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Presentación 

 

Este documento titulado “Políticas de convergencia económica: monetaria, fiscal y empleo” 

fue elaborado en el marco del Concurso de Investigación sobre Empleo Juvenil realizado por 

el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con apoyo del 

Programa “Nuevas Oportunidades de Empleo para jóvenes (NEO/PY)” y el financiamiento 

del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 

presente documento examina la elasticidad de Frisch de oferta laboral de la población joven 

(14 a 24 años), el cual, se interpreta como la sensibilidad de la oferta a variaciones porcentuales 

en el ingreso manteniendo constante el efecto riqueza (podemos interpretar esta como la 

voluntad de las personas de comerciar el trabajo a través del tiempo). Se construye para las 

estimaciones un pseudo-panel con variables instrumentales sujeta a cambios en el tiempo, y se 

considera al tamaño de la empresa como una variable proxy a la demanda de trabajo para medir 

el margen extenso de la elasticidad de Frisch. Se hace uso de los datos a nivel micro 

correspondiente a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2002-2015. Las estimaciones 

de la elasticidad de Frisch más relevantes para el análisis de política fiscal y monetaria 

estimadas varían en un rango de 0,16 a 0,52. 

 

Palabras claves: Política monetaria, y fiscal, mercado de trabajo, elasticidad de Frisch, población ocupada, 

jóvenes
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Introducción 
 

El estudio empieza con un análisis en el tiempo de la convergencia económica respecto 

a la política fiscal y monetaria (causa) aplicada en Paraguay a corto, mediano y largo plazo, y 

su impacto en el mercado laboral joven (efecto) a través de la oferta laboral (individual o 

agregada) en diferentes dimensiones. En este sentido, el país mantiene con responsabilidad una 

serie de medidas fiscales y monetarias con el apoyo y acompañamiento técnico de instituciones 

multilaterales (BM, FMI, BID). En este sentido Charroti (2015) presenta el desarrollo 

económico de Paraguay en el largo plazo e identifica 4 fases (1956-1989, 1982-1992, 1993-

2002, 2003-2015) importantes o puntos de inflexión. 

El presente estudio opta por presentar un análisis detallado de la última fase de 

crecimiento económico (2003-2015), y las externalidades positivas y negativas en términos de 

empleo y la capacidad de respuesta de la oferta laboral joven (14 a 24 años) en el caso de un 

cambio temporal en el ingreso (Ingreso por la Ocupación Principal). 

“El Paraguay posee una economía pequeña y abierta, por ende, expuesto a los shocks 

derivados de cambios que se producen en el mundo, tanto los positivos como también los 

negativos y enfatiza en la mayor interconexión a nivel mundial que se inicia con fuerza desde 

mediados de los años noventa”. (Corvalán 2016, pp 13-14) 

Paralelamente comenta acerca de los constantes cambios económicos y políticos a nivel 

regional y mundial que se transmiten al Paraguay por medio de flujos de capitales extranjeros 

y nacionales, los términos de intercambio y las interconexiones del sistema financiero, 

estos cambios dinámicos ponen a prueba los mecanismos mitigadores de shocks que cuenta el 

país. (Corvalán ídem) 

Ross Presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEX) considera que 

Paraguay experimenta un crecimiento económico importante en la última década, de 5% 

anual1, su política monetaria ordenada, la baja inflación, una moneda estable y el presupuesto 

sujeto a una ley de responsabilidad fiscal mantiene la deuda pública en márgenes sostenibles. 

(Guía Logística de Comercio Exterior 2016, pp 398-399) Los altos retornos a la inversión 

                                                
1Se nota obviamente una volatilidad en este crecimiento fundamentalmente por la dependencia que el país tiene 
por los commodities, y a su vez, la producción de esta al tema climatológico que hoy es prácticamente 

imprescindible, ver 
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extranjera directa en un contexto de libre movilidad de capitales y las ventajas en cuanto a 

fuerza laboral joven, conectividad y logística fomenta la instalación de firmas multinacionales 

y supranacionales y añade que mientras los gigantes económicos de América Latina (Brasil, 

Argentina), sufren desaceleraciones económicas, Paraguay crece gracias a una sólida política 

macroeconómica y disciplina fiscal. 

El manejo macroeconómico bien fundado y racional mantiene al guaraní (Gs.) con una 

estabilidad solida después de setenta años. Por otro lado, en los últimos años en Paraguay se 

crea una cultura de mantener una disciplina fiscal para sostener la estabilidad económica, 

además el Banco Central del Paraguay mantiene en gran medida su independencia, y demostró 

capacidad para fijar y mantener sus metas de inflación2 

La hipótesis de la investigación es que “la convergencia de política fiscal y monetaria 

impacta en el mercado laboral juvenil a través de mecanismos de transmisión como la 

elasticidad de oferta de trabajo (hora-ingreso) y produce externalidades (positivas y 

negativas) en la empleabilidad laboral, Paraguay periodo (2002-2015)”. 

El objetivo general de la investigación es analizar la convergencia entre la política 

fiscal y monetaria (causa) y la relación con el empleo (efecto) a través de parámetros 

estructurales del hogar e identificar externalidades positivas y negativas que surgen en el 

Mercado laboral joven del Paraguay (2002-2015). 

La justificación de la investigación se sustenta en que un mejor entendimiento del 

mecanismo de transmisión de la política fiscal y monetaria al mercado de trabajo joven 

es clave para análisis de política económica indispensable para seguir con un crecimiento 

sostenido en Paraguay. 

 En este orden desde la óptica de las firmas, el trabajo es un factor de producción y para 

los hogares corresponde la principal fuente de ingresos por medio de la remuneración laboral, 

también como factor de producción, el ingreso vigente en la economía afecta directamente el 

costo marginal de producción, que a su vez es una variable relevante en la determinación de la 

tasa de inflación. Por el lado del consumo, el ingreso afecta la decisión de los hogares 

modificando la demanda agregada como se muestra en la ilustración 1. 

                                                
2 Guia Logistica y Comercio Extyerior  2016, entrevista a Ross C., Presidente de CAPEX 
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Por estas razones expuestas se vuelve fundamental el entendimiento de la estructura del 

mercado laboral, las interrelaciones que presentan las variables macroeconómicas y 

microeconómicas y su reacción ante movimientos de política económica. 

 

Ilustración 1. Circuito de producción. Empresas y Hogares 

 

Fuente: Elaboración propia, anotaciones de clase, Teoría Microeconómica 

 

 La autoridad monetaria tiene como objetivo estabilizar la inflación, en este sentido 

busca minimizar los costos sobre el producto, a través de modificaciones de los instrumentos 

de política disponibles (por lo general, la tasa de interés del banco central) y la relación 

existente entre las decisiones de la autoridad monetaria y la demanda por trabajo se refleja de 

la siguiente manera  

“Movimientos de política monetaria que modifican la demanda agregada causan 

desplazamientos en la demanda por trabajo modificando el mercado laboral. Una vez que 

cambia la demanda por trabajo, el efecto en los salarios reales, las horas trabajadas y el 

producto se refleja en la oferta laboral”. (Prada y Rojas 2009, pp. 54-55): 

Por consiguiente, la razón principal por la que la elasticidad de oferta laboral es esencial 

para estudiar el mecanismo de transmisión de la política monetaria se debe al dilema producto-

inflación, es decir, la respuesta relativa del producto con la inflación, ante cambio de política 

monetaria. Por ejemplo: si la autoridad monetaria intenta disminuir la inflación, también lleva 
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al producto por debajo de su nivel de tendencia. El trade-off producto-inflación es la cantidad 

de producción perdida, relativa a la ganancia obtenida al estabilizar la inflación (Prada y Rojas 

ídem). Esto representa un aspecto fundamental del mecanismo de transmisión de la política 

monetaria, con respecto Cogley (2005) y Sargent (2001) infieren que una fuente importante de 

errores de política monetaria refiere al mal entendimiento, por parte de la autoridad monetaria 

de este trade-off entre producto e inflación. 

 

Ilustración 2. Curva de Phillips 

 

Fuente: Elaboración propia, anotaciones de clase, Teoría Macroeconómica 

En este sentido la literatura sugiere que la elasticidad de oferta laboral es un 

determinante crucial del trade-off producto e inflación. Por ejemplo, en un contexto de salarios 

nominales rígido, una oferta de trabajo menos elástica ocasiona un mayor sacrificio en términos 

de producto de la política monetaria, y el costo es superior para ajustes del salario real por 

shocks externos e internos en la economía, amplificando el efecto sobre el producto real. 

En un informe del Banco Mundial (2017) acerca de la transformación dinámica que 

experimenta el Empelo en Paraguay, Rupper E.3 resalta que el desafío de Paraguay la cual es: 

  Transformar la fase de crecimiento expansivo de la economía de los últimos años en 

una senda de crecimiento de tendencia más dinámica y elevada que el histórico y menos 

condicionada a coyunturas internacionales favorables. Trabajar en superar restricciones que 

operan sobre la oferta – más allá de choques positivos de demanda que sucede en la economía. 

(Banco Mundial 2017, pp. 6-7) 

                                                
3 Economista Lider, Grupo de Empleo del Banco Mundial. 
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El orden lógico de los capítulos se presenta de la siguiente forma: En el capítulo I se 

expone el marco teórico del estudio y un análisis económico de las políticas fiscales y 

monetarias aplicadas a corto, mediano y largo plazo en el país (causas), consecuentemente en 

el capítulo II, se realizan las estimaciones correspondientes a la elasticidad de Frisch de oferta 

laboral y se miden los efectos en el empleo joven de 14 a 24 años ) por último se presentan las 

conclusiones y recetas económicas en base a puntos relevantes encontrados en el análisis 

estadístico y econométrico.
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Capítulo I Breve reseña histórica: política monetaria y fiscal. Paraguay (1950-2015) 
 

La economía del Paraguay después de 1956 se caracteriza por un performance negativo 

en el crecimiento del PIB per cápita4, por lo tanto, al iniciar el gobierno del Gral. Stroessner 

(1956 a 1989) la prioridad se basó en contener la inflación, impulsar el comercio, fortalecer el 

consumo y el ahorro, para atender estas prioridades el gobierno con la asistencia técnica del 

FMI construye un plan de estabilización para restaurar la estabilidad monetaria y fiscal del país 

(González y Charotti, 2016). Entre 1982–1992, el plan de estabilización no fue efectivo como 

consecuencia de factores internos y schocks externos5. 

 

Gráfico 1. Evolución del tipo de cambio real guaraní vs Dólar. Paraguay 1960-2014 

 

Fuente: Cuentas nacionales Banco Central del Paraguay y Banco Mundial 

 

La economía del país durante 1990 a 2002 atraviesa la transición de mando dictatorial 

al democrático, en consecuencia, el Gobierno aplica políticas fiscales y monetarias 

                                                
4Políticas fiscales financiadas con creación de dinero resultaron en altas tasas de inflación ver Charotti (2016) 
5Este periodo se caracterizó por un incremento de la inflación debido al déficit de empresas estatales financiadas 

por el banco central (señoreaje), produciendo: bajo nivel de crecimiento, déficit en la cuenta corriente, reducción 

de las reservas internacionales, y sucesivas devaluaciones del guaraní con respecto a las demás monedas, ver 

Charotti (2016) 
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caracterizadas por la liberalización y flexibilización de mercados, aunque con mecanismos de 

control débiles se generó una performance económica negativa (1996-2001)6. No obstante, esta 

fase sirve de lección al Paraguay que en diciembre (2003) firma otro acuerdo con el FMI, el 

objetivo estabilizar nuevamente la política fiscal y monetaria7. Además de forma experimental 

en 2004 empieza la implantación en su versión beta del sistema Metas de Inflación (Target 

Inflación). El esquema aún sigue en vigencia debido a los resultados obtenidos en términos de 

estabilidad monetaria y crecimiento económico8. 

 

Gráfico 2. Evolución del tipo de cambio real (Guaraní vs Dólar) (margen derecho) y la 

tasa de inflación promedio (margen izquierdo). Paraguay 2002-2015 

 
Fuente: Cuentas nacionales Banco Central del Paraguay y Banco Mundial 

 

En 2013, asume la presidencia del país Don Horacio Cartes, hombre de negocios y 

político independiente, adopta una política económica prudente que incluye una ley de 

responsabilidad fiscal (LRF) para controlar las finanzas públicas, una reforma del sistema de 

                                                
6Al respecto la media del crecimiento económico se duplicó con relación a la década 1993-2002, el balance fiscal 

se fortaleció, las reservas internacionales se incrementaron y los indicadores del sector financiero evolucionaron 

satisfactoriamente. Ver Carvallo (2016) pp 57-58 
7Dicho acuerdo en un comienzo se enfoca en reformar el sistema impositivo, con un alcance incluso mayor 

extiendo el acuerdo a fortalecer algunas empresas públicas y reformar el sistema bancario. Ver Charotti y Gonzalez 
(2016) 
8Es así que durante este periodo se firmó la ley de responsabilidad fiscal (2013) y se consolida el sistema de Metas 

de inflación (2014). 
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impuestos sobre la renta y un programa de asociaciones público-privada (APP) que promueve 

la inversión en infraestructura. Del mismo modo, la vigilancia activa por parte del Banco 

Central mantiene la inflación estable9 (Leading Edge Paraguay, 2016). 

Gráfico 3. Situación financiera. Administración Central. Superávit o déficit global como 

% del Ingreso total recaudado y Financiamiento total como % del Ingreso total 

recaudado, ejercicio fiscal 1980-2014 

 

Fuente: Subsecretaria de Estado de economía e Integración. Ministerio de Hacienda 

El trabajo que a nivel nacional viene realizando el sector público, acompañado por el 

sector privado, está dando frutos positivos, en esta línea calificadoras de riesgo a nivel mundial 

destacan la continua mejora del Paraguay, y sostienen que esta década de mayor crecimiento 

económico y mayor estabilidad es una conquista de la sociedad. El arreglo institucional para la 

estabilidad fiscal, la inflación baja y la solvencia del sistema financiero, fueron avances 

significativos para aprovechar la coyuntura de auge de la economía internacional y para 

proyectar el crecimiento futuro de la economía”. (Corvalán, 2016 pp. 27-28) 

Al mismo tiempo el autor considera que la consistencia y persistencia de la política 

económica aplicada por un período de tiempo largo, genera un mayor grado de confianza por 

parte de los agentes económicos tanto nacionales como extranjeros. Son ellos, finalmente, 

quienes asumen voluntariamente la decisión de inversión y expansión de los negocios en 

                                                
9Ver tendencia según el FMI (3%) en 2017. 
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nuestro país y, por tanto, los mayores generadores de empleo y riqueza. El caso paraguayo lleva 

poco más de una década de camino recorrido en el trabajo del constante perfeccionamiento de 

las herramientas que ayuden a mitigar los shocks negativos en la economía y amplificar los 

positivos10. 

Carvallo (2016) explica: “La historia económica de América Latina, evidencia 

momentos de inestabilidad económica como consecuencia de políticas macroeconómicas mal 

diseñadas o mal implementadas. Estos procesos, sin embargo, han generado un valioso 

aprendizaje que, en las últimas décadas y llevó a muchos países a adoptar diversas reformas 

económicas e institucionales para evitar situaciones que pueden conducirlos a desequilibrios 

macroeconómicos, con sus consecuencias negativas sobre la estabilidad económica y el 

bienestar de la población”. (pp. 57-58) 

Más allá de los efectos de la política fiscal a partir de sus necesidades de financiamiento, 

aun cuando el Banco Central no se vea obligado a monetizar los déficits fiscales, de igual 

manera, podría encontrarse condicionado a utilizar sus instrumentos de política monetaria ante 

expansiones fiscales que pongan en riesgo la estabilidad de precios de la economía, vía sus 

efectos sobre la demanda agregada11. 

Por lo mencionado anteriormente, la discusión sobre la implementación de reglas 

fiscales ajustadas al ciclo se ha vuelto importante, en el sentido de que las mismas tienen como 

objetivo disciplinar la economía monetaria de la política fiscal, al tiempo de generar las 

condiciones para la implementación de políticas económicas anti cíclicas. 

Por tanto, si bien el tema de la interacción entre las políticas macroeconómicas, y en 

especial, entre la política monetaria y fiscal, es de larga data, no significa que haya perdido 

importancia a través del tiempo, ya que, si bien en la mayoría de los países de la región se ha 

avanzado en el fortalecimiento de la institucionalidad económica, persisten en la actualidad 

ejemplos de economías en las que aún se observan falta de racionalidad o coordinación entre 

las políticas económicas12. 

                                                
10 Corvalán (2016) pp. 27-28 
11 Carvallo (2016) pp. 58-59 
12 Corvalán (2016) pp. 57-58 
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1. Marco teórico. 
1.1 Convergencia económica: Política fiscal y monetaria 

En cuanto al tratamiento del tema, la literatura más citada corresponde a Blinder 

(1982), el cual cuestiona si una coordinación de política monetaria y fiscal tiene efectos sobre 

la actividad económica y afirma que para una coordinación efectiva de política es más 

conveniente contar con más instrumentos que objetivos. 

No obstante (Correa 2016, pp 30-32) resalta: “Al contar con más instrumentos que 

objetivos, también puede haber menor interés de coordinación, puesto que hay espacio para 

un manejo independiente de las políticas, lo cual no sería el caso en la presencia de pocos 

instrumentos a disposición de cada hacedor de política13. 

A la vez advierte que, en cuanto al tipo de coordinación, los hacedores de política tienen 

diferentes objetivos y concepción referentes a los efectos de los instrumentos fiscales y 

monetarios sobre la economía. En particular, cada uno tiene su propia lectura sobre el 

funcionamiento de la economía, así como sus modelos para evaluar el impacto de políticas 

fiscales y monetarias. 

La reciente literatura acerca del efecto de la política fiscal en la determinación del 

nivel de precios dio lugar a la Teoría Fiscal de Nivel de Precios o Fiscal Theory of Price 

Level (FTPL)14, e indica cómo el superávit primario real y la deuda nominal son fundamentales 

para lograr la estabilidad de precios y, por ende, la estabilización macroeconómica15. 

Los promotores de la FTPL16 coinciden en que la política monetaria sola no provee la 

estabilidad requerida al nivel de precios de una economía y, en su lugar, suponen que una 

interacción de políticas (monetaria y fiscal) es necesaria para preservar la estabilidad17. Y que 

la política fiscal es la que debe actuar primero y establecer una senda para el gasto y los 

                                                
13Esto apuntaría a una situación de escasa coordinación o a una falta de ella, lo cual, de todos modos, puede no 

ser tan mala si se considera que si cada política sigue sus propios objetivos, tales objetivos estarían jugando con 

la función de reacción del oponente como Correa (2016) pp 30-34 
14Para mayor información indagar Leeper (1991), Woodford (1994), Sims (1994) y Cochrane (1998) 
15De hecho, podría sostenerse en base a experiencias de países de la región que el ancla fiscal (o su ausencia) es 

fundamental para lograr un crecimiento económico sostenido, ver Correa (2016) pp 31-32 
16 Leeper (1991), Woodford (1994), Sims (1994) y Cochrane (1998) 
17Esto tiene relación con el manejo del crédito interno que el Banco Central provee a la economía y del 

conocimiento del plan fiscal en materia de ingresos, gastos y financiamiento, se facilita la acción y efectividad de 

la política monetaria. Esto tiene mucho sentido en países en desarrollo como el Paraguay (Correa 2016, pp 31-32) 
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impuestos, obligando así a la política monetaria a gestionar la senda de endeudamiento que 

conlleva la elección de la autoridad fiscal, ajustando también la senda del señoreaje esta 

situación es considerada como un régimen no ricardiano18, en este sentido la mayor 

información y previsibilidad sobre la actuación de la política fiscal no resulta en 

desplazamientos del ahorro privado19. (Correa 2016, pp 30-31) 

La interacción entre la política monetaria y fiscal se supone como un juego no 

cooperativo entre el Banco Central y el Gobierno, donde cada uno tiene su prioridad referente 

a niveles de inflación, crecimiento, entre otras variables. Sin embargo, esto cambió y en la 

actualidad la pregunta es: ¿qué nivel de coordinación de política monetaria y fiscal es 

necesario para proveer un ancla nominal estable dentro de la economía?” (Correa 2016, 

pp 33-34)  

En cualquier caso, las políticas macroeconómicas juegan un rol importante en la 

estabilización de la economía y con la implementación de políticas de desarrollo es conveniente 

la coordinación de políticas macroeconómicas para potenciar la consecución de objetivos 

relacionados con la mejora del bienestar20. 

En el 2003 muchos países abandonan el esquema de agregados como mecanismo para 

conducir la política monetaria, Carvallo (2016, pp 73-74) explica que se dificulta encontrar, en 

el corto plazo, una relación estable entre la inflación y un agregado monetario (M1, M2,… 

Mn) debido a las innovaciones financieras y la inestabilidad de la demanda de dinero que 

vuelve inestable la relación entre la cantidad de dinero y la inflación.  

                                                
18En un régimen no Ricardiano o de dominancia fiscal, la autoridad fiscal fija exógenamente el sendero futuro del 

balance primario, Por el contrario, si la postura de la autoridad fiscal es ajustar en el tiempo el balance primario 

para satisfacer la condición de solvencia de las finanzas públicas, los precios no se ven afectados por la política 
fiscal y la autoridad monetaria puede intervenir autónoma e independientemente a través de las tasas de interés 

para alcanzar las metas de inflación Lozano y Herrera (2008) pp 2-3 
19 En Estados Unidos las empresas contribuyen en una alta proporción al ahorro privado, la “hipótesis del velo 

corporativo”, según la cual los hogares tienen perfectamente en cuenta el ahorro de las firmas en sus decisiones 

de consumo, es decir, los hogares “atraviesan” el velo corporativo (Poterba 1987). Sin embargo, diversos 

problemas pueden invalidar esa ruptura total del velo corporativo en la práctica, como la información asimétrica 

y la racionalidad limitada. Ver BID (2016) pp 19-21 
20Ciertamente los requerimientos para una efectiva coordinación son exigentes, con lo cual también puede haber 

espacio para resultados óptimos sin la presencia de coordinación o con juegos no cooperativos. (Correa 2016, pp 

33-37) 



 

 
7 

 

La evidencia empírica muestra que los países con régimen de Metas de Inflación 

(Inflation Target) tienen un mejor desempeño, tanto en términos de niveles como de 

volatilidad de la inflación21 

Los trabajos de Frankel et al (2013) y Vegh y Vuletin (2012), analizan el desempeño 

en las últimas décadas de la política monetaria y fiscal, respectivamente, en una amplia muestra 

de 94 países desarrollados y en desarrollo, y concluyen que los países desarrollados –que en 

general son los que poseen una mayor estabilidad macroeconómica–, se han caracterizado por 

no aplicar políticas pro cíclicas, en el sentido de que amplifican los efectos del ciclo 

económico afectando la estabilidad macro (Carvallo 2016,  pp 76-77). 

 Estos autores demuestran que países en desarrollo se caracterizan por la ejecución de 

políticas pro cíclicas hasta la década de los 90, pero en la década del 2.000 empieza a aparecer 

un grupo de países que se gradúan en materia de políticas anti cíclicas, es decir, aprenden de 

su historia de inestabilidad y realizan los ajustes institucionales, técnicos y políticos 

necesarios para ingresar a una senda de mayor estabilidad22 

Los autores ubican al Paraguay entre un pequeño grupo de países en desarrollo que 

desde el año 2.000 implementan una política monetaria con signo anti cíclico, tal como lo hacen 

los países desarrollados y ofrece evidencia de que la sostenibilidad de la estabilidad de precios 

–con el consecuente impacto sobre estabilidad de las demás variables macroeconómicas– 

requiere de la efectividad de la política monetaria, en tanto condición necesaria, pero que no es 

suficiente pues demanda, para su sostenibilidad, una política fiscal coordinada con objetivos 

alineados, que evite inconsistencias dinámicas y cuente con un diseño institucional que genere 

las bases para la credibilidad de las políticas en su conjunto23. 

 

                                                
21Scott, R. (2010) y FMI (2005). 
22Carvallo (2016) ídem 
23Carvallo (2016) ídem. 
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1.2 Mecanismos de transmisión: política fiscal y monetaria. 

La razón principal por la que la elasticidad de oferta laboral es esencial para estudiar el 

mecanismo de transmisión de la política monetaria se debe al dilema producto-inflación, es 

decir, la respuesta relativa del producto con la inflación, ante cambio de política monetaria. Si 

la autoridad monetaria intenta disminuir la inflación, también lleva al producto por debajo de 

su nivel de tendencia. El trade-off producto-inflación es la cantidad de producción perdida, 

relativa a la ganancia obtenida estabilizar la inflación (Prada y Rojas 2009, pp. 3-5). Esto 

representa un aspecto fundamental del mecanismo de transmisión de la política monetaria, con 

respecto Cogley (2005) y Sargent (2001) infieren que una fuente importante de errores de 

política monetaria refiere al mal entendimiento, por parte de la autoridad monetaria de este 

trade-off entre producto e inflación. 

Curva de Phillips 

 

 

 

En este sentido la literatura sugiere que la elasticidad de oferta laboral es un 

determinante crucial del trade-off producto e inflación. Al respecto Prada y Rojas (2009) 

ídem indican que, en un contexto de salarios nominales rígido, una oferta de trabajo menos 

elástica ocasiona un mayor sacrificio en términos de producto de la política monetaria, y el 
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costo es superior para ajustes del salario real por shocks externos e internos en la economía, 

amplificando el efecto sobre el producto real24. 

Ilustración 3. Oferta laboral elásticas vs oferta laboral inelástica 

 

 

 

La Ilustración 4 muestra una situación de equilibrio inicial en el mercado de trabajo en 

el punto (A), Intersección de la oferta (S) y la demanda (D). Al producirse un choque de 

productividad, se manifiesta mediante un desplazamiento de la demanda de trabajo de D a D´, 

el mercado de trabajo se desplaza hacia un nuevo equilibrio en el punto B, con un incremento 

de las horas trabajadas y del salario por hora. Con una curva de oferta de trabajo más elástica 

(como la curva O´ por ejemplo) la mayor productividad se refleja en un incremento más que 

proporcional en las horas trabajadas y un incremento menos que proporcional en el salario por 

horas, esto respecto a la curva de oferta de trabajo inicial. 

 

 

                                                
24Prada y Rojas (2009, pp 4-5) 
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Ilustración 4. Propagación de choque de productividad y elasticidad de oferta de 

trabajo 

 

 

Prada y Rojas (2009) (pp 3-4) establece que: 

  El efecto de la oferta laboral sobre el producto depende también de qué tan 

productivo es el trabajo y con qué intensidad es utilizado en la producción. 

Mientras tanto Ramírez-Hassan (2008) estiman una función de producción 

translogarítmica y muestra que en Colombia la elasticidad demanda-producto por trabajo 

calificado es mayor que la correspondiente elasticidad para el trabajo no calificado, por lo tanto, 

las firmas necesitan una reacción mayor del trabajo calificado cuando necesitan cambiar la 

producción. En resumen, la respuesta de la oferta de trabajo calificado puede tener efectos 

mayores sobre el producto que la oferta de trabajo no calificado25. 

 

 

 

                                                
25Por el lado de la oferta, en Paraguay es posible sostener que la proporción de paraguayos que tienen el suficiente 

capital humano para trabajar en empleos altamente productivos es aun pequeña, esto explica en cierta manera el 

nivel de dispersión salarial que se reportan en los datos 
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De igual manera Prada y Rojas ídem (pp 4-5) considera que:   

La elasticidad de oferta de trabajo agregada podría ser baja, incluso si la elasticidad 

individual es alta. Por ello es conveniente estudiar la oferta laboral desagregando 

según sector formal e informal, calificados y no calificados, etc. 

La ilustración 5 describe el mecanismo de transmisión de la política monetaria al 

mercado laboral. La política monetaria afecta la demanda por trabajo, y los efectos que este 

choque tiene sobre el salario real y sobre la producción dependen de las características de la 

oferta laboral26 

Ilustración 5. Mecanismo de transmisión de la política monetaria al mercado de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26Prada y Rojas ídem pp 5-6 
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1.3 Elasticidad de Frisch de oferta laboral 

Existen alternativas suficientes para estudiar la sensibilidad de la oferta de trabajo ante cambios 

en el salario, se citan a: 

La elasticidad de Frisch de oferta laboral, esta mantiene constante la utilidad marginal 

del consumo ante aumentos de la riqueza causadas por expansiones monetarias 

También se cuenta con la m-elasticidad, que es la elasticidad de la oferta de trabajo en la 

cual se mantiene el nivel de consumo actual constante, esta elasticidad muestra el cambio 

porcentual en las horas ofrecidas a causa de cambio porcentuales en los salarios actuales, 

suponiendo que el consumo es constante, y es una cota superior a la elasticidad de Frisch. 

Luego, se nombra a la elasticidad Marshalliana, que es la elasticidad de la oferta de 

trabajo en la cual se mantiene el nivel de ingreso neto actual constante. Esta elasticidad 

representa una cota inferior para la elasticidad de Frisch. 

Por último, tenemos a la elasticidad Hicksiana, que es la elasticidad de la oferta de trabajo 

en la cual se mantiene el nivel de utilidad constante. Dicha elasticidad también puede 

generar una cota inferior para la elasticidad de Frisch. (Prada y Rojas ídem, pp. 7-8) 

Ahora bien, los autores mencionados responden a la pregunta ¿Por qué utilizar la 

elasticidad de Frisch? y señalan que: 

  En primer término, la elasticidad de Frisch de la oferta laboral captura la elasticidad 

ingreso-horas de trabajo, manteniendo constante la utilidad marginal del consumo, además en 

segundo término mide el efecto sustitución de un cambio en el ingreso en la oferta laboral. 

  La elasticidad de Frisch depende de parámetros profundos de la economía. Además, 

Prescott (1986) argumenta que la elasticidad de Frisch es invariante a modificaciones en la 

política económica, por lo tanto, es posible utilizar para evaluar los efectos de las 

intervenciones monetarias y fiscales sin estar expuesto a la crítica de Lucas27 (Reichling y 

Whalen, 2012) 

                                                
27 Proposición de Robert Lucas (1976) según la cual las relaciones existentes entre las variables económicas 

pueden variar cuando varía la política económica. Un ejemplo es la aparente disyuntiva entre la inflación y el 

desempleo, que puede desaparecer si las autoridades económicas tratan de explotarla. También introduce el 

concepto de “expectativas racionales” (Robert E. Lucas, Jr., Thomas J. Sargent 1979). Esta forma de modelar las 
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A la vez los autores señalan que los efectos de la política monetaria sobre el ingreso se 

presentan como desviaciones de corto plazo de su nivel de equilibrio de largo plazo. La 

elasticidad de Frisch cumple la condición deseable de medir cuánto varía la oferta laboral ante 

estas desviaciones del salario, aislándolas de movimientos de largo plazo o de tendencia que 

no son atribuibles a la política monetaria28. 

En este orden, la elasticidad de Frisch de oferta laboral aísla el efecto del movimiento 

de los ingresos sobre la oferta de otros fenómenos que se pueden dar en la economía de forma 

simultánea, como una caída del producto o del consumo debido a una recesión, esto se logra 

porque la elasticidad de Frisch refleja únicamente el efecto sustitución de trabajo entre distintos 

momentos del tiempo y no el efecto ingreso29. 

El cálculo de esta elasticidad actualmente se presenta en varios trabajos para distintos 

países del mundo, por lo tanto, es posible realizar comparaciones internacionales. (Prada y 

Rojas ídem, pp 10-011). Sumado a todo esto, añaden que, Modelos Dinámicos y Estocásticos 

(DSGE), que están siendo utilizados por Bancos Centrales a nivel mundial como herramienta 

de análisis y pronóstico, son sensibles a la estimación de este parámetro, de esta forma se afirma 

la relevancia de estimar la elasticidad de oferta laboral de Frisch30. 

Simultáneamente advierten que la estimación de la elasticidad de Frisch es sensible a 

restricciones de liquidez o de acumulación de activos y resaltan que la omisión de estas 

restricciones en la modelación de la oferta de trabajo genera estimadores sesgados e 

inconsistentes31. Como consecuencia de esta característica metodológica se recomienda tener 

en cuenta esta restricción presupuestaria. Imrohoruglu (1989), aclara que en la modelación 

económica es importante considerar las restricciones exógenas que enfrentan los individuos en 

términos de restricciones de liquidez y acumulación de activos en las predicciones que surgen 

en modelos de equilibrio general. 

                                                
expectativas representa una extensión bastante lógica desde el contexto de la coordinación intertemporal de planes 

en estado de equilibrio. (http://focoeconomico.org/2011/03/16/michael-woodford-revolucion-y-evolucion-

enlamacroeconomia-del-siglo-xx) 
28 Prada y Rojas ídem pp 8-9 
29 Prada y Rojas ídem pp 10-11 
30 Keane yRogerson (2011) pp 94-95, Torres (2012), Bonaldi, Prada, González, Rodríguez y Rojas (2011) 
31 Domeij y Floden (2006) y Koruda y Yamamoto (2007) 

http://focoeconomico.org/2011/03/16/michael-woodford-revolucion-y-evolucion-enla
http://focoeconomico.org/2011/03/16/michael-woodford-revolucion-y-evolucion-enla
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Por esta razón, en países en desarrollo como Paraguay, las restricciones de liquidez y 

acumulación de activos es una característica fundamental de la economía. Iregui y Melo (2009) 

muestran que las restricciones de liquidez son significativas en Colombia, la ausencia de acceso 

al sistema financiero formal está directamente relacionada con el nivel de ingresos y de 

educación de los individuos. (Prada y Rojas ídem, pp 11-12) 

Por ende, diferentes especificaciones de tipos de trabajadores permiten incorporar de 

forma explícita este componente en el modelo económico, y la consideración de dichas 

restricciones de crédito evita el sesgo de estimación de la elasticidad de Frisch32. 

La incorporación de la restricción de acumulación de activos de manera explícita en el 

modelo económico permite medir las diferencias en la volatilidad y el cambio en las horas de 

los trabajadores, sin la necesidad de modificar las preferencias en el tiempo y estimar de manera 

explícita la oferta laboral y la elasticidad de Frisch de forma micro-fundamentada33. 

Considerando los aspectos anteriormente mencionados, el presente estudio busca 

estimar la elasticidad de la oferta laboral de Frisch de la población ocupada joven (14 a 24 

años) en Paraguay durante el periodo 2002 a 2015. Específicamente, se busca estimar la 

elasticidad de Frisch de la oferta laboral, que se define como el cambio porcentual en la oferta 

de trabajo ante un cambio porcentual en el ingreso, manteniendo la utilidad marginal del 

consumo constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32Rojas y Prada ídem pp 11-14 
33Gourio y Noual (2006) 
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1.4 Revisión empírica 

 La literatura referente a la estimación de la elasticidad de oferta laboral con el uso de 

micro datos es vasta, referente al mismo Céspedes y Rendón (2012) (pp 2-.3) mencionan: 

   Diversos estudios han estimado esta elasticidad, principalmente para la economía 

estadounidense y europea, disponiendo de abundante información necesaria para el 

tratamiento econométrico de la oferta laboral. Entre los primeros estudios se destacan Lucas y 

Rapping (1969), Altonji (1986), MaCurdy (1981), Heckman y MaCurdy (1982), entre 

otros. También se cita a Hausman (1980), Pencavel (1986), Killingsworth y Heckman (1986) 

y Blundell y MaCurdy (1999), por otro lado, las revisiones más recientes corresponden a 

Meghir y Phillips (2008) y Keane (2010). 

La reacción del trabajador ante una compensación del ingreso en un periodo temporal 

puede ser descrito por medio de la elasticidad de Frisch, que es la suma de las elasticidades de 

sustitución del mercado, además es una medida de la voluntad o predisposición de las personas 

de comerciar el trabajo por consumo a través del tiempo.34 (Reichling y Whalen 2012, pp 2-3) 

La Oficina de Presupuesto del Congreso de los EEUU (CBO) integra la elasticidad de 

oferta laboral en sus análisis de política fiscal35, la (CBO) incorpora en sus análisis una 

estimación de la elasticidad de Frisch que oscila entre 0,27 y 0,53, con una estimación central 

de 0,40. El modelo de crecimiento del ciclo de vida de la CBO36, mide la capacidad de respuesta 

de la oferta de trabajo de cada persona ante cambio en la compensación del ingreso después de 

impuestos a través de la elasticidad de Frisch, por edad de la persona y los atributos económicos 

de la persona como horas de trabajo actuales y esperadas, este rango utilizan para explicar 

cómo las diferentes elasticidades de Frisch afectan la capacidad de respuesta de la oferta laboral 

a los cambios de política fiscal. (Reichling y Whalen ídem pp 1-2) 

   La elasticidad de Frisch de oferta laboral es útil en el análisis económico y sus efectos 

en dos componentes básicos de la oferta de trabajo. El primero mide de qué manera cambios 

                                                

34 Para una discusión más reciente acerca de la elasticidad de Frisch (nombrado así en Honor al economista  
Noruego Ragnar Frisch, Chetty (2012) y Browning (2005). 
35 Congressional Budget Office. 1996. www.cbo.gov/publication/13598. 
36 Para una mayor discusion acerca del modelo que la CBO usa para estimar los efectos económicos de política 

fiscal ver Congressional Budget Office (2012a) 
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en la compensación del ingreso afecta la decisión de los trabajadores de cuantas horas trabajar, 

el denominado margen intenso. El segundo componente mide de qué manera cambios en la 

compensación del ingreso afecta la decisión del trabajador si se involucra o no al mercado 

laboral, el denominado margen extenso. (Prada J. y Rojas 2009, pp 9-10) 

 Kimball y Shapiro (2008) estiman una elasticidad de Frisch con una pendiente entre 

cero y 0,537, como en la estimación de MaCurdy38 (1981), sin embargo, en este último se 

presenta un problema de sesgo negativo debido al uso de instrumentos débiles para resolver el 

problema de endogeneidad del ingreso. 

 Gourio F & Noualz39  2009 sostienen que la mayoría de los economistas llegan a la 

conclusión de que la elasticidad de oferta laboral es pequeña y en particular la oferta laboral 

agregada es poco sensible a cambios impositivos40 La elasticidad Frisch se escoge para reflejar 

tanto las horas como las respuestas en la participación de las personas. Al simular una política 

que incrementa el empleo, por ejemplo, el modelo aplica aumentos en los ingresos de los 

trabajadores existentes como un indicador de la productividad de trabajadores que entran en la 

fuerza de trabajo. 

 Por otro lado, las estimaciones basadas en macro-datos de la elasticidad de Frisch que 

realiza la CBO es útil para predecir cómo los trabajadores se mueven entre empleos y 

                                                
37Los datos utilizados corresponden a un módulo de sorteos experimental sobre el Estudio de Salud y Retiro 

(HRS) de los Estados Unidos. El HRS es un conjunto de datos de panel de individuos de 50 años de edad y 

mayores y sus cónyuges.  Los datos de HRS tienen una estructura tanto individual como doméstica. Se preguntó 

a 2.660 encuestados. De éstos, 2.069 tenían cónyuges y 531 eran solteros. Por lo tanto, hubo 4.669 individuos 

potenciales en nuestros datos conjunto. Perdemos 1.115 observaciones debido a la falta de datos sobre el HRS 

principal (por ejemplo, edad, horas, salarios) y 377 observaciones debido a respuestas faltantes o inválidas al 

módulo. Esto nos deja con 1.388 observaciones para el análisis. 
38El trabajo empírico del autor utiliza el diseño aleatorio muestra del Panel Dinámico de Estudios del Ingreso 

(PSID) de la Universidad de Michigan. Consiste en una muestra con observaciones de 513 personas de edad 

avanzada, blancas, casadas varones para los años 1967-76. Sólo varones casados que continúan con el mismo 

cónyuge durante el período 1968-77 y en el año 1967 incluyen en la muestra a los que tienen 25-46 años. 
39En sus estudios los autores hacen uso de la National Longitudinal Survey of Young 1979, este es un proyecto 

longitudinal que sigue las vidas de una muestra de la juventud americana nacida entre 1957-64. La cohorte incluye 

originalmente 12.686 encuestados entre 14 y 22 años de edad cuando se entrevistó por primera vez en 1979; 

después de que dos submuestras cayeron, 9,964 encuestados permanecen en las muestras elegibles. Los datos 

están ahora disponibles desde la primera ronda (año de la encuesta de 1979) hasta la ronda 26 (año de la encuesta 

de 2014). https://www.nlsinfo.org/content/cohorts/nlsy79 
40Dicha afirmación es más exacta para la oferta laboral masculina, por otro lado, existe menos consenso en este 

sentido para la oferta laboral femenina. Heckman, J. y MaCurdy, T. (1982), 
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desempleos durante el ciclo económico, pero no proporcionan información exacta sobre la 

respuesta de los trabajadores a cambios en la Política Fiscal o Monetaria. 

1.4.1 Elasticidad de Frisch de oferta laboral. Margen intenso 

Las estimaciones hechas de la elasticidad de Frisch para grupos demográficos 

especí2ficos es abundante En el margen intenso estimaciones de la elasticidad de Frisch van 

entre un rango de 0 a 0.8. Se cita a Blundell, Pistaferri, and Saporta-Eksten41 (2012), French42 

(2005), Altonji43 (1986), y MaCurdy (1981) estiman dicha elasticidad para hombres y los 

resultados obtenidos varían en un rango de cero a 0.5, por otro lado, Ziliak y Kniesner44 (2005), 

Pistaferri (2003), Lee (2001) y Angrist (1999), obtienen estimaciones de la elasticidad de Frisch 

más amplias que las mencionadas. La mayoría de las estimaciones de la elasticidad de Frisch 

margen intensivo entre hombres de 25 a 54 años tienden a ser cercanas a 0,2, pero el rango de 

estimaciones varia de cero a 0,845. Por lo tanto, no es sorprendente que los hombres no ajusten 

mucho las horas de trabajo en respuesta a cambios temporales en el ingreso. (Reichling y 

Whalen ídem, pp. 4-5) 

 

 

 

                                                
41Los autores utilizan un Panel Dinámico de estudios del Ingreso (Panel Study of Income and Dynamics PSID)  

El PSID es una encuesta para la población de Estados Unidos, la recopilación de información inicio en 1968  con 

una muestra de aproximadamente 5.000 hogares. De éstos, unos 3.000 eran representativos de la población 

estadounidense en conjunto (la muestra principal), y alrededor de 2.000 eran familias de bajos ingresos (la muestra 

de la Oficina del Censo). A partir de entonces, se han seguido tanto las familias originales como sus familias 

divididas (hijos de la familia original que forma una familia propia). Los datos del PSID han sido anualmente 

hasta 1996 y bienalmente a partir de 1997. https://psidonline.isr.umich.edu/ 
42El autor utiliza el método de simulación de momentos para machear con el modelo de cilo de vida con datos del 

Panel Dinamico de estudios del Ingreso (Panel Study of Income and Dynamics PSID) 

https://www.researchgate.net/profile/Eric_French/ 
43De igual forma el autor  utiliza el Panel Dinámico de estudios del Ingreso de la Universidad de Michigan (Panel 

Study of Income and Dynamics PSID) http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/ahstevens/altonji86.pdf 
44Emplean datos sobre los jefes de hogar masculinos de 1980-1999 del Panel de Estudio Dinámico del Ingreso 

(PSID), las mismas abarca las reformas fiscales federales más importantes en los Estados Unidos desde la Ley de 

Impuesto sobre la Recuperación Económica (1981) hasta la Ley de Ayuda al Contribuyente (1997) 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1180&context=cpr 
45 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1977&context=key_workplace 
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 Las estimaciones de la elasticidad de Frisch para el margen intensivo entre las mujeres 

tienden a ser más altas que las de los hombres y oscilan entre 0.5 y más de 1.0. Heckman y 

MaCurdy46 (1980, 1982) estiman las elasticidades Frisch de 1.1 y 2.2 para las mujeres casadas. 

Blundell, Pistaferri y Saporta-Eksten (2012) estiman una elasticidad de Frisch (0,8) para las 

mujeres casadas. Blundell, Meghir y Neves47 (1993) estiman una elasticidad de Frisch (0,5) 

para las mujeres ocupadas casadas sin hijos. También encuentran que las mujeres con hijos 

tienen mayores elasticidades especialmente cuando estos niños son jóvenes. Específicamente, 

estiman que las mujeres con niños menores de 2 años tienen una elasticidad de Frisch (1,4) y 

las mujeres con niños de 11 años o más tienen una elasticidad laboral de 0,8. (Reichling y 

Whalen ídem) 

La elasticidad de oferta laboral también varía dependiendo de la edad del trabajador y 

la estructura familiar. Los trabajadores de edad avanzada generalmente ajustan sus horas de 

trabajo más que los trabajadores más jóvenes en respuesta a los cambios en el ingreso. Por 

ejemplo, French48 (2005) estima una gama de elasticidades en el margen intenso entre 0,2 y 

0,4 para los jefes de hogar masculinos de 40 años y una gama de elasticidades entre 1,0 y 1,3 

para los jefes de hogar masculinos de 60 años. Kimball y Shapiro49 (2008) estiman una 

elasticidad Frisch para el margen intensivo entre los trabajadores de hogares de doble ingreso, 

y concluyen que es 30 por ciento mayor que la de los casados en hogares de un solo ingreso y 

50 por ciento mayor que trabajadores solteros. 

                                                
46 http://public.econ.duke.edu/~vjh3/e262p/readings/Killingsworth_Heckman.pdf 
47Para el estudio hacen uso de la Encuesta de Gastos Familiares (FES), una encuesta que se encuentra en la 

colección del Servicio de Datos del Reino Unido, esta incluye importantes encuestas patrocinadas por el gobierno 

británico, encuestas transnacionales, estudios longitudinales, datos del censo del Reino Unido, agregados 

internacionales, datos comerciales y datos cualitativos. Entre 1961 y 2001, fue una encuesta anual continua que 

proporcionó información sobre ingresos familiares y personales, ciertos pagos mensuales (por ejemplo, renta, 

facturas de gas y electricidad, cuentas telefónicas, seguros), e incluyó un registro detallado de gastos de 14 días. 

A partir de 2001, tanto la FES como la Encuesta Nacional de Alimentos (NFS) fueron sustituidas por una nueva 

encuesta, la Encuesta de Gasto y Alimentos (EFS), que pasó a ser la Encuesta de Costos y Alimentos de Vivienda 

(LCF) desde el 2008. https://www.ukdataservice.ac.uk/about-us 
48 https://academic.oup.com/restud/article-abstract/72/2/395/1558553 
49Los datos utilizados para el estudio corresponden al módulo de sorteos experimental del Estudio de Salud y 

Retiro (HRS) de los Estados Unidos. http://www.nber.org/papers/w14208 
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1.4.2 Elasticidad de Frisch de oferta laboral. Margen extenso 

Las estimaciones de la elasticidad de Frisch en el margen extenso con micro datos 

también varían considerablemente, entre 0,2 a 0,7 para los hombres y de 0,1 a 0,4 para las 

mujeres. Esas estimaciones se basan a menudo en muestras de personas cercanas a la 

jubilación, que son más propensas que la población en general a ajustar su situación laboral en 

respuesta a los cambios en la compensación después de impuestos. Card y Hyslop50 (2005) 

estiman una elasticidad de Frisch margen extenso de 0,4 para madres solteras. 

Bianchi, Bjorn, Gudmundsson y Zoega51 (2001) estiman una elasticidad de Frisch 

margen extenso (0.4) para todos los trabajadores, con estimaciones que van desde 0.1 para las 

mujeres a 0.6 para los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50Para sus estimaciones los autores hacen uso de la base de datos del Proyecto de Autosuficiencia de Canada  A 

principios de los años noventa, el gobierno canadiense financió un innovador proyecto -el Proyecto de 

autosuficiencia o SSP- diseñado para probar si un subsidio de ganancias de tiempo limitado podría ayudar a los 

beneficiarios a mejorar su bienestar a largo plazo y producir un descanso permanente de la dependencia del 

programa. 
51 El estudio se aplica en Islandia con una muestra aleatoria de 9,274 individuos, quienes presentaron declaraciones 

de impuestos sobre la renta en 1986, 1987 y 1988. Esto da un total de 27,822 observaciones, tres para cada una 

de las 9,274 personas de nuestra muestra. Estos individuos son elegidos al azar e incluyen tanto a los trabajadores 

que están empleados, desempleados y fuera de la fuerza de trabajo. La muestra cuenta con 4.668 hombres y 4.606 

mujeres. Esto incluye 2.782 parejas. Hay 1.236 individuos que tienen al menos algunos ingresos de trabajo por 

cuenta propia, el resto son asalariados. Además, se tiene en cuenta el total de los pagos de impuestos directos, los 

salarios obtenidos del empleo asalariado, los salarios ganados a través del autoempleo, la edad, el sexo, el estado 

civil y el número de hijos. (Bianchi, Bjorn, Gudmundsson, y Gylfi 2001, pp 1568-1570) Ver 

http://www.fsb.muohio.edu/lij14/420_paper_naturalexperiment_iceland.pdf 
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Capítulo II. Estimación de la elasticidad de Frisch, Paraguay 2002-2015 
 

En los capítulos anteriores se presentó al lector una breve reseña histórica de la política 

fiscal y monetaria aplicada en Paraguay, así como una revisión teórica y empírica de la 

elasticidad de oferta laboral de Frisch, elementos que sirven para la mejor interpretación de 

resultados. 

Este capítulo tiene como objetivo analizar la relación entre las “horas semanales 

laboradas” desagregado a nivel departamental y el “ingreso52 promedio mensual” de la 

población ocupada de 14 a 65 años en Paraguay bajo la propuesta metodológica de la 

elasticidad de Frsich y comparar estos resultados con los obtenidos en otros estudios para 

diferentes países. 

La estructura del capítulo está conformada por tres secciones, iniciando con la 

especificación del modelo a estimar posteriormente una descripción general de los datos a ser 

utilizado, y, por último, se presentan los resultados de la elasticidad de Frisch en diferentes 

dimensiones. 

2.1. Aspectos metodológicos 

Para estimar la elasticidad Frisch del trabajo se utilizó la ecuación que relaciona las 

horas trabajadas con el ingreso salarial. Para poder interpretar el coeficiente estimado como 

elasticidad se asume una elasticidad constante para todos los individuos y se tomó la primera 

diferencia del logaritmo de las variables horas e ingreso. El modelo nuevamente presenta 

heterocedasticidad y correlación serial la cual se corrigió con la matriz de Newey West, la cual 

permite una mejor inferencia sobre los parámetros a estimar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52Se considera en esta ocasión el ingreso por la ocupación principal de la población ocupada de 14 a 65 años que 

genera un monto mayor a Gs. 99.999 
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2.1.1.  Especificación del modelo 

El modelo de crecimiento de ciclo de vida planteado está considerado como parte de un 

equilibrio general de mercado, esto, porque los participantes del mismo tomando decisiones a 

diarios maximizando su utilidad (salarios, interés, retornos al ahorro) y responden a un precio 

determinado en el mismo. 

El presente estudio propone un modelo de equilibrio parcial para el mercado laboral 

donde los participantes buscan empleo y deciden como balancear las preferencias con el 

presupuesto, manteniendo todo lo demás constante, es decir, lo que suceden en otros mercados 

no afectan el funcionamiento del mercado laboral (ceteris paribus). 

Analizar el cambio en una política fiscal determinada requiera la estimación de la 

reacción de la oferta laboral en ambos casos, corrientes y compensatorios. El modelo asume 

que existe un hogar representativo y busca maximizar su utilidad escogiendo la senda óptima 

de consumo, ahorro y horas de trabajo a lo largo del ciclo de vida. 

2.1.2.  Modelo microeconómico 

Formalmente, trabajando sobre la función de utilidad del individuo puede derivarse la 

siguiente ecuación para obtener: 

𝑉(𝑎) = 𝑚𝑎𝑥{
𝑐1−𝜎

1−𝜎
−𝐵

ℎ
1+

1
𝜓

1+
1

𝜓

+ 𝛽𝐸{𝑉(𝑎′)}}  𝑠. 𝑎. : 𝑐 + 𝑎′ ≤ 𝑤ℎ + (1 + 𝑟)𝑎, 

        𝑎′ ≥ 0, 𝑐 ≥ 0. 

Donde 

 𝑎′representa el ahorro del hogar en el siguiente período, 

 a representa el ahorro del hogar en el periodo presente 

 𝑐es el consumo presente y 

 ℎson las horas trabajadas. 

El salario es 𝑤h, y la tasa de interés es 𝑟. 
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El parámetro que representa la aversión relativa al riesgo es 𝜎, B es el parámetro que 

representa la des-utilidad del trabajo porque a mayor trabajo menor tiempo de ocio, por último, 

la elasticidad Frisch de la oferta laboral es 𝜓. 

Al aplicar métodos de optimización dinámica se tiene las condiciones de primer orden 

necesarias para una solución los cuales son: 

𝑐: 𝑐−𝜎 = 𝜆, 

𝑎′: 𝛽𝐸{𝑉′(𝑎′)} = 𝜆, 

ℎ: 𝐵ℎ
1
𝜓 = 𝜆𝑤. 

La tercera ecuación resume la elección de las horas trabajadas, esto es, la oferta laboral 

como función del salario y otros parámetros. Si se junta la primera con la tercera ecuación se 

obtiene la condición de optimalidad para la elección entre ocio y trabajo en un período. Es 

conveniente rememorar que en un modelo de optimización inter-temporal la utilidad marginal 

del consumo actual representa el valor presente de la utilidad adicional que obtiene un 

individuo ante aumentos de una unidad en la riqueza total. Al mantener constante la utilidad 

marginal del consumo se está controlando explícitamente los efectos riqueza generados por la 

política monetaria. 

Si se log-lineariza la última ecuación se obtiene: 

ln(ℎ) = 𝜓𝑙𝑛(𝑤) + 𝜓𝑙𝑛(𝜆) − 𝜓𝑙𝑛(𝐵). 

Se tiene entonces a las horas trabajadas como función del salario y del multiplicador de 

Lagrange. Los fenómenos de cambio en las horas de trabajo que mantiene constante al efecto 

riqueza es lo que determina la elasticidad de Frisch. La misma captura el efecto sustitución 

intertemporal entre trabajo y ocio. 

“Formalmente se define a la elasticidad Frisch como el cambio porcentual en las horas 

trabajadas ante un cambio porcentual del salario manteniendo constante el efecto riqueza”. 
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2.2.  Micro datos. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

 Las bases de datos que se utilizan son de fuentes cuantitativas y cualitativas 

correspondiente a la Encuesta Permanente de hogares (EPH), elaborada por la Dirección 

General de Estadística, Encuesta y Censo (DGEEC)53. En lo que respecta a la investigación 

este centra su importancia en observaciones que pertenecen a características demográficas y 

socioeconómicas de individuos y hogares. La información que dicho censo recolecta y que le 

es útil a la investigación refiere a la sección población y empleo, una encuesta a nivel nacional 

de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que permiten conocer las 

características socio demográfica y socioeconómica de la población54. 

El análisis de los datos se centra en las características socio demográfico, empleo e 

ingreso laboral, y educación.  El diseño de la muestra es del tipo probabilístico por 

conglomerados con probabilidad proporcional al tamaño, bietápico y estratificado en la 

primera etapa. Es bietápico ya que en una primera etapa se selecciona dentro de cada estrato 

los segmentos censales o unidades primarias de muestreo (UPM) y, en una segunda etapa se 

seleccionan las viviendas o unidades secundarias de muestreo55.   

Los niveles de desagregación para los cuales el diseño muestral permite obtener 

estimaciones con un nivel de confianza conocido son a nivel total país, total urbano, total 

rural, Asunción, y los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Itapuá, 

Central56.. Dependiendo del año en que se realizó la encuesta varia en tamaño muestral y 

ubicación geográfica. 

 Las variables a ser analizadas se extraen de las encuestas por muestreo (EPH), las 

cuales poseen un segmento amplio de información sobre el ingreso y la ocupación de los 

individuos encuestados. Los datos que la investigación precisa son datos desagregados a nivel 

                                                
53Creada en 1885, rigiéndose actualmente por el decreto – ley 11.126 del año 1942. Dicha institución es la 

encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir información estadística y cartográfica del país. (página web 
http://www.dgeec.gov.py). 
54Es llevada a cabo por la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos dependiente de la Secretaria Técnica 

de Planificación (STP). La ejecución de las encuestas se viene realizando desde el año 1983, con un contenido 

centrado en la rama del empleo. 
55El marco utilizado para la selección de la muestra está constituido por segmentos, conformados a partir del 

Censo Nacional de Población y Viviendas 2002. Las viviendas se consideran como conglomerados, en ellas se 

investigan a todas las personas que habitualmente residen en ellas. 
56Se excluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 
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departamental de población e ingreso para lo cual se procedió a extraerlo con software 

estadísticos (SSPS Excel, Eviews y Stata) y obtener las características específicas del individuo. 

2.2.1 Estimaciones con Pool de datos. Efectos fijos 

Los tipos de datos que están disponibles para el análisis empírico son series de tiempo 

de sección transversal y la última, una combinación de ambas también conocidos como datos 

panel.  Para el presente estudio se planificó la construcción de una base de datos de panel 

aprovechando los avances econométricos tanto en teoría como en software disponibles en el 

mercado actual57. 

¿Porque utilizar datos en panel? La ventaja de los datos en panel respecto a los datos 

transversales o de series de tiempo se encuentra en Baltagi, el cual sugiere las siguientes 

ventajas de los datos en panel. 

 

 Puesto que los datos relacionan individuos, empresas, estados, países, etc., a lo 

largo del tiempo, no existe límite alguno para la heterogeneidad en estas 

unidades. Las técnicas de estimación de datos en panel pueden tener en cuenta 

de manera explícita tal heterogeneidad, al permitir la existencia de variables 

especificas individuales. Se utiliza el término individuales en un sentido 

genérico para incluir micro unidades como individuos, empresas, estados y 

países. 

 Al combinar las series de tiempo de las observaciones transversales, los datos 

en panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos más 

variabilidad, menos colinealidad entre variables, más grado de libertad y una 

mayor eficiencia. 

 En resumen, los datos en panel enriquecen el análisis empírico de maneras que 

no serán posibles si solo se utilizaran los datos transversales o de series de 

tiempo. Lo anterior no sugiere que se eliminen todos los problemas con los 

modelos de datos en panel.   

                                                
57Algunos conjuntos de datos en panel bien conocidos son; el estudio de panel de la dinámica del ingreso (EPDI) 

llevado a cabo por el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, iniciado en 1968, cada año 

el Instituto recopila datos sobre una muestra de casi 5000 familias respecto a diversas variables socioeconómicas 

y demográficas. 
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 Por lo general la estimación de datos panel es conocida también como longitudinal o 

de datos de series de tiempo y corte transversal” de las características individuales del 

trabajador y su lugar de trabajo como variable explicativa se incluye, el ingreso promedio 

mensual (ocupación principal). En la estimación de estas ecuaciones se utiliza un pool de datos, 

es decir, información individual para diferentes ciudades durante varios años, por tanto, la 

ecuación a ser estimado se exprese como sigue: 

Wijt = B + Uit + Zit + T + J + Eijt 

Donde W (ijt) es el logaritmo de las “horas semanales del trabajador” i, en el departamento j 

en el periodo t, para este caso utilizaremos hora semanal, U (jt) es el ingreso promedio de la 

ocupación principal del departamento, j en el tiempo t; Z representa un vector de las 

características del trabajador y del lugar de trabajo, T y J son variables dicótomas temporales 

y espaciales, mientras β y λ representan los coeficientes y E (ijt) el termino de error. 

El propósito es captar de forma pura la influencia que el ingreso ejerce sobre las horas 

laboradas; por ello, en la ecuación se incluye un vector con las características individuales del 

trabajador y su lugar de trabajo. Estas variables tienen fundamentalmente dos funciones; por 

un lado, evitar que el ingreso refleje un impacto sobre las horas laboradas no atribuible a él. 

Pero que en ausencia de otras variables explicativas puede captar, en segundo lugar, medir el 

efecto que las características socios demográficos, sectoriales, regionales y temporales ejercen 

sobre la elasticidad de la oferta laboral. Las variables de control incluyen sexo, edad, edad, 

área, segmento, experiencia laboral, experiencia en la ocupación, anos de estudio, tamaño de 

establecimiento, controles geográficos y temporales. La técnica utilizada para el análisis de 

datos panel es el de efectos fijos y aleatorios. 

 De manera a aprovechar las ventajas comparativas de cada una de las fuentes de 

información de micro datos disponibles. Por una parte, es evidente la posibilidad de aprovechar 

la dimensión de corte transversal en los datos, utilizando la variabilidad del ingreso en los 

mercados laborales locales entre departamentos y sectores económicos. Por otro lado, la 

dimensión temporal disponible permite aprovechar también la variabilidad del ingreso a través 

del tiempo. 
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2.2.2 Descripción de las Variables principales utilizadas en el modelo Econométrico. 

 

 La base de datos a utilizar comprende una muestra con 60.074 observaciones de la 

variable dependiente “Y” que en este caso se consideró al horas semanales laboradas de la 

población ocupada de 14 a 65 años del área urbana y rural, a nivel departamental 

(Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Itapuá, y Alto Paraná)58 al mismo tiempo se 

consideran otras variables de caracterización como el estado civil del individuo y la categoría 

de la ocupación, además del tamaño de empresa (variable proxy de la demanda laboral)59, el 

sector económico en el que se desenvuelve el trabajador al momento de la extracción de datos, 

la variable independiente “X” corresponde al Ingreso promedio por la Ocupación principal 

de la población ocupada de 14 a 65 años del área urbana y rural, a nivel departamental 

(Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Itapuá, y Alto Paraná)60 considerando el sexo, 

y otros factores de control particular y laboral a nivel departamental entre 2002-2015. 

A continuación, se muestra un resumen estadístico de la muestra utilizada, en promedio la 

población ocupada de 14 a 65 años presenta un ingreso de Gs. 1.490.142 con un promedio de 

47 horas semanales laboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58Adicionalmente se procede en la agrupacion de dicha variable según areas geograficas bien marcadas del 

territorio nacional los cuales son: Centro-Interior (Central, Caaguazú, San Pedro) y Frontera (Alto Paraná e 

Itapua). En el modelo nucleo periferica de Krugman (1992), se diferencia a aquellas regiones que son productoras 

de bienes manufacturados de tradición y las que por el contrario no poseen una tradición industrial, y por ende, 

gozan de un menor costo en fletes de transporte pero un menor acceso a las vias de comunicación de bienes 

(regiones fronterizas) más aún en una economia de libre mercado los costos de transpotrte pesan 

significativamente más en las regiones perifericas, lo llamativo del caso paraguayo es que las regiones fronterizas 

con buena infraestructura vial cosntituyen el nucleo del modelo de Krugman, entre tanto las regiones del Interior-

Centro representan la periferia (Masi, Penner y Dietze 2000) 
59La variable tamaño de la empresa se define de la siguiente manera: micro y pequeña (1 a 10 personas ocupadas), 

madiana (11 a 49 po) y grande (50 y más personas ocupadas) 
60Se consideró a la Población ocupada de 14 a 65 años con un ingreso superior a Gs. 99.999 
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Resumen Estadístico de la Muestra. 

 

Gráfico 4. Resumen de Observaciones (2002 – 2015) Ingreso promedio de la Ocupación 

Principal (lado A), Horas semanales promedio (lado B) 

   

Fuente. Cálculos Propios. Extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Periodo 2002-2015 
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Gráfico 5. Distribución empírica de los datos - Logaritmo del Ingreso Promedio de la 

Ocupación Principal departamental y - Logaritmo de Horas semanales laboradas, 

periodo 2002-2015 

 

 

Fuente. Cálculos Propios. Extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares. Periodo 2002-2015 

 

A continuación, se presentan los resultados con las metodologías expuestas 

anteriormente. En diferentes especificaciones de las variables en estudio. En un primer intento 

por entender la relación entre las variables ingreso y horas de trabajo se procede a un enfoque 
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simpe y sencillo, con las dimensiones de espacio y de tiempo y se procede a estimar un 

modelo de Regresión Agrupada, la misma consta de variables explicativas cuantitativas y 

cualitativas (espacial y temporal) como se puede observar en el cuadro de resultados: 

 

Tabla 1. Resultados de la estimación Datos Agrupados. Periodo 2002 – 2015 

 

Fuente. Cálculos Propios. Extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares 2002-2015 

 

En el primer modelo estimado por el método de mínimos cuadrados ordinarios se 

observa que la variable Log_Ing (ingreso promedio de la ocupación principal) posee un 

coeficiente positivo del 0.16 estadísticamente significativo al 5 por ciento, el siguiente modelo 

OLS_anio se agregan los años como variable explicativa en este caso de obtiene un coeficiente 

0.2 para la variable Log_ing así mismo podemos notar que no todos los años son 

estadísticamente significativos, esto es desde el 2003 hasta 2007, volviendo significativo a 

partir del periodo 2008 en adelante, por último se estima un modelo de OLS con variables 

dummy según área geográfica (departamentos representativos de la muestra) . Es importante 

advertir que dichos modelos presentan problemas de auto correlación como de 

heterosedasticidad anulando así los coeficientes estimados no obstante es una primera mirada 

para observar el comportamiento que explica la relación entre dichas variables. 
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Gráfico 6. Análisis de Auto correlación Total. Variable dependiente (Y) 

 

Cálculos Propios. Extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Periodo 2002-2007 

 

La siguiente tabla de resultado corresponde a un modelo log-log, con variables 

estandarizadas tanto para la variable dependiente como independiente, añadiendo la dummy 

por sexo y edad, ambas variables explicativas son estadísticamente significativas al 5 por ciento 

de error, los coeficientes son de -0,38 para la variable dummy (OLS_anio)  y .17 para la 

Variable independiente Log_ing. Dichos resultados se interpretan en primer caso, que las 

horas semanales promedio del género femenino posee una mayor elasticidad hora-ingreso 

como consecuencia del signo negativo de la dummy. La pendiente de la ecuación se 

interpreta como la tasa de cambio de la variable dependiente ante cambios en la independiente, 

por lo tanto, podemos afirmar que ante un aumento del 10% del ingreso las horas laboradas 

aumentan 1.7% aproximadamente, sin embargo, las mujeres experimentan una 

diferencial de intercepción del -3.8% ante aumentos del 10% en los ingresos. 

 

 

 

 

 



 

 
31 

 

Tabla 2. . Resultado de las. Estimaciones promedio. Método mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS). Periodo 2002 – 2015 

 

 

Estos resultados ayudan a un mejor análisis de los datos, por lo tanto, se procede a separar la 

estimación por sexo y edad (14 a 24 años) para entender mejor la relación entre las variables en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
32 

 

2.3 Micro-panel Desbalanceado. Por Sexo y edad (14 a 24 años). 

A partir de esta sección, es importante advertir que la base de batos construida a partir 

de la EPH durante el periodo 2002-2015, al tratarse de una “encuesta por muestreo”, la 

estructura de la base corresponde a un pool de datos desbalanceado, es decir, cuando el 

número de observaciones (t) se repite año a año por cada corte transversal (i). Por otro lado, 

estamos en presencia de un panel de datos balanceados cuando t el número de observación 

por año es el mismo para cada observación de corte transversal (i) 

Por otro lado, como la encuesta de hogares no absorbe la información de un individuo 

en particular a través del tiempo, es decir, en el año 2002 la encuesta se realiza a una persona 

i, y en el siguiente año 2003, la misma encuesta en la misma región se le realiza a una persona 

j, donde i ≠ j. Como La EPH corresponde al primer caso, donde i ≠ j para cada año de estudio, 

las dummy por educación, tamaño de empresa, sector económico además de las dummy fijas 

o por año obtienen errores estándar más amplios, no obstante, con las técnicas avanzadas 

en matemática y econometría y la ayuda de los software estadístico- econométrico se llevó 

a cabo estimaciones que dieron como resultado coeficientes con errores estándar robustos. 

 Seguidamente se presenta un resumen de las operaciones matemáticas y econométricas 

realizadas a las variables a fin de construir un modelo que se ajuste a la estructura de la base 

de datos extraída de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Como primera medida, se 

considera dos periodos de tiempo dividiendo cada muestra de corte transversal “i” Asunción, 

Central, Caaguazú, Itapuá, Alto Paraná, San Pedro) en T=1 y T=2 con una variable Dummy. 

De esta forma se evita caer en la trampa de la multicolinealidad perfecta, de esta forma se 

suaviza el desequilibrio existente entre las observaciones “N” de distintos periodos “T” (2002, 

2003, etc.) en cada muestra de corte transversal “i”. 

Wooldridge (2006) expone que, en muchas aplicaciones la utilidad de utilizar los datos 

en panel es por la razón de los efectos inobservados, “ai”61, para determinar en qué medida 

está esta correlacionada con la variable explicativa “X” (Ingreso promedio de la ocupación 

principal). 

                                                
61Los efectos inobservados son factores idiosincrásicos y regionales de cada muestra de corte transversal “i” como 

el nivel educativo, género, sector económico, organización institucional imperante, marcos regulatorios, todos 

estos aspectos se reflejan en “ai” 
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Tabla 3. Frecuencia de variables Dummy utilizadas en el modelo econométrico 
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2.4 Estimaciones y Resultados. Elasticidad de Frisch. Margen intenso y extenso 

Población Ocupada 14 a 24 años. Periodo 2002-2015 

 

El análisis econométrico empieza con una estimación lineal, el cual indica el efecto desconocido de una 

variable dependiente (y) sobre una variable independiente (x). En este caso se asume que, i) existe 

una relación lineal entre ambas variables, ii) la relación es aditiva
62 

En esta investigación se corre un modelo lineal log-log, en donde: 

 

Y = logaritmo de las horas promedio semanales laboras 

X=logaritmo del ingreso promedio mensual (ocupación principal) 

 

Con esta técnica se busca medir el cambio de las horas laboras ante cambio en el ingreso en 1%, se 

utiliza el software STATA 14, en un primer acercamiento a la relación de las variables se corren 

tres modelos OLS63 los resultados se observan en el cuadro 1, todos los coeficientes son 

estadísticamente significativos al 95% de confianza, los coeficientes van desde 0.28 a 0.33, el 

modelo con mayor correlación lineal (r2) es el modelo OLS con variables dummy temporales 

o de tiempo (0.33), el tercer modelo con un coeficiente de (0.29) incluye a variables espaciales 

o geográficos del país64. Es pertinente mencionar que estos modelos presentan problemas de 

heteroscedasticidad como de auto correlación (Baltagi 2007). 

1er comando: regress y x 

 

                                                
62Ejemplo: Y=X1 + X2 + … + Xn. Ver Torres-Reyna (2007) 
63Minimos Cuadrados Ordinarios (Ordinary Linear Square) 
64Departamentos con representatividad estadística de la EPH son: Asunción, Central, Caaguazú, Itapuá, San Pedro, 

Alto Paraná. 
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Tabla 4. Regresión lineal método Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). Elasticidad de 

Frisch margen intenso y extenso. PO 14 a 24 años. Periodo 2002-2015 

 

Nota: Se considera como variable _cons (base del intercepto) de la ecuación según área geográfica: 
Departamento de Alto Paraná y Año 2002 

 

Para el estudio de la elasticidad de oferta laboral de Frisch, margen intenso y extenso, 

(población ocupada mujer rango de edad 14 a 24 años) se procede a la construcción de un 

panel con micro-datos. 

Para decidir si aplicar efectos fijos o aleatorios al panel de datos se realiza el Test de 

Hausman
65

, en base del test se rechaza la hipótesis nula de que no existe correlación entre los errores 

“u” y las variables explicativas (x1 x2 …. X3) del modelo y se opta por el estimador de efectos 

fijos, se incluyen estimaciones en diferentes niveles de análisis que se muestran a continuación: 

 

                                                
65Básicamente el test mide si existe o no correlación de los errores con las variables regresoras (X1 X2… Xn) 

Torres-Reyna (2007). Panel Data Analysis Fixed & Random Effects. Universidad de Princeton 
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2.4.1 Mujer y Hombre (población ocupada 14 a 24 años) 

 

Gráfico 7. Descripción de las Variables principales utilizadas en el modelo 

Econométrico. Promedio de horas semanales trabajadas e ingreso por Departamento y 

año. Periodo 2002-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

Gráfico 8. Dispersión de las variables principales utilizadas en el modelo Econométrico. 

Promedio de Horas semanales trabajadas e ingreso por tamaño de la empresa y año. 

Periodo 2002-2015 

 

 

Tabla 5. Frecuencia según departamento y año 2002-2015 
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Tabla 6. Regresión lineal método de MCO con estimadores de efectos fijos. Elasticidad 

de Frisch margen intenso y extenso. PO 14 a 24 años. Periodo 2002-2015 
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2.4.2 Estadística descriptiva. Mujeres. Población Ocupada 14 a 24 años.  

Periodo 2002-2015 
 

Gráfico 9. Dispersión de las variables principales utilizadas en el modelo Econométrico. 

Promedio semanal de horas trabajadas e ingreso por Dpto. Periodo 2002-2015 

 

 

Ingreso por departamento y año. 
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Diagrama de dispersión entre logaritmo de horas trabajadas (eje Y) y logaritmo del 

ingreso (eje X) 

 

Recta de regresión lineal que se ajusta a los datos 
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Gráfico 10. . Estadística descriptiva de las variables. Promedio del ingreso (ocupación 

principal en Gs. corrientes) y horas semanales trabajadas por Dpto. agrupados 
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Gráfico 11. Estadística descriptiva de las variables. Ingreso promedio (en Gs. corrientes) 

y horas trabajadas por sector económico. Periodo 2002-2015 

 

 

Promedio de las horas trabajadas por región geográfica y situación civil. Periodo 2002-

2015 
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Gráfico 12. Promedio del ingreso (ocupación principal Gs. corrientes) y horas 

trabajadas por tamaño de la empresa. Periodo 2002-2015 
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Gráfico 13. Promedio del ingreso (ocupación principal Gs. corrientes) y las horas 

laboradas por categoría de la ocupación. Periodo 2002-2015 
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Tabla 7. Frecuencia según departamento y año. Periodo 2002-2015 

 

 

Tabla 8. Resumen estadístico de variables. Periodo 2002-2015 
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Tabla 9. Correlaciones (covarianzas) de variables o coeficientes. Log Horas trabajadas 

vs Log. Ingreso ocupación principal 
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2.4.3 Método de Efectos fijos. Mujeres. Población ocupada 14 a 24 años.  

Periodo 2002-2015 

 

Tabla 10. Regresión lineal método de (MCO) con estimadores de efectos fijos. 

Elasticidad de oferta laboral de Frisch margen intenso y extenso. PO 14 a 24 años 

 
Nota: Se considera como variable _cons (variable base del intercepto) de la ecuación según área geográfica: 
Asunción del área urbana y segmento formal 
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Gráfico 14. Recta de regresión lineal que se ajusta a los datos. Periodo 2002-2015 

 

 

Gráfico 15. Test de normalidad de los residuos (u). Estimación univariante densidad del 

núcleo (izq.) y parcelas de distribución normal (derecho) 
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Tabla 11. Test de Efectos fijos. Prueba de hipótesis lineal después de la estimación y 

Grafico 11. Dispersión de los residuos obtenidos en el modelo econométrico. Periodo 

2002-2015 

 

 

Tabla 12. Test de Heterocedasticidad. Estadística de Wald modificada para la 

heterocedasticidad grupal en modelo de efectos fijos 

 

Tabla 13. Test de colinealidad de las variables regresores (X1 X2 … Xn). Factor de 

variavion de inflación (VIF) 
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2.4.4 Estadística descriptiva. Hombre (población ocupada 14 a 24 años) 

 

Gráfico 16. Dispersión de las variables utilizadas. Promedio semanal de horas 

trabajadas e Ingreso por Depto. y año. Periodo 2002-2015 
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Gráfico 17. Estadística descriptiva. Promedio del ingreso (ocupación principal en Gs. 

corrientes) y horas semanales trabajadas por departamentos agrupados 
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Gráfico 18. Estadística Descriptiva. Promedio del ingreso (ocupación principal Gs. 

corrientes) y horas semanales trabajadas por categoría de la ocupación. Periodo 2002-

2015 
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Gráfico 19. Estadística descriptiva. Promedio del ingreso (ocupación principal Gs. 

corrientes) y horas semanales trabajadas por tamaño de la empresa. Periodo 2002-2015 
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Gráfico 20. Estadística descriptiva. Promedio del ingreso (ocupación principal Gs. 

corrientes) y horas semanales trabajadas por sector económico y región geográfica. 

Periodo 2002-2015 
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Gráfico 21. Estadística descriptiva. Promedio horas semanales trabajadas por segmento 

del mercado (formal vs informal) e ingreso (ocupación principal Gs. corrientes) por 

situación civil. Periodo 2002-2015 
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Tabla 14. . Frecuencia según departamento y año. Periodo 2002-2015 
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Tabla 15. Correlaciones (covarianzas) de variables o coeficientes del modelo 

econométrico 

 

Gráfico 22. Logaritmo de horas semanales trabajadas (eje Y) y logaritmo del ingreso 

principal (eje X). Población ocupada. Hombres (14 a 24 años). Periodo 2002-2015 
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2.4.5 Método de Efectos Fijos. Hombres. Población ocupada 14 a 24 años. 

Periodo 2002-2015 

 

Tabla 16. Regresión lineal método MCO. Elasticidad de Frisch margen intenso y 

extenso. Población ocupada Hombres 14 a 24 años. Periodo 2002-2015 

 

Tabla 17. Test de Hausman. Especificación del modelo econométrico. Efectos fijos vs 

Aleatorios 
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Tabla 18. Regresión lineal método MCO con estimadores de efectos fijos. Elasticidad de 

Frisch margen intenso (de izq. a derecha modelo 1 y modelo 2 y modelo 3) y extenso 

(modelo 4). Población ocupada 14 a 24 años. Periodo 2002-2015 
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Tabla 19. Test de colinealidad de las variables regresores (X1 X2 … Xn). Factor de 

variación de inflación (VIF) 

 

 

 

Gráfico 23. Test de normalidad de los residuos (u). Estimación univariable de la 

densidad del núcleo (izq) parcelas de diagnóstico de distribución normal (derecho)  
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Tabla 20. Test de efectos fijos. Prueba de hipótesis lineal después de la estimación y 

Gráfico de dispersión de los residuos obtenidos en el modelo econométrico. Periodo 

2002-2015 

 

 

 

Tabla 21. Test de Heterocedasticidad Estadística de Wald modificada para la 

heterocedasticidad grupal en modelo de efectos fijos 
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3.1 Conclusiones 

En función al objetivo de la investigación se realiza un informe con las conclusiones 

más relevantes encontradas en las estimaciones corroborando el signo de las variables dummy 

de control y su nivel de significancia estadística al 95% de 

 través del mecanismo de transmisión la elasticidad de oferta de trabajo (hora-

ingreso) y produce externalidades (positivas y negativas) en la empleabilidad laboral, 

Paraguay periodo (2002-2015)”. 

Así pues, las estimaciones por sexo (masculino y femeni confianza. 

En resumen, esta investigación económica ha constatado de manera empírica la 

propuesta de la elasticidad de Frisch de oferta laboral de la población ocupada joven 

hombre y mujer (14 a 24 años) de las diferentes zonas geográficas área urbana y rural en 

Paraguay 2002-2015. Las estimaciones de la elasticidad laboral de Frisch se realizaron en base 

a datos micro de la EPH, a partir de la misma se procedió a la construcción de un panel 

desbalanceado. 

La evidencia empírica expuesta en este estudio muestra que el proceso de ajuste de las 

horas laboradas ante aumentos del ingreso en Paraguay es complejo con transformaciones 

dinámicas en el empleo joven. En este sentido, la evidencia sugiere apoyar la hipótesis de la 

elasticidad de Frisch para Paraguay, la cual sostiene una relación positiva entre las horas 

laboradas, y el ingreso promedio mensual de la ocupación principal a nivel regional o 

departamental. 

En este orden lógico queda demostrado la hipótesis de que “la convergencia de política 

fiscal y monetaria impacta en el mercado laboral juvenil a no) de la población ocupada 

entre 14 a 24 años producen unos coeficientes de 0.27 y 0.47 en el margen intenso, 

respectivamente, lo cual deja en evidencia la mayor elasticidad de las mujeres, lo cual 

demuestra una mayor reacción en ellas, es decir, ante aumentos del ingreso promedio mensual 

en 1%, las horas trabajadas aumentan en 0.27% en hombres y 0.47% en mujeres, estos 

resultados concuerdan con resultados obtenidos a nivel internacional66. Al mismo tiempo 

                                                
66 Resultados similares de dan al margen extenso, mujeres .37 y hombres .26, lo cual demuestra una mayor 

predisposición de las mujeres en aumentar las horas de trabajo ante aumentos en el ingreso promedio mensual. 
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Paraguay con un fuerte crecimiento económico en los últimos años genera un importante, 

aunque más lento, crecimiento del empleo. La elasticidad empleo con respecto al PIB es de 

0,55, cercana a la norma mundial, el crecimiento del empleo es en promedio (2,7%) por año 

durante los últimos diez años, mayor que la alta tasa de crecimiento de la fuerza laboral. (Banco 

Mundial 2017 pp 7-8)67. 

Un mensaje de este documento de investigación acerca de que pueden aprender los 

gobiernos de la “elasticidad de oferta laboral de Frisch para el caso paraguayo” es que un 

mayor dinamismo del mercado de trabajo en general y en particular el mercado juvenil tiene 

como resultado una mayor flexibilidad de los mecacnismos de transmicion a la política 

monetaria propiciando un manejo más fácil y predecible de la inflación, por esta razón, la 

política monetaria y fiscal convergen en un punto de equilibrio. En este sentido es acertada la 

decisión del gobierno en la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad68. 

Por otro lado se vuelve importante avanzar en la descentralización de la política de 

empleo a través de la creación de un mayor número de dependencias (oficinas regionales) en 

todo el país y de esta forma crear una mayor vinculación entre regiones geográficas del país 

(frontera y Centro) como indican los resultados obtenidos los jóvenes hombre y mujer de la 

región de frontera y centro del país poseen una mayor reacción de las horas laboradas 

ante cambios en el ingreso en comparación con la capital Asunción. En este sentido la Ley 

de alianza público-privada (APP) y el Plan de Desarrollo nacional 203069 (PND/2030) se 

convierten en aliados fundamentales para proveer al país de la infraestructura70 necesaria para 

lograr unir las regiones (Asunción-Frontera-Centro)71 y fomentar un mayor dinamismo72 sobre 

                                                
67 Banco Mudial, 2017. http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay. 
68 Crado por Ley Nº 5.115/13. El Ministerio de Trabajo ha favorecido a miles de personas, con las ferias de empleo 
que ya suman 30 en lo que va del año y ha beneficiado a 4.847 personas que han accedido a una oportunidad de 

trabajo con iniciativa propia. (Entrevista periodistica al Ministro del trabajo Guillermo Sosa, agosto 2017) 
69 Secretaria Técnica de Planificación (2014) y (2015) 
70 Ruiz Diaz y Ludeña (2008) 
71 En el modelo nucleo-periferica de Krugman (1992), se diferencia a aquellas regiones que son productoras de 

bienes manufacturados de tradición (regiones Interior-Centro) y las que por el contrario no poseen una tradición 

industrial, y por ende, gozan de un menor costo en fletes de transporte pero un menor acceso a las vias de 

comunicación de bienes (regiones fronterizas) más aún en una economia de libre mercado los costos de transpotrte 

pesan significativamente más en las regiones perifericas, lo llamativo del caso paraguayo es que las regiones 

fronterizas con buena infraestructura vial cosntituyen el nucleo del modelo de Krugman, entre tanto las regiones 

del Interior-Centro representan la periferia (Masi, Penner y Dietze 2000) 
72 El programa de empleo Let's Work Paraguay contempla aspectos espaciales y creación de empleo para una 
mayor comprensión de la demanda de trabajo y busca conectar geográficamente determinados grupos de 

trabajadores a puestos de trabajo existentes o potenciales para diseñar y dirigir las intervenciones de política. 
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todo con la creación de Centros Logísticos Industriales (condición Sine Qua Non) para 

conseguir una sinergia productiva entre etapas económicas (producción-manufactura-logística) 

con una mayor diversificación en la económica73 del país. 

Debido a lo anteriormente mencionado una mayor flexibilidad laboral genera menores 

costos a la política monetaria, por lo tanto, es importante seguir en la línea de una prudencia 

fiscal y monetaria con el objetivo de crear las condiciones necesarias para un crecimiento 

sostenido. Es importante señalar que las implantaciones monetarias y fiscales con el 

acompañamiento de organismos multilaterales e internacionales están dando resultado74. 

Por otro lado, es relevante mencionar algunos aspectos a tener en cuenta respecto a 

sectores vulnerables ante aumentos en el ingreso de la ocupación principal, en particular 

mujeres jóvenes solteras con hijos (personal doméstico y cuenta propia) del área urbana y rural, 

perteneciente al segmento informal, por lo cual, la ley de Promoción y Protección de la 

Maternidad y apoyo a la lactancia Materna75 surge como mecanismo mitigador. 

Por último, la evidencia acerca de los modos y mecanismos de ajuste de los mercados 

laborales en Paraguay tiene consecuencias relevantes dese la óptica de la política monetaria en 

muchos aspectos podemos citar el siguiente. Las políticas monetarias utilizan la tasa de interés 

“contra el viento” para controlar la inflación esto supone que las compañías fijan sus precios 

en función de los movimientos en los costos marginales asociados con las variaciones en 

excesos de demanda. Sin embargo, la evidencia a favor de la elasticidad de oferta laboral de 

Frisch muestra que este proceso es más complejo y que deben ser considerados los procesos de 

transmisión de la política monetaria hacia el mercado laboral e incluir al conjunto de variables 

relevantes (productividad, tasa de desempleo, precios y salarios de reserva). 

 

 

                                                
73 Guillen (2013) 
74 Paraguay tiene una ventaja competitiva sobre los otros países de la zona en cuanto a productividad y 

eficiciencia. La fuerza laboral cualificada y cada vez más enfocada en los resultados, el nivel logístico está muy 

desarrollado, aparte de contar con beneficios fiscales, costo de mano de obra, impuestos laborales competitivos, 

además de la estabilidad monetaria, la existencia de programas consistentes para atraer inversión, la abundacia de 

tierras y agua, los agronegocios, la agricultura y la ganadería son los destacados de la economía del Paraguay 

(Azarias, Presidente JBS Paraguay. Leading Edge 2016) 
75 Ley Nª 5.508/2015 
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3.2 Recetas económicas 

 Reordenar el mercado de trabajo con un enfoque nuevo; la innovación y el cambio 

se sustenta no sólo sobre el plano tecnológico sino también, en la estructura organizativa 

y de desarrollo del capital humano. El enfoque de Competencia Profesional76 integra 

en ella no sólo conocimientos sino también capacidades, comportamientos y 

habilidades. 

 Flexibilizar las regulaciones como barreras a la entrada por falta de experiencia o 

capacidad, esto se logra por medio de becas de trabajo, pasantías laborales masivas, 

programas de entrenamiento, educación financiera77, en este sentido, es primordial 

seguir apostando por la capacitación de los jóvenes a través de mecanismos como la ley 

del primer empleo, el Programa Nacional de Juventud78 y las becas de estudio a nivel 

nacional e internacional.79 

 Debatir la creación de una caja compensatoria para ocupaciones vulnerables de la 

economía del país en especial para el sector de la agricultura familiar80 

 Vincular al sector público (Ministerio de trabajo, MIC, Ministerio de minas y energía, 

STP/DGEEC, BCP, SNPP, SINAFOCAL) y privado (UIP, FECOPROM, FEPRINCO 

y demás actores privados) en una mesa de dialogo para acordar ejes estratégicos que 

                                                
76 El enfoque de Competencia Profesional se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la formación 
en una dirección que armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. (Centro de 

Investigación y Documentación sobre problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales, 

“Competencias Profesionales. Enfoque y Modelos”). 
77 Actualmente Paraguay tiene en ejecución la: “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” con una visión de 
lograr: Servicios financieros asequibles y de calidad para todas las personas de Paraguay a través de un 

mercado diverso y competitivo. (Peña 2016) 
78 En esta direccion Let's Work Paraguay comprende actividades analíticas como una evaluación más profunda 

de las normas laborales de Paraguay, las instituciones relacionadas con el trabajo, y los programas existentes para 

hacer frente a los retos del mercado de trabajo (este componente se realizará en colaboración con la OIT) (Banco 

Mundial, 2017) 
79Es importante mencionar que después de 157 años los jóvenes ahora cuentan con las Becas para estudios de 

Postgrado y Doctorado “Don Carlos Antonio López” (BECAL) 
80Un estudio del Banco Mundial (2017) refleja el problema que se origina por la dualidad que se da en el sector 

primario de la economía 
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debe contener un plan logístico de desarrollo industrial81 con el fin de aumentar la tasa 

de creación de puestos de trabajo manufacturero.82 

 Si se observa desde la óptica de un Modelo de Equilibrio General Dinámico 

Estocástico (DSGE) uno de los principales resultados de estos modelos es que los 

movimientos de las variables reales de una economía se interpretan como respuestas 

óptimas a shocks externos, por lo tanto, la forma de interpreta estos resultados, es que 

el gobierno no debe incidir tanto en contrarrestar estos shocks porque justamente los 

movimientos reflejan estas respuestas óptimas. 

 Indivisibilidad del trabajo: Las mujeres por tener una elasticidad de oferta laboral 

más elástica que los hombres reaccionan más a shocks exógenos de productividad por 

lo tanto una ley que contemple la indivisibilidad podría resultar en mayores 

rendimientos laborales para la mujer y el trabajo en su conjunto. 

 Por último, las medidas económicas de política monetaria y fiscal aplicadas en 

Paraguay durante perido 2002-2015, claramente responden a programas 

heterodoxos, ya que reconoce los problemas estructurales y la necesidad del 

equilibrio macroeconómico de corto plazo, no obstante, una mayor coordinación 

entre la política monetaria y fiscal permite por ejemplo que el Banco Central del 

Paraguay influya en las tasas de largo plazo, que hoy, por ley no lo puede hacer. 

 

 

 

                                                
81 Las exportaciones de manufacturas de origen industrial duplicaron su importancia económica y pasaron de 

representar el 1,1% del PIB en 1995, a 2,5% en 2014. (Fernandez, 2017 pp. 88-89) 
82 Al respecto, la industria de la maquila registró un significativo aumento en la demanda de mano de obra, la cual 

se ha duplicado en los últimos dos años, y emplea actualmente a 8.500 personas aproximadamente. No menos 

importante es la transferencia de conocimiento inherente al proceso, especialmente en sectores como autopartes 

y productos farmacéuticos que son intensivos en ciencia e ingeniería. (Fernandez idem, ver anexo 5) 
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Anexo 
 

ANEXO 1. Elasticidad de Frisch población ocupada 14 a 35. Paraguay año 2002 y 2003 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. . Elasticidad de Frisch población ocupada 14 a 35 año 2013 a 2015 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. Estimación Elasticidad de oferta laboral de Frisch- Coeficiente de 

intercepto por departamento. Paraguay 2002-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4. Esquematización económica. Modelo de Equilibrio General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5. Estadística de inversiones - Ley Nº 60/90. Histórico de Proyectos Aprobados 

1989-2016 

 
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. Dpto. Desarrollo Industrial - Consejo de Inversiones. 
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