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Editorial

En el campo de los estudios de población en México, el tema de 
la violencia ha adquirido un lugar predominante desde hace 
más de dos décadas. En números previos, nuestra revista  ha 

puesto especial atención a esta problemática, sobre todo la que aqueja a 
las mujeres; se han analizado, igualmente, aspectos diversos  en torno 
a los homicidios, y se ha reflexionado sobre las vidas truncadas por las 
muertes violentas de hombres jóvenes. En esta ocasión, el primer artículo 
de Coyuntura Demográfica atiende otra problemática: la violencia que 
ocurre en las relaciones de noviazgo.

Casique argumenta que el interés por conocer este problema radica 
no sólo en las consecuencias de la violencia de este tipo en el presente, 
sino también por los efectos que pudiera tener en futuras relaciones de 
pareja. Un acierto de este artículo es que analiza, para ambos sexos, 
tanto la violencia recibida como la ejercida. Al respecto, la autora señala 
que en relación con esta última, un dato que puede resultar polémico 
es la elevada prevalencia de la violencia física que las mujeres declaran 
ejercer, sobre la cual la autora plantea varias hipótesis. Y subraya, para 
profundizar en el tema, el grado de severidad de la violencia; de suerte tal, 
que uno de sus hallazgos es que si bien la gravedad tanto de la violencia 
emocional como de la física no letal ejercida por las mujeres es mayor 
que la ejercida por los hombres, la severidad de la violencia física letal y de  
la violencia sexual ejercidas por los hombres es significativamente mayor 
al compararse con la que ejercen las mujeres.



10
 EDITH PACHECO GÓMEZ

Por su parte, Ospina muestra la impor-
tancia de la metodología mixta para 
explorar una problemática que visibiliza 
una forma de violencia social en nuestro 
país. A partir de analizar  una encuesta 
de comportamientos entre personas 
que se inyectan drogas, y mediante una 
aproximación etnográfica, la autora 
busca comprender el auge del VIH en rela-
ción con las drogas inyectadas en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. La comparación 
con otros contextos es un aspecto central 
de este trabajo, dado que la problemática  
en Hermosillo es mucho más reciente 
que en Ciudad Juárez o en Tijuana, 
donde desde los años ochenta su condi-
ción de ciudades fronterizas hizo que 
se convirtieran en principales puer-
tos de salida de drogas; y para los años 
noventa esas mismas ciudades fueron 
escenario de disputas entre grupos del 
crimen organizado que crearon merca-
dos locales. La autora encuentra que 
los varones de Hermosillo tienen una 
escolaridad mayor, mejores niveles de 
ingresos e involucramiento en trabajos;  
sin embargo, al analizar las trayecto-
rias de uso de drogas declaran un lapso 
menor entre el primer uso de dro- 
gas orales y el primer uso de drogas inyec-
tables —asociadas a la posible infección 
por el VIH—, bajo un contexto de cambio 
reciente en la forma de distribución  
de  las drogas, al pasar de una dinámica de 
micro-tráfico entre los propios usuarios, 
a “casas de seguridad” establecidas por el 
crimen organizado que operan de forma 
ininterrumpida.

En otro orden de ideas, en números anteriores 
de nuestra revista, la temática de la fecun-
didad ha sido abordada desde un enfoque 
más clásico, al dar cuenta de las tenden-
cias en el tiempo o mediante la revisión de  
las fuentes de información; aunque también 
se ha atendido, desde múltiples aristas, el 
tema del embarazo adolescente. El trabajo de 
Fanta y Sacco, por primera vez en la historia 
de Coyuntura Demográfica, pone un acento 
novedoso en el tema de la nuliparidad. Los 
autores son enfáticos al señalar que el aumento 
de mujeres que al finalizar su periodo fértil 
no tienen hijos es un fenómeno emergente 
en América Latina, sin que ello signifique 
un proceso de “desuniversalización” de la 
maternidad, dado que las aspiraciones declara- 
das contemplan todavía un proyecto reproduc-
tivo con hijos. Lo que sí es característico de este 
fenómeno es la convergencia en los porcen-
tajes de nuliparidad y un aumento respecto 
de las cohortes precedentes —Argentina, 
Brasil y Uruguay presentan los porcentajes 
más elevados; a estos países  les siguen Costa 
Rica, Ecuador, México y Panamá—.

En este número de la revista continuamos con 
el espíritu de ofrecer textos que lleven a la 
reflexión sobre grupos poblacionales especí-
ficos. Por ello, el número actual tiene como 
temas de interés la situación laboral y de salud 
de la población adulta mayor. Badillo argu-
menta respecto del hallazgo de los ingresos 
por jubilaciones y pensiones, que decremen-
tan la participación laboral de la población 
envejecida. En México, sin embargo, los siste-
mas previsionales están fragmentados y su 
cobertura es insuficiente. Con datos recientes, 
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el autor indica que cerca de 40% de los 
hombres adultos mayores y sólo 20% de 
las mujeres tienen acceso a estos sistemas. 
A partir del uso de datos longitudinales 
de corto plazo, este trabajo alude a la 
inestabilidad laboral. Para ambos sexos, 
la informalidad es el principal estado al 
que se recurre al salir del trabajo formal, 
teniendo las mujeres una mayor propen-
sión a terminar en la inactividad, mientras 
entre los hombres adultos mayores la 
movilidad del trabajo formal al informal, 
así como la rotación entre ocupación e 
inactividad, son elevadas.

El tipo de localidad de residencia es marco 
para que Pérez Amador aborde el tema de 
la nupcialidad, mientras Román reflexiona 
sobre la forma en que los hogares rurales 
se estudian. Pérez Amador sostiene que las 
diferencias rurales-urbanas en la forma-
ción de uniones conyugales continúan; así, 
en localidades rurales las uniones siguen 
teniendo un calendario más temprano 
tratándose, con mayor frecuencia, de 
uniones libres. Con todo, las mujeres 
urbanas se acercan cada vez más a las 
rurales en la intensidad de la unión libre; 
pero se alejan en cuanto al calendario del 
matrimonio. La autora sostiene que los 
resultados son sugerentes de que la adoles-
cencia y la juventud se siguen viviendo  
de manera diferente, obedeciendo al 
tamaño de la localidad de residencia; son 
numerosas las mujeres rurales que conti-
núan iniciando el proceso de formación 
de uniones de manera sensiblemente más 
temprana en comparación con las urbanas, 

un hecho que, indudablemente, vale la 
pena seguir estudiando, dada su estrecha 
relación con la maternidad temprana, 
el abandono de la escuela y las desven-
tajas de inserción y permanencia en el  
mercado laboral.

Desde otro punto de vista, Román argu-
menta que las lecturas que se hacen de 
las familias rurales provienen, a menudo, 
de consideraciones relacionadas con el 
ámbito urbano, sin distinguir las prácti- 
cas, la organización y las diferencias socia-
les, económicas y culturales propias de las 
familias rurales. Y aunque existen indica-
dores sobre las unidades domésticas para 
los que las diferencias rurales-urbanas 
son mínimas (es el caso, por ejemplo, 
de la cantidad de integrantes del hogar,  
o la edad promedio del jefe de familia), hay 
otros indicadores para los que las diferen-
cias son importantes (como sucede, por 
ejemplo, con la proporción de niños meno-
res de 15 años en el hogar, o bien, con el 
índice de hacinamiento),  respondiendo 
ellos mismos a dinámicas históricamente 
influenciadas por características sociales, 
económicas, políticas y culturales, que 
representan un desequilibrio económico 
y social generador de desigualdades en los 
contextos rurales, y que requieren de una 
aproximación o aproximaciones analíticas 
de otra índole. 

No queremos dejar de insistir en el hecho 
de que, en la actualidad, el tema migra-
torio es vital para la comprehensión de 
muchos de los problemas que ocurren 
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en nuestro mundo. Por ello, este número 
recoge tres artículos alusivos al tema. 
El trabajo de Coubès atiende el tema de  
las deportaciones, informando que los 
datos actuales de deportación muestran 
niveles bajos si se les comparan con perio-
dos anteriores debido, principalmente, a 
la disminución drástica del flujo que trata 
de entrar a la Unión Americana, y porque 
las deportaciones desde el interior de ese 
país no llegan a los niveles observados 
entre 2009 y 2012. Ahora bien, en los tres 
primeros trimestres de 2017 es posible 
observar, por un lado, una disminución 
drástica del número de deportaciones  
en la frontera y, por el otro, un aumento 
de las deportaciones desde el interior de 
ese país, lo que sugiere que la política 
promovida por el Presidente Trump esta-
ría consiguiendo sus objetivos. Con todo,  
la autora sostiene que este corto tiempo de 
observación es insuficiente para delinear 
una tendencia.

Por su parte, a partir de un trabajo etno-
gráfico con emigrantes retornados en el 
estado de Jalisco, Martínez y Escobar 
reflexionan respecto de algunos factores 
que influyen en el proceso de integración. 
Los autores sostienen que el proceso  
de integración es menos áspero si coin-
cide el lugar de socialización primaria 
con el de retorno, pues es más proba-
ble que se posean pautas culturales y de 
conocimiento sobre el contexto al que se 
regresa. Por el contrario, si la socializa- 
ción de los retornados, o de algún miembro  
de su familia, se llevó a cabo en la Unión 

Americana, será más difícil la integración 
en México. Un factor central es la influen-
cia de redes de apoyo mutuo, misma que 
se traduce en un capital económico y social 
clave. Por otro lado, planear el retorno 
ahorrando, aprovechando ciertas compe-
tencias laborales, o disponiendo de bienes 
al regresar, aminora los impactos nega-
tivos que se pueden experimentar tras el 
regreso a nuestro país.  Los autores conclu-
yen indicando que hay factores que pueden 
jugar un doble papel creando integración 
y exclusión al mismo tiempo; este sería el 
caso del dominio del idioma inglés.

Una historia diferente puede contarse 
alrededor del racismo hacia los latinos 
residentes en Estados Unidos. Canales 
nos dice que las minorías étnicas fueron 
desde siempre minorías demográficas, y 
que en el mejor de los casos representaron 
no más de una quinta parte de la pobla-
ción; sin embargo, a partir de 1980 inicia 
un proceso de cambio que ha llevado a que 
hoy en día representen cerca de 40% de la 
población total, estimándose que para el 
año 2060 excedan 55%. En función de este 
cambio, el autor argumenta que la pérdida 
de primacía demográfica por parte de la 
población blanca puede operar como un 
proceso de deslegitimidad que cuestione 
su posición hegemónica a nivel cultural 
y político y, con ello, se profundice el 
contexto racista, especialmente hacia los 
latinos, anclado en un sistema de desigual-
dad que tiende a mantener a la mayoría de 
las minorías étnicas en las capas inferiores 
de la estratificación social.
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En otro orden de ideas, Graizbord y 
González incursionan en el tema de los 
recursos naturales y la urbanización, 
adscribiéndose a la postura que sostiene 
que la pérdida del capital natural puede 
ser irreversible, que representa un insumo 
para producir capital manufacturado 
y que es complemento necesario de los 
demás tipos de capital: social, humano y 
físico, entre otros. El texto alude al ámbito 
urbano, que puede ofrecer beneficios, pero 
exige, al mismo tiempo, una sobreexplo-
tación de recursos naturales; por lo que es 
necesario tomar medidas para proteger y 
conservar tales recursos naturales y los 
servicios ambientales, pues sin ellos será 
imposible garantizar el crecimiento y el 
bienestar, menos aún eliminar la pobreza, 
y mucho menos heredar a las futuras gene-
raciones. En suma, el artículo cuestiona la 
postura de quienes piensan que primero 
hay que atender la pobreza y después 
ocuparse de proteger el medio ambiente.

La revista culmina con dos ejercicios de 
estimación de población con caracterís-
ticas ciertamente diferentes. El trabajo 
de García alude a la importancia de una 
técnica de proyección a escala nacional 
diferente a la que suele utilizarse, mien-
tras Ordorica busca realizar un ejercicio 
de estimación en áreas pequeñas. García 
sostiene que la tarea de proyectar el futuro 
demográfico de México requiere de herra-
mientas técnicas que permitan recuperar 
y dar cuenta de la incertidumbre de la 
dinámica demográfica del país. Añade una 
reflexión sobre las transformaciones que 

han sufrido componentes demográficos 
tales como la mortalidad, la fecundi-
dad y la migración internacional, y nos 
presenta los resultados de una proyección 
estocástica que él mismo ha desarro-
llado con base en un modelo propuesto 
por Lee-Carter. En su trabajo, García 
anuncia que las próximas proyecciones 
oficiales de población a ser publicadas 
por el Conapo, se basarán, a nivel nacio-
nal, en el cálculo de la mediana de los 
pronósticos obtenido por la proyección 
realizado por este mismo autor. Esto 
significa que por primera vez las proyec-
ciones de población no se sustentarán en 
supuestos programáticos, sino que los 
componentes demográficos se habrán 
proyectado de manera probabilística, y 
que mediante técnicas de simulación se 
obtendrán pronósticos de la población por 
sexo y edad. 

Ordorica, entre tanto, busca realizar esti-
maciones para la población de Tenosique, 
en el estado de Tabasco. De este modo, el 
autor presenta una técnica para estimarla 
precisamente en áreas pequeñas, combi-
nando dos tipos de información: la 
relacionada con los censos de población 
y la obtenida mediante imágenes sate-
litales. La mecánica del método se basa 
en la tasa de crecimiento del área para 
estimar la población, suponiendo que el 
área y la población crecen de igual forma; 
dicha estimación se compara, entonces, 
con la proyectada a partir de la tasa  
de crecimiento demográfico, lo que permite 
calcular las diferencias porcentuales entre 
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ambas. A esta diferencia se suma un grado de error, y 
la estimación final queda calculada como un promedio 
ponderado de las dos estimaciones.

Edith Pacheco Gómez 
Directora Editorial,  

Coyuntura Demográfica
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Palabras clave:

América Latina y el Caribe

nuliparidad

proyecto reproductivo

Tendencias de 
nuliparidad definitiva en 
países de América Latina  
y el Caribe: ¿hacia  
la desuniversalización  
de la maternidad?

Javiera Fanta Garrido*
Nicolás Sacco**

introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX, la fecundidad global 
promedio de América Latina y el Caribe (Alyc) ha expe-
rimentado un descenso acelerado. Este proceso presenta 

ciertas peculiaridades que ubican a la región como un caso excepcional 
a escala internacional. Salvo contadas excepciones, la reducción de este 
componente no se ha visto acompañada de manera simultánea por un 
retraso en la edad de las uniones, la postergación del primer hijo ni la 
desuniversalización de la maternidad (Esteve y Flórez-Paredes, 2014; 
Rosero-Bixby, Castro-Martin y Martín-García, 2009). Esta última carac-
terística es llamativa, teniendo en cuenta que en los países con mayor 
desarrollo relativo el porcentaje de mujeres que concluye su período fértil 
sin hijos representa un factor determinante de los niveles de fecundidad 
global (Persson, 2010). En efecto, descontando los períodos de baby 
boom, la intensidad de la reproducción ha sido asociada negativamente 
con los niveles de nuliparidad definitiva (Esteve, Devolder y Domingo, 
2016; Rowland, 2007).
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Investigaciones recientes sugieren que la población 
latinoamericana se estaría distanciando del modelo 
de maternidad natural e inevitable que ha caracte-
rizado por décadas al proceso de transición de la 
fecundidad (Cavenaghi y Alves, 2013). Al respecto, 
el trabajo de Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-
García (2009), hecho con datos de la Ronda censal 
2000, constató un incremento en los porcentajes de 
nuliparidad de las cohortes femeninas menores  
de 30 años en varios países de la región, particu-
larmente en los grupos con mayor nivel educativo. 
Dada la disponibilidad de fuentes estadísticas actua-
lizadas nos preguntamos ¿dan cuenta los hallazgos 
precedentes de una postergación generalizada del 
calendario reproductivo? ¿O reflejan, además, una 
tendencia hacia la desuniversalización de la mater-
nidad? De ser así, ¿en qué medida los porcentajes 
de nuliparidad definitiva coinciden con las intencio-
nes reproductivas de quienes finalizan su ciclo fértil  
sin hijos?

las razonEs dE la infEcundidad

La infecundidad es el hecho observado de no tener 
hijos. En demografía, su cálculo se realiza común-
mente para las mujeres y excepcionalmente para los 
hombres, aunque su análisis no puede escindirse 
de las relaciones de pareja, pues en el contexto 
heteronormativo occidental los hijos suelen impli-
car la relación entre dos personas (Devolder y  
Merino, 2007).

La infecundidad definitiva puede resultar de 
múltiples factores, siendo uno de ellos la imposibi- 
lidad biológica de tener hijos; esto es, la infertilidad 
primaria. Está también el caso de las personas que, 
siendo fértiles, optan por un proyecto de vida sin 
hijos, lo que se conoce como infecundidad voluntaria 

(Esteve, Devolder y Domingo, 2016). Asimismo, exis-
ten parejas que deciden postergar la llegada de un hijo 
y resuelven concretar sus aspiraciones reproductivas 
cuando la mujer ha llegado a una edad avanzada de su 
período fértil, lo que puede derivar en la imposibili-
dad de concebir un embarazo o de llevarlo a término 
debido a las barreras fisiológicas que impone la edad. 
En tal caso, la postergación voluntaria pasa a ser infe-
cundidad no deseada (Rowland, 2007).

Entre los factores que determinan la infecundidad 
involuntaria, la formación de parejas aparece como 
uno de los determinantes más relevantes. En Alyc, 
pese a la desacralización de las uniones, el naci-
miento y la crianza de los hijos se conciben todavía, 
y de manera predominante, en el marco de la familia 
tradicional (Quilodrán, 2008). Esto supone un obstá-
culo adicional a la ya compleja determinación de tener  
o no un hijo, tanto por el aumento en la disolución de 
las uniones, como por la propia dificultad de formar una 
pareja (Tanturri y Mencarini, 2008). Adicionalmente, el 
costo que implica el nacimiento de un bebé y el requi-
sito de reunir determinadas condiciones materiales 
para su desarrollo representan aspectos que influyen 
en la decisión de tener o postergar la llegada de un hijo 
(Esteve, Devolder y Domingo, 2016).

Por otro lado, el valor social de la maternidad y de los 
hijos no es el mismo que el de antaño, y su poster-
gación o ausencia pueden ser leídas como señales de 
autonomía para la mujer. A pesar de ello, autores 
como Gimeno (2014) sostienen que el mandato de 
la maternidad obligatoria se mantiene prácticamente 
invariable en la actualidad. En efecto, no existe una 
retórica antimaternal bien consolidada, sino más 
bien una modernización del discurso prescriptivo 
que pretende mantener indisociado el binomio 
madre-mujer.
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Evolución dE la nuliParidad dEfinitiva  
En américa latina y El caribE

Como ya se ha adelantado, la infecundidad no incumbe 
únicamente a la mujer. Pero, dadas las caracterís- 
ticas de las fuentes de datos utilizadas, las posibili-
dades de examinar este fenómeno tomando como  
unidad de análisis a la pareja son limitadas, por lo cual 
nos remitiremos a estudiar a la población femenina.

En términos operacionales, la nuliparidad al término 
de la vida fértil designa a las mujeres que, habiendo 
concluido su período fértil1 y a pesar de haber  
podido cursar un embarazo, no tuvieron hijos nacidos 
vivos. La gráfica 1 muestra cómo ha evolucionado el 
porcentaje de mujeres sin hijos en las cohortes naci-
das entre 1930 y 1970, según país.2 Junto con exhibir 
una alta heterogeneidad intra-regional, las tendencias 
de nuliparidad definitiva han seguido un comporta-
miento sumamente variable a través de las cohortes. 

Estos resultados coinciden con los antecedentes que 
advierten sobre el carácter autónomo de la caída de 
la fecundidad respecto del patrón de maternidad 
universal que distingue a la región (Rosero-Bixby, 
Castro-Martin y Martín-García, 2009). Sin embargo, a 
partir de la cohorte de 1970 se observa una convergen-
cia en los porcentajes de nuliparidad definitiva y un 
aumento respecto de la cohorte precedente. Salvo por 
República Dominicana, los países para los cuales se 
dispone de información censal en 2010 muestran un 
incremento sostenido en el porcentaje de mujeres sin 
hijos. Argentina, Brasil y Uruguay se ubican como los 
países con porcentajes más elevados de nuliparidad de 
cohorte en el último período, con resultados de 11.3%, 
13.5% y 12.0%, respectivamente. En un segundo 
grupo, podemos identificar a Costa Rica, Ecuador, 
México y Panamá, con porcentajes que oscilan entre 
8.0% y 9.6%. En ambos casos, los resultados sugieren 
la emergencia de una pauta reproductiva asociada a 
una infecundidad definitiva creciente.

Gráfica 1. Porcentajes de mujeres sin hijos, por cohorte de nacimiento, países seleccionados, 1970-2010

Fuente: elaboración propia con base en Minnessota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), International. 
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¿Este aumento es consecuencia de una 
elevada cantidad de mujeres que deci-
den no tener hijos? ¿Responden estos 
resultados a niveles altos de infertilidad? 
¿O se trata, en cambio, de un proyecto 
reproductivo truncado (Esteve, Devolder 
y Domingo, 2016)?

En los países para los cuales se dispone 
de información actualizada3 se aprecia  
que, entre las nulíparas de la cohorte de 
1970, la infertilidad femenina tiene un 
peso inferior a 20% y que, dentro del 
conjunto de mujeres fértiles, menos de la 
mitad afirma no querer tener hijos próxi-
mamente ni en un futuro. Lo anterior es 
indicativo de dos cuestiones relevantes: 
primera, sólo una pequeña parte de las 
mujeres que llegaron a los últimos esta-
dios de su período fértil sin hijos lo hizo 

por la imposibilidad biológica de concebir-
los; segunda, los niveles de infecundidad 
registrados no guardan vínculo directo, 
en la mayoría de los casos, con el proyecto 
reproductivo declarado. En República 
Dominicana, por ejemplo, 86.8% de las 
mujeres nulíparas sí desean tener hijos 
próximamente o en el futuro. En Ecuador, 
este resultado llega a 28.6%, mientras que 
48.7% está indecisa; sólo 22.7% declara su 
deseo efectivo de no tener hijos (cuadro 1).

Lo anterior está lejos de reflejar el logro 
exitoso de un proyecto reproductivo 
sin hijos. Los resultados advierten, más 
bien, sobre una distancia notoria entre 
las intenciones reproductivas y los resul-
tados de la fecundidad para un porcentaje 
significativo de mujeres.

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres infértiles y de mujeres fértiles según deseo de tener hijos. Cohorte 1970, 
países seleccionados

Colombia Ecuador Nicaragua
República 

Dominicana

Mujeres infértiles (%)* 17.6 11.0 10.1 11.6

Deseo de tener hijos 

(mujeres fértiles) (%)

Sí desea 49.7 28.6 34.5 86.8

No desea 47.3 22.7 41.0 13.2

Indecisa 3.1 48.7 24.5 -

Nota: *incluye a las mujeres menopáusicas y esterilizadas
Fuente: Colombia: Demographic and Health Survey 2010, DHS Program (US AIDS); Ecuador: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2012 (INEC); Nicaragua: Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011 (INIDE); República Dominicana: Demographic and 

Health Survey 2013, DHS Program (US AIDS).
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rEflExionEs finalEs

En la región, la nuliparidad definitiva 
aparece como un patrón emergente en 
el contexto de la transición de la fecun-
didad. Esta tendencia no debe ser leída 
en términos de desuniversalización de  
la maternidad, ya que las aspiraciones 
declaradas por las mujeres contemplan, 
casi siempre, un proyecto reproductivo 
con hijos. Investigaciones ulteriores  
de corte cualitativo debieran aportar 
información para dilucidar si la nulipa-
ridad definitiva representa, o no, un pro- 
yecto de fecundidad truncado y qué factores  
la determinan.

Los resultados conducen a examinar 
el peso que tiene y tendrá este compo-
nente en el descenso proyectado de la 
fecundidad. Un aumento en el porcen-
taje de mujeres sin hijos no implica, 
necesariamente, una disminución de la 
descendencia final de las cohortes; pero 
si, en efecto, la cantidad media de hijos 
va disminuyendo con el paso de las gene-
raciones, al tiempo que la nuliparidad 
definitiva aumenta, podemos pensar en 
un aceleramiento tanto en el ritmo de 
caída de la fecundidad global como del 
proceso de envejecimiento demográfico. 
Lo anterior debería aportar anteceden-
tes para el desarrollo de programas de 
cuidado a futuro, en el entendido de que 
los hijos representan un eslabón impor-
tante en la cadena de cuidados de las 
personas mayores. Por su parte, el análisis 
relativo a las intenciones reproductivas 

permite impulsar una discusión que se 
ha mantenido al margen de las políticas 
públicas en salud en muchos países, refe-
rida a la responsabilidad de los Estados 
de garantizar el acceso a los procedimien-
tos de fertilización asistida para aquellas 
personas que desean tener hijos pero no 
pueden hacerlo sin intervención médica. 
Así como existe consenso en asegurar el 
acceso universal a los métodos anticon-
ceptivos, del mismo modo este tipo de 
técnicas y procedimientos debería situarse 
en la órbita de los derechos sexuales y 
reproductivos de la población.

*Instituto de Investigaciones  
Gino Germani (UBA)-CONICET, Argentina, 

javierafanta@conicet.gov.ar

**Centro de Desarrollo y  
Planificación Regional (Cedeplar),  

Universidad Federal de Minas Gerais, 
nsacco@cedeplar.ufmg.br
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Notas

1 Aunque convencionalmente se sitúa el límite superior de las edades reproductivas en el rango 
de 45-49 años, los resultados están confinados al grupo de 40-44 años, debido a que las mujeres 
pertenecientes a este tramo etario registran menos problemas de declaración sobre el número 
de hijos nacidos vivos.
2 Los países se seleccionaron con base en el criterio de disponibilidad de datos censales 
contenidos en la base IPUMS. A fin de realizar un análisis de tendencia, se consideraron aquellos 
países que contasen con al menos tres censos entre 1970-2010.
3 Los datos provienen de las Encuestas de Demografía y Salud y las Encuestas de Salud Sexual 
y Reproductiva cercanas a 2010. Dentro de los países que cuentan con este tipo de fuentes, 
sólo un conjunto limitado permite derivar el porcentaje de infertilidad femenina y el deseo 
declarado de las mujeres nulíparas de tener hijos.
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