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Resumen

La maternidad ha sido señalada como un factor explicativo de la persistencia de las brechas laborales 
de género. A través de la metodología de estudio de eventos, se estima el impacto de la maternidad 
en la trayectoria laboral de las mujeres para Uruguay. Con base en registros administrativos de 
historias laborales del Banco de Previsión Social para los años 1996 a 2015, se define el evento como 
el mes de inicio del primer subsidio maternal y se estudian los efectos dinámicos de la maternidad 
para mujeres ocupadas en la actividad privada formal con cotización previa a la maternidad. Los 
resultados obtenidos muestran una importante penalización por maternidad en el salario y el empleo 
formal de las mujeres uruguayas. La penalización de largo plazo de la maternidad sobre el salario 
total sería de entre un 32% y 42% y estaría explicada tanto por la penalización al empleo (de entre 
42% y 60%) como por una reducción del salario por hora (de entre 24% y 25%). Estas penalizaciones 
de largo plazo sobre el salario total resultan similares a las encontradas por Kleven et al. (2019) para 
Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos (20-60% dependiendo del país), 
así como también para países en desarrollo tal como evidencian Berniell et al. (2018) para el caso 
chileno (20-30%). Por su parte, el efecto sobre el empleo es sustancialmente más grande, lo que 
puede deberse a que la reducción del empleo formal abarca tanto la reducción del empleo, como 
la migración hacia empleos informales que es importante para países en desarrollo.
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Introducción1

En América Latina las brechas laborales de género se han reducido fuertemente en las últimas 
décadas y Uruguay se posiciona como uno de los países de la región con mayor participación laboral 
femenina. No obstante, la brecha salarial de género continúa en niveles elevados, siendo 76% la 
relación del salario percibido por las mujeres en comparación al de los varones para el año 2018. Esto 
se debe, en parte, a desigualdades persistentes en el salario por hora pero sobre todo a brechas en la 
participación laboral explicadas mayoritariamente por factores de demanda —estereotipos de género, 
características del mercado laboral— y no atribuibles a diferencias en características observables.

Literatura reciente revela la importancia de la maternidad y las responsabilidades familiares 
como un factor explicativo en la persistencia de las brechas de género en el mercado laboral. Sin 
embargo, el análisis empírico de los efectos causales de la maternidad sobre la trayectoria laboral 
presenta algunos desafíos vinculados a problemas de heterogeneidad inobservable. La literatura 
empírica ha recurrido a diversas estrategias de identificación, modelos de efectos fijos y efectos 
aleatorios, variables instrumentales y, más recientemente, el enfoque de estudio de eventos. Con 
base en esta metodología, la evidencia empírica para países desarrollados, en general, encuentra 
efectos negativos de la maternidad en las trayectorias laborales de las madres y, al mismo tiempo, 
ausencia de alteraciones sustantivas en la trayectoria laboral de los padres. Para países en desarrollo 
la literatura es más escasa, encontrando el estudio de Berniell et al. sobre el caso de Chile y el de 
Querejeta para Uruguay. Este último, encuentra efectos negativos y de largo plazo de la maternidad 
sobre el empleo femenino formal. 

Este informe constituye una extensión de dicho trabajo, mediante el análisis del impacto de 
la maternidad sobre los salarios de las mujeres para Uruguay. Con base en registros de historias 
laborales del Banco de Previsión Social (BPS), se aplica el enfoque cuasi-experimental de estudio de 
eventos para identificar los efectos causales a corto, mediano y largo plazo de la maternidad en el 
salario total y el salario hora de las mujeres empleadas en el sector formal. El evento se corresponde 
como el inicio de la maternidad, que se aproximará mediante el mes de inicio del primer subsidio 

1 El presente informe consiste en una extensión de Querejeta (2019) “Impacto de la maternidad en la trayectoria laboral 
de las mujeres. Evidencia para Uruguay”, tesis para la obtención del título de Magíster en Economía Internacional por la 
Facultad de Ciencias Sociales que tuvo la orientación de Marisa Bucheli.
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maternal. El análisis se realiza para mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron 
uso del subsidio por maternidad por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015, teniendo entre 
18 y 40 años de edad. 

Los resultados del estudio de eventos constatan un impacto negativo de la maternidad sobre el 
salario y el empleo formal de las mujeres uruguayas. La penalización de largo plazo de la maternidad 
sobre el salario total sería de entre un 32% y 42% y estaría explicada tanto por la penalización al 
empleo (de entre 42% y 60%) como por una reducción del salario por hora (25%). Sin embargo, el 
análisis de posibles efectos heterogéneos según nivel de ingresos no es concluyente en tanto los 
resultados difieren según la muestra de mujeres analizadas. 

En términos comparativos con la evidencia encontrada para otros países, las penalizaciones 
de largo plazo sobre el salario total para las mujeres en Uruguay resultan similares a las encontradas 
por Kleven et al. para Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos (20-60% 
dependiendo del país), así como también para países en desarrollo tal como evidencian Berniell et 
al. para el caso chileno (20-30%). Por su parte, el efecto sobre el empleo es sustancialmente más 
grande, lo que puede deberse a que la reducción del empleo formal abarca tanto la reducción del 
empleo, como la migración desde empleos formales a empleos informales que es importante para 
países en desarrollo (Berniell, I., Berniell, L., de La Mata, D., Edo, M., & Marchionni, M., 2019).

El informe se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección, se desarrolla la estrategia 
metodológica y en la segunda sección se detalla la construcción de la muestra que constituye el 
universo de estudio. Finalmente, en la tercera sección, se presentan los resultados del estudio. 
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I. Metodología

Para estimar el impacto de la maternidad en las trayectorias laborales se aplica el enfoque  
cuasi-experimental de estudio de eventos2, siguiendo principalmente el trabajo de Berniell et al. En 
este estudio, el evento será el nacimiento del primer hijo identificado mediante el mes de inicio de 
la primera interrupción laboral por licencia maternal en la muestra bajo análisis. Así, en el trabajo 
se referirá al evento como nacimiento del primer hijo, maternidad o mes de inicio del subsidio 
maternal indistintamente. 

Mediante el análisis de la evolución de la variable de resultado antes y después de la ocurrencia 
del evento, este enfoque permite la estimación de efectos causales cuando todos los individuos bajo 
análisis reciben tratamiento, pero en momentos aleatorios. En particular para el análisis del efecto de 
la maternidad sobre los salarios, la fuente de identificación de efectos causales es la variación a nivel 
de individuo en la edad, mes y año calendario en el que se experimenta el evento. Con suficiente 
variación en la edad y el mes en el que las mujeres experimentan la maternidad, es posible identificar 
separadamente las tendencias temporales y los efectos dinámicos mediante la comparación de resultados 
entre quienes han experimentado la maternidad y quienes aún no lo han hecho, pero lo harán. 

De este modo, se estima el siguiente modelo de datos de panel para los individuos i en el 
período τ (mes calendario):

  

Donde Yit  es la variable de interés a estudiar (salario total, empleo y salario por hora). Cada individuo 
i es tratado o experimenta el evento en el momento Ei , y permanece tratado en adelante, siendo  
eit=τ -Ei la cantidad de meses desde o hasta la maternidad. Es decir, τ indica el tiempo normalizado a 
cero en el mes de ocurrencia del evento, en este caso, el inicio del subsidio maternal. Se considerará 
el período entre 12 meses anteriores y hasta 120 meses posteriores al nacimiento del primer hijo. La 
serie de parámetros βτ da cuenta de los efectos de la maternidad para cada momento del tiempo en 
relación a la situación 12 meses antes del nacimiento (variable omitida: τ=-12 ): para τ<0 da cuenta 
2 La descripción de la estrategia de identificación y los supuestos se basa en Abraham y Sun (2018), y Borusyak & Jaravel (2016).
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de tendencias antes del nacimiento del primer hijo y para τ>0 identifica los efectos dinámicos luego 
del nacimiento. A su vez, se incluyen variables binarias de edad para controlar por tendencias de 
ciclo de vida (parámetros �j ) y de período —mes y año calendario— para controlar por tendencias 
temporales (parámetros �y ). No se incluyen efectos fijos a nivel de individuo ya que éste sintetiza 
los efectos fijos antes considerados.

Siguiendo a Berniell et al. y Kleven et al. los resultados gráficos se presentan como el efecto 
relativo a la situación contrafactual de las mujeres sin hijos, que se corresponde al valor predicho de la 
estimación del modelo de la ecuación anterior cuando se omiten las variables indicativas del tiempo 
relativo al evento3. Es decir, las estimaciones deben ser interpretadas como cambios porcentuales 
respecto al año anterior a la ocurrencia del evento y relativo al contrafactual de las mujeres sin hijos. 

Finalmente, es importante hacer notar que los coeficientes βτ no necesariamente reflejan  
el efecto del primer hijo. En particular, para los casos de mujeres que tienen más de un hijo, estos 
coeficientes representan el efecto promedio de la maternidad.

3 El vector de coeficientes βτ re-escalado por el nivel salarial contrafactual.
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II. Datos

A. Fuente de información
El análisis se basa en registros administrativos de historias laborales de trabajadoras registradas en 
el Banco de Previsión Social (BPS) para los años 1996 a 20154. La muestra se compone de personas 
seleccionadas de forma aleatoria entre aquellas que cotizaron a la seguridad social al menos un mes 
en el período entre abril de 1996 y abril de 2015.

Como fue mencionado, en este trabajo el evento se corresponde con el inicio de la maternidad 
que se aproxima mediante el mes de inicio del primer subsidio maternal en el período observado5. 
De modo de poder identificar la situación laboral de las mujeres en el año previo al evento, se 
considera únicamente a aquellas mujeres cuyo primer subsidio corresponde al período entre abril de 
1997 y abril de 2015. El análisis se centra en las mujeres ocupadas en la actividad privada formal que 
hicieron uso del subsidio por primera vez entre los 18 y los 40 años de edad. A su vez, se imponen 
restricciones sobre la cotización en los meses anteriores a la maternidad de modo de contemplar el 
hecho que el BPS no exige número mínimo de cotizaciones, y que existen cotizantes de otras cajas 
como la bancaria y notarial que acceden al subsidio por el BPS por lo que existen beneficiarias del 
subsidio que no cuentan con historial de cotización.

Se trabaja sobre dos universos de análisis, por un lado, tal como se realizó en Querejeta (2019) 
se trabaja con aquellas mujeres que se encontraban empleadas durante los doce meses anteriores a 
la maternidad y, alternativamente, se trabaja con una restricción más laxa tomando aquellas mujeres 
empleadas durante los dos meses anteriores. 

Esto da lugar a dos muestras de trabajo que se analizarán conjuntamente de modo de dar 
robustez a los resultados.

• Muestra 1: Mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del 
subsidio por maternidad por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015, teniendo 
entre 18 y 40 años de edad, y que se encontraban empleadas durante los dos meses 
anteriores a la maternidad.

4 Base de datos brindada por la Unidad de Historia Laboral de la Asesoría Tributaria y Recaudación del BPS al Departamento 
de Economía, FCS, UDELAR.

5 Para identificar al personal en subsidio por maternidad se utiliza la variable vínculo funcional.
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• Muestra 2: Mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del 
subsidio por maternidad por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015, teniendo 
entre 18 y 40 años de edad, y que se encontraban empleadas durante los doce meses 
anteriores a la maternidad.

Con la información de los registros se construye un panel de observaciones mensuales para 
cada mujer de la muestra y se define una variable de tiempo relativo al evento que toma valor 0 
el mes de inicio del subsidio por maternidad, valores negativos para los meses previos y valores 
positivos para los meses posteriores a la maternidad. Así, se conforma un panel no balanceado con 
observaciones mensuales correspondientes a los registros de empleo formal para el período entre 
12 meses anteriores y hasta 120 meses posteriores al evento. Los resultados 12 meses (1 año), 60 meses 
(5 años) y 120 meses (10 años) luego del mes de inicio del subsidio por maternidad, capturarán los 
efectos de corto, mediano y largo plazo. 

Las variables de resultado analizadas son el salario total mensual, el empleo y el salario por 
hora. Para el caso del salario total y el salario por hora se considera el ingreso correspondiente a 
la ocupación principal, definida como la de mayor remuneración en cada mes, y para cada mes 
se considera el valor promedio entre los tres meses anteriores y los tres posteriores de modo de 
suavizar las fluctuaciones de ingreso. 

Para la estimación de los efectos de la maternidad sobre los salarios totales y el empleo las 
estimaciones son incondicionales a la situación de empleo, mientras que para el caso del salario por 
hora se realizan condicionales a encontrarse empleada y se utilizan únicamente aquellos registros 
con información válida sobre horas de trabajo semanal6.

La estimación de resultados se realiza para el total de las muestras, y también según la 
posición respecto a la mediana del salario por hora de modo de explorar la existencia de efectos 
heterogéneos según ingresos. Para la construcción de esta variable, se toma el promedio de 
la remuneración por hora de la ocupación principal para los 12 meses anteriores al evento, 
deflactado por IPC y expresado a precios de abril de 2015. Luego, se calcula la mediana de esta 
variable y se determina si la persona percibe una remuneración por hora promedio superior o 
inferior a la mediana.

B. Descripción de los datos

En el cuadro 1 se presenta la captación de los salarios formales en los registros del BPS en comparación 
con la fuente de información típicamente utilizada para los análisis de ingresos, la Encuesta Continua 
de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (ECH). El dato corresponde al salario promedio 
de la ocupación principal registrado en BPS para las mujeres asalariadas privadas, en relación al 
salario promedio de la ocupación principal declarado en la ECH por las mujeres asalariadas privadas 
que cotizan a la seguridad social. En general, se observa una buena relación en la comparación de 
los ingresos por ambas fuentes, con una sobrecaptación al inicio del período y hasta el año 2000, 
seguida de una subcaptación hasta el año 2004 y luego una sobrecaptación creciente que alcanza 
140% y 130% en los años 2014 y 2015 respectivamente. 

6 Las horas de trabajo se pueden calcular mediante 3 variables que reportan información complementaria: días trabajados en 
la semana, horas trabajadas en el día, y horas trabajadas en la semana. Se utilizarán únicamente los casos con información 
válida en la última variable que representan aproximadamente el 75% del total.
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Cuadro 1 
Media de ingresos laborales formales para las mujeres asalariadas privadas en ECH y registros del BPS

Año ECH BPS Captación
(en porcentajes)

1996 2 923 3 670 126
1997 3 467 4 113 119
1998 4 106 4 620 113
1999 4 461 4 982 112
2000 4 643 5 240 113
2001 6 064 5 383 89
2002 6 191 5 404 87
2003 6 509 5 738 88
2004 6 907 6 237 90
2005 7 401 6 987 94
2006 7 963 8 094 102
2007 9 003 9 364 104
2008 9 734 11 106 114
2009 11 145 12 857 115
2010 11 949 14 768 124
2011 13 695 17 253 126
2012 15 156 19 906 131
2013 16 717 22 899 137
2014 18 787 26 358 140
2015 20 887 27 137 130

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS y microdatos de la ECH para cada año.

En el cuadro 2 se presenta el mismo ejercicio para distintos percentiles de la distribución 
de ingresos.

Cuadro 2 
Comparación de ingresos laborales formales para las mujeres asalariadas privadas en ECH y registros del BPS

(En porcentajes)

Año p10 p25 Media Mediana p75 p90
1996 168 137 126 128 130 126
1997 152 121 119 123 119 119
1998 141 109 113 112 116 110
1999 130 103 112 106 115 113
2000 121 103 113 110 120 118
2001 51 66 89 84 100 102
2002 51 61 87 83 98 98
2003 48 61 88 83 97 105
2004 46 58 90 81 97 103
2005 56 71 94 88 101 106
2006 76 85 102 96 107 110
2007 70 85 104 101 110 111
2008 80 93 114 109 119 120
2009 83 94 115 111 119 120
2010 90 101 124 116 128 129
2011 90 102 126 118 127 132
2012 90 104 131 121 132 140
2013 95 107 137 126 139 147
2014 96 109 140 127 143 154
2015 94 108 130 121 129 136

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS y microdatos de la ECH para cada año.
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En el cuadro 3 se presentan algunas características del empleo y de la ocupación principal de 
las mujeres, para el total y desagregando según tiempo hasta y desde la maternidad. La cantidad 
de empleos formales que una mujer tiene en simultáneo es, en promedio, 1,2 y no se observan 
diferencias sustanciales según grupos. La remuneración total es menor en los 12 meses antes de 
la maternidad y crece hasta los 120 meses posteriores, explicado por un aumento en las horas 
semanales de trabajo y más aún por un mayor salario por hora. Es importante hacer notar que 
estos datos corresponden a descriptivas sin controlar por efectos de ciclo de vida que afectan 
el nivel salarial. En relación a la ocupación principal, también se observa un incremento en las 
remuneraciones totales luego de la maternidad, aunque en este caso debido a un incremento en 
el salario por hora ya que las horas trabajadas no se modifican sustancialmente. Finalmente, luego 
de la maternidad aumenta muy levemente la proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial 
(menos de 30 horas semanales), aunque en el largo plazo la proporción de empleadas a tiempo 
parcial vuelve a los guarismos iniciales. 

Cuadro 3 
Características de empleo, según meses hasta y desde el evento 

 Total 12 meses 
antes

12 meses 
después

60 meses 
después

120 meses 
después

Cantidad de puestos 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Remuneración total mensual 22 327 19 606 20 994 24 661 30 534
Horas totales semanales 44 41 43 44 44
Remuneración total por hora 139 125 136 152 188
Características de la ocupación principal    
Remuneración mensual 20 576 18 272 19 630 22 731 27 941
Horas semanales 37 37 37 37 37
Remuneración por hora 154 136 150 169 211
Porcentaje de tiempo completo 86,1 86,9 85,5 86,0 86,4
Porcentaje tiempo parcial 13,9 13,1 14,5 14,0 13,6

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS. 
Nota: Muestra 1. Los datos de remuneración y horas de trabajo son condicionales a encontrarse empleada en el mes en cuestión. 
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III. Resultados

A continuación se presentan los principales resultados del estudio de eventos para la identificación 
de efectos causales de la maternidad en los salarios totales, el empleo y los salarios por hora de las 
mujeres asalariadas privadas en el sector formal. En todos los casos, el análisis gráfico da cuenta de 
los efectos dinámicos de la maternidad sobre los salarios entre los 12 meses antes del nacimiento 
y los 120 meses posteriores, que deben ser interpretados como cambios porcentuales respecto 
al escenario contrafactual sin hijos. En el anexo se presentan de modo resumido los parámetros 
originales que resultan del estudio de eventos para cada variable y muestra de interés.

En el gráfico 1 se presentan los efectos dinámicos de la maternidad sobre el salario total formal 
de las mujeres y la estimación se realiza incondicional a la situación de empleo. Se evidencia una 
reducción significativa en el salario total luego de la maternidad con independencia de la muestra 
de estudio. 

Considerando la muestra con restricción de cotización previa más laxa, se encuentra 
que durante el primer año luego de la maternidad el salario total se reduce en un 14% y dicha 
penalización no logra revertirse en el mediano y largo plazo, alcanzando una reducción del 32% 
10 años luego de la maternidad. Por su parte, considerando la muestra que impone cotización 
durante el año previo a la maternidad, se encuentran efectos de corto plazo de 19% y de largo 
plazo de 42%.

A pesar de las limitaciones de este trabajo y las restricciones de información que lo diferencian 
de los estudios realizados para otros países, resulta interesante poner en clave comparativa los 
resultados encontrados para Uruguay con los restantes estudios. Así, las penalizaciones de largo 
plazo sobre el salario total resultan similares o incluso menores a las encontradas por Kleven et al. 
para Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos (20-60% dependiendo 
del país), así como también para países en desarrollo tal como evidencian Berniell et al. para el caso 
chileno (20-30%). 

La penalización sobre el salario total puede encontrar su explicación a partir de tres canales 
distintos: el margen extensivo (empleo), el margen intensivo (horas trabajadas), así como también 
el salario por hora.
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Gráfico 1 
Impacto en el salario total formal
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por 
primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se encontraban 
empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra dos durante el año previo. El gráfico muestra el 
efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto a la tasa de empleo contrafactual 
de las mujeres sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). Las estimaciones son 
incondicionales a la situación de empleo. Intervalos de confianza al 95%, construidos mediante errores estándar clusterizados a 
nivel de individuo.

El análisis de impacto de la maternidad sobre el empleo también da cuenta de fuertes penalizaciones 
para las mujeres. Tomando en cuenta la muestra 1, se encuentra que el empleo formal de las mujeres 
se reduce 17% al año de la maternidad y el efecto acumulado de la maternidad alcanza una reducción 
del 42% luego de 10 años. Por su parte, considerando la muestra que impone cotización durante el 
año previo a la maternidad —muestra 2—, tal como fue analizado en Querejeta, los efectos duplican 
las magnitudes antes presentadas siendo de 29% en el corto plazo y 60% en el largo plazo.

La comparación de los efectos sobre el empleo con la literatura revisada difiere según la muestra 
analizada. Por un lado, las penalizaciones obtenidas con base en la muestra 2 son sustancialmente más 
grandes que las encontradas por Kleven et al. para los países nórdicos (7-44% dependiendo del país), y 
Kuziemko et al. para Estados Unidos y Reino Unido (40%), así como también para países en desarrollo 
tal como evidencian Berniell et al. para el caso chileno (17%). Recordar que los resultados de este 
estudio refieren a la reducción del empleo formal que abarca tanto la reducción del empleo, como la 
migración desde empleos formales a empleos informales que es importante para países en desarrollo.

Sin embargo, dado que esta muestra se compone de mujeres que se encontraban empleadas 
durante el año previo al inicio del subsidio por maternidad, los resultados no son estrictamente 
comparables con la literatura revisada. Los resultados con base en la muestra 1, que imponen una 
restricción de cotización previa más laxa, arrojan resultados que se aproximan en mayor medida a 
lo encontrado por la literatura revisada.

Por su parte, en el gráfico 3 se presentan los efectos dinámicos de la maternidad sobre el 
salario por hora. También sobre esta variable se evidencia una penalización por maternidad, aunque 
de magnitudes más reducidas. Tomando en consideración la muestra con restricción de cotización 
previa más laxa, se evidencia que al año de la maternidad el salario por hora alcanza una reducción 
del 5% y la penalización de largo plazo alcanza una reducción del 24%. Por su parte, considerando 
la muestra que impone cotización durante todo el año previo a la maternidad, se encuentran efectos 
de corto plazo de 6% y de largo plazo de 25%.
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Gráfico 2 
Impacto en el empleo formal
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por 
primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se encontraban 
empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo. El gráfico muestra el 
efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto a la tasa de empleo contrafactual 
de las mujeres sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). Las estimaciones son 
incondicionales a la situación de empleo. Intervalos de confianza al 95%, construidos mediante errores estándar clusterizados a 
nivel de individuo.

Gráfico 3 
Impacto en el salario por hora formal
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad 
por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se 
encontraban empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo. 
El gráfico muestra el efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto al 
contrafactual de las mujeres sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). Las 
estimaciones son condicionales a encontrarse empleada. Intervalos de confianza al 95% construidos mediante errores estándar 
clusterizados a nivel de individuo.
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La evidencia proporcionada por la literatura no es concluyente, en tanto difiere según país. 
Mientras que Kleven et al. encuentran una penalización de largo plazo del 15% para las mujeres en 
Dinamarca, Berniell et al. encuentran una pequeña caída del salario por hora aunque no significativa 
para el caso de Chile. No obstante, dado que habría selección positiva al empleo luego de la 
maternidad, los resultados encontrados por Berniell et al. podrían ser una cota inferior de los efectos 
reales sobre el salario.

En el siguiente cuadro se resumen los resultados globales encontrados para las tres variables 
de interés y según universo de análisis.

Cuadro 4 
Resumen de resultados globales según muestra

(En porcentajes)

 Muestra 1 Muestra 2

 Salario total Empleo Salario hora Salario total Empleo Salario hora
Corto plazo -14 -17 -5 -19 -29 -6
Mediano plazo -23 -33 -12 -30 -48 -15
Largo plazo -32 -42 -24 -42 -60 -25

Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por 
primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se encontraban 
empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo.

A. Efectos heterogéneos según ingreso

Por otra parte, de modo de analizar posibles efectos heterogéneos según nivel de ingresos, se estima 
el mismo modelo separadamente según posición respecto a la mediana del salario por hora en el 
año anterior al nacimiento del primer hijo. Se encuentran resultados distintos según la muestra de 
estudio analizada, lo cual redunda en evidencia no concluyente sobre el grupo de mujeres que se 
ven más afectadas por la maternidad. 

Si se considera la muestra de mujeres que impone cotización durante el año previo a 
la maternidad, son las mujeres con menores salarios por hora quienes enfrentan las mayores 
penalizaciones por maternidad. Esto se evidencia para las tres dimensiones analizadas: salario 
total, empleo y salario por hora. Contrariamente, cuando la restricción es más laxa y se impone una 
cotización durante los dos meses previos, son las mujeres de mayores salarios quienes enfrentan 
las mayores penalizaciones por maternidad.

De este modo, si bien los resultados globales son consistentes en el signo del efecto aunque 
difieren en magnitud, el análisis de efectos heterogéneos no es robusto a la muestra que se esté 
analizando por lo que no es posible extraer conclusiones sobre dichos efectos.

Esto podría deberse a que las mujeres con trayectorias laborales más estables —aquellas 
que cotizaron durante todo el año previo a la maternidad—, tienen características bien distintas en 
comparación a las de trayectorias de empleo formal más inestables —aquellas que ingresaron a la 
formalidad durante el año previo a la maternidad—. Así, el efecto composición de ambas muestras 
de análisis podría estar explicando las diferencias en los resultados obtenidos, lo que requiere mayor 
profundización en futuros estudios.
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Gráfico 4 
Impacto en el salario total formal, según posición respecto a la mediana de salario hora
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad 
por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se 
encontraban empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo. 
El gráfico muestra el efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto al 
contrafactual de las mujeres sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). 
Las estimaciones son incondicionales a la situación de empleo. Intervalos de confianza al 95%, construidos mediante errores 
estándar clusterizados a nivel de individuo.

Gráfico 5 
Impacto en el empleo formal, según posición respecto a la mediana de salario hora
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad 
por primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se 
encontraban empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo. 
El gráfico muestra el efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto al 
contrafactual de las mujeres sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). 
Las estimaciones son incondicionales a la situación de empleo. Intervalos de confianza al 95%, construidos mediante errores 
estándar clusterizados a nivel de individuo.
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Gráfico 6 
Impacto en el salario por hora formal, según posición respecto a la mediana de salario hora
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Fuente: Elaboración propia con base en registros administrativos de BPS.
Nota: La muestra corresponde a mujeres ocupadas en la actividad privada formal que hicieron uso del subsidio por maternidad por 
primera vez entre abril de 1997 y abril de 2015 teniendo entre 18 y 40 años de edad. Las mujeres de la muestra 1 se encontraban 
empleadas durante los dos meses previos al inicio del subsidio y las de la muestra 2 durante el año previo. El gráfico muestra el 
efecto relativo al año anterior al nacimiento (τ=-12) expresado en términos porcentuales respecto al contrafactual de las mujeres 
sin hijos. Se incluyen como variables de control efectos fijos por edad y período (mes y año). Las estimaciones son condicionales 
a encontrarse empleada. Intervalos de confianza al 95%, construidos mediante errores estándar clusterizados a nivel de individuo.

En Berniell et al. se analizan resultados heterogéneos según nivel educativo encontrando 
mayores penalizaciones para las madres con menor educación. Esta mayor penalización en el salario 
total se explica por una mayor penalización sobre el empleo y las horas trabajadas. Los efectos sobre 
el salario por hora no difieren significativamente según nivel educativo.

B. Síntesis de resultados

A modo de síntesis, las estimaciones dan cuenta de importantes penalizaciones por maternidad para 
las dos muestras de estudio analizadas, y el efecto de la maternidad sobre el salario estaría explicada 
tanto por la penalización al empleo como por una reducción del salario por hora.

Los resultados globales indican que el efecto de la maternidad sobre el salario total sería de 
entre un 32% y 42% y estaría explicada tanto por la penalización al empleo (de entre 42% y 60%) 
como por una reducción del salario por hora (de entre 24% y 25%). El análisis de la penalización 
por maternidad en las horas trabajadas se explorará en futuros estudios.

Sin embargo, el análisis de posibles efectos heterogéneos según nivel de ingresos no es robusto 
a las diferentes muestras de mujeres analizadas. Mientras que la muestra que restringe únicamente 
a mujeres que se encontraban empleadas durante todo el año previo a la maternidad (muestra 2) 
indicaría mayores penalizaciones para las madres de menores niveles salariales, la muestra más laxa 
y que restringe únicamente a encontrarse empleada durante los dos meses previos a la maternidad 
(muestra 1) evidencia menor heterogeneidad en los efectos sobre el empleo y mayores penalizaciones 
salariales para las mujeres de mayor nivel salarial previo a la maternidad. En suma, los resultados 
no son concluyentes en este aspecto, debiendo profundizar en la caracterización de los perfiles de 
mujeres que quedan seleccionadas en cada muestra y los sesgos que presentan.
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Estos resultados deben interpretarse a la luz de las limitaciones relacionadas a los datos 
disponibles. En particular, al hecho que se trabaja únicamente con una muestra representativa de 
las mujeres con empleo formal quedando por fuera una importante cantidad de mujeres que se 
desarrollan laboralmente en el sector informal. También al hecho que, debido a la disponibilidad de 
información, en este estudio nos aproximamos al evento a través del uso de subsidio maternal lo que 
implica que se trabaja con mujeres que se encontraban empleadas al momento de la maternidad. 
Este universo de análisis afecta la comparabilidad con otros estudios.

Las limitaciones mencionadas dejan en evidencia la necesidad de contar con datos más precisos 
sobre el vínculo entre la maternidad y el empleo a nivel nacional, en tanto constituye uno de los 
factores explicativos de la persistencia de las brechas laborales de género.
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Anexo
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