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MEMORIAS DEL CONGRESO  
 
 
En esta oportunidad, Populorum organizó, conjuntamente con la Universidad del Valle, su 
segundo congreso bianual para avanzar en la visibilización y fortalecimiento de la 
construcción de masa crítica para los estudios de demografía y población desde las regiones, 
aprovechando la amplia experiencia y liderazgo que tiene esta casa de estudios en la temática. 
 
Ya avanzado el siglo XXI, las poblaciones colombianas, latinoamericanas y caribeñas 
enfrentan profundas desigualdades sociodemográficas que complican los procesos de 
transición demográfica en toda la región, por supuesto observada desde Colombia, pero 
ampliada a todas las sociedades de América Latina y el Caribe. Los fenómenos de 
envejecimiento y esperanza de vida, o los nuevos tipos de hogar y de organización familiar, 
los cambios en los procesos de crianza y socialización, las tensiones en las relaciones de 
género, las dinámicas de urbanización y nuevas ruralidades que acompañan dicha transición, 
entre otros fenómenos demográficos, así como los profundos cambios ambientales que 
sacuden a poblaciones enteras al borde de su desaparición, los mismos conflictos geopolíticos 
contemporáneos, ameritan repensar cómo se están reproduciendo las desigualdades 
articuladas a la esfera demográfica en interacción con la socioeconómica, sociopolítica, 
sociocultural y socio-ambiental. Las desigualdades están a la orden del día y tienen a las 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales en debate y en crisis, al mismo tiempo que las 
colocan cada vez más en articulación con otras disciplinas de la esfera física, natural y 
biológica. 
 
A este campo de reflexión se dedicó el II Congreso de Populorum, que contó con 3 
conferencias magistrales con reputados ponentes nacionales e internacionales, 4 mesas 
redondas que abordaron desde diferentes enfoques los problemas de las desigualdades 
sociodemográficas, 2 plenarias dedicadas a temas específicos de interés para la comunidad 
de poblacionistas del país, y 10 sesiones regulares en donde se presentaron 36 ponencias de 
investigadores colombianos y latinoamericanos. A continuación, se presenta la 
documentación referida a cada uno de estos elementos de este segundo congreso, que fue 
primero presencial, que brindó además la oportunidad de encuentro, reconocimiento y 
fortalecimiento de la comunidad.  
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I. CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

Hacia una demografía de las múltiples desigualdades en las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas. Una propuesta de convocatoria abierta y reflexiva para el debate público.  
Ponente: Fernando Urrea Giraldo (Universidad del Valle) 

El informe Mundial de Población 2023: una mirada desde América Latina. 
Ponente: Silvia Giorguli Saucedo (El Colegio de México) 

Envejecimiento poblacional en Latinoamérica: salud, bienestar y desigualdades en los 
adultos Mayores. 
Ponente: Hiram Beltrán Sánchez (Universidad de California) 

II. MESAS REDONDAS 
 
Mesa redonda 1. Experiencias de identificación de población negra y afrodescendientes en 
operaciones estadística a partir del heterorreconocimiento y autorreconocimientos. 
Coordinación y moderación de la mesa: Alejandra Vallejo (DANE) y Bladimir Carabalí 
(UNFPA) 

En el marco de la temática a desarrollar en el congreso, para reconocer la desigualdad es 
necesario poder identificar las poblaciones con el fin de generar información y que puedan 
ser usadas en la toma de decisiones de la política pública.  

El autorreconocimiento se refiere a la conciencia individual de compartir ciertas creaciones, 
instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano. A través de 
este enfoque, cada persona libremente y por sí misma se reconoce como perteneciente a una 
población étnica, por compartir, practicar, y/o participar de valores, conceptos, usos y 
costumbres específicos y distintivos (DANE, 2019). Por otro lado, el heterorreconocimiento, 
se refiere a la determinación externa de la pertenencia étnica, sea por otra persona, o un 
dispositivo tecnológico. Entendiendo que, las identidades étnico-raciales son construcciones 
sociales en las que interviene tanto la percepción subjetiva, como la percepción y 
reconocimiento de los demás. (Nicolas Perrin, Luc Dal y Michel Poulain - 2015) 

Desde esta perspectiva se pretenden abordar con los diferentes sectores académicos las 
estrategias que permitan fortalecer la captación de datos estadísticos para la identificación de 
las comunidades negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en operaciones 
estadísticas, y generar condiciones propicias para la participación y construcción efectiva de 
espacios de diálogos, de conformidad con los parámetros establecidos la Sentencia T-276-
2022 de la Corte Constitucional Colombiana. 
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Instituciones y ponentes para el desarrollo de la Mesa Redonda: 

Patricio Solís (El Colegio de México) 

Lina Velásquez (Instituto Internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos) 

Carlos Viáfara (Universidad del Valle) 

Rosa Emilia Bermúdez (Universidad del Valle) 

La medición étnica o étnico-racial en encuestas y censos presenta varios desafíos técnicos y 
logísticos. Durante el encuentro, se discutieron las diferencias entre el autorreconocimiento 
(autoadscripción) y el heterorreconocimiento (clasificación externa realizada por terceros), 
así como los aspectos políticos relacionados con la medición étnico-racial y los resultados 
del censo de 2018 para la población afrocolombiana. 

El autorreconocimiento frente al heterorreconocimiento son dimensiones distintas del 
fenómeno étnico-racial, es decir, cómo se genera y mide la adscripción étnico-racial en los 
instrumentos utilizados por demógrafos, como encuestas o censos nacionales. La medición 
étnico-racial se puede concebir como multidimensional. En el caso del 
heterorreconocimiento, existe una realidad externa que se intenta aproximarse en términos 
de medición mediante características como el tono de piel, escalas de color, color de ojos, 
color de cabello, así como categorías racializadas como negro, blanco, indígena, etc. En 
cuanto al autorreconocimiento, se enfoca principalmente en temas de identidad, y existen 
diversas metodologías para su medición, como preguntas que permiten a las personas 
identificarse en grupos o categorías étnico-raciales predefinidas. 

Ambas aproximaciones técnicas están afectadas por sesgos sociales. Por ende, la discusión 
sobre la producción estadística étnico-racial no debería centrarse en la sustitución de 
metodologías (autorreconocimiento y heterorreconocimiento), sino en los objetivos que 
buscan lograr con la medición. 

Por otro lado, la producción de estadísticas étnico-raciales tiene un componente político que 
implica buscar consenso en aspectos técnicos entre diversos actores. Las decisiones 
unilaterales de la entidad encargada de obtener información estadística pueden conducir a 
conflictos. 

Finalmente, en relación con los resultados del censo de 2018 para la población 
afrocolombiana, se destaca que la cobertura fue uno de los aspectos técnicos que 
posiblemente tuvo un mayor impacto en la disminución de esta población en comparación 
con los resultados de 2005. No obstante, se advierte la necesidad de investigar otros factores 
relacionados con la formulación de la pregunta del censo, la realización de la pregunta y otros 
aspectos logísticos. 
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Mesa redonda 2. La información demográfica y sobre población como vehículo para 
enfrentar las desigualdades en América Latina y el Caribe. 
 

Coordinación y moderación de la mesa: Magda Ruíz (Investigadora independiente) y Diva 
Marcela García (Universidad Externado de Colombia) 

Como se recoge en la convocatoria al congreso, las poblaciones colombianas, 
latinoamericanas y caribeñas enfrentan profundas desigualdades sociodemográficas que 
exigen que el diseño y monitoreo de la política pública asuman especificidades geográficas 
y para los distintos grupos poblacionales que reclaman atención. Podemos citar algunas de 
las especificidades que están presentes en estos tiempos como es la diversidad de género y 
orientación sexual, las clases sociales, los grupos etarios y el ciclo de vida, los grupos étnico-
raciales incluyendo la población blanca-mestiza, los campesinos, así como la residencia 
urbana y rural, la población en condición de discapacidad, la población migrante y no 
migrante, entre las más sobresalientes.  
También debe mencionarse el impacto en el medio ambiente de políticas que, hasta el día de 
hoy, han puesto los indicadores económicos por encima de aquellos que venían alertando 
sobre el calentamiento global y otros desastres ambientales que hoy estamos viviendo sin 
distingo del nivel de desarrollo, pero cuyas consecuencias van a afectar intensamente a los 
países en desarrollo dadas sus conocidas vulnerabilidades. 
La identificación, el dimensionamiento y la evolución de estas desigualdades requieren 
información confiable a todo nivel de desagregación. Las principales fuentes de información 
sociodemográfica en América Latina y el Caribe (ALC) son los censos de población y 
vivienda, las encuestas y los registros administrativos. Los censos que tienen periodicidad de 
10 años y las estadísticas vitales que corresponden a un registro administrativo continuo, 
enfrentan problemas de cobertura y calidad que es necesario evaluar a nivel nacional, 
regional y local con el fin de establecer el impacto que pueda haber en los indicadores de la 
dinámica demográfica y, por ende, en el análisis y uso de la información debido a los sesgos 
que estos problemas generan.  
Aparte de las estadísticas vitales, en la región se están usado con diversa intensidad otros 
registros administrativos como información estadística sobre la población, de manera 
complementaria a las fuentes tradicionales. Es el caso del censo electoral, el sistema de 
identificación de beneficiarios, el registro catastral y el registro de afiliados a la seguridad 
social, para citar algunos ejemplos. Sin embargo, los datos que generan no siempre tienen los 
estándares necesarios para su uso como fuente de información demográfica, por lo que se 
requiere de un trabajo para lograr coherencia con otras fuentes. 
Toda esta información es valiosa para identificar las necesidades de la población y 
profundizar en las desigualdades, definir la política pública y monitorearla. Las poblaciones 
en condiciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a servicios del Estado suelen ser 
invisibles en las estadísticas lo cual genera un círculo vicioso porque no tienen servicios, pero 



9 

no les son priorizados porque las estadísticas no muestran su situación de desventaja. En 
ocasiones se identifican las desigualdades, pero no se puede llegar a medir la magnitud de la 
brecha entre regiones geográficas o grupos poblacionales. 
En este contexto, es necesario conocer los avances y retrocesos en la producción de 
información demográfica de la región de ALC y específicamente de Colombia, para tener 
una aproximación a la confiabilidad de los datos para la medición de las desigualdades 
sociales, así como conocer los desarrollos conceptuales y metodológicos que permitan un 
uso y aprovechamiento apropiado de los datos disponibles.  
 
Objetivo General: Dar a conocer la situación de la producción, difusión y uso de 
información sociodemográfica en los países de ALC y en Colombia, y las metodologías que 
se están desarrollando para su mejor aprovechamiento. 

Objetivos específicos: 

1. Tener un panorama regional de la calidad, cobertura y oportunidad de los datos 
sociodemográficos en la región de ALC y en Colombia, y los avances y retrocesos que 
se han tenido recientemente. 

2. Conocer la política en la producción y manejo de los datos sociodemográficos que se 
tiene actualmente en Colombia.  

3. Conocer las interacciones de los registros administrativos con las fuentes tradicionales de 
información sociodemográfica 

4. Identificar formas de cooperación para mejorar sustantivamente la calidad de la 
información demográfica.  
 

Instituciones y ponentes para el desarrollo de la Mesa Redonda: 

Actualización de los desafíos de los censos post pandemia y el uso de la información 
demográfica 
Carolina Cavada, División de Población CELADE 
 
Diferenciales por sexo en sobrevivencia y mortalidad adulta mayor: Aproximación 
usando LAMBdA 
Hiram Beltrán, Escuela de Salud Pública en la Universidad de California (UCLA). 
 
La integridad del dato en la esfera demográfica. Una aproximación desde el Sistema 
Estadístico Nacional de Colombia 
Elizabeth Moreno Barbosa, DANE. 
 
Una reflexión sobre el padrón electoral como fuente de información demográfica. El 
padrón electoral de México 
Carlos Welti, Universidad Autónoma de México. 
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Mesa redonda 3. El trabajo de cuidado y la gestión del cuidado. 
 

Coordinación y moderación de la mesa: Beatriz Guerrero Arias, Centro de Investigaciones 
y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle 

La organización del cuidado se ha establecido históricamente bajo la división sexual del 
trabajo que define roles asociados al género, donde las mujeres se encargan del cuidado de 
las personas que integran los hogares y los hombres generan los recursos económicos que 
requieren los hogares (Bango y Cossani, 2021; Campillo 2020).  Esta organización se expresa 
en desigualdades frente a la distribución de actividades de cuidado en los hogares y el uso 
del tiempo entre hombres y mujeres. 

En las últimas dos décadas, en América Latina se han consolidado importantes desarrollos 
para la medición del uso del tiempo mediante la metodología de encuestas del uso del tiempo 
que han ganado relevancia y periodicidad en su aplicación (Aguirre y Ferrari, 2014; Charmes, 
2021).  Estos desarrollos y un amplio debate en torno a la importancia de la medición del 
trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado realizado, principalmente, por las mujeres, 
ha favorecido la emergencia de diversos esfuerzos de los grupos de interés y el movimiento 
feminista, así como institucionales y de gobiernos nacionales y locales en función de 
visibilizar y reconocer el trabajo de cuidado. En tal sentido, Valeria Esquivel (2015) ha 
planteado que los aportes realizados desde perspectivas interdisciplinares como la economía 
feminista, el análisis sociológico y los estudios de las políticas sociales en las últimas décadas 
han permitido instalar el cuidado como un aspecto público y políticamente importante 

De acuerdo con diversos estudios realizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
en América Latina, el cuidado se desarrolla en condiciones de alta desigualdad, siendo esta 
una esfera en la que se reproduce y amplifica la desigualdad socioeconómica y de género, 
además de la ampliación de las brechas de género y su consecuente pérdida de derechos de 
las mujeres a causa de la pandemia (ONU Mujeres y CEPAL, 2021). 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la región en su conjunto la articulación de 
respuestas y medidas de inclusión de la población en movilidad, la Asociación Colombiana 
de Demografía, Población y Desarrollo POPULORUM, organiza y convoca la mesa: 
“Trabajo de cuidado y gestión del cuidado”. El objetivo del encuentro es dialogar sobre 
distintas experiencias de conceptualización, medición y gestión del cuidado en Colombia.  

Instituciones y ponencias para el desarrollo de la Mesa Redonda: 

Las transformaciones demográficas intraurbanas observadas y previstas: un insumo 
para el Plan Maestro del Sistema de Servicios Sociales y del Cuidado en Bogotá 
Diva Marcela García García. Universidad Externado/ Secretaría Distrital de Planeación 
Bogotá 
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Encuesta sobre oferta y demanda de cuidados en Cali.  La estimación del tiempo de 
cuidado en Cali 
Rosa Emilia Bermúdez y Jeanny Posso. Universidad del Valle 
 

El sistema de Distrital de Cuidado en Cali 
Mariella López. Alcaldía de Cali, Subsecretaría de Equidad de las Mujeres 
 

La pobreza de tiempo de cuidado de las mujeres emprendedoras 
Valentina Valoyes. Fundación WWB 
 

Mesa redonda 4. Gestión de la movilidad y efectos en la inclusión de las poblaciones 
migrantes. 
 
Coordinación y moderación de la mesa:  Yuliet Bedoya Rangel (Universidad Autónoma 
de Nuevo León) y Rosa Emilia Bermúdez Rico (Universidad del Valle) 
 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que para el año 
2020, incluso con la pandemia como un factor de inhibición para la movilidad humana, 
alrededor de 281 millones de personas residían en un país distinto al de su nacimiento, y de 
estas casi dos tercios eran trabajadores migrantes. Asimismo, estas movilidades son 
heterogéneas en términos de las motivaciones y la forma en que estas son gestionadas en los 
lugares de destino, situación que tiene efectos específicos en la forma en que es percibida y 
acogida la población migrante.  

En el caso del continente americano y de manera particular en la región de América Latina y 
el Caribe las tendencias de la movilidad humana han cambiado de manera importante, así 
como, la forma en que los países de recepción entienden y gestionan este tipo de fenómenos. 
Los fenómenos de migración internacional e intrarregional en el territorio latinoamericano 
son elementos que permiten explicar los cambios en términos económicos, políticos y 
sociales de la región. Como lo establece Castles y Miller (2004), entre el siglo XIX y XXI 
América Latina ha sido una región que ha tenido importantes flujos de inmigración 
intercontinental, emigración y migración intracontinental. 

Aunque las motivaciones han sido múltiples, hasta la primera década del siglo XXI la 
migración que mostraba mayores proporciones era la impulsada por razones políticas, 
económicas y laborales, mientras que en las últimas décadas los flujos predominantes 
responden a las dinámicas de expansión y contracción económica de las naciones del Cono 
Sur, el área Andina y el Caribe, así como, al aumento de la violencia e inseguridad. Esta 
situación ha provocado que en muchos países cambien la dirección de los flujos y 
experimenten el aumento de flujos de inmigración, emigración, retorno, tránsito, entre otros.  
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Adicionalmente, la composición poblacional y las motivaciones de estos flujos se han hecho 
más heterogéneas a través del tiempo, situación que implica pensar en las capacidades de los 
países receptores y de tránsito para generar procesos de inclusión y acceso integral a distintos 
espacios de reproducción social. Algunas investigaciones han dado cuenta de los distintos 
enfoques de las políticas de gestión migratoria en la región, y han documentado el 
surgimiento y la transformación de distintos andamiajes institucionales y políticos que han 
dado cabida a distintas formas de abordar, integrar y gestionar la movilidad humana 
(Anguiano Téllez & Vargas, 2020; Gandini, 2022; Gandini et al., 2019; López Villamil, 
2018; Rojas Wiesner, 2022; Vera Espinoza, 2022). 

Algunos contextos en la región que cambiaron la dirección de los flujos, como Colombia, 
han presentado desafíos frente a una acelerada creación de normatividad e institucionalidad 
para atender los distintos perfiles de los flujos migratorios, mientras que otros, en los que 
existía una continua llegada de personas migrantes, tuvieron que hacer adecuaciones para 
atender motivaciones que eran menos comunes dentro de las movilidades. Como lo menciona 
Gandini (2022), estas medidas de gestión podrían estar basados en escenarios de apertura y 
cierre a los flujos migratorio; no obstante, en los últimos años las restricciones para el ingreso 
a los países y la regularización de residentes se han agudizado, situación que implica la 
precarización de condiciones de vida de las personas migrantes y el aumento de niveles de 
desigualdad que también afecta a las poblaciones nativas.  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la región en su conjunto la articulación de 
respuestas y medidas de inclusión de la población en movilidad, la Asociación Colombiana 
de Demografía, Población y Desarrollo POPULORUM, organiza y convoca la mesa: 
“Gestión de la movilidad y efectos en la inclusión de las poblaciones migrantes”. El objetivo 
del encuentro es dialogar sobre los distintos enfoques de gestión y gobernanza migratoria que 
han desarrollado los países de la región en los últimos años, a la luz de grandes cambios en 
la dispersión de los flujos y las direcciones de estos. Asimismo, se busca poner en perspectiva 
el papel de Colombia en dicho ejercicio y contrastar las determinaciones de política con 
países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador y México, en tanto permiten establecer 
continuidades en la comprensión del fenómeno de movilidad regional, y a la vez posibilitar 
la contrastación de distintos escenarios de cierre y apertura.  

Instituciones y ponencias para el desarrollo de la Mesa Redonda: 

Las tecnologías biométricas como un nuevo marco de la gestión latinoamericana 
Fernando Neira, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM 

 
Toda migración es local: el papel de los municipios en Colombia en la integración de 
inmigrantes de origen venezolano 
Sulma Marcela Cuervo, Grupo de Investigación y Desarrollo, Dirección de Censos y 
Demografía, DANE 
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Política migratoria y desigualdad. El caso de la migración latinoamericana hacia 
México 
Johana Navarrete, Seminario Migración, desigualdad y políticas públicas, MIGDEP, El 
Colegio de México 

 

III. PLENARIAS  
 

Plenaria: Datos demográficos en la planeación de política pública  
Coordinación y moderación de la mesa: Marcela Alvear Portaccio (DANE) 

I. Antecedentes 
Históricamente ha sido escasa la consideración de la demografía dentro del ciclo de la 
planificación del desarrollo de los pueblos en nuestro país, con sus evidentes consecuencias 
sobre el proceso de producción-reproducción de la dinámica social, económica 
contemporánea, que se ha sustentado sobre desigualdades territoriales, étnico-raciales, de 
género y sus múltiples articulaciones, las que a su vez, han determinado de manera 
diferenciada cómo participan del desarrollo las personas en nuestra sociedad. Lo anterior, ha 
configurado una sociedad fragmentada, poco cohesionada y con una poco comprensión y 
construcción de su identidad. Pensamos que, en un escenario de postconflicto todos los 
esfuerzos deben apuntar a un acuerdo social que revierta las brechas que produce esa matriz 
de desigualdad y, en consecuencia, la importancia de los estudios demográficos y de 
población en los procesos de construcción del desarrollo e identidad de los pueblos tienen un 
papel preponderante.  

En la planificación tradicional del desarrollo, los factores poblacionales se consideran 
exógenos al proceso de planificación (Hirschman, 1981). Específicamente, esto ha 
significado que las proyecciones de población sean necesarias para la proyección tal vez para 
la demanda de servicios escolares, de servicios de salud, y en menor medida de las tasas de 
crecimiento per cápita, la oferta futura de fuerza laboral, pero no ha habido vínculos 
explícitos entre los factores demográficos y el cambio económico en el marco del desarrollo. 
Sin embargo, los cambios demográficos sustantivos observados en los últimos 30 años han 
conducido, aunque paulatinamente hacía la transformación de esa visión estrecha de la 
relevancia de la población para el desarrollo.  

II. Objetivo general: 

Reflexionar sobre los desafíos que las transformaciones demográficas imponen al proceso de 
planificación de las políticas públicas y el papel del estado en un contexto de postconflicto. 
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Objetivos específicos: 

● Discutir sobre el papel de los institutos de estadísticas en la producción de 
información estadística sociodemográfica oportuna de buena calidad para la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

● Reflexionar sobre el papel determinante de la dinámica demográfica en el ciclo de la 
política pública 

Instituciones y ponencias para el desarrollo de la plenaria: 

La dinámica demográfica colombiana y los retos del desarrollo en el postconflicto. 
Piedad Urdinola, Directora del DANE 
 
El registro social de hogares: los sistemas de información para la política social.  
Liney Alvarez Departamento Nacional de Planeación. 
 
 

Presentación de la Etnoencuesta de Inmigración Reciente en contextos de acogida  
latinoamericanos, LAMP-ENIR 2021 
Coordinación y moderación de la mesa: Rosa Bermúdez 

Ponenstes: Silvia Giorgulli Saucedo y David Lindstrom 

La Etnoencuesta de Inmigración Reciente en contextos de acogida latinoamericanos (LAMP-
ENIR 2021) es un estudio desarrollado por el Proyecto Latinoamericano de Migración 
(LAMP) para analizar las características sociodemográficas, laborales y familiares de 
inmigrantes recientes en América Latina. Diseñada para recopilar información detallada 
sobre trayectorias migratorias, condiciones de acogida e integración, utiliza una metodología 
mixta combinando encuestas y entrevistas cualitativas 

IV. SESIONES REGULARES 
 

1. FECUNDIDAD 
Coordinación y moderación de la mesa: Angela Vega y Cesar Cristancho 

Cambios en la fecundidad urbana y rural en Ecuador, 2012 y 2018.  Autora: Dayana Paola 
Tipán 
El presente trabajo busca analizar los cambios de la fecundidad de las mujeres ecuatorianas 
en edad fértil a nivel nacional y por área de residencia entre 2012 y 2018. Para ello se plantea 
una estrategia metodológica mixta que integra el análisis del calendario, intensidad y los 
determinantes próximos de la fecundidad con el estudio de algunos casos de mujeres, 
jóvenes–estudiantes, caracterizadas como pioneras. Se usaron datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) y discusiones con grupos focales. Los resultados muestran 
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que en un periodo de seis años la Tasa Global de Fecundidad pasó de 3 a 2.2 hijos por mujer, 
valor cercano al nivel de reemplazo. A través del modelo clásico de Bongaarts (1978, 1982) 
se identifica que la anticoncepción es el principal determinante que influye en el nivel de 
fecundidad durante dichos años. Las zonas rurales presentaron mayores niveles de 
fecundidad, lo cual está asociado a un menor uso de anticoncepción. A pesar de los cambios 
en los patrones de formación familiar y anticoncepción dados con el paso del tiempo, el 
análisis de las percepciones de las entrevistadas sugiere que los factores culturales y sociales 
pesan sobre las decisiones individuales en torno a su reproducción. Se concluye que la 
aplicación de un enfoque mixto permitió profundizar en los factores que más incidieron en 
la jerarquía aspiracional de las participantes sobre sus procesos reproductivos, esto como 
muestra del cambio de régimen de fecundidad natural a una controlada que se enmarca en 
los supuestos de la transición demográfica y de fecundidad. 

El comportamiento de la fecundidad en Colombia en el contexto de la pandemia por Covid-
19. Una aproximación desde la incertidumbre.  Autor: Fernando Ruiz Vallejo 
La investigación reciente en América Latina sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 
en la fecundidad (Castro et al, 2022) no es concluyente. Este fue diferente de acuerdo con el 
país, y a las diferencias socioeconómicas prexistentes entre grupos sociales. A pesar de estos 
primeros hallazgos, aún falta comprender los mecanismos detrás del comportamiento de la 
fecundidad en las distintas etapas de la pandemia: al inicio, en el periodo de confinamiento, 
la apertura y la post-pandemia. Gracias a la disponibilidad reciente de fuentes de información 
es posible aproximarnos al estudio de la incertidumbre generada por el Covid-19, en el 
comportamiento de los nacimientos. Para ello, proponemos realizar un análisis tomando 
Colombia como estudio de caso. Para ello se emplean dos fuentes de información con 
seguimiento trimestral: la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la cual incluye un módulo 
sobre fecundidad que registra los nacimientos mes a mes, y los registros de nacimiento de las 
Estadísticas Vitales, ambas fuentes generadas por la Oficina de Estadística del País (DANE, 
por sus siglas en español). La primera de estas fuentes es representativa de las 13 principales 
áreas metropolitanas del país y de las segundas, se tomarán los nacimientos únicamente de 
dichas áreas, en donde su nivel de cobertura es alto. Adicionalmente, se estimarán mediciones 
de incertidumbre a partir de técnicas de demografía digital para asociar las de mayor 
intensidad de la incertidumbre con el comportamiento de la fecundidad en los distintos 
momentos de la pandemia. 

 

2. TEMAS EMERGENTES EN POBLACIÓN Y TERRITORIO 
Coordinación y moderación de la mesa: Diva Marcela García 

Desigualdad social en Colombia. Autor: Alejandro Ortiz 
Esta ponencia radica en la contextualización de una realidad social en Colombia que presenta 
graves índices, tasas, análisis cuantitativos y cualitativos sobre la gran brecha de desigualdad 
que coexiste en un mismo espacio desde perspectivas sociales de las cuales se busca construir 
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las causas, factores, hechos y condiciones que establecen a Colombia como uno de los países 
más desiguales del mundo. 

Análisis de la dinámica sociodemográfica en el Área Metropolitana de Bogotá durante el 
periodo intercensal 1993 – 2018. Autora: Angie Molina Villarreal  
La presente investigación en progreso tiene la finalidad de analizar el comportamiento de la 
dinámica sociodemográfica en la llamada Área Metropolitana de Bogotá durante el periodo 
intercensal 1993 – 2018, en clave con los procesos de urbanización y metropolización que 
han tenido lugar en el país. Para tal propósito se describen las transformaciones demográficas 
y se determinan los factores socioeconómicos que las provocan. Además, se plantean las 
principales implicaciones y desafíos que tienen las administraciones del orden local y 
nacional para afrontar las demandas de bienes y servicios que suponen las tendencias del 
poblamiento municipal. Los datos empleados provienen de los tres últimos censos nacionales 
de vivienda (1993, 2005 y 2018) y población, las estadísticas vitales y los censos de 
edificaciones. Las dos primeras fuentes de información constituyen el principal insumo en el 
análisis de las principales variables asociadas al tamaño, crecimiento, distribución y  
estructura poblacional a nivel municipal e intramunicipal, permitiendo así determinar los 
patrones y tendencias de la población residente en Área Metropolitana, mientras que, los 
CEED permiten caracterizar y relacionar el ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario 
de cara a la demanda que ha ejercido el incremento de la población al interior del área 
metropolitana. 

La relación entre los determinantes demográficos, formas de producción y consumo 
residencial en Bogotá para el periodo 2005-2018. Autores: Hugo Felipe Bogotá Rodríguez y 
Diva Marcela García García  
El presente trabajo se propuso indagar cómo opera la relación interdependiente entre la 
dinámica demográfica, el comportamiento de la vivienda y los tipos de hábitat a partir de un 
análisis del último periodo intercensal 2005-2018 en Bogotá. Los hallazgos confirmarían que 
el mercado de vivienda incide en los cambios demográficos como la reducción del tamaño 
del hogar, el crecimiento de hogares de menor tamaño (unipersonales y parejas sin hijos), la 
conformación zonificada de hogares extensos como mecanismo de supervivencia ante fuertes 
restricciones de mercado, un desplazamiento poblacional de las zonas céntricas hacia las 
periferias y un proceso de envejecimiento en los desarrollos urbanos más antiguos. Del otro 
lado de relación se logra evidenciar que los componentes de la dinámica demográfica como 
el decrecimiento del tamaño poblacional en zonas específicas, el descenso de la fecundidad, 
el proceso de envejecimiento y el incremento de hogares de menor tamaño, han tenido una 
relación directa con el incremento de soluciones residenciales a la medida de esta tendencia 
tanto en tamaño como en ubicación. 

 

 



17 

3. MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
Coordinación y moderación de la mesa: Sulma Cuervo 

Innovación en la estimación de la migración en Colombia y América Latina:  Experiencia de 
Colombia, Chile y Honduras en el diseño del Sistema de Información de Estadísticas de 
Migración -SIEM-. Autor: Andy Triana  
Esta ponencia presenta el Sistema de Información de Estadísticas de Migración -SIEM- 
diseñado por el DANE para facilitar la gestión y producción de información estadística sobre 
los flujos migratorios que han tenido un impacto positivo a nivel internacional. El SIEM 
permite el acopio, interoperabilidad y el procesamiento de información estadística 
relacionada con población migrante. El objetivo general del SIEM es articular la información 
estadística de la población migrante a partir de los registros administrativos, operaciones 
estadísticas y fuentes alternativas existentes para facilitar la consulta de información, el 
aprovechamiento estadístico y fortalecer el conocimiento del fenómeno migratorio interno e 
internacional.  

La ponencia presenta los resultados de la exploración metodológica y las fases de las 
metodologías seleccionadas para el SIEM que son el método "signos de vida" para migración 
internacional, el Sistema de Estadísticas de Variaciones Residenciales para migración interna 
y la metodología para la estimación de las proyecciones de población migrante. El SIEM 
brinda información relevante y oportuna para la toma de decisiones en distintas áreas, como 
la economía, la salud, la educación y el medio ambiente. Actualmente, el INE Chile e INE 
Honduras han buscado asesoría técnica del DANE para adoptar el Sistema de Información 
de Estadísticas de Migración. 

Trabajo de cuidados no remunerado durante la migración. Autora: Nathaly Llanes Díaz   
El trabajo de cuidados no remunerado, como el conjunto de actividades, condiciones 
materiales y emocionales para la sostenibilidad de la vida que se realiza sin recibir 
remuneración es llevado a cabo predominantemente por mujeres. Este trabajo, resulta 
indispensable además para el sostenimiento de los procesos migratorios, en un contexto 
particular en el que los flujos de mujeres, niñas y adolescentes, de familias y mujeres solas 
con hijos que transitan por México se ha incrementado de manera importante en los últimos 
años. Durante la migración, un rasgo que distingue del trabajo de cuidados no remunerado 
(directo e indirecto) es que se realiza fuera del hogar; es decir se lleva a cabo durante la 
movilidad. Esto le da particularidades que deben ser profundizadas. Así, el objetivo de esta 
ponencia es reflexionar sobre el trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres 
migrantes centroamericanas, con hijos(as) menores de 16 años, que se encontraban en 
albergues de Tijuana, durante su trayecto migratorio, a partir de información obtenida de 
entrevistas en profundidad.  
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Vulnerabilidad en los derechos humanos de migrantes irregulares e inseguridad durante su 
trayecto por México. hacia una política de prevención de la violencia. Autores: Teresita de 
Jesús Pérez, Kelly Muñoz, José Guadalupe Castro 
En esta investigación se pretende exponer los riesgos, la violación a los derechos humanos y 
la inseguridad a la que se enfrenta la población en migración irregular. A través de la 
verificación empírica se analiza la condición de vulnerabilidad en las rutas clandestinas y a 
la par se dará a conocer las dificultades que han vivido en la inclusión y aceptabilidad cuando 
son solicitantes de protección internacional por parte de las autoridades mexicanas. 

En este sentido, esta ponencia discutirá las amenazas de una migración forzada que es 
consecuencia de la situación de violencia, pobreza extrema y persecución que han vivido en 
sus países en donde se enfrentan a un sistema poco garantes de los derechos humanos. 
Igualmente, se hace una crítica a la criminalización de la migración que es vista más como 
un problema social, ignorando el tema de la solidaridad internacional y dejando en el olvido 
el principio que rige en todos los derechos humanos, la dignidad. Se reflexiona en este trabajo 
sobre cuál sería la apuesta y la propuesta tendiente en el país, para la generación de una 
eventual implementación de políticas públicas en pro de brindar una migración segura y libre 
de violencia, para salvaguardar la vida de millares de migrantes en un país de tránsito como 
lo es México. 

Colombianas migrando al norte de México: Contextos de inserción laboral en Nuevo León. 
Yuliet Bedoya Rangel 
En la migración internacional, las mujeres han tenido un papel importante, no solo como 
acompañantes de viaje, sino también como migrantes laborales. En estos procesos 
migratorios, la heterogeneidad de las experiencias debe ser central en el análisis, así como 
las formas de reunificación familiar, los patrones de empleo y las estructuras sociales que se 
tejen en torno a la migración.  

En este sentido, el objetivo de esta investigación es entender la incorporación laboral de las 
mujeres inmigrantes colombianas en Nuevo León, México, relacionando cuatro categorías 
fundamentalmente: Tipo de empleo (formal, por cuenta propia, familiar no remunerado), 
ciclo de vida, la posición dentro del hogar y los contextos locales. La migración pone de 
relieve relaciones de poder, representaciones, valores y roles familiares, que son muchas 
veces “invisibles” en situaciones “normales”.  

La perspectiva de género ha sido fundamental en el análisis de la inserción laboral de las 
migrantes, se ha documentado ampliamente como las mujeres han tomado un papel más 
protagónico en proyectos migratorios familiares, y cómo han podido insertarse en los 
mercados laborales internacionales a pesar de las desigualdades (Hondagneu, Estrada y 
Ramírez ,2011; Zavala de Cosío y Rozée. 2014; Collantes, 2018). A manera contextual, en 
esta ponencia se presentarán cifras recientes proporcionadas por el INEGI (2020) sobre la 
población migrante colombiana residente en Nuevo León, estos datos permitirán conocer 
diversas características demográficas y socioeconómicas de la población de estudio. También 
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se presentarán algunos avances en el análisis de las 10 entrevistas realizadas a mujeres 
colombianas residentes en Nuevo León México. 

 

4. ESTUDIOS ÉTNICO-RACIALES  
Coordinación y moderación de la mesa: Bladimir Carabalí 

Trayectorias migratorias y la reconfiguración en la identidad y percepción: una mirada a la 
influencia de la migración interna en mujeres Afrodescendientes en Lázaro Cárdenas y Cali, 
migrantes de la Costa Chica mexicana y el Pacífico colombiano en su identidad cultural y 
percepción sobre los movimientos etnopolíticos en sus territorios. Autora: Laura Shalom 
Tegue  
Esta ponencia analiza cómo la migración interna afecta la identidad cultural y la forma en 
que las mujeres afrodescendientes perciben los movimientos etnopolíticos en estas regiones. 
Se destaca la importancia de preservar la identidad cultural y los desafíos que enfrentan en 
su nuevo entorno, incluyendo la discriminación y los estereotipos raciales. Además, se resalta 
la relevancia de los movimientos etnopolíticos en la lucha por el reconocimiento de los 
derechos y la igualdad de las comunidades afrodescendientes. En conclusión, la migración 
interna presenta tanto desafíos como oportunidades para estas mujeres en términos de 
preservar su identidad cultural y participar en los movimientos etnopolíticos en sus territorios 
de origen 

Afectaciones e impactos contra personas afrodescendientes durante el Paro Nacional 2021 
en Cali. Autora: Lina Velásquez  
El presente proyecto de investigación presenta las afectaciones e impactos diferenciales de 
las violencias ejercidas contra personas afrodescendientes durante el Paro Nacional de 2021 
en Cali, ciudad que se constituyó como el epicentro de violaciones de derechos humanos a 
nivel nacional en el marco de las movilizaciones. De acuerdo con el objetivo del proceso de 
investigación, se desarrolló una metodología de investigación mixta, con la articulación de 
un enfoque cuantitativo y cualitativo.  El informe se compone de cuatro capítulos, un 
apartado de conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo desarrolla una 
caracterización sociodemográfica y espacial de Cali desde un enfoque étnico-racial. El 
segundo capítulo desarrolla un análisis de los patrones de violación a los derechos humanos 
en contra de personas afrodescendientes en la ciudad de Cali en el marco del Paro Nacional 
de 2021. Posteriormente, en el capítulo tres se describen los impactos psicológicos, físicos, 
económicos y colectivos en personas afrodescendientes producto de estas violencias y en 
relación con un continuum de desigualdades y violencias que han atravesado durante sus 
trayectorias de vida. Adicionalmente, en el capítulo cuatro se presentan las condiciones de 
acceso a justicia. De acuerdo con el análisis desarrollado, se identifica que en el marco del 
paro nacional 2021, se configuraron patrones de violencias contra personas 
afrodescendientes caracterizadas por prácticas racistas con impactos diferenciales en jóvenes 
y territorios donde residen principalmente personas afrodescendientes. Entre los patrones de 
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violencia se identificó principalmente el uso de lenguaje racista, violencias basadas en 
género, agresiones físicas, desplazamientos intraurbanos, desapariciones y homicidio. 

 

5. VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD 
Coordinación y moderación de la mesa: Jeanny Posso 

Violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.  Una lectura socio-
demográfica. Autor: Gabriel  Gallego Montes  
Objetivo.  Comprender la violencia sexual en el marco del conflicto armado, desde una 
perspectiva socio-demográfica. Método. Se adelantó la revisión a dos bases de datos, la 
primera, la contenida en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la segunda, los  microdatos 
del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH.Con los datos se adelantó una 
caracterización temporal y se describieron algunas características del hecho al comparar las 
cifras de mujeres, hombres y poblaciones LGBT por departamento de ocurrencia,  momento 
del curso de vida y pertenencia étnica/racial. Además, se estimaron regresiones lineales con 
el propósito de testear la hipótesis sobre la independencia de los hechos, es decir, que la 
violencia sexual contra las mujeres debe tener un tratamiento analítico propio respecto a lo 
sucedido con los hombres, ruta que ha sido la dominante en los estudios sobre violencia 
sexual en Colombia.  Hallazgos.  Al adelantar el ejercicio, se rechaza dicha hipótesis y gana 
peso estadístico la perspectiva de la correlación, es decir, cuando en un territorio aumenta la 
violencia sexual contra las mujeres, también aumenta para los hombres (y para los sectores 
poblaciones LGBT), igualmente cuando decrece. Conclusión.  La violencia sexual en el 
marco del conflicto armado colombiano no puede comprenderse como hechos aislados entre 
poblaciones y, especialmente, entre hombres y mujeres, sus derroteros tienen profundas 
conexiones, de ahí que llegue a considerarla como un hecho social total.  

Las Violencias Basadas en Género en el contexto de educación secundaria y media en Cali, 
Colombia. Autora: Gabriela Milena Lizcano 
El objetivo es presentar una sección de los resultados cuantitativos de investigación de la 
tesis doctoral “Las violencias basadas en género en una institución educativa multicultural y 
pluriétnica. Un análisis interseccional”. Corresponde a la fase inicial como producto de la 
investigación documental en una Institución Educativa Oficial de secundaria y media de la 
ciudad de Santiago de Cali para identificar las formas de violencias basadas en género que 
se presentan en el entorno escolar. El proceso se desarrolló mediante el análisis documental 
de la implementación institucional de las herramientas del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, periodo comprendido entre los años 2017-2021 y su sistematización desde la 
perspectiva de género y la interseccionalidad que posibilita identificar las categorías sociales 
que se yuxtaponen en este fenómeno social. Los resultados proporcionaron la discusión 
crítica de la clasificación por Situaciones de la ley 1620 de 2013, Ley de Convivencia escolar, 
interpelar su alcance y una propuesta de tipologías que permitan identificar las Violencias 
basadas en género que se producen en la Institución educativa oficial, otras que se reproducen 
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en ella, además, de las nuevas expresiones como una de las alternativas, para que la 
visibilización trascienda a la acción, tanto desde la promoción, prevención como sanción, 
toda vez que el espacio escolar debe ser un entorno seguro para toda la comunidad educativa. 

Identidades sexuales y de género en contextos de educación superior. Autoras: Rosa Emilia 
Bermúdez y Diana Lorena Arias 
El propósito central de esta investigación es comprender los procesos sociales y culturales 
que inciden en la configuración de las subjetividades de jóvenes estudiantes con identidades 
de género y orientaciones sexuales diversas en contextos de educación superior. En términos 
generales se trata de un estudio que indaga sobre los procesos de reproducción y/o superación 
de brechas y desigualdades de género en sistemas de educación superior desde una 
perspectiva interseccional que articula el género, la orientación sexual, la pertenencia étnico 
racial y el origen social.  La ponencia aporta una reflexión crítica en torno al diseño de un 
modelo de análisis para el estudio de las experiencias de desigualdad y construcción de 
subjetividades de estudiantes con diversidades sexuales y de género desde una perspectiva 
interseccional en las Instituciones de Educación Superior y de los mecanismos de 
reproducción que se ejercen en estos espacios sociales. 

Desigualdad de ingresos y brecha salarial en mujeres indígenas mayores de Bolivia: Un 
estudio interseccional de la pobreza (1999-2021). Autor: Vladimir Iván Pinto Saravia  
En Bolivia, se han implementado políticas para reducir la pobreza y la discriminación de 
género, incluyendo a personas mayores e indígenas. Sin embargo, persisten desafíos en 
términos de coordinación, atención a la pobreza rural y desigualdades sociales. Existe 
discriminación salarial basada en género y etnia, y las mujeres enfrentan barreras para 
acceder a empleos bien remunerados. El objetivo es examinar la pobreza y la desigualdad en 
la población mayor indígena de Bolivia entre 1999 y 2021, considerando la 
interseccionalidad entre condición étnica, edad y género, utilizando índice de Gini y curvas 
de Lorenz para analizar la desigualdad, y regresiones logísticas para determinar los riesgos 
de pobreza en cada grupo de edad. Los resultados mostraron una disminución en la 
desigualdad de ingresos de las mujeres (indígenas y no indígenas) en los últimos 20 años, 
persistiendo una brecha. La desigualdad de ingresos es mayor en las personas indígenas y en 
el grupo de edad de 60 años en adelante. Además, las mujeres indígenas enfrentan una mayor 
desigualdad. También, el trabajo y el ahorro previsional son factores que influyen en la 
condición de pobreza, que varía según el sexo, la condición étnica y la edad, lo que demuestra 
la interseccionalidad entre estos factores.  
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6. ENVEJECIMIENTO  
Coordinación y moderación de la mesa: Indira Vega 

Dígamelo con números: Hacia una descripción y discusión de las condiciones de las personas 
adultas Negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras, Cali. Autor: Bladimir Carabali 
Hinestroza  
Este trabajo describe y discute algunos de los problemas socioeconómicos que enfrenta la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera mayor de 60 años en la ciudad de Cali 
a partir de datos del 2018. Aunque existen limitaciones en cuanto a fuentes cuantitativas 
sobre las condiciones étnico-raciales en Colombia, diversas investigaciones han señalado las 
desventajas en oportunidades y resultados para la población mencionada. 

El proceso de envejecimiento trae consigo diversos desafíos para cualquier sociedad. Esta 
transformación demográfica implica que la proporción de personas mayores de 60 años 
aumente con respecto al total de habitantes en el tiempo. En ese sentido, el mercado laboral, 
el sistema de salud o pensiones y otros aspectos son retos que los Estados actualmente están 
afrontando o deberán afrontar en las décadas siguientes. Las consecuencias del aumento de 
la población adulta están relacionadas con la condición étnico-racial. Las condiciones 
socioeconómicas a las que se enfrenta la población adulta se explican por una serie de 
factores históricos que se reflejan en la calidad de vida de las personas en la actualidad. Así, 
la condición étnico-racial y el consecuente racismo estructural permite comprender algunos 
de los resultados que experimenta la población a lo largo de su ciclo de vida. " 

La doble heterogeneidad subnacional del proceso de envejecimiento en América Latina. 
Autor: Fernando Ruiz Vallejo y Andrés Felipe Castro Torres 
La presente ponencia busca describir y analizar la doble heterogeneidad del proceso del 
envejecimiento en América Latina y el Caribe. Por un lado, se propone clasificar los 
territorios subnacionales en las etapas del envejecimiento entre 1980 y 2012; y por otro, 
describir los patrones en las condiciones de vida de la población de 60 años y más en las 
etapas del envejecimiento a nivel nacional y subnacional. Utilizamos información de 
muestras censales desde 1980 hasta 2012 armonizadas (IPUMS-I). A partir de estas muestras 
censales construimos dos muestras analíticas, una para cada parte de nuestro análisis. La 
primera parte de nuestro análisis describe la heterogeneidad del proceso de envejecimiento 
entre países y al interior de estos adaptando la metodología y las categorías de CELADE. 
Utilizando el total de individuos en las muestras IPUMS-I para Latinoamérica (n = 180 
millones de individuos), estimamos la proporción de personas de 60 años o más (+Prop60), 
y la tasa general de fecundidad de mujeres entre 40 y 49 años (TGF) para las zonas urbanas 
y rurales de las 355 unidades subnacionales armonizadas por IPUMS-I, es decir, para 710 
unidades geográficas teniendo en cuenta que cada unidad geográfica subnacional tiene un 
área urbana y rural. Con base en esta información, clasificamos cada área subnacional según 
la etapa de envejecimiento en la que se encuentra adaptando los criterios de CELADE, la 
cual define 5 etapas: incipiente, moderada, moderadamente avanzada, avanzada y muy 
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avanzada. La segunda parte del análisis caracteriza a la población de 60 años y más de 
acuerdo con cuatro variables relacionadas con sus condiciones de vida: 1) las características 
de la vivienda, 2) los años promedio de escolaridad, 3) la participación en el mercado laboral 
y 4) los arreglos de co-residencia.   

Origen étnico y limitaciones funcionales en personas mayores en Chile: el rol de las 
condiciones de infancia. Autor: Moisés Sandoval 
Antecedentes: A pesar de que existen antecedentes que demuestran que los indígenas 
presentan mayores limitaciones funcionales en edades avanzadas en comparación con los no 
indígenas en Chile, se desconoce el rol que juegan las condiciones de infancia en esas 
diferencias. Objetivo: Examinar la asociación entre condiciones de infancia y limitaciones 
funcionales en personas mayores según origen étnico en Chile.  

Método: Utilizamos los datos de la Encuesta de Demografía, Envejecimiento y Salud (EDES) 
del año 2022, que incluye una muestra representativa de adultos mayores indígenas y no 
indígena (n=831). Por limitación funcional entendemos tener al menos una limitación en 
ABVD o AIVD. Para dar cuenta del objetivo de estudio rodamos una serie de regresiones 
logísticas.  

Resultados (Preliminares): Los indígenas presentan 59% mayores chances de padecer de 
limitaciones funcionales en comparación con los no indígenas (p-value<0.001). Al incorporar 
variables socioeconómicas de la infancia (escolaridad de la madre y del padre) y variables de 
salud (pasar hambre, estar más de un mes en cama y estado de salud auto reportado) se 
obtiene que los indígenas presentan chances 36% mayores de limitaciones funcionales (p-
value<0.05). Conclusiones: Nuestros resultados indican que existe un riesgo mayor de 
limitaciones para las personas mayores indígenas, aún, controlando por condiciones de 
infancia.  

7. MIGRACIÓN VENEZOLANA 
Coordinación y moderación de la mesa: Yuliet Bedoya 

Participación educativa y laboral de jóvenes migrantes venezolanos en Colombia. Autoras: 
Johana Navarrete Suarez y Sandra Munervar 
El aumento progresivo del flujo migratorio proveniente de Venezuela ha implicado la 
transformación institucional y el diseño de estrategias de acogimiento e integración, sobre 
todo cuando se tiene en cuenta que son movilidades con una alta proporción de población 
joven que requiere acceso integral a la educación, salud y al mercado laboral. Usando la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 2022 se estimaron modelos logísticos binomiales y 
secuenciales para comprender de manera conjunta la participación educativa y laboral 
(estudia, trabaja, no estudia-no trabaja) de personas migrantes venezolanas entre los 15 y 29 
años. Los resultados preliminares muestran que para los jóvenes venezolanos las transiciones 
entre escuela- trabajo presentan marcadas diferencias de género y acorde tiempo de llegada 
a Colombia.  
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Para las jóvenes mujeres venezolanas, una vez se encuentran fuera del sistema educativo, son 
mayores son las probabilidades de no trabajar (ni estudia ni trabaja), situación que no varía 
de acuerdo con el tiempo de permanencia en territorio colombiano. Para los varones 
venezolanos se distinguen dos posibles transiciones (i) empezando con salida de la escuela, 
y un posterior ingreso al mercado laboral, o (ii) una vez no se asiste a la escuela, los jóvenes 
migrantes venezolanos encuentran mayores dificultades para insertarse laboralmente, pero 
ya no regresan a la escuela (ni estudia ni trabaja). No obstante, para los venezolanos no 
recientes a mayor tiempo de permanencia (más de 5 años en Colombia) son menores de 
probabilidades de encontrarse fuera de la escuela y del trabajo, simultáneamente.  

¿A quiénes se cuenta? Narrativas sobre las métricas en salud de la población migrante 
venezolana en una zona de frontera en Colombia. Autoras: Sandra Patricia Martínez Cabezas 
y Natalia Niño Machado 
Colombia ha sido un país receptor de la migración venezolana originada por la situación 
sociopolítica del país vecino. Una de las necesidades para dar respuesta a esta crisis es la 
recolección de datos que permitan visibilizar y monitorear las condiciones de salud de esta 
población. A partir de un estudio cualitativo centrado en entrevistas y observación 
etnográfica, esta investigación se orientó en caracterizar las variadas dinámicas de inclusión 
y de exclusión que forman parte de la producción de datos en salud de la población migrante 
en Cúcuta, un territorio de la frontera colombo-venezolana. A partir de las narrativas de 
diversos actores que, en el territorio, trabajan directamente en la recolección, el análisis y el 
uso de datos de salud de la población migrante. Este trabajo problematiza la construcción de 
la categoría migrante develando aquello que se visibiliza y aquello que se ignora en el proceso 
sociotécnico detrás de la construcción de estos datos. Los resultados se organizan en tres ejes 
analíticos: el registro de los datos primarios en salud, la falta de interoperabilidad entre las 
bases de datos los efectos que estas dinámicas de exclusión e inclusión en las métricas tienen 
en la toma de decisiones en salud pública. 

Barreras en la trayectoria laboral de migrantes venezolanos en Cali. Autor: Sebastián Peña 
Pérez  
El objetivo de esta investigación es reconstruir y analizar las trayectorias laborales de once 
migrantes venezolanos radicados en Cali entre 2016 y 2021 con el fin de determinar la 
incidencia de los fenómenos de xenofobia y aporofobia como barreras presentes en la 
inserción al mercado laboral. Para ello se utiliza el método cualitativo, implementando 
entrevistas semiestructuradas realizadas a profundidad, con un enfoque retrospectivo, en 
donde el entrevistado hace uso de su memoria y relata su recorrido vital. Los relatos por parte 
de los entrevistados buscan captar periplo migratorio, desde el momento previo a la toma de 
decisión de abandonar el país de origen, pasando por describir el recorrido que realizó desde 
la salida del hogar hasta la llegada al país de destino y posteriormente su ubicación en el 
mercado laboral en Cali. Con estos datos se logra la reconstrucción de la trayectoria laboral 
en donde se determinan cuáles son las barreras que se les presentan para acceder al mercado 
laboral. Los resultados revelan que, a pesar de que casi el total de los entrevistados vivió 
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hechos y situaciones de xenofobia y aporofobia, estos fenómenos no se consideran como la 
mayor barrera que impide el acceso al mercado laboral. 

 

8. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEMOGRÁFICA  
Coordinación y moderación de la mesa: Cesar Cristancho y Ángela Vega 

Técnicas de estimación de poblaciones difíciles de medir: Evaluación de la viabilidad de la 
implementación del Network Sampling with Memory (NSM) en Colombia. Autor: Andy 
Santiago Triana  
La presente ponencia expone un concepto técnico realizado por el DANE sobre el potencial 
del aprovechamiento del Network Sampling with Memory (NSM) para la estimación de 
poblaciones difíciles de medir. El Network Sampling with Memory (NSM) es un enfoque de 
muestreo que aprovecha la estructura de la red social de una población objetivo para reclutar 
encuestados para una encuesta. La implementación de esta técnica requiere identificar a los 
encuestados iniciales, conocidos como "semillas", que brindan información sobre sus 
contactos en las redes sociales, denominados alters de la red. Estos alters son personas que 
tienen una conexión social con las semillas y es probable que formen parte de la población 
objetivo. El algoritmo utilizado en NSM determina a qué individuos muestrear en función de 
la estructura de la red y la frecuencia de las nominaciones recibidas. El objetivo es difundir 
el proceso de muestreo rápidamente a través de la red social, descubriendo secciones 
desconocidas de la red y aumentando las posibilidades de llegar a una muestra representativa. 
Este enfoque reduce los efectos del diseño y mejora la eficiencia del muestreo en 
comparación con otros métodos de muestreo en red, como el muestreo basado en encuestados 
(RDS). 

Proyecciones poblacionales en áreas menores en Colombia. El enfoque multirregional. 
Autor: Cesar Andrés Cristancho Fajardo  
En Colombia, las proyecciones poblacionales oficiales elaboradas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- están basadas en la aplicación del método 
de componentes demográficos a escalas nacional y departamental, junto con la utilización de 
métodos de base matemática para la escala municipal. Dado que se aplica un enfoque 
unirregional a cada unidad de análisis (departamento) de forma separada, se hace necesario 
realizar un trabajo para asegurar la consistencia de los resultados obtenidos con el total 
nacional. Con el fin de dar una mejor solución a este problema, se propone la aplicación de 
un modelo multirregional, pues este considera la población como un sistema de 
subpoblaciones que interactúan, de manera que interrelaciona y hace consistentes los flujos 
de personas entre departamentos.  El análisis de la migración neta, que se propone en algunas 
de las aplicaciones informáticas para proyecciones poblacionales presenta el problema de 
analizar de manera poco precisa la dinámica espacial de la evolución de la población en el 
tiempo. Además, la separación de cada región de las otras que constituyen el sistema 
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multirregional generalmente produce un sesgo en los totales estimados para el nivel nacional. 
Por tanto, se plantea la utilización de la metodología multirregional para su evaluación. 

Una aplicación de microsimulación espacial para la estimación poblacional en Colombia. 
Autor: Cesar Andrés Cristancho Fajardo  
El objetivo de esta investigación es explorar el potencial de los métodos de microsimulación 
espacial de tipo dinámico y estático para la elaboración de proyecciones poblacionales en 
Colombia. Las principales fuentes de información que pueden ser utilizadas son los censos 
de población, los registros de población y los resultados de encuestas por muestreo. 

La metodología de microsimulación espacial puede ser entendida como: i.) Un método para 
generar microdatos espaciales; ii.) Una aproximación para comprender fenómenos a 
diferentes escalas a partir de datos espaciales observados o simulados. En el contexto del 
análisis demográfico y elaboración de proyecciones poblacionales este conjunto de 
metodologías es utilizado frecuentemente para combinar información de dos conjuntos 
diferentes de datos, para la estimación o proyección de totales desconocidos. Se espera que 
los resultados aportados por la aplicación de estos métodos permitan proyectar las posibles 
consecuencias poblacionales de condiciones demográficas cambiantes en áreas pequeñas y 
la construcción de escenarios del tipo ¿Qué pasaría si …? Por tanto, este tipo de metodología 
resulta útil para dar respuesta a las crecientes demandas para la elaboración de proyecciones 
poblacionales subnacionales y los altos requerimientos de información detallada que 
presentan modelos como las proyecciones multirregionales o el método de componentes 
demográficos." 

Historia de la demografía colombiana. Autor: Fernán Vejarano 

La investigación que fundamenta la presente ponencia propone construir la historia de la 
demografía en Colombia, bajo la consideración de que quizás, en sus elementos constitutivos 
como la docencia, la investigación y su impacto en la política pública, se pueda hablar de una 
Demografía Colombiana por sus desarrollos particulares en esos campos. Conviene advertir 
que, bajo la denominación, quizás reduccionista, del término demografía, se contemplan los 
desarrollos tanto de la demografía formal el de estudios de población que la contienen, pero 
no lo agotan, ya que estos últimos contemplan además las relaciones de la demografía con 
factores más amplios: sociales, económicos, políticos, ambientales y otros. 

Se presentarán los desarrollos y actividad de los demógrafos en los programas de docencia e 
investigación; las asociaciones que los han agrupado, así como la presencia e impacto en la 
política pública, particularmente en la planeación tanto nacional como local. Se indaga sobre 
el papel que tuvieron en el desarrollo de las fuentes primordiales de información como son 
los censos de población y las estadísticas vitales y las metodologías de análisis desarrolladas. 
El período que se cubrirá va desde la década de los 60 del siglo pasado hasta el presente. 
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Antropología y medición demográfica en el Estado Multicultural. Autor: Ramiro Andrés 
Lara Rodríguez   
Reiterando la importancia que los análisis estadísticos, matemáticos o demográficos para 
para la elaboración de etnografías más sólidas a bien de nutrir el proceso de investigación 
antropológica, lo que me interesa plantear es una veta analítica más amplia que pueda 
aproximarse a las trayectorias, tensiones y disputas sobre la producción de números en el 
multiculturalismo concebidos como objetos dotados de vida, alma, sustancia y agencia 
(Guava, 2019, págs. 21-46; Appadurai, 1991) y que de múltiples formas moldean objetos, 
herramientas e instrumentos de orden matemático, estadístico o demográfico como los censos 
de población, las estadísticas vitales o las encuestas. 

 

9. CAMBIOS EN LOS HOGARES Y LAS FAMILIAS  
Coordinación y moderación de la mesa: Nathaly Llanes 

El crecimiento de los hogares en cuestión: factores demográficos inmediatos y transición 
demográfica en Iberoamérica. Autora: Diva Marcela García García  
La diversidad inherente al avance de la transición demográfica de América Latina plantea 
desafíos para proyectar la población y sus necesidades futuras. Este artículo examina las 
implicaciones para las proyecciones de hogares y las necesidades de vivienda. En esta  
investigación empírica basada en datos de la última ronda censal de diecinueve países 
latinoamericanos, España y Portugal, se utiliza el método de descomposición para analizar 
los factores demográficos que inciden en el crecimiento reciente de los hogares. Se identifica 
la disminución del impacto del crecimiento poblacional en sí mismo y se destaca el papel de 
la estructura de edad y los factores conductuales, como la formación de hogar. Estos factores 
son menos predecibles, están vinculados a coyunturas socioeconómicas y generan 
incertidumbre. El trabajo concluye que se necesitan métodos de proyección innovadores que 
consideren estas trayectorias cíclicas e inciertas. Además, se resalta la necesidad de adaptar 
la planificación de viviendas a la fase postransicional, cuando predominará la incertidumbre. 

Unmarried cohabitation and union stability in Colombia: the cohabitation-diffusion-
hypothesis revisited. Autores: Fernando Ruiz Vallejo y Maike Van Damme  
A large cohabitation boom in Latin-American countries in the period 1970-2007 has been 
documented, with Colombia being part of that boom. As in many European and US studies, 
also in Colombia a higher risk of union dissolution of cohabitors is observed compared to 
married people. In addition, union stability of cohabitors has been demonstrated to depend 
upon the diffusion of cohabitation in the context couples live in. In this paper, we revisit the 
‘U-shape diffusion hypothesis’ by replicating the impact of cohabitation diffusion on union 
dissolution in the context of 33 different regions and three union cohorts in Colombia. We 
use data from the Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015 to test this 
hypothesis. Our methodological approach entails a multilevel discrete-time model in which 
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we regress the timing to union dissolution on the percentage and percentage squared of the 
cohabitation rate on the contextual level (region-union cohort).   

Estado civil, arreglos de vivienda y mortalidad en la vejez en Chile 2004-2016. Autora: 
Marcela Alvear y Moises Sandoval   
El riesgo de mortalidad en la vejez está asociado al estado civil y arreglos de vivienda. 
Todavía hay poco conocimiento sobre esto en América Latina. Nuestros objetivos son 
examinar la asociación entre estado civil, arreglos de vivienda y mortalidad de adultos 
mayores (>60 años) en Chile, y comprobar si esta asociación varía cuando se incluyen 
factores demográficos, socioeconómicos y de salud. Se utilizaron datos de la Encuesta de 
Protección Social y se vincularon los datos de mortalidad con el Registro Civil. Estimamos 
una serie de modelos de regresión de Poisson. Nuestros resultados muestran una clara 
asociación entre el matrimonio y la longevidad, ya que, aun controlando por factores 
demográficos, socioeconómicos y de salud, encontramos que las personas separadas o 
divorciadas, viudas y solteras presentan una mayor mortalidad relativa en comparación con 
las personas casadas (IIR1,24, IIR1,33, IIR 1,35, respectivamente). Considerando solo los 
arreglos de vivienda, los resultados muestran que vivir solo, solo con niños, con niños y otros 
familiares o en otros arreglos se asocia con una mayor mortalidad (IRR1.22, IRR1.27, 
IRR1.35, IRR1.35, respectivamente) en comparación con a los que viven con sus parejas e 
hijos. Sin embargo, considerando el estado civil y los arreglos de vivienda juntos, 
encontramos que la supervivencia entre los adultos mayores estuvo fuertemente asociada con 
el estado civil. El estado civil sigue siendo una medida directa de los arreglos de vivienda 
entre los adultos mayores en Chile. 

 

10. MORTALIDAD 
Coordinación y moderación de la mesa: Sandra Martínez y Juan de Jesús Sandoval 

Mortalidad Evitable en Colombia, un análisis de sus causas por edad y sexo, su variación 
geográfica y la estimación de su costo económico. Autora: Angela Patricia Vega   
Objetivo: Estimar el valor económico de la mortalidad evitable en Colombia y sus 
departamentos e identificar las causas que más aportan al nivel de evitabilidad observado. 
Las fuentes: Estadísticas de mortalidad, censos de población y Producto Interno Bruto. 
Métodos: La mortalidad evitable es la diferencia entre la mortalidad observada y una 
mortalidad de frontera (mortalidad más baja que se pueden obtener en cada grupo de edad). 
Para la estimación del valor se sigue el modelo económico en el que los individuos renuncian 
a parte de sus recursos disponibles por un menor riesgo de mortalidad. El índice de años de 
esperanza de vida perdidos permite relacionar la mortalidad por causas de muerte con el 
cambio de la esperanza de vida, por edad. Resultados: En Chocó, Guajira, Amazonía y 
Orinoquía, el mayor nivel de evitabilidad. En Colombia este nivel es alto. En el 2020, el 
57,6% de las muertes eran evitables. En los hombres el 66,2% y en las mujeres el 46,8%, y 
el valor representaba 57,4% del PIB. En los departamentos oscila entre el 28% y el 66% del 
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PIB del departamento. Los grupos de edad de mayor nivel de evitabilidad son los de 0 años 
y los mayores de 60 años. En el 2020, las enfermedades no transmisibles representaron el 
79,2% de la mortalidad total, las transmisibles el 9,5% y las lesiones el 11,3%. 

Inequidades en salud en México y su efecto en la mortalidad en el año 2020. Autor: Genaro 
Moreno Beltrán  
El propósito general del presente trabajo es analizar el efecto de las inequidades en salud 
sobre las defunciones ocurridas los 32 estados que conforman a la república Mexicana 
durante el año 2020; para ello, se parte de un análisis descriptivo de las tasas de mortalidad 
por entidad federativa, seguido de una caracterización de las características de los fallecidos 
con base en los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), para finalmente por medio de un 
modelo de regresión determinar, el DSS que más influye en las defunciones. En ese sentido, 
se toma como fuente base de información a las estadísticas vitales de mortalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2020; luego entonces, cabe mencionar 
que, durante el año 2020, la tasa de mortalidad general del país fue de 85 defunciones por 
cada mil habitantes, teniendo que, la mayor carga de la mortalidad se la llevaron los varones, 
pues en comparación a las mujeres, estos registraron 33.7 decesos más; siendo la CDMX la 
entidad que mayor tasa registro con 120.3 muertos. Finalmente se observa, que el grado de 
escolaridad es un factor que influye de forma negativa en el fenómeno. 

Estimación de la Mortalidad Atribuible a las Enfermedades Crónicas. Estudio Comparativo 
entre Chile y Colombia. Autor; Juan de Jesús Sandoval  
El aumento de la longevidad ha ido acompañado de cambios en el perfil epidemiológico. En 
la actualidad se caracteriza por una predominancia de muertes por enfermedades crónicas 
(EC). No obstante, aún se conoce poco en América Latina -específicamente en Chile y 
Colombia- sobre la mortalidad atribuible a las 5 enfermedades crónicas más frecuentes. El 
objetivo es determinar la mortalidad atribuible a las 5 enfermedades crónicas más frecuentes 
de personas mayores (>65 años) de forma comparativa entre ambos países, según factores 
demográficos y socioeconómicos. Se utilizarán los datos de las defunciones por EC para 
personas de 65 años o más durante el período 2012-2022, y datos de la ronda censal 2000-
2010 para ambos países. El subregistro se ajustará por modelos bayesianos. Las 
enfermedades y sus variables se identificarán utilizando la CIE10, luego se construirán tablas 
y gráficos estadísticos de mortalidad estandarizadas efectuando comparaciones entre ambos 
países. Se espera ofrecer indicadores de mortalidad que permitan ampliar el conocimiento, la 
adecuación y la intervención, para la realización de propuestas en políticas públicas como 
respuestas institucionales desde las entidades públicas en el envejecimiento de la población, 
para ambos países. Palabras Clave: Enfermedades crónicas, Mortalidad atribuible, 
comparación, Chile, Colombia, demografía. 
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Multimorbilidad en personas de 20 años o más en México: Desigualdades por subgrupos de 
edad. Autora: Marcela Agudelo Botero  
Introducción: La multimorbilidad por causas cardiometabólicas es un fenómeno creciente, 
especialmente, en países de ingresos medios y bajos donde son escasos los datos sobre la 
prevalencia en personas adultas. El objetivo de este estudio es caracterizar multimorbilidad 
cardiometabólica (2 enfermedades y 3+ enfermedades), así como analizar los patrones y 
factores asociados en mexicanas/os con 20 años y más. Métodos: Estudio basado en la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19. A través de autoreporte se obtuvo 
información sobre ocho enfermedades y otras características sociodemográficas de personas 
con 20 años o más. Se realizaron análisis descriptivos, se estimaron modelos de regresión 
logística multinomial y se obtuvieron las razones de riesgo relativo (RRR). Se calcularon 
clases latentes y análisis factorial.   

Resultados: Las enfermedades cardiometabólicas en la población mexicana con ≥20 años 
fue de 27.7%: 13.7% con 2 enfermedades y 13.9% con 3+enfermedades. La prevalencia es 
más elevada conforme aumenta la edad y fue superior para las mujeres (30.7%) respecto 
con los hombres (23.5%). Ser mujer, mayor edad, presentar sintomatología depresiva y 
tener limitaciones funcionales se asoció estadísticamente con la multimorbilidad, tanto para 
2 enfermedades como para 3+ enfermedades. Se identificaron, diferentes cluster de 
multimorbilidad cardiometabólica, las cuales fueron diferentes entre los subgrupos de edad.  

Conclusión: Entender el comportamiento de la multimorbilidad en distintas etapas de la edad 
adulta, considerando desde las personas más jóvenes hasta la población más envejecida puede 
servir para implementar estrategias de intervención que correspondan con las características 
específicas de cada subgrupo de edad. La prevención de la multimorbilidad cardiometabólica 
es urgente e indispensable, pero en aquellas personas que ya presentan 2+ enfermedades se 
requiere retrasar la progresión y evitar complicaciones desde etapas tempranas.  

 

V. CONCLUSIONES DEL CONGRESO 
 

El II Congreso de Populorum además de ser la primera oportunidad de encuentro presencial 
para la comunidad poblacionista y demográfica del país, se constituyó en un valioso espacio 
de reflexión sobre el posicionamiento de Colombia y Latinoamérica ante el panorama 
demográfico contemporáneo global, marcado por profundos retos en materia de política 
pública y por transformaciones inerciales enmarcadas en situaciones de coyuntura y crisis 
económica, que exacerban las desigualdades sociales estructurales de carácter histórico en la 
región. A este respecto, se abordó de manera profunda y reiterada la desigualdad étnico racial 
en el país, tema abordado tradicionalmente en la Universidad del Valle, sede del Congreso; 
así como otros registros de desigualdad como el de género y sexual, etario, familiar y 
socioeconómico, que en interacción con las transformaciones demográficas generan una alta 
heterogeneidad y complejidad para la intervención en materia de política.  
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Al propósito de ello, el intercambio de investigaciones y debates suscitados en el Congreso 
permitió la identificación de numerosos elementos que desde los estudios de población deben 
interlocutar de manera clara y oportuna con las políticas públicas, referidas por ejemplo a los 
insumos para pensar de manera interseccional los procesos de envejecimiento, los desafíos 
en materia de cuidado impuestos por los cambios en la estructura y los roles de género, la 
condición de postconflicto que atraviesa el país,  que interpela factores de la morbimortalidad 
y la migración, la integración de población migrante internacional, entre otros.  Para ello, se 
requiere continuar en el fortalecimiento del uso y tratamiento de los datos disponibles y una 
constante interlocución con las entidades que los producen y aquellas que toman las 
decisiones, para posicionar al gremio académico como un aliado transformador en los 
procesos del país.  

En cuanto a los temas que se hicieron presentes en las sesiones regulares, cabe resaltar que 
el presente Congreso volvió a mostrar la importante productividad de la comunidad científica 
de Populorum en torno a temas de salud, morbilidad y mortalidad, así como a los temas 
migratorios, especialmente en el ámbito internacional. Como temas de presencia media, pero 
con trayectoria en el país se puede identificar a los referidos a los procesos de envejecimiento 
y condiciones de la vejez, las transformaciones familiares, los métodos para el análisis 
demográfico, el estudio de la fecundidad y los cambios demográficos asociados a procesos 
territoriales. Adicionalmente, en el marco del presente Congreso y respondiendo al tema 
propuesto para el mismo, se presentó una importante cantidad de trabajos referidos a los 
asuntos poblacionales y demográficos en perspectiva étnico-racial, como también los 
asociados a violencias basadas en género.  

Así, se concluye con éxito este importante hito que continúa consolidando una comunidad 
científica pujante que reúne investigadores colombianos dentro y fuera del país, así como a 
otros investigadores que se suman a la construcción de este gremio, que tendrá su próxima 
cita en la Universidad de Caldas, en 2025. 
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