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INFORMALIDAD Y CONTRATACIÓN LABORAL 
DIRECTA EN LA ACTUALIDAD

Willy Monzon Zevallos*

resuMen
En el presente artículo se analiza, el efecto de la informalidad en la contratación laboral 
directa en la actualidad, ello teniendo en cuenta que, la norma sustantiva peruana regula 
las relaciones de trabajo en el ámbito del derecho privado y permite celebrar contratos a 
plazo indeterminado, así como, contratos temporales con causa objetiva, con la finalidad 
de promover la formalidad laboral, garantizar la inversión, la existencia de la fuente de 
trabajo y la continuidad del vínculo laboral con el reconocimiento de los derechos y la 
protección social que corresponden a todo trabajador dependiente.

Palabras ClaVes

Contrato de trabajo / Continuidad / Informalidad / Trabajo decente.

SUMARIO: I. Introducción. II. El contrato como fuente del derecho del trabajo. III. 
La contratación directa laboral. IV. El principio de continuidad. V. La informalidad y la 
contratación laboral directa. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. Introducción

De acuerdo con la información estadística respecto el empleo formal, se 
revela que en el país por más de una década existe una tasa de informalidad 
laboral, superior al 70% que, pese a las normas legales vigentes y la existencia 
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de un sistema de inspección de trabajo, no disminuye, fenómeno que además 
se agudizó a raíz de la pandemia generada por la COVID-19 y sus graves con-
secuencias al sistema sanitario, así como al sistema productivo y al mercado de 
trabajo, limitando la contratación laboral directa, mediante la aplicación de 
contratos de naturaleza indeterminada o temporal.

II. El contrato como fuente del derecho de trabajo

La expresión “fuente de derecho” a decir de Neves (2012, pág. 57) de acuerdo 
a la doctrina italiana tiene doble acepción, como fuente de producción y como 
fuente del conocimiento, siendo importante para el derecho la primera acepción, 
ya que, los productos se originan en actos, entre ellos el contrato de trabajo, que 
no sería un producto normativo debido a que contiene decisiones particulares 
y concretas que alcanzan a las partes que lo celebran, siendo en realidad un 
acto regulador de derechos y obligaciones, en el que concurren los productos 
normativos como, la Constitución, la Ley, los reglamentos, etc.

Como el contrato de trabajo no es un producto normativo, debemos en-
tender que, su función reguladora se origina en un negocio jurídico que genera 
entre las partes que lo celebran, derechos y obligaciones recíprocas, constitu-
yendo el contrato el revestimiento jurídico de la relación laboral que de acuerdo 
con Montoya Melgar (2013, pág. 268) es un negocio bilateral con intereses 
contrapuestos, buscando una estabilidad equilibrada a lo largo del tiempo de 
duración del contrato en el cual el trabajador, entrega libremente su trabajo a la 
potestad organizadora del empresario quien debe retribuirlo, conforme precisan 
Palomeque y Álvarez (1996, pág. 669).

Nuestra legislación laboral (D.S. Nº 003-97-TR) no define al contrato de 
trabajo; sin embargo, en su artículo 4 precisa cuales son sus características, entre 
ellas, la prestación personal, la remuneración y la subordinación, siendo la última 
la mas importante, ya que, en sí, es la que configura el contrato de trabajo bajo 
dependencia y lo distingue de las relaciones contractuales de naturaleza civil o 
mercantil, en las cuales si bien se puede ejecutar la prestación personal del ser-
vicio que, a su vez genera el pago de un retribución (generalmente económica), 
la independencia resulta ser preponderante en la ejecución del servicio.

Sin perjuicio de la descripción de las características del contrato de trabajo 
establecidas en la norma laboral peruana, Palomeque y Álvarez (pág. 677) con-
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sideran que el trabajo objeto de la relación jurídica laboral recoge como caracte-
rísticas dos notas peculiares de la prestación, es decir, su realización por cuenta 
ajena y bajo la dirección de otra persona, siendo la ajenidad la característica por 
la cual se transfieren los frutos o el resultado del trabajo a un tercero (ajenidad 
de los frutos) quien los incorpora al mercado (ajenidad en el mercado) y corre 
con los riesgos que conlleva esa incorporación (ajenidad de riesgos).

Como mencioné, en el contrato de trabajo el trabajador es libre de asumir 
las obligaciones que se generan al poner a disposición del empleador sus ser-
vicios, sean físicos o intelectuales, ello a cambio del pago de la remuneración, 
lo que determina el carácter sinalagmático del contrato, es decir, ambas partes 
que lo celebran son acreedores y deudores de obligaciones producto del mismo 
negocio jurídico, mientras se mantenga el vínculo laboral; por lo que, siguiendo 
a Palomeque y Álvarez (pág. 676) la concepción dogmática de nuestra Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral es contractualista, al admitir que la rela-
ción laboral solamente nace del contrato, siendo sus características las siguientes:

Cuadro I

Caracteres del contrato de trabajo

a) Se trata de un contrato típico y nominado.

b) Se trata de un contrato regido por el principio de reciprocidad, de tal manera que las 
posiciones jurídicas de las partes se corresponden de forma sinalagmática, y en el que, 
por hipótesis, existe una equivalencia entre las prestaciones de ambas partes.

c) Es un contrato oneroso, en cuanto tal generador de obligaciones de contenido patri-
monial.

d) Es un contrato conmutativo, en el que la equivalencia entre prestaciones es cierta y no 
aleatoria.

e) Es un contrato consensual, perfeccionado por el mero consentimiento de las partes, 
según la regla normal en la formación de los contratos.

f) Es un contrato normado, en cuanto que el acto contractual propiamente dicho y sobre 
todo la relación jurídica que de él emanada se someten a una extensa regulación esta-
tal y colectiva.

Fuente: Alfredo Montoya Melgar
Elaboración propia.

III. La contratación directa laboral

Nuestra legislación laboral regula distintos mecanismos para contratar 
servicios personales, entre ellos la contratación directa y la indirecta, siendo el 



104

Willy Monzon Zevallos

Revista LABOREM N.º 25-2021

contrato de trabajo el que caracteriza la contratación directa como fuente de 
la relación laboral, en la cual, no existen intermediarios, es decir, se genera el 
vínculo de subordinación para prestar servicios a cambio de una remuneración 
entre el empleador y el trabajador, situación distinta a la que se presenta al aplicar 
los mecanismos de contratación indirecta, entre los cuales podemos considerar 
a la intermediación y la tercerización.

De acuerdo con nuestra legislación laboral, se presume como regla que 
cuando nos encontramos ante la prestación personal del servicio, subordinado y 
remunerado, estamos ante un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, 
es decir, con fecha definida de inicio pero no de conclusión; sin embargo, como 
excepción también se admite la celebración de contratos de trabajo temporales, 
con fecha de inicio y de conclusión, cuya validez está supeditada a la existencia 
de causalidad, es decir que, para su aplicación debe existir una justificación 
objetiva de la necesidad temporal de contar con los servicios de personal bajo 
subordinación.

Para comprender el mecanismo de contratación directa que regula nuestra 
legislación, es importante tener en cuenta la coyuntura social y económica que 
precedió a la publicación del D.S. Nº 003-97-TR, ya que, esta norma desarrolló 
legislativamente el derecho al trabajo reconocido en la Constitución de 1993, 
la cual a diferencia de su predecesora reguló este derecho en menos artículos, 
ya que, a partir de la crisis económica generada a finales de los ochentas e ini-
cio de los noventas, era indispensable establecer una normatividad laboral que 
promueva la creación de empleo formal.

En atención a la situación económica anterior a 1997, la regulación del con-
trato laboral permitió la aplicación de los contratos temporales observando los 
requisitos que para su validez establece la norma laboral, pese a ello, no se logró 
incrementar el empleo formal, ya que, indebidamente se encubrían relaciones 
laborales bajo la celebración de contratos civiles y mercantiles, presentándose 
además un uso indiscriminado de los contratos de trabajo temporales, pese a 
que se utilizaban para cubrir puestos de naturaleza permanente o en supuestos 
en los que no existía causa de temporalidad.

A partir de la regulación de nuestra legislación laboral vigente respecto la contra-
tación laboral, sin perjuicio de aplicar contratos de naturaleza indeterminada como 
regla general, se permite al empleador celebrar contratos temporales cuando así lo 
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requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa o, cuando 
lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la 
obra que se va a ejecutar, excepto los contratos intermitentes o de temporada que 
por su naturaleza puedan ser permanentes, ello conforme lo establece el artículo 53 
del D.S. Nº 003-97-TR, concordante con el artículo 75 del D.S. Nº 001-96-TR.

Nuestra norma laboral, regula los contratos sujetos a modalidad en el Título 
II del D.S. Nº 003-97-TR y los clasifica en tres categorías: i) Los contratos de 
naturaleza temporal, ii) Los contratos de naturaleza accidental, y iii) Los contra-
tos de obra o servicio. Estos contratos a su vez comprenden otras modalidades, 
cada una de las cuales establecen, para su validez, el supuesto de hecho que 
justifica su temporalidad (causalidad) que de acuerdo con lo manifestado por 
Sanguineti (1999, pág. 16), no es mas que una manifestación de un principio 
de mayor alcance, como es el de estabilidad en el empleo. Entre los contratos 
sujetos a modalidad tenemos:

Cuadro II

Contratos de trabajo sujetos a modalidad

Contratos de naturaleza temporal

Nombre Causa objetiva Duración

Por inicio o 
i n c re m e n t o 
de actividad

Es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador ori-
ginados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su 
duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva 
actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la 
posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos 
o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el in-
cremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.

3 años

Por necesi-
dad de mer-
cado

Es aquel que se celebra entre un empleador y un trabaja-
dor con el objeto de atender incrementos coyunturales de 
la producción originados por variaciones sustanciales de la 
demanda en el mercado aun cuando se trate de labores ordi-
narias que formen parte de la actividad normal de la empresa 
y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. 
Este puede ser renovado sucesivamente hasta el término 
máximo establecido en el Artículo 74 de la presente Ley. En 
los contratos temporales por necesidades del mercado, de-
berá constar la causa objetiva que justifique la contratación 
temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un in-
cremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la acti-
vidad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter 
cíclico o de temporada que se producen en algunas activida-
des productivas de carácter estacional.

5 años
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Contratos de trabajo sujetos a modalidad

Por reconver-
sión empre-
sarial

Es el celebrado en virtud de la sustitución, ampliación o mo-
dificación de las actividades desarrolladas en la empresa, 
y en general toda variación de carácter tecnológico en las 
maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, 
sistemas, métodos y procedimientos productivos y adminis-
trativos.

2 años

Contratos de naturaleza accidental

Nombre Causa objetiva Duración

Contrato oca-
sional

Es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para 
atender necesidades transitorias distintas a la actividad habi-
tual del centro de trabajo.

6 meses 
al año

Contrato de 
suplencia

El contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre 
un empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya 
a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se 
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista 
en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones con-
vencionales aplicables en el centro de trabajo.

La que 
r e s u l t e 
necesa-
ria se-
gún las 
circuns-
tancias.

Contrato de 
emergencia

Es aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovi-
das por caso fortuito o fuerza mayor.

Lo que 
dure la 
e m e r -
gencia.

Contratos para obra o servicio específico

Nombre Causa objetiva Duración

Contrato para 
obra determi-
nada o servi-
cio específico

Los contratos para obra determinada o servicio específico, 
son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, 
con objeto previamente establecido y de duración determi-
nada.

La que 
r e s u l t e 
necesa-
ria para 
la con-
clusión o 
termina-
ción de 
la obra o 
servicio.

Contrato in-
termitente

Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebra-
dos entre un empleador y un trabajador, para cubrir las ne-
cesidades de las actividades de la empresa que por su natu-
raleza son permanentes pero discontinuas. Estos contratos 
podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá de-
recho preferencial en la contratación, pudiendo consignarse 
en el contrato primigenio tal derecho, el que operará en forma 
automática, sin necesidad de requerirse de nueva celebración 
de contrato o renovación.

El ne-
c e s a r i o 
para la 
atención 
de la ac-
t i v i d a d 
intermi-
tente.
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Contratos de trabajo sujetos a modalidad

Contrato de 
temporada

El contrato de temporada es aquel celebrado entre un empre-
sario y un trabajador con el objeto de atender necesidades 
propias del giro de la empresa o establecimiento, que se cum-
plen sólo en determinadas épocas del año y que están sujetas 
a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo en función 
a la naturaleza de la actividad productiva.

El ne-
c e s a r i o 
mientas 
dure la 
t e m p o -
rada

Fuente: D.S. Nº 003-97-TR.
Elaboración propia.

Los contratos nominados temporales descritos en el cuadro precedente, 
para su validez, deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 72 del 
D.S. Nº 003-97-TR, es decir, se deberán celebrar por escrito debiendo consig-
narse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la 
contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral, siendo una 
característica de todos estos que, pueden celebrarse por periodos menores que 
sumados no superen el máximo establecido para cada modalidad y; cuando se 
apliquen distintas modalidades, el plazo en conjunto no podrá superar de 5 años.

Sin perjuicio de los contratos referidos, la norma laboral en su Capítulo IX 
reconoce otros contratos sujetos a modalidad, entre ellos, los del régimen de 
exportación tradicional a que se refiere el D.L. Nº 22342, los contratos tempo-
rales que se ejecuten en zonas francas así como cualquier otro régimen especial 
y, finalmente los contratos innominados reconocidos en el artículo 82 del D.S. 
Nº 003-97-TR, es decir, el contrato para cualquier otra clase de servicio sujeto 
a modalidad no contemplado específicamente en el Título II de la norma citada, 
siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada 
al servicio que debe prestarse.

Pese a que la norma laboral es precisa al establecer los supuestos de hecho 
que se deben configurar para aplicar los contratos temporales, a la fecha, estos 
contratos se aplican indebidamente para contratar personal en puestos de na-
turaleza permanente en una empresa o, cuando no se cumple en la realidad, la 
causa objetiva habilitante, situación que genera su desnaturalización conforme 
lo establece el literal d) del artículo 77 del D.S. N 003-97-TR, convirtiéndose 
esos contratos de trabajo temporales en contratos de naturaleza indeterminada, 
manteniendo las demás condiciones que se establecieron al momento de su 
celebración.
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IV. El principio de continuidad

Entre los principios del derecho del trabajo tenemos el de continuidad, 
como sinónimo de estabilidad, ante la fragilidad de las relaciones laborales y 
la importancia que tiene el trabajo como fuente de subsistencia y realización 
del trabajador y de su familia, siendo la continuidad la máxima expresión del 
principio protector, de acuerdo a Plá (1998, pág. 219) este principio tiene 
distintas denominaciones, entre ellas, continuidad, permanencia, estabilidad o 
conservación de la relación, prefiriendo el autor citado la primera, ya que, alude 
a lo que dura, lo que se prolonga y se mantiene en el tiempo.

Teniendo en cuenta lo manifestado, es evidente que este principio 
únicamente beneficia al trabajador, ya que, se prefiere el derecho a continuar 
laborando respecto los supuestos en los que se podría generar la extinción de la 
relación de trabajo, privilegiando la habitualidad de la prestación del servicio 
frente a su eventualidad, existiendo íntima relación entre la duración del contrato 
de trabajo y la fuente que lo genera; por lo que, mientras exista la fuente de 
empleo, debería subsistir el contrato de trabajo. De acuerdo con el autor citado 
en el párrafo anterior, este principio tiene el siguiente alcance:

Cuadro III

Alcances del principio de continuidad

1 Preferencia por los contratos de duración indefinida.

2 Amplitud para la admisión de las transformaciones del contrato.

3 Facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos o nulidades en 
que se habrían incurrido.

4 Resistencia a admitir la recisión unilateral del contrato, por voluntad del empleador.

5 Interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones.

6 Prolongación del contrato en casos de sustitución del empleador.

Fuente: Américo Plá Rodríguez.
Elaboración propia.

Este principio no se encuentra reconocido expresamente en nuestra Cons-
titución ni en la legislación laboral; sin embargo, el artículo 4 del D.S. Nº 003-
97-TR privilegia la contratación a plazo indeterminado, justamente por ello, es 
que para la celebración de los contratos temporales se exige la existencia de una 
causa que justifique su duración determinada, ya que, el contrato de trabajo es 
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de tracto sucesivo y perdura en el tiempo, mientras exista la fuente de empleo 
que le dio origen, incluso si se produjera la novación del empleador, debiendo 
este ultimo respetar la vigencia del contrato y las condiciones de trabajo que 
corresponden al trabajador.

Se debe tener en cuenta que el principio de continuidad se encuentra es-
trechamente vinculado al principio protector, el cual, busca alcanzar un equi-
librio entre las partes que integran la relación laboral y mitigar la asimetría que 
existe entre ellas; por lo que, el empleador no podrá extinguir el vínculo laboral 
mientras exista la fuente de empleo o la causa que justifica la contratación del 
trabajador, constituyendo la continuidad un límite a la aplicación de contratos 
de trabajo a plazo determinado, tal como lo precisó la STC Nº 03976-2012-PA/
TC al citar la STC Nº 1874-2002-AA/TC que reconoce la excepcionalidad de 
la contratación temporal.

Sin perjuicio de lo manifestado, es importante precisar que, si bien en las 
relaciones laborales se privilegia la contratación a plazo indeterminado, ello 
no ocurre respecto los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada, ya que, mediante el precedente contenido en la STC Nº 
5057-2013-PA/TC, se limita la estabilidad laboral de los trabajadores que no 
ingresaron mediante concurso público, pese a que en la realidad se verifique la 
desnaturalización de los contratos de trabajo temporales celebrados, situación 
que resulta discriminatoria respecto los casos de contratación temporal efectuada 
por empleadores particulares.

Lo manifestado en el párrafo precedente demuestra que el Estado, como 
empleador de trabajadores bajo las reglas del régimen laboral privado, no observa 
el principio de continuidad y en lugar de privilegiar la contratación de naturaleza 
indeterminada, impide que los trabajadores cesados indebidamente al vencer el 
plazo de contratos que no fueron celebrados válidamente, puedan ser repuestos 
en sus puestos de empleo, ello pese a existir la fuente de empleo que justifica la 
relación laboral y al encontrarse desnaturalizado el contrato de trabajo temporal 
celebrado por simulación y fraude.

Es importante tener en cuenta que, si bien la regla general de contratación 
laboral privilegia la continuidad de la relación de trabajo mientras exista la fuente 
que la origina, en casos de fuerza mayor como el generado a consecuencia de la 
COVID-19, se debe aplicar la contratación temporal, con el objeto de mantener 
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la fuente de empleo, ya que, sin esta no es posible la existencia de la relación de 
trabajo, siendo una medida excepcional aplicable entre otras, la celebración de 
contratos temporales mientras se reactivan las actividades económicas, conforme 
lo dispuso el gobierno mediante el D.U. Nº 127-2020.

V. La informalidad y la contratación laboral directa

Como es evidente la contratación directa a partir del mes de abril de 2020, 
disminuyó debido al efecto que produjo en la economía, la pandemia a conse-
cuencia de la COVID-19, ya que, este evento generó de manera intempestiva 
y en forma simultánea la paralización de muchas actividades productivas no 
esenciales, lo que trajo como consecuencia un incremento del desempleo y la 
informalidad laboral, afectando el trabajo decente en perjuicio de miles de per-
sonas, ahondando aún más este fenómeno que en nuestro país no parece tener 
una solución concreta a corto y mediano plazo.

En general, la informalidad es un fenómeno económico que comprende a 
todas las actividades que, en la legislación o la práctica, no recaen en el ámbito 
de los mecanismos formales o estos son insuficientes, excluyendo a los traba-
jadores de derechos laborales y protección social, generando desprotección, 
inseguridad y vulnerabilidad a consecuencia de distintos factores que limitan la 
contratación directa, es así que en la conferencia General de la OIT generada 
en su 90 reunión (2002) en el año 2002, se concluyó que este fenómeno es una 
cuestión de gobernanza generado por políticas inadecuadas y la falta de marcos 
jurídicos eficaces.

De acuerdo con el estudio realizado por el INEI respecto la producción 
y empleo en el Perú – Cuenca Satélite de la Economía Informal 2007-2019, 
analizando dos dimensiones, el sector (unidades productivas que no se encuen-
tran registradas ante la administración tributaria) y el empleo (donde se ubican 
puestos que no otorgan los derechos reconocidos en la ley) precisa que el año 
2019 el sector informal estaba conformado por 7 millones 626 mil unidades 
productivas y la producción del sector informal representó 18,9% del PBI, es 
decir, casi tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban 
en un empleo informal.
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Bajo las condiciones que se indican en el estudio referido en el párrafo 
anterior, durante los tres primeros meses de la pandemia, el PBI se contrajo y 
la PEA decreció, reflejando el impacto en la caída del empleo formal, siendo 
solo algunas actividades las que registraron crecimiento positivo, entre ellas, los 
servicios financieros y las telecomunicaciones (primer trimestre 2020) así como 
las agropecuarias y extractivas (segundo trimestre 2020) produciéndose en el 
tercer trimestre una recuperación relativa con relación al anterior, generándose 
una disminución del empleo formal e incluso el informal, como se muestra en 
el siguiente gráfico:

Gráfico I

PERÚ: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA (PEAO)
SEGÚN SECTOR FORMAL E INFORMAL

(Variación porcentual respecto al mismo periodo anterior)

PERIODO DE PANDEMIA

I Trimestre 2020

-2,1
-5,6

-0,7

-39,5
-45,8

-36,9

-17,1

-24,8

Total
Formal
Informal

-13,9

II Trimestre 2020 III Trimestre 2020

Fuente y elaboración por: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Por tanto, un factor que limita la contratación directa es la alta informalidad 
que existe en el país, la cual se origina por la inexistencia de políticas adecuadas 
para garantizar el acceso al trabajo decente, pese a que existen incentivos como la 
implementación del régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas 
o desincentivos como las sanciones que se imponen por el sistema de inspección 
de trabajo, lo que ocasiona que la informalidad laboral en el Perú en la última 
década, sea superior al 70%, siendo importante tener en cuenta la evolución de 
este fenómeno durante los dos últimos años, como se precisa a continuación:
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Gráfico II

Evolución de la tasa de informalidad laboral en el cuarto trimestre

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

77.1%
71.6%

Perú*

* Se considera la tasa de informalidad anual en 2010.
** Se considera únicamente las 13 ciudades y áreas metropolitanas.
Fuente: Enaho, departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Instituto Nacional de Estadística y 
geografía (Inegi), Ciedess, Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: ComexPerú.

México
2010 2019 2020

Colombia** Chile*

73.4%

59.1% 56.2% 55.6% 51.7% 46.5%
48.1%

39.2%
28.4% 27%

Fuente: DANE, INEGI, INEI
Elaborado por: COMEX PERU

Teniendo en cuenta lo manifestado, el otorgamiento de mayores benefi-
cios o la implementación de normas que aumentarían la rigidez laboral luego 
de una pandemia, no permitirían un crecimiento de la formalidad, más aún, 
cuando la contratación directa durante los dos últimos años no incrementó 
considerablemente, quedando en evidencia que la tendencia se dirige a la baja, 
lo que demuestra la necesidad de implementar temporalmente políticas labo-
rales flexibles con el objeto de formalizar el empleo, garantizando el acceso al 
trabajo decente. Lo manifestado se puede apreciar con los datos contenidos en 
los siguientes cuadros:
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En atención a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, se aprecia que ante el incremento de la informalidad laboral, la con-
secuencia lógica es la disminución de la contratación directa, más aun si a ello 
se suman eventos extraordinarios como la pandemia, situación que evita la 
ubicación de personal en puestos de trabajo formales, ya que, de acuerdo a la 
Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) de 25,052 empresas encuestadas a 
nivel nacional, solo 2,110 (10.5%) contratarían personal adicional de carácter 
permanente durante el 2021 y el resto no requeriría trabajadores adicionales 
en este período.

En consecuencia, la contratación directa en la actualidad no incrementó, 
pese a que a nivel legislativo existen disposiciones que otorgan beneficios para 
promover la inversión y contamos con un sistema de inspección de trabajo de-
bidamente estructurado; pese a ello, la fiscalización se dirige mayoritariamente 
a las empresas formales y no a los sectores informales, alejándose del objetivo de 
lograr que los trabajadores de este último sector, logren alcanzar el tan ansiado 
trabajo decente con derechos y condiciones laborales que permitan su desarrollo 
y también el de sus familias.

La Nota técnica país de la OIT respecto al Panorama Laboral de la CO-
VID-19, Perú impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales 
(2020), recomienda que frente a la coyuntura generada por la pandemia, se deben 
considerar cinco políticas activas del mercado del trabajo, que estén orientadas 
a elaborar y otorgar: i) programas masivos de capacitación, entrenamiento, re-
conversión laboral, ii) programas temporales de empleo público, iii) subsidios 
a las planilla de las empresas, iv) apoyo al auto empleo y, v) a las microfinanzas 
para consolidar su formalización y desarrollo.

Sin perjuicio de lo manifestado, la aplicación de políticas activas nos permite 
afirmar que para luchar contra la informalidad, también se requiere inversión 
en educación para el trabajo y reconversión profesional en los sectores de alto 
crecimiento y mayor valor agregado, orientadas a la diversificación productiva 
y al impulso de los nuevos sectores económicos que se desarrollan mediante el 
uso de las plataformas informáticas y pueden generar, nuevas oportunidades 
de trabajo para quienes perdieron sus empleos a consecuencia de las medidas 
que se adoptaron durante la pandemia, posibilitando así su reinserción laboral 
mediante la contratación directa.
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VI. Conclusiones

El contrato de trabajo es una fuente reguladora de derechos, más no un 
producto normativo, ya que, fija las condiciones concretas entre quienes lo 
celebran, es así que, origina un negocio jurídico en el que ambas partes asumen 
derechos y obligaciones recíprocas, mientras subsista la fuente de empleo y como 
consecuencia de ello la relación laboral.

Nuestra legislación laboral reconoce entre los mecanismos de contratación 
de personal, la contratación directa a partir de la celebración de los contratos 
de trabajo a plazo indeterminado como regla y, los contratos de trabajo tempo-
rales como excepción, pese a ello, de acuerdo con la data del MTPE, durante el 
2019 y 2020 se evidenció una preferencia por el uso de los contratos de trabajo 
temporales.

Si bien entre los principios del derecho del trabajo se encuentra el de con-
tinuidad que, se manifiesta en la contratación de naturaleza indeterminada, 
nuestra legislación, de manera excepcional, permite la celebración de contratos 
de trabajo temporales cuya validez se encuentra supeditada a la existencia de 
una causa objetiva que justifique su temporalidad.

Pese a que nuestras normas otorgan incentivos para fomentar la formali-
dad, las medidas adoptadas a la fecha no logran desincentivar la informalidad 
laboral, fenómeno que desde el 2010, registra en nuestro país, una tasa supe-
rior al 70% que limita la contratación directa e incrementa la prestación de 
servicios en condiciones de precariedad fuera del ámbito de protección del 
derecho del trabajo.

Si bien la inspección de trabajo garantiza el cumplimiento de las obligacio-
nes laborales por parte de los empleadores, resulta necesario que con prioridad 
fiscalice los sectores productivos que se encuentran en la informalidad, ya que, 
de lo contrario su control se limita al ámbito formal, dejando de lado a un gran 
grupo de trabajadores que no cuentan con derechos laborales ni protección social.

Por tanto, en la actualidad no podemos hablar de una aplicación efectiva 
de la contratación directa en el país, cuando existen altos niveles de informa-
lidad laboral que no se lograron reducir durante los últimos 10 años, siendo 
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este fenómeno la principal causa que limita la contratación de trabajadores en 
condiciones adecuadas que permitan su desarrollo y el de su familia.

Finalmente, mientras se mantenga un alto nivel de informalidad laboral 
y ello limite la contratación directa, no contaremos con puestos de empleos 
dignos que reconozcan los derechos laborales y otorguen la protección so-
cial a nuestros trabajadores, siendo necesario la aplicación de políticas que 
además de promover la formalización, garanticen la permanencia de las 
fuentes de empleo.
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