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¿Qué es la Asociación Latinoamericana 
de Población?
Somos una organización científica que aglutina a más de 800 
investigadores, estudiantes y otros profesionales de veinti-
nueve países, interesados en estudios demográficos y sobre 
las poblaciones de América Latina y el Caribe.

La ALAP es un foro privilegiado para la consolidación y 
difusión del conocimiento demográfico, y un espacio abierto 
a la discusión y debate de las distintas perspectivas analíti-
cas y posiciones regionales y nacionales sobre las temáticas 
actuales en materia de población.

Nuestros objetivos son:

Propiciar, organizar y conducir diferentes tipos de encuentros 
interdisciplinarios como congresos, reuniones académicas, 
foros y seminarios regionales y subregionales.

Contribuir a que los hallazgos de la investigación sociode-
mográfica sean utilizados en la definición de políticas de 
desarrollo y en la enseñanza de las ciencias sociales y pu-
blicar los resultados de estudios, investigaciones y eventos 
realizados institucionalmente o por sus asociados en acuerdo 
con los propósitos de la ALAP.

Contribuir al intercambio de información, a la elaboración y 
difusión de conocimiento y al enriquecimiento metodológico 
sobre la demografía latinoamericana entre los científicos so-
ciales de la región, los centros e instituciones académicas y 
de investigación, los organismos no gubernamentales y los 
gobiernos estatales.

Ser canal primordial para el intercambio de resultados de 
investigación e información entre la comunidad científica e 
instituciones de América Latina y el Caribe y otras regiones 
del mundo.



Desde su fundación, en el año 2004, la ALAP ha organizado 
cada dos años el Congreso Latinoamericano de Estudios de 
Población en distintas ciudades de la región:

Caxambú, Brasil (2004)
Guadalajara, México (2006)
Córdoba, Argentina (2008)
La Habana, Cuba (2010)
Montevideo, Uruguay (2012)
Lima, Perú (2014)
Foz de Iguazú, Brasil (2016)

La ALAP organiza su trabajo de investigación en torno a re-
des temáticas conformadas por investigadores que en su 
mayoría son socios regulares de la Asociación. Cada red 
involucra investigadores de por lo menos tres países de 
América Latina y el Caribe.

En este momento ALAP cuenta con 15 redes temáticas sobre: 

Vulnerabilidades 
Historia de la familia
Envejecimiento
Estudios de familia
Pueblos indígenas y afrodescendientes
Historia de la salud
Medio ambiente
Movilidad
Salud sexual y reproductiva
Pro-datos
Derechos
Enseñanza
Trabajo
Demografía histórica
Ciudades
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En la octava edición del Congreso Internacional de la Aso-
ciación Latinoamericana de Población se ha adoptado como 
tema central “Población y desarrollo sostenible: políticas pú-
blicas y avances en la medición sociodemográfica”, sensible 
a la proximidad de los censos demográficos nacionales de la 
Ronda 2020, y a la necesidad de asegurar los datos oportu-
nos e imprescindibles para el monitoreo de los compromi-
sos asumidos por los países de la región en la Agenda de 
Población y Desarrollo Regional (Consenso de Montevideo) 
y Global (CIPD) y, en general, en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. Tales documentos internacionales, firma-
dos respectivamente en 2013 y 2015, orientan en conjunto 
la construcción de un vasto número de indicadores de segui-
miento de líneas de acción y de metas referidas a la pobla-
ción y el desarrollo con un enfoque de derechos humanos. Se 
trata, por lo tanto, de un concepto ampliado y multifacético 
de desarrollo, que abarca lo social, económico y ambiental 
de manera sostenible, asegurando la multidimensionalidad 
de la protección de la dignidad humana.

La demografía, en cuanto disciplina, constituye una 
herramienta clave para gobiernos, organizaciones de la so-
ciedad civil y organismos internacionales, dado que ofrece 
conocimientos específicos para el monitoreo y la evaluación 
de programas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones 
de vida de la población, tanto estructurales como coyuntura-
les. La producción de datos fidedignos y oportunos, lo mismo 
que su análisis riguroso, son pilares fundamentales para ga-
rantizar la calidad de los estudios, el avance científico y, princi-
palmente, la producción de evidencias sólidas para la toma de 
decisiones por parte de los gestores de políticas públicas. Por 
ello, el 8° Congreso Internacional de la ALAP 2018, propone 
fortalecer este diálogo entre productores de información y 
académicos con gobiernos, organismos internacionales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y público en general.

Sobre el 8° Congreso de la ALAP 2018
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El 8° Congreso Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Población, en 2018, asume 
como tema central “Población y desarrollo sos-
tenible: Políticas públicas y avances en la medi-
ción sociodemográfica”, y como ejes temáticos 
a tratar:

• Ciudades y desarrollo territorial
• Demografía de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes
• Demografía histórica e historia de la familia
• Familia y nupcialidad
• Formación y enseñanza en demografía
• Migración y movilidad
• Población y derechos
• Población y envejecimiento
• Población y medio ambiente
• Población y trabajo
• Proyecciones y producción de datos  

demográficos
• Salud sexual y reproductiva
• Viejas y nuevas enfermedades en 

Iberoamérica
• Vulnerabilidad social
• Mortalidad
• Fecundidad
• Población y educación 
• Población y políticas públicas
• Otros temas emergentes en población

Ejes 
temáticos 
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Vacunas 

El Instituto Nacional de Migración informa que no es nece-
sario portar alguna vacuna específica para ingresar a Méxi-
co. Para mayores informes sobre las medidas preventivas e 
higiene y, principales enfermedades se puede consultar la 
siguiente liga: 
http://clinicadelviajero.com.mx/2016/11/28/estudiantes-extranje-
ros-en-mexico/

Visas

La mayoría de los viajeros provenientes de países de Améri-
ca Latina y el Caribe no requieren visa para entrar a México. 
Sin embargo, les invitamos  a consultar la lista de países que 
requieren este trámite: 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/pases-requieren-vi-
sa-para-mexico/

Traslado de la Ciudad de México a Puebla

La ciudad de Puebla se encuentra aproximadamente a 2:30h 
de la Ciudad de México. Existen varias rutas para llegar: 
En caso de que su vuelo llegue a la Ciudad de México, se 
recomienda tomar el transporte directo desde cualquiera de 
las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) hacia la ciudad de Puebla: 

TERMINAL 1
Existen dos líneas de autobús que ofrecen este servicio, sa-
liendo de esta terminal con destino a la terminal 4 Poniente 
de la ciudad de Puebla, localizada a diez calles del Zócalo, en 
el centro de la ciudad.

• Autobuses Estrella Roja: tiene un costo de $300.00 
(trescientos pesos mexicanos), aproximadamente 
16.5 dólares estadounidenses. Las salidas son cada 
60 minutos, las 24 horas del día.

Informes varios

http://clinicadelviajero.com.mx/2016/11/28/estudiantes-extranjeros-en-mexico/
http://clinicadelviajero.com.mx/2016/11/28/estudiantes-extranjeros-en-mexico/
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-mexico/
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• Autobuses ADO: tiene un costo de $296.00 
(doscientos noventa y seis pesos mexicanos), apro-
ximadamente 16.3 dólares estadounidenses. Las 
salidas son cada 90 minutos entre las 02:00 am y 
23:20 h. Esta línea ofrece descuentos con compra an-
ticipada en la página de internet.     
Ruta del recorrido: 

 https://goo.gl/maps/Uz5bMqaedUz

TERMINAL 2
• Autobuses Estrella Roja, es la única compañía 

que ofrece servicio directo de la Terminal 2 del AICM 
y con destino en la terminal 4 Poniente de la ciudad 
de Puebla, localizada a diez calles del Zócalo, en el 
centro de la ciudad. El servicio tiene un costo de 
$300.00 (trescientos pesos mexicanos), aproximada-
mente 16.5 dólares estadounidenses. Las salidas son 
cada 60 minutos, las 24 horas del día.   
Ruta del recorrido:  
https://goo.gl/maps/CGYb3nrC8SF2

Para mayores informes sobre los horarios y costos de los au-
tobuses en el AICM consultar:    
https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/autobuses

En ambas terminales del AICM existe la opción de alquilar un 
taxi a Puebla (camioneta para siete personas) por un costo 
de $2,400.00 pesos mexicanos (aproximadamente 130 dóla-
res estadounidenses).
Más información en:
https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis

1. En caso de que su vuelo llegue al Aeropuerto Interna-
cional de Puebla “Hermanos Serdán”, se debe tomar 
un taxi o Uber hacia su lugar de hospedaje en la ciudad 
de Puebla, la distancia aproximada es de 25 km y el 
costo de $300.00 (trescientos pesos mexicanos), apro-
ximadamente 15 dólares estadounidenses. Por razo- 

https://goo.gl/maps/Uz5bMqaedUz
https://goo.gl/maps/CGYb3nrC8SF2
https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/autobuses
https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis
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nes de seguridad, le recomendamos no salir del aero-
puerto en otro tipo de transporte. 

2. También existe la opción de tomar el autobús desde 
otras terminales en la Ciudad de México de las cuales 
hay salidas constantes a la Ciudad de Puebla: 

 — Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente 
(TAPO)

 — Central de Autobuses del Sur (Taxqueña)
 — Central de Autobuses del Norte  

Los autobuses de estas últimas terminales llegan a la Central 
de Autobuses de Pasajeros de Puebla (CAPU).  Esta terminal 
se encuentra a 9 km de la Universidad Iberoamericana.

Traslado a la Ibero-Puebla

La Ibero-Puebla se encuentra a 7 km aproximadamente 
del centro de la ciudad de Puebla; a 5 km de la terminal 
4 poniente (Terminal Estrella Roja) y a 9 km de la Central 
de Autobuses de Pasajeros de Puebla (CAPU); y a 25 km 
con respecto al Aeropuerto Internacional de Puebla, se 
recomienda tomar un taxi o Uber de estos puntos a la 
Universidad.

Hoteles

En nuestra página tenemos un listado con opciones de hos-
pedaje en un radio menor de 4 km con respecto a la Ibe-
ro-Puebla, le recomendamos revisarla y hacer su reservación, 
contamos con código promocional para el Congreso: http://
www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php/geral-informaciones/hoteles

http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php/geral-informaciones/hoteles
http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php/geral-informaciones/hoteles
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Clima

Se recomienda traer ropa y zapatos cómodos, así como pa-
raguas pues es temporada de lluvias. La temperatura en la 
ciudad de Puebla, en esa época, oscila entre los 10 y 22 gra-
dos centígrados.

Idioma del encuentro

La mayoría de las sesiones y presentaciones se desarrollarán 
en español, pero también se hablará en portugués o inglés. 
En ciertas sesiones se contará con traducción simultánea del 
inglés al español.

Seguro de viaje y servicio médico

Los seguros de viaje no se encuentran cubiertos por el Con-
greso, quedan a cargo de los participantes. 

La Ibero-Puebla cuenta con un servicio médico no especiali-
zado en caso de requerirlo, ubicado al extremo derecho del   
Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ.
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Recomendaciones para los participantes 
en el Congreso

• Traer su gafete de identificación de manera permanente 
para acceder al evento.

• Dentro de la Universidad Iberoamericana existe cone-
xión a internet gratuita y abierta.

• Ubicar el lugar y horario donde desean asistir o expo-
ner, así como acudir con puntualidad para evitar inte-
rrupciones.

• Apagar su celular o mantenerlo en silencio.
• Para cualquier duda apoyarse en los voluntarios (identifi-

cados con playeras con el logo 8-ALAP), ya que están ca-
pacitados para responder sus preguntas e inquietudes.

• Revisar que su nombre en la lista de participantes sea 
correcto, para que las constancias sean entregadas con 
los datos precisos y evitemos desperdicio de tiempo, 
energía y recursos.

• Tomar en cuenta los horarios de los recesos para hidra-
tarse y consumir alimentos y así no saturar las filas de los 
proveedores.

• La Ibero-Puebla tiene una política estricta de no uso de 
botellas de plástico, por ello se les invita a no usar y tirar 
botellas en las instalaciones de la Universidad. Durante 
el Congreso se colocarán garrafones de agua para quie-
nes deseen consumirla.

• El estacionamiento sólo está disponible para el personal 
y estudiantes de la Ibero-Puebla, se recomienda llegar 
en transporte privado o público.

• A los ponentes se les invita a llevar su presentación en 
PPT y en PDF por si la configuración del power point 
cambia. El formato PREZI no abre en las computadoras 
de la Universidad.

• Los ponentes deberán ajustarse al tiempo de exposi-
ción por respeto a los demás expositores y para propi-
ciar un diálogo al final.
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Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ

Auditorio Manuel Acévez, SJ

Edificio A  Salón A-201
Salón A-202
Salón A-203
Salón A-204

Edificio B  Salón B-201
 Salón B-202 
Salón B-203
Salón B-204
Salón B-205 
Salón B-206

Edificio C  Salón C-201 

600 personas 
(también conocido como Gimnasio)

200 personas

48 personas
48 personas
48 personas
48 personas

48 personas 
48 personas 
100 personas 
sala de cine, 100 personas
100 personas 
100 personas 

120 personas  

Localización de los salones  
del Congreso



Localización de los salones  
del Congreso



Horario
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018

09:00-10:30 Inscripciones
Talleres 

Eventos paralelos 
Inscripciones

Sesiones 
temáticas 
paralelas 

Sesiones 
temáticas 
paralelas 

Sesiones 
temáticas 
paralelas 

10:30-10:45 Café Café Café 

10:45-12:45 Inscripciones
Talleres 

Eventos paralelos 
Inscripciones

Semi 
plenaria  

1

Semi 
plenaria  

3

Semi 
plenaria  

5

Semi 
plenaria  

2

Semi 
plenaria  

4

Semi 
plenaria  

6

12:45-13:45

Sesión de 
Carteles 1

 
 Presen-
tación de 

libros

Sesión de 
Carteles  2

 
Presen-

tación de 
libros

Sesión de 
Carteles  3

 
Presen-

tación de 
libros

13:45-15:00 Comida Comida Comida

15:00-16:30

Inscripciones
Talleres 

Eventos paralelos 
Inscripciones

Sesiones 
temáticas 
paralelas

Sesiones 
temáticas 
paralelas

Sesiones 
temáticas 
paralelas

16:30-16:45 Café Café Café

16:45-18:45
Mesas 

redondas 
paralelas

Mesas 
redondas 
paralelas

Mesas 
redondas 
paralelas

   17:30 Inauguración y 
Conferencia Inaugural

19:00 - 20:00 
Ballet BUAP

19:00 - 20:00  
Reunión de 
Redes de 

ALAP

19:00 - 20:30  
Clausura

   Refrigerio 
de bienvenida

20:00- 21:00 
Asamblea 
de ALAP

Convivencia

Cronograma general del  
8º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población



Actividades 
Precongreso

Talleres
Domingo 21 - martes 23  

de octubre
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Bayesian Population Projections: 
Theory and Practice

Fecha: Domingo 21 al martes 23 de octubre
Lugar: Centro de Convenciones de Puebla
Hora: 8:30 a 17:00 h
Cupo: 65 personas (ver requisitos)
Idioma: Inglés

Population projections have until recently usual-
ly been done deterministically using the cohort 
component method, yielding a single value for 
each projected future population quantity of 
interest. Recently, the United Nation Population 
Division adopted a probabilistic approach to 
project fertility, mortality and population for all 
countries. In this approach, the total fertility rate 
and female and male life expectancy at birth are 
projected using Bayesian hierarchical models esti-
mated via Markov Chain Monte Carlo. They are 
then combined with a cohort component model, 
which yields probabilistic projection for any quan-
tity of interest. The methodology is implemented 
in a suite of R packages, which has been used by 
the un analysts to produce the most recent revi-
sion of the World Population Prospects.

This course will teach the theory and prac-
tice behind the un  probabilistic projections. 
Ideas of the Bayesian hierarchical modeling for 
the two main components, fertility and mortali-
ty, will be explained. In hands-on exercises, stu-
dents will become familiar with the functionality 
of the R packages. By the end of the course, they 
will have a basic understanding of the methods, 
be able to generate projections using their own 
data, and visualize probabilistic projections for 
many quantities of interest using various output 

Descripción
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formats, such as graphs, tables, maps, and pyra-
mids.The target audience for the course includes 
professional demographers in government, inter-
national agencies, universities and industry, as 
well as advanced students in relevant disciplines 
(demography, statistics, sociology, economics, 
anthropology, actuarial science, etc.).

Students are expected to be familiar with basic 
probability and statistics (at least at the level of 
linear regression), and to have a basic knowledge 
of the R programming language. Online tutori-
als for R are available at cran.r-project.org. Stu-
dents should bring a recent good laptop with R 
installed. They are encouraged to download, install 
and experiment with the bayesTFR, bayesLife 
and bayesPop R packages before the course at 
cran.r-project.org. A list of course readings will be 
provided. In addition, participants should be reg-
istered for the 8th ALAP International Conference. 
The workshop would take place in English and no 
translation would be available.

Participants should apply to the following e-mail 
address, puebla.workshop.unfpa@gmail.com sub-
mitting a short description of your: 1) motivation 
for participating (1 paragraph), 2)  summary of 
qualifications and experience, 3) details on nation-
ality and 3) details on current location where you 
would be travelling from, and 4) requirements for 
financial support, if necessary: 

I) Airplane ticket
II) DSA (Daily Subsistence Allowance)
III) Registration fee
IV) Full support

Requisitos
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UNFPA would be providing selective financial 
support to selected candidates. The total amount 
of participants would be limited to 65 people. 

Adrian Raftery and Hana Ševčíková (University of 
Washington).

The instructors are leaders of the research group 
that developed the methods to be taught in the 
course (http://bayespop.csss.washington.edu).

Domingo 21 de octubre [08:30 – 17:00 h]

1. Introduction to Bayesian statistics and 
Markov chain Monte Carlo.

2. Introduction to probabilistic population 
projections.

3. Probabilistic projection of fertility.
4. Computer lab: Projecting the total fertility 

rate using the bayesTFR R package.

Lunes 22 de octubre [08:30 – 17:00 h]

5. Probabilistic projection of life expectancy.
6. Computer lab: Projecting life expectancy 

using the bayesLife R package.
7. Probabilistic Population Projection.
8. Computer lab: Generating and visualizing 

probabilistic population projections using 
the bayesPop R package.

Martes 23 de octubre [08:30 – 13:30 h]

9. Subnational probabilistic population pro-
jections.

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

Instructor

Programación

Organización
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Generations and Gender Programme 
(GGP) Latin America 
Regional Meeting

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-203
Hora: 14:00 a 17:00 h
Idioma: Inglés

El GGP organiza una Reunión Regional en Améri-
ca Latina y el Caribe el martes 23 de octubre en 
Puebla, México. Que se llevará a cabo durante el 
8º Congreso Internacional de la Asociación Lati-
noamericana de Población en la Ibero-Puebla, 
México.

Informar a los participantes sobre los avances más 
recientes del Equipo de Coordinación Central 
del GGP y debatir sobre los desafíos para Améri-
ca Latina y el Caribe. En particular, la reunión 
será una oportunidad para aprender sobre las 
innovaciones metodológicas que el GGP está 
introduciendo actualmente.

Pago de inscripción al Congreso y registro previo 
en la liga: https://www.ggp-i.org/event/ggp-lat-
in-america-regional-meeting/

Equipo de GGP, Anne Gauthier (GGP)  y Red 
LAFAM de ALAP

Descripción

Objetivo

Requisitos

Organización



24

Taller de generación de  
información estadística básica

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-205
Hora: 9:00 a 18:00 h
Cupo: 30 personas 
Idioma: Español

Sin importar el método de captación de datos 
(censos, encuestas por muestreo o aprovechamien-
to de los registros administrativos), la generación 
de estadística básica se realiza mediante el diseño 
y la ejecución de proyectos que cubren activida-
des de naturaleza técnica y administrativa. Las 
primeras son las propias de un proyecto esta-
dístico, considerando el método de captación 
y su realización única y periódica; las segundas 
son comunes a toda logística de movilización de 
personal y al uso de recursos humanos, materia-
les y financieros.

Las diversas actividades técnicas y administra-
tivas para la generación de estadística básica, tie-
nen en la práctica un carácter interdependiente 
y dinámico. La combinación de estas actividades 
en el marco de un proyecto específico de gene-
ración de estadística básica determina diversas 
modalidades, principalmente las relacionadas 
con el método de captación, sin embargo, en un 
nivel general puede presentarse un proceso de 
generación de estadística básica de la siguien-
te forma: planeación y control administrativo 
del proyecto; diseño conceptual; diseño de la 
muestra; diseño de la captación y procesamien-
to; captación; procesamiento y presentación de 
resultados.

Descripción
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Identificar en el marco legal y normativo que 
sirve de soporte al Sistema Nacional de Informa-
ción Estadística y Geográfica, lo referente a las 
funciones del servicio público de información, así 
mismo conocer las fases que componen el proce-
so para la generación de estadística básica.

Registro previo y pago de inscripción al Congreso.

Miguel Ortiz Moguel (INEGI/Dirección Regional 
Oriente)

Objetivo

Requisitos

Instructor/ 
Organizador 
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Fuentes para el estudio longitudinal  
de la migración de latinoamericanos  
en España y Estados Unidos. 
Introducción a los proyectos ILSEG  
y LAMP/MMP 

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-201
Hora: 9:00 a 14:00 h
Cupo: 30 personas 
Idioma: Español e inglés

La Red Temática Migraciones y Movilidades 
(Migrāre-CONACYT), la Red de Movilidad de la 
ALAP y el Seminario Universitario de Estudios 
sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio 
y Repatriación (SUDIMER-UNAM), impartirán 
un taller formativo de cinco horas de duración 
dentro de los pre-eventos del 8º Congreso de 
la ALAP. Este taller ofrece una introducción a la 
historia, metodología y bases de datos en línea 
de tres prestigiosos proyectos internacionales 
de sumo interés para estudiantes de posgrado e 
investigadores: el Estudio Longitudinal sobre la 
Segunda Generación en España que dirigen los 
profesores Alejandro Portes (Princeton Universi-
ty), Rosa Aparicio (Instituto Ortega y Gasset) y 
William Haller (Clemson University), el Proyec-
to Mexicano de Migración (MMP) y el Proyecto 
Latinoamericano de Migración (LAMP), que diri-
gen los profesores Douglas Massey (Princeton 
University), Jorge Durand (UdeG), Silvia Giorguli 
(COLMEX) y David Lindstrom (Brown University).

Descripción
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Estos proyectos posibilitan el análisis longitu-
dinal, a través de fuentes retrospectivas como en 
el caso del LAMP/MMP, o de panel en el caso del 
proyecto ILSEG. El tamaño muestral y la exten-
sión de los períodos de tiempo que consideran 
ambas fuentes aseguran la realización de un aná-
lisis robusto sobre las condiciones de vida de las 
personas inmigrantes en Estados Unidos o Espa-
ña y migrantes retornadas y sus hogares.

Registro previo y pago de inscripción al Congreso. 
El aula no cuenta con equipos informáticos por 
lo que se solicita a los participantes traer sus 
laptops.

William Haller (Clemson University), Karen Pren 
(Princeton University) y Silvia Giorguli (COLMEX)

Red de Movilidad de la ALAP; Red TemáticaMi-
grāre Migraciones y Movilidades (CONACYT); 
Seminario Universitario de Estudios sobre Despla-
zamiento Interno, Migración, Exilio y Repatria-
ción (SUDIMER) de la UNAM; Instituto Ortega y 
Gasset; Clemson University; Proyecto Mexicano 
de Migración (MMP); Proyecto Latinoamerica-
no de Migración (LAMP); (Princeton University; 
Universidad de Guadalajara; COLMEX; Brown 
University).

Requisitos

Instructores

Organizadores
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Introducción a la integración 
espacial de datos

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-202
Hora: 9:30 a 17:00 h
Cupo: 20 personas 
Idioma: Español e inglés

Aprovechar la creciente disponibilidad de datos 
georreferenciados para integrar distintas fuentes 
de información, es central para generar indicado-
res sociales que sean comprensivos, multidimen-
sionales y con alta desagregación entre grupos 
poblacionales y en el territorio. Estos indicado-
res son cada vez más necesarios en la investiga-
ción demográfica, así como en la agenda para 
el desarrollo notablemente en el seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
suponen considerar conjuntamente la dimensión 
social y ambiental, a la par de construir indica-
dores por sexo, edad, etnicidad, educación y 
para áreas pequeñas. La combinación de fuen-
tes tradicionalmente usadas por demógrafos 
(censos, encuestas, registros administrativos) con 
datos no habituales, como aquellos derivados 
de sensores remotos, puede ayudar a mostrar 
las interconexiones entre las distintas dimensio-
nes, a la par de considerar procesos ocurriendo 
en diferentes escalas. Por otro lado, una mayor 
resolución temporal y espacial puede contribuir 
a visibilizar la vulnerabilidad de distintas pobla-
ciones, así como a mejorar la evaluación y moni-
toreo de las acciones públicas. 

Los ejemplos de integración espacial de datos 
en los estudios de población son múltiples y cre-

Descripción
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cientes: accesibilidad a servicios de salud; vul-
nerabilidad intraurbana de los adultos mayores; 
desastres, impactos ambientales, migración y 
desplazamientos; hogares rurales y actividad 
agrícola; expansión urbana y riesgos de salud, 
entre otros.

Introducir a los participantes a la integración 
espacial de datos. Se aprovechará la familiari-
dad de los participantes con los datos sociode-
mográficos y se mostrarán las posibilidades de 
integrarlos con otras fuentes de información en 
distintas escalas. Se enseñará el uso de infor-
mación de alta resolución espacial, con énfasis 
en variables ambientales y particularmente en 
formato raster.

Registro previo y pago de inscripción al Congreso. 
No se contará con equipo de cómputo, favor de 
traer sus laptops. Ver página web de ALAP para 
registro y software.

Susana Adamo (Columbia University) y Landy 
Sánchez (COLMEX)

Population-Environment Research Network 
(PERN) y Red de Medio Ambiente de ALAP 

Objetivo

Requisitos

Instructores

Organización





Actividades  
paralelas

Martes 23 – viernes 26  
de octubre
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Durante el Congreso tendremos la oportuni-
dad de contar con expertos en la producción de 
fuentes estadísticas demográficas de la región, 
con el fin de debatir sobre la pertinencia de la 
construcción de indicadores básicos y de los que 
miden los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
con impacto en las políticas públicas, así como la 
calidad de la producción de dichos indicadores. 
El primer panel discute los aportes del Proyecto 
IPUMS-International: uso de datos de censos en 
América Latina, seguido de una sesión sobre el 
rol de la tecnología en la producción, disemina-
ción y evaluación de datos sociodemográficos 
en América Latina y el Caribe. Las demás sesio-
nes están distribuidas en los días del Congreso 
y tratarán de temas como: 1) Nuevas metodolo-
gías en la estimación y evaluación de proyeccio-
nes demográficas; 2) Registros administrativos 
y censos de población y vivienda en América 
Latina, ¿complementos o sustitutos?; y 3) Proyec-
ciones derivadas y estimaciones en áreas meno-
res: producción de estadísticas públicas para el 
monitoreo del desarrollo sostenible.

Mostrar propuestas de avances en la produc-
ción de información oportuna y de mejor calidad 
y cobertura para la región. Compartiendo la ex-
periencia de expertos de otras profesionales de 
la demografía y áreas afines de otros países del 
mundo.

Descripción

1. Evento paralelo-Red
PRODATOS-ALAP/CELADE: 
nuevas metodologías y fuentes de datos 
sociodemográficos para el monitoreo de 
las políticas públicas
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Panel 1:
Taller del IPUMS-International: 
uso de datos de censos en América Latina

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-206
Hora: 13:00 a 14:30 h

El objetivo del taller es presentar los recursos 
y posibilidades de análisis de los microdatos y 
tabulados online de IPUMS-International.

Rodrigo Lovaton Davila (Minnesota Population 
Center)

Panel 2: 
El rol de la tecnología en la producción, 
diseminación y evaluación de datos  
sociodemográficos en América Latina

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-206
Hora: 15:00 a 17:00 h

El objetivo del panel es discutir analíticamente los 
procesos implicados en el uso de la tecnología 
en la producción, diseminación y evaluación de 
datos sociodemográficos en América Latina y El 
Caribe, con una particular atención a los casos de 
los censos de población y vivienda y de los regis-
tros administrativos.

Vinicius Monteiro (UNFPA, Brasil)

Daniel Macadar (UNFPA, Uruguay)

Objetivo

Participante

Objetivo

Moderador

Comentarista
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Luciano Duarte (IBGE/Brasil)-Experiencia de 
IBGE en la recolección de datos por internet y las 
perspectivas para el Censo 2020

Liliana Acevedo Arenas (DANE/Colombia)-In-
novaciones tecnológicas y metodológicas para 
evaluar y mejorar los registros administrativos en 
América Latina

Rodrigo Lovaton Davila (Minnesota Population 
Center)- Perspectivas en la diseminación de los 
datos censales de la ronda 2020

Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE, Brasil), Beatriz 
Piedad Urdinola (UNAL, Colombia), Gabriel 
Mendes Borges (Copis/IBGE, actualmente en  UC 
Berkeley-USA), Guiomar Bay (CELADE/CEPAL, 
Chile), Vinicius Monteiro (UNFPA, Brasil).

Registro previo y pago de inscripción al Congreso.

*Los paneles 3 a 5 de esta actividad paralela se 
realizarán del miércoles 24 al viernes 26 de octu-
bre en los horarios de mesas redondas.

Participan

Organización

Requisitos
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2. Reunión abierta del Grupo de Interés 
de Estudios Transatlánticos (GIET)
Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Salón B-201
Hora: 16:30 a 17:30 h

Presentar el Grupo de Interés de Estudios Trans- 
atlánticos (GIET) y promover la incorporación de 
los socios de la ALAP.

Red de Movilidad de la ALAP

3. Reuniones equipo UNFPA 

Fecha: Martes 23 al viernes 26 de octubre
Lugar: Salón A-204
Hora: 14:30 a 16:30 h

Comentar avances de los programas nacionales y 
planear intercambio para los próximos años con 
el UNFPA.

Las reuniones se refieren al taller de formación de 
puntos focales de P&D de UNFPA sobre apoyo 
programático a países en el marco del nuevo 
Plan estratégico global de UNFPA.

UNFPA

Objetivo

Organización

Objetivo

Organización





Congreso
Apertura  

y conferencia  
inaugural
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“Población y desarrollo  
sostenible en América Latina y el Caribe” 
Dr. José Miguel guzMán / Dr. MassiMo livi-Bacci

Fecha: Martes 23 de octubre
Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 17:30 a 19:30 h
Moderación: Marcela Cerrutti (Vice-presidenta de ALAP)

Dr. José Miguel guzMán. Es doctor 
en demografía por la Universidad de 
Montreal, Canadá. Ha colaborado con 
diversos organismos internacionales, 
entre los que destaca el Centro Lati-
noamericano y Caribeño de Demogra-
fía (CELADE-División de Población de 

la CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Actualmente, en ICF International, es coordinador 
regional para países de África francófona y América Latina 
del Programa de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS).

El doctor Guzmán tiene una extensa experiencia profesio-
nal en temas de población y desarrollo a nivel internacional, 
abordando entre otros: la migración internacional, la pobre-
za, la dinámica de población, el envejecimiento, la mortali-
dad, la expectativa de vida, el crecimiento de la población y 
la salud reproductiva. Es un destacado miembro de la ALAP 
y de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 
Población (IUSSP). Ha brindado asistencia técnica a más de 
30 países en América Latina, África y Asia, y ha tenido distin-
tos logros en cuestiones de población e influencia en investi-
gación, capacitación y políticas públicas. En reconocimiento 
a su trabajo ha recibido varios premios, incluido el premio 
IUSSP Laureate Award 2017.
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Dr. MassiMo livi-Bacci. Es profesor de 
demografía en la Universidad de Floren-
cia, Italia. Experto en temas de demo-
grafía y demografía histórica. Como 
profesor ha impartido clases en universi-
dades de Europa y América. Es autor de 
diversos libros, ensayos y artículos, en 
donde aborda diversos temas en torno a la cuestión demo-
gráfica, inmigración y desarrollo en Europa y América, historia 
demográfica europea, población y alimentación, entre otros. 

El doctor Livi Bacci es cofundador de sociedades científicas, 
en colaboración con instituciones públicas y privadas, tanto 
nacionales como internacionales. De 1973 a 1993 fue secre-
tario general y presidente de la Unión Internacional para el 
Estudio Científico de la Población (IUSSP) y actual presidente 
honorario. Por su destacada participación y amplia trayectoria 
en la comunidad científica, la Universidad de Lieja y la Univer-
sidad Complutense de Madrid le otorgaron el título doctor 
honoris causa. Fue reconocido en 1985 como Académico de 
la Lincei, en 2001 fue galardonado con el Premio Invernizzi 
de Economía y en 2006 con el Premio Nacional Literario Pisa. 
Es miembro de la American Philosophical Society.



Semiplenarias
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Semiplenaria 1
Familias, leyes y políticas públicas*
Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h
 *Habrá traducción simultánea

En las últimas décadas, la estructura y la dinámica 
familiar han experimentado cambios extraordi-
narios. En la demografía familiar, estas transfor-
maciones generalmente se interpretan como las 
consecuencias de cambios en valores, actitudes y 
normas. Éstos se definen y miden a nivel del indi-
viduo y cuando se agregan, generalmente se in-
terpretan como características de una población. 
Enfoques que han demostrado ser fructíferos, 
pero dejan de lado el contexto formal e institu-
cional donde los actores deben tomar las deci-
siones y las elecciones que llevan a los eventos 
demográficos, como entrar en una relación con-
yugal, disolver una unión o tener un hijo. Dichas 
elecciones y decisiones están sin duda arraiga-
das en contextos económicos, los valores y acti-
tudes del individuo, y condicionados por lo que 
se perciben como normas; cualquier decisión o 
elección es en gran parte un asunto institucio-
nal y está enmarcado por un cuerpo de leyes. La 
relación entre los cambios en la demografía de 
la familia y los cambios en el derecho de familia 
no es una simple cuestión de causa y efecto. Los 
cambios en la ley ocurren como consecuencia de 
los cambios en el comportamiento tanto como 
los cambios en la ley pueden favorecer los cam-
bios en el comportamiento. El propósito de esta 
mesa será fomentar el estudio de la conexión en-
tre los cambios en el derecho familiar y los cam-
bios en la estructura familiar y la dinámica familiar 
en América Latina y el Caribe.

M
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 2

4
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Flavia Marco Navarro (consultora del Centro para 
la participación y el Desarrollo Humano Soste-
nible y de la la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social)- Legislación sobre familias en 
países latinoamericanos: más obligaciones que 
garantías de derechos.

Benoit Laplante (Université du Québec)- Heren-
cia, control de los padres sobre el matrimonio y 
la difusión de la unión libre

June Carbone (University of Minnesota)- Family, 
law, and policy in an era of inequality

Joice Melo Vieira  (UNICAMP)

Participantes

Moderación/
Organización
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Semiplenaria 2
Violencia y mortalidad en América 
Latina 

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h

América Latina y el Caribe presenta sistemática-
mente elevadas tasas de mortalidad motivadas 
por violencia, estando el problema marcadamen-
te entre los jóvenes. Esta semiplenaria pretende 
discutir las diversas dimensiones del fenómeno, 
las características y efectos sociodemográficos 
y económicos de la violencia en la región, su 
forma de medirla, el proceso social que culmina 
en ese escenario y los retos sociopolíticos para 
transformarlo.

Vladimir Canudas Romo (Australian National Uni-
versity)- The diversity in survival in Latin America 
and the Caribbean: The lost youth by homicides 
(colaboración con José Manuel Aburto)

Piedad Urdinola (Universidad Nacional de Co-
lombia)- The invisible consequences of violence

Roberto Briceño-León (Laboratorio de Ciencias So-
ciales, LACSO)- Las muertes violentas en América 
Latina: procesos sociales y retos políticos 

Víctor García Guerrero (COLMEX)

Joice Melo Vieira (UNICAMP)

Participantes

Moderación

Organización
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Semiplenaria 3
Transiciones de la fecundidad a través 
del mundo*

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h
 *Habrá traducción simultánea

Se abordarán las trayectorias de la fecundidad 
en diferentes regiones del mundo, tanto desa-
rrolladas como en desarrollo, identificando las 
variables intermedias clave de estas trayectorias 
y factores socioeconómicos, culturales y políti-
cos asociados al cambio de la fecundidad.

Tomáš Sobotka (Vienna Institute of Demogra-
phy)- Fertility in the highly developed countries: 
continuing postponement and regional diversity 
in fertility trends and policy responses

Teresa Castro-Martín (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas)- Políticas familiares en 
contextos de muy baja fecundidad: ¿qué puede 
aprenderse de la experiencia europea?

John Casterline (The Ohio State University; Pre-
sident-Elect Population American Association)- El 
cambio de la fecundidad en regiones en desarrollo

Albert Esteve (Centre d’Estudis Demogràfics)- La 
transición de la nupcialidad a través del mundo

Suzana Cavenaghi (ENCE)

Jorge Rodríguez (CELADE)

Participantes

Moderación

Organización

Ju
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Semiplenaria 4
Migración y experiencias de integración 
y reintegración de la primera y segunda 
generación. Diálogo entre diversos 
contextos de acogida de la migración  
de origen latinoamericano

Ju
ev

es
 2

5

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h

La inclusión socioeconómica de la población 
migrante de origen latinoamericano ha sido 
ampliamente analizada respecto a la población 
adulta. En cambio, la inserción y los resultados 
educativos de los niños y jóvenes que acompa-
ñan a sus padres durante la emigración y el re-
torno –voluntario o forzado– ha recibido menor 
atención entre los estudiosos de la migración la-
tinoamericana. Esta sesión resume el trabajo de 
investigación sobre migración, educación, niñez 
y adolescencia en las Américas y Europa entre 
2007 y 2015. En esta mesa redonda se analizarán 
las experiencias de integración a dos contextos 
extraregionales y a un contexto regional (Argen-
tina): así como el impacto de las políticas de in-
clusión de nivel nacional y subnacional sobre los 
desempeños de los hijos de latinoamericanos re-
sidentes en Cataluña. Esta sesión puede resultar 
muy enriquecedora para consolidar las líneas de 
investigación en curso de los colegas de la red 
que trabajan estos temas entre retornados e in-
migrantes, al tiempo que pondría sobre el tapete 
un tema sobre el que hay pocos antecedentes 
para la migración SUR-SUR.
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William Haller (Clemson University)- Latinoameri-
canos de segunda generación en Estados Unidos y 
España (ILSEG Project)

Silvia Giorguli (COLMEX)- La experiencia de la 
primera y segunda generación que retorna a 
México

Marcela Cerrutti (Centro Nacional de Estudios de 
Población, CENEP)- Hijos de inmigrantes en la 
escuela secundaria argentina. Experiencias des-
de el Cono Sur

Andreu Domingo (Centre d’Estudis Demográfics, 
Universitat Autónoma de Barcelona)- Desempe-
ño escolar e inmigración en Cataluña. Más que 
una asignatura pendiente

Fernando Lozano (Migrāre-CONACYT)

Red de Movilidad de ALAP

Participantes

Moderación

Organización

Ju
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 2

5
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Semiplenaria 5
Envejecimiento, bienestar y derechos 
humanos: avances y desafíos  
en la implementación del Consenso  
de Montevideo y la Agenda 2030
Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h

Los cambios demográficos en América Latina y 
el Caribe han mostrado un aceleramiento en el 
envejecimiento de la población, en algunos paí-
ses dicho proceso ha sido más acelerado que en 
otros, pero sin duda todo ello ha traído consi-
go diversas implicaciones sociales y económicas, 
entre las que se encuentran: las transformacio-
nes en la organización y composición familiar, 
las transferencias intergeneracionales de los re-
cursos, la modificación en los servicios de salud, 
las redes de apoyo familiares y no familiares, la 
participación económica de las personas mayo-
res, sus condiciones de vida, vivienda y de salud, 
entre otros. Dentro de este conjunto de temas 
se han desprendido otros que cobran relevancia, 
uno de ellos es el de derechos humanos. Sobre 
este último aspecto, América Latina y el Caribe 
se destaca como la Región que aprobó un docu-
mento consensado sobre población y desarrollo 
progresista, es el caso del Consenso de Montevi-
deo sobre Población y Desarrollo, aprobado por 
los países en la 1a Conferencia Regional de Po-
blación y Desarrollo en Montevideo, Uruguay, en 
2013. Este documento no sólo hace referencia a 
las personas mayores, sino que contiene un apar-
tado específico sobre el tema del envejecimiento 
en la región y sus desafíos, mismos que serán dis-
cutidos en esta plenaria.
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Rebeca Wong (University of Texas Medical 
Branch)- Envejecimiento Poblacional en México: 
aspectos únicos y oportunidades para investiga-
ción cros-nacional en América Latina y el Caribe

Paulo Saad (CELADE) y Cassio Turra (Cedeplar)- 
Impactos económicos del envejecimiento pobla-
cional en América Latina y el Caribe: una mirada a 
través de las cuentas nacionales de transferencias

Peter Lloyd-Sherlock (University of East Anglia)- 
Global ageism and long term care.

Verónica Montes de Oca (Presidente de la ALAP, 
UNAM)

Red de Envejecimiento de ALAP

Participantes

Moderación

Organización
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Semiplenaria 6
Desafíos en el monitoreo de los ODS: 
un diálogo regional sobre los datos  
e indicadores demográficos*

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 10:45 a 12:45 h
 *Habrá traducción simultánea

Gobiernos, formuladores de políticas, funciona-
rios de agencias multilaterales y representantes de 
la sociedad civil de todo el mundo han acordado, 
una vez más, alcanzar varios objetivos con el pro-
pósito de reducir la pobreza y disminuir las formas 
de desigualdad, hasta 2030, para todas las perso-
nas del planeta, respetando los derechos de los 
humanos y de la naturaleza. La lista de objetivos y 
acciones y los respectivos indicadores acordados 
para monitorear el progreso son innumerables y 
suponen una serie de desagregaciones. Los de-
safíos para implementar políticas necesarias para 
lograr estos objetivos también son enormes, pero 
en esta sesión aprovecharemos la oportunidad 
para debatir los desafíos en torno a los datos e 
indicadores necesarios para monitorear las ac-
ciones, programas y políticas que permitan la im-
plementación de esta ambiciosa agenda. En una 
colaboración conjunta, IUSSP y ALAP han invita-
do a prominentes demógrafos de las Asociacio-
nes Regionales de población (UAPS, EAPS, PAA 
y ALAP) a dialogar sobre el tema, enfocándose 
en los desafíos y, en la medida de lo posible, pre-
sentando algunas alternativas o pasos necesarios 
para seguir adelantecon el monitoreo de los ODS 
en las regiones de todo el mundo. La sesión abor-
dará varias dimensiones de la agenda que inclu-
yen cuestiones de género, salud reproductiva y 
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fecundidad, salud y mortalidad y desagregación 
de datos en áreas pequeñas.

Anne Gauthier (Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute)- Closing the gender 
gap: monitoring the progress towards SDG and 
ICPD+25 in Europe
 
Jacques Emina (University of Kinshasa/UAPS)- 
Challenges measuring adolescent’ sexual and re-
productive health outcomes

Samuel Clark (Ohio State University/PAA)- Data 
disaggregation and the SDG monitoring

Thomas LeGrand (Presidente de IUSSP, Universi-
ty of Montreal)

Suzana Cavenaghi (ENCE, Brasil) y Thomas Le-
Grand (University of Montreal)

Participantes

Moderación

Organización
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Mesas redondas



52

Mesa redonda 1

La medición de la movilidad  
internacional de la población  
a través de censos y encuestas:   
un desafío todavía pendiente  
a inicios del nuevo milenio

Lugar: Salón B-206
Hora: 16:45 a 18:45 h

Las fuentes estadísticas tradicionales, como los 
censos de población y las encuestas a hogares, 
sólo permiten investigar una parte de la movili-
dad poblacional: las migraciones internacionales 
que suponen un cambio de país de residencia 
habitual. De los tres fenómenos demográficos, 
la migración es la que tiene mayores dificultades 
de medición. Esto se debe a que pueden ocurrir 
repetidamente en el tiempo, incorporando en 
su definición la dimensión temporal y espacial. 
Mientras “la entrada o salida” de un individuo a 
la población, vía su nacimiento o muerte, ocurre 
una sola vez y tiene la misma definición cualquie-
ra sea el territorio o el momento temporal que 
se produzca, la medición de los movimientos 
migratorios depende de la unidad espacial que 
se defina como “lugar de llegada o de salida” 
y del período temporal considerado. Estas limi-
taciones impiden conocer el amplio universo de 
formas de movilidad espacial, tales como los 
movimientos temporales, circulares, de commu-
ters y transfers, o los migrantes permanentes que 
no tienen referencia a una residencia habitual fija. 
Además, estas fuentes no permiten conocer el 
retorno al país de origen –fuera del correspon-
diente al período de los cinco años anteriores 
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al relevamiento– ni identificar y caracterizar a la 
segunda generación de inmigrantes. Por ello, se 
procura que en esta mesa se expongan las expe-
riencias más ricas relativas a encuestas que han 
permitido captar variadas formas de movilidad 
internacional, a los migrantes en flujo, el retorno, 
la integración de la segunda generación de inmi-
grantes, así como los avances y limitaciones que 
constituyen desafíos pendientes.

Marie-Laure Coubès (Departamento de Estudios 
de Población, El Colef)– Observación y produc-
ción de conocimiento sobre los flujos migratorios 
entre México y Estados Unidos: 25 años de la 
Emif Norte, encuesta sobre migración en la fron-
tera norte en México.

Manuel Ángel Castillo (Centro de Estudios Demo-
gráficos, Urbanos y Ambientales, COLMEX)– 
Encuesta sobre migración en la frontera sur de 
México.

Amparo González-Ferrer (Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, CSIC)– La experiencia del 
proyecto europeo: migración temporal y perma-
nente (TEMPER).

Martín Koolhaas (Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República)– La medición de la 
emigración y el retorno a través de los censos y 
encuestas de hogares de Uruguay.

Alicia Maguid (CENEP)

Ezequiel Teixidó (OIM, Oficina Regional para 
América del Sur)

Participantes

Moderación/ 
Organización

Comentarista

M
ié

rc
ol

es
 2

4



54

Mesa redonda 2

El Consenso de Montevideo   
y la implementación del enfoque  
de población y derechos en América 
Latina y el Caribe

Lugar: Salón B-205
Hora: 16:45 a 18:45 h

El Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo es el acuerdo intergubernamental más 
importante de los países de América Latina y el 
Caribe en población y desarrollo. Fue aproba-
do en la 1a Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo celebrada en Mon-
tevideo en agosto de 2013, y desde entonces 
constituye una pieza fundamental en el examen 
del Programa de Acción de la Conferencia Inter-
nacional sobre la Población y el Desarrollo y su 
seguimiento después de 2014. 

La universalidad, la igualdad, la transversali-
dad, la integralidad, la inclusión, la solidaridad, 
la equidad, la dignidad y los derechos humanos, 
constituyen los principios fundamentales que ins-
piran el enfoque de sus medidas prioritarias or-
ganizadas en nueve capítulos sustantivos, y que 
enmarcan las discusiones de los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los acadé-
micos en los temas y acciones sobre población y 
desarrollo.

La mesa plantea convocar a personalidades 
clave de la construcción del Consenso, de su vi-
gencia y desafíos, contemplando a funcionarios 
de organismos internacionales y de gobiernos, re-
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presentantes de la sociedad civil y expertos en las 
temáticas del desarrollo sostenible, entre las que 
se destacan: la igualdad en todas sus manifesta-
ciones; el acceso a los servicios de salud  sexual 
y reproductiva; la protección social; la migración 
internacional; la gestión territorial; la intercultura-
lidad y los pueblos indígenas; el combate al racis-
mo y la discriminación.

Suzana Cavenaghi (ENCE, Brasil)– Cinco años 
del Consenso de Montevideo: los desafíos de 
la implementación de una agenda de derechos 
frente las crisis económicas y políticas

Paulo Saad (CELADE)– El proceso de seguimien-
to regional de implementación del Consenso de 
Montevideo

Pablo Salazar (UNFPA)– La contribución del 
Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en ALC

Enrique Peláez (UNC)– Agenda 2030: Conferen-
cias Regionales de Población en América Latina. 
De Montevideo a Lima. Avances y desafíos para 
su implementación

Pamela Martín García (FUSA AC)– La génesis del 
Consenso de Montevideo desde la sociedad civil: 
construir un “imprescindible” para la región

Ricardo Baruch Domínguez (IPPF)– Una mirada 
regional al cumplimiento de los compromisos del 
Consenso de Montevideo

Participantes
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Jorge Martínez Pizarro (CELADE)– El enfoque 
de derechos y las políticas públicas en el campo 
de la población

Juan José Calvo (UNFPA-Argentina-Uruguay)

Laura Calvelo (Universidad de Buenos Aires/
Dirección Nacional de Población, Argentina)– 
Red de Población y Derechos de ALAP

Mesa redonda 3 (ALAP-SUIEV)

La investigación en vejez y 
envejecimiento en el SUIEV-UNAM
Lugar: Salón B-204
Hora: 16:45 a 18:45 h

En noviembre de 2011 se crea el Seminario Uni-
versitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento 
y Vejez (SUIEV), espacio que desde la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
busca contribuir a reflexionar sobre el proceso 
de envejecimiento. El objetivo de esta mesa es, 
desde este espacio de reflexión y aprendizaje 
que constituye el SUIEV, contribuir a la investiga-
ción interdisciplinaria para analizar los retos que 
plantea el proceso de envejecimiento en México. 
Esta propuesta aborda los desafíos vinculados 
con temas como exclusión social, bienestar eco-
nómico y vivienda. Se trata de una oportunidad 
para evidenciar la interrelación de los diferen-
tes temas del envejecimiento y la necesidad de 
abordar el fenómeno demográfico desde distin-
tos enfoques y disciplinas. 
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María del Pilar Alonso Reyes (Facultad de Cien-
cias, UNAM), José Antonio Flores Díaz (Facultad 
de Ciencias, UNAM) y María Montero y López 
Lena (Facultad de Psicología, UNAM)– La exclu-
sión social de las personas mayores: una forma 
de mirar la pobreza

Mario Martínez Salgado (UDIR-UNAM)– Trayec-
torias familiares y de proveeduría económica en 
México. Experiencias de la cohorte de nacimien-
to 1951-1953

Margarita Maass (CEIICH-UNAM)–“Vivamos jun-
tos”. Población adulta mayor y envejecimiento 
activo en comunidad. Vivienda colectiva

María Inés Ortiz Álvarez (IGg-UNAM)– Distribu-
ción territorial de la población mayor en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México

Paola Carmina Gutiérrez Cuéllar (IISV-UNAM)– 
La visión de la vejez y el envejecimiento detrás 
de las políticas públicas. El caso de la Ciudad de 
México

Mariana Paredes (UdelaR-Uruguay)

Martha R. Estrada Rivera (FLACSO)

Isalia Nava Bolaños (IIEc-UNAM) y Mario Martínez 
Salgado (UDIR-UNAM)

Participantes

Moderación

Comentarista

Organización
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Mesa redonda 4

Derechos sexuales y reproductivos 
en los nuevos escenarios   
de fecundidad: desafíos para   
las fuentes y las investigaciones*

Lugar: Auditorio Manuel Acevéz, SJ
Hora: 16:45 a 18:45 h
 *Habrá traducción simultánea 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproduc-
tivos, consagrados en el Plan de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (Cairo 1994) y en la Medida Prioritaria 
34 del Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo (2013), entraña exigencias novedo-
sas para las fuentes de datos oficiales como cen-
sos, registros y encuestas de hogares nacionales. 
Estas fuentes usualmente recogen información 
limitada a la fecundidad, invisibilizando algunas 
de las dimensiones clave de estos derechos, en 
cambio, las encuestas especializadas, desde las 
primeras sobre sexualidad humana levantadas 
para el informe Kinsey, hasta las estandarizadas 
sobre salud y demografía, han indagado de for-
ma más especializada en los comportamientos 
sexuales y reproductivos, lo que ha permitido 
contar con información relevante para evaluar 
el cumplimiento de varios de estos derechos. La 
Mesa redonda abordará las potencialidades de 
las fuentes de datos existentes para plantear una 
gran pregunta general, a saber ¿Qué aportan las 
fuentes de datos existentes para el seguimien-
to del cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos? ¿Cuáles son las grandes carencias 
de las fuentes existentes? ¿Qué lugar debe ocu-
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par la investigación cualitativa? En el marco de 
esta pregunta general, la idea es que los expo-
sitores se concentren en algunos de los siguien-
tes asuntos, que tienen particular relevancia para 
América Latina y el Caribe, a saber: sexualidad, 
unión, anticoncepción, aborto, fecundidad.

José Miguel Guzmán (DHS Program)– Los avan-
ces en las encuestas DHS

Filipa de Castro (UNICEF-Instituto Nacional de 
Salud Pública de México)– Programa de Encues-
tas MICS y derechos sexuales y reproductivos

Susana Cabaco, Judith Koops y Anne Gauthier 
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Ins-
titute)– International perspectives on fertility and 
contraception: the example of the GGP

Alejandra López (UdelaR)– Aportes de la inves-
tigación cualitativa en la agenda regional sobre 
salud y derechos sexuales y reproductivos

Hernán Manzelli (CENEP)

Mathias Nathan (UdelaR)

Alejandra López Gómez (UdelaR), Hernán Manzelli 
(CENEP) y Red de Salud Sexual y Reproductiva 
de la ALAP

Participantes

Moderación

Comentarista

Organización
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Mesa redonda 5

Migración, bienestar  y derechos 
humanos
Lugar: Salón B-201
Hora: 16:45 a 18:45 h

Los diversos fenómenos relacionados con la 
movilidad humana en los últimos años han recla-
mado un creciente interés tanto entre estudiosos 
y analistas como entre gobiernos. Sin embargo, 
en la mayoría de los enfoques que han tenido 
lugar han faltado las perspectivas de salud, bien-
estar y derechos humanos.

En esta mesa se discutirán las perspectivas de los 
derechos humanos en el contexto de construc-
ción de bienestar frente al fenómeno migratorio. 
Dado los diferentes tipos de trayectorias migra-
torias, los factores de riesgo, las oportunidades 
se complejizan en los Estados Unidos.

Se analizará el deterioro del bienestar en la 
población migrante mexicana y la pertenencia 
de políticas públicas con enfoque de derechos.

Miguel Reyes Hernández (Ibero-CDMX) y Miguel 
López López (Ibero-Puebla)– Bienestar y niveles 
de vida de los migrantes poblanos en Nueva York

Miguel Calderón Chelius (Ibero-Puebla)– Res-
tructuración de las redes de organización, apoyo 
y protección de los migrantes mexicanos frente a 
los cambios del contexto migratorio en Estados 
Unidos. Una primera aproximación

Participantes
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Hugo Benavides (Universidad de Fordham en NY)
Department of Sociology and Anthropology- La 
diversidad entre los migrantes de origen pobla-
no en Nueva York

Mar Estrada Jiménez (Ibero-Puebla)– Los efec-
tos de la gentrificación en la migración de origen 
poblano en Nueva York

Anitza Freitez (Universidad Católica Andrés Bello)

Miguel Calderón Chelius (Ibero-Puebla)

Mesa redonda 6 
(Panel 3)*

Nuevas metodologías   
en la estimación y evaluación   
de proyecciones demográficas

* Panel 3 de la Red Prodatos-ALAP/CELADE. 
Evento paralelo: Nuevas metodologías y fuentes 
de datos sociodemográficos para el monitoreo 
de las políticas públicas.

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 16:45 a 18:45 h
 *Habrá traducción simultánea 

El objetivo de la mesa es presentar y discutir 
nuevos métodos de estimaciones y proyecciones 
demográficas a nivel nacional y subnacional, lo 
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que permitirá generar una conciliación demográ-
fica de mejor calidad y mantener actualizadas las 
cifras de proyecciones de población en las insti-
tuciones productoras de estadísticas oficiales.

Adrian E. Raftery (University of Washington)– Pro-
yecciones probabilísticas bayesianas para todos 
los países

Guiomar Bay (CELADE)– Proyecciones de Pobla-
ción en América Latina: desafíos y perspectivas

Víctor Manuel García Guerrero (COLMEX)– Pro-
yecciones probabilísticas de la población mexica-
na y sus unidades federativas

Gabriel Borges (Copis/IBGE, actualmente en UC 
Berkeley-Estados Unidos)– Métodos probabilísti-
cos para conciliación demográfica y estimaciones 
de población en estadísticas oficiales

Byron Villacís (IABB Consultant)

Raquel Guimarães (UFPR, Brasil)

Suzana Cavenaghi (Ence/IBGE, Brasil); B. Piedad 
Urdinola (UNAL, Colombia); (Copis/IBGE, actual-
mente en UC Berkeley, Estados Unidos); Guiomar 
Bay (CELADE/CEPAL, Chile); Vinicius Monteiro 
(UNFPA, Brasil)

Participantes

Moderación

Comentarista

Organización
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Mesa redonda 7

Migración internacional  y transición 
a la adultez
Lugar: Salón B-202
Hora: 16:45 a 18:45 h

La transición a la adultez es un periodo clave en el 
cual se definen importantes momentos y trayec-
torias en la vida de los individuos y sus familias. 
En un periodo relativamente breve, roles produc-
tivos y reproductivos se intersectan y configuran 
las circunstancias en las que los jóvenes inician 
su vida independiente. Por más de un siglo, la 
migración internacional ha sido un rito de paso 
para muchos mexicanos. Para otros, la migración 
internacional significó crecer en un país distinto 
al propio. En cualquiera de estos casos, la vida 
migrante trae consigo importantes retos de inte-
gración y adaptación, todo esto en un momento 
de la vida en el que se toman decisiones con res-
pecto a la educación, el trabajo, y la vida familiar.  
Para los migrantes y sus familias, la experiencia 
migratoria puede abrir y limitar oportunidades, 
configurar las trayectorias disponibles para cada 
individuo, y estructurar las condiciones en la 
toma de decisiones a futuro. Esta sesión busca 
explorar los cambios y reconfiguraciones relacio-
nados con la migración internacional en la vida 
de los jóvenes mexicanos, desde una perspectiva 
binacional. Se buscan explorar las formas en las 
que los procesos de migración, establecimiento 
y/o de retorno configuran las vidas de los jóvenes 
mexicanos tanto en los lugares de origen como 
de destino.
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Enrique Martínez Curiel (UdeG, México)– Los 
que se van y los que se quedan: estudio compa-
rativo longitudinal de trayectorias educativas de 
jóvenes en transición a la adultez en contextos 
binacionales

Diego Terán (COLMEX)– Retorno de jóvenes. 
Trayectorias municipales de retorno de jóvenes 
mexicanos desde Estados Unidos 1990-2015

Pat Rubio Goldsmith (Texas A&M University)
y Nadia y Flores-Yeffal (Texas Tech University)– 
Undocumented mexican migration and children’s 
educational attainment: a binational perspective

Averi Giudicessi (BUAP, México), Guillermo Yri-
zar Barbosa (Graduate Center, City University of 
New York) y Robert C. Smith (Baruch College y 
Graduate Center, City University of New York)– 
Discerniendo perfiles de jóvenes inmigrantes de 
México en Nueva York: entre la pesadilla de la 
deportación, DREAMers y DACAs

Gabriela Sánchez Soto (Universidad de Texas-San 
Antonio)

Andrea Bautista León (COLMEX)

Gabriela Sánchez Soto (Universidad de Texas-
San Antonio) y Red LAFAM de ALAP

Participantes

Moderación

Comentaristas

Organización
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Mesa redonda 8

Migración y salud en la región México-
Centroamérica-Estados Unidos
Lugar: Salón B-201
Hora: 16:45 a 18:45 h
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El vínculo migración y salud entre el norte de 
América Latina y Estados Unidos, es un tema que 
ha tomado un mayor interés en el siglo XXI a par-
tir de pensar en las condiciones de salud de las 
poblaciones migrantes, particularmente en el país 
de destino. La presente mesa parte de reconocer 
a México en todas sus dimensiones migratorias, 
es decir, como un país de origen, tránsito, destino 
y retorno de migrantes, en el que se relacionan 
territorios y poblaciones. Si bien, en la actuali-
dad en América Latina y el Caribe las poblaciones 
migrantes han comenzado a desplazarse a otros 
destinos distintos a Estados Unidos de América, 
la preponderancia de este país como destino 
privilegiado se ha mantenido. En este contex-
to, México se sitúa como un país de emigrantes 
y con un alto número de su población en Estados 
Unidos; receptor, por devolución o retorno volun-
tario, de su propia población; y de tránsito, por 
encontrarse en la ruta de la población centroame-
ricana, particularmente guatemalteca, hondureña 
y salvadoreña, hacia Estados Unidos.

En este ejercicio de diálogo multidisciplinario se 
propone vincular las diversas poblaciones migran-
tes en la región México-Centroamérica-Estados 
Unidos con su situación y proceso salud-enferme-
dad, niveles de mortalidad y construcción social 
de una vida saludable y sin riesgos, desde los te-
rritorios a los que se llega o por los que se transita.
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Ietza Bojorquez (El Colef, México)– Migrantes 
mexicanos deportados, salud mental y atención

Maritza Caicedo (IIS-UNAM, México)– El signifi-
cado de las enfermedades mentales en inmigran-
tes mexicanos

Mauricio Rodríguez Abreu (UDLAP/Conapred, 
México)– Uso del tiempo y bienestar subjetivo: el 
caso de la población mexicana en Estados Unidos

Rosalba Jasso (COLMEX, México)– Los riesgos 
de muerte temprana en migrantes y su invisibili-
dad en los registros administrativos

Jéssica Nájera (COLMEX) 

Beatriz Novak (COLMEX)

Jéssica Nájera (COLMEX) y Beatriz Novak (COLMEX)

Participantes

Moderación

Comentarista

Organización
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Mesa redonda 9

Cuentas nacionales de  transferencias: 
una aproximación a la interrelación 
entre población y desarrollo sostenible

Lugar: Salón B-205
Hora: 16:45 a 18:45 h
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El sistema de Cuentas Nacionales de Transfe-
rencias (NTA, por sus siglas en inglés) es una 
propuesta que permite analizar las variables 
macroeconómicas desde un enfoque etario. Ele-
mento que adquiere relevancia en un contexto 
de envejecimiento demográfico, como el que en 
breve experimentarán, aunque a diferentes rit-
mos, los países de la región de América Latina 
y el Caribe. A esta nueva circunstancia demo-
gráfica se agregan las transformaciones sociales 
y económicas propias de cada país y que en la 
mayoría de los casos denotan un desarrollo insu-
ficiente y lento. Esta mesa tiene como objetivo 
central ofrecer una reflexión sobre los retos de 
los distintos países para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible aprobados en la Agen-
da 2030, en una dinámica de envejecimiento de 
la población, tomando como marco de referen-
cia las herramientas de análisis de NTA. A fin de 
identificar áreas prioritarias de atención y pro-
poner medidas y acciones de políticas sociales y 
económicas. 

Iván Mejía Guevara (Universidad Stanford)–  
Dividendo demográfico y envejecimiento de la 
población en México

Participantes
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María Estela Rivero Fuentes (Consultora inde-
pendiente)– Transferencias Intergeneracionales 
de tiempo en México

Pamela Jiménez-Fontana y Luis Rosero-Bixby 
(UCR, Costa Rica)– Transferencias generacionales 
y financiamiento del ciclo vital en Costa Rica

Piedad Urdinola (UN, Colombia) y Jorge A. Tovar 
(Universidad de los Andes)– Inequidad inter-
generacional, socioeconómica y por género en 
Colombia usando Cuentas Nacionales de Trans-
ferencias, 2014

René Lazcano, Cássio Turra y Fernando Fernan-
des (CEDEPLAR)– Ciclo de vida económico en 
Brasil por SES y género (1996-2008)

Virgilio Partida Bush (FLACSO, México)

Paulo Saad (CELADE)

Isalia Nava Bolaños (IIEc-UNAM) e Iván Mejía 
Guevara (Universidad Stanford)

Moderación
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Organización

Ju
ev

es
 2

5



69

Mesa redonda 10

La migración internacional 
contemporánea y su relación con 
los arreglos, relaciones y estabilidad 
familiares

Lugar: Salón B-203
Hora: 16:45 a 18:45 h

Una consecuencia del aumento en las deporta-
ciones y la aplicación más estricta de las leyes 
migratorias en Estados Unidos, es la aparición 
de nuevos arreglos de vivienda para los niños y 
las familias mexicanas. En esta mesa se reúne a 
demógrafos y otros académicos estudiando estos 
cambios y sus efectos para las familias mexicanas 
en México y Estados Unidos. Esto es especialmen-
te importante ahora, dados los próximos censos 
de 2020 planeados en los países mencionados.

Claudia Masferrer (COLMEX), Erin Hamilton 
(Universidad de California–Davis) y Nicole Denier 
(Colby College)– Familias binacionales: La geo-
grafía de los vínculos familiares de los menores 
estadunidenses en México

Gabriela Sánchez Soto (Universidad de Texas– 
San Antonio), Andrea Bautista León (COLMEX) 
y Ali Roghani (Universidad de Texas–San Anto-
nio)– Entendiendo las disparidades en el nivel 
educativo y las aspiraciones educacionales de los 
jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos: 
La influencia de los padres y la familia
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Silvia Giorguli Saucedo (COLMEX) y María Adela 
Angoa Pérez (COLMEX)– Las experiencias migra-
torias de los padres, ¿aún determinan el logro 
escolar de los hijos?

Katharine Donato (Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos)– Migration and parental absen-
ce: a comparative assessment of transnational 
families in Latin America

Katharine Donato (Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos) 

Fernando Riosmena (CU Boulder, Estados Unidos)

Katharine Donato (Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos) y Fernando Riosmena (CU Boul-
der, Estados Unidos)

Mesa redonda 11

La formación de demógrafos 
y analistas demográficos: 
estado del arte y propuestas 
de implementación de nuevas 
modalidades a inicios  
del nuevo milenio
Lugar: Salón B-204
Hora: 16:45 a 18:45 h

Se plantea discutir sobre la situación de la ense-
ñanza en demografía, en población y desarrollo, 
teniendo presente la evaluación que los distin-
tos centros formativos, universitarios y de otra 
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naturaleza, llevan como sus procesos y las pers-
pectivas de capacitación y formación. Se espera 
que participen representantes de los principales 
centros de la región y algunos fuera de ella, cuyo 
listado posible se incluye abajo. Los panelistas 
podrán plantear sus logros y principales resul-
tados, sus perspectivas de cambio y adaptación 
al uso de nuevas tecnologías e incorporación de 
nuevos contenidos. Podrán abordar inquietudes 
como: ¿Qué balance cabe hacer de su centro for-
mativo a partir de la experiencia reciente (núme-
ro de capacitados, perfiles, trayectoria posterior)? 
¿Qué ajustes considera necesarios y posibles de 
implementar en los programas de enseñanza? 
¿Qué alianzas considera posible de construir entre 
los distintos centros formativos? ¿Qué estrate-
gia conjunta de financiamiento de estudiantes, 
estancias e intercambios es posible pensar de 
cara al futuro? ¿Qué papel podría desempeñar 
la ALAP?

Roberto Luiz do Carmo (UNICAMP, Brasil)– Ava-
liação dos Programas de Pósgraduação em 
Demografia no Brasil: experiências recentes

Alejandro Mina (CEDUA-COLMEX, México)– Expe-
riencia del Curso abierto masivo en línea (MOOC) 
“Introducción al análisis demográfico”

Leandro González (UNC, Argentina)– La crisis del 
nivel de Maestría en el sistema universitario de 
posgrado

Rafael Araujo (CEDEM, Cuba)– La formación de 
demógrafos: contrapunteo academia y extensión 
universitaria

Participantes
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Carole Brugeilles (Université Paris Nanterre)– 
Enfoques y desafíos de la docencia en demogra-
fía en Francia

María Eugenia Aguilera y María Fenanda Olmos 
(Universidad Nacional de Luján)– Las carreras de 
posgrado en Demografía Social de la Universi-
dad Nacional de Luján, Argentina. Un programa 
tradicional en el marco de los desafios del SXXI

Jorge Martínez Pizarro y Daniela González Olli-
no (CELADE-CEPAL)– La experiencia del CELA-
DE en la formación de analistas demográficos y 
perspectivas próximas de capacitación

Daniela González (CELADE-CEPAL)

Magda Ruiz (UEC, Colombia)

Jorge Martínez Pizarro y Daniela González
(CELADE-CEPAL)

Mesa redonda 12

Cambio familiar, igualdad de género, 
cuidados y corresponsabilidad social: 
¿qué deberían tener en cuenta 
las políticas públicas en América 
Latina?*

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 16:45 a 18:45 h
 *Habrá traducción simultánea

El ingreso masivo de mujeres latinoamericanas al 
mercado de trabajo se cuenta entre los cambios 
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5sociales más destacados en las últimas décadas. 
En la actualidad más de la mitad de las mujeres 
trabajan de forma remunerada, y en varios paí-
ses esta cifra supera 60%. Más importante aún es 
que aumentó la proporción de mujeres que tra-
bajan en las edades en que se concentra la fecun-
didad y la crianza de los hijos. Paralelamente, en 
casi todos los países de la región la fecundidad 
se redujo hasta alcanzar valores cercanos al nivel 
de reemplazo; en varios de ellos, incluso, la tasa 
global de fecundidad (TGF) ha llegado a valores 
alejados del umbral de reposición, en Brasil, Uru-
guay y Cuba, por ejemplo, la TGF no supera 1.7 
hijos por mujer.

A pesar de que estos cambios se acompa-
ñaron por progresos en varios indicadores de 
igualdad y equidad de género, la deuda en este 
terreno es aún grande, tanto en términos de las 
políticas como de los cambios operados en las 
relaciones de género. Existe evidencia respecto 
a la persistencia de un reparto de tareas domés-
ticas y de cuidado extremadamente inequitativo. 
Es indudable que existe una fuerte relación entre 
los cambios en la participación femenina en éste 
y otros dominios y la caída de la fecundidad. La 
llamada revolución de género provee un contex-
to explicativo para entender el vínculo entre nivel 
de la fecundidad y otras esferas de la vida públi-
ca y privada, con especial énfasis en el papel que 
juegan los cambios (o la estabilidad) de los roles 
domésticos de mujeres y hombres en términos 
del cuidado de los niños.

Por otra parte, cada vez es más importante el 
reconocimiento que tiene la participación de los 
padres en las tareas de cuidado, tanto en térmi-
nos del bienestar de sus hijos, como en relación 
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con una división más equitativa del cuidado. Por 
supuesto, ello tiene consecuencias sobre la ero-
sión de un contrato doméstico que claramente 
recargaba a las mujeres en términos de cuidados 
y trabajo.

Desde esta perspectiva, en la Mesa redonda se 
busca discutir temas tales como: ¿De qué mane-
ra se vincula la baja fecundidad con las inequida-
des de género?; ¿y con la inconsistencia entre las 
oportunidades de las mujeres en la esfera privada 
y su permanencia como las principales responsa-
bles del trabajo doméstico y de cuidado? ¿Cuál 
es rol de los factores institucionales en la relación 
entre equidad de género y nivel de la fecundidad? 
¿Qué modelo de políticas familiares tiene sentido 
en este contexto, en especial en el contexto lati-
noamericano? ¿Cuánto ha avanzado América Lati-
na en la implementación de políticas de cuidado 
que atiendan las especificidades de género? 

Anne Gauthier (Netherlands Interdisciplinary Demo-
graphic Institute, Holanda)

Teresa Martín-García (Comisión de Investigación 
Científica-España)

Ignacio Pardo (Programa de Población, Universi-
dad de la República, Uruguay)

Simone Wajman (Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional, Universidade Federal de 
Minas Gerais)

Wanda Cabella (UdelaR)

Participantes
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5Mesa redonda 13 
(Panel 4)*

Registros administrativos y censos 
de población y vivienda en América 
Latina, ¿complementos o sustitutos?

* Panel 4 del evento paralelo: Nuevas metodolo-
gías y fuentes de datos sociodemográficos para 
el monitoreo de las políticas públicas

Lugar: Salón B-205
Hora: 16:45 a 18:45 h

El objetivo de la mesa es comentar la cantidad 
de  información utilizable, los contenidos temá-
ticos y cuestiones operacionales de los censos 
de población y vivienda en América Latina y del 
Caribe de los registros administrativos, que bien 
pueden ser utilizados como complementos de 
los censos o como fuente independiente para 
medir la calidad en cobertura de los censos o, 
como varios expertos proponen, para perfeccio-
narse hasta el punto de sustituir los censos de 
población como los conocemos hoy en día.

María Isabel Cobos (United Nations Statistics 
Division)– Métodos alternativos de censos de 
población y vivienda: experiencias en diversos 
países y posibilidades para América Latina

Elva Dominga Dávila Tanco (INEI, Perú)– Expe-
riencia del uso de registros administrativos como  
complemento a los datos censales

Daniel Macadar (UNFPA, Uruguay)– El uso estadís-
tico de los registros administrativos: ¿hasta dónde?

Participantes
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Mathias Nathan (UdelaR)

Enrique Peláez (UNC, Argentina)

Suzana Cavenaghi (Ence/IBGE, Brasil); B. Piedad 
Urdinola (UNAL, Colombia); Gabriel Mendes 
Borges (Copis/IBGE, actualmente en UC Ber-
keley-Estados Unidos); Guiomar Bay (CELADE/
CEPAL, Chile); Vinicius Monteiro (UNFPA-Brasil)

Mesa redonda 14

Población y procesos  
electorales
Lugar: Salón B-206
Hora: 16:45 a 18:45 h

Los procesos de democratización en los diferentes 
países de América Latina y el Caribe han venido 
registrando diversas transformaciones y configu-
raciones, particularmente en la manera como se 
gestan y desarrollan los proceso electorales.

En estos procesos intervienen varios acto-
res con distintos intereses y desde diferentes 
lugares de la sociedad: instituciones guber-
namentales, asociaciones civiles, instituciones 
empresariales, organismos de comunicación e 
información, centros educativos y académicos 
y, por supuesto, ciudadanos. Desde cada uno 
de estos lugares, estos actores emprenden una 
acctividad diferente en los procesos electorales 
buscando la solución a los problemas que más 
les atañen.
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Juan Luis Hernández Avendaño (Ibero-Puebla)– 
Ciudadanías activas en proceso electorales

Nathaly Rodríguez Sánchez (Ibero-Puebla)– Polariza-
ción política en América latina: El caso Colombiano

Rene Valdiviezo (Ibero-Puebla)– Procesos electo-
rales y poder regional

Miguel Calderón (Ibero-Puebla)– Pobreza y parti-
cipación política

Miguel Calderón Chelius (Ibero-Puebla)

Participantes
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Mesa redonda 15 (ALAP/IIEc-UNAM)

Envejecimiento poblacional  
y desigualdades en México
Lugar: Salón B-205
Hora: 16:45 a 18:45 h

México es un país que se caracteriza por pre-
sentar marcados contrastes socioeconómicos: 
por un lado, forma parte de los veinte países 
industrializados y denominados emergentes 
y, por otro, mantiene a más de la mitad de 
su población con bajos niveles de bienestar. 
Al considerar las características socioeconó-
micas de las personas mayores, encontramos 
que las desigualdades se intensifican en dis-
tintos aspectos de la vida. Por ejemplo, en 
relación con la seguridad económica, en 2013 
sólo 28.6% de la población en edades de 65 
años y más (P65+) contaba con una pensión 
contributiva de vejez o retiro. Se estima que, 
en 2016, 26.6% de la P65+ estaba ocupada 
y que ocho de cada diez personas se encon-
traban en la informalidad. En ese mismo año, 
41.1% de la P65+ se encontraba en situación 
de pobreza y 57.1% presentaba carencia por 
acceso a los servicios de salud. Estas condicio-
nes adquieren relevancia en un contexto de 
envejecimiento demográfico, como el que se 
anticipa en el país en las siguientes décadas. 
Con base en estos antecedentes, el objetivo de 
esta mesa es analizar las principales caracterís-
ticas de la seguridad económica y de acceso a 
la salud entre las personas mayores en México, 
tomando como eje analítico el enfoque de la 
desigualdad y destacando las diferencias entre 
subgrupos vulnerables. 
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Berenice Ramírez López (IIEc-UNAM)– Desigual-
dades por sexo en los sistemas de pensiones 
contributivos

Roberto Ham Chande (El Colef) e Isalia Nava 
Bolaños (IIEc-UNAM)– Ingreso, pobreza y des-
igualdad en las edades avanzadas

Abraham Granados Martínez (IIEc-UNAM)– Acceso 
desigual de personas mayores a servicios de salud

Sebastián Antonio Jiménez Solís (FLACSO, Méxi-
co)– Factores asociados al bienestar económico 
de las personas mayores en México

Enrique Peláez (UNC, Argentina)

Roberto Ham (El Colef, México)

Berenice Ramírez López (IIEc-UNAM, México)

Mesa redonda 16

Long-term care for older people: 
perspectives from outside Latin 
America*
Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 16:45 a 18:45 h
 *Habrá traducción simutánea

Along with the extending average life expectan-
cy and accelerating process of Chinese ageing 
in the past decades, long-term care policies for 
Chinese elderly with limited ADL as an improve-
ment in the health status in the important public 
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policy for the promotion of elderly happy life and 
well-being in old age, have accelerated the esta-
blishment and improvement of urban and rural 
co-ordination of the long-term care system and 
also have had an important significance to per-
fect the top-level design of pension policy in Chi-
na. By combing the national policy level through 
the rapid development of the evolution process 
from germination to, carding and comparison of 
exploration scheme of multiple model of care 
at local levels and summary the experiences of 
long term care insurance pilot experiences, this 
study finds out that accompanied with rapid 
ageing process in the present stage, long-term 
care policies for older people with limited ADL 
in China are still facing some major gaps such as 
inaccurate positioning of LTC policies, lagging 
effect of integrated policy packages, differen-
ces in the level of security, shortage of nursing 
personnel, unsound main responsibility of LTC 
system, imperfect information policy supporting 
older people with ADL limitations. Therefore, 
future LTC reform policies should be reoriented 
to construct a sound LTC policy systems, promo-
te the balance of supply and demand, improve 
care personnel mechanism, build the policy of 
long-term care insurance system and the perfect 
family care support system of a complete loss, 
so as to promote establish and perfect service 
system of long-term care among Chinese older 
people with limited ADL in order to improve their 
welfare in the long-run perspective.

Jiehua Lu (Department of Sociology, Peking Uni-
versity / Center for Healthy Aging and Devel-
opment Studies, Peking University), Di Sha 
(Department of Sociology, Peking University)/
Guixin Wang (Institute of Population Research, 
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Fudan University) y Jianxin Li (Department of 
Sociology, Peking University)– Long-term Care 
Policies for Older People with Limited ADL in the 
Context of Chinese Ageing: Achievements, Gaps 
and Policy-reorientations

Peter Lloyd-Sherlock (UEA, Reino Unido)– Long-
term care in South Africa: the legacies of Apar-
theid and HIV/AIDS

Siva Raju (Deputy Director, Tata Institute of Social 
Sciences, Hyderabad, India)– Long Term Care for 
Elderly in India: Some Emerging Models 

Nélida Redondo (SIDOM, Argentina)

Peter Lloyd-Sherlock (UEA, Reino Unido)

Mesa redonda 17 
(Panel 5)*

Proyecciones derivadas y estimaciones 
en áreas menores: producción  de 
estadísticas públicas para el monitoreo 
del desarrollo sostenible

* Panel 5 del evento paralelo: Nuevas metodolo-
gías y fuentes de datos sociodemográficos para 
el monitoreo de las políticas públicas

Lugar: Salón B-206
Hora: 16:45 a 18:45 h

El objetivo de la mesa es discutir temas vinculados 
a las proyecciones de poblaciones desagregadas, 
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por grupos socioeconómicos y otros, necesarias 
para los indicadores desagregados de segui-
miento de las agendas de los ODS, CIPD y CRPD. 
La generación de indicadores en áreas pequeñas 
tiene implícito el reto de producir datos de buena 
calidad que puedan ser sostenibles en el tiempo.

Byron Villacis (Consultor de la IADB)– The value 
of statistics. The impact on intergovernmen-
tal transfers (presentation of the project IADB/
CELADE)

Beatriz Piedad Urdinola (UN, Colombia)– Subna-
tional estimates of cause mortality rates for small 
areas

Carlos Ramírez  (UNFPA, Colombia)– Estimación 
de la fecundidad adolescente a partir de fuentes 
convencionales y no convencionales para el caso 
de Colombia y su aplicación en ODS

Sam Clark (OSU, Estados Unidos)– The role of 
big data for public policies monitoring

Benjamin David Roseth (IADB)– The value of sta-
tistics. The impact on intergovernmental trans-
fers (presentation of the Project IADB/CELADE

Rofilia Ramírez (INEI, Perú)

Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE, Brasil)

Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE, Brasil); B. Piedad 
Urdinola (UN, Colombia); Gabriel Mendes Borges 
(Copis/IBGE, actualmente en UC Berkeley, Esta-
dos Unidos); Guiomar Bay (CELADE/CEPAL, Chi-
le); Vinicius Monteiro (UNFPA, Brasil)
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Mesa redonda 18

O Curso de Vida na Infância e  
Adolescência: Implicações sobre a  
Educação e o Trabalho
Lugar: Salón B-202
Hora: 16:45 a 18:45 h

En esta mesa se busca discutir el papel de la edu-
cación y el trabajo en la infancia, la juventud y las 
mujeres. Todo ello analizado desde la perspecti-
va de la teoría del curso de vida.

Rafael de Hoyos (Banco Mundial)– Juventude, Ninis, 
criminalidade, mercado de trabalho e educação

Daniel Santos (USP-Ribeirão Preto, Brasil)– Pri-
meira infância e habilidades não-cognitivas, além 
de habilidades cognitivas 

Edith Pacheco Muñoz (COLMEX, México)– Entre-
lazamiento de trayectorias educativas, conyuga-
les, reproductivas y laborales de tres cohortes de 
mujeres mexicanas

Eduardo Rios Neto (CEDEPLAR-UFMG, Brasil)

Participantes
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Mesa redonda 19

La discriminación en México.  
Resultados de la Encuesta Nacional 
de Discriminación 2017
Lugar: Salón C-201
Hora: 16:45 a 18:45 h

La discriminación permea y opera en todo el 
cuerpo social y tiene un impacto cotidiano, múl-
tiple y acumulativo en el ejercicio de derechos, 
goce de libertades y acceso a recursos, bienes 
y servicios. Está presente en las ideas que tene-
mos sobre las personas que nos rodean, en las 
acti- tudes, en las conductas personales, en las 
prácticas institucionales, que afectan de manera 
particular a ciertos grupos sociales. La Encuesta 
Nacional sobre Discriminación (ENADIS) permite 
aproximarnos a las nociones, experiencias, prác-
ticas y efectos de la discriminación, que conduce 
a la limitación y anulación de derechos y oportu-
nidades de millones de mexicanas y mexicanos. 
En la mesa se presenta el desafío que representa 
la medición del fenómeno y resultados relevan-
tes de la ENADIS 2017.

Paula Leite (Conapred, México)– La medición de 
la discriminación y su utilidad para políticas públicas

Adrián Meza Holguín (Conapred, México)– Pano-
rama de la discriminación en México

Mauricio Rodríguez Abreu (UDLAP/Conapred, 
México)– Una mirada a las barreras en el ejercicio 
de derechos y su relación con el tono de piel
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Andrea Bautista León (COLMEX/Conapred, 
México)– Trabajadoras del hogar remuneradas, 
acceso y estratificación de derechos sociales en 
México

Paola Villaseñor del Río (Conapred, México)–  
Características de la discriminación en las etapas 
del ciclo de vida de las personas en México

Rosario Aparicio López (Conapred, México)

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
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REGISTRO

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 7:30 a 9:00 h

SESIONES REGULARES

Hora: 9:00 a 10:30 h

SR.01 Migración interna y sistemas  
de asentamientos humanos: tendencias, 
determinantes y consecuencias
Lugar: Salón B-204
Hora: 9:00 a 10:30 h

Vicente Rodríguez-Rodríguez (CSIC, España)

Fuga de cérebros: o Ceará ganha ou perde mi-
grantes qualificados?
Luanna Pereira de Morais y Silvana Nunes de 
Queiroz 

Migração, seleção e diferenciais de rendimentos 
no Ceará: evidências empíricas nos anos 2000 
Luís Abel da Silva Filho, Alexandre Gori Maia y 
Rogério Moreira de Siqueira

Cohortes y generaciones de migración interna 
en hogares con experiencia de migración inter-
nacional, una conexión estructural que permi-
te comprender los hogares urbanos peruanos 
(2013-2016) 
Tania Vázquez Luque
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Trabalho e movimento pendular nas cidades mé-
dias brasileiras
Elzira Lúcia Oliveira y Gustavo Henrique Naves 
Givisiez

SR.02 Métodos para estimaciones 
demográficas

Lugar: Salón B-203
Hora: 9:00 a 10:30 h

Valeria Montoya (UAEH, México)

Mauricio Rodríguez (UDLAP/Conapred, México)

Registros administrativos e imagenes noturnas 
de satélite: alternativas para a realização de esti-
mativas populacionais subnacionais? 
Luiz Felipe Barros Walter, Suzana Cavenaghi y 
Silvana Amaral

Estimaciones de la fecundidad en México. Dis-
crepancias y coincidencias entre distintas fuentes 
y métodos
Marta Mier y Terán Rocha

A Bayesian framework for estimating fertility 
from multiple data sources (IBGE)
Gabriel Mendes Borges

Difusión de la ronda censal 2020 (censos econó-
micos 2019 y censo de población 2020)
Mario Gómez Soberón

Moderación

Comentarista

M
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SR.03 Fuentes de datos para  
la igualdad en derechos
Lugar: Salón B-205
Hora: 9:00 a 10:30 h

Mauricio Padrón (IIJ-UNAM, México)

Children, Adolescents and Young People in 13 
Provinces of Afghanistan an Analysis using data 
from the Socio-Demographic and Economic Sur-
veys (SDES)
Eduardo Fernández Menjivar y Rogelio Fernán-
dez Castilla

Registro de nacimientos y maternidad en la ado-
lescencia en Argentina 
Laura Calvelo

A utilização da RAIS em estudos longitudinais 
para análise da mobilidade ocupacional de es-
trangeiros no mercado de trabalho 
Elaine Meire Vilela y Claudia Lima Ayer de Noronha

Fuentes de información socio-demográfica para 
el monitoreo de los derechos de poblaciones 
en situación de vulnerabilidad social. Argentina, 
1994-2015 
Bruno Ribotta, Leandro González, María Marta 
Santillán Pizarro, Luisa María Salazar Acosta, 
Carola Bertone y Daniela Alicia Gorosito García

Moderación/ 
ComentaristaM
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SR.04 Enfoques interdisciplinarios  
y plurales en los estudios de las poblaciones 
históricas: metodologías y técnicas 
innovadoras y su aplicación en el análisis  
de datos histórico-demográficos

M
ié

rc
ol

es
 2

4

Lugar: Salón B-201
Hora: 9:00 a 10:30 h

Isabel Barreto (UdelaR, Uruguay)

Silvia Méndez (UVer, México)

Caracterización sociodemográfica y análisis es-
pacial de la población de Montevideo en 1843 
Raquel Pollero y Graciana Sagaseta

Análisis y ajuste de los errores de cobertura y calidad 
del padrón diocesano de Girón (Colombia), 1853
Guillermo Alfonso Llache Orduz

Los orígenes del incremento de la máxima espe-
ranza de vida
Catalina Torres y Jim Oeppen

Spanish Influenza in Madrid: Contextualizing 
mortality differences at the neighborhood and 
individual levels 
Laura Cliek, Diego Ramiro Fariñas, Gerardo 
Chowell y Beatriz Echeverri D’Avila

Los viejos, sus familiares y el Manicomio General 
“La Castañeda”, 1910-1911
Juan Pablo Vivaldo Martínez

Moderación

Comentarista
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SR.05 Retos de seguridad social  
en tiempos de envejecimiento I
Lugar: Salón B-206
Hora: 9:00 a 10:30 h

Mario Martínez Salgado (UDIR–UNAM, México)

Gilbert Brenes (UCR, Costa Rica)

Efectos de los cambios demográficos y el enve-
jecimiento de la población económicamente ac-
tiva en el crecimiento económico de las grandes 
ciudades: el caso de Bogotá. Análisis histórico 
1974-2015, perspectiva 2030 
Romel Rodríguez Hernández

Poverty, social protection and participation of 
ageing adults in working spaces. A description 
of eight countries 
Lorna Jenkins y Pablo Salazar Canelos

Análisis económico de la política social del Progra-
ma de Pensión para Adultos Mayores en México 
Beatriz Martínez Carreño y Carlos Absalon Copete

Población de adultos mayores, desafío económico 
y social para el sistema de pensiones en México
Salvador Pérez Mendoza y Carmen Camacho Castro

SR.06 Salud sexual y reproductiva: 
temas persistentes y temas emergentes 
en América Latina 
Lugar: Salón C-201
Hora: 9:00 a 10:30 h

Moderación

Comentarista
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Hernán Manzelli (CENEP, Argentina)

Alejandra López Gómez (UdelaR, Uruguay)

O caminho da saúde sexual e reprodutiva na 
América Latina: uma análise temporal de indica-
dores para países da Região 
Gabriela M. O. Bonifácio y Laura Rodríguez Wong

Conjugalidade, contextos e planejamento da 
gravidez 
Regina María Barbosa y Wilza Vieira Villela

Zika virus: a case study to understand Brazilian 
sociodemographic differences in reproductive 
health and rights
Raquel Zanatta Coutinho, Leticia Marteleto, 
Abigail Weitzman y Sandra Valongueiro

Fecundidad y salud de las mujeres adultas mayo-
res en México y Uruguay
Mariana Paredes Della Croce, Carmen Varela, Ánge-
la Ríos, Verónica Montes de Oca y Sagrario Garay

SR.07 Población y educación I

Lugar: Salón B-202
Hora: 9:00 a 10:30 h

Eduardo Ríos Neto (CEDEPLAR-UFMG, Brasil)

Desigualdades nas trajetórias escolares entre 
meninos e meninas nos anos finais do ensino fun-
damental: uma análise com base nos censos es-
colares brasileiros 
Ana Maria Nogales Vasconcelos y Aline Perfeito

Moderación

Comentarista

Moderación/ 
Comentarista
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Aplicação do Modelo PROFLUXO no Estado de 
São Paulo em 2005 e 2015 
Flávia Vitor Longo

Enseñar y aprender demografía a través de la di-
fusión del REDATAM: contextos, avances, limita-
ciones, implicaciones
Jorge Miguel Veizaga Rosales

SR.08 Mortality Modelling

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Víctor Manuel García Guerrero (COLMEX, México)

Dynamics of life expectancy and lifespan equality
José Manuel Aburto, Francisco Villavicencio y 
James W.Vaupel

Estimating Mortality in Small Areas: revising the 
TOPALS model
Carlo Giovanni Camarda y Jenny García

Cause of death decomposition of cohort survival 
comparisons: TCAL 
Vladimir Canudas

Projecting maximum country life expectancy 
using Provincial data only
Anthony Medford

Moderación / 
Comentarista
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SR.09 Demografía de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes I
Lugar: Salón A-201
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Leticia Marteleto (UT Austin, Estados Unidos)

José Luis Castrejón (ENAH, México)

Diferencias de género en el uso del tiempo en-
tre adolescentes indígenas en la región de Boca 
Costa, Guatemala 
Celeste Marin y Rosa Noemi Guit Antonio

La fecundidad de las diversas poblaciones del 
Ecuador: urgencias de interculturalidad 
Rosa Victoria Salinas Castro, Adriana Miranda-Ri-
beiro y Laura Rodríguez Wong

Proyecciones anuales de la población indígena oa-
xaqueña. Principales obstáculos para su elaboración
José Alberto Muños Hernández, Paola María 
Sesia Arcozzi-Masino, Pedro Yañez Moreno, Lina 
Rosa Berrío Palomo y Laura Montesi Altamirano

Racial Intermarriage in the Americas
Albert Esteve Palós y Edward Telles

Embarazo adolescente según condición de indige-
nismo en México. Análisis a partir de la ENADID 
2014 
Itzel Adriana Sosa Sánchez y Catherine Menkes 
Bancet

Moderación

Comentarista

M
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SR.10 Medios de vida, pobreza  
y cambio ambiental
Lugar: Salón A-203
Hora: 9:00 a 10:30 h 

María Eugenia Ibarrarán (Ibero-Puebla)

Roberto Luiz do Carmo (UNICAMP, Brasil)

Livelihood diversification and environmental 
change in Argentina’s drylands 
Susana Beatriz Adamo

Vulnerabilidades medioambientales y estrategias 
de adaptación de las familias desde las comuni-
dades altoandinas alrededor del Lago Titicaca 
(Perú) 
Robin Cavagnoud

População e Mudanças Climáticas: (In)sustenta-
bilidades e Desafios no Caso Brasileiro
Alisson F. Barbieri

Climate Change Impacts on poverty in Mexico
Landy Lizeth Sánchez Peña, Bas Van Ruijven, Ana 
Ruth Escoto Castillo y Rodolfo De la Torre

Estacionalidad de la mortalidad en los trópicos: 
el caso de Costa Rica
Carolina Santamaría Ulloa y Luis Rosero-Bixby
 

Moderación

Comentarista
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SR.11 Discusiones teóricas y conceptuales  
en el campo de los estudios migratorios

M
ié

rc
ol

es
 2

4

Lugar: Salón A-202
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Gisela Zapata (CEDEPLAR, Brasil)

Edith Gutiérrez (UdeG, México)

Retos metodológicos para el estudio de la migra-
ción intrarregional en América del Sur 
Julieta Bengochea Soria

Tres tesis sobre las migraciones en el capitalismo 
global 
Alejandro Canales

Discusiones sobre el retorno de migrantes en 
América Latina 
Stephanie López Villamil

Posibilidades y límites para la generación de 
co-conocimiento sobre las migraciones: conside-
raciones epistemológicas y metodológicas 
Caterine Galaz y Daisy Margarit Segura

Moderación

Comentarista

10:30 a 10:45 h  Café

10:45 a 12:45 h  Semiplenarias 1 y 2 
  (ver programación al inicio)

12:45 a 13:45 h Presentaciones de libros y sesiones  
  de carteles (ver programación al final)

13:45 a 15:00 h Comida

15:00 a 16:30 h Continúan sesiones regulares
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SR.12 Estrategias de medición para  
los estudios de vulnerabilidad social.  
Diseño de indicadores

Lugar: Salón B-203
Hora: 15:00 a 16:30 h

Carmen Egea Jiménez (UGR, España)

Darío F. Hernández González (UVer, México)

Elaboración de un Índice de vulnerabilidad socio-am-
biental urbana: estudio para la ciudad de Madrid 
Antonio Moreno Jiménez, María Jesús Vidal 
Domínguez y Pedro Martínez Suárez

Índice de carencias estructurales. Aplicación al área 
metropolitana de la provincia de Buenos Aires 
María Silvia Tomás, Federico Ferella y Matías Belliard

A multilevel structural equation modelling 
approach to understand factors associated with 
deprivation clustering in Bolivia
Filippo Temporin

SR.13 El derecho a la salud  
en América Latina

Lugar: Salón B-204
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Eleonora Rojas (CONICET, Argentina)

Jorge Martínez (CELADE, Chile) y Joice Melo 
Vieira (UNICAMP, Brasil)
Estimación de las potenciales demandas en salud 

Moderación

Comentarista

Moderación

Comentarista

M
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a partir de los cambios en la dinámica demográfi-
ca en el Paraguay 
Claudina Zavattiero, María Alejandra Fantín y 
Georgina Zavattiero Tornatore

La reducción de las desigualdades en salud y la 
acción del estado desde la percepción de la po-
blación en la Provincia de Córdoba, Argentina 
María Marta Santillán Pizarro y Marcelo Nazareno 

Enfermedades tropicales desatendidas en el 
Cono Sur a principios del siglo XXI
Andrés Conrado Peranovich

Factores determinantes de la desnutrición cróni-
ca en la niñez en Ecuador
César Aníbal Amores Leime y Ramiro Villarruel 
Meythaler 

SR.14 Migración y trabajo

Lugar: Salón B-205
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Luciana Gandini (IIJ-UNAM, México)

Patricia Román Reyes (UAEMex, México)

Género, inmigración y ciclos económicos: des-
empleo y participación económica diferencial en 
la fase post recesión (2010-2016) 
Marina Ariza

Moderación

Comentarista
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Análisis de la brecha salarial según condición mi-
gratoria en Uruguay 
Clara Marquez, Victoria Prieto y Ana Ruth Escoto 
Castillo

Trabajadores asalariados en México: movilidad y 
transiciones entre estabilidad e inestabilidad la-
boral analizadas a partir del tipo de contratación 
(2005 a 2017)
David Cervantes Arenillas

Patrones de participación laboral femenina y es-
trategias de migración familiar en México 
Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, Silvia E. Gior-
guli Saucedo y David Lindstrom

SR.15 Un mundo en movimiento: 
migraciones y movilidad social  
de las poblaciones desde  
una perspectiva histórica

Lugar: Salón B-202
Hora: 15:00 a 16:30 h

Raquel Pollero (UdelaR, Uruguay)

Carlos Bacellar (USP, Brasil)

Imigração Açoriana para a Amazônia (1751-
1754): composição demográfica e estratégias 
individuais 
Antonio Otaviano Viera

Imigração portuguesa: fluxos, redes e trajetórias 
(Belém/Pará/Brasil, 1870-1920) 
Cristina Donza Cancela

Moderación

Comentarista

M
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Percursos histórico-sociais de famílias de imi-
grantes espanhóis no interior de São Paulo-SP 
(1880-1950) 
Oswaldo Mario Serra Truzzi y João Pauloda Silva

A imigração portuguesa para Campinas (1822-1920)
Paulo Eduardo Teixeira 

A velhice em uma vila de São Paulo/Brasil  
(1820-1836)
Maísa Cunha y Lelio Luiz de Olveira 

SR.16 Retos de seguridad social  
en tiempos de envejecimiento II

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Carlos Grushka (UBA, Argentina)

Abigail Rojas Huerta (UNAM, México)

Mercados de trabajo, familia y seguridad social: 
La jubilación en Chile y Uruguay
Viviana Salinas Ulloa, Andrea Canales, Andrés 
Biehl, Guillermo Wormald y Daniela Aranis

Personas mayores y jubilación en Uruguay: 
políticas públicas y características del proceso 
jubilatorio en perspectiva comparada
Mariana Paredes Della Croce, Angela Ríos y Mariana 
Carbajal

¿Seguridad social en la vejez? Estimación de la 
edad de retiro en México con un modelo de da-
tos censurados 
Martha Miranda Muñoz

Moderación

Comentarista

M
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O efeito da Lei de Promoção de Praças dos policiais 
militares no equilíbrio financeiro e atuarial da pre-
vidência estadual no Rio Grande do Norte, Brasil
Lenildo Melo de Sena y Cristiane Silva Corrêa

SR.17 Fecundidad y desigualdades 
sociales en América Latina

Lugar: Salón C-201
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Paula Miranda-Ribeiro (CEDEPLAR-UFMG, Brasil)

Ignacio Pardo (UdelaR, Uruguay)

Política de transferência de renda condicionada e 
fecundidade de coortes: uma análise através do 
Bolsa Família
Camila Ferreira Soares y Everton Emanuel 
Campos de Lima

Fecundidade e Vulnerabilidade no Semiárido 
brasileiro 
Neir Paes Antunes, Arthur Antônio Farias de 
Barros e Silva y Everlane Suane de Araújo

Migración, fecundidad y formación familiar en 
México 
Nicolás Brunet y Pascal Sebille

Participación laboral de la mujer y su fecundidad 
en México (2005-2015) 
Elsa Ortiz Ávila y Valeria Judith Montoya García 

Moderación

Comentarista
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SR.18 Metropolitan Gaps

Lugar: Salón B-206
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Juan Valle Robles (UEM, España)

Balanço da migração do e para as Metropóles do 
Nordeste (Fortaleza, Recife e Salvador) 
Silvana Queiroz Nunes y Ricardo Ojima

Apartamentos turísticos, ciudad y población en 
América Latina: los casos de CDMX y Sao Paulo 
Álvaro Madrigal Montes de Oca, Joan Sales 
i Favà, José Marcos Pinto da Cunha y Antonio 
López Gay

Desastres naturais, vulnerabilidade socioambien-
tal e mudanças no padrão demográfico brasileiro 
Raquel de Mattos Viana y Alisson Flavio Barbieri

Reconfiguración territorial-productiva, inmigra-
ción laboral y urbanización: consecuencias so-
ciodemográficas en Lucas do Rio Verde (Brasil, 
2000-2010) 
Alex Manetta

Moderación/ 
Comentarista M
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SR.19 Los desafíos de la longevidad  
de las poblaciones latinoamericanas
Lugar: Salón A-201
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Sagrario Garay (UANL, México)

Vicente Rodríguez-Rodríguez (CSIC, España)

Calidad de vida, condiciones de salud y estilos 
de vida en adultos mayores de Colombia 
Diana Isabel Muñoz Rodríguez, Ángela Segura, 
Doris Cardona, Catalina Arango, Alejandra Segu-
ra, Catalina Agudelo y Daniel Jaramillo

Homicides increased life uncertainty and inequa-
lity of lifespans in Mexico (2005-2015)
José Manuel Aburto e Hiram Beltrán Sánchez

La población adulta mayor y el acceso a los servi-
cios de salud. El caso de los consultorios médicos 
anexos a farmacias 
Flor Mireya López Guerrero, Luis Gustavo Reyes 
Martínez y Miguel Ángel Flores Espinosa

Servicios formales para la dependencia y arreglos 
residenciales de las poblaciones mayores 
Nélida Redondo, Sagrario Garay, Fermina 
Rojo-Pérez, Vicente Rodríguez-Rodríguez, Caro-
lina Guidotti y Verónica Montes de Oca

Moderación

Comentarista

M
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SR.20 Transiciones a la adultez  
en América Latina
Lugar: Salón A-202
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Mariana Fernández Soto (UdelaR, Uruguay)

Daniel Ciganda (Max Plank Institute, Alemania)

Changes in the duration and timing of coresiden-
ce with mothers in Brazil
Mariana de Araújo Cunha, Simone Wajman y 
Cássio Turra

Trayectorias de autonomía residencial de los jó-
venes uruguayos evaluados por PISA 2003 
Ángela Ríos González

Principales resultados de la Encuesta Demográfi-
ca Retrospectiva (EDER) 2017 
Adriana Pérez Amador y Óscar Joaquín Ramírez 
Álvarez

Viés de gênero na inclusão digital entre popu-
lação em idade ativa no Brasil: evolução e fatores 
associados (2005-2015) 
Raquel R. M. Guimarães, Aline C. Cruz, Nayara J. 
Abreu y Rafael S. Loução

Moderación

Comentarista
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Presentación del Ballet Folklórico  
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP)

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 19:00 a 20:00 h 

El Ballet Folklórico del Complejo Cultural Univer-
sitario de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla fue fundado por el maestro Cristóbal 
Ramírez Macip, inició sus actividades en 1984. A la 
fecha ha realizado más de 2 900 presentaciones, 
su trabajo lo ha llevado a representar a México 
en 56 Festivales Internacionales del Folklor y es 
miembro de la Organización Internacional del 
Arte Popular, ONG en relaciones formales de con-
sultoría con UNESCO. Actualmente forma parte 
del Complejo Cultural Universitario de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, sien-
do una de las cinco compañías artísticas de este 
recinto. Hoy en día el ballet es dirigido por su 
fundador, quien ha contribuido a la historia 
dancística del estado de Puebla.
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Presentación del Ballet Folklórico  
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP)

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 19:00 a 20:00 h 

El Ballet Folklórico del Complejo Cultural Univer-
sitario de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla fue fundado por el maestro Cristóbal 
Ramírez Macip, inició sus actividades en 1984. A la 
fecha ha realizado más de 2 900 presentaciones, 
su trabajo lo ha llevado a representar a México 
en 56 Festivales Internacionales del Folklor y es 
miembro de la Organización Internacional del 
Arte Popular, ONG en relaciones formales de con-
sultoría con UNESCO. Actualmente forma parte 
del Complejo Cultural Universitario de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, sien-
do una de las cinco compañías artísticas de este 
recinto. Hoy en día el ballet es dirigido por su 
fundador, quien ha contribuido a la historia 
dancística del estado de Puebla.
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REGISTRO

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 7:30 a 9:00 h

SESIONES REGULARES

Hora: 9:00 10:30 h 

SR.21 Movilidad espacial, 
metropolización y segregación 
residencial I
Lugar: Salón B-203
Hora: 16:45 a 18:45 h 

Ana Fidelia Aparicio (SUIEV-UNAM, México)

Dinámica migratoria de grandes ciudades de Amé-
rica Latina: selectividades sociales y territoriales
Jorge Rodríguez Vignoli y Federico Natho

Transição urbana e demográfica no Brasil: inte-
rrelações e trajetórias 
Aurélia Hermínia Castiglioni

Migración interna y segregación residencial. 
Efectos en tres metrópolis de México: Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey (2000-2015) 
Ana María Chávez Galindo, Jorge Rodríguez 
Vignoli, Francisco Rodríguez Hernández, Teresita 
Elisa Ruíz Pantoja y Luis Jaime Sobrino Figueroa

Cambios en la composición social de los barrios 
de Barcelona y Madrid: una mirada a través de 
los flujos migratorios y residenciales
Antonio López Gay y Andrea Andújar-Llosa

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.22 Heterogeneidad  
del envejecimiento poblacional I
Lugar: Salón B-204
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Viviana Salinas (PUC, Chile)

Doris Cardona (Universidad CES, Colombia)

Latin American convergence and divergen-
ce towards the mortality profiles of developed 
countries
Jesús Adrián Álvarez, José Manuel Aburto y 
Vladimir Canudas- Romo

Diferencias en mortalidad según percepción rela-
tiva de condición socioeconómica
Gilbert Brenes Camacho

Arreglos familiares y mortalidad de adultos ma-
yores en Chile (2004-2016)
Moisés H. Sandoval González y Marcela Alvear 
Portaccio

Compresión de la mortalidad: heterogeneidades 
entre y al interior de Argentina, Chile y Uruguay
Laura Débora Acosta, Ana Zepeda, Mariana 
Tenenbaum y Mariana Paredes

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.23 La postergación de la fecundidad 
como nuevo escenario en la región
Lugar: Salón B-205
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Georgina Binstock (CENEP, Argentina)

Nicolás Brunet (UdelaR, Uruguay)

Age at first birth and completed family size in Chi-
le, Ecuador and Uruguay: does postponement of 
childbearing lead to low fertility? 
Mathías Nathan

The effect of postponement on fertility levels. A 
computational modeling approach
Daniel Ciganda Soliño y Andre Grow

Fecundidade não realizada na América Latina: 
qual o cenário?
Angelita Alves de Carvalho

SR.24 Medio ambiente, salud 
y mortalidad

Lugar: Salón B-201
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Susana Adamo (Columbia, Estados Unidos)

Ana Zepeda (UV, Chile)

Manifestaciones de salud asociadas a elementos 
climáticos y ambientales: el caso de la ocurrencia 
de Coccidioido micosis en México
José Luis Manzanares Rivera

Moderación

Comentarista

Moderación

Comentarista

Ju
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es
 2

5
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Áreas contaminadas no município de Campinas, 
São Paulo: identificação dos casos de contami-
nação e os diferenciais sociodemográficos do es-
tudo de caso do bairro Mansões Santo Antônio
Roberto Luiz do Carmo y Thiago Fernando Bonatti

Urban environment and mortality differentials in 
southern Spain
Mathias Voigt, Dariya Ordanovich, Diego Ramiro 
Fariñas y Francisco Viciana Fernández

SR.25 Sistemas migratorios 
y diásporas latinoamericanas

Lugar: Salón B-206
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Andreu Domingo (UAB, España)

Luciana Gandini (IIJ-UNAM, México)

Colombianos en el exterior: análisis comparativo 
de cuatro destinos a partir de censos de población
Andrés Felipe Castro Torres y Ximena Canal Laiton

Emigration hotspots: a comparative analysis of eco-
nomic and socio-demographic factors in old and 
new migration systems in Colombia and Brazil
Gisela P. Zapata

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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Diaspora communities in a globalized world: A 
comparative study of Mexican and Indian diaspora
Nachatter Singh

Lejana tierra mía: dimensiones del retorno argen-
tino desde España
Marcela Cerrutti, Alicia Maguid y Amparo Gonzá-
lez-Ferrer

SR.26 Inserción laboral de grupos 
poblacionales vulnerables I
Lugar: Salón C-201
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Alejandra Fantin (CONICET, Argentina)

Gabriela Sala (CONICET, Argentina)

¿Qué hacer para ser nini? Recuperando las parti-
cularidades de los jóvenes que no estudian y no 
trabajan en México y El Salvador
Ana Ruth Escoto Castillo y Emma Liliana Navarrete

Trajetórias ocupacionais dos Jovens no Brasil 
Metropolitano (2002-2015)
Sandro Eduardo Monsueto, Mariangela Furlan 
Antigo, Anne Caroline Costa Resende y Jaqueli-
ne Moraes Assis Gouveia

Movilidad social intrageneracional en México: la 
herencia social del primer trabajo
Fiorella Mancinin 

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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La población ocupada en el trabajo informal de 
recolección de residuos sólidos en el municipio 
de Puebla: características sociodemográficas y 
condiciones de trabajo
Sylvia Beatriz Guillermo Peón e Irma Rocío Balde-
ras Castrillo

SR.27 Niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes. Una mirada desde  
los derechos humanos I
Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 9:00 a 10:30 h 

María Marta Santillán (UNC, Argentina)

Martha Rojas (ECOSUR, México)

Análisis del trabajo infantil en las regiones de 
México (2015)
Paola Madiam Caballero Pigeon

Salud de los y las adolescentes: diferenciales so-
ciodemográficos en la utilización de los servicios 
de salud en población adolescente en Argentina
Hernán Manzelli, Edith A. Pantelides, María de 
las Mercedes Fernández y Adrián Santoro

Las trayectorias educacionales de jóvenes indo-
cumentados que adquirieron DACA
Nadia Flores-Yeffal, Pat Rubio Goldsmith y Cristi-
na Elizabeth Cruz

Trabajo doméstico y maternidad temprana en 
adolescentes de Brasil y México
Celia Hubert y Aida Villanueva

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.28 Redes de parentesco  
y de compadrazgo. Parentesco, 
compadrazgo y estrategias familiares  
en las poblaciones del pasado

Lugar: Salón B-202
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Isabel Barreto (UdelaR, Uruguay)

Maísa Cunha (UNICAMP, Brasil)

Los bautismos como fuente de estudio. La po-
blación colonial de Mérida durante la segunda 
mitad del siglo XVII
Luis Requena Iváñez

Os filhos da precariedade: ilegítimos e expostos 
nos domínios portugueses, séculos XVIII e XIX
Carlos Bacellar y André Cavazzani

Parentesco y padrinazgo en dos parroquias indí-
genas y Tlaxcala rural: siglos XVII al XIX
David Luke Robichaux Haydel y Jorge Antonio 
Martínez Galván

Familias pluriétnicas en Hispanoamérica: estrate-
gias de supervivencia y movilidad en un mundo 
jerarquizado
Sandra Olivero Guidobono

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.29 Población y educación II

Lugar: Salón A-201
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Raquel Guimarães (UFPR, Brasil)

Desigualdades territoriais e educacionais: o es-
paço importa no âmbito educacional?
William de Mendonça Lima y Sergio Stoco

Regional attributes associated with youth school 
enrolment in Brazil
Luciana Soares Luz y Pedro Amaral

A decisão de trabalho entre os estudantes do ensino 
básico no Brasil: o papel da qualidade da educação
Eduardo Rios-Neto, Bruno Guimarães de Melo y 
Guilherme Quaresma

Diferencias étnicas en desarrollo cognitivo du-
rante la primera infancia: el caso mapuche
Viviana Salinas Ulloa, Eduardo Valenzuela y 
Daniela Aranis 

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR. 30 Estrategias de medición para  
los estudios de vulnerabilidad social. 
Casos de su aplicación

Lugar: Salón A-202
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Danú A. Fabre Platas (UVer, México)

Robin Cavagnoud (PUCP, Perú)

Las construcciones discursivas sobre desigualdad 
social en los estudios de población: lo que las dé-
cadas recientes han dejado en México
Jorge González

Who counts what as sexual coercion? A new 
approach to understanding sexual assault preva-
lence estimates
Hannah Korevaar, Rebecca Johnson y Celeste 
Marin

Impacto de los patrones educativos de forma-
ción familiar sobre la desigualdad de ingresos en 
Latinoamérica
Victoria San Juan Bernuy, Iñaki Permanyer y 
Diederik Boertien

Estudo da vulnerabilidade de populações em 
áreas suscetíveis a inundações: uma aplicação 
para pequenas áreas
Talita de Oliveira Prates y Raul Reis Amlorim 

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.31 Formación, disolución  
y reconstitución de uniones  
en América Latina I
Lugar: Salón A-203
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Albert Esteve (CED-UAB, España)

Julieta Quilodrán (COLMEX, México)

El aumento de la separación conyugal en Colom-
bia. Una aproximación desde la Encuesta Nacio-
nal de Demografía y Salud de 2015
Herney Fernando Ruiz Vallejo

Trayectorias conyugales y reproductivas después 
de la disolución de la primera unión: un estudio 
sobre las mujeres de Montevideo
Mariana Fernández Soto

La paternidad después de la ruptura conyugal 
en Uruguay: ¿cuánto se mantiene el compromiso 
con los hijos? 
Ignacio Pardo, Wanda Cabella, Teresa Castro-
Martín y Teresa Martín García

Moderación

Comentarista

10:30 a 10:45 h  Café

10:45 a 12:45 h  Semiplenarias 3 y 4 
  (ver programación al inicio)

12:45 a 13:45 h Presentaciones de libros y   
  sesiones de carteles  
  (ver programación al final)

13:45 a 15:00 h Comida

15:00 a 16:30 h Continúan sesiones regulares

Ju
ev

es
 2

5
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SR.32 Envejecimiento y bienestar

Lugar: Salón B-201
Hora: 15:00 a 16:30 h 

María del Pilar Alonso Reyes (UNAM, México)

Desigualdades na esperança de vida saudável 
aos 60 anos por Unidades da Federação no Brasil
Dalia Romero, Célia Landmann Szwarcwald, Aline 
Marques, Giseli Nogueira Damacena, Wanessa 
da Silva de Almeida y Deborah Carvalho Malta

Prevalencia de maltrato psicológico al adulto ma-
yor y características asociadas (Medellín, 2016)
Maite Catalina Agudelo Cifuentes, Doris Cardo-
na Arango, Ángela Segura Cardona, Alejandra 
Segura Cardona, Douglas Lizcano Cardona y 
Diana Isabel Muñoz

La soledad en las personas mayores: un análisis 
de la Escala Este II
Florencia Liz Martínez Lupi, María Carbajal, Lucía 
Monteiro, Concepción Arroyo, Cecilia Maciel, 
Verónica Montes de Oca y Sagrario Garay

Prejuicios acerca de la sexualidad en la vejez. Un 
estudio en la ciudad de Montevideo, Uruguay
Cecilia Maciel, María Carbajal, Lucía Monteiro, 
María Montero y Feliciano Villar

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5



119

SR. 33 Movilidad espacial, 
metropolización y segregación 
residencial II

Lugar: Salón B-202
Hora: 15:00 a 16:30 h

Alberto Augusto Eichman Jakob (UNICAMP, Brasil)

O Tempo de Deslocamento Casa-trabalho nas 
Regiões Metropolitanas Brasileiras
Sarah Lima Queiroz y Rhayana Holz Vieira

Expansión urbana y movilidad en los márgenes 
de la ciudad ¿Favoreciendo la inclusión o conde-
nando a la segregación? 
María Paz Trebilcock Gac, María Sarella Robles, 
Gonzalo Cáceres, Alejandra Rasse y Francisco 
Sabatini

Baixo cá, alto lá: o preço do solo e a estruturação 
do espaço de Santos
Alberto Augusto Eichman Jakob y Luiz Antonio 
Chaves de Farias

Faces demográficas da metropolização brasilei-
ra: algumas reflexões
José Marcos Pinto da Cunha, Késia Anastácio 
Silva, Luiz Antonio Chaves de Farias y Guilherme 
Margarido Ortega

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.34 Heterogeneidad del 
envejecimiento poblacional II
Lugar: Salón B-203
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Laura Acosta (CONICET, Argentina)

Cuidado y limitaciones funcionales en activida-
des cotidianas
Ana Amélia Camarno, Karla Giacomin, Yeda 
Duarte, Daniella Nunes y Daniele Fernandes 

El significado de los cuidados en cuidadores de 
establecimientos de larga estadía en Montevideo
María Carbajal Morales, Cecilia Maciel, Florencia 
Martínez y Lucía Monteiro

Capacidade funcional e provimento de cuidado en-
tre idosos não institucionalizados no Brasil, 2013
Kenya Noronha, Lara de Melo Barbosa, Mirela 
Camargos y Carla Jorge Machado

Trajectories of frailty and related factors of elder-
ly people in Mexico
Abigail Vanessa Rojas Huerta

Prevalência, fatores associados e limitações re-
lacionados ao Problema Crônico de Coluna no 
Brasil
Dalia Romero, Jéssica Muzy, Aline Marques, 
Paulo Borges, Diego Santana, Débora Castanhei-
ra y Leticia Sabbadini

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.35 Inserción laboral de grupos 
poblacionales vulnerables II
Lugar: Salón B-204
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Emma Liliana Navarrete (CMq, México)

Mauricio Padrón Innamorato (IIJ-UNAM, México)

Diferencial de rendimentos por sexo nos grandes 
setores econômicos do Brasil
Iracy Silva Pimenta, Jader Fernandes Cirino y 
Francisco Carlos da Cunha Cassuce

Quem contrata trabalhadoras domésticas diaris-
tas e mensalistas no Brasil? 
Maria de Fátima Lage Guerra, Simone Wajnman 
y Bernardo Campolina Diniz 

Padrões recentes de inserção e mobilidade no 
trabalho doméstico do brasil metropolitano: des-
continuidades e persistências
Larissa Glardini Simoes y Ana Maria Hermeto 
Camilo de Oliveira

Desigualdad, envejecimiento y hogares en Méxi-
co y en el Estado de México (2015)
Sergio Cuauhtémoc Gaxiola Robles Linares, Erich 
Striessnig, Daniel Lozano Keymolen y Bernardino 
Jaciel Montoya Arce

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.36 Niños, niñas, adolescentes  
y jóvenes. Una mirada desde  
los derechos humanos II

Lugar: Salón B-205
Hora: 15:00 a 16:30 h 

María Marta Santillán (UNC, Argentina)

Irene Casique (CRIM-UNAM, México)

Intimidação sistêmica no ambiente escolar: como 
romper o ciclo de relações assimétricas e discri-
minação entre adolescentes? 
Joice Melo Vieira

Mortalidad adolescente por causas violentas en 
Argentina. Una aproximación a los retos para su 
reducción según sector socioeconómico
Eleonora Soledad Rojas Cabrera

Reflexiones sobre las muertes por homicidio en 
niñas, niños y adolescentes de la región Sur-Su-
reste de México. Un análisis a partir de las esta-
dísticas de mortalidad (2000-2015)
Sarai Miranda Juárez y Angélica Aremy Evange-
lista García

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.37 Tendencias recientes  
en nuliparidad en América Latina
Lugar: Salón B-206
Hora: 15:00 a 16:30 h

Alejandra López Gómez (UdelaR, Uruguay) 

Suzana Cavenaghi (ENCE-IBGE, Brasil)

Las mujeres que terminan su vida reproductiva 
sin hijos: evolución reciente en América Latina 
(1980-2010)
Georgina Binstock y Wanda Cabella

Las trayectorias de las mujeres sin hijos en Uruguay
Wanda Cabella, Mathías Nathan e Ignacio Pardo

Quem são as mulheres sem filhos no Brasil? 
Joyce Meneghimy y María Coleta de Oliveira

SR.38 Métodos para proyecciones  
de población

Lugar: Salón C-201
Hora: 15:00 a 16:30 h

Carlos Echarri (COLMEX, México)

Subnational fertility projections in Brazil and Argen-
tina: a Bayesian probabilistic approach application
Gabriel Borges y Nicolás Sacco Zeballos

Moderación

Comentarista

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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O futuro da obesidade no brasil: uma previsão a 
partir do método lee-carter (2006-2030)
Michelle Souza Nepomuceno, Júlia Calazans, 
Laura Rodríguez Wong y Kenya Noronha

Detalhes estruturais e funcionais do SADEPrev
Carlos Henrique da Silva Melo y Cristiane Silva 
Corrêa

Síntesis de resultados de la Encuesta Intercensal 
2015, por municipio
Miguel Ortiz Moguel

SR.39 Metodologías para  
la medición y caracterización  
de la migración internacional  
y el retorno: avances y desafíos

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Alicia Maguid (CENEP, Argentina)

Arodys Robles (UCR, Costa Rica)

Migración centroamericana en tránsito: estima-
ciones del periodo de estancia en la frontera nor-
te de México
Rosalba Jasso y César Barboza Lara

El retorno migratorio paraguayo desde Argen-
tina y España y los interrogantes sobre la inser-
ción laboral
Sebastián Felipe Bruno y Edith Marlene Arrúa 
Sosa

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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Emigración Latinoamericana reciente a España: 
un ejercicio prospectivo con Google Trends para 
Venezuela, Colombia y Argentina
Juan Galeano y Andreu Domingo

Trayectorias recientes de la migración calificada. 
Resultados del primer censo de personas uru-
guayas con título de doctorado
Adela Pellegrino, Luciana Méndez, Sofía Robaina 
y Andrea Vigorito

SR.40 La transición sanitaria desde  
una perspectiva histórica

Lugar: Salón A-201
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Silvia Méndez (UVer, México)

Análisis retrospectivo de la historia del fumado 
en Costa Rica y Puerto Rico según encuestas de 
envejecimiento
Gilbert Brenes Camacho

Excesso de peso, obesidade e educação no Bra-
sil: uma análise a partir dos dados da pesquisa 
“Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico” (Vi-
gitel) (2006-2016)
Claudio Santiago Dias y Ana Paula Verona

Deaths of despair: trends in 12 Latin American 
countries (2000-2014)
Julia Calazans y Monique Fernanda Félix Ferreira

Moderación/ 
Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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Violencia y mortalidad por causas externas en 
Colombia: análisis parcial del “costo demográfi-
co potencial” durante el periodo 1979-2016
Enrique Acosta, Catalina Torres, Rafael Silva-Ra-
mírez y Robert Bourbeau

Trayectorias de uso de drogas una comparación 
Colombia-México
Ángelica Ospina Escobar

SR.41 La vulnerabilidad social  
de la población joven. Análisis desde 
diferentes territorialidades
Lugar: Salón A-202
Hora: 15:00 a 16:30 h

Jorge Rodríguez Vignoli (CELADE, Chile)

Danú A. Fabre Platas (UVer, México)

Cursos de vida de los niños y jóvenes fuera de la 
escuela. Análisis micro-demográfico de las vulne-
rabilidades en los países andinos (Perú y Bolivia)
Robin Cavagnoud

Percepciones y experiencias en torno al embarazo 
adolescente. Resultados de un estudio cualitativo
Catherine Menkes Bancet e Itzel A. Sosa Sánchez

Early entrance to married life in traditional and 
vulnerable settings: the case of Afghanistan
Laura Rodríguez Wong, Ana Paula de Andrade 
Verona, Michel López Barrios, Vanessa Cardoso 
Ferreira y Rogelio Fernández Castilha

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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SR.42 Formación, disolución  
y reconstitución de uniones
en América Latina II

Lugar: Salón A-203
Hora: 15:00 a 16:30 h

Wanda Cabella (UdelaR, Uruguay)

Teresa Castro (CSIC, España)

A escolha do parceiro no Brasil: educação, raça 
e religião
Maysa de Medeiros Abdo, Marina Cavaliéri 
Gomes y Ana Paula de Andrade Verona

Adultos nunca unidos: uma análise das corre-
lações entre relações de gênero e vulnerabilida-
de socioeconômica no Brasil
Bruna Daniele Ribeiro Firmino, Ana Paulade 
Andrade Verona y Samuel Araújo Gomes da Silva

Consensual Union and Marriage in Brazil, 1970- 
2010. Gender Equality, Legal Issues and Social 
Context
Benoît Laplante, Joice Melo Vieira y Graziela 
Farina Ramos

Educational Attainment and Timing to First Union 
in Mexico
Reanne Frank y Rhiannon Kroeger

Moderación

Comentarista

Ju
ev

es
 2

5
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Reunión de Redes Temáticas ALAP

Lugar: Salones de la Ibero-Puebla
Hora: 19:00 a 20:00 h

Asamblea de la ALAP

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 20:00 a 21:00 h

Ju
ev

es
 2

5
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REGISTRO

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 7:30 a 9:00 h

SESIONES REGULARES

Hora: 9:00 a 10:30 h 

SR.43 El envejecimiento en América 
Latina y el Caribe: perspectivas  
y proposiciones I

Lugar: Salón B-203
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Laura Acosta (CONICET, Argentina)

Convergencias y Divergencias del Envejecimien-
to Demográfico en el Cono Sur: Implicaciones 
para las Demandas de Servicios
Enrique Peláez y Sol Minoldo

Cambios demográficos subnacionales en Hondu-
ras (1988-2013)
Manuel Antonio Flores Fonseca 

Transición a la vejez y heterogeneidad de la po-
blación mayor: una comparación entre Brasil y 
Uruguay
Carolina A. Guidotti González

Moderación/ 
Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.44 Conciliación trabajos-roles 
familiares y cuidado
Lugar: Salón B-204
Hora: 9:00 a 10:30 h 

María Coleta F. A. de Oliveira (UNICAMP, Brasil)

Flavia Marco Navarro (OISS-CEPAD, Bolivia)

Trayectorias familiares y laborales de mujeres ur-
banas en la transición de la fecundidad en México
Marta Mier y Terán Rocha y Ana Karina Videgain

El género en los censos del 2020
Byron Villacis Cruz y Débora Thomé

Costos e implicaciones del cuidado a personas 
mayores en México
Sagrario Garay Villegas, Verónica Montes de Oca 
y Concepción Arroyo

Organización social del cuidado e implicaciones 
en la brecha salarial por género en México
Karina Orozco Rocha y César González González

SR.45 Percepciones y concepciones 
socioambientales

Lugar: Salón B-205
Hora: 9:00 a 10:30 h

Robin Cavagnoud (PUC, Chile)

Landy Sánchez (COLMEX, México)

Moderación

Comentarista

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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Percepções sobre o desenvolvimento sustentá-
vel no Brasil: uma análise do Google trends
Kelly C. M. Camargo y Roberto Luiz do Carmo

Caminhos e interfaces da pesquisa sobre desas-
tres na América Latina: uma aproximação entre 
os estudos de população e a sociologia dos de-
sastres
César Marques

Population studies and environment: Through 
new concepts
Sara Aparecida de Paula y Leonardo Freire de 
Mello

Responsabilidad social universitaria en desarrollo 
sostenible: construyendo redes entre Argentina, 
Chile y Colombia
Ana Judith Zepeda Ortega, María Franci Álvarez, 
Ciro Serna y Diego Hernández

SR.46 Migración internacional,
movilidad transfronteriza y refugio

Lugar: Salón B-206
Hora: 9:00 a 10:30 h 

Sebastián Bruno (CONACYT, Paraguay)

Jorge Martínez (CELADE-CEPAL, Chile)

Demografia do refúgio no Brasil: migrações no 
século 21
Rosana Baeninger, Natália Demétrio y Jóice 
Domeniconi

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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Tejedoras de frontera: mujeres de Guatemala 
en movilidad laboral cotidiana en la frontera 
México-Guatemala
Martha Luz Rojas Wiesner

Migración y trayectorias familiares
Andrés Felipe Castro Torres y Edith Gutiérrez

Movilidad poblacional en espacios fronterizos: 
retos teórico-empíricos para la sistematización 
y comprensión de los flujos de población en la 
frontera México-Guatemala
Jéssica Natalia Nájera Aguirre

Encuesta sobre flujos migratorios en la frontera 
sur y norte de México: avances y desafíos de la 
implemnetación digital
Marie-Laure Coubes y Luis Calva

SR.47 Age and Group Specific
Mortality Studies
Lugar: Salón A-201
Hora: 9:00 a 10:30 h

Catalina Torres (SDU, Dinamarca)

Piedad Urdinola (UN, Colombia)

Infant mortality in Venezuelan humanitarian crisis
Jenny García y Gerardo Correa

Nivel educacional y esperanza de vida en Chile, 
1992, 2002 y 2016
Miguel Ojeda, Ulla Suulamo, Felipe Ortega y 
Andrés Alegría 

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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ModeloBIT PASE para establecer determinantes 
territoriales de Enfermedad Respiratoria Aguda 
en Zipaquirá, 2009 – 2016
Catalina Alejandra Arias Caicedo

SR.48 Mercados de trabajo, 
estructura y coyuntura económica

Lugar: Salón B-201
Hora: 9:00 a 10:30 h

Ana Ruth Escoto Castillo (UNAM, México)

Liliana Estrada Quiroz (BUAP, México)

Modelos de desarrollo, precariedad laboral y 
nuevas desigualdades sociales en América Latina
Dídimo Castillo Fernández

Análisis de la segregación ocupacional por sexo 
en Colombia y México (2017): un acercamiento 
desde la especialización económica de sus mer-
cados de trabajo urbanos
Carlos Andrés Aranzalez Ramos

The evolution of precariousness in Brazil and 
Mexico: measurement issues and empirical results
Christian Duarte Caldeira y Carlos Salas Páez

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.49 Vulnerabilidad social  
y escenarios de riesgos para  
las mujeres

Lugar: Salón B-202
Hora:  9:00 a 10:30 h

Eramis Bueno Sánchez (UAZ, México)

Jackeline A. Ferreira Romio (UNICAMP, Brasil)

Las mujeres indígenas y su perspectiva sobre la 
violencia de género
Rosario Aparicio López

Mortality by feminicide in Brazil, a feminist pers-
pective
Jackeline Romio

Reconocimiento de la violencia de género: com-
paración de homicidios por sexo en Colombia 
(1985-2014)
Eldi Paola Robayo Escobar, María Camila Carrera 
Espitia y Paula Andrea Torres Homez

Viviendo bajo amenaza de deportación: los fac-
tores de estrés confrontados por mujeres mexi-
canas indocumentadas en los Estados Unidos
San Juanita García

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.50 Personas mayores y derechos

Lugar: Salón C-201
Hora: 9:00 a 10:30 h

Mariana Paredes (UdelaR, Uruguay)

Vicente Rodríguez-Rodríguez (CSIC, España)

Los adultos mayores y su retiro del mercado la-
boral en México (2005-2015)
Yuliana Gabriela Román Sánchez y Bernardino 
Jaciel Montoya Arce

Calidad de vida en personas en proceso de rein-
tegración mayores de 50 años (Colombia, 2017)
Carlos Arturo Robledo Marin, Doris Cardona 
Arango, Douglas Lizcano Cardona, Alejandra 
Segura Cardona, Catalina Agudelo Cifuentes y 
Johana Marcela Quintero Hoyos

Género y cultura en el envejecimiento activo en 
Iberoamérica: un reto desde la perspectiva de los 
derechos
Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, Lorena P. 
Gallardo-Peralta, Vicente Rodríguez-Rodríguez, María 
Sánchez-Román, Elena Pinto-Fernández, Fermina 
Rojo-Pérez y María-Eugenia Prieto-Flores

Regulación, derechos humanos y calidad del cuida-
do a largo plazo en América Latina: estudio de caso
Peter Lloyd-Sherlock, Bridge Penhale y Nélida 
Redondo

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.51 Sexualidad, derechos  
y poblaciones vulnerables

Lugar: Salón A-202
Hora: 9:00 a 10:30 h

Patricia Vargas (UdeG, México)

Adultocracia, doble moral sexual, sexo protegi-
do y derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes
Itzel Adriana Sosa

Análisis de la homofobia en Costa Rica y princi-
pales variables asociadas
Alejandra González

Debates e desafios na análise dos dados de mor-
talidade por violência de pessoas trans em países 
selecionados nas Américas entre 2008 e 2017
Samuel Araujo Gomes da Silva, Fernanda Fortes 
de Lena y José Alberto Magno de Carvalho

SR.52 Población y políticas públicas

Lugar: Salón A-203
Hora: 9:00 a 10:30 h

Martha Rojas (ECOSUR, México)

Mariana Paredes (UdelaR, Uruguay) y Martha 
Rojas (ECOSUR, México)

Moderación/ 
Comentarista

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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Dinámicas de población y asentamientos en las 
cinco provincias del Oriente de Cuba (2002-2016)
Rider Hernández Márquez

Demografía y desarrollo local: un algoritmo de 
trabajo desde la experiencia cubana
Rafael Emilio Araujo González

La política de población en el Perú: breve historia 
reciente
Mario Gustavo Berrios Espezúa

Building Hope: Changing global health innova-
tion and healthcare systems according to popu-
lation needs
Alexandre Oliveira Ribeiro y Michelle Nepomu-
ceno Souza

SR.53 Hogares, familias y dinámicas  
de género en América Latina I

Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora:  9:00 a 10:30 h

Viviana Salinas (PUC, Chile)

Edith Pacheco (COLMEX, México)

Cambios en el proceso de formación familiar y 
sus implicanciones en los arreglos residenciales 
de las familias jóvenes en Chile
Julieta Palma

Estrutura familiar e desempenho escolar dos filhos
Maysa de Medeiros Abdo y Luciana Soares Luz 
do Amaral

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.54 Fuentes de datos y métodos 
demográficos

Lugar: Salón B-201
Hora: 15:00 a 16:30h 

Gabriel Mendes Borges (IBGE, Brasil)

Análise do impacto econômico da mortalidade 
por acidentes de trânsito no Brasil, com base no 
GBD (1990-2015)
Júlia Clétilei Magalhães da Silva

Modelo Quadrático Múltiplo (MQM) para estima-
tivas de mortalidade: um exercício metodológico 
para o Brasil (1998-2016) e Chile (1992-2008)
Felipe Inácio Xavier de Azevedo

Moderación/ 
Comentarista

Estructuras familiares y desigualdades en México
Cecilia Andrea Rabell Romero y Sandra Carmen 
Murillo López

Actitudes de padres mexicanos y equidad de gé-
nero respecto de los roles y liderazgos familiares
Norma Ojeda de la Pena

10:30 a 10:45 h  Café

10:45 a 12:45 h  Semiplenarias 5 y 6 
  (ver programación al inicio)

12:45 a 13:45 h Presentaciones de libros y sesiones  
  de carteles (ver programación al final)

13:45 a 15:00 h Comida

15:00 a 16:30 h Continúan sesiones regulares

V
ie

rn
es

 2
6
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V
ie

rn
es

 2
6Maturing population data quality in Latin Ameri-

ca and the Caribbean
Brenda Yepez-Martínez

Mejoras en la declaración de edad a partir de la 
incorporación de fecha de nacimiento Censo 2017
Miguel Ojeda, Javiera Rauld, Luis Rodríguez y 
Julibeth Rodríguez

SR.55 El envejecimiento en América 
Latina y el Caribe: perspectivas 
y proposiciones II

Lugar: Salón B-203
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Nélida Redondo (SIDOM, Argentina)

Dalia Romero (Fiocruz, Brasil)

El futuro del envejecimiento en América Latina, 
nuevas perspectivas metodológicas
Jeroen Spijker y Rodrigo Rivero-Cantillano

Gendered modes of elderly support: strategies 
among Latino immigrants in South Philadelphia
Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez y Cheboa 
Flippen

Escenarios de consumo de energía Colombia 
2030, en el contexto de cambios demográficos: 
impacto del envejecimiento y la reducción del ta-
maño de los hogares en Colombia sobre las pre-
visiones de la demanda de energía eléctrica y su 
dinámica de consumo
Romel Rodríguez Hernández 

Moderación

Comentarista
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Arreglos familiares de las personas mayores en Méxi-
co y Uruguay: una mirada a los hogares unipersonales
Lucía Monteiro, Verónica Montes de Oca, Sagrario 
Garay, María Carbajal y María Concepción Arroyo

SR.56 Las estrategias de vida  
de las poblaciones adultas mayores: 
trabajo, familia, retiro, integración social 
y calidad de vida

Lugar: Salón B-202
Hora: 15:00 a 16:30 h

Carolina Guidotti (UdelaR, Uruguay)

Percepción del entorno físico y vejez activa se-
gún contextos residenciales, un contraste de 
aproximaciones
Fermina Rojo-Pérez, María-Eugenia Prieto-Flo-
res, Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, 
Vicente Rodríguez-Rodríguez, Raúl Lardiés-Bos-
que y Lorena P. Gallardo- Peralta

Entornos sociales y calidad de vida de las per-
sonas mayores en Argentina, España y México: 
¿cómo medirlos? 
Vicente Rodríguez-Rodríguez, Fermina Rojo-Pé-
rez, Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, 
Nélida Redondo, Sagrario Garay y Verónica 
Montes de Oca

Perfis de integração social entre idosos instituciona-
lizados no município de Natal, Rio Grande do Norte
Lara de Melo Barbosa, Kenya Noronha, Mirela 
Camargos y Carla Jorge Machado

Moderación/ 
Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.57 Movilidad, género y medio ambiente

V
ie

rn
es

 2
6

Lugar:  Salón B-204
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Susana Adamo (Columbia, Estados Unidos)

Distribuição da população e desmatamento em 
unidades de conservação de uso sustentável na 
Amazônia
Alvaro Dantona de Oliveira, José Diego Gobbo 
Alves y Julia Correa Côrtes

Mobilidades diversas e captação de dados em 
unidades de conservação da Amazônia Brasileira
Andressa Mendes Argenta y Carolina Freixo

Género, construcciones sociales sobre variabili-
dad climática, afectaciones y políticas presentes 
en San Andrés Huayacatitla en la Sierra Nevada 
de Puebla, México
Beatriz Martínez Corona, Verónica Gutiérrez 
Villalpando, Esther Méndez Cadena, Rosalba del 
Pilar González Sánchez y Andrés Pérez Magaña

SR.58 Migración Sur-Sur

Lugar:  Salón B-205
Hora: 15:00 a 16:30 h 

Yolanda Alfaro (UNAM, México)

Marcela Cerrutti (CENEP-CONICET, Argentina)

Migrações Sul-Sul: elementos teóricos e evidên-
cias empíricas nas migrações internacionais da 
América Latina e Caribe no século XXI
Rosana Baeninger

Moderación/ 
Comentarista

Moderación

Comentarista
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Nuevos flujos, nuevas rutas, nuevas territorialida-
des en Quito, Ecuador
Claudia Pedone

Migración, trabajo y desigualdad social en el Chile 
actual
Alejandro Canales

Mudança de perfil dos imigrantes venezuelanos 
em São Paulo. Perspectivas sobre a política de 
interiorização do governo federal
Camila Rodrigues da Silva y Rosana Baeninger

SR.59 Diferenciales regionales 
y socioeconómicos en la mortalidad

Lugar:  Salón B-206
Hora: 15:00 a 16:30 h

Nicolás Sacco (Cedeplar-UFMG, Brasil)

Hernán Manzelli (CENEP-CONICET, Argentina)

Mortalidad según nivel socioeconómico en adul-
tos mayores argentinos y comparación con otras 
experiencias en Centroamérica
Octavio Nicolás Bramajo y Carlos Oscar Grushka

Factores mediadores de la asociación entre logro 
educacional y mortalidad en Chile
Moisés H. Sandoval González, Cássio M. Turra y 
Luciana Soares Luz

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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Regional Disparities in Brazilian Adult Mortality: 
an analysis using Modal Age at Death (M) and 
Compression of Mortality (IQR)
Pedro Cisalpino Pinheiro y Bernardo Lanza Quiroz

Improvement na mortalidade dos funcionários 
públicos federais civis do executivo por sexo e 
escolaridade (1993/2014)
Kaizô Iwakami Beltrão y Sonoe Sugahara

SR.60 Trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado en América Latina

Lugar:  Salón C-201
Hora: 15:00 a 16:30 h

Viridiana Sosa (UAEMex, México)

Edith Pacheco (COLMEX, México)

Revealing gender differences in home and mar-
ket production in Uruguay, 2006 and 2013
María Cecilia Lara Martínez y Marisa Bucheli

Un modelo espacial de desigualdad de género 
en el trabajo no remunerado en México
Mauricio Rodríguez Abreu y Brígida García

As diversas desigualdades no tempo de trabalho 
entre homens e mulheres
Fernanda Fonseca Felix, Myrrha Luana y Cristia-
ne Corrêa

Patrones de uso de tiempo y brechas de género 
en Costa Rica
Pamela Jiménez -Fontana

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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SR.61 Hogares, familias y dinámicas  
de género en América Latina II
Lugar: Auditorio Manuel Acévez, SJ
Hora: 15:00 a 16:30 h

Norma Ojeda (COLMEX, México)

Glaucia Marcondes (UNICAMP, Brasil)

Arranjos domiciliares e o espaço da metrópole: 
uma análise da RMSP na década de 2000
Leandro Blanque Becceneri y Gustavo Predoso 
de Lima Brusse

Mujeres madres solas de Argentina y Córdoba. 
Análisis comparativo de los censos 2001 y 2010
Daniela Alicia Gorosito García

Arreglos residenciales multigeneracionales y po-
breza en México
Landy Sánchez Peña y Ana Ruth Escoto Castillo

Mulheres chefes em famílias de núcleo duplo
José Eustáquio Diniz Alves y Suzana Cavenaghi

SR.62 Comportamientos sexuales  
y vida reproductiva en adolescentes

Lugar:  Salón A-202
Hora: 15:00 a 16:30 h

Carmen Varela (UdelaR, Uruguay)

Jorge Rodríguez (CELADE, Chile)

Moderación

Comentarista

Moderación

Comentarista

V
ie

rn
es

 2
6
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Cambios en la experiencia sexual y determinan-
tes asociados a la fecundidad de las mujeres jó-
venes en Costa Rica. Un análisis de las encuestas 
de 1986 al 2015
Arodys Robles Soto y Alejandra González

Cognición, emoción y decisiones sexuales y re-
productivas en adolescentes
Alejandra López Gómez, Nicolás Brunet y Gabrie-
la Fernández

(in)Satisfacción con la primera relación sexual en 
adolescentes mexicanos
Irene Casique Rodríguez

Diferencias por sexo en algunas conductas repro-
ductivas de los adolescentes urbanos argentinos
Edith Alejandra Pantelides, Hernán Manze-
lli, María de las Mercedes Fernández y Adrián 
Santoro

16:30 a 16:45 h  Café

16:45 a 18:45 h  Mesas redondas 15 - 19 
  (ver programación al inicio)

V
ie

rn
es

 2
6
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Clausura

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 19:00 a 20:30 h

Conferencia de clausura: Los derechos humanos 
y las poblaciones en América Latina y el Caribe: 
desafíos para el desarrollo

Luis Raúl González Pérez (Presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, México)

John Anton (Instituto de Altos Estudios Naciona-
les, Ecuador) 

Enrique Peláez (UNC, Argentina)

Convivencia
Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ
Hora: 20:30 h

Moderador

V
ie

rn
es

 2
6

Participantes



Presentación 
de carteles
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Las presentaciones de carteles se realizarán en el Auditorio 
Ignacio Ellacuría, SJ se establecerá un horario para que las y 
los autores estén presentes para responder dudas al públi-
co; sin embargo, podrán colocar su cartel desde la mañana y 
retirarlo al final del día.

Miércoles 24 de octubre
Horario: 12:45 a 13:45 hrs – Sesión de carteles 1

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ

MIgRAcIóN

C.1– Movilidad residencial intrametropolitana y movilidad 
cotidiana en tres áreas metropolitanas de Argentina (2010) 
Florencia Molinatti 

C.2– Migrações para o rural e urbano brasileiro: una análise 
recente (1995, 2005 e 2015) 
Paulo Victor Da Costa Maciel y Silvana Nunes De Queiroz 

C.3– La metropolización de facto en Bogotá y su integración 
regional con Cundinamarca
Sandra Patricia Velasquez y Elizabeth Castellanos Caballero

C.4– Los conflictos en Colombia como factor detonante de la 
migración interna “no forzada”
Sandra Patricia Velásquez Velásquez

C.5– Migración infantil, dinámicas familiares y políticas de 
protección
Rosa Patricia Román Reyes, Norma Baca Tavira, Karla BritoeIt-
zel Abril Tinoco González

C.6– Panorama do refúgio no século XXI: os refugiados sírios 
no Brasil e no mundo
Marília Calegari

M
ié

rc
ol

es
 2

4
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M
ié

rc
ol
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 2

4C.7– Utilização dos serviços de saúde entre imigrantes com 
distintos tempos de residência no Brasil
Luiza Nogueira Losco y Caio Augusto Silva Valentino

C.8– Niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad 
transfronteriza. Causas, implicaciones y contingencias en el 
tránsito por México
Rosa Patricia Román Reyes, Yazmín Martínez Pérez, Laura 
Fernanda Torres López y Nancy Leticia Vilchis Hinojosa 

C.9– Inseguridad alimentaria y migrantes de retorno en 
México
María de Jesús Ávila Sánchez, José Alfredo Jauregui Díaz y 
Octavio Grajales Castillejos

C.10– Migración a Estados Unidos en contextos de violencia 
y de inseguridad pública: una revisión empírica para México, 
Colombia y El Salvador
Salvador Cobo y Pilar Fuerte

C.11– Migración de población venezolana hacia Colombia 
2014-2017: análisis desde la estática y la dinámica demográfica
Freddy Andrés Barrios Arroyave

DATOs y MéTODO

C.12– El inicio de un programa latinoamericano de estudios 
demográficos retrospectivos, México y Ciudad de Buenos Aires
María Eugenia Zavala y Castelo, María Edith Pacheco, María 
Eugenia Aguilera, María Fernanda Olmos, María Eugenia 
Lago y María Teresa Arriola

C.13– A distribuição dos resultados a cada tempo em micros-
simulações para projeções populacionais estocásticas
Carla Almeida Vivacqua y Cristiane Corrêa Silva
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C.14– Estimaciones y proyecciones de población para áreas 
menores. Discusión y propuesta metodológica
Enrique Peláez, Florencia Molinatti, Leandro Mariano Gonzá-
lez y Pablo Salazar Canelos

C.15– Erros de projeções populacionais segundo método 
apportment e o método de relação de coortes.
Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire, Danilo Magno de 
Oliveira Teixeira, Jordana Freire dos Santos y Gerson Ratcow 
Junior

C.16– Estimativas da população de origem japonesa vivendo 
no Brasil
Marcio Mitsuo Minamiguchi

C.17– Análise comparativa da evolução populacional e das 
projeções demográficas do Brasil, da França e do Paquistão, 
no período de 1950 a 2050
Jorge Ricardo Neres Saraiva Nascimento dos Santos y Leandro 
Maia Gonçalves

DEMOgRAfíA DE LOs puEbLOs INDígENAs  
y AfRODEscENDIENTEs

C.18– Caracterización y estado de vitalidad de lenguas indíge-
nas: estudiantes de la Universidad Externado de Colombia
Yolanda Bodnar Contreras

C.19– Evaluación de la demanda y grado de satisfacción de 
la atención de la salud en poblaciones indígenas urbanas: 
estudio aplicado en la ciudad de Resistencia (Provincia de 
Chaco, Argentina)
Blanca Elizabeth Ponce y María Alejandra Fantín 

M
ié

rc
ol

es
 2

4
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C.20– Desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y 
afrodescendientes en Colombia. Diferencias en la integración 
social durante el año 2005
Nydia Johana Navarrete Suárez

C.21– O diálogo intercultural na abordagem do planejamen-
to reprodutivo em comunidades do Território Yanomami do 
Brasil
Bruna Teixeira Ávila ySandra Valongueiro Alves

C.22– Medición de movilidad e actividades de adolescentes 
indígenas: comparación de smartphones con papel
Celeste Marin y Rosa Noemi Guit Antonio

C.23– Desafios para a construção de indicadores territoriais 
para a população indígena no Brasil
Alessandra Simoni Traldi y Anna Karoline Rocha da Cruz

C.24– Visibilización estadística de los indígenas en Colombia 
(2005-2020) 
Oscar Augusto Castellanos Ospina, Adriana Urrea Bojacá y 
Astrid Maria Zoraida Hernandez Romero

C.25– Limitaciones para el acceso a la educación superior de 
los indígenas en Guerrero
José Alfredo Pineda Gómez y Aurora del Socorro Muñoz 
Martínez

C.26– Determinantes de la migración indígena: el caso de la 
región de la Montaña de Guerrero
Jorge Mora Rivera e Isael FierrosGonzález

C.27– Dinámica del crecimiento de población hablante de 
lengua indígena en la Mixteca Alta, Oaxaca (1970-2015) 
María del Carmen Juárez Gutiérrez y Luis Enrique Salvador 
Guzmán

M
ié

rc
ol

es
 2

4
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DEMOgRAfíA hIsTóRIcA

C.28– As potencialidades e limitações do Censo The Japane-
se Immigrant in Brazil: os dados disponíveis e sua utilização 
na análise dos processos de integração e assimilação dos 
imigrantes japoneses sob a perspectiva da demografia histó-
rica (1908-1962)
Thiago Fernando Bonatti y Ana Silvia Volpi Scott

C.29– Azúcar, población y poblamiento en Matanzas. Siglos 
XV-XXI
Eduardo Ramón San Marful Orbis

C.30– Relatórios dos presidentes de Província. Possibilidades 
para o estudo de saúde e da mortalidade no Rio Grande do 
Norte (1835-1889)
Dayane Julia Dias Carvalho

C.31– Infraestructura urbana y portuaria: elementos para el 
crecimiento demográfico en la ciudad de Veracruz (1895-1910)
Jorge Alberto Muñoz Enriquez

C.32– Salud y mortalidad femenina en la ciudad de Montevi-
deo (1801-1802): los registros del Hospital de la Misericordia
Susana María Ramírez Martín 

MORTALIDAD

C.33– Efectos de cohorte y período en la mortalidad del 
Uruguay (1955-2014)
Raquel Pollero, Mariana Paredes y Victoria Prieto

C.34– Cobertura de defunciones y estimaciones de mortali-
dad para áreas pequeñas en Argentina (1980-2015)
Nicolás Sacco, Iván Williams y Bernardo L. Queiroz

M
ié

rc
ol

es
 2

4
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C.35– Análisis de la mortalidad de inválidos en Argentina y 
experiencias en las Américas
Carlos Oscar Grushka, Octavio Nicolás Bramajo y Luciana 
Andrea Tibi

C.36– Mortalidade por suicídio no Brasil 2000-2015: tendên-
cias, níveis e diferenciais sócio demográficos
Marina Mendes Soares, Jaqueline Lopes Dias y Glaucia dos 
Santos Marcondes

C.37– Projeção da mortalidade prematura por doenças crôni-
cas não transmissíveis entre 2015 e 2030: uma análise para o 
Distrito Federal, Brasil
Ana María Nogales Vasconcelos, Giovanna Valadares Borges, 
Débora Barbosa Ronca y Rebeca Carmo de Souza Cruz

C.38– Anos de vida perdidos: comparação dos funcionário 
públicos com a população em geral (Brasil)
Kaizô Iwakami Beltrão, André Bruno de Oliveira y Alan dos 
Santos de Moura

C.39– Años de esperanza de vida perdidos por causas de 
muerte. El caso ecuatoriano en el periodo 2013-2017
César Aníbal Amores Leime y Dolores Jackeline Sandoval 
Alvarez 

C.40– Medição da mortalidade no semiárido brasileiro: situa-
ção, avanços e desafios
Neir Antunes Paes, Kelfanio Alves Maciel y Everlane Suane Silva

C.41– Convergencia/divergencia en niveles de mortalidad subna-
cional en países seleccionados de América Latina (1980-2010)
Leandro Mariano González y Eduardo Torres

C.42– Diferenciales socioeconómicos de las víctimas de 
homicidio en la CDMX y Estado de México entre los periodos 
2000-2002 y 2010-2012
María Guadalupe Escamilla Mejía y Jeroen Spijker

M
ié

rc
ol

es
 2

4
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pObLAcIóN y TRAbAjO

C.43– Mulheres falam e ganham menos. Composição por 
sexo das equipes e protagonistas dos filmes brasileiros
Paula Alves de Almeida, José Eustáquio Diniz Alves y Denise 
Britz do Nascimento Silva

C.44– Condiciones familiares y socio laborales de mujeres 
afrocolombianas trabajadoras domésticas y de cuidado de 
Medellín (2017)
Sonia Elena López Pulgarín

C.45– Jóvenes, familia y trabajo. Precariedad laboral y prove-
eduría económica en hogares de CDMX y BsAs 
Mario Martínez Salgado y Sabrina A. Ferraris

C.46– Relación entre maternidad e inserción laboral femeni-
na en trabajos de condiciones precarias: una comparación 
entre Brasil y Colombia
Dannyra Tatiana Mendoza Cuello y Joice Melo Vieira

C.47– Girls’ Unpaid Domestic and Care Work in Brazil: Educa-
tional Consequences and Connections to Mothers’ Work
Aida Villanueva y Maria Carolina Aragão

C.48– O Trabalho Não-remunerado Feminino: Um diagnósti-
co de sua relevância para a Economia na América Latina
Angela Welters, DeniseMaia y Raquel Guimarães

C.49– Participación de niños, niñas y adolescentes en el 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en México
Liliana Estrada Quiroz

C.50– Mulheres na Economia Solidária no Brasil: um estudo 
sobre empoderamento femininino no trabalho
Jorge Ricardo Neres Saraiva Nascimento dos Santos

M
ié
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ol

es
 2

4
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C.51– Desigualdade de gênero no mercado de trabalho: uma 
análise comparativa dos diferenciais de rendimentos de duas 
coortes
Raquel Andrade, Simone Wajnman y Ana Maria Hermeto

C.52– La proveduría laboral de los hogares familiares ante los 
cambios demográficos y económicos en México (2005-2017) 
María Valeria Judith Montoya García

C.53– El trabajo no remunerado en hogares con presencia de 
migrantes
María Viridiana Sosa Márquez, Eduardo Andrés Sandoval 
Forero y Rodrigo Aguilar Zepeda

C.54– Características sociodemográficas y laborales de la 
población ocupada informal en la industria automotriz en 
México
Tania Pérez Peralta, Sylvia Beatriz Guillermo Peón e Israel 
Gerardo García Pérez

C.55– Trabajadores agrícolas de México, Belice y Guatemala 
en contextos de vulnerabilidad laboral y social
Martha García Ortega

M
ié
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Jueves 25 de octubre
Horario: 12:45 a 13:45 hrs. – Sesión de carteles 2

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ

cIuDADEs y DEsARROLLO TERRITORIAL

C.56– Tipologias de migração no seridó potiguar, Rio Grande 
do Norte, Brasil (2017)
Tiago Carlos Lima do Nascimento

C.57– Programa “Minha Casa, Minha Vida” e dinâmica migratória
Tiago Augusto da Cunha, Bernardo Rezende Alves y Carlos 
Henriques Ribeiro da Silva Júnior

C.58– Periferias en expansión del área metropolitana del 
Gran Santiago: discusiones conceptuales y propuesta multi 
metodológica
Francisco Sabatini Downey, Maria Sarella Robles, Alejandra 
Rasse, Maria Paz Trebilcock y Gonzalo Cáceres

C.59– Pendularidade e inserção ocupacional na região Metro-
plitana de Recife: evidencias segundo a condição de migração
Raíssa Sidrim y Wilson Fusco

C.60– Dinãmica socioeconômica e migrações: a experiência 
brasileira nos anos 2000
Luís Abel da Silva Filho y Alexandre Gori Maia

C.61– “Uma periferia com dois centros”: o caso de Praia 
Grande/SP no contexto da macrometrópole paulista
José MarcosPinto da Cunha, Alberto Augusto Eichman Jakob, 
Luiz Antonio Chaves de Farias y Ana Paula Rocha dos Santos

C.62– Transiciones demográficas, nuevas formas residen-
ciales y segregación social: transformaciones recientes del 
espacio urbano de Bogotá
Diva Marcela García y Juan Antonio Módenes

Ju
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C.63– Regressão e autocorrelação espacial como ferramentas 
de diagnóstico da distribuição populacional no Rio de Janeiro
Vivian Alves da Costa Rangel

C.64– El binomio ciudad Puerto de Salina Cruz: problemáticas 
socioambientales
Lilia Susana Padilla y Sotelo y Alejandro Ángeles Dorantes

C.65– Propuesta de diseño de la unidad de análisis en lo 
urbano (Granada, España y Xalapa, México)
Danú Alberto Fabre Platas, José Antonio Nieto Calmaestra, 
Carmen Egea Jiménez, Irene Ortiz Sánchez, Adriana Guzmán 
Reyes y Mónica Maravert Solano

C.66– Transição religiosa e divisão do espaço urbano: uma 
análise da década de 2000
Leandro Blanque Becceneri, Luiz Antonio Chaves de Farias y 
Livan Chiroma Veiga

pObLAcIóN y MEDIO AMbIENTE

C.67– Migración interna y transformaciones ambientales en 
la Amazonía ecuatoriana
Hernán G. Villarraga Orjuela

C.68– Modelo de acción y gestión intra y extra comunitario, con 
enfoque a zonas rurales de alta marginación y alto capital natural
Adriana Guzmán Reyes y Danú Alberto Fabre Platas

C.69– Procesos sociodemográficos en el uso del agua en 
cuencas estresadas. Políticas de redistribución y gestión de 
la demanda en México
Sergio Vargas Velázquez

Ju
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ENvEjEcIMIENTO

C.70– La medición de la esperanza de vida sin y con limitacio-
nes cognitivas en América Latina en la ronda 2010
Carolina Guidotti, Nélida Redondo, Gilbert Brenes, Marcela 
Agudelo, Dalia Romero y Moisés Sandoval

C.71– Índice de Envejecimiento Activo (AAI): Estudio compa-
rativo de la calidad de vida de los adultos mayores entre 
México y España
Martha Areli Alonso Álvarez y César González González

C.72– Evolución de los arreglos residenciales en la vejez, y 
sus determinantes. Exploración basada en los censos colom-
bianos de 1973 y 2005
Ángela Jaramillo De Mendoza

C.73– Factores asociados al riesgo nutricional de la persona 
mayor de tres ciudades de Colombia
Doris Cardona Arango, Alejandra Segura Cardona, Maite 
Catalina Agudelo Cifuentes, Diana Isabel Muñoz Rodríguez y 
Ángela Segura Cardona

C.74– Arranjos domiciliares multigeracionais: os avós que 
moram com os netos no Brasil (1991-2010)
Glaucia Marcondes Santos

C.75– Asociación entre Diabetes Mellitus y la dependencia 
funcional en AM del Régimen Contributivo en Salud
Rofilia Ramírez Ramírez

C.76– Idosas morando sozinhas na América Latina
Lara Menezes Soares, Jordana Cristina de Jesús y Simone 
Wajnman
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C.77– Envejecimiento y dependencia en Chile: desafíos para 
la implementación del Consenso de Montevideo
Sara Caro C., Rafael Silva-Ramírez, Paula Miranda y Beatriz 
Fernández

C.78– Diabetes epidemic: Inequalities increase the burden on the 
healthcare system.
Carolina Santamaría Ulloa y Melina Montero

C.79– Demographic processes and the sustainability of the 
Hungarian public pension system
Peter Vekas

C.80– Diferença de idade entre homens e mulheres aos serem 
país e mães en municipios brasileiros
Kaique Falcão y Etienne Pereira

C.81– Los espacios territoriales del envejecimiento en la zona 
metropolitana del Valle de México
María Inés Ortiz Alvarez, Selene Eridani Zaragoza y Roberto 
Aguilar Celis

sALuD sExuAL y REpRODucTIvA

C.82– Juventud temprana y maternidad adolescente: desigual-
dad social y segregación territorial en el Gran Montevideo
Carmen Varela Petito, Cecilia De Rosa, María José Doyenart 
y Cecilia Lara

C.83– La práctica de la anticoncepción masculina en Colom-
bia: una lectura a partir de la Encuesta de demografía y salud 
2015 desde una perspectiva de género
Marcela Eugenia Alvear Portaccio

C.84– La legalización del aborto voluntario en Uruguay. 
Posibilidades y limitaciones en el acceso a los servicios
Alejandra López Gómez y Martín Couto

Ju
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es
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C.85– Knowledge of sexuality transmitted infections and 
sociodemographic factors affecting high risk sex among 
unmarried youths in Nigeria
Obasanjo Bolarinwa

C.86– Niveles y tendencias de la tasa de fecundidad adoles-
cente en México. Estimaciones por entidad federativa y 
municipio (2010 y 2015)
Leonardo Ailines Genis

C.87– Desigualdad social, género y embarazo adolescente 
en México y en Morelos
Catherine Menkes Bancet e Itzel A. Sosa Sánchez

C.88– Caracterização do comportamento reproductivo da 
população feminina de 20 a 49 anos da região Nordeste em 
um contexto de baixa fecundidade (2000 a 2010)
Denise Pimentel, Luana Myrrha y Wilson Fusco

C.89– Intenciones reproductivas en Uruguay: la progresión 
del segundo hijo. Un estudio con métodos combinados
Wanda Cabella, Mariana Fernández, Ignacio Pardo y Gabriela 
Pedetti

C.90– Differentials in the fertility transition in vulnerable 
settings-analyses in selectec Afghan areas in the 2010s
José Alberto Magno de Carvalho, Laura Rodríguez Wong, 
Michel López Barrios y Vanessa Ferreira Cardoso

C.91– Desigualdades intraurbanas da fecundidade no Distri-
to Federal de 2000 a 2016
Ana María Nogales Vasconcelos, Ana María Boccucci, Daniel 
Biagioni y Mónica França

C.92– Relación entre edad de inicio del fumado con el 
comportamiento sexual
Alejandra González Gómez y Arodys Robles
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C.93– La no-maternidad indígena. Mujeres indígenas en 
México que no son madres
Bárbara Carolina Linares Bravo y Austreberta Nazar  
Beutelspacher

pObLAcIóN y EDucAcIóN

C.94– Análisis de la matriculación, financiamiento y finali-
zación de los estudios de nivel superior en América Latina 
(2010-2015)
Marcos Javier Andrada, Carola Leticia Bertone y Victor Eduar-
do Torres

C.95– Reducción de población analfabeta. Campaña Nacio-
nal de Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo 
(2014-2018)
Mariana Pomposo Vidales

C.96– Mobilidade educacional e o acesso ao Ensino Superior 
no Brasil
Stella Silva Telles y Ana Maria Alves Carneiro da Silva

C.97– Educação especial nas escolas de Fortaleza, segundo 
os dados do censo demográfico e censo escolar (2010-2015)
Julio Alfredo Racchumi Romero

C.98– Transferencias intergeneracionales en educación 
en México, 1994 y 2014: una mirada desde la desigualdad 
socioeconómica
Rosa Elvira Cedillo Villar

C.99– Incidencia de la calidad de la educación y los pares en 
el logro educativo: el caso colombiano
Adriana Carolina Silva Arias y Jaime Andrés Sarmiento Espinel
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C.100– Diferenciais educacionais na dinámica de formaçã e 
dissoluçâo das familias monoparentais femininas no Brasil
Marcio Mitsuo Minamiguchi, Simone Wajnman y Eduardo Luiz 
Gonçalves Rios Neto

MORTALIDAD

C.101– Calculating adjusted life years (DALYs) for traffic 
accidents and its economic consequences for Ecuador
Mauricio Cuesta Zapata

C.102– Las causas externas de muerte y su efecto sobre 
la esperanza de vida de las ciudades latinoamericanas, el 
ejemplo de Chile y Ecuador (2000-2010)
Jenny García y Moisés Sandoval

C.103– Sincronicidades entre la transición sanitaria y la segun-
da transición demográfica en la Argentina reciente
Javiera Fanta y Natalia Tumas

C.104– Is religion affiliation associated with overweight and 
obesity in Brazil? 
Claudio Santiago Dias, Ana Paula Verona y Bruna Schall 

C.105– Male intention, behavior and attitudes in time of Zika
Bruna Daniele Ribeiro Firmino, Raquel Zanatta Coutinho, 
Gilvan Ramalho Guedes y Sarah Lima Queiroz
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Viernes 26 de octubre
Horario: 12:45 a 13:45 hrs. – Sesión de carteles 3

Lugar: Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ

MIgRAcIóN

C.106– Inserción laboral de las mujeres calificadas de la 
región andina en España
Mónica Guadalupe Chavez Elorza y Arely Yesenia Sauceda 
Quintero

C.107– La migración internacional en Hidalgo, México: nuevas 
dinámicas y actores
Dalia Cortés Rivera, José Aurelio Granados Alcantar y María 
Félix Quezada Ramírez

C.108– Familia, reproducción social y migración en el munici-
pio de San José del Rincón, Estado de México
Armando Sánchez Albarrán, Oscar E. Cuéllar Saavedra, Teresa 
Bonilla Rey y Alejandro González González

C.109– Trânsitos contemporâneos: o ir e vir de emigrantes 
brasileiros/as rumo a Portugal no século XXI
Gláucia Assis

C.110– Escolas Bilíngues de Fronteira: fatores socioeconômi-
cos determinando a inclusão de discentes venezuelanos nas 
escolas municipais de Pacaraima/Roraima/Brasil
Sandra Elaine Trindade da Paz y Ana Lia Farias Vale

C.111– Brasil e União Europeia: composição e distribuição 
espacial dos migrantes
Wilson Fusco, Ricardo Ojima y Jorge Malheiros

C.112– Fecundidad de cubanas en Estados Unidos
Daylín Cecilia Rodríguez Javiqué
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C.113– Migrantes haitianos na cidade de São Paulo: trabalho, 
territorialidades e ocupação de espaços públicos
Luis Felipe Aires Magalhães, Lúcia Maria Machado Bógus y 
Rosana Baeninger

C.114– Incorporación legal de las principales colectividades 
de extranjeros en la Argentina: consolidación de la acogida 
en el contexto regional
Valeria Yamila Vega y María Eugenia Aguilera

C.115– A demographic analysis of the labor market integra-
tion of Haitian migrants in a Brazilian metropolitan area
Shane Landry, Gisela C. Zapata y Alisson Barbieri

C.116– Condições de vida dos refugiados sírios em São Paulo
Marília Calegari

C.117– El impacto de las remesas en la inseguridad alimenta-
ria: evidencia para México
Jorge Mora Rivera y Edwin van Gameren

C.118– Migração e desenvolvimento no município de Barca-
rena, PA
Brena Regina Lopes Machado, Hyngrid Athe Conceição da 
Silva, Jhonata Américo de Oliveira, Jucilene Martins y Jonatha 
Rodrigo de Oliveira Lira

C.119– Características de los hogares censales en México 
relacionados con la migración a Estados Unidos (2015)
José Alfredo Jáuregui Díaz, María de Jesús Ávila Sánchez, 
Juan Bermúdez Lovera y José Aurelio Granados Alcantar

C.120– La migración mexicana altamente calificada  
(1990-2015)
Selene Gaspar Olvera y Mónica Guadalupe Chávez Elorza 
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C.121– Migración trasnacional de adultos mayores, arreglos 
en su grupo doméstico en San Lorenzo Chiautzingo, Puebla
Hidalia García Ríos, Guadalupe BeatrizMartínez Corona y 
Sergio López Cuevas

C.122– Tránsitos y transiciones en torno al género y la nación: 
mujeres peruanas en New Jersey
Rocío Maldonado

C.123– Evolución de la migración intrarregional reciente en 
América del Sur entre 1990 y 2010 y los factores asociados a 
la trayectoria de los niveles de emigración entre orígenes y 
destinos
Julieta Bengochea

C.124– Reconversão econômica e migrações Sul-Sul na 
cidade de São Paulo: fluxos e territorialidades migrantes
Luís Felipe Aires Magalhães y Lúcia Maria Machado Bógus

C.125– Segmentación laboral: inserción laboral de peruanos, 
bolivianos y nativos en Córdoba, Argentina, entre 2001 y 2010
María del Carmen Falcón Aybar y Eduardo León Bologna

C.126– Migração, mobilidade e refúgio de venezuelanos no 
Brasil: o caso do múnicípio de Pacaraima (RR)
Jonatha Rodrigo de Oliveira Lira, Morélia Morillo Ramos, 
Tainá Aragão de Almeida y Francilene dos Santos Rodrigues

C.127– Imigração e crise econômica. As táticas migratórias 
de retorno e circularidade dos haitianos
Lorena Pereda, Leonardo Cavalcanti, Marilia de Macêdo, 
Susana Martínez Martínez y Ana Luíza Pessato
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C.128– A migração africana provocada pelo Estado Islâmico 
Mariane Monteiro da Costa, Florença Amorim Borges y Sabri-
na Santos Zeferino

C.129– Migración laboral irregular de venezolanos a Colombia 
(2016-2017)
Oscar Castellanos, Astrid María Zoraida Hernández y Adriana 
Urrea Bojacá

C.130– Relações entre migração e saúde: uma análise do 
caso colombiano
Henrique Miranda Figueiredo, Gisela C. Zapata y Gilvan 
Guedes

C.131– Medición de la migración por medio de encuestas 
específicas, aspectos metodológicos y resultados de dos 
encuestas en Costa Rica (2014 y 2015)
Arodys Robles

C.132– Donde van los que se van... Migración rural y despo-
blamiento al interior de Uruguay contemporáneo
Isabel Barreto Messano

vuLNERAbILIDADEs

C.133– US-Mex: A binational understanding of Mexicans’ 
mental health needs
Ann Cheney, Ana MaríaJaramillo López, Katheryn Rodríguez y 
María Gudelia Rangel Gómez 

C.134– Compreensão das características dos jovenes brasilei-
ros que nem estudam nem trabalham
Guilherme Cardoso y Ana Hermeto
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 2
6C.135– Mortalidad infantil según nivel de instrucción de la 

madre, en el noroeste argentino (1991, 2001, 2010)
Víctor Eduardo Torres, Marcos Javier Andrada y Carola Leticia 
Bertone

C.136– Embarazo adolescente y vulnerabilidad social en el 
estado de Chihuahua
Georgina Martínez Canizales

C.137– La vulnerabilidad social y la importancia de la protec-
ción social en el Paraguay
Claudina Zavattiero y María Alejandra Fantín

C.138– Vulnerabilidad social y acceso a salud en la zona 
metropolitana del Valle de México
Abraham Granados Martínez

C.139– Vulnerabilidade à seca e estratégias domiciliares no 
Seridó Potiguar: a (i)mobilidade e a composição demográfica 
domiciliar
Isac Alves Correia y Ricardo Ojima

C.140– Aspectos da desigualdade de renda entre os domicí-
lios metropolitanos no início do século XXI: relações de 
gênero e trabalho
Lilia Montali y Marcelo Tavares de Lima

C.141– Alcances y límites de la ciudadanía laboral en Guate-
mala: aproximaciones desde las desigualdades sociales 
Leslie Lemus

fAMILIAs/hOgAREs

C.142– La separación conyugal de las parejas del mismo sexo 
en Colombia. Una contribución a un campo emergente
Fernando Ruiz Vallejo y Diederik Boertien
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C.143– La evolución en el tiempo de las separaciones y de las 
segundas uniones: estudio transversal y comparativo entre 
países de Latinoamérica y de Europa
Elsa Ortíz Ávila y Daniel Devolder

C.144– Desigualdad en la dinámica de los hogares uniperso-
nales y su impacto en la calidad de vida. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (año 2010)
Fernando Manzano y Guillermo Ángel Velázquez

C.145– The transition of polygamy in Benin: Explanatory 
factors and sources of changes in time
Yao Robert Djogbenou

C.146– Una mirada comparativa acerca del papel de la educa-
ción y su relación con la edad al primer hijo entre mujeres de 
Latinoamérica y Europa
Andrea Bautista León y Daniel Manchinelly Mota

C.147– ¿Igualititicos? De la diversidad y otros pecados… no 
tod@s cuentan en las estadísticas de población
Laura Pamela Solís Bastos

C.148– Mulheres migrantes e o provimento doméstico: parti-
cipação feminina no trabalho doméstico e no remunerado
Carla Sabrina Favaro

C.149– ¿Cómo sobreviven los hogares en la Costa Rica del 
S.XXI? 
Natalia Carballo Murillo

C.150– Tipologías del hogar a nivel regional y nacional en 
Colombia (1990-2015) 
Eldi Paola Robayo Escobar
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C.151– Autonomía residencial y económica en la transición 
a la adultez. Hacia una medición multidimensional de la 
salida del hogar. Una aproximación en base al panel PISA-L 
2003-2012
Angela Ríos González

C.152– Persistence in women’s work-family life course trajec-
tories across generations
Sergi Vidal, Marita Jacob, Karsten Hank y Philipp Lersch

C.153– Fecundidade e participação feminina na força de traba-
lho: uma análise para a América Latina entre 1990 e 2015
Angelita Alves de Carvalho

C.154– Dos indicadores útiles para explicar las brechas en la 
participación en el mercado laboral
Olinca Páez

C.155– Perfil dos divorciados por sexo no Brasil segundo o 
Censo Demográfico 2010
Iracy Silva Pimenta, Sara Lima Queiroz y Ana Paula de Andra-
de Verona

C.156– Household determinants of teen marriage and teen 
childbearing: Sister effects across four low and middle  
income countries
Luca María Pesando y Alejandra Abufhele

C.157– Valores e percepçôes sobre a familia e a organizaçâo 
familiar na América Latina
Maira Covre-Sussai, Thaiana Rodrigues y Jadir Soares

C.158– Demografia do cinema segundo raça e gênero: análi-
se dos filmes Mulher Maravilha e Pantera Negra
Jose Eustáquio Diniz Alves, Paula Alves Almeida y Sonia 
Correa
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Presentación 
de libros
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Están agrupadas por temáticas afines. Cada presentación 
tendrá una duración de 20 minutos.

PL.1 Familia, trabajo y migraciones

Lugar: Salón B-205 
Horario: 12:45 a 13:45 h 

Título: Hogares y trabajadores en México en el siglo XXI 

Autoras: Jéssica Nájera, Brígida García y Edith Pacheco

Año: 2017

Resumen: Este libro recoge las contribuciones de muy diversos 
autores en torno a los hogares y los trabajadores en México. 
Con ellas se intenta mostrar el camino recorrido por la socio-
demografía mexicana y latinoamericana en su interés por 
señalar la pertinencia de referirse a los hogares y a las familias 
para lograr entender cabalmente la participación laboral, la 
migración y la sobrevivencia cotidiana. Como se planteó en el 
libro Hogares y trabajadores en la Ciudad de México al inicio 
de los años ochenta del siglo pasado, reconocemos que los 
límites de acción de los individuos son establecidos por las 
estructuras económicas y sociales; sin embargo, los hoga-
res constituyen una instancia mediadora, 
con dinámicas y efectos propios, que pue-
den acentuar o aminorar las posibilidades 
que se gestan en el nivel macrosocial. De 
esta manera, la oferta de mano de obra no 
debe de analizarse como un conjunto de 
individuos aislados, sino como personas 
que pertenecen a unidades domésticas, en 
las cuales se comparte una experiencia de 
vida común y se encuentran múltiples estí-
mulos u obstáculos a la acción individual.
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Título: Los que se van y los que se quedan. Familia, migra-
ción, educación y jóvenes en transición a la adultez en con-
textos binacionales

Autor: Enrique Martínez Curiel

Año: 2015

Resumen: Representa un estudio original y novedoso. Se basa 
en una tesis titulada “Los que se van y los que se quedan ante 
la educación: estudio sobre las aspiraciones y logros educati-
vos de los hijos de inmigrantes mexicanos en California y de 
los que se quedan en Ameca, Jalisco”, que en 2015 obtuvo el 
premio de la mejor tesis de doctorado en las áreas de ciencias 
sociales y humanidades que fueron sustentadas por alumnos 
de la UNAM. El trabajo consiste en un estudio binacional y lon-
gitudinal en México y Estados Unidos, analizando la educación 
formal y aspectos de la transición a la adultez de los hijos de 
familias no migrantes que permanecen en la ciudad de Ameca, 
Jalisco (“los que se quedan”), en comparación con jóvenes de 
la misma edad de ambos sexos dentro de las familias migran-
tes en varias comunidades en California (“los que se van”) que 
tienen un origen común en Ameca. En estos aspectos el estu-
dio es novedoso para la antropología y la sociología educa-
tiva y para el estudio de las migraciones internacionales y de 
la transición a la adultez –temas de ascendente importancia 
para la sociedad contemporánea 
en ambos países–.
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Título: Revista Carta Económica Regional, números dedica-
dos a las migraciones

Editor: Revista del Departamento de Estudios Regionales, 
Ineser/Centro Universitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas/Universidad de Gualajara, México

Año: 2017-2018

Resumen: Durante los dos semestres de 2017 y el primero 
de 2018, la revista Carta Económica Regional dedicó sus 
números 119, 120 y 121 al tema de la movilidad humana. Los 
artículos de los tres números giraron entorno a las transfor-
maciones de los procesos migratorios y, de manera general, 
a las migraciones contemporáneas. Todas las contribuciones 
se distinguieron por sus novedosos enfoques, propuestas 
metodológicas alternativas, temáticas emergentes o actores 
recientes del flujo migratorio. Cubrimos temas como migra-
ción en tránsito, migración de retorno, migración calificada, 
identidades e “ilegalidad”, migración y fecundidad, niñez 
migrante, inmigración, entre otros. Tanto los flujos concer-
nientes a México como los flujos Sur-Sur estuvieron también 
representados.
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PL. 2 El concepto de demografía  
y sus fronteras

Lugar: Salón B-206 
Horario: 12:45 a 13:45 h 

Título: Demografía y posverdad. Estereotipos, distorsiones y 
falsedades sobre la evolución de la población

Autor: Andreu Domingo

Año: 2018

Resumen: En este volumen se podrán encontrar diferentes 
ejemplos de la utilización intencionadamente falsaria o sim-
plemente distorsionada de la demografía, referidos unas 
veces a la evolución demográfica mundial, y otras, especí-
ficamente a la de la población en España. En todos ellos, 
sin embargo, identificaremos fácilmente la variación de una 
narrativa aplicada también a otros países o al conjunto de 
países latinoamericanos. Las discusiones viciadas y la pervi-
vencia en el imaginario popular de ideas absolutamente erró-
neas sobre la evolución de la población, así como el papel 
subordinado de la demografía como disciplina científica, son 
consecuencia de esa manipulación constante del saber sobre 

la población. Estas muestras se presentan 
en diez capítulos elaborados por demógra-
fas y demógrafos de reconocido prestigio, 
donde el lector reconocerá los prejuicios 
inducidos sobre la evolución demográfica 
y los principales comportamientos con ella 
relacionados.

Comentaristas: Ignacio Pardo (UdelaR, Uru-
guay) y Silvia Giorguli (COLMEX, México)
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Título: Demografia na Unicamp: um olhar sobre produção do 
Nepo

Autora: Elza Berquó

Año: 2017

Resumen: Quando a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) completou 50 anos, o Núcleo de Estudos de Popula-
ção “Elza Berquó” (Nepo) participou da celebração oferecendo 
uma seleção de estudos e pesquisas invadoras que marca-
ram os 35 anos de vida desse núcleo. Logo no início, o Nepo 
procurou realizar pesquisas nos temas clássicos da demogra-
fia, como fecundidade, mortalidade, nupcialidade e migração, 
mas também inovar e estender as fronteiras da demografia 
para compreender seus determinantes sociais, econômicos, 
históricos e ambientais. Em cada uma das áreas temáticas, o 
escopo, o enfoque conceitual e o tratamento metodológico 
foram evoluindo na medida em que novas questões e avan-
ços surgiram, suscitados pelas transformações de um mundo 
globalizado. A partir de sua criação, e com a chegada de novos 
pesquisadores, foram se construindo as diferentes linhas de 
pesquisa que constituem os capítulos deste livro: saúde repro-
dutiva e sexualidade; demografia histórica; família, gênero e 
população; redistribuição espacial da população; população e 
ambiente; demografia e etnias; e saúde e população.

Comentaristas: Alberto Augusto Eichman 
Jakob y Maísa Faleiros da Cunha (NEPO-Uni-
camp, Brasil)
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Título: ¡7500 millones de personas! ¿Qué es y para qué sirve 
la demografía?

Autor: Jorge Paz

Año: 2018

Resumen: Este es un libro de divulgación sobre demogra-
fía. Se ocupa de preguntas tales como: ¿Cómo se cuenta la 
población? ¿Es verdad que hay más mujeres que hombres? 
¿Y más ancianos que jóvenes? ¿Qué pasa si seguimos cre-
ciendo a la misma velocidad? ¿Alcanza la Tierra para tanta 
gente o será necesario migrar a otros planetas?

Desde el nacimiento de la humanidad (hace unos 200000 
años, en África), hubo un crecimiento estable, y hacia el año 
1000 éramos unos 300 millones. Recién en el siglo XIX, la 
población comenzó a crecer aceleradamente (las vacunas 
hicieron lo suyo). Hoy, el aumento de la esperanza de vida 
convive con la pobreza y con las desigualdades globales. 
¿Cuáles son las proyecciones para el futuro? ¿Cuánto hay de 
cierto en que en el año 2075 seremos 9200 millones?

Comentarista: Carlos Grushka (Presidente de AEPA)
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PL. 3 Demografía y políticas

Lugar: Salón B-205
Horario: de 12:45 a 13:45 hrs.

Título: Del dicho al hecho. La brecha de implementación de 
la política pública de población

Autor: Mario Gustavo Berrios Espezúa

Resumen: El autor nos ofrece en este trabajo una cuidadosa 
investigación sobre la implementación del Plan Nacional de 
Población en la región Arequipa durante el periodo 2010-
2014. El trabajo, basado en su tesis de la maestría de ciencia 
política en la Pontificia Universidad Católica de Perú, tiene 
varios puntos interesantes: su relevancia para el estudio de 
las política y gestión pública, en particular la descentrali-
zación; la información que nos brinda sobre el tema de la 
población y su desarrollo en el Perú contemporáneo; así como 
la importancia de este tipo de estudios para la ciencia política, 
en particular, los estudios sobre el Estado y la política de las 
políticas públicas.

Comentarista: Mario Gustavo Berrios Espezúa
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Título: Fortalecimiento para la prestación de servicios a per-
sonas en proceso de reintegración mayores de 50 años acti-
vas en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
Colombia 2016

Autores: Carlos Robledo y Doris Cardona

Año: 2018

Resumen: En Colombia se evidencian cambios en el com-
portamiento de la fecundidad y la mortalidad por la pola-
rización epidemiológica, los avances en salud pública y las 
migraciones internas e internacionales de un gran número 
de personas, llevando inevitablemente al envejecimiento 
demográfico poblacional, con cambios en la estructura por 
edad y sexo en procesos más acelerados que los vividos 
por los países desarrollados. La actual política de envejeci-
miento humano y vejez expresa el compromiso del Estado 
con una población colombiana mayor de sesenta años que, 
por sus condiciones y características, merece especial aten-
ción. No obstante lo anterior, para el presente estudio se ha 
considerado la caracterización de las personas en proceso 
de reintegración mayores (PPRM) de 50 años, pertenecien-
tes a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 

como una forma de conocer su 
proceso de envejecimiento antes 
de llegar a la vejez.

Comentaristas: Carlos Robledo y   
Doris Cardona
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Título: Problemas metropolitanos y buen gobierno en México

Autores: Carlos Tellez y Leticia Mejía

Año: 2017

Resumen: El objetivo de esta obra es contribuir a la reflexión 
del crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas y su 
estrecha relación con las prácticas de gobierno, en la idea 
que la solución de los problemas urbanos requiere de un 
buen gobierno con conciencia de ser un órgano de Estado, 
encargado de las políticas para el desarrollo de su territorio. 
Las reflexiones abarcan las temáticas de la cuestión urbana y 
metropolitana, la gobernanza y la gobernabilidad, la dimen-
sión ambiental, las certificaciones gubernamentales y, en 
general, la administración urbana.

Comentarista: María de Lourdes Sánchez Gómez (CISDE, 
España)
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PL. 4 Fuentes y métodos

Lugar: Salón B-206
Horario: de 12:45 a 13:45 hrs.

Título: ¿Convergencia demográfica? Análisis comparativo de 
las tendencias demográficas subnacionales en América Latina 
y El Caribe

Autores: Ludi Simpson y Leandro González 

Año: 2018

Resumen: Este libro surge de un proyecto colaborativo entre 
la Universidad de Manchester y la Asociación Latinoameri-
cana de Población, financiado por la British Academy, para 
reunir información demográfica al nivel de las Divisiones 
Administrativas Menores (DAM) y describir las dinámicas de 
las poblaciones subnacionales. El proyecto “Análisis com-
parativo de las tendencias demográficas subnacionales en 
América Latina y El Caribe” surgió de la Red Estimaciones y 
Proyecciones-ALAP, guiados por el interés común de mejorar 
la contribución de la demografía a la planificación pública a 
partir de proyecciones subnacionales. 
En este libro se presentan los trabajos ofrecidos por diferen-
tes especialistas latinoamericanos sobre las diversas variables 

relevadas en las bases de datos subnacio-
nales. Cada capítulo intenta responder las 
preguntas motivadoras del proyecto gene-
ral y analiza aspectos relacionados con la 
estructura etaria de las poblaciones, los 
niveles de fecundidad, la participación eco-
nómica de la población activa, la conforma-
ción y jefatura de los hogares.

Comentaristas: Leandro M. González 
(CIECS, CONICET y UNC, Argentina) y 
Gabriel Mendes Borges (IBGE, Brasil)
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Título: Demografia estatística dos registros vitais

Autor: Neir A. Paes

Año: 2018

Resumen: Este livro-texto está desenhado para servir como 
um texto introdutório à demografia, assumindo que nenhum 
conhecimento prévio de demografia é necessário, além de 
álgebra elementar, com exceção, talvez, do último capítulo. 
Procurouse dar uma compreensão do comportamento e 
acontecimentos demográficos humanos através da descrição 
de medidas, modelos e procedimentos metodológicos clássi-
cos de modo a atender a um espectro de conhecimentos 
básicos da demografia, embora sejam contemplados alguns 
tópicos pouco encontrados em outros textos em geral. O 
enfoque é voltado para os registros vitais, aqueles que dizem 
respeito às formalidades legais do nascer e morrer dos indiví-
duos e para os desdobramentos que esses registros propi-
ciam para medir os fenômenos demográficos relativos à 
mortalidade, natalidade, fecundidade e reprodução. Para 
tanto, a demografia, em sua interdisciplinaridade, se alia à 
estatística, saúde e epidemiologia, buscando, em conjunto, 
atender a uma das áreas com uma demanda crescente de 
entendimento e aplicação.

Comentarista: Estela Maria Garcia Pinto da 
Cunha (NEPO-UNICAMP, Brasil)
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Título: Premissas actuariais em planos previdenciários: uma 
visão atuarial-demográfica

Autora: Cristiane Silva Corrêa

Año: 2018

Resumen: No Brasil, o desenvolvimento da previdência social 
resultou em regimes diferenciados para servidores públicos e 
para os demais trabalhadores, os Regimes Próprios de Previ-
dência Social (RPPS) e o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), respectivamente. Há, ainda, a previdência comple-
mentar, que oferece benefícios que complementem a renda 
de aposentadoria dos regimes oficiais, mantendo o padrão 
de vida do segurado. Diante dessa realidade, fazse neces-
sário compreender o funcionamento dos diferentes regimes 
previdenciários e explorar os diferentes desenhos de planos 
frente à legislação, como é feito na primeira unidade deste 
livro. Nessa parte são analisadas as principais variáveis envol-
vidas na solvência de planos previdenciários, abordando 
aspectos históricos, políticos, financeiros e atuariais, assim 
como algumas metodologias utilizadas para a análise da 
solvência, como modelos de microssimulação e Asset Liabili-
ty Management (ALM).

Comentarista: Cristiane Silva 
Corrêa
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PL. 5 Trabajo

Lugar: Salón B.205
Horario: de 12:45 a 13:45 hrs.

Título: Población y trabajo en América Latina. Temas emer-
gentes

Autoras: Sara María Ochoa y Rosa Patricia Román Reyes

Año: 2017

Resumen: Resulta al menos sugerente encontrar que dos 
dimensiones analíticas relevantes para el análisis de la coyun-
tura social, económica y política de las sociedades en que 
vivimos, como la dinámica de la población y del mercado de 
trabajo, pocas veces son puestas a dialogar desde perspecti-
vas que busquen vincularlas y discutirlas, teórica, epistemoló-
gica y metodológicamente. La trascendencia de un esfuerzo 
de estas características radica fundamentalmente en la nece-
sidad de revisar continua y sistemáticamente las categorías 
de análisis de la realidad que estudiamos para asegurarnos 
una captación, medición y teorización idónea de esa reali-
dad, que se armonice además con las transformaciones que 
ella sufre. Esa es una de las principales virtudes de los traba-
jos que componen este libro: el afán por analizar diversos 
aspectos de la realidad laboral de México poniendo a discutir 
en ese análisis, la forma en que trabajo y población se relacio-
nan. Pero, ¿cómo se entiende esa relación entre el trabajo y 
la población? En términos de estricta medición y desde una 
aproximación metodológica la relación trabajo-población se 
puede definir como la proporción de la población en edad de 
trabajar que está empleada en una economía, es decir, que 
constituye un indicador sobre la capacidad de esa economía 
para generar fuentes de trabajo. En términos teóricos más 
rigurosos, ese vínculo implica descomponer los elementos 
constitutivos de cada parte de la relación: el significado del 
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trabajo, de pertenecer a la clase trabajadora, de estar des-
empleado, de tener que migrar, en vinculación con la edad, 
el sexo, el nivel de escolaridad, la situación conyugal de los 
individuos. En este contexto, el interés del libro es conjugar 
textos que analicen las problemáticas estructurales de los 
mercados laborales latinoamericanos y que, al hacerlo, se 
reflexione en torno de las coyunturas específicas que estos 
países están experimentando. En particular interesa conocer 
los temas emergentes en los estudios de población y merca-
dos laborales, que comienzan a ocupar las agendas de inves-
tigación, así como las agendas de política pública, las cuales 
se perfilan como el foco de atención en estudios futuros, 
todo esto buscando contribuir y abonar insumos para el aná-
lisis de las nuevas especificidades laborales de los países de 
la región en términos comparativos.

Comentaristas: Andrea Bautista León y María Edith Pacheco 
(COLMEX, México)
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Título: No todo el trabajo es empleo. Avances y desafíos en 
la conceptuación y medición del trabajo en México

Autoras: Mauricio Padrón, Luciana Gandini y Emma Liliana 
Navarrete

Año: 2017

Resumen: Las principales características de los mercados labo-
rales de los últimos años refieren al predominio del empleo 
precario, el empleo de tiempo parcial, el empleo por hora, el 
empleo por cuenta propia, el empleo informal, el empleo ines-
table y el crecimiento del desempleo como figuras que han 
desplazado al empleo asalariado remunerado (con contrato 
por tiempo indeterminado, estable, de jornada completa y con 
beneficios de seguridad social del centro de la escena de las 
relaciones laborales). Sin embargo, esta situación de precarie-
dad y poca estabilidad, si bien puede ser similar en el entorno 
internacional, conlleva especificidades que requieren atención. 
En este libro se presentan las particularidades mexicanas. Los 
trabajos que aquí se muestran, excepto el primero, que remite 
a una revisión de orden más contextual, realizan —los cinco— 
cálculos utilizando cifras del primer trimestre de la Encues-
ta Nacional de Empleo de 2015 —aunque en algunos casos 
puede complementarse con otras fuentes—, a fin de medir lo 
que sucederá al incluirse los nuevos conceptos referidos por la 
resolución de la CIET al entorno nacional. 
Así, el libro está organizado en seis capí-
tulos, diseñados de tal forma que todos 
muestran una breve introducción sobre los 
cambios generales propuestos por la XIX 
CIET, con el objeto de que el lector, si se 
interesara solamente por uno de ellos, pue-
da comprender los cambios propuestos de 
manera particular.

Comentarista: Adriana Pérez Amador 
(INEGI, México)
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Título: Trabajo y derechos en México. Nuevas afectaciones a 
la ciudadanía laboral

Autoras: Mauricio Padrón, Natalia Isabel D’Angelo, Fiorella 
Mancini y Luciana Gandini 

Año: 2016

Resumen: Los trabajos que conforman esta obra exhiben una 
gran diversidad temática y metodológica. Algunos capítulos 
tienen una finalidad principalmente teórica; otros presentan 
un análisis empírico de la situación laboral desde un enfoque 
cuantitativo; en otros casos se hace énfasis en ciertos grupos 
de trabajadores desde una perspectiva más cualitativa; algunos 
parten del análisis de los derechos laborales y otros comienzan 
revisando la situación del mercado laboral, lo que permite ana-
lizar posteriormente la construcción de la noción de ciudadanía 
por medio del trabajo. Sin embargo, más allá de la temática par-
ticular, del enfoque metodológico, de la población objetivo de 
estudio o del fenómeno abordado, los diversos capítulos que 
integran esta obra muestran, dan cuenta del complejo proceso 
de interpretación y análisis que implica el estudio de la relación 
entre trabajo, derechos y ciudadanía en México.

Comentaristas: Jorge Martinez Pizarro (CELADE-CEPAL, Chile) 
y Edith Pacheco Gómez Muñoz (COLMEX, México)
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Título: Dinâmica demográfica e socioespacial no Brasil Metro-
politano: convergências e especifidades regionais

Autor: José Marcos Pinto da Cunha

Año: 2018

Resumen: Como base em um conjunto de dados padroniza-
dos de forma a conferir certa unicidade às questões tratadas, 
mas com ampla autonomia aos autores para as interpreta-
ções e análises, este livro se caracteriza especialmente pelo 
seu enfoque eminentemente demográfico, sendo por isso 
uma contribuição original aos estudos sobre processos e 
fenômenos que se observam em nossas regiões metropo-
litanas. Isso porque não apenas agrega em um único volu-
me análise sobre várias RMs do país, mas também porque 
mostra como os dados censitários podem ser usados para 
a compreensão de uma dimensão essencial para compor o 
complexo mosaico da constituição e consolidação do que se 
poderia chamar de “Brasil Metropolitano”. A partir de análi-
se sóciodemográfico dos processos de expansão das prin-
cipiais RMs no Brasil e com ênfase na dinâmica migratória e 
socioespacial, pretendese, por um lado, analisar as principais 
mudanças ocorridas no século XXI com relação ao período 
anterior, buscando compreender os principais condicionantes 
destas transformações. Por outro lado, pretendese analisar 
as semelhanças e especificidades observadas entre nas várias 
RMs de forma a apresentar uma reflexão sobre os distintos 
elementos que atuam sobre a constituição da “forma metro-
politana” e o papel dos componentes demográficos, em 
especial a migração. Não obstante a sua especificidade, ou 
seja, uma análise demográfica do fenômeno urbano/metro-
politano, considerase que o mesmo terá significativo apelo 
para todos os estudiosos que se preocupam com os proces-
sos de formação, expansão e diversificação socioespacial das 
grandes cidades e, em especial, das grandes aglomerações 
urbanas. Acreditamos que esta obra por seu caráter peculiar, 

V
ie

rn
es

 2
6



188

será bem recebida como uma nova e alternativa 
forma de visualizar e compreender o fenômeno 
metropolitano.

Comentarista: Jorge Rodriguez-Vignoli (CEPAL, 
Brasil) V
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Título: Quién vive dónde. Condiciones de habitabilidad de la 
población desfavorecida en las grandes ciudades andaluzas

Autores: Carmen Egea Jiménez y José Antonio Calmaestra

Año: 2015

Resumen: El libro se centra en realizar un diagnóstico de las 
condiciones de habitabilidad de la población desfavorecida 
de las principales ciudades andaluzas mediante el uso de una 
serie de indicadores (desfavorecimiento, déficit habitacional 
y, como tercer indicador, el de niveles de desigualdad socio-
habitacional). Menos indicadores de los deseados y previstos 
(recursos, servicios, etc.) como consecuencia de un déficit en 
las fuentes manejadas y que con claridad se exponen en el 
texto. En síntesis, el cambio metodológico realizado por el 
INE para la realización de los censos de 2001 y 2011 no sólo 
ha generado una enorme dificultad en el cotejo de ambos 
sino que ha llevado a la renuncia de uso de una serie de varia-
bles (de 57 a 22) de modo que tan sólo se han podido esta-
blecer los tres indicadores citados.

Comentaristas: Carmen Egea Jiménez (UGR, España) y Danú A. 
Fabre Platas (UVer, México)
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Título: La microhistoria y lo urbano. Conocer, sentir, vivir las 
ciudades andaluzas

Autores: Danú Fabre y Carmen Egea 

Año: 2017

Resumen: Hace ya varios años que David Harvey advirtiera 
sobre la degradación de las estructuras urbanas a partir de 
sus análisis en torno a la desigualdad social generada a su 
interior y los impactos del espejismo de lo urbano: pauperi-
zación, insana habitabilidad, consolidación y proliferación de 
áreas de asentamientos humanos precarias tanto en las zonas 
centrales como en las zonas marginales.
Para el caso, las reflexiones enunciadas en este texto centran 
su atención en las condiciones de vulnerabilidad, desfavoreci-
miento y habitabilidad reproducidas en las condiciones de vida 
de sujetos en el contexto de ciudades icónicas del sur Español. 
La inmigración, el crecimiento natural y migratorio de la pobla-
ción urbana, la falta de perspectiva y de sentido de las políticas 
públicas, la descomposición de las estructuras agrarias, etc., 
se evidencian como constantes en la dinámica interna de la 
región andaluza que se objetiva y matiza con diferente talante, 
en cada uno de los centros urbanos estudiados.

Comentaristas: David López Carde-
ña (UVer, México) y Pedro F. Henán-
dez Ornelas (UAP, México)
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Santos López, Milka Danae (Ibero-Puebla, México)
Sastre Terreros, Amanda Marily (ENTS-UNAM, México)
Sierra Ibarra, Verónica Estefania (FES Zaragoza-UNAM, México)
Tecuanhuey Hernández, Diana Laura (BUAP, México)
Torres Infante, Paola (FES Zaragoza-UNAM, México)
Torres Romero, Andrea (ENTS-UNAM, México)
Torres Solís, Erik Andre (FES Zaragoza-UNAM, México)
Vargas Martínez, Salma Natalia (FES Zaragoza-UNAM, México)
Vázquez Morales, Claudia (ENTS-UNAM, México)
Victoria Flores, Paz Mitzy (ENTS-UNAM, México)
Villegas Zarza, Rebeca del Pilar (ENTS-UNAM, México)
Zamora Tenorio, Luis Alberto (ENTS-UNAM, México)
Zaragoza Cerezo, Karla Zuriel (BUAP, México)
Zepeda Méndez, Miriam Belem (ENTS-UNAM, México)
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