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Annex 5.17

FAILY PIANNr BIBLIOGRAPfH
(Annotated)

PRESENTACION

La bibliograf~ia que ahora se presenta, constituye un esfuerzo par reunir infor

maci6n dispersa y variada acerca de los estudios que se han hecho sabre la pobla

ci6n guatemalteca. Se anticipa que en este csfuerzo posiblemente hayan quedado

muchos vacros dada el poco tiempo que se tuvo para su realizaci6n, y por tal ra-

z6n se agradece desde ahora al lector ccusioso su valiosa contribuci6n, seiialando

el material que no ha sido inclurdo. Los comentarios - en ning6n momento crrti-

cos - son en su mayor paf te responsabilidad del autor, ya que err muy pocos casos

se utiliz6 ei resumen preparado por el autor mismo. Por ello, si en alg6n caso se

notara alguna interpretaci 6 n equivocada se agradecerra Ilamar la atenci 6 n para ha

cer la correcci 6 n del caso.

A las personas e instifuciones que orrecieron ayuda en la b6squeda y localiza

ct6n del material bibliogr6f co les queremos hacer patente nuestro agradecimiento

asi coma a la Srita. Marianne Krieger que colabor6 en la elaboraci6n de algunos

comentarios y eri la b6squeda de material, y a la Srita. Lissette Espaia Cardona,

par el trabajo mecanogr 6 fico.
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I. METODOLOGIA

Introducci6n: El inter6s creciente en diversos sectores par el estudio y conocimiento

de nuestra poblac!6n, y el escaso material que se ha producido en el media en el cam-

po demogr6fico, hicieron ver ta necesidad y conveniencia depreparar una bibliogralfra

sabre demografra guatemalteca. Esta obra es fruto precisamente, de esa preocupaci 6 n.

Objetlivos: Con la preparaci 6 n de esta bibliog rafra se ha tratado de alcanzar dos

grandes objetivos

- Reunir el material bibliogr6fico disperso, para ofrecer un panorama de ta demogra

H- fa guatemalteca hast Ia fecha, con el fin de contar con ur, :iventario de invesFi

gociones realizedas, que permitiera examinar Ics 6reas que han sido estudiadas,las

principales conclusiones que a trav~s de dichas estudios se habian alcanzado, e

identificar los vacios - en el campo de Ia investigaci 6 n - que a6n hay que Ilenar.

- Entregar a los investigadores y estudiosoz, une obra que creemos 6til, que va m6s

all6 de una simple colecci 6 n de fichas bibliogr6ficas. Con el fin de cumplir con

este cometido, en lugar de preparer o reproducir ebstractos del material analizado,
se han preparado res6menes que confiene - cuando ello ha sido deseable o recomen

- dable - suficiente informaci6n que pueda ser usada directamente. Se tom6 esta de

- cisi6n en vista de que buena perte del material que ha sido estudiado, no se encuen

tra f6cilmente accesible en nuestro media, con lo cual la mera cita bibliogr6fica,o

el abstracto en su caso, no serta suficiente

De esta manera se abriga Ia esperanza da haber contribuido con una obra ,til tanto para

el estudioso y el investigador come para el planificador que desea utilizar informaci6n

demogr6fica para el diseio de sus planes.

Elaboraci6n: En Ia fase de elaboraci6n surg16 una serie de dudas que habia que aclarar

desde un principio, con el fin de cumplir con los objetivos antes se~ialados.

El primer problema que hubo que considerar fue ta naturaleza del material a recopilar.

Al respecto hubo qbe tomar una serie de decisiones sobre el tipo de publicaci6n, y fecha

de iniciaci6n. A continuaci6n se anotan en farina breve las decisiones que hubo que to-

mar y las consideraciones que se hicieron para Ia toma de las mismas.



5.4 -iii

Tipo de publicaci6n: La inexistencia de revistas especializadas ha hecho que
Ila mayor parte del material aparezca en una diversidad de publicaciones peri6
dcas, o se hayan quedado en reproducciones mimeogr6ficas o de naturaleza simi
lar, sobretodo cuando se ha tratado de trabojos presentados en congresos o reu
niones, que m han preparado una publicaci6n final conteniendo el mciterial pre
sentado a los mismos. Tambi6n se han publicado contribuciones en la prensa dia
ria o en revistas de publicaci6n espor6dica o irregular. Por tal motivo se decidi6
limitar la recopilaci 6 n a revistas regulares, locales o extranjeras, libros, folle-
tos, material de conferencias y reuniones, y tesis de graduaci6n. El material
publicado en peri6dicos no fue considerado.

Clase de material: An cuando regularmente se publica en una u otra farina ma
terial que contiene informaci6n demogr6fica, se consider6 que s6lo se deberra
dar cabida al material b6sicamente demogr6fico, o que perteneciera a alg6n es
fuerzo encaminado a hacer resaltar la importancia de hechos demogr6ficos en re
laci6n con otro tema (alimentos, vivienda, etc). De esa manera se decidi6 in -
cluir solamente aquellos estudios que se relacionan con el comportamiento de las
variables demogr6ficas en conjunto o en fornma aislada, asr como los que trataran
de establecer relaciones entre esas variables y las econ6micas, sociales, cultura
les, etc. Existe una serie de estudlos antropol 6 gicos y sociol6gicos que contie -
nen un componente demogr6fico, pero considerando que el trabajo era fundamen
talmente de tipo antropol6gico o sociol 6 gico, no fueron tomados en cuenta en es
to bibliograf a. Sin embargo cabe hacer notar que el decidir sabre la inclusi6n
o exclusi 6 n a veces es una tarea dificil, y en ella el autor pudo haber cometido
m6s de un error.

Aunque b6sicamt-nte se trat 6 de considerar solamente trabclos especificos sobre

demografra guatemalteca; tambi6n se inrluyeron estudlos cuyo alcance geogr6fi
co era m6s amplio (Centroam6rica, Am6rica Latina) pero daban informaci6n 6til
sobreGuatemala. Bajo este punto de vista sin duda algura falta material que

ha sido publicado en otros parses. Tombi~n se incluyeron algunos estudios sobre
el uso a eficiencia de algunos m6todos anticonceptivos, pcrque contenian infor-
maci6n demogr6fica de utilidad.

Fecha de publicaci6n: La escacez de material publicado afios atr6s, y la difi -
cultad de localizarlo en bibliotecas a instituciones locales, condujo a la deci -
si6n de limitar la bibliografra a los trabajos que hubieren sido publ icados a partir
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del ario 1960, c6n cuando puedan reFerirse a afios anteriores. Se tiene el pro

yecto de publicar peri6d*camente suplementos con el material que se produzca

en los pr6ximos aios as" como Ia bnformaci 6 n que no fue posible obtener en es-

ta OF(.'rtunidod, y de ser posible, aunque sea con car6cter limitado, Ia biblio

grafro publicada antes de 1960.

Maneio del material: Una vez definidos los criterios b6sicos que orientarrian Ia in

clusi 6 n de los trabajos en esta bibliografra,se procedi 6 a determinar los medios a uti

:szar para alcanzar los objetivos seialados, Io quo significaba encontrar formas de

acceso a las fuentes de informaci 6 n y revisi 6 n do Ia informaci 6 n.

En to que se refiere al acceso, el primer paso fue identificar el material existen

te en poder del autor, a manera de que [a b6squeda, sobre todo Ia hecha por una se-

gunda persona, no significara duplicaciones innecesarias. Con ese punto de partida

se visituron las principales bib!i otecas, incluyendo las especializadas y las institucio

nes que podfan haber realizado investigaciones en -I ccmpodemogr6 fico (INCAP,

IDESAC, Instituto Nacional Indigenista, Seminario Guctemalteco de Integraci 6 n So-

cial, Universidades). Una dificult d cue se encrntr6 en esta etapa fue Ia de que a

gunas bibliotecas y archivos de instituciones a~n se encontraban inhabilitadas para

consulta, a consecuencia de los efectos del terremoto do febrero de 1976. Serevisa

ror. tesarios de a Universidad de San Carlos (Facultad de CC. M6dicas y de Econo-

mia), Bibliografras especializadas (Population Index, Caltech Population Program)

y se escribi6 a universidades norteamericanas quo tienen centros o departamentos que

se han interesado por el estudio de Ic poblaci6n guatemaltecm, aunque todavia no se

ha tenido respuesta de todas ellc's. Tambi6n so revisaron las referencias que apare -

cian en los trabajos consultados. En algunos casos s6lo Fue posible obtener Ia ficha

bibliogr6fica, o el tfitulo y aitor del trabajo. En estos casos aparece [a informaci 6 n

tal como se obtuvo sin anotaci 6 n alguna, en espera de poder obtener un ejemplarque

perinita formular el resumen correspondienle mas adelante. Es posible quO at conoces'

el trabajo, algunos de bs trtulos inclufdos puedan desaparecer, sin embargo no se qui

so hacer esa exclusi 6 n en esta oportunidad. Al visitar las instituciones tambi~n se so

licit6 informaci 6 n sobre trabajos que se encontraban en ploceso.

De Ia lista dc refqrencias quc originalmente se prepar6 a trave's de esa serie de

enirevistas, posteriormente se excluyeron algunas, al confirmar que no tenr'an ning~n

material relevante, ya que todo se reduc'a a dar informaci 6 n num6rica ya conocida,

sin riaboraci 6 n a comentario alguno.



Se trat6 do qut. a identificcci6n de coda trabajo contuviera el m6 ximo de in
formac16n para su f6cil localizaci6n, incluyendo datos complementarios ccmo c-
n~mero de cuadros, figuras y referencas. Como antes se dijo, los res6menes que
acompa'an a coda trabajo identificado, no incluyen comentarios crrticos, excepto
cuando se haya dudado de lo correcto de alguna informaci6n, caso en el cual se ha
puesto a la par de la cifra un signo de inferrogaci6n. En unos pocos casosse utiliz6
el mismo resumen qua figuraba en el trabofo, a veces adicionado con algurK] informa
ci6n quo al autor le pareci6 6til incluir. A menudo se incluyeron p6rrafos del tex-
to o de la secci6n de conclusiones. Los trabajos han sido ordenados olfacetficamen
te par opellido del primer outor.

I1. RESULTADOS GENERALES DEL ANALISIS DE LA BIBLIOGRAFIA Y NECESIDA
DES DE INVESTIGACION

Uno de los Frop6sitos de preparor esta bibliografila era ver los compos que habrian
sido estudiados y los vacios que se notaban en la investigoci6n demogr6fica de Gua-
temala. Uno de los primeros resultodos que salta a la vista, es el n~mero relaiivamen
te escaso de trabafos preparados por guatemaltecos. De los 169 trabojos inclurdos en-
esta bibliografl'a 74 corresponden a cutores extranieros (latinoamericaos y norteameri
canos). Aden6s, de los autores nocionales, la mayor parte perfenecen a otro campo
diferento de la demografra, y en general dil 6 rea de estudlos sociales. Esto pone en
evidencia la escocez de investigadores locales quo hayan recibido entrenamiento en
el campo de la demografia, el escaso use que se hace, par parte de las instituciones,
de quienes hayan recibido ese entrenamoiento, o del poco apoyo qua ha mere:Tdo la in
vestigaci6n de parte de dicho personal. La demografia no es uno maeria que se ense
nie al nivel universirario, a6n come curso individual, excepto en una universidad, y
hasta ahora s6lo se han creado dos centros universitarios para estudios de poblac,6n,
uno de los cuales ya desapareci6. Y ounque al nivel universitario se han hecho algu
nos ensayos fendientes a preparar estudios v, en especial, tesis de graduaci6n que po
drran haber constiturdo un aporte volioso al estudio de la poblaci6n de Gua'cmala
la falta do personal especial idado para guiar su preparaci6n no ha permitido un use
eficiente de los rccursos Fuestos en juego.

Calidad de la informaci6n 6sica: Do la revisl6n do la literatura citada surge, coma
principal tema de d*scusi6n e investi,-aci6n, la cantidad y calidad de la informaci6n
demorjr6fico con quo se cuenta, pues a la par do la corta experiencia censal, los resul
tadof, arrojados par el censo de 1973 hacon dudar de [a calidad y cobertura do este
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evento, lo que perjudica enormemente el andlisis demogrc'fico, sabre todo si este se
desea Ilevar al nivel de departamentos o regiones, ya que todo parece indicar que la
omisi6n censal no Fue uniforme en todo el pals. La situaci6n se complica a6n m6s
por el hecho de que d ce=no de 1973 fue do derecho en conrraste con los anteriores
que habian sido do hecho, al igual que la recopilaci 6 n de [as estadsti'as vitales.
En lo que se ref iere a 6ste 61timo aparece una diversidad de apreciaciones, y aunque,
por lo general, hay un reconocimiento extendido de que la calidad de las estad'sticas

vitales, sobre todo en lo que se refiere a la cobertura, es superior a [a del censo, no
todos los investigadores coinciden en sus apreciaciones particulares. Mientras aue al
gunos aseguran que son de buena calidcd y que cubren pr6cticamente el 100% de los
nacimientos y defunciones, otros investigadore, sefialan que no es ese el caso, aunque
generalmenteconvienenen cue el registro de nacimientos es ms completo aue el de
defunciones, y sefialan come 6 rea deficiente, el registro de la mortinatalidad y la mor
talidad infantil. La inclusi6n de preguntas sabre orfandad y defunciones de ni os en
el ano anterior al censo, en la investigaci6n censal de 1973, permite an6lisis adicio
nales, pero todavra queda mucho par hacer en ese campo [a que amerita concederle
una primera prioridad. Ya el Plan de Desarrol o, 1971-75, recomendaba prest-Ir un
mayor apoyo a la elaboraci6n de [as estadrsticas censale6 y vitales con el fin de poder
contar con material de mejor calidad en que basar las acciones dc los futuros planes
de desarrollo.

Mortalidad: En el campo de la mortalidad, la mayor parte de los trabaios, aparte
de referirse a [a mortalidad en general, presentan dudas respecto a la integralidad
del correspondiente registro. Tambi~n so sefala la dificultad del c6lculo de tasas
especi'ficas par edad en vista de la deficiencia en su declaraci6n, sobre todo en el
censo. La mortinatalidad, la mortalidad infantil y la mortal;dad luvenil merecen
un estudio m6s detenido para cuantificar su verdadera incidencia. En general se es
tima que el nivel do la mortalidad esta alrededor del 15 o/oo. Se han elaborado
varias te~s de mortal idad, y Ics diferentes investigadores sefialan que la tabla mode
lo oeste podr'a constituir ura descripci6n bastante adecueda del patr6 n do n',ortalided
guatemalteca, aunque seg 6 n el cutor el nivel correspondientevarra entre el 15 y el
19. Aqu" vuelve a surgir nuevameit.e la duda acerca de sr las tablas modelos de mortal idad
corrientemente utilizadas sean las m6s indicadas para reflejar la mortalidad Guate
malteca..

Un aspecto importante de la mortafidad que no puede ser Lien estudiado en Gua
temala es el referente a la causa de la muerte, en vista de que c6n es bajo el nGmero
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de defunciones cubierto prr certificado m~dico. Sin embargo, la prevalencia de
cierto tipo de enfermedadcs, sobre todo en la nifiez, cuyos sintomas son de m6 s f6
cil observaci6n, hace que buena parte de las defunciones sin dicha certificado aun

puedan ser clasificadas sin mucho error, Con excepci6n de la encuesta sobre morta
lidad realizada en la ciudad de Guatemala, por li Organizaci 6 r. Panamericana de
laSalud, como parte del programa continental, no se ha hecho otro esfuerzo similar
para otras 6reas del pai's.

La mortalidad materna merece tambi~n m6s estudios, sobre todo para cuantifi
car su incidencia en la sobre mortalidad femenina observada anteriormente.

Fecundidad : El estudio de la fecundidad es posiblemente ei que ha recibido m6s
atenci6n por parte de investigadores e instituciones. Guatemala se caracteriza por
un nivel alto de fecundidad que se cuantifica por una tasa de natalidad alrededor
del 43 al 44 o/oo, y por un promedio de m6s de 6 hijos para las mujeres que han
completado su perrodo reproductivo. Las tasas especificas de fecurididad encuen
tran en su c6lculo dificultades similares a las correspond ientes de mortalidad, a
consecuencia de los errores en la declaraci6n de la edad. La inclusi6n de pregun
tas sobre la fecundidad en los dos 6!timos censos ha ayudado a conocer m6 s detalies
acerca del comportamiento de esta variable derogr6fica, aunque, desafortunada-
mente, las tabulaciones preparadas con oportunidad del censo de 1964 son limita -
das en extensi6n y calidad, coma para poder juzgar cambios ocurridos entre los dos
censos 61timos. Las tabulaciones de fecundidad en el censo de 1973 ofrecen un ri
co venero para continuar investigaciones en este campo.

Se han hecho varias encuestas sobre conocimicnto, actitudes y pr6cticas en el

campo de la fecuodidad. Los resultados obtenidos corroboran los hallazgos hechos
en otros pciseo con grado de desarrollo similar al de Guatemala. Por Io general
hay un decr--ocirniento marcado sobre pr6cticas antlconceptivas, con una indica

ci6n frecucn.e que de conacerlas Ics oplicurran. Aparentemente la religi6n no jue
go un papel importante en el uso de m~todos anticonceptivos. Una de las conclu-
siones b6sicas que se han alcanzado en algun b de estas encuestas, es que hay una

mayor conciencia sobre la significaci6n de la separaci6n entre nmcimientos en rela

ci6n con la salud de la madre y del nifi que sobre el n~mero do hijos ideal o desea
ble. Tambi6n se han hecho estudios sobre el efecto que pueda tenor la nutrici 6 n so

bre ia fecundidad, sobretodo en el caso de que por desnutrici6n muera el nii-o. La

mayor parte de estos estud'os se han Ilevado a cabo en comunidades pequerias, par
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lo que sus hailazgos, que a veces difieren, no pueden f6cilmente'generalizarse. Un

tema de investigaci 6 n que podria ser de mucha utilidad seria el estudio comparativo

de !as diversas encuetas, tanto en su metodologra como en los resultados de !a misma,

lo que podria orienfar en forma conveniente investigaciones pr6ximas que se hicieran

en ese campo. Tambi~n se ha puesto de relieve la importancia de que en este Hpo de

encuestas se entieviste al hombre, no s6lo porque pueda utilizarse para corroborar la

informaci 6 n suministrada par la esposa, sino tambi6n para medir sus actitudes frente a

la fecundidad y su participaci 6 n en las decisiones qje se tomen a nivel de la pareia.

Este conocimiento es 6til para orientar cualquier politica de planificaci 6 n familiar.

Tampoco existen estudios adecuados sabre el aborto en sus diferentes formas.

Es notoria la ausencia de trabajos sabre [a fertilidad de la poblaci6n guatemalte

ca. Aparentemente no se ha hecho mayor investigaci 6 n sabre las diferencias, si es

que existen, en la capacidad biol6gica para concebir y reproducirse en diferentessec

tores de la poblaci6n, y sabre todo en los dos grupos 6tnicos.

iNupcidlidad : La nupcialidad ha recibido poca al'enc , n de los investigadores. No

apareci6 ningun rrabajo expircito en ese campo, y s6 lo en otros estudios m6s gpnern

les se hacen consideraciones alrededor del estado civil ci la coblaci6n, y se calcu-

[an o estiman las edades medics al matrimonio a oestaleci.nie* de la uni6n, a a la

disoluci6n del mismo. Se hace necesaria hacer aigunos estudios sobre la din6mica de

la nupcialidad, tratando de identificar fac. rcc econ:lcos y e l qu yen

en la misma.

Migraci6n: Los estudios de migraci6n interna realizados a partir del censo de 1950 han

permitldo estudiar, par primera vez, las corrientes de migraci 6 n interna, las cuales

aparentemente han mantenido un potr6n m6s a menos persistente. Ls encuestas de mi

grac16 n han sido m6s limitadas, y se han concretado, en especial, a la ciudad de Gua

mala, aunque aparecen unos pocos trabajos que hacen menci 6 n a comunidades a regio-

nes especrficas. Hace falta realizar m6s estudios para conocer mejor las causas de di-

chas migraciones e identificar los mecanismos que se ponen en juego al originarse esas

movimientos, Io que significa investigar m6s el lugar de origen, los factores locales do

minantes y las historias" migratorias. Estas 6 ltimas ayudarian c comprender mejor el me

canismo de las migraciones escalonadas, que los estudios han puesto de manifiesto. La

incerticlumbre respecto a la omisi6n censal de 1973 al nivel de departamento y munici-

pio, plantea la conveniencia de hacer algunas investigeciones complementarias con el
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fin de identificar factores diferenciales en esa omisi6n que'puede depender de la

calidad de migrante de la persona omitida, sobretodo por haberse hecho un censo

de derecho. En esta colecci6n de estudios debe ponerse un 6nfasis especial en el

proceso de urbanizaci6n.

En lo que se ref iere a las migraciones internacionales no aparece trabajo espe

ciTico alguno. Tambi~n es un campo que merece m6s investigaci6n, sobre todo pa

ra acumular inFormaci6n que pueda ser utilizada m6 s adelante al desarrollarse poli

ticas de migraci 6 n intraregional, con vista a facilitar la movilidad de la mano de

obra de acuerdo con los esquemas de integraci6n.

Aspectos diferenciales en la mortalidad, natalidad y miqrcci 6 n: La mayor parte de

los estudios especiales ponen en evidencia el comportamienro diferencial, al igual

que en otros paTses, de las variables demogr6f icas en diferentes sectores de [a pobla

ci6n. Posiblemente las caracteristicas diferenciales cue deberian merecer una ma-

yor atenci 6 n son la urbanizaci6n y el grupo 6rnico. La carccterizaci 6 n de la morta

lidady la fecundidad en relaci6n con el proceso de urbcnizach6n plantea una serie

de cuestiones metodol6gicas que tienen queser rcsueltas antes de tratar de interpre-

tar los resultados obtenidos. El hecho de que en los centros urbanos mayores, la po

blaci6n femenina econ6micamente activa se concentre en el servicio dom~stico, da

una nueva dimensi6n a la Fecuncildad de dicho grupo que tiende a ser menor que !a

del resto de la poblaci6n econ6micamente activa. La relaci 6 n de la mortalidad con

un inclniente proceso de urbanizaci6n, que a veces excede las capacidades locales.

para adecuar I a infraestructura Mrsica, y sabre todo las obras sanitarias y los serviclos

medicos a los incrementos de poblaci6n, deberra ser mejor estudiada. En cuanto al

grupo 6tnico es necesario profundizar m6s en aspectcsmetocol 6 gicospara la caracteri

zacion de los dos grupos 6tnicos dominantes (ladino e indigena) y en investigar, a

travy6s de estudios de correlaci 6 n multiple el efecto de dichos grupos sobre las varia

bles demogr6ficas, teniendo en cuenta las diversas caracteristicas culturales y socia

les que se asocian con los mismos (nivel educativo, nivel ocupacional, aspectos bio

16gicos). La investigaci 6 n del proceso de aculturaci 6 n requicre una mayor colabora

ci6n de los estudios demogr6ficos en ambos grupos ktnicos, sobre todo porque un indr

gena que pasa por el proceso de ladinizaci 6 n produce un doble impacto al disminuir

el grupo indigena e incrementar el ladino.

Las otras caracteristicas que deben ser estudiados coma Fuente de efectos diferen

ciales son el estado civil, el nivel educativo, la situaci6n ocupacional (economica -

mente activa e inactiva con nivel de ocupaci 6 n) y el status migratorio.
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Familia : El n~mero de estudios sabre la estructura y compFsici 6 n de la familia osrI

coma el ciclo de vida correspondiente es relativamente limitado. Los resultados has

to el momento obtenidos a trav 6 s de dichos estudios, opuntan hacia la necesidad de

hacer nuevos esfuerzos, y m6s extendidopara comprender mejor el meconismo de

formaci6n de esas unidades b6sicas de una sociedad.

Planificaci6n de la familia: Aunque a6n es muy limitado el alcance de los progra

mas que scbre planficaci6n familiar se han puesto en vigor, la tendencia creciente

a su extersi 6 n e intensificaci6n, hace necesaro que se planifiquen investigaciones

que puedan dar una informaci 6 n corriente sabre la aplicaci 6 n de esos programas y

de los resultados de los mismos se est6n obteniendo. El trator de reconstruir m6s tar

de Io que ha sucedido ofrece generalmente una serie de dificultades quepodrran sal

varse de iniciar desde ahora, a trav6s de un programa de investigaci 6 n sostenido. Es

tos estudios no s6lo deben coordinarse con los que se hagan para conocer el mecanis

mo de decisiones, tanto al nivel individual coma familiar, sino tambi~n con los probe

mas de orden administrativo que .upone la ejecuci 6 n de esos programas asi' coma con

el impacto que pueda tener en la pol ifica econ6mica general y sabre los servicios

sociales.

Relaciones entre poblaci6n y desarrollo econ6mico y social: Aunque varios de los

estudios incluyen consideraciones alrededor del impacta queel crecimiento de I,. po

blaci6n ejerce sabre diversas actividades econ6micas y sociales, tales coma demanda

de facilidades de educaci6n (ntmero de alumnos, profesores y aulas), de servicios de

salud (n6mero de medicos, n6mero de camas hospitalarias), cue vivienda, presi6n sabre

el mercado de trabajo, ingreso per capita, etc. muy pocos esfuerzos se han invertildo

en la elaboraci6n de modelos econ6micos que incluyan factores demogr6ficos, a travis

de los cuales se pueda iuzgar en mejor farina esas interrelaciones, pero no en la farina

simple en que aporece en la literatura comentada. A este respecto, y sabre todo para

orientar a las autoridades de planificaci 6 n y a a'uienes elaboran las politicas naciona-

les, se hace necesario poner en evidencia las consecuencias fururas, no s6lo de un cre

cimiento acelerado de poblaci6n, coma el que caracteriza hay en da a la poblaci6n

guatemalteca, sino tambi6n las consecuencias que se puedan derivar de una disminu-

ci6n en la tasa de crecimiento, y sabre todo la formra en que incide la velocidad con

que ese decrecimiento pueda tomar iugar.

Dados los niveles de desempleo y subempleo que han sido observados, se hace ne

cesario el estudio de la fuerza de trabajo, a trav~s de su estructura y composici 6n y
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las tendencias en el cambio de las mismas de acuerdo con el crecimiento de la po

blaci6n, a fin de elaborar polirticas de empleo y desarrollo adecuados, sin olvidar

el efecto que !as mismas puedan tener sabre los niveles y tendencias de la fecundi

dad.

Un 6rea que hasta el memento no ha recibido fuyor atenci 6 n es Ia referente

a la relaci 6 n entre poblaci6n par un lado y el ambienfe y los recursos naturales par

el otro. Posiblemente en ella ha influi'do el hecho de que son aspectos, sabre todo

los que se ref ieren al media arnbienfe, que hasta ahora han empezado a ser estudia

dos, y por el otro, que pcra estudiar las relaciores con las recursas raturales, se ha

ce neceario contar con inventarios actual izados, asr coma estudios prospectivos so

bre el futuro de los mismos. Par las profundas implicaciones q,.e estas relaciones tie

nen para el futuro de Guatemala, esta 6rea no debe ser descuidada.

Finalmente, hace falta explorar locoimente el campo de las proyecciones derno-

gr6f icas, con el fin de mejorar la calidad de las esrimaciones a partir de las tenden

cias observadas y lcslimitaciones en la cantidad y calidcd de la- estadi'sticas disponi

bles, y en especial para hacer proyecciones para 6reas geogr6ficas menores.
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Adams, Richard N. Encuesta sobre la cullura de lo- ladiros en Guatemala, Seminario
de Integraci6n Social Guatemalteca, 302 pp (12 cuadros, 2 flguros, 43 referen -
cias) Guafohmala, 1964.

El trabajo "presenta un amplio panorama de la cultura de los ladinos rurales y
semiurbanos del pats. Cortifuye un aporte al conocimiento de lo guatema(teco y
contiernen .,ia del imitaci6n bastante precisa de los clos grandes grupos cullurales de
Guatcmaca. Ei cuto analizc., en una exposici6n sencilla y admirable, los procesos
mediant- os cua!es los miembros de las comunidades indigenas est 6 n integr6ndose
paulativamenfe a las hdi.as".

Aparte de hacer an6lisis y cornentarios amplios sobre los aspe:tos sociales, eco
n6micos y culturalesdelgrupo ladino, e, primer capitulo (pp 17-63) se dedica a la
definici6n dcl bdino, v se seiolan algunas diferen-chs demogr6ficas enraamos g.ru
pos con base en la disiribuci6n geogr6fico de Ios mismos, tanro a nivel de municipio
oramen do ponlaci6n, tasas de natalidad, mortalidad y cre

cimiento de pohlac16n. Esfudia [a disiribuci6n geogr6fica de la poblaci6n ladina"-
co.rninodcon factcres ecol6giccs y econ6micos, y se hacen varlas consideraciones
sobre posible5 diferencias regionales en [a dktribuci6n de la poblaci6n indrgena en
el perrodo colonial. El capitulo fermina con una descripci6n del proceso de ladini
zaci6n.
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Adams, Richard N. Migraciones internes cn Guctemala. Expansi 6 n agraria de los

indi'genas kc!:hrics hacia El Petn, Seminario de Intcgraci 6 n Social Guaterna!

teca y el Instituto dc Estudios Latinaoemricanos de Ia Universidad de Texas,

34 pp (2 cuadros, 2 tiguras, 4 referenclas) Guatemala, 1965.

El estudio realizado durante los argos 1963 y 1964 en El Pet6n puso en eviden

cia que, poco despu-s de 1950, so hab'a iniciac. una migraci 6 n notoria, de natu

raleza agraria, do lo, indircen.s kokchies do Alto Verapaz hacia El Pet6n. Estos

migrantes agra.ios, en contraste con la corriente r6madce de los chicleros que han

Ilegado a esa zona, mantiene su monoliguismo, se despizan por hogares o grupos

de hogares o grupos de hogaros un'dos en paientezcO;se traslada en etapas, de una

regi 6 n a otra, siempre en busca de tierras vfrgenes para cultivo, y despu6 s de obte

ner la busca lugares corccnos a morcados o con fatnilidades de transporte. La ma -

yor parte do esta migraci 6 n so ha dirigido a la parte sur do El Pet6n, principalmen

te en San Luis, en la zena op6n mayo . La meta del mlgrante agrario es la agri -

cultura de subsistencia, y trabaia por un salario cuando siente la necosidad de con

tar con fondos suplementarios.

La historia migratoria de los entrevistados indic 6 que los desplazarnientos se

han realizado por etapas lo que,seg6n el autor,est 6 de acuerdo con la naturaieza

fundamental deuna poblaci 6 n que tiende a expandirse en un ambiente abierto, co

mo respuesta a los efectos de la insuficiencia de tierra antes una poblaci 6 n crecien

te.

Parece, de acuerdo con las encuestas, que en 1956 hubo un camblo notorio

en Ia composici 6 n de la poblaci 6 n inmigrante,ya que en los aoios anteriores a 1956

e184.2% de los migrantes tenran menos de 25 aios al Ilegar al El Pet6n mientras

que en el perrodo 1956 a 1964 ese porcentaje baj6 a ,A2.6% que refleja Ia Ilegada

de grupos familiares caracteri'stica del nuevo tipo de migroci6n.. El estudio sefiala

conservatismo do la mujer keckcht" tanto en Io que se refieie al monoligursmo coma

al uso de vestido indrgena.-

El estudio indica tambi6n que hay evidencia del inicio de una migraci 6 n agra

ria ladina paralela a [a indrgena, originaria de oriente sin embargo el gurpo estu

diado era pequero y no daba base para distinguir un patr 6 n muy diferente del en

conlrado en los kekchies.

El grupo estudiado-aparentementc 190 persanos-no constltuye en upini 6 n del

auor una muesta representativa de Ia Tlacio n do El Pet6n, oero si espera que re

fleje bastante bien al grupo kekchr, yu que las diferencias encontrada son bastante

consistentes como para confiar en ci material recolectado.

El autor, despu6s dIl an~disis m6 s detallado de los hallazgos, Ilega la conclusi 6 n

de que se hace neccaria la acci 6 n ciub-i namental on esa regi 6 n conforme las presiones

agrarias aumente La situaci 6 n enconhaud:i es que los migrantcs de subsistencia est6n

ampliando el 6rea do agricultura primi'iva dentro dc la zona quC muchos han esperado

que Ilegue a ser un cenlro do cesarrollo agrircola nacional. La extensi 6 n a El Pet 6 n

de la misma economfa dual qUC ha cOtK: !.rizado tradicionalmente'al resto del pats, s6lo

aumentar 6 el problema sin rosolveilo.
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Aguilar, Vinicio Jos6 y Gchlert Mata, Callos. Recursos Agropecuarios y el creci

miento demogi6fico en Centro Arnica, Instituto C~ntrocmericano do Poblaci'6n

y Familio(ICAPF) Colocci6n MonograFras Diagn6sticas NO. 3, 111pp (52 cuadros

1 figura, 18 referencias) Guatemala, 1969.

El trabajo se inicia con una descripci6n de las znoas naturales de vida en Cen-

tro Amn rca, as" coma do sus recursos riaturales. Al referirse a la fierra coma uno

de los recursos de mayor rn'portancia, se hace ver coma se ha ida reduciendo Ia dis

ponilbilidad per capita conforme la ocblacl6n ha ida crocienda. Se llama [a aton -

ci6 n a lo: prcl+2mas que planfea la incorurcci 6 n d3 los potenciales de producci6n

de zonas despobladas, dacas sus caracteri'sticas mismas, sabre todo para mantener

los balances naturales, par Io quo el ,6rea que podrra ser aprovechada de inmediato,

dc;as los conocimienfos iecnol 6 gicos y la disponibilidad do capitales, es reducida,

Se se.iala la necesidad de inrensificar la investijccion y preparar los recursos huma

nos para ella.

A continuaci 6 n se hace ver que el brusco aumento de [a poblaci6n en Centro

Am6rica, plantea graves problemas, siendo urode ellos el de alcanzar una mayor

eficiencia en la agricultura, con el fin de quo pueda hacerse "renfe, en breve pla

zo, al problema de demandas de gra"des sectores de pcblaci6n que van en aumento.

Y punque se seFiala quo el aumento pablacional, en condiciones favorables, puede-

transformarse en un factor estimulante del desarrolo, dada la limitaci 6 n existente

en Ia planificaci6n e incremento do los recursos, cada pal's debe preever un desa-.

rrollo racional do sus recursos, tarea que parece ser dificil de desarrollar, pues exi

ge capacitaci 6 n del elemento humano. Esta capacitaci 6 n obliga a una transforma-

ci6n de los sisiemas educativos tradicicnales, pero esio significa que hay que contar

con cuanticsos recursos econ micos lo quo es imposible en [a actualidad por "la des

comunal presi 6 n de las generaciones quo no puden alcanzar esa formaci 6 n".

Tambi6n se llama la afenci6n a los factores estructurales que impiden [a moder

nizaci6n de fuertes sectarescampesinos en relaci6n a la rigidez de las estructuras

agrarias. La rigidez de estas estructuras obliga a que el ascenso social se trate de

hacer a trav6s de la movilidad horizontal u [a migraci 6 n hacia las ciudades.

Se hacon consideraciones sabre el volumen do la poblaci6n rural y la presi 6 n

que ejerce sabre la tierra, al mismo tiempo quo se seioala el aspecto negativo de

la misma, dada su alta tasa de analfabetismo, par Io que el prablema de la educa

ci 6 n de los sectores campesinos contituye un gran dosafio.

Los autaros Ilaman la afenci 6 n a la t ,ructura cgraria centroamerica a que res

ponde al complejo latifundio-minifundio, serialando la excesiva concentraci 6 n de

la tierra en pocas manos con los problemcs consiuiznfes. Par ella, serialan quo debe

darse expresi 6 n en los mercados internas do cada pars, a las nccesidades humanas rea

leas, a fin do organizar las economias agropecuarias en funci6n do las necesidadcs

poblacionales y no do lucro do sectorc: -i writ.rios, cuyas actividades so orientan

exclusivamente hacia !a exportaci 6 n. Uno de los problemas prioritarios que debe ser

afrontado es el do fromentar de manora econ6mica y eficiente la pioducci6n de alimcntos.
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En opini 6 n de los cutores, es notoria Ia tendencia a un lento pero conslante

emp-oramiento de la situaci 6 n, como resultado del escaso movimiento de los pro

ductos agropecuarios destinado al abastecimiento interno de alimentos. So prevee

que, de continuar las tendencias del momento, la situaci 6 n en 1980 habr6 empeo

rado con respecto a la do 1950. La tendencia al em-coramiento se reflejar6 en

indice cado vez m6s elevados do desnutrici 6 n, y por consiguiente de enfermedades

y muerte. Se sugiere, finalmente, que para lograr un aumento en Ia productivuad

en ta tecnificaci 6 n do la agricultura y en la superaci 6 n de ta injustricia social im

peranfe, se hace necesaria una redistribuci 6 n de ta tierra y do los ingresos del sec

tor agricola. Aunque se reconoce [a urgencia de esos cambios, se indica que, den

tro de un marco irnstituclonal que no cambia o aperras se modifica lentamente, no

parece posible que se logre a corto plazo.



1: .

Aguirre Godoy, Marco Antonio. NMu.rtalidad gencral en el Municipio do San Bartolo,

Aguas Calicntcs, Totonicap6n. Rccomenzacioncs para reducirla, tesis do gradua-

ci6n, Facultad de CC. I16diccs, Universidad dc San Carlos, 36 pp (12 cuadros, 1

figura, 3 referencics) Guatemala, 1975.

El objetivo do la tesis cra determinar las causas de muerte prevalecientes en el muni

cipio de San Carlio, y estudiar las caracterrsticas socio-econ6micas y f'sico-biol6gicas

de las familias donde ocurricron las defunciones. Se investig6 el 100' de las defuncio -

nas ocurridas en 1973.

La tasa de mortalidad encontrada (9.3 o/o) fue menor cue la nacional (15 o/oo).

Las causas predominantes f-eron enfermedades infecciosas, respirtalorias y gastro-intesti

nales. El promedio de inireso de las fumilias en .que ocurrieron la s defunciolone fue de

Q 444 anuales, que considera el autor insuficiente para proporcionar alimentaci 6 n y vivien

da aoecuada.

Aldana, Sigu', Freddy Augusto. Sobre la mortalidad en el municipio de Masagua, Departa

mento de Escuinfla, tesis de Graduaci6n, Facultad de Ciencias M~dicas, Universidad

de San Carlos, 67 pp (30 cuadros, 4 referencias) Guatemala, 1975

El objetivo de la tesis era determinar las causas de muerte en el municipio de Masa-

gua, asi como las caracteristicas socio-econ6micas y frsico-biol6gicas de las famil as don

de ocurrieron las defunciones. Se investig6 el 72.6% de las defunciones ocurridas en el

aiio 1973 en los libros del Registro Civil, y se realiz6 una encuesta para determinar las

caracterrsitcas de las familics done ocurrieron las muertes.

Las principales causas fueron las enfermedades gastro-intestinales e infecciosas respi

ratorias. Do como causa subyacente el nivel de desnutrici 6 n, especialmente en el grupo

0-4, debido al bajo nivel socioecon6mico. El autor considera que el medio en que vvian

las personas que murieron no era sanitario.

,,em6n, Hugo Alberto. La mano de obra en Centroam6rica, Secretar'a de la Organiza-

ci 6 n de los Estados Centroamericanos, Serie Monograf'as T6cnicas No. 6, 242 pp

(87 cuadros, 13 f iguras) El Salvador, 1970.

Esta monograf'a contempla la estructura social do Centroam6rica en el sentido jur'dico

laboral, fcrmaci6n t6cnico-vocacional y profesional de [a clase trabajadora dc la regi 6 n,

asi como el efecto do la integraci 6 n centroamericana sobre los problemas de la mano do obra.

El primer capitulo de la obra est 6 dedicado al estudio del crecimicnto y evoluci 6 n do

la poblaci6n total en Centroam6rica -i c mpcsici 6 n y los aspectos relacionados con la pobla

ci6n econ6micamente activa y sus correspondientes tasas de actividad, y su evoluci 6 n en el
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futuro, de acuerdo con proyecciones de CELADE, para cerrar con algunas consideraciones

sobre el emplco y el desempleo.

En las pcgincs siguientes se presenta el panorama laboral, indicando salarios medios,

costo de la mnao de obra, indices de productividod y costo de producci6n, considcraci 6 n

de la situaci 6 n laboral por los gobiernos, sistemas de planificaci 6 n y administraci6n do la

mano de obra, sistemas para la preparaci 6 n de la mano de obra (instituciones vocacionales

industriales y agri'colas), formacion profesional, proyecciones de la educaci6n t&crico vo

cacional e industrial, para terminar con un modelo para el mejoramiento de la mano de

obra.

Alvarado de Garci'a, Ana Georgina. Mortalidad del municipio de San Vicente Pacaya,

Departamento de Escuintla, tesis de graduaci6n,Facultad de C.C. Mdicas, Univer

sidad de San Carlos, 41 pp (18 cuadros, 1 figura, 5 referencias), Guatemala, 1975.

El objetivo de la tesis era determinar las causas de muerte, y las caracteristicas soclo-

econmicas y f'isico-biol6gicas de las familias donde ocurrieron las defunciones. Se inves-

tig6 la total idad de las defunciones ocurridas en 1973 a trav 6 s del Registro Civil y de una

encuesta realizada para conocer las caracterrsticas de las familias donde ocurrieron las

muertes.

La mortalidad de los menores de 5 aios respresent 6 un 61.5% del total de defunciones

siendo las causas m6s frecuentes de las mismas, los problemas gastro-intestinales y puirnona

res. Las familias de los fallecidos fueron, en su mayorina, del grupo ladino con bajo nivel

de ingreso y un promedio de 6 miembros por familia.

AlvarezMarroquirn, Juan Baltazar. Diagn6stico de la situaci 6 n de salud en el municipio

de San Juan Alotenango, Sacatepquez, tesis de graduaci6n, Facultad de CC Medicas

Universidad de San Carlos, 53 pp (22 cuadros, 7 referencias), Guatemala, 1975.

El objetivo de la tesis era realizar un estudio monogr6fco de medicina en el 6rea de

Alotenango para el ano 1973. Encontr6 que ia mortalidad en el grupo 0-4 era superior at 50%

del total,que la tasa de mortalidad fue de 37.7 o/oo y la de mortalidad del 9.40/00 utilizan

do las cifros del censo de 1973.
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Allwood Paredes, Juan. Los rccursos dc la salud p6blica on Centro Am6rica, Se
cretarra General de [a Organizcci6n de los Eslados Americanos (ODECA),1"62 pp
(44 cuadros, 13 figuras, 43 referencias), San Salvador, 1968.

Es uno de los vol6menes do la serie de Monografras T6cnicas sobre los proble
mas sociales m6s importanres que enfrenta Cen'roam6rica. Examina la situaci6n
prevaleciente en el afo 1965, en cuanto a recursos de salud pblica,'tanto huma
nos como fisicos y financieros. Partiendo de una situaci6n deficitarra (para Guate
mala alta asa de mortaiidad , 2.4 medicos For 10 000 habitantes, 0. 4 odoniol6gos
por 10 o00 habitantes, 2.4 camas por 1 000 habitantes, y un 18% del presupuesto
p.blico equivalente a 1.6% del producto nacional bruto) so plantean metas para el
a.o 1980, y se da una estimaci6n del costo de un plan do salud para el decenio 1970-
79, hacienda uso de (as proyecciones de poblaci6n del CELADE.

Finalmente se esboza una polrtica sanitaria centroamericana y se seiialan como
principales obst6culos para alcanzar un nivel m6s alto de salud para la subregi6n, el
bajo financiamiento de los servicios de salud y la multiplicidad de agencias que de-
sarrollan programas en ese cameo. Se sehala que existe un problema demogr6fico
que amerita estudio y resoluci6n par parte de los Irderes centroamericanos, pero al
mismo tiempo apunta que la discusi6n de los m6todos anticonceptivos, en sus aspec
tos 6ticos y religiosos, ho c:esviado la atenci6n del problema b6sico. Concluye que
ninguna polftica do poblaci6n tendrra senfido ni justificaci6n moral o polrtica si no
forma parte de una polrtica general de desarrollo social y econ6mico, que eleve el
nivel de vida de los pueblos y fortalezca la paz y la justicia en Centroam6rica.

Finaliza el trabajo recomendando la adopci6n de un tipo de estructura institu-
cional para la salud p6blica, m6s acorde con los tiempos y las circunstancias presen
tes, en la forma de una agencia nacional aut6noma que tendrra a su cargo la presta
ci6n de los servicios de salud tradicionales que el Estado provee para todo el pueblo.
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Alvarez, Leonel. Tablas de mortalidad par a -ep~blica dc Guatemala, 1963-64,

CELADE, 58 pp (13 cuadros, 5 figuras, 19 refercncias) Chile, 1967.

El trabajo contiene un juego do tablas abreviadas de mortalidad par sexo y gru

pos quinuuenale , calculadas con bose on la mortalidad experimentada cn los aios 1963

y 1964, y las cifras preliminaies del censo de 1964 obtenidas a trav6s de la tabula

ci6n de una muestra del 5'0. Estas tablas so complementan con otras par aios suel

tos oLinidas mediante interpolaci 6 n.

Para el c6lculo do las tasas contrales de mortalidad so utilizaron las cifras de

defunciones y dc poblaci6n anies mencionadas sin cor.'ccci 6 n alguna. Los irregula

ridades observadas a partir de los 50 aFos fueron suavizadas gr6ficamente. Se trat 6

de ajustar las tasas a manera de que al aplicarias a la poblaci6n, se obtuviera apro

ximadrmente el n6rnoro do defunciones ocurridas. La probabilidad de muerte para

el primer abo se calcul6 utilizando las defunciones de osa edad y los Factores de

participaci 6 n derivados de la experienciade los oios 1961 a 1964. Para las edades

superiores se calcularon las probabilidades convirtiendo las tasas centrales mediante

el miodo de Greville.

Los resultados obrenidos se comparan con una versi6n anterior de esta tabla,

not6ndose las principales diferencias en las primeras y 61timas edades. En esta opor

tuni'dcd se obtuvo una esperanza do vida al nacer do 47.9 aios para los hombres y

de 49.5 para las mujeres.

En el trabajo se comparan los resultados obtenidos con las tablas modelos de

[as Naciones Unidas, entre las cuales se encuenira la esperanza de vida al nacer

de las tablas guatemaltecas. Esos niveles fueron el 55 y el 60. El autor despu6s

de seialar las diferencias que se presentan, Ilega a 1a conclus; 6 n de "que no existe

similikud entre la experiencia de mortalidad de Guatemala y las tablas Modelo de

las Naciones Unidas". En efecto, se presenta una gran diferencia en la probabilidad

de muerte en el primer aio de vida, que resulta ser menor en [a tabla guatemalteca.

Entre las edades de 1 a 15 afios, los resultados difieren en sentido contrario ya que

resultan valores superiores a los de las tas modolo. A edades adultas las diferen-

cias son un tanto err6ticas, ya que a veces resultan superiores y a veces inferiorcs.

A partir de los 60 arios las probabilidades en los hombres son inferiores a las modelo,

Io que tambi~n so presenta en el grupo femenino, pero a mayor edad.

Despues se comparan las tablas calculadas con las do 1950, comparaci 6 n quo

pone en 6videncia uno disminuci6n de la mortalidad en general, siendo el principal

cambio, el que la sobremortalidad femenina observada on las tablas de 1950- situa

ci6n poco frecuente- desaparece con la cxperiencia do 1963-64. La disminuci 6 n de

la mortalidad fue m6s bien lenta, siendo m'-nor en el grupo fcanenino quo on el mas

culino. Los cambios en [a mortalidad par edad no fueron parejos, habi6ndose obser

vado los cambios m6 s importantes entre los 10 y los 60 aFros. Los cambios antes do
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10 aos fucron de menor significaci6n, y a edadcs avanzadas pr6cticamente no hubo

modificaci6n alguna. Finalmente, so comparan las osperanzas do vida a diFerentes

edades con las de otros paises latinoamericanos. Esa comparaci 6 n pone en eviden-

cia que la situaci 6 n a que so habTa llcgado no era compictamento satisFactoria, ya

que las esperanzas resultaron ser siempre inferiores a las de esos parses (Costa Rica,

Chile, M~xico y Panam 6).

El frabajo termina con un juegqde tablas do mortalidad por edades sueltas obte

nidas do las abrevidas modiante inerpolaci 6 n, haciendo uso de los multiplicadores

de Becis de los 15 a los 84 a5os. Para los menores de 5 a~os se utiliz6 un curva

geom6tica de [as 1x .
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Alvarez Sandoval, H6ctor Emilio. Mortalidad on cl Municipio do Santa Cruz Naranjo,
Departamento do Santa Rosa, Tesis de groducaci6n, Facultad de CC M6dicas, Uni-
versidad dc San Carlos, 35 pp (29 cucdros, 3 referencias), Guatemala, 1975.

El objetivo de la tesis era determinar [as causas do mortalidad en el municipio de San
to Cruz Naranjo y las car6cterlsticas socio-econrmicas y frsico-biol6gicas do las familias
de los fallecidos. Se investig6 el 100% de las defunciones ocurridas en 1973 utilizando
los libros del Registro Civil y realizando una encuesta de mortalidad.

Amado Arag6n, Marco Tulio. Mortalidad general en el municipio de La LibertadHuehue
tenango, tesis de graduaci6n, Facultad de CC. M6dicas, Universidad de San Carlos,
37 pp (14 cuadros, 3 referencias), Guatemala, 1975.

El objetivo de [a tesis era determinar la causa do mortalidad en el municipio de La Li
bertad, asi coma estudiar las car6cterrsticas socio-econ6micas y Fsico-biol6oicas de las
familias donde ocurrieron las defunciones. Se invest!g6 un 75% de las defunciones ocurri
dos en 1973 utilizando la informaci6n del Registro Civil, complementada con una encuesta.
Se da una mortalidad de 11.7 o/oo abaio del nivel nacional (15 6/oo). Para la mortalidad
infantil se da una tasa de 63.0 o/oo de nacidos vivos, dominando como causa de las defun
ciones las enfermedades respiratorias.

Angeles Romero, Jes6s Alfonso. Mortalidad en el municipio de Yepocapa, Chimaltenango
en el ao 1973, tesis de graduaci6n, Facultad de CC. M6dicas, Universidad de San
Carlos, 41 pp (16 cuadros, 9 figuras, 4 referoncias) Guatemala, 1975.

El objetivo del trabajo era determinar las causas de muerte en el municipio do Yepoca
Chimaltenango, y estudiar las caracteristicas socio-econ6micas y f'sico-biol6gicas de ias
familias de los fallecidos. Se investig6 el 100% de las defunciones ocurridas, y se comple
ment6 con una encuesta de las familias de los fcllecidos,enlaqueso investig6 el tamaNo de
la familia, los ingresos, ocupaciones,nivel de educaci6n, y descripci6n de la vivienda.
Las principales causas do defunci6n identificadas fueron las enfermedades gastro-intestinales
y las infecciones pulmonares y la desnutrici6n.

Arag6n, Daniel y Curruch'hetMiguel Angel. Investigaci6n socio-cultural do la Aldea
El Fabl6n, Solol6, rnstituto Indigenista Nacional, Guatemala Indrgena Vol. V, No.2,
12 pp Guatemala, 1970

Resume el trabajo do campo realizado en la Aldca El Tabl6n on 1966, quc tenra una
poblaci6n de 3 023 habitantes.
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Appelbaum, Richard P. San Idelfonso. Ixtahuac6n: Un estudlo sabre la migraci6n temporal
sus causas y conzcuen:ias, Seminario do Integraci6n Social Guatemalteca, Serie Cua-
dernos No. 17, 82 pp (12 cuadros, 19 referencias), Guatemala, 1967.

El estudio trata de cubrir los siguienfes temas: 1) La economra indigcna, considerando
los problemas agricolas, la falta local do oportunidad econ6micas y la necesidad de un Fuer
te consumo de dincro ; y 2) La migraci6n temporal a las fincas algodoneras y ca
fetalcras do la costa, sus causas y condic!ones,'asr como la actitud del indrigena hacia los
diversos aspectos del trabajo en las fincas; y 3) Algunas implicaciones quc la pobroza y la
migraci 6 n temporal fienen como Fuentes do inestabilidad ,olitco, con la intenci6n de pro-
mover interrogantes sugestivas para estudios futuros.

El estudio se Lasa en la investigaci6n personal de 78 indigenas a trav6s de un cuestiona
rio semiestructurado que cubrra los tres puntos mencionados. El autor cree que la muestra
puede tener algan sesgo, pues un 30% de los entrevistados vivian dentro de un radio de al -
gunos kil6metros del pueblo. Otros Faclores de sesgo pueden serla interpretaci 6 n erronea par
problemas de fraducci6n de la lengua indrgena, y la sobrerepresent'aci6n del grupo pro'estan
te.

La poblaci6n del municipio fue do 11 504 habitantes, de los cuales 1 269, en su mayorra
ladinos, vivian en el pueblo. La tcsa de crecimiento poblacional fue de 2.56%. Despu~s
de dar informaci6n general, se dan dats sobre educaci6n y alfabetismo, [a -alud, sus costum
bres y religi 6 n, y so pasa a dar algunos datos con relaci6n a la economia indi'gena. Se seia
la que el principal problema del indroena de Ixtahuac6n es la escacez do buera tierra, re-

servas escasas de bosque y tierra, y producci6n escasa y decreciente. En su myori'a 'ienen
terrenos privados dispersos en el municipio y cultivan marz. El promedio de tamairo de los
terrenos de los entrevistados fue de 0.92 manzanas de propiodad privada y 1.85 manzanas de
tierra comunal. Se dan datos sobre producci6n y m4-todos de explotaci 6 n de la tierra. La
producci6n par farnilia muestra un deficir medio de 470 libras de maiz par abajo del consumo
media, confidad que tiene que ser comprada; sin embargo son pocas las oportunidad de
trabajo local para obtener el dinero suficiente, Io que obliga a recurrir a un usurero particular,
6 m6s frecuentemente, a un agente contratis.a a quien le paga mediante trabajo desarrollado

en las fincas de la costa. Esta raz6n fue dada por un 76% de los entrevistados. De los indrige
nas entrevistados, el 62.o habia bajado a la costa al ai-o anterior y un 95% habia ido en alg6n
momenta. De los quo habian migrado en los 611'imos cuatro afios, el 50% Io hizo s61o. En un
82% declararon quo sus padres tambi6n habran emigrado. La edad media do la primera emigra
ci 6 n fue de 15.8 aios. Un 22% emigr 6 par menos de un mes, y un 44% par menos do dos meses.
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A continuaci6n se describen las obligaciones contractuales, el cambio do ambiente,
los contratos, las condiciones dc trabajo, las condiciones do vida, la alimentaci 6 n, el
transporte y los problemas sanitarios.

De los indrgenas entrevista~os, un 32% se mostr 6 posifivo hacia la migraci 6 n, un 27%
coma neutral y el 41 "0 coma nagativo, respecto a uno o mas aspectos do la migraci 6 n, lo
que expresaba abiertamenre. La proporci 6 n do personas que expresaron una actitud posill-
va hacia la migraci6n disminuy6 coniorme aumontaba el tiempo do migraci6n. En conclu
si6n, aparece qua el trabajo en las fincas puede aminorar en algo la pobreza, polo muchos
indigenas no Io consideran satisfactorio, por Io que el autor considra necesario quo so ha
ga algo par el gobierno y otras instituciones, a fin de arinorar posible situaciones conf!ic
tivas en el futuro.

Ardavfn Gordillo, Juna Lisandro. Estudio restrospectivo sistem6tico de las causas de defun
ciones ocurridas en el municipio de San Crist6bal Cucho en 1973, tesis de graduaci6n
4.6 pp (13 cuadros, 5 rerorencias), Guatemala, 1975.

El objeto del estudio era determinar las causas de defunciones y las caracteristicas del
ambiente social y frsico- biol6gico de las familias donre ocurrieron los fallecimientos. Se
investig6 el total de defunciones ocurridas en 1973 y se utiliz6 la informaci6n del Registro
Civil, y una encuesta realizada entre los familiares de los fallecidos. Se encontr6 una tasa
de mortalidad de 12.7 o/oo inferior a la nicional (15 o/oo). En el grupo de 1 a 5 a~ios se
encontr6 una tasa de mortalidad del 37.2 o,/oo. Las causas m6s frecuentes de muerte son las
afeccione-s respiratorias y la desnutrici6n. El salario piomedio de familias de los fallecidos
era do Q 0.50 diarios.
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Amaro, Nelson. Guatemala: Caracterrsticas sociales do sus tres grupos mas represen
tativos (Resultados globales. Segundo parte de la encuesta sobre ol condiciona -miento socio cultural de la fecundidad en 6 reas marginafes urbanas metropolitanas,
ladino rurales e indrjenas trodicionales), Instituto Centroamericano dc Poblaci6n
y Familia (ICAPF), Ediciones ICAPF-IDESAC Vol. 8, 91 pp (48 cuadros, 21 refe-
rencias) Guatemala, 1969

El trabajo describe las variables b6sicas de [a estructura social correspondiente
a la "encuesta sabre el condicionamiento socio cultural do la fecundidnd en 6reas marginales urbanas metropolitanas, ladiro rurales e indrgenastradicionales" cuyo marco-
t6orico aparece en otra publicaci6n (Ediciones ICAPF-IDESAC Vol. 4, Investigacionesespeciales No.2, 1968). El sector urbano-metropolitano incluye dos estratos seg6n quecorresponda a un asentamiento planificado o no planificado. El estrato rural-ladlinocorresponde a la poblaci6n de Nueva Santa Rosa con 99.9% de ladinos y of indrgena
tradicional a San Marcos La Lnauna, con 99%, do indrger.a.

El estudio pone en evidencia que la mayorra de las personas aue habitan las zonasmarginales son migrantes, aunque buena parte provienen de la propia ciudad. Mas de]a mitad de [as personas ya han obtenido una experiencia urbana, ya sea porque hannacido en la ciudad do Guatemala a por que han venido de otras ciudades. Aparente
mente, la mayorra de los migrantes han venido directamente a la ciudad de su lugarde nacimiento, y la edad m~s frecuente para ernigrar, ha sido de los 15 a los 24 arosLa mayorra de los padres de los entrevistados provenfan del 6rea rural. La influencia
urbana no se puso de manifiesto en los das municipios estudiados.

Al estudiar el nivel educativo se evidenci6 una mayor diFerencia entre hombres
y muieres en los indrgenas que en los ladinos. Las muieres del estrato urbano presentan niveles semejantes de alfabetismo no as'en los hombres que se diferencian bastante.En general ha habido un ascenso de los hijos con respecto a los padres, en lo que se refiere al alfabetismo, independien.emente del sexo, aunque se observa en mayor gradoen los hombres del estrato II urbano y en las muieres del sector rural - ladino. Sin embargo las mujeres del estrato urbano I no presenta diferencias significativas con respecto a las del rural-ladino.lo que tarnbi6n p'rece repertirse al nivel de las madres de 6s-,as. Los hombres do dos estratos urbaros I y II no se diferencian significativamente,

aunque en los padres si difieren. Sin embargo, las diferencias en aspiraciones educacionales, entre los estratos I y II par un lado, y las 6 reas rurales-ladino e indi'gena porotro, fueron las mayores observadas, ya que en estos dos 6ltimos sectores m6s de la mitad
enel rural - ladino y casi las dos terceras partes del rural-indrgena, apenas aspiran auna primaria incompleta. Las aspiraciones reales (en t6 rminos do realizaciones), difieren a6n m6s entre los estratos I y 1I, y tienden a reducir en una medida importante, lasaspiraciones de que los hijos cursen estudios avanzados.

En Io que se refiere a las caracteri'sticas religiosas, la mayorra do la poblaci6n result6 ser cat6lica (desde 83 hasta 98,%) correspondiendo los valores m6s bajos (de 83 a87%) al sector urbano en e! cual lambir, se noat alguna influencia protestante. La
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asisfencia a misa decrece en ei 6 rea urbana, aunque en general no hay diFerenciasen la asistenc*-, Je hombres y mujeres. En cuanto a la iecepci6n do la comuni6nsi result6 una diterencia fuerte, pues mien'ras que alrededor del 55% do la pobla -ci6n urbana que dijo ser cat6lica no cc-nulga, esa porporci6n baf6 alredcdor de un15% en las otras 6 rcas. Tamnbi6n se detectaron agunas actitudes religiosas que seoponen a la plcrficaci6n familiar siendo m6s marcado en los hombres del estrato I
yen el sector indrgena.

Al estudiarse los aspectos ocupacionales, se puso de mcnifiesto que las muieresdel estrato II tenian ms actividades en el mercado del trabajo que las del estratoI o el urbano ladino, aunque era igual a la del sector indfgena que, en su mayoria,trabajaba en ]a casa tejiendo. Las principales ocupaciones en el sector uibano fue-ron el comercio, venta de comida y lavado de ropa y planckado. Aunque so determin6 una desocupaci6n del 10% al mornento do la encuesta,en una invesiigaci6n sobre el tiempo trabajado en el aio anrerior el desempleo subi6 fuertemente, hasta elpunto de que en el estrato II se ace.'c6 al 50°%. La proporci6n de asalariados fue del80% en el sector urbano, 31% en el ldino rural y 7% en el ind'gena. En el 6 reaurbana 11, m6s del 50% tuvieron padres cuya ocupaci6n no era agrrcola, lo que hacepensar que una buena proporci6n de las 6 reas rr.arginales no sienpre es producro del6xodo rural. En cuanto a las aspiraciones ocupacionales para los hijos,en cl estrato Iprevaleci6 la tarea intelectual (arriba del 50%), mintrcs quo en los ofros soctoresestudiados prevalecieron las tareas manuales, sobre todo en el ector rural (arriba del70%). Finalmente, se not6 una mayor tendencia en las muieres que trabajiban aabandonar el trabajo al casarse, excepto en el estrato II quo lo haciran al nacer los
hijos.

En general, la poblaci6n no mostraba mayor inter6s en participar en asociacionesy organizaciories, estando m6s marcada la participaci6n en el hombre, y en especialen el estrato I. Los grupos que tienen mayor participaci6n de uno u otro sexo, son ioscomit.s pro-mejoramiento y las asociaciones religiosas. En general privan la falta detlempo, el individualismo y la falta de oportunidad como causas para no asociarseo.

El nivel de gastos result6 ser sumamente bajo, ya que m6s del 90% tuvo gastosinferiores a 30 quetzales mensuales. En el sector urbano, estrata I, alrededor de untercio tuvo gastos inferiores a Q 10 mersuales, mientras que en el estrato II el porcentaje fue del 55% para tubir a m6s do 80% en el sector rural.

El trabajo termina con un esbozo do tipologva de la iecundidad de acuerdo a diferentes proyectos dc los individuales es deci: a la relaci6n que establecon entre supresente y su futuro, Se. seiiala que la evidencia empirica indic6 que en las 6reas
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margtnaes utbanas, cuyos pobladores const uen los estralos m6s bajos del sisterna,parece predominar una mgzcla de fecund ad planiFicada de socorro y al azar; enel 6 rea ladino-rural cxisIC una mezcla de fecun"Jidad al czar y no sobrenatural; yen e6 6rec indi'gena tradicional, una recundidad ,Dbrona-ural en mayor grado. AsFCl rciento do muieres quo uscban ala6n m6rodo anticonceptivo vari6 desde 0, enel 6rea rural indie[n. hota -el 2c en ef escrato I. El porciento de n6 mero domuieres quo hcbhan pensado antu en el n6mero de hijos a tenor vari6 entre 67% en elsector indrgena hasta el 25% en el estrato 1. El parciento de mujere. cue indic6 quedeseaban tenor mews hijos,f ue del 29 ,' para of estrato I y el ladino rural, z0% paraof esTraft T ~penas ofI 10% para-el ndirgna; sin embargo habia m6s similitud en el"porciento que estabcn conlentas con el namero do hijos que fenran, el cual vari6 entre el 23%0 hastc of 32% en el es~rato 1. A; preinfarles acerca do su actitud a recIbir m6s informcci6n sobre Iimitaci6n do la familia, of co-ciento que se oponru varl6de un sector a otro, y en alcunos casos, en Forma nolorla, entre el hombre y [a mujer.En el sector indrgena, el 56% de los hombres. of 50% de las muiers e onian,mientras que en-lo-etraf b-l l-, !os porcienfcs fueron 20y 1 6,y 27y_ 20 respectivarnnte. La mayor diferencia apareci6 on of secor ladino rural, con 21% para los hombres y 35% para las muieres.
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Amaro, Nelson. Aspeclos ecol6oicro--CXumorcir6f';cos en cl Reto del desarrollo en
Guatemala: Un enfoquc multidisci'linario* Imlituto para el Desarrollo Eco
n6mico y Social de Am6ricc Confi'. (IDESAC) pp 23-43 (5 cuadros, 6 figuras,
10 referencias) Guaiemala, 1970.

Con el fin de comprender mejor elguros de los problem'as del desarrollo de
Guatemala y la problem6tira de la marg;nalidad, objetivos contrales de la obra,
esla incluye un capitulo cue, despu6s de una desci ipci6n del territorio pasa a con
sidcrar la estructura do la poblaci6n poniendo 6nfasis en su distribuci6n geogr6fi-
ca con base en regiones. De esa maneia so particulariza ea quo direcci6n es m6s
probable quo so inicie el dospegue hacia ci desarrollo (regi6n central), sur-central
sur-occidontal, orienial y norrte). Adcm6s se examina el crecimiento de cada una
de esas regiones asi coma el sistema do ciudades existentes.

Tambi6n se estudia la variaci6n ce las fa~as do natalidad y mortalidad por re
gi6n, seialando los diFerentes patrones do comportamiento dc esas tasas. Tambi6n
se hacen aigunas cosidercciones sabre la mortalidad neonatal y post neonatal, pa
ra Ilegar a concluir que predomina la pcst-neoinftala, la cual obedece a causas de
indole social.

Al referirse al crecimiento la densidad, se hace ver que son las regiones mcnos
densas las que tienen mayor crecimiento, exceptuando la central que depende del
patr6n especial que le imprime la capital.

Los comentarios sabre migraci6n se basan en el trabajo de Zrate (Z6rate, Al
van 0. Principales patrones de migraci6n interna en Guatemala).

Finalmente se incluyen comentarios sabre [a migraci6n y concentraci 6 n urbana
con base en el trabajo de Arias (Arias B., Jorge. La concentraci6n urbana y las
migraciones internas) y Amaro (Arnaro, Nelson. Guatemala: Caiacteristicas socia-
les de tres grupos m6s representativos).

El autor'llega a la conclusi6n de que hay una falta de balance entre el terri-

torio y la distribuci6n de [a poblaci6n, que se acent6a en cuanto a Io urbane - ru
ral ante el reforzcmiento de [a migrcci6n hacia la capital, aunque hay una tenden
cia dedescentralizaci6n hacia Escuintla. Hay poco desarrollo do las urbes, lo que
dificultoa cl proceso do romper con el circulo vicioso de la pobreza, y existen fuer-
tes reservas de poblaci6n que tienden a repercutir en un aumento mayor en la pobla
ci6n. Estas reservas so localizan principalmente en el grupo indTgena.
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Anderson, John E. A series of projections of Guatemala's population undar a series
of alternative trends in fertility. U. S. Department of Health, Education anc
Welfare, Cente-r for Disease Con!: 1, tlanta, Georgia. 22 pp (5 cuadros, 7
figuras, 4 refercncias), Estados Unidos, 1975.

El hobajo confiene una serie de 10 proyecciones de la pobloci6n de Guatemala
a los arlos 1998 y 2023 bajo diferentes alternativas de fecundidad. Se seFiala quc do
continucr e; nivel prevaleciente d2 fecunidcd y la tenderciz decrecierte do la mor
tari-- d- ]_e .- 6res cac adas pasadas, la pobl&-ci-iTde-t6 ntro de 50 ar-os (2023)-serra de-
27 millones y dentro d-100 a-5isfde 168 millon-.

La poblaci6n arrojada por of censo de 1973 fue ajustada reconociendo urn sub
enumeraci6n. Para ello el nrmero de mujeres en 1973 fue corregido, utlizano la
estimaci6n de la subenumeraci6n de la cobLicci6n femenina en 1964 (3.4%) y en se
guida so distribuy6 de acu-r.o con las tablas de vi'a modelo correspondiente of sur
13. El n6mero de hombres :9e e:timado usanco los indices de masculinidad por edad
del censo de 1964. La poblaciones ajustadas fueron Ilevadas ol 30 de junio.

Los 10 modelos investigados utilizan la misma tencancia de la mortclidad. Para
el perrodo 1973-78 se us6 el Modelo Sur Nivel 14 of que le corresponde un. esperan

.za de vidu femenina a[ nacer de 52.5 aios. La mortalidad decrece en los 50 ar'ios of
nivel 23 del modelo Sur of que le corresponde una esperanza de vida de 75 afios.

Para la fecundidad se usan las asas especificas por edad calculadus a partir do
las estadrsticas de nacimientos de 1973 y lcs cifras ddcenso ajusadas. Los 10 mode
los de fecundidad utilizcdos en las proyecciones se definen en t6rminos de la tasa ne
ta de reproducci6n. Un modelo utiliz6 una tasa constante. Los otros modelos utiliza
ron las sguientestasas netas de fecundidad: 2.0, 1.5 y 1.0 a ser alcanzada cada una
de ellas en los afios 1978; 1988 y 2023. Es decir que las alternativas van desde l si
tuaci6n en que no canbia hasta la que corresponde a un decrecimiento inmediato
a[ nivel de reemplazo (TNRJ .0).

A continuaci6n se dan los resultodos obtenicis con los diferentes modelos.

Al modelo basado en fecundidad constante y mortalidad decreciente (modelo A)
le corresponde una tasa creciente de crecimiento, Io que conduce a poblaciones que
contrastan dram6ticamente con las obtenidas bojo of modelo en quo de inmediato se
alcanza la tasa de reemplazo(modelo D). Adem6s so modifica sensiblemonfe la estruc
tura por edad, ya quo bajo el primer modelo la pobTa-i6n menor do 15 aios serra alre-
dedor do un -44% de la total, mientras que con el modelo extremo d;cha proporci6n
bajarra a 27.0% on 1998 y a 20.9% en of aF-o 2023. o

Por consiguiente, en lugar de toner indices do dependencia arriba do 90 dependientes
por cada 100 personas de 15 a 64 anios, se alcanzarnan menos de 50 dependientes.
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Modolo TNR Aho en que so Poblaci6n(millones) Poblaci6n menor de 15amos (o,
alcanza lo TNR 1998 2023 1998 2023

A 2.11 Constante 11.7 27.8 44.2 44.9
B3 2.00 2023 11.0 22. "1 41.7 38.6
B2  2.00 1998 10.7 21.1 40.8 38.1
B1  2.00 1978 10.6 20.8 40.3 38.0
C3  1.50 2023 10.6 18.6 39.7 32.9
C2  1.50 1998 9.7 15.9 34.6 30.5
C1  1.50 1978 9.0 14.2 35.6 31.2
D3  1.00 2023 10.1 15.4 37.5 26.2
D2  1.00 1998 8.7 11.5 29.7 22.6
Di 1.00 1978 7.4 9.1 27.0 20.9



5.4 -lq

Anderson, John E., y Morris, Leo. Demograph: transition in Guatemala, Family
Planning Evaluation Division, Contcr for Disease Conhol, Atlanta, Georgia,
28 pp (3 cuadros, 6 gr6ficos y 15 rc-ferencias) Esfados Unidos 1975.

Los autores asientan que Guatemoala ha experimentado la primera fase de la
transci6n demogr6fica con una disminuci6n do la mortalidad, pero que acm no se
ha entrado en ]a fase .e disminuci,n dl Ia fecundidad. El objeti.,o del tiabaio es
t6 en usar la informaci6n m6s reciente snobre fecundidad, para examinar si alg~n
cambio en la misma es una muestra evid,2nte do que ha empezado a declinor.

Se hace un estudio critico de Ics estad'isticas consoles y vitales, y -e sefiala
que los efectos de la interacci6n son pronunclados, al considerar las diferentes me
didas de la fecundidd, dado el par,6n corrplejo de las diferencias enires las 6reas
urbana y rural, al carbiar cada facror individualmente, no se explicon todas las
diferencias observadas. En efecto, una gran parte de las diferencias entre urbana
y rural surge de la interacci6n ertre Ia composici6n por grupo 6tnico y estado mar
tal, y el nivel de fecundidad en cado una de las categorias 6tnica y marital en [as
6reas urbana y rural.

Los autores flecan a la conclusi6n cue, mientras en Guatemala ha duclinado
la mortal-idad, todavra no-es posible detectar una declinaci6n en la fecundidad.-
A -senalar que la calidcd de las estadrsticas hace surgir cierto escepticismo sabre
el valor de las conclusiones que se pudieran sacar, par Io menos se pueden serialar
dos notorias y generales:

1. El sector m6 s moderno-urbano y no indigena- parece mostrar una fecundidad
menor

2. La fecundidad parece variar enfre lTmites estrechos sin que se pudiera idenH
ficar en la informaci6n analizada ning6n grupo al cual le pudiera coiresponder
una fecundidad que verdaderamente se pudiera considerar coma baja "moderna"

Par falta de una informaci6n cronol6gica extensa y de buena calidad, no es

clara si los grupos con fecundidad baja representan la alcanzada atrav6s de una
decltnaci6n incipiente, a si refleja un patron de diferencias estable a largo plaza.
La evidencia sugiere que la poblaci6n de Guatemala, al igual que la de Europa
Occidental anterior a [a disminuci6n delafecundidad, no se caracteriza par una

fecundidad natural universal, y que existe cierto grado de control par un segmento
de la poblaci6n.
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Arias B., Jorge. Aspectos demogr6ficos do la poblaci6n indigena do Guatemala,
Guatemala Indigena, Vol.1 , Abril-junio No. 2, pp. 5-39 (10 cuadros y 4

referencias) Guatemala, 1971.

Se reconoce la importancia que tiere el estudio dc Ia composici6n 6tnica de

la poblaci6n do Guatemala. Adem6s se sei-ala que, peso a la dificultad de inves

tigar el grupo 6tnico-tanto enlos censos como en el registro de los hechos vitales-
era necesario realizar un estudio do alguncis caracterisficas demogr6f icas de los dos

grupos b6sicos: indrgena y no indigena (ladino). Se usan'fundamentalmente Ics

cifras del censo de poblaci6n de 1950 y las estadisticas vitales del perrodo de 1946-

1958.

Se estudia el significado relativo de la poblaci6n indrgena en los censos ante

rores quo indica un cambio de un 65% en los censos do 1823 y 1921, a 53.6% en

1950. Al clasificar los municipios por grupo 6tnico, un 72% de estos mostraron

70% a m6s de poblaci6n indrigena. El rndice de masculinidad difiri6, ya que en

el grupo ladino fue de 100.7 y en el indigena do 103.6. Adem6s la mediana de

edad en el primer grupo fud de 18.8 aFtos y en el segundo 18.2 afios. Lo mismo

sucedi6 en el sector urbano (20.3 y 20.2 aios respectivamente), pero se invirti6

en el rural (17.6 y 17.9 afos). Sin embargo Ic calidad de la declaraci6n de edad

deja quo desear, ya quo la proporci 6 n minima de personas quo declararon erronea

mente el dTgito de unidades fue m6s del doble en el grupo indigena que on el ladi

no.

En io que se refTere al estado civil predomina la uni6n libre (48%), sobre la

casada (14%). En el giupo ladino esas proporciones fueron 23% y 23% para los

hombres. La proporci 6 n soltera fue menor en el grupo indi'gena, aunque fue ma

yor on los viudos. La edad media al matrimonio aestablecimiento de la uni6n,
fue menor en el gruj"- i'dge--do 22-.-9 a6ospara los hombre-y-- 18.2 para las muie

r's u'-" en--l-ladino (25.3 aiios para los hombres y 19.1 para las mujeres), siendo

mayor la diferencia entre los ladinos (6.2 aros) que entre los indngcnas (4.7 airos).

Se encontraron fuertes diferencias en el nivel cultural. La tasa de alfabetismo

enel rupo indgena,_para la poblaci6n de 7 aiios y m6s, fue de 9.7% on compara

ci6n con 49 .o para el Iadio-EEr -uanto a nivel educativo, en la poblaci6n ladi

na de 7 af;os y m6s, 44.9% de los hombres y 52.2% de las mujeres nunca ganaron

grado-alguno en la scuelc, mintras en el rupo indigena, esos porcentaies fueron

de 84 .5.y.9 4 .44 %'. De la poblaci6n indi'gena, s6Fo un 75.3/' inform6 hoblar longua

en su hogar corrientemente, habiendo dominado la quich6 quo era hablada por un

35.5%, sigui6ndole el mam con 17.6%.

En ta investigaci6n do las caracteristicas culturales adicionales, tales como

comer pan do trigo habitualmente, usar trajo indrigena y calzado, se encontraron

diferencias notorias entro uno y otro grupo 6tnico. El indigena comia menos pan

de irigo (19.4% contra 49.9%) sabre todo" en el medio rural. El traje indigena s61o



5.4 -21

era usado par un 60.7,O do I- poblaci6n indrgena masculina y un 83.7 do la feme

nina, siendo m6s acentuado su usa en el sector rural, sabre todo en el hombres. En

el usa de calzado en el grupo ladino, of ededor de [a mitad usaban, m*entras qua

en ai indrgoeno baja u un 2.5% , proporci 6 n qua an es m6s boja en el medio rural.

La proporci 6 n do personas econ6micamente activas cast fue' igual en ambos

grupos 6tnicos, ounque si se pusieron en evidencia algunas diferencias al clasifi-

car par sexo en cada grupo. En la poblaci6n masculina indrgena, un 68% se dodi

caba a Ia agricultura, y el n6mero de trabaicdores agr'colas indrgcnas (404 mil)
result 6 un poco merteor del doble del de ladinos (233 mil).

La tasa de nataldad result 6 siempre superior en los indrgenas con excepci 6 n

del ario 1948. No so descarta la posibilidad de quo una subenumeraci 6 n diferen

cial de los indigencs, pudiera conuclr a una tasa m6s alta, aunque hay otras evi

dencias qua apuntan hacia una fecundidad m6s alta del indrgena. La clasificaci6n

de [as tasas de notalidad par municipio indica una elevaci6n gradual de la misma

con el porcentaje de poblaci6n ind'gena.

Las tasas de mortalkdad indigena resultaron ser alrededor de 1.5 veces [a tasa

ladina. Las primeras osciloron entre 21.9 y 26.0 o/oo en el periodo investigado.

At clasificar los municipios por su proporci 6 n de poblaci6n indrgena, la .tasa de

mortalidad croci 6 con dicha proporci 6 n. Las tasas de mortalidad especifica par

edad tambi6n resultaron superior-s en el grupo indigena a todas las edades, excep

to en los grupos arriba de 80 aios. La esperanza de vida al nacer fue de 49.66

arios en los ladinos y 39.17 en los indrgenas. Los mismas relaciones aparecieron

en la mortalidad infantil y en la mortinatalidad.

Peie a la dificultad de caracterizar los matrimonios y divorcios par grupo 6tnico,

cuando ocurren entre diferentes grupos, la poca frecuencia de 6stos (1.2% a 2.2%

en el periodo 1943-54) permite calcular tasas de. nupcialidad y divorcios que resulta

ran ser siernpre superiores entre los ladinos(lA.7o/oo para matrimonio y 1.7 par diez

mil para divorcios) quo en los indigenas (1 .7 o/oo para matrimonio y 0.2 par 10 000

para divorcios).

En Io quo se refiere al crecimiento do la poblaci6n, el mayor induce de natalidad

entre los indigenas se via superado par la mayor tasa de mortalidad en el mismo grupo

to que determin6 quo la tosa de crecimiento-de poblaci6n indrgena variara entre 2.57

y_3.26%, mientas queen la lcdiu vari6 entre 3.07 y 3.37%. La tasa bruta do repro

ducci6n fue do 3.04 para los ladinos y 3.77 para los indrgeras con los datos del trienio

1949-51 mientras quo la tasa neta fue de 2 . 2 6 '.2.07 respectivamente.
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Finalmente, en lo que se refiere a migraci 6 n, el ind'gena migr6 menos a dis

Iincias m6 s cortas y con tendencia a moverse s61o en un sentido. Adem6s las co-

rrientes migratorias indTigenas rnostraron mayor variedad.
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Arias B., Jorge. Internal migraions in Guatemala, Actas de la Conferencia Inter
nacional sabre Poblaci6n, Uni6n Internacional para el Estudio Cientifico de
la poblaci6n, New York, 9 pp (3cuadros, 3 figuros) Estados Unidos, 1961.

Migraci6n inferno en Guatemala, Estadstica, Vol. 20, No. 76
pp. 519 -527, Instituto Interamericano de Estadi'stica, 1962.

La versi6n espaiiola Cue reproducida coma Estudios Centroamericanos No.
3, Seminario de Integraci6n Social Guatemalteca, Guatemcla, 1967.

Hacienda usa de las cifras del censo de poblaci6n de 1950, se estudia la migra
ci 6 n interdepartamental, tanto a partir del lugar de nacimiento, como del lugar de
residencia cnco ahos antes de la fecha del censo. Aunque existen diFerencias en los
resultados obtenidos con ambos m6todos, en general el patr6n migratorio evidenciado
es pr6cticamente el mismo.

Mientras que seis departamentos (Guatemala, Izabal, Escuintla, El Pet6n,. Retal
huleu y Suchitep6quez) motraron 23% o m6s de poblac;6n nacida en otro departamen
tos, hubo atras deopcrtcmentos.(Solol6, Totonicapdn, San Marcos, Huehuetenango,ET
Quich6, Baia y Alta Verapaz, Zac'apa, Jutapa) que cparecieron con menos del 5%

*de poblaci6n nacida fuera de los mismos. En general, la poblaci6n ladina miar6 m6s
que la indigena, y [a masculina m6s que la Femenina. Sin embargo los movimientos
migratorios de los 'ndigenas fueron m6s variados. Adem6s los migranres indroenas se
desplazan predominantemente en una direcci6n, mientras que la de !os no indr-genas
fienden a moverse en m6s de una y a mayor disfancia. oo' " seis deparramentos mos
traron m6s inmigrcci6n femenina, caracteriz6ndose coma el principal, en farina abso
luta, el de Guatemala, asiento de la capital. La mayor parte de esa migraci6n co -

rresponde al sector de servicios, especialmente dom~sticos.

El mayor saldo migratorio positivo correspondlo al departamento de Guatemala
(65mil) sigui~ndole Escuintla con 43 000 e lzabci con 25 000, que correspondran a
un 15.2%, 35.1/0 y 49.3% respectivamente dr; [a poblaci6n nativa. Los mayores sl
.os negativos corresFondieron a los departamentos de El Quich6 (16 000), Huehuete
nango (14 000), Santo Rosa (12 000), Zacapc (11 003), Totonicap6n (11 000) y El
Progreso (10 000). Desde el punto de vista relativo las p6rdidas de poblaci6n m6s
importantes fueron las sufridas par los departamentos de El Progreso (21.4%'0) y Zaca
pa (16.0%).

El patr6n de las corrientes migratorias a corto plaza, detectadas par e! cambio a
partir del lugar en que vivran cinco aios antes del censo, mostr6, en trminos gene-
rales, un comportamiento similar al medido a traves del desplazamiento a partir del
lugar de nacimiento. Un coeficiente de correlaci6n par rango entre ambas medidas
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de la migrac16n alcar,6 el valor de 0.881 qua indca una correlac!6n alta y signifi
cativa. El principal cambio corresponde al depcrtamento de Quezoltenango que se
agrcg6 a los seis departamentos que con el otro m6todo habran logrado un soldo mi
gratorio positivo, indicando asr uno recuperoci6n. Por otro lodo, la emigraci6n do
El Progrezo result6 otn ser mayor en los ,ltims cinco aaos (48.2%). Otros departa
mentos como Huehueterango, El Quichl, Zcc~pa y Jalapa se caracterizaron tam -
bi6n por haber sufrido p6rdidas de Fcbici6n fuertes en el quinquenio 1945-50.

Aparentamente el departamento de Guatemala jug6 el papel de centro do redis
tribuci6n de varias corrientes migrcrorias, par ser posiblemente un centra de informra
ci6n m6s eficicnte para las persorcs que buscaban trabajo.

Por no haberse investiado la naturaleza urbana o rural del lugar de origen de
la corriente migratoria, se carece de informaci6n apropiada para la cuantificaci6n
del 6xodo rural. Sin embargo, corociendo la naturaleza del lugar de inmigraci6n
si fue posible constatar que la mayor parte de la inmigraci6n se desplaz6 hacia las
6rea urbanas, con prevalencia de las muieres. Asr, en el cao del departamento de
Guatemala, un 89 do la poblaci6n inmigranre en el quinquenio 1945-50, vivra en
1950 en la parte urbana- en especial en Ia ciudad de Guatemala. Por otro lado,
en departamentos como Escuintla, Suchitep6quez y Retalhuleu la parte m6s importan
to de la inmigraci6n estaba localizada en 1950 en las 6reas rurales, y fue preferen-
temente masculina.

Tambi~n se pone en evidencia la importancia de los movimbntos intradeparta -
mentales. Asi" an departamentos como San Marcos, Huehuetenango y Alta Verapaz,
mrs de las dos terceras partes de los que habran declarado que en 1950 vivran en un
municipio diferente que en 1945, s6lo se habi'an desplazado dentro del mismo depar
tamento,.
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Arias B., Jorge. La concentraci6n urbana y las miracioncs nternas en Problemassobre la urbanizaci6n en Guatemala, Seminario Guatemctleco de lntcgraci6n

Social, pp 19 - 45 (3 cuadros, 1 Figura y 6 referencias) Guatema!a, 1965.

El obietivo Fundamental del trabafo era el caracterizar dentro de la escasa informaci6n existente, no s6lo [a relativo al proceso do urbanizaci6n, sino tambi6n
la naturaleza y cuantia do los movimientos migratorios internos de Guatemala, y suefecto sabre la concentraci6n do poblaci6n, para que sirviera de marco do referen
cia a las discuciones de la Conferencia
para la cual habra sido preparado. Par no contarse a [a felcha del trabajo con lastabulaciones complefas del censo de 1964 se utilizaron las provenientes de una mues
tra del 5%.

Para dicha 6 poca se estima una poblaci6n metropolitana de 600 mil habitantes,
habiendo sido pr6cticarnente el doble de la existente en 1950, lo que indicari'a unatasa de crecimiento del 5.13 % anual, de la cual un 64% podrra atribuirse al creci
miento natural y un 34'o al incremento migrarorio. Durante ol periado 1950-64, Iapoblaci6n de la segunda ciudcd en importancia, Quezaltenango, pa.-6 de 25 mil ha-bitantes a 45 mil, aunque en relaci6n a la de la capital baj6 relativamente, ya queen 1950 constituy6 un 9.3% de 6sta y en 1964 un 7.3%. Para 1964 existian otrasdos. ciudadesccnm6sde20mil habitantes:Escuintla (24 832) y Puerto Barrios (22 242).La primera creci6 en el perrdo intercensal a raz6n do un 7% anual.

A pesar de la intensidad de las corrientes migratorias, la fasa de urbanizaci6n
de Guatemala apareci6 entre las m6s bajas al nivel de los restantes Pases latinoamericanos. En efecto la tasa de urbanizaci6n on el perilcdo 1"50- 1' result6 ser de 1 .3%En la subregi6n centro americana, s61o Costa Rica tuvo una tasa menor (0.59/0). A
Honduras le correspandi6 una deo y a Nicaragua una de 3.29. Durante ese
perido intercensal la tasa de crecimiento urbane fue de 4.7% y [a rural de 2.8%
(poblaciones de 20 000 a m6s habitantes).

Despu~s se hacen consideraciones sobre las migraciones internas basadas en elcenso de 1950, seiial6ndose la irsuficiencia de las mismas, sobre todo para caracterizar la corriente rural-urbana. Tambi6n se hacen consideraciones acerca del desjonocimiento existente de [a historias demogr6ficas, dado el papel que aprentemente
ha jugado ta ciudad de Guatemala coma un centra do inmigraci6n, pero a su ve.coma un foco de redistribuci6n de la poblaci6n migratoria, posibleme-te par la facilidad de obtener en la misma informaci6n sabre oportunidades de trabajo en otros lu
gores.

Finalmente, al Ilamarse la atenci6n sabre la importancia que tiene el conocer
con mas detalle el mecanismo do la migraci6n interna de Guatemala coma uno dolos elementos necesarios para la integraci6n de los piogramas do desarrollo econ6rmico, social y cultural con el desarrollo demogr6fico del pars, so seoiala la necesidadde intensificar la investicaci6n en forma contrnua do las caracterfslicas diferencia-
les de los grupos migratarios, y ahondar cn el conocimiento de aquellos factores que
puedan aminorar el peso excesivo do la concentraci6n urbana.



5.4 -26

Arias B., Jorge. Planificaci 6 n dc recursos y crecimiento dc poblaci6n, en Proce

dimientos del Seminario Centioamericano de Pcblcci6rn, Desarrollo Econ6mi-

coy Planificaci 6 n Familiar, pp2 34 24',lHonairas, 1967. Reproducida en

el Soletin de la Facultad do lnaenicria Epoca Ill, Vol. I, No. 2, Universidad

de San Carlos de Guatemala, Guaterrala, 1966.

El irabajo se inicia con consideraciones generales sobre el monto de la pobla

ci 6 n de Centroam6rica y Panam 6 , y su evoluci 6 n posible hasta el aho 2000. Des

pu6 s se pasa revista a varies recursos na.urales de [a regi 6 n, y cl efecto que sobre

su use y consume tendrian las diversas alternativas do crecimiento. Para la tierra,

sc seala, adem6s de la densidad cencral, la agraria y y la disponibilidad de tie

rras para el fin del siglo, bajo cl supuesro de que un 40% de la misma puede ser

utilizada para cultivo, a io que corresconderia media hect6rea por individuo para

el aho 2000. En cuanto al agua, so contrasta la reducci 6 n de sus fuentes, ante un

incremento estimado, para fines del siglo, de 10 a 20 veces el actual (1966)

En cuanto a energr'a se serala quo en promedio el 6 0 " proviene de combusti

bles vegetales, 9% de electricidad y 31% do derivadas de petr 6 leo. Se llama (a

atenci 6 n al consumo alto de productos forestales quo han tendido a desaparecer,

no s6lo par consumo sinoportala inmoderada para habi'.alar tierras de cultivo.

Centroam 6 rica aparece como una zona con recursos fcrestales moderados per capI

ta, categor'a que tambi6n le corresponde en loaue se refiere a recursos hidroel6c

tricos, cuyo plaza de agotamiento se habia se~alado en 36.5 afos. Al order.or los

paises del continente por sus disponibilidades de energia centroamerica aparece

en el pen6ltimo lugar de la 6ltima categoria que corresponde a pases desprovistos

de afgunos recursos (petr6 leo, gas, carb6n mineral) y provistos de otros recursos

en cantidad moderada y escasa.

A continuaci 6 n se hacon varies consideraciones en relaci 6 n a la planificaci6 n

de recursos y el crecimiento de poblaci 6 n, dado quo Centroamerica es una regi 6 n

do densidad de poblaci 6 n "moderadamente elevada",de r6pido crecimiento, y a su

vez desprovista de algunos recursos narurales y con cantidades moderadas de otros,

que par su desigal distribuci 6 n con relaci 6 n a la poblaci 6 n, hace necesario su plani

ficaci6n, teniendo siempre en cuenra que el desarrollo cientTico y tecnol 6 gico futu

ro, pueda poner a disposici 6 n de esa poblaci6n, nuevas soluciones quo aminoren la

gravedad de la situaci 6 n, a menudo empearada par factores econmicos y polfticos.

Par ello se asienta quo talv 6 s [a 6nica forma posible de resolver el problema es que,

a la par de una planificaci 6 n de los recursos (investigaci 6 n, administraci 6 n, preven-

ci6n desperdicio y meal uso, perservaci 6 n, mejoramiento y mejoram;ento do los no

renovables) surja una pol itica de poblaci 6 n que se traduzca en una disminuci 6 n de la

inversi 6 n demogr6fica.
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Finalmente se sc;iala que cl prohcrwa c.-I futuro cst6 m6s que en la cantidad

de recursos disponibles, en la capacitaci6n del elemcnto humano para hacer un

uso racional y 6primo do los recursos, pero esro slgnifica una transformaci 6 n efec

tiva de los sistemas educativos y tradicionacs. Esto significa poder contar conuna

buena parte de la inversi 6 n dnogr6fica y c.e la ir,vcrsi 6 n econ6 mica para fines

educativos, cuyo cumplimiento se ve por c!.ora uer,:.mente comprometido por el

acelerado desarrollo demogr6fico.



5.4 -28

Arias B., Jorge. La poblaci6n de Centroom6rca y Sus perspecivau, Reuni6n del Grupo
de Estudios sobre Conservaci6n Humarxi en Am6rica Central, Culecci6n Temas dc
Ingeniorra N6mero 2, Facultad de .ncnierra, Univeisidad dc Son Carlos, 59 pp.
(10 cuadros, 13 referencias), Guatemala, 1966.,

El trabajo no persigue otro fin que enfocar el problema del desarrollo de la pobla
ci6n de Cenfroam6rica, tanto en su aspecto cuonfitativo como cualitativo, a manera
de referencia general para la Conferencia sobre Conservaqi6n Humana en America Cen
tral patrocinada por la Conservation Foundation de New York.

El trabajo incluye consideraciones sobre la distribuci6n de la poblaci6n (densidad
absoluta y densidad agraria) csi como aspectos relacionados con la urbanizaci6n. A
continuaci6n se estudian las caracteristica de la poblaci6n: Edad (llamano la a.oen-
ci6n a la alta tasa de dependencia), estcd2 civil, caracteri'sticas sociales culturales
(composici6n 6tnica que caecra fundamentalmente a Guatemala, religi6n, educaci6n
y econ6micamente activa).

El cuarto caprtulo cubre la relativo al crecimiento de la poblaci6n y sus determinan
tes. En adici6n al uso de la informaci6n censal, se utilizan las proyecciones elaboracdas
por las Naciones Unidas y las tendencias de crecimient- urbano y rural. Se estudian los
niveles de natalidad, mortalidad y de crecimiento de poblaci6n.

Finalmente, se hacen consideraciones alrededor de las impicaciones del crecimien
to de poblaci6n, tales como el cambio ce estructura de edades, y sus efectos sobre el
volumen de la poblaci6n en edads econ6micamente activas, la poblaci6n femenina en
edad reproductiva, y la de edad escolar. Tambi6n se hace ver el efecto de dicho creci
miento sabre los niveles de consumo, sefialando en forna "especrfica los renglones de ciI
mentos, viviendas, servicios p6blicos y m6dicos. Al referirse a los recursos narurales,
se menciona, coma principal, la presi6n sobre la tierra, que se reducirra de 3 has par
persona en 1970 a 1 ha en el afio 2000. Finalmente se comenta el t recimien~o poblacio
nal con relaci6n al desarrollo econ6mico, Io que se particulariza a trav6s del ingrcso
per capita y la poca capacidad de ahorro. Figuran datos particularizados par pars.
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kias B., Jorge. La idusrrializaci6n y el ciecimiento do poblaci6n. Desatfo del

Siglo XX, R. Guti6rrez y F. Rath ,d., Universidd de Costa Rica, (13 cua-

dros, 7 referencias) Costa Rica, 1969.

Se comenta In evoluci 6 n del producto bruto interno de las ramas ogrrcolas e

industrial durante e! periodo 1956 - 1965, para coda nars centroamericano. Dicho

producto creci 6 on Gualerrala, en el perTodo mencionado, a una tasa del 4.9% en

el sector aaricola 7 a1 3.5%0 en el industrial. El producto agrrcola constituy6 en-

tre un 28.1% y un 31.5a del total, con muy pocas oscilaciones; mientras que el

industrial vari6 aradualmente del 11 .7% al 15.5%. El producto inferno bruto por

persona economicamenre activa, resuit6 ser de Q 355 en el sector agrTcola y Q621

en el industrial en 1950, mientras quo para 1964 dicho producto per capita fue de

Q 462 y Q 1 101 respectivarnente , lo que indica una mayor desproporci6n.

Despu6s se compara la poblaci6n por rama de activi cad econ6 mica en los cen

sos de 1950 y 1964. La poblaci6n agricola pas6 a contiruir del 63.2 al 64.7%,

mientras que la industrial no vari6 relativamenre ya que _,n ambos censos cor-tituo el

11.5%. Tambi6n se hace referencia al proceso de terciarizaci 6 n, con una dismi

nuci 6 n de la proForci6n de poblaci6n en actividades primarias, una constancia de

la pob!aci6n en cctividades secundarias (14.5,o) y un aurnento cn las terciarias

(16.9% a 20.0%). Sin embargo, este proceso fue m6s notorio en otros paTses de

la regi6 n. A coninuaci 6 n se hace referencia a la importancia de los diferentes ti

pos de industria, asi como de su Srado de desorrollo (de artosanal a grande).

Se llama la atenci 6 n a la escasa proporci 6 n del sector patronal, y a la eleva

da proporci 6 n de trabajadores por su cuenta y de trabajadores familiares, una 'ue

na fracci6n de los cuales corresponden a personas activas en !a artesania o en tra_

bajos individuales.

Finaimente se hacen consideraciones acerca del proceso de industrializaci 6 n

y el crecimiento de poblaci6n, utilizando las proyecciones demogr6ficas de CELA

DE. De esa manera se se~ialan los problemas derivados del monto de poblaci6n,

-del cambio de su estructura,de disrribuci6n espacial, y de su calidad.

En relaci 6 n al monto, se sefiala quo el ingreso nacional debe crecer a una ta

so media de 7.3% para asegurar un ingreso de Q 500 per capita en Guatemala para

1980. Esa tasa es superior a Ia del periodo analizado quo fue do 5.8%. Tambi6n

se comenta la participaci 6 n de la mujer en actividados econ6micas, que en el ca

so do Guatemala no cambi6 de 1950 a 1964 en la poblaci6n de 10 y m6s aios (12.8%).

En relaci 6 n con la estructura de [a poblaci6n por edad, se destaca la alto tasa

de depandencia y su crecimiento, la proporci 6 n creciente de poblaci 6 n joven, la
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Ja mayor proporci 6 n que alcanzan los 15 aiios y entran al mercado del trabafo, y la
mayor esperan-a de vida al alcanzar esta edad (41 aios en Guatemala). A! despre
clar el trabajo realizaab por personas dc 65 aios y m6s, la duraci6n media de la vi
da activa de un reci6n nacido pas6 de 26.4 arios (1950) a 30.6 ailos en 1964, es de
cir que aument 6 4.2 a~os. Lo anterior indica que una persona en Guatemala perma
necra activa, per t6rmno medio 63.9% de su vida.

A[ hacer cornideraciones sobre la distribuci6n especial se sefiala la urbanizaci6n
coma una exigencia de la industrializaci6n, y el papel diferencial que juega la migra
ci6n en las diversas actividcdes industriale: y de servicios, sobre tododada la concen
traci6n de las actividades industriales en la ciudad de Guatemala, que por su tenden
cia a modernizarse, hacen usa intersivo d capital, restringiendo ]a expans;6n del
empleo.

Finalmente se sefala la importancia de los programas de educaci6n y salud en
relaci6n con la capacidad de trabajo del individua, los cuales a menudo se ven entor
pecidos por eJ r6pido crecimiento de poblaci6n, con lo cual se amplia m6s [a brecha-
entre [a demanda crecicnte de mune do obra especializada y la calidad de la disponi
hie.
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Arias B., Jorge. Desarrollo, integreci6n y poblacl6n en Aspectos Socioles y Politicos
de la Integraci6n Centroamericana, Semina-io de lntugraci6n Social Guatemalfe-
ca, pp 87-104 (1 cuadro) Guaoe.nc:a, 1970

Se inicia con algunos breves comer,.arios sobre los cambios operados en el perro
do de la post-guerra, encaminados a promover el desarrollo do los parses a thav6s del
incremento de la producci6n de bienes y servicios. Par ello, los planes do desarrollo
se centraron en aspectos esencialmcnte ecortomicos, aun cuando ya se reconocia que
el problema era m6 s complejo, pues habra aue dar cabida'a los factores sociales. Uno
de los ospectos, que en cierta forma ro habian merecido la debida atenci6n, erd el
relacionado con la poblac,6n y en especial con su r6pido crecimiento, al que se sefa
la corno uno de los princiaples facaores negativos para que los parses de la re.i6n desa
rrollen. Esto afecta no s6lo a los planes racionales sino tambi6n a los regionales ypor
consiguiente al proceso mismo do integraci6n.

Despu6s so sefala la falta de reconocimiento e identificaci6n del problema demo
gr6fico, sobre todo por buena parte de las closes dirigentes, asr como se hace referen
cia al panorama ideol6gico que es bastante confuso y complicado al respecto.

Tambi6nr se hace ver que, hasta recienfemente, eran pocos los modelos econ6mi
cos que daban la debida atenci6n a ia variable poblacianal; y quo los esquemas ecor
micos que se han desarrollcdo duranfe las dos 61timas d~cadas no parecen haber triunfa
do sobre los efectos del crecimiento acelerado de la poblaci6n.

En seguida so hacen consideraciones sobre el desarrolio de agricultura y la indus
trio, y el proceso de urbanizaci6n, para concluir recomendando la necesidad de que
se adopte una pol "ica depoblaci6n congruente con la que habia sido definida en la
reuni6n sobre polrticas de poblcci6n en relaci6n al desarrollo, que se habia celebrado
bajo los auspicios de la OEA en Caracas en 1967.
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Arias B., Jorge. Crocimiento Metiopol itano y movimiento migratorio interno, Sim
posio de Desarrollo Metropolit.zno do Guatemala, Banco Nacional do Vivbnda
24 pp (7 cuadros), Guatemala, 1910

Dcspu6s de hacer una revisi6n de las estadi'sticas censalos que pueden ser utiliza
dos (1921, 1950 y 1964) se hace una comparaci6n del grado do urbanizaci6n (porcien
to de poblaci6n urbana) usando el concepto admHistrativo (ciudo,,des, villas y pueblos)
a usando I'mites como 10 y 20 mil hcbitantes. Usando el primer criterio (10 mil habi
tantes) de 1950 a 1964 la poblaci6n urbana pas6 del 12.5.% al 18.3%, mientras que
usando el de 20 mil habitantes, pas6 del 11.2% al 15.5%.

So pone de relieve la desproporci6n entre el tamalo de la capital y las ciudades
que le siguen en importancia. Asi" la ciudad de Guatemala, cue en 1921 era 6 veces
la de Quezalfenango que era la quo le segui'a en tamaco, en 1950 era 10 veces mayor
y en'1964, 13 veces. En 1964, la poblaci6n de la capital fue 2.3 veces la poblaci6n
conjunta de las 21 cabeceras departcmentales, mientras quo en 1950 s61o habfa sido
1.8 veces.

Dada [a forma en quo se ha extendido la capital, penetrando los municipios vect
nos, y a falta de una me or definici6n, se considera como 6rea metropolitana, ademas
del municipio de Guatemala, las do Santa Catarina Pinula, Mixco, Villa Nueva, Pe
tapa y Amattl6n, asr coma los do otras zonas vocinas que incluyen las cabecoras de
los municipios de Chinautla y Villa Canales. La poblaci6n del 6rea metropolirana
asT" definida, tenia para 196A 656 mil habitantes, de los cuales un 86% corresponde
al municipio de Guatemala. Para el aflo 1970 se estimaba una poblaci6n de 885 mil
habitantes. Una reconstrucci6n del 6rea metropolitana para el pasado conduio a una
estimaci6n de 122 mil habitantes para 1893 y una de 158 mil pora 1921.

f La tasa de crecimiento de la poblaci6n de la capital, para el periodo 1950-64, rue
del 5.1%, ocupando una posici6n intermedia entre las tasas de crecimiento de otras
capitales latinoamericanas, aunque su rndice de urbanizaci6n result6 bajo (1.4%)

Do seguir las tendencias puestas de manifiesto, se estima quo la poblccj6n del
6rea metropolitana alcanaria los siouientes valores en el futuro: 1.441 millones (1980),
2.329millones (1990) y 3 .7 6 4 (2000).

En el periodo intercensal 1950-64, las tres ciudades que siguieron a Guatemala en
tamafio, crecieron a las siguientes tasas anuales: 6.9% (Escuintla), 3.4% (Quezalte
nango) y 2.8%(Puerto Barrios).

Despu6s se entra a considerar los movimientos migratorios irferr, s y su significa
ci 6 n para el departamento y la ciudad de Guatemala. El 50% do la migraci6n a esta
provino do personas quo nacieron on 6 departamentos los quo contribuyeron desde un
11.3% (Santa Rosa) hasta un 6.3% (Jutiapa).
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Si se considera para la migrac!6n el departamento de 61firna residencia, antes
de venir a la capital, siempre aparecen los mismos 6 deomramentos contribuyendo con
un 49.4%, aunque en distinto crden y con mayor uniformidad, ya que Quezcltenan
go contribuy6 con un 9.4,'/ y Sacolcp~quez, el menor, con un 6.8%. Tambien se
hace referencia a la distribuci~n do la inmigtac i6n dentro'de la ciudad. Do esos in
migrantes, un 69% tionen 5 6 mas acos de residir en [a capital. Para el resto del 6-
rea mefrobolitana s6lo un 42% Icnan ese tiempo de residencia, indicando asr una
migraci6n m6s reciente.

Finalmente, se hacen algunos comenfarios sobre las repercursiones de esos movi
mienlos migratorios, no s6lo cuantitativa sino tambr6n cualitativamente. El nivel
educativo de los hombres inmigrantes no pareci6 ser muy diferente del de los no- m
grantes, pero en el grupo fernenino, definiivamente el nivel educativo de Ia migran
te fue menor.

Donde puede notarse una mayor diferencia entre migrantes y no-rrigrantes es en la
edad y el sexo. Asi, la mitad de los inmigrantes tienen edades entre 15 y 39 aros,
mientras que on la poblaci6r no migrante apenas constfuye el 30%. Par ofro lado, en
esta poblaci6n, los menores do 15 a os Forman m6s del 50%0 do la poblaci6n, mientras
que en la inmigrante dicha proporci6n s6lo Fue del 14'. La inmigraci6n femenina
ha supercdo a la masculina en n6rmnro, la mayor parte de la vual desempefia servicios
en especial dm6sticos, ya quo el n6mero dedicado a esta actividad es m6s del doble
de las ocupadas en las actividades restantes.

Finalmente, so formulan comentarios respecto al deterioro de [a calidad de vida,
y sobre la necesidcid de multiplicar la investigaci6n, ya que s6lo en esa base se podr6
contar con aquellos clementos que conduzcan a establecer un sistema racional y orde
nado, libre de solucionespreconcebidas y concepciones arbitrarias, 6nica forma en que
se podrra servir lealmente las necesidades del hombre.
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Aiias B., Jorge. Aspcctos demogi6ficos rclacionados con la familia. Asoclaci6n

Probienestar de la familia (APIROFAM), Guatemala, 1971.

Despu6s de una informaci 6 n general sabre las variables demogr6ficas que deter

minan la evnluci 6 n de una poblaci6n, se hace referencia a Ic poblaci6n deGuatc-

mala, incluyendo cambios on la distribuci6n do la misma par estado civil, asr coma

algun. s caracteristicas do los matrimonios y uniones libres. As[ se sehala que la e-

dad media al matrirnonio en 1945 era de 25.5 para los hombres y 22.9 para las muje

res, mientras quo parc 1965 dichas edades eran do 27.8 y 23.6 respectivamente, in

dicando asralgurnos cambios en el sentido do haberse incrementado la edad.

Dada [a alta pioporci6n de uniones libres (baj6del 40oen 1950 a 35% en 1950),

pero consideran.o la dificultad do conccer la cdad a que se establecieron, se usaron

las cifras censales para estimar dicha edad en 24 aios on los t-.mbres y 13.6 en las

mujeres para 1950. La mayor parte de los mali imonios y uniones tienen lugar antes

de los 30 afios (9o en las mujeres y 73% en los hombres).

En seguida se esboza el ciclo de vida partiendo de que sr la edad media de la

mujer al matrimonio es de 18.6 aiios, y que la edad mediana a que tiene el primer

hijo es de 20 a~os, el segundo a los 23,y elsexto promcdio de.hijos pr muler)

alos 3, se podria decir que el primer hijose estaria casando cyando la madre tu -

viera unos 38 a-os, y el 61timo cuando uviera 53 a~os.

En seguida se hacen consideraciones acerca de la incidencia del crecimiento

rapido de poblaci6n, no s6Io par el mayor porcenlaje de j6venes, sino tambi~n de

una mayor supervivencia de los mismos, lo que tenderia a extender el perodo me

die de vida reproductiva, y con ello el tamai o de [a familia, de continuar con el mis

mo patr6n de reproducci 6 n.
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Arias B., Jorge. Migraciones internas on Guatemala: Uno comparaci6n metodol6aca
Actas Conferencia RPtgional Latinoamericana do Poblaci6n, 'Vol . 1, Uni6n -arc el
Estudio Cientifico de la poblaci6n, El Colegio de M6xico, pp. 509-514, (4 cuadros,
3 figuras, 3 referencias). M6xico, 1972.

Aprovechando que el censo de poblcci6n de 1964 incluy6, adem6s del lugcr de

nacimienro, el lugar de 61tima residencia y el tiempo que se tenrci do residir, so hace
un estudio de las corrienres migratorias internas utilizando diferentes mtodos, incluso
comparando las cifras del censo de 1964 con las de 19"0 en base a Ia sobrevivencia y
el crecimiento natural intercensal por depaitamento (divisi6n territorial primaria).

Se calcul 6 la migraci6n neta y las tasas do migraci 6 n interdepartamental por los
m6fodos de a) Estadisticas vitales (EV), b) Tasa de supervivencia censal (TSC) y c)
por lugar de nacimiento (LN). Aunque no era de esperarse una coincidencia en 6icha
medidas, pues cada mr6tdo usa diferenre concepto, se norta un buen grado de concor-
dancia entre los resultados obrenidos a trav6s de los tres m6todos, csF comro la medida
en 1950 por lugar de nacimiento. Esto indicaria que han persistido fuerzas mas o menos
similares durante un largo perrodo, que han motivado las corrientes miaratorias finales.
Todas las tasas de migraci6n coinciden, con excepci6n de dos departamenos, que mos
traron alg~n camblo de signo en [a migraci6n nera. Adoni6s, no Iodos los depcr-amentos
conservaron el mismo ranco. A pesar de ello, al comparar las tasas do migrcci.n dos a
dos, se obtuvieron coeficientes de correlaci6n altos y bastante cercanos, los cuales a
su vez resultaron se, altamente signiiiativos. Dichos coeficientes fueron: a) r=0.943
para (TSC) y (EV), b) r=0.972 para (LN y (EV) y c) r=0.966 para (LN) 6 4 y (LN) 5 0 .

A Ia fecha que se prepar6 el trcbaioa6n no se contaba con las tabulaciones comole
tas par lugar de residencia 61tima par lo quo dicha informaci6n no pudo ser inclu da

en el estudio comparativo. Par ello se sugiere completar el trabajo con la inclusi6n
de dicha informaci 6 n para hacer un estudio m6 s detallado de las relaciones existentes
as" como de los factores que en casos determinados pudieren haber producido diferen-
cias marcadas.
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Arias B., Jorge. Poblaci6n, ambente y recursos, Segundo Seminario del Saneamiento
del Ambiente, Direcci6n de Servicios de Salud PNblica, pp. 11, Guatemala, 1975

Despu6s de hacer consideraciones sobre el pape que juega la poblaci6n sabre el de
terioro del amblente y [a conservaci6n y consumo de los recursos, se seiialan los factores
mds notorios en el crecimiento de la poblaci6n de Guatemala, tanto en el pasado coma
en el fufuro.

A partir del crecimiento future, se seiiala el incremento absoluto y su tasa, como un
factor b6sico en el deterioro del medio ambiente, no s6lo por el aumento del consumosi
no tambi6n en funci6n de los posibles cambics en los patrones de consumo, adquiriendo
productos de la industria moderna, en buena parte no degradables. La necesidad de suplir
mayor cant idzd de alimentos, y la presi6n que esta demanda ejercerra sobre el sector agr'
cola, es lo que Ileva implicito el agotamiento de las tierras disponibles, antes de Ilegar
a fines del siglo, con el usa de tierras marginales. La especializaci6n de los cultivos y
el mayor usa de sustancias qurmicas (aborios, plaguicidcs, herbicidas, etc) para meforar
el nivel de producci6n agregar6 nuevos elemenros a la contaminaci6n del medio ambiente.

Se llama a la atenci6n a que los planes de desarrollo contemplan perirodos cortos de
cinco ai)os, periodo durante el cual no se hacen notorios los efectos del impacto ambien-
tal de las decisiones que se tomen, Io que hace que se le d6 menos importancia a los pro
blemas de incremento poblacional, ignor6ndose parcialmente el papel que juega la iner-
cia demogr6fica.
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Arias B., Jorge. La familia y la poblaci6n, Seminario sabre "El periodismo y los proble
mas de la Infancia", UNICEF, 20 pp (6 cuadros), Guatemala, 1975.

El trabajo se inicif. Lon algunas consideraciones sabre la situaci 6 n dcmogr6fica da Ame
rica Central: Crecimiento du Ia pobl-ci6 i, n mero de nacimientos, tasas de natalidad y Fe
cundidad, n6mero de defunciones, tasa de mortal idad y esperanza de vida al nicer, creci -

miento natural y tasa anual de crecimniento, crecimiento futuro y la forma en que dicho cre
cimiento afecta Ia estructura por edad.

El trabajo contin6a examinando la inFluencia de a1gunos factores demogr6ficos sabre el
6iclo familiar, aunque se reconoce la ausencia de informaci6n adecuada para el estudio de
la estructura de Ia familia y sus cambios. Primero se llama In atenci6n sabre Ia erlzd al rma
trimonio obtenida del registro de este hecho vital. Para Guatemala, Ia edad media parc el
afo 1970 fue do 24.2 afios en los hombres y 20.4 at-os en la mujer, sienco Ia diferercia de
3.8 afhos. Al comparar estas edades con las de los otros parses cenrcane icanos-oxcepfuan
do Nicaragua pars para el cual no so obtuvo informaci6n- la edad del hombras guatemalte -

co es inferior a todas, sigui6ndole Costa Pica con 24.3 ar.os. Las m6s alias fueron las da
El Salvador (25.3 afos) y Panam6 (27.3 a-,os). La edad de la muiero fue igual que a, Hon
duras, siendo nuevamente mayores las do El Salvador (22.0 a;ios) y Panam6 (23.7 ai-os). Las
diferencias fueron similares (3.5 a 3.8 a.-os) excepto en Honduras que para 1969 resuii6 ser
de 4.5 aos.

Dada la importancia de las uniones, se utiliz6 [a informaci6n cersal de los 61timos ccn
sos alrededor de 1973 parn determinar par m6rodos aproximado Ia edad media al .ratrirmonio
o uni6n. En este caso, Guatemala sigue figurando con edades m6s baias (23.0 aMos en el
hombres y 19.3 ar-os en la mujer). Las m6s elevadas correspondieron a Costa Rica donde [a
incidencia de Ia uni6nlibre es menor con 25.4 aFios para el hombros y 21.7 para las muieres,
aunque [a diferencia entre [as edades, 3.7 arios, es igual a la de Guatemala.

Segn el censo de 1973, el tamafio media del hogar censal en Guatemala fue de 5.13
personas que es superior al obtenido en 1950 de 4.97. Para el hogar censal urbano, el tama
ho media fue de 5.00 personas y para el rural de 5.20 personas, y para la familia do los mis
mos sectores result6 ser de 4.73 y 5.15 respect ivamente. Este cambia en el n6mero de parien
tes que integra el hogar censal, se debi6 a un incremento en la porci6n do la familia nclear
(4. 18 en el urbano y 4.61 en el rural) acompaiado de una ligera disminuci6n en Ia fracci6n
no nuclear (0.60 y 0.5A respectivamente). La fracci6n no familiar result6 ser m6s importan
te en el sector urbano (0.22 personas) que en el rural (0.05 personas).

A continuaci6n se pasa a considerar algunos factores demogr6ficos en el desarrollo del
ciclo de la vida familiar tales como el estado civil (tasas de matrimonio y divorcio). Para
el aiio que se compara, 1971, la tasa do matrimonio do Guatemala ocup6 una posici6n inter
media (3.9 par mil hbitantes) ya que la m6 s baia correspondi6 a Honduras (3.5 o/oo) y las
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m6s alta a Costa Rica (6.4 o/oo). Sin ernbargo la tasa de divorcio para Guatemala fue
la menor (0.13 por mil habitantes) sienco la m6s elevada la de Panam6 (0.48 o/oo).

Al reconstruir el ciclo familiar en Guatemala, este se inciarra, para [a mujer, a los
19.3 arios, para tener el primcr hijo a una edad mediana de 20.5, y el 6ltimo-si s toma
un promedio de 6 hijos- a los 31.4 aios, el cual se casarra, seg6n el sexo , cuardo la
madre alcanzara los 50.7 6 54.4, para morir a los 66.3 si se toma que ]a esperanza de vi
da a! matrimonio era de 47 aios.

El trabajo termina enumerando clgunos problemas relacionados con la formaci6n de la
familia: Maternidad precoz, maternidud a edad avanzada, intervalos cortos entre nacimien
tos sucesivos, para llamar al final la atenci6n sobre la necesidad de regular la fecundidad,
sobre todo a trav~s de programas de planificaci6n familiar.
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Arias B., Jorge. La poblaci6n de Guatemala, Serie do moografras sabre Poblaci6n del
CICRED, 154 pp (53 cuadros, 16 fijurcs, 59 referencias) Guatemala, 1976.

Esta publicaci6n correspondc a la sorie do monografias sabre la poblac!6n do diversos

paises, patrocinada par el Comi t6 International dc Coordination des Recherches Nationales
en Demographie (CICRED), con sede en Paris, dentro de las actividades del Ai o Mundial
de Poblaci6n.

El trabajo se inicia con un breve estudio do la hisforia censal de Guatemala, de los

resultados de los censos y la tasa do crecimiento puesta en evidencia por los mismo.

En el segundo capitulo se describen las caractertisticas y composici 6 n de [a POblaci6n,
utilizando cifras del censo de 1973 y de los anteriores (urbanc-rural, sexo, ed-zd, grupo

6tnico, estado civil, tendencia y composici6n de la familia, caracterrsticas educacionales
y econ6micas). A continuaci6n se pasa al esrudio de los componentes del crecimiento do
Ia poblaci6n, hacienda referencia, primero, a las fuenfes do inforrnaci6n y Ia calid Od de
6stas. Al hacer referencia a la fecundidad, el ator estima, on vista de IL experienciare
cogda y los estudios real izados, que la tasa do natal idad en los 6ulimos af 's ha estado a
rededor del 43 al 44 o/oo. La tasa neta de reproducci6n para el perodo 1972-73, do una
cifra comprendida entre 2.16 y 2.28. Adem6s de analizar someramente la experiencia de

la fecundidad a trav6s de la relaci6n de nirios a mujeres, del n6mero do orden ,el nccimien

to, par edad del padres y el nivel de ilegitimidad, se pasa a hacer usa do la irnformcci6n
recolectada sabre esta variable en el censo de 1973. La tasa global de fecundidad defermi
nada con base en el nmmero de hijos nacidos vivos, alcanz6 los valores 6 .5 4 y 6.22 seg6n
que se usara el n6mero de hijos asignados o sin asignar. El ntmero dehijos s;n csignar se

refiere a los que fueron declarados, mientras quo los asignados incduye los cue fueron adju
dicados a las muieres a las cuales correspandra un n6mero do hijos ignorado. La asignaci6n
se hizo en la computadora, a trav 6s de un programa especial. La tasa global de fecundidad
aplicando el m6todo de Brass a la informaci6n sabre nifios nacidos en a~o anterior a [a fecha
del censo, di6 una estimaci6n de 6.71. Tambi6n se utiliza la informaci6n ceosl, tan-o so

bre relaci6n nifos a muieres coma sabre nacidos vivos, para medir algunos aspeclos de la

fecundidad diferencial. Usando el m6todo de Mortara encuentra valores do la tasa global

de fecundidad similares para casadas (TGF- 5.5S) que para unidas (TGF= 5.60). La de las

solteras result 6 de 3.30. Par grupo 6tnico, la TGF del grupo indrgena (6.63) resul,6 ligo

ramente superior quo la del ladino (6.41). Al considerar el nivel educativo, las diFeren-
cias son notorias, pues mient-ras la TOF fue do 7.44 para quienes no habran tenido irntruc

ci6n o habian cursado hasta el 3er. grado do primaria, baj6 a 4.72 para los que habi'an cur

sado entre 40 primaria y 3'del nivel media. Para las que habra cursado entre el 40 y 6' ra

dos del nivel media, la TGF fue do 3.25 y baj6 a 2.60, para las que habrans-!uido estu -

dios superiores. Finalmente,al considerar la actividad econ6mica, la TGF de Ia poblaci6n

econ6mica activa result 6 ser do 4.93, mientras que la do las mujeres que se dedicabar, al

cuidado do su casa fue de 6.83.



5.4 -40

En la secci6n de mortalidad se incluyen tablas de vido abreviadas calculadas con [a
experiencia de mortal idad del bienio 1972-73. La mortalidad en los primeros cinco aos,
so calcul6 con el m6todo de Brass, basado en los hijos fallec;dos. Para la mortalidcd de
5 aios en adelante se utili:6 lo mortalidad do los aios 1972 y 1973, y los resultadcs "el
censo sin corregir, bajo la suFosici6n de que habi6ndose detectado omisiones porcentuales
similares en ambas fuentes, una relaci6n directa entre ambos datos posiblemrnnte podrra
dar mejores resulfados. La tabla asr preparada di6 una esperanza de vida al nacer de 50.93
para los hombres y 52.92 aiios para la mujer. El esquema de mortalidad do la tcbla calcula
da se encuentra comprendido entre los rnodclos oeste 13 y 15 de Coale y Demeney. Este
capftulo incluye adem6s inforrnaci6n sobre mortalidad por causa de muerfe, mortalidad in
fantil, mortalidad materna, mortinzfalidad, y algunos aspectos de la mortalidad diferencial
(urbana-rural grupo 6fnico) usando las esradrsticas vitales y las cifras del certo de 1973.
El capifulo de los componenfes del creclmiento dernogr6fico so completa con alguna infor
maci6n sobre las migraciones internas.

En el caprtulo de proyecciones de poblaci6n se utilizan las elaboradas por CELADE,
cifras que se usan en el siguiente capzrrulo para seiialar algunas implicaciones socio-econ6
micas del crecimiento de Ia pobloci6n. Asrse hace referencia al producto inferno bruto-
la educaci6n, la salud, la vivienda, y a otras implicaciones (alnimentaci6n, fierra agrrco-
la y otros recursos, y el medio ambiente).
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Arrccbndo Mendoza, Francisco Alfredo, tesis d'e graduaci6n, "Diagn6stico de mortalidaden el Municipio do Samayac, Such'.cr%.quez, Facultad do CC, M6dicas, Universidaa
de San Carlos, 49 pp (9 cuadros, 7 referencias) Guatemala, 1975.

El objetivo del trabafo era determinar las causas de muerfe en Samoyac, Suchitep6quezy las caracterrsticas socio-econ6rnicas y fisico-biol6gicas de las familias donde ocurrieron
las.defunciones . Se invesf-9 6 cl total de las defunciones de 1973, y se utiliz6 la informa-ci 6 n del Registro Civil, historias clfnicca y una encuesta db mortalidad realizada For el autor. Las tasas do mortalidad total, inFantil y neonatal y la de mortinatalidad resultaron inferiores a las nacioncles. Se identificaron como causas do defunci6n predominantes las enfermedades infecciosas, las intestinales, las parasitarias y la desnutrici6n.
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Arretx, Carmen y Macci6, Guillermo. Evaluaci6n de los datos clemogr6ficos censoles
y de registro disponibles en los parses de Am6rica Central y Panam6, CELADE, Se
rie A. No. 75, 15 Ip (4 cuadros, 14 r.:Ferencia,) Santiago, Chile, 1963.

Con oportunidad de la preparaci6n de proyecciones de poblac!6n pars los parises de
Am6rica Central y Panam6, fue necesario analizar In calidad de las cfiras b6sicas, !an
to censales como do registro. Este documento trata de resumir las evaluaciones reali:z'
dos, y formula algunas observaciones concretas sabre las deficiencias de los datos prove
nientes de una y otra fuente.

El trabajo sciala el ario de 1950 coma el de un mejoramiento sustancial en las t~cn:
cas utilizadas para recoger, elaborar y presentar los datos censales. Se hace ver que los
censos tomados alrededor do 1960 indican un progreso respecto a los de 1950, pero c6n
acusan deficiencias de consideraci6n que so hace necesario superar. Se hace un estudio
comparativo do la informaci6n sabre edad, con base en los indices do Vi hipple, Myers y
Naciones Unidas. En todas los pai'ses de la subregi6n hubo un mejoramienro de 1950 a
1964. Los indices do Guatemala muestran en general una siltuaci6n inlermedia. GOro
mejoramiento sustancial, que se sefala para 1960, fue la real izaci6n de encuestas post-
censales hechas par cuatro paises, entre ellcs Guatemala.

Despu6s de hacer ccnsideraciones sabre la comparabilidad de los censos, y la vclidez
de considerar las poblaciones como cerradas, se paso a considerar los errores sitem~ricos
de los censos, de los cuales se sealan dos coma f6cilmente comprobables: a) Ia omisi6n
de poblaci6n menor de 5 aFos, y la omisi6n de hombres con edades entre 15 y 40 acos.

Para Guatemala se obtuvo una omisi6n nula en el registro de nacimientos y en el de de
funciones de menores de 5 aios del 10.3% que s61o fue superada par Nicaragua (17.5%).
A continuaci6n so formulan comentarios sabre la informaci6n censal para anal izar la fe-
cundidad y la mortalidad, seiialando que en los censos alrededor do 1960, s6lo Guatema
la y Nicaragua incluyeron preguntas relativas a fecundidad. Se llama la atenci6n a la
limitaci6n de algunas de las tabulaciones para efectuar ciertos tipos de an6lisis.

Finalmente se hace consideraciones acerca de la informaci6n proveniente.de los re.-
gistros de estadisticas vitales.

Adem6s de las conclusiones antes dadas, aparecen algunas recomendaciones genera
les a ser tomadas en cuenta para los pr6 ximos censos,como mejorar la declaraci6n de
edades, reducir sustancialemente Ia omisi6n censal de menores de 5 aiios y de poblaci6n
mosculina de 15 a 40 aFos, realizer encuestas post-empadronamiento, y preparer tabula
ciones r6pidas, y algunas m6s especificas, para realizar variados estudios dernogr6ficos
Tambi6n se recomienda incluir preguntas quo faciliten el estudio do la fecundidad y la
mortalidad,como nt~mero. de hijos par mujer, edad al primer hijo y orfandad. Tambi6n
se sugieren medidas para mejorar el registro de los hechos vitales.
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Asociaci6n Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM). Metologra de investIgcci 6 n social

(Aplicada a cuatro comunidades rurc.les) 351 pp (2 cuadros) Guatemala, 1972.

APROFAM se propuso disefiar un proyecto do hvestigaci 6 n social rural, por el cual,

mediante el estudlo dc muestras reprcsentativas, se Ilegara a confirmar la hip6tcis de

que existen diferencias significativas on los patrones culturales, entre los grupos po-

blacionces cue caracterizan a Guctemala: tI ladiro e indfigena, especialmcnte on las si

guientes 6reas: din6mica de !a rmkalia, conducta reproductiva, sexualidad y actitud an

te los anticonceptivos. Esta inve3ticjaci6n so trataba de hacer con el fin do adquirir co-

nocimiento sobre el medlo que pcrmifiera a la Asociaci 6 n encaminar mejor sus progrCmas

pora adecuarlos a las caracter'sticas do [a poblaci6n.

Esta publaci6n contiene los antocedentes de la investigaci 6 n realizada cn cuatro lo

calidades: Tactic (poblaci 6 n indraeina esencialmente tradiconal que se ha mantenido cerra

da a influencias exteroas); Momostenan9o (poblaci6n indigena tradicional en vras do evo-

luci 6 n socio-econ6mico-cultural), Ipala (poblaci6n tfrpica rural ladina quo ha alcanzado

cierto grado de dosarrollo socio-econ6 mico - cultural); y cl parcclamiento de Mon~errey

(poblaci6n heter6genea en vias de integraci 6 n y carente de patrones culturales propios da

do que est6 integrada por inmigrantes de diferontes lugares del pais).

Se investigaria una muestra total do 1 000 personas distriburidas por igual eo las cua

tro localidades (250 en coda una). En est6s,250, se tomarran 100 adolecentes (12 a i-a-

fhos) y 150 adultos (20 a 49 aiios) dividiendo coda grupo por igual entre ambos sexos. La

selecci 6 n se hizo al azar, despu~s de haber dividido coda local idad en cuatro zonas, to

mando una vivienda de coda tres.

En el volurnen aparecen los formulc "os, las instrucciones y una breve monograf'ta so

bre coda uno de los lugares. Los resul' de la investigaci6n',o aparecen en este volu-

men.
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Asturias Valenzucla, Ricardo. Health and medical care in (--alemala (A general
survey of the present situation), Orranizaci6n Mundial do la Salud y Oficina
Internacional del Trabajo, Joint IL-/'.'/HO Expcit Committee on Personal
Health Care and Social Security, Ginebra, noviembrc 10-16, 1970, 58 pp.
Guatemala.

Come lo dice ef subtirtulo, el inForme contiene informaci6n amplia sobre la po
blaci6n guatemalteca y sus principales caracteristicas, sabre el nivel do salud y [as
condiciones sanlitaiias, sabre of sistema hospitalario y las instituciones encargadas
de los programas de salud. El trabajo termina formulando un resurnen de !as factores
que afectan la politica nacional en of campo de la salud.
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Av 'la, Roberto, Blanchard, Yves y Gcnz6lcz, Violeta. La fuerza dc trabajo

en relaci6n al nivel de instrucci6n ..n 6reas urbanas do seis parses alrededor

de 1960, CELADE, Serie C, No. 128, pp. 23-64 (17 cuadroas, 2 figuras y

5 referencias) Santiago de Chile, 1971.

El prop6 sito del trabajo era estudiar el comportamiento de la poblac16n econ 6

micamenfe activa en relaci 6 n al nivel educativo que ha alcanzado, tratando de co
nocer su permanencia en la act ividad ecor6mica y la formaci6n de los personas que

desempefian las diversas ocupaciones en las 6reas urbanas de algunos parses de Arn6

rica Latina, tales coma Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Rcpblica Dorni

nicana y Panam6, en funci6n de los datos de los censos tomados alrededor de 1960.

Partiendo de los hallazgos de Jaffe en Panam6 (Jaffe, A. J. Formal Schooling

and Socio Economic Change. The Example of Panama) se formulan dos hip6tesis:

Una de ellas dice que un mayor nivel educativo de la poblaci6n de un pats, inde

pendientemente del sexo, implicarra en la: 6reas urbanas: i) Una mayor proporci 6 n

de poblaci6n ecornmicamente activa de 20 a 59 aios, ii) una mayor proForci6n de

asalariados y iii) mejoius niveles de formcci6n de las personas que desemeprian di

versas ocupaciones, La otra dice que a mayor nivel educative de la poblaci6n eco

n6micamente activa urbana, la esperanza de vida activa de la poblaci6n urbana de

15 y 76s abos de e~Jad estambi6n mayor.

La informaci 6 n b6sica fue abtenida a trav6s del programa Operaci 6 n Muestra

do Censos (OMUECE) del CELADE basado en las tabulaciones preparadas con las

muestras de los censos. En el caso de Guaremala, la muestra es del 4.97% . Para

examincir si exist'a a no dcpendencia entre las variables que se iban a relacionar

se us6 el coeficiante do correlaci 6 n par rangos.

Este coeficiente result 6 ser significativo, al nivel del 5%, entre la proporci 6 n

de poblaci6n econ6micamente cctiva urbana de 20 a 59 acs, y la proporci 6 n de

poblaci6n urbana con 7 y m6s aFos de estudios aprobados. El coeficiente iesult6

ser de 0.83 para los hombres y 0.77 para las mujeres. Tambi6n result-6 alto la corre

iaci6n para el porcenraje de asalariados y el nivel educativo en los hombres (r=0.94)

pero no result6 significativo para las mujeres (r = 0.60). Se seiiala la dificultad que

existe para obtener atrav6s del censo, una informaci6n correcta acerca de las tasas

de participaci6n de la poblaci6n femenina.

Las tasas de participaci 6 n masculina resultaron ser menores al elevarse of nivel

de instrucci6n; sin embargo, en las mujeres, a mayor nivel educativo correspondi6

una mayo: tasa do participaci 6 n. Igualmente, a mayor nivel educativo corresponde

um mayor proporci 6 n de personas con 7 y m6 s aieos de estudios, ocupadas en la cate

goria do profesionales y t6cnicos, y en la de gerentes y administradores, Io que
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comprueba parcialmente dos de las hip6tesis planteadas.

Finalmerie, la esperanza de vida activa do la poblac16n do 15 a-os y mcis, en
las 6reas urbanas, resultf6 ser menor para los hombres y mayor para las mujeres al
elevarse el nivel educativo.

El autor sefal'a que s6lo so pudieron comprobar algunu, ut! ias hip6tesis planfea

des, scialando limitaciones a la informaci6n utilizada, no s6lo en cuanto al n6mero
de lugares comparados, sino tambi~n al detalle de las tabulaciones con que se togr 6

contar. Por ello recominda que en las tabulaciones de la poblaci6n econimicamente
activa so consideren zonas especi-ricas dentro del pa's, que permita per to menos corn
parar el 6rea metropolitana, el resto del 6rea urbana y el 6rea rural.
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.Baker, Georgianne, Luis Recinos y Vrctor Mejra Pivaral. Family Planning Factors
in Four Guatemala Ladino Villages. Center for Latin American Studies. Ari
zona State University, Tempe, Arii:,na. 31 pp (9 cuadros, 21 referencias), E-
tados Unidos, 1973.

Este documento presenta los antecedentes y res6menes de los resultados de una
encuesta interdisciplinaria sabre los fcctores do la planificaci6n familiar en cuatro
poblados rurales del altiplano de Guatemala, distantes de.37 a 102 km de la capi-
tal. La poblaci6n de los cuatro poblados era de 3 100 habitantes y se considera
que representaba a un tercio de las comunidades y poblaciones del pais. Estas cua
tro poblaciones han estado inclurdas en un estudio logitudinal por siete a6os para
investigar los factores ambientales que afectan al desarrollo Ffsico y sicol 6 gico de
niros en edad pre-escolar. La invesftiaci6n fue planeada para explorar las varia
bles relevantes a la aceptaci6n de contraceptivos, y en especial las relaciones en
tre el conocimiento, actitudes y pr6cticas anticonceptivas, y el sistema de volores,
creencias, fuentes de informaci6n y toma de decisiones en las familias.

Se investig6 una muestra de 80 parejas con hijos que se dividi6 en dos grupos
iguales en tamafio, pero de diferente status socio-econ6mico. Este fue identifica
do do acuerdo a una escala sabre vivienda, basada en una evaluaci6n combinada
de cuartos, estructuras y tamafic de la misma. Las familias fueron investigadas al
azar, y el tamaro de la muestra disminuy6 cuancb alg6n entrevistado se neg6 a in
formar. Los hallazgos e implicaciones derivadas de esas investigaci6nes fueron
los siguientes:

Religiosidad: 92% eran cat6licos, y aunque habra iglesias en los tres pueblos
la asistencia aIlas misma era irregular. La religi6n apareci6 como un factor irrele
vante, por lo menos, en Ia que referia a comportamiento contraceptivo.

M&vilidad: 77% eran nativos de los mismos pueblos. La movilidad se limita
a grupos peque~os y por corto plazo, por lo que considera que la movilidad no contri
buye mucho a la adquisici6n de nuevas formas de vida.

Eduaci6n y alfabetismo: 48% de la muestra eran analfabetas, aunque s6lo un
28% podian leer f6cilmente y escribir, y ae los cuales 52% no leran el periodico
Esto limila la difusi6n de informaci6n escritao

Acceso a informaci6n: en general se evidenci6 un bajo nivel de acceso (4.69
en una escala de 0 a 10).

Caracterrsticas de la familia: 61% de Ic, parejas eran casadas y el resto uni
dos. A dichas parejas les correspond16 un periodo de 12.7 aios de estar casados.
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y un promedio de 5.29 embarazos y dc A.01 hijos vivos por pareia. La edad media

de los hombres fue 37.7 aros y de las esposas 31.4 aios. El ingreso por familia va

ri6 entre Q 300.00 a 500.00 par ao.

Comportamineto en la regulaci 6 n de la fecundidad: la encuesta revel 6 que habra

un conocinliento generalizado sabre el control voluntario del espaciamiento y del

numero de hijos. Cerca de la cuarta parte manifest6 que alguna vez habran tratado

de espaciar los hijos y de estos s6lo la mitad habTan util izado un mrntodo contracepti
vo. Sin embargo un 41% indic6 quo desearra utilizar alg6n m6lodo en el futuro.

Conocimiento: el conocimiento sobre pr6cticas anticonceptivas result 6 bao.

En una escala de 0 a 39, el punteo medio fue 17.60. En general las mujeres tenian

m6s conocimiento que los esposos; las parejas con status m6s alto tenran m6  conoci

miento quo los que tentan un status bajo. Sin embargo dentro de las de str, tus m6s

alto, las mujeres tenian m6s conocimiento que cualquier otro grupo y los hombresel

menor.

Valores: los resultados indican una tendencia a mantener la situaci6n, resistien

do el aceptar innovaciones, aunque el estudio tambi6n sugiere que no existe una ho-

mogeneidad completa en valores. Aparentamente los esposos estaban m6s inclinados

al cambio.

Creencias: Los participantes en la encuesta crebn que las mujeres se deberran

casar a los 18 6 19 altos y los hombres dos afios despu~s. La edad media para las mu

jeres a la fecha del casamiento result6 ser 18 aiios y pcra los hombres 24. No pare_.
ce que el "tener hijos" sea una de las razones de peso para casarse. Las parajas

pensaban quo el n6mero "ideal" do hijos deberra ser 4.62, y el deseado 5.19 quo es

taba m6s de acuerdo con el n6mero real. Muchos hijos significaba 9.44 en promedio

en los hombres y 10.97 en las mujeres. Las respuestas a la escala de Bogue sobre mo

tivaci6n hacra una familia pequefa no indicu claramente quo los entrevistados vie-

-ran a la familia limitada en tamajPo como ventajosa. Las respuestas a la escala de

Rotter indicaron una tendencia consistente a creer en control externo.

Actitudes: el resultado sugiere una actitud neutra o indefinida hacia la planifi

caci 6 ri familiar, Io que en parte puede deberse a falta de conocimiento y experien

Cia.

El estudio incluye :mbien las interelaciones entre informaci6n, conocimiento,

creencias y actitudes, .!as que pusieron en evidencia patrones interesantes, sobreto-

do en relaci6n con el estado y el rel marital. Tambi6n so estudi6 [a toma do decisiones.
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Oel an6lisis combinado surge la conclusi6n de que, aparentemente, la poblaci6n
investigada era tan racional, como podia esperarse, dado el bajo nivel de infor-
maci 6 n y conocimiento.

Acuerdo entre parejas: los resulta&os" indicaron que parecian que existra un

mayor acuerdo en los factores relacionados con el control'de reproducci6n entre
las parejas de status m6s bajo que entre las del m6s alto, aunque esto no signifi-
que que estaban prefrentemente dirigiWcs hacra la adopci6n de controles de Fecun
didad. La situaci 6 n existente en las parajas de status m6s alto bien podr'a signifi
car una mayor autonoma de coda miembro de la pareia, o que estaban cambiando
a un ritmo diferente. Otra muestra de la variabilidad en el grado de acuerdo, se
puede derivar del hecho de que en algunas preguntas, tales como n6mero Ueal y
numero deseado de nifios, hubo un acuerdo entre 16% y 2 2 %, mientras que en otras,
tales como hablar uno con el otro acerca del n~mero deseado de hijos o tratando
de no tenerlos estuvieron en acuerdo un 63% y un 76% respectivamente.

/

En conclusi 6 n [os autores opinan que es discutible si la introducci6n directa
de informaci6n y tecnologia anticonceptivas, producir6 cambios sostenidos en el
comportamiento de las poblaciones investigadas. Existe un e~pectro de factores
que pueden participar en las decisiones que tome la familia sobre adoptar o no af
guna forma de control de fecundidad. La informaci6n sugiere que para que un
programa de planificac!6r familiar sea aceptable, debe ser desarrollado dentrc de
un marco que considere diversos factores interactuantes, tales como recursos dispo
nibles de las familias, su complejo valor-actitud-creencia, el bajo nivel de racio
nalidad con relaci 6 n a la regulaci 6 n de los nacimientos, y los puntos de vista dife
rentes que tienen los c6 nyuges respecto a la planificaci6n familiar.



Barnett, CliFford R., Jean Jackson y Howard M. Cann. Child spacing and its implications
for population control in a highland Guatemala community.

Los autores reconocen la escocez de estudios que usen las inter\,alos entre nracimientos
como uno de los rn6todos principales para estudliar la dir.6mica de una poblaci6n. El prop6

sio b6sico del artrculo es informar sobre los infervclos entre racimientos de una comunidad
ind'igena analfabeta, en el suroeste de Guatemala, describir e! m6todo sesuido para recons
truir las historias de nacimientos a trav6s de los registros individuales, y sugerir, con bas-
en esa informaci6n, las implicaciones para planificr los programes de control de poblaci6n
para ese tipo de comunidad.

La poblaci6n estudiada fue la del municipio de Santiago Atitl6n, cuya pobiaci6n para
el censo de 1964 fue de 12 938 habitantes, de los cuales 96% eran indrgenas que hablciban
[a lengua Tzutujil.

La informaci6n b6sica fue obtenida del Registro Civil local. Se parti6 de un lis.ado
de las 672 mujeres que hab'an ir.scrito un nacimiento en 1964. Con base en los normbres de
las madres se hizo una b6squeda manual para los 10 aiios anteriores en el Registro Civil,
para ver que otros nacimientos habra inscrito la madre. Posteriormente se hizo una revisi6n
de campo, en la cual se entrevist6 a las madres. En esta fase se enconr6 que muchos hijos
informados, un 25%, no habrian sido identificados en [a b6squeda en el Registro Civil. Sin
embargo, al tener la informaci6n se corrobor6 quo si estaban inscritos, y que el Fallo estuvo
durante el proceso de b6squeda manual. Al mismo tiempo se descubri6, en la entrevisla,
que muchas madres olvidaron informar sabre algunos hijos, en particular los que ya haban
muerto. La informaci6n recolectada fue Drocesada en computadora para reconstruir las his
torias do nacimientos durante 10 as controlando la calidad de la informaci6n a Irav~s de
una serie decomprobaciones real izadas en la computadora. La inFormaci6n m6s 6til para el
encadenamiento dc la informaci6n, fue el nombre de la madre y el nmero de la c6dula de
vecindad del padre. En esas pruebas de consistencia se encontraron elgunos errores eviden
tes, como fue el de la edad do la madre, a la cual se hicieron ajustes, tomando como cier
to la edad m6s reciente que se hubiere declarado.

De esa manera se registr6 un total de 6 091 nacimientos, correspondientes a un total
de 2 696 madres, de las cuales un 63%" (1 691) habran tenido m6s de un hijo durante el
per'odo estud iado.

El intervalo medio entre nacimientos creci6 con [a edad de la madre asi como la varian
za. Para las madres menores de 20 aOios, dicho intervalo fue de 21.9 meses, de 26.8 meses
para las madres de 20 a 29 aiios, de 29.3 meses para madres de 30 a 39 aiios, y de 31.2 me
ses para las de 40 y m6s aiios. La desviaci6n est6ndar para el primer grupo fue de 7.7 meses
y para el 61timo de 13.3. Todas las d'.erencias encentradas fueronsignificativas a un nivel
probabilidades muclho menor de 0.001. Estas diferencias continuaron siendo significativas
alcambiar la forma de calcular el intervalo.
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En el grupo s6Io aparecieron 24 muieres ladinas con m6s de un nacimiento, y aunque
el intervalo medio entre nacimiento fue ligeramente mayor quo en el grupo indrigena (31.1
meses en comparaci 6 n con 30.7 moses) la diferencia no fue significativa.

La relaci 6 n entre la edad dc la madre y el espaciamiehio es la que se ha encontrado
en las poblaciones europeas m6s mlodernas que no usan m6todos para [a regulaci6n de la
fecundidad. Por ello sealan los autores quo las mujeres que deben ser objeto principal
de un programa de control de nacimientos, son las m6s j6venes, ya que alredecor de los
25 afios, el intervalo entre nacimientos empicza a acercarse a los encontrados en poblacio
nes de pai'ses en desarrollo.

Para los autores no es evidente la raz6n do que aumente el espaciamiento con Ic edad
de la madre, pOr Io que piensan extender el estudio, con base en la mortal idadque tambi6n
fue investigada, para ver si es v6lida la hip6tesis del efecto del perrodo de la lactancia
sobre la amenorrea.

Se investig6 en forma adicional una muestra de 68 madres que habran tenido hijos en
1964. Al ser preguntadas par el n6mero ideal de hijos para una familia, un LQ% respondi6
quo "lo que Dios mande", el 60% restante declar6 5 6 m6s como familia ideal. Cuando
se les pregunt6 cuantos hijos deseaban tener, 70% lo dej6 a Dios. A ese mismo grupo de
madres se les pregunt6 que espaciamiento deberia haber entre los hijos. A esta pregunfa,
un 7% volvi6 a dejarlo a la voluntad de Dios, un 53% declar6 m6s de dos aFos y un .10%
que deseaban un intervalo de tres aos por lo menos. La mayor parte di6 coro raz6n
de que ro era bueno para la salud del nio y de la madre el tener nirros frecuentemente.
Esto indica que el concepto de espaciamiento entre hijos podria ser m6s apropiado para orien
tar un programa de control natal.

Al ser preguntadas si habia oi'do de alguna propaganda sabre m6fodos para espaciar los
hijos, un b8% indic6 que n6, y un 74% declar6 que de conocer esos m~todos los usarran.
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Barrera T6nchez, J. Antonio. Tablas do vida, Rep~blica do Guatemala, 1964. Di
recci 6 n General de Estadrstlca, G :t .mala, 67 pp. (24 cuadros, 15 figuras,5
referencias) 1967.

Este trabajo incluye un juego de tablas completas de vida y uno do abreviadas,
que so basan en las cifras preliminares del censo de 1964 (muestra del 5%) y la mcr
talidad del trienio 1963-65. La probabilidzd de muerte en los dos primeros a~os fue
calculada con ba:e en los nacimientosy deiunciones del p~rrodo 1961-65. Las irre
gularidades en dickha probabilidad, a partir de los 10 a~os, fueron suavizadas med*cn
te promedios m6viles. Se dan tablas para cada sexo y para ambos combirados, al ms
me tiempo que se hacen comccracionzs con los iablas para la rep6blica y el munici-
pio de Guafemala -ara 1950. Tambi6n aparecen comparaciones entre las tablas de
Guatemala (1964) y las de Estados Unidos, Costa Rica y Panam6.

La esperanza de vida para 1964 indic6 una mejora sabre la situaci6n de 1950,
y se resume en la siguiente Forma.

Sexo Esperanza de vida
af ncer

Ambos sexos 49.09
Masculino 48.29
Femenino 49.74
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Barrera Tunchez, J. Antonio. Aspectos generales do la stuaci 6 n demogrdfica
de Guatemala, en Seminario soLr, Pc'oiaci6n y Desarrollo Econ6rnico, Facul
tad de Ciencias Econ6micas, Universidad de San Carlos do Guatemala, pp.
77-102 (13 cuadros, 1 figrua, 1 refereticia) Guatemala, 1968.

El trabajo se inicia con informaci6n sobre recuentos de poblaci6n realizados
en los siglos XVIII y XIX, para pasar a los censos realizados durante el presente
siglo. Se compara la calidad de los censos de 1950 y 1964 desde el punto do vis
ta de la declaraci6n de edad.

Al describir el crecimiento vegetativo de la poblaci6n, se incluyen series de
nacimientos y defunciones, por sexo, para el perrodo 1900-1967, asr coma las ta
sas de natalidad, mortalidad y de crecimiento vegetativo a partir de 1940.

El trabajo termina asentando que se carece de suficientes datos hist6ricos y
registros demogr6ficos que permitan el estudio de la evoluci6n de la poblaci6n du
rante los 6ltimos cuctro siglos. Se llama la atenci 6 n a la necesidad de evaluar
las cifras demogr6ficas con que cuenta la Direcci6n General de Estadistica, y asr
poder mejorar las investigaciones futuras. Pero se agrega que para ello es necesa
rio, no s6Io la tecnificaci6n en el personal encargado de Ia elaboraci6n de esas
estadsticas, sino que se preste, pcr porte del Estado, todo el apoyo necesario para
mejorarlas. Finalmente se seiala que "es indispensable que Guatemala en vista
del acelarado crecimienro del a poblaci6n adopte las medidas de orden socio-eco
n6mico, tendientes a hacerle frente a la demanda de bienes y servicios que impon
dr6 la future poblaci6n".
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Barrios, Berta E. y Ruiz C., Haroldo. Sifuaci6n dcmogr6fica de [a poblaci6n de
Guatemala, 1950 - 1980. CELADE (B.60. 1/3-9). Vol. I 4 3 pp (7 cuadros,
4 figuras, 16 referencias) Santiago, Chile, 1965.

El prop6 sito del trchajo era estimar la evoluci 6 n de la poblaci6n guatemalteca
en el periodo 1950-1900, con base on [a informaci6n del censo de 1950 y las esta-
disticas vitales de varios afios. Para el c6lculo de las proyecciones se utilizaronlas
relaciones en un conjunto do poblaciones modelo, entre las cuales so supone que
hay alguna que se asemeja a la de Guatemala, bajo el supuesto fundamental deque
tales poblaciones reflejan, on fcrma m6s a menos fiel, [a evoluci6n que ha seguido
y seguir6 la poblaci6n guatemalreca. Adem6s, se asume que no se presentaran acon
tecimientos quo pudieran alferar notablemente el normal desenvolvimiento de [a .o-
blaci6n sabre todo en lo que se refiere a los movimientos migratorics internacionales
quo hasta la fecha han sido despreciables.

Para el c6lculo se utiliz6 el m~todo de componentes, hacienda par separado !as
c6lculos par sexo y grupos quinquenales.

En la labor preparatoria se hizo una estimaci6n do [a omisi6n censal que result6
ser de 8.2% (7.9% Para el sexo masculino y 8.4% para el femenino). La estructura
par edades fue suavizada, y se ajustaron los niveles do fecundidad determinados ori
ginalmente, obteni~ndose una tasc bruta de reproducci6n R' = 3.19.

Se hicieron tres proyecciones basadas en diferente evoluci6n de la fecundidad
ya que para [a mortal idad s6lo se utiliz6 una alternariva que corresponde a que la
esperanza de vida para el quinquenio 1960-65, incrementarra anualmente araz6nde
0.4 amos. Las tres alternativas para la fecundidad fueron las siguientes:

Alternativa I - La tasa bruta de reproducci6n permanece constante (R' = 3.19)

Alternativa I1 - La tasa de fecundidad desciende lentamente hasta ilegar a

RI = 2.75 en 1980.

Alternativa Ill - La tasa de fecundidad desciende fuertemente hasta Ilegar
. Q R' = 2.25 on 1980.
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De acuerdo con el c6lculo, la poblaci6n en 1980 serra 139 125 6 109 par
ciento mayor que la estimada en 1950 (3 039 900) segn la alternativa en el nivel
de fecundidad.

Incluye una comparaci 6 n con las proyocciones por la Divisi6n de Poblaci6n de
las Naciones Unidas que resultan ser inferiores a las del trabajo, diferencia que se
justifica en vista do las diferentes hip6tesis utilizadas.
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Bataillon, C. y ebot, Y. Migration int6ricure et emploi agricole temporaire au

Guatemala, Cahiers des Am~riques Latincs, Paris, No. 11, pp. 117-47, Fran

cia, 1974.

Los migraciones internas en Guatemcla muestran la importancia de los movi-

mientos temporales y estacionales comparados con los movimientos permanentes. La

existencia del rnnifundio en el altiplano occidental depende de 1a migraci6n al

igual que las plantaciones de cafe, cl-oc6n y az6car cn Ic costa del Pacifico (Re-

sumen tornado de Population Index, Julio, 1976).
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Bertrand, Jane T. y Bogue, Donald J. A research - based system for improving
information - education - communication program, for family planning in corn
bination with country-based contrcceotive distribution, trabajo presentado a-
Ic, Population Society Conference, Washington, D. C. 27 pp, Estados Unidos,
1976.

El documento constituye un informe de progreso del trabajo realizado conjunta
mente por la Asociaci6n Pro-bienestar de la Familia (APROFAM) y la Community and
Family Study Center de la Universidad de Chicago con el objeto de disear y reali-
zar un experimento que, a trav6s de la investigaci6n, permitiera identificar los obs
t6 culos quo so oponen ca .xito de un programa de planificaci6n familiar, y utilizar
ese conacimiento para descrrollar un programa m6s efectivo para disminuir el nivel
do fecundidad.

El trabajo se basa en una encuesta realizada en un total de 567 hombres y muie
res del 6rea rural de Guatemala, con el prop6sito de obtentener informrnci6n sabre
las necesidades y deseos de la poblaci6n - objetivo en relaci6n a la plcn7ficaci6n
familiar, con el fin do determinar niveles de conocimiento y usa de mn6todos anticon
ceptivas, identificar obst6culos corrientes a la adopci6n de la planificaci6n familiar
ast como rumores y falsas creencias acerca de la anti-.oncepci6n. Tambi6n se trata-
ba de medir el grado de contacto de es s grupos con los diversos medios do divulga -
ci6n asf coma sus h6bitos y preferencias para determinar los medics m6s ofectivos pa
ra alcanzar la poblaci6n-objetivo.

La muestra se dividi6 en tres 6reas del pais: la costa sur y la oriental que son
predominantemente ladinas, y la rcgi6n noroeste que es principalmente indfgena.
El cuestionario constaba de 200 preguntas y se tradujo a dos lenguas (Quich6 y Kekchj)
para usa en el sector indigena. La muetra se dividi6 par igual entre hombres de 18 a
49 ahos y mujeres de 18 a 39 a~os. De acuerdo con el procedimiento de muestreo, el
65% result6 ser ladino y 35% indrgena. Un 56% no habia ida nunca a la escuela y
un 62% era analfabeta. Un 80% dijo ser cat6lico, aunque menos de la mitad (38%)
se consider6 coma muy religioso. La ocupaci6n dominante en el hombre fue jorna-
lero agr'cola (43%).

Los autores soialan los siguientes puntos que surgen del estudio. En primer lugar,
se preguntan si hiy nec'-sidad de planificaci6n familiar en Guatemala. En la pobla -

ci6n ladira se sien.e r, necesidad mientras que en la rndrgena 6sta no so ha desarrolla
do a6o. Asi, el giupo indrigena favorece fcmilias grandes, ya que un 72% piensa que
es buena tenor cinco a m6s niMos mientras que en el grupo ladino so est6 desarrollando
coma ideal la familia pequea, ya que un 86% consider6 coma buena tenor s6lo dos a
tres hijos. Para el ladino, una familia muy grande es la que tieno 8 hijas mientras quo
para el indigena es [a que tiene 11 hijos. Ader6s el indigena profior. quo la muier
se case a una edad m6s temprana (17.9 a~ios) que el ladino (19.0 aiF.). Es decir quo
en el indfgena se hace necesario desarrollar a6nel ideal do una famrla peauefia coma
primer paso para iniciar el proceso deplanificar Ia familia. Mientros que un 58% do los
ladinos'ya habian pensado antes de [a entrevista acerca del n6mero Jo hijos quo descaban
eso s6lo ocurri6 en el 23% de los indrgenas. Adem6s, la mujer ladina se preocupaba n6s
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a menudo de quedar embarazada (35%) que la indi'gec (15%).

Al preguntarse acerca de cuanto saben accrca do la planificaci6n Familiar y
cuantos la han adoptado, nuevamente aoarecen diferencias par grjpo 6tnico. En-
tre los ladinos, un 94" ha ordo do la planificaci6n familiar mientras quo entre los
indi'genas s6lo el 36%o, / un porcentaie aun menor era capaz de nombror a decirque
habria ordo algo acerca de uno do los 13 m6todos anticonceptivos cubiertos en la en
trevista. Al considerar ambos grupos en conjunto un 590 podia nombrar o decr'a ha
ber ordo de la prildora, un 46% da la inyecci6n, un 46%' de la esterilizaci6n feme-
nina, un 24% del cond6n y un 21% del DIU. Aparentamente existra una concienclc
acerca del grado do eficiencia de bs principales mtodos, ya que un 32% di6 come
muy seguro la esterilizaci6n femenina, un 19% la inyecci6n, un 17% la prldora, un
10% la vasectomra y un 6% el DIU. A pesar de ello, el porcentaje do usuarios era
muy bojos: pildora(9%), inyecciones (3%), esterilizaci6n femenina (2%), DIU (1%)
y cond6n (1% %)

Aparentemente un 7% de la poblaci6n rural est6 usando m6todos de planifica -
ci6n familiar (11% en la costa sur, 9% en el oriente y 2% en la regi6n noroeste).

Un 25% dijo que no conocra alg6n m6todo y que estaba en contra de la plani
ficaci6n familiar, mientras que un 55% sabi'a acerca de los m~todos m6 s seguros,
ounque no los habia usado, lo que puede constituir un indicio do que m6s de la mi
tad de los entrevistados han progresado sustancialmenie en el sentido de adoptar al
g6n m6todo, dad o el conocimiento do los m6s seguros y, par consiguiente, es el gru-
po que con m6s informaci6n puede oasar de conocedor a usuario.

Al preguntarse'cuales son los rumores y creencias prevalecientes acerca de la
planificaci6n familiar, un 50% de toda Ia muestra manifest6 que la planifica Fami
liar era contra la voluntad do Dios, idea que prevaleci6 en los que se consideraban
"muy religiosos", en los indigenas m6s que en los ladinos y en las muieres m6s que
en los hombres. Un 26% indic6 que crera que la poblaci6n familiar aumentaba la
infidelidad y un 37% que alentaba las relaciones premaritales.I

En cuanto a sus creencias sobre m6todos 'especificos la mayoria (54%) que cono
cian la pildora sealaron su efectividad. Coma actitud negativa, un 25% declar6 c.ee
no habia o'do nada en contra, un 18% que producra efectos colaterales, un 13% que
causaba tumores o c6nceres y un 5% quo causaba p6rdida de peso y apetito. De los
que conocian [a pildora, un 25% crera que causaba daFo permcnenre, un 20% que pa
siblemente Io causaba, un 21% que no causaba, y el resto,34%,que no sabra. En
cuanto a su usa, s61o un 29% dijo que se deberra omar diariamente. Adem6s un 53%
manifest6 quo sus esposos no querran que tomaran la pi'ldora.
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En cuanto al DIU, un 46% de los que [o conocrian no recordaron haber e'tdo

algo bueno acerca del mismo. Un 36% mencion6 que era efective, mientras quo

.s6lo un 4% reconoci 6 la facilidad de su usa. Un 35% no habia oido do aiguna api

ni6n desventajosa del DIU, y de los que si dijeron conocer algo, un 10% dijeron

que produc'a c6ncer, un 9% que aumentaba las hemorragics, un 9%,5 quo no era segu

ro y un 7% que causaba daio. Alrededor do un 55% manifestaron quo habia oido

que causaba problemas cuando se insertaba por primera vcz; sin embago no habra

un conocimiento especi-ico sobre el DIU. Entre los quo dijeron quo lo conocian,

s6lo un 21% pudo identificar correctamente dondo se colocaba. Sesenfa y seis par

ciento dijo quo creTa que sus esposos se opondrran a su usc, mientras que s6lo un

11% manifest6 quo no vera que hubiere problema.

En Io quo se reFiere a la esterilizaci 6 n femenna, un A6% a considoraba coma

una operaci6n muy seria, y mientras un 20% pens6 aue podrra hacer drifio a la salud

de la muierurn 34% 1res6 que m6s bien mejoraria su salud. En general, la mjier ms

tr6 mayor preocupaci 6 n c actitud negativa que el hombre. Muy pocos conoci an la

vasectomfia y sus ideas no era muy claras al respecto.

Pare analizar !os faclores que pod'an afectar el desarrollo de la planificaci6n

familiar, so identificaron 20 variables que fueron cruzadas con conocirniento, acti

tud y pr6ctica. Aunque so seiiala ques- hace necesario un anlisis m6s detenido

pare determinar la importancia de esos factores, se dan algunas conclusiones preli

minares. Asi el conocimiento, actitud y pr6ctica result6 ser mayor entre los ladi-

nosen los menos religiosos, los alfabetos, los que hab'an asistido a la escuela, los

quo tenian mejar vivionda, los que tenian mayores aspiraciones pare sus hijos y los

que no veian a los hijos coma un soporte para la vejez. La actitud y la pr6ctica

era mayores entre los quo habian hablcdo con alguien acerca de planificaci6n fami

liar en el 6ltimo mes, as" coma enrre aquellos quo consideraban a un hijo coma al-

go menos importante. Finalmente, la actitud favorable era mayor entre los solteros

viudos o separados, entre los hombres, y entre las mujeres que tenian temor del efec

to sabre su salud de otro embarazo.

Entre las variables, quo no mostraron relaci 6 n con el conocimiento, actitud y

practica, estuvieron la edad (30 6 menos vs. 31 6 m6 s), ef n6mero de uniones, la

religi6n (cat6lica vs.otra), n6mero de hijos vivos (0-3 vs 4 6 m6s), n'emro de per

sonas en la vivienda (1-5 vs. 6 6 m6s).

Tambi6n so investigaron los h6bitos y preferencias par los modios do comunica

ci6n en la zona rural, lo que es de importancia b6sica para dcterminar los medios

m6s efectivos para Ilegar a la poblaci6n. Las resultados del estudio indicaron que

la radio tiene un gran valor potencial. Un 65% do los encuostados tonia radio y

un 13% adiconal tenra acceso a uno; sin embargo s6Io un 35% inform6 qua habia

televisi6n on cf pueblo y s6lo un 14% ten'a la oportunidad de verla (dosde diaria

mente hasta un: vez per mes). 561o un 10% manifest6 quo so consegufa el perfodico



5.4 -S.(e)

en el pueblo y un escaso 6% Io compraba. Las revistas procticamente no circulan
en el meco rural (3% indicaron que se conseguran en el pueblo y s6Io un 1% que
las comprabcn). Un 14%,0 de las poblaciones contaban con cine (que variaba del
40% en la costa hasta 0% en la regi6n indigena), y s6lo un 6% iba al ;:ne, alre
dedor de una vez por mes.

Adem6s, de la mayorra que tenFan radio, un 99% manifest6 que le gustaba oir, y
alrededor do un 23% [a Ilevaban a l trabajo. Las horas en que con m6s Frecuen ia
oian radio fueron de las 4 cr las 5 a.m., de las 8 a las 9 a.m., y especialmenteal
medio dFa. En el 50% do los hogares se indic6 que ei radio ya estaba conectado
a las 5 do la maifna. Se investig6 la popularidad de Lis principales estaciones ra
dioemisoras, y so comprob6 que un 61 % de las mismas oran las aue tambi6n incluan
mensajes de APROFAM. Las razones que dieron para preferir la estaci6n indicada
variaron entre los programas musicales (31%), las noticias (14%), recepci6n clara
(14%), tran:misi6n on lengua indigena (10%), trasmisi6n de [a hora (7%).

En lo que se refiere a literatura sabre planificaci6n familiar, s6lo un 8%/0 habia
tenido oporturidad de ver un panflcto sabre [a materia y un 10% recordaban haber
visto alg6n cartel alusivo. Los contactos con personas han sido escasos (2 al 4%), sin
embargo, una mayoria (69%) recibiria con agrado m6s informaci6n sabre planifica-
ci6n, especiallente entre los ladinos. De las que deseaban inforrlaci6n, un 96%
preferian visitas domiciliarias, un 95% programas de radio o televisi6n, un 83% reu
niones p6blicas y un 80% material impreso.

Finalmente, la mayor~a estuvo do acuerdo en quo el aprendizaje de la planifi-
caci 6 n familiar es una responsabilidad conjunta de los espasos. Asi" un 86% indic6
que creaia que un visitador domiciliario deberia hablar con ambos c6 nyuges y un
74% creia que en general ambos deber'an aprender sobre la planificaci6n familiar.

La segunda parte del trabajo se refiere a sentar las bases de un programa para
dar informaci6n y prestar servicias en el campode la planificaci6n familiar. Los au
tores consideran que con el plan quo se propone, seria factible que la tasa de nata
lidad bajara del 45 o/oo al 30 o/oa en unos 10 ahios a un costa relativamente baja.
Finalmente se discuten las implicacionespr6cticas do los hallazgos hecho a trav6s de
la encuesta, tales como la consideraci6n de los dosgrupos 6tnicos, los factores favo
rabies en el grupo ladino y los obst6culos que se presentan (falta do informaci6n,
miedo y falta do confianza en los m6todos, creencias religiosas, tolerancia hacia el
embarazo no deseado, proferencia par el sexo del niiio);problcmas en la poblaci6n
indFgena (actilud pronatalista, poca conciencia acerca do quo es posible la planifi
caci6n do la familia, conocimiento muy limitado de m6todos anticoncoptivos, fuerte
reacci6n negativa hacia la idea de regular la fecundidad, miedo y desconfianza hacia
los m6todos, aspiraciones bajas para los nirios, bajo nivel de comunicaci 6 n entre espo
sos) y problemas del 6rea rural (falta do acceso a los servicios de planificaci6n fami -
liar), para terminar recomendande que, dado quo gran parte muestra un desco do saber
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m6s acerca de la planificaci6n familiar, todo ei programa debe orientarso en el sen
tido, de ayudar a los que voluntariamente b desean, que tratcr de aplicar coerci6n-
o Invadir la privacidad de aquellos pocos que no est6n interesados.

El trabajo termina con los lineamientos del programa de comunicaci6n y distri-
buci6n basado en los hallazgos.



Camisa, Zulma C. Guatemala, Proyecciones do [a poblaci6n total por sexo y
grupos de edad, 1965-2000, en Svi inario sobre Poblac*6n y D".:arrollo Eco-
n6mico, Facultad dc Ciencias Econ6micas, Universidad do San Carlos do Gua
ter,,ala, pp. 45-76 (17 cuadros, 3 referencias) Guatemala, 1968.

Las proyecciones parten de estimar [a poblaci6n en 1950, por sexo y grupos de
edad, rejuveneciendo en 15 aios [a poblaci6n estimada a mediados de 1965. Para
tal efecto se usaron las tasas de supervivencia estimadas para el perrodo inter -
censal 1950-1964.

Para la fecundidad se utilizaron tres hip6tesis. La alta asumi 6 una fecundldad
constante entre 1965 y 1980, descendiendo gradualmente para el afio 2000, para
que correspondiera a un modelo de fecundidad alta (tasa bruta de reproducci6n ma
yor que 2.0) con estructura de c6spide dilatada. En [a hip6tesis m.dia se supuso
que Ia fecundidad baja moderadamcnte, a partir de 1965, para alcanzar en 1980
Ia que se supuso en [a hip6tesis alta para el afio 2000, y en este alo se alcanzarfa
una fecundidad promedio entre alta y media, siempre con estructura de c6spide di
[atada. Finalmente la hipotesis baia asume un rapido descenso a parfir de 1965,
que alcanza para 1980 [a supuesta en la hipotesis media para el aiio 2000, y en es
te afio se alcanzaria un modelo de fecundidcd baja (tasa bruta do reproducci6n me
nor do 2.0) siernpre con c6spide dilatada.

Para [a mortalidad se utiliz6 una hip6tesis 6nica en [a cual se asume que para
el per'odo 1995-2000 se alcanzaria la esperanza de vida at nacimiento de 66.1
afios para el hombre y 68.7 ahos para [a mujer.

Finalmenfe, se adopt6 [a hip6tesis de que [a poblaci6n de Guatemala era ce
rrada, dado quo el saldo migratorio internacional es pr6cticamente nulo.

Bajo las suposiriones anteriores, se obtuvieron las siguientes proyecciones,
que en el trabajo aparecen dadas par sexo y grupos quinquenales.

Hip6tesis de fecundidad

Afo Alta Media Baia
1965 4585.9 4585.9 4585.9
1970 5318.7 5288.8 5272.5
1975 6234.7 6105.7 6039.1
1980 7386.6 7066.6 6905.4
1985 8777.5 8 193.7 7882.5
1990 10407.0 9 496.6 8967.3
1995 1231"3.4 10966.8 10 121.1
2000 14540.7 12 597.1 11 306.8
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Camisa C., Zulma. Las cstadrsticas demoar6ficas y la mortalidad en Guatemala hacia
1950 y 1964. CELADE, Seric AS No. 2, 109 pp (55 cuadros, I1 gr6ficos y 13 re
ferencias) San Jos6, Costa Rica 19o9

I

El estudio comprende una evaluaci6n de la3 estadisticas dernogr6Ficas provenien
tes de los cenos de poblaci6n y las estad.I<ticas vitales y un an6lisis de Ia morialidad
de la poblaci6n total, por sexo y edad, hacia los aci~s 1950 y 1964. Analizada la ca
lidad de los censcs, el estudio incluye el ajuste de los resultados del censo de 1950 y de
los resultados provisionales del ceno de 1964.

Para el censo de 1950 so estima unaomisi 6 n censol de 3.4% y para el de 1964
de 3.6%. Una estimaci6n de la mortolidad del grupa 0-4 a~os di6 una omisi6n similar,
para ambos sxos, de 23.8,0. Si se supone que esta estimaci6n corresponde a omisio-
nes en el primer aio de vida, la mortalidad intantil registrada reflejarra una subestima
ci6n del 33.1%.

El trabajo incluye una evaluaci6 n y ajuste do las estcdisticas vitales a ser usadas
para el estudio de !a mortalidad hacia 1950, y se calculan nuevas tablas de mortalidad
para 1950 y para 1964, usando los mismos criter~os y procedimientos, 1o que permite uti

'lizarlas para un mejor an6lisis de Ia mortalidad en el perrodo que se estudia.

Se sei'ala que el nivel de mrtalidad para 1950 era elevado (esperanza de vida a[
nacer alrededor de A0 aiios), y que sigue siendo alto para 1964 a pesar del descenso en
la mortalidad, ya que en promedio se gan6 anualmente alrededor de medio ai)o. Se se
fiala que la mortalidad en 1950 es comparable a la de M6xico de 1940 y a la de Chile
de 1930, y se destaca que es el 6nico pars latinoamericano que presenta una sobrcmor
talidad femenina para las edades entre 20 y 30 aios, que a6n perdura en 1964, posible
mente como consecuencia de Ia importancia de la mortalidad materna. Para el cFio
1964 se estim6 que la subestimac,6n de la mortalidad inFantil habra bajado al 50% do
la detectada en 1950. En el periodo de vida active la mortalidad desccndi6 a un ritmo
m6 s lento que el que caracteriz6 a las poblaciones de otros parses con los cuales so ha
cc comparaci6n (M6xico, Per6 y Chile).

En conclusi6n, la autora sefiala que la importancia do la subenumeraci6n censal
ha sido semejante a la que se ha presentado en la mayor parte de los paises latinoame
ricanos en los 61timos censos, que fue casr igual para los dos sexos en 1950, pero mas
exagerada para los hombres (5%) en 1964, que para las mujeres (2%). El grupo m6s
afectado por [a subenumeraci6n fue el de menores de 5 aiios, la cual alcanz6 valores
pr6cticamente iguales en ambos censos (10%), sic, mayor diferencia de uno a otro sexo.

Se osienta que la calidad do las estadisticas de nacimientos es aceptable, conside
r6ndose bastante completas para 1964 con base en el arlisis de las relaciones de mascu

linidad, ya que no se pudo utilizar alg6n otro m6todo, en vista do las deficiencias
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censal y en el registro de nacimientos.

La aplicaci6n de los m6todos de evaluaci 6 n, con el fin de conciliar las cifras
censales con las de rncimientosy defunciones, permiti 6 establecer un subregistro de
defunciones infantiles (de 0 a 4 cfios) del 2-4, en el perroo 1945-51, el cua- sees
tim6 que se habia reduckdo en un 50% para 1964. De asumir que eze subregistro se
concentrcba en los menores de un aco, resultarra que la mortalidad inFantil registra
da mostraba una subestimaci6n del 33.1%. El subregistro de las defunciones en ei
grupo de 5 a 59 ahos e estim6 en 5 % para 1950, con un subregistro mayor en Ics
hombres. Para 1964 se estin 6 que las defunclones de este grupo eran representativas
de las defuncioncs ocurridas. Los problemas cncontrados Ilevan a recornendar que se

hagan encuestas espec[ficas que permitan esrablecer con base en mdtodos m6s riguro

sos, las probables omisiones de la informaci6n b6sica.
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Camisa C. Zulma, Guatemala: Proyecciones de la poblaci6n total 1965 - 2000

Centro Latinoamericano do Derroc-- .ifa (CELADE) seric AS No. 3, 36 pp

(28 cuadros, 8 referencias) San Jos6, Costa Rica, 1970

Este trabajo constituye una revlsi6n do lasproyecciones de la poblaci6n total

de Guatemala clasificaca por sexo y gruros quinquenales de edad, para el perrodo

1965-2000. En esta revisi6n se tomaron en cuenta los resultados del censo de 1964

y la evaluaci6n retrospectiva de las estadrsticas de natalidad y do mortalidad reali

zadas por la autora en ofro an6lisis (Camisa, Zu!ma C. Las estadrsticas demogr6[i
cas y la mortalidad de Guatemala hacia 1950 y 1964, CELADE. Seie AS, No. 2).

Para la evoluci6n do la mortalidad se adopt6 ef nivel y comportamimito de la

misma, por sexo y edad, irnplicitos en !as relaciones de supervivencia quinquena
les de las tablas do mortalidad calculadas par la autora para el perr'oco 1963-65.

Se parte de la hip6tesis que supone que dichas relaciones seguir6n 1a tendencia

que se presenta para coda grupo de edad en las tablas de mortalidad modelo de las

Naciones Unidas. De acuerdo con esta hip6tesis, la esperanza de vida al nacer,

en el perdodo 1965-1970, pasa de 50.0 aios para los hombres y 51.9 para Ics mu

jeres, a 65.8 y 68.7 arios respectivamente para el perrodo 1995-2000.

Para [a fecunidad se usan tres alternativas, tomando como referencia los valo

res obtenidos pora 1963-65. Dichas hip6tesis (alta, media, baja) parten de un pro

media de 6.43 come n~mero media de hijos par mujer para el aio 1965 ( a Io que

corresponde una tasa bruta de reproducci6n de 3.14) para [legar en el abeo 2000

a 5.47 hijos en la hip6tesis alta, 4.39 en la media y 3.36 en (a baja. A esta ci

frasmedics les correspondan tasas bruta do reproducci6n de 2.67, 2.14 y 1.64 re s
pectivamente.

Hacienda uso de las hip6tesis seNaladas, se Ileg 6 a las siguientes proyeccio
nes de poblaci6n, en millares a mitad del aio, que aparecen desglosadas par gru
pos quinquenales de edad y sexo.

Ario Fecundidad Fecundidad Fecundidad
alta media baja

1965 4581.1 4581.1 4581.1
1970 5309.7 5281.6 5267.4
1975 6209.9 6087.2 6027.1
1980 7324.1 7018.0 6866.1
1985 8662.0 8 102.7 7801.2.
1990 10 228.0 9 356.9 8 837.5

1995 12059.3 10776.0 9942.0
2000 14*205.7 12 354.5 11 082.8
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El trabajo tambi6n con'iene estimaclones del n6mero de nacimientos y defun
clones par quinquenio, asr como de las fasas de natalidad, mortalidad y crecimien
to vegetativo. Para el 6ltimo quinquenio del siglo, la tasa de mortalidad oscilerra
entre (6.3 y 6.5 por millar), mientras cue la de natalidad tomaria los siguientes va
lores: 38.9 (hip6tesis alta), 33.7 (hi.6tesis media) y 23.2. (hip6tesis baja). La to-
so de crecimiento tomaria los siguientes valores para dicho perrodo 32.6, 27.3 y
21.7 par millar respectivamente para cada urn de las hip6tesis.

Finalmente el trabajo contiene una estimaci6n retrospectiva de la poblaci6n,
por sexo y edad, para los a?,os 1950, 1955 y 1960.
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Camisa, Zulma C. Introducci6n al esturo rce [a fecundidad, CELADE Serie B, No.
1007 106 pp (42 cuadros, 10 figuras, 31 referencias) San Jos6, Costa Rica,
1975.

Aunque of documento trata principalmente de las t6cnicas de medici6n do la fe
cunidad, el hecho de que la aplicaci6n de dichas t6cnicas so haga a las poblaciones
de Argentina y Chile para el aia 1960, y de Guatemala para 1964, hace que el do
cumento tenga inter6s para el estudio do la demografra guatemalteca.

Primero se tratan las medidas de fecundidad obtenidas a partir de los nacimien
tos vivos de las estadirsticas vitales y se da para Guatemala una tasa de natalidad del
44.5 par millar para 1964 que contrasta con ]a Argentina (23.0 o/co) yla de Chile
(35.8 o/oo) y una de fecundidod general, para el mismo cio de 202.0 par 1000 muje
res de 15 a 49 airos. A confinuaci6n se dan las tasas de fecundidad par edad, asr co
mo las medidas de resumen, tales come [a lfas global de fecundidad y las asas bruta
y neta do reproducci6n, que alcanzaron los siguientes valeres para 1964: 6.37, 3.11
y 2.18 respectivamente. Despu6s se entra a considerar [as limitaciones y las ventajas
de las diferentes medidas, pero el estudic comparativo se limita a las tasas derivadas
.para Argentina y Chile.

Despu6s se tratan las medidas de fecundidad obtenidas a partir de datos censales
referentes a [a poblaci6n par sexo y edad. Asr se estudia la relaci6n niFos de 0-4
afis, con mujeres do 15 a 49, para abtener una relaci 6 n, Para 1964, de 829.2 quo
constata con [a de Argentina (A39.4) y Chile (619.1). En el mismo grupo de m6
todos se incluye la estimaci6n de la tasa media anual de natalidad a partir de una
proyecci6n retrospectiva de la poblaci6n que, aplicada a Guatemala para el periodo
1960-65, di6 una tasa media de 44.3 a/co con base en los nacimientos derivados de
[a poblaci6n do 0-4 afios y la de 48.5 o/oo con nacimientos derivados de la pobla-
ci6n de 5-9 afias. Estas tasas se estimaron con las cifras originales del censo de 1964
Ilevadas al 30 de junio de 1965. Con las cifras censales corregidas, las tasas antes
mencionadas alcanzan los siguientes valores: 46.9 y A7.0 o/co seg6n que se use el
grupo 0-4 aias a el 5-9. Las estadisticas vitales para el perrodo 1960-64 conducen
a unc: tesa media do 47.6 o/oo.

En otro capfitulo so estudian las medidas defecundidada partir de datos sabre el
n6mero de hijos nacidos vivos tenidos por las muieres (fecundidad retrospectiva), la
cual se aplica s6lo a [a poblaci6n de Venezuela siguiendo los lineanbntos del m6to
do de Martara. Despu6s se pasa al estudio do las tasas de fecundidad par edad, a
partir de los dales sabre fecundidad retrospectiva y fecundidad actual, utilizando los
rn6todos do Biass. El m6todo so aplica a los resultados del Censo experimental de po
blaci6rn levantado en Guatemala cn dicimebre de 1970, con base en la respuesta a
la pregunta do cuantos hijos vivos habia tenido cada mujer entre enero y dicimebre
de 1970. Do esa manera se estima una tasa global do fecundidad de 6.16. El segundo
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m6todo so bas6 en la proporci 6 n de madres par edad y las tasas de fecundidad do los

primeros nacimientos (priimog6nitos) en funci6n do la edad de la madre. Con este

m6todo se obtuvo una tasa global de fecunidad do 6. 10.

En otro capitulo se trata del oroblerna de [a tipificacon estadrstica aplicada

al estudio de la fecundidad. Se hace un estudio comparativo de las tcsas de nata

lidad de Argentina y de Chile hacienda usa de la pohlaci6n do Guatemala comao po

blaci6n tipo (poblac 5n estandar).

Finalmente se estudia la fecundidad Par edad a trav(s del an6lisis trcnsversal

y el an6lisis par cohortes, y se estiman las tasas anuales medias par edad en los quin

quenios del perrdo 1985-2000 (ta~as del momenta) y las tasas que corresponden a

las mujeres quo alcanzan los 50 arias en esos misnG quinquenios ( asas par generacio

nes). Coma es de esperarse, ambas series de tasas difieren coma se puede ver en el

cuadro siguiente, ya que corresponden a tipos de an6lisis diferentes:

Tipo de tasa 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 - 2000

Del momenta 4.25 3.89 3.53

Par generaciones 5.95 5.62 5.23

Adem6s, ambos tipos de tasas evolucionan de manera diferente. En las tasas

de momenta la fecunidad m6s alta aparece en el grupo 25-29 a-os, mientras que

en las tasas par generaciones se observa un cambia de c6spide tardra a c6spide tern

prana (tasa m6s alta en el gr,jpo 20-24).

El trabajo termina con cuadros que contienen tasas de natalidad, tasas globales

de fecundidad y tasas de fecunidad por edad, para todos los paises de Am6rica Lati

na, par diferentes periodos.
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Cancion, Frank. Population pressure and social structure change in a highland mayan
Community, trabajo presentado a Ic rcuni6n anual de la American Anthropological
Association, Detroit, Etados Unidos, 1964.



Caienguez Pinto, Hugo Armando. Condicones de salud en of municipio de Parramos,
Departcmento do Chimaltenango, tesis de graduaci6ri, Facultad do Ciencia; M6dicas,4
Universidad de San Carlos, 41 pp ('0 cuadros, 4 figuros, 14 referencias) Guatemalo,
1970.

El objetivo del'trabaoo era investigar las causas m6s frecuentes do mortalkdad en el
municipio do Parramos. E! cutor real iz6 un an61isis de las causas de muerte a partir de
1901 hasta el afio 1969, utilizando el Iibro de defunciones del Registro Civil. Informa
de una alta incidencia do irfecciones respiratorias y do en'fermedades diarrercas, anotan
do que la tosferira adquiri6 caracreristiccs cpid~micas cada Vn aos.



5.4 -64 (a)

Castaiieda Morgan, Augusto. Introducci6n al estudio do la poli tica y lcgislac!6n
migratoria de Guatemala, tesis dc graduaci6n, Facultad do Cicncias Jurrdi-
cas ySociales, Universidad do San Carlos, 186 pp (3 cuadrc,, 51 referencias)
Guatemala, 1973.

Aunque b6sicamente se refiere a los a,,pe:os legales de la migrac!6n interna
clonal (leyes, frafados, contratos, etc) est' trabajo hace un recuento muy comple
to de la legislaci6n y la polrtica migrctv'ia do Guatemala a partir de 1823. Con
tiene informaci6n valiosa sobro los movimientos do colonizaci6n, as" coma el ori
gen de algunos de las principales movimientos inmigratorios; e incluye varios cua
dros, derivados de Ils censos o do los registros do migraci6n, que dan inFormaci6n
sobre el n~mero de extranjeros en diferentes 6pocas clasificadas por nacionalidad.



Castillo Arenales, Enrik'ue. Aborto crimirnil como problema social en Procedimientos del

Seminario Centroamericano y de Panarn6 .obre PlaniFicaci6n , Desarrollo Econ6 nIo
y Planificaci6n Familiar, Asociaci6 " [I, ndurc ,a re Plcoificaci6n Familiar, pp 341-

350, Honduras 1966.

El autor hace ver to difrcil que es obrener informaci6n sobre la incidencia del aborto,

to que atribuye fundamentalmente a la clandesthnidad que envuelve cada caso. Contiene

informacin sobre los abortos ocurridos en los hospifalcs de Guatemala en el perido 1960-

64. En la informaci6n analizada encuentra que un 13.5%'de los abortos correspondieron

a muieres de 15 a 20 aFos, 25.9% de 21 a 25 aios y 23.6% de 26 a 30 afos y 16.1% para

31 a 35 aiios. De la informaci 6 n m6s limitada de un Hospital, el autor encuentrauna rela

ci6n de abortos a partos del 14.4%.
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CELADE. Guatemala: Resultados del certo expcrimental dc poblaci6n y habita-
ci6n, Diciembre do 1970. 121 pp (96 cuadros) San Jos6, Costa Rica, 1972

El documento contiene los resultados del Censo Experimental de Poblaci6n y
Habitaci6n de Guatemala, Ilevado a cabo por la Direcci6n General de Estadrstica
con la colaboraci6n t6cnica y Financiera de CELADE. Este censo se levant6, como
un proyecto especrfico, dentro del Plan del VIII Censo Nacional do Poblaci6n y
III de Habitaci6n.

E! censo se levant6 en el mes de diciembre de 1970 en los municpios de Petapa
(departamento de Guatemala) y Sumpargo (departamento de Chimalterango) y en
tes 6reas seleccionadas en la ciudad de Guatemala. El primer municipo fue selec
cionado par ser predominantemente ladino, mientras que Sumpango lo era indigena.
L6s 6reas en la ciudad de Guatemala corresponden a segmentos de viviendas alta -
mente residenciales, a segmentos donde exisre un franco predominio de viviendas
ocupadas por empleados y trabajadores, y por segmentos formados por viviendas de
tipo marginal. Para la poblaci6n se dan tanto los datos consolidados para las tres
areas investigadas, aomo para cada una par separado. Para habitaci6n se dan los
datos consolidados.
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Collado, Rolando. La Familia en Guatemala, Facultad de Ciencias M6dicas, Uni
versidad de San Carlos , -9 ,p (36 cuadros, 10 figuras, 6 referencias) Guate-
mala, 1969.

El estudio se basa en una encuesta de Fecundidad realizada en una muestra do
2 100 muieres de 20 a 50 a~os, residentes en [a ciudcd de Guatemala. En la intro
ducci6n se sefiala que el obfetivo del trabajo no es apuntalar posiciones previa -
monte establecidas iespecto al crecimiento de la poblaci6n, sino buscar la verdad
en torno a lo. Pactores que condicionan la fecundidad en la ciudad de Guatemala,
para que sean despu6s arializados per quienes se intercsan en los problemas del pais.
Los objetivos que se perseguian eran los tradicionales do una encuesta de conocimien
to, actitud y pr6ctica.

Un 44% de las muieres tenran edades entre 20 y 29 ahos, un 34% entre 30 y
39 aos y el .esto inclura hasta los 50 anios. De estas un 44.0 eran casadas, un
22.3% unidas y un 16.2% solteras. La mayorra (90.6'), inform6 ser de religi6n
cat 6 lica, asr como haber nacido fuera de la capital (59.5%). Un 18.7% no habia
asist*do a Ia escuela y s6Io el 0.7% habia completado alguna carrera universitaria.

La encuesta di6 un promedio de 2.92 h.ijos par mujer, y al considerar la edad,
el n6mero m6ximo correspondi6 a! grupo de 40-44 con 4.22 hijos pOr muier. En to
,tal se informaron 835 abortos, a sea un promedio de 0.42 abortos por mujer, de los
cuales el 94.7% fue informado coma espont6neo. Se iniorm6 De un aborto por cada
6.9 nacidos vivos.

De cada 100 embarazos informados, 83.5 terminaron en un nifio nacido vivo,
1.82 en un nacido muerto, 12.48 en aborto y 0.70 en parto gemelar. La edad
media al matrimonio fue de 20.75 ahos, con una tendencia a decrecer para las ma
dres mcs j6venes.

A la fecha de la encuesta habia muerto un 9.1% do los hijos nacidos vivos
que habia informado el grupo de mujeres, a Io que corresponde un 0.27 par muier.
Esta proporci 6 n croci6 gradualmente de 0.09 por mujer con edades de 20-24 ahos
hasta 0.52 para el grupo 45-49.

Al investigar la influencia de los factores culturales aparece que las muieres
que no habian pasado del tercer ario de primaria o nunca habiran asistido a la es
cuela, tuvieron un mayor n6mero de hijos (3.77),bs que habran complerado la pri
maria 2.53, las que habian completado secundaria 1.93, y las que habran tendio
4 6 menos aios do universidad 1.79, para subir a 2.30 para las que habran cursado
5 aios o m6s. Ha, que hacer notar que estos promedios se refieren al total a todas
las edades, y par no aparecer estas para cada caracteristica, no es posible separar
la ;nfluencia de la misma sobre of n6mero de hijos. Este comentario es general para
las otras caracterfsticas. En lo que se refiere a la influencia do la religi6n, apcren
temente se presenta jna relaci6n inversa aunque no bien definida, en t6rminos de
asistencia a servicios religiosos y frecuencia de la comuni6n.
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El n6mcro de hijos result6 menr para las mujeres que trabaiaban en cargos de super
visi6 n e inspecci6n elevacas, y cn ocupaciones no manuales. A las ocupaciones de
menor categorra le correspondi6 el mayor n6mero do hijos. No aparccod correlaci6n
entre el n6m:ro de hijos y los gastos poi familia, poro si can el gasto par vivienda.

Al calcular el n6mero de hijos, seg6n el lugar de nacimiento de la madre, el
mayor n6mero (3.21) correspondi6 a las madras nacidas en el campo quo formaba
un 35.5% do la muestra. Le siguieron las nacidas en otras ciudadcs (2.92), en la
capital (2.72) y en ofro pas (2.60). El n6mero dc hijos par madre tendi6 a crecer
con of grado de conservatismo de la misma catacterizado per una serie de prcgunlas
adecuadas.

Ai estudiar la fecundidad en funci6n de factcres econ6micos, el mayor n.nero
de hijos correspondi6 a mcdres con ocuoaci6n menos calificada (4.07), mienrras
que oi menor (1 .37) correspondi6 a ocupaciones no manuales, de "elevada supervi
si6n". Una influencia similar se puso en evidencia en relaci6n con la ocupaci6n
del c6 nyuge, aunque son mones notorics las diferencias que en la mujer. Aparente
mante no hubo correlaci6n entre el gasto mensual de la familia y el n6mero de hijcs,
pero si apareci6 una correlaci6n inversa, bastante estrecha, enti el n6mero de hijs
par madre y el gasto en alquiler.

El 87.7 " de las muieres cubiertas por la entrevista indicaron cue creian que
[a poblaci6n crecia "r6pidamenie" aunque s6lo un 16.3% crey6 que eso era l
que m6s convenr al pars. Un 49.2% manifest6 aue creia que lo m6s convenienre
para el pars es que la poblcci6n creciera lentamente y un 22.4% que no creciera;
sin embargo s6lo un 5.7% crey6 quo crecra lentamente y un 4.7/, quo no crec'a.

La enr urs;.n ftmk;4n ;n cl- 6 U r.Z pregu. u ubre ei nLrmero de h;ics cue creia
conveniente, y aunque las respuestas fueron tabuladas por escolaridod, factores
econ6micos y reliigesidcd, aparenremente se llegcaba a la conclusi6n de cue el
n6mero do hijcs considerado ideal estaba a'n per encima del n6mero de hijos reales
declarados. Par ello se consideraba quo "un programa pare disminuir el n.mero de
nacimientos chocarra contra el deseo de las mujeres". Sin embargo en urJ adverten
cia al lector, par porte del aurer e incluFde fuera del texto,se llama la arenci6n quo
las referenciasy las conclusiones en relaci6n con el n6mero ideal y el real de hijos
"debe modificarse correspondientemente para subsanar el error". El error incurrido
en las apreciaciones se deriva de quo el n6mero ideal de hijos corresponde a lodo el
periodo fecundo, mientras que el n6mero de hijos reales se ref' cre a la edad de la
entrevistada.

La informaci6n sabre aborto result6 poco con iabl en opini6n del autor, quien
obtuvo un promedio general de 0.41 abortos por mujor de los cuales el 94.7% fueron
declarados espont6neo4.
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La falia de clasif'cac16n par edad limita ef valor de las tabulaciones par estado civil,
escolaridad, nivel ecor6mico y rcligiosidad, asi como las conclusiones derivadas de
las mismas.

De 1 348 mujeres casadas y unidas entrevistadas, un 40.8% declar6 hacer uso de
anticonceptivos, ocupando entre esfos el primel lugar, la pildora (10.1%), seguido
del ritmo (8.0%), esterilizaci6n (7.1%). El uso de m6focdbo ant iconceptivos creci6
con el nivel dc escolaridad, desde 10.4% para los que no tenian insfrucci6n alguna
hasta 69.2% para las que tenran 5 6 m6s aios deuniversidad, pasando par 42.5%
para quienes habran completado la primeria , 69.8%o para quienes hcbran conclurdo
la secundaria. La proporci6n de muieres que usaban m6lodos anticonceptivos vari6
gradualmente desde 12.4% para quienes tenran un gasta mensual menor de Q 50 hasfa
el 100% para quienes gastaban Q 600 a m6s.

En cuanto al u.o de anticonceptivos en combinaci6n con [a religiosidad, el cua
dro no es claro, al igual que ha sucedido en otras encuestas, ya que la mayor propor
ci6n (55.6%,$) corresponde a las mujeres que comulgan semanalmente, para bajcr brus
camente a 25.5% para quienes comulgan do una a dos veces par mes, y volver a cre
cer gradualmente hasta 43.3% para quienes comulgan meros de una vez par io. -
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Consojo Nacional de PlaniFicaci 6 n. Recursos humanos en Plan de Desarrollo, 1971-75,
pp 212-262, Guatemala, 1970.

Se seniala la importancia de recurrir a un estudio cuidadoso de la poblaci6n y sus ten

dencias, para analizar la situaci 6 n macroczon6 mica delmomento y sus perspectivas, y el
cual debe hacerse tanto desde el punro de vista cuantitativo como cualiltativo. Se ha

ce referencia al crecimiento de la poblaci6n, a su distribuci6n y a la fendencia de la ur-

banizaci6n. A continuaci6n se hacen algunas consideraciones sobre varias caracterrsti-
cas de la poblaci6n, como edad, grupo 6fnico, alfabetismo y actividad econ6mica, para

pasar enseguida a estudiar los elementos del crecimiento demogr6fico: Fecundidad, morta

lidad y migraci 6 n. Para el crecimiento de la poblaci6n e utilizan las proyecciones de
CELADE.

Al considerar los aspectos cualitativos de la poblaci6n, se dan los perfiles educativos
de la poblaci6n econ6micamente activa, la calificaci6n de la manO de obra en los distin-
tos sectores econ6 micos, y se cuantifican las recursos humanos en funci6n de las necesida

des del Plan de Desarrollo.

Finalmente se hace ver algunas implicaciones del crecimiento de la poblaci6n sabre

la educaci6n, Icy salud y la nutrici6n, la vivienda, los servicbs p6blicos y el empleo.

El capttulo termina sefialando la necesidad de reconocer la importancia del proble -

ma que plantea un crecimiento acelerado de la Foblaci6n, sobre todo en relaci6n con la

planificaci6n a largo plaza, por Io que se hace necesario que los planes de desarrollo in
corporen una poli'ica de poblaci6r', elaorada can la participaci6n de diversos sectores
p6blicos y privados,con profesionales y expertos en diversas disciplinas. Se se&iala tam-
bi6n la neces dad de refor:ar el sistema de estadrstica, prestando cpoyo a la elaboraci6n
de estadrsticas corrientes y' al levantamlento periodico de censos y encuestas en campos

especificos (empleo, fecundidad, aborto, migraciones, etc). So indica la conveniencia
tambi6n de real izar esfuerzos para bajar los indices de mortalidad y morbilidad, a~n altos,
y en especial los referentes a nihos y madres. Se hace reFerencia explicita a la necesidad
de actuar sabre la fecundidad como el factor dominante en el crecirniento de lapoblaci6n,

recomend6ndose el programa de planificaci6n familiar como el m6s recomendable entre di
versas alternativas. Finalmente se sehala que debe darse atenci6n a los programas de desa

rrollo regional que involucren una redistribuci6n de las corrientes migratorias internas, con

el fin de alcanzar una distribuci6n espacial de poblaci6n que est6 m6s de acuerdo con las
metas mismas del desarrollo.
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Consejo Superior Universitario Centroamericano. El sistema edL;cati,'o cn Guatoma
Ia. Situaci6n actual y perspectivas, Vol. No. 2 de! Estudio de Recursos lumo
nos en Ccntroam6rica, 283 pp (192 cuadros, 33 figuras), Costa Rica, 1964.

En este volumen se propone presentar un panorma, lo m6s amplio posible, del
sistema educativo guafemalteco, su situaci6n a Ia fecha y sus perspectivas desdoel
punto de vista de los recursos humanos. En funci6n de Ia informaci6n recolectada
se formulan proyocciones hasta el af5o 1972.

El primer capi'ulo est6 dedicado a estudiar los aspectos demogrdficos. A con
tinuaci6n se describe Ia estructura del sistema educafivo de Guatemala, para pasar
a continuaci6n a dar informnci6n pormenorizada sabre matrrcula (por grado, sexo y
edad), maestros (n~mero, sexo, edad, nivel acad mico, estado civil), escuolas (n6
mero, secciones, aulas), eficiencia del sistema educativo y escolaridad, presupues
to, necesidades y costos, para coda nivel de ensehfanza (primaria, media, superior
universitaria y ro universitario).

En Ia tercera parte se elaboran proyecciones para los diferentes n;veles de en
se'anza, y en el caso de Ia universitaria, se dan proyecciones de poblaci6n, egre
sados y graduados por facultad y especialidad.

Consojo Superior Universitario. Oferta y demanda, recursos humanos en Centro-
am6rica, Vol. No. 6, del estudio de Recursos Humanos on Cenfroam6rica,
105 pp (119 cuadros, 5 figuras) , Costa Rica, 1966

Despu~s do un breve resumen do Ia situaji6n demogr6fica de Centioamerica,
se pasa a estudiar Ia demanda de rocursos humanos con base en las cifras disponi-
bles del producto territorial burto. Se asienta que de mantenerse en el futuro Ia
relaci6n exisfente entre las tasas de crecimiento de Ia producci6n y do Ia producti
vidad, Guatemala, al igual que Costa Rica, so verra afectada por el serio proble
ma do no poder "dar espacio a una oferta do trabajo quo crece en funci6n de suex
pansi6n demogr6fica, Ilegando a tasas do desempleo sumamente elevadas". En ef
modelo que so elabora para Guatemala, so contempla un aumento do Ia productivi
dad on el sector secundario, con un crecimiento m6s lento en el primario, que Ie:-
ve a una situaci6n do desocupcci6n que sea compatible con las condicionos registia
da en el pasado. Para alcanzar el crecimiento de Ia producci6n, deben realizarse
simult6neamente combios radicales en Ia estructura productiva, en Ia composici6n
de Ia fuerzo do trabajo y en Ia formaci6n de 6sta poara satisfacer esas exigencias.
Do esa manera se calculan los reqjerimientos ocupacionales y los educativos. En
el siguiente capritulo se plantea epeci-ficamente Ia oferta y demanda do recursos hu
manos, se calcula el d6ficit ocupacional, y so hace ver quo una do los tareasm6s for
mdables quo so presentar6n en un futuro ser6 Ia do resolver los problemas relativos
al ascenso de Ia mono do obra existente. En el 6ltimo capitulo so cubre Ia eficioncia
y costos, y contiene los diagramas de flujo del sistema educativo para cada pars.
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Consejo Superior Universitario Centroamericano, Encuesta sobre demanda de perso
ml calificado en Centroarn6rica, Vol. No. 7 del Estudio de Recursos Humano
en Centroam6rica, 234 pp. (20 cua. os) Costa Rico, 1966.

En este volumen se recoge el resultado de la encuesfa realizada a las empresas
de diversas actividades econ6micas, incluyendo la investigdci6n que simult6neamen
te se hizo en el sector p6blico para el estudio de los recursos humanos en Centroam6
rica. Adem6s contiene [a metodologra seguida en todo el estudio (cuestionarios, ins
trucciones, critica y codificaci6n, etc).
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Cuevas, Marco Antonio. Ar,6lisis do tres 6reas mcrginalcs do la ciudad de Guatemala y

su incidencic' on una pol ',ica urbana n.cioral en Problemas de la Urbanizaci6n en

Guatemala, Seminario de Intcgraci 6 n Social Guatemalteca, pp 47-77 (2 cuadros,

8 referencias), Guatemala, 1965.

La primera parte del trabajo describe las caracteri'sticas de tres 6reas marginales de la

ciudad de Guatemala: La Lirnonada, El Esfuerzo y la 15 de agosto, cuyo, habitantes han

sido marginados, social y ecr6micamente, do la poblaci6n ccpitalina. Se analizan ome

ramente las caracteri'sticas f sicas (media aeofrsico y vivienda), las caracreristicas sociales

(poblaci6n, corrientes migratorias, densidades, servicios); y las caracterrsticas ecor.6micas

(poblaci6n ocupacional y activa, ingreso, satisfactores). La informaci6n fue obtenida a

trav 6s de encuestas real izadas por estudiancs de la Facultad de Ingenierra. La segunda

parte amplira las caracteristicas de las tres 6rcus a las dem6s dentro del conjunto urbano de

la ciudcd. La tercera parte utiliza los exrues-o en las dos canrtes anreriores, para esbozar

las pioyecciones de una polrtica urbana nacional en el desarrollo do Guatemala.

La poblaci6n cubierta par el estudio fue do 11 952 habitantes habiendo crecido duran

to los aros 1962-64 a raz6n de 676 habitanres por aijo. La pob!aci6n menor de 15 aFos

constituy6 un 43% de la poblaci6n total, es decir, que casi la mitad de la poblaci6n se es

t6 formando en un ambiente desfavorable cultural y sanitariamente.

La gran ma,,orTa de los habitantes (un 73%), son desplazcdcs de [a misma ciudad. Mien

tras que la densi cd m6xima de poblacion do ils ciucades ascii6 enrre 80 y 100 habitantes

par hecf6rea, l do2nsidad media on l:s tres 6reas rue de 565 na;:tes/ha, siendo las rras

elevadas la do 15 do cgosto (930 habitantes/ha) y El Esfuerzo (7l0 has/ha), Io que indica

el alto gracd d,- rcc:miento y promiscuidad, dado que todas son consrrucciones de un piso.

Tambi6n so iama la atenci6n de que casi la mitad de la poblaci6n es alfabeta, yla ma

yora de niFas asisren a la escuala.

El estudio termina con alcunas considerac!ones sabre el grado de urbanizaci6n do Gua

temala de 1950 a 1964, wubre el equilibrio regional y el ordenamiento urbano y rural, coma

elementos b6sicos para definir y establocer una pol Tfica urbana nacional.
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Chackiel, Juan. Guatemala: Evaluaci6n del conso de197 3 y proyecc!6n de [a po
blaci6n par sexo y edad, 1950-2000. CELADE, Serie A, No. 1021, 65 pp.
(41 cuadros, 5 figuras, 12 referenc as) San Jos6, Costa Rica, 1976

El trabaio presenta un an6lisis para eterminar las correcciones del censo de
poblaci6n de 1973, tanto par omisi6n cen.al coma por mala calidad de la informa
ci6n. Coma parte de la evaluac,6n, y para fines do preparar las proyecciones para
el periodo de 1950 -2000, se busc6 conciliar la informaci6n de los censos de 1950,
1964 y 1973, lo que conduio a nuevas estimaciones do mortalidad y fecundidad para
el perrodo indicado.

Para los efectos de [a evaluaci6n del censo de 1973 se estudi6 [a evoluc!6n se
guida por un determinado n6mero de caracterrsticas demogr6f icas a trav6s de los tres
ce as, tales coma rndice de masclinidad, proporci6n de poblaci6n en ciertos gru
pos de edad, edad media de la poblaci6n, y tasas do crecimiento para diferentes sea
mentos de la poblaci6n (sexo, urbaro-rural, clpartamento) y se formulan come.Itarios
acerca de algunas anomali'as detectadas.

Para la estimaci6n do la omis!6n censal se usaron las pobiaciones corregidas para
1950 y 1964 calculadas antes por CELADE (Camisa Z. Guatemala, Proyecciones de
la poblaci6n total 9165-2000, Serie AS 1970). La ecuaci6n compensadora se us6
tanto para el perilodo 1964-73, como para 1950-73. La omisi6n censal en el grupO
0-4 se estim6en 11 .72%3 para ambos sexos, 12.03/ para los hombres y 10.52% para
las muieres. En igual farina se calcul6 la omisi6n censal para el grupo 5-9 que resul
t6 ser menor, pues fue de 3.36°% para ambos sexos, y 4.39%o para hombres y 3.31 '

para muieres. La omisi6n total se estim6 en 10.02% para ambos sexos y 11.35,% par.
hombres y 8.64% para muieres. Se hace una evaluaci6n de la declaraci6n de edad
y se llama [a atenci6n a que en el censo de 1973 hubo m6s bien un empeoramiento
para el sexo masculino.

El autor opt 6 par tomar coma base, para el c6 lculo de las poblaciones en los
aNos 1950- y 1973, la poblaci6n de 1964, pero para ella hubo quo determinar [a
mortalidad intercensal, bas6ndose en las relaciones do supervivencia. Para los arios
1950 y 1964 se utilizaron las tablas elaboradas por Zulma Camisa y para el perFodo
1971-72 se construy6 una tabla preliminar basados en la mortalidad de esos dos aros
y la poblaci6n corregida de 1973, utilizando come data de entrada, la probabilidad
de muerte en el primer afio, determinada par el m6todo de Brass a partir de la infer
maci6n sabre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes obtenida del mismo censo.
De esa manera so obtuvo, para 1950, una poblaci6n de 3 036 820 (1 539 900 hombres
y 1 496 920 muieres) Para 1973 se obtuvo una poblaci6n de 5 728 022 (2 909 766
hombres y 2 820 326 muieres).

Para el c6lculo do rasproyecciones se us6 el mismo nivel dc mortdidad para el
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el periodo 1995-2000 que se habran usado en las proyecciones anteriores (v6aseZulma Camisa). Para el perrodo 1970-75 so aceptaron las relaciones dc supervi-
vencia do las tablas de vida de 1964- 171-72, para los perrodos s;guientes sehizo tender la mortalidad lentamenfe hacia cl nivel 24 de Coale y Demeny. Parala fecundidad, se utilizaron las tasas calculadas por Camisa, Op. cit. para los-ios 1950 y 1964; y con base en los nacimientos del perrodo 1971-72 yla pobiaci6n
censada en 1973, se calcularon tasas de fecundidad par edad para 1971-72. Conesa informaci6n so calcularon tascs de fecundidad para los siquientes quinquenios
de acuerdo con diferentes hip6tesis que fueron las siguientes:

a) Hip6tesis constante: se mantuvo consfante [a tasa de fecundidad par edad ad
judicada al perr'odo 1970-75 (Tasa ruta do reproducci6n (R') igual a 2.39.

b) Hip6tesis alta: Ilegar a una R' = 2 .6 0para 1995 - 2000
c) Hip6tesis medida: flegar a una R'= 2.10 para 1995-2000
d) Hip6tesis baja: Ilegar a una R' = 1.57 para 1995 - 2000

De esa manera se obfienen las siguientes cifras que en el trabajo aparecen des
glosadas por sexo y grupos quinquenales de edod . Adem6s se dan las tasns de natalidad , mortatidad y crecimiento para el 6 1timo quinquenio del siglo bajo las diver
sas hip6tesis.

Poblaci6n seg6n hip6tesis de fecundidad

Afo Constante Al ta Media Baia
1950 3 053 578 3 053 578 3 083 578 3 053 5781955 3480417 3 480417 3480417 34804171960 3 985 -,63 3 985 463 3 985 463 3 985 4631965 4580270 4580270 4580270 45802701970 5 271 986 5 271 986 5 271 986 5 271 9861975 6 081 635 6 081 635 6 031 635 6 081 6351980 7088 846 7067499 7006020 69556321985 8320 052 8 250 173 8 041 965 78525881990 9 804 156 9 652 338 9 200 755 87652171995 11 581 727 11 293556 10508311 97252262000 13 721 275 13216732 11 991 461 10 758 659

1995-2000 Tasas
Natalidad 40.7o/oo 38 .2o/oo 33 .2o/oo 27.0 o/ooMortal idad 6.9 6.8 6.8 6.9Crecimiento 33.8 31.4 26.4 20.2
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Cherkin, Daniel Craig. Fcrtility dynamics in an indian village of highland Guatemala,
tesis dc giaduaci6n, Univorsidad do Washington, 74 pp (22 cuadros, 5 figuras, 23
referencias), Estados Unidos, 1974.

El objetivo principal del trabajo era identificar y describir los factores sociales y blo
l6gicos qua determinan los niveleo de fertilidad en urn poblaci6n. La investigaci6n se re
fiere a la roblaci6n do Santa Marra Cauqu6, y cubre el periodo 1936-72. Como materi0l
usa los censos realizados por el INCAP en los aiios 1963, 1967 y 1971, al registro de na-
cimientos y defunciones desde 1936

La fecundidad es analizada en t~rminos de intervalos entre partos, y se hace un exa-
men de los componentes qua intervienen en este intervalo, para contribuir a un entendi -
mienfo m6s profundo do las consecuencias qua conllevarra un cambio on alg6n componente
en el nivel de fecundidad. Se estudian los siguientes factores socialas y biol6gicos: Edad
do la madre, dutaci6n do la lactancia, la morm'lidod infantil y fetal y su relaci6n con la
duraci6n del innervalo entre partos y la tasa de fesundidad.

Se encontr6 que las mujeres fecundas tienen una vida reproductiva neta de aproximra-
damente 21 aios; y que la mortalidad paterna y la disoluci6n del matrimonio no 'ienen efec
tos visibles sobre la fecundidad. Las mujeres de Santa Marra Cauqu6 est6n lim'tadas en el
n6mero de aios reproductivos a causa de la esterilidad secundaria y la edad de la menopausia.

Las mujeres i6venes tienen intervalos m6s cortos entre partos debido a la frecuencia
de relaciones, la mayor fecundcbilidad y la menor mortal idad fetal. El periodo do lactan-
cia dura de 3 a 7 moses despu6s de quedar embarazadas. Tambi6n se observ6 quo la lactan
prolonga los intervalos entre nacimientos de 11 a 16 moses.

El efecto observado de la mortalidad infantil es el decrmento del intervalo entre partos
de 16 a 11 moses, debido probablemente a la di~minuci6n on el perrodo de arnenorrea debido
a la lactancia. Un decremento en la mortalidad infantil resultarra on intervalos mayores
entre partos y por consiguiente en una menor tasa de fecundidad.

La duraci6n total do la amenorrea post-parto se estim6 en 4 meses despu6s de la muerte
de un niiio de 0 a 2 moses de edad.

Para Santa Maria Cauqu6 se estim6 qua la mortalidad fetal prolonga el intervalo entre
partos solamente on 2.4 moses. Par ello se considera quo la mortalidad fetal no es probable
mente un factor importante para explicar las diferencias en intervalo's entre nocimientos.
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Do Delgado, Vctoria. Desnutric!6n, mortalidad y paridad en 131 familias dc nifios
quc asisten a los servicios do eiuca i6,, y recupcroci6n nutriciorll, Programa
do Planificaci6n Familiar del Ministerio do Salud P6blica yAsistencia Social,
52 pp (16 cuadros, 7 figuras, 10 referencias) Guatemala, 1973

El estudio se basa en la informaci6n recolectada do 131 familias cuyos ninos
asiston a los Servicios de Educaci6n y Recuperaci6n Nutriconal (SERN) que opera
la Divis16n Materno- Infantil y Familiar del Ministcrio do Salud P6blica. Original
mente so habra pensado tomor 15 familias de cada uno de los 13 centros que operan
en el pars, pero eso no fue posible.

Entre los objetivos del estudio est6n determinar la prevalencia do la deficien-
cia protefnica-cal6rica (DPC) en los pre-escolares de las familias de niros ingresa
dos a los SERN- balo el supuesto do que la existencia de un ni~io desnutrido en una
familia es indicador de r.i6ltiples pioblemas a nivel familiar- y establecer la clase
do relaci6n con el nGmero de hijos.

Las caracterrsticas de las familias estudiadas se puedon resumir asi: 54.9% eran
ladinas y 45.1% indrgonas, con un total de 739 personas. La poblaci6n de menores
de 6 aiios fue de 260 nirios, de los cuales 154 asistran a los SERN. Un 62.6% de las
ramilias tenran entre 5 a 3 miembros (padres e hijos 6nicamente), y un 9.9% tenian
m6s de 8 miembros. Respoecto al estada civil, un 42.7 eran casados, un 45% unidos,
3.1% viudos y el resto separnidos. La proporci6n de cosados fue mayor en la pobla-
ci6n indi'gena (63%). En el grupo ladino el porcentaje de unidos era mayor (56.9%),
y era m6 s frecuente el caso de madres con hijos de diferentes padres.

El 55.1% de la poblaci6n de 7 y m6s aiios de edad era analfabeta, proporci6n
quo era m6s alto de los indtgenas (74.3%). El rndice de escolariedad es muy
bajo, con diferencias significativas entre ladino e indrgona. El ingreso per capita
coloca al 0% o del grupo en el estrato econr6mico bajo. Se encontr6 una asociaci6n
estad'istica significativa entre ingreso per capita y n.mero de hijos (r= 0.37). La
situaci 6 n socioecon6 mica se complet 6 con aspeclos de la vivbinda.

Un 80% de las madres tenian edades entre 20 y 39 a~ios, y el promedia do em-
barazos vari6 desdo un promedia de 2 para madres de 15 a 20 ahos, hosta 7 para las
de 30 y m6s. Al momento del estudia, 41% de las madres eran lactantes y un 7.8%
estaban embarazadas. De los 600 partos informados, u. 61% habra sido atendido
por comodronas y s6lo un 15,% habia sido atendido en servicbs de solud o par m6dico.
En los ind'genas, el 33% de los partos fue atendido por comadrona. Los intervalos
entre partos fueron cortos, yo que cn el 43% fueron menores de dos arias, y en un
1.5o estuvieron comprendidos ertre 9 y 12 meses. Dicho intervalo vari6 poco par

orden do nacimiento ya tue osciI6 irregularmente entre 21 y 31 meses.
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Sc recuerdi que la desnutrici6n )rot-i'nco-col6rica es uno de los principales
probler:- d- I Fc,1 1 es en vias do desarrolio y qu eon Guatemala, seg6n nvestiLJa
ciones dci !CA, k un 31 .4% do los n;,os esldn desnutridos. La magnitud del pro
bIo m eo .2,J ecicr r.ze or si sc recuerda ciuc aproximadamento ol 20%, do la po
blaciAn r eocr .e 5 a Eol. El grupo cc familias seleccionadc' para [a investia -
ci6n es cr,Nc-.,I,-ncroe susceptible c prcblemis do DPC, puesto que por lo meros
un hi"o es :::u2I:--n de snutrido . Se estudiaron 260 nilos de los cuales 154 asis

teCa ,l. La rolaci6n peao/edad condulo a una esfimaci6n dcl 31 .2" e dos

rutridos, niontras que a travs de la relaci6n peso/oila un 46% fue calificado co
mo desnutrico.

En el crur.o estudiado se encontir6 que de 660 embarazos, 16" de los ni~os mu
rieron, y cl 3.6% fueron abortos, aun-ue se duda do que esta Wtima informaci6n
hubiero sido complota. Del total de niios muertos, un 435% ocurri6 durante el pri
mer afio do vida, 20%° de la los 4 aFos, v un 12% do 5 a los 7 ai-os). Al clasificar
los niiios mueros cor su orden de nacimiento, result6 una alto proporci6n para el
primero (26.2% proporci6n que La16 al 18.7,0, y 15.9% para el segundo y tercero,
subiendo a 29.9%, para los de orden 5 y superior.

Al analizar el posible efocto del intervalo de parto sobre la muerte del primer
hijo, so calcul6 ol promedio do intervalo de parfo posterior para nifios muertos an
tes del pr.rer aio, del 1 al 42 L-io y ni.<os vivos. El promedio de intervalos do par
tos para lc, muerlos antes de un aiio fue de 13 meses y se diforenci6 sian:ficativa -
mente de los otros grupos. La autora concluye que ci inteivalo de parto puede ser
uno de los factores aue candicionen la mortalidad en nii'ios menore, de un aio, por
precoz. Dicho intervalo no parece fener efecto sobre las defunciones ocurridasdes
pu6s do 1 aiio.
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Delogca, ierron, Aaron Lechtiryj, Charles YecAorou' i , ReyrK5Uo tAortarll, Robrt

Klucin y Marc Irwin. Maternal nutrition: Its effects on infant gro..ith and development

and birth spccirrj. Harald C. /'M-ck Syr"-'sium: Nutrition and human reproduction:

Biochemical and clinical aspects, Deticit, Michigan, 41 pp (13 cuadros, 1 figura

60 referencias) Guatemala 1975 (no se ha publicado).

Se analiza el cfecto de la suplementaci 6 n do alimentos durante el embarazo y [a lac

tancia sobre : a) El ciecirniento fetal, yb) Crecimiento infantil. Entre los resultados

encontrac'os est 6 n los siguientes:

El suplemento alimenticio de la madre durante el embarazo produce un aumento del

peso del nii-o al nacer lo que so datermin6 a trav~s de comparaciones hechas con diferenfes

embarazos para urm misma madre. Ese suplemento tambi6n se traduce en una mejora en el

crecimiento del niFio hasta los 6 meses do edad.

Se encontr6 una correlaci 6 n entre la ingesti 6 n do suplementos alimenticias a la madre

durante el embarazo, con un mejor randimiento en las pruebas sicol 6 gicas hachas al nifo.

La mortalidad infantil decrece al haber un incremento en el nivel de suplemento ali

menticio.

La mejor nutrici 6 n do la madre produce un periocdo de amenorrea post-parto m6s corto,

lo cual incrementa la fecundabilidad. Sin embargo una meir nutrici6n materna esta asocia

da a su vez con perrodos m6 s largos dc lactancia. Un periodo m6s largo de lactantia puede

incrementar el perfodo do amenorrea post-parto, compensano el efecto de la nutrici 6 n

per-so en el periodo inf~rtil despu~s del parto.
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de Le6n, Dario. Algunos aspcctos importuntes soabre la problem6tica d poblaci6n.

Unidad Salud do la Divisi6n do Recurus Humaros de la Secretaria del Consejo Na

cional de Planificaci6n Ecornmica, 41 , p i3 cuadros, 6 figuras) Guatemala, 1974.

Confiene informaci6n sobre natal idad vn . fal idad, crecimiento y estructura par edad

para la poblaci6n do Guatemaia extractcdaucdiversas fuentes. A continuaci6n se plan -

tean algunos problemas exisrentes aue tiene n que ver con la velocidad de crecimiento

de la poblaci6n, come la morbilidad, ICnRando [a atenci 6 n a la situaci6n nutricional defi

citaria, u la dictribuci6n do mortaiid.d pa cdzd, sobretodo la neonatal, inrantil y materna,
nivel educativo, ingreso familiar, disrupcT6n social (suicidios ymuerte violenta), y desco-

nocimiento de pr6cticas para regular la fecundidad, Se finaliza con una descripci 6 n del

Programa Nacional de Planificaci 6 n Familiar que ha dado un total de 30 mil consultas en

ai 1971, 101 mil en 1972 y 114 mil en 1973. Para este 61timo ao hubo 16 mil admisio-

nes, 2 mil readmisioncs y 95 mil reconsultas.
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Diaz - Briquets, Sergio, Evaluation of" the cumulative fertility data in the 1964

Guatemala Census of Population ai J 1 :using, Tesis de graducaci6n, George
lown University, Washington, D. C., 107 pp (36 cuadro, 15 gr6ficos y 45

rcferencias), Estados Unidos, 1973.

El objetivo do la tesis era evaluar la calidad de la informaci6n sabre nif-os

nacidos recolectada con ocortun*dad del cen:o do 2oblaci6n de 1964. Se parte

de considerar quo el re3istro de nacimienros alrededor de 1964 parece ser casi

completo y puede tomcrse como base para comparar la, tasas derivadas do la de

claraci6n sobre niros nacidos recogida en el censo. Sin embargo se sei-ala que

se picide algo de la calidad de !a informaci6n cuando se desagrega, en vistade

posibles diferencias conceptuales on grupo 6tnico, Ikgar de ocurrencia y estado

civil en las dos fuentes b6sicas do informaci6n. Adem6s, se considera que Ito

poblaci6n de Guatemala puede tomarso coma cuasi-estable, y que si bion haocu

rrido un descenso en la mortalidad, el patr6n do fecundidad 6lo ha sufrido leves

cambios, aunque aparentemente ha permanecido estable en su nvel.

Se sefala coma una fuente de incertidumbre el hecho de que las muieres sin

hijos y las quo no informaron sobre ellos, se combinaron en una s6 Ia categoria,
aunque por comparaci6n con otro pa's aparentemente el n6mero de muieres que

no in.orm6 es de una magnitud moderada. Tambi6n se sigui 6 una aproximaci6n

indirecta para estimar la extensi 6 n de la falta de respuesta, hacienda un an6lisis

de los hijos del jefe enumerados. LEste arlisis indic6 que en ning6n caso la falta

de respuesta excedi6 del 30% del n~mero do -nuieres clasificadas como sin hijos

que no informaron. El autor concluye que la F"ta do rospuesta tuvo un efecto

despreciable, y que par consiguiente la categorra sin hijos o que no informaron,

se puede tratar coma carente de hijos.

La aplicaci 6 n de la t6cnica de Coale para evaluar la calidad de la informa

ci6n sabre hijos nacidos puzo on evidencia algunas deficiencias en la informaci6n

censal, indicando que tanto las mujeres j6venes coma las dc mayor edad habian

subinformado su fecundidad pasada.

La comparaci 6 n de las tasas derivadas de la inscripci 6 n de nacimientos con la

de hijos nacidos del censo, indica que al nivel nacianal es;a 61tima subestimaba

la fecundidad por lo menosen un ni5o par mujer en promedio, lo que era m6 s noto

rio en las mujeres do mayor edad. Tambi6n concluye que las mujeres ladinas tie-

nen una fecundidad menor que las ind'genas, y quo la fecundidad urbana es meno
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que Ia rural , Sin embargo cuando se clasifican par grupo 6tnico y residencia no
5e pueden alcanzar conclusiones m6s firmus debido a algunas diferencias en la
pr6ctica de clasificar en el censo yen el Registro Civil dichas caracterrsticas.

Cuando se analiza la informaci6n cersal, la fecundidad rural indrgena apare
ce ser inferior a la rural ladina. Sin embargo, partiendo de los hallazgos de Braid
sahw en el Per 6(Fertility differentials in Per6: A reconsideration. Population
Studies, Vol. XXIII, No. 1, marzo 1969, pp. 5-20). El autor sugiere que lomis
mo puede suceder en Guatemala, y postula que ha habido una informaci6n m6s in
completa por parte de las mujeres indwenas que do las ladir,-, ya que en los lugs!
res en que era posible una enumeraci6n do mejor calidad, como sucede en las 6reas
urbanas, se obtuvo una mayor fecundidad para el grupo indfgena, Io que est 6 m6 s
do acuerdo con la experienc ia mundial.

Una comparaci6n de las diferentes estimaciones de ]a estructura por edad deia poblaci6n guatemalteca cerca de 1964 da mayor soporte a la idea de que la in
formaci6n censal sobre hijos nacidos, subestima el nivel de fecundidad. AsT seob
tuvo una mayor correspondencia, sabre todo a edodes i6venes, entre la estructura
de la poblaci6n por edad corregida por subenumeraci6n y la poblcci6n estable deri
vada de la fecundidad oitenida del registro de nacimientos que con la obtenida par
derivaci6n de los hijos nacidos enumerados en el censo.

Las diferencias en los crirer*os de clasificaci6n no permite deferminar en que
grupos fue m6s incompleta la enumeraci6n, pero se sugiere que la correspondencia
se.ialada en el p6rraio anterior indica que se podria ganar alg6n conocimiento a
trav6s del an6lisis de la estructura por edad cuando se controle par variables signl
ficativas.



Dirccc16 n General dc Estadfstica. 1964. Poblaci6n. R-sultados de tabulaci6n por muestreo,
131 pp (13 cuadros) Guatemala, 1966

Este volumen confienc 13 tabulacioncs b6sicas obtenidas por muestreo. Tiene cuadros
por sexo, grupo6tnico, urbano y rural, ostado civil, alfabetismoasistencia a la escue!a,
61timo grado aprobado, poblaci6n ecor5micamente activa e inactiva, posici6n ocup.cional,
ccupaci 6 n y rama de actividad econ6mica.
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Direcci 6 n General do Estadstica. Estudio Post-enumerativo censal, 1964. 95 pp (13 cua

dros, 1 figura), Guatemala, 1965.

*Con el fin de conocer alco sobre la calidad do los censos de poblaci6n, vivienda y

agricultura levantados en abril de 1964, la Direcci6n General do Estadistica decidi6 rea

iizar una encuesta post-enumerativa. Con oaso en el presupueto disponible, S-- esim6

que una muestra do 600 vivbndas urbanas y 6LC0 ruralcs permiti'a mcdir la evasi6n consal

al nivel nacional, con un error do estimaci 6 n aceptableo Para la selecci6n de la muestra

se procedi 6 a seloecionar los municipios con uno probabilidad proporcional al n6mero de

sectores de enumeraci 6 n quo conenia, habiendose scleccioncdo despu6s, en cada munici

pio, los sectores que seri'an muestreados . E.- decir quo so u'iliz 6 un muestreo estatificado

bietapaicoconprobabilid-d proporcional al n6mero de sectores en la primera etapa. En el

trabajo de empadronamiento so utiliz6 un grupo de 40 enrtrevistadore- por un periodo de

20 d ias.

El estudio permit 6 estimar uno omisi6n en viviendas del A3 % con un error est6ndar

de estimaciones del 0.7%. La omisi 6 n do personas rue de 3.7% con un error est6ndar

tamb~n del 0.7%. Esta ornisi6n fue mayor enel medio rural (4.1%) quo en el urbano(2.3%)

aunque en la capital si alcan6 un mayor valor (4.1%). En lo que se refiere a errores en

las respuestas sabre caracter'sticas de la poblaci6n, los mayores se presentaron en [a edad

(20.3,o) sigui6ndole la actividad econ6mica (13.1%), la ocupaci 6 n (11 .3%), el estado ci

vii (10.5%o), nivel educacional (9.7%), fecundidad (9.3%), parentezco (3.9%), iugar

de nacimiento (7.S%). alfabetismo (5.2%).

Al mismo tiempo se realiz6 una comprobaci 6 n del registro de los nacirnientos, parc lo

cual so seleccion6 una muestra de los registros de nacimiento del mes anterior al censo pa

ra localizar en las boletas del censo a las personas (padres, madre e hijo) que figuraban en

la partida de nacirniento. Se seleccionaron 40 municipios de los cuales se tomarra la mitad

de las partidas de nacimientos, aunque para los municiplos de Guatemala, Quezaltenango,

Escuintla y otros, que par su tamaio lo ameritaban, se tomo unc parlida en 16. Despu6s se

modific6 la proporci 6 n en otros municipios,pasandoala mitad (1 en 4 y 1 e*I 32). Al final

se investigaron 553 inscripciones, para Io cual hubo quo revisor un total de 175 861 boletas

lo que dificult6 mucho el trabajo, y dej6 la dude sobre si se de una vrdadera omisi 6 n, o

una dificultad en el cotejo de la documentaci 6 n. Las mayores -liferencias se encontraron

en los municipios con ciudades grandes a dondo acuden, pOr la existencia de facilidades m6

dicas y hospitalarias, a tener el hijo, quedando mal identificodo el hecho vital. En tal vir

tud los resultados de la investigaci 6 n no aparecen claros.

Direcci6n General de Estad'stica. Poblaci6n do la ciudad de Guatemala, Censos do 1964,

Resultado do tabulaci 6 n por muestreo, 175 pp (8 cuadros, 1 figura), Guatemala, 1966.

Esta publiaci6n contiene informaci 6 n b6sica sabre la poblaci6n de la ciudad de Guatemala,

obtenida a trav6s de una muestra del 5% do las boletas correspondientes a viviendas paiculares,

habi6ndose excluido dc las tabulaciones las boletas do viviendas colectivas. De esa manera se

estim6 para la capital una poblaci6n da 577.1 mil habitantes.
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La informaci6niest 6 dada por zona de la ciudad y cubre edad par abos sueltos, estado

civil, alfabetismo, asistencia a la escuela, 61timo grado op~obado en la enseilanza, pobla

ci6n econ6micamente activa e inactiva, posici6n ocupaconal y rama de actividad econ6-

mica.

Direcci6n General de Estadistica. La Verbena (recuento de pbblaci6n y viviendo) octu

bre, 1966, 49 pp (13 cuadros resumen.ll cuadros, 14 figuras) Guatemala, 1967.

Esta publicaci 6 n confiene la tabulaci 6 n de la informaci 6 n recolectada en la Colonia

La Verbena de la ciudad de Guatemala, que result 6 con una poblaci6n de 3 996 habitan

tes (1 992 hombres y 2 004 mujeres). Adem6s de la informaci 6 n sobre edad, aprece la de

relaci 6 n con el jefe de familia, alfabeisrro,asistencia a la escuela y 61timo grado aproba

do, migraci 6 n (residencia y motivo para residir en la colonia), caracterrsticas econ6micas

(poblaci 6 n activa e inactiva, ocupacion, rama de actividad, posici6n ocupacional, ingre

sos de la poblaci6n activa, causas de inactividad, tiempo de estar desocupado).

I La encuesta tambi6n cubri 6 la vivienda y obtuvo informaci 6 n sabre tenencia, numero

de cuartos y dormitorios, agua, servico sanita'rio, desagues, y tamafo del lote.

Direcci 6 n Genral de Estad;'stica. VII Censo de Poblaci6n, 1964, Vol. 1. 531 pp (21 cua

dros resumen, 6 tabulaciones, 7 figuras), Guatemala, 1971.

Este volumen incluye la metodologria utilizada en el levantamiento del VII Censo

de Poblaci6n, y las tabulaciones par sexo, grupo 6tnico y edad (en aios sueltos para la

Rep6blica y departamento y par grupos quinquenales para los municipios); par sexo, grupo

6tnico y urbana-rural par departamento y municipio;estado civil de la poblaci6n de 14

arios y m6 s par sexo, grupo 6-nico, urbano y rural par grupos quinquenales de edad para

los departamentos. A nivel de municipio el estado civil s6lo cparece par sexo.

Dircci 6 n General de Estad'istica. VII Censo de pcblaci6 n, 1964, Vol. I1, 821 pp (56 cuadros,

resumen, 22 tabulaciones, 16 figuras) Guatemala, 1971.

Este volumen contiene la informac! 6 n sobre migracl 6 n (nacida en el pai's, y en el extranjero

por sexo y grupo 6tnico para los municipios y grupos quinquenales de edad para los departamen -

tos), poblaci 6 n par residencia anterior (sexo, grupo 6tnico y urbana-rural y par n6mcro de ai os

de residencia en el lugar en que fue censada); poblaci 6 n no migrante ( par sexo, grupo 6tnico,
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urbano-rural); ciudadnta de la poblaci6n de 18 alies y m6s (por sexo y edad); alrabetismo

de la poblaci6n de 7 aios y m6 s or sexo, edad, grupo 6tnico y urbana ruial); asistencia

a la escucla de la poblaci6n de 7 a 24 aiios (por sexo, grupo 6tnico, edad v urbano-rural);

poblaci6n de 7 aios y m6s par grado m6s alto aprobada (por sexo, edad, grupo 6tnico, ur

bano-rural); poblaci6n de 3 y m6 s abos por lergua que se habla habitualmente en el hogar

(por sexo y urbana-rural); traje indigero y calzca-o de la poblaci6n de 7 aijos y m6s (por

sexo, urbano-rural y grupo 6tnico); rel igi 6 n de la pob!aci6n t6tal (sexo y grupo 6fnico).

Dkecci6n General de Estadrstica. VII Censo de Pblcci6n, 1964, Vol. 111,475 pp ( 5 cua

dros resumen, 17 tabulacianes, 9 figuras) Guatemala, 1972.

Este volumen contiene informaci6n sobre la poblaci6n economicamente activa de 7

y m6s aos de edad (por sexo, edad, grupo &nico y urbano-rural); ocupaci 6 n, rarna de ac

tividad econ6mica y posici6n ocupacional de la poblaci6n de 7 y m6s alios (par sexo y gru

po 6tnico y urbano-rural); poblaci6n no ecornmicamente activa por causa de inactividad

(par sexo, edad y urbano-rural); Fecundidad de la poblaci6n femenina de 15 y r6s afios

(n6mero de hijos, edod, estado civil, grupo 6tnico y nivel educacional; edad al primer

hijo ).

Direcci6n General de Estadistica. AIgunos aspectos relacionados con Ia planificaci6 n

del VIII Censo Nacional de Poblaci6n y III de Habitaci6n, 256 pp,Guatemala, 1971.

Contiene el informe elaborado por la Comisi6n designada par el Dpartamento de

Censos y Encuestas de la Direcci6n General de Estadrstica para preparar el Anteproyecto

del Plan para el VIII Censo Nacional de Poblaci6n.

Se inicia con una def-inici6n de objetivos, expresados en t6rminos de an6lisis a estudios

necesarios para las fines de la planificaci6n del desarrollo econ6mico y social que han sido

recomendadas por las Naciones Unidas. A continuaci 6 n, se presenta el programa de tabula

ci 6 n preparado con el fin de alcanzar dichos objetivos. Adem6s se agrega los proyectos de

boletas para hogares censales y para vivbndas colectivas, el manual de instrucciones para el

empadronador, y el documento quo servir 6 de base para la elaboraci6n del manual de codifica

ci6n y de los manuales de procedimiento para las etapas de perforaci6n y verificaci 6 n.
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Direcci6n General de Estadstica. Proyecciones dela poblaci6n total por depa,'ta
mento y municipio, 1970-75, 17 pp (1 cuadro), Guatemala, 1972.

El trabajo contiene las estimaciones de poblac!6n por deparramento y munici
pio que hizo la Unidad de Estimaciones / Proyecckor.es de Poblaci6n do [a Dire-
ci6n General de Estadrstica.

Para el c6 lculo de las estimaciones se sigui6 la siguiente metodologra:

Se tom6 como base la poblaci6n enumerada en el VII Censo de Poblaci6n
(1964), se corrigi6 por omtsi6n censal (3.7%) de acuerdo con el estudio postenume
rativo, y se llev6, por crecimiento vegetativo, al 30 de junio de 1964, al nivel dedepartamento. A cada cifra departamental se e aplic6 la tasa do crecimiento inter
censal del periodo 1950-64 para obtener la poblaci6n departamental al 30 de juniodesde 1965 hasta 1975. El resultado asrobtenido se ajust6 a la polaci6n total que
correspondi6 a la proyecci6n hecha por CELADE bajo [a hip6tesis de fecundidad media. La poblaci6n al nivel de municipio se calcul6 bajo las base de que cada naunicipio segui'a conteniendo la misma proporci6n de la poblaci6n departamental que en
el censo de 1964.
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Direcci 6 n General de Estadistica. VIII Censo de Poblaci6n y III do Habitac;6n, 1973.

Poblaci6n (Cifras preliminares, SC'e , Tome No. 1, 43 pp (3 cuadros), Guatcma

la, 1973.

Este folleto contiene las cifras prelminares sobre el VIII Censo do pebiaci6n con ba

se en el recuento manual hecho sobre las boletas. Contiene informaci 6 n sabre la pobla-

ci6n, por sexo y urbana-rural par municpio, asr coma para las diferentes zonas del muni

cipio de Guatemala.

Este primer recuento manual di6 una poblaci 6 n total de 5 211 929 habitantes (2 608 783

hombres y 2 603 146 mujeres).

Direcci 6 n General de Estad'stica. VIII Censo de Poblaci6n y Ill de Habitaci6n, Resultados

de tabulaci 6 n por muestreo, 1973, 486 pp (2 cuadios resumen, 46 cuadros) Guatemala

1974.

Este volumen contiene los primeros resultados generales del VIII Censo de poblaci6n

obrenidos a trav 6s de la tabulaci6n de una muestra del 5% de hagares censales. Adem6s

en las boletas de viviendas colectivas (cuarteles, hoteles, etc) se seleccion6 una per ona

do cada veinte, previo ordenamiento de las boletas correspondientes a cada Departamen

to. Esta tabulaci 6 n di6 una poblaci6n total do 5 175 400 habitantes (2 595 300 hombres

y 2 580 100 mujeres).

El volumen contiene una serie de tabulaciones para [a rep6blica (trece cuadros por

edad, estado civil, alfabetismo, asistencia escolar, nivel de instrucci 6 n,tipo de actividad

econ6mica, ocupaci 6 n, rama de actividad y pesici 6 n ocupacional y fecundidad); otra se-

rie per departamento (9 cuadros por edad, estado civil, alfabetismo, nivel de instrucci 6 n,

ti'50 do actividad, posici6n ocupacional y rama de actividad econ6mica), otra serie para

la ciudad capital (15 cuadros per edad, estado civil, status migratorio, alfabetismo, asis

tencia escolar y nivel educacional, tipo de actividad, rama, ocupaci 6 n y posici 6 n ocupa

cional y fecundidad. La 61tima secci 6 n del volufnen contione tabulaciones especTficas pa

ra la poblaci6n indrgena, de las cuales cinco son para la Rep6blica (per edad, alfabetismo,

tipo de actividad, rama de actividad ecor6mica y fecundidad) y cuatro par departamento

(or cdad, status migratorio, alfabetismo y tipo de actividad econ6mica).

Direcci 6 n General do Estadistica. Vill Censo de Poblaci6n, 1973. Cifras Definitivas:

Rep6blica, Poblaci6n total y poblaci6n ind'igena, Serie Ill, Tomo I, 591 pp (62 cua-

dros, 8 figuras) Guatemala, 1975.

Este volumen contiene el juego completo de tabulaciones finales del VIII Censo do Po

blact6n, asi'como una descripci 6 n de la metodologia y do los conceptos y definiciones utili

zados. Los primeros 33 cuadros son para la rep6blica y los 27 siguientes para la poblaci 6 n

indigena, agreg6ndoso en forina do anexo, dos cuadros sabre ]a poblaci6n en hogaros, tanto
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para la Rep6blica como para el sector ind 'gena.

El volumen contiene tabulaciones ,or sexo, edad, grupo 6tnico, estado civil, alfa

betismo, asistencia escolar y 61timo grado aprobado, residencia actual y en 1963, par

departamento de nacimiento y residencia en 1968 y 1973, status rnigratorio, poblaci6n

nacida en el extrnijero y tipo de residencia y actividad econ6mica, tipo de actividod,

ocupaci 6 n, rama de actividad y posici6n ocupacional, causa de inactividad, orfandad

de madres y fecundidad, para mujeres de 15 anios (de hijos nacidos vivos, vivos a la fe

cha del censo y nacidos el amo anterior).

La tabulaci6n final di6 un total de 5 160 221 habitantes (2 589 264 hombres y 2 570 957

muieres).
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Early, John D. The structure and change of mortality in a Maya Community, Milbank
Memorial Fund Quarterly, Vol. XLVIII, No. 2 Parte 1, abril 1970, pp. 179-201
(8 cuadros, 2 figuras, 17 referencias) Estados Unidos

El autor presenta la poblaci6n de una comunidad indrigena (10 462 habitantes en
1964) quo estaba experimentando la primera fase de la trancisi6n demogr6fica, ya que
de una tasa de crecimiento de 1.8% en 1950 habra ernpezado a crecer al 2.9% en los
sesenta, ccmo consecuencia do una declinaci6n de la tasa bruta do mortalidad del 36
al 23 par mil, o sea una disminuci6n del 26%.

El articulo examina la disminuci6n de la mortalidad, dividiendo el estudio en dos
perTodos 1950-59 y 1960-68. Varias personas habran manifestado que sentran un cambio
en las sesentas en compraci6n con la d6cada anterior. Eso Cue [a raz6n de hacer esa
dicotomia temporal.

Para estudiar Ia mortalidad, se concentra en el grupo 0-4 dada [a alta concentra
c'6n de defunciones en esas edades. En la primera d6cada murieron 1 814 niiios y en
el segundo perrodo 1 238, Io que en opini6n del autor da un ndmero suficiente de casos
para clasificar la informaci6n con prop 6 sitos de an6lisis.

Pese a la disminuci6n de a mortalid,:d (36%) las defunciones de 0-4 constituyen
el principal problema de mortalidad, ya que signific6 un 50% de las defunciones del primer
perrodo y un 56% de las del segundo. Las fasas de mortal iad especrfica par edad, mos
traron urna cambio sustancial, al bajar de 503.3 o/oo en el primer perrodo a 285.5 o/oo
en el segundo. La mayor reduccin tuvo lugar en el segundo aoi de vida en el que pas6
de 123.2 o/co a 53.8 o/ao 6 sea que sufri6 una reducci6n del 69.4%.

Se reconoce deficiencia en la declaraci6n de [a causa de muerte, sin embargo en
opini6n del m6dico y enfermera de la clrinica local, la gente puede reconocer cuatro ti-
pos generales do enfermedad: diarreas, sarampi6n, tosferina e infecciones respiratorias.
Esa declaraci6n era corroborada par un funcionario muricipal.

Aunque no se ha realizado un estudic cli'nico de la diarrea en ese lugar, los hallaz
gos del Instituci6n de Nutrici6n (INCAP) pueden ser generalizados. Son diarreas no es
pecificas, desde el punto de vista microbiol6gico, pero que se cree que son no pat 6 genos
normalmente, pero Ilegan a ser pat6genos en niios desnutridos, que es el caso frecuente.
Tambi~n se cita el efecto do los migrantes temporales a la costa, en trabajos agr'colas,
zona en la cual se ha encontrado una alto incidencia de diarreas. La muerte por saram
pi 6 n continuaba siendo una causa importante asi como la tosferina, que fue la que m6s
disminuy6 en el segundo perrodo. Las infecciones respiratorias a6n contin~an ocupando
un lugar importante como causa de defunci6n.
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Considera que la mejor'o del 43% en ia mortalidad del grupo 0-4 es una indica
c, 6 n de la influencia creciente de las sociedades desarrolladcs en este grupo campe
sino, y por consiguiente corresponde al principio do un proceso de modernizaci6n.
Se hace un recuento de los Factores que han incidido en [a baja de 1a mortalidad (es
tablecimiento de farmacias, cli'nicas m6dicas del estado y de una entidad privada,
Ia asignaci 6 n de un m~dico, las campaicas de vacunaci6n, 'la campaeia antimal6rica,
programas limitados de nutrici6n y de educaci6n en salud).

Tambien se estudia ta mortalidad dentro del grupo 0-4 por edades suelfas. La
mortalidad en el primer a~o en los dos, perrodos es las mas elevada, y su principal
componente son las enfermedades respiratorias. Dentro del primer aiio, la tasa neo
natal es el componenete principol. Sin embargo se presentan dudas sobre la impor-
tancia de las infecciones respiratorias y el autor piensa que puede deberse a una con
fusi6n con otras infecciones que tambi6n pueden tener signos respiratorios (sarampi6n,
tosferina). Se estudia el comportamiento de la mortalidad bajo la idea de la relaci6n
sinergista de enfermedad infecciosa y nutrici6n. Sin embargo, la informaci6n recogi
da en la investigaci6n, no comprueba Io que la teorra sinergista asienta sobre la mor
tolidad del segundo aio generalmente constituye un 50%, y hasta un 70% de la mor-

"talidad de 1-4 alos en los parses en desarrollo, ya que le correspondi6 un 34°% en el
primer periodo, y un 31% en el segundo.

Se hacen considerac !ones sobre el uso de la mortalidad en el segundo afio de vi
do, como un indice de desnutrici6n comunal, siguiendo las ideas de Gordon. El au
tor considera que m6s importante que el valor de'dicho indice es la varianza del mis
mo a trav6s del tiempo, aunque llama [a atenci6n a que se hace necesario elaborar
una tipologia de las comunidades en desarrollo, que indiaue los patrones de sensibili
dad do la tasa en el segundo aiio. Los valores 124 o/oo y 54 o/oo en los dos periodos
investigados indican, .- : , ; a ruerte reducci6n, volores todav'a muy altos. Tambi~n
se comentan otras medidas, tales coma la relaci6n de la mortalidad en el segundo aiio
con la tasa neonatal (1 .31 en los 50 y 0.88 en los 60); y la tasa neonatal comparada
con la postneonatal (2.4 y 2.3 ,eces). Se considera que estos dos 61timos indices re
flejan mejor niveles generales de salud quo de nutrici6n.

Finalmente, se comparan los resu[tados obtenidos con un estudio hecho por el
INCAP y la U.S. Office of International Research (OIR), sabre la mortalidad en 35
aldeas y pequefios pueblos rurales en Guatemala de 1958 a 1964, comparaci6n que indica que
la comunidad de Santiago, Atfl6n..tiene una mortalidad rn6s alta, Io que se tome como
indice de que indica quo openas ha iniciado su proceso do modernizaci6n en una forma
pobre. El trabajo concluye indicando la necesidad de hacer estudios profundo a nivel
de comunidad, de las variables sociodemogr6ficas asi" como de un conocimiento m6s pro
fundo de los valores bioquinmicos involucrados en las deficiencies nutricionales. Tambi6n
se sebala el pel igro usar modelos demcgr6ficos de pairses m6 s avanzados en comunidades como
la estudiada; aparte do que mucho informaci6n se encuentra fundida en informaci6n censal
nacional quo ignora las variables sociodemogr6ficas.
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Early , John . Oemoaraphic profile of a Maya Community. The Atriecos of SantiagoAtILl6n, Milbank Mcmorial Fund Quarterly, Vol. XLVIII, No. 2, Abril 1970.

pp. 167-173(8 cuadros, 13 refcrencias) Estados Unidos.

El trabaio es una reconstrucci6n del movimien-o dcmogr6fico de la poblac!6n deSantago Ahtl6n, bcsad.: on el VII Censo de Poblaci6n (1964), las estadrsticas vitalestomadas dcl Rcoistrc Civil local, y una encuesta levantada en 1966. Se presenta como el primer informe de los detalles demcr6ficrs dc una comunidcd maya. Se recons
truye el percido 1945-1963.

El grupo indigerc constliuy6 un 96.2°% de la poblaci6n. Las rasas brutas de natilidad decr ron, pero monteniendo valores arriba de 51 por millar. La tasa global"deo fecur,,ic'. ue de 3.2 para 1964, y la tasa bruta de reproducci6n alcanz6 un valorde 4.0. La mortalbdad infantil en el primer perrodo 1925-49 fue d- Al o/oo bajandoa 23% para el frienio 1965-63. La Liasa de mortalidad bc[6 de 132 par mil (1945-49)a 108 par millar (1965-63). En lns tablas de vida abreviadas que se elaboraron, la esperanza do vida al nacer fue de 3.3 ailos pcro los hombres y 41.0 para las muf res.S61o el 3.1% de la poblaci6n habia nacido en otro lugar, aunque en la poblaci6n indr
gena dicha proporci6n se redujo a 0.4%8.
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Early, John D. Revision of ladino and -n., a census populations of Guatemala, 1950
and 1964. Demography, Vol. 11, No. 1, pp. 107-117 (4 cuadros y27referen
cias),Estados Unidois, 197A.

Despu6s de formular comentarios acerca do Ia informaci6n disponible (censos de
poblaci6n y estadrsticas vitales), se Ilega a Ia conclusi6n de que el regist;o de naci
mientos es excelente asr como las car-cz'eristicas 6tnicos r'ecogidas por dicho Reristrc.
Se considera que el registro dc defunciones no es tan bueno, pero parece ser re!ativa
mente completo en el periodo es'udiac'o. Se seiala que las mayores dificultades on
el uso do las cifras consoles y las de registro Civil, para el c6lculo de la . tasas vita-
les, pueden atribuirse cl censo, aunque estas dificultaodes parecen ser mrnimas cuan -
do se considera Ia poblaci6n total. El principal problema estc en Ia separaci6n de los
dos componentes 6tnicos: indiger: y no indrgeno (ladino).

Para salvar este problema, el autor hace un ajuste do las cifras disponibles, bajo
el supuesto de que ambas poblaciones tienen Ic, misma distribuci6n por sexo y edad y
Ia misma fecundidad. Safo este supuesto las proporcion,-s de nacimientos por grupo
etnico son similares a las que estos guardan dentro de [a poblaci6n total. Con tal ba
se se corrigen las cif'ras de nacimientos par departarnento, las cuales a6n pueden su -
frir una correcci6n adicioral en 'unci6n de las fluctuaciones leves que sufre Ia propor
ci6 r de nacimienfos por grupo 6tnico.

Al aplicar la metdologra anterior se llega ala conclusi 6 n de qua en el censo de
1950, un 4.3% de Ia poblac76n indigena fue meal clasificada y 2.1% no fue enumera
da, mientras que en 1964, 15.9% fue mal clasificada y el 1.3% no fue enumerada.
Al hacer las correcciones aparece que Ia poblaci6n indigena de Guatemala constitura
un 55.8% de Ia poblaci6n total en lugar del 53.6% del censo, ), que en 1964 consti-
tuia un 50.4% en lugar de! 42.2%.

El autor asiento que el frabajo antropol6gico de cempo indica que el principal
factor en Ia clasificaci6n equivocada del crupo indirgena, ha estado en Ia utilizaci6n
de profesores de escuela no indigenas como enumeradores, quienes han utilizado como
principal criteria de identificaci6n el uso do t'aje ndigeno. La investigaci6n realiza
do parece indicar Ia exisfencia de esa posibuiidad sir set conclusiva. Por ello se seina
Ia Ia necesidad de investigar an m6s este extremo, sabre todo al nivel de municipio-
que ha sido considerado como Ia unidad b6sica de Ia din6mica sociacultura do Guate-
mala. Se considera que el departamento es una unidad geogr6fica inadecuada para es
ta clase do estudio.

fs" (,.
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Early, John D. Population increase and famly planning in Guatcmala. Human
Organization, Vol. 34, No. 3, 13 pp (12 cuadros, y 23 reforencias). Estados
Unidos, 1975.

El trabajo prosentc nuevos dotos que permiten analizar el crecimiento demogrj
fico desorbitado do Guatemala do 1950 a 1960. Se hace una s'ntesis de las investi
gaciones publicadas con rospecto a (a e3tructura do la poblaci6n guaremwcdhca en-

tre 1930 y 1959. El ouror calcuwa en que grado se ha completado [a transici6n de-

mogr6fica on Guatemala y se encuontra auo mientras que.para 1930-34 so habra a"
canzado un 10.4% (].6' en [a fccundidcd y 2.1% en la mortal idcd), para el pe

riodo 1955-59 se haa'a logrado un 51.5% (11.6% en la fecundidad y Q1 .4% en la
mortalidad). La fuerte diforencia entre lo a 'ua se ha logrado en la transici6n de la

mortalidad que es .:asi completa, y la escasa on la fecundidad, quo apenas se ini-

cia, es lo que ha conducido a la lo tza do crccimiento poblacional. Si la fecun
didad en Guatemala hubiera bajaro c!n relaci6ri al descenso en su mortalidad, al
igual que ocurri6 con el descenso do la fecundidad en Europa, en relaci6n con su
mortalidad, la poblaci6n de Guatemala habria completado para 1960, un 68.5%
de su transici6n demogr6fica, en lugar del 11.6% que ha sido detectado en el es

tudio.

Para el perr'odo 1965-69 el autor estima que so ha completado un 58.2% de
la transici 6 n demogrcfica, y que mientra [a mortalidad ha completado un 91.3%,
la fecundidad s6lo ha alcanzado un 24.6%, por [a que haco notar que el principal
problema de Guatemala, para completar su trandzi6n demogr6fica, es la Fecundidad

sefialando que se necesiltan programas de planificaci6n familiar. A continuaci6n
se hace una descripci6n critica de los programs de planificaci6n familiar, que se
considera que a6n se encuentran en la era cl inica.

Se cierra el trabajo llamando [a atenc16n a la presencia de dos grupos 6tnicos
("indio maya" y "ladiro") que se diforencian en sus culturas, y lo que ello puede
significar para los programas de planificaci6n familiar.

Usandc la revisi6n hecha en otro trabajo (Early, John D. The changing propor
tion of Maya and Ladino in Guatemala) se calculan las tasas de natalidad, mortali
dad, crecimiento y aculturaci 6 n, per quinquenios en el periodo 1950-69, para los
dos grupos 6tnicos. La diferencia entre las tasas do crecimiento de los grupos fue
de 14 o m6 s por millar a Favor del grupo ladino, aunque la diferencia entre las ta
sas de netalidad Fue menor y la menos importante (de 0.7 a 3.0 por millar) aunque
con un nivel elevado en los dos grupos. El porcentaie en que se ha completado la
transici6n demogr6fca vari6 d 5.5 % en 1950-55 a 21.7% en 1965-69 en el grupo
indrigena, mientras que en el ladino vari6 c'- 11.8% a 27.7% en el mismo perrodo.

Con base en las diversas encuestas de fecundidad, el autor seiala que en el
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grupo ladino urbano debe reforzarse y ampliarse el conocimiento de m6todos anti
conccptivos, mientras que en el ladino rural so necesita informaci6n b6sica, al
mismo tiempo quo se indica que los programas gubernamentales basados on el mode
Io clinico son insuficientes. De all" quo apunta a [a necesidad do preparar para
profesionales para ese trabajo, ya cue s6lo el 14% do los m6dicos ejercen en 6rea
rural. Finalmenfo se I 1kou :a arenci6n a la enormidad de'la tarea y For consiguien
te,si secomprendela imposibilidad de desarrollar un programa total, so ve la necesi
dad de desarrollar tareas en aquellas 6reas en las cuales se pueda tenor m6s 6xit,
con el fin dc alcanzar un efecto demostrativo. Par ello se plantea la hip6tesis de
quo a mayor nivel de alfabefismo menor fecundidad, lo que se comprueba con la
informaci6n que incluye el trabajo. Utiliza la informaci6n Preliminar del censo
de 1973 para identificar 7 departamentos que se consideran que serran los mejores
lugares para invertir en el programa ladino,

Para el grupo indigena no se tiene tanto informaci6n como se tiene para el ladino,
sobre conocimientos, actitudes y pr6cticas, pero los resultados de algunas investigacio
nes conducen a identificar que el principal problema esf6 en la organizaci6n innovado
ra que, en este caso, es el programa gubernamental. Se sugiere que el programa se
mueva de [a etapa cli'nica a la del campo, incorporando elementos de desarrollo cornu
nitario y ulil izando para profesionales indTgenas. Considera que al indrgena debe dar
sele un puesto en [a toma de decisiones en estos programas. Tambi6n selecciona los
siete departamentos con mayor poblaci6n indrgena alfabeta, en los cuales se sugiere
que se podrFa obtener resultados m6s r6pidos a un corto plaza. En vista de la limita -
ci6n de recursos, sugiere concentrar las programas en cuatro departamentos: Guatema
la, Sacatep6quez, Quezaltenango y Chimaltenango, par el etecto que tendrra tanto-
sobre la poblaci6n ladina como sabre la indTgena.

Tambi6n se formulan algura-s comentarios sabre mortalidad par grupo 6tnico y de
partamentos, y sefala que los siete departamentoscon mayor analfabetismo en la pobla
ci 6 n indrgena, apenas han completado entre un 48.8% y un 60.7% de la transici6n de
la mortalidad. Esto indica la necesidad de que el programa de salud rural concentre
sus esfuerzos educuzionales en el campo de la nutrici6n.

El trabajo termiro con un perfil demogr6fico par grupo etnico para cada departa
menlo y quinquenio (1950-54 hasta 1965-69).
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Early, John D. The changing proportion of Maya indian and ladino in the population of

Guatemala, 1945-1969, Amcrican -thrflogist, Vol. 2, No. 2 pp 261-269 (5 cua-

dros, 2 figuras, 18 referencias) Estados Unidos, 1975.

El autor seiala las dificultades que se presentan en dcterminar la etnicidad en un

censo, y haciendo rot-rencia a investigaciones anteriores su/as, usa on este trabajo,la

composici 6 n 6tnica do las estadrsticas vitales, la que le sirve de base para corregir las

cifras del cemno por grupo 6tnico.

Al estudiar la evoluci 6 n de las ta:cs total y natural de crecimiento durante el periodo

1945-1969, de ambos grupos 6tnicos, encuentra evidencias de que la diferencia entre am

bas tasas do crecimiento se debe-dado que la poblaci6n no emigra hacia el exterior-a un

proceso de aculturaci 6 n, a trav6s del cual el bagaje cultural del indigena cambia y adop

to patrones culturalcs del grupo ladino. Con ta base estima la asa de aculturaci 6 n por

1 000 habitantes ladinos. Pcra el quinquenio 1945-49 estima una tasa de + 3.5 o/oo, la

quo en los siguientes quinquenios adopta los siguientes valores: + 5.2, + 5.0, + 4.8 y

+ 4.7. Para 1945-49 se estim6 en 23 000 el n6mero de aculturados, mientras que para

1965-69 so elev6 a 57 000.

Los principales factores responsables de la aculturaci 6 n son polTticos y econ6micos, y

a menudo so asocian con Ia migraci 6 n . La aculturaci 6 n del indigena no explica, en su

totalidad, la diferencia entre las tasas de crecimiento total y natural del grupo ladino.

Los residuos, que son pequefios, en porte pueden ser atribuidos a la migraci6n internacio

nal, y el resto a la metodologia usada. Ajustadas las tasas naturales por aculturacion y

residuo, las tasas de crec.imiento total del grupo lacmo oscil 6 entre 156 y 174% de Ia del

grupo indTgena en los quinquenios analizados. El autor seiala que la aculturaci 6 n es, por

su propia naturaleza, un factor m6s poderoso en alterar la diferencia entre las tasas totales,

que las tasas de natalidad y mortalidad, dado que un ind'igena que ha pasado par el proceso

do aculturaci6n, sustrae un habitante do dkcho grupo y agrega uno al grupo ladino, por Io

que se traduce en una diferencia neta de dos entre los grupos 6tnicos,mientras que un naci

miento o una defunci6n se traduce en una diferencia neta de uno.

Se estima que la poblaci6n indrgena en 1945 fue de 57.3%, en 1950 de 55.8%, en

1964 de 48.5%, en 1969 do 48.5% y en 1973 de 47.0%.

Finalmente semala que dada la importancia n'merica que alcanza la estimaci 6 n de la

aculturaci6n, so hace necesario realizar m6s estudios cualitativos de ese proceso tan impor

tante.
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Early, John D. Fertility and education in Guatemala, 1950-1973, preparado para la

Familiy Plannirg Evaluation Divisi-on, Center for Disease Control, Atlanta, Geor

gia, 51 pp (10 cuadros, I figura, ,-1 refcrencias), Estados UrLos, 1976.

El principal objetivo del estudio es tratar do especificar la relaci6n entre oducaci6n,

poblaci6n urbana-rural y fecundiad, al iniciar Guatemala [a etapa de transici6n de su fe

cundidad. El estudio se llev6 a nivel de los 325 rnunicipios.

El autor discute, en primer lugar, las dificultades que surgen para clasificar la pobla

ci 6 n coma urbana o rural. Despu6s de varias consideraciones, adopta para urbano, el cr1

terio do quo tongan 10 000 a m6s habitantes y un cicrto grado de alfabotismo, red de distri

buci6n de agua y electricidad para iluminicaci6n.Lcs local idades que resultaron ser urbanas

en 1964, fueron las que ambi#n se tomaron para 1950 y 1973. De las 320 comunidades

que finalmonte se tabularon par haber~e consolidada algunos municiios en una unidad, 24

comunidades fueron clasificadas coma urkanas. De acuerdo con este criterio la eoblaci6n

rural ascii 6 entre 83 y 77% en el perrodo del estudlo (1950-73). El autor propane quepa

ra estudios en esta materia, so debe considerar la ciudad de Guatemala coma una enridad

aparte por ei gran peso que iene, Ias ciudades que se han clasificado coma ciudades, y el

resto que constiturrra la poblaci6n rural, aunque esta 6liima puede ser clasificaa For pue-

blos (cabeceras municipales no incluidas en los otros dos renglones) y rural. Con este crite

rio, para 1973, un 72.7% de la poblaci6n urbana estlba en la ciudad de Guatemala, y un

27.3% en las ciudades (4.4% en Quezaltenango).

Pese a la difcultad de usar las cifras de nacimientos a nivel de municipio, el autor

calcul6, para [a fecha de los tres censas, las tasas brutas de natalidad para Ia ciudad de

Guatemala, las ciudades y el sector rural, obteniendo para 1973, las siguientes tasas 3 4 .2 ,

50.8 y.4 4 . 2 o/oo respectivamente. Al comparar con 1950 se encuentra que he habido

u.na reducci6n fuerte en ia ciudad (46.7 o/oo en 1950) aunque todavi'a es elevado, y una me

nor en el media rural (50.2% en 1950), mientras que la de las ciudades ha permanecido

pr6cticamente constante (alrededar de 50 -51 o/oo).

Despu6s do hacer algunas consideraciones respecTo a las caracteri'sticas y estructures

educativas, se sefia!an las dificultades que tuvioron que resolverse para hacer comparable

la informaci6n para [a fecha do los tres censos. Para la ciudad de Guatemala se encontr6

una disminuci6n de la fecundidad con el aumento del alfabetismo que fue la medida uLtili-

zada. En las ciudadesel alfabetismo a~n aumont 6 m6s que en la ciudad de Guatemala,

pero [a fecundidad no mostr6 mayor cambio.En el medio rural si se vuelve a notar la misma

correlaci6n inversa que en Ia ciudad de Guatemala.

Para el 6rea rural, dado el n6mero d2 municipios (296)- posible hacer un estudio via

regresi6n, y para el mismo se utilizaron cinco indicadores: alfabetismo y asistencia a la

escuela por sexo y mediana do grados aprobados. Adem6s do comparar el nivel de natalidad

do cada aria consal con el indicador educativo del mismo aro, tambi6n se compar 6 con el

nivel educativo del ario censal anterior (1964 con 1950 y 1973 con 1964) bajo la idea de
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aue nivel educativo medido sabre poblcci6n de 7 aiios Y m6s, no repercute de inmediato,
en su totalidad, en la fecundidad. Sin embargo, la correlaci6n resulf6 siempre m6s alta
en el primer caso coma si no hubiere c>,plazamicnto en la distribuci6n de las variables
por edad enfre los censos. El alfabetisr-o en el grupo femcnino, rue que logr6 explicar
m6s de la varianza (2%) en [a taso bruta de natalidad que cualquier ofra medida. El
porcentaje de vcrianza en la natalidcd e'plicado par el afabefisMno de la muier en 1950
apenas fue de 2% y en 1964 de 14%. El primer resultodo era 16 gico de esperar, pues
era cuando la natalidad habra alcanzado valores alrededor de 50%, Io que era indicio de
que no habra mayor control de la fecundidado

Vista la relaci6n entre fecundidad y educaci6n, el autor recomienda que se deben rea
lizar estudios de campo para identiFicar los mecanismos a trav6s de los cuales la educaci6n
rural afecta la fecundidad.

Para terminar el autor asienta que dado cue la poblaci6n de Guatemala apenas se en
cuentra en la primera etapa de los transici6n de la fecundidad, y que la educaci6n no es el
unico factor envuelt-o en la reducci6n de la fecundidad, se establece'la imortancia de la
educaci6n rural coma un factor en obtener dicha reducci6n. Pero agrega que se debe poner

Jinterns en [a educaci6n de la muier, pues hasta el momento los programas educativos han
puesto m~s inter6s en la educaci6n del var6n para el desarrollo agrrcola.
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Elbow, Gary S. Culture, migration and agricultural practices: The dynamics of
change in western Guatemala, Cuvent Research, LAAA, Vol. X, N'o. 3,
Estados Unidos, 1975.

Examina el proceso de cambio en las relaciones hombre-fierra poniendo 6nfa
sis en los patrones de migraci 6 n, tenencia y utilizaci6n de la tierra y la tecnolo-

g'a agr'cola en el oeste do Guatemala. Plantea tres hip6tesis: El indr'gena reem
plaza al ladino rural en las comunidades aisladas y pequerias; el reemplazo so relacio
na con la presi6n demogr6fica en las comunidades ind'genas y el deseo del ladi-
no de encontrar empleo urbano; y quo los cambios de grupo 6tnico van acompana_
dos do cambios en las pr6cticas agrrcolas. Las hip6tesis fueron probadas en Zara
goza y San Carlos Slia, y tesultaron ser ciertas cuando la agricultura de subsisten
cla predomina entre los ladinos, pera no cuando [a agricultura comercial provee
ingresos superiores.
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Escobar P6rez, Julio Csar. Mortinatalidad, mortalidad neonatal e infantil en San
Antonio, Suchitep6quez de 1961 a 1970, 16 pp (6 cuadros, 6 figures, 8 referen
cias) Guatemala, 1972.

El estudio hace referencia a la pob!z.ci6n del municipio qua se estimaba en 21 057
habitantes para 1971, de los cuales 4 737 vivran en la cabecera municipal, en 596 vi
viendas de las qua s6lo 151 se consideraban astor en buenos condiciones sanitarias. La
'densidad de poblaci6n era ce 329 habitantes par km 2 . Se hace un breve recuento de
la situaci 6 n sanitaria, econ6mica, educativa ym6dica.

El estudio se basa en las defunciones inscritas en el Registro Civil, las cuales fue
ron revisadas, en lo qua a causa de la muerre se refiere, para dar una mejor interpre-
taci6n m6dica a las declaraciones dodos par empiricos. La tasa de mortalidad general
oscil6 entre 13.1 o/co para 1966 y 21.4 o/oo para 1962. En todos los orros la 'csa fue
siempre superior a [a tasa nacional dentro del per'do invesrigado, qua vari6 entre 14.2
o/oo para 1970 y 17.2 o/oo para 1963. En 5 arias, la tasa masculina fue superior a la
femenina.

La tasa de mortinatalidad oscil6 entre 35.5 par 1000 nacidos vivos'en 1963 y 53.7
en 1968. Esta tasa rue siempre superior a la del pais, que en el periado 1961-9 vcri6
entre 29.0 y 30.3. El n6mero de nacimienros vivos oscilo' entre 742 (1969) y 330 (1961)
Estas tasas mostraron algunas fluctuaciones, aunque de un car6cter menos er(61ico qua
las correspodientes a[ perrodo 1951-59 qua tambi6n so incluyen. Se llama Ia arenci6n
a los factores que pesan en dicha mortinatalidad, y se seiala la dificultad de poder dar
una major atenci6n a la madres, la mayor porte de la cual se presto par personas empiri
cas, sin mayor conocimiento.

La mortclidad neonatal muestra oscilaciones un onta err6 ticas aunque posiblemente
menores que en la d6cada anterior y su tasa vari6 entre 29.6 par 1000 nac;dos vivos en
1969 hasta 74.9 o/oo en 1962. Aunque en unos aios result6 ser superior a Ia tcsa nacio
nal, en el periodo 1965-68 result6 inferior.

La disminuc16n de la mortinotalidad la atribuye el auter a un mayor conrrol prena-
tal, a uno mejor atenci6n higi6nica del poarto y a una meor atenci6n del neonato en el
Centro de Salud. Al revisor las causes de la mortriatalidad acarece la "i.nnici6n" en
208 casos (62.5%) qua el outer interpreta, par su experiencia en el mediorural, come
casos de prematuros en gran porte. Siguen en impotancio las enfermedodes respiratorias
(26.4%) y fiebres de etialog'a no determinade (7.5%,;).

La tasa do mortalidad infantil rombi6n present46 vaores altos, que oscilaron entre 60.3
par 1000 necidos vivos (1966) y 121.7 o/co (1962). En general, los valores de esta tesa
fueron menores qua los alccn:.c:cs en Ia dcdla an.er:cr, per-odo duranto el cuol Ia tasa
fue superior a 100 o/co olcnzondo en dos corruni.dces valoresaiepriores a 150 o/co. En
comparaci6n con la expzriencia r'aciornl, en clcurcs a,os result6 r 6s favorable en San
Antonio (1965-68). De los 704 nii-os menores ce un ci-o qua murie'on en Ia d6coda cuo se
estudia, 333 6 sea el 47.3 ' , murieron dentro del nrimner res. Coma prindpal causa de de
funci6n aparecieron los infecciones respiratories (35.3]S), siguiendo Ios casos de prematuros,
y los de diarreas probablemente niecciosas.
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Estrada Morales, Denfamin. Causas de mortalidad nantil en el 6rea rural, tesis do graduaci6n, Facultad do CC. M6dicas, Univcrsidad de San Carlos, 42 pp (2 cuadros,
2 figuras, 6 referencias) Guatemala, 1960.

En el trabajo so haco un an6lisis de la mortalidad infantil en el 6 rea rural, examinan
do sus causas y presentado algunas soluciones al problema. La investigaci6r cubre el pe-
r 'odo 1952 - 56, bas6ndose en las estodrsticas of iciales.

El diagn6stico m6dico de las causas de mortalidad m6s frecuentes en el 6 rea rural son:enfermedades neo-natales, deficiencia nutricional, enfermedades infecc losas y parasitariasy accidentes. El autor seiala adem6s el papde que juega el bajo grado educacional, Ia so-guridad econ6mica y la integraci6n familiar, los cuales son indicadores del nivel de vida,y par consiguiente del grado de atenci6n m6dica y r' la salud.

En of 6reu rurol guatemalteca estos indicadores son negativos: analfabetismo, pobrezailegitimidad. Sc. propone entonces que se implemente un plan de trabajo para enfrenfar elproblema de la mortalidad infantil con la creaci6n de Centros deSalud y Puestos de Salud.
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Facultad do Ciencias M6dicas. Informe prelimnar sabre la encuesta do fecundidad
dc [a ciudad de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, 124 pp
(2 cuadros, formularios y hoias de cont -1, 5 referencias ) Guatemala, 1967.

El informe contiene los antecedentes de la invesfgaci6n, y los objetivos do la
misma que fueron fijados en a) Determinar los niveles de Fecundidad seg6n diversas
caracteristicas demogr6ficas y socio-econ6micas; b) Corocer datos que permitan for
marse idea de la tendencia do la fecundidad seg~n la moviliza i6n de la poblaci6n
tanto geogr6fica como social; c) Conocer la actitud de la poblaci6n respecto al ta
maio adecuado de la familia, a su planeamiento y a los factores que estima importan
tes para dicho planeamiento; y de conocer la experiencia que tiene la poblaci6n en
cuanto a anticoncepci6ny la actitud ante la informaci6n y uso de m6todos anticoncep
t ivos.

Se convino en una muestra de 2 CO mujeres, entre 20 y 50 aFos, que fueron dis -
tribuidas porporcionalmente a la poblaci6n do dicha edad en las 18 zonas en quo se encon
traba dividad la cludad. Se decidi6 entrevistar 5 mujeres par manzana, de esa manera
fue posible fijar el nOinero de manzanas de coda zona que aparecerran en la muestra. Es-
tas fueron seleccionadas al azar mediante una tabla de n6meros aleatorios. Despu6s de
hacer un reconocimiento de las manzaras seleccionadas, se escogieron al azar dos casas
en las dos avenidas que limitaban la manzana. A partir do una se harian tres entrevistas
y a partir de la otra dos, para completar las cinco.

En una hoia de control, se anotaba el nombre de las muieres con edades entre 20 y
50 aiios, empezando par [a duefia de la casa y siguiendo con las hijas y Familiares en
orden decreciente de edad. Cada hoja tenia indicados los renglones que identificarran
a las integrantes de la muestra. Habia cuatro tipos diferentes de numeraci6n.

Despu~s se decidi6 tomar una muestra adconal de 100 mujeres de clase alta, quo fue
seleccionada en dos barrios residenciales, elirminando las mujeres en servicios dom6sticos.
Esta muestra se selecci6n6 en una forina similara laotra,pero sustituyendo las manzanas que
ya habian sido cubiertas en la encuesta general.

Se hace referencia a ia organizaci 6 n del trabajo, a los problemas encontrados, y a la
naturaleza do los errores detectados, asi como al n6mero y causa de los fracasos que en to
tal fue de 34 (27 par rechazo y 7 por causas varias ) Io que d16 un bajo porcentaje (1.6%).

En otra secci6n se sehalan las diferencias esenciales con el cuestionaria del CELADE
para este Hpo de encuestas.

En cf anexo aparece el formulario que constaba do 56 preguntas, asi como las instrucciones
de coilificaci6n y perforacic~n, y los modelos do tarjetas perforadas.

Un informe parciol sabre esta encuesta se encuentra on Collado, Rolando. La Familia
de Guatemala.
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Fahsen, Federico, Ricardo Goubaud y Andrew J. Sherman. El proceso de urbanizaci6n
y su impacto en una economia en desarrollo. Guatemala. Fahsen y Asociados, Vol. I,
199 pp (62 cuadros, 17 figures) Guatemala, 1971. Vol., 2, 171 pp (32 cuadros, 8 fi
guras) Guatemala, 1972.

El trabajo est6 concebido en dos partes. La primera parte, que est6 contenida en el
volumen I, constituye un diagn6stico dc la situcci6n del proceso de urbanizaci6n de Gua
temala, y su evoluci6n a trav6s del tiempo; mientras que la segunda, parte, contenida
en el volumen II, considera los lineamientos generales para el. desarrollo regional y urba
no, para pasar a continuaci6n a una divisi6n del pars par regiones que giran alrededor de
sistemos urbancs exis!entes y potenciales. Finalmente, se Ilega al planteamiento do las
estraregias globales y regionales para cada sector, y se recomienda, para coda regi6n,
polifticas generales en bs sectores denogr6ficos, agrrcola, industrial, servicios, urbaniza
ci6n, inFraestructura y recursos humanos.

Despu6s de algunas considera'iones econ6micas y sociales de Guatemala, en referen
cia al proceso de urbanizaci6n, se hace un recuento hist6rico del desarrollo de la estruc-
tura urbana del pars hasta 1940. Al entrar a describir el proceso de urbanizaci6n en Gua
temala, se coloca 6ste dentro del proceso mundial, asi" coma a escala nacional y regional-.

Al estudiar la distribuci6n do las cludades par su tamaio y caracteristicas urbanas,
losautores adptan coma criteria para definir una localidad coma urbana, la de 13 000 6
m6s habitantes. Dentro del panorama regional, Guatemala ocupa una posici6n intermedia,
en rndice de urbanizaci6n (dej'inido coma un promedio de los porcentajes de poblaci6n arr
ba de 13 000, 20 000, 50 000 y 100 0C0) ya que di6 un valor de 17.79 para 1970, mienrras
que ei indice oscil6 entre 13.63 paro Costa Rica y 25.33 para Nicaragua. Tambi~n ocup6
una posici 6 n intermedia en su grado de urbanizaci6n (porcentaje de pcblaci6n en local ida
des de 13 000 y rn6s habitantes), ya que para 1970 alcanz6 un valor estimado de 20.62.
Para los otros pai'ses oscil6 entre 18.88 para Honduras y 30.07 para Nicaragua, siendo 21.89
para la regi6n. En el caso do Guatemala, tanto el 'ndice coma el grado de urbanizaci6n
pr6 cticamente se triplicaron de 1940 a 1970.

Despu6s se analiza el crecimiento de las principales poblaciones par crecimiento na
tural y social, Ilamandose lo atenci6n a[ incremento del componente social, coma resulTa
do del proceso migratoria interno, y al papel quo juega la capital, ya que la estructa ur
bana del pais fuera del que ocurre en la ciudad principal. El Irndice de primacra, basado
en las dos primeras ciudades en tamaho, se estim6 en 19.24 para 1970, Io que indica un
valor sumamente elevado, y que pr6 cticamente so duplic6 desde 1940, cuando dicho indi
cc vali'a 10.38. Los auotres asien'an que, de seguir esta tendencia "para 1980 el resto
de la estructura urbana del pars entrar6 en una etapa de desequilibrio agudo , quepodrra
Ilegar a toner un impacto negativo en la evoluci6n do las ciudades coma centra de servi
cio, cultura y administaci6n de las 6reas aledaiias"

El primer volumen termina con una descripci6n do la jerarquia y sistema de ciudades
de Guatemala, la evoluci6n da la ciudad do Guatemala las interrelaciones entre el Fen6meno
urban y el desarrollo econ6mico y las implicaciones espaciales del desarrollo de Guatemala.
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At resumir los hallazgos, se asienta quo el crecimiento que se concentra en s6lo ciertas
ciudades, deteriora la relaci6n oferta-demanda en las 6reas urbanas, causando la notoria
desigualdad de irgresos, la pobreza urbana las 6reas marginales, etc., Io quo hace que
los prop6sitos de fograr un desarrollo equitativo se ven frutatrados y ta po!arizaci6n do La
sociedad guatemalteca se agrava.

En opini6n de los autores, los resultados de [a urbanizaci6n acelcrada y el desequili
brio espacial han sido tales, que es posible describir al pars, no como tradicionalmenre se
ha hecho, compuesto por un sector indi'gena y uno ladino, sino m6s bien como una Guat.
mala rural mayoritariamente necesitada y una urbana en Ia cual un pequeio grupo deriva
beneficias mientras qua el desempleo y la pobreza afectan a otra gran mayorra.

En [a segunda parte del estudio, se plantean los lineamientos para fl[ desarrollo regio
no y urbano, fijando criterios y estrafegias para el desarrollo tanto urbano corno rural. El
modelo de desarrollo cue se plantea, parte de la premisa central de q.ue los sistemas urba-
nos existentes en el pars pueden ser agrupados dentro de un espacio gco-econ6mico, para
quo operen como motores que activen el crecimiento regional basado en una mutura activi
dad de aprovechamiento del recurso local para su transr:rnaci6n industrial, y [a prestacion
'de los servicios b6sicos y especial izados a [as 6reas rurales. Con esto en monte, se esbozo
una divisi6n regional del pars y se hace un an6lisis del recurso humano disponible en coda
regi6n, visto desde el punto de vista de su aptitud y calificaci6n para Ilevar adelante el
proceso do desarrollo. Este estudio se proyecta hasta el afo 1985. Al mismo tiempo se
confronta con los principales recursos naturales de cada zona, tanto en su uso actual coma
potencial, a fin de programar alternativas factibles de desarrollar. "De esa manera se ha
ce posible conocer [a problem6tica de cada zona del pai's, y plantear las medidas que den
fro de un perrodo de quince aiios fueran capaces de iniciar un proceso de desarrollo regio-
nt".

Al hacer los diversos planteamientos y surgerir polrticas on diferentes sectores, se in
cluyen politicas demogr6ficas nacional y regional. Al nivel nacional, se le da prioridad
a los movimientos poblacionales. Se hace ver que el incipiente problema migratorio po -
drra alcanzar grados en los qua incidan factores de deseconomias si no se caraliza on for
ma adecuada. Se sef, ala que el "corredor de desarrollo", quo los autoros definen, ya es
t6 siendo afectado par la migraci6n excesiva. Por eso, le dan prioridad a la poli tica de
migraci6n do los recursos humanos cn combinaci6n a expresada a trav6s de polrticas en los
sectores agricola, industrialy de gasto p6blico. Como estrategia poblacional, se pretende
quo el crecimiento dal pars se manfenga dentro do una tasa anual, no mayor del 2.9, quo
era ta actual, pero quo el incremento global, urbano y rural de coda regi6n sea racionali
zado on forina tal que permita quo los movimientros migratorios se canalicen positivamente .
Para [a regi6n central se seala quo debar6 ocurrir una reducci6n on la velocidad de creci
miento, par Io que a la par de propiciar una desaceleraci6n de ese crecimiento se har6 no
cesario pensar en una readecuaci6n de la poblaci6n en ]a regi 6 n.
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Para [a reg16 n sur, que es la que suFria el crecimiento urbano m6 s alto en el pais,
se hace ver que la mayor parte do la migraci 6 n se mueve a la rcg! 6 n rural, pero que sc
corre el riesgo de que se sature la o."crtc ce empleo, por lo que habria que reestructurar
ja tienencia y uso de la tierra e incrementar [a poblaci6n urbana. Para la regi 6 n occiden
tal so recomienda propiciar un descenso en el crecimiento do la poblaci6n rural canaliza_n
do la migraci6n hacia otras regioncs, en especial a las Vcrcpaces, asT como desarrollar una
pol'itica agresiva de industrial izaci6n para la zona urbana. Para la regi 6 n oriente-sur,que
ha sido una de las zonas de rechazo poblacional, se sugiere cue no debe crecer a tasas su-
periores a las existentes (1 .8/% para la poLaci6n total y 1.4% para la rural), pero si se ha
ce necesario iniciar la estructuraci6n do un sistema de ciudades que funcionen como cen-

tros do comercializaci6n y mercadeo de la producci6nlocal, y de centros de distribuci6n
de la producci6n de fuera de la regi6n. Pcra la regi6n oriente-norte, que ha sido zona
receptora de migraci6n, se considera conveniente mantener la tIasa do crecimiento (3.1%),
o a6n incrementarla, a fin de incentivar la migraci6n do otras zonas y asi aliviar la presi6n
poblaci6n - recursos de estas. Finalmente, para la zona de las Verapaces, se recomienda,
porser una de las zonas do crecimiento poblacior-l m6s bajo, incrementar el ritmo y la
velocidad de su crecimiento a niveles suporiores a los actuales a trav6s de la reestructuraci6n
de las oportunidades de empleo.
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Farn6s, Alfonso. Estimaci6n do la fecundi dad modiante m6toc-os propuestos por
Brass, CELADE, Notas do Pcu!:c r, Afo 1, Vol. 3, 1973, pp. 29 - 34 (3
cuadros, 2 figuras, 5 referenccsa) .)aniiago, Chile.

El trabcio utiliza los m6fodos elab'rados P<r el profesor Braoss, para medir los
niveles do fecundidad provalecienres on la poblaci6n de Guatemala que fue cubier
to por el Censo e'perime-tal reaiizcdo en diciembre de 1970. Dicho conso cuLri6
cl Munlciplo de Sumparoo\90% indigencs), el de Petapa (9%, indfgenas) y una zona
central de Ic capital.

Se calculcron las fasas do Fecundidod pare cade grupo quinquenal, lo informa
ci 6 n sobre el n~mero do hijos qua coda muler habra tenido, asi" como los que habfian
nacido vivos en el perrodo do enero a diciembre de 1970.

Seg6n el estudio, la tasa de fecundidcd actual pare cada grupo elario, basodo
en el numero de nifios nocacs en el 6 1timo a, o, subestima en un 22% la fecundiaad
por la basada en los hijos tenidos (paridez media).

La segunda variante de Brass se basa en utilizar la informaci6n sobre el n6mero
de mujeres que han sido madres en alg~n momento de su vida (proporci6n de mcdres)
y las qua fuoron macdros par primera vez en el aF anterior al conso (primeros naci -

Mientos), que puede considerarse similar a una medida de la fecundidad aclual. En
este caso, tambi6n se encontr6 que la fecundidad actual resultaba, en promo-io,
un 22% inferior, a sea que en ambos m6fodos se dctect6 el mismo grado de subesti
maci6n, por Ia quo al ser ajustadas con Ia metodologia de Brass, ambas varianles
conducen pr6cticamenre a, mismo resultado.

Se agrega que aun-ue no se puede descartar la posibilidad de que efectiva-
mente haya habido una bala en la fecundidcd en los 61timos aos, Io m6s probable
es quo hayc habido deficiencia en la informoci6n, dado qua l forma en qua se pre
gunt6 por el n6mero d3 hifos en el 6ltimo c5o, se prestaba a ambigti'edades, al no
especificar claramente el perrodo.
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Fedcraci 6 n M6dica de Guatemala. Crecimiento demogr6fico y planeamiento de la fami

la, 52 pp (2 cuadro) Guatemala, 1966.

Este folleto contiene las ponencias Presentadas en la, mesas redondas que, sobre Cre

cmiento demogr6fico y planeamiento de la ramilia, promovi6 y organiz 6 la Junta Direc
tiva de la Federaci6n M6dica de Guatemala en mayo de 1965.

Los ponencias -se refleren al problema demogr6fico mundial; al crecimiento demogr6fi

co y plancamiento de [a familic hacienda referercia a ta situaci 6 n de Guatemala; la alto

tasa de nmatlidad en relaci 6 n con [a sitjaci6n de la agricultura nacional en especial en

to que se refiere al abastecimiento de alimenlos; planeamiento de la familia y su retliza

ci6 n en Guatemala; implicaciones del proLlema en salud p~blica ante la escacez de re -

cursos en general y, en par-,icular, en cl 6rea de salud; el cborto como problema rn-dico

y social, y el control de la natalidad; aspectos relacionados con el control de Ia natalidad,

medios anticonceptivos para la mujer y para el var6n.

El folleto temina con un cap'tulo de conclusiones de las mesas redondas, en las cua-

les se reconoce el problema poblcclonat de Guatemala, y par consiguiente se seiiala la

necesidad de que el Estade formule una polftica demogr6fica y de apoyo a la formulaci6n

y aplicaci 6 n de proyectos de planzamiento de ta familia a trav 6s del Estado yka iniciativa

privada. So concluye que el aborto provoca., sin justificaci6n alguna, es una enferme-

dad social que debe merecer una mayor atenci6n del Estod3 y de la sociedad.
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Fisher, George R. Frontier settlement patternz in northern Guatemala, tesis de

graduaci6n, Universidad de Florida, Estados Unidos, 1974.
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Fox, Robert W. y Huguet, Jerrold W. Demographic trends and urbanization in
Guatemala, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 51 (16 cuadros, 4 figu
ras, 19 referencias ) Washington C C. ,1976

El trabajo constituye uno de los estjdios realizados, par !os mismos autores,
sobre el crecimiento demogr6fico y las tendencias de la urbanizaci6n en los parses
de Am6rica Central.

Despu6s de dar inforrnaci6n general sobre la evoluci6, de la poblaci6n de Gua
temala y sus principales caracteri'sticas, y de sus estadisticas vitales, se entra a
estudiar el crecimiento de ia poblaci6n urbana, considerando como 6reas urbanas
las poblaciones que en el censo do 1973 tenran 10 000 a m6s habitantes, y de las
cuales se identific6 un total de 20. Se reconstruy6 la poblaci6n de esas 6reas en
los censos anteriores, ajustlando las cifras medianto la aplicaci6n de porcentafede
subenumeraci6n que habia sido detectado (7.15% en 1950, 3.53°% en 1964 y 8.22%
en 1973), estimando la poblaci6n de jure en los censos 1950 y 1964.

Los censos de 1964 y 1973 no indicaron mayor cambio en la proporci6n de pobla
ci6n urbana (33.6% de [a total), lo que los autores atribuyen al cambio de m~todo
en el levantamienro censal, al pasar de censos de facto (1950 y 1964) a un censo
de jure en 1973. Bajo [a suposici6n de que la poblaci6n urbana ha variado inversa
mente al decrecimiento de [a pobloci6n agrrcola y ba[o la suposici6n de que la vi
riaci6n ocurri6 con la misma intensidad que en Costa Rica, los autores estiman que la
proporci6n de poblaci6n urbana en 1973 fue del 37.6% en base a poblaci6n de facto
(33.6% en de jure).

Para la ciudad de Guatemala se define el 6 rea metropolitana, para la cual se
estima una poblaci6n de 979 mil habitantes en 1973, de la cual 717 mil correspon
de al municiplo de Guatemala.

La poblac16n de las 20 6reas urbanas casi se tripl ic6 en el per'odo 1950-73(ajus
tado par subenumeraci6n y bajo una base de jure). De esa manera esa poblaci6n
p-s 6 de constituir desde 16.6% de la poblaci6n btal en 1950, hasta un 25.2% en
193.

La poblaci6n de la ciudad de Guatemala crect6 al 5.65% anual durante 1964-
73. Tres ciudades en el departamento de Escuintla crecieron a tasas superiores al
6%, y otras cuatro crecieron a una. tasa superior al 5%.

Se presentan proyecc!ones de la poblaci6n urbana para los a~os 1980, 1990 y
2000. Estas proyecciones se elaboraron distribuyendo la poblaci6n nacioncl-pro
yectada par el international Statistical Programs Center del Bureau del Censo de
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los Estados Unrdos- a nivel de cada departamento, y dcespu6s se pas6 de estas pro
yecciones al nivel de 6reas urbanas, usndo el m6todo de relaci6n con la tendcn
cia (ratio-trend) elaborado por J. P. Pizkard. Do acuerdo con dichas proycccio
nes,la poblaci6n en el aiio 200 de las veinte 6recs urbanas serio 2.7 veces [a po
blaci6n de 1973. A finales do siglo dicha poblaci6n serra de 3.9 millones, y re
presentar'ia un 34% de la poblaci6n total. La poblaci6n del 6rea metropolitana
de la ciudad do Guatemala casi se triplicaria (2.8), para'Ilegar a alcanzar un to
tal de 3 millones, Ilegando asF a constifuir el 26% de ]a poblaci6n total y el 77,S
de la de las 20 6reas urbanizadas. Los autores consideran que esta estimaci6n es
conservadora. Escuintla llegar6 a ser la segunda ciudad en tama&io con 151 mil ha
bitantes (tasa de crecimiento del 4.8%) y Quezaltenango pasarta a ser la tercera
ciudad con 99 mil habitantes.

Dadas las caracterrsticas de la metodologra utilizada, que restringe un r6pido
crecimiento urbano, tambi~n tienen efecto sabre la elevaci6n de la poblaci6n de
las 6reas no urbanizadas. Este efecto, en algunos casos (Escuintla, Guatemala y
Retalhuleu), se traduce en una inversi6n de la tendencia a en un incremento de.
la tasa de crecimiento.
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Franco-Su 6 rez, Benjamin. La fecundidad y la mortalidad on Guatemala, 1973.
Conscio Nacional do Planificaci6n Econ6mica, 112 pp (34 cuadros, 14 figuras,
27 referencias), Guatemala, 1975.

El prop 6 sito del estudio es estimar los niveles de fecundidad y mortalidad de

Guatemala, c-rca de 1973, hacien&o uso de los m6todos de Brassy de los modelos
do poblaci6n estable aplicados a la informaci 6 n que di6 el Censo do 1973 sobre
hijos nacidos vivos e hijos sobrovivientes, asi como la estructura de la poblaci6n
por sexo y edad. Como subproducto del estudio se trata de cuantificar la infegri
dad del registro de los eventos vitales.

De estudio se concluye que Ia tasa de crecimiento probablemente se encuen
tra entre 2.5 y 3.0%. El examen de la estructura por sexo y cad conduce a una
estimaci6n entre el 2.66 y 3.00%. Estas estimaciones son corsistentes con la de

CELADE (29.1 o/oo) para 1970-75. Para Ia tasa de natal idad se seialan Imites
de 40.4 y 45.2 o/oo, aunque el examen de [a estructura de la 'poblaci6n sugiere
una tasa m6s cercana al Imite superior. La tasa bruta de mortalidad se estimamuy
cercana a 15 o/oo, lo que se considera coma nivel minimo d:do que al usar el me
todo de Brass no se tom6 encuenta el aiustc por "asignaci6n" de hijos a mujeres cu
ya condici6n do fecundidad se ignoraba. De considerar esta asignaci6n [a mortali
dad se eleva sobre el 15 o/oo.

La mortalidad estimada implica una esperanza de vida al nacer en 1972-73,
alrededor de 51 a&os.

El nivel de fecundidad estimado par el m6todo de Brass da una tasa global de

fecundidad de 6.7 hijos por mujer, a la que corresponde una tasa bruta de repro-
ducci6n de 3.5. Si se incluye la asignaci 6 n de hijos, la taso global sube a 7.0.
El autor considera que la mortal idad durante el periodo 1969-72 es m6s cercana
a l modelo Norte que al Oeste de las tablas modelos de Coale y Demeny, aunque
otro estudio en progreso parece confirmar la hip6tesis sobre la tendencia de la mor

talidad a evolucionar de una estructura modelo Norte a una Oeste.

Se reconoce que la informaci6n utilizada deja que desear en cobertura y calidad,
incluyendo la mala dcclaraci6n de edod, asi" como quo la poblaci6n posiblemente
no reuna a~n los requisitos de estabilidad quo garantizar'a una mayor efectividad
de los modelos de poblociones estables. A pesar de ello considera que los hallazgos
realizados por m6todos independientes dan val idez a los resultados obtenidos como
una primera aproximaci 6 n. Tampoco considera que so hagan sesgos que disminuyan
grandemente la bondad de los indicadores estimados. Despu6s de comparar las diver

sas alternativas se Ilega a la conclusi 6 n de considerar 44 o/oo como !a estinaci6 n

mas cercana del nivel real do la natalidad, y una cifra cercana a 15 o/oo para el
nivel de la mortalidad,
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Hay evidencias de un subregistro do nacimienfos, por Io que se recomienda
profundizar el an6lisis de la natalidad re-jstrada, par 6reas urbana y rural; grupo
6tnico, lugar de ocurrencia, de residencia y de registro. Tambi6n se sugiere que,
er. caso de que se realice una investigaci6n sobre la fecundidad, se incluyan pre-
gunlas tendientes a medir el subregistro as" como para identificar algunas dc las cau
sas del mismo. Tambi6n se de'ect6 un subregistro de defunaiones, Io que hace reca
mendable realizar una investigaci 6 n sobre las causas de la alta mortalidad y en es -
pecial en [a nihiez a la que el autor le concede m6xima prioridad. De confirmarse
variaciones en estas tasas en relaci6n a las utilizadas en las proyecciones hasta el
momento elaboradas, significarra revisar estas. Sin embargo, de haber un subregistro
en ambas componentes posiblemenfe las nuevas proyecciones no diferirran mayor cosa
de las actuales, por Io menos a corto plazo.

Finalmente se recomienda complementar el m6todo de "Asignaci6n" de hijos
nacidos vivios de mujeres con datos ignorados de fecundidad, asr como realizar una
"asignaci6n" de hijos sobrevivientes. Esta asignaci6n debe ser complementada con
la inclusi6n de las siguientes variables: relaci6n con el jefe de la familia, asistencia
a la escuela, grupo &tnicoy ocupaci6n
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Galich, Luis Fernando. Elemenfos de demogrof'a guatemalteca, Asociac!6n Pro
Bienestar de la FamiIia (APROFAM), 32 pp (27 cuadros, 4 figuras), Guatema
la, 1969.

El trabajo constituye una introducci6n a la demografra, ilustrada con dafos
de la poblaci6n guatemalteca. Cubre informaci6n sobre composici6n de la pobla-
ci6n (sexo, edad, urbana-rural, grupo 6fnico, estado civil, alfabetismo y activi-
dad econ6mica), crecimiento de la poblaci6n, y la fecundidad ( tasas de natali -
dad, de fecundidad general, por edad, tasas de reproducci6n), la mortalidad (tasa
general, de mortal idad infantil, materna). El trabajo termina con un recuento de
las fuentes de datos.



.4 -112

Galich, Luis Fernando. Fecundidad y pobloci6n, Asociacci6n Pro-bienestar de la
Familia (APROFAM), 70 pp (23 cuadros, 16 figures, 15 referencias) Guatema
la, 1970

El frabjao se inicia con el estudio de [a fecundidad desde el punto de vista bio
l6gico, incluyendo los aspectos dermgr6f;cos de la fecundidad y su medida. Des -
pu6s se incluyen algunas consideraciones sobre el crecimiento de 10 poblcci6n a ni
vel mundial, para posar a estudiar la din-5mica de la poblaci6n guatemaltece, citan
do varias caracteristicas de ia pobloci6n. Las proyecciones de poblaci6n que se uti
lizan son las del IPUR de la Universidad de California. El ultimo capitulo se refiere
a los factores sociales que influyen sobre la fecundidad.

.Galich, Luis Fernando. Poblaci6n y desarrollo, Asociaci6n Pro-bienestar de la fa
milia (APROFAM), 58 pp (28 cuadios), Guatemala, 1974.

El objetivo fundamental del documento es poner de manifiesto la situaci6n crea
do par el acelerado crecimiento de la poblaci6n de Guatemala frente al proceso do
desarrollo integral del pars y las consecuencias que se preveen para e! futuro. Pri-
mero se describe el marco demogr6fico utilizando los censos de 1950, 1964 y 1973.

El segundo capitulo se refiere at desarrollo y el bienestar de ta poblaci6n y se
sefialan varios de los problemas b6sicos en el campo de [a salud p6blica, ta educaci6n,
el empleo-que el autor considera como el punto m6s sensible en el proceso de desarro-
Ito global- y vivienda.

En el tercer capitulo se incluyen proyecciones de poblaci6n (IPUR, Universidad
de California, Berkeley) y con base a las mismas se cuanrifican los recursos necesarios
para enfrentar las necesidades futuras de una poblaci6n en r6pido crecimiento. Asi se
cuantifican los requerimienros para la poblaci6n escolar de 7 a 12 aios, (n6mero de
maestros) as icomo de medicos para la poblaci6n total.

El 61timo caprtulo se dedica a hacer consideraciones sobre una politica do pobla
di6n para Guatemala, a partir'de declaraciones oficiales del gobierno, as" como las
funcrones que dentro del campo poblacional tendrra que desempefiar coda Ministerio
de acuerdo con sus funciones.
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Galich, Luis F., Roberto Santizo, Alfredo Goldsmith y James Ferguson. El problema del
aborto hospitalario cn ciudad do Guatemala, Quinto Congreso Nacional do Gineco-
obstefricia, 18 pp (6 cuadros, 5 figura-, 15 referencias) Guatemala, 1975.

El estudio trata dc determinar algunas caracteristicas dc los abortos que han merecido
atenci6n hsopitalaria, dada la dificulltad quo aon exisfe en el media de obtener otra clasedc informaci6n sabre tal hccho, conocirniento quo es nocesario para el planeamienio deunprograma preventivo. Para el estudio se utiliz6 la informaci6n recolectada sabre 673 cc-sos admifldos con el diagn6stico de aborto incomplelo, inevitable 6 s6ptico, al Hospital
Roosevelt (537 casos) y el Hospital del Instituto de Seguridad Social (141 casos) durante el
perTodo comprendido de mayo de 1974 a mayo de 1975. La informaci6n recolectada fuetrasladada a formularios especiales diseia.os por el International Fertility Research Piogram
(IFRP). Las complicaciones fueron clasificadas de acuerdo al momenta en quo ocurrieron;
y aunque se program6 una visita do seguhniento, de 2 a 4 semanas despu6s, s6lo un 65%
de las pacientes regres6 para una visita de seguimiento y examen fUsico.

Un 6 8 .8%fueaon abortos incompletos inevitables, un 29.4% se clasific6 coma amenaza do borto y s6lo un 3.8,o se consider6 aborto s6 ptico. La edad media'de las pacien'
tes fue de 25.3 aFos, estandco un 49% en tre los 20 y los 29 aios. Un 6.3% de los casos-
corrcspondi6 a mujeres do 40 a os y m6s. La mayoria (95.7%) eran casadas, de religi6n
cat 6 fica (89.1%), sin empleo lucrativo (69.8%) y residenes en la zona urbana (91.3%).En cuanto a educaci6n un 20.2% no habia ganado aio escolar afguno, y un 30.1% no ha
bra ganado m6s all6 del 3er. ao. Un 32.9% habra cursado entre el 4 y 9 grados.EI promediopara todo elgrupo fue de .3.4 aios garados.

En cuanto a abortos previos, dos terceras partes (66.1%) habian tenido un aborto y
un 24% dos abortos. El resto habia tenido entre 3 y 6 abortos. El promedio do abortospar muier fue de 1.5. Un 8.3% fue clasificado coma perteneciente al grupo 6tnico ind"
gena.

El estudio comgara las caracteri'sticas de las pacientes de uno y otro hospital, que en
algunos casos mostraron diferencias entre si.

La paridad de las pacientes va desde 0.3 para el grupo de 15 a 19 afios, hasta 5.8 paralas de 40-44 arios, y de 6.8 para las de 45 ahos y m6s. La paridad media fue do 1.9 que,
en opini6n de los autores, es baja para un grupo cuya edad media es de 25.9 ahos. Esto podrraexplicarse par un usa frecuente del aborto inducido, pese a su ilegalidad, coma media de
control de la fecundidad en el grupo do muieres i6 venes.

La tasa do aborto por 1 000 embarazos, para muieres menores do 20 aios, fue do 683.1(de los cuafes 60.1 fueron abortos inducidos y 623.0 abortos espont6neos). En ese mismo
grupo, el n6mero de nacidos por 1 000 enibarozos fue do 295.1 y el do mortinalos do 21.9La tasa do aborros disminuye pr6 cticamentc en farina linear, y para el grupo de 40 aiios y
m6s la tasa de abortos result6 ser do 247.3 par 1 000 embarazos (la de nacidos vivos fue de722.4 y la do martinatos 29.9 par millar). La mortalidad infantil aument6 linealmenle con
la edad de la mujer. La tasa para las menores de 20 arios fue do 18.5 par 1 000 nacidos vivos,
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mientras que para muieres de 40 aiios y m6 s fue de 66.1 o/oo,.

Se investig6 el uso de anticonceptivos antes y despu6s del tratamiento, y fue notorio

quc hubo un aumento en el uso de m6todos anticonceptivos eficaces, ya cue en la visita

do seguimiento, el 46.5% inform6 sobre uso de anticonceptivos, dominando los orales

(32.7/o), seguido de esterilizaci6n (7°% en las muieres, y 0.5% en los hombres), y 6.3%

DIU.

Al tabular la edad gestacional, se observ6 que la mayorra de las muieres (76.1%)

se hospitalizaban paca tratamiento en el primer trimestre del embarazo, y s6 lo el 6.6%

ten'a m6s de 19 sernanas de gestaci6n.

La tasa de complicaciones inmediatas fue de 17.0% (155 casos) habiendo diferencias

entre ambos hospitales, cuyo origen se trata de explicar. De ese n~mero s6Lo 5 mostraron

complicaciones en [a visita de seguhliento.

Los autores legan a la conclusi 6 n quo el aborto incompleto puede ser tratado, con

un grado razonable de seguridad, en el hospital. Pero el estudio tambi~n revela, al igual

que en otros paises, que el aborto impone una gran cargo a las facilidadesm6dicas cue

pr6cticamente son insuf icientes. Asr en el grupo estudiado, 61 pacientes requirieron trans

fusi6n sanguineayutilizaron un total de 830 das-cama, lo que ya constituye un drencje

fuerte de recursos medicos.
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Galich, Luis, Guillermo Escobcdo, John S. H. Elkingron y Margaret F. McCann.
Male sterilization in Guatemala, presentado a la Reuni6n anual dc la Inferna
tional Family Planning Research Azss ciciion, Sept. 29-Oct. 2, 1976, 10 pp
(10 cuadros, 1 figuras, 8 referencias) Estados Unidos

El estudio se basa en la informaci6n socio-demcgr6fica y clinica relaciorada
con la vasectomra pracficada en 986 hombres en atjeamala en el periodo 1973-75.
La edad media de los hombres fue de 34.8 ai'ios, con un promedio de 4.2 hijos cada
uno (un 10.7% tenian 7 6 m6s). El nivel medio educacionbl fuo de 6.5 aios. Un
42.7% eran trabajadores capacitacos, 33.2% trabajac!ores no capacitados, 9.3%
profesionales y 6.5% artcsanos. En el primer trimestre del perrodo, el n6mero de
solicitudes fue de 14, numero que super6 a los 100 por trimestre a partir de media
dos de 1974. El nivel de complicaciones fue bajo (0.6%). %'sto combinado con
la ausencia de quejas, la tasa (3.3%) de pacientes enviados por quienes habra su
frido vasectomra y el tiempo transcurrido para reiniciar activilades sexuales (a ma
yor parte antes de una seiinana despu s de la operaci6n) indican que la vasectomia
es aceptable al hombre en Guatemala.

La informaci6n .,ogida indica que las :ompaiieras de los hombres operados
habi'an usado, antes de la vasectomra, anticonceptivos orales (63.4%) o DIU (6.4%),
pero un 47.9% declar6 que habian optado por la vasectomra como m6todo anticon
ceptivo para evitar efectos colaterales de otros m~todos. Adem6s un 47.9% indi-
c6 que ya no quer'a tener m6s hijos.
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Gehlort Mota, Carlos. Anr'1isis y consideraciones sobre problemas sanitarios de Guatemala.

Sus posibles soluciones, instituto Indirgenista de Guatemala, 196 pp (21 cuadros, 9 Fi -

guls y 1 mapa, 53 reFerencias) Guc. cmala, 1966

Este libro contieno a lo largo do sus p6ginas, una variada informaci 6 n lemogr6fica de

Guaternala, comparada con la de otros .azises. El primer caprtulo, titulado Datos BMsicos

Genciales, incluye consideraciones acerca del crecimiento imprevisto de la .oblaci6n y

la escacez de alimentos, la desigualdad ante la vida a trav 6 s de la mortalidad in' antil, la

mortalidad general y la esperanza de vida, la desigualdad ante la enfermedad y ante el

hambre.

En el cap'tulo segundo, titulado "Los recursos humanos" se hace referencia al crecimien

to de poblaci6n y su imp-Dcto sobre el nivel de igresos per capita, [a producci6n de alimen-

tos, el problema sanitario, la vivienda y la tierra. Algunos de estos aspectos son considera-

dos con m6 s detalle para Guatemala en el tercer capitulo titulado "Pealidad guaremalteca",

en especial la vivienda y la nutrici6n, asr coma la higiene familiar y la instrucci6n nutricio

nal. Tambi6n se hacen consideraciones m6s detalladas sobre la mortalidad infantil y su socio

logia, la mortalidad infantil-juvenil y la mortirtalidad.

El cuarto capitulo est6 dedicado ala "Explosi6n demografrica y Ia planificaci 6 n familiar"

en el cual se hacen diversas consideraciones alrededor de dicho fen6meno y la necesidad de

las politicas demogr6ficas. En este sentido el autor es claro al anotar que el fen6mow del

aumento de la poblaci6n es el producto de la acci 6 n combinada de factores extremadamente

complejos y de orden demogr6fico, social, econwmico y polirtico, por Io que cree que Ia so

luci6n que se debe preconizar debe basarse en un m6rodo que los englobe a todos. Por ello

descarta, en principio, la soluci 6 n demogr6fica unilateral que considerar "el control de los

nacimientos" como el 6nico remedio para las regionos de elevada presi 6 n demogr6fica. El

capitulo termina al dejar la 61tima palabra al Reverando F. L. Filas quien dijo "La condensa

de la contracepci 6 n artificial es una doctrina ya totalmente clausurada", por lo que trasla-

da a los cientifcos o investigadores m6s capaces, la responsabilidad do dar las soluciones

peitinentes, dentro de los conceptos amplios, racionales y justo del cristianismo.

Los tres 1ltimos capitulos se refiere a formular algunos planteamientos sabre "Una nueva

politica de salud p6blica", "Educaci6n en salud y reforma universitaria" y "Cambio do estruc

turas (Medicina social)", para terminar con un proyecto de ley sobre servicio civil rural.
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Gehlert Mata, Carlos y Aguilar, Vinicio. Educaci6n y crecimiento demogr6fico cn

Centro Am.rica, Instituto Centroamericano do Poblaci6n y Familia (ICAPF), Co

lecci 6 n monograftas diagn6sticas No. 2, 100 pp (28 cuadros, 25 figuras, 23 re-

ferencias), Guatemala, 1968.

El trabajo trata do analizar la educaci6n cent'oamericana referido al crecimien

to do poblaci6n, y do poner en relieve los problemas derivados de un crecimiento ele

vado de matricula como respuesta a una demanda coda vez mayor de educaci6n par

parte del pueblo, os" como algunos de los problemas que se asocian con ese crecimien

to elevado que se traduce en un deterioio de la colidad de enseianza y en [a improvi

saci6 n do profesores y maestros a todos los niveles. Se llama la atenci6n a las implica

clones que tiene el problema demogr6fico para el educador.

El trabajo se inicia seialando el papel quo juega lo educoci 6 n en el desarrollo y

el camblo social, para pasor a continuaci 6 n a caracterizar el marco socio-demogr6fi

co de la educaci6n centroamericana. As[, en lo social, se llama la atenci6n a lamar

ginalidad y a la desintegraci 6 n social; y aunque2 hace ver quo no se puede referir a

Centroam~rica coma una regi 6 n homog~nea, hay varias caracteristrcas que si son comu

,nes a todos los paises, tales coma el idioma, la cultura, la religi6n y el pasado hist6ri

co. Guatemala con la mayor tasa de analfabetismo (70.6% on [a poblaci6n de 15 y

mas arios) y un alto porcentaje de poblaci6n activa en el estrato ocupacional bajo (92.3%).

En lo demogr6fico se caracreriza la poblaci6n de Guatemala par su ripido crecimiento

y su estructura par edad quo do un alto porcentaje de poblaci6n en edades inferiores Ia

que eleva la tasa de dependencia. Adem6s, se se~ala que, desde el punto de vista so

ciai y politico, habr6 una mayor tendencia a los comblos puesto que los decisiones gra

dualmente recoer 6 n en un poblaci6n joven creciente. Varios de los problemas est6n

intimamente asociados con las demandas educacionales a nivel primario y media. A ni

vel primario, par quo la principal fuente de ascensa social os la educaci 6 n, y al nivel

media, porque las coracteri'sticas del desarrollo de los pueblos centroamericanos, demon

dan personal ca iicado quo no existe ni en calidadni en la cantidad requerida.

Los indicadores de [a situaci6n educacional de Guatemala muestran una situaci 6 n

intermedia. As" la tasa de crecimiento do la enseiianza primaria era 6.07%, correspon

diendo la m6s baja a Honduras (3.00%) y [a m6s alto a Nicaragua (7.270'). Igual situa

ci6n se presenta en la ensefianza media, nivel para el cual a Guatemala le correspond~a

una tasa de crecimiento del 10.08', siendo la m6s boja la de Panam6 (6.73,S) y la m6s

alto la de Nicaragua (35.359S). En la educaci 6 n superior, a Guatemala le correspondia

una tasa de 5.70, siendo la m6s baja [a de Costa Rica (2.24%) y la m6s alto la de Nica

ragua (16.04%). En Io quo se ref iere a la incorporc i6n escolar a la enseianza primaria,

a Guatemala se le estimoba para 1967 una proporci 6 n de 53.2%' quo era las m6 s baja, sien

do la m6s alto [a de Costa Rica (82.6%) y Penam 6 (87.4'). Al nivelmedio, a Guatemala

le correspondra el indice m6s bajo(9.7,o) y a Costa Rica el m6s alto (22.9%s). El trabajo

incluye numerosos cuadros y gr6ficos para ilustrar la evoluci 6 n de la matricula en los dife

rentes niveles de educaci6n, para coda pai's, hasta el aro 1980.

Al analizar los factores quo inciden en [a eficiencia del sistema educativo, Guatemala
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aparece con un bajo indice de retenci 6 n on el nivel primario (14.2%)que s6 lo fue
superior al do Nicaragua (7.9%) hcbicn'o sido el rn6s alto el de Costa Rica (46.3%' ).
Al nivel medio hay uno mayor retenci6n en la educaci6n t6cnica (comercial, indus-

trial, agricolc), y. que supera al 50% mientras que en ei bachilloralo apenas fue de
20.4%. El rndice de deserci6n dp Guaremala (20.9%) ocup6 L pentiltimo luGar,
siendo mayor el do Nicarcgua (23.03%). Despu6s do hacer un estudio cornparativo de
los diversos indices, se sefialan coma problemas b6sicos "la alto tosa de crecimiento
vegetativo de la Foblaci6n, los efoctos acurnulados de insuficiente escolarizaci6n y
baja eficiencia de sussistemas escolares, y ei apetito sin precedentes por atenci6n es
color".

Al final izo el trabajo los autores sorialan una vez m6s que la relaci6n entre pO

blaci6n y educa,-i6n adquiere mayor significaci6n cuando la poblaci6n crece a un
ritmo elevado, pues los requerirnienios de educaci6n se vuelven coda vez mrns criln

cos ante la imposibilidad do que el sisrerna ecormico pueda proporcionar los recur
sos necescrios, sobre todo cuando ia tsa de crecimiento do la poblaci6n do educa-
ci 6 n primaria, excede a In tisa rncioral. Despu&s de algunos comentarios criricos
los autores Ilegan a Ia conclusion de que se imponen nuevos conceptos y nueas t.c

nicas en el cam' ,o educativo. Asi se habla de Ilegar a una educaci6n global; a una

educaci6n para mejorar la es,-.'6tca , y sobre todo [a din6mica de la certificaci6n
social; a una educaci6n parc la crcaci6n do polos de desarrollo - en particular para
la formaci6n de dirigente comunales- y para servir a la sociedod, incluyendo educa
ci6n polirica; educaci6n para crear, perfeccionar o alterar determinados vrnculos c

munitarios, tales corno "educaci6n para la familia, urbana y rural, pero especialmen

te'rural-campesina, haciendo que 6sta, a su vez, sea una mejor instituci6n educati-

Va" se agrega que "aqu" se plantea con caracteres espectc=-lares Io que seria la Fn

tima relaci6n entre crecimiento demogr6fico y educaci6n, mediante el procesao eo
mentar en la familia una procreaci6n responsable". Tambi6n se seiala la educaci6n
para la empresa y para la vida de comunidad, y para alterar o mejorar la cultura es
tablecida, Io que invade el campo de la transculturaci 6 n, y par consiguiente tiene

significado especial para Guatemala al existir dos grupos 6tnicos, con toda una gama

de transici 6 n entre los mismos.

El estudio termine seiialando que la reforma educativa debe verse dentro de urn

politica do poblaci6n regional, que adec6e las rnecesidades culturales y materiales,

dentro de la din6mica demogr6fca.
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Gchlert Mato, Carlos y Orellana, Carlos. Salud P6blica y crecrmicnto demogr6fico
en Centroam6rica, Instituto Centroarnricano de Poblaci6n y Famil ia c Instlifuto
para el Desariollo Econ6mico y Social do Am6rica Central (IDESAC) Colecci6n
Monografra Dign6sticas No. 1 /0 po (61 cuadros, 7 Figuras) Guatemala, 1963

Constituye uno de los estudlos realizados par el ICAPF para iniciar el estudia
de la realidad dcl 6 rea medIante el conoc miento real y actualizodo de toda una se
rie do problemas determinantes on el descrrollo de Centroam6rica, tratando de enfo"
car no s6 1o la real idcd del pasado inmedkfo y del momento, sino tombi6n las reper-
cusiones posibles al relacionzr la salud, [a enFermedad y' la .muerte, con el hecho
concreto dc un crecimicn-o acelerado y desordenado de la Foblaci6n.

Incluye un capttulo de la poblaci6n do Centroam6rica ba'iadas on los 1timos
censos anteriores a la fecha del trabajo, su distribuci6n geogr 6 Fica, urbana-rural
y por sexo y edad. Se utilizan cifras de pobloci6n y su ovoluci6n del CELAP y el
CELADE.

El capituio de indices de salud concluye con ciFras de natalidad y mortdidad
total e infantil, poniendo en evidencia sus altos valores, aunque para Guatemala se
reconoce un ligero descenso en la d~cado de los sesenta. Las tasas de mortalidad
fetal son las m6s altos de la subregi6n (1959-1963).

. En otro copitulo se entra al estudio do los recursos de salud p6blica, ocupando
Guatemala una posici6n intermedia en n6mero de-habitantes por m6dico, y a que
la misma fecha (1964) era m6s adecuado que [a que prevalec an en El Salvador y
Honduras. Se estudian los niveles do preparaci6n de personal de salud, e incluye
estimaciones a corto plaza (para 1971). Los recursos fisicos se estudian a trav~s
del n~mero de hospitales de diversa close, asF coma el correspondiente nimero de
comas. En nimero de comas par I COO habirantes, ocupa una posici6n intermedia
con 2.6 par el aiia 1964, estando en mejor situaci6n Costa Ricc con 4.5 y Pcnam6
con 3.6 comas par 1 000 habitantes. En lo que a recursos financieros se refieren
no aparecon cifras paro Guatemala.

En el cap'tulo de conclusiones se llama la atenci6n al ritmo sin precedentes
del crecimiento de la poblaci6n caractericado por un indice de natalidad en au
mento y una do mortalidcd en disminici6n. So hace ver la dificultad de hacerien
te a "ese r6pido y desordenado crecimiento demogr6fico, consecuencia de una no
talidad particularmente elevada" en parses que est6n mal equipados, a (o que se
agrega la "angustiosa situaci6n alimenti:!a" paor la insuficiencia de producci6n de
alimentos, que es desproporcionada a su crecimiento demogr6fico y repercute espe
cialmente sabre la nutrici6n do la nihez.

La insuficiencia do las recursos frsicos obliga a una elevada dotoci6n anual
do comas, si es quo se desea Ilegar a una proporci6n de 6 comas por 1 000 habitantes
para el aiio 2000.
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De chi' que se hace ver ta importancia de Ia medician - atrav~s de la Salud

Piblica- en relaci6nc" I a poblaci6n, puc: reconoce que dicha actividad "toma par

to activa en [a creaci 6 n de un media ambienre que do origen a! mismo tiempo al

incremento y a[ envejecimiento de (a poblaci6n", a Ia par que torna "una rosici 6 n

clove en cualquier esfuerzo a disminuir las rosas de incremento". Se agrega que,

en 61tima instancia, ser 6 posiblemente el m6dico el que tera que dar, en Ia pr6c

tica, el consejo final a nivel microsocial (familia), y que podr6 quedarse s6lo con

esa responsabilidad "si los estudiosos de otras discipliras no coadyuvan con sus valio

sos aportes".

Finalmente, at referirse a los programas de salud, que deben contar con metos

alcanzables y objetivos bien definidos, se seFala que su acci 6 n "deber6 enmarcarse

dentro de los lineamientos de una pol rtica nacional de solud, y esta dentro de una

polttica nacional de poblaci6n". Despu.s de citar algunos fundamentos doctrinarios

llama Ia atenci 6 n a que un crecimiento derncgr6Fico acelerado y desordencdo puede

entorpercer, a aun paralizar, los planes de desarrollo integral, especialmente si el

volumen de la poblaci 6 n crece con m6s rapidez que los recursos disponibles. Bajo

esas circunstancias, se dice que los poderes p6blicos, dentro de Ics Irmites de su

competencia pueden y deben intervenir, Ilevando a cabo urainformaci 6 n opropiada

y adoptando las medidas convenienies, bajo tes condicones esenciales: a) Adecua-

ci6n a ta realidad econ6mico-social del ambiente; b) De acuerdo a las exigencias

de Ia justicia y 6tica moral; y c) Respetando el libre albedrro de los participantes.
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Gehlert Mata, Carlos. Lo demogr6fico en la integrac16 n en Aspectos Sociales y

Pol'ticos de la Integraci 6 n Centocmericana, Seminario do Integraci6n Social

Guatemalteca, pp V5-113. Guatemala, 1970

Despu 6 s de hacer un recuento de Ia evoluci 6 n de Ia poblaci6n en Centroameri

ca y las tasas de su crec-miento en diveros periodos, sepasa a describir algunas ca

racterfsticas do ia poblaci6n, tales coma [a composici 6 n per edad, Ilamando a-

atenci 6 n a la juventud de Ia misma,la deridad demogr6fica que aunque no es alto

su distribuci6n es deficiente, y su distribuci6n urbana-rural, seialando el capel que

ha jugado Ia urbanizaci6n en originar Ia macrocefalia par un lada y el aparecimiento

de [a marginalidad por otro. Despu~s se pasa a hacer una revisi 6 n de las tsas de no

talidad asi' coma de Ia mortalidad (infantil, prescolar y general).

El trabajo termina formulando comentarios sabre poblaci6n, marginalidad e in

tegraci 6 n. Se hace ver que "el crecimiento acelerado y an6rquico de la coblaci 6 n,

bajo las condiciones que antes se han de:crito, no puede sino Ilevar a una cat6strofe,

en Ia que sc evidencia en forma aguda y conflictiva Ia siguiente trilogra: necesida

des-recursos-medios de satisfacci6n". Se seFala la deFiciencia estructural cctual y

se dice que el comportamiento de muchas nacimientos y pocas muertes, tiene una do

ble base: en Io econ6mico, en Ia necesidad de una familia numerosa coma unidad

econ6mica, yen lo biosocial, en ta irresponsabilidad procreacional. En opini6n del

autor, "el an6rquico crecimiento demogr6fico parece ser causa del subdesarrorb exis

tente (es decir del Fen6meno global de "marginaci 6 n"). Se agrega que, si bien es

cierto que eso s6lo afecta a un sector, "el marginal", hay que recordar que este abor

ca un 75% de Ia poblaci 6 n.

rinalmente agrega que, par ta complejidad del problema, el porvenir de la re-

gien no puede ni debe ser emplazado bajo un simple enfoque de control de nacimien

tos qve la mayor de las veces s6lo surte sus efectos fuera del sector marginal. En

otras palabras no se debe tratar 6nicamente de que nazcan menos niies, sin de lu -

char par formar parejas de c6nyuges que no sometan su procreaci 6 n a [a fatalidad de

la fecundidad natural, a ta providencia divina a que se refugien tras tab6s que se

est6n superando . Se deber6 lograr el equilibrio de su vida afectiva, Familiar y se

xual para afrontar Ia responsabilidad de Ia procreaci 6 n en una sociedad regional

nueva, abocada a las exigencias de una nueva etapa en la evoluci6n cultural e his

t6rica del hombre centroamericano.



dy a Nydi" Maravga yPhilip C.Kreitner. Fertility and ecolOrnic

activity of wyomen in Guatemala city,Demography,
7 :3 , pp 273-86 (8 cuadros,l 8

referenclas) Estados Unidos, 1970

El autor utiliza la informaci6n sbjministrada par a muestra del 5 ,0 para a ciudad

do Guatemala, tomada del censo de poblaci6n de 1964.1La muesrtra cubri 6 cerca de 9500

mui.ares.La inforacion indica yue J.s m-jeres econrmIcamente activas,especialmente

I do ervcLa damor tiCotienen un a fecu.didad acumulada mas baja que las mujeres e-
mu-,r d • ,evii .....t : nun e u a uu. .. grn ro rc n sa obla c i6 n

mc• inactivaS, lo ue en porte se debe a que gran proprcion de esa o0

n.nmca emente ina a ida hij'os. Sin embargo entre las mujeres madres que estuvieron

casadas habia una diferencia sustancial que ro era debidaa Ia dirercin en edad al naci-

miento del primer hijo. Asf, para todas las mujeres de 15 a~os y m6s ei 16mero de hijos pro-

media par mujer fue de 0.9 para sirvientas, 1.9 para el resto de las mujeres econfnicamento

activas, y 2,9 para las ianctivas, y para las que habi'an 'ido madres, dichos promedios fue-

ron 2.5, 3.3 y 4.2 respectivamente

Con relaci 6 n al total de mujeres de 15 caios y m6 s, las tabdacions cruzadas y el an6-1Isis

do regresi 6 n m6ltiple mostraron que la edad, el estado civil y el nivel educativo estaban

m6 s estrechamente asociadas con la fecundidad que la actividad econ6mica, aunque esta

mostraba una asocc(aci
6 n significati'a. Los autores prestaron atenci6n especial a la baja fe-

cundidad do las trabajadorcs -13 servicio dom6srico, en contra de Io expresado a menudo en

Ia literatura correspondiente. Las servidoras domnsticas que vivian en el lugar de traio mos-

traron una 'ecundidad menr que las que vivfan fuera de ese lugar, lo que en uni6nrde otras

evidenCiaS parecO indicar que hay una preferencia marcado de parte del parrono a cmplear

muieres solteras a sinhijos. Par consiguiente [a compatibilidad de los roLes de madre y traba

jadora no es aplicable a Ia trabajadoras dom6sticas que viven en el lugar de trabajo. Los ha

.laz9os agregan evidencia a lo ya observado en otros lugares urbanos do Am6rica Latina.
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Gendell, Murray y Thomas K. Burch. Family type and fertility, Guatemala City
1964, Documento invitado, Conforencia Regional Latinoomericana do Pobla
ci6n, Uni6n In ernacional pzra ol ,io Cientifico do la Poblacci6n y el Co
legio de M6xico, 8 pp. (3 cuadros, 2 referencias) M6xico, 1970

La informaci6n b6sica se oStuvo de una tabulaci6n del 5% del Censo de Pobla
ci6n do 1964. La unidad da muestreo fue el hogar y ello permiti6 reconstruir la
composici6n del mismo.

El estudio indica que con excepci6n de las mujeres de edad avanzada en fami
lias extendidas verticalmente, no se encontr6 ninguna asociaci6n entre fecundidad
y tipo do familia.

En opini6n de los autores, en la ciudad de Guatemala para 19 64,cuando m6s,
apenas se notaba una ligera azociaci6n entre la estructura de la familia extendida
y la fecundidad, relaci6n que puede tener una causa diferente opuesta a la que
corrientemente se postula. Sin embzrgo se seiala que lo que puede ser cierto para
ia principal 6rea urbana del pars puede no serlo para el resto del mismo.

Se llama la atenci6n a quo on estudios similares en otras 6 reas, tanto urbanas
'como rurales, se ha encontrado poca o ninguna asociaci6n entre el tipo d' familia
y la fecunidad. Sin embargo, en todos los casos, incluyendo el de Guatemala, los
tipos de familia han sido definidos er base a los que viven en el mismo hogar; yes
to plantea una duda en el sentido del grado en que la variaci6n en los tipas de fa-
milia ba.ados en coresidencia es similar a los basados en interacci6n. Los autores
sefialan que [a clave de este planteamiento gira alrededor del grado de traslape
entre las unidades nucleares basadas en residencia y aquellas basadas en interacci6n.
Para esto se requiere realizar estudios hasta ahora no hechos.
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Gendell, Murray y Van der Tak, Jean. The size and structure of residential families,Guatemala City, 196. Population Studies, Vol. 27, No. 2, julio 1973, pp.2305
322 (6 cuadros, 3 figuras, 34 refeencias) Inglaterra.

Se trat6 de estudiar las relacionos entre el tamai-io de la familia y su estructura
en la ciudad do Guatemala,utilizando para ello urn muestra del 5% de hogares pri-
vados, enumerados en el censo de poblaci6n de 196, (4 398 hogares). Examina lasvariaciones y estructura do la familia rcsidente y la prevcrlencia de la extensi6n de
ia familia, controlada por edad del jefe do familia, presencia a ausencia del co'nyuge, 'estado marital, educaci6n del jefe y ntrmero de hijos de 6ste en el hogar. Tam
bl6n se estudi6 la edad y parentezco do los otros miembros presentes del hogar a ranera do tratar de aclarar la extensi6n do la familia cuando 6sta existe. En particu-lar, se trat6 do comprobar el planteamiento hecho por Bu'ch a partir del an6lisis delos censos de los perrodos 1945 - 54 y 1955 - 63, en of sentido de que existe una ten
dencia creciente de cue of tamaio medio de [os hocares trata de concentrarse en 56 6 miembrsos en los par'ses on desarrolio, en contraste a los 3 6 4 que corresponden
a los parses desarrollados. Tambi6n se lrat'6 de confirmar un mayor grado de exten-si6n en las 6reas urbanas que en las rurales contrario a la idea prevalente acerca del
fraccionamiento de la familia extendida como consecuencia de la corriente de moder
nizaci6n.

El estudio mostr6 que, aunque la estructura de la familia en la ciudad de Guate
mala en 1964 era b6sicamente nuclear, con parientes no nucleares corstituyendo s6-lo un 17%, un 36.6% de esos hogares tenran por lo menos un pariente no nuclear'lo
que se une a un tama'o media de la familia relativamente alto de 5.3 personas. Laproporci6n anterior a6n fue maycr en algunos subgrupos y para jefes de edad m6savan
zada.

Al analizar las tabulaciones detalladas, los autores Ilegaron a la conclusi6n deque [a perpetuac16n do la familia extendida, en este contra urbana de un par's en desarrollo, se debra notoriamente a la alia proporci6n (28.6%) de familias con jefesin
c6 nyuge. Aparentemente la falta de la esposa a compaiiera del jefe dejaba mayorlugar para el aparecimiento do parientes no nucleares, aunque tampoco es desprecia
ble en of caso de que existiera c6 nyuge del jefe. Se puso en evidencia que la classocial, caracterizada par su nivel educativo, no tuvo mayor influencia en la exten-
si6 n de la familia, af igual que el n mero de hijos y e grado do nacimiento. Par elcontraria, la edad del jefe quo refleja ci ciclo de vida familiar, si tuvo impacto sobre la extensi6n do la familia, ya que para edades del jefe entre 35 y 45 afios a extensi6n do la familia alcanz6 un mnimo-- al mismo tiempo quo el tamaiio de [a fa-milia nuclear alcanzaba un m6ximo -- oara alcanzar su mnximo pora el grupo e jefes do 45 aFas y m6s, exceptuando of caso de jefe masculino sin esposa. Este 61timc,
grupo s6lo constituy6 of .7.1% do la muestra.
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Los miembros del grupo no nuclear de familias con jefe masculino resultaron
ser en su mayorra adultos (mayores de 13 aias) y parientes colaterales del jefe
Los autores, indican quo esta carac.eris ica sugiere que ei flujo de migrantes ha
cia Ia ciudad, on cl perrodo intercensal 1950-64, posiblemente sobrepas6 la dis
ponibilidad do vivionda y do oportunidades do trabajo, y las provisiones do bienes
tar social que pudicren haber existido. En las familias cuo ieFe era mujer sin es
poso, to que se seiala como un iencmeno end6mico de los centros urbanos de IaF
noam6rica, la extensi6n do la lamilia fue do proferencia vertical (padres del jefe
par ejemplo) y los parientes no pertenecientos al grupo no nuclear eran en su ma
yor parte niiios, posiblemente nietos. En cierta forma lo anterior evidencia Io s"
tuaci 6 n a6n desventajosa de la muier en una sociedad donde a~n es com6n Ia uni6n
consensual, y a6n el apareamiento casual.

El estudio sugiere que la tendencia de las familias a doblarse en la ciudad de
Guatemala, y talv6s en ofras 6reas urbanas de Amrica Latina, probablemente
decrecer6 cuando la urbanizaci6n puedo equipararse con la modernizaci6n (cuan
do IcJs oportunidades socio-econ6micas y la disponibilidad de vivienda se correspon
da con el 6xodo rural o cuando 6ste disminuya) y cuando se eleve el status de la mu
jer.

Los autores seiialan que s6lo el an6lisis de los censos posteriores podr6n aclarar
si la situaci6n de la familia identificada en el estudio tiene un caracter transnacio
nal. Finalmente indican que l ;mpacto de la urbanizaci6n en el tamafio y estruc-
tura de los parses en desarrollo s6lo podr6 ser realmente evoluada cuando se cuenten
con estudios similares en las 6reas rurales de bs mismos parses y en otros paises con
diferentes niveles de desarrollo.
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'Glittenbcrg, Jo Ann Kropp. A comparative study of fertility in high land Guatemala:

A ladino and an indian town, tesis do g'aduaci6n, University of Colorado, 223 pp

(30 cuadros, 8 figuras, 93 referencias) Estados Unidos, 1976.

El prop 6 sito del estudio era determinar quo factores eran los quo influjan en mayor

medida en elcomportamientodeic fecur.didad. Se estudiaron dos comunidades del alti

piano de Guatemala: Zaragoza, que tiene una poblaci6n 100% ladina, y Patz6n con

un 88% do poblaci6n indr'gena. Ambos dependen de una agricultura primitiva, y un 98%

de los habitantes do Zaragoza y un 51% do los de Patzsn emigran estacionalmente c en

forma repetida para complementar su ingreso. Se estudi6 una muestra aleatoria integrada

par 82 mujeres f6rtiles en cada poblaci6n. Se us6 un cuestionario de 204 preauntas, y el

comportamiento do la fecundidad fue obtenido a partir do las historias de los embarazos

de una submuestra de las mujeres que habran sido casadas. El Erincipal hallazgo fue quo

no habrian diferencias es adi'sticamente significativas en dicho comFortamienlo entre los..

euio jtnicos. Con el lin de locrar una explicaci 6 n las dos muestras fueron comparadas

e rentes formas. Las variables intermedias a trav6s de las cuales ofros factores socio-

culturales act6an sobre la reproducci6n fueron: coito, concepci 6 n, gestaci 6 n y parto. Las

variables "edad a la primera uni6n sexual" y "abstinencia post-parto" mostraron una dife

rencia estadi'sticamente significativa. Sin embargo los efectos de ambas variables se corn

pensan entre si en su influencia proratal y antinatal sobre la rfecundidad. Al analizar la

concepci 6 n, las vai iables (duraci6n do la lacrancia "inicio de la menstruaci 6 n post-parro"

tambi6n resultaron diferentes significativamente. Aunque esto podria serla causa de que

el intervalo media entre nacimienros fuera m6s corto en Zaragoza (27.98 moses) quo en

Patz6n (29.64), la diferencia entre ambos no fue significativa. Los pr6cticas anticoncep

tivas fueron similares en ambas muestras, al igual quo las variables gestaci 6 n y parto. La

diferencia en las p6rdidas totales en el ambarzao tampoco fue estad'isticamente significati

Va.

Las variables socioculturales tambi6n fueron analizadas estadisticamente. Cuando se

trat 6 de relacionar la close econ6mica, el nivel educativo y la afiliaci6nreligiosa con las

medidas de fecundidad, no se encontraron diferencias significativas en las muestras combina

dos, aunque si se presentaron algunas categorrcs, dentro do las submuestras, que diferran

significativamente. La tendencia general fue que_[as-mujcres m6s pobresLqs_meoseduca

as y'o rel~giosas tenian en cualquiera de las dos muestras mas embarazos y nacimientos.

Las mijcres evang 61 icas 'end'an a tener menos.

Otras variables socloculturales que tuvieron influencia pronatal pn la fecundidad fueron:

las condiciones econ6micas, ocupaciones no diversificadas, papel del trabajo del nifio, la

idea cultural de la maternidad y el catolicismo. Los factores pronataics, que s6bo aparecie-

ran en Zaragoza, fucran ei "machismo" , aspiraciones bajas en [a mujer y alto grado de fa

talismo. Los factores pronatales que s6lo se encontraron en Patz6n fueron herencia patrilinca

divisible, preferencia ror hijo hombre, y bajo nivel educativo. Los factores quo a6n requie

ren m6s estudio, para deoterminar la direcci6n do su influencia, fueron la migraci 6 n, la poli-

ginia, los patrones do residencia y los padres sustitutos.
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El outor Ilega a la conclusl6n de que los factores culturales y el grupo 6tnico tienen
poca influencia sabre los niveles de fecundidad en las dos muestras estudiadas. La alta
fecundidad rue explicada, m6s bien poraue la gente pobre del sector rural de estas mues
tras tentan niveles educativos m6s bcjos, ocupaciones no diversificadas y trabajo pesado.
El ideal cultural de [a maternidad fue refcrzcdo pcr las familias de estas muestras que ne
cesitan hijos para satisfacer sus necesidades de trabajo.
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Gonz6lcz, Mario Anibal, Coffaro, Ariso y Aguilar, Germ6n. Perspectivas y con
secuencias dcl crecilicnto '-' la ablaci6n do Guatemala en Scrnnario sobre
Poblaci6n y D-.sarrollo Ecorr2,co Fc.-ultad de Ciencias Ecor6micas, Univer
sidad do Son Ccrlos de Guatemala, pp. 103-132 (21 cuadros, 1 figura),GuaTe
mala,1963.

Es un trc-cio r-crmcenre doecrpri,.o aljunas caracterr'sticas do la poblaci6n
y su compcr~c.,n, 2fn :lcu's c::c, can las de otros parses centroamericanos. Scformulan corcci r es cerca e Ie ovolci6n do la poblfci6n indrcna y se se -

liala que su morc: r: 'e c r ci,,rno, loics de depender do las tendencias de la
natalidcd e r-r:ci '::,s fur.eien del Proceso de ladinizaci6n". Despu6s se con
siderc Ic Fcb!,c-in cr'2.=c y ruil, la estructura por edad y sexo, y las caracterrs
ticas & la ac,0 econbmiczmente cct',.,a, con base en la muestra del 5% del-
cena de lc " .

So hace un br.ve stud be ia rcralirc~d y la mortalidad durante el perr'odo
1960-66, cs" corr se 'an ci:rcs ce n i Hd infantil, posiblemente err6neas-
aunque se cita ,ue crovienen de la Direcci6n General de Estadistica- ya que para
dicho perrodo se dcn tcs-as entre 16.1 y 17.5 por mil!ar de nacidos vivos.
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Gonz6lez do M6ndez, Concha Marina. inrtaidad jirantil en Guatemala, tesis dc gra
duaci6n, Facultad de CC. Mdicas, Universidad do San Carlos, 29 pp (16 cuadro
7 figuras, 22 referencias) Guatemala, 1970.

Se anal zan las causas do mortalidad inFantil en Guatemala y se compara con la de
los dcm6s parses latinoamericanos. La comparaci6n se hc.ce on base a factores nutriciona
les, ambientales, sociales, y econ6micos. La tasa de morfalidad infantil de Guatemala
ocupa uno de los primeros lugares en Amrica Latina. Las principales causas de la misma
son la tosferina, el sarampi6n y las enfermedades de la primera infancia.
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Gross, Joseph John. Domestic group structure in a mayan community of Guatemala,
tesis de graduaci6n, Universidod de Rochester, Departamento dc Antropologra,
181 pp. Estados Unidos, 1974.

De esta tesis s6lo se obtuvo el abstracto, del cual se toman los siguientes p6rra
fos. El estudio presenta un an61 sis descriptivodo la estructura de los grupos dom6s-
ticos en una comunidad maya del suroeste de Guatemala. En esta comunidad, una
mayoria do los grupos dom6sticos contiene una s6lo " familia. elemental" a personas
relacroradas par consanguinidad. Sin embargo hay un ndmero de grupos que no es-
t6n compuestos enteramente de personas con parentezco. Este hecho hace surgir la
pregunta do hasta donde el grupo dom6stico, en el contexto de esa comunidad, se
encuentra basado exclusivamente en Drincipros de parentezco con un cierto n'rmero
de variaciones del arreglo ideal a modal, a si el parentozco y su respectivo status
son solamente una close do factores subyacenre en la estructura del grupo dom6stico.

Este estudio muestra que los status del grL-po domstico son distintos de aquellos
del parentezco y constituyen un sistema discreto y separado. El contraste enrre las
dos closes de status se muestra a trav6s de un an6lisis de los principoles aspectos de
las relaciones dom6sticas y de parentezco, a lo largo de lo que Fortes denomina "ju
ral dimension". Se muestra que esta dimensi6n do las relaciones de parentezco va-
ria independientemente do los aspecros jurrdicos de los miembros del grupo dom6sti-
co. Los hermanos, par ejemplo, que son miembros del grupo dom6stico, tienen de -
rechos y obligaciones comunes y par consiguiente sus status son congruentes. Sin
embargo, s! no comparten la membresra en el mismo hogar, entonces sus derechos
y obligaciones, que definen sus relaciones tambi'en, son diferentes. A6n m6s, el
argumento sostiene que los hombres sin parentezco comparten estos derechos y obli-
gaciones dependiendo de su pertenencia af hogar pero independientemente del paren
tesco.

El pertenecer a un hogar est6 determinado par un cierto n6mero de aspectos,
pero en forma central par la vinculaci6n conyugal de [as personas envueltas. El vin
culo conyugal determina entonces la exclusividad del grupo dom~stico.
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Guerra gorges, Alfredo. Geagrafra Econ.6mica do Guatemala, Editorial Universitaria,Universidad dc San Carlos, Tomo I, Capriulo VII: Poblaci6n, pp. 187-261 (26

cuadros, 2 figuras), Guatemala, 1969.

Esta obra, que consta de da tomos, dedica su caprtulo VII a dar informaci6n sobre la poblaci6n de Guate-,ala. DesPu6s cle un breve resumen de la historia cansal,se refiere al crecimiento poblacional intercenral, y se compara con la pobloci6n delos pai'ses centroamericanos. A continuaci6n se describe la distribuci6n gcogr 6 ficade la poblac!6n, su composici6n por sexo, ec'ad, grupo 6 tnico, estado civil, nivelcultura, asistencia escolar, actividad econ6mica, natalidad, expectativa de vida.Dcspu6s de estudiar las necesidades actuales de vivienda, so hacen consiceracionessobrc la situaci6nnutricional de la poblaci6n y sus condiciones de salubriJad, paraterminar con un resumen de las caracterrsticas de la poblaci6n de la ciudad de Gua
temala.
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Hinshaw, Robert, Patrick Pyeatt y Jean-Pierre Habitch. Environmental effects on hild
spacing and population increase in hiahland Guatemala, Curren[ Anthropology,,VoT.
13, No. 2, pp 216-230 (9 cuadros, 5 figuras, 0 referencias) Estados Unidos, 1972.

El estudio sc refiere a fres comunicades localizadas en las m6igenes del logo de Ati-

tl6n, para las cuales so cuenta con informaci 6 n precisa sobre la hisotria de la fecundidad
y la mortalidad d- todas las fcmilies quo se iniciaron desde.1925 (primer hijo nacido vivo
0 muerto), complementado con informaci6n sobre los cambios ambientales y sociocultura-
les, en dichs comunidadcs dcsde 1935. Los fres comunidades son Sanra Catarina Palop6
(879 habilantes en 196,4), Panajachel (3 268 habitanfes) y Santa Maria Visitaci6n (6-0
habitantes). Con u,<cepci6 n de P:na:achel, que en 1964 contaba con cerca de un '00
de poblaci6n ladina, las otras dos comunicIades eran casi" indrgenas en su toralidad. Esras
comunidades comparren el esquema rominanto de una tasa de morfalidad infantil qua de
crece r6pidamento en las d6ccdas pasadas seguido de uoa disminuci6n on la tasa de repro
ducci6n, con el consiguiente aumenro de Foblaci6n. Al mi mo tiempc, aunque no est6n
muy distantes geogr6ficamente y comparten una cultura tradicional, difieren notoriamen
to en el comportamiento de sus tasas de natalidad y mortalidad en las 6ltimas cuatro d~ca
dos. Las diferencias en morralidad n f6cilrnente explicables no asr las diferencias en
natalidad y en el espaciamiento de los nacimientos, y que es a lo que so ref iere el artr'culo.
Los autores planrecron la hi-6tesis inicial de que esas diferencias reflejan variaciones en
[a prcocupaci 6 n de la poblaci6n acerca de la reproducci6n (p.ej. ansieda'd zcr a!cCnzer
el n~mero deseado de hijos sobrevivientes). Los autores dicen haber encontrado suficien
to audiencia para sugerior variaciones en esa preocupaci 6 n, tanto entre goneraciones
coma entre comunidades, pero concluyen que las diferencias en las tasas de nacimiento
y de crecirniento natural se derivan, tanto de factores fisiol6gicos y culfurales que no son
controlados concientemente como de los esfuerzos de laspersonas para influir sobre el cre
cimiento poblacional.

Al resumir ol proceso de obtenci6n de la informaci6n se hace ve. ,no s6 lo a- us6
la informaci6n ofic!al sobre esiadristicas vitales y censos sino que se reconstruy 6 mediante
!a o'%:..ci6n de las historias do nacimiento y defunciones de 347 families. La comparaci 6 n
de la informaci6n asi' obtenida, con la oficial indic6 que el Registro habia omitido un 5%
de los nocimientos y un 7.5°a de [as defunciones (morfib, os en su mayor parte).

En el ari culo se reconstruyen las tasas de nalalidad, mortalidad (globalinfantil , ju
venil) y de crecimiento natural para tres periodos: 1925-39, 1940-54 y 1955-68. Tambi6n
da las tasas generales de fecundidad para 1925 y 1964/68, aunque los valores para el pri
mer afo parecen ser poco reales. Tambi6n se comparan, para los tres periodos indica&ds,
los intervalos entre acimientos tanto normal (nacimiento de un nii-)o que sobrevive m6s a116
de un afo y el nacimiento del siguiente niFo) como el de reemplazo (intervalo entre la

muerte de un niio dentro do los doce meses do habor nacido y el nacimiento del siguiente
hijo). El promedio del primer intervalo fue de 28.5 meses y el do ieemplazode 13.5 meses
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Al comparar estas medias para el primer perrodo y cl tercer se encontraron diferencias

estadisticamento significativas entre algunos de esos promedios, para las 3 comunidades.

La informaci6n recolectada indic6 a veces difcrencias entre los intervalos medlos de

nacimiento hasta de 5 meses ertre una y otra comunidad. En ausencia de evidencias de

que la poblaci6n ind'gena usa m6todos anticonceptivos, los autores concluyen que dichas

diferencias responden a variaciones en la frecuencia de las relaciones.

Dentro de las variablesque pueden influenciar los intervalos de espaciamiento, la que

tuvo m6s efecto fue la interrupci 6 n de la lactancia. Los autores infieren de la informa -

ci6n que la duraci6n media del perrodo de lactarncia extiende por 12 meses, aproximada

mente, [a amenorrea.



.- 32

Hinton, Deane R. Desorrollo econ6mico y crccimiento denogr6fico en Centroam6rica,
en Aspectos Socialcs y Palirticos do lo Inrcyraci6n Centroamericana, Seminario do
Integraci6n Social Guaternalteco, pi. 115-125, Guatemala, 1970.

El trabajo trata do la relaci 6 n entre el crecimiento do la poblaci6n y el desarro
l1o econ6rnico en la Am6rica Central. Este 61timo tiene oara el autar dos dimensio-
nes; el aumento agrcgcd de bienes y servicios y el logro do una distribuci6n m6sequi
tativa do los ingresos; y sefiala que a6n rcconociendo el efecto limitador de un creci-
miento demogr6fico muy r6pido sabre las conliciones de vida del individuo, a6n queda
par contestar quo es Io que la sociedad debe tratar de hacer al respecto, si es que ha-
cc alga.

So hace un recuento de la evoluci6n de la poblaci6n do Centroam6rica, Ilamando
la atenci6n a la tasa de crecimiento, a la juvenrud de la poblaci6n, y al crecimiento
urbane que esta ejerciendo tanta presi6n sabre los recursos de desarrollo.

Seiala que son discutibles los argumentos que corrientemente se dan en favor de
un crecimiento do poblaci6n r6pido, coma es el contor con mayor cantidad de mano
do obra, ya que en las circunstancias del momenta, el efecto ,nmediato de dicho cre
cimiento es reducir el ingreso perc6ita. Con ella no es posible contar con ahorros
adiconales a menos que disminuyael consumo, Io que es poca probable, y con ella ha
br'a menos capital dom6sfico disFonible para invertir. En otros t6rminos, Ila product'
vidad marginal de la mano do obra decae. Como un ejemplo, el problema de la edu
cac16n y de los recursos necesarios-en Guatemala- para atender el deficit educativo
y absorber las nuevas generaciones. Se resume el an6lisis hacienda ver que el proble
ma no est6 en el ramario de la polaci 6 n, ni en la densidad de la misma, ni en la con
veniencia de aumento a largo plaza, sino en la tasa de crecimiento do la poblaci6n.
Asi" puede comprenderse mejor el beneficio que se obtiene con la inversi6n en servicios
de planificaci6i Familiar, aunque reconoce aue este no es el 6nica camno para un
desarrollo m6s r6pido. Se requieren otras medidas, tales coma reformas tributorias,
reforma agraria, modernizaci6n administrativa, desarrollo instifucional, fomenfo de
una conciencia crvica, discusi6n lI bre y abierta de los problemas, democracia parti
cipante y esti'mulo de motivaci6n.

Concluye reconociendo la contribuci6n potencial que de [a planificaci6n familiar,
pero esto requiere que se ofrezcan infiormaci6n y servicios para que los individuos poe-
dan decidir libremente de acuerdo con sus creencias religiosas y los dictados de su con
ciencia si deben o no planificar sus familiar. Con entero respeto par la dignildad huma
no .
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Horst, Oscar H. The specter of death in a Guatemalan highland community. The

Geographical Review, Vol. LVII, No. 2, 1967, pp 151-167 (6 figuras, 4 re

ferencias) American Goographiccl ;ocioty, New York.

El autor hace un estudio del crecimiento de la poblaci6n del Municir'o de Os

tuncalco, que corresponde a una comunidad tipica rural-indigena situada en el

suroeste del pars. El cstudio trata de poner en evidencia la contribuci 6 n que el

sector indrgena presta al incremento poblacional, Io que crca un problema parael

futuro si se estudiar las conecuencias de los trastornos cutturales quo causa el au

mento en el n6mero do habitantes, cn una economra local primitiva quo a6n tiene

que sufrir el impacto total de un crecirnienro poblaciornal quo se acelera por la ba

ja en la mortalidad.

El autor llama la atenci 6 n al pcpel quo juege Ia poblaci6n indrgena con su

alto rindice de analfabetismo, y el usa de dialectos (en cinco de cada seis hogares

indfgenas) lo que constituye una barrera a [a educaci6n. El altiplano constituye

una cuarta parte del territorio nacional que alberga la mitad de los habitantes del

pats, y dos terceras partes de la poblaci6n indrgena.

La poblaci6n de Ostuncalco portenece en su mayoria a! grupo indrgena main.

Este grupo esta integrado par cerca de un tercio de mill6n de habitantes y consti

tuye un quinto de Ia poblaci6n indrgena quo queda al oeste de la capital. Aun-

que la venida do los espa.oles se tradujo en cieto graco dc :Iesorganizaci 6 n social,

y los cambios en su agricultura-con la introducci6n del ti igo ycbl ganado ovino-dis

loc 6 el ritmo de su ciclo agricola, los mamrns Icgraron mantener su identidad. La

introducci6n del caf6 en 6reas vecinas y el desarrollo agrrcola de la costa sur-pas

tizales y. algod6n-creo una n-ueva situaci6n para el habitante de Ostuncalco que

contaba con poca tierra y no particip6 de la distribuci6n de la misma en la costa.

De esa manera alredodr de 1945 se inicia un moviniento de emigraci 6 n, pese a

su resistencia iradiconal a desplazarse. A la fecho delestudio, el autor sefiala

que existen muchos elementos de conflicto en Ostuncalco, siendo posiblementeel

m6s importante el quo acelera la emigraci 6 n estacional y la permanente. Se dice

.qua esos movimientos m6s bien corresponden a una actitud de autoconservaci 6 n,

9omo consecuencia del n6mero crecienfe de habitantes que cada veza hace m6s dt

ficil de sostener con los recursos do [a comunidad. El autor Ilega a la conclusi6 n

de que posiblemente no ha existido en las tres d.cadas anteriores, una fuerza oue

haya ejercido m6s influencia, directa a indirectamente, en producir el cambio on

los mames de Ostncalco, quo el crocimiento r6pido de su poblaci6n.

Se serialan las dificultades para reconstruir el movimiento demogr6fico de Os

tancalco. No obstante ella, se hace un intento de producir un gr6flco que perm:

to alguna medida del crecimiento poblacional a partir de 1880, utilizano coma

base las cifras del cens6 do 1950, y los datos del Registro Civil para las defunciones

y nacimientos, y se comparan con cifras de Collver y Naciones Unidas. Se estima

una poblaci6n do 3 000 parc 1880, la cual se mantiene estable hasta 1920, aiio a
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partir del cual empieza a crecer para duplicarse en 300iQs y triplicarse en un poco
m6s do 40 arios ya quo para 1964 se estimcban 23 mil habitantes, aunque el censos6
Io di6 21 mil. La diFerencia puede atribuirse a emigraci6n.

Se hace una revisi6n do las causas de muerte y seiala la alta proporci6n de muer
tes de infantes. Entre un 55 a un 60% de las deFuncione Ilan sido de menores de 5
anos, y un 43% de menores de 2 aFos. Han jugedo papc. Importante las epidemias
de viruela, de sarampi6n tosferina, y diarreas y disenterias. Estes infecciones intesti
nales se agravan con la Ilegada de las liuvias en abril, y durante esos meses, las mue-r
tes de menores de 5 aos constituyen hasta en un 70% del total de defunciones.

La tesa de mortalidad antes de 1950 oscilaba alrededor del 30 por millar, mientras
que la de natalidad oscil6 entre 49 y 61 o/co. La tasa de mortalidad ha bajado, y a
la feche del estudio se fijaba en un nivel cercano al 20 o/co. Elio ha hecho que la
tasa de crecimiento, que era del 1 .79 por el aa 1930, subiora a[ 2.9% parc Ic pri-
mera mitad de la d6cada del 60. Con los camblos que se han sucedido (introducci6n
de agua, m6todos modernos do saneamiento, campaas de vacunaci6n, establecimien
'to de clinicas, etc) el autor espera que la tasa de defunci6n se rcduzca en un ter -
cio, mientras que la natalidad permarecer6 m6s o menos constante, Io que acelera
el crecimiento de la poblaci6n.

El habitante de Ostuncelco parece resumir su situaci6n indicando que "hay mu
cha gente". El precio de la tierra, que era de Q 5 por cuerda en 1930, subi6 a a 30
en 1950 y a Q 40 - 50 en 1967. La productividad de esas tierras es baja, y su costo
elevado en relaci6n con su ingreso. El autor concluye que el alto precio de la tierra
se debe fundamentalmente a la escaces de la misma, en una sociedad donde su adqui
sici6n ofrece la 6nica esperanza de seguridad. El n~mero y tamaio de las parcelas
(tres a cinco parceles con un 6rea total de uno a tres acres) indica la presi6n do la
poblaci6n sabre este recurso. La escacez de tierra est6 forzando a utilizar cuclquier
rinc6n disponible. A menudo, una fracci6n elevada de esta 6rea la ocupan terrenos
pendientes para suministro de leia. La densidad varra de 350 habitantes por milla
cuadrada hasta 700 on la parte m6s f~rtil.

Para el autor es evidente, quo [a migraci6n estacional creciente a las tierras
baias adyacentes, es una manifestaci6nadicional de la presi6n de la poblaci6n sabre
los recursos locales, y que dichos movimientos no tendrian lugar si no fuera por una
necesidad econ6mica. Mas del 50% do los jefes de familia emigran temporalmonte
y en las 6reas donde la pobleci6n agrrcofc est6 m6s concentrada, esa proporci6n pue
dle legar al 80%, y la mitad do ellos emigran con sus famillas. Estas corrientes migra
torias han permitido a un gruoso n6mero de habitantes ponerse en contacto con una so
ciedad ladina de ia cual ha adquirido lentamente una sorie de innovaciones quo son
obser.vables (aprendizaie del espuriol, uso de sandalies, confianza en [a medicina, etc).
El constante aumento do poblaci6n conducir6 a una mayor exposici 6 n do la misma a un
ambiente y una sociedad m6s modernos, Io quo en parte podr6 producir un aumento on la
insatisfacci6n con una forma tradiconal do vida que no les permito satisfacer sus expecta
ciones. Sin embargono paroce factible,por el momento, una disminuci6n en la tasa de-
crecimiento do la poblaci6n,n" tampoco existe mucha esperanza de mejorar el nivel de
bienestar del miqrante.
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Instiluto Centroamericano dc Investigaci6n y Tecnologia Industrial (ICAITI). Apre
ciaciones sobre el pos;ble mercado de vivionda en la ciudad do Guatemala,
Instituto dc Fomento do Hipotecas Akeguradas, 76 pp (25 cuadros, 7 figuras)
Guatemala, 1967.

Con el fin do estimar la posible demanda de vivienda, se hacen varias consi
deraciones acerca de la poblaci6n de la ciudad proyect6ndola a 1970 y 1975, asi
como se incluyen proyecciones del n6mero de jefes de familia par estado civil y
edad para las mismos afios con base en tabulaciones espe'ciales de la muestra del
censo de 1964. Tambi6n incluye una estimac!6n de la distribuci6n de la poblaci6n
de la ciudad por nivel de ingreso.
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Instituto Centroamcricano de Poblaci6n y Familia (ICAPF) Actitudes de Obstetras
y ginec6 logos do Guatemala sobre la regulaci6n de la natalidad, Colecci6n
investigaciones especiales No. 1, 46 pp (24 cuadros), Guatemala, 1968.

El objetivo del estudio fue "analizar las actitudes, opiniones y formcs habitua
les do reacc! 6 n do los facultativos mA-dicos especializados en obstetricia y ginecolo
gia, frcnte a algunos aspectos de la regulaci6n de la prole" y en forma secundaria
"evaluar la influencia de ciertas variables de base, sobre algunos de las actitudes y
forma habituales en el comportamiento de los m6dicos" . De los 73 especialistas i -

dentificados, se entrvwistaron 63, de los cuales un 83% declar6 ser cat6lico. En la
informaci 6 n referenre a los pacientes se puso en evidencia una diferencia entre los
pacientes de consulta en clinicas de asistencia p6blica y los de consulta privada.
En el primer grupo se inform6 que ninguno tenia informaci6n adecuada sobre regula
ci 6 n de la natalidad en contraste con el 23% que so inform6 para los pacientes do
consulta privada. Informaci6n parcial tenia un 28% de los primeros y un 48% de los
segundos. Es notorio que de los pacienes de clinicas de asistencia p6blica 45% te
nran un conocimiento vago, y in 25 no tenia conocimiento alguno, en contraste con
el 23% y el 2% del otro grupo. Los m6dicos informaron una preferencia del pacien -
te par gest6genos anovulatorios arals (78%), estando el resto (22%) par dispositivos
intrauteri rs.

En su actitud frente al paciente, un 43% manifest6 que aunque la paciente no
solicitara consejo sobre control do natalidad, ellos introducian el tema. Un 31%
manifest6 que lo hacian s61o algunas veces, y un 26% que nunca Io hacian. Aqur
fue notorio que los m6dicos que se declaraban como cat6licos, con alta observancia
(asistencia a misa una o m6 s veces por semana), [a mayoria (39%) no daban ese tipo
de consejo, o [o hacia raramente. Para dar dichos consejos, un 32% de los m6dicos
declaraon basarse en antecedentes m6dicos (condiciones de salud), un 26% en ante-
cedentes demogr6ficos (muchos hijos) ur 249o en antocodentes econ6micos, y un 10%
s6bo en el deseo del paciente sin atender otros antecedentes.

Ante una situaci 6 n hipot6tica de [a madre que tenia cuatro hijos y no querra te
rer m6s mientras que el marido si', un 72% de los medicos declararon que tratarran do
conversar con la pareja para que pusieran de acuerdo, mientras que un 24% adopt6
un posici 6 n pasiva tradiconal respetando la volutnad del marido. En rolaci6n a estas
actitudes no so puso en evidencia una mayor diferencia par factor religioso.

En cuanto a Ia conveniencia do los diferentes m6todos de regulaci 6 n de la
fecundidad, se puso on evidencia urn diferencia entre la consulta p6blica y la priva
da. Mientras que la primera un 58% estaban por el uso dDl, I y un 39% por gest6go
nos anovulatorio oral, en la privada los porcentajes se invertran con el 16% ye 78
respectivamente. En general un 56% do los medicos consideraron el ritmo como el
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m6todo menos apropiado para el pacien;e do consulta p6blica.

Un 84% de los m6dicos entrevistados se mostr6 favorable a la existencia de una
politica de control de natalidad, en su mayorra (un 55%) por razones econ6mico-so
ciales y un 330 par razones demogr6ficas. Ninguno indic6 su conveniencia paradis
minuir el aborto criminal'o para lograr un paternidad responsable. La mayorra, un 46%,
estuvo do acuerdo quo para Ilevar a cabo esa polirtica habra que utilizar procedimientos
divulgativo-educativos, y s6lo un 9% recomendaba el empleo de medidas coercitivas.
Un 19% se pronunci6 por la adopci6n de una poli tica oficial (gubernamental). Y al ser
preguntados acerca de cual ser'a su sugerencia a la jerarqufa de la iglesia, si le pidiese
opini6n sabre la posici6n que se doberra tomar frente ci control de natalidad, un 53%
so manifest6 a favor de dar apoyo a "conrrol nacional de r.atalidad", 27% se pronunci6
par aceptar todos los m6todos, y el resto se distribuy6 entre referirse a regulaci6n y no
control, a que se adopte una polirtica sobre planificaci6n, que ta iglesia no debe inter
venir o que no pedirra opini6n. Finalmenteun 2% dijo que aceptaria Io que el Papa di
go. En cuanto a [a adopci6n de una pol rtica do poblaci6n, aparentemente no hubo ma-
yor diferencia entre cat6licos y no cat6l icos.

En cuanto a la legalizaci6n del aborto un 91% mostr6 una actitud desfavorable, y
s6io el 7% una favorable.
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Instituto Indigonista Nacional. Sinfesis socio-econ6mica del deparfamonto do Totonicap6n,
Guatemala Indigena, Vol. III, No. 2, 43 pp (1 cuadro) Guatemala 1963

Hacienda uso de otras fuentes do inFormaci6n se trafa do dar una idea general do los
problemas que conslituyen factores limitantes on el media, alrededor del aiho 1961. Toto
nicap6n es el departamento rn6s dcnszimeie poblado, 125 hab! kIm2 . El 94.7% de las fin
cas son menores de 3.5 ha, lo que constituye dos tercercas part-es del 6rea tot-al. Se dan
datos dcmogr6ficos, estado do la educaci6n, y la salud, se describen las diferentes institu
ciones religiosas, asi coma los recursos del departarriento y sus posibilidades do desarrollo.
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Intituto Indigenista Nacional. Sintesis del proceso migratorio do braceros del altiplaro
a la costa sur y sus repercusiones nacioncles, Guatemala Indigena, Vol. IV, No.2
49 pp (10 cuadros), Guatemala, 1962.

A trav 6 s dc una encuesta realizada en fincas de San Marcos, Q,;czaItenango, Suchi
tep6quez y Escuintlo se trat6 de contar con elementos que permitieran Jescribir el proceso
migratorio del altiplano a la costa sur, y senalar las ventajas y desventajas del mismo. Los
principales resultados de dicha encuesta fueron las siguientes.

Las autoridadcs municipales manifestaron, en su mayoria, que no tienen participaci6n
en el enganche de emigrantes, y que s6lo intervienen cuando hay incumplimiento del con
trato. El movimiento migratorio abarca desde el 90% de la poblaci6n (on Comitancillo,
San Marcos) hcsta s6lo el 2% en otrcs (Sccapulas, Quich). Se migra por razones econ6-
micas, durante todo el ai~o, siendo los meses de mayor movimiento agosto y diciern're. Las
ventajas que esas autoridades scialaron paro estos movimientos es que los migrantes obtie-
nen dinero para hacer mejoras a sus casas y para comprar semilla. Adem6s se alaron c ue
la poblaci6n indigena aprende espaF~ol y ven otras comunidades m6s desarrolladas, lo cue
les motiva a superarse. Entre las desventajas seiialaron que los migrantes no garan suficien
to dinero para Ilenar el presupuesto familiar, y desde el punto de vista de la municioclidad"
quo so quedan sin personal para Ilevar a cabo mejoras locales. Adem6s a menudo regresan
con problemas de salud, y otra veces no regresan por haber fomrado otro hogar. Tambi6n
se seial 6 que los nibos se ausentan de la escuela.

Los p6rrocos entrevistados opinaron que hay algunas ventajas en esos desplazamientos
porque los migrantes reciben dinero para los gastos de familia y "conocen el mundo mas
a116 de la comunidad, lo que favorece el desarrollo comunitario y social, a la vez que
aprenden el espabol". Entre las desventaias seralron el tipo de aloiamiento quese les Pro

porciona, sin servicios sanitarios ni particiones, la falfa de atenci 6 n m6dica, el ausenris
mo escolar de los nios, y la forma en que se hace el transporte.

Los maestros sehalaron que aunque los movimientos se real izon durante fodo el aio,
es m6s intenso en agosto, septiembre y octubre seg6n las necesidades de cada familia. El
ausentismo escolar, debido a la migraci6n cscila entre el 95% (Bella Vista, Santiago,Chi
maltenango, Huehuetenango) hasto un 20% (Santiago, Atitl6n, Solol6). Los niios se inscri
ben en la escuela, pero no terminan el aio, y vuelve a inscribirse el aiio siguiente, y asi
sucesivamente hasta que se retiran definitivamente.

Los migrantes dieron informaci6n sobre [a raz6n de migar (prIncipalmente econr6mica),
sobre los sistemas de contrataci 6 n (verbal o escrita), los anticipos de dinero que se les da
Io I'que les obliga con el finquero (generalmente de Q 10 a 20), los miembros de la familia
que los acompa~ia y el equipo con que se mueven, asr como sobre -os problemas de salud y
educaci6n de los nif-os.
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Instituto Nocional do la Vivienda. Censo do la Limonada del 21 de abril de 1963, 98 pp
(51 cuadros, 11 figuras), Guatenial , 1963.

Esta publicaci6n contiene los rcsultcdos de [a ir.vestigaci6n roalizada par el Banco

Nacional de la Vivienda en esta 6 rca marginal do la ciudad do Guatemala, que abriga-

ba 12 559 habitantes distribuidos en un 6rea do 17 hect6reas, lo que di6 una densidad de
739 habitantes par hect6rea. Dicha pcblaci6n habitaba un total de 2 116 viviendas con
una extensi 6 n total de 59 739 metros cuadrados lo que do un promedio de 4.8 metros cua
drados por habitante.

La investigaci 6 n fue hecha con el fin de conocer la verdadera magnitud del problema
de esta 6rea marginal con el fin de buscar "soluciones en base a datos objetivos y t6cnicos".

La investigaci 6 n cubri6 adem6s de los datos demogr6ficos usuales (sexo, edad, nivel
ocupacional, estado civil, caracter'sticcs econ6micas, lugar de nacimiento, raz6n de emi

grar, tiempo de residencia, ingreso), algunas caracterrsticas sobre la vivLnda y aspectos
financieros (ingresos, gastos, ahorros, deudas, posibilidad de financiar vivienda, etc.)
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Inteinational Population and Urban Research, Crecimicnlo dc la poblaci6n y desarrollo

econ6mico y Social en Guatemala, Universidad do California, Berkeley, 70 pp

(23 cuadros, 22 referencias) Estados Unidos, 1967.

El trabajo analiza el crecimientopoblacional hasta el aio 1964, y to proyecta hasta

fines del siglo bajo dos alternativas: una, el seguir bajo las condiciones actuales, y la

otra, que supone una baja razonable en la fecundidad. En ambas alternativas so asume

la misma evoluci 6 n de la mortalidad: alcanzar para 1999 la esperanza de vida al nacer

que tenia Succia en 1961 (73.45 aios). La segunda alternativa supone que la fecundidad

disminuir 6 de 1964 a 1994, seg6n el patr6n de descenso experimentado par Jap6n entre

1925 y 1955, lo que significaria levar la tasa do natalidad, para 1999, a un valor cerca

no a la mitad del que tenro en196 4 , a sea un 21.8 o/oo. Bajo la primera alternativa, Ia

poblaci6n do Guatemala a fines delsiglo ser'a cerca de tres veces la do 1964 (14.516 millo

nes), pero bajo la segunda s6Jo seria un poco m6s del doble (9.716 millones). Se estudia

la estructura par edad en ambas alternativas, y so hacen algunas cons iderac iones sabre la

diferenciaci 6 n 6tnica y la residencia urbama-rural, y se formulan proyecciones de la pobla

ci 6 n par quinquenios, bajo las dos alternativas, por grupo 6tnico y urbano-rural.

El trabajo termina con un cap-itulo sabre las implicaciones socio-econ6 micas del creci

miento de la poblaci6n bajo las dos alternativas, con el fin de seijalar las ventajas que se

obtendrran de un crecimiento bajo la segunda alternativa. Asr se estudia la evoluci 6 n del

ingreso per c6pita, bajo dos alternativas del crecimiento del ingreso total. De seguir cre

ciendo el ingreso a un ritmo del 5% anual, el ingreso per c6pita, bajo las dos alternativas

do poblaci6n, sertan Q 465 y Q 695 respectivamente.

Despu~s so estudia el impacto sobre la educaci6n, en cuanto a n6mero de niiios, nume

ro de profesores y de aulas necesaries. De seguir creciendo to poblaci6n estudiantil al rit-

mc que lo venia haciendo, a fines del siglo estaria asistiendo un 66% de la poblaci6n do

7 a 12 aiios y su n6mero seria cerca de cinco veces la matricula de 1964, quo el outor cree

que es, muy dificil quo pueda ser satisfe .ho convenientemente. Bajo la se unda alternativa

la matrrcula a fin del siglo serfa unas dos veces y media la de 1964 Ia "qu Vparece m6s aten

dible, Con esa proyecci 6 n de la poblaci6nse calculan las necesidades en t6rminos de pro

fesores y aulas, las que resultanguardar m6 s a menos, la misma relaci 6 n antes indicada. Tam

hi~n se estudia la evoluci6 n do la poblaci6n quo asistirra a la enseiianza media y to que siQ.

nifica su atenci 6 n.

A continuaci6n se hacen consideraciones sobre salud p~blica en t6rminos de [a situaci 6 n

existente de m6dicos on el futuro; para terminar con las necesidades de vivienda y el costo

de la misma, no s6lo iara cubrir e[ incremento poblacional, sino tombi6n cubrir el reemplazo

de las obsoletas. Tambi6n se da el costo. Bajo la primera alternativa, a finales del siglo

se estarran necesilando 104 mil viviendas por aio mientras quo en la alternativa do crecimiento

moderado so necesitaran alrodedor do unas 35 000, a sea la torcera parte.

Despu6s de ese an6lisis el trabajo termina opuntando quo "si Guatemala togra baiar de

alguno forma su nivel do fecundidad, obtondr6 notables ventaias, en la soluci 6 n do sus necesi

dades econ6micas y sociales", mientras quo si contin6a creciendo al ritmo actual, sc quedara

a media camino en todos los aspectos estudiados, a participara solo do osas facilidades una mnima

parte dc sus habitantes, con la secuelas de intranquilidad social quo es do esperarse.
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Jacobsthal, Gustavo W. Rumbos do penetraciones regionales on Guatemala, Anales

de Sociedad de Geograrra e Hisrcr: c-. Guatermala,Tomo XXXIX, No. 1- 4

pp 355 - 75 (2 cuadros, 6 Figuras, 4 referencias) Guatemala, 1966.

El trabajo trat de explicar algunas de las principales corrientes migratorias

a la regi 6 n sur-oeste del pars, a partir de la conquista par parte de los esparoles

en el siglo XVI. Asr seiala que antes de la conquista, los 6nicos quo habra logra

do sembrar en la costa del Pacffico habran sido los quich6s , posiblemente a tavs

de algun compromiso con las tribus mexicanas de los pipiles, cuya influencia se hi

zo sentir desde M-xico hasta Nicaraguc. Ya los quichos lHamaban a esto grupo p1

pil como los "Yaquiab" que significa los mlgratorios. Los pipiles, adem6s de cam

pesinos fueron comerciantes, quienes a menudo sosruvieron encuentros con los indr

genas del altiplano z'n que pudieran ser desalojados. Esas rivalidades fueron h6bi"

mente aprovechadas por don Pedro do Alvarado para conquistar Guatemala.

La administraci 6 n espacfiola inici 6 la consolidaci 6 n y sedentaci 6 n poli'tica con la

creaci 6 n de la ciudad militar-adminisrrativa Sanriogo de Guatemala. Se establece

el reparto de tierras y la encomienda, al mismo tiempo quo se emiton lbyes para la

defensa del ind'gena y sobre rescrvas de tierras. Esto se fradujo'en el establecimien

to de muchas comunidades alrededor de las tierras que habrian sido cultivadas desde

tlempos precolombinos, durante la ,poca hisp6nica se formaron mini-municipios y

prevaleci 6 la tendencia a una segregaci6n en lugar dela unificaci 6 n de comarcas

y aldeas, ubicadas en el altiplano, y a Io largo de caminos tradiconales hacia [as

vertientes del Pacrfico. Y a pesar de tener elementos comunes, cono idioma, dia

lectos, etc., mantuvieron distancias marcadas (trajes diferentes, I rmites territoria

les). La mayoria de los indTgenas edificcron en sus propiedades del campo y asi se

origirn6 el "poblado disperso" con sus ranchos en el campo alrededor de un n6cleo

urbaro, en el cual viv'ra el artesano y el comerciante, y se encontraban la iglesia,

la administraci 6 n politica y la municipalidad y el mercado.

De esa manora, el indTgena ovadi6 las 6rdenes de colonizar en grupo compacto,

y lograron transformar su estructura social y religosa a su modo, constituyendo una

especie de barrera do defensa espiritual y material. El cambio m6s aparente fue la

formaci6n de la close ladina, ya par mezcla de razas o por separaci 6 n de la comuni

dad ind'igena. Adem6s se form6 la close superior con los imigrantes espafiales.

A principios del siglo pasa-o, antes de la independencia, ni ia costa ni la ver

tlente sur do las montaFias tenia mayor poblaci6n. La costa sur no tuvo mayores mo

vimientos do poblaci6n sino hasta mediados del siglo XIX, cuando se introduj 6 el

caf6 en el departamento do Rotalhuleu, como un ensayo para sustituir la p6rdida

econ6mica sobrevenida por [a sustituci 6 n do la cochinilla par coloiantos sint6ticos.

La formaci6n do nuevas fincas en el sur hizo surgir un movimiento migratorio y comer

cial del altiplano de Quezaltenango, San Marcos, Solol6, Huehuctenango y Quich6.
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Este movimiento, que fue limitado par la falta de vias de comunicaci6r, no fue
voluntario en su lotalidad, ya ques basaba on la contrataci6n de personas por el

"habilitador" sabre todo para las 6pocas dc cosecha. La emigraci6n a las fincas
de caF6-ladina a indrgena-no form6 pueblos, aunque los inmigrantes a varias fin
cas eran num~ricamente m6s numerosos quo los habitantos de los pueblos. As., Ia
poblaci6n en la zona de caf6 alcanza alta densidad y al r5 poder scr absorbida
sino parcialmente par las fincas, constituy6 una etapa entermedia en la migraci 6 n
hacia la costa baja.

El siglo XX so inicia con la construcci6n de las Iineas principales de ferroca

rril y sus ramales, que habilita nuevas tieras, y se generaliza el cultivo de la ca
fa y el banano, y el desarrollo de [a agricultura exteriva, actividudes que reci-
ben el beneficio posterior de nuevas y mejores carreteras.

Despu&s se hace una breve menci6n del sistema de ciudades y poblaciones en

la regi6n sur-oeste,del papel que jug 6 el ferrocarril en su desarrollo,ydel cambio
de importancia de algunas de ellas con el transcurso del tiempo. Se sefala la alta
dependencia de las ciudades de esas zonas agricolas de su propia regi 6 n circundan
te, y se llama la atenci6 n a la superioridad manifiesta do 1aw ciudades con 10 mil
a m6s habitantes.

Para comprender mejor los m ecanismos puestos en juego en el proceso, el au
tor formula una matriz,basada en su experiencia en la regi6n-donde figuran los
medios de penetraci 6 n (formaci6n, habitat, comercio y mercado, ambici6n de
mejoramiento) combinido con el patr6n de orientaci6n (nacional, local, patr6n)
cruzado con grupos ocupacionales en la clase media y laboral.

Dentr,, de ese esqucma, se estudian tanto las cludades coma los pueblos, y su
limitaci6n'a las aldeas, que en la costa sur, tienen una caracterrstica importante
yes que la cohesi6n en grupos, las transforma en recipientes 6tnicos do segrega-
ci6n indigena, y pasan a ser polos de inmigraci 6 n del altiplano. Se mencionan las

poblaciones dobles (aldea ladina y aldea indfgena Iocalizada a corta distancia), y
las aldeas dependientes de ias fincas. Finalmente se hacen consideraciones acerca
de los caserios y rancherias, cuyo origen ha sido muchas veces un centro de con -
contraci6n de migraci6n.

Se cierra el trabajo comentando lasdos formas dc penetraci6n m6s recientes:
a) la empresa oarrcola industrial y b) la colonizaci6n campestre en parcelamientos,
quo aunque distintas en su estrucruraci 6 n social, se asinoilan en sus metas 61timas den
tro del desarrollo nocional. Se Ilega a la conclusi6n de que de las variab fuerzas posi
bles do penetraci 6 n,son muy pocas las que so han aprovechado, sobretodo en Io que se

reficre a mejoramiento t6cnico. Dada la importancia de los cambios quo so est6 suce-
diendo, el autor llama lu atenci6n a la i:,cesidad do poder seguir observando y estudiando

una variedad do aspectos(integrnci 6 n, penotraci6n..educaci 6 n, etc) mediante el desarrollo
de una metodologi'a adocuada.
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En la encuesta apareci 6 que, en general, los habitantes no tion-n mayor infor

maci 6 n sobre m6todos anticonceptivos. Do una lista do 16 m6todos, los seis mas co

nocidos fueron los siguientes: a) La oaldora (50.6%), b) Inyecci6n (42.9"%), c)

Condones (37.5%) y d) Aborto (23.2'), e) Medicinas caseras (27.6%) y f) Rifrr.o

(26.0%). TamLi6n se puso en evidencie una diferencia, mrs o menos marcada seg6n
el m6todo, entre los habitanres urbanos y rurales, siend. iempre mayor el conocimien

to en los primeros que en los segundos. Entre los seis m6todos citados la diferencia os
cl 6 entre 12% y 26%. El conocimiento tambi6n esiu , relacionado con el sexo del
entrevistado, asr entre las muieres aparecia coma el r.i6 , conocido, la prldoru (51.5%)
mientras que entre los ombres aparecra en segundo lugar (49.8%), tomando 'l prime-
ro el cond6n (51.7%). Este 6ltimoocu'6 el 40 lugur en:re las mujeres (26.0%). El

aborto ocup6 el 5' lugar entre las muieres (25.3%) y e! 40 entre los hombres (32.2%) mientras

que el ritmo que ocup6 el 5' lugar entre los kombres (22.6%) en las mujores ocup6 el

6'lugar con 24.2%. Aparentemente el ritmo es m6s usada en los departamentos m6s

rurales al igual que el cand6n, aunque el use de este, a pesar de su conocimiento,
nunca sobrepas6 el 16% en regi6n alguna, y en la capital ccupaba el pen1ltimo 'ugar

dentro de los 16 m6tados investigados con un 5.7,o.

Al pasgr a la pr6ctica de los m6todos ocup6 el primer luaar [a prIdora (28.4%)
con excepci 6 n de Alta Verapaz. En la capital ocup6 el segundo lugar el DIU ya
que se inform6 que Io usaba un 10.1% pero en los departamenros su usa se restringra
a dos o tres veces menos.

Aparentemente los programas de planificaci6n familiar han sido dirigidos, de pre

ferencia, a las muieres, ya que de los 506 que respondieron, 28.4% inFormaron que
su compaiera usa la pfldora, sigui6ndole la inyecci 6 n (12.7%), el cond6n (11.4%)
y el ritmo (10.5%).

El informe termina con un an6lisis de los programas radiales, de coma recibran

el mensaie, de los programas m6s ordos, etc., y en dos ap6nd'ces aparece el cuestio
narlo utilizado, y las recomendaciones para los otros dos paises.
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Kemps E., Jorge E. La declaraci6n do la edad en los censos do poblaci6n do la

Am6rica Latina, Centro Latiocm 'cn -,o de Dcmograofa, San Jos6 49 pp.
(11 cuadros, 4 figuras, 12 reforencias), Costa Rica 1976

Partiendo del reconocimiento do que las estadi'sticas censales adolecen do
errores do cobertura y de contenido, so seFala que on este 61timo grupo se encuen
tran los relativos a la edad y entre ellas Icbresales cl do la "mala declaraci6n de
edad" (que incluye preferercia de di'gito terminal, preferencia de edad y traslaci6n
de edad).

El trabajo presenta un estudio comparativo de la mala declaraci6n de edad para
los parses do Am6rica Latina en las tres 61rimas series de censas. Se utiliz6 el m6Io
do do la Secretari'a do las Naciones Unid-is para caracterizcr la exactitud do las es
tadi'sticas censales clasificadas par edad y el m6todo "combinado do Myers" para me
dir la preferencia por di'itos.

El i'ndice Naciones Unidas para el censo de 1950 alcanz6 un valor de 42.3,
quo puede considerarse coma nivel "m!o", cunque todavi'a alcanz6 valores mayo -

res on Colombia (42.9), Bolivia (46.2), Haiti' (53.2) y la Rep6blica Dominicana
(66.0). Coma base de comparaci6n, Argentina alcanz6 el menor i'ndice (17.7). Pa
ra los censos de 1960 y 1970 el i'ndice de Guatemala meier6 sustancialmente al to-
mar los valores 27.8 y 27.7 respectivamente, pasando al grupo clasificado coma ni
vel regular de exactitud; sin embargo extraria que no hubiera habido ninguna mejo-
ria de 1964 a 1973. En 19-4, cinco parses tuvieron un i'ndice mayor, mientras quo

para 1973 dicho n~mero so redujo a tres. Argentina sigui6 ocupando el primer lugar
con indices de 12.3 y 10.3 para los censos de las d6cadas de los 60 y los 70 respec
tivamente.

El i'ndice de Myers, para medir la preferencia -par el digito de unidades, acus6

un valor " muy alto" (32.9) para Guatemala en el censo de 1950, aunque cinco
paises (El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Haiti) acusaron i'ndices superio
res. A Argentina le sigui6 correspondiendo el primer lugar con 1.2 que fue inferior
al de los Estadas Unidos (3.5). Para los dos censos posteriores el irndice de Guate-
mala mejor 6 pasando a tomar un valor "alto" aunque fue mayor para 1973 (22.1)
que para 1964 (19.5). Para los censos de los 60 y los 70 ning6n pars se calific6 con
6n rindice "muy alto"; sin embargo para la'primera d6cada el i'ndice do Guatemala
fue a6n superado par el de cinco paises, mientras quo en 1973 s6lo tres pai'ses alcan
zaron i'ndices superiores (Haiti', Rep6blica Domnnicana y Nicaragua).

Al calcular los indices por sexo, el masculino siempre fue superior al femenino
aunque en 1950 la diferencia era muy marcadc (25.7 para hombres y 40.2 para mtr
jeres) . Para 1964 Ia diferencia fue menor (15.3 parc hombres y 24.6 para mujeros),
la que aGn so redujo para 1973 (19.9 para hombres y 24.4 para mujeres) indicando
as, un emperoramiento para los hombres.
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En los tres censos los digifos preferidos fucron el 0, ei 5 y el 8 en orden decre
ciente. Los demcis drgitos mostraron rechazo, siendo los m6s notorios el 1, el 9 y-el 7, siguiendo asr el pafr6n clue corresponde en t6rminos generales a la Am6rica La
tin<::. Los indices de pieferencia resultaron ser mayores para las muieres que para
los hombres, aunclue !a diferencia ha tendido a decrecer de-uno a otro censo.

Finalmente el estudio indico la posibilidad de que la preferencia por los drgitos
se yea afectado par cl dgito terminal del acro del censo. Aparentemente esa influen
cic no se hace notoria en el caso deGuatemala.
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L6pez Ovando, Roberto. Mortalidad perirntal on Guatemala; enfoque cl'nico y
epdcmiol6gico, tesis de graduac6n, Facultad do Ciencias M6dicas, Univer-
sidad dev San Carlos, 28 pp. Guatcmala, 1973.
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Luj6n MuFioz, Jorge. El desarrollo dcmogr6fico do la ciudad do Santiago de Gua
temala, 1543-1773 , Revista de la Universidad do San Carlos, Epoca II
No. I1 pp 239 - 251 (24 refcrencias) Guatemala, 1970

El prop6sito del trabajo Fue reconstruir el crecimiento de la ciudad de Guate
mala duranle el tiempo que cstuvo en el Valle de Panchoy. El autor recurri6 a
varias fuentes hisf6ricas y a documenfos existenfes en el Archivo Nacional de Gua
temala, habiendo Ilegado con ello a resultados hastante diferentes. Con base en
un estudio critico de esa documentaci6n, el autor estima aiwe alrededor de 1740 la
poblaci6n de la ciudad era de unos 30 000 habitantes para la ciudad y sus barrios,
Io que considera bastante aproximada, y en todo caso corta m6s que exagerada.
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Macci6, Guillermo A., Ajuste e interpilccici 6 n dc fasas do fecundidad por edad,
Centro latinoamericano do Dcmografra, Serie AS No. 6, pp. 3 9 (14 cuadros,
6 figuras, 14 reforencias), San Jos65, ,osra Rica, 1969.

El objeto del trabajo es obtener tasas ajustadas de fecundidad por grupos quin
quenales do edad, para los seis parses centroomericanos, con base en las cifras b6'
sicas de los dos 61timos censos, (1950 y alrededor de 1960). Otro de los objetiv s
fue la utilizac!6 n do dichas tasas ajustadas para calcular, mediante interpolaci6n,
tasas de fecundidad por edades individuales.

Para la obtenci6n de las tasas ajustadas se utiliz6 un m6todo analritico unifor
me, asimilando la suma acumulada de las tasas de fecundidad F(x) por grupos quin
quenales de edad (5 fx) a una ley de la forma

F (x) x(k-x) 93 (x)

siendo k un par 6 metro entero y positivo (alrededor de 50) y 93 un polinomio de ter
cer grado.

En el proceso de ajuste se hizo variar a k entre 45 y 65, y se escogieron aque
Ilos valore5 en los cuales la suma de los cuadrados de las diferencias con los valores
observados era minima. Se incluye el programa utilizado en la computadora para
tal efecto.

Para Guatemala, el mejor ajuste se obtuvo con los valores de k iguales a 52,.
53 y 54, que condujeron a edades medias de la madre de 29.01, 29.02 y 29.03,
que contrasta favorablemente con la observada que fue de 29.01. Hubo baslante
coincidencia entre los par6metros determinados para 1950 y 1964.
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h0 cCorquodale, Donald W. Analysis of a family planning program in Guatemala, Public

Hcalth Reports, Vol. '5, No. 7, Julio 1970, pp 570-574 (3 cuadros, I f gura,

8 referencias) Estacis Unidos

Despu~s de hacer un resumen do la actitud de la prensa, la iglesia y el gobierno

hacia el crecimiento explosivo do la poblaci6n, se pasa a describir el esfuerzo reali

zado par cl Ministerio de Salud P blica para iniciar, en el segundo semestre do 1967,

un modesto programa de planificaci6n Familiar modiante cl sum'nistro de servicios anti

conceptivos en 20 centros de salud. Los municipios en que'se encontraban localizados

estos centros muestran una gran variac16 n en tamro y composici 6 n 6tnica. El m6dico

de cada Centro tenra quo dedicar un minimo do 4 horas sumanales para labores exclusi

vas de planificaci 6 n familiar, y se le pagaria una cantidad determinada por cada nue-

vo pacientes hasta un li'mire (30 mujeres) determinado por mes. La poblaci6n variaba

entre 3 900 habitantes hasta 25 000; la poblaci6n urbana oscilaba entre 6% y 6'9%',;

la poblaci6n indigena variaba entre 1' y 97,0 y [a tasa de analfabetismo entre 29 y

95%.

Par las razones antes dadas, se esperaba que la efectividad del nuevo programa

variarra de una comunidad a otra. En vista do la relaci 6 n entre fecundidad y urbani

zaci6n, de acuerdo con la experiencia en otros pairses de Latino Am6rica, se espera-

ba un mayor inter6s par la planificaci 6 n familiar en aquellas comunidades que tuvie-

ran m6s caracteri'sticas urbanas como Escuintla y Puerto Barrios, asi como en aquellas

que tuvieran mayor tasa do alfabetismo.

A los pocos meses de haberse iniciado el programa, el n'mero de mujeres que re

cibria servicios anticonceptivos fue menor aue el esperado. En ningtn centro se Ilego

a las 30 mujeres nuevas par mes que so habi'an previsto y en algunos contras, apenas

atendr'an de 4 a 5 mujeres. Los centros con menor efectividad en su programa de pla

nificaci6n familiar, fueron precisamente aquellos en los que se esperaba que pudiere

haber habido un mayor inter6s como Fueron Puerto Barrios y Escuintla en los cuales

apenas un 1.8 y un 1.4% de las mujeres de 15 a 49 aios aceptaron en forma inicial

los servicios anticonceptivos.

Al tratarse de explicar los factores que pudieren haber influido en la baja acep

taci6 n de esos servicios, no se identificaron actltudes de las autoridades civiles o re

ligiosas locales que hubieren podido conducir a tal comportamiento. Sin embargo,

se sei'alan dos posibles factores: las caracterficas de las personas que ofreci'an el ser

vicia en el centro do salud y de las que recibi6n el servicio. Par el papel que de -

sempemia, se consider6 que el m6dico contituta una variable clove.

Se estudi6 la correlaci 6 n, par rango, entre la eficiencia do los servicios do

planificaci6n familiar, y las siguientes variables: a) Efectividad del servicio m6dico,

b) Nimero do habitantes del municipio, c) Porcentaje do poblaci6n urbana, d) Por -

centaje de poblaci6n alfabeta y e) Porcentaje de poblaci6n indi'gena. La efectividad
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de los servcios p6bfrcos do salud se defermin6 en base 6l pocentaie de habitan'es
qua recibran culdados pre y postnotalos y ex6menes m6dicos durante 1967. Para
20 observaciones, un coeficiente de Spearman de 0.45 era significativo al 5o
Los coefi-ientes obtenidos fueron 0.81, 0.72, 0.2-, -0.55 y 0.20 respectivamen
to. Es decir que la mayor correlaci6n so encontr6 entre la efectividad del progra
ma de planificac!6n fam:!iar y la efectividad del servicio ar6dico pblico (r=0.81')
y con el tama, de la poblaci6n (r=0.72). En contra de lo esperado, la correlaci6n
fue inversa con el nivel de alfabetismo y no Fue significativa con el porciento de
poblaci6n urbana y de poblaci6n indigena.

El autor trata de explicar algunos do los resultados no esperados, aludiendo a
que en lugares con mayor poblaci6n hay mas gentes que
puede pagar la atenci6n m6dica, y en esos casos los profesionales dedican m6s iem
po a su pr6ctica privada, lo que es permitido, pasando lo contrario en los lugares
pequeiios.Tambi6nenel pago adicbnal por cada nueva atenci6n en el programa de
planificaci6n familiar no compensaba el 'iempo quo el m6dico se aleja de su cli'ni
ca particular. Adem6s, en los lugares pequefos, el mdico del centre de salud es
el 6nico m6dico de [a comunidad, y par corsiguiente es posible que participe m6s
en las actividades de la comunidad que envuelven a los grupos sociales m6s bajos,
al mismo tiempo que puede establecer mejores relaciones con sus pacientes.
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Mort inez-Holgado, Arturo C. La population du Guatemala, The University of
Texas at Austin, 134 pp (28 cuadro ., 15 figuras, 47 rcferencias) Texas, Esta
dos unidos, 1969.

Se utiltzan las cifras de los censos de 1950 y 1964 para hacer una descripci6n
comparatlva de las caracteri'sticas do la poblaci6n de Guatemala. Contiene los
siguientes capitulos.

I La poblaci6n total y su crecimiento
II La variedad 6tnica y su crecimiento
III La varicdad 6tnica del pa'is
IV Distribuci6n geogr6fica y crecimiento regional comparado de la pobla

ci6n
V Repartici 6 n de la poblaci6n entre urbana y rural
VI Repartici6n do la poblaci6n en grupos de edad
VII Reparici6n de la poblaci6n por sexo
VIII Estado civil
IX La poblaci6n ecor,6micamente activa

A los comentarlos meramente demogr6f cos se agregan otros de car6cter socto
16gico y antropol6gico, sabre todo en los capitulos II, III y VIII.
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Mejro, Mauro Anilal. Migraciones del 6rea rural a la industrial, Instituto de Investiga
ciones Econ6micas y Sociales, Univorsidad do San Carlos de Guatemala, 96 pp (50
cuadros, 1 figura, 4 reFerencias) Gua mcla, 1970.

Los objetivos fundamentales del estudio flueron determinar a) Las caracteristicas dife
renciales demogr6Ficas de los obreros industriales migrantes y no migrantes, b) Caracters
ticas diferenciales en el orden ccon6mico y social, c) Caracteri'sticas diflerenciales dentrc
do la empresa, d) Adaptaci6n do los inmigrantes a la vida urbana, e) El origen social
de la clase obrera de la ciudad do Guatemala y f) La antiguedad de la corriente migrato
ria y la naturaleza de los lugares de procedencia.

La investigaci6n fue hecha con base en entrevista directa. Se seleccion6 una mues-
tra a partir de la informaci6n del IV Censo industrial veriFicado on el ario 1965, y el cual
todavi'a no habra sido procesado. El universo lo constituy6 el conjunto de establocimien-
tos industriales que ocupaban a m6s do 5 trabajadores, cuyo n6mero fue de 694 con un to-
tal de 22 434 trabaiadores. Se pens6 cn tornar una muestra del 2% que habrra dado un to-
tal de 1443 trabafadores, la que por dificultades encontrado. en el desarrollo de [a misma
se redujo finalmente a 290trabaiadores. Para laslecci6n se utiliz6 un muesrreo aleatorio
estratificado, con estratos proporcionales al nrnero de trabajadores de la empresa. La en
cuesta s6lo se real"iz6 en trabaadores deproducci6n. Lr,s empresas se seleccionaron aleato
riariente, y el nimero de casos se fij6 do acuerdo con la magnitud de la empresa toman'do
como base el Directario Industrial de la Direcci6n General de Estadrstica. Los trabajado-
res fueron seleccionados de [as planillas de salarios de las empresas utilizando una tabla
de nmcro aleaforios. Aparentemonte, la muestra seleccionada result6, en su distribuci6n
por actividad econ6mica, bastante similar a la del universo.

El 48% de los trabaiadores investigados habi'an nacido en el Municipio de Guatemala,
y un 19% en la zona central del pa's, (excluyendo al municipio de Guatemala). Despuds
de la zona central siguen la sur (12%) y la occidental (10%). Lornigraci6n muestra cifras
diferentes, pero siempre en el mismo orden. La poblaci6n result6 ser relativamenre joven
ya quo un 37% tenTan edad inferior a 25 ahos, y 5 9 % inferior a los 30 arios. De los inmi
grantes el 47% tenran entre 15 y 19 afos cuando Ilegaron a la capital, y el 34% entre 20
y 24 aiios. Un 20% tenran menos de 5 aiios de haber Ilegado y un 50.6% fenra menos de
10 aios. Con 20 6 m6s aios, apareci6 un 14.1%. La mayor parte de la poblaci6n erasol
tera (47%) siguiendo los casados (40%), siendo la proporci6n de los primeros menor en los
inmigrantes (37.6% en comparaci6n con 51.5%). La proporci6n con hijcrs fuO mayor en los
migrantes (64.7%) quo en los no migrantes (49.5%). El ndmero mediode hijos par trabaja-
dor con descendencia Fue de 3.2, y el. tamafio media de la familia fue de 6. Por estado ci
vil, la mayor diforencia est6 on los solteros, grupo en el cual las migrantes tenran 3.1 hi-
ios en promedio mientras que los otros s6lo teni'an 1.6. En los casados el n6mero era casi
igual (3.2 y 3.3 iespectivamente) y on los unidos igual (3.5). .

El alfabetismo fue alto iendo superior en el grupo no migrante (95.9%) quo en el mi
grante (85.9%). En la poblaci6n investigada, el 37% ob'uvo su primer trabajo remunerado
antes do Ios 15 ahos y el 51% lo hizo entre los 15 y los 19 air-os. Entre los migrantes, un
29% empOz6 a trabajar en forma remunerada entre los 10 y los 15 arios y un 51% entre los 15 y los
20 atrs, mientras quo en los no migrantes dichas proporciones fueron 39 y 48% respectivamente.
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En general, no hubo mayor diferencia en el tiempo que demoraron en conseguir su primer

trabajo en la capital en los dos grupos. Una proporci6n alto (49.3%S) indic6 que nunca

habfia estado sin trabajo. Un 54% de los migrantes di6 como raz6n de venir a la capi

tal el mejorar su situaci6n economica, sigui6ndole en importancia la de estudiar a superar

se (9.4%).

En los trabajadores m grantes, un 51 .5% indic6 que sus padres haban trabajado en la

agricultura, mientras que en los no migrantes esa proporci6n s6lo Fue del 18.6%. Al estu

diar si los padres habran sido artesanos u obreros, las proporciones en los no migrantes (13%

y 22.7% respectivamente) son el doble de las proporciones en los migrantes (9.4% y 11.8%).

En lo que se refiere a la categoria del tracaio del padre, en los migrantes el 52.9% habian

trabajado por su cuenta, mientras que en los migrantes la proporci6n fue de 40.2%. El

clfabetismo en los padres fue mayor en los no migrantes (84%) quo en los rigrantes (71.3%),

diferencia atn m6 s notoria en las madres (72.2 ' y 56.5%) respectivamente. El porcentaje

de madres dedicadas a labores dom6sticas no remuneradas fue mayor en los migrantes (S0%)

que en los no migrantes (74.2%).

Un 25 , de los migrantes declararon no mantener relaci 6 n alguna con el lugar de origen

mientras que un 22.4% indic6 que Ia visitan m6s de una vez al ario. La falta de relaci6n

est6 asociada con el tiempo que tienen de haber salido del lugar. A la pregunta de que es

Io que m6s les gustaba de [a capital, un 18% dijo que ]a vida social y diversiones, un 16%

el trabajo, un 381% dieron razones asociadas con el trabajo. A la pregunta de que era Io

que m6s disgustaba, las respuestas fueron muy variadas, iendo la m6s notoria entre los migran

tes, la exisfencia de ebrios y delincuencia (12%), y entre nomigrantes, la intranquilidad

pOl Irtica'.
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Mcjr'a Pivaral, Victor. Caracteri'sticas ccon6rnicus y socio-culturales dc cuatro aldeas
ladinas do Guatemala, Guatemala It iG:-na, VOL. VIII, No.. 3, 3 00 pp (65 cua-
dros) Guatemala, 1972.

Sc hace una descripci6n geogr6flca, dc la vivienda, la organizaci6n social, la ins
trucci 6 n, la religi6n, salud y enFermedad, alimentaci6n, diversiones y pasatiemos en
las aldeas de Santo Domingo, El Conacaste, San Juan y Espiritu Santo del departamento
do El Progreso. Tiene alguna informaci6n sabre la migraci6ri se ialando que la ;nmigra -

ci6n fue mayor quo la emigraci6n, con excepci6n de Santo Domingo, para 21 perrodo
1967-69. La tasa de natalidad fue inferior a la nacional y se enconfr6 una tasa de creci
miento del 2.68% anual pcra las cuatro comunida( es. Hay pocas familias de 8 6 m6s
miembros (12.3%) y de un s6lo miembro (6.4%).
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Merril, William C. The long-run prospects for increasing income leveles in Guatcmala'%
highlands, trabajo preparado para cl Consoejo Nacionel de Planificaci6nEcor6micc,
118 pp (51 cuadros, 2 figuras, 19 r-fercncias) Guatemala, 1974.

El estudio so ref'Tere a lasperspectivas a largo plazo para mejorar los niveles de ingreso
del agricultor pequeo y mediano en el altiplano occidontal de Guatemala. El ajtor esco-
go el periodo 1975-2000 pcra su estudio, el cual se concentra en nueve decartamentos, .to
dos los cuales tienen alto porcentafe de agricultores indrigenas que trabajan a e-cala ocque
inausando t6cnicasde producci6n tradicionales y unos pocar. insumos moJernos. En c:os nue
ve departamentos vivo un 75% de la poblaci6n indigena.

El estudio se inicia con un capitulo sobre poblac16n, en el quo se reconoce [a alta to-
so do crecimiento poblacional. Aun-ue so espera que esa tcsa se reduzca al f!nal del siglo

f 2%,o a trav6s de los programas de planificaci6n familiar y el crecimiento eccnmico, el
outor prefiere usar un planteamiento m6s conservador, utilizando proyecciones bascCas en
una tasa media del 2.7%, con la que estima que la poblaci6n al final del siglo scr6 -e
11 450 000 habitantes, de los cuales un 37%, apioximadamente, vivir6 en los nueve dencr
tamentos quo usa (Chimaltenango, Solol6, Totonicap6n, Quezatienango, San Mrcos, Hue
huetenango El Quich6, Baja Verapaz y Alita Verapaz).

El autor hace una revisi6n del funcionamiento de [a planificaci6n familiar y est naque
dentro de las circunstancias m6s favorables, es difrcil reducir Io tasa de crecimien.:" en 1%

n'Ios 20 6 30 acos. Al anotar que la planificaci6n familiar, per si s6la, no puede evirar
la explos!6n demogr6fica proyectada pare el altiplano, la raz6n costo/beneficio pare un
programa de FJanificaci6n familiar puede exceder el de otros prcgramas dise4..cdas para me-
jorar el nivel de bienestar de la poblaci6n rural. Al formular algunas consia'ercciones acer
ca de la migraci6n interna asienta que, atn cuando of programa de desarrollo rural tuviera
6xito, no reduciria el n6mero absolute de personas quo migra del altiplano a otros d-parra
mentos a del media rural al urbane dentro del mismo altiplano. El autor considera cue esta
migraci6n beneficia at migrante y al pars.

La poblaci6n urbana de los nueve depatamentos es proyectada a una taso del 4%, y
asr estima que para 1930 hay necesidad de crear aproximadamente 19 000 plazas nuevas
en el mcrcado del trabajo en e sector urbane de los 9 departamentos, n6mero que c finales
del siglo se eleverfa a 31 000 anuales. El autor estima que [a creaci6n de esas 19 mil plazas
significarra una inversi6n de 38 millones de quetzales, lo que el autor crec que es posible.
Dicha cantidad es un 1.35% del Producto Nacional Burto estimada pare 1980.

El resto del trabajo incluye un revisi6n del recursos tierra, el financiamiento de los
programas de desarrollo, el impacto de la transferencia de irgresos sabre los ingresos del
altiplano para terminar con algunas recomendaciones sabre los programas que deber'an ser
reforzados o puestos en vigor pare poder garantizar una mejorra el nivel do ingresos de
la poblaci6n estudiade..
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Micklin, Michael. Urban life and differential fertility in Guatemala. A study in socIal
demogrcphy, tesis de graduaci6n, University of Texas,. Estados Unidos, 1966.
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Arales D6vila do Fortin, Zoila Annette. Salud materro-infantil en Guatemala, tests

do graduaci 6 n, Fecultad do CC. MV icc, Univrsidad dc San Carlos, 82 pp (26 cua

dros, 4 figuras, 72 referoncias) Guatemala, 1970.

Se analizan las caracterisftcas democr6frcas de la poblaci6n materno infantil, la mor

talidad infanfil y materna, y sus causas, durante el perrodo 1960-69.

Seala la cxistencia do altas tasas do morbi-mortalidad'materna. La mortalidad provo

cada por aborto inducido so estima cue es el 50% del total do las defunciones maternas.

lgualmente sc sefialan altas tasas de morbi-mortalidad infantil originada en la desnutrici6n

y las enfermedades trasmisibles.
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Morris, Leo. Review of population trends in Guatemala, Center for Disease control,
Atlanta, Geogia, 22 pp (6 cuadros, 5 figuras, 13 referencias) Estajos Unidos, i973.

Este trabajo resume la evoluci6n do la Foblaci 6 n do Guatemala desde el per'odo pre
colombino, utilizando para 6sto Gltimo, las estimaciones do Sanders, Morelcy y Havilland.
Se supone quo el 6rea de El Pe.t6n fue inicialmente ocupadca alredodor del av"o 2000 A. C.,
habiendo ocurrido una serie do nuevos movimrentos de poblaci6n hacia osa regi6n entre los
a ios 900 y 750 A. C., quo produjeron un incremento susfancial do ]a poblaci6n, y lo intro
ducci6n de la cer6mica. Hay evidencia do un nucvo influjo de poblaci6n en el primer siglo
de esta era, y para finales del tercer siglo el 6rea se encontraba suficiente desarroHada.
Alrededor del airo 900 D. C. la civilizaci6n niay'a inclura, por lo menos, una docena de can
tros ceremoniales - crvicos grandlosos, cientos do pequeiios centros ceremoniales y decenas
de millares do caserros. Para Tikal, asierto del mayor centro ceremonial, se estirnaba, para
esa 6poca, una poblaci6n de 32 a 50 mil habitantos. la cual declin6 dram6ricamenre, a pun
to do que la fecha de la conquista, dicha Fpcblaci6n so habra reducido on un 95/. El aban-
dona r6pido del 6rea se arribuye a una estructura sociorolitica m6s estratificada, con un au-
mento en el trmaiio de la clase alta no productora do alimentos, lo quo oblig6 a un ciclo m6s
corto entre (-I cultivo y el barbecho, lo que se tradujo en una erosi6n intensa y a una p6rdida
de suelo, y en una migraci6n relativamente r6pida y sostenida a orras 6reas, y en especial a
Yucat6n.

* El altiplam fue ocupado, entre los aros 900 y 300 A. C. par unapoblaci6n rural, m6s
o menos fija, distriburda en pequeos asentamientos rurales. En el siglo anterior al inicio
do nuestra hubo, aparentemente, un crecimiento significativo de poblaci6n, y para finales
del primer siglo de la era actual, el 6ra de Kmarinal Juy6 posiblemente contaba con una po
blaci6n de 3000 a 6000 habitanres, que lleg6 a alcanzar un m6ximo de 15 000 a 30 000 en
alg6n momenta entre los ai-s 700 y 950, habiendb declinada despu6s a unos 5 000 a 9 000
a la Ilegada de !Ics espaioles.

Aunque hay evidencia de quo la costa sur habra estado poblada alrededor de los aiios
900 A. C., a la venida de los esiarles estaba pr6cticamente deshabitada. Parece que
hubo dosplazarmn"ntos de [a poblaci6n a la boca costa y despu6s a la parte m6s alta.

A cantinuacl 6 n se da la informaci6n proveniento de bs 8 censos de poblaci6n que se
han lomado a partir de 1778, y se agregan algunos comentarios sabre las tendencias de la
fecundidad y mortalidad, y a fuerte contraste entre ambas, pues mientras la fecundidad y
mortalidad casi no ha aumentado, para la mortalidad el aulor seNala un decrecir"'ento do
una tasa de 40.8 o/cao en el quinquenio 1915-19 a 16.4 o/oo en 1965-69. Tam, 6r. so dis
cute el nivel de las tasas do fecunidad especfica par eded, se~alando el poco cambia en
el periodo, del cual casila mitad puede sor atriburda a cambios en la estructura par edad.
Tambi6n se hace ver la influencia do la edady el estado civil sabre 1a fecundidad. Firal-
mente so comenta [a mortalidad infantil, con nivelcs entre 86 y 93 defuncionespar 100U
nacidos vivos, y el nivel de la mortalidad materna, siempre alto con valcres alrededor de
190 par 100 000 nacidos vivos, quo alcanza niveles m6ximos de 458 par 100 000 nacidos
para cl grupo do madres de 40 y rr.6s u6os.
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En opini6n del autor los altos niveles do mortalidad infantil , pueden inhibier una

accptaci 6 n amplia de la klanificaci 6 n Familiar en las 6reas rurales, pues las pareios se

opondrrian a limt."ar el tanaio do la familiu, cuando todavia pcrmanece tan alto el ries

go do mjerte para los reci6n r-icidos.

Despu6s se hacen cor-idcraciones acerca del crecimiento futuro, indicando el au

mento de 1969 a 197A on el n mero de mujeres en diferentes grupos del perrodo reproduc

tivo, por lo que para poder mantener cl ritmo de 229 mil nacimientos ocurridos on 1969,

para 1974 deberra haber una reducci6n del 21% en la lasa general de la fecundidad, lo

quesJgnificarra alcanzar ura tasa do natalidad del 37 o/oo, y una tasa global do fecundi

dad de 176 o/oo.

En opini6n del autor, aunque la morl-alidad ha disminuido, Guatemala no ha entrado

aGn a una etapa crucial en [a transici6n demogr6fica.



5.4 - 162

Mundigo, Axel I. Ilegitim'dad en Centroam6rica, Programas Internacionales de
Poblaci6n, 10 pp (5 cuadros, 9 rcfrencias) Bogot6, Colombia, 1972

El estudio seriala que of 6rea centroamericana se caracteriza no s6lo por su alta
fasa de crecimiento sino tambi6n par los altos niveles do ilegitimidad quo alcanzan
hasta un 70% do todos los racimicntos. Lo explicaci6n de tan alto nivel es comple
ja y est 6 relacionada a factores quo afectan la formoci6n y estructura de la familia.

Se sefiala la existencia do una situaci6n ar6mala en la formaci6n de la familia
coma es la baja tasa do nupcialid:d que, para los cinco parses de la regi6n en 1966
alanz6 valores desde 3.3 par mil en El Salvador y Honduras hasto 5.6 par mil para
Costa Rica. La de Guaternla resulf6 infermedia con 3.6 por mil. Despu6s de hacer
algunas corsideraciones obre la existencia de dos tipos de estructuras (matrimonios
y uniones consensuales) seoiila su posible efec:o sobre la fecundidad, ya que a6n den
tro de las uniones leales en casr la mitad de los casos (entre 40 y A91 correspondien
do esta 61tima a Guaternalc,la mujer cenrroamericana entra al matrimonio antes de
los 20 aios, Ir nue tiende a aumentar los niveles de fecundidad y a extender la vida
reproductive J Glujer.

El autor sienta la hip6fesis de que los nacimientos ilegrtmos y las estructuras fa
miliares de tipo consensual, predominan on las closes bajas. El estudio se contra
en una investigaci6n de camco realizada en un barrio urbano de bajo nivel socioec6
n6mico en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en 1963, pero al final de su estudio
seiiola que, no obsrante esa limitaci6n en el alcance geogr6fico, algunos de los as-
pectos de estructura y vida familiar que el discute, contribuyen a esclarecer condi -
ciones que prevalecen en otros paises de la regi 6 n, y posiblemente en otras partes
do Latinoamerica.

En el barrio estudiado, cerca de un 70 viven en uni 6 n consensual, y aunque da
do of nivel do pobreza y escacez general, las diferencias socioec6nicas entre las mu
ieres casadas y lns unidas deberia reducirse a un minima, ello no sucede asi. Las ac
titudes hacia uno u otro tipo de uni6n se resuman asir: Mientras que las casadas pien
san mal de las uniones libics y considoran que la mujer y sus hijos se encuentran en
esas circunstancias en desventaja ante los hombres, la actitud del 70% quo viven en
uni6n consensual se divide en fres grupos m6s o menos iguales en tamaho. Uno de los
grupos desea legalizar su uni6n si eso fuera posible; otro de los grupos es indiferente,
y el otro tercio no manifiesta inter6s alguno ym6s bien consideran estar en venta y
consideran que cumplir con el ritual puede ser costoso, sehalando que su valor pr6cti
Co es muy pequoo.

El autor finalmente considera que la cilta proporci6n do uniones ilegrtimas, la
baia presi6n hacia [a ac'eptaci6n de normas matrimoniales - genoralmente asociadas
con las mantenidas por la close media- y la poca intograci6n do la comunidad misma,
hacen que dos hip6tesis que podrian ser consideradas comoopuostas (la que do una ex
Plicaci6n estructural do la existoncia do las uniones ilegitima y la que da 6nfasis a-
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las actitudes y valores que predominan en el grupo) fueron parcialmente veriflcadcs.
La explicaci6n se encuentra, en parte, si se toma en cuenta otros argurnentos, y en
especial el econ6mico, que crea una contrapresi6n hacia la aceptaci6n do normas le

g i mas.

En general, (el autor encontr6 que la muier era srempr" responsable per la conti
nuaci6n del grupo familiar y per la salud y el mantenrniento do los hijos. La alta
tasa masculina de desempleo hace que la inesrabilidad econ6mica se refleje en las
estructuras familiares y en las actitudes hacia ellas. De alli que un tercio de las mu
jeres en un!6n libres, no presentan argumento en favor de las mismas y otro tercio

va m6s alI6 y se muestre indiferente al respecto.
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Norega Morales, Manuel. El desarrollo ecor6mico y el crecimiento urbano en Guatemoa
en Problemas dc Urbanizaci6n en C- ua.o:nala, Seminario dc Integraci6n Social Guate'-

malteca, pp 139-157 (8 referencias) Guatemala, 1965.

Dospu6s de describir los rasgos estructurales do la economra guatemalteca, el desarro

Ito agricola e industrial, y de formular algunas anotaciones sobre el proccso de cambio eco

n6mico-cocial do Guatemala,pasaala anotaci 6 n do posibles causas econ6micas do la migza

ci6n rural hacia los centros urbanos (desigualdad estructural en la tenencia do la tierra, con

diciones de vida Bicdecuadas, carencin de facilidades de educaci6n y bajo nivel de ingre:o

en el campo). Mas adelanfe se se~olan algunos efectos econ6micos que presenta el creci

miento urbano, sabre redo cuando es desordenado, identificando como el problema m6s gra

ve que se presenta a las ciudades, el de acomodar su planta frsica al din6mico crecimiento

do su poblaci6n.

Finalmente se hace ver la falta de investigcci 6 n de los aspectos fundamentales de tales

migraciones, y la necesidad de que el Estado oriente su politica a manera de que los frutos

del progreso econ6mico f'avorezcan equitativament-e a los grandes mayorias, tradicionalmen

te desvalidas, para tratar de que disminuyan las tensiones que el desarrollo genera.
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Orellana, Ren6 Artjro. Migraciones i terr-s, Guatemala, 1950-6, Conredorac16n

Universitaria Centroamericana (CSUCA) e Instituto de Investigacioncs Ecor6mi -

cas y Sociales (lIES) d Ia UniversiWad de San Carlos, 299 pp (50 cuadros, 10 FT

guras, 26 referencias) Guatemala, 1975

Este trobajo farma parte del estudio sabre Desarrollo, poblac16n y migraciones en

Centroam 6 rica que se desarrolla dentro del Programa Centroamericano do Ciencias So-

ciales del CSUCA. Este volumen contiene informaci6n n6merica acerca del volumen y la

direcci6n de las corrientes migratorias internasasr coma sabre algunas dc Ics variables

que se asocian con dichos movimientos, coma son las de car6cter gcofrisico, de desarro

l1o demagr6fico, de empleo, de estructura productiva agraria y de servicios pgbIicos.

Esta monograf'a tenia coma objetivo, determinar, a partir del crecimiento intercen

sal de los departamentos en el period-o 1950-64, las 6reas de rechazo, afracci6n y equi-

libria poblacional; hacer una estimaci6n de la migraci6n con base en los censos de 1950

y 1964 utilizando m6todos direcros e indirectos; seleccioror departamentos de interns pa

ra el estudio especTFico de [as migraciones, y tratar de Ilegar finalmente a determinar

que municipio ce los departamentos aue se seleccionen, coma 6reas especificas de estudio,

reciben el mayor impacro del crocimienro a decrecimiento poblacional.

Despu6s de hacer algunas cons ideraciones sabre la importancia de las migraciones inter

nas, Y sabre alguros indicadores do poblaci6n, se pasa al estudio del crecimieblo superLores

a la nacioral, los municipios con tasas de crecimiento superiores a la nacional.

Primero se determina la migraci6n interna, con base en las razones de supervivencia

a nivel de depcrtamento. Esta determinaci6n se hizo por sexo y se calcula la tasa correspon

diente. Con el mismo m~todo so calcularon la migraci6n neta y la tasa correspondiente de

las zonas urbana y rural, por edad, con base departamental.

Despu~s se analizan los movimientos migratorios utilizando m6todos directos (lugar de

residencia a una fecha previa al censoa, e informaci6n ceisal sabre lugar do nacimiento) y

algunas caracterfisticas de esas movimientos (urbano-rural y tiempo do residencia).

Finalmente se analizan e ilustran las principales corrientes migratorics.
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Osorio Paz, Sa61 y Lemus Mendoza, Bernardo. La poblaci6n y el. desarrollo, en
Seminario sobre Poblaci6n y Desarrolo Econ6mico, Facultad de Ciencias Eco
nomicas, Universidad do San Carlos de Guatemala, pp 1-44, (8 cuadros, 6fi
guras, 21 referencias) Guatemala, 1963.

Despu~s de hacer consideraciones generales sabre la poblaci6n y los ingresos
en los 61ltimos siglos, a nivol mundial, se pasa a hacer comentarlos sabre los proble
mas de poblaci6n on los parses subdesarrollados, para concluir "que el problema de
la pobreza, la miseria y el estancamiento en el dosarrollo no se debe a una alta
tasa do crecimiento de la poblaci6n, sino en gran medida al estrangulamiento del
desarrollo de las fuerzas productivas por las formas caducas de fenencia de la fierra
que afectan no s6lo a la poblaci6n campesina sino a todo el aparato oconomico en
generat".

En seguida se pasa a seialar las perspectivas de la poblaci6n y la producci6n
mundiales, indicando que no hay motivo de alarma y se trae a colaci 6 n el progreso
de la ciencia y las posibilidades que de la misma se derivan.

El trabajo termina con breves comentarios (4 p6ginas y fracci6n) sabre la pobla
ci6n y el ingreso en Guatemala, en el cual se hace ref erencia a los censos anteriores
y a las tasas de nacalidcd y mortalidad, apartir do 1940 hasta 1964, Ilamando la
atenci6n a la persistencia do la tasa de natalidad que s6lo en los 61timos tres ai-s
mostr 6 una disminuci6n (entre 44 y 46 o/oo). Figuran cifras do ingreso per capita,
desde 1950, que indican que esta. han meiorado muy lentamente (de Q 224 un 1950
a Q 256 en 1966) Io que indica que dada la forma de distribuci6n del ingreso en
Guatemala, ese incremento no ha favorecido a los grandes mayori'as. Se hace re-
ferencia a una curva de Pareto adaptada a los niveles de ingreso do la caplial que
da un exponente para dicha curva de 0.497 que indica la desigualdad extrcma del
ingreso, pero se serala que el problema no est6 en el crecimiento de la poblaci6n •
como podria aparecer sino en la discriminatoria distribuci6n del ingreso.

Finalmente se introduce la funci6n de producci6n do Cobb Douglas, y con el
argumento de que "el capital s6lo es una condici6n para la productividad del trabajo,
le asigna una elasticidad cero al capital, y asi se obtiene una elasticidad para la
mano de obra de 1.09(?)Con esto se llega a to conclusi6n que "quo el uso de la fuerza
de trabaio en [a producci6n, tiene una repercusi6n creciente en el ingreso nocional,
en el supuesto de que la relaci6n con los otros recursos permaneciera relativamente
constante". Pero para que la elasticidad sea mayor, se sugiere quo se hace necesaria
una mejor asignaci6n de los recursos, to que exige un mayor volumon y una mejor
orientaci6n de los mismos, evitando las tendencias adversas creadas por la situaci6n
de dependencia.
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Pans, Gabriel. Ecologra humana en Certrocmmrica, Organizacl6n de los Estadcs Cerroamericanos. 247 pp (42 cuadros, 51 figuras) El Salvador, 1970.

El estudio constifuye un diagn6stico de la actual sifuaci6n cenfroamericana, c ue considera los cuatro elemenfos L6scos de tooda vida social: el ambienfe frsico, el frobajo, Iapoblaci6n y las necesidades. El enfoque b6sico del frabajo queda puntualiza- cl decrcueel proceso do integraci6n y desarrolo debe acelerar la trcrsormacd6n de la relcci6n delhombre can el suelo coma condici6n necesaria para que se integre y se trans.orme a si mismo. Se seiala entre los varios problemas los siguientes do ardon demogr6fico, la mala distribuci6nde la poblaci6n yla desorganizaci 6 n del espacio rural.

El trobajo contione informac!6n sabre lapoblac?6n disTribuida por regiones y, den.rodo 6stas, par las poblaciones que quudan inclui'das, asi coma las relaciones entre las poblaclones y la orani:aci6n, la potencialidad cgricola de cada regi6n, y los rndice. de saturaci 6 n. Estos fueron calculados, coma la relaci6n entre poblaci6n rural actual y poblacionrural b6 sica,comprendiendo coma b6sica, aquella que puede ser soportada par los recur:asagropecuarios y forestales con un grado focnol6gico dado y el cual fue dererminodo 'ra cada regi6n. El autor Ilega ala conclusi6n de que a6n existon 6reas cue pueden absorber iCOveces m6s poblac!6n que la que actualmente fienen,(como sucede con tres regiones en el norte de Guatemala), mientras que hay atras que est6n safuradas al doble de su cazacidcd aar"cola do °o5 enimiento. Para Guatemala, de las 15 regiones en que fue subdividic'O, 10 fie-nen indtces de saturaci6n inFeriores a u no, el resto Io tiene supcriores, apcreciendo en elaltiplano regiones con ndices que van de 1.81 hasta 5.06 que indican que lo Foblaci6n enlas mismas se ha pasado en exceso de lo que podrra soportar de acuerdo con sus recursos.

En opini6n del autor, cl problema en general de Centroam6rica no es de exceso de poblaci6n s o do mcla distribuci6n, sugiriendo pol'rticas de migraci6n de 6mbiro regional, demeforas tecnol6gicas pare las regianes saturadas y de desarrollo via!. Sin embargo, en Joque a indices de saturaci6n se ref iere, la situaci6n do Guatemala es desventafosa con res -pecto a la do otros parses, con excepci6n de El Salvador que carece de regiones con irndices
bajos.
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Pouiade , Pierre. An61isis del grade do acuerdo entre los c6nyuges en ciertas va
riables relevantos, en Fecundidad on Guatemala, Instituto Centra Americano

de Pobaci6n y Familia, (ICAFF), p-) 471 - 517 (10 c'adros, 6 figures), Gua

temala, 1972.

Utilizando la informaci 6 n de [a encuesta realizada por el ICAPF (Instituto Con

troamericarno de Poblaci6n y Familia, Encuesta sabre el condicionamiento, etc.)

se hace un estudio scbre las respuestas dados a temas coma percepci 6 n del creci -

miento de la pablaci6n, consideraciones acerca del tamar de la familia, usa de

anticonceptivos, etc. Los resultados obtenidos principales puedon resumirse asi:

Respecto a la percepci 6 n del crecmiento do la poblaci6n, la mayoria de las

personas (del 74 al 95%), perciben de manero clara un crecimiento de to poblaci6n,

aunque en la zono urbana to percibc m6s el hombre que la mujer, al contrario del

sector rural. Adcm6s el indrigena tradicional percibe menos Ese crecimiento.

La mayor porte de las personas considerabon coma familia pequeia la que tuvie

ra dos o tres hilos, aunque esto era m6s marcado en la zono urbana, ya que en la ru

ral se consideraba con m6s frecuencia, coma pequelIas, a las que tuvieren m6s de

tres hijos,tlegando inclu:o hasta los siete. Habia un acuerdo cercano entre el con

cepto mantenido par hombres y mujeres. At pasor a la defirri6n do familia grande,

hubo una tondencia on el sector urbano, a considerar coma grande una familia con

m6 s de 4 hijos, pere no mayor de 10, mi2ntrcs que en sector rural se considerabo

con m6 s frecuencia como grande, a' una familia quo tiene m6s de 10 hijcs. Hubo

preferencia par escoger un n6mero par de hijos, sobretodo en las mujeres, aunque

no hubo mayor diferencia entre los dos sexos.

Al investigar to quo los entre,,istadas podran considerar coma dimensi6n ideal

de la familia, en el sector urbane hubo preferencia par tres o cuatro hijos, aunque

tambi6n lo huLo por cinco a seis hijos. En el sector rural dicho preferencia se nora

ba por una familia m6s grande, alrededor de 76 m6s hijos, y par to menos de 56

6. El indigena se inclirnbo par una familia grando, aunque a veces no se atrevran

a cuantificar y respondican "s61o Dios sabe".

En cuanto a a acttud scbre toner m6s hijos, parece que hubo paca diferencia

entre las tres alternativas (los gustria m6s, estaban contentos con los que tenran,

les hubiera gustado tonor menos), con excepci 6 n en el 6rea indrigena, en la cual

parece que se inclinaban par toner m6s. En las zones urbanas y rural-todina, el

hombre estoba ligeramente m6s confento con el n6mero de hijos que tenia que la

mujer. Sin embargo, con excepci 6 n del 6rea indrgena, la mujer parecra querer

m6 s hijos que el hombre, pera en general no hubo diferencias notorias entre los dos

sexes en su manera do pensar.
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Al investTgar sobre el conocimientO de los m6todos antconceptivos(no conoce

ninguno, conoce un 6todo tradicional, conoce un m6todo modcrno) result 6 quo en

la zona urbana [a gente en su mayoria, dijo conocer al menos un m6todo moderno,

mientras que on la zona rural sucedi6 a la inversa, y en el grupo indigena, un 80%

no copoce m6todo alguno. El conocimiento de m6todos modernos decrece del estra

to urbano I (34.2% en los hombres y 66.3%1 en las mu"eres) al estrato 11(71 .4% en

los hombros y 62.3% on las muieres), para acentuarse en la zona rural-ladina (0.39

en los hombres y 28.2% en las mujeres) para Ilegar en la rural-ladina a su nivel m6 s

bajo (9.8% en los hombres y 4.9% en las muijres).

Al preguntar a las personas sobre si estaban o no a favor de aprender m6s sobre

m6todos anticonceptivos, parece que habra una disposici 6 n favorable que era mayor

en el sector urbano, para alcanzar su menor valor en el rural-indigena, en el cual

las proporciones en favor y en contra son pr6cticamene iguales. En la zona urbana

y en la rural-indigena habfa poca diferencia entre la actitud de los hombres y las

mujeros, aunque estas 6ltimas mostraban una actitud liaeramente m6 s favorable. Por

el contrario, en la zona rural-ladina el hombre tiene mayor inter6 s '7Y'o en contra

'de 64% para la mujer).

En cudnto a la actitud hacla el uso de las t6cnicas antconceptivas, en el senti

do do si pensaban que era corrocto o equivocado su uso, el resultado de la investiga

ci6n parece indicar que la actitud Favorable hacia el uso de t6cnicas anticonceptivas

incrementa en las zonas urbanas. Adem6s en el estrato urbano I y en la zona rural-

ladina hay correlaci 6 n entre las actitudes favorables de ambos sexos; mientras que

en el estrato urbano II, y sabre todo en el grupo ind'gena, no hay correlaci 6 n si.

nificativa, y por consiguiente la actitud del hombre no influye sobre su compariera

y vicoversa.

El Gtimo aspecto investigado fue el relativo a si habi'an usado alg6n m6todo

anticonceptivo, y on caso de haberlo utilizado, si habi'an seguido, al menos, un

m6todo tradiconal a uno moderno. La proprci 6 n que dijo no haber usado m6todo

anticonceptivo algum result 6 ser grande, desde 62% en los hombres y 51% en las

mujeres en d sector urbano I hasta el 100% en el indrgena, habiondo pasado por 76

y 69% on el estiato 1i, y 80 y 86% en el rural ladiro para cada uno de los sexos res

pectivarnente. En general, [as mujeres dicen haber usado m6 s m6todos anticoncept"

vos quo el hombro, cuando deberia haber correspordencia entre ambos. Aparente -

mente hobia una superioridad en el uso de m6todos tradiconales en ei media rural-

ladino, por lo menos zn los hombres (91.4°%) mientras quo habra u: mayor uso de

m6todos modernos en el sector urbano estrato I (29 y 34%) que en el estrato 11 (13

y 20%).
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Programa Nacional do Planificaci6n Familar. Direcci6n General de Scrvicios do
Salud. Anuario Estadrstico. An6lisis comparativo, afios 1971, 1972 y 1972,
/Mnisterio do Salud P6blica, 19 pp (11 cuadros, 7 figuras) Guatemala, 197

El n6moro do admisiones y readmisiones al programa se mantuvo m6s o menos cons
tante duranto cl trienio 1971-73, ya que oscil6 arriba de 18 000, do las cuales alrede
dor de tres cuartas partes (72.99 en 197', y 7.2o en 1971 y 1972) usaron la pildara
y entre un 13.7% a 19.8% usaron el DIU. El n~mero de admisiones disminuy6 do
17 445 on 1971 a 16 601 en 1973, mientrcs que cl dc readmisiones subi6 de 622 a
2 190 y el do recornsultas de 62 203 a ?5 ,,o3 en el mismo perrodo. El mayor n~mcro
do consulfas correspondi6 al use de p'ldora.

La poblaci6n femenina susceptible de ser cubiorta por el prograrna deplanifica-
ci6n familiar compronde un 43% de la Foblaci6n fermenira. La prcporci6n cubierta
es an bastante baja ya que para ,odo el -oi's, con base on admisiones V readmisiones
aponas llego a 37.2 mujeres For 1 COO rujercs. En [a regi6n central, quo comprendo
el 6rea metrpo lirana, la tasa de cokerrura fue alreoocor de 60 mujeres por cada
1 000, mientras que en orras regiones oscil 6 entre 12 hasta 36.1 por mil.

Las tasas de actividad (usuariass activas / usuarias registradas x 100) tomaron va
[ores do 29.8% para 1971, 49.1% pora 1972 y A.2% para 1973.

Al clasificar las usuarias (admitfics y readmitidas) par edad, y comparcrlas con
[a corresponcienfe poblaci6n meta, l-s mayoros rasas se obtuvieron para las edados
do 20-24 (64.7 a 70.1 per 1 000 mujeres), 25-29 (56.1 a 60.6 per 1 000 mujeres),
y 30-34 (34.2 a 39.3 per 1 000 mujeres). Pro el grupo 15-19 oscil6 entre 14.4 y
18.0 par 1 000 y para el de 35-,9 vari6 entre 22.8 a 27.7 par 1 000. El grupo 40-
44 oscil6 entre el 10.5 y el 12.2 por 1 000.

, Las usuarias informaion un mediana de 3.1 a 3.5 hijos en proaredio. El n6mero
do muieres con5 6 m6s hijas asc'i6 enro 21 .4%' (1973) y 26.6% (1971) mientras que
el de mujeres sin hijos oscil6 entre 1.2 y 1.9%.

En Io que se relfiere al estado civil de la mujer la mayoria era unida que consfituy6
entro el 43.3 y el 51.8%, habi6ndole seguido la casada, con porcentajes entre 39.6 y
45.9%. Las solteras constituyeron alrededor del 2%.

La mayoria do las admitidas, alrededor del 40%, fue referida per otra usuaria. Las
auxiliares de enfermeria refir;eron entre un 36 a un 42%. Siguieron on importancia,
aunque no siempre la misma de un ao a otro, la rarlio 14.4 a 6.4%, ei m6dico 7.6 a
8.6% y charlas 6.3 a 8.3,0.

Al investigar las razones quo hubieren tenido para no seguir recibiendo tratamiento
anticonceptivo se encontr6 que el ncmoro do usuarias quo dabc una raz6n vari6 a trav6s
del trinia de 30.1,% para 1971, a 72.8 % para 1972 y 61.6% para 1973. Las razones
m6s frocuentes fueron embarazo involuntario y parque deseaba quedar embarazadas, o

porque habia perdid, inter6s.
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Programa NacTonal do PlanTifcaci6n Familiar. Anuario Estadstico, 1974, Minis

terio do Salud P6blica, Direcci6n General de Servicios do Salud. 19 pp

(12 cuadros, 8 fi~uras), Guatemala, :975.

El n6mero de usuarias del programa dc planiFicaci6n Familiar en 1974, mostr 6

un incremento, ya que del nivel alrededor de 13 000 de los t-es aros anteriores,en

ese aF-ro subi6 a 20 739, de Ics cuales un 72.7% usaban la prlora, un 18.1% el

DIU y un 4.0% inyecci6n. Al tomar corno base las admisiones, readmision:s y ie-

consulitas, las primeras se mantuvieron cl iivol anterior del 14 .9%, el ntmero de

consultas aument6 en todos los m~todos anticonceptivos, aunque proporcionalmonte
el mayor aumento so present6 con la inyecci6n. El porcentaje do actividad que ha

bia disminuido gradualmente en los trcs a!os volvi6 a subir a 50.7%, aunyc ello
puede deberse, en parte, a que en 1974 se elimin6 del total de u:uarias regisiradas
35 mil que tonian m6s de un aco de inactividcad. La tara de usuarias por 1 COO mu-
jeres increment6 ligeiamenre en 1974 al alcanzar el valor do 39.5s," y la legi6n 1

que conliene a la capital, subi6 a 67.0 For mil.

Al clasificar a las usuarias por ecad, los grupos do 20-24 y 25-29 incremenfaron
relativamcnte en comparaci6n con la e perioncia do los anteriores a expensas de los
grupos etarics Posteriores, y al comparar con la distribuci6n por edad de la poblaci6n

swsceptible, la tasa por 1 000 mujeres aument6 en los grupc 15-19 (19.2 por mil),

20-24 (79.0 por mil) y 30-34 (63.3 por mil) en relaci6n con la experiencia anterior.

La distribuci6n de usuarias admitidas por estado civil, no mostr6 mayor cambio

con el aFio anterior; y en cuanto a la fuenfe de referencia, sigui6 ocupando el pri-

mer lugar "otra u.suara" (40.0,), auxilar de enfermeria (22.2%), promotor (11.7%),
m6dica (6.8,).
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Prior, Penny, Paul N. Seward, Fcderico Staaclman, Luis E. Galich y Cynthia Burski
IUD use effectiveness in an urban Guatemala clinic, Asociaci6n Pro Bienestar
do la Farnilia y Ministerio do Salud P~blico y Bicncstar Social.

El estudio se realiz6 con el fin de obtener informaci6n acerca de la experiencia
reciente de Guatemala con el uso de DIU. Se utiliz6 la informaci6n do la clrnica
central dc APROFAM dado el gran n6mero do usuarias de DIU y el tiempo duranto el
cual se ha suministrado esos dispositivos.

La cohrte femenina quo se selecclono para este estudio estuvo integrada por las
mujeres admitidas a la clrnica central por primera vez, durante el perrodo comnpren
dido del 1 de julio de 1969 a el 30 de junio de 1970, v quo recibicron DIU durante
ese tiempo. En dicho periodo se admitieron aproxirnadamente 3 000 mujeres y 366
aceptaron el DIU. Se hizo una labor de seguimiento de las 203 mujeres 2n el grupo
estudiando, cuya 6 ltima visita fue hecha antes del I de marzo de 1971 y la cual se
termin6 para marzo de 1972. Para el an6lisis de la informaci6n recolectada, se us6
la t6cnica de tablas de vida.

Mas del 50% del grupo tenia edaaes entre 20 y 29 aios, y cas" el 75% entre 20
y 34 aios. Menos del 10% habia tenido menos de 2 embarazos. Un 63% de las acep
tantes declar6 usar el DIU para no tener m6 s hijos, y un 37% para espaciar sus hijos.
Un 87.4% de las 366 mujeres usaron asas Lippes D, y 6.3 usaron tamaiio C.

La tasa acumulativa de continuaci6n de los primeros 12 meses fue de 72.1 por
100 insercciones. Dos aF~os despu6s de la inserci6n un 56% a6n continuaban us6n
dolo. S61o un 2.2% result6 embarazada dentro de los 12 primeros meses de 1a inser
ci 6 n y un ,3.29%o dentro de los dos primeros ahos. Un 10%' de las mujeres expulsaron
el dispositivo on los primeros 12 meses y el 13% en los dos primeros aos. A un 11%
de las muieres se les removi6 el DIU por razones m6dicas en el primer aiio y un 19%
en los dos primeros afios.. Las mayores tasas acu.nulativa de terminaci6n Fueron por
remociones m6dicas, sigui6ndoles las expulsiones despu6s de los primeros 12 meses

Las tasas acumulativas do continuac16n par edad no mostraron mayores diferen
cias para grupos adyccentes do edad. Las tasas para el grupo 15-24 aFios mostraron
una ligea tendencia a ser menores que en otros grupos de edad. Dichas tasas fueron
pr6cticanente id6nticas para mujeres con 3 6 4 embarazos (87.2) y para mujeres con
5 6 m6s embarazos (37.0) a los 6 meses. Sin embargo, las mujeres con menos de 3
embarazos a [a fecha de admisi6n tuvieron una tasa a los 6 meses de 70.3 pOr 100
insercciones primeras. Las muferes con 5 6 m6s embarazos mostraron despu6s do los
primeros 9 meses, una tasa generalmente superior a la de las de mujeres con 3 6 4
embarazos.

La modiana de la duraci6n fue de 16 meses para muieres con 2 6 menos embarazos,
27 meses para mujeres con 3 6 4 embarazos, y m6s de 33 meses para mujeres con 5 6 m6s
embarazos.
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Al final del primer semesfre 'pr6cticu,nente no habra diferencia en las fasas acu
mulativas de confinuaci6n cntre quienes uscban m6todos anticonceptivos anres ()2.9
por 100 insercciones prirneras) y Las que ro kabTcan tenido ex.crcncia anficoncepti
va anterior ( 31.7 por 100). Con excepci6n del primcr mes, lus tasas de continua -
ci6n fueron cor:',srenfemenre superiores en las muieres clue no deseoban tener m6s hi
jos clue en las que sOlo cueri'n espaciarlos. Igualmonre, la tsa fue superior en for
ma convistente en mujeres con dos 6 m6s hijos vivos clue en [as clue fenian menos de,
dos hijos vivos a la fecha de admisi6n.

Los au[D-es conciuyen indicancdo que la experiencia de la Clinica Central se
compara favorablernen-c con la experiencia de otros paises, y que -l uso de DIU
constituye un m6rodo anticonceprivo crectivo en el sector urbano de Guatemala.
Las tasas acumularivas de continuaci6n obtenidas son similares a los ocenidos en
los estudios de Tiet:e con las asas C y D, y con el estudio m6s recienre realizado
en un area cercana coma es Costa Rica.
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Puffer, Ruth Rice y Griffith, G. 'Hynne. Ccracter'isticas de la mortaliJad urbane,

Organizaci 6 n Panamericana d2 1, Sc ? pp (144 cuadros mds 17 cuadros

de ap6ndices, 101 figuras, 147 reFerentsias) Washingron, D. C., 1963

Esta investigac16 n fue corcebida con el otjeto de proporcionar un cuadro, Io

mos exacto y cornparcble ,csiblc, de las cau~cs de mortalidcd entre adultos (15-47

a~ios) on pobLiccionos manif-staomerte diswin-cs y ampliamente separadas entre sr. La

investigaci 6 n cubri 6 13 ciudades de las cualcs 10 eran latirbamcericancs (Begot 6 ,

Cali, Caracas, Guatemala, La Plata, Lima, M6xico, Ribeirao Preto, Santingo y

San Pablo.) Las otras dos ciudades fueron San Francisco (Estados Unidos) y Bristol

(Injlaterra). Apcsar de qua uno d- los criterios en la selecci6n do las ciudadesera

el de contar con un sistema 2- cuado y bien establecio do registros, se incluy6 [a

ciudad de Guatemala, a :abiondas dz qu a tocas las defunciones serran certifica

das por m6dicos geneaos c forenses.

La meta del estudlo era analizar 2 000 defunciones de adultos durante dos aFios

(1962-64) en code ciudad. En el caso de Guatemaia, todas las muertes elegibles

(3 422) fucron investigcdas. A coda deunci6 n elegible, se le asian 6 un n6mero y

se efectu6 una visita a a case dcl difunto pare' corrobcrar varios datos, y en espe_

cial, los antecedentes de residencia anterior. A partir de [a inforracion recolecta

do, so ieunia toda la irForrnaci 6 n clinica, registros hospitalarios, hallazgos de ape

raciones y autopsilas, y resulirados de ex6menes de labortario, radiol6gicos o elec -

trocardiogrFicos. TamrbiSn so ,ostuvieron enirevistas con Io m6dicos que hubieren

tratc oa paciente. El colaborador principal fomulaba un resumen de los hallaz-

gos y expresaba su opin16 n respecto a la causa de la muerte. Esta documentaci 6 n

era conocida despu6s par dos 6rbitros, con el fin de asignar las causes de defunci6n

de un manera uniforme.

De las 3 422 defunclores investigadas en Guatemalaun 49.6% ocurrieron en

hospitales, que coincide con el 49.0% quo so registr6 en las 43 298 defunciones in

vestigadas en las 12 ciudades. P. ciudad, dicho porcentaie oscii 6 entre el 40.7%

(Cali) y el 63.4% (San Francisco).

Las defunciones se clasificaron on 7 categorfas excluyentes- quo pudieran dar

una idea del grado do aienci6n recibido Fcr el paciente, lo que tiene que ver con la

veracidad de [a causa de defunci6n. Las cuatro primeras cutegorras se ref icren a

que hubieren tenidoolguna atcnci6n m6dico durante el 1lt aimto de vido. En el

caso do Guatemala un 45.5% hbfa eslado hospitalizao que es inferior al prome

dio do las 12 ciudades (54.3,) aunque superior a Beogot6 (36.6%) y M6xico (36.9%).

Con conulta e\torra result 6 el 2.0% que cempara con el 2-.3% dc las 12 ciudades.

Con m6dico privado el 12.0% que es inferior al 20.9% del total, y solamente superior
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a San Francisco con 6.0%. Con atencl6n hospitalaria el dia do su muerte o antes

de Io misma, le correspondi 6 el 8.9% q.e es superior al promedio total (5.5 ' ) y

s61o fue excedido por Begot6 con el 9.3%. L proporcidn que "n recibi6 atonci6 n

m6dica o acerca de la cual ro so tuvo inFcrmaci6n sobre la atenci 6 n m6dica recibi

do alcanz 6 su mayor valor en Guatemala con 13.3% y 10.3% respect ivnnte, que

contrastan con los porcentajes para las 12 ciudados quo fucron del 10.7% y 3.5%.

Reconociendo el valor d- la autopsia como medio para establecer [a exacfltud

de la causo de la defunci 6 n, a Guatemala !e correspondi 6 urn paporci 6 n favorable

(38.3%) quo esta arriba del 30.6o pore las 12 cbdades. Del n~mero do autopsias(3 .%)qa es arras nel tota de6,a

(1 312), 000 coirespondieron a causes rarurcles (cubri6 un 27.9% de total de tas),

y 512 correspondieron a causas externas que equivale a un 92.9% de las defunciones por

tales causos.

Al comparar ta informaci 6 n m6dica registrada, ta experiencia de Guatemala se

compara favorablemonte (igual o superior) con eltotal en hallazgos quir6rgcos e in

formes de patolog'a, pero resulta inFerior en otro tipo de informaci6n, como ex6rme

nes radiol6gicos y de electrocardiografra. En ex6menes de laboratorio Fue ligera -

mcnte inferior a la experiencia global.

Al comparar la estructura pOr edad, la ciudad de Guatemala cparece junto con

Bogot6 y Cali, como las ciudades en que hay menos diferencia entre !a proPorci6n

de poblac16n inferior a 15 aos entre la ciudad y el resta del pais. Al calcular las

tases de mortal id'd por sexo y grupo de edad, las tasas masculinas fueron slempre su

periares a las femeninas, como sucedi6 en las otras ciudades con unas poces excecio

nes en grupos particulares. Al comparar las tases de mortalidad de to ciudad con el

iesto del pars, en Guatemala se evidencia un contrcste m6 s mrcaoo, sobre todo en

Oulos i6..enes. (1 5-4A aFs) As" en el grupo de 15-34 a~os (el estudio uriliza aru

pos decenales de edad) [a tasa de mortal idad en la cludad do Guatemala fue m6s de

dos veces mayor quo la corresIpondienreo a a ciudad do Bristol, mientras quo la fasa

de mortalidad para todo el pars ue aproximadamente tres veces mayor que la corres

pondiente a la ciudad de Guatemala, y par consiguiente Ia mortalidad en adultos ia

venes en Guatemala resulta seis veces superior a la do la ciudad quo mostr6 conaicio

nes m6s favorables (Bristol). Este mismo problema do mortalidad prevaleciente en los

adultos i6 venes, se observe tambi6n en otras ciudades y parses de Am6rica Latina.

La tasa bruta de mortalidad para el grupo estudiado fue 5.4 o/oo, quo ocupa

un lugar intermedio entre Caracas con 4.1 o/oo y San Francisco con 10.5 o/oo. La

tasa ajustada por eded fue de 5.8 o/oo utilizando como poblaci 6 n est6ndar la basada
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en la distribuci6n por grupos decenales do la poblaci6n de 11 ciudades (se excluy6

Guatemala pues a6n no se contaba con los resultados del censo de 1964).

La tasa austada oscil6 entre 4.6 o/co para Bristol y 7.3 o/oo para Santiago.

Las tasas brutas por sexo para [a ciudad de Guatemala resultaron ser de 6.4 o/oo para
hombres y 4.6 o/co para mujeres, mientras que las ajustadas fueron 7.0 y 4.9 o/oo.

Al clasificar las fasas do defunci6n (por 100 000 habitantes) por causc de la mis
mae usaron 22 grupCs do causas) y sexo, la poblaci6n masculina de Guatemala apa
rece con [a tasa mayor (104.8 par 100 000) en el grupo dol resto de las enfermedades
lo quo refleja la alfa proporci6n aue w rccibi 6 asistencia rndida o se desconoct'anda
tos sobre la misma. Entre las causes definidas aparece el grupo de tumores malignos
(98.0) que s6lo es superior a la de M~xico (62.2) y de Cali (96.6). El mayor valor en
este grupo correspondi6 a Bristol con 155.8. El siguiente grupo en imcortancia fue el
de onfermedades del coraz6n, con una tasa ce 69.7 que es la menor de las 12 ciudades
ya quo el resto de 6stas tienen tasas entre 113.2 (Lima) y 220.0 (San Francisco). Si -
guen on importancia las accidenres con vehiculos de motor, cuya tasa de 53.0 es [a m6
xima registrada sigui6ndole Santiago con 50.2 y Bogot6 con 42.3. La menor fue San
Pablo con 18.6. El grupo de homicidios y operaciones de guerra ocupb el cuarto lugar
con una tasa de 44.2 que s6lo fue inferior a la de Caracas con 47.6. Le siguen Bogot6
y M6xico can tasas de 39.4 y 36.8 respoctivamente. La quinta causa fue el grupo del
resto dc accidentes (que excluye suicidio) con una tasa do 43.5 quo s6Io fue inferior
a la do Santiago (49.8). Los dos grupos importantes quo siguieron a los anteriores fueron
tuberculosis bajo todas sus formas (40.5) y cirrosis hep6tica (38.0).

En [a pobloci6n femenina los dos primeros lugares tembi!n corresponden a tumores
maligros (110.0) y enfermedades del coraz6n (60.9). Los accidentes de vehiculos de
motor, los homicidios y el rest-o de accidentes les correspondieron tasas muchos m6s ba
jas que on fos hombres (6.0, 6.0 y 5.1 respectivamente) abiendo alcanzado m6s impor
tancia el grupo de "sintomes, senilidad y estados mas definidos (50.4), lesiones vascula
res que afectan al sistema nervioso (32.9), otras enfermedades del aparato digestivo
(34.1) y par-os y complicaciones del embrazo, parto y puerperio (19.0)

El trabajo incluye en seguida un estudio por ceda grupo do enfermedades, y por
edad, asr como un mayor detalle de clasificaci6n, para terminansealado la necesi
dad do realizar investigaciones epidemiologocas m6s detalladas, y desarrollar y mejo
rar procedimientos uniformes en la clasificaci 6 n de las causes de muerte.
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Putamanondac, Varapoin, Uibanizaci6n in Guc;emnlu, 1950-64, Tesis de graduac"6n
Georgetown Univers:ly, Vlashincjtcn, D. C. 107 pp (24 cudros, 4 figuras, 49
referencias), Eftados Unidos, 1973.

El trabajo so bosa en la informaci6n pub icada do los-censos de poblaci6n de
1950 y 1964. So describe y s analiza cl crecimiento do [a urbcnzac,6n durante
el peri'do do 14 a os utili-'ando varias medidas para cxaminar diversos aspectos. Tam=
bi~n so se'ialan algunas diferencias en las caracrcrrsticas de las poblaciones urban
y rural, seestudian algunas aspoctos de la poblaci6n urbana, y so presentc la urba
nizaci6n do Guatemala dentro del contexto internacional. .

A pesar do que el nivel do urban*zoci6n en Guatemala es bajo (24% en pobla
cones de 2000 y m6s habilantes en 1950 y 28.8% en 1964) la tasa do are imionto
urbaneo es rolafivcmento alto (4.2% pata las coblaciones do 2000 y m6s habitantes)
Cuando se analiza -I cambia en el nivel de urbanizaci6n, se encuentra algunos cam
bios entre los doscenmospero sin mayor significaci6n. La mayor parte de la poblaci6n
urbana se concentr6 en poblados pequefios do menos de 10 000 habitantes. A pesar
de que m6s de [a mitad de las poblaciones cambi 6  de una categorra do tamaho a
otra, los m6s estables fueron los lugares pequefios y los grandes.

La proporci6n de personas que viven en lucares urbanos peque os menores de
10 000 habitantes disminuy6 de un censo a otro, mientras que hubo un incremento
en los medianos (10 a 20 000 habitantes).

Si se consideran variaciones regionales, la regi6n cenTral, que contiene a [a
ciudad do Guatemala, domin6 la estructura urbana del pars. Las otras regiones tam
bi6n experimentaron crecimiento urbane pero su nivel de urbanizaci6n result6 infe-

rior af de la regi6n central. Sin embargo la mayor tasa de crecimiento urbane inter
censal se present 6 en la regi6n sur.

Para 1950 la regi6n central contenra el mayor numero de lugares urbanos, sin
embargo para 1964 esepredominio pas6 a la regi 6 n occidental. La regi6n sur conte
nia la menor proporci6n de lugares urbanos. Para 1964 habia descendido la propor
ci6n de habitantes que vvian en lugares urbanosen la regi6n central y occidental,
habiendo aumentado significativamente on el sur. Durante el pericdo intercensal,
67% de los lugares urbanos en cl sur ascendieronpor lo menos,una clase en la cla

sificaci6n de lugares por tamaio utilizada, lo que indicaba quo el desarrollo urba
no del sur habia avanzado m6s quo en otras regiones.

La ciudad de Guatemala ilustra muy bien el car6cter megacef61ico de la estruc
tura urbana de Am6rica Latina, cuando se compara su tamafo con el tamafe do la

segunda ciudad (10.5 veces on 1950 y 13 veces en 1964). Todo parece indicar 1ue
el desarrollo urbana en el periodo 1950-64 se caracteri: 6 par una dispersi6n lenta
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a otras regiones del pars, y a la vez tendi6 a relacionarse m~s con el desarrol!o

ecor.6mico.

Las diferencias en las caracteristicas de las pobia,;iones urbana y rural se en

cuentran relacionadas con el nivel de urbanizac;6n yla tasa de crecimiento urbane.

Un aspecto importante es la relaci 6 n inversa entre el indice de masculinidad y el

tamario del kgar.

En general, el grupo lad no era mayoritario en los lugares urbanos habi~ndose

presentado un incremento en su proporci 6 n en el periodo intercensal, lo que podrra

ser el resultado del proceso de ladinizaci 6 n. Se encontr6 una retaci 6 n positiva en

tre el tamai~o del lugar y la proporci 6 n de ladinos.

La pob[cci6n rural es m6s joven que la urbana, posiblemente coma resultado

de niveles da fecundicad m6s elevados, aunque la proporci 6 n de menores de 15 afios

increment 6 de un censo a otro, tanto en el medio urbane coma el rural, lo que se

atribuye a disminuciones en la mortclidad infantil y de infantes.

En el contexto internocional, el grado de urbanizaci 6 n de Guatemala est6 muy

par abajo del de otros parses lafiroamericanos, pero es sustancialmente mayor que

el de los parses menos desarrrollacos en Asia.

Al final se sugiere, en vista de la dispersi 6 n de [a urbanizaci 6 n, que esta se

encuentra ligada a la modernizaci 6 n y al avance econ6 mico del pars.
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Rath, Ferdinand J. C. M. Am6rica Central: Tendencias pasadas y perspoctivas do

su poblaci6n,(CELADE) Serie AS, -o. I , 33 pp. (19 cuadros, 14 reerencias),

San Jos6, Costa Rica, 1969.

Este trabajo fue presentado a la Prirnera Asamblea Centroamericana de Pobla

ci6 n celebrada en San Jos6, Costa Rica. Se inicia con un estudio de la evoluci6n

do la poblaci6n de Centroarn6rica y de cao uno de sus pais.es durante el rer'odo

1920-1965, utilizando las ciras de Naciones Unidas y do CELADE. Se Ilama la

atenci 6 n a que durante ase perrodo, las poblaciones do Honduras;Nicaragua y Pa

m6 casi so triplicaron, la do El Salvador aument 6 dos veces y media, y las de Cos

ta Rica y Guatemala aumentaron en m6s de tres veces.

Para Guatemala, y alrededor de 1960, so do una esperanza do vida cl nacer de

46 arios para los hombres y 47 para las muieres. Para la mortalidad infantil se do

una estimaci6n de 103.6 para el perrodo intercensal 1950-64. S61o Costa Rica y

Panam6 tienzen tasas inferiores para dicno perrodo, airededor de 90 por millar. De

esa mortalidad se estima que para Guatemala, en 1962, un 14.3% se debe a cau-

sas end6genas y un 85.7%/ a causas ox6geras. Para la tasa bruta de reoproducci 6 n

se do un valor de 3,24 (1950) y 3.19 (196-0 con patrones muy similares en ambos

.als. Para 1960-64 se estim6 un promedio de 6.6 hijos par mujer. Encuanto a [a

defunciones totales, alrededor de 1960, Guatemala se caracteriza pcrque un A2.2%

se atribuyen a enfermededes infecciosas y parasitarics y enfermedades do las vrcs

respiralorias. El pars que le sigue en [a imporlancia de este grupo es Nicarcgua,

pals en el cual se le atribuye a aichos causas un 23.8% de las defunciones.

Finalmente se reproducen las proyecciones depoblaci6n para Guatemala cal

culadas'por CELADE.
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Recimos, Luis A. , Victor Mejria Pivaral y Robert E. Klein. Encuesta sabre planif cacl-n

familiar ',n cuatro aldeas ladinas del oriente de Guatemala, Instituto de Nutrici6n

de Centro Am6rica y Panam6, 403 pi ( Cuadros, 11 referencias), Guatcmala,

1972

El prop 6 sito pi'ncipal del estudia rue el de explorar algunos factores que se encuentran

relacionados a lo accptaci 6 n do pr6cticos anticonceptivas en el 6rea rural ladina, con es-

pecial atenc; 6 n a la influencia do la radio coma un medio de difusi6n de conocimientos _o

bres la existencia de programas de plcnificaci 6 n o bienestar familiar. Ademsse cxpior 6 la

relaci 6 n entre valores, creencias y racionabilidod en Ia toma de decisiones con conocimien

tos, actitudes y pr6cticas anticonceptivas. La muestra utilizada conslsfi 6 en 80 pareias ca

sadas, con hijos quo vivrian en cuarro comunidades orientales de car6cter rural ladino. El

an6lisis so Ilev6 en dos niveles, el primero, descriptivozque consider6 conceptos coma nivel

de vida, sexo, contacto con el exterior, escolaridad, religi 6 n y conocimientos y pr6cticas

de planificaci 6 n familiar, asi coma las opiniones respeclo al control familiar. El segurdo ni

vel, cuantitativo, explor 6 las relaciones anles descriras

El estudio se inicia con una exposici 6 n somera de la situaci 6 n demogr6fica nacional.

El segundo capftu!o presenta el Marco Te6rico dentro del cual se llev6 a cabo el estudio.

En el tercer capitulo se describe la metodologTa seguida, present6ndose los resultados enfor

crna general y descriptiva en el sigu2nte caprtulo, para ser analizados a continuaci6 n en for-

ma din6mica, en funci6n de la interrelaci 6 n de las variables.

En forma somera se alcanzaron los siguientes resultados: la mayor parte eran cal6licos,

pero por la farina en que pr6ctica Ia religi6n resulta ser irrelevante para el comportamiento

anticonceptivo. La movilidad geogr6fica tampoco parece ser una variable relevante, pues

par realizarse generalmente a otras comunidades similares, no les permite adquirir nuevas

formas de vida. El hecho de que priva un alto nivel de analfabetismo y baja escolaridad,

la difusi6n informativa escrita es inoperante. Las diferencias en escolaridad no repercuten

en nuevas formas de vida, dado el grado general de subdesarrollo, par Io que dicha varia-

ble lanapoco es importante para la adquisici6n de nuevas formas de vida.

En general existia Ia idea do que el matrimonio debe efectuarse a uno edad lemprana,

y el tener hijos no parece ser una raz 6 n para la bCsquedo del c6nyuge. El n6mero de hijos

considerados coma ideal, as" coma el n6mero desoao est6 determinado pOr los quo corrien

temente tiene otros matrimonios en la comunidad, y car ella el concepto de planificcci6n

familiar no conlleva ning6n significado efectivo para estos individuos, en especial para los

j6venes. Adem6s existe falta do intercambio afeclivo asi'coma de conocimientos, ideas y

deseos sabre todo en [a que se rdazciona con la conducta sexual y reproductiva, lo que dis

minuye la efectividad de un programa de Planificaci6 n familiar quo implica interacci 6 n y

acuerdo entre los esposos.

Se detcct6 un dosconocimlento general izado sabre la posibilidad de controlar a volun

tad el espaciamiento y n6mero de hijos asi soma desconocimiento do las t6cnicas para tal

fin. A esto se agrega oportunidades limitadas de acceso a esa informaci 6 n. Se noto que

dentro del bajo nivel do conocinientos la mujer estaba un poco mas enterada quo el var6n,

Io que puede interpretarse coma un reflejo de su mayor inter6s y motivaci 6 n par la adquisi-
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ci6n de esos conocimienfos, y por consiguiente debe tomarse en cuenta en los programas

de difu;$ .

El hecho de que la encuesta, de acuerdo con su metodolog'a, encontr6 que la actitud

de los habitantes era neutra! hacia la planificaci6n ,amiliar, debido, en parte, a la faja

de conocirniento y expericncia; por tal raz6n las respuestas so consideran como dirigidos a

planteamiento hipot6ticos.

So identificaron dos factores que parecen influenciar la aceptabilidad de la planifica

c*6n familiar y quo pueden orien.ar un programa en dicho campo: la salud do [a madre y

las dificultades ecorn6micas que se encuentran para mantener una familia numerosa. Sin em

bargo, a pesar del n~mero grande de personas que inform6 quo est 6 dispuesto a recibir infor

maci 6 n anticonce'tiva, el ntmero quo est6 decidido a asistir a un centro p6blico, para re -

cibir dicha informaci6n, es menor, Fosiblemente par temor a la critica social ya quo la prdc

tica anticonzez'iva viola principios general de conducta, sabre todo en un medio en quo la

unica fornia de realizarse de a mujer es a trav6s do los hijos, por falta de oportunidades de

realizaci 6 n individual a consecuencia dcl grado do subdesarrollo. De ali" que se recornien

da que los programas de planificaci6n familiar deben ser complemerTados con programas quo

amplien las oportunidades ocupacionales, sociales, educativas y econ6micas.

Tambi6n se puso en evidencia que hay preferencia por recibir informaci6n de parte de

m6dicos, enfermeros y' personal especializado, y que las mujeres prefieren recibirla de otra

mujer y en farina personal y privac.a. Seg6n [a informaci6n recogida a trav6s do un docu -

mento especial, el grado de racionalizaci6 n en la toma de decisiones, con relaci6n a pro-

blemas de control familiar es menor quo en situaciones que requiern decisiones de orden t~c

nico a econ6mico. Esto se debe en gran parte a que Io concerniente a los procesos reproduc

tivos no farina parte de una conducta consciente y dirigida. Coma la planificaci6 n de la fa

milia requiere un alto grado de racionacli:aci6n procreativa, [a ausencia antes se~alada en

torpece [a implementaci 6 n de los proaramas de planificaci 6 n familiar. Adem6s, [a investiga

ci6n de los valores de las individuos de las cornunidades investigadas, muestra una tendencia

a mantener el status y la seguridad, lo que genera resistencia a la aceptaci 6 n de innovacio

nes. Par 61timo, se descubri6 que la campaiia hecha por radio para la planificaci6n familiar,

aunque escuchada por un alto n6mero, no ha sido comprendido ni asimilad5, Io cual se debe

a [a falta de moivaci 6 n de los radioescuchas, ya que la regulaci 6 n de nacimientos no farina

parte desus necesidades e intereses, con Io quo disminuye su atenci6n al mensaje, el que a

su vez parece que no so encuentra, par lo general, bien dirigido para este tipo de comuni-

dad. El estudio considera este tipo de propaganda coma ineficaz.
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Retana, Otto Guillermo, Juan Rodolfo Ar-uilar, J. Leonel Barrios, H-6cfor Morales

dc la Vega, Roberto Guri6rrez y 22rr F atres. Niveles en atenci6n marer-

no-infantil y familiar, an1isis efectCfLdo en algunas 6reas de salud, trabajo

presentado al Semirn-rio de Salud materno irfanfil y orientaci6n familiar (Cuet

zaltenango), DIMIF, Ministerio de SaluJ Pt blica X Asistencia Social, 67 pP.
(54 cuadros, 1 figura), Guatemala, 1972.

El trabajo se inicia con una descripci6n en t6rminos genorales, de la situaci 6 n

de la salud en Guatemala. En la segunda parte se presenfa un estudio efectuado en

4 6reas de salud que comprenden 10 centro: de salud en las cuales los par6metros uti

lizados est6n relacionados exclusivamente con la afenci6n proporcior:da al grupo ma
terno-infantil. Para cada 6rcci se da informcci6n sabre las diez primeras causas de

morbilidid y rnortalidad, la poblaci6n cubierta, los servicics prestados, los recursos

humanos, Ffsicos y ecor6micos, y ur evaluaci6 n. Entre otros se Ilega a la conclu-

si6n de que hay una marcada desproporci6n entrce [a capacidad instalada en los ser-

vicios y los servicios realmente prestados (subutilizaci6n), Io que en porte se atribu

ye a horarios no funcionales, y auna promoci6n deficiente. Adem6s seFiala que Ia

informaci6n sabre la atenci6n prestada es deficiente, y eso dificulta elaLorar estu-

dios adecuados.
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Retana, Otto Guillermo y Aguilar, Juan Rodolfo. Salud materno-inFantil y familiar,
Direcci 6 n General dc Servicios do Salud, 27 pp (3 cuadros, 9 figuras, 6 referen

cias) Guatemala, 1974.

Se identifica la poblacl6n suieta a riesnos de salud materno-infantil, que ", de

cerca de 4 mil!ones de personas. Las mujere; de 15-44 aFos constituyen un 21% c.e

la poblac-6n +otol, y lo niFi-os menores do 15 afos, un 47.8/. Aunque se reconoce

que se ha hecho alg 6 n progreso en la salud do las madres e hilos, el riesgo de morir

an es alto. La mortalidad materno alcanzv un valor ocho -/eces suocrior al de Esta

dos Unidos. Se sefiala que las causas de muorre materna or en su mayorra preveni-

bies (resu!tados do toxemias gestacionales, accidentes hemorr6gicos, sepsis, y espe-

cialmente aborto que Ilega a cortituir cerca do la mitad de esas muertes). En se -

guida se hacen consideraciones acerca de lo mortalidad infantil y en el grupo de 1-4

aios. asF como al car6cter prevenible de las causas de dicha mortclidad. Las enFer

modades ifecciosas prevenibles median-e el empleo de vacunas, represenran mis del

15% del total de defunciones en menores de 5 afcos en 1969. Como hecha de mayor

importancia se recalca sabre el papel de [a desnutrici6n coma, ccusa b6sica a como

asociada. Para Guatemala, usando las cifras del INCAP, se do un 81 .4% doe t pa

blaci6n menor de 5 a~os coma desnutruida, correspondiendo un 49.0% a desrutrici6n

de primer grado, 26.5% de segundo grado y 5.9% de tercer grado. El total de nihs

desnutridos se estimaba para 1973 on 349 mil. Asrse cita que en el medio hcspitala

rio, aproximadamente en dos tercios de bs egresos inFantiles est6 presente la desnutri

c io n.

A continuaci6n se esboza el plan de cuidado maternoinfantit,y se fijan algunas

metas para la reducci6n de riesgos, tales coma reducci6n del 40% en menores de un

afio, 60% en el giupo de I a 4 airos, y reducci6n del 40% eii [a morial idd rna;cro

asi coma se fijan limites de cobertura en los diferentes programas. Entre las acrivi-

dades del programo materno infan'il aparece el suministrar a la familia,informaci6n
y servicios en relaci 6 n a fertilidad y esterilidad.
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Rib, Jorge Ricardo. La vivienda en Ccntroarh6rica, Secretaria General de la Orga
nizaci 6 n de los Estados Americaor(ODECA), San Salkador,1969.

Es uno de los vol6menes do la serie de Monograt'Tas T6cnicas sabre los problemas
sociales m6s importanes quo enfrenfa Cenrroam6rica. Examina la situaci6n prevale
ciente en 1965, quo califica de clarmante, indicando un deficit. do 657 135 vivien-
das para Guatemala. Para cada pas se incluye un estudio.sGbre el d ficit latente,
la reposici 6 n de viviendas y la demanda par crecimlento demogr6fico dentro del perio
do 1965-1900. Ademr6s, para cada pais, se estudian los prayectcs y las realizaciones
en el camFo de la vivionda. Reconociendo la gravedad del problema, y la di.flicultad
do poder rosolverlo conforme a m6todos tradicor.ales, propone el .ornento de nuevas
barriadas de emergencia regulados por el Estado, confarme a ciertas normos y poavis-
tas de servicios mrnimos, completando la .ropuesta, con la presentaci6n do la expe -
riencia de Panam6. En el c6lculo de la daoranda de vivienda par crecimiento demo -

gr6fico se ariende s6lo al crecimiento global de la poblaci6n, sin referirse a! proceso
de formaci6n de las familias.
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Roberts, Bryan. The interrelationships of city and provinces in Per6 and Guaternala,

Latin American Urban Research, Vol. IV, Cornelius-and Truebod Sage Publica

tions, Estados Uniclos, 1974.

El autor trata de demostar que on e! Per6, en contraste con Guatemala, esm6s

evidente la prrsistencia y fuerza de los nexos rurales y pr6cticas culturales entre los

pueblos y las ciudades. Para la ciuc!ad de Guatemala, las actividades y las rela -

ciones de los migrantes a la misma no so encuentran orcanizadas ,or su origen rural.

Asi las actividades sociales y deportivas se organizan con base en la vecindad o el

lugar de Irabajo, y la actividad politica, tanto formal coma informal, no es realiza

da por grupes de paisanos. Los eventos culturales, tales como fiestas locales, las cc

remonias religiosas y administrativas, o las celebraciones persorales, raramente re -

flejan las costumbres del bcar de origen, y rcramente son estimuladas por evenfosque

ocurran en esos lugares. Adem6s los migrantes no tienen el h6bito de visitar el lugar

de origen, y no incorporan a 6ste, o a sus hnbitantes, como parte de su estrategia pa

ra su sobrevivencia econ~mica en ia ciudad. El prop6sito del trnbajo, dice el autor,

es analizar con base en daoes, la fuonte de esas variaciones en ei zomportamiento ur

b6no de los migrantes, lo que conside-a 6Til porque hay mucha similitud entre los dos

paises en los factores ecor6micos y seciales que identifican [a identidad urbana de los

migrantes; en su composici 6 n 6tnica, y en el poco desarrollo industrial de la ciudad

que no puede ofrecer las plazas de trabajo para hecer frente al crecimiento de la po-

blaci6n urbana adulta.

El autor ltega a la conclusi 6 n de que en Guatemala bs nexos sociales y econ6mi

cos entre la ciudad y el resto son dbiles, y por eblo las pr6cticas culturales de los re

sidentes en. la cl.dad reflejan el arnbiente urban e incluyen algunas transformaciones

evidentes do la cultura do la provincia. Seala que en la ciudad dc Guatemala, a6n

los m6s pobres pueden desarrollar suficientes relociones con otros para luchar con un

ambiente urbane muy difrc*i, pese a que tienen una gama m6s limitada de posibilida-

des, que en el Per6, para tratar de organizar su ambiente. Despu6s de otras conside

raciones termina asentado que la mayor capacidad organizativa do la gente pobre en

el PerG, en comparaci 6 n con la do la ciudad de Guatemala, se debe, en gran parte

a la intensidad con que so conti'nucn las relaciones urbano-rurales en el Per6 as, co-,

mo a la mayor tradici6n en el desarrollo provincial de este paTs.

Roberts, Bryan, Urbanization in Guatemala. Univers:ty of Manchester, Inglaterra,

1969.
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Roberts, Bryan R. Organizing strangers. Poor Familes 'n Guatemala City, University of
Texas Press, Austin, Texas, 360 pp (26 cucdros, 93 referencics) Estacbs Unidos, 1973.

El autor hace una descripci6n y an6lisis de las caracieristicas y la vida de las familia,
migrantes de los barrios marginales "San Lorenzo" y "Planificaci6n" Ile la ciudaid d Goate
mala, para ver las implicacriones del crecimiento urbane en la vida de ic gcnte pobre. Los
capitulos que se relacionan con [as caracterrsticas demogrdficas, cubren la experiencia de
la migraci6n, las ocupaciones urbanas y la exteri6n de las relaciones sociales.

En lo que se refiere a la caracteristicas de los inmigrantes el outor encontr6 que su ocu
paci 6 n antes de migrar era generalmente do tipo no agrrcola, ladine y con un nivel educat'
vo superior al del lugar de origen pero inferior al de la ciudad. La edad al migrar esrcb-
entre los 15 y los 34 aios, ex'otiendo una fuerre cantidad de migrantes feemeninos. Los tasas
de migraci 6 n se encuentran rc :cionodas con periodos de inestabilidad econ5mica y poli tica.

El incremento en el tamar-o y densidad de la c iudad afecta tanto la movil Idad ocupac o
nal como residencial de la gente pobre. Esfos cambios generalmente dependen de los ccrm -
bios en el tipo y lugar de trabajo, y las posi'bilicades econ6micas. Los migrantes mostraron
mayor movilidad que los no migrantes. Estos 61timos cambi6rn generalmente de su zona de
origen a su residencia actual en un s6lo y 6nico cambio. A su vez los migrantes tienden a
buscar durante m6s tiempO los luga'es adecuados de residencia. Tumbi6n se analizan loscam
bios en las categorras de empleo y el promedio de aros en coda trabajo. Los trabajaores
m6s viejos son menos m6viles que los j6venes, y los alfabetos mds m6viles a su vez que los
analfabetos. Adem6s hay m6s ma ilidad entre migrantes que entre los nacidos en ]a ciudad,
lo quese atribuye a que los migrantes olegan a la ciudadcuandoest6nencondiciones oprimas
de ocupaci6n y par consiguiente gustan m6s tiempo busaraedo trabajos adecuados.

Tambi~r, se analizan los diferentes tipos deielaciones sociales que entablan los migrantes
al llegar a la ciudad y durante su vida urbana.



Roca Darillas, Ra6I Edgardo. Estudio do las condiciones do salud on Santiago Atitl6n,
tesis dc graduaci6n, Fzlcultcd do CC. MNdicas, Univorsidad do San Carlos, 53 pp
(18 cuadros, 12 figuras, 14 referenc as), Guatemala, 1971.

Se analiza la poblaci6n total, los grupos ctarios, las tasas de mortalidad infantii,neo
notal, post neo-ratal ' materna, y las ccusas do mortul idad, por odad, para el periodo
1950-69.

La tasa de mortalidad infantI result 6 m6s elevada que al do la rep6bl ca, con valores que oT
cilaron entre 106.1 y 102 pcr ml nacidos vivos. Lo mismo sucedi6 con la mortalidad ma
terna que registr6 valoies entre 1.3 y 7.2 por mil ncicidos vivos. La mortaliI-d general
variA entre 19.7 y 37.5 o/co, lade natal idad entre 50.1 y 57.3 a/o. La morialidad go
neral oscil6 entre 15.0 y 66.4 por millar.

Las causas m6s Frecuentes de defunci6n fueron la tos ferina, sarampi6n, desnutrici6n
y enfermedades gastrointestinales.
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Rodrfiguez, Aida y Schkolnick, Susana Chile v Guatemala: Factores quc afectan Ia par

ticipaci 6 n Femenira en la actividad econ6rrica, Centro Latinoamericaro do Demo-

grafi'a (CELADE), Serie C., M!. i5L, 31 pp (12 cuadros, 13 referencias), Saniao de

Chile, 1974.

Despu 6 s de formular algunas h rotesis sclro relaci 6 n entre un conjunto de variables

y Ia participaci 6 n do la mujor en Ia ,ctilvidvd ecortamica, so fijan como objerivodel estu

die: 1) Determinar :! giode en quc facfore - tales coma edad, cstado ci,'I1, r,5mero do hi

ios, nivel de instrucc, 6 n ylugar do residencia so asocian con la tase de acrividad fomenina;

2) Hacer un cn6lisis m6s profunco de ulgunas variables estratificadas seg6n lugar do residen

cia y estado civil, para estudiar el comprortamieno do variables coma njo tenidos, nivel

de instrucci 6 n y edad en cada uro de os e trafos rnencionadas; Y c) Cornpcrar los resultados

dc Chilc con los do Guatemala, paises quo fueron escogidos, F"r disponerso de [a informa -

ci6n necesaria, y Forc u e represcn-c'cl cniFerznres niveles dC desarrollo ecor&nico y ocial

dentro del conjunto d2 paTses de Ame6rica Larina.

Las tabulacTones fueran proparadas con base on muestras. En el caso de Guatemala,

se us6 la muestra del censo de 19641, (quo cubrfa ura poblaci6n de 209 556, con una Fobla

ci 6 n femenina de 15 aFtos y m6 s do 57 2'00, do las cuales 7 A.2 ercn activas econ6miccmen

te). Para Chile, [a poblaci6n fcmenina de la muestra fue de 27 478 de las cuales 6 1-3

eran'activas. Se aplic 6 ari:sis do correlaci 6 n y regresi 6 n lineales, para determitnar !a aso

ciac.6 n de las variables a estudiar.

Para Guatemala se obtuvo urna situaci6n similar a la do Chile, excepto on ura de las

variables (nivel de instrucci6n). Lo coeficientes do regresi 6 n de Ia rasas deccrividad so

bres la edad y el nimero de hijos no fueron estadisticamente significativos. Par c- contra

rio, se obtuvioron coeficicntes significativamente diferenfes de cero, con un nivel de con

fianza del 95% y con los sign-os esperados, con las otras varicbles: lugar do residoncia, es

tado civil y nivel de instrucci6 n. Para las cos primeras variables los sianos Fueron nocati-

v€os indicando qua as" quo la tasa aumenta en las zonas urbanas quo en las rurales y quo cis

minuye, si se pasa dc soltera a casado a conviviente. En el caso del nivel do instrucci 6 n,

la paiticipaci6n aumentaba con el n6mero de aFois de estudio aprobados.

Al examinar la proporci 6 n do la varianza en las tasas d- participaci 6 n que puede ser

atribuida a la variaci 6 n de las variables independientes, se ebserva quo en Guatemab, 6s

tas tierien un mayor valor explicativo quo on Chile. excepto cuando se loman simulf6nea

mante las cinco variables.

En resumen, para las hi,6tesis planteadas, se obtuvicran los siguiente resultados:

1. El estado civil y el lugar do residencia (urbane a rural) mostraron un alto valor explica

tivo do las tasas do participaci 6 n.

2. El n6mero de hijos afecra las tasas do participaci 6 n cuando se trata do casadas a convi

vientes,careciendo do significaci 6 n on el caso de las solteras; es decir que la relaci 6 n

de la tasas do parricipaci 6 n y la fecuvdidad no es indopendiente del estado civil.
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3; La participaci 6 n do la mujer incrementa en Guaremala con el nivel do instrucci6n, lo
que se pr.sent6 en Chile, posiblcmenfe por la mayor uniformidad del nivel ecducativo

do la poblaci6n de este pars.

4. Corno era de espcrarse, no se encontr6 asociaci 6 n do la tasa do parficipaci6n con la
edad.

5. La edad, el n6mero do hijos y el nivel de instrucci6n explican aproximadamen'e un
50% do la varlanza en las tasas de participaci6n en el grupo de casadas y convivien
tes, ya que en el caso do las sobras carecen de significaci6n, Io que plantea la noce

"sidad de introducir, en el an6lisis do la participcci6n Femenira , otras varicibles que
logron explicar on mayor modida las variaciones en las tasas de partlcipcci 6 n.
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Rodriguez Ferrndez, Julio Csar. El arado do incerfidumbre en Ios pron6sticos
de poblaci6n para proycctos de abaotecimiento do cua on Guatemala, tesis
do graduaci6n, Facultcad de Ingenicra, Universidad de San Carlos, 89 pp.
(29 cuadros, 3 gr6ficos, 5 referencics) Guatemala, 1974.

Despu6s do hacer breves consideraciones acerca del papel que juega el pron 6 s

tco de [as poblacionos en la planificaci6n y financiamiento do sistemas do distribu
ci6n, seiala comoobjefivo del trabajo "explorar el grade de incertidumbre do las
estimaciones preliminares da pablcci6n Fera proyectos de abastecimiento de agua en
Guatemala y apliccr el procedimiento do Altouney, por medio del cual, este grade
de incertidumbre puede scr incorporado a una mejor planificaci6n do nuestros proyec
fos de abastecimiento do ague".

Despu6s do hacer una revisi 6 n de los principaics m6tcdos parc hacer pron6sticos
de poblaci6n, so entra a esrudiar los errores do 6sros y la influencia que en los mis-
ms tiene la duraci6n del pcrrodo de pron6stlco. A continuaci6n se trata Je hacer
una revisi6n do los pron5sricos hechos par, diversas poblaciones en Guatemala. Se
estudia una muestra de 166 proyectos de abcstecimientos de ague realizados par el
Departamento do Aguas y Alcantarillados de la Dirocc i6n General do Obras P6blI
cas y ejecutaos en los periodos.1950-53 y 1964-72, con el fin do utilizar infer
maci6n censal. Con esa base se hace un an6lisis estad'stico dela relaci6n poblaci6n
ral a poblaci6n predicha pare diferentes duraciones del periodo del pron6stico.

En general, se encontr6 qua Ia relaci6n entre poblaci6n real y predicha fue ma

yor clue la unidad a diferentes duraciones del per'odo do predicci6n, siendo m6s gran
de conforme crocia este periodo asi como tendFa a crecer el ecoeficiente do variaci6n.
En contra do lo e:perado, de acuerdo con las conclusiones de Altouney, dicha relaci6n
no se distribuY6 narmalmente pare una duraci6n drida; sh embargo una distribuci6n log-
normal si result6 ser m6s apropiada. En t6rminos pr6cticos, los caudales de ague reque
ridos fueron, en promedio, un 21% ' mayores que los pronosticados, par Io que el autor
recomienda que se haga un mejor use de la inFormaci6n censal y se hagcn algunas inves
figaciones cemplementarias a fin do hacer dise~ios m6s real istas.
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Romero Ymeri, Jorge. Breve informe acerca del contenido do los trboos cue, en torno
a migraci6n interne, se han publicic n Guatemala, Confcebrcci6n Universitcria
Centroamericana (CSUCA) o Irstiruro de lnvestiraciones Econ6micas y Socialcs (lIES)
de la Universidad do San Carlos, 40 pp (12 referoncias), Guatcmala, 1974

El trabajo [cce un onflisis comparado de los principoles factores scialados en once
trabajos sobre migraci6n interna en Guatemala, la mayor parte de los cuales figuran en
esta bibliografra.

El an6lisis se hace bajo lcs siguientes rubros: 1) Caracterrsticas estructurales de las
zonas do origen; 2) Causas de la migraci6n; 3) Condiciones de la contrataci6n (de traba
iadores agricolas); 4) El traslao de jornoleros a los centros de trabaio; 5) Circursanclas
en que permanecen en las fincas los .rcL c.,res; 6) Volumen de poblaci6n migrnroria;
7) Ventaias do la micraci6n; 3) Desvcnreias de la migraci6n; 9) Potrones do micraci6n;
y 10) Soluciones del problema migrarcrio. En ofra secci6n se trata de definir las grandes
hip6tesis presentados par los trabajos de invesrigacion que se han comenraoa.

El trobajo termirn con algunas conidoracioncs alrcdodor do [a investigaci6n que se
desea realizar denfro del Progroma de Ciencias Socials del CSUCA. Ai hacer referoncia
a lo lirnitado de los recursos pare una investigaci5n m6s detallada, sugiere quo el esludio
se'concentre en la migraci6n entre sectores rurales. Y al sucerir los p-csibles aspectos a
investigr, sefalo la importancia de estudiar la estrucfura agraria, tanto de las zoras de
origen de la migraci6n, para examir.or cual es ol papel que juega el minifundio as" come
fa pequei a industria y comercia en las milgrociones, coma el estudio de [a estructura agra
ria do las zonas do destino para conocer alga m6s do las caracterrsticas de quienes reciben
esas migraciones, para ver si ese tipo de migraci6n es conveniento a no.

Se seiia!a la conveniencia de estudiar la organizaci6n do la poblaci6n migratoria Pare
ver si est6 sujeta a organizaciones de car6cter laboral que le permita sostener una lucha
por [a suporaci6n de close o si par el contrario permanece totalmente desorcanizada. Tm
bin se Rama la atonci6n a [a necesidad de invesrigar aquellos factores que pueden facili.ar
fa comprobaci6n de la tesis de que la emigraci6n do la poblcc!6n del altiplaro es posiriva
porque permite la ladinizaci6n del indigena. En relaci6n a este aspecto, tambi6n conviene
examinar [a tesis de quo el ladino guarda urna relaci6n de close con el indi'gena, en la cual
el ladino serra la close dominante.

Finalmente, llama la atenci6n sobr6 la necesidad a estudiar el popel que juega el
constante aumento do poblaci6n do las regiones del alfiplaro, ya quo inevitablemente
incide on las migraciones ;nterr'as, porque a la par do que los minifuncios se vuelven ca
da vez menos productivos por razones de rifo t6cnico, a su vez son objeto de subd*.isi6"n
a truv6s del proceso hereditario, con lo que se agrava la crisis productiva de los mismos.
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RoY, Krishna S., Mario AIfredo Isaacs y 'oFina Amtill6n de V6stuez. Evaluaci6n dcl
cerso de 1973 y estimaci6n de los [ndicos vitales, Direcci6n General de Estadrstica
117 pp. (50 cuadros, 11 figures), Guatemala, 1976.

El documento contiene una evaluaci6n preliminar del censo de 1973, una estimaci6n
de los rpdices do dirmica demogr6fica, el custe de la estructura por cdad de la poblc" -
ci6n y la construcci6n do tablas de mcrtalidad.

Dado que existen evidencias de que el censo de 1973 adoleci6 de omisiones y declara
ciones err6neas, quo lI ritan la utilizaci6n do los resultados dhectamente, los autores ira-
tan de hacer una evcluaci6n cualitariva, en base a evidencics externas e internes, y una
cuantitativa a base de las cifras consales, de estadisticas vitales y de migraci6n interrccio
nal.

En la evaluaci6n cualitativa acorecen factores negativos, tales como deficienclas en
la divulgaci6n censal, que originaron corrienres de contrapropaganda, cartografra deficien
te en algunos municipios, y falta de inter6s del personal empadronador en algunas zoms.

Para la evaluaci6n cuantitativa, se ajustaron las cifras del censo de 1964 con base en
[a omisi6n detectada en el estudio post-enumerativo. Al nivel del departamento se ajusta-
ron [as cifras con base en la distribuci6n censal, y Ia poblaci6n femenina so corrigi6 de
acuerdo con los [ndices de masculinidad corregidos del censo de 1964. Todo parcce indica.
que hubo una subenumeraci6n masculina en el 6rea urbana, y una femenine en Ia rural.

Los nacimientos del perrodo intercensal 1964-73 fueron corregidos parcialmente con
base a mantener un i'ndice de masculinidad de 105 al nivel del departamenro. Los defun-
ciones del mismo perrodo s6lo fueron corregidos para los grupos de 0-4 y 5-9 aios, ya que
[a inscripci6n de las do 10 y m6s ai~os se considera completa. La correcci6n se hizo utili
zando la correlaci6n entre los de'unciones en los grupos 0-4 y 5-9 que result6 alto (r=0.9193
para los hombres r=0.9627 para las mujeres. Las defunciones en el grupo para los pcriodos 1965-
69 y 1969-73, se calcularon comparando los nrcmientos corregidos con Ia poblaci6n de
0-4 ahos al 31 do diciembre de 196? y 1973. Calculados los porcentajes de subregistro
de defunciones en el grupo 0-4 se estim6 el grado de subregistro del grupo 5-9 a.ios. Con
tal base se corrigbron las defunciones de ambos grupos al nivel de departamento y para las
6reas urbana y rural.

Se cc!cularon los saldos entre Ia poblaci6n migrante en 1973 y en 1964 por 6rea, sexo
y edad. Este c6lculo no incluye la migraci6n de retorno entre esos periodos.

Con las bases anteriores se estim6 la poblaci6n por departcmento ai afio 1973 usando
la ecuaci6n compensadora, lo quo permiti6 calcular Ic tasa do omisi6n censal que resulto
ser do 12.24% (12.S5% en los hombres y 10.99% on las mujores), siendo mayor en el 6rea
rural (13.53%) que Ia urbana (9.9%). Par departamento la omisi6n vari6 entre 4.65% pare
El Pet6n y 20.91% pare Chiquirnula.
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El estudio tambi6n incluye una estimaci 6 n de las tasas vitales infercensales para el
perrodo 1940-1973. Se porte do la hipotesis que,duranfe el perrodo en cuesti6n, la pobla
ci6n de Guatemala no experiment6 cambios bruscos y persistentes. Esta estabilidad rela-
fiva se ve comprobada pOr una cierta estcsbilidad en [a distribuci6n por edades de la pobla
ci6n masculina en los tres Gltimos censos, on los que la frecuencia relativa acumulaca h's
to la misma edad no difiri6, entre las m6s baja y la m6s alto, en m6s de un o"%, el m6s
del 65,% do esas proporciones, la diferencia entre el valor m6ximo y el minima, a una mis
ma edod, no excedi6 al 0.3%. Otros an61isis Ilevan a los autores al convencimienro de
que no han oxistido pr6cticos significativas a nivel nacior,:l, encamina'as a modificar la
fecundidad. El 6nico cambio ocurriddo ec jerra :ignificaci6n, ha sido la baja de Ia rasc
de mortalidad, ya que Ia migrack6n internacional no ha tenibe mayor imporrcncia. Todo
esto Ileva a la conclusi6n de que es posible asumir que durante los tres Gi.tiras d6cadas se
pueden aplicar al an6lisis de la pobfaci6n guatemalteca los modelos cuasi-estables.

El an6lisis m6s detenidb de la distribuci6n femenina por edades, hasta los 35 aros,
puso en evidencia quo los distorsiones en dicha distribuci6n, origirzedas en los errores de
declaraci6n do edad, corresFondiran definitivarnente a I tipo de America Latina. PCra la
derivaci6n de las tosas intercensales se us6 la estructura per edad de la poblaci6n mcscu
lina, habi.ndose determiradd quo los modelos correspondientes a la regi6n oeste eran Ios
m6s indicacbs. De esa manera se determinaron los niveles de mortalidad pc'e ceda censo,
excluyendo aquellos casos que deaban variaciones extremas. Con tal base, se doterminaron
tambi6n los fndices de natal idad y los de crecimiento poblacional, que tambi.n fueron cal
culados para la poblaci6n femenina. Se hace un recuento de las diferencias m6s notorics
que en los diferenfes grupos de eded se pusieron en evidencia en los tres censos. Finalmen
te, con base en tales hallazgos, se ajust6 Ia estructura per edad y sexo para coda uno de
los censos.

Siguiendo la metodoogria antes mencionada so obtuvieron las siguientes tasas:

Perriodo Natal !dad Mortal idad Crecimiento
1940-50 46.62 o/oo 23.09 o/oo 23.53 o/oo
1950-64 43.12 15.88 27.24
1964-73 43.97 13.07 30.90

El estudio presenta un afuste de la estructura par edad de la poblaci6n pOr sexo para
1950 y 1964, y por 6rea y sexo para 1973, para Io cual se aplic6 la t6cnica del "logito"
utilizando modelos de poblaciones estables (Coale y Demeny, modelo oeste). Primero se
ojust6 ia poblaci6n urbana total.

Finalmente, el estudio incluye el c6lculo do tablas do vida par 6rea y grupo 6tnico,
utilizando fundamentelmente los m6todos de Brass aplicados al n6mero de hijos nacidos vi
vos o a [a informaci6n sabre hu6ifanos. A trav6s do la primera alternativa, el modelo mas
apropiado parcci6 ser el 13, mientras que bajo la segunda alternativa parecieron m6s ade-
cuados los modelos 15 y 16. Despu6s do comparar los resultados so decidi6 utilizer el mo-
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delo 15 oeste. Sin embargo para edades superiores a los 35 aiios, dicho modelo di6 valores

de sobrevivientes mucho mayores que el obtenido par el m6todo de hijos sobrevivientes. Por

ello se procedi 6 a efectuar un ajuste gr6fico cuyos resultados fueron consistentes con otros

hallazgos hechos en la investigaci 6 n.

El an6 lisis dc los resultados hace ver quo ta mortalidad hasta los 9 aFos est6 m6s de

acuerdo con una tosa de morralidad de 13 a 20 o /oo, mientras que en las edades adulftos,

par seguir m6 s de cerca el patr6n de socie6ades m6s avanzadas, le corresponde una tasa

menor. Todo parece indicar una transici6n muy din6mica en el grupo de 15 a 30 ai-ios.

A esta diferencia de patrones dc mortalidad so atribuye el hecho de que 6sta no se confor

ma a los mtodelos existentes. Las esperanzas de vida obtenidas, resultaron menores que las

obtenidas al calcular las tasas infercensales con base en modelos de poblaciones estables.

So estudi6 una segunda alternativa utilizando las razzones de sobre vivencia en base

a ta poblaci6n de diferentes grupos de edad en dos censoszucesivos. Aunque los resultados

obtenidos con arrbas alternativas difieren, los aurores consideran que ambos resultados pue

den aceptarse como representativos de los niveles demortalidad. Se obtuvieron las siguien

tes esperanzas do vida al nacer.

Sexo Alternativa I Alternativa II Urbana Rural Ladina Ladina

Total 52.91 53.24 54.3 51.6 54.26 49.98

Mascu
lino 51.21 52.13 52.6 50.9 52.71 48.61

Femeni
no 54.69 55.42 55.9 53.1 55.81 51.38
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Ruaro Villanueva, Jorge Mario. Estudio dc ic mortali Wad gcmeral on el municiplo do P't
zicia durante el dccenio 1960 a 19,,9 e invcstigaci6n de las causas do mortalidad pre
escolar en el 61timo cF-o de la cabecera r-.unicipal de Patzici'a, tesis de graduacio6n,

Facultad de CC. MWdicas, Universidad do San Carlos, 85 pp (20 referencias) Guate

mala, 1970.

Con base en los Iibros do defunciones del Registro Civil de Patzcia, se analizan las

causas do defunci6n en cuanto a sexo, edad, grupo 6tnico, y 6rea urbana y rural. Las

causas m6 s frecuentes de muerto fueron las enfermedades infecciosas, respiratorias, enfer

medades digestivas y desnutrici6n.
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Ruiz C., Haroldo. Abunos aspectos do las rm.raciones inferiores en Guatemaic.
CELADE B. 61.2/5,2 Rep6blica do Gunfermala, Vol. I, pp 69-114 (10 cuadros,
7 figuras, 4 referencias) Saniago, Chile, 1965.

El trabajo persigue hacer un breve estudio de los movimiontos migratorios inter
nos (intrcdcparfarnontals) ocurricI- on Guatemala, haciendo usa do la informaci6n
del VI Censo de Poblaci6n (1950). So us6 fundamentalmente la informaci6n sabre lu
gar do nacimiento y lugar do enumoraci6n. La informaci6n.acerca del cambio de re
sidencia a partir del 1 de encro do 1945, no pudo ser utilizada on su totalidad, par
no contarse con of total de tabulaciones. So usaron diversos m-todos pcara estimar
ja distribuci6n par edad do la pzoblaci6n migrante en elperac!o 1945-1950 en todo
ef pals y, en particular, en el depaitamento de Guatemaia. Tambi6n so calcu16 el
volumen de las corrienres migractorios desde y hocia los diferentes departamentos, y
la influencia do la distancia y [as diferencialcs par sexo y grupa 6tnico.

En la estimaci6n dela migraci6n car ecdad, oara [a pblaci6n de 5 arias y m6s, a
folto de una informaci6n censal so utiliz6 la disi ibuci6n correspondiente a la migra
ci 6 n inferna en Venezuela en :I misrno perlado (19z 5-50) us6ndose grucos decencles.
La irregularidad en las tasas calcuiadas, inclinan a crecr quo los resultados de Vane
zuela no son aplicables. Una esti .i6n hecha con base on la distribuci6n por eda-
des y lugar de nacimiento, haciendo diversos ensayos sabre las variaciones en las ta
sas de migraci6n para el perFodo 19 5-50 y su aplicaci6n a la poblaci6n media del
perrodo, reproducen con bastante aproximaci6n las cifras do inmiarantes de todas las
edades durante el periodo quinvuerDzl, al mismo tiempo quo muestran una mayor regu
laridad. Las tasas do migrcci6n ansculina en todo el pa's, y las de inmigraci6n al -
departamento de Guatemala, alcanzaron su valor m6 ximo a la edad 20-24 a60s; para
la poblaci6n femenina a la edad de 15 a 19 on ef caso de deparfamento y al grupo
15-24 para el pa's. La rosa de migraci6n masculina (5.4°.)fue superior a la femeni
na (4.3%), relaci 6 n que se mantiene a todas las edades.

So anali:za a informaci6n par lugar de nacimiento y lugar de enumeraci6n,
y se caractorizan los departamentos par su importancia coma fuentes de emigraci6n
siendo los principales, en orden decreciente; el Progreso, Sacatep6quez y Zacapa
o coma focos de inimigraci6n (Izabal, Escuintla y El Paten). Losmismos departamen
tos anteriores fueron los que alcanzaron Ia mayor p6rdida ganancia nera.

El mayor aporte inmigratorio no indFgena corrcspond16 a los departamentos do
Guatemala, Escuinfla e Izabla, mientras quo el aporte migratorio indigena tuvo su
mayor significaci6n on El Pct6n, "acatepoqucz y Retalhulou. Tambi6n se analiza
la informaci6n par lugar do rosidencia ol 1 do enero de 1945, y se evidencia la si
militud do los patrones migratorios con los determrnrados a partir del lugar do nac"
mientos, con ligeros combios on of orden de imporrancia.



5.4.--195-

Se hace notar cl car'cter predominantemente urbano de las corrientes migrato

rias, asr" como la preponderancia de las migraciones a distancias cort-,s-departamen

to colindantes vs no colindantes. 1 i'ndice de masculinidad fue menor en la migra

ci6n a corta distancia Io que corrobora la mayor movilidad de esa poblaci6n. En

igual forma de los migrantes que se dirigieron a la zona rural, !a mayor parte (61.7%)

provenran do departamentos limitrofes, en contraste con el 49.3% que se dirigieron a

la zona urbana. Sin embargo, si se excluyen las corriontes'migratorias ccrrespondien

tes al deparfamento do Guatemala, el aspecto diFerencial sefalado desaparece, de

donde se puede juzgar la importancia que tiene la ciudad de Guatemala en relaci 6 n

a todas las reg ones del pars.

"Finalmente del estudio se concluye que la intensidad del movimiento migratorio

aument 6 considerablemente en 6pocas cercana,, c 1950.
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Ruiz C., Haroldo Proyecci 6 n do Ta -,blaci6n escoar, estimaci 6 n dela probable

matrkula y de las necesidades cie maestros y salcs de close en la cnseianzapri

maria de Guatemala, 1960-1900. CELADE. Repblica de Guatemala, Vo. I

pp 45-67 (8 cuadros, 4 referencias), Santiago, Chile, 1965.

Con base en las estimaciones de poblaci6n que aparece en el mismo volumen

(Barrios, Berta E. y Ruiz C., Carlos. Situaci 6 n Demogr6Fica y proyecci 6 n de la inter

poblaci 6 n de Guatemala) se calcu16 la poblaci6n para edades sueltas de 7 a 14

ofos, utilizando multiplicadores de Sprcgue y una interpoblaci 6 n geom6trica. Para

la asistencia y las tasas de matricula por edad, se hicieron estimaciones basadas en

las cifras censales y la inorrnaci6n recolectada por el Departamento de Estadristica

y Escaloaf6n del Ministerio de Educcci6n Pblica. Para la evoluci 6 n de la matri'cu

la primaria, en el per odo 1960-190, se plantearon dos atternativas. En general

3e estim 6 una serie de tcsas de matricula For cdad que se suponia que serran las m6

ximas que se podrian observer en una poblaci 6 n que ha alcanzado ta mrs alta esco_

laridad. Dichas asas m6xirmas te-6ricas, se calcularon utilizando una tasa m6xirna

de matrrcula de 980 par mil, una de 20 por mil de incopacitados para asistir a la

escuela y una tasa de repitientes del 10% a cada edad.

Bajo la primera alternativa se asumi6 que las tasas de matrrcula por edad tende

rran asint6ticamente hacia las m6ximcs antes indicadas cumentando en forna similar

a como !a hab 'an hecho an el peri'odo 1950-60, Io que equivale a extrapolar la ex

periencia de ese decenio.

Ba[o la segunda alternativa se asumi 6 que las tasas de matricula por edad alcan

zarian los valores m6ximos para 1980.

De una matricula de 296.2 mil lares en 1960 (de 7 a 14 aiios) la primera alterna

tiva darra parc 1980 una matrrcula de 732.7 millares que coresponderra a un incre-

mento de 164.3% en los dos decenios. La segunda clternativa daria una matricula

de 427.5 millares que es un 327.5% mayor que la de 1960. La matrrcula on 1930

bajo (a segunda alternctiva seria un 61.8% superior a la de 19 primerc alternativa.

Tambi6n se cuantifican las necesidades de maestros-con base en una cifra en 30

alumnos par maestro- y de aulas en base a una cula por maestro.
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Rusell, Marica. The relationship of family sizc and spacing to the growth or pre-

school Mayan childreri in the hi~hlards -1' Guatemala, tesis de graduaci6n,

Universidad de Yale, Conn. Estados Unidos, 1974.
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Sanhueza, Hern6n y Sivin, Irving. The D,-I!on shield in four Latin American countries,
Contraception. Vol. II, No. 6, pp 711- 721 (9 cuadros, 5 referencia ,Estados Uni
dos, 1975.

El artrculo muestra las conclusiones a que se lle5 a trav6s de una sarie de estudios

retrospectivos de uso-efectividad del Escuda Dalkon en cuatro paises Latinoamericanos
(Guatemala, Costa Rica, Rep6blica Cornonicana y El Salvador). Se encontr 6 que l dis

positivo, cuando se usa pcra inserciones a inrervalo, le corresponden tasas de embarazo

y de continuaci 6 n similares a las encontradas por Tietze para el asa Lippes D.

El estudio de Guatemala se bas6 en 990 muieres qua habran aceptado ese disposiTivo
La edad media fue de 26.3 aios y la medianci de 25.6. Un 65.61 fueron de edado, cor

prandids entre 20 y 29 airos, y el promedio do hijos de tocus las mujeres fue de 2,9. La

mediana de hijos vari6 dced- 3.5 pera las cue no habran recibido instrucci6n, pasando a

2.8 hijos para las que habia tenicio de 1 a c a~os, a 2.6 para aos que habran tenido de 4 a

6 arios, y a 2.1 para las que hc-bran rendio 6 6 m6s af, os. Mienfrjs que do las merores

de 20 a)-os, un 73%" habran manifasrado el deseo de tenor m6s hijos, para el giupo 25-29
el porciento se habra reducido a 39%, Y pcra el grupo d2 35 y m6s, a 11% . En igual

forma, para las que no habian tenido hijo o s6lo uno, el 89a deseaba tener ms, porcen
taie que sa redujo a 62% para las que tenran 2 hijos, a 25 para las que tonran 3 hijos, y

a 11% para las que tanian 4 6 m6s.

!.a tasa de continuaci6n a los seis meses fue del 86 .7 %, y el 72.1% a los 12 mesas,

valores muy similares a los de El Sclvador y la Rep.iblica Dominicana, pero diferentes de
los de Costa Rica, que fue menor, sobre todo a los 12 meses (58.8%). La tasa de embara

zo fue de 1.0% en los seis mesas y 1.8% en los 12 mesas. La tasa dee<pulsi6n fue casi si

milar en los dos periodos 1.0 y 1.1%. La mayor parte de las terminaciores s -ebieron a

remoci6n por parte del m6dico (8.4% y 19.1%)respectivamente en cada periodo.
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Santizo, Roberto. Necesidid de la plani-;caci6n familiar en Guatemala y m6todos

anliconcoptivos, en Serninario sobre Poblaci6n y Desarrollo Econamico, Facul-

tad dc Ciencias Ecormicas, Universidad de San Carlos do Guatemala, pp. 133-

148, Gualemala, 1963.

El trabajo se inicia aclarando quo la planificaci6n familiar no s6lo significa

colriol natal sino tambi6n programas educativos, de orientaci6 n y de investigaci 6 n,

in lu o e casos do infertilidad.

Al refcrirsc al caso do Guatemala, se hace referencia a que en las encuestas

urbanas que so han hecho, se muestra una actitud positiva hacia !a planificaci 6 n Fa

miliar, ya que de acuerdo con esos estudios, un 85% deseaban espaciar y limitar los

nacimientos, a~n cuando un 90% carecia do conocimientos sabre mtodos anticoncep.

tivos.

Se se iala quo en Guatemala se 1-a comprobado quo el aborto ilegal es el medio
m6s conocido do control natal, el que a la vez es una de las principales causas de

enfermedad, invalidz y muertema-terna. Un 20% de Los embarazos terminan en

aborto que Ilegan a los hospiltales, y de los cuales una gran mayorFa son ilegales.

Sin embargo, so pbnsa que el porcentaje es mucho mayor ya que hay muchas muje

res que no Ilegan a los hospitales.

So hace una breve rescfa del movimiento de plarificaci6n familiar en Guate

mala que empez 6 en 1965, y que paia 1963 yo trcbajaba con 40 centros do salud

y 16 unidades m6viles.

El trabajo termina con una descripc!6n de los principales m~todos anticoncep

tivos.
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Saquic Cale[, Rosalro. Lo fcmilia indr'gern y [a planificaci6n familiar. Guatemala Indi
gena, Vol. V, No. 3- 4, Guatemala, 1970.

El objetivo del trabajo era investigar la accptaci6n que 1- orientaci6n familiar Ia to
nido entre la poblaci6n indrgena. Para ello so h zo una encuesta con Ics encargados de
los centros de oriertaci6n familiar y a 14 mujcres que habran recibido orienfaci6n famdliar.

El promedo de la edad de las 14 mujeres entrevistadas~fue alrededor de los 32 aF, os.
En general opinaron que el tratamienro urilizado era bucna, ya que entre elias habran algu
nas quo ya fenr an de 10 a 12 hijos y a6n estabon aptas para tener m6s, y que con el sistema de
orientaci6n familiar podran controlar mejor el tamaoo de su familia. Se seial6 que se nece
sitaba m6 s propagancda por radia, tanto en espaol coma en lerua indrgena. Los espoos es
tabon de acuerdo. Indicaron que los efectos secundarios (dolor de cabeza y espalda, falta
do apetito) habran sido esca:os.

El promedio de edad del 6ltimo hijo era de 3 aiios. De [as 14 muieres entrevistadas,
11 informaron Lue no querran tener mds hijos, y 3 que los querian m6 s espaciados.

El m6fodo anticonceptivo m6s com6n era el do la pi'ldora que adquir'an en las farmacas
o se las regalaban si careciran de recursos. Las entrevistadas declcraron que habian soauido
las indicaciones que se les habran dado. De las 14 muieres, 6 declararon que habran tenido
abortos y el resto no habra ienido.

Los centros invcsfigados tiene alrededor de 3 afios de funcionamiento, y cada uno ha
atendido m6 s de 500 personas. En 2 de los centros, el promedio de nuevos ingresos era do
unos 10 mensuales. No se obtuvo informaci6n sobre el nimero de consultas par grupo 6tni
co. En gereral se inform6 que la mayoria prefiere la pi'ldora por pr6ctico.

En resume, el autor cree que hay una buena aceptaci6n de la planificaci6n familiar
entre las indrgenas, pues muchas de ellas contraen matrimonio e,..-e los 14 6 15 aios, y
Ilegan a los 30 a 35 con un promedio de 7 partos cada una, y todavia est6n aptas para te
ner m6s familia.
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Saquic Calel, Rosal o. La mujer il'dera guatemalteca, Guatemala Indrgena, Vol. VIII,
No. I - 2, 30 pp, Guatemala, 197-.

El obje'ivo del trabajo era investgai las diferentes etapas que constituyen la vida

de urna mujer indi'gena desde su raclmcn~o hcsta su muerte. El estudio fue realizado en

Sanla Lucia Utatl6n y es m6 s bien un recuenfo etnogr6fico sobre la niiez, la adolecencia
cl crv-moramiento, parto, etc, asi come de las creencias y ritos que corresponden a estcs
diferentes efapos.
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Schmid, Lester. El papel de la mano do obra migraforia en el desarrollo econ6mico

de Guatemala (traducci6n de -lfr _o Guerra 2orjes), Econorn'a, Instituto de

Investigaciones Econ6micas y Socia2,s, Universidad de San Ccilos, AFio VI - 1,
No. 15 pp. 56-91 (2 cuadros, 8 refcrencias) Guatemala, 1968.

Este documento constituye un resumen del trabajo que con el mismo hombre

aparece en esta bibliografra.
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Schmid, Lester. El papel do la mano do oaLo migratoria en cl desarrollo econ 6 mico de
Guatemala (Iraducci6n do Thc role of -'ic-ratory la'or in the econornic developmLnf
of Guatemala, Dissertation Series, Lard Tenure Center, University of Wiscorin,
1967), Instituto do Investigaciones Ecoramicas y Sociales, Universidad do San Car-
los, 454 pp (155 cuadros, 2 finuras, 195 referencias), Guatemala, 1973.

La finalidad general del trabajo es comprender quo Papel desemperia la mane do obra

migratoria en cl dosarrollo ecor6mico d2 Guatemala, conocer sus condiciones de emplco,

tanto en el sectorde exportaci6n coma en el de trabajadores on el sector do subsi:.tncia,
y comprcnder como esas condiciones afectan el papel do ambos sectores en el desarrollo do
Guatemala.

Para estudiar las ccracteristicas de los integrantes de esa moa de obra, so utiliz 6 ura
muestra, que el autor califica do dirigidao intetrconzl , constituida per 42 fincas que
empleaban mona do obta migraroria (16 Producran, algod6n, 19 caf6, 3 cacs do azucar,
y el resto caf6 con carla do az6ccr). La exrensi6n total de las 42 f incas fue do 60 000 hec
t6reas. Las fincas investigad:s produci'an un 6.1 ' o de la producci6n nacional do caf6,
11.0% de la a!iod6n, y 17/o do la cavo. Se hacen varics considetaciones sabre la repre-
sentatividad do [a muesrra.

En olio capriulo se estudtan las caracteristicas e historia ocupacional de los tabacja

dares migratorics entrevistados, cuyo.n~mero fue de 120. De estos, 45 trabajadores (33.5%)
eran soltercs, con una edad media de 25.4 aos, siendo la mitad menores de 20 oFoas. El
70% do los hombres casados tenrian entre 20 y 40 afs. La encuesta tambi~n cubLri6 a 276
tiabajadores coloros, que en general resultaon mayores en cdad que los estaciorales.

Los 75 trabajadores estacionales casados tenian un total de 175 hijos, Io quo da un
promedio 2.3 por familia. El 21%,1o no tenian hijos y un 24% s6lo tentan uno. Esto est6
de acuerdo con otra investigac'-n que parece indicar quc las famil*as de los trabajadores
estacionalcstienden a ser menores aue la de los caloins, que en este caso tenFan un pro-
media de 3.2 hijos, aunque esto refleja tambi~n las diferencias en estructura pOr edad de
ambas poblaciones.

Do los 120 trabajadores estacionales, 33 6 sea un 27.5% sabran leer y escribir. Entre
las esposas ese porcentaje bai6 al 13.3%. De los 92 hijos mayores de 7 aoas de los traba-
jadores migratorios, el 26% eran alfabetos.De los caloins, fue de 56% la de las esposas del
25% y la de los hijos de 7 ai-,os y m6s, 43*:8%. Sin embargo el autor seiala algunas dudas
sabre la valrdez de estos resultados, ya quo en los datas recebados pOr correspondencia de
los administradores de fincos, hay mucha variaci6n de una regi 6 n c otra, y [a tesa do alfa
betismo era manor quo la encontrada. Tambi6n se encontraron diferencias respecto a la

asistencia a la escuola. La encuesta incluy6 prcguntas sobre lengua, adquisic6n do rope
y tipo de calzado, con el fin do toner alguna idea sabre el grado do ladinizaci6n.

La mayor'a do los trabaiadores migrantes habian sido campesinos antes. La cuarta
porte de elios haba empezado a trabajar antes do los 15 ai-os. El 30% inform6 quo s6io
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habian trabajado on una fireza, y cast la mitad (47.2%) habia sido contratado por el mismo

habilitador para un perTodo de uno a dos amos. Un 8, " Io habia sido por 12 6 m6s alos.

De los 120 trabajadores migrantes, 107 tenian tierra que cultivar en la comunidad de

donde habran migrado a trav6s do una variodad de arreglos de tenencia. El 78% do los umi

grantes del altiplano y el 40% provoniontes do otras regiones, eran propietarios de rierra,

aunque el autor plantea algunas dudas sobi el significado de propiedad en oste caso, da -

da la forma de explotaci 6 n familiar de la tierra. Un 54% habra herodado la tierra y un

14% la habia comprado. El trabajo comonta las dificultodes para obtener una informaci 6 n

correcta, sobre tenencia dc la tiorra. Dc los 107 campesinas que declararon tenor tierras

propias en casi la mitad (46.7-%) la oxf n6n era menor de una hectn'rea, y s6lo un 6.5%1'3

tenia extensi 6 n do 5 6 m6s hecr6rea. Li mayor parte de la tierra se dedicaba a la siembra

del rnaiz (105 de 107), generalmenre con rendimiento bajos. La pr6ctica usual es inrerca

lar otros cultivos, tales coma frijol (un poco m6s de [a mitad), papa, trigo y otros granos.

M6s de la mitad tonian animales, en especial aves do corral. La mayor parte de la produc

ci6n (85%) fue para consumo propio.

Le encuesta indic6 que las oportunidades de trabajo no agricola en sus comunidades

eran muy escasas y con salarics bafos. Tambi6n informaron que ei ingreso neto era de Q 20

para el trabajadar casado mientras que lob gastos de subsistencia eran del doble, lo que in

dica la necesidad do contar con ingresos adicionales.

El trabajo contin6 a estudlando el sistema de reclufamiento y transporte de trabaiadores,

las condiciones de vida do los trabajadores, tanto estacionales coma permanentes en las

grandes fincas, para Ilegar finalmente a sus an6lisis de las consecuencias de la situaci 6 n

actual (ventajas y desventaias del trabajo migratorio) las consecuencias de dicha situaci 6 n

en la economia de Guatemala, asF coma el futuro del empleo estacional en las grandes fin

cas, para cerrar con un capitulo de reco'endaciones.
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Secretarla General del Consejo Nacional de PlaniFicaci6n Econ6mica. Informe nacional

,obre [a situaci 6 n de la familia, la infancia y la juventud, 197 pp (54 cuadros, 2 fi-

guras, 20 referencias) Guatemala, 1971.

Este documento preparado se inicia con un capitulo que describe

la evoluc16 n de la economria guatemalteca, que es seguido de otro en el cual se tratan los

asentalientos humanos. Al respecto se habla de las tendencias demogr6ficas utilizando

las proyecciones de CELADE. Se hacen algunas consideracioncs con relaci 6 n a la distribu

ci6n do la poblaci6n par edad actividad econ6mica y urbano-rural y el papel quo juega la

poblaci6n de la capital y las 6reas marginales en la misma. El siguiente capitulo est6 de-

dicado a la educaci6n (alfabetismo, nivel educativo, asistencia a la escuela, sistema edu

cacional, etc) y a los problemas qu seo presentan para el mejoramiento de su nivel. Acon

tinuaci 6 n se estudia problemas acerca de la situaci 6 n del empleo, y se formulan estimacio

nes acerca del desempleo y su tasa para 1950, 1964 y 1969.

Despu6s de hacer algunos consideraciones sabre la vivienda, so pasa a estudiar alguros

problemas de la salud (facfores ambienicles, morbilidad, causas de defunci6n, tasas de mor

talidad) asi coma los recursas humanos, fi'sicos y financieros con quo se cuenta en dicho cam

po. Tambi6n so considera ia nutric! 6 n, el alcoholinmo y el consumo de drogas; aspectos re-

lacionados con el desarrollo de la comunidad, distribuci6n del ingreso, instituciones y po i

ticas (salud, fiscal, vivienda, seguridad y asistencia social, previsi 6 n social, protecci 6 n

laboral, etc) en especial las que cubrren a la familia y al nifio. El informe termina conal

gunas consideraciones sabre desequilibrios regionales, la interpretaci6n sociol6gica del pro

ceso hist6rico del subdesarrollo nacional, el plan nacional de desarrollo y los programas de

asistencia externa.

Al resumir los problemas nacionales que gravitan en el campo de la infancia, la juven

tud y la familia, se citan [a estructura de la tenencia de la tierra, el empleo y subempieo,

alto costo de [a vida, bajos ingresos, desnutrici 6 n, nivel educacional, migraci 6 n hacia la

ciudad, el trabajo de la madre, deficit habitacional, irrespo.nsabilidad, clcoholismo y dio

gas.
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Secretarra Permanente del Tratacb General do Intecraci6n Econ6mica Ccntroameri
cana (SIECA). Politica social, Ton'o 7 dcl Estudio sabre El Desarrollo Integra
do de Ccntroam6rica en la preson.e d6cada, Banco Interamericano do Dt:arro
Ilo e Instituto para la Integracion d . An6rica Latina (INTAL), 236 pp (53 cue
dros, 70 rcferencias) Argentina, 1973

Este volumen contieno una primera parte dedicada a hacer consideraciones sobre
la movilidad de mano do obra en Centrcom6rica indicando el papel que juega las mi
graciones internacionales en relaci6n a los esquemas de intcgraci6n. Una secci6n de
estc capitulo se dedica a describir el marco de referoncia centroamericano (situaci6n
y perspectivas en los mercados do empleo, importarcia del sector agricola, desequili
brio espaciales, migraciones internam, intercambios fronterizos, nticleos migrantes en
otros poises, el sector p6blico y la movilidad y la reostructuraci6n d&l Mercado Co -
m6n). Se incluyen considercciones :obr2 los bencficios y costos do la movilidad, y
las modalidades de opercci6n (de car6c;er institucional, y juridico). Entre las con -

clusiones de 6ste capFtulo es"6 el cieciente nivel do desempleo y subempleo, sobreio
do on el sector de lo mon de obra ro cal ficada; la gravitcci6n del sector agrrcola
tanto en [a estructura ocupacional coro en la capacidad de importar, [a desolganiza
ci6n espacial; la presi6n de las migizciones interras sabre las oconomras urbanas; el
incremento de los intercnmbios frontcriz.os y diferencias marcodos en la remuneraci5n
del factor trabajo, condiciones todas ellas que dererminan las modalidcdes quo la li
bre movilidad del factor podria adoprar en la regi 6 n. So sefiala el papel que podria
jugar la liberalizaci6n selectiva de los desplazamienos de los trabajadores, lo que
contribuir'a a largo plaza a una mejor asignaci6n do los recursos, al aliviar las presio
nes demogr6ficas excesivcs en algunas zorros y la orienraci6n do fiujos migratorios con
forme a Icspoliticas de empleo y de desarrollo regional que se recomiendan en el estu-
dio.

, En el segundo cap'tulo se hacen consideraciones sobre la participaci6n socia! en
el proceso del desarrollo integrado, haciendo ver aue,en los 61timos ai"ios,.'c ha empe
zado a comprender en Centroam6rica la necesidad de estimular diversas -oodalidades
de participaci6n social (agrupaciones obreras, campesinas, estudiantiles, do industria
los y comerciantes, etc) y de darles intervenci6n en la toma do decisiones y en activ'
dades quo tienen alguna vinculaci6n con el desarrollo de los paises y [a regi6n. Para
ello se se~ala que hay quo superar rigideces de las instituciones sociales y politicas,y
promover la activaci 6 n do las agrupaciones populares,aunque ello no est6 despiovisto
de riesgos o situaciones conflictivas, quo hasta pueden incrementar artificialmente.
Adem6s,. so recomicnda quo, independientomente do otras bcciones, se deben iniciar
estudios tendientes a fortalecer la scciedad rural, a reducir la marginalidad on los cen
tros urbanos y a incrementar el inter6s por el Mercado Com6n.

En el forcer caprtulo so estudian los mercados do trabajo, quo se inicia con un
Cstudio del marco dernogr6fico citando la estructura y tendencies de ia poblaci6n; al
ta tasa do crecimiento y giavitaci6n creciente del estrato de 0-14 a.os, aunque se
seala quo la dotaci6n do grupos i6venes podria tenor reporcusiones positivas. Se es
tudia la densidad y distribuci6n ospacial do la poblaci6n !as tendoncias de la urbani
zaci6n, y algunos aspectos cualitativos de la poblaci6n (educaci6n, salud, vivionda)
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para pasar a estudiar con m6 s detalle la estructura y tendencia de la poblaci6n eco
n6ricamente activa, y la evoluci6n sectorial del empleo y a esbozar algunos instru
mentos de una polrtica de empleo quo inoluye unc sccci6n sabre polrtica do pobiccion.
Se recorcc que la prcocupaci6n anle una eleveci 6 n de la tase de crecimiorto pobla-
cional no so ha concretado en polticas definidos de poblaci6n con objetivos claros y
el instrumental necesaios para I levailas a la pr6ctica. Se califican de timidos y de
limitado alcance los esfuerzos que so han hecho on ese sentido. Dontro de la estra
tegia do empleo se indica que [a polifica de poblaci6n tendria coma prop6si'o,cfecTar
Ia magnitud, el crecimiento, la composici 6 n (par sexo y edad) y la localizcci6n de
la poblaci6n y de la fuerza de trabajo, de tal manera, que, en uni6n de un use ade-
cuado do los instrumentos retantes, se Ilegue a un aprovechamiento productivo de la
poblaci6n ecor6micamento activa. So aurega que los gobiernos han tenido muy poca
actuaci 6 n con relaci6n a la magnitud, composici6n y crecimiento de [a poblaci6n de
bide, no s6lo a la falta de recursos, sine a la falta do una visi6n global del probleme
que permita apreciar [as relaciones del mismo con otros, coma el desempleo. Tam-o
co se le ha dado mayor atenci6n a los espectos relacionados con la localizaci6n delos
habitantes. Al discutirse la ala tase do crecimiento, que caracteriza a Ics poblacio-
nes de la subreg;6n, se asienta que dicha tasa so ha traducido on estructuras Foblacio
nales muy j6venes con altas cargas de dependencia, y par ello el argumento de una re
ducci6n on la fecundidad cobra ain mayor justirl caci6n.

En vista de que ya se han iniciado aigunos programas de control de natalidad se
sefiala la necesidad do una mayor investigaci6n sabre la naturaleza y [as alcances de
los mismos con el objefo de evitar desperdicios de escasos recursas humanos do la region.
A confinuoc16n se Formulan algunas cornideraciones sobre [a tendencia pasadas de la Fe
cundided en los parses desarrollados. Con base en esas consideraciones y [a evoluci6n
de Ia mortalidad en aros recientes en la regi 6 n, se hace ver [a nocesidad de investicar
con mayor profundidad los factores que inciden sabre los cambios en la fecundidad, co
ma variable crfica de la polrtica de poblaci6n, sabre todos aquellos que pueden resul-
tar en una reducci6n on el n6mero deseado de hijos par matrimonio.

El volumen fermina con un capitulo que contiene las bases para la formulaci6n de
pi'tiicas do empleo para Centroam6rica, cuyo diseo presenta dificultades ante un de
sarrollo econ6mico caracterizado par un bajo nvel de generaci6n do empleos. Ur'a de
esas dificultades se deriva de la magnitud y severidad de los desequilibrios entre expan
si6n demogr6fica y requerimientos ocupaciorales, que fiendan a acentuar y converger
con problemas de bajo ingreso, creciente marginalidad y d6bil participaci6n ci'vica.
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Segura Trujillo, Jul o. Condiciones do vida de los migratorios, Economia, Instituto

de Investigaciones Econ6mricas y Sociales, Universidad de San Carlos, No. 13

pp. 39-52 (8 cuadros, 1 referencia) G ,at.-nala, 1967.

Este trabaio constituye un avance parcial del estudio de Lester Schmid: El pa_
pel del trabajo migratorio agrrcola en el desarrollo econ6mico de Guatemala inclur

do en esta bibliografra.
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Siquenficld, Jeanne C. Algunas proyr cciones dc poblaci6n y planificaci6n familiar
para Guatemala. Centra do Est-, ':ot d- la Comunidd y la Familia, Universi -
dad du Chicago, 26 pp (5 cuadros), Estados Unidos 1967

El trabaio incluye cinco proyecciones hipot61icas de poblaci6n y una proyecci6n
do meta do planificaci6n familiar. Los proyecciones se dan por sexo y grupos cuinque
nales dc odad, para los cios 1985 / 2C00 a partir de [a poblaci6n estimada para 1970
(5 189 000 habitantes). Las proyecciones corresponden a'diferentes niveles de fecun
didad quc van, desde el mantenimiento de la fecundidad estimada para 1970.(6.77
nifios on promedio par mujer) hasta Ia do Ilegar a fines del siglo a la Familia promedio
con dos hijos, pasando por las al'erarives do 3.5 , 3, 2.5, y 2.31 hijos. La tesa
de mortalidad decrece do 13.9 o/oo en 1970 a 7.2 o/co en 2000 en la hip6tesis cons
tante, y entre 6.6 y 6.3 o/oo en las oTras alternativas. Las proyecciones obtenicdas-
fueron las siguientes:

No. do hijos Poblaci6n
en el aiio 2000 (millones)

1985 2000

6.77 8.926 15.697
3.5 8.364 12.253
3.0 8.278 11.740
2.5 8.191 10.311
2.315* 8.160 11.047

* Para alcanzar el reemplazo

Despu~s so estudia la evoluci6n de grupos particulares de la poblac!6n, como
la de nifios en edad escolar (de 6 a 17 a~ios) y en edad de trabajer (15 a 64 aoies).
El n~mero de nirios a fines del siglo, baja la suposici6n de fecundidad constante,
seria 4.858 millones, mientras que bajo la hip6tesis de 2 hijos serra de 2.933 millo
nes. La poblaci6n en eded de trabejar serra 2.88 veces la poblaci6n de 1970, no
habiendo mayor diferencia (684 personas) entre la proyecci6n a fecundidad constan
to y al nivel de reemplazo. La tasa do dependencia (rolaci6n de menores de 15 anos y
mayores de 64 acos con la poblaci6n do 15 a 64 aiios que era de 0.89 para 1970 pasa-
ra a valor 0.96 en el aii 2000 bajo la hip6tesis constante, y 0.51 bajo la base dere
emplazo.

La reducci6n dn la fecundidad se logra par un aumento en el n6mero de mujeres
quo est6n protegidas contra embarazos, per media del usa de anticoncoptivos. Despu6s
do discutir los factores que influyen sabre dicho ntSmero, so plantca la pregunta de
cual debe ser la tarea do un programa do planificaci6n familiar si se fijara coma meta
del mismo, par ejemplo, alcanzar la tase de reemplazo para el oaio 2000. Para el case
so estima cl n6mero de mujeres que deberfan estar protegidas par media do anticonceptivos
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y que seria al que deberia esta dirigidos los progromas de Planificaci6n Familiar,

Se cstima que dicho n6mero deberia aumentar do 101 mil on 1970 (en un total de

1.156 millones dc mujeres de 15 a A9 aios) a 455 mil en 1985 (on un total de 1.912

millones de mujeres) Io que implicaria un aumento do 4.51 veces. La autora seriala

que, dentro de esa meta hipot6tica, el n6mero do nacimiontos adicionales evitados

en esos aFc's deberia aumontar para el aoio 1985, 25.1 vcces sabre el nivel do 1970.

Eslo implica que la tarea del planificador familiar crecer6 en una proporci 6 n mayor

quc la tarea del trabajador de servicios de salud materno-infan'il .

La meta total do un prc-rama de regulaci 6 n do nacimientos se expresa en apos-

mujer do protocci 6 n, lo que puede convertirsc en una estimaci6n del n6mero de mu

jeres que aceptan el servicio do planificaci6n familiar anualmente. Las estimacilo

nes hechas Ilevan , desde un total de 67 mil mujeres en 1970 a 302 mil cn 1985.

Estas estimaciones est6n afectadas par la duraci6n promedio del uso la distribuci6n

de m6lodos anticonceptivos usados. La estimaci 6 n para 1970 do 77 airos-mujer de

protecc16 n proporcionada par la pildora, 24 par dispositivo intrauterino, cero por

esterilizaci 6 n y 4 por otros m6toaos.
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Smith, Kenneth F., A system approach to population programs. War on Hungcr,

February 1971, PP. 15-18 (5 figuras) \Washington D. C. Estados Unidos.

Se sejialan los problemas complejos que surgen al considerar cl crecimiento

poblacional y el desarrotlo econ 6 mico, sabre todo para proyeztar el impacto que

una decisjin que se tome pueda tener sabre la situaci 6 n. Esto se atribuye a quo

muchas de las impesiones que contribuyen a las percepciones en el campo poblc,

cional no siempre sc. farmulan bien, en yran parte son intuitivas, y raramentc se

organizan sistem6 ticamente. Sin embarco, se indica que existen t6cnicas de simu

laci 6 n, usando la computadora, que muestran en forma clara y r6pida los efectos

de diferentes tasas de crecimiento poblccioi'al sabre los factores de desarrollo de

un paks. El autor describe brevemente un programa interactivo queutilizando las

estad;'sticas vitales y las caracterrsticcs da la poblaci6n de un Pais, pone en juego

las interacciones en un perTodo dotermida y pregunta al usuario quo define sus ob

jetivos al final del perrodo. A continuaci 6 n la computadorapresenta los resultados

en un gr6fico f6cil de leer, que permire al individuo determinar si su pars confron

ta un problorma poblacional o no.

El artrculo contiene los par6metros y variables b6sicos de la simulaci 6 n o ilus

tra la aplicaci6n del m6todo con dos gr6ficos preparados paru Guatemala, para e"

periodo 1965-2000, indicando los porcentaies de cambioen [a poblaci6n, en ol in

greso percapita, niios en la escuela primaria y participantes en programas de plani

ficac16n familiar.
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Soliz S6nchez, Augusto S. Am6rica Central: Estimaciones dc 13 morralidad inFan

ti y juvenil. Aplicaci6n do Ic :c iic, do Brass y las ',ariantes de Sullivan y

Trussell, Centra Latinomericaro do Demografia, San Jose 4 1pp (12 cuadros,

11 referencias) Costa Rica 1976

Se aplican los m6tcdos de Brass y los"varientes introducidos par Sullivan y Tru

sscll a la informaci 6 n recolectada en los ceros tarnado on la d6cada del 70, para

educir las probabilidades de muerte hasta las edades de 1;2,3 y 5 a~ios. La infor

maci 6 n utilizada es la de hijos nacidcs vivos y el de hijos sobrevivientes.

La aplicaci 6 n de los rn6todos citcdos comprob6 una vez m6s que la t6cnica de

Brass es robusta, ya quo pequenas vcrlacionos en h morulidad ro afectan seriamen

to las estlimaciones. Lcsdiferencias encontradas con la aplicaci 6 n de los m6to

dos de Sullivan y Trussell, tampoco :on muy significativas, aunque la variante de

Trussell di6 estimaciones intermedias entre Brass y Sullivan. Por tal raz6n y por

que amplira las posibilidades de anl4isis al considarar dos modClos de fecundidadel

autor adopt6 los resultados obtenidos con ese m6lodo, utilizando fecundidad inter-

media y mortalidad modelo oeste.

El estudio confirma una vez m6s la alta mortalidad infanil y juvenil, con

excepci 6 n de Costa Rica . La mortal idad inlanfil q(1) fue la que mostr 6 mayor

variaci6n entre paises. La probabilidad de muette hasta los dos aios (q (2), elimi

nando Costa Rica, mostr 6 valores m6s o menos similares en los otros cuatro paises.

La probabilidad de muerte hasta tres aos q(3 ) vcri6 desde un mnimo para Costa Ri

ca hasta un m6ximo para Guatemala. Las probabilidades de muerte hasta cinco,

q(5) exceptuando Costa Rica tuvo un comportamiento similar a 9(2).

Pqra Guatemala se obtuvieron los siguientes resultados:

q(1) = 0. 10155
q (2) = 0. 14486
q (3 ) = 0. 16699
q (5) = 0. 18251
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Sweeney, William 0: Guatemala: A su vev of communications, in ormation and

education programs in family planning, Ford Foundation y Ministerio de Salud
Pblica de Guatemala, 23 pp. Junio 1970. -

La encuesta fue realizada con el Fin do ayudar en el an6lisis de las actividades

de comunicaci 6 n a [a fecha, a manerac de considerar los requerimientos del desarro-
Ilo de un programa futuro. El inf'orme trota de presentar un cuadro de las comunica

clones en planiFicaci 6 n familiar y actividados relacionadas en febroro de 1970.

Despu6s do alguna informcc in general sore caracterristicas y posible evolu -
ci 6 n do la pobloc6n ouatcrnaltca, so r ieie a la estruclura del programa de comu

nicaci 6 n en planificaci6n F:mrniliar y su siauccirn al romento de [a oncuesta asi Co-
mo las actividadcs futuras dc! mismo. Tcmbi~n se hace reforencia a la investigaci6n
realizada sobro acividaaas -I--r' :C:Cn, ya] grado do conciencia acerca del
problema poblccional y los pl cr rmas Da cducaci6n sexual.

La encuesla indica que todavia e,'iSten problemas con los servicios cli'nicos, y

quo se debon desarollar pLogramas dK incrmaci6n conjuntarnento con los servicios.
Y aunque se hc.hecho bastanto investigs:cn en cuanto a las necesidades que dcben
satisfacer los mensajes, para que lc cudiencia perciba la situaci6n, anqueda mucho
por hacer en funci6n de las necesidades del programa. Ademds se necesita mayor
coordinaci6n entre el Ministerio y la A ociaci6n Privada, asi como debe establecer
:e mayor contacto con ofras organizaciones clue trabajan en el campa de la planif I
caci 6 n familiar.

En [a que a coordinaci6n so refiere, se sugiere quc se d6 considoraci6n a la for
maci6n do un comit 6 de coordinaci6n do [a informaci6n y educaci6n, que aunque sea
informal, analice la investigaci6n exisrente y trate de integrar los programas de infor
maci6n y educaci6n.

En el campo de la investigaci6n que considera quo el estudia sobre las actitudes
y opiniones do li'deres es importante, pero que a6n falta por investigar acerca de las

actitudes de grupos que no han percibido claramente las relaciones ontro of crecimien
to do [a poblaci6n y el dosarrollo ccon6mico, con el fin do comprender major sus posi

ciones y desarrollar los esfuerzos necesarics para Ilevar a ellos la informaci6n adecua
da.

Se hacen comentarias acerca dl entronamiento, of uso de s'mbolos de indentifi
caci6n de los programas, y [a cooperaci 6 n do servicios pblicos (porrodicos, radio,
tv, etc), asi como do firmas publicitarias.

Finalmente se sugiere oi establecimiento do una Oficina Centroamericana de In
formaci6n sabre planificaci6n familiar quo opcrar'a como un "clearing-touse" do ma

teriales informativos, asi como un foro para intercambio de ideas , y coma productos
de material mayor, tales como pelticulas.
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Tellcr, Charles, William Butz, Charles Yearbrough, Aaron Lechting, Jean Pierre

Habicht, Hern6n Delgcao y M lv'-torelI, Efect of declines in infant

and child mortality on fertility and birthspacing; Preliminary results from retros

pective and prospective data in four Guatemalan Villages. Instituto de Nurri

ci6n do Centro Am6rica y Panam6, pp. 5 (5 cuadros) Guatemala 1975.

El trabao usa la inFormaci6n do una muestra de 432 madres, entre las edades de

15 a 49 a~os, en cuatro aldeas ladinas do Guatemala, recogida durante novienmbre

y diciembre do 1974 para examirnar Ia discutida hip6tesis acerca do la "sobreviven-

cia del nirio". Esla hip6tesis dice quo la experiencia a expectaci 6 n de una mortali

dad infantil yde infantes substancial impide un desplazamiento hacia niveles r6s ba

ios de fecundiadrcbli9cndc a las parejas a sobrecomoensar" con muchos nacimien

tos m6s cercaros. La informaci6n abrenlda en la encuesra sabre "Histroia retros:ec

tiva de la mujer" fue complemeniada con [a investigaci 6 n longirudinal que el INCAP

ha realizado sobre [a relaci6n entre nurrici 6 n y desarrollo fI'Tsico v mental en esas alceas

cuyas poblaciones oscilan entre 600 y 1 COO habitnates.

En el an6lisis de la informaci6n se usan tres aproximaciones poca usadas. Asr'

se trata de medir el efecto de la baja en la mortalidad infanril y do irintes en la

comunidad sobre la fecundidad de la misma; se trata de medir el impacro de la muer

to de un infante dentro de un intervalo de nacimientos, con la ecurrencia do la si -

guiente concepci 6 n y'el efecto de interacci6n de esa muerte, con muertes anreiores

do ni~os, en la pr6xima concepci 6 n; y desagregar el intervalo entre nacimienros en

sus componentes biol6gicos, concentr6ndose en el intervalo de amenorrea post-parto,

esto es en cl perrodo de riesgo entre la vuelta de la mestruaci 6 n y Io pr6xima concep

cion.

El an6lisis que se hace es acn preliminar, pues la informaci 6 n recaboada a6n ne

cesita una revisi 6 n critica. La preocupaci 6 n principal es la descripci 6 n de Ics ten-

dens.ias y sugerir aproximaci6r.s alternarivas al estudiar la relcc*6 n mortal idad de

niios con la fecundidad.

La mortalidad de niiios pF'cticamente se redujo a la mitad en el periodo 1960-

68 a 1969-73, m6s como una consecuencia de la acci6n de programas de salud que

de desarrollo socio-econ6mico. La tasa de sobrevivencia de los niFos aument 6 en

cerca do un tercio, desde la d6cada de 1950. La fecundidad ha tendido a dismi -

nuir en edades superiores y a concentrarse en los primeros grupos do edad fecunda,

sin embargo, no parece que haya habido una reducci6n en el nmero total de n-ci=

mienfos. Las mujeres on el grupo 45-49 promediaban 11 embarazos con 10 nir-,os na

cidos vivos y 7 sobre vivientes. Par el momenta, parece que las mujeres j6vcnes

tendr6n tant hijos coma sus n.odres, pero sobrevivir6n m6s, a meros quo reaccionen

ante la sobrevivencia do nirios y reduzcan su fecundidad despu6s do los 30 ahos.

La informaci 6 n no di6 evidencia a la creencia do que prosent6ndc ,e una muerte

en el periodo entre dos nacimientos, el segundo nacimiento tendrra lugar antes. El

trabajo da algunas alternativas para explicar este comportcrnflnto.

Al estudiar los posibles efectos de la mortalidad infantil experimentado antes,
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s'obre la longitud del intervalo post lactan~ia, si apareci6 alguna evidencia en
favor de la hip6tesis de compensaci 6 n, ya que aparcce una disminuci6n mon 6 tona
en la longitud do dicho perrodo, con el incremento on el n6mero de nii ios que hu
bieren muerto antes de ese intervalo. Sin embargo, aparentemente no habia haTi
do influencia de la experiencia Pasada sobre mortal idad en el periodo de post-lac
tancia cuando no habia habido mortalidad dentro del intervalo internatal.

Finalmente, el perrodo de post-lactancia no decrece en el intervalo presente
sin muertes ccn el n6rmero creciente de nios que hubieren muerto en el pasado, lo
que si sucede, en forma mon6tona cuando han habido muertes en es perrdo inferna
tal.

La desagregaci6n del perrdo internatal-separando la fracci6n correspondiente
a la amenorrea post-parto, ayuda a separar las respuestas biol6gicas do los compor
tamientos ante la sobrevivencia pasada y presenre do nifios. Una conclusi6n esque
la mujere quo sufre muerres do ni5os en el porrodc inter-natal es biol6gicamentese
lectiva hacia una fecundidad m6s baa que tiende a alargar el periodo do riesgo.

Sin embargo, so sepia que es necesario investigar muestras m6s grandes con

el fin de probar la hip6tesis de sobrevivencia del ni~o y sus corolarios, ast como
so necesitan nuevas aproximaciones para separar las respuestas biol6gicas de las
de compoitamiento ante la muerte de niios en el pasado y sobretodo en el presen
to.
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Teller, Charles, Victor Mcjra Pivaral, \Aesley Craig, Reynaldo Mariorcll y Robet

E. Klein. Patrones de ernigraci 6 n y su impacto scbre estado nutricional: Un

andlisis proliminar de Families on cuatro comunidades rurales en Guatemala,

Instituto do Nutrici6n de Centro America y Panam 6 (INCAP), 20 pp (5 cuadros,

6 referencias) Guatemalc, 1975.

El trabajo se basa on dalos preliminares sabre cuatro comunidades ladinas del

Nor-oriente do Guatemala, y persigue tres objetivos: 1) Describir las caracteris

ticas de los emigrantes e inferir sobre posibles factores quo propician las emigracio

nes; 2) Investigar la rolaci 6 n entre estado nutricional de niiios preescolares y tipo

do emigraci6n temporal del padre, y 3) Sefalar lo complejo y variodo, no s6lo de

las causas,sino de los efectos de la emigroci 6 n en pequc as comunidadcs ladinas de

Guatemala.

Los datos utilizados en el estudio provienen de un estudio que se inici 6 en 1969

en cuatro aldeas del norte-orienre, cuya poblaci6n oscila entre 600 y 1 100 persoras,

y en las cuales el INCAP ha mantenido un programa de suplementaci 6 n alimentaria

y reciben asistencia m6dica. Y aunque ha mejorado Ia situaci 6 n nutricional y de so

lud, la desnutrici 6 n proteTno-cal 6 rica todavia es end6mica. Esas aldeas quedan roba

tivamente aisladas sobre caminos de tierra, y a una distancia de 1 a 2 horas de viaje

de la ciudad do Guatemala. La vida econ6mica de estas aldeas so caracteriza por

que se basa on el minifundio do una zona semi-6rida y montaFiosa quo no permite

trabajarla mas que durante los meses Iluviosos del ar.o. So seleccionaron las tres

variables siguientes: a) Perrodo migratorio del jefe de familia (permanente, semi

permanente y estacional), c-I ingreso familiar bruto per c6 pitc y el estado nutricio-

nal (basado en peso para edad). La informaci 6 n sabre migraci 6 n se recolect 6 retros

pectivamente pare el ar'o 1974, a principios do 1975, mediante entrevistc~s directas

a jefes de familia.

De dichos datos so desprende quo en el periodo 1969-74 un 12.8% eigr6 per

manentemente (ausencia de jefes de familia a principios de 1975, si habran sido

censados en 1969). Estos eran m6s j6venes, m6s instruidos y en mayor proporci6n

ro-nativo y sin tierra a caso propia. De los 160 jefes de familia prcsentes a prin

cipios do 1975 .on niios de 2 y 3 ahos, 14.3% fueron migrantes semipermanentes

(estuvieron m6 s de 6 meses fuera par trabajo remunoraco) y 21 .3% estacionales(es

tuvieron ausentes de 1 a 6 meses - en promedio do 2 a 3 meses - par trabajo rcmu

nerado). Los migrantes semipermanentes eran mas instrurdos y m6s j6venes y con

menor porcentaje de casa o tierra propia. Las conclusiones se basan s6lo en tres

aldeas ya quo la cuarta no tuvo importancia desde el punto de vista migratorio.

En el grupo migrante prevalecieron los unidos (43.39) y los separados (20.7%),

mientras quo en los no-migrantes prevalecleron los unidos (44.6%' ) y los casados

(30,1%).
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Los autores encontraron que la condici6n migratoria del jefe do familia estaba

asociada con el estado nutricional de sus hiijcs prescolares; y a su vez, la emigra -

ci6n temporal est6 asociada con el ingraso familiar que tambi6n se asocia con el es

jado nutricional. Los niios mejor nurridos son los que tienen padres que ganan m6s

y se quedan en su comunidad. La emigraci 6 n contribuye a un mayor ingreso, pero

no siempre a una mejor nutrici 6 n, pues pueden haber emigrado cuando los hijos ya se

encontraban desnutridos. Los autores creen que la diferencia en estado nutricional

de los hijos do migrantes estaciorales y semi-permanentes, se debe a prop6sitos y

mecanismos distintos de la migraci 6 n. Los migrantes estacionales tratan de satisfacer

necesidades no alimentarias u obtener ingresos necesarios para cubrir eventualidades

par cambias clim6ticos y una tecnoaloga deficiente,mientras que el semi-permanente

lo hace con fines de sobrovivencia, pero sus gastos personales y el semiabandono de

la familiaes mayor.

Los emigrantcs permanentes y semi-permanentes est6n comprendidos, en su mayo

rra, entre los 20 y los 39 aros, por Io que a~n tienen hijos pque, os dependienies,

y a6n no cuentan con hijos suEficientemente grandes quo puedan contribuir al sost6n

permanento do la familia. Posiblemente su principal preocupaci 6 n no es la obten -

ci6n do bienes de consumo para la alimentaci 6 n.

Se observ6 que quienes tienen mayores recursos locales asr coma menores, no

emigran temporalmente. Para em'grar se necesita contar con algunos recursos que

le do cierta protecci 6 n a la familia que queda en la comunidad, asr coma para cu

brir cualquier eventualidad derivada de la propia migraci 6 n. Adem6s, parece ser

que hay una selectividad, en cuanto al que emigra, en el sentido de que tiene que

ser una persona productiva(joven yfisicamente capacitada). El migrante estacional

tione ingresos medianos, y tiene parecidas posibilidades de ingreso local par desem

pefar la misma actividad on la empresa a donde Ilega a trabajar temporalmene .

La situaci 6 n de los semipermanentes es diferente, pues genoralmente van a desempe.

giar otra actividad (chofores, carpinteros, etc.)

Se rotaron difer'-ncias en las fuentes de trabajo de las cuatro aldcas estudiadas,

Io quo hace que los motivas para emigrar no sean iguales. La necesidad de salir

no fue muy grande en una aldea en comparaci 6 n de las otras dos, pues de la cuarta

practicamente nadie sali 6 . Eso sugiere que los mecanismos quo relacionan Ia emi-

graci6n con desnutrici 6 n podrian ser difirentes.

Entre las necesidades de investigoci 6 n futura, so citan: 1) &C6mo se utiliza

el ingreso mayor de los emigrantes temporales y qu6 porcionto del gasto se invierte

en alimentaci6n de los nifios? 2) 6Qu6 porcentaje del ingreso anual se obtiene
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localmente y cual fuera de la comunidad? 3) ,C6mo afecta la composici 6 n fami

liar en [a relac!6n emigraci6n temporal-estado nutricbnal de los niros? 4) Qu6

diferencias en las caracteristicas, motivos y patrones de emigrcci 6 n entre comuni

dades hacen que el efecto de la emigraci6n temporal, sobre el estado nutricional,
sea positivo o negativo? 5 6Cu6[es son las condliciones de.trabajo, alimentaci 6 n,

vivienda, y medio ambiente, en los lugares de destine, que pueden afectar la uti

lizaci 6 n de los ingresos en [a nutrici 6 n?

El estudio parece poner de manifiesto que [a relaci 6 n enlre ingreso y nutrici 6 n.

no parece ser muy directa en las comunidades donde el ingreso es bajo. Se sugiere

que el patr6n de migraci6n es una variable intermedia que dcbe estudiarse con m6s

cuidado. El problema se centra en ver que se puede hacer para que el dinero adi

cional se utilice en forma m6s efectiva oara la nutrici 6 n, y que a su vez haya me-

nos explotaci 6 n en el proceso migratorio, pues ello podrria constituir [a meta de una

poi'tica racional de empleo, nutrici 6 n y salud.
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Teller, Charles, Ivan Reghin, Juan del Canto ' Hern6n Delgado. Developing governmenta

capacity to generate, interpret and utilize socio-demographic information in rntiorcil

nutrition planning. A new priority fc. re:earch and action in the nutrition area, traba-

jo presentado al congreso sabre Priorities for the fulfillment of the World Population Plan

of Action, Washington, Diciembre 5 -7, 1976, Instituto de Nutrici6n de Centro Am6rica

y Panam 6 , Guatemala.

Dadb que [a de nutrici 6 n prcvalece en la mayor'a de la poblaci6n Centroamericana y

Panameia, los gobiernos r, acionales dedican o van a dedicar recursos sustanciales a este

problema. Al mismo tiempo, la regi6n est 6 experimentando los tasas m6s altas de crecimien

to demogr6fico en el mundo, asi como patrones prevalecientes de migraci 6 n estacional, mala

distribuci 6 n de la poblaci6n y altas tosas de subemplco. Se cree que la situaci 6 n nutticional

y las posib< dades do solucionarla est6n influ'das fuertemente par factores derrogr6ficas , cu

yos nexos, sin embaigo, ro han podido ser analizados adecuadamente desde un punto de vista

cientifico.

El documento trata do presentar un modelo demostrativo de algunas de las estructuras socio

demogr6ficas y de los procesos que afectan el status nutricional, a micro y macro niveles. El

objetivo b6sico que se persigue en el INCAP es el desarrollo de la capacidad de los paises miem

bros para generar, interpretar y utilizar la informaci 6 n socio-demogr6fica en la planificaci 6 n

nacional de la nutrici 6 n.
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Tcllo Gon 61ez, Jorge Enrique. Centro do salud do Amatitl 6 n y sus proyccones en la

comunilad, tesis do graduaci 6 n, Facultnd do CC. M6dicas, Universidad do San Car

los 69 pp (36 cuadros, 9 figuras, 14 rCfLrencias) Guatemalu, 1968.

Con cl fin de evaluar los programas de salud, el autor presenta, adom6s de informa-

ci6n gcogr6fica sobre el Municipio de Amaritl 6 n, datos acerca do las estadisticas vitales

de la coniunidad, obtenidos directamente del Registro Civil. El estudio cubre la d6cada

1960-69. Para este periodo encuentra una disminuci 6 n en la mortalidad infantil nco-natal,

precscolar y materna, asi como en Ia tasa de natalidcd tambi6n. Sin embargo la tasa de cre

cniento vcgetativo permanece m6 s o menos constante al nivel del principio do la d~cada

dle los 50.
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Tempo. Guatemala: The effects of declining fertility, Informe TEMPO 69T.,.'z-50,
General Electric- Co. - Tempo, C'entr for Advanced Studies, Santa Ecrzc.'z,

49 pp (13 cuadros, 5 figuras, 9 refurencias) Estados Unidos, 1969.

El informe considera algunas de Ics principales implicaciones para el des.-:olIo

de Guatemala en funci6n de las diierentes alternativas que puede seguir [a ,

dad en las pr6 ximas d6cadas. En particular, se contrasta la situaci6n deriva:, ce

una permanencia do las tasa., especrficas do fecundidad, por edad, con las z .o -

rresponderian si las mismas disminuyeran en un 50% durante los pr6xinmos 30 -s -

i".o 2 000). En ambas proyecciones se utiliza [a misma informcci6n econ6micz: \ -e

servicios sociales, modificando 6nicaren.e las tasas do natalidad. Para la rrcr,"-li

dad so asume que las espcranzas de vida al racer, do 51.16 aros para los hcmn=es y

51.36 para las mujeres en 1965, pasarran a ser de 61.23 y 65.00 respectivamenre

en el aio 2 000, que son las que corresponden a las tablas de vida modelo ceste,
nivel 19.

Bajo la constancia de la fecundidad para el a~io 2 000 la tasa de crecimierto

serra del 2.4%, mientras que en la otra alrernativa decreciente bajarra al 2.3-,Io

que iria acompa~adc de un camnbio sustancial on la composici 6 n per edad. Asr [a

poblaci6n menor de 15 a~ios pasaria del 42% (1965) al 33% en el a~o 2000, mien

tras que en [a otra hip6tesis subirra al 46,%. Esos aumentos se debcrran b6sicamente

a mejoras sustanciales en las tasa de sobrevivencia, sobre rodo de niFios e infantes.

La proporci 6 n en edad do trabaio (15 - 64 afos) pasaria del 28 al 34% en la al

ternativa decreciente mientras que en [a constante bajarta a 27%/ para fines del si -

9lo.

El efecto nero de estas fuerzas en el crecimiento del producto bruto nacional,

harra que este fuera virtualmente igual bajo las dos hip6tesis, lo que significa que

una disminuci6n en la tasa de crecimiento de Ia poblaci6n, se veria acompariada

de un incremento ioual en la tasa de crecimiento del producto per capita. Esto so

debe a que una disminuci6n on la tasa de crecimiento del 3.4% al 2.3% so ve acorn

paiada de una disminuci6n mucho m6s pequefia en el crecimiento de la fuerza do tra

bajo (de 3.4% a 2.8%). Bajo la hip6tesis decreciente, se estima un menor volumen

de desempleo a fines de siglo (132 mil menos) y un mayor capital par trabajador (Q

6 237 vs. Q 5 216), lo que conduciria a una mayor productividad medida par cl pro

ducto nacional burto por trabajador (Q 3 477 vs. Q 3 295), lo que se refleja tam -

bien6n en mejores condiciones do vida.

El crecimiento mas lento de la poblaci6n tambi6n so traduce en una inversi6n

sustancialmente m6 s baa en los servicios sociales del gobierno y en sus costos do

operaci6n, sobre todo en educaci6n y salud. Las diferencias se hacen mas notorias
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para la educaci 6 n primaria. Bajo la hip6tesis de una fecundidad decreciente, los

costos do operaci 6 n en el aio 2000 serran cerca de la mitad bajo la hip6tesis cons

tante, con castes do inversi 6 n durcnwo Cl pLrrodo 1965-200 reduc idos a un quinto.

Bajo la hip6tesis constante se dobe entrenar a un n6mero superior al doble do prafe

sores, y el n6mero do aulas debe triol icarse sabre los requcrimientos de una pobla -

ci6n confecundidad decreciente. Cuande so comparan las dos alternativas de fecun

didad con una mejora en lob servicics (incremento del A2" do poblaci6n escolar ins

crita al 90% para fines del siglo) las diferencias son menos rotorias quo en el caso

de quo so mantenga un nivel constante de servicios. Lo mismo sucede con el n6me-

ro do profesores y de aulas.

El estudio llama la atenci 6 n a que tcmbi6n hay otros efectos boneficiosos deriva

dos de una baja en la fecundidod, pera que par ser de car6cter cualitativo, no pue

den ser considerados en el modelo, y entre ellos so menciona urna fuerza de trabajo

m6ssina y mejor alimentada.

El modelo econ6m*co utiliz6 , entre etrs, los siguientes par6netros: a) Tasa

anua[ de progreso tecnol 6 gico del 1.39G, lo que supone una economia con una tasa

de inversi 6 n moderada usando procesos de producci6n de alia productividad; b) Elas

ticidad do la mano de obra igual a 0.70 con el que se trata de reflejar la intensidod

de la mono de obra en la producci 6 n y la taso relativamente baja do progreso tecno

16gico. Pro la funci6n de consumo se asumi 6 un coefiviente de consumo de 0.85 y

uno de poblaci6n do Q 30. Se prob6 por medies indirectos [a valrdez do los par6me

tros adoptados. Finalmente en un an6lisis do sensibilidad, el modolo econ6mico-de

mogr6fico indic6 que las proyecciones econ6micas eran insensibles a cambios sustal

ciales en el valor de los par6metros econ6micos.
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Tcrmini, Deanne Lanoix, Socio-economic anddemographic characteristics of the populat.
of Guatemala city, with special reference to migrant and non minrant diffeiences, tesis

dc graduaci6n, University of Texas, Austin, Texas, Estados Unicos, 1968.

S61o se cont6 con la traducci6n al espariol de una parte de la tesis. El objetivo de la

misma era investigar la mportancia relariva de los migrantes en la poblaci6n actual do la
capital, las caracterrsticas demogr6ficas y -ocio-econ6micas b6sicas de la poblaci6n y las

dliferenci entre los migrantes y no-migrantes. El estudio.se basa en el an6lisis de una mues

tra del 1'o de la poblaci6n total do la ciudad de Guatemala tomada del cenzo de 1964.
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Thomas Robert Nelson. Internal migration to Guatemala city,Guatemala,C.A., tesis
dc graduaci6n, The Pennsylvania State University, 119 pp (23 cuadros 24 figuras',
176 referencias) Estados Unidos, 1 A,
Traducido al espaFiol con el titulo de Estudio de la migraci6n interna hacia [a ciu-
dad de Guatemala,Secci6n de Estudios Gcogr6ficos, Direcci6n General de Obras
P6blicas, Guatemala, 1970

El autor seala que at crecimionto de la ciucfd de Guatemala es el mismo que ca-
racteriza a las ciudades grandes do Am6rica Laoina al crecor a una tasa del 5.3 % anua I
de Ia cual un 40 % o sea un 2.2 % corresponde al crecimienro par migraci6n interna. U-
no de los principales objefivos de la tesis era doscribir yroxplicar el patr6n do la emigra-
ci6n de los municipios hacia la ciudad de Gualemala. Para roalizar este estudio y poder
hacer comparaciones entre los migrantes y los no migrantes, el autor hizo una .. encuesta
entre 2 500 jefes de familia en ]a ciudad a sea un 2.5 % del total do jefes,cuyas direc
ciones fueron seleccionadas a trav6s do un muestreo aleatorio estratificado. Encda zone
de las quo se divide la ciudad, la mues ba so tom al azar, y su tamao fue proporcional
al n6mero de jefes existontes en la misma. Las direcciones fueron tomadas de las boletas
del censo de 1964. Se complemenrb el estudio visitando los principales municipios de don-
de habia emigrado poblac!6n hacia la czpi al, para entrevisfar autoridades civil es y ecle-
si6sticas, hombres de negocios, y piblico en general, con el fin de obtener informaci6n
adicianal para comprender mejor el esquema migratorio a partir de la fuentede ese movi-
miento

Con el fin de'descubrir por quo ciertas 6reas enviaban m6s gente a la ciudad de Gua-
temala que otras, el autor plantec diversas hip6tesis a modelos que trata de analizar parc
aceptarlos o rechazarlos. El primer rrmdelo se.ala que un municipio con mucha poblaci~n
envra mas migrantes que otro municipio menos poblado. El coeficiente de correlaci6n en-
tre poblaci6n del municipio y n6mero de emigrantes result6 ser de 0.56, que s6lo explica
un 31.6 % de la varianza en el n6mero de emigrantes. La adici6n de la superficie del mu-
nicipio s6lo elev6 a 31.6 % la varianza explica. Un mapa de res'juos basados en las dos varia-
bles citodas muestra valores elevados en los municipios localizados dontro del departamento
do Guatemala asiento de la capital, lo que indica que mlas lugares corcanos a esta ciudad
son los que proveen m6s migrantes, lo que comprueba la tesis de que en terminos generales
las personas tienden a migrar a distancias cortas. En el casa de la ciudad de Guatenlala,35 %
de los inmigrantes provenian de municiplos localizados en un radio de 25 millas de la ciu-
dad, y un 60 o,,o se origin6 en un radio de 50 millas a menos. Envista de ello, se agrcg6 a
Ia ecuaci6n de regresi6n m~tiple, la distancia en lI'nea recta del municipio a la ciudad.
Esta variable adicional Iogr6 elevar la varianza explicsda al 49.0 %. La investigaci6n tam-
bi6npuso en evidaccia quo b mayor parte de la migraci6n hacia la ciudad proven'a do ciu-
dodes mas que del sector rural

El segundo modelo considero el sector urbano y el grupo ladino. S61o la poblac16n ur-
bana ladina del municjpio expl icaba un 48. 1% de la varianza en el n~mero do emigrantes.
El autor hace consideraciones acerca do las razones par las cuales las ciudades suministran
la mayor parte do los migrantes hacia la ciudad (falta de oportunidades do trabajo,cccesi-
bilidad, nivel educativo y medios do comunicaci6n)

El tercer modolo introduce, ndem6s do la poblaci6n urbana ladina y cl 6rea, la dis-
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tqncia por carretera. Esta nueva variable eleva el porcentaie de varianza explicada del

49.0 0% al 59.8 %. Un ',mapa de r6 siduc-s bcsados en esta nueva ecuaci6n de regresi6n,nos
tr6 una concentraci6n,como on el primer modelo de residuos altos cerca do a capital y de
bojos en el noroeste del pas; pero adem6s se apreci6 otro grupo de residuos elevados quo en
todos los casos correspondieron a los muricipios que contenran la cabecera departamental.
El incluir en Ia ecuaci6n de regresi6n el hecho de que el municipio contuviera o ro a la ca-
becera departamental,hizo elevar el pcrczntaie do varianza explicada del 59.8 % al 66.2 °0
lo que indica quo las cabeceras departamentales juegan un papel importante en la migraci6n
hacia la capital. A pesar de esta corriente migraroria,muc,os de los municipios que cone-
nian [a cabecera departamental seguran creciendo a un ritmo i ual o superior al raconal,
como sucedi6 con las cabeceras de Chimaltenango Escuindla, Sacatep 6 quez, Retalhuleu, El
Pet6n e Izabal, y en particular Quezaltenango. Todo parece indicar que mientras dichas ca-
beceras proveen de migrantes a la ciudad de Guatenula reemplazan [a p6idida do poblaci'on,
par tal motivo, con inmigraci6n do las 6 reqs vecinas. Esta migraci6n escalonada que rambien
so ha identiFicado en oros parses resulta ser aplicablc tambi6n a Guatemala. Elaufor confir=

ma esto conclusi6n, utilizando una muestra del 10 % de losrj-fes do Familia do la ciudad do
Quezaltenango-que ha sido Ia principal fuente de los inmigartes a [a ciudad de Guateru la-
Esta muestra puso en evidencia que un 40% de Ia poblaci'on que vvia on esa ciudad habla
venido do fuera, y de ese grupo, un 65 % provenria de municipios pertenecientes al mismo
depcirtamento. Otra cor:lusi6n a Ia que se lleg 6 es quo el migrante hacia 1a ciudad de Guate-
mala tiene mayor nivel educafivo, mayor ingreso y es un trabajador mas calificado que el
que I lega a Ia cabecera departamental, quien por lo general proviene de 6reas rurales.

At investigar las causas de movil idad el auror encuentra un 45.4 % di6 como raz6n fal-
ta de trabajo, y un 18.8 % [a existencia do salarios bajos. Enorden de importancia siguen
contraer matrimonio (7.2 %), cambia do empleo (7.0 %), falta 1.Ue oportunidades do tra-
bajo (5.5 ,Y) y falta de tierra (3.8 %). La tasa de des empleo para el inmigrante (14.4 %)
fue m6s baja que la correspondiente a los nacidos en Ia ciudad (16.0 ,o). En cuanto a su ca-
lificaci6n para el trabajo, el inmigrante es menos calificado que elnativo, posiblemente por
que at emigrar a edad baja no ha tenido oportunidad d e aprender algin oficio. La mayor parte
do los inmigrantes oran solteros (57 %), y s6lo un 23 % era casado. La proporci6n do unidos
(20.6 %) en los migrantes resultpo superior a la do los no migrantes (14 ,o). La edad media
de los inmigrantes fue do 21.7 a~os, y un 42.5 % tenran entre 15 y 29 aios, y un 31.8 %
entre 0 y 14 aF~os

Finalmente el autor estudia la distribuci6n espacial do los migrantes, y aunque estos
so encuentran dispersos en toda la ciudad, hay algunas zonas en las cuales la concentra-
ci6n es mayor, como sucedi6 con el sector norte. Las zonas de mayor proporci6n de pobla
ci6n inmigrante coincice, en buena parte, con las de m6s alta densidad.

El trabajo tormina con algunas consideraciones do orden pr6ctico que so derivan derf
investigaci6n realizada. Al autor Ic preocupa que Ia ciudad siga creciendo al ritmo quelo
ha hecho, par Ia enorme presi6n que ejerce sabre Ia infraoestructura y los servicios. Por
ellO llama la atenci6n a la neccsidad do ayudar a los centros urbanos secundarios para quo
desarrollen su potencial urbano
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Thomas, Robert N. El sistema de migraci6n do la ciudad do Guatemala: Insumos espacia

les (Traducci 6 n do The migralion s se'm of Guatemala city: Spatial inputs, Revi:'u

Gcogr6fica, No. 75, Irtituio Pcry mericano do Geografia e Histor'a, MP:xico, 1971)

Estadrstlca, Vol. XXIX, No. 111, pp i67-176 (4 cuadros, 17 referencias) Estacs Uni

dos, 1971.

El autor hace ver quo el hecho dorrogr6fico m6s significativo en Am6rica Latina, en

ia actuclidad, podria scr el movimionto exagerado do poblaci6n rural a los cent-ros urbanos,

y pone como ejemplo el caso c Guatemala, en Ia cual su capital crece a un ritmo del 5.3%

del cual un 40% so puede atribuir a ia migraci6n interna.

Los datos para este estudio fueron obhnidos de una encuesta realizada en 2 500 jeFos

de famil ia on ta ciudad de Guatemala, qu reprcsenta un 2.5% del total. La dircclcn

de cada familia so soleccion6 a trav6s de un muestroo aloutorio estratificad'o For zoros.

Para modir ta fuerza do !as relaciones existentes se usaron m6todo. de correlaci 6 n simple y

m6itiple.

La primera hip6tesis planteada por el autor, quo es la que existe una relaci6n direcfa

entre ]a poblaci6n total de un centro de emiaraci 6 n y el n6mero do emigranres quo acorta,

parece comprobarse. La correlaci 6 n m6s alto resul16 enrro emigrantes y Ia rpoblaci6n urka

na ladina (r = 0.694) mientras quo con la pnblaci6n total s6lo fuc de 0.562. Esto pcrecerra

.Comprobar tambi~n que Ia mayoria do los migrantes a la ciudad-de Guatemala, provienen

a su vez de otras ciudades. Esta emigraci 6 n, en el caso de Guatemala, se ve alenraca Por

ser el principal conho industrial (61 .4% do Ia poblaci6n quo trabaja en indusTria y £:nera

el 68.2% del valor agregado por Ia manufactura). Adem6s debe mencionarse tambien su

accesibilidad.

La investigaci 6 n sobre migraci 6 n postula que los migrantes genera!mente se desplazan

a :ortas distancias. La inclusi 6 n de la distancia en el modelo de regresi 6 n mrnlriple, en

adici6n a las ladinos urbanos, mejor6 el porcenta'e de varianza explicuda de (a variable

dependiente (n~mero de emigrantes) al pasar de r2 = 0.481 a r2 = 0.598.

Un 48% de los inmigrantes a ta ciudad provienen de cabeceras departamentales. En

esto juegan papel importante, segqn el autor, ta accesibilidad- ya quo con excepci 6 n de

una cubecora departamentaltodas las dem6s est6n conectadas con la c iudad de Guatemala

por carretera asfaltada- y las mayores posibilidades educativas quo hay en Ia capital. Al

incluir on Ia ecuac!6n de regresi6n m61tiple, como una variable ficticia, si el municiplo

de emigraci6n confeTa o no una cabocera departamental, Ia varianza explicada paso del

59.8% al 66.2% o sea una ganancia de 6.4 puntos, lo quo en opini6n del autor brinda ma

yor sustantaci6n a Ia tesis do quo las cabeceras departamentales juegan un popel importan

te ,n el sistema do migraci 6 n hacia Ia ciudad de Guatemala.

El estudio consideraba tambi6n ta posibilidad d:! idontificar Ia existencia de una mig2

ci 6 n escolonada a trav6s de grupos sucesivos de personas. M6s del 90% de los migrantes

residentes en la ciudad so habia desplazado directamente dosde sulugar de nacimiento, y

50% to habian heco desdc una cabecera departarnental . El alto porcentajo suministradas
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por estas, podria hacer pensar que tal drenaje afectaria su crecimiento, y sin embargo,

mans de la mitad de las cabeceras dcpartam.ientales habran crecido, entre 1950 y 1964, a

una tasa superior a [a nacional. Una muestra del 10% de los formularios del censo de la

ciudad de Quezaltenango, ciudad de conde provienen el mayor n6mero de migrantes a la

ciudad de Guatemala, indic6 que el 40% habra nacido en ofra localidad, y de este gru-

po, un 65% se habra trasladado desde oro municipio dentro del deportamento de Quezal

tenango, lo que pareceria indicar que el emigrante es reermplazado por migrantes de pue

blos y 6reas rurales veciros. Las entrevistas realizadas por el aulor en Quezaltenango,

pusieron en evidencia que el migrante hacia la ciudad de Guatemala tiene m6s educaci6n

y mayor habilidad que la persona que lo reemplaza.
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Torres-Lczama, Enrique. La estructura familiar dc los grupos marginalcs en Guate

maio, en Fecundidad en Guatemalc Ir-fituto Ccntroamericano do Poblaci6n

y Familia (ICAPF) pp 415-470 (27 cuadros, 6 figuras, 2 referencias), Guate-

mala, 1972.

Basada en una muestra (v~ase ICAPF. Encuesta sabre el condicionamiento Socio-

Cultura do la fecundidad en 6rea marginales, urbanas meltopolitanas, ladino-rural

a indgencs-tradicbnales) so do un an6lisis preliminar do la'estructura familiar en los

grupos investigados.

En foque so refiere al vinculo familiar, se obtuvieron las siguicntes conclusio-

nes: El mayor porcentaje de casadcs se encontr 6 en el sector rural-ladino, y lcs me

nores en el indtigena tradicional, ast" coma en el estrato urbane planificado sabre el

no planificado. Aunque hubo una diferencia en la doclaraci6n sobre el nimero do

ares quo tenran de estar casados, esa no fue signilicativa. La ruyoria dij6 tener de

1 a 12 afios, pero osto depende de la edod y no hay tabulaci6n cruzada. Hubo dife

rencia en la declaroci6n do los hombres y muieres entrevistados on cuanto a si habia

vividc juntos antes de casaise, y el ticmpo quo Io habran hecho, sabre todo en el

sector rural. Sin embargo so pudo bservar que en el estrato urbane no planif icado

habra una mayor proporci6n aue noanifesr6 habor vivido juntos antes de casarse (25-26%)

sobre el planificado (13-19%). En el sector urbano, entre un 49 a un 51%, indicaron

haber vivido juntos do 1 a 5 aFo,. En el rural-ladino, esa proporci6n fue do 83%

en los hombros y de 66% en las nujeres.

En lo qUe se refoiere a uriones anteriores ar,fes del matrimonio a uni 6 n que forma

ban al ser c.,,,evistados, arededor de 3/4 partes o m6s declararon no haber tenido,

siendo m6s homog6nea la respuesta en los hombres. Aparentemente on las 6reas rura

les no habran habido unionos n; rnatrimonios an,criorcs.

En io que so refiere a Ia edad del inicio do rolaciones s:,xuales, en las 6reas ur

bara y rural-ladino los hombros declararon haber inic;ado sus relac:ones a edad mas

temprana que las que dijeron las mujeres, mient.as aue en sector indigena, tas muie

res doclararon haber iniciado dichas relaciones antes quo los hombres. Los que do -

clararon haber tenido relaciones anteriores declarajron haberlo hecho a edad bastante

temprana siendo monor en [a mujer.

Al investigar los motivos de separaci 6 n las entrevistadas dicron enorden do importancia:

1) Falta do compresi 6 n, 2) Por ot-a mujer, 3) porque 6l bebi-a y 4) Los malos tratos

y desatenci6n por parte del marido. Los hombres dicron como causa, siempre en

orden decreciente: 1) Falta do comprcnsi6n , 2) Infidelidad de la mujer (cngaio

oabandono), y 3) Por la familia de ella. En lo quo se refiere al n6mero do hijos

quo habran terxlo antes do separcrsese obtuvieron respuestas hetcrog6neas tanto entre

hombre y mujer como entre los dos estratos urbanos, que fueron los 6nicos que se in'
vestigaron.



5.4 -228

La investigaci 6 n del nivel de comunicacT6 n entre los conyuges, indic6 que en

el sector urbano y el ladino-rural el tema preferencial era el trabajo y comb mejorar

econmicamente, y despu6s de los hijos y la familia. En el sector indrgena rural el

tema principal era hablar del hogcr, los gastos de la casa, de compras etc (51% en

los hombres y 69 ,"o en las mujeres) y, despu6s, do los hijos y la familia (51% en los

y 20% en las mujeres). No parece que los crpectos sexuales aparecieren en las con

vcrsaciones, y a6n los que dijeron hacerlo lo hacian poco. En el 6rea urbaro los

entrevistados dijeron conversar sabre como evitar los hijos, aunque poco. Por oTro

lado, en el 6rea rural, la mriyor'a dijo no conversar sabre dicho tema, y los que die

ron respuesta afirmativa, Io hacian poco.

En lo que se refiere c la familia de la cual se originaron los entrevistados, el

vinculo familiar fue muy semejante al hallado dentro de los entrevistados mismos, es

decir que eran casados o unidos, habiendo muy pocas madres solteras o padres separa

dos. La mayoria declar6 venir do parejas que vivieron unidas siempre, sin separarse.

Los hombres, en mayor medida que las mujeres-pero en forma mayoritaria- rescondie

ron quo sus padres se llevab6n bien. El promedio do hija que ten~a la familia de ori

gen ascii 6 entre 7 y 8 para los estratos urbanos, mientras que en el medio rural resul-

taba ser un poco m6 s alto (arriba de 8). Se analizaron los hijos que vivian fuera del

hogar pero su n6mero result 6 baja. Coma raz 6 n b6sica do la serparaci 6 n se di6 la de

provenir de uniones anteriores o por razones sentimentales. La mayoria do estos hijos

viven con los parientes del padre o el padre mismo.

Finalmente se investig6 el alcoholismo en el padre. En las 6reas urbanas y en

la rural ladina, result 6 que la mayorTa no bebta, a! contrario de la rural indigena,

en la cual beb~a el 77,o. La mayoria de las veces se dijo que si el marido bebra 1o

hac'ia una que otra vez (del 59% en el estrato urbano II hasta el 92 en el ladino

rural). Cuando so scNalaba cierta frecuencia, se declar6 que s6lo en fines de sema

na y dras festivos.
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Universidad del Valle do Guatemala. La pobloci6n do Guatemala: Hoy y maiana, Pro-
grama de Educaci6n para el Desarrollo Humana, 110 pp. (17 cuadros, 22 figuras)
Guatemala, 1976.

Este folleto , de acuerdo con la presentaci6n, est6 dedicado especialmente a profeso
res y estudiantes y trata de presentar ideas y conceptos b6sicos para el estudio cicniffico
de la poblaci6n, en [a que se refiere a sus principales caracterrsricas y su din6mica; asr
coma referir esas ideas y conceptcos a la .oblaci6n de Guar'mala, de acuerdo conies datos
m6s recientes y Fidedignos, sin dejar de hacer referencia a la poblaci6n deotros paises,
en via de comparaci6n.

Sc inicia con alguna informaci6n sobre la distribuci6n y crecimiento de la poblaci6n
mundial, para pasar a describir el crecimienro y distribuci6n de la Poblaci6n de Guatema
la, asr como sus principales caracreri'sticas (sexo y edad, estado civil, grupo 6tnico, edu
caci 6 n y actividad econ6mica)

En un tercer capritulo so haco ver cuales son [as variables quo participan on el creci
mienlo do la poblaci6n, transcribi6ndose a continuaci6n las proyecciores de poblaci6n
de CELADE para Guatemala.

El follefo termina con el planteamiento de algunas consecuencias del crecimiento ace
lerado de la poblac!6n de Guatemala on diversos sectares: Educaci6n, vivienda, salud p"
blica, emplco, alimentaci6n, in~reso per c6pifa, medic ambiente y recursos, y se comparan
con la disminuci6n del impacto bajo un crecimiento menos acelerado.

Al final so hacen comentarlos generales sobre la situaci6n, mencionando algunas con
clusiones de la Conferencia Mundial de Poblaci6n do las Naciones Unidas, para recalcar
sabre la responsabilidad quo tienen las generaciones j6venes en modelar el futuro do la
poblaci6n.
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Volenca, Antonio C., lnterregional migration in Guatemala, Tesis do graduaci6n

Georgetown University, Vlashinytoi , D. C. 149 pp (21 cuadros, 29 referencias),

Estados Unidos, 1972.

El trabajo intenta examinar algunas de las generalizaciones quo son corrientes

en el estudio de la migraci 6 n interna, al caso de Guatemala. B6sicamente consti

tuye una descripci 6 n estad stica do los movimientos do poblaci6n interegionales du

ranfe el periodo do 5 a~os que precedi6 al censo de 1964. El material utilizado pa

ra medir la migraci 6 n interno viene de las preguntas sobre luga, do residencia 61ti-

ma, lugar do residencia actual y duraci 6 n d la residencia actual obtonida de una

muestra del 5% del censo de 1964. El perrodo do migraci 6 n seleccionado fue de

mervs de 5 aios y el Ilmite seleccionado para definir la naigraci 6 n Fue el municipio,

aunque el volumen y las corrientes migratorias fucron identificados para los departa

mentos y regiones geogr6ficas. Las caracterristicas de los migrantes investigadas fue

ion sexo y grupo 6tnico.

El tampo limitado de la muestra no permiti6 la exploraci 6 n de otras diferencia

les migratorias, asf como limit6 el uso de algunas medidas como el nidice de prefe

rencia. A pesar dedb, a parentemente en algunos casos los indices de preferencia

resultaron ser un rndice m6s sensitivo de la migraci 6 n que las tasas migratorias. La

falta de informaci 6 n sobre el caracter urbano - rural de la residencia anterior tampo

co permiti 6 identificar las corrientes migratorias par tipo de residencia.

El n~mero total do migrantes interegionales durante el pert'odo de menos de cin

co afros previo al censo, result 6 ser un 5% de la poblaci6n nacional de 15 y m6s afias.

No hubo mayor dierencia per sexo, pere si per grupo 8tnico, ya que los indi'genas

s6lo constituyeron el 10% de la migraci 6 n total, indicando as" una mayor movilidad

de la poblaci 6 n ladina.

La mayor parte de la migraci6n interegional esta constituida per el 6xodo de

la poblaci6n del centre y las regiones oriental y accidental hocia el departamento

de Guatemala, y a las regiones agricolas en desarrollo en las regiones norte y sur.

En t6rminos absolutos las regiones que m6s poblaci6n ganaron fueron el Departamen

to do Guatemala y la rcgi6n sur, y las que m6 s pordicron la oriental, y la central.

La regi6n occidental tambi6n perdi6 una fuerte cantidad do habitantes, aun mayor

quo la central pero per su alto densidad do poblaci6n., las p6rdidas Fueron relativo

mente pequeiios. La regi 6 n norte tambin gan6 poblaci6n a trav 6 s, principalmente,

de las migraciones do la regi 6 n oriental.

En cuanto a! comportamiento diferencial por sexo, la migraci 6 n femenino preva

Ieci6 en la corriente hacia el departamento de Guatemala, mientras quo la masculina

predomin6 on las corrientes hacia las regiones sur y norte. En cuanto al grupe 6tnico
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prevoleci 6 la corriente ladirn en todos los movimientos, tanto de emigraci 6 n como

dc inmigraci 6 n, y a6n en las originadas en la regi 6 n occidental quo se caracteriza

por su alta proporci 6 n indigena. La mcyor parte do las corrientes indigernas se con

centraron h-cia el departamento do Guatemala y [a regi 6 n sur. Adem6s, el depar

tamento de Guatemala recibi6 una inmigraci 6 n indgotni del occidcnte pr6cticcmen

te igual a la quo de dicho departamento sal i6 hacia [a regi 6 n sur. Esto hace pensar

que el departamento de Guatemala puede jugar el papel do una estaci6n on la migra

ci6n del occidente hacia el sur.

Los i'ndices de Preferencia calculados para la migraci 6 n interegional muestran

quc el n~mnero de migrantos hacia cada una de las regiones que ganaron poblaci6n

excedi 6 al n6mero esperado. La regi 6 n Sur y el dcpartamento de Guatemala figura

ran en primer y segundo lugar, reps ectivamente, en orden de preferencia glo'al.

Ambas 6reas fueron fuertemente preferidas por ia poblaci6n de otro origen, con exceo

ci6n de la regi 6 n Occidbntal. El rndice m6s alto corrospondi 6 a la corriente migra -

toria de la regi 6 n oriental a la norte. Las muieres mostraron ,-nayor preferencia por

el departamento de Guatemala, mienhas los hombres prefirieron las regiones sur y

norte.

El an6lisis de la distribuci6n de migrantes por tipo do residencia sugiere indirec

tamente que la migraci 6 n interna en Guatemala se caracteriza por dos corrientes

principales do migraci 6 n: una hacia las 6reas urbanas, con una fuerte concentrcci 6 n

hacra la capital, y la otra hacia las 6reas rurales donde existan oportunidades de rra

bajo. Aparentemente la concentraci 6 n de poblaci 6 n urbana en la capital esraba ex

perimentando una ligera reducci6n, debido probablemcnte al desarrollo de otras ciu

dades, sabre todo en las zonas agrarias en desarrollo, lo que tambian ha sido observa

do en otros paises latinoamaricanos.

Se encontr 6 que la efectividad do la migraci6n interegianal fuc extremadamente

alta, especialmente para el intercambio de poblaci 6 n entre las regiones de inmigra -

ci6n y de emigraci 6 n, que refleja la marcada diferencia en las oportunidades economi

cas que existenm las diferentes regiones. Se encontr 6 una alto correlaci 6 n (coeficien

te de Spearman = 0.72) entre la migraci 6 n neta y los intercambios brutes de poblcci6n

que es indicativo de una concentraci 6 n de aquellas oportunidades en unas pocas 6reas,

sobrotodo el departamento de Guatemala y la regi 6 n sur.

A pesar de que este estudbse limit6 a los desplazamientos de la poblaci6n de 15

airos y m6s durante los 5 afios anteiioros al conso, los resultados son bastante sim;!ares

a los encontrados on atros estudios (Arias y Z6rate). Estas similitudes alcanzadas a

trav6s de diversos m6todos hacon suponer que los patrones do migraci 6 r' interna en Gua

temala han sido persistentes, por Io menos en el perrodo 1950-64.
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Villacorta Escobar, Manuel. Apuntes de geograri'a econ6 mica de Guatemala, Ins

titulo do Investigacilnes Econcr.iicc-, y Sociales, Universidad do San Carlos,

54 pp (16 cuadros, 9 figuras), Guaiemala, 1965.

M6s de la mitad del roja-co e,6 dc icado a da," informaci 6f sabre la poblac6n

de Guatemala (distribuci6n espacial, urbano-rural, sexo y edad, grupo etnico, ac-

tividad ecor6mica y crecimJflto demrocrcf'ico). El resto del trabajo est6 dedicadoa

una descripci 6 n geogr6fica del tcrritorio, del chima y de los bosques.
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Villamil, Jos6 A. Situaci6n demogr6fica de Guatemala y sus efectos oco-econ6 micos,

Journal of Interumerican Studies an..,old Affairs, Vo!. XIII, No. 2, pp 197-214

(7 cuadros, 11 rcferencias) Estados Unidos, 1971.

El objetivo del estudio es analizar, desde un punto de vista econ6mico, los efectos

de un incremento en el crecimiento demogr6fico.

Para el autor, la explosi 6 n demogr6fica en Guatemala'se debe a la importaci 6 n de

t6cnicas para el control dc enfermedades, sin que haya habido cambios b6sicos en las es

tructurus socio-ecor,6micas. La variable demogr6fica obstaculiza en grado sumo la rca1 i

zaci 6 n de esos cambios estructurales necesarios para que la tasa de natclidad disminuya,

por lo que se forma un "c Irculo vicioso de crecimiento poblacional" que mantiene a G.a

temala en una situaci 6 n de "cuasiequilibrio" de subdesarrollo contante.
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Walker, Ann Hamilton. The prevalerce and size of residential family types, Rural

Guatemala, 1964. Tesis de graducaci 6 n, Georgetwon University, Washington

D. C. 114 pp (31 cuadros, 31 referencias) Estados Unidos, 1974.

El objctivo principal dl estudio es dar un perfil descriptive del tama5ot y estruc

tura de la familia en el 6rea rural do Guatemala con base en una muestra del 5%

de los tarjotas del censa do 1964. Adem6s de la edad del fefe se introduce coma fac

tor importante, la naturaleza del mismo (jefe y esposa, s6 lo jefo masculino a s6lo je

fe femenino) con el fin de comprobar Io observado antes para la ciudad de Guatemala,

(Gendell y Van der TaK, 1973), de que las familias que no cuentan con el jfe y la

esposa, tienden a un tipo de familia exiendida. Adem6s se trata de relacionar la con

figuraci 6 n de tamarios y estructuias do la familia con el nivel de desarrollo del pars,

en comparaci 6 n con otros parses, y en relaci 6 n con las diferencias intranacionalesque

ya existen en Guatemala en particular.

Algunas de las hip6tesis basadas en las diferencias esperadas sobre la prevalen-

cia de !a familia extendida y e[ tamalto de aquella en funci 6 n del grupo 6tnico del

jefe y le lugar de residencia (poblaciones o Fincas) que se desprendian d3 algunos

estudios antrop6 logicos realizados on pequeias 6reas, no pudieron ser veriFicadas.

Por otro lado, las hip6tesis que relacionan los tipos de familia do acuerdo con las

caracteristicas del jefe del hogar(edad, sexo y presencia del c6nyuge) y aquellas ba

sodas en un estudio similar (Gendell y Van der Tak, 1973), real-izado en la ciudad

de Guatemala fueron m6s roveladoras. Sin embargo se seri'alan las posibles cnusas

quo pudicren haber interferido con la prueba de las primeras hip6tesis.

Pese a las limitaciones seficladas, la autora sugiere que la familia indrgena as

m6 s extendida que la ladina, dado el mayor porcentaje de la frocci6n no nuclear en

las primeras. Se pensaba que en las aldeas, el jefe femenino prevalecerra en las fa

milias ladinas, sin embargo no sucedi 6 asi, ya que se encontr 6 pr6cticamento la mis

ma proporci 6 n (13.5%) on las ladinas que en las indrigenas (13.3%). Y al nivel de

finca so encor.tr6 que el porcentaje de familias con jefe femenino fue menor on el gru

po ladino (6.9%) quo en el indrgen (11.0%). Esto estaba do acuordo con la hip6te

.sis do Adams, de queoen el grupo ladino es menos frecuente quo el hombre abandone

a la familia dado el beneficio econ6mico que ella representa. Sin embargo, on el

grupo indigena hay mas probabilidad do que el jefe femonino sea viuda y que par con

siguiente haya Ilegado'a la finca debido a que no tione tierra o los medias para sobre

vivir en la aldea. Se sugiere que esto merece m6 s estudio, incorporando el estado ci

vil del jefe on coda uno de los grupos 6tnicos.

En vista de que las diferencias en el sector rural no fueron conclusivas, se hace

uno comparaci 6 n de la muestra de familias ruralcs con la muestia do la ciudad de Gua

mala (Gendell y Van der Tak) habi6ndose logrado varias comparaciones 6tiles, aurque
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se encontraron aigunos probiemas con las definicoones de tipos do Familia utilizados

en el estudio & la ciudad, par lo que hubo necesidad de dos tipalog'acs de fcimilia

diferentes.

Se encontr6 un mayor porcentoaC (36.6%) do familias extendidas on el sec!or

rural que en Ia ciudad d Guatemala (30.1 %). Adem6s la potci6n no nuclear me

dia inclua un mayor porcentaie de la famiiia media en la ciudad (16.9%) quo en

las 6reas rurales (12.2%). En la ciudad se encontr 6 un mayor porcentale de hoga

res extendidos horizontalmente (14.7%) que el que se encontr6 en la ciudad (7.6%)

quo refleja alguno de los efectos de la migraci 6 n masiva hacia la ciudad. En 6sta

tambi6n se cncontr6 una mayor proporci6n de familias a cuyo frente estaba una mu

jer.

La presencia de la esposa del jefe result 6 ser muy importanto para el tipo do

familia y la extensi 6 n asociada con ella, tanto en la ciudad como en el media ru

ral. Al estar presente el c6nyuge del jefe, la proForci 6 n do familias extendidas

fue de 29.4% en la ciudad y 24.5% en el sector rural, lo que contrasta con las

familias, con jefes femonro (A8. 3 y 44.1% respectivamente) y con las que tenian

jefe masculino pero sin esposa (74.0 y 68.20,%o). Adem6s la porci 6 n media no nuclear

como porcentaje del tamaFio de la familia, fue menor en las familias con jefe y es

Cuando se controlaba el n6mero do hijos, el porciento do familias rurales con

parientes no nucleares decrece conforme aumenta el n6mero de hijos enbs diferen

tes tipos de familia, Io que puede indicar que los recursos y el estpacio disponible

en la vivienda son de mayor importancia en el medio rural para mantener un tamaio

de familia limitado, que en la ciudad, pues aqui esa relaci 6 n inversa s6lo so presen

taba si se combinaban todas las familias, pero rz cuando se clasificaban por el tipo

de jefe. Se indica que esto requiere m6s estudio.

El an6iisis de la informaci 6 n disponible por edad del jefe arroja alguna luz so

bre el ciclo de vida Familiar. El hallaz9o m6 s importante es el haber descubierto

que el parciento de familias extendidas crece dram6ticamente, en el medio rural

cuando cl jeFe tiene 45 a m6s ahos do edad, ya que en la ciudad el cambia fuemuy

leve. Adem6s ese parciento crecTa gradualmente despu 6 s del grupO de 35 - 39 afios,

y ol alcanzar la edad de 60 la familia extendida era [a m6s frecuente.

La comparaci 6 n do las dos tipalog'as do familia result 6 valiosa. La principal

diferenci. est 6 en que los hogares que no incluian dos micrnbros do la misma fami-

lha nuclear del jefe, fueron considerados coma una categoria separada. Esto afec

t6 furtemonte a los hombres j6venes sin esposa, ya quo el grupo de 15-24 un 84% do
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elios eran los nicos miembros presentes de su grupo nuclear.

Finalmente se seiiala que con el Fin de hacer un estudBo completo del tamaio

y la estructura de [a familia, 6sta debe estudiarse tambi6n en pea ueoas ciudades

y pueblos y en cabeccras municipales. Tambi6n se considera importante comparar

los indigenas y ladiros que viven en los pueblos con aquellos que viven en las 6-

reas rurales. La similitud entre los indrgenas y ladinos rurales puede deberse aque

la pobreza de esas 6reas evita que se pueda defectar diferencias reales, pero los

residentes en los pueblos pueden estar posiblemente en una mejor posici 6 n, y en

consecuencia se puedan hacer mas notorias las diferencias.
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\'ihctten, Nathan L. Guatemala: The Ic id ,'nd the people, Yale University Press, 399 pp

(67 cuadros, 20 figuras, 246 referencias) Estados Unidos, 1961.

Este libro provee una sociologia rural de Guatemala. Describe la composici 6 n de la

poblaci 6 n de Guatemala y analiza [a distribuci6n y crecimiento de-us dos grupos 6tnicos

en relaci 6 n a un ambiente geogr6fico. Describe formas do vida, m6todos agi 'colas, nive

los de vida (vivienda, dieta, vestuario y practicas de salud) asi como las principales insti

tuciones sociales, tales como la familia, la educaci6n, la relig;6n y el gobierno. El autor

revisa tambiGn varios do los esfuerzos real-izados a partir do [a revoluci6n de 1944 en pro do

esiablecer un gobierno democrdtico moderno y meorar al hombres com6n a trav6s do varios

programas, tales como los educativos, reforma agraria, mejores condiciones de vida, construc

ci6n de caminos y sistemas de seguridad social.


