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Según la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad en el trabajo asola al 61% de todos los trabajadores a nivel mun
dial (OIT, 2020). Hay numerosas definiciones de informalidad laboral y la mayoría concluyen que el trabajador informal es aquel 
que no percibe un descuento jubilatorio. Esto comprende aquellos trabajadores cuya relación laboral asalariada no esté registrada 
en la seguridad social, así como también la falta de inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal (Ber- 
tranou y Casanova, 2013). Este universo de trabajadores engloba tanto a asalariados como a no asalariados.
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En Argentina, según los resultados de la Encuesta 
Permanente de Hogares para el primer trimestre de 
2023, existen 3,6 millones de trabajadores asalariados 
sin descuento jubilatorio. Asimismo, existe un uni
verso de 3,4 millones de trabajadores no asalariados 
que esconden distintos tipos de ocupación informal, 
por ingresos inseguros y/o falta de registro en la acti
vidad autónoma (INDEC, 2023).

Las causas del empleo informal están asociadas con 
la existencia de una actividad económica informal y 
son variadas. Baccheta, Ernst y Bustamante (2010) 
identifican tres teorías acerca del origen de la infor
malidad laboral:

1 .Teoría dualista: la informalidad se produce por una 
diferencia en la capacidad de productiva, o de compe- 
titividad, entre las empresas formales y las empresas 
informales. Esto determina una distribución inefi
ciente de recursos, por la baja productividad de las 
empresas informales. Como consecuencia, las empre
sas informales terminan especializándose en merca
dos diferentes a los de las empresas formales y man
tienen la planta laboral bajo condiciones informales.

2 .Teoría legalista: el origen del sector informal se 
encuentra en el peso de la carga regulatoria y admi
nistrativa del Estado. No existe necesariamente una 
diferencia de productividad; sino que los impuestos, 
las regulaciones y la burocracia impiden el paso de las 
empresas informales a la formalidad, y con ello de los 
trabajadores. La teoría legalista propone que las em
presas informales podrían transformarse en empresas 
formales, más competitivas y con mayor acceso a la 
mano de obra calificada, excepto que su desarrollo 
está truncado por las políticas estatales.

3 .Teoría estructuralista: el sector informal es la res
puesta racional de la economía formal a los obstáculos 
al desarrollo económico. Las empresas formales, en los 
países subdesarrollados, subcontratan a empresas in
formales para compensar las deficiencias de competi- 
tividad y abaratar costos. A largo plazo, la falta de 
competitividad o las falencias acarreadas por las em
presas informales se hacen notorias. Algunas de esas 
empresas pueden desaparecer y otras adaptarse a la 
economía formal.

Loayza y Sugawara (2009) analiza la problemática 
para el caso de América Latina y plantea que la infor
malidad tiene más de una causa, entre los que men
ciona la deficiencia de los servicios públicos, un régi
men normativo gravoso y la poca capacidad del Estado 
para supervisar la actividad economía y para hacer va
ler la Ley. Esto implica que exista una porción de 

unidades productivas que conserven su tamaño pe
queño y no pueden producir a un ritmo de escala.

En cada uno de los enfoques sobre la informalidad, 
existe un consenso respecto a sus consecuencias. Una 
mayor informalidad está asociada a la desigualdad de 
ingresos, menor crecimiento del PBI per cápita y me
nor inserción en el comercio internacional (Bac- 
chetta, Ernst Bustamante; 2010). Todo esto resulta en 
menor desarrollo económico nacional.

Vínculo entre la informalidad la
boral y la crisis ambiental

La relación entre la informalidad y la crisis climática 
son dos caras de la misma moneda. El menor desarro
llo económico provoca una menor capacidad para in
vertir en medidas de mitigación y abatimiento del 
cambio climático, como pueden ser las energías reno
vables y la generación de empleo verde (Ernst, Rojo 
Brizuela y Epifanio; 2020). Por otro lado, los trabaja
dores informales son aquellos más vulnerables a los 
efectos del cambio climático, dado que muchos de es
tos trabajadores perciben bajos ingresos y viven en 
asentamientos informales o zonas marginales, donde 
los desastres naturales tienen un mayor impacto.

Según Sordi y Vera (2020), la crisis ambiental y cli
mática acentúa la desigualdad de ingresos. Para defi
nir el riesgo de un territorio, además de la dimensión 
física y ecológica, es importante considerar como fac
tores de riesgo los impactos del cambio climático en 
las dimensiones biológicas (sanitaria, seguridad ali
mentaria), económicas (bajos ingresos, desempleo, 
falta de acceso a servicios), sociales (violencia, género, 
cohesión y organización de la comunidad) y cultura
les (migración, exclusión étnica), entre otras.La re
ducción de la pobreza y la incorporación de los traba
jadores informales al régimen formal de trabajo es una 
prioridad si se quiere promover políticas públicas que 
ayuden a mitigar la crisis climática (Ernst, Rojo Bri- 
zuela y Epifanio; 2020).

La informalidad laboral y la cri
sis ambiental como problemas 
de justicia social

Siguiendo la idea de que la informalidad laboral y la 
crisis ambiental son fenómenos relacionados, diversas 
publicaciones nos advierten que el desarrollo econó
mico no es solamente el crecimiento del PBI o un au
mento de la productividad. El desarrollo también
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debe ser inclusivo con todos los estratos sociales y en 
particular con los sectores más vulnerables.

Stiglitz (2002) afirma que el propósito de la actividad 
económica es acrecentar el bienestar de los indivi
duos; y también afirma que el trabajo es importante 
para un gran sector de la población mundial, no solo 
porque le da ingresos sino porque es parte de la iden
tidad de las personas. En su artículo “Empleo, justicia 
social y bienestar de la sociedad” (2002), argumenta 
que muchas de las políticas económicas usuales van a 
contrapelo de estas dos premisas, y que esto es a causa 
de las teorías neoclásicas que no tienen en cuenta las 
fallas de mercado por información imperfecta.

Las teorías neoclásicas miran el trabajo como un 
simple insumo y no pueden explicar la faceta humana 
del trabajo; necesita ser motivado, tiene expectativas 
y puede medir la cantidad de esfuerzo y de atención 
que pone en el trabajo, cosa que un factor de produc
ción ordinario no puede hacer (Stiglitz, 2002). Por 
otro lado, existen las imperfecciones de la informa
ción: 1) imperfecciones informativas derivan en im
perfecciones de la competencia (un costo pequeño en 
la información de buscar un nuevo empleo, puede te
ner un efecto grande), que agravan las asimetrías en la 
capacidad de negociación de los trabajadores; 2) la in
formación imperfecta agrava el desempleo; 3) por la 
información incompleta, se refuta la tesis de que los 
mercados se ajustan por si solos, y de que aquellos 
mercados se ajustan por sí mismos y son eficientes.

Por otro lado, la idea del mercado como asignador 
eficiente de recursos erosiona la idea del trabajo como 
un medio hacia un fin, el bienestar de las personas. En 
este sentido, el autor plantea que corresponde al Es
tado democratizar las decisiones económicas y a su 
vez corregir esas imperfecciones del mercado, y ga
rantizando la libre asociación colectiva y el cumpli
miento de unas normas mínimas.

La propuesta de empleos verdes

La promoción de políticas públicas destinadas a la 
creación de empleos verdes puede ser una herra
mienta útil tanto para la reducción de la informalidad 
laboral y como medida de mitigación del cambio cli
mático (Ernst, Rojo Brizuela y Epifanio; 2020). Los 
empleos verdes son aquellos que cumplen con los re
quisitos de trabajo decente y contribuyen a preservar 
y restaurar el medio ambiente. La OIT (2020) define 

trabajo decente según una serie de criterios que debe 
poseer:

1. un trabajo productivo con un salario justo,
2. buenas condiciones laborales,
3. protección social,
4. derechos laborales,
5. igualdad de oportunidades entre géneros y
6. acceso y participación en las decisiones que 
afectan su vida.

Entonces, el empleo verde tiene las características 
del empleo asalariado formal (trabajo decente), con
tribuye a la sostenibilidad ambiental e incluye a los 
estratos sociales más vulnerables (OIT, 2020).

Reflexiones finales

La informalidad laboral puede tener muchas causas, 
y su consecuencia es un menor crecimiento econó
mico y menor desarrollo. A su vez, los trabajadores 
informales son en su mayoría personas en situación de 
vulnerabilidad económica, social y ambiental; que vi
ven en barrios marginales y populares. Estas mismas 
comunidades son las más propensas a sufrir las conse
cuencias del cambio climático, y se encuentran más 
expuestos a riesgos naturales como inundaciones y en
fermedades, así como a la falta de servicios básicos in
dispensables; y muchas veces no tienen medios para 
disponer de sus residuos.

Para resolver estos problemas, la respuesta principal 
se encuentra en brindar las oportunidades para que los 
sectores vulnerables se puedan incorporar al sector 
formal con tecnologías sostenibles y con empleos sus- 
tentables. Una buena herramienta para eso es la pro
moción de empleos verdes, que incorporan la defini
ción de trabajo decente y lo amplían para que sea sus- 
tentable con el medio ambiente.

Por último, cualquier estrategia relacionada con la 
mitigación del cambio climático, así como cualquier 
plan político en general, debe tomar en cuenta las dis
paridades económicas y sociales de las comunidades 
que viven en situaciones no formales. Si las políticas 
destinadas a promover la sostenibilidad no abordan 
adecuadamente las necesidades fundamentales de es
tas poblaciones, su atractivo disminuye, a menos que 
logren contribuir de alguna manera a reducir las de
sigualdades.

La informalidad laboral como agravante de los impactos ambientales 
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