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

Resumen corto 

El presente trabajo pretende ahondar en un aspecto del campo 
del comportamiento reproductivo escasamente abordado por los estudios 
de población en América Latina: el fin de la vida reproductiva sin haber 
tenido hijos. En un contexto de grandes transformaciones familiares, que 
expresan tanto un aflojamiento de los mandatos sociales relativos al 
curso de vida familiar como a la aceptación de cierta diversidad en los 
comportamientos reproductivos, nos interesa explorar ¿Quiénes son las 
mujeres que no tuvieron hijos llegado el fin del ciclo reproductivo? ¿Cuánto 
difiere su perfil respecto a las características sociodemográficas de las que 
sí tuvieron?  A partir del uso de datos censales, encuestas de hogares y 
de encuestas biográficas en Argentina y Uruguay, este trabajo examina las 
tendencias y características de las personas que a los 45-54 años no 
tuvieron hijos, tomando en cuenta tanto las diferencias regionales y la 
condición educativa. Asimismo, se evalúa, en la medida de lo posible, en 
qué medida la nuliparidad definitiva se corresponde con circunstancias 
conyugales particulares, por ejemplo, el hecho de permanecer 
soltera a los 50 años. Par ello se hace uso de encuestas de corte 
retrospectivo, en los países en los que este tipo de estudio están 
disponibles. Nuestros primeros resultados, a partir de análisis descriptivos, 
nos permiten detectar una tendencia general y algunas particularidades. En 
primer lugar, la proporción de mujeres nulíparas al fin de la vida fértil ha 
descendido en los últimos 30-40 años. Este fenómeno se repite en 
casi todos los países analizados, excepto en aquellos que están 
procesando las etapas finales de la Transición Demográfica, o los que lo 
han hecho muy recientemente. En segundo lugar, las mujeres con 
mayor nivel educativo tienen más probabilidades de acabar su vida 
fértil sin hijos, aunque, acompañando la tendencia general, también se ha 
observado un descenso en la proporción de mujeres nulíparas en todos los 
niveles educativos, aun cuando se mantiene la brecha educativa entre las 
que acumulan más años de educación respecto a las que tienen bajo nivel 
de educación formal.  



2 

Las mujeres que terminan su vida reproductiva sin hijos: evolución 
reciente en América Latina 

Resumen extendido 

Antecedentes y contexto 

Las últimas décadas han sido testigo de importantes transformaciones 
en materia de comportamientos reproductivos y familiares en América Latina. 
Las formas y calendarios de formación de las familias se han modificado en la 
mayoría de los países de la región, como resultado de profundos cambios 
sociales y valorativos que han desplazado al matrimonio como el principal 
marco institucional para la vida en pareja y familiar, dando lugar a diversos 
arreglos y modalidades alternativas de convivencia. La mayoría de estos 
cambios han sido acompañados por avances importantes en la participación 
femenina en el sistema educativo, en el mercado de trabajo y finalmente, por 
un incipiente resquebrajamiento de la división tradicional de los roles de género 
(Cerrutti y Binstock, 2009; Ullmann et al, 2014, Castro et al., 2015; Esteve y 
Lesthaeghe 2016).  

Además del fuerte aumento de las uniones consensuales y de los 
divorcios y separaciones, la región ha transitado en los últimos años un 
descenso importante de los niveles de fecundidad (Cavenagui et al; XXXX; 
Cepal, 2011). En la actualidad la tasa global de fecundidad de la mayoría de los 
países de la región está cercana al nivel de reemplazo y son escasos los 
países que presentan niveles altos de fecundidad. El descenso reciente de la 
fecundidad a niveles bajos en los países latinoamericanos ha sido peculiar, 
siendo su principal singularidad el hecho de que la reducción se ha procesado 
sin que la fecundidad adolescente experimentara descensos relevantes 
(Cabella y Pardo, 2014; Rodríguez 2014).  

¿En qué medida el no haber tenido hijos al fin de la vida reproductiva 
influyó en la caída de la fecundidad latinoamericana a niveles bajos? Este 
aspecto del comportamiento reproductivo ha sido muy poco estudiado en 
América Latina; de acuerdo con nuestra revisión son realmente escasos en la 
región los estudios que se han volcado evaluar la magnitud y características de 
las mujeres que no tienen hijos de forma definitiva. Existen estudios aislados 
para Argentina y Brasil (Cavenaghi y Alves, 2013; Sacco y Fantta, 2018); esta 
realidad contrasta con la gran profusión de trabajos que se registra en los 
últimos años en Europa y otros países de mayor desarrollo (Kreyenfeld et al, 
2017). En estos países el aumento del fenómeno denominado childlessness ha 
sido un factor relevante en la caída de la fecundidad a niveles muy bajos y es 
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un fenómeno social cada vez más frecuentado por los estudios 
sociodemográficos.  

De acuerdo con nuestros resultados, inversamente a lo observado en 
Europa, la proporción de mujeres sin hijos ha descendido en casi todos los 
países latinoamericanos; Sacco y Fantta (2018) observan lo mismo para 
Argentina. De acuerdo con Sobotka (2017) un fenómeno similar ocurrió en los 
países europeos entre las cohortes nacidas a principios del siglo XX, entre las 
que se observó una reducción de las mujeres sin hijos al final de la vida 
reproductiva. Fueron las cohortes nacidas entre mediados de los años 60 y 
principios de los 70 las que lideraron el aumento del childlessness.  

 
Teniendo en cuenta que muchos de los estudios realizados en América 

Latina se han restringido al análisis de las trayectorias de mujeres, truncando 
su seguimiento a edades jóvenes (30 o 35 años) poco se ha investigado en qué 
medida ha aumentado la condición de no tener hijos y con qué otras 
características del curso de vida se vinculan.  En este sentido, y en línea con lo 
observado por otros estudios en el resto de la región (Cavenaghi y Alvez, 2009; 
Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-García, 2009, Diaz, 2017, Nathan, 2014), 
es en los estratos más acomodados en los que se observa un retraso en el 
calendario de formación familiar, por lo que también es relevante entender en 
qué medida el rezago se vincula también con el fin de la vida reproductiva sin 
hijos. Por otra parte, otros estudios han mostrado que no sólo la educación y 
las trayectorias conyugales se vinculan con el no tener hijos de forma definitiva, 
un factor que ha mostrado una fuerte asociación con este fenómeno es el 
ocupar cargos de altos ingresos y gran responsabilidad (Berrington, 2004). 

 
En este trabajo, además de analizar la evolución la magnitud de las 

mujeres sin hijos al término del ciclo reproductivo en los países de América 
Latina, analizamos los perfiles sociodemográficos de este grupo de mujeres, 
tomando en cuenta su nivel educativo y su región de residencia y/o nacimiento. 
Nuestras preguntas de investigación son las siguientes: 
 

a) ¿cómo se vincula el avance en la transición demográfica en los 
países latinoamericanos con la evolución de la proporción de 
mujeres sin hijos? 

b) ¿existen cambios en el perfil socioeconómico de las mujeres que no 
tiene hijos con el correr del siglo? 

c) ¿pueden identificarse trayectorias conyugales particulares que 
conducen al final de la vida reproductiva sin haber tenido hijos? 

 
 
   Por otra parte, el estudio del grupo de mujeres nulíparas puede aportar a 
complejizar el entendimiento de los distintos modelos que conforman los 
escenarios actuales de la diversidad familiar.  En un contexto social y cultural 
que prioriza crecientemente la autonomía individual y la satisfacción personal, 
es posible que muchas más personas opten por desarrollar relaciones sin 
necesidad de legitimarlas a través de la convivencia legal o consensual. De 
modo que, si bien es probable que la soltería se asocie a la ausencia de hijos, 
ya no puede ser vista como un mecanismo social de control de la fecundidad, 
sino como una opción de forma de vida, cuya mayor o menor libertad de 
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elección, depende más de las nuevas condiciones de desarrollo de las carreras 
educativas y laborales y de las valoraciones personales que de las fuerzas 
sociales que se expresaban a través del control familiar (Van de Kaa, 1987).  
 
Datos y métodos  
 

La principal fuente de datos de este trabajo son los censos de población 
latinoamericanos de las rondas de los años 80 en adelante. Asimismo, 
recurrimos a encuestas de hogares oficiales de los países considerados y 
cuando es posible nos servimos de la información retrospectiva brindada por 
encuestas específicas de corte biográfico y retrospectivo (restringidas a 
Argentina, Uruguay y México).  

 De manera conjunta entendemos que estas fuentes de datos brindarán 
un panorama exhaustivo de la población que no ha tenido hijos entre los 45 y 
los 54 años y sus características sociales y educativas, distinguiendo del total 
nacional la situación de las ciudades capitales de cada uno de los países por 
ser, históricamente, donde han emergido con mayor fuerza los cambios 
demográficos y también familiares.  

Las técnicas de análisis utilizadas son estrictamente cuantitativas, se 
presentarán análisis descriptivos en base a las fuentes señaladas y se buscará 
identificar conexiones entre las trayectorias conyugales identificadas en las 
fuentes biográficas y la nuliparidad. 

 
 

 Resultados preliminares 
  
 
Gráfico 1. Tasa global de fecundidad, 1950-2015. Países seleccionados 
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Cuadro 1. Porcentaje de mujeres 45-49 años nunca unida, 1980-2010. Países 
latinoamericanos seleccionados 

   
País c1980 c2010 

% nunca unidas  45-49 

Uruguay 9,3 7,7 
Argentina 10,3 12,6 

Chile 12,8 15,9 
Paraguay 15,7 12,8 

   Brasil 8,4 7,3 
Costa Rica 13,9 14,1 

México 7,0 8,6 
Perú 9,3 10,6 

   Rep. 
Dominicana 8,3 3,6 

Panamá 6,9 10,6 
Ecuador 9,9 12,2 

Colombia 11,9 16,3 

    
 
Gráfico 2. Porcentaje de mujeres 45-54 que no tienen hijos, 1980 y 2010. 
Países latinoamericanos seleccionados 
 

 
Fuente: IPUMS e Indec (para Argentina 2010).  
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Gráfico 3. Porcentaje de mujeres 45-54 con secundaria completa y más que 
no tienen hijos, 1980 y 2010. Países latinoamericanos seleccionados 
 

 
 
 
Gráfico 4. Porcentaje de mujeres 45-54 con secundaria incompleta y menos 
que no tienen hijos, 1980 y 2010. Países latinoamericanos seleccionados 
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Cuadro 2. Nacimientos de madres de 40 años y más. Porcentaje que 
corresponde al primer hijo, Países seleccionados  
        

País c2001  c2015 
  

Argentina 3,5 
 

15,8 
Chile 10,4 

 
14,6 

Uruguay* 6,0 
 

15,4 
Paraguay 4,5 

 
6,7 

Ecuador 6,9 
 

9,5 
México 13,7 

 
23,9 
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