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-neinta y nueve sobre cien. En el
pafs del "casi" hemos Ilegado
a situarnos "cas!" en el pro

medi o regional en rigidez para
cont rata r personal (39.8), par de 
bajo de Colo mbia - el pa is menos
rfgido en Am erica Lat ina (con un
puntaje de 10 sobre 100)- Y por

encima de Mexico, Brasil. Paraguay,
Honduras, Pa nama, Venezuela y Bo
livia, alcanzando este ultimo los 70
puntos sobre 100.

Asf 10 establece el infarme Doing
Business 20IQl , cuya medici6n anual
sobre la flexibi lidad de la ley laboral

se sustenta en cuat ro variables: la di
ficu ltad en la contrataci6n, la rigidez
en el tiempo de trabajo, la difi cult ad
en el despido y su costo. Con base
en estas variables, Lla ley laboral
peruana es rfgida 0 flexib le? La res
puesta ha de ser ni 10 uno ni 10 otro.

Las reform as laborales de la decade
de 1990 tenfan -entre ot ros- dos
c1aros objet ivos: la product ividad y
com peti tividad empresarial, por un
lado, y el aumento del empleo, par
ot ro. Las estad fst icas de la Comisi6n
Econ6mi ca para America Lat ina yel
Caribe (CEPAL)evidencian que no se
han alcanzando estos objet ivos (ver
Cuadro N° 1).



denominada "intermediaci6n laboral
prohibida",

Ello no s610 importa un retorno a la
raz6n orig inaria del derecho del tra
bajo (Ia tutela del trabajador), sino
que responde a lastendenciasactua
les de la lIamada"gest i6n del talento"
(capacitaci6n y alineamiento a losva
lores emp resariales)' , las cuales para
d6jicamente surgen en gran medida
como resultado de la precariedad del
empleo y la alta rotaci6n de personal
que algunas practk as han generado,
al exceder losalcancesde la ley.

Una propuesta interesante del pro
yecto de la Ley general de trabajo

Ministra deTrabajo,Manuela Garcia. verificando el reqistro de trabajadoresen planillay el pago de beneficios es la fijaci6n de salarios mfnimo s
laborales.
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Cuadra N° 1:Tasa anual media de desempleo 2009
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Nota:Anuario estadtstico paraAmericaLatinayel Caribe2009 (CEPAL, enero 2010).

En nuestro pais, si bien se han produ 
cido modifi caciones en las leyes re
lativas a la contrataci6n de personal,
especialmente en la cont rataci6n de
practicantes (2005) y en la interm e
diaci6n laboral (2002), mas impor
tante que estas reform as ha sido la
labor de inte rpretaci6n desarrollada
por la ju risprudencia y la Ley general
de inspecci6n (2006).En ese sentido
van los pronunciamientos sobre el
mal uso de los contratos tempora
les para puestos perrnanentes', asf
como las mu ltas previstas por em
plear tales contratos para afectar la
libertad sindical y por incurrir en la

Como sost iene el laboralista
urugua yo Ermida Uriarte, una de las
caracterfst icas de la desregulaci6n
de dicha decade - que tarnb ien
se implant6 en Argent ina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuad or, Panama,
Urugu ay y Venezuela- consistfa
"en la disminuci6n de beneficios
labo rales concretos y en la
instauraci6n de los denominado s
.cont ratos basura (cont ratos nulos
o escasos derechos, que Ilevaban a
precarizar la relaci6n de trabajo)" ,

1 Doing Business 2010Latin America.Washington D.c.,The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009,p. 12.
1 Ermida Uriarte,Oscar, Polfticas laboralesdespuesdel Neoliberalismo, en AA.W.Temascentralesdel Derecho delTrabajo del siglo XXI, Lima.AraEditores. 2009. p.41O.
1 A titulo de ejemplo,en la sentenciade 20de enero de 2010,recaida en el Exp.N° 02586-2009-PAITC,elTribunal Constitucional orden6 a ProviasNacional reponer

a una ex trabajadora, al haberseconstatado la violaci6n al derecho al trabajo.
4 Sedefine como "intermediaci6n laboral prohibida"a aquellaen la cualla empresa0 entidad de intermediaci6n laboral carezca de autonomiaempresarial y de recursos

propios,no actue per su propiacuentay riesgo,y cuyostrabajadoresno esten bajo su exclusiva subordinaci6n (articulo 34 delDecreto Supremo N° 019-2007-TR).
5 Ermida Uriarte, Oscar, op. cit.,p. 418
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Cuadro n° 2: Promedio de ingresos mensuales - PEA ocupada 2008
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En el citado reporte del Doing Business
2010 Peru aparece como uno de los
paises con el menor costa de des
pido. Dato curioso, porque la ley
dispone que el costa maximo del
denominado "despido arbitrario"
es doce sueldos". pero la jurispru
dencia de los ult irnos 10 anos - es
pecialmente aquella emitida por el
Tribunal Const itucional- ha distin
quido diversos supuestos de "despi
do arbit ra rio" 7, frente a los cuales se
reconoce al ex trabajador un nivel
superior de protecci6n a traves de
la reposici6n en el empleo, cuando
asi 10 decide el afectado. En un pais
donde la ley es la principal fuente
del derecho, la jurisprudencia ha
coadyuvado al regreso asolapado
de la estabilidad absoluta en casi to
das las formasde despido.

diferenciados por regiones y por
actividades econ6micas, y que se
constata en la realidad (Cuadro N° 2).

Retomando la pregunta de origen,
mal pod riamos argO ir que nuestra
ley actual resulta mas flexible que
aquella dictada en los aries noven
ta. cuando resulta ser sustancial
mente la misma. Tampoco es mas
rfgida (salvo excepciones, como
la Ley genera l de inspecci6n y las
normas relativas a la tercerizaci6n
de servicios). Han sido la juri spru
dencia y la labor de inspecci6n
emprendida por el Mini sterio de
Trabajo y Promoci6n del Empleo
las que han cambiado el panora
ma laboral de los ult imos anos, tra
tando de frenar algunas practices
generalizadas que violaban abler
tamente derechos fundamentales
del trabajador. No obstant e, no se
ha logrado superar la informalidad
ni el desemp leo.

Ante esta constataci6n, cabe pregun
tarse si unaLey general de trabajo sera
lasoluci6n.Sonvalidas lasaspiraciones
de adapter la ley laboral a la realidad y

a la jurisprudencia, y de facilitar el co
nocimiento de dicha ley a todos los
peruanos,pero Lello elirninarael traba
jo en negro 0 fuera de planilia,elevara
las condiciones de trabajo y rneiorara
el empleo?

La ley por si sola no condudra al eden
laboral.Ycorremosel riesgo de caer en
lare-regulaci6n de lasrelacioneslabora
les,de dejarsin espacio al dialoqo social
yalanegociaci6ncoleetiva. Porello,una
soluci6n debe considerar tarnbien me
canismosde aliento paraquienescum
plen con la ley laboral (Ia certficacon
de buenas practices laborales a cargo
del Ministerio deTrabajo constituyeun
ejemplo), el acceso de los trabajadores
semiaut6nomosa laprotecci6n social y
laformalizaci6n del empleo, sin prescin
dirde losavances que se hanalcanzado
en materia de inspecci6n y difusi6n de
la ley laboral. Algunos pasos se estan
dando en este camino.Iii

Sequn el proyecto de laLeygeneralde trabajo el costadeldespidopodriaelevarsehaste200%siel trabajadoresdespedido despuesde 24anosde servicios.locual implica
un grancambio en comparaci6n con el articulo 38°de lavigente Ley de productividad y cornpetitividad laboral.

I As;tenemosei despidoincausado,el fradulento y aquel que serealize con vulneraci6nde derechosfundamentalesdel trabajador.


