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RESUMEN

Actualmente en los paises desarrollados 0 en desarrollo las personas con

discapacidad en edad de trabajar registran tasas de desempleo altas.

Esto se debe a la desinformacién que se tiene respecto a los beneficios

tributarios, econémicos y de responsabilidad socia| que generan la

inclusion laboral de personas con discapacidad en las empresas.

Se sabe que el Pen�031:viene desarrollando una serie de planes y programas

que tienen como }401nalidadintegrar laboralmente a las personas con

discapacidad y tomar conciencia de| perfil de cada uno de ellos para

aumentar la productividad en la empresa.

Este estudio tiene como objetivo: Determinar que la contratacién de

personal discapacitado impacta en émbito tributario de |as empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao.

De esta manera se busca Ia equidad en la demanda Iaboral y la toma de

conciencia de la contratacién de| personal discapacitado, en las distintas

areas de las empresas.

Palabras claves: impacto tributario, discapacidad, productividad,

contratacién, cuantitativa, dise}401ono experimental, equidad, demanda.
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ABSTRACT

Currently in developed or developing countries disabled people of working

age unemployment rates are high. This is due to misinformation that has

regard to tax, social responsibility and economic benefits generated by the

integration of persons with disabilities in companies.

It is known that Peru has developed a series of plans and programs that

aim to integrate occupationally disabled and aware of the profile of each

one of them to increase productivity in the company.

This study aims to determine that the recruitment of disabled staff tax

impacts within companies of Callao.

Thus equity in labor demand and awareness of the recruitment of disabled

staff in the different areas of business are looking for.

Keywords: tax impact, disability, productivity, recruitment, quantitative, non

experimental design, equity demand.
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CAPiTULOI

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ldentificacién de| problema

A pesar de que la Ley N3 29973, Ley General de la persona con

Discapacidad, en adelante LGPD, en su articulo 49, menciona que

las entidades publicas estén obligadas a contratar personas con

discapacidad en una proporcion no inferior al 5 °/o de la totalidad de

su personal, y los empleadores privados con mas de cincuenta

trabajadores en una proporcién no inferior al 3%, esto no se

cumple ya que no hay una concientizacién acerca de| tema de la

discapacidad por parte de las empresas. Los empleadores creen

que contratar a personal discapacitado requerira de capacitacién y

supervision especial constante, ademas de invertir en crear |os

ambientes de trabajo adecuados a la necesidad de las personas

con discapacidad, sumado a esto existe la idea errénea de que

este sector importante de la poblacion no tendré un buen

desempe}401odentro de la empresa y no cumplira con sus labores de

manera eficiente.

La referida Ley también otorga beneficios tributarios a las

empresas que contratan personal con discapacidad, sin embargo,

Ia gran mayoria no ofrecen oportunidades de empleo a este sector

frustrando con esto el anhelado puesto laboral que Ie permita
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generar sus propios ingresos, pagar sus impuestos y mejorar su

calidad de vida.

Las personas con discapacidad son muchas veces discriminados y

no respetados en su derecho a un empleo digno que les ayude a

incorporarse a la sociedad y alcanzar su méximo desarrollo a nive|

personal.

A través de esta investigacién se busca sensibilizar y concientizar a

las empresas de la Regién Callao para que incorporen en sus

planillas a personas con discapacidad y aprovechen todo su

potencial de trabajo y los beneficios que Ie otorga la Ley, asi como

la posibilidad de poder convertirse en empresas promocionales.

1.2. Formulacién del Problema

1.2.1. Problema General

¢;De qué manera la contratacién de personal discapacitado

impacta en el émbito tributario de las empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao?

1.2.2. Problemas Especificos

- g,De que�031manera el conocimiento de los bene}401cios

tributarios econémicos y sociales influyen en la demanda

de personal discapacitado en las empresas de la

Provincia Constitucional del Callao?
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- ;Cémo el nive| de aceptacion y conciencia por parte del

personal, de las empresas de la Provincia Constitucional

de| Callao, respecto a las personas discapacitadas incide

en el émbito de responsabilidad socia|?

1.3. Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1. Objetivo General

o Determinar que la contratacién de personal

discapacitado impacta en émbito tributario de las

empresas de la Provincia Constitucional de| Callao.

1.3.2. Objetivos Especificos

o Establecer que el conocimiento de los bene}401cios

tributarios, econémicos y sociales in}402uyenen |a�031demanda

de personal discapacitado en las empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao.

o Determinar que el nive| de aceptacién y conciencia por

parte del personal, de las empresas de la Provincia

Constitucional de| Callao. respecto a las personas con

discapacidad incide en el émbito de responsabilidad social.
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1.4. Justificacién

Esta investigacién se justifica en la medida que aporta incentivos

para que los empresarios cumplan con la Ley y contraten

trabajadores con discapacidad, pues se evidencia buenas razones

para que este tipos de contratos aumenten, siendo este un

. segmento socia| importante en el mercado laboral.

Al contratar personas con discapacidad se obtienen beneficios

tributarios, econémicos y sociales. Las empresas que emplean a

personas con discapacidad gozan de estos beneficios tributarios

que se traducen en menos impuestos y mayores ingresos, tal como

Io especifica la Ley General de Personas Discapacitadas N° 29973,

Ia cual menciona que dichas empresas tendran un beneficio de

poder deducir el gasto (remuneraciones y/o implementacién de|

ambiente laboral) para fines de| Impuesto a la Renta.

Dentro de los beneficios econémicos se encuentra que existe una

menor rotacién de personal, lo que evita gastos de capacitacién,

tiempo de formacién y esto se traduce en ganancias para la

empresa por el compromiso de los mismos.

En |os beneficios sociales se encuentran una mejor disposicién

laboral en el ambiente y trato de la empresa para con el trabajador

discapacitado, mayor compromiso de| publico consumidor tanto a

nive| local, nacional e internacional, ademés de valoracién de la
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imagen institucional y marca de la empresa y sobre todo

sostenibilidad de largo plazo.

Es por ello que la investigacién demuestra que las empresas que

no emplean discapacitados no estén aprovechando

adecuadamente sus oportunidades de negocio.

Este Ultimo punto es el que se pretende reforzar, en cuanto a las

bondades de parte de las empresas de los bene}401ciostributarios,

econémicos y de responsabilidad socia| que se obtienen al

contratar personas discapacitadas, ello serviria como un potente

incentivo, que no podrén dejar de tomar en cuenta.

Los beneficiarios con este estudio serén todas las entidades

publicas o privadas del pais, en primera instancia Ia pobiacién con

discapacidad, con ello Ia tasa de desempleo se veré disminuida a

la vez que las empresas que demanden sus servicios podrén

obtener grandes bene}401cios;ello se convertiré en un ciclo haciendo

que nuestra economia y sociedad se fortalezca y avancemos hacia

un mundo de igualdad.

1.5. lmportancia

Esta investigacién es vital porque pretende Ilamar Ia reflexién y

exhortar a las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

sobre la contratacion de personal discapacitado y asi se eliminen
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todas aquellas posibles infracciones que se generarian por no

cumplir con las disposiciones que la Ley 29973 establece.

Ademés de que esta situacién representa un problema socia|

expansivo y serio. Esas actitudes han provocado que una

persona discapacitada confronte problemas a nivel laboral y

que no tenga Iibre acceso a la sociedad, generando con ello una

baja tasa de empleo de este sector.

Es por ello que se realiza este estudio, para mostrarle a las

empresas que se adquieren ventajas al reclutar a estos individuos,

algo que no logran percibir, a pesar de las legislaciones que

otorgan beneficiostributarios, para frenar las barreras que no le

permiten educarse, ser empleados y llevar una vida normaly

activa en el Pen].
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de estudio

2.1.1 Investigaciones Nacionales

(Bergamino 2013, pég. 143) enfatiza |as oportunidades

que permitan un pleno desarrollo a las personas con

discapacidad, siempre respetando y adaptando el

entorno a sus diferencias lo que mejoraria la

empleabilidad de los discapacitados y asi acceder a

oportunidades Iaborales mejorando su calidad de vida.

(Saavedra, Hernéndez, Angeles & Ortega; 2014, pég.,

150) abordan Ia importancia de la Educacién Inclusiva y

por ello concluyen en que las précticas educativas

inclusivas benefician a los estudiantes con discapacidad

en lo referente a una mejor determinacién de Iogros de

aprendizaje signi}401cativos,incremento de| grado de

autonomia y socializacién.

Es asi que una persona con discapacidad que accede a

una educacién con apoyo técnico adecuado es més

probable que Iogre alcanzar un desempe}401olaboral més

exitoso.
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(Maldonado, 2004), se}401alaque el tema laboral es sin

duda uno de los mas criticos para las personas con

discapacidad y se cruza con dos areas que no siempre

trabajan de la mano, como son salud y educacién.

Ello se refleja en una investigacién realizada por

estudiantes de| Master Executive en Gerencia y

Administracién, afirman que la insercién de las personas

discapacitadas representan un factor de mejora en la

eficiencia global de| Call Center, debido al bajo indice de

rotacién del personal y el uso de habilidades

desarrolladas, conocimientos y destrezas que

incrementan Ia productividad de los Call center (Leén,

2009).

Tal como Io afirma el (CONADIS y MIMDES, 2009) en su

Plan de lgualdad de Oportunidades para las personas

con discapacidad 2009 - 2018, la insercién laboral de

este sector, tanto en instituciones p}402blicascomo

privadas, se deben tomar en cuenta medidas preventivas

de proteccién a fin de evitar accidentes Iaborales, por

ello proponen la reduccién y ampliacién de las mesas de

trabajo para la comodidad y mayor productividad del

trabajador discapacitado. '
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Por otro lado, en un estudio realizado por la empresa

Yobel SCM Costume Jewelry SA a cargo de (Rodas

Molero, 2013), a}401rmaque la integracién de personas con

discapacidad trae consigo bene}401ciostributarios debido a

la deduccién de las remuneraciones pagadas a las

personas con discapacidad. asi también econémicos, de

imagen y responsabilidad socia|. La empresa evalué las

potencialidades de cada trabajador y los enfoco a

rea|izar tareas dependiendo de su discapacidad, en el

caso de las personas con problemas motores (di}401cultad

al caminar) realizaban faenas de armado y moldes; |as

que tenian problemas de retraso realizan actividades de

jebes, colgado y retoques, entre otras funciones.

Como reflejan |os estudios de investigacién, sin ayudas

compensatorias (sillas de ruedas, aparatos ortopédicos,

audifonos, manejo del sistema Braille, conocimiento de|

Ienguaje de se}401as,uso de computadoras con programas

especialmente dise}401ados,etc.), terapias de

rehabilitacién, material educativo adecuado,

adaptaciones curriculares, formacién y capacitacién para

el trabajo, Ia persona no estaré preparada para ingresar

al mundo laboral en equidad de oportunidades. Es

importante por ello concientizar a la humanidad acerca

de las personas con discapacidad para que respeten sus
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derechos fundamentales como personas dentro de

nuestra sociedad y que Iogren alcanzar |os beneficios

que las Ieyes les otorgan en favor de su independencia y

éxitos personal y laboral.

Cabe mencionar que actualmente existen empresas

promocionales que cuentan en su staff de trabajadores

con discapacitados dentro de ellas estén Renzo Costa

que tiene a 30 personas con discapacidad auditiva,

Universal Textil ha empleado a 20, la empresa de

maquinaria Ferreyros cuenta con 6 personas y tiene

como analista programador a una persona con

discapacidad visual, Acosta stock SA empresa dedicada

a la fabricacién de joyerias cuenta con 6 personas con

discapacidad auditiva. Segun el gerente de esta

empresa Ie costo mucho tiempo encontrar personal

discapacitado segun el perfil requerido ya que ni en el

Ministerio de Trabajo habia una base de datos. Otras

empresas son Essalud, Wong, Bembos, etc.
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(Gomez & Gémez, Gladys. 2011), estudiaron �030Ia°»UNA°°

factibilidad de crear un centro de formacién ocupacional

para ni}401osy jévenes con sindrome de Down en

Ecuador.

A través de la investigacién se establecié Ia viabilidad

de| proyecto y la factibilidad de su creacién que

promueven mejores niveles de vida en lo profesional y

laboral generando asi un mejor nive| econémico de las

personas con estas capacidades especiales y sus

familias.

Los resu|tados arrojaron impactos positivos, si el

servicio prestado contribuye a desarrollar sus

habilidades y destrezas que se reforzaran con la

capacitacién continua para que sean aceptados en

otras empresas.

Modelos como este deberian desarrollarse en nuestro

pais, para contribuir con el desarrollo de personas con

capacidades especiales y asi |ograr mas

oportunidades para personas que presenten otros tipos

de discapacidad.
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(Castro & Barrera, Angelica, 2011), se}401alanen su

investigacién realizada en Bogota, Colombia, que es

valido incorporar un mayor n}402merode personas con

discapacidad, no solo en el marco de un ejercicio de

inclusion socia| son también en el marco de la

contribucion de esta poblacién a los movimientos de

oferta y demanda que contribuyan al crecimiento

economico y por ende el desarrollo socia| de nuestro

pais.

(Pérez, 2011), en su estudio afirma que a pesar de los

beneficios tributarios que el Estado ofrece, |as

empresas no aprovechan esta ventaja, es por ello que

buscan a través de| modelo de la Fundacién

Arcéngeles mostrar |os resultados positivos, que se

obtuvieron dejando de considerarse un modelo

filantrépico, y pasar a ser un ejercicio social rentable

para los empresarios, por la reduccion de los impuestos

y demés beneficios.

(Ruiz, 2013), identifica en su estudio realizado en

Puerto Rico, que existen factores econémicos, sociales

y de imagen que afectan el proceso de reclutamiento

de personas con discapacidad en las empresas, ya que

refleja un efecto positivo en la imagen p}402blicade la
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empresa al trabajar el personal discapacitado

directamente con el cliente. Asi mismo en el factor

social, el area de recursos humanos considera que

todos los empleados deben ser evaluados bajo los

mismos esténdares de desempe}401oy aquellos

solicitantes de empleo con discapacidad no carecen de

las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para

hacer el trabajo siendo la experiencia positiva.

(Donoso & Hernandez, Marcela, 2010), constatan en su

estudio realizado en Chile de la persistencia en la

discriminacién, como proceso obstaculizador de la

plena insercién laboral y socia| de las personas con

discapacidad. Se evidencia el arduo camino que las

pers_onas con discapacidad deben hacer frente, a la

hora de demandar a la sociedad, su derecho inherente

de trabajar, forjar una vida familiar y aprehender el

futuro.

En un proyecto de tesis sobre Ia lntegracién Laboral de

personas con discapacidad en el sistema productivo

local de regiones urbanas argentinas (Borea R. , 2005),

buscaron determinar cuél es la mejor estrategia para la

incorporacién laboral y socia| de personas con

discapacidad, para ello es necesario, seg}402nsu expertil,
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conocer y comprender la actitud de empresas,

empresarios y organismos pdblicos frente a la

posibilidad de integrar personas en sus organizaciones.

Otro estudio sobre Discapacitados y empresas: Un

anélisis de la productividad. sostiene que el principal

ébice son las barreras arquitecténicas, asi como el

desconocimiento de los beneficios al contratar

personas discapacitadas. En la encuesta realizada se

afirma que las discapacidades fisicas (minusvalidez y

sordera �024mudez) y psiquicas (sindrome de Down) son

las mas solicitadas para la contratacién de este sector

(Guillen 8. Contreras, 2006).

Seg}402n(Hernéndez, Cerrillo, & Izuzquiza, 2007)

sostienen que dentro de las competencias Iaborales de

las personas con discapacidad estén Ia autonomia,

adaptabilidad y compromiso con el trabajo a

desempe}401ar.Lamentablemente esta realidad se vive

en muchos paises, principalmente en Latinoamérica, en

la que muchas personas con discapacidad que buscan

trabajo, son personas que han pasado por muchas

di}401cultadesy algunas de ellas han podido superarlas

otras sin embargo siguen viviendo excluidos del
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sistema educativo, carentes de empleos dignos y en

pobreza extrema.

Las Ieyes contra Ia discriminacién ofrecen un punto de

partida para promover la inclusién de las personas con

discapacidad en el mundo laboral, mejorando el acceso

al Iugar de trabajo y modificando las percepciones

acerca de la aptitudes de las personas con

discapacidad para ser trabajadores productivos

(Organizacién Mundial de la Salud, 2011).

2.2. Marco Conceptual

2.2.1. La Discapacidad

(Organizacién Mundial de la Salud, 2001), En el a}401o

2001, la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) creé Ia

Clasificacién Internacional de| Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud (CIF), que complementaba a

la Clasificacién lnternacional de Deficiencias,

Discapacidades y Minusvalias (CIDDM), para brindar un

Ienguaje unificado y estandarizado; y un marco

conceptual para la descripcién de la salud y los estados

relacionados con la salud para la nueva realidad social

de| siglo XXI.
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La CIF organiza Ia informacién en dos partes: a)

funcionamiento y discapacidad y b) factores

contextuales. Cada una de estas consta, a su vez, de

dos partes; la primera comprende funciones corporales,

por un lado, actividades y participacién, por el otro;

mientras que la segunda, factores ambientales y

personales.

(Minguijon Pablo, 2005, pég. 37), Con respecto al

funcionamiento y discapacidad, los componentes son: i)

ei cuerpo, que cubre |as funciones de los sistemas

corporales y las estructuras de| cuerpo, y ii) |as

actividades y participacién, que denotan aspectos de|

funcionamiento desde una perspectiva individual y

social.

La CIF define a la discapacidad como un término genera|

que abarca |as de}401cienciascorporales y las Iimitaciones

de la actividad, a lo cual se suma |as restricciones de la

participacién de las personas.

Las deficiencias, o déficit en el funcionamiento, son

problemas que afectan una estructura o funcién corporal.

Existe una alteracién en la estructura anatémica de la

persona que condiciona la pérdida de una funcién

corporal o psicolégica como, por ejemplo, deficiencia
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intelectual, visual, fisica, del Ienguaje, habla, auditiva,

entre otras

Segiin (Bernal Ruiz, 2008), esta alteracién puede

generarse de nacimiento o ser provocada

posteriormente por algun tipo de accidente. Por ejemplo,

un accidente de trénsito puede conllevar a la amputacién

de alguna extremidad, ya sea miembro superior o

inferior; generar algon tipo de da}401ocerebral; incluso, a la

hemiplejia, trastorno por el cual la mitad del cuerpo de

una persona se encuentra paralizado.

(Bernal Ruiz, 2008), afirma que las Iimitaciones de la

actividad son el resultado de las de}401ciencias,|as cuales

representan dificultades para ejecutar acciones o tareas

por si mismos. Estas impiden que las personas puedan

llevar un ritmo de vida considerado como normal para el

ser humano sin la ayuda de alguna persona 0 de alguna

tecnologia desarrollada para cada caso.

Esta implicacion es importante puesto que contiene

ideas como ser inciuido y poder participar en alg}402n

aspecto de la vida, asi como la de ser aceptado por la

sociedad. Por ejemplo, |as restricciones en la

participacién para una persona con discapacidad visual

afectarian su sentido de orientacion y su capacidad para
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participar en el mercado laboral, asi como en actividades

deportivas. Por otro lado, para una persona con

discapacidad motora seria el impedimento para tomar

medios de transporte p}402blico,no participar en

actividades deportivas, asi como no poder rea|izar sus

compras por si solas.

(Minguijon Pablo, 2005, pég. 40) Argumenta por otro

lado, |os factores contextuales son aquellos que

constituyen conjuntamente el marco total de la vida de

un individuo. Estos factores son divididos en factores

ambientales y personales. Los primeros constituyen el

ambiente fisico, socia| y actitudinal en el que las

personas desarrollan sus vidas. Seg}402n(Organizacién

Mundial de la Salud, 2001, pég. 26) Estos factores

ambientales se re}401erena los aspectos del mundo

extrinseco que forma el escenario de la vida de una

persona, y, como tal, tienen un impacto en su actividad,

ademés de las relaciones interpersonaies, sistemas

�030 sociales, reglas, Ieyes que pueden influir de manera

positiva o negativa en la realizacion de una persona

como miembro de la sociedad.

' Por otro lado, los factores personales corresponden al

estilo de vida de la persona, asi como a sus
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caracteristicas particulares, que no se encuentran en

relacién con su estado de salud. Estas caracteristicas

pueden ser el sexo, la raza, la edad, los hébitos, la

educacion, la profesién, el comportamiento, el tipo de

personalidad, entre otros.

(Organizacién Mundial de la Salud, 2001, pég. 30) El

funcionamiento y discapacidad de un individuo se

entiende como una interaccién entre la condicién de

salud (enfermedades, trastornos, Iesiones) y los factores

contextuales; sin embargo, no siempre estas

interacciones constituyen una relacién reciproca.

(Organizacién Mundial de la Salud, 2001, pég. 30)

Muchas veces, |as intervenciones de un elemento

pueden modi}401caruno o mas de los otros elementos. Por

ejemplo, una persona puede contar con ciertas

deficiencias, pero no tener Iimitaciones el funcionamiento

y dispapacidad de un individuo se entiende como una

interaccién entre la condicion de salud (enfermedades,

trastornos, Iesiones) y los factores contextuales; sin

embargo, no siempre estas interacciones constituyen

una relacion reciproca.

De acuerdo con (Minguijon Pablo, 2005, pég. 41), se

puede concluir que la discapacidad es el estado de salud
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de una persona en el que, debido a déficits de

funcionamiento de las funciones y estructuras

corporales, se produce una limitacién en la actividad de

la persona y una restriccion en la participacién socia|, lo

cual se encuentra contextualizado por factores

ambientales y personales.

Modelos de discapacidad

Desde el punto de vista histérico, podemos destacar tres

modelos de comprensién y acercamiento hacia el mundo

de la discapacidad, que han generado amplio impacto en

sus respectivos contextos sociales. Estos han delimitado

el conoepto en el imaginario de las sociedades respecto

de las personas discapacitadas. A continuacién, se

describe Ia clasi}401caciénque la doctrina ha realizado

respecto a los distintos de modelos de tratamiento de la

discapacidad que han existido hasta llegar al modelo

social 0 de derechos humanos, el cual ha sido tornado

como base principal por la Convencién Internacional

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y

lo ha legitimado la comunidad internacional.

En primera instancia, en la antig}402edadgreco-romana y

en la Edad Media, primaba el Modelo de Prescindencia,

el cual consideraba que la discapacidad tenia su origen
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en dos ejes: Ia justificacién religiosa de la discapacidad y

la consideracién de que la persona con discapacidad era

un ser improductivo y su vida no merecia ser vivida, asi

como su condicién de carga que deberia ser arrastrada,

ya sea por los padres o por la comunidad, Ilevaba a

recurrir al infanticidio es una carga y no tiene nada que

aportar a la comunidad (Gonzales Ramos, 2010, pég.

14).

En Atenas, el método que utilizaban era el de exposicion

de| recién nacido en una vasija de barro Iejos de su

casa, en la cual podia morir de hambre. Estas précticas

no solo era considerada como usual, sino que también

eran recomendadas por filésofos como Platon, quien

consideraba que era necesario eliminar a los débiles y a

los ineficientes (Augado Diaz, 1995, pag. 48).

Asi mismo, debido a que la persona pertenecia al

Estado o polis Griega, el cual obligaba a rea|izar servicio

militar toda la vida, este tenia Ia facultad de evitar que

sus ciudadanos fueran deformes, puesto que no serian

provechosos para las necesidades de la comunidad, por

lo cual se optaba por el exterminio de estas personas, ya

que se consideraba que no contaban siquiera con la

calidad de seres humanos (Palacios A. , 2008, pég. 40).
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Muchas veces, debido a que la anormalidad no se

manifestaba en el momento de| nacimiento, como, por

ejemplo, sordera, mudez o diversidad funcional mental,

en el caso de que el peque}401osobreviviera con algun tipo

de malformacién funcional o imperfeccién fisica. era

relegado a un espacio muy reducido en la sociedad; sin

embargo, si esta anormalidad era producto de heridas

de guerra 0 un accidente se era més tolerante (Palacios

A. , 2008, pég. 47).

Esto quiere decir que el Consejo se encargaba de

examinar a las personas con discapacidad, puesto que

existia una Iey que ordenaba que quienes tuvieran

menos de tres minas y mutilados fisicos y no pudieran

realizar ning}402ntipo de trabajo, se les otorga una

cantidad de dos ébolos diarios a cada uno, lo cual es

cubierto por el Estado como una forma de ayuda a estas

personas. (Palacios A. , 2008, pég. 47).

Frente a estos problemas sociales, tanto Ia sociedad

griega como romana. buscaron medidas para prescindir

de estas personas y crearon |as politicas eugenésicas.

En el mundo medieval, en el cual primaba Ia religién

cristiana, ya no se aplica el infanticidio; sin embargo,

muchos ni}401osy ni}401asmueren como consecuencia de
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omisiones, ya sea por falta de interés y recursos 0 de

invocarse a la fe como unico medio de salvacién (Arnau

Ripollés, 2008).

La sociedad en la Edad Media se basc'> en una sociedad

de peque}401osproductores, por lo cual el trabajo no era

considerado una ocupacién vergonzosa; sin embargo,

debido a que las personas con discapacidad no

participaban de la actividad laboral, se generaba una

actitud de menosprecio y marginacién social. Asi mismo,

debido a las pestes, el temor al contagio invadia a la

sociedad (Gurievich, 1990, Pég. 242)

En sintesis, se generaba un doble tratamiento hacia las

personas con discapacidad: un trato humanitario y

misericordioso que inculcaba Ia caridad cristiana y, por

otro lado, un tratamiento cruel y marginador, originado

por el miedo y rechazo (Palacios A. , 2008. pég. 62).

A inicios de| Siglo XX, el Modelo de Prescindencia inicia

una etapa de transformacién hacia el denominado

Modelo Rehabilitador o Médico. Este nuevo concepto

migra Ios origenes de la discapacidad de temas

religiosos asociados a dios 0 al demonio hacia razones

cientificas que aluden a la diversidad funcional en
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términos de salud o enfermedad (Palacios A. , 2008,

pég. 66).

Si bien es cierto que la reorientacién inicial hacia el

modelo rehabilitador tuvo que ver con los accidentados

Iaborales, |as causas que consolidan Ia transformacién al

modeIo son Ia Primera y la Segunda Guerra Mundial,

resultado de las diferentes heridas producto de la guerra,

|os Estados se vieron en la obligacién de compensar a

los mutilados de guerra a través de servicios sociales

bajo politicas legislativas (Gonzales Ramos, 2010).

Ya en la Segunda Guerra Mundial nace, en un primer

momento, el movimiento rehabilitador para las

discapacidades fisicas, siendr) sus objetivos Ia

recuperacién }401sico-somélicay funcional. Por otro lado,

Ia psicologia de la rehabilitacién nace al }401nalizarIa

guerra para tratar |os trastornos generados por esta.

Posterionnente, este movimiento se extiende a

accidentados Iaborales y a otros discapacitados fisicos y

sensoriales (Augado Diaz, 1995).

El modelo rehabilitador considera que las causas de la

discapacidad son, como su nombre Io indica, médicas,

por lo tanto, deja de asumir a las personas con

discapacidad como innecesarias, como el modelo de
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prescindencia, siempre y cuando esas personas sean

rehabilitadas o curadas. (Gonzales Ramos, 2010).

En este sentido, a diferencia de| modelo de la

prescindencia, se cambia Ia concepcién de que las

personas con discapacidad son inulitiles y se entiende

que si pueden ser parte de la sociedad y rea|izar

distintas actividades en cuanto sean rehabilitadas,

mientras tanto, son objeto de seguridad socia|, cuidado

médico, a la vez que la persona es separada de su

condicién de sujeto titular de derechos (Gonzales

Ramos, 2010).

La discapacidad pasa a ser vista como una enfermedad

que se generaba por causas naturales y biolégicas, que

invoiucraba una gran dependencia familiar (Arnau

Ripollés, 2008).

Se abrié Ia posibilidad de un mejoramiento de la calidad

de vida de las personas afectadas, asi como medios de

prevencién, tratamientos y la utilizacién de servicios de

asistencia socia|, |os cuales eran brindados por

instituciones especializadas. El criterio de capacidad, o

no, de trabajar fue muy importante, por lo cual solo eran

dignos de ayuda aquellos quienes padecen alguna

35



imposibilidad que les impida ganarse el sustento

(Palacios 2008, Pég. 86). y

Es en este contexto aparece Ia modalidad de empleo

protegido como un medio de insercién laboral que,

posteriormente, pasaria a ser elemental. Estos empleos

se daban a través de centros especiales, empresas

protegidas o centros ocupacionales. Estas entidades

eran centros de atencién y apoyo a personas con

discapacidad en su proceso de integracién social, y

resultaron ser de gran utilidad, puesto que trabajar en

uno de estos les otorgaria a las personas con

discapacidad Ia con}401anzaacerca de sus propias

habilidades, ademés de experiencia laboral (Calvo,

2004)

Si bien es cierto que el empleo protegido, Ilamado

Modelo Rehabilitador, fue una solucién que se pensé

como temporal, puesto que luego de desarrollar sus

habilidades y con la experiencia laboral obtenida la

persona con discapacidad deberia conseguir un empleo

en otra organizacién, esto no se Ilevé a cabo, debido a

distintas razones. Una de estas razones es la creencia

por parte de los empleadores de que las personas con

discapacidad no tienen Ia suficiente preparacién para
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realizar la mayor parte de trabajos como consecuencia

de| empleo protegido, la cual fue una solucién temporal y

luego paso a ser una regla obligatoria como medida asi

como una medida obligatoria a las personas con

discapacidad (Palacios 2008, Pég. 87).

Finalmente, desde finales de los a}401ossesenta, en

Estados Unidos e Inglaterra, empieza a surgir el

denominado Modelo Social de la discapacidad 0 de

derechos humanos, el cual rechaza que las causas de la

discapacidad sean religiosas o fisiolégicas, sino que

considera que el origen de la discapacidad responde a

obstéculos resultantes de factores sociales (Arnau

Ripollés, 2008).

Este modelo se inspiré y tomé sus bases en los

movimientos civiles de los negros, las mujeres, los

homosexuales y otras minorias, para dar paso al

movimiento por los derechos humanos y civiles de las

personas con discapacidad (Del Aguila, 2007)

Es asi que, mediante acciones individuales de personas

con discapacidad, como Ed Roberts, estudiante

universitario de la Universidad de California, Berkeley.

quien fundaria posteriormente el Movimiento de Vida

independiente, el paradigma de| modelo médico de la
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discapacidad fue transforméndose hacia el modelo

socia|.

Edward Roberts adquirio polio a los 14 a}401ospero no

desistio en sus ideales de la lucha para personas

discapacitadas y tuvo la iniciativa de

Universidades en Estados Unidos que cumplian con los

requisitos de accesibilidad, puesto que estaban

dise}401adaspara aceptar a los veteranos de guerra de la

Segunda Guerra Mundial (Palacios 2008, Pég.100).

Convencido de sus capacidades postulo a la que

consideraba la mejor universidad para su desarrollo, la

Universidad de California en Berkeley. y luego de una

resistencia inicial fue aceptada. Sin embargo, puesto que

la Universidad no se encontraba dise}401adapara personas

con discapacidad, Roberts se alojo en la enfermeria de

la Universidad y no en la residencia como el resto de los

estudiantes (Shaw, 2008)

Gracias a este anteoedente, muchas personas con

discapacidad empezaron a enviar solicitudes de

admision a la Universidad de California para ser

aceptadas. Es asi que la Universidad empezo a rea|izar

modi}401cacionesen las politicas universitarias e

infraestructura, y fue adecuandolas de acuerdo con las
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necesidades de las personas con discapacidad para

permitir su admisién (Del Aguila, 2007).

La experiencia de Edward Roberts demostré que la

imposibilidad de poder desarrollarse no provenia de las

deficiencias de las personas, sino de la falta de

accesibilidad del entorno, puesto que fueron dise}401ados

sin tener en cuenta las necesidades de las personas con

discapacidad. Asi fue quedando en claro que la

discapacidad tenia una causa socia|, més que médica,

por lo cual |as autoridades correspondientes de las

instituciones sociales. pilblicas y privadas, debieran

asumir la responsabilidad de hacer modificaciones en

base a una orientacién inclusiva.

Gracias a que la universidad admitié a més personas

con discapacidad, Roberts formé un programa de

estudiantes con discapacidad que se llamé Rolling

Quads. Al finalizar los estudios universitarios, Roberts y

su grupo, decidieron trabajar juntos, utilizando la

experiencia adquirida para impulsar el cambio en la

accesibilidad en la universidad, a una escala més

general. en la cual pudieran tener acceso a servicios que

les eran propios por derecho. Es asi que nacié Ia idea de
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formar el Centro de Vida independiente y fue inaugurado

en 1972 (Palacios A. , 2008, pég. 114).

El Centro de Vida independiente estaba dirigido a

personas con discapacidad, quienes abordaban sus

probiemas como cuestiones sociales. Asi, surge como

una alternativa al tradicional tratamiento que venia

teniendo Ia discapacidad, observada y atendida desde el

modelo médico, para poder pasar a cuestionar Ia

existencia de barreras en el entorno fisico y barreras de

tipo psicolégico en la comunidad, como las reducidas

. expectativas de realizacién personal, discriminacién

socia|, politica y econémica, que impedian Ia integracién

en la comunidad como principal objetivo (Garcia Alonso,

2003)

El Movimiento Vida independiente reformé la percepcién

de las personas con discapacidad al interior de los

Estados Unidos y posteriormente fue expandiéndose a

lnglaterra, donde activistas con discapacidad venian

exigiendo un cambio de paradigma, por lo cual algunas

organizaciones sociales tomaron como base Io aportado

por Edward Roberts para poder generar un cambio en la

sociedad inglesa, ajusténdolo a su realidad (Palacios A. ,

2008).
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Asi en lnglaterra, Paul Hunt, joven que tenia distrofia

muscular y dependia de otras personas para rea|izar

actividades bésicas como comer, vestir, asearse, sufrié

discriminacién mientras se encontraba internado en la

casa hogar Le Court Cheshire en Hampshire, la cual era

una institucién para cuidar a personas con discapacidad

como él (Del Aguila, 2007).

En 1972, Paul Hunt publicé �034TheGuardian�035en el cual dio

a conocer su voluntad de formar un grupo de estudio

para impulsar cambios en los regimenes y politicas de

los internados para personas con discapacidad (Del

Aguila, 2007, pég. 14). Es asi que en 1974 se constituye

Ia Unién de Personas con Discapacidad Fisica contra la

Segregacién, UPIAS, segL�031msus siglas en inglés, y se

promulgan los �034PrincipiosFundamentales de la

Discapacidad", en los cua|es se mencionaba que la

discapacidad era una situacién generada por factores

sociales y que deberian ser eliminados; que ningun

aspecto como los ingresos, movilidad en las instituciones

sean tratadas de forma aislada; que las personas

discapacitadas, con ayuda de los demés, deben asumir

el control de sus propias vidas, puesto que no hacerlo

vulnera sus derechos fundamentales; y, finalmente, que

las personas que tratan de ayudar. como profesionales y
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expertos, se encuentren comprometidas con la

promocién del control propio de las personas (UPIAS,

1997).

En este contexto, gracias a las experiencias brindadas

por Edward Roberts y el Movimiento de Vida

Independiente, Paul Hunt y la Union de Personas con

discapacidad Fisicas contra la Segregacién, y las

demandas sociales de las propias personas con

discapacidad es que se va formando el Modelo Social.

Este nuevo Modelo Social se centra en la dignidad

intrinseca de| ser humano y sienta sus bases en valores

intrinsecos a los derechos humanos, como la dignidad

humana, igualdad de oportunidades, Iibertad personal

frente al abuso de| poder y la no discriminacién (INADI,

2012). Asi mismo, se sit}402aa las personas con

I discapacidad como sujeto de derechos, con voluntad

para tomar sus propias decisiones, y define a la

sociedad como la principal fuente de problemas para el

discapacitado.

De este modo, partiendo de la premisa de que toda vida

humana es igualmente digna, desde el Modelo Social se

sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las

personas con discapacidad se encuentra intimamente

42



relacionado con la inclusion y la aceptacion de la

diferencia (Palacios A�030, 2008, pég. 104)

El Modelo Social afirma que la diferencia humana no es

innata sino algo inventado por la sociedad, lo cual

genera la creacion de etiquetas en relacién a alguna

pauta de lo normal como, por ejemplo, Ios

discapacitados. Esta norma por la cual una persona es

etiquetada no resulta de un proceso natural 0

desinteresado, sino que existe un aparato de poder que

es el que impone etiquetas para poder preservar ese

poder (Quinn, 2002, pég. 12).

Si bien es cierto que hablar de igualdad de

oportunidades es confuso, puesto que las personas con

discapacidad no se encuentran en igualdad de

condiciones que el resto de las personas, es importante

aclarar a qué se re}401ereel Modelo Social cuando habla

de igualdad de oportunidades. Hablar de igualdad de

oportunidades en el Modelo Social no equivale a decir

que no existen diferencias entre las personas, significa

que una sociedad auténticamente igualitaria es aquella

que adopta las diferencias humanas y las tiene en

cuenta dentro de sus ideales. Bajo esta perspectiva, no

debe permitirse que factores externos a la persona, en
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|os cuales no ejerce un control, establezcan |as

oportunidades de esa persona en la vida (Quinn, 2002,

pég. 13).

Para valorar positivamente la diferencia que implica Ia

discapacidad se requieren acciones; es decir, el principio

de igualdad segun el Modelo Social se basa en dos

propuestas: politicas de la diferencia y politicas

distributivas. Las politicas de la diferencia implican que

la discapacidad no sea usada de forma despectiva ni

negativa, para Io cual es necesario reconocer Ia

diferencia que dicha condicién implica; mientras que las

politicas distributivas son acciones que de alguna

manera compensan la desigual distribucion de los

recursos, como consecuencia de la diferencia

anteriormente mencionada (Palacios A. , 2008, pég.

168). Para |ograr esto es necesario crear Ieyes contra Ia

discriminacién que sean claras y que se puedan aplicar

de manera satisfactoria "en las esferas econémicas,

sociales, servicios publicos y ob|igaciones civicas, asi

como integrar de manera positiva a las personas con

discapacidad (Quinn, 2002, pég. 14).

Por lo expuesto anteriormente, es importante se}401alar

que la falta de sensibilidad del Estado y la sociedad
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genera multiples dificultades para los discapacitados.

Por ejemplo, el Estado puede otorgar acceso universal y

gratuito a la educacién cumpliendo con la igualdad de

oportunidades; sin embargo, si no es consciente de las

particularidades propias de las personas con

discapacidad, esto no generara frutos ni una sociedad

inclusiva. Las soluciones no deben de orientarse a la

persona sino deben de estar dirigidas hacia la sociedad.

puesto que, mientras se mantenga el prejuicio social de

que las personas discapacitadas no aportan a la

sociedad, como Io sostenia el Modelo Rehabilitador, no

podran gozar de una igualdad de oportunidades desde

su diferencia (Del Aguila, 2007, pég. 58). Es asi que el

Modelo Social indica que no son las Iimitaciones

individuales las raices del problema, sino que lo es la

falta de sensibilidad de la sociedad y de| Estado para

poder otorgar servicios apropiados de acuerdo con las

diferencias de la poblacién (Palacios A. , 2008, pég.

103).

La frase mencionada por Jenny Morris tiene mucho

sentido para comprender el Modelo Social: �034una

incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras

que una incapacidad para entrar a un edificio debido a
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que la entrada consiste en una serie de escalones es

una discapacidad" (Palacios A. , 2008, pég. 103).

El fin de| Modelo Social de discapacidad es |ograr que la

sociedad respete Ia autonomia de las personas con

discapacidad, entendida como una comprensién de Ia

diferencia. Supone eliminar |as barreras y solucionar

temas de accesibilidad y dise}401opara ellas, de forma que

puedan desenvolverse, de modo que cuenten con una

igualdad de oportunidades, io cuai seré la ruta para

disminuir su discapacidad (Arnau Ripollés, 2008, pég.

69).

Es por lo mencionado anteriormente que Palacios

expresa Io siguiente:

En este modelo se resalta Ia importancia de que el

fenémeno de la discapacidad sea abordado desde un

enfoque holistico. Asi, el ocio, Ia cultura, |os deportes,

entre otras, son actividades que permiten que las

personas con discapacidad puedan participar en la vida

socia|, a la vez que desarrollar sus inquietudes. Por ello

se otorga tanta importancia a la accesibilidad como

requisite previo para el disfrute de dichas actividades, en

igualdad de condiciones que los demés (Palacios A. ,

2008, pég. 105).
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El Modelo Social de discapacidad hace referencia a

cuatro tipos de barreras: (a) técnicas y arquitecténicas,

(b) socioeconémicas, (c) Iegales y (d) culturales.

2.2.2. Los derechos de los discapacitados

Los derechos humanos son innatos a la dignidad de

todas las personas, sin discriminacién y han de gozar de

proteccién juridica. Estos derechos se encuentran

plasmados en tratados internacionales de derechos

humanos, por lo cual debemos considerar el derecho

internacional para las poblaciones en situacién de

vulnerabilidad en todo el mundo.

(Martinez, 2009, pég. 11) Afirma que el derecho

internacional de los derechos humanos establece las

ob|igaciones que tienen Ios Estados de tomar medidas

en determinadas situaciones 0 de abstenerse de actuar

de determinada forma en otras, a fin de promover y

proteger los derechos humanos y las Iibertades

fundamentales de todos los individuos o grupos.

En 1948, |as Naciones Unidas decidieron emitir la

Declaracién Universal de los Derechos Humanos, la cual

hace referencia al respeta de los derechos y libertades
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de todas las personas sin ning}402ntipo de distincién; sin

embargo, esta declaracién no Iogro satisfacer |as

necesidades de todos los colectivos, debido a que, en la

préctica, |os grupos minoritarios sufrian discriminacién,

racismo y exclusion por parte de la sociedad y el Estado;

y sus necesidades especi}401casno eran satisfechas ni

atendidas. de lo cual resultaba la privacién del pleno

goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Debido

a estos factores, fue neoesario crear tratados

complementarios para grupos especificos; por ejemplo,

la Declaracién de los Derechos de los Pueblos lndigenas

en 2007; la Declaracién de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorias

nacionales o Etnicas, Religiosas y Linguisticas en 1992,

entre otras. (Organizacién de las Naciones Unidas.

2009)

En el a}401o2008, la organizacién de las Naciones Unidas

decidio crear Ia Convencion sobre los Derechos de las

Personas con -Discapacidad, Ia cual era una sintesis de

los distintos tratados complementarios anteriormente

mencionados. Esta Convencion hacia frente a los

obstéculos fisicos y sociales que impedian a las

personas con discapacidad recibir educacion, conseguir

empleo incluso si se encontraban cali}401cados,tener
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acceso a la informacién, contar con un adecuado

cuidado médico y sanitario, poder desplazarse, e

integrarse en la sociedad y ser aceptados (Organizacion

de las Naciones Unidas, 2009)

Este instrumento se ha convertido en el marco normativo

global que protege y vela por los derechos y la dignidad

de las personas con discapacidad, y senté sus bases en

el principio de la no discriminacion y participacion plena.

A la fecha mas de 150 paises han firmado y ratificado

este instrumento; sin embargo, no todos los paises se

suscribieron al protocolo facultativo de la Convencion, el

cual le otorgaba poder para sancionar a los paises que

no se encuentren cumpliendo con lo estipulado. Asi

mismo, exige a los Estados miembros y organizaciones

que representan a las personas con discapacidad a

enviar reportes periédicamente en base al cumplimiento

de |os articulos, a favor de dichas personas.

En conjunto con el Banco Mundial. en el 2011 la OMS

realizo un lnforme Mundial sobre Discapacidad para

lograr proporcionar datos que permitan a los paises

fomentar la formulacion de politicas poblicas, ademés de

programas que Iogren mejorar la vida de las personas
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que conforman este colectivo. En el mismo sentido, se

menciona lo siguiente:

�034Entodo el mundo, las personas con

discapacidad tienen peores resu|tados

sanitarios, peores resu|tados académicos, una

menor participacién econémica y unas tasas de

pobreza més altas que las personas sin

discapacidad. En parte, ello es consecuencia

de los obstéculos que entorpecen el acceso de

las personas con discapacidad a servicios que

muchos de nosotros consideramos obvios, en

particular Ia salud, la educacién, el empleo, el

transporte, o la informacién. Esas di}401cultades

se exacerban en las comunidades menos

favorecidas" (Organizacién Mundial de la

Salud, 2011, pég. 5).

Actualmente, no se conoce Ia cifra exacta de la

cantidad de personas que cuentan con alguna

discapacidad en el mundo; sin embargo, en el informe

mencionado anteriormente, se presentaron

estimaciones mundiales en las cuales més de 1000

millones de personas en el mundo cuentan con algun

impedimento }401sico,mental o sensorial, y que el 80%

de estos vive en paises en desarrollo (Organizacién

Mundial de la Salud, 2011).

De acuerdo con la (Organizacién Mundial de la Salud,

2011, pég. 10) en el resumen de| lnforme, se comenta

|os principales obsta'cu|os discapacitantes, como, por
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ejemplo, las barreras sociales, culturales,

arquitecténicas y Iegales. responden a las politicas y

normas insuficientes, las actitudes negativas

causadas por prejuicios sociales, la prestacién

insuficiente de servicios y sus problemas en la

implementacién, Ia financiacién insuficiente, Ia falta de

accesibilidad entendida como infraestructura y acceso

a la informacién. Ia falta de consulta y participacién, y

la falta de datos y pruebas.

Luego de conocer la interaccién de los componentes

de la Clasificacién lnternacional de| Funcionamiento,

de la Discapacidad y de la Salud (CIF), se procede a

conocer cuéles son los tres tipos de discapacidad, su

relacién con los grupos vulnerables y la jurisprudencia

internacional que los respalda, es necesario atender

la evolucién de| concepto de discapacidad a lo largo

de la historia, lo que constituye un extenso derrotero.

A continuacién se procederé a presentar y desarrollar

la evolucién de los modelos del concepto de

discapacidad hasta llegar al modelo social, que es el

que actualmente se encuentra en vigencia,

El principio: Derecho de igualdad y no discriminacién

respecto a las personas con discapacidad
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La igualdad y no discriminacion es un precepto

recogido por nuestra Constitucion Politica cuyo

articulo 2.2 dispone que �034todapersona tiene derecho

a la igualdad ante Ia Iey. Nadie debe ser discriminado

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religion,

opinién, condicién econémica 0 de cualquier otra

indole�035.Asimismo, Ia Ley General de la Persona con

Discapacidad, en adelante LGPD, precisa que la

persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad

ante la Iey y a no ser discriminada por motivos de

discapacidad. Pues, es nulo todo acto discriminatorio

por motivos de discapacidad que afecte los derechos

de estas personas.

De igual forma, para determinar que signi}401ca

�034discriminacién"Ia LGPD se}401alaque se considera

como tal toda distincién, exclusion o restriccién por

motivos de discapacidad que tenga el propésito 0 el

efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de

condiciones, de uno o varios derechos, incluida Ia

denegacién de ajustes razonables. No se consideran

discriminatorias las medidas positivas encaminadas a

alcanzar Ia igualdad de hecho de la persona con

discapacidad. Este es el concepto de discriminacién
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que, de manera muy similar, }401guraen diversos

instrumentos internacionales.

Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano (en

adelante, �034TCperuano�035)ha establecido que la

igualdad debe ser comprendida como derecho y como

principio. En ese sentido, Ia igualdad como derecho

constituye el reconocimiento de un auténtico derecho

subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un

bien constitucional; la igualdad oponible a un

destinatario. Asimismo, Ia igualdad es un principio

rector de la organizacion de| Estado Social y

Democrético de Derecho y de la actuacién de los

poderes publicos. Como tal comporta que no toda

desigualdad constituye necesariamente una

discriminacién, pues no se proscribe todo tipo de

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos

fundamentales; Ia igualdad solamente seré vulnerada

cuando el trato desigual carezca de una justi}401cacion

objetiva y razonable. La aplicacion, pues, de| principio

de igualdad no excluye el tratamiento desigual

justi}401cado.

Luego de este esbozo general sobre Ia igualdad y no

�030 discriminacién, se debe tener en cuenta que los actos
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discriminatorios contra las personas con discapacidad

pueden presentarse tanto en el acceso al empleo

como en el desarrollo y término de las relaciones

Iaborales (Gonzales Ramos, 2010, pég. 24)

2.2.3. Empleabilidad de las personas discapacitadas. I

En primer Iugar, se analizaré el derecho-principio de

igualdad y no discriminacién en el acceso al empleo

por parte de las personas con discapacidad. Con

relacién a este punto, la nueva Ley General de

Personas Discapacitadas 29973 (LGPD) establece

en su articulo 49 una �034cuotade empleo'�030segL�031mIa cual

todas las entidades pablicas se encuentran obligadas

a contratar personas con discapacidad en una

proporcién no inferior al 5% de la totalidad de su

personal, mientras que los empleadores de| sector

privado con mas de 50 trabajadores deben tener al

menos el 3% de empleados con discapacidad en su

planilla. Asimismo, Ia LGPD prevé sanciones para los

empleadores que no cumplan con esta disposicién |as

que luego serén objeto de anélisis.

Esta constituye una de las principales medidas para

fomentar la contratacién de personas con
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discapacidad en ei sector publico y privado. Si bien, a

nivel supranacional la contratacién no menciona

expresamente |as cuotas de empleo (hay divergencia

de opiniones en las organizaciones internacionales de

la discapacidad sobre su uso), parece fuera de toda

duda, como bien afirman (Monzén, Tromel, & Soto,

2009) que las cuotas de empleo en el sector pL'1b|ico y

privado no contradicen ni la letra ni el espiritu de la

contratacién de personal discapacitado.

En la misma ténica, el Reglamento de la LGPD detalla

que en caso que alguna entidad publica verifique que

no cumple con la cuota de empleo, ésta debe

considerar, para la convocatoria de seleccion de

personal 0 concurso de méritos, que en caso de

presentarse un empate entre postulantes con y sin

discapacidad, se debe priorizar ia contratacién de

personas con discapacidad, en cumplimiento de|

beneficio de la cuota laboral. Esta precision que hace

el Reglamento es relevante, pues cubre un vacio que,

frecuentemente, en otras Iegislaciones se deja a la

discrecionalidad de los empleadores.

Vemos entonces cuén importante resulta a nive|

supranacional y a nive| nacional garantizar a todas las
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personas con discapacidad el poder postular a un

cargo publico y, de la misma forma, llevar esta

garantia al terreno de| sector privado. Una buena

iniciativa para este }401nes. como se ha plasmado, |as

cuotas de empleo que la nueva LGPD prevé como

obligacién genera| en el acceso al empleo para las

personas con discapacidad y que el Comité de los

Derechos de las Personas con Discapacidad ha

tomado como una préctica legislativa positiva en

diversos informes.

Por otra parte en el Per}402,seglln la Encuesta Nacional

de Discapacidad, el 5.2% de la poblacién nacional (1

millén 575 mil 402 personas) padecen de algun tipo

de discapacidad o limitacién fisica y/o mental. Esta

condicién afecta, en mayor proporcién, a la poblacién

de 65 y més ar'1os(50,4%)y de 15 a 64 a}401os(41,3%)
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GRAFICO N°2.1

PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD POR SEXO Y

GRUPOS DE EDAD 2012
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Fuente: (lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Caracteristicas Laborales:

De cada 100 personas de 14 a}401osy mas de edad con

alguna discapacidad, 22 se encuentran trabajando o

buscando trabajo, es decir, pertenecen a la Poblacién

Econémicamente Activa. En tanto, que el 76,8%

corresponde a la Poblacién Econémicamente lnactiva y

el 1,5% no especi}401cosu condicién de ocupacion.
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GRAFICO N°2.2

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 14 Y MAS A}401osDE EDAD, SEGUN

CONDICION DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2012
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A PEA: Poblacién Econémicamente Activa

(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera Encuesta

Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Segun érea de residencia, en el érea urbanajel 21,0% de

las personas que presentan a|gL'm tipo de limitacién forman

parte de la Poblacién Econémicamente Activa. Sin embargo,

existe un 77,3% que esta�031fuera de este segmento y el 1,7%

�030 no especificé su condicién de ocupacién.

�030 En el area rural, el 24,1% de las personas que tienen alg}402n

tipo de Iimitacién forma parte de la Poblacién
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Econémicamente Activa. Por el contrario, el 75.2% de las

personas con discapacidad no pertenecen a dicha poblacién.

El 0_7% no especificé su condicién de ocupacién.

_ TABLA N° 2.1

PERSONAS CQN DISCAPACIDAD DE 14 Aflo Y MAS DI;

EDAD POR AREA DE RESIDENpIA, SEGUN CONDICION

DE OCUPACION, 2012

cuAoRou°9.1

perm: PERSOTMSCON DESCAPACIDAD as 14A}402OSYMA: me am: pan AREA
135 RESIDENOIA, seefm coumcuon as ocumcnon, zmz

, , n �030e ,

Condlclbn die ocupmlén fatal urbana Rural

Total mop 100.0 won

Pobhdbnenonbmlcamonteadlva 21,1 21,0 24,1

pamanompam 19,: mg: my

Pmhdbndesompada 2,6 11 2,3

Pabkdan no aomknkzrnema adiva 16,3 17,3 75,2

Noesped}401cado 1,5 «.7 o,7

(lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

La distribucién por sexo segun condicién de ocupacién

muestra que mayor porcentaje de varones (29,4%) que de

mujeres (14,9%) forman parte de la poblacién

econémicamente activa.
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TABLA N° 2.2

PERSONAS CON DlSCAP_AClDAD DE j4 ANO Y MAS D_E

EDAD POR SEXO, SEGUN CONDICION DE OCUPACION,

2012

cunnnowaz

PERU: ransom: can mscA1=AcsnAn DE qunosv MAS DE EDAD POR
sexo, saetm coumcnon oz OCUPAclON,2D12

oismbuuon 21

candldbnda ocupaclbn fatal lhwnbgu Mu 1

Tom mp mop 1oo.o

Pobhddn omnblnhlnantn adv: 21,7 29.4 14,9

Pabhden ocupan i9,i 26,1 128

Pohhdmdesaeupada 2,5 3,: 2,1

Pobhdm noeennammanmmm 75,: 69,1 53,1

Nonspodfludo 1,5 1.5 1,5

(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Por grandes grupos de edad, el 42,9% de las personas

ocupadas con discapacidad se concentra entre los 45 y 64

a}401os,el 29,5�034/oentre 65 y mas ar'1os,el 18,8% tienen de 30 a

44 a}401osy el 89% de las personas son de 14 a 29 a}401os.
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GRAFICO N°2.3

PERSONAS CON D|S_CAPACIDAD OCUPADAS DE 14 Y MAS A}402osDE EDAD

SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

La distribucién de la poblacién con discapacidad ocupada

por nive| educativo, muestra que el 36,7% alcanzé

educacién primaria, el 31,3% educacién secundaria, el 18%

cuenta con educacién superior (9,8% universitaria y 8.2% no

universitaria) y el 1,1% tiene estudios de educacién bésica

especial.
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TABLA N° 2.3

PERSONAS CON [DISCAPACIDAD DE 14 ANO§ Y MAS DE

EDAD POR AREA DE RESIDENCIA, SEGUN NIVEL

EDUCATIVO ALCANZADO, 2012

' cUADRDN°9.3

PERII: PERSONAS com DISCAPACIDAD OCUPADAS DE 14�030:MAS Anos DE

Emu won AREA DE RES1DENcIA. ssetm NNEL EDUCATNOALCANZADO, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Del total de hombres con discapacidad ocupados, el 37,7%

manifesté que tiene educacién primaria, el 33,7% alcanzé

educacién secundaria, el 18,1% educacién superior (10,5%

universitaria y 7,6% no universitaria) y el 1,1% estudios de

educacién bésica especial.

En el caso de las mujeres el 35% alcanzé educacién

primaria, 27% educacién secundaria, el 17,8% educacién

superior (8.4% universitaria y 9,4% no universitaria) y el
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O,9% tiene estudios de educacién bésica especial. Cabe

se}401alarque, el 18.7% de las mujeres no tiene ningun nive|

de estudios.

GRAFICO N"2.4 -

' PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADAS DE 14 Y MAS A}402osDE EDAD POR

SEXO, SEGUN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2012

GRAFlCON�0309.3

PERO: PERSONAS con DISCAPACIDAD ocumms DE 14 Y MAS mos DE EDAD

POR SEXO, SEGUN NNEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2012

(blsmbndbfloaeemudj

17,1

.0 NJ a}402ombte

awe

' In

15,1

3,9 ,5 9-�030 �030M3,4

on 0.2 'v�030�034-9 oz 0.: oz 0.1

}401mivl Ema}401a Eduadm Emmdh Educndh Sunat Smarlw lath! No

hkii mineria soumdafu M}402wlwodllnulmlvu}402a}402a|lINm§lxla dutuadn spadfca}402a

(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Ocupacién Principal:

Del total de la Poblacién Econémicamente Activa (PEA) de

14 y mas a}401osde edad con discapacidad, el 87.9% se

encuentra ocupada y se desempe}401anen el érea laboral

como: trabajadores no calificados de los servicios (28.4%),

trabajadores calificados de los servicios personales (18,2%),

agricultores y trabajadores calificados agropecuarios
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(14,4%), obreros, operadores de las actividades mineras,

canteras (8,8%), obrero de construccién, confeccionadores

de productos (6.7%) y como profesionales, cientificos e

intelectuales (5,3%), entre las principales ocupaciones. El

12,1% de la PEA con discapacidad se encuentra

desocupado. _

GRAFICO N°2.5

PERSONAS CON DISCAPACIDAE) OCUPADAS DE 14 Y MAS A}402os,SEGUN
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(lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)
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Ramas de la actividad Econémica:

De acuerdo a las ramas de actividad econémica, la

poblacién con discapacidad ocupada de 14 y més a}401os

Iabora en mayor porcentaje, en las siguientes actividades:

comercio al por mayor y por menor; reparacién de vehiculos

automotores y motocicletas (25,4%), en agricultura,

silvicultura y pesca (24,4%) e industrias manufactureras

(10,1%), entre las principales ramas.

Por sexo, los varones trabajan en mayor proporcién en

agricultura, silvicultura y pesca (29%), el 19,6% comercio al

por mayor y por menor; reparacién de vehiculos automotores

y motocicletas y el 11,8% en industrias manufactureras.

entre otras actividades.

Las mujeres se desempe}401anprincipalmente en la rama de

comercio al por mayor y al por menor; reparacién de

vehiculos automotores y motocicletas (35,9%), el 16,2% en

agricultura, silvicultura y pesca y el 13,8% en servicios de

alojamiento y comidas, entre las principales.
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TABLA N° 2.4

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 14 ANQS Y MAS DE

EDAD POR AREA DE RESIDENCIA, SEGUN RAMA DE

ACTIVIDAD ECONOMICA, 2012

CUADRO N'9.4

pena: PERSONAS OCIIJPADAS can DISCAPACIDAD us mmosv ms was EDAD pan AREA DE RESIDBICIA.

seem: RAMA as ACTMDAD EOONOMICA, 2012
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hmsrh mmuinumn 10.1 12.0 4.0

Slllnlnlslka deaiad}402rkhi,gas, vapcl y alta aanndldmado 0.1 0,1 0,1

Sumlnlslto de �030agua,all-mI2tlIadn,ges1Ibn da dassdlos yadvl}402adesdo sanmmlanto , 1.5 1,9 0,1

Gmsmmim 5.1 6.1 1,7
cm pormmv ymenor repavvehla au1mLymo!ncIdo1as 25,0 312 1,4

Tmrapdhyalnacuxaniulm 5.8 1,5 0.1

AIa}ani:nIny sanfbn da comidas �030 6,9 8,3 2.4
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad. 2012)

Categoria de ocupaciénz V

Las categorias de ocupacién muestran que el 58,2% de las

personas con discapacidad ocupadas de 14 y mas a}401osson

trabajadores independientes, el 15,3% pertenecen a la

categoria de empleados, el 13,1% son obreros, el 6,1% son

empleadores o patronos y el 51% trabajadores familiares no

remunerados, entre otros.
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GRAFICO N°2.6

PERSONAS con DISCAPACIDAD _ocuPADAs DE )4 Y MAS ANOS DE EDAD, POR

CATEGORIA DE OCUPACION, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

La distribucién de la poblacion con discapacidad segun

categoria de ocupacién, muestra que el 55,4% de los

varones se desempe}401ancomo trabajadores independientes,

el 16,8% como obreros, el 15,4% son empleados y el 7,0%

son empleadores o patronos, entre otros. En tanto, el 63.3%

de las mujeres son trabajadoras independientes, 15% son

empleadas, 6.5% obreras y el 6,1% son trabajadores

familiares no remunerados.
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GRAFICO N°2.7

PERSONAS CON DISCAPAQIDAD ocuPADAs DE 14 Y MI:\S ANOS DE EDAD POR

sExo, SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Tama}401ode la empresa o lnstitucién:

A nive| nacional, Ia mayoria (78,7%) de personas con

discapacidad ocupadas de 14 y mas a}401oslaboran en

empresas de 1 a 5 trabajadores, el 7,0% laboran en

empresas de 6 a 10 trabajadores, el 6.6% en empresas de

11 a 50 trabajadores y el 6,5% en empresas de 51 a mas

trabajadores.
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TABLA N° 2.5

PERSONAS CDN DISCAPACIDAD DE 14 Aflos Y MA_S DE

EDAD POR AREA DE RESIDENCIA, SEGUN TAMANO DE

ESTABLECIMIENTO DONDE TRABAJA, 2012

cummmm
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�030 Tannno de amplvesa mal lltbana Rural

Tom 1oo,o 1nn,o mom

1 a 5 personas 18,1 15,4 89.0
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

La distribucién por sexo muestra que seg}401ntama}401ode la

empresa o institucién donde laboran se encuentra una

mayor proporcién de mujeres (82,4%) que de varones

(76,7%) trabajando en las empresas més peque}401as,es

decir, aquellas de 1 a 5 trabajadores. En el otro extremo. un

mayor porcentaje de varones (6.9%) que de mujeres (5,7%)

desarrolla sus actividades Iaborales en las empresas més

grandes (51 a més trabajadores).
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GRAFICO N°2.8

PERSONAS coN DISCAPACIDAD ocUP_ADAs DE 14 Y MAS A}401osDE EDAD POR

SEXO, SEGUN TAMANO DE EMPRESA, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Sector al que pertenece Ia empresa o institucién:

En el a}401o2012, el 90,2% de personas con discapacidad de

14 y més a}401osque trabajan, lo hacen en el Sector Privado y

solo un 9,3�034/opertenece al Sector Publico.
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GRAFICO N°2.9

PERSONAS coN DISCAPACIDAD OCUPADAS DE 14 Y MAS A}402osDE EDAD POR

SECTOR DONDE LABORA, 2012
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(lnstituto Nacional de Estadistica e Informética, Primera

Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Por érea de residencia y sector donde Iabora. el 89,0% de

las personas con discapacidad ocupadas de 14 a}401osy més

de edad de| érea urbana trabajan para el sector privado y el

10.6% lo hacen en el sector publico. En el érea rural, el

93.8% en el sector privado y el 5.2% en la administracién

p}402blica.
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GRAFICO N°2.10

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0CUPl_\DAS DE 14 Y MAS ANOS DE EDAD POR

SECTOR DONDE LABORA SEGUN AREA DE RESIDENCIA, 2012
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Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad, 2012)

Se sabe también, segun Encuesta Nacional

Especializada en Discapacidad (lnstituto Nacional de

Estadistica e Informética, Primera Encuesta Nacional

Especializada Sobre Discapacidad, 2012) la demanda

laboral de personas con discapacidad en la Regién

Callao, Ia poblacién en edad de trabajar con

discapacidad (PET) ascendié a 56 mil 525 personas,

de las cuales el 19.6% participaban de| mercado

laboral, de este resultado 16.2% se encontraban
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ocupados y el 83.8% se encontraban desocupados y

el 79.1% se encontraban inactivos, es decir, no

participan de| mercado laboral y esté conformado por

jubilados, amas de casa, entre otros (Ministerio de

Trabajo y Promocion del Empleo, 2014).

GRAFICO N�0312.11

REGION CALLAO: CONDICION DE OCUPACION DE LA POBLACION CON

ALGUNA DISCAPACIDAD 2012
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(Ministerio de Trabajo y Promocion de| Empleo, 2014)

2.2.4. Beneficios de las empresas por la contratacién de

personal discapacitado.

Dentro de los beneficios a los cua|es acceden |as

denominadas empresas se encuentran |os siguientes:
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- Bene}401ciostributarios

La nueva LGPD regula ciertos beneficios de carécter

tributario para aquellas empresas que no son

promocionales de personas con discapacidad. En tal

sentido, el articulo 47.2 de la LGPD dispone que los

empleadores p}402blicosy privados generadores de

rentas de tercera categoria que empleen a personas

con discapacidad tienen una deduccién adicional en el

pago de| impuesto a la renta sobre las

remuneraciones que se paguen a estas personas, en

un porcentaje que es fijado por decreto supremo del

Ministerio de Economia y Finanzas (en adelante,

�034MEF�035).

TABLA N° 2.6

PORCENTAJE DE DEDUCCION ADICIONAL

Porcentaje de personas con Porcentaje de deduccion adicional

discapacidad que laboran para el aplicable a las remuneraciones

generador de rentas de tercera pagadas por cada persona con

categoria, calculado sobre el total de discapacidad

traba'adores

Més de 30%0
Fuente: (Renta, Decreto Supremo N�034219-2007 Reglamento de

la Ley de| Impuesto a la Renta) .

Por su parte, el articulo 50.2 de dicha Iey se}401ala,en el

terreno de los ajustes razonables, que Ios

empleadores publicos y privados generadores de
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rentas de tercera categoria tienen una deduccién

adicional en el pago de| impuesto a la renta sobre los

gastos por ajustes razonables para personas con

discapacidad, en un porcentaje que también seré

fijado por el MEF. Respecto a la regulacién de los

porcentajes, en noviembre de| a}401o2013, el MEF

emitié |as �034NormasReglamentarias de las

Disposiciones sobre lmpuesto a la Renta contenidas

en |a Ley N° 29973 que se encargan de regular y

precisar |os alcances de estos beneficios tributarios.

La Norma 287-2013, nos dice el importe de| crédito

equivale al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos

por ajustes razonables en el Iugar de trabajo, a que se

refiere el numeral 50.1 de| articulo 50° de la Ley,

devengados en cada ejercicio y sustentados con los

respectivos comprobantes de pago. El monto de dicho

crédito no deberé exceder al importe que resulte de

multiplicar el factor 0,73 por la Unidad lmpositiva

Tributaria (UIT) y por el n}402merode trabajadores con

discapacidad que requirieron ajustes razonables en el

lugar de trabajo.

Aqui detallamos un ejemplo préctico de la deduccién

de| impuesto a la Renta:
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La empresa tiene 55 trabajadores desde el a}401o2007

dentro de los cua|es ocho (08) trabajadores son

discapacitados, que perciben una remuneracién

mensual de S/. 2,590 Nuevos Soles. Adicionalmente,

en el mes de febrero de 2014, ingresan a laborar a la

empresa cinco (O5) trabajadores discapacitados con

una remuneracién mensual de S/. 1,950 Nuevos

Soles.

En el mes de agosto 2014 la empresa ha realizado en

su local trabajos de mejoramiento en favor del

personal discapacitado (rampas de acceso,

adquisicién de sillas de ruedas, de equipos con

sistema Braille), por un importe de S/. 58,000.
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DEDUCCION A LA UTILIDAD NETA POR LA CONTRATACION DE

PERSONAL DISCAPACITADO

* DEDUCCION A LA UTILIDAD NETA

8 trabajadores 5 trabajadores

con antig}402edadmayor con anligcnedad menor

Determinacién de la Deduccién Adicional a 1 a}401o a 1 aha

a) N}401merode trabajadores durante el ejercicio 2014,

calculados mensualrnente y tolalizados por a}401o:

(55x1)+(60x11) = 55 + 660= 715

b) Namero de trabajadores discapacitados:

(8x1)-o-(13)<11)=84-143=151

c) Porcentaje de trabajadores discapacitados:

151x100 = 21.12 %

715

Corresponderé entonces un porcentaje de deduccibn

adicional de 50%

Remuneraciones Pagadas:

B trabajadores discapacitados con mas de

un a}401ode labor: 8 x 5/. 2.590 x 14 remuneraciones =

S/. 290,080

Boni}401cacibnextraordinaria:

B x S/. 2.59!) x 9% x 2 grati}401caciones= S/. 3,730

5 Trabajadores discapacitados con menos de un a}401o 293.810

de labor: 126,734

11 meses x 3/. 1,950 x 5 trabajadores = S/. 107,250

Grali}401caciénde julio de los trabajadores

discapacitados

con menos de un a}401ode labor :

(5 meses x S/. 1,950 x 5)/6 = S/. 8,125

Grati}401caciénde diciembre de los trabajadores

discapacitados con menos de un a}401ode labor :

(S/. 1,950 x 5): 9,750

Boni}401caciénextraordinaria:

5.125 + 9.750x 9% =1.609

Deduccién adicional: _

50% de S/. 293,810 146,905

50% de S/. 126,734 63,367

Limite méximo:

- Trabajadores can mas de un a}401ode labor: _

3 trabajadores x 24 RMs/(S/. 750) 144,000

- Trabajadores can menos de un a}401ode labor:

5 trabajadores x 2 RMVx 11 meses de labor 82,500

Deduccién adicional por trabajador (menor va|or entre

deduccién adicional y Ilmite méximo) 144,000 63,367

Base legal: inciso 1) del Articulo 37° de la Ley.

Fuente Sunat
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*DETERM|NAC|ON DE LA RENTA IMPONIBLE Y LIQUIDACICN

DEL IMPUESTO A LA RENTA

SI

Utilidad Neta antes de Participaciones e lmpuesto 17,980,884

(+) Més adiciones: 805,609

(-) Menos deducciones: �024207,367

RENTA NETA IMPONIBLE 18,579,126

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

lm puesto Resultante

30% de 18,579,126 5,573,738

Nlenos:

(-) Crédito contra el IR por trabajadores con -41 ,616

discapacidad (Ver Anexo N° 1)

SUBTOTAL 5,532,122

(-) Pagos a cuenta -2,920,284

SALDO POR REGULARIZAR 2,611,838

Fuente Sunat

ANEXO N° 1

CREDITO CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA POR TRABMADORES CON DISCAPACIDAD

A) crédito por remuneraciones al personal discapacitado

- 3% del total de remuneraciones devengadas y pagadas S/. 293,810 + S/. 126,734 420,544

3% de 5/. 420,54-4= 12,616(1)

- Limite méximo

1.44 x RMVX N�034de 1raba'adores discapacitados 1.44 x 750 x 13= 14.040 2

12.616
E) Crédito por mejoras realizadas en la empresa a favor del personal discapacitado

- 50% del Total Inverlido 50% de 5/. 58,D00= 29,000 (3)

�024Limite méximo

0.73 x Ul'|' x N�034de Trabdadowes Discapacitados 0.73 x S/. 3,800 x 13 = 36,062 4

29.000

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 41 ,616�024
Base legal: Numerals: 41.2 y 50.2 de los articulos 47'' y 50° do la Ley N�03029973

ysu reglamento Dacreto Supremo N�034287-2013-EF
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o Bene}401cioseconémicos

Dentro de los beneficios econémicos esta Ia nulalidad

de las sanciones por el incumplimiento de la cuota de

empleo para personas con discapacidad (12 a 15 UIT)

considerada una infraccién de tipo grave estipuladas

en el reglamento de la Iey 29773 DS 002 �0242014, asi

mismo se presenta una menor rotacién de personal

de la empresa lo que contribuye a reducir costos de

capacitacién, reclutamiento, entre otras.

Mejoramiento de las utilidades por el compromiso de

los consumidores hacia las empresas socialmente

responsables.

- Beneficios de responsabilidad social

Los beneficios de responsabilidad social incluyen

mejoramiento de la imagen de la empresa ante sus

clientes y colaboradores y proveedores, mayor

fidelidad por mostrar una cultura de sensibilizacién

ante este sector.

Reduccién de medidas de fiscalizacién por el

cumplimiento de las exigencias Iegales.
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Reduccién de problemas sociales graves, con ello se

logra un cambio socia| importante.

Optimizacién del clima laboral que supone el aumento

de mayor rendimiento y compromiso en los

trabajadores.

Mayor productividad ya que los trabajadores son

hébiles para la ejecucién de ciertas tareas y estén

altamente comprometidos con la finalidad de la

empresa.

En el detalle siguiente, se muestra el estudio que

hace en conjunto Ia Oficina lnternacional de trabajo

con apoyo de la Sociedad de Fomento Fabril

(Sofofa), respecto a las ventajas que declaran |as

empresas respecto a la inclusién socia| de personas

discapacitadas.
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TABLA N° 2.7

VENTAJAS QUE DECLARAN EMPRESAS RESPECTO A LA

INCLUSION SOCIAL

vmmas sesGn~ru1m»
°�034�034"°�030=

IEIEIEI

IEZEEE

EEK
EIIIEHEI

EIEEHIEIEE

delaempresa E}402}402}402}402}401}402
 £1

 lI
Tff}401

 E

Fuente: (Oficina Internacional de Trabajo & Sociedad de

Fomento Fabril, 2013)

2.2.5. Empresas Promocionales

Una de los aspectos que mas resalta de la nueva

LGPD es la creacién de las denominadas empresas

promocionales de personas con discapacidad. Las

cuales son, segun el articulo 54 de dicha Iey, todas

aquellas empresas constituidas como persona natural

7 o juridica, bajo cualquier forma de organizacién o

> gestién empresarial, que cuenten por lo menos con un

30% de personal con discapacidad y que el 80% de

este personal, desarrolle actividades directamente
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vinculadas con ei objeto social de la empresa. La

acreditacién como empresa promocional esté a cargo

del MTPE quien ademés |as inscribe en ei Registro

Nacional de Empresas Promocionales.

Estas Ilamadas empresas promocionales de personas

con discapacidad representan un paso muy

importante en la promocién e insercién laboral de las

personas con discapacidad en nuestro pais. En el a}401o

2013, segun la Direccién de Promocién Laboral para

Personas con Discapacidad (en adelante, �034DPLPD")

se registraron a nive| nacional 538 empresas

promocionales de personas con discapacidad.

Concentréndose ei mayor n}402merode estas en Lima

con 149, mientras que en Arequipa se registraron.

Si bien resulta ser un numero bastante menor, no se

debe perder de vista que en relacién con el a}401o2012, �030

se evidencié un incremento nada despreciable de la

cifra. Ademés, se debe resaltar que el mayor n}402mero

de empresas promocionales de personas con

discapacidad se concentra en el sector de

construccién civil. Es destacable también que la

propia LGPD y su Reglamento prevean incentives y
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bene}401ciospara estas empresas, |os cuales

�031 analizaremos a continuacién.

Como primer bene}401ciopara las empresas

promocionales de personas con discapacidad la «�030

nueva LGPD dispone en su articulo 56 que en los

procesos de contratacifgn de bienes, servicios u obras

convocado por entidades p}402blicas,|as empresas

promocionales de personas con discapacidad tienen

preferencia en caso de empate entre dos o més

propuestas, bajd sancién de nulidad, seg}402nIo

se}401aiadosobre la materia en el Decreto Supremo

184-2008-EF, Reglamento de| Decreto Legislativo

1017, Ley de Contrataciones de| Estado.

Es decir, segun esta disposicién, si existe un empate

dentro de una convocatoria para prestar servicios,

bienes o rea|izar obras, |as empresas promocionales

de personas con discapacidad tendrén preferencia

respecto de aquellas que no lo son. Para acogerse a

este beneficio, Ia empresa promocional de personas

con discapacidad deben presentar ante Ia entidad

publica contratante la constancia emitida por la

' Autoridad Administrativa de Trabajo que la acredita

como tal, asi como copia de la planilla de pago
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correspondiente al mes anterior a la fecha de

postulacién al proceso de contratacién de bienes,

servicios u obras convocado por dicha entidad.

Adicionalmente, el inciso 1 del articulo 57 establece

que el estado peruano promoveré el acceso de la

empresa promocional de personas con discapacidad

a créditos y otras fuentes de financiamiento ya sea

prestando asistencia }401nancieraorientada a reducir Ia

informacién asimétrica o disminuir |os costos de

intermediacién.

De tal forma, vemos como este conjunto de medidas

que benefician a las empresas promocionales de

personas con discapacidad signi}401canun incentivo

para que estas contraten a las personas con

discapacidad y las inserten en el campo laboral de su

empresa. De tal manera que esta deduccién, como

bien concluye (Dévila, 2008), no solo busca aminorar

Ia carga tributaria de las empresas sino también

promover que las personas con discapacidad sean

empleadas.
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TABLA N° 2.8

EMPRESAS PROMOCIONALES EN EL PERU 2009-2015

EMPRESAS
E PROMOCIONALES NOMBRES DE LAS EMPRESAS PROMOCIONALES

2009 2 CBG EIRL, Corporacién Sol del Norfe contratistas

Generales SAC (abril �024diciembre)

2010 CBG EIRL. Corporacién Sol del Norte contratistas

Generales SAC (enero �024diciembre)

Grupo Wamoca Contratistas Generales SAC, 3G

201 1 Constructora SAC, Servicio Completo EIRL, Tak Men

Contratistas Generales SAC, CBG EIRL, Corporacién Sol

' del Norte contratistas Generales SAC (enero �024diciembre)

Exacto Trading EIRL, 3G Constructora SAC (enero �024
2012 2

marzo)

Guido Edsgardo Merino Neira, 3G Constructora SAC (julio
2013 2 . .

�024dzcnembre)

JAF Contratistas Generales SAC, Interandina EIRL,

2014 4 Constructora e lnmobiliaria Soluciones Integrales SAC,

CBG EIRL (enero �024diciembre)

2015 lnversiones Salvatierra SAC (abril �024junio)

Fuente: Elaboracién Propia

GRAFICO N° 2.12

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOC|ONA|7ES PARA PERSONAS

DISCAPACITADAS EN LA REGION CALLAO
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Fuente: Elaboracién propia
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2.3. Definicién de términos

Ajuste Razonable

Surge como respuesta a las barreras en el entorno fisico y social

que impiden o limitan Ia capacidad de rea|izar una funcién de

manera convencional. Son una garantia al derecho, igualdad de

oportunidades de las personas con discapacidad, su no realizacién

comportaria una discriminacién para el caso particular, en el que la

persona con discapacidad ha de contar con la adecuacién

especifica de| entorno a sus necesidades individualizadas, siendo

ello Ia (mica manera de asegurar sus derechos de participacién

ciudadana.

Beneficio

Segun la Real Academia Espa}401ola,es todo bien que se hace 0 se

recibe, de él se obtiene provecho, puede ser econémico o moral.

Beneficio Tributario

El cédigo Tributario considera al beneficio Tributario como un

incentive.

competencias

El concepto de competencias se encuentra Iigado y estructurado en

torno a las nociones de conducta, habilidad y conocimiento. Las

competencias son aquellos conocimientos, habilidades practicas y
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actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o

una actividad laboral (Gordillo, 2004).

Consejo Nacional para la Integracién de la persona con

Discapacidad (Conadis)

El Consejo Nacional para la lntegracién de la Persona con

Discapacidad (Conadis) es el érgano especializado en cuestiones

relativas a la discapacidad. Esta constituido como un organismo

publico ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables, con autonomia técnica, administrativa, de

administracién, econémica y }401nanciera.Constituye pliego

presupuestario.

El Consejo Nacional para la lntegracién de la Persona con

Discapacidad (Conadis) tiene |as siguientes funciones:

- Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y

evaluar las politicas nacionales y sectoriales en materia de

discapacidad.

o Dictar normas y lineamientos técnicos para Ia adecuada

ejecucién y supervisién de las politicas nacionales y

sectoriales en materia de discapacidad.

- Promover y proponer que, en la formulacién, el

planeamiento y la ejecucién de las politicas y los programas

de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en
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cuenta, de manera expresa, |as necesidades e intereses de

la persona con discapacidad.

- Promover que, en la formulacién y aprobacién de los

presupuestos sectoriales, se destinen |os recursos

necesarios para la implementacién de politicas y programas

transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a

la discapacidad.

o Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la

ejecucién de| Plan de lgualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad.

o Promover y organizar los procesos de consulta a las

organizaciones de personas con discapacidad, en

coordinacién con los sectores y niveles de gobierno

correspondientes.

- Promover y ejecutar campa}401aspara la toma de conciencia

respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus

derechos y de su dignidad, y la responsabilidad de| Estado y

la sociedad para con ella.

o Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre

cuestiones relativas a la discapacidad y al desarrollo de

bienes, servicios, equipos e instalaciones de dise}401o

universal.

- Difundir informacién sobre cuestiones relacionadas a la

discapacidad, incluida informacién actualizada acerca de los
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programas y servicios disponibies para la persona con

discapacidad y su familia, y de las organizaciones de

personas con discapacidad.

o Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la

discapacidad a las entidades u organismos de todos los

sectores y niveles de gobierno.

- Requerir informacién sobre cuestiones relacionadas a la

discapacidad a las entidades u organismos de todos los

sectores y niveles de gobierno.

o Interponer demandas de cumplimiento.

- Fiscalizar, imponery administrar multas.

o Exigir coactivamente el pago de multas.

o Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

o Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto.

o Elaborar su reglamento de organizacién y funciones.

a Las demés que Ie asigne Ia Iey y su reglamento.

Discapacidad

Segun Ia (Organizacién Mundial de la Salud, 2011), es un termino

genera| que abarca |as de}401ciencias,|as Iimitaciones de la actividad

y las restricciones de la participacion. Las de}401cienciasson

problemas que afectan a una estructura o funcién corporal; |as

Iimitaciones de la actividad son dificualtades para ejecutar acciones
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o tareas, y las restricciones de la participacién son problemas para

participar en situaciones vitales.

Segon la Ley General de la persona con discapacidad, es aquella

que tiene una o mas deficiencias fisicas, sensoriales, mentales o

intelectuales de caracter permanente que, al interactuar con

diversas barreras actitudinales y de| entorno, no ejerza o pueda

verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusion plena

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las

demés.

Empresa Promocional

Segun la Ley General de la persona con discapacidad es aquella

constituida como persona natural 0 juridica, bajo cualquier fonna de

organizacion o gestién empresarial, que cuenta por lo menos con

un 30% de personal con discapacidad. El 80% de este personal

desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social

de la empresa.

Econémico

La recta y prudente administracién de los recursos escasos de una

sociedad, familia o individuo, con la finalidad de satisfacer sus

necesidades en lo material. Ademés explica como |os individuos y

organizaciones logran sus ingresos y como los invierten.
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Empleabilidad

La empleabilidad es un nexo entre el mundo educativo y el mundo

laboral que permite potenciar a ambos, pues una institucién

educativa que se preocupe por la empleabilidad de sus estudiantes

esté obligada a adecuar permanentemente la formacién que ofrece

y mejorar su calidad, mientras que una empresa que sepa

reconocer Ia empleabilidad de sus trabajadores esta valorando

objetivamente la formacién recibida por estos y contribuyendo al

desarrollo econémico de| conjunto de su sociedad. (Rodriguez

Cuba, 2009).

lmpuesto a la Renta

Es un impuesto que grava |as rentas que provengan de| capital,

trabajo y de la aplicacién conjunta de ambos factores,

entendiéndose como tales a aquellas que provengan de una fuente

duradera y susceptible de generar ingresos periédicos.

Impacto

Efecto que determinados fenémenos tienen sobre la realidad y que

generan alg}402ntipo de reaccién.

Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo (MTPE)

Es el érgano del Estado Peruano para la rama de empleo y tiene su

sede en Lima, Pen]. Posee capacidad para Iiderar la

implementacién de politicas y programas de generacién y mejora
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de| empleo, contribuye al desarrollo de micro y peque}401as

empresas, fomenta la previsién socia|, Ia formacién profesional, asi

como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y mejora de

las condiciones Iaborales en un contexto de dialogo entre |os

actores sociales y el Estado.

Responsabilidad social

Es una forma ética de gestién que implica la inclusién de las

expectativas de todos los grupos de interés, es decir, accionistas,

colaboradores, familias, proveedores, medio ambiente, alrededor

de la sociedad para |ograr el desarrollo sostenible. Funciona como

un agente de cambio para mejorar la calidad de vida y la

competitividad de su entorno.

Remuneracién

Referente al pago o salario que una persona recibe por un trabajo o

actividad realizada.

Superintendencia Naciona| De Aduanas y Administracién

Tributaria (SUNAT)

Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de

Economia y Finanzas, cuenta con personeria juridica de derecho

ptiblico y goza de autonomia funcional, técnica, econémica,

}401nanciera,presupuestal y administrativa.
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Las siguientes de}401nicionesde términos usados de aqui en adelante

se basan en el repertorio de recomendaciones précticas sobre la

gestién de las discapacidades en el Iugar de trabajo de la OIT

(2002).

Ajuste o adaptacién

Es Ia adaptacién de| puesto de trabajo, incluido el ajuste y la

modificacién de la maquinaria y el equipo, y/o la modificacién del

contenido de| trabajo, de la organizacién de| trabajo y de la

adaptacién de| entorno laboral para ofrecer acceso al Iugar de

trabajo y a horarios que faciliten el empleo de personas con

discapacidades.

Adaptacién de| lugar de trabajo

Es Ia adaptacién 0 el nuevo dise}401ode las herramientas,

maquinaria, puestos de trabajo y entorno de trabajo en funcién de

las necesidades de cada persona. También puede incluir la

introduccién de ajustes en la organizacién del trabajo, |os horarios

de trabajo, el encadenamiento sucesivo de las tareas y la

descomposicién de éstas en sus elementos bésicos.

condiciones de trabajo

Son los factores que determinan |as circunstancias en que el

trabajador desempe}401asu labor. Incluyen |as horas de trabajo, Ia

organizacién de| trabajo, el contenido del empleo, los servicios de
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asistencia socia| y las medidas adoptadas para proteger Ia salud y

la seguridad del trabajador en el trabajo.

Conservacién en el empleo

Consiste en permanecer con el mismo empleador, con las mismas

o diferentes funciones 0 en condiciones de empleo, incluida la

reintegracién después de un periodo de ausencia remunerada o

no.

Discriminacién

Cualquier distincién, exclusién o preferencia basadas en

determinadas razones que anulen o reduzcan Ia igualdad de

oportunidades 0 de trato en el empleo o la ocupacién. Las normas

generales que establecen distinciones basadas en razones

prohibidas constituyen una discriminacién para la Iey. La actitud

especifica de una autoridad publica o persona privada que brinda

un trato desigual a personas o miembros de un grupo por una

razén prohibida constituye una discriminacién en la préctica. La

discriminacién indirecta se re}401erea situaciones, reglamentaciones

o précticas en apariencia neutras, que en realidad redundan en un

trato desigual a las personas con determinadas caracteristicas. No V

se consideran discriminatorias las distinciones o preferencias que

puedan resultar de la aplicacién de medidas especiales de

proteccién y asistencia adoptadas para satisfacer las necesidades

particulares de las personas discapacitadas.
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Empleador

Una persona u organizacién que emplee a trabajadores mediante

un contrato de trabajo, escrito o verbal, que establezca los

derechos y obligaciones de ambas partes, de conformidad con la

legislacién y la practica nacionales. Pueden ser empleadores |os

gobiernos, |as autoridades publicas y las empresas privadas, asi

como las personas fisicas.

Empleo a prueba

Es Ia actividad laboral que proporciona experiencia para unv

determinado empleo o pone a prueba Ia aptitud para el mismo.

Entorno de trabajo

son las instalaciones y las circunstancias en que tiene Iugar el

trabajo y los factores ambientales que pueden afectar a la salud de

los trabajadores.

Gestién de las discapacidades

Proceso que se desarrolla en el Iugar de trabajo con objeto de

facilitar el empleo de personas con discapacidades, mediante un

esfuerzo coordinado para resolver |os problemas planteados por

las necesidades individuales, el entorno de trabajo, |as

necesidades de la empresa y las responsabilidades juridicas.
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lgualdad de oportunidades

lgualdad de acceso y de oportunidades al empleo, la formacién

profesional y ocupaciones especi}401caspara todas las personas, sin

discriminacién, en consonancia con el articulo 4 del Convenio num.

159 de la OIT.

Integracién

Es la inclusién de personas con discapacidades en el empleo, la

educacién, la formacién y todos los sectores de la sociedad.

Lugar de trabajo

Son todos los Iugares donde deben estar o adonde deben acudir

las personas empleadas para rea|izar su trabajo. que se

encuentran bajo el control directo o indirecto de| empleador, como

|as oficinas, fébricas, plantaciones. obras de construccién, buques

y residencias privadas.

Normas internacionales del trabajo

Los principios y normas sobre todas las cuestiones relacionadas

con el trabajo adoptados por la Conferencia lnternacional de|

�030 Trabajo de composicién tripartita (gobiernos, empleadores y

trabajadores). Estas normas adoptan la forma de convenios y

recomendaciones internacionales de| trabajo. Los convenios, previa

rati}401caciénpor los Estados Miembros, establecen obligaciones

vinculantes en materia de aplicacién de sus disposiciones. Las
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recomendaciones son instrumentos no vinculantes que

proporcionan orientacién para las politicas, la legislacién y la

practica.

organizaciones de ylo para personas con discapacidades

Son |as organizaciones que representan a las personas con

discapacidades y que defienden sus derechos.

Persona discapacitada

Un individuo cuyas posibilidades de obtener empleo, reintegrarse al

empleo y conservar un empleo adecuado, asi como de progresar

en el mismo, resulten considerablemente reducidas como

consecuencia de una disminucién fisica, sensorial, intelectual 0

mental debidamente reconocida.

Puesto de trabajo

Es la parte de la oficina 0 de la fébrica donde desempe}401asu labor

el trabajador. incluido el escritorio 0 la super}401ciede trabajo

utilizada, la silla, el material y otros elementos.

Readaptacién profesional

Es un proceso que permite a las personas discapacitadas obtener y

conservar un empleo adecuado, asi como progresar en el mismo, y

que de esa forma promueve su integracién o reintegracién sociales.
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Reintegracién o reinsercién profesional

El proceso por el cual un trabajador recibe apoyo para reanudar su

trabajo después de una ausencia por accidente o enfermedad.

Trabajadorlasalariado

Es toda persona que trabaja por un sueldo o salario y realiza

servicios para un empleador. El empleo se rige por un contrato de

servicio, escrito o verbal.

Trabajo decente

Trabajo productivo en el que se protegen los derechos, que genera

ingresos adecuados y con la adecuada proteccién social.
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CAPiTULO m

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la Investigacién

Variable lndependiente: contratos a personas discapacitadas.

Variable Dependiente: Impacto Tributario

3.2. Operacionalizacién de variables

TABLA N°3.1

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

V1: Demanda o Cumplimiento

Contratacién Laboral de de la Ie

de Personal personal o Nivel de

Discapacitado discapacitado informacién

Responsabili ° N�034/e|.de.

dad Social °°�035°'e"?!aV
acetacuon

V21 . . E t d d
|mpacto Tnbutarlo ° Rz}401ultoadg

Tributario

Econémico I Beneficios

empresariales

Fuente: Elaboracién propia

3.3. Hipétesis general e hipétesis especi}401ca

3.3.1. Hipétesis general

La Contratacién de personal discapacitado influye

favorablemente en el émbito tributario de las

empresas de la Provincia Constitucional de| Callao
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3.3.2. Hipétesis especi}401cas

- El conocimiento de los beneficios tributarios,

econémicos y sociales, influye favorablemente en la

. _�030_= demanda de personal discapacitado en las empresas

de la Provincia Constitucional del Callao.

- El nive| de aceptacién y conciencia por parte del

personal de las empresas de la Provincia

Constitucional del Callao incide favorablemente en el

émbito de responsabilidad social de las mismas.
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�024 CAPlTULO IV

METODOLOGiA

4.1. Tipos de lnvestigacién

Por la finalidad que se persigue, el estudio es clasificado como una

investigacién aplicada, como se indica: "La investigacién aplicada

se caracteriza porque busca la aplicacién o utilizacién de los

conocimientos que se adquieren�035(Behar Rivero, 2008).

A través de este estudio, se aprecié el nivel de conocimiento y

cultura que tienen las empresas de la Provincia constitucional del

Callao, respecto a la contratacién de personal discapacitado, de

manera que se adquieran conocimientos necesarios para una

adecuada toma de decisiones que influyan en la mayor

contratacién de personal discapacitado cumpliendo asi con la

obligacién de cuota que se expresa en la Ley 29973 y a la vez

gozar de los beneficios que se adquieren con este tipo de

contratacién.

Esta fue una investigacién de nive| descriptivo-correlacionaI, ya que

se ha descrito el impacto tributario que se da respecto a la

contratacién de personal discapacitado en las empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao, especificamente en las que se

confonnan con mas de 50 empleados en planilla, y se ha

establecido las relaciones o influencias entre las variables midiendo

su grado de relacién.
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Por el tipo de anélisis que se hace, es correlacional, porque tiene

como propésito medir el grado de relacién que existe entre dos 0

més variables (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).

4.2. Dise}401ode la investigacién

El dise}401oque se utilizo fue no experimental ya que no se construyé

ninguna situacion, sino que se desarrolla un a|to nive| de

observacién de los hechos en su ambiente natural, teniendo como

}401nalidadlograr, un impacto tributario mayor en las empresas de la

provincia Constitucional del Callao a través de la contratacién de

personal discapacitado.

Al respecto, se precisa que: �034Lainvestigacion no experimental o

expost-facto es cualquier investigacién en la que resulta imposible

manipular variables 0 asignar aleatoriamente a los sujetos o a las

condiciones" (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).

Por el tiempo de estudio es de corte transversal, ya que la presente

investigacién se centra en analizar cuél es la situaclén en una

ocasién determinada.

Por ello se precisa lo siguiente: "La investigacién transversal

recolecla datos en un solo momento, en un tiempo unico. Su

propésito es describir variables y analizar su incidencia e

interrelacién en un momento dado. Es como tomar una fotografia

de algo que sucede." (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).
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4.3. Poblacién ymuestra

4.3.1 Poblacién

La poblacién estuvo constituida por el personal encargado

de la Contratacién de Personal en las empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao, con més de 50

empleados. El estudio se realizé en un solo periodo de

tiempo: 2015.

4.3.2 Muestra

Se desconocia el tama}401ode la poblacién, debido a ser

inaccesible por no contar con informacién sobre |as

empresas He Ia Provincia Constitucional de| Callao con mas

de 50 empleados. En razén de lo expuesto, se empleé Ia

siguiente férmula (Pérez Lépez, 2005) para determinar el

tama}401ode la muestra:

n = 2;: *p * q

d2

Donde:

Z = Representa el nive| de confianza requerido, en

esta investigacién es del 95% se ha dejado un 5%

para solucionar problemas en caso que personas se

nieguen a contestar |os cuestionarios 0 sean

contestados con irresponsabilidad o cualquier otro tipo
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de fenémeno que altere Ia informacién, como el nivel

de con}401anzaes del 95% el va|or de 2:: = 1.96 (segun

tabla de éreas bajo Ia curva normal).

p = Proporcién de personas cuya factibilidad de ser

seleccionadas en la muestra es un éxito, para el caso

su va|or estimado es de 0.50

q= Proporcién de personas que no hay factibilidad de

ser seleccionas, para el caso su va|or es de 0.50.

d= Es la precisién equivalente a d=0.12 (12%), es el

error méximo permitido por el investigador en sus

estimaciones.

Aplicando Ia férmula, se obtuvo como muestra 67,

observaciones con un nive| de confianza del 95%. (Se

V entrevisté 1 persona por cada empresa).

4.4 Técnicas e instrumentos

4.4.1 Técnicas

Encuesta

Las encuestas fueron realizadas a los encargados de la

contratacién de personal en empresas de mas de 50

empleados, en la Provincia Constitucional de| Callao y de

esta manera se pudo analizar cémo es que se esté
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desarrollando la aplicacién de la Ley 29973, y con esto

observar el aspecto tributario, ademés de evaluar el émbito

econémico y de responsabilidad social.

4.4.2 Instrumentos

Cuestionario

El instrumento empleado fue un cuestionario constituido

por 13 preguntas referidas a: contratacién de personal

' discapacitado, conocimiento de la Iey 29973, beneficios en

referencia a personas discapacitadas y responsabilidad

social.

El instrumento fue validado porjuicio de expertos.

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos

Haciendo uso de| cuestionario, las 67 observaciones de la

muestra fueron tomadas de forma aleatoria entre los dias del mes

de Noviembre de| a}401ov2015, en distintas zonas de la Provincia

Constitucional de| Callao durante horas de la ma}401ana,ademés de

rea|izar encuestas telefénicas. Se recolecté los datos

concernientes a la contratacién de personal discapacitado y se

procesé Ia informacién para elaborar |as conclusiones y

recomendaciones.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Se utilizé el paquete estadistico SPSS versién 22 para el

tratamiento de la informacién de las pruebas estadisticas, y el
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procesador de datos Microsoft Excel, para las tablas y gréficos

correspondientes.

Se ha empleado Ia estadistica descriptiva a través de tablas y

graficos estadisticos, para el analisis de los datos y para dar

respuesta al problema de investigacién e hipétesis.

Para el anélisis de relacién e influencia, se utilizé la prueba Chi-

Cuadrado y para determinar el grado de relacién e influencia, el

coe}401cientede correlacién de gamma usado para variables

cualitativas, segfm (spiegel, 1995).
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CAPiTULO v

RESULTADOS

5.1. Con}401abilidady validacién del instrumento

5.1.1. Confiabilidad

Para verificar Ia con}401abilidadde los datos, se utilizé el

coe}401cienteAlfa de Cronbach cuyo resultado obtenido es de

83.90%.

Alfa de Cronbach= 0.839

TABLA N° 5.1

INTERPRETACION DE LA MAGNITUD DEL COEFICIENTE DE

CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO

Fuente: Metodologia de la investigacién cuantitativa (Palella &

Martins, 2006)

A partir de la tabla anterior se puede inferir que el va|or alfa

obtenido es (0,839), lo que implica un nivel de correlacién

muy a|to, por lo cual se puede a}401rmarque el instrumento es

confiable.
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5.1.2. Validacién

Este instrumento fue validado a través de| juicio de expertos,

como se observa en el anexo N°2.

5.2. Resultados de| cuestionario

GRAFICO N�0345.1

DEMANDA DE PERSONAL DISCAPACITADO EN LAS EMPRESAS DE

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

i
i

: 49.80%

E 41.92%

I

!  
| , 8.00%

BAJO MEDIO ALTO

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 49.80% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

tienen una demanda de personal discapacitado bajo, el 41.92% tienen

una demanda de personal discapacitado media y el 8.00% tiene una

demanda de personal discapacitado alta. Estos resu|tados estén

constituidos por las preguntas de los indicadores referidos a nivel de

informacién y cumplimiento de la Iey.
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�024 GRAFICO N° 5.2

CONOCIMIENTO DE LOS BENEfIClOS EMPRESARIALES

POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

DISCAPACITADO

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 76.10% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

posee un conocimiento bajo respecto a los beneficios empresariales, el

21.77% posee un conocimiento medio respecto a los beneficios

empresariales y el 2.13% posee un conocimiento alto respecto a los

bene}401ciosempresariales. Estos resu|tados estén constituidos por las

pregunta sobre el conocimiento de la Ley genera|, beneficios tributarios,

econémicos y sociales.

Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

Nivel de significancia: a=0,05
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TABLA N�0345.2

RELACION ENTRE LA DEMANDA DE PERSONAL

DISCAPACITADO Y EL CONOCIMIENTO DE LO BENEFICIOS

EMPRESARIALES EN LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Pruebas Chi-Cuadrado

�024sis~asimwca<biIatera'>
Chi-Cuadrado de Pearson 15,264 .003

Total de casos 67

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El conocimiento de los beneficios empresariales in}402uyeen la

demanda de personal discapacitado.

Se puede verificar, a través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado

cuyo va|or fue 15,264 y p =0,003 < q=0,05; por lo tanto, existe una

relacién entre estas variables.

TABLA N° 5.3

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE DEMANDA DE

PERSONAL DISCAPACITADO Y EL CONOCIMIENTO DE L0

BENEFICIOS EMPRESARIALES EN LAS EMPRESAS DE LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

�024
Coe}401cientede Correlacién Gamma ,60

Total de casos 67

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cienteGamma

que es de 0.60, lo que evidencia una relacién positiva de 60%, es

decir: a medida que se tiene conocimiento de los beneficios
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empresariales Ia demanda de personal discapacitado se

incrementa.

GRAFICO N° 5.3

CONOCIMIENTO DI; LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES POR

LA CONTRATACION DE PERSONAL DISCAPACITADO Y SU

INFLUENCIA EN LA DEMANDA OCUPACIONAL
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

Se observa que hay una tendencia: cuando la demanda de personal

discapacitado se encuentra a un nive| bajo equivalente al 49.8%, el

conocimiento de los bene}401ciosempresariales es 44.75%. es decir, existe

una relacién directamente proporcional.
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GRAFICO N�0345.4

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

�030 47.02%

41.88%

ALTO MEDIO BAJO

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 47.02% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao tiene

una baja responsabilidad socia| para contratar personal discapacitado, e!

41.88% tiene responsabilidad social media para contratar personal

discapacitado y el 11.10% tiene una alta responsab}402idadsocia| para

contratar personal discapacitado. Estos resultados estén constituidos por

las preguntas de los indicadores referidos précticas de responsabilidad

social.
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GRAFICO N�0345.5

NIVEL DE ACEPTACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO

�034S

j 57.10%

36.88%

%
ALTO MEDIO BAJO

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 57.10% de las empresas de la Provincia Constitucional de_| Callao tiene

un nive| de aceptacién bajo de personal discapacitado, el 36.88% tiene un

nive| de aceptacién medio de personal discapacitado y el 6.02% tiene un

nive| de aceptacién a|to de personal discapacitado. Estos resu|tados estén

constituidos por las preguntas de los indicadores al nive| de conciencia, y

aceptacién de la Ley N° 29973.

Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

Nivel de significancia: u=0,05
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TABLA N° 5.4

RELACION ENTRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL

NIVEL DE ACEPTACION DE PERSONAL DISCAPACITADO

Pruebas Chi-Cuadrado

T sis asinwtica <b"ateraI>
Chi-Cuadrado de Pearson 33.813

Total de casos 67

Fuente: Elaboraclon propia por datos de la encuesta

El nivel de aceptacion de personas con discapacidad en las

empresas de la Provincia Constitucional del Callao in}402uyeen el

émbito de responsabilidad socia| de las empresas.

Se puede verificar, a través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado

cuyo va|or fue 33,183 y p =0,000 < a=0,05; por lo tanto, existe una

relacion entre estas variables.

TABLA N° 5.5

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL NIVEL DE ACEPTACION

DEL PERSONAL DISCAPACITADO

�024
Coeficiente de Correlacién Gamma ,63

Total de casos 67

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacion esta dada por el coeficiente Gamma

que es de 0.57, lo que evidencia una relacion positiva de 57%, es

decir: a medida que la aceptacion de personal discapacitado

aumenta, la responsabilidad social se incrementa.
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GR/-'\FlCO N° 5.6

EL NIVEL DE ACEPTACION DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y

SU INFLUENCIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS

EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

Acept_pers_con_disc\'1

HBAJO BIIEDIO DALIO

1 am? 2133
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12.0195 ' ,3: �0244 u

. , ,1.96se,, 33$ �030
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

Se observa que hay una tendencia: cuando la Responsabilidad Social se

encuentra a un nive| bajo equivalente al 47.02%, el nive| de aceptacién de

personas con discapacidad no es el adecuado en un 57.10%, es decir, no

hay conciencia, ni consideran el problema socia|.
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GRAFICO N�0315.7

CONTRATACION DE PERSONAL DISCAPACITADO EN LAS

EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

I BAJO

mm u ALTO

/

BAJO ALTO

Fuente: Elaboracion propia por datos de la encuesta

El 91.73% de Iasempresas de la Provincia Constitucional de| Callao tiene

una baja contratacion de personal discapacitado, el 8.27% tiene una alta

contratacion de personal discapacitado. Estos resu|tados estén

constituidos por las dimensiones de demanda de personal discapacitado y

responsabilidad social.
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GRAFICO N° 5.8

IMPACTO TRIBUTARIO EN LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

96.74%
DALTO

n BAJO

BAJO ALTO

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta mm�031W K

El 96.74% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

contribuye a que el impacto tributario por la contratacién de personal

discapacitado sea bajo, el 3.26% contribuye a que el impacto tributario por

la contratacién de personal discapacitado sea a|to. Estos resu|tados estén

constituidos por las dimensiones en el émbito tributario y econémico.

Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

�030 Nivel de significancia: a=0.05
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TABLA N° 5.6

RELACION ENTRE LA CONTRATACION DE PERSONAL

DISCAPACITADO Y EL IMPACTO TRIBUTARIO EN LAS

EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO

Pruebas Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado de Pearson 23,442�034

Total de casos 67

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La contratacién de personal discapacitado influye en el impacto

tributario de las empresas de la Provincia Constitucional del Callao.

Se puede verificar a través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado

cuyo va|or fue 23,442 y p =0,000 <a=0,05; por lo tanto, existe una

relacién entre estas variables.

TABLA N° 5.7

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE LA CONTRATACION DE

PERSONAL DISCAPACITADO Y EL IMPACTO TRIBUTARIO EN

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO

�024
Coe}401cientede Correlacién Gamma ,68

N de casos vélidos 67

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacién esté dada por el coeficiente Gamma

que es de 0.68, lo que indica una relacién positiva de 68%, es

decir: a medida que la contratacién de personal discapacitado
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aumenta, el impacto tributario en las empresas de la Provincia

Constitucional de| Callao incrementa.

GRAFICO N° 5.9 '

CONTRATACION DE PERSONAL DISCAPACITADO Y SU

IMPACTO TRIBUTARIO EN LAS EN LAS EMPRESAS DE LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
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Fuente: Elaboracibn propia por datos de la encuesta

Se observa que hay una tendencia: cuando Ia contratacion de

personal discapacitado se encuentra en un nive| bajo equivalente al

91.73%, el impacto tributario no es el adecuado en un 91.00%. es

decir, no existe demanda de contratacion de personal

discapacitado, ni responsabilidad socia|. Y cuando Ia contratacion

de personal discapacitado es alta, el impacto tributario en las

empresas de la Provincia Constitucional de| Callao tiene tendencia

a incrementar.
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GRAFICO N° 5.10

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

TIENEN CONOCIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA

CON DISCAPACIDAD

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 54.37% de las empresas de la Provincia Constitucional del Callao

indica que pocas veces tiene conocimiento de la Ley General de la

persona discapacidad. el 20.15% indica que nunca ha tenido

conocimiento de la Ley General de la persona con discapacidad, el

�031 14.67% indica que siempre ha tenido conocimiento de la Ley General de

la persona con discapacidad y el 10.81% indica que muchas veces ha

�030 sabido de la Ley General de discapacidad. Estos resultados estén

constituidos por las preguntas de los indicadores referidos al conocimiento

de las empresas de La Ley General de la persona con discapacidad.
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GRAFICO N° 5.11

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO, SABEN QUE LA LEY ESTABLECE UN PORCENTAJE

MINIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 54.37% de las empresas de la Provincia Constitucional del Callao

indica que pocas veces tiene conocimiento de la Ley General de

discapacidad, el 20.15% indica que nunca ha tenido conocimiento de la

Ley General de discapacidad, el 14.67% lndica que siempre ha tenido

conocimiento de la Ley General de discapacidad y el 10.81% indica que

muchas veces ha sabido de la Ley General de discapacidad. Estos

resultados estén constituidos por las preguntas de los indicadores

referidos al conocimiento de las empresas de La Ley General de

discapacidad.
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GRAFICO N° 5.12

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO, SABEN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE

CUOTA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Z i
_ g 3�031 45.69%

* E 39.52%

5 �030} E

I �030 14.79%

Nunca Pocas Veces Siempre

Fuente: Elaboracion propia por datos de la encuesta

El 45.69% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

indica que pocas veces sabe de las sanciones por incumplimiento de

cuota de empleo, el 39.52% indica que pocas veces sabe de las

sanciones por incumplimiento de cuota de empleo, y el 14.79% indica que

siempre sabe de las sanciones por incumplimiento de cuota de empleo.

Estos resultados estén constituidos por las preguntas de los indicadores

referidos al conocimiento de la existencia de sanciones por el

incumplimiento de cuota de empleo de La Ley General de discapacidad.
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GRAFICO N° 5.13

LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL

CALLAO, TIENEN CONOCIMIENTO DE QUE ES UNA EMPRESA

PROMOCIONAL

5 13 49.89% �030

g 31.52%

§ ; i 1°'53% V 7.95% �030

Nu nca Pocas veces Muchas veces Siempre

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 49.89% de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao

indica que nunca han tenido conocimiento de que es una empresa

promocional, el 31.52% indica que pocas veces nunca han tenido

conocimiento de que es una empresa promocional, el 10.63% indica que

muchas veces han tenido conocimiento de que es una empresa

promocional y el 7.96% indica que siempre han tenido conocimiento de

que es una empresa promocional. Estos resu|tados estén constituidos por

las preguntas de los indicadores referidos al conocimiento sobre empresa

la Promocional.
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cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

- Se ha determinado que el conocimiento de los beneficios

empresariales in}402uyeen la demanda de personal discapacitado,

informacién que puede ser validada en las tablas N�0355.2 y N�0345.3, las

cua|es indican que existe una relacién de 60% entre estas variables.

Este estudio ha permitido determinar que la demanda de personal

discapacitado en la Provincia Constitucional de| Callao es de un nivel

bajo equivalente al 49.80% de la poblacién, este dato es corroborado

con el gra}401coN° 5.1, el cual esté compuesto por el indicador

denominado nive| de conocimiento de la Ley de Discapacidad y el

nivel de informacién; por lo que se puede afirmar que la demanda

de personal discapacitado en las empresas de la Provincia

Constitucional del Callao ha resultado de un nive| bajo debido a que

no tienen un buen conocimiento de la Ley de Discapacidad sobre la

cuota de empleo que se establece, asi como no han recibido

charlas, folletos, entre otros, sobre los bene}401ciosempresariales que

se obtienen, , por lo tanto se concluye que si estos indicadores se

intensifica, Ia demanda de personal discapacitado seria mucho

mayor, ya que en el presente estudio solo equivale a un 8.00% de la

poblacién, seg}402nel grafico N°5.1.
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o Se ha determinado que el nive| de aceptacion y conciencia por parte

de las personas que conforman la empresa incide en el ambito de

responsabilidad socia| de éstas, esto se puede validar en las tablas

N�0345.4 y N° 5.5, las cuales indican que existe relacion entre ambas

variables y es de un 63%, por lo tanto se puede afirmar que cuando

se tiene mayor aceptacion y conciencia, el émbito de

responsabilidad socia| de la empresa se incrementa.

El gra}401coN° 5.4 (pégina 103), demuestra que la responsabilidad

socia| de las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao es

de un nive| bajo equivalente a 47.02%, por lo tanto se puede afinnar,

que las personas encargadas de la contratacién de personal no

estén identificado con el rol que cumple en la sociedad como aliado

de| estado para el cumplimiento de la Ley y no le da importancia a

los beneficios que esta trae consigo.

- Se ha determinado que la contratacién de personal discapacitado

impacta en el émbito tributario, al observar el gréfico N° 5.7 (pagina

107), se puede a}401rmarque el 8.27% de los encuestados indica que

tiene personal discapacitado contratado, como consecuencia en el

gra}401coN°5.8 (pégina 108), el impacto tributario por la contratacién

de personal discapacitado también es bajo.

La baja contratacion de personal discapacitado se ve reflejada en

las empresas que no tienen conocimiento de los beneficios que
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otorga contratar a personas con discapacidad Io cual impacta en la

contratacion de estas personas, al observar el gréfico N�0355.10, se

puede afirmar que solo el 14.67% de los encuestados tiene

conocimiento de la Ley General de Discapacidad, como

consecuencia en el gra}401coN°5.13, solo el 7.96% sabe que es una

empresa Promocional.

La baja contratacion de personal discapacitado se ve reflejada

debido a una inadecuada fomentacion de los beneficios y falta de

responsabilidad socia| de las empresas.

Al analizar |as tablas N�0345.6 y N° 5.7 (paginas 106 y 107), se puede

observar que existe relacién entre ambas variables es de un 68%,

por lo que se puede a}401rmarque la hipotesis se cumple, debido a que

cuando las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao tienen

un a|to nivel contratacion de personal discapacitado el impacto

tributario también y esto es favorable para las empresas.

6.2. Contrastacién de los resultados con otros estudios similares

- Segun la encuesta que se realizo a los encargados de la

contratacién de personal discapacitado, un 91.73% afirmé que no

cuentan con personal discapacitado, que puede ser corroborado en

el gra}401coN° 5.7, lo que nos demuestra que existe una baja

contratacién de personal discapacitado. Situacion similar es la que

se origina segun encuesta ENEDIS (2012) de demanda laboral de

personas con discapacidad en la Region Callao, la poblacién en
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edad de trabajar con discapacidad (PET) ascendié a 56 mi! 525

personas, de las cuales el 19.6% participaban del mercado laboral,

de este resultado 16.2% se encontraban ocupados.

o El conocimiento de los beneficios tributarios, econémicos y

sociales, representa en el siguiente estudio un nivel bajo de

76.10%, Io cual se puede corroborar en el gréfico N�0345.2 (pégina

100), y se puede afirmar en forma conjunta con el estudio de

(Guillen & Contreras. 2006), que las empresas desconocen |os

beneficios que otorga contratar a personas con discapacidad, por

lo tanto podemos afirmar que al revertir esta situacién la

contratacién de personal discapacitado también aumentaré, por lo

tanto se esté de acuerdo con la opinién Guillen & Contreras, quien

indica que las empresas, no solo desconocen |os bene}401ciosque

reporta ser socialmente responsable sino que los diferentes actores

implicados no han sabido difundir ese concepto de

corresponsabilidad y por tanto se redunda en Ia perpetuacién de

actitudes que poco favorecen a la plena insercién de los

discapacitados en el mercado laboral.

- La responsabilidad Social de las empresas solo equivale a un a un

11.10% de las empresas encuestadas, como se aprecia en el

gréfico N° 5.4 (pégina 103), el resto no se identifica o solo posee

un nivel medio respecto a este émbito, esta situacién esté enlazada

con el cumplimiento de la Ley General de discapacidad, pues una
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empresa socialmente responsable cumple |as Leyes y normas de

su sociedad, adema's de que se preocupa en la reduccién de

problemas sociales graves a la vez que busca hacer sostenible y

ventajoso este tema, dada esta situacién se comparte Ia opinion de

(Boza Chirino & Perez Estevez , 2009), quien dice que la

Responsabilidad Social de las Empresas, va mas alla del

cumplimiento de las Ieyes y las normas, dando por supuesto su

respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislacién

laboral y las normativas relacionadas con el medioambiente son el

punto de partida.

- El nivel de aceptacion y conciencia de las personas encargadas de

la contratacién de personal es bajo 57.10%, ilustrado en el N° 5.5

(pagina 104), por lo que se puede a}401rmarque el nive| de

informacién y cultura no es el indicado, no se esta difundiendo de

manera precisa lo enriquecedor de contar con personal

discapacitado en las empresas, lo que debemos de revenir. esta

a}401rmaciénva de la mano con lo que nos plantea (Borea R. F.,

2005), que busca determinar cual es la mejor estrategia para

incorporar personas con discapacidad, por lo cual es necesario

conocer y comprender la actitud de empresas, empresarios y

organismos publicos y privados frente a la posibilidad de integrar

personas con discapacidad en sus organizaciones.

0 El impacto tributario por la contratacién de personal discapacitado

en las empresas de las provincia Constitucional de| Callao es bajo
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3.26%, como se puede apreciar en el Gré}401coN° 5.8, como

consecuencia de la baja contratacién de personal discapacitado

segun se muestra en el gréfico N�0345.7, algo similar nos muestra el

estudio de (Pérez, 2011), donde afirrna que a pesar de los

beneficios tributarios que el Estado ofrece, |as empresas no

aprovechan esta ventaja, mostréndose un bajo interés por parte de

los empresarios.
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CAPiTULO VII

CONCLUSIONES

A. De acuerdo a la informacién verificada en la presente investigacién, �030

demuestra que la contratacién de personal discapacitado influye

favorablemente en el ambito tributario de las empresas de la

Provincia Constitucional de| Callao, pese a lo cual solo el 8.27%,

contrata personal discapacitado.

B. Se puede afirmar con esta investigacién que solo el 2.13% de las

empresas de la Provincia Constitucional de| Callao tienen

conocimiento de los beneficios empresariales que otorga Ia

contratacién de personal discapacitado, lo que no favorece la

contratacién de las mismas,

C, Las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao cuyo

personal tiene un a|to nive| de aceptacién y mayor conciencia

socia|, tienen una mayor incidencia en el émbito de responsabilidad

social.
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cAPiTuLo VIII

RECOMENDACIONES

A. Las autoridades regionales, municipales y locales de la Provincia

Constitucional de| Callao, deberian fomentar y promover |os

beneficios empresariales tanto directos como indirectos a las

empresas, ubicadas en su jurisdiccion. que incorporen

Iaboralmente a las personas con discapacidad, asi como también

se debe fomentar que existen sanciones por el no cumplimiento de

la Ley 29973.

B. El gobierno Regional de| Callao deberia crear una base de datos

donde se consignen a todas las personas discapacitadas aptas

para trabajar donde se se}401ale,los datos y per}401llaboral, esto

ayudaria a las empresas a la hora de reclutar personal de este tipo.

C. Las empresas de la Provincia Constitucional de| Callao deben

rea|izar précticas que les permitan un mayor compromiso en el

ambito de Responsabilidad Social, lo que incluye igualmente la

contratacién de personal discapacitado.

D. Las empresas deberian rea|izar investigaciones sobre la

incorporacion de las personas discapacitadas a sus diversas

unidades de negocio.
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ANEXOS



Anexo N° 01: DE CONSISTENCIA

El impacto Tributario de la contratacién de personal discapacitado en las

empresas de la provincia Constitucional del Callao.

BLEMA
ema general Objetivo general Hipétesis Tipo de Poblacién

genera| investigaciénz

qué manera la Determinar que la La Conlratacién La poblaclon esté

Ilacién de contratacién de de personal Por su }401nalidad:de}401nidapor las

"ral personal discapacitado discapacitado Aplicada personas

)acitado impacta impacta en ambito influye Por su nivel: encargadas de la

émbito tributario tributario de las favorablemente Descrlptivo- contratacién de

�030empresasde la empresas de la en el ambilo Correlacional personal en las

ucia Provincia tributario de las empresas de la

itucional del Constitucional del empresas de la provincia

)? Callao Provincia V1 Constitucional de|

Constitucional del M Callao con mas de

Callao. 50 empleados.
V2

_ Periodo de

emas Objetivos especificos Hipétesis 3�030."':"I"�030:_-Istra Estudio: A}401o2015

J}402cos especmcas V1:Contratacion de

que manera el Establecer que el El conocimiento P_e'5°"a'_ Muestra

:imiento de los conocimiento de los de los beneficios d�0305°aPa°'t3d°

icios tributarios, bene}401ciostributarios, tributarios, V?:'mp�030?°t° zj .p.q

nmicos y economicos y sociales econémicos y T"b�034ta"° 71 = 7�034

es ln}402uyenen la ln}402uyenen la demanda sociales, influye _ _

nda de personal de personal favorablemente  _ ,

Jacilado en las discapacitado en las en la demanda de mi}401}402é-"�034�031�024'�034- Za= Nivelde

zsas de la empresas de la personal _ _ con}401anza

Icia Provincia discapacitado en D'5°"°�030_ - p= Valor optimo

itucional del Constitucional de| |as empresas de N° e,Xpe''"]e�035ta' - q= Valor de No

)? Callao. Ia provincia S°9"" e' t'°mp°: factibilidad

Constitucional del De °°"e 0 d: Error
Callao transversal méximo

IO el nive| de Determinar que el nivel El nivel de permitido

acién y de aceptacion y aceptacion y

ancia por parte conciencia porparte de| conciencia por

erso_na|, de las personal, de las parte del personal Donde la muestra

zsas de la empresas de la de las empresas resulta 57

'|Cia PrOVi}402Cia de '3 Provincia obsefvaciones �030

:itucional del Constitucional del Constitucional de| Con un nive| de

>, respecto a las Callao. respecto a las Callao incide con}401anzade 95% -

nas personas favorablemente

oacitadas incide discapacitadas incide en el émbito de

el émbito de en el émbito de responsabilidad

nsabilidad responsabilidad social. de las mismas.
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Anexo N° 02: VALIDACION DEL INSTRUMENTO

EVALUACJONDE EXPERTOS

TITULO DEL PROYECTO «DE INVESTCGACION: impacto Tr}401autartopor �030la

�030Coritraiacionde personal discapacitado en �030lasempresas de la Provincia

Gonsti1ucionaI del Cailao.

MAGISTERILICENCIADOI EXPERTO:..L.K.�030Q.m.§.§.9....�030!?.{1".XQ...MA "�035-�030EL

Se presenta a usted e1 instrumento qse retoieodbn de datos dei Préyéétb de

investigacibn paia su revision �030ysugerencla. I

�031_ �031 _ V T cmsmos _ Z _ T ossenvmones

1.351 �030l}401struniernode tecoieccidn de datas esté orientado at *

M53,Lw:a.&�034$!.�030;eJ.'1!.e.SJ'L=*:=>.<2'_�254*.'1_.__._7 �030
2. {Los instmmentcs deyeaoieccién de datos se aprecxa M

�030|asvariables 69. la lnvesti 2 acién? _

*3. guns ~insImmen1c«s de recaiecpldn de datos f-adl}402arane! /

}401loto de los o'et§vos de 12 investi aolqn?

4. ¢Los instrumentos de recuieccibn de dazos se relacionan ' '

con la 0 �030lasvariables? |/

5. ¢EI~ nslrumento de Ieoole - 11 de datos presenta Ia

cantidad de ngr_:_»_s_g9~rgpi_gg£§_g£, t�031 I
6. (,La reéaccion dei lnstrumento de reooleccion de datos J .

es aoherenle?�030 , 7

7, (,El dise}401odel inslrumemo de reooleocion de datos �030V, ,

�030facllitaré e�030|analisls ruoesamiento de los datos? I �030

;s. we! instrumento de reooleccién de dalos, usted ' �0303 N �030

neliminaria a }401nitem? _ w _ 0

9. 3,511. e! instmmento de re:-ooieccién de datos, usied ,

a re ria,a1'anltem?,,, _ _ T _ _ T_ v N0
10. (,E| �030dise}401odel instrumento de recoleocién de datos 1 /

_ sen} acqesible 2 Ja�031oblacién stfeto de estudio? �030
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EVALUACION DE EXPERTOS

TWULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIGN: E! impacto Tributario por la

cantrataclén Mde persona! discapacitado �030enlas empresas de la Provincia

Ccnsmuclonai de! Cailao. �030

_ K I 'l((clAt¢z.»4

MAGISTERIUCENCIADOIEXPER1�031O:.ff§. ..¢.�254e?5�024�031.<.'.'.'.�031.......:�030;�254:f
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EVALUAc!6N DE sxpanros
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contratacibn de personal discapacitado en las empresas de, la Pcovincla

Constitucional de| Callao.
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,e9se=:r.:§.rI.a.5.i!s.4§ni=.e.mZ.__.......,_ ..., L W �030°
* 10. (,5! diseho de! insttumento dé fecolecclon de datos

sets acoesmle a la omacion su�030- to de estudio? �030

'11. (,La recolecctém de! instrumento de tecoleocifm de /

atos as data. sencilla - recisa ara 1a inves �030anion? 4 _ _
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Anexo �030N°03: CUESTIONARIO

Cuestionario

Para Emgresas con més de 50 emgleados en Planilla

Obietivo:

Determinar el impacto Tributario, econémico y de responsabilidad socia|

de la contratacién de Personal Discapacitado.

lnstrucciones:

Este cuestionario esté dividido en dos secciones, la primera sobre la

contratacién de personal discapacitado y responsabilidad socia|, que nos

permite caracterizar a la poblacién en estudio y en la segunda parte al

impacto tributario, econémico que sufren |as empresas.

Por favor, marque equis (x) la opcién que mejor refleje su propia

percepcién teniendo en cuenta que

1=Nunca

2=Pocas Veces

3=Muchas Veces

4=Siempre
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Contratacién de Personal discapacitado

1. {,La empresa tiene contratado(a), personas

con discapacidad?

2. (;Estaria dispuesto a contratar a un discapacitado/a en su

empresa, si este reuniré los requisitos que se demandan para

el puesto de trabajo?

3. g,A|gunos de los puestos de la empresa |os podria rea|izar

un discapacitado?

4. g,Cree que se encontraria con problemas, en caso

de contratar a una persona con discapacidad?

5. g,Conoce empresas que tengan contratadas a personas con

discapacidad, sabe si la experiencia ha resultado positiva para

la empresa?

6. ¢;Cree que las personas con discapacidad alteran de alguna

manera, el ritmo de la empresa?

7. ;Su empresa realiza practicas de Responsabilidad Social?

g,Considera que la empresa se beneficiaria con la insercién

laboral de personas con discapacidad en el émbito

de la responsabilidad socia|?

Impacto Tributario y Econémico

8. (",La empresa tiene conocimiento de la Iey general de

discapacidad sobre la deduccién de| impuesto a la renta,

aplica la deduccién?

9. g,Conoce usted que la Ley establece un porcentaje minimo

de trabajadores con discapacidad, que debe contratar una

empresa con sus caracteristicas? g,Esta' cumpliendo�031?

10. ;Sabe de las sanciones por incumplimiento de cuota

de empleo de personas con discapacidad?

11. g,Conoce de los beneficios que podria otorgarle contar en

su empresa con personal discapacitado?

12. gconsidera que la relacién costol beneficio es positiva?

13. (;Sabe qué beneficios tiene una empresa promocional?
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Anexo N° 04: BASES LEGALES

LEY GENERAL DE LA PERSONAS DISCAPACITADAS 29973

CAPiTULO VI TRABAJO Y EMPLEO

Articulo 45. Derecho al trabajo

45.1 La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad

de condiciones que las demés, en un trabajo Iibremente elegido o

aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneracion por trabajo

de igual va|or, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables.

45.2 El Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, el Consejo

Nacional para la Integracion de la Persona con Discapacidad (Conadis) y

los gobiernos regionales promueven y garantizan el respeto y el ejercicio

de los derechos Iaborales de la persona con discapacidad, asi como el

desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de las distintas

unidades orgénicas que tengan esas funciones.

Articulo 46. Servicios de empleo

46.1 El Ministerio de Trabajo y Promocion de| Empleo, |os gobiernos

regionales y las municipalidades incorporan a la persona con

discapacidad en sus programas de formacion laboral y actualizacién, asi

como en sus programas de colocacién y de empleo.

46.2 Los servicios de empleo de| Ministerio de Trabajo y Promocion de|

Empleo garantizan a la persona con discapacidad orientacion técnica y

vocacional, e informacién sobre oportunidades de formacion laboral y de
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empleo. Para tal }401n,el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo

cuenta con una estructura orgénica especializada para la promocién

laboral de las personas con discapacidad.

46.3 El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas

de fomento al empleo temporal para la formulacién de proyectos que

promuevan el empleo de la persona con discapacidad.

Articulo 47. Medidas de fomento del empleo

47.1 El Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, promueve la

adopcién por parte de los empleadores p}402blicosy privados de buenas

précticas de empleo de la persona con discapacidad y de estrategias de

gestién de las discapacidades en el Iugar de trabajo, como parte

integrante de una politica nacional encaminada a promover |as

oportunidades de empleo para la persona con discapacidad.

47.2 Los empleadores publicos y privados generadores de rentas de

tercera categoria que emplean a personas con discapacidad tienen una

deduccién adicional en el pago de| impuesto a la renta sobre |as

remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje que

es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economia y Finanzas.
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Articulo 49. Cuota de empleo

49.1 Las entidades p}402blicasestén obligadas a contratar personas con

discapacidad en una proporcion no inferior al 5% de la totalidad de su

personal, y los empleadores privados con més de cincuenta trabajadores

en una proporcion no inferior al 3%.

49.2 Previamente a toda convocatoria, |as entidades publicas verifican el

cumplimiento de la cuota de| 5%, con independencia de| régimen laboral

al que pertenecen. La entidad publica que no cumpla con la cuota de

empleo se sujeta al procedimiento establecido en el reglamento de la

presente Ley. 49.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de

empleo de personas con discapacidad en el Sector Publico se destinan a

}401nanciarprogramas de formacién laboral y actualizacién, asi como

programas de colocacién y de empleo para personas con discapacidad.

Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo Ia

fiscalizacion en el émbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio

Civil, en coordinacion con el Consejo Nacional para la Integracion de la

Persona con Discapacidad (Conadis), en el Sector Publico.

49.4 La vacante producida por la renuncia, el despido justificado. Ia

jubilacion 0 el fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una

entidad publica es cubierta por otra persona con discapacidad, previo

concurso.
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Articulo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad

50.1 La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en

el lugar de trabajo. Estas medidas comprenden Ia adaptacién de las

herramientas de trabajo, |as maquinarias y el entorno de trabajo, asi como

la introduccién de ajustes en la organizacién del trabajo y los horarios, en

funcién de las necesidades de| trabajador con discapacidad.

50.2 El Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo y los gobiernos

regionales prestan asesoramiento y orientacién a los empleadores para la

realizacién de ajustes razonables para personas con discapacidad en el

lugar de trabajo. Los empleadores ptlblicos y privados generadores de

rentas de tercera categoria tienen una deduccién adicional en el pago de|

impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para

personas con discapacidad. en un porcentaje que es fijado por decreto

supremo de| Ministerio de Economia y Finanzas.

50.3 Los empleadores realizan |os ajustes razonables, salvo cuando

demuestren que suponen una carga econémica excesiva. de conformidad

con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo y Promocion de|

Empleo.
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CAPiTULO vu

EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Articulo 54. De}401niciénde empresa promocional de personas con

discapacidad

La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella

constituida como persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de

organizacién o gestién empresarial, que cuenta por lo menos con un 30%

de personal con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla

actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa.

Articulo 55. Acreditacién de empresa promocional de personas con

discapacidad

El Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo acredita a la empresa

promocional de personas con discapacidad y fiscallza el cumplimiento

efectivo de la proporcién de su personal con discapacidad. Articulo 56.

Preferencia de bienes, servicios u obras En |os procesos de contratacién

de bienes, servicios u obras convocados por entidades p}402blicas,la

empresa promocional de personas con discapacidad tiene preferencia en

el caso de empate entre dos o mas propuestas, bajo sancion de nulidad,

segun lo se}401aladosobre la materia en el Decreto Supremo 184-2008-EF,

Reglamento de| Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del

Estado.
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Articulo 57. Acceso a fuentes de financiamiento

57.1 El Estado promueve el acceso de la empresa promocional a créditos

y otras fuentes de financiamiento, prestando asistencia }401nanciera

orientada a reducir Ia informacién asimétrica y los costos de

intermediacién. Con este fin, el Ministerio de la Produccién administra un

banco de proyectos y capacita a la empresa promocional en el desarrollo

de proyectos de inversién.

57.2 No menos de| 5% de los recursos asignados por el Estado para el

}401nanciamientode micro y peque}401asempresas se destina a empresas

promocionales de personas con discapacidad.
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REGLAMENTO DE LA LEY N°29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA

CON DISCAPACIDAD

DECRETO SUPREMO N° 002-2014-MIMP

CAPiTULO VII TRABAJO Y EMPLEO

Articulo 47.- Incorporacién de las personas con discapacidad en los

programas de formacién laboral, actualizacién, colocacién y empleo Los

programas de formacién laboral, actualizacién, colocacién y empleo de|

Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo, asi como de los gobiernos

regionales y municipalidades, incorporan en su dise}401o,componentes,

estrategias o metodologias especializadas para adaptar la prestacién de

sus servicios a las necesidades y caracteristicas de los distintos tipos de

discapacidad, con la finalidad de optimizar su eficacia.

Articulo 48.- Prestacién de los servicios de empleo a las personas con

discapacidad en la Ventanilla Unica de Promocién de| Empleo. El

Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo y los gobiernos regionales,

a través de| mecanismo de la Ventanilla Unica de Promocién del Empleo,

garantizan a las personas con discapacidad Ia accesibilidad a los

servicios de empleo, empleabilidad y emprendimiento que se articulan

mediante dicho mecanismo.

Articulo 49.- Seguimiento y monitoreo de la reserva del 10% del

presupuesto destinado a los programas de fomento de| empleo temporal

49.1 El Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo efectua ei
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seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la reserva del 10% del

presupuesto destinado a los programas de fomento del empleo temporal

para la fonnulaclon de proyectos que promuevan el empleo de la persona

con discapacidad, a nivel nacional.

49.2 Las entidades de| Estado, en sus distintos niveles de gobierno, que

desarrollen programas de fomento al empleo temporal, informan

semestralmente a la Direccién de Promocion Laboral para Personas con

Discapacidad de la Direccion General de Promocion del Empleo sobre el

cumplimiento de dicha reserva presupuestal, asi como de los puestos de

trabajo generados para las personas con discapacidad.

Articulo 50.- Politica de fomento del empleo de las personas con

discapacidad

50.1 El Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, a través de la

Direccién de Promocion Laboral para las Personas con Discapacidad

formula, coordina, ejecuta, dentro de| émbito de su competencia y

supervisa la Politica Nacional de Promocion de Oportunidades de Empleo

para la Persona con Discapacidad.

50.2 La finalidad de la Politica Nacional de Promocion de Oportunidades

de Empleo para la Persona con Discapacidad es promover la insercion

formal y adecuada de la persona con discapacidad en el mercado de

trabajo. aplicando estrategias tanto de dise}401ouniversal como

especializadas, que se orienten a mejorar sus competencias, reconocer
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1.1 Razones de carécter técnico 0 de riesgo vinculadas al puesto de

trabajo que motiven la especial di}401cultadpara incorporar trabajadores con

discapacidad en la empresa;

1.2 Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de Bolsa de

Trabajo que se ofrece en la Ventanilla Unica de Promocién de| Empleo, 0

de los servicios prestados por otras entidades articulados a dicha

Ventanilla;

1.3 Haber omitido todo requisito que constituya una exigencia

discriminatoria contra las personas con discapacidad; y,

1.4 Haber garantizado que los procesos de evaiuacién especificos

permitan Ia efectiva participacién de las personas con discapacidad que

postulen. 56.5 Los servicios de Acercamiento Empresarial y de Bolsa de

Trabajo que se prestan a través de la Ventanilla Unica de Promocién del

Empleo del Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo, en cogestién

con los gobiernos regionales, desarrollan estrategias especializadas de

vinculacién entre oferta y demanda, para facilitar a los empleadores el

cumplimiento de la cuota.

Articulo 57.- Ajustes razonables para el empleo de las personas con

discapacidad

57.1 El Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo establece.

mediante resolucién ministerial, |as normas técnicas para la aplicacién de

los ajustes razonables, que pueden incluir cambios en el espacio fisico,
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provisién de ayudas técnicas, servicios de apoyo, adaptacién de

herramientas de trabajo, ajustes en la organizacién del trabajo y horarios

en funcién de las necesidades de| trabajador con discapacidad, a fi n de

facilitar el acceso al puesto de trabajo, desarrollo e}401ciente,programas de

entrenamiento, actualizacién laboral y programas de ascenso; asimismo,

establece |os criterios para determinar si la realizacién de ajustes

razonables constituye una carga econémica excesiva.

57.2 El Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo y los gobiernos

regionales prestan asesoramiento a los empieadores privados para la

implementacién de los ajustes razonables en el centro de trabajo. Para

este efecto, dicho Ministerio establece |os lineamientos sectoriales para la

prestacién de| servicio de asesoramiento.

CAPITULO VIII

EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Articulo 60.- Registro Nacional de Empresas Promocionales de

Personas con Discapacidad

60.1 El Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo acredita a la

empresa promocional de personas con discapacidad a través de su

inscripcién en el Registro Nacional de Empresas Promocionales. Regula

el procedimiento, requisitos y efectos de la inscripcién.
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60.2 El Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo. a través de su

funcién inspectiva fiscaliza a las empresas promocionales de personas

con discapacidad para verificar el cumplimiento efectivo de la proporcién

legal. Articulo 61.- Preferencia de bienes, servicios y obras

61.1 Para efecto de acogerse al beneficio establecido en el articulo 56° de

la Ley, Ia empresa promocional de personas con discapacidad presenta

ante la entidad publica contratante Ia constancia emitida por la Autoridad

Administrativa de Trabajo que la acredita como tal, asi como copia de la

planilla de pago correspondiente a! mes anterior a la fecha de postulacién

al proceso de contratacién de bienes, servicios u obras convocado por

dicha entidad.

61.2 Para la aplicacién de la preferencia, el érgano evaluador de la

entidad publica contratante deberé veri}401caren la documentacién se}401alada

en el parrafo anterior, que la empresa promocional cuente con las

proporciones establecidas en el articulo 54° de la Ley.

61.3 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado informa

trimestralmente al Ministerio de Trabajo y Promocién de| Empleo sobre |as

empresas promocionales que se han acogido al beneficio de la

preferencia.
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TEXTO UNICO ORDENADO DE LA

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECRETO SUPREMO N° 179-2004-EF

CAPiTULO VI

DE LA RENTA NETA

Articulo 37°.-A fin de establecer la renta neta de tercera categoria se

deduciré de la renta bruta |os gastos necesarios para producirla y

mantener su fuente, asi como |os vinculados con la generacién de

ganancias de capital, en tanto la deduccién no esté expresamente

prohibida por esta Iey, en consecuencia son deducibles:

z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrén derecho a

una deduccién adicional sobre |as remuneraciones que se paguen a

estas personas en un porcentaje que seré fijado por decreto supremo

refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas.

Literal sustituido por la Novena Disposiclén Complementaria Modificatoria de la Ley N.°

29973, publicada el 24 de diciembre de 2012, vigente a partir del 1 de enero de 2013.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECRETO SUPREMO N° 122-94-EF

x) Para efecto de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso

2) del articulo 37° de la Ley, se tomaré en cuenta Io siguiente:

1. Se considera persona con discapacidad a aquélla que tiene una

o més deficiencias evidenciadas con la pérdida signi}401cativade
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alguna o algunas de sus funciones fisicas, mentales o

sensoriales, que impliquen la disminucién o ausencia de la

capacidad de rea|izar una actividad dentro de formas o

mérgenes considerados normales, limitandola en el desempe}401o

de un rol, funcién o ejercicio de actividades y oportunidades

para participar equitativamente dentro de la sociedad.

2. Se entiende por remuneracién cualquier retribucién por

servicios que constituya renta de quinta categoria para la Ley.

3. El porcentaje de deduccién adicional seré el siguiente:

discapacidad que laboran para el adicional aplicable a las

generador de rentas de tercera remuneraciones pagadas por

Categoria, calculado sobre el cada persona con discapacidad

total de traba'adores

El monto adicional deducible anualmente por cada persona con

discapacidad no podra exceder de veinticuatro (24)

remuneraciones minimas vitales. Tratandose de

trabajadores con menos de un a}401ode relacién laboral, el

monto adicional deducible no podra exceder de dos (2)

remuneraciones minimas vitales por mes Iaborado por cada

persona con discapacidad. Para los efectos del presente

pérrafo, se tomara la remuneracién minima vital vigente al

cierre de| ejercicio.
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El porcentaje de personas con discapacidad que laboran para el

generador de rentas de tercera categoria se debe calcular por

cada ejercicio gravable.

4. El generador de rentas de tercera Categoria deberé acreditar Ia

condicién de discapacidad de| trabajador con el certificado

correspondiente que aquél Ie presente, emitido por el Ministerio

de Salud, de Defensa y del Interior a través de sus centros

hospita|arios_ y por el Seguro Social de Salud �024ESSALUD.

A tal efecto, el empleador deberé conservar una copia de|

citado certificado, Iegalizada por notario, durante el plazo de

prescripcién.

5. Para determinar el porcentaje de deduccién adicional aplicable

en el ejercicio se seguiré el siguiente procedimiento:

i) Se determinaré el n}402merode trabajadores que, en cada mes

del ejercicio, han tenido vinculo de dependencia con el

generador de rentas de tercera categoria, bajo cualquier

modalidad de contratacién. y se sumaré |os resultados

mensuales.

Si el empleador inicié o reinicié actividades en el ejercicio,

determinaré el numero de trabajadores desde el inicio o

reinicio de sus actividades. En caso el empleador inicie y
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reinicie actividades en el mismo ejercicio, se determinaré el

n}402merode trabajadores de los meses en que realizé

actividades.

ii) Se deterrninaré el numero de trabajadores discapacitados

que, en cada mes de| ejercicio, han tenido vinculo de

dependencia con el generador de rentas de tercera

categoria, bajo cualquier modalidad de contratacién, y se

sumaré los resu|tados mensuales.

Si el empleador inicié o reinicié actividades en el ejercicio,

determinaré el n}402merode trabajadores discapacitados

desde el inicio o reinicio de sus actividades. En caso el

empleador inicie y reinicie actividades en el mismo ejercicio,

se determinaré el numero de trabajadores discapacitados de

los meses en que realizé actividades.

iii) La cantidad obtenida en ii) se dividiré entre la cantidad

obtenida en i) y se multiplicaré por 100. El resultado

constituye el porcentaje de trabajadores discapacitados del

ejercicio, a que se refiere la primera columna de la tabla

contenida en el presente inciso.

iv) El porcentaje de deduccién adicional aplicable en el

ejercicio, a que se refiere la segunda columna de la tabla, se

162



aplicara sobre la remuneracién que, en el ejercicio, haya

percibido cada trabajador discapacitado.

v) Para efecto de lo establecido en el presente inciso, se

entiende por inicio o reinicio de actividades cualquier acto

que implique la generacién de ingresos gravados o

exonerados, o la adquisicién de bienes y/o servicios

deducibles para efecto de| Impuesto a la Renta.

6. La deduccién adicional procederé siempre que la remuneracién

hubiere sido pagada dentro del plazo establecido para

presentar Ia declaracién jurada correspondiente al ejercicio, de

conformidad con lo establecido en el inciso v) de| articulo 37° de

la Ley.

7. La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria �024

SUNAT dictara |as normas administrativas para el mejor

cumplimiento de lo dispuesto en este inciso.

(inciso x) del articulo 21°, incorporado por el Articulo 11° de| Decreto Supremo N° 219-

2007-EF, publicado el 31.12.2007 y vigente a partir de| 01.01.2008)
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Normas reglamentarias de las disposiciones sobre lmpuesto a la

Renta

Contenidas en la Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con

*3 Discapacidad

DECRETO SUPREMO N° 287-2013-EF

Que, mediante Ia Ley N° 29973, Ley General de la Persona con

Discapacidad, se establecié el marco legal para la promocion, proteccién

y realizacién, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona

con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusion plena y efectiva

en la vida politica, econémica, social, cultural y tecnolégica. Que, los

articulos 47° y 50° de la citada Ley, establecen deducciones adicionales,

en el pago del lmpuesto a la Renta a los generadores de renta de tercera

Categoria sobre |as remuneraciones que paguen a personas con

discapacidad y por los gastos por ajustes razonables en el lugar de

trabajo para dichas personas. respectivamente, en porcentajes que serén

}401jadospor Decreto Supremo;

Que, e| articulo 2° de la Ley en mencién, introduce una definicién de

persona con discapacidad distinta a la contenida en el numeral 1 del

inciso x) de| articulo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la

Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF, y nonnas

modi}401catorias;
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Que en consecuencia. es necesario dictar las normas reglamentarias

correspondientes para una adecuada aplicacion de las disposiciones

vinculadas al lmpuesto a la Renta, contenidas en la Ley N�03429973, Ley

General de la Persona con Discapacidad. asi como adecuar el numeral 1

del inciso x) del articulo 21° del referido Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Articulo 118° de la

Constitucién Politica del Peru;

DECRETA:

Articulo 1°.- OBJETO

El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar los articulos 47°

50° de la Ley N�03529973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Articulo 2°.- DEFINICION

Para efecto de| presente Decreto Supremo, se entenderé por Ley, a la

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Articulo 3°.- CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

3.1 Las deducciones adicionales previstas en el numeral 47.2 del articulo

47° y en el numeral 50.2 de| articulo 50° de la Ley, constituyen créditos

contra el lmpuesto a la Renta.
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Dichos créditos no generan saldo a favor de| contribuyente, no pueden ser

arrastrados a los ejercicios siguientes, no otorgan derecho a devolucion y

no pueden ser transferidos a terceros.

3.2 Para Ia aplicacion del crédito tributario a que se refiere el numeral 47.2

de| articulo 47° de la Ley, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. El importe del crédito equivale al 3% (tres por ciento) de la

remuneracién anual de los trabajadores con discapacidad, que devengue

y se pague en el mismo ejercicio. Para tales efectos, se entiende por

remuneracién a cualquier retribucién por servicios que constituya renta de

quinta categoria para la Ley de| Impuesto a la Renta, cuyo Texto Unico

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 179~2004-EF y normas

modi}401catorias.El monto de dicho crédito no debera exceder al importe

que resulte de multiplicar el factor 1,44 por la Remuneracién Minima Vital

(RMV) y por el numero de trabajadores con discapacidad sobre el cual se

estima Ia remuneracién anual.

b. La condicién de discapacidad del trabajador, debe ser acreditada con el

certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de los ministerio

de Salud, de Defensa y de| Interior y el Seguro Social de Salud (Essalud),

de acuerdo a lo establecido en el articulo 76° de la Ley.

c. El empleador debe conservar durante el plazo de prescripcién, una

copia Iegalizada por notario del certificado.

166



d. Dicho crédito sera aplicado en el ejercicio en el que devenguen y s

paguen |as remuneraciones.

3.3 Para Ia aplicacién de| crédito tributario a que se re}401ereel numeral 50.2

de| articulo 50° de la Ley, se deberé tener en cuenta Io siguiente:

a. El importe de| crédito equivale al 50% (cincuenta por ciento) de los

gastos por ajustes razonables en el lugar de trabajo, a que se refiere el

numeral 50.1 de| articulo 50° de la Ley, devengados en cada ejercicio y

sustentados con los respectivos comprobantes de pago. El monto de

dicho crédito no debera exceder al importe que resulte de multiplicar el

factor 0.73 por la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) y por el numero de

trabajadores con discapacidad que requirieron ajustes razonables en el

Iugar de trabajo.

b. Dicho crédito seré aplicado en el ejercicio en que devenguen |os gasto

por ajustes razonables.
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Resolucién Ministerial N° 107-2015-TR

Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo

Aprobacién de normas complementarias para regular Ia aplicacién de la

cuota de empleo de personas con discapacidad en el ambito privado, asi

como la prestacién de servicios publicos de empleo y los procedimientos

de fiscalizacién y sancién que garanticen su cumplimiento.

A través de esta Resolucién se establecen |as normas complementarias

para regular la aplicacién de la cuota de empleo de personas con

discapacidad en el émbito privado, asi como la prestacién de servicios

p}402biicosde empleo y los procedimientos de fiscalizacién y sancién que

garanticen su cumplimiento en el marco de lo establecido en la Ley N°

29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad). su Reglamento e

instrumentos internacionales.

Los aspectos mas resaltantes de la referida Resolucién son los

siguientes:

- Los empleadores obligados al cumplimiento de la cuota de empleo

de personas con discapacidad, son aquellos que cuenten con mas

de 50 trabajadores. La norma establece |os criterios para el célculo

de dicha cuota.

a Los empleadores estén facultados para exigir a sus trabajadores la

obtencién del certificado que acredite Ia condicién de discapacidad,

para Io cual debera brindar |as facilidades para el inicio y el
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seguimiento de| procedimiento de certificacién correspondiente,

tales como permisos o licencias.

0 La Autoridad de Trabajo brindaré asesoramiento a los empleadores

que cumplen progresivamente con la cuota de empleo de personas

con discapacidad.

- En materia de fiscalizacién de| cumplimiento de la citada norma, la

Superintendencia de Fiscalizacién Laboral (SUNAFIL) revisaré Ia

informacién de la Planilla Electrénica a efectos de determinar a los

empleadores obligados a cump|ir con Ia cuota de empleo, el

n}402merode trabajadores con discapacidad, entre otros. Si detectara

algun incumplimiento, otorgaré un plazo de subsanacién de diez

(10) dias hébiles, contados desde la noti}401caciénde la resolucién

que declara el incumplimiento.

- Los casos de fraude o falsedad en la informacién proporcionada

por el empleador, son sancionables de acuerdo con las normas

que regulan la lnspeccién de Trabajo.

0 En caso no se subsanen los incumplimientos, se iniciaré el

procedimiento sancionador. En ese sentido, se notificaré al

empleador responsable el acta de infraccién, quien tendré un plazo

de quince (15) dias hébiles para presentar sus descargos.
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Finalmente, mediante Ia Primera Disposicién Complementaria Transitoria

se establece que la fiscalizacién de la cuota de empleo con efectos

sancionatorios sobre los empleadores privados se realizara�031a partir de

enero de 2016, con respecto al periodo anual comprendido entre el 1ro de

enero y el 31 de diciembre de 2015.
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