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§  conocer	los	efectos	de	la	pandemia	desde	una	perspec@va	general	del	
comportamiento	del	empleo;		

§  estudiar	los	cambios	catalizados	por	la	pandemia	a	par@r	de	la	tecnología,	
por	ejemplo	en	el	trabajo	remoto;	

§  analizar	los	efectos	sobre	la	población	joven	de	la	Ciudad	de	México;		
§  examinar	la	reforma	laboral	y	el	sindicalismo	mexicano	en	los	años	de	la	

Covid-19;		
§  revisar	los	retos	del	trabajo	decente	y	el	ingreso	digno;	
§  averiguar	los	cambios	demográficos	que	afectan	al	empleo;		
§  indagar		el	impacto	de	la	desaceleración	económica	en	la	produc@vidad	y	

los	salarios;		
§  entender	los	desaTos	de	la	pobreza	y	el	empleo	en	México,	así	como	los	

retos	de	la	seguridad	social;	
§  observar	las	condiciones	del	empleo	formal	y	de	la	informalidad	laboral	

ante	la	pandemia,	e		
§  inves@gar	la	dinámica	del	empleo	en	las	regiones	de	México	a	par@r	de	la	

crisis	de	la	Covid-19.		

El	volumen	II	de	la	Colección	La	década	COVID	en	México,	se	
enfoca	principalmente	en	los	siguientes	propósitos:		



•  El	impacto	sobre	el	empleo	fue	el	nexo	directo	entre	la	pandemia	
Covid-19	y	sus	consecuencias	sobre	los	niveles	de	ingreso	y	otras	
condiciones	sociales	de	la	población,	incluyendo	el	incremento	
de	la	pobreza.	

	
•  La	súbita	suspensión	en	la	mayoría	de	las	ac@vidades	por	el	

confinamiento,	se	expresó	como	alteraciones	drás@cas	en	los	
niveles	de	empleo	formal	e	informal,	sobre	todo	de	las	mujeres,	
el	potenciamiento	de	las	debilidades	estructurales	del	contexto	
laboral,	y,	a	la	vez,	el	surgimiento	o	la	aceleración	de	sus	
diferentes	modalidades	de	cambio	tecnológico	y	organización	
social.	

	
•  En	la	mayor	parte	de	los	indicadores	laborales	no	se	habían	visto	

comportamientos	similares	en	otras	crisis,	incluida	la	Gran	
Recesión	de	2008-2009.	El	empleo	formal	retrocedió	tres	años.	

•  Ante	la	insuficiencia	de	estrategias	compensatorias	de	alcance	
amplio,	se	exacerbaron	las	deficiencias	tradicionales	que	
caracterizan	el	mundo	del	empleo	en	México.	
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•  Las	 mujeres	 estuvieron	 más	 orilladas	 a	 renunciar	 a	 sus	
trabajos	 o	 fueron	 despedidas	 en	 mayor	 proporción	 que	
los	 hombres,	 y	 además	 se	 vieron	más	 presionadas	 para	
dedicarse	a	las	labores	en	casa,	al	cuidado	infan@l,	de	los	
ancianos	o	de	quienes	@enen	capacidades	diferentes.		

•  La	baja	tasa	de	par@cipación	femenina	se	agudizó,	y	junto	
con	 ello	 se	 rezagó	 el	 mejor	 aporte	 de	 las	 mujeres	 a	 la	
prosperidad	colec@va	y	a	su	propia	autonomía.	

•  Afloraron	de	modo	más	crudo	las	carencias	de	protección:	

o  ausencia	 del	 seguro	 de	 desempleo	 en	 el	 sistema	 de	 seguridad	
social;	

o  falta	o	limitación	de	ins@tuciones	de	servicios	de	cuidado;	

o  incapacidad	de	 la	organización	 social	 para	mantener	 ac@vas	 las	
relaciones	laborales	y	las	fuentes	de	trabajo	en	las	crisis,	

o  precarias	condiciones	de	apoyo	para	las	personas	dedicadas	a	las	
tareas	esenciales.		
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•  La	 pandemia	 acentuó	 divergencias	 sociales	 y	 también	
territoriales.	

•  Si	 la	 recuperación	 económica	 reproduce	 los	 patrones	
históricos	 de	 desempeño	 regional,	 en	 el	 futuro	 será	 más	
compleja	la	superación	de	la	pobreza	en	las	en@dades	que	se	
caracterizan	 por	 tener	 las	 mayores	 proporciones	 de	 su	
población	en	condiciones	de	rezago	social.	

•  El	 confinamiento	 indujo	 el	 trabajo	 a	 distancia	 en	 diversos	
grupos	sociales,	fenómeno	que	hasta	entonces	era	marginal	
y	 con	 baja	 presencia	 social.	 Con	 diferentes	 grados	 de	
penetración,	 esta	 modalidad	 se	 mantuvo	 junto	 con	 la	
recuperación	 post	 pandemia,	 introduciendo	 rasgos	
dis@n@vos	en	el	nuevo	panorama	del	trabajo.	

•  La	 pandemia	 aceleró	 la	 presencia	 de	 ac@vidades	 con	 uso	
intensivo	 de	 tecnologías	 digitales,	 con	 su	 consecuente	
incidencia	 en	 el	 empleo	 de	 ciertas	 ac@vidades	 laborales	
marcadas	 en	 algunos	 casos	 por	 la	 precariedad,	 o	 por	
condiciones	de	trabajo	más	adecuadas	en	otros.	
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En	 congruencia	 con	 la	 conmoción	 que	 significó	 la	
crisis	de	la	Covid-19	en	cuanto	al	mundo	del	empleo,	
son	tareas	prioritarias:	

•  Promoción	 y	 adopción	 de	 un	 acuerdo	 o	 consenso	
social	 colec@vo,	 entre	 sociedad	 y	 Estado,	 basado	
en	 el	 diálogo	 público	 plural,	 que	 coloque	 y	
destaque	el	trabajo	como	centro	del	bienestar	y	el	
desarrollo	humano.		

•  Revaloración	del	trabajo	como	un	eje	no	solo	de	la	
recuperación	 sostenida	 de	 la	 economía	 sino	
también	 de	 la	 reconstrucción	 del	 desarrollo	
nacional,	 bajo	 enfoques	 de	 empleo	 digno	
asociados	 a	 vulnerabilidad	 social,	 la	 pobreza	 y	 la	
desigualdad.  Cu
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En	 congruencia	 con	 la	 conmoción	 que	 significó	 la	
crisis	de	la	Covid-19	en	cuanto	al	mundo	del	empleo,	
son	tareas	prioritarias:	

•  Ingresos	salariales	por	encima	de	las	líneas	amplias	
de	 pobreza,	 y	 compa@bles	 con	 la	 redistribución	
funcional	del	ingreso	(salario	digno).		

•  Estrategia	 laboral	 alineada	 con	 la	 polí@ca	 de	
ingresos,	 con	 un	 desempeño	 económico	 robusto	
enfocado	a	la	creación	de	oportunidades	laborales	
dignas	por	sus	remuneraciones,	con	una	protección	
social	 que	 incluya	 el	 seguro	 de	 desempleo,	 y	 con	
las	 previsiones	 derivadas	 de	 la	 transición	
tecnológica.	Cu
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•  Fortalecimiento	de	la	reforma	laboral	en	curso,	que	
puede	 tener	efectos	 significa@vos	en	el	 futuro	del	
trabajo	 en	 nuestro	 país:	 modalidades	 de	
con t ra tac ión	 co le c@va ,	 o rgan i zac ión	 y	
transparencia	 sindical,	 elección	 de	 dirigentes,	
acceso	 efec@vo	 a	 la	 	 jus@cia	 laboral	 	 y	 la	
conciliación,	y	en	otros	ámbitos	crí@cos	del	mundo	
del	trabajo.		

•  Sostener	 la	 polí@ca	 de	 recuperación	 de	 salarios	
mínimos,	 que	 vienen	 recuperando	 poder	
adquisi@vo	de	forma	signfica@va	y	con@nua	desde	
2017,	 al	 menos	 hasta	 cumplir	 con	 los	 criterios	
cons@tucionales.		
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•  Balance	vida	–	trabajo:	duración	de	las	jornadas	de	
trabajo;	@empos	de	viaje	e	infraestructura	pública.	

•  Atención	 a	 colec@vos	 especiales:	 personas	
trabajadoras	del	hogar;	trabajo	agrícola	migrante.		

•  Enfa@zar	 el	 acceso	 al	 empleo,	 ingreso,	 seguridad	
social	 y	 condiciones	 de	 movilidad	 social	 de	 los	
grupos	de	jóvenes	que	demandan	trabajo.	

•  Desplegar	 estrategias	 efec@vas	 de	 actualización	
educa@va,	 formación	 para	 el	 trabajo,	 calificación	
adecuada	 para	 la	 transición	 tecnológica,	
promoción	de	habilidades	para	el	emprendimiento,	
entre	otras	líneas	de	cambio.	

Cu
es
@o

ne
s	e

st
ra
té
gi
ca
s		
4	



	
	
Rolando	Coordera,	FE	UNAM	
Armando	Sánchez,	IIEc	UNAM	
Enrique	Provencio,	PUED	UNAM	

	

Descarga	del	volumen	en:	
h#p://www.pued.unam.mx/opencms/publicaciones/57/mundo_trabajo.html	
h#ps://decadacovid.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/DCM_tomo-2_mundo-trabajo-ingreso.pdf		


