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En los últimos años, la inequidad remunerativa que sufren las mujeres en los ámbitos laborales de 

América Latina y el Caribe se mantiene persistentemente. Es más, la misma tiende a amplificarse 

mediante diversos canales.  En algunas ocasiones se conjuga con la segregación vertical, que implica 

la sub-representación de la población femenina en los puestos jerárquicos, impactando sobre su 

trayectoria laboral y obstaculizando su ingreso a puestos de mayor remuneración. En economías de 

estructuras productivas heterogéneas se combina negativamente con la mayor inserción 

ocupacional en sectores y empleos informales. Tanto la desigualdad en los ingresos laborales como 

la segregación ocupacional cristalizan y reproducen las relaciones de poder que atraviesan los 

vínculos entre los géneros. Ambas han contribuido a naturalizar, al punto de formar parte del 

sentido común, la concepción de que las mujeres son menos productivas y estables laboralmente 

por lo cual se asume que su retribución tiene que ser inferior, configurando parte de las 

representaciones colectivas acerca del género. En el mismo sentido se concibe como “natural” que 

se dediquen principalmente al cuidado  de otras y otros, lo cual les resta tiempo para el trabajo 

remunerado. La discriminación ocupacional y remunerativa también puede ser abordada a partir de 
las redes de las que forman parte para acceder al trabajo.   

Teniendo en cuenta este marco de reflexión, el objetivo de la presente ponencia es analizar el efecto 

de las políticas de salario mínimo, puestas en marcha en varios países de América Latina y el Caribe 

en los últimos años, en la reducción y posible eliminación de las brechas salariales y en las 

diferencias ocupacionales por género. Esto se realiza para la Argentina tomando el período que 

siguió a la crisis del 2001-2002 hasta la actualidad, utilizando como fuente la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH). El análisis emplea cruces de variables significativas y recurre a la elaboración de 
modelos econométricos (regresiones logísticas y modelos  de diferencias en diferencias) . 

 


