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Introducción: 
El mundo del trabajo y el ingreso

Rolando Cordera Campos
Facultad de Economía, unam

Armando Sánchez Vargas
Instituto de Investigaciones Económicas, unam

Enrique Provencio
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, unam

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 
de actividades en la mayoría de los sectores económicos, determinada por la 
urgencia de prevenir la transmisión de los contagios, se manifestó como una 
disrupción de los mercados de trabajo, con alteraciones drásticas en los niveles 
de empleo formal e informal, sobre todo de las mujeres, el fortalecimiento de 
las debilidades estructurales del contexto laboral, y, a la vez, el surgimiento o 
la aceleración de sus diferentes modalidades de cambio tecnológico y organi-
zación social.

En la mayor parte de los indicadores laborales no se habían visto com-
portamientos similares en otras crisis, incluida la Gran Recesión de 2008-
2009. Ante la insuficiencia de estrategias compensatorias de alcance amplio, 
se exacerbaron las deficiencias tradicionales que caracterizan el mundo del 
empleo en México, y además emergieron cambios novedosos, como el gran 
incremento de la desocupación en entidades federativas y actividades que se 
destacaban por su dinamismo y buen desempeño. El parón fue intenso, regre-
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sando el empleo formal a los niveles de tres años atrás. Aunque para el segundo 
semestre de 2020 ya había iniciado la reanimación económica, la pandemia 
significó una sacudida con derivaciones diversas que se dejarán sentir durante 
el resto de la década.

Las personas que se desempeñaban en el sector informal fueron de las 
más afectadas en 2020, pues tuvieron que dejar sus actividades temporalmente 
y pasar, sin más, al desempleo. La reducción temporal de las tasas de informa-
lidad fue uno de los rasgos distintivos, lo cual no se había presentado en otras. 
Por su parte, 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 infantil, de los 
ancianos o de quienes tienen capacidades diferentes. La baja tasa de participa-
ción femenina se agudizó y, junto con ello, se postergó un mejor aporte de las 
mujeres a la prosperidad colectiva y a su propia autonomía. 

En la pandemia afloraron de modo más crudo las carencias de protec-
ción, como no contar con un seguro de desempleo en el sistema de seguridad 
social; la falta o limitación de instituciones de servicios de cuidado; la incapa-
cidad de la organización social para mantener activas las relaciones laborales 
y las fuentes de trabajo en las crisis, y las precarias condiciones de apoyo para 
las personas dedicadas a las tareas esenciales. Pese a que estas garantizan la 
realización de actividades clave, se ubican desfavorablemente en las escalas de 
salarios, prestaciones e incluso de aprecio social. Son los grupos que en pleno 
confinamiento mantuvieron la operación de los servicios de agua, limpia y 
otros servicios estratégicos. El personal de apoyo médico y hospitalario se des-
tacó por su desempeño sobresaliente, aunque no necesariamente se revalora-
ron sus funciones de manera sustantiva.

El confinamiento indujo el trabajo a distancia, el teletrabajo, en diversos 
grupos sociales, un fenómeno que hasta entonces era marginal y con baja pre-
sencia social. Con diferentes grados de penetración, esta modalidad se man-
tuvo junto con la recuperación pospandemia, introduciendo rasgos distintivos 
en el nuevo panorama del trabajo. Más allá de tales implicaciones inmediatas, 
el cambio tecnológico ya venía marcando la evolución del empleo y, sin duda, 
lo seguirá haciendo en el futuro. La pandemia aceleró la presencia de activida-
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des con uso intensivo de tecnologías digitales, con su consecuente incidencia 
en el empleo de ciertas actividades laborales marcadas en algunos casos por la 
precariedad, o por condiciones de trabajo más adecuadas en otros.

La información existente es insuficiente y tiene incertudumbres, pero lo 
más probable es que la automatización desplace empleos en tareas rutinarias 
y de baja preparación, con el riesgo de que se engrose la informalidad si no se 
logran implantar estrategias para mejorar la calificación de esos trabajadores. 
Además, las actividades de mayor innovación ya están demandando perso-
nal de más alta formación y destrezas, y ofreciendo mejores ingresos, lo que 
apunta a cambios considerables en la configuración de los mercados laborales. 
Otro cambio que se apreció en la pandemia fue el incremento en la realización 
de tareas individuales contratadas mediante el uso de aplicaciones digitales. 
Esto mejora las condiciones de flexibilidad para quienes ofertan determinados 
servicios, aunque de modo insuficiente para compensar la falta de trabajo y la 
precariedad en actividades independientes.

El impacto laboral de la pandemia fue diferenciado no solo por activida-
des y regiones, sino también por grupos de edad. La población joven registró 
un efecto destacado en sus salarios y  oportunidades laborales, lo que sumado 
al rezago educativo por la interrupción de actividades escolares incidirá en 
una transición más prolongada hacia el empleo formal y digno. Este es uno de 
los elementos que más motivan la necesidad de revisar las políticas laborales 
tras la pandemia, fortaleciendo tanto la generación de empleos como las estra-
tegias de educación, formación para el trabajo, calificación adecuada para la 
transición tecnológica que se está registrando, promoción de habilidades para 
el emprendimiento, entre otras líneas de cambio.

La pandemia emergió en un periodo en el que ya estaba en curso una 
reforma laboral que, de afianzarse, puede tener efectos significativos en el 
futuro del trabajo en nuestro país. Es un proceso cuyas raíces se ubican tanto 
en impulsos nacionales como en las negociaciones comerciales con Estados 
Unidos y Canadá, y que incide en las modalidades de contratación colectiva, 
la organización y transparencia sindical, la elección de dirigentes, la aplicación 
de justicia y la conciliación, y en otros ámbitos críticos del mundo del trabajo. 
Ya estaba iniciado, también, el cambio en la política de salarios mínimos, que 
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vienen recuperando poder adquisitivo de forma signficativa y continua desde 
2017, revirtiendo una prolongada tendencia de deterioro de al menos cuatro 
décadas. 

Aunque el ingreso y la masa salarial tuvo una notable afectación en 2020, 
con el consecuente incremento de la pobreza laboral, la progresiva salida de 
la crisis ha estado acompañada de una recuperación de los salarios generales 
del sector formal. Este componente, que debe sostenerse para lograr niveles 
de ingreso compatibles con el abatimiento de las líneas monetarias de pobreza 
general, la erradicación de la pobreza extrema y el ingreso mínimo vital focali-
zado, es fundamental en  una estrategia para el empleo digno en México, pero 
debe ampliarse con otros elementos centrales, como la igualdad de oportuni-
dades y la equidad de género, una protección social amplia, el balance entre 
vida familiar y empleo remunerado, la seguridad y la salud ante los riesgos 
tradicionales y contemporáneos en el desempeño laboral, los servicios de cui-
dado, y la garantía de derechos para los ocupados en las tareas asociadas a 
plataformas digitales.

La transición demográfica mexicana está todavía en una etapa en la que 
puede aprovecharse mejor el bono demográfico, pero eso requiere políticas 
explícitas y decididas para lograrlo, tanto en el plano productivo como en el 
educativo, una participación femenina más elevada, la ampliación del empleo 
formal de alta productividad, y en la promoción de la inversión y en cambios 
institucionales que generen dividendos de desarrollo. Esta oportunidad se 
cruza con el envejecimiento, que ya genera presiones de financiamiento, aten-
ción médica, pensiones y otros que no pueden postergarse en la política social. 

Es necesario destacar que debería verse como una anomalía que una 
persona que trabaja sea pobre, lo cual es no solo frecuente en México, sino 
que constituye uno de los rasgos característicos de nuestro paisaje social. El 
hecho flagrante es que tener un empleo no es ninguna garantía de superar la 
pobreza, dados los bajos niveles de ingreso, el acceso desigual a la seguridad 
social, las condiciones de precariedad laboral, los rezagos educativos y otros 
factores que vinculan las políticas económicas con las sociales. Entre muchas 
otras de sus repercusiones, la pandemia no solo acentuó divergencias sociales, 
sino también territoriales, y uno de los riesgos visibles es que, si la recupera-
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ción económica reproduce los patrones históricos de desempeño regional, en 
el futuro se haría más compleja la superación de la pobreza en las entidades 
que se caracterizan por tener las mayores proporciones de su población en 
condiciones de rezago social y pobreza.

Estos y otros aspectos que deben caracterizar el empleo decente suponen 
una estrategia laboral alineada con la política 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. En 
congruencia con la conmoción que significó la crisis de la covid-19 en cuanto 
al mundo de empleo, es una tarea prioritaria la promoción y adopción de un 
acuerdo o consenso social colectivo, entre sociedad y Estado, basado en el diá-
logo público plural, que coloque como prioridad la revaloración del trabajo y 
su centralidad en el bienestar y el desarrollo humano. Este puede concebirse 
como un eje no solo de la recuperación sostenida de la economía, sino de la 
reconstrucción del desarrollo nacional, de la superación de las deficiencias que 
con tanta crudeza afloraron en la pandemia, destacadamente en el cuidado de 
la salud y la prevención de la morbilidad y la mortalidad evitable, pero tam-
bién en otras formas de vulnerabilidad social, sobre todo las de la pobreza y la 
desigualdad.

Los aportes de quienes contribuyen con sus ensayos a este volumen enri-
quecen el conocimiento sobre lo acontecido en diversas facetas en el mundo 
del trabajo en México durante la pandemia, pero también recuperan los prin-
cipales antecedentes previos a 2020 y perfilan perspectivas y propuestas para 
que el desarrollo nacional se encauce privilegiando el empleo digno. Los coor-
dinadores del volumen celebramos su participación y sus contribuciones, que 
enriquecen el debate sobre los planteamientos de reorientación estratégica que 
surgieron en la emergencia de aquel año y que deberían mantenerse perma-
nentemente en la deliberación colectiva. También reconocemos y agradece-
mos la convocatoria de la unam y de la Coordinación de Humanidades para 
participar en el esfuerzo colectivo de “La década covid en México”. 



La crisis mundial generada por la pandemia de co-
vid-19, que es sanitaria, humana y económica al mismo 
tiempo, se encontró con un mercado laboral mexicano 
caracterizado por el incumplimiento de los derechos 
de los trabajadores, el debilitamiento de las organiza-
ciones sindicales, el precario nivel del salario mínimo y 
la alta informalidad. Como consecuencia, en 2020 
aumen tó la población en situación de pobreza y dismi-
nuyó la masa salarial. Con este telón de fondo, es indis-
pensable introducir en el análisis estos nuevos desafíos 
del trabajo para facilitar la recuperación.

Este volumen de La década covid en México, es una 
colaboración entre el Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y el Programa Universitario de Estudios del De-
sarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, parte de un conjunto de aportaciones sobre rasgos y 
problemáticas del trabajo en México para proporcionar 
recomendaciones de política laboral, social y económi-
ca, orientadas a reconfigurar la organización, genera-
ción y distribución de mejores condiciones laborales, e 
integran el teletrabajo, sus flexibilidades y desafíos, así 
como la interacción del país con otras economías.
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