por edad, 
a l f ab et is m o y nume ro  de m a tr im o ni o s ant erior es  de los 
divorciados, n umero de hijos a cargo y duración del 
m atr imonio. A demas se p re se ntan las tasas de
n upc ia l id ad  y de d ivo rc ios y un resu men de la
n upc ia l id ad  en el p er io do  1973-1978. Se incluyen los 
i nfo rm es e st ad ís ti c os  u tili za dos para la recolección 
de los datos. Los dato s están  d e sglo sados  por reglones 
y provincias.

«DAT OS  E ST ADIS T IC O S»  « MATR IM ONIO » < NUPCIALIDAD»
«DIV OR CIO » «CU ES TIO NA RIO»

MX ARIZPE, Lourdes.
Migración, familia y p arentesco. 51-426. 

« MIG RA CION  RU R AL - UR BA NA » «DET ER MI NA NT E  DS 
M IGR AC I ON » « C O MP OS I CI O N F AMIL IA R» «S ISTEMA 
P AREN TE SCO »

LA
DS

MX GARCIA, Brígida; MUÑOZ, Humberto; OLIVEIRA, 
O rl an d in a  de.
Los tr ab a ja do re s  y sus u nida de s domest icas  en 

la ciudad de México; ver sión preliminar. 51-323.
« TRA B AJ A DO R POR C UE NT A PROPIA» «AS ALARI AD O» «TAMAÑO 
DS LA F AM ILIA» « COM PO SI C IO N  FAMILIA R»  «SISTEMA DS 
P ARE NT E SC O»

MX
Of

TIENDA, Marta.
F aml l is m  and s tr u ct ural  a ssim il atio n 

Mex lc an im mi gran ts  in the U nited States. 51-469
«MIG RA C IO N F R ON TER IZ A» « AS I MI LACI ON DE MIGRANTES» 
« R E LA CI ON E S DE P AR EN TESC O»  «FAMILIA» «STATUS 
S OC IO - EC O NO MI CO »

PY PARAGUAY. DIR EC C IO N  GEN ERAL  DE E STADISTICA Y 
C EN SO S (Asunción, PY).
La mujer rural en el Paraguay; dimensión 

s o ci o-e co nom ic a. 51-329.
«ZO NA  RURAL» « CO M PO SI CI O N F AM IL IAR» «TRABAJO
FEMENINO»
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PY PARAGUAY. DIRE CCION  G E NE RAL DE E ST A DI S T I C A  Y 
CENSOS (A s u n c i ó n , P Y ) .
La familia rural. 51-555.

«FAMILIA) «ZONA RURAL) « COND ICION ES
S O CI O- EC ON OMIC AS)

PY PARAGUAY. DIR ECCI ON GENER AL  DE E S T A D I S TI CA  Y 
C ENSOS (A s u n c i ó n , PY).
Hog ar es dirig idos por mujeres. 51-556. 

« C OM POS ICION  DEL HOGAR) «JEFE DS HOGAR) «ZONA 
RURAL) «CO MPOSI CI ON FAMILIAR)

VE ARGUELLO, Ornar.
Pobreza y desarrollo; c a ra ct er is tica s 

s o c io -d em o gr a fi ca s de las familias pobres en 
Venezuela. 51-331.

«POBREZA) «COMPO SICIO N F AMILIAR) «TIPO DS UNION) la
« DETE RM IN AN TE  DS LA FEC UNDIDAD) «MIGRA CION 
RUR AL -UR BA NA)

familias c o mp leta s unidas l egal mente  (46.9$) hecho que 
se explica  por el p redo mi nio de este tipo de uniones 
e n  la p ob l ac ió n (56.8$) (p75). Se destac a la presencia 
de un s índrome s o c i o l o g i c o -e c on om ic o -c u lt ur al  en el 
que i nt er actu an el area de residencia, el nivel de 
e ducación, las con dici ones de vida y el tipo de unión 
y que se asocia fuer temen te al nivel de i ngresos y la 
pobr eza familiar. El e xamen d eten id o del grado de 
haci nami en to, del nivel de educación, de los niveles 
de ingreso y tipo de o c up ació n de las familias pobres, 
apun ta  a la e xiste ncia de una cultu ra de la pobreza 
con m ec ani s mo s  i n t e rg e ne r ac io na le s  de
auto-re pr oduc ci on.

« C OM POS IC ION  FAM IL IAR)  «POBRE ZA) «TIPO DS UNION)

VE ARGUELLO, Ornar.
R ep ro d uc c ió n de la p ob la ci ón  y re pr oduc ción de 

p o b r e z a . 51-332.
«TIPO DS UNION) «POBREZA) « D ETERM IN ANTE  DE LA 
FEC UN DIDA D)  «TAMAÑO DE LA FAMILIA)

51-704 1971
06016.04 1930 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
Cara c te r is ti ca s  s oci o- d em o gr af ic as  de las 

familias pobres en V e nezue la  / S oc io - de mogr ap hic 
c har a ct e ri st ic s of poor families in Venezuela. En: 
ARGUELLO, Ornar. Pobre za  y desarrollo; c a ra ct er is tic as 
s o ci o- de m og r af ic as  de las familias pobres en
Venezuela. Santiago, CELADE, 1930. (Serie A 167).
pags. 45-53- tbls. 5 ref.

La principal fuente de i nfor m ac i ón  para el estudio 
ds las familias pobres en V e nezue la  es una submuestra 
del censo de pobl ac ión  y vivie nda de 1971 (439315
registros) (p154) r e pr e se n ta ti va  de las entidades
f ederales del pais. Para e s t a b l e c e r l a s  dif er ente s 
c ate go r ia s de la v ariable pobreza, se utilizo
i nfo r ma c ió n de o rgani sm os públicos relat iva a los 
bajos i ngresos asi como los datos reco gidos  a través 
del Pr og rama  ECIEL sobre el costo de la canasta
familiar  mínima y e s ta d ísti ca s de la OSA sobre
s alarios mínimos. La c onf ro nt ac ió n  entre el costo de 
la sat is f ac c ió n de las nec es i da de s básicas y  el
sala rio para atenderlas, entrega un c riter io útil para 
d ete rm inar  que familias se ubican en situ ación  de 
pobreza. D ep en di e nd o  del n umer o de nece si d ad es  
inc lu idas  como básicas y del grado en que las mismas 
deben ser sat isfec ha s por el n úc leo  familiar, se 
tienen cri terio s para fijar el limite por debajo del
cual se sitúan las familias pobres. Tres son los
nive les ide nt ifi ca dos en este estudio: indigencia,
pobr eza grave y pobrez a simple.

«FAMILIA) «P03REZA) «INGRESO) «FUENTE DE
I NFO RM ACIO N)  « NE CE SI DADES  BASICAS)

VE ARGUELLO, Ornar.
C a r a ct er is t ic a s gen er ales  y d ime ns io n es  de la 

pobrez a . 51-16 7.
«PO BR EZA)  «FAMILIA) «LUGAR DS RESIDENCIA) 
«OCU PACI ON ) «NIVEL DE EDUCACION)

51-705 1971
05016.06 1980 Es General Mimeo

VE ARGUELLO, Ornar.
Las familias pobres y las bases del ciroulo 

vici oso de la pob reza / Poor f am ilies and the bases of
the vicious Gírele of poverty. En: ARGUELLO, Ornar.
P obre za  y desarrollo; c arac te ri st ic a s
s o c i o - d e mo gr af i ca s  de las fa milias pobres en 
Venezuela. Santiago, CELADE, 1980. (Serie A 167). 
pags. 73-33. tbls. 1 ref.

De los 439815 r egistros del censo ds p o blaci ón  y 
v ivi e nd a  de V en ez uela  (1971) (p154), las familias
c om pl e ta s  en ur. \on consensual son las que e xh ib en las 
mayo res p ro p or cion es  en situ ación  de pob reza (41.9$) 
pres en t an do  d i fere nc ias  s i gn if ic at i va s  con las 
familias comp le tas unidas l eg alm e nt e  (21.9$) y con las 
f amilias i n co mpl et as con jefes h o mbres  15.8$ (p74). Al 
o bse r va r  el conjun to  de f am ilias en s i tuac ió n de
pob re za grave, la mayor pro po rci ón  c o rre sp onde  a

VE ARGUELLO, Ornar.
P ob re za  familiar, pa r ti c ip ac ió n de la m uje r y 

c o nt ri bu ción  de los hijos. 51-655.
«POBREZA) «TAMAÑO DE LA F AMIL IA) «VALOR DE LOS 
HIJOS) «T RABAJO FEMENINO) «TRA8 AJ0 DS MENORES)

VE ARGUELLO, Ornar.
M ig ra ci on y pobreza en el area metrop olit an a.

51-333.
« MIG RA CION  R U RAL-U RB ANA)  «P03REZA) « COMPOSICION 
F AMILIAR) «HIJO NACIDO VIVO)

VE HEINEN , H. Dieter; SALAS, George; L A Y R I S S E , 
M i g u e l .
Mig ra tio n and cultural distance: a com parative 

study of five Warao subtribes. 51-443.
« MIG RACION) «P03LACI0N INDIGENA) «TRIBU) «COSTUMB RE 
M ATR IM ONIA L)

XI CROSS, Malcolm.
Social stru ct ure and social organization.

51-175.
« ES TR UC TURA  SOCIAL) «FORMAC IO N DS LA FAMILIA)
« ORG AN I ZA CI ON  SOCIAL)

BB CU DO HT JM SR TT XI

XL C ON SE J O L A T I N O A ME R IC A NO  DE C IEN CI A S S OCIALES 
(México, M X ) .
Est ud io c om pa ra ti v o del c o mp o rtam iento

rep ro d uc t iv o que pr esentan las unidades f am ili ar es de 
los distint os  grupos soci o ec o nó mi co s por regiones, en 
algunos paises de America latina. 51-337.

« COM P OR T AM IE NT O REP RO DU CT IV O ) «FAMILIA)
« ES TR AT I FI C AC IO N SOCIAL) «AN AL ISIS  COMPAR ATIV O)

XL G ONZAL EZ  CORTES, Gerardo.
Los li ne ami en tos teóricos. 51-333. 

«HET E RO G EN EI DA D E ST RU CT URAL ) «TRANSICION
D E MO GR AF ICA)  «D ET ER MI NA N TE  DE LA F ECUNDIDAD) 
« FE CU ND I0AD  DI FEREN CI AL)

51-706
06421.06  1980 Pt General Mimeo

XL RODRIGUES, Arakcy Martins.
Diná mi ca grupal e i ndi vi duo no sistema de 

d is tr i bu i ca o de p ri vi legi os na familia / Gro up and 
individ ua l dynaraics in the system of d is tr ib ut i on  of 
p riv il eges  in the family. Teres opoli s,  s.e., 1980. 25 
pags. P r es en ta do  en: Reun ión del Grupo  de Trabajo
sobre P roces os  de R e pr odu cc ión de la Población, 6a, 
T eresopolis, BR, 22-25 Abril 1930. 14 ref.

Según el m odelo  de K. Levrin, la familia posee un 
c o m po rt am i en t o grupal con leyes y una di námica propias 
que no p ueden ser apr e he n di da s a través de los 
i ndi vi duos  que la componen. Las front eras individu al es 
dan paso a la frontera c o le ctiv a y el grupo adquiere
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un sist em a de creenc ia s y t r ad icio ne s que c on fo rman  su 
ideología, dando o rigen ademas a un s i st ema de papeles 
al In terior del mismo. La may or parte de los 
i n v e s t i ga do re s  que uti li z an  la familia como u nidad de 
a náli sis c or re la ci o na n  una est ra te gi a global o un 
prod uc to final con las c o nd icio nes s ociales de la 
familia, p e rdie nd o de vista el papel que juega el 
ind iv iduo  dentro de ella. Se hace n ec es ar i o entonces 
r esca tar la e spec if icid ad de los p roce so s en re lación 
a la dinám ic a social mas amplia -clase social como 
d e fi ni to r ia  de las e stra t eg i as  f a mi liar es- y examinar 
la dime ns ión politica p resen te  en la i n te racc ión de 
los mie mb ros del grupo. Est udios emp íric os  r eali zados 
en oper arios  y fu ncion ar ios en Brasil permiten 
plan te ar alguna s h ip ót es is  i nci pient es  en este 
sentido. Exist en  al interior de la familia uno o mas 
i ndiv iduos  design ados  para el d es em peño  de las tareas 
mas arduas, ind ividu os  que varian según los s egmentos 
soci al es en que se ubica la familia. Entre los 
ope ra rios  m i gr ante s rurales, con un elev ad o n umero de 
hijos, ese papel recae sobre las hijas mayores quienes 
real i za n  tareas no e spec ia liza das, exentas de 
sign i fi c ad o simbólico. Otros m iemb ros tienen el 
dom in io sobre ellas como p rod uc tora s de trabajo, 
inca paces  de p er cibir sus propias n ec es id ad e s y en 
quienes la madre hace r ecaer las partes menos 
d esea bl es de su propio rol.

«DI NA MICA  DE GRUPO» «DIVISION DSL TRABAJO»
«FAMILIA» « CAPI TALIS MO »

XZ SAINT M A R T I N , Monique.
Habitúa de c lasse e est ra te gi as  de reproducás.

51-348.
« C O M P O R TA MI EN T O REP RODU CTIVO » «FAMILIA»
«CON D IC I ON ES  E C ON OMIC AS» « CLASE SOCIAL»

ZZ CA MP ANARIO, Paulo.
U nida des domesticas, f a m i l i a s -a so ci a ci o n y 

f a mili as-fe ti che.  51-355.
« C O MP OR TA M IE N TO  REPRODU CTIVO » «FAMILIA»
« CAPI TA LI SM O»  « D EP E NDEN CI A ECONOMIC A»

ZZ OLIVEIRA, Mari a Coleta Ferreira A lbino de.
Em bu sca de urna nova a b ordag em  teorica a 

s ocio lo g ia  da familia. 51-362.
« FAMILIA» «CO MP O RT AM IE N TO  REPRO DUCTI VO » <ANAL IS IS 
S O CI OLO GI CO»  «CLASS SOCIAL»

ZZ PIERUCCI, Anto nio F lavio de Oliveira.
A e x alta ca o da f ecundidade. 51-363.

«IDE OLOG IA » « C ATOLI CI SMO»  «FAMILIA» « COM PO R TA M IE NT O 
R EP ROD UCTIV O»

H. C AR A C T E R I S T I C A S  Y N E C ES I DA DE S

DE LA POBLA CION /

P OPUL ATION  C H A RA CT ER I ST I CS  AND NEEDS

AR REC CH INI DE LATTES, Zulma.
Cara c te r ís ti ca s de la oferta potencial.

51-596.
«OFE RTA DE MANO  DE OBRA» «MUJER» « CO M PO SICI ON DE LA 
P OBLA CI ON»  «OI NA M IC A  DE LA POBLACIO N»

51-707 1947-1970
0618 3. 00 1980 Es Gene ral  Mimeo

AR Y U J N O V S K Y , Oscar.
Fact or es de demanda y situac ión habita cion al 

en el G r an  Buenos Aires 1947-1970 / Factors of demand 
and the hou si ng situ at ion in Grea ter Buenos Aires, 
1947-1970. Buenos Aires, C ENTRO DE EST UDIOS URB ANOS  Y 
REGIONALES, 1930. 69 pags. tbls. (C3UR. D o cumen to  de
T r a b a j o , 7) . 7 ref.

Se intenta s is t em at iz a r un conju nto h eter og é ne o  de 
datos d isp on i bl e s para el Gran B ue nos Aires, de tal 
modo de c on t ri bui r a una mejor d e l im it a ci ó n de los 
factores que d e te rmina n la deman da de v iv ienda s y 
f acilitar una evo lu ción  de los niveles de consu mo  de 
serv icio s h a b i t a c i o n a l e s . D ur an te la u ltima década 
intercensal, el cr ec im ie nt o pobla ci onal  m et ropo l it a no  
anual fue de 160 mil p er sonas y este c re ci mi en t o se 
c once nt ro totalm en te en la periferia. Se analiza la 
rela ci ón entra la p obla ción y el inven ta rio 
h abi ta cional, c on si de ra n do  como vari ab les las 
cara c te r ís ti ca s  s o ci o labor ales de los jefes de hogar y 
los tipos de v iv ien da  incl uyend o sn ello, la 
m at er ia lida d,  infraestr uctur a,  tipo de tenencia, 
c ondi ci one s de h a ci n amien to y en forma particular, las 
p obl ac i on es  mar gi nale s.  Se concluye que la demanda de 
v ivi en da a largo plazo en el area m e t r o po li ta n a creció 
debido al aument o pobl ac iona l de la peri feria  de 
Buenos Aires. La p o bl ación  de la capital se mantuvo 
est ab le entre 1960 y 1970, p r oduci én dose  una demanda 
por s u stit uc ión de inventario. Dada la falta de una 
d efi ni c ió n h o mo géne a de unidad de vivienda para 1960, 
no p ueden ext raer se  c o nc lus io nes para el peri odo de 
estudio. El indic ad or de o cu pa ci ó n por cuarto 
perm anec e i nalt er a do  entre 1960 y 1970 en la 
periferia. Esta estab il idad  del promedi o sn la faja 
suburbana, esco nd e un posible em pe ora mi e nt o  de las 
c o ndi ci ones  de vivi e nd a  de los s ector es populares. 
Entre 1947 y 1960 se produce un fuerte v uelco del 
a lqu il er hac ia  la pro pied ad y la t endencia continuo 
a unque mas lent am ente  en la decada siguiente. Dado la 
baja c o rrel ac ión que existe de esta i nf or mació n con el 
grado de h a ci n ami en to y de eq uipamiento, se d educe que 
es un ind ic io mas de e mp eor am i en t o relativ o ds los 
sectores de bajos ingresos.

«DEMANDA  DE CO NS UMO»  «VIVIENDA» «TAMAÑO DSL HOGAR»
« HAC IN AMIE NT O»

51-703
0 618 4. 00 1930 Es Gene ral Mimeo

AR Y U JNOV SK Y , Oscar.
Notas para un marco teórico sobre el p roblema 

h abi ta cion al  / Notes for a theoret ic al fram ework  to 
the h o using  problem. B uenos Aires, CENTRO DS EST UDIOS 
URBA NOS Y R EG IONALES, 1930. 30 pags. (CEUR. D ocu mento
de Trabajo, 8). 10 ref.

Se a nali za  el sector v iv iend a a rg en tino  para 
cono cer su inserc ión en la e stru ct u ra  social y 
comp re n de r cuales son los factores que d eterm i na n  que 
las clases soc iales ten gan difer entes  p osi bi lida de s de 
acceso a la vivienda. La pre misa  suby ac ente  es que la 
e s tr uc tu ra social es el o bjeto teórico cor recto  para 
el an ál i si s del c on junt o de a ctiv id ades  de producción,

circ ul a ci ón  y consumo  de servicios h ab it ac i on a le s y 
las pol itic as  de vivienda. Se sugiere que el con cepto

de unidad física de vivienda prod uce a l t e ra ci on e s en 
el an ál isi s del p ro blem a habi tacio na l y se propone el

conc ep to de s er vicio habita ciona l,  i n co r por an do la 
p osib il ida d de v ar iacio ne s en la can tidad o c a lida d de 
los ser vici os  c onsumidos, aun sup oni en do  un invent ario 
fijo. Estos servicios deben ser defi nidos  c on s id era nd o 
un c ierto peri odo de tiempo en una c on f ig ur ac ió n 
espacial urbana en un medio ambient e de una sociedad 
determinada. Este a mbien te  urbano es parte de un 
sis te ma social y en el caso argentino, dado que su 
sist ema económi co es pre dom in an t em e nt e capit alist a,  el 
sector v ivienda debe ser analiz ado como parte del 
proceso de a cumu la c ió n  capitalista. Se incorp or an las 
func ione s e co nó m ic a s e l em enta les ( pr op ie ta rio  del 
terreno, c ap it alis ta  productivo, comer ci al y 
financiero, mano de obra y usuario) y se revisa el 
f un ci on a mi e nt o del m e r c a d o  a nivel global, de 
s ubm er c ad os  punt uale s y luego el nivel e cológico. Se 
a nal i za n  las polit ic as urbanas es tatales como
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i n t er ve nc i on  e x t r a - e co no o ic a  en el m erc ado 
habi ta ci on al ,  y los nive les i d eo l og l c o - p o l i t i c o s  del 
f u nc io na m ie n to  social.

« VIV IE NDA»  «DE MA NDA DE CON SU M O»  « ES TR U C T U R A  SOCIAL»

niv el  I nter me d io  y m ed io  y un 6.8$ posee educación 
supe ri or (p 2 1).

« SIS T EM A  E SCOL AR » « NIV EL  DE E DU C AC I ON » «TASA DS 
E S C O LA RI DA D » « A S IS T EN CI A ESC OL AR»

BO C EN TR O DE I N V E S T I G AC IO N ES  SO CI AL ES  (La Paz, 
BO) .
F ac ti b il i da d so ci oc u lt u ra l y p e rs p e c t i v a s  de 

la v iv ien da  rural; un e stu di o de de s ar r ol lo  rural. 
51-497.

« P O L I TI CA  DE V I VIEND A»  «ZONA RURAL» «A SE N TA M IE NT O 
RURAL»

51-709
0590 3. 00 1979 Ea G en er al Mineo

BO DURAND, Maria; SOSTRES, Fernando.
I n c o r p or ac ió n  de la m uje r al p ro ce so de

d e sa rr ol l o rural integrado; e st ud io de caso en 
C hu qu is a ca  y T ar i ja  / I nc o rp o r a t i o n  of w om en into the 
i nte gr a te d rural d e ve l op m en t process; a case study in
C hu qu is a ca  and Tarija. Nuev a York, N.Y., UNICEF, 
1979. 79 pags. (UNICEF. D o c u me n to  de T r ab aj o  sobre
P ro gr a ma s  para la Mujer, 10), 10 ref.

E va lu ac i ón  de las acci on es de las C or po r a c i o n e s  de 
De sa rr o ll o  de Ch uq ui sa c a y Tar ij a  a favor de la 
p a r t i c ip ac ió n  de la m ujer en el p r oc eso de desarrollo. 
Ambos p r oyec to s se inse rt an en el t ra ba ja que venían 
r ea li za n do  o r g a n i z ac io n es  como C lu b es  de M ad re s y Amas 
de Casa, en cuanto a ed uc a ci ó n en salud y a 
c ap ac i t a c i ó n  (tejidos, costura, bordado, cocina). La 
e va lu ac i ón  ub ica ambos p roy ec tos en r el ac ió n a la 
sit ua c ió n  de la mu jer c apes in a y a sus o ríge ne s 
i nst it ucio na les . E ns e gu id a se d escr ib e los secto res 
i nte gr a nt es  de los p roy ec tos  y se d e ta l la n  los 
ser vi c io s  que prestan, tanto a las m u jere s de base 
como en la c a p a ci ta c ió n  de d irigentes. F i n a l m en te  cada 
proy e ct o  se ev al úa en r ela ci ó n a su organiz ac ión , 
m e to do l o g í a  y c o nt enido s de trabajo. Se re c om i en da  un 
conj u nt o  de cambio s a i m p le m en ta r en el futuro,
tend ie n te s a per mi tir m ayor a u t o no mí a  a los grupos de
base en la e le cc ió n de sus di ri ge n te s  y en la 
p l a n i f ic ac ió n  y c o nd u cc ió n de las a cti vi dade s.  T am bi én 
se r ec omi en d a que estos se o cupen  mas de la 
p ro bl e má t ic a social, e c on ómic a y c ult ur al de las 
r e s pe ct iv a s comunidades.

«MUJ ER» « D ES A RR O LL O RURAL» «STAT US  DS LA MUJER»
« ZONA RURAL»

51-710
05916.21 1930 Es G e nera l Mimeo

BO PILONE, Jorge.
La s i tu aci ón  e d ucat iv a en B ol iv i a seg ún  la 

i n f or ma ci ó n del censo n acio na l de 1976 / The
e d uc at io n al  s i t u at io n in B ol i v i a  acc o rd i ng  to 
I nfo r ma t io n from the 1976 na ti ona l census. La Paz, 
SOLIVIA. I NS TI TU T O NAC IO NAL  DS ESTADIST IC A, 1980. 22 
pags. tbls. grafs. P r es e nt ad o en: Sem i na r io  de Uso de 
Datos Censales, La Paz, BO, 21- 24 Jun io  1930. 52 ref.

Se p res en t a y c om en ta un c on ju nt o de datos sobre 
e du ca c ió n  en Bolivia, r e la tiv os  a la c o b e r tu ra  del 
sistema, a las p r o b a b il id a de s  d if e r e n c i a l e s  de acceso 
al m is m o y a su re la c ió n con el empleo. La 
c om pa r a c i ó n  de los n i vele s ds ins tr u cc ió n y de 
e s co la ri d ad  de la p ob la ci ón b o l i v ia na  a p ar t ir  de los 
Cens os  de 1950 y 1976, m u es tr a un inc re me nt o 
impo rtan te . La p o b l ac ió n con 6 anos de e s c ol ar id a d se 
m u l t i p l i c o  por 3.28 y a que ll a con 7 a  12 anos de 
e sc ue la  por 5.72 (p1). La e d u c a ci ón  m edia a umen to  mas 
que la basica: 472$ de i nc rem en t o contra 228$ (p1). El 
v olum en  de m uje re s en la e s cuel a cre ci ó mas que el de 
varones. Pese al in cr emen to  el 49.3$ de los ninos y 
jove nes en edad e sc ol ar (5 a 24 anos) no a siste a la 
e scue la  y un tercio de los n inos de 5 a 14 anos 
tampoco lo hace (p8). Los s ec to re s de la p o b l ac ió n  mas 
di sc ri m in a do s en el a cceso a la e du ca ci ón  son las 
mujeres, la p ob la ci ó n rural y la po bl a ci ón  indígena. 
Ademas el retraso  esco lar es importante; en las edades 
entre 10 y 14 anos menos de la mitad de la p obla ci ón 
esta a n ive le s adecuad os  de es co lari da d. Un 57.5$ de 
la po bl a ci ón  e co nó mi c am e nt e act iv a no ha t r as pa sa do  el 
niv el  b ásico de i nstrucción, un 24.4$ se ubica en el

51-711 1976
0 591 6 .1 7  1980 Es G e ne ra l Impr

B0 R OM ER O PITARI, Salvador.
La s it u ac ió n e d u c a ti v a de B o li vi a según el 

cen so  de 1976; v e rs ión pr el im i na r  / The educational 
sit ua t io n  in B o livia  acc o rd i ng  to the 1976 census; 
p r el im in a ry  versión. La Paz, BOLIVIA. INSTITUTO 
N ACI O NA L  DE ESTADISTI CA, 1980. 37 pags. tbls. maps.
P re se nt a do  en: S e m i na ri o de Uso de Datos Censales, La 
Paz, B0, 21-24 Junio 1930. 1 ref.

Se pr es e nt a los resu lt a do s del Cen so  de Pob laci ón  y 
V i v ie nd a r e la tivo s a edu ca ción , d ando  primero una 
v isi ón  gen era l de los n ive le s de la educ ac ión en
B o livi a y c a r a c t e r i z a n d o , en seguida, el sistema 
educativo. L os datos m ue s t r a n  un p rogr eso de la
educació n,  sobre todo en los n ive le s inferiores, pero 
el s is te ma no a l canza  a sa t is f ac er  la dem anda social 
por educac ión.  Se se ña la - en d i v e r s o s  m apas- la
cob er t ur a  del s i stem a por r egiones. Los mecani smos 
s el ec ti v os  del s i stema  a fe cta n mas a los habita ntes 
rurales, los que e ntra n mas tarde a la escuela y 
a v a nz an  meno s en ella, l le gand o sol o en pequeña 
p ro po rc i ón  a los n iv e le s  supe riore s.  Las mujeres 
apar e ce n  en d es v en t a j a  resp ec t o a los varones. Se 
p l ante a como n ec es ar io  el ar t ic u la r mas la edu ca ción 
al s is te ma prod ucti vo , e s p e c i al me nt e en el campo.

« D IF E R E N C I A C I O N  S OCIA L»  « E S C O L AR I DA D»  «NIVEL DE
E D UC AC IO N»

51-712 1976
0 5 9 1 6. 18  1980 Es G en er al Impr

BO R OMERO PITARI, Salvador.
N i vel es  g e nera le s de la edu c ac i ón  / Gene ral 

levels of educat io n. En: RO ME RO PITARI, Salvador. La 
s i t u a ci ón  e du ca ti v a de B ol i vi a  según el censo de 1976; 
ver si ón pr el iminar. La Paz, BOLIVIA. I NSTITUTO 
N ACI ON A L DE E STADI ST ICA , 1930. pags. 2-23. tbls. maps. 
P re se nt a do  sn: S em i na ri o de Uso de Datos Censales, La 
Paz, 30, 21-24 Jun io  1930. 0 ref.

El censo de 1976 m u es t ra  una i mport a nt e  exp ansi ón 
de la educac ió n. La tasa de a l f ab e ti sm o paso de 26.22$ 
en 1950 a 7 0.13$ (p2), pero el n umero  abso l ut o  de 
a n a lf ab et o s no ha d i s m i n ui do  y se o bser va n 
d e s i g ua ld ad e s entre cam po y ci udad (52$ contra 35.3$) 
y entra m uj er es y h o mb re s (56$ con tr a 73$) (p3).
Ademas hay i m po rta nt es d i fe re n ci a s i nt e rp r ov in ci a le s  e 
i nte rd e pa rt am en t al e s.  La tasa de e s c ol ar id a d de la 
p o b l a ci ón  entre 6 y 14 anos llega a un 74.5$ a nivel 
n aci on al (pS), a un 87.3$ de la p o b l ac ió n  urbana y a 
un 65.6$ de la rural y es de un 30$ para los varones y 
de un 63.6$ para las m u je res (p9). Estos últimos 
i n d ic ad or e s m u es tr a n una may o r e fi ci en c ia  de la 
e du ca c ió n  en los ú l ti mos anos. La tasa de e sc olaridad 
total c o r r e s p o nd i en te  a la p ob la ci ón  de 6 a 24 anos 
r evela que el 55$ esta en el s i st ema e sc ol ar (p11), 
pero se a dvi er t e que un 13*7$ de la p ob lació n entre
15-19 anos no ha re ci b id o ninguna  f or ma ción (p11). La 
falta de o p or t u n i d a d e s  e du ca t iv a s y la deserción 
a fect an  p r i n c i pa l me n te  a la po bl ac i ón  fem enina rural. 
Las basas de es co l ar id ad  de b ac hi l l e r a t o  (entre 10-19 
anos) es del 23.9$ para el pais, s iendo  de 41$ en la 
ciudad y de 8.9$ sn el c ampo (16). El n um er o promedio 
de anos de e s co la r id a d a p robad os para la pob la ción  de 
5 anos y mas alc anza  a 6.7 para los h ab it an t es  urbanos 
y a 3.1 par a los rurales, 5.3 para los homb res y a 4 
para las m uj er es (p 19) - En rela c ió n  a este ultimo 
i n dic ad or se señala que las zonas urbana s de los 
dis ti n to s  d e p a r t am en to s poseen cara ct er ís ti c as 
e d u c a c i o n a 1 es sem ejant es , pero que e xis ten grandes 
d i f er en ci a s entre las areas rura les de los distintos 
d e p a r t a m e n t o s .

« ESC OL AR ID AD »  « A L F A BE TI ZA CI O N»  «DIF ERENC IA CION
SOC IA L» <NIV EL DE ED UC ACI ON »
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51-713 1976
0 591 6. 19 1980 Es General Impr

BO ROM ER O PITARI, Salvador.
E str uc tura  del sis te ma e d ucati vo  / Struct ur e 

of the e du ca tiona l system. En: ROMERO PITARI,
Salvador. La situ ación  e d ucat iva de B o livi a según el 
censo de 1976; versió n preliminar. La Paz, BOLIVIA. 
INS TI TUT O N AC IO NA L DE ESTADISTI CA, 1930. pags. 24-29. 
tbls. maps. P rese nt ado en: S e minar io  de Uso de Datos 
C ensales, La Paz, B O , 21-24 J unio 1930. 0 ref.

La e du ca ció n es al mis mo t iempo canal de movil idad 
social y me ca n is mo  de selec ción social. D iversos 
fact or es han fa vorec id o un acceso inicial a la 
inst ru c ci ón  de una gran parte de la po bl ac i ón
boliviana, pero sub siste n d ife re ncia s en cuanto a las
p o s i b il id ad e s e du cat iv a s entre los int eg ra nt es  de la
sociedad. Sob re  todo los camp esino s ven muy
d ism in u id as  sus pos ibil id a de s  educativas. Solo un 
42.8$ de los ninos c ampes in os f recu en tan la escuela 
frente a un 59$ de los urbanos. Ademas los ninos 
rura le s avan za n mas le ntame nt e y d es er ta n mas. Los 
m ec an is m os  sel ectiv os  j uegan tamb ié n para el sexo. 
Entre los 10-14 anos el 15.5$ de los ninos urbanos
está n en la escuela s e cu nd ar ia  y el 13.6$ de las
m uj ere s urbanas; en el campo solo el 3.0$ de los
homb res y el 1.7$ de las mujeres (p27). Entre los 
20-24 anos el 16.7$ de los hombre s urbanos esta en 
edu ca c ió n  su perio r y solo el 11.6$ de las muj eres 
urbanas; en el campo  el 2.61$ de los Jovenes de esa 
edad están en edu caci ón su perio r y el 1.7$ de las 
jov en es (p 2 7 ) .

« SIS T EM A  E SC OLAR) «MO VI LIDA D SOCIAL)
«DIF E RE N CI AC IO N  SOCIAL) «NIVEL DE EDUCAC ION)

5 1-714 1976
0 591 6. 20 1930 Es General Impr

BO ROMERO PITARI, Salvador.
C a r ac te ri s ti c as  g e nera les del sist ema 

e du ca t iv o  / Gener al  c har ac t er i st ic s of the e du cational 
system. E* : ROMERO PITARI, Salvador. La situ ació n
e d uca ti va de Boliv ia  según el censo de 1976; versión 
preliminar. La Paz, BOLIVIA. I NS TI TUTO  NACI ON AL DE 
ESTADISTICA, 1930. pags. 29-37. tbls. maps. 
P r es en ta d o en: Semi nario  de Uso de D atos Censales, La 
Paz, B0, 21-24 Jun io 1980. 1 ref.

El s i stema  escola r regular b ol iv ia n o a ba rca 18 anos 
desde la educac ió n p re -e scola r hasta el fin de la 
u nive rsida d.  El siste ma escol ar posee m ec anis mos 
sele ct i vo s que operan e speci al m en te  a nivel secu nd arlo 
y se c ar ac teri za por una co nc e nt r ac ió n ds m at ri cu la  a 
nivel elemen tal y una p au latin a deserc ión. Esto 
c on fi gu r a una pir ámide escolar: m ien tr as  el nivel
prim a ri o  cubre el 82.9$ del sistema, el nivel m edio 
solo el 11.7$ y el u n i v e rs i ta r io  el 3.3$ (p30). Para 
el nivel medio, la ma tr i cu l a se c on ce nt r a en un 95.9$ 
en la escuela secu nd ar ia  común ( p31) en d e tr im en to  de 
las ramas p ro fe siona l femenina, com ercia l e 
industrial. En la u ni ve rsid ad  se da una c oncen t ra c ió n 
en las c arrer as tradici on ales : la carrera de c ie ncias
s ocia les y jur ídic as posee cerca del 40$ de la 
m at ri cu l a y la facultad de c iencias puras y nat ur ales 
solo el 1.9$ (p32). Otro aspect o de la est ruc tu ra
educ a ci o na l apa rece en la rel ac ión entre a l f ab e ti sm o y 
la lengua, en la que se nota que la p o b l ac ió n a ymara y 
que ch ua tiene tasas d esmejoradas.

« SISTEMA E SCOL AR) « D I F ER EN CI AC I ON  SOCIAL)
«DES ER CION  E SC OLAR) «NIVEL DE EDUCACIO N)

BR INS TIT UT O BRAS IL E IR O DE AD MI NI ST RA C AO 
M U N I C IP AL  (Rio de Janeiro, B R ) .
As favelas cariocas: políti cas e progra ma s 

g o v e r n a m e n t a i s . 51-507
« PO LI TI CA DS VIVIENDA) «BA RR IO DE TUGURI OS )
«EST RU C TU RA  URB ANA) «LEG ISLAC IO N)

CL CHILE. MINI ST ER IO  DE SALUD P UB L IC A  (Santiago, 
CL) .
P rog r am a  de p r ev e nc ió n del daño n e u ro l og ic o y 

d i sm in uc i ón  de la mort alida d p erlnatal. S i st ema de 
a ten c ió n  pro gresiva, Chi le 1963-1931. 51-134

«SALUD M A T E R N O -I N FA NT IL ) « P RO GRAM A DE SALUD)

« MOR TA L ID AD  NE ON A TA L)  « INVALIDEZ)

51-715
0601 0 .0 0  1979 Es G e neral  Impr

CO CABANA, Alfredo; J A R A M I L L O , Luz; SILVA, Renán.
Guia  b i b l i og r áf i ca  de est udios  sobre la mujer 

y la e d u c a c i ó n  / B i b l i o g r ap hi ca l  guide to studies on 
w o men  and education. Bogotá, FON DO  C OLOM BI A NO  DS 
I N V ES TI GA C IO N ES  C I E NT I FI CA S Y P RO YECTO S ESPECIALES 
F RA NC I SC O  JOSE DE CALDAS. C OLCIE NC IAS,  1979. 63 pags. 
172 ref.

Esta gu la  se l ec c io na  los p r inci pa les estudios 
r e al iz ad o s en C o l om b ia  a pa rtir de 1930 sobre el tema 
m u j e r - e d u e a e i o n . En p ri mer lugar, se intenta una
i n t er pr et a ci ó n sobre el c on ju nt o de la litera tura y
las in ve s ti ga ci o ne s  e xist en t es  en torno al problema de 
la m u jer y la educación. Se i nc luye n los resúmenes 
a nalí ti c os  de 14 i nve st ig ac io n es .  F inalm e nt e  se 
Incluye una lista b i b l i og rá f ic a  de 153 títulos
a g rupa do s en los s ig u ie ntes  rubros:
a ) .M u j e r - e d u c a c i o n ; b).La mujer: el m a rco ideológico
del p roblema; c).La  c o ndi ci ón social, el trabajo, la 
f ecu nd idad  y la co nd i ci ón  jurídic a de la mujer.

« BIB LI O GR AF IA )  «MUJER) «E DU CA CI ON  DE LAS MUJERES)
«STA TUS DE LA M UJER) « INV ES T IG A CI ON )

5 1-716 1975-1978
0 590 4. 00 1979 Es G ene ra l Mimeo

C0 CARVALHO, Gloria; RAMIREZ, Fernando.
El m e j o r a m i e n t o  de la s it ua ci ó n de la mu jer y 

su impacto en el bi en es t ar  de los ninos; estudio de 
caso en Cartag en a, C ol om bi a / The impr ov e me nt  of the 
s i tuat lo n of women  and its impact on child welfare; 
case study in Cartagena, Colombia. Nueva York, N.Y., 
UNICEF, 1979. 31 P*SS. maps. (UNICEF. D o c u m en to  de 
T r abaj o sobre P ro g ra ma s para la Mujer, 6). 14 ref.

Se e s tu di o el p ro yect o S er vi cios  C om u ni ta ri o s para 
la I nfa nc i a y la Fa milia, que se r e aliz a desde 1975 en 
los barrios de tug ur io de Cartagen a,  con el fin de 
i den ti f ic ar  e s t ra t eg ia s viab les y e fe c ti va s para 
m e jor ar  la s it ua ci ó n de la mujer. Las prin cipales 
a cciones del p ro ye ct o son: un C en tro de R ecupe ració n 
I nfantil que da ser v ic i os  de v a cu naci ón , obstetricia, 
c uraciones, h id r at a c i o n  y r e c up er ac i ón  de ninos; dos 
H og are s de C ui da d o D i a r i o  y cinco  H o ga re s Naturales, 
en los que una mad re  del sec to r espec ia lmen te 
capa ci t ad a atien de  a los ninos de sus v e cinas  mientras 
ellas trabajan; a si st en c ia  técni ca a las Esc uelas  de 
Banco, que son i ns tan c ia s  en las que muj eres de la 
c omun id ad ati en d en  en su casa a los ninos sin escuela; 
adem as  exist en  a cti vi d ad es  p r od u ct i va s como la 
Asoc ia c ió n de L av an de ras,  una e mpre sa c om un it ar i a de 
c o n f ec ci on e s y tres tiendas c om un al es  y de 
o r ga ni z a c i ó n  de la c omu ni dad como la A socia c ió n  de 
Lide re s Comunales. El pro ye c to  logra un gran beneficio 
para las m u je res  cuan do  estas son agente s activos en 
los p rogramas, a um en ta n do  su nivel e du ca ti v o y su 
c a paci da d de o rg an izac ió n. Ademas, dada la calidad de 
la p a r t i c i p a c i ó n  de las mujer es, los p ro g ra ma s han 
sido ú tile s a la c om un id a d y su ef ec to sobre los ninos 
es s ig nif ic ativ o.  P ara el futuro, se recomienda 
dis eñ ar p ro ye ctos en los que las m u je re s p artic i pe n  en 
el diagnos ti co, la p r ogra ma ción , la a cción y la 
evaluación. En este p r oceso  debe a te nd er s e a fenómenos 
como la doble Jornada, los esq ue m as  trad icionales 
sobre el rol de la mujer, el ade cu a do  a náli sis de las 
cond i ci o ne s de vida y el car ác ter integral de las 
e s tr at eg i as  para mej orar la s.

«PAP EL  DE L AS MU JE RES ) « O R G A N IZ AC IO N FEMENINA)
« D ES AR RO L LO  D EL NIN0> « P ROTEC CION M ATERN O -I N FA NT IL )

5 1-717 1979
0 6078 .0 0 1930 Es G en er al  M imeo

CR DE NTON L. , Carlos.
Pr ob le m as  y n e c es i da de s que enfre nt a la 

po bl ac i ón  c os ta r r i c e n s e  m ayo r de 60 anos / Problems 
and needs facing the p op ul at i on  of over 60 in Costa 
Rica. Heredia, U N I V E R S I D A D  N ACI ON A L DE C OSTA RICA. 
I NS TI TU T O DS E STU D IO S  SOC IA L ES  EN POBLACION, 1930. 66 
pags. tbls. (IDESP0. Informe de Trabajo, 28). 111 ref.
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La e nc uest a sobre la s it ua ción  de vi da de los 
may or es de 60 anos en C osta Rica se r e al iz o a fines de 
1979 en cerca de 105 mil pe rsonas, sobre un total 
a pro xi mado  de 125 m il en 1930 (p1,2,7). Al igual que 
la p ob la c ió n  general, la m a yo rí a p er te ne c e al sexo
f emenino (55.1$) (p 3> y se u b ica entre los 66 y 75
anos. Los n iv el es e d u c a ci o na l es  son baj os y las
ocup ac i on es  p r i nc ip al e s c o r r es po nd e n a tareas 
a grícolas, en el caso de los h om br es y a lab ores de 
casa, en el caso de las mujeres. L os j ubilados
c on fo rm a n el 7.8$ del grupo y sobre el 60$ de los 
e n tr ev is t ad o s vive con su cón yuge y/o hijos; el 52.6$ 
no rec ibe a y uda de sus familias (pl6,17) y casi un 
cuarto aun tiene hijos d e p e nd i en te s (p24). La gran 
m a yor ia  es capaz de valer se  por si solo en el 
c um pl i mi e nt o de los háb itos básicos y se de splaz a
u sando los sist em a s de t ransportes. El 56.5$ a bandono
su e mpleo por razones de salud (p 33) y el 46.1$
depende e c on ó m i c a m e n t e  de alg ún fa milia r (p39). El 26$ 
opina que los asi los son lugares b ueno s d edi cados  a 
los anc ia nos  (p48) y el 28$ a firm a que le gus ta rla 
estar en una i nst it uc i ón  de ese tipo (p49). Se incluye 
una b i b l io g ra fí a de m as de 100 tít ul os sobre
g er on t o l o g í a  y g eriatria.

«ANC IANOS » « C O ND IC I ON E S DE VIDA»

DO MENDOZA, Hugo R; GARCIA, Jo se D; COSTE, 
Lorenzo; MATOS, P ar menides.
La a cción  de salud p rim ar ia  como factor 

i nfl uy ente  en la d i sm in uc i ón  de la m o r b i- mo r ta l id ad 
infantil, b arri os de alto riesgo. 51-144

«PR OG R AM A  DS SALUD» « M O RT A LI DA D INFANTIL» 
« D E C LI NA CI O N DE LA M O R TA LI DA D » «MOR BILID AD »

51-718
0 590 5 .0 0  1979 Es Genera l Mim eo

DO VIEZZER, Moema.
Una m et o do l o g í a  de i nv es t i g a c i ó n - e d u c a c i ó n

para o r g a n i z ac io ne s feme nina s / A r e se ar ch - e d u c a t i o n  
m e th od ol o gy  for female o rga nizat io n. Nueva York,
N.Y., UNICEF, 1979. 29 pags. (UNICEF. D o c u me nt o  de
T ra ba jo  sobre P r o g ra ma s para la Mujer, 7). 0 ref.

En 1977-78 se realizo  en R ep ú bl ic a D o m i n ic a na  un 
p roy ec to de i n v e s t i g a c i ó n - e d u c a c i ó n  que e s tudio  la 
c on di c ió n  de las m uj er es de las capas po pulares 
(obreras de la ciudad y el campo, t ra ba ja doras
dome st ica s) . Se p artió  de la p er ce pc ió n  que ellas 
tienen de su si tu a ci ón  en r ela ci ón  al trabajo, la 
faailia y la o r ga niza ci ón. Con este p r oposi to  se 
rec og ió el t es ti mo n io  de 132 m u je re s (p12) y se
d oc um en to f ot o g r á f i c a m e n t e  algu na s de las s it ua ci on e s 
descritas. Se devo l vi ó  los r es ul t ad o s a m uj er es de los 
sect or es in ve s ti ga do s  a través de un mat erial 
e d uca ti vo c o ns i st e nt e en 9 datos test imoni al es, 
c or re sp o n d i e n t e s  a los tipos de m uje re s estu diados, 4 
c ua de rn os de reflex io n, un a u diov isual  y una obra de 
teatro. Estos m a t e r i al e s fueron e nt re gados  a un grupo 
de 44 m u jere s en un taller de trabajo, para que ellas 
s i gui es en i n v es ti g an d o y c om pr e n d i e n d o  su r ealid ad con 
otras mujeres, para t rans forma rl a. En
s e pt i e m b r e - a g o s t o  1979 se con ta c to  a 18 de ellas para 
eva lu ar la a p li c a c i ó n  del p royecto. Once h ablan
s eg ui do  t r ab aj an d o y, a t ravés de ellas, 300 m uj ere s 
h ab ia n uti li z ad o  el mat er ial (pl4). La e valua c ió n 
indica que la m e t o d o l o g í a  es val io sa porque basa la 
acción o r g a n i z a t i v a  en el aná li s is  c r itico  de la
propia r eali da d y de los m e ca ni s m o s  de e x p lo t ac ió n y 
opresión. El a p ro v e c h a m i e n t o  del mat erial  y la
c o n ti nu id a d de la a cción edu ca t iv a  r eq uier e de
a s e s o ra mi en t o y ap oy o  i ns t it ucio nal. El pro ye c to
i n v e s t i g ac i o n - a c c i o n  puede ser d e sa r r o l l a d o  al 
Inte rior de otros p r og rama s de p l a n i f ic a ci ón  familiar, 
economía, c a pacit ación , salud, etc. y a port ar  un
comp le m en to  o un c u e s t l o n a mi en to  a los mismos. En
ane xo  se d e s c ri be n  dive rsas o r g a n i z ac io ne s  de muje re s 
de R ep ú bl ic a Dom inica na.

«MUJER» « I NV E S T I G A C I O N  SOCIAL » « ED U CACIO N DE LAS
M UJE RE S» « OR GA NI ZA C IO N  FEM ENIN A»

MX ARIZPE, Lourdes.
M igr ac ión,  e tn lc is mo  y cambio economico; un 

e s tud io  sobre mig ra n te s  ca mp es in os  a la ciudad de 
Mexico. 51-422.

«MIG RA C IO N R URAL -U R BA NA » «ETN ICIDA D» « E STRUC TU RA 
E CON OM ICA»  «REG IM E N P OLI TICO»  «D ET ER M IN A NT E DE LA 
M I GR AC IO N»

MX ARIZPE, Lourdes.
V isi on  de los migran te s. Mig r an t es  en la 

ciudad. 51-427.
« MIGR AC ION  R URAL -U R BA NA » « A S I M IL AC IO N  DE M IGRANTES» 
« CO ND IC I ON E S DE VIDA» «CO ND I CI O NE S DE TRABAJO» 
« GRUPO ETNICO»

MX ARIZPE, Lourdes.
T e oria s sobre pob la c io ne s n a tivas  de America 

Latina. 51-428.
«MIG RA CIO N RU RA L- U RB A NA » « INDIO A MERICANO» 
«ME ST IZO»  «DI SC R IM IN AC IO N  RACIAL» «CA PITA LISMO » 
«ID EO LOGI A»

51-719
0 649 0. 09 1973 Es Gener al  Impr

MX ARIZPE, Lourdes.
G rup os  étnicos en la r egión Mazahua. 

R ela ci o ne s entre Ma za hu as  y m es t i z o s  / E thnic groups 
in the M a za hua región. R el at io ns  betw een M az ah ua s and 
per so ns of m ixe d race. En: ARIZPE, Lourdes. Au.
Migració n,  e t nl cis mo  y cam bio económico; un estudio 
sobre mi gr a nt es  cam pe sino s a la ciudad de México. 
México, COL EGIO  DE MEXICO, 1978. pags. 199-256. tbls. 
ilus. 128 ref.

Los rasgos di st in ti vo s  de la etnia m a zahu a son 
esc as os y la lengua es casi el únic o pilar de su 
c u ltur a p r e - h i s p a n i c a . Esta  pobreza, que c o nt rast a con 
las m a n i f e s t ac io n es  de otros indígenas en México, es 
a tr ib ui b le  al modo de vida n o m a di co  que impid ió  un 
d esa rr o ll o mas comp le jo del grupo. La i dent i fi c ac ió n 
social local que se hace de el esta ligada a las 
d ef in i ci o ne s subj et i va s que los m e s ti zo s y ellos dan 
de si mis m o y apu nt an a su i n capac idad b i ológi ca para 
razonar, la falta de e du ca ción  y c on oci mient os 
aso ci ados  a su atraso e " i n c i v i l i z a c i o n " . Exi st en una 
serie de m ec an is m os  que e xp lican o bjet iv a me nt e por que 
los ma za huas  han queda do  r ez ag ados en los es tratos 
bajos y a pri si on a do s  por el m i n i f u n d i s m o . Su falta de 
r e p re se nt a ci ó n po li tica  los ha ex puest o al des pojo y 
les ha i mpedido hacer uso de c onta ctos para obtener 
v ent aj as e conómicas. Cie rtos  v alor es acorde con su 
vida co mu n it ar ia  se han v uelto  nocivo s en el c on texto 
de la eco no mia c a pi ta l is t a y  n o  han t enido a cceso a 
insumos a g rí col as  por la d i sc ri mi na c ió n  social. Las 
o po rt un i da d es  de empleo a l t e rn at iv a s frente a las 
a cti vi d ad es  t radic io n al es  han sido a c ap ara das por los 
mest i zo s  deja nd o a los m aza hu as  al m ar g e n  del proceso 
de desarrollo. La c on ce pt u a l i z a c i o n  actual del indio 
como grupo care nte  de c on oc im ie n to s  y poder econó mi co 
c orr es p on de  a la est ru ct ur a de una so ciedad 
c a p it al is t a en la que la identid ad étnica c onst it uye 
una v ari a bl e  secundarla.

« GRUPO ETNICO» « D I S CR I MI NA CI O N RACIAL»
« C API TA LISM O»  « RE GIMEN P OLITICO»

MX MALINA, Robert M; HIMES, John H.
Patt er ns of c h ildh oo d m o rt alit y and gro wth 

status in a rural Zapotec community. 51-277
< M0R TA L ID AD  I NFANTIL» «DE SA RR 0L L0  DEL NINO» «PESO 
DEL CUERP0»

51-720 1973-1975
05850.01 1979 Es G e ne ral Impr

MX OJEDA BARRERA, Jorge.
Pol it i ca s  de la v iv ie nd a en Me xi c o / H o us ing 

p oli ci es in Mexico. CIDIV. Ano 2, No 10, pags. 34-43. 
N ov ie mb r e - D i c i e m b r e  1979. 1 ref.

Para e n fr ent ar  el prob lema habi tacio nal, el 
gobi e rn o  m exi ca n o ha crea do di versa s i nsti tuciones. 
Ent re  ellas debe men ci onar se: el B an co  Naci onal de
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Obras y Ser vicio s Públicos, que otorga prest am os para 
infr ae structura, servi cios y transporte; el I nstituto 
para el De sa r ro l lo  de la Comunid ad y de la Viv ie nda 
Popular; el De pa r ta me nt o  del Distrit o
Fe de ra l -D i re cc ió n Genera l de Hab it ac ió n Popular; el 
Fondo de O p erac ión y Desc ue nto B an cario de la 
Vivienda; el Fondo de Gara ntía y Apoyo a los Crédi to s 
para la Vivienda; el F ondo de V ivi en da  para los
trabajad ores del Estado; el Fondo de Viv ienda  para las 
Fuerzas Armadas; el Insti tuto del Fondo N acional de la 
V ivienda para los trabajadores; la C omis ió n para la 
Regu la r iz ac io n  de la T e n en c ia  de la Tie rr a Ejidal. En 
el periodo 1973 a 1975 la labor co nj unta  de todas
estas i n stitu ci ones  se mate ri a li zo  en una producc ió n
p romedio anual de 53503 v i vien das (p39), con una
inversión p ro medi o anual de 100 m illo ne s  de pesos. A 
este ritmo de p ro d uc ción  se n ec esi ta rían  75 anos solo 
para const ru ir los 5.4 mill ones de viv ienda s 
n eces arias  en 1990. El p ro blem a es difícil pero tiene 
solución. Se r eq uiere un rep la n te am ie nt o  que incluya 
la cr eación de e ntidades de in vesti g ac i ón  en vivienda; 
el d e sa rro llo de un len guaje común entre usuario, 
proy ectis ta y constructor; la no rm a li z ac ió n de los 
mate ri ales  de la c on strucción; la esta n da r iz ac ió n  de 
proyectos, p roce d im i en to s c onst ructi vo s,
e sp ec if i ca c io ne s y costos; la m od u la c ió n de la
v ivienda para el c reci m ie n to  progresivo, la creación
de nuevas e stru ct uras  de f in an ci amien to  para c on st ruir 
y adju dicar  y otras medidas.

« POLI TI CA DE VIVIENDA»

MX UNICEF (México, MX) .
Las i nd ustr ias del p ueblo en el Sur de 

Jalisco; estud io  de un caso sobre la i nt eg ració n de la 
mujer al desa rrol lo . 51-643.

<MUJER> « TRABAJO FE MENINO» « CO O PE RATI VA DE 
PROD UCCION»

51-721 1975-1978
0 6377.00 1930 Es General Mimeo

PA BUNGE, Christoph.
N eces id ades  básicas en el sector salud / Basic 

needs in the health sector. Panama, PANAMA.
M INIS TERIO  DE P LANIF IC A CI ON  Y PO LI TICA  ECONOMICA, 
1930. 155 pags. tbls. 28 ref.

51-722 1970-1977
05392.02 1979 Es G e ne ral  Mimeo

PA PANAMA. M IN IS TE R IO  DE P L A N I FI C AC I ON  Y PO LI TI CA  
ECO NO M IC A  (Panama, PA).
S itua ci ón de la ninez y la juventud en Panama 

/ The s i tua ti on of c hildr en  and young p eople in 
Panama. En: PANAMA. M I NI ST ER I O DE P LA NI FI CA C IO N  Y
P OLI TI CA E CO NO MI CA  (Panama, PA). Sí nt es is  de la 
situ ac ión  social en Panama. Panama, PANAMA.
MI NI ST E RI O  DE PL AN IFI CA C IO N  Y PO LI TI CA  ECONOMICA,
1979. pags. 17-27. tbls. 0 ref.

La p ob la ció n i nf antil y joven de P anama (menores de 
19 anos) rep res en taba , en 1970, el 50.4$ del total; de
ella, el 47.1$ se ubica en el area urb ana (p17). A
p esar de los cambios  f av orab le s en términos de la 
d is min uc ión  de la m ortal i da d  infantil (de 40.5 a 28.7 
por mil entre 1970-1977) (p93), de la a mp l ia ci ón  de
serv icio s e du c ac io na l es  y de salud, aun su bs is t en  como 
p robl em as centrales: la i n su fici en te c ob er tu ra  de la
aten ci ón medica, la d efi ci e nt e s i tu ació n n utricional, 
la e scasa c ob er t ur a  de los s ervi ci os de bienes tar,  la 
falta de p ro gr amas  y centros de r ec reación, los
e levados por ce n ta je s de d e s i n t eg ra ci ó n fam iliar (18.5$ 
de la f am ili as  en 1972) (p24) y la me ndici da d
i n f a n t i l .

«MENOR DE EDAD» <JUVENTUD» « C O N DI CI O NE S  DE VIDA»
« CON D IC I ON ES  DE SALUD»

PA PANAMA. M IN IS TE R IO  DE P L A N I FI C AC I ON  Y P OLIT ICA 
E CO NO M IC A  (Panama, PA).
P o bla ci ón femenina. 51-646.

«MUJER» « TR AB AJ O  F E MENIN O»  « DI S TR IB UC I ON  POR EDAD» 
«LUGAR DE RES IDENCIA»

51-723 1970-1979
0539 2. 04 1979 Es G ene ra l Mimeo

PA PANAMA. M I N I S T ER IO  DE PL A NI F IC AC IO N  Y PO LITICA 
E CO NO M IC A  (Panama, PA).
P o bla ci ón i ndígena pana me ña / The indig enou s

p opul at i on  of Panama. En: PANAMA. M I NI S TE RI O DS
P LA NI FI C AC I ON  Y POL IT ICA E C O N O MI C A (Panama, PA).
S ínt es is de la s itu ac ión social en Panama. Panama,
PANAMA. M IN IS TE R IO  DS P L A N I F IC AC IO N  Y POLITICA
ECONOMIC A,  1979. pags. 40-43. tbls. 0 ref.

El d ia gn os ti c o de las n ece sidad es  básicas del 
sector salud de Panama cons id era tres c ateg orías 
básicas: el estado de salud, la d is po n ib i li da d de
r ecursos huma nos y físicos y la at en ción  medica. Los 
indi cador es ut il izad os son los e st ab le cido s por la 0MS 
y a partir de estos dos grupos de factores se elaboro 
una c la si fi ca c ió n  de los nive les de salud en los 66 
d i stri to s del pais. Doce de ellos agrupan  al 44.62$ de 
la pob laci ón  y t ienen un estado de salud alto y 41 de 
ellos agrup an al 31$ de los habi ta ntes  con nivele s de 
salud alto, medi o alto y m edio (p23,24). En el nivel 
bajo se ubica el 11$ de la pobla ción y en el muy bajo 
se e ncue nt ra al 7.23$ (p24), en su m ay or ía grupos 
i ndígenas en situac ión de pobreza. Se observa  que los 
dis tr ito s con las mejor es c on dic iones  de salud son 
tam bi én a quellos que exhi be n nivel es  elevados de 
aten ci ón med ic a y de r ecu rs os  hum an os y físicos. Luego 
de esta c a r a ct er iz a ci ó n global a nivel nacional, se 
exa mi na en detalle la s itu ación  de dos distritos 
críticos de las p rovi nc i as  de Chiriqui y Veraguas, 
estimán do se,  a partir de la e ncuesta de morb ilidad, 
los r ec urso s n ec esa ri o s para sat isfac er  las 
n ece s id a de s básicas ds salud, e d uc ació n y s an ea mient o 
amb ie ntal  en dichas zonas.

« CON D IC I ON ES  DS SALUD» « NEC ES ID A DE S  BASICAS»

PA PANAMA. M IN IST ER IO DE P LA NIFI C AC I ON  Y P OLIT ICA 
E C ONO MI CA (Panama, PA).
S ínt es is de la s it ua ci ón  social en Panama.

51-022.
« CO ND I CI O NE S DE VIDA» «D I ST R IB UC IO N  POR EDAD Y 
SEXO» «EMPLEO» «SALUD» «SISTE MA E D UC ACI ON AL»

La p o bla ci ón ind ígena de Panama alcanzaba, en 1979, 
al 5$ de la p ob la ci ón  total (p40). Los e sf ue rz o s por 
i m plem en tar  p r og ram as  sect or iale s y de do ta ci ón  de 
s e rvic io s se e nf re nt a n a la m a r ca da  dispe rs ión 
g eog rá f ic a y a la falta de vias de comun ic ació n. La 
a use nc ia de una as is te nc ia  me d ic a  adecuada, el elevado 
a na lf ab e ti s mo  (78.5$) (p43), la baja prod ucció n
a g rop ec uari a,  c on st i t u y e n  algunos de los pr ob l em a s mas 
g raves que a q ue jan a este grupo.

«POB LA C IO N A BORIGEN» « C O ND I CI O NE S DE VIDA» 
« AN AL FA BE TISM O»

51-724 1950-2000
0589 2. 05 1979 Es Genera l Mimeo

PA PANAMA. M I NI ST ER I O DE PL AN IF I CA C IO N Y POLIT IC A 
E C O N O MI CA  (Panama, PA).
P o bla ci ón ds la ter cera edad / The thi rd-ag e 

p opu lation. En: PANAMA. M IN IS TE R IO  DS P LA NI FI CA C IO N  Y 
P OLI TI C A E CO NO MI C A (Panama, PA). S íntes is  de la 
s i tuac ió n s ocial en Panama. Panama, PANAMA. 
M I N I S TE RI O DE P L A N I FI C AC I ON  Y POL IT I CA  ECONOMICA, 
1979. pags. 49-57. tbls. 0 ref.

La p o bl ació n de la tercera edad, o may or de 50 
anos, se d up li co  entre 1950-1970 y rep re se nt a el 11.9$ 
de la p o blac ió n total de P anama (p49). El 44.9$ se 
c l asi fi ca como activa, o bse rv án d os e  un mayo r nivel de 
p ar ti ci p ac i ón  e co n óm ic a entre los h o mbre s (72.7$) que 
entre las m u jere s (15.8$) (p51). De l total, solo el 
8.5$ goza de b en ef ic i os  de pensiones, c o m p r ob án do s e un 
aume nto r espe ct o a anos a nt e ri o re s que se logra a 
t ravés de las refo rm as al régim en  de segur idad social.

«ANCIAN OS » « S EG URID AD SOCIAL» <RAMA DE ACT IVIDA D
E CON OM ICA»
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51-725 1970-1977
0539 2.'5 1979 Es Gene ra l M imeo

PA PANAMA. M IN IS T E R I O  DE PL AN IF I CA C IO N Y POLI TICA 
E C O N OM IC A (Panama, PA).
La vi vi e nd a en Panana / H ou si ng in Panana. En: 

PANAMA. M IN I ST ER IO  DE PL AN I FI C AC IO N Y P OL ITICA 
E C O N O MI CA  (Panama, PA). S íntes is  de la sit uació n 
social en Panama. Panama, PANAMA. M I N I S TE RI O DE
P LA NI FI C AC I ON  Y P OLI TI C A ECONOMICA, 1979. pags. 53-65. 
tbls . 0 r e f .

El alto défi cit h abi ta c io n al  y las c on di cione s 
insa lu bres  de las v iv ie ndas  en Panama, se ref le j an  en 
las cifras del censo de 1970: el 32.7$ de las
viv ie n da s  tiene piso de tierra, el 37.7$ no cue nt a con 
agua potable, el 48$ carece de luz e l éctr ica y el 
28.3$ no tiene servic ios san itari os  (p53). La pobrez a 
h a b i t ac io na l  es s uper io r en las areas rurale s y,
dent ro  del area urbana, el d éfic it c uali t at i vo  es
m ay or  en las ciu dades  principa les. Entre las medidas 
toma das por el M i ni st er i o de Vivi e nd a  des taca el
e s t a b l e c im ie nt o  de una pol it ica h ab it ac i on a l ori en tada 
en es pecial a los g rupos de m e nore s ingresos. Entre
1970-1977 se c o n s tr uy er o n 15800 un idades de las cuales 
el 92$ se ubica en Panama y Colon  y solo un 3$ en las 
areas r u rales  (p64).

«VIV IE N DA ) «PO LI T IC A  DE VIVI ENDA ) «VIVIENDA
INSALUBRE)

51-726 1958-1977
0 589 2. 0 8 1979 Es Gen eral  Mimeo

PA PANAMA. M I NI S T E R I O  DE P L A N I F IC A CI ON  Y POL IT ICA 
E CO NO MI C A (Panama, PA).
R eali dad edu ca t iv a  / The edu cati on al reality.

En: PANAMA. M I NI ST ER IO  DE PL AN IF I CA C IO N Y P OLITI CA
E C O N O MI CA  (Panana, PA). Sín te sis ds la sit uació n 
s ocial en Panama. Panama, PANAMA. MI NI ST E RI O  DS
PL AN IF I CA C IO N Y POLI T IC A  ECONOMICA, 1979. pags. 84-95. 
t b l s . 0 ref.

En los últ imos  10 anos, el sist em a e du ca ciona l ds 
P anama r egi st ro  un in cr emen to de ma tr ic u la  del 75.7$, 
que fue a bs o rb id o casi en su totali dad por la
e ns eñ an z a oficial. Entre 1970-1977 el n ivel p rimario 
paso a aten der al 93$ de la p ob la ci ón  men or de 12 anos 
y la tasa de e s c o l a r iz a ei on  para el grupo de 12-24
anos se elevo de 76.5$ a 88.7$ en tanto que en el 
grupo de 15-17, aumen to de 45.2$ a 60.4$ (p84-85).
Entre 1968-1977, las esc uelas se inc re me nt ar o n en 
48.6$, el n umero  de alumnos en 43.5$ y el personal 
d oc en te  en 79.4$ (p35). G r a n  parte del d esarr o ll o
d e sc ri to  b en ef ic i o a las c om un id ad e s rurales quienes 
a b so rb ie r on  en 1977 el 44$ de la m at r ic ul a y personal 
doce nte (p85). A pesar de los avances  descritos, 
s u bsis te n e levad os  Índices de an al f ab e ti sm o (20.7$
po bl ac i ón  mayor de 10 anos en 1970) (p88-99), de
a us en ti s mo  y de repitencia.

«SIS TE M A E DU CA CI ONAL ) « R ECUR SOS H UMANOS) «REC URSOS
ECON OM I CO S)  «MATR ICULA )

51-727
0377 7. 1 8 1978 Es Gene ra l Impr

PE PERU. I N STITU TO N ACI ON A L DE E ST AD I S T I C A  (Lima,
PE) .
Codi go  de est udios  su p er i or es  / H ig h er  studies 

code. Lima, PERU. I NST IT UTO N A C IO N AL  DS ESTADISTICA, 
1973. 6 pags. 0 ref. (En: PERU. I N STITU TO NA CI O NA L DS 
E ST AD I S T I C A  (Lima, PE), C enso e xp er im en t al  de 
po bl ac i ón  y vivienda, Di strit o de Imp erial - 1978). 
Vol 18.

P re se n t a c i ó n  de los códigos que se us aron en el 
Censo E x p e ri me nt al  del Di st r it o Imperial, Perú, 1978, 
para cl asif ic a r la rama o e sp ec ia l id a d de la educa ción 
superior; la c la s if ic ac ió n  c onsta de tres digítos.

« CENS O EX P ER I ME NT AL ) «CO DIF IC AC I ON )  «EDUCA CI ON)
« E N S E Ñ AN ZA  SUP ERIOR )

0377 7. 19 1978 Es Gen eral Impr
PE PERU. INSTI TU TO N AC ION AL  DE E ST AD ISTIC A (Lima,

PE) .
E studios no r e gu lare s / N on- re gula r studies. 

Lima, PERU. INST IT UTO  N ACIO NA L DE ESTADISTICA, 1978. 
s.p. 0 ref. (En: PERU. INSTI TU TO NACIONAL DE
ESTA DI S TI CA  (Lima, PE), Censo e xperimental de 
p obla ci ón y vivienda, D ist ri t o de Imperial - 1978). 
Vol 19.

Códigos u til iz ados  en el Censo Ex perimental del 
D ist r it o  Imperial, Perú, 1978, para c lasificar los 
estudios que no p er ten ec e n a la e nseñ an za regular; la 
cl as if i ca c ió n c onsta de dos dígitos.

« CENSO EXPE RI ME NT AL )  « CO DI FI CACIO N) «EDUCACION)

51-728

UY M A R T O R E L L I , Horacio.
Muj er  y sociedad: estud io  sobre las diversas 

s i tua ci ones  socia les de las m uj er es en el medio rural 
u r u g u a y o . 51-561.

«ZONA RURAL) «STATUS DE LA MUJER) «TRABAJO 
FEMENINO) «NIVEL DE VIDA)

VE ARGUELLO, Ornar.
P o bre za  familiar, p ar ti ci pa c ió n  de la mujer y 

c o n tr ib uc i ón  de los hijos. 51-655.
« POBREZA) «TAMAÑO DE LA FA MILIA) «VALOR DE LOS 
HIJOS) «TR AB AJO  F EM EN INO)  «TRA BAJO DE MENORES)

51-729 1970-1975
0 593 5. 03 1979 Es Gener al  Impr

VE C OR DE RO DS GORDO, Mar ia Elena.
S i tuac ió n critica de la p o blaci ón  infantil y 

juvenil en V en ez uela  / C ri tical situ ation  of the 
p opu la tion  of c hi ldren and young people in Venezuela. 
En: SEMENZATO, Geraldo. Comp. Ninos y jovenes sin
hori zontes: los má rt i re s olvidados. Guatemala, s.e., 
1979. pags. 229-232. 0 ref.

Se de sc ribe  la s it ua ció n de la infanci a y juventud 
venezolana; c at e go ría s que r ep re se nt an  el 65.55$ de la 
p o blac ió n del pais (p229). Exist en  1805612 menores en 
total e stado de abandono, lo que r e pr es en ta  el 30.94$ 
de la p ob la ci ón infantil (p229), lo que acarrea 
c onse cu e nc ia s negativas: d es ad ap ta c io n  social,
t rast or nos  de per son al idad , men di cida d, prostitución, 
etc. La des oc u pa c ió n juvenil es creciente, sus 
c onse cu e nc ia s son la m i seria  y la ociosidad. También 
hay p r ob lema s de escola ridad , de 100 ninos que 
ingresan a la esc ue la p ri ma ri a  35 la ter minan y de 100 
que inician secundari a 40 la c o nc luye n (p2 31). La 
util iz a ci ón  del tiempo libre es inadecuada. En virtud 
de los a nt e ce dent es  expue st os se c on cluy e que los 
grupos otarios menor es  de 24 anos son prioritarios 
para los p ro gr amas de la Di re c ci ó n de P rev en ción  del 
Delito.

«INF AN CIA)  «JUVEN TU D) « P OLIT IC A SOCIAL) «DERECHOS
DEL NIN3)

51-730 1971-1975
0 6281 .04 1978 Es General Impr

VE QUER O MORALES, Constanti no .
V ivie nda / Housing. En: QUERO MORALES,

C onst antin o.  I m a g e n - o bj et i vo  de V enezuela; reformas 
fund am en ta le s  para su d es arrollo. Caracas, BANCO 
CEN TR AL DE VENEZUELA , 1978. (Colec ció n de Estudios 
Económicos, 6). pags. 1290-1310. tbls. grafs. 2 ref.

Se p re sent a la gra vedad  de la situación de la 
v ivie nda en Venez uela,  de st a cá nd os e la falta ds una 
p olit ica de de sarr ol l o u rbano que apunte a la 
d e m o c r a t iz ac ió n  de la a c tivi da d c on str uctora. El 
s ecto r p r ivado  atiende a la con s tr u cc ió n de viviendas 
para los est ratos  s oc iales m edios y altos, dejando 
como función e x cl usiv a del s ector p ub li co el esfuerzo 
para cubrir el déficit acumulado. El 30$ de este 
défi cit se exp lica  por vi vi en d as  populares, y el 
s ector p u blico  tam bién debe e nf re nt ar el crecimiento 
v eg et a t i v o  de las n ece si d ad e s de v ivi en da de los 
sectores mas pobres. Cabe señ alar  que en el periodo
1971-1975 se c o n s tr u ye r on  unas 260 mil viviendas, pero
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la sola forma ci ón de nuevos bogar es en ese periodo fue
de 276303 (p1295). A esto se suma la intensa dema nd a
de vivi en das  g enerada en ese periodo por los traslados 
de población. El déficit de vivien da s se mide en 
función del c on cept o de " vivienda i nadecuada" y de las 
c ara ct er ís ti c as  del ha ci namiento. En cuanto a lo 
primero, de un censo r eali za do a 1306286 v i vien da s se 
concluye que el 28.5$ de las vivie ndas resultan 
inadecuadas, de las cuales un 5.5$ del total son
misérri ma s (p1305). En lo r el ativ o a los Índices de
h aci na miento, cabe dest ac ar que de las v iviendas
censadas, en 540662 de ellas (casi un 30$) las 
familias se acom odan de a 4 o mas oc up a nt e s por cuarto 
(p1305). A partir de estos datos se pro yecta la 
g ravedad dal caso para fines de 1977 para e studiar las 
p o sibi li dad es  de darle solución. Se presenta,
asimismo, la d is tr i bu c ió n del déficit h abi ta ci o na l  en 
las p ri nc ipal es  ciudades.

«CENSO DS VIVIENDA» «POLIT ICA DS VIVIENDA»
«VIVIENDA» «VIVIENDA INSALUBRE» «HACIN AMIEN TO »

51-731 1960-1971
0 523 1. 05 1978 Es General Impr

VE QUERO MORALES, Constantino.
El t rasfondo social en las n uevas c on c ep cion es 

sobre el des ar ro ll o / The social bae kgrou nd  in the new 
c o nce pt ions  of d evelopment. En: Q'JERO MORALES, 
Constantino. I mag en -o b je t iv o de Venezuela; re formas 
f und am en ta le s  para su desarrollo. Caracas, BANCO
CENTRAL DS VENEZUELA, 1973. (Colección de Estudios 
Económicos, 6). pags. 1310-1343. tbls. grafs. 7 ref.

Se expone n los rasgos e se nci al e s de dos enfoque s 
surgidos en los últimos anos en torno al de sarr ol l o de 
las e co no mías  atrasadas, y se evalúa la calidad de la 
vida en Venezuela. En enfoque propio del nuevo estilo 
de d esa rr ollo  se centra en el modo en que se orga nizan 
y asignan los recursos humanos y m ateriales, m o stra ndo 
las infl uenc ia s reciproca s entre el "para quien" 
p roducir y el "que" producir, asi como los nexos entre 
estas inf lue nc ias y el p ro blem a de "como" producir. 
En el marc o de esta formula ci ón se anali za el patrón 
de c re ci mi en t o industrial, la pa rt ici pa c ió n  de la 
p obla ci ón en el consum o y la rel ación entre la
estr uc t ur a del ingreso y el estilo de desarrollo. El 
segu ndo enfoque, el de las n eces i da d es  básicas, toma 
como eje del d esa rr ollo  la s at is fa cción  de dichas
necesid ad es.  Estas atanen a las e xi genc ias m in im as  del 
cons umo privado de la familia y a los s ervicios de 
agua potable, saneamie nt o, t ra ns po rtes  c olectivos, 
salud y educación. Se estudian  las d ific ul tade s 
conc ep tuales, o pera ti v as  y e st ra té gicas  de esta
f o rmu la ción  y de su aplicabi lidad . Si bien este 
enfoque a punta a una d i st r ibuc ió n mas equi ta ti va  de 
los ben ef ici os  del desarrollo, no c on te mpla propue stas 
c a teg ór icas  sobre loa cambios e s tr uctu rales 
i ndi sp e ns ab le s para liberar el potencial de 
desarrollo. En cuanto a la calidad de la vida en 
Venezuela, se analiza la pob reza  critica, el fenómeno 
del pleno empleo, la s i tuaci ón de los servici os y la 
es tr at e gi a  del d es arr ollo frente a la pobreza  critica.

< ESTILO DS DES ARRO LLO» « N EC ESID AD ES BASICAS»
«CALIDAD DE LA VIDA» «POBREZA»

XC ARRIAGADA, Irma; NOORDAM, Johanna.
E s tr uc tu r a social y s i tu ació n de la mujer 

rural: algunas prop osiciones. 51-552.
«STATUS DS LA MUJER» « PAPEL DS LAS MUJERES»
«EST RU C TU RA  AGRARIA» «BIBLIOG RAFIA »

51-732 1958-1973
0589 1. 05 1979 En General Impr

XI CROSS, Malcolm.
Race, class and e duc ation  l Raza, clase y 

educación. En: CROSS, Malcolm. Urba n iz a ti on  and urban 
grow th  in the C aribbean; an essay on social change in 
d e pen de nt societies. London, CAM 3RIDG E UNI VERSI TY 
PRESS, 1979. pags. 102-123. tbls. 4 ref.

Se des c ri b en  algu nas de las p ri nc ipal es 
c a r ac te rí s ti c as  de la e s t r at i fi ca ci ó n social en el 
Caribe a pli cá ndos e,  a este respecto, la d iv isio n 
a nalí ti ca de Max We ber entre clase, c o ndici ón social y

partido político. Se rastrean los patronea de la 
comp os i ci ón  étnica y racial, en su e vo lu ci ón
histórica, de Jamaica, Barbado, Belize, Tri ni d ad  y 
Tabago, Guyana, Su rlname, Cuba, R e públi ca D ominicana, 
Haiti y P uerto Rico. Se analizan, en base a estos 
p recedentes, las e stru ct u ra  de d e sigua ldad social en 
los paises del Caribe. La forma esp ecifi ca  que a sumen 
las clases sociales en la zona r esponde a los vínculos 
entre la e conomia de d ep en de nc i a y los sistemas 
legales y pol ític os  y las t r adici on es que dicha
e conomia ha creado. Las c atego rí as r aciales son la 
medu la  en la c om po si c ió n  de c lases en los s ectores 
rural y urbano. El autor aborda también la situación 
de la educ ació n en la zona, mos t ra n do  como su 
desa rr o ll o no solo ha e sti mu lado  la movi li dad 
ocupacional, sino también  ha c on tr ibui do a incorpor ar 
las so ci ed ad es  del Caribe a la red de conexi on es
poli ti cas  y e conó mi c as  de las soc ie dade s europeas. Por 
ultimo, se o b se rva  que los pat rones de s um in i st r o de 
la e duc ac ión han c o ns oli da do la hegem on ía de un estilo 
de vida urbano.

«ES TR A TI F IC AC IO N SOCIAL» «GRUPO ETNICO» « RE LA CION ES
RACIALES»

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

51-733
0590 7. 00 1980 Es General Mimeo

XI Z EIND ENSTEIN, Sandra.
ViAND, una instit uc ión regional para la m ujer y 

el des arrollo; e s tudi o de caso en el Caribe de habla 
inglesa / WAND, a r egional l nsti tu tion  for w o men and 
development; a case study in the E nglis h- s pe ak in g 
Caribbe an . Nuev a York, N.Y., UNICEF, 1930. 20 pags.
(UNICEF. D o cume nt o de Trabaj o sobre Pro grama s para la 
M u j e r , 9). 0 r e f .

'AA N D , d ep en de n ci a  de la U n i ve r si da d de las Indias 
Occ id e nt a le s para la m uj er  y el desarrollo, es una 
I n stit uc ión regional, fundada en 1977, para pr omover 
la i nt eg raci ón  de la muj er al de sa rr ol lo  en los doce 
paises y terri to rio s que c o nf orma n la Comun idad del 
Caribe. Nace a partir de las n ec es idad es  y pro bl emas 
comunes de las mujeres de la Comunid ad  y ante la 
d ific ultad  que cada pais cree una i nstitución 
e spec ifica  para la mujer. El hecho de estar ubica da  en 
la U n i ve r si da d de las Indias Occ id entales, que también 
es una entidad regional, le permite a ut on omía y 
flexibilidad. Sus pr og r am as  incluyen pr incip al ment e 
c a pa cit ac ión y apoyo a la c a pa cita ci ón que otorgan 
otr as  instit uc ion es ; a sist en c ia  técnica; p r oyect os  o 
pro gr amas  pilotos y comunicación. Se ent rega una 
c uenta det al l ad a  de las a ct iv id ades  de sa rr o ll a da s por 
WAND en su p rimer ano de existencia. En el futuro 
inte ns if ic ar a  el apoyo a los proyec to s gene ra d or es  de 
ingreso, med ia nte  la c a pa c itaci ón y la asistenci a 
técnica; se e l abo ra ra módul os  di dá ctic os que fomenten 
las apti tu des  de c om un i ca c ió n en la p la n if ic ac ió n  y 
d esar ro l lo  de programas.

«MUJER» « D ES ARRO LL O ECO NOMIC O Y SOCIAL»

51-734
0593&.04  1979 Es General Impr

XL DAVID, Ped ro  R.
S oc io lo g ía  jurídica del m enor en I be r oa méric a 

/ J ur id ical soc iolog y of m inora in Iberoamérica. En: 
S 5MENZAT0, Geraldo. Coap. Nin os  y jovenes sin 
horizontes: los már ti r es  olvidados. Guatemala, s.e., 
1979. pags. 269-236. 11 ref.

El d er ec ho  de menore s en I b er oamé ri ca debe ser 
ubi ca do en r el aci ón  a las c ond ic ione s de la realidad 
social que p re de te rm i na n  el d e stino  final de los 
e sfue rz os j urídicos. Tras una e va luac ión de las 
c ondi c io n es  s oc ial es  en sus a spect os  de mográficos, 
educativos, de vivienda, salu br ida d y nutrición, se 
hace ver su impacto n e g a ti v o en la s oc iali z ac i ón  de la 
ninez y juventud. Se conc lu ye que los ninos y jovenes 
son v ic ti mi zado s m a siva me nte por esas c on di cione s de 
vida. P or otra parte los cambios tecnológicos, 
c ultu rales  y s oc iales produc en  fuertes cambios en la 
socializ ac ión , frente a los cuales el d erec ho  vigente 
aparece inadecuado. P red om ina  una i d eolo gí a Jurídica 
t r adic io nal y punitiva, que c o nsid era el deli to  como 
una op ci on indivi dual y que ignora las presi ones
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s ociales y las condic iones  de c au sa ción  masiva de la 
c ond u ct a  desviada. Se anal iz a h i s tó ri ca me n te  la 
e x clu si ón del a d oles cente  y del joven de la 
p ar ti ci p ac i ón  social activa, mo st ra n do  su fundam ento 
ideo ló gic o y su conc re ci ón  jurídica, para inferir  la 
n ec es id ad de revisar c ri t ic amen te la nocion de 
a do le s ce n ci a y abrir nuevos caminos para la 
pa rt ic i pa c ió n y r e ubica cion de los jovenes en la 
sociedad. Se postul a la n e cesid ad  de una reforma 
integral del sistema juridi co  de menore s tanto en sus 
norm as  como en sus servicios y pr oc edimientos.

< MEN3R DS EDAD» «SI TUACI ON  J UR IDICA » <DS RECH 0S  DEL
NINO» « P OLITI CA  SOCIAL»

XL JAVILLONAR, Gloria V; ZIVETZ, Laurie; 
THOMASON, Susan G; GRIFFITH, Janet.
Rural d e v e l o p m e n t , wome n' s roles and fertility 

in La tin America. 51-339.
«PAPEL DS LAS MUJERBS» < DE SA RR0L L0 RURAL» «PLAN DE 
D ESAR RO LLO»  «DE TE RM IN AN T E DS LA F ECUNDIDAD»

51-735 1953-1977
05936.05  1979 Es Genera l Impr

XL JENSEN, A n n - M a g r i t t .
C ri mi na lidad  fe menina en tres paises 

l atin oa meri canos : Panama, Co lom bi a y Costa Rica / The 
female crime rate in three latin Amer ic an countries: 
Panama, C olom bia and Costa Rica. En: SEMENZATO,
Geraldo. Comp. Ninos y jovenes sin horizontes: los
m árt i re s  olvidados. Guatemala, s.e., 1979. pags.
602-609. 4 ref.

Se p rese nta el resumen  y las c o nc lusi ones de una 
i nves ti ga ci ón  r e aliz ad a por el Inst it uto
L a ti no am e ri c an o de las N acio ne s Unidas para la 
P re ve nc i ón  del D el ito y Tr at am ie nt o  del D e linc uente 
(ILAN'JD). T r a d ic io n al m en te  la cr im in al id a d femenina ha 
sido baja, pero ha e xp er im en t ad o  un i ncre me n to  en 
Esta dos Unidos y E uropa y se d e sc onoc e si se trata de 
una t en denci a a nivel mundial o no. Se pretende, con 
base a los datos d i sp onib les y a vis itas  a las 
p ri sio nes de mujeres, d e scrib ir la cri minal id ad 
feme ni na en Panama, C c o m b í a  y Costa Rica, para 
come n za r  a conocer el pro blema  en America Latina. En
los tres paises menos del 10$ del total de
d el in cu entes  eran mujeres (p 603)» la cat e go r ía  de 
delitos contra la propi ed ad era la mas común. La
c ri min al idad  fem enina ha ex pe r im e nt ad o una leve
disminuc ión, en r elac ión a la c r i m in al id ad  general, en 
los últi mos 10 anos. Ha e xist i do  si un cambio
cualitat ivo, ya que pese a que el deli to c ontra la 
p r opie dad sigue siendo el mas común, en P anama y
C olo mb i a aparece el trafico de drogas, en C olombia ha 
h abid o un aumento de la p ar ti ci p ac i ón  de m uj er es en 
secuestros, en Costa Rica se observ a un tipo mas
agre si vo de d el in cu e nc i a (uso ds armas, uso de 
narcótic os). El nivel de esc ol a ri da d de las r eclusas 
era bajo y la s i tu ació n laboral mas común (70$ de los 
casos) era la de ofic io  d om es tico  (p606). La mayoria 
da las mujeres  eran m adre s solteras. Se en trev is t o a 
29 re clusa s quienes m a n if es ta r on  haber crec ido y
vivido en c o ndici ones so ci oe co nó m ic a s difíciles. El 
p robl ema mas común de ellas era el del cuida do  y
m an te nc i ón  de sus hijos d ur an te su per ma ne nc ia  en
prisión. Una queja c o mp art id a era el abuso físico o
s exual de que eran objeto en algu no  de los dife rente s 
n i vele s del sistema penal.

«MUJER» «DELIN CU ENCI A»
CO CR PA XL

5 1-736 1970-1978
06139.01 1979 En G en er al  Impr

XL MASSEY, Dou glas S.
Resi dent ia l segr eg a ti on  of S p anish  Americans 

in U nited S tates u rb an ized  areas / S egre g ac i ón 
r esid e nc i al  de a meri canos  de o ri ge n h i spáni co en areas 
u r b an iz ad a s de Estados Unidos. Demo graph y.  Vol 16, No 
4, pags. 553-563, tbls. Nov em ber 1979. 0 ref.

En 1970, Nueva  York fue la o nc ea va  ciudad mas
gran de de habla hisp ana en el mundo  (1.6 m i l lo n es  de
h isp án icos ). En 1977, el num ero total de h is pá n ic o s en
los Estado s Unidos fue est im a do  en sobre los 1 1

millones, co mp r en d ie nd o el 5$ de la p oblación total 
(p553). Una r e v i s i ó n  de la r ela ti va me nt e  escasa 
l i te ra tu ra sobre se gr e ga ci ón  de los hispánicos, revela 
un patrón de d e s c on ce n tr a cl on  u rbana de esta 
población. Las suce siva s gen e ra c io ne s tienden a 
d esp la z ar se  a los s ub ur bios  y estar meno s segregados. 
El p re sente est udio  anal iza la s egre ga ción  residencial 
hisp ánic a c o mp arán do la con la se gr eg ac ió n  blanco-negra 
en general. La i nf or ma ción  basada en el censo de 1970 
cubre 29 g ra nd es  areas urbanas de Esta dos Unidos. El 
anál is is utiliz a un Indice de d is c im llit ud  para 
a pre ci ar la dis t ri b uc ió n de los mi embro s de mayoria y 
m in or ía  étnica al interior de las grandes areas 
cen tr ales  de la ciudad, y emplea un Indice de 
c o n c e nt ra ci ó n u rb ana  para d e limi ta r la looalizacion 
de: los blancos en los subur bi os y de las mi norias en 
la "ciudad central". Los res ul tado s m ues tr a n que los 
h i sp án ic os están mucho menos segr eg ados  de los blancos 
que los negros y se e nc u en t ra n menos co ncent ra dos en 
las "ci udad es  centrales". La segregación
b la nc o- h i s p a n i c a  tiende a ser mucho mas baja en los 
subu rbio s que en la c iudad central, en tanto la 
s egre ga ció n b l a n co - ne gr a se ma nt ie ne  en alto nivel en 
ambas areas. Se a dvierte tambi én  que la segre ga ción  de 
los hi sp án ic os  tiende a dec li nar con el paso de las 
gene raci on es. La se gr e ga ci ón  h i sp an ic o -n e gr o sin 
emba rgo ha tendi do  a m a nt e ne rs e constante.

<SS GR EGAC IO N> « DIS CR IM I NA C IO N RACIAL» «MINORIA
ETNICA»

51-737 1960-1973
0699 3. 00 1979 Es General  Impr

XL N ACIO NE S UNIDAS. DEPT. DE ASUNTO S ECON OMICO S Y 
S OCIA LE S I N TE RN A CI O NA LE S (Nueva York, N.Y.,
US) .
Estu dio del control de los a l qu il er es  en los

paises en d esa rr ollo  / Stu dy  of rent control in
d evel op i ng  countries. Nueva York, N.Y., NACIONES 
UNIDAS. DEPT. DE ASUNTOS EC ON OM IC OS  Y SOCIALES
INTERNA CI ONAL ES , 1979. 107 pags. tbls. 112 ref.

Se p r ese nt an d i s p o s ic io ne s y m ec an i s m o s  relativos 
al control de los alqu il e re s en 34 paises en 
d e sa rr ol l o que lo ejercen. Se incluyen, en primer 
lugar, con si d er ac io ne s  sobre los a lc ances y efectos 
del control de los a lq uileres. Se brindan  algunos 
e jemp lo s que per mi ten  comparar, entre los paises 
estudiados, las di s po s ic io ne s  e sp ec if ic as  de las leyes 
de control de los alq ui ler es  y de los mecanismos
u tili za d os  para su a p li cac ió n y cump limiento. Entre 
las d is po si ci o ne s  se d estac an  las for mulas de alquiler 
equi tativo, las re vi si on e s y a um ento s de los 
alqu ileres, los pagos de "llaves", alquil er es y 
s uba rr i en d os  no autoriza do s, las c ausas y condiciones 
de desahuc io , las r e p ar ac i on e s y ren ovac io nes,  los 
inmu ebles  desocupad os , el alqui ler de viviendas 
a mueb ladas  y los grupos e s pe cial es  de locatarios. Se 
a nal iz a n con detalle algunos me ca ni sm o s de aplicación, 
tales como los de SriLanka, Panama, Colombia, Brasil, 
Iraq y la R e públ ic a Arabe Siria. Como conclusión, se 
d esta can los res ul tado s p o sitiv os  y nega tivos  de la 
legi sl a ci ón  para el c on tr ol de los a lqu il eres  en los 
p aises e studiados. Se fo rm ulan  reco m en d ac io ne s a los 
gobi ernos  p er ti ne nt e s para int egrar dicho control a 
las p ol it icas  naci on a le s sobre vivienda.

«ALQ UI LER»  « PO LI TICA DE V IVIE ND A» «LEGISLACION»
BR C0 PA XL

51-739 1973
0593 6. 02 1979 Es Gen eral  Impr

XL 0IT (Ginebra, CH).
EL tra bajo  de los ninos en America Latina / 

C hild ren at work in L at in  America. En: SEMENZATO,
Geraldo. Comp. Ninos y jovenes sin horizontes: los
márt ir es olvidados. Guatem al a, s.e., 1979. pags.
189-193. 4 ref.

En 1979 tra bajab an  on el mun do  52 mi ll ones  de ninos 
de menos de 15 anos; de ellos 3.1 mil lo n es  lo hacen en 
Ame ri ca L atina  (p1¿9), de los c uales 2 millone s son 
tra ba j ad o re s fami li are s no r em un er ad o s (p190); pese a 
que en Ame rica  L atina se d ienta con l egi sl aciones 
prot ec t or as  adecuadas. Las co nd ic io ne s  de vida y de 
trab ajo de es tos ninos son muy de ficientes: bajo nivel
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de nutric ió n e ins trucción, exp osi ci ón  a ries gos de 
enfe rm eda de s y accidentes. Su in co rp o ra c ió n p r em atur a 
al traba jo  i nhibe el d es ar ro l lo  s a t i sf a ct o ri o del 
nino. Se a p or tan  datos sobre el trabaj o de menor es  en 
Argentina, Chile, Méx ic o y Perú. Se c on cluy e m os tr an do  
el trabajo de los ninos como u na secuela, entre otras, 
de las co nd ic io ne s  soci o ec o nó mi ca s muy d if íc iles  en 
que vive la m a yo rí a de la p obla ci ón en A m er ica Latina. 
Se recomienda, conforme al progr ama de a cción  de la 
OIT, a t end er  a la s a t i sf ac ci ón  de las ne ce si da de s 
esenciales; hac er oump lir la l eg is la ci ó n que prohíb e 
el tra ba jo de m en or es y c o m p l e m e nt ar la  oon m edid as de 
política social como: s ub si dios  familiares,
esco la r iz ac io n  obliga toria , entre otros. Los
sindica to s deb en s e ns ib il iz a rs e  para presta r mas 
a ten ci ón a la a bo li ció n del trabaj o Infantil. Mie ntras 
no se logre la s u pr esi ón  del trab ajo de los m e nores 
habría que p rot eg e r sus co nd ic io ne s  de trabaj o y de 
vida. Fin alm en te, se prop on e o r g a ni z ar  c ampan as 
d est in a da s a inf or mar  so bre los e fect os  n ociv os  del
trabajo de los ninos. Una s oluci ón de f in i ti va  se basa 
en el d es ar r ol l o económico, social y c ultur al de los 
países de la reglón.

« TRA BA JO DE M EN ORES) « C O N DI CI ON E S DE VIDA)
« POLI TI CA DEL EMPLEO) « D EREC HO S DEL NINO)

AR CL MX PE XL

51-739 1950-1975
0 620 2 .0 0  1980 En R e st ri n gi d a Mimeo

XL RAMA, Ge rm án  W; TEDSSCO, Juan Carlos.
Edu ca t io n  and d eve lopme nt  in La tí n  America, 

1950-1975 / E du ca ci ó n y d es a rr ol lo  en America  Latina, 
1950-1975. B ue nos  Aires, UNESCO; CEPAL; PNUD, 1980. 
23 pags. tbls. (DEALC. Fichas, 11). 25 ref.

Se e x am in a  las r el ac i on e s entre e du c ac ió n y
d e sa rr ol lo social y p olít ic o en America Latina. En el 
per io do 19 50-1975 en Americ a Lat in a se ha dado un 
proc eso de i n d u s t r ia li za ci ó n y una c r ecien te
p ene t ra c ió n de c a pi tal es  extran jero s,  lo que ha 
m oti va do la u r b a ni z ac ió n y la m o d e r n iz a ci ón  de la
a g r ic ul tu r a con miras a la exportac ió n. Las 
o p o r t un id ad e s de e mpleo se han reducido. E st e mar co
social y ec on ó mi co  ha d ete rm i na do  el d esarr o ll o 
educativo. La a si ste n ci a  a la escu ela p rima rl a ha
aumentado, aunque en forma d es igu al  s egún los paises y 
sin un m ej or a m i e n t o  cl aro ni en la ef ic ac ia  ni en la 
equ id ad del sis te ma educativo. Este n ivel de e d ucac ió n 
ha perd ido su v alor ec on ó mi co  y no prepa ra  sino para 
a cti v id a de s de baja p rodu ct ivid ad. La e xpa nsión  de la 
e n seña nz a s ecund a ri a  ha sido c on si de rable  aun en 
p aises donde subs iste n c a renci as a n ivel primarlo. Las 
e scu el a s s ec un da ri a s sig ue n p e rp et u an d o m od el os 
c las ic os sin lograr e stab le c er  ví nc ulos  con el m er ca do 
de trabajo. A nivel s upe ri or la e x pa nsió n tamb ién ha 
sido r apida y ha c ondu ci do a una s e g m e nt ac ió n de las 
inst it uc io ne s  y a una dep r ec i ac ió n de los títulos. En 
suma, la rela c ió n  e du ca ció n y d e sa rroll o en estos 25 
anos ha m o s tr ad o  el rol c o n se rv ad o r de la educación, 
en c uant o m e c a n is m o de r ep ro d u c c i ó n  de las ideolo gí as 
y de los m o de los  c ul tur al e s dominantes.

« SIS TE MA EDU CA C IO NA L)  «DE SA R RO LL O ECO N OM I CO  Y
SOCIAL) « POL IT ICA  E DU C AC IONA L)

51-740
0 6204.01 1978 Es General Impr

XL RAMA, Ge rm á n W.
EL p roy ec t o D e sa r ro ll o y Edu c ao i on  en America 

L at i n a  y el C ar ibe / The p ro je ct D e ve lo p me n t and 
E d ucat io n in L a tin A m er ic a and the Caribbean. 
Per sp ecti va s. Vol 8, No 3, pags. 337-341. 1978. 1
ref.

El p roy ec t o busca p r of un di z ar  el c o n o c im ie nt o de 
las n ueva s c a r ac te r ís t ic as  que a su men las r elac io n es 
entre d es a rr o l l o  y e du ca ción en Amer ica Latina. Se
Inicia en 1976, u ni fi ca  e s fu erzo s de la UNESCO, la
CEPAL y el PNUD y cuenta con el resp al d o de 13
g o bie rn os l a ti no am er ican os . Su punto de p a rt id a lo
c ons ti t uy e un co nj unt o de cambios es tr u ct u ra le s 
a o aec id os en la región en el u ltimo c ua rto de siglo: 
c rec i mi e nt o demogr áfic o,  u r baniz ac ión,  cambi os en el 
a por te  de los s ec to re s a la pr od ucción; pese a los 
cuales se o bs er va  i n capac id ad del inc rem en to

i ndu st rial  para d i n a m iz ar  la tota lida d de la ec on o mí a 
y para as eg u ra r ple no empl eo  y p ers is t en c ia  de la 
c o n c e nt ra ci ó n de la renta. En el p e ri odo grandes 
s ect or es acc ed en a la a l fa be t iz a ci ón  y crece 
c on si de r a b l e m e n t e  la escolaridad, lo que sin embar go 
no siemp re  ase guro  m a y o r i gual da d de o p o r t u ni da de s ni 
m ejor es  c o nd i ci o ne s de d esarrollo. Son m úl ti pl e s las 
fuer zas que act úa n para fijar una rela ci ón polar de 
c o n c e n t r a c l o n - m a r g i n a c i o n , frente a lo cual la 
e d uca ci ón deol ar a b us car la i n tegr ación  social. Lo 
intenta?. Lo logra?. C uales son las dificu ltade s? . 
Como podría realiz arlo? . En t orno a estas preguntas 
giran los o bj et iv o s del Proyec to . Para  l o gr arlo s el 
proy e ct o  ha a c tu ad o a nivel de la c oope r ac i ón  con 
g obie rn os y medi a nt e  un es fuerz o a ca dé mi c o que 
mo vi li z as e  los r ec ur so s i nt el ec tu a le s  exi st en te s en la 
región. Los e studi os  se han oe nt r ad o en torno a 4 
ejes: a) .l os e st ilo s de de sarr ol l o vig en tes en la
r eglón y la e du ca oi o n en re la ci ón  a esos estilos;
b).la e d uc ació n en zonas rurales; c ) . e du ca ci ó n y 
m e rc ad o de trabajo; d ).pr oc e so s  de fo rmu la ci ó n y 
ejec ució n de p o lí tica s y planes de educación.

«SIS T EM A  E DU CA CI O NA L ) «DE SA R RO LL O EC O NO M IC O Y
SOCIAL) «PO L IT I CA  E DUCA CI ONAL )

51-741 1960-1970
0 620 3 .0 0  1979 Es G en er al Mim eo

XL TERRA, Juan Pablo.
A l f ab et is m o y e s co l ar i za cl on  ba si c a de los 

Jovenes en Amer ic a Lat in a / Lit er acy and basic 
s choo li ng for y oung p eople in L atin  America. 
Santiago, UNESCO; CEPAL; PNUD, 1979. 157 pags. tbls. 
(DEALC. Documen to , 24). 0 ref.

A nál i si s  de st i na d o a ide nt if ic ar  las cond ic i on es  de 
a lf ab e t i z a c i ó n  de la p ob la ci ó n joven (de 15 a 29 anos) 
de Ameri ca  L at in a y a e studi ar  la ins erció n y 
ubi ca o io n  de los jovenes en el m e rcado  ocupaci on al
según su d if er ent e nivel educativo. Se u t i l iz a n los 
datos del p ro gra ma  de m ues tr a s cen sa les (OMUECE) 
ela bo r ad o  por CELADE. La primer a parte entrega 
i nfo rm a ci ón  sobre el a n a l f ab e ti s mo  y la e s cola ridad 
i nci pi ente  de los jovenes  de 15 a 24 anos en 1970. Los 
datos se d es ag re g an  por zonas r u rale s y u r ba nas y por
sexos. T am bi é n se c o mp ara  la s i tu ació n pre sen ta da  con
la de 1960. La seg un da par te se preo c up a  de la 
r ela ci ón e du ca c io n - e m p l e o  y de las var ia c io ne s de esta 
r ela ci ón entre 1960-1970. El trabajo  es 
p r e po nd e r a m e n t e m e n t e  d escriptivo, aunque al pasar se 
señ al an pro b le m as  y alguna s hipótesis. Co nt i en e 57 
cuadros e sta dí st i co s  m as un a ne xo  de 103 cuadros.

« JUV EN T UD ) «ES CO LA RI D AD )  « A NALFA BETIS MO )
« DIS TR IB UC IO N  O C UP ACI ON AL)

5 1-742 1960-1970
06203.01 1979 Es Genera l Mi meo

XL TERRA, Juan Pablo.
A n a l f a b et is mo  y e s co la ri za c lo n  nula e

I nci pi e nt e / I ll i te rac y and n on- ex i st e nt  and i noipient 
schooling. En: TERRA, Juan Pablo. A l f ab e ti sm o y
e s c ol ar iz a cl o n b as ica de los jovenes en America 
Latina. Sant ia go,  UNESCO; CEPAL; PNUD, 1979. (DEALC. 
Documen to , 24). pags. 5-57. tbls. 0 ref.

Se of re ce un c onj un t o a mplio y det a ll a do  de datos
sobre la a l fa be ti z ac i ón  y e s co l ar iz ac l on  de la 
p o blac ió n joven  (15 a 24 anos) de America Latina, en
base a m ues tr a s cens a le s  de 1960 a 1970. A de mas se
e xam in an las t e nd e nc ia s en el decenio. La tasa de 
a n al fa b e t i s m o  juvenil es 18.1$ para un con junto  de 17 
p aíses de A m er ica  La t in a  (no h ubo datos de Cuba, Haití 
y Urugua y) , lo que i ndi ca  que a lr ed ed or  de 197Q habla
8.9 m i l lo n es  de jov enes  a nal fa be t os  (p13). El 
a n al fa b e t i s m o  Juvenil es un fen óm eno de poca ma gnitu d 
en las c apitales, si en do la m ed ia  de 4.5$ (p17), tiene 
m agn it u d var ia ble  en el resto de las zonas urbana s con 
una me di a  de 7.6$ (pl6) y aumen ta a nivele s altos en 
las zon as rural es  en las que la m e d i a es 31.1$, lo que 
s i gni fi ca que el 73. 8$ de los a n a lf a be to s jovenes 
p er te ne c en  al m ed io  rural (p19). Ademas en el c ampo la 
m e dia  f emen in a es un 25$ mas alta que la m a sc ulin a 
(p17). Las tasas de a n a l f ab et i sm o  han des oen di do 
c o n si de ra b l e m e n t e  entre 1960-1970: de 25.3$ a 17.3$ 
(p23). Las tasas de r ed uc ci ó n han sido m uy altas en
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las capita les: 45$, a lcanz an a un 27$ para si resto
u rba no  y ll egan solo al 22$ en el camp o (p24). Lo 
a nter ior sugiere el e fecto de p ro gr am as  no f ormales de 
educ ación  y, en p ro p or cion es  no conocidas, de 
e s tímu los del med io social, es pe ci a lm e nt e urbano. 
C o n s i de ra nd o  las tasas de e sc ol arida d se m u es tr a que, 
para 16 p aises de America Latina, a l rede do r de 1970, 
el 20$ no reci bió i n st rucc ión y el 21 .2$ de jovenes 
entre 15 y 24 anos solo asistió entre 1 y 3 anos a la 
e s cuel a (p37). La p ro po rción  sin i nstr uc c ió n  es un 20$ 
may or  en las m u jere s que en los hombres. Sin embargo, 
las tasas Juveniles de e s co la ri za c io n  nula son muy 
i nfer iores  a las del c onjunto de la población: 20.4$ 
c ontr a 34.1$ (p 4 0 ).

«JUVENT UD » « E SCOLA RI DAD»  « A NA LFAB ETISM O»

XL TERRA, Juan Pablo.
Inserción ocup a ci o na l de los jovenes de

e s c o l a ri za ci o n nula e incipiente. 51-671.
«JUV EN TUD»  « E SCOLA RIDAD » « A NALFA BE TISM O»
« DI ST RI B UC I ON  OCUPACI ON AL» « DESEMPLEO»

51-743
0 5912 .00 1979 Es G en er al  Impr

XL UNICEF (Santiago, CL).
El nino en America L at i na  y el Caribe / 

Chil dr en in Latin America and the Caribbean, 
S antiago, UNICEF, 1979. 127 pags. P r es en ta d o en:
Reun ión Especial sobre la Infa ncia en Ameri ca L at in a y 
el Caribe, México, MX, 16-18 Mayo 1979. 7 ref.

D o c u m e nt os  de una R eu nión especial sobre la 
infancia  en America Lati na y el Caribe. Se ana li zo la 
p ro bl e má t ic a de los ninas en areas marginales, rurales 
y urbanas, dando un e spec ial énf asis  al nino en sus 
primeros  anos de vida y se rec om e nd a ro n lineas de 
acción. Incluye el informe de la reunión, un estudio 
sobre la situa ci ón de la i nfanc ia en la región, 
p re pa r ad o  por J.P. Terr a y la e x po sic ión i ntro ducto ri a 
del D ire c to r  Reg ional de UNICEF.

« INF AN CIA»  «DERECH OS DEL NINO» « P OLITI CA SOCIAL»
«MAR GI NAL ID AD»

51-744
05912.01 1979 Es G en er al Impr

XL UNICEF (Santiago, CL).
Informe sobre la Reun ión Especial: la Infancia 

en America L at ina y el Caribe, con esp ecial r efer encia 
a su s itu ac ión y d esar ro l lo  en areas marginales, 
rura les y urbanos / R eport on the Special M eet ing on 
Chil d re n  in L a tin America and the Caribbean, with
special refe re nce to their s itu ation  and d e velo pment 
in rural and urban margi nal areas. En: UNICEF
(Santiago, CL). Ed. El nino en America L atin a y el
Caribe. Santiago, UNICEF, 1979. pags. 5-33. 
P r e s e n ta do  en: Reuni ón  E speci al sobre la In fa ncia  en
Amer ica Lat ina y el Caribe, México, M X , 16-13 Mayo 
1979. 7 ref.

La reunión centro su a tención en los siguient es 
temas: la infanc ia  en el med i o urbano, la inf an cia en 
las areas marg in al es  rurales, el nino en sus primeros
anos de vida. En torno a ellos se a n al iz ar on  causas, 
p r ogr am as y pol itica s l legá nd ose a p lant ea r  ejem pl os y 
e xpe ri e nc i as  en curso en div er sos paises. Se concluyo 
con una " De cl araci ón  sobre la aten ción de la infancia 
en L a t i n o am ér ic a y el Caribe" ( De c la raci ón de México), 
la que sint etiza  la s itua ci ón c r itica  de las areas 
ma rg in a le s  rur ales  y urbanas y sus c on s ec ue nc ia s  para 
el nino: mor talid ad, morb ilida d,  desn utri ci ón, poca 
aten ci ón escolar, habitat i nadecuado, y hace un 
conj un to de rec omend a ci o ne s que r ea fi rm a n la nece sida d 
de def ini r una acción integral al pr ob l em a de la ninez 
l a t i n oa me ri c an a  y del Caribe.

« INF AN CIA»  «DERECH OS DEL NINO» « P OLITI CA SOCIAL»
«MAR GINAL ID AD»

51-745 1970-2000
06089.01 1979 En Gene ra l Impr

XZ BEATTIE, Walter.
Educ atio n for oíd age / E du ca ci ón  en la vejez. 

Populi. Vol 6, No 4, pags. 35-47, tbls. ilus. 1979. 3

ref.

Las po s ib i li da de s  de l ograr e dades avanzadas van 
a umen ta n do  co ns ta nt e me n te  para los homb res y mujeres 
de las dos u l tima s décadas del siglo XX y para los del 
sig lo  XI. Asi, por ejemplo, entre 1970 y el ano 2000 
se pro duci rá  un aumento  s upe ri or al 100$ del grupo de 
p ers on as de mas de 60 anos en Asia del Este (p36). A 
niv el  mun dial, este p o rc ent aj e sera de mas del 91$ 
(p35). El tramo de edad de 80 anos y mas crecerá, en 
ese mi sm o  periodo y a nivel mundial, en un 119$ 
(rapidez de c reci m ie n to  f ue rte mente  superior al 
p rom ed i o de las otras edades (73$)) (p35). En el siglo 
XVIII en las zonas en d es ar ro l lo  m e no s de la mitad 
sobr ev i ví a mas alia de los 20 anos; hoy día, en esos 
m ismo s sectores, el 90$ vive mas alia de los 50 anos 
(p38). Esto plante a d es afi os  e duca ti v os  en la medida 
en que las perso nas d eben tener un adecuado 
c o n o c i mi en to  del avance de la edad y de los procesos 
implicados. De be n  ser pr ep ar ad as  para e nfrentar las 
etapas s iguie n te s  de su vida y para comp re nder  los 
p roce so s e vo lut iv o s de los dema s m i e mb ro s  de su grupo 
humano. Se r equi er e inf or m ac ió n sobre politicas, 
programas, servicios, a sistencia, planes
h a b it ac io n al e s de bajo costo, de higiene, de salud, y 
otros. S 9 pro du ce también la n e ce sida d de una rapida 
e xpan si ón de las o p o r t u ni da de s de estudios 
pr of es i on a le s en d is ci pl i na s  rel ac i on a da s con la 
g e ro nt o l o g í a  y una ma yo r  o ferta  de serv ic ios de esta 
I n d o l e .

« EDUC AC I ON  DE ADULTOS» «VEJEZ» «ANCIA NO S» «POLITICA
E DUC AC IONA L»

51-746
0590 1. 00 1979 Es Gene ra l Mimeo

XZ GAUTMAN, Kul C.
P ro mo ci ón para la inte gr a ci ón  de la mujer en 

el des arrollo; u na guia para los o fi ci al es  de programa 
ds U NICEF / P ro mo ti on for ths i n tegr at ion of womsn 
into develo pment ; a guide for ths UNICEF programme 
officers. Nueva York, N.Y., UNICEF, 1979. 11 pags.
(UNICEF. D oc um ent o de T ra b aj o  sobre Pro gr a ma s  para la 
Mujer, 2). 8 ref.

Se e sboza una es tr at eg ia  de apoyo a la promoción de 
la po lí tica  de la UNICEF. La pr om o ci ó n es entendida 
como un int ento de in fl u en ci ar  y p e rsua di r a un grupo 
para que acepte y ejec ute una idea, pol itica o 
p rogr am a e sp ecifico. Resp ec t o a la mujer, la promoción 
busc a m ej or a r su d es em pe ñ o como madre y como 
a d m i n i s t ra do ra  y líder del pro ceso de desarrollo. Se 
da una d esc ri p ci ó n de las a ctiv i da d es  y temas que 
incluye esta c a tego rí a y se vin cu la la promoción con 
el resto de los p ro gr amas  de UNICEF. A cont inuac ió n se 
aborda los problem as  c on cr etos  de la preparación de 
una e strat e gi a  de pro mo c ió n  que incluye: el
d iagn o st i co  de la s ituación, la s e lecci ón de problemas 
y de a lter nativas, los d is ti ntos  g rupo s a los que es 
prec is o alc an zar  con la p r omo ci ón y las distintas 
po si bi l id a de s o en fo que s para realizarla.

«MUJER» « O R G AN I ZA CI ON E S I NT ER NA CI O NA L ES » «POLITICA
SOCIAL» « PL AN IF ICAC IO N DE PROGR AM AS»

51-747
0590 2. 00 1930 Es Gener al  M imeo

XZ HAZZARD, Virginia.
F orm an d o una base de datos para la 

pl an if i ca c ió n y p ro gr am ac i ón  de act iv i da de s para la 
muje r / Forming  a data base for the planning and 
p r og ra mm i ng  of a ctiv it ies  for women. Nueva York, 
N.Y., UNICEF, 1930. 3 pags. (UNICEF. Documento de
T r a baj o sobre P ro gr am a s para la Mujer, 3). 0 ref.

Se se ñala la i mpor ta n ci a  de la rec ol ec ci ón  y el 
a náli si s de datos sobre la m u jer para la promoción, 
p l a n i f i ca ci ón  y p ro gr am ac ió n  de actividades. Existe 
poca i nfor ma ció n espe ci f ic a sobre la mujer  en los 
países en d esarrollo. Se req ui ere información 
c u a n ti ta ti v a y c ua l it a t i v a  r ela ti va  a la 
iden ti f ic ac ió n  de los pro bl e ma s  de la mujer y a 
o p o r t u ni da de s  de acción y recu r so s  dis po ni bl es  a nivel 
familiar, c o m un it ar i o y nacional. Se listan y definen 
las fuentes de i nfor m ac i ón  en este campo y los lugares 
en que estas p ueden en contrarse; tamb ién se entregan
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C a r ac te rí s ti c as  y Ne ce si da de s  de la P ob la ción -173-

c r ite ri os para i den ti fica r las l im it ac ione s posibles 
de los datos. Se insiste en que la información, para 
que sea útil, debe ser a n aliz ada en fun ción de los 
pro ye ctos  para nlnos y mujeres  y ser opor tun am en t e 
comunicada.

<MUJER> < P LA N IF I CA CI ON  DE PROGRAMA S» < BANCO DE 
DATOS» <FU ENTE  DE I NFORMACION»

XZ J A V I L L O N A R , Glo ri a  V; ZIVETZ, Laurie; 
THOMASON, Susan 3; GRIFFITH, Janet.
Rural develo pment , women's r oles and f ertility 

in de ve lo pi n g countries: review of the literature.
51-345.

<PAPEL DS LAS MUJERES» < DE SA RROL LO RURAL» <PLAM DS 
D ES AR RO LLO»  < DETER MI N AN TE  DE LA F EC UN DIDA D»

51-743 1935-1967
05936.01 1979 Es Gen eral Impr

XZ NA CI O NE S UNIDAS. DEPT. DE A SU NT OS E CONOM I CO S  Y 
S OCI A LE S  (Nueva York, N.Y., US).
Prot ec c ió n a la ninez / P rotec t io n  of

children. En: SEMENZATO, Geraldo. Comp. Nln os  y
jovenes sin horizontes: los m á r ti r es  olvidados.
Guatema la , s.e., 1979. pags. 41-109. 52 ref.

El d oc um ent o c orre sp ond e a un capi t ul o  del Informe 
sobre la Infancia, de N acion es  Unidas, p ubli cado en
1971. Se d escr ib e la s it ua ción  s a nitar ia de los ninos 
y se revisa un con ju nto de polít icas e xi ste nt e s para 
supe rar los p r ob lem as  de salud. La tasa de m or tal idad 
infantil y la situ ació n en re la ción  a algunas 
e n f er me da d es  corrientes, muestra  que la tendencia, en 
los últ imos  anos, ha sido de mejoría, pero que las 
d ife re n ci as  9ntre p aíses son c onsi de rabl es. Ha 
a u ment ad o el uso de e s tu pefa cient es , el a l c oh o li sm o y 
t aba qu i sm o entre los jovenes y nlnos mayores. Ha 
h abi do  adela nt os en méto dos de d iagn os t ic o  y 
t rat a mi e nt o m a t e r n o - i n f a n t i l , en e du ca ci ón  s an ita ria y 
en hig iene escolar. La d e s nu tr i ci ó n infantil 
r e pr es en t a el mayor  probl ema s a ni tari o del mundo; en 
m uchos países en d esar ro l lo  al menos una cuarta parte 
de los nlnos m e no res de 5 anos sufren una a l im e ntac ión 
d efi ciente, lo que aument a la re cep ti bi l ld a d a 
e n f e r me da de s  infec ci osas  y puede tener co ns ecu en c ia s 
g raves en el cre ci m ie nt o y en el d es ar ro l lo  cerebral 
de los ninos. Se hace r e c om en d ac i on es  t e nd iente s a 
sup er ar este p roble ma  cuya causa prin cipal  r adica en 
el bajo ingreso, pero que esta a fecta do  tambié n por 
a spectos cult ur ales  y por p r acti cas die tét ic as 
p erj ud icia le s. Seria ne ce s ar io  inv est ig ar  m as sobre 
los p roce so s de cambio en los hábito s alim enta rios.  En 
una secció n final se estu di a la si tu a ci ón  de nlnos que 
n ec es it a n una aten ci ón especial, por sus i mpedi mento s 
físicos, mentales, em oc io na le s  o sociales: falta de 
hcgar, abandono, maltrato. Tam bién se aborda la 
s i tua ci ón de los ninos menores  de 15 anos que t raba jan 
y la de los nlnos cuyas mad res trabajan.

< INF ANCI A» < D E SN TJTRICION> < SALUD M ATE RNO-IN F ANTIL»
< PR0T £C CI0 N M AT ERN O -I N FA NT IL »

sigu ie nte s países: Brasil, Peru, Venezuel a, Panama, 
C olo m bi a  y C osta Rica y otros p aíses del mundo.

< INF AN CIA»  <JUVE NT UD» < D ER ECHOS  DEL NINO» <NINO 
A BAN DONADO»

51-750
0 590 0 .0 0  1980 Es Gener al  Mim eo

XZ UN IC EF (Nueva York, N.Y., US).
D i r ec tr ic e s de p olí ti ca para la c o o p e r a c i ó n  de 

U NICEF a p rogr am as que b en ef ic i an  a la m uj e r (Pro-42) 
/ Policy di re ct i ve s  for the e o - o pe r at io n of UNICEF in 
p rogr am m es  b e ne f it ln g wo men (Pro-42). Nue va  York, 
N.Y., UNICEF, 1930. 11 pags. (UNICEF. D oc um en t o de
T ra baj o sobre P ro gr a ma s  para la Mujer, 1). 2 ref.

La m u jer es c on si de r ad a  por UNICEF como un ob je ti vo 
de su a s is tenc ia  y como un acto r vital de los proce sos 
que b e ne fi ci a n al nlno. El do c um e nt o r esume y 
s i st em at i za  la p olí ti ca de U NICEF rel at iva a la mujer. 
Se da cuen ta  de la e vol uc ión de esta política, de las 
d if ic ul t ad e s que ha e ncon tr a do  y de las es tr at eg ia s 
futuras de a pl ica c ió n  de la polí ti ca de c o o pe r ac ió n a 
la mujer. Se da c uent a también de las d iver sa s  formas 
que puede a su mir esta cooperación.

< MUJER» < 0 R GA NI Z AC I ON ES  I NT ER NA CI O NA L ES » < P OLITI CA
SOCIAL»

ZZ NBLS0N, Nici.
Acti v id a de s p ro du ct i va s  y g e n er a do ra s de

ingreso para m u jere s del tercer mundo. 51-631.
<MUJER» P R O D U C T I V I D A D  DEL T RABAJ O»  < INGRES0> 
< TRAB AJ O F EM EN INO»

51-749
0 593 6. 0 0 1979 Es G en er al  Impr

XZ SEMENZ ATO, Geraldo.
Ninos y jovenes sin h orizontes: los má rtire s

olv id ados  / Chil dren and young peo ple with no
p rospecta: the forgotten martyrs. Guatema la , s.e.,
1979. 693 pags. 257 ref.

S e lec ci ón de textos en torno a la p r o b le má ti c a que 
afecta a la ninez y juventud. Hay t extos que pl antean 
los p ro ble mas en forma gene ral o a nivel mundial;
otros se r ef iere n e spec ia l me nt e a las c o ndic iones 
e co nóm ic as y soc iales de la in fancia y J uventud en 
Ame ri ca Latina. El c onjun to de 26 t extos aborda 
p r e fe re nt e me n te  los s igui en tes temas: p r ot ecció n de la 
ninez, el d es a rroll o psi co mo to r del n ino y la
esti mula ci ón, el trabajo de los me no res,  el nlno 
a ba nd on a do  y la d el in cu en c ia  juvenil, el nino 
malt rata do , los p ro bl emas ju rídicos relat iv os a los 
menores, la dro g ad i cc io n y la pros tituc ión. Ademas hay 
un tra baj o sobre cr im in al id a d femenina. En c uanto a 
las areas ge og rá fi ca s  anal izadas, hay dos trabajos
sobra Ame ric a L atina y otros re fe r id os  a los
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INDICE TEMATICO 

SUBJECT INDEX

ABANDONO  DE ESTUDIOS
Use «DESERCI ON  ESCOLAR).

ABANDONO DE NINO
Use «NINO ABANDONADO).

A B O R I G E N
U s e  « P O B L A C I O N  A B O R I G E N ) .

ABORTO INDUCIDO
Use «ABORTO PROVOCADO).

ABORTO PRO VOCA DO 
UY 51-375 Aborto en el Uruguay. «L EG ISLACION) 

« ESTUDIO DE CASOS) « PR EV AL E NC I A DE UNA 
ENFE RMEDAD)

A B STIN EN CIA  PER IO DICA
ZZ 51-378 A reg ul aca o admitida: o "método dos

padres". «CA TO LI CI SM O ) «DOCTRINA
RELIGIO SA ) «REGU LA CION  DE LA NATALIDAD)

A C T I T U D

MX 51-546 Actit ud es pol ítica s de los pobres de la 
ciudad, d u rante  las ele cc ione s para 
d iputados en 1973. « URBAN IZ ACIO N)
«BARRIO DE TUGURI OS ) «POLITICA)

MX 51-547 R ad ic al izaci on de asen ta mi en to s  urbanos.
« URB AN IZAC IO N) «BARRIO DE TUGURIOS)
«POLITICA)

XL 51-581 H acia un m arco de referencia.
«URB AN IZA CI ON) «BARRIO DE T UGURIOS)
«POLITICA)

A CTIVIDAD EN MAT ERIA  DE P OBLACION
CO 51-013 General report. «CENTRO DE INVESTIGA CI ON) 

«INFORME DE ACTIVIDA DES)
DO 51-316 U t ili za ción  de los res ultad os  de la ENF en 

República D o t  nicana. «EN CU ESTA  CAP) 
«DIFUSION DE LA I NFORMACION)
«ACT IV IDA DE S EN MAT ER IA DS POBLACION) 
«PLA NI FIC AC ION DEL DES ARROL LO)

XZ 51-031 I nventory of p op ula ti o n pr ojects in 
develop in g coun trie s around the world, 
1978/79. « O RGAN IZ ACIO NES
I NT ER NA CIONA LE S) «FI NANCI AM IENT O)
«PR OY ECTO  DE IN VE STIG ACION ) «INVENTARIO)

A DMI NI STRA CI ON
BO 51-114 Análisis de la inf raestructura. «SALUD 

PUBLICA) «PROGR AMA DS SALUD) «RECURSOS 
HUMANOS) « F IN A NCIA MI ENTO )

A DM IN IS T RA C IO N DEL PERSONAL
MX 51-380 Agent ch ar a ct er is t ic s  and p rodu ct ivit y in 

the Mex ic an rural h ealth program. 
«PROGRAMA DE SALUD) « PROGRAMA DE 
P L ANIF IC ACIO N FAMI LIAR)  «ZONA RURAL) 
«PERSONAL LOCAL)

ADOLESCENTE
XZ 51-347 Adoles ce nt fertility: selected, annoted

r esources for the Int er nati onal 
community. «BI BL IO GR AF IA )  «FE CUNDIDAD)

AGENTE CENSAL
Use « E MP ADRO NA DOR CENSAL).

A GLO ME RACI ON  URBANA
AR 51-495 Las loc alida des urbanas arge nt inas  según

los censos y según la defini ci ón 
p ropuesta de "aglomeración".
«ME TO DOLO GI A) « LOCALIDAD) «CENSO DE
P OBLACION) « D ISTR IBUCI ON  DE LA
P03LACI0N)

ZZ 51-583 El p roblema m eto do ló g ic o  de definir
"localidad": la dete rm in ac ió n  de
a g l o m e r a c i o n e s . «M ET ODOLOGIA)
« LOC ALIDAD) «CENSO DE POBLACION)
«DI ST RIBU CI ON DE LA POBLACION)

AGRI CULT UR A
PY 51-557 Pautas de p arti ci paci ón socio-economica.

«TRABAJO FEMENI NO ) «ZONA RURAL)
«CON DI CION ES DE TRABAJO)
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AJUSTE A NALITICO
Use «AJ US TE DE CURVAS)

AJUSTE DE C URVAS
MX 51-276 Morta li ty in México: adva nce of an

i n v e s t i g a t i o n . «ME DICI ON DE LA
MORT ALIDA D) «SERIE C RONO LO GICA ) «DATOS 
CENSALES) «REGI STRO DE D E FU N CION ES )

ZZ 51-359 D escr ipció n de la d is tri bu ción  por edades 
de la fecund idad en el Perú, 1977, y en 
Misiones (Argentina) 1977; m ed ia nt e las 
est ru ctur as modelo de fecundidad.
«MED ICIO N DE LA F ECUN DI D AD )  «MODELO) 
«FECUNDIDAD)

AJUSTE DS DATOS
AR 51-269 C or recc ión de la serie anual de

n acim ie ntos  y d ef unc iones  de m en or es de 
1 ano. « MO RT ALID AD INFANTIL)
« MORT AL IDAD  NEONATAL) «MO RT AL ID AD  POST 
NEONATAL)

CO 51-274 Tablas de vida 1970-1975 
d epar ta me nt os  de Colombia.
M O RTAL IDAD)  « CALIDAD DE
«OMI SI ONES  DEL REGISTRO)

ZZ 51-103 Est im a ci o ne s y p ro y ec cion es de población.
«EV AL UACI ON DE DATOS) «PROYE CCION  DE 
POBLACION)

ALF AB ETIS MO
Use «ALF ABETIZACION).

ALFA BE TIZA CION
BO 51-712 Niveles gen er ales  de la educación.

«ESC OLAR ID AD) «DIF E RE N CI AC IO N  SOCIAL) 
«NIVEL DE EDUCAC ION)

para diez 
«TAB LA  DE 

LOS DATOS)

A L IM ENT AC ION
BO 51-108 Bolivia. «POLITICA

«LEG ISLACION)
BR 51-119 Brasil. « PO LI TICA

«LEGISLACION)
CL 51-133 Chile. «POLITICA

«LEG IS LACION)
CO 51-137 Colombia. « POLITICA

«LEG ISLACION)
GT 51-147 Guatemala. « POLITICA

«LEG ISLACION)
PE 51-164 Perú. « POLITICA

«LEG ISLACION)
XL 51-180 L egis la c ió n  sobre

a li men ta ción  y nutric 
America L atina  y el 
G UBER NA M EN TA L)  «LEGISL 
BO BR CL CO GT PE XL

G UB ER NA MENTA L)

GUBE RN A ME NT AL )

G UB ER NA MENTA L)

G UB ER NA MENTA L)

G UBER NAMEN TA L)

G UB ER NA MENTA L)

p ol íti cas de
ion en paises de 
Caribe. «P OLITICA 
ACION)

A LM AC EN A MI E NT O DE INFORMACION
DO 51-311 U t iliza ci ón de inve st ig ac io n es  en 

R e públ ica Dom inicana. El caso de la
E ncuesta Nacio nal de Fec un dida d de 1975. 
«ENCUESTA CAP) «DIFU SION DE LA
INFORMAC ION) « R ECUP ERACI ON  DE LA
INFORMAC ION) «ANALISIS COMPARA TI VO)

DO 51-314 S ist em as  de alm ac en am ie n to  y r e cu pera ci ón 
de datos empleados por la ENF. 
«ENC UEST A CAP) « RE CU PERA CION DE LA
INFO RM ACIO N) «ANALISIS COMPARATI VO )

ALQUILER
XL 51-737 Estud io  del control de los a lqui le res en

los paises en desarrollo. «POLIT ICA DE
V I VIEN DA) « LEGIS LACION)
BR CO PA XL

ANAL FA BE TI SM O
PA 51-723 P o bl aci ón  indíg en a panameña. «POBLACI ON 

ABOR IGEN)  « CO ND IC IO N ES  DE VIDA)
XL 5 1 — 671 Inser ci ón o cup ac iona l de los jovenes de 

e sc ol ar i za c lo n nul a e incipiente. 
«JUVENT UD ) « E SCOLA RI DAD ) « D ISTRI BUCIO N 
O CU PA C IO N AL ) «DES EMPLEO)

XL 51-741 A lf ab et i sm o  y e s co l ar iz ac lo n  b asic a de los 
jovenes en Amer ica  Latina. «JUVENTUD) 
« E SCOL AR IDA D)  «D IS TR IB U CI O N O CUPA CI ONAL ) 

XL 5 1-742 An al f ab e ti sm o y e s c o l a ri za c lo n  nula e 
incipiente. «JU VE NTUD ) «ES COLA RI DAD)

A NAL IS IS CAUSAL
ZZ 51-290 M ort al i da d y salud. « M OR T ALIDA D) «SALUD) 

« M ETO DO  DE A NALISIS)

A NALISIS C O MP A RA T IV O 
AR 51-487 Informe

AR 51-488

DO 51-311

final del proyecto:
" Ca ra c te r iz ac ió n s o ci oe co nó m ic a  de areas 
rura les en la R e púb li ca Argentina".

AGRARIA) «DES AR ROL LO
SOCIAL) «ESTU DIO  REG ION AL ) 

a g r o p ec ua ri o  argentino.
AGRARIA) «DESA RR OLL O

SOCIAL) «ES TU DIO  R EGIONAL) 
de inv es t ig ac io n es  en 

D ominicana. El caso de la

« ESTR U CT U RA 
E CO NO MI C O Y 

El d esar ro l lo 
« ESTR U CT U RA 
E CONO MI CO Y 

Util iz a ci ón 
R ep úb li c a
E ncu es t a N ac ion al  de F ecund i da d  de 1975. 
« ENCU ES TA CAP) «DIF USI ON  DE LA
INFO RM ACIO N)  « A L MA C EN A MI EN TO  DE
INFO RM ACIO N)  «R E CU P ER AC IO N DE LA
INFORMA CI ON)

DO 51-312 A nt ecedentes, o bj et ivos  y m e t od o lo gí a del 
estudio. «ENC UE STA  CAP) «DIFUSI ON  DE LA 
I NF ORM AC ION)  «MET ODOL OG IA)

DO 51-313 I nv es ti ga cion es  que se compararon.
« ENCU ES TA CAP) «DIF USI ON  DE LA
INFORMAC IO N)

DO 51-314 Sis te mas de a l ma c en am ie n to  y r ec up er ació n 
de datos empl ead os  por la ENF. 
« EN CUE STA CAP) « A L MA CE N AM I EN TO  DE 
INFORMAC IO N) «RE CU PE RA C IO N  DE LA
INFORMAC IO N)

DO 5 1-315 D if us ió n y d i s e m in a ci ón  de la ENF.
« E NCUE ST A CAP) «DIFUSION DE LA
INFORMAC IO N) «MEDIOS DE C OM U NI CA CI O N DE 
MASAS)

DO 51-317 U lt eri or e s a c tivi da des de i nves tigac ió n 
basa das en la ENF. « E NCUES TA  CAP) 
« IN VE ST IG ACI ON  DEtiOGRAFICA) « AN AL ISIS DE 
DATOS)

XL 51-282 La t ran si ción  d e mo gráf ic a en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile.
D E MO GR AF ICA)  « MOR TA LID AD 
« FEC U ND I DA D D IF E RE NCIA L)
BR CL CR CU XL

XL 51-334 C o m pa r at iv e a nalysis of fert il ity in seven 
L a tin  Am erican countries. « FECU ND IDAD ) 
«EN CU ESTA  MUND IAL DE F EC UN DI D AD )  «METODO 
DE ANALISIS)

XL 51-335 C om pa ra t iv e  ana ly sis of fer tili ty  in seven 
L a tin  American countries; p rogra mmed 
a nal yt i ca l t a b u l a t i o n s . «TAB UL ACIO N)
« F EC UND ID AD)  « E NCUES TA  M UN DI A L DE
FEC UN DIDA D)

XL 51-337 E s tu dio  comp ar a ti vo  del c ompo rt a mi en to  
r e p r o du ct iv o  que p re se ntan las u nidades 
fami li are s de los d i s t i nt os  grupos 
s oci o ec o nó mi co s por regiones, en algunos 
paises de America latina.
« C O MP OR TA M IE N TO  RE PR ODU CT I VO )  «FAMILIA) 
«EST RA TI FI CA C IO N  SOCIAL)

«TRA NSIC IO N
D IF ER EN CIAL)

AMBI EN TE FAM ILIAR
CL 51-693 Las r elaci ones i n trafami 1 lares . «VIDA 

FAMI LIAR ) «REL ACIO NE S ENT RE ESPOSOS) 
«MARGIN ALIDAD)

A M 5N0 RR EA POST PARTUM
XZ 51-343 Nutrition, lactation, and p os tpar tum 

amenorrhea. «AME NORRE A PO ST-PA RT UM) 
«NUT RICI ON ) «D ETERM I NA N TE  DE LA 
FECU NDID AD) «DURACION DE LA L ACTANCIA)

A NALISIS CRO NO L OG IC O
Use «AN AL ISI S LON GI TUDINAL).

ANAL IS IS DE C OSTOS Y BE NE FICI OS
BO 51-111 Rol de los pro gram as  de salud 

d e sa rr ol l o social y economico. 
PUBLICA)  « DE SA RR O LL O  E CO N OM IC O Y 
(SERVICIO DE SALUD)

en el 
«SALUD 

SOCIAL)
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A NAL IS I S DE DATOS
DO 51-317 U lt er i or e s a c ti vida des de i n vest ig ació n 

basa das en la ENF. «ENC UEST A CAP> 
« INVE ST I GA CI ON  DEM OG R AF I CA » «AN ALIS IS 
C OM PA RA TIVO»

ANALISIS  DS R EG RES ION
CO 51-411 A cc es si bi l it y  meas u re s  inf luen ce  In 

m i g r a ti on  to Tunja, Colombia: a path
a naly tic approach. « DE TE RM I NA N TE  DE LA 
MIGR AC ION»  «AN ALISI S CENSAL»

MX 51 -543 Analysis of major M e xi ca n  urban centers 
1960-1970. « CR EC IM I EN T O DEMOGRAFI CO » 
« DESA R RO L LO  URBANO» «POBLACI ON URBANA» 
«CIU DAD MEDIA»

MX 5 1-545 The e xpe rimen ts  and their results.
« C RE CIM IE NTO D EM OG RA FI C O»  «POBLACION 
URBANA» « VA RI AB LE  D EP E ND IENT E»  «VARIA BL E 
INDE PE NDIE NTE»

ZZ 51-101 El uso de m od el os lineales en el análisis 
demográf ico, con apl i ca c io ne s al estudio 
de la mort al idad  infantil. «MODELO» 
«MO DE LO M AT EM ATICO » «ANA LISIS
M ULTIV ARIADO»

A NALISIS SO CI OL OG IC O 
ZZ 51-362 Em bus ca  de

A NCIANOS 
CR 51-717

PA 51-724 

XZ 51-745

urna nova abord ag em teórica a 
s oci ol o gí a da familia. «FAMILIA» 
« C O M PO RT AM I EN T O REPR ODUC TI VO» «CLASE 
SOCIAL»

P robl em as y nec es i da de s que enfrenta la 
pob la ción  cos ta rr ic en s e may or de 60 
anos. « CO ND I CI O NE S DE VIDA»

P obla ci ón de la tercera edad. «SEGURIDAD 
SOCIAL» «RAMA DE A CTIVIDAD ECONOMICA» 

E du ca t io n  for oíd age. «EDUCACION DE 
ADULTOS» «VEJEZ» «PO LITI CA  EDUCACIONAL»

A RTESANIA
AR 51-590 Los cambios en la 

o r ga niz ac ión  del 
« MOD ER NI ZA CI O N»  «TRABAJO 
« P AR TIC IP ACI ON  EN LA
ECONOMI CA »

PE 51-652 C od igo  de a ctiv id a de s  de producción
artesanal. «CENSO EXPERIMENTAL»
« C OD IF IC ACIO N»  «P RO DUCC ION»

par ti cipa ci ón y la 
sistema productivo.

F E M E N I N O »  
A C T I V I D A D

ANAL IS IS DE T R AY EC TO R IA
Use « ANAL IS IS DE REGRESION».

ANAL IS I S DE VAR IANZA
PY 51-435 E studi os  de p o blaci ón para 

c a r ac te ri z ac i ón  di strital 
un ensayo me to dológico. 
D E MOGR AF ICOS »

il desarrollo, 
del Paraguay; 
« IN DI CA DORES 
«INDICAD OR ES

S O CI O- EC O NO M IC OS » « REGION» «MIGRACION»

ANAL IS IS D EMOG RA F IC O
ZZ 5 1-034  C omp os ic i ón  de la población. «COMPOSI CI ON 

DE LA POBLAC ION» «FUE NTE DE INFORMA CION» 
« IN DI CA D OR E S D EM OG RAFI COS»

A NALI SIS E STA DI ST I CO 
CL 5 1-617 M e to do lo g ia e s t a d í s t i c o . 

«IND IC ADOR ES 
«INFORM AC ION

y anexo
«ME TO DOLO GIA»
S O CI O- EC ON OMIC OS»
E STAD ISTIC A»

MX 5 1-544 The model. « C R E C IM IE NT O  D E MO GRAF IC O» 
« POBL ACION  URBANA» «CIUDAD MEDIA» 
« VARI AB LE IND EP ENDI ENTE»

A NALI SIS E STO CA ST I CO
Use « A NALI SIS E STADISTICO».

A NALI SIS H I ST ORIC O
BR 5 1-270 Rela coes entre m o r ta l id ad e ?

o caso de Sao Paulo. 
INF AN TIL»  « F EC UNDI DAD 
« E STRU CT URA ECO NO MICA » 
SOCI O- E CO NO MI C AS »

f e c u n d l d a d e : 
« M ORTA LI DAD 

D IFE RE NCIA L» 
« CO ND IC IONES

ANAL I SI S  LON GI T UD IN AL
AR 51-383 C orrientes: espacio, p o blac ió n y

migracio nes. «D IS T RI B UC IO N GE OGRAFICA» 
« MIG RA C IO N I NTERC ENSAL » «PR OVINCIA»

AR 51-490 La dis tr i bu ci ón  esp acial de la población.
«DIS TRI BU CI O N GEO GR A FI CA » « D ENSI DA D DE 
POBL AC ION»  « PROVINCIA»

CR 51-275 Ev al u ac i ón  de la his to r ia  de em b ar a zo s en 
la E ncu es t a n acional de Fecundidad, 
Costa Rica, 1976. «ENC UE STA M U NDIA L DE 
F ECU ND I DA D»  «E VAL UA CI O N DE DATOS» 
«HI ST ORIA  G ENESICA»

XL 51-571 Land or death in L at in America.
« E S TR UC TU R A AGRARIA» «P OBREZA» «REGIMEN 
P OLITICO»

ANAL IS IS M UL TI VA R IA D O
ZZ 51-101 El uso de mode los linea les en el análisis 

demográf ico, con a pl ic ac i on e s al estudio 
de la mo r ta l id ad  infantil. «MODELO» 
« M ODEL O M ATEM ATICO » «AN ALISI S DE 
REGRESI ON »

ASAL AR IAD O
MX 51-323 L os t r ab a jado re s y sus u nidades domesticas 

en la ciudad de México; versión 
preliminar. « TR AB AJ ADOR  POR CUENTA 
PROPIA» «TA MA ÑO DE LA FAMILIA» 
«COMPOS IC ION  FAM ILIA R»  «SISTEMA DE 
P ARE NTESCO»

VE 51-657 La dis tr i bu ci ón  del ingreso. «INGRESO 
F AMILIAR» « DIS TR IBUC ION DEL INGRESO» 
« ES TR UC TURA  DEL INGRESO»

ASEN TA MIE NT O 
BO 51-497

CR 51-533

CR 51-539

CR 51-540

CR 51-541

MX 51-020

MX 51-059

MX 51-060

PY 51-559

y perspectivas 
un estudio de 
«POLITICA DE

de los recursos 
de colonización 

C olonización 
«INGRESO» 

DEL

RURAL
F ac ti bi lidad  soci ocul tural 

de la vivi e nd a  rural; 
d esa rr ollo  rural.
V IVIENDA» « ZONA RURAL»

La situa ci ón del empleo y 
huma nos en las reg io nes de 
del In stituto de Tierra s y 
(ITCO) de Costa Rica.
« DE SA RR OLLO  R EGIONAL» «MERCADO 
TRABAJO»  «ES TR U CT UR A AGRARIA»

La p olit ic a agr aria  como instrumento 
p rincipal para la c re ació n de empleo. 
«PO LI TIC A AGRARIA» « POL ITICA  DEL EMPLEO» 
«GE NE RACI ON  DE EMPLEO»

Enfoque m e t od o ló g ic o para el estudio de 
una region de de sa rrollo, con referencia 
especial a la region de Rio Frió. 
« D ESAR RO LLO  REG IO NAL»  « DE SA RR OLLO  RURAL» 

E valu ac i ón  del e fecto sobre el empleo del 
programa  de a se n ta mi en t o del ITCO en la 
region de de sa rr ol l o de Rio Frió. 
«MER CA DO DEL TRA BAJO» «TASA DE 
ACTIVIDA D»

La selva Lacandona. Ante ce den te s y 
deli mi tación. «GR UP O ETN ICO»  «POBLACION 
ABO RI GEN»  « R E DI ST R IB U CI ON  GEOGRAFICA»

Los c om po ne n te s  f un da men ta les de la 
diná mi ca de p o bl ació n en la selva 
Lacandon a.  « COLO N IZ A CI ON » « DINAMICA DE 
LA POBL AC ION » «SITUACI ON  DEMOGRAFICA» 
«MIGRACI ON  RURAL-R UR AL»

Acerca de las fuentes utilizadas. «FUENTE 
DE I NFOR MA CION » « DI N AM IC A DE LA 
POBLACIO N»  «COL ON IZA CI ON»

La c ol on iz a ci ó n oficial y sus
repe rc u si on es  poblacionales.
« COLO N IZ A CI ON » « PO LI TICA DE
R E DI STR IB UCIO N G E OGRAF IC A»

A SE NT A M I E N T O  URBA NO 
BR 51-498 Periferias: 

reproduc ao
o cupa ca o do espacio e 
da forca de trabalho. 

« U RB ANI ZA CIO N»  «BARRIO DE TUGURIOS» 
« PR OBL EM A SOCI AL» « C ON DICI ONES DE VIDA» 

BR 51-499 Osasca: i nd us tr ia e m ora dia da classe
trabalhadora. « U RB A NIZ AC ION»  «BARRIO» 
«LOC AL IZAC IO N»
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a l u g u e l . 
{CONDIC IO NES

{BA RR IO DE 
DE VIDA»

BR 51-500 D esc ri cao dos l o t e a m e n t o s . {URBAN IZACI ON» 
{BARRIO DE T UGURIOS» { CONDI CIONE S 
S O CI O- EC ONOMI CA S»

BR 51-501 ... e era Mato. Sobre o pro cesso de 
l o t e a m e n t o . {UR BANIZ AC ION»  {BARRIO DE 
TUGURIOS»

BR 51-503 A questao do 
TUGURIOS»
{ INQ UILINO»

BR 51-504 Seg re gaca o u rbana a ap ro pl ac ao  do 
territo ri o pelas classes.
{ URB AN IZAC IO N» {MOV IL ID AD  RESIDE NCIAL » 
{BARRIO DE TUGURIOS»

BR 51-511 Tipos de morada, a rranj os  de vida, 
p ro le ta r iz a ca o e a e stru tu ra social da 
cidad. {EST RU C TU RA  URBANA» { E STRU CT URA 
SOCIAL» {CLASE SOCIAL» { PLANI FICAC IO N 
URBANA»

ASI MI LAC IO N 
CO 51-403

Mex ic an 
S t a t e s . 

{MINORIA

DE MIGR ANTES
El d esar ro l lo  de la p olít ica de 

migr ac i on es  l aborales en Colombia. 
{ POLI TI CA MIGRATO RI A» {MIGRACI ON
LABORAL» {MIGRA CION CONT RO LADA »

MX 51-427 Vision de los migrantes. M igr antes  en la 
ciudad. {MIGRA CI ON RURAL-U RBANA »
{ C ON DI CI ONES  DS VIDA» { CO NDIC IONES  DE 
TRABAJO» {GRUPO ETNICO»

MX 51-463 T'ne Mexi ca n migration. What are the social 
and political co ns e qu en ce s  of the 
present m i gr atio n to the US?. 
{ MIG RA CION  FRO NTER IZA» {I NM IGRA CION 
ILEGAL»

MX 51-469 Fam il i sm  and structur al  ass im l la t io n of 
M exic an  immigran ts in the Uni te d States. 
{MIGRACI ON FRONTER IZA» {RE LA CION  DE 
PAR EN TESC O» {FAMILIA» {STATUS
S OCI O- EC ON OM I CO »

MX 51-470 I mmigrant earnlngs: Cuban and
i mmi gr ants  in the United 
{ E STRU CTURA  DEL INGRESO»
ETNICA» {ME RCADO DEL TRABAJO»
CU MX

UY 51-479 La migra ci ón hacia la Argentina.
{MIGRACI ON INTE RN ACIO NAL» {TR AB AJAD OR
INMIGRAD O» { EMIGRACION»

A SI ST EN C IA  ESCOL AR
BO 51-710 La sit uació n educa tiva en B ol iv ia  según la 

i n form ación  del censo nac io nal de 1976. 
{SISTEMA  E D UC ACI ONAL»  {NIVEL DE 
EDUCACI ON » {TASA DE E SCOLA RIDAD »

A TENCION M EDICA
PA 51-157 C o ndici ón de salud. {CO N DI C IO NE S DE 

SALUD» {SAN EA MIEN TO» { R ECURS OS  HUMANOS» 
PA 51-279 R elaci ón entre m orta li d ad  infantil y

fecundid ad en Panama. { DE C LI NACI ON  DS 
LA M OR TA LIDAD » {ENCUE ST A M UND IA L DE 
FECU NDID AD » { M ORTAL IDAD INFANTIL»
{ C ON DIC IONES  S OCIO -E C ON OM IC A S»  {LUGAR DE 
R ESI DENCIA»

AYUDA EXT ERNA
BO 51-109 E va l ua ci ón  del sector salud de Bolivia.

{SALUD PUB LICA» { INFORME DE A CTIV IDADE S» 
{ CO ND IC IONES  DE SALUD» {REC URSOS 
E CON OMICOS»

BO 51-117 El rol de la ayu da externa en el sector 
salud. {SAL UD  PUBLIC A» { INFORME DE 
A CTI VI DADE S» {PROGR AMA DE SALUD»

BO 5 1-118 El p rogra ma  del sector salud pro pu e st o  por 
la misión. { PROGRAMA DE SALUD» {PLAN DE 
ACTIVIDA DES»

BAJA DE LA F EC UND ID AD
Use { D EC L INAC IO N DE LA FECUNDIDAD».

BAJA DE LA M ORTAL I DA D
Use { D EC LIN AC ION DE LA M ORTALIDAD».

B ALAN CE  M IGRA TO R IO
Use { SALD O MIGRATORIO».

BANCO DE DATOS
CO 51-012 Guia de la infor ma ció n esta dísti ca

disp on i bl e por s ectores en el Banco 
Nacional de Datos. {INFORM AC ION
E ST AD IS TICA»  {E ST ADI ST I CA S  SOCIALES»
{CATALOGO»

PE 51-066 Fuen te s de datos pobl ac io na le s  en el 
mundo, L at in oa mé r ic a  y el Perú. {FUENTE 
DE INFORMA CI ON» {CENTRO DE INFORMA CION» 
{ SE RV IC I O E STADI ST ICO » {DATOS
ESTA DISTI CO S»
PE XL XZ

XL 5 1-092 El uso del m ue st re o para la inves ti gaci ón 
d emográfica. {ENC UES TA  POR M UESTREO»
{ MU ES TR E O ALEATO RIO»  {ERROR DE M UESTREO»

XZ 51-747 F or man do  una base de datos para la 
p l an if ic a ci ó n y p ro gr am ac i ón  de 
a ctiv i da d es  para la mujer. {MUJER» 
{ PLAN IF I CA CI ON  DE PROGRAMAS » { FU EN TE DE 
INFORMA CI ON»

BARRIADA
Use {BA RRI O DE TUGURIOS».

BARRIO
BR 51-499 Osasca: in dustria e moradi a da classe

t rab alhadora. { ASE NT A MI EN TO  URBANO» 
{ U RB AN IZ ACIO N»  {LOCAL IZAC IO N»

B ARRIO 
BR 5

BR 51-500 

BR 51-501 

BR 51-502 

BR 5 

BR 5

BR 51-507 

BR 5 

BR 5

BR 5 1-510 0

BR 5

CL 5 

CL 5 

CL 5

MX 5

DE TUG UR IOS
1-499 P eri ferias: o cupac ao  do e spac io e

r ep ro du c ao  da forca de trabalho. 
{ASE NT A MI EN TO  URBAN O»  {UR BA NIZA CI ON» 
{ PR OBL EM A SOCIAL» { CO ND IC IONE S DE VIDA» 

D es cr ic a o dos loteamentos. { AS EN TAMIE NT O 
URBANO» { UR BANI ZA CIO N»  { CO ND IC IONE S 
S OC IO -E C ON OMIC AS »

... e era Mato. Sobre o proc es so de 
loteamento. { ASEN TA M IE NT O URBANO»
{ URB AN IZAC IO N»

Sobre tr abalho e r epr od ucao  da forca de 
t rab al ho a obt en cao  da casa propria. 
{ U RB ANI ZA CIO N»  {C ON DICI ONES DE VIDA» 

1-503 A que st ao do aluguel. { ASENT A MI E NT O 
URBA NO» { COND IC IONE S DE VIDA»
{ INQ UILINO»

1-504 S eg r eg ac ao  urbana a apr op ia ca o do 
t err it o ri o pelas classes.
{ U RB ANI ZA CIO N»  { ASEN TA M IE NT O URBANO»
{ MOV IL I DA D R ESIDENCIAL»

As favelas cariocas: polít ic as e progr am as 
g o v e r n a m e n t a i s . { PO LI TI CA DE VIVIENDA»
{ EST R UC T UR A URBANA» {LE GISLA CION»

1-508 A soci ol o gi a do B rasil urbano. {MODELO 
A NAL IT ICO»  { P OL ITIC A SOCIAL»
{ P AR TIC IP ACI ON  COMUNITA RI A»

1-509 Poder local em relac ao  com i nst ltuco es  de 
poder supralocal. {MO DELO ANALIT ICO» 
{ ORG AN I ZA CI ON  SOCIAL» { COMUN I DA D  LOCAL» 
{LO CA LIDA D»
Brasil e o mito da r ura li d ad e urbana: 
e x p er ie nc i a urbana, tra balho  e valores 
ñas "areas invadid as " do R io de Janeiro 
e de Lima. { AS E NT AM IE NT O  ILEGAL»
{SIS T EM A  DE VALORES»
BR PE

1-512 Fave las e c om u ni dad e politica: A
c on ti nu i da d e da e s trut ur a de controle 
social. { P OLIT IC A SOCIAL» { PO LI TI CA  DE 
V I VIE ND A» { P AR TIC IP ACI ON  CO MUNIT AR IA» 
{ REG IM EN POLITICO»

1-689 P r e se nt ac i ón  de los resultados. {F AMILIA» 
{ CO MP O SI C IO N F AM IL IA R» {VIDA FAM IL IAR» 
{TAM AÑ O D E SEA DO  DE LA FAMILIA»

1-690 Cond ic i on es  de la viv ie nda y acceso a 
m edi os  de o o m u n i c a c i o n . {FAMILIA» 
{ VI VI EN DA S UP E RP OB LA DA »  { NIVEL DE VIDA» 

1-691 E s co l ar i da d de los p adres y de los hijos 
en la familia y perc ep c ió n de la 
e ducación. { FAMILIA» {C UL TURA  POPULAR» 
{ES CO LAR ID AD»

1-429 Los p obres de la ciudad en los 
a se nt am i en t os  e s p o n t á n e o s .
{ U RB ANI ZA CIO N»  { C ONFL IC TO» {POLIT ICA»
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MX 51-546 Acti tu des polí ticas  de los pobres de la 
ciudad, durante las ele cci on es  para 
dip utado s en 1973. « URBA NI ZACI ON) 
«ACTITUD) «POLITICA)

MX 51-547 R a di ca l iz a ci on  de as en t am i en to s urbanos.
« URB AN IZAC ION) «ACT ITUD)  «POLITICA)

MX 51 -548 C o n c l u s i o n e s . «UR BA NI ZA CI O N)  «CON FLICT O) 
«POLITICA)

MX 51 -549 La vivi enda en la ciudad de Oaxaca.
« CO ND IC IONES  SOCI O- EC ON OM I CA S ) «POBREZA) 
«TA MA ÑO DE LA F AMILIA) «C OM POSI CION 
FAMILIAR)

MX 51-550 A sent am i en to s hum anos m arginados: el caso
de Mexico. « M A R G I N A L I D AD) « PO LI TI C A DE 
V IVIENDA)

Las c iud ad es perdidas. « M AR GIN AL IDAD ) 
« HA CI NA MIENT O)  «CO ND I CI O NE S DE VIDA) 

H acia un marco de referencia.
« UR BA NI ZACIO N)  « ACTITUD) «POLITICA) 

C ons id er ac oe s  sobre di feren ca s
c omp o rt a me nt ái s : tres sist em as p olíticos 
e as r espostas das areas Invadi da s por 
pos se iro s no Brasil, P erú e Chile. 
«MO DE LO A NA LIT IC O) «P ARTIC IP ACIO N
COMU NI TAR IA ) «REGI MEN P OLITICO)
BR CL PE XS

BARR IO  M ARGI NA L
Use «BARRI O DE TUGURIOS).

B I B L IO GR AF I A
AR 51-491 Bib liografia. « DI STRI B UC I ON  G E OG RAFI CA) 

«DATOS E ST AD ISTIC OS) « PROVINCIA)
BR 5 1-125 References. «DE SA R RO LL O ECONOM ICO)

«IND US TR IA L IZ A CI ON ) « C RE CIM IENTO
D EMO GR AFIC O)

MX 51-551 

XL 51-581 

XS 5 1-583

chi le na r ela c io n ad a con 
a l i m en ta ci ó n y nutrición, 
« N UTRI CI ON)  « POLITICA

«FA MI LIA ) « I NV E STIG AC ION

p o bla ci ón en

CL 51-010 B ib li og rafi a
pol ít icas  de 
1960-1976.
ALIMENTARIA)

CL 5 1-694 B iblio grafía.
SOCIAL) « MA RGI NA LIDA D)

CO 5 1-014 Bib li o gr af ia  c o ment ad a sobre 
Colombia. «POB LA CION )

CO 5 1-715 Gula b ib li og ra f ic a  de e studios sobre la 
m ujer  y la educación. «MUJER)
« EDU CA CION  DE LAS MUJ ER ES)  « ST AT US DE LA 
MUJER) « IN VE STIG AC ION )

DO 5 1-320 B i b l io g ra fi a con sultada. «ENCU ES TA CAP) 
« DIFUSION DE LA INFORMAC IO N)

XC 51-028 I n forma ci ón d ocum en tal  c os ta rr ic e ns e  y 
c ent ro amer ic ana . « C IE NCIA S SOCIALES)

XC 51-562 Est ru ct ur a social y s it ua ció n de la mu jer 
rural: algunas p ropos ic ion es . «ZONA
RURAL) « ESTR UC T UR A  SOCIAL) «ST AT ÜS DE LA 
MUJER) «PAPEL DE LAS MUJERES) 
« EST RU C TU RA  AGRARIA)

XL 5 1-445 Bib liog ra fía.  « MIGR AC ION  RUR AL -UR BA NA)
XL 51-447 Bib liog ra fia.  « SOCI O LO G IA  URBANA)

« CIENCIA POL ITICA ) « E S TR UC TU RA  AGRARIA) 
XL 51-577 Bib l io g ra fi a general. «MEDIO AMBIENTE) 

« HABITAT URBANO)
XL 5 1-667 Bib li o gr af ía  de empleo. «EMPLEO)
XZ 51-347 Ado le sc en t fertility: selected, annoted

r esou rc es for the Int erna ti ona l 
community. « FECU ND IDAD ) « ADO LE SCE NT E)

XZ 5 1-679 Bibli og rafí a.  «T RA B AJ O FEM EN INO ) «PAPEL 
DE LAS MUJERES)

ZZ 51-586 B iblio grafia. Algunos do cu me nt os  sobre 
d e sa rr ol lo regional, de sa rr ol l o urbano, 
m a r g i n a l i d a d , p l a n i f ic a ci ón  urba na  y 
p la ni fi c ac i ón  regional, ap ar eci do s en 
p ubl ic ac io ne s  p er ió d ic a s 1962-1977. 
« D ESA RR OLLO  URB ANO ) « D ES ARRO LL O
REGIONAL) « M AR G INA LI DAD)

BIOM ETRI A
VE 51-169 D em og ra ph i c and b io logi cal studies of the 

w ar ao  indians. «POBLAC IO N ABORIGEN) 
«TRIBU) «IN DI C AD O RE S DEMOGRAFICOS) 
« ORGA NI ZACI ON SOCIAL) «LISTA NOMINATIVA)

BUR GU ESIA
AR 51-601 I n se rció n social y rep ro d uc c ió n económica 

de la peq ueña b u rgue sía tradicional. 
« E STRA TEGIA  DE S UP E RV IVEN CI A) «COMERCIO)

C ABEZ A DE FAMILIA
Use «JEFE DE HOGAR).

C ALC UL A DO R A E LEC TR O NI C A
Use «CO MPUTADORA).

C A LIDA D DE LA VIDA
BR 51-007 A lg uns asp ectos  dos p ro bl emas  de populasao 

e a c o n t rl bu ic ao  do C entro Brasil eiro  de 
Est ud os D e m o gr áf ic o s nos seus primeiros 
oito anos de exi stencia. «CRECIMIENTO
DEMOGRAF ICO) 
«MORTAL ID AD) 

51-731 El trasfondo
conc ep cion es 
«EST ILO DE

« CO NC EN TRACI ON URBANA)

social en las nuevas
sobre el desarrollo.

D ESA RR O LL O)  « NECESIDADES 
BASICAS) «POBREZA)

XL 5 1-572 M e tr ó po li s e mergentes: cal idad  del habitat 
en paises de menor d es arr ol l o relativo 
de Ameri ca  Latina. «HAB ITAT URBANO)
«MEDIO AMBIENT E)  «METROPO LIS) «VIVIENDA) 
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 51-574 Ensayo de una m e t o d o l o g í a  para el estudio 
de la cal idad  del habitat. «HABITAT
URBANO) «METODO DE ANAL ISIS)  «VIVIENDA) 
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 51-575 Diag no s ti co  de la cal idad  del habitat.
«MEDIO AMBIENTE) «HABI TAT URBANO) 
« CO ND IC I ON E S SO CIO- EC O NO M IC AS )
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

XL 51-576 La p ob lac ión y el habitat me tr opolitano.
« HABITAT URBA NO) «SITU AC ION DE MOGRAFICA) 
« CO ND IC I ON E S SOCI O- E CO NO MI C AS )
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

CALI DAD DE LOS DATOS 
BR 51-043 E vo lu ca o do Censo D e mo gr á f i c o  e Registro 

Civil como fontes de dados para a 
analise da fecu nd i da de  e m o rt ali da de no 
Brasil; dados coleta dos e estudos
realizados. « CENS O DE POBLACION)
«EST AD IS TI CA S  VITALES)

CL 51-620 S esgos en las r espu es t as  de una muestra 
r etro spect iv a: S a n ti ag o  de Chile
1968-1979. « E NCUE ST A DE HOGARES) 
«ENC UESTA  R ET RO SP EC T IV A ) «SESGO) «ERROR 
DE R ET R OS PECC ION)

CO 51-274 Tab la s de vida 1970-1975 para diez
de pa rt a me n to s de Colombia. «TABLA DE
M OR TAL IDAD)  «AJUS TE DE D ATOS) «OMISIONES 
DEL REGISTRO)

UY 5 1-082 Encu e st a  de cobert ura , V censo general de 
pobl ación  y III de vivienda. «ENCUESTA 
POST C ENSAL DE CONTROL ) «CENSO DE
POBL AC ION)  « CE N SO  DE VIVIENDA)
«COB ERTUR A)  «CUE ST IONA RIO)

VE 51-088 R elia bi l it y  and p rog ra mm i ng  of demographic 
data of the Warao. «CO NF IABILIDAD) 
« POBL ACION  A B ORIGE N)  «TRIBU) «PROGRAMA 
DE CO MPUTA DO RA)

CALLAMPA
Use «BAR RIO DE TUGURIOS).

B IE NE ST A R FAMILIAR
CO 51-696 Guia de serv icio s a si st en c ia l es  para la 

familia. «FAMILI A)  « P OL ITI CA  DE AYUDA 
FAMI LIAR ) « DIREC TO RIO )

B I LING UISMO
BO 51-003 Lengua y 

«LENGUA) 
ETNICO)

sociedad
«CAMBIO

en Boli via 
C ULTURAL)

1976.
«GRUPO

CAMB IO  CULTURAL
BO 51-003 L en gu a y soc ie dad en B oli vi a 1976.

«LENGUA) «BI LI NG ÜI SM O ) «GRUPO ETNICO)

C AMBI O SOCIAL
ZZ 51-351 La t eoría de la tr an sic ió n demográfica, 

a lg una s puntual izaciones.
« C O M P O R T AM IE NT O  REPRODUCTIVO)
« T RANS ICION  D E MO GRA FI CA)
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C A MPE SI NADO
CL 51-520

CO 51-537

PE 51-431 

PE 51-553

CAPA CI TAC IO N 
DO 51-318

EC 51 -633

C A PIT AL ISMO 
AR 51-489

BR 51-126

BR 51-368 

BR 51-610

CO 51-529 

CO 51-533

CO 51-534

CO 51-536 

CO 51-537

MX 51-428

MX 51-719

PE 51-431 

PE 51-553

XL 51-706
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Las t r a n s fo rm a ci o ne s en un area de 
m in if un d io  y  la pa r ti c ip ac ió n de la 
mujer; V al le  de Puta e nd o  1960-1980. 
«REFORMA AGRARIA» «EST R UC T UR A AGRARIA» 
«TRA BA JO FEMEN IN O»

T r a n s f o rm ac ió n  de la unidad d om es ti c a y  el 
trab ajo de la m uj er  c amp es ina en una 
zona de a v a n za d o de sarro ll o capitalista. 
« CAPI TA LISM O» «TR ABAJO  FEM ENIN O»
«DIS C RI M IN AC IO N ENTRE SEXOS»

C a mp es in a do  y  mig r ac i ón  en una socieda d de 
enclave. « E S TR UC TU RA  AGRARIA»
«CA PI TALI SMO» « MIGR ACION  LABORAL»

Los " h ua cchi ll eroe " y la C erro de P aseo 
Co.; repl ica a una replica. « ES TR UCTUR A 
AGRARIA» «E ST RU CT UR A  SOCIAL»
«CAP ITAL ISMO»

Em pl eo  poster io r del pe rsonal auxi liar de 
la ENF. «EN CU ESTA  CAF» « E NT RE VIS TADOR » 

Bases para la pl an i fi c ac ió n de los 
r ecu rs os h u ma nos en Ecuador. « R ECURS OS 
HUMANOS» « PLAN IF I CA CI ON  DE LA MANO  DE 
OBRA»

Rela ci one s a grarias de prod uc c ió n en la 
zona bajo estudio. « E S TR UC TU R A AGRARIA» 
«TEN ENCI A DE LA TIERRA»

Not as  para o estu do da exp an sao do 
c a pi ta li s mo  em San ta  Cruz do Sul. 
«SIS TE MA ECONOMIC O» « D INAMI CA  DS LA 
POBL AC ION » « C R E C IM IE NT O D E MO GRAF IC O» 

N at al i sm o  c at ól ic o no Brasil. « IDEOLOGIA» 
« C ATOL IC ISM O»  « RE GU LACI ON  DE LA 
NATALID AD »

F amil ia  e t rabalho feminino; as 
c ost ur e ir as  e xtern as  da ind ustri a de 
confecao. « TRAB AJ O F E MENI NO» «PAPEL DE 
LAS M UJ ERE S»  «FAMILIA» «D EPEND EN CIA 
ECONOMICA»

Muj er  y c a pi t a l i s m o  agrario. «TR ABAJO 
FEME NINO » « ES TR UCT UR A AGRARIA» «ZONA 
RURAL» « T R AB AJ AD OR  AGRICOLA» 

Plan te a mi en to s  t eóricos y me t od o ló gi co s 
para el e stu di o de la muj e r rural y el 
proceso de d es ar ro llo del c apitalismo. 
«ZONA RURAL» «DIV IS ION  DEL TRABAJO» 
« TRA BA JO FEMEN IN O» «PLAN DE
I NVE ST IGAC IO N»

La mu je r  rural y el des arr ol lo  del 
c a p it al is m o en el agro. «DIVI SI ON DEL 
TRABAJO» «T RA B AJ O FEMENINO» « ESTR U CT U RA 
AGRARIA»

La m uj er  en la r egión c afete ra  del 
suroeste  anti oqueno. « TRA BA J O FE MENINO» 
« EST R UC T UR A AGRARIA» « FAMILIA» 

T r a n s f or ma ci ó n de la unidad d omes tica y el 
trabajo de la m uj er  c ampe sina en una 
zona de avan z ad o  d esar ro l lo  ca pitalista. 
« TRA BA JO FEMENI NO » « CA MPE SINAD O»
« DIS CR IM IN AC I ON  ENTRE SEXOS»

Teor ias sobre pobl ac i on es  n a tivas  de 
America Latina. « MIGR ACION
R URA L- UR BA NA »  « INDIO AMERIC ANO»
« MESTIZO» «DIS C RI M IN AC IO N  RACIAL»
«IDE OLOGIA»

Grup os  étnic os  en la r egión Mazahua. 
Rela ci one s entre Ma za hu as  y mestizos. 
«GRUPO ETNICO» « DIS CR IM I NA C IO N RACIAL» 
« REG IM EN P OLITICO»

C a mp es in a do  y m i gr ació n en una soci ed ad de 
enclave. «EST R UC T UR A AGRARIA»
« CAM PE SI NA DO »  «MIGRAC ION LABORAL»

Los " h ua cchl ll eros " y la C erro de P asco 
Co.; repl ic a a una replica. « ES TR UCTUR A 
AGRARIA» «E ST RU CT UR A  SOCI AL»
«CA MP ESI NA DO»

D iná mi c a grupal e indi viduo  no sis tema de 
d i s t r ib ui ca o  de p ri vi legi os na familia. 
« DI NA MI CA DE G RUPO» «DIVIS ION DEL 
TRABAJO»  « FAMILIA»

ZZ 5 1-355 Unid a de s  domesticas, f a m i l ia s- as oc i ae i on  y 
fami lias -f etic he . « CO MP OR TA MIEN TO
REPR OD UC TI VO »  «FAM IL IA» « DE PE ND ENCI A

ZZ 51-364 A
ECONOMI CA » 
apa re n oi a  de 
«CAT OLIC IS MO» 
REPR ODUC TI VO»

u n i d a d e . « IDEOLOGIA»
« CO MP OR TA MIEN TO

e s tadi st ioa 
en el Banco 
« I NF ORM AC ION 

DE DATOS»

C ARE N CI A  A L IM ENT AR IA
U se «DE SNU TR ICIO N» .

C ATA LO GO
CO 5 1-012 Gul a de la info rmac ión 

d i sp on ib le por secto res 
N aci on al de Datos.
E STA D IS T IC A»  «BANCO
« ES TA DI S TI C AS  S OCIALES»

CR 5 1-14 2 C o st a Rica. « I ND ICAD OR ES
S OC IO -E C ON O MI CO S»  « DE SNUT RICIO N»
« I N DI CA DO R ES  DEMO GR AF IC OS »  «DATOS
ESTA DI ST IC OS »

GT 51-151 Guatem ala . « IND IC A DO R ES  S OCIO -E C ON OM IC OS » 
« D ES NU TR ICIO N»  « I ND ICAD OR ES
DE MO GR A FI C OS » «DA TO S ESTA DI STIC OS»

HN 51-152 Honduras. « I N D IC A DO RE S S OC IO- EC O NO M IC OS » 
« D ES NUT RI CIO N»  « I ND ICAD OR ES
D EM OG RA F IC O S»  « DATOS ESTA DI STIC OS»

NI 5 1-156 Nicaragua. « IN DI CA D OR E S SOC IO- EC ON O MI C OS » 
« DES NU T RI CI ON » « I ND ICAD OR ES
D EM OG RA F IC O S»  «DAT OS  E STA DI STIC OS»

PA 5 1-163 Panama. « IN DI CA DO R ES  S OCIO -E C ON OM IC OS » 
« D ES NUT RI CIO N»  « I ND ICAD OR ES
D EMO GR AF IC OS »  «DATOS E STA DI STIC OS»

SV 5 1-166 El S alvador. «IN D IC A DO RE S
S OC IO -E C ON O MI CO S»  «D ESNUT RI CION »
«IN DI C AD O RE S DE MO GRA FI C OS »  «DATOS
E STA DI ST IC OS »

C ATO LI C IS MO  
BR 51-127 A a bo rd ag e m e as fontes. «ID EOLO GI A» 

« C O MP OR TA M IE N TO  R E PROD UC TIVO » «FU ENTE  DE 
INFO RM ACI ON »

BR 51-367 Id eo l og í a catól ica e repr od ueao  huma na  no 
Brasil. «IDEOL OG IA» «RE GU LACI ON DE LA 
N A TA LI DA D» « COM PO RT A MI E NT O R EP ROD UCTIV O» 

BR 5 1-368 N a t a l is m o o atolioo no Brasil. «IDEO LO GIA » 
« CAP IT A LI SM O»  «REG UL ACIO N DE LA 
N ATA LI DAD»

BR 5 1-369 0 u n l ss on o dissonante. «DOC TRIN A
R ELI GI OSA»  «REG ULAC IO N DE LA N ATAL ID AD» 
«PAT ER N ID AD  RESPON SABL E»

BR 51-370 Rumo ao consenso?. «DOC TRIN A RELIGI OSA» 
« REG U LA C IO N DE LA N ATALI DA D» « P ATER NI DAD 
RESP ON SAB LE »

BR 5 1-685 Em def es a da familia. «ID EOLOG IA »
«FA MI LIA » «SOCIOLOG IA »

ZZ 51-363 A e x a l t ac ao  da feoundidade. «ID EOLO GIA» 
«FA MI LIA » « C O M PO R TA MI EN T O R EP RODUC TI VO» 

ZZ 51-364 A a pa r en oi a de unidade. « IDEOLOGIA» 
« C API TA LISM O»  « CO MP OR TA MI E NT O
R EP RO DU CTIV O»

ZZ 51-377 Cre s oa  d i ariam en te o povo que adora a
Deus.... «DO CTRI NA  RELIGIOS A»
« C O MP OR TA M IE N TO  R E PR ODUC TI VO»
« RE GU LA CION  DE LA NAT AL IDAD »

ZZ 51-378 A r eg u la ca o admitida: o "método dos
padres". « DO CT RI NA RELIG IO SA»
«REG UL A CI ON  DE LA NATA LI DAD»
«AB ST I NE N CI A PERIODIC A»

ZZ 51 -379 Procriar, mas com r e s p o n s a b i l i d a d « .
« D OCT RI NA RELIGI OSA»  « REG ULACI ON  DE LA 
NATA LI D AD » «PA TE R NI DA D RES PO NSAB LE»

CAUSA DE MUERTE
BR 51-271 M o r ta li da d « de adu lt os de 15 a 74 anos de 

ldade em Sao Paulo, B otu ca tu  e Sao 
M anoel (Brasil), 1974/1975.
« MO RT AL IDAD»  « MO RT AL ID A D DE LOS ADULTOS» 
« E NF ER ME D AD  MENTAL» «CU ESTIO NA RIO»

CL 5 1-272 Anu ario 1978: e n fe r meda des de n oti fi c ac i ón 
obli ga tor ia . « MORBI LI DAD»  «MORTALI DAD»
« ENF ER M ED AD  
ESTA DI ST IC OS » 

CL 5 1-27 3 Anu ario 1979: 
m u e r t e .

T R ANS MI SIBL E» «DATOS

d efun ci one s
« DATOS

y caus as  de 
E S TAD IS TICO S»

« M OR TAL ID AD»  « MO RT AL ID A D IN FANTIL»
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MX 51-278 Inoidencia da la mortalidad an los Estados 
Unidos Mexloanos, 1980-1975*
<MORTáLIDáD> {DATOS ESTADISTICOS» 
{DIVISION TERRITORIAL»

CENSISTA
Ose {EMPADRONADOR CENSAL».

CENSO AGROPECUARIO
XL 51-095 Coaposioion de disposiciones legales.

{LEGISLACION» {CENSO DE POBLACION» 
{CENSO DE VIVIENDA»

CENSO DE POBLACION
AR 51-894 La población urbana argentina en 1970 y 

1960; revisión critica de la inforaaelon 
censal oficial. {METODOLOGIA»
{LOCALIDAD» {DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION» {DISTRIBUCION GBOGRAPICA»

AR 51-895 Las localidades urbanas argentinas según 
los censos y según la definición 
propuesta de "aglomeración".
{METODOLOGIA» {LOCALIDAD» {AGLOMERACION 
URBANA» {DISTRIBUCION DE LA POBLACION»

AR 51-896 Lista de fuentes citadas. {METODOLOGIA» 
{LOCALIDAD» {POBLACION URBANA»
{DISTRIBUCION DE LA POBLACION»

BR 51-083 Evoluoao do Censo Demográfico e Registro 
Civil como fontes de dados para a 
analise da fecundidade e mortalidade no 
Brasil; dados ooletados e estudos
realizados. {ESTADISTICAS VITALES»
{CALIDAD DE LOS DATOS»

CU 51-016 Memorias inéditas del censo de 1931.
{RESULTADOS DEL CENSO» {DEMOGRAFIA 
HISTORICA»

CU 51-017 La población. {RESULTADOS DEL CENSO»
{HISTORIA DEMOGRAFICA»

SV 51-073 Censos nacionales, V de Poblaoion y IV de 
Vivienda. {MANUAL» {EMPADRONADOR
CENSAL» {SUPERVISOR» {CUESTIONARIO»

SV 51-078 Manual del enumerador. {MANUAL»
{EMPADRONADOR CENSAL»

SV 51-075 Manual del Jefe de sector urbano.
{MANUAL» {SUPERVISOR» {ZONA URBANA»

SV 51-076 Manual del Jefe de sector rural. {MANUAL» 
{SUPERVISOR» {ZONA RURAL»

SV 51-077 Manual del jefe de zona. {MANUAL»
{SUPERVISOR» {ZONA DE EMPADRONAMIENTO»

SV 51-078 Manual del delegado municipal. {MANUAL» 
{SUPERVISOR» {ZONA ADMINISTRATIVA»

SV 51-079 Manual del delegado departamental.
{SUPERVISOR» {DIVISION

1-079 Manual del 
{MANUAL» 
TERRITORIAL» 

1-080 Boleta censal.SV 51-080 Boleta censal. {CUESTIONARIO»
UY 51-082 Encuesta de cobertura, V censo general de 

población y III de vivienda. {ENCUESTA 
POST CENSAL DE CONTROL» {CENSO DE 
VIVIENDA» {CALIDAD DE LOS DATOS» 
{COBERTURA» {CUESTIONARIO»

VE 51-083 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Cuestionario de
empadronamiento general. {CENSO
EXPERIMENTAL» {CENSO DE VIVIENDA»
{CUESTIONARIO»

VE 51-084 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Caraoteristicas individuales. 
{CENSO EXPERIMENTAL» {CENSO DE VIVIENDA» 
{CUESTIONARIO»

VE 51-085 Censo experimental del Municipio La
Viotoria. Forma para descripoion de 
registro de vivienda. {CENSO
EXPERIMENTAL» {CENSO DE VIVIENDA»
{PROCESAMIENTO DE DATOS»

VE 51-086 Censo experimental del Municipio La
Viotoria. Forma para desoripoion de 
registro de población. {CENSO 
EXPERIMENTAL» {CENSO DE VIVIENDA»
{PROCESAMIENTO DE DATOS»

XL 51-098 Boletin de aotividades de oensos de 
poblaoion y habitación No 6. {INFORME 
DE ACTIVIDADES» {PLAN DS ACTIVIDADES» 
{CUESTIONARIO»

Munioipio La 
individuales. 
{CENSO DE

BR CL MX PA VE SV XL 
XL 51-095 Composición de disposiciones legales.

{LEGISLACION» {CENSO DE VIVIENDA» {CENSO 
AGROPECUARIO»

XZ 51-097 Principies and reoommendations for
population and houslng oensuses.
{RECOPILACION DE DATOS» {CENSO DE 
VIVIENDA» {PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION»

ZZ 51-106 Fuentes de datos demográficos. {FUENTE DE 
INFORMACION» {ESTADISTICAS VITALES»

ZZ 51-587 El problema teórico de definir 
"localidad” : comunidades locales,
aglomeraciones, comunas. {LOCALIDAD» 
{METODOLOGIA» {DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION»

ZZ 51-588 El problema metodológico de definir 
"localidad” : la determinación de
aglomeraciones. {METODOLOGIA»
{LOCALIDAD» {AGLOMERACION URBANA»
{DISTRIBUCION DE LA POBLACION»

CENSO DE VIVIENDA
UY 51-082 Enouesta de cobertura, V censo general de 

poblaoion y III de vivienda. {ENCUESTA 
POST CENSAL DE CONTROL» {CENSO DE
POBLACION» {CALIDAD DE LOS DATOS» 
{COBERTURA» {CUESTIONARIO»

VE 51-083 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Cuestionario de
empadronamiento general. {CENSO
EXPERIMENTAL» {CENSO DE POBLACION»
{CUESTIONARIO»

VE 51-084 Censo experimental del
Viotoria. Características 
{CENSO EXPERIMENTAL»
POBLACION» {CUESTIONARIO»

VE 51-085 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Forma para descripción de
registro de vivienda. {CENSO
EXPERIMENTAL» {CENSO DE POBLACION»
{PROCESAMIENTO DE DATOS»

VE 51-086 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Forma para descripoion de
registro de población. {CENSO
EXPERIMENTAL» {CENSO DE POBLACION»
{PROCESAMIENTO DE DATOS»

VE 51-730 Vivienda. {POLITICA DE
{VIVIENDA» {VIVIENDA
{HACINAMIENTO»

XL 51-095 Composloion de disposiciones
{LEGISLACION» {CENSO DE
{CENSO AGROPECUARIO»

XZ 51-097 Principies and reoommendations for 
population and houslng censuses. {CENSO
DE POBLACION» {RECOPILACION DE DATOS»
{PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION»

CENSO EXPERIMENTAL
PE 51-067 Diseno y características de registro de la 

cédula de población y vivienda. 
{PROCESAMIENTO DE DATOS» {COMPUTADORA»

PE 51-068 Codigo de ubicación geográfica; por 
distritos en orden alfabético. 
{CODIFICACION» {DIVISION TERRITORIAL»

PE 51-652 Codigo de actividades de producción 
artesanal. {CODIFICACION» {ARTESANIA» 
{PRODUCCION»

PE 51-653 Codigo de ocupaciones. {CODIFICACION» 
{OCUPACION»

PE 51-727 Codigo de estudios superiores.
{CODIFICACION» {EDUCACION» {ENSEÑANZA 
SUPERIOR»

PE 51-728 Estudios no regulares. {CODIFICACION» 
{EDUCACION»

VE 51-083 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Cuestionarlo de
empadronamiento general. {CENSO DE
POBLACION» {CENSO DE VIVIENDA»
{CUESTIONARIO»

VE 51-088 Censo experimental del Municipio La
Victoria. Caraoteristicas individuales. 
{CENSO DE POBLACION» {CENSO DE VIVIENDA» 
{CUESTIONARIO»

VIVIENDA»
INSALUBRE»

legales i 
POBLACION»
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VE 51-085 Cen so e xper im enta l del 
Viotoria. Forma para 
r egistro de vivienda. 
POBLACI ON» «CENSO
« PRO CE S AM IE NT O DE DATOS» 

VE 51-086 Cen so e xper im enta l del 
Victoria. Forma para 
registro de población. 
POBLACIO N» «CENSO
« PROC E SA M IE NT O DE DATOS»

Mun ic i pi o  La 
d e sc ri pc i ón  de 

« CEN SO  DE 
DE VI VIENDA»

M u nic ip io 
descripc ion

«CENSO DE 
DE VI VIENDA»

La
de

C ENTRO DE INFO RMAC IO N
PE 51-066 Fuentes de datos p ob laci o na l es  en el 

mundo, L at in oa mé r ic a  y el Perú. «FUE NTE 
DE INFORMACI ON» «BANCO DE DATOS» 
«SE RV ICIO  E STADI ST ICO»  «DATOS
EST AD ISTI COS»
PE XL XZ

CENTRO DS INVE STIG AC ION
CO 51-013 Gene ral report. « ACTIV ID AD EN M A TERIA  DE 

POBLACI ON» «INFOR ME  DE ACT IVIDADES»

CIENCIA POLITICA
XL 51-447 Bi bl iografía. « BI BL IO GRAF IA » « SOC IO LOGI A

URBANA» «ES TR U CT UR A AGRARIA»

CIENCIAS  SOCIALES
BR 51-006 Anais do III Encontr ó I n te r-re gi onal  de

d e n t i s t a s  Socials do Brasil.
«PO BL ACIO N» « I NVES TI GACI ON»
« CON FE RENCIA»

XC 51-028 Inf orma ci ón docum en tal co st a rr i ce ns e y 
c e n t r o a m e r i c a n a . « BI BLIO GRAFI A»

CIUDAD
CL 51-136 La p o bla ci ón de La Serena en el siglo 

XVIII; c r ec imi en to y e st ruct ura 
o cu pa ci onal  en un area u rbana del Chile 
colonial. « DEMO GRAFI A HISTOR ICA»
« ES TR UC TURA  DEL EMPLEO» « CR EC IM IENT O
D EMO GR AFIC O»

C IUD AD  MEDIA
MX 51-543 Analysis of m ajor M ex ic an urban centers

1960-1970. « CR EC IM IENTO  DEMO GR AFIC O»
«DES ARRO LL O URBANO» « AN ALI SIS DE 
REGRESI ON » «POBL ACION  URBANA»

MX 51-544 The m o d e l . « CR EC IM IENTO  D EMOGR AF ICO»
«POBLAC IO N URBANA» «ANALI SIS
E ST AD IS TICO»  «VA RIABL E IND EPEND IE NTE»

CLASE BURGUESA
Use «BURGUESIA».

CLASE CAM PESIN A
Use « CAMPESINADO».

CLASE SOCIAL
AR 51-292 Mat er ial y métodos. «MEDI CION DE LA 

F E CUN DI DAD»  «METODO DE HIJ OS PROPIOS»
« FEC UN D ID AD  DIFE RE NCIA L»

AR 51-294 Las d i feren ci as s oc lo - ge o gr af lc a s de la 
fecundidad; e st i ma cion es  o bt en idas  con
el método de hijos propios. «MEDICION 
DE LA F E CUNDI DAD» «FE CUNDI DA D
D I FE REN CI AL»  «LUGAR DE RESI DENCI A»
«NIVEL DE EDUCACION»

BR 51-300 C lasse social, familia e reproducao: 
reflexoes teóricas e refe re ncia s
empíricas. «FAMILIA» « COM PO RT A MI E NT O
R EPRO DU CTI VO » «TRA BA JO FEMENINO»

BR 51-511 Tipos de morada, a rranj os  de vida, 
prol et a ri za ca o  e a es tr u tu ra  social da 
cidad. « AS ENTA M IE N TO  URBANO»
« E STR UC TURA  URBANA» « E ST R UC T UR A SOCIAL» 
«PLA NI F IC AC IO N  URBANA»

BR 51-684 F aa il ia  e e st ru tu r a de classe s em Santa 
Cruz do S u l . «TA MAÑO DE LA F AMILIA» 
«FAMILIA N UC LEA R»  «VALOR DE LOS HIJOS»

XZ 5 1-348 Habit úa  de classe e est ra te gi as  de 
reproducao. « COM P OR T AM IE NT O
R EPRO DU CTI VO » «F AMILIA» «CO NDICI ON ES 
E CON OMICAS»

ZZ 51-362 Em b us ca  de urna nova a b o r d ag em  t e óri ca  a 
s oc io lo g ía  da faailia. «FAMILIA»
« C O MP OR TA M IE N TO  R EP RO DU CT I VO »  «ANA LISI S 
S O CI OLO GI CO»

CLIMA
CL 51-009 C a r ac te rí s ti c as  ge og rá fi ca s  del e sp ac io en 

estudio. «GEO GR AFIA » « C ON DICI ON ES
S OCI O- E CO NO MI C AS »

C OBER TU RA
BO 51-113 Aná li sis  de los p ro gr amas de salud.

« PR OG RA MA DE SALUD» « P LA N IF IC AC IO N  DE 
P ROG RA MAS»  « R EC URSO S E CON OMICO S»
« RE CU RS OS HUMANOS»

UY 51-082 Enc ue s ta  de c obertura, V ce nso gen eral de 
p ob la ci ón y III de v ivienda. «ENCUES TA 
POST C ENSAL DE C ON TROL» « CE NSO DE 
POBL AC ION » «CENSO DE V I VIEND A» « CA LIDAD 
DE LOS DATOS» «C UE ST IO NA R IO »

C ODI FI CACI ON
PE 5 1-068 C od l go  de u b ic aci ón  g eo gráfica; por 

dis tr i to s  en o rden alfabético. « CENSO 
EXPE RI ME NT AL »  «DIV ISIO N T ER RI TO RIAL»

PE 5 1-652 C od lgo  de a ct iv idade s de pro du cció n 
a rtesanal. «CE NS O E XPER IM ENTA L»
« A RTE SA NIA»  « PR ODUC CI ON»

PE 5 1-653 C od lgo de ocupac io nes.  «CENSO
E XPE RI ME NT AL »  «OCU PACION»

PE 51-727 C od l go  de e studios superiores. « CENSO 
E X PE RI ME N TA L » «EDU CA CION » « EN SEÑ AN Z A 
S UPERIOR»

PE 5 1-728 E st udio s no regulares. «CgNSO
E XPE RI ME NT AL »  «EDU CACION»

COL ON IA R ES ID EN C IA L 
U se «BARRIO».

C O LO NI ZA CION
AR 51-493 O bj et iv os po bl aci on a le s  en los planes de 

c ol on i za c ió n rural. « P O L I TI C A DE
P OBL AC ION»  «PO L IT I CA  DE R EDIS T RI B UC IO N 
G E OGR AF ICA»  «DES AR R OL LO  RURAL»

MX 51-059 L os c om po nente s f un dam en t al e s de la 
d inám ic a de p o blac ió n en la selva 
Lacandona. « D IN AMI CA  DE LA POBLACIO N» 
« A SE NT AM I EN T O RURAL» «SITUACI ON
D EM OG R AF I CA » «MIG RA C IO N RUR AL -RUR AL»

MX 51-060 Acerca de las fuentes utili za das.  «FUENT E 
DE INFORM AC ION » « DI N AM IC A DE LA 
POBL AC ION»  «A SE N TA M IE NT O RURAL»

PY 51-559 La co lo n iz ac ió n  ofi ci al y sus
r eper cu s io ne s pobla ci onal es . « PO LI TI CA 
DE R ED IS TR I BU C IO N G E OGRA FI CA»
« ASEN TA M IE NT O RURAL»

PY 51-560 El d es arr ol l o de la sit uaci ón
soci o -e c on om ic a de los colon os  en el eje 
nor te  de c ol on izac ió n, Paraguay. 
« REF OR M A AGRARIA» « D E SA R RO LL O RURAL» 
« PO LI TI C A DE R E D IS T RI BU CI O N G EO GRA FICA» 
« CON DI C IO N ES  SO CI O- EC O NO M IC AS »

C OMERCIO
AR 51-601 I n se rció n social y r e p r od uo ci o n econ ómic a 

de la pequeña b u rgue sí a tradicional. 
«EST RA T EG IA  DE S UP ER VI VENCI A»
«BUR GUESI A»

C O M P O R T AM IE NT O  RE PR O DU CT IV O
BR 51-040 S an t a Cruz do Sul. Est ud o  de oaso: 

d iná mi c a pop ul aciónal, tra ns f or ma co es
s o ci o- ec on omic as , a tu ac ao das
inst ituicoes. « ESTR U CT U RA  ECONOM ICA» 
«EST RU C TU RA  SOCIAL» « C RE CIM IE NTO
D E MO GRA FI CO»

BR 51-127 A a bord ag em e as fontes. « IDEOLOGIA» 
« CATO LI CISM O»  «FUENT E DE I NF ORM AC ION»

BR 5 1-300 Classe social, fam il ia e reproducao:
r ef le xo e s t eór ic as e r e fere nc ias 
empíricas. «FAMI LI A» « TRA BA J O FEME NINO» 
« CL AS E SOCIAL»

BR 5 1-367 Ide ol o gí a  c atóli ca  e re p ro d uc ao  hu ma na  no 
Brasil. « IDE OL OGI A»  « CATO LI C IS MO »
«REG UL A CI ON  DE LA N ATAL ID AD»
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MX 51-325 

XL 51-337

XZ 51-348 

ZZ 51-184 

ZZ 51-350

ZZ 51-351

ZZ 51-353 

ZZ 51-355

ZZ 51-362

ZZ 51-363 

ZZ 51-364 

ZZ 51-377

C OM POS ICION 
AR 51-596

BO 51-606 
CO 51-015

VE 51-026

ZZ 51-034

COMP OS I CI ON 
PY 51-556

C O MPOS ICION 
AR 51-295

AR 51-296 

BR 5 1-683 

CL 51-689 

MX 51-323

MX 51-062

-182-

< D ESAR RO LLO 
« P LA NIF IC ACI ON

El peso de la trad ición  en la expl osió n 
demograf ic a. « C R E CI M IE NT O DEM OGRAF IC O) 
« DES A RR O LL O EC ON OM I CO  Y SOCIAL) 
«PLA NI F IC AC IO N  F AMILIAR)

C o me nt ar io y pro posiciones.
E CO NO MI CO Y SOCIAL)
FAMILIAR) «MEDICO)

E s tud io  co mp ar at iv o  del c o mp ort am ient o 
r e p r od uc ti v o que p re se nta n las unidades 
f ami li ares  de los d is ti ntos  grupos 
s o c i oe co nó m ic o s por regiones, en algunos 
paises de Ame ri ca latina. « FAMILIA) 
«E ST RA T IF I CA CI ON  SOCIAL) «ANA LISI S
C OMP AR ATIV O)

H abit us  de classe e e st ra tegi as de 
reproducao. « FAMILIA) « CO NDI CI ONES 
E C ONO MI CAS)  «CLASE SOCIAL)

Dos pro po si ci on e s teóricas.
« ES TR AT I FI C AC IO N SOC IA L) « D ESARR OL LO 
ECONOMI CO )

Camb io  social y c om p or tami en to 
repr od uctivo; infor me  final.
« T RANS IC ION  D E MO GRAF IC A) « D ETER MINAN TE 
DE LA FECU ND IDA D)
S OCI O- E CO NO MI C OS )

La teoria de la t rans ic ión 
algu nas pun tua li zaci on es.
DEMO G RA F IC A)  «CAM BI O SOCIAL)

Análisis. « DETE RM I NA NT E DS LA FECUND IDAD) 
« IN DI C AD O RE S S OC I O- E CONO MICOS )

Unid ad es d omesticas, f a m i l i a s - as oc ia c io n  y 
f a mili as -fe ti che.  «FAMILIA)
« CAP IT A LI SM O)  «D EP E ND EN CI A  ECONOMI CA )

Em bus ca  de urna nova a b orda ge m teorica  a 
s oci ol o gi a da familia. «FAMILIA)
«AN AL ISIS  S O CI O LOGI CO ) « CLASE SOCIAL)

A e x alt ac ao da fecund ld ade . « IDEOLOGIA) 
« C ATOL IC ISM O)  «FAMILIA)

A a p are nc ia de unidade. «I DE OLOGIA) 
« C ATOL IC ISM O)  «CA PIT AL ISMO )

C res ca  d ia ri ame nt e o povo que adora a
D e u s   « CA TO LIC IS MO) «DOCTRINA
RELIGIO SA ) « REG UL ACIO N DE LA NATALID AD )

« I ND IC AD ORES

d e m o g r a f i c a , 
«TR AN SICI ON

o ferta potencial. 
DE 03RA) «MUJER)

h ousehold
«ENCUESTA

DE LA PO BLACION 
C a r a c t e r i st ic as  de la 

«OFE RTA DE MANO 
« DINA MI CA DE LA POBLAC ION)

La poblac ió n. «SEC TOR  I N F O R M ' D  
The 1978 Col om bia national 

survey: a summary of results.
DE HO GA RES ) « FE CU ND IDAD ) «MORTA LI DAD ) 

Gen es is and d e mo g ra ph y of a Warao
sub tribe: the Winik in a. «POBLACION
A BORIGEN) «LISTA NOMI NA TIV A)

C o mp os ic i ón  de la población. «FU ENTE D2 
I NFO RM ACIO N)  « A NA LISI S DEMOGRAF IC O)
« IND I CA D OR ES  D E MO GRAF IC OS)

DEL HOGAR 
Hog ar es di rigidos 

HOGAR) «ZONA 
FAMILIAR)

por mujeres. «JEFE DE 
RURAL) «COMPOSI CI ON

F AMILIAR
Fecu nd i da d en zonas rurales; un caso de 

estu dio en la p r ov inci a de S antia go  del 
Estero, Argentina. « FE CU NDI DA D
D IF ER EN CIAL)  «E ST RU CT UR A  AGRARIA)
«TRA BA J AD OR  MIGRANTE) «ZONA RURAL)

Tip os  de fami li a y fec un did ad  familiar. 
«EST RU C TU RA  A GR ARIA) «FECU ND IDAD
D I FE REN CI AL)

0 h o mo ssex ua l face a norma familiar: 
desvios e con vergencias.
«HO MO S EX U AL ID AD )  «NORMA SOCIAL) 

P r e s en ta ci ó n de los resultados. «FAMILIA) 
«BARRIO DE TUGU RIOS)  «VIDA F AMILIAR) 
«TAM AÑO DESE AD O DE LA FAMILIA)

Los trab aj ado re s y sus un idades do mesti ca s 
en la ciudad de México; versión 
preliminar. «TRA BA J AD OR  POR CUENTA 
PROPIA) «A SA LAR IA DO) «TAMAÑO DE LA 
F AMILIA) «SI ST EMA  DE PARE NT ESCO )

MX 51-426 M igracion, familia y parentesco.
« MIG RA CION  RURA L- URBA NA ) «DETERMINANTE 
DE LA MIG RA CION ) «SISTEMA DE PARENTESCO) 

MX 51-549 La v iv ien da  en la ciudad de Oaxaca.
« CO ND IC IONES  S OC IO - EC ONOMI CAS) «BARRIO 
DE TUGUR IO S) «POBREZA) «TAMAÑO DE LA 
FAMILIA)

La m uj er  rural en el Paraguay; dimensión 
«ZONA RURAL) «TRABAJO

PY 51-329 

PY 51-556

soci o- eco no mica . 
FEMENINO)

Hog ar es dirig id os
« CO MP OS ICION  DEL HOGAR) 
«ZONA RURAL)

VE 51-331 P o br eza  y desarrollo;
s o ci o- de m og r af ic as  de 
p obres en Venezuela. 
UNION) « DE TE RMIN AN TE

por mujeres.
«JEFE DS HOGAR)

caracteristicas 
las familias 

«POBREZA) «TIPO OS 
DE LA FECUNDIDAD)

«MIGRAC IO N RURAL -U RBAN A)
VE 51-333 Mi gr a ci o n y pobreza en el area 

m e t r o p o l i t a n a . «MIGRACIO N RURAL-URBANA) 
«POBREZA) «NACIDO VIVO)

VE 51-705 L as familias pobres y las bases del 
circ ulo v i ci oso de la pobreza. 
«POBREZA) «TIPO DE UNION)

C O MPOS IC ION  POR EDAD
Use « DI ST RIB UC ION POR EDAD).

C O MPOS IC ION  POR EDAD Y SEXO
Use « DI ST RIB UC ION POR EDAD Y SEXO).

C O MPOS IC ION  POR SEXO
Use « DI ST RIB UC ION POR SEXO).

C O MPUT AD ORA
PE 51-067 Diseno y c a ra ct e ri s ti ca s de registro de la 

cédu la  de p ob la ción  y vivienda. 
«PRO CE S AM IE NT O  DE DATOS) «CENSO 
E X PER IM ENTA L)

C O MUNI DA D LO CAL
BR 51-509 Poder  local em rel acao com institucoes de 

poder su pr alocal. «MOD EL O ANALITICO) 
«BARRIO DE T UG UR IOS)  «ORGANIZACION
SOCIAL) «LO CALIDAD)

C ONC EN T RA CI ON  DE LA P OBLACION
BR 51-514 Pop ul atio n r e d i s t r i b u t i o n , m igration and 

r egional e co nom ic  growth. «DISTRIBUCION 
G EO GR AF ICA)  « RE DI S TR IBUCI ON GEOGRAFICA) 
« D ESA RR OLLO  R EGIONAL) «MIGRACION)

C ONC EN TR A CI O N ECO NOM ICA
CL 51-526 La t r a n s n a c i o n al i za ci on  ec onómica y la 

c onc en tr ac ió n  urbana. «ESTRUCTURA
ECONOMI CA ) «REGIMEN POLITICO)
« CON CE N TR AC IO N URBANA)

C ONC ENT R AC I ON  URBANA
BR 51-007 A lguns as pectos dos proble ma s de populacao 

e a c ont ri b ui c ao  do Centro Brasileiro de 
Estudos D e m o gr áf i co s  nos seus priaeiros 
oito anos de existencia. «CRECIMIENTO 
D E MO GRA FI CO)  «C AL IDAD  DE LA VIDA) 
« MOR TA LIDA D)

CL 51-392 Auge p r i m a r i o - ex po r ta d or  y concentración 
urbana. «I ND U ST RI AL I ZA C IO N)  «ESTRUCTURA 
URBANA) «CO RR IE NT E MIGRATORIA)

CL 51-521 E con om ía  y po li t ic a de la concentración 
urbana en Chile. «INDUSTR IALI ZACIO N)

CL 51-522 Los prejui cios  a n t i- c on ce nt r ac i on  urbana.
« DIST RI BUC IO N GEO GRAFI CA ) «DESARROLLO 
U R B A NO -R EG I ON A L)  «MIGRACION
RUR AL -URB AN A)

CL 51-523 Esque ma  co nc ep tu al  para el estudio de la 
conc en tr ac ió n  urbana. «DESARROLLO
E CON OM ICO)  «DE SA R RO LL O URBANO-REGIONAL) 

CL 51-524 La i n d u s t ri al iz a ci ó n substit utiva  y la 
co nc en t ra c ió n urbana.
« I N D U S T R I AL IZ AC I ON )  «IDEOLOGIA POLITICA) 

CL 51-525 Efe ctos d ire c to s  de la I.S. en la 
c onc en tr ac ió n  urbana y en la relación 
cam po  y ciudad. «MIGRACION
RURA L- UR BA NA )  «DES AR ROLL O INDUSTRIAL) 
« EST RU C TU RA  AGRARIA)
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XL 51-573

XZ 51-585

CONDICIONES 
BO 51-004

BO 51-109

BO 51-110

CL 51 -0*17

CL 51-048 

CL 51-049

CL 51-050

CO 51-407

GT 51-149

MX 51-021

MX 51-154 

PA 51-157 

PA 51-721 

PA 51-722

CONDICIONES 
BO 51-387

MX 51-427

PY 51-557

CONDICIONES 
BO 51-388

BR 51-498

BR 51-502

CL 51-526

-183-

La transnacionalizaclon económica y la 
concentración urbana. <ESTRUCTURA
ECONOMICA> <REGIHEN POLITICO»
<CONCENTRACION ECONOMICA»

Universo del estudio. «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA» «METROPOLIS» «HABITAT
URBANO» «JERARQUIA DE CIUDADES»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PT XL 

El crecimiento en los países en 
desarrollo: reevaluacion demográfica.
«URBANIZACION» «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO»

DE SALUD
Exposición, factores contribuyentes al 

estado de salud. «GEOGRAFIA» «SITUACION 
DEMOGRAFICA»

Evaluación del sector salud de Bolivia. 
«SALUD PUBLICA» «INFORME DE ACTIVIDADES» 
«AYUDA EXTERNA» «RECURSOS ECONOMICOS» 

Estado de salud y sus principales 
problemas. «POLITICA DE SALUD»
«MORTALIDAD» «MORBILIDAD»

Encuesta de diagnostico sobre el perfil de 
salud, demográfico y socioeconómico en 
la VII región. «ENCUESTA DE HOGARES» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «CUESTIONARIO» 

Cuestionario. «ENCUESTA DE HOGARES» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS» «CUESTIONARIO»

Tipo registro 1, sección 1-2-3* «ENCUESTA 
DE HOGARES» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«CUESTIONARIO»

Manual del entrevistador. «ENCUESTA DE 
HOGARES» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«CUESTIONARIO»

Características de los inmigrantes en la 
recolección de algodón. «MIGRACION 
LABORAL» «TRABAJADOR INMIGRADO»
«MIGRACION URBANO-RURAL»

La demografía de la desnutrición en
versión. 

«CONDICIONES

médicos y 
DEMOGRAFICA»

Guatemala; primera
«DESNUTRICION»
SOCIO-ECONOMICAS» «MODELO»

Elementos demográficos, 
sociales. «SITUACION
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»

Salud publica y planificación familiar.
«SALUD PUBLICA» «PLANIFICACION FAMILIAR» 

Condición de salud. «ATENCION MEDICA» 
«SANEAMIENTO» «RECURSOS HUMANOS» 

Necesidades básicas en el sector salud.
«NECESIDADES BASICAS»

Situación de la nlnez y la juventud en 
Panama. «MENOR DE EDAD» «JUVENTUD» 
«CONDICIONES DE VIDA»

DE TRABAJO
La situación socio-economica del

trabajador en la cosecha de algodón.
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS»
«TRABAJADOR MIGRANTE» «TRABAJADOR DE 
TEMPORADA» «CONTRATACION»

Vision de los migrantes. Migrantes en la 
ciudad. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«ASIMILACION DE MIGRANTES» «CONDICIONES 
DE VIDA» «GRUPO ETNICO»

Pautas de participación socio-economica. 
«TRABAJO FEMENINO» «ZONA RURAL»
«AGRICULTURA»

DE VIDA
La gente es obligada a migrar por el

minifundio y la pobreza de la tierra. 
«DETERMINANTE DE LA MIGRACION»
«MIGRACION ESTACIONAL» «POBREZA» 

Periferias: ocupacao do espacio e
reproducao da forca de trabalho. 
«ASENTAMIENTO URBANO» «URBANIZACION» 
«BARRIO DE TUGURIOS» «PROBLEMA SOCIAL» 

Sobre trabalho e reproducao da foroa de 
trabalho a obtencao da casa propria. 
«URBANIZACION» «BARRIO DE TUGURIOS»

BR 51-503 A questao do aluguel. «ASENTAMIENTO 
URBANO» «BARRIO DE TUGURIOS» «INQUILINO» 

CR 51-717 Problemas y necesidades que enfrenta la 
población costarrioense mayor de 60 
anos. «ANCIANOS»

MX 51-063 Antecedentes historíeos y culturales.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO» «DEMOGRAFIA 
HISTORICA»

MX 51-427 Vision de los migrantes. Migrantes en la 
ciudad. «MIGRACION RURAL-URBANA»
«ASIMILACION DE MIGRANTES» «CONDICIONES 
DE TRABAJO» «GRUPO ETNICO»

MX 51-551 Las oiudades perdidas. «BARRIO DE 
TUGURIOS» «MARGINALIDAD» «HACINAMIENTO» 

PA 51-022 Síntesis de la situaolon social en Panama.
«DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO» «EMPLEO» 
«SALUD» «SISTEMA EDUCACIONAL»

PA 51-722 Situación de la nlnez y la juventud en 
Panama. «MENOR DE EDAD» «JUVENTUD» 
«CONDICIONES DE SALUD»

PA 51-723 Población indígena panameña. «POBLACION 
ABORIGEN» «ANALFABETISMO»

PE 51-554 La economía rural de la Sierra peruana.
«ESTRUCTURA AGRARIA» «ESTRUCTURA
ECONOMICA» «PRODUCTIVIDAD AGRICOLA»

XL 51-738 El trabajo de los ninos en America Latina.
«TRABAJO DE MENORES» «POLITICA DEL 
EMPLEO» «DERECHOS DEL NINO»
AR CL MX PE XL 

XZ 51-676 Health, nutrition and economic performance 
ln urban and rural areas.
«PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO» «SALUD» 
«NUTRICION»

CONDICIONES ECONOMICAS
CL 51-302 Efectos de las variaciones económicas en 

la fecundidad: Chile 1952-1972. «TEORIA 
ECONOMICA» «TEORIA DE LA POBLACION» 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD» 
«INDICADORES ECONOMICOS»

XZ 51-348 Habitus de classe e estrategias de 
reproducao. «COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO» «FAMILIA» «CLASE SOCIAL»

CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS 
BO 51-387 La situación

trabajador en 
«CONDICIONES DE TRABAJO» 
MIGRANTE» «TRABAJADOR DE 
«CONTRATACION»

BR 51-270 Relacoes entre mortalidade e 
o caso de Sao Paulo.

socio-economica del
la cosecha de algodón.

«TRABAJADOR 
TEMPORADA»

«FECUNDIDAD
ECONOMICA»

fecundldade: 
«MORTALIDAD 

DIFERENCIAL» 
«ANALISIS

l o t e a m e n t o s . «ASENTAMIENTO 
«BARRIO DE

INFANTIL»
«ESTRUCTURA 
HISTORICO»

BR 51-500 Descricao dos
URBANO» «URBANIZACION»
TUGURIOS»

BR 51-505 A guisa de conclusao; abertura para novas 
reflexoes. «URBANIZACION» «PROBLEMAS 
URBANOS» «PROBLEMA SOCIAL»

CL 51-009 Características geográficas del espacio en 
estudio. «CLIMA» «GEOGRAFIA»

CL 51-046 La evolución social y económica de Chile 
en siete anos: septiembre 1973-1980;
bosquejo. «DATOS ESTADISTICOS»
«SITUACION DEMOGRAFICA»

CL 51-047 Encuesta de diagnostico sobre el perfil de 
salud, demográfico y socioeconómico en 
la VII región. «ENCUESTA DE HOGARES» 
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
SALUD» «CUESTIONARIO»

CL 51-048 Cuestionario. «ENCUESTA DE HOGARES»
«SITUACION DEMOGRAFICA» «CONDICIONES DE 
SALUD» «CUESTIONARIO»

CL 51-049 Tipo registro 1, sección 1-2-3* «ENCUESTA 
DE HOGARES» «SITUACION DEMOGRAFICA» 
«CONDICIONES DE SALUD» «CUESTIONARIO»

CL 51-050 Manual del entrevistador. «ENCUESTA DE 
HOGARES» «SITUACION DEMOGRAFICA»
«CONDICIONES DE SALUD» «CUESTIONARIO»

GT 51-149 La demografía de la desnutrición en 
Guatemala; primera versión.
«DESNUTRICION» «CONDICIONES DE SALUD» 
«MODELO»

DOCP A L  Resúmenes sobre P o b lación en Amerloa Latina Vol 5 No 1 Junio 1981



-184-

Ele me n to s  d em ográficos, m éd i co s  y
s o c i a l e s . «S IT UACI ON D EMOGR AF ICA»
« CO ND IC I ON E S DE SALUD»

La v ivi en d a en la c iudad de Oaxaca. 
«B ARR IO  DE T UG UR IOS» «P OBREZA» «TAMAÑO 
DE LA FAM IL IA» « CO MP OS ICION  F AMILIAR» 

S ínt es i s de algunos logros s ocial es y de 
p ri nc ip ales  o bstác ul os s oc io -econ omico s. 
« DE PE N DE N CI A E CO N OM ICA»  « EST RATEG IA  DEL 
D ES AR RO LLO»  « POL IT ICA E DU CA CI ONAL » 

R ela ci ón entre m o r t a l id ad  infantil y 
f ecu nd idad  en Panana. « DE C LINAC IO N DB 
LA M OR TA LI DA D » « EN CU ESTA  M U NDIAL  DE 
F ECU N DI D AD » « MORT AL I DA D  INFAN TIL» «LUGAR 
DE RESIDE NC IA» « AT ENC ION MEDICA» 

D e t e rm in an t es  y co n se c ue nc ia s  de la 
fecundidad. « DE T ER MI NA N TE  DE LA
F ECU ND I DA D»  «ZONA RURAL» « NIVEL DE 
E DUCACION»

La famil ia  rural. «FA MILIA » «ZONA RURAL» 
El d es a rr ol lo  de la situación

s o ci o- ec o no m ic a de los colonos en el eje 
norte de c o l o n i z a c i ó n , Paraguay. 
«COL ON I ZA CI ON » «REF ORMA AGRARIA»
« DESA R RO L LO  RURAL» « P OLITI CA  DE 
R E DI STR IB UCIO N G E OGRAF ICA»

D ia gn o s t i c o  de la cali dad del habitat. 
«MEDIO AMBIENTE» « CAL ID AD  DE LA VIDA» 
«HAB ITAT URBANO»
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

La p ob la c ió n  y el hab itat me tropo li tano . 
« CAL ID AD DE LA VIDA» «HABITA T URBANO» 
« SIT UA CION  D EM OGRA FICA»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

Anais do III En contr ó I n te r-re gi onal  de 
d e n t i s t a s  Soci ai s do Brasil. «CIE NCIAS 
SOCI ALES » « PO BL ACION » « IN VE STIG ACION » 

C o n cl us io n es  y r e c om e nd a ci on es  del
Seminario. «MI GR AC IO N F R ONTER IZA»
« MIG RA CION  L ABORAL» «MIG RA C IO N INTERNA» 
« P OLIT ICA MIGR ATOR IA »
CO XL

The role of geog r ap h ic al  res ea rch in Latin 
America; p r oc eedi ngs of the first 
I nte rn at io na l  Cong re ss of Latin
Amer ic a ni st  Geograph er s. « GEOGRAFIA»
« D ESA RR OLLO  REGIONAL»

P rimer S e mina ri o L a t i n o a m e ri ca no  sobre
P olit icas de M i gr a c i o n e s  Laborales; 
ponencias. « PO L IT IC A MIG RATOR IA »
« MIG RA CION  L AB ORAL » «MIGRA CION
FRON TERI ZA»
CO EC VE XS

C O N F I A BI LI DA D
VE 5 1-088 R e li ab i li t y and p rogr a mm i ng  of demo graph ic 

data of the Warao. «CAL IDAD DE LOS 
DATOS» «PO BL ACIO N AB ORIGEN» «TRIBU» 
« PROG RA MA DE C O MP U TADO RA»

C ON FL I CT O
MX 51-429 Los p obres de la ciudad en los

a s e n t a mi en to s  espontáneos,
« UR BA NI ZACIO N»  « BARR IO DE T UGURIOS»
«POLITI CA »

MX 51-548 C o nclus iones . «UR BA N IZ AC IO N » «BARRIO DE 
T U GUR IO S» «POLITICA »

C O N O C IM IE NT O  DE A NT I C O N C E P T I V O S
CO 5 1-372 P l a n i fi ca c ió n  familiar, e stado civil, 

e duca ci ón y fecundidad. « PL AN IF ICACI ON
F A MIL IA R» « PR AC TI CA A NT IC ON CE PTIV A»
«D ET ER M IN A NT E DE LA F EC UN DIDA D»

CR 51 -308 The 1976 Costa Rica fertil it y survey. A 
s u mma ry  of findings. « FECU ND IDA D 
D IF ER E NC I AL » «ED AD  AL C ASARSE» «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA F AMILIA» « PR AC TIC A 
A NT IC ON CE PTIV A»  « EN C UE ST A M U ND IA L DE 
F E CUN DI DAD»

MX 51-549 

PA 51-208

PA 51-279

PY 51-330

PY 51-555 
PY 51-560

XL 51-575 

XL 51-576

CONF ER E NC IA 
BR 51-006

CO 51-401 

XL 51-567 

XS 51-448

MX 51-021 GY 51-322 The Gu ya n a fer tilit y survey, 1975. A 
sum ma ry of findlngs. «FECUNDIDAD 
D I FE REN CI AL»  «EDAD AL CASARSE» «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA FAMILIA» «PRACTICA 
A NTI C ON C EP TI VA » «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FEC UN DIDA D»

PA 51-326 R el aci ón  entre m orta li d ad  infantil y 
fecundi da d en Panama. Evoluc ió n de la 
fecundi da d en Panama. « DECLINACION DE 
LA F E CUN DI DAD»  « FEC UN DIDA D DIFERENCIAL» 
« P RAC TI CA AN TI C ON CE PT I VA »  «ORDEN DE 
N ACIMIENTO»

PE 51-328 The P erú fer tili ty  survey, 1977: a summary 
of findings. «FECU NDIDA D»  «PRACTICA 
A N TI CO NC EP TIV A»  «TASA DE FECUNDIDAD» 
« TASA GLOBAL DE FECU ND IDA D»

XL 51-341 C on o ci mi en t o y uso de métodos
anti co nce pt ivos : un a nális is comparativo 
con datos de los i nf ormes de paises en 
Amer ica Latina. « E NCUE ST A MUNDIAL DE 
F ECUN DI DAD » « DE TER MI N AN TE  DB LA 
F ECUN DI DAD » « PR AC TICA ANTICONCEPTIVA»
CO CR DO PA PE XL

C O N S E CU EN CI A S E CO NOMI CA S
UY 51-476 C os e cu en ci a s del proceso.

I NTE RN ACIO NA L»
« C ON SE CU E NC I AS  SOCIALES»
D EMOG RA FIC O»

C O NS EC UE N CI A S SO CIALES
PE 51-432 Migr ac i on es  interna s en

«MIGRAC IO N INTERNA» «IN VESTIGACION 
D E MO GRA FI CA» «D E TE R MI NA NT E  DE LA 
MIGRACI ON »

UY 51-476 C os ec ue ncias  del proceso.
INTERNA CI ONAL »
« C ON SE CU E NC I AS  ECONOM IC AS»
D EM OG RA FI CO»

C ON ST RU C CI O N DE M O DELOS
ZZ 51-288 C o n s tr uc ci ó n de una tabla de vida basada 

en siete gru po s de edades. «TABLA DE 
M ORTA LI DAD»  « M ETOD OL OGIA » «MEDICION DE 
LA M O RTAL ID AD»

C ON SUM O
CL 51-233 E st ruc tu r a del gas to  de los hogares en el 

Gran Santiago, por meses. «DATOS 
ESTA DI ST IC OS »  «PR ES U PU E ST O FAMILIAR»

CL 51-234 E s tr u ct ur a del gasto de los hogares en el 
Gran  Santiago por g rupos q uintiles de 
hogares. «DATOS ESTADISTICOS»
« P RE SUP UE STO FAMI LI AR»

CON SUM O A L IM ENT AR IO
CL 51-130 Chile: e st ad ís ti cas  básicas en

a li men ta ción  y nutrición, 1969-1978. 
«DATOS E ST ADIS T IC O S»  «NUTRICION»
« MORT A LI D AD  INFANTIL» «INDICADORES
D EMOG RA FICO S»

CL 51-232 P ro duc ci ó n de alimentos, consumo de 
alimentos, d i s po n ib il id ad  de alimentos. 
« DATO S ESTA DI ST IC OS »  «PRODUCCION
A LI ME NT ARIA»  «CON S UM O  FAMI LIA R»

C ON SUM O FAMI L IA R
CL 51-232 P r od u cc ió n de alimentos, consumo de 

alimentos, d i s po n ib il id ad  de alimentos. 
«DATOS ES TA DI S TI C OS » «PRODUCCION
A L IM ENT AR IA» « CON S UM O  ALIM EN TAR IO »

MX 51-247 Enc ue s ta  n acio na l de i ng resos y gastos de 
los hogares  1977; primer a observación. 
« INGR ESO F A MIL IA R» « DATOS E STADISTICOS»

C ON TR AT ACION
BO 51-387 La si tu ac i ón  s oci o -e c on om ic a del

trab aj a do r en la cos echa  de algodón. 
« C O ND IC IO N ES  DE T RABAJ O»  «CONDICIONES 
S OC IO -E C ON O MI CA S»  « T RABA JA DOR MIGRANTE» 
« T RABA JA DOR  DE T EMPO RA DA»

«MIGRACION
«EMIGRACION»
«CRECIMIENTO

«MIGRACION
«EMIGRACION»
«CRECIMIENTO

el Peru.
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COOPERATIVA DE PRODUCCION
MX 51-643 Las industrias del pueblo en el Sur de 

Jalisoo; estudio de un caso sobre la 
integración de la mujer al desarrollo. 
<MUJER> «TRABAJO FEMENINO)

CORRIENTE MIGRATORIA
BR 51-458 Immigration: its role and impaot on the

labor foroe and economic growth.
«MIGRACION INTERNACIONAL) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA) «INMIGRACION)

CL 51-392 Auge primario-exportador y concentraoion 
urbana. «CONCENTRACION URBANA)
«INDUSTRIALIZACION) «ESTRUCTURA URBANA) 

CL 51-394 Migraciones Internas en las provincias de 
Valparaíso y Quillota. «MIGRACION
INTERNA) «GEOGRAFIA) «TASA DE MIGRACION) 

CL 51-395 Análisis de la migración interna en las 
provincias de Valparaiso y Quillota.
«MIGRACION INTERNA) «SALDO MIGRATORIO)

CO 51-399 Politica de migraciones laborales en
Colombia. El desarrollo de la politica 
de migraciones laborales en Colombia.
«MIGRACION LABORAL) «POLITICA
MIGRATORIA) «MIGRACION INTERNA)
«MIGRACION FRONTERIZA)

CO 51-403 Desarrollo de la agricultura comercial y 
población; estudio de la zona algodonera 
del Cesar; informe final presentado a

AGRICOLA)
«MIGRACION

movimientos
«MIGRACION

PISPAL. «DESARROLLO
«MIGRACION LABORAL)
URBANO-RURAL)

CO 51-412 La dinámica interna de los 
migratorios en Colombia.
INTERNA) «POLITICA MIGRATORIA) «POLITICA 
DEL EMPLEO)

CO 51-413 Secuencia histórica de los movimientos 
migratorios en Colombia desde el siglo 
XIX. «MERCADO DEL TRABAJO) «MIGRACION 
INTERNA) «MIGRACION LABORAL)
«INDUSTRIALIZACION)

CO 51-414 Dinámica de las migraciones internas.
«MIGRACION INTERNA) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA)

CO 51-462 La migracion de trabajadores colombianos 
al Ecuador. «MIGRACION FRONTERIZA)
«ZONA DE EXPULSION) «DETERMINANTE DE LA 
MIGRACION)
CO EC

CR 51-417 Migrantes interregionales. «MIGRACION
INTERNA) «REGION) «TRABAJADOR MIGRANTE) 

CR 51-418 Migrantes lntrarregionales. «MIGRACION
INTERNA) «TRABAJADOR MIGRANTE)

EC 51-419 Migraciones internacionales y migraciones 
internas en el Ecuador; información 
estadística. «MIGRACION INTERNA)
«MIGRACION INTERNACIONAL)

UY 51-442 Socioeconomic structure and population 
displacements: the Uruguayan case.
«MIGRACION INTERNA) «POLITICA
GUBERNAMENTAL) «ESTRUCTURA SOCIAL) 
«ESTRUCTURA ECONOMICA)

COSTO DE LOS HIJOS
CO 51-695 A cost of siblings: child schooling in 

urban Colombia. «TAMAÑO DE LA FAMILIA) 
«EDUCACION) «PRESUPUESTO FAMILIAR)

distance: a
five Warao 

«POBLACION

COSTUMBRE MATRIMONIAL
VE 51-443 Migration and cultural 

comparativa study of 
subtribes. «MIGRACION)
ABORIGEN) «TRIBU)

CRECIMIENTO DE LA FAMILIA
Use «FORMACION DE LA FAMILIA).

CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA
EC 51-634 La oferta de recursos humanos en 1974 y

principales tendencias en el periodo
1962-1974. «OFERTA DE MANO DE OBRA)
«TASA DE ACTIVIDAD)

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
AR 51-035 Población, 1895-2000. «URBANIZACION)

«ESTIMACION DE POBLACION) «PROYECCION DE 
POBLACION)

AR 51-454 El rol de la Inmigración y el crecimiento 
de la poblaoion. «MIGRACION
INTERNACIONAL) «POLITICA DE INMIGRACION) 

BR 51-007 Alguna aspectos dos problemas de populacao 
e a contribuicao do Centro Braslleiro de 
Estudos Demográficos nos seus prlmelros 
oito anos de existencia. «CONCENTRACION 
URBANA) «CALIDAD DE LA VIDA) 
«MORTALIDAD)

BR 51-040 Santa Cruz do Sul. Estudo de caso: 
dlnamioa populacional, transformacoes 
socio-economicas, atuacao das
institulcoes. «ESTRUCTURA ECONOMICA) 
«ESTRUCTURA SOCIAL) «COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO)

BR 51-042 A dinámica populacional de Santa Cruz do 
Sul. «DINAMICA DE LA POBLACION) 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS) «SITUACION 
DEMOGRAFICA)

BR 51-044 Long-term trends in population growth, 
1800-1970. «INMIGRACION) «MIGRACION 
INTERNACIONAL)

BR 51-045 The future of Brazilian population growth.
«PROYECCION DE POBLACION) «POBLACION 
ESTACIONARIA) «TAMAÑO DE LA POBLACION)

BR 51-122 Population and economic development in 
Brazil; 1800 to the present. 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
«INDUSTRIALIZACION) «EMPLEO)

BR 51-124 Population, development, and planning ln 
Brazil. «POLITICA DE POBLACION)
«POLITICA DE DESARROLLO) «POLITICA 
MALTUSIANA) «POLITICA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR)

BR 51-125 References. «BIBLIOGRAFIA) «DESARROLLO 
ECONOMICO) «INDUSTRIALIZACION)

BR 51-126 Notas para o estudo da expansao do 
capitalismo em Santa Cruz do Sul. 
«CAPITALISMO) «SISTEMA ECONOMICO)
«DINAMICA DE LA POBLACION)

BR 51-129 Crescimento populacional e distrlbuicao da 
renda familiar: o caso braslleiro.
«DISTRIBUCION DEL INGRESO) «INGRESO 
FAMILIAR) «MOVILIDAD SOCIAL)

BR 51-515 Rural-urban migration and urban population 
growth. «URBANIZACION) «POBLACION
URBANA) «PRIMACIA URBANA)

BR 51-612 Growth and structure of 
labor force, 1872-1970 
ECONOMICAMENTE ACTIVA)
«TRABAJO FEMENINO) «RAM.A 
ECONOMICA)

CL 51-052 Dlnamioa poblacional
1950-1970. «DINAMICA DE LA POBLACION)

CL 51-136 La población de La Serena en el siglo 
XVIII; crecimiento y estructura
ocupacional en un area urbana del Chile 
colonial. «DEMOGRAFIA HISTORICA)
«ESTRUCTURA DEL EMPLEO) «CIUDAD)

CO 51-055 Colombia. «SITUACION DEMOGRAFICA)
«ESTADISTICAS VITALES) «DECLINACION DE 
LA FECUNDIDAD) «PLANIFICACION FAMILIAR) 

CU 51-199 Cuba. «POLITICA DE POBLACION) «SISTEMA DE 
INFORMACION) «INDICADORES DEMOGRAFICOS) 

DO 51-200 Domlnioan Republic. «POLITICA DE
POBLACION) «SISTEMA DE INFORMACION) 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS)

EC 51-145 Interrelaolones entre población y
desarrollo en el caso ecuatoriano. 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL) «POLITICA 
DE POBLACION)

EC 51-201 Pre-Sealnario sobre Interrelaolones entre 
Poblaoion y Desarrollo en el Eouador. 
«DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
«POLITICA DE POBLACION) «INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA)

the Brazilian 
«POBLACION 

«TEN DENCIA) 
DE ACTIVIDAD

diferenciada

CRECIMIENTO DE LA POBLACION
Use «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO).
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MX 5

MX 5 

MX 5 

MX 5

MX 5

MX 5 

MX 5

PA 5 

PE 5

P Ï 5 

S V 5 

UÏ 5 

UY 5

UY 5

UY 5

XI 5 

XL 5

XL 5 

XL 5

XZ 5

XZ 5 

XZ 5

MX 5

XZ 5

- 1 8 6 -

1-053 Cara c te r ís ti ca s  de mo g rá fi ca s gene rale s de 
la p o blac ión de la selva Lacandona. 
«DI NA MIC A DE LA P OBLA CI ON) D I S T R I B U C I O N  
GEO GR AFIC A) <SITUACI ON 
< P0B LA MIENTO)

1-062 El peso de la t r ad ició n en 
demográfica. D E S A R R O L L O  
SOCIAL) « CO MP O RT AMIE NTO 
P L A N I F I C A C I O N  F AMILIAR)

1— 063 Ante ceden te s h istór i co s  y 
< C0 ND IC I0NES  DE VIDA)
HISTORICA)

1-064 México. <SITUACION
« ES TA DI STIC AS VITALES) « DECL IN ACIO N DE 
LA F ECU NDIDA D)  « PL A NI FICA CION F AMILIAR) 

1-246 Brev ia rio 1979. « SITU AC I ON  DEMOGRA FICA) 
« INDI CADOR ES  D EMOG RA F IC OS ) «PRO YECCION 
DE POBLACION ) «INDICAD ORES
S O CIO- ECONO MI COS)

1-543 Analysis of major M e xican  urban centers

DEMOGRA FICA)

la explos io n 
ECON OMICO  Y 

R EP ROD UCTIV O)

c u l t u r a l e s . 
«DE MO GRAF IA

DEMOGRAF ICA)

1-544

1-545

1-065

1- 165

1-069 

1 - 2 1  1 

1-081 

1-433

1-471

1-476

1 - 0 9 0

1-093

1-568

1-661

1 - 2 2 1  O

1 - 2 2 2

1-223

1-224

URBANO)
«POBLACION

«ANALISIS
«VARIABLE

r e s u l t s . 
«POBLACION

s o ci o-e co nomi cas del
p o b l a c i o n a l . 
«POLITICA 

SOCIAL)

1960-1970. «DE SARRO LLO
«ANALISIS DE REGRESION)
URBANA) «CIUDAD MEDIA)

The model. «POB LA CION  URBANA) 
ESTADIST ICO) «CIUDAD MEDIA) 
INDE PENDIENTE)

The e xp er iment a and their 
«AN ALISI S DE REGRESION)
URBANA) «VARI ABLE D EP EN DI ENTE ) «VARIABLE 
INDEPENDIENTE)

La p o blac ió n del pais. «DI ST RIBU CION
GEOGRAFICA)

C onse cu enci as 
crec imie nt o 
ECONOMICO)
« DES ARROLLO 
DESA RROLLO)

El cambio poblacional: 
efectos demo gr áfic os 
DIFE RENCI AL ) «MORTAL ID AD D IF ER EN CIAL)

El Salvador. « P OLITI CA  DE POBLACION)
«SISTEMA DE INFORM ACION ) «INDIC ADORE S 
D E MOGR AFICO S)

E s ti mac iones  y p r oy ecc io nes de la
población. « PR OY ECCI ON DE POBLACION) 
« PROYECCION) «MIGRACI ON INTERN ACIO NAL)

La m ig rac ión interna, su a rti cu la c ió n  con 
la dinámica mi gr at or ia  total.
«MIGRAC IO N INTERNA) « D ETERM INANT E DE LA 
MIGRACI ON )

Proceso de las migr a ci o ne s i nter nacio na les 
de u r ug uayo s (1960-1975). «MIGRACION 
INTERNA CI ONAL ) « DETE RM INAN TE DE LA
MIGRACI ON ) «DES AR R OL LO  E CONOMICO)
«TRA BAJA DO R MI GRANTE) «EMIGRA CION) 

Cos ec u en c ia s del proceso. «MIGRAC IO N

« DES ARROLLO 
DE POBLACION) 
« POLI TICA DE

c ompo nente s y 
«FE CU NDID AD

«EMIGRACION)
«CON SECUE NC IAS

and change. 
«URBANIZ AC ION )

INTERNA CI ONA L)
«CON SE C UE NC IA S  SO CIALES)
ECON OMICAS)

Popu la tio n stru ctur e 
«POL ITIC A DE POBLACION )
«DIN AMIC A DE LA POBLAC ION)

E st im ac iones  recie nt es sobre la poblac ión 
de America Lati na y el Caribe. 
«PRO YECC ION DE P OB LACI ON) «TASA GLOBAL 
DE F ECUN DIDAD ) «E SP ERAN ZA DE VIDA AL 
NACER)

L at in  America: pop ul at io n and
u rba ni zation. «ZO NA URBANA)

C o mpo ne ntes  dem o gr á fi co s de la mano de 
obra. «POBLA CION  E C ON OM IC A ME N TE  ACTIVA) 
«OFE RTA DE MANO DE OBRA) « PART IC IPAC ION 
EN LA ACT IVID AD E CONO MI CA) 
problema dem og r áf ic o e as esp er an ca s de 
um mundo novo. « POL ITICA  DE POBLACION) 
«DOC TRIN A R ELIG IOSA)  « P OL ITIC A DE 
DESARROLLO)

Um leve aceno para os fatos. «PO LITIC A DE 
POBLACI ON ) «DOCT RI NA RELIGIO SA)

As i nt erpr etaco es  mais correntes. «TEORIA 
DE LA POB LACIO N)  «POLIT IC A DE POBLA CI ON) 
«DO CT RINA  RELIG IOSA)

Impoe-se urna nova c ol oc ac ao  do problema. 
« POLI TI CA DE POBL ACION ) « DOCTRINA 
RELIGIOSA)

XZ 51-225 Interro ga coe s e p erspe ct ivas  eticas.
«PO LI TICA  DE POBLACION) «DOCTRINA 
RELIGIOSA) «PO LITI CA  DE DESARROLLO)
«PA TE RNID AD  RESPON SABLE )

XZ 51-227 tforld population trends and policies, 1979 
monitoríng report; population policie3. 
« POLITICA DE POBLACI ON ) «POLITICA 
G UBE RN AMEN TA L)

XZ 51-585 El crec imi en to en los países en 
desarrollo: r e ev a luac io n demográfica.
«URB AN IZAC IO N) «C ON CEN TR ACIO N URBANA)

ZZ 51-032 Las teorías clasic as  de la población.
«TEORIA DE LA POBLACI ON ) «MARXISMO)
«TEORIA M ALT US I AN A)  « LI BERALISMO)

ZZ 51-185 I n te rp el ac ion es  entre población y 
desarrollo. « DE SA RRO LL O ECONOMICO Y
SOCIAL) « I NV E STI GA CION  DEMOGRA FI CA)

C R ECI MI ENTO 
CO 51-139

EC 51-420

XL 51-215

y reforma 
«POBREZA)

XL 51-663

XZ 51-674

XZ 51-677 

XZ 51-630

ECON OMIC O
D i st rib uc ión  del ingreso y crec imiento en 

Colombia. « D ISTR IB UCI ON  DEL INGRESO) 
«INDICE DE GINI)

Pobreza urbana, m i graci ón 
agraria en el Ecuador.
«EMPLEO) «REF OR MA AGRARIA) «ZONA URBANA) 
«MIGRACI ON  RUR AL -URB AN A)

Selected aspects of the programme of 
activiti es  of CEPAL in the field of 
lon g- ter m economic, demog ra phic  and 
social projections, and summary of main 
findings and conclusions; preliminary 
report. «IN FORME DE ACTIVIDADES) 
« ORG A NI Z AC IO NE S I NT ERNA CIONALES)
«PROYEC CI ON) « P ROY EC CION  DE POBLACION) 

Estr uc tur a tecnológica, subempl eo y 
pobreza en Amer ica  Latina: perfiles a 
largo plazo. «TE CN OLOG IA ) «DISTRIBUCION 
DEL INGRESO) «MODELO)

Mas alia de la curva de Kuznets: 
crec imie nt o y cambios en las
d esi gualdades. « DI ST RIBU CI ON DEL
INGRESO) « R ED I ST RIB UCION  DEL INGRESO) 

D esi gu a ld ad  y desar roll o 
«DIS TRIB UC ION DEL
« R ED IS TR IB UCI ON  DEL INGRESO) «MODELO) 

N uevas e st ra teg ia s para el desarrollo: 
pobreza, di st r ib uc ió n del ingreso y 
crecimiento. « DIST RI B UC IO N DEL INGRESO) 
«POBREZA) « PLANI F IC A CI ON  DEL DESARROLLO)

economi c o . 
INGRESO)

C REC I MI E NT O NATURAL
CR 51-238 Pobl ac ión de la R e pú blic a de Costa Rica

por provincias, c an tones y distritos; 
esti ma ció n al 1o de Ju lio de 1979.
«EST IMAC IO N DE POB LA CIO N)  «SALDO 
MIGR ATOR IO ) « DATOS E ST AD ISTI CO S)

CR 51-239 Pobl ac ión de la R e pú blic a de Costa Rica
por provincias, c an tones y distritos; 
esti ma c ió n al 1o de Enero de 1979.
« DATOS E ST ADI ST I CO S)  « SALDO MIGRATORIO) 
«EST IMAC IO N DE POBLACION)

C RE CI MI ENTO  VEGETA TIV O
Use « C RE CIM IE NTO NATURAL).

C UAD RO  E S TA DIS TI CO
ZZ 51-104 M e to do lo g ía  estadística.

«MEDICI ON ) «ESTUDIO
« R EP RE SE NT ACI ON  GRAFICA)

«ESTADISTICA)
E STADISTICO)

C UE ST I ON A RI O
BR 51-271 Mo rt al id ad e  de adu lto s de 15 a 74 anos de 

idade em Sao Paulo, B otu ca tu  e Sao 
Manoel (Brasil), 1974/1975. «CAUSA DE 
MUERTE) «MO RT ALI DA D) « M ORTAL ID AD DE LOS 
ADULTOS) «EN FE R ME DA D MENTAL)

CL 51-047 Encu e st a  de d i ag no st i co  sobre el perfil de 
salud, d e m og r áf ic o y s ocioe c on ó mi co  en 
la VII region. « E NCU ES TA DE HOGARES) 
«SITUAC IO N D EM OG RA FI C A)  «CONDI CIONE S DE 
SALUD) « C O ND I CI O NE S S OC IO - EC ONOM ICAS)

CL 51-048 C ue sti onario. « ENCU ES TA DE HOGARES) 
«SITUAC IO N D E MO GRAFI CA ) « CONDI CIONE S DE 
SALUD) «CO ND I CI ON ES  S OCI O- ECON OMICA S)
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«CQN DI CION ES

«ENCUESTA. DE 
DEMO GRAFI CA » 
« CON DI CION ES

CL 51-049 Tipo regis tr o 1, secció n 1-2-3. «ENCUE ST A 
DE HOGARES» «SITUAC ION DEMOGRAF IC A» 
« CON DI CION ES DE SALUD»
S O CIO -E CONO MICAS »

CL 51-050 M anual del entrevistador.
HOGARES» «SITUACION
« CON DI CION ES DE SALUD»
S OC IO -E CONO MICAS »

CL 51-619 El s eg ui mie nt o r etro sp e ct iv o de una 
muestra en el Gran Santiago: aspectos
m eto dológicos. « M ET ODOL OGIA»  «ENCUESTA 
DE HOGARES» «ENCUES TA  DEMO GR AFIC A» 
« R ECO PI LACI ON DE DATOS»

CL 51-622 Ocupa ci ón y  d es oc up ació n en el Gran 
Santiago, Marzo 1980. «DATOS
E ST AD IS TICO S» «EMPLEO» «DESEMPLEO»

CL 51-625 E nc ues ta  especial a los de socupados, Gran

CL 51 
CO 51

• 626 
■409

«ZONA URBANA»

otros paises; 
« MIGRACION 

DE LA

CR 51-531 

CR 51-632

Santiago Marzo 1930.
« D E S E M P L E O »

C ues tionario. «DE SEMPLEO» «ZONA URBANA» 
E mig ra ción  de c ol ombianos 

estudio experimental.
INTE RN ACI ON AL» «MEDICION
MIGRACI ON » « METODOLOGIA»

Encuesta  nacional de hogares, empleo y 
desempleo, Noviem br e 1978. «DATOS 
E ST AD IS TICO S» «EMPLEO» « DESEMPLEO»

La evoluc ió n del empleo en Rio Frió y su. 
relación con el d esar rollo  futuro de la 
región. «EMPLEO» « D ESARR OLLO REGIONAL» 
«INGRESO» «TR ABAJA DO R AGRICOLA»

CU 51-310 Las i n sc ripc iones  de na ci mi en to s  en Cuba, 
tablas e st ad ís ticas  del periodo 
1970-1978. «NAC IM IENT O» «DATOS
E ST AD IS TICO S» «OMISIONE S DEL REGISTRO» 
« DIVISION TE RR ITOR IAL» «REG ISTR O DE 
NACIMIE NTOS»

Nac im ien to s y defunciones, 1977. «DATOS 
E ST AD IS TICO S» « NATALIDAD» «MO RT ALID AD 
FETAL TARDIA» « MORTALIDAD»

EC 51-

EC 51-702 M a tri mo nios  y

EC 5 1 ■ 

MX 51-

703 Mat ri moni os 

051

PA 51-249 

PA 51-250 

S V 5 1-073

los form ularios 
h echos vitales. 
« RECO PI LAC IO N DE

e sta dí stic as

SV 51- 
UY 5 1*

030
082

VE 51-033

VE 51-034

XL 51-094

divorcios, 1977. «DATOS
E ST AD IS TICO S» «MATRIM ONIO»  «NUP CIALIDAD» 
«DIVORCIO»

divorcios, 1973. «DATOS
EST AD ISTI COS» «MATRI MONI O»  «NUPCI AL IDAD » 
«DIVORCIO»

I ns tr uc tivo  para llenar 
e sta dí stic os  de los 
« EST AD IS TI CA S  VITALES»
DATOS» «MANUAL»

S i tua ci ón demográfica,
vitales, ano 1976. « DATOS EST ADIST IC OS»
« E STA DI STIC AS  VITALES»

Sit ua ció n demográfica, e stadí st icas
vitales: ano 1975. «DATOS E S TADI ST ICOS »
«EST AD IS TI CA S  VITALES»

C ensos nacionales, V de P ob la ci ón  y IV de 
Vivienda. «CENSO DE P OBLA CI O N»  «MANUAL» 
« EMPA DR ONA DO R CENSAL» « SUPERVISOR»

Boleta censal. «CENSO DE POB LA CION » 
Encu es ta de cobertura, V censo general de 

p o bla ci ón y III de vivienda. «ENCUESTA 
POST CENSAL DE C ONTR OL» «CENSO DE 
POBLACI ON » «CENSO DE V IV IE NDA» «CALIDAD 
DE LOS DATOS» «COBERTURA»

Cen so  e x pe r imen ta l del M u n i ci pi o La
Victoria. C ue s ti on ar i o de
empa d ro n am ie nt o  general. «CENSO
E X PER IM ENTA L»  «CENSO DE POBLACION» 
«CENSO DE V IV IE ND A»

Cen so  e xp eri me ntal  del M u nicip io  La
Victoria. C a r ac te rí s ti c as  individuales. 
«CENSO E XP ER IME NT AL» «CENSO DE
POBLACION» «CENSO DE VIVIENDA»

Bol et ín de a ct iv ida de s de censos de 
pobl ació n y h a bi t ac ió n No 6. « CENSO DE 
POBLACION» «INFORME DE 
«PLAN DE A CTIVIDADES»
3R CL MX PA VE SV XL

ACTIVIDADES»

C U E S T IO NA RI O  DE HOGAR 
BR 51-041 B o le tim  de 

«ENCUESTA 
HOGARES»

CUID ADO DEL NINO
Use « P RO TECC IO N M A T E R N O - I N F A N T I L » .

C U LTU RA
VE 51-170 The Wa rao Indians of the Ori noco  Delta.

«POBLACI ON  ABORIGEN» «RESERVA INDIGENA» 
« EST RU C TU RA  SOCIAL» «MEDIO AMBIENTE»

CULTURA POPULAR
CL 51-691 E scol ar i da d  de los p adres y de los hijos 

en la familia y p erce pción  de la 
educación. «FAMILIA» «BAR RIO DE
T UGURIOS» « ES COLARIDAD»

DATOS CEN SALES
MX 5 1-276 Mortali ty  in Mexico: advance of an

Investigation. «M EDICION DE LA
M O RTA LI DAD»  «AJUS TE DE CURVAS» «SERIE 
C R ON OL OG ICA»  «REG ISTR O DE D EFUN CIONE S»

DATOS
AR

AR
AR

AR

CL

t r i m e s t r a l ;

ano 1978.
« E STAD IS TIC AS

«BIBLIO GR AFIA »

«INDICA DO RES

«NUT RICION»
D E MOG RA FICO S»

, e d u c a c i ó n , 
« NUT RICION» 

« PROGRAMA DE

cons umo de 
de alimentos.

fami lia PNAD 
POR MUESTREO»

1-01, 1978.
«ENCUESTA DE

E ST AD IS TICOS 
51-229 Bole tí n estad ís tico

j ul io -s etie mb re 1979.
51-230 Bole tí n e stadístico, Octu bre 197 
51-231 Anuario estadístico,

« ES TA DI STIC AS  VITALES»
S OCIALES»

51-491 B ibliografía.
« DI ST RI BUCI ON  G EO GR AFIC A»  « PROVINCIA» 

51-046 La evolu ci ón social y e c onóm ica de Chile 
en siete anos: septie mbre 1973-1980; 
bosquejo. «SITUAC IO N DEMOGRA FI CA»
« CO ND IC IONES  S OC I O- E CONO MI CAS»

CL 51-130 Chile: e st a dí stic as  bás icas  en
a li me nt ación  y nutrición, 1959-1978.
«NU TR ICI ON » «CONS UMO A LIMENTARIO»
« MO RT AL IDAD  INFANTIL»
DEM OG RAFI CO S»

CL 51 — 131 Nutri ci ón y población.
«SALUD» «INDIC AD ORES 
«MO RT ALID AD  INFANTIL»

CL 51-132 P r og rama s institucionales, 
a nte ce dent es  generales.
«TASA DE E SCOLARIDAD»
SALUD»

CL 51-232 P ro duc ci ón de alimentos, 
alimentos, d is po ni bilid ad 
« PR OD UC CION  ALIMENTA RI A» «CONSUMO
ALIMENT AR IO» «CONSUMO FAMILIAR»

51-233 Est ru ct ur a del gasto de los hogar es  en el
Gran Santiago, por meses. « PR ES UP UEST O
FAMILIAR» «CONSUMO»

51-234 E struc t ur a  d9l gasto de los hog ar es en el
Gran S antiago por g rupos q ui nt iles de
hogares. «PR ES UPUE ST O F AMILIAR»
«CONSUMO»

51-235 I n form at ivo estadístico, Octu br e- Di ci e mb r e 
ano 1979.

51-236 Demografía, ano 1976-1977. « ES T ADIST IC A 
D EM OG RA FICA»  «NATALIDAD» «M ORTALIDAD»
«NUP CIAL ID AD»  «MOR TA LIDA D FETAL TARDIA»

CL 51-272 Anu ario 1978: e nf er me dades  de n ot if ic ació n 
o bligatoria. «M OR BILI DAD» «MORT ALIDA D»
« E NFE RM EDAD  T R AN SMIS IBLE»  «CAUSA DE
MUERTE»

51-273 Anuario 1979: d efu ncion es  y
muerte. « MORTALIDAD»
INFANTIL» «CAUSA DE MUERTE»

51-301 Anuario 1979: nacimientos.
« M ORT AL IDAD  FETAL TARDIA»
T ERR IT ORIA L»

51-621 O cu p ac ió n y d esocu pa ción
Santiago, D ic ie mb re 1979.

51-622 O cu pa ción y d e so c upac ión
Santiago, M arzo 1980 
«DES EMPLEO» «CUESTI ON ARIO »

5 1-623 O c up aci ón  y d esocu pa ción
Santiago, Junio de 1930.
«EMPLEO» «DE SEMPLEO»

51-624 Ocupa ci ón y d esocu pación, s ec tores urbanos 
de las reg io nes IV a X, exc epto si Gran 
Santiago. «DESEMPLEO»

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

causas de 
«MOR TALI DA D

«NAT ALIDAD»
«DIVISION

en el Gran
«DE SE MPLE O» 
en el Gran

«EMPLEO»

en el Gran
«ZONA URBANA»
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CR 5 
CR 5

CR 5 
CR 5

CR 5

CR 5 

c u  5

CU 5 

CÜ 5 

CU 5 

CU 5 

CU 5 

EC 5

EC 5

EC 5

GT 5

GT 5

HN 5

HN 5 
HN 5

MX 5 

MX 5 

MX 5

MX 5

MX 5

NI 5

NI 5 

PA 5

PA 5

CL 5 1-627 Enouesta de ocupación y desocupación a 
nivel nacional, en los sectores urbanos 
y rurales. «OCUPACION) «DESEMPLEO) 
«EMPLEO) «POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA)

1-140 Anuario 1977. «SALUD)
1-142 Costa Rica. «INDICADORES

SOCIO-ECONOMICOS) «DESNUTRICION)
«INDICADORES DBMOORAPICOS) <C/ ?ALOGO> 

1-237 Estadística vital - 1976.
1-238 Población de la Republioa de Costa Rica 

por provínolas, cantones y distritos; 
estimación al 1o de Julio de 1979. 
«ESTIMACION DE POBLACION) «SALDO
MIGRATORIO) «CRECIMIENTO NATURAL)

1-239 Poblaoion de la República de Costa Rica 
por provincias, cantones y distritos; 
estimación al 1o de Enero de 1979. 
«ESTIMACION DE POBLACION) «SALDO
MIGRATORIO) «CRECIMIENTO NATURAL)

1-631 Encuesta nacional dejiogares, empleo y 
desempleo, Noviembre 1978. «EMPLEO)
«DESEMPLEO) «CUESTIONARIO)

1-310 Las inscripciones de nacimientos en Cuba, 
tablas estadistioas del periodo
1970-1978. «NACIMIENTO) «OMISIONES DEL 
REGISTRO) «DIVISION TERRITORIAL)
«CUESTIONARIO) «REGISTRO DE NACIMIENTOS) 

1-697 Divorcios, 1972. «DIVORCIO) «DURACION DEL 
MATRIMONIO) «EDAD AL CASARSE)

1-698 Divorcios, 1973. «DIVORCIO) «DURACION DEL 
MATRIMONIO) «EDAD AL CASARSE)

1-699 Divorcios, 1974. «DIVORCIO) «DURACION DEL 
MATRIMONIO) «EDAD AL CASARSE)

1-700 Divorcios, 1975. «DIVORCIO) «DURACION DEL 
MATRIMONIO) «EDAD AL CASARSE)

1-701 Divorcios, 1976. «DIVORCIO) «DURACION DEL 
MATRIMONIO) «EDAD AL CASARSE)

1-242 Nacimientos y defunciones, 1977.
«NATALIDAD) «MORTALIDAD FETAL TARDIA) 
«MORTALIDAD) «CUESTIONARIO)

1-702 Matrimonios y divorcios, 1977.
«MATRIMONIO) «NUPCIALIDAD) «DIVORCIO) 
«CUESTIONARIO)

1-703 Matrimonios y divorcios, 1978.
«MATRIMONIO) «NUPCIALIDAD) «DIVORCIO) 
«CUESTIONARIO)

1-151 Guatemala. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS) 
«DESNUTRICION) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS) «CATALOGO)

1-243 Boletín estadistieo, 1977-1978.
«ESTADISTICAS VITALES) «ESTADISTICAS 
SOCIALES)

1-152 Honduras. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS) 
«DESNUTRICION) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS) «CATALOGO)

1-245 Compendio estadistieo, 1977.
1-636 Anuario estadístico, 1978. «ESTADISTICAS 

VITALES) «ESTADISTICAS SOCIALES)
1-246 Breviario 1979. «SITUACION DEMOGRAFICA) 

«INDICADORES DEMOGRAFICOS) «PROYECCION 
DE POBLACION)

1-247 Enouesta nacional de Ingresos y gastos de 
los hogares 1977; primera observación. 
«INGRESO FAMILIAR) «CONSUMO FAMILIAR) 

1-278 Inoidenoia de la mortalidad en los Estados 
Unidos Mexicanos, 1940-1975.
«MORTALIDAD) «CAUSA DE MUERTE) «DIVISION 
TERRITORIAL)

1-638 Enouesta continua sobre ocupación, Octubre 
a Diciembre de 1978. «POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA)

1-639 Encuesta continua sobre ocupación, Enero a 
Marzo 1977, 1978, 1979. «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA)

1-156 Nicaragua. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS) 
«DESNUTRICION) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS) «CATALOGO)

1-644 Anuario estadístico, 1978. «SEGURIDAD 
SOCIAL)

1-163 Panama. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS) 
«DESNUTRICION) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS) «CATALOGO)

1-248 Panama en cifras, anos 1974 a 1978.
«ESTADISTICAS VITALES) «ESTADISTICAS 
SOCIALES)

PA 51-249 Situación demográfica, estadísticas
vitales, ano 1976. «ESTADISTICAS
VITALES) «CUESTIONARIO)

PA 51-250 Situación demográfica, estadísticas
vitales: ano 1975. «ESTADISTICAS
VITALES) «CUESTIONARIO)

PE 51-066 Fuentes de datos poblaclonales en el 
mundo, Latinoamérica y el Peru. «FUENTE 
DE INFORMACION) «CENTRO DE INFORMACION) 
«BANCO DE DATOS) «SERVICIO ESTADISTICO) 
PE XL XZ

PY 51-251 Anuario estadístico del Paraguay, 1973.
«ESTADISTICAS SOCIALES) «ESTADISTICAS 
VITALES)

PY 51-252 Estadísticas vitales y sanitarias,
1960-1977; Paraguay. «ESTADISTICAS
VITALES) «ESTADISTICAS SOCIALES)

PY 51-253 Estadísticas vitales y sanitarias,
1965-1977; 5a reglón sanitaria. 
«ESTADISTICAS VITALES) «ESTADISTICAS 
SOCIALES)

PY 51-254 Estadísticas vitales y sanitarias,
1965-1978; Asuncion. «ESTADISTICAS
VITALES) «ESTADISTICAS SOCIALES)

SV 51-166 El Salvador. «INDICADORES
SOCIO-ECONOMICOS) «DESNUTRICION)
«INDICADORES DEMOGRAFICOS) «CATALOGO)

SV 51-255 Boletín estadístico, Octubre-Diciembre 
1978.

SV 51-256 Boletín estadístico, Julio-Septiembre 
1978.

SV 51-257 Anuario estadístico, 1978. «SITUACION 
DEMOGRAFICA) «DINAMICA DE LA POBLACION) 
«ESTIMACION DE POBLACION) «ESTADISTICAS 
VITALES)

VE 51-258 Anuario estadístico, 1978.
VE 51-658 Poblaoion, Septiembre 1979. «EMPLEO) 

«DESEMPLEO) «INGRESO) «VIVIENDA)
VE 51-659 Población, Diciembre 1979. «PROYECCION DE 

POBLACION) «EMPLEO) «DESEMPLEO)
«INGRESO)

XC 51-173 Catalogo de datos demográficos para la 
planificación alimentaria-nutrlcional en 
Centro America y Panama. «NUTRICION) 
«DESNUTRICION) «FUENTE DE INFORMACION) 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS)

XL 51-261 Cuadros estadísticos.
XL 51-262 Cuadros por países.
XL 51-342 Latín America. «FECUNDIDAD) «TASA DE 

FECUNDIDAD) «TASA POR EDAD) «TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD)

XZ 51-349 A compilation of age-specific fertility 
rates for developing countries. 
«FECUNDIDAD) «TASA DE FECUNDIDAD) «TASA 
POR EDAD) «TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD)

XZ 51-678 Statistical tables: employment,
unemployment, working hours, wages and 
consumer prices. «EMPLEO) «SALARIO) 
«MERCADO DEL TRABAJO) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA)

DECLINACION DE LA FECUNDIDAD
AR 51-291 Diferencias socioeconómicas de la 

fecundidad en Argentina 1958-1968.
«MEDICION DE LA FECUNDIDAD) «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL) «METODO DE HIJOS PROPIOS)

AR 51-293 La fecundidad en Argentina, 1870-1970.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL)
«INDUSTRIALIZACION)

BR 51-269 Fertility and mortality in the postwar
period. «TRANSICION DEMOGRAFICA)
«DECLINACION DE LA MORTALIDAD)
«INDUSTRIALIZACION) «URBANIZACION)

BR 51-299 Algumas lndagacoes sobre a recente queda 
da feoundidade no Brasil. «VARIABLE 
INTERMEDIA) «URBANIZACION) «DISTRIBUCION 
DEL INGRESO)

BR 51-366 Contraceptive use and fertility levels in 
Sao Paulo state, Brazil. «PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA) «LUGAR DE RESIDENCIA) 
«INGRESO)

CO 51-055 Colombia. «SITUACION DEMOGRAFICA)
«ESTADISTICAS VITALES) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) «PLANIFICACION FAMILIAR)
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CO 51-303 Tendencias y diferenciales de la 
feoundidad en Colombia. «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL) «PLANIFICACION FAMILIAR)

CO 51-304 La fecundidad total, patrones, tasas, 
cambios, tendencias y diferenciales,
poblaciones total, urbano y rural 
periodo 60-76. «TASA QLOBAL DE 
FECUNDIDAD) «TASA DB FECUNDIDAD)
«DISTRIBUCION DE LA FECUNDIDAD)

CO 51-306 Tendencia y diferenciales en los niveles y 
patrones de fecundidad por regiones, 
población total urbana y rural« 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL) «REGION)
«PLANIFICACION FAMILIAR)

CO 51-307 Colombia. Contraceptive prevalence survey;
summary report. «PREVALENCIA
ANTICONCEPTIVA) «ENCUESTA CAP)

MX 51-064 Mexico. «SITUACION DEMOGRAFICA)
«ESTADISTICAS VITALES) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) «PLANIFICACION FAMILIAR)

MX 51-381 Fertility and family planning In Mexico.
«PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR) 
«PRACTICA ANTICONCEPTIVA)

PA 51-326 Relación entre mortalidad infantil y
fecundidad en Panama. Evolución de la 
fecundidad en Panama. «FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL) «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA) «ORDEN DE NACIMIENTO)

PA 51-374 La disminución de la fecundidad en Panama.
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA) «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL) «DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD) 

XL 51-336 Estudio de la fecundidad mediante el
método de los hijos propios en Amerioa 
Latina. «MEDICION DE LA FECUNDIDAD) 
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL) «METODO DE
HIJOS PROPIOS)

XZ 51-346 World Fertility Survey. «ENCUESTA MUNDIAL 
DE FECUNDIDAD) «EDAD AL CASARSE) «TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA) «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA)

DECLINACION DE LA MORTALIDAD
AR 51-263 Why Argentina's mortality is rising: an

analysis. «MORTALIDAD DIFERENCIAD 
«PAIS EN DESARROLLO) «NIVEL DE VIDA) 
«ESPERANZA DE VIDA AL NACER)

0R 51-269 Fertility and mortality in the postwar 
period. «TRANSICION DEMOGRAFICA)
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD)
«INDUSTRIALIZACION) «URBANIZACION)

DO 51-144 La acción de salud primaria como factor 
influyente en la disminución de la 
morbi-mortalidad infantil, barrios de 
alto riesgo. «PROGRAMA DE SALUD)
«MORTALIDAD INFANTIL) «MORBILIDAD)

PA 51-279 Relación entre mortalidad infantil y
fecundidad en Panama. «DECLINACION DE 
LA MORTALIDAD) «ENCUESTA MUNDIAL DE
FECUNDIDAD) «MORTALIDAD INFANTIL)
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS) «LUGAR DE 
RESIDENCIA) «ATENCION MEDICA)

ZZ 51-289 A modification for use in destabilized
populations of Brass's technique for 
estimation completeness of death
registration. «MEDICION) «OMISIONES DEL 
REGISTRO) «DECLINACION DE LA MORTALIDAD) 
«MEDICION DE LA MORTALIDAD)

D ELI N CU E NC IA
XL 51-735 C rimin alida d fe menina en tres paises 

latinoamericanos: Panama, Colombia y
Costa Rica. «MUJER)
CO CR PA XL

DEMANDA DE CONSUMO
AR 51-707 Factores de 

habitacional

AR 51-708

demanda y situación 
en el Gran Buenos Aires 

1947-1970. «VIVIENDA) «TAMAÑO DEL
HOGAR) «HACINAMIENTO) 

otas para un marco teórico sobra el 
problema habitacional. «VIVIENDA)
«ESTRUCTURA SOCIAL)

DEMOGRAFIA
GT 51-148 Agenda y conclusiones del Primer Seminarlo 

Nacional sobre Demografía, Desarrollo y 
Medio Ambiente. «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL) «MEDIO AMBIENTE)

DEMOGRAFIA DESCRIPTIVA
ZZ 51-286 Principales medidas da mortalidad.

«MEDICION DB LA MORTALIDAD) «INDICADORES 
DEMOGRAFICOS)

ZZ 51-361 Medidas de la fecundidad. «MEDICION DE LA 
FECUNDIDAD) «INDICADORES DEMOGRAFICOS)

ZZ 51-452 La medición de la migración, interna.
«MIGRACION INTERNA) «INDICADORES
DEMOGRAFICOS) «MEDICION DE LA MIGRACION)

DEMOGRAFIA HISTORICA
AR 51-001 Algunos caracteres de la evolución

demográfica de la ciudad de Corrientes,
1814-1669. «HISTORIA DEMOGRAFICA)
«RAZON DE MASCULINIDAD) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA) «DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL)

AR 51-002 La población de la ciudad de Corrientes
según los oensos de 1850 y 1857.
«HISTORIA DEMOGRAFICA) «DISTRIBUCION POR 
SEXO) «DISTRIBUCION POR EDAD)
«OCUPACION)

AR 51-107 La población de la ciudad de Corrientes a
mediados del siglo XIX. «HISTORIA
DEMOGRAFICA) «EMIGRACION) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA) «OCUPACION)

BR 51-123 The Brazilian economy in historical
perspective. «DESARROLLO ECONOMICO)
«POLITICA ECONOMICA) «INDUSTRIALIZACION) 

CL 51-054 Fuentes para el estudio de la demografía 
histórica en el Norte Chico chileno, 
1600-1854. «FUENTE DE INFORMACION) 
«FUENTE HISTORICA) «RECOPILACION DE 
DATOS)

CL 51-136 La población de La Serena en el siglo 
XVIII; crecimiento y estructura 
ocupaclonal en un area urbana del Chile 
colonial. «ESTRUCTURA DEL EMPLEO) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) «CIUDAD)

CU 51-016 Memorias inéditas del censo de 1931* 
«CENSO DE POBLACION) «RESULTADOS DEL 
CENSO)

MX 51-063 Antecedentes historióos y culturales.
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) «CONDICIONES 
DE VIDA)

XC 51-089 On the contact population of Hispaniola: 
history as higher mathematics.
«ESTIMACION DE POBLACION) «PUENTE 
HISTORICA) «METODO DE ANALISIS) «TAMAÑO 
DE LA POBLACION)

DEMOGRAFIA SOCIAL
PE 51-023 Seminarlo-Taller sobre Demografía Soolal.

DENSIDAD DE POBLACION
AR 51-490 La distribución espacial de la población.

«DISTRIBUCION GEOGRAFICA) «ANALISIS 
LONGITUDINAL) «PROVINCIA)

DEPENDENCIA ECONOMICA
BR 51-610 Familia e trabalho femlnlno; as 

costurelras externas da industria de 
confecao. «TRABAJO FEMENINO) «PAPEL DE 
LAS MUJERES) «FAMILIA) «CAPITALISMO)

PA 51-208 Sínt es is de algunos logros sociales y de 
principales obstáculos soclo-economicos. 
«ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) «CONDICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS) «POLITICA EDUCACIONAL) 

XI 51-563 Urbanization and urban growth in the 
Caribbean; an essay on social ohange In 
dependent societies. «URBANIZACION) 
«MIGRACION RURAL-URBANA) «ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) «ESTRATIFICACION SOCIAL)
BZ CU DO GY NT JH PR SR TT XI 

XI 51-564 Theories of urbanization and dependence.
«URBANIZACION) «ESTRUCTURA ECONOMICA) 
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL)
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XI 51-566 Pol ít i ca  and polieies. « REGIMEN P OLITICO» 
« ESTR AT EGIA  DEL D ESA RR OLLO »
« UR BA NI ZACIO N»
CU GT HT JM PR TT XI 

ZZ 5 1-355 U nida de s  do me sticas, f a m il la s- a so c ia cl on  y 
f a mil ia s-fe tiche . «C OM P OR TA MI E NT O
REPR OD UC TI VO »  «FAMI LI A» «CAP IT ALIS MO»

D E R E CH OS  DE LA MADRE
XL 5 1-37 6 M at e rn id ad  pl anificada; un der ec ho de la 

mujer?. « P LA NI FI CA C IO N  FAMILIAR»
«MACHISMO»

DERE C HO S  DEL NINO
VE 5 1-729 S i tuac ió n critic a de la p o bl ació n infantil 

y Juvenil en Venezuela. «INFANCIA» 
«JUVENT UD » « PO LI TICA SOCIAL»

XL 51-734 S oc io lo gí a  jurídi ca del m e nor en
Ibe ro amé ri ca. «M EN OR DE EDAD»
«SITUAC IO N JURI DICA » « POL ITICA  SOCIAL»

XL 51-738 El trab aj o de los ninos en Amer ica Latina.
« TRA B AJ O  DE M ENORES» « C ON DICI ONES DE 
VIDA» « P OLIT ICA DEL EMPLEO»
AR CL MX PE XL 

XL 5 1-743 El nino  en Ame rica La t in a  y el Caribe.
« INF AN CIA»  «P OL I TI CA  SOCIAL»
« MA RG IN ALIDA D»

XL 51-744 Info rme sobre la R e unión  Especial: la
Infancia en Ameri ca  L at in a y el Caribe, 
con e spec ia l r e fe r en ci a a su s it ua ción y 
d e sa rr ol l o en areas margin al es, rurales 
y urbanos. «INFANCI A»  « PO LI TICA  SOCIAL» 
« MAR GI N AL ID AD »

XZ 51-749 Ninos y jovenes sin hori zontes: los
m árt ir e s olvidados. «INFANCIA»
«JUV EN TUD » «NINO ABANDO NA DO»

D ES AR R O L L O  AGRICO LA
CO 5 1-403 D es ar ro ll o  de la a g r ic ul tu ra  c omercial y 

p oblación; e s tu dio de la zona algodo nera 
del Cesar; informe final p rese nt a do  a 
PISPAL. « CO R RI EN TE  MIGR ATORI A»
« MIG RA CION  L ABORA L» «MIGRACION
UR BA NO - RU R AL »

CO 51-404 Intr od ucci ón. «MIG RA CION  URBA NO -R UR AL »
CO 5 1-405 C o n si de r ac i on es  pre limin ares.  « O FE RTA DE 

T RAB AJ O» «EMPLEO E STAC IONAL » «MIGRA CI ON 
LABO RA L» « MIGR AC ION  U RBAN O- RU RA L»

D E SA RR OL L O DEL NINO
CO 5 1-716 El m e j o r a m i e n t o  de la s it uac ión de la 

m u jer  y su impacto en el b ien es tar de 
los ninos; e s tu dio  de caso en Cartagena, 
Colombia. « PAPEL  DE L AS MUJERES» 
« OR GA NI Z AC I ON  F EM EN IN A » «PRO TECC IO N 
M A TE RN O- I N F A N T I L »

MX 5 1-277 Pat te rns  of o hi ld hood  mo rt a ll ty  and g ro wth 
s tatus in a rural Zapoteo community. 
« M O RT AL ID A D INFANTIL» «PESO DEL CUERPO»

D E SA RR O L L O  ECO NO M IC O
BR 5 1-123 The B ra zi l ia n  eco nomy  in h is torl ca l 

perspec ti va. « D E MO G RA FI A HISTO RI CA» 
« PO LI TI C A E C ON OM IC A» « IND US TR I AL I ZA CI ON » 

BR 51-125 Ref eren ce s. « BIBL IOGRA FI A»
« I N D U ST RI AL I ZA C IO N»  « C RE C IMIE NT O
DEMO G RA F IC O»

BR 5 1-5 13  C o n s i de r ac o es  sobre a p r ob lemá ti ca
mara nhen se ; d oc um ent o pre li mi na r para
d l s c u s s a o . « E ST RU C TU R A ECO NO MICA »
« PLA NI F IC AC IO N R EG IO NAL»  « P LA NIFI CA CIO N 
DEL D ESA R RO L LO »

CL 51-051 D es a rr ol lo  e co nó mi co  d ifere nciado,
d es em p le o  en e xces o y din ám ica 
p obl ac iona l;  anál is i s inte r pr o vl nc ia l  y 
comunal, Chile: 1950-1970, el caso de 
las p ro vi n ci a s de C onc ep c ió n y Arauco. 
« DI NA MI C A DE LA PO BL ACIO N»  «DES EMPLEO»

CL 51-053 La rela c ió n  entre el gra do de d es arr ol l o 
e co no m io o  com un al y la 
p o bl ac io n al  d if e re nc ia d a 
« DI N/ 4 IC A  DE LA P OBLAC IO N»
D EM OG RA FICA»

CL 5 1-52 3 E squ em a co nc ep tu a l para el e st ud io de la 
c o n c e nt ra oi o n u r b a n a . « CONC EN T RA CI ON  
U RBAN A»  « DE SA RR OL L O U RB A NO -R EG IO N AL »

EC 51-542 El proceso de de sa rr o ll o  u rbano en America 
L at in a y el Ecuador. «URBANIZACION» 
« IND U ST R IA LI ZA CI O N»  « DES AR ROLL O URBANO» 
«SUBEMPLEO»

PA 51-162 D e sa r ro ll o e co no mioo  y distribución.
« POBREZA» « P OL ITIC A ECON OM IC A»  «POLITICA 
DE DES ARRO LLO»

PE 51-165 C on secu e nc i as  s oc io -e co n om i ca s del
c r ec im ie n to  p o b l a c i o n a l . «CRECIMIENTO 
D EM OG RA FICO»  « PO LI TICA DE POBLACION» 
« DES AR R OL LO  SOCIAL» « POLITICA DE
D ESAR RO LLO»

UY 51-471 Proc eso de las m i gr ac io n es  i nternacionales 
de u ru gua yos (1960-1975). «MIGRACION 
I NTER NACIO NA L» « DETER MI N AN TE  DE LA 
MIGR AC I ON » «CRE C IM I EN TO  DEMOGRAFICO» 
« T RAB AJ ADOR  M IG RA NTE»  «EM IGRACION»

UY 51-472 La d in ámic a m i g r a to r ia  de la época
c olonial al U ru g u a y  moderno. «MIGRACION 
I N TE RNA CIONA L»  «EMI GR ACIO N» «FACTORES DE 
EXPULSI ON »

ZZ 51-184 Dos p ro po si ci o ne s  teóricas.
« ES TR A TI F IC AC IO N SOCIAL» «COMPORT AM IENT O 
R EPRO DU CTIV O»

D E SA RR O L L O  ECO NO M IC O  Y S OCIAL
AR 51-487 Informe final del proyecto:

" C a r a c te ri za c ió n  s ocio e co n óm ic a de areas 
rurales en la R e públ ica A r g e nt in a ” . 
« EST RU C TU R A AGRARIA» « ESTUDIO REGIONAL» 
« A NALI SI S C OM PARA TIVO»

El d e sa rr ol lo  a gr op ec u ar i o argentino. 
« E STRU CT URA AG RARIA» «E STUDIO REGIONAL» 
«ANA LISIS  C OMPA RATIV O»

Rol de los pr og ra m as  de salud en el 
d esar rollo  social y economioo. «SALUD 
PUBLICA» «SE R VI C IO  DE SALUD» «ANALISIS 
DE C OSTOS Y BEN EFICI OS»

P o pu la ti o n and ec onoalc devel op ment  in 
Brazil; 1800 to the present. 
« C RE CIM IE NTO DEMOGRAFICO»
« I N D U ST RI AL I ZA C IO N»  «EMPLEO»

L e sson s for the Third World: Costa Rica.
«SITUACI ON  DEM OG R AF I CA » «POLITICA
SOCIAL»

Lessons for the Third World: Cuba.
« SITU ACION  D EM OG RA FICA » «POLITICA
SOCIAL» « NI VEL DE LA FECUNDIDAD» 
« TRAB AJO F EM ENINO »

diná mi ca
1965-1970.
«SITUAC IO N

AR 51-488 

BO 51-111

BR 51-122

CR 51-141 

CÜ 51-143

EC 51-145

EC 51-201 

GT 51-056

GT 51-148

MX 51-062

MX 51-325 

PA 51-158 

PA 51-374

XI 51-733

entre pob lació n y 
el caso ecuatoriano.

DEMOGRAFICO» 
E S TR UCT UR AL» «POLITICA

I nte rr e la c ió ne s 
d e sa rro llo en 
« CREC IMIEN TO 
« HET ER O GE N EI DA D 
DE POBLACION»

P r e - S em in ar i o sobre I nte r re l ac io ne s entre 
P o blac ión y D e s a r ro ll o en el Ecuador. 
« CR EC IM I EN T O DEM OG R AF I CO » «POLI TI CA DE 
P OBLA CION»  «INV ES TI GA CI O N D EMOGRAFICA» 

S ínte sis de los d oc ume nt os pres ent ad os al 
P rime r Sem in a ri o  N acional sobre 
Demografía, D es arr ol l o y M ed io  Ambiente. 
«SITUACI ON  DEM OG R AF IC A»  «NE CESIDADES 
A L IMEN TARIA S»

A genda y c o n c lu si on e s del P rim er  Seminario 
N aci on a l sobre Demo grafí a,  Des ar roll o y 
Medio Ambiente. « DE MO GR AFIA » «MEDIO 
AMBIENTE»

El peso de la t r adici ón  en la explosión 
demográf ica. «CR E CI M IE NT O DEMOGRAFICO» 
« C O M PO RT AM I EN T O R EPRO DUCTIVO»
« PLAN I FI C AC IO N FA MILIAR»

Co me nt a ri o  y
« COM PO R TA M IE NT O 
« P L A N I F IC AC IO N  FAM IL IAR»  «MEDICO» 

R a di og ra f ía  de la pobreza. «POBREZA» 
« P OLIT IC A E CONOM IC A» «POLITICA
G UB ER NA M EN T AL »

La d i smin ución  de la fec un di da d en Panama. 
« D EC LIN AC ION DE LA FECUNDIDAD»
« FECU N DI D AD  D IFE RE N CI A L»  «PRACTICA 
A N T IC ON CE P TI V A»  « DETE RM I NA NT E DE LA 
F ECUN DI DAD»

WAND, una inst i tu c ió n r eg ional para la 
m ujer  y el des arro ll o; est udi o de caso 
en el C aribe  de habla Inglesa. «MUJER»

p r o p o s i c i o n e s . 
REPRODUCTIVO»
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XL 51-181

XL 51-739

XL 51-740

ZZ 51-185

DESARROLLO 
AR 51-486

CL 51-525

DESARROLLO 
BR 51-514

CR 51-538

CR 51-540 

CR 51-632 

XL 51-567

ZZ 51-586

DESARROLLO 
AR 51-493

BO 51-709

CR 51-540

PT 51-560

XL 51-029

-191-

y estilos de 
EDUCACIONAL)

in Latin 
«SISTEMA

Colonización 
«INGRESO) 

DEL

Relaciones entre población y desarrollo en 
America Latina y el Caribe; análisis de 
la producción intelectual de la region 
entre 1974-1979 en torno a tres areas 
temáticas. «PROYECTO DE INVESTIGACION) 
«EVALUACION) «SISTEMA DE INFORMACION) 
«POBLACION)

Educación, estructura social 
desarrollo. «SISTEMA
«ESTILO DE DESARROLLO)

Education and development 
America, 1950-1975.
EDUCACIONAL) «POLITICA EDUCACIONAL)

EL proyecto Desarrollo y Educación en 
America Latina y el Caribe. «SISTEMA 
EDUCACIONAL) «POLITICA EDUCACIONAL) 

Interrelaolones entre población y 
desarrollo. «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
«INVESTIGACION DEMOGRAFICA)

INDUSTRIAL
Urbanización regional y producción agraria 

en Argentina: un análisis comparativo.
«DESARROLLO URBANO REGIONAL) «PRODUCCION 
AGRICOLA)

Efectos direotos de la I.S. en la 
concentración urbana y en la relación 
campo y ciudad. «MIGRACION
RURAL-URBANA) «CONCENTRACION URBANA) 
«ESTRUCTURA AGRARIA)

REGIONAL
Population redistribution, migration and 

regional economic growth. «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA) «REDISTRIBUCION GEOGRAFICA) 
«CONCENTRACION DE LA POBLACION) 
«MIGRACION)

La situación del empleo y de los recursos 
humanos en las regiones de colonización 
del Instituto de Tierras y 
(ITCO) de Costa Rica.
«ASENTAMIENTO RURAL) «MERCADO 
TRABAJO) «ESTRUCTURA AGRARIA)

Enfoque metodologieo para el estudio de 
una region de desarrollo, con referencia 
especial a la region de Rio Frió. 
«DESARROLLO RURAL) «ASENTAMIENTO RURAL) 

La evolución del empleo en Rio Frió y su 
relación con el desarrollo futuro de la 
region. «EMPLEO) «INGRESO) «TRABAJADOR 
AGRICOLA) «CUESTIONARIO)

The role of geographical research in Latin 
America; proceedings of the first 
International Congress of Latin 
Americanist Geographers. «CONFERENCIA) 
«GEOGRAFIA)

Bibliografía. Algunos documentos sobre 
desarrollo regional, desarrollo urbano, 
marginalidad, planifioaclon urbana y
planificación regional, aparecidos en
publicaciones periódicas 1962-1977. 
«BIBLIOGRAFIA) «DESARROLLO URBANO) 
«MARGINALIDAD)

RURAL
Objetivos poblaclonales en los planes de 

colonización rural. «COLONIZACION)
«POLITICA DE POBLACION) «POLITICA DE
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA)

Incorporación de la mujer al proceso de 
desarrollo rural integrado; estudio de 
caso en Chuqulsaca y Tarija. «MUJER) 
«STATUS DE LA MUJER) «ZONA RURAL)

Enfoque metodológico para el estudio de 
una reglón de desarrollo, oon referencia 
especial a la reglón 
«DESARROLLO REGIONAL)
RURAL)

El desarrollo de la situación
socio-economica de los colonos en el eje 
norte de colonización, Paraguay.
«COLONIZACION) «REFORMA AGRARIA)
«POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA) 
«CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS)

de Rio Frío. 
«ASENTAMIENTO

XL 51-339 Rural development, women's roles and
fertillty in Latin America. «PAPEL DE 
LAS MUJERES) «PLAN DE DESARROLLO) 
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD)

XS 51-584 Participación de la mujer rural en el 
desarrollo. «PAPEL DE LAS MUJERES) 
«PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA) «TRABAJO FEMENINO)
HT XS

XZ 51-345 Rural development, women's roles and
fertillty in developing countrles:
revlew of the llterature. «PAPEL DE LAS 
MUJERES) «PLAN DE DESARROLLO)
«DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD)

DESARROLLO SOCIAL
PE 51-165 Consecuencias soeio-eoonomloas del

crecimiento poblacional. «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) «DESARROLLO ECONOMICO) 
«POLITICA DE POBLACION) «POLITICA DE 
DESARROLLO)

VE 51-168 La población; sus necesidades y derechos.
«S0CI8DAD DE TRANSICION)
«ESTRATIFICACION SOCIAL)

DESARROLLO URBANO
EC 51-542 El proceso de desarrollo urbano en America 

Latina y el Ecuador. «URBANIZACION)
«INDUSTRIALIZACION) «DESARROLLO
ECONOMICO) «SUBEMPLEO)

MX 51-543 Analysls of major Mexican urban cantera 
1960-1970. «CRECIMIENTO DEMOGRAFICO)
«ANALISIS DE REGRESION) «POBLACION 
URBANA) «CIUDAD MEDIA)

PY 51-433 La politica urbana del estado y la 
inmigración a Asunción. «MIGRACION 
RURAL-URBANA) «POLITICA GUBERNAMENTAL)

ZZ 51-586 Bibliografía. Algunos documentos sobre 
desarrollo regional, desarrollo urbano, 
marginalidad, planificación urbana y 
planificaoion regional, aparecidos en
publicaciones periódicas 1962-1977. 
«BIBLIOGRAFIA) «DESARROLLO REGIONAL) 
«MARGINALIDAD)

DESARROLLO URBANO-REGIONAL
AR 51-486 Urbanización regional y producción agraria 

en Argentina: un análisis comparativo.
«DESARROLLO URBANO-REGIONAL) «PRODUCCION 
AGRICOLA) «DESARROLLO INDUSTRIAL)

CL 51-522 Los prejuicios antl-concentraclon urbana.
«CONCENTRACION URBANA) «DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA) «MIGRACION RURAL-URBANA)

CL 51-523 Esquema conceptual para el estudio de la 
concentración urbana. «CONCENTRACION 
URBANA) «DESARROLLO ECONOMICO)

XL 51-570 Llterature review. «URBANIZACION)
«PLANIFICACION 
URBANA)

DESCENTRALIZACION
BR 5 1 . 5 1 7  Novos polos 

disparidades 
«PLANIFICACION 
«PLANIFICACION

URBANA)

urbanos
entre
DEL

«POBLACION

reduzem as 
regloes. 

DESARROLLO) 
REGIONAL)

«INDUSTRIALIZACION)

DESEMPLEO
AR 51-589 Tabulaciones, ano 1975. «ENCUESTA DE 

HOGARES) «METODOLOGIA) «EMPLEO)
«SUBEMPLEO)

B0 51-609 Utilización y subutllizacion de la mano de 
obra. «SECTOR INFORMAL) «SUBEMPLEO)
«DISTRIBUCION DEL INGRESO)

CL 51-051 Desarrollo economloo diferenciado,
desempleo en exceso y dlnamioa
poblaoional; análisis lnterprovincial y 
comunal, Chile: 1950-1970, el oaso de 
las provínolas de Concepción y Arauoo. 
«DESARROLLO ECONOMICO) «DINAMICA DE LA 
POBLACION)

CL 51-614 Enouesta naolonal del empleo, Gran 
Santiago; Enero-Marzo 1980. «ENCUESTA 
DE HOGARES) «EMPLEO) «POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA)
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CL 51-

CL 51-

CL 51-

CL 51-

CL 51 

CL 51

CL 51«

622

623

624

625

• 626 

• 627

621

CL 51-692

CR 51 

GT 51

-631 

• 146

PE 51-648

650 

654

PE 51 

PY 51

Santiago, Diciembre 1979. «DATOS
ESTADISTICOS»

Ooupaclon y desocupación en el Gran
Santiago, Marzo 1980. «DATOS
ESTADISTICOS» «EMPLEO» «CUESTIONARIO» 

Ocupación y desocupación en el Gran
Santiago, Junio de 1980. «DATOS
ESTADISTICOS» «ZONA URBANA» «EMPLEO» 

Ocupación y desooupacion, sectores urbanos 
de las reglones IV a X, exoepto el Oran 
Santiago. «DATOS ESTADISTICOS»

Encuesta especial a los desocupados, Gran 
Santiago Marzo 1980. «ZONA URBANA» 
«CUESTIONARIO»

Cuestionario. «ZONA URBANA»
«CUESTIONARIO»

Encuesta de ocupación y desocupación a
nivel nacional, en los sectores urbanos 
y rurales. «OCUPACION» «EMPLEO» «DATOS
ESTADISTICOS» «POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA»

Cesantía del hombre y trabajo de la mujer: 
características de la estrategia
ooupaclonal. «FAMILIA» «TRABAJO
FEMENINO» «MARGINALIDAD» «NIVEL DE VIDA» 

Encuesta nacional de hogares, empleo y 
desempleo. Noviembre 1978. «DATOS
ESTADISTICOS» «EMPLEO» «CUESTIONARIO» 

Componentes de los problemas
socioeconómicos y nutricionales y 
crecimiento demográfico en
Centroamerica. «DESNUTRICION»
«SUBDESARROLLO» «MODELO» «INFLACION»
GT CL CR 

La población económicamente
«POBLACION ECONOMICAMENTE
«MEDICION» «SUBEMPLEO» «EMPLEO»

Algunas consideraciones sobre el problema 
del empleo en el Perú. «EMPLEO»
«SUBEMPLEO» «MEDICION»

La población económicamente activa.
«POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA»

O c u pación y d e s ocupación en el Gran

activa.
ACTIVA»

658

659 

XL 51-671

VE 51 

VE 51

«OCUPACION»
<SUBOCUPACION»

Población, Septiembre 1979
ESTADISTICOS» «EMPLEO»
«VIVIENDA»

Población, Diciembre 1979.

«DESOCUPACION»

«DATOS
«INGRESO»

«DATOS
ESTADISTICOS» «PROYECCION DE POBLACION» 
«EMPLEO» «INGRESO»

Inserción ocupacional de los jovenes de 
escolarizacion nula e Incipiente.
«JUVENTUD» «ESCOLARIDAD» «ANALFABETISMO» 
«DISTRIBUCION OCUPACIONAL»

DESEMPLEO DISFRAZADO
Use «DESEMPLEO ENCUBIERTO».

DESEMPLEO ENCUBIERTO 
PA 51-64? La situación 

«DESEMPLEO 
FEMENINO»

DES EM P LE O  EST RU CT UR AL  
CL 51-615 Estructura y 

1950-1970. 
PA 51-647 La situación 

«DESEMPLEO 
FEMENINO»

del empleo. 
ESTRUCTURAL»

«EMPLEO»
«TRABAJO

dinamica de la mano de obra 
«OFERTA DE MANO DE OBRA» 

del empleo. «EMPLEO»
ENCUBIERTO» «TRABAJO

DESERCION ESCOLAR
BO 51-714 Características generales 

educativo. «SISTEMA
«DIFERENCIACION SOCIAL» 
EDUCACION»

DESNUTRICION
BR 51-128 Políticas de allmentacao e 

revisao de tópicos. 
«POLITICA ALIMENTARIA» 
ALIMENTARIAS»

CR 51-142 Costa Rica.
SOCIO-ECONOMICOS» 
DEMOGRAFICOS» «DATOS
«CATALOGO»

del sistema 
EDUCACIONAL» 
«NIVEL DE

nutricao: urna 
«NUTRICION» 

«NECESIDADES

«INDICADORES
«INDICADORES

ESTADISTICOS»

GT 51-146 Componentes de los problemas
socioeconomioos y nutricionales y
crecimiento demográfico en
Centroamerica. «SUBDESARROLLO» «MODELO» 
«DESEMPLEO» «INFLACION»
GT CL CR

de la desnutrición en
primera veralon.

SOCIO-ECONOMICAS»

GT 51-149 La demografia 
Guatemala ; 
«CONDICIONES
«CONDICIONES DE SALUD» «MODELO»

GT 51-150 Recent macro and 
mortality and

GT 51- 

HN 51- 

NI 51- 

PA 51- 

SV SI-

151

152 

156 

163 

166

XC 51-027

XC 51-172

XC 51-173

XZ 51-748

micro trends in child 
malnutrition and their 

interrelationshlp in Central America and 
Panama. «MORTALIDAD INFANTIL» «ZONA
RURAL»
GT CR PA

Guatemala. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «DATOS
ESTADISTICOS» «CATALOGO»

Honduras. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS»
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «DATOS
ESTADISTICOS» «CATALOGO»

Nloaragua. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «DATOS
ESTADISTICOS» «CATALOGO»

Panama. «INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «DATOS
ESTADISTICOS» «CATALOGO»

El Salvador.
SOCIO-ECONOMICOS»
DEMOGRAFICOS» «DATOS 
«CATALOGO»

Las consecuencias nutricionales del cambio 
demográfico en Centroamerica y Panama. 
«NUTRICION» «DINAMICA DE LA POBLACION» 
«MODELO»

Population and nutritlon planning: the
usefulness of demographic descipline for 
nutritlon pollcy in Latin America. 
«POLITICA ALIMENTARIA» «NUTRICION» 
«INDICADORES DEMOGRAFICOS» «INDICADORES 
SOCIO-ECONOMICOS»

Catalogo de datos demográficos para la 
planificación allmentaria-nutriolonal en 
Centro America y Panana. «NUTRICION» 
«DATOS ESTADISTICOS» «FUENTE DE 
INFORMACION» «INDICADORES DEMOGRAFICOS» 

Proteocion a la ninez. «INFANCIA» «SALUD 
MATERNO-INFANTIL» «PROTECCION
MATERNO-INFANTIL»

«INDICADORES
«INDICADORES

ESTADISTICOS»

DESOCUPACION
Use «DESEMPLEO».

D E T E R MI NA NT E  DE LA F ECUN DI D AD
CL 51-302 Efectos de las variaciones económicas en 

la fecundidad: Chile 1952-1972. «TEORIA 
ECONOMICA» «TEORIA DE LA POBLACION» 
«CONDICIONES ECONOMICAS» «INDICADORES 
ECONOMICOS»

CO 51-372 Planificación familiar, estado civil, 
educación y fecundidad. «PLANIFICACION 
FAMILIAR» «PRACTICA ANTICONCEPTIVA» 
«CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS»

PA 51-374 La dism i nu c ió n de la f ecu nd idad  en Panama.
«DECLINACION DE LA FECUNDIDAD»
«FECUNDIDAD DIFERENCIAL» «PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA» «DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL»

PY 51-330 Determinantes y consecuencias de la 
fecundidad. «ZONA RURAL» «NIVEL DE 
EDUCACION» «CONDICIONES
SOCIO-ECONOMICAS»

VE 51-331 Pobreza y desarrollo; características 
socio-demografleas de las familias 
pobres en Venezuela. «POBREZA»
«COMPOSICION FAMILIAR» «TIPO DE UNION» 
«MIGRACION RURAL-URBANA»

VE 51-332 Reproducción de la población y 
reproducción de la pobreza. «TIPO DE 
UNION» «POBREZA» «TAMAMO DE LA FAMILIA»
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XL 51-176

XL 51-177

XL 51-178

XL 51 

XL 51

■338

■339

XL 51-340 

XL 51-341

XZ 51* 

XZ 51-

343

345

ZZ 51-350

ZZ 5 1 «

ZZ 51- 

ZZ SI-

352

353

354

Estrategia de desarrollo y transición 
demográfica; los casos de Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile. «ESTILO DE
DESARROLLO) «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL) 
«TRANSICION DEMOGRAFICA)
BR CL CR CU XL 

Estrategias de desarrollo, políticas 
publicas y el cambio de loa factores 
socio-economicos de la fecundidad. 
«ESTILO DE DESARROLLO) «HETEROGENEIDAD 
ESTRUCTURAL) «POLITICA DB DESARROLLO)
BR CL CR CU XL 

Sistemas politicos, estrategias de
desarrollo, heterogeneidad estructural y 
transición demográfica: un intento de 
interpretación global. «ESTILO DE
DESARROLLO) «HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL) 
«TRANSICION DEMOGRAFICA)
BR CL CR CU XL 

Los llneamtentos teóricos.
«HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL) «TRANSICION 
DEMOGRAFICA) «FECUNDIDAD DIFERENCIAL) 

Rural development, women's roles and 
fertility in Latin America. «PAPEL DE 
LAS MUJERES) «DESARROLLO RURAL) «PLAN DE 
DESARROLLO)

How modernization can also increase 
fertility. «MODERNIZACION) «VARIABLE 
INTERMEDIA)

Conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos: un análisis.comparativo 
con datos de los informes de países en 
America Latina. «ENCUESTA MUNDIAL DE 
FECUNDIDAD) «CONOCIMIENTO DE
ANTICONCEPTIVOS) «PRACTICA
ANTICONCEPTIVA)
CO CR DO PA PE XL 

Nutrition, lactation, and postpartum 
amenorrhea. «AMENORREA POST PARTUM) 
«NUTRICION) «DURACION DE LA LACTANCIA) 

Rural development, women's roles and 
fertility in developing countries: 
review of the literature. «PAPEL DE LAS 
MUJERES) «DESARROLLO RURAL) «PLAN DE 
DESARROLLO)

Cambio social y comportamiento 
reproductivo; informe final.
«COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO)
«TRANSICION DEMOGRAFICA) «INDICADORES 
SOCIO-ECONOMICOS)

Aspectos metodológicos. «METODOLOGIA) 
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS)

Análisis. «COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO) 
«INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS)

Variables socio-economicas y fecundidad. 
«ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD) 
«INVESTIGACION DEMOGRAFICA) «MEDICION DE 
LA FECUNDIDAD) «VARIABLE INDEPENDIENTE)

■425

MX 51 

PE 51 

UT 51

UY 51- 

UY 51-471

MX 51 Estructura 
«MIGRACION 
POLITICO) 

426 Migración,
«MIGRACION

de poder y 
RURAL-URBANA)

migración.
«REGIMEN

familia y parentesco.
RORAL-ORBANA) «COMPOSICION 

FAMILIAR) «SISTEMA DB PARENTESCO)
432 Migraoiones internas en el Peru.

«MIGRACION INTERNA) «INVESTIGACION
DEMOGRAFICA) «CONSECUENCIAS SOCIALES)

438 La mlgraoion interna, su articulación oon 
la dinámica migratoria total.
«MIGRACION INTERNA) «CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO)

440 Regionallzacion por interacción
migratoria. «MIGRACION INTERNA) «ZONA 
DE ATRACCION)

Proceso de las migraciones internacionales 
de uruguayos (1960-1975). «MIGRACION 
INTERNACIONAL) «DESARROLLO ECONOMICO) 
«CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) «TRABAJADOR 
MIGRANTE) «EMIGRACION)

UY 51-473 Determinantes de la emigración; algunas
hipótesis sobre el proceso. «MIGRACION
INTERNACIONAL) «EMIGRACION) «EMPLEO)

XC 51-444 Los estudios de Centroamerica.
«ESTRUCTURA AGRARIA) «INVESTIGACION 
SOCIAL)

XZ 51-449 La migración rural-urbana en Inglaterra, 
Amerioa Latina y Africa. «MIGRACION
RURAL-URBANA) «INDUSTRIALIZACION)
«ESTRUCTURA AGRARIA) «MIGRACION LABORAL) 

XZ 51-450 Teorías sobre la migración. «MIGRACION 
RURAL-URBANA) «ESTRUCTURA ECONOMICA) 
«MIGRACION SELECTIVA)

XZ 51-451 La población en marcha. «MIGRACION 
INTERNA) «MIGRACION INTERNACIONAL) 
«POLITICA MIGRATORIA)

DETERMINANTE DE LA MORTALIDAD
XL 51-281 Comments to "Socioeconomic determinants of 

mortality in Latin America" by Hugo 
Behm. «INVESTIGACION DEMOGRAFICA)
«FUENTE DE INFORMACION)

XL 51-283 Comments to "Socioeconomic determinants of 
mortality in Latin America" of Hugo 
Behm. «POLITICA DE SALUD) «POLITICA 
GUBERNAMENTAL) «POLITICA DE DESARROLLO) 

XZ 51-284 The International Review Group and its 
recommendations for social science 
research on mortality. «INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA) «POLITICA DE SALUD) 
«POLITICA DE DESARROLLO) «POLITICA DE 
INVESTIGACION)

XZ 51-285 Proceeding of the Meeting on Socioeconomic 
Determinants and Consequences of 
Mortality. «MORTALIDAD DIFERENCIAL) 
«POLITICA DB SALUD) «POLITICA DE 
DESARROLLO) «INVESTIGACION DEMOGRAFICA)

DETERMINANTE DE LA MIGRACION
BO 51-388 La gente es obligada a migrar por el 

minifundio y la pobreza de la tierra. 
«CONDICIONES DE VIDA) «MIGRACION 
ESTACIONAL) «POBREZA)

CL 51-393 Reforma agraria y potenciales migrantes.
«ESTRUCTURA AGRARIA) «POLITICA AGRARIA) 
«TRABAJADOR AGRICOLA)

CO 51-411 Accessibility measures influence in 
migration to Tunja, Colombia: a path
analytic approaoh. «ANALISIS DE 
REGRESION) «ANALISIS CENSAL)

CO 51-462 La migración de trabajadores 
al Ecuador. «MIGRACION 
«ZONA DE EXPULSION)
MIGRATORIA)
CO EC

MX 51-422 Migración, etnicismo y cambio
un estudio sobre migrantes campesinos a 
la ciudad de Mexico. «MIGRACION 
RURAL-URBANA) «ETNICIDAD) «ESTRUCTURA 
ECONOMICA) «REGIMEN POLITICO)

MX 51-424 Economía y migración. «MIGRACION 
RURAL-URBANA) «ESTRUCTURA ECONOMICA) 
«ESTRUCTURA AGRARIA)

colombianos
FRONTERIZA)
«C0P3IBNTE

eoonomioo;

DIFERENCIACION SOCIAL
BO 51-711 La sltuaoion educativa de Bolivia según el 

censo de 1976; versión preliminar. 
«ESCOLARIDAD) «NIVEL DE EDUCACION)

BO 51-712 Niveles generales de la educación.
«ESCOLARIDAD) «ALFABETIZACION) «NIVEL DE 
EDUCACION)

BO 51-713 Estructura del sistema educativo.
«SISTEMA EDUCACIONAL) «MOVILIDAD SOCIAL) 
«NIVEL DB EDUCACION)

BO 51-714 Características generales del sistema 
educativo. «SISTEMA EDUCACIONAL)
«DESERCION ESCOLAR) «NIVEL DE EDUCACION) 

CO 51-532 Funcionamiento de las unidades económicas 
oampealnas en dos reglones. «ESTRUCTURA 
AGRARIA) «FAMILIA) «TRABAJO FEMENINO)

DIFUSION DE LA INFORMACION
DO 51-311 Utilizaoion de investigaciones en

República Dominicana. El oaao de la 
Encuesta Nacional de Peeundldad de 1975. 
«ENCUESTA CAP) «ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACION) «RECUPERACION DE LA 
INFORMACION) «ANALISIS COMPARATIVO)

DO 51-312 Antecedentes, objetivos y metodologia del 
estudio. «ENCUESTA CAP) «METODOLOGIA) 
«ANALISIS COMPARATIVO)
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DO 51-313 I nvest ig ac io ne s  que se compararon.
«ENCUESTA CAP> « ANA LISIS  COMPARAT IVO)

DO 51-315 D ifusi ón y dis em i na ci ón  de la ENF.
«ENCUESTA CAP) « AN AL ISIS COMPARAT IVO) 
«MEDIOS DE C OM U NI CACI ON DE MASAS)

DO 51-316 U t i li z ac ió n de los r esul ta d os  de la ENF en 
R epúb li ca Dom inicana. «ENCU ESTA CAP) 
«ACT IVIDA DE S EN M A TERI A DE POBLACIO N) 
« PL AN IF ICACI ON DEL DES ARRO LL O)

DO 51-320 B ibl io gr a fi a  consultada. «ENCU ESTA CAP) 
«BIBLIO GRAFI A)

ZZ 51-102 La prep ar a ci ón  de infor mes en las 
enc ue stas  de mográficas. « ENCUESTA
D E MO GR AF ICA)  «INFORME DE A CTIVIDADES)

D INA M IC A  DE GRUPO
XL 5 1-706 D inami ca  g rupal e i nd ivi duo no siste ma de 

d i st ri bu lcao  de pr iv i le gi os  na familia. 
«DIVISION DEL TR ABAJO ) «FAMILIA) 
« CAP ITALISMO)

dinamica
1965-1970.
«SITUAC IO N

ge ne ra l es  de

LA POB LACI ON
Cara c te r is ti ca s de la o ferta potencial. 

«OFERTA DE MANO DE OBRA) «MUJER) 
«COMPOSI CION DE LA POBLACION) 
diná mi ca p op ul ac iona l de Santa Cruz do 
Sul. « IND IC AD O RE S  DEMOGR AFICOS)
« CR ECI MI ENTO  DEM O GR A FI CO ) «SITUAC ION
D EMOG RAFIC A)

Notas para o estudo da exp ansao do 
c api ta l is mo  em Santa Cruz do Sul. 
« CAPI TA LI SM O)  « SI STEMA ECONOM ICO)
«CRE CI MIEN TO DE MOGRA FI CO)

Desa rr o ll o e co nómic o di ferene lado,
d esem pl eo en exceso y d inámica
p oblacional; an álisis i n te rp rov incia l y 
comunal, Chile: 1950-1970, el caso de 
las provin cias de Conc ep ción  y Arauco. 
« D ESA RR OLLO  ECON OM ICO)  «DESEMPLEO) 

Diná m ic a  p ob la cion al  d i fe r enci ad a
1 950-1970 . «CR EC I MI EN TO  DEM OG RAFI CO)

La r elación entre el g r ado de des ar roll o 
e conó mico comunal y 
p obla ciona l di fe r en ci ad a 
« DES AR R OL LO  EC ONOMI CO )
DEMOGRA FI CA)

Cara c te r is ti ca s  d em o gráfi ca s
la pobl ació n de la selva Lacandona. 
« CR EC I MI E NT O D EM OG RA FICO)  « DIS TR IBUC ION 
G E OGRA FICA)  «S IT UA CI ON  DEMOG RA FICA ) 
«P0 BL AMIE NTO)

Los c o mpone nt es f u ndam ental es  de la 
d iná mi c a de p ob la ci ó n en la selva 
Lacandona. « CO LO NIZAC IO N) « A SENTA MIENT O 
RURAL) «SI TUA CI ON  DEMOGRA FICA)
«MIGRACI ON RURA L- RURA L)

Acerca de las fuentes u tilizadas. «FUENTE 
DE INFORMACI ON ) « COLO NIZAC IO N)
«ASE NT AM IE NT O  RURAL)

Anu ar io e stadístico, 1978. «DATOS
E STAD IS TI CO S)  «SIT UACIO N DE MOGRA FI CA) 
« E STI MA CION  DE POBL AC ION)  « EST AD ISTI CAS 
VITALES)

Las c onse cu e nc ia s nut rici on a le s  del cambio 
d e m og rá fi c o e n  Ce nt r oa m er ic a y Panama. 
«NUT RICIO N)  «DES NU TRIC ION) «MODELO) 

Popu la t io n s tr uctur e and change.
« P OLIT IC A DE POBL AC ION)  «UR BANIZ AC ION) 
« CR EC IM IENTO  D EM O GR AFIC O)

D inámica de la pob l ac i ón  y salud en 
La ti no a mé r ic a y el Caribe. «SALUD) 
«MEJ OR AM IE NT O  DE LAS E S TA DIST ICAS) 
« PL AN IF ICACI ON  SOCIAL)

D IR EC TO R IO
C0 51-696 Guia de servic io s asi ste nc la l es  para la 

familia. «FAMILIA) « BIEN ESTAR  F AMILIAR) 
« PO LI TI CA DE AYUDA F AMILIAR)

XZ 51-030 D i recto ry  of dem og r ap hi c resear ch centers.
« INV ES TIGA CION D EM O GR AFIC A) «INSTI TUTO 
DE DEMO GRAFI A)

D ISC RI M IN AC IO N
MX 51-642 The labor market. « R ECUR SOS HUMANOS) 

« MER CA DO DEL TRAB AJO) «OCUPAC IO N)
« MINORIA ETNICA) «INGRESO)

D I N A MI CA  DE 
AR 51-596

BR 5 1-042 A 

BR 51-126 

CL 51-051

CL 51-052 

CL 51-053

MX 51-058

MX 51-059

MX 51-060 

SV 51-257

XC 51-027 

x i  5 1 - 0 9 0

XL 51-182

D I SC RI MI N AC I ON  ENTRE SEXOS
CO 51-537 T r a n s f or ma c ió n  de la unidad d omestica y el 

tra ba jo de la muj er c ampesina en una 
zona de a vanza do  d esa rr ollo  capitalista. 
«CAP IT ALI SM O) «TR AB AJO FEMENINO)
« C AMPE SI NAD O)

D I S CR IM IN A CI O N RACIAL
MX 51-428 Teorías  sobre pob la c io ne s nativas de 

Amer ic a Latina. «MIGRACION
R U R AL- UR BANA ) «INDIO AMERICANO)
« MESTIZO) « C AP ITAL IS MO) «IDEOLOGIA)

MX 51-719 Grupos étnicos en la region Mazahua.
Rela ci ones  entre M aza hu a s y mestizos. 
« GRUPO ETNIC O)  « C AP ITA LI SMO)  «REGIMEN 
POLITICO)

XL 51-733 R e si dent ia l segr eg a ti on  of Spanish 
Ame ri cans  in Uni te d States urbanized 
areas. « S EGRE GA CION ) «MINORIA ETNICA)

DIS TR I BU C IO N DE LA F EC UN DI DAD
BR 51-298 0 m étod o de Coale e c olabo ra d or es  para 

esti ma r a nata li d ad e e a fecundidade; 
apl ic acao  para o caso do Brasil - PNAD 
76. « MEDICION DE LA FECUNDIDAD) 
« F ECUN DI DAD L EG IT IM A)  «TASA DS
FECU NDIDAD)

CO 51-304 La fecundi da d total, patrones, tasas, 
cambios, tenden cias y diferenciales, 
p ob lac io nes  total, u rbano y rural 
per io do 60-76. « D EC L INAC IO N DE LA 
FEC UN DIDA D)  «TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD) 
«TASA DE F EC UN DIDA D)

D I ST RIB UC ION DE LA PARIDEZ
CR 51-309 The age at first birth and timing of the 

second in Co st a  Rica and Guatemala. 
«EDAD DE P R OC RE AC ION)  «PRIMER
N A CIMI EN TO)  «IN TE RV AL O INTERGENESICO) 
« E S P A C I AMIENTO DE LOS NACIMIENTOS) 
«ENC UE STA  M UN D IA L  DE FECU NDID AD )
CR GT

D IS TR I BU C IO N DE LA P OBLACION
AR 51-494 La p o bla ci ón u rbana  a rgen ti na en 1970 y 

I960; r ev ision cri tica  de la información 
censal oficial. « METODOLOGIA)
« LOC ALIDAD) «CENSO DE POBLACION)
« DIS TR IB UC IO N  G E OGRA FI CA)

AR 51-495 Las loc alida de s 
los censos 
prop uest a 
« METO DOLOGIA)

urbanas argent in as según 
y según la definición 

de "aglomeración".
«LOC ALID AD ) «CENSO DE

P OBL AC ION)  «AGL OM ER AC IO N  URBANA)
AR 51-496 Lista de fuentes citadas. « METODOLOGIA) 

«LOC AL IDA D)  « CENS O DE POBLACION) 
«POB LA CION  URBANA)

XL 51-532 Pop ul at io n di st r ib ut io n and redist ri buti on 
m eas ur e s in L a tin America.
« DI STR IB UCI ON  G EOG RA F IC A)  « POLITICA DE 
REDI ST R IB UC IO N  G EO GR AF I CA )  «ESTILO DS 
DESA RROLL O)

ZZ 51-587 El pr ob lem a teóri co  de definir
"localidad": co mu ni da de s  locales,
a glom er acio ne s, c o m u n a s . «LOCALIDAD) 
« M ETOD OL OGI A)  «CENSO DE POBLACION)

ZZ 51-588 El problema m e t od o ló g ic o de definir 
"localidad": la d et er mi n ac i ón  de
a g l o m e r a c i o n e s . «METODOLOGIA)
«LOC ALID AD ) « CENSO DE POBLACION)
«AGL OM E RA CI ON  URBANA)

D IS TR IB U CI O N DEL INGRESO
BO 51-603 E mp l eo  en el sector informal de la ciudad 

de La Paz. «SEC TO R INFORMAL)
BO 51-608 L os ocupados. « SEC TO R I NFORMAL) «RAMA DE 

A CT IV ID A D ECO NO MI CA ) «DISTRIBUCION
O CUPA CI ONA L)

BO 51-609 U t il i z a c i ó n  y s u bu t l l i z a c i o n  de la mano de 
obra. «SECT OR  INFORMAL) «SUBEMPLEO) 
«DESEMPLEO)

BR 51-129 Cre sc i me nt o p o pu laci on al e distr ibul ca o da 
renda familiar: o caso braslleiro.
«CR EC I MI E NT O DE MO G RA FI CO ) «INGRESO 
FAMI LIAR)  « MO VIL ID AD SOCIAL)
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CL 51-628

CO 51-139 

PE 51-649

VE 51-656

VE 51-657 

XI 51-565 

XL 51-091 

XL 51-663

XL 51-665

XL 51-669

XZ 51-674

XZ 51-677 

XZ 51-580

D IS TR IB UC ION 
AR 51-333

AR 51-490

AR 51-491 

AR 51-494

BR 51-514

CL 51-522 

MX 51-058

PA 51-065 

PA 51-552

BR 51-299
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Alg umas indaga coes sobra a recente queda 
da fe cu nd id ad «  no Brasil. «DE CLINA CI ON 
DE LA F E CUNDI DAD» « VA RIABL E INTERMEDIA» 
« URB AN IZAC ION»

I nv er si ón en capital humano, empleo y 
d is tr ib u ci ó n del ingreso, Gran S antiago
1969-1978. «E ST RU CT UR A  DEL EMPLEO»
« POLI TI CA ECONOMICA»

Dis tr i bu c ió n del ingreso y c reci mient o en 
Colombia. « CR ECI MIENT O ECONO MICO»
«IN DI CE DE GINI»

Las d i sp a rida de s regi onale s del ingreso 
como expr es ión de la hete ro g en ei da d de 
la economia: el caso del Perú.
« H E TE RO GE N EI D AD  EST RU C TU RA L»  «EST RUCTU RA 
ECONOMICA»

Empleo, desempleo, sube mp leo y
m argi nalidad. «ES TR U CT UR A DEL EMPLEO» 
«SUB EMPLEO» « M AR GINA LI DAD»  « ESTR UC T UR A
DEL INGRESO»

La d ist ri b uc i ón  del ingreso. «ASA LARIA DO » 
« ING RE S O F AMI LIAR»  « E S TR UC TU RA  DEL
INGRESO»

The e conomic order. « E STRU CT URA
E CONO MICA»  « TENENCIA DE LA TIERR A» 
«EST RU C TU RA  AGRARIA»

A nálisis de desc om p os ic ió n  de las
de si gu a ld a de s de ingresos en America 
Latina. «MEDIC ION» «INGRESO»

E stru ctura  t ecnológica, sube mp leo y 
pob re za en America Latina: per files a 
largo plazo. «CR EC I MI E NT O ECONOMI CO» 
«TEC NO LOGI A» «MODELO»

D is tr ib u ci ó n del ingreso en America 
Latina. « ES TRATE GI A DEL DESA RR OLLO » 
«EST RU C TU RA  ECO NO MICA » «ES TR UC TU RA  DEL 
EMPLEO»

Dis tr i bu c ió n del ingreso, pobr eza y empleo 
en areas urbanas. «SUBE MP LEO»  «ME RC ADO 
DEL T RABAJ O» «EMPLEO» « POBREZA» 
«POBLACI ON ECON OM I CA ME NT E ACTIVA»

Mas alia de la curva de Kuznets: 
c r ecim iento  y cambi os en las 
desigua ld ades . « CR EC IM IENT O ECONOMICO» 
« RE DI ST RI BUCI ON  DEL INGRESO»

D esig ua ldad  y d es ar ro llo economioo. 
« C RE CIM IE NTO ECONOMIC O» « RED IS TRIB UCION 
DEL INGRESO» «MODELO»

N uevas e st ra tegi as  para el desarrollo: 
pobreza, d i st ribu ción del ingreso y 
c recimiento. « CR EC IM IE N TO  ECONOMI CO »
« POBREZA» «PLA NIFIC AC ION DEL DESARRO LLO»

G EOGR AFICA
Corrientes: espacio, pobla ción y

migraciones. «MIGRA CI ON INTERCENSAL»
«ANALISIS L ONGI TU DINA L» «PROVINCIA»

La d is t ri buci ón espacial de la población. 
«DEN SIDA D DE POBLACION » « A NA LISI S 
L ONGI TU DI NA L»  «PRO VINCIA»

B i b l i o g r a f i a . « BI B LI OGRA FIA» «DATOS
E STAD IS TI CO S»  «PRO VINCIA»

La pobl ac ión urba na  arg enti na en 1970 y 
1960; r ev isión critica de la infor mació n 
censal oficial. «ME TODOL OG IA»
«LOC ALID AD » «CENSO DE POBLACIO N»
« DIST RI BUCI ON DE LA POBLACION»

P op ul at i on  r e d i s t r i b u t i o n , m ig r at io n and 
regional economic growth.
«RED I ST R IB UC IO N G E OGRA FI CA» «DE SARRO LLO 
R E GION AL» « CO NCE NTRAC IO N DE LA
POBLACI ON » «MIGRACION»

Los pr ej uici os a n t i - c o n ce n tr ac io n urbana. 
«CON CE N TR AC IO N URBANA» « DESA RR OLLO 
URB AN O -R E GI ON AL » «MIGRACI ON
RUR AL -URB ANA»

Cara c te r ís ti ca s d em o gr áfic as g ener al es de 
la pob laci ón de la selva Lacandona.
« CR EC IM IENTO  DEMO GRAFI CO » « D IN AMIC A DE 
LA POBL ACION » «S IT UACI ON DEMO GR AFIC A» 
«P0 BL AMIE NT0»

La po bl a ci ón  del país. « CRE CI MI E NT O 
DEMO GR AFIC O»

D ist ri b uc i ón  ge og rá f ic a  de la pobreza. 
«POB REZA » «MEDIC IO N»

PY 51-558 D is t ri bu ci ó n espacial de la población.
«POBLACI ON URBANA» «POBLACION RURAL»

XL 51-573 U ni vers o del estudio. «METRO PO LIS» 
«HABITAT URBANO» «JERARQU IA  DE CIUDADES» 
«CON CE N TR AC IO N URBANA»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 51-532 Pop ul atio n d is tr ib utio n and r e di str ib utio n 
m easu res in Latin America.
« D ISTR IBUCI ON  DE LA POBLACI ON » «POLITICA 
DE R ED I ST RIBU CI ON GEO GRAF IC A» «ESTILO DE 
D E SARR OL LO»

DIS TR I BU C IO N O CU PA CI ONAL
AR 51-001 Algunos c ara ct eres  de la e volución 

d emog r áf i ca  de la ciudad de Corrientes, 
1814-1869. «H IS T OR IA  D EM OG RA FICA»
« DEMO G RA F IA  HIS TO RIC A»  «RAZON DE
M AS CU LI N ID A D»  «POBL AC ION  ECON OM I CA ME NT E 
ACTIVA»

AR 51-591 La i n se rció n pro du cti va  de las mujeres 
entre 1895 y 1914. « PA R TI CIPA CI ON EN LA 
A C TIVI DAD EC ON OM IC A » «TR ABAJO FEMENIN O» 
« M ODER NIZAC IO N»

AR 51 -595 La p ar ti ci p ac i ón  econ ómic a f em enina en la 
A r gent ina desde la segunda p osguerra 
has ta  1970. «TR ABAJO 
DE M ANO DE OBRA»

BO 51-608 Los ocupados. «SECTOR 
A CT IV ID A D ECONOMICA »
INGRESO»

XL 51-671 Inse rc ión o c upac io nal  de los jovenes de 
e s co la ri z ac i on  nula e incipiente. 
«JUVENT UD » «ESCO LA RIDA D»  «ANA LFAB ET ISMO » 
«DESEMPLEO»

XL 51-741 A lf ab et i sm o  y e sc ol ar izaci on basica de los 
Jovenes en America Latina. «JUVEN TU D» 
«ESC OL AR ID AD »  « A NA LFAB ET ISMO »

FEME NI NO»  «OFERTA

INFORMAL» «RAMA DE 
« DI STR IB UCI ON  DEL

D IS TR IB U CI O N POR EDAD 
AR 51-002 La pob la ción 

según los
de la ciudad de Co rr ien te s 
censos de 1850 y 1857. 
D EM OG RA F IC A » «DE MO GRAF IA 
« DIST RI BUCI ON  POR SEXO»

«HISTORIA 
HISTORI CA »
«OCUPACION»

AR 51-592 La edad como d e te rmin an te de las tasas de
part ic ipac ió n. « PA R TI CIPA CI ON EN LA
A CTIV ID AD ECON OM ICA » «T RA BAJO  F EMENINO» 
«INGRESO»

PA 51-646 P o bl ació n femenina. «MUJER» «TRABA JO 
F E MENI NO » «LUGAR DE RES IDENCIA»

DIS TR I BU C IO N POR EDAD Y SEXO
PA 51-022 Sín tesis de la s i tu aci ón  social en Panama.

« C O ND IC IO NES DE VIDA» «EMPLEO» «SALUD»
« SIS TE MA EDUCAC ION AL »

D IST RI B UC I ON  POR SEXO 
AR 5 1-002 La p o bl ació n 

según los 
« HISTORIA 
HISTORIC A» 
«OC UP ACI ON »

de la ciudad de Corrientes 
c ensos de 1850 y 1857. 
D EMO GR AFIC A»  «DE MO GRAF IA 
« D ISTR IB UCI ON  POR EDAD»

DISTRITO
U se  «ZONA AD MI NISTRATIVA».

D IVISION DEL T R ABAJ O
CO 51-530 La d iv isió n de trabajo por sexo en la 

unidad c a mpes in a m i n i f u n d i s t a .
«TEN EN CIA  DE LA TIERRA» «ESTRAT EG IA DE 
S U P ER VI VE NCIA » «FAMILIA»

CO 51-531 F or m ac ió n y cambi os del l atif undio 
g ana d er o  y sus efectos en la 
org an i za c ió n de la familia campesina. 
« TRABAJO FEMENI NO » « E STRUC TURA AGRARIA» 
« T E NEN CI A DE LA TIERRA»

CO 51-533 P la nt ea m ie n to s teóricos y m etod ol ó gi co s 
para el estudio de la mujer rural y el 
proceso de d es ar ro l lo  del capitalismo. 
« C A PIT AL ISMO » «ZONA RURAL» «TRABAJO 
FEM EN INO»  «PLAN DE INVESTIGA CION»

CO 5 1-534 La m u j e r rural y el des arrol lo  del 
c apit a li s mo  en el agro. « TR ABAJO 
F E MENI NO » « CA PI TAL IS MO» « E STRUC TURA 
AGRARIA»
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CO 5 1-535 La p r o le ta ri za d o* *  y el trab aj o a grícola 
en la eco no m ía  pa rc elaria: e s tudi o de la 
d ivi si ón del tra bajo  por sexo. 
« E STRU CTURA  A GRARIA) «TR ABAJO  F EME NINO) 
« TRAB AJ ADOR  AGRICOLA)

XL 51-706 D iná mi ca  grupal e i n di vidu o no sis tema de 
d i s t r ib ui ca o  de pri vi le gi os  na familia. 
«DI NA MICA  DE G RUPO) «FAMILIA)
«CA PI TALI SMO)

D IVI SI ON T E RRITO RI AL
BR 51-005 C ontri bu i co es  para urna demogra fí a 

municipal; e st im at i va  da populacao. 
« E STI MA CION  DE POBL AC ION)  «METODO LO GIA) 
«TASA DE C RE C IM IENT O) «INT ERPO LACIO N)

CL 5 1-008 E st im ac io n es  de pob la c ió n  al 30 de Ju ni o  y 
31 de Diciembre, 1975-80; total pais, 
regiones, pr ov in ci as  y comunas.
« E STI MA CION  DE POBLACIO N)

CL 51-301 Anuar io  1979 
EST AD ISTI COS)
FETAL TARDIA)

CR 5 1-238 P ob la ci ón  de la Repú bl ica
por p ro vincias, c anton es  y 
esti ma ci ón  al 1o de Julio 
« ES TI MA CION  DE POBLACIO N)

CU 51-241 E studi os  y datos sobre la 
cubana. « EST IM ACIO N DE 
« P ROY EC CION  DE POBLAC ION)
CRECIMI EN TO)

CU 51-310 Las i n scrip ci ones  de n acim ie n to s  en Cuba, 
tablas e st ad ís tica s del periodo
1970-1978. «NAC IM IENT O) «DATOS
ESTA DIS TI CO S ) «OM ISI ON ES  DEL REGISTRO) 
« C UE STI ONARI O)  « RE GISTR O DE NA CIMIE NT OS) 

HN 51-019 Honduras: E stim ación  de la pobl ac ión total 
para 1981 por dos gra ndes  g rupos de edad 
según municipio. « E STIMA CI ON DE 
P OBLACION)

HN 51-244 Honduras: p o blaci ón urbana y rural, según 
m uni ci p io s y g rupos qu in q ue na le s  de
edad, 1974. « RES UL T AD O S DEL CENSO)

MX 51-278 Incidenc ia  de la mort al id ad  en los Estado s 
Unidos Mexica nos,  1940-1975.
« MORT ALIDA D)  «D ATOS E STADI S TI C OS ) « CAUSA 
DE MUERTE)

PE 5 1-068 C odlgo de u b icaci ón  g eográfica; por 
dist ritos  en orden al fa bético. «CENSO 
E XPER IM EN TA L)  « CO D IF ICAC IO N)

SV 5 1-079 M anual del d eleg ad o depar tamen ta l. «CENSO 
DE POBLA CI ON) «MANUAL) «SUPE RVIS OR )

n acimientos. «DATOS
«NAT ALID AD) « MO RT ALID AD

de Costa Rica 
d i s t r i t o s ; 
de 1979.

p o bla ci ón 
P OBLACION) 
«TASA DE

D IVO R CI O
CU 51-697 Divorcios, 

«DURACION 
CASARSE) 

CU 51-698 Divorcios,
«DURACION 
CASARSE)

CU 51-699 Divorcios, 
«DURACION 
CASARSE)

CU 51-700 Divorcios, 
«DURACION 
CASARSE)

CU 51-701 Divorcios, 
«DURACION 
CASARSE)

EC 51-702 M a t ri mo ni os  y 
E STA DI ST IC OS ) 
« CUE ST IONA RIO) 

EC 51-703 M atri mo n io s  y 
EST AD ISTI COS) 
« CUE ST IONA RIO)

1972. « DA T OS  E S TA DIST IC OS)
DEL M ATR IM ON I O)  «EDAD AL

1973. «DAT OS ES TADI ST I CO S )
DEL M AT RI MO NI O ) «ED AD AL

«DAT OS  ES TA DI ST IC O S) 
M ATR I MO N IO ) «EDAD AL

«DATOS E ST AD ISTI CO S) 
M A T RI MO NI O ) «EDAD AL

« D f ’OS ES TA DI ST IC O S) 
M A T RI MO NI O ) «EDAD AL

divorci os, 1977. «DATOS
« MA TR IM ONIO)  «NU PCIAL ID AD)

divorcio s, 1978. «DATOS
«MAT RIMON IO ) «NUPCIA LI DAD)

1974.
DEL

1975.
DEL

1976.
DEL

DOCT R IN A  DE MO GR AF IC A
Use «TEORIA DE LA POBLACION).

DOCT R IN A  REL IGIO SA
BR 51-369 0 u nisso no d issonante. «CA TOLI CISMO )

« RE GU LA CION  DE LA N A TA LID AD ) « P AT ERNI DAD 
RESPONSA BLE)

BR 5 1-370 Rumo ao c onsenso?. « C ATOL IC ISMO )
«REG ULACI ON  DE LA NATA LI DA D)  « P ATER NI DAD 
RESP ON SABL E)

esperances de 
«CRECIMIENTO 

DE POBLACION)

« CRECIMIENTO

e p e r s pe c ti va s eticas. 
DEMO G RA F IC O)  «POLITICA DE 

« P OLI TI CA DE DESARROLLO)

XZ 51-221 0 p ro blema d emo gr áf i co  e as 
um mun do novo.
D EM OG RA FI CO)  «POL IT ICA 
« POLI TI CA DE DE SA RR OL LO )

XZ 51-222 Um leve aceno para os fatos.
D EM OG RA FI CO)  « P OL ITI CA  DE POBLACION)

XZ 51-223 As i nt erp r et a co es  mais correntes. «TEORIA 
DE LA P OBLA CI ON) « P OL ITIC A DE POBLACION) 
« CR ECI MI ENTO  D EMO GR AFIC O)

XZ 51-224 I mp oe- se  urna nova c o loca ca o do problema.
« CRE CI M IE N TO  D EMO G RA F IC O)  «POLITICA DE 
POBLACIO N)

XZ 51-225 I n terrogacoes 
« CR ECI MI ENTO 
POBLACION)
« P AT ER NI D AD  R E SP O NSAB LE )

ZZ 51-377 C resca di ar ia me nt e  o povo que adora a
D e u s   « C ATOL IC ISM O)  «CO MPORT AM IENT O
R EPRO DU CTIV O)  «REG UL A CI ON  DE LA
NATALIDA D)

ZZ 51-378 A regul ac ao admitida: o "método dos
padres". « CA TO LIC IS MO) «REGUL AC ION DE 
LA N ATAL ID AD) « A BS T INEN CI A PERIODICA)

ZZ 51-379 Procriar, mas com r e s p o n s a b i l i d a d e .
« CATO LI CISM O)  «RE GU L AC IO N DE LA
N ATAL ID AD)  «PAT ER N ID AD  R ES PONS ABLE)

DURA C IO N  DE LA L A CTAN CI A
XZ 51-343 Nutrition, lactation, and postp artum 

amenorrhea. « AMEN OR R EA  POST PARTUM) 
«NU TR ICIO N)  « DE T ER MI NA N TE  DE LA
FECUNDIDAD)

DURACION DEL M ATR IM O NI O
CU 51-697 Divorci os , 1972.

ES TA DI S TI C OS ) «EDAD 
CU 51-693 Divorcios, 1973.

ESTA DI ST IC OS )  «EDAD 
CU 51-699 Divorcios, 1974.

E ST AD IS T IC O S)  «EDAD 
CU 51-700 Divorcios, 1975.

ESTA DI ST IC OS )  «EDAD 
CU 51-701 Divorcios, 1976.

ESTA DI ST IC OS )  «EDAD

«DIVORC IO ) 
AL C ASARSE) 
«DIVORC IO ) 

AL CASARSE) 
« DIVO RC IO) 

AL C ASARSE) 
«DIVORCI O) 

AL CA SARSE) 
«DIVORCI O) 

AL CASARSE)

«DATOS

«DATOS

«DATOS

«DATOS

EDAD
CR

AL CASARSE 
51-308 The 1976 C osta Rica fer ti lit y survey. A 

sum ma ry of findings. «FEC UNDID AD
D I FE RE NC IAL)  «TAMAÑO D ES EA D O DE LA 
F AMILIA) «C ON O CI M IE NT O DE
A NT IC O NC E PT IV OS ) «PRACTICA
A NTI CO NC EP TI V A)  «EN CU ESTA  MUN DIAL  DE 
FECU NDID AD )

CU 51-697 Divorcios, 1972. « DI VORC IO ) «DATOS
E S TA DI ST I CO S ) «DURAC IO N DEL MATRIM ON IO) 

CU 51-698 Divorcios, 1973. « DI VORC IO ) «DATOS
ESTA DI ST IC OS )  «DURA CI ON DEL MATRI MO NIO) 

CU 51-699 Divorcios, 1974. « DI VORC IO ) «DATOS
E STA DI ST IC OS )  « DURACION DEL MA TRIMONIO) 

CU 51-700 Divorcios, 1975. « DI VORC IO ) «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) «DURACION DEL MATR IMON IO) 

CU 51-701 Divorc ios , 1976. «DIV OR CIO)  «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) «DURACION DEL MATRIMONIO) 

GY 51-322 The Gu ya n a fert ili ty  survey, 1975. A 
summary of findings. « FECUNDIDAD
DIFE R EN C IA L)  «TAMAÑO D ES EA D O DE LA
FAMI LI A) « CO N OC IM IE N TO  DE
A NT IC ON C E P T I V O S )  «PRACTICA
A NTI C ON C EP TI VA ) «ENCU ES TA M UN DI AL DE 
F ECUN DI DAD )

MX 51-324 The Mexi co  fe rt i li ty  survey, 1976-1977; a 
summary of findings. «FE CUNDIDAD
DIFE R EN C IA L)  «TAM AÑ O D ES E A D O  DE LA
FAMI LI A) «PRA CT ICA A NT IC ONCE PT IVA) 
« E NCU ES TA M UN DI AL  DE FECU ND IDAD )

PA 51-327 E ncu es ta  Na ci o na l de F ec u nd i da d de Panama, 
1976; r esum en  de resultados. «ENCUESTA 
M UN DI AL  DE F ECUN DI D AD )  «NUPCIALIDAD) 
« P RACT IC A AN TI C ON CE PT I VA )  «TASA DE
FECU NDID AD )

XZ 51-346 W o rl d F e rtil it y Survey. « E NC UEST A MUNDIAL 
DE FEC UN D ID AD ) « DE CL IN ACION  DE LA
F ECUN DI DAD ) «TAMAÑO D E SEAD O DE LA
FAMI LI A) « PR AC TI C A A NT ICONC EP TIVA )
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EDAD DE PROCREA CION 
CR 51-309 The age at first birth and timing of the 

second In Cos ta Rica and Guatemala. 
«PRIMER N A CIMI EN TO) « INTER V AL O
INTE RGENE SI CO) «ES PA C IA MI EN T O DE LOS 
N AC IM IE NTOS)  «ENCUE ST A MUN DIAL  DE 
FECU ND I DA D)  « D ISTRI BUCIO N DE LA PARIDEZ) 
CR GT

E DUCACION 
CO 51-695 cost of siblings: chiid s choo li ng in 

urban Colombia. «TAMA ÑO  DE LA FAMILIA) 
« PR ES UP UESTO  FAMIL IAR) «COSTO DE LOS 
HIJOS)

PE 51-727 C odigo de estudios superiores. « CENSO 
E XPE RI ME NT AL )  «COD IFICA CI ON) «ENS EÑANZ A 
SUPERIOR)

PE 51-728 Estu di os no regulares. «CENSO
E XPE RI ME NT AL )  «CODIFI CA CION )

UY 51-476 Cos e ou e no ia s del proceso. «MIGRACION 
I N TE RN AC I ON A L)  « C ON SE CU E NC I AS  SOCIALES) 
« CO NS EC U EN C IA S E C ONOM ICAS)  «CRECIMIENTO 
D EMO GR AFIC O)

UY 51-477 M ig ra nt es  u ru gu ay o s en los Estados Unidos, 
1970. «MIGRACI ON  INTERNACIONAL)
« T RAB AJ ADOR  INMIGRADO)

UY 5 1-478 M ig ra nt es  u ru gu ay o s en el Paraguay, 1972.
« M IG RA CI ON I NTER NA CION AL) «TRABAJADOR 
INMIGRA DO )

UY 5 1-479 La mig r ac i on  hac ia la Argentina.
« MIG RA CION  I NT E RN ACION AL) «TRABAJADOR 
I NMI GR ADO)  «AS IM ILAC IO N DE MIGRANTE S)

UY 5 1-480 E m ig r ac ió n de pro fe sion ales.  «EXODO 
I N TE LE CT UAL)  « MIGRA C IO N  I NTERNACIONAL) 
« T RABA JA DOR  MIG RA NTE)

UY 51-481 La perc ep c ió n de la e mi gración, análisis 
de la p rensa uruguaya. «MIGRACION 
I NTE RN A CI ON AL ) « OPINION PUBLICA)
«PRENSA)

E D UCAC IO N DE ADULTOS
XZ 51-745 E d uc ati on  for oíd age. «VEJEZ) «ANCIANOS) 

«POL ITIC A EDU CA CION AL)

E D UCAC IO N DE LAS MUJERES
AR 51 -594 Educación, costo de o po rt unid ad y 

actividad femenina. «PAR TI CI PA CI O N EN 
LA ACT IVI DA D E CONOM ICA) «TR ABAJO 
FEMENINO) «INGRESO) «FAMILIA)

CO 51-715 Guia b ib lio g rá f ic a de estudios sobre la 
m u jer  y la educación. «B IB LIOG RAFIA ) 
«MUJER) «STATUS DE LA MUJER) 
« I NVES TI GAC IO N)

DO 5 1-718 Una m e to d ol o gí a de i nv e st ig ac ió n -e d uc ac ió n 
para  or ga ni za c io n es  femeninas. «MUJER) 
« INV ES T IG AC IO N  SOCIAL) « O RGANI ZACIO N 
FEMENINA)

E MIG RA C IO N NETA
Use «SALDO MIGRATORI O) .

EMIG RANT E
ZZ 51-485 E s t i ma c io ne s ind irect as  de la emigración.

A pl ic a ci o ne s de dos p roced im ient os
bas ad os en i nf or ma c ió n  sobre la
r e si de nc i a de hijos y de hermanos. 
«ME DI CIO N DE LA MI GR A CI O N)  «MIGRACION 
INTE RN ACI ON AL)

EMPA D RO N AD OR  CENSAL
SV 51-073 Censos n ac ioanles, V de P o bl ació n y IV de 

Vivienda. «C EN SO DE P OB LAC IO N) «MANUAL) 
«SUP ER VIS OR ) « C UE S TION AR IO)

SV 51-074 Manual del e numerador. « MANUAL) «CE NS O DE 
POBL AC ION )

E D UCA CI ON SANIT AR IA
BO 51-115 P r oblem as  y p r ogram as que r equieren

c o or di na ción  inte rsectorial. «PROGRAMA
DE SALUD) «NUTRICION)

ELAB OR A CI ON  DS DATOS
Use « PR OC ES AM I EN T O DE DATOS).

E LAB OR A CI ON  DE LA IN FORMACION
Use « PR OC ES AM I EN T O DE LA INFORMACION).

E MIG RA CION 
AR 51-107

AR 51-382

AR 51-384 

BO 51-457 

UY 51-471

La p o bl ació n de la ciudad de C orrie ntes a 
medi ad os del siglo XIX. «H ISTORIA
D EMO G RA F IC A)  « DEM OG RA F IA  H ISTO RI CA)
« POB LA CION  ECON OM I CA ME NT E ACTIVA) 
«OCUPACION)

Mig ra c ió n  de la fuerza de trabajo
familiar. « E STRUC TU RA AGRARIA)
« T RABA JA DOR  MIGRANTE)

El pro ce so mi gr a to r io  en el presente
siglo. «MIGRAC IO N I N TE R CENS AL) «SALDO 
M I GRA TO RIO)  «PR OVINCIA)

M i gr ac io n es  internac ional es . «MIGRAC IO N 
F R ONTE RI ZA)  «IN MIGRA CI ON)
AR BO

Proc eso de las mi gra ci on e s i n te r na cio nales 
de u r ugu ay os (1960-1975). «MIGRA CI ON
I NT ER NA CIONA L) « DETE RM I NA NT E DE LA

«DES ARRO LL O
D EMO GR AFIC O)

E CON OM ICO)
«TRA BAJA DO R

la epoca 
«MIGRAC IO N 
E XPULSION)

MIGRACI ON )
« CR EC I MI E NT O 
M IGRANTE)

UY 51-472 La din am ica  m i g r a to ri a de
colonial al U ru gu ay  moderno. 
I NT ER NA CIONA L) «FAC TORE S DE 
«DES AR R OL LO  ECONOMI CO)

UY 5 1-473 Det er mi na nt e s de la emigración; algunas 
h i póte si s sobre el proceso.
«D ET ER M IN A NT E DE LA MIG RACIO N)
«MIG RA CIO N I NT ER NA CION AL) «EMPLEO)

UY 51-474 E st im ac ione s del volumen  migratorio.
«EST IM ACI ON ) «MIGRA CI ON INT ER NACI ONAL)

UY 5 1-475 Algunas c ara ct e ri s ti ca s de los emigrantes.
«MIG RA CIO N I NT E RN ACIO NA L) «TASA DE
ACTIVIDAD)

EMPLEO
AR 51-589

BR 51-122

CL 51-614

CL 51-622 

CL 5 1-623 

CL 51-627

CR 51-631 

CR 51-632

EC 51-420 

EC 51-635

deve lo p me nt  in 
the present.

Y SOCIAL)
D E MO GRA FI CO)

e m p l e o , Gran

T a bula ci one s,  ano 1975. « EN CU ESTA  DE 
HOGARES) «ME TO DO LO GI A ) «DESEMPLEO) 
«SUB EMPLEO)

P o pu la ti o n and eco no mic 
Brazil; 1800 to 
«DES AR R OL LO  ECON OMIC O 
«CRE C IM I EN TO 
«IN DU S TR I AL IZ AC I ON )

Ensu e st a  n ac ion al  del
Santiago; E nero - Ma r zo  1980. « ENCUESTA 
DE H OGA RE S) « POB LA CION  E C ON O MICA MENTE 
ACTIVA) «DE SEMPLEO)

Ocu pa c ió n  y d e s o cu pa ci ó n en el Gran
Santiago, Marzo  1980. «DATOS
ESTA DI ST IC OS )  « DE SE MP LEO)  «CUESTION ARIO) 

O c u p ac ió n y d e so cu p a c i ó n  en el Gran
Santiago, Junio de 1930. «DATOS
E ST AD IS T IC O S)  «ZONA URBA NA ) « DE SEMPLEO) 

E ncu es ta de o cu pa ción  y d es oc up ac i ón  a 
nivel nacional, en los s ec tore s urbanos 
y rurales. « OC UP ACIO N)  «DESEMPLEO) 
« DATOS E STADI ST I CO S)  « POBLACION
E C O N O M IC AM EN T E ACTIVA)

E ncu e st a  na ci onal  de hogares, empleo y 
desempl eo , No vi e mb re  1978. « DATOS
E STA DI ST IC OS )  « DESE MP LEO)  « CUEST IONAR IO ) 

La e vo lu ció n del e mpleo en Rio Frió y su 
relación  con el d e s a r r ol lo  futuro de la 
región. «D ES AR RO LL O  R E GION AL) «INGRESO) 
« T RABA JA DOR  AGRICOLA) « CU ES TI ONAR IO ) 

P o bre za  urbana, m i g r a ci on  y reforma 
agra ria en el Ecuador. « CR ECIM IENTO 

«POB REZA ) «ZONA URBANA)
R U RA L- UR B AN A ) «REFORMA

ECONOMI CO ) 
«MIGRAC IO N 
AGRARIA)

El c r e ci mi en t o de la dema nd a de recursos 
humanos; p ro ye c ci ó n a 1986. «RE CURSO S 
HUMA NO S) « PR OY EC CION ) «OFERTA DE 
T RAB AJ O )

HN 51-637 Honduras: el emp le o en el Plan Nacional de 
D e s a r r o l l o  1979-1983. « PL AN IF ICACI ON  DE 
LA M ANO DE OBRA) «PLAN DE DESA RROL LO) 
« P O L IT IC A DEL EMPLEO) « N EC E SI DA D DE MANO 
DE OBRA)
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PA 51-645

PA 51-647 

643 

650

PA 51-022

PE 5 1 

PE 51

UY 51-473

VE 51-658 

VE 51-659

XL 51 
XL 51

•667
-663

XZ 51-678

ZZ 51-632

Síntesis de la situ ació n social en Panama. 
«CON D IC I ON ES  DE VIDA» « D ISTR IBUCI ON  POR 
EDAD Y SEXO» «SALUD» «SISTEMA
EDUC AC IONA L»

Panama: e s tr at eg ia  de ne ce si da de s  básicas 
y empleo. «NEC E SI D AD ES  BASICAS»
« ES TRA TEGIA  DEL DESA R RO L LO » «ESTILO DE 
D E SARR OLLO»

La s it ua ción  del empleo. «DESE MPLEO
E NCUB IE RTO»  «D ESEMP LE O ESTRUCTU RAL» 
«TRA BA JO F EMENINO»

La p ob la ci ó n e c o nó m ic am en te  activa.
<POBLACIOíl\ EC ONO MI CA M EN T E ACTIVA»
«MEDICION» «DESE MP LEO»  «SUBEMPLEO» 

Algunas c ons id er a ci o ne s sobre el p roblema 
del e mpleo en el Perú. «DE SE MPLE O»
«SUB EMPLE O» «MEDICION»

D e t e r mi na nt e s de la emigración; algunas 
h ipót es is sobre el proceso.
« DETE RM IN AN TE  DE LA MIGRACI ON»
« MIGR ACION  I NT ER NA CIONA L» «EMIGR ACIO N» 

Población, S ep ti e mb r e 1979. «DATOS
E ST AD IS T IC O S»  «DES EMPLE O»  «INGRESO»
«VIVIEN DA »

Población, Diciem bre 1979. «DATOS
E ST AD IS T IC O S»  « P RO YECC IO N DE POBLACION» 
« DESE MP LEO»  «INGRESO»

Bib li o gr a fí a de empleo. «B IB LIOG RAFIA » 
Dis tr i bu c ió n del ingreso, pobreza y empleo 

en areas urbanas. «SU BEMPL EO » «MERCADO 
DEL T RABA JO » « DISTR IB U CI ON  DEL INGRESO» 
«POB REZA»  «P OB LACI ON EC ONO MI CA M EN T E 
ACTIVA»

Stat i st i ca l tables: employment,
u n e m p i o y m e n t , w o rkln g hours, wagea and 
c ons um e r prices. « DATOS E STAD IS TICO S» 
«SALARIO» «M ER CADO  DEL TRABAJO»
« POBL AC I ON  E C O N O M IC A ME N TE  ACTIVA»

Labour sta tisti cs  in the een trall y planned 
economy c o un trie s mem bers  óf the Council 
for Mutual Eco no mic A ssis tance  (CMEA). 
«POB LA CION  E CO NO M IC A ME NT E ACTIVA»
« I NF ORM AC ION E S TA DIS TI CA»

EMPLEO E STACI ONAL
CO 51-405 C o ns id er a ci o ne s prel iminares. «DESARR OLLO 

AGRICOLA» «OFERTA DE TRA BA JO» «MIGRA CION 
LABORAL» « MIGR AC ION U RB AN O-RU RAL»

EMPR ESA AGRICOLA
BO 51-336 La c osec ha de algo dó n en Santa Cruz puede 

ocupar alr eded or  de 40.000 migr an tes.... 
«MIG RA CION  LABOR AL» « TRABAJADOR
MIG RA NTE»  « MECAN IZACI ON »

ENCUESTA
BR 51-120 Medidas  de m or bi da d e p roduz i da s  por duas 

fontes diversas. Ribe ra o Preto, SP 
(Brasil), 1975. «MORB ILIDA D»
«H OS PI T AL I ZA CI ON » «ENFE RMEDA D»

E NCU ES T A CAP
CO 51-307 Colombia. C on tr ac ep t iv e  pr ev al en ce  survey;

summary report. « P RE VALE NC IA
ANTI CO NC EP TI V A»  « DE CL IN ACIO N DE LA 
FECU NDID AD »

CR 5 1-373 C osta Rica. E ncu es t a de p r evale nc ia del 
uso de anti conce pt ivos ; resumen. 
« PR EV AL E NC I A A NT ICO NCEPT IV A»

DO 51-311 U tili za c ió n  de inv es t ig ac io ne s  en 
Rep úb l ic a  Do mi nicana. El caso de la 
Encu es t a Nac ional  de Fe cu ndid ad de 1975. 
«DI FU SION  DE LA INFOR MACI ON »
« A L MA CE NA M IE N TO  DE INFORM AC ION»
«R EC UP E RA C IO N DE LA INFO RM ACIO N» 
« AN ALI SIS C OMPAR AT IVO»

DO 51-312 A ntecedentes, o bj et ivos y m et od o l o g í a  del 
estudio. «DIFUSION DE LA INFOR MACI ON » 
«MET OD O LO GI A»  « ANAL IS IS C OMPAR AT IVO»

DO 51-313 I nve st ig a ci o ne s que se compararon.
«DI FU SION  DE LA INFORMACI ON » «ANA LI SIS 
COMP AR ATIV O»

DO 51-314 S is tem as  de a lm ace n am i en to 
de datos e mpleados 
«ALM A CE N AM IE NT O DE
«REC UP ERA CI ON DE LA 
«AN AL ISIS  C OMP AR ATIV O»

DO 51-315 D if us ió n  y d i se m ina ci ón

y re cu pera ci ón 
por la ENF. 

INFORMACION» 
INFORMACION»

de la ENF.
«DIFUSION DE LA I NFO RM ACIO N»  « ANALISIS 
COMPARAT IV O» «MEDIOS DE COMUN ICACI ON  DE 
MASAS»

DO 51-316 U t il izac ió n de los resultad os  de la ENF en 
R e públ ic a D ominicana. «D IFUSION DE LA 
INFORMA CI ON» « A CT IVI DA DES EN MATERIA DE 
P OBL AC ION»  « P LA N IFI CA CION  DEL
DESA RROL LO »

DO 5 1-317 U lteri or es a ct iv idad es ds inv estigación 
basa das en la ENF. «I NV ESTI GA CION 
D EM OGR AF ICA»  «ANALI SI S DE DATOS»
«ANALISIS COMPARA TI VO»

DO 51-318 E mp leo post er ior  del p ersonal auxiliar de 
la ENF. «EN TR E VI ST AD O R»  «CA PA CIT AC ION» 

DO 51-319 R el aci on e s entre d em ogr a fí a  y
plan if i ca ci ón  s oc io -e co n om i ca  en
R epúb li ca Dom inicana. «PLANIFI CA CION 
DEL DESA RR OLL O»

DO 51-320 Bibl i og r af ía  consultada, « DIFUSION DE LA 
INFORMAC IO N» « BIBL IO GRA FI A»

ENCU ES TA DE HOG AR ES
AR 51-539 Tabu la cio ne s, ano 1975. «M ET ODOLOGIA» 

«EMPLEO» « D ES EMP LE O» « SUBEMPLEO»
BR 51-041 B olet im  de familia PNAD 1-01, 1978.

«ENCUESTA POR MUE STRE O»  « CU ESTI O NA R IO  DE 
HOGAR»

CL 51-047 Encu es ta de d ia gn os t ic o  sobre el perfil de 
salud, d e m o g r áf ic o  y s o c i o e c on óm ic o en 
la VII región. «SITUACIO N DEMOGRAFI CA » 
« CO ND IC IO NES  DE SALUD» « COND IC IONE S
SOCI O- E CO NO MI C AS »  «C UE STIO NA RIO»

CL 51-043 Cues ti onario. «SITUA CI ON DE MOGRAFICA»
« CO ND IC IO NES  DS SALUD» « COND IC IONE S
S OCI O- E CO NO MI C AS »  «C UE STIO NA RIO»

CL 51-049 Tipo re gi stro  1, secci ón  1-2-3.
«SITUAC IO N D EM OG RA FICA»  « CO ND IC IONE S DE 
SALUD» « CO ND IC I ON E S S O CI O -E CON OM ICAS » 
«CUE ST IONA RI O»

CL 51-050 Manual del entrevi st ador , «SITUACION 
D EMOG RA FIC A»  « C ON DICI ON ES DE SALUD»
«CON DI CION ES  S OCIO -E C ON OM IC AS »
«CUE ST IONA RI O»

CL 51-614 E nc uesta n acional del empleo, Gran 
Santiago; E ner o- Ma r zo  1 9 8 0. «EMPLEO» 
«POBLAC IO N E C ON O MI C AM EN TE  ACTIVA»
«DESEMPLEO»

CL 51-619 El seg uim ie nto re tr o sp e ct iv o de una 
muestra sn el Gran Santiago: aspectos
metodol óg icos . «METO DO LOG IA » «ENCUESTA 
D E MO GRA FI CA» « R EC OPIL AC ION DE DATOS»
« CUES TI ONA RI O»

CL 51-620 Sesgos en las res pu est as  de una mues tra 
retrospe ct iva : S a n t ia g o de Chile
1968-1979. « E NCUE ST A R ETRO SP ECTI VA »
«SESGO» «CA LI DAD DE LOS DATOS» «ERROR DE 
R ET RO SP EC CIO N»

CO 51-015 The 1978 C olomb ia  national h ousehold 
survey: a summary of results.
«FECUND ID AD» « MOR TA LIDA D»  «COMPO SICI ON
DE LA POBLACION »

E NCUE ST A D E MO GRAF IC A
BO 51-036 II E ncu es t a dem og r áf ic a nacional, 1980.

«MANUAL» « E NT R EV IS TA DOR»  «SUPER VISOR » 
« R ECO PI LACI ON  DE DATOS»

BO 51-037 Manual del encuest ad or. «MANUAL»
« E N TR EV IS TADOR » «R EC OPI LA C IO N  DE DATOS» 

BO 51-038 Manual del s up e rv is or  de campo. «MANUAL» 
«SUP ER VIS OR » « R EC OPI LA CION  DE DATOS»

CL 51-619 El s e gu imie nt o re t ro s pe ct iv o de una 
m ue st ra  en el Gran Santiago: aspectos
m eto do lógi co s. « ME TO DO LOG IA » « ENCUESTA 
DE HOGARES» « RE CO PILA CI ON DE DATOS»
«CUESTI ON ARIO »

ZZ 51-099 Las e ncuestas d em ogr áficas. « ME TO DO DE 
I NVES TI GAC IO N»
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ZZ 51-102 La pr epa ra ci ó n de in formes en las 
encu esta s de mo gráficas. «IN FORME DE 
ACTI VIDAD ES ) « DIFUSION DE LA
I NFORMACION)

E NCUESTA M U ND IAL DE FEC UN DI DA D
CR 51-275 E valua c ió n  de la historia de embar azos en 

la E nc uest a na cional ae Fecundidad, 
Costa Rica, 1976. «EVAL UA CION  DE DATOS) 
« HIST ORIA GENES ICA) «A NALISIS
L O NGI TU DINA L)

CR 51-308 The 1976 C os ta  Rica fertility survey. A 
summary of findings. « F ECUN DI DAD 
D IF ER E NC I AL ) «EDAD AL CA SARSE) «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA FAMILIA) «CO NOCI MI E NT O  DE 
ANTI CO NC EP T IV O S)  «PR AC TICA
A NTIC ONCEP TI VA)

CR 51-309 The age at first birth and timing of the 
second in Costa Rica and Guatemala. 
«EDAD DE PRO CREAC IO N) «PRIMER
N A CIM IE NTO)  «IN TERVA LO  I NTERG EN ESIC O) 
«ESP AC IA MI EN T O DE LOS NACI MIENT OS ) 
« DIST RIBUC IO N DE LA PARIDEZ)
CR GT

3Y 51-322 The Guy an a fertility survey, 1975. A 
summ ary of findings. « F EC UNDI DA D
D IF ER EN CIAL)  «EDAD AL C ASARSE) «TAMAÑO 
D ESEA DO DE LA FAM ILIA) «C O NO C IM IE NT O  DE 
A N TI CO NC EPTI VOS) «PRA CTICA
ANTI CONC EP TIVA )

MX 51-324 The M exic o f ertility survey, 1976-1977; a 
summary of findings. « F ECUN DIDAD
D I FE REN CI AL)  «EDAD AL CASARSE) «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA FA MILIA) «PRA CTICA 
A N TI CO NC EP TIV A)

PA 51-279 Rel ación entre mort al i da d infantil y
fecundid ad  .en Panama. « DE CL IN ACIO N DE 
LA M OR TA LI DAD ) « MO RT AL ID A D INFANTIL) 
« C ON DIC IO NES  S OCIO -E C ON OM IC A S)  « LUGAR DE 
RESI DENC I> > < ATENCION MEDICA)

PA 51-327 E nc ues ta  Nac ional  de F ecun di d ad  de Panama, 
1976; resum en de resultados. «EDAD AL 
CASARSE) « NU PC IALI DAD) «PR AC TICA
A N TIC ON CEPT IV A) «TASA DE FEC UN DIDA D)

XL 51-334 C om pa ra t iv e  ana ly sis of f e rtili ty in seven 
Latin A meri ca n countries. «FECUN DIDA D) 
« ANAL IS IS C OM P AR ATIV O) «METODO DE 
ANALISIS)

XL 51-335 C om pa ra t iv e  ana ly sis of fer tili ty in seven 
Latin A mer ic an countries; p rogra mmed 
a nal yt ical  tabulations. «TABULACI ON) 
« FEC UN DIDA D)  «ANALISIS C OMPAR AT IVO)

XL 51-341 C on o ci mi en t o y uso de métodos
a nti co ncep ti vos : un a nális is c om par ativo 
con datos de los informes de p aíses en 
A m eri ca  Latina.
FECU NDID AD )
A NTI CO NC EP TI V OS )
A N TICO NC EPT IV A)
CO CR DO PA PE XL 

XZ 51-346 W orl d F e rt ilit y Survey. « DE CL IN ACIO N DE 
LA F E CUND ID AD)  «EDAD AL CASAR SE) «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA F AMILIA) «PR ACTI CA 
ANT IC ONCE PT IVA )

ZZ 51-354 V ari ab les s oc l o- ec on om i ca s  y fecundidad.
« I NV EST IG ACI ON  D EM OG RA FICA ) «MEDIC IO N DE 
LA F E CU NDID AD ) «VAR IABLE  INDEPE NDIE NT E) 
« DET ER M IN AN TE  DE LA F EC UN DI DA D )

ZZ 5 1-356 Some issues of survey m e th od o l o g y  and data 
quality: the WFS experience.
« ME TO DO LOGI A)  « E VA LUAC ION DE PR OGRAMA)

«DET ER MI NA NT E  DE LA 
« CON OC IM IE NT O  DE

«PR AC TICA

ENCU E ST A  POR M UE STR EO 
BR 51-041 B o le tim  de familia PNAD 1-01, 1978.

: HOGARES) « CU E ST IO NA R IO  DE«ENCUESTA 
HOGAR)

XL 5 1-092 El uso del m ues tr e o para la i nv es tiga ción 
demográ fi ca. « M UE STRE O ALEATO RIO)
« ERROR DB MUES TREO ) « BANCO DE DATOS)

XZ 51-675 Sta ti stic s c once rn i ng  the u rban informal 
sector. «SEC TO R I NFORMAL) « I NF O RMA CI ON 
E S TA DI ST ICA)  «MER CA DO DEL T RA BAJO ) «PAIS 
EN DESA RR OLL O)

ENCU ES TA POST C ENSAL DE CONTROL
UY 51-082 Enc ue sta de cobertura, V censo gener al  de 

p o bla ci ón y III de vivienda. « CENSO  DE 
P OBL AC ION)  «CENSO DE V I VIEND A) «C ALIDAD 
DE LOS DATOS) «COBE RT URA)  « CU ES TI ONAR IO )

E NCU E ST A  RETR OSP EC TI V A
CL 51-620 S esgos en las res pu es ta s de una mue stra 

retrosp ec tiva : Sa nt i ag o de Chile
1968-1979. «EN C UE S TA  DE HOGARES) 
«SESGO) « CALID AD  DE LOS DATOS) « ERRO R DE 
R ET RO SP ECCIO N)

ENC UE STAD OR
Use <ENTREV 1S TA D O R ) .

ENERGIA
CO 51-138 An a pp roac h to m ea su ring 

pressure: the case of
«PRE SI ON D EMOGR AFICA )
N ATU RA L ES ) «MEDICION)

popu la t io n
Colombia.
«RE CU RSOS

E NF ER ME D AD
BR 5 1-120 M edid as de m o r b i da de  p roduz i da s  por duas 

fontes diversas. Riber ao Preto, SP
(Brasil), 1975. « MORBI LI DAD)
« HOS PI T AL IZ AC IO N ) « ENCUESTA)

E NFE RM E DA D C OM UN IC ABLE
U se « E NFER ME DAD TR AN SMIS IBLE) .

E NFE RM E DA D MENTAL
BR 51-271 M o r ta l id ad e de adult os  de 15 a 74 anos de 

idade em Sao Paulo, Bot uc a tu  e Sao 
Ma no el  (Brasil), 1974/1975. «CAU SA  DE 
MUER TE) « MORT AL IDAD ) «MO RT AL ID AD  DE LOS 
ADULTOS)  «CUE STION AR IO)

EN FE RM E DA D  T RA NS M I S I B L E
CL 51-272 Anuar io  1978: e nf er me da d es  de no ti f ic ac ió n 

obligato ri a. « MO RB IL IDAD)  «MORTA LIDAD ) 
«CAUSA DE MUERTE) «D ATOS E ST AD IS TICO S)

ENS EÑ A NZ A  S UPERIOR
PE 51-727 C od i go  de estudio s superiores. «CENSO 

E XPE RI ME NT AL ) «COD IF I CA CI ON ) «EDU CACI ON )

ENTR EV IS TA DO R
BO 51-036 II E ncue sta 

«MANUAL)
demo gr a fi ca  n acional, 1980. 

« S UP ERV IS OR) « ENCUESTA
D EMO G RA F IC A)  « RECOP I LA C IO N DE DATOS)

encuest ad or. «EN CUEST A
«MANUAL) «RE COPI LA C IO N  DE

BO 51-037 M anual del 
D E MO GRA FI CA)
DATOS)

DO 5 1-318 Emp l eo  p o st erio r del per sonal au xi liar  de 
la ENF. «ENCUE ST A CAP) « C AP ACI TA CION )

ERROR DE M U ES TR EO
XL 51-092 El uso del m u e st re o  para la in ve sti ga c ió n 

demográ fi ca. « EN CU ESTA  POR MUEST RE O) 
«MU ES T RE O  ALEATO RI O) « BANCO DE DATOS)

ERROR DE R ET RO SP EC C IO N
CL 5 1-620 S esgos en las r espu es t as  de una m u estr a 

retrosp ec tiva : Sa nt i ag o de Chile
1968-1979. « E NCUE STA DE HOG ARES) 
« EN CUE STA R ET R OS P EC TI VA )  «SESGO)
« CALIDAD DE LOS DATOS)

E S C A L O N A M IE NT O DE LOS N ACIM IE N TO S
Use « ES P AC I AM IE NT O DE LOS NACI MIEN TO S).

E S CL AVI TUD
BR 51-611 S la ves and sla ve ry in the dem ogr ap hic 

h is tor y of n i ne te en t h - c e n t u r y  Brazil. 
«POB LA C IO N E CO NO M IC A ME NT E ACTIVA)
«OR IG EN ETNICO)

XL 51-664 Recent rese ar ch on n egro slaver y and 
a bo li ti o n in Lat i n America.
«INV E ST I GA CI ON ) «RACISMO)
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E S C OL AR ID A D
BO 51-711 La situ ació n ed ucativa de Bolivia  seg ún  el 

censo de 1976; v er si ón preliminar. 
«DIF E RE N CI AC IO N SOCIAL) «NIVEL DS 
EDUCACION)

BO 5 1-712 Nivel es  g e ne rale s de la educación.
«ALF AB ET IZ AC I ON )  «D IF E RE NC IA C IO N  SOCIAL) 
«NIVEL DE EDUCACIO N)

CL 51-691 E scol arida d de los p adres y de los hijos 
en la familia y perc ep ci ón  de la 
educación. «FAMI LIA) «BARRIO DE
TUG UR IOS)  «CU LT URA POPULAR)

XL 51-671 Inser ción o c upac ional  de los jovenes de 
e scol a ri z ac lo n nula e incipiente. 
«JUVENTU D) « AN A LF A BETI SMO) « D ISTR IBUCI ON 
OCUP A CI O NA L)  «DESEMPLEO)

XL 51-741 A lfab et i sm o  y e s co la r iz a cl on  b asica de los 
jovenes en America Latina. « JUVENTUD)
«ANA LF AB ET IS M O)  « DI ST RI BUCI ON
OCUP AC IONA L)

XL 51-742 A n a l f a be t is mo  y e s co la ri za c lo n  nula e
incipiente. «JUVENTUD) « A NALFA BETIS MO )

E S P A C I AM IE NT O  DE LOS HIJOS
Use «ESP AC I AM IE NT O DE LOS N ACIMI ENTOS).

E S P A C I AM IE NT O  DE LOS N AC IM IENTO S
CR 51-309 The age at first birth and timing of the 

second in Costa Rica and Guatemala. 
«EDAD DE P R OC R EACI ON) «PRIMER
N ACIM I EN T O)  «INT ERVAL O I NTER GENES IC O)
« EN CUE STA M UN DIAL DE FEC UNDI DAD)
«DIS TR I BU CI ON  DE LA PARIDEZ)
CR GT

Estu di os no regulares. «CENSO
E XPER IM ENTA L) « CO DI FI CACIO N) «EDUCACION)

PE 51-72É

E S PERA NZ A DS VIDA AL NACER
AR 5 1-263 Why A rge nt ina' s mor t al i ty  is rising: an

analysis. « M OR T AL I DA D D I FE R ENCI AL )
«PAIS EN DESAR RO LLO)  «NIVEL DE VIDA) 
«DEC L IN A CI ON  DE LA M O RTALI DAD)

XL 51-093 Est im a ci o ne s r ecientes sobre la población 
de America L atina  y el Caribe. 
« PROY EC CION  DE POBL AC ION)  «C RECIM IE NTO
D E MO GRA FI CO) «TASA GLOB AL DE FEC UNDI DA D)

E S TA DI ST I CA
ZZ 51-104 M e t od o lo gí a estadística. «MEDICION)

« ESTU DIO E S TA DIST IC O) «CUADRO
E S TA DIS TI CO) «REP R ES E NT AC IO N GRAFICA)

E S TA DI ST I CA  D EM OG RA FI C A 
CL 51 -236 Dem ografia, ano 1976-1977. «DATOS

ES TA DI S TI C OS ) «NAT AL IDAD ) «MORTAL ID AD) 
« NUPC IA LIDA D) « MO RT AL ID A D FETAL TARDIA)

E S T AD IS TI C AS  SOCIA LES
AR 51-231 Anuar io  estadístico, ano 1978. «DATOS 

E STAD IS TI CO S)  «E ST AD I ST I CA S VITALES)
CO 51-012 Guia de la info rm a ci ón  estadí stica 

d ispo ni b le  por sector es  en el Banco 
Naci on al de Datos. « I NF ORMA CI ON
E ST AD IS TICA)  «BANCO DE DATOS) «CATALOGO) 

oletin estadí st ico,  1977-1978. «DATOS 
ESTA DI ST IC OS )  « ESTAD IS T IC AS  V IT ALES) 

nuario estad istie o,  1978. «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) « ESTAD IS T IC AS  V IT ALES)

GT 51-243

HN 51-636

PA 51-248

PY 51-251

PY 51-252

PY 51-253

PY 51-254

cifras, anos 
E S TADI STICO S)

P anam a 6 
« DATOS 
VITALES)

Anu ar io es ta dí st ic o  del 
« DATOS ESTAD ISTIC OS ) 
VITALES)

E s t a d ís ti ca s  vitale s y 
1960-1977; Paraguay.

1974 a 1978. 
«EST AD I ST IC AS

P a r a g u a y , 1978.
«EST AD I ST IC AS

y sani t a r l a s , 
«DATOS

ES TA DI S TI C OS ) « ESTAD IS T IC AS  VITALES) 
stad istic as  vitales y sanitarias, 
1965-1977; 5a re gión sanitaria. « DATOS 
ESTA DI ST IC OS )  « ESTAD IS T IC AS  VITALES) 

stad istic as  vit ales  y sanitarias, 
Asunción. «DATOS

«E ST AD I ST I CA S VITALES)

EST AD I ST I CA S VITALES
AR 51-231 Anuario e stadístico, ano 1978. «DATOS

E STAD IS TICO S)  « ES TA DI STIC AS  SOCIALES)
BR 51-043 E vol uc ao  do Censo D emog r áf i co  e Registro

Civil como fontes de dados para a
analise da fec undid ad e e m ortalidade no
Brasil; dados coleta do s e estudos 
realizados. « CENSO DE POBLACION) 
«CALIDAD DE LOS DATOS)
lombia. « SITUA CI ON DEMOGRAFICA)
« C RE CIM IE NTO D E MO GR AF ICO)  «DECLINACION 
DE LA F E CU NDID AD ) «PLANIFICACION 
FAMILIAR)
letin e stadístico, 1977-1978. «DATOS
E S TADI ST ICO S)  «E S TA D IS TI CA S  SOCIALES) 
uario est adístico, 1978. «DATOS
E STAD IS TICO S)  «EST AD I ST IC AS  SOCIALES) 
structivo para llenar los formularios
e st ad is ti oos  de los hechos vitales.
« R ECOP IL ACI ON  DE DATOS) «CUESTIONARIO) 
«MANUAL)

MX 51-064 México. «SI TU ACIO N DEMOGRAFICA)
« CREC IM IEN TO  DE MO G RA FI CO )  «DECLINACION

CO 51-055 Co

GT 51-243 Bo

HN 51-636 An

MX 51-061 In

PA

DE LA 
FAMILIAR) 

P anama en 
« DATOS 
SOCIALES) 

Situ ac ión

FEC UN DIDA D)

c i f r a s , anos 
ESTA DI ST IC OS )

«PLANIFICACION

1974 a 1978. 
«ESTADISTICAS

estadísticas

51-248

PA 51-249 S it ua ci ón demogr áf ica ,
vitales, ano 1976. « DATOS ESTADISTICOS) 
«CUESTI ON ARIO )

PA 51-250 S itu ac ión demográfica, estadísticas
vitales: ano 1975. « DATOS ESTADISTICOS) 
« CUES TI ONA RI O)

PY 51-251 Anuario e s ta dit ic o del Paraguay, 1978.
« DATOS ESTA DI ST IC OS )  « ESTADISTICAS
SOCIALES)

PY 51-252 E st a dí st ic a s vita le s y sanitarias,
1960-1977; Paraguay. «DATOS
ESTA DI ST IC OS )  «E ST AD I ST I CA S SOCIALES) 

51-253 E st ad ís t ic a s vit al es y sanitarias,
1965-1977; 5a re gión sanitaria. «DATOS 
ESTA DI ST IC OS )  « ES TAD IS T IC AS  SOCIALES) 

51-254 E st ad ís t ic a s vitales y sanitarias,
1955-1978; Asunción. «DATOS
ESTA DI ST IC OS )  « ES TAD IS T IC AS  SOCIALES) 

51-257 Anuario e stadístico, 1978. «DATOS
E STAD IS TICO S)  «SITUACIO N DEMOGRAFICA) 
« DINA MI CA DE LA P OB LACI ON ) «ESTIMACION 
DE POBLACION)

51-171 Vit al statist ic s of five Warao subtribes.
«POBLAC IO N ABORIGEN) «TRIBU)

51-106 Fuentes de datos d em ogr áficos. «FUENTE DS 
INFORMACION) « CENSO DE POBLACION)

PY

VE

ZZ

1965-1978; 
E STAD IS TI CO S)

ESTADO
MX 51-153 El aparato g ub er na m en t al  y politico.

«GOBIERN O)  « PA RTID O POLI TIC O)  «POBREZA)

ESTADO CIVIL
AR 51-593 Posi ci ón en la familia, estado civil y 

a ctividad femenina. «PAR TI CIPA CION EN 
LA A C TIVI DA D E CONO MI CA) <TRABAJO 
F EMENINO) «INGRESO) «FAMILIA)

CO 51-305 F ec undi da d y e stado civil, poblaciones 
total, u r b a no -r ur a l ano 1976.
« F ECUN DI DAD  D IF ER EN CIAL)  «NUPCIALIDAD) 
«TIPO DE UNION)

E STILO DE D ES ARR O LL O
PA 51-645 Panama: es tr at eg ia  de n e cesi dades  básicas 

y empleo. « NE C ES ID AD E S BASICAS) 
«EMPLEO) « ES TR AT EG I A DEL D ESARROLLO)

VE 51-731 El t rasfondo social en las nuevas 
c on ce pc iones  sobre el desarrollo. 
« NE CE SI DADES  BAS IC AS) «CALIDAD DE LA 
VIDA) « POBREZA)

XL 51-176 E st ra t eg i a de d es arr ol l o y transición 
d emográfica; los casos de Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile. «HET ER OGENEIDAD 
E S TR UCT UR AL)  « TR AN SICIO N DEMOGRAFICA) 
« DE TE RM I NA N TE  DE LA FEC UNDI DA D)
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BR CL CR CU XL 
XL 5 1-177 E st ra te gi a s de d es arrollo, polí ticas 

p ublicas y el cambio de los factores 
s ocio -eo on om l co s  de la fecundidad. 
«HET E RO G EN EI DA D ES TRUCT UR AL» «PO LITIC A 
DE D ESAR RO LLO»  « DE TERMI NA NTE DE LA 
FEC UN DIDA D»
BR CL CR CU XL 

XL 51-178 S is tema s políticos, e st rat egias  de 
desa rrollo, h e te r ogen ei dad estruc tu ral y 
transici ón demográfica: un intento de 
i nter pr e ta ci ón  global. «HE TE R OG EN EI D AD 
E ST RU CT URAL»  «TRA NSICI ON  DEMOGRAF ICA»
«DET ER MI NA NT E  DE LA FEC UNDID AD»
BR CL CR CU XL 

XL 51-181 Educación, e st ruc tura social y estilos de 
desa rrollo. « SISTE MA E DU CAC IONAL »
« D ESAR ROLLO  E C ONOM ICO Y SOCIAL»

XL 51-582 P op ula ti o n d is tri butio n and r e di s trib ut ion 
toeasures in Latin America.
« D ISTR IBUCI ON  DE LA POBLAC ION»
« D ISTR IBUCI ON  G EO GR AFICA » « P OL ITIC A DE
REDI ST R IB UC IO N GEOG RAFIC A»

E ST IMA CI ON
UY 5 1-474 E st im ac ione s del v o lu men migratorio.

«MIG RA CION  INT ER NACI ONAL»  «EMI GRACI ON »

ESTI MA CION  DS PO BLACION
AR 51-035 Población, 1895-2000. « URBAN IZACI ON »

« CR ECI MI ENTO  DEMO GR AFIC O» «PROYE CCION  DE 
POBLACION»

BR 51-005 C on t ri bu ic o es  para urna de mo graf ía
municipal; e stim at i va  da populacao. 
« METO DO LOGI A» « DIVISION T E RR I TORI AL»
«TASA DE C R EC IMIEN TO» « I NTERP OL ACIO N»

CL 51-008 E s t i m ac i on es  de p ob la ci ó n al 30 de Junio y 
31 de Diciembre, 1975-80; total pais, 
regiones, prov in cias  y comunas. 
«DIVISION TERRITO RIAL»

CR 51-238 P o blaci ón  de la Repúbli ca  de Costa Rica 
por p ro vincias, cant onea y distritos; 
esti ma c ió n al 1o de J ulio de 1979.
«CRE C IM I EN TO  NATURAL» «SALDO MIGRAT ORIO» 

CR 51-239 P o blaci ón de la Repúbli ca de Costa Rica 
por provincias, cantones y distritos; 
esti ma c ió n al 1o de E nero  de 1979.
« DATOS EST AD IS TI CO S » «S ALDO MIGRA TO RIO» 
« CRE C IM I EN TO  NATURAL»

CU 51-241 E st udio s y datos sobre la poblac ión
cubana. « PRO YE CCIO N DE POBLACION » 
« DIVISION T ER RITO RIAL»  «TASA DE 
CREC IM IEN TO »

HN 51-019 Honduras: Est ima ci ón  de la pobla ción total 
para 1981 por dos gran de s g rupos de edad 
según municipio. « DIVISION TERRITORI AL » 

SV 51-257 Anuario e stadistico, 1978. «DAT OS
E S TAD IS TICO S»  «SITUA CI ON DEMO GR AFIC A» 
« D INA MI CA DE LA POBLACION» « ES TA DI STIC AS 
VITALES»

XC 51-039 On the contact p opul ation  of Hispaniola: 
hist ory as htgher mathematics.
« DE MO GR AFIA  HI ST ORI CA » «FUENTE
HISTORI CA » «METODO DE ANALISIS» «TAMAÑO 
DE LA POBLACION»

XZ 51-093 Urban, rural and city 
1950-2000 as a ss essed
«PR OY ECCI ON  DE POBLACION»
URBA NA» «P OB LACI ON  RURAL»

p o p u l a t i o n , 
in 1978. 
«POBLAC IO N

E STR AT E GI A DE S UP ER VI VENC IA
AR 51-601 I nse rc ión  social y r epr od uc c ió n  e c onómi ca 

de la pequeña burg ue sía  tradicional. 
«BU RG UESI A»  «COMERCIO»

CO 51-530 La d iv isió n de trabajo por sexo en la 
unidad camp es ina  mlnif un dis ta .
« TE NE NC I A DE LA TIERRA» «D IVISION DEL 
TRABAJO»  «FAMILIA»

E S TR AT EG I A D EL DE SA RR OL L O
PA 51-208 Sínt e si s  de algunos logros soc iales  y de 

p r inci pa les  o bst ác u lo s s o c i o - e c o n ó m i c o s . 
« DE PE N DE N CI A ECO NO MICA » « CO ND IC IONES 
S OCI O- E CO NO MI C AS »  «POL ITICA  ED UC ACI ON AL»

PA 51-209 Medios e stra tégicos; ele mento s de 
politicas. «PO LI T IC A  ALIMENTAR IA »
« POLI TI CA ECONOM ICA» « P OLIT IC A DE 
POBLACIO N»

PA 51-645 Panama: es tr at eg ia  de nec es idad es  básicas 
y empleo. « NE C ES IDAD ES BASICAS» 
« EMPLEO» «ESTI LO  DE D ES AR RO LLO»

XI 5 1-563 U r ba n izat ion 
Caribbean; 
dep en dent 
«MIGRAC IO N 
ECON OM I CA »
BZ CU DO GY HT JM PR 

XI 51-566 Poli tics and policies.

and urban gro wth in the
an essay on social change in 
societies. «URB ANIZA CI ON» 
R URAL -U RBAN A» «DE PENDE NC IA 

« ES TR AT IFICA CI ON SOCIAL»
SR TT XI 
«REGIMEN POLIT IC O»

« UR BA NI ZACIO N»  « DE P EN DENC IA ECONOMIC A»
CU GY HT JM PR TT XI 

XL 5 1-6 65  D i s t r ib u ci ón  del ingreso en America 
Latina. «DI STRIB UCION  DEL INGRESO» 
« EST RU C TU RA  E CO NOMI CA» « E STRUC TU RA DEL 
EMPLEO»

ESTR A TI F IC AC IO N SOCIAL
VE 51-168 La p oblación; sus nec es idad es

SOCIAL»
y derechos.

«SOCIEDAD DE

gr ow th  in the 
social change in 

«URB AN IZA CI ON»

« DESA RR OLL O 
TRAN SICI ON »

XI 51-563 U r b a n iz a ti on  and urban 
Caribbean; an essay on 
depe nden t socleties.
«MIGRAC IO N RURAL- URBAN A»  «E STR AT EG I A DEL 
DESA RR O LL O»  « D EP ENDE NC IA ECONOMI CA»
BZ CU DO GY HT JM PR SR TT XI 

XI 51-732 Race, class and education. «GRUPO ETNICO» 
« REL A CI O NE S RACIALES»
BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

XL 51-337 E s tudio  com pa r at iv o del c om p or tami en to 
r ep ro d uc t iv o que prese ntan las u nidades 
f ami li a re s de los d istintos grupos 
s oci o ec o nó mi co s por reglones, en algunos 
p aises de America latina.
« COM P OR T AM IE NT O R E PRODU CTIVO » «FAMILIA» 
«AN AL ISIS  COMPARA TI VO»

ZZ 51-184 Dos p ro pos ic i on es  teóricas. « DE SA RROL LO 
E CON OM ICO»  «CO MP O RT AM IE NT O  R EP RO DUCT IVO»

ESTR UC T UR A AGRARIA
AR 51-295 Fecu nd i da d en zonas rurales; un caso de 

e s tudi o en la p ro vi nci a de Sa nt ia go  del 
Estero, Argentina. «FECU NDIDA D
D IFE R EN C IA L»  «C OM POSI CION FAMILIAR» 
« TR AB AJ ADOR  M I GR ANTE»  «ZONA RURAL»

Tipos de familia y fecund id ad familiar.
FAM IL IAR »

la fuerza 
« EMIGRACION»

o r ga niz ac ión 
e s ta cio na les 

«ES TR UCTU RA 
F EMENINO»

«FE CU NDID AD

de trabajo 
« TRA BAJADOR

a g r a r i a , 
y trabajo 

DEL EMPLEO» . 
« MIGRACION

AR 51-296
«COMPOSI CI ON 
D IFE RE NCIA L»

AR 51-382 Mig ra c ió n  de 
fami l i a r .
M IGRANTE»

AR 5 1-385  F orm as  de
m igr ac i on es 
f e m e n i n o .
« TRABAJO 
EST AC ION AL »

AR 51-487 Inf orme final del proyecto:
" Ca ra c te r iz ac ió n s oc io ec onom ica de areas 
rur al es en la República Argentina".
« D ESA RR OLLO  EC ON O MI CO  Y SOCIAL» «ESTUDIO 
REGI ON AL»  «AN AL ISI S C OM PARA TIVO»

AR 51- 48 8 El d e s a r r ol lo  agr op e cu ar io  argentino.
« DESA R RO L LO  E C ONOM IC O Y SOCIAL» «ESTUDIO 
REG IO NAL»  «AN ALISI S COMPAR AT IVO»

AR 51-489 R el aci o ne s  agrarias de prod uc ción  en la 
zona bajo estudio. « C APIT AL ISMO »
« T ENE NC IA DE LA TIERR A»

AR 51-492 Los estud ios en Arg entin a y Uruguay.
« INVE S TI G AC IO N SOCIAL» « IN DIC ADORE S 
D EMOG RA F IC OS » «POBLACI ON  RURAL»
AR UY

BR 5 1-50 6 P op u la ca o e forca de tr abalh o no
d ese n vo l vi me nt o da a gric ultur a
b r a s i l e l r a . «P OB LACI ON AGRICOLA»
« T RAB AJ ADOR  A GRICOLA» « MERCA DO DEL
TRABAJO»

BR 5 1-51 6 L os  est ud ios  en Brasil. «I NV ESTI GACIO N
SOCIAL»

CL 5 1-393 Ref orma  a gr ar ia y p ot en ci ales  migrantes .
« P OLI TI CA AGRARIA» « T RABAJ AD OR AGRICOLA» 
«DET ER MI NA NT E  DE LA MIGRAC IO N»
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CL 51-520 Las tr ansfo rm a ci on es  en un area de
mini fu n di o y la par tici pa c ió n  de la 
mujer; Valle de P ut aend o 1960-1980. 
«CAM PESI NADO)  «REFORMA AGRARIA) « TRAB AJ O 
F EMENINO)

CL 51-525 Efec to s d irectos de la I.S. en la
c once nt ra ci ón  urbana y en la rel ación 
camp o y ciudad. «MIGRA CION
R URAL -U RBAN A) «CO NC EN TR AC I ON  URBANA) 
« DESA RROLL O INDU STRIAL)

CL 51-527 Los estudios en Chile y Perú. «RE FORMA 
AGRARIA) «MIG RA CIO N INTERMEDIA)
« T RAB AJ ADOR  AGRICOLA)
CL PE

CO 51-529 Mujer y c api ta li s mo  agrario. «TRABAJO 
FEM EN INO ) « CA PI TALI SMO) «ZONA RURAL)
«TR AB AJAD OR  AGRICOLA)

CO 51-531 F or ma ción y camb io s del latifu ndio 
gana de ro y sus efe ct os en la 
o rg an iz ación  de la familia campesina. 
« DIVISION DEL TRABAJ O)  « TRABAJO 
FEM EN INO ) «TENE NCIA DE LA TIERRA)

CO 5 1-532 F u nc i on am ie n to  de las unidades econó mica s 
camp es ina s en dos regiones. «FAMILIA) 
«DIF E RE N CI AC IO N  SOCIAL) « TRAB AJ O
F EMENINO)

CO 51-534 La m ujer rural y el des ar ro ll o del 
capi ta l is mo  en el agro. «DIVISION DEL 
TRABAJO)  «TRA B AJ O  F EMENINO)
« CAP IT ALISMO)

CO 5 1-535 La p ro le ta ri z ac i on  y el trab ajo agrícola 
en la eco no mía  pa rcelaria: estudi o de la 
d ivi si ón del trabajo por sexo. «TRABAJO 
FEM EN INO)  « DIVISION DEL TRABAJO) 
« T RABA JA DOR AGRICOLA)

CO 51-536 La muj er  en la r egión caf etera del 
suroeste an tioqueno. «CAPI TA LISM O)
«TRABAJO FEMEN IN O) «FAMILIA)

CR 51-539 La situa ci ón del empleo y de los recursos 
humanos en las r eg lones de colo nizac ió n 
del Inst it uto de Tierras y C o lo n izac ió n 
(ITCO) de Cos ta  Rica. «INGRESO) 
« D ESAR ROLLO  R E GIONA L)  «A SE NT AM IE N TO 
RURAL) «M ERCADO DEL T RABAJO)

MX 51-423 La región Maz ahua  y la ciudad de México.
«MIGRACI ON RUR AL-U RB A NA )  «ES TRUCTURA 
ECONOMI CA ) « EST RU CTUR A SOCIAL)

MX 51-424 Eco no mía y migraci ón. «MIGRACION
R U RAL- URBAN A)  « ESTR UC T UR A  ECONOMI CA ) 
« DE TE RM I NA N TE  DE LA MIGRACION )

MX 51-430 Pan or ama histórico. «URBAN IZ ACIO N)
«IND US TR IA L IZ A CI ON ) «MIGRACION
RURA L-UR BA NA)

PE 51-431 Cam pe s in ad o y mig ra c ió n  en una s ociedad de 
enclave. «C AM PES IN A DO )  «CAPI TALIS MO ) 
« MIG RA CION  LABORAL)

PE 51-553 Los "huac ch ille ros" y la Cerro de Pasco 
Co.; repl ica a una replica. «EST RU CTUR A 
SOCIAL) «CAMPE SI NADO ) «CAP ITALI SM O)

PE 51-554 La econ omía rural de la S ierra peruana.
« EST RU C TU RA  ECONOMICA ) « PROD UC T IV I DA D 
AGRI COLA ) «CO ND I CI ON ES  DE VIDA)

XC 51-444 Los estudios de C e n t r o a m e r i c a .
« DET ER M IN AN TE  DE LA MIGRAC ION)
« I NV ES TI GACI ON SOCIAL)

XC 5 1-562 E st ru ct ur a  social y situa ci ón de la mujer 
rural: algun as propos icion es . «ZONA
RURAL) « ES TR UCTU RA  SOCIAL) «ST ATUS DE LA 
MUJE R)  «PAPEL DE LAS MUJERES) 
«BIBLIO GR AFIA )

XI 5 1-565 The e co nooi c order. « E STRUC TURA
ECON OM I CA ) « TEN ENCIA  DE LA TIERRA) 
«DIS TRI BU CI O N DEL INGRESO)

XL 51-447 B i b l i o g r a f i a . « BIBL I OG R AF IA ) «SO CIOLO GI A 
URBANA) «CIENCIA POLITICA)

XL 51-571 Land or death in L atín  America. «POBREZA) 
«REGIMEN POLI TICO ) «ANALISIS
L ONGI TU DINA L)

XL 5 1-578 P r o l e t a r i z a c i o n , m o v im i en to s so ciales y 
r efo rma agraria: de las teorías de ayer 
a la pra ct ica de manana. «RE FO RMA
AGRARIA) « PR OL ET ARIA DO ) «PO LITIC A
AGRARIA)

XL 51-579 C ap italismo, re la ci on es  sociales de
prod uc c ió n y p o bla ci ón en el agro 
latinoa me ric an o. « IN VE ST IGACI ON  SOCIAL) 
«EST UDIO S DE POBLACION)

XL 51-580 A spect os  genera le s. «INVESTIGACION
SOCIAL) « ES TU DI OS  DE POBLACION)

XZ 5 1-183 Inside the Thir d World; the anatomy of 
poverty. «S UB D ES AR RO L LO )  «POBREZA)
« ESTR UC TUR A URBANA)

XZ 51-449 La mig ra c ió n  r u r al -u rb a na  en Inglaterra,
America Lat in a y Africa. «MIGRACION
R U RAL -U RBAN A)  « DE TE RMINA NTE DE LA
M IGR AC I ON ) «INDUSTR IA LIZA CION)
«MIGRAC IO N LABORAL)

E S TR UC TU R A DE LA POBLACION
Use «C OM POSI CI ON DE LA POBLACION).

E S TR UC TU R A DEL EMPLEO
AR 51-385 F or m as  de o r g a ni za ci ón  agraria,

m i gr ac io n es  est ac i on a le s y trabajo 
femenino. « ESTR U CT U RA  AGRARIA) «TRABAJO 
FEM EN INO ) «MI GR ACI ON  ESTA CI ONAL )

BO 51-604 La e st ruc t ur a  de la p r od uc ci ó n y el empleo 
en el s ec tor  i nformal registrado. 
«SECTOR INFO RM AL) «RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA)

CL 51-136 La p o bla ci ón de La Serena en el siglo 
XVIII; cre ci m ie nt o y estructura
o c upa ci onal  en un area u rbana del Chile 
colonial. « DE MO GR A FI A  HISTORICA)
« CR EC IM IENTO  D EM O GR AF IC O)  «CIUDAD)

CL 51-628 Inversion en capital humano, empleo y 
d is tr i bu c ió n del ingreso, Gran  Santiago
1969-1978. « DISTR IB U CI ON  DEL INGRESO) 
« POLITICA E CO NOMI CA )

VE 51-656 Empleo, desempleo, s ubempleo y
m a r g i n a l i d a d . «SUBEMPLEO)
« M AR GIN AL IDA D)  « DIS TR I BU CI ON  DEL
INGRESO) «ES TR U CT UR A DEL INGRESO)

XL 51-665 D is tr ib uc i ón  del ingreso en America
Latina. « DI ST RIBUC IO N DEL INGRESO) 
« E STR AT EGIA  DEL D E SA RROL LO ) «ESTRUCTURA 
ECONOMI CA )

E ST RU CT U RA  DEL INGRESO
MX 51-470 Im migrant earnings: Cuban  and Mexican

immigra nt s in the U ni ted States.
«MINORIA ETN IC A) « ASIM IL ACIO N DE 
MIGR AN TES ) « MERC AD O DEL T RABAJO)
MX CU

VE 51-656 Empleo, desempleo, s ubem pleo y
mar gi nali da d. « E S TR UC TU RA  DEL EMPLEO) 
«SU BE MPLE O)  « MA RGI NA LIDA D) «DISTRIBUCION 
DEL INGRESO)

VE 51-657 La dist r ib u ci ón  del ingreso. «ASALARIADO) 
«INGRESO F A MILIA R)  « D ISTRI BUCIO N DEL 
INGRESO)

E S TR UC TU RA E C ON OMI CA
BR 5 1-040 Santa Cruz do Sul. Estu do de caso: 

diná mi ca p o p u l a c i o n a l , transform acoes 
s o ci o- ec on omi ca s, atu ac ao das
i n s t i t u i c o e s . « ESTR U CT U RA  SOCIAL)
« C O M PO RT AM I EN T O R EP RODUCTIVO)
« CR EC IM IENTO  D EM OG RA FICO)

BR 51-270 R elacoes entre m o r ta l id ad e e fecundidade: 
o caso de Sao Paulo. « MO RTALIDAD 
INFANTIL) « FEC UN D ID AD  DIFERE NCIAL )
« AN AL IS IS H IS TOR IC O) «C ONDICIONES
SOCI O- E CO NO MI C AS )

BR 51-513 Co ns i de r ac oe s sobre a prob lemát ic a 
m ara nhense; d oc um en to p reli mi n ar  para
diseussao. «DE SA R RO LL O ECONOMICO)
« P LA NI FI C AC I ON  REG IO NAL)  «P LA NIFICACION 
D EL D E SARR OL LO)

CL 51-526 La t ra n sn a c i o n a l i z a c i o n  econ ómica  y la 
co nc en t ra c ió n urbana. «REGIMEN
POL IT ICO ) «C ON CE NT R AC I ON  URBANA)
« C ON CEN TR ACI ON  ECONOMIC A)

CL 5 1-616 E st r uc tu ra  y d inámi ca económica
d i f e r e nc ia da  1950-1970. «PRODUCTIVI DAD)
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MX 51-422 Migracion, etn ic i sm o  y cambio económico;
un e st udi o sobre m ig rante s campesi nos a 
la ciudad de México. «MIGRACION 
R UR AL -U RBAN A) «ETNICIDAD) «REGIMEN
POLITICO) « D ETERM IN ANTE  DE LA MIGRACION ) 

MX 51-423 La reglón Mazahua  y la ciudad de México.
«MIGRAC IO N R U RAL-U RBANA ) « ES TRU CTURA 
SOCIAL) « E STRUC TURA AGRARIA)

MX 51-424 E c o no m ía  y migraci on . «MIGRACION
RUR AL -UR BA NA) « DET ERMIN AN TE DE LA 
M I GR AC IO N) «EST RU CTUR A AGRARIA)

PE 51-554 La e cono mí a rural de la Si erra peruana.
« ES TR UC TURA  AGRARIA) « P RO DUC TI VIDA D 
A GRICOLA) « CONDI CI ONES  DE VIDA)

PE 51-649 Las d i sp ar id ades  region ales  del ingreso 
como expr es ión de la h e t er og en ei d ad  de 
la economía: el caso del Perú.
« DI ST RI BUCI ON DEL INGRESO)
«HET E RO G EN EI DA D  ESTRUC TURAL )

UY 5 1-442 Soc io ec on oa i c structu re and populatio n 
d i s p l a c e m e n t s : the U r uguay an  case.
«CORRIE NT E M IGR AT O RI A ) «MIGRA CION
INTERNA) «P OLITICA G U BE RNAM ENTAL )
« ES TR UC TURA  SOCIAL)

XI 51-564 T he ories of u r ba niza tion and dependence.
« URB AN IZAC IO N) « HET EROGE NE IDAD
E STR UC TURA L)  « DE PE ND EN C IA  ECONOMIC A)

XI 51-565 The e conomic order. « T EN ENCI A DE LA
TIERRA) « DIST RIBUC IO N DEL INGRESO)
« E STRU CT URA  AGRARIA)

XL 5 1-569 U r ban poverty in Lat in America: soné
the or etic al  considerati on s. «POBREZA) 
«SECTOR INFOR MAL) «ZONA URBA NA) «ME RC ADO 
DEL TRABAJO)

XL 51-665 D i st r ibuc ió n del ingreso en America 
Latina. « DIST RI BUCI ON DEL INGRESO)
«ES TR ATEG IA  DEL DES ARR OL LO) «ES TR UCTU RA 
DEL EMPLEO)

XZ 51-450 Teorí as  sobre la migracion. « MIGRACION 
RUR AL -UR BA NA) «MIGRACI ON  SELECTIVA ) 
« D ETE RM INAN TE  DE LA MIGRACI ON )

E S TR UC TU RA POR SEXO
Use « D IST RI BUCI ON  POR SEXO).

E S T R U

AR
TURA SOCIAL 

51-703 Notas para un m arco teórico sobre el 
problema h ab ita cional. «VIVIENDA)
« DEMANDA DE CONSUMO)

BR 51-040 Santa  Cruz do Sul. E st udo de caso: 
d inámica popul acion al , t ra n sf orma coes 
s o c i o - e c o n o o i c a s , atua cao das
i nstitulcoes. « EST RU CTUR A ECONOMIC A) 
« C OM PO RT AM IEN TO  REP RODU CTIVO )
« C RE CIM IE NTO  DE MO GRAF ICO)

BR 51-511 Tipos de morada, arranjos de vida, 
prol et a ri za ca o  e a est ru tura  social da 
cidad. « AS ENTA M IE N TO  URBANO)
« ES TR UC TURA  URBANA) « CLASE SOCIAL) 
« PL AN IF ICACI ON URBANA)

MX 51-423 La región M a zahua  y la ciudad de México.
«MIGRACION R U RAL-U RBANA ) «ESTRU CTURA 
ECONOMIC A)  « ESTR UCTUR A AGRARIA)

PE 5 1-553 Los " huac eh ill er os" y la Cerro de Pasco 
Co.; replica a una replica. «ESTRU CTURA 
AGRARIA) «CAM PE SINA DO) « CAPITALISMO)

UY 51-442 S oc i oe co no m ic  structu re and p opula ti on 
disp lacements: the U rug uayan  case.
«COR RI ENT E MIG RA TORI A) «MIGRAC ION
INTERNA) «PO LITIC A G U BE RNAM EN TAL)
« E S TR UC TU R A EC ON OMIC A)

VE 5 1-170 The Warao Indiana of the O r inoc o Delta.
«POBLAC IO N ABOR IGEN ) « RESERVA INDIGENA) 
«CULTURA) «MEDIO AMBIENTE)

XC 5 1-562 E s t r u c tu r a social y situa ci ón de la mujer 
rural: algunas proposi ci ones . «ST ATUS
DE LA MUJER) « PAPEL DS LAS MUJERES) 
« ES TR UC TURA  AGRARIA) « BIBL IOGRA FI A) 
«ZO NA  RURAL)

XI 51-175 S ocial str uc ture  and social o r g a n l z a t i o n .
«FOR MA CIO N DE LA FA MILIA) « OR GA NIZAC IO N 
SOCIAL)

BB CU DO HT JM SR TT XI

E STR UC T UR A URBANA
BR 51-507 As favelas cariocas: p olíticas e p rogramas 

gov er name nt ais . « P OL ITIC A DE VI VIENDA) 
«BAR RIO DE T UGURIOS) «LEG ISLACION)

BR 51-511 Tip os de morada, a rranjos de vida,
prol et a ri za ca o  e a e st ru tura  social da 
Cidad. « A SEN TA MIEN TO  URBANO)
«EST RU C TU RA  SOCIAL) «CLASE SOCIAL) 
« PLA NI FICA CI ON URBANA)

CL 51-392 Auge pri ma rio -e x po r ta do r y c oncen tr a ci ón 
urbana. « CO N CE NTRA CI ON URBANA)
«IND US TR IA L IZ A CI ON ) «COR RI ENTE
MIG RA TORI A)

XZ 5 1- 183 Inside the Thir d World; the anatomy of 
poverty. «SUB DES AR ROLL O)  «POBREZA) 
« EST RU C TU RA  AGRARIA)

E S TUD IO  DE CASOS
UY 51-375 Aborto en el Uruguay. «ABORTO PROVO CADO) 

« L EGI SL ACIO N)  «PR EV ALEN CIA DE UNA 
ENF ER MEDA D)

EST UD IO ESTAD IS TIC O
ZZ 51-104 Met od o lo gí a estadística.

«MED IC ION ) «CUADRO
« RE PR ES EN TACI ON  GRAFICA)

ESTUDIO REGIONA L 
AR 51-487 Informe

«ES TA DIST IC A)
ESTADIST IC O)

final del
" Car ac te ri za c ió n  s oc io ec onóm ic a de areas 
rurales en la Repúbl ic a Argentina". 

AGRARIA)
Y SOCIAL)

AR 51-488

«ES TR UCTU RA 
E C ONO MI CO 
C OMP AR ATIV O) 

El de sa rrol lo 
« E STRU CT URA 
ECON OMIC O 
C OMP AR ATIV O)

p roy ec to :

« D E S A R R O L L O
«ANALISIS

agro pe cua ri o
A G R A R I A )

Y SOCIAL)

a r g e n t i n o . 
«DE SA RROL LO 

«ANALISIS

de los estudio s sobre 
internas. «MIGRA CI ON

E STUDIOS DE POBLACION
BO 51-389 Nivel actual 

m igra ci one s 
INTERNA)

PY 51-024 E st udios de población para el desarrollo;
d i a gn os ti c o d e mográ fi co del Paraguay, 
1950-1977. «SITUA CIO N DEMOGRA FI CA)

XL 5 1-579 Capita lis mo , rel ac ione s sociales de
p rod uc ción  y pob laci ón  en el agro 
l ati no americano. «I NV ESTI GA CION  SOCIAL) 
« ES TR UC TURA  AGRARIA)

XL 51-580 A sp ectos generales. « E ST RUCT URA AGRARIA) 
« I NV EST IG ACI ON  SOCIAL)

E T N I A
Use « GRUPO ETNICO).

E T NIC ID AD
MX 5 1-422 Migración, etn icis mo  y cambio economico;

un estu di o sobre m i grant es  ca mp es in os  a 
la ciudad de México. «MIGRACI ON 
R U RAL- UR BAN A)  « EST RU CTUR A ECONOMIC A) 
«REGIMEN POLITICO) « DET ER MINA NT E DE LA 
MIGRACIO N)

E VALU AC ION 
XL 51-029 R ela ci ones  entre p obl ac ión  y des ar ro ll o en 

Ame ri ca L at i na  y el Caribe; análisis  de 
la pro du cc ió n inte lect ua l de la región 
entre 1974-1979 en torno a tres areas 
temáticas. «PR OYECT O DE INVEST IG ACIO N) 
«SIS TE MA DE INFORMAC IO N) « PO BLACION) 
« DE SAR RO LLO  E CO NO MICO  Y SOCIAL)

E VALU AC ION  DE DATOS
CR 51-275 Eval ua c ió n de la h isto ri a de e mb ara zos en 

la En cu e st a n acion al  de Fecund idad, 
Costa Rica, 1976. «ENC UEST A M U ND IAL DE 
F E CUN DI DAD)  «HIS TOR IA  GEN ESIC A)
«AN AL ISIS  LONG ITUD IN AL)

ZZ 51-103 E sti m ac i on es  y pr oy ecci ones de población.
«AJ US TE DE DATOS) «PROY EC CION  DE 
POBLACION)
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E VA LU AC I ON  DE P RO GRAMA
MX 51 -155 U n d e r u ti l iz at io n  of h ealth  cente rs  in 

rural Mexico: a qu ali ta ti v e appr o ac h  to 
eval ua ti on  and planning. « SE RVICI O DE 
SALUD» « PE RS ONAL  L OCAL» « PLAN IF ICAC ION 
FAMILIAR»

ZZ 51-356 Some issues of survey m e th od o lo g y and data 
quality: the NFS experience. «ENCUESTA 
M U NDIA L DE F E CUND IDAD»  «ME TODOL OG IA»

EXO DO  I N TELEC TUAL
CO 51-461 La m ig ra ci ó n de p rofe si on al es  y los 

pro gr amas  o f icial es  de r epatriación.
DE RETORNO»

UY

«MIGRACI ON 
MIG RA TORI A»

51-480 E mi gr ac ión de pro fesionales.
INTERNA CI ONAL » « EMIGRACION» 
MIGRANTE»

E X PLOS ION D E MO GRAF ICA
Use «C RE C IM IE NT O  D EMOG RAFICO».

F ACT OR E S DE EXPU LSION
UY 51-472 La d in amic a mi g ra t or ia  de 

colonial al U ru gua y moderno. 
INTERNAC IONAL » « EMIGRACION» 
ECON OM ICO»

« POLITICA

«MIGRACION
«TR AB AJAD OR

la epoca 
« M I G R A C I O N  

« D E S A R R O L L O

FAMILIA 
AR 51 -297 Fecu ndida d y participación.

«PAR TI C IP AC IO N  EN LA A CT IVI DAD
ECONOMI CA » « TR ABAJ O FEMENINO»
«FEC UN DIDA D» «INGRESO»

AR 51-593 Po sición en la familia, e stado civil y
acti vida d femenina. « PART IC I PA CI ON  EN
LA ACTIVI DAD E CONO MI C A»  «TRABAJO
F EMENINO» « INGRESO» «ESTADO CIVIL»

AR 51-594 Educación, costo de op ort un id a d y
a c tivi dad femenina. «PA RTI CI PA C IO N  EN
LA AC TI V ID A D E CO NOMI CA» « TRABAJO
FEM EN INO»  «EDUCA CION DE LAS MUJERES» 
«INGRESO»

BR 5 1-300 Classe social, familia 
r efle xo es teóricas 
e m p í r i c a s .
REPR OD UC TI VO »  « TRA BA J O 
SOCIAL»

BR 51-610 Famili a e tr ab alho  feainino; as 
c ostu re iras  externa s da indus tr ia de 
confecao. « TRABA JO  FEME NI NO» «PAPEL DB 
L AS M UJERES» « CAPI TALIS MO » « DEPEN DE NCIA 
E CONOMICA»

Em def es a da familia. « IDEOLOGIA»
«CA TO LICI SMO» «SOCIOLO GIA»

R ealidad poblacional; estudi o e xp lo ra tori o 
de la famili a m arginal urbana.
« M AR GIN AL IDAD » «I NV ES TI GA C IO N  SOCIAL» 

A pr ox im ación  m e t od o ló g ic a y proc ed i mi en to 
de trabajo. « MET OD O DE INVEST IGAC IO N» 
«VIDA FAMILI AR» « INVES T IG A CI ON  SOCIAL»

r e p r o d u c a o : 
e r e fere nc ias 
« CO MP OR TA MIEN TO 

FEME NINO»  «CLASE

BR 51

CL 51

CL 51 

CL 51

-685

-686

• 687 

-688 M a rco de r ef ere nc i a teórico
est ud io de la familia.
INF OR MAL»  « IN VE ST IGAC ION
«MARGINA LIDAD »

CL 5 1-689 P r es enta ci ón de los resultados.
DE TUGURIO S»  « CO MPOS ICION

para  el 
«SECTOR 
SOCIAL»

«BARRIO 
FAMILIAR»

«VIDA FAM ILIA R» «TAMAÑ O D E SE AD O DE LA 
FAMILIA»

CL 5 1-690 C ondi ci o ne s  de la viv ienda  y a cceso  a 
aedios de c om unicación. « BA RRIO DE 
TUGU RIOS » « V IVIEN DA  S UP ER PO BL A DA »  «NIVEL 
DE VIDA»

CL 51-691 E sc ol ar id a d de los pa dres y de los hijos 
en la familia y p er cep ci ó n de la 
educación. « B ARRIO  DE TU GURIOS»
«CUL TU RA POPULAR» « E SCOLA RIDAD »

CL 51-692 C es antí a del h ombre y trab aj o de la mujer: 
cara c te r ís ti ca s de la es tr ateg ia 
ocupacio nal. «DESEM PLEO»  «TRAB AJO
FEME NINO » « MA RG IN ALID AD» « NIVEL DE VIDA» 

CL 5 1-694 B ib liografia. « INVES T IG A CI ON  SOCIAL»
«MAR GI NALI DAD» « B IB LIO GR AFIA »

CO 51-536 

CO 51-696 

MX 51-469

CO 5 1-530 La di vi sió n de tra bajo  por sexo en la 
unidad c a mpes in a m i n i f u n d i s t a .
« T ENEN CI A DE LA TIERRA» «ESTRATEGIA DE 
S U PE RVI VE NCIA » «D IVISION DEL TRABAJO»

CO 5 1-532 F u n ci o na mi en t o de las un id ades  económicas 
c ampe sinas  en dos regiones. «ESTRUCTURA 
AGRARIA» « D IF E RE NC IA CION  SOCIAL»
« TRAB AJ O FEM ENI NO »

La m ujer en la región cafetera del
suroeste a n t l o q u e n o . «CAPITALISMO»
«TRA BA JO F EM EN I NO »  « EST RU CTUR A AGRARIA» 

Guia  de s er vi cio s asi st en ci al e s para la 
familia. «BI ENEST AR  FAMILIA R»  «POLITICA 
DE AYUDA FAMIL IA R» «DIRECTO RI O»

Fami lí s m and s truct ur al as si mil at ion of 
Mex ic an imm ig ran ts  in the Un it ed States. 
« MIGR ACION  F RO NT ER IZA»  « AS IMI LA CION  DE 
MIGR AN TES»  «RE LAC IO N DE PARENTESCO» 
«STATUS SO CI O -E CO NO M IC O »

PY 51-555 La familia rural. «ZONA RURAL»
« C O ND IC IO NES SOC IO -E CO NO M IC A S»

VE 51-167 C a r ac t er ís ti c as  g ener al es y dimen si ones  de 
la pobreza. « POBREZA» «LUGAR DE 
RESI DE NCI A»  «OCU PA CION » «NIVEL DE 
EDUCACION»

VE 51-704 C a r ac t er ís ti c as  s o c io - de mo gr af l ea s  de las 
f amilias p obres en Venezue la . «POBREZA» 
« INGRESO» «FUE NT E DE INFORMACION» 
«NE CE S ID A DE S BASICAS»

XL 51-337 E s tu dio c o m pa ra ti v o del compor tamie nt o 
rep ro d uc t iv o que p re se ntan  laa unidades 
fami li ares  de los di s ti n to s grupos 
soci o ec o nó mi co s por regiones, en algunos 
paises de Ameri ca  latina.
«COM P OR T AM IE NT O R EPRODUCTIVO»
« E S T R A TI FI CA C IO N  SOCIA L»  «ANALISIS 
COMP AR ATIV O»

XL 51-706 D in ám ic a grupal e indi vidu o no sistema de 
dlst r ib u ic ao  de p r ivi le gios  na familia. 
« D INAM IC A DE G RUPO» «DI VI SION  DEL 
T RABAJO» « C AP ITA LI SMO»

XZ 5 1-348 Hab itúa  de classe e e s trat eg ias de 
reproducao. «CO MP ORT AM IENT O
REPR OD UC TI VO »  «CO ND I CI ON ES  ECONOMICAS» 
« CLA SE  SOCIAL»

ZZ 51-355 Unid a de s  dom esticas, f a m l l ia s- as oc i ac i on  y 
f a mil ia s-fe ti che . « COM PORTA MI ENTO
REPR OD UC TI VO »  <LCAPITALISMO» «DEPEN DENCI A 
ECONOMI CA »

ZZ 51-362 Em bus ca  de urna nova a bo rd ag em  teórica a 
soci ol o gí a da familia. « COMP OR TAMI ENTO 
REPR OD UC TI VO »  « AN AL ISIS  S OCIOLOGICO» 
«CLASE SOCIA L»

ZZ 5 1-363 A exal taca o da f ecundidade. «IDEOLOGIA» 
« CATO LI CIS MO » « C OM P OR TAM IENTO
R EPRO DU CTI VO »

FAM IL IA NUCL EAR
BR 51-684 F a mi lia e e st ru tu r a de classe s em Santa 

Cruz do Sul. «CLASE SOCIAL» «TAMAÑO DE 
LA FAMILIA»  «VALOR DE L OS HIJOS»

F A MILI A R EST RI NGID A
Use « FAMILIA NUCLEAR».

F AVELA
Use «BARRIO DE TUGURIOS».

F E CU ND ID AD
AR 51-297 F ec un d id a d y pa rt icipación.

« PAR TI C IP AC IO N EN LA ACTIVIDAD
ECON OM ICA » «TR AB A JO  F EM EN INO»  «INGRESO» 
«FAMILIA»

CO 51-015 The 1978 Co lo mbia  nati onal household 
survey: a summary of results. «ENCUESTA 
DE HOGAR ES » «MO RT A LI D AD » «COM POSIC IO N DE 
LA P OBLA CI ON»

PE 5 1-328 The Perú f e rtil it y survey, 1977: a summary 
. of findings. « P RACT IC A ANTICONCEP TIVA» 
«C ON OC I MI E NT O DE A NT ICON C EP T IV OS » «TASA 
DE FEC UN D ID AD » «TASA GL OBAL DE 
F EC UND ID AD»
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XL 51-334 

XL 51-335

XL 51-342 

XZ 51-344

XZ 51-347 

XZ 51-349

ZZ 51-357 

ZZ 51-359

ZZ 51-360

FECU ND I DA D ] 
AR 51-291

AR 51-292 

AR 51-293 

AR 51-294

AR 51-295

AR 51-295 

BR 51-270

CO 51-303 

CO 51-305 

CO 51-306

XL 51-259 Tasas de fecundidad por edad y tasas CR 51-308
glob al es de fecundidad para los 20 
p aíses de America Latina. « PROYECCION 
DE P OBLACION) « IND IC A DO R ES  DEMO GRAFI CO S)
«TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD)

C ompa ra tive  analysis of fer ti lity  in seven
Lat in  Am erican countries. «ENCUESTA GY 51-322
MUN DI AL DE FECU ND IDAD ) «ANALIS IS 
C OMPA RATIV O)  «METODO DE AN ALISIS)

C ompa r at i ve  an alysis of fertil it y in seven 
Lat in  Am erican countries; p ro gram med 
analytic al tabulations. « TA BULACION)
«ENCUESTA MUNDIAL DE FEC UNDID AD) MX 51-324
«ANA LISIS  COMPAR ATIV O)

Latin America. «DATOS E STAD ISTIC OS ) «TASA 
DE F ECUNDIDAD) «TASA POR EDAD) «TASA
G LOBAL DE FECUNDIDAD)

Tra ba jo fem enino y fecundidad; PA 51-326
ante ce dent es de inv es ti ga ci ó n y 
p er sp ec tivas  teóricas. «TRABAJO
FEMENINO) « IN VE ST IGAC ION D EMOG RA FICA )
« IN VE ST IGACI ON  SOCIAL) «TEORIA DE LA 
POBLACION)

Adolescent fertility: selected, annoted PA 51-374
resources for the Int ernat io nal 
c o m m u n i t y . «BIBLIOGR AFIA)  «AD OLESC EN TE)

A c o mpil at ion of ag e- spec ific fertility
rates for deve lo pi ng  countries. « DATOS PY 51-069
EST AD ISTI COS) «TASA DE F EC UNDID AD ) «TASA 
POR EDAD) «TASA GLOBAL DE F ECUNDIDAD)

Las e s truc tu ras mo de lo de fecundida d de XL 51-282
C o a l e - T r u s s e l l ; un a nál is i s emple ando
i nformación de America Latina.
«MEDICION DE LA FECUN DIDAD ) «MODELO)
«NUP CI ALIDAD) « F ECUN DIDAD  LE GITIMA)

D es cri pción  de la d i st rib uc ión por e dades XL 51-336
de la fecundidad en el Peru, 1977, y en 
M isio nes (Argentina) 1977; me diante las 
e stru ct uras  m odelo  de fecundidad.
« MEDICION DB LA FEC UNDIDAD) «MODELO)
«AJU STE DE CURVAS) XL 51-338

C oncl usiones. «MEDICION DE LA FECU ND IDAD )
«MODELO) «NUPCI ALIDA D)  «FEC UNDID AD 
LEGITIMA)

The 1976 Co sta Rica fer tilit y survey. A 
summary of findings. «EDAD AL CASARSE) 
«TA MA ÑO D ES EA DO DE LA FAMILIA)
« CONO CI M IE NT O DE ANT IC ON CE PT I VO S )
« PR ACT IC A A N TICO NC EPTI VA ) «EN CUEST A 
M U NDI AL  DE FECUN DI DAD)

The G uya na  fertility survey, 1975. A 
summary of findings. «EDAD AL CASARSE) 
«TAMAÑO DES EADO  DE LA FAMILIA)
« C ON OC IM I EN T O DE A N TI C ONCE PTIVO S)
«PR AC TICA  A NT I CO N CEPT IV A) «ENCUESTA 
MUND IA L DE FECUNDIDAD)

The Méx ic o fertility survey, 1976-1977; a 
summary of findings. «EDAD AL CASARSE) 
« T A MAÑ O D ES E AD O  DE LA F AMIL IA) «PRAC TICA 
A N T ICO NC EPTI VA ) « EN CU ESTA M U ND I AL  DB
FEC UN DIDA D)

R ela ci ó n entre mo rt al id ad  infantil y 
fecu nd ida d en Panama. Ev ol u ci ón  de la 
fecundi da d en Panama. « D EC LIN AC ION DE 
LA FECUNDI DA D) « CO N OC IM IE N TO  DE
ANTI CO NC EP TI V OS )  «PRACTICA
A NT IC ON CEPT IV A) «ORDEN DE NACI MIENT O)

La d i smin uc ión de la fecund id ad en Panama. 
« DEC LI NACI ON  DE LA F EC UN DI DA D ) « PRACTICA 
A NT IC ON CEPT IV A) « DESA R RO L LO  E CO N OM IC O Y 
SOCIAL) « DE TE RMIN AN TE DE LA FECUND ID AD) 

El c ambio p oblacional: c o mp onen tes y
efe ct os d e m o g r á f i c o s . «CRECIMIE'' TO
DEMO GR AFI CO ) « MO RT AL ID A D D I FE REN CIAL)

La tr an sic ió n de mo gr áf ic a  en Brasil, Costa 
Rica, C ub a y Chile. «TRAN SI CION 
D E MO GRA FI CA)  « MOR TA LIDA D D I FE RENC IAL) 
«AN AL ISIS  COMPARA TI VO)
BR CL CR CU XL 

Est ud io de la f ecun didad  medi an t e el 
método de los hijos prop ios en America 
Latina. «MED IC ION  DE LA F ECU NDIDA D)
« D EC LIN AC ION  DE LA F E C UN D ID AD ) «METODO 
DE HIJ OS  PROPIOS)

Los l inca mi ento s teóricos.
«HET E RO G EN EI DA D  E ST RU CTURA L)  « TR AN SICI ON 
D EM OG RA FICA)  « D E T E RM IN AN T E DE LA 
FEC UN DID AD )

DIFERENCIAL
D if er en cias  s oc io ec on ó mi c as  de la 

fecundidad en A rgentina 1959-1963. 
« MEDICION DE LA FECUNDI DA D) «DECL IN ACIO N 
DE LA FECUND ID AD)  «METODO DE HIJOS 
PROPIOS)

M ate ri al y métodos. «MEDICION DE LA 
F ECU NDIDAD) «METODO DE HIJ OS PROPIOS) 
«CLASE SOCIAL)

La fecundi da d en Argentina, 1870-1970. 
«DEC LI NAC IO N DE LA FECUN DI DAD)
« I NDU ST RIAL IZ ACI ON )

Las d i fer en cias  s o ci o- ge o gr a fl ca s de la 
fecundidad; e s ti m acio ne s o b te nida s con 
el m étod o de hijos propios. «MEDICION 
DE LA FEC UNDI DA D) « CLASE SOCIAL) «LUGAR 
DE RE SI DENCIA) «NIVEL DE EDUCACIO N) 

Fecu nd ida d en zonas rurales; un caso de 
estu dio en la prov inci a de San ti ago del 
Estero, Argentina. « ES TR UCT UR A AGRARIA) 
«COM PO SIC IO N FAMI LIAR)  « TR ABAJADOR 
M IGRANTE) «ZONA RURAL)

Tipos de familia y fecund ida d familiar.
«COMPOS IC ION

f e c u n d i d a d e : 
« M ORT AL IDAD 
ECONOMI CA ) 

«CON DI CIO NE S

«EST RU C TU RA  AGRARIA)
FAMILIAR)

Relacoes entre m o rtal id ade 
o caso de Sao Paulo.
INFANTIL) « ES TR UC TUR A
« ANALISIS H ISTORICO)
S O CIO -E CONO MI CAS )

T end en c ia s y dif er en ci a le s  de la 
fecundidad en Colombia. «DE CL INAC IO N DE 
LA F EC UNDIDAD) «PLA NI FIC AC ION FAMILIAR) 

Fecu nd i da d y estado civil, pobla ci one s 
total, u rb an o- ru r al  ano 1976. «ESTA DO 
CIVIL) «NUP CI ALID AD ) «TIPO DE UNION) 

T ende nc ia y dife re nc ia le s  en los niveles y 
patr on es de fecundid ad  por regiones, 
pobl ació n total u rbana y rural.
« DEC LI NACI ON  DE LA FEC UNDI DA D) «REGION) 
« PLA NI FICA CI ON F AMILIAR)

F E CU ND ID A D L E G IT I MA
BR 51-293 O método de Coale e c o l a b or ad o re s  para 

est im ar a n at ali dade e a fecundidade; 
a p lic ac ao para o caso do Brasil - PNAD 
76. «ME DICI ON  DE LA F ECUN DI DAD) 
« DIS TR IB UC IO N DE LA FECU N DI D AD ) «TASA DE 
FEC UN DIDA D)

ZZ 51-357 Las e s tr uctu ras m odelo  de fecu nd idad  de 
Coa le -Tru ss ell;  un a ná lisi s e mp le ando 
Info rmac ió n de Amer ic a Latina.
«MED ICIO N DE LA F ECU NDIDA D)  «MODELO) 
«FECUND ID AD) « NU PCIALIDAD)

ZZ 51 -358 Aspe ct os m etodo ló g ic os  de las e s tru ct uras 
mode lo  de fecundid ad d e s a r ro l la d as  por 
Coale y T russell. «ME DI CION  DE LA 
F E CUN DI DAD)  «MODELO) « NU PC IALID AD )

ZZ 51 -360 Conc lu siones. «MEDI CI ON DE LA F EC UN DID AD ) 
«MODELO) « FECUN DIDAD ) «NUPCIA LI DAD)

F ECU ND I DA D M ATRI M ON I AL
U se « FECU N DI D AD  LEGITIMA).

F I N AN CI AM I EN T O
BO 51-114 Anál is is de la infraest ru ctur a. «SALUD 

P UBL IC A) «AD MINIS T RA C IO N)  «PR OGRA MA  DE 
SALUD) «RECURS OS  HUMANOS)

XZ 51-031 Inve nto ry  of p op ula ti o n pr oj ects  in 
deve lo p in g c o un trie s around the world, 
1978/79. «A CT IV ID AD  EN M A TE RIA DE 
POBLACI ON ) « ORG AN IZ A CI O NE S
I N TE RN AC IONA LE S) « PR OY ECTO  DE
I N VE ST IG ACIO N)  « INVE NT ARIO )

F I NA NC IA M IE N TO  DE LA INV ESTIG ACION
BR 51 -518 Como val a pe squisa u rb ana brasllelra?.

«PO LI Í IC A  DE I NVES TI G AC I ON ) «PR OBL EM AS 
URBANOS)

FLU JO  MIG RA T ORIO
Use «C OR RIE NT E MIGRATORIA).
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F O RMA CI ON DE CAPITAL
CL 5 1-135 S ervic es  in the c o nt emp or ary Latin

Amer ic an city: the case of Chile. «ZONA 
URBANA» «SECTOR TE RC IARI O» « RELACION 
C AP IT AL -TRAB AJ O»

F OR MA CI O N DE LA FAM ILIA
XI 51-175 Social struct ure and social o rgan ization.

«EST RU C TU RA  SOCIAL» «ORGANI ZACIO N
SOCIAL»
BB CU DO HT JM SR TT XI

F UENTE DE INF ORMACION
BR 5 1-127 A a bo r da ge m e as fontes. «IDEOLOGIA» 

«CAT OL IC IS MO »  « CO MP OR TA MIEN TO
R E PROD UC TIVO »

CL 51-054 Fuent es  para el est udio de la d emog ra fía 
his tó r ic a  en el Norte Chico chileno, 
1600-1854. « D EM OGRA FI A HISTORIC A»
«FU ENTE H IS TORI CA» « RE CO PILA CION DE 
DATOS»

MX 51-060 Acerca de las fuentes utilizadas.
« D INAM IC A DE LA P OBLACION»
« COLO NIZAC IO N» «A S EN T AM IE NT O RURAL»

PE 51-066 Fuentes de datos pob la ci on al e s en el 
mundo, L at in oa m ér i ca  y el Peru. «CENTRO 
DE INFORMAC IO N» «BANCO DE DATOS» 
« SE RV IC IO E ST A DI STIC O»  «DATOS
E S TADI STICO S»
PE XL XZ

VE 51-704 C a r a c t e rí st i ca s  s o c i o - d em og r af i ca s de las 
familias pobres en Venezuela. «FAMILIA» 
«POBREZA» « INGRESO» « NE CESI DADES
B ASICAS»

XC 51-173 Cat al o go  de datos d em o gr áfic os para la 
pl an if i ca c io n a li m en t ar ia - n u t r i c i o n a l  en 
Centro America y Panama. «NUTRICION» 
«DAT OS  E STAD IS TICO S» «DESNU TRIC IO N» 
« I ND ICA DO RES D EMO GRAFI CO S»

XL 51-281 Com me nts to " Soci o ec o no mi c det er m in an ts  of 
mor ta l it y  in L atin A m e r i c a ’1 by Hugo 
Behm. «DET ERM IN AN T E DE LA MORT ALIDAD» 
« INV ES T IG AC IO N D EMOG RA FICA »

XZ 51-747 For ma n do  una base de datos para la 
p lan if i ca ci ón  y pro g ra m ac ió n de 
a cti vi d ad es  para la mujer. «MUJER» 
«PLA NI F IC AC IO N DE PROGRA MAS»  « BANCO DE 
DATOS»

ZZ 5 1 — 034 Com po s ic ió n de la población. «COMPOSI CI ON 
DE LA POBLAC ION»  « ANA LI SIS DEMOGRAF IC O» 
« IND I CA D OR ES  D E MO GRAF ICOS»

ZZ 51 -106 Fuent es  de datos demog ráfic os . « CENSO DE 
P OBL AC ION»  «E ST A DI S TI CA S VITALES»

F UEN TE  HIST ORICA
CL 5 1-054 F u entes  para el estu di o de la de mo graf ía 

h is tó r ic a  en el N o rte Chico chileno, 
1600-1854. «D EM OG RA FI A  HISTORIC A»
« FU EN TE  DE INF OR MACI ON» « RECOP IL A CI ON  DE 
DATOS»

XC 51-089 On the contact pop ula ti on  of Hispaniola: 
h isto ry  as high er mathemati cs .
« ES TIM ACION  DE POB LA CION » «DEM OGRA FI A 
H ISTO RICA»  «METODO DE ANALISIS» «TAMAÑO 
DE LA POBLACION»

F UER ZA  DE T R AB AJO
Use «POB LACIO N E C ON O MI CA ME N TE  ACTIVA».

FUGA DE CER EBROS
Use «EXO DO I NTEL ECTUAL».

G AS TO S PUB LI C OS
CL 5 1-61 3 Pol it i ca  fiscal como instru me nto

r e d i s t r i b u t i v o : la expe r ie n ci a chilena. 
« PO LI T IC A  GU BE RN AM EN T AL »  «S EGURI DA D 
SOCIAL» «T RI BUT AC I ON »  «RED I ST R IB UC IO N 
DEL INGRESO»

G EN ER AC I ON  DE EMPLEO
CR 51-539 La p o l ít ic a a gr aria como ins trume nto 

prin cipal  para la c re ació n de empleo. 
« P OLIT ICA A GR ARIA» « P OLITI CA D EL EMPLEO» 
« AS EN TA M IE N TO  RURAL»

XL 51-669 La fuerza de t r ab ajo  de America Latina: 
p e r s p e c t i v a s . «POBLA CION  ECONOMICAMENTE 
ACTIVA»

G E OGR AF IA
BO 51-004 Exp osición, f actor es contri bu yent es al 

estado de salud. « CON DI CION ES  DE SALUD» 
«SITUAC IO N DE MO GRA FI CA»

CL 51-009 Cara c te r ís ti ca s  g eogr á fi c as  del espacio en 
estudio. «CLIMA» «CONDICIONES
S O CI O- EC ON OMI CA S»

CL 51-394 M igr a ci o ne s internas en las provincias de 
Valp ar a is o y Quillota. «MIGRACION 
INTERNA» « C OR RI EN TE M IG RATORIA» «TASA DE 
MIGRACION»

XL 51-567 The role of g eo gr ap hical  r es earch In Latin 
America; p r ocee di ngs  of the first 
I n tern at ion al  Con gress of Latin 
A meri ca nist  Geogra pher s.  «CONFERENCIA» 
« D ESAR RO LLO  RE GIONAL»

GOBIERNO
MX 51-153 El apara to  g ub erna m en t al  y politico.

«ESTADO» « PA RTIDO POLI TI CO» «POBREZA»

GRUPO ETNICO
BO 51-003 L en gu a y s oc iedad en Bolivia 1976.

«LENGUA» « BIL IN GÜ IS MO »  « C AM BIO CULTURAL» 
MX 5 1-020 La selva Lacandona. A n te c edent es y 

d elim itación. «POBLACI ON  ABORIGEN» 
« RED IS T RI B UC IO N GEOGRAFICA»
« ASEN TA M IE NT O RURAL»

MX 51-427 Vis io n de los migrantes. Migr an tes en la 
ciudad. «MIG RA CIO N R URAL-URBANA»
« ASIM IL ACI ON  DE MI GR ANTE S»  «CONDICIONES 
DE VIDA» « CO ND IC IO N ES  DE TRABAJO»

MX 51-719 G ru pos  étnicos en la reglón Mazahua.
Rela ci ones  entre Ma za hu as  y mestizos. 
« DIS C RI M IN AC IO N RACIAL» « CAPITALISMO» 
«REGIMEN POLITI CO »

XI 51-732 Race, class and education.
« ESTR AT IF IC AC I ON  SOCIAL» «RELACIONES 
RACIALES»
BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

HABITACI ON
Use «VIVIENDA».

H ABIT AN TE U RBANO
Use «P OB LAC IO N URBANA».

HABITAT URBANO
XL 51-572 M et rop ol is emergentes: calidad del habitat 

en paises de menor d e sa rr ol lo relativo 
de Americ a Latina. « MEDI O AMBIENTE» 
«CAL ID AD DE LA VIDA» «METROPOLIS» 
«VIVIENDA»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 5 1-573 U ni ver so  del estudio. «DISTRIBUCION 
GEOG RA FIC A»  «ME TR OPOL IS » «JERA RQUIA  DE 
CIUD AD ES»  «CON CE N TR AC IO N  URBANA»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 5 1-574 E ns ayo  de una m e to do lo g ía  para el estudio 
de la cali dad  del habitat. «CALIDAD DE 
LA VIDA» «MET ODO  DE A NALISIS» «VIVIENDA» 
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 51-575 D i a gn o st ic o de la calidad del habitat.
«MEDIO AMB IENT E»  « CA LIDAD DE LA VIDA» 
« CO ND IC IO NES  S O CI O- EC ON OMIC AS »
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

XL 51-576 La p ob la ci ó n y el habitat metropolitano.
«CALIDAD DE LA VIDA» «SITUACION 
D E MO GRA FI CA» «CONDICIONES
S OC IO -E CO NOMI CA S»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

XL 51-577 B ib l io gr af í a general. « MEDIO AMBIENTE» 
« BIBL IOGRA FI A»

H AC INA MI ENTO
AR 51-707 Fa ct or es  de 

h a bi tac io nal 
1947-1970.

dema nda y situación
en el Gra n Buenos Aires 
«DEMANDA DE CONSUMO»

«VIVIEN DA » «TAMAÑO DEL HOGAR»
MX 51-551 Las ci ud ades  perdidas. «BARRIO DE 

T UG URI OS» « M AR G INA LI DAD»  «CONDICIONES DE 
VIDA»
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VE 51-730 Vivienda. «CENSO DE V IVIENDA) «POLITICA 
DE VIVIENDA) «VIVI ENDA ) «VIVIENDA 
INSALUBRE)

HETE RO G EN EI DA D 
CO 51-630 Se

EC 51-145 In

PE 51-649 La

XI 51-564 Th 

XL 51-176 Es

XL 51-177 Es

XL 5 1-178 Si

XL 51-338 Lo 

XL 51-666 Du

« E STR UC TURA

d e p e n d e n c e . 
ECONOMICA)

transición 
los casos de Brasil, Costa 

y Chile. «ESTILO  DE

ESTR UCTU RA L 
ctor informal: algunas r ef le xion es
surgidas a la luz de un e s tu dio sobre la 
e con om ía urbana de Logota. «SECTOR
INFORMAL) «MODO DE PRODUCCION)
« I NV EST IG ACI ON  SOCIAL) «SUBEMPLEO)
t e rre la cion es entre población y
desarro ll o en el caso ecuatoriano. 
« C RE CIM IE NTO  DEMOGRA FICO)  «DE SARR OLLO
E CO NO MI CO Y SOCIAL) « P OLITI CA DE
POBLACION)

d is pa ri dades  regiona le s del ingreso 
como e xp re sión de la h et e ro g en ei da d de
la economía: el caso del Perú.
« D IST RI BUCI ON DEL INGRESO)
ECONOMI CA )
eories of u rb an iz atio n and 
«URBANI ZA CION ) «EST RUCT UR A 
« DEP EN DENC IA  ECONOMICA) 
trategia de des arrol lo  y 
demográfica;
Rica, Cuba 
DES AR ROL LO ) «TR ANSI CION DEMOGRAFI CA ) 
« DET ER MI NA NT E  DE LA FECUN DI DAD)
BR CL CR CÜ XL
trategias de desarrollo, po líticas 
publ ic as y el cambio de los factores
s ocl o- ec on om i co s  ds la fecundidad. 
«ESTILO DE DESA RR OLLO ) « P OL ITIC A DE 
DES AR ROLL O)  «DET ER MI NA NT E  DE LA 
FECUNDIDAD)
BR CL CR CU XL
stemas políticos, e st ra tegi as de
desarrollo, h ete ro g en ei da d e s truc tu ral y 
transic ió n demográfica: un intento de 
i nt er pr etaci ón  global. «EST ILO DE 
DES AR ROL LO ) «TRA NSICI ON D EMOGR AF ICA) 
« DET ER MI NA NT E  DE LA FEC UNDID AD)
BR CL CR CU XL

lineaml en tos  teóricos. «TRANS ICION 
D EM OG RA FICA)  « DE TER M IN A NT E DE LA 
FEC UN DIDA D)  «FEC UNDI DA D D IF E RE NCIA L) 
alismo, o rg a ni zaci ón  industrial y 
empleo. «SEC TO R I NFORMAL) «SUBEMPLEO)
«TEORIA ECONO MICA )

HIJO NAC ID O VIVO
Use «NACIDO VIVO).

H IST OR I A D EMO GR AFI CA
AR 51-001 Algunos car ac tere s de la ev olución

d emo gr á fi ca  de la ciudad de Corrientes,
1814-1869. «DEM OG R AF IA  HISTORICA)
« RAZON DE M ASC UL IN ID AD )  «POBLACION
E CON OM I CA ME NT E ACTIVA) « DIS TR IBUC IO N 
OCUP AC ION AL )

AR 51-002 La pob lació n de la ciudad de Corrie ntes
según los censos de 1850 y 1857.
« DEMO GR AFI A HISTOR ICA)  «DI ST RI BU CI O N POR 
SEXO) « D ISTR IB UCIO N POR EDAD)
«OCUPACION)

AR 51-107 La p o blac ió n de la ciudad de C or rie nt es a 
medi a do s  del siglo XIX. « DE MO GRA FI A 
HISTORI CA ) «EMIGRA CI ON)  «POBLA CION
E CON OM I CA ME NT E ACTIVA) « OC UPACION)

CU 51-017 La población. « CENSO DE P OBLACION)
« RESU LT ADO S DEL CENSO)

HIST O RI A  G ENESI CA
CR 51-275 Eva lu ac ió n de la h istoria de e mb ar azos  en

la Encuest a n ac ional de F ecundidad,
Costa Rica, 1976. «ENC UE STA MUND IA L DE 
FECU NDID AD ) «EV AL UACI ON  DE DATOS) 
« A NAL IS IS L O NG ITUD IN AL)

H O MO SE XU A LI D AD
BR 5 1-693 O ho mo ss ex ua l  face a norma  familiar:

desvíos e converge nc ias . «COMPOSIC IO N 
FAM IL IAR)  «NORMA SOCIAL)

HOSP I TA L IZ AC IO N
BR 5 1-120 M e di das  de m or bi da de  pr o du z id as  por duas 

fontes diversas. Riber ao  Preto, SP 
(Brasil), 1975. «MORBILI DAD)
«ENF ER MED AD ) « ENCUESTA)

HUES PED
Use «INQUILINO).

I DEOLOGIA
BR 51-127 A ab or da g em  e as fontes. « C AT OLI CI SMO)

«COM P OR T AM IE NT O R E PROD UC TIVO ) «FUE NTE DE 
INFORMACION)

BR 51-367 I de ol ogía cat ól ica e repr od u ca o h um ana no 
Brasil. «CAT OLICI SM O) «RE GULA CION DE LA 
N ATA LI D AD ) « COM PO RT A MI E NT O R E PROD UC TIVO ) 

BR 51-368 N a t a l is mo  c atólico no Brasil.
« CA PI TA LISM O)  «CATOL ICISM O)  «REG ULACION 
DE LA NATALIDAD)

BR 51-685 Em def es a da familia. «CAT OL ICIS MO)
«FAMILIA) « SOCIOLOGIA)

MX 51-428 Teorías  sobre pob la c io ne s n ativ as de
Ame ri ca Latina. «MIGRACION
RUR AL -UR BA NA) « INDIO AMERICANO)
«MESTIZO) « DI SCRI MI N AC IO N RACIAL)
«CA PI TAL IS MO)
e xa lt ac ao da f ec undidade. «CA TOLIC ISMO) 
«FAMILIA) « COM PO RT A MI E NT O REPR ODUC TI VO) 
a pa re nc ia de unidade. «CAT OLICI SM O) 
« C API TA LISM O)  « CO MP OR TA MIEN TO
REP RO DUCT IV O)

ZZ 51-363 
ZZ 51-364

I DEOLOGIA POLITICA
CL 51-524 La i nd u st r ia li za ci ó n s u b s ti t ut i va  y la

co nc en t ra c ió n urbana.
«IND US TR IA L IZ A CI ON ) «CO NC ENTR ACION
URBANA)

INDICADOR
XZ 51-096 M edi ci ón de la pobreza. «POBREZA)

« METO DO LOG IA ) « INGRESO) «VIVIENDA)

IND IC ADOR ES 
AR 51-492

BR 51-042 A

BR 51-121 

CL 51-130

CL 51-131 

CR 51-142 

CR 51 -196

CU 51-199 

DO 51-200

GT 51-151

HN 51-152

« M ORTA LI DAD

« DATOS
«SALUD)

D E MO GRA FI COS
Los estudios en A rg en ti na y Uruguay. 

« ESTR UC TUR A A GRARIA) « I NV E STIGA CION 
SOCIAL) «POBLACIO N RURAL)
AR UY
d iná mi ca p o pu laci on al de San ta Cruz do 
Sul. « D INAMI CA  DE LA P OB LACI ON ) 
« CR EC IM IENTO  D E MO GRAF IC O) «SITUACION
DEMOGRA FI CA)

Indi ca d or es  sociais, 1979. « I ND I CADOR ES 
SOC IA LES)  « IN DI CA DORE S E CO NO MI CO S ) «ZONA 
ADMI NIST RA TIV A)

Chile: e sta dí s ti c as  bás ic as en
a li me n ta c ió n y nutrición, 1969- 1978. 
« DATOS E ST AD IS TICO S)  «NUT RI CION )
« CONS UM O AL IM ENT AR IO)
INFANTIL)

N u t r i c ió n y población.
E S TADI ST ICO S)  « NUTRICION)
« MORT A LI D AD  I NFANTIL)

Cos ta  Rica. « I ND I CAD OR ES
S OCIO -E C ON OM IC O S)  « DE SN UT RICI ON ) «DATOS 
E S TADI ST ICO S)  «CATALOGO)

M ar c o  de r e fe renc ia  para la f or mu la ci ó n de 
una pol it i ca  global de p ob la ción en el 
c onte xt o de la p l a n i f ic a ci ón  del 
d esar ro l lo  e c onóm ic o y social.
« P OLIT IC A DE POB LA CION ) «P OL I TI CA  DE 
DES AR ROLL O)

Cuba. « PO LI TIC A DE PO BL ACI ON ) « SI STEM A DE 
INFORMA CI ON) « CR EC I MI E NT O D E MO GRA FI CO) 

D o m i n i ca n Republic. «PO L IT I CA  DE
POBLACI ON ) « SISTEMA DE I NFOR MA CION ) 
« CR ECI MI ENTO  D EMO GR AFIC O)

Guatema la . «IN DI C AD OR ES  S OC IO - EC O NO MI CO S) 
«DES NU TRIC IO N) « DA TOS E STADI ST I CO S) 
«CATALOGO)

Honduras. «I ND I CA DO RE S S OC I O- E CO NO MI CO S ) 
« DE SNU TR ICIO N)  «DA TO S ES TA DIS TI C OS ) 
«CATALOG O)
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NI 51-156 

PA 51-160 

PA 5 1-163 

PY 51-435

SV 51-166 

SV 51-211 

UY 51-437 

VE 51-169

XC 51 -172

XC 51-173

XL 51-259

ZZ 51-034

ZZ 51-286

ZZ 51-287 

ZZ 51-361 

ZZ 5 1-452

I N DICA DORES 
BR 51-121

CL 51-302

I NDIC A DO R ES 
BR 51-121

INDI CA D OR ES 
CL 51-617

CR 51-142

GT 51-151

MX 51-246 DEMO GR AFIC A)
«C RE CI MI ENTO
« I ND ICA DO RES

B re vi a ri o  1979. «SITUA CION 
« PR OYE CCION  DE POBLACION)
D EM OG RA FICO)
S O CI O- EC ONOMI CO S)

Nicaragua. «I ND I CA DO RE S  SO CI O- EC ON O MI C OS ) 
« DES NU TRIC ION) «DATOS E S TADIS TICOS ) 
« CATALOGO)

P r in ci pa l es  p ro bl em a s que afecta n a la 
gente pobre en Panama. « I ND ICA DO RES 
S OCI O- E CO NO MI C OS )  «POBREZA)

Panama. « I ND ICAD OR ES S O CI O- EC ON OMIC OS ) 
« D ES NU TR ICIO N)  « DATOS E ST AD ISTI COS) 
«CATALO GO )

E stu di os de p ob l ac ió n para el desa rrollo, 
c a r ac te ri z ac i ón  d i st rita l del Paraguay; 
un e nsayo meto doló gi co. « IN D IC ADOR ES 
S O C I O - E CO NO MI C OS )  « AN ALISI S DE VA RIANZA) 
«REGION) « MIGRACION)

El Salvador. « IN DI CA DORES
S OC IO -E C ON O MI CO S)  « DE SN UT RICIO N)  «DATOS 
ESTA DI ST IC OS )  «CATALOGO)

El S alvador. « PO L IT IC A DE POBLACION) 
« SIS TE M A DE I N FO RMA CI ON) «CRE CIMIE NT O 
D E MO GRA FI CO)

Pla nt eo m e tod ol ógic o, a pl i cació n al 
a nál i si s  M ontev id e o- in te r io r .
«MIG RA CIO N INTERNA) «S AL DO MIGR ATOR IO) 

D e mo gr ap h ic  and b io l ogica l studies of the 
warao indians. « POBLA CI ON ABORIGEN) 
«TRIBU) «BIO ME TRIA ) « OR GA NIZA CI ON
SOCIAL) «LISTA NOMIN AT IVA)

P op ul at i on  and n ut ri ti o n planning: the
usef ul n es s of d emo gr ap h ic  des ci pl ln e for 
nut ri t io n  pollcy in Lat in  America. 
« D ES NU TR ICIO N)  «NUT RI CION ) « P OLITI CA 
A LI ME NT ARIA)  «I ND ICAD OR ES
SOCI O- E CO NO MI C OS )

C ata l og o  de datos d em og rá fico s para la 
pl an if i ca c ió n a l im e nt ar ia - n u t r i c i o n a l  en 
Centro Ame ri ca y Panama. «N UT RICION) 
«DAT OS  E ST A DI ST IC OS )  «DES NUTRI CI ON) 
« F UEN TE  DE INFORM AC ION)

Tas as  de fecund id ad por 
glob a le s  de fe cundi da d 
p aíses de Amer ic a Latina.
DE P OB LACI ON ) «FECU NDID AD )
DE F E CUND ID AD)

Comp os i ci ón  de la población.
DE LA POBLA CI ON) «FUEN TE  DE I NFORMACION) 
« A NAL IS IS D E MO G RAFI CO)

P r i nc ip al e s m ed id as  de
« M EDI CI ON DE LA MORTA LI DAD)
D ES CR IP TIVA)

La ta bla de vida: funcion es  principales.
« TAB LA  DE M O RTALI DA D) «MORTALID AD) 

M e did as  de la fecundidad. «MED ICION  DE LA 
F ECU N DI D AD ) « DEMO GR A FI A  D E SC R IPTI VA)

La m e di ci ó n de la m ig ra ci ó n interna.
«MIG RA C IO N INTERNA) «MEDICI ON  DE LA 
M IG RA CI O N)  «D EM O GR AF IA  DE SC RIPT IVA)

edad y tasas 
para los 20 

« P ROY EC CION 
«TA SA  GLOBAL

« COM PO SICI ON

m o r t a l i d a d . 
«DE MO GRA FI A

E CON OM I CO S
I nd ic ad ores  sociais, 1979. 

S OC IA LE S) « IN DIC ADORE S 
«ZONA ADM IN I ST RA TI VA ) 

Efe ct os de las v ar ia ci on e s 
la fecundidad: Chile 1952- 
E C ON OM IC A ) «TEORIA DE 
« DE TE RM I NA N TE  DE LA 
« CO ND I CI O NE S ECONOM ICAS)

S OCI AL ES
I ndi c ad o re s sociais, 1979. 

E CON O MI C OS ) « IN DI CA DORE S 
«ZO NA  A D MI NI STR AT IVA )

S OC IO - EC O NO MI CO S 
M e t o d o l o g í a  y anexo 

«MET OD OL OG IA )  «ANALI SI S 
« I N F O RM AC IO N  ES TA D IS TI CA ) 

C osta Rica. « DE S NU TRIC ION) 
D EM OG RA F IC O S)  «DATOS
«CATALOG O)

Guatema la . « DE SNU TRICI ON ) 
D EMO GR A FI CO S)  «DATOS
«CATALOG O)

«IN DI C AD O RE S
D EMOG RA FIC OS )

econ óm i ca s en 
1972. «TEORIA 
LA POBLAC ION ) 

FECU NDID AD )

« IN DI CA DORES
DEMO GR AF IC OS )

estadístico.
E S TA DIS TI CO)

« IN DI CA DORES
E S TAD IS TICO S)

« IN DI C AD O RE S
E S TAD IS TICO S)

la
«INDICADORES

«INDICADORES
ESTADISTICOS)

del Paraguay;
«INDICADORES 

DE VARIANZA)

« INDICADORES
E STADISTICOS)

HN 51-152 Honduras. «DE SN UTRI CI ON) «INDICADORES
D E MOG RA FICO S)  « DATOS ESTADISTICOS)
«CATALOGO)

MX 51-246 B rev ia rio  1979. «SITUACION DEMOGRAFICA) 
« IN DI CA DORES  D E MO GRAF IC OS) «PROYECCION 
DE POBLAC ION)  « CR E CI MI EN TO  DEMOGRAFICO) 

NI 5 1-156 Nicaragua. « D ES NUTR IC ION)  «INDICADORES
D E MOGR AF ICO S)  «DATOS ESTADISTICOS)
« CATALOGO)

PA 5 1-160 P r in cip al es p r oblem as que afectan 
gente pobre en Panama 
D E MOG RA FICO S)  «POBREZA)

PA 5 1-163 Panama. « DESN UT RICI ON)
D EMO GR AF IC OS ) «DATOS
« CATALOGO)

PY 5 1-435 E st udi os  de p ob l ac ió n para el desarrollo, 
cara c te r iz ac ió n  d istrital 
un ensayo me to dológico.
D E MOGR AF ICO S)  «ANALISIS 
«REGION) «MI GRACION)

SV 5 1-166 El Salvador. «D ES NUTR IC ION)
D E MOGR AF ICO S)  «DATOS
«CATALOGO)

XC 51-172 P opula t io n  and nut ri tion  planning: the
u sef ul ness  of de mo gr ap hi c  descipll ne for 
n u trit io n p olicy in Lat i n America. 
« D ES NUT RI CIO N)  «NUTR IC ION)  «POLITICA 
A LIM EN TARI A)  «I ND I CA DO RE S  DE MO GRAFICOS) 

ZZ 51-350 C amb io  social y comport amien to
r eproductivo; informe final.
«COM P OR T AM IE NT O  REPRODUCTIVO)
«TR AN SIC IO N D E MO G RAFI CA ) «D ET ERMINANTE 
DE LA F ECU ND IDAD )

ZZ 51-352 Aspec tos m etod ológi co s. «METODOLOGIA) 
« DET ER MI NA NT E  DE LA FEC UNDID AD )

ZZ 51-353 Análisis. « DE TE RM IN A NT E  DE LA FE CUNDIDAD) 
« COM P OR T AM IE NT O R E PRODU CTIVO )

I NDICE DE GINI
CO 51-139 D ist r ib u ci ón  del ingreso y c r ecimi en to en 

Colombia. « CRE CI MI E NT O  ECONOMICO)
« DIS TR I BU CI ON  DEL INGRESO)

INDIO AMER IC ANO
MX 51-428 Teor ías  sobre p o bl acio nes nativas de 

America Latina. «MIGRACION
R U RAL- UR BAN A)  « MESTIZO) «DISC RIMIN AC ION 
RACIAL) « C AP ITA LI SMO)  «IDEOLOGIA)

I ND US TR I AL I ZA CI ON
AR 51-293 La f ec undi da d en Argentina, 1870-1970.

«DEC LI NAC IO N DE LA FEC UNDIDAD)
« FE CU ND IDAD  D I FE R ENCIA L)

BR 51-122 P o pu lati on  and ec on omic  d ev el opmen t in 
Brazil; 1800 to the present. 
« DE SA RR OLLO  E C ON OMIC O Y SOCIAL) 
« C RE CIM IE NTO  D E MO GRA FI CO) «EMPLEO)

economy in 
«DEM OGRA FI A 
ECONOMI CO )

h istorical
HISTORICA)
«POLITICA

«DES ARROLLO

BR 51-123 The Bra zil ia n 
p e r s p e c t i v e .
«DE SA RROL LO 
ECONOMI CA )

BR 51-125 References. « B IB LIO GR AFIA )
E CON OM ICO)  «CR EC I MI EN TO  DEMO GRAFI CO )

BR 51-269 F e rt ili ty  and m or ta li t y In the postwar 
p e r i o d . «TR ANSI CI ON
« D EC LIN AC ION  DE LA
« DE CL IN ACION  DE LA
«URB AN IZA CI ON)

BR 51-517 N ovos polos urbanos 
d is pa r id a de s entre
« PLA NI F IC AC IO N DEL
« PLA NI FICA CI ON 
« DES CE NT RA LI Z AC I ON )

CL 51-392 Auge p r im a ri o - e x p o r t a d o r  y
urbana. « C ON CEN TR ACI ON
« E STRU CT URA  URBANA)
M IGRA TO RIA )

CL 51-521 E c o no mí a  y p o l ít ic a de la conce ntrac ió n 
u rbana en Chile. «CON CE N TR AC IO N  URBANA) 

CL 51-524 La i n du s tr ia l i z a c i ó n  s u b st it ut i va  y la 
c on ce nt r ac i ón  urbana. «CONCENTR AC ION 
URBANA) « ID EO LO GIA  POL ITIC A)

DEMOGRA FI CA)
FECUNDIDAD)
M ORT ALIDAD)

red uz em as 
r e g i o e s . 

DESA RROLLO) 
REGIONAL)

conc en tra ci ón 
URBANA) 

« CORRIENTE
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EC 51-542

MX 51-430 

XZ 51-449

INFANCIA 
VE 51-729

XL 51-743

XL 51-744

XZ 51-748 

XZ 51-749

INFLACION 
GT 51-146

INF OR MACI ON 
CL 51-517

CO 51-012

CR 51-240

XL 51-260 

XZ 51-675

ZZ 51-682

INFORME OE 
BO 51-109

BO 51-116

BO 51-117

BR 51-371

CL 51-190

CO 51-413 Secu enci a h i stóri ca de los m ov imien to s 
m igr at o ri os  en C olomb ia  desde  el siglo 
XIX. « CO RR IE NTE MIGRAT OR IA» « ME RCAD O 
DEL T RABAJO» «MIGRA CION INTERNA» 
«MIGRACI ON LABORAL»

El proceso de d es a rr ollo  ur bano en America 
L ati na  y el Ecuador. «URBAN IZAC IO N» 
« DE SAR ROLLO  ECONOMIC O»  « DES ARROL LO 
URBANO» «SUBEMPLEO»

Pano r am a  histórico. «U RB ANIZ ACION »
« E STRU CTURA  AGRARIA» «MIGRACI ON
R URA L-URBANA»

La m i grac ió n r ura l- ur b an a  en Inglaterra, 
America L at in a y Africa. «MI GR ACIO N 
R URAL -U RBAN A» « DETE RM I NA NT E DE LA 
M IGRACIO N» « ES TR UC TU R A AGRARIA»
«MIGRAC IO N LABORAL»

S itua ci ón critica de la p o bl ació n infantil 
y juvenil en Venezuela. «JUVENTUD» 
« P OLI TI CA SOCIAL» « D EREC HO S DEL NINO»

El ni no  en America Lati na  y el Caribe. 
«DER ECHO S DEL NINO» « PO LITIC A SOCIAL» 
«MARGIN AL IDAD »

Informe sobre la Reuni ón Especial: la
Infancia  en America L at ina y el Caribe, 
con esp ecial r efer encia  a su situ ac ión y 
d esa rr ollo  en areas marg in ales , rurales 
y urbanos. « D ERECH OS DEL NINO» 
« P OLI TI CA SOCIAL» « MARG IN ALID AD» 

P rot ec c ió n a la ninez. «D ES NUTR ICION » 
« SALUD M AT ER NO - IN F AN TI L»  «PR OTECCION 
M AT ER NO -I NFAN TIL»

Ninos y jovenes sin horizontes: los
márt i re s  olvidados. «JUVENTUD»
«DE RE CHO S DEL NINO» «NINO ABANDO NA DO»

C o mpo ne ntes  de los prob le mas
s oci oe co nó mi c os  y n ut ri ci o na l es  y 
c r ecim ie nto  demo g rá f ic o en
C e n t r o a m e r i c a . «D ESNUT RI CION »
« S UBDE SA RRO LL O» «MODELO» « DESEMPLEO»
GT CL CR

E S T A D I S T I C A

Meto do l og ía  y anexo estadístico.
«ME TO DOLO GIA» «AN AL ISIS  ESTADI STIC O»
« I ND ICA DO RES  S O CI O- EC ON OMIC OS»

Guia de la inf ormac ió n estadí st ica
d isp on ible  por sectores en el Banco 
Nacional de Datos. «BANCO DS DATOS» 
« EST AD I ST IC AS  S OCIALES» « CATALOGO» 

E s ta dí st icas  s oc io -e c on o mi ca s No 2, 
1970-1977. «POB LACI ON » «VIVIENDA»
«POBLACI ON ECON OM I CA ME NT E ACTIVA» 

R egional dem og r ap hi c and e conom ic trends.
«POB LACION» «INGRESO PER CAPITA» 

Stat is tic s c oncer n ln g  the u rban informal 
sector. «SEC TO R INFORMAL» « E NC UEST A POR 
MUES TREO » «MERCA DO  DSL T RABAJ O»  «PAIS EN 
D ESA RROLLO»

L abour s tati st ics in the c e nt rall y planned 
economy countrl es  membe rs of the Council 
for M utual E conom ic As si st an ce  (CMEA). 
«POBLAC ION E CO NO MI CA M EN T E ACTIVA»
«EMPLEO»

ACTI VIDA DES 
E val ua ción  del sector salud de Bolivia. 

«SALUD PUB LICA» « C ON D ICIO NES DE SALUD» 
«AYUDA EXTERNA» « R ECUR SOS ECO NO MICO S» 

P lanes g ube rn a me n ta le s para el s ector 
salud. «SAL UD  PUB LICA» « PL AN IF ICACI ON 
S ECT OR IAL»  «PLAN NACIONA L»

El rol de la ayu da ext erna en el sector 
salud. « SALU D PUBLICA» « AYUDA EXTERNA» 
«PR OGRAM A DE SALUD»

Cami nho tota lm ente  a bert o para o 
plañej a m e n t o . « P LA N IFIC AC ION FAMILIAR» 
«LE GI SLAC ION» « ORGA NISMO  PRIVADO»

Informe social, p rimer seme stre 1978. 
«PLAN DE DES AR ROLL O» « P LA NIFI CACIO N 
SOCIAL» « P LA NIFI CACIO N SECTORI AL»

CL 51-191 Informe social, seg und o sem estre 1978.
«PLAN DE DESAR RO LLO»  « PL A NI FICAC ION 
SOCIAL» « PLAN I FI C AC IO N SECTORIAL»

CO 51 -0 13 General report. « CE NTR O DE INVESTI GA CION » 
« ACT IV I DA D EN M AT ER IA DE P OBLACION»

XL 51-094 B ol et ín  de a ctiv id ades  de c ensos de 
p o bla ci ón y h abi ta c ió n No 6. «C EN SO DS 
P OBL AC ION»  «PLAN DE ACTIVI DA DES» 
« CUE ST IONA RI O»
BR CL MX PA VE SV XL 

XL 51-179 P opula t io n  and n u tr itio n in their 
i nteg ra tio n in d e velo pm ent pl annin g and 
he al th  p ro grams in Latin America. 
«NU TR ICIO N»  «PO BLACI ON » « PL AN IF ICAC IO N 
DEL DESARRO LL O»

XL 51-215 Sele ct ed aspects of the p r ogram me  of 
a cti vi t ie s of CEPAL in the field of 
l ong- te rm economic, d emog ra phic  and 
s ocial p rojections, and summary of main 
findings and conclusions; prel im inar y 
report. « OR GA NI ZA CION ES
I NT ER NA CIONA LE S» «PROYECC IO N»
« PROY EC CIO N DE POBLACION» «CR ECIMI EN TO 
ECONOMI CO »

XL 5 1-216 D e m og r ap hi c and global and s ectorial 
m a c r o e co no mi c  projections.
« O R GA NI ZA C IO N ES  INTE RN ACIO NALES »
« P ROY EC CION  DE POBLACION»

ZZ 51-102 La prep ar a ci ón  de informes en las 
e ncue st as de mo gráficas. « ENCUESTA
D E MO GRA FI CA»  « DIFUSION DS LA
I NFORMACION»

INGRESO
AR 51-297 Fec un dida d y p articipación.

« P AR TI CI PACI ON  EN LA ACTI VIDAD
E CON OM ICA»  «TR AB AJO F EMENINO»
« FEC UN DIDA D»  «FAMILIA»

AR 51-592 La edad como d e te r mina nt e de las tasas de 
p art icipación. « PA RT IC IPACI ON EN LA 
A C TIV ID AD ECONOMI CA » «TRABA JO FEMENINO» 
« D IST RI BUCI ON  POR EDAD»

AR 51-593 P osici ón  en la familia, estado civil y 
acti vida d femenina. « P AR TIC IPACI ON  EN 
LA A CT IV IDAD ECONOM IC A» « TRABAJO
FEME NINO » «FAMILIA» «ESTADO CIVIL»

AR 5 1-594 Educac ión,  costo de opo rt u ni da d y 
a c tiv id ad femenina. « P AR T ICIP AC ION EN 
LA A CTI VI DAD ECONOM IC A» «TR ABAJO
FEME NINO » «EDUCA CION DE LAS MUJERES» 
«FAMILIA»

BO 51-605 La e s tr uc tu r a de las re mu ne ra ci o ne s  en el 
s ect or  informal registrado. «SECTOR
I NFORMAL» «OCUPACION»

BR 51-366 C on t ra ce pt i ve  use and f ertility levels in 
Sao Paul o state, Brazil. « PREV ALENC IA 
A N TI CO NC EP TIV A»  «DEC LI NACI ON DE LA
F E CUN DI DAD»  «LUGAR DE RESID EN CIA»

CR 5 1-538 La s it ua ci ó n del empleo y de los re cursos 
huma nos en las r eg iones de c o lo n izac ió n 
del Inst it uto de Tie rras  y C o lo niz ac ión 
(ITCO) de Costa Rica. « D ESAR RO LLO 
R EGIONAL» « AS EN TA MIEN TO RURAL» «MERCA DO 
DEL TRA BA JO»  « ES TR UCTU RA AGRARIA»

CR 5 1-632 La e v ol ució n del e mpleo en Rio Frió y su 
r ela ci ón con el d esar ro l lo  futuro de la 
region. «EMPLEO» « D ESAR RO LLO REGIONAL»
« T RABA JA DOR  A GRICOLA» « CU ESTI ONARI O»

MX 5 1- 642 The labor market. «R EC U RS OS  HUMANOS»
«MER C AD O  DEL TRA BAJO» « OCUPACION» 
«MIN OR IA ETNICA» « D IS CRIM INACI ON »

VE 5 1-658 P oblación, S epti em b re  1979. «DATOS
E STA DI S TI CO S»  «EMPLEO» «D ES EMPLEO»
«VIVIEND A»

VE 5 1-659 Población, Dicie mb re 1979. «DATOS
E S TADI ST ICO S»  «PR OYEC CION DE POBLACION» 
«EMPLEO»  « DE SEMPLEO»

VE 51-704 C a r ac t er ís ti c as  s o c i o - d em o gr a fl ea s de las 
f ami li as pobres en Venezuela. « FAMILIA» 
«PO BR EZA»  « F UENT E DE INFORM ACIO N»
«NE CE S ID A DE S BASICAS»

XL 51-091 A ná lis is  de d es co mp o si c ió n de las 
d es ig ua l da d es  de ingresos en America 
Latina. « D IS TRI BU CION  DEL INGRESO» 
«MEDICI ON »
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XZ 5 1-096 Medi c ió n  de la pobreza. «POBREZA) 
« METO DO LOGI A) «IND ICADO R) «VIVIENDA)

ZZ 5 1 — 681 Acti vi d ad es  p r oduct iv as y gen er a do ra s de 
ingreso para m uj er es del tercer mundo. 
«MUJER) «PRO DU C TI VI DA D DEL TRABAJO) 
« TRABAJO FEMENINO)

INGR ESO FAMILIAR
BR 5 1-129 C resc iment o popu lacio na l e dis tr i bu l ca o da 

renda familiar: o caso braslleiro.
« C RE CIM IE NTO D EM O GR AFIC O)  «DIST RI BUCI ON 
DEL INGRESO) « MO VILI DAD SOCIAL)

MX 51-247 E ncuesta nacional de in gresos y g astos de 
los hogar es 1977; prim era observación. 
«CONSUMO F AMILIAR) «DATOS ESTA DIST IC OS) 

VE 51-657 La d is tr ib uc i ón  del ingreso. «ASALARI AD O) 
«DI ST RIBU CION DEL INGRESO) «EST RU CTUR A 
DEL INGRESO)

INGRESO PER CAPITA
XL 51-260 Regional d emo graph ic  and eco nomic  trends.

« IN FO RM ACION  ESTAD ISTIC A) « PO BLACION)

INM IG RACI ON
BO 51-457 M igr ac io n es  internac io nale s. «MIGRACION 

FRO NT ERIZ A) « EMIGRACION)
AR BO

BR 51-044 L on g -t er m trends in pop ulati on  growth, 
1800-1970. « CR EC IM IENTO  DE MOGRA FI CO)
« MIGRACION INTE RN ACIO NAL)

BR 51-458 Immigration: its role and impact on the 
labor force and e cono mi c growth. 
«MIGRAC IO N INT ERNAC IO NAL)  «CORRIENTE
MIG RA TORI A)  «PO BL ACIO N E C ON O MICA MENTE
ACTIVA)

PY 51-434 Mig ra c io n  y red is t ri bu ci ó n espacial de la 
población. « MIGR ACION  I NT E RN ACIO NA L)
«MIGRAC IO N INTERNA)
AR BR PY

INM IG RACI ON  ILEGAL
CO 51-463 Los trabaj ador es  c ol om biano s deportados

del Ecu ad or y el es ta bl ec im i en t o de
centros de recepción. «RE PATRI AC ION)
CO EC

MX 5 1-468 The M ex ica n migration. What are the social 
and political c on se q ue n ce s of the
present m ig ra t io n  to the US?. 
«MIGRACI ON  F RO NT ER IZA ) «AS IMILA CI ON DE
MIGRANTES) 

XS 51-483 Centros de 
1 a b o r a l e s . 
«MIGRACION 
CO EC VE XS

r ecep ci ón de migr an tes 
« MIG RA C IO N LABORAL)

F RO NT ER IZA)  «RE PA TRIA CI ON)

INMI GR A CI ON  NETA
Use «SALDO MIGRATORIO).

I NMIG RA CIO N S ELECTIVA
AR 5 1-455 El or ig en  de la p ob l ac ió n y el c r ec imie nto 

de la fuerza de trabajo. « MIGRACION 
INTERNA CI ONA L)  « PO B LA CION  E CON OM I CA ME NT E 
ACTIVA)

I NMI GR ANTE
AR 51-456 Los cambios en la p a r t i ci p ac i ón  en el 

m erca do  de trabajo. « PART I CI P AC IO N EN 
LA A CT IV IDAD  E CONO MI CA) «T RABAJO 
F EMENINO) «TASA DE ACTIV IDAD )

INQU ILIN O 
BR 51-503 A ques tao do aluguel. 

URBANO) «BARRIO
« C ON DI CI ONES  DE VIDA)

« ASE NT A MI EN TO 
DE TU GURIOS)

I NSTI TU TO DE DEMO GR AFI A
XZ 51-030 D i recto ry  of d emo gr aph ic  r esea rc h centers.

« I NV ES TI GACI ON  D EM O GR AFIC A)  «DIREC TORI O)

INT ER POLA CI ON
BR 51-005 Con tr Ib ui co e s para urna d emog ra f ía 

municipal; e st ima ti v a da populacao. 
« ESTI MA CIO N DE POB LA CION ) «METODO LO GIA ) 
« DIVISION T ER RI T OR I AL ) «TASA DE 
CRECIMI EN TO)

INT ER VALO  EN TRE N AC IM IENTO S
Use «I NT ER VA LO  I N T E R G E N E S I C O ) .

I N TERV AL O I N TE RGEN ES ICO
CR 51-309 The age at first birth and timing of the 

second in Cost a Rica and Guatemala. 
«EDAD DE PR OC REA CI ON) «PRIMER
NAC IM IENT O)  « ESPAC I AM I EN TO  DE LOS 
N ACI MI ENTO S)  «ENCUES TA MUNDIAL DE 
F E CUN DI DAD)  « DIST RI BUCI ON DE LA PARIDEZ) 
CR GT

INVALIDEZ 
CL 51-134 Prog ra ma de pre ven ci ón  del daño 

n eur ol o gi co  y di sm in uc ió n  de la
m ort al i da d perinatal. Sistema de
aten ci ón progresiva, Chile 1968-1981. 
« SALUD M AT E RN O- IN F AN T IL ) « PROGRAMA DE 
SALUD) «M OR TA LI DA D N EONATAL)

I NVE NT ARIO
XZ 51-031 Inventory of po pu la ti on  projects in 

d eve lo ping  c o untr ies around the world, 
1978/79. «AC TI VI DA D EN MATERIA DE 
POBLACI ON ) «ORGANIZACI ON ES
I NT ER N AC I ON AL ES ) <FINANCIA MI ENTO )
«PROYECTO DE INVE ST IGAC ION)

I NVE ST IGACION
BR 51-006 Anais do III E ncon tr ó Inter-r eg iona l de 

d e n t i s t a s  S oci al s do Brasil. «CIENCIAS 
SOC IA LES ) «PO BLACI ON) « CONFE RENCIA)

C0 51-715 Guia b ib l io gr áf ic a  de estudios sobre la 
muj er  y la educación. «BIBLIOGRAFIA) 
«MUJER) « EDUC AC ION DE LAS MUJERES) 
«STATUS DE LA M UJER)

XL 51-664 R ecent re se arch  on negro slavery and 
abo li tion  in L a tin America.
«ESCLAV IT UD) «RACISMO)

I NV ES TI GACI ON  DE MO GR AF IC A
DO 51-317 U lt eri or e s act iv id ad es  de investigación 

bas ad as en la ENF. «ENCU ESTA CAP) 
«AN AL ISIS  DE DATOS) «ANALISIS
COMPARA TI VO)

EC 51-201 P r e - S em in a ri o  sobre I nt er re la cion es  entre 
P ob la ci ó n y D e sa rroll o en el Ecuador. 
«CR EC I MI E NT O DEM OG R AF I CO ) «DESARROLLO

SOCIAL) « POLITICA DE

PE 51-432 

XL 51-281

XZ 51-030
XZ 51-234 

XZ 51-285

XZ 51-344

ZZ 51-185 

ZZ 51-228

E C ONOM IC O 
POBLACION)

M igr a ci o ne s internas en el Peru. 
«MIG RA CION  I NT ERNA) «DE TERM IN A NT E  DE LA 
MIGRACI ON ) « C ON SE C UE N CI AS  SOCIALES) 

C omme nts to " So ci oe c on o mi c de te rmi na nts of 
m or ta li t y in Lat in America" by Hugo 
Behm. « DE TE RM IN A NT E  DE LA MORTALIDAD) 
«FUENTE DE INFOR MACIO N)

D i rect or y of de mo gr ap hi c  r ese a rc h  centers.
« INST ITUTO  DE D E MOGR AF IA) «DIRECTORIO) 

The I nter na tion al Review Grou p and its 
r e c o mm en da t io n s for social science 
rese ar ch on mortality. «DET ER MIN AN TE DE 
LA M ORTA L ID A D)  « P OLIT IC A DE SALUD) 
« PO LIT ICA DE DESA RR O LL O)  « POLITICA DE 
I NVES TIGAC IO N)

the Meeti ng  on
D e t e rm in an t s and
of Mortality.

DE LA MORTALIDAD) 
«MOR TA L ID AD  DIFE R EN C IA L)  «POL ITICA  DE 
SALUD) « POL ITICA  DE DES ARRO LL O)

T r abaj o fem en ino y fecundidad;
a nt ec ed entes  de i n vest ig ació n y 
p e rs pec ti vas teóricas. «TRABAJO
FEM EN INO)  « FE C UN DIDA D)  «IN VE STIGACION 
SOCIAL) «TE ORIA  DE LA POBLAC IO N) 

I nte rr e la c io ne s entre p oblación y 
d esarrollo. «CR EC I MI EN TO  DEMOGRAFICO) 
« DE SAR ROLLO  ECO NO M IC O  Y SOCIAL) 

P la nt ea m ie n to  de la investigación 
d e m o g r á f i c a ; pe ns am ie nt o  neoclásico. 
« PO LIT ICA DE POBL AC ION ) «P LA NIFICACION 
F AMILIAR)

P roc ee d in g s of 
S oc io ec o no m ic 
Cons eq uenc es 
« DE TER MINAN TE
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ZZ 51-354 V aria bles s oc lo -e o on o ai ca s y fecundidad.
«EN CU ESTA  M U NDIA L DE F EC UN DIDAD ) 
« MEDI CI ON DE LA FEC UN D ID AD ) «VAR IABL E 
I NDEP ENDIE NT E) «DET ERM IN AN T E DB LA 
FEC UN DIDA D)

I NV ES TI G AC I ON  SOCIAL
AR 51-492 Los estu dios en A rgen tina y Uruguay.

« E STRU CT URA AGRARIA) « I ND ICADO RES
DEMO GR AF IC OS )  « PO BLA CI O N RURAL)
AR UY

BR 51-516 Los estudios en Brasil. «ES TR UC TU RA 
AGRARIA)

CL 5 1-686 R ealid ad pobla oi onal ; e s tudi o e xpl or at o ri o 
de la familia m a r gi n al  urbana. 
«FA MI LIA)  « M AR G INAL IDAD)

CL 5 1-687 A p r ox im a ci ó n m e t o d o l ó g i c a  y p r o c e d im ie nt o 
de trabajo. « M ETOD O DE INVE STIGA CI ON) 
«FAMILIA) «VIDA FAM ILIA R)

CL 5 1- 68 8 M a r c o de refe re n ci a t e orlco  para el 
e s tudi o de la familia. «FAMILIA)
«SECTOR I N F O R M A D  « M AR G INAL IDAD)

CL 5 1-694 B i bl iog ra fía.  « FAMILIA) « M AR G INAL ID AD) 
«BIB LIOGR AF IA)

CO 5 1-63 0 Sec to r informal: algu nas r efle xione s
surg idas a la luz de un e stu di o sobre la 
eoon o mi a  ur b an a  de Bogotá. «SECTOR
INF ORMAL ) «MO DO DE P R ODUC CI ON)
« SU BE MP LEO)  « H E TE RO G EN E ID AD  E ST R UCTUR AL ) 

DO 5 1- 718 U na  m e t od ol og ía  de i nv es t ig a ci ó n - e d u c a c i ó n  
para o r g a n i z ac io ne s  femeninas. «MUJER) 
«EDU CA CION  DE LAS MUJ ER E S)  «ORG AN IZ AC IO N 
F EMENINA)

XC 51 -444 L os  est udios de C e n t r o a m e r l e a .
«D ET ER M IN A NT E DE LA MIG RA CION )
« E ST RU CT U RA  AGRARIA)

XL 51-579 Capitali sm o, rel ac io ne s soc ia les de 
p r o d u cc ió n y p o b l ac ió n en el agro 
latinoam erica no . «ES TU D IO S  DE
P OBLA CION)  « E S TR U CT UR A AGRARIA)

XL 51 -580 A spect os generales. « E ST RU C TU R A AGRARIA) 
« ESTU DI OS DE POBL AC ION)

XL 51 -673 Sec to r i nformal y pob la c ió n  marginal.
« S ECTO R INFOR MAL) «M ARG IN AL I DA D )
«SU BE MPLE O)

XZ 51-344 T r a ba j o feme ni no y fecundidad;
a n t ec ed en t es  de in vest ig a ci ó n y 
p er sp e c t i v a s  teorloas. « TRABA JO
F EMEN IN O) « FE C UN DIDA D)  « INVE ST I GA C IO N 
D EMO GR A FI C A)  «TEO RIA DE LA POBLA CION)

JEFE  DE H O GAR
PY 5 1-556 H og ar es  d ir igido s por mujeres.

«COM P OS I CI ON  DEL HOGAR) «ZO NA RURAL) 
« CO MP OS ICION  FAM ILIA R)

J E R A RQ UI A DE CIUD A DE S
XL 51-5 73  U n i v e r s o  del estudio. «DIS TRI BU CI O N 

GEOG RA F IC A)  « M E TR O PO L IS ) « HABITAT
URBA NO) « CO N CE N TR AC IO N URBANA)
BO CR DO EC G T HN HT NI PA SV PY XL

J UVE NT U D
PA 5 1-722 S it u ac ió n de la nln ez y la juventu d en 

Panama. «M ENOR DE EDAD) «C ON D IC IO NE S  DB 
V IDA) « C O N DI CI ON ES  DE SALUD)

VE 51-729 S i t u a ci ó n o rl ti oa de la p o b l ac i ón  infantil 
y juvenil en Ven ez uela . «INFAN CI A) 
« PO LI TI C A SOCIA L)  « DE RE CH O S DEL N1N0)

XL 51-671 I n serol on ooup ao l on al  de loa Jovenes de 
e s c ol ar is a oi o n n u la  e incipiente. 
« ESC OL A RI DA D)  « ANA LF AB E TI S MO )
« DI ST RI B UC I ON  O CU PA CI O NA L ) «DE SE MPLE O)

X L 51-741 A l f ab e ti sm o y e s o o l a ri za o lo n  b asioa  de loa 
jov en es en A me ri oa Latina.
« ESC OL A RI DA D)  « ANA LF AB E TI S MO )
« DI ST RI B UC I ON  O CU P AC IONA L)

XL 5 1-7 42  A na lf a b e t i s m o  y e so ol a r i z a o l o n  a ula e 
inoi pionte. « ES CO LARI DAD)
« AN AL FA BE TISM O)

XZ 5 1-749 N iño s y jovo nes sin horizo nt es: los
m á r t ir es  o lvidados. « INFA NC IA)
«DE RE C HO S  D EL NIN O)  « N INO A B ANDON AD O)

LEGI SL A CI ON
AG 51-186 Sín te s is  de la s e gu rida d social americana: 

Antigua. « SE GU R ID A D SOCIAL)
BB 51-187 Sín te sis de la seguri dad social americana: 

Barbados. « SE G UR I DA D SOCIAL)
BO 5 1-10 8 Bolivia. « PO LITIC A GUBERN AMEN TAL)

« A LI MEN TA CIO N)
BO 51 -188 Sín te sis de la s eg uri dad social americana: 

Bolivia. « SEG UR I DA D SOCIAL)
BR 5 1-119 Brasil. « P O L IT IC A GUBERNAME NTAL)

« A LI MEN TA CIO N)
BR 51-371 C am ln ho  t otalm e nt e  aberto para o 

pla ñe jame nt o. « PL AN IF ICACI ON FAMILIAR) 
« O RG AN IS M O P RIVADO) «INF ORME DE 
A CT IV ID ADES)

BR 51 -507 As fav elas cariocas: p o líti ca s e programas 
g o v e r n a m e n t a i a . « PO L IT IC A DE VIVIENDA) 
« BARR IO  DE T U GU RIOS ) « E STRU CT URA URBANA) 

CL 5 1-13 3 Chile. « PO LI TI CA  GUBERNAM ENTAL )
« A LI ME NT ACIO N)

CO 5 1-137 C olombia. « PO LI TICA GUBE RNAMENTAL)
« A LI MEN TA CIO N)

CO 5 1-19 3 Sín te s is  de la s egur idad social americana: 
Colo mbia . « SE GU RI D AD  SOCIAL)

CO 5 1-396 L eg is l a c i ó n  sobre mig ra c io ne s laborales.
« PO LI TI C A M IGRA T OR I A)

CO 51-459 P r oy ec t o de a c ue r do  para regular el 
t ran si to de p er son as  y veh ícul os entre 
C o l om bi a y Bouador. «MIGRACION
FRON TE R IZ A)
CO EC

CR 5 1-194 S ínt es is  de la s e gurid ad  social americana: 
Cos ta  Rica. « SEGU RI D AD  SOCIAL)

EC 5 1- 01 8 S í nt es i s de la s e gurid ad social americana: 
Ecuador. « SEGU RI D AD  SOCIAL)

GT 5 1-147 G uatem al a. « PO LI TI C A GUBE RNAMENTAL)
« A LI MEN TA CION )

GT 5 1- 202 S l nt es l a de la se gu r id a d social americana: 
Guatema la . «S EG U RI D AD  SOCIAL)

GY 5 1-20 3 Sín te s is  de la s eg ur idad sooial americana: 
Guyana. « SE GU RI DA D  SOCIAL)

HN 5 1-204 Sín te s is  de la s eg ur idad s ocial americana: 
Honduras. « S EG UR ID A D SOCIAL)

JM 5 1-20 5 Sín te s is  de la seg u ri d ad  social americana: 
Jamaica. « S E G U RI D AD  SOCIAL)

NI 51-206 Sín te s is  de la seg u ri d ad  social americana: 
Nicaragua. «S EG U RI D AD  SOCIAL)

PA 5 1-20 7 S ínt es is  de la s eg ur id ad  social americana: 
Panama. « SE G UR I DA D SOCIAL)

PE 5 1-16 4 Perú. « PO LI TICA  GUBERN AMENT AL )
« A LI ME NT ACIO N)

SV 5 1-2 10  Sín te s is  de la seg u ri d ad  social americana: 
El S alvador. « SE G UR I DA D SOCIAL)

TT 5 1-2 12  Sín te s is  de la s e gurid ad social americana: 
T r in id ad  y Tabago. «SE GU RIDA D SOCIAL)

UY 51 -375 A bo r to  en el Uru guay. « A BORTO  PROVOCADO) 
« EST UD I O DE C ASOS) « PR EV AL ENCIA  DB UNA 
E N F ER ME DA D )

VE 5 1 -2 1 3  S í n t es i s de la s egu ri dad social americana: 
V ene zu ela.  «S EG UR ID AD  SOCIAL)

XL 5 1-0 95  C o mp os l o i o n  de di sp o si c io ne s legales.
« C EN S O  D E P OB L AC IO N)  « CENSO DE VIVIENDA) 
« CE NS O A GROPE CU A RI O)

XL 51-180 L e g i s l a d o s  sob re  polí ticas  de 
a l im e n t a o i o n  y n u t r ic i ón  en países de 
A m e ri ca  L a t i n a  y el Caribe. «POLITICA 
G U BE R N A M E N T A L )  « A LI M ENTA CI ON)
BO BR CL CO G T PE XL 

XL 5 1- 21 8 S í nt es is  de la s e gurid ad  so cial americana.
« S EG UR I D A D  SOCIAL)

XL 51-737 E st ud i o del cont rol de los alquil eres  en 
los p aí ses en des arrollo. «ALQUILER) 
« P O L I TI CA  DB VIVIEN DA )
BR CO PA XL

XS 51-484 Co nv e ni os  y acue r do s  regiona les y 
b i la te r a l e s  y su inoi de ncla  en las 
p ol ít ic a s m i g ra to ri as  oolomblanas.
« MI GR AC I ON  LAB OR AL) «POLITICA
M I G R A T O R I A )  « MIGRA CION FRO NTER IZ A)

L ENG UA
BO 5 1- 003 L en g u a  y soci ed ad en B ol ivia 1976.

«BILINGÜISMO) «CAMBIO CULTURAL) «GRUPO 
ETNICO)
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L IBBRALISMO
ZZ 5 1-032 Las teoría s ol as ioas  de la población.

«TEORIA DS LA POBL AC I ON » «MARXISM O» 
«TEORIA M A L TU SI AN A»  « C RE CIM IE NTO
D E MO GRA FI CO»

LIMI TACIO N DE LA FAMI LI A
Use «P LAN IF IC A CI O N FAMILIAR».

LISTA NOM IN ATIV A
VE 51 -026 G é ne sis and d e m o g r ap hy  of a Vara o 

subtrlbe: the W l n U l n a .  «POB LA CION
ABORIGEN» « C OM POSI CI ON DE LA POBLAC ION» 

VE 51-169 D e mo gr a ph i e and b lo l og lo al  stud ies of the 
v arao  indiana. « PO BLA CI ON ABOR IG EN» 
«TRIBU» « IN DI CA D OR E S DEMO GRA FI CO S »
«BIO METR IA» «O RG AN I ZA C IO N SOCIAL»

LOC AL IDAD
AR 51-494 La p o b l ac ió n urbana arg en t in a  en 1970 y 

1960; r evisi ón c ri ti ca de la i nf or maci ón 
cenaal oficial. « ME T OD OL OG I A»  « CENSO  DE 
POBL ACION » « D I S T RI BU CI O N DB LA 
POBL AC I ON » « DIST RI B UC IO N GEO GR A FI CA »

AR 5 1-495 Las l ocal i da d es  urb anas ar ge nt in as  según 
los c ensos 
p r opue sta 
« ME TO DO LOGI A»
« AG LO ME RACI ON 
LA P OBLA CION»

AR 51-496 L i sta de fuen tes citadas. « ME TODO L OG I A»
« CE NS O DE P OBLAC I ON »  « POBL AC I ON  URBANA» 
« DI ST RI BUCI ON DE LA P OBLA CI ON»

BR 51-509 P oder  local em rela oao coa in st lt uc oe s  de 
pod er  s upralocal. « M ODELO  A NALITICO»
« B AR RI O DE T UG UR IOS» « ORGAN IZ A CI ON
S OCIA L»  « COMU NI D AD  LOCAL»

ZZ 51-587 El p rob le m a teor lc o de defi nir 
"localidad": c o mu n id a de s locales,
a g lom er acio nes, coaunss. «MET OD OL OG IA » 
« CEN SO  DE P OB LAC IO N» «D IS T RI B UC IO N DE LA 
POBLACI ON »

ZZ 5 1-58 8 El prob l em a  m et o do l ó g i c o  de defi nir
" localidad": la d e te r m i n a c i ó n  de
a gl om er ac ione s. « METO DO L OG IA » «CE NSO DE 
POBL AC ION » «A GL O ME R AC IO N URBANA»
« DIS TR IB UC IO N  DE LA P OBLAC ION»

L O CA LIZ AC ION
BR 5 1-499 Osasca: I nd us tr ia e « or a dl a  da classe

t rabalhadora. « A S E N TA M IE N TO  URBANO»
«URB AN I ZA CI ON »  «BARRIO»

y s eg ún  la d efin ic i ón
de " a g l o m e r a c i ó n " .
« CENSO DE POBLAC ION »

U R BAN A»  «D IS TRI B UC I ON  DE

PA 5 1-279 R ela ci ón  entre m or t al i d a d  i nfantil y
f ecu nd idad  en Panama. « DE CL IN A CI O N DB 
LA M O RT AL I DA D » « EN CU ES T A M U N DI A L DB
F ECU ND I DA D»  « M O RT A LI DA D INFANTIL»
« CO ND I CI O NE S S O CI O- EC ON O MI C AS » «ATE NC ION 
MEDI CA»

PA 5 1-646 P o b l ac ió n femenina. «MUJER » «TRA BA JO 
F EMEN IN O» «D IS T RI B UC IO N POR EDAD»

VE 5 1-167 C a r a c t e r ís t ic as  g en er al e s y d i me n si o ne s de 
la pobreza. « P OBREZ A»  «FAMILIA» 
«OCU PA CIO N»  « NIVE L D E ED U CA C IO N»

MACH 1 SM O
XL 51-376 M a te r ni da d p lani fi cada ; un d er ee h o de la 

m u je r? . « P L AN I FI CA CI O N FAMILI AR»
« DE REC HO S DE LA MADRE»

M A LA  N UT RI CI ON
Use «D ESNUTRICION».

MA NU AL
BO 51-036

BO 51-037 

BO 51-038 

MX 51-061

SV 51-073

SV 51-074 

SV 51-075 

SV 51-076 

SV 51-077

SV 51-078

SV 51-079

de campo. 
D E MO GRA FI CA»

loa f o rm ular lo s 
heo ho a  vitales. 
« R EC OP IL A CI O N DE

II E n c ue st a  d em og r á f i c a  na cional, 1990. 
«ENT R EV I ST AD OR » « S UP E RVISO R» « ENCU ESTA 
D E M O G RA FI CA »  « RE C OP IL AC IO N  DE DATOS» 

M anu al  del encu es tad or . «ENCUE STA
D E M OG RA FI CA» « E NT R EV IS TA DOR»
« RE CO PI L AC I ON  DB D ATOS»

Ma nu al  del s uper vi s or
« S UP ER VI SOR»  « E NCUE ST A 
« REC OP IL AC IO N  DE DATOS»

Inst ru c ti vo  para l lenar 
e s t ad ís ti c os  de los 
« ES TA DI S TI C AS  VI TA LES»
DATO S»  « C UE STI ON ARI O»

Cens oa  naci on ales , V de Pob l ae l on  y IV de 
V ivienda. « CE N SO  DE POB LA CION »
« EM PA DR O NA D OR  CENSAL»  «SUP ER VISO R» 
« CU ES TI ONARI O»

M an ua l del enune ra dor.  «EMP AD RO NA DO R 
CENS AL» «C EN SO D B PO BL AC IO N»

M an ua l del Jefe de s ec tor urbano. «CEN SO 
DB P OBLA CI O N»  « SU PE RV ISOR»  «Z ONA URB ANA» 

M an ua l  del jefe de s eo tor rural. < SNSO 
DE P OBLA CI O N»  « SU PE RV ISOR»  «ZONA RURAL» 

M an ua l  del jefe de sona. « CENSO  DE 
POBL AC I ON » «SUP ER VISO R» «ZONA DB
EM PA DR O NA M IE NT O»

M anual del d e l eg a do  m unici pal. «CE NS O DE 
P OBL AC ION»  « SU PE RV ISOR » «ZONA
A DMI N IS T RA TI VA »

M an ua l  del d e le ga do  de pa rtam ental . « CENS O 
DE P O BL AC IO N» « SUP ER V IS O R»  «DI VISIO N 
T ER RI TO RIAL»

LUGAR DE D EST IN O
CR 5 1-416 Costa  Rica: algu nas  c a r ac t er í st ic as  de los 

talgr ante s i n t e r r e g i o n a l e s ,
i n tr ar eg io nal es  e i n t e r n a c i o n a l e s . 
« MIG RA CION  INTERNA» «R EGION» «MIG RA CIO N 
I NT ER NA CIONA L»  « TR AB AJ AD O R M I GR ANTE »

CR 5 1-466 M i g r a nt es  i nt er na cion al es. « MIG RA CION
INTE RN A CI ON AL »  « T RA BA J AD O R M I GR ANTE » 
«MIG RA CIO N SELECTIVA »

LUGAR DE R ES IDE N CI A
AR 5 1-294  Las d i f er e nc ia s s o ci o -g eo g r a f l e a s  de la 

fecundidad; e s t im ac i on e s o bt en id as  con 
el m ét od o de h i jo s propios. « MEDICION 
DB LA F E CU N DI D AD » « F ECUND ID AD
D IF ER E NC I AL » « CL A SE  S OC IA L» «N IV EL DE 
E DUC AC ION»

BR 5 1-3 65  S erv ic es  a v al lab ii ity  and the un met naed 
for o o n t r a ce p tl ve  and s te rl ll s at l on 
S erv ic es in Sao Pau l o Stats, Brazil.
«PRA CTIC A A N T I C O N C EP TI VA »  «TAMAÑO
D ES EA DO  DB LA FA MI L IA » «N IV EL DE
EDUCACI ON »

BR 51 -3 66 C on tr a e e p t l v e  use and f e rt ilit y levels in 
Sao P a u l o State, Brazil. « PR EV AL EN C IA 
A N T I CO NC EP T IV A » «DE C LI N AC IO N DB LA 
F E CU ND ID A D»  « INGRESO»

M AR GI N A L I D A D
CL 5 1-686 R ea lida d poblac io nal;  e s tu dio  e xp lo r at o ri o 

de la fam ilia m a r gi na l urbana. 
«FA MI LIA»  « I NV E ST IG AC IO N  SOCIAL»

CL 5 1-688 M a r e o de r e fe r e n c i a  teor lco para el 
e st udi o de la familia. «FAMILI A» 
« SE CTO R I NF OR MAL» « I N VE ST IG A CI O N SOCIAL» 

CL 5 1-692 C es an tí a del ho m br e  y t r ab a jo  de la mujer: 
o a r a c t e r is ti ea s  de la e stra te g ia  
o e u p a o l o n a l • « FA MI LIA»  « DESE MP LEO» 
« » A B A J O  F EM EN IN O»  «N IV EL D B VIDA»

CL 5 1-693 L as  r e la c i o n e s  i n tr afa mi lla re s. «VIDA 
F A MILI AR » « AM BI EN T E F A MILIA R»
« R EL AC IO N ES  E N T RE  E SPOSO S»

CL 5 1-694 Bib liogr afía.  « FA MILIA » « I NV EST IG ACI ON 
SOC IA L» « BI BL IO GRAF IA»

MX 51-550 A s e n t am ie n to s  h um an os  m a rgina do s: el oaso
de México. « P O L I TI CA  D E VIV IE N DA »
« B ARR IO  DE T UG UR IOS»

MX 51-551 La s o lud ad e a pe rdidas. « BA RRI O DE 
T U GURI OS » «HAC IN A MI EN TO »  «CO ND I CI O NE S DE 
VIDA»

VE 5 1-6 56  Empleo, d esem pleo,  s u b e m p l e o  y 
m arg in al id ad . « E ST R UC T UR A DEL EMPLEO» 
« SU BE MP LEO»  « DI S TR IB UC IO N  D EL INGRESO»
« E ST RU CT U RA  DEL INGRESO»

XL 5 1- 673 S eoto r i nfor ma l  y p ob la ci ón  m arginal.
« S ECT OR  INFORM AL» «S UBEMPLEO»
« I NV ES TI G AC I ON  SOCIAL»

XL 5 1-74 3 El ni no en A m erlo s L at i n a  y el Caribe.
«INF AN CIA » « DE R EC HO S DEL NIN O» «PO LI TICA 
SOC IA L»
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XL 51-744 I n forme  sobre le Reuni ón  E special: le
Znfenoie en A m ar los L a ti n a  y el Caribe, 
o on e special r ef e renci a e su s it ue oi o n y 
d e s a r ro ll o en ere es m a rgin al es» r urel ee 
y urbanos, « IN FAN CI A ) «DER ECHOS  DEL
ili0> «P OL I TI CA  SOCIAL)

ZE 51-566 B ibli ograf ía , Algu no s d o c u m e nt os  sob re 
d e sa rr ol l o regional, d e sa rr o l l o  urbano» 
m arg in al id ad ,  p l a n i fi ca c ió n  urba na  y 
p l a n i f lo ao io n  regional, ap a ra o ld os  en
p u b l l o ao io ne s  p er ió di ca »  1962*1977, 
«BIB LI O GR AF IA )  « DE SA R R O L L O  URBANO ) 
« D ES AR RO L LO  R EGIONAL)

M A R X IS MO
ZZ 5 1-03 2 Las teor ía s c lasic a»  de le población,

«TE OR IA DE LA PO BL A CI O N)  «TEORIA 
M ALT U SI A NA ) « L IBERA LISMO ) « CR E CI MIEN TO 
D EMO G RA F IC O)

MAT RI C UL A
PA 5 1-726 R e al id a d educati va . « S I S TE MA  E D U C AC IO NA L)  

« RE CU RS OS HUM AN OS) «R EC U RS OS  E CO NOMIC OS )

M A T R I M ON IO
EC 5 1- 702 M a tr im o n i o s  y divorc ios,  1977« « DATOS

E S T A D I ST IC OS )  « NUP CIALI DA D) «DIVORCI O) 
«CUE ST I ON AR IO )

EC 5 1-70 3 M at ri mo nios - y dlvoroios, 1978. «D ATOS
ESTA DI ST IC OS )  «NU PCIA LI D AD )  « DIVO RC I O)  
« C UE STI ONARI O)

M E CA NI Z A C I O N
BO 51-386 La c osec ha de a l go dó n en S an ta Cruz pue de 

ocup ar  al re d ed or  de 4 0.00 0 m i gr ante s. .*. 
« MIG RA CION  L A B O RA L ) «E MP RE SA  A GRICOLA) 
« TRA BA J AD OR  M IGRA NT E)

to m ea su ri n g 
the case of 
D EMO GR AFIC A)

p o p u l at io n
Colombia«
« R ECU RS OS

MEDI C IO N
C O 5 1-13 8 An appr oa oh 

pressure:
«PRESION 
N ATU RA L ES ) « ENERGIA)

PA 51 -5 5 2 D is tr i b u c i ó n  g e o g r áf i ca  de la pobreza.
« PO BR E ZA )  «DI ST RI BU CI O N GEOG RA F IC A)

PE 51 -648 La p o b l ac ió n e c o n ó m i ca me nt e  activa.
«POB LA C IO N E C ON O M I C A M E N T E  ACTIVA)
« DESE MP LEO ) « S UBEMP LE O) «EMPLE O)

PE 5 1-650 A l gu nas  c o n s id er ac i on e s so bre el p robl em a 
del e mpleo en el Peru.
« DESE MP LEO ) «SU BEMPLEO)

X L 51-091 A nál is is  de d e s c o m p os ic ió n
d e si g u a l d a d e s  de In gresos e 
Latina. « DI ST RI BU C IO N  DEL 
« INGRESO)

ZZ 5 1-100 F u n da m en to s t eóric os y m e t o d ol óg ic o s pare 
el e st ud io  de la pobreza. «P OBREZA)
« M ETOD OL OGI A)

ZZ 51 -1 04 M e t o d o l o g í a  estadíst ica. «E STADI S TI C A) 
« EST UD I O E S T A DI S TI C O)  «CU AD RO
ESTA D IS T IC O)  « R E P R E S EN TA C IO N  G RAFIC A)

ZZ 5 1-289 A m o d i f i c a t i o n  for uae in d e s ta b il i ze d
of B r as s 's  t ec hn i qu e  for 
c o m p le te ne s s of death 
« OM IS IO N ES  DEL REGISTRO) 

« DE CL I NA C IO N DE LA M OR TA L I D A D )  «MEDIC IO N 
DE LA M O RT A LI D AD )

«EMPLEO)

de las 
Aaerioa 

INGRESO)

m o di fi c a t i o n
p o pul at ions
e s ti ma ti ng
r egi stration.

M E D I CI ON  DB LA F E CU ND I D A D  
AR 51-291 Dif er e no la s 

f eou nd idad 
« DE CL IN ACION 
«FEC UN D ID AD

s o ci o e c o n ó m i c a s  de la 
en Arg e nt i na  1958-1968. 

DE LA F ECUN D ID A D)  
D I F E RE NC IA L ) «MET OD O DE

H I J O S PR OPIOS)
AR 51 -2 92 M a te ri al  y métodos. « M ET ODO  DE H IJ OS 

P ROP IO S) « FE CU N D I D A D  D IF ER E N C I A L )  «C LASE 
SOCIAL)

AR 51-294 Las d if er en c ia s  s o cl o- ge o g r a f l c a s  de la 
fecundidad; e s ti m aci on es o bt en id as  con 
el m é to d o  de h ijos propios. « FECU ND I DA D 
D I FE RE N C I A L )  «C LA SE SOCIA L)  « LUGAR DE 
RESI DE N CI A)  «NI VE L DE E DUCA CI ON)

B R 51 -2 98 O m é t o d o  de C oa le e c olab oradores para 
e st im ar  a n a ta ll d a d e  e a fecundidades 
a p l l c ao ao  para o oaao do Brasil - PNAD 
76. «D IS T RI B UC IO N DE LA FECUNDIDAD) 
« FE CU N D I D A D  L EGIT IM A) «TASA DE 
F ECU ND I DA D)

X L 51 - 33 6  E st u d i o  de la fecundi dad mediante el
m é t o d o  de los b l j o s pro pios en America 
L a tin e.  « D E C L IN AC IO N  DE LA FECUNDIDAD) 
« F E CU ND ID A D D IF ER EN C IA L ) «METODO DE
H I J OS  PR OPIOS)

ZZ 5 1-354 V a r i a bl e s s o o l o -e o on om io as  y fecundidad.
« E N C U ES TA  M UN D I A L  DE FECUNDIDAD) 
« I N V E S T I GA CI ON  D EM OG RA FI CA )  «VARIABLE 
I N D E P E N D IE NT E)  « D ETERM INANT E DE LA 
F E C UN DI DA D )

ZZ 5 1-35 7 L as  e st ru c t u r a s  m o d e l o  de fecundidad de 
C oal e -T r us se ll ; un a nalis ta  empleando 
i n f or ma ci ó n de A m er i ca  Latina. «MODELO) 
« FE CU N DI D AD ) « N UPCIA LI DAD)  «FBCONOIDAO 
L E GIT IM A)

ZZ 5 1- 35 8 A spec to s  m et o d o l ó g i c o s  de las estructuras 
m o de l o  de f ee und id a d d es arrol la das por 
C oa le  y Tru sse ll . «MODELO)
«N UP CI A LI D AD ) « F E CU N DI DA D LEGITIMA)

ZZ 5 1-3 59  D e s o r l p e l o n  de la d is tr i b u c i ó n  por edades 
de la fe ou nd ld a d en el Perú, 1977, y en 
Misi o ne s  (A rg entina) 1977; mediant e las
e st ru o t u r a s  m od e l o  de fecundidad.
« MOD EL O) «FE C UN D ID AD ) «AJ USTE  DE CURVAS) 

ZZ 5 1- 3 6 0  C o n c l u s i o n e s . « MODEL O) «FECUNDIDAD)
« N U P C IA LI DA D ) « F EC U N D I D A D  LEGITIMA)

ZZ 51-361 M e d i d a s  de le fecundi da d. «DEMOGRAFIA 
D E S C RI PT IV A ) « I ND I C A D O R E S  DEMOGRAFICOS)

a otros paises; 
«MIGRACION 

«METODOLOGIA)

M E D I CI ON  DE LA M I G R A CI ON
CO 51 -4 09 B n i g r a e l o n  de c olom bi a no s 

e s tu di o exp erim en tal.
INTE RN A CI ON AL )
« CU ES TI O NA R IO )

CO 5 1-41 0 M l g r a o l o n e s  i nter na s  en Co lo m bi a 1973; una 
a pr ox i m a c i ó n  al a n á li s is  regional. 
« MI GR AC I ON  INT ER NA) «MODELO)

CR 51 -467 La m i g r a c i ó n  in te r na c io na l en Costa Rica;
un m a rc o t e o rl co -o on o ep t ua l y 
m et od o lo g ia . « MI GR A CI O N INTERNACIONAL) 
« MI GR AC I ON  F RO N TE R I Z A )  «REGI STRO DE 
M I GR AC I O N E S )

UT 5 1 - 4 3 6  La m i g r a c i ó n  I nt er na en el Uruguay; baaes 
para  au estudio. «MIG RA C IO N INTERNA) 
« MI GR AC I ON  I NT ER CE NSAL)

i nter ce nsa l
I NTE RC ENSA L)

UT 51-441 La mig r ac i ón 
« M IG RA CI ON 
M I GR AT OR I O)

ZZ 5 1-45 2 L a m ed i c i ó n  de 
« MIG RA C IO N 
D EM OG RA F IC O S)

ZZ 51 -4 85 E s t i m a c i o n e s  i ndir ec t as  de 
A p l i c ac io ne s  de dos

1963-1975.
«SALDO

la m i g r ac i ón  interna. 
INTE R NA )  «INDICADORES

« DE MO G R A F I A  DESCRI PTIV A)
la emigración, 
p r o c e d i m i entoa

b a sado s en I n fo rm a ci ó n sobre la 
r e si de n c i a  de h ijo s y de hermanos.
« MI GR AC I ON  I N TE RN A CI O NA L)  «EMIGRANTE)

M E D I CI ON  DE LA M O R T A L I D A D
AR 5 1-264 M o r t a l i d a d  i nf anti l en M is i o n e s  1968 a 

1977; dat os para el estu dio de la 
n at al id a d y la m or t al id ad  infantil. 
« MO RT A L I D A D  I NFAN TIL) «T ENDE NC I A DE LA 
M O R TA LI DA D ) « M O RT A LI DA D NEONATAL)
« M OR TA L I D A D  P OST N EON ATAL)

AR 51 - 26 5  M o r t a l i d a d  infantil.
INF AN TIL)  « M O RT AL ID AD
« M O R T A L I D A D  P OS T N E ONAT AL)

MX 51 -2 76 M o r t a l i t y  in Mexico: a d vance  of an
i n ve sti ga tion . « AJ U ST E  DE CURVAS) 
« SE RI E C R O N O LO GI CA ) «DATOS CENSALES) 
« R E G I ST RO  DE DE FU N CI ON ES )

ZZ 51 - 28 6  P ri nc i p a l e s  m e di da s de
« I ND IC A D O R E S  DE MO G RA F IC OS )

«MORTALIDAD
NEONATAL)

m o r t a l i d a d . 
« D E M O G R A F I A

ZZ 51-286
D E S C R IP TI VA ) 

C o n s t r u c c i ó n  de 
en siete 
« C O N S T RU CC IO N

una t ab l a de 
gr up os  de 

DE MOD EL OS)

vida basada 
e d a d e s . 

«TABLA DE
M O RT AL I D A D )  «ME TO DO LO GI A )
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ZZ 51-2 89  A m od if i c a t i o n  for use in des ta b il i ze d
p o pu la ti o ns  of Bra ss's  t ec hn ique for 
e st im at i ng  c o m pl et en e ss  of death
reg istra ti on. «ME DICIO N)  « OM I SI O NE S DEL 
R EG IST RO) « D EC LINA CI ON DE LA M ORTA L ID A D)

M EDIC O
MX 5 1-325 C o m e n t ar i o y p r op osi ci ones . « D ESARR OLLO 

E C O N OM IC O I SOC IA L) «COM P OR T AM IE NT O 
RE PR OD U CT I VO ) « P LA N IF IC AC IO N  FAMILI AR)

MED IO  AM BIENT E
GT 51-148 A genda  y con cl u si o ne s del P ri m e r  Sem in a ri o 

Naci on al sobre Demogr af ía, D e sa rr o l l o  y 
M edio  Am biente. « DEMO GR AFIA )
« D ES AR RO L LO  ECO NO M IC O  Y SOCIAL)

VE 51 -1 70 The W a rao Indians of the O r in oco Delta.
«POB LA C IO N ABORIGEN) «R ESERV A INDIGENA) 
«CUL TURA ) « E ST RU C TU R A SOCIAL)

XL 51 -572 M et ro p o l i s  e mergentes: cali dad del habitat 
en p aís es  de m eno r d es ar r ol l o re lativ o 
de A me ric a Latina. « HABI T AT  URBANO) 
« CAL ID A D DE LA VIDA) «METROPO LI S) 
« VIVI ENDA)
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

XL 51-5 75 D i a g n o s t i c o  de la cali dad del habitat.
«CAL ID AD DE LA VIDA) «HAB ITAT URBANO) 
« C O ND IC IO N ES  S O CI O -E CO NO MI C AS )
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

XL 5 1-57 7 B i bl io g r a f í a  general. « H AB I TA T  URBANO) 
« BIBL IO G RA FI A)

M ED IO S DE C OM UN I C A C I O N  DE M ASAS
DO 51 -3 1 5 D i f u s i ó n  y d i s e mi na ci ó n de la ENF.

« E NCUE STA CAP) «DIFU SION DE LA 
INF OR M AC I ON ) « A NALIS IS  C O MP ARAT IV O)

M E JO RA M I E N T O  DE L AS  E S T A DI ST IC AS
XL 51 -1 82 D i n á mi ca  de la p ob la ci ón  y salud en 

L a t i n o a m é r i c a  y el Caribe. «D IN A MI CA  DE 
LA P OB LAC IO N ) «SALUD) «PLA NI F IC AC IO N 
SOCIAL)

MEN OR  DE EDAD
PA 51 -7 22 S it u a c i ó n  de la nin ez  y la ju ve ntud  en 

Panama. «JU VE NTUD ) « C O ND I CI O NE S DE 
VIDA) « C O N D IC IO NE S  DE SALUD)

XL 51 -734 S o c i o l og ía  ju rí dica  del m enor  en 
I b eroa mé rica . «S I TU A CI ON  JURIDICA) 
« DE RE CH O S DEL NINO) «P OL I TI CA  SOC IA L)

M E R C A D O DEL T R AB A JO
AR 51 -602 D iv er si da d  de f ormas  de las r el acio nes 

c a p i ta li st a s en la i ndus tria argentina. 
«MOD O DE P R OD UCCI ON) «SECTOR I N F O R M A D  

BR 5 1-50 6 P o p u la ca o  e forca de tra ba l ho  no 
d e s e n v o l vi me nt o  da a gr ic ul tu r a
b rasi le ira.  « E ST RU CT U RA  AGRARIA)
«POB LA C IO N A GR IC OLA) « TR AB AJ AD O R
AGRICOLA)

CL 5 1-61 8 Los t r ab aja do res por c ue nta prop ia  en 
Santiago. « T RA BA J AD O R POR C UENT A 
P ROPI A)  «M OVIL ID A D OC UP AC IO NA L )

CO 5 1- 41 3 S e c u e n c i a  h i s t ó ri c a de los m o v im ie nt o s 
m i gr at o r i o s  en C o l om b ia  d es de  el siglo 
XIX. «C OR RI E NT E  M I G RA TO RI A)  «M IGRA CI O N 
INTERNA)  « MI GR AC I ON  L AB ORAL)
« I N DU ST RI A LI Z AC IO N)

CO 5 1-62 9 Basura, Ind us t ri a  y los " gal li na z os "  de 
Cali, Colombia. «SEC TOR INFO RMAL) 
«SU BE MPLE O)

CR 5 1- 538 La s i t u a ci ón  del em pl eo y de los re curso s 
h u man os  en las r egio ne s  de c ol on iz a ci ó n 
del I ns ti tu t o de T ie rras y C o l o n iz ac ió n
(ITCO) de Costa Rica. «ING RESO)
« D ES AR RO L LO  R EG IO NA L ) « AS E NT AM IE NT O
RURAL) « E S TR UC TU R A AGRARIA)

CR 51-541 E v a l u a c i ó n  dsl ef ecto sob re el e mp l eo  del 
prog ra m a de a se nt a m i e n t o  del ITCO en la 
r egi on  de d e s a r r ol l o de Rio Frió. 
« A S E N TA MI EN T O RURAL) «TA SA DE ACTI VI DAD) 

MX 51-4 70  Imm i gr a nt  earnings: C ub an  and M e xi ca n
immi gr a nt s in the U n i t e d  States.
« E S T R U CT UR A DEL ING RE SO) «MI NORIA
E T NICA ) « A S I MI LA CI ON  DE M I GR A NT ES )

MX 51-640

MX 51-642 

XL 51-569

XL 5 1-662

XL 51-668

XL 51-672 

XZ 51-675

XZ 51-678

M E S TI ZO 
MX 51-428

MX CU
C hica no  workers: their u t il iz at i on  and

develop me nt. « REC UR SOS HUMANOS)
« POBREZA) « MINOR IA  E TNI CA ) « TRABAJADOR 
I NMIGRADO)

The labor mark et . « R ECURS OS  HUMANOS) 
«OC UP ACIO N)  « MINO RI A ETNICA)
« DIS CR IM IN AC I ON )  «I NGRESO)

Urban pover ty  in Lat in  America: some
the or eti ca l c o n s i d e r a t i o n s . «POBREZA) 
«SECTOR INPO RMAL ) «ZO NA URB ANA) 
« E S TR UC TU R A E CON OM ICA)

S ala rl os del s ector  proteg ido, el sector 
i nfo rm al ur ba no  y la s e g m en t ac ió n de los 
merc a do s  de trabajo: un come ntarl o
teórico. « S ECTOR  INFORMAL) « SUB EM PLEO ) 
« MODO DE P R OD UCC IO N) « ZONA URBANA) 

D i st ri b u c i ó n  del ingreso, pob reza y e mpleo 
en areas urbanas. «SUB EM P LE O)  «EMPLEO) 
« DIS TR IB UC IO N  DEL ING RE SO) «POBREZA)
« POB LA CION  E CO NO M I C A M E N T E  ACTIVA)

El s ubem pl eo en Amer ica Latina.
«SUB EMPL EO ) «SECTOR I N F O R M A D  «POLI TICA
D EL EMPLEO)

S tat is t ic s c o nc e rn in g the u rban Infor mal
seotor. « S ECTO R I NFORMAL) «I NFORM AC ION 
E ST AD IS TICA)  « E NCUE ST A POR MUEST RE O)
« PAIS  EN D ESA RR O LL O )

Stat is t ic al  tables: employment,
u nemp lo yme nt , w o r ki n g hours, w ages  and 
c ons um e r prices. « DA T OS  E STAD IS TI CO S) 
«EMPLEO) «S ALARIO) «POBL AC ION
E C ON O M I C A M E N T E  ACTIVA)

T e oría s sobre po bl ac io ne s 
Ame ri ca Latina.
RU RA L- U RB A NA ) «IN DI O
« D I S C R I M I NA CI ON  RACIA L) 
«IDE OLOGI A)

nat iv as de 
«MIGRAC IO N 
AMERICAN O) 

« CA PIT AL ISM O)

M ET OD O DE ANA LISIS
XC 51 -089 On the contac t p op ul a ti o n of Hie paniola: 

his to ry as hi gh er  mat he mati cs. 
« ESTI M AC I ON  DE POBL AC I ON ) «D EM O GR AF IA 
HIST OR ICA)  « F UE NTE HI ST O RI C A)  «TAMAÑO DE 
LA P OBLA CI O N)

XL 51-334 C o mp a r a t i v e  a n a l ys i s of fer t il i ty  in seven 
Lati n Ame ri c an  c ountries. «FE CUNDI DA D) 
« ENCU ES TA M U ND IA L DE F ECUN D ID A D) 
« ANAL IS IS C OM PA RA TIVO)

XL 51-574 E ns a yo  de una m et od o l o g í a  para el e st ud io 
de la c alid ad  del h abitat. « CALID AD  DE 
LA V IDA) « HABI TA T URBA NO) « VIVIENDA)
BO CR DO EC G T HN HT NI PA SV PY XL

ZZ 51-290 M o r t a l id a d y salud. « MO R TA LI DA D ) «SALUD)
« A NALI SI S CAUSAL)

M ET O D O  DE H I J O S  PROPIO S
AR 51-291 D i f er e nc ia s s o c i oe co nó mi c as  de la 

fecu nd i da d en A r ge nti na  1958-1968. 
«MED IC ION  DE LA F E C UN D ID AD ) « DE C LI NACI ON 
DE LA F E CU ND I DA D ) «FEC UN D ID AD
D I FE REN CI AL)

AR 5 1-292  M at er ia l y métodos. « ME DI CION  DE LA
F E C UN DI DA D ) « FE CU ND ID A D DIF ER E NC IA L)  
«CLA SE  S O CI AL)

XL 5 1-3 36  E s tu d io  de la f e cu ndi da d medi an t e el 
m ét od o  de los h i jos  prop ios en Ame rioa
Latina. « M ED ICIO N DE LA F EC UN DIDA D) 
« DE CL IN ACION  DE LA F ECU ND IDAD ) 
«FEC UN D ID AD  D IF E RE NC IA L)

M E T O D O  D E INV ES TI GA CI O N
CL 51 -6 87 A p r o xi m ac ió n m e t o d o l ó g i c a  y p r o c e di mi e nt o 

de trabajo. « FAM IL IA)  «VIDA FAMILIA R) 
« I N VE ST IG A CI O N SOCIAL)

ZZ 51-099 Las e nc u es ta s d e mo gráf ic as. « E NCUES TA 
DEMO G RA F IC A)

M ET OD O D EL  P E RI OD O DE S EG U RI DA D
Use « A B S T IN EN CI A  P ER IODICA).

M ET OD O D EL RITMO
Os e « A BS T INEN CI A PERI ODICA ).
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M E T O D O  D E  L O S  C O M P O N E N T E S
BO 51-039 Bolivia: p ro ye cc i on e s de la p obl ación  por 

areas ur bana-rural, según sexo y edad: 
1975-2000. «PRO YE CCIO N DS POBLACI ON » 
« TABLA DE M ORTA L ID A D»  «ZONA URBAN A» 
«ZONA RURAL»

ZZ 51-105 P ro y ec ci on e s regio nale s de población: una 
nota m e to doló gica.  «PRO YE C CI ON  DE 
POBLACION» « PR OG RA MA  DE C O MP U TADO RA»

METO DO L OG IA
AR 51-494 La p ob lació n urbana argen ti na en 1970 y 

1960; r evisi ón critica de la i nf ormac ió n 
censal oficial. « L OCALI DAD» « CENSO DE 
P OBL AC I ON » « DIST RIBUC IO N DE LA
P OBL AC ION»  «DIS TRI BU CI O N GEO GRAFI CA »

AR 5 1-495 Las l o ca lida des urban as arge nt i na s según
y según la de fini ci ó n 

de " a g l o m e r a c i ó n ” .
«CENSO DE POBLACIO N» 
URB AN A» « D ISTRI BUCIO N DE

AR 51-496 

AR 51-599 

BR 51-005

CL 51-61? 

CL 51-619

CO 51-409

DO 5 1-312

PY 51-072 

XZ 51-096 

ZZ 51-100

los censos 
p r opue sta 
«LOC ALIDAD»
« AGL OM E RA CI ON 
LA POBLAC ION»

L i s ta  de fuent es citadas. «LOC ALID AD » 
« CE NS O DS P OBLAC IO N» « POBL AC I ON  URBANA» 
«DIS TRI BU CI O N DE LA P OBLA CI ON» 

T abu lacio nes, ano 1975. « E NCUE STA DE
«EMPLEO» « DESEMPLEO»

para urna 
esti ma t iv a da 
DE P OBLAC IO N» 
«TAS A DE

demo gr afía
populacao.
«DI VI SION

C RE CI MI ENTO»

estadístico.
« IN DI CA D OR E S
«I NF OR MA CION

HOGARES»
«SU BE MPLE O»

Co nt ri b ul c oe s 
m u n i c i p a l ;
«EST IMACION 
T ER RI TO RIAL»
« INTE RP OLAC ION»

M e to do l o g í a  y anexo
«AN AL ISIS  E S TA DIST ICO» 
S OC IO -E C ON O MI CO S»
E ST AD IS TICA»

El s e g ui mi en t o r et ro sp e ct i vo  de una 
m u e st ra  en el Gra n Santiago: as pectos
m e to do ló gico s. «ENC UESTA  DE H OGARES» 
«EN CU ESTA  D EM OG RA FICA»  « RECO PI L AC IO N DE 
DATOS» « CUES TI ONAR IO»

Em ig ra c ió n  de colo mb i an os  a otros  países; 
e s tudi o expe rime nt al. «MIGRACI ON
I N T ER NA CI O NA L » «MED ICION  DE LA
MIGR AC I ON » « CUEST IONAR IO »

Antecedentes, ob je t iv os  y m et od o l o g í a  del 
estudio. «EN CUES TA  CAP» «DIFUSI ON DE LA 
INFO RM ACIO N» « A NA LISI S COM PA RATI VO» 

Algu nas ! >tas m etod ol ó gi ca s.  « PRO YE CCIO N 
DE POBLACION»

M e d ic ió n de la pobreza. «POBREZA» 
«IN DI CADO R» « INGRESO» «VIVIE ND A» 

F u nd am en t os  te óricos y m e t o d ol óg ic o s para
de la pobreza. «POBREZA»

vida basada 
e d a d e s . 

«TABLA DE

el estudio 
«MEDICION»

ZZ 5 1-288 C o n s t ru c ci ón  de una tabla de 
en siete grupos de
«CON STR UC CI O N DB M ODELO S»
M O R TA LI DA D » « M EDICI ON  DE LA M O RT ALID AD »

ZZ 5 1-35 2 A spec to s met od ológ icos.  « IN D IC ADOR ES
S O C I O -E CO NO M IC O S»  « DE TE RM IN A NT E  DE LA 
F EC UN DI DAD»

ZZ 51-356 S ome  issues of surv ey m e t ho do lo gy  and data 
quallty: the W PS experlence. «ENC UE STA 
M U N DI AL  DE FEC UN DI DA D»  « EV AL UA CI O N DE 
PRO GR AMA »

ZZ 5 1-587 El prob le m a teor lco de defin ir 
"localidad": com un id ad es  locales,
a gl om er acio nes, comunas. « LOCALIDAD» 
«CEN SO  DE POB LA CI ON » «D I ST R IB UC IO N DE LA 
POBLACI ON »

ZZ 5 1-588 El prob lema m et o do l ó g i c o  de defin ir 
"localidad": la d et e rm in ac i ón  de
a glom eraci on es. « LO CA LIDA D» « CENSO DE 
P OBL AC ION»  « AGLO ME R AC IO N URBANA»
«D IS TR I BU C IO N DE LA PO BL ACIO N»

M E T R O PO LI S
XL 51 -572 M e tr ó p o l i s  em er gentes: calidad del habita t 

en países de m e n o r d e sa rr ol lo  r elat ivo 
de Amer ica Latina. «H AB IT AT  URBANO» 
«MED IO AMB IE NTE»  « CAL ID AD  DE LA VIDA» 
«VIVIENDA»

BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 
XL 51-573 U n i v er s o del estudio. « DIST RI BU CI ON 

G E OGR AF ICA»  «HA BITAT URBANO» «JERAR QU IA 
DE C I UD ADES » « CO N CE NTRAC ION URBANA»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

M IG RA CI ON
BR 5 1-514 P o p u l a ti o n r ed is trib ution , m i g r at io n  and 

r egi on al eco no mic  growth. « DIS TRIBU CI ON 
G E OG RA FI C A»  «R ED I ST RI BU CI O N G EOG RAFIC A» 
« D E SA RR OL L O REGIONAL» « C ON CE NT RA C IO N  DE 
LA P OB LACI ON »

PY 5 1-435 Est ud ios de p ob la ción para el d esarrollo, 
c a r a ct er iz a ci ó n d is tr ital  del Paraguay; 
un e nsayo met od ológ ic o. « IN DI CA D OR E S 
D EM OG RA F IC O S»  « IN DI CA DORE S
S O C I O - E CO NO MI C OS »  «AN AL ISIS  DE VARI ANZA» 
«REGION»

UY 51-439 Mig r ac i ón  y pro yecto m i gr at o r i o  en la 
ciudad de Salto. «M IG RA CI ON  INTERNA» 
« O P O RT UN ID A D DE EMPLEO» «PO LO DE 
C RE CI MI EN TO»  «ZONA DE ATR AC CION »

VE 51-443 Mig ra t io n  and cul tural distance: a
c o mp ar at i ve  study of five Warao 
subtrlbes. « POBLA C IO N  A BOR IG EN» «TRIBU» 
«COS TU M BR E M A TR IMO NI AL»

M IG RA CI O N C ON TRO LA DA
CO 5 1-397 Eng a nc h es  c olect i vo s  de t ra ba ja dore s 

migrant es . « M IG RAC IO N LABORAL»
« MIGR AC ION  INTERNA»
MIGR AT O RI A»

CO 5 1-408 El d e s a r ro l lo  de la 
m i g r a c i on es  labo rale s 
« P OLIT IC A M IGRA T OR I A»

« PO LIT ICA

poli ti c a de 
en Colombia. 

«MIGRACI ON
LABO RA L» « A SI MILA CI ON DE M IG RAN T ES »

MIG RA C IO N  DS RET OR NO
CO 51-461 La m i g r ac i ón  de p r o f e s io n al es  y los 

p ro gr am a s o f ic ial es  de repa tri ac ión.
« EXODO IN TE LECT UA L»
MIGR A TO R IA »

M I GRAC ION DE TR AN SIT O
Use « MIGR AC I ON  INTERMEDIA».

«P OL IT I CA

MIG RA C IO N  EST AC IO NA L
AR 5 1-335 For ma s de 

mlg r aciones 
f e m e n i n o .
« E S TR UC TU R A 
FEM EN INO»

BO 51-388 La gen te  es o b l i ga d a a m ig rar 
m in if u n d i o  y la p obre za  de la 
« CO ND IC I ON E S DE VIDA» « D ET E R M I N A N T E  DE 
LA M I GR ACI ON » «POBREZA»

o rg an iz a ci ó n 
e sta ci o na l es 
«EST RU C TU RA 
DEL EMPLEO»

a g r a r i a , 
trabajo 

AGRARIA» 
«TRA BA JO

por el 
t i e r r a .

« EM IG RA C IO N »

« POLI TI CA
INTERNA»

M I G R AC IO N F R ON TERI ZA
BO 51-457 M i gr a c i o n e s  internac io nale s.

« INMI GR ACIO N»
AR BO

CO 5 1-398 M i g r a c io ne s  laborales.
M I GR AT OR I A»  «MI GR AC IO N
« MIGR ACION  LABORAL»

CO 5 1-399 P o l ít i ca  de m i g r a c io n es  l a boral es en
C olombia. El de s ar r ol lo  de la polí ti c a
de m ig r ac i o n e s  l a bo rale s en Colo mb ia. 
«MIG RA C IO N LAB OR A L»  « P OLI TI CA
M I GR AT OR I A»  «MI GR AC IO N INTERNA»
« CO RR IE N TE  M IGR AT O RI A»

CO 5 1-400 P o l it i ca  de m i g r a c io n es  lab or a le s  en
Colombia. «M IGRA CI O N LA BO RAL»
«MIG RA C IO N INTERNA» « PO LI T IC A
M IGRA T OR I A»

CO 51-401 C on cl us io n es 
S e m i n a r l o . 
«MIG RA CION 
M IGRA T OR I A»
CO XL

CO 5 1-45 9 P r o y ec t o de 
t rans ito de 
C o l om bi a y Ecuador.

r e co m e n d a c i o n e s  del 
« MIGR AC I ON  L ABOR AL »
INTERNA»

« CO NFE RENCI A»
« P O L IT IC A

acu er do para r e gu lar el 
pers on as y v e h í c ul o s entre 

« LEGI SL ACIO N»
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CO EC
CO 5 1-46 0 P r e v is ió n  social en el p r oo eso de 

m i g ra ci on  laboral oolo ab o- ve ne z ol a na . 
«P OLI TI CA M I GR A T O R I A )  «MIG RA CION
LABO RA L) « SEGU RI D AD  SOCIAL) « T RABA JA DOR 
INMIGRADO)
CO VE

CO 5 1-46 2 La m i g r a ci ó n de t ra ba ja d or e s c ol om bi an o s 
al Ecuador. «Z ONA DE EXPU LS IO N) 
«COR RI EN TE  MIGR AT O RI A)  « D E T E RM IN AN T E DE 
LA M IGRA CI O N)
CO EC

CO 5 1-4 64  Las m i g r a c io ne s la bo ra l es  en la f rontera 
de C olo mb ia  con Panama. «MI GR ACIO N 
LABO RA L) «ZON A DE EXPU LS ION)
CO PA

CO 5 1-465 P r o p ue st a  de e st ud io y an ál is is  de 
m ig ra c i o n e s  de t r a b aj ad or e s entr e 
C o l om bi a y Venezu el a. «MODEL O
D E T BR MI NI S TI C O)
CO VE

CR 5 1-467 La m i g r a c i o n  in terna c io n al  en C osta  Rica;
un m a rc o t e o r i c o -c o nc e pt ua l y 
m et od ol ogía.  « M EDIC ION DE LA MI GR AC IO N)  
« MI GR AC I ON  I N TE RNA CI ONAL ) «R EG I ST RO  DE 
M IG RA C IO N ES )

MX 51 -469 The M ex i c a n  migratio n.  W h a t are the social 
and pollt lc al c o n s eq ue no e s of the 
p rese nt m i g r at io n  to the US?. 
« I N MI GR AC I ON  ILEGAL) « A S I MI LA CI O N DE 
M IGR AN T ES )

MX 51 -4 69 P a m i l i s m  and str uc tura l a s si mi l a t i o n  of 
M e x i ca n  imml gr ants  in the U ni te d States. 
« ASI M IL A CI ON  DE M IG R AN T ES ) «REL ACION  DE 
PARE NT E SC O)  «FAMIL IA) «STATUS
S OC IO - EC O NO MI CO )

XS 51 -448 P ri me r Sem i na r lo  L a t i n o a m e r i c a n o  sobre 
Pol ít i ca s  de M l g r a o l o n e s  Laborales; 
ponenci as. « PO L IT IC A M I GR AT OR I A)
« M IG RA CI ON LABO R AL )  «C ONFER E NC I A)
CO EC VE XS

XS 51-4 83 Cent ros de r ec e pc ió n de mi gr a nt es
laboral es. «MIG RA CION  L ABORAL)
« IN MI G RA C IO N ILEGAL) «R EP AT RI AC I ON )
CO EC VE XS

XS 51-484 C on ve ni o s y a cue rd os  r e g i o n al es  y
bila te r al es  y su i n ci d en ci a en las 
p ol ít i ca s  m i g r a t o r i a s  c o l o m b i a n a s .
«LEG IS LA CI ON )  « M IG R AC IO N LAB ORAL)
«PO LI T IC A  M I GRATO RIA)

M I G R A C I O N  I N TE R CE N SA L
AR 5 1-38 3 Cor rien te s: espacio, p o b l ac ió n y

m ig ra c io n es . « D I S T RI B UC I ON  G EO GR AF IC A ) 
«AN AL I SI S  L O N G I T UD IN AL ) « PROVINCIA)

AR 5 1-384 El p r oceso  a l g r á t o r i o  en el p rese nt e 
siglo. «SAL DO  M I GR AT O R I O )  « EMIGR AC ION) 
« P ROV IN CIA)

UY 51-4 36  La m i g r a c i o n  intern a en el Uru guay; bases 
p ara  au estudio. « M IG RAC ION INTERNA) 
« ME DI C IO N  DE LA M I GR ACI ON )

UY 51-441 La m i g r a c i o n  i nt er ce ns a l 1963-1975.
« M EDI CI ON DE LA M IG RA C IO N ) « SALDO 
M I GR AT OR I O)

M I G R A CI ON  IN TE RM ED IA
CL 5 1-52 7 Los est ud ios en C h ile y Perú. « RE FO RM A 

A GRA RI A) « MI G RA C IO N TEMPO RA L)
« T R AB AJ AD O R A GR ICOLA ) « ESTR U CT U RA
AGRARIA)
CL PE

EC 51-421 L ab ou r m i g r a t i o n  in the S ierra  of Ecuador;
c auses and ineidence. «REF OR MA AGRARIA) 
« M IG RA CI O N LAB OR A L)  «MIG RA CION
S EL EC TI V A)  « MIGR AC I ON  TEMPOR AL )

M I G R A CI ON  INTERNA
BO 5 1- 389 Nive l actual de los est udios  sobre 

m i g r a c i o n e s  i nternas. «ES TU D IO S  DE
POBL AC ION)

BR 5 1- 390 A lt e rn a t i v a s  para la a cció n g ub er na me n ta l 
en el cam po de laa m l gr ao l o n e s  internas. 
« P O L I TI CA  M IG R AT O R I A )  « P O L I TI CA  DE
R E D I S T R IB UC IO N  G EOGR AF ICA)

CL 51-394 M i g r a c i o n e s  i nter na s en las p rovincias de 
V a l p a ra ís o y Quillota. «GEOGRAFIA)
« CO RR IE N TE  M I GR A T O R I A )  «TASA DE 
M IGR AC ION)

CL 5 1-395 A ná li si s de la m i g r ac ió n  Interna en las 
p r ov in ci a s de V al p ar aí so  y Quillota. 
« CORR IE NTE  MIGR AT O RI A)  «SALDO
M IGR AT O RI O)

CO 51-397 E n ga nch es  c o le c ti vo s de trabajadores 
migrant es . « MI G RA CIO N LABORAL)
« MIGR AC ION  C O NTROL AD A) «POLITICA
M I GRA TO RIA)

CO 51-393 M i g r a c i o n e s  laborales. «POLITICA
M I G R AT OR IA )  «M IG RACI ON  LABORAL)
«MIG RA C IO N F RON TE R IZ A)

CO 51-399 Po lí ti ca  de m i gr ac i o n e s  laborales en
Colombia. El d e sa rr ol lo  de la política
de m i g r a c i o n e s  l a bo ral es  en Colombia. 
« MIGR AC ION  LA BO R AL ) «POLITICA
M I G RA TO RI A ) « MI GR A CI O N FRONTERIZA)
« CORR IE N TE  MI GR AT OR IA )

CO 51-400 Po li ti ca  de m i g r a c i on es  laborales en
Colombia. « MIGRA CI ON LABORAL)
«MIG RA C IO N F R O NT ER IZ A)  «POLITICA
M IGR AT O RI A)

CO 51-401 C o n c lu s io ne s y r e c o me nd ac io n es  del 
Seminar io . « MI G RA C IO N FRONTERIZA)
« MIGR AC ION  LA BO R AL ) «POLITICA
M I GR AT OR I A)  « CO NF EREN CI A)
CO XL

CO 5 1-406 La a gric ul t ur a  c a pi ta l is t a y la población 
en el Cesar. « MI G RA CIO N LABORAL) 
«TRA BA J AD OR  AG RICOLA) « T ENEN CI A DE LA 
TIERRA)

CO 5 1-410 M i gr a c i o n e s  i nter nas en C o l o mb ia  1973; una 
a p r o x im ac ió n  al a na li st a regional. 
«ME DI CION  DE LA M IG RA CI ON )  «MODELO)

CO 51-412 La diná mi ca intern a de los m ovimientos 
m i g ra to ri o s en Colombia. «POLITICA 
M I G RA TO RI A ) « PO L IT IC A DEL EMPLEO) 
« COR RI E NT E M IGRA T OR I A)

CO 5 1-413 S ec ue nc ia  h i s t ór ic a de los mo vi mientos 
m i g ra to ri o s en C olom bi a  de sd e  el siglo 
XIX. « C OR RI E N T E  M I GR AT OR I A)  «MERCADO 
DEL TR AB A JO ) «M IG RA CI O N LABORAL) 
« IN DU S TR I AL IZ AC IO N )

CO 5 1-414 D iná mi ca  de las m i g r a c i o n e s  internas.
« COR RI E NT E M I G RA TO RI A ) «POBLACION
E C ON O M I C A M E N T E  ACTIVA)

CR 5 1-416 C o sta Rica: a l gunas  c a r a ct e rí st ic a s de los 
m i g r an te s i n t e r r e g l o n a l e s ,
i n t ra re gi o na l es  e internacionales. 
«REGION)  « MI GR AC I ON  INTERNACIONAL) 
« T R ABA JA DOR MIG RAN TE ) «LUGAR DE DESTINO) 

CR 51-417 M ig r an te s i nt e rr eglo na les.  «REGION)
«COR RI E NT E M I G RA TO RI A ) «TRABAJADOR 
MIGRANTE)'

CR 5 1-418 M ig r an te s i n t r a r r e g i o n a l e s . «CORRIENTE 
M I G R AT OR IA )  «TR AB A JA DO R M IGRANTE)

EC 5 1-419 M i g ra c io ne s i n t e rn ac io na l es  y mig raciones 
i nternas en el Ec uador; información 
estadíst ic a. «MI GR AC IO N INTERNACIONAL) 
«COR RI E NT E M IGR AT O RI A)

PE 5 1-432 M i gr a c i o n e s  inte rn as en el Perú.
« I NV ES TI G AC I ON  DEMOGRAFICA)
« D E T E R M IN AN TE  DE LA MIGRACION)
« CO NS E C U E N C I A S  SOC IA LES)

PY 51-434 M i g r a ci ón  y r e d i s t r i b u c i o n  espacial de la 
poblaci ón . «MIG RA C IO N INTERNACIONAL) 
«INM IG R AC IO N)
AR BR PY

UY 51-436 La m i g r a ci on  interna  en el Uruguay; bases 
para su estudio. «MIGRACION
I NT ER CE NS AL)  « ME DI CI ON DE LA MIGRACION) 

UY 5 1-437 Plan teo  m et o do ló gi co ,  apl ic ac ió n al 
anál is is M o n t e v i d e o - l n t e r i o r .
« I N D I CA DO RE S  DE M OG R AF IC OS ) «SALDO
M IGR AT O RI O)

UY 51 -4 38 La m i g r a c i ó n  interna, su arti culac ió n con 
la d i n á mi ca  m i g r a t o r i a  total.
« DE TE R M I N A N T E  DE LA M IGRACION)
« CR EC I M I E N T O  DEM OG R AF I CO )

UY 5 1-43 9 M i g r a c i o n  y proy e ct o  m i gr at or i o en la 
ciudad de Salto. «MIGRACION)
« O P O R T UN ID AD  DE EMPL EO ) «POL O DE 
C R E C IM IE NT O ) «ZONA  DE ATRACCION)
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Uï 51-440 R e g i on al iz ac l on  por i n te raco lon
migr atori a.  «ZO NA DE ATRACC ION)
« DE TE RM I NA N TE  DE LA M IG RACI ON)

UY 5 1-44 2 S o c i o e co n om ic  s t ructu re and p opula tion 
d ispl aceme nt s: the U r u g u ay a n oase.
« C OR RI EN T E M I GR A TO R IA ) « P OLITI CA
G U B E R N A ME NT AL )  «ES TR UC TU RA  SOCIAL)
« E S TR UC TU R A E CONO MICA)

XZ 51-451 La pob la c ió n  en marcha. « MI GRAC ION 
I NT ER NA CIONA L)  «D ET ER M IN A NT E DE  LA
MIGR AC I ON ) «POLI TICA M IGR AT ORIA )

ZZ 5 1-452 La m edi ci ó n de la m i g r ac i ón  interna.
« I ND ICA DO RES DE MO GR AF IC O S)  « M ED ICIO N DE 
LA M I GR ACI ON ) «DEM OG R AF IA  D ES CR IP TIVA)

MIG RA C IO N  I NTER NA C IO NA L
AR 51- 45 3 E ns ay os  sobre los d e t e r mi n an t es  de la 

pa rt ic i pa c ió n en el m er c ad o  de tra bajo 
argentino. « TR ABAJ O F EM EN INO)
«PAR TI C IP AC IO N  EN LA A C TIVID AD
E CON OM ICA)  « M OD E RN IZA CI ON)

AR 51-454 El rol de la i nmig ra c ió n  y el cre ci mi en to 
de la población. «P OL I TI C A DE 
I NMI GR ACIO N) «CR EC I MI E NT O D E MO GRA FI CO)

AR 51-455 El or i ge n  de la po bl a ci ón  y el c re cimie nt o 
de la fuerza de trabajo. « POBL ACION 
E C ON OM IC A ME N TE  ACTIVA) « IN MI GR ACION 
SELECTI VA)

BR 51-044 L o n g - te r m trends in p op ul at i on  growth, 
1800-1970. « CR EC IM IE N TO  DEMO G RA F IC O)
«IN MI GRAC ION)

BR 5 1-458 Immig rat io n: its role and impact on the 
labor foroe and e con om ic  growth. 
« CO RR IE N TE  M I GRATO RIA) « POBL AC ION
E C ON O M I C A M E N T E  ACTIVA) « I NMIGR AC ION)

CO 51-409 E mi g ra ci ón  de col om b ia no s a otro s países;
e st ud io  expe ri ment al. « M ED ICIO N DB LA 
M I GR AC IO N) « M ETODO LOGIA ) « CU ES TI ONAR IO) 

CR 5 1-416 Cos ta Rica: a l gunas  c a r ac te rí s ti c as  de los 
m i g r a nt es  i n te rrég ional es ,
i n t r ar eg io n al e s e int er naci onale s. 
«MIG RA C IO N INTERNA) «R EGION) « T RA BAJA DOR 
M IG RA NT E ) « LUGAR DE DES TI NO)

CR 5 1-466 M i g r an te s i nt er na cion al es. «LUGAR DE 
DESTINO)  « TRAB AJ A DO R  M I GRANT E)
« MIG RA CION  SELECTI VA )

CR 5 1-467 La m i g r a ci ó n i nte rn a ci on al  en C o sta Rica;
un mar co  t e o r i c o - oo n ce pt ua l  y 
m eto do logí a.  «MED IC ION  DE LA MI GR AC I ON ) 
«MIG RA C IO N FR ON TE RI ZA )  « RE GI STRO DE 
M I GR AC IO NES)

EC 5 1-4 19  M i gr ao i on e s i nte r na c io na le s y m i gr a ci o ne s 
internas en el Ecuador; i nf or mac ió n 
estadís ti ca.  «MI GR ACIO N INTERNA)
«COR RI E NT E M IGRA TO RIA )

PY 5 1-4 34  M i g r a c i ó n  y r e d i s t ri b uc i ón  espac ial de la 
población. « MIGR AC ION  INTERNA)
« IN MI GR ACIO N)
AR BR PY

UY 51-081 E s t im ac i on e s y p r o y ec ci on e s de la 
población. « PROY E CC I ON  DE P OB LAC IO N)
« PRO YE CCIO N)  « CR E CI MI EN T O D EM O GR AFI CO )

UY 51-471 P ro ce so de las m i g ra c io ne s in te r na ci on a le s 
de u ru gu ay o s (1960-1975). « DE TE RM IN A NT E 
DE LA M IG RA C IO N ) « D E SA R RO LL O ECONOM IC O) 
« C R E CI MI EN T O D EM OG RA FI C O)  « TRAB AJ ADO R
M I GRAN TE ) «EMIGRACI ON )

UY 5 1-472 La d lnaml ea  m ig ra t or i a de la epooa 
c olo n ia l  al U r u gu a y moderno. 
« EM IG RA CION)  « FAC TO RES  DE EXPULS IO N)
« D ES AR RO L LO  ECONOM ICO )

UY 5 1-47 3 D e t e r mi na n te s  de la em ig ración; alg un as 
hip ót e si s  sobre el proceso.
« DE TE RM I NA N TE  DE LA MIG RA CION )
« EMI GR ACIO N)  «EMPLEO)

UY 5 1- 474 E s ti ma c i o n e s  del v o lu m en  migr at orio .
« EST IM ACIO N)  «EMIGR ACIO N)

UY 5 1- 475 A l g un as  c a r ac te r ís t ic as  de los emi grantes.
«TA SA  DE A CT IVI DA D) «EM IG RAC IO N)

UY 51-476 C os e cu e n c l a s  del proceso. « E MI G RAC IO N)
« C ON SE CU E NC I AS  SOCI AL ES)  « C ON SE C UE N CI AS
E CO NO MI CAS)  « C R E CI M IE NT O D EM OG RA FICO )

UY 5 1 - 4 7 7  M i g r a nt e s u ru gu ay os  en ios Est ados Unidos,
1970. « T RA BA JA D OR  INMIGR ADO )
«EMIGRA CI ON)

UY 5 1-478 M ig ra nt es  u r ugua yo s en el Paraguay, 1972.
«TRA BA J AD OR  INMIGRA DO) «EMIGR AC ION)

UT 5 1-479 La m i g r a c i ó n  h acia la Argentina.
« TRA BA J AD OR  INMI GRADO ) « A SI MILA CI ON DE 
M IG RA NT E S)  «EMIGRACI ON)

UY 5 1-480 E m ig r a c i ó n  de profes ional es . «EXODO 
I NT EL EC TUAL)  « EMIGR ACION ) «TRA BAJAD OR 
MIG RA N TE )

UY 51-481 La p e ro e p c l o n  de la e migración, a nálisis 
de la p re nsa u ruguaya. «E MI GRAC ION) 
«OPI NI ON PUBLI CA) «PRENSA)

XL 5 1-482 La p l a n l fl c ao i on  de las pol í ti c as  de 
m i gr ao i o n e s  lab orale s en America Latina. 
«PO LI T IC A  M IGRA TORIA ) «MIGRA CION
LABORAL)

XZ 51-451 La pob la c ió n  en aaroha. «MIGRAC IO N
I NTERNA) « DE T ER MI NA N TE  DE LA M IGRA CI ON) 
«PO LI T IC A  M IGRA TORIA )

ZZ 5 1-485 E s t i ma c io ne s indire ct as de la emigración.
Apli c ac i on es  de dos p roce di m ie n to s 
b a sa do s en i nfo rm ació n sobre la
re si de n oi a  de hijos y de hermanos. 
« MEDI CI ON DE LA MI GR A CI O N)  « EM IGRANTE)

M IG RA CI O N LABORAL
BO 5 1-386 La c os e ch a  de a l god ón  en Sant a Cruz puede 

ocup ar  a lr ed edor  de 40.000 mi gr antes.... 
« EMPR E SA  AGRICOLA) «TR AB A JA DO R MIG RANT E) 
« M EC ANI ZACIO N)

CO 5 1-397 E ng an ch es  col ec tivo s de tra ba jado re s
migrant es . « MIGRA CION CONT RO LADA )
« MIGR AC I ON  INTERNA) «POL IT ICA
MIGR AT O RI A)

CO 5 1-39 8 M i gr a c i o n e s  laborales. «POLITI CA
M I GR AT OR I A)  «MIG RA CI ON  INTERNA)
« M IG RAC ION FRONTE RIZA)

CO 5 1-399 P ol ít ic a de m igra c io n es  labo rales  en
Colombia. El d es arr ol l o de la p olíti ca
de m i gr ac io n es  l abor ales en Colombia.
« PO LI TI C A MIGR A TO R IA ) «MIGRACI ON
INTERNA)  « M IG RACI ON  F RO NTE RI ZA)
« CORR IE N TE  MIGR ATORI A)

CO 5 1-40 0 P ol ít ic a de m i gr a ci o ne s labora le s en
Colombia. «M IG RACI ON FRON TE RIZA )
« MIGR AC I ON  IN TERNA) « P OLITI CA
M I GRAT ORIA)

CO 51-401 C o n cl us io n es  y r e c o m e n d ac i on es  del
Seminarl o. «MIG RACIO N FRO NTERI ZA )
« MI GR AC I ON  INTERNA) « POL ITICA
M I GR AT OR I A)  «CONF ERENC IA )
CO XL

CO 5 1-402 El papel del Se rv i ci o N acional de E mpleo 
en las p olí ticas  de migr a ci o ne s 
l aborales. « P OL ITIC A DEL EMPLEO)

CO 5 1-403 D e s a r r ol l o de la a gric ul t ur a  com erc ia l y 
p oblación; e st udio de la zona a lgod on era 
del Cesar; informe final p re se n ta d o a 
PISPAL. « CORR IE N TE  M IGRA TO R IA )
« D E SA RR OL L O A G RICO LA ) «MI GRACI ON
U RB AN O- R UR A L)

CO 5 1-405 C o ns i d e r a c i o n e s  p re liminares. « DES AR ROLL O 
AGR IC OLA)  «OFERTA DE TR ABAJO) «EMPLEO 
E STA CI O NA L ) « MI GRAC ION U R BA NO-R UR AL)

CO 51-406 La a g ri c u l t u r a  cap it a li st a y la p obl ac ión 
en el Cesar. «MIGRACI ON  INTERNA) 
« TRA BA J AD O R AGRIC OL A) « TEN EN CIA DE LA 
TIER RA)

CO 5 1-407 C a r a c t e r ís t ic as  de los i nm ig ra nt e s en la 
r e co le cc i ón  de algodón. «TRA BAJAD OR 
INMIGRA DO ) « MIGR ACION  U RBAN O- R UR AL ) 
« C ON D I C I O N E S  DE SALUD)

CO 5 1-408 El d e s a r r ol l o de la p ol ít ic a de 
m i g r a c i on es  l ab or ales  en Colombia. 
«PO LI T IC A  M IGR AT ORIA ) « AS I MI LACI ON  DE 
M IG RA NT E S)  « MIGRA CI ON CON TROLADA)

CO 5 1-413 S e c u en ci a  h is t ór ic a de los m ovim i en t os  
m i g ra to ri o s en Colo m bi a  desd e el siglo 
XIX. « CO RRI EN T E M IGRA TO R IA )  «MER CA DO 
DEL T RABAJO) «M IG RACI ON INTERNA) 
« IN DU ST R IA L IZ AC IO N )

CO 5 1-460 Pre v is i ón  social en el proces o de 
m i g r a c i ó n  labo ral c o l o m b o - v e n e z o l a n a . 
« PO LI TI C A M IGRA TORIA ) «MI GRACI ON 
F RONT E RI Z A)  « SE GU R I D A D  SOCIAL)
« T R AB AJ AD O R INMIGRADO)
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CO VE
CO 51 -464 Las m i gr a ci o ne s l a boral es en la f rontera 

de C olo mb i a con Panama. «MIGRA CION 
FRON TERI ZA » «ZONA DE E XPUL SI ON»
CO PA

EC 51-421 L abour  m lg ra ti o n in the S ierra of Ecuador;
c auses and incldence. «R EF O RM A AGRARIA» 
«MIG RA CIO N S ELEC TI VA»  «MIGRA CION
TEMPORAL»

PE 51-431 C a mp es i na d o y mig ra c ió n  en una s ocied ad  de 
enclave. « ES T RU C T U R A  AGRARIA»
<C MPESINADO» « CAPI TA LISM O»

XL 51-482 La pl an if i ca c ió n de las p ol í ti ca s de 
m i gr ac io n es  l abo ra les en America Latina. 
« P OLI TI CA M I G RA TO RI A » «M IG RA CI ON
INTERNA CI ONA L»

XS 51-448 Pri mer Sem in a ri o  L at i n o a m e r i c a n o  sobre 
P o lít ic as de M i gr ac i o n e s  Laborales; 
ponencias. « PO LI TI C A M IGRA T OR I A»
« MIG RA CION  F RON TE R IZ A»  « CO NF ERENC IA »
CO EC VE XS

XS 51-483 Cen tros  de re c ep c ió n de m ig ra nt es  
laborales. « MI GRA CI O N F R ONTER IZ A»
« INM IG RACI ON  ILEGAL» « REPAT R IA C IO N»
CO EC VE XS

XS 5 1-484 C onv enios  y ac ue rd os  re gi on a le s  y 
bila te r al es  y su i nelde n ci a  en las 
p ol ít ic as m i g r a t o ri a s c o l o m b i a n a s . 
« LE GI SL ACIO N»  « PO LI TI C A MI GR AT OR IA » 
« MIG RA CION  F R ONT ER IZA»

XZ 5 1-449 La m ig r ac ió n r u ra l- u r b a n a  en Inglaterra, 
A me ri ca  L atin a y Africa. «MIGRAC IO N 
RURA L- UR BA NA »  « D E T E RM IN AN TE  DE LA 
MIGR AC ION » « I N D U ST RI AL IZ A CI O N»
«EST RU C TU RA  AGRARIA»

M I GRA CI ON NETA
Use «SAL DO  MIGRATORIO».

M I G R AC IO N POR E TAPAS
Use «MIG RA CIO N INTERMEDIA».

M I G R AC IO N RURAL- RU RAL
MX 51-059 Los c o mp onen tes f un da me nt a le s  de la 

d iná m ic a  de p o b l ac ió n en la selva 
Lacando na . «C OL ON IZ AC I ON »  « D I N A MI C A DE 
LA POBLA CION » « A S E N TA MI E NT O  RURAL» 
« SIT UA CION  D E MO GRA FI CA»

M I G R A C I O N  R UR AL -U RBAN A
BR 51-391 Mlgration, labor a bs o rp ti on  and the 

p r obl em  of u rban poverty. «POBREZA» 
« T RABA JA DOR  M IGRANTE»

CL 51-522 Los p re ju ic i os  a n t i - c o n c e n t r a c i o n  urbana.
« CON CE N TR AC IO N URB ANA» « DISTR IB U CI ON 
G E OGR AF ICA»  «DE SA R RO LL O U RB AN O- RE G IO N AL » 

CL 5 1-525 Efec to s d irect os  de la I.S. en la
c on ce nt r ac i ón  urb an a  y en la r elac ió n 
c ampo y ciudad. « CO NC E NT R AC IO N URBANA» 
« DES A RR O LL O I N DUS TR IAL»  «E ST RU CT UR A
AGRARIA»

BC 5 1-42 0 P o breza  urbana, m ig r a c i ó n  y ref orma
a g rar ia  en el Ecuador. « CR EC IM IE N TO
E CON OM ICO»  « P OBRE ZA» «ZO NA  URBANA» 
« REF OR MA A GR ARIA» «EMPLEO»

MX 5 1-422 Migrac ión, e t n l ci s mo  y c ambio económico;
un estudi o sobre m i g r an te s ca mp es in os  a 
la c iudad de México. «ET NI CIDA D»
« EST R UC T UR A EC ON OM IC A » «REGIMEN
POLI TICO » « D E T ER MI N AN T E DE LA MIGR AC I ON » 

MX 5 1-423 La reg ió n M a zahu a y la ciu da d de México.
« E ST RU CT U RA  E C ON O MI CA » «ES TR UC TU RA
SOCI AL» « ESTR U CT U RA  AGRARIA»

MX 5 1-4 24  E c o no mí a  y migr ac ión.  « ESTR U CT U RA
ECON OM ICA » « D E T E R MI NA NT E DE LA
MIGR AC I ON » « E S TR UC TU RA  AGRARIA»

MX 5 1-425 E s tr uc tu ra  de poder y migración.
« DE TE RM I NA N TE  DE LA M IGRA CI O N»  «REGIMEN 
P0LI TIC0 >

MX 51-426 Migrac ión, famili a y pare ntesco.
« DE TE RM I NA N TE  DE LA MIG RA CI ON »
« COM P OS I CI ON  F AM IL IA R » « S I ST E MA  DE
P A REN TE SCO»

MX 51-427 Vi si o n de los migrantes . Mi grantes en la 
ciudad. « AS IM IL ACIO N DE MIGRANTES»
« C O N D IC IO NE S  DE VIDA» «CONDICIONES DS 
T RAB AJ O» « GRUPO ETNICO»

MX 51-428 T e orías  sobre p o blaci on es nativas de 
Ame ri ca Latina. « INDIO AMERICANO» 
«ME ST IZO»  « DIS C RI M IN AC IO N RACIAL»
«CAP IT AL IS MO »  «IDEOLOGIA»

MX 51-430 P a no ra m a his tó rico . «URBANIZACION»
«EST RU C TU RA  A GR ARIA» «INDUSTRIALIZACION» 

PT 5 1-433 La p ol ít ic a u rb a na  del estado y la 
inmi gr a ci ón  a Asuncion. «DESARROLLO 
UR8 AN 0» « P OLITI CA  G UBER NA MENT AL»

VE 51-331 P obr ez a y desarro llo; características 
s o c l o - d e m o g r a f i c a s  de las familias 
pobres en Venezu ela.  «POBREZA»
« C OM POS IC ION  F A MILI AR » «TIPO DE UNION» 
«D ET ER M IN A NT E DE LA FEC UNDIDAD»

VE 5 1-333 Mig r ac i ón  y p o breza  en el area 
m etr op o li ta na .  «P OBREZA» «COMPOSICION 
F A MILI AR » « NA CI DO  VIVO»

XI 5 1-5 63  U r ba n i z a t i o n  and urban g rowth In the 
C aribbean; an essay on social change in 
d e pend en t societies. «URBANIZACION» 
« ES TR AT EGIA  DEL D ES AR ROLL O» «DEPENDENCIA 
E CON OM ICA»  « E S T RA TI FI C AC I ON  SOCIAL»
BZ CU DO GY HT JM PR SR TT XI 

XL 5 1-445 B ibl io graf ía. « BI BL IO GRAFI A»
XZ 51-449 La m i g r ac ió n r u ra l- u r b a n a  en Inglaterra, 

A me ri ca  L at in a y Africa. «DETERMINANTE 
DE LA M IG RA C IO N » « INDUSTRIALIZACION» 
« E ST RU CT U RA  AGRARIA» «MIGRA CION LABORAL» 

XZ 5 1-450 T e or i as  sobre la m igración. «ESTRUCTURA 
ECON OM ICA»  « MIGRA CI ON SELECTIVA»
« D ET E R M I N A N T E  DE LA MIG RA CI ON »

M I G R AC IO N SELE CT IVA
CR 5 1-466 M ig ra nt es  i ntern ac i on al es .  «MIGRACION 

I N T E R N A C IO NA L»  «LUGAR DE DESTINO» 
« TRA BA J AD O R MIGRAN TE »

EC 51-421 L abour  m ig r a t i o n  in the S ierr a of Ecuador;
c auses and Incidence. «R EF OR MA  AGRARIA» 
«MIG RA CION  LABO RA L» « MIGR AC I ON  TEMPORAL» 

XZ 51-450 T e or i as  sobre la migrac ión. «MIGRACION 
R UR AL -U R BA N A»  « E S TR UC TU RA  ECONOMICA» 
« D E T E R MI NA NT E  DE LA MIG RA CION »

MIG RA C IO N  TEM PO RAL
U se « MIGR AC I ON  INTERMEDIA».

M IG RA CI O N U R B A NO -R UR A L
CO 5 1-403 D es a rr ol lo  de la a g r ic ul tu r a comercial y 

población; e st ud io  de la zona algodonera 
del Cesar; info rm e final present ad o a 
PISPAL. « CORRI E NT E  MIGRATORIA»
« DES A RR O LL O AGRIC OL A» «MIGRACION
LABORAL»

CO 51-404 Introdu cc ión.  « D ES A RR O LL O AGRICOLA»
CO 5 1-405 C o n s i d e ra ci on e s preli mi nar es . «DESARROLLO 

AGR IC OLA»  « OFE RT A DE TRABAJO»  «EMPLEO 
E S T AC IO NA L » «MI GR AC IO N LABORA L»

CO 51-407 C a ra c t e r í s t i c a s  de los inmig ra nte s en la 
r e co le cc i ón  de algodón. «MIGRACION 
L ABO RA L» « T R AB A JA DO R INMIGRADO»
« C O N D IC IO NE S  DE SALUD»

M I N OR IA  ET NI C A
MX 5 1-470 I m migra nt e arnings: Cu ba n  and Mexican

i mmi gr a nt s in the U nited  States. 
« E S TR UC TU R A DEL IN GRESO » «ASIMILAC ION DE 
MI GR AN T ES »  « M E RC AD O DEL TRABAJO»
MX CU

MX 5 1-640 C h icano  worke rs: their u t iliz at ion  and
developm en t. « RE CU RS OS  HUMANOS»
«PO BR EZA»  « M E RC AD O DEL TRABAJO»
« TRA B AJ A DO R INMIGR ADO»

MX 51-641 A s tati st i ca l  profile. «OMISION ES  DEL
R EGISTRO»

MX 5 1- 642 The labor mark et. « R ECUR SOS HUMANOS» 
« MER C AD O  DEL T RABA J O»  «OCUPACION»
« D IS CR IM I N A C I O N »  «I NGRESO»

XL 51-736 R e si de nt i al  s e gr eg a ti o n of Spanish 
Ame ri c an s  in Unit ed  S tate s urbanized 
areaa. « SE G RE GA CI ON »  « DISCRIMINACION 
RACIAL»
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M ODELO 
CO 5

GT 5

GT 5 

XC 5 

XL 5 

XZ 5 

ZZ 5

ZZ 5

ZZ 5

ZZ 5

ZZ 5

MODELO 
BR 5

BR 5 

XS 5

M ODELO 
CO 5

M ODELO 
ZZ 5

1-410 M igra ci o ne s  i nternas en C olom b ia  1973; una 
apro x im a ci ón  al anál is is regional. 
«MIG RA CION  INTERNA) «MEDI CI ON DE LA 
M IGRA CION)

1-146 C ompo ne n te s  de los p ro bl em as
soci o ec o nó mi co s y n u t r i c to n al es  y 
c reci m ie n to  d e m og rá fi c o en
Centroa me rica . « DE SN UT RICIO N)
« S UB DE SA RR OLLO ) « DE SE MPLE O)  « I NFLA CION) 
GT CL CR

1-149 La d e mo g ra fí a de la d e s n ut ri ci ón  en 
Guatemala; primer a versión.
« DE SN UT RICIO N)  « CO ND IC I ON E S
S OCIO -E C ON OM IC A S)  « CON DI C IO N ES  DE SALUD)

! —027 Las c o n s e c ue nc ia s n ut ri ci o na l es  del cambio 
d emog r áf i co  en Ce nt ro a me r ic a y Panama. 
«NUTRICION) « D ES N UTRI CION)  «DI N AM I CA  DE 
LA POBLACIO N) 

l — 663 E s tr uc t u r a  tecnol ógica , s ub em pl eo  y 
pobr eza en Amer ic a Latina: pe rf iles  a 
largo plazo. « CR E CI M I E N T O  E CONOM IC O) 
« T EC NOL OG IA) «D ISTRI B UC I ON  DEL INGRESO) 

I-677 D e si gu a ld a d y d es ar ro l lo  económico.
« CRE CI M IE N TO  ECONO MICO)  « DI ST RI BUCI ON 
DEL INGRESO) «R ED I ST RI BU C IO N  DEL 
INGRESO)

1-101 El uso de mode lo s l ineales en el anális is 
demográ fi co, con a pli ca c io n es  al est udio 
de la m or t al i da d infantil. «MOD ELO 
M ATEM AT ICO)  « AN AL ISIS  DE REGRESION) 
« A NALI SIS M U LT IVAR IADO)

I-357 Las e stru ct u ra s  modelo de f ecund i da d  de 
C o ale- Truss el l; un anál isis emplea ndo 
i nfor ma ción  de Americ a Latina. 
« M EDIC ION DE LA F E C UN DI DA D)  «FEC UN DIDA D) 
« NUPC IA LIDA D) « FECU NDIDA D LEGITI MA) 

í-358 A spect os me t od o ló gi co s de las e s truc turas 
mo de lo  de f ecun didad  d e s a r ro ll ad a s por 
Coa le  y Trussell. «MEDICI ON  DE LA 
FECU ND I DA D)  « N UPCI AL IDAD ) « FECU ND I DA D 
LEG IT IMA)

I-359 Des cr i pc ió n de la dis tr i bu ci ón  por e dades 
de la f ecund i da d  en el Perú, 1977, y en 
M isiones (Argentina) 1977; medi a nt e  las 
e stru c tu r as  m odel o de fecundidad. 
«MED ICION  DE LA F ECU ND I DA D ) «F ECUND ID AD) 
« AJUS TE  DE CURVAS)

1-360 C onclu siones. «MED ICION  DE LA F E CUNDI DAD) 
«FEC UN DIDA D) « N UPCIA LI DAD)  «FE CU ND ID AD 
L EGITIMA)

A NALI TI CO
1-503 A s ocio lo g ia  do 

SOCIAL) < B
«PAR TI CIPA CION 

1-509 Poder  local em
p oder supraloc 
« ORGA NI ZACI ON 
«LOC ALIDAD) 

1-593 C onsid sr a co es
c om po rt ament ai 
e as resposta 
pos se iros  no 
«BARRIO DS 
COMU NI TARI A) < 
BR CL PE XS

D E TE RM IN I ST I CO 
1-465 P ro pu es ta  de 

m i grac iones 
C o l om bi a y 
FRONTERIZA)
CO VE

«POL ITIC A
TUGURIOS)

Brasil urbano.
ARRIO DE
COMUNITA RIA) 

e lacao coa i nst it ucoe s de 
al. «BARRI O DE T UG UR IO S) 
SOCIAL) « CO MU NI DA D  LOCAL)

sobre d if eren cas
s: tres s ist em as  p olíticos 

das areas inv adid as  por 
Brasil, Perú  e Chile. 

TUGU RIOS)  « P AR TIC IPACI ON 
REGIMEN POL ITICO )

est ud io y anál isis de 
de t ra ba ja d or e s entre 

Venezue la . «MIGRA CI ON

M A T E M AT IC O
1-101 El uso de mode los lin eales en el a nálisis 

d emográfico, con a p l i c ac io ne s al estud io 
de la mo rtal id a d infantil. «MODELO) 
«ANA LISIS  DE REGRESI ON) «ANAL IS IS 
MULT IV AR IA DO )

« ARTESANIA) 
A C TIV ID AD

las muje re s 
« DIST RI BUCI ON

M O DE RN IZ A CI O N
AR 51-453 E ns ay os  sobre los d et e rm in an t es  de la

pa rt ic i pa c ió n en el m erc ad o de trabajo
argentin o.  «T RA BAJO  FEME NIN O)
«PAR TI C IP AC IO N EN LA A CTIV ID AD
E CONO MI C A)  «MIG RA CIO N I N TE R NACI ON AL)

AR 5 1-590 Los c a mb ios  en la par ti ci pa ci ó n y la
o r ga ni z a c i ó n  del sis tema  productivo.
«TRA B AJ O  FEMENIN O)
«PAR TI C IP AC IO N EN LA
E CONO MI CA)

AR 51-591 La i ns er ción  p roduc ti va de 
entre 1895 y 1914.
O C U P A CI ON AL )  « PART I CI P AC IO N EN LA 
A CT IV ID A D E CO NOMI CA ) «TRA BA J O FEM ENINO ) 

XL 51 -3 40 Hov m o d e r n iz at lo n can also inc rease 
fertillty. « V AR IAB LE  IN TERMEDIA)
« D E T E R MI NA NT E  DE LA F E CU NDID AD)

MODO  DE PR OD UC CI ON
AR 5 1-602 Dive rs i da d de formas de las rela ci ones

c a p i ta li st a s en la i ndustria argentina. 
« MER C AD O  DEL T RA BAJO) «SECTOR INFORMAL) 

CO 5 1-63 0 Sec to r informal: algunas ref lexio ne s
s urg id as a la luz de un estu dio sobre la 
e c o n om ía  urbana de Bogotá. «SECTOR 
INFORMAL) « IN VES T IG A CI ON  SOCIAL)
« S UBE MP LEO)  «HET E RO G EN EI DA D E ST R UC TURA L) 

XL 51-662 Sal ar i os  del sector protegido, el sector 
Informal u rbano y la s eg me nt ac i ón  de los 
merc ad os de trabajo: un come nt ario
teórico. «SECTOR INFORMAL) « SUBEMPLEO) 
«MER CA DO DEL TRAB AJ O) «ZONA URBANA)

M OR BI LI D AD
BO 51 -110 Est ad o de salud y sus p ri nc ipale s 

problemas. «C ON D IC IO NE S DS SALUD)
«PO LI T IC A  DE SALUD) «MORTALI DA D)

BR 5 1-120 M ed id as  de mo rb i da de  p ro duzi das por duas 
fontes diversas. Riberao Preto, SP
(Brasil), 1975. « HOSP IT A LI ZA CI ON )
« EN FE RM EDAD)  «ENCUESTA)

CL 5 1-272 A n ua rio 1978: e nf erm edade s de no ti f ic ac ió n 
obligat or ia. « EN FE RM ED A D T R ANSMI SI BLE)
«CAUSA DS MUERTE) «DATOS ESTADI ST ICOS ) 
«MOR TA LID AD )

DO 5 1-144 La acci ón  de salud primaria como factor 
i nfl uy ente  en la di sm in uc ió n  de la 
m o r b l -m or ta l id a d infantil, barr io s de
alto riesgo. «PRO GR AMA DE SALUD)
« MOR TA L ID AD  I NFANTIL) « DE CL IN ACIO N DE LA 
M ORTA LI DAD )

PE 5 1-280 P obl ac ión y nivel es  de salud.
« M OR TA LI DAD)  «SALUD)

M ORT AL I DA D
BO 5 1-110 E stado  de salud y sus p r incip al es 

problemas. « CO ND IC IONES  DS SALUD)
«PO LI T IC A  DE SALUD) « MORBILIDAD)

BR 51-007 Alg un s a spe ct o s dos p robl em as de p o pu laca o 
e a c on tr i bu i ca o do Centro Br a sl l ei ro  de 
Estu dos D emo gr áf i co s  nos seus pri me iros 
oito anos de existencia. «CRE C IM I EN TO 
DEMO G RA F IC O)  «C ON CE NT RA C IO N  URBANA) 
« CAL ID AD DE LA VIDA)

BR 51-271 M o rt al i da d e de adultos de 15 a 74 anos de 
idade em Sao Paulo, Bot ucatu e Sao 
Manoel (Brasil), 1974/1975. « CAUS A DE 
MUERTE) « M ORTA LI DAD DE LOS ADULTOS)
« ENF E RM E DA D MENTAL) «CUESTI ONARI O)

CL 51 -236 Demogr af ía,  ano 1976-1977. «DATOS
E STA DI ST IC OS )  « ES TA DI STICA  D E MO G RAFI CA ) 
« NATA LI DAD ) «NUP CIALI DA D) « MO RT AL IDAD 
FETAL TARDIA)

CL 51 -272 Anuar io  1978: e n fe r meda des de no ti f ic ac ió n 
obli ga tor ia . « ENFE R ME D AD  TRAN SM I SI BL E) 
« CAUSA DE MUERTE) «DATOS 
« MOR BI LIDA D)

CL 5 1-273 Anua rio  1979: def unci ones
muerte. «DATOS
« M O RT AL ID A D INFANTIL) «CAUSA DE MUERTE) 

CO 51-015 The 1978 Colom bia national househ old
survey: a summary of resulta. « EN CU ES T A
DE H OG ARES ) « FECU ND IDAD ) « COMP OS ICIO N DE 
LA P OBL AC ION)

E S TADI ST ICO S)

y c ausas de 
E STA DI S TI CO S)
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£C 5 1-242 N a c im i en to s y def uncio ne s, 1977. «DATOS 
ESTA DIS TI CO S ) « N ATALI DA D) « MO RT AL ID A D 
FETAL TAR DIA) «CUE ST IONA RIO)

MX 51-278 I ncid en c ia  de la m o r t a li d ad  en los 
U nid os  Mexica nos, 1940-1975.

DE

de

Est ad os
«DATOS

MUERTE)

s a l u d .

E STAD IS TI CO S)  «CAUSA 
« D IVIS IO N T ER RI TO RIAL)

PE 5 1-280 P ob l ac ió n y nive les 
« M OR BIL ID AD) «SALUD)

ZZ 51-287 La ta bla de vida: funci onea 
« TABLA DE M O RT AL ID A D)
DEMO GR A FI CO S)

ZZ 5 1-29 0 M o rt alid ad  y salud. «SALUD) « MET OD O DE 
ANALISIS) « A NALIS IS  CAUSAL)

p r i n c i p a l e s . 
«IN DI C AD O RE S

M O R T A LI DA D DE LOS ADULTOS
BR 51-271 M o r t a l i d a d e  de adult os  de 15 a 74 a nos de 

idade em Sao Paulo, B o t uc a tu  e Sao 
M anoel (Brasil), 1974/1975. «C AU SA DE 
MUER TE) « MORT ALIDA D)  «E NF ER ME DA D  MENTAL) 
« CU ES TI ONARI O)

M O RT AL ID A D 
AR 51-263

PY 51-069 

XL 5 1-28 2

XZ 51-285

M OR TA LI D AD  
CL 5 1-236

CL 51-301 

EC 51-242

P ro ce ed i ng s  of 
So ci oe c on o mi c 
C on se qu ences 
« DET ER M IN AN TE 
« PO LI TI C A DE

D I F ER EN CI A L 
Why A rgen ti n a' s  m o r t a li t y is rising: an

analysis. «PAIS EN D ESAR RO L LO )  «NIVEL 
DE VIDA) « D E CL IN A CI O N DE LA M O RTALI DAD) 
« E SP ER AN Z A DE VIDA AL NACER)

El ca mb io poblacio na l: c o mp o ne n te s y
efe ct os d e m o g r á f i c o s . « CR EC IM IE N TO
DEM OG R AF I CO ) « F EC UN DI D AD  DIF ER E NC I AL )

La tr an si ci ón  d e mo gr áf i ca  en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile. « TRAN SICIO N
DEMO G RA F IC A)  « F EC UN D ID A D D IF ERE NC IAL)
« A NALI SI S C OM PA RA TIVO)
BR CL CR CU XL

the M e et i ng  on
D e te rm i n a n t s  and
of Mortalit y.

DE LA M ORT AL IDAD )
SALUD) «PO LI T IC A  DE

D ESAR R OL L O)  « INVE ST I GA C IO N D EM OG RA FICA) 
FET AL  TAR DI A 
D emog ra fía,  ano 1976-1977. «DATOS

E STAD IS TICO S) « E S T AD I ST I CA  D EM OG RA FICA )
«NAT ALID AD ) « MO RT AL IDAD ) « NU PCI ALIDA D)
« MO RTI NA TALI DAD)

Anu ar io 1979: nacimi en tos.  «DATOS
E STAD IS TI CO S)  «NATA LIDAD )
«MOR TI NA TA LI D AD )  « DI VI SION  T ER RI TO RIAL) 

N a ci mi en t os  y d e fu ncio ne s, 1977. « DATOS
E ST AD IS T IC O S)  « NA TA LI DAD)  «MOR TA L ID AD
FETAL TARDI A) «MOR TALID AD )
« CU EST IO NARI O)

M O RT AL I D A D  I NFANTIL
AR 5 1-264 M or ta li d ad  infantil en M i s io ne s 1968 a 

1977; datos  para el e s tudi o de la 
n a tali dad y la m or ta l i d a d  infantil. 
« ME DI CI O N DE LA M O R TA LI DA D ) « TEND ENCIA 
DE LA M ORT AL I DA D ) « M O RT A LI DA D N E ON ATAL ) 
« M O RT AL ID A D POST NEO N AT A L)

AR 5 1-265 M o rt a li da d infantil. «M E DI C IO N DE LA 
M O R TA LI DA D ) « M O RT A LI DA D NEON AT AL)
« M OR TA L I D A D  POST NEONATA L)

AR 51 -266 Niv el y t end en cia de la m or t al i d a d  en 
Misiones. «T ENDEN CI A DE LA MO RTA LI DA D ) 
«NIVEL DE LA MO RTA LI DA D )

AR 51-267 La mort al i da d in fanti l en M isiones.
« TE ND EN C IA  DE LA M O R TA L ID AD ) «NI VEL DE
LA M ORT AL ID A D)  « M O RT A LI DA D NEONATA L) 
« M O RT AL ID A D POST NEONATA L)

AR 5 1-268 C or re cc i ón  de la serie anual de 
n a ci mi en t os  y d e fu nc io n es  de m e no r es  de 
1 ano. «AJUST E DE D ATOS) « MORT AL I DA D 
NEO NA TAL)  « M OR TA L ID A D POST NEONA TA L)

BR 5 1-270 Rela coes entre m or ta l i d a d e  e fecundidade: 
o caso de Sao Paulo. « F EC UN DI D AD 
DIF ER E NC I AL ) « ES TR U C T U R A  E CONO MICA)
«AN AL I SI S  H IS T OR I CO ) «C ON D IC IO NE S
S OC IO -E C ON O MI CA S)

CL 51 -130 Chile: e s t a d ís t ic as  bási ca s en
a l i m en ta ci ó n y nutric ión, 1969-1978. 
«DATOS E S T A D I ST I CO S)  «NUTRI CION)
« CON SU M O A LI ME NT ARIO ) «IND I CA D OR ES
D EMOG RA FI CO S)

CL 51-131 N ut r ic ió n y población. «DATOS
E ST AD IS T IC O S)  «NU TR ICIO N)  «SALUD)
«IND I CA D OR ES  D E MO GRAF IC OS)

CL 5 1-273 Anua rio 1979: de fu nc io ne s y causas de
muerte. «D AT OS ESTADISTICOS)
« MO RT AL ID AD)  «CAU SA  DE MUERTE)

DO 51-144 La a cción de salud p rimaria como factor 
infl uy ente  en la d ismi n uc i ón  de la 
m or bl -m o r t a l i d a d  infantil, barrios de 
alto riesgo. «PRO GRA MA  DE SALUD) 
«DE CL I NA C IO N DE LA MORTALIDAD)
«MOR BI LIDA D)

GT 51-150 Recent s ac ro  and micr o trends in child 
m o r t al it y and m al n ut r l t i o n  and their 
i n t e r r e l at lo ns h lp  in Central America and 
Panama. «ZO NA RURAL) «DESNUTRICION)
GT CR PA

MX 51-277 P atter ns  of ch i ld h oo d m o r t al it y  and growth 
status in a rural Zapo te e community. 
« DES A RR O LL O D EL NINO) «PESO  DEL CUERPO) 

PA 5 1-279 Rel ac ión  entre m o r t a li da d infantil y 
f ecu nd i da d en Panama. «DECLI NACI ON  DE 
LA M O RT AL ID A D)  « EN CU ESTA  MUN DIAL DE 
F ECU N DI D AD ) «CONDICIONES
S O C I O - E CO NO MI C AS )  « LUGAR DE RESIDENCIA) 
«AT EN CIO N MEDIC A)

M O R T A L I D A D  NEO NA T AL
AR 5 1-264 M o r t a li da d i nf anti l en M i s io n es  1969 a 

1977; dat os para el estudi o de la 
n at al i da d  y la m o rt a li da d infantil. 
«ME DI CION  DE LA M O R TA L ID AD ) «MORTALIDAD 
I NFANTIL) « T EN D EN CI A DE LA MORTALIDAD) 
«MOR TA L ID AD  POST NEO NATA L)

AR 5 1-265 M ortal i da d  infantil. «MEDIC IO N DE LA 
M ORT AL I DA D)  « M O RT A LI DA D INFANTIL) 
« M O RT AL ID A D POST NEON AT AL)

AR 51-267 La m o rt a li da d infantil en Misiones.
« M O RT AL ID A D INF AN TIL)  «T EN DENC IA DE LA 
M O R TA LI DA D ) «NIVEL DE LA MORTALIDAD) 
« M O RT AL ID A D P OS T N EONATAL)

AR 5 1-268 C or r ec ci ón  de la serie anual de 
n aci m ie n to s y d e fu n ci o ne s de menores de 
1 ano. « M O R T A L ID A D I N FANTI L) «AJUSTE DE 
D ATOS) « M O RT AL ID AD  P OST NEONATAL)

CL 5 1-134 Prog r am a  de p re ven ci ó n del daño 
n e u ro lo gi c o y d i sm i nu c ió n de la
m o rt al id ad perinata l.  Sis tema  de
a ten c ió n  progr esiva , Chile 1968-1981. 
« SAL UD  M AT ER N O- I N F A N T I L )  «PROGR AM A DE 
SALUD) « INV AL IDEZ )

M OR TA L I D A D  POST N EO NATA L
AR 51-264 M o r t a l id a d i nfan til en M i si on es  1968 a 

1977; datos para el e stud io  de la 
n a tal id ad y la m o r t a l id a d infantil. 
«ME DI CIO N DE LA M O R TA L ID AD ) «MORTALIDAD 
I NFANTIL) «TEN DE NC IA  DE LA MORTALIDAD) 
« M O RT AL ID A D NEO NATAL ) «MORTALIDAD
P OST NE ON AT AL )

AR 5 1-265 M o rt a li da d infantil. « M EDIC IO N DE LA 
M O RT AL ID A D)  « M OR T AL I DA D INFANTIL)
« MOR T AL I DA D NEO N AT A L)  «MORTALIDAD
P OS TN EO N AT A L)

AR 51-267 La m o rt a li da d infantil 
« M O RT AL ID A D INF AN TIL)
M O RT AL ID A D)  «N IVEL D 
« M O RT AL ID A D NEONAT AL )

AR 51-268 C or r ec ci ón  de la serie anual de 
n aci m ie n to s y d e f un ci on e s de menore s de 
1 ano. « M O R T A L ID A D INF ANTI L) «AJUSTE DE 
D ATOS) « M O RT AL ID AD  N EO NA TA L ) «MORTALIDAD 
P OST NE ON AT AL )

M O RT I N A C I M I E N T O
Use « M OR TA LI D AD  F ET A L TARDIA).

M O R T I N A T A L I D A D
U se « M O RT AL ID A D F E T A L TARDIA).

M O TI VA CI O N
GT 51-321 F am i ly  sex c o mp os it i on  pref er e nc es  among 

G u a t e m al an  men and women. « PREFERENCIA 
POR UN SEXO) «ZO NA RURAL) «ZONA 
S UBU RB ANA)

en Misiones. 
« TEN DE N CI A DE LA 

LA MORT ALIDAD)
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MO V I L I D A D  O C U PA CI ON AL
CL 51-618 Los t rab aj ad o re s  por c uent a pr opia en 

Santiago. « TRAB AJ A DO R  POR C UENTA 
PROPIA» « M E RC AD O DEL T RABAJ O»

M O V I L I DA D RESI DE N CI AL
BR 51-504 S e gr eg ac a o urba na  a a pr o pi a ca o do 

t erri torio  pelas classes.
« UR BA NI ZACIO N»  « A S E N T AM IE NT O URBA NO» 
«BA RR IO DE TUG UR IOS»

M O V I L I D A D  SOCIAL
BO 5 1-713 E st ru ctura  del s i stema  educativo.

«SISTEMA E DU C AC IONA L»  « D I F ER EN CI AC I ON 
SOC IA L» «NIVEL DE EDU CACIO N»

BR 5 1-129 C r e sc i ae nt o p o pu lac io nal e distrl buioa c la 
r enda familiar: o caso brasilelro.
« C R E C IM IE NT O  D EMO GR A FI C O»  « DISTR IB U CI ON  
DEL INGRESO» «ING RESO F AM IL IAR»

M OV IM IE N TO  DE LA POBLA CI ON
Use « D IN AMIC A DE LA POBLACION».

M U E 5T RE 0 ALE A TO R IO
XL 51-092 El uso del m ues tr e o para la in vesti g ac i ón  

demográf ic a. « EN CU ESTA  POR MUESTREO» 
«ERROR DE M UE ST REO» « BANCO DE DATOS»

M UJ ER
AR 51-596

AR 51-597

AR 51-593

BO 51-709

CO 51-715 

DO 51-718 

MX 51-643

PA 51 

XI 51

-646

■733

XL 51-735

XZ 51-746

XZ 5 1-747

XZ 51-750

C a ra c t e r í s t i c a s  de la o ferta potencial. 
«OF ER TA DS MANO  DE OBRA» « CO MP OS IC I ON  DE 
LA PO BLACI ON » «DI NA M IC A  DE LA POBL ACION » 

A l guno s c a mbios  en la p o blac ió n 
e c on óm ic a me n te  ac ti v a (PEA) total.
« POBL ACION  E C O N O M I CA ME NT E  ACTIVA»

Cambios en las tasas de a ctiv id ad
femeninas. «TASA  DE ACT IVIDA D»  «T RABAJ O 
FEMENINO»

In co rp o ra c ió n de la m uj er  al proceso de 
d esar ro l lo  rural integrado; estud io  de 
caso en Ch u qu l sa ca  y Tarija. 
«DES AR R OL LO  RURAL» «STATUS DE LA MUJER» 
«ZON A RURAL»

G u i a b i b l i og rá fi c a de estu dios sobr e la 
muj er  y la educación. « BI B LI OGRA FIA»
«EDU CA C IO N DE LAS MUJ ER ES » « STAT US DE LA 
MUJER» «IN VE S TI GA CI O N»

Una m e t o d o l o g í a  de i nv e st i ga ci ó n - e d u c a c i ó n 
para o r g a n i z ac i on e s femeninas.
« I N VE ST IG A CI O N SOC IAL»  « EDUCA C IO N  DE LAS 
MUJE RE S» « OR GA NI ZA C IO N  FEM ENIN A»

Las ind us tria s del pue bl o en el Sur de 
Jalisco; e stu dio de un caso sobre la 
inte gr a ci ón  de la m u jer al d esarrollo. 
«TRA B AJ O  F EM ENI NO» « C OO PE R A T I V A  DE 
P RODU CC ION»

P o b l ac ió n femenina. « T R A BA JO  F E ME NINO » 
« D I S T R IB UC IO N  POR EDAD» «LUGAR DE 
RES ID ENCI A»

WAND, u na i nsti tu c ió n  reg io nal para la 
m uj e r  y el des arro ll o; e st u di o  de caso 
en el C arib e de h a b la  Inglesa. 
« D ES AR RO L LO  E CO N OM IC O Y SOCIAL» 

C ri mi n al i da d f emenina en tres p aíses 
l a ti no am erica no s: Panama, C ol om bi a y
Cos ta  Rica. « DE LI NC UENC IA»
CO CR PA XL 

P r o a o oi on  para la i n te g ra c ió n de la m u jer 
en el des arrollo; una gula para los 
o f i o ia le s de pro gr am a de UNICEF. 
« OR GA N I Z A C I O N E S  I NT ER NA CI O NA L ES »
« P O LI TI CA  SOCIAL» « PL A NI F IC AC IO N  DE 
PROG RA MAS»

F o r ma nd o una baae de d a t os  para la 
p l a n l fi oa oi o n y p r og ra m a c i ó n  de
a c t iv id ad e s para la mujer.
« PL AN IF I CA C IO N DB P ROGRA M AS »  « BA NC O DE 
D ATO S»  «FUE NTE DB IN FORMA CI ON» 

D i re ot r i o e s  de pol lt l oa  para la 
o o op er ac l on  de U NICEF  a p r o g ra ma s que 
b e n e f i c i a n  a la m u jer (Pro-42).
« O R G A N I Z AC IO NE S  I N T E R NA C IO NA LE S»
« P O L IT IC A SOCIAL»

« NUP CI A LI DA D»  «MORTALIDAD

naci mi ent os * «DATOS 
F ETAL TARDIA»

ZZ 51-681 A o t lv i da de s p r o du c ti va s y g eneradoras de 
ingr eso para m u je r es  del tercer mundo. 
« P R O D U C TI VI DA D  DEL T RA BAJO» «INGRESO» 
« TRA BA J O F EMENINO»

M U N I C IP IO
U se  «ZONA  AD MI NIST RA TIVA ».

N AC ID O VIVO
VE 5 1- 333 M i g r a c i ó n  y p ob re za en el area 

metr op o li ta na .  « MIGR ACION  RURAL-URBANA» 
« P OBRE ZA » « CO MP OS I CI O N F AMI LI AR» «HIJO 
N A CI D O  VIVO»

NACI MI E NT O
CU 5 1-310 Las i ns c ri pc io n es  de n a ci mi e nt o s en Cuba, 

t ablas e st ad ís ti c as  del periodo 
1970-1978. «DA T OS  ESTADISTICOS»
« O MI SI ON E S DEL REGIST RO» «DIVISION 
T ER RI T OR I AL » « CU ES TI ON A RI O » «REGISTRO DE 
N A CI MIE NT OS»

NAT AL I DA D
CL 5 1-23 6 D emo gr afía , ano 1976-1977* «DATOS

E S T A D I ST IC OS »  « E S T AD IS TI C A DEMOGRAFICA» 
« MO RT A LI D AD »
F ET AL  T A RDIA»

CL 51-301 Anua ri o 1979:
ES TA DI S TI C OS » « M O RT A LI DA D 
«DI VI S IO N  T ER RI TO RI A L»

EC 5 1-2 42  N aci mi e nt o s y d ef un ci ones,  1977* «DATOS 
ES TA DI S TI C OS » « M O RT A LI DA D FETAL TARDIA» 
«MO RT A LI D AD » « C UE S TION ARIO»

N E C E S I D A D  DE MANO DB OBRA
HN 51-637 Hond ur as: el em pl eo en el Plan Nacional de 

D e s a r r o l l o  1979-1983. «EMPLEO»
« PL AN IF I CA C IO N DS LA MAN O DE OBRA» «PLAN 
DE D E S AR RO LL O » «PO LI T IC A  DEL EMPLEO»

N EC ES I D A D E S  A L IM EN T A R I A S
BR 51-128 P o litic as  de a l l m e n t ac ao  e nutricao: urna 

r e vis ao  de tópicos. «NUTRICION»
«PO LI T IC A  ALI ME N TA RI A»  « DESN UTRIC IO N»

GT 51-056 S í n te si s  de los d o c u m e nt os  p rese nt ado s al 
P ri me r S e m i n ar i o N acio n al  sobre 
Dem og rafí a,  D e sa r ro ll o y M edio  Ambiente. 
«SIT UA C IO N D E M O GR AF IC A » « DE SARROLLO 
ECO NO M IC O  Y SOCIAL»

N E C E S I D A D E S  B AS IC AS
PA 5 1-645  Panama: e s t r a t eg ia  de n e ce si da d es  básicas 

y empleo. « EMPLEO» « E STRAT EGIA DEL 
D E S AR RO LL O » «ES TILO DS DES AR R OL LO »

PA 51-721 N e c e s i d a d e s  b ás i ca s  en el s ecto r salud.
« C O N D I C I O N E S  D E  S A L U D »

VE 5 1-704 C a r a c t e r ís ti c as  s o c i o - d e m o g r a f l c a s  de las 
familias  p obres en Ven ez uela . «FAMILIA» 
« P OBR EZ A» «IN GRESO » «FUE NTE DE
I N FO RM AC ION»

VE 51-731 El tra sf o nd o  s ocial en las nuevas 
c o n c ep ci on e s sobre el desarrollo. 
«ES TI LO DE D ESAR RO L LO »  «CAL ID AD DE LA 
VID A»  «POBRE ZA »

NINO A B AN DO NA D O
XZ 5 1-74 9 Nin os  y jovene s sin horizo nt es:  los

m á r t i r e s  olvida dos. «INFANCIA»
« J UV EN TU D» « D E R EC HO S DEL NINO»

N IV EL  DE EDU CA C IO N
AR 51 -2 94 L as d if er e n c i a s  s o ci o- ge o g r a f l e a s  de la 

f ecu ndidad; e st im a c i o n e s  o b tenid as con 
el mé to d o de hijos propios. «MEDICION 
DE LA F E CU ND I DA D » «FECUNDIDAD
D IF ER E N C I A L »  « CLAS E SOCIA L» «LUGAR DE 
R ESI DE N CI A»

BO 5 1- 71 0 La s i t u a ci ó n ed uc a ti va  en B ol iv ia según la 
i n fo rm a c i ó n  del censo n acional de 1976. 
« S I S T E M A  E D U CA CI O NA L » «TASA DE
E S C O LA RI DA D » « A SI S T E N C I A  E SCOLAR»

BO 51-711 La s i t u a c i ó n  e d u c at i va  de B ol i vi a  según el 
cen so  de 1976; v er si ón  preliminar. 
« D IF E R E N C I A C I O N  SOCIAL » «ES COLARIDAD»

B O 5 1- 71 2 N iv el es  g e n e r al e s de la educación.
« E S C O L A R I D A D »  « A L F A B E T I Z A C I O N »

« DI F E R E N C I A C I O N  SOCIAL»
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BO 5 1-71 3 E st ru ct ur a  del s i stema  educativo.
«SIS T EM A  E DU CA CI ONAL ) «M OV I LI D AD  SOCI AL ) 
«DIF E RE N CI AC IO N  SOCIAL)

BO 51-714 C a ra c t e r í s t i c a s  gen er a le s  del sis tema 
educati vo . «S IS TE MA  E DUC AC I ON A L)
« DIF E RE N CI AC IO N SOCI AL ) « DE SER CI O N 
ESCOLAR)

BR 51 -365 S erv ic es  a va i la bi li t y and the unmet need 
for c on tr a c e p t i v e  and s te r il iz at io n 
s erv ic e s in Sao P aul o State, Brazil.

ANTI C ON C EP TI VA ) «TAMAÑO
LA F AMIL IA ) « LUGAR DE

«PR AC TICA 
D E SE AD O DE 
R E SID EN CIA) 

PY 5 1-3 30  D e t e r mi na n te s 
f e c u n d i d a d . 
F ECUN DIDAD )

y c o n s e cu en ci a s de la 
« D E T E RM IN AN T E DS LA 

«ZONA RURAL) « CO N DI CION ES 
S OC IO -E C ON O MI CA S)

VE 51 -1 67 C a r a c t e r i s t i c a s  ge ne r al es  y d i me ns i o n e s  de 
la pobreza. «POB REZA)  «FAMILI A) « LUGAR 
DE R ES ID ENC IA ) « O CU PACI ON)

NIVEL DE LA F EC UN D I D A D
CU 5 1-14 3 L es so ns for the Third World: Cuba.

« S IT UA CI O N DEM OG R AF IC A)  «POL ITICA
SOC IA L) «TRA B AJ O  F E MENIN O) « DESA RR O LL O 
E C O N OM IC O Y SOCIAL)

NIVEL DE LA M O R T A L I D A D
AR 5 1- 266 Nive l y ten de n ci a  de la m o rt al i d a d  en 

Misi ones.  « M O RT A LI DA D I NFANTIL)
« T E N D EN CI A DE LA M OR TA LIDA D)

AR 51-267 La mo rt al i da d  Inf an til en Misiones.
« M OR TA L I D A D  INFAN TI L) « TEND EN C IA  DE LA 
M O RT AL ID A D)  « M O RT AL ID A D N E ONAT AL )
« MO RT A L I D A D  POST NEON ATAL )

NIV EL DE VIDA
AR 51-263 Why A r ge n ti n a' » m or ta li t y is rising: an

a n a l y s i s . « M OR TA L ID A D DIF E RE N CI AL ) 
«PA IS  EN D E SARRO LLO) « D E C LI N AC IO N DE LA 
M O RT AL I D A D )  « ES PE RA NZ A  DE VIDA AL NACER) 

CL 5 1-69 0 C o n di ci on es  de la vivienda y acce so  a 
medi os  de comu nicac ió n. «FAMILIA)
« B ARRI O DE T UG UR IO S) «VI VI ENDA
S UPE RP O BL AD A)

CL 51-692 C e s an tí a del h ombr e y traba jo de la mujer: 
c a r a c t e r is ti ca s  de la estr at e gi a 
o cu pac io nal.  «FAMIL IA ) «DE SEMP LEO)
« TRA B AJ O  F E MENIN O)  « MA R GI NALI DAD)

UY 51-561 M u jer y sociedad: e s tudi o sobr e las
dive rs a s s i tu a ci o ne s soc iales de las 
m ujer es en el m e d i o  rural uruguayo. 
«ZONA RURAL) «STA TUS DE LA MUJER)
« T RA BA JO  FEMEN INO)

N ORMA SO CI AL
BR 51 -693 0 h o mo s s e x u a l  face a nor ma familiar: 

desv íos e c on ver ge ncia s.
« H O M OS EX UA L ID A D)  « C O M PO S IC IO N FAMIL IA R)

N U P C I A L I D A D

CL 5 1-2 36  D emo grafí a,  ano 1976-1977. « DATOS
E ST AD IS T IC O S)  « E S T AD I ST IC A D EMO GR AF I CA ) 
« NAT AL I DA D)  « MO RT AL IDAD)  «M OR TA LI DA D 
FETAL TARDIA)

CO 5 1-30 5 F ec un d i d a d  y e stado civil, p o bl acio nes 
total, u r b a no -r ur al  ano 1976.
« FE CU N D I D A D  D I F E RE N CI AL ) «ESTA DO  CIVIL) 
« TIPO DE UNION)

EC 5 1-702 M a t r i m o n i o s  y divorc io s, 1977. « DATOS
E S T A D IS TI CO S ) « M AT RIM ON IO) «DIVOR CI O)
« CUE ST I ON AR IO )

EC 5 1-70 3 M a t ri mo ni os  y divorc io s, 1976. « DATOS
ES TA DI S TI C OS ) «M ATRIM ON IO) « DIVOR C IO )
« CU ES TI O NA R IO )

PA 5 1-327 E n c ue st a  N ac iona l de F e c u n d id a d de Panama, 
1976; r e su m en  de re sultados. « E NCUES TA 
M UN D I A L  DE F ECUN DI D AD )  «EDAD AL CASARSE) 
«PR AC T IC A  A NT IC ON CE P TI V A)  «TA SA DE
F E CUND IDAD)

ZZ 51-357 Las e stru ct u ra s  m od e lo  de f ec und idad de 
C o a l e - T r u s s e l l ; un a nális is  emp le a nd o 
i n f or ma ci ó n de Americ a Latina. 
«ME DI C IO N  DE LA F E C UN D ID AD ) «MODELO) 
« F EC UN DI DAD)  « FEC UN DI D AD  LEG IT I MA )

ZZ 51-359 A sp ect os  m e t o d o ló gi co s de las e s truct ur as 
mo de lo  de f ecu nd idad  de sa rr o ll a da s por 
C oale y Tr ussell. « M ED ICIO N DE LA 
F E CUN DI DAD)  «MODELO) « FECU N DI D AD
LEGI TIMA )

ZZ 5 1-360 C o nc lusi on es. «MEDICI ON  DE LA F EC UN DI DAD) 
«MODELO) « FE CU ND IDAD)  «FECU NDIDA D
LEGI TIMA )

NUT RI CIO N
BO 51-115 P rob le mas y p r ogram as  que requ ie ren 

c o o r di na ci ó n I nter se cto ri al. «PROGRAMA 
DE S ALUD) «ED UC AC IO N S ANITA RIA)

BR 51-128 P o lí tica s de a l im en t ac a o e nutricao: urna 
r e vis ao  de tópicos. «POL ITICA
A L IM EN TA RIA)  «DES NU T RI CI ON )  « NE CE SI DADES 
A L IME NT ARIA S)

CL 51-010 B i bl io g r a f í a  chil ena r elac i on a da  con 
p o lít ic as de a l i m e nt a ci ón  y nutrición, 
1960-1976. «BI BL I OG RA FI A ) «POLITI CA
ALIM EN TAR IA )

CL 5 1-130 Chile: est ad í st i ca s básic as  en
a l i m en ta ci ó n y nutric ión, 1969-1978. 
« DATOS ES T AD I ST IC OS ) « CONSU MO
A LIM EN TARI O)  «MO RT A LI DA D INFANTIL)
« IND I CA D OR ES  D E MOGR AFICO S)

CL 51-131 Nut ri c ió n  y población. «DATOS
ESTA DI ST IC OS )  «SALUD) « I ND I CADO RES
D EMO GR AF IC OS )  « M O RT A LI DA D INFANTIL)

CL 5 1-132 P r og ram as  i ns tit uc iona les, educación, 
ante c ed e nt es  gen er ales . «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) «TASA DE ES COLAR ID AD) 
« PROG RA MA DE SALUD)

XC 51-027 Las c o n s e cu e nc ia s n ut r ic lo na le s  del cambio 
d e m og rá fi c o en C e n t r oa me ri c a y Panama. 
« D ES NU TR I CI O N)  «D IN A MI CA  DE LA
P OBL AC ION)  «MODELO)

XC 51-172 P op ul a ti o n and nu tr i ti on  planning: the
usef ul n es s o f d e mo gr ap h ic  dis ci pl in e for 
n u tri ti on policy in La ti n  America. 
«DES NU T RI CI ON )  « POL IT ICA ALIMENT ARIA) 
«IND I CA D OR ES  D EM OGRA F IC O S)  « I ND ICAD OR ES 
S O CI O- EC O NO M IC OS )

XC 5 1-173 C at al og o de datos d em og rá fico s para la 
p l a n i f ic ac ió n  a li me nt a rl a - n u t r i c i o n a l  en 
C entro Ameri ca  y Panama. «DATOS 
E STA DI ST IC OS )  «DES NU T RI CI ON ) «FUE NTE DE 
INFO RM ACI ON ) « IN DI CA DORES  D EM OG RA FICO S) 

XL 51-179 P op ul a ti o n and n utr ition  in their 
i nte gr a ti on  in de ve lo pm en t  p lanni ng  and 
heal th  p ro gra ms  in L atin America. 
«PO BL ACIO N)  « PL AN IF ICAC ION DEL
D E SARR OL LO)  « IN FORM E DE ACTIVID ADES)

XZ 51-343 N utrition, lactation, and pos tpart um 
amen orrhea. « AM E NO RREA  POST PARTUM) 
« D E T E RM IN AN T E DS LA FECU NDID AD) 
« DURACION DE LA L ACTAN CIA)

XZ 51-676 Health, n u t r i ti on  and ec onomi c per forma nc e 
in urb an and rural areas.
« P R O D U CT IV ID A D DEL TRA BAJO) «SALUD) 
« C O N DI CI ON E S DE VIDA)

de la ciudad de C orrie ntes 
censos de 1850 y 1857.

«DE MO GRAF IA 
POR SEXO)

C orr ie n te s a 
« HISTORIA 

H IST OR I CA ) 
E C ON OM IC A ME N TE

OCUP ACIO N
AR 51 -0 02 La pobl ació n 

según los
« HI ST OR IA D E MO GRAFI CA )
H IST OR ICA)  «DI ST RIBU CI ON 
« DI ST RI B UC I ON  POR EDAD)

AR 51-107 La p ob l ao io n de la c iuda d d 
m edi ad o s del siglo XIX 
D E MO GRA FI CA)  « DE MO GRAFI A 
« EM IG R AC I ON ) «POBLACIO N 
ACTIVA)

BO 5 1-6 05  La e st r uc tu ra  de las r e mu ne r ac i on es  en el 
sector i nf ormal r egistrado. «SECTOR 
INFORMAL) « INGRESO)

CL 51-627 Enou e st a  de o cu p ac ió n y d es oc up ac i ón  a 
nivel nac ional , en los s ecto re s urbanos 
y rurales. « D ESEM PL EO)  «EMPLEO) «DATOS 
E S T A D IS TI CO S ) «PO BL ACIO N E CO NO M IC A ME NT E 
ACTIVA)

MX 51 -6 42 The labor marke t.  « REC URSOS  HUMANOS) 
« MER C AD O  D E L T RA BAJO) « MINO RI A ETNICA) 
« DI SC RI M IN A CI ON ) « INGRESO)

PE 5 1-6 53  Cod ig o de ocup ac ione s. « CENSO
E XP ER IM E NT A L)  « CO DIFI CACIO N)
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PY 51-654 La po bl a ci ón  e o o n o m i oa m en ta  activa.
«POB LA CION  E C O N O M IC A ME N TE  ACTIVA)
« D ESEM PL EO) «SUB EMPLEO)

VE 51-167 C a r a o t e r i at i ca s g e n e ra l es  y d i me n si o ne s de 
la pobreza. «P OBREZA) «FAM ILIA ) «LUGAR 
DE R ES ID ENCI A) «NIV EL  D E E DUCAC IO N)

OFERTA DE MANO DE OBRA
AR 5 1-595 La p a r t i c ip ac ió n e co nómic a feme nina en la 

A rg en ti na d esde la s e gund a p os gu er ra  
has ta  1970. « TRA BA JO  FEMENIN O)
« DIS TR IB UC IO N  O C UP ACI ON AL)

AR 51-596 C a r a c t e r ís ti ca s de la o fe rt a potencial.
«MUJER) « COM PO S IC I ON  DE LA P OB LACI ON)
« D INA MI CA DE LA POBLA CI ON)

BO 51-607 La o fe r t a  de mano de obra. « POBL ACION
E C ON OM IC A ME N TE  ACTIVA) «SE CTOR  INFORMAL) 

CL 51-615 E st ru ct u ra  y din ám ica de la mano  de obra 
1950-1970. «DE SEM PL EO  E ST R UC TURA L)

EC 51-634 La of e rt a  de r ecur so s h u mano s en 1974 y 
prin ci p al es  te nd enci as en el per iodo
1962-1974. «CR EC I MI EN TO  DE LA MA NO  DE
OBRA) « TAS A DE ACTIVID AD )

XL 51-661 Com po n en te s d e mo gráfi cos de la man o de
obra. « PO BLA CI O N E C ON OM I CA M EN TE  ACTIVA) 
« C R E CI MI EN T O DE MO GR AF IC O ) «PA RT I CI PA CI O N 
EN LA ACT I VI D AD  EC ON OMIC A)

O FERTA DE T R AB A JO
CO 51-405 C o n s i d e ra ci on e s p re liminares. «DE SA R RO LL O 

AGR IC OLA)  « E MPLEO  E ST AC IONA L)  «M IGRAC IO N 
L ABO RA L) « MIGRA CION U RB AN O- RU R AL )

EC 51-635 El c r ec i mi e nt o de la d e ma nda de rec ursos 
humanos; pr oy e cc i ón  a 1 9 8 6 . «RECURSOS 
HUMA NO S) « EMPLEO) «PROYEC CI ON)

OMI SI ONES  DEL R EGIS TRO
CO 51-274 Tabl as  de vida 1970-1975 para  diez 

d e p a rt am en t os  de C olombia. « TABLA  DE 
M O R TA LI DA D ) «CA LI DAD DE LOS DATOS)
«AJ US TE DE DATOS)

CU 51- 31 0 Las in sc ri p ci o ne s de n a c im i en to s en Cuba, 
t ablas est a dí s ti ca s del per io do
1970-1978. « N AC IMIE NT O) «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) « D IVIS IO N T E RR ITOR IAL)
« CUE ST I ON AR IO ) «RE GI S TR O  DE NAC IM I EN T OS ) 

MX 51-641 A s tati st lca l profile. «MIN OR I A ETNICA)
ZZ 51-289 A m o d if lc at l on  for use in d e st abil ized

p o p ul at io n s of B r ass's  tec h ni q ue  for 
e sti ma t ln g c omp le t en e ss  of d eath
r e gis tr atio n. «ME DICIO N)  « D EC L INAC IO N
DE LA M O RT AL I DA D ) « MEDI CION DE LA 
M O RTAL ID AD)

OPIN ION P U BLICA
UY 51-481 La p e r c e pc i ón  de la emigra ción,  a nális is

de la pre ns a uruguaya. « MIGRA CION 
I N TE RN AC IONA L) «E MIGRA CI ON) «PRENSA)

O R G A NI ZA CI O N FEME NI NA
CO 5 1-7 16  El m e j o r a m i e n t o  de la slt ua o io n  de la 

m u j e r y su impa ot o en el b i e n e at ar  de
los nlnos; e stud io  de oaso en C artagena, 
C olombia. « PA PEL  DE LAS M UJERE S) 
« D E SA RR OL L O D EL NINO) « P ROTE CC ION
M A T E R N O- IN FA N TI L )

DO 5 1-718 Una m e to d o l o g í a  de i nv ea ti g ac i o n - e d u c a c i o n 
para o r g a n i z a c i o n e s  f emeninas. «MUJER)
« I N VE ST IG A CI O N SOC IAL)  «ED UC AC IO N DE LAS 
M UJE RE S)

O R G A NI ZA CI O N SOCIAL
BR 5 1-509 P o der looal em r e lacao  com i n s ti tu do e s de

pod er  s u p r a l o c a l . « M ODELO  A NALIT IC O)
« B ARRI O DE T UGU RI OS) « C O M U NI D AD  LOCAL) 
« LO CA LI DAD)

PE 51-651 Los v en de do r es  am b ul a nt es  en Lima.
« S E CT OR  INFORMAL) « SUB EM P LE O ) «ZONA 
URBANA)

VE 5 1-169 D e m og r ap hl o and biol ogica l s t udie s of the 
w a r a o Indians. « PO B LA CI ON  ABO RI GEN) 
«TRIBU) « I N DI CA D OR E S DE MO GR A FI C OS ) 
« BI OM ET RIA)  «LISTA NOM IN AT IV A)

XI 5 1-1 75  Sooial s tr u ct ur e and s ocial o r gani zatio n.
« ES TR U C T U R A  SOCIAL) «FOR MA CI ON  DE LA 
FAMILIA)
BB CU DO HT JM SR TT XI

O R G A N I Z AC IO NE S  I N T ER NA CI O NA L ES
XL 51-215 Se le cted  aspec ts  of the p ro gr am me  of

a ct iv i t i e s  of CEP AL  in the field of 
l o n g - te rm  e conomic, d e mo gr a ph i c and 
social projectio ns , and s u mmary  of main 
f ind in gs and co nclusions; p re li mi na r y 
report. « INF OR M E DE ACTI VIDAD ES )
« OR GA NI Z AC I ON  I NTER NA C IO N AL )
« PR OY E CC I ON ) «PR OY E CC IO N DE POB LACIO N) 
« C R E CI MI EN T O ECON OM ICO)

XL 51-216 D e mo gr a ph i c and glob al  and s eo to rial 
m ac ro e c o n o m i c  proj ec tion s. «INF O RM E  DE 
A CT IV ID ADES)  « ORGAN IZ A CI ON
I NTE RN A CI ON AL ) « PROY E CC I ON  DE PO BL AC IO N) 

XZ 51-031 I n vento ry  of p o pu l at io n proj e ct s  in 
de ve lo p in g  c ou nt ri es  arou nd  the world, 
1978/7 9. « A CT I VI DA D EN M AT E R I A  DE 
POBL AC ION ) « F I N AN CI A MI E NT O)  «PR OY E CT O  DE 
I NV ES TI G AC I ON ) « INVEN TA RIO)

XZ 5 1-746 P r o m oc ió n  para la i n t eg r ac ió n de la m ujer 
en el des arrollo; una g uia para los 
o fi ci a le s  de pro gr a ma  de UNICEF. 
«MU JE R) «PO L IT I CA  SOCI AL ) « P LA N IF IC AC I ON  
DE P RO GRAM AS )

XZ 51 -750 D i re ot r le e s de p o l í ti ca  para la 
c o op er a c i ó n  de U NI C EF  a p r o g ra m as  que 
b e n e f i ci an  a la mu je r  (Pro-42). «MUJER) 
«PO LI T IC A  SOCIAL)

O POR T UN I DA D DE EM PLEO
UY 51-439 M i g r a ci ó n y p royec to m i g r a to r io  en la 

ciudad de Salto. « MIG RA CION ) «M IG RACI ON 
INTERNA) «POL O DE C R EC I MIEN TO) « ZO NA  DE 
ATRACCI ON )

O RIG EN  E TNIC 0
BR 51-611 S la v es  and slave ry  in the demo gr a ph ic  

h isto ry  o f n i ne t e e n t h - o e n t u r y  Brazil. 
« E S CL AV IT U D)  « PO B LA C IO N E C ON O M I C A M E N T E  
ACTIVA)

ORDEN DE N AC IM I E N T O
PA 51-326 R el aci ón  entre m o rt al id a d Infantil y 

f ecu nd idad  en Panama. E vo lu ci ó n de la
fecu nd i da d en Panama. « DE CL IN AC I ON  DE
LA F ECUN D ID A D)  « FECU ND I DA D  DIF E RE N CI AL ) 
« CO NO CI M IE N TO  DE A N T I C O NC EP TI V OS )
« P R A CT IC A A NT IC O NC EPTI VA )

O RG AN IS MO G U B E R NA ME N TA L
BO 51-112 La e s tr u c t u r a  del sect or salud. « P OLITI CA 

DE SALUD) « P LA NI FI C AC I ON  DB PROG RA MAS)
« R ECU RS OS H UM ANO S)  « R ECUR SOS E CO NOM ICOS)

O R GAN IS MO P RI VA DO
BR 51-371 C ami nb o t ot al me nte  aberto para o 

p l a ñ e j a m e n t o . « P L A N I F IC AC I ON  FAMI LIAR) 
« LEG IS LA CI ON )  « I N F OR M E D E A C TI V IDAD ES)

PAIS EN D E S A R R OL L O
AR 5 1-2 63  Why A r ge nt i na ' s m o r t a l i t y  is rising: an

analysis. « M OR T A L I D A D  D I F E RE N CI AL ) 
« NIV EL  DE VIDA) « D E C L IN A CI ON  DE LA 
M O R TA LI DA D ) « ES PE R AN Z A DE VIDA  AL NACER) 

XZ 51 -226 P o pu l at io n pol loy briefs: curre nt
s i t u at io n in d evel op i ng  c ou n tr ie s and 
sele c te d  t e rr i to r ie s 1979. « PO L I T I C A  DE 
POBL AC ION )

XZ 5 1-675 S t at i st ic s con cer ni ng  the u rb an  I nformal 
sector. « SE C TO R  I N FORMA L) «IN FO R MA C IO N 
E S T AD IS TI C A)  « EN CU ES T A POR M U ESTRE O) 
« M E RC AD O DEL T RA BAJO)

PAP EL  DE LAS M U JE RES
BR 5 1-61 0 F a mi l ia  e trab al h o feainlno; as 

o o s tu re ir a s e xt er na s da i ndus tria de 
conf eoao . « TRA B AJ O  FEM E NI N O)  « F AM ILIA ) 
« CA PI TA L IS M O)  « DE PE ND EN C IA  E CO NOM IC A )
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CO 5 1-71 6 El m e j o r a m i e n t o  de la s lt uaoio n de la 
m ujer  y su impacto en el bie n es t ar  de 
los ninos; e s tudio  de caso en C artagena, 
Colombia. « O R G A NI ZA CI O N FEMENIN A»
« D E SA RR OL L O DEL NINO» « PR OT ECCI ON 
M AT ER NO - IN F AN TI L»

XC 51 -562 E s t r u c tu ra  social y s itua ción de la m uj er  
rural: alguna s p r op osi cione s.  «ZONA
RURAL» «E ST RU CT UR A  SOCIAL» «ST ATUS DE LA 
MUJER» « E ST RU C TU R A AGRARIA»
«BIB LI OG RA FI A »

XL 51 -339 Rural dev elopm en t, w omen 's roles and 
f erti li ty in L atin  America. « D E SA RR OL LO 
RURAL» «PLAN DE D ES AR ROLL O»
«D ET ER M I N A N T E  DE LA F E CU N DI D AD »

XS 51-584 P a rt i c i p a c i ó n  de la m u jer rural en el 
des ar roll o. « P A R T I CI PA CI O N EN LA 
A CT IV ID A D E CO NOM IC A » « D ES A RR O LL O RURAL» 
« TRA BA J O FEME NINO »
HT XS

XZ 51-345 Rural dev elopm en t, w omen 's roles and 
f er ti li t y in d e v e l op in g countries: 
re vi ew  of the l iterature. «DE SA R RO LL O 
R URAL» «PLAN DE D ES AR ROLL O»
« D E T ER MI NA N TE  DE LA FE CU ND ID AD »

XZ 5 1-679 B ibli og r af ía . « B IB LI OG R AF I A»  « TRAB AJ O 
FEM ENINO »

P A R T I C IP AC IO N  C O M UN I TA RI A
BR 5 1- 508 A s oc i ol o gí a do Bras il  urbano. «MO DELO 

ANAL IT I CO » « P OLITI CA SOCIAL» «BAR RI O DE 
T UGU RIOS»

BR 5 1-512 F a vela s e c o mu ni da d«  política: A
c o n ti nu id a de  da e s t r ut ur a de controle 
social. «P O LI T IC A SOCIAL» «PO LI T IC A  DE 
V IV IE ND A» «BAR RIO DE T U GU RIOS » «R EGIMEN 
POL IT ICO»

XS 5 1-583 C o ns i d e r a c o e s  sobre d if e renca s
c o m p c r t a m e n t a l s : tres sist e ma s  p o litic os 
e as r e sp osta s das areas i nv ad id as por 
pos se i ro s  no Brasil, Peru  e Chile. 
« MO DE LO  AN AL IT IC O»  « B AR RIO DB TUGU RI OS» 
« R E GI ME N POLITICO»
BR CL PE XS

HT XS

P A R TID O P OL IT IC O
MX Ç 1-153 El a pa ra to  g u b e r na me nt a l y politico. 

«GOB IE RNO»  «ES TADO» «POBREZA»

P AT ER NI D AD  R E S PO N SA BL E
BR 51-369 O u ni ss on o  disso na nte.  «CATOLICISMO» 

«DO CT R IN A  R EL I GI OS A»  «REGUL AC ION DE LA 
NATA LI DAD»

BR 51-370 Rumo  ao consen so ?. «CATOLICISMO»
« DO CTR IN A R EL IG IO S A»  «REG UL ACIO N DE LA 
N ATAL ID AD»

XZ 51-225 I nt e rr og ac o es  e pers p ec t iv as  eticas.
«CR EC I MI E NT O D EM O GR AF IC O » «POLITICA DE 
POBL AC ION»  «D OC T RI N A RELIGIOSA»
« PO LIT IC A DB D ESAR R OL L O»

ZZ 51-379 P rocriar, mas com r e s p o n a a b i l l d a d e .
«CAT OL IC IS MO »  « DO C TR IN A RELIGIOSA» 
«REG UL A CI ON  DE LA NA TA LI DA D»

P ERS ON A L LOCA
MX 51-155 U n d e r u t i l i z a t i o n  of h ea lt h centers in 

rural Mexico: a q ua li t a t i v e  a pproach to 
ev al ua t io n  and planning. «SERVICIO DE 
SALUD» « EV AL UA C IO N  DE PROGRAMA» 
« P LA NI FI C AC I ON  FAM ILI AR »

MX 51-380 Agent c h a r a c t e r is t ic s and product iv ity in 
the M e xi c an  rural h eal th  program. 
« P ROGR AM A DE SALUD» «PROG RA MA DE 
P L A N I F I CA CI ON  FAMILI AR » «ADM IN ISTR ACION 
DEL P ER SO NA L»  «ZONA RURAL»

P ERS ON A S ANCIANAS
U se «ANCIANOS».

P E R S PE CT IV A  D E MO G RA F IC A
U se « P ROYE CC ION DE POB LACI ON ».

PESO DEL CUERPO
MX 51-277 P att er ns  of c h ildh oo d m o r t al i ty  and growth 

status in a rural Zapo tee community. 
« M OR TA LI D AD  I NFANTIL» « DESA RROLL O DEL 
NINO»

P A RT I C I P A C I O N  EN LA A CT IV IDAD  E C O N OM I CA
AR 5 1-29 7 Fe c un d id ad  y p a r t i c i p a c i ó n . «T RABAJO

F EM ENI NO» « FE CU ND IDAD » «INGRESO»
« FAMILIA»

AR 5 1-45 3 E ns a yo s  sobre los d et er m i n a n t e s  de la
p ar ti c i p a c i ó n  en el m e rc ad o de trabaj o
argentin o. «TR AB A JO  FEM ENINO »
« MIGR AC I ON  I NT E RN ACIO NA L»
« M OD ER NI ZA CION »

AR 5 1-45 6 Los c a mbios  en la p a r t i c ip a ci ón  en el 
m er c a d o  de trabajo. «TR AB A JO  F EM ENI NO» 
« I NM IGR AN TE» «TASA DE A CTIVI D AD »

AR 5 1-59 0 Los cam bios  en la p a rt i c i p a c i ó n  y la 
o rg an l z a o l o n  del s is te ma  productivo.
« MOD ER N IZ A CI ON » « T RA BA JO  FEM EN INO»
« AR TES ANIA»

AR 51-591 La ins er c ió n  p r o d u ct i va  de las muj eres 
entre 1895 y 1914. «DIS TRI BU CI O N 
O C U P AC IO NA L » « T RA BA JO  FEME NI NO»
« MO DE RN IZ ACIO N»

AR 5 1-592 La edad como d e t e rm in an te  de las tasas de 
p art ic i pa ci ón . « TRA BA J O FEME NINO»
«D IS TR I BU C IO N POR EDAD» «I NGRESO»

AR 5 1-59 3 P o si ci ó n en la familia, es t ad o  c ivil y 
ac ti vi d ad  femenina. «TR AB AJO F EM EN INO» 
«IN GR ESO»  «FA MILIA » « ES TA DO CIVIL»

AR 5 1-594 E duca ci ón, costo de o p or tu n i d a d  y 
a ct iv i da d  femenina. «TR AB A JO  F EM ENI NO » 
« EDU CA C IO N DE LAS M U J ER ES » « INGRESO» 
«FA MI LIA»

AR 5 1-599 C ar ac t e r í s t i c a s  s o c i o e c o nó m ic a s de la
p a rt i c i p a c i ó n  femenina. « RAMA  DE
A CT IV ID A D E CONOM I CA »  « T R AB A JO  F EMEN IN O» 

t L  51-661 C o m p o n e n t e s  d e m o gr á fi c os  de la ma no de 
obra. «POB LA CI ON  E CO NO M I C A M E N T E  ACTIVA» 
« C R E CI MI EN T O DEM OG R AF IC O»  « OF ER TA DE 
MANO DE OBRA»

XS 5 1-584 P a rt ic i p a c i ó n  de la m uj e r rural en el 
desa rrol lo . « PA PEL DE LAS M UJERE S» 
« D ES AR RO L LO  RURAL» «T RA BA JO  F E ME NINO »

PLAN DE ACT IV I DA DE S
BO 5 1-118 El p r o g ra m a del s ector salud p rop ue sto por 

la misión. « PR OG RAM A DE SALUD» «AYUDA 
EXTERNA»

XL 51-094 B o le t ín  de ac ti vi da de s  de censos de 
pob la c ió n  y h ab it a ci ó n No 6. « CENSO DE 
P OBL AC ION»  «INF O RM E  DE ACTIVIDADES» 
« CUE ST I ON AR IO »
BR CL MX PA VE SV XL

PLAN DE D ES A RR OL LO
CL 5 1-190 Informe social, prim er  s emest re  1978.

« PLA NI F IC AC IO N  SOCIAL» « INFORME DE 
A C T I VI DA DE S » « PLAN I FI C AC IO N SECTOR IAL»

CL 51-191 Informe social, segu ndo se mestre 1978.
« P L A N I FI CA CI O N SOCIAL» «I NFORM E DE 
A C TI VI DA DES»  « PLAN IF I CA C IO N SECTORIAL»

CO 51-415 A nálisis de planes y politicas; las 
p ol ít i ca s  de emp le o y las mig ra cion es 
internas. «PO L IT I CA  DEL EMPLEO»
« P OLI TI CA M I GR AT OR I A»

HN 51-637 Honduras: el em p le o  en el P lan N acional de 
D e s a r r ol lo  1979-1983. «EMPLEO»
« P L A N I F IC AC IO N  DE LA MANO  DE OBRA»
« P OLI TI CA DEL EMPLEO » «NE CES ID AD  DE MANO 
DE OBRA»

XL 51 -339 Rural d ev el op ment,  w om en 's roles and
f erti li ty in Latin America. « PAPEL DE 
L AS  M U JE RE S » « D ES AR RO L LO  RURAL» 
« D E T E RM IN AN T E DE LA F ECU ND IDAD »

XZ 5 1-3 45  Rural d ev el op ment , w o men' s roles and
fert ilit y in d ev el o p i n g  countries: 
revi ew  o f the l iterature. « PAPEL DE LAS 
M UJE R ES »  « D E SA RR OL L O RURAL»
« DE TE R M I N A N T E  DE LA F E CUND ID AD»
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PLAN DE I N VEST IGACI ON
CO 51-533 P l an t ea mi en to s  teo rioos y m e to do l ó g i c o s  

para el e stud io de la m uje r rural y el 
prooeso de des ar ro ll o del capitalis mo. 
«ZONA RURAL) « CA PITAL IS MO) «DI VI SION  DEL 
TRABAJO) « TRABA JO  FEME NI NO)

PLAN N ACIO NA L
BO 5 1-116 Planes g u b e rn a me nt al e s para el s ector 

salud. «SAL UD  P UBLICA) « P LA N IF IC AC IO N 
SECT OR IAL)  «INF ORME DE ACTI VIDAD ES )

P L AN I F I C A C I O N  DE LA FAMI LIA
Use «PLA NI F IC AC IO N  FAMILIAR).

P L A N I F IC AC IO N  DE LA MAN O DE OBRA
EC 5 1-633 B ases para la pl an if i oa o io n de los 

recu rs os h um an os  en Ecuador. « R ECURS OS 
HUMA NO S) « CAPAC ITACI ON )

HN 51-637 Hond ur as: el empleo en el Pl an  N acion al de 
D e s a r ro ll o 1979-1983. «EMPL EO) «PLAN DE 
DESA R RO L LO ) « P OLIT ICA D EL EMPLEO) 
« NE CE SI D AD  DE MANO  DE OBRA)

P L A N I FI CA CI O N DE P R OG RAMA S
BO 5 1-112 La es tr uc t ur a  del sector salud. «PO LITI CA 

DE SALUD) « ORGAN I SM O  G U B E R N AM E NT A L) 
« R ECU RS OS H UMANOS) « R ECUR SO S ECONOM ICOS) 

BO 51-113 Aná li s is  de los p rogr am as de salud.
«PRO GRAM A DE SALUD) « C OB ERTU RA) 
« RECURSOS E CONO MICOS ) « RE CU RS OS  HUM ANOS) 

XZ 51-746 P r om oció n para la i nte gr a ci ó n de la muj e r
en el des arrollo; u na g ula para los
ofi ciale s de p rogra ma  de UNICEF. 
«MUJER) « ORG AN I ZA C IO NE S INT ER NACI ONALE S) 
«PO LI TICA  SOCIAL)

XZ 51-747 For ma n do  una base de datos para la
pl an if i ca c ió n y p r og ra m a c i ó n  de 
acti vi d ad es  para la mujer. «MUJER) 
«BANCO DE DATOS) «FUENTE DE I NFOR MACIO N)

P L A N I FI CA CI O N DEL DESA RR O LL O
BR sobre a p ro bl em át i ca

d o cume nto p re li mi na r  para 
« DES AR R OL LO  EC ONOMI CO )

E CON OM ICA)  «P LAN IF IC A CI O N

51-513 C onsi de r ac oe s 
m a r a n h e n s e ; 
d i s c u s s a o .
« E STR UC TURA 
REG IO NAL)

BR 51-517 N ovo s polos urbanos r ed u ze m  as 
d is pa r id a de s entre regioes.
« PL AN IF ICACI ON REG IONA L)
«IN DU S TR I AL IZ AC I ON )  «D ES CENT R AL I ZA CI ON ) 

DO 51-316 U t i l i z a c i ó n  de los resu lt ad os  de la ENF en 
R e púb li ca Dominic an a. « EN CU ES TA  CAP) 
« D IFU SI ON DE LA INFORM ACION )
« A C T IV ID AD E S EN M A TERI A DE POBL AC ION)

DO 51-319 R el ac i on e s entre d e m o g ra f ía  y
p l a n if ic ac i ón  s o c io -e c on o mi ca  en 
Rep úb l ic a  Dom inica na. « EN CUE STA CAP)

XL 5 1-179 P o p u l a ti o n and nut r it i on  in their 
i nte gr a ti on  in d e v el op me n t p l a n ni n g and 
health prog r am s  in L a t i n America, 
«NU TR ICI ON ) «POB LACIO N) « INF OR ME  DE 
A CTI VI DADE S)

XL 51-214 La i nv e st ig ac i ón  como i nsumo pa ra  las 
p o líti ca s de población. « P O L IT IC A DE 
POBLACI ON )

XL 5 1-217 R e c om en d ac i on es  de la Con fe re nc ia  
L a ti n o a m e r i c a n a  sob re P o b l ac i ón  y 
P l a n i fi oa ci o n del De sarrollo. « PO LI TI CA 
DE POBLACI ON ) « P OL ITIC A DE P LA N IF IC AC IO N 
FAM IL IAR)

Nuevas es tr a te gi as  para el de sarrollo: 
pobreza, di st r ib uc ió n  del Ing reso  y 
crecimiento. « DI ST RI BU C IO N  DEL INGRESO) 
«CR EC I MI E NT O E CO NOM IC O) « POBREZA)

XZ 5 1-680

CO 5 1-30 3 T e nd e n o i a s  y dif er en oi al e s de la
f eou nd i da d en Colombia. «FECUNDIDAD
D IF ER E N C I A L )  «DE CL INAC ION DE LA
F E CU ND ID A D)

CO 51 -306 T e n d e n c i a  y d if er en ci a le s  en los niveles y
p atr o ne s  de fe cu ndid ad por regiones,
p o b l a ci ón  total urbana y rural.
« F EC UN D I D A D  D I F E RE N CI AL ) «DECLINACION DE 
LA F E C UN D ID AD ) «REGION)

CO 5 1-3 72  P l an i f i c a c i ó n  familiar, estado civil,
e d u c ac ió n y fecundidad. «PRACTICA
A N T IC ON CE P TI V A)  «CONOC IMIEN TO  DE 
A N T I C ON CE PT I VO S ) « DETE RM INAN TE DE LA
F ECUN DI DAD )

MX 5 1-062 El peao de la t ra di ml o n en la explosión
d em og rá fica.  « C RE C I M I E N T O  DEMOGRAFICO)
« D E SA RR OL L O EC ON OM I CO  Y SOCIAL)
« C O M P O R T AM IE NT O  R EPRO DUCTIVO)

MX 51-064 México. «SI TUACI ON  DEMOGRAFICA)

MX 51*

MX 51-

MX 51- 

XL 51- 

ZZ 51-

•154

-155

-325 

•376 
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« EST AD I ST IC AS 
D E MO GR AF ICO) 
F E CUN DI DAD) 

Salud p u bl ica y

V ITA LE S) «CRECIMIENTO 
« D EC LIN ACION  DE LA

p lan if ic ac ió n familiar.
«CO ND I CI O NE S DS S ALUD) «SALUD PUBLICA)

of h ealth centers in 
q uali ta tive  approach to 

planning. « SERVICIO DS 
LOCAL) «EVALUACION DE

un derecho 
DE LA

de la 
MADRE)

U n d e r ut il iz a ti o n 
rural Mexico: a 
eval ua t io n and 
SALUD) « PERSONAL 
P ROGRAMA)

C o me nt a r i o  y proposici on es. «DESARROLLO 
E C O N O MI CO  Y SOCIAL ) «COMPORTAMIENTO 
R E P R O D UC TI VO )  «MEDICO)

M a t e r n id ad  pla ni f ic ad a 
mujer?. «DERE CH OS 
«MACHIS MO )

P l an t e a m i e n t o  de la investigación
d e m o g r á f i c a ; pe ns a mi en to  neoclásico. 
« I N V E S T IG AC IO N  DE MO G RA FI CA )  «POLITICA DE 
P OBL AC I ON )

PL AN IF I CA C IO N REGI ON AL
BR 5 1-51 3 C on si d e r a c o e s  sobre a problemática

mara nh e ns e;  d oc ume nto prelimina r para 
discussa o.  « D ES AR R O L L O  ECONOMICO)
« E ST RU C T U R A  E CO NO M IC A ) «PLANIFICACION 
D EL DES AR R OL LO )

BR 51-517 Novos pol os  urba no s reduzem as 
d i sp a r i d a d e s  en tre regioes.
« P L A N I FI CA CI O N DEL DES ARROLLO)
« I N D U S T R I AL IZ AC I ON )  «DESCENTRALI ZA CIO N)

P L A N I FI CA CI O N S EC TO RI AL
BO 5 1-116 Planes g ub e r n a m e n t a l e s  para el sector 

salud. «SAL UD PUB LICA)  «PLAN NACIONAL)
« INF OR M E DE A CT IVI DA DES)

CL 5 1-190 Info rme social, prim er  se mestre 1978.
«PLAN DS DES AR R OL LO ) «PLANIFICACION
SOC IA L) « INFORME DE ACTIVI DADE S)

CL 51-191 Info rme social, s e gund o sem estre 1978.
«PLAN DS DESA RR O LL O)  «PLANIFICACION 
SOC IA L) « INFO RM E DE ACTIVI DADES )

P L AN I F I C A C I O N  SOCI AL
BO 5 1-18 9 Pla n anual operativo, 1979; resumen 

(primera parte). « PO LIT ICA SOCIAL) 
« SITU ACION  D E MO G RAFI CA )

CL 51 -1 9 0 I nf or me social, pr i me r  s emestre 1978.
«PLAN DE D E SA R RO L LO ) «INFORME DE
A CT IV ID A DE S ) « PL ANI FI C AC I ON  SECTORIAL)

CL 51-191 Inform e social, s eg un do s emestre 1978.
«PL AN  DE D E SA RR OL L O)  «INPORME DE
A C T I VI DA DE S ) «PL AN IF IC AC I ON  SECTORIAL)

XL 5 1-18 2 D i n á m i c a  de la p o b l a ci ó n y salud en 
L a t i n o a m é r i c a  y el Caribe. «DINAMICA DE 
LA P O B L A C IO N)  «SALU D)  «MEJOR AM IEN TO  DE 
L A S E S T A D I ST IC AS )

P LA NI FI C AC I ON  FA MI LI AR
BR 51-371 C am i nh o  t ot alm en t e a berto para o

p l a n e j a m e n t o . « L EGISL AC ION ) «O RG AN IS M O
P RIV AD O) « INFORME DE ACTIVI DA DES )

CO 5 1-055 Colo mb ia. «SI TU ACIO N D EMO GR A FI C A)
« E S T A DI ST IC A S VIT AL ES)  « CR E CI MI EN T O 
D E M O G RA FI CO )  «DE CL I NA C IO N DE LA
F ECU N DI D AD )

P L A N I F IC AC IO N  UR BA N A
BR 51-511 T i pos de morada, arra nj os de vida, 

p r o l e t ar iz ac a o e a est ru t ur a  social da 
Cidad. « A S E N TA M IE N TO  U R B A N O
« E S TR UC TU R A URBANA ) « E STRU CT URA SOCIAL) 
« CLAS E SOCIAL)

XL 5 1-57 0 L lt er a t u r e  review. «URBANIZACION)
« D ES AR R O L L O  U R B A NO - RE G IO NA L)  «POBLACION 
URBA NA)
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P 0 3 L A C I 0 N
BR 51-006 Anals do III E ncont ró  In te r- re gi o na l  de

d e n t i s t a s  Soc iais do Brasil. «CIENCI AS 
SOCIALES) « INVES TI G AC IO N)  «CON FERE NC IA) 

CO 51-014 B i bl i o g r a f í a  c ome nt ada sobre pob l ac i ón  en 
Colombia. «B IB LIOG RAFIA )

CR 5 1-240 E s t ad ís t ic a s s o c i o -e c on om lc as  No 2, 
1970-1977. « INF OR M AC I ON  E STADI STICA )
« VIV IE NDA)  « PO BLA CION E C O N O M IC A ME N TE
ACTIVA)

XL 51-029 R e la cio ne s entre po bl a ci ó n y d e sa rr ol lo  en 
A m eric a La ti na  y el Caribe; anál i si s  de 
la p ro d uc ción  int el e ct ua l de la region 
entre 1 974-1979 en torno a tres areas 
temáticas. « PR OY EC TO  DE I N VE STI GACIO N) 
« E VA LU AC ION)  « SIS TE MA  DE INFO RMACI ON ) 
« D E SA RR OL L O E C O N O MI C O Y SOCIAL)

XL 51-179 P op u la ti on  and n ut ri ti on  in tbeir 
i nte gr a ti on  in d e ve l op m en t p lann in g  and 
heal th  p rogra ms in Lat i n America. 
« N UTR IC ION)  «PL AN IF IC AC I ON  DEL
D ESA RR O LL O)  « INFOR ME DE ACTIVIDA DE S)

XL 5 1-260 Reg ional  d emog r ap h ic  and e conomic trends.
« I NF OR MA CION  EST A DI S TI CA ) «IN GRESO  PER 
CAPITA)

POB LA CIO N ABORIGEN
MX 5 1-020 La selva Lacandona. Ant e ce d en te s y 

del im itac ión. «GR UP O ETNICO) « POBLA CI ON 
ABO RI GEN)  «R ED I ST RI BU C IO N  G EO GRAFI CA ) 
«ASE NTA MI EN T O RURAL)

MX 51-057 La diná m ic a  de la p ob la ci ón  en la selva 
Lacandona. « SITUA C IO N  D E MO G RAFI CA ) 
« POB LA C IO N ABORIGEN) « POBL AM I EN TO )

PA 5 1-723 P o b l a ci ó n I nd ígen a panameña. «POB LACIO N 
ABO RI GEN)  « CO ND IC I ON E S DE VIDA)
« A NA LF AB ET ISM O)

VE 51-026 G en es is and d e m o g r ap hy  o f a War ao 
subtribe: the Winikina. «POBL ACION
ABO RI GEN)  «CO MP O SI CI ON  DE LA P OBLAC IO N) 
«LISTA NOMI NA TIV A)

VE 5 1-038 Rel ia bi li ty  and p r og ra m m i n g  of d e mogra ph ic 
data of the Warao. « CO NF I AB ILID AD ) 
«CAL I DA D  DE L OS D ATOS)  « POBL AC ION 
A B ORI GE N) «TRIBU) « PR O GR AM A DE
C OMP UT ADOR A)

VE 5 1-169 D e m og r ap hi c and b io l og ic al  studies of the 
war ao  Indians. « PO BLA C IO N  A BORIGEN) 
«TRIBU) « I N D IC AD O RE S  DEMO GR AF IC OS ) 
« B IOM ET RIA)  «ORG AN IZ AC IO N  SOCIAL) «LISTA 
N OM IN AT IVA)

VE 51-170 The W ar a o India ns  of the O rin oc o Delta.
« POB LA CION  ABORI GE N) « RESE RV A I NDIGENA) 
«CU LT URA)  «E ST RU CT UR A  SOCIA L)  «MEDIO 
A MBIENTE)

VE 51-171 Vital  s ta tist ic s of five W a rao subtribea.
« ES TA DI S TI C AS  V ITALES) « POBLA C IO N
A BORIGEN) «TRIBU)

VE 51-443 Mi gr a ti o n and cultu ral  d istance: a
c omp ar a ti ve  study of five War ao 
aubtribes. «MIG RA C IO N)  «PO BL ACIO N
ABO RI GEN ) «TRIB U)  «CO ST UMB RE
M AT RI M ON I AL )

P OBLA CI ON ACTIVA
Use « POBL AC I ON  E C O N O M I CA ME NT E  ACTIVA).

P O B L A CI ON  AGRICOLA
BR 51-506 Po pu l ac a o e forca de t raba lh o  no 

desenvolvimiento da agr ic u lt ur a
bra si lei ra . « E S TR U CT UR A AGRARIA)
« TRAB AJ ADO R A GRICOLA) «M ER CAD O DEL 
TRABAJO)

POB LA C IO N  E C O N O M IC AM E NT E  ACTIVA
AR 51-001 Algunos car ac tere s de 1¡ 

d e mo gr áf i ca  de la ciudad d 
1814-1869. «HI ST ORI A
« D EM OG RA F IA  H IS TORI CA )
M AS CU LI N ID A D)  « DI STRI B UC I ON  

AR 51-107 La p ob la c ió n  de la c iudad de 
m edi a do s  del siglo XIX. 
D EM OG R AF I CA ) « D EMOG RA FIA 
« EMI GR ACIO N)  « O CU PACI ON )

i e v ol ució n 
i Corrientes, 
D EM OG RA FICA) 
« RAZON DE 
O CU PA C IO N AL ) 
Corr ie n te s a 

«HI ST ORI A 
H IST OR ICA)

AR 51

B O 51 

BR 51

AR 51

■597

-607

-458

-455

BR 51-611 

BR 51-612

CL 51 

CL 51

-614

•627

CO 51-414 

CR 51-240 

MX 51-638 

MX 51-639 

PE 51-648

El or ig e n de la p ob la ci ón y el cre ci mien to 
de la fuerza de trabajo. «MIGRACION 
I NT ER NA CIONA L)  «INM IG RACI ON SELECTIVA) 

A l guno s c a mb ios  en la p ob la ción 
e c on óm ic a me n te  aotiva (PEA) total. 
«MUJER)

La of er ta de m an o de obra. «OF ERTA DE 
M A N O DE OBRA) «SE CTOR I NFORMAL) 

I mmlgratlon: its role and impact on the 
labor forcé and ec on omic  growth. 
« MIGR AC ION  I N TE RN AC IO N AL )  «COR RI ENTE 
M IGR AT O RI A)  « I NM IGR AC ION)

S la ve s and sla ver y in the d em og raphi c 
h i sto ry  of n in e te e n t h - c e n t u r y  Brazil. 
« ESC LA VITU D)  «ORIGEN ETNICO)

G ro wt h and s tr uc tur e of the B raz il ian 
labor forcé, 1872-1970. « TENDENCIA) 
« C RE CIM IE NTO  D EM OG RA F IC O ) « TRAB AJ O 
F E MEN IN O) « RAM A DE A CT IV IDAD  E CONO MI CA) 

E nou es t a n acio n al  del empleo, G ran 
Santiago; E n e ro -M ar zo  1980. «ENCUE ST A 
DE H OGAR ES ) « EM PLEO) « DE SE MPLEO )

E ncu e st a  de oc up a ci ón  y d e s oc up ac i ón  a 
nivel n acional, en los s ec tore s urbanos 
y rurales. «OCU PACIO N)  « DESEMPLEO) 
« EMPLEO) «DATOS ES TA DI ST I CO S )

D iná m ic a  de las m i g ra c io ne s internas. 
«MIGRACI ON  I NT ERNA) « CO RRI EN TE
M IGR A TO R IA )

E s ta dí s t i c a s  s o o l o -e co no m ic a s No 2, 
1970-1977. « I NF O RMA CI ON E ST ADIS TI CA) 
«PO BL ACIO N)  «VIVIENDA)

E ncu e st a  con ti n ua  sobre ocupao ion,  Oct ubre 
a D ic ie mb r e de 1978. «DATOS
E STAD IS T IC OS )

E ncu e st a  con ti n ua  aobre ocupación, E ne ro  a
Mar zo  1977, 
E ST AD IS T IC O S) 

La p ob la ció n 
«MEDICION) 
«EMPLEO)

La pob lac ió n

1978, 1979. « DATOS

e c on om ic a me n te  a c t i v a .
«DE SE MPLE O)  « SUB EMPLEO)

PY 51-654 La p ob la ción  e c on óm ic a me n te  activa.
«OCU PACIO N)  «DESEM PL EO)  «SUBEM PLEO)

XL 51-660 P ar ti ci pa c ió n  f emen ina en la a ctividad 
e c onó mi ca en America Latina; aná lisis 
estadís ti co. «T RA BAJO  F EM EN INO)  «TASA 
D E ACTIVID AD )

XL 51-661 Com po n en te s d emo gr á fi c os  de la m a n o de 
obra. « C R E CI MI EN T O DE MO G RA FI CO ) «OFERTA 
DE MANO DB OBRA)  « PA R TI CIPAC ION EN LA 
ACT IV I DA D  E CO NO M IC A )

XL 5 1-668 Dis t ri b uc ió n del ingreso, p o breza  y empleo 
en areas urbanas. «MER CA D O DEL TRABAJO) 
«SU BE MPLE O)  «EMPLEO) « D ISTR IB UCIO N DEL 
INGRESO) « POBREZA)

XL 51-669 La fuer za  de trabaj o de Ameri ca Latina: 
p er sp ec tiva s.  « G ENERA CION DE EMPLEO)

XZ 51-678 Sta ti s ti ca l tables: employment,
u ne mp lo ymen t,  w o rk ing hours, wag es and 
c ons um er prices. « DA T OS  E S TA DIST IC OS) 
«EMPLEO) «SALA RI O) « MERC AD O DEL TRA BAJO) 

ZZ 51-682 L abour s t at is ti cs  in the cen trall y planned 
economy c ou nt ri es m em be r s of the Council 
for Mu tu a l E co no mi c As si stan ce (CMEA). 
«EMPLEO) « IN FO RM AC I ON  ESTA DI STIC A)

P OBLA CI ON E S TABLE
ZZ 5 1-033 P ob la ci o ne s  teóricas: m odel o de pobla ción 

estable. « P OB L AC IO N EST AC IO NA RI A )
« TABLA M O D E L O  DE M ORTA LI D AD )

P OB LA C IO N  E S TA CION AR IA
BR 5 1-045 The future of B ra z il ia n p o pu lati on growth.

«PRO YE C CI ON  DE POB LA CI ON ) «C RECIM IE NTO 
D E M O G RA FI CO )  «TA MAÑO DE LA POBLACI ON )

ZZ 51-033 P o b la ci on e s teóricas: mo de lo  de p ob la ción 
estable. « PO BLA CI ON E STAB LE ) «TABLA 
M OD EL O  DE M OR TA LIDAD )

P O BLAC IO N RURAL
AR 51-492 Los e st udi os  en A rg en ti na y Uruguay.

« E S T RU CT UR A  AGRARIA) « IN V ES TIGA CI ON 
SOCIAL) «IN D IC A DO RE S DEMO GR AF IC OS )
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AR UY
PY 51-558 D is tr ib uc i ón  espacial  de la 

«DIS TR IB UC IO N  GEOG RA FICA » 
URBANA»

X2 51-093 Urban, rural
1950-2000 as

población.
«POBLACI ON

and city population, 
assessed in 1978. 

«PRO YECC IO N DE POBLACIO N» « ESTI MACIO N DE 
POBLACI ON » «PO BL ACIO N URBAN A»

POB LA CION  U RBANA
AR 51-496 Lista  de fuentes citadas. « M ETODO LOGIA » 

«LOC ALID AD » «CENSO DE POBLACIO N»
« D IST RI BUCI ON DE LA POBLACION »

BR 51-515 R u ra l- u rb a n mig r at i on  and urban p opula ti on 
g r o w t h . « U RB ANIZ ACION » « CR EC IM IE N TO 
D EM OG RA FICO»  « PRIMACIA URBANA»

MX 51 -543 Ana lysis of major M e xican  urban centers 
1960-1970. « C RE CIMI ENTO D EM OG RA FICO» 
« D ESA RR OLLO  URBANO» « ANAL IS IS DB
REGRESI ON » «CIUDAD MEDIA»

MX 51-544 The model. « CR E CI MI EN T O DEM O GR A FI CO » 
« AN AL I SI S  E S TA DIST ICO» «CIU DAD M EDIA» 
« V ARI AB LE INDEPE ND IENT E»

MX 51-545 The e xp er im ent s and their results.
« CR EC I MI E NT O D EM OG RA FICO»  «ANA LI SIS DE 
REGRESI ON » «VA RIAB LE  D EP EN DI ENTE »
« V ARI AB LE IND EP ENDI ENTE»

PY 51-558 D i s t r ib u ci ón  es pacial de la población.
« DIS TR IB UC IO N  GEO GR A FI CA » «PO BL ACIO N 
RURAL»

XL 51-570 L it er a t u r e  review. « UR BANI ZACIO N»
« D ESA RR OLLO  U RB AN O- RE G IO N AL »
«PLA NI F IC AC IO N  URBANA»

XZ 5 1-093 Urban, rural and city population, 
1950-2000 as assessed in 1978. 
« P ROY EC CION  DE POBLAC ION»  « E ST IMAC ION DE 
POBL AC ION » « POBL AC ION RURAL»

en la selva 
D E MO GRA FI CA»

P 03LA MI ENT O
MX 51-057 La di ná mica  de la pobl ación 

Lacando na . «SI TU ACIO N 
« POB LA CION  A BORIGEN»

MX 51-053 C a r a c t e r ís ti c as  d e m og rá f ic a s ge ne r al es  de 
la pob lació n de la selva Lacandona. 
«CRE C IM I EN TO  DEM OG R AF IC O»  « D INAM IC A DE 
LA P OB LACI ON » « DIST RI B UC IO N G E OGRAF ICA» 
«SIT UA CIO N DEM OG RAFI CA »

P03REZA
BO 51-338 La gente es obli g ad a  a mi g ra r  por el 

m i n i f u n d i o  y la p o breza  de la tierra. 
« CO ND I CI O NE S DE VIDA» « DE TE RM I NA N TE  DE 
LA M I GR ACI ON » « MI GRAC ION ESTAC IO NAL»

BR 51-391 M lgrat io n, labor abs or pt io n and the 
pro bl em of urban poverty. «MI GRACI ON 
R UR AL -U RBAN A»  « TRAB AJADO R MIGRANTE»

CL 51-528 P obr ez a rural en Chile: l o ca liz ación
g e og rá fi c a y factores determin an tes. 
«ZO NA  RURAL» «TENEN CI A DE LA TIERRA» 
«SUELO» «TECNO LOGIA »

EC 5 1-420 P obr ez a urbana, m ig ra ci ón 
agr ar ia en el Ecuador.
E CON OM ICO»  «ZONA URBANA»
R URA L- U RB AN A»  « RE FORM A AGRARIA» «EMPLEO» 

MX 51-153 El a par at o gu be r na m en ta l y político.
« GOB IE RNO»  «ESTADO» « PARTIDO POLITI CO»

MX 51-549 La v ivien da  en la ciudad de Oaxaca.
«CO ND I CI O NE S S O CI O -E CO NO M IC A S»  «BARRIO 
DE TUG UR IOS»  «TAMAÑO DE LA FAMILIA» 
« CO MP OS ICION  F AMILIAR»

MX 51-640 Chicano  workers: their u t i li za ti o n and
development. « RE CU RSOS  H UM ANOS»
«MER C AD O  DEL T RABAJ O» «MIN OR IA ETN ICA» 
« TR AB AJ ADOR  INMIGRADO»

PA 5 1-153 R a d i o g ra fí a  de la pobreza. « D ES ARRO LLO 
ECO NO M IC O  Y SOCIAL» « P OLIT IC A ECON OM ICA» 
« P OLI TI CA GUBE RN A ME NT AL »

PA 51-159 C a r ac t er ís ti c as  glob ales de la p o b re za  en 
Panana. «ZONA RURAL» «ZONA URBANA»

PA 5 1-160 P r in ci p al e s p r o b l em as  que a f ec t an  a la 
gente pobre en Panama. 
S OCI O- E CO NO MI C OS »
D E MOG RA FICO S»

PA 51-161 El ataque a la pobreza: 
m ec an is m os  y p r ogram as 
G U BE RN AM ENTA L»

y reforma 
« CR EC IM IENTO 

« MIG RA CION

« IN DI C AD O RE S
« IN DI C AD O RE S

i n s t r u m e n t o s , 
«PO LI T IC A

PA 5 1-162 D e sa r ro ll o e co nom ioo y d istribución.
« DES AR R OL LO  E CON OM ICO»  «POLI TICA
ECON OM I CA » « PO LI TICA DE DESA RROL LO»

PA 51-552 D i s t ri bu ci ó n g eo gr á fi c a de la pobreza.
«MED IC ION » « DI ST RIBUC IO N G E OG RAFI CA »

VE 51-167 C a ra c t e r í s t i c a s  g en e ra le s y dime ns i on es  de 
la pobreza. « FAMILIA» «LUGAR DE 
R ESI D EN C IA » « OCU PACIO N»  «NIVEL DE 
E DUC AC ION»

VE 51-331 P ob re za y des arrollo; cara c te r ís ti ca s 
s o c i o - d em og ra f le a s de Las familias 
pobres en Venezuela. «CO MP OSIC ION 
FAM IL IAR » « TIP O DE UNION» « DETER MI N AN TE 
DE LA FE CU ND ID AD »  «MIGRACIO N
R URA L- UR BA NA »

VE 51-332 R ep ro du c ci ó n de la p ob la ción  y 
r ep ro d uc c ió n de la pobreza. «TI PO DE 
UNION» «D E TE R MI NA NT E DE LA FECUNDI DAD» 
« T AMA ÑO  DE LA F AMILIA»

VE 5 1- 333 M i g r ac ió n  y p ob re za  en el area 
m etr op olit an a. «MIGR ACION  R U RAL-U RB ANA» 
« C OM POS IC ION  F A MILI AR » «NACIDO VIVO»

VE 51-655 Pobreza  familiar, p a r t i ci pa ci ón  de la 
m uj er  y c on tr ib ución  de los hijos. 
« TA MA ÑO  DE LA FAM IL IA» «VALOR DE LOS 
H IJOS» « TRA BA JO F EM EN INO»  «T RA BAJO  DE 
MENORES»

VE 51-704 C a r a c t e r ís ti c as  s o ci o- de m og r af ic as  de las 
f ami li as p obres en Venezue la. «FAMILIA» 
« INGRESO» «FUE NTE DE INFORM AC ION» 
« NE CE SI DADES  BASICAS»

VE 5 1-705 Las f amil ia s pobres y las bas es del 
cir cu lo v lo io so de la pobreza. 
« CO MP O SI C IO N F AMILIAR» «TI PO DE UNION»

VE 51-731 El t r as fon do  social en las nuevas 
c on ce p ci o ne s sobre el desarrollo. 
«ESTILO DE D ES AR ROL LO » « N EC ESID ADES 
B ASI CA S» « CALIDAD DE LA VIDA»

XL 51-569 U r ban pove rt y in L a t ín  America; some 
theo re t lc al  considerat io ns. «MER CADO 
DEL TRAB A JO »  «EST R UC T UR A E CONOM I CA » 
«SECTOR I NFORMAL» «ZO NA URBANA»

XL 51-571 Land or death in La tín America.
« EST RU C TU RA  A GR ARIA» «REGIMEN POL IT ICO» 
«ANA LISI S LON GI TU DI NA L »

XL 5 1-668 D i s t r ib u ci ón  del ingreso, pobre za y e mpleo 
en areas urbanas. « M ER C AD O  DEL T RABAJO» 
« S UBE MP LEO»  «EM PLEO» « D ISTR IB UCIO N DEL 
I NGRESO» « PO BLA CI ON E C ON OM IC A ME N TE  
ACTIVA»

XZ 51-096 M e di ci ón  de la pobreza. « M ET ODOL OGIA» 
«IN DI CADO R»  «INGR ES O» «VIVIENDA»

XZ 5 1-1 83  Inside the Thi rd  World; the anatomy  of 
poverty. « SU BD ES AR R OL L O»  « ESTR UC T UR A 
AGRARIA» « E ST RU C TU R A URBANA»

XZ 51-680 N uevas  e s tr at e gi a s para el desarrollo: 
pobreza, d is tr ib uc i ón  del Ing re so y 
crecimie nt o. «DIS TR IB UC IO N  DEL INGRESO» 
« CR EC I MI E NT O E CO NOM IC O» «P LA NI FI CA C IO N 
DEL D ESAR R OL L O»

ZZ 51-100 F u n da me nt o s t eóricos y m e t o d ol óg i co s  para 
el e s tu d io  de la pobreza. « MEDIC IO N» 
« ME TO DO LOGI A»

la ciudad en los 
e s p o n t á n e o s . 

«BA RR IO DE T UG UR IOS »

POLITICA
MX 51-429 Los pobres de 

a sen ta m ie nt os 
«URB AN IZA CI ON»
«CON FLICTO»

MX 51-546 A cti tu des  p ol it ic a s de los pobres de la 
ciudad, dura nte las el ec cion es para 
d i puta do s en 1973* «U RB ANIZ ACION » 
«BARRIO DE TUGU RIOS » «ACTITUD»

MX 51-547 R ad ic a li z ac io n de a se nt am ie n to s  urbanos.
« U RB ANI ZA CIO N»  «BAR RIO DE TUGU RIOS »
«ACTITUD»

MX 5 1-548 C onc lu sio ne s. « UR BAN IZACI ON » «BARR IO  DE 
T U GUR IO S» «CON FL ICTO »

XL 51-581 H acia un marco de referencia.
« URB AN I ZA CI ON » «BA RR IO DE TUGUR IOS»
«ACT ITUD »

POLI T IC A  A G RARIA
CL 5 1-393 R e forma  a gr ar ia y p o te nc i al e s migrantes.

« E S T R U C TU RA  A GRAR IA» « TR AB AJAD OR
A GRIC OL A» « D E T ER MI N AN T E DE LA M IGRA CION»
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CR 51-539 La p o l í ti ca  a gr ar ia cono i nstr ument o 
prin cipa l para la orea c lo n  de empleo. 
« POLI TI CA DEL EMP LEO)  «GE NE R AC IO N DE 
E MPLEO) «A SE N TA M IE NT O RURAL)

XL 51 -578 Pro le ta ri za c io n , m o v i m i en to s soci a le s  f 
r e form a agraria: de laa teo rías  de ayer 
a la p ra ct ic a de manana. «RE FO R MA  
AGRARIA) « P RO LE TA R IA D O)  « ES TR UC TU R A 
AGRARIA)

P OLI T IC A  A LIM EN TARI A
BR 51 -1 28 P o líti cas de a l l me n ta ca o e

r e visa o de tópicos.
« DE SN UT RICIO N)
A LIME NTARI AS )

CL 51-0 10  B i bl io g r a f í a  c hile na r e la c i o n a d a  oon 
p olít icas de a li me n t a c i ó n  y nutric ión, 
1960-1976. « N UTRIC IO N) « B IB LIOG RAFIA )

PA 5 1-209 M edios es tratégicos;
políticas. « EST RATEG IA 
« POLI TI CA EC ON OMI CA )
POBL ACION )

XC 51 -172 P op ul at i on  and n u t r i t i o n  p lanning: the
u se fu ln e ss  of demo gr a ph ic  d es c ip l ln e for
n u t r i ti on  p olicy in L atin America. 
« NU TR IC ION)  «DE SN UT RI CI O N)  « IN DI CA D OR E S 
D EM OG RA F IC O S)  « IN DI CA DO R ES
S O CI O- EC O NO M IC OS )

n utrioao: urna 
« NU TR IC ION) 

« NEC E SI D AD ES

e l eme nt os de 
DEL DE SA RR OL LO ) 
« PO LI T IC A  DE

XZ 51 -284 T he I nt e rn at io n al  Rev iew Group and its 
r e eo m a e n d a t i o n s  for social Science 
rese ar ch on mort al lty.  « DETERMINANTE DE 
LA M O R T A L I DA D ) «INVESTIGACION
D E M O GR AF IC A ) « P OLITI CA  DE SALUD) 
«PO LI T IC A  DE I N VE S TIGA CI ON)

XZ 51 -2 85 P r oo ee d ln g s o f  the Meet ing on 
S o ci o e c o n o m l e  Det e rm l na nt s and
C o n s eq ue no e s of Mortallty.
« D E T E R MI NA NT E  DE LA MORTALIDAD) 
« M OR TA LI D AD  D I F E RE NC I AL )  «POLITICA DE 
S ALUD) « IN VE S TI G AC IO N D EMOGRAFICA)

P O L I TI CA  DE I NMIG RA CION
AR 5 1-454 El rol de la I n mi g ra c ió n y el crecimiento 

de la poblaoion. «MIGRACION
I NT ER NA C IO N AL ) « CR EC IM IE N TO  DEMOGRAFICO)

P OLI T IC A  DE IN VE ST I GA C IO N
BR 51 -518 Como val a p e s q ui s a u rbana  braslleira?.

«P RO BL E MA S  U RBAN OS ) « FI NA NC IA MIEN TO  DE 
LA INVE ST I GA CI ON )

XZ 51-284 The In t er n at io na l R ev ie w G roup and ita 
r ee o m a e n d a t i o n s  for social acience 
r ese a rc h  on m or tall ty . « DETE RMINANTE DE 
LA M O R T A L I DA D ) «INVESTIGACION
D EM OG R AF I CA » « PO L IT IC A DE SALUD) 
« PO LI T IC A  DEL DE SA RR OL LO )

POLI T IC A  AN TI NAT AL I ST A
Use « PO LI TICA  MALTUS IANA ).

POLI T IC A  DE AYUDA FA MI LIA R
CO 51-696 Guia de ser vi c io s  a s is t e n c i a l e a  para la 

familia. «FA MILI A)  « B IE NE ST A R F AM IL IAR ) 
«DIR EC TOR IO )

P O L I TI CA  DE D ES A RR OL LO
BR 5 1-124 Pop ulation, d evel opmen t,  and p l a nn in g in 

Brasil. « P OLIT IC A DE POBL AC ION )
« C R E C IM IE NT O  D EM OG RA F IC O ) « P OLIT IC A 
M ALT US I AN A)  « PO LI TI C A DE PL AN IF I CA C IO N 
FAM IL IAR)

CR 5 1-195 P a r t ic ip a ci ó n de C osta R ica en la 
C o n fe re nc i a L a ti n o a m e r i c a n a  sobre 
P l a n i f ic ac ió n  del D e sa rr o l l o  y 
P oblación. «PO L IT I CA  DE P OBLA CI ON)

CR 5 1-196 M arco de r ef er en c ia  para la f o rm u la c ió n de 
una p oli ti c a g lo bal  de po bl a ci ón  en el 

la p la ni f i c a c i ó n  del 
e c o n ó mi co  y social. 

P O BL AC IO N ) «I ND I CA DO RE S

CR 5 1-198

PA 51-162 

PE 51-165

c ont ex t o de 
d es ar ro l lo  
« PO LI TI C A DE 
DEMO GR AF IC OS ) 

D i s c ur so  del 
O fici na  de

M in i s t r o - D i r e c t o r  de la 
P la ni f i c a c i ó n  Na ci o na l y 

Cos ta  Rica.P oli t ic a  Ec on o mi ca  de
« PO LI T IC A  DE P OB LACI ON ) 

Desa rr o ll o e c o n o mi co  y
«POB REZA ) « D E SA RR OL L O
« PO LI T IC A  ECON OM I CA ) 

C o n s e c ue nc ia s  s o c i o - e c o n o m i cas

d i s t r i b u c i ó n . 
E CON OM I CO )

c r ec im ie n to  po blacional. 
D E M O GR AF IC O ) « DESA R RO L LO  
« PO LI T IC A  DE POBLAC ION) 
SOCIAL)

XL 51-177 E s tr at e gi a s de 
publ i ca s  y el

del
« CR EC I MI E NT O

E CON OM ICO)
«DES AR R OL LO

d e sarr ol lo,  p o líti ca s 
c amb io  de ios factores 

s o c l o- ec on o mi c os  de la fecundidad. 
«EST ILO DE D E S AR RO LL O)  « H E T E R O G E NE I DA D 
E ST RU CT URAL)  « D E T E R MI N AN TE  DE LA 
F E CUN DI DAD)
BR CL CR CU XL 

XL 51 -283 Com me nts to " S oc i oe c on om ic  d e t e r m i n a n t s  of 
m o r t al it y in L a t in  Ameri ca " of Hugo 
Behm. « D E T ER M IN A NT E DE LA MORT A LI D AD ) 
«PO LI T IC A  DE S ALUD) « P OL ITI CA
G U BE RN AM E NT A L)

XZ 51-221 0 p ro bl em a d e mo g rá f ic o e as e sp e ra n c a s  de 
ua m un do  novo. « CRE C IM I EN TO
D E MO GRA FI CO)  « P O L I TI C A DE POB LA CION )
« D OCT RI NA R EL IGI OS A)

XZ 51 -225 I n t e r ro ga c oe s  e p er sp e c t i v a s  eticas.
« CR EC I MI E NT O D EMO GR AF I CO )  « P O L IT I CA  DE
POBL AC ION ) « D OCTR IN A RELIGI OS A)
« P A TE RN ID A D R ES PO NS AB L E)

POLI T IC A  DE P L A N I FI CA C IO N  FAM IL IAR
BR 51-124 Pop ulati on , d e ve l opme nt, and pla nning in 

Brazil. « PO LI TI C A DE POBLACION)
« C R E CI MI EN T O D E MO G R A F I C O )  « POLITICA DE 
DESA RR O LL O)  « P O L I TI C A MALTUSI ANA)

XL 51-217 R e c o me nd ac io n es  de la Conferencia 
L at i n o a m e r i c a n a  sobr e P obla ci ón y 
P l an i f i c a c i ó n  del D e sarr ol lo. «POLITICA 
DE P OB LA CI ON )  « P L AN IF IC AC I ON  DEL 
D ES AR RO LLO)

POLI T IC A  DE POB LACI ON
AR 5 1-493 O bj e ti vo s p o b l a c l o n a l e s  en los planes de 

c ol on i z a c i ó n  rural. «COLONIZACION)
« P OLI TI CA DS R E D I S T R IB UC I ON  GEOGRAFICA) 
« DESA R RO L LO  RURAL)

BR 51-124 Pop ulat io n, d ev e lo pment , and p lanning in 
Brazil. « C RE CI M I E N T O  DEMOGRAFICO)
«PO LI T IC A  DE D ES AR RO L LO )  «POLITICA 
M A LT US IA N A)  « P O L IT I CA  DE P LANIFICACION 
FAMILIAR»

CR 5 1-195 P a rt i c i p a c i ó n  de C os ta  Rica en la 
C o n fe re nc i a L at i n o a m e r i c a n a  sobre
P l a n i f i ca ci ón  del De sa rr ol lo  y 
P oblación. « PO LI TI CA  DE DES ARROLLO)

CR 51-196 M a rc o de r e f e r e n c i a  para la for mula ci ón de 
una po li tica  glo ba l de p o blac ió n en el 
c onte xt o de la p l a n i f ic ac ió n del 
d es ar ro l lo  eco nó m ic o  y social. 
« I N D I C AD OR ES  D E M O G RA F IC O S)  «POLI TICA DE 
D ESA RR O LL O)

de d es ar r o l l o  1979-1982; 
població n.  «SITUACION

C R  51-197 

CR 51-198

P lan  n aci on al 
prog r am a  de 
D EMO G RA F IC A)  

D isc ur s o del 
O fi cin a de

M i n i s t r o - D i r e c t o r  de la 
P l a n i f i c a c i ó n  Nacional y 

C osta Rica.Poli t ic a  E c o n ó m i c a  de 
« P O L I TI CA  DE D E SA RR OL L O)

CU 51-199 Cuba. « S I ST EM A DE INFORMACION)
« I N D I CA DO RE S  D E M O G RA FI CO S ) « CRECIMIENTO 
DEMO G RA F IC O)

DO 51-200 D o m i n ic a n R epublic. « SISTE MA  DE
I NF OR MA CI ON)  « I N D I CA D OR ES  DEM OG RAFICOS) 
« C R E C I MI EN TO  DE MO G RA FI CO )

EC 5 1-145 I n t e r r e l ac i on es  ent re p o blao io n y 
d es ar ro l lo  en el caso ecuatoriano. 
« C RE C I M I E N T O  D E M OG RA F IC O ) «DES ARROLLO 
E CO NO M IC O  Y SOC IAL) « H ETERO GE NEID AD 
E ST RU C TU R AL )

EC 51-201 P r e - S e m i n a r l o  sobre  I n te rr e la o lo ne s entre 
P ob la o io n  y D e s a r ro ll o  en el Ecuador. 
« C RE CI M I E N T O  D E M OG RA F IC O ) «DESARROLLO 
E C O N O MI CO  Y SOCI AL ) « INVE STIGACION 
D EMO GR A FI C A)
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PA 51-209 Medios est ratég icos;  e leme ntos de 
políticas. « POL ITICA  ALI MENTA RI A)
« EST RA T EG IA  DEL DES AR R OL LO ) « PO LITIC A 
ECONOMI CA )

PE 5 1-165 C o n s e c ue n ci as  s oc io -e c on o ml ca s del 
c r e ci mi en t o p o b l a c i o n a l . « C RE CIMIE NTO 
D EMO GR A FI C O)  «DESARR -1U , ECONOMIC O)
« DESA R RO L LO  SOCIAL) « P O L I TI CA  DE
DESA RROLL O)

SV 51-211 El S alvador. «S IS TE MA  DE I NF ORMA CION) 
« I N D IC AD OR E S DE MOGRA F IC O S)  « CRE CI MI E NT O 
DEM OG R AF I CO )

XI 51-090 P opula t io n  s tr uc tu re  and change.
« UR BAN IZ ACIO N) « DI NA MI C A DE LA
POBL AC ION)  « CR EC IM IE N TO  D E MO GRAF IC O)

XL 51-214 La i n v e s ti g ac i ón  como i nsumo  para las 
p o líti cas de pobla ción.  « P LA N IF I CA CI ON 
DEL D E SARRO LLO)

XL 51-21? R e c o me n da ci on es  de la C onfe re n ci a 
L a t i n o a m er ic an a  sobre P ob la ción  y 
P la ni f i c a c i ó n  del Des arrollo.
« P LA NI FI C AC I ON  DEL DE SA RR OL LO )  « PO LITIC A 
DE P LA NI FI C AC I ON  FA MILIAR)

XL 51-220 P ol íti ca  de p ob la ci ó n en A me ri ca Latina.
« SIT UA CION  DEMOGR AF ICA)

XZ 51-221 O pro bl e ma  d e m o g r á f i c o  e as e sp er an o as  de 
um m undo novo. « CR EC IM IE N TO
D E M O GR AF IC O ) «DOCTRI NA REL IGIOS A)
«PO LI T IC A  DE DESAR RO LLO)

XZ 5 1-222 Um leve ace no para os fatos. « CRE CI M IE N TO  
DEMO G RA F IC O)  «DOC TR INA R ELIG IO SA)

XZ 5 1-223 As i nt er pr e ta e oe s mais correntes. «TEOR IA 
DE LA P OBLAC IO N) «D OC T RI NA  RELI GIOSA ) 
« C R E CI MI EN T O D EM OGRA FICO)

XZ 5 1-224 l a p o e- s e urna nova  c ol o ca ca o do problema.
« C R E CI MI EN T O DEM OG R AF IC O)  «DOCTRI NA
R ELI GI OSA)

XZ 51-225 In te r ro g ac oe s e p e r sp ec t iv a s eticas.
« CR EC I MI E NT O D EMO GR AF I CO )  «DOCTRI NA
R ELI GI OSA)  «P OL I TI CA  DE D ES ARROL LO ) 
« P A TE RN ID A D RESPON SA BLE)

XZ 5 1-226 P o p u l a ti o n policy briefs: current
sit ua t io n  in d ev e lo p in g cou nt r ie s  and 
sele c te d  terr i to r ie s 1979* « PAIS EN 
D ESAR RO LLO )

XZ 51-227 W orld popu la ti on  trends and policies, 1979 
m o n i t o ri ng  report; p op ul a ti o n policies. 
« P OLIT IC A G UB ER N AM E NT AL ) « CR EC IM IENTO 
D EM OG RA FICO)

ZZ 51-228 P l a n t ea mi en t o de la i nv es ti ga c ió n 
d emo gr áfic a;  p e ns a mi e nt o n eoclásico. 
« I N VE ST IG A CI O N D EM OG RAPIC A)
« P L AN IF IC A CI O N FA MILIAR)

P OLI TI CA DE R E D I S T R IB U CI ON  G E OG RAFIC A
AR 51-493 O b j e ti vo s p o b l a c lo na le s en ios planes de 

c o l o ni za ci ó n rural. « CO LON I ZA C IO N)
« PO LI T IC A  DE P OBL AC ION)  « D ES ARRO LLO
RURAL)

BR 5 1-390 A l t e rn at iv as  para la a cció n g ub e rn am en ta l 
en el camp o de las m i gr a ci o ne s internas. 
« MIG RA C IO N INTERNA) « PO LI TICA
M IGRA TO RIA )

PY 51-559 La o o l o ni z ac io n oficial y sus
r e p e r cu si on e s p o bl aclo nales .
« C O LO NI ZA C IO N ) « AS E NT AM IE NT O  RURAL)

PY 51-560 El d e s a r r ol lo  de la s i tuac ión
s o o i o - e c o no mi ca  de los colon os en el eje 
norte de colo nizac ió n, Paraguay. 
« COL ON I ZA CI ON ) « REF OR MA A GRARIA)
« D E SA RR OL L O RURAL) « C ON D ICI ON ES
S OC IO -E C ON O MI CA S)

XL 5 1-582 P o p u l a ti o n di st r ib ut io n  and r e di st ri bu t io n 
m e as ur es  in L ati n America.
« DI ST RI B UC I ON  DE LA POBLAC IO N)
« DIS TR I BU CI ON  G E O GR AF IC A ) «EST ILO DE 
DESA RROL LO )

POLI TI CA DE SALUD
BO 51-110 Esta do  de salud y sus p r incip al es 

problemas. « C O N DI C IO NE S DE SALUD) 
« MO RT AL IDAD)  «MORB ILIDA D)

33 51-112 La e s t r u ct u ra  del se ct or salud.
«ORG AN I SM O G U BE R NA ME NT AL )  «PLA NI F IC AC IO N 
DE P ROGR AM A S)  « RE C UR SO S HU MANOS)
« R ECUR SO S ECONO MI COS)

XL 51 *2 83 C o m me nt s  to " S o c i o e co no mi o d e t e r m i n a n t s  of 
m o r t a li ty  in Lat i n A meric a" of Hugo 
Behm. «D ET ER M IN A NT E DE LA MORT AL I DA D)  
« PO LI T IC A  G U B E R N AM EN TA L ) «P O LI T IC A DE 
D E SAR RO LLO)

XZ 51*284 T he I ntern at i on al  R ev ie w G roup  and its 
r e c o mm en da t io n s for so olal science 
r e s ea rc h o n m or tali ty. « DE T E R M I N A N T E  DE 
LA M ORTA LI D AD )  « INVE S TI G AC IO N
D EM OG R A F I C A )  «P OL I TI CA  DE D ESA RR OL L O) 
« PO LI T IC A  DE I NV ES TI GACIO N)

XZ 5 1-285 P r oc ee d in g s of the M e e t i n g  on 
S o c i o e oo no ml c  D e te r m i n a n t s  and
C o n s eq ue no e s of Mortalit y.
« D E T E RM IN AN T E DE LA M ORT AL ID A D) 
« MO RT A L I D A D  DIF ER E NC IA L)  « P O L I TI C A DE
D E S AR RO LL O ) « I N VE S TI GA CI O N D E M OG R AF I CA )

P O L I TI CA  DE VI VI EN DA
BO 5 1*497 F a o t i bi l id ad  so ci o ou l tu ra l y pe rs p ec ti va s 

de la vivi e nd a  rural; un e stu dio de 
d e s a r ro ll o rural. « ZO N A  RURAL)
« A S E N TA MI EN T O RURAL)

BR 5 1*507 As f a velas  ca riocas: p o l í ti ca s e pro gr a ma s 
g o v e r n a m e n t a i s . « B ARRI O DE TUGUR IOS)
« E S TR UC TU R A U R BANA ) «L EG I SL A CI ON )

BR 5 1-512 F ave la s e c om u ni da d©  política: A
c ont i nu i da d©  da est ru t ur a  de co ntrol e 
soolal. « PO L IT IC A SOCIAL)  «BARRIO  DE 
T UGUR IO S) « P AR TI CI P AC I ON  C OMU NI TA R IA )
« REG IM EN POLIT IC O)

BR 5 1-519 F i na n c i a m i e n t o  de la v ivi en d a en Brasil.
M X 5 1-5 50  A s e n t am ie n to s  h u manos  mar gi nado s:  el caso

de Mexico. « MA R GI N AL ID AD ) « B AR RIO DE
TUGU RIOS )

MX 5 1-720 P ol ít ic a s de la v i v ie nd a  en Mexico.
PA 5 1-725 La v i v i en d a en Panama. «VIVIE NDA)

« V I V I EN DA  INSALU BR E)
VE 51-730 Vivienda. «CEN SO  DB VI VI E ND A ) «VIV IE NDA) 

« VI VI EN D A I N SA L UB RE ) «HA CI NA MI EN T O)
XL 51-737 E stu di o del contro l de los al qu il e re s  en 

los p aís es  en desarro ll o. «ALQUI LE R)
« L EGIS LA CIO N)
BR CO PA XL

P OLI T IC A  DEL EMPLEO
CO 5 1-40 2 El pap el  d el S erv ic i o N a ci on al  de E mp le o 

en lae p o líti ca s de m ig ra c i o n e s
f laborales. «MI GRACI ON  L ABOR AL )
CO 5 1-412 La din ám i ca  interna de los m o vi mi e n t o s

m i g r a t o ri os  en C olombia. «MIG RA C IO N
INTERNA) «P OL I TI CA  M I G RA TO RI A)
« C OR RI EN T E M I GR ATOR IA )

CO 51 -4 15 A n a li s la  de p lanee  y políti cas; las
p ol ít ic a s de empl eo y las m i gr ac i o n e s  
i nternes. «PLAN DE D E S AR R OL LO )
« PO LI TI C A M I GR ATOR IA )

CR 51 -5 39 La p o l it i oa  a grar ia  oomo ins tr u me nt o 
p ri nc i pa l  para la c r e ac ió n  de empleo. 
« P O L I TI CA  AG RA RIA)  « G EN ER AC I ON  DE
EMPL EO) « A S E N T AM IE NT O RURAL)

HN 51-637 Honduras: el emp le o en el Pla n N ac io na l  de 
D e s a r r ol lo  1979-1983. «EM PLEO)
« P LA NI FI C AC I ON  DE LA M A N O DE OBRA) «PLAN 
D E D ES AR R O L L O )  « N E C E SI D AD  DE M A NO  DE 
OBRA)

XL 5 1-6 72  El s ub em pl eo  en Ame rica  Latina.
« SUB E MP L EO ) «SE CTOR I NF OR MAL)  « MERC AD O 
DEL T RABAJO)

XL 5 1-738 El t ra ba j o de los ninos en A me r i c a  Latina.
«TRA B AJ O  DE M ENOR ES ) « CO ND I C I O N E S  DE
VIDA) « DE RE CH O S DEL NINO)
AR CL MX PE XL

P OLI T IC A  E C ON OMIC A
BR 5 1-1 23  The Br az i li an  e o onomy  in hi stor ic a l 

p ers pe ctiv e.  « D E M O G RA FI A H ISTO RI C A) 
« D E SA RR OL L O ECO NO MICO )
« I N D U ST RI AL I ZA C IO N)

CL 5 1-628 Inv e rs i ón  en capit al  humano, e mp le o y 
d i st ri b u c i ó n  del In greso, G r an  San ti a go
1969-1978. « D I S T R IB UC IO N DEL INGRESO) 
« E ST RU CT U RA  DEL EMPLEO)

PA 5 1-1 58  R a di og r af í a da la pobreza. <P0B RE ZA> 
« D ES AR RO L LO  E C O N OM IC O Y SOC IA L» 
« P O L I T I C A  G U BE R NA ME NT AL »
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PA 51-162 D es ar r o l l o  e co nó mico y distri bu ción .
«PO BR EZA»  «DE SA R RO LL O EC ON OMIC O»
«PO LI T IC A  DEL D E SARR OLLO»

PA 51-209 M edios  e st ratégicos; el em e nt os  de 
politicas. «PO LI T IC A  A LIME NT ARIA »
« EST RA T EG IA  DEL D ESAR R OL L O»  « PO L IT IC A DE 
POBLACI ON »

P O L I TI CA  E D UC AC I ON A L
PA 51-208 S í n te si s  de algunos logros soci ales y de 

p r i nc ip al e s ob st ác u lo s  s o c i o - e c o n ó m i c o s . 
« D E P EN DE NC I A E CO NOMI CA» «E ST RA TE GI A  DEL 
DESA RR O LL O»  « CON DI CI O NE S
S OC IO -E C ON O MI CA S»

XL 51-739 Edu c at i on  and d e v el op me n t in Latin 
America, 1950-1975. «SISTEM A
E D U C AC IO NA L » « D E SA RR OL LO  E C O N O MI CO  Y
SOCIAL»

XL 5 1-740 EL p r o ye ct o D es ar r o l l o  y E d u c a ci ó n en 
A m eric a Lat ina y el Caribe. «SISTEM A 
E D U CA CI ON A L»  « D ES AR R OL L O E C O N O MI CO  Y
SOCIAL»

XZ 5 1-745 E d u c at io n  for old age. « E DU CA CI O N DE 
A DUL T OS »  «VEJEZ» «ANCIAN OS »

P OLI T IC A  G U B E R NA M EN TA L
BO 51-1 09  Bolivia. «AL IM EN TA CI O N»  «LE GISL AC I ON »
BR 51-119 Brasil. « ALIME N TA C IO N»  « L EGISL ACION »
CL 5 1-13 3 Chile. « A LI M EN TA CI O N»  « LE GI SLACI ON»
CL 51-613 Politica fiscal como instrumento

redistributlvo: la experiencia chilena. 
«SEGURIDAD SOCIAL» «TRIBUTACION»
«REDISTRIBUCION DEL INGRESO» «GASTOS 
PUBLICOS»

CO 51-137 Colombia. «ALI ME NT AC IO N » «LEG ISL AC IO N »
GT 51-147 G uate ma la. « A L IM EN TA CI O N»  « LEG ISLAC IO N»
PA 51-158 R ad io g r a f í a  de la pobreza. «P OBREZA» 

« D E SA RR OL L O E C O N O MI C O Y SOCIAL » 
« P O L IT IC A ECONOM IC A»

PA 51-161 El ataq ue a la pobreza: ins trumentos,
m e c a ni sm os  y programas. «POBREZA»

PE 51-164 Peru. «AL IM EN TA CI O N»  « LEG ISLAC IO N»
PY 5 1-433 La p o l ít ic a urb an a del e stad o y la 

i n m ig ra ci ó n a Asuncion. «MIGRA CI ON 
R UR AL -U R BA N A»  « D E SA R RO LL O URBANO»

UY 51 -442 S o ci o e c o n o m i c  s tr uc tu re and p op ula ti o n 
d ispl ac e me nt s:  the Ur ug ua y an  case.
«C OR RI E NT E  M I GRATO RI A» «MIGRACI ON
INTERNA» « E ST RU C TU R A SOCIAL» « ESTR UC T UR A 
ECON OM ICA»

XL 51 -180 L e gi sl a c i ó n  sobre po li t ic as  de
a li me n t a c i ó n  y n u t r ic ió n  en paises de 
A m er ic a L at i na  y el Caribe.
« AL IM EN T AC I ON » « L EG ISLA CION»
BO BR CL CO GT PE XL 

XL 51 -283 C o m m en ts  to " S o c i o ec on om i c d et e rm i n a n t s  of 
m o r t al it y in L a tin America" of Hugo 
Behm. « D E T E RM IN AN T E DE LA MORT AL I DA D» 
« PO LI T IC A  DE SALUD» « P O L IT IC A  DE 
D ESAR RO LLO »

XZ 5 1-227 World popu la ti on  trends and policies, 1979 
m o n i t o ri ng  report; p opula t io n  policies. 
«PO LI T IC A  DE P OBLAC I ON »  « CR E CI MI EN T O 
D EM OG R AF I CO »

P O L IT IC A M A LT US I A N A
BR 51-124 Popul ation , d e ve lop me nt, and plan ning in 

Brazil. « PO LI TI C A DE P OBLAC IO N»
« CRE C IM I EN TO  D EM OG RA FI C O»  « P O L IT I CA  DE 
D E SA RR OL L O»  « PO L IT IC A DE P LANIF IC A CI ON 
F A MIL IA R»

P OLI T IC A  M IG RA T O R I A
BR 5 1-39 0 A l t e rn at iv as  para la acción gu be rn a me n ta l 

en el cam po de las m i gr a ci o ne s internas. 
«MIG RA CI ON  INT ERNA» « PO LI TI CA  DE
R E D I S T RI BU CI O N G EOGR AF ICA»

CO 5 1-396 L eg is l a c i ó n  sobre m i g ra ci on es  laborales. 
«LEG ISL AC IO N »

CO 5 1-397 Eng a nc h es  c ol ec ti vos de t ra b aj ador es 
m igra ntes.  « MI G RA C IO N L ABOR AL »
« MI GRA CI ON C ON TR OL AD A » « MIGR ACION
INTERNA»

CO 51-398 M ig r ac i o n e s  laborales. «MIG RA C IO N
INTERNA» «MI GRA CI ON  LABO RA L» « MIGR AC ION 
F RON TE R IZ A»

CO 51-399 P o l it ic a  de m i gr ac i on e s laborales en 
Colombia. El d es arr ol lo de la politica 
de m i gr ac i o n e s  l a bo rale s en Colombia. 
«MIGRACI ON  LA BO RA L»  «MIGRACION INTERNA» 
« MIGR AC ION  F R ONTE RI ZA»  «CORRIENTE 
M I G RAT OR IA»

CO 51-400 P oli ti ca  de 
C o l o m b i a .
«MIGRAC IO N 
INTERNA»

CO 51-401 C on c lu si on e s 
Seminario.
«MIGRACI ON  LABORAL»
« CONF ER ENCI A»
CO XL

CO 51-408 El d es a rr o ll o de la politica de 
m ig ra c i o n e s  l a bo rale s en Colombia. 
« MIGR AC ION  LAB OR A L»  «ASIMILACION DE 
M IGR AN T ES » «MI GR AC IO N CONTROLADA»

CO 51-412 La d in ami ca  i n tern a de los movimientos 
m i g ra to ri o s en Colombia. «MIGRACION

m i gr ac i o n e s  laborales en 
«MIG RA CIO N LABORAL»

F RON TE R IZ A»  «MIGRACION

y reco me ndac io nes  del 
«MIGRAC IO N FRONTERIZA» 

«MIGRACION INTERNA»

INTERNA» « PO LI T IC A DEL EMPLEO»
« COR RI E NT E M IG RA TO RI A »

CO 51-415 A nál is is de 
pol it icas 
i n t e r n a s .

p lan es  y políticas; las 
de e mpleo y las migraciones 

«PLAN DE DESARROLLO» 
« POLI TI CA DEL EMPLEO»

CO 5 1-460 P re v is ió n sooi al  en el proceso de 
mig ra c ió n  laboral c o lo m bo - v e n e z o i a n a . 
« MIG RA CION  L ABORA L»  «MIGRACION
FRON TE R IZ A»  « SE GUR ID A D SOCIAL»
« T RAB AJ ADOR  I NM IGRA DO »
CO VE

CO 51-461 La mi gr a ci ón  de pr ofesi o na l es  y los 
p ro gr a ma s  of ic i al es  de repatriación. 
« MIG RA CION  DE RETORNO» «EXODO
INTELEC TU AL»

XL 51-446 A r t i cu la c ió n  i ns ti tu c io n al  y eficiencia 
a d min is trat iv a.

XL 51-482 La p l a n i f ic a ci ón  de las politicas de 
m ig ra c i o n e s  l ab or ales en America Latina. 
« MIG RA CION  L ABORA L»  «MIGRACION
INTE RN A CI ON AL »

XS 51-448 Pri me r Se mi na r io  La ti no am er i ca n o sobre 
P ol it ic as de M i g r a c i on es  Laborales; 
ponencias. « MIG RA C IO N LABORAL»
« MIG RA CION  F RO NT ER IZ A » «CONFERENCIA»
CO EC VE XS

XS 51-484 C o nv enio s y acu er d os  regionales y 
b i la te ra l es  y su incide nc ia en las 
p o lit ic as m ig ra t o r i a s  c o lo m b i a n a s . 
«LEG IS LA CI ON »  «M IG RACI ON LABORAL»
« MIG RA CION  F R ON TERI ZA »

XZ 51-451 La p o bl aci ón  en marcha. «MIGRACION
I NTERNA» « MI G RA CI ON  INTERNACIONAL» 
« D E T E R MI NA NT E  DE LA MIG RA CION »

POLI T IC A  SOCIAL
BO 51-189 Pla n anual operativo , 1979; resumen 

(primera parte). « PLA NI F IC AC IO N SOCIAL» 
« SIT UA CION  D E MO G RAFI CA »

BR 5 1-509 A so ci ol og ía  do B rasil urbano. «MODELO 
ANALITI CO » «BA RRIO  DE TUGURIOS» 
« P AR TI CI P AC I ON  C OMUN ITARI A»

BR 51-512 Favelas  e c o mu ni da de  politica: A
c o n t in ui da d e da e st ru tu ra  de controle 
social. « P O L I TI CA  DE VIVIENDA» «BARRIO 
D E T UG UR IOS»  «PAR TI C IP AC IO N  COMUNITARIA» 
«REG I ME N  P O LITIC O»

CL 5 1-192 Inf orme social, 2o s em estr e de 1979*
CR 51-141 L e ss ons for the T h i r d World:

« SI TU AC I ON  DE MO G RA FI CA »
E C O N O MI CO  Y SOCIAL»

CU 51 -1 43 L esso ns  for the T hird World: Cuba.
«SIT UA C IO N D E M O GR AF IC A»  «NIVEL DE LA 
F ECU N DI D AD » « T R AB AJ O FEMENINO»
« D E SA RR OL L O ECO NO M IC O  Y SOCIAL»

VE 5 1-729 S i t u ac ió n  c r it i ca  de la p ob lació n infantil 
y juvenil en Venezu ela.  «INFANCIA» 
« JUV EN TUD»  « D E R EC HO S DSL NINO»

XL 5 1-734 S o c i o lo gí a  j uríd ic a del menor en 
I be ro am éric a.  « ME NOR DE EDAD»
« SI TU AC I ON  J UR ID ICA» «DE RECH OS DEL NINO» 

XL 51 -7 43 El nino en A meri ca  L at in a y el Caribe.
«INF AN C IA » « DE RE CHOS DSL NINO»
«MAR GI N AL ID AD »

Costa Rica. 
«DESARROLLO
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XL 51-

XZ 51-

XZ 51-

POLO DE 
UY 51-

PRACTICA 
BR 51 -

CO 51-

CR 51-

GY 51-

MX 51-

MX 51- 

PA 51-

PA 51- 

PA 51-

PS 51-

XL 51-

XZ 51-

744 Informe
Infanci 
con esp 
desa rro 
y ur ba 
NINO» < 

746 P r oaoci on 
en el 
oficial 
<MUJER> 
«PLANIF 

750 Dir ectri c 
coopera 
benefic 
«ORGANI

sobre la Reunión Especial: la
a en A me ri ca L at i n a  y el Caribe, 
scial r ef er en cia a su situaci ón  y 
lio en areas mar gi nale s, rurales 
nos. «INFANCIA» «DEREC HO S DEL 
M ARG IN A LI DA D» 
para la i n t e g r a d o ’* de la mujer 
desarrollo; un ¿uia para los 

es de pr og ram a de UNICEF.
« O R GA NI ZA C IO N ES  I NT ER NA CIONA LES» 

ICACION DE PROGRAMAS» 
es de polí ti ca para la 
clon de U NICEF a p ro gr am as  que 
ian a la mujer (Pro-42). «MUJER» 
Z ACIONBS I N TE RNAC IO NALE S»

C RE CI MI ENTO
439 M ig ra ci on  y p royecto m i g r a to r io  en la 

ciud ad de Salto. «MIG RA CION » «MIGRACI ON 
INTERNA» « OP OR TU NI D AD  DE EMPLEO» «ZONA 
DE ATRACCION»

A NTI CO N CE PT IV A
365 Ser vi ces  a va i la bi li t y and the unmet need 

for c o n t r a ce p ti ve  and s teri li za ti on 
S ervices in Sao Paulo State, Brazil. 
«TAM AÑO D ES EA D O DE LA FAMILI A»  «LUGAR DE 
RES ID ENCI A» « NIVEL DE EDUCAC IO N»

372 P l a n i fi c ac i ón  familiar, estado civil, 
educ ació n y fecundidad. «PLA NI F IC AC IO N 
FAMI LIAR » «CO NO CI MI EN T O DE
A NTI CO NC EP TI V OS »  «D ET ER M IN A NT E DE LA
FECU NDID AD »

303 The 1976 C o sta Rica ferti ll ty survey. A 
summary of findings. « FECU ND IDAD 
DIFE R EN C IA L»  «EDAD AL C AS ARSE» «TAMAÑO 
D ESEA DO  DE LA FAMILIA» «C ON OC I MI E NT O DE 
ANT IC O NC E PT IV OS »  «ENCU ESTA MUND IAL DE
F ECUN DI DAD »

322 The Gu y an a  fertil it y survey, 1975. A 
summ ary of findings. « FE CUNDI DA D
DIFE R EN C IA L»  «EDAD AL CASA RS E» «TAMAÑO 
D E SEA DO  DE LA FAMILIA» « CO NO CI M IE N TO  DE 
A NTI CO NC EP TI V OS »  «ENCUE ST A M UN DI AL  DE
FECU NDID AD»

324 The M éxico fer tilit y survey, 1976-1977; a 
summary of findings. «FEC UN D ID AD
D IF ER EN CIAL»  «EDAD AL CASARSE» «TAMAÑO 
D E SE AD O DE LA FAMILIA » « E NCUE ST A M U NDIA L 
DE FEC UN DIDA D»

331 F ert il ity  and family pla nning  in México. 
« D EC LI NA CION  DE LA F EC UN DIDA D»  «PRO GRAM A 
DE P LA NIFI C AC I ON  FAMILIAR»

326 Re la c ió n entre mo rt al id ad  infantil y
f ecu nd idad  en Panama. E vo l uc ió n de la 
fecundid ad  en Panama. «D EC L IN AC IO N  DE 
LA FE CU ND ID AD »  « F ECUN DI DAD DIF E RE N CI AL » 
« CO NO CI M IE N TO  DE A NT ICON C EP T IV OS » «ORDEN 
DS NAC IM IENT O»

327 E ncues ta Na ci onal  de F ec und id a d de Panama,
1976; r esu me n de resultados. « ENCUESTA 
M U NDI AL  DE F EC UN DIDAD » «EDAD AL CASARSE» 
« N UPC IA LIDA D» «TASA DE F E CUNDI DA D»

374 La d i sm in u ci ó n de la f ecund idad en Panama. 
«DEC L IN A CI ON  DE LA FECU NDIDA D»
« FEC UN D ID AD  DI FE R EN CI AL » «DE SA RR OL LO  
ECO NO M IC O  Y SOCIAL» « DETER MI N AN TE  DE LA 
FECU NDID AD»

328 The Per ú ferti li ty survey, 1977: a summary
of findings. « FECU NDIDA D»  «C ONOCI M IE N TO 
DE ANTI CO NC EP T IV O S»  «TASA DE FECU N DI D AD » 
«TASA GLOBAL DE FECUND ID AD»

341 C o n oc i mi e nt o y uso de méto dos
a nti co nc ep ti v os :  un a nál is i s c o mp ar at i vo  
con datos de los i nform es  de paises en
A meri ca  Latina. «ENC UESTA  M U N DI A L DE
F E CUN DI DAD»  « DE T ER MI NA NT E  DE LA 
F ECU ND I DA D»  «C ON OC I MI E NT O DE
ANTI CO NC EP T IV O S»
CO CR DO PA PE XL

346 W or ld  F e rti li ty Survey. «EN CU E ST A  M UN DI A L 
DE F E CUNDI DAD» « DE CL IN AC I ON  DE LA
F ECUN DI DAD » «E DAD AL C ASARS E»  «TAMAÑO 
D E SE AD O DE LA FA MILIA»

P R EF ER EN C IA  POR UN SEXO
GT 51-321 F amily sex c ompo s it i on  pr ef er en ce s  among 

Gu at em a la n  men and women. «ZONA RURAL» 
«ZONA SU BU RBAN A»  «M OT IVAC ION»

P RENSA
UY 51-481 La p er c ep c ió n de la emigra ci ón, análi sis 

de la p rensa uruguaya. «MI GR ACIO N
I N TE RN AC IONA L»  « EM IG RA CION » «OPINION
PUBLICA»

PRESION DEM OG R AF IC A 
CO 5 1-138 An approach 

p r e s s u r e : 
«RE CU RSOS 
« MEDICION»

to m e as uri ng 
the case of 

N ATU RA LES»

popu la tio n 
C o l o m b i a . 
« ENERGIA»

P RES UP U ES TO  F AMI LI AR
CL 5 1-233 E s tr u c t u r a  del gasto  de los h o gare s en el 

Gran Santiago, por meses. «DATOS 
ES TA DI S TI C OS » « CONSUMO»

CL 51-234 E s tr u ct ur a del gasto de los hoga re s en el 
Gran S ant ia go por grupos q ui nt il e s de 
hogares. «D ATOS E ST A DI ST IC OS »  «CONSUMO» 

CO 51-695 A cost of siblings: child sch o ol i ng  in 
u rban  Colombia. « TA MA ÑO DE LA FA MILIA» 
« E DUC AC ION»  «COSTO DE LOS HIJOS»

P REVA L EN C IA  A N TI CO NC E PT I VA
BR 51-366 C o n t r a ce p ti ve  use and f e rtil ity levels in 

Sao Paul o state, Brazil. «DECLI NA CION 
DE LA F E CUND ID AD» «LUGAR DE RESIDEN CI A» 
«INGRESO»

CO 51-307 Colombia. C on tr ac ep t iv e  p r ev al en ce  survey;
summary report. « EN CU ESTA  CAP»
« D EC LI NA CION  DE LA F E C UN DI DA D»

CR 51-373 Costa Rica. E nc uest a de p r e va le nc ia  del 
uso de a nt ic on cepti vo s; resumen. 
« E NCU ES TA CAP»

P R E VA L E N C I A  DE  UNA E N F E R ME DA D
UY 51-375 Abo rt o en el Uruguay. « A BORTO  PR OVOCA DO » 

« LEG IS L AC IO N»  «E ST U DI O DE CASOS»

P RIM AC I A U RB ANA
BR 51 -5 15 R u ra l - u r b a n  m i g r a t i o n  and urban  p opula ti on 

growth. « URBAN I ZA C IO N»  «CR EC I MI E NT O 
DEMO G RA F IC O»  « P OB LACI ON  URBANA»

PRIMER NAC IM IE NT O
CR 5 1-309 T he age at first birth and timing of the 

second in Costa  Rica and Guatemala.
«EDAD DE PR OC R EA CI ON » «I NT ER VA LO 
I N T E R G E N E S ICO» « E SP A CI AM IE N TO  DE LOS 
N ACI M IE N TO S»  «E N CU E ST A M UN D IA L  DE 
FECU ND I DA D»  « DI ST RI BU C IO N  DE LA P AR IDEZ » 
CR GT

P ROBL EM A S OCIAL
BR 5 1-498 Per iferias: ocup ac ao do espacio  e

r e pr od uc a o da forca de trabalho.
« AS EN TA M IE N TO  URBANO» « U RB ANI ZA CION » 
« B ARRI O DE T UGU RI OS»  « CON DI CI O NE S  DE 
VIDA»

BR 51-505 A guisa de conclusao; a b er tu ra  para novas 
r e f l e x o e s . «U RB AN IZ A CI O N»  « P RO BL EM AS 
U RBAN OS » « CO ND IC IO N ES  S O C I O - EC ON O MI C AS »

P R O BLE MA S URBANO S
BR 51-505 A g uisa de c onclusao; a b er tu ra  para novas 

reflexo es . « UR BA NI Z AC I ON » « PR OB LEMA
SOCIAL» «CO ND I CI ON ES  S O C I O - EC ON OM IC A S»

BR 5 1-518 Como val a p es qu is a urba na bras il eira ?.
« P OLI TI CA DE I NV E ST IGA CI ON»
« F I NA NC IA M IE N TO  DE LA I NVES T IG A CI ON »

P R O C E S AM IE NT O  DE DAT OS
PE 51-067 D is eno y c a r a c t e r ís ti c as  de regi s tr o  de la 

c édu la  de p ob la ci ón  y vivienda.
«COM PU TA DO RA »  «CE NS O E XP ER IM EN T AL »

VE 5 1-085 Censo  e x p e ri m en t al  del M u n i c ip i o La 
V ictoria. Forma para d e s c r i p ci ón  de 
r e gi st ro  de vivienda. «CENSO
EX PE RI M EN T AL » «C EN SO DE POB LA CION » 
«CEN SO  DE VIVI EN DA»
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VE 51-096 C enso e xp er im enta l del M u n i ci pi o La 
Victoria. Form a para d e sc ri pc i ón  de 
r egi st r o de poblac ión.  «CENSO
EX PE RI M EN T AL ) «C E NS O  DE POB LACIO N) 
«CEN SO  DE VIVI ENDA )

VE 51-087 Con trol  y m e jo ra m i e n t o  de la p ro du ct iv i da d 
en la e l ab or a ci ó n de datos. 
« P R O D U C TI VI DA D  D EL TRABAJ O)

P R OC E S A M I E N T O  DE LA INFO RMACI ON
XZ 51-097 P r in ci pi es  and r e co mm en d at i on s for 

po pu la t io n  and h ousi ng censuses. « CENSO 
DE P OBLAC ION) « R E C O P IL AC IO N  DE DATOS) 
« CEN SO  DE V IVIE NDA)

PROD UC CIO N
PE 5 1-652 Cod igo de a c ti v id a de s de prod uc ci ón 

a rtesana l. « CE NS O EX PE R IM E NT AL )
«COD IF I CA CI ON )  « AR TE SA NIA)

P ROD UC C IO N AGRI COLA
AR 5 1-486 U rb an i z a c i ó n  r egio na l y p ro du cc i ón  agraria 

en Argent ina:  un a n á l is i s compar ativ o.
« D E SA RR OL L O U RB A NO - RE G I O N A L )  «DES AR R OL LO 
INDU STRIA L)

P RO DU CC I ON  A LIME NT A RI A
CL 51-232 Pr od uc ci ón  de alimen tos, c o ns um o de 

aliment os , d i s p o n ib il i da d  de alimentos. 
« DATO S E ST AD IS TI C OS )  « CONS UMO
ALI ME N TA R IO ) « CON SU MO  F A MILIA R)

BO 51-118 El p rog ra ma del s ec tor salud propuesto por 
la misión. «A YU DA EXTERNA) «PLAN DE 
ACTIVIDA DE S)

CL 5 1-132 P ro gr am as  i n st ituc io nale s, educación, 
ante c ed e nt es  generales. «DAT03
E ST AD IS T IC O S)  « N UTR IC ION)  «TASA DE
ESCO LA RIDA D)

CL 51-134 P ro gr am a de pr e ve n ci ón  del daño 
n e u r ol og ic o  y d is mi nu ci ó n de la
m or ta li d ad  perlnata l.  Sistema de
a ten ci ón prog re siv a,  Chile 1968-1931.
«SALUD M A TE R N O - I N F A N T I L )  «MORTALIDAD 
N EONA TA L) «INV AL IDEZ )

DO 51-144 La a cción de salud p rim ar i a como factor 
influye nt e en la d i smin uc ión  de la 
m o r b i - m o r t a l i d a d  infantil, barrios de
alto riesgo. « MORT AL I DA D  INFANTIL) 
« D EC LIN AC ION DE LA MORTALIDAD)
«MOR BI LIDA D)

MX 51-390 Agent c h a r a c t e r is t ic s and product iv ity in 
the M e xl ca n rural h ea l th  prograo.
« P ROGR AM A DE PL A NI F IC AC IO N FAMILIAR) 
« A D M IN IS TR A CI O N DEL P ERSONAL) «ZONA
RURAL) «P ER S ON AL  LOCAL)

P R O L E T AR IA DO
XL 5 1-578 P r o l e t a r i z a c i o n , m o vi mi e n t o s  sociales y

r efor ma  agraria: de las teorías de ayer 
a la p r a ct ic a  de ¡sanana. «REFORMA 
AGRARIA) « E ST RU C TU R A A GR ARIA ) «POLITICA 
AGRARIA)

P R OD U C T I V I D A D
CL 51-616 E s t r u c t u r a  y d ina mi ca  e c onomi ca

d i fe re n c i a d a  1950-1970. «E STR UC TU R A
ECONOMI CA)

P R OD U C T I V I D A D  A GRICO LA
PE 51-554 La e c on o mi a  rural de la S ierra peruana.

« E ST RU CT U RA  A GRARIA) « E S TR U CT UR A
ECON OM I CA ) «CO N DI C IO NE S DE VIDA)

P ROTE CC I ON  M A T E RN O -I N FA NT IL
CO 51-716 El m ej or a m i e n t o  de la sit ua ción  de la 

m ujer y su impa ct o en el bienestar de 
los ninos; e stu di o de caso en Cartagena, 
Colombia. « PA PEL  DE LAS MUJERES) 
« O R G A N I ZA CI ON  FEMENI NA ) « D ESARR OLLO DEL 
NINO)

XZ 51-749 P ro te cc i ón  a la nlnez. «INFANCIA) 
« DE SN UT R IC I ON ) « SA LUD  M A TERNO -I NFAN TIL)

P R OD UC T I V I D A D  DEL T R ABAJ O
VE 51-037 Con trol  y m ej or a m i e n t o  de la prod uc t iv id ad 

en la e l a b o r ac ió n  de datos.
« P R O C E SA MI EN T O DE DATOS)

XZ 5 1-676 Health, nu tr i ti on  and e c on om ic  p e rfor ma nce 
in u rb an and rural areas. «SALUD) 
« NUTR IC ION)  « C O ND IC IO N ES  DE VIDA)

ZZ 51-631 A c t i v i da de s  p ro du c t i v a s  y g e n er ad or as  de 
ing re so para m uj er es  del t er cer mundo. 
«MU JE R) « INGRESO) « T R AB A JO  F EMEN INO)

PROG R AM A  DE C OMPU TA D OR A
VE 5 1-03 9 R e l ia bi li ty  and p r og ra m mi n g of d emog r ap h ic 

data of the Warao. « CON FI A BI L ID AD ) 
«CAL I DA D  DE LOS DATOS) « POBL AC I ON 
A B ORIG EN) «TRIBU)

ZZ 5 1-10 5 P r o y ec ci on es  re gion al e s de p oblación: una 
nota meto dol óg ic a . « P R OY EC CI ON  DE 
P OBLA CION)  «METODO DE LOS C OM PO NE NTES)

PROG R AM A  DE P L A N I FI CA CI ON  F AMIL IA R
MX 51-380 Ag ent c ha ra c t e r i s t i c s  and p r o du ct i vi t y in 

the M e xi c an  rural hea lt h program. 
« PR OG RA M A DE SALUD) « A D M I N I S TR AC IO N  DEL 
P ERSO NA L) «ZON A RURAL) « PE RSONA L LOCAL) 

MX 51-381 F e r t i li ty  and fami ly pl an ning  in Mexico.
«DE CL I NA C IO N DE LA F E CU ND I DA D ) « P RA CTIC A 
A NTI C ON C EP TI VA )

P R O G RA MA  DE SALUD
BO 5 1-113 An ál isis  de los p ro g ra ma s de salud.

« P L AN IF IC A CI O N DE P R OG RA MA S ) « C OB ERTU RA) 
« RE CU RS O S E CON OM IC O S)  «RE C UR S OS  HUMANOS) 

BO 51-114 A nál is i s de la i nfrae st r uc tu ra .  «SALUD 
PUBL IC A) « A D M IN IS TR A CI O N)  « RE CU RS OS 
H UMA NO S) « FINA NC IA MI EN T O)

BO 51-115 P r o b le ma s  y p r o g ra m as  que r e qu iere n 
c o o r di na ci ó n i n ters ector ia l.
« NUT RI C IO N)  « E DU CA CI ON  SA NI TARI A)

BO 51-117 El rol de la ayu da exter na  en el s ector 
salud. «S ALUD PUB LICA)  «AY UD A EX TE RNA) 
« I NF OR ME  DE AC TI VIDA DES)

P RO VI NC IA
AR 51-383 Cor rientes: espacio, poblac ió n y

m ig ra ci ones.  «D I ST R IB UC IO N GEOGRAFICA) 
« MI GR AC I ON  INT ER C EN SA L)  «ANALISIS
L ONG IT UD IN AL )

AR 51-384 El proce so  m i g r a to r io  en el presente 
siglo. «MI GR AC IO N I NT E RC ENSAL ) «SALDO 
MIGR AT O RI O)  « E MI GRAC IO N)

AR 51-490 La d i s tr ib uc i ón  e spaci al  de la población.
« DI ST RI B UC I ON  G E OG RA F IC A ) «DENSIDAD DE 
POBLACI ON ) «AN A LI S IS  L O NGITU DINAL )

AR 51-491 Bibl io gr af ía .  «B IB LIOGRAFIA)
« DIS TR I BU CI ON  G E O GR A FI CA ) «DATOS
ESTA DI ST IC OS )

P ROY EC CION
EC 51-635 El c r ec im i en t o de la d e manda  de recursos 

humanos; p r o y e c c i ó n  a 1986. «RECURSOS 
HUMA NO S) « EMPLEO) «OF ERTA DE TRABAJO)

UY 51-081 E st im ac io n es  y p r o y e cc io ne s de la 
población. «PRO Y EC C IO N DE POBLACION) 
« MIG RA CION  I NTER N AC I ON AL ) «CRECIMIENTO 
DEMO G RA F IC O)

XL 51-215 Sel ec ted  a s pe cts of the programme of 
acti vi t le s of CEP AL in the field of 
l o n g -t er m e conomic, demogr ap hic and 
social p roje ct ions , and summary of maln 
findings and co nc lus io ns; preliminary 
report. « INFO RM E DE ACTIVIDADES) 
« OR GA N I Z A C I O N E S  INT ERNACIONALES)
« P ROY EC CION  DE POB LA CI ON ) «CRECIMIENTO 
E CON OM ICO)

P RO YE CC I ON  DE POBLA CI ON
AR 51-035 Población , 1895-2000. «URBANIZACION)

« CR EC I M I E N T O  D E MO G R A F I C O )  «ESTIMACION DE 
P OBL AC ION)

BO 51-039 Bolivia: p ro y ec c i o n e s  de la pob la ción  por 
areas u r b a n a - r u r a l , s eg ún sexo y edad: 
1975-2000. « ME TO DO  DE LOS COMPONENTES) 
«TABLA DE M O RT A LI D AD ) «ZONA URBANA) 
«ZONA RU RAL)
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BR 5 1-045 The future of Bra zi l ia n  p o p u l a ti on  growth.
« C R EC IM IE N TO  DEM O GR A FI CO » «PO BL ACIO N 
ES TA CI O NA R IA » «TAM AÑO DE LA POBLACION »

CU 51-241 Est ud i os  y datos sobre la p ob ls oion 
o u b a n a . « E STIM ACION  DE POB LACIO N»
« DIVISION T E R R IT OR IA L » «TASA DE 
CREC IM IEN TO »

MX 5 1-246 B re vi ar io  1979. « DATO S ES TA DIS TI C OS » 
«SIT UA C IO N D EM OG RA FICA»  «I ND I CA DO RE S 
D E M O G RA FI CO S » «CR EC I MI EN TO  D E M O GR AF IC O» 
«IN DI C AD O RE S SO CI O- E CO N OM IC OS »

PY 5 1-0 70  Pr oy e cc i ón  de la p ob l ao io n del Par ag u ay  
por sexo y grup os  de edades, 1950-2025.

PY 51-071 H i p ó t es i s de p royección.
PY 51-072 Alg unas  not as m e to doló gi cas.

« M ETO DO LOGI A»
UY 51-081 E s t i m ae i on es  y p roy ec ci o ne s  de la 

población. « PR OYE CC ION»  « MI GRAC ION 
INTE RN A CI ON AL »  « CR EC IM IE N TO  D EM OG RA FICO»

VE 51-659 P oblación, D i ciem br e 1979. « DA TO S
«DE SE MPL EO »

la p ob la oion 
el Caribe.

of
of

and

E STA DI ST IC OS »  «EMPLEO»
«INGRESO»

XL 51-093 Est i ma c io ne s r ec ie ntes  sobre 
de A me ri ca Lat in a y 
« C R E CI MI EN T O D EM OG RA FI C O»  « TASA GLOB AL 
DE F E CU NDID AD » « ES PE RA NZ A  DE VIDA AL 
NACER»

XL 51-215 S elect ed  a sp ec ts of the progr am me
acti vi t ie s of CEPAL in the field 
l o ng- te rm economio, d e mo gra ph ic 
social projectio ns , and summ ar y of main 
f indings and o onolusions; pr el im in ar y 
report. «I NF O RM E DE A C TI VID AD ES»
« O R G A N I Z A CI ON ES  I NT E RN AC IO N AL E S»
« P RO YEC CI ON»  «CR EC I MI E NT O ECONOM ICO »

XL 51-216 Dem og r ap hi c and glob al  and sec tori al 
m ac ro e c o n o m i c  proje ctio ns . «INF OR ME DE 
A CT IV I DA D ES » « O R GA N IZ A CI ON ES
IN TE RN A CI O NA LE S»

XL 5 1-259 T as as  de f ecund id ad por edad y tasas
glob al es de fe cu ndi da d para los 20 
paises de A m er ica  Latina. « I ND I CADO RE S 
D E M O G R AF IC OS »  « F EC UNDID AD »
DE F E CUND ID AD»

XZ 5 1-098 Urban, rural and city 
1950-2000 as ass essed 
« E STI MA CION  DE POBLACIO N»
URB AN A» « PO B LA C IO N RURAL»

•103 E s t i m ac i on es  y p r oy e c c i o n e s  de poblac ión .
« EVA LU A CI ON  DE DATOS» « A JUSTE  DE DATOS» 

-105 P r o y e cc i on es  reg io na le s de població n:  una 
nota me to dol óg i ca .  « ME T OD O  DE LOS 
C OM PO NE NTES»  « PR OG RA MA DE COMP U TA D OR A»

«TA SA  GLO BA L

p o p u l a t i o n , 
in 1978. 
«POB LA CIO N

ZZ 5 1 ■ 

ZZ 5 1 -

tres areas 
« SIS TE MA DE 
« DES A RR O LL O

proj e ct s  in

PROY E CT O  DE INV ES TI GA CI O N
XL 5 1-029 Re la o lo n es  entre p o blac ió n y de s ar r ol lo  en 

A m erio a L at i na  y el Caribe; ana li s ta  de 
la p ro d uc e io n i nte le ctua l de la r egion 
entre 1974-1979 en torno 
tematioas. « EVAL UA CIO N»
I NF OR MA CION»  «PO BLA CI ON»
ECO NO M IC O  Y SOCIAL»

XZ 51-031 I n vento ry  of p opula ti on
d ev el op i ng  co un t ri e s a rou nd  the world, 
1978/79. « A C T I VI DA D  EN M A TE RI A  DE 
P OBL AC I ON » « O R G A N I Z A CI ON ES
I N T E RN AC IO N AL E S»  «P IN A NC IA MI E NT O »
« I NV ENT AR IO»

P UBL IC A CI ON  PER IO D IC A
CO 51-011 L i st a do  t emati oo  de i nfo rm es esp ec ia le s 

p ub li ca d os  oon el B o le tí n  M en su al  de 
E s t ad ls tl e a del No No 219 ( Junio 1969) 
al No 341 ( Di ciem br e 1979). « S E R V IC I O 
E S TA DIS TI CO»

P UE BL O JOVEN
U se « B ARRI O DE T UQU RI OS».

RAC IS MO
XL 5 1-664 Recent r esear ch  on n egro sla very  and 

a bo li ti o n in La ti n  Amerioa.
« ES CL AV ITUD»  « IN VE ST IG A CI O N»

RAMA DE A C T I V ID AD  E CO NO MI C A
AR 51 -5 99 C a r a e t e r is t lo as  s oci oe c on ó mi ca s de la 

p a rt i c i p a c i ó n  femenina. « PARTICIPACION 
EN LA AC TI V ID A D ECONOMI CA» «TRABAJO 
FEM EN INO»

BO 5 1-604 La e s t r u ct ur a de la pr o du c ci ón  y el empleo 
en el s ector  in formal registrado. 
« S ECTO R INFORM AL » « ES TR UC TURA  DEL 
EMPLEO»

BO 5 1-608 Los ocupados. «SEC TO R INPORMAL»
« D I S T R IB UC IO N  DEL INGRESO» «DISTRIBUCION 
O CU PA C IO N AL »

BR 5 1- 612 Gro w th  and st ru c tu r e of the Brazillan 
labor forcé, 1872-1970. «POBLACION 
E C O N O M I C A M E N T E  ACTIVA» «TENDENCIA» 
« C R E CI MI EN T O D EM OG RA F IC O » «TRABAJO 
F EM EN IN O»

PA 5 1-724 Pob l ac i ón  de la t erc er a edad. «ANCIANOS» 
« S E G U R I D A D  SOCIAL»

RAZON DE F EM IN E I D A D
Use « RAZON DE M A S C U L I N I D A D » .

RAZON DE M AS CU L I N I D A D
AR 51-001 Alg unos c a ra c t e r e s  de la evolución 

d e m og r á f i c a  de la c iudad de Corrientes, 
1814-1869. «HI ST O RI A  DEMOGRAFICA»
« D E MO GR AF I A H IST OR I CA » «POBLACION
E C O NO M I C A M E N T E  ACTI VA » « DISTRIBUCION 
O C UP ACI ON AL»

R EC OP I LA C IO N DE DATO S
BO 51-036 II E n cu es ta  d e mo gr áf i ca  nacional, 1980.

« MANUAL» «EN TR E VI ST AD O R»  «SUPERVISOR» 
« EN CU E ST A  D EM OG RA FICA »

BO 51-037 M an ual  del encues tado r. «ENCUESTA
DEM OG R AF I CA » « MANUAL» «ENTREVI STAD OR »

BO 5 1-03 8 M an ual  del s u pe rv is o r de campo. «MANUAL» 
« S UP ERV IS OR»  « ENCU ES TA DEMOGRAFI CA »

CL 51-054 F u en tes para el e stu di o de la demografía 
h is tó r ic a  en el Nor te Chico chileno, 
1600-1854.
«FUE NTE DE 
HIST OR I CA »

CL 51 -619 El s e gu im ie n to
m u est ra  en el 
m e t o d o l ó g i c o s .
DE HOG AR E S»
«CUE ST I ON AR IO »

MX 51-061 I ns t ru c t i v o  para l lena r los formularios 
e s t ad ís ti c os  de los hechos vitales. 
« E ST A D I S T I C A S  V IT AL ES » «CU ESTIONARIO» 
«MANUAL»

XZ 51-097 P r i n c i p i e s  and r e c om me nd a ti o ns  for 
p o pu la ti o n and h o usi ng  censuses. «CENSO 
DE P OBLA CI O N»  « CE N S O  DE VIVIENDA» 
« P R O C E SA MI EN T O DE LA I NFOR MA CION »

R EC UP E RA C IO N DE LA I N FORMA CION
DO 51-311 U ti li z a c i ó n  de i nve st ig a ci o ne s en 

R epúb li ca Domi ni can a.  El caso de la 
E ncu e st a  Nac io nal  de Fe cu nd id ad  de 1975. 
«EN CU E ST A  CAP» «DIFUS ION DE LA
I NF OR MA CION»  « A L MA CE N AM I EN TO  DS
I NF OR MA CION»  «AN A LI S IS  COMPARATI VO»

DO 51-314 S i s te ma s  de a lm a c e n a m i e n t o  y recupera ción 
de datos e mp le ado s por la ENF. 
« EN CU E ST A  CAP» «ALM A CE N AM IE NT O DS
I NF OR M AC I ON » « A NA LIS IS  COMPAR AT IVO»

R E CU RS OS  E C ON OM I C O S
BO 5 1-10 9 E va lu a c i ó n  del s eoto r s alud de Bolivia.

« SAL UD  PUB LI C A»  « IN FORM E DE ACTIVIDADES» 
« C O N DI CI ON E S DE SA LUD» «AYUDA EXTERNA»

BO 5 1- 11 2 La e st r uc t u r a  del se ot o r salud. «POLITICA 
DE S ALUD» « O RG A NI SM O GUBERN AMEN TAL» 
« P L A N I F IC AC IO N  DE PROG RA M AS » «RECURSOS 
HUMANOS»

BO 5 1-11 3 A náli si s de los pro g ra m as  de salud.
« PR OG R AM A  DE S AL UD» « P LA N IFIC ACION  DE 
P RO GR AM A S»  « C O BE RT UR A»  «RECURSOS
H UMA NO S»

PA 5 1-72 6 R e a li da d  educat iva. «SI ST E MA  E DUCA CI ONAL » 
« R E C UR SO S HUM AN OS»  «MATRI CU LA»

« D E MO GR AF I A HISTORICA» 
I N FO RMA CI ON»  «FUENTE

r et ro sp e ct i vo 
G r an  Santiago: 
« M ETO DO LOGI A»

de una 
aspectos 

«ENCUESTA
« E NCU ES TA DEMOGRAF IC A»
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R ECU RS OS HUMA NOS
BO 5 1-112 La e st ru c tu r a del sector salud. «P OLITICA 

DE SALUD» « ORGAN I SM O  G U BE R NAME NTAL» 
«PLA NI F IC AC IO N  DE P RO GRAM AS» «REC URSOS 
ECON OMICO S»

BO 51-113 A ná lisis de los prog rama s de salud.
«PRO GRAM A DE SALUD» « P L AN I FI CA CI O N DE 
PROGRAM AS » « C OBERT UR A» «REC URSOS
E CONOMICOS»

BO 5 1-114 Análisis de la in fr aest ructu ra . «SALUD 
PUBLICA» « AD MI NI ST R AC I ON » « P ROGRA MA  DE 
SALUD» « FI NA NC IAMI ENTO»

EC 5 1-633 Bases para la pl an i fi c ac io n de los 
r ecur sos humano s en Ecuador.
« PL ANI FI CACI ON DE LA MANO DE OBRA» 
«CAPACI TA CION »

EC 51-635 El c r e ci m ie nt o de la deman da  de recurs os 
humanos; p r oy ecc ión a 1986. «EMPLEO»
«PRO YE CCIO N» «OFERTA DE TRABA JO»

MX 51-640 Chicano workers: thelr u t i li za ti on  and
developm ent. «POBREZ A» « MERC AD O DEL 
TRABAJO» «M IN ORIA  ETNICA»  « T RA BAJA DOR 
INMIGRADO»

MX 51-642 The labor .market. « MER CA D O DEL TR ABAJO» 
«OC UP ACIO N» «M INORI A ETNICA»
«DI SC R IM I NA CI ON » « INGRESO»

PA 51-157 C o nd ició n de salud. «C ON D IC IO NE S  DE
SALUD» «ATENCI ON  MED ICA»  « SANE AMIEN TO »

PA 5 1-726 Realid ad  educativa. «SI ST EMA E DU C AC IONA L» 
« RECU RS OS ECONO MI COS»  « MATRICULA»

RECU RS OS NATUR ALES
CO 5 1-138 An appr oach to m ea su ri ng  po pulat io n

pressure: the case of Colombia.
«PRESION DEM O GR A FI CA » «ENERGIA»
«MEDICION»

R E DI ST RI B UC I ON  DEL INGRESO
CL 51-613 Pol itica  fiscal como i ns tr um ento

r e d i s t r i b u t i v o : la e x pe rien cia chilena. 
« P OLIT IC A G U BE RN A ME N TA L»  « SEGU RI DAD 
SOCIAL» «TRI BU TACI ON» «GASTOS PUBLICOS» 

XZ 51-674 Mas alia de la curva de Kuznets:
c r ec im ie n to  y camb ios en las 
desigual dades . «CR EC I MI E NT O ECONOMICO» 
« DIST RI BU CI ON  DEL INGRESO»

XZ 51-677 Desi gu a ld ad  y d esarr o ll o  económico.
« CR EC IM I EN T O ECON OMICO » « D IS TRIB UCION 
DEL INGRESO» «MODELO»

REDI ST R IB UC IO N  DE LA POB LACI ON
Use «R ED IS TR IB U CI O N GEOGRA FICA» .

R E DI ST RI B UC I ON  G E OG RAF ICA
BR 51-514 P opula tion r e d i s t r i b u t i o n , mig r at i on  and

regional  éco no m ie  growth. « DIS TRIBU CI ON
GEOG RA F IC A»  «DE SA R RO LL O R EGIONAL»
« CO NC EN T RA C IO N DE LA P OBLACION» 
«MIG RACION»

MX 51-020 La selva Lacandona. Ant ec e de nt es  y 
deli mita ci ón. «GR UPO ETNICO» «POBLACI ON 
ABORIGEN» «A SE N TA M IE NT O RURAL»

REF OR MA AGRARIA
CL 51-520 Las t r a n s fo rm ac i on e s en un area de 

m i n i f u n d i o  y  la p a r t i c ip ac ió n  de la 
mujer; Valle de P utaen do 1960-1930. 
« CA MPE SINAD O»  «E STR UC TU R A AGRARIA» 
«TRA BA JO FEM ENINO »

CL 51-527 Los estudio s en Chile y Perú. «MIGRA CION 
INTE RMED IA » «TRA BA J AD OR  AGRICOLA»
« E ST RU CT U RA  AGRARIA»
CL PE

EC 51-420 P o breza  urbana, m i g r a ci o n y reforma
agra ria en el Ecuador. «CR EC I MI E NT O
E CONO MICO»  «POBRE ZA » «ZON A URBANA» 
«MIG RA CION  RUR AL -U RB AN A » «EMPLEO»

EC 51-421 Labour m ig ra ti o n in the Sierra of Ecuador;
causes and incidence. «MIGRA CION
L ABORAL» « MIGR AC I ON  S ELECT IVA»
«MIG RA CION  T EMPORAL»

PY 5 1-560 El d es a rr o ll o de la situación
s o c i o- ec on o mi c a de los colonos en el eje 
norte de c olon ización, Paraguay. 
« C OL ONI ZA CION » « DESARROLLO RURAL»
« P OLIT IC A DE RED IS TRIB UC ION GEOGRAFICA»
« CON DI C IO N ES  S OC IO -EC ON OMIC AS »

XL 51-578 P ro le ta rizac io n, m ov im ie nt o s sociales y 
ref or ma agraria: de las teorías de ayer 
a la pra ct i ca  de sanana. «PROLETARIADO» 
« ESTR U CT U RA  AG RA RIA » «POLITICA AGRARIA»

REG IM EN P OL ITI CO
BR 51-512 Fav elas e comu ni d ad e politica: A

c ont in u id a de  da e st ru tu ra de controle
social. « PO LI TI CA  SOCIAL» «POLITICA DE 
VIVI ENDA»  «BARR IO  DE TUGURIOS»
« PART IC I PA CI ON  COMUNITA RI A»

CL 51-526 La t r a n s n a c i o n a l i z a c i o n  económica y la 
c on ce nt r ac i ón  urbana. «ESTRUCTURA
E CONO MI CA»  « CO NC EN TR A CI O N URBANA»
« C ON CE NT R AC I ON  E CONO MI CA»

MX 51-422 Migracion, etn i ci s mo  y cambio económico;
un e s tudi o sobre m i gra nt es campesinos a 
la ciudad de México. «MIGRACION
R URAL -U R BA NA » «ETNI CI DAD » «ESTRUCTURA 
E CONO MI C A»  « DE T ER MI NA N TE  DE LA
M IGRA CI ON»

MX 51-425 E st ru c tu r a de poder y migración.
«MIG RA CION  R UR A L- UR BA N A»  «DETERMINANTE 
DE LA MIGR AC I ON »

MX 51-719 Grupos étnic os  en la reglón Mazahua.
R ela ci o ne s entre M a z a hu a s y  mestizos. 
« GRUPO ETNI CO » « D ISCRI MI NACI ON RACIAL» 
« CAPI TA LIS MO »

XI 51-566 Pol it ics  and policies. «ESTRATEGIA DEL 
DESA RR O LL O»  « URBAN I ZA C IO N»  «DEPENDENCIA 
ECONOMI CA »
CU GY HT JM PR TT XI 

XL 51-571 Land or dea th  in Latin America.
«EST RU C TU RA  A GR ARIA» « POBREZA» «ANALISIS 
LONGITUDINAL»

XS 51-583 C o n s i de ra c oe s  sobre diferencas
c o m p o r t a m e n t a i s : tres sis temas  políticos 
e as r e spos ta s das areas invadidas por 
p o sse ir os no Brasil, Perú e Chile. 
«MO DE LO A NALIT I CO »  «BARRIO DE TUGURIOS» 
« P AR TI CI P AC I ON  COMUNI TARI A»
BR CL PE XS

REGION
CO 51-306 Te nd e nc i a y d i f e r e nc ia le s en los niveles y 

patrones de fecu nd idad  por regiones, 
p o bla ci ón total ur bana y rural. 
«FEC UN D ID AD  D IF E RE N C I A L »  «DECLINACION DE 
LA F EC UN DI DA D » «PLA NI FI CA CI O N FAMILIAR» 

CR 51-416 Cost a Rica: a l guna s c a racte ri stic as de los 
m ig ra nt es interregionales,
i n t r ar eg io n al e s e internacionales. 
«MIG RA CIO N INTERNA» «MIGRACION
I NTE RN A CI ON AL » «TR AB A JA DO R MIGRANTE» 
«LUGAR DE D ESTINO»

CR 51-417 M i gr ante s I n t e r r e g i o n a l e s . «MIGRACION
INTERNA» «COR RI EN TE  MIGRATORIA»
« T RAB AJ ADOR  MIGRAN TE»

PY 51-435 E st ud io s de p o b l a ci ón  para el desarrollo, 
c ar a c t e r i z a c i ó n  distri tal del Paraguay; 
un ensayo m e to doló gi co. «INDICADORES
D EM OG RA F IC O S»  «INDICADORES
S OC IO -E C O N O M I C O S »  « AN ALISI S DE VARIANZA» 
«MIG RACION»

REGISTRO DE D EF UN CI ON E S
MX 51-276 Mor t al l ty  in México: advance of an

i n v e s t i g a t i o n . « MEDICION DE LA
M ORT AL I DA D»  « AJ US TE DE CURVAS» «SERIE 
C RO NO LO GICA»  «DAT OS CENSALES»

R EGI S TR O  DE MIGR AC I ON ES
CR 51-467 La m i g r a ci o n i nt er na c io n al  en Costa Rica;

un mar co te or ico- co n ce pt ua l y
m e to do lo gía.  «ME D IC I ON  DE LA MIGRACION» 
«MIG RA CIO N I NT ER NA CIONA L»  «MIGRACION 
FRO NT ERIZ A»
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REGISTRO DE N A C IM IE NT O S
CU 51-310 Las i n s c r ip ci on e s de n a c im i en to s en Cuba, 

tablas e st ad ís tica s del period o
1970-1978. «NAC IMIEN TO ) «D AT OS
E STAD IS TI CO S)  «OMI SI ON ES  DEL R EGISTRO) 
«DIV ISION  TER RI T OR I AL ) « CU ES TI ONARI O)

REGU LA CION  DE LA N A TALID AD
BR 51-367 I de o lo gí a cat ól ica e r e pr od uc a o h um ana no 

Brasil. «IDEOL OG IA) « CA TO LICI SMO)
« C O M P O R T AM IE NT O  R EP ROD UCTIV O)

BR 51-368 N a t a li sm o  c ató li c o no Brasil. «ID EOLO GIA) 
« C API TA LISM O) «CA TOLIC IS MO)

BR 51-389 0 u nl ss on o dissonante. «CA TO LI CI SM O )
«DO CT RINA  REL IG IOSA ) «PAT E RN I DA D
RESPONS ABLE)

BR 51-370 Rumo ao consenso?. « CATO LICIS MO )
« DO CT RI NA R EL IGIO SA) « P AT ERNI DAD
RESP ON SAB LE )

ZZ 51-377 Cre sc a d iar ia me n te  o povo que adora a
D e u s   « C ATOL ICISM O)  «DO CTRIN A
RELIGIO SA ) « C O M PO R TA MI EN T O REPR OD UC TI VO ) 

ZZ 5 1-378 A reg ul a ca o  admitida: o "mét odo dos
padres". « C ATOL ICISM O)  «DOCTR INA
RELI GIOSA ) «AB S TI N EN CI A PER IO DICA )

ZZ 51-379 Procriar, mas coi r e s p o n s a b i l l d a d e .
«CAT OLI CI SM O ) « D OC TRIN A R ELIGI OS A) 
«PAT ER N ID AD  R ESPON SA BLE)

R ELACION C A P I T A L - TR AB A JO
CL 51-135 S ervic es  in the con t em p or ar y La ti n 

Amer ic an city: the case of Chile. «ZONA 
URBANA) «SECTOR T ERCI ARIO)  «FOR MACIO N DE 
CAPITAL)

R ELACION DE P AR ENT E SC O
MX 51-469 F am il is o  and st ructu ra l ass lm i la ti on  of 

M e x ic an  i mmig ra n ts  in the Uni te d States. 
« MIG RA CION  F RON TE RIZA ) «AS IM I LA CI ON  DE 
MIGR AN TES ) « R ELAC IONES  DE PAREN TESCO ) 
«FA MI LIA ) «STATUS S O C I O -E C ON O MI CO )

R ELA CI ONES  ENTRE ESPOSOS
CL 51-693 Las rel ac io ne s l ntraf am ilia res. «VIDA 

FAM IL IAR ) « AM BIENT E FAMILI AR)
« MAR GI NALI DA D)

R E LA CI ON ES R AC IAL ES
XI 51-732 Race, class and education.

« ES TR AT I F I C A C I O N  SOCIAL) «GRUPO ETNICO) 
BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

RENTA
Use «INGRESO).

R E PA TR IA CION
CO 51-463 Los t ra ba ja dore s c olom b ia n os  d eport ad os 

del E cu ad or  y el e s t a bl e ci mi en t o de 
cen tr os de recepción. « I NM I GRAC ION 
ILEGAL)
CO EC

XS 5 1-483 C ent ro s de r ec ep ci ón de m igr an tes 
laborales. « MIGR AC ION L AB ORAL)
«MIG RA CIO N F R ONTE RI ZA)  « I NM I GRAC IO N 
ILEGAL)
CO EC VE XS

R E PR ES EN T AC I ON  G RA FI CA
ZZ 51-104 M e t o d o l o g í a  estadís ti ca. « E ST ADIS TI CA) 

« MED IC ION)  «ES TU DIO E S TA DIST ICO) «CUADRO 
EST AD I ST I CO )

RESE RVA I NDIGE NA
VE 51-170 The War ao  Indiana of the O rin oc o Delta.

« POB LA C IO N A BORIGEN) «CU LTUR A)
« E S TR UC TU R A SOCIAL) « MEDIO AMBIENTE)

RESU LT ADO S DEL CENSO
CU 5 1-016 M e m or ia s i né ditas del censo de 1931» 

«CENSO DE PO BL ACI ON ) « DE MO GR AFIA 
HISTORI CA )

CU 51-017 La pobla ción.  «C EN S O DE P OB LACI ON) 
« HIST OR IA D EM OG RA FICA )

HN 51 -2 44 Hondur as: pob l ac i ón  u rban a y rural, según 
au ni oi p io s  y g ru po s q ui nq ue nales  de 
edad, 1974. «DIVISION T E RR I TORI AL)

SALARIO
XZ 51-678 S tatl st l ea l  tablas: employment,

u n e m p l o y a e n t , w o r k i n g  hours, w ag es and 
o ons u me r  prlces. « DA TOS ESTA DI ST IC OS )
«EMPLEO)  «ME RC A DO  DEL T RA BAJO )
«POB LA C IO N E C O N O M IC AM EN T E ACTIVA)

SALDO MIG RA TO RI O
AR 5 1-384 El p r oc eso m ig r at o ri o en el pr es ente

siglo. « MI GRAC IO N INT ERCEN SA L)
« EM IG RA CION)  «PRO VINCIA)

CL 51-395 A ná lis is  de la m i g r a ci ó n interna en las 
p rov in c ia s de V al pa r aí s o y Quillota«
«MIG RA C IO N INTERNA) «CORRI ENTE
M I GRAT OR IA)

CR 5 1-238 P ob la ción de la R ep úb li ca  de Costa Rica
por prov incias, c an tone s y distritos;
e sti ma c ió n al 1o de J ulio de 1979.
« E STI MA CION  DE P O BL ACI ON) « CR EC IM IENT O 
NATU RA L) « DATOS E ST ADI STICO S)

CR 51-239 P ob l ac ió n de la Rep úb l ic a  de C osta Rica 
por prov ínolas, c an tone s y distritos;
esti ma c ió n al 1o de E nero de 1979.
« DATOS E S T A D I ST IC OS ) «ES TIMAC ION DE 
P OBL AC ION)  «CRE C IM I EN TO  NATURAL)

UY 5 1-437 P lan te o m et o do ló gi c o,  apl ica ci ón  al 
anál is is M o n t e v i d e o - i n t e r i o r .
« I N D I CA DO RE S  DE MO GR A FI C OS ) «MIGRACI ON 
INTERNA)

UY 51-441 La m i g r a c i ó n  inte rc e ns al  1963-1975.
«MIG RA CIO N INT ER CENS AL) «MEDI CION DE LA 
M IGR AC ION)

SALUD
CL 51-131 N ut r ic ió n y población. «DATOS

ES TA DI S TI C OS ) «NU TRICI ON) « IN DI CA D OR E S 
DEMO GR AF IC OS )  «MOR TA L ID AD  I NFANTIL)

CR 51-140 Anuar io  1977. « DATOS  E S TADI ST ICOS )
PA 51-022 S íntes is  de la sit ua c ió n  social en Panama.

«CO ND I CI O NE S DE VIDA) « DIST RI BU CI ON  POR 
EDAD Y SEXO) «EMPLEO) « SISTEMA
E D UC ACI ON AL)

PE 51-280 P o bl ació n y n i vele s de salud.
« MO RT AL IDAD)  «MO RB ILID AD )

XL 51-182 Din ám i ca  de la p o bl ació n y salud en 
L a ti n o a m é r i c a  y el Caribe. «DI N AM I CA  DE 
LA POBL AC I ON ) «M EJ OR A MI E NT O DE LAS 
ES TA DI S TI C AS ) « PLAN IF I CA C IO N SOCIAL)

XZ 5 1-67 6 Health, n ut r it io n and ec onomi c p er fo rm anc e 
in urban and rural areas.
« P RO D U C T I V I D A D  D EL TR AB AJO)  «NU TRICI ON) 
« C O N DI CI ON E S DE VIDA)

ZZ 51-290 M o r t a l i d a d  y salud. «MO R TA L ID AD ) «METODO 
DE A N AL ISIS ) « A NALIS IS  CAUSAL)

SALUD M AT ER N O- I N F A N T I L
CL 5 1-134 Pro gr a ma  de p re v en c i ó n  del daño 

n e ur ol og i co  y d i sm in uc i ón  de la 
m o rt al i d a d  perlna tal. S i st em a de
aten c ió n  pr og resiva, Chile 1968 — 1981 • 
« PR OG RA MA DE SALUD) « MO RT AL ID A D 
N EO NA TA L) « INVALIDEZ)

XZ 5 1-748 P ro te o ci o n a la nlnez. «IN FA NCIA ) 
« DES NU T RI CI ON ) « PR OTE CCION
M AT 6R N0 - IN F AN TI L)

SALUD P UB LI CA
BO 5 1-109 E v al u ac ió n del s eoto r salud de Bolivia.

« INF OR ME DB A C TI V IDADE S) « CO ND IC IO N ES  DE 
SALUD) « AYUDA E XTERNA) « R ECUR SO S 
E CO NO MI COS)

BO 51-111 Rol de los p rog ramas  de salud en el 
d es ar ro l lo  social y económico. 
« D E SA RR OL L O E C O N O M I C O  Y SOCIAL) 
« SE RV I CI O  DE S ALUD) «A N AL I SI S DE C OSTOS 
Y B ENEF I CI O S)

BO 5 1-114 A ná li si s de la i nfrae struc tu ra.
« AD MI N IS T RA CI ON ) « P R O GR A MA  D E SALUD) 
« RE CU R SO S  H UM ANOS ) « FINA NC I AM IE NT O )

BO 5 1-116 Pla ne a g ub e r n a m e n t a l e s  para el sector 
salud. « PL A NI F IC AC IO N SECT OR I AL ) «PLAN 
N AC IO NA L ) « INF OR ME  DB ACT IV IDAD ES)
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BO 5 1-11 7 SI rol de la a yuda ext erna  en el seotor 
salud. «AYU DA  EX TE R NA » «I NF OR ME  DE 
A C TI VID ADES»  « PROG RAMA DE SALUD»

MX 51-154 Salud p ub li ca y p l an if i c a c i ó n  familiar.
«CO ND I CI O NE S DE SALUD» « PL AN IF ICAC IO N 
FAM IL IAR»

S EGRE GA CIO N
XL 5 1-736 R es id en t ia l  s e g re g at io n of S pa ni sh 

A m eric an s in Uni t ed  S ta tes u rban iz ed 
areas. « D IS C R I M I N A C I O N  RACIAL» «MINORIA 
ETNICA»

SANE AM I EN TO
PA 51-157 C on d ic ió n de salud. « C O N DI CI O NE S  DB 

SALUD» « A TENCI ON  MEDIC A»  « RE CU RSOS
HUMANOS»

S ANID AD  PUBL IC A
Use « SALUD PUBLICA».

SECTOR INFORMAL
AR 5 1-600 E s t r u c tu r a o cupa ci onal , i ngre sos y sector 

informal en Córdoba. « S U BE M PL EO » «ZONA 
URBANA» «T RA BA JA DO R  POR C UENTA  PROPIA»

AR 51-602 Di ve rs i da d  de f ormas de las re la cion es 
c a p i t al is ta s  en la i ndus tria argentina. 
« MER C AD O  DEL T RABA JO » « MODO DE
P R ODU CC ION»

BO 5 1-60 3 Emp le o en el sector i nformal de la ciud ad 
de La Paz. « D I S T RI B UC I ON  DEL ING RESO»

BO 5 1-604 La e st ru ct u ra  de la pr od uc c ió n  y el empleo 
en el sector i nform al  re gi strado. «RAMA 
DE A C T I V ID AD  E C O N O M IC A » « E ST RU CT U RA  DEL 
EMPLEO»

BO 5 1-605 La e s tr u c t u r a  de las r e m u n e ra ci o ne s  en el 
s ector in formal regis tr ado.  « INGRESO» 
«OCU PACI ON »

BO 51-606 La p ob lac ió n. « C O MP OS I CI O N DE LA
POBLACI ON »

BO 5 1-607 La o fe rt a  de m an o de obra. «PO BL ACIO N 
E C O N O M IC AM EN T E ACTIVA» «OFERT A DE MANO 
DE OBRA»

BO 51 -6 03 Los ocupados. «RA MA  DE A CTIV ID AD 
E CON OM I CA » « DI ST RI B UC I ON  DEL INGRESO» 
«D IS TR I BU C IO N O CU P AC IO NA L »

BO 51 -609 U ti li z a c i ó n  y s ub ut i l i z a e i o n  de la mano  de 
obra. « SUBE M PL E O»  « D I S T RI BU C IO N  DEL
INGRESO» «DE SEMP LE O»

CL 5 1-63 9 Mar co de r ef er en ci a  teo rlco para el 
e s tu di o de la familia. « FAMILIA» 
« I NV ES TI G AC I ON  SOCIAL» «MA RG IN AL ID A D»

CO 51-629 Basura, i n du str ia  y los " g al lin az os" de
Cali, Colombia. 
«SU BE MPLE O»

CO 51-630 S ec t or  informal: 
s urg id as 
econ o mi a

« M E R CA DO  DEL TRABAJ O»

alg un as r e fl exio ne s 
la luz de un e s t ud i o sobre la 

u rbana de Bogotá. «M ODO DE 
P R ODU CC ION»  « I NV E ST IG AC IO N  SOCIAL» 
« S UBE MP LEO»  « H ET E R O G E N E I D A D  E ST RU C TU R AL » 

Los ve nd e do r es  a mb u la nt es  en Lima. 
«SU BE MPLE O»  « Z ON A URBANA » « ORGAN IZ A CI ON  
SOC IA L»

-569 U rb an  pov erty  in L a t in  America; some 
theo re t lc al  c o n s i d e r a t i o n s . « MERC AD O 
DEL TRA BA JO» « E ST RU C TU R A E CON OM ICA» 
«PO BR EZA » «ZONA URBANA»

S ala rl o s del sec to r proteg ido,  el s ector 
info rm al urb an o y la s e g m e nt ac ió n  de los 
m erc ad o s de trabajo: un c om ent a ri o
teorioo. « SUB EM P LE O » « MO DO  DE
P R ODUC CI ON»  «MER C AD O  DEL T RABA JO »  «ZONA 
URBANA»

666 Dualismo, o r ga n i z a c i ó n  In du stri al  y
empleo. « S U BE M PL EO » « H E T ER O GE NE ID A D 
E ST RU C TU R AL » «TEOR IA  E C ON OMIC A»

-672 El su be m pl eo  en Ame ric a Latina.
«SU BE MPLE O»  « MERC A DO  DEL T RA BAJO»
«PO LI T IC A  DEL EMPLEO»

S ector infor ma l y p o b l ac i ón  marginal. 
« MAR GI N AL ID AD » «SU BE MPL EO »
« I N V E S TI GA CI O N SOCIAL»

-675 St at i st i cs  co n ce r ni ng  the u rb an  i nformal 
seotor. « IN FO RM A CI O N E S TA DIST IC A»
« EN CU ES TA POR MUE S TR E O»  «ME RC A DO  DEL 
T RAB AJ O» «PA IS EN D E SARR OL LO»

S ECT OR  T ERC IA RIO
CL 5 1-1 35  Ser vi ces  In the c o n t em po r ar y  Lat in 

A mer i oa n  clty: the case of Chile. «ZONA 
URB AN A» «FO RM AC IO N DE CAP ITAL» «RELAC IO N 
C A P I T A L- TR AB A JO »

PE 51-651

XL 51

XL 51-662

XL 51 

XL 51 

XL 51 

XZ 51

*673

C o l o m b i a . 
CO 5 1-460 P r evisi ón

mig ra c ió n
« P OLI TI CA
L ABORAL»

S E G U R ID AD  S OC IAL
AG 5 1-186 Sínt e si s  de la seg ur i da d  social amerioana: 

Antigua. « LEGIS L AC I ON »
BB 51-187 Sín te s is  de la s eg ur id ad  social a merioana: 

B arbados. «LE GISL AC I ON »
BO 51-188 S ín te si s de la s eg u ri da d s ooial americana: 

Bolivia. « L EGIS LA CION »
CL 5 1-61 3 Pol ít i ca  fiscal c omo i n str um ento 

r e d i s t r i b u t l v o : la e x pe ri en c ia  chilena. 
« PO LI TI CA G U B E R N A ME N TA L»  « T RIBU TA CIO N» 
« R E DI ST RI B UC I ON  DEL ING RESO»  «GASTOS 
P UBLICOS»

CO 5 1-193 Sín te sis de la s eg ur id ad  s ocial a mericana: 
« LEG IS LA CI ON » 

s oci al  en el p ro ce so de 
labo ral o o l o m b o - v e n e z o l a n a . 

M I G RA TO RI A » «MIGRACIO N
« M IG RAC ION FRON TE RIZA »

« TRA BA J AD OR  INMIGRA DO»
CO VE

CR 51-194 S íntes is  de la s e gurid ad  s ocial amerioana: 
C osta  Rica. «LE GISL AC I ON »

EC 51-018 S ín te si s de la s egur idad s ocial a mericana: 
Ecuador. «L EG ISL AC I ON »

GT 5 1-20 2 S ínt es is  de la s eg ur id ad  s ocial americana: 
Guatemala. «L EG IS LA CI O N»

GY 5 1-20 3 Sín te sis de la s egu ri dad s ocial amerioana: 
Guyana. « LEGI SL AC IO N»

HN 51-204 Sín te sis de la s egu ri dad social amerioana: 
H o n d u r a s . «L EG ISL AC I ON »

JM 51-205 S ínt es is  de la s eg ur id ad  social amerioana: 
Jamaica. « LEGI SL A CI ON »

NI 5 1-206 S ín te si s de la s eg u ri da d s ocial amerioana: 
Nicaragu a. « LEGI SL A CI ON »

NI 51-644 A n ua rio est adíst ic o, 1978. « DATOS
ESTA DI ST IC OS »

PA 5 1-20 7 S ínt es is  de la s eg ur id ad  s ocial americana: 
Panama. « LE GISL A CI O N»

PA 5 1-724 P o b l a ci ó n de la tercera  edad. «ANCI AN OS» 
«RAMA DE A C T I V ID AD  EC ON OM IC A»

SV 5 1-210 S ínt es is  de la s eg ur id ad  s ooial americana: 
El Salvador. « LEGIS LA C IO N»

TT 51 -212 Sínt esis de la seg ur i da d  sooial americana: 
Trin i da d  y Tabago. « LEGI SLACI ON »

VE 5 1-213 Sín te sis de la s egu ri dad social americana: 
Venezue la . « LEGI SL A CI ON »

XL 51-218 Sínt e si s  de la s e gurid ad  s ocial americana. 
« LEGI SL ACIO N»

S E GU RO S SOC IA LES
U se « S EG URI DA D SOCIAL».

S E LE CT I V I D A D  MI G RA T OR IA
Use « MI G RA C IO N SELE CTIVA».

SERIE C R ON OL O GI C A
MX 51-276 M o r t a li t y in México: advan ee  of an

i n v e s t l g a t i o n . « ME DI CION  DE LA
M O R TA LI DA D » « A JUSTE  DE CURVAS» «DATOS 
CEN SA LES » « RE GI ST RO  DE D E FU NCIO NE S»

S E RV IC IO  DE SALUD
BO 51-111 Rol de los p ro gr am as  de salud en el 

d e sa rr o l l o  sooial y econo mi oo. « SALUD 
PUBLICA» « D ES AR R OL L O E C O N O MI CO  Y SOCIAL» 
«AN AL I SI S  DE C OS TOS Y BENEFIC IOS»

MX 51-155 U n d e r u t l l l z a t i o n  of he al t h cent er s in 
rural México: a q u al it at i ve  a ppro ac h  to 
e val ua t io n and p lanning. «PE RS ONAL 
L OCAL» « EVAL UA C IO N  DE PROG RAMA» 
« P L A N I FI CA CI O N FAMILIAR»

S ERV I CI O  DE SANIDAD
Use « SERV IC IO DE SALUD».
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S E R V IC IO  E ST AD I S T I C O
CO 51*011 L i st ado tsna t io o  da i nfo rm es  e sp eci al e s 

p ubl ic ados  con el B olet ín  M en s u a l  de 
E s t a d í s ti ca  del No No 219 (Junio 1969) 
al No 3*1 (Dici'Jibre 1979). 
P U B L I C A C I O N  PERIODICA.

PE 5 1-066 P u entes  de datos  po bl a ci o na le s en el 
mundo, L at i n o a m é r i c a  y el Perú. ( F UENTE 
DE IN P0RMA CI 0N> (CEN TRO DE I NP0RM ACI0N > 
< BAN C0  DE DAT0S> < DAT0S ESTA DIS TI C0 S >
PE XL XZ

SES GO
CL 5 1-620 S esgos  en las re spue st a s de u na m u es tra 

retr os pec ti va: S a n ti a go  de Chile
1968-1979. < E NCUE STA DE H 0GARE S> 
< EN CU ES TA R ETRO SP E CT I VA > < C A LI DA D  DE LOS 
D AT0S> <E RR 0R D E R ET RO SP ECCIO N>

S I ST EM A DE INFOR MA CIO N
CU 51 -1 99 Cuba. P O L I T I C A  DE POBLACION »

< IN DI CA DO RE S  DEMO GR AF IC OS »  < CR EC IM IENT 0 
D E MO GRA FI CO»

DO 5 1-200 Dom l nl c an  Republlo. <P0 LI T IC A  DE
P OBL AC ION»  I N D I C A D O R E S  D EMOGR AF I CO S»
( C R E CI MI EN T O D E MO G RAFI CO»

SV 51-211 El Salvador. ( P OLITI CA DE POBLACION »
(IN DI C AD O RE S D EMOGR A FI C OS » ( CR EC IM I EN T O 
D EM OG RA FICO»

XL 5 1-029 R el a ci on es  entre p obl ac ión y d e s a r ro ll o  en 
A me ri ca  Lat i na  y el Caribe; a náli si s  de 
la pr od uc ol on  i n telec tu al de la región 
ent re  197*-1979 en torno a tr es areas
temáticas. (PROYE CT O DE I N VE S TIGA CION» 
( EV AL UA CION»  ( P OBLA CI ON» (DE SA RR OL LO  
E C O N O MI CO  Y SOCIAL»

S I ST EM A DE P ARENT E SC O
MX 51-323 Los t rab aj ad o re s  y sus unid a de s  dom es ti ca s 

en la ci udad de México; ver sión 
p rel iminar. ( TR AB AJ AD O R POR CU ENTA 
PROPIA» (A SALAR IA DO» ( TA MA ÑO DE LA 
FAMI LIA» (CO MP O SI CI ON  FAMI LIAR»

MX 51-*26 M ig rac ió n, fam ilia  y pare ntesco.
(MIG RACIO N RU RAL-U R BA N A»  (D ET ER M IN A NT E
DE LA M IG RA CI ON »  (CO M PO S IC IO N F AMILIAR»

S IS TE MA  DE VALO RES
BR 51-510 O Brasil e o mito da r ur al l da d e urbana: 

expe ri e nc ia  urbana, t ra ba lh o e valores 
ñas "a reas invadidas " do Rio de J anei ro 
e de Lima. (A SE NT A MI E NT O ILEGAL» 
( BA RR IO  DE TUGUR IOS»
BR PE

S IS TE MA  E C O N O MI CO
BR 51-126 Not as para o e stud o da e xpa ns a o do 

c a p it al is m o em S an ta  C ruz do Sul. 
( CAP IT AL IS MO »  ( DI N AM IC A DE LA P OBLA CION» 
(CRE C IM I EN TO  D EM OG RA FICO»

S I ST EM A EDU CA C IO NA L
BO 51-710 La si tu ac i ón  edu c at i va  en B ol i v i a  seg ún  la 

info rm a ci ón  del censo na ciona l de 1976. 
(NIV EL  DE E DUCA CI O N»  (TA SA  DE 
E SC OL A RI D AD » ( A S IS T EN CI A ESCO L AR »

BO 51 -713 E st ru c t u r a  del sis tem a educativo.
( M OV IL ID A D S O CIA L»  ( D I F ER EN CI AC I ON
SOCI AL» (NIVEL DE ED UCACI ON »

BO 51 -71* C a r a c t e r ís ti c as  ge ne r al es  del s i stem a 
educativo. ( D I F E R E N CI A CI O N SOCIAL»
( D ES ER CI ON ESCO LA R» ( NIVEL DE E DUCA CION» 

PA 51 -022 Sin te s is  de la sit u ac i ón  so ci al en Panama.
( C O N DI CI ON E S DE VIDA» ( DI ST RI B UC I ON  POR 
EDAD Y SEXO» (EM PL EO» (SALUD»

P A 51 -7 26 R e a li da d  eduoativa. ( RE C UR SO S H UMAN OS » 
( RE CU R SO S  E CO NO MI C OS »  (MAT RI CULA »

XL 51-181 Educación , e st r uc t u r a  sooial y e sti los de 
desa rrollo. ( D ES AR R OL L O E C O N OM IC O Y
S O CIA L»  (EST IL O DE D ESA RR O LL O »

X L 51 -7 39 B d u o at io n  and d e ve l op m en t in L a t i n 
America, 1950-1975. ( DESA R RO L LO
E C O N OM IC O I SOCIAL» (PO LI T IC A
E DU CA CI ONAL»

XL 51-7*0 EL p r o ye ot o D e s a r r ol lo  y E ducación en 
A m eri ca  L a ti n a  y el Caribe. (DESARROLLO 
E C O N O M I C O  Y SOCIA L» (POLITICA 
EDUC A CI O NA L»

S IS TE MA  L OGITO
U se ( A JUST E DE CURVAS».

S I TUA CI ON D E M O G R A F I C A
BO 5 1-00* E x posic ió n, fact ores contrib uy ente s al 

e sta do  de salud. ( CO ND IC IONE S DE SALUD» 
( GEO G RA F IA »

BO 5 1-1 89  Pla n anual o pera ti vo, 1979; resumen 
( pri m er a  parte). (P LAN IF IC A CI O N SOCIAL» 
( P O L IT IC A SOCIAL»

BR 5 1-0*2 A d i n ám ic a p o p ul ac i on a l de Sant a Cruz de 
Sul. ( D I N A MI CA  DE LA POBLACION» 
( IN DI C A D O R E S  D E M O G RA FI CO S » (CRECIMIENTO 
D E M O GR AF IC O »

CL 51-0*6 La e v o l uc ió n s ocial y eco nómi ca  de Chile 
en siete anos: s ep tie mb r e 1973-1930;
b osquejo. (DAT OS  ESTADISTIC03»
( CO ND I C I O N E S  SOCI O- EC ON OM I CA S »

CL 5 1-0*7 E n c u e s t a  de d i a g n o s t i c o  sobre el perfil de 
salud, d e mo g r á f i c o  y so cioec on ómic o en 
la V II región. ( ENCU ES TA DE HOGARES» 
( C O ND IC IO N ES  DE S ALUD» (CONDICIONES
S OC I O - E C O N O M I C A S »  (CUEST IONA RIO»

CL 5 1-0* 8 Cue st io na ri o . ( E N C UE S TA  DE HOGARES»
( CO ND I C I O N E S  DE SALUD» (CONDICIONES
S O CI O- EC O N O M I C A S »  (C UE STIO NARIO »

CL 5 1-0*9 T ip o r e g i st ro  1, s e cc i ón  1-2-3. (ENCUESTA 
DE H OG AR ES »  ( C O N DI C IO NE S DE SALUD» 
( C O N D I C I O N E S  S OC IO-ECONOMICAS»
(CUE ST I ON AR IO »

CL 51-050 Man ua l del e nt re vi stado r.  (ENCUESTA DE 
H OGA R ES »  ( C O N D IC IO NE S DE SALUD» 
( C ON DI C I O N E S  SOCI O-ECONOMICAS»
( C UE ST IO N AR I O»

CL 51 -053 La r e l ac ió n e ntre el gra do de desarrollo 
e c o n ó mi co  com un al y la dinámica 
p obl ac i on al  d i fe re n c i a d a  1965-1970.
( DI NA M IC A  DE LA P OBLAC IO N» (DESARROLLO 
ECON OM ICO »

CO 51-055 Colombia. ( E S T A D IS T IC AS  VITALES»
( C RE CI M I E N T O  D E M OG R AF I CO » (DECLINACION
DE LA F E CU ND ID A D»  (PLANIFICACION 
F AMIL IA R»

CR 51-1*1 L es so n s for the T h i r d  World: Costa Risa.
( P O L I TI CA  SOC IAL» (DES AR R OL LO  ECONOMICO 
Y SOCI AL»

CR 5 1 - 1 9 7  Plan n aci on al  de d e sa r ro ll o 1979-1992;
p r og ra ma  de poblaci ón . (P OLITICA D3 
POBL AC I ON »

CU 51-1*3 L ess on s for the T hird World: Cuba.
( PO LI T IC A  SOCIAL » (NIVEL DE LA 
F EC UN D I D A D »  (TRA B AJ O  FEMENINO»
( D E S A R R OL LO  E C O N OM IC O Y SOCIAL»

GT 51-0 56  S i n t es i s de los d oc um e n t o s  pr esentados al
P ri me r S e m i n ar i o Nacional sobre 
Demo gr a fí a,  D e s a r r o l l o  y Med i o Ambiente. 
( D E S A R R OL LO  E C O N OM IC O Y SOCIAL»
( N EC ES I D A D E S  A LIMEN T AR I AS »

MX 51-021 E l e m e n t o s  d em og rá fi c os ,  médicos y
s ociales. (CONDICIONES
S O CI O- EC O N O M I C A S »  ( CO ND IC IONES  DE SALUD» 

MX 51-057 La d i n ám ic a de la p ob la ci ó n en la selva
Laca nd ona . (POB LA C IO N ABORIGEN»
( PO BL AM I EN T O»

MX 51-058 C a r a c t e r í s t i c a s  d e m o gr áf ic as  g enerales de 
la p o b l a ci ón  de la selva Lacandona. 
( C R E C I M I E N T O  D E M OG RA FI C O»  (DINAMICA DE 
LA PO B LA C IO N»  (D IS T RI B UC IO N GEOGRAFICA» 
( PO BL AM I EN T O»

MX 51-059 Los c om p on e n t e s  fun da me nt al e s de la 
d i n a m i o a  de p o b l a ol o n en la selva 
L a ca nd on a. ( CO L ON I ZA CI ON » (DINAMICA DE 
LA P O BL AC I O N »  (AS ENTA MI E NT O  RURAL» 
( M IG RA C I O N  RURA L -R U RA L»

MX 5 1-06* Méx ico. ( E ST A D I S T I C A S  VITALES»
( C RE C I M I E N T O  DEMO G RA F IC O»  (DECLINACION 
DE LA F E C UN DI DA D » (PLANIFICACION 
F A MIL IA R»
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MX 51-246 B r eviar io  1979. «DATOS E S TADIS TICOS ) 
« I N D IC AD OR E S D EMOGR AF I CO S)  «PROTE CC ION 
DE P O BL ACI ON ) « C R E CI MI E NT O  D EMOGR AFICO ) 
« I N D IC AD OR E S SO C IO - EC ON OM I CO S )

PY 51-024 E studi os  de p ob la ción  para el desarrollo;
diag no s ti co  d emo gr á fi c o del Paraguay, 
1950-1977. «ESTUDI OS DE POBLAC ION)

PY 5 1-025 S ínt es is  y c oncl usiones.
SV 5 1-257 Anuario  estadís ti co, 1978. «DATOS

E STA DI ST IC OS )  «DI NA M IC A  DE LA POBLA CION) 
« E STIM ACION  DE P OB LACI ON) « ESTAD IS T IC AS  
VITALES)

XL 51-220 Pol ít i ca  de p o b l a ci ón  en Ameri ca Latina.
« PO LI T IC A  DE P OB LACI ON)

XL 51-576 La p ob la ci ón  y el habi tat metropoli tano.
« CAL ID AD DE LA VIDA) «HABI TAT URBANO) 
« CO ND I CI O NE S SO C IO - EC ON OM I CA S )
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

SITUACION ECONOMICA
Use «CO ND I CI O NE S ECONOMIC AS).

SITUACION JURIDICA
XL 51-734 Soc iol og ía  j urídi ca del menor en 

Iber oamérica. «MENOR DE EDAD) «DERECH OS 
DEL NINO) « PO LI TICA  SOCIAL)

SOCIEDAD DE TRANSICION
VE 5 1-168 La pobla ci ón; sus n e c e s i d a d e s  y derechos.

« DESA R RO L LO  SOCI AL ) « ESTR AT IF IC AC I ON 
SOCIAL)

S O CI OL OG IA
BR 5 1-685 Em def es a da familia.

«CAT OL IC IS MO )  «FAMILIA)
«IDEOLOGIA)

S OC IO LO G IA  URBANA
XL 51-447 Bib liogr afía.  «BI BL IO GR AF I A)  « CI ENCIA 

POL IT ICA)  « E ST RU C TU R A AGRARIA)

STATUS DE LA MUJER
BO 51-709 I nc or po ra c ió n  de la m u je r al proces o de 

d esa rr o ll o rural integrado; e st ud io de 
caso en C hu qu is ac a  y Tarija. «MUJER) 
« DES AR R OL LO  RURAL) «ZONA RURAL)

CO 5 1-715 Guia b i b l io gr áf i ca  de estud ios sobre la 
muj er  y la e ducación. « B IB LIO GR AFI A) 
«MUJER) « EDU CA CION  DE LAS MUJERES) 
« I NV ES TI GA CIO N)

UY 51-561 Muj er y sociedad: estudio  sobre las
dive r sa s  s itu ac i on es  soc ia les  de las 
m uj er es  en el m e di o rural uruguayo. 
«ZONA RURAL) «TR AB AJO  FEME NI NO)  «NIVEL 
DE VIDA)

XC 5 1-562 E s t r u ct ur a  social y s itu ación  de la mujer 
rural: alg unas  p ropo si cio ne s. «ZONA
RURAL) « E ST R UC T UR A SOCIAL) « PAPEL DE LAS 
M UJE RE S) « E S TR U CT UR A AGRARIA)
« BI BL IO GRAFI A)

S TAT US  F EME NI NO
Use «ST AT US DE LA MUJER).

STATUS S O C I O - E C ON OM IC O
MX 51-469 F a mi li s m and stru ct ur al  a s s i mi l at i on  of 

M e x lc an  im mi gr an ts  in the U nited  States. 
« MIG RA CION  F R ON TE R IZ A ) «A SI M IL AC IO N  DE 
M I GR AN TE S ) « R EL ACIO N DE P A RE NTES CO ) 
«FAMILIA)

S UB DE SA R RO L LO
GT 5 1-146 C o mp on e nt e s de los prob le mas

s o c io ec on ó mi c os  y n u t r i c io n al es  y 
crec im i en to  d e mo gr áf i co  en
C e n t r o a m e r i c a . « DESN UT R IC I ON ) «MODELO) 
« DE SE MP LEO)  «INF LAC IO N)
GT CL CR

XZ 5 1-183 Inside the T'nird World; the a na to my of 
poverty. «PO BRE ZA ) « ES TR UC T UR A  AGRARIA) 
« EST RU C TU RA  URBANA)

S UBEM PL EO
AR 51-589 T a bulac io nes , 

HOGARES) 
«DE SE MPL EO )

AR 51-600 Est ru ctu ra  ocupac ional , ingresos y sector 
informal en Cordoba. «SECTOR INFORMAL) 
«ZONA URBA NA ) « T RABAJ AD OR POR CUENTA 
PROPIA)

BO 51-609 Util iz a ci ón  y s u b u t i l i za c io n de la mano de 
obra. «SECT OR  I NFORMAL) «DISTRIBUCION 
DEL INGRESO) «DESEMPLEO)

Basura, ind us tria  y los "gal li n az os ” deCO 51-

CO 51-

609

629

630

Cali, Colombia. 
«SECTOR INFORMAL) 

S ector informal: 
s urgidas a la luz 
e con om ía urbana 
I NFORMAL) «MODO

« MER CA DO DEL TRABAJO)

algunas reflexiones 
de un estudio sobre la 
de Bogotá. «SECTOR 

DE PRODUCCION) 
« INV ES T IG AC IO N SOCIAL) «HETEROGENEIDAD 
ESTR UC TURA L)

EC 51-542 El proceso de d esarr o ll o  urbano en America 
Latina y el Ecuador. «URBANIZACION) 
« IN DU S TR I AL IZ AC IO N ) «DESARROLLO
ECON OM ICO)  « D ES AR R OL L O URBANO)

PE 51-648 La pobla ci ón e co nó mi came nt e activa.
« POB LA CION  E C O NO MI CA M EN T E ACTIVA)
«MEDICI ON ) «DES EMPL EO) «EMPLEO)

PE 51-650 Algu nas c o n s id er ac io n es  sobre el problema
«EMPLEO)

en L i m a . 
URBANA)

activa.
ACTIVA)

del empleo en el Peru.
« DESEMPLEO) «MEDI CION)

PE 51-651 Los ven ded or es  ambulante s
«SECTOR INFORMAL) «ZONA 
« ORG AN IZ AC IO N SOCIAL)

PY 51-654 La p o bl ación  econ óm i ca me nt e
«POBLAC IO N E CO NO MI CA M EN T E
«OCU PACI ON ) « DE SO CU PACI ON )

VE 5 1-656 Empleo, desempleo, subempleo y
marg inal id ad. « ESTR U CT U RA  DEL EMPLEO) 
« M AR GIN AL IDAD ) « DI ST RIBU CION DEL
INGRESO) « E S TR U CT UR A D EL INGRESO)

XL 51-662 Sal ar ios del se ctor protegido, el sector 
i nformal urb an o y la s egmen tació n de los 
m erc a do s  de trabajo: un comentario
teórico. «SE CT OR IN FORMAL) «MODO DE 
P RODU CC ION ) «ME RC A DO  DEL TRABAJO) «ZONA 
URBANA)

XL 51-666 Dualismo, o rg an i z a c i ó n  industrial y 
empleo. «SE CT OR INFORMAL)
« H E TE RO GE N EI D AD  E S TR U CTUR AL) «TEORIA 
ECONOMI CA )

XL 51-668 D i s t ri bu c ió n  del ingreso, pob reza  y empleo 
en areas urbanas. «MER CA DO DEL TRABAJO) 
«EMPLEO) « DI ST RI B UC I ON  DEL INGRESO) 
« POBREZA) « PO BLAC IO N EC ONOMICAMENTE 
ACTIVA)

XL 51-672 El subem pl eo en Amer ica Latina. «SECTOR 
I NFORMAL) « ME RCAD O DEL TRABAJO) 
« P OLI TI CA DEL EMPLEO)

XL 5 1-673 Sector info.rmal y pobl ación  marginal.
«SEC TOR IN FORMAL) «MARGINALIDAD)
« I NV ES TI G AC I ON  SOCIAL)

S U BI NS CR I PC I ON
Use « OM I SI ONE S DEL REGISTRO).

Use «SALARIO).

SUELO
CL 51-523

ano 1975. « EN CU ES T A DE 
« M ETO DO LOGI A)  «EMPLEO)

Pob re za rural en Chile: localización
geog rá f ic a y fac tores d e t e r m i n a n t e s . 
« POBREZA) « ZONA RURAL) «T ENENCIA DE LA 
TIE RR A) « TECN OL OGI A)

S UPE RV ISOR
BO 51-036 II E n cu e st a  d e m o g r á f i c a  nacional, 1930.

« MANUAL) « EN TR EV IS T AD O R)  «ENCUESTA 
D E MO GRA FI CA)  « RE COPI L AC I ON  DE DATOS)

BO 51-038 Manual del su p er v is or  de campo. «MANUAL) 
« ENCU ES TA D E MO G R A F I C A )  «R ECOPILACION DE 
DATOS)

SV 51-073 Cen so s nac ion al es, V de P ob lació n y IV de 
Vivienda. « CEN SO  DE POBLACION) «MANUAL) 
«E MP AD R ON A DO R CENSAL) «C UE STIONARIO)

SV 51-075 M anual del jefe de sect or urbano. «CENSO 
DE PO BL ACI ON ) «MANUAL) «ZONA URBANA)

SV 5 1-076 M anual del jefe de sector rural. «CENSO 
DE P OBLA CI O N)  «MANUAL) «ZONA RURAL)
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SV 51-077 Manual del jefe de zona. «CENSO DE
POBLACI ON » «MANUAL» «ZONA DE
EM PA DR ON AMIE NTO»

SV 51-078 M anual del dele gado municipal. «CENSO DE 
POBL AC ION»  «MANUAL» «ZONA
AD MIN ISTRA TI VA»

SV 51-079 M anual del dele ga d o de pa rtam ental . «CENSO 
DE POBLAC IO N» «MANUAL» « DIVISION
TERR IT ORIA L»

TAB LA  DE M ORTAL I DA D
BO 51 -039 Bolivia: p r o y ec ci on es  de la p o blaci ón por 

areas urbana-rural, seg ún sexo y edad: 
1975-2000. «PROY ECCIO N DE POBLACIO N» 
«METODO DE LOS COM PO N EN T ES » «ZONA 
URBANA» «ZONA RURAL»

CO 5 1-274 Tab la s de vida 1970-1975 para diez
d epar ta me nt os  de Colombia. « CALIDAD DE 
LOS DATOS» «AJ USTE DE DATOS» «OMISIO NES 
DEL REGISTRO»

ZZ 51-287 La tabla de vida: fun cione s principales.
« IN DI CA DORES  D EMOG RA FI CO S»  «MORTAL ID AD» 

ZZ 51-288 Con st r uc c ió n de una tabla de vida b asada 
en siete grupos de edades.
« CO NST RUCCI ON  DE M ODELOS» «ME TODOL OGIA» 
«MEDICION DE LA M OR TA LIDA D»

TAB LA  MODELO DE M ORTA LIDAD
ZZ 51-033 P o bl ac io n es  teóricas: m odelo de pob lació n 

estable. « POBL AC ION E STABLE» «POBL ACIO N 
ESTA CIONA RIA»

T AMA ÑO  DESEADO  DE LA FAMI LI A
BR 5 1-365 S er vic es  a va il ab i li t y and the unmet need 

for c on tr ac e pt i ve  and sterilization 
s ervi ce s in Sao Paulo State, Brazil. 
« P RACT IC A A N TIC ON CEPT IV A» «LUGAR DE
R ESID E NC I A»  « NIV EL  DE EDUCACION»

CL 51-639 P r e s en ta c ió n  de los resultados. «FAMILIA» 
«BA RR IO DE TUGURI OS » «COMPOSICION
FAM IL IAR»  «VIDA FAMIL IA R»

CR 5 1-308 The 1976 Cos ta  Rica fertility survey. A 
sum ma ry of findings. «FECUNDIDAD
D IF ER EN C IA L » «EDAD AL CASARSE»
« C O N O C IM IE NT O  DE ANTICONCEPTIVOS»
«PR AC T IC A  A N TI CO NC EP TIV A»  «ENCUESTA
M U NDIA L DS F EC UN DI DAD»

GY 51-322 The Gu ya n a fert il ity survey, 1975. A 
sum ma ry of findings. «FECUNDIDAD
D I F E R EN CI AL »  «EDAD AL CASARSE»
« CO NO CI M IE N TO  DE ANTICONCEPTIVOS»
« P RACT ICA AN TI CON CE P TI VA » «ENCUESTA
M UN DI AL  DE FECUN DI DAD »

MX 51-324 The M exi co  fer til it y survey, 1976-1977; a
summary of findings. «FECUNDIDAD
D IFE RE N CI A L»  «EDAD AL CASARSE» «PRACTICA 
A NT IC ON CE PTIV A»  « E NC UEST A MUNDIAL DE
FECU NDIDA D»

XZ 51-346 Wor ld F e rt ilit y Survey. «ENCUESTA MUNDIAL 
DE F ECUN DI D AD »  « DE CLIN AC ION  DE LA 
F E CUND IDAD»  «EDAD AL CASAR SE»  «PRACTICA 
A NTI CO N CE P TI VA »

TABU LA CION
XL 51-335 C ompa ra t iv e  ana ly sis of f er ti lity  in seven 

L atin A meri ca n countries; prog ramme d 
anal yt ical  t a b u l a t i o n s . «FECUN DIDAD » 
«ENC UEST A M U NDIA L DE FECUND ID AD»
«ANA LISI S COMP ARATI VO »

TA MA ÑO  DE LA FAMILIA
BR 51-534 F a mi lia e e st ru tura  de clas ses em S anta 

Cruz do Sul. «CLASE SOCIAL» «FA MILIA 
NUCLEAR» « VALOR DE LOS HIJOS»

CO 51-695 A cost of siblings: child s ch oo ling in 
urban Colombia. «EDU CA CION »
«PRE S UP U ES TO  F AMILIAR» «COSTO DE LOS 
HIJOS»

MX 51-323 L os t ra b aj ad or e s y sus uni da d es  domesti ca s 
en la ciudad de Mexico; versio n 
preliminar. « TRAB AJ ADOR  POR C UENTA 
PROPIA» « ASALA RIADO » «C OM POSI CION
FAMI LIAR » «SI STEMA  DE PAR ENTE SC O»

MX 51-549 La v iv iend a en la ciudad de Oaxaca.
« CO ND IC IONES  S O C I O - EC ON OM I CA S » «BARRIO 
DE TUGURIO S»  « POBREZA» «COM POSIC IO N 
FAMILIAR»

VE 51-332 Rep ro d uc ci ón  de la p ob la ción  y 
rep ro d uc c ió n de la pobreza. «TIPO DE 
UNION» «POBRE ZA » « DETER MI N AN TE  DE LA 
FECU NDIDA D»

VE 51-655 P obre za familiar, p ar ti ci pa c ió n  de la 
m ujer y c on t ribuc ió n de los hijos. 
«POBREZA» «VALOR DE LOS HIJOS» « TR ABAJO 
FEMENINO» «TR ABAJO  DE M ENORE S»

TASA DE A CTI VI DAD
AR 51 -456 Los cambios en la p ar tici p ac i ón  en el 

m e rcad o de trabajo. «PARTI CI PACI ON  EN 
LA A CT IV IDAD  ECO NO MIC A»  «TRABAJO 
F E MENI NO » « INMIG RA NTE »

AR 51 -593 C am bi os  en las tasas de actividad 
femeninas. «MUJER» « TR ABAJO FEMENINO»

CR 51-541 E va lu ac i ón  del e fecto sobre el empleo del 
prog ra m a de a s e n ta mi e nt o  del ITCO en la 
región de d es a rr ol lo  de Rio Frió. 
« A S E N T AM IE NT O  R URAL» «MERCADO  DEL 
T RABAJO»

EC 51-634 La of e rt a  de r ecur so s humano s en 1974 y 
p r in ci pa l es  t ende nc i as  en el periodo
1962-1974. « C R E CI MI EN T O DE LA MANO DE 
OBRA» «OFERT A DE MANO DE OBRA»

UY 51-475 Algun as  c a r a c t e r ís ti ca s de los emigrantes.
« M IG RA CI ON I NTERN A CI O NA L»  «EMIGRACION»

XL 5 1-660 P a r t i ci pa c ió n  f em enina en la actividad 
e co nó m ic a  en Amer ic a Latina; analista 
estadíst ic o. «T RA BAJO  FEMENINO»
« POB LA C IO N E C O N O M IC AM EN T E ACTIVA»

TASA DE C R E CI M IE NT O
BR 51-005 C on tr i b u i c o e s  para urna demografía 

municip al ; e s ti m at iv a da populacao.
« EST I MA C IO N DE P OB LAC IO N » «METODOLOGIA» 
« DIVISION T E R R I TO RI AL »  «INTERPOLACION»

CU 51-241 Est ud ios y datos sobre la población 
cubana. « E S TI M AC IO N DE POBLACION»
«PRO Y EC C IO N DE P OBL AC ION»  «DIVISION 
T ER RIT OR IAL»

T AMAÑ O DE LA POB LA CION
BR 51-045 The future of Br az il i an  p op ul a ti o n growth.

« PR OYE CCION  DE P OB LACI ON» « C RE CIM IE NTO 
D EM OGR AF ICO»  «POB LACIO N EST AC IO NA RI A »

XC 51-089 On the contact pop ulati on  of Hi sp aniola: 
hist ory as h igher m athematics.
« ES TIM ACION  DE POB LA CION » «DEM OG R AF IA 
HIST OR ICA»  «FUENTE  H ISTO RICA»  «METODO DE 
ANALISIS»

TASA DE E S C OL A RI DA D
BO 5 1-71 0 La s i t u a ci ó n ed u ca t iv a en B o li vi a según la 

i nfor m ac i ón  del cens o na cional de 1976. 
« SIST EM A E DU CA C IO N AL » «NIVEL DE 
E DUCA CI ON»  « AS IS TE N CI A  ESCOLAR»

CL 5 1-132 Pro gr a ma s  i ns ti tu cion al es, educación, 
a n t e c e de nt es  general es . «DATOS
ES TA DI S TI C OS » « NUTR IC I ON »  «PROGRAMA DE 
SALUD»

T AMAÑ O DEL HOGAR
AR 51-707 F ac to re s de demand a y situac ión 

habi t ac i on al  en el G ran B uenos  Aires 
1947-1970. «DEMA NDA DE CONSUMO»
« VIVIENDA» «H ACINA MI ENTO »

TASA DE FEC UN DI DA D
BR 51-298 O méto do  de Coa le e c ol ab or ador es para 

e s tima r a na ta l id a de  e a fecundidade; 
apl ic a ca o  p ara o cas o do B rasil - PNAD 
76. « M EDIC IO N DB LA FECUNDIDAD» 
« D I S T R IB UC IO N  DE LA FECUNDIDAD» 
« F EC UN DI D AD  L E GI TIM A»
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<TASA GLOBAL DE

« FE CU ND IDAD)  «DATOS 
POR EDAD) «TASA

51-304 La fecu ndida d total, patrones, tasas, 
cambios, tendenci as y d i f e r e n c i a 1 e s , 
pobl a ci o ne s total, urbano y rural 
per io do 60-76. « DE CL IN AC I ON  DE LA 
F ECUN DI DAD)  «TASA GL OB AL DE FECUN DIDAD ) 
«DIS TR I BU CI ON  DE LA F EC UN DIDAD )

5 1-327 E ncu es ta  N acio nal de Fecu nd i da d de Panama, 
1976; resum en de re sultados. « ENCUESTA 
M U NDIA L DE FECU ND I DA D)  «EDAD AL C ASARSE) 
«NUP CI AL ID AD )  « P RACTI CA  A NT IC O NC EPTI VA) 

PE 5 1-328 The Peru fertil it y survey, 1977: a summary 
of findings. «FE C UN D ID AD ) « PR AC TICA 
ANTI C ON C EP TI VA ) « CO N OC IM IE NT O  DE
ANTI CO NC EP TI V OS )
F ECUN DI DAD)

XL 51-342 Latin America.
E STAD IS TI CO S)  «TASA 
GLOBAL DE F ECUN DI D AD )

XZ 51-349 A c om pi la ti o n of a ge -s pe c if i c fertility
rates for d ev el op i ng  countries. 
«FE CU N DI D AD ) « DATOS E STAD ISTIC OS ) «TASA 
POR EDAD) «TASA GLOB AL  DE FEC UNDID AD)

TASA DE MIGR ACIO N
CL 51-394 M igr ac io n es  int ernas en las pr ovin ci a s de 

V al pa r a i s o  y Quillota. «MIGRA CION
INTERNA) «GEOG RAFIA ) « CO RRIE NTE
M I GRAT OR IA)

TASA G LOBAL DE F E C U N DI DA D
CO 51-304 La f ec un di dad total, patrones, tasas,

cambios, t ende nc ias y diferenc ia les,
pobl a ci o ne s total, u rban o y rural
p er iod o 60-76. « D EC LINA CI ON DE LA 
F E CU ND ID A D)  «TASA  DE FECUN DIDAD )
«D IS TR I BU C IO N DE LA F E CUNDI DAD)

PE 5 1-328 The Peru  fert ility  survey, 1977: a summary 
of findings. « F EC UNDI DAD) «PR ACTIC A 
ANTI C ON C EP TI VA ) « C O N O C IM I EN TO  DE
A NT IC ON C EP T IV OS ) «TASA DE F E CU NDID AD )

XL 51-093 E s t im ac i on e s r e cien te s sobre la p o blac ió n 
de Ameri ca L atina  y 
« P RO YE CC I ON  DE POBLA CION )
DEMO G RA F IC O)  « ES P ER ANZA 
NACER)

XL 51-259 Tasas  de fec undid ad  por edad y tasas 
globales  de f ecun didad  para los 20 
paiaes de Americ a Latina. «PRO YE CCIO N 
DE POBLAC ION)  « IND IC AD O RE S  DEM OG RA FI CO S ) 
«FEC UN DIDA D)

Latin America. « F EC UNDI DAD) «DATOS
ES TA DI S TI C OS ) « TASA DE FE CU N DI DA D)  «TASA 
POR EDAD)

A comp i la t io n of age - sp e ci fi c fertility 
rates for de ve lo p in g  countries. 
«FEC U ND I DA D)  « DATOS E ST ADIS T IC O S)  «TASA 
DE FE CU ND ID AD )  «TA SA POR EDAD)

el Caribe 
« CR EC IM IENTO 

DE VIDA AL

XL 51-342 

XZ 51-349

TASA POR EDAD
XL 51-342 Lat in America. « F EC UNDI DA D) «DATOS

ESTA DIS TI CO S ) «TA SA DE FE CU ND ID AD )  «TASA 
G LOB AL  DE F ECU ND IDAD )

XZ 51-349 A c o mp il a ti o n of a ge -s pe cific  fertility 
rates for d evelo ping countries. 
« FE CU ND IDAD)  «DATOS E STADI ST I CO S)  «TASA 
DE F ECUN DI D AD )  «TASA 3 L03AL DE 
F ECUN DI DAD)

TECN OL OGIA
CL 5 1-523 Pob reza rural en Chile: lo ca liza ción

g e o g r áf ic a y fac tores determi na ntes . 
«POB REZA ) «ZONA RURAL) « TENE NCIA DE LA 
TIERRA) «SUELO)

XL 5 1-663 E st ru c tu r a tecnol óg ica,  s ub em pl eo  y 
pobr eza en Ame rica  Latina: p erfiles a 
largo plazo. « C R E CI M IE NT O ECO NOMIC O) 
«D IS TR I BU C IO N DEL INGRESO) «MODELO)

TEND ENCI A
BR 51-612 Growth and s tr uc tu r e of the Bra z il i an 

labor force, 1872-1970. « PO BLAC ION
E C O N O M IC AM EN T E ACTIVA) « C RE CIMIE NTO
D E M O G RA FI CO )  «TRA B AJ O  F EME NI NO) «RA MA  DE 
A CT IV ID A D ECON OM I CA )

T ENDE NC IA DE LA M O RT ALI DA D 
AR 51-264 M ort al i da d in 

1977; datos 
nata lidad  y 
«MED ICIO N DE 
INFANTIL) 
«MOR TALI DA D 

51-266 Niv el y tend 
Mí sione s . «
DE LA MORTAL 

51-267 La mort al ida d 
«MOR TALI DA D 
MORT ALIDA D) 
« MORT AL IDAD

AR

AR

fantil en Mis io n es  1968 a 
para el e s tu dio de la 
la m ortal i da d  infantil. 

LA MO RT AL ID AD )  «MO RTALI DA D 
« MOR TA L ID AD  N EONATAL)

POST NEONATAL)
encia de la m or ta l id a d en 
M OR TA LI D AD  INFANTIL) «NIVEL 
IDAD)

infantil 
INFANTIL)

«MO RT ALID AD 
POST NE ONATAL)

en Misiones, 
« NIVEL DE LA 

NEONATAL)

de p ro ducc ió n en la 
« EST RU C TU RA  AGRARIA)

TENENCIA DE LA TIERRA
AR 51-489 R el aci on es ag rarias 

zona bajo estudio.
«CAP ITAL IS MO)

CL 51-528 P o br eza rural en Chile: l oc aliz ación
g eogr áf i ca  y fa ctores det erminantes, 
«POBREZA) «ZO NA  RURAL) «SUELO)
«TECNOLO GI A)

CO 51-406 La a g ricu lt ura  c ap it al is t a y la p ob lac ión 
en el Cesar. «M IG RACI ON  INTERNA) 
«MIGRACI ON  L AB ORAL) « TR ABAJADOR
AGRICOLA)

CO 51-530 La divi si ón de trabajo por sexo en la 
unidad c a mpes in a m i n i f u n d i s t a .
« E STR AT EGIA  DE S UP ER VI V EN C IA ) «DIVISION 
DEL T RABAJO) «FAMILIA)

CO 51-531 F o rm ació n y cambios del
g anadero y sus efectos 
o rg an iz a ci ó n de la familia 
«DIVISION DEL T RABAJO)
FEME NI NO)  «EST RU C TU RA  AGRARIA)

XI 51-565 The ec onomic order. «ESTRU CTURA
ECONOMIC A)  «DI ST RI BU CI O N DEL INGRESO) 
« E STRU CT URA  AGRARIA)

TEOR IA  DE MO G RA FI CA
Use «TEORIA DE LA POBLACION).

TEOR IA  DE LA POBLACION
CL 51-302 Efectos de las var ia c io ne s ec on ómic as en 

la fecundidad: Chile 1952-1972. «TEORIA

lati fu ndi o 
en la 

c a m p e s i n a . 
«TRABAJO

DE LA 
E CONOMICAS)

ú o r r e n t e s . 
«DOCTRINA

ECONOMI CA ) « DET ER MI NA NT E 
F E CUND ID AD)  « CO N DI CION ES 
«IN DI C AD O RE S ECONO MI COS)

XZ 51-223 As i n te r pre ta coes  mais
«PO LI TICA  DE POBLACION)
RELIGIOSA) « CR E CI MI EN T O DEMOGRA FI CO)

XZ 51-344 T r ab ajo  fe menino y fecundidad;
ant ec e de n te s de in ve sti ga c ió n  y 
per sp e ct i va s teóricas. «TRABAJO
FEM EN INO)  « FE CU ND IDA D)  « INVES TI GACI ON 
D EMOG RA FIC A)  « INV ES T IG AC IO N SOCIAL)

ZZ 51-032 Las teorías c la sica s de la población.
« MARXISMO) «TEORIA M ALTUSIANA)
«LIB ER ALI SM O) « C RE CIM IE NTO DEM OGRAF IC O)

T EORIA E C ONOMI CA
CL 51-302 Efectos de las variaciones económ icas en 

la fecundidad: Chile 1952-1972. «TEORIA 
DE LA P0 3L ACI 0N ) «D ET E RM I NA NT E DE LA 
FECU NDID AD ) «C ON D IC IO NE S  ECO NOMICAS) 
« I ND ICA DO RES  EC ONOMICOS)

XL 51-666 Dualismo, o r g a ni z ac ió n industr ial y 
empleo. « SE CT OR INFOR MA L) « SUBEMPLEO) 
« H E T ER OG EN E ID A D ES TR UCTU RA L)

TEOR IA  M A LT US IA NA
ZZ 51-032 Las teorías c la sic as  de la población.

«TEORIA DE LA PO BL ACI ON ) «MARXISMO) 
«LI BE RALI SM O) «C RE C IM IE NT O DE MO GRAF ICO)

TIPO DE UNION
CO 51-305 F ec un di d ad  y e stado civil, p o blaci on es 

total, u r b a n o- r ur al  ano 1976.
« FEC UN D ID AD  DI FE R EN CI AL )  «ESTADO CIVIL) 
« NUPC IA LID AD )
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VB 51-331 Pob reza  y d esarrollo; car ac t er ís ti ca s 
s o c i o - d em og ra f ic a s de las familias
pobres en Venezuela. ( POBREZA»
( C OM POS IC ION FAMI LIAR»  (DE TE RM IN AN T E DE 
LA FE CU ND ID AD »  (MIG RACIO N R URAL -URBA NA » 

VE 5 1-332 Repr o du c ci ón  de la p o blaci ón y 
rep ro d uc c ió n de la pobreza. (POBREZA» 
( D E T ER MI NA N TE  DE LA F E C UN DI DA D » (TAMAÑO 
DE LA FAMILIA»

VE 51-705 Las f amilias pobres y las bases del 
cir cu lo vic io so de la pobreza.
( CO MP OS ICION  FAMI LIAR»  (POBREZA»

T RAB AJ A DO R A GRICO LA
BR 51-506 P op ul ac ao  e forca de t rabal ho no 

d e s e n v o l vi me nt o  da a gri cultu ra
brasileira. ( ES TR UC TU R A AGRARIA»
(POB LA CION  A GRICOLA» ( MER CA D O DEL 
TRABAJO»

CL 5 1-393 Reforma  agra ria y p ote nc ia l es  migrantes.
( E ST RU CT U RA  AGRARIA» ( P OL ITIC A AGRARIA» 
(DET ER M IN AN TE  DE LA MIGRACION »

CL 51-527 Los estudio s en Chile y Perú. (RE FORMA 
AGRARIA» (MI GRACI ON  I NTERMEDIA»
(EST RU C TU RA  AGRARIA»
CL PE

CO 51-*06 La a g ri cu lt u ra  cap it a li st a y la pobl ac ión 
en el Cesar. (MIG RA CION  INTERNA» 
(MIG RA CION  L AB ORAL » ( T EN ENCI A DE LA 
TIERRA»

CO 51-529 Muj er y c a p it a li sm o agrario. ( TRABAJO 
FEME NINO » (E ST R UC TU RA  AGRARIA»
( CAPI TA LISM O» (ZONA RURAL»

CO 5 1-53 5 La p r o l e t a r iz ac io n  y el t r abaj o ag rícola 
en la e cono mí a parcelaria: est udio de la 
d ivis ión del trab aj o por sexo. 
(EST RU C TU RA  AGRARIA» (TRA BA JO FEMENINO» 
(DIVISION DEL TR ABAJO»

CR 51-632 La e vo luc ión del empleo en Rio Frió y su
relación con el des ar ro ll o futuro de la
región. (EMPLEO» (DE SA R RO LL O REGIONAL» 
(INGRESO» (CUES TIONA RIO»

T RAB AJ A DO R DE TEMP ORAD A
BO 51-387 La s itua ci ón s o c i o - e c o no ai ca  del

t ra baj ad or en la cose cha de algodón.
( C O ND IC IO N ES  DE T RABAJ O»  (C ON DI CI ON E S
SO CI O- E CO N OM IC AS » ( T RABA JADOR  MIGRANTE» 
(CON TR ATAC ION»

TRAB AJ A DO R INMIG RADO
CO 51-*07 C a r a ct e rí st ic as  de los i nm igr antes  en la 

r ecol e co i on  de algodón. (MIGRA CION
LABO RA L» (MI GRACI ON  U R BANO -R URAL »
(CON D IC I ON ES  DE SALUD»

CO 5 1-460 P revi sión social en el proceso de 
mig ra c ió n  laboral c ol o mb o -ven ez olan a. 
( POLI TI CA M IG RA TORIA » (MIGRACI ON
LABO RA L» ( MIGR AC ION F RO NT ERIZA »
( SEGU RI D AD  SOCIAL»
CO VE

MX 51-640 Chi cano workers: their uti li z at io n and
developm ent. (RECURS OS  HUMANOS»
( POBREZA» ( ME RCAD O DEL T RA BAJO » (MINORIA 
ETNICA»

UY 51-477 M ig r an te s u ru gu ayos  en los Estados Unidos, 
1970. ( MIGR AC ION I N TE R NACI ON AL»
(EMIGRA CI ON»

UY 51-478 M ig ra ntes u ru gu ayos  en el Paraguay, 1972.
( MIGR ACION  I N TE R NACI ON AL» (EMIGRA CI ON»

UY 5 1-479 La mi gr ac i ón  hacia la Argentina.
( MIGR ACION  I NT ER NA CION AL» ( ASIM IL ACIO N 
DE M IGRA NTES»  (EMIGRA CI ON»

T RA BAJ AD OR MIG RANTE
AR 51-295 F ec un di d ad  en zon as rurales; un caso de 

estu dio en la p ro vi ncia  de Sant iago del 
Estero, Argentina. (F EC U ND ID AD
D IF ER EN CIAL»  ( ESTR UCTUR A AGRARIA»
(CO MP O SI C IO N F AMILIAR» (ZONA RURAL»

AR 51-392 Mi gr ac i ón  de la fuerza de trabaj o 
familiar. (EMI GR ACIO N» ( ES TRU CTURA 
AGRARIA»

BO 5 1-386 La c o se cha de algo dón en Santa Cruz puede 
ocup ar  alreded or  de *0.000 migr an tes. ... 
( MIGR AC I ON  LABO RA L» (E MP RESA  AGRICOLA» 
( MECA NIZAC IO N»

BO 5 1-387 La si tu ac i ón  s o c i o- ec on oa i ca  del
t raba ja d or  en la cose cha de algodón. 
(CO ND I CI O NE S DE TRABAJO » ( C ON D ICION ES 
S OC IO -E C ON O MI CA S»  (TRA BA JADO R DE
T EMPO RA D A»  (CON TR ATA CI ON»

BR 51-391 M ig rat io n, labor a bs o rp t lo n and the 
p robl em  of urban poverty. (MIGRA CIO N 
RURA L- UR BA NA »  (POBREZA»

CR 51 -416 Cos t a Rica: algunas c a r a ct er ís t ic a s de los 
m igra nt es interr eg iona le s,
l ntr ar e gi o na le s e int er nacionales. 
(MIG RA CION  INTERNA» (REGION» (MIGRACION 
I N TE RNA CI ONAL » (LUGAR DE DESTINO»

CR 51-417 M i g r a nt e s i nt erre gi onal es. (MIGRACIO N 
INTERNA» (REGION» ( CORR IE N TE  MIGR AT ORIA » 

CR 51-418 M ig ra nt e s i n t r a r r e g i o n a l e s . (MIGRAC IO N 
I NTERNA» ( CO RRI E NT E  MIGRA TO RIA»

CR 51-466 M ig ra nt es intern aci on ales . (MIGRACI ON 
I NTER NACIO NA L» (LUGAR DE DESTINO» 
( MIGR ACION  SELECTIV A»

UY 51-471 Pro ceso de las m i gr ac io n es  i n terna ci onal es 
de u r u g u ay os  (1960-1975). (MIGRACION 
I N TE RNA CI ONAL » ( DE TER MI N AN TE  DE LA 
MIGR AC ION»  ( D E SA RR OL L O ECONOMICO»
( CRE CI M IE N TO  D E MO GRA FI CO» ( EMIGRACION»

UY 51-480 Emig ra c ió n de profe siona le s. (EXODO 
I NTEL ECTUA L»  ( MIGR AC ION  IN TE RNAC IO NAL»
(EMIGRAC IO N»

TR AB AJ A DO R  POR CUENTA PROPIA
AR 51-600 Est ru ct ur a ocupac io nal,  ing resos y sector 

info rm al en Córdoba. ( S EC TOR INFORMAL» 
(SUB EMPLE O»  (ZONA URBANA»

CL 5 1-613 Los t r ab ajad or es por c uenta p ropia en 
Santiago. ( MO VI LI DAD O CU PAC IO NAL»
( MERC ADO DEL TRABAJO»

MX 51-323 Los t r ab aja do res  y sus unidad es  domest icas 
en la ciudad de México; versión 
preliminar. ( ASALA RI ADO » (TAMAÑO DE LA 
F AMILIA» ( CO MPO SI CIO N FAM IL IAR » (SI STEMA 
DE PARE NT ESC O»

T RA BA JO  DE MENOR ES
VE 51-655 Pob reza familiar, p ar ti ci pa c ió n  de la 

mujer y c on tr i bu c ió n de los hijos. 
(PO BR EZA»  (TAMA ÑO  DE LA F AMILIA» (VALOR 
DE LOS HIJOS» ( TRAB AJ O FEMENINO»

XL 5 1-73 8 El t raba jo  de los n inos en Ameri ca Latina.
(CO ND I CI O NE S DE VIDA» ( P OLITI CA  DEL
EMPLEO» (DE RECHO S DEL NINO»
AR CL MX PE XL

TRAB AJO FEM EN I NO
AR 51-297 F ec und i da d  y p arti cipación.

(PAR TI C IP AC IO N EN LA A CTIV ID AD
E CONO MI C A»  ( FE C UN DID AD » (INGRESO»
(FAMILIA»

AR 51-385 Form as  de o rg an iz ac i ón  agraria,
m igra c io n es  est ac i on al es  y trabajo
femenino. (ES TR U CT UR A AGRARIA»
( E ST RU C T U R A  DEL EMPLEO» ( MIGR AC ION
ESTA CIONA L»

AR 51-453 Ens ayos  sobre los de t er m in an te s de la
p a r t i c i pa ci ón  en el mercado  de trabajo
a rgentino. ( PA RT IC IP A CI O N EN LA
A C TIVI DA D E CO NOM IC A» (MIGRAC IO N
I NT ER NA CI ONA L»  ( MO DE RNI ZA CION »

AR 51-456 Los camb io s en la p arti ci p ac ió n en el
m e rc ad o de trabajo. ( PA RT IC I PA C IO N EN
LA A CT IV IDA D E CONO MI CA» (INMIG RA NTE» 
(TAS A DE ACTIVI DAD»

AR 51-5 90  Los cambios en la pa r ti c ip ac ió n y la
o rg an iz a ci ó n del siste ma  productivo.
( M OD ER NI ZA CION » ( ARTESANIA»
(PAR TI C IP AC IO N EN LA ACTIV ID AD
ECONOMIC A»

AR 51-591 La i ns er ci ó n p r od u ct iv a de las mujeres 
entre 1895 y 191*. (DISTR IB UCI ON
OCUP A CI O NA L»  (P AR TI CI PA C IO N  EN LA 
A CT IV ID A D E CON OM I CA » ( M OD ERNI ZACIO N»
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1-592 La edad como det er m in a nt e de las tasas de 
part icipación. P A R T I C I P A C I O N  EN LA 
ACT IV IDAD  ECONOM IC A> < DI ST RIBU CI ON POR 
EDAD> <INGRESO>

1-593 Posición en la familia, e stado civil y 
actividad femenina. P A R T I C I P A C I O N  EN 
LA ACTIVIDAD E CONOM I CA »  «INGRESO» 
<FAMILIA> < ESTADO CIVIL»

1-59*1 Educación, costo de o p or tuni dad y 
acti vidad  femenina. P A R T I C I P A C I O N  EN 
LA ACTIVI DAD E CONOM IC A» <EDUCA CION  DE 
LAS MUJ ERES» <I NORESO> <FAMILIA>

1-595 La pa rt ic i pa c ió n e conó mi ca femeni na  en la 
Arge ntin a desde la segunda p osguerra 
hasta 1970. <0FE RTA DE MANO DE OBRA» 
« DI STR IBUCI ON  O CÜ P AC IONA L»

1-593 Cambios en las tasas de actividad 
femeninas. P A S A  DE ACTIVIDAD» <MUJER> 

1-599 Cara c te r ís ti ca s  s o c i oe co nó mi c as  de la 
part ic ip ac ió n  femenina. < P AR TI CIPA CION 
EN LA ACTIV ID AD ECONO MI CA» P A M A  DE 
ACTI VIDA D ECONOM ICA»

1-300 C lasse social, fam il ia e reproducao: 
refl exoes  teóricas e r eferencias 
empíricas. P A M I L I A »  CCOMPORT AMIENTO 
REPR ODUCT IVO» < CLASE SOCIAL»

MX 51-643

1-610

1 - 6 1 2

trabalho 
ex tern as 
P A P E L  DE 

C A P I T A L I S M O »

f e m i n i n o ; as
da ind ustri a de 

LAS MUJERES» 
<DEPENDENCIA

the B ra zi lian 
P O B L A C I O N  

P E N D E N C I A »  
< R A M A DE

1 - 6 9 2

1-529

1-531

1-532

1-533

1-534 L 

1-535

1-536

1-537

1-143

Fam ilia e 
cos tu reir as 
c o n f e c a o .
<FAMILIA>
ECONOMICA»

Grow th and s t ru ctur e of 
labor forcé, 1872-1970.
ECON OM IC AM EN T E ACTIVA»
C R E C I M I E N T O  DE MO G RA FI CO »
ACTI VIDA D E CONOM IC A»

Las tr an sfo rm a ci o ne s en un area de 
mini fu n di o y la pa r ti c ip ac ió n  de la 
mujer; Val le  de P utaen do  1960-1930. 
C A M P E S I N A D O »  < REFORMA AGRARIA»
< EST RU C TU RA  AGRARIA»

C esa nt ía del hombre y trabajo  de la mujer: 
c ara c te r ís ti ca s de la estrat egia 
o c u p a c i o n a l . P A M I L I A »  < DSSEMPLE0>
<MARGIN ALIDAD» <NIVEL DE VIDA»

Mujer y c apit al i sm o  agrario. < E STRUC TURA 
AGRARIA» C A P I T A L I S M O »  <ZONA RURAL» 
< TRAB AJ ADO R AGRICOLA»

For ma c ió n  y camb io s del latifun di o 
g ana de ro y sus efectos en la
orga n iz a ci ón  de la familia campesina. 
<DIVISI0N DEL T RA BAJO» « E STRUC TU RA 
AGRARIA» «TEN EN CIA DE LA TIERRA» 

F u n c i o n a mi en to  de las un idades econ ómica s 
c amp es inas  en dos regiones. « E STRUC TU RA 
AGRARIA» «FAM ILIA » « DIF ER ENCI ACION
SOCIAL»

P l an tea mi ent os  teóri cos y m et od ol ó gi c os  
para el estud io de la muj er rural y el 
pro ce so ds d es arr o ll o  del c apitalismo.
«ZONA RURAL» «CAP ITA LI SM O » «DI VISIO N DEL 
TRAB AJ O» «PLAN DE I NV ESTI GACIO N» 
m u jer  rural y el d es a rr o ll o del 

c a p it al is m o en el agro. «DIV ISIO N DEL 
TRAB AJ O» « CAPIT AL I SM O»  « ES TR UCTUR A
AGRARIA»

La p r o l et ar iz a ci o n y el trabaj o agríco la 
en la e conomía p arc elaria: e stud io  de la 
d ivisión del trab aj o por sexo. 
«EST RU C TU RA  AGRARIA» «DIVIS ION DEL 
TRABAJO» «TR AB A JA DO R AGRICOLA»

La m ujer en la región caf et e ra  del 
s uroeste a nti oqueno. « CA PI TALIS MO »
« EST RU C TU RA  AGRARIA» «FAMILIA» 

T r a n s f or ma ci ó n de la u nidad dom e st i ca  y el 
trabajo de la m u jer c am pe si n a en una 
zona de a vanz ad o d es a rroll o c apitalista. 
« CAPI TA LIS MO » «CA MPESI NA DO»
«DIS C RI M IN AC IO N  ENTRE SEXOS»

Lessons for the Third World: Cuba.
«SIT UA CIO N D EM OG RA FI C A»  «POLITI CA
SOCIAL» «NIVEL DE LA F E CU NDID AD » 
« DES AR R OL LO  E CO N OM IC O Y SOCIAL»

PA 51 

PA 51

• 646 

■647

PY 51- 

PY 51-

-329 

-557 

UY 51-561

VE 51-655 

XL 51-660 

XS 51-534

XZ 51-344

Las indust ri as del pueblo en el Sur de 
Jalisco; e s tudi o de un caso sobre la 
i nteg ra ció n de la m ujer al desarrollo. 
«MUJER» « CO OP ER A TI V A DE PRODUCCION» 

P o blac ió n femenina. «MUJER» «DISTRIBUCION 
POR EDAD» «LUGAR DE RES IDENCIA»

La s i tuac ió n del empleo. «EMPLEO»
« DES EM PLEO  EN CU BI ER TO »  «DESEMPLEO
ESTR UC TUR AL »

La m u jer rural en el Paraguay; dimensión 
s o ci o-e co nom ic a. «ZONA RURAL»
« COM PO SICI ON  FAM IL IAR»

Pautas de p a r t i ci pa ci ón  socio-economica. 
«ZONA RURAL» « AG RI CULTU RA» «CONDICIONES 
DE TRABAJO»

M uj er  y sociedad: estudio sobre las
d iversas s it ua cion es  sociales de las
mujeres en el medio rural uruguayo. 
«ZONA RURAL» «STAT US  DE LA MUJER» «NIVEL 
DS VIDA»

Pob re za familiar, pa rt i ci p ac ió n ds la 
muj er  y c o n t ri b uc ió n de los hijos. 
«POBREZA» « TAM AÑ O DE LA FAMILIA» «VALOR 
DE LOS HIJOS» «TRA BA J O DE MENORES» 

P a r t i c ip ac ió n  f emeni na  en la actividad 
e co no mi ca en America  Latina; análisis
e stadístico. «PO BL ACIO N ECONOMICAMENTE 
ACTIVA» «TASA DE A CTIVIDAD»

P a r t i c ip ac ió n  de la muj er  rural en el 
d esa rrollo. «P AP EL DE LAS MUJERES» 
« P AR TI CI P AC I ON  EN LA ACTIVIDAD
E CON OM ICA»  « D ES AR R OL L O RURAL»
HT XS

T r abaj o f emen in o y fecundidad;
a nt ec e de n te s de inve stiga ci ón y 
p er sp e ct i va s teóricas. «FECUNDIDAD»

DEMOGRAFICA» 
SOCIAL» «TEORIA DE LA

XZ 5 1 

ZZ 51

•679

-631

« BIB LI O GR AF IA » «PAPEL DS

« IN VE ST IGACI ON 
«INV ES T IG AC IO N 
POBLACI ON »

B i b l i o g r a f í a .
L AS M UJERES»

A ct iv id ades  p r o du c ti va s y gen eradoras de 
ingreso para muje res  del tercer mundo. 
«MUJER» « P RO D UC TI VI DA D  DEL TRABAJO» 
«INGRESO»

T R AN SI CI ON DEMO GR A FI CA
BR 51-269 F er ti li ty and m or ta li t y in the postwar 

period. « D EC L INACI ON DE LA FECUNDIDAD» 
« DE CL I NA C IO N DE LA MORTALIDAD»
« I N DU ST RI A LI Z AC IO N»  «URBA NI ZACI ON»

XL 51-176 Est ra te gi a de d es a rr o ll o y transición 
d emográfica; los casos de Brasil, Costa 
Rica, Cuba  y Chile. «ESTILO DE
D ES AR RO LLO»  « H E T E R O G EN E ID AD  ESTRUCTURAL» 
«DET ER MI NA NT E  DE LA F E CUNDI DAD»
BR CL CR CÜ XL 

XL 51-178 Sis te mas politicos, e str at egia s de
d esa rrollo, h et er og e ne i da d estructural y 
tran si ció n demográfi ca: un intento de 
i n te rp re t ac i ón  global. «ESTILO DS
D E SAR RO LLO»  « H E T ER O GE NE ID A D ESTRUCTURAL» 
«D ET ER M IN A NT E DE LA F ECU NDIDA D»
BR CL CR CU XL 

XL 51-282 La t ra nsi c ió n  d e m og rá fi ca  en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile. «MORTALIDAD 
D IF ER E NC I AL » « F E CU ND ID AD  DIFERENCIAL» 
« ANAL IS IS C O MP A RAT IV O»
BR CL CR CU XL 

XL 51-338 Los l in ea mi en to s  teóricos.
« H E T E R O G E NE ID AD  ESTRUCTURAL»
«D ET ER M IN A NT E DE LA FECUNDIDAD»
« F ECU ND IDAD  D I F ER E NC I AL »

ZZ 51-350 Ca mb i o social y co mportamiento
repr oduc ti vo;  inf or me final.
« C O M P O R TA MI EN T O REPRODUCTIVO»
« D E T E RM IN AN T E DE LA FECUNDIDAD»
« IN DI C A D O R E S  S OC IO - EC O NO MI CO S»

ZZ 51-351 La teoria de la t r an sic ión demográfica, 
algu nas p untualizaciones.
« C O M P O R TA MI EN T O R EPRO DU C TI VO » «CAMBIO 
SOCIAL»
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TRIBU
VE 51-088 R elia b il i ty  and p r o gr a mm in g of d e mogra ph ic

data of the Warao. < CO NF IA BI LIDA D)
« CALI DAD DE LOS D ATOS) «POBLACIO N
ABORIGEN) « P ROGRA MA DE C O MP UTAD OR A)

VE 51- 16 9 D e m og ra ph ic  and biologic al  stu di es of the
warao Indians. « PO BLA CI ON AB ORIGEN) 
« IND IC A DO R ES  DEMO GRA FI CO S ) « B I O M E T R I A)
« ORGA NI ZA CI ON  SOCIAL) «LISTA NOM IN AT IV A) 

VE 51-171 Vital s t at ist ics of five Warao subtribes.
« ES TA DI S TI C AS  VI TALES) «POBLACIO N
ABORIGEN)

VE 51-443 Mi gr a ti o n and cultura l distance: a
c ompa ra tive  study of five Wara o 
subtribes. «MIGRA CION)  «POBLACIO N

de asen ta mien to s 
TUGURIOS)

ABORIGEN) « COSTU M BR E  M ATR IM ON I AL )

T RIBU TA CION
CL 51-613 Pol it ica fiscal como i ns tr ument o

r e d i s t r i b u t i v o : la e x pe r ie n ci a chilena. 
« POLI TI CA G UB E RN A ME NT AL ) «S EG UR ID AD 
SOCIAL) «R ED IS TR IB U CI O N DEL INGRESO) 
« GAST OS  PUBLICOS)

TUGU R IO S
Use «BARRI O DE TUGURIOS).

URBAN
AR

IZACION
51-035

the pos tw ar 
D E MO GRA FI CA) 
FEC UN DIDA D) 
M ORTA LI DAD)

r e cent e queda 
« DE CL IN ACION

Población, 1895-2000. « CR E CI MI EN T O
D E MO GRA FI CO) «EST IM A CI ON  DE P OBLAC ION) 
« PROY EC CION  DE POBLACION)

BR 5 1-269 F er ti lity and m o rt alit y in 
period. « TR ANSIC IO N
« DE CL IN ACION  DE LA
« D EC LIN ACION  DE LA
« IN DU S TR I AL IZ AC IO N )

BR 51-299 Algu ma s i nd aga co e s sobre a 
da f ecun didad e no Brasil.
DE LA F ECUN D ID A D)  « VA RI AB LE  INT ERME DIA) 
« DIS TR IB UC IO N  DEL INGRESO)

BR 51-498 Per iferias: ocup aeao do esp ac io e
r epr od ucao  da forca de trabalho. 
« AS EN TA M IE N TO  URBANO) «BARRIO DE
TUGURIOS) « P R O B LE MA  SOCIAL) «CO N DI C IO NE S 
DE VIDA)

BR 51-499 Osasca: indus tria e m or adi a da cl asse
trabalhadora. «A S EN T AM IE NT O URBANO)
«BARRIO) « LOCA LI ZACI ON)

BR 51-500 De sc r ic a o dos lo teamentos. « AS E NT AM IE N TO 
URBANO) «BARRIO  DE TUGUR IO S)
«CON D IC I ON ES  S OC IO -E C ON O MI CA S)

BR 51-501 ... e era Mato. Sobre o pro cesso de 
loteamento. « A S E N TA M IE N TO  URBAN O)
«BA RR IO DE TUGU RIOS )

BR 51-502 Sobre trabalho e reproducao da forca de 
trabalho a obtencao da casa prop^ia. 
«BARRIO DE TUG UR IOS ) « C ON DIC IONES  DE 
VIDA)

BR 51-504 S e gr e ga ca o urbana a a pro pi a ca o do 
t err it o ri o pelas  classes. «A SE NT AM IE N TO 
URBANO) « MO V IL I DA D R E SI D ENCI AL) «BARRIO 
DE TUG UR IOS)

BR 51-505 A guisa de conclusao; aber tura para novas 
r e f l e x o e s . «PR OB LE MA S URB ANOS)
« P ROB LE MA SOCIAL) « C O ND I CI O NE S
S OCI O- E CO NO MI C AS )

51-515 R u r al -u rb a n m i g r a t i o n  and urban po pu la ti on 
growth. « C R EC IM I EN T O D E MO GRA FI CO)
«POBLAC IO N U RB AN A) « P RIMA CI A URBANA) 

51-542 El proce so  de d es ar r ol l o urbano en Ame rica 
Lati na  y el Ecuador.
« I N D US TR IA L IZ A CI ON ) « DES AR R OL L O
ECONOMI CO ) « DES AR R OL L O URBANO)
«SUB EMPLEO)

51-429 Los pobres de la c iudad en los 
a se nt am i en t os  espont áne os . « BA RR IO DE 
TUG UR IOS ) « CON FL ICT O)  «POLIT ICA)

51-430 P ano ra ma  histórico. « E S TR UC TU RA  AGRARIA) 
« IN DU S TR I AL IZ AC IO N ) «MI GRACI ON
R U RAL -U RBAN A)

51-546 A ct it udes  p o líti ca s de los pob re s de la 
ciudad, d ura nt e las e le cc io ne s  para 
dip ut ados  en 1973. « BARR IO  DE T UGURIOS) 
«AC TI TUD ) «POLITICA)

BR

MX

MX

MX 51-547 R a d i c a l i ma ci ón 
« BA RR IO  DE 
«POLITI CA )

MX 51-548 C o nc lus io nes.  «BARR IO 
«CO NF LICT O)  «POLITICA) 

XI 51-090 P op ul a ti o n stru ct ure
« PO LI T IC A  DE POBLAC ION)

u rb an os . 
«ACTITUD)

DE TUGURIOS)

and change. 
«DINAMICA DS LA

POBL AC ION ) « C R E CI MI E NT O  DEMOGRAFICO)
XI 51-563

XI 51-564 

XI 51-566

XL 51-570

XL 51-581 

XZ 51-585

growth in the 
social change in 

«MIGRACION

U r b a n iz at io n  and urban 
Caribbe an ; an essay on 
d ep en de nt societies.
R U RAL -U RBAN A)  «ES TRAT EG IA DEL
D ESA R RO L LO ) « DEP EN D EN C IA  ECONOMICA) 
« E S T RA TI FI C AC I ON  SOCIAL)
BZ CU DO GY HT JM PR SB TT XI 

T heo ri es of urb a ni z at io n and dependence. 
« E S TR UC TU R A E CONOM IC A) «HETEROGENEIDAD 
EST RU C TU R AL ) « DE PE ND EN C IA  ECONOMICA) 

Poli ti cs and policies. «REGIMEN POLITICO) 
« EST RA T EG IA  DEL DES ARR OL LO) «DEPENDENCIA 
ECONOMI CA )
CU GY HT JM PR IT XI 

L i te ra tu r e review. «DESARROLLO
U R BA NO -R E G I O N A L )  « P LA N IFIC AC ION URBANA) 
« PO BL AC I ON  URBANA)

Hac ia  un marco  de referencia. «BARRIO DE 
T U GURI OS ) « ACTITUD) «POLITICA)

El c r e ci mi en to  en los paises en 
des ar roll o:  r e e v al ua c ió n  demográfica.
« CR EC I MI E NT O D EM OG R AF I CO ) «CONCENTRACION 
URB AN A)

USO DE A N T I C O N C EP T IV O S
Use « PR AC T IC A  ANT IC ONCE PT IVA) .

V ALOR DE L OS H IJ OS
BR 51-684 F a mi lia e e st r ut ur a de cla sses em Santa 

Cruz do S u l . « CLASE SOCIAL) «TAMAÑO DS 
LA F AMIL IA ) « FA MILI A NUCLEAR)

VE 51-655 Pobr ez a familiar, p ar ti ci p ac i ón  de la 
muje r y c o n tr i bu c ió n de los hijos. 
«POBREZA) «TAMAÑO DE LA FAMILIA) 
« TRA B AJ O  F E ME NIN O)  « TRABAJO DE MENORES)

V A R I AB LE  D E PE N D I E N T E
MX 51-545 The exp er i me nt s and their results.

« CRE CI M IE N TO  D E MO G RAFI CO ) «ANAL IS IS DE 
REGRESIO N)  «POB LA CIO N URBANA) «V ARIABLE 
INDE PE NDIE NT E)

VARI AB LE IND EP EN DI EN T E
MX 51-544 The model. «C RE C IM IE NT O  D EMOGRAFICO)

«POB LA CION  URBANA ) «ANALISIS
E S TA DIS TI CO) «CIUDAD MEDIA)

MX 51-545 The exp er i me nt s and their results.
« CRE CI M IE N TO  D E MO G RAFI CO ) «ANALISIS Di 
REGRESIO N)  «POB LA CIO N URB ANA) «VARIABLE 
D EP EN DI EN TE)

ZZ 5 1-354 V a r i a bl e s s o c i o- ec on o mi c as  y fecundidad.
« E NCUE ST A MUN DI AL DE FECUNDIDAD) 
« INV ES T IG AC IO N  D EM O GR AFI CA ) «MEDICION DE 
LA F ECU ND I DA D)  « DE TE RM I NA N TE  DE LA 
FECU NDID AD )

V ARI AB L E I NTER ME DIA
BR 5 1-29 9 Algumas  i nda ga c oe s sobre a recente queda 

da f ec un di da d e no Brasil. « DECLINACION 
DE LA F E CUN DI DAD)  «URBANIZACION) 
« D IS TR IB U CI O N DEL INGRESO)

XL 51-340 How m o d e rn iz a ti o n can also increase 
f e r t i l i t y . « MOD ER NIZACION)
« D ET ER MI N AN T E DE LA FECU NDI DA D)

VEJEZ
XZ 51-745 E du ca ti o n for 

A DULTOS) 
E DU CA CI ONAL)

old age. 
«ANCIANO S)

«EDUCACION DS 
«POLITICA

VIDA F AMIL I AR
CL 51-687 A p r ox i ma c ió n m et od o l ó g i c a  y procedimiento 

de trabajo. « M ETOD O DE INVESTIGACION) 
«FAM ILIA)  « INVE ST I GA C IO N SOCIAL)

CL 5 1-639 P r e s en ta c ió n  de los r esultados. «FAMILIA) 
«BAR RIO DS T UG UR IOS) « COMPOSICION 
F A MILI AR ) « T AM AÑO  D E S E A D O  DE LA FAMILIA)
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CL 5 1*09 3 Las r el a cione s i n t r a f a a i l i a r e s . <AM BIENT E 
P A MILI AR> «RE LA CI ON ES  E NTRE ESPOSOS> 
<MAR 3I NALI DAD>

VILLA M ISER IA
Use <BARRIO DE TUGURIOS>.

V IVIENDA 
AR 51*707

AR 51-708 

CR 51-240

PA 51-725 

VE 51-658

VE 51-730

XL 51-572

XL 51-574 

XZ 51-096

Fact or es de d ema nda y sit uaci ón 
h abi ta c io n al  en el G ra n Bu enos Aires 
1947-1970. < DE MAND A DE C 0N SUM0 > <TAMANO 
DEL H0GAR> <HAC INAMI EN TO>

Nota s para un marc o teórico sobre el
p roblema h a b i t a c i o n a l . < DEMANDA DE 
C O N S U M O  <E ST RU CT UR A  S0CIAL>

E s ta dís ti cas s o c i o- ec on o mi c as  No 2,
1970-1977. < I NFO RM A CI ON  E ST A DI STIC A»
<P0B LACIO M>  < P 0B L AC IO N ECON OM I CA ME NT E 
ACTIVA»

La v ivie n da  en Panama. <P 0 LI T IC A DE 
V I VIEN DA » < VIVI ENDA INSALUBRE»

Población, S e pt iem br e 1979. <DAT0S 
ESTA DI ST IC OS »  < EMPLEO» < DESEMPLEO> 
<INGRES0»

Vivienda. <CENS0 
DE V IVIENDA»
<HAC IN AMIE NTO»

Me tr óp o li s  eme rgentes: calidad del habitat 
en paí se s de men or  desa rr ol lo  r elati vo 
de Ameri ca  Latina. <HAB IT AT URBANO» 
< MEDI 0 AMBI EN TE» <CAL ID AD DE LA VIDA» 
«METROPO LIS»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

Ensayo de una m e to do l o g í a  para el estudio
de la calidad del habitat. «C AL IDAD  DE 
LA VIDA» «HABITAT URBANO» «METO DO DE 
ANALISIS»
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

Medi ci ón de la pobreza. «POBREZA» 
« M ETOD OL OGIA » « IN DI CADO R» « INGRESO»

DE V I VIEN DA » «P OLITICA 
«V IV IE N DA  INSALUBRE»

V IVIE NDA INS ALUBR E
PA 5 1-725 La viv ie nda en Panama. «VI VI ENDA »

«P OL IT I CA  DE VIVI ENDA»
VE 51-730 Vivienda. « CENSO  DE VIVIEN DA» «PO LITI CA

DE V IV IE NDA»  «VIV IENDA » « HA CI NA MIEN TO»

VIVI E ND A  S UPE RP OB L AD A
CL 51-690 C o nd i ci o ne s de la vivi enda y acc eso a

medios de comu ni caci ón. «FAMILIA»
«BARRIO DE TUG UR IOS»  « NIVEL DE VIDA»

« I ND ICA DO RES
ECO NO MICO S»

ZONA A D M IN I ST RA TI V A
BR 51-121 I ndic ad o re s  sociais, 1979.

SOCI ALES » « IND IC AD O RE S 
«IN DI C AD O RE S D EMOG RA FI CO S»

SV 5 1-078 M anual del d ele ga d o municipal . «C ENSO DE 
POBL AC ION»  «MA NUAL» «SUPER VISO R»

ZONA DE ATR ACCIO N
UY 5 1-439 M ig ra ci ón  y proy e ct o  m i gr at or i o en la 

c iudad de Salto. «MIGR AC ION»  «MIGRACIO N 
INTERNA» « O P O R TU NI DA D DE EMP LEO»  «POLO 
DE CR EC IMIE NTO»

UY 5 1-44 0 R e g i on a li za ci o n por i n terac ci ón
m igratoria. « MI GR A CI O N INTERNA»
«DET ER M IN AN TE  DE LA M IGRAC IO N»

ZONA DE E M P A DR ON AM IE N TO
SV 5 1-077 Manual del jefe de zona. «C ENSO DE

POBL AC ION»  «MA NUAL» «S UPERV IS OR»

ZONA DE EXPUL SION
CO 51-462 La m i g r ac i ón  de tra ba j ad or es  c ol ombia no s 

al Ecuador. « MIGRA CION F RO NT ER IZA» 
« CO RRI EN TE MIGR AT O RI A»  «D E TE R MI NA NT E  DE 
LA M IGRA CI ON»
CO EC

CO 5 1-464 Las m i g ra c io ne s l ab or ales en la frontera
de Colo mbia con Panama. «MIGRAC ION
L ABO RA L » «MI GRACI ON  F RO NT ERIZ A»

«FEC UN D ID AD
AGRARIA»

«TR AB AJAD OR

DE

de
de

CO PA

Fe cu nd i da d  en zonas rurales; un caso de 
estu di o en la p ro vi nc i a de Sant i ag o  del 
Estero, Argentina.
D IF ER E NC I AL » «E ST R UC TU RA
« COM PO SICI ON  FAMI LIA R»
M IGRANTE»

Bolivia: p r o y ec c io ne s de la p o bl ació n por 
areas u r b a n a - r u r a l , se gún sexo y edad: 
1975-2000. «PR OY E CC IO N DE POBLAC ION» 
«METODO DE C OM P ON EN TE S » «TABLA DE 
M O RTAL ID AD»  «ZONA URBANA»

F act i bi l id ad  soci oc ul tu ra l  y p er sp ec tiva s 
de la v iv ie nd a rural; un estu di o de 
d esa rr o ll o rural. «PO LITI CA
VIV IE NDA»  «A SE N TA M IE NT O RURAL» 

I nco rp o ra ci ón  de la muje r al proceso 
d e sa rr ol l o rural integrado; estudio 
caso en C hu qu i sa c a y Tarija. «MUJER» 
« D E SA RR OL L O R URAL» «STATUS  DE LA MUJER» 

P obre za  rural en Chile: l ocali za ción
geog rá f ic a y factore s det er mina ntes. 
«POBREZA» « T ENE NC IA DE LA TIERRA» 
«SUELO» « T EC NOLO GI A»

M u jer y c a pi t al i sm o agrario. « TRABA JO 
FEME NINO » « E ST R UC T UR A AGRARIA»
« CA PIT AL ISM O»  « T RAB AJ ADOR  AGRICOLA» 

P l a nt ea mi e nt o s teóricos y me t od o ló gi co s 
para el e s tu dio  de la mujer rural y el 
proc eso de d e sa rr ol lo  del c apitalismo. 
« C APIT AL ISM O»  «DIVISION DEL TRABAJO» 
« TRA BA JO FEME NINO » «PLAN DE
INVE ST IGA CI ON»

Recent mac ro and micr o trends in child 
mor ta lity  and m a l n ut r it io n and their 
i nt er re l at i on sh ip  in Centr al Amer ica and 
Panama. « MO RT AL ID A D INFANTIL»
« DES NU TRIC IO N»
GT CR PA

Family sex c o mp o si t io n p re feren ce s among 
G u at em al an toen and women. « P RE FERE NCIA 
POR UN SEXO» «ZONA SUBUR BA NA» 
« M OT IV AC ION»

Agent c h a ra ct e ri s ti cs  and pro d uc t iv it y in 
the M e xi can rural heal th  program. 
«PR OG RAMA  DE SALUD» « P RO GRAM A DE 
P LA NI FI C AC I ON  F A MI LIAR » « ADM IN I ST R AC IO N 
DEL PERS ON AL»  «PERS ON AL LOCAL» 

C a r a c t e r í st ic as  g lob al es de la pobre za  en 
Panama. «PO BRE ZA » «ZONA URBANA»

La muje r rural en el Paraguay; d ime ns ión 
s o ci o-e co nom ie a. «C OM P OS IC IO N  FAMI LIAR» 
« TRA BA JO FEMENI NO »

D e te rm in a nt e s y co n se c ue nc ia s de la 
fecundidad. « DE T ER MI NA NT E  DE LA
F E CUN DI DAD»  « NIVEL DE EDUCACIO N» 
« CON D IC I ON ES  S OC IO- EC O NO M IC AS »

La familia rural. «FAM IL IA» « C ON DIC IO NES 
S O C IO -E CO N OM I CA S»

Hog ar es diri gido s
« C OM PO SI CION  DEL HOGAR»
« COM PO SICI ON  F AMILIAR»

P autas de p ar ti ci pa c ió n 
« TRA BA JO F EMENINO»
« CON D IC I ON ES  DE TR ABAJO»

Manual del jefe de s ec to r rural. « CENSO 
DE PO BL ACIO N»  «MANUAL» «SUPE RVIS OR »

M u jer  y sociedad: e st ud io sobre las
d iversas s i t ua ci on es  soci al es de las 
muje res en el me di o  rural uruguayo. 
« S TAT US  DE LA MUJE R»  « TRA BA J O FEM EN INO» 
« NIVEL DE VIDA»

Es tr uc t ur a  s ocial y s i t u ac ió n  de la m ujer 
rural: a l gunas  p r op osi ci ones . «STATUS
DE LA MU JE R» « PAPEL DE LAS MUJERES » 
« EST RU C TU RA  A GRARIA» « BI BLI OG R AF I A» 
« EST R UC T UR A SOCIAL»

ZONA SUB U RB A NA
GT 51-321 Fami ly  sex c o mp o si t io n pr efe re nc e s among 

G u a t e m a la n men and women. « PR EF ER E NC I A 
POR UN SEXO» « ZONA R URAL» «MOTIV ACIO N»

ZONA RURAL 
AR 51-295

BO 51-039

BO 51-497

BO 51-709

CL 51-523

CO 51-529 

CO 51-533

GT 51-150

GT 51-321 

MX 51-380

PA 51-159 

PY 51-329

PY 51-330

PY 51-555 
PY 51-556

PY 51-557

SV 51-076
ur 51-561 

XC 51-562

por mujeres.
«JEFE DE H OGAR»

s o c i ò - e c o n o m i c a . 
«AG RI CULT UR A»
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AR

BO

CL

CL

CL

CL
EC

PA

PE

S V 

XL 

XL

XL

U R 3 A N A
51-600 E st r uc tu ra  ocupac ional , In gresos y sector 

informal en Córdoba. «SECTO R INFORMAL» 
«SU BE MPLE O» « T RABA JA DOR POR CUENTA 
PR0PIA>

5 1-039 Bolivia: p ro ye cc i on e s df ¿a p o blac ió n por 
areas u rbana-rural, según sexo y edad: 
1975-2000. « P ROYEC CION DE POBLA CION» 
«METODO DE LOS COM P ON E NT ES » «TA BLA DE 
M O RTA LI DAD»  «ZONA RURAL»

51-135 S e r v ic es  in the c o nt e m p o r a r y  La tín 
Amer ic an city: the case of Chile.
«SE CT OR T ER CIAR IO» «FOR MA C IO N DE 
C APIT AL» «RELA CION C AP IT AL -T R AB A JO » 

51-623 O cu pa ci ón  y des oc u pa ci ón  en el G ran 
Santiago, Jun io  de 1930. «DATOS 
E ST AD IS T IC O S»  «EMPLEO» «DE SEMPLEO»

5 1-625 E ncu es ta  especial a los de socup ad os, Gran 
S ant ia g o Marz o 1980. « D ESEM PL EO» 
« CU EST IO NARI O»

5 1-626 C u estio na rio.  «DESEM PL EO» « CU ES TI ONARI O» 
51-420 P o breza  urbana, mi gr a ci ón  y reforma 

a grar ia  en el Ecuador. «C RE CI MI EN T O 
ECON OM ICO»  «PO BREZA » « MIGRA CI ON
RURA L- UR BA NA »  « RE FO RM A AGRARIA» «EMPLEO» 

5 1-159 C a r a c t e r í st i ca s g lobal es  de la p o breza  en 
Panama. «P OBREZA» «ZONA RURAL»

51-651 L o s v en d ed o r e s  a m bu la nt e s en Lima.
« SECT OR  INFORMAL» «SUBEM PLEO»
«ORG AN IZ AC IO N  SOCIAL»

5 1-075 M anual del Jefe de sector urbano. « CENS O 
DE PO BL ACIO N» «MANUAL» « SUPER VI SOR» 

51-568 L at in  America: p op ul a t i o n  and
u r b a n l z a t i o n . « C R EC IM IE N TO  D E MO G RAFI CO» 

51-569 Urban  pove rty in Lat in America; some 
t heo re t ic al  c o n s i d e r a t i o n s . «ME RC A DO 
DEL T RABAJ O»  « ES TR UC TU R A ECONO MI CA» 
«POB REZA » «SECT OR INFORMAL»

51-6 62  Sa la rios  del s ector proteg ido, el sector 
informal  urba no y la s e gm e n t a c i ó n  de los 
m erca dos de trabajo: un c om ent ar i o
teórico. « S ECTOR  INFORMA L»  «SUB EMPLE O» 
«MO DO  DE P R OD UCCI ON » « MER CA D O DEL 
TRABAJO»

D OCP A L  Resúmenes sobre P o b laolon en America Latina Vol 5 No 1 J u nio 1981



-246-

AG - ANTIGUA 
•Pob la ción  General 
5 1-186 S ín tes is  de la 

Antigua.
seguridad social aaerioana:

INDICE GEOGRAFICO 

GEOGRAPHIC INDEX
la
de

evolución 
Corrientes,

de Corrie ntes

trimestr al  ;

AR - ARG ENTI NA 
• P ob la ci ón Genera l
51-001 A lgu no s c arao te r es  de

d emo gr á fi ca  de la ciudad 
1814-1869.

51-002 La pob la o lo n  de la ciudad de C or rie nt es según 
los oe nsos de 1850 y 1857.

5 1-035 Población, 1895-2000.
5 1-107 La p ob la ol on de la ciudad 

m edi a do s  del sig lo  XIX.
5 1-229 B ol et ín  es ta dí st ic o

J uli o -s e ti em br e 1979*
51-230 B ole tí n estadí stic o,  Octu bre 1978.
51-231 A n ua rio  estadíst ic o, ano 1978.

• Mort al idad
51-263 Why Ar ge nt in a' s  o o r t a li t y is rising: an

a n a l y s l s .
51-264 M o r t a li da d  i nfantil en M isi on e s 1968 a 1977;

datos para el e s tu dio de la natal id ad y la 
mo rt al i da d  i n f a n t i l .

51-265 M or ta l id a d infantil.
51-266 Niv el y ten de n ci a  de la m or ta l id a d en

M i s i o n e s .
51.-267 La m o rt al id a d infan til en Misiones.
51-268 C or r ec c ió n de la serie anual de n a cimie ntos y

defu nc i on es  de m e nor es  de 1 ano.
• Fec un d id ad  General
51-291 D if er en c ia s  s o c io e co nó mi c as  de 

en A r gent in a 1958-1968.
51-292 Mat er ial y métodos.
51-293 La fecundida d en Argentina, 1870-1970.
51-294 Las d ifer en c ia s  s o c i o - ge og ra f le a s de 

fecundidad; e s t i ma ci on e s o bte ni das con 
mé to do  de hijos propios.

51-295 F ec und i da d  en zonas rurales; un caso 
e s tud io  en la p ro vi nc i a de Santiago 
Es t e r o , A r g e n t i n a .

51-296 Tip os  de familia y fecu nd idad  familiar.
51-297 F e cu n di da d y participa ci ón.

• Migr ac i ón  Interna
51-382 M i g r ac ió n  de la fuerza de trab ajo familiar.
51-383 Corrientes: espacio, p ob la ción  y m igraciones.
51-384 El proc es o m i gr at or io  en el pre sente  siglo.
5 1-385 F orma s de o r g a ni za ci ó n agraria, mi gr a ci on es

esta c io n al es  y traba jo  femenino.
5 1 - H 3 H M i g r ac ió n y r e d i s t r ib uc ió n espacial

población.
AR BR PY 

• M ig ra ci ón Inte rna ci onal
5 1-434 M ig ra ci ó n y r e d i s t r i bu c ió n espacial

p o b l a o l o n .
AR BR PY

5 1-453 E n sa y os  sobre los d eterm in a nt es
p a r t i ci pa ci ó n en el m er c a d o  de 
a r g e n t i n o .

51-454 El rol de la in mi gr ac ió n y el c r ec i mi e nt o de 
la población.

5 1-455 El o ri gen de la p ob l ac ió n y el crec im i en to  de 
la f uerza de trabajo.

5 1-456 L os  cambios en la p a rt i c i p a c i ó n  en el m e rcado 
de trabajo.

5 y-U5 7  M ig ra c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
AR B0

• Di st ri b uc i ón  G e og rá fi c a
51-295 F ec un d id a d en zonas rurales;

la fecundidad

de
del

de la

de la

de la 
trabajo

un caso 
de S ant ia go

de
delestudio en la provínola 

Estero, Argentina.
51-383 Corrientes: espacio, población y migraciones.
51-486 Urbanisacion regional y producción agraria en 

Argentina: un análisis oomparativo.
51-487 Informe final del proyecto: "Caracterización 

socioeconomioa de areas rurales en la 
Republloa Argentina".

51-488 El desarrollo agropecuario argentino.
51-489 Relaciones agrarias de produocion en la zona 

bajo estudio.
51-490 La distribuoion espacial de la poblaolon.
51-491 Bibliografía.
5 1-492 Los estudios en Argentina y Uruguay.

AR UT
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51-493 Objetivos p o blac lo nale s en los planes de 
c o lo niz ación  rural.

51-494 La poblac ió n urbana a rge nt ina en 1970 y 1960;
revisión  cri tica de la i nfor m ac i ón  censal 
o f i c i a l .

51-495 Las l oc alidades urbanas a rgen ti nas según los 
c ens os  y s egún la d ef ini ci ó n p rop uesta  de 
"aglomeración".

51-496 Lista de fuentes citadas.
•Población E c on óm ic am e nt e  Activa 
51-297 F ecu nd idad  y p ar ticipación.
51-332 M i gr ació n de la fuerza de tra bajo familiar. 
51-335 F ormas de o rg an iz a ci ó n agraria, m ig ra ci on e s 

e st ac io nales  y trabajo femenino.
51-453 Ensa yos sobre los de te rm i na n te s de la 

p ar ti ci p ac i ón  en el m er ca d o de trabajo 
a rgent i n o .

51-455 El or i ge n  de la p ob l ac ió n y el c r e ci m ie nt o de 
la fuerza de trabajo.

51-456 Los cambios en la pa r ti c ip ac ió n  en el a e reado 
de trabajo.

51-489 R el aci on es agr arias de p rodu cc i ón  en la zona 
bajo estudio.

51-493 O bjet ivos po b la c lo na le s  en los planes de 
colo n iz a ci ón  rural.

51-539 T abu la ciones, ano 1975.
51-590 Los camb ios en la p a r t i ci p ac i ón  y la 

orga n iz a ci ón  del sistema productivo.
51-591 La i nser ci ón p roduc t iv a  de las m u je res entre 

1895 y 1914.
51-592 La edad como det er m in an te  de las tasas de 

p a r t i c i p a c i ó n .
51-593 P os ició n en la familia, estado oivil y 

acti vida d femenina.
51-594 Educación, costo de opor t un i da d y act ivida d 

f e m e n i n a .
51-595 La p a r t i ci p ac i ón  económi ca  feme ni na en la 

Arge ntin a desde la segunda pos g ue r ra  h asta 
1970.

51-596 C a r a ct e rí st ic a s de la oferta potencial.
51-597 Algu nos cambios en la poblac ió n

e co nó mi c am e nt e activa (PEA) total.
51-598 Camb ios en las tasas de act ivid ad femeninas. 
51-599 C a r ac t er í st ic as  s o c io ec o nó m ic as  de la

p a r t ic ip ac i ón  f e m e n i n a .
51-600 E st r uc tu ra  ocupacional, i ngres os  y sector 

informal  en Córdoba.
51-601 I n se rci ón  social y r e pr oduc ci ón econ óm ica de 

la pequeña  b urgu es ía tradicional.
51-602 Di ve rs id ad  de formas de las r elaci on es

c api t al i st as  en la in dustria argentina. 
•Nupcia li dad y Fami li a 
51-295 Fe cu ndid ad en zonas rurales; un caso de

e s tudi o en la pro v in c ia  de S an ti ag o del
Estero, Argentina.

51-296 Tipos de familia y fecu ndida d familiar.
51-601 Inse rc ión social y rep r od u cc ió n e c onómi ca de 

la pequ eña burg uesí a tradicional. 
• Car ac te rí st i ca s  y Necesidades, de la Pobl ación 
51-596 C a r a ct e rí st ic a s de la of erta potencial.
51-707 F ac to re s de demanda y s itua ción h abita ciona l 

en el G ran Buenos Aires 1947-1970.
51-703 N o tas para un m arc o teór ico s obre el p ro blem a 

habitacional..
51-733 El trab aj o de los ninas en Americ a Latina.

AR CL MX PE XL

BB - BARBADOS 
•Poblac ió n General 
51-175 Social str uc tur e and social o r g a n i z a t i o n .

BB CU DO HT JM SR TT XI 
51-187 Sín te s is  de la s e gu rida d social americana: 

B a r b a d o s .
•Nupcia li dad y Fam ilia 
51-175 Social s t ruct ur e and social o rg anization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
• Ca ra ct eríst ic as y N eces id a de s  de la P ob la ci ón 
51-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GT HT JM SR TT XI

BO - BOLIVIA 
•Población General 
51-003 L en gua y s ocie da d en B o li vi a 1976.
51-004 Exposición, factores c o nt ri bu y en t es  al estado 

de salud.
51-036 II E ncu e st a  d e mogr áf ica nacional, 1980.

51-037 Manual del encuestador.
51-038 Manual del s u pe rvi so r de campo.
5 1-039 Bolivia: p ro y ec ci on es  de la p ob la ci ón  por

aneas u r b a n a - r u r a 1, se gún sexo y edad:
1975-2000.

51-108 Bolivia.
5 1-109 E v al ua c i ó n  del sector salud de Bolivia.
5 1-110 E stad o de salud y sus prin ci p al es  problemas. 
51-111 Rol de los p ro gr am a s de salud en el

desa rr o ll o social y económico.
51-112 La est ru ct ur a del s ector salud.
5 1-113 An ál isis  de los p ro gr amas de salud.
51-114 An ál isis  de la infrae st ruct ura.
5 1-115 P rob le mas y p rogr am as que re quieren 

c oo rd in ación  intersector ia l.
5 1-116 P lanes  g u b e r n a m en ta le s  para el sector salud. 
51-117 El rol de la ayuda e x te rna en el sector

s a l u d .
51-118 El pro gr ama del sector salud p ro pu es to  por la 

m i s i ó n .
5 1-1 80  L e g is la ci ón  sobre p o litic a9  de a li me nt ac i ón  y

n ut ri c ió n  en paises de America L at i na  y el
C a r i b e .
BO BR CL CO GT PE XL 

5 1-1 83  Sín te s is  de la seg urida d social americana: 
Bolivia.

5 1-189 P l a n anual operativo, 1979; r esum en  (primera 
p a r t e ).

• M ig ra ci ó n Interna 
5 1-386 La cosecha de algodó n en Santa Cruz puede 

o cup ar  alr e de d or  de 40.000 migran tes.. .. 
51-387 La s itu ac ión s o c i o- e co no mi ca  del t ra baja do r 

en la c o sech a de algodón.
5 1-388 La gente ea o bli ga da  a m ig ra r por el 

m in if u n d i o  y la p o br eza de la tierra.
5 1-389 Niv el  actual de los e stud ios sobre 

m i g ra ci on e s i \ternas.
•M ig ra c ió n  Int er na ci on a l 
51-457 M igra c io n es  inter na cion ales.

AR B0
• Di st ri b uc l on  G e og rá fi c a 
51-497 F ac ti bi li d ad  s oc io cu lt u ra l  y p e r s p ec t iv as  de 

la viv ie n da  rural; un estud io  de d esar ro llo 
r u r a l .

51-572 M e t r ó p o l i s  em ergentes: calidad del habit at  en 
p aises de m e nor d e sa rr ol lo  r elati vo de
America Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 U niv er s o del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-574 E nsay o de una m e t o d o lo gí a  para el e st ud io de
la calida d del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-575 D i ag no s t i c o  de la calidad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL

5 1-576 La p o b l a ci ó n y el h a bitat  m e tr o poli ta no.
BO CR DO EC GT HN NI PA PY SV XL

• Po bl ac i ón  E c o n ó m i ca m en te  Acjtiva 
51-387 La s i tuac ión s o c i o - e c on om i ca  del t raba ja dor

en la c o secha  de algodón.
51-389 La gen te  es o bl ig ad a a mig ra r por el

m i n i f un di o y la p obre za  de la tierra.
51-603 E mp le o en el s ector inf ormal de la c iudad de 

La Paz.
51-604 La e s t r u ct ur a  de la p r o d u cc ió n y el e mp leo  en 

el sector i nformal registrado.
51-605 La e st ru ct u ra  de las r e m u n e ra ci on e s en el

s ector inf or mal registrado.
51-606 La población.
51-607 La o ferta  de mano de obra.
51-608 Los ocupados.
5 1-609 U t il i z a c i ó n  y s u b u t i l iz a oi o n de la mano de 

o b r a .
• C a r a c te rí st i ca s  y N ec es i d a d e s  de la Pob la c ió n 
51-497 F a c t ib i li da d soc iocu lt u ra l  y p e r s pe c ti v as  de 

la v ivie nd a rural; un estudio  de d esar ro l lo 
r u r a l .

51-709 I n c o r po ra c ió n  de la m u j er  al p roce so  de 
d e s a r r ol lo  rural integrado; estud io  de caso 
en C hu qu is ac a  y Tarija.

51-7 10  La s i tuaci ón e duca tiva en B ol iv ia según  la 
info rm a ci ón  del censo nac io nal de 1976. 

51-711 La sit ua c ió n  e du cativ a de B ol iv ia  seg ún  el 
censo de 1976; v er si ón p reliminar.

5 1-712 N i veles  g en er al e s de la educación.
51-713 E s t r u ct ur a  del sistema educativo.
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5 1-714 C ar ac t e r í s t i c a s  g en er al es  del sistea a 
e d u c a t i v o .

BR - BRASIL 
•Pob la c ió n General 
5 1-00 5 C on tr i b u i c o e s  para urna de mogr af í a municipal;

e st im a t i v a  da populacao.
5 1-006 Anais do III B nco nt r o I nter - re g io na l de 

d e n t i s t a s  Socials  do Brasil.
5 1-007 Alg un s a sp ec to s dos p ro b le ma s de pop u la c ao  e 

a o o n t ri bu ic a o do Centro Br as i le i ro  de 
E st ud os  D e m o g rá f ic os  nos seus primelr os 
o lto  anos de existencia.

51-040 Sa nta Cru z do Sul. Es tu d o de caso: d in ámic a 
p o p u l a c l o n a l f t r an sf or ma c oe s
s o c i o - e c o n ó m i c a s , atuaca o das i n s t i t u l c o e s . 

51-041 B o l e t i m  de fami lia PNAD 1-01, 1978.
5 1-042 A d i ná mi c a po pu l ac lo na l  de Santa Cruz do Sul. 
51-043 Ev ol u ca o do Censo D e m og rá fi co  e Regi stro 

Civil c omo fontes de dad os para a anallse 
da f e cu nd l da d e e m o r ta li da de  no Brasil; 
dad os  c o leta do s e estudo s realizados.

5 1-044 L o n g - t e r m  tr ends in po p ul a ti on  growth, 
1800-1970.

5 1-045 The f uture of Br a zi l ia n p op ula ti o n growth. 
5 1-094 B ol et ín de a c t iv i da de s de c en sos de poblaci ón 

y h a b i t a c i ó n  No 6.
BR CL MX PA VE S V XL 

5 1-119 Brasil.
5 1-120 M ed i d a s  de m o r b id ad e  prod uz id as  por duas 

f ontes diversas. R i ber ao  Preto, SP 
(Brasil), 1975.

51-121 I n d ic ad or e s sociais, 1979*
5 1-122 P op u la t i o n  and ec on o mi c d evel o pm e nt  in 

Brazil; 1800 to the present.
5 1-123 T he B r a z il i an  econo my  in hist or i ca l 

p e r s p e c t i v e .
51-124 P o pulat io n, develo pme nt , and plan n in g  in 

B r a z i l .
5 1-125 References.
51-126 N o tas para o e stud o da expa n sa o  do 

c a pi ta l i s m o  em S anta Cruz do Sul.
51-1 27  A a bo rd ag e m e as fontes.
51-128 P ol ít ic as  de ali me nt ac ao  e nutricao: uma

r ev is ao  de topicos.
51-129 C r es ci m e n t o  p op ul ac lo n al  e d i s t r lb ui ca o da 

ren da  familiar: o caso brasileiro.
51-176 E s t r a t eg ia  de d es ar ro l lo  y transici ón 

demo gr áfi ca ; los caso s de Brasil, Costa 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

5 1-177 E s t r a t eg ia s  de desa rr oll o,  p o lít ic as pub licas 
y el cambio de los factores
s oc io -e c o n o m i c o s  de la fecundidad.
BR CL CR CU XL 

51-1 78  S iste m as  p oliticos, e s t ra te gi as  de
d e sarr ol lo,  h e t e r o g en ei da d e s tr uctu ra l y 
t ra ns ic i ón  demogr áfica : un intento de
i n t e r p r et ac ió n  global.
BR CL CR CU XL 

5 1-180 L e g i s l a c i ó n  sobre p o lític as de a l im e n t a c i ó n  y 
n u t r i ci ón  en países de Amer ioa L at i na  y el 
C a r i b e .
B0 BR CL CO G T PE XL 

•Mor ta l id ad
5 1-2 69  F e r t il it y  and m o r t a li t y in the p o stwa r 

p e r i o d .
51-270 R e l a co es  entre  m o r t a l i d a d e  e fec undld ad e: 0 

caso de Sao Paulo.
51-271 M o r t a l i d a d e  de adul tos de 1 5  a 74 anos de 

i dade em Sao Paulo, B ot uc at u e Sao Manoel 
(Brasil), 1974/1975.

5 1-282 La t r a n s i ci ó n d e m o g r á fi ca  en Brasil, Costa 
Rica, C u b a y Chile.
BR CL CR CU XL 

• F ec un di d ad  G e ne ral 
5 1-1 76  E s t r a t e g i a  de de s ar r ol lo  y t ransi ci ón 

d em og rá fica;  los casos de Brasil, Costa 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

5 1-1 77  E s t r a t e g i a s  de desa rroll o,  p ol ít ic as pub licas 
y el c ambio de los factores 
s oc lo -e c o n o m i c o s  de la fecundidad.
BR CL CR CU XL

51-178 S is t e m a s  politic os , estra te gias  de
d esa rrollo, h e t e r o g en e id ad  estructural y 
tran si c ió n dem og ráfi ca: un intento de
i n te rp re t ac i ón  global.
BR CL CR CU XL 

51-269 F e rtili ty  and m or t al it y in the postwar 
p e r i o d .

51-270 R ela co es  entre m o rt al i da d e e fecundldade: 0 
oaso de Sao Paulo.

51-282 La tra ns ic ió n d e m og rá fi ca  en Brasil, Costa 
Rica, Cub a y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-298 0 méto do de Coale e c olab or ador es  para 
e s tima r a n at al l d a d e  e a fecundldade; 
a p lica ca o para o caso do Brasil - PNAD 76. 

5 1-299 A lgu ma s i nd a gacoe s sobre a recent e queda da 
f ec un dl dade  no Brasil.

51 -300 Classe social, familia e 2"eproduc ao :
r e flex oe s teó ricas e referenc las empiric a s .

'Co ntro 1 de la F ec undi da d
51 -124 Popu lation, d evelo pment , and Pi annlng in

B r a z i l .
51 -365 Serv ic es a va il ab ilit y and the unme t need for

c o n t r a c e p t l ve and s t erillzati on s ervices in
Sao Paul o State, Br a z l l .

51 -366 C o n t r ac e pt i ve  use and fertility lev els in Sac
P a ulo  state, Brazil

51 -367 I de ol o gi a  c atóli ca e rapro duc ao humana no
Brasi 1.

51 -368 N a t a l i s m o  c atóli co  no B r a s i l .
51 -369 0 u niss o no  dis so na nt e
51 -370 Rumo ao consenso?.
51 -371 C a min ho  tot al ment e aberto para 0

p l a ñ e j a m e n t o .
• Prog ra ma de P l an i f i c a c i ó n  Fam iliar
51-371 C a minho  tota lm e nt e a berto para o

p l a ñ e j a m e n t o .
•M ig ra c ió n  Interna
51-390 A l t er na t iv a s para la acción g u bern am enta l en 

el c ampo de las m ig ra c i o n e s  internas.
51-391 Migration , labor a b s o r pt io n and the problem

of u rb an  poverty.
51-434 M i g r ac ió n  y r e d i s t r i bu c ió n espacial de la

p o b l a c i ó n .
AR BR PY 

• M ig rac ión I nter nacio na l
51-434 M i g r ac ió n  y r e d i s t r ib u ci ón  espacial de la

población.
AR BR PY

5 1-458 I m m i g r a t i o n : its role and impact on the labor 
foroe and e co no mi c growth.

• D i s t r ib uc ió n  Geog rá f ic a
51-498 Per iferi as: o c up ac a o do espacio e reproducao 

da forca de trabalho.
51-499 Osasca: i ndu stria  e a o ra d ia  da classe

t r a b a l h a d o r a .
5 1-500 D e s c r ic a o dos l oteamentos.
51-501 ... e era Mato. S obre o processo de

loteamento.
51-502 Sobre  t rabalho e r e pr oduca o da forca de

t raba lho a o b t en ca o da casa propria.
5 1-503 A q ues ta o do aluguel.
51-504 S e gr e ga ca o u rban a a a propi a ca o  do territorio 

pelas classes.
51-505 A gui sa de conclusao; abe rt u ra  para novas

r e f l e x o e s .
51-506 P o p u l ac ao  e forca de trabalho no 

d e s e n v o l v im en to  da a g ri c ul t ur a braaileira.
51-50? As fave la s c ariocas: p ol ít ic a s e programas 

g o v e r n a m e n t a i s .
51-508 A s oc io l og í a do B rasil urbano.
5 1-509 P od er  local em rela cao coa institucoes de 

poder aupralocal.
5 1-510 0 B rasil e o mit o da ruralida de  urbana: 

e x pe rl en o la  urbana, t raba lho e valores ñas 
" areas inv ad idas " do Rio de Janeiro e de 
Lima.
BR PE

51-511 T ipos de mora da, a rran jo s de vida, 
p r o l e t ar iz ac a o e a e st ru tura  social da 
c l d a d .

51-512 F a velas  e c om un l d a d e  política: A continuidad« 
da es t ru t ur a de co nt ro le  social.

51-513 C o n s i de ra co es  sobre a problemática
mar an hens e;  d oc um en t o prelim inar para 
discussao.
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51-514 P op ul a t i o n  r e di stri butio n,  m ig r at io n and 
r egi on al econom ic  growth.

5 1-5 15  R ur a l- u r b a n  m i g r at i on  and urban  p opula t io n 
growth.

51-516 Los estudios en Brasil.
51-517 N ov oa  polos urb anos r e duzem  as d is p ar id ad e s 

entre regloes.
5 1-518 C omo val a p esquisa urbana b rasllelra?.
5 1-519 F l n a n c l a ml en to  de la v iv iend a en Brasil.
51-583 Consideraeoes sobre dlferenoas

oomportamentais: tres alaternas politioos e 
as respostas das areas invadidas por 
posseiros no Brasil, Peru e Chile.
BR CL PE XS 

• Pob la c ió n E o o no m lo am en t e Activa 
5 1-300 C lasse  social, familia e reproduoao: 

r efle xoes t eóric as e re fe re nc ia s  empíricas. 
5 1-5 06  P o p u la o ao  e foros de t rab sl ho  no 

d e s e n v o l vl me nt o  da a g r l e u lt ur a  brasileira. 
5 1-610 F a mi l ia  e t rabal ho  feminino; as eo at ur el ra s 

e xte r na s  da i ndus tria de eonfecao.
51-611 Sl av e s and slav ery in the d e m og ra ph ic  h is to ry 

of n i ne te en t h - c e n t u r y  Brazil.
5 1-612 G ro w t h  and s t ruc tu re of the Bra zi l ia n  labor 

foroe, 1072-1970.
• Nu pc i al i da d y Familia 
5 1-127 A abo r da g em  e as fontes.
5 1-300 C lasse  sooial, familia e r eproduoao: 

r e f l e xo es  t eóric as e r e f er en oi as  empirioas. 
5 1-367 Ide o lo g ía  cató lica e r e pr od uo ao  h um ana no 

B r a s i l .
5 1-6 10  F a mi l ia  e t ra ba lh o feminino; as oost u re i ra s 

e x t e rn as  da i nd us tr ia  de oonfecao.
51-683 0 homossexual face a norma familiar: desvíos 

e convergencias.
51-6 84  F a m i l i a  e e st r ut ur a de olasses  em Sant a Cruz 

do Sul.
51-685 Em d ef e s a  da familia.

• C a r a ct er ís t ic a s y N e ce s id a de s de la Pob la o lo n 
51-507 As fav elas  oariooas: p o l l t lo as  e pro g ra m as  

g o v e r n a m e n t a i s .
5 1-737 E s tu d io  del cont rol de los a l q u i l er es  en los 

p aís es  en desarrollo.
BR CO PA XL

BZ - BEL1CE 
• D is t r i b u c i ó n  G e og rá f i c a  
51-563 U r b a ni z at i on  and u rb an  g ro w t h  in the 

Caribbean; an essay on social change in 
dep en d en t  sooieties.
BZ CU 00 GY HT JM SR TT XI 

• C ar a c t e r í s t i c a s  y N e c es id ad es  de la P obl ac ión 
51-732 Race, class and education.

B B BZ CU DO QY HT JM SR TT XI

CL - CHILE 
• P ob la ci ó n General 
51-008 E s ti ma c i o n e s  de p o b l a ol on  al 30 de Junio y 31 

de Diciemb re, 1975-80; total pals, 
regiones, p r ov ín ol as  y comunas.

51-0 09  C a ra c t e r í s t i c a s  g e og rá fi c as  del espao io en 
estudio.

51-010 B i bl io g r a f í a  c hi le na r e la c i o n a d a  oon 
pol ít i ca s  de al im e nt ac ió n  y nutrición, 
1960-1976.

51-0 46  La evo l uc i ón  social y ec o nó m ic a de C hile  en 
sie te  anos: s e pt i em br e 1973-1980; bosquejo. 

5 1-04? E n c u e s t a  de dia gn o st ic o sobre el perfil de 
salud, d e mo gr á f i c o  y s o c i o e oo n om i oo  en la 
VII region.

51-048 Cues ti ona ri o.
5 1-0 49  T i p o r e gi st ro  1, s ec oi on 1-2-3*
51-050 Man ua l del entr ev ista dor.
51-051 D e s a r ro ll o  a oo no m ic o  dife re ncia do, des e mp l eo 

en e xoeso y di ná m ic a poblaol on al; a ná lisi s 
i n t er pr ov l nc i al  y comunal, Chile: 
1950-1970, el oaso de las p r o v i nc i as  de 
C o nc ep c i o n  y Arauco.

51-0 52  D i n á m i c a  p ob la ci o na l  d i f er en c ia d a 1950-1970. 
51-053 La r e la ci ó n e ntre  el g rado de d e sa r ro ll o 

e c o n oa io o comunal y la d iná mi c a p o bl a ol o na l 
d i f e r e n c i a d a  1965-1970.

51-0 54  F u en te s per a el e s tudio  de la dem og ra fí a 
his tó r ic a  en el Norte  C hl o o  chileno, 
1600-1854.

51-094 B o letín  de a o t lv ld ad es  de cen sos da p oblación 
y h a bi ta c i ó n  No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

5 1-1 30  Chile: e s t a dl at io a s b ás icas en alim en tac ió n y 
nutrloi on , 1969-1978.

51-131 N ut ri ci ón  y población.
5 1-1 32  P r o g r a m a s  i ns titu ciona le s, educación, 

a n te ce d e n t e s  generales.
5 1-1 33  Chile.
5 1-1 34  P r o gr a ma  de p r ev en c i ó n  del daño n eu ro lo gleo  y 

d i s mi nu ci ó n de la m or ta l id a d perlnatal. 
S i s t e m a  de ate nc i ón  p rogresiva, Chile
1968- 1961 .

51-1 35  S ervi c es  in the o o n te m po r ar y L a t in  American 
city: the oas e of Chile.

5 1-136 La p ob l ac ió n de La S er ena en el siglo XV11I;
c r ec im ie n to  y es tr uo t ur a  ocup ac iona l en un 
area ur ba n a del Chi le colonial.

51 -1 46  C om p on e n t e s  d e los p r o b le m as  socioecon óm ico s 
y n u t r l o io na le s  y c rec im ie n to  d emográfico 
en Centroam er loa .
QT CL CR

51-176 E st r at e g i a  de d e s a r ro l lo  y transición 
demográ fi ca; los casos de Brasil, Costa
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

5 1-177 E s t r a t eg ia s  de d e sarro ll o, p o líti ca s publicas 
y el c ambio de los factores 
s o ol o- eo o n o m i c o s  de la fecundidad.
BR C L CR CU XL 

5 1-178 S i s te m as  politioos , e st ra tegi as de
d e sar ro llo,  h e t e r o ge ne i da d  estructural y 
t r a n s i ci ón  demog ráf ic a: un intento de
i n t e r p r e t a c i ó n  global.
BR CL CR CU XL 

51-1 80  L e gi s l a c i ó n  sobre pol ít i ca s  de a limen ta ción  y 
n u t r l o i o n  en p aí ses  de Amer ica L a ti n a  y el 
C a r i b e .
60 BR CL C0 QT PE XL 

5 1-19 0 I nfo rm e social, pr im er  s eme st r e 1978.
51-191 Infor me  soolal, s eg un do sem estre  1978.
51-1 92  I n for me  social, s eg undo se me s tr e 1979.
5 1-2 32  Pr o du c ci ón  de alimen tos,  con su mo de

alimento s,  d i s p o n ib il id a d de alimentos. 
5 1-233 E s t r u ct u ra  del gasto de los hoga res en el

G ran  Santiago, por meses.
51-234 E st ru ot u ra  del g asto de los hogar es  en el

O r a n  S a nt ia go  p or g ru pos quinti le s de 
h o g a r e s .

51-235 I nf o rm a t i v o  estad ístic o, Octubr e- Dici embre 
ano 1979.

51-236 D e mogr af ía, a no 1976-1977.
• M orta li dad 
51-131 N u t r i ci ón  y p oblación.
5 1-2 72  A n uari o 1978: e nf er m e d a d e s  de n otificación 

o bli ga tori a.
51-273 Anu ari o 1979: d e fu nc i o n e s  y c ausas de muerte. 
5 1-28 2 La t ransi c ió n  d em o gr á f i c a  en Brasil, Costa 

Rica, C u b a y Chile.
BR CL CR CU XL 

•Fec un d id ad  G en er al 
5 1-17 6 E s t r a t e g i a  de d e sa rr o l l o  y transición 

d e m og rá fi ca; l os c asos  de Brasil, Costa 
Rica, C ub a y Chile.
BR CL CR CU XL 

5 1-177 E s t r a t e g i a s  de desar rollo , polí ticas  publicas 
y el cam bi o de loa factores
s o o lo -e co n o m l o o s  de la fecundidad.
B R CL CR CU XL 

5 1-178 S i s t e m a s  polít ic os, e s trat egias  de
d e sarr ol lo,  h et er o g e n e i d a d  e structural y 
t r a ns ic ió n  dem og ráfi ca : un intento de
i n t e r p r et ac ió n  global.
BR CL CR CU XL 

5 1-28 2 La t r an s ic ió n d em o gr á f i c a  en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile.
B R CL C R CU XL 

51-301 A n uario  1979: n aola ie ntos .
5 1-302 E f ectos  de las v a r la o io ne s económ icas  en la 

f ecu ndidad: C h il e 1952-1972.
• Mi gr a c i ó n  I nt er na 
5 1-3 92  A uge p r i m a r i o - e x p o r t a d o r  y c oncentración 

u r b a n a •
5 1-393 R e f or ma  a g ra ri a y p ot en o l a l e s  migrantes. 
51-394 M i g r a c i o n e s  int er nas an las pro vinci as  de 

V a lp ar a í s o  y Qulllota.
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51-395 A náli si s de la mi gr a ci ó n interna en las 
prov in ci as  de V alpar a ís o  y Quillota. 

• Di st ri b uc i ón  Geog rá f ic a
51-392 Auge p r im ar io - e x p o r t a d o r  y co nc e nt r ac ió n

u r b a n a .
51-393 R efo rm a a gr aria y p o t en c ia le s migrantes.
51-520 Las t ra ns fo rm a ci o ne s en un area de m i ni f un di o 

y la p ar t ic ip ac ió n  de la mujer; V alle de 
P utae ndo 1960-1980.

51-521 E c o no mí a y p ol ít ic a de la co nc en t ra c ió n 
urba na  en Chile.

51-522 L os p r ej uici os a n ti -c on c e n t r a c i o n  urbana.
51-5 23  E s quema  con ce pt ua l para el e st ud io de la 

c o n c e nt ra ci ó n urbana.
51-524 La i n d u s t ri al i za c ió n s u b s t it ut iv a y la 

c o n c e nt ra ci ó n u r b a n a .
51-525 Efec to s d irec to s de la I.S. en la 

c o n c e nt ra ci ó n ur bana y en la rela ción campo 
y ciudad.

51-526 La t r a n s n ac io na ll z ac i on  e co nó mica  y la 
c o n c e n tr ac ió n  u r b a n a .

51-527 Los e st udios en Chile y Perú,
CL PE

51-528 P o breza  rural en Chile: l oc al iz ació n
g eo gr áf i ca  y fact ores det erminantes.

51-583 C o n s l de ra co e s sobre d if ere nc as
c o m p o r t a m e n t á i s : tres s ist em a s p ol ít ic os  e 
as r es po st as das are as  i n vadid as  por 
p os se ir o s no Brasil, P erú e Chile.
BR CL PE XS 

• Po bla ci ón E c o n ó m ic am en t e Activa
51-051 D esarr o ll o  e c onómi co d ifer en ciad o, d es em pl eo 

en ex c es o  y d iná mi ca  poblaci on al; análi sis 
i n te rp ro vi ncia l y comunal, Chile:
1950-1970, el caso de las p rovi nc i as  de 
C on ce pc i ón  y Arauco.

51-136 La p o blaci ón  de La Sere na en el siglo XVIII;
crec im i en to  y e s tr u ct ur a o cupa c io n al  en un 
area u rbana  del Chi le colonial.

51-525 E fe ct os  d irect os  de la I.S. en la 
c on ce nt r ac i ón  urbana y en la rela ci ón campo 
y ciudad.

5 1-613 P olíti ca  fiscal como i ns tru mento
r e dist ribut iv o: la e xper i en c ia  chilena.

51-614 Encu esta n aci on al  del empleo, G ran Santiago; 
E nero - Ma r zo  1980.

51-615 E s tr uc tu ra  y d inám ica de la man o de obra 
1950-1970.

51-616 E st ru c t u r a  y d inámi ca e co n óm ic a dif e re n ci ad a 
1950-1970.

51-617 M et od o l o g í a  y anexo estadístico.
51-618 Los t ra ba ja d or e s por cuenta propia en 

Santiago.
51-619 El seg ui m ie nt o r e t r o s pe ct iv o de una m u estra 

en el Gran Santiago: a spectos
m e t o d o l ó g i c o s .

51-620 Ses go s 9n las res pu es ta s de una m ue st ra 
retrosp ec tiva : Sa nt ia go  de Chile 1968-1979.

51-621 Ocu p ac i ón  y de so c up ac ió n en el G r an  Santiago, 
D ic ie mb r e 1979.

51-622 O c upaci ón y d e s o cu p ac i ón  en el G ran Santiago, 
M a rzo  1980.

51-623 Ocu p ac i ón  y de so c up ac ió n en el G r an  Santiago, 
J un io  de 1980.

51-624 Ocu p ac i ón  y d es oc upac ió n, se ct ores  u rb an os  de 
las r egiones IV a X, excepto el Gran 
Santiago; Sep ti embr e 1979.

51-625 Enc ue sta especial a los desocupa dos, Gran 
S anti ago Mar zo  1980.

51-626 C uestionario.
51-627 E ncu es ta  de ocu p ac i ón  y d e s o cu p ac ió n a nivel 

nacional, en los s ector es  u rb anos y 
r u r a l e s .

51-628 I n versi ón en capital humano, empl eo y 
d ist r ib u ci ón  del ingreso, Gran S antia go
1969-1978.

• N up cia lidad  y Fami lia
51-686 Rea lidad  p ob lacional; e st ud io  ex pl o ra to ri o de 

la fami lia marg in al urbana.
51-687 A pro xi m ac i ón  m e to do l ó g i c a  y p ro ce d i m i e n t o  de 

t r a b a j o .
51-633 Marco de r e fe renc ia  teó rico  para el estu dio 

de la familia.
51-639 P res en t ac i ón  de loa resultados.
51-690 C ondi c io n es  de la viv ie n da  y a coes o a medi os 

de c omunicación.

51-691 E s co la r id a d de los padres y de los hijos en 
la fam il ia y p er ce pc i ón  de la educación. 

51-692 Ces an t ía  del hombre y trab aj o de la mujer: 
c a r a c t e r ís ti ca s  de la e stra tegia
o c u p a c i o n a l .

5 1-6 93  Las rel ac ione s l n t r a f a m i l i a r e s .
51-694 Bibl iog ra fía.

• Ca ra c te r ís ti ca s y N ec es i d a d e s  de la P obla ci ón 
51-134 Pro gr a ma  de p r ev e n c i ó n  del daño ne uro lo gi c o y 

dism in u ci ón  de la m o r t a li da d  perinatal. 
S i stem a de a t e n ci ón  pr og resiva, Chile 
1968-1981.

51-738 El traba jo  de los ninos en Ame rica  Latina.
AR CL MX PE XL

CO - C OLOMBIA 
•Pob la c ió n General 
51-011 L ist ad o tem át ico de i nform es  especiale s 

p ubl ic a do s con el B o letín  Men sual  de 
E s t ad ís ti c a del No No 219 (Junio 1969) al 
No 341 (Diciembre 1979) •

51-012 Gula  de la i nfor m ac i ón  e sta dí s ti c a d ispo nible 
por se ctores en el Banc o N acion al  de Datos. 

51-013 General  report.
51-014 B i b li og r af í a c om e nt ad a sobre p o blaci ón  en 

Colombia.
51-015 The 1978 Co lo mb ia  natio nal h ou sehol d survey: 

a summary of results.
5 1-055 Colombia.
51-137 Colombia.
51-138 An a pproa ch  to m e a a u r i n g  po pu la ti on  pressure: 

the case of Colombia.
51-139 D i s t ri bu c ió n  del ingreso y c reci mi e nt o  en 

Colombia.
51-180 L e g is la ci ón  sobre p o lític as  de a l i m en ta c ió n  y 

nut ri c ió n  en p ai ses de Americ a L at i na  y el 
C a r i b e .
B0 BR CL C0 GT PE XL 

5 1-193 S íntes is  de la s e guri dad social americana: 
C o l o m b i a .

•Mor tali da d
51-274 Tab la s de vida 1970-1975 para diez 

d e p a r t am en to s  de Colombia.
• Fecu nd ida d Gene ral 
51-303 T enden c ia s  y d i f e r en ci a le s  de la fecundidad 

en Colombia.
51-304 La fecundid ad  total, patrones, tasas, 

cambios, tend en c ia s y diferenc ia les, 
p obl ac i on es  total, u rbano y rural period o 
60-76.

51-305 F ecund i da d  y e stado  civil, p obla ci o ne s  total, 
u r b a no -r ur a l ano 1976.

51-306 T en de nc ia  y d i f e re n ci a le s en los nive les y 
p atr on es de f ec undi da d por regiones, 
pob la ción  total ur b an a  y rural.

51-307 Colombia. C o n t r a ce p ti va  p re v al en ce  survey;
summary report.

51-341 C o n o ci mi en to  y uso de méto dos
a n ti con ce pti vo s: un a ná lisis c ompa r at i vo
con datos de los informes de p aises en
America Latina.
CO CR DO PA PE XL 

• Control de la F ecun di d ad  
51-303 T e n d e n ci a s y d i f e r e nc ia le s de la fecundidad 

en Colombia.
51-307 Colombia. C on t r a c e p t i v a  pr ev al e nc e  survey;

summary report.
51-341 C o n oc im ie n to  y uso de méto dos

anti co nc ep ti v os :  un aná li sis c ompa r at i vo
con datos de los i nf orme s de p aises en
Ame ri ca Latina.
CO CR DO PA PE XL

51-372 Pl an i fi c ac ió n familiar, es tado civil,
e d ucac ió n y fecundidad.

• M ig ra ci ón Interna 
51-396 L e gi sl a oi o n sobre m i gr a c i o n e s  laborales. 
51-397 E n ga nch es  col ec tiv os  de t rabaj ad ores 

m i g r a n t e s .
51-398 M i gr ac i on e s laborales.
51-399 P olí ti c a de m i gr ac i on e s labora le s en

Colombia. El d es a rr o ll o de la p olítica de 
m i gr ac i o n e s  lab or a le s  en Colombia.

51-400 Pol ít i ca  de m i g ra c io ne s labo ra les en
C o l o m b i a .

51-401 C on cl us i on e s y r e c o m e n d ac io n es  del Seminario. 
CO XL
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51-402 El papel del Se rv ic io  Naciona l de E mp le o en
las p olí ticas  de m i g ra oi on es  laborales.

51-403 D e sa rr o l l o  de la a g r ic ul tu ra  comerc ia l y 
población; e s tudio  de la zona a lgod on era
del Cesar; informe final p r es e nt ad o a
PISPAl.

51-404 Introducción.
51-405 C o n s i d e r ac io n es  p reliminares.
51-406 La a g r ic u lt ur a c apit al i st a  y la p ob la ción en 

el Cesar.
51-407 C a r ac t er í st ic as  de los i nmi gr a nt e s en la

r eoo le c ci on  de algodón.
51-408 El d e sa r ro ll o de la p olíti ca de mi gr ac io ne s 

labo rale s en Colombia.
51-409 E m ig r ac ió n de c o lo mbia nos a otros países; 

e s tu di o exp erimental.
5 1-410 M i g r a c i o n e s  in te rnas  en Co lo m bi a 1973; una

a pr ox i ma c ió n al anál is is regional.
51-411 A c c e s s ib l li ty  mea su r es  inf lu ence  in mi gr at i on 

to Tunja, Colombia: a path analytic
a p p r o a o h .

5 1-412 La di ná m ic a int erna de los m o vi m ie n to s
m ig ra t o r i o s  en Colombia.

5 1-413 Se cu e nc ia  h i s t ór ic a  de los m o vi m ie n to s
m ig ra t o r i o s  en Col om bia desde el siglo XIX.

51-414 D iná mi ca  de las m i gr ac io n es  internas.
51-415 A nál is is  de p lanes y políticas; las políti cas 

de empleo y las migr ac i on es  internas.
5 1-448 P r i m e r  S em in ar i o L a t i n o a me ri ca n o sobre 

P ol ít i ca s  de Mig ra ci on es  Laborales;
p o n e n c i a s .
CO EC VE XS 

• Mig ra c ió n I nt er na cio na l
51-397 E ng an ch e s co le ct iv o s de t ra b aj ador es 

m i g r a n t e s .
5 1-3 93  M i g r a c i o n e s  laborales.
51-399 P olí ti c a de m i gr a ci o ne s l abor al es en

Col om bia.  El d esar ro l lo  de la p o l ít i ca  de 
m i g ra ci on e s lab oral es  en Colombia.

51-400 P olí ti c a de m i gr a ci o ne s laborales en
C o l o m b i a .

51-401 C o n c lu si on es  y r e c o me nd ac io n es  del Seminario. 
CO XL

51-408 El d e sa r ro ll o de la po lí tica  de migr ac i on es 
l a bor al es en Colombia.

51-409 Em ig r ac i ón  de colomb ia nos  a otros países;
e stud io  ex pe rimental.

5 1-448 P rimer  Se mi n ar lo  L a t i n o a m er i ca n o sobre 
P o lít ic as de M igra c io n es  Laborales; 
p o n e n c i a s .
CO EC VE XS

51-459 P roy ec to  de acue rd o para regu lar el tra nsito 
de p erso na s y veh ículo s entre C olo mb ia  y 
E c u a d o r .
C0 EC

5 1-460 P re vi si ón  social en el pro ceso de m i grac ión 
lab or al c o l o m b o - v e n e z o l a n a .
CO VE

51-461 La m ig r ac ió n de p ro f es io na l es  y los p r og rama s 
o fi ci a le s  de r epatriación.

5 1-462 La m ig r ac ió n de t ra b aj ador es colo m bi a no s al 
E c u a d o r .
CO EC

51-463 Los t r ab a jad or es c ol om bian os  de p or t ad os  del 
Ecu ad or y el e s t ab le ci m ie n to  de cen tros de 
recepción.
CO EC

51-464 Las m ig ra c i o n e s  l a bora le s en la f rontera de 
C o l o mb ia  con Panama.
C0 PA

5 1-465 Pro p ue s ta  de e s tudi o y an ál i si s de 
m i g ra ci on e s de t ra ba ja dores  entre C ol ombia 
y Venezuela.
CO VE

51-483 C e ntro s de r ec ep c ió n  de m ig r an te s laborales. 
CO EC VE XS 

• D i s t r ib uc ió n  Ge og rá fi c a
5 1-138 An app ro a ch  to m e a s u ri n g p o pu la ti o n pressure: 

the case of Colombia.
51-406 La agr ic u lt ur a c api ta l is t a y la po bl a ci ón  en 

el Cesar.
5 1-529 Muje r y c ap it a l i s m o  agrario.
51-530 La d i v is i ón  de t r ab aj o por sexo en la unid ad 

c am pe s in a  m l n i f u n d i s t a .

51-531 F or ma ci ón  y camb ios del latifun di o ganadero y 
sus efe ct os en la o rgani zació n de la
fam il ia campesina.

51-532 F u n c i o n am ie nt o de las unidades económicas
camp es i na s en dos regiones.

51-533 P l a nt ea mi en t os  teó ricos y m e todo ló gico s para 
el e st u di o  de la m uj e r rural y el proceso 
de d e s a r ro ll o  del capitalismo.

51-534 La m u je r rural y el d esar ro llo del 
c a pi ta li s mo  en el agro.

51-535 La p r o l e t a r iz ac i on  y el trabajo agrícola en 
la e c o no mí a p arcelaria: estudio de la
divi si ón del trab ajo por sexo.

51-536 La m u j er  en la re glón caf et era del suroeste 
a n t i o q u e n o .

51-537 T r an s f o r m a c i ó n  de la unidad domestica y el 
trab ajo de la m u jer c ampe si na en una zona 
de av an z ad o d es a rr ol lo  capitalista.

• P ob la ci ó n E c on ó m i c a m e n t e  Activa
5 1 — 402 El papel del Se rvici o Nacional de Empleo en 

las po lí t ic as  de m i gr a ci o ne s laborales.
5 1-405 C o n s i d e r ac io n es  p reliminares.
5 1-415 Aná li sis de planes y políticas; las políticas 

de e mpleo y las m i gr a ci o ne s internas.
5 1-529 M uj er  y c ap i ta l i s m o  agrario.
51-530 La div is i ón  de t rab aj o por sexo en la unidad 

cam pe s in a  m l nifun di sta.
51-531 F o r m a ci ó n y cambios  del lati fu ndio  g anadero y 

sus efec tos en la o rg a ni zaci ón de la
faailia c a m p e s i n a .

5 1-5 32  F u n c i o n a m i e n t o  de las un id ades  económicas
camp es i na s en dos regiones.

51-533 P l a n t e am ie n to s  t eóricos y m etod ol ó gi co s para 
el e s tudi o de la m ujer  rural y el proceso 
de d e s a r r ol lo  del capitalismo.

51-534 La m uj er  rural y el desa rr ollo  del 
c a p i t a l is mo  en el agro.

51-535 La p r o l e t a r i z a c i o n  y el tra bajo  agrícola en 
la e con om í a par celaria: estudio de la
d ivis i ón  del trabajo por sexo.

51-536 La m u je r en la región c afete ra  del suroeste 
a n t i o q u e n o .

5 1-537 T r a n s f o r m a c i ó n  de la u nidad domestica y el 
tra ba jo de la m uj e r c am pe si n a en una zona 
de av an za do  d e sa r ro ll o capitalista.

5 1-629 Basura, i nd ustri a y los "gallin az os" de Cali, 
C o l o m b i a .

5 1-630 Sector informal: algun as  ref le xion es  surgidas 
a la luz de un estu di o sobre la economía 
u rbana de Bogotá.

• Nu pc ia l id a d y Fam ilia
5 1-695 A cost of ai blings: child  scho olin g in urban 

C o l o m b i a .
5 1-696 G uia de s er vi cios  a sist en c ia le s para la 

f a m i l i a.
•C ar ac t er í st ic as  y N e ce si d ad e s de la Población
5 1-71 5 G u i a b i b l i o g r á f i c a  de estu di os sobre la mujer 

y la educa ción .
5 1-716 El m e j o r a m i e n t o  de la s it u ac ió n de la mujer y 

su impact o en el b ie ne st ar  de los ninos; 
e s tudi o de caso en Cartagena, Colombia.

5 1-735 C r i mi na l id a d f emeni na  en tres países 
l at in oa me rica no s: Panama, Col ombia y Costa 
Rica.
CO CR PA XL

51-737 E s tudio  del control de los alquil ere s en los 
p aíses en desarrollo.
BR C0 PA XL

CR - COSTA  RICA
• P ob la ci ó n G en eral
5 1-140 A n uario  1977.
51-141 L e ssons  for the Thlrd World: Costa Rica.
51-142 Cos ta Rica.
51-146 C o m p o n e nt es  de los p ro bl em a s socioeconómicos 

y n u tr i c i o n a l e s  y c re ci mi en t o demográfico 
en C e n t r o a m e r i c a .
GT CL CR

5 1-150 R eoent tnacro and m ic ro  trends in child 
m o r t a ll ty  and m al nu t r i t i o n  and thelr 
i n t e r re ía ti o ns h ip  in Central America and 
P a n a m a .
GT CR PA
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51-176 E st rate gia de d es ar ro l lo  y tra ns ic ió n 
demografías; los easos de Brasil, Cost a 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-177 Estra tegia s de des ar roll o, p ol í ti ca s p ublic as 
y el c ambio  de los factores 
s oc io - ec o no mi co s de la fecundidad.
BR CL CR CU XL 

51-178 S istem as  politioos, e stra t eg i as  de 
desarrollo, h e t e r o ge ne i da d  e s truc tural  y 
t ra nsi ci ón demogr áf ica:  un inten to de
inte rp r et ac ió n global.
BR CL CR CU XL 

51-194 S ín tesi s de la segu ridad  social americana: 
C osta Rica.

51-195 Pa rt ic i pa c ió n de C osta Rica en la C o nf er e nc i a 
L at in o a m e r i c a n a  sobre P la ni f i c a c i ó n  del 
D e sa rr ol l o y Población.

51-196 Mar c o de r ef ere nc i a para la form ul a ci ón  de 
una polí t ic a  global de pob l ac i ón  en el 
c onte xto de la p l a n i fi c ac i ón  del des arrol lo 
e co nó m ic o  y social.

51-197 Plan nac io n al  de d e sa rr ol lo  1979-1982;
prog r am a  de población.

51-198 D isc ur so  del M i n i s t r o - D i r e c t o r  de la O fi ci na 
de P l an i f i c a c i ó n  N aci on al  y Po lític a 
E c onóm ic a de Costa Rica.

51-237 E s t ad í st ic a vital - 1976.
51-238 P ob la ción de la Rep ú bl i ca  de Costa  Rica por

p rovincias, ca nt ones  y distritos;
e stim ac i ón  al 1o de Jul io de 1979.

51-239 P ob la ción de la Rep u bl l oa  de Costa Rica  por
prov incias, cantones y distritos;
e stim ac i ón  al 1o de E n e r o  de 1979.

51-240 E s t a dí s ti ca s s oc lo - ec o n o m i c a s  No 2,
1970-1977.

• Mortalidad
51-150 Recent m acro  and a l o r o tr ends in child

a o r t al it y and m a ln u t r i t i o n  and thelr 
i n t e r r e la ti on s hi p  in Cen tral  A me ri ca  and 
P a n a m a .
GT CR PA

51-275 Ev al ua c ió n  de la hist o ri a  de em ba r az os  en la 
E ncu e st a  na cional de Fecu ndida d,  Costa
Rica, 1976.

51-282 La t ra nsi ci ón d e m og rá fi ca  en Brasil, Costa 
Rica, Cuba y Chile.
BR CL CR CU XL 

•Fec undidad General 
51-176 E s t r a t eg ia  de de s ar r ol lo  y t ransi ción

d emo gr áfic a;  los cas os de Brasil, Costa
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-177 Est ra t eg ia s de desar rollo , p ol ít ic a s publicas 
y el cambio de los f actores
s o c i o - ec on om i co s  de la fecundidad.
BR CL CR CU XL 

51-178 S is te ma s políti cos, es tra te gi a s de
desa rrol lo , h e te r o g e n e i d a d  e stru c tu r al  y
t ran si c ió n demográfica: un int ento de
i n t er pr et a ci ó n global.
BR CL CR CU XL

51-275 Ev a lu a ci ón  de la hist or i a de e mb ar az os en la
E ncu es ta n acio na l de Fecund id ad, Costa 
Rica, 1976.

51-282 La t rans ic i ón  de mo gr áf ic a  en Brasil, Costa
Rica, Cub a y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-308 The 1976 C os ta  Rica f e rtlll ty  survey. A 
sumaary of findings.

51-309 The age at first birt h and t iming of the 
s econd in Costa  Rl oa  and Guatemala.
CR GT

51-341 C o n oc im i en t o y uso de método s 
a nti co nc ep ti v os :  un aná li sis o o mp ar at l vo
con datos de los in fo r me s de pa íses en 
Amer ica Latina.
CO CR DO PA PE XL 

•Control de la F eoun di d ad 
51-308 The 1976 Cos ta Rica f e rtlll ty  survey. A 

suma ary of findings.
51-309 The age at first bir th  and timi ng  of the 

s econd in C o sta Rioa and Cuateaala.
CR GT

51-341 C o n o c im ie nt o y uso de m éto do s 
a n t i c o n c e p t i v o s : un  anál i si s  c ompa r at i vo
con dat os  de los i nfor mes de países en 
Ame ri ca Latina.
CO CR DO PA PE XL 

5 1-373 C ost a Rloa. E n c ue st a de p re va l e n c l a  del uao 
de a nti co nc ep ti vo s ; resumen.

•Mi gr  ación Interna 
5 1-4 16  C os ta  Rica: a lg un as c a ra c t e r í s t i c a s  de los 

m i g r an te s l n t e r r e g i o n a l e s , i n tr ar egl on ale s 
e i nt erna ci ona le s.

51-417 M i g r an te s  l nter re gion ales.
51-418 M i g r an te s  i n t r a r r e g i o n a l e s .

• Mig ra c ió n I nt er na cion al 
5 1-416 Cos t a Rloa: a lg un as c a r a c t e r ís ti ca s de los 

m i g r an te s i nter re gi on al es ,  i ntr ar e gl o na le s 
e i n t e r n a c i o n a l e s .

51-466 M i g r an te s  i nter na cion ales.
51-467 La m i g r ac ió n i nt er na ci o na l  en Cost a Rica; un 

m ar oo  t e o r i c o - co nc ep tu a l y metodol og ía. 
• Di st ri b uc i ón  G e o g r áf ic a 
51-538 La s i tu aci ón  del e mple o y de los rec ursos 

h u mano s en las r eg ione s de c o l on iz ac i ón  del 
I ns ti tu to de T ie r ra s  y C ol on i z a c i ó n  (ITCO) 
de Cos ta  Rica.

51-539 La p olí ti ca  a gr ar ia como i nst rumen to 
p ri nc ip a l para la cr ea ción  de empleo.

51-540 E nfo qu e m e t o d o l ó g i c o  para el e st udi o de una 
r egi ón  de desar ro llo,  con ref er en ci a 
e spe ci al a la re g ló n  de Rio Frió.

51-541 E v a l u a ci ó n del ef ec to sob re el e mpleo del 
p rog r am a  de a s e n ta m ie nt o del ITCO en la 
r egi ón  de d e s a r r ol l o de R io Frió.

5 1-572 M e t r ó p o l i s  emer ge ntes : cali dad del habita t en 
p aíses de m en or  d es a rr o ll o r elati vo  de 
A m eric a Latina.
BO CR DO EC QT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 U n iv er s o del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 En sa y o de una m e t o d o l o g í a  para el e s tudio  de 
la calida d del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D i a gn os ti co  de la calid ad del habitat.
BO CR DO EC G T HN HT NI PY SV XL 

51-576 La p ob la ci ón  y el h ab it at  m e tr opol it ano .
B O CR DO EC G T HN HT NI PA PY SV XL 

• P ob la ci ó n E c o n ó m i ca me nt e  Activa 
5 1-538 La s itu ac ión del e mpleo  y de los rec ur sos 

h u ma no s en las r eg io ne s de c ol on i z a c i ó n  del 
I n stit ut o de T i erra s y C o l on iz a ci ó n (ITCO) 
de C osta Rica.

5 1-539 La p ol ít ic a a gra ri a co mo  i n strum en to 
prin cipa l para la c re ació n de empleo.

51-541 E v a l u a c i ó n  del e fect o sobre el empleo del 
p rog ra ma de a s e n t a m i e n t o  del ITCO en la
r egión de d e s a r r o l l o  de Rio Prlo.

51-631 E ncu es ta  n ac io na l de hogares, e mp leo y 
d esempleo, N o v i e mb re  1978.

51-632 La e vo lu ci ó n del empleo en Rio Frió y su
r ela ci ó n con el d es a rr ol lo  f utur o de la
r e g i ó n .

• C a r a ct er ís t ic a s y N e ce si d a d e s  de la P ob l ac ió n 
51-717 P r o b le m as  y n e c e s i da de s que enfr e nt a  la

p ob la c ió n  c o s t a rr i ce ns e m a y o r  de 60 anos. 
51-735 C ri mi na l id a d feme n in a  en tres p aíses 

l ati no a me ri ca n os :  Panama, C ol om bi a y Costa 
Rica.
CO CR PA XL

CU - CUBA 
• Po bl ac i ón  G en er al 
51-016 M e m or ia s  i néd it as del censo de 1931*
51-017 La poblaolon.
5 1-143 L e ss ons  for the T h i rd  World: Cuba.
51-175 S ocial s tr uc tu re and social o r g a n i z a t i o n .

B B CU DO HT JM SR TT XI 
5 1-176 E s t r a t e g i a  de d es ar r ol l o y tr anslo io n 

demográfica; los casos  de Brasil, Costa 
Rloa, Cuba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-1 77  Est ra t eg ia s de desar ro llo,  p ol ít ic as  pu bl icas 
y el c am bio  de los facto res 
s o ol o- eo o n o m l o o s  de la fecundidad.
BR CL CR CU XL
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5 1-178 S i s t em a s politi cos,  e s tr a te g ia s de 
d esa rroll o, h e t e r o g en e id ad  e stru c tu r al  y 
t ra nsi ci ón d emografloa: un inten to  de
i nte rp r et ac ió n global.
BR CL CR CU XL 

51-199 Cuba.
51-241 E stud io s y datos sobre la p > b ’  clon cubana. 

• M orta lidad
5 1-282 La t ransi ci ón d em og ráfi ca en Brasil, Costa 

Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

•Fec un d id ad  Gener al 
5 1-176 E s t r a te gi a de d es ar ro ll o  y tran si ción 

demográf ica; los casos de Brasil, Costa 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-177 E s t ra te gi as  de d esarrollo, po l ít i ca s p ub lica s 
y el oambio de los f actores 
s oc io -e c o n o m l c o s  de la feoundidad.
BR CL CR CU XL 

51-1 78  S i s te ma s políticos, e s tr at eg i as  de
des ar roll o, h e te ro g en e id ad  e st ru ctur al y 
t rans ic i ón  d emográfica: un intent o de
i n t er pr et a ci ó n g l o b a l .
BR CL CR CU XL 

5 1-282 La t ra nsi ción d emo gr á fi c a en Brasil, Costa 
Rloa, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

5 1-310 Las i ns cr ip ci o ne s  de n a ci m ie n to s en Cuba, 
tablas e sta dí st i ca s  del p erio do 1970-1978. 

• M ig ra ci ó n Inter na cion al 
5 1-47 0 iB i lg r  ¡it earnings: Cuban and Mex ican

i mmig rants  in the Un it e d States. 
• D i s t r ib uc ió n  Ge og rá fi ca 
51-241 E stu di o s y datos sobre la po bl a ci ón  cubana. 
51-563 U r ba n i z a t i o n  and urban gr o wt h  in the

Caribbea n; an essay on social change in
d ep en de n t societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-566 P oli ti cs  and policies.
CU GY HT JM TT XI 

• Po bl ac i ón  E c on ó m i c a m e n t e  Activa 
5 1-470 I mm ig rant  earnings: Cub an and M ex ican

i mm igr an ts in the Un it ed States. 
• Nup c ia l id ad  y Famili a 
51-1 75  S ocia l s t ructu re  and social org aniz ation .

B B CU DO HT JM SR TT XI
51-697 Divorcio s, 1972.
51-698 Divorcio s, 1973.
51-699 Divorcios, 1974.
5 1-7 00  D ivor ci os, 1975.
51-701 Divorc ios, 1976.

• C a r ac te rí s ti c as  y N e c es i da de s de ia Po bl ac i ón
51-732 Race, class and e ducation.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

DO - R E P U BL I CA  D OM IN I C A N A  
• P ob la ci ón Gen eral 
5 1-144 La a cción  de aalud p rimar la como factor 

i n fl uy en t e en la dis mi n uc ió n de ia 
m o r b l - m o r t a l l d a d  infantil, b ar ri os  de alto 
riesgo.

5 1-175 S ocial s t ru ctur e and social o rga nizat io n.
BB CU DO HT JM SR TT XI 

5 1-200 D o m i n i c a n  Republic.
• Fec un d id ad  G ener al 
51-311 U t il iz a ol o n de inve s ti g ac io ne s en R ep úblic a 

D o mln ie ana.  El caso de la Eno ue s ta  N acio nal 
, de Fe cu n di d ad  de 1975*

5 1-3 12  Ant ec ed en t es ,  o b j e t iv os  y m e t o d o l o g í a  del 
estudio.

51-3 13  I n v es t ig a ci on es  que se oompararon.
51-314 S i s te ma s de a lm ac e n a m i e n t o  y r e c u pe ra ci ó n de 

d at os  e m plea do s p or la ENF.
51-315 D i f us ió n y d is em i n a c i ó n  de la ENF.
51-3 16  U t i l i z a ci ón  de los resu lt ados  de la ENF en 

Rep úb l ic a  Dominicana.
51-317 U l t e r i o r e s  a c t iv id ad e s de in ve st i ga c ió n 

b as ad as  en la ENF.
51-318 E mp le o pos t er i or  del per sonal auxi li a r de la 

ENF.
51 -3 19  R el a oi o n e a  entre d e mo g ra fí a y p l a n i f ic ac ió n 

s oo i o - e e o n o m i c a  en R ep ub ll e a Domi nica na . 
51-3 20  B i b l i o g r a f í a  c on sultada.

51-341 C on oc i m i e n t o  y uso de métodos 
a n t i o o n o e p t i v o s : un a náli sis comparativo
con d atos de los i nfo rm e s de países en 
A m eric a Latina.
C0 CR DO PA PE XL 

• Con tr ol de la F eo un di d ad 
51-311 U t i l i z a c i ó n  de I n v e s t i g a ci on es  en República 

Domi nican a.  El caso de la En cu es ta  Nacional 
de F ec un di d ad  de 1975.

51-3 12  A nt ec eden te s, o bj e ti vo s y m e to d ol o gí a del 
estudio.

51 -3 13  I n ve s t i g a c i o n e s  que se compararon.
51-314 S i s t e m a s  de a lm a c e n a m i e n t o  y reou pe racl on  de 

dat os  e mpl ea dos  por la ENF.
5 1-3 15  D i f us i ón  y d is e mi n a c i ó n  de la ENF.
5 1-3 16  U t i l i z a c i ó n  de los r e su lt a d o s  de la ENF en 

R e p ú b li ca  D o mi nica na .
51-317 U l t e r i or es  a c t iv id ad es  de i nves tigación 

b as ad as  en la ENF.
5 1-3 18  E mp l e o  pos t er i or  del p erson al a ux iliar de la 

E H F .
51-319 R el a ci o ne s e ntre d e m o g r a f í a  y pla ni ficación 

s oc i o - e c o n o m i c a  en R ep ú bl ic a Dominicana. 
5 1-320 B ib li o g r a f í a  c onsultada.
51-341 C o n o c i m i e n t o  y uso de métodos

an ti co n ce p ti vo s:  un a nál is is  c om parativo
con dat os  de los i nf or me s de paises en 
A m eri ca  Latina.
C0 CR DO PA PE XL 

• D i s t r ib uc ió n  G e o g r á f i c a 
5 1-563 U r ba n i z a t i o n  and u rb an  gr ow t h in the

Caribbe an ; an e ssay on social change in
dep en d en t  societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

5 1-572 M e t r ó p o l i s  e me rg ente s:  c alid ad  del habi tat en 
p aises de men or d e s a r r ol lo  relat ivo de 
Amer ica Latina.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-5 73  U n i v e r s o  del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

5 1-574 Ensa yo  de una m e t o d o l o g í a  para el estudio de
la cali da d del habitat.
B O CR D O EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-5 75  D i a g n o s t i c o  de ia o al ld ad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

5 1-576 La p o b l ac ió n  y el h a bitat  metrop olita no.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

• N u p c ia li da d  y F a mi l ia 
5 1-175 S ocial  s t r u ct ur e and soc ia l o rgan ization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
• C ar ac te r í s t i c a s  y N e ce s id a de s de la P oblación 
5 1-144 La a cción de salud p rim ar i a como factor 

i nf lu ye n te  en la d ism in u ci ó n de la 
m o r b i - m o r t a l l d a d  infantil, b a rrios  de alto 
r i e s g o .

51-718 Un a m e t o d o l o g í a  de in ve stig ació n- e du c ac ió n 
para o r g a n i z a c i o n e s  femeninas.

5 1-732 Race, c lass and eduoatlon.
BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

EC - E C UADO R 
• P o b l a c i ó n  G e ne r al 
51-018 S í nt es i s de la s e g u ri da d  s ocial americana: 

E c u a d o r .
51-145 I nt e r r e l a c l o n e s  entr e po bl a ci ó n y desarrollo 

en el caso ecuatoria no .
51-201 P r e - S e m i n a r i o  sobre I n te rr e la c lo ne s entre 

P o b l ac ió n y D e s a r r ol l o en el Ecuador.
5 1-2 42  N a ci mi e n t o s  y d e fu nci on es, 1977*

• M i gr a c i ó n  Inter na 
5 1-4 19  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a c io n al es  y migrac io nes 

i nter na s en el Ec uador; información 
e sta dí stic a.

51-420 P o br e za  urbana, m ig r a c i ó n  y reforma agraria 
en el Ecuador .

51-421 L ab o ur  m l g r a t i o n  in the S ierr a of Ecuador;
e au se s and inoldence.

51-448 Pr im e r S e m i n ar io  L a ti n o a m e r i c a n o  sobre 
P o l i t i o a s  de M i g r a c i o n e s  Laborales; 
p o n e n c i a s .
CO BC VE XS 

• M lg ra ol o n In te rn a ci o na l 
51-4 19  M i g r a c i o n e s  i n t e r n a o lo n al es  y migr ac ione s 

i nte rn a s en el Ecuador; información 
e s t a d í s t i c a .
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51-448 P rimer  Sem i na r io  L at in o a m e r i c a n o  sobre 
P olít ic as de M ig ra c i o n e s  Laborales; 
p onencias.
CO EC VE XS

51-459 P royec to de a c uerd o para r eg ul ar  el t ransito 
de p ers on a s y veh ícul os entre Co lo m bi a y 
E c u a d o r .
CO EC

51-462 La m i g r ac i ón  de t rab aj a do r es  c olom b ia n os  al 
E c u a d o r .
CO EC

51-463 Los t r a b aj a do re s co lo mb ia no s  d epor ta d os  del 
E c u ad or  y el e s t a b l e c im ie n to  de centros  de 
recepc i o n .
CO EC

51-433 C en tr os de rec e pc i ón  de m i g r a nt es  laborales. 
CO EC VE XS 

• Dis tr ib uc ió n  G e o g r áf i ca 
51-542 El p r oceso  de d es arr ol l o urb ano en America 

L ati na  y el Ecuador.
51-572 M e t r o p ol i s e mergentes: cal idad del h a bitat  en 

países de men or  de s ar r ol lo  re la t iv o de 
Ame ri ca Latina.
BO CR DO SC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 U n i ve rs o del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 Ens ay o de una m e t o d o l o g í a  para el e st ud io de 
la calidad  del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D i a g n o s t i c o  de la calidad  del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

51-576 La p o b l a ci ó n y el h a bitat  m et r op olit an o.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

• P ob la ci ón E c on ó m i c a m e n t e  Activa 
51-633 Base s para la p l an i f i c a c i ó n  de los r ecursos 

h uman os  en Ecuador.
51-634 La of er t a de r ecurs os human os  en 1974 y 

p r i nc ip al e s t e nd en ci a s en el periodo 
1962-1974.

51-635 El c r e ci mi en to  de la dem anda de r ecursos 
humanos; p ro ye c c i ó n  a 1986.

• Nu pc i al i da d y F am ilia 
51-702 M at ri m o n i o s  y divorc ios, 1977.
5 1-703 M a tr im o n i o s  y divorc ios, 1978.

GT - G U A T E MA LA 
• Pob la c ió n G ener al 
5 1-056 S í n t es is  de los d oc um e nt o s p r es en ta d os  al 

prim er  S e m i n ar io  Naci o na l  sobre D emografía, 
D e s a r r ol lo  y M e d i o Ambiente.

5 1-146 C o mp on e n t e s  de los pr ob l em as  s oci oe co n óm i co s 
y n u tr ic i o n a l e s  y c r e ci m ie nt o de mog rá fi c o
en C e n t r o a m e r i c a .
GT CL CR 

51-147 Guate mala .
51-148 A gend a y c on cl us io n es  del P rime r S emi narlo 

Naci o na l  sobre Demog ra fía,  D e s a r r ol lo  y
Med io  Ambiente.

5 1-149 La d em og r af í a de la d es n u t r i c i ó n  en 
Guat em ala ; p r im er a version.

5 1-150 R ecen t m a c r o and micro trends in child 
m o r t a l i t y  and m al nu t r i t i o n  and their
i nt er re l a t i o n s h i p  in Central A me r ic a  and 
P a n a m a .
GT CR PA 

51-151 Gua te mala .
51-180 L e g i s l a c i ó n  sobre p o lític as de a li me n t a c i ó n  y 

n u t r ic ió n en países de Ameri ca  L at i n a  y el 
C a r i b e .
B0 BR CL CO GT PE XL 

5 1-202 S í n t es is  de la s e gurid ad so cial americana: 
G u a t e m a l a .

5 1-243 Bol etín  estadí stic o, 1977-1978.
• Mor ta l id ad
51-150 R ecent  m ac ro  and m i cro trends in child 

m or ta l it y  and m a l n u t r i t i o n  and their 
i n te rr el a t i o n s h i p  in Cen tr al Ame ri ca and 
Panama.
GT CR PA 

• F e cu nd id a d Gener al 
51-309 The age at first b ir t h and t im ing of the 

second in C o sta Rica and Cuatemala.
CR GT

51-321 Fam il y sex c o m po si ti on  p r ef er e nc e s among 
G u a t e m a l a n  m en and women.

•Control de la F ecu nd idad 
51-309 The age at first birth and ti mi ng of the 

second in Costa R lo a and Cuatemala.
CR GT

• D i s t r ib uc ió n  G eo g rá fica 
5 1-572 M et ro p o l i s  e mergentes: cal idad  del habitat en 

p aís es  de m enor d es a rr o ll o r ela ti vo  de 
Ame ri ca Latina.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 U n i ve rs o  del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 Ens ay o de una m e t o d o l o g í a  para el e stud io de 
la oal ldad  del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D ia gn o s t i c o  de la calida d del habitat.
B0 CR D O EC GT HN HT NI PY SV XL 

51-576 La p o bl ació n y ei h ab it at  m etrop ol itan o.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

GY - G UYANA 
• Pob la c ió n Gene ral 
51-203 Sí nt esis  de la s e gu rida d social americana: 

G u y a n a .
• F ecu nd idad  G en er al 
51-322 The G uy a n a  f e rtil it y survey, 1975. A summary 

of findings.
•Control de la F ec undi da d 
51-322 The G uy a n a  f e rtil it y survey, 1975. A summary 

of findings.
•D is tr i bu c ió n G e og rá fi c a 
51-563 U rb an i z a t i o n  and urban gr ow t h in the 

Caribbean; an ess ay on social change in 
d ep en de nt societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-566 P olit i cs  and policies.
CU GY HT JM TT XI 

• C a r ac te rí s ti c as  y N e ce si d a d e s  de la P o b l a d o n  
5 1-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

HN - HO ND URAS 
• Pob la ción  General 
51-019 Honduras: E s t i m ac ió n de la pob la c ió n  total

para 1981 por dos g r an des g rupos de edad 
seg ún  municipio.

5 1-152 Honduras.
51-204 S ínt es is  de la s e gu rida d social americana: 

H o n d u r a s .
51-244 Honduras: p o b l ac ió n ur ba na y rural, según

mu ni ci p io s  y gr u po s  q u i n qu e na le s de edad, 
1974.

51-245 C om pe nd i o estadíst ico, 1977.
• Di at ri b uc i ón  G e og rá fi ca  
51-572 M et ro p ol i s e mergentes: calidad del h a bita t en 

p aíses de m en or  de sa rr ol lo  r elati vo  de 
Amer ica Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-573 U n i ve rs o  del estudio.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 E nsayo  de una m e t o d o l o g í a  para el estud io de 
la calidad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D i a gn o st ic o de la calid ad  del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

51-576 La p ob la ci ón  y el habit at m etro po lita no .
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

•Pob la c ió n E c o n ó m ic am en t e Aotiva 
5 1-636 Anua ri o estadís ti co, 1978.
51-637 H onduras: el em pl eo en el P lan N acion al  de

D e s a r ro ll o 1979-1983.

HT - HAITI 
• P ob la ci ó n Gen er al 
5 1-175 S ocial  s tr uc tu re and social organiz at ion.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
•Dis tr ib uc ió n  G e og rá fi c a 
51-563 U rb a ni z a t i o n  and u rban g ro wt h in the

C aribbean; an essay on soolal o hange in
d e pend en t societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-566 P olit i cs  and policies.
CU GY HT JM TT XI 

5 1-572 M e t r o po li s  e mergentes: o al ld ad del h a bita t en 
p aís es  de m e n or  d es a rr o ll o r elat iv o  de 
Amer loa Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL
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51-573 U ni ver so  del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-574 Ens ayo de una met od o lo gí a para el estudio de
la cali da d del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D iag no stic o de la calidad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

51-576 La p o bl ació n y el habitat metr opoli ta no.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

51-534 Pa rt i ci p ac ió n de la mujer rural en el
desarrollo.
HT XS

•Población E c o nó m ic am en te  Activa 
51-534 P a r t i c ip ac ió n de la mujer rural en el

d e s a r r o l l o .
HT XS

•Nupcia li dad y Familia 
51-175 Social stru cture  and social org an ization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
•Car ac te rí st i ca s  y N e cesid ades de la Pobl ació n 
51-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

JM - JAMAICA 
•Poblac ió n General 
51-175 S ocial s tr uc ture  and social org aniza ti on.

BB CU DO HT JM 3R TT XI 
51-205 Sin te s is  de la seguridad social americana:

Jamaica.
• Dist ri bu ci ón  Ge ográ fi c a 
51-563 Urb a ni z at io n and urban grow th  in the

Caribbean; an essay on social change in
depe ndent  societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-566 Poli t ic s  and policies.
CU GY HT JM TT XI 

• Nup ci alid ad  y Familia 
51-175 Social stru ctur e and social o rgan ization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
• Car ac te rí st i ca s  y N eces id a de s  de la Pob lació n 
51-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

MX - MEXICO 
•Poblaci ón  General 
51-020 La selva Lacandon a.  A nt e ce dent es  y

d e l i m i t a c i o n .
51-021 Ele m en t os  d emog ráficos, m e dico s y sociales. 
51-057 La d inámi ca  de la pobl ac ión en la selva

L a c a n d o n a .
51-053 C ara ct er í st i ca s d e m o gr áf i ca s  gen e ra l es  de la 

p o bla ci ón de la selva Lacandona.
51-059 Los c om po nente s f und ament al es de la d inámica 

de p o blac ión en la selva Lacandona.
51-050 A cerca de las fuentes utilizadas.
51-061 I n s tr u ct iv o para llenar los formu lario s 

e sta d ís t ic os  de los hechos vitales.
51-062 El peso de la tradición en la expl osion

d e m o g r á f i c a .
51-063 A nte ce de n te s  his tor íe os  y culturales.
5 1 -064 M e x i c o .
51-094 B ole ti n de a ct ivida de s de censos de p obla ci ón 

y h abi ta c ió n No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

51-153 El apar at o gu b er n am en ta l  y politico.
51-154 Salud publ ica  y p la ni fi ca c ió n  familiar.
51-155 U nd e ru t il i z a t i o n  of health cent ers in rural

Mexico: a q uali t at i ve  ap pr oach  to
e va lu at i on  and planning.

51-246 Bre v ia r io  1979*
51-247 Enc ue s ta  n aci on al de i ngresos y g astos  de los 

hogares 1977; p ri mera Observación. 
•Mo rt alid ad
51-276 M or ta li ty  in Mexico: advan ce  of an

i n v e s t i g a t i o n .
51-277 Pat te rns  of childhood m or ta li ty  and g rowth 

status in a rural Zapotee community.
51-273 I ncid en cia de la mo rt al id ad  en los Estados 

U nid os  M exicanos, 1940-1975.
•Fe cu ndi da d Genera l 
61 -323 Los t r ab aja do res  y sus u nidad es dom*4ki.uas en 

la c iudad de Mexico; vers ion preliminar. 
51-324 The Mex ic o fertility survey, 1976-1977; a 

sum ma ry of findings.
51-325 C om e nt ar io  y p roposiciones.

• Con t ro l  de la Fe cu ndid ad 
51-062 El peso de la tradi ción en la explosion

demográfica.
51-154 Salud publ ica  y p l a n i f ic ac ió n familiar.
51-324 The M exic o fer ti lity  survey, 1976-1977; a

sum ma ry of findings.
51-325 C o me nt ar io  y propo sicio nes.

• Pr og ra m a de P la n if i c a c i ó n  Fa mi li ar  
51-155 U n de ru ti l i z a t i o n  of h ealth  cen te rs in rural 

Mexico: a qu al it at iv e  a ppro ac h to
eval ua t io n and planning.

51-380 Agen t c h a r a c t e ri s ti cs  and p r o d u ct iv it y  in the 
Mex ic an rural heal th  program.

51-381 F e rtili ty  and family plan ning in Mexico.
•Mig ra c ió n Int erna 
51-057 La din ám ica de la p ob la ci ó n en la selva

L a c a n d o n a .
51-059 Los com po n en te s f unda me n ta le s de la dinámica 

de p ob la ció n en la selva Lacandona.
51-060 Acerca de las fuentes utilizadas.
51-422 M igración, e tn ic ísmo  y cambio económico; un 

e s tud io  sobre m ig ra nt es  camp es inos  a la 
c iudad de Mexico.

5 1-423 La r eg ion  M az a hu a  y la c iuda d de Mexico. 
51-424 E con om ía  y migración.
5 1-425 E s tr uc t u r a  de p oder y migración.
51-426 Migraci ón , fam ilia  y parentesco.
51-427 V is io n de los migra ntes.  M ig ra nt e s en la 

c i u d a d .
51-428 Teori as  sobre p o blaci ones nativa s de America 

Latina.
51-429 Los pobres de la ciudad en los a s enta mi ento s 

e s p o n t á n e o s .
51-430 P anor am a histórico.

•Mig ra c ió n I nt e rn ac io n al  
51-468 The M e xi can  mi grati on . What are the social 

and p o liti ca l c on se qu en c es  of the present 
m ig ra t io n  to the US?.

51-469 F ami li sm  and str uc tu ra l ass im i la t io n of 
M exic an  i mmig ra nts  in the U ni te d States. 

51-470 Immigr an t earnings: Cuban and Mexican
i mmi gr a nt s in the Uni t ed  States.

• Di st ri b uc i ón  Ge ográ fi c a 
51-058 C a r a c t e rí st i ca s  d e m og rá f ic a s g e nera le s de la 

p o bla ci ón de la selva L acandona.
51-153 El apar ato  g u b e r n am en ta l y politico.
51-380 Agen t c h a r a c t e r is t ic s 3nd pr od u ct iv it y  in the 

M e xic an  rural h ealth program.
51-429 Los pobres de la c iudad en los a s e n t am i en t os 

e s p o n t á n e o s .
51-430 P ano ra ma  histór ico.
51-543 Ana lysis of maj or M e xican  urban centers 

1960-1970.
51-544 The m o d e l .
51-545 The e xper im e nt s  and their results.
51-546 A c titud es  pol ít icas  de los pobres de la 

ciudad, d u rant e las e lecci ones para 
d i put ad os en 1973*

51-547 R a d i c a l iz a ci on  de a s e n ta mi en t os  urbanos. 
51-548 C o n c l u s i o n e s .
51-549 La viv ie nda en la ciudad de Oaxaca.
5 1-550 As en t am i en to s h u manos  mar gi nado s:  el caso de

M e x i c o .
51-551 Las ciu da des perdidas.

• Pob la c ió n E c o n ó m i ca m en te  Activa 
51-323 Los t rab aj ad o re s  y sus u nidad es  d o me sti ca s en 

la c iudad de Mexico; v e rsion  prel iminar. 
5 1-470 Immi gr ant  earnings: C uban and Mexica n

immi gr a nt s in the Un i te d  States.
51-638 E ncue st a cont i nu a  sobre ocupac ió n, O ct ub re a 

D i c i e mb re  de 1978.
51-639 E ncue st a con ti nua sobre ocupac ión, En ero a 

Marzo 1977, 1978, 1979.
51-640 Chica no workers: their u t i li za ti on  and

d e v e l o p m e n t .
51-641 A s t at is t ic a l profile.
51-642 The labor market.
5 1-643 Las i ndus tr i as  del p ue b lo  en el Sur de 

Jalisco; e s tudio  de un caso sobre la 
inte gr a ci ón  de la mu je r  al desarrollo.

• Nu pc i al i da d y Fam ilia 
51-323 L os  trab a ja d or es  y sus unid ad es d om es ti cas en 

la ciudad de Mexico; v e rsion  prel iminar. 
51-426 Migrac ió n, familia y parentesco.
51-469 F a m il i sm  and s tr uc tural  a s s i m il a ti on  of 

M e xic an  i mmig ra n ts  in the U nited  States.
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• C ar ac te r l s t i c a s  y N eces i da d es  de la P o blac ió n 
51-277 Pat te r ns  of chil dhoo d mo r ta l it y and growth 

status in a rural Zapo tee community.
5 1-422 M igrac ió n, et nl c ls mo  y c ambio económico; un 

e st udi o sobre m i g r an te s  c ampe si n os  a la
ciudad de México.

51-4 27  Vis ion de los migrante s.  M ig ra ntes en la
c i u d a d .

5 1-428 T e or ía s sobre p obla c io n es  n a tivas  de America 
Latina.

5 1-64 3 Las I ndus trias  del p ueblo en el Sur de
Jalisco; estud io de un caso sobre la
I nteg ra ción  de la m uj er  al desa rrollo. 

51-7 19 G rupo s é tn ico s en la re gión Mazahua.
R e la ci on e s entre M aza hu a s y mestizos.

5 1-720 P ol ít ic as  de la v ivie nd a en México.
5 1-738 El trab aj o de los ninoa en Amer ica Latina.

AR CL MX PE XL

NI - N IC AR AG U A 
• Pob la c ió n Gen er al 
5 1-156 Nicaragua.
5 1-206 Sín te si s de la segu ri dad social americana: 

N i c a r a g u a .
• D is tr i b u c i ó n  G e og r áf ic a 
5 1-572 M e t r ó p ol is  em ergentes: calid ad  del h ab it at en 

p ais es  de m en or  de sa rr o ll o  r ela ti v o de 
Amer ica Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-573 U niv er so  del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-57U E nsay o de una m e t o d o l og ía  para el e st ud io  de 
la o al ld ad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-575 D i a g n o s t i c o  de la cali da d del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

5 1-576 La p ob la ci ó n y el habitat metr opoli ta no.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

• Po bl a c i ó n  E c o n ó m i ca me nt e Activa 
5 1-644 A nua rio e st adís tico,  1978.

PA - P ANAMA 
• Po bl a c i ó n  Gen eral 
51-022 S ínt es i s de la si tu a ci ón  social en Panama. 
51-0 65 La p ob la ci ó n del país.
51-094 B o letín  de a c t iv i da de s de c en sos de p o blaci ón 

y h a b i t ac i ón  No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

51-150 Reoent o a c r o and m i cro trends in child 
m o r ta li ty  and m a l n u tr it io n and their 
i n te r r e l a t i o n s h i p  in Centra l A m erio a and 
P a n a m a .
GT CR PA 

5 1-157 C o n d ic i ón  de salud.
5 1-153 R a di o gr a fí a de la pobreza.
5 1-159 C a r a c t e r í s t i c a s  gl ob al es  de la p o brez a en 

P a n a m a .
51-160 P r i nc ip al e s pro bl e ma s  que a fe ct an a la gente 

pobre en Panama.
51-161 El ata que a la pobreza: i ns trumentos,

m ec an i s m o s  y programas.
51-162 D e s a r r ol lo  e co nó mico y dis tribución.
51-163 Panama.
51-207 Sí nt es is  de la s e guri da d social americana: 

P a n a m a .
51-208 S ínt e si s  de algunos logros soci al e s y de

p r i nc ip al e s ob st ác u lo s  s o cl o- eco nomlc os . 
51-209 Med io s e stra tégic os ; e l ement os  de políticas. 
51-2 48  P anama en cifras, anos 1974 a 1978.
5 1-249 S i t u a ci ón  d em ográ fica,  e s t a dí s ti c as  vitales, 

ano 1976.
51-2 50  S i t u ac i ón  d e mo g ráfi ca, e s t a dí st ic a s vitales: 

ano 1975.
• Mor t al i da d
51-150 R ecent s a c ro  and micr o trends in child

m o r t a li ty  and m al nu t r l t i o n  and their
i n te rr el a t i o n s h i p  in Centra l A m eric a and 
P a n a m a .
GT CR PA

51-279 R ela c ió n  entre m o r t a l id ad  inf antil y
f ecu nd i da d en Panama.

• F ec un d i d a d  G ener al 
51-326 R e l a ci ón  entre mo r ta l id ad  inf antil y

fecu nd ida d en Panama. Ev ol u ci ón  de la
fecu nd i da d en Panama.

51-327 E ncu es t a Nac ional de F ecun di d ad  de Panama,
1976; resum en  de resultados.

51-341 C o n oc i mi e nt o y uso de métodos
a n ti con ce pti vo s: un análisis comparativo
con datos de los i nformes de paises en
Ame ri ca Latina.
C0 CR DO PA PE XL 

•Con tr ol de la F ec und id a d 
51-341 C o no ci m i e n t o  y uso de métodos

a n ti con ce pti vo s: un análi sis comparativo
con datos de los I nf ormes de paises en
Ame ri ca Latina.
C0 CR DO PA PE XL 

51-374 La dis mi n uc ió n de la f ecund id ad en Panama. 
• Migr ac i ón  I nt er na cion al 
51-464 Las m i g ra c io ne s la bo r al es  en la frontera de

• C olo mb ia  con Panana.
C0 PA

•D is tr i bu c ió n G eo gr áf i ca 
51-065 La p ob la ción del país.
51-158 R a d io g ra fí a de la pobreza.
51-552 D i s t r ib u ci ón  g e og rá f i c a  de la pobreza.
51-572 M et ró p o l i s  emer ge ntes : calidad del habitat en 

p aises de m enor d esa rr o ll o relativo de 
America Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 Uni ve r so  del estudio.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-574 E nsay o de una m e t o d o l o g í a  para el estudio de
la cali dad del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-576 La p obl ac ión y el hábi tat metropolitano.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

• Pob la c ió n E c o n ó m i ca m en te  Activa 
51-022 S ín te si s  de la sit u ac i ón  social en Panama. 
51-645 Panama: e st ra te g ia  de nec esid les básicas y 

e m p l e o .
51-646 P ob la ci ó n femenina.
5 1-647 La situ ac ión del empleo.

• C ar ac te r í s t i c a s  y N e c es id ad es  de la Población 
51-022 Sín te sis  de la si t ua c ió n social en Panama. 
51-646 P ob la ci ó n femenina.
51-721 N eces i da d es  b á sica s en el s ector salud.
51-722 S i t u ac ió n  de la nlnez y la juventud en 

P a n a m a .
51-723 P obl ac ión  i nd ígen a panameña.
51-724 P o b l ac ió n  de la t e rcera  edad.
51-725 La v iv ie nd a en Panama.
51-726 R eali d ad  educativa.
51-735 Cri mi n al id ad  fem en ina en tres paises 

l at in oa me rica no s: Panama, Col om bia y Costa 
Rica.
CO CR PA XL

51-737 E s tu dio  del con trol  de los alquile re s en los 
paises en d es arrollo.
BR C0 PA XL

PE - PERU 
• P ob la ci ó n Gener al 
51-023 S e m i n a r i o - T a l l e r  sob r e D e mo g ra fí a Social. 
51-066 Fuentes  de datos p o b l a c lo na le s  en el mundo, 

L a ti no a m é r i c a  y el Perú.
PE XL XZ

51-067 D iseno y c a r a c t e r ís ti c as  de registro de la 
c édul a de p o b l a ci ó n y vivienda.

51-068 Cod ig o de u bi c ac ió n geogr áf ica;  por distritos 
en o rden alfa bét ic o.

51-164 Perú.
51-165 C o n s e cu e nc ia s s oc io -e c on o mi ca s del

c r e c im ie nt o  poblaci on al.
51-180 L e gi s l a c i ó n  sobre p ol ít ic as  de a limentación y 

n ut ri ci ó n en p ais es  de Amer ic a Latina y el 
C a r i b e .
BO BR CL C0 GT PE XL 

• M ort al idad 
51-280 Po bl a ci ón  y n iv el es de salud.

• Fec un d id ad  General 
51-328 The Perú f e rt ilit y survey, 1977: a summary of 

f i n d i n g s .
51-341 C o n o ci m ie nt o y uso de métodos

a n t i c o n c e p t i v o s : un a nális is  comparativo
con datos de los in fo rmes  de paises en 
A m eric a Latina.
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CO CR DO PA PE XL 
• Con t ro l  de la Fecu nd idad
51-341 C on oc i m i e n t o  y uso de métodos

a nt ic on cepti vos: un a nálisis co mpa ra ti v o
con datos da los i nfor mes de países en 
Amer ica Latina.
CO CR D O PA PE XL 

• Migr ación  Interna
51-431 C a m pe si na do  y m i g r a ci ó n en una s oc ieda d de

enclave.
51-432 M i gr ac i on e s i nternas en el Perú.

• Di st r i b u c i ó n  G eo g rá f ic a
51-431 C a m pe si na do  y mi gr a ci ó n en una s oc ieda d de

e n c l a v e .
5 1-51 0 0 Brasil e o mito  da ru ra llda de urbana:

expe ri e nc ia  urbana, t raba lh o e valores ñas 
"areas invadidas" do Rio de J a neir o e de 
L i m a .
BR PE

51-527 Los e studi os  en Chile y Perú.
CL PE

51-553 Loa "hu ac c hl ll er os "  y la C e r ro  de Pasc o Co.; 
rep li ca a una replica.

51-554 La e c o n om í a rural de la Sierra peruana.
51-583 C o n s i de ra c oe s  sobre d lfer en c as

c o m p o r t a m e n t a i s : tres s iste mas p o lític os  e 
as r e sp osta s das areas i nv ad idas por 
p osse iros no Brasil, Perú e Chile.
BR CL PE XS 

• Pob la c ió n E c o n ó m i c am e nt e Activa
5 1-648 La p ob l ac ió n e c o nó mi ca me n te  activa.
5 1-649 Las d i s pa ri d ad e s reg ion al es  del ingres o como 

e xpre sión de la h et er og e ne i da d de la 
economía: el caso del Perú.

51-650 Algun as c o n si de ra c io n es  sobre el p roble ma  del 
empl eo en al Perú.

51-651 Los vend edore s a m bu la at es  en Lima.
5 1-652 C odigo  de a ctiv id a de s  de pr od ucci ón 

a r t e s a n a l .
5 1-653 Cod ig o de o cupaciones.

• Ca ra ct e r í s t i c a s  y Nece si d ad es  de la P ob la ción
51-727 Co di g o de estudios superiores.
51-728 E stud io s no regulares.
5 1-7 38  El t ra ba j o de los ninos en Americ a Latina.

AR CL MX PE XL

p ob la ci ó n para 
d em og ra fico

el desarrollo; 
del Paraguay,

y efectos

PY - P ARAG UA Y 
•Pob la c ió n General
5 1-0 24  E s t u di o s de 

diag no s ti co 
1950-1977.

51-025 S í n te si s  y conc lu siones.
51-069 El c am b io  poblaei on al: c om po ne nt e s 

d e m o g r á f i c o s .
51-070 P ro y ec ci ón  de la p o blao io n del Para gu ay por 

sexo y g rupos  de edades, 1950-2025.
51-071 H ip ót esis  de p royección.
5 1-072 Algunas notas met odoló gi cas.
51-251 A n uario  e s t ad ís ti c o del Paraguay, 1978.
5 1-252 E s t a dí s ti ca s vita les y sanitarias, 1960-1977; 

P a r a g u a y .
51-253 E s t a dí st ic as  vita les y 

5a región sanitaria.
51-254 Es ta d ís ti ca s  vitale s y 

A s u n c i ó n .
• F ec un di d ad  G e ne ral
51-329 La m u j er  rural en 

s o c í o - e c o n ó m i c a .
51-330 D e t e r m in a nt es  y

sani ta r ia s , 

s a n i t a r i a s ,

1965-1977;

1965-1978;

el Paraguay; d i mens ión

c on se cu e nc i as de la

urbana del es ta do 
a Asuncion.
redi st r ib uc ió n  e sp acial

la

de la

f e c u n d i d a d .
•M ig ra c ió n  Interna 
5 1-433 La p ol iti ca

i nm ig ra ción 
51-434 Mig r ac i ón  y 

p o b l a c i ó n .
AR BR PY

51-435 E stu di o s de p o blaci ón para el de sarrollo, 
c ar ac t e r i z a c i ó n  distr ital del Paraguay; un 
e nsa yo  m e t o d o l o g i c o .

• M ig ra ci ón I nte rn acio nal 
51-434 M ig ra ci ó n y r e d i s t r ib uc ió n esp ac i al  de la 

p o b l a c i ó n .
AR BR PY 

• Di st ri b uc i ón  Geog rafic a 
51-329 La m ujer rural en el Paraguay; dimen si on 

s o ci o- ec onom ica.

51-330 D e t e r mi na n te s  y c onse cu en ci as  de la 
f e c u n d i d a d .

5 1-433 La p o l í ti c a urb an a del estado y la 
inmi gr a ci ón  a Asunción.

51-5 55  La fami li a rural.
51-556 Hogares  d i ri gido s por mujeres.
5 1-557 Pautas de p a r t i ci pa ci ón  s ocio-economica. 
5 1-558 D i s t ri b uc ió n e spac ia l de la población.
51-559 La c o lo n i z a c i ó n  ofic ia l y sus repercusiones 

p o b l a c l o n a l e s .
51-560 El d es a rr ol lo  de la s i tu ació n socio-economica 

de los colo no s en el eje norte de
c ol on iz ació n,  Paraguay.

51-572 M et ró po li s  emer gente s: cal idad del habitat en 
p aíses de men or d es ar ro ll o  relat ivo de 
Ame ri ca Latina.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-573 Uni ve r so  del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-574 E ns ayo  de u na m e t o d o l o g i a  para el estudio de
la c a li dad del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL

51-575 D i a gn os ti co  de la cal idad del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

5 1 - 5 76 ,L a p o b l ac ió n  y el h a b it a t m etro politano.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

• Po bl ac i ón  E c on o m i c a m e n t e  Activa 
51-329 La mujer  rural en el Paraguay; dimensión

s o c i o - e c o n o m i c a .
51-557 P autas de p a r t i c i p a c i ó n  s ocio -economica. 
51-654 La p ob l ac ió n e c o n o m i ca me nt e activa. 

•Nu pc i al i da d y Fam ili a 
51-329 La m uj e r rural en el Paraguay; dimensión

s o ci o-e co nomi ca .
51-555 La f a milia  rural.
51-556 Hogar es  di ri g id os  por mujeres.

SR - S URIN AM E
• Po bla ci ón Ge 
51-175 Socia 

BB
•D is tr i bu c ió n 
51-563 Urban 

Car 
dep 
BZ

• Nup ci a li d ad 
5 1-175 Socia 

BB
• Cara ct er is ti 
51-732 Race 

BB

neral
1 s t ruct ur e and s ocial organization. 
CU DO HT JM SR TT XI 
G eo gr á f i c a 

izat lon and urb an g rowth in 
ibbean; an ess ay on social change 
endent societies.
CU DO GY HT JM SR TT XI 
y F a mili a
1 s tr uct ure and social organization. 
CU DO HT JM SR TT XI 
cas y N e c es id ad es  de la Pobla ci ón 
class and education.

BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

the
in

SV - EL SAL VADOR 
•Pob la c ió n Gen er al 
51-073 C ensos naci onal es , V de Pobl ac ión y IV de 

V i v i e n d a .
51-074 M anual  del « numerador.
51-075 Ma nu al del jefe de sect or  urbano.
51-076 M anual  del Jefe de sector rural.
51-077 M anual  del jefe de zona.
51-078 Ma n ua l  del d e l eg a do  municip al .
51-079 M anual  del d e l e ga do  departa me nta l.
51-080 B ol et a censal.
51-094 B o letín  de a c t iv id ad e s de censos de población 

y h ab i ta c ió n No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

51-166 El Salvador.
5 1-210 S ínte si s  de la seg u ri d ad  social americana: El 

Salvador.
51-211 El Salvador.
51-255 B o letín  e stad ístic o,  O ct ub re - Di c ie mb re  1978. 
5 1-256 B o letín  e stad ís tic o,  J ul i o- Se pt i em b re  1978. 
51-257 A nua rio e s ta dís ti co,  1976.

• D i s t ri bu ci ó n G eo g rá f ic a 
51-572 M e t r ó p ol is  emerge nt es:  calid ad  del habitat en 

países de m en or  de s ar r ol lo  relativo de 
A me ric a Latina.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-573 U n i ve rs o del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 E nsayo  de una m e t o d o l o g í a  para el estudio de 
la cali da d del habitat.
B0 CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 D i a g n o s ti c o de la cal idad del habitat.
BO CR D O EC CT HN HT NI PY SV XL
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51-576 La p ob lació n y el habitat metr opoli ta no.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL

TT - T RINIDAD Y TABAGO 
•Poblac ió n General 
51-175 Social stru cture  and social o rg anization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
51-212 S íntesis de la s eguridad social americana:

Trin id ad y Tabago.
•Di st ribu ción G eogr áf i ca 
51-563 U r ba niz ation  and urb an gr ow th  in the

Caribbean; an essay on social change in
dep en dent  societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-566 Pol itics and policies.
CU GY HT JM TT XI 

•Nupcialidad y Familia 
51-175 Social s tr uct ure and social organiz at ion.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
•Car ac terí stica s y N e ce sida des de la Poblac ión 
51-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI

UY - URUGUAY 
•Poblac ió n General 
51-031 E st im ac io n es  y p ro ye cc io n es  de la población. 
51-082 Encu esta de cobertura, V censo gene ral de 

p obla ci ón y III de vivienda.
•Control de la F ecund idad 
51-375 Aborto en el Uruguay.

• Migr ación  Interna 
51-436 La mi gr a ci ón  interna en el Uruguay; bases 

para su e s t u d i o .
51-437 Planteo meto dológ ic o, a plic ac i ón  al análisis 

M onte video -i n te ri or .
51-438 La mi gr a ci ón  interna, su a rt i cu la ci ó n con la 

diná mica m ig ra t or i a total.
51-439 M ig ra ci ón  y pr oy ecto  mi gr at o ri o  en la ciudad 

de S a l t o .
51-440 R e g i o n a lí za c io n  por i nter ac c ió n  m igratoria. 
51-441 La m i g r a ci ó n i n terc en sal 1963-1975.
51-442 So ci o ec o no mi c stru ctur e and po pu lati on 

disp la ceme nts: the U ru gu ay a n case. 
•Migración I nter na cion al 
51-031 Est im a ci on es  y p r oy ecci ones de la población. 
51-471 Proce so de las m i gr ac io n es  i n t e rn ac io na l es  de 

ur ug ua y os  (1960-1975).
51-472 La d inámi ca  m i gr at or ia  de la época colonial 

al U rug uay moderno.
51-473 D e te r m i n a n t e s  de la emig ración; algunas 

h ip ót es i s sobre el proceso.
51-474 E s t im ac i on e s del volum en migratorio.
51-475 A l gu nas c a r ac t er í st ic as  de los e mi grantes. 
51-476 C o n s e cu en c ia s  del proceso.
51-477 M ig r an te s u ru gu ay o s en los Estados Unidos,

1 970.
51-478 M ig r an te s u rug uayos  en el Paraguay, 1972. 
51-479 La mig ra c ió n  hacia la Argentina.
51-480 E migra c ió n  de profes iona les.
51-481 La p ercep c ió n  de la emig ración, an ál isis  de

la p rensa uruguaya.
•Dis tr i bu ci ón  G eo g rá f ic a 
51-492 Los estud ios en Argen tina y Uruguay.

AR UY
51-561 Mujer  y sociedad: e stud io sobre las diversa s 

s itua c io n es  sociales  de las muj eres en el
m ed io  rural uruguayo.

• Ca ra ct e rí s ti ca s y Nec es i da de s de la P oblación 
51-561 Muj er y sociedad: e s tu dio sobre las d iversas 

s i tuac iones  sociales de las muj eres e n  el
med io  rural uruguayo.

VE - V E NEZUE LA 
•Pob la ción  General 
51-026 G en es is  and d emog ra p hy  of a Wara o subtribe: 

the W i n i k i n a .
51-083 Cen so e xpe ri m en t al  del M u nicip io La Victoria.

C u e st io na r io  de e m p a d r o n am ie nt o  general. 
51-004 Cen so e xpe ri m en t al  del M un ic ip i o La Victoria.

C a r ac te rí s ti c as  individuales.
51-085 Censo ex pe ri me nt a l del M un ic ip i o La Victoria.

Forma para d escr i pc i ón  de re gi s tr o de 
vivienda.

51-086 Censo expe r im e nt al  del M un ici pio La Victoria.
Forma para d e s cr ip ci ó n de r egi st r o de 
población.

51-087 Control y m e jo r a m i e n t o  de la pr o du c ti vi da d  en 
la e l abor ac ión  de datos.

51-088 R e li ab l li t y and p r og ra o mi n g of demog ra phic 
data of the Warao.

51-094 B ol et ín  de act iv i da de s de c ensos  de pobl ac ión 
y ha b it a ci ón  No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

51-167 C ar ac te rí s ti c as  g en era les y d imen sione s de la 
p o b r e z a .

51-168 La p oblación; sus n e c es id ad e s y derechos. 
51-169 D e mo gr ap h ic  and bi ol og ic al  studles of the 

war ao  i n d i a n a .
51-170 The W arao Indi ana of the O ri no co Delta.
51-171 Vital  s ta tist ic s of five War ao subtribes. 
51-213 S ín tes is  de la seguri da d social americana: 

V e n e z u e l a .
51-259 Anua rio  es tadístico, 1978.

• F ecu nd idad  General 
5 1 — 331 Pobre za  y  d es arrollo; c a r a ct e rí st ic as  

s o c i o - d e mo gr af i ca s  de las fam ilias pobres 
en Venezuela.

5 1-332 R ep ro du cció n de la p ob la ci ón  y r ep r od ucci ón 
de la pobreza.

51-333 Mi gr a ci ó n y p obr ez a en el area metropo li tana . 
•Migraci ón  Interna 
51-331 P ob re za  y desa rrollo; c ar ac te rí s ti c as 

s o c i o - d e mo gr af i ca s  de las famili as  pobres 
en Venezuela.

51-333 M i gr aci ón  y p obr ez a en el area me tropo li tana . 
51-443 Mig r at i on  and c ul tural d istance: a

comp ar a ti ve  study of five Warao subtribes. 
51-448 P rime r S em in ario  L a t i n o a m er i ca n o sobre 

Pol ít icas  de M igra ci o ne s  Laborales;
p o n e n c i a s .
C0 EC VE XS 

• Migr ación  I nt er nac io nal 
51-448 Pri m er  S em in ar i o L a t in o am e ri ca no  sobre 

Polí ticas  de Mi gr a ci on es  Laborales;
p o n e n c i a s .
CO EC VE XS

51-460 P r ev isi ón  social en el proces o de m igr ac ión 
laboral c o l o m b o - v e n e z o l a n a .
CO VE

51-465 P ro p ue st a de e st ud io y aná lisis de 
migr a ci o ne s de t ra ba j ad o re s entre C olombia 
y Venezuela.
C0 VE

51-483 Centr os  de rec e pc i ón  de m ig ra ntes  laborales. 
C0 EC VE XS 

• Po bla ci ón E c on ó mi ca me n te  Activa 
51-167 C a r a ct e ri at íc a s gen e ra l es  y dim en s io ne s de la 

p o b r e z a .
51-655 P o breza  familiar, p a r t i c ip a ci ón  de la m ujer y 

cont r ib u ci ón  de los hijos.
51-656 Empleo, desempleo, s u be mple o y m a r g i n a l i d a d . 
51-657 La d is t ri bu ci ó n del ingreso.
51-658 Poblac ió n, S ep t ie m br e 1979*
51-659 Población, D ic ie mb re  1979.

•Nup c ia l id ad  y Famili a 
51-167 C a r a ct e rí st ic a s gen e ra l es  y dim en s io ne s de la 

p o b r e z a .
51-331 P o breza  y d es arrollo; cara c te r ís ti ca s 

s o c i o - d em og ra f ic a s de las fa milias pobres 
en Venezuela.

51-332 R ep ro du cc i ón  de la p o bl aci ón  y re pr oduc ción 
de la pobreza.

51-333 M i g r ac ió n y p ob re z a en el area metr op olit ana. 
51-443 M i g r at io n  and cultura l distance: a

comp ar a ti ve  study of five Warao subtribes. 
51-655 P o breza  familiar, pa rt i ci p ac ió n de la muj er y 

con tr i bu c ió n de los hijos.
51-704 C a r a ct e rí st ic a s s o c i o - d em o gr a fi ca s de las 

f amil ias p obres en Venezuela.
51-705 Las familias p obres y las ba ses del circu lo 

vici oso de la pobreza.
• C a r a ct er ís t ic a s y N e ce si d ad e s de la P ob la ci ón 
51-655 P o br eza  familiar, p a r t i o lp a cl on  de la m uj er  y 

con tr i bu c ió n de los hijos.
51-729 S itu ación  c ri ti ca de la p ob l ac ió n infantil y 

Juvenil en Venezuela.
51-730 Vivienda.
51-731 El t r as fond o s ocial en las n uevas 

c on ce pc iones  sobre el des arrollo.
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XC - AMERICA CENTRA L 
•Poblac ió n Gene ral 
51-027 Las co ns e cu e nc ia s n ut ri ci on a le s  del cambio 

d e m og rá fi c o en Cent ro am er ic a  y Panama. 
51-028 I n fo rm a ci ó n d o cu m en ta l co st a rr i ce ns e y

c e n t r o a m e r i c a n a .
5 1-089 On the contact p opul ation  of Hispaniola:

h is to ry  as h ig he r ma thematics.
51-172 Po pula ti o n and nutrit ion planning: the

u se fu l n e s s  of d e mo gr ap h ic  d es ci p ll n e for
nut ri t io n  policy in Latin America.

5 1-173 C ata lo go  de datos d e mo gráf icos para la
pl an if i ca c ió n a l i m e n t a r ia -n u tr i ci on al  en 
C entro A m erica  y Panama.

• Mi gr ac i ón  Interna 
51-444 Los estud ios de Cen tr oamerica.

•D is tr i bu c ió n Geog rá f ic a 
51-444 L os estud ios de C entroamerica.
51-562 E st ru c t u r a  social y situ ac ión de la muj er

rural: algu na s proposi ci ones . 
•Ca ra c te r ís ti ca s y N ece si d ad e s de la Pobla ción 
51-562 E s t r u c t u r a  social y situ ación  de la mujer

rural: algu na s prop osiciones.

XI - C AR IB E - I S L A S  H ABL A INGLE SA 
•Poblac ió n General 
51-090 P op ul a t i o n  s tr uc ture  and change.
51-175 Social s t ruct ure and social organ iz atio n.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
•D is tr i bu c ió n G eo gr áf i ca 
51-090 P o pu l at io n str uctu re and change.
5 1-563 U rb an i z a t i o n  and urban g ro w th  in the

Caribbea n; an essay on social change in 
dep en d en t  societies.
BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 

51-564 Theo r ie s  of u r b an iz a ti o n and dependence. 
51-565 T he econ omic order.
51-566 Poli tics and policies.

CU GY HT JM TT XI 
•Nup c ia l id ad  y Fami lia 
51-175 Social s t ruct ure and social org an ization.

BB CU DO HT JM SR TT XI 
• C a r a ct er ís t ic a s y N e cesi dades  de la Poblac ió n
51-732 Race, class and education.

BB BZ CU DO GY HT JM SR TT XI 
51-733 WAND, una inst i tu c ió n regional para la muj er 

y el desa rroll o; estudio de caso en el
C aribe de habla Inglesa.

XL - AMER ICA LATI NA 
•Pob la c ió n Gene ral 
51-029 R el ac io ne s  entre población y d es ar ro llo en 

A m eri ca  L atina  y el Caribe; a nál is is  de la 
p r od uc ci ó n i n telec tu al de la region entre
1974-1979 en torno a tres areas temáticas. 

51-066 Fuen te s de datos p obla cl on al es  en el mundo, 
L a ti no a m é r i c a  y el Peru.
PE XL XZ

51-091 A náli si s de d e s co mp os ic i ón  de las 
d e s i g u al da de s  de in gresos en America 
L a t i n a .

51-092 El uso del m u e st r eo  para la Inve st ig ac ió n 
d e m o g r á f i c a .

5 1-093 E s ti m a c i o n e s  r ec ie ntes  sobre la p ob lació n de 
Ame ri ca L atina  y el Caribe.

51-094 B o le tín  de a cti vi d ad e s de ce nsos de poblac ión 
y h ab i ta ci ón  No 6.
BR CL MX PA VE SV XL 

5 1-0 95  C o mp o si c ió n de di s po s ic io ne s legales.
51-176 E st r at e gi a de de s ar r ol lo  y transición 

demográ fi ca;  los casos de Brasil, Costa 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-177 E s tr a te g ia s de desa rr ollo , p o líti ca s p ub licas 
y el cambio de los fac tores
s o c l o- ec on o ml c os  de la fecundidad.
BR CL CR CU XL 

51-178 S i s te ma s  politicos, e s t ra t eg ia s de
d esa rr o ll o,  h e t e r o ge ne i da d  es tr uc tu ra l  y 
t r an si ci ón dem og ráfi ca : un intento de
i n te rp re t ac i ón  global.
BR CL CR CU XL 

5 1-179 P op u la ti on  and nut r it i on  in their i nt eg ra tion 
in d e v el op me n t p l an n in g  and h ea lt h programs 
in L a tin America.

51-180 L e gi sl a ci ó n sobre p olít ic as de a l i me nt ac i ón  y 
n u tric ió n en países de A mer ic a L atin a y el 
C a r i b e .
BO BR CL CO GT PE XL 

51-181 Educación, e st ru ct u ra  social y estilo s de 
d e s a r r o l l o .

51-182 Din ám i ca  de la p o blac ió n y salud en 
L a ti no a m é r i c a  y el Caribe.

51-214 La in ve s ti g ac ió n como insu mo para las 
p ol ít ic as de población.

51-215 Sel ec ted a s pects  of the p r ogra mm e of 
acti vi t ie s of C EPAL in the field of 
l o n g - te rm  economic, d e m og r ap hi c and social 
project io ns, and summar y of m a in  findings 
and concl us ions ; p r el im i na r y report.

5 1-216 D emog ra p hi c  and g lobal and s ectorial 
m a cr o e c o n o m i c  projections.

51-217 R e c om en d ac i on es  de la C o nf er e nc i a
L a t i n o a m e ri ca na  sobre P o bl ació n y
P l a n i f ic ac ió n  del D esarrollo.

51-218 Sín te s is  de la segur id ad social americana. 
51-220 P olíti ca  de pob l ac i ón  en Ame rica  Latina. 
5 1-259 Tasa s de f ecun di d ad  por edad y tasas gl obales 

de fe cu ndid ad para los 20 países de America 
L a t i n a .

5 1-260 Reg ional d emog r ap h ic  and e cono mi c trends. 
51-261 Cuadr os es tadísticos.
5 1-262 Cuadr os  por paises.

•Mor tali da d
51-281 C omme nt s to " S o c i o ec on om i c d e t e rm in a nt s  of

m or ta l it y  in Lat in  A meri ca " by Hugo Behm. 
51-282 La tra ns ic ió n d e mo g rá f ic a en Brasil, Costa 

Rica, Cuba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-2 83  Co mm e nt s to " S o c i o e co n om ic  d et e rm in an t s of
m or ta l it y  in Lat in  A mer ic a " of Hugo Behm.

• F ecu nd idad  Genera l 
51-176 E s tr a te gi a de des arr ol lo  y t ra nsi ci ó n

demográ fi ca; los casos de Brasil, Costa 
Rica, C uba y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-177 E s tr at e gi a s de desa rrol lo, p ol ít icas publi cas 
y el cambio de los factores
s o c i o -e co no m ic o s de la fecundidad.
BR CL CR CU XL 

5 1-178 S ist em as  politicos, e st ra te gi a s de 
d esa rrollo, h e t e r o g en e id ad  e s truct ur al y 
tran si ció n demogr áfica : un intent o de
i n te rp re t ac i ón  global.
BR CL CR CU XL 

51-282 La t ra ns ic ión demo g rá f ic a en Brasil, Costa 
Rica, Cub a y Chile.
BR CL CR CU XL 

51-334 C ompa r at i ve  an alysi s of fertili ty in seven 
L a tin  A meri ca n countries.

51-335 C o m pa r at iv e a naly sis of f ertility in seven 
L a tin  A mer ic an countries; prog ra mm ed
a nal yt i ca l tabulations.

51-336 E stu di o de la f ecun didad  me di a nt e el mé to do 
de los hijos  pro pi os en Amer ica Latina. 

51-337 E stu di o c o m pa r at iv o del c om p or t am ie nt o
r ep ro d u c t i v o  que pre s en t an  las u ni dades 
f ami li ares  de los d ist intos  g rupos 
s o c i oe co nó m ic o s por re glones, en algunos 
paises de Amer ic a latina.

51-338 Los l ln ea ml en to s  teóricos.
51-339 Rur al d evelo pment , w o me n's roles and 

fer ti lity  in L at in  America.
51-340 How m od er n i z a t i o n  can also i ncrease 

f e r t i l i t y .
51-341 C o n oc im i en t o y uso de m é to dos

a nt ic on c ep t iv os : u n a ná li si s c o m pa ra ti v o
con datos de los in fo rmes  de p ai ses en 
America Latina.
CO CR DO PA PE XL 

51-342 Lat i n America.
• Con tr ol de la F e cu nd id ad  
51-341 C on oc i m i e n t o  y uso de mét odos

a nti co nc ep ti v os :  un an álisi s c o mp ar a ti v o
con datos de los in fo rmes  de paises en 
Amer ioa Latina.
CO CR DO PA PE XL 

51-376 M a te r ni da d planif icad a;  un d ere ch o de la 
m u j e r ? .
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reco m en d ac io ne s del Seminario.

in sti tu cion al e fici en c ia

• Mi gr ac i ón  Interna 
51-401 C onc lu si o ne s  y 

CO XL
51-445 B ibli ografía.
51-446 A rt ic ul a ci ó n

administrativa.
51-447 Bibliografía.

• Migr ac i ón  I nt er na cion al 
51-401 Con c lu s io ne s y rec om e nd ac io n es  del Seminario. 

CO XL
51-482 La pl an if i ca c ió n de las p o líti cas de 

m i gr ac io n es  labor ales en America Latina.
• Di st ri b uc i ón  G e og rá fi ca 
5 1-339 Rural developme nt, wome n's roles and 

fer ti lity  in Lat in  America.
51-447 Bibli ograf ía .
51-567 The role of g e og r aphi ca l res ea rch in Latin 

America; p ro ce edin gs of the first 
I nter na tion al C ongr ess of La tin A m eric an ist 
G e o g r a p h e r s .

51-568 L atin America: p opula t io n  and u r b a n i z a t i o n . 
51-569 Urba n poverty in L at in  America; some 

t h eore ti cal consid er atio ns.
51-570 L i te ratu re  review.
51-571 Land or de ath in Lat in  America.
51-572 M etrop o li s  e mergentes: calida d del habit at  en 

países de menor d esar ro l lo  rela ti v o de 
Amer ica Latina.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

5 1-573 Uni ve rso del estudio.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-574 E nsayo  de una m e t o d o lo gí a para el e s tudio  de 
la calidad del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA SV PY XL 

51-575 Dia gn o st ic o de la calida d del habitat.
BO CR DO EC GT HN HT NI PY SV XL 

5 1-576 La p obla ción y el habita t met ropol it ano.
BO CR DO EC GT HN HT NI PA PY SV XL 

51-577 B i b l io g ra fí a general.
51-578 P r o l e t a r i z a c i o n , m o v im ie nt o s s ocia les y 

refo rma agraria: de las teor ías de ayer a
la p ract ic a de manana.

51-579 Capitalis mo , rel ac ione s
p rodu cc i ón  y p oblación 
l atin oamer ic ano.

51-590 A spectos generales.
51-531 Hacia un marco de referencia.
51-592 Pop ul at io n d ist ri b ut i on  and 

meas u re s  in Latin America.
• Pobl ac i ón  E c o nó m ic am en te  Activa 
51-660 P a r t i c ip a ci ón  f em enina en ia actividad 

e c onóm ica en America Latina; a náli sis 
e s t a d í s t i c o .

51-661 Com po ne nt es  d emo gr á fi c os  de la man o de obra. 
51-662 Sal arios  del s ector protegido, el sector 

i nformal urba no  y la s e g me n ta c ió n de los 
m erc ad o s de trabajo: un c o me nt ar io  teórico. 

51-663 E s tr uc tu ra  tecnológ ic a, s ubem pleo y pobreza 
en Amer ica Latina: per fi le s a largo plazo. 

51-664 R ecent res earch  on negro slav ery and 
a b oli ti on in Latin America.

51-665 D i s t r ib uc ió n del ingreso  en Amer ica Latina. 
5 1-666 Dualismo, o r g a n iz ac ió n  i nd ustr ial y empleo. 
51-667 B i b l i og ra fí a de empleo.
51-668 D i s t r ib uc ió n del ingreso, pob re za y empleo en 

areas urbanas.
51-669 La f uerza de traba jo de Ame rica  Latina: 

pers pe ctivas.
51-671 Inse rción  ocup ac i on al  de los jovenes de 

e s c o l a ri za ci o n nula e incipiente.
51-672 El sub e mp l eo  en Americ a Latina.
51-673 Sector informal y población marginal.

• Nu pc i al i da d y Familia 
51-337 E s tudi o c o mp a ra t iv o del c om po rt a mi e nt o 

r e p r od uc ti v o que p res entan  las u nidades 
f ami li ares  de los d i stin tos grupos 
s o c io ec on ó mi c os  por regiones, en algunos 
países de America latina.

51-338 Los lin ea m ie nt os  teóricos.
51-706 D inám i ca  g rupal e i n di vidu o no sist ema de 

d i s t ri bu ic a o de priv i le g io s na familia.
• C a r ac te rí s ti c as  y N eces i da d es  de la P o blac ió n 
51-339 Rural devel op ment , w om en 's roles and 

fertility in Latin America.
51-671 Ins er ción  ocu pa c io na l de loa jovenes  de 

e s c o l a r i za ci on  nula e incipiente.

s ociales 
en el

d e 
agro

r e di st ri b ut i on

51-735

51-736

51-737

51-738

51-739

51-740

51-741

51-742

51-743
51-744

51-734 menorSo ci ol o gí a  j urídi ca  del 
I b e r o a m é r i c a .

C rim i na l id ad  fe me nin a en tres países 
l at in oa meri ca nos : Panama, Colombia y Costa 
R i c a .
CO CR PA XL

Resi d en t ia l s e gr eg at i on  of Spanish Americans 
in U nited  States u rb an iz e d areas.

E st ud io  del c on tr ol  de los alquiler es  en los 
p aíses en d es arrollo.
BR CO PA XL 

El trabaj o de los n inos en America Latina.
AR CL MX PE XL 

Edu ca t io n  and d e ve lo p me n t in Latin America, 
1950-1975.

EL p roye c to  D e sa r r o l l o  y E duca ción en America 
La ti na  y el Caribe.

A l fa be ti s mo  y e s co l a r i z a c i o n  basica de 
jove ne s en Ame ri ca Latina.

A n a l f a be ti sm o  y e sc ol ar i za c io n nula 
i n c i p i e n t e .

El nino en Amer ica L at i n a  y el Caribe.
Inf or me sobre la Reunion 

I nfa nc i a en Amer ica L atina  y 
e special r e fe r en ci a a su

los

Especial : 
el C a r i b e ,

1 3
con

situación
d esa rr o ll o en 
u r b a n o s .

areas m ar ginales, rurales y

XS - A M ER ICA  DEL SUR 
• Migr ac i ón  Interna 
51-448 P rimer  Sem inar io 

P olít ic as de 
p o n e n c i a s .
CO EC VE XS 

• Mig ra ción  I nt erna c io n al 
51-448 P rimer  Sem inar io 

Pol ít icas  de 
p o n e n c i a s .
C0 EC VE XS

51-483 Cent ro s de r ec ep ci ó n de mi gr a nt es  laborales.
CO EC VE XS 

51-484 C on v en io s y a c ue rd o s r e gi on al e s y 
y su i n ci de nc i a en las 
m i g ra to ri a s colom bian as .

• D i s t r i bu ci ón  G eog rá f ic a 
51-583 C o n s i d er ac oe s sobre diferencas

c o m p o r t a a e n t a i s : tres s iste ma s políticos e

L a t i n o a m er ic an o  sobre 
M i g ra ci on e s Laborales;

L a t i n o a m e ri ca no  sobre 
M i g ra ci on e s Laboral es ;

bilaterales
políticas

as r e spo st as das areas 
p o sse ir os no Brasil, Peru e Chile.
BR CL PE XS

la m u je r ruralde51-584 Pa rt i ci p ac ió n 
d e s a r r o l l o .
HT XS

• P ob la ci ón E c on ó m i c a m e n t e  Activa 
51-534 P a r t i c ip a ci ón  de 

desarrollo.
HT XS

invadidas por

el

la m u je r rural

XZ - MUNDO 
• Pobl ac i ón  Genera l
5 1-030 D i r e c to r y of d e mo g ra p hi c rese ar ch centers.
51-031 I nve nt ory  of p op u la ti on  projects in 

d evel op i ng  c ou n tr ie s a round the world, 
1978/79.

51-066 F u en tes  de datos p ob la ci o na l es  en el mundo, 
L a ti no a m é r i c a  y el Peru.
PE XL XZ

51-096 M edi ci ón  de la pobreza.
51-097 P ri nc i pl e s and r ec om m e n d a t i o n s  for population 

and h o using  censuses.
51-098 Urban, rural and city po pu lation, 1950-2000 

as ass es sed  in 1978.
51-183 Inside the Thi rd World; the anatomy of 

p o v e r t y .
51-221 0 pro bl ema  d e m o g r á f i c o  e as esperan ces de us 

mun do  novo.
51-222 Um leve ace no  para os fatos.
51-223 As i n te r pr et ac o es  mala correntes.
51-224 Iap oe - se  urna nova co lo c ac ao  do problema.
51-225 I nt er ro g ac o es  e p e rs pe c t i v a s  eticas.
51-226 P o pu l a t i o n  p olic y briefs: current situation 

in d e v e l o pi n g co u nt r ie s and selected 
t e r ri to ri e s 1979.

51-227 World  po pu l at i on  t rends and policies, 1979 
m o n i t o ri ng  report; p o pu la ti o n policies.
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51-284 The I ntern a ti o na l Review G ro up  and its 
r e co mm en d at i on s for social sci ence re search 
on mortality.
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para su estudio.
51-437 Planteo m e t o d o l o g i o o , aplicación si análisis 

M o n t e v l d e o - l n t e r l o r .
51-438 La m i g raoion interna, su articulaoion con la 

d i námica mi g r a t o r i a  total.
51-439 Migración y proyecto migratorio en la ciudad 

de Salto.
51-440 R e g i o n a lisaoion por interacción migratoria.
51-441 La migraoion lntercensal 1963-1975.
51-471 Prooeso de las migrac i o n e s  internacionales de 

uruguayos (1960-1975).
51-472 La dinámica m i g r atoria de la epooa colonial 

al Uruguay moderno.
51-473 Deter m i n a n t e s  de la emigración; algunas 

hipótesis sobre el prooeso.
5 1 * 4 7 4  Estima c i o n e s  del vol u m e n  migratorio.
51-475 Algunas o a r a o t e ristloss de los emigrantes.
51-476 C o n s ecuencias del prooeso.
51-477 Migrantes uruguayos en los Estados Unidos, 

1970.
51-478 M i g rantes uruguayos en el Paraguay, 1972.
51-479 La m i g ración hacia la Argentina.
51-480 Emigración de profesionales.
51-481 La peroepolon de la emigración, analista de

la prensa uruguaya.

P1 HUGARTE, Renso
51-462 La m i g ración de trabajadores oolombianos al

E c u a d o r .
51-463 Los t r a bajadores colombianos deportados del

Ecuador y el e s t a b l ecimiento de centros de 
r e o e p o i o n .

PIBRRET, Clemente
51-274 Tablas ds vida 1970-1975 para diez 

d e p artamentos de Colombia.
51-409 Emigración de oolombianos a otros países; 

e studio experimental.

PARDO V . , Luoia
51-302 Bfeotos de las variaciones eoonomioss 

f e o u n d l d a d : Chile 1952-1972.
en la

PEBLEY, Anne R
51-309 The ege at first birth and timing of the 

ssoond in Costa Rica and Cuatemala.
51-321 Family sax c omposition p rsferenees among 

Gu a t emalan men and women.

PECORA, Joae Flavlo
51-517 Novos polos urbanos reduzem as disparidades 

entre regióse.

PEEK, Peter
51-420 Pobres» urbana, migraoion y reforms agraria 

sn el Eouador.
51-421 Labour m i g ration in the Sierra of Eouador; 

oauses and incidence.

PEREIRA HURTADO, Victor
51-009 C a r a c t eristloas g eografioas del espaolo en 

e s t u d i o .
51-394 Migrao l o n e s  internas en las provínolas ds 

Valparaiso y Quillota.
51-395 Análisis de la migraoion interna en las 

provínolas de Valparaiso y Quillota.

PERU. G OBIERNO (Lima, PE)
51-164 Peru.

PIER0CC1, Antonio Fla v i o  de Olivelra  
51-127 A abordagem e as fontes.
51-363 A exaltaeao da feouadldade.
51-364 A aparenola de unidade.
51-367 I d e ología oatolica e reproducao humana no 

B r a s i l .
51-368 Na t s l i s m o  c atolioo no Brasil.
51-369 0 u n issono dissonants.
51-370 Rumo ao consenso?.
51-377 Cresos diariamente o povo que adora a

D e u s ....
51-378 A r a g ulaoao admitida: o "metodo dos padres". 
51-379 Proorlsr, mas oom responsabilidad®.
51-685 Em dafesa da familia.

PILONE, Jorga
51-710 La s l t usoion educativa en Bolivia según 

informaolon del oenso naolonal de 1 9 7 6 .
la

PINERA, Sabastlan
51*091 Análisis ds 

desigualdades 
Latina.

descomposición de las 
de ingresos en America

PINTO RODRIGUEZ, Jorge
51-136 La poblaolon de La Serena en el siglo XVIII;

e r e o l mlento y es t r u o t u r a  ooupaolonal en un 
area urbana del Chile oolonlal.

PNUD (Nueva York, N.Y., US) 
51-584 P a r tloipaoion de 

desarrollo. 
51-679 Bibliografía.

la muj e r  rural el
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PONCE, Ana M
51-106 Fuentes de datos deaograficos.
51-452 La medición de la algraoion interna.

PORTES, Alejandro
51-470 Immigrant earnlngs: Cuban and

immigrants in the United States.
Mexican

PRESTON, Samuel H
51-585 El crecimiento en los países en desarrollo: 

reevaluacion demográfica.

PROGRAMA REGIONAL DEL EMPLEO PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE (Santiago, CL)

51-633 Bases para la planificación de los recursos 
humanos en Ecuador.

5 1 - 6 3 4  La oferta de recursos humanos en 1974 y 
principales tendencias en el periodo
1962-1974.

51-635 El crecimiento de la demanda de recursos
humanos; proyección a 1936.

PROYECTO INTERAGENCIAL DE PROMOCION DE POLITICAS
NACIONALES DE ALIMENTACION Y NUTRICION (Santiago, CL) 

51-180 Legislación sobre políticas de alimentación y 
nutrición en países de America Latina y el 
Caribe.

QUERO MORALES, Constantino
51-168 La población; sus necesidades y derechos. 
51-656 Empleo, desempleo, subempleo y marginalidad. 
51-657 La distribución del ingreso.
51-730 Vivienda.
51-731 El trasfondo social en las nuevas 

concepciones sobre el desarrollo.

QUICK, Sylvia
51-055 Colombia.

RAMA, Germán Vf
51-181 Educación, estructura social y estilos de 

desarrollo.
51-739 Education and development in Latin America, 

1950-1975.
51-740 EL proyecto Desarrollo y Educación en America 

Latina y el Caribe.

RAMIREZ, Fernando
51-716 El mejoramiento de la situación de la mujer y 

su impacto en el bienestar de los ninos; 
estudio de caso en Cartagena, Colombia.

RAMIREZ, Mirta Beatriz
51-001 Algunos caracteres de la evolución 

demográfica de la ciudad de Corrientes, 
1814-1869.

51-002 La población de la ciudad de Corrientes según 
los censos de 1850 y 1857.

51-107 La población de la ciudad de Corrientes a 
mediados del siglo XIX.

RAMOS, Pedro
51-021 Elementos demográficos, médicos y sociales. 
51-062 El peso de la tradición en la explosión 

demográfica.
51-063 Antecedentes historíeos y culturales.
51-154 Salud publica y planificación familiar.
51-325 Comentarlo y proposiciones.

RANIS, Gustav
51-139 Distribución del Ingreso y crecimiento en 

Colombia.

RIVERA, Rigoberto
51-431 Campesinado y migración en una sociedad de 

enclave.
51-553 Los "huacchllleros” y la Cerro de Pasoo Co.; 

replica a una replica.

RODRIGUES, Arakoy Martina
51-706 Dinámica grupal e individuo no sistema de 

distribuicao de privilegios na familia.

RODRIGUES, Walter
51-371 Caminho totalmente aberto para o 

plañejamento.

RODRIGUEZ BAROCIO, Raúl
51-381 Fertlllty and famlly planning in México.

RODRIGUEZ GR0SSI, Jorge
51-619 El seguimiento retrospectivo de una muestra 

en el Gran Santiago: aspectos
metodológicos.

51-620 Sesgos en las respuestas de una muestra 
retrospectiva: Santiago de Chile 1968-1979.

RODRIGUEZ, Daniel
51-444 Los estudios de Centroamerica.
51-492 Los estudios en Argentina y Uruguay.
51-516 Los estudios en Brasil.

51-527 Los estudios en Chile y Perú.
51-579 Capitalismo, relaciones sociales de 

producción y población en el agro 
latinoamericano.

51-580 Aspectos generales.

R0LNIK, Raquel
51-498 Periferias: ocupacao do espacio e reproducao 

da foroa de trabalho.
51-499 Osasca: industria e moradla da classe

trabalhadora.
51-500 Desoricao dos loteaaentos.
51-501 ... e era Mato. Sobre o processo de 

loteamento.
51-502 Sobre trabalho e reproducao da forca de 

trabalho a obtencao da oasa proprla.
51-503 A questao do aluguel.
51-504 Segregacao urbana a aproplacao do territorio 

pelas classes.
51-505 A guisa de conclusao; abertura para novas 

reflexoes.

ROMERO PITARI, Salvador
51-711 La situación educativa de Bolivia según el 

censo de 1976; versión preliminar.
51-712 Niveles generales de la educación.
51-713 Estructura del sistema educativo.
51-714 Características generales del sistema 

eduoativo.

ROMERO, Fred E
51-640 Chlcano workers: their utlllzation and

development.
51-641 A statistioal proflle.
51-642 The labor market.

ROSARIO, ARGENTINA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
(Rosarlo, AR)

51-231 Anuario estadlstloo, ano 1978.

ROSSELOT VICUÑA, Jorge
51-182 Dinámica de la población y salud en

Latinoamérica y el Caribe.

RECCHINI DE LATTES, Zulaa
51-595 La participación económica femenina en la 

Argentina desde la segunda posguerra hasta
1970.

51-596 Características de la oferta potencial.
51-597 Algunos cambios en la poblaolon 

económicamente activa (PEA) total.
51-598 Cambios en las tasas de actividad femeninas. 
51-599 Características socioeconómicas de la 

participación femenina.

R0WE, Patricia M 
51-064 Mexloo.

RUAN DE LA CARRERA, Yolanda
51-014 Bibliografía comentada sobre población en 

Colombia.

RUBALCAVA ROSAS, Luis N
51-550 Asentamientos humanos marginados: el oaso de

México.
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RUCHE, Alain
51-538 La situación del empleo y de los recursos 

humanos en las regiones de colonización del 
Instituto de Tierras y C o l onización (ITCO) 
de Costa Rica.

51-539 La política agraria como instrumento 
principal para la ereaoion de empleo.

51-540 Enfoque metodológico para el estudio de una 
región de desarrollo, oon referencia 
especial a la reglón de Rio Frió.

51-541 Evaluación del efeoto sobre el empleo del 
programa de asentamiento del ITCO en la 
región de desarrollo de Rio Frío.

51-632 La evolución del empleo en Rio Frío y su 
relación con el desarrollo futuro de la 
r e g l ó n .

RUEDA, José Olinto
51-410 Migrac i o n e s  Internas en Colombia 1973; una 

aproximación al análisis regional.

RUIZ CARRILLO, Luis
51-290 Mortalidad y salud.

SABELLI DE LOUZAO, Martha
51-667 Bibliografía de empleo.

SAENZ JIMENEZ, Lenin
51-150 Recent macro and micro trends in child 

mortality and m a l nutrition and their 
interrelationship in Central America and 
Panama.

SAINT MARTIN, Monique
51-348 Habitué de classe e estrategias de 

reproducao.

SALAS, George
51-443 M i g ration and cultural distance: a

comparative study of five Warao subtribes.

SALCEDO, Daniel
51-146 Componentes de los problemas socioeconómicos 

y nutriclonales y orecimiento demográfico 
en Centroamerica.

SALINAS MEZA, Rene
51-054 Fuentes para el estudio de la demografía 

histórica en el Norte Chico chileno, 
1600-1854.

S A M P A I 0 , Jony
51-128 P o l íticas de allmentaeao e nutricao: urna

revisao de tópicos.

SANCHEZ, Carlos E
51-600 Estruotura ocupacional, ingresos y sector 

informal en Córdoba.

SANTOS, Carlos Nelson F
51-518 Como val a pesquisa urbana brasileira?.

SEMENZAIO, Geraldo
51-749 Niños y Jovenes sin horizontes: los mártires 

o l v i d a d o s .

SIBRIAN, Ricardo
51-149 La demografía de la desnutrición en 

Guatemala; primera versión.

SIERRA, Geronimo de
51-081 E s timaciones y proyecciones de la población. 
51-438 La migración interna, su articulación con la 

dinamica migrat o r i a  total.
51-439 Migración y proyecto migratorio en la ciudad 

de Salto.
51-471 Proceso de las m igraciones internacionales de 

ur u guayos (1960-1975).
51-472 La dinamica migratoria de la epoca colonial 

al Uruguay moderno.
51-473 Determinantes de la emigración; algunas 

hipótesis sobre el proceso.
51-474 Estimaciones del volumen migratorio.
51-475 Algunas c a racterísticas de los emigrantes. 
51-476 Consecuencias del proceso.
51-477 Migrantes uruguayos en los Estados Unidos, 

1970.
51-478 Migrantes u r u guayos en el Paraguay, 1972. 
51-479 La migración hacia la Argentina.
51-480 Emigración de profesionales.
51-481 La percepción de la emigración, análisis de 

la prensa uruguaya.

SILVA, Renán
51-715 Guia b i b l iografica de estudios sobre la mujer 

y la educación.

SJAASTAD, Larry
51-162 Desarrollo economico y distribución.

S0M0ZA, Jorge L
51-485 Estimaciones lndireetas de la emigración.

Aplicaciones de dos procedimientos basados 
en información sobre la residencia de hijos 
y de hermanos.

S O N Z O G N I , Cristina Maria
51-001 Algunos caracteres de la evolución 

demografica de la ciudad de Corrientes, 
1814-1869.

51-002 La población de la ciudad de Corrientes según 
los censos de 1850 y 1857.

51-107 La población de la ciudad de Corrientes a 
mediados del siglo XIX.

S0STRES, Fernando
51-709 I n c o rporación de la mujer al proceso de 

desarrollo rural integrado; estudio de caso 
en Chuqulsada y Tarija.

S0UZA, Paulo Renato C
51-668 Distr i b u c i ó n  del Ingreso, pobreza y empleo en 

areas urbanas.

SANTOS, Eduardo
51-145 I n terrelaclones entre psblacion y desarrollo 

en el oaso ecuatoriano.

SAUTU, Ruth
51-385 Formas de organlzaoion agraria, m igraciones 

es t acionales y trabajo femenino.

SAWYER, Diana Oya
51-270 Relacoes entre m ortalidade e fecundidade: o 

caso de Sao Paulo.

S C H M U K L S R , Beatriz
51-601 Inserolon sooial y reproducción económica de 

la pequeña burguesía tradicional.
51-602 Diversidad de formas de las relaciones 

capitalistas en ls industria argentina.

S C H U L M A N , Mauricio
51-519 F i n a n olamlento de la vivienda en Brasil.

STEVENS, Raren
51-669 La fuerza de trabajo de America Latina: 

p e r s p e c t i v a s .

STEWART, Francés
51-680 Nuevas estrategias para el desarrollo:

pobreza, d i s tribución del ingreso y
crecimiento.

STREETEN, Paul
51-680 Nuevas e strategias para el desarrollo:

pobreza, distribución del ingreso y
o r e c i m i e n t o .

SUDRA, Tomasz
51-551 Las ciudades perdidas.

S Z R E T T E R , Héctor
51-637 Honduras: el empleo en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1979-1983.

S E L B Y , Henry A
51-549 La vivienda en la eiudad de Oaxaoa.

TAPIA CHACANA, Segundo
51-009 C a r a c t e r í s t i c a s  geográficas del espaolo en 

estudio.
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51-394 M igraciones internas en las provincias de 
Valparaiso y Quillota.

51-395 Análisis de la migraoion interna en las 
provincias de Valparaiso y Quillota.

TAUCHER, Erioa
51-341 Conocimiento y uso de métodos

anticonceptivos: un análisis comparativo
con datos de los informes de paises en 
America Latina.

INSURANCE BOARD

TEDESCO, Juan Carlos 
51-739 Education and 

1950-1975.
development in Latin America,

TELLER, Charles H
51-027 Las consecuencias n u t r loionales del cambio

demográfico en Centroamerica y Panama.
51-142 Costa Rica.
51-146 Componentes de los problemas socioeconómicos 

y nutrloionales y c recimiento demográfico
en Centroamerica.

51-149 La demografía de la desnutrición en 
Guatemala; primera version.

51-150 Recent macro and micro trends in child 
mortality and m a lnutrition and their
interrelationship in Central Amerioa and 
Panama.

51-151 Guatemala.
51-152 Honduras.
51-156 Nicaragua.
51-163 Panama.
51-166 El Salvador.
51-172 Population

usefulness
planning : 
desclpline

the
for

la
en

of

de

and nutrition 
of demographic 

nutrition policy in Latin America.
51-173 Catalogo de datos demográficos para

planificación a l i m entaria-nutricional 
Centro America y Panama.

51-283 Comments to "Socioeconomic determinants 
mortality in Latin America" of Hugo Behm

TERRA, Juan Pablo
51-671 Inserción ocupacional de los jovenes 

escolarizacion nula e incipiente.
51-741 Alfabetismo y e s c o l arizacion baslca de 

jovenes en America Latina.
51-742 A n a l fabetismo y escolarizacion nula

i n c i p i e n t e .

THEVENET, Emilio F
51-375 Aborto en el Uruguay.

THOMAS, Robert N
51-411 Accessibility measures influence in migration 

to Tun;!», Colombia: a path analytic
approach.

THOMASON, Susan G
51-339 Rural development, women's roles and

fertility in Latin America.
51-345 Rural development, women's roles and

fertility in developing oountrles: review
of the literature.

TRINIDAD AND T0BAG0. NATIONAL
(Port-of-Spain, TT)

51-212 Síntesis ds la seguridad social americana: 
Trinidad y Tabago.

TSU, Vivien Davies
51-155 U n d erutilization of health centers in rural 

México: a qualitative approach to
evaluation and planning.

UNICEF (México, MX)
51-643 Las industrias del pueblo en el Sur de 

Jalisco; estudio de un oaso sobre la 
integración de la mujer al desarrollo.

UNICEF (Nueva York, N.Y., US)
51-750 D irectrices de política para la cooperación 

de UNICEF a programas que benefician a la 
m u jer ( P r o - 4 2 ) .

UNICEF (Santiago, CL)
51-743 El nino en America Latina y el Caribe.
51-744 Informe sobre la Reunión Especial: la

Infancia en America Latina y el Caribe, con 
especial referencia a su situación y 
desarrollo en areas marginales, rurales y 
u r b a n o s •

UNIVERSIDAD DE CHILE. DEPT. DE ECONOMIA (Santiago, CL) 
51-621 Ocupación y d e s ocupación en el Gran Santiago, 

D iciembre 1979.
51-622 Ocupación y d e s ocupación en el Gran Santiago, 

Marzo 1980.
51-623 Ocupaoion y d e s ocupación en el G ran Santiago, 

Junio de 1980.
51-624 Ocupación y desocupación, sectores urbanos de 

las reglones IV a X, excepto el Gran 
Santiago; Septie m b r e  1979.

51-625 Encuesta especial a los desocupados, Gran 
Santiago Marzo 1980.

51-626 Cuestionarlo.
51-627 Encuesta de o c u paoion y desocupación a nivel 

nacional, en los sectores urbanos y 
r u r a l e s .

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. INSTITUTO DE
I NVESTIGACIONES SOCIALES (San José, CR)

51-028 Información documental costarricense y 
c e n t r o a m e r i c a n a .

U N IVERSIDADE DE SAO PAULO. FACULDADE DE SAUDE PUBLICA
(Sao Paulo, BR)

51-271 M ortalidade de adultos de 15 a 74 anos de 
idade em Sao Paulo, Botucatu e Sao Manoel 
(Brasil), 1974/1975.

UNIVERSITY 0F NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL.
INTERNATIONAL PR0GRAM 0F L A BORATORIES F0R P0PULATI0N
STATISTICS (Chapel H U I ,  N.C., US)

51-015 The 1978 Colombia natlonal Household survey: 
a summary of resulta.

URBINA FUENTES, Manuel
51-361 Fertility and famlly planning in México.

TIENDA, Marta
51-469 F amilism and structural assimilation

Mexican immigrants in the United States.
of

T0KMAN, Víctor B
51-668 Distribución del Ingreso, pobreza y empleo en 

areas urbanas.
51-672 Ei subempleo en America Latina.

TORALES,
51-412

51-414
51-415

Ponclano
La dinámica interna de loe movimientos 

m igratorios en Colombia.
51-413 Secuencia historloa de los m ovimientos 

migratorios en Colombia desde el siglo XIX. 
Dinámica de las migraciones internas.
Análisis de planes y politloas; las politioas 

de empleo y las m i g r a ciones internas.
51-464 Las migrac i o n e s  laborales en la frontera de 

Colombia con Panama.

URUGUAY. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
(Montevideo, UY)

51-082 Enouesta de cobertura, V caneo general de
poblaolon y III de vivienda.

US. AID (Washington, D.C., US)
51-004 Exposloion, factores c ontribuyentes al estado 

de salud.
51-109 Evaluación del seotor salud de Bolivia.
51-110 Estado de salud y sus principales problemas.
51-111 Rol de los programas de salud en el

desarrollo aoclal y económico.
51-112 La estructura del seotor salud.
51-113 Análisis de loe programas de salud.
51-114 Análisis de la infraestructura.
51-115 P r o blemas y programas que requieren

coordinaolon intersectorial.
51-116 Planes g u bernamentales para el sector salud.
51-117 El rol de la ayuda externa en el sector

a a l u d .
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51-118 El programa del sector salud propuesto por la 
m i s i ó n .

US. BUREAU OF THE CENSUS (Washington, D.C., US)
51-342 Latin America.
51-349 A oompilation of age-specifie fertlllty ratea 

for developlng oountries.

U T H O F F , Andras
51-628 Inveralon en eapital humano, empleo y 

d i s tribución del ingreso, G ran Santiago 
1969-1978.

VALDIVIA V . , Mario
51-392 Auge p r i mario-exportador y concentración  

u r b a n a .
51-521 Economía y política de la eoncentracion 

urbana en Chile.
51-522 Los prejuicios a n t i - e oncentracion urbana. 
51-523 Esquema conceptual para el estudio de la 

concentración urbana.
51-524 La industrialización substitutiva y la

concentraolon urbana.
51-525 Efectos directos de la I.S. en la 

oo n o entraoion urbana y en la relación campo 
y ciudad.

51-526 La transnao i o n a l l z a o i o n  económica y la
concentración u r b a n a .

VALIENTE BERENGUER, Sergio
51-010 Biblio g r a f í a  chilena r elacionada con 

políticas de alimentación y nutrición, 
1960-1976.

VALLENAS, Sandra
51-034 C omposición de la poblaolon.

VAPNARSKY, Cesar A
51-494 La población urbana argentina en 1970 y 1960;

revisión critica de la información oensai 
o f i c i a l .

51-495 Las localidades urbanas argentinas según los 
oensos y según la definición propuesta de 
" a g l o m e r a c i ó n " .

51-496 L i sta de fuentes citadas.
51-567 El problema teorloo de definir "localidad": 

comunidades l o c a l e s , a g i ó m e r a o l o n a s ,
c o m u n a s .

51-588 El problema m e todologloo de definir 
"localidad": la determinación de
a g l o m e r a c i o n e s .

V E I G A , Danilo
51-442 S o c i oeconomie strueture and population 

d i s p l a c e m e n t s : the Uruguayan case.

VENEZUELA. INSTITUTO CENTRAL DE LOS SEGUROS SOCIALES
(Caraoas, VB)

51-213 Sinteais de la seguridad social americana: 
Venezuela.

VENEZUELA. OFICINA CENTRAL DE E STADISTICA E
INFORMATICA (Caracas, VE)

51-083 Censo experimental del Munlelplo La Victoria.
Cu e stionario de e mpadronamiento general. 

51-084 Censo experimental del Municipio La Victoria.
C a raoterlsticas individuales.

51-085 Censo experimental dsl Munlelplo La Vlotoria.
Forma para descripolon de r egistro de 
v i v i e n d a .

51-086 Censo experimental del Munlolpio La Victoria.
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Arch. Domin. Pedlatr --- Archivos Dominicanos de 
Pediatría 51-144

Bol. AMIDEP ---- Boletín AMIDEP 51-220

Bol. BEMFAM ---- Boletín BEMFAM 51-371

Bol. Demogr --- Boletín Demográfico CELADE 51-043 
51-259

Bol. Estad. OEA --- Boletín Demográfico de la OEA 
51-260 51-261 51-262 51-669

Bol. Estad. Trab ---  Boletín de Estadísticas del
T rabajo 51-675 51-678 51-682

Bol. Indio. Coyuntura --- Boletín de Indicadores de 
Coyuntura 51-658 51-659

Bol. Inst. Interam. Niño --- Boletín del Instituto 
Interamerlcano del Niño 51-134 51-182

Bull. Pan. Am. Health Organ ---  Bulletin Pan American
Health Organization 51-172

CIDIV ---  CIDIV 51-519 51-549 51-550 51-551 51-720

Demography --- Demography 51-736

Desarrollo Indoam --- Desarrollo Indoamericano 51-542

Desarrollo Soc - - - D e s a r r o l l o  y Sociedad 51-139

Dev. Dialogue --- Development Dialogue 51-569

DOCPAL Resúmenes sobre Población en America

E stad í st i ca  ---  Est ad ls t io a  51-0 95  51-102

Estud. Eoon --- Estudios de Eoonomla 51-302

Estud. Pobl --- Estudios de Población 51-105 51-585

Estud. Rurales Latinoam --- Estudios Rurales 
Latinoamericanos 51-553

Hisp. Am. Hist. Rev --- Hispanic American Historical 
Review 51-089

Int. Fam. Plann. Perspect --- International Family 
Planning Perspectives and Digest 51-365 51-381

Int. Hlgr. Rev --- International Migration Review 
51-469 51-470

Intercom --- INTERCOM. The International Newsle t t e r  on 
Population 51-263 51-568

J. M a rriage Fam --- Journal of Marriage and the Family 
51-321

Lat. Am. Res. Rev ---  Latin American Research Review
51-054

Notas de Pobl - —  Notas de Población 51-288 51-354
51-420 51-485

Notas Eoon. Desarrollo Ata. Lat --- Notas sobre la 
Economía y el Desarrollo de America Lati n a  51-093

People ---  People 51-141 51-143

P e r spectivas --- P e rspectivas 51-181 51-740

Popul. Stud   Population Studies; a Journal of
Demography 51-289

Populi ---  Populi 51-346 51-451 51-468 51-745

Rev. Adm. Munie --- Revista de Adminlstracao Municipal 
51-005 51-507 51-517 51-518

Rev. Debates Antropol --- Revista Debates en 
Antropología 51-431

Rev. Econ. Nord. Fortaleza --- Revista Económica do 
Nordeste 51-128

Rev. Parag. Sociol --- Revista Paraguaya de Sociología 
51-385 51-433 51-493 51-560 51-601

Rev. Saude Publica --- Revista de Saude Publica 51-120 
51-271

Stud. Fas. Plann --- Studies in Family Planning 51-155 
51-366 51-380

Trabajo ---  Trabajo 51-386 51-387 51-388 51-389
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Acontecer Migratorio 
Acontecer Migr.

Centro de Estudios de Pastoral y Asistencia 
Migratoria 

Avenida San Miguel 20-22, Alta Florida 
Caracas 105, Venezuela

Administración y Desarrollo 
Adm, y Desarrollo

Escuela Superior de Administración Publica 
Diagonal 40 No 46 A-37 
Bogotá, Colombia

Advances in Planned Parenthood 
Adv. Plann. Parenthood 

Excerpta Medica 
P.O. Box 3085
Prinoeton, N.J. 03540, OSA

America Indígena 
Am. Indig.

Instituto Indigenista Interamericano 
Niños Heroes, 139 
México 7, D.F., México

American Journal of Clinlcal Nutrition 
Am. J. Clin. Nutr.

American Institute of Nutrition 
9650 Rockville Plke 
Bethesda, M d . 20014, USA

American Journal of Sociology 
Am. J. Sociol.

The University of Chicago Press 
5801 S. Bilis Avenue 
Chicago, 111. 60637, OSA

American Soclological Review 
Am. Sociol. Rev.

American Sociológica! Assn.
1722 N St., N.W.
Washington, D.C. 20036, USA

Análisis Económico. Ecuador 
Anal. Econ. Ecuador

Colegio de Economistas de Quito 
Quito, Ecuador

Annals of Human Biology 
Ann. Hura. Biol.

Soclety for the Study of Human Biology 
10-14 Macklin St.
Londres WC 2B 5 NF, Inglaterra

La Antigua 
La Antigua

Impresora RCYSA 
Panama, Panama

Antipode
Antipode

P.O. Box 225, West Side Statlon 
Worcester, Mass. 01602, USA

Anuario de Estudios Centroamericanos 
Anu. Estud, Centroam.

Universidad de Costa Rica. Instituto de
Investigaciones Sociales. Centro de
Documentación 

Apartado 49. Ciudad Universitaria Rodrigo Fació 
San José, Costa Rica

Anuario de Geografía 
Anu. Geogr.

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad 
de Filosofía y Letras 

Ciudad Universitaria 
México 20, D.F., México

Archivos Dominicanos de Pediatría 
Aroh. Domln. Pediatr.

El Vergel No 3, La Esperilla 
Santo Domingo, República Dominicana

DIRECTORIO DE REVISTAS 

JOURNAL DIRECTORY
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Archivos Latinoamericanos de Nutrloion 
Aroh. Latlnoaa. Nutr.

Sociedad Latinoamericana de Nutrloion 
Apartado 2049 
Caracas, Venezuela

Avances
Avances

Instituto Interamerioano del Niño. Unidad Regional 
de Registro Civil 

Avda. 8 de Octubre 2904 
Montevideo, Uruguay

Boletim BEMFAM 
Bol. BEMFAM

Socledade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 
Rúa das Laranjeiras, 308 
Rio de Janeiro, R.J., Brasil

Boletín Denografioo, CSED 
Bol. Demogr. CSED

Centro Braslleiro de Estudos Demográficos (CBED) 
Nota: A partir de Julio 1977, vease 
Boletín Demográfico Fundacao IBQE

Boletim Demográfico Fundacao IBGE 
Bol. Demogr. Fundacao IBGE

Instituto Braslleiro de Geografía e Sstatistica 
(IBGE). Depto. de Estudos de Populacao (DESPO) 

Rúa Visconde de Niteroi 1246-B. 8o Andar 
Rio de Janeiro, Brasil

Boletim Paulista de Geografía 
Bol. Paul. Geogr.

Assooiacao dos Geógrafos Brasileiros. Secao 
Regional, S.P.

Caixa Postal 8105, CEP 01000 
Sao Paulo, S.P., Brasil

Boletín AMIDEP 
Bol. AMIDEP

Avda. Salaverry 674, Of. 201 
Lima 11, Perú

Boletín APROFA 
Bol. APROFA

Asociación Chilena de Protección a la Familia 
Avda. Santa Maria 0494 
Santiago, Chile

Boletín del FNUAP 
Bol. FNUAP

Fondo de las Naciones Unidas para actividades en 
materia de población (FNUAP)

220 East 42nd Street 
Nueva York, N.Y. 10017, USA

Boletín de Análisis Demográfico 
Bol. Anal. Demogr.

Instituto Nacional d s Estadística. Dirección 
General de Censos, Encuestas y Demografía 

Avda. 28 de Julio No 1056 
Lima 1, Perú

Boletín Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la
Familia
Bol. ADPBF

Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia 
Apartado 1053
Santo Domingo, República Dominicana

Boletín del Banco de Datos 
Bol. Banco Datos

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
Casilla 91 
Santiago, Chile

Boletín Denografioo CELADE 
Bol. Demogr.

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
Casilla 91 
Santiago, Chile

Boletín de Dooumentaoion en Dereoho y Clenoias 
Sociales
Bol. Doc. Derecho Cieno. Soc.

Biblioteca del Congreso Nacional 
Huérfanos 1117, 2o piao 
Santiago, Chile

Boletín de Estadlstioaa de Trabajo 
Bol. Estad. Trab.

Oficina Internacional del Trabajo 
CH-1211 Ginebra 22, Suiza

Boletín Estadístico de la OEA 
Bol. Estad. OEA

OEA, Seoretaria General 
Washington, D.C. 20006, USA

Boletín Estadístico Región Centro Occidental 
Bol. Estad. R.C.O.

Fundación para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental de Venezuela 

Apartado 523 
Barquisimeto, Venezuela

Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
Bol. Estud. Latinoam. y Caribe

Centro de Estudios y Documentación
Latinoamericanos (CEDLA)

Nieuwe. Doelenstraat 16 
Amsterdam (C), Holanda

Boletín de Indicadores de Coyuntura 
Bol. Indio. Coyuntura

Oficina Central de Estadística e Informática 
Caracas, Venezuela

Boletín del Instituto Interamerioano del Niño 
Bol. Inst. Interao. Niño

Instituto Interamerioano del Niño 
Avda. 8 de Octubre 2904 
Montevideo, Uruguay

Boletín Mensual de Estadística. Colombia 
Bol. Mens. Estad. Colombia

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DAÑE). Centro Administrativo 
Nacional (CAN)

Apartado Aereo 80043 
Bogotá, D.E., Colombia

Boletín del Museo del Hombre Dominicano 
Bol. Mus. Hombre Domin.

Museo del Hombre Dominicano
Santo Domingo, República Dominicana

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Bol. Of. Sanit. Panam.

Oficina Sanitaria Panamericana 
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, USA

Boletín de Planificación 
Bol. Planif.

ILPES
Casilla 1567 
Santiago, Chile

Boletín de Población 
Bol. Pobl.

Population Reference Bureau, Inc. (P.R.B.)
1337 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036, USA

Bulletln Pan American Health Organizatlon 
Bull. Pan. Am. Health Organ.

Oficina Sanitaria Panamericana 
525 Twenty Third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, USA

Bulletln Trlmestriel de Statistique 
Bull. Trlmest. Stat. Haiti

Institut Haitien de Statistique
Cite de L'Exposition, Port-au-Prince, Haiti
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CIDIV
CIDIV

INDECO. Centro de Investigación, Documentación e 
Información sobre Vivienda (CIDIV)

Ninos Heroes No 139 
Mexico 7, D.F., Mexico

El C U D  Informa 
C U D  Informa

C U D .  Oficina Regional para America Latina 
Calle 72, No 5-83, piso 1 
Apartado Aereo 53016 
Bogota, Colombia

Cadernos do CEAS 
Cad. CEAS

Centro de Estudos e Acao Social
Rua Aristidis Novis, 101 (federacao) 40.000
Salvador, Bahia, Brasil

Les Cahiers du CHISS 
Cah. CHISS

Le Centre Haitlen d'Investigation en Sciences 
Sociales 

Rue Bonne Foi No 23 
Boite Postale 1294 
Port-au-Prince, Haiti

Cahiers ORSTOM 
Cah. ORSTOM

Office de la Recherche Scientifique et Technique.
Outre Mer, Service des Publications 

70-74 Route d'Aulnay 
93140 Bondy, Francia

Cahiers des Ameriques Latines 
Cah. Am. Lat.

Ecole Practique des Hautes Etudes 
28, Rue Saint-Guillaume 
Paris Vile, Francia

Canadian Studies in Population 
Can. Stud. Popul

Population Research Laboratory. Dept, of Sociology 
The University of Alberta 
Edmonton, Alberta, T6G 2H4, Canada

Carta de Información sobre Adaptación e Integración de 
Migrantes 

Carta Inf. Adapt. Integración Migr.
Comité Intergubernamental para las Migraciones 

Europeas
16 Avenue J-Trembley. Postal Box 100. CH-1211 
Ginebra 19, Suiza

Ciencia
Ciencia

Dirección de Investigaeiones Científicas.
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

Apartado 1355
Santo Domingo, República Dominicana

Ciencia y Sociedad 
Cieñe. Soc.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
Apartado Postal 249-2
Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Comparative Studies in Society and History 
Comp. Stud. Soc. Hist.

Society for the Comparative Study of Society 
Cambridge University Press 
Bently House, 200 Euston Road 
Londres NW1 ¿DB, Inglaterra

Comparative Urban Research 
Comp. Urban Res.

Rutgers University. Transaction Periodicals 
Consortium 

New Brunswick, N.J. 08903, USA

Comunicación y Población 
Común. Pobl.

Comunicación y Población
Insurgentes Sur 241, Edificio C., Desp. 106 
Mexico, D.F., Mexico

Conciencia
Conciencia

Asociación Panameña para el Planeamiento de la 
Familia (APLAFA)

Apartado Postal 4637, Zona 5 
Panama, Panama

Contraception
Contraception

Geron-X Inc.
Box 1108
Los Altos, Caiif. 94022, USA

Contribuciones
Contribuciones

Asociación Argentina de Protección Familiar 
Gallo 1645, piso 9 
Buenos Aires, Argentina

Cuadernos CEIFAR 
Cuad. CEIFAR

Centro de Estudios Interdisciplinarios de 
Fronteras Argentinas 

Mendoza, Argentina

Cuadernos del CELADE 
Cuad. CELADE

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
Casilla 91 
Santiago, Chile

Cuadernos de Economía 
Cuad. Econ.

Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Economía 

Casilla 114-D 
Santiago, Chile

Cuadernos Medico Sociales 
Cuad. Med. Soc.

Colegio Medico de Chile. Dept. de Salud Publica 
Esmeralda 678; casilla 639 
Santiago, Chile

Cuadernos de Sociología 
Cuad. Sociol.

Universidad Santo Tomas. Facultad de Sociología 
Bogotá, Colombia

Cuban Studies 
C u b a n  Stud.

University of Pittsburgh. Center for Latin 
American Studies 

G-6 Mervis Hall 
Pittsburgh, PA 15260, USA

Demografía y Economía 
Demogr. Econ.

El Colegio de México 
Camino al Ajusco 20 
México 20 D.F., México

Demography
Demography

Population Association of America
P.O. Box 14182, Benjamín Franklin Station
Washington, D.C. 20044, USA

Desarrollo Económico 
Desarrollo Econ.

Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 
Guemes 3950 C.P. 1425 
Buenos Aires, Argentina

Desarrollo Indoamericano 
Desarrollo Indoam.

Apartado Aereo 50122 
Barranqullla, Colombia

Desarrollo y Modernización 
Desarrollo Mod.

Secretaria de Planeamiento y Desarrollo
Calle 7, No 370
1900 La Plata, Argentina
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Deaarrollo y Sociedad 
Desarrollo Soo.

Universidad de Los Andes. Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico 

Carrera 1E No 18-A-10 
Apartado Aereo 4976 
Bogotá, Colombia

Development Dialogue 
Dev. Dialogue

The Dag Hammarskjold Centre 
Ovre Slottsgatan 2 S75220 
Uppsala, Suecia

Development Digest 
Dev. Dig.

National Planning Association 
1606 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20009, USA

Diario Oficial El Peruano 
Diario Of. El Peruano 

Quilcar 556 
Lima, Perú

Diario Oficial. México 
Diario Of. México

México, D.F., México

Draper World Population Fund Report 
Draper World Popul. Fund. Rep.

Draper World Population Fund 
1835 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006, USA

Dualismo
Dualismo

Universidad Veracruzana. Inst. de Investigaciones 
y Estudios Superiores Económicos y Sociales. 
Centro de Estud. Econ. y Sociales 

Avda. 20 de Noviembre Orlente No 375 
Xalapa, Ver., México

Economía
Economía

Universidad Central del Ecuador. Instituto de 
Investigaciones Económicas 

Apartado 1088 
Quito, Ecuador

Economía y Desarrollo 
Econ. Desarrollo

Universidad de La Habana. Instituto de Economía 
Avda. 41, No 2207 e/22 y 24, Marianao 13 
La Habana, Cuba

Economic Development and Cultural Change 
Econ. Dev. Cult. Change

University of Chicago Press 
5801 S. Ellis Avenue 
Chicago, 111. 60637, USA

Economic Geography 
Econ. Geogr.

Clark University 
950 Main St.
Worchester, MA 01610, USA

Empleo y Desempleo 
Empleo y Desempleo

Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF)

Calle 35 No 4-89 
Bogotá, Colombia

Ensayos ECIEL 
Ens. ECIEL

Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración 
Económica Latinoamericana 

Caixa Postal 740 
Rio de Janeiro, Brasil

Esoala
Escala

Corporación Centro Regional de Poblaeion (CCRP) 
Apartado Aereo 24846 
Bogotá, Colombia

Estadística
Estadística

Inter-American Statlstioal Instituto (IASI) 
Washington, D.C. 20006, USA

Estadística Panameña. Boletín Semanal 
Estad. Panameña. Bol. Sem.

Dirección de Estadística y Censos 
Panama, Panama

Estadística Venezolana 
Estad. Venez.

Presidencia de la República. Oficina Central de 
Estadística e Informática 

Apartado Postal 4593, Carmelitas 
Caracas 101, Venezuela

Estudios Andinos 
Estud. Andinos

Universidad del Pacifico. Centro de Investigación 
Avda. Salaverry 2020, Jesús Marta (11)
Lima, Perú

Estudios de Economía 
Estud. Econ.

Universidad de Chile. Instituto de Economía 
Rancagua 257, Torre 26 Piso 17 of. 17G4-C 
Santiago, Chile

Estudios de Planificación Familiar 
Estud. Planif. Fam.

Asociación Colombiana para el Estudio de la
Población (ACEP)

Carrera 23 No 39-82 
Bogotá, D.E. 1, Colombia

Estudios de Población 
Estud. Pobl.

Asociación Colombiana para el Estudio de la
Población (ACEP)

Carrera 23 No 39-82 
Bogotá, D.E. 1, Colombia

Estudios Rurales Latinoamericanos 
Estud. Rurales Latinoso.

Apartado Aereo 11386 
Bogotá, Colombia

Estudios Sociales 
Estud. Soc.

Centro de Investigación y Acolon Social (CIAS) 
Apartado 841
Santo Domingo, Republioa Dominicana

Estudios Sociales Centroamericanos 
Estud. Soc. Centroam.

Confederación: Universitaria Centroamericana
(CSUCA). Programa Centroamericano de Cienoias 
Sociales

Apartado 37. Ciudad Universitaria 
San José, Costa Rica

Estudos CEBRAP 
Estud. CEBRAP

Centro Brasileiro de Analise e Planejamento 
(CEBRAP)

Alameda Campiñas, 463 13o Andar 01404 
Sao Paulo, S.P., Brasil

Ethlos in Science and Medloine 
Ethics Sci. Med.

Pergamon Press Inc.
Maxwell House
Fairvlew Park, Elmsford, N.Y. 10523» OSA

Ethnology
Etbnology

University of Plttsburgh. Dept. of Anthropology 
Plttsburgh, PA 15260, USA
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Family Planning Perspectives 
Fam. Plann. Perspect.

Alan Guttmacher Institute
515 Madison Avenue
Nueva York, N.Y. 10022, USA

Gaceta UNAM 
Gac. UNAM

Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) 
Mexico, D.F., Mexico

Gaceta Medica de Mexico 
Gac. Med. Mexico

Academia Nacional de Medicina 
Avda. Cuauhtimac 330 
Mexico 7, D.F., Mexico

Gaceta Oficial de Bolivia 
Gac. Of. Bolivia

La Paz, Bolivia

The Geographical Review 
Geogr. Rev.

The American Geographical Society 
Broadway and 156th Street 
Nueva York, N.Y. 10032, USA

Hispanic American Historical Review 
Hisp. Am. Hist. Rev.

Duke University Press 
Box 6697
College Sta., Durham, NC 27708, USA

Human Ecology; an Interdisciplinary Journal 
Hum. Ecol.

Plenum Publ. Corporation 
227 West 17th Street 
Nueva York, N.Y. 10011, USA

Human Organization 
Hum. Organ.

c/o Deward Walker, D.
Hellems 88
University of Colorado, CO 80309, USA

XFDA Dossier 
IFDA Dossier

International Foundation for Development
Alternatives 

2, Place du Marche, CH-1260 
Nyon, Suiza

INET Informa 
INET Informa

Instituto Nacional de Estudios del Trabajo
Dr. Vertiz 96
Mexico 7, D.F., Mexico

INTERCOM. The International Newsletter on Population 
Intercom

Population Reference Bureau, Inc. (P.R.B.)
1337 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036, USA

IPPF Noticias 
IPPF Noticias

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
18-20 Lower Regent Street 
Londres SW1 4PW, Inglaterra

ISIS Newsletter 
ISIS Newsl.

Individualized Science Instructional System 
415 N. Monroe Street, Room 415 
Tallahassee, Fla., USA

Indicadores Socials RS 
Indio. Soc. RS

Fundacao de Economía e Estatistica. Secretaria de 
Coordenacao e Planejamento 

Rua Siqueira Campos 1044, 4o Andar, Box 2355, 
90000

Porto Alegre, Brasil

Informaciones Geográficas 
Inf. Geogr.

Universidad de Chile. Depto. de Geografía 
J.P. Alessandri 938, Casilla 147 
Santiago, Chile

Informes sobre Poblacion/Pltfnificacion Familiar 
Inf. Pobl. Planif. Fam.

Asociación Colombiana para el Estudio de la 
Población (ACEP)

Carrera 23 No 39-82 
Bogota, D.E. 1, Colombia

Interamerlean Economic Affairs 
Interam. Econ. Aff.

Inter-American Affairs Press 
Box 18 1
Washington, D.C. 20044, USA

International Family Planning Digest 
Int. Fam, Plann. Dig.

Alan Guttmacher Institute
515 Madison Avenue
Nueva York, N.Y. 10022, USA

International Family Planning Perspectives and Digest 
Int. Fam. Plann. Perspect.. Dig.

Alan Guttmacher Institute
515 Madison Avenue
Nueva York, N.Y. 10022, USA

International Journal of Health Education 
Int. J. Health Educ.

International Union for Health Education 
3 Rue Viollier 
1207 Ginebra, Suiza

International Labour Review 
Int. Labour Rev.

0IT - Vease ademas Revista Internacional del 
Trabajo 

CH 1211
Ginebra 22, Suiza

International Migration 
Int. Migr.

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas (CIME) y Grupo de Investigaciones 
sobre Problemas de la Migración Europea 

P.O. Box 100, CH 1211 
Ginebra 19» Suiza

International Migration Review 
Int. Migr. flev.

Center for Migration Studies 
209 Flagg Plaoe, Staten Island 
Nueva York, N.Y. 10304, OSA

Journal of Biosocial Science 
J . Biosoc. S e i .

Blackwell Scientific Publications Ltd.
Osney Mead, Oxford 0X2 OEL England (and 59 

Eccleston Sq .)
Londres, S.W.1, Inglaterra

Journal of Comparative Family Studies 
J. Comp. Fam. Stud.

University of Calgary. Department of Sociology 
948 Social Science Bldg.
Calgary 44, Alta, Canada

Journal of Development Economics 
J. Dev. Econ.

North-Holland Publishing Co.
P.O. Box 211 
Amsterdam, Países Bajos

Journal of Interamerican Studies and World Affairs 
J. Interam. Stud. World Aff.

Sage Publications, Inc.
275 S. Beverly Drive
Beverly Hills, Calif. 90212, USA
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Journal of Marriage and the Family 
J. Marriage Fam.

The National Council on Family Relations 
1219 University Avenue Southeast 
Minneapolis, Minn. 55414, USA

Latin American Research Review 
Lat. Am. Res. Rev.

Latin American Studies Association 
Box 133&2, University Station 
Sainesville, Fia. 32604, USA

Medicina
Medicina

Sociedad Argentina de Investigación Clínica.
Instituto de Investigaciones Medicas 

Donato Alvarez 3150, 1427 
Buenos Aires, Argentina

Mensaje
Mensaje

Residencia San Roberto Bellarmino 
Almirante Barroso 24 
Casilla 10445 
Santiago, Chile

Migraciones
Migraciones

Concilio Ecuménico de las Iglesias. Secretarla de 
Migración. Unidad Justicia y Servicio 

150 Route de Ferney, 1211 
Ginebra 20, Suiza

Migrations dans le Monde 
Mi g r . Monde

Comisión Internacional Católica para las 
Migraciones 

65 Rué de Lausanne, CH 1202 
Ginebra, Suiza

Migrations News 
Migr. News

International Catholic Migration Commission 
65 Rué de Lausanne, CH 1202 
Ginebra, Suiza

Migration Today 
Migr. Today

World Council of Churches. Secretariat for 
Migration. Unit of Justice and Service 

150 Route de Ferney 1211 
Ginebra 20, Suiza

Mitteilungen der Anthropoligischen Gesellschaft in 
Wien
Mitt. Anthropol. Ges.

Viena, Austria

Natural Resources Journal 
Nat. Resour. J.

University of New México. School of Law 
1117 Stanford, NE 
Alburquerque, N.M. 87131, USA

Nature and Resources 
Nat. Resour.

UNESCO
Place de Fontenoy 
Paris (7e), Francia

Notas sobre la Economía y el Desarrollo de America 
Latina
Notas Econ. Desarrollo Am. Lat.
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