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La marginalidad 
en América Latina: 

Una bibliografía comentada 

ANTONIO MURGA FRANSSINETTI 

Marginalidad: un concepto problemático 

Es indudable que uno de los fenómenos más importantes del proceso 
reciente de cambio y transformación social de la ciudad latinoamericana 
lo constituye la marginalidad social. Derivado de las contradicciones del 
proceso de industrialización y urbanización dependientes, la problemática 
de la marginalidad ha originado en las dos últimas décadas, una vasta y 
creciente literatura tanto en lo que concierne a exámenes teóricos como 
en lo referente a investigaciones etnpíricas si bien éstas se dedican sobre 
todo a aspectos particulares antes que al análisis del conjunto mismo. 

Sin embargo, como sucede frecuentemente con aquellos conceptos que 
logran cierto status académico o que consiguen impactar al gran público, 
el concepto marginalidad se ha impuesto en la producción científica lati
noamericana pese a encubrir significados muy diferentes y controverti
dos. Se ha indicado en ese sentido, que el concepto ha resultado ser uno 
de esos significantes a los cuales se les puede pedir y de los cuales se 
puede obtener todo lo que uno quiera. 1 De allí que exhiba una especial 
propensión al éxito y a la ambigüedad, confirmada por su creciente empleo 
en la literatura latinoamericana de los últimos años. Así, un autor apun
taba a finales de la década pasada, que era "ya probablemente ocioso 
discutir si marginalidad es un término adecuado para dar nombre a un 
concepto referido a uno de los problemas estructurales más importantes 
de la actual sociedad de América Latina". 2 

No es extraño pues, en esa dirección, que su significado y su status 
varíen según el contexto y que aparezca simultáneamente, como concepto 

1 J. Nun,. Marginalidad y participación social: un planteo introductorio (ver nota

L47) 
2 A. Quijano, Rede/iniciÓn de la dependencia y proceso de marginalizadón en Amé

rica Latina (nota 1.58) 
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empírico que describe situaciones ecológicas urbanas, 8 o que designa a 
un estrato fundamentalmente rural, " o que totaliza la falta de participa
ción activa y pasiva de detenninados sectores; 11 como construcción hipo
tética que atribuye las carencias de la mayoría de la población del conti
nente a su "desintegración interna" y a su "resignación, abulia y apatía" ;6 

y como concepto teórico que connota conflictos culturales, 7 o que tema� 
tiza ciertas incongruencias de status, 8 o que indica un bajo grado de 
proximidad a los valores centrales de un sistema social integrado, 9 o 
que hace referencia a formas particulares de inserción en el mercado de 
trabajo y por consecuencia en la estructura social global, determinadas 
por la naturaleza dependiente del régimen capitalista de los países la
tinoamericanos. 10 

Como quiera que sea, cabe apuntar aquí dos cuestiones. Primero, que 
la problemática de la marginalidad adquiere en efecto, rápida relevancia 
y status teórico en la producción de la ciencia social latinoa:mericana. 
Prueba evidente es la enorme producción habida en los últimos años sobre 
tal cuestión. Sin embargo, pese a ello, cabe indicar algunas reservas al 
respecto. Y ello porque una revisión de la bibliografía actualmente dis
ponible, revela que a pesar de su abundancia tanto en el nivel teórico 
como en el plano de la investigación empírica y la disponibilidad de datos,
el volumen de conocimientos sistematizados, válidos y realmente útiles 
para proporcionar orientaciones claras en términos de . la acción política 
y económico-social, puede ser considerado todavía como poco satisfac
torio y en algunos renglones, insuficiente. 11 

Esta aparente paradoja revela en todo caso, las dificultades teóricas y 
metodológicas implicadas tanto en la conceptualización como en el abor
daje analítico, que todavía existen en el tratamiento empírico del pro
blema. Nun y colaboradores se referían a esta cuestión cuando indicaban 
hace algunos años, que uno de los factores que habían inhibido el avance 
en los estudios sobre la marginalidad social, estaba ligado al hecho que 
el concepto marginalidad había sido estructurado a distintos niveles de 

8 Véase entre otros, a G. Rosenbluth, Problemas socio-económicos de la margina
lidad r la integración urbana (3.370), J. Turner, Asentamientos urbanos no regu
lados ( 1.63), R. Morse, La in.vestigación urbana latinoamericana: tendencias r plan
teas (1.42) 

' P. González Casanova, La democracia en México, México, ERA, 1965. 
11 A. Mattelart y M. Garretón, Integración nacional r marginalidad (3.327) 
6 Véase sobre todo, las obras de DESAL (1.16 a 1.18) y R. Vekemans (1.67 a 1.72) 
1 D. Chaplin, The peruvüm industrial labor force, Princeton University Prese, 1967

y E. Wolf, Aspects o/ groups relations in a complex society: México, 1965 (mimeo)
s J. Cotler, La mecánica de la dominación interna r del cambio .social en el Perú,

América Latina, 1968. no. 1 y A. Quijano, La emergencia del grupo cholo '1 IUl!I 

implicaciones en la sociedad peruana, Lima, 1965 (mimeo) 
D G. Germani, Sociología de la modernización, Paidós, 1969. 

10 Véase entre otros, los trabajos de C. Lessa (1.37), J. Nun (1.45 a 1.48) y A. Qui
jano (1:54 a 1.58) 

11 G. Germani, Sobre algunos aspectos teóricos de la marginalidad (1.24)
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análisis y hacía alusión según el caso, a unidades diferentes : ya sean 
áreas urbanas o rurales, individuos o grupos sociales concretos, tipos de 
personalidad y formas de apego a determinados sistemas de valores, ca
tegorías de un sistema de estratificación social, etcétera. A esta falta de 
univocidad del concepto se agrega también, y tal vez con mayor peso, la 
creciente confusión entre los instrumentos adecuados para el análisis. Y 
ello porque "no siempre parece haberse distinguido entre la marginalidad 
como categoría concreta y la marginalidad como categoría analític<i'. 12 

Segundo, que si bien es cierto que el estado actual de conocimientos 
acerca de la marginalidad es poco satisfactorio y que dicha situación es, 
en cierta medida, un resultado del carácter ambiguo y controvertido de 
la definición, no puede dejarse de reconocer pese a ello, que en el tra
yecto de la historia intelectual de la problemática teórica de la margina
lidad se ha registrado un avance considerable que va desde las formu
laciones primitivas del concepto al estado actual del mismo. Y ese tra
yecto puede resumirse, es cierto, en el tránsito del concepto empírico y 
descriptivo a otro más bien teórico y explicativo. De igual modo, en el 
paso del concepto no estructural de corte funcional-estructuralista a otro 
que enfatiza el carácter estructural de la problemática a partir de una 
perspectiva que recoge las aportaciones de la teoría marxista. Los dife
rentes trabajos de revisión sobre el tema verifican ese camino. 18 

De ese modo, y pese a que algunos autores han indicado que el desarrollo 
teórico o "acumulación de formulaciones teóricas y análisis conceptuales" 
no sólo no ha contribuido a aumentar y mejorar la comprensión racional 
del fenómeno sino que ha tendido "inevitablemente a... acrecentar la 
confusión tenninológica y conceptual y a obscureoer más que a esclarecer 
el campo estudiado", 14 parece que la tendencia derivada de las aporta
ciones teóricas y empíricas sobre la problemática de la marginalidad, 
apunta más bien a un esclarecimiento de la naturaleza y complejidad del 
problema antes que a una mayor confusión y oscurecimiento del mismo. 

No cabe duda en ese sentido, que la historia intelectual del concepto 
marginalidad en América La.tina registra varias etapas bien precisadas. 
De su uso original en los años inmediatamente posteriores a la segunda 
guerra mundial, destinado a enfatizar los aspectos meramente ecológicos 
de la marginalidad, se pasa rápidamente y "por simple extensión, (a) la 
condición social misma de los propios habitantes de estos poblamientos 
y viviendas marginales". 15 El término se extiende así, del análisis de las 
deficientes condiciones habitacionales de los barrios de la periferia urba-

12 J. Nun, La marginalidad en América Latina: informe preliminar (1.45)
13 Véase por ejemplo, G. Germani, Sobre algunos ... , J. Nun, La marginalidad ...• 

A. Quijano, Notas sobre el concepto de marginalidad social (1.54), J. Perlman,
The myth of rnarginality: urban p011erty and politics in Rio de ]aneiro (3.355) y
A. Portes, Los grupos marginados urbanos: un nuevo intento de explicaci6n (1.52)

H G. Germani, Sobre algunos ... 
ti A. Quijano, Notas sobre ..• 
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na, "a las condiciones de trabajo y al nivel de vida de este sector". Defi
nida la marginalidad como una falta de participación o integración de 
,ciertos individuos y grupos en aquellas esferas en las que les correspondía 
participar, ésta fue percibida "entonces, tanto en relación al sistema eco
nómico-social de la producción como al sistema regulador del consumo, 
·en bienes y servicios. Simultáneamente se advirtió que tal estado de
marginalidad alcanzaba otros aspectos esenciales, tales como la partici
pación política, la sindical, la participación formal e informal y en gene
ral, su ausencia o exclusión de la toma de decisiones ya sea al nivel de la
,comunidad local, de la situación en el trabajo o en el orden de institucio
nes y estructuras más amplias, estaduales o nacionales". 16 

Pese a sus aportaciones en cuanto agregó una serie de distinciones y
matices empíricos a la concepción ecologista, la marginalidad social no
rebasó sin embargo, una serie de limitaciones teórico-metodológicas que
le impidieron así, aprehender y explicar el fenómeno en cuestión. La
,crítica de estas tesis, coincidente con la profunda reorientación teórica
-por la que cruzaba la ciencia social latinoamericana en la segunda mitad
de la década pasada, dio paso a nuevas perspectivas de análisis del pro
blema de fa marginalidad.

La crítica al funcionalismo de procedencia norteamericana, la recupe
ración de nuevas instancias metodológicas que se incorporan al análisis
del proceso social y la inclusión del bagaje teórico procedente del mate
rialismo histórico permitieron así, reformular la problemática de la mar
ginalidad a partir de un nuevo encuadre teórico. 17 

Partiendo del supuesto que las relaciones de dependencia constituyen
uno de los núcleos de factores detertninantes de las tendencias básicas
<le existencia y cambio de la sociedad fatinoamericana, esta nueva corriente
arguyó que como efecto de la nueva tecnología introducida al proceso
de industrialización, éste asume un carácter fundamentalmente restrictivo
y excluyente absorbiendo un segmento muy reducido de la fuerza de
trabajo y cerrando irreversiblemente para el resto de ella, toda posibili
dad de reinserción directa y estable en el proceso productivo la cual
"queda fuera del mercado de trabajo significativo para el desarrollo del
modo de producción". 18 "De esa manera, la población marginalizada lo
es tanto porque está impedida de ocupar los roles de mayor productivi
dad, como porque está forzada a refugiarse en una estructura de activi
dad económica que, como tal, es también marginalizada". 111 

16 G. Germani, Sobre algunos ... y J. Perlman, The myth ...
1T Nun indicaba en Marginalidad y... que "trataré a la marginalidad como una 

noción, cuyo contenido se vuelve inteligible en el contexto proposicional del ma
terialismo histórico". Igual proposición aparece en su otro trabajo: Superpo.
blación relatitJO, ejército industrial de reserva r masa marginal (1.46). Quijano por 
su parte, apuntaba en Redefinieron de .... que "el análisis que se intenta bosque
jar aquí ee inscribe" dentro de "un cuerpo teórico referido a las nuevas tenden
cias estructurales de las relaciones de producción ... ". 

1.8 a 22 A. Quijano, Redefinición de ... 
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En tal perspectiva, la existencia de un polo marginal de la economía 
y de una población marginalizada no implican sin embargo, la existencia 
de una situación de no-participación o no-integración al sistema social 
global: "la mano de obra marginalizada no es expulsada del sistema, ni 
se produce ... un nuevo dualismo estructural: la oposición de un "sector 
integrado" y un "sector marginal". Por el contrario, de lo que se trata es 
de la acentuación de los desequilibrios entre los varios niveles del sistema, 
por el desarrollo, o mejor, crecimiento, de un nivel cuya significación para 
las necesidades de productividad de los sectores nucleares del sistema es 
casi insignificante y que es, en este preciso sentido, "marginal" pero no 
obstante lo cual, hace parte integrante del sistema tomado en su conjunto 
y obedece a su lógica histórica". 20 

Y ello porque el "polo marginal" de la economía "lejos de constituir un 
"sector" separado y aun opuesto al "sector integrado", es el nivel más 
bajo de la estructura de actividad económica general del modo de produc
ción capitalista contemporáneo y está relacionado directamente con los pr0-
cesos de realización de la plusvalía para los niveles medios y bajos del sis
tema y fragmentariamente con el proceso productivo. Pero esas relaciones 
son, por su natura:leza, inestables y precarias, y no pueden ser estructura
das de manera consistente". De igual manera, la "población marginalizada" 
en tanto que ocupante del "polo marginal" entra también en relaciones con 
los otros grupos y clases de la sociedad. Pero cabe precisar, la estructura 
global de las relaciones económicas entre los dominadores del sistema y 
los marginalizados, es igualmente, "inconsistente, precaria, inestable y 
fragmentaria". 21 

Por consiguiente, anota Quijano, "todo ello permite concluir que si 
bien la marginalidad se funda en los mecanismos que en la estructura 
de distribución de ocupaciones introduce el desarrollo tecnológico, a par
tir de ello se genera un modo de existencia social global, en que cada 
una de las dimensiones básicas asnme características específicas... La 
configuración conjunta de ese modo de existencia social en la sociedad 
capitalista contemporánea, constituye el concepto de "marginalidad" del 
cual la segregación ocupacional es la dimensión fundante o determi-
nante". 22 

Estas nuevas aportaciones, si bien es cierto que, de una parte, permi
tieron precisar al núvel explicativo las nuevas tendencias del proceso de 
cambio y explicitar uno de sus contenidos básicos: la marginalización de 
sectores cada vez más amplios del proceso productivo en su nivel hege
mónico, de otra, asentaron nuevos puntos para la discusión y generaron 
así, toda una polémica que está, por supuesto, todavía muy lejos de ser 
concluida. 

Como quiera que sea, se puede decir que si hasta mediados de la dé
cada del 60, la concepción predominante fue ya la ecologicista o ya la 
de la marginalidad social, a partir de la segunda mitad de la década pa
sada, la nue·rn versión que se comienz;i a imponer es por el contrario, la 
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versión dependentista de la marginalidad. Su recurrencia en este caso, 
a los fundamentos teóricos del marxismo, si bien es cierto que permitió 
hacer avanzar considerablemente la concepción e interpretación del fenó
meno referido, abrió también las puertas para un nuevo cuestionamiento; 
en este caso, del concepto mismo de marginalidad. 

En efecto, la nueva discusión que se comienza a producir entrada ya 
la década del 70 evidencia a la vez que un nuevo avance en la discusión 
y la producción teórica, un entronque ahora sí, definitivo, con la teoría 
marxista. En ese sentido, las aportaciones recientes al desplazar el eje 
de la discusión hacia el cuestionamiento mismo del concepto, plantearon 
una nueva problemática: marginalidad o ejército industrial de reserva. 
No es por eso accidental que uno de esos trabajos se subtitulara: "un 
intento de marginalización del concepto de marginalidad". 

Esta bibliografía comentada presenta un listado -largo por lo demás
de la producción científica que se ha realizado en los últimos quince pero 
sobre todo en los últimos diez años, acerca de la problemática de la mar
ginalidad. Los títulos recogidos representan obviamente, a las diferentes 
concepciones que sobre el fenómeno han predominado en _la América La
tina. No se trata aquí de indicar la teoría predominante en cada trabajo, 
sino apenas de su contenido y objetivos. En todo caso, tal explicación se 
formula en la primera parte referida a los trabajos teóricos sobre el tema. 

Con la finalidad de facilitar el uso de la bibliografía, ésta se ha divi
dido en cinco puntos : 1) Cuestiones teóricas ; 2) Urbanización, crisis 
de la vivienda y política urbana: 2.1) migraciones, urbanización y vi
vienda; y 2.2) marginalidad y política urbana ; 3) La marginalidad so
cial. Estructura y condiciones de su reproducción social; 4) Margina
lidad, conciencia social y movilización política; y 5) Bibliografías y com
pilaciones. 

Los objetivos de cada una de las partes son obvios. La primera hace 
un listado de los trabajos de interpretación teórica que se han formulado 
al respecto. La segunda reúne los trabajos sobre migración campo-ciu
dad, migración intra-urbana, crecimiento urbano y en particular, de los 
"barrios marginales", crisis de la vivienda y política estatal frente a esta 
crisis y sobre todo, frente al proceso de expansión de tales barrios. La 
tercera parte enlista libros y artículos sobre aspectos diferentes de la es
tructura social de los marginalizados. Se incluyen así, trabajos referidos 
tanto a la inserción en el mercado de trabajo, ocupaciones, ingresos, con
sumo y niveles de vida, como trabajos referidos también a otros aspectos 
como son: estructura familiar, movilidad social, actividad religiosa, 
educación etcétera. La cuarta parte reúne por su parte, los trabajos de
dicados al análisis de la politización, concientización y activación política 
de los marginados. La quinta y última parte enlista finalmente una 
serie de trabajos, ya sean compilaciones referidas a cualquiera de los cuatro 
puntos anteriores o ya bibliografías referidas también a los temas que 
componen este trabajo. 
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l. Cuestiones teóricas.

1.1 Benjamin W., Hacia una síntesis dialéctica de la marginalidad, 
Santiago de Chile, documento presentado al seminario. La mar
ginalidad en América Latina organizado por el BID y la Socie
dad Chilena de Planificación y Desarrollo ( PLANDES), no
viembre de 1970, 51 p. 

1.2 Berlinck M.T., Algumas definitoes populares de 1narginalidade, 
Sao Paulo, Escola de Administracáo de Empresas-Fundac;ao Ge
tulio Vargas, 1972 (mimeo) 

1.3 Cabezas de G., Betty, América Latina: ima y múltiple. Un en
sayo teórico-1netodológico de tipología social, Santiago, DESAL, 
1968, 371 p. 

El libro constituye un esfuerzo por establecer una tipología de 
América Latina, mediante el uso de indicadores e índices esta
dísticos. La autora es una conspicua representante de la expli
cación desalina de la marginalidad urbana en América Latina. 

1.4 - y F. Durán, Orientaciones teóricas y operacionales de la mar
ginalidad, Santiago, DESAL, 1970, 86 p. (mimeo)

1.5 - y J. Galan P., Notas sobre el concepto y algunas estrategias
para el análisis de la marginalidad en América Latina, Santiago,
DESAL, 1%9, 33 p. (mimeo)

1.6 Campanario R. y E. Richter, "Superpoblación capitalista en Amé'.... 
rica Latina: un intento de marginalización del concepto de mar-
ginalidad", Estudios Sociales Centroamericanos, 1974, no. 9, p .. 
37-71.

A partir de la constatación de que una serie de autores come,
Cardoso, Lessa, Nun, Quijano, etcétera, parten de la premisa de
que la marginalidad constituye una categoría lógica e histórica
mente nueva y por lo mismo distinta a la de ejército industrial
de reserva, los autores intentan demostrar la no necesidad de
la categoría de marginalidad para el análisis del fenómeno em
pírico que con él se intenta explicar.

1.7 Campos J., "El concepto de marginalidad social en América La
tina", Revistf], de la Integración, mayo de 1971, p. 75-95. 

1.8 Cardoso F.H., "Comentarios sobre los conceptos de superpobla
ción relativa y marginalidad", Revista Latinoamericana de Cien

cias Sociales, 1971, no. 1-2, p. 57-76. 

Tal como indica el propio autor, "estas notas tienen la inten
ción de esclarecer y debatir el marco de referencia presentado 
por J. Nun en Superpoblación relativa, ejército industrial de 
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reserva y masa marginal". Y más abajo agrega: "Dado que 
Nun creó un concepto inespecífico, o sea que abarca indivi
duos que se relacionan de manera heterogénea con el proceso 
productivo y socialmente están situados en niveles diferentes ... 
no se justifica, incluso operacionalmente, la distinción ( que 
Nun hace) entre ejército de reserva y masa marginal". 

1.9 -, "Participación y marginalidad: notas para una discusión teó
rica" en F.H. Cardoso, Estado y sociedad en América Latina, 
Bs. As., Eds. Nueva Visión, 1973, p. 178-198. 

Se trata de la discusión con dos estudios pioneros que procu
raron constituir la problemática teórica de la marginalidad so
cial en América Latina: el de A. Quijano Natas sobre el con
cepto de marginalidad social y el de J. Nun, Marín y Murmis 
Planteo general de la marginalidad en América Latina, publi
cados en 1966 y 1967 respectivamente. Se discuten los funda
mentos teórico-metodológicos de ambos trabajos y se destacan 
sus limitaciones en el intento de elaboración de una categoría 
teóricamente fundada. 

1.10 Castells M., "Proposiciones teóricas para una investigación ex
perimental sobre los movimientos sociales urbanos", Revista Me
:dcana de Sociología, 1972, no. 1, p. 1-26. 

Se intenta la elaboración de los instrumentos conceptuales bá
sicos para el análisis de los movimientos sociales de la ciudad. 
Para ello se precisa lo que se entiende por movimientos s�ia
les urbanos para relacionarlos después con la estructura interna 
de los elementos componentes del sistema urbano, con la estruc
tura social eeneral y su forma de determinación estructural de 
las prácticas urbanas. Finalmente, se plantean algunas hipó
tesis generales de trabajo. 

1.11 Cohen E., "La marginalidad: un ensayo de explicación", Cua
dernos de Desarrollo Urbano-Regional, 1969, no. 10, p. 55-89. 
Documento originalmente presentado a la reunión Urban Poverty 
Leadership Styles in the Americas, Filadelfia, 1968. 

1.12 -, T. Chellew et al, Marco teórico para un estudio sobre las ¡,o
blaciones marginales, Santiago, CIDU, 1970, 42 p. (mimeo) 

1.13 Córdova A., Empleo, subempleo, marginalidad y distribución del 
ingreso en América Latina, Santiago, documento presentado al se
minario sobre Programación Social para el Desarrollo y la For
mación Integral de la Infancia y la Juventud organizado por el 
ILPES y UNICEF, 1971. 

1.14 -, "Empleo, desempleo y marginalidad" en S. Bagú et al, Pro
blemas del subdesarrollo latinoamericano, México, Ed. Nuestro 
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Tiempo, 1975, p. 53-89. Documento originalmente presentado 
al seminario sobre Estrategias del Desarrollo en Africa y Amé
rica Latina organizado por el Instituto Africano de Desarrollo y 
Planificación, Dakar-Senegal, septiembre de 1972. 

A partir de la constatación de los problemas derivados del bajo 
grado de absorción de la fuerza de trabajo en la etapa actual de 
desarrollo latinoamericano, el autor trata de ofrecer una con
ceptualización teórica del problema de la marginalidad en rela
ción al carácter dependiente de la economía regional. 

1.15 Comelius W.A., "The política! sociology of cityward migration 
in Latin America: toward an empirical theory" en F. Rabino
witz y F. Trueblood (eds.), Latin American Urban Research, 
1971 (ver nota 5/580), p. 95-147. 

El autor a) identifica las bases teóricas de las proposiciones 
que se han formulado sobre el problema en el caso específico 
lationamericano; b) discute la validez y poder explicativo de 
dichas proposiciones ; e) sugiere las posibles razones de la inva
lidez de las proposiciones dominantes, y d) propone una nueva 
vía alternativa para la inve6tigación empírica y algunos ele
mentos que contribuyan a la elaboración de una nueva t eoría 
sobre la asimilación del migrante al medio urbano y su conducta 
política. 

1.16 DESAL, América Latina y desarrollo social, Centro para el Des
arrollo Económico y Social de América Latina ( DESAL), 1966, 
2 vols. 

Este libro comprende un análisis de las tesis principales acerca 
del desarrollo latinoamericano, formula un diagnóstico global 
del mismo y una serie de diagnósticos sobre problemas especí
ficos como son la salud, la vivienda, las condiciones de trabajo 
etcétera. El libro se realizó en tres unidades de investigación 
de la cual destaca la segunda unidad : Poblaciones marginales 
coordinada por R. Talavera. 

1.17 -, "Marginalidad y promoción popular", Reporta.fe DESAL, oc
tubre de 1967. 

1.18 -, La marginalidad en América Latina: un ensayo de diagnós
tico, Barcelona, Ed. Herder, 1969. 

1.19 Eckstein S., Theory and methods in the study of Poverty and the 
politics of protest: the substitution of a social economk approach 
for an individualistic cultural approach, documento presentado a 
la reunión anual de la American Political Science Association, 
Chicago, septiembre de 1971. 
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1.20 -, Jdeological and intellectual bases in the study of Latin Amer
ican urban poverty, documento presentado a la reunión anual de
la American Sociological Association, junio de 1972.

1.21 Frankenhoff C.A., "Elements of an economic model for slums 
in a developing economy", Economic Development and Cultural 
Change, 1%7, no. 1, p. 27-35.

1.22 Galán Ponce J., Aspectos económicos de la marginalidad social en 
América Latina, Santiago, DES.AL, 1970, 42 p. (mimeo)

1.23 Geisse G., La desigua.ldad de los ingresos: punto de partida del 
círculo de la pobreza urbana, documento presentado al semina
rio sobre New Directions of Urban Research, Austin, University
of Texas, marzo de 1974. 

1.24 Germani G., "La ciudad como mecanismo integrador", Revista 
Me.ricana de Sociología, 1967, no. 3, p. 387-406.

Este trabajo analiza la integración desde el punto de vista de 
la modernización y el desarrollo económico; se refiere a las 
condiciones bajo las cuailes la ciudad puede considerarse como 
un mecanismo integrador en el surgimiento de una moderna 
sociedad desarrollada. Se definen los mecanismos integrado
res como aquellos a través de los cuales tiene lugar la partici
pación real }' legítima de los grupos margina/e$ en las diversas
estructuras de una sociedad moderna. 

1.25 -, Sobre algunos aspectos teóricos de la marginaliáad, Santiago,
documento presentado al seminario La Marginalidad en América 
Latina organizado por el BID y la Sociedad Oiilena de Planifi
cación y Desarrollo ( PLANDES), noviembre de 1970, 32 p. 
(mimeo) 

Se trata de una revisión crítica y sistemática de los varios en
foques, perspectivas y esquemas teóricos sobre la trtarginalidad. 
Se procura clarificar cuáles son los contrastes no conciliables 
entre las varias formulaciones, cuáles son compatibles en cada 
uno de los aspectos tratados, cuáles tienden a complementarse 
y cuáles por fin, llegan a coincidir aunque el grado de compa
tibilidad, complementaridad o total coincidencia, pueda quedar 
oculto detrás de diferencias terminológicas, o de lenguaje o de 
minucias conceptuales que podrían ser ignoradas sin pérdida o 
perjuicio alguno desde el punto de vista de la acumulación del 
conocimiento sobre el tema. También se trata de aclarar por 
un lado, los supuestos que se hallan implícitos en las distintas 
formulaciones ; y por el otro, qué tipo de consecuencias o efectos 
pueden generarse a partir de tales enfoques opuestos, en cuanto 
a la orientación a imprimir a los estudios aplicados al planea-
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miento y a las políticas a adoptar sobre el terreno de la acción 
social. 

1.26 J. Giusti, Social marginality in Chile: the process of squatter settle
ments formation in Santiago, ·washington University, 1971, 195 
p. ( tesis doctoral)

La investigación basada en un trabajo de campo realizado en
las poblaciones marginales de Santiago de Chile, desarrolla en
los dos primeros capítulos, los aspectos teóricos referidos a la
marginalidad social. Hace especial énfasis ( cap. 2) en la for
mulación teórica que sobre el problema desarrolló DESAL.

1.27 González G., "A critique of the interna! colony model", Latin 
American Perspectives, 1974, no. 1, p. 154-161. 

1.28 Hoselitz B.F., "The role of cities in the economic growth of 
underdeveloped countries" en G. Breese ( ed.), The city in . .. , 
1969 (ver nota 5/543), p. 232-245. 

Este artículo sugiere y plantea una serie de áreas problemá
ticas que se derivan del proceso de expansión urbana en los paí
ses "subdesarrollados". En ese sentido, el autor destaca la im
portancia del estudio de ita urbanización en relación con el des
arrollo económico y el papel de la ciudad en tanto que espectro 
cultural y vehículo en la transformación de valores y normas 
que coadyuvan al proceso de crecimiento económico. 

1.29 Johnson D., "Sobre las clases oprimidas" en A.G. Frank, J. 
Crockoft y D. J ohnson, Economía política del .subdesarrollo lati
noamericano, Bs. As., Ed. Signos, 1971, p. 135-163. 

El artículo tiene por objeto: a) aclarar los conceptos de des
arrollo, infraclase marginal y colonia interna; b) esclarecer el 
uso de los mismos en el análisis de 1as sociedades "subdesarro
lladas". 

1.30 Kaufmann C., "Latin American urban inquire: sorne substantive 
and methodological inquiry", Urban Affairs Quaterly, 1970, no. 
5, p. 394-411. 

1.31 Kowarick L., Marginalidade urbana e desenvolvimento: aspectos 
teóricos do fenomeno na America Latina, Universidad de Sao 
Paulo, 1972 ( tesis doctoral) 

1.32 -, "Capitalismo, dependencia e marginalidade urbana na America 
Latina", Estudos Cebrap, 1974, no. 8, p. 77-96. 

El autor destaca la especificidad del fenómeno de la marginalidad 
urbana en los países capitalistas dependientes. Para ello pro
cede a realizar una discusión de los principales aportes teóricos 
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que se han realizado en los últimos años, y destaca como maroo 
de referencia, la naturaleza dependiente del proceso reciente de 
industrialización y sus efectos sobre el mercado de trabajo y el 
proceso de marginalización. 

1.33 Leacock E.B. (ed.), The culture of pMJerty: a critique, New 
York, Simon & Schuster Pubs., 1971. 

1.34 A. Leeds, The metropole, the squatment a,nd the si«m: dependency 
ancl capitalism, Lake Arrowhead, documento presentado a la Con
ference on Dependency in Latin America, University of Califor
nia, mayo de 1971. 

1.35 -, "The concept of the 'culture of poverty' : conceptual, logical 
and empirical problems" en E.B. Leacock (ed.), The culture 
of .. . , 1971 (ver nota 1/33), p. 226-284. 

1.36 -, "La sociedad urbana engloba a la rural : especializaciones, cam
pos y redes; metateoría, teoría y método" en J.E. Hardoy y G. 
Geisse (comps.), Políticas de desarrollo urbano ... , 1972 (ver 
nota 5/564), p. 317-336. 

El trabajo es una síntesis de las ideas del autor respecto a la 
naturaleza del fenómeno urbano en general, las cuales se hallan 
muy influidas por su experiencia en América Latina. Estas se 
presentan más como un enunciado de teoría urbana que como 
un examen de la urbanización latinoamericana a la cual se hace 
referencia en todo caso, a título ilustrativo. 

1.37 Lessa C., "Marginalidad y proceso de marginalización" en A. 
Murga y G. Boils (comps.), América Latina: dependencia y 
subdesa"ollo, San José, EDUCA, 1973, p. 165-190. 

A partir de la diferenciación teórica entre marginalidad y mar
ginalización, el autor examina algunas características del pro
ceso de marginalización en nuestros países. Se sostiene la hi
p6tesis de. que: a) la profundización del régimen capitalista en 
la América Latina dependiente implica, necesariamente, a par
tir de un cierto punto, un proceso mayor y más acelerado de 
marginalización ; y b) esta marginalización es racional para el 
modo de funcionamiento del capitalismo dependiente. Es decir, 
la marginalización no es una "disfunción" ni una "anomalía" 
sino más bien, un fenómeno racional en el contexto de la evolu
ción y funcionamiento de las economías capitalistas dependientes. 

1.38 Lewis O., "The culture of poverty", Scientific American. 1966, 
no. 4, p. 19-25. 

1.39 López Toro A., "Migración y marginalidad urbana en países sub
desarrollados", Demografía y Economía, 1970, no. 2; reproducido 
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en R. Cardona (comp.), Las migraciones ... , 1971 (ver nota 5/ 
544), p. 248-265. 

Se discuten "las posibilidades de una tendencia del coeficiente 
de subempleo urbano hacia una posición de equilibrio y a'1ter
nativamente, introducir la consideración de algunas fuerzas que 
parecen incidir sobre el movimiento demográfico rural-urbano 
y que pueden imprimir un ritmo explosivo al cofeciente de sub
empleo, bajo ciertas condiciones". 

1.40 Mello D.L. y C. de Barros Loyola, Alguns aspectos institucionais 
de margi,nalidade, Santiago, documento presentado aíl seminario 
La Marginalidad en América Latina organizado por el BID y la 
Sociedad Chilená de Planificación y Desarrollo ( PLANDES), 
noviembre de 1970, ( mimeo) 

1.41 Mercado Villar V. y P. de fa Pue111te, La margvnalidad i,rbana: 
origen, proceso y modo, Santiago, DESAL, 1969, 2 vols. 

1.42 Morse R.M., La investigación urbana latinoamericana; tendencias 
y planteas, Bs. As., SIAP, 1971, 196 p. 

El libro se compone de dos artículos aparecidos originalmente 
en la Latín American Research Review (1965 y 1971 :3) en 
los cuales se revisan y discuten exhaustivamente los planteas y 
proposiciones de la literatura sobre urbanización en América 
Latina aparecida en el período .1960-70. Se destacan los ante
cedentes de la urbanización, el reciente crecimiento urbano y el 
papel de las migraciones internas, la expansión del sector ser
vicios, las colonias y "grupos marginales" etcétera. 

1.43 Murmis M., "Tipos de marginalidad y posición en el proceso pro
ductivo", Revista Latinoamericana de Sociología, 1969, no. 2, p. 
413-421.

El autor trata de responder dos preguntas básicas de la pro
blemática : a) en qué consiste la forma marginal de la inserción
en el mercado de trabajo y en el proceso de explotación capi
talista; y b) qué vinculación existe entre el funcionamiento del
sistema capitalista y la presencia de estas posiciones marginales
en términos del proceso de explotación capitalista.

1.44 Nelson J.M., Migrants, urban poverty and instability in develo{J
ing nations, Mass., Center for International Affairs, Harvard Uni
versity Press, 1969, 81 p. 

El libro concentra su atención en torno al rol político de los 
migrantes en las grandes ciudades y de manera más general, de 
los pobres urbanos. La autora revisa y discute críticamente las 
dos teorías dominantes acerca del potencial revolucionario de 
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los migrantes pobres y marginados: la teoría de los migrantes 
disruptivos y la de la radicalización de los marginales. Ofrece 
finalmente, una breve conclusión en la que sugiere nuevas vías

de análisis para aprehender más cabalmente, el problema del com
portamiento político marginal. 

1.45 Nun J., M. Murmis y J.C. Marin, La marginalidad en América 
Latina: informe preliminar, Bs. As., Instituto Torcuato Di Tella, 
1968, no. 53, 78 p. (mimeo) 

Este documento elaborado a comienzos de 1967, procuraba ser
vir de marco de referencia para la estructuración del estudio 
sobre la marginalidad en América Latina que los autores reali
zaban bajo los auspicios de ILPES y DESAL. El discurso 
teórico se estructura a partir del problema referido a cuál es el 
sentido de la noción de marginalidad en una situación en la que 
se reconoce, simultáneamente, la existencia de un amplio sector 
de la población desocupada y el carácter predominantemente ca

pitalista del sector que ordena al conjunto de la sociedad. 

1.46 Nun J., "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y 
masa marginal", Revista Latinoamericana de Sociología, 1969, 
no. 2, p. 178-235. 

El objeto del artículo es situar teóricamente el tema de la mar
ginalidad al nivel de las relaciones de producción, con especial 
referencia al caso del- capitalismo latinoamericano. En base a 
los planteos de Marx en las Grundrisse, Nun se propone estruc
turar la noción de masa marginal a partir de una critica de la 
asimilación corriente entre las categorías de "superpoblación 
relativa" y de "ejército industrial de reserva". Controlada la 
vaguedad del concepto masa marginal, se intenta aplicarlo al 
análisis del caso latinoamericano para derivar aigunas conclu
siones provisorias que orienten la investigación empírica. 

1.47 Nun J., Marginalidad y participaci6n social: un planteo intro
ductorio, México, documento presentado al Simposio Internacio
nal de Estudios Laborales organizado por la OIT y El Colegio 
de México, octubre de 1969, 53 p. ( mimeo) 

A partir de la constatación de que el término marginalidad se 
ha caracterizado por su ambigüedad, el autor plantea la nece• 
sidad indispensable de controlar tal vaguedad si se le quiere 
introducir con provecho en el discurso de la participación so
cial. Para ello, dice el autor, "trataré a la marginalidad como 
una noción teórica cuyo contenido se vuelve inteligible en el 
contexto proposicional del materialismo histórico". Esto implica 
agrega Nun, "abandonar de entrada los diversos enfoques de la 
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cuestión que procuran agotarfa en el campo del consumo" y 
plantear la cuestión a partir de las relaciones de producción. 

1.48 Nun J., "Marginalidad y otras cuestiones", Revista Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, 1972, no. 4, p. 97-128. 

Este artículo es una respuesta a la crítica formulada por F.H. 
Cardoso en Comentarios sobre las ... (ver nota 1/8 al trabajo 
de Nun: Superpoblación. . . ( ver nota 1 / 46). El autor trata 
de especificar sus planteamientos hechos en Superpoblación . .. 
a la vez que procura poner en evidencia los errores teóricos de 
la critica de F.H. Cardoso. 

1.49 Parra Sandoval R., "Marginalidad y subdesarrollo: un modelo 
teórico para su aplicación empírica" en R. Cardona (comp.), 
Las migraciones ... , 1971 (ver nota 5/544), p. 221-247. 

Este trabajo intenta dar las bases teóricas del problema de la 
marginalidad latinoamericana, realizar la selección de algunas 
directrices de su operacionalización y discutir algunos proble
mas de su medición empírica. 

1.50 Peattie L.R., "The concept of marginality as applied to squatter 
"settlements" en W.A. Cornelitts y F. Trueblood (eds.), Latin 
American urban .. . , 1974 (ver nota 5/550), p. 101-1()(). 

La autora explora la importancia de las interrelaciones entre el 
segmento de la población llamada "marginal" y el sistema econó
mico-social urbano en tanto que unidad global. En base a los 
datos empíricos derivados de su investigación en Cd. Guayana
Venezuela, la autora discute y pone en duda la validez del con
cepto "marginalidad" por cuanto el segmento "marginal" no es 
tal ya sea en el nivel económico, social, cultural o político dado 
el tipo y naturaleza de sus relaciones con fa estructura social 
urbana. En tal dirección, propone la necesidad de enfocar el 
problema desde la perspectiva de una estructura social desigual
mente estructurada. 

1.51 -, "Tertiarization and urban poverty in Latin America" en W. 
A. Cornelius y F. Trueblood (eds.), Latin American urban .. . ,
1975 ( ver nota 5 ;552), p. 109-123.

En base al análisis de un barrio pobre de la ciudad de Bogotá
Colombia, la autora discute la validez de la tesis que tiende a 
afirmar la relación existente entre pobreza urbana y terciariza
ción de la economía. 

1.52 Portes A., "Los grupos marginales urbanos : nuevo intento de 
explicación", Aportes, 1969, no. 18, p. 131-147. 
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Luego de discutir las tesis de la subcultura de la miseria, de la 
potencialidad revolucionaria y de la marginalidad, el autor pro
pone una nueva explicación acerca de los sectores pobres de la 
ciudad. Partiendo de una posición funcionalista psicológica que 
destaca la eficacia o utilidad de las acciones en la adaptación 
del individuo al medio que lo rodea, Portes propone que la ac
ción de los grupos marginados no está ni regida ni determinada 
por patrones culturales tradicionales, sentimientos de frustra
ción o deseos de gratificación inmediata. Por el contrario, está 
orientada al logro de unas pocas metas mediatas básicas como 
son una ocupación estable, un sitio o casa propia, oportunidades 
ocupacionales y educativas para los hijos, etcétera. 

' 

1.53 -, "Racionalidad en la población marginada: un ensayo de socio-
logía interpretativa", Comparative Studies in Society & History, 
1972, no. 3, p. 268-286. 

Se trata. de un análisis crítico de las teorías formu1adas acerca 
del radicalismo político de la población marginal urbana y cuyo 
supuesto general es que la irracionalidad constituye la caracte
rística fundamental de la vida en los tugurios. Por el contrario, 
el autor plantea la hipótesis de la similitud básica que existe 
entre los habitantes de las poblaciones marginadas y los de los 
sectores medios y altos de las mismas ciudades. Los :moradores 
de los tugurios -arguye Portes- comparten con los grupos so
ciales más establecidos el mismo énfasis en la defensa y pro
moción racional de sus intereses sociales concretos. 

1.54 A. Quijano, Notas sobre el concepto de marginalidad social, San ... 
tiago, CEPAL-División de Asuntos Sociales, 1966. (mimeo) 

1.55 -, "Dependencia, cambio social y urbanización en Latinoaméri-
ca", Revista Mexicana de Sociología, 1968, no. 3, p. 525-570. 

El autor analiza los problemas de la dependencia estructural en 
tanto que :matriz de la articulación de la sociedad latinoameri
cana y sus efectos sobre el proceso de urbanización post-colo
nial. Destaca a su vez la relación entre estos dos fenómenos con 
el proceso de industrialización y el marginalismo. 

1.56 -, "La constitución del 'mundo' de la marginalidad urbana", 
EURE (Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regiona
les), 1972, no. 5, p. 89-106. 

El autor plantea que la población marginal latinoamericana se 
está contituyendo como un estrato nuevo que atraviesa el cuer
po entero de la sociedad. Observa que los mecanismos de mar
ginalización están operando en todos y cada UlllO de los sectores 
de la actividad económica, en forma combinada, y no únicamente 
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en uno o unos de ellos puesto que los excluidos de un sector lo 
son también de los demás, imposibilitando el intercambio de 
fuerza de trabajo entre ellos. Pero si bien se puede estar segu
ro de la existencia de este nuevo estrato, quedar ahí poco indica 
sobre su configuración estructural interna, el carácter y ten
dencias de esa configuración, los modos de percepción social del 
estrato, los modos de relación con los otros componentes del 
sistema y, en fin, sobre la clase de intereses sociales implicados 
y sobre los conflictos y convergencias que ellos generan en la 
sociedad. El autor aborda así, la problemática teórica a partir 
de varias instancias estrechamente vinculadas: a) la economía 
de los marginados; b) las relaciones sociales entre los margi
nados ; c) los procesos de diferenciación y organización de inte
reses ; y d) las r.elaciones con el resto de la sociedad. 

1.57 -, "Polo marginal de la economía y mano de obra marginaliza
da", Revista Uruguaya de Ciencias Sociales, 1972, no. 2, p. 159-
185. 

A partir de la caracterización del desarrollo reciente del capi
talismo dependiente en nuestros países, el artículo intenta mos
trar: a) cómo la insertación de un nuevo nivel hegemónico en 
la estructura económica latinoamericana, desencadena un proce
so de cambios que producen un polo marginal en esa estructura; 
b) las implicaciones de ese proceso para el mercado de trabajo
respectivo y, por lo tanto, para el destino de la población tra
bajadora en el curso de estos cambios ; c) la importancia teóri
ca de diferenciar los conceptos "ejército industrial de reserva"
y "mano de obra marginada" en tanto que éste nos permite
adentramo& en fos elementos definitorios del carácter especí
fico que asume el régimen de producción capitalista en una es
tructura dependiente; y d) las principales consecuencias del
proceso de marginalización que se hace manifiesta en cada una
de sus dimensiones que la componen.

1.58 -, "Redefinición de la dependencia y proceso del marginalización" 
en A. Quijano y F. Weffort, Populismo, marginalismo y depen
dencia, San José, EDUCA, 1974. 

El autor analiza las condiciones en que se procesan las nuevas 
tendencias estructurales del capitalismo latinoamericano, como 
matriz explicativa de la existencia y desarrollo (le las situaciones 
sociales de marginalidad y "de determinación del destino y de la 
significación de este fenómeno respecto del cuadro global de este 
modo de producción. Es decir, se trata ante todo de establecer a 
qué procesos y a qué mecanismos se debe la aparición y desarrollo 
del fenómeno y su significado para el sistema. A partir de allí, 
es necesario interrogarse acerca de los elementos que configuran 
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la situación social de la marginalidad así producida, qué implica 
como un modo de existencia social particular dentro del orden 
ISOcial y, finalmente, acerca de qué clase de individuos y grupos 
y en función de qué factores y características, son sometidos 
ellos y no otros, a este último nivel del orden de dominación". 
El trabajo se divide en cinco capítulos: a) el proceso de mar
ginalización y el mundo de la marginalidad en América Latina; 
b) la estructura de la situación de marginalidad ; c) los procesos
específicos; d) la constitución del mundo de la marginalidad
urbana; y e) marginailidad e intereses sociales.

1.59 Singer P., "Urbanización, dependencia y marginalidad en Amé
rica Latina" en M. Castells (comp.), Imperialismo y ... , 1973 
(ver nota 5/545), p. 287-312 y M. Schteingart (comp.), Urbani
zación y . .. , 1973 ( ver nota 5 / 585), p. 93-122. 

El autor se propone examinar las premisas teóricas de aquellos 
estudios sobre la urbanización y la marginalidad en América 
Latina ( Caste11s y Quijano) que intentaban deducir el modo 
en que ella se está produciendo en relación a las situaciones 
generales de dependencia que caracterizan a la región. 

U50 -, Economía polít·íca de la urbanización, México, Siglo XXI, 
1975, 178 p. 

Los seis capítulos que componen el libro tratan de los proble
mas de la urbanización en el contexto del desarrolfo. "Todos 
ellos tienen como rasgo teórico común, en enfoque globalizante : 
la problemática urbana sólo puede ser analizada como parte de 
un proceso más amplio del cambio estructural, que af ect:a tanto 
a la ciudad como al campo, y no se agota en sus aspectos ecoló
gicos y demográficos". En esa perspectiva, el libro aborda cues
tiones como las migraciones internas, la marginalidad, el campo 
y la ciudad en el contexto histórico latinoamericano, la econo
mía urbana y los aspectos económicos del planeamiento metro
politano. Se hace finalmente, un análisis del proceso de urba
nización en Sao Paulo-Brasil. 

1.61 Stokes Ch. J., "A theory of slums", Land Economics, agosto 
1962, p. 187-197. 

1.62 Toranzo C., "Notas sobre la teoría de la marginalidad social", 
Historia y Sociedad, 1977, no. 13, p. 5-21. 

En base al análisis critico de las formulaciones de Nun y Qui
jano así como del carácter del desarrollo capitalista y de sus ten
dencias estructurales, el autor plantea una serie de argumentos 
que "nos permitirá demostrar la invalidez de la categoría (mar
ginalidad social) y ya con un nuevo contenido -como ejército 
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industrial de reserva- borrar la idea equivocada de que (la) 
presencia ( del fenómeno marginalidad) es e:rclusividad de las 
economías latinoamericanas y desterrar la comprensión que se 
tiene de él como un fenómeno nuevo, que sólo atañe al capita
lismo contemporáneo". 

1.63 Turner J.F.C., "Asentamientos urbanos no regulados" en L. Uni
kel y A. Necochea (comps.), Desarrollo urbano y ... , 1976 (ver 
nota 5/588), p. 473-566. 

A partir de la conceptualización de "asentamiento urbano no 
regulado", el autor formula cuatro hipótesis de trabajo "para 
realizar una valoración sistemática" del problema. Las hipó
tesis referidas a las modalidades del desarrollo de estos asenta
mientos, sus características, sus problemas y la relación entre 
la iniciativa popular y el aporte gubernamental en la regulación 
de los asentamientos urbanos, "se fundamentan más en obser
vaciones inmediatas, en exámenes de los informes correspon
dientes y en estudios sobre la valoración de proyectos, que en 
deducciones provenientes de una rigurosa investigación aca
démica. . . Aunque se haya intentado resumir la información 
obtenida y presentar un esbozo general de los "asentamientos 
urbanos no regulados", el principal objetivo de este documento 
es provocar cambios de ideas sobre el asunto y 'sacar a la luz' 
los conocimientos mantenidos ocultos". 

1.64 Valenitine Ch. A., "The culture of poverty: its scientífic signifi
cance and its implications for action" en E. Leacock (ed.), The

culture of .. . , 1971 (ver nota 1/33). 

1.65 -, La cultura de la pobreza, Bs. As., Amorrortu eds., 1972, 223 p. 
En este libro -dice el autor- se ha tratado de superar todo lo 
dicho sobre los pobres y su manera de vivir. Se trata de poner 
de relieve algunas de las muchas interconexiones que explican 
la pobreza así como las dificultades que plantea comprender y 
conocer a los pobres y el lugar que ocupan en la sociedad. Para 
ello se analizan y discuten los usos y abusos de "la idea de 
cultura" y los enfoques predominantes en el estudio de la po
breza. A partir de la crítica anterior, el autor propone nuevos 
métodos y perspectivas para una mejor comprensión antropo
lógica de la pobreza. Finalmente, sugiere una nueva concep
ción alternativa del problema. 

1.66 T. Vasconi, Perspectivas socio-políticas de la marginalización, con
ferencia dictada en la Universidad Central de Caracas-Venezuela, 
julio de 1968. Publicado en C. Lessa y T. Vasconi, Problemas 
del subdesarrollo latinoamericano, Caracas, CENDES-U.C.V., 
1969, p. 155-173. 
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Se analizan los problemas concernientes a la marginalidad y a 
la marginalización "a través de un enfoque de los aspectos so
ciológicos, o tal vez mejor socio-políticos... Nuestra preocu
pación sobre todo está centrada en la existencia de apreciacio
nes de tipo socio-político del proceso, distintas y encontradas 
entre sí, y que seguramente será necesario revisar a través de 
un examen como el que (se) pretende hacer". 

1.67 Vekemans R., "Marginalidad, incorporación e integración" en 
R. Vekemans e I. Fuenzalida, 16 estudios de ... , 1969 (ver nota
5/591), p. 9/1-45.

El autor desarrolla en este artículo "desde un punto de vista 
empírico, los conceptos de marginalidad, incorporación e inte
gración (que) constituyen nuestras categorías de análisis''. Pa
ra ello procede a desarrollar los rasgos definitorios de la margi
nalidad (falta de participación y desintegración interna) y las 
características fundamentales de la misma ( radicalidad, globali
dad y emergencia) para definir por último, lo que es e implica 
la proporción popular: integración interna de los marginales, 
incorporación a la comunidad nacional e integración de la so
ciedad global. 

1.68 - e I. Fuenzalida, "El concepto de marginalidad" en DESAL, 
La marginalidad ... , 1969 (ver nota 1/18).

1.69 - -, "Integración latinoamericana y solidaridad internacional" 
en R. Vekemans e I. Fuenzalida, 16 estudios ... , 1969 (ver nota 
5/591), p. 15/1-45. 

A partir de Ias características de América Latina como un con
tinente escindido, los autores plantean: a) la nia.rginalidad como 
raíz del subdesarrollo especifico de América Latina; b) la 
"promoción popular" como respuesta a la marginalidad ; c) la 
relación consiguiente entre proporción popular y desarrollo so
cial; y d) el papel de DESAL como organismo teórico-práctico 
del desarrollo de nuestros países. 

1.70 - -, "Integración y reforma social" en R. Vekemans e I. Fuen-
zalida, ibídem (ver nota 5/591), p. 16/1-39. 

Después de precisar la amplitud de lo "social", los autores es
tudian la realidad latinoamericana y plantean que la caracterís
tica más relevante es la situación de marginalidad. Esta apa
rece teóricamente a través del análisis de cuatro categorías: es
tratificación, cambio, movilidad y capilaridad social. El "reme
dio" dicen los autores, se encuentra en la integración -en tanto 
que polo opuesto a la marginalidad- alcanzable solamente a 
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través de un cambio de mentalidad de los grupos "herodianos" 
y de una auténtica "promoción en el pueblo". 

1.71 - y J. Giusti, "Marginality and ideology in Latin America: 
development", Siudies in Comparative lnternational Development, 
1969-1970, no. 5. 

1.72 - y R. Venegas, "Marginalidad y promoción popular", Mensaje, 
junio 1966, no. 149. 

1.73 Walton J., "Internal colonialism: problems of definition and 
measurement" en W.A. Cornelius y F. Trueblood (eds.), Latin 
American urban .. . , 1975 (ver nota 5/552), p. 29-50. 

A partir del reconocimiento de la utilidad y validez del con
cepto colonialismo interno en el análisis del proceso actual de 
urbanización y desarrollo, el autor discute las limitaciones teó
ricas de las diferentes conceptualizaciones ofrecidas hasta ahora 
y propone una reformulación del mismo en tanto que proceso 
generador de ciertas formas intra-nacionales d� desigualdad so
cio-económica derivadas directamente de las "prácticas de ex
plotación" ejercidas por las instituciones nacionales e interna
cionales" interesadas en la extracción de plusvalía y acumula
ción de capitales. 

2. Urbanización, crisis dé la vivienda y política urbana.

2.1. Migraciones, urbanización y crisis de la vivienda. 

2.74 Abate G. y L. Espinoza, "Fuentes de migración a una zona an
tigua de Lima" en H. Dobyns y M. Vásquez ( comps.), Migración 
e integración en el Perú, Lima, Eds. de Estudios Andinos, 1963. 

2.75 Abrams Ch., La lucha por el techo en un mundo en urbanización, 
Bs. As., Ed. Infinito, 1967, 366 p. 

El autor dice que "si bien este libro destaca el problema de la 
vivienda como un elemento importante en el proceso de urba
nización, su examen no puede ser separado de muchos otros 
aspectos del proceso de desarrollo. Un libro sobre la vivienda 
debe ser, asimismo, un libro sobre las ciudades; y un libro sobre 
vivienda y ciudades debe ocuparse también de las consecuencias 
del problema de la tierra urbana. La vivienda no sólo significa 
un abrigo o refugio, sino que es parte de la estructura vecinal y 
del medio social entero". En ese sentido, el libro pretende ofre
cer a partir del análisis sobre el alojamiento, la tierra urbana 
y los problemas de la urbanización, una serie de hipótesis sobre 

16 
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dichos fenómenos y procesos de "las regiones insuficientemente 
desarrolladas". 

2.76 Alers O. y R.P. Applebaum, "La migraci6n en el Perú: un in
ventario de proposiciones", Lima, Centro de Estudios de Pobla
ción, 1968. 

2.77 Argüello O., "Migraciones y cambio estructura'l'' en J. Batán et 
al, Migraci6n y ... , 1973 (ver nota 5/539), p. 11-53. 

Basado en los aportes hechos al estudio de la migración, el 
autor sistematiza y especifica los elementos que articulan esta 
problemática de estudio. En la primera parte se reitera la rele
vancia de fa estructura productiva como sustrato básico sobre 
el que se asienta el problema de la población. En la segunda 
se pone de relieve el nivel político ideológico en la explicación 
del mismo. En la tercera se analizan a partir del caso argentino, 
las relaciones entre población y los aspectos económicos, polí
ticos e ideológicos. Finalmente, en la cuarta parte, el autor 
desarrolla la idea de que las migraciones no son sino una parte 
integrada e inseparable del proceso de cambio social de una so
ciedad determinada. 

2.78 Arriaga E., "Components of city growth in selected Latín Amer
ican countries", Milbank Memorial Fund Quaterly, 1968, no. 2, 
p. 237-252.

2.79 Balan, J., "Migrant-native socio-economic differences in Latín 
American cities: a structural analysis", Latín American Research 
Reviev.,, 1969, no. 1, p. 3-29. 

2.80 -, "Urbanización, migraciones internas y desarrollo regional" en 
J. Balan et al, Migraci6n y ... , 1973 (ver nota 5/439), p. 55-66.

El autor plantea algunas consideraciones sobre los procesos mi
gratorios y de crecimiento de la población urbana dentro d el
contexto del desarrollo nacional y regionad. Se sostiene que
cualquier política migratotria que pretenda tener algún efecto
sobre la redistribución geográfica de la población, tiene que es-·
tar ligada estrechamente a la política de desarroMo en general
y en especial al papel que juegan los desequilibrios regionales
en dicha política.

2.81 Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas S.A., 
El problema de la habitación en la ciudad de Mfrico, Banco Na
cional ... , 1956, Serie Estudios no. 6. 

2.82 Bedrack M., "Desarrollo urbano y vivienda en Chile", Revista 
Interamericana de Planificaci6n, 1972, no. 23, p. 76-95. 
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El autor analiza una serie de problemáticas estrechamente in
terrelacionadas como son: a) los problemas urbanos derivados 
del acelerado crecimiento de das ciudades; b) la estructura re
gional de los centros poblados ; y c) la forma como los factores 
anteriores retroalimentan el problema de la vivienda y del equi
pamiento social. 

2.83 Bock E.W. y S. Iutaka, "Rural-urban migration and socia:} niobi
lity: the controversy of Latin America", Rural Sociology, 1969, 
no. 3, p. 343-355. 

2.84 Brow:n J.C., Low-income settlements and pattcrns of intrame
tropolitan migration in Mexico: an examination of the Turner 
theory, documento presentado al Seminario Inremacional sobre 
Areas Marginales, Ithaca, Cornell University, 1968. 

2.85 -, Patterns of intra-urban settlements in M exico City: an exa,mi
nation of the Turner theory, Ithaca, Cornell University-Latin 
American Studies Program, di:ssertation series, no. 40, 1972, 
203 p. 

Basada en la lnvestigaci6n de vivienda en 11 ciudades del Pai.s 
realizada por el IMSS (1967) y en otros informes y documen
t<;>s sobre los asentamientos urbanos de bajos ingresos (low
income settlements) del centro y la periferia de la ciudad de 
México, la autora examina empíricamente, la teoría de J.C.F. 
Turner acerca de la dinámica ecológica-social de los asenta
mientos urbanos no regulados (ver nota 1/163). El trabajo 
se divide en tres partes : a) análisis del crecimiento de la ciudad 
de México y en particular, la expansión de las colonias de "ba
jos ingresos; b) examen y evaluación de la tesis de Tumer 
sobre los patrones de asentamiento; y c) evaluación de los ha
llazgos del estudio en relación a la planificación urbana. 

2.86 Browning H. L., "Algunos problemas del proceso de terciariza
ción en América Latina" en J. Hardoy y R. Schaedel (conips.), 
Las ciudades de ... , 1975 (ver nota 5/565), p. 411-436. 

Se hace una revisión del estado actual de conocimientos sobre 
el sector terciario en la economía latinoamericana. El autor 
enfatiza en la necesidad de abandonar el "terciario" en tanto que 
unidad de análisis. 

2.87 -, "Variación de la primacía en América Latina durante el si
glo xx" en L. Unikel y A. Necochea (comps.), Desarrollo 1tr
bano y ... , 1976 (ver nota 5/588), p. 147-172. 

El autor centra su atención sobre uno de los aspectos más rele
vantes de la urbanización latinoamericana actual: "el papel 
desempañado por la primera ciudad de la jerarquía urbana". 
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Este dominio demográfico de la primera ciudad "representa un 
alto grado de centralización política, económica y cultural, con,
dición a la que se ha llamado alta primacía". 

2.88 Brunn S.D. y R.N. Thomas, "Socio economic environments and 
internal migration. The case of Tegucigalpa", Social and Econ
omics Studies, 1972, no. 4, p. 463-473. 

2.89 Butterworth D., "Migración rural-urbana en América Latina: 
el estado de nuestro conocimiento", América Indígena, 1971, no. 
1, p. 52-85. 

2.90 -, Two small groups: a comparison of migrants and non migrants 
in Mexico city", Urban Anthropology, 1972, no. l. 

2.91 Cardona R., Migración y desarrollo urbano, Bogotá, Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, 1970. 

2.92 -, "La urbanización no controlada en Colombia" en M. Castells 
(comp.), Imperialismo y ... , 1973 (ver nota 5/545), p. 167-182. 

El artículo se compone de dos partes. La primera analiza algunas 
de las políticas relacionadas con el proceso de urbanización y los 
asentamientos espontáneos. La segunda trata • de señalar los ele
mentos más destacados de una nueva posición teórica presen
tando algunos hallazgos recientes que la sustentan. 

2.93 - y G. Echeverría, "Estudio descriptivo-exploratorio sobre mi
gración y familia", Revista Paraguaya de Sociología, 1970, no. 25, 
p. 115-127.

Se presentan algunos datos derivados de la investigación reali
zada por la Unidad de Estudios Socio-Demográficos y la Uni
versidad de Cornell en 1969. El tema central del artículo gira
en torno a dos cuestiones : tamaño poblacional de la ciudad de
origen y distancia recorrida en la migración.

2.94 Castells M., "La urbanización dependiente en América Latina" 
en M. Castells (comp.), Imperialismó y ... , 1973 (ver nota 5/545), 
p. 7-26.

El artículo desarrolla principalmente tres cuestiones: las carac
terísticas fundamentales de la urbanización latinoamericana, la
determinación social de la urbanización dependiente y el juego
político de la misma.

2.95 CEP AL, La participación de las poblaciones marginales en el

crecimiento urbano, Santiago, CEPAL-División de Asuntos So
ciales, 1965 (mimeo) 
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2.96 , "U rbanization and distribution of population by size of loca-
lity" en G. Breese (ed.), The city in ... , 1969 (ver nota 5/543), 
p. 189-197.

Este análisis demográfico trata de explorar las funciones y ca
racterísticas en los países latinoamericanos, del crecimiento ur
bano y sobre todo, de aquellas localidades que se ubican en el
lúnite que separa lo urbano y lo rural definidos en términos
puramente cuantitativos.

2.97 -, "El impacto de la urbanización sobre la sociedad" en G. Ger
mani (comp.), Modernization .. . , 1_975 (ver nota 5/560), p. 
278-294. 

Se analizan algunas características generales del proceso de 
cambio social enfatizando el papel que juega la ciudad y deter
minando algunas de sus características básicas y fundamentales 
como son por ej., el ajuste de la ciudad tradicional, la expan
sión de los servicios, la aparición de los grupos marginales et
cétera. 

2.98 Qichevsky N., "El mercado de tierras en el área de expansión 
de Buenos Aires. Su funcionamiento e incidencia sobre los sec
tores populares", Revista lnteramericana de Planificación, 1975, 
no. 33, p. 98-131. 

El objetivo central del artículo es la explicación del sistema de 
asignación de la tierra urbana y sus consecuencias para los 
sectores populares entre 1943 y 1973 en el área metropolitana 
de Buenos Aires. 

2.99 Cook R.C. y K. Gulhati, "Housing and population growth in 
Africa, Asia and Latin America" en M. Mudd (ed.), The popu
lation crisis and the use of Wórld resources, Bloomington, India .. 
na University Press, 1964, p. 219-230. 

El artículo discute el problema de la habitación en estas tres 
regiones en relación al crecimiento de la población urbana. Se 
destaca la crisis de las ciudades actuales derivada de la falta 
de vivienda y del crecimiento poblacional. Comparativa y ana
líticamente, se presenta una serie de información estadística 
tendiente a estratificar las diferentes tasas de crecimiento de los 
países comprendidos en las tres regiones estudiadas. 

2.100 Dorich T.L., "Urbanización y planeamiento físico en el Perú" 
en P. Hauser (comp.), La urbanización ... , 1967, (ver: nota 
5/567), p. 321-338. 

2.101 Durand J.D. y Peláez C.A., "Patterns of urbanization in Latin 
America", Milbank Memorial Fund Quaterly, 1965, no. 4. Re-
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producido en G. Breese (ed.), The city in ... , 1969 (ver nota 
5/543), p. 166-188. 

Se presenta111 algunos resultados provisionales del crecimiento 
urbano en América Latina desde 1920. Se analiza la importan
cia de la población urbana en el conjunto del país, el grado de 
urbanizacióµ, el tamaño de las ciudades, el crecimiento de la 
población urbana. y las tendencias de la concentración y disper
sión urbana. Finalmente, se presenta una sistematización de 
los hallazgos centrales de este análisis demográfico. 

2.102 Elizaga J.C., "Interna} migrations in Latin America", Mübank 
Memorial Fund Quaterly, 1965, no. 4, p. 144-161. 

2.103 -, Formas de asentamiento de la población en América Latina, 
Santiago, CELADE, 1969, 107 p. 

2.104 -, "A study of inmigrations to Greater Santiago .(Chile)" en 
G. Breese (ed.), The city in ... , 1969 ver nota 5/543), p. 332-359.

Se presenta un resumen del estudio sobre migraciones a San
tiago de Chile que realizó CELADE en 1962. Se presenta la
información bajo seis rubros: la corriente migratoria ( edad,
sexo y tendencias), el lugar de emigración, la movilidad geo
gráfica previa, la historia migracional, los factor,es de emigra
ción y los aspectos diferentes de la vida urbana de los migrantes.

2.105 -, Migracwnes a las áreas metropolitanas de América Latina, 
Santiago, CELADE, 1970, 223 p. 

Se trata del informe de la encuesta CELADE de 1962 (ver nota 
anterior). El libro se compone de cinco capítulos. la migración 
al Gran Santiago, la movilidad de los inmigrantes, los factores 
económico-sociales vinculados al movimiento migratorio, el pro
ceso de asimilación a la vida urbana y los efectos demográficos. 
Se agregan dos apéndices: descripción de la muestra y cálculo 
de error y las definiciones, cuestionario y tarjetas IBM. 

2.106 Errásuris J. y J. Rossetti, Tipología habitacional del Gran San
tiago, Santiago, Ministerio de la Vivienda y· Urbanismo, 1969 
(mimeo) 

2.107 Etcheverry C. et al, "Déficit habitacional en la ciudad de Buenos 
Aires", Revista Interamericana de Planificación, 1976, no. 39. 

Los autores plantean que el problema habitacional no puede ser 
considerado de una manera independiente de los otros aspectos 
que constituyen la problemática social global. Por lo que aun 
cuando el objetivo del trabajo sea el análisis del déficit habita
cional en Buenos Aires, se procede a considerar lQs rasgos más 
generales del entorno urbano, es decir, las zonas que conforman 
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el área metropolitana ya que la interpelación de los factores fí
sicos, económicos y sociales vinculan entre sí a la totalidad de 
las áreas ecológicas constitutivas de la ciudad. 

2.108 Flinn W.A., "The process of migration to a shantytown in Bo-
gotá", ínter American Economic Affairs, 1968, no. 22, p. 77-88. 

A partir del supuesto de que el proceso migratorio en América 
Latina es más complejo de lo que ordinariamente se supone, el 
artículo delínea primero, el proceso migratorio campo-ciudad 
cuyo punto final es Bogotá y analiza después, las migraciones 
intra-urbanas hasta concluir en , el asentamiento definitivo en 
algún barrio pobre del centro o de la periferia urbana. 

2.109 -, "Rural and intra-urban migration in Colombia: two cases in 
Bogotá" en F. Rabinowitz y F. Trueblood ( eds.), Latin American 
urban .. . , 1971 (ver nota 5/580), p. 83-93. 

Se trata de un estudio del carácter de la migración campo-ciu
dad, del arribo al punto de llegada, de los movimientos migra
torios dentro de la ciudad y, finalmente, de los efectos de la 
migración sobre el grado de satisfacción con el medio urbano 
y las condiciones de vida. 

2.110 - y D. Cartamo, "A comparision of the migration process to an 
urban barrio: two cases studies", Inter American Economic Af
fairs, 1970, no. 2, p. 3 7-48. 

Se comparan los resultados de dos casos migracionales. El pri
mero referido a la inmigración a un tugurio y el segundo a una 
comunidad del oriente colombiano. Se examinan los motivos y 
vías migracionales así como las características personales de los 
inmigrados y se propone finalmente, una serie de hipótesis 
para futuros estudios. 

2.111 - y J. Converse, "Eight assumptions concerning rural-urban mi
gration in Colombia: a three shantytowns test", Land Economics, 
novi,embre 1970, p. 456-464. 

2.112 Friedman J., "El futuro de la urbanización en América Latina: 
algunas observaciones sobre el papel de la periferia" en L. Unikel 
y A. N ecochea ( comps.), Desarrollo urbano y . .. , 1976 ( ver nota 
5/588), p. 343-379. 

A partir de la constatación del carácter concentrado de la urba
nización y de su tendencia a un predominio cada vez mayor, eI 
autor dilucida si este tipo de crecimiento basado en "el dominio 
de las regiones núcleos", es el único y posible. "Para adelan
tarnos al argumento, la respuesta será negativa... Se presen
tará entonces un modelo de estrategia como base para contra-
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pesar las políticas y los problemas públicos y apto para reforzar 
las capacidades internas de sectores periféricos . . . con el ob
jeto de acelerar su crecimiento económico y reducir su depen
dencia''. 

2.113 - y T. Lackington, "Hyperurbanization and national develop
nient in Chile: sorne hypothesis", Urban Quaterly Affairs, 1964, 
no. 4. 

2.114 Germani G., "Causas y consecuencias de la urbanización acele
rada. Notas sobre el proceso de urbanización en América Latina" 
en G. Germani (comp.), Modernization ... . , 1975 (ver nota 
5/56-0), p. 264-277. 

A partir del análisis de la concentración urbana y de sus fac
tores determinantes, el autor centra su atención sobre algunas 
consecuencias de dicho fenómeno. 

2.115 Hardoy J.E. y O. Mosovich, "Ensayo de interpretación del pro
ceso de urbanización en la América Latina" en L. Unikel y A. 
Necochea (comps.), El desarrollo urbano y ... , 1976 (ver nota 
5/588), p. 83-146. 

Este ensayo procura clasificar a los países latinoamericanos en 
función de su potencial urbanístico, "comparar a los grupos o 
clases que se formulan con otros indicadores socio-económicos 
y tecnológicos que pudiesen explicar la fase de urbanización 
por la que atravesaba cada país y sus posibles tendencias y fi
nalmente, demostrar que la estabilidad urbana de cada país no 
es independiente de sus aspectos sociales y económicos". El en
sayo se divide en cuatro partes: a) la clasificación de 22 países 
latinoamericanos en cuatro grupos de acuerdo a su estabilidad 
urbana ; b) comparación de la clasificación con una serie de 
indicadores que reflejan aspectos socio-económicos; c) "con
sideraciones sobre la situación agraria de cada país ya que nos 
interesa compararla con el proceso de urbanización de cada 
país ; y d) análisis del sector vivienda. 

2.116 Herrera L. y W. Pecht, Crecimiento urbano de América Latina, 
Santiago, BID-CELADE, 1976, 549 p. 

El objetivo central es la elaboración de proyecciones de la po
blación de los centros urbanos que en 1960 habían alcanzado los 
50 mil habitantes, para ser utilizados en la formulación de pro
gramas de desarrollo urbano viables en los 7 países bajo es
tudio: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Ve
nezuela. A partir de un cuadro geográfico espacial que sirvió 
de referencia para el análisis y evaluación del crecimiento na
tural y migratorio de la población urbana, se elaboró un mo-
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delo de regres1on para hacer proyecciones con variables de
mográficas, económicas y geográficas. 

2.117 Herrick B., "Urbanization and urban migration in Latin Amer
ica: an economist's view" en Rabinowitz F. y F. Trueblood ( eds.), 
Latin American urban .. . , 1971 (ver nota 5/580), p. 71-82. 

2.118 Instituto Naciona,1 de la Vivienda, Investigación nacional de la 
vivienda mexicana: 1961-1962, México, INV, 1%3, 254 p. 

Tal como indica el mismo documento, "para contar con una 
información aunque somera de la realidad en materia de habi
tación popular", el INV realizó este estudio para conocer "en 
cifras las condiciones reales de la vivienda del mexicano, en 
cuanto a su aspecto material así como interesantes caracterís
ticas económicas en las familias que las ocupan". 

2.119 -, N ecesi-dades de vivienda: 353 localidades urbanas, México, 
INV, 1%7, 117 p. 

2.120 Jackson H.E., Intra urban migration of México citys poor, Boul
ver, Universidad de Colorado, 1973 ( tesis doctoral). 

2.121 Juppenla:ntz M., Cities in transfonnation: the urban squatter prt,b· 
lem of the developing world, Brisbane, University of Queensland 
Press, 1971. 

2.122 Kemper R.V., "El estudio antropológico de la migración a las 
ciudades en América Latina", América Indígena, 1970, no. 3, p .  
W>-634. 

2.123 -, "Factores sociales de la migración: caso de tzintzuntzeños en 
la ciudad de México", América Indígena, 1973, no. 4. 

2.124 - "Tzintzuntzeños in México City: the anthropologists among 
peasants migrants" en G.M. Foster y R.V. Kemper (eds.), An
thropologists in ... , 1974 (ver nota 5/555), p. 63-91. 

El artículo ilustra en un nivel micro, el proceso de adaptación 
urbana de un grupo de migrantes procedentes de Tzintzuntzan, 
Michoacán. Se procura especificar el papel desempeñado por 
el sistema de relaciones personales y familiares en el proceso 
de asimilación, adaptación y movilidad de los migrantes. 

2.125 -, "La urbanización contemporánea en México : perspectiva des
de Tzintzuntzan, Michoacán" en J. Hardoy y R. Schaedel 
( comps.) Las ciudades de . . .  , 197 5 ( ver nota 5 / 565), p. 363-384. 

2.126 Lambert D.C., "L'urbanization acelerée de I' Amerique Latine et 
la formation d'un secteur tertiare refuge", Civilizations, 1965, 
no. 15. 
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2.127 Lander L., Desarrollo urbano y marginalidaa, Santiago, docu
mento presentado al seminario La Marginalidad en América La
tina organizado por el BID y la Sociedad Chilena de Planifi
cación y Desarrollo (PLANDES), noviembre de 1970, 31 p. 

El propósito de este trabajo es el de analizar algunas caracte
rísticas relevantes del desarrollo urbano, a fin de ofrecer un 
marco de referencia para la mejor - comprensión del problema 
de la marginalidad. 

2.128 Leeds A., "The significant variables determining the character 
squatter settlements", Amfrica Latina, 1969, no. 3, p. 44-86. 

La explicación de la forma, características y grado de desarrollo 
de las poblaciones marginales requiere que se demuestre cómo 
las variables básicas que las originan se cO'mportan bajo cir
cunstancias cambiantes. Las dos circunstancias significativas 
que abarcan variables secundarias y terciarias, comprenden la 
historia estructural y las características actuales del desarrollo 
de ciudades específicas por un lado, y de asentamientos espe
cíficos abarcando sus relaciones con la ciudad por otro. 

2.129 Linsky AS., "Sorne generalizations concerning primate cities", 
en G. Breese (ed.), The city in .. -� 1969 (ver -nota 5/543), p. 
285-294.

El autor formula y pone a prueba la validez de seis hipótesis
referidas a las condiciones bajo las que ocurre la situación de
ciudad primada. En base a la información disponible, se plant�
que la primacía urbana ocurre en países pequeños pero pobla
cionalmente densos, con ingresos per cápita bajos, con econo
mías agrarias y orientadas a la exportación, con tradiciones co
loniales y elevadas tasas de crecimiento demográfico.

2.130 Lonmitz L., · "La marginalidad como factor de crecimiento demo-
gráfico", Economía y Demografía, 1975, no. 25, p. 65-76. 

Se propone una posible explicación de la persistencia de un 
patrón de fecundidad de tipo tradicional campesino en el seno 
del sistema urbano-industrial La autora señala que entre el es
trato marginal urbano que utiliza trabajo intensivo no remu
nerado (generalmente de hijos y parientes) y depende de sus 
redes sociales para sobrevivir en los frecuentes períodos de in
actividad, ambos mecanismos ( subsistencia basada en la coope
ración familiar y las redes de ayuda mutua) estimulan un pa
trón de fecundidad más elevado que el característico de las nor
mas y valores 'urbanos. 
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2.131 Mamalakis M., "Los servicios en la ciudad latinoamericana con
temporánea : el caso chileno" en· J. Hardoy y R. Schaedel, Las ciu
dades de ... , 1975 (ver nota 5/565), p. 437-448. 

El trabajo tiene por objeto llenar el vacío que tiene el rol de 
los servicios en la actual ciudad latinoamericana. Se enfoca el 
análisis a partir del papel e incidencia que tienen los servicios 
sobre la producción, distribución y formación del capital y más 
en general, sobre el proceso de crecimiento económico. 

2.132 Mármora L., "Modelo analítico del proceso de inserción migrato-
ria", Aportes, 1971, no. 21, p. 148-160.

Se plantean algunos elementos teórico-metodológicos para el aná
lisis del proceso de inserción migratorio en tanto que parte de 
un fenómeno más general : el proceso migracionail. 

2.133 Martine G. R., Migration, urban marginality and ecologi,caJ 
stratification, Santiago, CEPAL, 1971, 41 p.

2.134 Matos M. J., "Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: 
un caso de integración a la vida urbana" en P. Hauser (comp.), 
La urbanización ... , 1967, (ver nota 5/567), p. 191-214. 

Dice el autor que "el estudio que aquí presento trata de dar a 
conocer los procesos mediante los cuales un sector considera
ble, el 10% del total de la población de Lima ( en 1956), pro
cedente en su mayoría de las zonas rurales y que vive en agru
pamientos especiales de la ciudad denominados 'barriadas', se 
está incorporando a la vida urbana". 

2.135 McGreevey J., "Causas de la migración interna en Colombia" en 
CEDE, Empleo y desempleo en Colombia, Bogotá, Eds. Univer
sidad de los Andes, 1968, p. 211-221. 

Bl autor analiza el patrón migratorio dominante que él llama 
de "l"elleno" ( fill-in), el carácter selectivo de las migraciones 
y su relación con algunas de sus consecuencias sociales. 

2.136 Miller J., "Cnanneling national urban growth in Latin America" 
en J. Miller y R. Gakenheimer ( eds.), Latín American urban . .. , 
1971 (ver nota 5/575), p. 107-166. 

2.138 Morse R. N., "Ciudades latinoamericanas: aspecto de su función 
y su estructura" en G. Germani ( ed.), Modernización . .. , 197 5 
(ver nota 5/560), p. 241-263. 

Este artículo presentado originalmente a la reunión anual de la 
American Historica:l Association en 1960, plantea dos hipótesis 
respecto de la ciudad latinoamericana. La primera se refiere al 
papel de la ciudad en el proceso de poblamiento y la segunda 
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sugiere ciertas características de la moderna metrópoli. En este 
punto, el autor llama la atención aoerca de la innecesidad de 
insistir sobre premisas derivadas de la experiencia europea o 
norteamericana e insiste en la necesidad de aprehender la es
pecidad del crecimiento urbano de la región. 

2.139 Muñoz H. y O. de Oliveira, "Migraciones internas y desarrollo: 
algunas consideraciones sociológicas", Economía y Demografía, 
1972, no. 17, p. 248-260. 

Indican fos autores que las relaciones entre migración interna 
y desarrollo no deben estar limitadas a la descripción de las 
características del fenómeno: ¿quién migra?, ¿a dónde?, ¿cuán
tos migran? etc. Sino que se requiere el análisis de los pro
cesos que están presentes en esta relación y su mutua interde
pendencia. En este sentido, agregan, cuando se habla de pro
ceso migratorio se está haciendo referencia a movimientos co
lectivos de carácter histórico. En ta:1 perspectiva, el trabajo 
procura hacer algunos señalamientos para profundizar en el 
estudio de las causas, características y consecuencias de las mi
graciones. 

2.140 O'Neil Ch., Some problems of urbanization and removal of Ria 
favelas, 1966, s.p.i. ( mimeo). 

2.141 Parisse L., "Las favelas en la expans1on urbana de Río de Ja-
neiro: estudio geográfico", América Latina, 1969, no. 3, p. 7.43. 

El artículo persigue ubicar el fenómeno de la fa vela en la actual 
expansión urbana de Río de Janeiro. En las dos primeras sec
ciones se presentan las características del surgimiento y desarro
llo de las favelas. La tercera ubica la favela en el contexto 
urbano. El papel de ésta en la metrópoli constituye el objeto 
de la cuarta sección. Finalmente, la quinta sección explicita 
la relación entre el dinamismo de la favela y el de la población 
urbana. 

2.142 Passos A., "Tendencias y dirección del crecimiento urbano en 
América Latina entre 1950 y 1970", Revista Interamericana de

Planificaci6n. 1972, no. 24, p. 5-16. 

El autor aporta elementos de juicio empírico que permiten for
marse una idea, lo más aproximada posible, de cómo el creci
miento urbano latinoamericano, visto desde el ángulo de sus 
tendencias, su composición y dirección que toman las corrientes 
migratorias encaminadas a los centros de mayor importancia ur
bana. 
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2.143 Poss J., Squatter settlements in Latín America and the Third 
World: a cross cultural analysis, Milwaukee, University of Ma
dison-Wisconsin, 1973 ( tesis de Maestría). 

2.144 Rodríguez A., "Oferta de viviendas y terrenos en Lima metro
politana, 1940-1%7; analisis de l.os avisos de periódicos", EU!RE, 
1972, no. 6, p. 83-100. 

El autor muestra cómo se produce, dentro de la estructura del 
mercado de la vivienda, una marginación progresiva de amplios 
sectores urbanos para los cuales las barriadas y tugurios cons
tituyen fas únicas alternativas habitacionales que ofrece el orde
namiento capitalista urbano. De acuerdo a la información re
portada, más de la mitad de la población limeña se encuentra 
en esa situación ; y dada la diferencia creciente entre costos de 
vivienda y terrenos con respecto a los sueldos y salarios, la ten
dencia es que aumente progresivamente la situación de margi
nalidad. A partít de a!H se discute la ineficacia de las solucio
nes "viviendísticas". 

2.145 Rofman A. B., "Apuntes para un análisis de la estructura econó
mica de las áreas metropolitanas en una sociedad dependiente" en 
J. Hardoy y R. Schaedel (comps.), Las ciudades de ... , 1975 (ver
nota 5/565), p. 385-409.

2.146 Rollwagen J., "Mediation and rural-urban migratio� in Mexico: 
a proposal and case study" en W. Comelius y .F. Trueblood 
(eds.), Latin American urban . . .  , 1974 (ver nota 5/550), p. 
47-63.

2.147 Santa María I., "El desarrollo urbano mediante 'los asentamientos 
espontáneos': el caso de los campamentos chilenos", EURE, 1973, 
no. 7, p. 103-112. 

El artículo destaca el creciente distanciamiento producido entre 
las teorías y modelos internacionalmente aceptados de desarro
llo urbano, con sus consecuentes estructuras legales y adminis
trativas, y la historia de lo que realmente está sucediendo en 
las ciudades chilenas. El autor formula ailgunas bases para una 
política de desarrollo urbano y r,egional que considere objetiva
mente las nuevas fuerzas sociales y políticas que, en forma es
pontánea, están conformando las ciudades en la actualidad. 

2.148 Schaedel R., "Variaciones en las pautas de los encadenamientos 
urbano-rurales contemporáneos y recientes en América Latina" 
en J. Hardoy y R. Schaedel (comps.), Las ciudades de ... , 
1975 (ver nota 5/565), p. 291-316. 

El artículo propone un reexamen del proceso de urbanización 
con una perspectiva cultural comparativa en los puntos de cruce 



254 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA 

de lo urbano y rural. Se remite al análisis de los mecanismos de 
encadenamiento y cambio que recientemente han articulado lo 
urbano-rural. 

2.149 Schweizer P. J., "Metropolización: una nueva forma de depen
dencia", Revista Interamericana de Planificación, 1975, no. 33, 
p. 7-21.

El artículo analiza el papel de las metrópolis de los países
"subdesarrollados", sus relaciones ínter e intrarregionales y la
nueva forma de dependencia que establece el crecimiento urbano
dentro del sistema internacional. Igualmente, procura identifi
car la manera en que esas áreas metropolitanas actúan en el
ámbito de sus propias regiones y naciones.

2.150 Simmons A. B. y R. Cardona, "La selectividad de la migración 
en una perspectiva histórica. El caso. de Bogotá: 1929-1968", 
Revista Paraguaya de Sociología, 1970, no. 18, p. 61-79. 

En base a i1a información recogida entre una muestra estratifi
cada de 3.579 hombres migrantes y nativos de Bogotá más otras 
muestras rurales tomadas en 11 municipios de Bocayá y Cundi
,namarca, se discuten algunas cuestiones relevantes de la migra
ción: regiones de emigración, tamaño de la comunidad "ex
pulsora" y proceso migratorio, selectividad, educación y ocupa
ción, origen familiar etc. 

2.151 Solow A. y L. V:era, Panorama del problema de la vivienda en
América Latina, Washington D. C., Unión Panamericana, 1952. 

2.152 Thomas R. N. y W. W. Marton, "Patrones de migración pendular 
cotidiana en Tegucigalpa, Honduras. Un ejemplo de movilidad 
intraurbana", Revista Interamerica,na de Planificación, 1975, no. 
33, p. 22-4-0. 

2.153 Turner J.C.F., "Nueva visión del déficit de la vivienda", Cuader-
nos Deseo, 1969, no. 1, p. 1-25. 

El autor presenta la hipótesis de que el fracaso de las políticas 
y programas de vivienda popular se debe en parte, a una con
cepción errada de la naturaleza de la vivienda. Se sostiene que 
el error corriente es la evaluación cuantitativa de la vivienda 
en términos de su apariencia física; en cambio, el valor de una 
vivienda o más bien, su ambiente, es la cualidad con que ésta 
responde a la situación de vida de uná familia en una COlnuni
dad local. La realidad del ambiente de la vivienda radica en 
sus atributos tal como son experimentados y percibidos y no 
en su forma y condición física. 
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2.154 Unikel L., "El proceso de urbanización de México" en Varios, 
El perfil de México en 1980, México, Siglo XXI eds., 1973, vol. 2. 

2.155 - et al, "Factores de rechazo en la migración rural en México: 
1950-1960", Demografía y Economía, 1973, no. 19, p. 24-57. 

El objetivo del artículo es poner a prueba algunas de las tesis 
comúnmente aceptadas sobre los facoores de rechazo de la po
blación rural mexicana en el período 1950-60. El autor señala 
en sus conclusiones, que la relación entre los factores de rechazo 
y el saldo neto migratorio rural no parece ser tan directo y ex
plicativo del fenómeno migracional tal como lo sugiere la teoría. 
Por el contrario, el análisis prueba que la presión demográfica 
y la productividad de la mano de obra son las variables que 
mejor explican la migración rural urbana. 

2.156 - et al, El desarrollo urbano de México: diagnóstico e impli
caciones futuras, México, El Colegio de México-CEED, 1976, 
466 p. 

2.157 Utria R., El problema de la vivienda y el desarrollo en América 
Latina, Caracas, Fondo Editorial Común, 1968. 

2.158 -, El carácter estructural de los asentamientos marginales ur
banos, Santiago, CE PAL, 1969, 37 p. ( mimeo). 

2.159 -, Las variables sociales del desarrollo regional en América La
tina en J. Hardoy y G. Geisse ( comps.), Políticas de ... , 1972 
(ver nota 5/564), p. 52-89. 

Este artículo desarrolla algunas conjeturas en el sentido que 
la reducción de los desequilibrios adversos en la estructura es
pacial interna del desarrollo y ia ocupación y el manejo racio
nalizado del territorio -que son la esencia del desarrollo re
gional- habrán de constituir uno de los elementos estratégicos 
del desarrollo latinoamericano en la década del 70. 

2.160 -, "Los factores estructurales del desarrollo y el problema de la 
vivienda en la América Latina" en L. Unikel y A. Necochea 
(comps.), Desarrollo urbano y ... , 1976 (ver nota 5/588) p. 
418-472.

El autor indica que los proMemas habitacionales que afectan a
amplios sectores de la población latinoamericana, no son el
resultado de un problema de escasez transitoria de vivienda
sino más bien, la manifestación de desajustes y limitaciones
de diverso orden localizadas en las bases mismas del proceso de
desarrollo. El análisis del problema de la vivienda se hace a
través de 4 fenómenos de carácter estructural que lo convierten
en un problema que trasciende mucho más allá de su propio
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campo específico: a) las incompatibilidades entre los costos de 
vivienda y el poder de compra de los sectores populares; b) las 
limitaciones estructurales para financiar y producir el volumen 
de viviendas necesarias ; c) el desequfübrio urbano-rural y sus 
implicaciones en la urbanización ; y d) las limitaciones socio
culturales y político-administrativas. 

2.161 Vaugham D. R. y W. Freindt, "Residencia. inicial y movilidad 
residencial de los migrantes en Monterrey" en J. Balan, H. Brow
ning y E. Jelin (comps.), Migración ... , 1970 (ver nota 5/540), 
p. 132-147.

Se examina empíricamente el modelo de Turner sobre la distri
bución espacial de los migrantes al llegar a la ciudad y su pos
terior movilidad residencial. A partir del supuesto de las tres
fases que constituyen el modelo en discusión, los autores plan
tean: "¿ Se da esta secuencia entre fos migrantes en Monterrey?
¿ Es cierto en primer lugar, que los migrantes recién llegados
de clase baja y orígenes rurales se ubican predominantemente
en el área central ("anillo interior")? En segundo lugar, los
niigrantes exitosos, aquellos que suben ocupacionalmente y au
mentan sus ingresos, ¿ se mudan más adelante a la periferia de
la ciudad ... ?

2.162 Vernez G., The residential movements of low-income familier: the 
case of Bogotá-Colombia, Santa Mónica, RAND Corporation,
report no. 5102, octubre 1973. 

2.163 Ward P. M., Intra-city migration of squatter settlements in Mex
ico City, Londres, University College, Department of Geography, 
1975 (mimeo). 

2.164 Weisslitz J., "Migración rura¡ e integración urbana en el Perú" 
en M. Castells (comp.), Imperialismo y ... , 1973 (ver nota 5/
545), p. 111-137. 

Se estudia la migración hacia la ciudad de Lima, la integración 
ecológica de los migrantes, la socio-cultural y sus consecuencias 
sobre el psiquismo de los individuos y, finailmente, la integra
ción socio-económica y la situación de marginalidad de los mi
grantes en el medio urbano. 

2.165 \Volfe M., "Cambios recientes en los patrones de asentamiento 
rural y urbano en América Latina" en M. Schteingart (comp.), 
Urbanización y ... , 1973 (ver nota 5/385), p. 206-229. 

Se analizan tres cuestiones básicas: a) "las ciudades mayores" 
en relación a los diferentes tipos de asentamientos urbanos 
(las características poblacionales de éstos y las respuestas po
lítico-organizativas ofrecidas por las poblaciones de los asenta-
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mientos) ; b) las fuentes de la migración a las ciudades; y c) 
las tendencias de los centros urbanos locales e intermedios. 

2.2 Marginalidad y política urbana. 

2.166 Abranis Ch., Squatter settlements: the problem and the opportu
nity, N ew York, AID, 1965. 

2.167 Antochiw A., "Asentamientos habitacionales planificados y no 
planificados", Cuadernos Técnicos AURIS, 1974, no. 9. 

2.168 Breese G., "Sorne dilemmas in poverty, power and public policy 
in cities of underdeveloped areas" en W. Bloomberg y S. Sch
mandt (eds.), 1968 (ver nota 5/542), p. 465-489. 

2.169 Carpenter R. T., "The National Housing Bank: an oblique ap
proach to low cost housing in Brasil", California, Standford Uni
versity, Latin American Studies Program, junio 1973. 

2.170 CEPAL, Situación habitacwnal. Política y programas de vivien
da en América Latina, 1960-1963, Santiago, Cepal, Doc. ST/ 
ECLA/Conf/ 16/1, julio 1964. 

2.171 Cole H. J., National urban development policies: Brazüian case 
study, documento presentado a la conferencia sobre Ciencias So
ciales y Desarrollo Urbano en América Latina, Santiago, abril 
1968. 

2.172 ColHer D., "Squatter settlements and policy innovation in Pero" 
en A. Lowenthal ( ed.), Continuity and change in contemporary 
Peru, New Jersey, Princeton University Press, 1975. 

2.173 -, Squatter and oligarchs: urbanization and public policy in 
Peru, Baltimore, John Hopkins University Press, 1976, 178 p. 

Este libro intenta ofrecer una respuesta más global y adecuada 
al fenómeno de formación de las barriadas peruanas. El autor 
sostiene que una de las causas que explican ila aparición de las 
barriadas en Lima, ha sido el apoyo considerable proporcionado 
por la misma élite y el Estado peruano. En tal perspectiva, la 
formación de las barriadas peruanas ha sido literalmente, un 
juego de pobladores y oligarcas. El propósito más general es 
el análisis del poder de la élite, los grupos implicados en el 
juego y manipulación políticas y las razones de esa manipu
lación. 

2.174 Cheetham R., "El sector privado de la construcción: patrón de 
dominación", EURE, 1971, no. 3. Reproducido en M. Castells 
(comp.), Imperialismo y . . . , 1973 ( ver nota 5/ 545), p. 359-396. 

17 
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Se intenta identificar el patrón de dominación que configura al 
sector de la construcción, sus características, sus vínculos e im
plicaciones sociales, políticas e ideológicas. 

2.175 Daland R. T., "Urbanization policy and politicaJ development in 
Latin American", American Behavioral Scientist, 1969, no. 5, 
p. 22-33. Reproducido en versión ampliada en J. Miller y R.
Gakenheimer (eds.), Latin American urban .. . , 1971 (ver nota
5/575), p. 235-263.

2.176 Doughty P., "Social policy and urban growth in Lima" en D. 
Chaplin (ed.), Peruvian nationalism, New York, E. P. Dutton
Transaction Books, 1974. 

2.177 Deneke J. A., The colonias proletarias of Mexico City: low in
come settlements of the urban fringe, Boston, MIT-Department 
of City Planning, 1966 (tesis de Maestría). 

2.178 Epstein D., Brasilia, plan and reality: a stuáy of planned and 
spontaneous urban settlement, Berkeley, University of California 
Press, 1973. 

2.179 Frankenhoff, C. A., "Low cost housing in a Latin economy", 
lnter American Economic Affairs, 1964, no. 4, p. 79-86. 

2.180 -, "Aspectos económicos de una política popular de vivienda" 
en J. Friedman (comp.), Chile: la década ... , 1969 (vier nota 
5/556), p. 175-201. 

A partir del supuesto de que la política habitacional puede ser 
colocada dentro del espectro de las decisiones de política na
cional, y dado que los economistas no se han ocupado del estu
dio de la política de ,la vivienda a no ser de manera marginal, 
el autor considera los aspectos económicos de una política po
pular de vivienda no desde el punto de vista de la justificación 
de una mayor prioridad de inversiones para vivienda, sino en 
función de las fuerzas que rigen la oferta y la demanda en el 
mercado habitacional para determinar así, fas opciones de fa
milias de bajos ingresos. El foco primario del análisis es la 
demanda familiar para nuevos servicios habitacionales y el pa
pel que desempeña la autoridad de vivíenda del sector público 
en el desarrollo de alternativas de mercado para satisfacer dicha 
demanda. 

2.181 Frieden B. J., "The search for a housing policy in Mexico City", 
Town Planning Review, 1965, no. 2, p. 75-94. 

2.182 Gauham T. O., Hoitsing ami the urban poor: the case of Bogota
Colombia, Rice University, 1975 (tesis doctoral). 
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2.183 Grabois G. P., Em busca da integrarao: a politica da remoráo de 
favela.s no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Ja
neiro-Departamento de Antropologia Social, febrero 1973. 

2.184 Hernández O., La planificaci6n urbana y el desarrollo urbano 
no controlado, Caracas, Fondo Editorial Común, 1972, 84 p. 

El propósito del libro es explorar el proceso de urbanización 
latinoamericano y en particular, la aparición de áreas de des
arrollo urbano no controlado en las ciudades más grandes del 
área. El autor reduce el foco de su análisis al estudio de la 
forma urbana y las relaciones de la estructura urbana interna 
con la tendencia que se observa hacia una rápida urbanización, 
sobre todo de los sectores populares. Se formula finalmente, un 
modelo de desarrollo urbano no controlado para el análisis de 
la formulación y aplicación de políticas de planificación urbana 
en "áreas marginales". 

2.185 Instituto Nacional de la Vivienda, Herradura de tugurios: pro
blemas y soluciones, México, INV, 1958, 70 p. 

2.186 -,Colonias Proletarias: problemas y soluciones, México, INV. 
1958. 

2.187 -, La vivienda pop,ul,ar: problemas y soluciones, México, INV, 
1958, 2 vols. 

2.188 -, Hacia una política de la vivienda en México, México, INV, 
1969, 26 p. ( mimeo). 

2.189 Jaworski H., "Políticas de vivienda popular y barrios marginales", 
Cuadernos Deseo, 1969, no. 1, p. 26-46. 

El autor reflexiona sobre la verdad de la vivienda popular en 
nuestros días y su papel en el proceso de desarrollo urbano. 
En un análisis de naturaleza doble, se acepta la versión externa 
que se ofrece sobre la barriada, como una de las formas de 
vivienda popular, para luego intentar explicaciones y hacer 
propuestas que concluyen en el enjuiciamiento de la situación 
analizada. 

2.190 Karst K.L., M. Schwartz y A. Schwartz, The evolution of laws 
in the barrios of Caracas, Los Angeles, UCLA-Latin American 
Oenter, 1973, 125 p. 

El objetivo del libro es la descripción y análisis de una serie 
de aspectos de las condiciones y expectativas de vida de la 
población de doce barrios pobres (rancherías) de Caracas
Venezuela : las expectativas de los residentes de las rancherías 
respecto a la propiedad, las relaciones familiares, tas transac
ciones comerciales, su protección contra las invasiones y la or-
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ganización comunal. Se estudia finalmente, el grado de acep
tación del orden legal establecido y manifestado en los ranchos. 

2.191 Koth M.N., Housing in Latín America, Cambridge, MIT Press, 
1965. 

2.192 Kuznetzoff F., "H ousing policies or housing politics: an evalua
tion of the Chilean e.xperience, University of California-Berkeley, 
Deparbnent of City and Regional Planning, 1974 (mimeo). Re
producido en Revista Jnteramericana de Planificación, 1975, no. 
33, p. 41-60. 

El autor centra su atención en los sucesivos intentos estatales 
implementados por los diferentes regímenes chilenos en el pe
ríodo 1958-73, con respecto del problema de la vivienda. Con
sidera la aplicación de tales políticas al nivel de la organización 
y luchas de los pobladores, con el objeto de analizar el alto 
grado de politización generado en algunas áreas metropolitanas 
del país; hecho por lo demás contradictorio superficialmente 
con la aparente pasividad que se observa en otras ciudades 
latinoamericanas. 

2.193 Langsten R., Remo,ao: a study of the rehousing of the urban 
squatters in Río de Ja:neiro, junio 1973, s.p.i. (mimeo) 

2.194 Lozano E.E., "Políticas de vivienda en Chile, 1971", América 
Latina, 1972, no. 5, p. 105-35. 

El autor hace un análisis de las deficiencias habitacionales en 
la sociedad de 1970 así como de las experiencias de planea
miento durante la administración demócrata cristiana y su con
siguiente fracaso. Analiza también la estrategia desarrollada 
por el gobierno de la Unidad Popular, la transición hacia la 
nueva política y el programa habitacional de 1971. Concluye 
con un análisis de las perspectivas del programa UP. 

2.195 -, "Housing of the urban poor in Chile: contrasting experiences 
under 'Qiristian Democracy' and 'UP'" en W. Cornelius y 
F. Trueblood ( eds.), Latín American urban . .. , 197 5 ( ver nota
5/552), p. 177-194.

El trabajo centra su interés en la reorientación de la política 
de vivienda en Chile durante el régimen de la Unidad Popular. 
Se analiza compartivamente el plan UP con el de la Democra
cia Cristiana así como también, los logros alcanzados por éstos 
con los resultados probables de aquél. 

2.196 Merrill R.N., Toward a structural housing policy: an analysis of 
Chile's low income housing program, Ithaca, Cornell University, 
1971 ( tesis doctoral) 
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2.197 Miller J., "Toe distribution of political and government power 
in the context of urbanization" en J. Miller y R. Gakenheimer 
(eds.), Latín American urban .. . , 1971 (ver nota 5/575), p. 
211-233.

2.198 Núñez O., "Interés de clase y vivienda popular en la ciudad de 
México" en M. Castells (comp.), Estructura de . .. , 1974 ( ver 
nota 5/546), p. 111-141. 

El artículo analiza la intervención estatal en el campo de la 
vivienda. "Si se parte de la teoría que una unidad urbana es 
la organización contradictoria de actividades y hombres a fin 
de asegurar la reproducción de las condiciones generales ( fuer
za de trabajo, relaciones sociales, medios de circulación social y 
material) para la producción local, nacional e internacional, por 
las interdependencias financieras del modo. de producción capi
talista ; si se acepta esta perspectiva, no se puede estudiar una 
ciudad sin verla como un órgano que cumple una función pre
cisa en todo el organismo, y cuyo análisis nos lleva al conoci
miento de este último, en su estructuración y estado actual". 

2.199 Perlman J., A. Leeds y J.F.C. Turner, "Housing priorities, settle
ment patterns and urban development in modernizing countries", 
Journal of the American Jnstítute of Planners, 1968, no. 6, p. 
354-363.

2.m Pineda R., "Programa del Instituto de Crédito Territorial en Co

lombia" en J. Hardoy y G. Geisse ( comps), Políticas de . .. , 
1972 ( ver nota 5/564), p. 365-373. 

2.201 Pradilla Cobos E., "La política urbana del Estado colombiano" 
en M. Castells (comp.), Estructura de ... , 1974 (ver nota 5/546), 
p. 16-110.

Dice el autor muy sucintamente : "Este análisis se localiza pues,
en el terreno donde el "problema urbano se debate: el de la po
lítica".

2.202 Pumarino G., "La política de vivienda y de desarrollo urbano 
en Chile" en M. Castells (comp.), Imperialismo y . .. , 1973 ( ver 
nota 5/545), p. 339-357. 

El propósito de este artículo es el de establecer las bases y las 
condiciones por medio de las cuales la política de vivienda se 
inserta en el proceso de desarrollo urbano. 

2.203 Rabinowitz F., "Urban development and política! development in 
Latín America" en R. T. Daland ( ed.), C omparative urban re
search, Beverly HiHs, Sage Publications, 1969, p. 86-123. 
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2.204 Reynolds C.W. y R.T. Carpenter, "Housing finance in Brasil: to
ward a new distribution of wealth" en W. Cornelius y F. True
blood (eds.), Latin American urban .. . , 1975 (ver nota 5/552), 
p. 147-174.

El trabajo examina el comportamiento del sistema financiero
de la vivienda en Brasil y stts efectos sobre la distribución de
la riqueza. Se trata de responder a la interrogante de qué "gru
pos sociales" están siendo mejor beneficiados por fa política de
dicho sistema financiero.

2.205 Robles Rivas D., "Alternativas de desarrollo para las barriadas 
en el Perú" en J. Hardoy y G. Geisse (comps.), Políticas de ... , 
1972 (ver nota 5/564), p. 332-347. 

E1 autor discute las limitaciones de la autoayuda que ocurre en 
las barriadas. La literatura existente ha tendido a magnificar 
este fenómeno y ha creado una imagen de un posible autodes
arrollo de esas zonas marginales, distorsionando la configura
ción de las formas de dominación que se expresan en ellas. 

2.206 Rush B.S., From favela to conjunto: the experience of squatters 
removal to low-cost housing in Rio de Janeiro, Brasil, Mass., 
Harvard College, 1974 (mimeo) 

2.207 Salmen L.F., "A perspective on the resettle!ments of squatters in 
Brasil", América Latina, 1969, no. 1, p. 73-95. 

2.208 -, "Housing alternatives for the carioca working class: a com
parision between fa velas and casas de comodo", América Latina, 
1970, no. 4, p. 51-70. 

2.209 Sánchez R.M., "Estructura social y política de vivienda en el área 
metropolitana de Caracas" en M. Castells (comp.), Estructura 
urbana ... , 1974 (ver nota 5/546), p. 142-163. 

2.210 Schteingart M. y B. Broide, "Procesos sociales, política de vi
vienda y desarrollo metropolitano : el caso de Buenos Aires" en 
M. Castells (comp.), Estructura urbana . .. , 197 4 ( ver nota
5/546), p. 235-286.

El artículo enfatiza fa consideración de los instrumentos legales 
y financiero que han utilizado para regular en forma directa 
el financiamiento del sector vivienda, para evaluar su efecto 
sobre el desarrollo metropolitano de Buenos Aires en el marco 
de la interacción de fuerzas e intereses sociales. Como corola
rio se especifican para el caso argentino, algunas características 
generales del proceso de urbanización dependiente que se han 
enunciado para Latinoamérica. 
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2.211 Tobar C., "Plan nacional de erradicación de villas de emergencia", 
en J. Hardoy y G. Geisse ( comps.), Políticas de . .. , 1972 ( ver 
nota 5/564), p. 348-364. 

2.212 Verner G., Bogot<is pirate settlements: Cl11 opportunity for me
tropolitan development, University of California-Berkeley, 1973 
( tesis doctoral) 

2.213 Arenas Bonilla R., "El desarrollo económico y la política urba
na: la experiencia colombiana", Revista Interamericana de Plani
ficación, 1977, no. 41, p. 102-129. 

El artículo destaca en las dos primeras partes, las característi
cas centrales del proceso de urbanización, crecimiento demo
gráfico y expansión económica y sus últimos logros. Se pre
tende arrojar luz sobre estas tendencias como marco de refe
rencia para el diseño de ilas políticas de desarrollo urbano. En la 
tercera parte se resumen algunos de los principales antecedentes 
de la planificación urbana y regional en términos de los objetivos 
que se han definido a lo largo. del tiempo. Finalmente, en la parte 
cuatro, se analizan los principales argumentos que sustentan fa 
actual política urbana en Colombia, sus objetivos y su interre
lación con la planificación nacional. 

3. La marginalidad social. Estructura y condiciones de su reproducció11
social.

3.214 Aduriz J., "Así viven y así nacen", EURE, 1972, no. 5, p. 107-134. 
Se trata de una investigación cualitativa acerca de los mecanismos 
psicológicos que subyacen los aspectos motivacionales de la fe
cundidad entre los migrantes provincianos pobres que se ins
talan en el área metropolitana de Lima-Callao. Como indica 
el autor, se buscó "un migrante provinciano, analfabeta o con 
reducida instrucción primaria y trabajador en el ramo de la 
construcción, porque esas características garantizaban su per
tenencia a la cultura de la pobreza". 

3.215 Andrade Lleras G. y M. Reig, "Habilitación urbana de un barrio 
de invasores en Bogotá: Las Colinas" en R. Cardona (comp.), 
Migración y ... , 1970 (ver nota 2/91). 

3.216 Amold D.O., "Subcultural marginality" en D.O. Arnold (ed.), 
The sociology of subculture, Berkeley, The Glendessary Press, 
1970. 
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3.217 Ashton G.T., "Rehousing and increased working class identity in 
Cali, Colombia", América Latina, 1971, no. 1-2, p. 70-82. 

El artículo describe la adaptación socioeconómica de las familias 
de obreros a un proyecto residencial en Cali. Se enfatiza en los 
factores que conducen a una mayor identificación en tanto que 
obreros. 

3.218 -, The differential adaptotion of two slum groups and working 
class segments to a housing project in Cali, Colombia, Urbana, 
U niversity of Illinois, 1972 ( tesis doctoral). 

3.219 -, "The differentiail adaptation of two slum subcultures to a 
Colombian housing project", Urban Anthropology, 1972, no. 2, 
p. 176-194.

3.220 Bagú S. y J. Palermo, "Condiciones de vida y salud de los traba
jadores migrantes y sus familias", Cuadernos Americanos, 1966, 
no. 2, p. 15-34. 

3.221 Balve B'.C. y N. D'Alessio, "Migraciones internas e inserción en 
el proceso productivo", Aportes, 1970, no. 18, p. 148-160. 

Se estudian los diferentes mecanismos de incorporación en el 
mercado de trabajo como consecuencia: de variaciones en las 
condiciones económico-sociales del país, de dos poblaciones cla
ramente contrastantes por su tipo de asentamiento: un barrio 
obrero de antigua data y una villa miseria en proceso de rá

pida expansión. 

3.222 Barcelos F.A., As favelas: estudio sociológico, Río de Janeiro, 
1951, s.p.i. 

3.223 -, As popula,oes das favelas, Río de Janeiro, Instituto Social, 
1945, 107 p. (mimeo) 

3.224 Berlinck M.T. y T.J. Hogan, Associa,oes voluntarias, canais de

comunica,ao, informa,áo e adaptaqiio urbana entre classes popu
lares na cidade de Sáo Paulo, Sáo Paulo, s.p.i. (mimeo) 

3.225 Boombart J.P., "Les cultes protestants dans une favela de Río de 
Janeiro", América Latina, 1969, no. 3, p. 137-158. 

Se estudia la evolución del protestantismo en una favela de Rio, 
sus características y tipos : cultos tradicionales, en transición, 
ongmarios del exterior, cultos de oposición y cultos aislados. 
El estudio de la dinámica de los cultos se hace dentro de un 
continuun: iglesias tradicionales y sectas. Las primeras se ca
racterizan porque sus miembros pertenecen a los estratos más 
al,tos de la favela, por su mayor transigencia con el mundo 
exterior, por la práctica del culto ritualístico y poco emocional. 
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El opuesto se observa en las sectas. Mientras aquellos no au
mentan, éstas se multipfican. 

3.226 Bonaparte H.M., "Las villas miseria de Argentina", Revista Pa-
raguaya áe Sociología, 1973, no. 27, p. 77-92. 

En base a las entrevistas recogidas en las villas miseria de 
Rosario, el autor analiza algunos aspectos del proceso migra
torio campo-ciudad y del de urbanización : la estructura y vida 
social de las villas, las características de los pobladores, las for
mas de vida, la incorporación al trabajo y su nivel de vida, la 
autopercepción de sus propias condiciones de vida, sus actitudes 
y estereotipos sociales etcétera. 

3.227 Bonilla F., Rio' s favelas: the rural slum -wihtin the city, N ew 
York, American University Fields Reports, 1961, no. 3. Repro
ducido en W. Mangin, (ed.), Peasants in ... , 1970 (ver nota 
5/573). 

El autor analiza la reproducción de los patrones socio-cultura
les rurales dentro de las favelas urbanas. Para ello trata de 
caracterizar a la favela a partir de su situadón de marginalidad
integración. 

3.228 Boschi R.R" "Populac;oes fa veladas do Rio de J aneiro: histórico 
de un trabalho", Da,dos, 1970, no. 7, p. 179-187. 

El articulo tiene por objeto la descripción de las actividades 
realizadas en el proyecto de investigación sobre las favelas ca
riocas. Se hace una breve historia del desarrollo del proyecto 
desde su concepción inicial hasta la introducción de la informa
ción recolectada en el campo, en las tarjetas IBM. 

3.229 - y R. Goldschmidt, Populai;oes do Estado de GWllltabara, Río 
de Janeiro, Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Ja

neiro, 1970. 

3.230 Brandao López, R., "Adaptación de migrantes rurales a Sáo 
Paulo" en J. Kahl (comp.), La industrialización . .. , 1%5 ( ver 
nota 5/570), p. 188-202. 

Se estudia a la fuerza de trabajo de origen migrante en una 
empresa industrial mediana de Sao Paulo. Los tópicos bajo 
análisis son el origen del obrero, los tipos o formas de migra
ción y la adaptación del migrante al trabajo en un medio urbano. 

3.231 Briones G. y F.B. Waisamen, "Educational aspirations, modemi
zation and urban integration" en P. Meadows y E. Mizruchi 
(eds.), Urbanism .. . , 1969 (ver nota 5/574). p. 252-264-. Ver
sión española en América Latina, 1967, no. 4, p. 3-21. 
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A partir de las proposiciones de Hyman acerca de los sistemas 
de valores en los Estados Unidos, los autores ana:lizan el im
pacto de la situación marginal en la ciudad de Santiago de Qúle, 
sobre las orientaciones valorativas en el proceso de moderni
zación. El artículo concluye indicando que la residencia en un 
área ecológicamente marginal está relacionada directamente co
mo una marginalidad cultural. 

3.232 Browning H. y W. Freindt, "The social and economic context of 
migration to Monterrey, México" en F. Rabinowitz y F. True
blood (eds.), La.tin American urban .. . , 1971 (ver nota 5/580), 
p. 45-70.

El artículo persigue ofrecer una descripción cronológica de la
migración a Monterrey, incluyendo las condiciones (principal
mente económicas) que llevaron a los migrantes a dejar la co
munidad de origen, la composición del grupo migratorio y las
condiciones relacionadas con su arribo al nuevo medio. El ar
tículo se ocupa también, de un problema de interés más general
como es el de las concepciones todavía en boga del proceso mi
gratorio en los países "actualmente en desarrollo".

3.233 Bryce Laporte R.S., "Family adaptation of relocated slum dwel
lers in Puerto Rico : implications for urban research and develop
ment", The Journal of Developing Areas, 1968, no. 4, p. 533-540.

3.234 -, "Urban relocation and family adaptation in Puerto Rico: a 
case study in urban ethnography" en W. Mangin ( ed.), Peasants 
in ... , 1970 (ver nota 5/573), p. 85-97.

Se trata de un análisis descriptivo de las relaciones sociales en 
una barriada de San Juan de Puerto Rico. 

3.235 Butterworth D.S., "A study of urbanization process among Mix
tec migrants from Tilantongo to México D.F.", América Indígena, 
1962, no. 3, p. 257-274. 

El propósito del artículo es hacer un estudio comparativo de las 
diferencias de vida que tienen los migran tes asentados en 
la ciudad de México con aquellos que permanecen en Tilanton
go, Oaxaca. 

3.236 -, "Squatter or suburbanites? the growth of shantytowns in 
Oaxaca, Mexico" en R. Scott (ed.), Latin American ... , 1973 
(ver nota 5/586), p. 208-232. 

El autor describe las características básicas de cinco "asenta
mientos urbanos irregulares" de la ciudad de Oaxaca con la fi
nalidad de procurar especificar las diferencias existentes entre 
ellas. Se enfatiza en tres aspectos fundamentales: fonnación, 
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crecimiento y evolución política de los asentamientos irregu
lares. 

3.237 Campos J. y R.P. Hugarte, "Migrantes de la clase baja en Bue
nos Aires", Revista Paraguaya de Sociología, 1973, no. 27, p. 
101-128.

El artículo estudia tres cuestiones básicas acerca de las familias
de clase baja que han emigrado a la ciudad de Buenos Aires. 
Primero, las relaciones entre migración y sociedad receptora; 
segundo, migración y empleo y, finalmente, características de 
la familia migrante. 

3.238 Cardona R., "Investigación nacional sobre marginalidad urbana 
en Colombia", América Latina, 1968, no. 2, p. 125-134. 

3.239 -, Dos barrios de invasión, Bogotá, Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina-División de Estudios de Población, 1968, 
Boletín no. 21. 

3.240 Cardoso F.H. y J. Reyna, Industrialización, estructura ocupacio
nal y estratificación social en América Latina, Santiago, ILPES, 
1966, 37 p. ( mimeo) 

Se intenta encontrar en base al análisis de varios países latino
americanos, el grado de importancia del sistema productivo in
dustrial y sus efectos en la transformación de la estructura ocu
pacional. Se destaca particularmente el fenómeno· de la "ter
ciarización" o expansión de las ocupaciones en el sector servicios 
y sus ligas con la marginalidad. 

3.241 Casasco J.A., "The social function of the slum in Latin America: 
sorne positive aspects", América Latina, 1969, no. 3, p. 87-111. 

El artículo trata el problema de las invasiones de tierras urba
nas en América Latina, en lo que respecta a los derechos y as
piraciones de los pobres. Busca mostrar algunos aspectos posi
tivos que las invasiones de tierras pueden ofrecer a sus pobla
dores, desempeñando la función necesaria de proveer habitación 
a los pobres. 

3.242 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), Em
pleo y desempleo en Colombia, Bogotá, Eds. Universidad de los 
Andes, 1968, 315 p. 

Se trata de un conjunto de doce artículos, producto de la in
vestigación iniciada en 1961 acerca del "desempleo y su estruc
tura en nuestro país. Se analizan problemas referidos a los tipos 
de desempleo, demografía y empleo, estructura del desempleo, 
salarios, migración y características de la fuerza de trabajo 
etcétera. 
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3.243 D. Collier, "Los pueblos jóvenes y la adaptación de los migrantes 
al ambiente urbano limeño", Estudios Andinos, 1973, no. 3, p. 
25-49.

Se trata de un examen empírico de la proposición de que los
pueblos jóvenes ( o barriadas) constituyen un ambiente residen
cial que contribuye sustancialmente a facilitar la transición de los
migrantes pobres a la vida urbana. Se discuten las ventajas de
los pueblos jóvenes en la formación de actitudes referentes al
mejoramiento de la vivienda y la comunidad, de otras actitudes
más generales, de la participación política y de la tendencia
que muestran los migrantes a desilusionarse de la ciudad luego
de residir por cierto tiempo en ella. Finalmente se identifican
las características de mayor impacto sobre las actitudes y la
participación de los migrantes.

3.244 Consejería Nacional de Promoción, Popular, Encuesta nacional 
socioeconómica en poblaciones margi,nales, Santiago, Gobierno de 
Chile, 1969. 

3.245 Contreras E., "Migración interna y oportw1idades de empleo en 
la ciudad de México" en Varios, El perfil de México en 1980, 
México, Siglo XXI-IIS, 1972, vol. 3, p. 359-417. 

"Este trabajo pretende mostrar cuáles son algunas de las rela
ciones importantes entre la migración interna y las oportuni
dades de empleo en la capital. . . examinándolas a la luz, pri
mero de consideraciones teóricas en tomo al desarrollo econó
mico dependiente y, segundo, a la luz de la migración campo
ciudad en todo México y las oportunidades de empleo que se 
ofrecen en él". A partir del supuesto de que los fenómenos mi
gratorios y el empleo en la capital son función de las tendencias 
nacionales al respecto, el autor plantea tres hipótesis de trabajo 
sobre 1a relación migración-oportunidades de empleo y describe 
"la trayectoria reciente de 1a migración interna del campo a 1a 
ciudad y de 1a inmigración a la capital, del desempleo visible 
en esta última, para terminar con una descripción de los cam
bios ocupacionales recientes en 1a distribución por ramas econó
micas y posiciones en el empleo". 

3.246 Cortén A., "Cómo vive la otra mitad de Santo Domingo: un es
tudio de dualismo estructural", Co.ribbean Studies, 1965, no. 4, p. 
125-134.

3.247 Cuevas M.A., "Análisis de tres áreas marginales de la ciudad de 
Guatemala" en Varios, Problemas de la ... , 1%5 (ver nota 5/589). 
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3.248 C-unha, D.V. y J. Perlman, An empirical verification of occupa
tional mobility of low-income workers in Rio de Janeiro, Univer
sity of California-Berkeley, 1974 (mimeo) 

3.249 Chance J.K., "Parentesco y residencia urbana: grupo familiar y 
su organización en un suburbio de Oaxaca", América Indígena, 
1973, no. 1, p. 187-212. 

3.250 DES AL, Encuesta sobre la familia y la fecundidad en poblaciones 
marginales del Gran Santiago, Santiago, DESAL, 1968. 

3.251 Dietz H., "Urban squatters settlements in Peru: a case history 
and analysis", Journal of Inter American Studies, 1969, no. 4, 
p. 353-370.

Se trata de un análisis antropológico el cual a través de una
historia de vida de un poblador de un barrio marginal de la
ciudad de Lima, procura destacar el significado de estas pobla
ciones en el contexto más general del desarrollo.

3.252 Dotson F., "A nota on participation in voluntary associations in 
a Mexican city", American Sociological Review, 1953, no. 4, 
p. 380-386.

3.253 Doughty P.L., "Behind the bach of the city: provincial life in 
Lima-Perú" en W. Mangin (ed.), Peasants in ... , 1970 (ver nota 
5/573), p. 30-46. 

Este trabajo examina la vida social y el carácter de los migran
tes de la sierra hacia la capital y el papel que juegan entre ellos, 
las asociaciones regionales en el sentido de mantener estables las 
iMtituciones y relaciones sociales dominantes e impedir las ten
dencias atomísticas en una sociedad fragmentada. 

3.254 Eames E. y J. Goode, Urban poverty in a cross cultural conte�t, 
New York, Free Press, 1973. 

3.255 Eckstein S., The poverly of revolution a st-uáy of social, economic 
and political inequality of a city center area, a squatter settlement 
and a low cost housing project in Me.rico City, New York, Co
lumbia University, 1972 ( tesis doctoral) 

Se trata de un estudio de la pobreza actual en la ciudad de Mé
xico. Para ello se analiza primero, las bases estructurales de 
la desigualdad en México; segundo, se estudian los mecanismos 
generadores de la pobreza y tercero, se discuten las vías por 
las que la política de la clase baja contribuye a la reproduc
ción de su pobreza. 
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3.256 -, "The political economy of lower class areas in Mexico city: 
societal constraints on local business prospects" en W. Cornelius 
y F. Trueblood (eds.), Latin American urban ... , 1975 (ver nota 
5/552), p. 125-145. 

Se analizan las econonúas de tres áreas uranas ( un tugurio, 
un asentamiento no legalizado y un centro habitacional para 
familias de bajos ingresos) de la ciudad de México. Se hace 
énfasis en cuestiones como la carrera ocupacional de los pobla
dores, sus cambios y la frecuencia de ellos, sus ocupaciones 
actuales, etcétera. 

3.257 Epstein D.G., "The geniesis and function of squatter settlement in 
Brasilia" en T. Weaver y D. White (eds.), The anthro-pology 
of .. . , 1972, p. 51-58 (ver nota 5/593). 

3.258 Estado de Minas Gerais, Levantamento da popula{ao favelada en 
Belo Horizonte: dados preliminares, Belo Horizonte, Secretaria 
de Estado do Trabalho e Cultura Popular-Departamento de Ha
bita�áo Popular, 1966. 

3.259 Etienne H., "El consumo urbano y sus expresiones en los asen
tamientos urbanos populares", Revista Interamericana de Pla1iifi
cación, 1976, no. 39, p. 47-63. Documento presentado original
mente al seminario sobre Proceso de Urbanización, Estructura 
Urbana y Dinámica Poblacional organizado por PISPAL-CELA
DE, Bogotá, noviembre de 1975. 

Tras constatar que el consumo de la población es una de las 
facetas de la realidad urbana latinoamericana respecto a la cual 
las ciencias sociales exhiben un desconocimiento teórico y empí
rico, el autor plantea la necesidad de "hacer un estudio socio
económico de los modos de consumo urbano; este carácter ur
bano no se refiere a alguna característica geográfica de la po
blación, sino al hecho de que la mayoría de los bienes conside
rados, sus modos de producción y circulación, son los que de
finen la estructura urbana, de manera específica en los países 
dependientes". 

3.260 Ferras R., Ciudad Nesahualcóyolt: un barrio en vías de absorción 
por la ciudad de México, México, El Colegio de México, CES, 
1977, 37 p. 

El autor estudia el caso particular de ciudad Nezahualcóyotl 
parte integrante del México metropolitano, aun cuando por su 
población misma, ella constituye la cuarta ciudad más grande 
del país. El análisis se divide en dos partes : a) ocupación del 
espacio periurbano; y b) la población de ciudad Nezahualcó
yotl. En la parte 1 se analizan los mecanismos y etapas de 
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ocupación del espacio social y la subintegración físico-econó
mica al México metropolitano. La parte 2 estudia algunas 
carcterísticas demográficas y socio-culturales de la población. 

3.261 Fonseca G.T. y J.G. Veira, Racliografia da favela, Síntese Social, 
1%4, no. 21. 

3.262 Foster D.W., Housing in low income barrios in Latín America: 
some cultural considerations, documento presentado a la reunión 
anual de la American Anthropological Association, diciembre 1972. 

3.263 Franco Filho A., Mudan,a socio economica da popula,áo da 
favela do Pasmado nas Vitas Kennedy e Alian,a, Rio de Janeiro, 
COHABGB, 1965 (mimeo) 

3.264 Friedman H.D., Squatter assimilation in Buenos Aires, Argentina, 
Mass., M.I.T., 1968 (tesis doctoral) 

3.265 -, "Los adolescentes de las villas de emergencia de Buenos Aires", 
Revista Latinoamericana de Sociología, 1969, no. 5. 

3.266 Gavan J., "Un enfoque económico de la pobreza urbana", EURE, 
1971, no. 3. 

3.267 Gennani G., "Investigación sobre los efectos de la urbanización en 
un área obrera del Gran Buenos Aires" en P. Hauser (comp.), 
La urbanización ... , 1967 (ver nota 5/567), p. 231-262. 

La finalidad de este trabajo es a) obtener una descripción de 
un grupo de inmigrados del interior a Buenos Aires; b) estu
diar las motivaciones y circunstancias que acompañaron su mi
gración y e) observar algunos aspectos del impacto de la vida 
urbana sobre los inmigrados. Para la realización del estudio se 
eligieron "un barrio netamente obrero por la composición ocu
pacional de su población" y "un conglomerado de casuchas de 
emergencia construidas por sus propios moradores, una de las 
típicas villa miseria". 

3.268 Gauham T.O., Some important characteristics of low income hous
ing in Bogotá-Colombia a,ul their economic aná political implica
tions, Rice University-Departamento de Ciencia Política, 1974 
( documento no publicado) 

3.269 Gianella J., Marginalidad en Lima metropolitana, DESCO, 1970, 
Cuadernos Americanos ( mimeo) 

El trabajo analiza los principales elementos que caracterizan y 
definen la vida económica de la población que habita en las 
barriadas de la ciudad de Lima. El análisis precisa tanto la 
imagen del rol que dicha población cumple en la vida económica 
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de la ciudad como determina la relación existente entre el cre
cimiento acelerado de las barriadas con los cambios y naturaleza 
de la estructura productiva del país. 

3.270 -, "La barriada: algunos aspectos económicos", Cuadernos DES
CO, abril 1969, noñ 2, p. 16-35. 

3.271 Giusti J., Social marginality in Chile: the process of squatter settle
ments formation in Santiago, St. Louis Missouri, Washington
University, 1971 ( tesis doctoral). Versión española publicada 
como El mito del hombre marginal, Santiago, FLACSO, 1973.

La investigación basada en un trabajo de campo realizado en las 
poblaciones marginales de Santiago de Chile, analiza tres cues
tiones : a) el proceso de formación de dichas poblaciones ; b) 
el "background" socio-económico de los marginales; y c) sus 
características psico-sociales y sus efectos en la participación 
política. 

!.272 González Casanova P., "Sociedad plural y desarrollo: el caso de 
México" en J. Kahl (comp.), La industrialización ... , 1965 (ver 
nota 5/570), p. 262-273. 

El autor estudia el proceso social mexicano derivado de la Re
volución de 1910. Enfatiza en el marginalismo rural como un 
fenómeno social integral y señala que el tipo dominante de es
tructura social estimula la marginalidad que no es incompatible 
con una revolución social con reforma agraria, urbanización e 
industrialización. 

3.273 Grabois G.P., Consideracoes sobre o processo de inser,áo do mi
grante e sociedade urbano-industrial: um estudo de caso na peri
feria da regiao metropolit(J¡flO, de Rio de Janeiro, documento pre
sentado a O Encontro Brasileiro de Estudios Populacionais. Rio 
de J aneiro, 197 4. 

3.274 Gimaraes A.P., "As favelas do Distrito Federal", Revista Brasi
leira de Estadística, 1953, no. 4, p. 250..578. 

t275 Gurrieri A., "Situación y perspectivas de la juventud en una po
blación urbano popular ( Santiago de Chile)" en A. Gurrieri y 
E. Torres et al, La juventud ... , 1971 (ver nota 5/561), p. 35-65.

El informe tiene como objetivo primordial presentar las prin
cipales conclusiones que derivan de un primer análisis de la in
formación recogida sobre el trabajo, la educación, las aspira
ciones, las imágenes sociales etcétera, entre la juventud de una
población marginal de Santiago.
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3.276 -, "La mujer joven y el trabajo en el Perú" en A. Gurrieri y E.

Torres et al, Iliidem (ver nota 5/561), p. 66-150. 

El artículo analiza una problemática todavía poco explorada en 
los países latinoamericanos: los problemas laborales de mujeres 
jóvenes pertenecientes a los sectores de bajos ingresos de la 
ciudad de Lima. 

3.277 Hammel E.A., "Sorne characteristics of rural village and urban 
slum populations in the coasts of Peru", Soitthwestern Journal of 
Anthropology, 1964, no. 4, p. 346-358. 

3.278 Harblin T.D., Some effects of urbanization and industrialization 
on low income families in Sao Paulo-Brasil, documento presen
tado a la reunión anual del Rocky Mountain Social Science As
sociation, Colorado Springs, mayo 1970. 

3.279 -, Urbanization, industrialization and low income family organi
za.tion in Sao Paulo, Ithaca, Cornell University-Latin American 
Studies Program, Dissertation Series no. 48, 1971. 

En este estudio exploratorio acerca del impacto del proceso de 
urbanizaci.ón-industrialización sobre la organización de las fami
lias de origen rural y de bajos ingresos de la ciudad de Sao 
Paulo, se trata de determinar los tipos de cambios que ocurren 
en el seno de las familias migrantes. Como indica el autor, las 
experiencias derivadas de la migración, la residencia urbana, 
el empleo industrial así como la presencia de otros factores 
como el status socio-económico, el status de la mujer en la ciu
dad etcétera, afectan lós patrones de organización y comporta
miento familiar. 

3.280 Hardoy J.E., "La vivienda de los pobres", Revista. Paraguaya de 
Sociología, 19i6, no. 36, p. 7-20. 

Se trata de una visión general del problema de las condiciones 
de vivienda de los sectores pobres de la ciudad y el campo lati
noamericano y del resto del "Tercer Mundo". La versión pu
blicada es el texto ligeramente modificado de la conferencia dic
tada por el autor en el Congreso Mundial sobre el Habitat or
ganizado por las Naciones Unidas en Canadá, junio de 1976. 

3.281 Hoenack J., Resources and sources: marketing, supply and the 
social ties in Río favelas, 1966, s.p.i. 

3.282 Howton F.W., "Cities, slums and acculturative process in the 
developing countries" en P. Meadows y E. Mizruchi ( eds.), 
Urbanism .. . , 1969 (ver nota 5/574), p. 431-447. 

Este artículo trata las causas y consecuencias de un fenómeno 
común del proceso acelerado de urbanización en los países "en 

111 
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desarrollo" : la incapacidad de las instituciones que coadyuvan 
al proceso de asimilación urbana de la población inserta en las 
áreas periféricas o marginales de la ciudad. 

3.283 Instituto Mexicano del Seguro Social, Investigación de vivienda 
en 11 ciudades del país, México, Ed. Rabasa, 1967, 3 vols. 

3.284 Instituto Nacional de la Vivienda, Una ciudad perdida, México, 
I.N.V., 1968.

3.285 Jaramillo A., "Estructura familiar: estudio sobre los sectores po
pulares de Quito, Ecuador", Revista Paraguaya de Sociowgia, 
1973, no. 28, p. 59-151. 

Se trata del informe de investigación que sobre los sectores po
pulares de la ciudad de Quito patrocinó la UNICEF y el ILPES 
en 1970. El trabajo se divide en siete capítulos. El primero 
ofrece -una visión general de la sociedad ecuatoriana y de la ciu
dad de Quito. El segundo presenta algunas características de 
la población estudiada: edad, sexo, estado civil, composición in
terna y tamaño de la familia, educación, ocupación e ingreso y 
vivienda. El tercero estudia el presupuesto familiar : ingreso, 
gasto, composición del gusto y la irracionalidad económica de 
los sectores populares. El siguiente estudia la estructura de 
poder familiar. El capítulo quinto analiza el proceso de socia
lización y el sexto hace una revisión de las actitudes y opinio
nes de los entrevistados con respecto de las condiciones de vi
da, las formas de encarar los problemas, el tipo de acción que 
ponen en juego para resolverlo y el grado de confianza o des
confianza frente al sistema. En el último capítulo se plantean 
algunas conclusiones. 

3.286 Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, El 
estrato popular urbano: informe de investigación sobre Guayaquil, 
Quito, Junta Nacional de Planificación, 1973, 202 p. (mimeo) 

El estudio se preocupa fundamentalmente, de la relación entre 
el universo social estudiado y el mercado de trabajo; es decir, 
la situación de la estructura económica "marginal". "·El ob
jetivo es el examen del estrato popular urbano como un uni
verso estructurado por las condiciones que los encuestados de
tentan en el mercado de empleo, como integrantes de diversas po
siciones o papeles, intentando definir subcategorías en el seno 
del grupo al que pertenecen. A partir de ello se realiza un exa
men de las formas de inserción de éstos en la· sociedad, sub
ordinando el sistema de estratificación a la situación en el mer
cado de empleo como variable estructural". 
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3.287 Karst K., M. Schwartz y A. Schwartz, The evolution of law in 
the Barrws of Caracas, Los Angeles, UCLA-Latin American Cet'l
ter, 1973, 125 p. ( ver nota 2/190) 

3.288 Kiemper R.V., Campesinos en la ciudad (gente de Tzintzuntzan), 
México, Sep-Setentas, 1976, no. 270, 156 p. 

Este libro antropológico estudia las adaptaciones de los cam
pesinos emigrados de Tzintzuntzan, al proceso de moderniza
ción de la ciudad de México. A partir de los cambios ocurridos 
en la comunidad de origen, el autor analiza algunas caracterís
ticas de la población afectada por la emigración y los procesos 
de adaptación económica, cultural (las unidades domésticas y 
la estructura familiar) y social ( relaciones sociales) de éstos 
en la capital del país. 

3.299 -, "Family and household organization among Tzintzuntzan mi
grants in Mexico city" en W. Cornelius y F. Trueblood (eds.), 
Latin American urban .. . , 1974 (ver nota 5/550), p. 23-45. 

El artículo estudia algunos aspectos de la adaptación urbana de 
los emigrantes tales como la organización doméstica y familiar, 
los roles y status que ocupan los miembros de la familia y las 
funciones de ésta en el escenario urbano. Se discute el modo 
en el que los patrones domésticos y familiares rurales se modi
fican dentro de la nueva situación de base urbana. 

3.300 Leeds A., "Housing settlements types, arrangements for living, 
proletarization and the social structure of city" en W. Cornelius 
y F. Trueblood (eds.), Ibídem (ver nota 5/550), p. 67-99. 

El autor discute básicamente dos cuesiones: a) el sistema físico 
de la ciudad en tanto que un reflejo o cristalización del orden 
social urbano y por lo mismo, la aparición y expansión de las 
favelas y barriadas como parte de dicha cristalización social. En 
tal sentido, se enfatiza en la perspectiva de entender estas "po
blaciones marginales" en tanto que partes integrantes de la es
tructura social urbana. B) El caracáter y naturaleza de las 
políticas y planes de desarrollo urbano en tanto que políticas 
ineficaces para dar solución al "fondo" de la problemática de 
la vivienda urbana precaria. 

3.301 - y E. Leeds, "Brasil and the myth oí urban rurality: urban ex
perience, work and values in "squatments' of Rio de Janeiro and 
Lima" en J. Field (ed.), City and .. . , 1970 (ver nota 5/554), p. 
229-285.

Los autores discuten la validez de los mitos acerca del carácter
predominantemente rural de los grupos más pobres de la ciudad
asentados en las favelas brasileras y las barriadas peruanas. Se
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sostiene por el contrario, que la inserción y la consiguiente in
tegración de la vida urbana, determina que esta población sea, 
dada su experiencia socio-ocupacional y sus nuevos valores, fun
damentalmente urbana. 

3.302 Legerman C., "Haitian pesant, plantation and urban lower class 
family and kinship organization" en P. Shaedel (ed.). Research 
and resources of Haiti, New York, Research Institute for the 
study of man, 1969, p. 71-84. 

3.303 Lewis O., "La cultura de la vecindad en la ciudad de México", 
Revista de Ciencias Políticas y Sociales, 1959, no. 17, p. 349-364. 

3.304 -, "Toe culture of poverty in Mexico city: two cases study", 
The Economic Weekly, 1960, no. 23-25, p. 965-972. 

3.304 bis -, Antropología de la pobreza, México, FCE, 1962, 304 p. 

-3.305 -, Los hijos de Sánchez, México, FCE, 1965.

3.306 -, "Urbanización sin desorganización" en J. Kahl (comp.), La

industrialización ... , 1965 (ver nota 5/570), p. 455-468. 

Este trabajo es un informe preliminar de un proyecto de inves
tigación sobre el proceso de urbanización en la ciudad de Mé
xico. Los objetivos específicos de la investigación fueron con
cebidos en términos de: a) estudiar la urbanización mediante 
el análisis de los cambios de costumbre, actitudes y sistemas de 
valores de individuos y familias tepoztecos radicados en la ca
pital; y b) comparar la vida familiar y las relaciones interper
sonales de familias urbanas procedentes de Tepoztlán con las 
de la comunidad rural de la que habían emigrado. 

3.307 -, "Mother and son in a Puerto Rican slum", Harper's Maga
zine, 1965, no. 1387, p. 71-84. 

3.308 -, "Possesions oí the poor", Scientific American, 1969, no. 4, 
p. 114-124.

3.309 -, U:na muerte en la familia Sánchez, México, J. Mortiz eds., 
1970, 173 p. 

3.310 Lewis R., Employment, income and the growth of the barriadas 
in Lima, Ithaca, Cornell University-Latin American Studies Pro
gram, 1973 ( tesis doctoral) 

.3.311 Lomnitz L., "Supervivencia en una barriada en la ciudad de Mé
xico", Demografía y Economía, 1973, no. 1, p. 58-85. 
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Se investigan los mecanismos que permiten a millones de lati
noamericanos, carentes de todo servicio y protección social asf 
como de los medios económicos, subsistir en las barriadas. 

3.312 -, Cómo sobreviven los marginados, México, Siglo XXI eds., 
1975, 229 p. 

Como dice la autora, "Esta es la historia de una barriada de la 
ciudad de México ... A través de un trabajo de campo que se 
extendió sobre un período de más de dos años, hemos tratado 
de penetrar en las circunstancias especiales de la convivencia de 
estos pobladores, analizando su economía, sus patrones de com
portamiento y las formas de organización social -quizás nuevas 
o quizás muy antiguas- que ellos han desarrollado como res
puestas a las duras condiciones objetivas que enfrentan para so
brevivir". Se sostiene que "el marginado sobrevive gracias a
una organización social sui generis, en que la falta de seguridad
económica se compensa mediante redes de intercambio recíprocó
de bienes y servicios".

3.313 -, "The social and economic organization of a mexican shanty
town" en W. Cornelius y F. Trueblood (eds.), Latín American 
urban .. . , 1974 (ver nota 5/550), p. 135-155. 

La autora resume la información y sus hipótesis centrales pre
sentadas en otros trabajos (ver nota 3.312) acerca de los me
canismos de subsistencia a los que recurren los llamados "sect()
res marginales". En tal sentido, enfatiza en el papel que juegan 
las redes de intercambio recíproco para la generación de un mí
nimo de seguridad económica en condiciones de desempleo cró
nico. 

3;314 Mac Ewen A.M., "Marginalidad y movilidad en una villa mise-
ria", Revista Latinoamericana de Sociología, 1971, no. 1, p. 37-53. 

Sostiene la autora que los trabajos sobre marginalidad urbana 
en América Latina han demostrado generalmente, una situación 
estática de aislamiento urbano colectivo. Esta visión incorrecta 
ofrece una imagen falsa de homoge11eidad y conciencia de grupo. 
El artículo describe un sistema de estratificación social y movi
lidad interna y finaliza planteando dos posibilidades : la emigra
ción de la villa a un barrio más tradicional o el mejoramiento 
de la periferia hasta no formar parte de -ella. En este caso sus 
habitantes ya no muestran características marginales. Este pro
ceso de cambio interno produce un sistema de competencia, con
flicto y fragmentación que impide la formación de una concien
cia política y social basada en la situación común de margina
lidad. 
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3.315 -, "Stability and change in a shantytown: a summary of sorne 
research findings", Sociology, 1972, no. 1, p. 41-57. 

3.316 Manaster K.A., "The problem of urban squatters in developing 
country: Peru", Wisconsin Law Review, 1968, no. 1, p. 23-61. 

3.317 Mangin \V., "Latin American squatter settlements: a problem and 
a solutíon", Latín American Research Review, 1%7, no. 3, p. 
65-98.

El autor analiza la bibliografía existente sobre los barrios mar
ginales latinoamericanos, para demostrar la falacia de una serie
de tesis formuladas acerca del problema. Discute temas como
son: la formación de los asentamientos irregulares o periféri
cos, su organización social interna, sus condiciones económicas,
sus formas de participación en la vida urbana y nacional, los
patrones culturales y su participación política.

3.318 -, "Squatter settlements", Scientific American, 1%7, no. 4, p. 
21-29.

3.319 -, "Mental health and migration to cities: a peruvian case" en 
P. Meadows y E. Mizruchi (eds.), Urbanism .. . , 1%9 (ver no
ta 5/574), p. 313-319.

3.320 -. "Tales from the barriada" en W. Mangin (ied.), Peasants 
in ... , 1970 (ver nota 5/573), p. 55-61. 

3.321 -, "Sociological, cultural and political characteristics of sorne 
urban migrants in Peru" en A. Couthall ( ed.), U rban . .. , 1973 
(ver nota 5/587), p. 315-350. 

Se hace un análisis antropológico de algunas características eco
nómicas, socio-culturales y políticas de los migrantes arribados 
a la ciudad de Lima, Perú, y asentados en las barriadas o barrios 
marginales. 

3.322 Marchand B., "Les ranchos de Caracas: contribution a l'etude 
des Bidonvilles", Les Cahiers d'Outre M er, 1966, no. 19, p. 105-
143. 

3.323 M:argulis M., Migración y marginalidad en la sociedad argentina:, 
Bs. As., Paidós, 1968, 207 p. 

El autor dice que "los procesos que se analizan en este libro 
se refieren a hombres que ven limitada su participación econó
mica y social y su desarrollo humano; plantean el intenso costo 
social y personal de una situación que lleva a perpetuar des
arraigos, cuyo testimonio más notorio son las villas miseria 
de la periferia urbana". Fundamentalmente, es un estudio del 
proceso migratorio de los sectores marginales procedentes del 
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interior argentino: se analizan el marco nacional y local (la 
región de Chilecito), la sociedad receptora ( Bs. As.), la migra
ción en la región de origen, el proceso migratorio mismo y el 
grupo migrante en la sociedad receptora. 

3.324 Martínez H., "Relatos de barriadas", Mundo Nuevo, 1970, no. 
52, p. 19-28. 

El artículo es el relato "simple, sin ditirambos, de Margarita, 
una mujer sin historia, un caso apenas de los, aproximadamen
te, 600,000 que viven en el cinturón de miseria que rodea a 
Lima y que se llaman las barriadas ... ". 

3.325 Matos M.J., Estudio de las barriadas limeñas, Lima, Universidad 
Nacional de San Marcos, 1966. 

3.326 -, Urbanisación y b<Wriadas en América del Sur, Lima, IEP 
(Instituto de Estudios Peruanos), 1968. 

3.327 Mattelard A. y M. Garretón, Integración nacional y marginalidad, 
Santiago, ICIRA, 1969, 199 p. 

3.328 M�dina, Alberto de, "A favela como estrutura atomística: ele
mentos descritivos e constitutivos", América Latina, 1969, no. 3, 
p. 112-136.

El autor trata de demostrar la existencia de una estructura ato
mística en las relaciones de la población favelada de bajo status
social cuando ésta es asociada con grupos sociales de status más
elevado. Se demuestra que la delimitación de la favela es social
y originada "desde afuera"; la demarcación de sus límites cons
tituye la prueba misma de su vinculación con el mundo exte
rior. Así, ésta actúa directa o indirectamente en el área, cam
biando las condiciones existentes. El mismo proceso de dife
renciación originado fuera de la favela, ocurrirá en el interior
de ella.

3.329 Medina C.A. y L. Valadares, Favela e religiiio: inser,a de sociali
ª°'ªº de crian,as e jovens nas atividades religiosas catolicas, Rio 
de Janeiro, CERIS-INBE, 1968, 283 p. (mimeo) 

3.330 Mitchell G.H., "Notas sobre hábitos de compra y consumo de co
mestibles en familias de clase trabajadora de Asunción", Revista 
Paraguaya de Sociología, 1971, no. 22, p. 132-161. 

El autor plantea una serie de objetivos como son: detenninar 
los hábitos de compra de comestibles en dos barrios de Asun
ción; determinar los tipos y cantidades de comestibles adqui
ridos ; determinar la relación ingresos y gastos alimenticios, y 
determinar las actitudes y preferencias del consumidor hacia 
la carne. 
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3.331 Morocco D., Carnaval graups: maintainers and intensifiers of the 
favela phenomenon in Río de Janeiro, documento presentado al 
Congreso Internacional· de Americanistas, 1966 ( mimeo). 

3.332 Morse R.M.,. "The sociology of San Juan: an exegesis of urban 
mythology", Caribbean Studies, 1965, no. 2, p. 45-55. 

3.333 Munizaga G., Antecedentes y algunas hipótesis para una interpre
tación de un sector marginal urbano, Santiago, CIDU, 1%7 
(mimeo) 

3.334 Muñoz H. y O. de Oliveira, "Migración interna y movilidad ocu
pacional en ia ciudad de México", Demografía y Economía, 1973, 
no. 2, p. 135-148. 

El artículo es un primer intento de presentar algunas tenden
cias de la movilidad ocupacional manifestada en varias cohortes 
de migrantes y nativos de la ciudad de México. Un análisis 
de este tipo -dicen los autores-- resulta importante para co
nocer las relaciones entre migración, estructura ocupacional y 
movilidad. El análisis intrageneraciona! de los cambios ocupa
cionales permite ilustrar las relaciones existentes entre migra
ción y movilidad, pues es posible suponer que las diferencias 
en cuanto a la incorporación de la fuerza de trabajo y a la mo
vilidad de los migrantes y nativos varían de acuerdo con las ca
racterísticas de cada cohorte. 

3.335 -, - y C. Stern, "Migración y marginalidad ocupacional en la 
ciudad de México"· en Varios, El per,fil de ... (ver nota 3.245), 
vol. 3, p. 325-353. Reproducido en M. Castells (comp.), Impe
rialismo y ... , 1973 (ver nota 5/545), p. 183-210. 

Se analizan las relaciones que se dan entre el proceso migra
torio y el de margínalizacíón ocupacional en la ciudad de Mé
xico. La pregunta básica formulada se refiere al mayor grado 
en que los migrantes ocupan posiciones ocupacionales margi
nales con respecto de los nativos. 

3.336 Negha A. y F. Hernández, Marginalidad, población ·y familia. 
Estudio de un barrio de invasión de la ciudad de Bogotá (el barrio 
Quindio), Bogotá, Instituto de Desarrollo de la Comunidad, 1970. 

3.337 Nolasco A.M., Cuatro ciudades: el proceso de urbanización de
pendiente (Puebla, Oaxaca, Coatzacoalcos e lxtapala), México, 
INAH, 1976. 518 p. (mimeo) 

3.338 Oliveira O. de, H. Muñoz y C. Stern, "Categorías de migrantes 
y nativos y algunas de sus características socio-económicas. Com
paración entre las ciudades de Monterrey y México" en J. Balan, 
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H. Browning y E. Jelin (eds.), Migración ... , 1970 (ver nota
5/540), p. 260-282.

"El presente trabajo se basa en el artículo de Harley L. Brown
ing y Waltraut Feindt sobre diferencias entre la población na
tiva y migrante en Monterrey. Partiendo de datos sobre el área 
metropolitana de la ciudad de México. . . se hacen comparacio
nes entre la composición de las poblaciones de Monterrey y 
México por categorías migratorias y según su nivel educativo 
y ocupacional". 

3.339 O'Neil Ch., Problems of urbanization in Rio favelas, s.p.i., 1966 
(manuscrito) 

3.340 Parisse L., Les favelas de Rio, Etudes, febrero 1969, p. 181-195. 

3.341 -, "As favelas na cidade' o caso do Rio de Janeiro", Revista 
Geográfica, 1969, no. 70, p. 109-130. 

3.342 Pastore J., Satisfaction among migrants to Brasilia, Brazil: a 
sociological interpretation, Madison, University of Wisconsin, 
1968 ( tesis doctoral) 

3.343 Patch R., Lif e in a callej6n: a study of urban desorganization, 
New York, American University Field Staff, 1961, serie no. 8, 
no. 6. 

3.344 -, La Parada: un estudio de clases y asimilación, Lima, Mosca 
Azul eds., 1973, 79 p. 

Se estudia la incorporación de los migrantes del campo serrano 
peruano a la vida urbana de la ciudad de Lima, a través de los 
tugurios y las ocupaciones en el sector "servicios personales" 
sobre todo, la venta ambulante. 

3.345 Pearse A., "Notas sobre o organiza�o social de urna favela do 
Rio de Janeiro", Educarao e Ciencias Sociais, 1958, no. 7, p. 
9-32.

3.346 -, "Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro" 
en P. Hauser (comp.), Urba-nizaci6n .. . , 1967 (ver nota 5/567), 
p.-215-230. 

Se estudian algunos aspectos socio-antropológicos de las favelas 
de Río de J aneiro: los determinantes geográficos y algunas con
diciones socio-económicas características del mundo fa velado; 
el proceso migracional, la integración social y asimilación cul
tural en relación con la organización y la estructura familística, 
la actuación de la familia nuclear y del grupo de parentesco en 
la migración hacia la ciudad y la llegada a la favela, etcétera. 
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3.347 -, "Integrac;áo social das familias de favelados", Educariio e 
Ciéncias Sociais, 1967, no. 6, p. 245-277. 

3.348 Peattie L.R., The view from the barrio, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 1968, 147 p. 

Se trata de un análisis de corte antropológico de un barrio po
bre de ciudad Guayana, Venezuela. El objetivo central del li
bro es descubrir el proceso de cambio económico que ocurre en 
la región y determinar los efectos socio-culturales que se ejer
cen sobre la estructura urbana y en particular, sobre los "mo
dos de vida" de los sectores pobres. 

3.349 -, "The structural parameters of emerging life styles in Vene
zuela" en E. Leacock (ed.), The culture of .. . , 1971 (ver nota 
1/33), p. 285-298. 

3.350 -, Social issues in housing, Massachusetts, M.I.T., 1974 (mimeo). 

3.351 Pereira L., "Poblaciones marginales", Revista Paraguaya de So-
ciología, 1970, no. 17, p. 107-122. 

A partir de una rápida revisión del trabajo de A. Quijano: 
No tas sobre. . . ( ver nota 1 / 54) en el que se formula una pers
pectiva crítica de los enfoques tradicionales sobre el problema 
de la marginalidad, el autor plantea que si dicho artículo hu
biese explorado más a fondo el instrumental ofrecido por la 
teoría marxista, otra sería la identificación teórica de la mar
ginalidad. "Es esa otra identificación teórica de las poblacio
nes marginales (la) que pretendemos formular". 

3.352 Pierlman J., "Dimensoes do modernidade numa cidade en franco 
desenvolvimento. Estudo do caso de Belo Horizonte", Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, 1971, no. 30. 

3.353 -, Rio's favelados and the myths of marginality, University of 
California-Berkeley, Institute of Urban and Regional Develop
ment, 1973, Working Paper no. 223. 

3.354 -, Report on squatter settlenients and low-income housing systems, 
University of California-Berkeley, Department of Urban and 
Regional Development, 1974. 

3.355 -, The myth of marginality: urban Poverty and politics in Rio 
de Janeiro, University of California Press, 1976, 341 p. 

Se trata de un análisis de dos favelas y un suburbio. La autora 
parte de un análisis sistemático de la bibliografía sobre mar
ginalidad para elaborar un "tipo ideal" que es sometido a prue
ba empírica. Los resultados, indica la autora, demuestran la 
falsedad de las diferentes tesis y supuestos que se han formulado 
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sobre la cuestión de la marginalidad en las ciudades latinoame
ricanas. En tal perspectiva, se sostiene la tesis de que la mar
ginalidad no es sino un mito que cumple ciertas funciones ideo
lógicas dentro del orden social dominante. 

3.356 Pontificia Universidad Católica-Escola de Sociología e Política, 
Tres f avelas carioca-s: levantamento socio-economico ( datos pre
liminares). Rio de Janeiro, P.U.C., 1967 (mimeo) 

3.357 Portes A., Cuatro poblaciones: informe preliminar sobre la situa
ción y aspiraciones de los grupos marginales en el Gran Santiago, 
Santiago, CESO y Madison, University of Wisconsin, 1969 
(mimeo) 

3.358 -, "The urban slum in Chile: types and correlates", Land Econ
omics, 1971, no. 3, p. 235-248. 

3.359 Prendell N., Urban squatting: the Brasil ian case, documento pre
sentado a la reunión anual de la American Anthropological Asso
ciation, Washington D.C., 1967. 

3.360 Quintero R., Antropología de las ciudades latinoamericanas, Ca-
racas, Universidad Central de Venezuela, 1964, 258 p. 

Es un intento de explicación antropológica del proceso urbano 
en los países latinoamericanos. El autor divide el libro en cin
co partes. La primera plantea algunas cuestiones antropológicas 
básicas para el análisis de la ciudad. La segunda estudia la di
námica y demandas de la ciudad. Luego discute el proceso de 
formación, ritmo y dirección del desarrollo urbano. La cuarta 
enfatiza algunas peculiaridades de la ciudad latinoamericana y 
la quinta y última parte plantea los problemas del urbanismo 
del subdesarrollo. 

3.361 Rama G. y N. Schlaen, El estrato popular urbano: informe de in

vestigación sobre Santiago, Santiago, CEPAL-División de Estu
dios Sociales, 1973, 160 p. ( mimeo) 

El estudio es un adelanto de investigación que sobre la condi
ción de los estratos populares urbanos ( o marginales urbanos) 
realizó la División de Estudios Sociales de la CEP AL, en San
tiago de Chile en el segundo semestre de 1969. "El estudio in
daga sobre la relación de los encuestados con el mercado de em
pleo, sobre sus orígenes sociales, migratorios y educativos, sobre 
los procesos de estabilidad y movilidad sociales experimentados 
a lo largo de la vida activa y finalmente estudia las actitudes de 
la población entrevistada. Se propone conocer qué característi
cas sociales tienen los titulares de los distintos papeles socio
ocupacionales, cómo accedieron a ellos, cuáles fueron las condi-
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ciones de ingreso al mercado de empleo en cuanto a edad y tipo 
de actividad, de qué forma se trazan los canales de participación 
en los distintos sectores de actividad, condición ocupacional y 
posición socio-ocupacional, qué educación recibieron y la vincula
ción de esa formación con el origen social y la historia ocupa
cional, cuál es la relación entre ingreso, posición socio-ocupacio
nal, sector de actividad y origen social, bajo qué condiciones 
las actitudes se relacionan con la posición social, contra qué obs
táculos estructurales se enfrentaron sus aspiraciones o proyectos 
de integración o de movilidad sociales y desde qué perspectiva 
las condiciones de sexo y edad influyen en la situación de los jefes 
de familia de los estratos populares. El objetivo es el estudio del 
estrato popular urbano como universo estructurado por las con
diciones que los entrevistados detentan en el mercado de em
pleo, como asalariados o independientes, como integrantes de sec
tores de actividad dominante o marginales en el proceso pro
ductivo, como titulares de papeles ocupacionales de diferentes 
status, ingresos, y así sucesivamente, intentando definir subcate
gorías en el seno de la clase baja de la que forman parte". 

3.362 Ray T.F., The politics of the Barrios of Venezuela, University of 
California Press, 1%9. 

3.363 Ribeiro D., "El desafío de la marginalidad", Estudios interna.
cionales, 1971, no. 16, p. 93-125. 

3.364 Roberts B., "The social organization of Iow-income families in 
Guatemala city" en L. Horowitz (ed.), The 1nasses .. . , 1970 
(ver nota 5/569), p. 345-382. 

El autor explora la actividad social de las familias de bajos in
gresos y discute las implicaciones del concepto marginalidad. 
Para ello examina las relaciones que existen entre las famjlias 
pobres y los otros sectores de la población y las influencias recí
procas entre aquellas y las organizaciones políticas y económicas 
de la ciudad. En el juego de estas relaciones e influencias mu
tuas --anota el autor- los llamados marginados ejercen una in
fluencia activa sobre el proceso de cambio de la sociedad na
cional. 

3.365 -, Organizing strangers: poor families in Guatemala City, Aus-
tin, University of Texas Press, 1973, 360 p. 

El objeto del libro es el estudio del proceso de cambio social 
ocurrido como resultado del rápido crecimiento urbano en la 
ciudad de Guatemala. El estudio del cambio se enfoca, particu
larmente, sobre los sectores tt1ás pobres de la población urbana. 
Como indica el mismo autor, el trabajo de campo procuró ana-
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lizar la conducta de los pobres de la ciudad en términos de dos 
perspectivas interconectadas: los efectos del proceso de cambio 
social sobre los pobres urbanos y, a la vez, las posibilidades de 
éstos de ejercer algún tipo de efectos transformadores sobre el 
proceso de cambio social. El libro se compone de ocho capí
tulos en los que se analizan los aspectos más relevantes de la 
experiencia migratoria, la historia ocupacional, el sistema de re
laciones sociales entre la población estudiada, las relaciones de 
ésta con el resto de la sociedad, la formación de las asociaciones 
locales y la organización de los pobladores en sus respectivos 
asentamientos habitacionales . 

.3.366 Rodríguez A., G. Riofrio y E. Welsh, "De invasores a invadidos", 
EURE, 1972, no. 4, p. 101-142 . 

.3.367 -, J. Gianella H. Jaworsky, Aportes a la comprensi6n de un fe
nómeno urbano: la barriada, Cuadernos DESCO-A2, abril 1969, 
53 p. 

Este volumen se compone de tres artículos que analizan aspec
tos diferentes del fenómeno de la barriada : el desarrollo físico 
de las barriadas en tanto que modalidad de crecimiento urbano 
que responde a la necesidad de poder contar con un lugar donde 
residir; los elementos que caracterizan y definen la vida eco
nómica de la población de las barriadas y su relación con la 
economía urbana; y algunas características sociológicas del ha
bitante de las barriadas. 

3.368 Rogler L. A., "Algunas observaciones sobre el espmtismo y las 
enfermedades mentales entre puertorriqueños de clase baja", Re
vista de Ciencias Sociales, 1960, no. 4, p. 141-150. 

3.369 -, "Slum neighborhoods in Latin America", Journal of Inter

American Studies, 1967, no. 4, p. 507-528. 

3.370 Rosenbluth G., "Problemas socio-económicos de la marginalidad 
y la integración urbana", Revista Paraguaya de Sociología, 1968, 
no. 11, p. 11-74. 

3.371 -, "El empleo como barrera a la integración socio-económica, Re-
vista Paraguaya de Sociología, 1970, no. 17, p. 47-79. 

El autor indica que el desafío impuesto por el ritmo de creci
miento de la población no ha podido ser resuelto por las débiles 
estructuras económicas que sustentan los países de la región, 
traduciéndose tal situación en una insuficiencia dinámica del sec
tor industrial para absorber a la creciente población que pugna 
por incorporarse al mercado de trabajo. El desempleo disfra
zado con niveles de remuneración muy bajos y ocupaciones ines-
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tables ha sido la única respuesta del sistema económico. Los 
contingentes de población que no pueden lograr su incorpora
ción en forma estable al proceso económico son los marginales. 
La' gran barrera que separa a los integrados de los marginales 
es, en ese sentido, el empleo estable. 

3.372 Safa H., "From shantytown to public housing: a comparison of 
family structure in two urban neighborhoods in Puerto Rico'', Ca
ribbean Studies, 1964, no. 1, p. 3-12. 

3.373 -, Comparative study of the assi:milation of i,rban poor, Washing
ton D.C., documento presentado a la reunión anual de la American 
Association for the Advancement of Science, 1966. 

3.374 -, An analysis of upward mobility in low-income families, Syra
cuse University, Youth Development Center, 1967. 

3.375 -, "The social isolation of the urban poor" en l. Deutscher y 
E. J. Thompson (eds.), Among the people, New York, Basic 
Books, 1968, p. 335-352. 

3.376 -, The urban poor of Puerto Rico, New York, Holt, Rinehardt 
& Wínston, 1974. 

3.377 Salem L. F., The casas of comodos of Rio de Janeiro: a study of 
occupations and accomodations of inner city slums and a compa
rision of their characteristics with favelas, N ew York, Columbia 
University, 1971 (tesis doctoral). 

3.378 Schlichtmann L. y J. Perlman, Labor force participation among 
lower class women in Brasil, University of California-Berkeley, 
Department of Urban and Regional Development, 1974 (mimeo). 

3.379 Sefaríni O., "La educación en los barrios populares de América 
Latina", Revista Paraguaya de Sociología, 1972, no. 25, p. 128-132. 

La finalidad de la investigación es proporcionar las bases in
dispensables para el estudio de los problemas pedagógicos que 
plantea la educación de los sectores populares. 

3.380 Silberstein P., "Favela living: personal solutions to larger pro-
blems", América Latina, 1969, no. 3, p. 183-200. 

En oposición a la tesis de la cultura de la pobreza, el autor su
giere que el bajo nivel de organización de la favela no es una 
manifestación de la situación de marginalidad, sino una forma 
de adaptación de los pobres al medio urbano. Es precisamente 
esa fonna de adaptación la que les permite actuar dentro de los 
límites de la pobreza y enfrentar la rigidez estructural impues
ta por la scciedad global. 



LA MARGINALIDAD EN AMÉRICA LATINA 287 

3.381 Singer P., For,a de trabalho e emprego no Brasil: 1920-1969, 
Santiago, documento presentado al seminario La marginalidad en 
América Latina organizado por el BID y la Sociedad Chilena de 
Planificación y Desarrollo ( PLANDES), noviembre de 1970. 

3.382 Smith M. L., Institucionalized servitude: the female domestic 
servant in Lima, Peru, University of Ind iana, 1971 (tesis doc
toral). 

3.383 -, "Domestic service as a channel of upward mobility for the 
lower class: the Lima case" en A. Pescatello ( ed.), F emale and 
male in Latín America, Pittsburgh, University of Pittsburg Press, 
1973, p. 191-207. 

3.384 Stern C., "Migración, educación y marginalidad en la ciudad de Mé-
xico", Demografía y Economía, 1974, no. 23, p. 171-186. 

El artículo explora la posibilidad de que la marginalidad ocu
pacional se pueda relacionar con ciertos cambios en los orígenes 
regionales y comunales de la población que ha migrado hacia la 
ciudad de México. Concretamente, se propone la hipótesis de que 
proporciones crecientes de migrantes provienen ya de localida
des rurales o ya de zonas "atrasadas". Ambos factores, dados 
los desequilibrios regionales y las diferencias rurales-urbanas 
existentes en el país, así como su ampliación en las últimas dé
cadas, permiten inferir otra hipótesis: que se hayan ampliado 
las diferencias entre los niveles de instrucción de los migrantes 
que viven en la capital y los nativos de la misma y que, por 
tanto, disminuya su grado de competitividad en términos de 
oportunidades ocupacionales, dado un incremento en los reque
rimientos formales para ingresar al mercado de trabajo. 

3.385 Tefel R. A., El infierno de los pobres, Managua-Nicaragua, Eds. 
Pez y Serpiente, 1972. 

3.386 Torbecke R., Desempleo y subempleo en la América Latina, San
tiago, documento presentado al seminario La marginalidad en 
América Latina organizado por el BID y la Sociedad Chilena de 
Planificación y Desarrollo (PLANDES), noviembre de 1970. 

3.387 Tonnes K., Women and work in a Nicaragua slum, Texas-Austin, 
s.p.i., 1968.

3.388 Torres Rivas E., "Familia y juventud en El Salvador" en A. 
Gurrieri y E. Torres et al, La juventud . .. , 1971 ( ver nota 5/ 
561), p. 195-281. 

El problema lo constituye el análisis de la incorporación de los 
jóvenes del sector marginal urbano a la vida de trabajo en tan
to que la oportunidad casi única de realización personal en el 
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mundo adulto en un medio que se conforma según presiones y 
ofrecimientos contradictorios: la necesidad de incorporarse tetti
prana o prematuramente a un desempeño propio de otra edad, 
impuesta por las condiciones sociales y familiares en que viven 
esos adolescentes, y al mismo tiempo las dificultades y distor
siones estructurales a las que se ve enfrentado el muchacho para 
satisfacer aquella necesidad. Asimismo, se busca· una aproxi
mación al conocimiento de la imagen que se vá formando a 
partir de las experiencias sociales y, en general, la que deriva 
del ambiente familiar y social donde transcurre el proceso de 
socialización del adolescente. 

3.389 Triana y Antoreza H., La cultura del tugierio en Cartagena, Co
lombia, Bogotá, s.p.i., 1974. 

3.390 T urner J. C., "Lima' s barriadas and corralons ; ·suburbs vs. slums", 
Ekistics, 1965, no. 112, p. 152-155. 

3.391 -, Four autonomous settlements in Lima, Peru, Boston, documen
to presentado al Latin America C olloqitium organizado por Bran
deis University, 1967. 

3.392 -, "Cuevas, El Ermitaño, El Agustino, Mendocita y Mariano 
Melgar" en H. Caminos et al, Urban dwelling environments, Cam
bridge, M.I.T. Press, 1969. 

3.393 -, "Squatter settlements in developing countries" en D
., 

P. Moy
nihan (ed.), Toward a national urban policy, New York, Basic 
Books, 1970. 

3.394 -, "Barreras y canales para el desarrollo de la vivienda en los 
países en vías de modernización" en D. Lewis (ed.), El crecimien
to de las ciudades, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, S. A.; 1972, p. 
69-84.

La hipótesis en la que se basa este artículo va implícita en el
alegato de que los estándares que exigen las autoridades y que
practican las empresas públicas y privadas, se opone a la deman
da de las masas de los colonos urbanos. La pérdida del control
administrativo sobre los asentamientos urbanos y las abundan
tes conglomeraciones caóticas, de estructuras inadecuadas, que
constituyen la mayor parte del crecimiento actual de las ciu
dades en los países en vías de modernización, son el resultado
de la distancia entre los valores y normas que exigen las ins
tituciones estatales y los que se imponen a la gente como conse
cuencia de las condiciones en que vive. Así, agrega el autor,
conforme mayor sea la diferencia entre la naturaleza del sumi
nistro de viviendas oficialmente reconocido y la naturaleza de
la demanda popular, y cuanto mayor sea la demanda en relación
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con el poder policíaco ejercido por las autoridades, mayor será 
la proporción de asentamientos no controlados. 

3.395 Ugalde A. et al, The urbanization process of a poor mexican 
neighborhood, Austin, University of Texas, Institute of Latin 
American Studies, 1974, 68 p. 

En base a los datos recogidos en una colonia popular -San 
Felipe del Real Adicional- ubicada en la periferia de ciudad Juá
rez, Chihuahua, el autor analiza tres problemáticas básicas que 
caracterizan el perfil de las llallladas colonias marginales urba
nas : a) el proceso de migración hacia ciudad J uárez ; b) las com
diciones de vida de los migrantes en el nuevo medio social ur
bano: estructura y organización familiar, ocupación e ingresos, 
movilidad social, vivienda y servicios, educación etc. ; y c) or
ganización y participación dentro del sistema político. 

3.396 Urrutia C., Historia de las poblaciones ca/lampas, Santiago, Ed. 
Quimantú, 1972. 

3.397 Usanclizaga E. y E. Havens, Tres barrios de invasión, Bogotá, 
Eds. Tercer Mundo, 1%6, 94 p. 

Se trata de un estudio realizado por la Facultad de Sociología 
de la Universidad y el Land Tenure Center de la Universidad 
de Wisconsin, en el segundo semestre de 1963. Como indican 
los autores se trata de analizar a partir del caso de tres tugu
rios de la ciudad de Barranquilla, dos cuestiones : a) los motivos 
del rápido crecimiento de algunos barrios de la ciudad que, en 
primera instancia, se calificaron como tugurios ; y b) los nive
les de vida de los habitantes, es decir, las condiciones de vivien
da, servicios, nivel ocupacional, educacional etc. A partir de 
allí se derivaba el tercer objetivo: sugerir medidas preventivas 
y de mejoramiento. 

3.398 Uzzell J. D., Bound for places I'm not know to: adaptation of 
migrants and residence in four irregular settlements in Lima, 
University of Texas-Austin, 1972 (tesis doctoral). 

3.399 -, "The interaction of population and locality in the development 
of squatter settlements in Lima" en W. Comelius y F. Trueblood 
(eds.), Latin American urban .. . , 1974 (ver nota 5/550), p. 113-
133. 

Sobre la base de una discusión acerca de los modelos referidos a 
la organización y desarrollo de los barrios periféricos o margi
nales, el autor analiza las vías particulares sobre las que estos 
barrios y su población -es decir, la población de los barrios 
jóvenes de Lima, Perú- se van modificando en el transcurso 
del tiempo. El autor propone una perspectiva de análisis en la 

19 



290 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA 

que se enfatiza el hecho de que estos barrios marginales son 
el producto de la interacción de las caracteristicas de dichos 
barrios con las de sus habitantes. 

3.400 Valencia E., La Merced: estudio ecológico y social de una 60ft0 de 
la cd. de México, México, I.N.A.H., Serie Investigaciones no. 
11, 1965. 

3.401 Vanes J. C. y W. A. Flinn, "A note on the determinations of 
satisfaction among urban migrants in Bogota-Colombia", lnter 
American Economic Affairs, 1973, no. 2, p. 15-28. 

Se estudia la relación existente entre el grado de satisfacción 
con una serie de variables como son: status socioeconómico, in
teracción dentro de la barriada y con las demás zonas urbanas, 
tiempo de residencia en la ciudad etc. 

3.402 Vanegas E. G. y G. A. Varaona, Estudios sobrs urbaniraciones 
ilegales en la cd. de San Sawador, San Salvador, Universidad de 
El Salvador, Facultad de Ingeni�ria y Arquitectura, 1969, 86 p. 

Se trata de un análisis general de los asentamientos urbanos 
irregulares de esta ciudad centroaniericana. A partir de una 
caracterización de los mismos -población, tierra y vivienda
los autores formulan una tipología de las "urbanizaciones ile
gales" y analizan después, algunos de los problemas centrales 
de estos asentamientos: servicios públicos y servicios sociales. 

3.403 Vekemans R., "Algunos factores psicosociales que condicionan el 
subdesarrollo latinoamericano" en R. Vekemans e I. Fuenzalida, 
16 estudios ... , 1969 (ver nota 5/591), p. 8/1-30. 

A partir del supuesto de que la marginalidad constituye la raiz 
misma del subdesarrollo latinoamericano, el autor plantea que 
frente a esta situación corresponde formular un diagnóstico ade
cuado del problema, para plantear, después, soluciones adecua
das. En tal perspectiva, Veketnans insiste en la necesidad de 
rescatar en su debida dimensión la problemática psicológica que 
perfila la situación de marginalidad. Para ello analiza los con
dicionantes psico-sociales del f en6meno : de la resignación a la 
frustración, de ésta a la agresividad, del aislamiento a la dispo
nibilidad y de la no participación a la inseguridad. Formula 
finalmente, una solución : la integración interna y la integración 
a la sociedal global vía la "promoción popular". 

3.404 Whiteford M.B., "Barrio Tulcan: fieldwork in Colombia city" 
en C.M. Foster y R.V. Kemper (eds.), Anthropologists in ... , 
1974 (ver nota 5/555), p. 41-62. 
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Se trata de un reporte general de las experiencias personales del 
autor durante el proceso de vinculación con el grupo marginal 
estudiado en Popayan, Colombia. Ofrece asimismo, una serie 
de dementos que permiten perfilar ciertas características de la 
situación de marginalidad en el caso de Barrio Tulcan. 

3.405 -, "Neighbors at a distance: life in a low-income colombian ba
rrio" en W. Cornelius y F. Trueblood ( eds.), Latín American 
urban .. . , 1974 (ver nota 5/550), p. 157-181. 

Se discuten algunos aspectos de la "vida social" de un barrio 
pobre de ciudad Popayan. Más específicamente, el autor centra 
su atención sobre las formas de subsistencia, de organización so
cial y de relaciones sociales al interior del barrio. En esa direc
ción, se procura establecer las formas particulares de interacción 
y cooperación entre los habitantes de Barrio Tulcan. Finalmen
te, se analiza la existencia y posibles formas de cristalización de 
los intereses y metas comunes existentes en este sector social. 

3.406 Wilkening E. y· J.B. Pinto, Migration ami adaptation in new set
tlements areas, Madison, University of Wisconsin-Land Tenure 
Center, Researoh Paper no. 35, 1966. 

3.407 Witt U., "La urbanización y su impacto sobre los niveles de sa
lud y otros indicadores del bienestar", Revista Interamericana de 
Planificación, 1972, no. 24, p. 86-100. 

El autor procura identificar el medio urbano anteponiéndolo al 
rural, según algunas características básicas como son : salud, ser
vicios de salud, condiciones del medio ambiente y niveles eco
nómico-sociales y culturales. En base a la información disponi
ble, se anota que aun cuando las posibilidades y condiciones ur
banas son superiores a las rurales, el habitante urbano paga et 
elevado tributo de las enfermedades producidas por la industria
lización insuficientemente planificada, y de las enfermedades 
crónicas que le corresponden por su relativa longevidad. 

4. Marginalidad, conciencia social y movilización política.

4.408 Aldunate A., Participación y actitud de los pobladores ante las 
organizaciones poblacionales: una aproximación a la heterogenei
dad popular, Santiago, ELAS-FLACSO, 1970 (mimeo) 

4.409 Alvarado L., R. Cheetham, A. Garat y G. Rojas, "Movilización 
social en torno al problema de la vivienda", EURE, 1975, no. 7,

p. 33-70.
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Se estudia la particularidad que asume la movilización de los 
pobladores en Santiago de Chile, tanto en lo que respecta a la 
reivindicación de la vivienda como a la politización que lleva a 
una diversificación de la lucha y organización en torno a múlti
ples frentes: vivienda, trabajo, salud, abastecimiento, educación 
etcétera. El punto de partida del análisis es la interpretación his
tórica de la relación presión popular-Estado, ya que se sostiene 
que la presión popular por la vivienda tiene como referente al 
Estado. La segunda dimensión del análisis es una síntesis teó
rica de la relación presión popular-Estado, presentada como una 
tipología. Dentro de ese esquema general se recalca la signifi
cación que tiene la politización del fenómeno poblacional chileno 
y sus diversas formas de expresión. Se enfatiza la forma como 
la movilización incipiente, articulada en torno a intereses inme
diatos, logra vincular a éstos con los intereses estratégicos del 
proletariado en su conjunto en la lucha por el poder. 

4 .4 JO Arnato P., "Papel de la élite y patrones de asentamiento en la ciu
dad latinoamericana", Remsta de la Sociedad Interamericana de 
Planificaci6n, 1970, . no. 4, p. 22-34. 

4.411 Andrews F. y G.W. Phillips, "The squatters of Lima: who they 
are and what they want", Journal of Developing Areas, enero 
1970, p. 211-224. 

Este informe es parte de una investigación más amplia realiza
da por los autores en 1967 entre los habitantes de las barriadas 
peruanas. El objetivo general es el de determinar las priorida
des para los proyectos de desarrollo urbano en las barriadas de 
la ciudad de Lima. En ese sentido, este artículo reporta una ca
racterización socio-económica de las familias marginales y un 
análisis de sus actitudes frente a los servicios públicos y privados 
que requiere todo proceso de desarrollo urbano. 

4.412 Balanowsky V. et al, "Movilización urbana en los conventillos de 
Santiago" en M. Castells (comp.), Estructura de. . . ( ver nota 
5/546), p. 164-190. 

Tal como indican los autores, el movimiento social urbano chi
leno ha sido identificado habitualmente con las tomas de terre
nos, las formas de organización popular y las manifestaciones• 
políticas surgidas por problemas coyunturales en las poblaciones 
periféricas de las principales ciudades. Esta tradición ha sido 
puesta en tela de juicio, a través de un intento de movilización 
urbana surgido en los sectores céntricoi; deteriorados de San
tiago, llamados "conventillos", que constituyen la expresión más 
característica del deterioro urbano en el centro de la ciudad. En 
ese sentido, este artículo pretende hacer el análisis del moví-
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miento social en un "conventillo" a través de su expresión orga
nizativa que culmina en la cooperativa. 

4.413 Behrman L.C., The convergence of religioi,s and political atti
tudes and activities among works in Santiago de Chile, Chicago, 
documento presentado a la reunión anual de la American Political 
Science Association, 1971. 

4.414 -, "Political development and secularization in two Chilean com
munities", Comparative Politics, 1972, no. 2, p. 269-280. 

4.415 -, "Patterns of religious and política! attitudes and activities 
during modernization: Santiago de Chile", Social Science Quaterl)1

, 

1972, no. 3, p. 520-533. 

4.416 Bamberger M., "A problem of political integration in Latín 
America: the barrios of Venezuela", International Affairs, 1968, 
no. 4, p. 709-719. 

4.417 -, "Un sistema político cerrado", Aportes, 1969, no. 11, p. 76--88. 
Dice el autor que "en este trabajo examinaremos el problema de 
la integración política y consagraremos una atención particular a 
la forma en que se decide, a nivel local, la atribución de recursos. 
El caso que tomamos como ejemplo es el del ocupante urbano 
ilegítimo en Venezuela y la forma en que se adoptan las decisio
nes respecto a la distribución de recursos en los barrios, o en las 
poblaciones de emergencia donde reside el ocupante ilegítimo. El 
caso es interesante porque la mayor parte de los barrios fueron 
fundados hace menos de diez años. . . período ( en el) que se ha 
mantenido un ritmo de cambios físicos, que se deben en gran 
parte, a la intervención de los partidos políticos". En esa direc
ción, el autor persigue describir un "sistema" de toma de deci
siones políticas que virtualmente restringe la participación a un 
pequeño número de electores de cada comunidad; y analizar las 
bases que sostienen ese tipo de sistema político. 

4.418 Bengoa J., Pampa Irigoin: lucha de clases y conciencia de clase, 
Santiago, CESO, 1972 (mimeo) 

4.419 Berlinck M.T., Reta,oes de classe numa sociedade neo-capitalista 
dependiente: marginalidade e poder em Sao Paulo, Sáo Paulo, 
Escola de Administra<;ao de Empresas-Funda<;ao Getulio Vargas, 
s.d., ( mimeo)

4.420 Cardona R., Las invasiones de terrenos urbanos, Bogotá, Colec
ción El dedo en la herida, 1969, no. 33, 105 p. 

El autor cuestiona una serie de estereotipos muy frecuentes en 
relación a las invasiones de terrenos urbanos y al proceso de ur-
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banización considerados hasta el presente como eminentemente 
negativos. Resume los aspectos más importantes de la urbani
zación colombiana, examinando las características socio-demo
gráficas y habitacionales de dos tipos de población marginada : 
los "inquilinos" y los "invasores". Finalmente, se destaca. el he
cho de que este tipo de asentamiento habitacional urbano es fun
damentalmente, el producto de una serie de contradicciones del 
sistema político entendido éste en términos estructurales y no 
ideológicos. 

4.421 Castells M., "Movimiento de pobladores y lucha de clases en el 
Chile de la U.P.", EURE, 1973, no. 7, p. 9-35. Reproducido en 
M. Castells (comp.), Estructura de ... , 1974 (ver nota 5/546),
p. 191-234.

Se analiza el denominado "movimiento de pobladores" como uno
de los aspectos más específicos de la lucha de clases en Olile.
A lo largo del ensayo el autor hace un estudio concreto de su
significación en el seno del proceso general de lucha de clases,
delimitando claramente la maraña de equívocos funcionales sobre
los que reposa su consideración en el seno de la izquierda chilena.
Hace especial hincapié en el hecho de no fundir el movimiento
de pobladores en el "universo poblacional", por cuanto, si la ca
racterización del primero depende precisamente de su base so
cial, su dinámica se genera a partir de su articulación en el con
junto de la lucha de clases y en el proceso político. En general,
este ensayo constituye una compleja y excelente síntesis de los
estudios realizados en Chile sobre el movimiento de pobladores
a la vez que aporta nuevas perspectivas para el análisis del pro
blema.

4.422 -, T. Chadwich et al, "Campamentos de Santiago: movilización 
urbana" en M. Castells (comp.), Imperialismo y ... , 1973 (ver 
nota 5/545), p. 411-438. 

A partir de la constatación de la agudez de la crisis habitacional 
y del hecho derivado de que la cuestión urbana ha pasado a cons
tituirse en uno de los ejes de la lucha social en Santiago de Chi
le en el período previo a la elección de 1970, los autores plan
tean que a través de un proceso complejo y diferenciado una 
nueva realidad urbana ha surgido : los campamentos y su expre
sión política: el movimiento de pobladores que se ha formado en 
oposición a un sistema institucional que aún no se habitúa a su 
existencia. En tal sentido, dicen los autores, "la cuestión funda
mental planteada, es saber el significado social objetivo de los 
campamentos chilenos con respecto a las relaciones de clase y
su potencialidad en tanto que experiencia de transformación 
social". 
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4.423 CIDU (Centro de Desarrollo Urbano y Regional), La justicia 
en sectores populares urbanos: imagen y experiencia, Santiago, 
CIDU, febrero 1971 (mimeo) 

4.424 -, Reivindicad6n urbana, estrategia política y movilizaci6n social 
en los campamentos de pobladores en Chile, Santiago, CIDU, oc
tubre 1971, (mimeo) 

4.425 -, "Pobladores y administración de justicia: informe preliminar 
de una encuesta", EURE, 1972, no. 5, p. 135-150. 

Se pretende dar una visión general y preliminar de los resultados 
de una encuesta aplicada en el segundo semestre de 1971 sobre 
una muestra de "campamentos" y "poblaciones del tipo opera
ción sitio" de Santiago. Su objetivo es conocer los aspectos esen
ciales de la imagen que sobre la justicia se han formado los po
bladores y averiguar las opiniones y actitudes hacia la autoad
ministración de justicia y hacia el proyecto sobre la creación de 
tribunales vecinales. Por otra parte, la encuesta sirvió para pro
seguir el estudio de un conjunto de características propias de la 
situación social de los encuestados. Los resultados indican que, 
en general, hay una imagen negativa de la justicia por parte de 
los pobladores. 

4.426 -, "Reivindicación urbana y lucha política: los campamentos de 
pobladores en Santiago", EURE, 1972, no. 6, p. 55-81. 

El artículo pretende establecer el significado social de los "cam
pamentos" chilenos dentro del proceso general de cambio social 
y en particular, en el conjunto del sistema de las relaciones de 
clase. El análisis de los campamentos se hace sobre la base de 
una encuesta y observación participante, rompiendo el esquema 
tradicional de análisis científico basado en el registro de hechos 
históricos, para reemplazarlo más bien, por la reflexión basada 
en una práctica social actual. 

4.427 Collier D., Squatter settlements formation and lhe Politics of co
optation in Peru, University of Oi.icago-Department of Political 
Science, 1971 ( tesis doctoral) 

4.428 -: "Política y formación de pueblos jóvenes en Lima", Estudios 
Andinos, 1972, no. 5, p. 5-34. 

Dice el autor que la formación de pueblos jóvenes (barriadas) 
alrededor de las ciudades principales en los países de rápida ur
banización en el tercer mundo, "ha sido reconocida como un im
portante mecanismo para mejorar la situación de un gran número 
de inmigrantes económicamente marginados que provienen de 
las áreas rurales. Sin embargo, las implicaciones políticas de 
este aspecto de los pueblos, y la creación de pueblos, no han sido 
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adecuadamente señalados. Este artículo se interesa en explorar 
estas implicaciones a base de datbs obtenidos en Lima Perú ... 
Lo que se argumenta es que los pueblos jóvenes han sido pro
movidos, en su formación,. por el gobierno peruano, y que esta 
política fue iniciada por un gobierno militar conservador que 
buscaba sustituir un estilo paternalista de relaciones entre la élite 
y las masas, por un patrón de política de clases que estaba emer
giendo en el Perú". 

4.429 Cornelius Wayne A., "The impact of governmental performance 
on political attitudes and behavior: the case of the urban poor in 
Mexico city" en F. Rabinowitz y F. Trueblood (eds.), Latin 
American urban ... , 1973 (ver nota 5/582), 

4.430 -, "La urbanización como un agente en la inestabilidad política 
latinoamericana", Línea, 1973, no. 3, p. 65-103 (versión inglesa: 
American Political Science Review, 1969, no. 3, p. 833-857). 

Este trabajo intenta explorar, si no comprobar, algunas de las 
implicaciones empíricas de los conceptos teóricos generales del 
proceso de urbanización y sus consecuencias sociopolíticas, como 
fueron desarrolladas en la reciente literatura de la ciencia social 
sobre Latinoamérica. México fue seleccionado por este análisis 
en virtud de su extremadamente rápido índice de migración rural
urbana en los últimos años, y por las oportunidades brindadas 
por la disponibilidad en México de datos de varias fuentes inde
pendientes, para examinar sistemáticamente una amplia gama de 
variables teóricamente relevantes y relaciones afirmadas en la 
literatura de la urbanización. Aunque en ciertas áreas la natura
leza particular del sistema político mexicano y el patrón de des
arrollo pueden hacer imperfectos estos descubrimientos como 
pronosticadores para otras partes de América Latina, el análisis 
presentado aquí debe servir para identificar las principales insu
ficiencias de la actual teoría y para ilustrar la necesidad de nue
vos modelos conceptuales .. , ". 

4.431 -, "Urbanización y demandas políticas: participación política 
entre migrantes pobres en las ciudades latinoamericanas", Demo
grafía y Economía, 1974, no. 3, p. 203-242. 

"La solicitud a los oficiales del gobierno de beneficios tales como 
escrituras y servicios urbanos básicos, representa una forma de 
participación polítiea a menudo olvidada en la investigación sobre 
la conducta de los migrantes a las ciudades, y de los pobres de las 
áreas urbanas en general. De hecho, la mayoría de los investi
gadores que han contribuido a esta literatura se han preocupado 
principalmente por el potencial de radicalismo político o la Tio
lencia entre tales poblaciones. El estudio presente intenta llenar 
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algunas de las numerosas lagunas acerca del conocimiento de 
cómo los migrantes se ven involucrados en el proceso político 
de formas convencionales, no conflictivas. El modo convencional 
de participación política sobre el cual se enfoca este trabajo es 
el de las demandas políticas, definidas como actividades indivi
duales o colectivas cuyo fin es derivar cierto beneficio del sis
tema político ejerciendo presiones sobre las decisiones de los fun
cionarios públicos". 

4.432 -, "Aprendizaje político entre los inmigrantes pobres", Línea, 
1974, no. 7, p. 43-111. 

Se asume que el impacto de la migración hacia la ciudad y la 
exposición a un medio ambiente urbano, en lo que se refiere a las 
actitudes y conductas, es más bien selectivo que uniforme, y que 
las actitudes se ven condicionadas en forma extrema, por factores 
relacionados a las zonas de residencia urbana. Se procura de
mostrar por esa vía, que ciertas características de los vecindarios 
pueden ser de mayor importancia que los atributos socio-econó
micos, en la explicación de la conducta política de los migrantes 
a la ciudad. Se incluyen doce cuadros en los que se resume un 
volumen considerablemente grande de información derivada de 
una serie de encuestas aplicadas en seis colonias pobres de la 
ciudad de México, y un apéndice metodológico sobre la construc
ción de índices y los items utilizados en el trabajo de campo. 

4.433 -, Politics and the migrant poor in Mexico city, California, 
Standford University Press, 1975, 319 p. 

El libro, producto de catorce meses de trabajo de campo realiza
dos entre 1970 y 1972, es un estudio comparado de los migran
tes pobres en seis asentamientos urbanos ubicados en la periferia 
de la ciudad de México. El autor, preocupado por el potencial 
revolucionario de las masas de migrantes pobres, desarrolla su 
exposición alrededor de una serie de interrogantes : ¿ cuál es el 
proceso por el que los migrantes fonnan sus imágenes acerca 
de la política y el sistema político y asumen el rol de participan
tes en la actividad política? ¿ cuáles son los incentivos de mayor 
peso para lograr un efectivo envolvimiento político? ¿ cuál es la 
forma y los mecanismos que utilizan los migrantes pobres para 
"manipular" al sistema político de modo de satisfacer sus nece
sidades y demandas planteadas? ¿ qué efectos ejeren los migran
tes sobre el funcionamiento del sistema político y qué efectos 
ejerce a su vez, el sistema político sobre aquellos? El libro con
tiene además, cuatro apéndices de los que destacan el de la ver
sión completa del cuestionario utilizado y el de los índicea e items 
que se elaboraron para el análisis de los datos. 
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4.434 -, "El México contemporáneo: análisis estructural del caciquis
mo urbano" en L. Unikel y A. Necochea (comps.), DesarroUo
urbano ... , 1976 (ver nota 5/588), p. 567-593 (versión inglesa: 
R. Kern (ed.), The caciques: oligarchical politics and the system
of caciquismo in the Luso-hispanic world, Albuquerque, Univer
sity of New Mexico Press, 1973).

Este trabajo trata de "analizar un tipo particular de liderazgo 
político que se encuentra con frecuencia en los barrios urbanos 
pobres de México y de otros países latinoamericanos, con el ob
jeto de ilustrar la importancia del liderazgo local y comprender 
la manera en que se forman las actitudes políticas en los am
bientes urbanos de América Latina . . . La perspectiva teórica 
adoptada para este •estudio pone atención especial a una diversidad 
de variables estructurales y coy1:1nturales relativas a las zonas 
de ingresos bajos donde vive la mayoría de quienes emigran a la 
ciudad y que probable'mente influye de modo significativo sobre 
los procesos de 'aprendizaje político' a nivel individual". 

4.435 Cuéllar O. et al, "Experiencias de justicia popular en poblacio
nes", Cuadernos de la Realidad Nacional, 1971, no. 8, p. 153-172. 

4.436 Oiaparro P., "Efectos sociales y políticos del proceso de urbani-
zación", EURE, 1972, no. 6, p. 101-117. 

El articulo analiza los efectos socio-políticos del proceso de ur
banización, sobre la base de un estudio sistemático de la biblio
grafía más relevante sobre el tema. Sobre esa base plantea 
una serie de hipótesis y relaciona la información sobre urbani
zación con manifestaciones sociales como son : privación econó
mica, anomia, conciencia, participación, radicalización, distribu
ción de recursos del gobierno central etcétera. Plantea· final
mente, que las hipótesis formuladas por la liter�tura socio,-polí
tica deben investigarse empíricamente antes que extrapolar resul
tados que podrían difícilmente aceptarse sin comprobarlas previa 
y científicalllente en la realidad latinoamericana. 

4.437 Cheethan R., A. Rodríguez, G. Rojas y J. Rojas, Comandos ur
banos: alternativa de poder socialista, Santiago, CIDU, Docu
mento de Trabajo no. 65, 1973 (mimeo) 

4.438 Dargham A.C., Estudio sobre participación dentro de un tlpo d,e 
asociación voluntaria: la Junta de Vecinos, Santiago, Consejería 
Nacional de Promoción Popular - División de Estudios, 1968 
(mimeo) 

4.439 Dent D., Community cooperation in Colombia: a comparative study
of J,ublic-priwte sector relationship in two urbon sectors, Uni-
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versity of Minnesotta-Department of Political Science, 1973 (te
sis doctoral) 

4.440 Dietz H.A., Becoming a poblador: poUtkal adjustment to tlse 
Lima urban envi.ronment, Standford University-Department of 
Political Science, 1973 (tesis doctoral) 

4.441 -, The office of poblador: perceptions and manipulations of hous
ing authorities by the Lima urba,n poor, documento presentado a 
la reunión anual de la Sociedad Americana de Administración Pú
blica, abril 1973. 

4.442 -, S01ne modes of participation in an authoritarian regime, San 
Francisco, documento presentado a la reunión anual de la Amer
ican Political Science Association, 1975. 

4.443 -, Urban problems and governmental policy responses for me
tropolitan Lima, en W.A. Comelius y R. Kemper ( eds.), M et, o
politan problems .. . , 1976 (ver nota 5/549). 

4.444 -, "Bureaucratic demand-making and clientelistic participation" 
en J. Malloy (ed.), Authoritarianism in Latin America, Pitts
burgh, University of Pittsburgh Press, 1977, p. 413-458. 

El propósito de artículo es describir y analizar el proceso de for
mulación de dpnandas y participación política de los pobres de 
la ciudad en un contexto nacional particular (Lima, Perú) ca
racterizado por un régimen autoritario (bajo control militar). 
Para proceder al análisis, el autor desarrolla su exposición a tra
vés de los puntos siguientes : a) el gobierno militar y los pueblos 
jóvenes; b) las relaciones entre la Dirección de Pueblos Jó
venes-Ministerio de la Vivienda y los pobladores; c) las evalua
ciones de los pobladores acerca del papel del Gobierno y su po
lítica hacia los pobres de la ciudad ; d) los pobladores, sus co
munidades y SINAMOS-Sistema Nacional de Movilización S0-
cial; e) SIN AMOS: un mecanismo de participación clientelís
tica; y f) clientelismo, participación y corporativismo autorita
rio en la sociedad peruana. 

4.445 - y D. Scott Palmer, Peasant and poblador participation under 
innovative military corporatism in Peru, Universidad de Texas
San Antonio, documento presentado al ·seminario sobre The Faces 
of Participation in Latín America, noviembre 1976. 

4.446 Drake G.F., Elites and voluntary associations: a study of com
Munity power in Manizales-Colombia, Madisson, University of 
Wisconsin, Land Tenure Center, Research Paper no. 52, 1973. 
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4.447 Duque J. y E. Pastrana, La movilizaci6n reivindicativa urbana

en la provincia de Concepción, Santiago, ELAS-FLACSO, agos
to 1972 (mimeo) 

4.448 - y -, Elenientos teóricos para la interpretación de los procesos 
organizativos-políticos poblacionales, Santiago, ELAS-FLACSO, 
diciembre 1971 ( mimeo) 

4.449 - y -, "La movilización reivindicativa urbana en los sectores 
populares en Chile: 1964-1972", Revista Latinoamericana de Cien
cias Sociales, 1972, no. 4, p. 259-293. 

El objetivo del trabajo se concentra fundamentalmente en el es
tudio de las iniciativas económicas, sociales y políticas realiza
das por un nuevo actor social -el stibproletariado urbano- y 
su incorporación a las luchas por el poder político en la sociedad 
chilena : 1%4-1972. Para ello los autores procuran responder 
algunas interrogantes : es posible en las condiciones en que se 
procesa el desarrollo capitalista dependiente chileno, la emergen
cia política de este subproletariado urbano? ¿ necesariamente se 
agotan sus intereses en la esfera del consumo? o ¿ muestran más 
bien una cierta capacidad para trascender a la esfera del poder? 

4.450 Eckstein S., "Controles directos e indirectos sobre los mexicanos 
pobres urbanos", Revista Mexicana de Ciencias Políticas, 1975, 
no. 80, p. 91-104. 

El ensayo "sugiere que la gente pobre puede ser organizada po
líticamente, pero que ellos no necesariamente se dan cuenta cabal 
de los intereses servidos por los grupos ( u organizaciones) a los 
cuales se afilian, y que su política puede estar modelada por fuer
zas de las cuales ellos no están enterados, a través de su asocia
ción con grupos nominalmente no políticos. Consecuentemente, 
los pobres pueden, inadvertidamente, contribuir a legitimar re
gímenes no igualitarios apoyando partidos políticos que, de he
cho, no sirven sus óptimos intereses". Por consiguiente, agrega 
la autora, "en tanto que los pobres, como miembros de base, pue
den no tener conocimiento acerca de las influencias políti,cas a 
las que están sujetos, los líderes tanto de los grupos nominal
mente políticos como de los nominalmente no políticos, pueden 

estar informados acerca de los efectos politizantes que tienen 
sus grupos sobre los miembros, y pueden estructurar sus grupos 
deliberadamente hacia fines políticos sin explicar sus acciones" 

4.451 Ferrari A.F., "Attitude e comportamento político do imigrante 
nordestino em Sáo Paulo", Sociologia, 1963, no. 3, p. 159-180. 
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4.452 Fiori J., "Canipamento Nueva Habana: estudio de una experien
cia de autoadministración de justicia", EURE, 1973, no. 7, p. 
83-102.

El artículo constituye un intento por comprender las condiciones
y posibilidades de gestar y desarrollar nuevas formas de justicia
en Chile. Pretendiendo llenar el vacío existente en cuanto a es
tudios más sistemáticos de experiencias concretas sobre la ma
teria, este trabajo revela las características esenciales de la auto
administración de justicia surgida en el Campamento Nueva
Habana en Santiago de Chile.

4.453 Flinn W.L. y A. Camacho, "The correlates of voter participation 
in a shantytown barrio in Bogotá, Colombia", Inter American 
Economic Affairs, 1%9, no. 4, p. 47-58. 

El objetivo central del artículo es identificar algunos de los fac
tores asociados ( como son el ingreso, la ocupación, educación, 
edad, orígenes rural-urbano etcétera) con la participación elec
toral en el caso de una barriada de la ciudad capital de Colombia. 
Se trata pues, de un estudio de conducta electoral en el que se 
relacionan características personales con participación electoral. 

4.454 Franco R., Los grupos marginales y su acción política en Amé
rica Latina, Bs. As., CLACSO-CEISAL, octubre 1973, 44 p. 
(mimeo) 

El ensayo se divide en dos partes. La primera discute los fun
damentos económicos de las teorías de la marginalidad: la tesis 
ortodoxa sobre el empleo en nuestros países. Y la segunda hace 
una evaluación política de los grupos marginales urbanos desde 
una doble perspectiva : aquella que los ha presentado como por
tavoces del peligro de una nueva "invasión de los bárbaros" y 
aquella otra que pone en ellos todas sus esperanzas y expectativas 
de provocar el derrumbe definitivo del sistema social dominante. 

4.455 Germani G., "Marginalidad y la percepción del sector social anta
gonista", Boletín ELAS, 1%9, no. 4. 

4.456 -, El Estado y las masas marginales en Chile, Santiago, docu
mento presentado al 2do. seminario Latinoamericano para el 
Desarrollo organizado por la UNESCO y FLACSO, noviembre 
1970, 67 p. (Reproducido en Boletín ELAS, 1970, no. 6). 

El autor plantea tres objetivos. Primero, diferenciar al proleta
riado marginal del no marginal desde el punto de vista de sus 
percepciones, específicamente de la sociedad y de su ubicación 
dentro de ella, de su situación actual así como futura, del Estado 
y, por último, de las formas de movilización para la acción. Se
gundo, examinar las formas específicas que asume el asistencia-
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lismo estatal y f amilístico para ambos tipos de proletariados. Y 
por último, se analizan las formas de incorporación política de 
las masas marginales al Estado en tanto que contrapartida de su 
exclusión del sistema productivo. 

4.457 J. Giusti, "Rasgos organizativos en el poblador marginal urbano 
latinoamericano", Revista Mexicana de Sociologf.a, 1968, no. 1, 
p. 53-77.

El autor procede primero, a presentar una caracterización del
fenómeno de la marginalidad urbana en los países latinoameri
canos, a analizar el problema de las invasiones de tierras urba
nas y a sintetizar una tipología sobre los problemas marginales.
Luego, desarrolla el punto nuclear del ensayo: los problemas
políticos y organizativos en el mundo social de la marginalidad
latinoamericana.

4.458 -, "La formación de las poblaciones en Santiago: aproxima
ción al problema de la organización y participación de los pobla
dores", Revista Latinoamericana de Ciencia Política, 1971, no. 2, 

4.459 -, "El programa de promoción popular en Chile: un intento 
de organización política de los sectores populares", Revista La
tinoamericana de Ciencia PoUtica, 1972, no. 1, p. 5-25.

El autor hace un análisis de los aspectos principales de la teoría 
de la marginalidad formulada por DESAL y de la solución plan
teada vía la promoción popular. Se discute también, la relación 
DESAL-Partido Demócrata Chileno y se analiza críticamente, 
los planteamientos desalinos. Como se indica, "más que pensar 
en una participación en o en una integración a, debe concebirse 
el fenómeno de participación popular como un proceso de cam
bio de las estructuras vígentes, como forma de detener un pro
ceso de "marginalización" que cada día va incorporando más y 
más latinoamericanos en un círculo de miseria· y dependencia ... 
Proceso qtl.e, erróneamente, tanto DESAL como el Partido De
mócrata Cristiano no vieron cabalmente". 

4.460 -, "Participación y organización de los sectores populares en 
América Latina: los casos de Chile y Perú", Revista M ericana 
de Sociología, 1972, no. 1, p. 39-64. 

A partir de la expriencia de Chile con la UP y del Perú durante 
los primeros años del régimen de Velasco Alvarado, el autor ana
liza "la política de participación popular en tanto que implica una 
expansión y redistribución de las oportunidades para tomar par
te en el proceso societal de toma de decisiones". En este caso, 
se agrega, la política ha� hincapié en la movilización más que 
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en la participación, impulsada por el Estado con el propósito de 
"movilizar apoyo para una estrategia de desarrollo dado". 

4.4ól Goldrich D., "Toward the compartive study of politicization 
in Latín America" en D. Heath y R. Adams (eds), Contempo
,-ary cultures and civilization in Latin America, New York, Ran
dom House, 1965, p. 361-377. 

Basado en la constatación de una serie de variables culturales,. 
sociales y económicas, el autor plantea la necesidad de entender 
las condiciones en las que ocurre el proceso de politización y for
mula a partir de tales condiciones, los diferentes tipos de poli
tización que se derivan del proceso social y político latinoame
ricano. 

4.462 -, Partnership ami political integration in four low.er class settle
ments in Santiago and Lima, Washington, University of Oregon
Department of Poli ti cal Science, 1967 ( mimeo) 

4.463 -, "Political organization and the politicization of the pobla-
dor", Comparative Political Studies, 1970, no. 2, p. 176-202. 

Se trata de un estudio los habitantes de cuatro asentamientos. 
pobres ubicados en la periferia de Santiago-Chile y Lima-Perú. 
Se analizan los efectos de la organización sobre el proceso de 
politización entre los pobres urbanos y se derivan algunos patro
nes de variación en la politización de esos asentamientos pobres. 

4-.464 -,Political organization. Structure far political action, needs 
ami the politicization of the poblador, University of Oregon
Department of Poltical Science, 1970 ( mimeo) 

4.465 -, R. Pratt y C. Schuller, "The política! integration of lower 
class urban settlements in Chile and Peru" en I.L. Horowitz 
(ed.), Masses in ... , 1970 (ver nota 5/569), p. 175-214. 

El artículo analiza básicamente dos aspectos referidos al proceso 
de integración política de los habitantes de cuatro poblaciones 
marginales de Lima y Santiago : a) la politización y b) el grado 
de apoyo u oposición de los pobres de la ciudad frente al siste
ma político y sus subsistemas. 

4.466 Han<lelman H., "The political mobilization of urban squatter 
settlements: Santiago's recent experience and its implications for 
urban research", Latín American Research Review, 1976, no. 2, 
p. 35-72.

El autor indica que la experiencia chilena reciente parece con
tradecir ampliamente, los supuestos académicos formulados acer
ca de las orientaciones políticas de los migrantes pobres latino
americanos. Desde esa perspectiva, agrega, resulta apropiado
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reexaminar los supuestos teóricos formulados a la luz de la 
• movilización de los pobladores chilenos. Así, el artículo se pro
pone dos objetivos: a) presentar y discutir la investigación que
realizó el CIDU sobre el fenómeno de la conciencia y la lnOVÍ
lización política de los campamentos de la capital chilena durante
el régimen de Allende ; y b) examinar las relaciones entre el es
tudio CIDU y las investigaciones recientes sobre las orientacio
nes y conducta políticas de los migrantes pobres.

4.467 Havens E. y W. Flinn, "The power structure in a shantytown" 
en E. Havens y W. Flinn (eds.), lnternal colonialism .. . , 1970 
(ver nota 5/568), p. 93-107. 

Los autores se formulan una serie de preguntas acerca de la es
tru�ra de poder existente en un barrio pobre de Bogotá, Co
lombia : ¿ quién gobierna la comunidad? ¿ por qué algunos indi
viduos tienen más poder que otros? ¿ qué hacen aquéllos para 
mantener dicho poder? etcétera. Los hallazgos afirman que en 
las zonas pobres de la ciudad tiende a reproducirse una estruc
tura • de poder oligárquico similar a la predominante en las zonas 
rurales. 

4.468 - y -, "Urban class voter participation and political attitudes" 
en E. Havens y W. Flinn (eds.), Ibidem. 

Los objetivos del artículo están referidos a la identificación de 
algunos factores asociados con la participación electoral, y al exa
men de las actitudes de los votantes y no votantes hacia la situa
ción política predominante. El análisis se basa en 99 entrevistas 
aplicadas a los residentes de un barrio pobre de Bogotá, Colombia 
en 1966. 

4.469 Hollingshead A.B. y L.H. Rogler, "Attitudes toward slums and 
public housing in Puerto Rico" en L.J. Duhlh (ed.), The urban 
condition, New York, Basic Books, 1963, p. 229-245. 

El artículo reporta algunos aspectos de un estudio intensivo en
tre familias de clase baja que residen en un área urbana de rá
pida transformación. Se hace énfasis en la descripción de las 
condiciones socio-económicas de las familias y en el análisis de 
las reacciones frente al medio físico y humano que condicionan 
su vida diaria. 

4.470 Horowitz L., "La política urbana en Latinoamérica", Revista 
Mpxicana de Sociología, 1966, no. 1, p. 71-112. 

Se trata de un trabajo exploratorio que procura a) sistematizar 
la información empírica existente acerca de los procesos poli
ticos en las ciudades latinoamericanas ; y b) plantear algunas hi-
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pótesis explicativas de las relaciones entre crecimiento urbano, 
poder político, politización y cambio social. 

4.471 Kaufman C., Urbanization, personal welfare and politicization: 
the lower class in Santiago-Chile, University of Oregon-Depart
ment of Political Science, 1966 ( tesis doctoral) 

4.472 -, "Urbanization, material satisfaction and mass political invol
vement: the poor in Mexico city", Comparative Political Studies, 
1971, no. 3, p. 295-319. 

4.473 -, "Urban structure and urban politics in Latín America", 
Journal of Comparative Administration, 1972, no. 3, p. 343-364. 

4.474 -, K. Lindenberg y B. Jones, Personal welfare and political per
formance: testing a model in Chile and Peru, Dallas, documento 
presentado a la reunión anual de la Southwestern Social Science 
Association, 1973 ( mimeo) 

4.475 Landsberger H. y T. Me Daniel, "Hypermobilization in Chile: 
1970-1973", World Politics, 1976, no. 4, p. 502-541. 

Los autores analizan el grado y extensión de la conciencia obre
ra en tanto que conciencia revolucionaria, en el proceso chileno 
del régimen de la UP. Se sostiene la tesis de que la clase obrera 
y los grupos marginados no estaban unidos detrás de una posi
ción ideológica revolucionaria aun cuando éstos presentaran tra
dicionalmente, un alto grado de politización y madurez política. 

4.476 Ledds A., y E. Ledds, Favelas and polity: the continuity social 
control, Austin, University of Texas, LADAC Ocassional Paper, 
1972. 

4.477 -, - y D.A. Morocco, Electricity and soci.al power structure in 
Rio' s favelas, Mar del Plata-Argentina, documento presentado al 
37avo. Congreso Internacional de Americanistas, 1966. 

4.478 Ledds, E.R., Political complementarity of f ave las with the larger 
society of Rio de Janeiro, Mar del Plata-Argentina, documento 
presentado al 37avo. Congreso Internacional de Americanistas, 
1966. 

4.479 -, The myth of politicization: a comparision of urban proletaria» 
political articulation in Rio de Janeiro and Lima, Austin, Univer
sity of Texas, 1969 (trabajo no publicado) 

4.480 -, Forms of "squatment'' political organization: the political con
trol in Brazil, Austin, Universiy of Texas, 1972 (tesis de Maestría) 

4.481 Lindenberg K., The effect of negative sanctions on politicizatwn 
among lower class sectors in Lima and Santiago, University of 

20 
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Oregon - Department of Political Science, 1970 ( tesis doctoral), 
224 p. 

Dacia la escasez de estudios sobre la politización de la clase baja 
latinoamericana, la autora analiza la forma como afectan las 
sanciones negativas (ya sean formales o informales, explícitas 
o implícitas) ejercidas por el gobierno con el objeto de modificar
las conductas y comportamientos políticos de los individuos y
grupos marginales.

4.482 Lutz T.M., Some aspects of community organizatwn and activity 
in the squatters settlements of Panama city, Washington D.C., 
Georgetown University, 1967. 

4.483 -, Self-help neighborhood organizations, political socialization and 
the developing political orientatiof1S of urban squatters in Latin 
America, Washington D.C., Georgetown University, 1970 (tesis 
doctoral) 

4.484 Mangin W., Political implications of the barriadas in Peru, Boston, 
documento presentado al Latin American Colloquium, Brandeis 
University, marzo 1967. 

4.485 -, "Poverty an politics in cities of Latín America" en W. Bloom
berg y H. Schmandt (eds.), Power, poverty .. . , 1968 (ver nota 
5/542), p. 397-432. 

4.486 Marshall D.R., ''Who participates in what?", Urban Affairs Qua
terly, 1968, no. 2, p. 201-224. 

4.487 Martins C.E. y F.H. Cardoso, La favela: estratificaci6n interna 
y participación política, Santiago, documento presentado al semi
nario La marginalidad en América Latina, noviembre 1970, or
ganizado por el BID y la Sociedad Chilena de Planificación y 
Desarrollo (PLANDES), 49 p. (mimeo) 

El objeto principal de este estudio es el de presentar algunas hi
pótesis respecto al modo por el que, en un país como Brasil, las 
poblaciones marginales se adhieren al conjunto de la sociedad 
global y tienden a funcionar exactamente como los demás sec
tores de la sociedad, como parte integrante de un mismo todo 
social. 

4.488 -, "Integración social y movilización política de la clases urbana 
baja del Brasil", Revista Latinoamericana de Ciencia Político, 
1971, no_. 1, p. 47-72. 

4.489 Maruska D., Govermnent policy and neighborhood organuations 
in the squatters settlements of Lim.a, Mass., Harvard University
Department of Government, 1972 (tesis doctoral) 
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4A90 Me Kenney J., Volunttwy a.ssociations aná politiea, mtegralitm: 
an · explorotory study of t/ie role of voluntary a.ssociatwn nae,nber
ship in the political socialisation of urban lower cla.ss ruidents of 
Santiago, Chile and Lima, Peru, 1Jniversity of Oregon-Depart
ment of Political Science, 1969, 300 p. (tesis doctoral) 

El propósito de la investigación es esclarecer las relaciones exis
tentes entre la participación política en algún grupo o asociación 
y el grado de integración individual al sistema político. Se trata 
de determinar el grado de politización y de apoyo al sistema po
lítico que ofrecen los habitantes de las zonas marginales ( callam
pas y conventillos chilenos y barriadas y callejones peruanos) 
de acuerdo a su pertenencia o no pertenencia a alguna asociación 
o grupo comunal.

4.492 Mledler H.F., Negative sanctions: their perceptions and effect m
the political system, University of Oregon-Department of Poli
tical Science, • 1966 ( tesis doctoral) 

4.493 Michel Sara, "Urban squatter organizations as a national govern
rilent tool: the case of Lima" en F. Rabinowitz y F. Tmeblood 
(eds.), Latín American urban ... 1973 (ver nota 5/582), 

4.494 Munizaga E. y C. Bourdon, Sector Manuel Rodrigue•: estudio 
de un sector habitacional popular en Santiago de Chile, Santiago, 
CIDU¡, 1970 (mimeo) 

4.495 Needler M., "Political aspects of urba.nization" en M. Needler, 
Politics and society in Me.rico, Albuquerque, University of New 
México Press, 1971, p. 82-89. 

A partir de la constatación de la acelen.da urbanización y del 
crecimiento de las áreas poblacionales pobres de la ciudad, el 
autor trata de responder a dos interrogantes: ¿ cuáles son las ac
titudes políticas de los migrantes pobres de la ciudad y ¿ qué 
efectos pueden tener tales actitudes sobre el sistema �ítioo? 

4.496 Nelson J., "The urban poor: disruption or political integration 
in Third World cities", Worl Politics, 1970, no. 3, p. 393-314. 

4.497 -, Politics and the urban poor in developing nations, Washing
ton D.C., J ohn Hopkins School of Advanced International Studies, 
1974 (minieo) 

4.498 Ornelas Clt., Land tenure, sanctions and politicisation in M e#'ieo 
city, University of California-Riverside, 1973 (tesis doctoral) 

4.499 Paredes K. de, Urban community organization in Peru, Boston, 
M.I.T., 1973 (tesis doctoral)
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4:500 Pastrana E. y M. Threlfall, Pan, techo y poder: el movimiento 
de polnadores en Chile (1970-1973), Bs. As., Eds. SIAP-Plan
teos, 1974, 153 p. 

Los autores indican que el desarrollo económico y en particular 
su modalidad de industrialización dependiente, ha dado lugar a 
la conformación �e una gran masa de trabajadores en condicio
nes de aguda lucha por la sobrevivencia. Amplias capas de la 
clase obrera además de vastos sectores de subempleados y des
ocupados, están lejos de poder acceder a bienes de consumo indis
pensables tales como vivienda, equipamiento social o infraes
tructura urbana. La expresión más visible de esta situación son 
las callampas chilenas o las barriadas peruanas. No puede ex
trañar por eso, que sea en torno a esos problemas que los sec
tores populares planteen sus demandas y luchas. Estas luchas 
reivindicativas, insertas dentro del conjunto del movimiento de 
masas, han tomado el nombre de movimiento poblacional. En tal 
perspectiva, el libro analiza el movimiento poblacional y su base 
social, la movilización reivindicativa habitacional y la formación 
de los campamentos, la movilización poblacional y el problema 
del abastecimiento y finalmente, el movimiento de pobladores y 
los comandos populares. 

4.501 Perlman J., "Political marginality: participation and radicalism" 
en J. Perlman, The myth of .. . , 1976 (ver nota 3/355), p. 162-
194. 

La autora prueba empíricamente la validez de las tesis referidas 
al conformismo o al revolucionarismo político de los llamados 
"marginales". Para ello analiza la organización social y polí
tica en las favelas, el envolvimiento político en el sistema político 
local y nacional y el fenómeno del radicalismo y el conformismo 
en la favela. 

4.502 .. Petras E.M., Social organization of the ur'ban housing movement 
in Chile, Buffak>, State University of New York, Council on In
.ternational Studies, Spe,cial Studies Series no. 39, 112 1>. 

4.503 Petras J., "Nacionalización, cambio socio-económico y partici
pación: popular bajo el gobierno de la UP en Chile"• Estudios 
Andinos, 1973, no. 3, p. 5-24. 

El autor discute varios aspectos políticos del régimen de la UP 
chilena: las actitudes conservadoras y tecnocráticas de la ad
ministración pública, las actitudes de los mineros del cobre, la 
participación de los obreros y dirigentes sindicales de la indus
tria textil, la militancia del. proletariado rural y la emergencia 
de "los nuevos revolucionarios urbanos : los pobladores'\ 
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4.504 Portes A., Radicalism in the slum: a study of political attitudes 
in Chilean lower class settlem.ents, Madison, University of Wis
consin-Department of Sociology, 1970, 386 p. (tesis doctoral) 

La investigación realizada en cuatro poblaciones marginales de 
Santiago de .Chile, trata el fenómeno del "extremismo" o "radi
calismo" de izquierda ( caps. 4-5). En el capítulo cuatro el au
tor hace un análisis de la relación radicalismo, "factores socio
económicos" y factores subjetivos (aspiraciones, satisfacción et
cétera). En el siguiente capítulo se desarrollan: a) la teoría del 
primitivismo político ; b) la hipótesis de la identificación de cla
se y e) la socialización política. En el capítulo siete el autor 
resume sus hallazgos en torno a la falacia del radicalismo político 
de los pobres de la ciudad. 

4.505 -, "Leftist radicalism in Chile: a test of three hypotesis", Com-
parative Politics, 1970, no. 2, p. 251-274. 

Basado en la conceptualización del radicalismo como participa
ción activa o en simpatía hacia los movimientos revolucionarios 
comprometidos con una transformación total y profunda del 
orden social existente, se pone a prueba la validez de algunas 
hipótesis desarrolladas por la actual ciencia política norteameri
cana en el sentido de la influencia de algunos "factores socio
económicos" sobre el radicalismo político de izquierda entre los 
sectores pobres de Santiago. 

4.506 -, "El proceso de urbanización y su influencia en la moderniza
ción de las instituciones políticas locales", Revista de la Sociedad 
lnteramericana de Planificaci6n, 1970, no. 14, reproducido en L. 
Unikel y A. Necochea (comps.), Desarrollo Urbano y ... , 1976 
(ver nota 5/588), p. 594-625. 

El artículo analiza el proceso de cambio social urbano y sus con
secuencias políticas al nivel de las instituciones públicas locales. 
El autor arguye que "los organismos de gobierno urbano en 
América Latina se hallan actualmente en una etapa de transi
ción en que el papel tradicional de mantenedores del orden al 
servicio de los estratos dominantes. . . va cediendo lugar a la 
función de mediación e implementación de las demandas de di
versos grupos". 

4.507 -, "Political primitivism, differential socialization and lower class. 
leftist radicalism", American Sociological Review, 1971, no. 5, 
p. 820-835.

4.508 -, "Urbanización y política en América Latina", Revista Para-
guaya de Sociología, 1971, no. 21, p. 47-72. 
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A la inversa de lo que ocurre en la mayoría de las sociedades des
arrolladas, el proceso de urbanización en Latinoamérica ha sido 
no tanto un indicador de desarrollo socio-económico sino más 
bien un signo de las aceleradas contradicciones generadas por es
tas economías. Por esta razón, el estudio de la Urbanización 
no ha tratado tanto los procesos graduales de cambio como más 
bien, el potencial de transformaciones abruptas causadas por las 
crecientes tensiones. Y que en el caso latinoamericano deriva de 
la posibilidad concreta de violencia revolucionaria como resul
tado del conflicto de clases que existe en la ciudad. El examen 
crítico de estas teorías y, más en general, de la naturaleza de la 
relación entre urbanización y desarrollo políticos constituye el 
objeto del presente artículo. 

4.509 -, "Status inconsistency and lower-class leftist radicalisni, The 
Sociological Quaterly, 1972, no. 13, p. 361-382. 

4.510 -, A model for the prediction of lower class radicalism, New 
York, documento presentado a la reunión anual de la American 
Sociological Association, agosto 1973. 

4-.511 - y J. Walton, Urban Latin America: studies of the political 
condition from above and below, Austin, University of Texas 
Press, 1975, 217 p. 

El libro plantea como marco referencial, que los problemas del 
crecimiento y del planteamiento urbano son en su base, proble
mas políticos y que, por lo mismo, su análisis obliga a plantear 
las cuestiones referidas al control político y los 'mecanismos de 
acceso al poder. En tal perspectiva, el análisis centra su atención 
en la interacción de las élites y las masas y sus efectos sobre la 
estructura de la política urbana latinoamericana. 

4.512 PoW!ell S., "Political participation in the barriadas: a case study", 
Comparative Political Studies, 1969, no. 2, p. 195-217. 

Este estudio basado en una serie de información recogida en 
varias barriadas de Lima, ubica y precisa el grado de influencia 
que puede ejercer la participación política de los sectores mar
ginados en el mejoramiento y ascenso de esas zonas. 

4.513 Pratt E., Organizational participation and political orientations: 
a comparative study of política! conscquences of participation in 
community Organizations f or residents of lower class urban settle
ments in Chile and Peru, University of Oregon-Department of 
Political Science, 1969, 230 p. ( tesis doctoral) 

El objetivo principal de este estudio es el desarrollo de algunas 
hipótesis que expliquen la relación entre participación en las or
ganizaciones comunales y las orientaciones políticas de los ha-
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bitantes de 4 "áreas marginales" de Lima y Santiago de Oiile, 
que han demostrado un grado de activismo que podría ser con
siderado no-usual desde el punto de vista de los estudios socio
lógicos existentes. Se caracterizan las variaciones en el nivel 
de politización y en el tipo de orientaciones políticas de los miem
bros y no-miembros de las organizaciones comunales o asocia
ciones locales, procurando destacar en el análisis de una serie de 
variables, los efectos de las organizaciones comunales y los par
tidos políticos en la politización de los marginales. 

4.514 -, "Parties, neighhborhood associations and the politicization 
of the urban poor in Latin America", Midwest Journal of PoliticaJ 
Science, 1971, no. 3, p. 49 5-524. 

4.515 -, "Community political organization and lower class politici
zation in two Latin American cities", J ournal of Developing 
Areas, 1971, no. 4, p. 523- 542. 

El artículo trata de responder a dos cuestiones básicas : a) los 
factores estructurales socio-políticos que se enouentran asociados 
con un alto nivel de participación política de los pobres urbanos 
latinoamericanos ; y b) las funciones de esa participación para 
los intereses de los pobres. En base a la información recogida 
en cuatro barriadas chilenas y peruanas, el autor establece las 
relaciones entre tipos de participación organizacional y partici
pación política. 

4.516 Pye L. W,. "The political implications of urbanization and the 
development process" en G. Breese ( ed.), The city in . .. , 1969, 
(ver nota 5/543), p. 401-406. 

El autor llama la atención acerca del importante significado y 
de sus múltiples implicaciones que conlleva el acelerado proceso 
migratorio y de urbanización, sobre las estructuras políticas. En 
tal sentido, se enfatiza en el hecho que la rápida urbanización 
puede provocar diversas tensiones psicológicas, sociales y eco
nómicas que trasladadas al plano de la política, se convierten en 
una fuente de creciente inestabilidad que puede obstruir de modo 
efectivo, el proceso de construcción de la nación-Estado. 

4.517 Quevedo S. y E. Sader, "Algunas consideraciones en relación a las 
nuevas formas de poder popular en poblaciones", EURE, 1973, 
no. 7, p. 71-82. 

Se analizan algunos procesos originados en el frente poblacional 
urbano, interpretándolos como una de las bases para el surgi
miento de un poder popular. Los autores ponen énfasis especial 
en el cambio cualitativo de las reivindicaciones planteadas por el 
sector poblacional que, tras una intensa movilización política, se 
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transforma en un verdadero frente donde se generan elementos 
que pueden llegar a constituir una institucionalidad distinta y 
opuesta a la institucionalidad burguesa dominante. Se analizan 
también, el carácter, los alcances y las limitaciones de un poder 
poblacional emergente. 

4.518 Rabinowitz F., Political correlates of urbanization in Lann Ame
rica: in there a micro/macro dilemma!, Los Ángeles, UCLA-Dept. 
of Political Science, 1969. 

4.519 -, "A review of community power research in Latin America", 
Urban Affairs, 1%8, no. 1, p. 111-122. 

4.520 Recabarren J., Destrucción del minifundio urbano: objetwo poUtico 
movilizador, Santiago, Universidad Católica de Chile, Escuela de 
Trabajo Social, 1973 ( tesis de grado). 

4.521 Roberts B., "Urban poverty and política} behavior in Guatemala", 
Human Organizatwn, 1970, no. 1, p. 20-28. 

El artículo examina la organización política de los sectores po
bres en un tipo particular de estructura urbana "infonnal". Se 
trata de contribuir a la discusión en tomo a las consecuencias 
directas de la pobreza sobre la conducta social y a la identifica
ción de las variables del sistema de organización urbana que in
teractúa con la pobreza para influir sobre la conducta. 

4.522 -, "The politics of an urban neighborhood of Guatemala city", 
Sociology, 1968, no. 2, p. 185-203 

4.523 Rockefeller M. D., Voluntary associations and social ewlution: 
a case study of Brazilian fooela associatwns, Boston, Radcliffe 
College, Dept. of Social Studies, marzo 1%9. 

4.524 Rodríguez E. et al, Segregación residencial y desmovili811dón polí-
tica: el caso de Lima, Bs. As., Eds. SIAP, 1973, 123 p. 

La marginalidad urbana que sufren extensos sectores sociales 
latinoamericanos es resultado, entre otros factores, del difícil 
acceso a la tierra y a la vivienda. En esa situación juegan un 
papel primordial los mecanismos del mercado, lo cual hace par
ticularmente útil describir como aquellos que determinan una 
marcada segregación residencial. El libro compuesto por dos 
capítulos trata de a) presentar una adecuada metodología que 
permita superar la escasez e inorganicidad de los datos dispo
nibles para el estudio del problema habitacional de fos sectores 
urbanos de más bajos ingresos; y b) desnudar los métodos que 
las instituciones del sistema social imperante ponen en práctica 
-reflexivamente o no- para manipular a los habitantes de las
barriadas y tugurios, previendo acciones sociales reivindicativas
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que amenacen el statu quo. La integración al sistema social que 
se les propone es falsa pues sólo puede a,lcanzar el estadio im-
puesto de una "democracia del consumo". 

4.525 Rogler L. H., "The growth of an action group: the case of a 
Puerto Rican migrant voluntary association", International Jour
nal of Comparative Sociology, 1968, no. 3-4, p. 223-234. 

4.526 -, "To be or not to be political: a dilemma of Puerto Rican 
migrant associations" en E. G. Brody (ed.), Behavior in new· 
environments: adaptations of migrant populations, Beverly Hills,. 
Sage Publications, 1970, p. 425-436. 

4.527 -, "The changing role a political boss_ in a Puerto Rican migrant 
community", American Sociological Review, 1974, no. 1, p. 57-67. 

4.528 Silva L. A., "A política na favela", Cuadernos Brasileiros, 1967, 
no. 3, p. 35-47. 

4.529 Soares Glaucio, "Notas sobre as consequencias políticas de la mi
gración" en J. Balan (comp.), Migracwn y ... , 1973 (ver nota. 
5/539). 

A partir de discusión teórica y los hallazgos empíricos recien
tes acerca de la relación urbanización, migración y comporta
miento político que ponen en duda la validez de las hipótesis. 
sobre la izquierdización política de los migrantes pobres, el 
autor trata de clasificar la problemática subrayando la necesi
dad de elaborar diseños de investigación adecuados a los pro
blemas abordados. 

4.530 Toness O. A., Power relations of a Central American slum, Aus
tin, University of Texas, 1%7 (tesis de maestría). 

4.531 Tumer J. C. y W. Mangin, "The barriada movement", Progres
sive Architecture, 1968, no. 5, p. 154-162. 

4.532 Uzzell D., Bureaus and the urban poor in Lima, New Orleans,. 
documento presentado a la reunión anual de la A'lnerican An
thropological Association, 1973. 

4.533 Vandeschueren F., "Significado político de las Juntas de Vecinos 
en poblaciones de Santiago", EURE, 1971, no. 2, p. 67-90 (Ver
sión inglesa: D. L. Johnson ( ed.), The chilean road to socialism, 
New York, Doubleday Anchor Books, 1973, p. 256-283. 

Se trata de un análisis de las políticas de organización vecinal 
del gobierno demo-cristiano y de la oposición que los sectores de 
izquierda presentaron a tales políticas. El autor analiza la es
tratificación interna de la clase obrera residente en las pobla
ciones marginales de Santiago, destacando la importancia de· 
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esta variable como condicionante de toda política de desarrollo 
popular a nivel de población. Se describe finalmente, la prác
tica política que ha surgido en forma espontánea en los barrios 
marginales y se evalúan las posibles relaciones entre organiza
ción del movimiento obrero y las organizaciones locales. 

·4.53 4 -, "Pobladores y conciencia social", EURE, 1971, no. 3, p. 95-
123. 

Este ensayo pretende ser -dice el autor- un primer intento de 
descripción de la conciencia social de los dominados : los po
bladores de Santiago. Además pretende destacar algunas líneas 
explicativas para este mismo contexto que otras investigaciones 
tendrán que profundizar. Para ello el autor analiza la informa
ción recogida por la investigación de Portes ( ver notas 3.3 57 
y 4.504) y la investigación del CIDU, a partir de una doble 
problemática: la percepción del cambio ( cambio desde arriba, 
rechazo a la violencia, etc.) e imágenes de la sociedad global 
(la sociedad de clases, percepción de algunos efectos de la do
minación, etc.) . En sus conclusiones se destaca la existencia de 
una conciencia dependiente -fruto del trabajo político o sindi
cal aunque todavía insuficiente- y por lo mismo la ausencia 
de una ideología propia que provendría de un trabajo de masas 
sistemático. 

,4.535 -, "Movilización política y lucha por la vivienda en Chile", en 
M. Castells (comp.), Imperialismo y ... , 1 973 (ver nota 5/54 5),
p. 397-4 10.

Dice el autor que el problema de la vivienda está estrechamente
ligado a la movilización política del proletariado y subproleta
riado urbano de Chile. En el transcurso de los últimos quince
años, la invasión de tierras urbanas por parte de los comités de
los sin casa, prácticamente institucionalizada en período electo
ral, la organización en "junta" de las unidades territoriales a
partir del gobierno de Frei y la aparición en 1970, de campa
mentos políticamente organizados con milicias populares diri
gidas por el MIR son tres manifestaciones que marcan la his
toria política chilena reciente. El propósito de este artículo es
describir esta movilización política a la vez que ubicar ade
cuadamente su significado político.

4.536 Vaugham D.R., Links between peripherical lower-income re.si
dential areas and political parties in a Latin American city, Aus
tin, University of Texas - Dept. of Anthropology, 1968. 

4.537 Walton J., "Elites and the politics of urban development: a com
parative study of four cities" en A. Portes Y· J. Walton, Urban 
Latin America ... (ver nota 4.511), 1975, p. 111-135. 
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5. Bibliografías y compilaciones

5.538 American University Field Staff, City and nation in the develop
ing world: selected cases studies of social change in Asia, Africa 
and Latín America, New York, American U111iversity Field Staff, 
1968, vol. 2. 

5.539 Balan J. et al, Migración y desa"ollo, Bs. As., CLACSO, 1973, 
124 p. 

El libro se compone de seis trabajos presentados y discutidos 
originalmente en la 3ra. reunión del Grupo de Trabajo de Mi
graciones Internas de la Comisión de Población y Desarrollo de 
CLACSO realizada en diciembre de 1972. Se trata de collitri
buciones teóricas, metodológicas y sustanciales para el estudio de 
las migraciones internas en el contexto del desarrollo depen
diente latinoamericano. En su conjunto, los seis artículos refle
jan algunas de las preocupaciones actuales de la ciencia social 
latinoamericana. 

5.540 Balan J. et al, Migración, estructura ocupacional y movilidad so-
cial (el caso de MontC"ey), México, UNAM- S, 1973, 289 p. 

Los artículos incluidos en este volumen tratan distintos aspectos 
de la migración interna y la estructura y la movilidad ocupacio
nal en la ciudad de Monterrey-México. Se trata del análisis fi
nal de los datos recogidos en la investigación sobre el tema rea
lizada en 1965 y suplementada con una encuesta hecha en 1967, 
en un municipio rural. El libro trata de responder algunos pro
blemas básicos como son la determinación de los patrones migra
torios y los factores asociados con la migración múltiple y sus 
consecuencias ; la relación migración y adaptación urbana, la po
sición relativa y diferenciada de migrantes y nativos en el sistema 
de estratificación urbana, el carácter selectivo de los migrantes 
y la ubicación ecoló-gica de éstos en la ciudad y sus patrones de 
movilidad residencial etcétera. 

5.541 Beyer G.H. (ed.), The urban explosion in Latín America, Ithaca, 
Cornell University, 1967. 

5.542 Bloomberg W. y S. Schmandt (eds.), Power, pooerty and urban 
policy, Beverly Hills, Sage • Publications, 1968. 

5.543 Breese G. ( ed.), The city in newly developing countries, Engle-
woods Cliffs, Prentice Hall Inc., 1969, 555 p. 

Se trata de un libro compuesto por 36 artículos distribuidos en 
cuatro secciones : la escala y ritmo actual del proceso de urbani
zación en los países y regiones subdesarrolladas, el nuevo rol 
económico y social de la ciudad, algunas características de la 
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creciente población urbana y finalmente, la ciudad en expansión 
y desarrollo. 

5.544 Cardona R. ( ed.), Las migraciones internas, Bogotá, Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, 1971, 385 p. 

Se trata de un análisis de las migraciones, la urbanización y la 
marginalidad no como fenómenos aislados sino, por el contrario, 
en tanto que participantes de un complejo y cambiante estado 
en el que participan e interactúan aspectos sociales, demográfi
cos, económicos, geográficos, etcétera. La primera parte reporta 
una visión general del proceso migracional y de urbanización 
en los países latinoamericanos. La segunda analiza las particula
ridades de las migraciones en Colombia. La tercera reporta los 
hallazgos más significativos de la investigación que sobre selec
tividad migratoria e inserción en la estructura económica social 
de Bogotá, realizó la Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina. La cuarta parte analiza y discute el fenómeno de la 
marginalidad. Finalmente, se concluye con una serie de aspectos 
diversos como son los asentamientos espontáneos de vivienda, 
los aspectos sociales de los programas de mejoramiento, el pa
pel de la vivienda popular en contextos de crecimiento urbano 
acelerado etcétera. 

5.545 Castells M. (comp.), Imperialismo y urbanización en América 
Latina, Barcelona, Gustavo Gilli Ed., 1973, 464 p. 

A partir de la constatación de que el fenómeno urbano en los 
países de América Latina ha sido estudiado en estrecha ligazón 
a la ideología de la modernización, este libro pretende ofrecer una 
nueva perspectiva de estudio en la que el proceso urbano se sitúa 
en relación con la fuerza e impactos que ejerce el imperialismo 
en las economías dependientes latinoamericanas. El libro se com
pone de un total de 17 artículos y tres secciones: a) procesos de 
urbanización y migración; b) marginalidad y estructura urbana ; 
y c) políticas urbanas. 

5.546 - (comp.), Estructura de clases y política urbana en América La-
tina, Bs. As., Eds. S.I.A.P., 1974, 284 p. 

El libro empieza "a reunir observaciones y análisis sobre el pa
pel específico que van jugando las contradicciones urbanas, 
expresadas a través de la política urbana, en el desarrollo de las 
relaciones entre las clases en cada país y en las principales co
yunturas". El libro se compone de dos partes: la primera dedi
cada al análisis de la política urbana en cuatro países (Argen
tina, Colombia, Ecuador y México) : la segunda analiza el movi
miento de pobladores en el proceso político chileno ( 1970-73). 
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5.547 Comelius W.A., "Urbanization and political development: a cour
se syllabus", Comparative Urban Research, 1972, no. 2, p. 43-55. 

5.548 -, Bibliography on comparative urban poltics and development, 
Cambridge, M.l.T.-Dept. of Political Science, 1974. 

5.549 - y R. V. Kemper ( eds.), M etropolitan problems and govern
mental response in Latin America, Beverly Hills, Sage Publications, 
1976. 

5.550 - y F. Trueblood (eds.), Latin American urban researchs anthro
pological perspectives on Latin American urbanization, Beverly 
Hills, Sage Publications, 1974, vol. 4, 296 p. 

El libro reúne un total de diez trabajos realizados por antropó
logos en tomo a cuatro problemáticas del proceso actual de urba
nización : a) las migraciones campo-ciudad ; b) la organización 
socio-económica de la ciudad en relación a las zonas económicas ; 
c) el desarrollo y organización de las áreas marginalizadas ; y
d) las interrelaciones entre la zona urbana y la rural. Se reúnen
artículos sobre cinco países : Colombia, Cuba, Guatemala, México
y Perú.

5.551 - y -, "Select bibliography, 1972-1974" en W.A. Comelius y 
F. Trueblood (eds.), Latin American urban .. . , 1974 (ver nota
5/550), p. 263-296.

Se recogen los títulos sobre urbanización y planeación urbana y 
regional de acuerdo a las principales ciudades, ciudades no prin
cipales y países en general. 

5.552 - y - ( eds.), Latin American urban research: urbanization and 
inequality; the political economy of urban and rural development in 
Latin America, Beverly Hills, Sage Publications, 1975, vol. 5, 
316 p. 

El libro se compone de trece artículos divididos en cinco partes : 
a) urbanización y desarrollo desigual ; b) las relaciones rural
urbanas ; c) la economía política de la pobreza urbana ; d) las 
políticas gubernamentales como factores determinantes del cre
cimiento urbano y de las desigualdades rural-urbanas; y e) pro
gramas de desarrollo regional y las desigualdades rural-urbanas. 

5.553 Diégues Junior M. et al, Las favelas en América Latina, 1969. 
no. 3, 232 p. 

A través de siete artículos, se trata de ofrecer un conocimiento 
más real de lo que es una favela, cómo viven sus habitantes, 
cuáles son sus actitudes y valores etcétera. En fin, lo que es 
aquella parte de las clases dominadass "marginalizada de la so
ciedad en la que se incluye, por meras condiciones de status social 
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o condición económica. . . Se trata pues de una contribución al
conocimiento de la situación social, de las características y di
ferentes problemas que presenta la fa vela carioca". 

5.554 Field A.J. ( ed.), City and country in the third world: issues in
the modernization of Latín America, Cambridge, Schenkman & 
Co., 1970, 303 p. 

El volumen se compone de once artículos presentados original
mente al lnternational Symposiu,m on Work and Urbanization
in Modernizing Societies realizado bajo los auspicios del Carib
bean Research Institute - College of the Virgin Islands en 1967. 
La primera parte enfoca los problemas referidos a la investiga
ción social. La segunda analiza los problemas del cambio polí
tico; la tercera discute algunos aspectos de la fuerza de trabajo 
y el empleo rural y urbano ; y finalmente, la cuarta estudia y 
discute los problemas y procesos 'de la urbanización, 

5.555 Foster C.M. y RV. Kemper (eds.), Anthropologists in cities,
Boston, Little Brown, 1974, 261 p. 

A partir del desarrollo reciente del trabajo antropológico en los 
contextos urbanos, este libro procura ofrecer una visión general 
del medio urbano como área de trabajo antropológico, la redefi
nición que ello conlleva de la concepción tradicional de la antro
pología, la reformulación de las técnicas del trabajo de campo, 
la posible aplicabilidad de los tradicionales métodos de trabajo 
de campo en el contexto urbano etcétera. En ese sentido, el h'bro 
reúne una serie de contribuciones de especialistas abocados al 
estudio antropológico de la ciudad y en buena medida, al estudio 
de los grupos marginales urbanos. 

5.556 Friedmann J. (comp.), Chile: la década del 70. Contribuciones a
las políticas urbana, regional y habitacional, Santiago, Fundación 
Ford, 1969, 2()() p. 

Se trata de la recopilación de ocho informes realizados por téc
nicos y especialistas en desarrollo urbano y regional de la Fun
dación Ford. Se analizan en su conjunto, una serie diversa de 
problemas como son la realización de la política regional en la 
década del 60, la programación del desarrollo urbano en Chile, el 
desarrollo metropolitano en la década del 70, los aspectos econó
micos de una política popular de vivienda, las perspectivas de las 
políticas urbano-regional en el desarrollo nacional chileno etcétera. 

5.557 -, "Urbanization and national development: a course syllabus", 
Comparative Urban Research, 1972, no. 1, p. 32-41. 

5.558 Frankenhoff Ch. ( ed.), H ousing policy for developing Latin econ
omy, Píedras Negras, Universidad de Puerto Rico, 1966. 
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5.559 Friberg J.C., Migraciones hacia la ciudad y las consecuencias de 
la urbanización en Latinoamérica: una bibliografía preliminar� 
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander - División de 
Investigaciones, 1971. 

5.560 Gennani G. ( ed.), M odernizatian, urbanization and the urban 
crisis, Boston, Little Brown, 1973 ( versión española publicada por 
Ed. Paidós, 1975). 

El libro se compone de seis partes referidas a diversos aspectos 
del fenómeno de la urbanización. La cuarta parte estudia la ur
banización en el proceso de modernización en los países avan
zados y del tercer mundo y la quinta enfatiza en el proceso de 
urbanización y su importancia en el contexto latinoamericano. 

5.561 Gurrieri A. y E. Torres et al, Estudios sobre la juventud margi-
nual latinoamericana, México, Siglo XXI eds., 1971, 287 p. 

El libro se propone explorar algunos aspectos de los problemas 
de la juventud "marginal" latinoamericana actual. El volumen se 
compone de cuatro trabajos. El primero discute la situación de 
la juventud latinoamericana en general, dentro del complejo pro
ceso social de desarrollo. Los tres restantes son resultado de las 
in�estigaciones realizadas por los autores : a) situación y pers
pédivas de la juventud en una población urbana popular de San
tiago de Chile; b) la mujer joven y el trabajo en el Perú ( el 
caso de Lima) y c) familia y juventud marginal en El Salvador. 

5.562 Gutkind P.C.W., "Bibliography on urban anthropology" en A. 
Southall ( ed.), Urban . . .  , 1973, p. 425-489. 

Una extensa bibliografía sobre la producción, tendencias y pro
blemáticas que preocupan la atención de los antropólogos ur
banos. El autor sistematiza el material recogido en 33 rubros te
máticos diferentes entre los que destacan: migrants and the 
urban system ; patterns of urban life : ethnicity and social orga
nization ; the bases of urban structure: kinship-based networks; 
urbanism, social strudure and social relationship; associations 
and social networks; patterns of urban life: family organization; 
economic activities; the political dimension ... etc. 

5.563 Hardoy J.E. (comp.), Las ciudades en América Latina: seis en
sayos sobre la urbanización contemporánea, Bs. As., Paidós, 1972, 
244 p. 

El volumen tiene una temática general pese a la diferencia cro
nológica con que fueron elaborados los seis ensayos: la actual 
urbanización de América Latina y en particular, la de Argentina. 
Dicho proceso es presentado y analizado desde diferentes ángu
los enfatizando sus aspectos positivos en el desarrollo del área. 
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Se discuten las causas, sus características más destacadas y el 
significado que tiene y podría tener en la integración latinoame
ricana y en la modernización de los países que la constituyen. 

�'i.564 - y G. Geisse ( comps.), Políticas de desarrono urbano y regio-
nal en América Latina, Bs. As., Eds. SIAP, 1972, 374 p. 

Los autores comienzan el volumen indicando que "los programas 
de desarrollo urbano y regional son relativamente recientes en 
América Latina y los sistemas nacionales de planificación, ade
cuadamente integrados espacial o sectorialmente, todavía no están 
bien organizados. A pesar de las dos décadas de experiencia 
con planes nacionales de desarrollo económico, no se han regis
trado progresos significativos en la incorporación a ellos de las 
variables social y espacial y en la introducción de sistemas de re
gionalización". En esa perspectiva, el volumen tiene como in
tención en su primera parte, "establecer un marco teórico general 
que sirviese de antecedente a los estudios de ejemplos concretos 
y políticas pragmáticas", La segunda parte presenta diferentes 
alternativas para solucionar problemas reales de escala nacional, 
regional, metropolitana y barrial en países con una gran varie
dad de recursos naturales, . técnicos, humanos y financieros como 
son los latinoamericanos . 

.5.565 - y R., Shaedel ( comps.), Las ciudades de América Latina y sus 
áreas de influencia a través de la historia, Bs. As., SIAP, 1975, 
448 p. 

Tal vez el título del libro indique con suficiente precisión el ob
jetivo general del mismo. Se trata de una serie de ponencias 
presentadas en el IV Congreso sobre el Proceso de Urbanización 
en A!nérica Latina desde sus orígenes hasta nuestros días, que 
se realizó en el XL Congreso Internacional de Americanistas 
(Roma, 1972). 

5.566 Harris W.D. y H. Rodríguez Camilloni, El crecimiento de las 
ciudades en América Latina, Bs. As., Eds. Marymar, 1975, 320 p. 

El libro ofrece un análisis de las configuraciones adoptadas por 
el crecimiento urbano en las distintas regiones del área latino
americana. Para ello se analiza, primero, la evolución histórica 
de las ciudades latinoamericanas. Se enfatiza luego, en el fenó
meno de la distribución de la población urbana, la relación ur
banización, industrialización y migración. Se analizan también, 
los sistemas urbanos en un contexto regional: el caso centroame
ricano, el desarrollo de las áreas metropolitanas y· finalmente, se 
discuten las configuraciones de la estruc1:'l.lra urbana. 
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5.567 Hauser P. (comp.), La urbanización en América Latina, Bs. As.,
Solar/Hachette, 1967, 385 p. 

El libro presenta los documentos discutidos en el Seminario so
bre Problemas de Urbanización en América Latina realizado en 
Santiago de Chile en 1959. Los documentos discuten las causas 
y consecuencias de la urbanización a través de un análisis de los 
factores sociales y económicos: crecimiento demográfico, indus
trialización y empleo, migración, barriadas, adaptación al medio 
urbano, reproducción de pautas y valores ruralés etcétera. 

5.568 Havens E. y vV. Flinn eds.), Internal colonialism and structural
change in Colombia, New York, Praeger Pubs., 1970, 250 p. 

Se trata de una serie de artículos dedicados al análisis de una 
serie de aspectos diversos de la sociedad colombiana actual. Se 
presta atención sobre todo, al problema agrario ( caps. 3, 5, 8, 9 
y 11), a las áreas urbanas marginalizadas ( caps. 6, 7 y 12), a 
la educación ( caps. 10 y 11), a las clases medias etcétera. 

·5.569 Horowitz, I.L. ( ed.), Mas ses in Latin America, Ne}V York, Ox-
ford University Press, 1970, 608 p. 

El libro compuesto por un total de 16 artículos se divide en tres 
secciones : a) masas y movilización ; b) masas y urbanización y 
c) masas y politización. El conjunto es un análisis de lo que se
han denominado las "clases populares" (los obreros urbanos,
los marginales urbanos y el campesinado) en ocho países del
área: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Mé
xico y Perú. 

5.570 Kahl J. (comp.), La industrialización en América Latina, Mé-
xico, FCE, 1965, 568 p. 

Es una de las obras pioneras más sistemáticas en la realización 
de investigación empírica sobre los problemas sociales que tienen 
una relación directa y estrecha con el proceso de industrializa
ción en nuestros países. El libro divide los 26 artículos en cuatro 
secciones: a) población; b) fuerza de trabajo; c) estratificación 
y movilidad social ; y d) integración social y política. 

5.571 Kemper R.V., "Bibliografía comentada sobre la antropología ur
bana en América Latina", Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana, 1971, no. 33-34, p. 83-140. 

5.572 Leeds A. y E. Leeds, Bibliography of the Sociology of housing
settlements types in Latín America, Río de Janeiro, s.p.i., 1968. 

5.573 Mangin W. (ed.), Peasants in cities: readings in the anthropol
ogy of urbanization, Boston, Houghton Mifflin, 1970, 207 p. 

21 
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Se trata de una selección de 17 artículos sobre aspectos socio
culturales del proceso de urbanización en países "atrasados" o 
"subdesarrollados". Se analizan aspectos diversos como son la 
reproducción de los patrones rurales de vida en la ciudad, el pro
ceso de urbanización y los migrantes en la ciudad, la adaptación 
familiar en contextos urbanos, la migración intra-urbana et
cétera. 

5.574 Meadows P. y E.H. Mizruchi ( eds.), Urbanism, urbanization. 
and change, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1969. 

5.575 Miller J. y R. Gakenheimer (eds.), Latin American urban policies 
and the- social, sciences, Beverly Hills, • Sage Publications, 1971, 
398 p. 

Se trata de los documentos presentados al seminario patrocinado 
por la Fundación Ford y la Universidad Católica de Cli.ile, en 
abril de 1968. El libro se compone de nueve artículos y seis sec
ciones. La primera analiza la razón de ser de la política urbana 
en fa América Latina actual. La segunda estudia la integración 
de las políticas urbano-regionales y la tercera discute las polí
ticas a escala nacional. La sección cuarta relaciona el crecimiento 
urbano con la política de desarrollo. La quinta propone algu
nos - criterios de la política urbana con respecto de las barria
das. Finalmente, la última sección se refiere al papel futuro 
de las ciencias sociales en el crecimiento urbano. 

5.576 Muñoz H., O. de Oliveira y C. Stem (comps.), Migración y des
iguaklad social en la ciudad de México, UNAM-IIS, México, 
1977, 249 p. 

El libro examina algunas de las consecuencias económicas, so
ciales y demográficas provocadas por los desplazamientos migra
torios hacia la ciudad de México y muestra los mecanismos que 
originan y que perpetúan la enorme desigualdad social existente 
en el centro urbano de mayor dinamismo del país. Algunos inte
rrogantes guían al desarrollo del libro: ¿ de dónde han venido 
los migrantes • que radican en la ciudad de México? ¿ a qué tipo 
de actividad económica se incorporan? ¿ qué similitudes o dif e
rencias tienen con los nacidos en la capital en cuanto a su nivel 
escolar, su actividad ocupacional, sus ingresos y movilidad ocu
pacional? ¿ cuál ha sido el impacto de las migraciones sobre el 
crecimiento de _ la población en la capital del país ? ¿ quiénes son 
los "marginales" de la ciudad? 

5.577 Nun J. et al, La marginalidad en América Latina en, Revista La
tinoamericana de Sociología, 1969, no. 2, 461 p. 
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Esta compilación aparecida a finales de la década del 60, trata 
de redefinir la marginalidad mostrando hasta qué punto los mar
ginales están "dentro" y no "fuera" del sistema y,por lo mismo, 
sori víctimas de un capitalismo dependiente y distorsionado. Sin 
perjuicic;> de sus-perspectivas, los trabajos que componen este vo
lumen, . tienen por eje el análisis de la explotación y el examen 
crítico tanto . del paradigma normativo-funcionalista como de las 
interpretaciones _no-dialécticas del dualismo estructural. Tanto el 
artículo de Nun como la nota de Murmis se esfuerzan por con
_s:eptualizar la ,marginalidad en el plano de las relaciones de pro
ducción. Hobsbawn, Stavenhagen y Laclau ponen el énfasis en 
los aspectos. históricos del problema. Finalmente, los artícwos de 
Marin, D' Alessio, Murmis y Wissman presentan los primeros 
resultados de encuestas realizadas en el valle central de Chile, 
el Chaco y Tucumán en las que detectan las formas diversas de 
fijación de la fuerza de traba.jo rural. 

5.578 Parisse L., "Bibliografía cronológica sobre las favelas de Río 
de Janeiro desde 1940", América Latina, 1969, no. 3, p. �1-232. 

5.579 Portes A. y H. Browning (eds.), Current ·perspecti:ves in Latin 
A�rican urban research, Austin, University of Texas Press.:Ins
titute of Latin American Studies, 1976, 179 ·p. 

Se trata de la publi�ión de los documentos presentados al se
minario N ew Directions of Urban Research in Latin AfMrica 
auspiciado por el Institute • of Latin .American de la Universidad 
de Texas-Austin y el In.ter-American Foundation en mayo de 
1974. 

5.580 Rabinovitz F. y F.M. Trueblood (eds.), Latin American Urban 
Research, Beverly Hills, Sage Publications, 1971, vol. 1, 313 PI 

Se trata del primer volumen de la serie sobre -investipción ur
bana en Latinoamérica publicada por Sage Publications.· Este 
volumen compuesto . por diez artículos, se divide en cuatro sec
ciones: a) migración a la ciudad y marginalidad; b) oultura 
urbana: valores y normas; e) instituciones y toma de decisiones 
gubernamentales; y d) proble:mas de política urbana, las con
secuencias de la urbanización. 

5.581 - y -, "Bibliography, 1968-1969" en F. Rabinovitz y • F.M. 
Trueblood (eds.), Ibidem, p. 27�42. 

5.582 - y - (eds.), Latín American urban research: national-local 
linkages: the inte"elationship of urban at,!d national politics in 
Latin A�rica, Bevetly Hills, Sage Publications, 1973, vol. 3, 
311 p. 
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5.583 Robson W.A. y D. Reagan (eds.), Great cities of the world: their 
government, politics aná planning, Beverly Hills, Sage Publi
cations, 1972. 

5.584 Sable M.H., Latin American urbanization: guúJe to literature 
and organization in the Field, Los Angeles, UCLA-Latin &ner
ican Center, 1967. 

5.585 Sohteingart M. (comp.), Urbanización y dependencia en Améri-
ca Latina, Bs. As., SIAP, 1973, 372 p. 

El libro ofrece una serie de estudios sobre la urbanización en los 
países lationamericanos desde la perspectiva teórica de la depen
dencia. La primera parte compuesta por ocho artículos ( de Qui
jano, Castells, Singer, Cotler, K!aplan, Cardoso, Wolfe y Corag
gio) plantea los "aportes teóricos para un esquema interpreta
tivo de la urbanización dependiente en América Latina". La 
segunda compuesta por cuatro artículos (Cepal, Santos, Unikel 
y M. Acosta) se refiere al estudio de casos: Vienezuela, México 
y Cuba. 

5.586 Scott R.E. ( ed.), Latin American modernization problems, Ur-
bana, University of Illinois Press, 1973. 

Se trata de . una selección de ocho artículos elaborados por los 
miembros del Centro de Es.tudios Latinoamericanos de fa Uni
versidad de Illinois, en base al trabajo de campo realiz:ado por 
los investigadores del mismo. El libro se divide en tres partes : 
a) la primera dedicada al elemento humano, se compone de dos
artículos: "Cultura, política y el obrero industrial en Brasil" y
"La adaptación racial en la modernización de Cartagena, Colom
·bia" ; b) la segunda sobre el medio físico reporta tres artíc,ulos :
"Los problemas de la reforma agraria en Colombia", "Migra
ción interna y crecimiento económico en el Perú" y "El creci
miento de los asentamientos irregulares en Oaxaca, México".
La tercera parte se dedica al análisis de los problemas de la
transición.

5.587 Southall A. { ed.), Urban Anthropology: cross . cultural studies of
itrbanization, New York, Oxford University Press, 1973, 489 p. 

Se trata de una selección de estudios empíricos realizados en la 
década del 60, por antropólogos norteamericanos en las áreas 
urbanas de países subdesarrollados. Se analizan específicamente 
algunos aspectos de la urbanización de estos países enfatizando 
sobre todo en el problema de la migración,. la adaptación socio
cultural de los migrantes en el contexto urbano, el papel de los 
lazos de parentesco y de las asociaciones de migrantes, de las tra
diciones culturales etcétera. 
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5.588 Unikel L. y A. Necochea ( comps.), Desarrollo urbano y regional 
en América Latina: problemas y políticas, México, FCE, 1976, 
73Z p. 

El conjunto de lecturas que se presenta en este volumen tiene 
por objeto dar una idea del tipo de estudios que se están elabo
rando sobre la urbanización latinoamericana, tanto en sus as
pectos globales como en los problemas y políticas del desarrollo 
regional y urbano. El libro se compone de tres secciones : a) e1 
contexto de la urbanización; b) problemas y políticas del des
arrollo urbano; y c) problemas y políticas del desarrollo regional. 

5.589 Varios, Problemas de la urbanización en Guatemala, Cd. de Gua
temala, Ministerio de Educación, 1965. 

5.590 Vaugham D.R., Urbanization in twentieth century Latín Amer
ica: a working bibliography, Austin, University of Texas-The 
Institute of Latin American Studies, 1970. 

5.591 Vekemans R. e I. Fuenzalida, 16 estudios de interpretación social 
latinoamericana, México, CIDOC-DESAL, Cuadernos Cidoc, 
1969, no. 34, 308 p. 

La serie de trabajos que forman este volumen es parte de algu
nos de los estudios más significativos que el Centro para el Des
arrollo Económico y Socia,l de América Latina ( DES AL) rea
lizó en la región "como asimismo acerca de los modelos de so
lución a los problemas planteados por lo específico de nuestro 
subdesarrollo : la marginalidad". En ese sentido, lo más signi
ficativo del volumen se expresa en "le,s elementos básicos de la 
temática doctrinal, que han permitido a DESAL formular los 
conceptos centrales que informan las metas de superación de la 
marginalidad : la integración hacia adentro de la masa margina} 
hoy fragmentada, su incorporación a la sociedad como ariete para 
la transformación de las estructuras vigentes y por último, la 
integración de la sociedad global. 

5.592 Weitz R. (ed.)., Urbanization and the developing countries, New 
York, Praeger Publications, 1973, 308 p. 

5.593 Weaver T. y D. White (,eds.), The anthro-polo-gy of urban environ
ments, Colorado, Society for Applied Anthropology, Monograph 
Series no. 11, 1972. 
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Adicionales 

4.594 Aischuler L., Political participation and urbanization i,n. M e.rican 
cities, Oregon, Norwestern University-Dept. of Political Science, 
1967 (tesis doctoral) 

4.595 -, "Algunas consecuencias políticas de la urbanización rápida en 
México", Revista Latinoamericana de Ciencias Política, 1972, no. 
1, p. 131-143. 

1.596 Avelar S.l\(. de, "Notas teóricas y metodológicas para el estudio 
del trabajo industrial a domicilio en México", Revi.sta Mexicana 
áe Sociología, 1977, no. 4. 

3.597 Bryce La Porte R.S., "Fanúly adaptations for urban research and 
development", Journal of Dev.eloping Areas, 1968, no. 4, p. 533-
54-0. 

3.598 Cardona R., The urban marginal society: a product of the ur
banization process, New Orleans, documento presentado al 20avo. 
Congreso Interamericano de Municipios, 1968. Actas Finales, p. 
59-86.

2.599 Cardona R. y A. Simmons, Hacia un ffl(}delo de la migración in
terna en América Latina, Bogotá, Centro Regional de Población, 
1975 ( mimeo) 

2.600 Castells M., "Aportes para un análisis de clase de la política ur
bana del Estado mexicano", Revista Mexicana de Sociología, 
1977, no. 4. 

4.601 Collier D., Squatter settlement formation ond the politics of ca
optation in Peru. Washington D.C., documento presentado a la 
reunión anual de la American Political Science Association, 1972. 

4.602 Comelius W.C., "The cityward movement: sorne political impli
cations" en D. Chalmers (ed.), Changing Latín America, New 
York Academy of Political Science, Columbia University, 1972, 
p. 27-41.

4.603 -, "The impact of cityward migration on urban land and hous
ing markets: problems and policy alternatives in Mexico city" en 
J. Walton · (ed.), The city in comparative perspective, Beverly
Hills. Sage Publications, 1976.

4.(J()4 Eckstein S., The state and the urban poor in Mexico, New York, 
documento presentado a la reunión del Center for Interamerican 
Relations, abril 1975. 
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4.605 -, The poverty of revolution: the state and the urban poor in 
Mexico, New Jersey, Princeton University Press, 1977. 

3.606 Faria V., Occupational marr,i,nality, employment and poverty in 
urban. Brazil, Mass., Harvard University-Dept. of Sociology, 1976, 
297 p. ( tesis doctoral) 

1.607 -, "Desarrollo económico y marginalidad urbana: los cambios de 
perspectiva en CEPAL", Revista Mexicana de Sociología, 1978, 
no. l. 

3.608 Fo.siter D., H ousing in low income urban barrios in Latin Amer
ica: some cultural conditions, Toronto, documento presentado a 
la reunión anual de la American Anthropological Association, nov
dic 1972. 

1.60CJ Friedman J. y R. Wolff, The urban transition: comparative stu
dies of newly industrializing societies, Los Angeles, UCLA
School of Architecture and Urban Planning, Comparative Urba
nization Series, 197 4 ( mimeo) 

2.610 García B., H. Muñoz y O. de Oliveira, "Migraciones internas y 
grupos populares urbanos : ciudad de México ( 1950-1970) ", Re
vista Mexicana de Sociología, 1978, no. l. 

Dicen los autores que este trabajo tiene como objetivo profun
dizar el conocimiento del papel que desempeña la migración en 
la ampliación de algunos grupos populares urbanos, tales como 
los obreros y los trabajadores manuales de los servicios en la 
ciudad de México. 

2.611 Guagliardi G., A study of the application of social marketing in 
a developing nation: the Banco Nacional de HabitO{ao in Brazil, 
Austin, University of Texas-Dept. of Business Administra:tion, 
1977, 219 p. (tesis doctoral) 

2.612 Hardoy J., Política de tierra urbana y mecanismos para su regu
lación en América del Sur, Bs. As., Ed. del Instituto, 1968. 

2.613 -, "La tierra urbana. Política y mecanismos para su regulación 
y tenencia", Desarrollo Económico, 1969, no. 3-4, p. 163-193. 

3.614 Hopgood J.F., Social and economic adaptation in a Monterrey 
squatter settlement, University oí Kansas-Dept. oí Anthropology, 
1976, 356 p. (tesis doctoral) 

El objetivo principal de la investigación es la clasificación de los 
aspectos socio-económicos y organizacionales del proceso de 
adaptación de los pobres de la ciudad. El análisis concentra su 
atención en tres puntos : a) los modos de integración, en el me
dio urbano; b) el desarrollo de los asentamientos irregulares y 
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c) los procesos y relaciones intra y extra asentamientos con
respecto a la formación de la comunidad.

4.615 Horowitz I.L., "The city as a crucible for political action" en 
G. Beyer (ed.), The urban ... (ver nota 5/541).

1.616 Jacobson A., Toward a theory of uncontrolled urban settlement in 
Latín America, New York, documento presentado a la reunión 
anual de la American Sociological Association, agosto 1973. 

4.617 Kaufman C., Urbanization and political involvement: limited re
flections on the case of Me.xico city, Washington D.C., documento 
presentado a la reunión anual de la American Political Science 
Association, 1968. 

1.618 Kowarick L., Capitalismo e marginaJidade na America Latina, 
Rio de Janeiro, Paz e Terra Ed., 1975. 

3.619 -, "Desarrollo capitalista y marginalidad: el caso brasileño", 
Revista M e.xicana de Sociología, 1978, no. l. 

El autor intenta plantear algunas cuestiones referidas a la com
prensión de la marginalidad urbana, considerando las transfor
maciones económicas que se han llevado a cabo recientemente 
en la sociedad brasileña. 

3.620 Leeds A., Paternalism ami egalitcwianism: contradictions, hence
failures in two action programs in a Rio Favela, Washington 

D.C., documento presentado a la reunión anual de la American
Anthropological Association, noviembre 1968.

2.621 Lsmnitz L., "Migration and network in Latín America" en A. 
Portes y H.L. Browning ( eds.), Currents perspectives. . . ( ver 
nota 5/579), 1976, p. 133-179. 

3.622 -, "Mecanismos de articulación entre el sector informal y el 
sector formal urbano", R,evistOJ Mexicana de Sociolo_gía, 1978, no. 
l. 

Basada en la información recogida para su investigación sobre 
los marginados de la ciudad de México (ver nota 3/312), la 
autora analiza "algunos aspectos de las relaciones sociales que 
se suscitan en el área de articulación entre el sector informal y 
el sistema urbano formal". Asimismo, compara sus resultados 
con los de otros trabajos antropológicos para "derivar ciertas 
generalizaciones de interés teórico acerca de los mecanismos de 
articulación entre el sector informal o marginado y las institu
ciones formales de la sociedad". 

4.623 Lutz T., The developing political orientation among urban, squat
ters in Panama • city: a comparison of organized and unorganized 



LA MARGINALIDAD EN AMÉRICA LATINA 329 

squatter settlement, Washington D.C., Georgetown University,
1968 ( mimeo) 

4.624 -, Political socialization and the developing subcultures amzong 
urban in Panam.a city, Guayaquil and Lima. Comparisions of at
titudes in organized and unorganized squatter settlements, Wash
ington D.C., Georgetown University, 1969 (mimeo) 

4.625 Machado da Silva L., "A política na favela", Cadernos Brasilei
ros, 1967, no. 3, p. 35-47.

3.626 -, Mercados metropolitanos de trabalho man·ual e marginalidade, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro-Programa de post-grado 
em Antropología Social, 1971 ( tesis de grado) 

2.627 Merrill R.N., An evaluation of Chile' s housing program: problems 
and prospects, Ithaca, Cornell University-Latin American Studies
Program, 1968 (tesis doctoral) 

2.628 Morse R., "Primada, regionalización y dependencia: enfoques 
sobre las ciudades en el desarrollo nacional", Desarrollo Econó
mico, 1971, no. 41, p. 55-85.

4.629 Nilo Tavares J., "¿ Marginalismo social, marginalismo político?", 
Revista Brasileira de Estudos Politicos, 1962, no. 13, p. 71-81. 

4.630 Montaño J., Los pobres de la ci,udad en los asentamientos espon-
táneos, México, Siglo XXI eds., 1976, 221 p.

El libro "procura detenninar a grandes rasgos los mecanismos 
y el tipo de relación que ha establecido el aparato gubernamental 
y político con los pobres de la ciudad explicando de esta manera, 
las actitudes políticas de estos últimos". Se pone especial aten
ción a "los escasos momentos en que dichos asentamientos reci
ben la atención del aparato, tales como los largos rituales elec
torales" en la perspectiva de un análisis del tipo y grado de in
tegración al sistema político mexicano. Aparte del capítulo his
tórico y de planteos teóricos, el análisis central se desarrolló en 
el capítulo tercero: el aparato gubernamental y político; el cuar
to: actitudes políticas de los pobres de la ciudad durante las elec
ciones para diputados en 1973; y el quinto: radicalización de 
asentamientos urbanos. 

3.631 Parisse L., "A favela carioca: um mundo a ser descuberto", Cader
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blood (eds.), Latin America ... (ver nota 5/582), 1973, p. 137-152. 
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El propósito del artículo es examinar la producción científica 
realizada en los últimos años en América Latina, acerca del 
desarrollo urbano y la política estatal. Más que realizar una 
enumeración completa y sistemática de la bibliografía existen
te, se trata de definir las tendencias y los problemas fundamen
tales que han definido al área de estudio, enfatizando los enfo
ques ideológico teóricos adoptados para el análisis. 
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