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I. FUNDAMENTOS  

Los estudios sociodemográficos analizan las contribuciones de la demografía y su relación 

con las condiciones de vida de las personas, así como con las dimensiones que conforman 

su bienestar. En las últimas décadas, hemos sido testigos de transformaciones significativas 

en nuestras sociedades, como cambios en los ciclos vitales, el aumento de la esperanza de 

vida, la diversificación de los modelos familiares y convivenciales, y la creciente 

participación de las mujeres en el mercado laboral. Asimismo, la estructura del mundo del 

trabajo se ha transformado, poniendo en entredicho los fundamentos históricos sobre los 

cuales se configuró el sistema de bienestar durante el industrialismo, incluidas las 

protecciones sociales y la organización doméstica.  

Estos cambios no ocurren de manera homogénea, sino que generan impactos desiguales, 

dando lugar a disparidades en el acceso a bienes y servicios fundamentales. En 

consecuencia, las condiciones de vida de la población varían según el sector social, el 

género, los grupos etarios y las regiones geográficas. En este contexto, los estudios 

sociodemográficos son una herramienta esencial para anticipar desafíos, evaluar impactos y 

diseñar políticas en distintos ámbitos de la vida social, económica y política. 

Desde esta perspectiva, la asignatura busca desarrollar en los estudiantes competencias y 

habilidades, proporcionándoles herramientas teóricas e instrumentos metodológicos que les 

permitan diagnosticar, implementar y participar en el diseño de políticas e intervenciones 

sociales. Se busca brindar conocimientos fundamentales para analizar y evaluar 

críticamente estudios preexistentes, así como para formular investigaciones propias. 

La materia se organiza en siete unidades que articulan la dinámica demográfica y los 

cambios históricos en la composición de la población en relación con la organización social 

del bienestar en una serie de dimensiones clave: la crisis del mundo del trabajo y los 

cambios en el mercado laboral, la reproducción de las familias, la división sexual del 

trabajo y la configuración social de los cuidados, las formas de seguridad y protección 

social, y los debates sobre pobreza y desigualdad social. Estos temas se abordan tanto en 

sus dimensiones conceptuales como en sus metodologías de medición. 

 

II. OBJETIVOS 

II.1 – Objetivo general 

La asignatura tiene como objetivo general proporcionar herramientas analíticas para 

introducir a los estudiantes en el estudio de la dinámica demográfica y su impacto en la 

estructura social, la distribución de oportunidades y la organización del bienestar social. 

II.2 – Objetivos específicos 



Los objetivos específicos de la materia son: 

● Analizar la relación entre los condicionantes sociales de la dinámica demográfica y 

los condicionantes demográficos de los procesos socio-políticos. 

● Fomentar una mirada reflexiva sobre la interrelación entre estructura social, 

dinámica demográfica y políticas sociales. 

● Examinar críticamente las políticas e intervenciones sociales, identificando cambios 

y continuidades en relación con los desafíos demográficos desde una perspectiva de 

género. 

● Introducir a los estudiantes en la construcción, interpretación y uso crítico de 

indicadores sociales. 

● Desarrollar habilidades prácticas en el uso de instrumentos y métodos para la 

producción y análisis de información demográfica y social. 

● Brindar un marco conceptual que permita interpretar dinámicas macrosociales y 

fortalecer la capacidad de elaborar diagnósticos, diseñar proyectos de investigación 

y formular políticas públicas fundamentadas. 

 

III. ENCUADRE Y MODALIDAD DE TRABAJO 

La cursada será presencial. Cada clase semanal tendrá un enfoque teórico-práctico, 

combinando la exposición de conceptos con ejercicios en clase y tareas domiciliarias. 

La evaluación constará de dos parciales: 

1. Primer parcial: Examen escrito presencial, con énfasis en la comprensión de 

lecturas. 

2. Segundo parcial: Evaluación domiciliaria. 

Para promocionar la materia, los estudiantes deberán obtener una calificación de siete (7) o 

más en ambos parciales. 

 

IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

 

Unidad l. La importancia de la medición en las ciencias sociales.  Los 

indicadores sociales 

Presentación de la materia. Que es un indicador social. El carácter técnico y político de los 

indicadores. La construcción de diagnósticos sociales y la evaluación de las intervenciones 

y políticas sociales. Metodologías cualitativas y cuantitativas, su articulación. Principales 

fuentes de datos secundarios: censos, encuestas, registros administrativos. 



Bibliografía obligatoria 

Dinardi M. C. (2005) Fuentes de datos secundarias en argentina: descripción, comparación 

y análisis https://metodologiacienciassocialesunrn.wordpress.com/wp-

content/uploads/2012/08/unidad3-3-dinardi-artfuentedatossecundario.pdf 

Tiana Ferrer, A. (1997). Qué son y qué pretenden. Cuadernos de pedagogía, 257. 

INDEC Rediseño del sistema de indicadores sociodemogràficos” INDEC 

biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/2mi326c.pdf 

INDEC Encuesta Nacional de uso  del tiempo 2021 

(www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf) 

 

Bibliografía Complementaría 

Zemelman, H. (1989) Crítica epistemológica de los indicadores”. El  colegio  de México 

https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/251018/1/Critica-

epistemologica.pdf  

 

 

Unidad lI. Composición y dinámica de la población.  

Nociones y conceptos básicos en el estudio de la población. El crecimiento de la población 

y sus componentes: crecimiento natural y saldo migratorio. Indicadores sociodemográficos 

básicos. La evolución de la población humana en la historia. La teoría de la Transición 

Demográfica: esperanza de vida y fecundidad. América Latina y Argentina diferencias y 

similitudes. Pirámides de población. Implicancias de la evolución demográfica sobre 

“dependencia” y “bonos”. Transición demográfica, los procesos migratorios y el proceso de 

urbanización. Implicancias del cambio demográfico: diagnósticos,  oportunidades y 

desafíos.  

 

Bibliografía obligatoria 

Di Virgilio, Guevara y Arqueros Mejica (2015) Capítulo 1. La evolución territorial y 

geográfica del conurbano bonaerense en Kessler, Gabriel - Director Historia de la provincia 

de Buenos Aires Ed Edhasa UNIPE 

Otero, Hernán (2007) “El crecimiento de la población y la transición demográfica”, En 

Torrado Susana (Comp)  

https://metodologiacienciassocialesunrn.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/08/unidad3-3-dinardi-artfuentedatossecundario.pdf
https://metodologiacienciassocialesunrn.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/08/unidad3-3-dinardi-artfuentedatossecundario.pdf
http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/251018/1/Critica-epistemologica.pdf
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/251018/1/Critica-epistemologica.pdf


Roffman et al (2022) Odisea Demográfica. Tendencias demográficas en Argentina: insumos 

clave para el diseño del bienestar social. Buenos Aires: CIPPEC  https://www.cippec.org/wp-

content/uploads/2022/11/INF-PS-Odisea-demografica-11.22.pdf 

Gragnolati, Rofman, Apella y Troiano (eds.) (2014) Los años no vienen solos. Oportunidades 

y desafíos económicos de la transición demográfica en Argentina. Capitulo 2  Panorama 

demográfico en Argentina (pg 55 a 80) 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P133

10o0vienen0solos0FINAL.pdf 

 

Bibliografía Complementaría 

Welti, Carlos (1997) Demografía Tomo I. México:PROLAP. Capítulos 1 a 3. 

Rodríguez Vignoli, J. (2019). El efecto de la migración interna sobre la estructura y las 

disparidades etarias en las grandes ciudades de América Latina 

https://www.redalyc.org/journal/3238/323861646006/323861646006.pdf 

 

 

Unidad III: Mercado de trabajo: la población económicamente activa 

Mercado de trabajo, fuerza de trabajo y su disponibilidad. Presentación del debate sobre 

marginalidad y precariedad  desde la cuestión del empleo: el excedente de fuerza de trabajo. 

Indicadores que dan cuenta de la forma de inserción de los trabajadores en los estudios con 

base empírica. Definiciones conceptuales y operativas. La población económicamente activa 

e inactiva. Población ocupada, desocupada y subocupada. Categoría de Ocupación y Rama 

de Actividad. Análisis empíricos de los procesos de asalarizacion / desalarización. Cambios 

en la dinámica del empleo registrado y no registado. Patrones de participación en el mercado 

laboral por género según estrato social. Evaluación conceptual y empírica de los cambios en 

la composición de la PEA. Familia y trabajo. Determinantes de la participación de los 

diferentes componentes del hogar (cónyuges, hijos y otros trabajadores secundarios).  

Indicadores sociales,  fuentes de información e instrumentos de medición 

  

Bibliografía obligatoria 

Maguid, Alicia (2006) “Población Económicamente Activa” Apuntes 2006, Materia 

Características sociales y ocupacionales de la población, Maestría en Demografía Social, 

Universidad Nacional de Lujan (UNLU). 

 

Maurizio, Roxana (2018) “Cuando el trabajo no alcanza: el fenómeno del trabajador pobre¨ 

en ALQUIMIAS ECONÓMICAS 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2022/11/INF-PS-Odisea-demografica-11.22.pdf
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2022/11/INF-PS-Odisea-demografica-11.22.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P13310o0vienen0solos0FINAL.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/419121468002092154/pdf/880550WP0P13310o0vienen0solos0FINAL.pdf
https://www.redalyc.org/journal/3238/323861646006/323861646006.pdf


 

MyTSS-PNUD (2008) “Aportes a una nueva visión de la informalidad laboral en la 

Argentina”, Capitulo “Caracterización de la informalidad laboral en el Gran Buenos Aires” 

 

MTySS Panorama del trabajo registrado agosto 2022 

 

MTySS. Flujos de creación y destrucción de empleo registrado. Febrero 2022 

 

Nun, Jose (2001) Marginalidad y Exclusión Social Ed FCE (p35 a p90) 

 

Palomino Héctor (2007) ¨La instalación de un nuevo régimen de empleo en la argentina: de 

la precarización a la regularización¨. Revista Latinoamericana del Trabajo 

 

Bibliografía complementaria 

Beccaria, Luis (2005) El mercado laboral argentino luego de las reformas. En Beccaria L. y 

Maurizio R. (Comps) Mercado de Trabajo y Equidad en Argentina. Bs As: Prometeo.  

 

Davolos, Patricia (2001) Después de la privatización: trayectorias laborales de trabajadores 

con retiro voluntario. Revista Estudios del Trabajo, 2001, vol. 21, p. 69-95. 

 

Torrado S. (1981) Sobre los conceptos de “Estrategias familiares de vida y proceso de 

reproducción de la fuerza de trabajo: Notas teórico-metodológicas”. En Demografía y 

economía, Vol. 15, No. 2 (1981), pp. 204-233 

 

Viu Gabriel y Sanchis Alberto (2009) “Objetivos del Milenio en el Municipio de la 

Matanza”  PNUD - Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de la Matanza. Parte II La 

situación social en el año 2009 (estructura demográfica, características actuales del 

mercado de trabajo) p. 31- p. 50  

 

Unidad lV: Bienestar, familias,  genero,  generación.  

Las fuentes del bienestar. El rol del Estado en la distribución de oportunidades, condiciones 

de vida y democratización del bienestar social. La organización doméstica y los cuidados 

en los distintos grupos poblacionales frente a los cambios en los ciclos vitales, el aumento 

en la esperanza de vida, y  los cambios en las configuraciones familiares y convivenciales. 

El modelo familiarista, las desigualdades de género, los usos del tiempo y las diferencias 

por clases sociales. Trabajo productivo y reproductivo; remunerado y no remunerado. Los 

cuidados comunitarios. Niñez y adolescencia, trabajo, cuidados y bienestar. 



Indicadores sociales,  fuentes de información e instrumentos de medición. La Encuesta de 

Usos del Tiempo (ENUT) y la Encuesta de actividades de niñas, niños y 

adolescentes (EANNA). 

 

Bibliografía obligatoria 

ELA & UNICEF (2022). ¿Por qué Argentina necesita un sistema nacional integral de 

cuidados?, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2022-Por-que-Argentina-necesita-un-

sistema-integral-de-cuidados.pdf (ela.org.ar) 

ELA & UNICEF (2024). “Adolescentes que cuidan: un trabajo invisible que moldea el 

presente y condiciona el futuro”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primera edición julio 

de 2024 

https://www.unicef.org/argentina/media/23111/file/CUIDADOS%202024%20FINAL%20

PARA%20PUBLICAR.pdf.pdf 

Esping-Andersen, G y Palier, B. (2010) Los tres grandes retos del Estado del bienestar Ed 

Ariel. 

Rodríguez Enríquez, C (2015) Economía Feminista y Economía del Cuidado. Aportes 

conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad No. 256. Páginas 30 a 44. 

https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-

conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/ 

Jelin E (2012) La familia en Argentina: Trayectorias históricas y realidades 

contemporáneas En Esquivel, Faur y Jelin,  Elizabeth Hacia la conceptualización del 

cuidado: familia, mercado y estado, IDES, UNFPA, Unicef, Argentina 

http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/117/2014/08/Esquivel-Valeria-Faur-Eleonor-y-Jeln-Elizabeth-2012.-

Hacia-una-conceptualización-del-cuidado-familia-mercado y-estado.pdf 

Molinier, P y Legarreta, M (2016) Subjetividad y materialidad del cuidado: ética, trabajo y 

proyecto político Papeles del CEIC vol. 1 Vol 2016-1, Presentación (core.ac.uk) 

 

Bibliografía Complementaría 

Comas-d’Argemir, D., y Gonzálvez Torralbo , H. (2023). Presentación dosier. El cuidado 

de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Ciudadanías. Revista De Políticas 

Sociales Urbanas, (13). 

https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/1924 

Galceran Huguet . M (2016) Introducción. En Butler, J., Fraser, N., Huguet, M. G. 

¿Redistribución o reconocimiento?: un debate entre marxismo y feminismo. NEW LEFT 

REVIEW Traficante de sueños 

https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/documentos_nlr_3_web_0.pdf 

https://www.unicef.org/argentina/media/23111/file/CUIDADOS%202024%20FINAL%20PARA%20PUBLICAR.pdf.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/23111/file/CUIDADOS%202024%20FINAL%20PARA%20PUBLICAR.pdf.pdf
https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/
https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Esquivel-Valeria-Faur-Eleonor-y-Jeln-Elizabeth-2012.-Hacia-una-conceptualizacin-del-cuidado-familia-mercadoy-estado.pdf
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Esquivel-Valeria-Faur-Eleonor-y-Jeln-Elizabeth-2012.-Hacia-una-conceptualizacin-del-cuidado-familia-mercadoy-estado.pdf
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Esquivel-Valeria-Faur-Eleonor-y-Jeln-Elizabeth-2012.-Hacia-una-conceptualizacin-del-cuidado-familia-mercadoy-estado.pdf
https://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/1924
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/documentos_nlr_3_web_0.pdf


Torre, J. C. y Pastoriza, E. (2002) “La democratización del bienestar” en Torre, J. C. 

(comp.) Nueva Historia Argentina Tomo 8 Los Años peronistas (1934 – 1955) Ed. 

Sudamericana https://www.terras.edu.ar/biblioteca/13/13HSARG_Torre-

Pastoriza_Unidad_4.pdf 

 

Unidad V: Seguridad social y protección social.  

Seguridad social y protección social. Relación entre mercado de trabajo y sistema de 

seguridad social. Evolución reciente de las políticas de seguridad social en Argentina: la 

protección a niños, niñas y adolescentes y a adultos mayores. Elaboración de diagnósticos 

para el diseño de políticas. Definiciones de cobertura horizontal y cobertura vertical. La 

protección social de la población económicamente activa en situación de vulnerabilidad 

social y económica. 

Indicadores sociales, fuentes de información e instrumentos de medición 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Beccaria, A., & Costa, M. I. (2020). Mercado de trabajo y seguridad social: la lógica 

contributiva puesta en entredicho. Ciudadanías. Revista De Políticas Sociales Urbanas, (6). 

Recuperado a partir de http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/489 

 

Curcio, Javier (2011)” Descripción del Sistema de Seguridad Social: componentes al cabo 

de la década del ‘90 y de la primera década del siglo XXI “, en Danani, C., & Hintze, S. 

(Eds.). (2011). Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina, 1990-

2010. Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

Danani, Costa y Rottenschweiler (2022) Trabajo y política social: ¿y si hablamos de la 

población en edad de trabajar? Voces en el Fenix 

https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/trabajo-y-politica-social-y-si-hablamos-de-la-

poblacion-en-edad-de-trabajar/ 

Dávolos P. y Beccaria A. (2020) Un análisis de la microgestión de la política social, 

Revista Desarrollo Económico Vol.59 N° 229. 

Unicef (2023): “Políticas de protección de ingresos dirigidas a hogares con niñas, niños y 

adolescentes en Argentina”, Disponible en 

https://www.terras.edu.ar/biblioteca/13/13HSARG_Torre-Pastoriza_Unidad_4.pdf
https://www.terras.edu.ar/biblioteca/13/13HSARG_Torre-Pastoriza_Unidad_4.pdf
http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/489
https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/trabajo-y-politica-social-y-si-hablamos-de-la-poblacion-en-edad-de-trabajar/
https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/trabajo-y-politica-social-y-si-hablamos-de-la-poblacion-en-edad-de-trabajar/


https://www.unicef.org/argentina/informes/pol%C3%ADticas-de-protecci%C3%B3n-de-

ingresos-dirigidas-hogares-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en 

Bibliografía Complementaría 

Arcidiácono y Perelmiter (2024) De bobo, nada. Cómo funciona la Anses y por qué pone en 

cuestión los mitos contra el Estado. ED. Siglo XXI.  

 

Bertranou, Fabio, Cetrángolo, Oscar, Grushka, Carlos y Casanova, Luis (2011). Encrucijadas 

de la seguridad social en Argentina: Reformas, cobertura y desafíos para el sistema de 

pensiones. Buenos Aires: CEPAL-OIT. 

 

Straschnoy, M. (2016). Las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo. Un 

análisis desde el enfoque de derechos y las capacidades estatales. Revista Administración 

Pública y Sociedad, 2, 60-78 

 

 

Unidad VI: Pobreza y desigualdad 

Diversidad de enfoques en el estudio de la pobreza y la desigualdad. Debates en torno a su 

caracterización conceptual. El problema de la medición, los métodos,  posibilidades y 

limitaciones. Enfoque Subjetivo y Objetivo, Pobreza Relativa y Absoluta. Desafíos de la 

multidimensionalidad de la pobreza. La pobreza en Argentina. La contribución de la 

perspectiva de género a las definiciones y conceptualizaciones de la pobreza y las brechas 

de desigualdad. 

Indicadores sociales,  fuentes de información e instrumentos de medición 

 

Bibliografía obligatoria 

Davolos, P. (2023) “La situación de la pobreza en barrios populares. Estudio cualitativo”. 

Documento UNICEF/La Poderosa. unicef.org/argentina/media/17071/file/Estudio 

cualitativo: la situación de la pobreza en barrios populares.pdf 

Dirección de Estadísticas y Censos CABA (2019) La pobreza multidimensional en la 

Ciudad de Buenos Aires. (Punto 4 pgs 11 a 13). 

Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier (2001) Enfoques para la medición de la 

pobreza.Breve revisión de la literatura en Revista CEPAL Serie Estudios estadísticos y 

https://www.unicef.org/argentina/informes/pol%C3%ADticas-de-protecci%C3%B3n-de-ingresos-dirigidas-hogares-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en
https://www.unicef.org/argentina/informes/pol%C3%ADticas-de-protecci%C3%B3n-de-ingresos-dirigidas-hogares-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-en


prospectivos (PGS 1 a 29) 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4740/1/S01010056_es.pdf 

Sen, A. (1992) Sobre conceptos y medidas de pobreza en Revista Comercio Exterior, vol. 

42. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/sobre-conceptos-

ymedidas-de-pobreza.pdf 

Townsend, P. (2003) La Conceptualización de la Pobreza en Revista Comercio Exterior, 

vol. 53, núm. 5. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/20/6/RCE6.pdf 

Vommaro, Gabriel y Daniel, Claudia (2013) ¿Cuántos son los pobres? Contribuciones a la 

historia de su definición estadística en la Argentina de los años ochenta. Revista: Voces en 

el Fénix 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/26250/CONICET_Digital_Nro.962486e5-

1229-4c74-bba1-044391e5ae5c_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

  

Bibliografía Complementaría 

 Auyero, J. y Servian, S. (2023) “Como hacen los pobres para sobrevivir” Ed Siglo XXI 

(Pgs. 33 a 55) 

Batthyány, Karina (2020) Miradas latinoamericanas al cuidado en Batthyány, Karina 

(coord.) Miradas latinoamericanas a los cuidados (pg 11 a 27) 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201209035739/Miradas-latinoamericana.pdf 

Beccaria, Luis (2007) Pobreza en Torrado, Susana (comp.), Población y bienestar en la 

Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX Tomo II. 

 

 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201209035739/Miradas-latinoamericana.pdf

