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RESUMEN 

Las actuaciones inspectivas de orientación son servicios públicos que presta la 

Inspección del Trabajo con el fin de orientar y/o asesorar a los empleadores y a los 

trabajadores sobre el mejor cumplimiento de las disposiciones legales en materia 

sociolaboral. La informalidad laboral por el contrario es la situación irregular de 

prestar trabajo fuera del marco de las normas legales.  

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las 

actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana, 2021. La investigación tiene enfoque cuantitativo, es tipo básica, de 

nivel correlacional y de diseño no experimental, transversal. La población estuvo 

integrada por cincuenta y cinco colaboradores y para efectos de la recopilación de 

la data se aplicó la técnica de la encuesta, empleando como instrumento el 

cuestionario. Los resultados estadísticos obtenidos nos indican que existe una 

relación significativa inversa entre las actuaciones inspectivas de orientación y la 

informalidad laboral, así como con las dimensiones seguridad social y condiciones 

de trabajo respectivamente; por lo que en dichos extremos se aceptó las hipótesis 

alternativas. En cuanto a la dimensión beneficios sociales no se rechazó la hipótesis 

nula.  

Palabras clave: inspección del trabajo, sociolaboral, trabajador, empleador. 
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ABSTRACT 

Guidance inspection actions are public services provided by the Labor Inspectorate 

in order to guide and/or advise employers and workers on better compliance with 

legal provisions on social and labor matters. Labor informality, on the other hand, is 

the irregular situation of providing work outside the framework of legal regulations. 

The objective of the study was to determine the relationship between 

inspection orientation actions and labor informality in Metropolitan Lima, 2021. The 

research has a quantitative approach, it is basic type, correlational level and non-

experimental, cross-sectional design. The population consisted of fifty-five 

collaborators and for the purposes of data collection the survey technique was 

applied, using the questionnaire as an instrument. The statistical results obtained 

indicate that there is a significant inverse relationship between the orientation 

inspection actions and labor informality, as well as with the dimensions of social 

security and working conditions respectively; Therefore, in these extremes, the 

alternative hypotheses were accepted. Regarding the social benefits dimension, the 

null hypothesis was not rejected. 

Keywords: labor inspection, socio-labour, worker, employer. 
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I. INTRODUCCIÓN

La informalidad laboral genera pobreza y desprotección social en un gran sector de 

la población de trabajadores en el mundo. Según Gallo y Thinyane (2021) se 

consideran trabajadores informales a aquellas personas que tienen una relación de 

trabajo fuera del marco de la ley o que en la práctica no están sujetos a las reglas 

laborales, carecen de acceso a toda protección social y no reciben beneficios. Dicho 

concepto se complementa con lo expresado por Ceni (2017) quien señala que, la 

omisión del empleador de aportar a la seguridad social del trabajador es una 

peculiaridad del trabajo informal. En ese orden, se puede establecer que la principal 

característica de la informalidad laboral es la omisión del empleador de declarar a 

sus empleados en los registros a cargo del Estado con el fin de evadir las 

obligaciones sociales que el orden legal demanda para la contratación laboral de 

los empleados subordinados.  

Lidiar contra la informalidad laboral no es una situación nueva y tal como 

reseñan Flórez y Perales (2016) la reducción del trabajo informal ha sido un objetivo 

de amplia data en la historia de las naciones, tanto de naciones desarrolladas como 

en desarrollo por igual. En esa óptica se puede establecer que la informalidad 

laboral en la contratación de trabajadores es una problemática que en la actualidad 

deberán afrontan gran parte de los trabajadores en todo el mundo y que, 

lamentablemente, pareciera ser un mal social que no cesa de estar en aumento.   

    Según Auerbach et al. (2018) el empleo en el sector informal comprende a 

más de la mitad del empleo total existente en el mundo en desarrollo. En la misma 

línea, la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2021) señaló que la 

informalidad laboral es una situación que está presente en casi todos los mercados 

de trabajo. En plena crisis pandémica del periodo 2019 la OIT (2020) reportó que 

en la región de América Latina y el Caribe existía 158 millones de trabajadores con 

empleos informales. Más adelante la OIT (2022) informaría que, si bien en el año 

2021 en la región de América Latina y el Caribe la tasa de desocupación en 

comparación al año 2020 tuvo una presencia decreciente, sin embargo, advirtió que 

esta reducción se debió en gran parte al aumento del trabajo informal; concluyendo 

la citada organización con señalar que uno de cada dos trabajadores se encontraría 

dentro del campo de la informalidad laboral.  
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De otro lado, respecto de la informalidad laboral en Brasil, Lima y Rangel 

(2019) en su investigación sobre el trabajo informal y el trabajo digital han señalado 

que en el caso de Brasil la promulgación de normas como la “Consolidación de la 

Leyes Laborales”, la cual regula los límites de la jornada laboral, otorgamiento de 

descanso y vacaciones pagadas así como protección de la seguridad social a los 

trabajadores, no ha tenido una verdadera resonancia en la reducción de la 

informalidad pues afirman que en los hechos el 50% de la fuerza laboral de Brasil 

sigue siendo informal.  

De lo expuesto, se puede establecer que el problema de la informalidad 

laboral representa una de las principales brechas que afecta a la gran mayoría de 

los sistemas de trabajo de todas partes del mundo y especialmente en la región de 

América Latina y el Caribe. Esta situación de informalidad en el trabajo genera 

consecuencias negativas, principalmente de índole económico y de inseguridad 

social, en perjuicio de los trabajadores informales. De otro parte, la informalidad en 

el trabajo tiene como consecuencia crear distorsión en la oferta y la demanda en el 

mercado del empleo.         

          En lo que respecta al Perú, según los reportes del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI (2022) durante el periodo correspondiente al año 

2021 los trabajadores informales ascendieron a la cantidad de 13´156,308,  lo que 

significó un aumento del 23.6% en relación con el año 2020 pues el segmento de 

trabajadores informales aumento en 1´800,000 trabajadores más que el año 

inmediato anterior.  Característica de la informalidad que el INEI resalta del periodo 

2021 es que el sector de trabajadores informales estaba compuesto mayormente 

por las trabajadoras mujeres que por los trabajadores hombres y que en mayor 

porcentaje agrupa a los jóvenes (trabajadores y trabajadoras) de hasta 24 años.          

          De otro lado, de acuerdo con el reporta del Observatorio de Formalización 

Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2022), durante el año 

2021 el empleo informal en Lima Metropolitana llegó a ascender a la cantidad de 

2´820,156 trabajadores informales, lo cual representa el 62% del empleo total de la 

capital. 
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Tabla 1 

Trabajadores Informales por Tamaño de Empresa Lima Metropolitana, 2021 

Empresa  N° de trabajadores % 

De 1 a 10 trabajadores 2´434,299 86.31 

De 11 a 100 trabajadores 230,550 8.17 

Más de 100 trabajadores 155,307 5.50 

Total  2´820,156 100 

Nota. Fuente Observatorio de Formalización Laboral – MTPE  

         Otro aspecto importante que en los últimos años constituye un factor a 

tomarse en cuenta en el crecimiento de la informalidad laboral es la migración 

extranjera. Según el INEI (2022) al mes de agosto del 2021 residen en el Perú 

1’347,893 mil extranjeros (dicha cifra no incluye a los extranjeros que hayan 

ingresado de forma ilegal). Por otra parte, el 81% de los extranjeros que ingresaron 

de forma regular está compuesto por personas cuyas edades oscilan entre los 15 

años hasta los 49 años respectivamente, es decir, la mayor parte de la población 

migrante ingresan a formar parte de la población económicamente actica (PEA), 

esto es, forman parte del grupo de personas en edad de trabajar y aptas para 

producir bienes o servicios por lo que se encontrarían trabajando o buscando 

activamente un trabajo en el país de acogida. En tal sentido, se puede considerar 

que una migración excesiva o multitudinaria, no planificada, desorganizada o no 

controlada por el Estado anfitrión produciría en cualquier economía cambios 

sustanciales en el acceso al trabajo del país de acogida, pues la existencia de una 

excedencia de mano de obra que demanda empleo tendrá como efecto que la 

oferta de trabajo formal resulte sumamente escasa. 

Como se aprecia, la problemática de la informalidad laboral tiene varios 

matices y no solo abarca a las empresas formalmente constituidas, es decir, de 

aquellos centros de trabajo cuyo funcionamiento se encuentran debidamente 

registradas y autorizadas por la autoridad competente sino que, su extensión 

comprende especialmente al sector no estructurado o sector informal, es decir, 

abarca mayormente aquel sector conformado por personas naturales que de forma 

individual o colectiva realizan actividades económicas de producción de bienes y/o 
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servicios, pero sin contar con las debidas autorizaciones para ello. De hecho, el 

sector empresarial informal o no estructurado contrata personas naturales sobre las 

que ejercen el rol de empleador sin la debida participación y/o conocimiento de las 

autoridades respectivas. La modalidad de prestar trabajo informal podría 

considerarse como la que más perjuicio causa a los trabajadores pues desarrollan 

sus labores en total desprotección y sin la debida seguridad durante la prestación 

de sus labores y sin reconocimiento alguno de beneficios o derechos en caso de 

posibles daños a la salud.  

          De acuerdo con la Ley 28806, en el Perú el sistema de inspección del trabajo 

es el sistema funcional encargado de cautelar la legalidad en la contratación de los 

trabajadores dependientes, es decir, fiscaliza el cumplimiento de la formalidad legal 

en la prestación de trabajo subordinado. En ese sentido, se puede establecer que 

uno de los principales objetivos del servicio público de la inspección del trabajo es 

velar por la contratación legal de los trabajadores a fin que la población laboral de 

nuestro país no se encuentre en situación de prestar trabajo de forma irregular.  

          Una de las acciones que el servicio de la inspección del trabajo realiza para 

reducir la situación de informalidad laboral es la ejecución de actuaciones 

inspectivas de orientación, las cuales están dirigidas en beneficio de los 

trabajadores y empleadores. Las diligencias son de carácter preventivo y tienen 

como objetivo orientar y/o asesorar a los actores sociales de la relación laboral 

sobre la mejor y mayor acatamiento de las normas laborales.  

           Según Requejo (2013) la actuación orientadora que brinda la inspección es 

un factor que debe integrar las estrategias del sistema de inspección del trabajo, 

pues el citado investigador considera que mediante tácticas orientadas a informar 

y capacitar tanto a los empleadores como a los trabajadores se acercaría al objetivo 

de obtener el cumplimiento del trabajo decente. 

          Por otra parte, de acuerdo con el informe de evaluación de resultados periodo 

2021 presentado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -

SUNAFIL (2022) se puso a conocimiento que gracias a las actuaciones inspectivas 

de orientación durante el año mencionado fueron incorporados a planillas 

electrónicas ocho mil ochocientos veintiocho trabajadores informales. Cantidad que 

comparada con el número de trabajadores informales existentes en Lima 
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Metropolitana evidenciaría una gran desproporción entre los objetivos logrados 

mediante la orientación y la real magnitud de la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana.  

          Si bien el servicio inspectivo tiene entre sus objetivos prevenir mediante las 

actuaciones inspectivas de orientación la informalidad en la prestación del trabajo 

subordinado, sin embargo, de acuerdo a los informes y reportes del INEI así como 

del Observatorio de Formalización Laboral del MTPE, se evidenciaría que el índice 

de crecimiento de la informalidad laboral en el ámbito territorial de Lima 

Metropolitana no se habría reducido en el año 2021, sino que, por el contrario la 

informalidad se habría elevado. 

          En ese sentido, la investigación tuvo como propósito establecer la relación 

existente entre las actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad laboral 

en el ámbito de Lima Metropolitana, año 2021.  

          En esa perspectiva, como problemática general se planteó la formulación de 

la interrogante siguiente: ¿Cuál es la relación existente entre las actuaciones 

inspectivas de orientación y la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021? y 

como problemáticas específicas las interrogantes siguientes: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las actuaciones inspectivas de orientación y la seguridad social en 

el ámbito de la informalidad laboral de Lima Metropolitana, 2021? ¿Cuál es la 

relación existente entre las actuaciones inspectivas de orientación y los beneficios 

sociales en el ámbito de la Informalidad Laboral de Lima Metropolitana, 2021? Y 

finalmente ¿Qué relación existe entre las actuaciones inspectivas de orientación y 

las condiciones de trabajo en el ámbito de la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana, 2021?   

          La justificación teórica de la investigación es describir las brechas existentes 

entre las actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana, 2021. La justificación social de la tesis se encuentra en la utilidad 

que la investigación pueda tener para optimizar las actuaciones inspectivas de 

orientación que brinda el servicio público de la inspección del trabajo con el objeto 

de prevenir la informalidad laboral en la sociedad trabajadora de Lima 

Metropolitana. La justificación metodológica radica en que la investigación podrá 
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servir como antecedente para posteriores investigaciones relacionadas al tema en 

las que se pueda tomar como base las herramientas y técnicas utilizadas. 

          La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente 

entre las actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana, 2021 y como objetivos específicos: a) determinar la relación 

existente entre las actuaciones inspectivas de orientación y la seguridad social en 

el ámbito de la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021; b) determinar la 

relación existente entre las actuaciones inspectivas de orientación y los beneficios 

sociales en el ámbito de la informalidad laboral; y, c) determinar la relación que 

existe entre las actuaciones inspectivas de orientación y las condiciones de trabajo 

en el ámbito de la informalidad laboral?. 

          En ese sentido, se estableció la hipótesis general siguiente: La existencia de 

una relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación y la 

informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021. Del mismo modo se estableció 

las hipótesis específicas siguientes: a) Existe relación significativa entre las 

actuaciones inspectivas de orientación y la seguridad social en el ámbito de la  

informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021; b) Existe relación significativa 

entre las actuaciones inspectivas de orientación y los beneficios sociales en el 

ámbito de la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021; y, c) Existe relación 

significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación y las condiciones de 

trabajo en el ámbito de la informalidad laboral de Lima Metropolitana, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

II. MARCO TEÓRICO 

En referencia a los trabajos previos revisados se precisa que no se ubicó 

investigaciones específicas sobre el tema de investigación, sin embargo, se ha 

tenido acceso a información de antecedentes nacionales e internacionales 

relacionados a las variables objeto de investigación.  

          En ese sentido, en el contexto nacional respecto de la variable actuaciones 

inspectivas de orientación se cita a Rojas (2020) quien en su investigación sobre la 

formalización laboral en el sector comercio de Chimbote, de metodología básica, 

diseño descriptivo correlacional, transversal, no experimental, de enfoque 

cuantitativo y cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre los planes 

estratégicos del ente a cargo de la Inspección del Trabajo y la formalización laboral 

en el sector comercio de la ciudad de Chimbote 2019 obtuvo resultados negativos 

respecto a la formalización laboral de los trabajadores del sector comercio de la 

ciudad de Chimbote, por lo que concluye en que la inspección del trabajo no cumple 

con su rol orientador y fiscalizador en dicho sector. 

También se tiene la investigación de Dulanto (2021) sobre la informalidad 

laboral de los migrantes venezolanos del emporio de Gamarra (Lima), estudio de 

enfoque cuantitativo, tipo básico – descriptivo, corte transversal y diseño no 

probabilístico; investigación que tuvo como objetivo determinar las características 

de la informalidad laboral de los migrantes venezolanos. Los hallazgos más 

resaltantes de la investigación es que la calidad migratoria constituiría un elemento 

determinante para que los migrantes puedan conseguir un empleo formal, que los 

sueldos que perciben los migrantes son menores a la remuneración mínima vital, 

que la situación migratoria de los venezolanos influye en la informalidad laboral. 

Concluyó el citado investigador en que la situación migratoria de los ciudadanos 

venezolanos influye en la informalidad del sector de trabajadores de Gamarra 

(Lima). 

Asimismo, se tiene a Córdova (2017) con su investigación sobre la 

fiscalización laboral en la micro y pequeña empresa del sector informal, estudio de 

enfoque cualitativo y cuyo objetivo fue proponer la implementación de planes de 

formalización para dicho sector empresarial, quien afirma que el sistema de 

inspección del trabajo utiliza las actuaciones de orientación y asesoramiento técnico 
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como una herramienta que busca lograr el objetivo del cumplimiento de la norma 

sociolaboral por parte de los empleadores. Las conclusiones a las que arribó el 

referido investigador fueron que la inspección del trabajo debe dar un tratamiento 

especial al sector informal o no estructurado. El citado investigador señaló que a la 

micro y pequeña empresa se le debe otorgar asesoramiento y brindarle la 

información y orientación necesaria, tanto a empresarios como a los trabajadores, 

con la finalidad de promover el cumplimiento de las normas, recomendado que en 

la Ley de Inspección se debe de incluir un plan de formalización como un incentivo 

que aliente a la formalización laboral. 

De otra parte, se tiene a Serrano (2021) quien en su artículo científico sobre 

“Propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo en el 

Perú”, en el que plantea opciones que contribuyan a fortalecer el servicio de la 

inspección del trabajo, concluyó en que los altos índices del trabajo informal 

tendrían como causa la ausencia del Estado como ente tutelar a cargo de cautelar 

los derechos sociolaborales de los trabajadores no registrados. Asimismo, el 

referido investigador indica que la limitada capacitación y asistencia técnica que 

brinda el Estado es un factor determinante para la ausencia de mayor conocimiento 

de los trabajadores sobre sus derechos laborales. En ese sentido, propone que la 

capacitación y la asistencia técnica que proporciona la Inspección del Trabajo debe 

extenderse a la economía informal o no estructurada con la finalidad de generar 

mayor cultura de formalidad y respeto a la dignidad del trabajador como persona 

humana. De otro lado, el citado autor considera que si bien el número de 

inspectores a cargo del servicio público de la inspección del trabajo se ha 

incrementado significativamente, sin embargo, (precisa el autor) aún sigue 

persistiendo la necesidad de aumentar la cantidad de inspectores con el fin de 

garantizar en mayor amplitud el cumplimiento de las leyes de orden laboral en el 

país.  

          Asimismo, se tiene a Lavado y Yamada (2021) quienes en su artículo sobre 

“Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad”, cuyo objetivo fue identificar 

y analizar las propuestas para un mejor gobierno y reducir la informalidad laboral, 

consideran que el tratamiento que la fiscalización laboral le otorga al problema de 

la informalidad laboral no contribuiría de forma significativa en su reducción. Los 
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citados autores señalan que en el Perú existe una contradicción en cuanto a las 

acciones que la autoridad adopta para combatir la informalidad laboral, pues 

expresan que la Inspección del Trabajo se concentraría mayormente en el sector 

de empresas formales que en el sector no estructurado (informal). Finalmente 

concluyen que el sentido punitivo de la fiscalización laboral debe cambiar por uno 

donde el servicio de la Inspección del Trabajo otorgue asesoramiento a las 

empresas a fin de identificar el incumplimiento de las normas y brindarles la debida 

orientación para subsanar las falencias detectadas.  

           En el contexto internacional, en relación con la informalidad laboral se tiene 

a Florez y Perales (2016), quienes en su investigación de enfoque cuantitativo y de 

modelo econométrico, analizaron la relación entre las políticas de protección del 

trabajo y su relación con las personas que laboran en el sector informal. El resultado 

obtenido fue de correlación negativa (inversa) entre las variables protección laboral 

e informalidad, llegando los citados autores a la conclusión de que la protección 

laboral es efectiva para reducir el empleo asalariado informal por lo que consideran 

que a menor protección laboral, mayor informalidad laboral.    

Por otra parte, Mendizábal (2019) en su artículo sobre derecho comparado 

de la Inspección del Trabajo en Latinoamérica, en que realiza un análisis de la 

Inspección del Trabajo de cinco países de Latinoamérica (Argentina, Costa Rica, 

Colombia, México y Uruguay) concluyendo en que el servicio de la Inspección del 

Trabajo de los cinco países analizados coinciden en que cuentan con funciones 

preventivas de asesoramiento, sin embargo, los principales problemas que aquejan 

al servicio de la Inspección del Trabajo son fallas en el diseño de inspección 

(planeamiento) y limitaciones de competencia en el ámbito del trabajo informal 

(marco legal). 

          De otro lado, Pernía (2016) en su artículo sobre “La inspección del trabajo 

como uno de los mecanismos que propicia el diálogo social de los actores laborales 

en Venezuela”, el cual tuvo como objetivo hacer un análisis sobre las limitaciones 

del diálogo social en la inspección del trabajo. Artículo de tipo descriptivo en el cual 

el autor establece que el marco normativo de la inspección del trabajo en Venezuela 

permite múltiples interpretaciones por quienes la aplican, situación que señala el 
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autor entorpece el dialogo social como mecanismo preventivo de la Inspección del 

Trabajo.   

Asimismo, se tiene a Bustamante, et al. (2022) en su estudio sobre la 

estructura de la informalidad laboral generada por el Covid-19 en Chile, de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptiva y utilizando matrices de transición, concluyó en que la 

magnitud del impacto del COVID-19 en el mercado laboral chileno fue mayor en los 

trabajadores informales que en los formales, asimismo, señala que los grupos más 

afectados por la crisis sanitaria fueron los conformados por los grupos de mujeres 

y de jóvenes del sector laboral informal. Finalmente, la investigación destaca la 

ausencia de marcos jurídicos y de políticas públicas que faciliten un mayor acceso 

a la economía formal.               

          En esa línea, se tiene a Espejo (2022) quien en su investigación sobre la 

informalidad laboral en América Latina (Argentina, Chile, México y Perú), la cual 

tuvo como objetivo analizar la informalidad laboral desde una perspectiva territorial, 

utilizando una metodología de modelos predictivos estableció que el factor territorio 

representa un elemento clave que define las desigualdades para el acceso a 

empleos de calidad. Asimismo, el citado investigador afirma que el lugar donde se 

reside o se trabaja incide en las opciones para encontrar empleo. Finalmente 

concluyó en que el bajo nivel de educación aumenta la probabilidad de que las 

personas ingresen a la informalidad laboral; y que el grupo de mujeres y de jóvenes 

son los más afectados con el trabajo informal.  

          Por otra parte, Mora (2017) con su estudio sobre la informalidad laboral en  

Colombia, investigación que tuvo como objetivo analizar los supuestos de 

informalidad laboral colombiana realizado con el propósito de plantear políticas 

económicas que reduzca los niveles de la informalidad, concluye en que en los 

últimos 10 años la informalidad laboral en Colombia presenta índices consecutivos 

elevados, determinado el autor que más de la mitad de los trabajadores 

colombianos laboran bajo el contexto de la informalidad laboral. Finalmente 

recomienda que para reducir la informalidad laboral resulta imperativo la 

implementación de mayores políticas públicas, pues considera que la ausencia de 

estas aumenta los despidos de los trabajadores formales lo que origina el 

crecimiento de la informalidad laboral. 
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En esa línea, se tiene a López (2017) quien en su estudio sobre “trabajo 

informal y protección social” considera que la informalidad laboral implica la 

privación de derechos laborales que tiene como consecuencia la exclusión 

generalizada del trabajador de los sistemas de protección social, es decir, los 

trabajadores informales se encontrarían en una total privación de las coberturas 

que en salud principalmente otorga la protección social. El citado autor concluye en 

que la inexistencia de coberturas sociales del trabajador son una característica 

inseparable del trabajo informal.  

Asimismo, Estevano (2019) en su estudio sobre el trabajo informal que 

prestan las mujeres del norte de Mozambique, resalta que las mujeres a pesar de 

percibir ingresos sumamente bajos y con pagos en efectivo y sin fecha específica 

de entrega (sin periodicidad de pago) mayormente realizan trabajos informales 

debido a que la informalidad sería prácticamente la única forma en que las mujeres 

trabajadoras de Mozambique puedan cubrir sus necesidades más mínimas y así 

poder atender a las necesidades de sus familias. La conclusión a la que arribó la 

citada investigadora es que la falta regular de empleo es la causa que empuja a las 

mujeres de Mozambique a participar en múltiples ocupaciones informales.      

Otro aporte importante sobre la informalidad laboral es la investigación de 

Octavia (2021) en la que hace un estudio acerca del acceso al trabajo informal de 

los conductores de moto y de las trabajadoras del hogar de Indonesia. La 

investigación destaca el uso de la tecnología (teléfonos inteligentes, plataformas 

digitales, etc.) como factor fundamental para la expansión e incremento del acceso 

al trabajo informal. La investigadora señala que en Indonesia los trabajadores 

informales de mototaxis se ven obligados a asumir los riesgos que implica su 

trabajo (Nastiti, 2017 y Fanggidate et al. 2016, como se citó en Octavia, 2021) así 

como afirma que las trabajadoras domésticas son generalmente contratadas 

verbalmente, es decir, sin la existencia de contratos escritos, no perciben beneficios 

sociales ni contribuciones de protección social. Concluye la citada autora que los 

trabajadores informales en Indonesia utilizan el internet para encontrar trabajo 

porqué son más accesibles al mercado laboral.                

Finalmente, se tiene a Ivlevs (2016) con su artículo sobre las remesas y el 

trabajo informal de los migrantes de Europa del Este y Asia Central, en la que el 
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autor destacó algunos aspectos que motivan la informalidad laboral en parte de 

Europa. Señala el autor que las remesas pueden proporcionar a las personas que 

las reciben un importante capital para iniciar un negocio o trabajar por cuenta 

propia, pero que, generalmente estos negocios o empresas se inician dentro del 

contexto de la informalidad. En ese sentido, los citados investigadores aluden que 

es altamente probable que los receptores de las remesas emplearán ese capital 

para contratar personas en la condición de trabajadores informales. Agrega el 

citado investigador que los resultados obtenidos sugieren que la recepción de 

remesas está asociada con un aumento del 19,5 por ciento de probabilidades de 

estar asociada al empleo informal. La investigación concluyó en que las personas 

que reciben remesas tienen más probabilidades de trabajar dentro de la 

informalidad.  

           En referencia a la Variable 1: Actuaciones Inspectivas de Orientación, 

Toyama y Rodríguez (2009), conciben a las actuaciones inspectivas de orientación 

como aquellas diligencias de carácter preventivo realizadas con el objetivo de 

informar y/o asesorar técnicamente al empleador, trabajador y a las organizaciones 

sindicales con el fin de promover la mejora en el cumplimiento de las normas 

laborales, añaden además que, las actuaciones orientadoras deben ser dirigidas 

de manera preferente a la economía informal o no estructurada.  

 Respecto a la Dimensión 1: Planificación, según Armijo (2011) la 

planificación constituye una herramienta de gestión que permite una mejor toma de 

decisiones de parte de las organizaciones con el fin de lograr mayor eficiencia, 

eficacia y calidad de los bienes y servicios que se provean. De otro lado, Mattar y 

Cutervo (2017) señalan que la planificación requiere usar instrumentos que 

permitan a la organización ejecutar sus acciones con los medios necesarios para 

lograrlos y de esa forma arribar a la meta establecida como objetivo. En ese sentido, 

señalan los citados autores que se puede determinar los resultados que se esperan 

mediante un planeamiento estratégico con objetivos bien definidos y con el uso 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Por otra parte, Galloso, E. y Ospino, 

J (2020) indican que el análisis de los resultados de la ejecución de una 

planificación estratégica permitiría tomar mejores decisiones dentro de la 

organización incrementando las fortalezas y aprovechando eficientemente las 
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oportunidades y recursos.  De otro lado, Galindo (2019) señala que el objetivo de 

la planificación de los recursos humanos (en el sector público) es lograr la eficiencia 

y la eficacia en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, Boldrini 

(2017) respecto a la planificación de los recursos humanos considera que la gestión 

de personal es la respuesta para lograr los objetivos trazados a través del 

desenvolvimiento del personal. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (2016) ha señalado que la planificación del personal implica una 

evaluación de las necesidades reales del componente de servidores que requiere 

la entidad para conseguir sus objetivos y funcionar de forma eficiente en un periodo 

determinado. 

          En cuanto a la Dimensión 2: Centro de Trabajo, según el artículo 1° del 

Decreto Supremo N° 003-2002-TR (2002), se establece como centro de trabajo al 

sitio donde se encuentra las instalaciones donde el trabajador presta sus servicios. 

En similar sentido, lo define el artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR 

(2008) al indicar que centro de trabajo es el lugar donde se encuentran las 

instalaciones de la empresa principal en donde es desplazado el trabajador. Por 

otro lado, en el contexto legal extranjero, de España se tiene al artículo 1° literal 5 

del Real Decreto Legislativo 2/2015 que aprueba la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (2015) donde se define como centro de trabajo a la unidad productiva 

organizada y autorizada por la autoridad laboral. Agrega además el citado artículo 

que, en caso el trabajo se preste en el mar se considerará centro de trabajo el 

buque. Finalmente, Resolución de Superintendencia N° 189-2021-SUNAFIL define 

al centro de trabajo como el lugar o lugares donde se desarrolla la actividad laboral, 

con presencia de los trabajadores (Sunafil, 2021). En ese sentido y para los fines 

de la investigación se conceptualiza al centro de trabajo como el lugar físico donde 

las personas naturales prestan labores subordinadas a una persona natural o 

jurídica con independencia de que si el lugar físico se encuentre autorizado o no 

para funcionar por las autoridades competentes.  

          En cuanto a la Dimensión 3: Beneficiarios, según la Real Academia Española 

(2022) el significado de beneficiario esta referido a aquella persona que resulta 

favorecida por algo o que recibe una prestación. En el presente estudio se hace 

referencia de beneficiarios a aquellos trabajadores o empleadores que reciben los 
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servicios públicos de orientación o asesoría sobre los derechos sociolaborales. En 

ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-97-TR 

(1997) trabajador es aquella persona natural que presta servicios de forma 

personal, remunerada y subordinada. En esa línea, Gómez (2005) define como 

trabajador a toda persona natural que realiza una labor ejercida de forma individual 

bajo un régimen de dependencia en beneficio de uno o más empleadores. En el 

contexto internacional se tiene a la Ley Federal de Trabajo de México (1970) norma 

que en su artículo N°8 define como trabajador a la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal subordinado. Asimismo, en cuanto al concepto 

de empleador se refiere a la parte que provee un puesto de trabajo a una persona 

física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago 

de una remuneración o salario. 

          En relación con la Variable 2: Informalidad Laboral, según Bustamante y 

Cabezas (2022) la informalidad laboral representa todo trabajo remunerado no 

registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, estando la 

relación laboral exenta de seguros, prestaciones laborales o protección social. Por 

su parte Estanque & Climent (2021) en su investigación sobre la informalidad en 

los países ibéricos (España y Portugal) y latinoamericanos (Brasil, Argentina y 

Chile), destacan que trabajo informal es aquel que se presta en condiciones de 

vulnerabilidad, precariedad y desigualdad. Asimismo, Octavia (2021) en su artículo 

sobre el trabajo informal durante el COVID-19 en Indonesia, quien señala que el 

70% de la fuerza laboral de Indonesia esta empleada en la economía informal 

(Rothenberg et al. 2015, como se citó en Octavia,2021) y que, aquellas personas 

que operan en la informalidad laboral acceden a los mercados de trabajo sin 

protección o asistencia social.  

En la misma línea, se tiene las investigaciones de Bhan et al. (2020) en el 

estudio sobre trabajo informal y salud materno infantil en la economía informal, 

expresan que en la prestación del trabajo informal los trabajadores generalmente 

no tienen salarios mínimos, seguridad o previsibilidad en el trabajo, las labores se 

prestan en ambientes precarios, careciendo los trabajadores de acceso a 

protección legal; así como, a Pfau-Effinger (2017) quien en su investigación sobre 

el empleo informal en la periferia pobre de Europa (Informal employment in the poor 
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European periphery) define que empleo informal es aquella actividad remunerada 

y clandestina, fuera del ámbito del empleo formal y basado en relaciones laborales 

ilegales.     

  Finalmente, citamos a Ahmad y Gaurav (2020) quienes en su análisis sobre 

la informalidad laboral en el mercado laboral de la India definen al empleo informal 

como aquel trabajo que presta una persona de forma individual en una empresa 

formal o informal caracterizándose este trabajo por la ausencia de contratos, de 

protección social y de no estar sujetos a la legislación laboral ni a impuestos.     

           En relación con la Dimensión 1: Seguridad Social, el Convenio 102 de la OIT 

(1952) establece que la seguridad social es la protección de alcance a los 

trabajadores asalariados para que accedan a la asistencia médica por enfermedad, 

enfermedad profesional, invalidez, accidentes de trabajo, prestaciones de vejez y 

otras contingencias o sucesos que puedan ocurrir al trabajador durante el desarrollo 

de su vida laboral.  

Por otro lado, se tiene a Alfers et al. (2017) en su trabajo de investigación 

sobre los enfoques de protección social para los trabajadores informales, quienes 

señalan que desde el punto de vista de los derechos humanos los trabajadores 

informales, contribuyan o no a la economía, les asistiría el beneficio de acceder a 

la seguridad social y a la asistencia social que le puedan otorgar prestaciones de 

salud y seguridad social contra cualquier evento que pueda afectar su salud o 

bienestar en el trabajo. 

En esa línea, la Constitución Política (1993) en su artículo 10° señala que, el 

Estado reconoce el derecho universal de toda persona a la seguridad social. 

En cuanto a la seguridad social en el ámbito del trabajo informal, López 

(2017) en su investigación sobre el trabajo informal y desprotección social, 

argumenta que el trabajo informal supone precariedad y privación total o 

insuficiente de protección a la seguridad social. En el mismo sentido, Bhan et al. 

(2020) en el artículo científico sobre trabajo informal y salud materno infantil, 

señalan que las madres que trabajan en el sector informal no cuentan con acceso 

a la seguridad ocupacional o de la atención de la salud pública, careciendo de todo 

acceso a los sistemas formales de seguridad social.  
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Finalmente, Abraham y Houseman (2019) quienes, en su trabajo sobre la 

informalidad laboral como suplemento de mayores ingresos de los trabajadores 

formales estadounidenses, coinciden en que aquellas personas que acceden a 

labores informales para complementar sus ingresos tienen pocas probabilidades de 

que se les reconozca beneficios en seguridad social como el pago por enfermedad, 

seguro médico y planes de jubilación por sus labores. 

           Respecto de la Dimensión 2: Beneficios Sociales, según Toyama (2018) son 

todos aquellos aportes que en dinero otorga el empleador y percibe el trabajador 

durante la relación laboral por razón o motivo de una disposición legal, por acuerdo 

convencional o por voluntad exclusiva del empleador. En esa línea, los principales 

beneficios sociales establecidos por mandato legal en el Perú son: (i) la 

compensación por tiempo de servicios, que son depósitos bancarios que por 

mandato del Decreto Legislativo N° 650 debe realizar el empleador dos veces al 

año a una cuenta a nombre del trabajador; (ii) las gratificaciones por fiestas patrias 

y navidad que por disposición de la ley 27735 el empleador debe entregar a cada 

trabajador en los meses de julio y diciembre y, (iii) el pago de descansos 

remunerados establecido por el Decreto Legislativo N° 713, norma que otorga el 

derecho al trabajador de percibir de parte de su empleador el pago por los días de 

descanso semanal obligatorio, en los días feriados y de vacaciones anuales 

indistintamente del régimen laboral de la actividad privada al que pertenezca el 

trabajador.  

En relación con los beneficios sociales y su otorgamiento a los trabajadores 

informales citamos a Ahmad y Gaurav (2020) quienes, en su investigación sobre la 

informalidad laboral en el mercado laboral de la India, señalan que una 

característica del trabajo informal es el acceso mínimo a ciertos beneficios laborales 

el cual está sujeto a la voluntad o liberalidad del empleador. 

          En cuanto a la Dimensión 3, Condiciones de trabajo se cita a Nappo y Lucidi 

(2019) quienes utilizando un método econométrico hacen un estudio de la relación 

entre las condiciones de trabajo y la salud, estableciendo que condiciones de 

trabajo son aquellos aspectos laborales referidos a jornadas de trabajo, descansos, 

horarios, pago de remuneraciones e inclusive la protección de la salud física de los 

trabajadores. Asimismo, en su investigación se afirma que la presencia de 
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inadecuadas condiciones de trabajo puede tener efectos peligrosos para la salud 

de los trabajadores, ocasionado accidentes de trabajo por lo que recomiendan 

monitoreos periódicos de las condiciones en que se desarrollan las labores de los 

trabajadores.    

De otro lado, Benavides et al. (2022) consideran que el empleo informal 

generalmente se realiza en condiciones de trabajo insalubres e inseguras. En 

similar sentido, el Fondo Monetario Internacional (2021) ha expresado que los 

trabajadores informales realizan sus labores en condiciones de trabajo precarias e 

inadecuadas. En el mismo sentido, Sacone et al. (2019) en su investigación sobre 

las condiciones de labor a domicilio de los trabajadores informales dedicados a las 

actividades de la joyería en Brasil, concluyen que las condiciones en que los 

trabajadores informales desarrollan su labor tienen un alto potencial de riesgos 

tóxicos que pone en riesgo su salud y las de sus familias. Los citados investigadores 

señalan que para estos trabajadores no operaría el cumplimiento de la legislación 

laboral sobre protección contra exposiciones a riesgos químicos. Asimismo, los 

citados investigadores destacan que los joyeros no reciben ninguna capacitación 

sobre cómo manejar debidamente los componentes químicos utilizados para su 

labor.  

En esa perspectiva, el portal web LALEY.PE (17 de noviembre de 2020) en 

un artículo sobre el tema del crecimiento de la informalidad laboral generado por el 

COVID19, señala que el trabajo informal se distingue por la falta de condiciones 

laborales mínimas otorgadas al trabajador; entre estas condiciones laborales 

resalta la falta de descansos, pagos de salarios bajos, inestabilidad laboral y sin 

protecciones a su salud.  

En ese orden de ideas, la dimensión condiciones de trabajo que se hace 

referencia en el presente trabajo se entiende tanto al entorno en que los 

trabajadores informales prestan sus labores como de aquellos aspectos que 

involucran las jornadas y horarios de labor, descansos (semanales, en días feriados 

o de vacaciones anuales) así como de los aspectos relacionados a la protección y 

seguridad en el trabajo de los trabajadores informales.   
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III. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cuantitativo el cual 

según Sánchez et al. (2018) son investigaciones que se sustentan en la medición 

numérica utilizando la recolección y análisis de datos para corroborar la hipótesis 

planteada. En estadística se usa frecuentemente para el establecimiento de 

patrones de comportamiento de una población determinada.  

          Respecto del método de investigación se utilizó el deductivo, que es aquella 

investigación que parte de la admisión de una proposición genérica para llegar a 

una proporsición particular. El método deductivo permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. (Sánchez et al., 2018)  

Figura 1 

Esquema del diseño de investigación 

 

Nota. Fuente acortar.link/Bz9n6s 

Tipo de investigación: es de tipo básica, es decir, la investigación estuvo 

orientada a obtener o lograr un conocimiento nuevo de modo sistemático con el 

único objetivo de incrementar el conocimiento de una realidad concreta (Álvarez, 

Dónde: 

M: es la muestra del objeto de estudio 

O1: Es la variable1: Actuaciones inspectivas de orientación 

O2: Es la variable2: Informalidad laboral 

r: la relación que existe entre las variables 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

file:///C:/Users/HP/Desktop/FINAL%20DE%20FINALES/acortar.link/Bz9n6s
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2020). Según Esteban (2018) la investigación básica es pura o fundamental porque 

sirve de cimiento a la investigación aplicada. 

Diseño de la investigación: es no experimental – transversal con nivel 

descriptivo y correlacional, porque el estudio se realizó sin manipulación de las 

variables; solo se limitó a observar el fenómeno tal y como es, y como se muestra 

en su contexto, preservando su naturaleza; las características de las variables han 

sido medidas en un momento específico, sin evaluar la evolución de estas. Se 

recopiló datos (Álvarez, 2020). La investigación es correlacional porque tiene como 

finalidad conocer y evaluar el grado de relación que existe entre dos variables en 

un momento determinado, midiéndolas, cuantificándolas y analizándolas a fin de 

establecer su grado de vinculación (Hernández et al. 2014).  

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Actuaciones Inspectivas de orientación  

Definición conceptual: según Toyama y Rodríguez (2009) son diligencias 

de carácter preventivo a cargo de los Inspectores del trabajo con el objetivo de 

informar y asesorar técnicamente a los empleadores, trabajadores y organizaciones 

sindicales sobre las normas laborales para promover su cumplimiento.  

Definición operacional: la medición de la variable actuaciones inspectivas 

de orientación, se realizó mediante las dimensiones: Planificación, Centro de 

trabajo y beneficiario.  

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Actuaciones Inspectivas de Orientación 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

La medición de la 

variable 1 se 

realizará mediante 

las dimensiones: 

planificación, 

centro de trabajo y 

Beneficiario 

Planeamiento 

Estratégica 1, 2 Se medirá mediante la 

utilización de la escala ordinal 

de Likert, de cinco posiciones. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo   

Operativa 3, 4 

Predictiva 5, 6 

Centro de Trabajo 

Microempresa 7, 8 

Pequeña empresa 9, 10 

No MYPE 11,12 

Beneficiario 

Trabaj. Formal 13, 14 

Trabaj. Informal 15,16 

Empleador 17,18 
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Variable 2: Informalidad laboral 

Definición conceptual: según Bustamante y Cabezas (2022) son los 

trabajadores subordinados que tienen empleos informales en empresas del sector 

formal o del sector informal cuya relación de trabajo no está sujeta a la legislación 

laboral.  

Definición operacional: la medición de la variable se efectuó a través de 

las dimensiones: Seguridad Social, Beneficios Sociales y Condiciones de Trabajo.   

Tabla 3 

Operacionalización de informalidad laboral 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

 

 

La medición de la 

variable 2 se 

realizará mediante 

las dimensiones: 

seguridad social, 

beneficios sociales 

y condiciones de 

trabajo.  

Seguridad Social 

-En salud 1,2  

Se medirá mediante la 

utilización de la escala ordinal 

de Likert, de cinco posiciones. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo   

-En pensiones 3, 4 

-Subsidios 5, 6 

Beneficios 

Sociales 

-Gratificaciones 7, 8  

-Vacaciones 9, 10 

-CTS 11, 12 

Condiciones de 

Trabajo 

-Jornadas 13,14 

-Descansos 15,16 

-EPP 17,18 

 

3.3 Población, muestra, muestro y unidad de análisis 

Población: conforme lo señalan López y Fachelli (2015) se considera 

población marco o finita a toda población formada por menos de cien unidades. En 

ese sentido, la población en la investigación estuvo integrada por una población 

finita de noventa servidores civiles de una entidad pública con funciones 

relacionadas a la formalización laboral e inspección del trabajo. 

Muestra: La muestra fue conformada por una población de cincuenta y cinco 

servidores que prestan servicios en las modalidades presencial, remoto o mixta de 

una entidad pública con funciones relacionadas a la formalización laboral e 

inspección del trabajo. Criterios de inclusión: Personal de una entidad pública con 

funciones relacionadas a la formalización laboral e inspección del trabajo. Criterios 

de exclusión: No fue considerado aquel personal que no presta servicios en la 
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entidad pública con funciones relacionadas a la formalización laboral e inspección 

del trabajo. 

Muestreo: de acuerdo con López y Fachelli (2015) es no probabilística de 

tipo intencional o por conveniencia, es decir, la muestra ha sido seleccionada 

convenientemente por el investigador seleccionándose al personal de la entidad 

pública con funciones relacionadas a la formalización laboral e inspección del 

trabajo.  

Unidad de análisis: Fueron cincuenta y cinco servidores de una entidad 

pública con funciones relacionadas a la formalización laboral e inspección del 

trabajo. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: la técnica en la investigación científica es el procedimiento de 

actuación concreta que debe seguirse para recorrer las diferentes fases del método 

científico (Ander- Egg, 1995 y González Río, 1997, como se citó en Pulido, 2015). 

La encuesta según Yuni y Ariel (2014) tiene como fin captar información de forma 

sistemática y ordenada respecto del tema objeto de investigación. En la 

investigación se usó la técnica de la encuesta la cual permitió recolectar la 

información necesaria para el estudio. 

Instrumento: según Baena (2017) los instrumentos son los apoyos que se 

tienen para que las técnicas cumplan su propósito. De acuerdo con Hernández et 

al. (2014) el instrumento más utilizado para la recolección de datos es el 

cuestionario. Un cuestionario está integrado por un grupo de interrogantes respecto 

de una o más variables (Chasteauneuf, 2009, como se citó en Hernández et al. 

2014). El instrumento utilizado en la investigación para recabar la información 

proporcionada por la muestra fue el “cuestionario” de escala ordinal. 

Validez: según Hernández et al. (2014) la validez del contenido del 

instrumento se mide a través de la opinión de expertos a fin de asegurar que las 

dimensiones, objeto de medida, representen válidamente a las variables. En tal 

sentido, empleando la técnica de opinión de expertos el cuestionario conteniendo 

36 ítems fue validado por los expertos: (i) Mgtr. Carlos Hinostroza Hinostroza; (ii) 

Mgtr. Pedro Wuilmer Atarama Campos; y (ii) Mgtr.  Esmeralda Jesús Vásquez Salís, 
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todos con grado de maestros y maestra en Gestión Pública respectivamente, 

quienes mediante su juicio de valor emitieron sus respectivos informes de expertos, 

dictaminando la aplicabilidad del instrumento. 

Confiabilidad: de acuerdo con Sánchez et al. (2018) es la suficiencia del 

instrumento para producir resultados coherentes al del resultado primigenio. Según 

Kerlinger (2002) la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. Es decir, en su aplicación repetida respecto 

del mismo sujeto u sobre el mismo objeto produce resultados iguales. De otro lado, 

de acuerdo con Hernández et al. (2014) uno de los procedimientos más usados 

para establecer la confiabilidad de los instrumentos es el coeficiente alfa de 

Cronbach.  

En ese sentido, la confiabilidad del instrumento fue medida mediante una 

prueba piloto aplicada a 15 participantes, evaluándose las respuestas obtenidas a 

través de los cuestionarios mediante el método de cálculo denominado Coeficiente 

del Alfa de Cronbach, para lo cual se utilizó el software estadístico SPSS Statictics, 

teniendo como resultado un coeficiente de Cronbach de rango 0,809 el cual de 

acuerdo con Palella y Martins (2006) corresponde a una confiabilidad alta. 

Tabla 4: 

Estadísticas de Fiabilidad 

VARIABLE Alfa de Cronbach N° de elementos 

Actuaciones Inspectivas de 

Orientación 
,794 18 

Informalidad Laboral ,807 18 

Fuente:SPSS29  

3.5 Procedimientos:  

Se solicitó la respectiva autorización a la entidad pública con funciones 

relacionadas a la formalización laboral e inspección del trabajo. Se elaboró el 

cuestionario utilizando la escala de Likert, se informó a los integrantes de la muestra 

sobre el objetivo de la investigación y se solicitó su colaboración para acceder al 

desarrollo del cuestionario. Con los resultados obtenidos mediante el instrumento 

se realizó el análisis del comportamiento de la muestra a través del software SPSS 

que procesó los datos. 



23 
 

  

3.6 Método de análisis de datos: 

Los datos obtenidos a través del cuestionario se ingresaron al software 

estadístico SPSS29 el cual permitió organizar, tabular y graficar los datos 

recolectados y de los resultados obtenidos por variable y dimensiones, se efectuó 

el análisis inferencial mediante la correlación Rho de Spearman, finalmente se 

elaboró las conclusiones respectivas. 

   

3.7 Aspectos éticos: 

De acuerdo con lo señalado por López et al. (2020) la importancia de la ética 

en la elaboración de los trabajos de investigación incluye el deber del investigador 

de cumplir con las disposiciones que regulan las citas y referencias de estudios y 

obras de otros investigadores a fin de no arriesgarse a ser denunciados por plagios. 

En esa línea, en todo el procedimiento que demando la investigación y la 

elaboración de la tesis se observó el Código de Ética de la Universidad Cesar 

Vallejo, es decir, se contó con las autorizaciones correspondientes a efecto de 

realizar las encuestas y tomas de datos, se respetó y respetará el anonimato de los 

encuestados, así como los resultados serán de carácter confidencial. Asimismo, se 

ha respetado la propiedad intelectual de los autores que han sido citados y 

referenciados para cuyo efecto se utilizó el manual APA 7ma edición. 
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IV. RESULTADOS 

Se efectuó el análisis descriptivo de los datos obtenidos mediante software 

SPSS29, del cual se obtuvo las tablas de distribución de frecuencias y figuras 

respectivas. 

  

Tabla 5 

Actuaciones Inspectivas de Orientación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Media 21 38.2 38.2 38.2 

 Alta 34 61.8 61.8 100.0 

 Total 55 100.0   

 

Figura 2 

 
 

Interpretación 

De la tabla 5 y la figura 2 se puede evidenciar que el 61,82% de los encuestados 

tienen una percepción alta respecto de las actuaciones inspectivas de orientación, 

mientras que el 38,18% tiene una percepción media de las actuaciones inspectivas 

de orientación. 
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Tabla 6 

Informalidad Laboral  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Baja 38 69.1 69.1 69.1 

 Media 17 30.9 30.9 100.0 

 Total 55 100.0   

 

Figura 3 
 

 
 

Interpretación 

De la tabla 6 y figura 3 se puede advertir que el 69,09% de los encuestados tiene 

una percepción baja de la Informalidad Laboral en Lima Metropolitana, mientras 

que el 30,91% tiene una percepción media sobre la Informalidad Laboral. 
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Tabla 7 

Tabla cruzada de las variables de estudio  

 Informalidad Laboral (Agrupada) 

 Baja Media Total 

Actuaciones 

Inspectivas de 

Orientación 

(Agrupada) 

Media Recuento 10 11 21 

 % del total 18.2% 20.0% 38.2% 

Alta Recuento 28 6 34 

 % del total 50.9% 10.9% 61.8% 

Total 
Recuento 38 17 55 

% del total 69.1% 30.9% 100.0% 

 

Interpretación 

De la tabla 7 se puede observar que un 61,8% tiene una percepción alta de las 

actuaciones inspectivas de orientación y el 38,2% tiene una percepción media de 

las actuaciones Inspectivas de orientación, de ellos el 18.2% tiene una percepción 

baja de la informalidad laboral, a su vez un 50,9% considera que la reducción de la 

Informalidad Laboral es baja, y un 10,9% considera que la reducción de la 

informalidad laboral es media. De la Tabla 7 se desprende que ninguno de los 

encuestados tiene una percepción baja respecto de las actuaciones inspectivas de 

orientación, así como también ninguno de los encuestados tiene una percepción 

alta de la reducción de la Informalidad Laboral.    

 

4.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de relación existente entre las actuaciones inspectivas de 

orientación y la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021 

Hipótesis General 

Ho: No existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación 

y la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021. 

Ha: Existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación y 

la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021.   
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TABLA 8  

Prueba de correlación Rho de Spearman entre las actuaciones inspectivas de 

orientación y la informalidad laboral 

Rho de Spearman  

Actuaciones 

Inspectivas de 

Orientación 

Informalidad 

 Laboral 

Actuaciones    

Inspectivas de 

Orientación 

Coeficiente   de 

correlación  

            1.000          -.402** 

Sig. (bilateral)              .002 

N                 55               55 

Informalidad          

Laboral 

Coeficiente   de 

Correlación 

-.402**               1.000 

Sig. (bilateral)              .002 . 

N                55                55 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Fuente:SPSS29  

 

Interpretación 

De la Tabla 8 se puede observar que el nivel de significancia es menor a 0,05, en 

consecuencia, se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se 

puede afirmar que existe una relación significativa inversa entre las actuaciones 

inspectivas de orientación y la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 2021. 

Las variables tienen una correlación negativa o inversa moderada de -0,402 (Según 

Hernández it al, 2014, pag. 305). 

 

4.2 Objetivo específico 1 

Establecer el nivel de relación entre la variable actuaciones inspectivas de 

orientación y la dimensión seguridad social en Lima metropolitana, 2021.  

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación significativa entre las Actuaciones Inspectivas de Orientación 

y la Seguridad Social. 
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Ha: Existe relación significativa entre las Actuaciones Inspectivas de Orientación y 

la Seguridad Social.  

  

TABLA 9: 

Prueba de correlación Rho de Spearman entre la variable actuaciones inspectivas 

de orientación y la dimensión seguridad social   

 

Rho de Spearman  
Actuaciones Inspectivas 

de Orientación 
Seguridad Social 

Actuaciones    

Inspectivas de 

Orientación 

Coeficiente   de 

correlación  

1.000 -.362** 

Sig. (bilateral)  .007 

N 55 55 

Seguridad Social 

Coeficiente   de 

Correlación 

-.362** 1.000 

Sig. (bilateral) .007 . 

N 55 55 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:SPSS29  

 

Interpretación 

De la Tabla 8 se puede verificar que el nivel de significancia es menor a 0,05, en 

consecuencia, se rechaza la Ho. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna, en 

ese sentido, se puede afirmar que existe una relación significativa inversa entre las 

actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad laboral. Variables que 

tienen una correlación negativa baja de -0,362 (Según Hernández it al, 2014, pag. 

305). 

 

4.3 Objetivo específico 2 

Determinar el nivel de relación entre la variable actuaciones inspectivas de 

orientación y la dimensión beneficios sociales. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación 

y los beneficios sociales. 

Ha: Existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación y 

los beneficios sociales.   

TABLA 10: 

Prueba de correlación Rho de Spearman entre la variable actuaciones inspectivas 

de orientación y la dimensión beneficios sociales   

 

Rho de Spearman  
Actuaciones Inspectivas 

de Orientación 
Beneficios Sociales 

Actuaciones    

Inspectivas de 

Orientación 

Coeficiente   de 

correlación  

1.000 -.203 

Sig. (bilateral)  .138 

N 55 55 

Beneficios sociales 

Coeficiente   de 

Correlación 

-.203 1.000 

Sig. (bilateral) .138 . 

N 55 55 

Fuente:SPSS29  

 

Interpretación 

De la Tabla 10 se puede observar que estadisticamente no existe relación entre la 

variable actuaciones inspectivas de orientación y los beneficios sociales. Esto 

debido a que el nivel de significacia es mayor a 0,05 razón por la que no se rechaza 

la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  

  

4.4 Objetivo específico 3 

Determinar el nivel de relación entre la variable actuaciones inspectivas de 

orientación y las condiciones de trabajo. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación 

y las condiciones de trabajo. 

Ha: Existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de orientación y 

las condiciones de trabajo.  

TABLA 11: 

Prueba de correlación Rho de Spearman la variable actuaciones inspectivas de 

orientación yla dimensión condiciones de trabajo.   

 

Rho de Spearman  
Actuaciones Inspectivas 

de Orientación 

Condiciones de 

Trabajo 

Actuaciones    

Inspectivas de 

Orientación 

Coeficiente   de 

correlación  

1.000 -.395** 

Sig. (bilateral)  .003 

N 55 55 

Condiciones de 

Trabajo 

Coeficiente   de 

Correlación 

-.395** 1.000 

Sig. (bilateral) .003 . 

N 55 55 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente:SPSS29  

 

Interpretación 

De la Tabla 11 se puede observar que el nivel de significancia es menor a 0,05, 

entonces, se rechaza la Ho. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis alterna, en 

consecuencia, se puede afirmar que existe relación significativa inversa entre la 

variable actuaciones inspectivas de orientación y la dimensión condiciones de 

trabajo. Variables que tienen una correlación negativa baja de -0,395 (Según 

Hernández it al, 2014, pag. 305). 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación existente 

entre la variable actuaciones inspectivas de orientación y la variable informalidad 

laboral en el ámbito de Lima Metropolitana, 2021. La discusión se centra en que si 

las actuaciones inspectivas de orientación, como mecanismo de carácter 

preventivo que utiliza la Inspección del Trabajo para disuadir a los empleadores a 

cumplir con las disposiciones legales en materia laboral, contribuye en la reducción 

de la informalidad laboral en Lima Metropolitana. 

Los resultados estadísticos obtenidos respecto de la hipótesis general 

indican un valor de p = 0.002 y un Rho de Spearman de -0,402 por lo que se puede 

afirmar que entre las actuaciones inspectivas de orientación y la informalidad 

laboral existe una correlación significativa inversa de escala moderada, es decir, 

mientras el valor de la variable actuaciones inspectivas tiende a incrementarse los 

valores de la informalidad laboral tienden a descender. Lo expuesto tiene 

coincidencia con la distribución de frecuencias reflejada en la Tabla 5 de la que se 

establece la percepción alta (61,82%) y media (38,18%) que los encuestados 

presentan respecto de las actuaciones inspectivas de orientación como mecanismo 

preventivo de la informalidad laboral. Mientras que la distribución de frecuencias de 

la informalidad laboral es baja (69,09%), es decir, la percepción de los encuestados 

respecto de la reducción de la informalidad es baja.  

En tal sentido, el dato sobre el número de trabajadores formalizados a través 

de las actuaciones inspectivas de orientación contenido en el Informe de Evaluación 

de Resultados del PEI – POI (Sunafil, 2022),correspondiente al periodo 2021, 

presentado por la entidad a cargo del sistema de inspección del trabajo así como 

del reporte del número de trabajadores informales existentes en Lima Metropolitana 

en el periodo 2021 (información que el MTPE proporciona a través del Observatorio 

de Formalización Laboral) son coincidentes con los resultados estadísticos de 

correlación significativa inversa de nivel moderado y bajo obtenidos 

estadísticamente, toda vez que, el primero informó que en el periodo 2021 mediante 

las actuaciones inspectivas de orientación se logró formalizar a ocho mil 

ochocientos veintiocho trabajadores en las planillas electrónicas; mientras que el 

segundo, reporta que la informalidad laboral en Lima Metropolitana en el mismo 
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periodo 2021 el número de trabajadores informales se incrementó en la cantidad 

de 2,820,156; de lo que se puede establecer que el resultado del comportamiento 

inverso de las variables  se condice con la información reportada por los entes a 

cargo de cautelar los derechos laborales en Lima Metropolitana; pudiendo 

establecerse que “a menor orientación, mayor informalidad”.  

En esa misma perspectiva, las posturas de Serrano (2021) referidas a que 

un factor determinante en la ausencia del mayor conocimiento de los trabajadores 

sobre sus derechos laborales sería la limitada capacitación y asistencia técnica que 

en materia laboral brinda el Estado;  o de aquella en la que manifiesta que, para 

poder formalizar a un mayor número de trabajadores se debe fortalecer el servicio 

de la inspección (Serrano, 2020), constituyen argumentos que justifican y dan 

consistencia a los resultados de correlación inversa moderada y baja obtenidos 

estadísticamente, pues resulta valido inferirse que una limitada ejecución de  

actuaciones inspectivas de orientación sobre formalización laboral, sin considerar 

o tomar en cuenta la real dimensión de la población de trabajadores informales 

existente en Lima Metropolitana, arrojará como resultado bajos indices de 

formalización laboral.  

En esa misma línea, resulta valido inferirse que las actuaciones inspectivas 

de orientación constituyen un mecanismo efectivo para prevenir la informalidad, sin 

embargo, si esta herramienta no cuenta con la capacidad operativa adecuada y 

suficiente no podrá obtenerne logros significativos de prevención y/o reducción de 

la informalidad laboral.  

En esa mismo orden, los escuestados tienen la percepción que la inspección 

del trabajo no contaría con suficiente presupuesto o recursos ni tendría la adecuada 

provisión de inspectores para ejecutar actuaciones inspectivas de orientación que 

puedan reducir sigificativamente la informalidad laboral en Lima Metropolitana, 

situación que se puede advertir de los resultados contenidos en la Tabla 6 sobre 

distribución de frecuencias la cual indica que un 69,09% de los encuestados tiene 

una percepción baja sobre la reducción de la informalidad laboral, es decir, la 

percepción sobre la prevención o de la reducción de la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana es baja.   
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Por una parte, la investigación de Córdova (2017) concordaría con los 

resultados de percepción alta (61,82%) de las actuaciones inspectivas de 

orientación, en el sentido que el citado investigador considera que las actuaciones 

de orientación y asesoramiento técnico que brinda la Inspección del Trabajo 

constituyen una herramienta eficaz que busca lograr el objetivo del cumplimiento 

de las normas sociolaborales.  

De otra parte, el resultado de percepción baja de la informalidad laboral se 

condice con lo señalado por Lavado y Yamada (2021) quienes consideran que el 

tratamiento que la inspección del trabajo le otorga a la informalidad laboral no 

contribuiría de forma significativa en su reducción, pues consideran que las 

acciones de la inspección se concentraría mayormente en el sector de empresas 

formales que en el sector no estructurado.  

En la misma optica, el resultado estadístico concuerda con la recomendación 

que hace Meza (2017) en cuanto considera que la inspección debe centrarse en 

la prevención de los incumplimientos para alcanzar el respeto de las normas 

laborales. 

Finalmente, en cuanto al objetivo general de la investigación los resultados 

de correlación negativa o inversa son coincidentes con la investigación sobre la 

protección laboral y el trabajo informal de los países europeos de Florez y Perales 

(2016) en la que obtuvieron un resultado significativo negativo respecto de la 

relación existente entre las políticas de protección laboral y la reducción del empleo 

asalariado informal, concluyendo que cuando la protección laboral (establecidas en 

las normas legales) tienen un efecto protector, entonces, el trabajo informal es 

siempre negativo. Según los citados autores la protección laboral adecuada o 

significativa se asocia a la reducción de la expansión del trabajo informal.  

En general los resultados estadísticos sugieren que las actuaciones 

inspectivas de orientación reducen la informalidad laboral pero en un procentaje 

moderado o bajo en comparación a la real magnitud o dimensión que tiene la 

informalidad laboral en Lima Metropolitana, situación que en el periodo investigado 

fue de casi 3 millones de trabajadores informales.  

En cuanto a la hipótesis específica 1, referido a la existencia de una relación 

significatica entre las actuaciones inspectivas de orientación y la seguridad social 
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en el ámbito de la informalidad laboral de Lima Metropolitana, 2021, de acuerdo al 

modelo estadístico utilizado se obtuvo un coeficiente rho de Spearman de -0,362 y 

un nivel significativo de p= 0,007, es decir, los resultados estadísticos han 

establecido la existencia de una relación significativa inversa baja entre las 

actuaciones inspectivas de orientación y la seguridad social.  

Dentro de este contexto se establece que la percepción de las actuaciones 

inspectivas de orientación como mecanismo de prevención para promover el 

cumplimiento de la seguridad social en salud, en pensiones y subsidios de los 

trabajadores informales, es baja como consecuencia del crecimiento de la 

informalidad existente en Lima Metropolitana. 

En ese sentido, los resultados de correlación baja entre las actuaciones de 

orientación y la seguridad social concuerdan con el enfoque de la OIT (2021) 

respecto a que los trabajadores informales representa a más del 60% de la fuerza 

laboral del mundo y, sin embargo, una gran mayoria de los trabajadores informales 

no perciben los beneficios de la seguridad social establecidos normativamente en 

el Convenio Internacional N° 102. 

En ese enfoque, el resultado estadístico obtenido también es concordante con 

los resultados de la investigación de Dulanto (2021) sobre la informalidad laboral 

de los migrantes venezolanos en Lima Metropolitana, en el sentido que los 

trabajadores informales de origen extranjero no alcanzan a tener acceso a los 

servicios de salud y carecen de toda protección social. 

Igualmente, el resultado estadístico tiene coincidencia con lo expuesto por 

Bhan et al. (2020) quienes en su artículo denominado “trabajo informal y salud 

materno infantil” concluyen en que las madres que laboran en el sector informal lo 

hacen sin ningún tipo de protección de orden social, no tienen licencia por 

maternidad ni cuentan con acceso a la seguridad ocupacional o a la atención de la 

salud pública, careciendo de toda facilidad para acceder a los sistemas formales de 

seguridad social. Siendo que esta desigualdad en el tratamiento del sector informal 

tiene una fuerte correlación con los resultados de salud de los trabajadores 

informales.  

En esa línea, los resultados coinciden con el estudio de López (2017) sobre 

el trabajo informal y desprotección social, pues afirma que la labor informal conlleva 
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a una privación total o insuficiente de protección social y que, las personas 

ocupadas informalmente carecen de protección adecuada contrario al trabajo 

decente; concluyendo en que el trabajo informal y la desprotección social forman 

un fenomeno inseparable.    

En cuanto a la hipótesis específica 2, se aceptó la hipótesis nula, concluyendo 

en que no existe relación significativa entre las actuaciones inspectivas de 

orientación y los beneficios sociales de los trabajadores informales. 

 En relación a los resultados de la hipótesis específica 3, referido a la 

existencia de una relación significativa entre las actuaciones inspectivas de 

orientación y las condiciones de trabajo, de acuerdo al modelo estadístico utilizado 

se ha obtenido un coeficiente rho de Spearman de -0,395 y un nivel significativo de 

p= 0,003; de lo que se puede establecer la existencia de una relación significativa 

inversa baja, es decir, se puede inferir que si bien las actuaciones inspectivas de 

orientación cumplen un rol importante en la prevención de la informalidad, sin 

embargo, esta no resulta suficiente para prevenir significativamente la existencia 

de inadecuadas condiciones de trabajo de los empleados informales debido 

principalmente a la magnitud que representa la informalidad laboral en Lima 

Metropolitana.   

En ese sentido, el resultado se condice con el estudio sobre la informalidad 

laboral en México de Cuevas et al. (2016) quienes han establecido que el empleo 

informal tiene como principal característica la inexistencia de condiciones 

adecuadas de trabajo, como lo son no contar con un contrato laboral que les 

otorgue a los trabajadores cierta estabilidad en el trabajo, condicionamiento a 

horarios flexibles no definidos, prolongadas jornadas de trabajo sin reconocimiento 

de horas extras, salarios inferiores a los establecidos legalmente, sin periodicidad 

de pagos, carencia de condiciones laborales internas adecuadas y de protección 

contra los riesgos en el trabajo.   

En la misma línea, los resultados guardan relación con lo expuesto por la OIT 

(2021) respecto que, los trabajadores informales realizan labores en condiciones 

opuestas al trabajo decente, es decir, las labores se realizan en condiciones que 

no cumplen las reglas mínimas de seguridad para el trabajador.  

 



36 
 

VI. CONCLUSIONES  

Primera   : En relación al objetivo general de la investigación, que consitió en 

establecer la relación entre las actuaciones inspectivas de 

orientación y la informalidad laboral, se comprobó un nivel de 

correlación significativa inversa moderada; de dicho resultado se 

establece que las actuaciones de orientación es un mecanismo 

eficiente para prevenir la informalidad laboral pero, las acciones 

adoptadas no resultan eficaces para reducir significativamente la 

informalidad en Lima Metropolitana en razón de la magnitud de esta.  

Segunda : En relación al primer objetivo específico, consistente en establecer 

la relación entre las actuaciones inspectivas de orientación y la 

seguridad social, se comprobó un nivel de correlación significativa 

inversa baja; de dicho resultado se establece que los trabajadores 

informales no tienen protección en salud por aportes o contribución 

directa de su empleador, asumiendo directamente las cargas de los 

eventos que puedan sucederles. 

Tercera   : En cuanto al segundo objetivo específico, consistente en determinar 

la relación entre las actuaciones inspectivas de orientación y 

beneficios sociales, los resultados obtenidos según el coeficiente 

Rho de Spearman fue de -0,203 y de sig. = 0.138, en consecuencia, 

la variable actuaciones inspectivas de orientación no tiene relación 

significatica con la dimensión beneficios sociales, rechazándose la 

hipótesis alterna, aceptandose la hipótesis nula. 

Cuarta     : En relación al tercer objetivo específico, consistente en determinar 

la relación entre la variable actuaciones inspectivas de orientación 

y la dimensión condiciones de trabajo, se comprobó un nivel de 

correlación significativa baja; de dicho resultado se establece que 

los trabajadores informales no tienen protección de los riesgos en 

el desarrollo de sus labores, tienen horarios superiores a la jornada 

máxima legal, no gozan de días de descanso semanal obligatorio o 

de feriados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera   : con el objetivo de prevenir la informalidad laboral se recomienda a 

la entidad a cargo del servicio de la inspección del trabajo incluir 

como una acción estratégica dentro de los planes de inspección la 

ejecución de mayores actuaciones inspectivas de orientación sobre 

formalización laboral. 

Segunda : se recomienda al ente a cargo de la inspección del trabajo fortalecer 

el sistema de inspección dotándole de los recursos suficientes en 

infraestructura, equipos y presupuesto necesarios para un 

adecuado funcionamiento de las acciones de prevención contra la 

informalidad laboral. 

Tercera   : se recomienda a la entidad a cargo de sistema de inspección 

fortalecer su capacidad operativa mediante el aumento del número 

de inspectores del trabajo en cantidad suficiente que permita brindar  

servicios inspectivos de orientación eficientes, oportunos, 

adecuados y de calidad a los empresarios y trabajadores. 

Cuarta    : se  recomienda al ente a cargo de la inspección del trabajo 

implementar nuevos mecanismos de prevención y fiscalización que 

de acuerdo a las nuevas formas de contratación (digital, tecnológico 

y/o remoto) puedan identificar y prevenir la expansión del empleo 

informal de trabajadores subordinados.  
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

MATRIZ OPERACIONAL 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Dimensiones e Indicadores 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición 

Rangos 

A
c
tu

a
c
io

n
e

s
 i
n

s
p

e
c
ti

v
a

s
 

d
e
 o

ri
e
n

ta
c
ió

n
 

Diligencias de carácter 

preventivo que realiza la 

inspección del trabajo con el 

objetivo de informar y asesorar 

técnicamente a los 

empleadores, trabajadores y 

organizaciones sindicales para 

promover el cumplimiento de 

las normas laborales. (Toyama 

y Rodríguez. 2009) 

 

Comprenderá 3 

dimensiones que 

se mediaran con 

un cuestionario 

con la escala 

ordinal de Likert. 

Planeamiento 

Estratégica  

Operativa 

Prospectiva 

1,    2   

3,    4 

5,    6   

Escala de Likert 

1- Totalmente en 

desacuerdo 

2- En desacuerdo 

3- Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4- De acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo 

 

BAJO  :   24  

MEDIO:   43 

ALTO  :   67 

 

 

 

Centro de 

trabajo 

Microempresa 

Pequeña empresa      

No MYPE 

7,    8 

9,  10 

11,12 

Beneficiario 

Trabaj. Formal 

Trabaj. Informal 

Empleador 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

In
fo

rm
a
li
d

a
d

  
 l
a
b

o
ra

l 

Todo trabajo remunerado no 

registrado, no regulado o no 

protegido por marcos legales o 

normativos, estando la relación 

laboral exenta de seguros, 

prestaciones laborales o 

protección social. (Bustamante 

y Cabezas, 2022) 

Comprenderá 3 

dimensiones que 

se mediaran con 

un cuestionario 

con la escala 

ordinal de Likert. 

Seguridad 

Social 

En salud               

En pensiones       

Subsidios 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

Beneficios 

Sociales  

Gratificaciones   

Vacaciones           

Comp.Tiemp.Serv.  

25, 26 

27, 28 

29, 30 

Condiciones 

de trabajo 

Jornada de Trabajo  

Descansos            

EPP 

31, 32 

33, 34 

35, 36 



 

 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE ACTUACIONES INSPECTIVAS DE ORIENTACIÓN 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

N° DIMENSIONES/ítems 

 Planificación 1 2 3 4 5 

1 Las actuaciones inspectivas de orientación tienen como objetivo 

estratégico reducir la informalidad laboral en Lima Metropolitana  

     

2 Los trabajadores informales del sector empresarial informal o no 

estructurado de Lima Metropolitana son la población objetivo de las 

actuaciones inspectivas de orientación. 

     

3 Los recursos presupuestales destinados a la ejecución de las 

actuaciones inspectivas de orientación en Lima metropolitana no son 

suficientes. 

     

4 La provisión de inspectores de trabajo para brindar actuaciones 

inspectivas de orientación sobre formalización laboral en Lima 

Metropolitana no es el adecuado. 

     

5 Las actuaciones inspectivas de orientación tiene como prospectiva 

(futuro deseado) reducir a corto plazo la brecha de la informalidad 

laboral en el sector empresarial formal de Lima Metropolitana.  

     

6 La planificación de las actuaciones inspectivas de orientación sobre 

formalización laboral tiene como prospectiva (futuro deseado) 

reducir la informalidad laboral solo en el sector empresarial no 

estructurado o informal de Lima Metropolitana. 

     

 Centro de trabajo 1 2 3 4 5 

7 Las microempresas de Lima Metropolitana se benefician de las 

actuaciones inspectivas de orientación. 

     

8 Las actuaciones de orientación han reducido la informalidad laboral 

en las microempresas de Lima Metropolitana. 

     

9 Las pequeñas empresas de Lima Metropolitana se benefician de las 

actuaciones inspectivas de orientación. 

     

10 Las actuaciones de orientación han reducido la informalidad laboral 

en las pequeñas empresas de Lima Metropolitana.  

     

11 Las empresas NO MYPE de Lima Metropolitana se benefician de las 

actuaciones inspectivas de orientación. 

     

12 Las actuaciones inspectivas de orientación han reducido la 

informalidad laboral en las empresas NO MYPE de Lima 

Metropolitana. 

     

 Beneficiarios 1 2 3 4 5 



 
 

13 Los empleadores del sector formal de Lima Metropolitana son 

beneficiados con actuaciones de orientación sobre formalización 

laboral.  

     

14 Las actuaciones inspectivas de orientación contribuyen con la 

prevención de la informalidad laboral en las empresas formales.  

     

15 Los empleadores del sector informal o no estructurado de Lima 

Metropolitana se benefician de las actuaciones de orientación sobre 

formalización laboral.   

     

16 La actuaciones inspectivas de orientación contribuyen con la 

prevención de la informalidad laboral en el sector no estructurado o 

informal de Lima Metropolitana.  

     

17 Los trabajadores de las empresa formales de Lima Metropolitana 

son beneficiados de las actuaciones de orientación sobre 

formalización laboral.   

     

18 Los trabajadores del sector informal o no estructurado de Lima 

Metropolitana son beneficiarios con las actuaciones inspectivas de 

orientación sobre formalización laboral.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO DE INFORMALIDAD LABORAL 

Totalmente en 

desacuerdo 
En acuerdo 

No de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

N° DIMENSIONES/ítems 

 Seguridad Social 1 2 3 4 5 

1 Los empleadores aseguran a los trabajadores informales en el 

sistema de seguridad social de ESSALUD.  

     

2 Los empleadores benefician a los trabajadores informales con 

asistencia médica a través de otros sistemas de salud distinto 

al que brinda ESSALUD. 

     

3 Los empleadores aportan a los sistemas de pensiones a cargo 

de la ONP o AFP, en favor de los trabajadores informales. 

     

4 Los empleadores aportan, en favor de los trabajadores 

informales, a sistemas de seguridad social en pensiones 

distintos a la AFP o ONP.  

     

5 Los empleadores asumen el subsidio económico por 

incapacidad temporal por salud de los trabajadores informales. 

     

6 Las actuaciones inspectivas de orientación reducen  

significativamente la falta de inscripción en el sistema de 

seguridad social de los trabajadores informales. 

     

 Beneficios Sociales 1 2 3 4 5 

7 Los trabajadores informales reciben pago por gratificaciones 

legales por fiestas patrias y/o navidad.  

     

8 El pago de gratificaciones por fiestas patrias o navidad que 

reciben los trabajadores informales es igual a la remuneración 

que reciben mensualmente por su trabajo.  

     

9 Los trabajadores informales perciben el pago por treinta días 

de descanso anual.  

     

10 Los empleadores depositan en favor de los trabajadores 

informales la CTS en los meses de mayo y noviembre. 

     

11 Los empleadores abonan directamente a los trabajadores 

informales la CTS. 

     

12 Las actuaciones inspectivas de orientación previenen 

significativamente el incumplimiento de pago de los beneficios 

sociales de los trabajadores informales. 

     

 Condiciones de Trabajo 1 2 3 4 5 



 
 

13 La jornada diaria de los trabajadores informales no supera las 
8 horas diarias. 

     

14 La jornada semanal de los trabajadores informales no supera 

las 48 horas semanales. 

     

15 Los trabajadores informales gozan de un día de descanso a la 

semana y en días feriados. 

     

16 Los empleadores otorgan equipos de protección personal a los 

trabajadores informales.    

     

17 Los empleadores contratan a favor de los trabajadores 

informales seguros de vida o de trabajo de riesgo.  

     

18 Las actuaciones inspectivas de orientación previenen 

significativamente el incumplimiento de las condiciones de 

trabajo mínimas de los trabajadores informales. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Validez de los Instrumentos 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: CONFIABILIDAD 
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