
 
 

 

 
 

XVII Jornadas Argentinas de Estudios  

de Población 
 

IV Congreso Internacional de Población del Cono Sur 
 

Perspectivas en población: oportunidades para el bienestar,  

la equidad y la inclusión 

 

 
 
 
 

Cafayate, Salta, Argentina 

3 al 6 de octubre de 2023 

 

 

PRIMERA CIRCULAR – 4 de abril de 2023 

 

Convocatoria a la presentación de resúmenes extendidos  
 

 

 

Organizan: 

 

Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 

Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) 

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Salta (UNSa) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comisión Directiva de la Asociación de Estudios 

de Población de la Argentina 
2021 – 2023 

 

 

Presidencia 

Martín Moreno 

(CENEP – FSOC, UBA) 

 

Vicepresidencia 

Patricia Lucero 

(UNMDP) 

 

Secretaría 

Gustavo Álvarez 

(UNLu) 

 

Prosecretaría 

Carla Arévalo 

(CONICET – IELDE, FCEJyS, UNSa) 

 

Tesorería 

Mariana Marcos 

(CONICET – IIGG, UBA) 

 

Protesorería 

Pablo Comelatto 

(CENEP) 

 

Vocales 

Lucía Andreozzi (CONICET-IITAEE, UNR) 

Pablo De Grande (CONICET-IGEHCS, UNICEN) 

Laura Golovanevsky (CONICET-CIITeD, CESDE-FCE, UNJu) 

Florencia Molinatti (CIECS – CONICET y UNC) 

Eleonora Rojas Cabrera (CIECS – CONICET y UNC) 
 

 

 

 



 
 

 

Presentación 

 

XVII Jornadas Argentinas de Estudios de Población - IV Congreso 

Internacional de Población del Cono Sur 
 

Perspectivas en población: oportunidades para el bienestar, la equidad y la inclusión 
 

Es un gusto para la Asociación de Estudios de Población de la Argentina –AEPA– confirmar a 

sus socias y socios, y anunciar a  investigadoras/es, docentes, funcionarias/os, estudiantes, 

instituciones nacionales e internacionales y a quienes se  interesen en las temáticas de población, 

que, entre el martes 3 de octubre y el viernes 6 de octubre de 2023 en Cafayate, provincia de 

Salta, se realizarán las XVII Jornadas Argentinas de Estudios de Población y el IV Congreso 

Internacional de Población del Cono Sur.  Ambos eventos son co-organizados con la 

Universidad Nacional de Salta. 

 

Desde que nos despidiéramos en las Jornadas pasadas, que por imperio de la pandemia COVID-

19 fueron realizadas de manera virtual, abrigamos la esperanza de reencontrarnos 

presencialmente, tal como lo veníamos haciendo cada dos años desde la fundación de AEPA en 

1991, en estrecha colaboración con grupos de investigadoras e investigadores de las 

universidades nacionales y de otros centros de estudios e investigación. Nos encontramos ahora 

en plena organización de las Jornadas 2023 y prevemos contar con un día para pre-eventos (3 de 

octubre) más tres días (4 al 6) para Sesiones Regulares, Mesas Redondas y Sesiones Plenarias. 

 

En esta oportunidad, estamos transitando un proceso de recuperación de la actividad después de 

la pandemia, a la vez que se ha podido concretar la ronda de los censos 2020, el Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas de Argentina y de otros países del Cono Sur. 

 

Este contexto, que seguramente resulta de sumo interés para el conjunto de quienes están 

abocados a los estudios de población, alienta la presentación de trabajos que permitan un 

estimulante intercambio reflexivo, crítico y también interdisciplinario, sobre el estado, estructura 

y dinámica de las poblaciones, su situación social y sobre la producción y el acceso a datos. 

  

En este sentido, esperamos contar con una nutrida participación que promueva la discusión 

constructiva en relación a estos temas, y a la vez señale elementos y aspectos orientados a superar 

la desfavorable situación en que nos ubicó la pandemia de COVID-19, entre otros 

acontecimientos. Este espíritu es el que quisimos sintetizar con el nombre de las Jornadas: que 

nuestros estudios señalen perspectivas que permitan encontrar caminos que amplíen derechos en 

la población para incrementar el bienestar, favorecer la equidad orientados a una mayor inclusión 

de todas las personas. El abordaje de estas cuestiones adquiere una significación especial tanto 

académica, como social y política en la actualidad. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Fechas importantes 
 

 

Apertura recepción de resúmenes o ponencias 

completas 

4 de abril de 2023 

Cierre recepción resúmenes 26 de mayo de 2023 

Notificación de aceptación de trabajos para ser 

presentados como ponencia o póster 

3 de julio de 2023 

Fecha límite para pago anticipado 21 de julio de 2023 

Fecha límite para el envío de trabajos completos 

o de posters 

28 de agosto de 2023 

Pre-eventos 3 de octubre de 2023 

XVII Jornadas de AEPA y IV Congreso 

Internacional del Cono Sur 

4 a 6 de octubre de 2023 

 

 

  



 
 

 

Directrices para autoras/es 
 

 

Desde el 4 de ABRIL se encuentra abierta la página web de las jornadas para el envío de resúmenes 

ampliados o ponencias completas (https://aacademica.org/xvii.jornadas.aepa). 

 
Se deberá enviar un resumen corto de su propuesta en un máximo de 300 palabras y subir un archivo con 

un resumen ampliado (4 páginas) o trabajo completo (hasta 20 páginas).  

 

Se recuerda que sólo la autora o el autor principal del trabajo deberá subir la propuesta. 

 

 

 

Formato de Resúmenes 

 

Deben presentarse resúmenes ampliados (de 4 páginas) que contengan indefectiblemente los siguientes 

cuatro ítems: 

 

• Objetivos 

• Metodología y fuentes 

• Resultados esperados de la investigación 

• Bibliografía 

  

Los resúmenes deberán constar además con los nombres completos de las y de los autores, así como 

sus filiaciones institucionales y correos electrónicos. 

 

Se deberá indicar si el resumen se envía como ponencia o como póster. En caso de enviarlo como 

ponencia se deberá declarar si aceptaría, eventualmente, ser enviado a Sesión de póster. 
 

Formato de Ponencias 

 

Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos, pies de página y 

bibliografía incluidos. El formato del texto deberá respetar las siguientes normas: 

 

• Procesador de texto: Microsoft Word (doc o docx). 

• Tipo y tamaño de letra: Time New Roman 12. 

• Texto a 1,5 espacios, excepto notas al pie, y justificado 

• Márgenes: todos de 2,5 cm. En papel A4 y numeración de la página en la parte inferior derecha de 

cada hoja. 

• Las tablas y cuadros deben ser incluidos en el texto en formato de tabla (no imagen), las cuales no 

deben sobrepasar los márgenes de la página. Los gráficos en formato Excel deben ser, también, insertados 

en el lugar correspondiente. Las notas aclaratorias deberán ir a pie de página y no al final de artículo. 

• La lista completa de referencias bibliográficas se situará al final de texto bajo el epígrafe “Referencias 

bibliográficas”. Se redactarán siguiendo las normas APA (Séptima Edición) y se aplicará sangría francesa 

a todas las referencias. 

 

Los resúmenes no se enviarán por correo electrónico, sino que se cargarán en la página web 

de las jornadas: https://www.aacademica.org/xvii.jornadas.aepa  

 

Pueden enviar consultas a jornadas.aepa2023@gmail.com o presionando el botón "Enviar 

mensaje" desde la página https://aacademica.org/xvii.jornadas.aepa.  

https://www.aacademica.org/xvii.jornadas.aepa/tabs/submissions
https://www.aacademica.org/xvii.jornadas.aepa/tabs/submissions
https://apastyle.apa.org/
mailto:jornadas.aepa2023@gmail.com
https://www.aacademica.org/xvii.jornadas.aepa


 
 
 
 

Sesiones Regulares 
 

Comisión Científica Envejecimiento y Seguridad Social 

SR 1. Envejecimiento poblacional y personas mayores en Argentina y el Cono Sur. 

Situación actual y desafíos en la formulación de políticas 

Organizadores: Álvarez, Gustavo (UNLu) y Acosta, Laura D. (CIECS, CONICET/UNC) 

Las nuevas dinámicas demográficas introducen una transformación en la estructura por 

edades de las poblaciones, que conlleva un incremento absoluto y relativo de las personas 

mayores. En los países del Cono Sur, se espera que en las próximas décadas se produzca un 

proceso de envejecimiento de manera acelerada. Esto imprime un desafío importante a los 

sistemas de salud, cuidado y previsión social, debido a las diferencias económicas, sociales 

y a las desigualdades existentes. 

La presente sesión regular busca agrupar investigaciones que analicen la situación de las 

personas mayores en diversas esferas de la calidad de vida: salud y estado funcional, 

previsión social, cuidados, entre otras; analizando los diferenciales según países y regiones, 

pobreza, género, entre otros aspectos. Así mismo, se espera recibir contribuciones que 

muestren la eficacia de las políticas públicas para garantizar los derechos de las personas 

mayores tanto en Argentina como en otros países del Cono Sur. 

 

Comisión Científica Migraciones, Movilidades y Distribución Espacial de 

la Población 

SR 2. Migración internacional y otras formas de movilidad internacional reciente 

Organizadora: Marcela Cerrutti (CENEP) 

Se invita a la presentación de trabajos de investigación sobre la migración internacional que 

involucre a la Argentina u otros países del Cono Sur como emisores o receptores de flujos 

migratorios. Dichos estudios pueden tener énfasis comparativo tanto entre grupos 

migratorios como entre países receptores. Se alienta la presentación de resultados de 

investigación referidos a tendencias, motivaciones migratorias (y de retorno), procesos de 

incorporación social y económica; y estudios que destaquen las contribuciones sociales, 

económicas y culturales de los inmigrantes (de modo de contribuir al diálogo político sobre 

la situación de los inmigrantes en las sociedades receptoras). 

Interesan estudios que se focalizan el acceso a derechos de las personas migrantes y 

solicitantes de asilo, incluyendo aquellos que analizan aspectos vinculados a la xenofobia y 

la discriminación. También se alienta la presentación de trabajos que focalicen en aspectos 

metodológicos para la medición y el análisis de la migración, incluyendo ponencias que 

discutan alternativas de indicadores de seguimiento sobre la situación de las personas 

migrantes acorde a compromisos de carácter internacional (Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030 y Pacto Mundial para la Migración) basadas tanto en Censos y encuestas como en 

registros administrativos y la medición de flujos migratorios. Serán también bienvenidas 

ponencias que se orienten a la producción de datos migratorios. 



 
 

La convocatoria es amplia e incluye estudios empíricos basados en las fuentes usuales de 

datos migratorios como también en fuentes alternativas, estudios de caso y con enfoque 

cualitativo. 

SR 3. Ciudades, reconfiguraciones espaciales, desplazamiento forzado y vulnerabilidad 

Organizadora: Laura Calvelo (Dirección Nacional de Población y UBA) 

El territorio ha venido experimentando profundas transformaciones asociadas a nuevas 

formas de valorización y explotación de los recursos, localización de infraestructuras, 

emprendimientos, desarrollo de nuevas actividades y funciones, con estrechas 

modificaciones en las dinámicas demográficas. Se invita por lo tanto a la presentación de 

ponencias que analicen la relocalización poblacional asociada a expansión de fronteras 

agropecuarias, a la explotación de recursos mineros o energéticos, a la relocalización de 

servicios, valorización turística o nuevas funciones residenciales, que tienen profunda 

incidencia en los fenómenos de la movilidad y en los patrones de asentamiento de la 

población. 

Dado que en el último trienio las tendencias del desplazamiento de población se vieron 

alteradas por el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y las medidas derivadas 

de ella, se invita a la presentación de estudios que reflexionen sobre sus impactos y que 

utilicen fuentes de información convencional o alternativa.  

Se alientan, asimismo, presentaciones que pongan énfasis en el análisis de nuevas fuentes de 

datos y metodologías de abordaje; también trabajos que discutan críticamente las 

potencialidades y limitaciones de las formas tradicionales de tratamiento de estos fenómenos 

a la luz de estas nuevas realidades. 

 

Comisión Científica Nupcialidad y Reproducción 

SR 4. Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales de la fecundidad, 

reproducción y salud sexual y reproductiva 

Organizadoras: Edith Alejandra Pantelides (CENEP) y Silvia Mario (INDEC) 

La tendencia de la fecundidad en los últimos años, en Argentina muestra un descenso 

pronunciado sobre todo a partir del año 2015. Además, se observa una convergencia de todas 

las jurisdicciones del país hacia una tasa cercana al nivel de reemplazo. Esta tendencia, no 

es ajena al resto de los países de la región aun cuando en cada uno de ellos asume 

características singulares. Los principales temas de estudio en el área se centran en: el 

análisis de la fecundidad en poblaciones específicas (fecundidad durante la adolescencia, en 

sectores populares y en otras poblaciones vulnerables), el examen de los diferenciales de 

nivel en distintas jurisdicciones; el estudio de la salud sexual y reproductiva, la 

anticoncepción y el aborto; la investigación sobre los servicios de salud destinados a la 

atención de las necesidades en salud sexual y reproductiva de la población, entre otros. El 

objetivo de esta Sesión es discutir investigaciones sociodemográficas en temas relacionados 

con la fecundidad, la reproducción y la salud sexual y reproductiva. 

Se espera recibir aportes para una o más sesiones, provenientes de la investigación empírica 

(cuanti y/o cualitativa), la revisión del conocimiento y la reflexión teórico-epistemológica 

sobre diferentes dimensiones de estos temas. Entre las posibles áreas de análisis se incluyen: 

análisis de las tendencias y determinantes de la fecundidad; intenciones reproductivas 

(actitudes, creencias, decisiones sobre número y espaciamiento de los hijos); utilización de  



 
 

métodos anticonceptivos; aborto; atención y servicios de atención en salud sexual y 

reproductiva; infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/Sida; reproducción 

asistida; fecundidad, salud reproductiva y familia en poblaciones migrantes, pueblos 

originarios o afrodescendientes; análisis de políticas sociales en fecundidad y salud sexual y 

reproductiva; tendencias y prácticas en fecundidad y salud sexual y reproductiva en diversos 

grupos sociales de acuerdo a los diferentes clivajes sociales (edad, ciclo de vida, estrato 

social, género, identidad sexual, etc..). Se impulsa especialmente la utilización de una 

perspectiva de género. Tendrán especial consideración los trabajos de investigación empírica 

que aborden la temática con diseños metodológicos que pongan a prueba hipótesis; que 

realicen alguna integración entre abordajes cualitativos y cuantitativos; y aquellos que 

consideren un amplio espectro de variables o dimensiones (demográficas, socioeconómicas 

y culturales) en el análisis de los fenómenos investigados. Serán bienvenidas propuestas que 

realicen análisis comparativos entre jurisdicciones (regiones, provincias y/o municipios) y 

entre países del Cono Sur. 

SR 5. Aspectos demográficos, socioeconómicos y culturales de la formación de uniones, 

hogares y familias 

Organizadora: Georgina Binstock (CENEP) 

El objetivo de Sesión es discutir investigaciones sociodemográficas en temas relacionados 

con la organización familiar en tanto institución social a cargo de la reproducción cotidiana 

y generacional de la población. En las últimas décadas en Argentina, como en otros 

contextos latinoamericanos, se verifican importantes transformaciones en el calendario y las 

modalidades de unión conyugal, así como en los tipos de hogares familiares que constituyen 

los ámbitos de procreación, cuidado y socialización de los hijos. Estos cambios sólo 

parcialmente parecen responder al paradigma de la Segunda Transición Demográfica, 

desarrollado para interpretar los cambios de raíz cultural acaecidos en los países de 

economías avanzadas, y que en estas latitudes se aplicaría más ajustadamente a las nuevas 

prácticas de sectores sociales medios y medio altos de la población en grandes centros 

urbanos. En este contexto nacional los procesos de reestructuración económica, –y sus 

efectos actuales sobre las modalidades de reproducción familiar de los sectores populares-, 

los procesos migratorios, y las aperturas ideológicas, legales y políticas hacia el 

reconocimiento y la aceptación de la diversidad sexual y la homoparentalidad constituyen 

aspectos centrales a tener en cuenta. 

Se espera recibir aportes para una o más sesiones, provenientes de la investigación empírica 

(cuanti y/o cualitativa), la revisión del conocimiento y la reflexión teórico-epistemológica, 

sobre diferentes dimensiones relacionadas con la formación de uniones, hogares y familias. 

Ello incluye temas como la formación y disolución de uniones; tipos de uniones, hogares y 

familias; crianza y empleo femenino, cuidado y políticas sociales; tendencias y prácticas en 

diversas edades y en el curso de vida, en diferentes estratos sociales y tipos de familia, dentro 

y fuera de uniones conyugales. Tendrán especial consideración los trabajos de investigación 

empírica, aquellos que aborden la temática desde una perspectiva teórica o metodológica 

novedosa, y aquellos que estudien los cambios en los patrones de organización de la vida 

familiar, ya sea a lo largo del curso de vida o desde una perspectiva de la historia reciente. 

En todos los casos serán bienvenidas las propuestas que incorporen la perspectiva de género, 

diversidad de unidades de análisis y los análisis comparativos. 

 



 
 

SR 6. La salud sexual y reproductiva en tiempos de la pandemia del COVID 19 

Organizadora: Graciela Infesta Domínguez (UBA) 

La pandemia de COVID-19 –declarada como tal por la OMS en marzo de 2020- ha tenido 

tanto consecuencias económicas y sociales, como en las condiciones de vida y, obviamente, 

de salud la población a nivel mundial. Dado que la necesidad inmediata de los gobiernos fue 

detener y evitar la propagación de la pandemia, los servicios de salud drásticamente 

focalizaron sus recursos y esfuerzos en lograr dicho objetivo. Sin embargo, durante la 

pandemia, también fue necesario sostener algunos servicios esenciales que no podían 

interrumpirse como los de SSR, especialmente aquellos dirigidos a la atención durante la 

gestación, parto y puerperio que requieren un mecanismo especial de cuidado y tratamiento, 

a fin de prevenir la morbi-mortalidad en poblaciones vulnerables. Sin embargo, algunos 

servicios de SSR -como, por ejemplo, las consultas pre y postnatales, las consultas por ETS, 

el suministro de antirretrovirales para pacientes con VIH y la atención en casos de violencia 

sexual entre otros- se vieron afectados seriamente en todo el mundo, pudiendo producirse 

una interrupción, restricción y/o falta de continuidad de los mismos. Por esto, es importante 

conocer en profundidad lo sucedido con los servicios de SSR durante la pandemia pues las 

medidas sanitarias tomadas en ese contexto pudieron o podrán conllevar consecuencias 

negativas a mediano y largo plazo, que van a incrementar costos sociales, económicos y de 

salud (tales como, embarazos no deseados e interrupciones, agravamiento de pacientes con 

ETS/VIH, aumento de los casos de violencia sexual, etc.). Asimismo, es necesario indagar 

si la pandemia y el aislamiento preventivo que se instauró en la mayoría de los países, así 

como la percepción y vivencias de las personas sobre aquellos, incidieron y de qué manera 

en sus prácticas sexuales y reproductivas.  

Se espera recibir aportes provenientes de la investigación empírica (cuantitativa y/o 

cualitativa), la revisión del conocimiento y la reflexión teórico-epistemológica sobre los 

diferentes aspectos de la temática planteada, analizados desde la perspectiva de los/as 

usuarios/as, los/as proveedores/as y/o los servicios de salud. Tendrán especial consideración 

los trabajos de investigación empírica, aquellos que aborden la temática desde una 

perspectiva teórica o metodológica novedosa, que realicen alguna integración entre 

abordajes cuantitativos y cualitativos, y enfoques macro y microsociales. En todos los casos 

se impulsa la presentación de propuestas que incluyan las diversidades sexuales y de género, 

así como el análisis comparativo, ya sea entre municipios, provincias y/o países. 

SR 7. Construcción de datos sobre la población LGTBI+ en América Latina. Igualdad 

de género y derechos humanos 

Organizador: Hernán Manzelli (CENEP) 

La invisibilidad histórica de las diversidades sexuales y de género en los censos 

poblacionales y encuestas probabilísticas nacionales es un problema presente en toda la 

región latinoamericana. La indagación de las orientaciones sexuales y la diversidad de 

géneros presenta una serie de dificultades metodológicas relacionadas con el dinamismo, 

labilidad y, en ciertos casos, “desinterés por inscribir estas experiencias en un registro de 

tipo clasificatorio” (Stang, 2019). Así mismo, las personas que componen el colectivo de la 

diversidad sexual y genérica enfrentan condiciones de vida diferenciales de las personas cis-

heterosexuales que se plasman en su paso por las instituciones educativas, trayectorias 

laborales, acompañamiento de las familias en vivir de acuerdo con su orientación sexual o  

 



 
 

identidad de género autopercibida, trayectorias afectivas, conformación de hogares, 

condiciones de vida, estado de salud y acceso a servicios de salud, entre otras dimensiones. 

El objetivo de esta mesa es discutir investigaciones sociodemográficas en temas relacionados 

con la construcción de datos sobre población LGTBI+. Se espera recibir aportes provenientes 

de investigación empírica (cuanti y/o cualitativa), estados del arte actuales sobre el tema y 

reflexión teórico-epistemológica sobre dimensiones de estos temas, incluyendo la 

operacionalización de indicadores. Entre las posibles áreas de análisis se incluyen: estudios 

de medición de parejas del mismo sexo y orientación sexual en encuestas en América Latina, 

investigación sobre identidades sexuales y de género en bases de datos públicos, estudios 

comunitarios en regiones específicas, estudios de trayectorias laborales y/o educativas, 

accesibilidad a servicios de salud. Serán bienvenidas propuestas que realicen análisis 

comparativos entre jurisdicciones (regiones, provincias y/o municipios) y entre países en 

América Latina. 

 

Comisión Científica Población, territorio y ambiente 

SR 8. Territorio, grandes infraestructuras productivas y dinámica demográfica 

Organizadora: María Celina Añaños (UNR) 

En los últimos años los problemas ambientales ligados al desarrollo económico y 

tecnológico están ganando un lugar cada vez más importante en los debates científicos, 

políticos y de las organizaciones sociales. 

Bajo esta noción general, indisociable del cambio climático, se alojan una serie de 

problemáticas complejas que incluyen la contaminación del aire, de los cursos de agua y la 

pérdida de biodiversidad; sequías más frecuentes y de mayor duración; deforestación e 

incendios intencionales; uso no controlado de productos agroquímicos para la agricultura; 

tecnologías extractivistas agresivas como el fracking, entre otros. Si bien estas problemáticas 

son planetarias, se originan en territorios particulares bajo condicionantes y consecuencias 

particulares también. Los más visibles son aquellos donde grandes intervenciones 

productivas -movidas por objetivos económicos de empresas multinacionales, en forma 

individual o en conjunción con los gobiernos- generan procesos que afectan el medio 

ambiente, la dinámica demográfica y las condiciones de vida de la población.  

El propósito de esta sesión es focalizar la atención en las consecuencias poblacionales de 

estas grandes intervenciones productivas desde un enfoque socio demográfico. Se espera 

generar debates, en lo posible interdisciplinarios, que posibiliten una mejor comprensión de 

sus consecuencias en temas específicos tales como migración e inmigración, morbilidad y 

mortalidad, repercusiones urbanas y rurales ligadas a estos nuevos asentamientos 

productivos, etc.  

Los trabajos podrán referirse a diferentes escalas geográficas y diversos enfoques 

(cuantitativo, cualitativo o ambos), a revisiones de metodologías para estudios socio 

ambientales, a aportes teóricos, así como empíricos. Se valorará en particular trabajos 

críticos sobre los datos estadísticos poblacionales disponibles, así como propuestas que 

apunten a identificar aquello necesarios de creación y desarrollo con el fin de aportar a la 

medición socio demográfica de los fenómenos socio ambientales. 

 



 
 

SR 9. Calidad de vida, procesos sociales y territoriales 

Organizadoras: María Belén Prieto (UNS) y Patricia Lucero (CENEP, CONICET) 

En los últimos años han cobrado importancia los estudios sobre la diferenciación socio - 

espacial a partir de conceptos tales como calidad de vida, condiciones de vida, segregación 

urbana, vulnerabilidad social, pobreza, entre otros; en diversas disciplinas y escalas de 

análisis, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Su tratamiento ha cobrado 

relevancia por su relación con los procesos que afianzan o profundizan las desigualdades 

territoriales, por lo cual adquieren mayor significación los aspectos relativos a las 

materialidades, localización, accesibilidad, distribución y evolución de la población.  

El propósito de esta sesión es dar continuidad a los estudios centrados en la identificación y 

análisis de las desigualdades territoriales en el bienestar humano. Se espera generar debates 

que posibiliten una mejor comprensión de los procesos sociales, históricos y territoriales que 

incrementan la fragmentación, la segregación, exclusión y diferenciación socio-espacial en 

espacios metropolitanos, urbanos y rurales. Se invita a presentar contribuciones que 

formulen revisiones y efectúen aportes teóricos, así como contribuyan a ampliar las 

perspectivas metodológicas. Los trabajos podrán involucrar diferentes escalas geográficas, 

optar por un enfoque cuantitativo o cualitativo. Asimismo, se considera importante la 

presentación de “estudios de casos” para comprobar la validez de variables e índices en las 

distintas dimensiones que definen la calidad de vida, con investigaciones que profundicen la 

expresión espacial de la problemática.  

Asimismo, esta propuesta adquiere una relevancia mayor por articularse con el actual 

impacto que la Pandemia por COVID-19 y las políticas para su tratamiento estarían 

provocando en la dinámica de estos problemas. 

SR 10. Territorios, poblaciones y hábitat rural 

Organizadoras: Julieta Krapovickas (UDELAR) y Ana Garay (Instituto de Estudios para el 

Desarrollo Social (UNSE-CONICET)) 

En el Cono Sur latinoamericano asistimos, fundamentalmente durante las últimas décadas, 

a profundos cambios territoriales, particularmente relevantes en los espacios rurales. La 

expansión del agronegocio, la implementación de grandes obras de infraestructura, la 

megaminería, los procesos de acaparamiento de tierras, entre otros problemas generados por 

un modelo de desarrollo ecocida, han producido una serie de impactos en los territorios y en 

los modos de vida y de habitar de las poblaciones rurales. Así pues, en las últimas décadas, 

se evidencian transformaciones en las estructuras sociales agrarias, cambios en los usos del 

suelo, intensificación agraria y reducción en la demanda de fuerza de trabajo para las labores 

agropecuarias. En este contexto, las poblaciones rurales se enfrentan a numerosos desafíos 

diariamente para sostener y mejorar sus condiciones de vida, presentando estrategias y 

resistencias a un modelo de desarrollo avasallante. 

Esta mesa invita a recibir colaboraciones tendientes a discutir estas dinámicas, ya sea 

situándolas en un contexto geográfico e histórico específico, o proponiendo aportes teórico-

metodológicos para su abordaje. Se espera que las ponencias de esta sesión discutan cómo 

los procesos económicos están cambiando los entornos rurales y las formas de habitar la 

ruralidad, cuáles son las dinámicas demográficas que generan y finalmente, qué resistencias 

y estrategias ponen en marcha las poblaciones locales. 

 



 
 

SR 11. Infancias argentinas: dinámicas y transformaciones en las condiciones de vida 

Organizadores: Ianina Tuñón (UCA) y Fernando Longhi (ISES-CONICET/UNT) 

En la Argentina la mitad de los niños/as y adolescentes pertenecen a hogares pobres en 

términos de sus ingresos, y más de la mitad se ven privados en el ejercicio de derechos 

humanos fundamentales para el sostenimiento de la vida y desarrollo humano y social. Si 

bien la crisis sanitaria y social por COVID19 profundizó las condiciones de pobreza de la 

población y en particular de la infancia, se trata de una población que de modo sostenido 

pertenece de modo mayoritario a las poblacionales más vulnerables del país. También es 

conocido que la pobreza infantil se expresa de muy diversas formas en el vasto territorio del 

país, y que son múltiples los programas sociales, políticas públicas e intervenciones de la 

sociedad civil que procuran transformar las condiciones de vida de estas poblaciones. En 

este marco, la sesión invita a presentar trabajos que puedan aportar evidencia en el espacio 

de las múltiples dimensiones de la pobreza infantil y sus condiciones de vida en clave de 

desigualdad social, demográfica y geográfica. Asimismo, se invita a presentar experiencias 

de intervenciones (planes, programas, políticas) en el marco de poblaciones vulnerables y 

evaluaciones de los procesos de implementación y resultados. Se valora la diversidad de 

enfoques, lo interdisciplinar, nuevas metodologías, y la integralidad de los abordajes. 

 

Comisión Científica Producción de datos 

SR 12. Iniciativas conceptuales y metodológicas en la medición de las recientes 

situaciones sociales 

Organizadora: Victoria Mazzeo (FCS, UBA) 

Es indudable que la(s) población(es) de la Argentina -como otras del Cono Sur- se 

encuentran inmersa(s) en situaciones que, si bien van siendo visualizadas, requieren de 

nuevas conceptualizaciones que permitan desarrollos metodológicos para su medición y 

caracterización.  

Las transformaciones sociales y económicas ocurridas a lo largo de la segunda década de 

este siglo, también resultado de otras anteriores, exigen considerarlas en la información que 

la sociedad en su conjunto produce para que aquellas modificaciones sean reflejadas de 

manera robusta y oportuna en toda su magnitud y diversidad. No obstante, existen ciertas 

propuestas que se proponen superar las limitaciones que, en este sentido, presentan las 

tradicionales fuentes de datos, a pesar de las adecuaciones que últimamente ellas han 

incorporado.  

Se espera contar con ponencias que incluyan avances conceptuales y metodológicos en 

relación con la medición de las realidades sociales. Más precisamente, interesa considerar 

trabajos que se relacionen con la medición de las transformaciones en los sistemas 

productivos que repercuten en la forma de inserción y en la condición laboral de las 

trabajadoras y los trabajadores; la heterogeneidad de las situaciones de pobreza que se 

expresan en diversas manifestaciones, algunas de preocupante exteriorización; las nuevas 

relaciones conyugales y familiares; los aspectos relativos a la salud reproductiva, las 

cuestiones de género, entre otras dimensiones. La articulación y complementación de 

información originada en encuestas, censos y registros administrativos, es una novedosa 

perspectiva, también de interés para esta sesión.  

 



 
 

Son, entonces, bienvenidos los trabajos que se refieran a la producción científica proveniente 

tanto de estudios cuantitativos como cualitativos, orientados a reflejar de manera válida, 

confiable y actualizada la situación social de la población de Argentina y de los otros países 

del Cono Sur. 

SR 13. El censo de población 2022 en Argentina: pasado presente y futuro 

Organizador: Martín Moreno (CENEP) 

En Argentina, en América Latina y en el resto del mundo, como mostraron distintos artículos 

académicos, la pandemia de COVID-19, tuvo importante impacto en los comportamientos 

de la población; asimismo, llevó a la reprogramación de los cronogramas censales y de las 

estrategias de relevamiento. Estas circunstancias refuerzan la necesidad de conocer la 

situación de la población y su dinámica demográfica en la pospandemia. 

Además de la información que un censo de población, hogares y viviendas brinda para -por 

citar solo algunos aspectos- conocer la situación de territorios “pequeños”, la programación 

de las políticas públicas, establecer las representaciones políticas en las instituciones 

legislativas, también tiene un papel esencial en todos los componentes del sistema nacional 

de estadística: sus datos se utilizan como puntos de referencia para la compilación estadística 

o como marco muestral para las encuestas por muestreo y para la investigación y el análisis. 

Asimismo las proyecciones demográficas son uno de sus productos analíticos más 

importantes y resultan imprescindibles para la planificación que realicen los sectores público 

y privado. 

En el censo de Argentina (2022) se modificaron aspectos metodológicos y técnicos: ser un 

censo de derecho, incorporar la modalidad on line (e-censo) que modificó la duración del 

período de relevamiento, al mismo tiempo que la utilización de un cuestionario único en 

papel y ha incorporado nuevos aspectos conceptuales para caracterizar a la población, a la 

par que ha quitado o modificado otras temáticas que eran habituales. La inclusión de estos 

aspectos y nuevas estrategias incorporadas podrías influir en calidad de los datos obtenidos 

y en la oportunidad de su difusión. 

Se espera contar con trabajos que incluyan la consideración y evaluación de los cambios 

metodológicos y técnicos introducidos, los temas/variables incorporadas (y las no incluidas) 

ya partir de allí, sugerir nuevos (presentes en “la agenda”), a fin de ir pensando en la ronda 

censal venidera. 

 

Comisión Científica Morbilidad y Mortalidad 

SR 14. Causas y determinantes de morbilidad y mortalidad 

Organizadores: Bruno Ribotta (CIECS, CONICET/UNC) y Pablo Caviezel (UBA) 

Contar con información precisa sobre las causas de muertes es importante debido a que, 

cuando se registra y difunde oportunamente esta información, puede proporcionar indicios 

sobre la prevalencia de las enfermedades, permitiendo la definición de estrategias de 

prevención, intervención y de tratamiento en general. La estructura que presenta la 

morbilidad en cuanto a la distribución de las enfermedades prevalentes en la población (¿de 

qué nos enfermamos?) y la estructura de la mortalidad por causa (¿de qué nos morimos?) 

varía de una región a otra y pone de manifiesto distintas realidades. Por otra parte, y como 

señala la OPS, la súbita e intensa propagación pandémica de la enfermedad por COVID-19  



 
 

ha expuesto y amplificado la presencia de desigualdades e inequidades, una característica ya 

insoslayable en el panorama socio-económico, ambiental y sanitario regional. 

Esta sesión pretende abarcar aquellos trabajos orientados hacia el análisis de las 

características de la estructura de la morbilidad y de la mortalidad con referencia a las causas, 

en la población argentina. Serán especialmente bienvenidos los aportes que indaguen en el 

marco del COVID-19. 

SR 15. Frecuencia y nivel de la morbilidad y mortalidad 

Organizadores: Bruno Ribotta (CIECS, CONICET/UNC) y Pablo Caviezel (UBA) 

La relación entre los procesos de enfermedad y muerte con sus factores determinantes, tanto 

biológicos como socioeconómicos ha sido y es motivo de estudio. Es sabido que. entre los 

factores socioeconómicos, variables como el ingreso monetario, el nivel de instrucción, el 

acceso a la atención médica, entre otras, determinan el nivel de estos procesos de morbilidad 

y mortalidad, pero también correlacionan entre ellas. Por otra parte, la distribución de estos 

factores no es igualitaria en la población, sino que son la expresión visible, el eslabón 

medible, de una cadena causal que se genera en la organización social, económica y política. 

Esta aproximación al concepto salud y muerte desde el punto de vista de sus determinantes 

supone una comprensión integral del ser humano. En ese sentido, establecer los mecanismos 

y cuantificar el efecto de un determinante en la salud es un proceso complejo. 

Esta sesión pretende abarcar aquellos trabajos orientados hacia el análisis de las 

características, la génesis y la influencia de los factores determinantes de la frecuencia y del 

nivel de la morbilidad y de la mortalidad en la población argentina. 

 

Comisión Científica Demografía Histórica 

SR 16. Las investigaciones sobre las poblaciones en el pasado y/o la demografía 

histórica en la Argentina de hoy 

Organizadores: Gladys Massé (INDEC) y Tomás Guzmán (UBA) 

Presentamos como objetivo inmediato -y más concreto- de la Comisión el crear un espacio 

específico de intercambio en las Jornadas de la AEPA 2023 respecto de las temáticas que 

incluyen el estudio de los fenómenos demográficos en Argentina en el largo plazo histórico. 

Se insta a presentar ponencias, en particular a los profesionales jóvenes, que desarrollen 

investigaciones ligadas a la historia de las poblaciones en el pasado y/o a la demografía 

histórica en Argentina: las transiciones demográfica y epidemiológica, las crisis de 

mortalidad en poblaciones en el pasado, estudios específicos sobre la fecundidad, los 

procesos migratorios, los estudios sobre la familia, entre otros. También se invita a presentar 

trabajos que reflexionen sobre el impacto de las tecnologías digitales para la gestión, análisis 

y visualización de los datos masivos generados por las investigaciones históricas, y sobre los 

retos para poner a disposición esos datos de forma abierta.  

 

 

Comisión Científica Educación y Población 

SR 17. La educación en la Argentina y Cono Sur: estado de situación actual y 

perspectivas futuras sobre la educación básica y superior 



 
 

Organizadores: Víctor Eduardo Torres (CIECS, CONICET/UNC) y Luisa María Salazar 

Acosta (UNSa) 

En la Argentina y en la región, aun cuando se han logrado progresos importantes en la 

escolarización de la población, todavía queda mucho por indagar en el ámbito educativo 

desde una visión demográfica. 

Así, el acceso, la permanencia y la promoción de los ciudadanos entre las diversas etapas y 

ciclos del sistema educativo tiene disímiles niveles de participación de la población, lo cual 

está asociado a algunas características socioeconómicas de la misma, que da indicios que se 

trata de un sistema inequitativo. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 

como así también promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 

es una de las metas propuestas por Naciones Unidas, para así lograr un desarrollo sostenible, 

el cual todavía dista de consecución por lo que se requiere de estudios que aporten al 

conocimiento de la situación. También aparece la agenda internacional a través de Metas 

2021, en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina realizada en 

Córdoba y Educación 2030 (entre otros). 

El surgimiento de nuevas metodologías, la disponibilidad de otras fuentes de datos más 

recientes y la información proveniente de las nuevas rondas censales permitirán evaluar los 

niveles de participación de la población en el sistema educativo y el grado en que la misma 

se está realizando de manera equitativa en todo el territorio. 

En ese sentido, el rol que nos atañe es revisar el estado de situación de la educación en el 

país y en el Cono Sur y revisar su cumplimiento como derecho básico y fundamental. Es por 

ello que se considera oportuno abrir el debate y el convite a todos aquellos autores, cuyos 

trabajos puedan aportar -utilizando una visión sociodemográfica- los resultados de sus 

investigaciones acerca de diferentes temas relacionados con la educación. 

 

Comisión Científica Estimaciones y Proyecciones de Población 

SR 18. Proyecciones y estimaciones de población 

Organizadores: Leandro M. González, Leandro M. (CIECS – CONICET y UNC) y Cristina 

Massa (UNLu-INDEC) 

La ronda de censos de población 2020 que se está desarrollando en América Latina, y la 

difusión de los resultados preliminares, introducen la necesidad de realizar estudios de 

evaluación de las proyecciones y estimaciones de población vigentes, elaboradas a partir de 

los datos de la ronda 2010. Dicho análisis debe ser realizado a partir de la aplicación de 

metodología demográfica específica a la luz de los datos de los registros de estadísticas 

vitales y otros registros administrativos, tanto a nivel nacional, como provincial y 

departamental.  

El requerimiento de estimaciones y proyecciones de población para áreas menores, nos 

enfrenta al desafío de evaluar los procedimientos metodológicos utilizados y sugerir nuevas 

herramientas. Por otra parte la Pandemia del COVID-19 y su impacto sobre los diferentes 

fenómenos demográficos, exige un análisis minucioso del comportamiento reciente de 

evolución de la mortalidad y fecundidad, así como de los movimientos migratorios recientes 

en la Argentina y los países de la región. 

En este marco, se hace imprescindible contar con evaluaciones apropiadas de las 

proyecciones vigentes, así como de la realidad sociodemográfica de la Argentina y de sus  



 
 

países vecinos, mediante el análisis de la evolución de cada uno de los fenómenos 

demográficos (mortalidad, fecundidad y migraciones) y de las disparidades provinciales 

pasadas y presentes, de manera de repensar la evolución futura de las variables demográficas, 

que se traducen en hipótesis de la proyección cuando se utilizan métodos demográficos o 

semidemográficos. 

La sesión de Proyecciones y Estimaciones de Población espera recibir trabajos que apunten 

a nuevos procedimientos metodológicos, demográficos o estadísticos, válidos para la 

elaboración de proyecciones de población a nivel nacional, provincial o local, y a la 

evaluación de las proyecciones y estimaciones de población a la luz de la nueva información 

estadística. 

Se espera contar también con la participación de especialistas de diversos países de la región, 

particularmente del Cono Sur, para contar con un panorama más amplio de los procesos 

demográficos compartidos con nuestro país. 

 

Comisión Científica Población y Violencias en Argentina 

SR 19. Población y violencias: aportes empíricos, teóricos, metodológicos 

Organizadores: Matías Bruno (CENEP) y Ana Safranoff (CELIV-UNTREF, CONICET) 

La Comisión Científica sobre Población y violencias en Argentina convoca a la presentación 

de trabajos cuyos aportes empíricos, teóricos y/o metodológicos contribuyan al 

conocimiento sobre la intersección entre población y violencias. 

La violencia es un fenómeno de elevada resonancia social, aunque no siempre recibe un 

análisis o tratamiento desde la mirada socio-demográfica.  

Esta sesión se propone alimentar el diálogo a partir de estudios que recuperen las discusiones 

sobre la intersección entre población y violencias, desde una mirada socio-demográfica.  

Se invita a presentar estudios sobre violencia que involucre a distintos grupos poblacionales: 

mujeres; niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; disidencias, minorías y grupos étnico-

raciales, entre otros. También se espera recibir aportes relacionados con el estudio de la 

violencia institucional (en contextos de encierro y de salud) de las fuerzas de seguridad ó de 

fenómenos transversales como la seguridad ciudadana.  

Las investigaciones pueden estar basadas en enfoques metodológicos cuantitativo, 

cualitativo o mixto; o bien pueden ser trabajos de reflexión teórico-epistemológica, de 

análisis histórico o de evaluación y análisis de fuentes y técnicas metodológicas sobre 

violencias. 

 

Propuestas espontáneas de temas libres 

SR 20. El acceso a la salud en Argentina y el Cono Sur 

Organizadora: Eleonora Rojas Cabrera (CIECS – CONICET y UNC)  

Existe una vasta producción oficial y académica que da cuenta de la presencia de inequidades 

en el estado de la salud de la población y en el acceso a prestaciones y servicios dirigidos a 

su atención en numerosos ámbitos geográficos. Así también, acerca de su persistencia y 

profundización como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia de Covid-19. 

 



 
 

Esta realidad atenta contra el desarrollo sostenible que se busca concretar en todas las 

poblaciones, en un marco de igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos 

humanos sin distinción de índole alguna. Es decir, donde los beneficios del progreso 

económico, científico y social alcancen por igual a todas las personas independientemente 

del género, la edad, la condición socioeconómica, el lugar de procedencia y/o residencia, la 

condición étnica/racial y la presencia de discapacidad, entre otros factores que promueven 

la discriminación social.  

En este contexto, surgen las preguntas: ¿qué esfuerzos se están realizando para reducir las 

inequidades en el estado de salud y en el acceso a la atención de la misma, más allá de las 

crisis sociales, económicas y/o institucionales por las que están atravesando los países? ¿Qué 

desafíos se vislumbran en ese sentido? ¿Es posible identificar oportunidades para superarlos, 

aún frente a las adversidades que se imponen en la actualidad?  

Se recibirán propuestas de trabajos que contribuyan con la reflexión y/o la discusión sobre 

alguno o algunos de estos interrogantes en Argentina y el Cono Sur, ya sea 

comparativamente entre países, o bien a nivel nacional, subnacional o local.   

SR 21. Heterogeneidad estructural y Desigualdades en la población: disparidades 

regionales y diferenciales de género como factores persistentes 

Organizadores: Daniel Esteban, Quiroga (IRES, CONICET/UNCA) y Agustín Salvia 

Agustín (UCA-CONICET) 

La presente sesión tiene como objetivo recuperar diferentes aportes sobre el desigual 

impacto del ciclo de crisis y alta inflación vigente desde 2018 hasta la actualidad en las 

estructuras sociales, sectoriales y regionales del trabajo, asumiendo la existencia de 

diferentes patrones de reproducción y desigualdad social (regiones, segmentos de mercados 

de trabajo, géneros, generaciones, origen social, etc.). 

Esta preocupación se inscribe en una tradición que retoma y actualiza los postulados 

estructuralistas que predicen la reproducción ampliada de desigualdades sociales y 

regionales en sociedades periféricas, en particular, frente a modelos de acumulación- crisis 

dependientes de las condiciones y ciclos externos. En este marco dos dimensiones buscan 

ser indagadas en profundidad: 1) Las brechas de género en el trabajo remunerado y no 

remunerado y su vínculo con la segmentación laboral y la calidad del empleo; y 2) Las 

disparidades regionales en cuanto a la dinámica de los mercados de trabajo. 

En este marco, nos preguntamos sobre la eficacia de las políticas sociales, económicas y 

laborales para revertir o detener esta tendencia estructural, teniendo como propósito general 

la necesidad de repensar políticas de “cambio estructural” con inclusión social -a escala 

nacional y regional- como herramientas que permitan superar las trampas del subdesarrollo 

estructural argentino. 

Se procurará motivar diálogos y reflexiones alrededor de propuestas que pueden ser tanto 

teóricas como empíricas, en torno al vínculo entre la estructura productiva heterogénea, las 

políticas que la moldean y sus consecuencias en términos de una matriz social fragmentada. 

SR 22. Información pública para la investigación demográfica: obstáculos, logros y 

desafíos en países del Cono Sur 

Organizador: Gonzalo Martín, Rodríguez (CEUR, CONICET)  

 



 
 

El enorme desarrollo que han experimentado las tecnologías de la información en las últimas 

décadas habilitó de manera inédita una amplia serie de canales de comunicación entre los 

gobiernos y la ciudadanía. La posibilidad de acceso libre a la información producida por el 

Estado no constituye solamente una condición fundamental para la transparencia en la 

gestión pública, sino que también aparece como un elemento clave para la producción de 

conocimiento. Esta nueva fuente de información resulta relevante tanto en la investigación 

académica como en la actividad de organizaciones de la sociedad civil, así como en el diseño, 

evaluación y monitoreo de políticas públicas por parte del propio Estado. 

En Argentina, el acceso a la información pública es un derecho, consagrado en la ley 

nacional 27.275, que establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a información 

que produce el Estado con excepciones, mayormente vinculadas a cuestiones de privacidad 

y seguridad nacional. En este sentido, si bien se han producido notables avances, tanto en lo 

referente a datos espaciales (georreferenciados) como a datos estadísticos en la difusión de 

datos públicos, aún persisten en ciertos escenarios dificultades para su acceso. Los desafíos 

para la plena difusión y circulación de la información involucran múltiples dimensiones, que 

incluyen transformaciones de índole tecnológica, dinámicas y culturas organizacionales del 

uso de la información, aspectos de la coordinación entre la administración burocrática y la 

gestión política, la asignación de recursos en una estructura federal y heterogénea, entre 

otras. 

En esta Sesión se invita a compartir experiencias profesionales y resultados de investigación 

relacionados a la gestión, la publicación y la puesta a disposición de información pública, 

así como sobre la tramitación y acceso a datos públicos de población, con el objeto de 

reconocer y debatir sobre los desafíos y oportunidades para el acceso y la circulación de 

información pública de población. 

SR 23. Investigadoras e investigadores en formación 

Organizadoras: María Eugenia Aguilera (UNLu) y María Fernanda Olmos (UNLu) 

Esta sesión será una instancia en la que las/os investigadoras/es no experimentadas/os de la 

disciplina tengan la posibilidad de dar los primeros pasos en la presentación de sus trabajos. 

Se recibirán ponencias individuales de estudiantes de posgrado o de profesionales que se 

estén iniciando en la investigación y que se encuentren insertos en equipos de investigación 

en temas de población. 

Avances de trabajos finales de especialización, de tesis en elaboración y de resultados de 

investigaciones en curso sobre preguntas demográficas, con sus propias diversidades 

temáticas, serán objeto de comentarios de especialistas, que las/os ayuden a mejorar y 

ordenar el trabajo concreto y la presentación de sus resultados. 

Las organizadoras se proponen orientar el esfuerzo para convocar comentaristas que puedan 

generar una devolución, a partir de una dinámica que convierta la instancia de la sesión en 

un espacio de aprendizaje e intercambio, abordando aspectos del proceso de investigación 

en sí mismo y características de la exposición. En este sentido, se hará hincapié tanto en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, antecedentes, marco teórico, metodología 

utilizada, bibliografía y resultados; como en el tiempo de exposición, el apoyo visual y el 

orden en la presentación de acuerdo a un tiempo acotado. 

Les damos la bienvenida a las investigadoras y los investigadores en formación. 

 



 
 

SR 24. Reconceptualizando el cuidado: desafíos y perspectivas para la investigación 

demográfica 

Organizadores: Pablo De Grande (IDICSO, UDELS – CONICET) y Carla Arévalo (IELDE, 

FCEJyS, UNSa – CONICET) 

La necesidad de atención es una característica universal en todos los seres humanos, y su 

importancia y complejidad han aumentado en las últimas décadas debido a cambios en la 

estructura familiar y el envejecimiento de la población. A pesar de su importancia, la mayoría 

de las investigaciones en demografía se han centrado en la comprensión de los patrones de 

fecundidad, mortalidad y migración, y han prestado poca atención al estudio del cuidado y 

sus implicaciones demográficas. 

Los estudios sociales del cuidado no limitan su análisis a la atención física y emocional de 

niños y adultos mayores, sino que se extiende a la gestión de la vida diaria y a una 

comprensión de las interdependencias y apoyos que en ella ocurren. Asimismo, el cuidado 

no es visto como una responsabilidad individual, sino que es una tarea social que implica a 

múltiples actores y se realiza en contextos culturales, políticos y económicos específicos. 

En esta sesión, exploraremos los desafíos y perspectivas actuales en el estudio del cuidado 

desde una perspectiva demográfica. Es de interés recibir resultados de investigaciones o 

avances de investigaciones en curso que indaguen en la relación del cuidado con 

características poblacionales, tales como la fecundidad, la mortalidad y el envejecimiento. 

También es de interés considerar cuál es el impacto de las desigualdades de género y de clase 

en el cuidado, así como las políticas públicas que buscan abordar estas desigualdades. 

Las presentaciones pueden incluir, entre otras temáticas, las estrategias de cuidado de 

hogares extensos, la migración y el cuidado transnacional, el impacto del cuidado en la salud 

y el bienestar de los cuidadores, y el papel del Estado y las políticas públicas en la provisión 

del cuidado, entre otros. 

SR 25. Transversalización de la Perspectiva de Género en Demografía 

Organizadora: Malena Monteverde (CIECS, CONICET/UNC) 

Se observa un creciente esfuerzo por incorporar la perspectiva de género en la estructura y 

la agenda de los organismos públicos, los sistemas estadísticos y la academia, tanto a nivel 

regional, internacional y de la Argentina. En este contexto, resulta especialmente oportuno 

abrir un espacio amplio que impulse la transversalización de la perspectiva de género en los 

estudios de población de nuestro país.  

La sesión promueve la presentación de trabajos que aporten evidencia empírica y aspectos 

teóricos, conceptuales, metodológicos, modelos de estimación, etc., en temáticas específicas 

como: brechas de género en Cuidados y Trabajo no Remunerado, Paredes y Techos de 

Cristal, y la existencia de Inequidades, Desigualdades y Brechas de Género en autonomías 

como la económica, social, física, puestos de decisión, etc.  Además, serán muy bienvenidos 

los trabajos que aborden experiencias y discusiones metodológicas y conceptuales 

relacionadas con la elaboración de estadísticas con perspectiva de género, así como estudios 

de género en otras temáticas que puedan ser de interés, y aquellos que aborden la descripción 

y desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género. 

 



 
 

SR 26. Turismo y población 

Organizador: Rodolfo Bertoncello (UBA-CONICET) 

El turismo viene adquiriendo creciente relevancia en las sociedades actuales, involucrando 

diversas dimensiones que vienen abordándose desde distintas perspectivas y enfoques 

disciplinares. Entre ellas, se destacan las poblacionales, tanto en términos de su incidencia 

en la movilidad territorial como en los procesos de redistribución y asentamiento.  

La movilidad turística concita creciente interés a escala internacional, aunque con menor 

desarrollo en Argentina, en gran medida en el marco del denominado “giro de la movilidad” 

y de los abordajes que ponen énfasis en el carácter “móvil” de las sociedades actuales. La 

incidencia que estas poblaciones “móviles” o en constante movimiento tienen en los diversos 

lugares y a lo largo del tiempo (por caso, formas de residencia múltiple o híbrida, turistas 

viviendo “como locales”, entre otros) demanda una atención que, hasta el momento, ha sido 

escasa desde los estudios de población.  

En este marco proponemos una sesión que tenga por objetivo poner en foco al turismo, 

abordándolo desde sus implicancias socio-demográficas, esto es, como un fenómeno que 

involucra formas específicas (por cierto, cada vez más voluminosas y heterogéneas) de 

desplazamiento territorial, y que tiene implicancias en las formas de distribución y 

asentamiento territorial de la población.  

Convocamos a la presentación de trabajos que aborden esta cuestión desde la reflexión 

conceptual y el estudio de casos, con referencias prioritarias al caso argentino. Proponemos 

rescatar tradiciones de estudio en torno a la migración de amenidad, a la definición de 

espacios de vida en relación al lugar de residencia habitual, ya consolidadas en el campo de 

los estudios poblacionales, para repensarlas en el contexto actual. Esperamos incorporar a 

este campo de estudio el tratamiento específico de la composición socio-demográfica de los 

flujos turísticos y otras formas de desplazamiento territorial asociados a los mismos (como 

es el caso de trabajadores), o de la incidencia que los mismos tienen en las formas de 

distribución y asentamiento poblacional en lugares de origen y destino de los mismos. 

 


