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Resumen 

En busca de comprender los cambios en la fecundidad en el Noroeste argentino, este 

estudio tiene por objetivo analizar su comportamiento entre 2015 y 2020. La 
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investigación se justifica por la relevancia de examinar cómo ha evolucionado en los 

últimos años en la región. Mediante un análisis cuantitativo y descriptivo, a partir de los 

datos obtenidos del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), 

se calcularon Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) y Tasas Globales de 

Fecundidad (TGF). Las TGF fueron categorizadas entre aquellas que se situaron por 

debajo de 2.1 (nivel de reemplazo), 1.6 (nivel de baja fecundidad) y 1.3 (nivel de muy 

baja fecundidad) hijos en promedio por mujer. Se aplicaron los modelos de baja 

fecundidad que la ONU propuso en 1963 para analizar las TEF, identificando tres 

regímenes de fecundidad: temprano, dilatado y tardío. Se observó el cambio en las 

TEF de 15 a 19 años y su relación con el resto de los grupos etarios. Los resultados 

revelan que, durante el periodo 2015-2020, la fecundidad en el promedio regional y en 

las provincias del NOA experimentó un pronunciado descenso; que las TGF se 

situaron por debajo del umbral mínimo de reemplazo, e incluso en algunos casos 

alcanzaron niveles de baja y muy baja fecundidad, oscilando entre 1.6 y 1.3 hijos en 

promedio por mujer; y que se produjo una concentración de los nacimientos en el 

grupo de mujeres de 25 a 29 años. 

 

Abstract 

In an effort to comprehend the changes in fertility in northwestern Argentina, this study 

aims to analyze fertility patterns between 2015 and 2020. The rationale for this 

research lies in the significance of examining how fertility has evolved in recent years in 

the region. Through a quantitative and descriptive analysis, using data obtained from 

the Department of Health Statistics and Information (DEIS), Specific Fertility Rates 

(SFR) and Total Fertility Rates (TFR) were calculated. TFRs were categorized into 

those falling below 2.1 (replacement level), 1.6 (low fertility level), and 1.3 (very low 

fertility level) children on average per woman. The low fertility models proposed by the 

UN in 1963 were applied to analyze SFRs, identifying three fertility regimes: early, 

extended, and late. The change in SFRs for ages 15 to 19 was observed, along with its 

relationship with the rest of the age groups. The results reveal that, during the period 

2015-2020, fertility in the regional average and in the provinces of the northwest of 

Argentina decreased significantly. TFRs fell below the minimum replacement threshold 

and, in some cases, even reached levels of low and very low fertility, ranging from 1.6 
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to 1.3 children on average per woman. Additionally, there was a concentration of births 

among women in the 25 to 29-year-old age group. 

 

Palabras clave: fecundidad; noroeste argentino. 

Keywords: fertility; northwestern argentin. 

 

 

Introducción 

Durante la mayor parte de su historia, Argentina se mostró como un país ampliamente 

diverso y heterogéneo. En algunas de sus regiones, se observó un pasaje demográfico 

similar al de los países más avanzados en la transición demográfica, caracterizados 

por un alto desarrollo socioeconómico y demográfico. En cambio, en otras regiones, se 

ha apreciado un atrasado proceso de transición, caracterizado por elevados y 

persistentes niveles de mortalidad infantil y fecundidad adolescente, junto a una alta 

proporción de hogares con pobreza estructural. Este es el caso del Noroeste argentino 

(NOA), una región que, al menos hasta finales del siglo XX, fue categorizada en el 

marco de una transición demográfica inconclusa (Bolsi, 2004). 

Desde inicios del siglo XXI, esta situación en el NOA se vio profundamente 

modificada por una radical caída de los nacimientos ocurridos en las edades 

adolescentes. Concretamente, durante el transcurso de la primera década de este 

siglo, el fenómeno continuó registrando una constante caída de sus indicadores, con 

tasas globales de fecundidad (TGF, en adelante) que, en algunos casos, incluso se 

acercaron a los niveles de fecundidad que se observaban en algunas de las 

jurisdicciones más desarrolladas del país en términos sociodemográficos. Aun así, al 

igual que el resto del país, el NOA se ha presentado en la literatura como una región 

ampliamente diversa, constituida por poblaciones que han experimentado radicales 

caídas en sus TGF y que se han situado a cercanías del nivel mínimo de reemplazo, 

junto con otras que han presentado elevados y persistentes niveles de fecundidad. 

En este contexto, entre 2001 y 2014, la fecundidad de Argentina no ha 

plasmado cambios relevantes, con apenas reducciones en sus TGF e incrementos en 

sus tasas específicas de fecundidad (TEF, en adelante) adolescente. Posteriormente, 

desde 2015 hasta finales de la segunda década del siglo XXI, el promedio nacional 
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nuevamente adoptó una trayectoria descendente, situándose por debajo del nivel 

mínimo de reemplazo entre 2017 y 2018 y con una considerable reducción en el 

número de nacimientos de madres adolescentes, consecuentemente con un 

incremento en el nivel educativo de las mujeres (Nathan, 2015; Peláez, Lema Cuesta, 

Pastorino, Trincheri y Vigano, 2022).  

Tal como se mencionó, y en el marco de la heterogeneidad de la dinámica 

demográfica del país, cabe preguntarse cómo ha evolucionado la fecundidad de las 

provincias del NOA entre 2015 y 2020. 

 

Antecedentes 

La evolución de la fecundidad en América Latina y Argentina. Las primeras 

poblaciones humanas que presentaron una radical caída de sus defunciones y 

nacimientos fueron aquellas que adoptaron los patrones reproductivos y modernos de 

Occidente, junto con los cambios que trajeron consigo los crecientes procesos de 

industrialización, como los avances en la medicina (curativa y preventiva), la nutrición 

y las posibilidades de subsistencia. Según Pantelides (1992), los primeros países en 

descender su tasa bruta de natalidad (TBN) por debajo de los 30 nacimientos cada mil 

habitantes fueron Francia e Irlanda, durante el transcurso del siglo XIX. Luego, entre 

finales de siglo e inicios del siglo XX, lo hicieron Suecia, Dinamarca, Inglaterra, 

Canadá, Estados Unidos, Italia y Portugal (Pantelides, 1992). 

En este panorama, América Latina, durante la primera mitad del siglo XX, se 

presentó como una región diversa y heterogénea, profundamente atrasada en el 

proceso de transición demográfica, caracterizada, históricamente, por presentar una 

elevada y persistente cantidad de muertes infantiles y nacimientos ocurridos en la 

adolescencia, los cuales, incluso en algunas regiones, durante la segunda década del 

siglo XXI, continuaban manteniéndose elevados y con leves reducciones (Chackiel, 

2004; CEPAL, 2018; Binstock y Cabella, 2021). Específicamente, entre 1950 y 1955, la 

TGF en América Latina fue de 5.9 hijos en promedio por mujer, lo cual en parte estuvo 

sostenido por las elevadas TEF adolescentes (Schkolnik y Chackiel, 2004). Además, 

se observó una baja proporción de mujeres con educación formal, así como un 

prematuro desarrollo de las primeras uniones y relaciones sexuales, un reducido 

intervalo intergenésico entre nacimientos y un extenso periodo de ocurrencia entre el 
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primer y el último hijo, denotando una alta intensidad del fenómeno y un adelantado 

calendario reproductivo de las mujeres (Rothman, 1973; Insfran y Guzmán, 1992; 

Chackiel, 2004).  

Durante la segunda mitad del siglo XX, la región experimentó una radical baja 

de su fecundidad, apreciada en una TGF de 2.8 hijos en promedio por mujer. Este 

descenso estuvo asociado a un incremento en la educación formal, la participación en 

el mercado del trabajo de las mujeres, junto a la implementación de los 

anticonceptivos y el retraso de las primeras uniones y relaciones sexuales de las 

mujeres (Chackiel, 2004; Cabella y Pardo, 2014). Como resultado de esto, se observó 

una baja en la intensidad del fenómeno, principalmente derivada de la ampliación del 

ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y la disminución del tiempo de 

ocurrencia entre el primer y el último hijo (Cabella y Pardo, 2016). 

Sin embargo, aun con los considerables avances ocurridos en la región, se 

continuó presentando una profunda heterogeneidad y una elevada cantidad de 

nacimientos ocurridos en edades tempranas, así como una significativa cantidad de 

muertes infantiles y maternas (Frenkel, 2019; Fanta y Tumas, 2020). Si bien se ha 

observado una disminución en el número de hijos de alto orden, debido al aumento del 

acceso a métodos anticonceptivos, el retraso en la edad de inicio de las relaciones 

sexuales ha sido limitado en las mujeres con niveles educativos bajos, lo que ha 

resultado en un insuficiente aplazamiento del calendario reproductivo en la región 

(Cabella y Pardo, 2014). Esta situación contrasta con la tendencia característica de los 

países de Europa Occidental, donde se ha evidenciado un mayor retraso en dicho 

calendario. No obstante, la literatura ha sugerido que al menos desde inicios del siglo 

XXI la caída de los nacimientos adolescentes en América Latina ha estado asociada 

con el aumento de los niveles educativos de las mujeres (Rodríguez Vignoli y 

Cavenaghi, 2014). 

Aun así, hubo dos países que desde inicios del siglo XX registraron una TBN 

por debajo de los 30 nacimientos cada mil habitantes. Concretamente, Uruguay 

durante la segunda década del siglo XX y Argentina, durante la tercera. Algunos de los 

determinantes históricos que incentivaron la prematura transición del segundo país 

fueron el temprano desarrollo del capitalismo, la llegada de las inmigraciones 

internacionales, su distribución en el interior del país y el traslado de la población rural 
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a las ciudades (Pantelides y Rofman, 1983; Pantelides, 1992; Torrado, 1993 y 2007). 

En base a ello, el país se nutrió de una considerable fuerza laboral y productiva, 

modificando sus patrones reproductivos tradicionales a partir de un ideal de la familia 

más reducido (Accinelli y Müller, 1978).  

En este contexto, Torrado (2007) sugiere que la primera baja de los 

nacimientos (caracterizada por un régimen de la fecundidad natural) ocurrió entre 1870 

y 1940, registrando su descenso más significativo desde 1914 en adelante. En la 

siguiente instancia, Torrado asegura que el segundo descenso (caracterizado por una 

fecundidad controlada) se dio desde 1940 en adelante. Durante la segunda mitad del 

siglo XX, en Argentina se apreció un incremento de la fecundidad durante la década 

de 1970. Govea Basch (2010) señala que este aumento se fundamentó en la 

reducción del número de mujeres que llegaban a sus últimos años del período fértil sin 

hijos y en el incremento de la cantidad de hijos de orden intermedio (tercer y cuarto 

nacido vivo) en las provincias más pobladas. A partir de ello, la TGF, que 

anteriormente se había posicionado en 2.9 durante 1965, ascendió a 3.3 hijos en 

promedio por mujer durante 1980. Posteriormente, el indicador descendió a 2.7 en la 

década de 1990. Más tarde, durante los inicios del siglo XXI, la TGF experimentó una 

baja que la situó en 2.4 hijos por mujer (Indec, 2010).  

Se reconoce que uno de los factores que incentivó la baja de la fecundidad en 

el país, desde 1960 hasta al menos los inicios del siglo XXI, fue el continuo incremento 

de las mujeres que asumieron el rol de jefas de hogares (Simpson, 2018), pues el 

aumento de los hogares sostenidos económicamente por mujeres como perceptoras 

de ingresos sugiere una mayor acumulación de capital humano desarrollado por las 

mujeres, derivado del aumento de sus niveles de instrucción formal y su participación 

en el mercado laboral (Cavenaghi y Diniz Alves, 2013; CEPAL, 2019). En esta línea, la 

literatura señala que el retraso del primer nacido vivo se encuentra fuertemente 

influenciado por las condiciones socioeconómicas de la población (Torrado, 1993; 

Gogna, Binstock, Fernández, Ibarlucía y Zamberlin, 2008; Cavenaghi, 2009; Peláez et 

al., 2022). 

Posteriormente, durante los primeros 14 años del presente siglo, se observó 

que el promedio nacional registró un casi nulo descenso de fecundidad con 

incrementos en las TEF adolescentes (Renaper, 2021). Específicamente, Peláez et al. 
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(2022), partiendo el estudio de las TGF desde inicios del siglo XXI hasta 2014, 

indicaron que la fecundidad en Argentina adoptó la forma de una meseta sin aparentes 

variaciones y que parte de su desarrollo fue influenciado por el incremento de los 

nacimientos adolescentes (durante algunos años), derivado de las poblaciones que 

mostraron un reducido incremento de sus niveles de instrucción. Aun así, desde 2015 

hasta 2019 se advierte un notable cambio en la tendencia que había asumido el país 

desde 2001. Específicamente, entre 2017 y 2018 se observa una notable caída en las 

TGF que situaron a la fecundidad del país por debajo del nivel mínimo de reemplazo 

por primera vez en su historia. Asimismo, desde 2015 las TEF adolescentes 

registraron profundos cambios que impactaron en el promedio de las tasas específicas 

y que sugieren que en el país se experimentó un retraso del calendario reproductivo, 

sobre todo en aquellas poblaciones más desarrolladas socioeconómicamente. 

A partir de lo comentado, se hipotetiza que el país, a partir de 2015, comenzó a 

atravesar un proceso de segunda transición demográfica, fundamentado en las 

modificaciones de algunos de los patrones tradicionales de la conformación de las 

familias y las nupcias en el país (Lesthaeghe y Van de Kaa 1986; Van de Kaa, 1987). 

Esto se refleja en la caída de las TGF por debajo de 2.1, la ampliación y el uso de los 

anticonceptivos, el aumento en la tasa de divorcio y en la edad media de la fecundidad 

(Sana, 2001). Concretamente, la mayoría de los países que se han acoplado a estos 

cambios han registrado TGF por debajo de 1.6 (baja fecundidad), e incluso por debajo 

de los 1.3 hijos en promedio por mujer (Cabella y Nathan, 2018). Además de ello, 

contemporáneamente, muchas de estas poblaciones han tendido a concentrar su 

máxima acumulación de nacimientos en edades más tardías, evidenciando un posible 

retraso en el calendario reproductivo (Cabella y Nathan, 2018).  

Sin embargo, la literatura también sugiere que la convergencia demográfica 

que experimentaron los países de América Latina desde finales del siglo XX no 

necesariamente se ha desarrollado de la misma manera para todas las poblaciones 

humanas. Específicamente, hay grupos que durante el transcurso de la primera y la 

segunda década del siglo XXI aún registran reducidos niveles de educación formal, los 

cuales están asociados a niveles más altos de fecundidad y nacimientos ocurridos en 

edades más tempranas (Miranda Ribeiro y García, 2013). 
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La evolución de la fecundidad en el Norte Grande argentino y el Noroeste argentino. Al 

igual que en América Latina, la transición de la fecundidad en Argentina se caracterizó 

por presentar una alta y persistente proporción de nacimientos en la adolescencia, y 

una marcada heterogeneidad regional con variaciones demográficas significativas, 

sobre todo en aquellas jurisdicciones que históricamente presentaron un limitado 

desarrollo socioeconómico y un atrasado pasaje sociodemográfico. En este marco, a 

través de la evidencia empírica, se ha llegado al consenso de que las poblaciones con 

un desarrollo socioeconómico más limitado experimentan un mayor retraso en su 

transición demográfica (Castro Martín y Juárez, 1996; González, 2009). 

En consecuencia, la región argentina más vulnerable históricamente en 

términos sociodemográficos ha sido la Norte (Fantín, Longhi y Ortiz de D’Arterio, 2007 

y 2009). Hasta finales del siglo XX, la región presentó un patrón de fecundidad pre-

transicional, constituido por TGF que, en algunos casos, llegaron a aproximarse o 

situarse por encima de los cinco hijos en promedio por mujer (Indec, 2010). Además, 

se registró una elevada cantidad de nacimientos en la adolescencia y defunciones 

ocurridas en las primeras edades, junto a un temprano inicio de las primeras 

relaciones sexuales de las progenitoras, un corto intervalo intergenésico entre los hijos 

y un amplio intervalo de tiempo de ocurrencia entre el primero y el último nacido vivo 

(Pantelides y Binstock, 2007; Andrada, 2014). 

El Norte argentino se ha caracterizado por presentar elevados niveles de 

pobreza estructural y bajos niveles de instrucción durante la mayor parte de su 

historia. Fantín et al. (2007 y 2009) aseguran que los departamentos que presentaron 

una mayor proporción de hogares con déficit estructural durante finales del siglo XX e 

inicios del siglo XXI fueron aquellos en donde se observan los niveles más elevados 

de mortalidad y fecundidad, sobre todo durante las primeras edades (Meichtry y 

Fantín, 2008). Asimismo, Salazar Acosta y Ribotta (2017) señalaron que en el NOA las 

mujeres que contaban con una menor instrucción eran aquellas que mostraban niveles 

de fecundidad más altos, pues, en la mayoría de los casos, las mujeres que provienen 

de poblaciones más vulnerables y cuentan con una reducida acumulación de capital 

humano adelantan su maternidad (Wainerman, 1979; Velázquez, 2015; Frenkel, 

2019). Por el contrario, las mujeres que proceden de poblaciones más desarrolladas 

en términos socioeconómicos y demográficos tienden a aplazar su calendario 
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reproductivo con el objetivo de cumplir sus metas y aspiraciones personales y 

profesionales (Becker y Lewis, 1973; Castro Martín y Juárez, 1996; Rodríguez, 2011; 

Velázquez, 2015; Salazar Acosta y Ribotta, 2017; Peláez et al., 2022). 

No obstante, entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la fecundidad en 

el norte argentino presentó una considerable caída, observada en las TGF y sobre 

todo en las TEF adolescentes, mayormente entre las edades de 15 a 19 años, ya que 

la fecundidad adolescente temprana registró cambios poco significativos (Pantelides y 

Binstock, 2007; Pantelides, Fernández y Marconi, 2015). Luego, desde 2001 hasta 

2010, se apreció que la evolución del fenómeno continuó asumiendo una trayectoria 

descendente; algunas provincias presentaron caídas de su fecundidad más 

significativas que otras. En provincias como La Rioja, la TGF se situó en 2.2 hijos en 

promedio por mujer, mientras que, en provincias del Noreste argentino (NEA) como 

Misiones, el indicador fue de 2.8. Aun así, esto último sugiere que, durante la primera 

década del siglo XXI, algunas provincias en la región comenzaron a evolucionar bajo 

el curso de una convergente transición demográfica respecto al resto de las provincias 

del país (Indec, 2010; Villarraga, 2018). 

En relación con esto, tanto el NOA como el NEA, durante la mayor parte de su 

historia, registraron una evolución muy similar. Sin embargo, durante la primera 

década del siglo XXI se apreció que ambas regiones mostraron una evolución 

diferente de su fecundidad. Particularmente, la mayoría de las provincias del NOA 

presentaron TGF por debajo de los 2.6 hijos en promedio por mujer, con excepción de 

Salta (Indec, 2010). Mientras que todas las provincias del NEA registraron TGF por 

encima de los 2.6 hijos en promedio por mujer. Asimismo, la mayoría de las TEF del 

NOA, entre 2001 y 2010, fueron bastante más reducidas que las del NEA (Indec, 2001 

y 2010). Esto último muestra que el NOA, durante este último periodo de estudio, ha 

evidenciado una profunda modificación en su dinámica demográfica contraponiéndose 

a la categoría de transición demográfica inconclusa en la que Bolsi (2004) incluyó a la 

región durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Concretamente, 

algunas de las causas que incentivaron el descenso de la fecundidad fueron la 

reducción de los hogares deficitarios, el incremento de los niveles de instrucción y del 

acceso a la cobertura de salud, junto con el descenso de los hijos de alto orden y el 

retraso del calendario reproductivo de las mujeres (Pantelides y Binstock, 2007; Indec, 
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2001 y 2010; Andrada, 2014). 

En términos generales, se han realizado más investigaciones sobre la situación 

en el NOA que sobre la trayectoria del NEA. Sin embargo, la investigación sobre la 

fecundidad de la región durante el período 2015-2020 ha sido escasa y poco 

sistematizada en la literatura. Se sabe relativamente poco acerca de la evolución de 

las TGF y la distribución de sus TEF, aparte de la información proporcionada por los 

informes de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS). Por esta 

razón, este estudio tiene como objetivo principal sistematizar y analizar las TGF de las 

provincias del NOA y su promedio regional, junto con sus TEF y la concentración 

máxima de nacimientos, tomando como referencia los modelos de baja fecundidad 

propuestos por la ONU en 1963 (Welti, 1997). 

 

Metodología y datos 

La presente investigación se desarrolló a partir de un enfoque cuantitativo, en el marco 

de un estudio descriptivo, con el objetivo de analizar el comportamiento de la 

fecundidad de las provincias del NOA entre 2015 y 2020. Los insumos que se 

utilizaron para calcular las TEF entre grupos quinquenales por edad de la madre y las 

TGF fueron extraídos de los anuarios de las estadísticas vitales del DEIS del Ministerio 

de Salud de Argentina. 

En un primer momento, se consideraron los nacimientos agrupados en 

quinquenios según la edad de la madre, abarcando desde los 15-19 años y hasta los 

45-49 años. Adicionalmente, se incorporaron los nacimientos de madres menores de 

14 años al grupo de 15-19 años y los nacimientos de madres mayores de 50 años al 

grupo de 45-49 años. Los nacimientos sin especificar se distribuyeron de manera 

proporcional entre los grupos de edades según su magnitud. 

Las TEF se calcularon a través del cociente entre el número de nacidos vivos 

entre grupos quinquenales por edad de la madre y el número de mujeres en edad fértil 

agrupados entre grupos quinquenales. Por otro lado, las TGF se calcularon a partir de 

la suma de las TEF ponderada por cinco. 

Para estudiar la evolución del comportamiento del NOA, se presentaron en una 

tabla de contingencia las TGF de las provincias que conforman la región, el promedio 

regional y el promedio nacional durante el periodo 2015-2020. Además, en una 
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columna adicional se presentaron las variaciones porcentuales que hubo entre las 

TGF del mismo periodo. En base a ello, se categorizó como fecundidad por debajo del 

nivel de reemplazo a aquellas TGF que se situaron por debajo de 2.1, baja fecundidad 

a las TGF que estuvieron por debajo de 1.6 y muy baja fecundidad a las tasas que se 

posicionaron por debajo de 1.3 hijos en promedio por mujer. En este contexto, se 

refiere al nivel de reemplazo como la mínima cantidad de nacidos vivos que en 

promedio deberían registrar cada una de las mujeres para que en una población 

cerrada no se experimente un crecimiento vegetativo negativo, siendo este mínimo 

valor 2.1 hijos en promedio por mujer (Delgado, López y Barrios, 2006). 

Específicamente, se consideran dos hijos para que la mujer pueda reemplazarse a sí 

misma y a su pareja, junto a un decimal (0.1) que contempla a aquella descendencia 

que no llegaría a reproducirse en el tiempo. 

Posteriormente, partiendo de los modelos de baja fecundidad propuestos por la 

ONU en 1963, se examinaron las TEF considerando el grupo etario en el que se 

agruparon el número máximo de nacidos vivos por edad de la madre (Welti, 1997; 

Cabella y Nathan, 2018). Los modelos que se utilizaron para examinar a cada una de 

las estructuras de las TGF se diferenciaron en tres categorías (cúspides etarias de la 

fecundidad). En primera instancia, se categorizó como poblaciones con fecundidad 

temprana a aquellas que concentraron la mayoría de sus nacimientos en el grupo de 

edades quinquenales de 20-24 años. En segundo lugar, se definió como poblaciones 

con fecundidad dilatada a las que concentraron al conjunto de sus nacimientos entre 

las edades 20-24 y 25-29 años, evidenciando una cúspide de la fecundidad que se 

encuentra en medio de un pasaje transicional, desde una cúspide temprana a una 

tardía. Y, por último, se categorizó como poblaciones con cúspide de fecundidad tardía 

a aquellas que aglutinaron a la mayoría de sus nacimientos en el grupo de edad de 25-

29 años. Concretamente, se categorizaron a las estructuras de las TEF durante 2015, 

2019 y 2020.  

Además de analizar los picos máximos e intermedios de las TEF, también se 

examinó la evolución de las TEF en el rango de edades de 15-19 años, presentada en 

los gráficos. En términos generales, a medida que las tasas de fecundidad en 

adolescentes disminuyen con el tiempo, las poblaciones tienden a mostrar TGF más 

bajas y estructuras más cercanas a las de una cúspide tardía de su fecundidad, donde 
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la máxima acumulación de nacimientos ocurre en edades de 25-29 años. Esto implica 

que los nacimientos se desplazan hacia edades más avanzadas, donde la probabilidad 

biológica de gestación es menor. En base a ello, se plantea la hipótesis de que las 

mujeres postergan su maternidad debido a la disminución de los nacimientos en 

edades tempranas.  

En este sentido, es importante destacar que la literatura señala que las 

cúspides pueden estar presentes en poblaciones con diferentes niveles de fecundidad, 

tanto bajos como altos (Guzmán, Hakkert, Contreras y Falconier, 2001; Delgado et al., 

2006). Por lo que, en este estudio, se plantea un análisis del comportamiento del 

fenómeno en el NOA identificando algunas asociaciones entre los patrones 

reproductivos a nivel regional y provincial, sin llegar a determinar relaciones directas 

entre las cúspides, las variaciones de las TGF y los procesos de transición 

demográfica. 

 

Resultados 

Las tasas globales de fecundidad de Argentina no presentaron variaciones relevantes 

durante los primeros 14 años del siglo XXI y posteriormente, entre 2015 y 2019, el 

fenómeno manifestó un marcado descenso, tal como lo expusieran Peláez et al. 

(2022). 

 

Tabla 1. Tasas globales de fecundidad. Argentina, NOA y provincias de la región, 2015-2020 

Lugar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ * 

Argentina 2.32 2.18 2.10 2.03 1.85 1.57 -32% 

La Rioja 2.00 1.95 1.84 1.76 1.64 1.40 -30% 

Catamarca 2.17 2.12 2.02 2.10 1.80 1.55 -28% 

Jujuy 2.24 2.08 1.97 1.96 1.71 1.51 -32% 

Salta 2.62 2.40 2.44 2.26 2.04 1.60 -39% 

Santiago del Estero 2.53 2.30 2.30 2.32 2.17 1.75 -31% 

Tucumán 2.34 2.18 2.08 2.11 1.90 1.62 -31% 

NOA 2.39 2.22 2.17 2.14 1.93 1.60 -33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas 

e Información de la Salud, Argentina. 

Δ* Refiere a variación porcentual entre 2015 y 2020. 
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En relación con lo ocurrido al interior del país, el NOA ha experimentado un descenso 

semejante al mostrado por el promedio nacional y ha registrado una TGF de 1.60 hijos 

por mujer en 2020. En este sentido, resulta de interés resaltar que Argentina alcanzó 

el nivel de reemplazo en 2018, mientras que el NOA lo hizo solo un año más tarde. 

Cabe recordar la importancia que tiene el hecho de que la TGF sea menor al nivel de 

reemplazo y su repercusión en el crecimiento vegetativo de una población.  

Si bien todas las provincias plasman esa tendencia, cada una de ellas expone 

ciertas particularidades. Al respecto, La Rioja ya presentaba una tasa por debajo del 

nivel de reemplazo en 2015, incluso antes que la región o la tasa nacional. Por su 

parte, el resto de las provincias del NOA presentaron niveles de fecundidad por debajo 

o igual a 2.1 hijos por mujer en los años posteriores: Jujuy en 2016, Tucumán y 

Catamarca entre 2017 y 2018, Salta en 2019 y, finalmente, Santiago del Estero en 

2020. 

La primera provincia que se situó cercana al nivel de baja fecundidad (1.6) fue 

La Rioja durante 2019, con una TGF de 1.64 hijos por mujer. A su vez, durante 2020, 

se acercó a un nivel de muy baja fecundidad con una TGF de 1.39. El resto de las 

provincias y el promedio regional se situaron en el contexto de una baja fecundidad en 

2020, alcanzando al menos cifras cercanas a 1.60, como se observó en el caso de 

Tucumán y Salta. Sin embargo, hubo excepciones, como Santiago del Estero, que, 

pese a mostrar un notable descenso entre 2019 y 2020, presentó la TGF más elevada 

de toda la región, 1.76 hijos en promedio por mujer.  

Algunas de las provincias que presentaron leves incrementos o descensos 

durante los años estudiados en sus TGF fueron Salta, en 2017, y Catamarca junto a 

Santiago del Estero, en 2018. Por otro lado, jurisdicciones como Jujuy experimentaron 

caídas poco significativas entre 2017 y 2018. 

En relación al cambio ocurrido en todo el periodo, las caídas de las TGF entre 

2015 y 2020 estuvieron entre el -28% y -39%. La jurisdicción que presentó la mayor 

reducción fue Salta, pese al leve incremento que mostró durante 2017. 

Comparativamente, Jujuy evidenció una baja de -32% y el resto de las provincias 

mostraron reducciones entre -28% y -31%. 

Como se muestra en la Figura 1, la mayoría de las poblaciones experimentaron 
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importantes descensos entre 2015 y 2016. Además, se registraron descensos notables 

entre 2018 y 2020, periodo en el que la mayoría de las poblaciones se encontraron por 

debajo o cerca de 1.6 hijos en promedio por mujer. Notablemente, La Rioja y Santiago 

del Estero experimentaron sus reducciones más significativas entre 2018 y 2020. Por 

otro lado, algunos casos destacables que registraron un ascenso en sus TGF durante 

los años estudiados incluyen a Santiago del Estero y Salta en 2017 y 2019, así como a 

Catamarca y Tucumán en 2018 y 2020. 

 

Figura 1. Tasas globales de fecundidad. Argentina, NOA y provincias de la región, 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas 

e Información de la Salud, Argentina. 

 

Concretamente, se puede señalar que provincias como La Rioja, Catamarca y Jujuy 

durante 2020 presentaron TGF cercanas a las registradas por algunas de las 

provincias del país más adelantadas en el proceso de transición demográfica, mientras 

que otras —como Santiago del Estero— muestran niveles de fecundidad más 

elevados. 
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Se destaca el caso de La Rioja, que, pese a haber mostrado elevados niveles 

de fecundidad hasta finales del siglo XX, hacia 2020 se situó en los 1.40 hijos en 

promedio por mujer. En contraparte, históricamente Santiago del Estero ha sido una 

de las jurisdicciones que ha presentado uno de los niveles más elevados de 

fecundidad, sin embargo su TGF se encontró por debajo de los 2.1 hijos en promedio 

mujer hacia 2020. Otro caso particular fue el de Salta, que comenzó mostrando la TGF 

más alta entre las poblaciones estudiadas, pero, con los descensos que tuvo posterior 

a su incremento entre 2016 y 2017, logró posicionar su promedio de hijos por mujer 

por debajo de Santiago del Estero y Tucumán durante 2020. 

 

Tasas específicas de fecundidad 

La ONU, en 1963, propuso una serie de modelos de fecundidad para examinar los 

patrones reproductivos que predominaban en los países del mundo. En base a ello, en 

los modelos de baja fecundidad se definieron tres categorías: (1) las poblaciones que 

tendían a concentrar la mayoría de sus nacimientos en el grupo de 20-24 años 

(cúspide temprana); (2) las poblaciones que tendían a concentrar la mayoría de sus 

nacimientos entre el grupo de 20-24 y 25-29 años (cúspide dilatada); (3) las 

poblaciones que tendían a concentrar la mayoría de los nacimientos en el grupo de 25-

29 años (cúspide tardía).  

En ese marco, se puede mencionar que, durante 2015, se observó que las 

provincias del NOA concentraban la mayoría de los nacimientos en las mujeres de 20-

24 años. En base a ello, se sugiere que casi todos los grupos estudiados contaron con 

cúspides de fecundidad temprana, las cuales registraron —en muchos de los casos— 

elevados niveles de fecundidad adolescente (ver Figura 2). 
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Figura 2. Tasas específicas de fecundidad cada mil mujeres en edades fértiles 

distribuidas entre grupos quinquenales. Argentina, NOA y provincias de la región, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas 

e Información de la Salud, Argentina. 

 

Concretamente, La Rioja fue la provincia de la región con la fecundidad más baja. A su 

vez, contó con la tasa de fecundidad adolescente más reducida en la región y con la 

primera TGF en descender por debajo del nivel de reemplazo en la región. Asimismo, 

el máximo número de nacimientos ocurridos en la provincia se concentró en las 

mujeres de 20-24 años de edad, correspondiéndose con una estructura de corte 

temprana.  

En cambio, en otras provincias se observó un comportamiento diferente con 

una distribución de los nacimientos que se acumulaban en edades más tardías, aun 

registrando una elevada cantidad de nacidos vivos en edades adolescentes y TGF por 

encima de los 2.1 hijos por mujer. En el caso de Catamarca, se aprecia que, pese a 

mostrar una TGF más elevada que La Rioja, la provincia aglutina la mayoría de sus 

nacimientos en la cohorte de mujeres de 25-29 años. Asimismo, en otros casos, como 
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el de Santiago del Estero, se observa que, aun mostrando una de las TGF más altas 

de la región, se registra una cúspide dilatada de su fecundidad. 

 

Figura 3. Tasas específicas de fecundidad cada mil mujeres en edades fértiles distribuidas 

entre grupos quinquenales. Argentina, NOA y provincias de la la región, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas 

e Información de la Salud, Argentina. 

 

La Figura 3 expone las TEF de 2019. Si se compara con el año anteriormente 

expuesto, se pueden mencionar una serie de diferencias vinculadas, sobre todo con el 

volumen y la distribución de las estructuras de las tasas. Inicialmente, se observó que 

durante 2015 el pico máximo de los nacimientos se alcanzó en el grupo de 20-24 de la 

provincia de Salta, con una TEF de 126.65 nacidos vivos cada mil mujeres entre 20-24 

años, y una tasa de fecundidad adolescente mínima de 61.94 nacidos vivos entre 15-

19 años, registrada en La Rioja. Por otro lado, durante 2019 la máxima se alcanzó en 

el grupo de 25-29 años, en Santiago del Estero, con una TEF de 102.73 nacidos vivos 

cada mil mujeres entre 25-29 años y una tasa adolescente mínima de 36.27 nacidos 
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vivos cada mil mujeres de entre 15-19 años de edad, registrada en La Rioja. A partir 

de ello, se apreció un marcado descenso de la intensidad del fenómeno que, a su vez, 

se correspondió con una distribución más tardía de las TEF: a diferencia de 2015, 

donde se observó que el máximo de los nacimientos se concentraba en el grupo 20-24 

años, en 2019 los nacidos vivos se aglutinaron entre los 25-29 años. 

En esta línea, en 2019 la mayoría de las poblaciones de estudio mostraron una 

cúspide dilata de su fecundidad —o por lo menos estuvieron en vísperas de hacerlo— 

y presentaron TGF por debajo del nivel mínimo de reemplazo. El único caso que 

registró la mayoría de sus nacimientos en el grupo de 25-29 años, y que contó con una 

TGF por encima del nivel de reemplazo, fue Santiago del Estero, provincia en la que 

ya podía visualizarse, incluso desde 2015, una distribución por edades de la 

fecundidad que se encontraba en medio de un pasaje transicional (cúspide dilatada), y 

una TGF que se situaba muy lejos del nivel de reemplazo, posicionándose como la 

más elevada del NOA durante 2019. En contraparte, La Rioja y Jujuy presentaron una 

situación contraria a la de Santiago del Estero, con las TGF más reducidas de la 

región, y la mayoría de sus nacimientos entre los 20-24 años. 

El resto de las jurisdicciones lograron apegarse a una cúspide tardía, con TGF 

que descendieron por debajo de 2.1, aunque en algunos casos con estructuras que se 

corresponden con modelos de fecundidad dilatada. En esta línea, Catamarca presentó 

una de las TGF más reducidas de la región aglomerando la mayoría de sus 

nacimientos en el grupo de 25-29 años. Por otro lado, Salta y Tucumán acumularon la 

mayoría de sus nacimientos en el grupo de 25-29 años y presentaron TGF que se 

situaron por debajo de los 2.1 hijos en promedio por mujer durante los últimos años.  

Entre 2015 y 2019, se observó un descenso en el porcentaje de las TEF de 

entre 15-19 y 20-24 años respecto del resto de los grupos. Asimismo, este declive se 

corresponde con un incremento en el peso proporcional del resto de los grupos 

etarios, especialmente en aquellas poblaciones que presentaron los niveles más bajos 

en sus TEF adolescentes. Específicamente, durante 2015, la mayoría de las TEF 

provenientes del grupo de 15-19 años registraron un peso proporcional de entre el 

15% y 16%. Mientras que, en 2019, el porcentaje de los nacidos ocurridos en edades 

adolescentes osciló entre el 11% y 14%. 
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Figura 4. Tasas específicas de fecundidad cada mil mujeres en edades fértiles 

distribuidas entre grupos quinquenales. Argentina, NOA y provincias de la la región, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas vitales del Departamento de Estadísticas 

e Información de la Salud, Argentina. 

 

Si se pone el foco en la evolución de las curvas que delinean las TEF desde 2015 se 

puede aseverar, en términos generales, que el comportamiento de la fecundidad en la 

región se ha homogenizado hacia 2020. Es decir, en el marco de un descenso 

general, las tasas presentan valores similares.  

Los cambios más notorios en la estructura de la fecundidad entre las provincias 

se evidenciaron en la máxima y la mínima que adoptaron las TEF. Concretamente, se 

aprecia que la tasa de fecundidad adolescente más alta fue de 41.38 nacidos vivos 

cada mil mujeres y en el grupo de 25-29 años en Santiago del Estero, con 86.76 

nacimientos cada mil mujeres. Las tasas mínimas se observaron en La Rioja, con TEF 

de 26.96 cada mil mujeres de 15-19 años de edad y de 71.77 cada mil mujeres de 25-

29. 

Además, otro aspecto destacable se encuentra en la concentración de los 
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nacimientos. Pues, aunque durante 2019 ya había jurisdicciones que pasaron de 

presentar una cúspide temprana a una tardía, algunos grupos lo habían hecho muy 

recientemente y otros todavía presentaban una cúspide dilatada, como fue el caso de 

Jujuy y La Rioja. No obstante, en 2020, ambas provincias pasaron a aglomerar la 

mayoría de sus nacimientos en el grupo de 25-29 años, además de registrar dos de 

las TGF más reducidas en la región. 

Durante 2020, sin establecer relaciones directas entre el nivel de las TGF y las 

cúspides de las TEF, Catamarca y Jujuy se presentaron como provincias con baja 

fecundidad que aglutinaron la mayoría de sus nacimientos en el grupo de 25-29 años, 

junto a una significativa cantidad de estos en el grupo de 30-34 años. En base a ello, 

es posible considerar a estas dos provincias como poblaciones que, en los próximos 

años, podrían presentar algunas de las TGF más reducidas de la región e incluso 

aglomerar la mayoría de sus nacimientos en el grupo de 30-34 años. 

En esta línea, entre 2019 y 2020, nuevamente se apreció un descenso en el 

peso proporcional de los nacimientos ocurridos entre los 15-19 y 20-24 años, junto a 

un incremento en el porcentaje de los nacimientos ocurridos en el resto de los grupos 

etarios, sobre todo en aquellos casos de estudio que presentaron las TEF 

adolescentes más reducidas. Concretamente, en 2020, el peso proporcional de las 

TEF de entre 15-19 años osciló entre el 9% y 11% respecto de la suma del total de los 

grupos. 

Por último, se observa que durante 2019 las TEF más altas fueron 

notablemente las de Santiago del Estero y Salta. Sin embargo, durante 2020, Salta no 

solo registró una TGF cercana al nivel de baja fecundidad, sino que también 

experimentó una concentración de sus nacidos vivos en el grupo de edades de 25-29 

años, pese a contar con una TEF adolescente que se sitúa levemente por debajo de 

los 40 nacimientos cada mil mujeres entre 15-19 años. 

 

Discusión 

Durante el periodo 2001-2014, Argentina registró una TGF con reducidos descensos, 

junto a un leve incremento de las TEF adolescentes (Cabella y Pardo, 2014; Peláez et 

al., 2022). Luego de ello, desde 2015, el fenómeno comenzó a descender nuevamente 

a un ritmo acelerado, señalando el fin de la meseta que se extendió durante 14 años, 
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con jurisdicciones que en los siguientes años redujeron sus TGF por debajo de 2.1 —

posicionándose por debajo del nivel mínimo de reemplazo (CM1) (UdW2)— y de 1.6 

—nivel de una población con baja fecundidad—, y que incluso en algunos casos 

llegaron a situarse en las cercanías de los 1.3 hijos por mujer —nivel de una población 

con muy baja fecundidad. 

Como país, la República Argentina, sin llegar a presentar la misma evolución 

que tuvieron algunas de las provincias con los niveles más bajos de fecundidad, se 

situó por debajo del nivel de reemplazo en 2018 y se posicionó en el nivel de baja 

fecundidad en 2020, con una TGF de 1.57 hijos en promedio por mujer. 

Concretamente, desde 2015, su fecundidad nuevamente se insertó en el pasaje de 

convergencia demográfica junto al resto de los países de la región, presentando una 

conjunta caída de sus TGF y TEF adolescentes (Villarraga, 2018; Simpson, 2018; 

Peláez et al., 2022). Sin embargo, Peláez et al. (2022) señalan que incluso en este 

proceso de confluencia, en el interior del país aún persisten diferenciados procesos de 

desarrollo sociodemográfico. Esto se evidencia en poblaciones que 

contemporáneamente presentan una elevada proporción de nacimientos adolescentes 

y defunciones infantiles, junto a una reducida cantidad de mujeres instruidas y con 

participación en el mercado de trabajo, las cuales aglomeran la mayoría de sus 

nacidos vivos en edades tempranas (Salazar Acosta y Ribotta, 2017; CEPAL, 2019; 

Frenkel, 2019; Fanta y Tumas, 2020). 

Paralelamente, a diferencia del promedio nacional, el interior del NOA durante 

la primera década del siglo XXI continúo registrando un descenso de su fecundidad 

general y adolescente, y posteriormente, desde 2011 hasta 2014, la mayoría de las 

jurisdicciones pasaron a registrar una evolución sin demasiados cambios. Entre 2015 y 

2020, la región mostró una radical caída de su fecundidad, especialmente en las 

edades más tempranas, lo que derivó en una confluente evolución de las provincias de 

la región. Esta situación se corresponde con el curso que ha experimentado el 

promedio nacional en estos años, lo que también sugiere una convergencia entre el 

NOA y el país, junto a una posible aproximación a una segunda etapa de la transición 

demográfica, evidenciada en la coincidente baja de las TGF por debajo del nivel de 

reemplazo y el incremento de la cantidad de mujeres instruidas y con participación en 

el mercado laboral (Sana, 2001; ViIlarraga, 2018). Sin embargo, es interesante 
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considerar que las TGF de las provincias se situaron por debajo del nivel de reemplazo 

en diferentes años, lo que también muestra cierta homogeneidad en el desarrollo 

regional, pese a la convergente evolución que registraron las poblaciones en este 

periodo. Pues, en algunos casos como en el de La Rioja, la TGF se situó por debajo 

del nivel de reemplazo en 2015, mientras que en otras provincias, como en Santiago 

del Estero, el indicador descendió debajo de 2.1 en 2020. 

En este contexto, la notable caída del fenómeno en el NOA representa un caso 

de interés debido a que históricamente fue una de las regiones más vulnerables y 

atrasadas en términos sociodemográficos, siendo categorizada por Bolsi (2004) en el 

marco de una transición demográfica inconclusa. Concretamente, durante la mayor 

parte de su historia, la región contó con una elevada proporción de defunciones 

infantiles, nacimientos adolescentes, hogares con viviendas deficitarias e individuos 

con bajos niveles de instrucción, al menos hasta finales del siglo XX (Fantín et al., 

2007; Salazar Acosta y Ribotta, 2017). Posteriormente, desde inicios del siglo XXI, el 

desarrollo de la región estuvo atravesado por un marcado descenso de la mortalidad y 

de la fecundidad, que también se vio reflejado en la evolución de algunos de sus 

indicadores indirectos, como la instrucción y la pobreza estructural (Indec, 2010, 

Fantín et al., 2007; Velázquez, 2015; Salazar Acosta y Ribotta, 2017). Aun así, el 

comportamiento del fenómeno en el NOA ha sido periféricamente analizado entre 

2010 y 2020, es por ello que se espera que esta investigación pueda contribuir al 

estudio de la región durante la segunda década del siglo XXI. 

Retomando el curso del fenómeno en el periodo estudiado, se apreció que en 

casi todos los casos las provincias que registraron los niveles de fecundidad 

adolescente más reducidos también aglomeraron la mayoría de sus nacimientos en 

edades más avanzadas (Nathan, 2015). Sin embargo, como mencionan Guzmán et al. 

(2001) y Delgado et al. (2006), las cúspides de la fecundidad tienen cierta autonomía 

respecto del comportamiento de las TGF y los procesos de transición demográfica. 

Esto se observó en el caso de La Rioja durante 2015, que pese a contar con los 

niveles de fecundidad más bajos en el NOA aún aglomeraba la mayoría de sus 

nacimientos en el grupo de mujeres de entre 20-24 años, presentando una cúspide 

temprana. Mientras que, en otros casos, como en Santiago del Estero, la provincia 

acumulaba una significativa cantidad de sus nacimientos en el grupo de mujeres de 
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entre 25-29 años, aun registrando una elevada cantidad de hijos en promedio por 

mujer. Es por ello que en este estudio no se establecieron relaciones directas entre las 

cúspides y el curso de los indicadores transversales, sino que se identificaron 

asociaciones entre los patrones reproductivos observados en la máxima acumulación 

de nacidos vivos y en los niveles de fecundidad de algunos de los indicadores, pues 

los tres tipos de cúspides pueden encontrarse presentes en el interior de una misma 

población con diferentes niveles de desarrollo, como lo muestran Peláez et al. (2022), 

al momento de examinar las TGF del promedio nacional diferenciadas por nivel 

educativo (Guzmán et al., 2001). 

En esta línea, los resultados también revelaron que a medida que las 

poblaciones reducían sus niveles de fecundidad en los grupos etarios más tempranos, 

también tendían a presentar un mayor descenso en el peso proporcional de las TEF 

de entre 15-19 y 20-24 años, junto a un incremento del porcentaje de los nacimientos 

ocurridos en las edades más avanzadas. Esta relación también ha sido evaluada por 

Salazar Acosta y Tisnés (2015), quienes, al examinar el peso proporcional de las TEF 

en Argentina, el NOA y Salta en 2013, señalaron que aquellas poblaciones que 

contaban con un porcentaje más reducido en sus TEF de entre 15-19 años registraban 

un peso proporcional más bajo en el grupo de 20-24 años y más elevado en las TEF 

de entre 25-29 y 45-49 años.   

En este marco, se conjetura que la fecundidad en el NOA durante los próximos 

años continuará asumiendo un curso descendente, sobre todo considerando los 

efectos que la pandemia del Covid-19 pudo haber tenido en aquellas poblaciones que 

contemporáneamente contaron con reducidos niveles de fecundidad. En base a ello, 

Aassve, Le Moglie y Mencarini (2021) sugieren que la pronunciada caída del 

fenómeno en la pandemia estaría asociada con el aumento de la incertidumbre y la 

falta de previsibilidad, lo que motivaría a las poblaciones a retrasar su fecundidad 

hacia periodos dotados de mayor confianza social (Carballo y Corina, 2020).  

En relación con lo examinado hasta este punto, el NOA se presenta como una 

región que desde inicios del siglo XXI ha registrado un continuo descenso de su 

fecundidad, y que desde 2015 hasta 2020 ha mostrado una confluente caída de sus 

nacimientos (particularmente en las edades adolescentes), situando a las TGF de 

todas sus provincias bastante por debajo del nivel de reemplazo. En base a ello, se 
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estima que, además de un proceso de convergencia, la región podría encontrarse en 

medio de una segunda etapa de su transición demográfica. Sin embargo, el fenómeno 

durante la segunda década del siglo XXI ha sido estudiado periféricamente, sobre todo 

desde el abordaje de los determinantes próximos e indirectos de la fecundidad, por lo 

que se considera necesario que el estudio de la fecundidad en la región sea 

complementado con otras dimensiones de análisis que permitan estudiar más 

exhaustivamente el comportamiento del fenómeno durante los últimos años y 

concedan la oportunidad de construir conjeturas más elaboradas acerca de su 

evolución en el futuro. 
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