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Introducción 

Este trabajo es un segundo avance de una investigación2 que tiene por objeto estudiar las 

mujeres madres solas (en adelante MMS) de la República Argentina, a través de los censos 

nacionales de población, hogares y vivienda realizados en los años 2001 y 2010; en particular 

se analizan las MMS de la provincia de Córdoba y su área metropolitana. 

Se estudia las madres argentinas a través de la información aportada por aquellas mujeres que 

concibieron en los últimos doce meses anteriores al censo. Se restringe el análisis a las madres 

de hijos menores de un año de edad -madres recientes3- con la finalidad de aproximarse a los 

nacimientos que se produjeron el año anterior al censo y determinar el estado conyugal de la 

madre más cercano al momento del parto.  

El artículo sigue la línea de investigaciones realizadas en Latinoamérica (Castro Martin, 2011; 

Rodríguez Vignoli, 2014; Laplante, 2016, 2018) dedicadas a estudiar la fecundidad no 

matrimonial de países de la región. Se propone investigar en forma comparativa la evolución 

de las madres solas recientes de Argentina y Córdoba. 

En tiempos de cambios rápidos de los arreglos familiares debido al aumento de separaciones y 

divorcios, vínculos frágiles, entre otros factores, la maternidad en soledad se está convirtiendo 

en una práctica común en las familias actuales y empuja a que cada vez más individuos sean 

padres solos durante un período de su vida (Struffolino et al. 2016: 188). 

En este marco, se sabe que hoy América Latina experimenta niveles crecientes de fecundidad 

en soledad. De hecho, Castro Martín et al. (2010; 38) indican para Latinoamérica que el peso 

de los nacimientos de madres solas se duplicó en cuarenta años, pasando de 7% en 1970 a 

15% a principios del siglo XXI. También se comprueba que el incremento de la fecundidad 

fuera de unión no se limita solo a las edades adolescentes (Laplante et al., 2015). Entonces en 

                                                            
1 Alumna de la Maestría y Doctorado en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
2 El primer avance, “La maternidad en soledad de Argentina (2001-2015)” fue presentado en las XIV Jornadas 
AEPA, Santa Fe, Argentina, septiembre de 2017. 
3 Se define a las madres recientes, como aquellas que tuvieron hijo/s nacido/s vivo/s durante los doce meses 
anteriores a la fecha de realización del censo. 



un contexto, donde la proporción de hijos nacidos de madres solas aumentó en la mayoría de 

los países latinoamericanos en las últimas décadas, seduce la idea de estudiar a las mujeres 

madres solas en un período cercano al parto. 

 

Metodología y fuentes de datos 

- Materiales 

Se recurre a los censos argentinos de población, hogares y vivienda realizados en los años 

2001 y 2010. Primero se analizan al conjunto de madres recientes en el territorio nacional y 

luego específicamente en la provincia de Córdoba y el departamento capital. Los datos fueron 

procesados con el programa Redatam + SP4. 

El hecho de contar con la variable hijos nacidos vivos5 se considera una alternativa para 

estimar la cantidad de mujeres que han sido madres en un período cercano al parto. El 

inconveniente de no disponer de la base plana para el censo 2010 imposibilita usar el método 

de los hijos propios que se diseñó especialmente para estudiar la fecundidad mediante datos 

censales y no registradas en las estadísticas vitales (Cho, Rutherford y Choe, 1986).  

Cabe la aclaración, que en el módulo de fecundidad de los censos argentinos se ubican las 

preguntas retrospectivas cuyo universo de indagación lo constituye todas las mujeres de 14 

años o más6. Además, que el censo 2001 tuvo un único cuestionario debido a que el operativo 

fue censal y las preguntas sobre hijos nacidos vivos fueron contestadas por la población 

femenina completa. Mientras que en el censo 2010, dichas preguntas se ubicaron en el 

cuestionario ampliado que se aplicó a una muestra representativa, por lo que para el análisis 

se debe tener en cuenta en todos los casos los errores muestrales que entran en juego.7 

- Metodología 

Se trata de un estudio descriptivo-comparativo que tiene por objeto conocer las MMS y cuyas 

unidades de análisis son el agregado nacional (Argentina), el provincial (Córdoba) y el local 

(Departamento Capital, de dicha provincia). 

En cuanto a la estructura del artículo, primero se analiza la situación conyugal, la edad y la 

relación de parentesco de las mujeres que fueron madres durante los doce meses anteriores a 

                                                            
4 Programa desarrollado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de 
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas. 
5 En primer censo se recurre la variable hijos e hijas nacidos/as vivos/as durante el último año y en segundo a la 
fecha de nacimiento del último/a hijo/a nacido vivo (INDEC, Censo 2001 y Censo 2010). 
6 Con respecto a la edad de 14 años, en otros países latinoamericanos como México, este límite inferior es de 12 
años, por lo que en los censos argentinos especialmente en lo que se refiere a embarazo precoz no se puede dar 
cuenta de esta problemática. 
7 Véase el artículo: “Anexo metodológico: precisión de las estimaciones del cuestionario ampliado”, disponible 
en www.censo2010.indec.gov.ar 



la realización del censo -madres recientes-. Luego, para determinar las características 

demográficas y socioeconómicas de ellas, se examinan los patrones observados por nivel de 

educación, condición de actividad y cobertura social -en términos de acceso a la salud y/o 

programas sociales-. 

 

Contexto8 

a) La evolución de la población argentina  

La evolución de la población argentina desde finales del siglo XIX hasta hoy, supone analizar 

una serie de sucesos que impactaron fuertemente en las familias, entre los que se pueden 

mencionar: a) descenso en el ritmo de crecimiento anual de la población que a fines del siglo 

XIX lo hacía a 31 por mil y baja a 11 por mil en el inicio del siglo XXI; b) descenso de la 

Cuadro 1. Evolución de la población argentina en los censos argentinos. Siglos XIX a XXI 

  

  

Fuente: INDEC, Censo argentinos 1895, 1914, 1947, 1969, 1980, 1991, 2001 y 2010, elaboración propia 
 

proporción de población extranjera, que alcanza un máximo del 30 por cien en el censo de 

1914 y luego desciende progresivamente hasta que en la actualidad solo el 4,5 por cien de la 

                                                            
8 Por razones de espacio en este trabajo no se acompañan las tablas correspondientes al apartado “Contexto”. 
Fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina https://www.indec.gob.ar/ 



población argentina es inmigrante; c) fuerte urbanización dado que la población que vive en 

zonas urbanas pasó de 37,4 por cien al 90,8 por cien en un siglo; d) descenso de la mortalidad, 

ya que la expectativa de vida al nacer era de 33 años en 1869 y actualmente es de 75 años; y 

e) descenso de la fecundidad, dado que en el inicio del siglo XX la tasa global de fecundidad 

(TGF) era de 7 hijos por mujer y bajó a 2,2 hijos por mujer en 2010.  

b) La población femenina argentina  

La población argentina en el censo 2010 era de 40,1 millones de personas, 3,8 millones más 

que en el censo 2001. Esto es, se produjo una variación intercensal relativa intercensal de 

10,6% y que fue menor a la registrada entre 1991 y 2001 (+11,2%) 

Además, en el último censo había 20,5 millones de mujeres 19,5 millones de varones, es decir 

había 105 mujeres cada 100 varones -índice de feminidad9-. Conjuntamente, la población 

femenina había crecido un 10,7% en nueve años. 

c) La población femenina cordobesa 

La población cordobesa era en 2010 de 3,3 millones de personas, ubicando a Córdoba10 como 

la segunda provincia más poblada de Argentina y su capital concentraba el 40% de la 

población provincial. La ciudad de Córdoba con 1,3 millones de habitantes se constituía en la 

segunda aglomeración urbana del país, después del Gran Buenos Aires.  

En el último censo en la provincia había 1,7 millones de mujeres y 1,6 millones de varones 

(106 mujeres cada 100 varones), mientras que en el departamento Capital había 695 mil 

mujeres y 693 mil varones. 

Es decir, la población cordobesa -al igual que la argentina- evidenciaba un proceso de 

feminización con mayor cantidad de mujeres en relación a los varones, especialmente en su 

área metropolitana, donde el índice de feminidad era de 110 mujeres cada 100 varones.  

En cuanto a la fecundidad, entre los años 2001 y 2010, la TGF en Córdoba osciló en valores 

cercanos a los considerados de “reemplazo” -tasa global de poco más de 2 hijos por mujer-, 

valor que permite alcanzar a reemplazar una generación por otra de igual tamaño. La mayor 

magnitud se produjo entre finales de la década de 1970 y principios de 1980 (TGF de 3,1). 

Tanto en la década previa como en la posterior, la tasa asumió magnitudes entre 2,7 y 2,9 

hijos promedio por mujer.  

d) La jefatura de los hogares argentinos y cordobeses 

                                                            
9 Índice de feminidad o femineidad (IF) es la relación entre número de mujeres cada 100 varones, en tanto que el 
índice de masculinidad (IM), también llamado razón de sexo, es la razón de hombres por mujeres. Ambos 
índices se expresan en tanto por ciento y se refieren a un determinado territorio. 
10 En cuanto a Córdoba es una de las 23 provincias que componen la República Argentina. Situada en la región 
centro, con 165.321 km² de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando el 6% de su 
superficie total. 



En cuanto a la jefatura de los hogares se observa en el período intercensal (gráfico 1) un 

importante aumento del porcentaje de hogares encabezado por mujeres. En el último censo el 

34% de los hogares argentinos estaba al frente una mujer, en la provincia de Córdoba un 33% 

y en el departamento capital el 38%. Habiendo un incremento de 6 punto porcentuales tanto a 

nivel nacional como provincial y de 7 puntos en Córdoba Capital. 

Gráfico 1. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual del hogares por tipo de jefatura. Censos 2001 y 201011 

     
 

       Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Es decir, el aumento de la declaración en la jefatura femenina ocurrió bajo una profusión de 

circunstancias –por un lado, mujeres en pareja pero que eran fuente principal de ingresos del 

hogar y por el otro aquellas que vivían solas con sus hijos-, que se traducen en la emergencia 

de nuevos modelos y estilos de relación familiar (Arriagada, 2001: 19).  

En los hogares donde había un cónyuge el incremento en la autodefinición de la jefatura 

femenina podría deberse a una mejor posición de las mujeres en el mundo laboral que les 

permitió acceder a mayores ingresos e incrementar su aporte al presupuesto hogareño. 

Sumado a que la creciente inserción laboral de las mujeres redunda en procesos de 

individuación y autonomía (INDEC, 2012: 185). En cuanto a las mujeres que se 

autodefinieron como jefas del hogar y que además vivían sin una pareja -jefas solas- se 

retoman más adelante en este trabajo; en particular a aquellas que habían sido madres durante 

los doce meses anteriores a la fecha del censo en soledad -madres recientes jefas solas-. 

 
Las madres argentinas y cordobesas 

En el primer avance de esta investigación se analizó en los últimos censos argentinos las 

mujeres que declararon haber tenido al menos un hijo nacido vivo antes del relevamiento 

censal. Se estudió en forma retrospectiva a todas las mujeres que habían sido madres y tenían 

entre 15 y 49 años, es decir las madres en edad fértil.  
                                                            
11 A los fines de la simplificación en las tablas y gráficos del trabajo se indica a los censos 2001 y 2010 solo con 
el año en que fueron realizados; esto es, 2001 y 2010, respectivamente.   



Se encontró para la República Argentina que del total de 6,3 millones de madres en edad 

fértil, 23% estaban solas. En la provincia de Córdoba del total de 502 mil madres, 22% eran 

MMS. Además, que en la Ciudad de Córdoba y su área de influencia había 24% de MMS. 

Asimismo, que las MMS argentinas crecieron un 27 por cien en nueve años, las cordobesa un 

28 por cien y en su capital un 20 por cien (Gorosito, 2017: 4-5). 

 

Las madres recientes argentinas y cordobesas 

Entonces para este segundo avance, se restringe el universo de análisis a las madres de hijos 

menores de un año de edad -madres recientes-, con la finalidad de aproximarse a los 

nacimientos que se produjeron el año anterior al censo y determinar el estado conyugal de las 

mujeres más cercano al momento del parto. Se recurre a la variable rotulada hijos nacidos 

vivos durante el último año del censo 2001 y que para en el censo 2010 se obtiene mediante la 

fecha del nacimiento del último hijo nacido vivo12 . En ambos casos se consideran las mujeres 

en edad fértil, es decir aquellas que a la fecha del censo tenían entre 15 y 49 años. 

Además, se clasifica las madres recientes según la situación conyugal que declararon al 

momento del censo en tres categorías: a) casadas, es decir unidas en matrimonio y que vivían 

con el marido; b) unidas, que declararon estar viviendo en pareja, cualquiera sea su estado 

civil legal; y c) solas, aquella solteras, casadas, separadas, divorciadas o viudas que 

declararon no vivir en pareja. 

 

Resultados  

a) Las madres solas recientes 

En Argentina en el censo 2010, un total de 798.514 mujeres en edad fértil declararon que 

habían tenido hijos nacidos vivos durante el año anterior a la fecha del relevamiento13; esto es, 

había 77.166 madres recientes más que en 2001 (∆+10,7%)14. A su vez, el 22% correspondía 

a mujeres que no vivían en pareja conyugal. Había 176.971 madres solas recientes; es decir, 

ocurrieron 48.321 nacimientos de MMS más que en 2001 (∆+37,7%). 

Además, en la provincia de Córdoba se produjeron 60.330 nacimientos durante los doce 

meses anteriores a la realización del censo, de los cuales el 22% correspondieron a madres 

                                                            
12 La primera variable, se refiere a los hijos e hijas nacidos vivos/as durante los últimos doce meses anteriores al 
censo y la segunda -la fecha- al mes y año de nacimiento del último hijo/a nacido vivo de las mujeres de 14 años 
y más. También se debe considerar a los hijos/as dados en adopción (INDEC, Censo 2001 y Censo 2010). 
13 Consultar los datos en la Tabla 1 al final del trabajo. 
14 La variación intercensal relativa porcentual (∆%) se calcula con (b2010-b2001) / b2010*100; donde b se refiere en 
este trabajo en general a los nacimientos de madres recientes. 



que declararon estaban sin pareja. En el departamento capital ocurrieron 26.162 nacimientos, 

de los cuales el 24% era de MMS.  

Entonces, se encuentra que las MMS recientes crecieron en el período intercensal alrededor 

del 40 por cien en Argentina y en la provincia de Córdoba, en tanto que en la capital 

cordobesa el crecimiento fue aún mayor (cercano al 60 por cien). 

Gráfico 2. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual de las madres recientes por situación conyugal. Censos 2001 y 2010 

 
         Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Esto significa que, en un contexto en donde la cantidad de nacimientos anuales seguía el 

mismo ritmo de crecimiento poblacional15, se produjo un ascenso importante de aquellos 

correspondieron a MMS. Además, la tendencia creciente de este fenómeno concuerda con 

otros autores que trabajan la temática en Latinoamérica (Castro Martín et al. 2011 y Laplante 

et al. 2016, 2018). Asimismo, en el último censo dejaron de ser prevalecientes las madres 

recientes casadas, dado que, se incrementó tanto la proporción de nacimientos ocurridos en el 

seno de una unión consensual como los correspondientes a madres solas. Siendo esto válido a 

nivel nacional, provincial y local. 

b) La distribución geográfica de las madres solas recientes  

En el mapa 1 se observa que las provincias con mayor peso demográfico de Argentina 

concentraban la mitad de las MMS recientes; solo en la provincia de Buenos Aires se 

encontraba el 36%, siguiéndole Córdoba (7%) y Santa Fe (7%). Además, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraba el menor porcentaje de madres solas (16%) y 

Catamarca el mayor (36%). Lo que supone una brecha de 20 puntos porcentuales entre ambos 

extremos. Los menores porcentajes de MMS recientes se daban en CABA y Tierra del Fuego 

junto con en las provincias centrales y los mayores en el noroeste argentino. La provincia de 

Córdoba se ubicaba en el grupo de la menor proporción de MMS.  

                                                            
15 Recuérdese que más arriba se indicó que la población de madres recientes había crecido a un ritmo muy 
semejante (Δ+10,7%) que la población argentina (Δ+10,6%). 



Mapa 1. República Argentina. Porcentaje de mujeres madres solas recientes (MMS recientes) 
por provincia. Censo 2010 

 
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, elaboración propia 
 

c) La edad de las madres en el momento del parto 

En cuanto la edad madres recientes según en ambos censos, los patrones encontrados fueron 

semejantes en las tres jurisdicciones (gráficos 3 a-c). Esto es, se observa un fuerte descenso de 

las madres casadas y corrimiento de la cúspide en un quinquenio -entre los 30 y 34 años en 

2010-; un aumento importante de las madres unidas en todos los grupos etarios, aunque la 



cúspide de las madres en unión consensual seguía siendo entre los 20 y 24 años; y finalmente, 

las MMS recientes aumentaron en todos los grupos etarios, produciéndose el máximo en la 

adolescencia.  

Gráficos 3 a-c. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Madres 
recientes por situación conyugal y edad en grupos quinquenales. Censos 2001 y 2010 

 

 

 
                Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 

 

Los nacimientos correspondientes a MMS recientes se daban especialmente entre las más 

jóvenes, de hecho, en el censo 2010, estaban solas la mitad de las madres adolescentes y un 

tercio de aquellas que tenían entre 20 a 24 años. Asimismo, estaban sin pareja al momento del 

parto aproximadamente una de cada 10 madres recientes de entre 30 y 44 años y dos en el 

grupo de las más grandes (gráfico 4).  

 
 
 



Gráficos 4 a-b. República Argentina. Distribución porcentual de la situación conyugal de las 
madres recientes por edad en grupos quinquenales. Censo 2010 

Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

d) El parentesco de las madres recientes con el jefe/la jefa del hogar16 

En cuanto al parentesco de las mujeres que fueron madres durante el año anterior al censo17, 

el 14% se definieron como jefas de hogar, 53% cónyuges, 22% hijas o hijastras y el restante 

10% como otras madres -nueras, nietas, otros parientes o no familiares del jefe de hogar-. 

Lógicamente la mayor proporción de madres recientes correspondía a las cónyuges, es decir 

aquellas que se encontraban en pareja -ya sea casadas o en unión consensual- al momento del 

parto. 

Gráfico 5. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual de las madres recientes por relación de parentesco. Censos 2001 y 2010 

 
       Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Con respecto a las madres recientes jefas de hogar se duplicaron con respecto al 2001. Esto 

significa que, si la población de madres recientes creció a un ritmo semejante al que tuvo la 

población argentina, el crecimiento verificado de las madres jefas es realmente sorprendente. 

Este notable incremento en la declaración mujeres que fueron madres en el período de doce 

meses anteriores al censo y declararon que eran jefas de hogar -prácticamente el doble que en 

                                                            
16 Se define jefe o jefa de hogar a la persona considerada como tal por los demás miembros del hogar. En cada 
hogar hay sólo un jefe o jefa; esto implica que hay tantos jefes y jefas como hogares. Después de identificado el 
jefe del hogar, los restantes miembros se clasifican en relación con esa persona como cónyuge, pareja, hijo, 
yerno o nuera, nieto, padre, madre, suegro o suegra, otros parientes, empleado doméstico y otras personas no 
emparentadas con el jefe (INDEC, 2012: 182) 
17  Consultar los datos en la Tabla 2 al final del trabajo. 



el censo anterior- es uno de los fenómenos más importantes que se comprobaron en el período 

intercensal de nueve años. A su vez, se comprueba que las madres hijas/hijastras crecieron en 

torno al 30 por cien. 

A los fines de este trabajo específico interesa analizar tanto las madres que se definieron como 

jefas de hogar como las hijas/hijastras, porque son las que en gran proporción se encuentran 

solas. Es decir, por un lado, se tiene a las mujeres que tuvieron hijos durante el último año y 

declararon que estaban al frente del hogar sin una pareja -madres recientes jefas de hogar 

solas-. Por el otro, a las mujeres que tuvieron hijos durante el último año y declararon vivían 

en la casa materna/paterna, quedando entonces los hijos a cargo tanto de la madre como de los 

abuelos y por ende sin la presencia del padre biológico -madres recientes hijas/hijastras 

solas-. 

Con respecto a los nacimientos de mujeres que fueron madres durante los doce meses 

anteriores a la fecha del censo y estaban solas, 20% eran jefas y 66% hijas/hijastras (gráfico 

6). En la provincia de Córdoba se daban situaciones semejantes con respecto al país.  

Gráfico 6. República Argentina. Distribución porcentual del parentesco de las madres 
recientes por situación conyugal. Censo 2010 

              
Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 

 

Gráficos 7 a-b. República Argentina. Distribución porcentual de las madres reciente jefas de 
hogar e hijas/hijastras por situación conyugal y edad. Censo 2010 

Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 



Además, entre los nacimientos producidos de madres jefas, aquellas que eran del grupo de las 

adolescentes aproximadamente cuatro de cada 10 estaban sin pareja y a partir de los 20 años 

prácticamente de tres de cada 10 se definió como sola. A su vez, entre las madres recientes 

hijas/hijastras el 78% de adolescentes, el 66% en grupo etario de 20 a 24 años y en el resto de 

las madres la mitad estaban solas (gráfico 7).  

 

e) La educación de las madres recientes18 

En el período analizado se reporta un aumento de la brecha educativa19 de las MMS 

recientes; esto es, el 31% de aquellas sin instrucción y el 7% de las universitarias estaban 

solas, o sea la brecha era de 24 puntos porcentuales en 2010 y había sido de 13 puntos 

porcentuales en 2001. A la vez, se encuentra que la proporción de MMS aumentó tanto en los 

estratos inferiores (pasó de 17% a 31%) como en los más educados. Por ejemplo, el 

porcentaje de las que completaron los estudios secundarios aumentó de 16% a 19% y las 

universitarias de 4% a 7% en nueve años. 

Se confirma que en Argentina los nacimientos dentro del matrimonio seguían siendo mucho 

más frecuentes entre las mujeres que contaban con más formación. Esto es, entre las madres 

recientes con estudios universitarios completos una proporción de 61% estaban casadas al 

momento del censo 2010; en tanto que el 66% en Córdoba y el 64% en su capital de las 

madres recientes con estudios universitarios completos estaban casadas (gráficos 8 a-c). 

En la provincia de Córdoba se observa una mayor brecha educativa que la consignada para las 

MMS recientes argentinas; esto es, el 43% de aquellas sin instrucción y el 7% de las 

universitarias estaban solas, o sea la brecha era de 36 puntos porcentuales en 2010 y había 

sido de puntos porcentuales 14 en 2001. A la vez, en el departamento Capital la diferencia 

entre las madres con menor instrucción y aquellas con mayor era aún mayor (brecha de 40 

puntos porcentuales). 

Entonces, entre las mujeres con menor educación seguían siendo más frecuentes los hijos no 

matrimoniales producto ya sea de uniones consensuales o que fueron tenidos en soledad; en 

tanto que aquellas con mayor formación seguían siendo lo más habitual concebir los hijos 

dentro de uniones matrimoniales. Expresión valida también en Córdoba y su área 

metropolitana. 

 

                                                            
18 Consultar los datos en la Tabla 3 al final del trabajo. 
19 Se define la brecha educativa como la diferencia entre las madres con menor instrucción y las que 
completaron estudios universitarios. 



Gráficos 8 a-c. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual del nivel educativo máximo al alcanzado de las madres recientes por situación 

conyugal. Censos 2001 y 2010 

 
 

 
 

 
       Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

f) La condición de actividad de las madres en el momento del parto20 

En el último censo de 2010 en cuanto a la condición de actividad21 el 94% madres recientes 

argentinas se repartía en partes iguales entre ocupadas e inactivas, y el restante 6% estaban 

desocupadas. Es decir, en general mejoró la situación de las madres que tuvieron hijos durante 

los doce meses anteriores al censo, ya que disminuyeron notablemente aquellas que estaban 

                                                            
20 Consultar los datos en la Tabla 4 al final del trabajo. 
21 La condición de actividad aporta información sobre la manera en que los individuos se relacionan con la 
estructura productiva a través del hecho básico del trabajo. Las personas ocupadas y desocupadas conforman la 
Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquellas personas que trabajan o buscan trabajar. Las 
personas inactivas, es decir aquellas que no trabajan, y no buscan trabajo conforman la Población No 
Económicamente Activa (PNEA) (INDEC, 2012: 333) 



desocupadas y por ende aumentaron las ocupadas. En el departamento de la capital cordobesa 

se daba además la menor proporción de madres recientes inactivas.  

Gráfico 11. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual de la condición de actividad de las madres recientes. Censos 2001 y 2010 

 
    Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Gráficos 12 a-b. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. 
Distribución porcentual de la condición de actividad de las madres recientes por situación 

conyugal. Censos 2001 y 2010 

      

 
     Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Asimismo, entre los nacimientos de madres casadas se daba la más alta proporción de 

ocupadas (gráficos 12). En comparación con las madres unidas en pareja -casadas y unidas-, 

las MMS tenían la mayor proporción de desocupadas al momento del parto (9%). 



En general se puede decir que las mujeres que estaban solas y tuvieron hijos durante los doce 

meses anteriores a la fecha de realización del censo 2010, el 91% se repartía en partes iguales 

entre ocupadas e inactivas y el restante 9% estaban desocupadas. Además, tanto en la 

provincia de Córdoba como en su capital el 10% de las MMS estaban desocupadas.  

g) Cobertura de salud de las madres recientes22 

En la República Argentina de los 798.306 nacimientos producidos durante 2010 (gráfico 13), 

el 35% correspondían a madres que tenían obra social, el 11% a madres que tenían prepaga a 

través de obra social, el 4% a madres que tenían prepaga por contratación voluntaria, el 2% 

habían accedido a programas o planes estatales de salud y el restante 47% a madres que no 

tenían cobertura de salud23. 

Gráfico 13. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual de la cobertura de salud de las madres recientes. Censo 2010 

     
    Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

Además, tenían cobertura social el 74% de las madres casadas, el 45% de las madres unidas y 

el 41% de las MMS; es decir que el 59% de las madres solas recientes estaban sin cobertura 

de salud. Esto es, en Argentina en el último censo se produjeron 104.130 nacimientos cuyas 

madres estaban solas y no tenían cobertura de salud (gráfico 14).  

Comparando ambos censos, se concluye que, si bien la situación de la cobertura de salud de 

las madres argentinas al momento del parto mejoró, seguían persistiendo diferencias según la 

situación conyugal de las mismas y que favorecían a las madres casadas. Se encuentra como 

muy problemático el hecho que 6 de cada 10 MMS recientes declararon no tener cobertura 

                                                            
22 Los datos en la Tabla 5 al final del trabajo. 
23 A los fines censales se considera que la población tiene cobertura de salud cuando declara tener obra social 
(incluyendo al PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga sólo por contratación voluntaria, o programas o 
planes estatales de salud. Por el contrario, aquellas personas que declaran no poseer ninguna de las opciones 
mencionadas son consideradas como “población sin cobertura de salud”. Se incluyen dentro de los Programas o 
planes estatales de salud los programas o planes de salud estatales nacionales -como el PROFE o el plan 
NACER-, provinciales, municipales entre otros, que otorgan derecho a atención médica mediante la inscripción 
en un padrón (INDEC, 2012: 331). 



social en el período cercano producido el parto. Los planes y programas gubernamentales solo 

alcanzaban al 2,3% de las MMS del país.  

En cuanto a las madres recientes cordobesas si bien tenían una situación sanitaria algo mejor 

que las argentinas, en particular las MMS de la provincia tenían cobertura semejante.   

Gráfico 14. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. Distribución 
porcentual de la cobertura de salud de las madres recientes por situación conyugal. Censo 2010 

      
 

       Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

h) La situación de las madres solas al momento del parto 

En síntesis, en este trabajo se documentó para Argentina y Córdoba (tanto a nivel provincial 

como local) la situación de las madres que tuvieron hijos durante el año anterior a la 

realización del censo y estaban solas. Es decir, a través de la contabilización de los 

nacimientos producidos durante los doce meses previos al censo, indirectamente se aproxima 

a conocer las características sociodemográficas de las madres de hijos menores de un año que 

estaban sin pareja.  

 Se constata el ascenso de la proporción de MMS recientes en el último censo de 2010. 

En un contexto en donde la cantidad de nacimientos anuales seguía el mismo ritmo de 

crecimiento poblacional, se produjo un incremento importante de aquellos 

correspondiente a madres solas. Además, la tendencia creciente de este fenómeno 

concuerda con otros autores que trabajan la temática en Latinoamérica (Castro Martín et 

al. 2010 y Laplante et al. 2016, 2018). 

 Las MMS recientes eran mayoritarias en las edades juveniles, de hecho, estaban solas la 

mitad de las madres adolescentes y un tercio de aquellas que tenían entre 20 a 24 años. 

A su vez, estaban sin pareja al momento del parto aproximadamente una de cada 10 

madres recientes de entre 30 y 44 años y dos en el grupo de las más grandes. 



Conjuntamente, se verificaron crecimientos intercensales importantes en todos los 

grupos etarios. 

 En cuanto al parentesco, no vivían en pareja un tercio de las madres que declararon que 

estaba al frente de un hogar y siete de cada 10 hijas del jefe(a) de familia. A su vez, 

entre las madres recientes hijas/hijastras el 78% eran adolescentes, el 66% de 20 a 24 

años y en el resto de las madres hijas la mitad estaban solas. La mayoría de las MMS 

recientes hijas/hijastras eran jóvenes, de hecho, antes de los 30 años se concentraba el 

90 por cien de ellas. 

 Se agudizó la brecha educativa entre las MMS recientes con menor instrucción y las que 

completaron los estudios universitarios. A la vez, la proporción de MMS aumentó en 

todos los niveles educativos. Por ejemplo, el porcentaje de las que completaron los 

estudios secundarios aumentó de 16% a 19% y las universitarias de 4% a 7% en nueve 

años. Se confirma que en Argentina los nacimientos dentro del matrimonio seguían 

siendo mucho más frecuentes entre las mujeres que contaban con más formación. 

 Entre los nacimientos de madres casadas se daba la más alta proporción de ocupadas. 

Además, en comparación con las madres casadas y unidas, las MMS tenían la mayor 

proporción de desocupadas al momento del parto (9%).  

 En cuanto al acceso a la salud comparando ambos censos, se concluye que, si bien la 

situación mejoró al momento del parto, seguían persistiendo diferencias según la 

situación conyugal de las mismas y que favorecían a las madres casadas. Los planes y 

programas gubernamentales solo alcanzaban al 2% de las madres recientes del país. 

 En Córdoba se produjeron el 7% del total de nacimientos de MMS de Argentina. Tanto 

en la provincia como en su capital se daban patrones semejantes a los nacionales en 

cuanto a edad y parentesco. Se observó una mayor brecha educativa entre las madres 

menos instruidas y las de mayor formación que la consignada para argentinas. Aunque 

la situación sanitaria era algo mejor que a nivel nacional, se subraya el hecho que la 

mitad de las MMS recientes cordobesas no tenía cobertura de salud.24 

 

Reflexiones finales 

En cuanto a la situación de las madres recientes solas en el último censo se presentaban dos 

escenarios diferentes: a) madres que debían afrontar solas el cuidado de los hijos siendo la 

principal fuente de ingreso del hogar –madres jefas–en este caso la edad de la concepción será 

                                                            
24 En este resumen, no figuran todos los resultados correspondientes a Córdoba por razones de extensión y 
además porque en la mayoría de los temas abordados se observan patrones semejantes a los nacionales.  



fundamental, ya que las más grandes y con un nivel educativo superior podrán afrontar mejor 

la crianza de los hijos; y b) las hijas del jefe de hogar –fecundidad adolescente dependiente–, 

en donde la red de apoyo familiar ayudará a la joven a terminar sus estudios y llegar más 

preparada para la maternidad, lo que se traducirá en mejores costos de oportunidad en 

consecuencia para los hijos (Rodríguez Vignoli y Cobos, 2014).  

Entonces, se postula que la maternidad en soledad de más vulnerabilidad social se presenta 

cuando las madres que acceden solo a los niveles educativos más bajos, y a la vez que la edad 

es un factor determinante en cuanto a los costos de oportunidad de ellas y sus hijos. La clave 

estará entonces conocer cómo llegan estas madres a la concepción: cuanto menos jóvenes 

sean y más instruidas, más oportunidades tendrán tanto las madres como sus hijos de afrontar 

situaciones desfavorables. Aunque no siempre ser madre sola supondrá situaciones de mayor 

fragilidad, lógicamente cualquiera sea la situación de la MMS no contará con el apoyo 

afectivo y económico de un compañero y deberá ser “madre y padre a la vez” de los hijos que 

tengan. 

Se entiende que los resultados presentados en este artículo, si bien son los primeros avances 

de un proyecto de mayor alcance, ofrecen elementos suficientes para conocer la evolución de 

las mujeres madres solas al momento del parto. Aún resta esclarecer las consecuencias de 

estas dinámicas familiares, y por ende las repercusiones que tienen en el bienestar económico, 

social y emocional de los niños. De hecho, para que no se consoliden como factores de 

desigualdad social, es necesario continuar esta línea de investigación en la región. 
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Tablas25 
 
Tabla 1. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital.  
Cantidad de madres recientes total, y por situación conyugal. Censos 2001 y 2010 

Situación conyugal 
República Argentina Provincia de Córdoba Departamento Capital 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 
Total 721.348 798.514 57.268 60.330 24.022 26.162 
Casadas 317.180 227.727 29.239 20.285 12.375 8.651 
Unidas 275.515 393.813 18.537 26.974 7.860 11.532 
Solas 128.653 176.974 9.492 13.071 3.787 5.979 
 Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 

 
 
 
Tabla 2. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital.  
Cantidad de madres recientes total, y por relación de parentesco. Censos 2001 y 2010 

Relación de parentesco 
República Argentina Provincia de Córdoba Departamento Capital 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 
  Total   721.348        798.514  57.268        60.330    24.022        26.162 
 Jefas de hogar      56.794         115.321     3.582          7.681       1.750           4.172 
 Cónyuges    442.867         422.407   36.571        34.172     14.839         13.348 
 Hijas/Hijastras    139.622         177.004   10.853        12.921       4.565           6.071 
 Otras      82.065           83.782     6.262          5.556       2.868           2.571 
 Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 

 
 
 

                                                            
25 En este trabajo figuran las tablas más relevantes. Por razones de espacio no se incluyen las tablas en donde se 
desagrega cada variable por la situación conyugal de la madre. Para consultas enviar correo electrónico a 
danielagorosito@hotmail.com 



Tabla 3. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital.  
Cantidad de madres recientes total, y por nivel de educación alcanzado. Censos 2001 y 2010 

Máximo nivel de 
educación 

República Argentina Provincia de Córdoba Departamento Capital 
2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Total  721.348    797.800 57.268   60.175 24.022  26.064 
Sin Instrucción  17.871  8.760 707 385 315  159 
Primario Incompleto   82.255  77.509 4.703 3.678  1.550  1.224 
Primario completo   197.741  143.187 13.130 8.449  4.402  2.978 
Secundario incompleto  170.458  214.129 14.459 16.940 6.165  7.246 
Secundario completo  117.895  170.803 10.154 13.096  4.433  5.702 
SNU incompleto  23.942   33.210 2.299 2.788  984  1.275 
Universitario incompleto 33.462  47.616  4.109 5.364 2.601  3.150 
SNU completo  48.388  51.280 4.459 4.018 1.753  1.394 
Universitario completo  29.336  51.306 3.248 5.457 1.819  2.936 

  Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 
 
Tabla 4. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital. 
Cantidad de madres recientes total, y por condición de actividad. Censos 2001 y 2010 

Condición de actividad 
República Argentina Provincia de Córdoba Departamento Capital 

2001 2010 2001 2010 2001 2010
Total  721.348   798.306  57.268  60.330  24.022   26.162 
Ocupadas   181.968    359.528   16.590   29.507     7.384    14.238 
Desocupadas   138.389      46.376   10.874     3.835     4.582      1.765 
Inactivas   400.991    392.402   29.804   26.988   12.056    10.159 
Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 
 
Tabla 5. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital.  
Cantidad de madres recientes total, y por cobertura de salud. Censos 2001-2010 

  República Argentina Provincia de Córdoba Departamento Capital 
Cobertura de salud 2001 2010 2001 2010 2001 2010 
Total 721.348 798.306 57.268 60.330 24.022 26.162 
Tiene 298.817 420.453 26.443 35.568 11.787 15.867 
No tiene 422.531 377.853 30.825 24.762 12.235 10.295 
 Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 
 
Tabla 5a. República Argentina. Provincia de Córdoba. Departamento Capital.  
Cantidad de madres recientes total, y por cobertura de salud desagregada26. Censo 2010 

Cobertura de salud desagregada 
República 
Argentina 

Provincia de 
Córdoba 

Departamento 
Capital 

 Total 798.306 60.330 26.162 
 Obra social (incluye PAMI) 282.380 22.278 10.106 
 Prepaga a través de obra social 88.558 8.224 3.938 
 Prepaga sólo por contratación voluntaria 34.632 3.810 1.493 
 Programas o planes estatales de salud 14.883 1.256 330 
 No tiene obra social, prepaga o plan estatal 377.853 24.762 10.295 
 Fuente: INDEC. Elaboración propia en base a datos censales. 
 

                                                            
26 En el censo 2010 se desagregó la cobertura de salud según obra social, prepaga o por programas o planes 
sociales. En tanto que en el censo 2001 solo se indagó sobre la tenencia o no de cobertura; es decir “tiene” o “no 
tiene”. 


