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“El trabajo debe ser una fuente 
de dignidad, no de explotación”.



C
O
N
TE

N
ID

O 04Enfermedades
Profesionales

05
No eres tú, es tu currículum: 
Cómo superar los filtros 
de los ATS y destacar en el 
mercado laboral

02Convenio núm. 29
Trabajo Forzoso 

01¿Sabías qué?
Derecho a Huelga

12Cultura Organizacional

13En Púrpura: 
Techo de Cristal

17Bibliografía

16Publicidad

11Trabajos de Futuro:
La Automatización y 
Robótica Colaborativa

09
COTD: 
Desafíos de la migración 
cal ificada en los mercados 
de trabajo en Puebla 



¿Sabías 

qué?
Derecho a
Huelga

El derecho a huelga es un mecanismo legal que permite a los trabajadores defender sus intereses 
económicos y sociales. Se ejerce mediante la suspensión temporal del trabajo con el objetivo de:

• Equilibrar los intereses entre trabajadores y empleadores.
• Celebrar o revisar un contrato colectivo de trabajo.
• Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o de la ley.
• Exigir revisión de salarios.
• Apoyar otras huelgas.
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El derecho a huelga es crucial para equilibrar la relación 
entre trabajadores y empleadores, permitiendo la 

negociación y la defensa de los derechos laborales.

El sindicato puede representar a los trabajadores y 
convocar a una huelga legalmente.

La huelga se justifica cuando los motivos son atribuibles 
al empleador, como la negativa a celebrar o cumplir 

con el contrato colectivo.

 La huelga es ilícita si la mayoría de los huelguistas 
realizan actos de violencia.

 Se ejerce mediante un emplazamiento por escrito 
dirigido al empleador y presentado ante un tribunal 

laboral.

La huelga es inexistente si no cumple con los requisitos 
de la Ley Federal del Trabajo, como la presentación del 
pliego petitorio, el aviso de suspensión de labores y la 

constancia de representatividad.

Importancia

Inexistencia

Ejercicio

Ilicitud

Justificación

Relación con el sindicato
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Convenio núm. 

29 sobre el trabajo forzoso 

El Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, adoptado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en 1930, es un instrumento fundamental en la lucha contra la explotación laboral. 
Este convenio define el trabajo forzoso como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo 
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".  
De acuerdo a estimaciones de 2016 de la OIT, hay aproximadamente 25 millones de personas en 
condiciones de trabajo forzoso en el mundo. A lo largo de los años, el Convenio núm. 29 ha sido 
complementado por otros instrumentos internacionales, como el Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso de 1957 (núm. 105) y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 
forzoso. Este último Protocolo tiene un papel importante al suprimir expresamente las disposicio-
nes transitorias del Convenio original, fortaleciendo así la prohibición del trabajo forzoso.

El Convenio núm. 29 establece una serie de obligaciones para los Estados miembros. 
Estas obligaciones se resumen en la siguiente tabla:

Obligaciones del Convenio núm. 29

Sanciones penales

Los Estados miembros deben establecer 
sanciones penales para quienes exijan 
ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio.

Medidas de prevención y 
protección

Los Estados miembros deben tomar medidas 
para prevenir el trabajo forzoso, identificar y 
liberar a las víctimas, brindarles protección y 
asistencia para su recuperación y reintegración 

social.

Cooperación internacional
El Convenio promueve la cooperación entre 
los Estados miembros para la prevención y 

eliminación del trabajo forzoso.

Prohibición del trabajo forzoso
El Convenio prohíbe el uso del trabajo forzoso 
u obligatorio en todas sus formas, con algu-

nas excepciones limitadas.

02



A pesar de los avances, México enfrenta desafíos en la aplicación del Convenio, como la persisten-
cia del trabajo forzoso en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico. La 
falta de acceso a la justicia para las víctimas y la impunidad de los responsables son también obs-
táculos importantes . Un estudio de la CNDH señala que entre 2017 y 2018 el INM detectó 133 víctimas 
de trata, muchas de las cuales podrían estar en situación de trabajo forzoso.

En México, la información sobre casos judiciales relevantes sobre trabajo forzoso es limitada. Sin em-
bargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido fallos relacionados con los derechos de 
las trabajadoras del hogar, un grupo particularmente vulnerable al trabajo forzoso. En un caso em-
blemático, la Suprema Corte determinó que la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen 
obligatorio de seguridad social era discriminatoria y viola el principio de igualdad. Este fallo repre-
senta un avance en la protección de los derechos de este grupo vulnerable y puede sentar un pre-
cedente para futuros casos relacionados con el trabajo forzoso en el ámbito doméstico.

El Convenio núm. 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso es clave para proteger los derechos laborales 
y erradicar la explotación. A pesar de su amplia ratificación, persisten desafíos en su aplicación, 
como la identificación y protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la lucha contra la impuni-
dad. La cooperación internacional es crucial para abordar el trabajo forzoso, especialmente en un 
mundo globalizado con cadenas de suministro complejas y migración laboral.

En México, aunque se han logrado avances, persisten desafíos, particularmente en sectores como la 
agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, y en la situación de grupos vulnerables. Es funda-
mental fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para las víctimas, así 
como combatir la impunidad. La lucha contra el trabajo forzoso es esencial para la justicia social y 
el desarrollo sostenible, y requiere un compromiso continuo de todos los actores involucrados.

México ratificó el Convenio núm. 29 en 1932 y el Protocolo de 2014 en 2024 . El gobierno 
mexicano ha implementado diversas medidas para cumplir con las obligaciones del 
Convenio, incluyendo:
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La reforma de leyes para 
tipificar el trabajo forzoso 
como delito y aumentar 

las penas para los 
responsables.

El fortalecimiento de la 
inspección laboral para 

detectar y sancionar 
casos de trabajo forzoso.

La creación de programas 
de atención a víctimas de 
trabajo forzoso, que brin-

dan asistencia legal, 
psicológica y social.
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Las enfermedades profesionales en México 
representan un grave problema de salud 
pública con un alto costo económico y social. 
Estas enfermedades, originadas por la exposi-
ción continua a riesgos laborales, son en gran 
medida prevenibles si se implementan las me-
didas de seguridad e higiene adecuadas. Sin 
embargo, el país enfrenta dificultades en la 
detección, notificación y atención de estos 
padecimientos, lo que exige una revisión y 
mejora de la legislación y las prácticas labo-
rales.

De acuerdo con la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT, 2019), las enfermedades 
profesionales son aquellas que se contraen 
como consecuencia directa del trabajo o las 
condiciones en que este se realiza. La Ley 
Federal del Trabajo de México, en su artículo 
513, incluye un listado de enfermedades pro-
fesionales, como la neumoconiosis, el cáncer 
ocupacional y las enfermedades musculoes-
queléticas. No obstante, esta lista no se 
actualiza con la frecuencia necesaria para 
reflejar los nuevos riesgos laborales que surgen 
en sectores como el tecnológico y el de servi-
cios.

Uno de los principales obstáculos es el sub 
registro de casos, causado por el desconoci-
miento de trabajadores y empleadores, y la 
falta de capacitación de los profesionales de 
la salud para diagnosticar estas enfermeda-
des. Las estadísticas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS, 2022) muestran que las 
enfermedades más reportadas son las mus-
culoesqueléticas, seguidas por las respirato-
rias y dermatológicas. Sin embargo, se estima 
que estas cifras no reflejan la magnitud real 
del problema.

La desigualdad en la protección laboral 
también es un factor determinante. Los 
trabajadores informales, que constituyen 
aproximadamente el 55% de la población 
ocupada (INEGI, 2023), a menudo carecen 
de acceso a servicios de salud y seguridad 
social, lo que los hace más vulnerables a 
las enfermedades profesionales. Además, 
las inspecciones laborales son insuficientes 
para asegurar el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene, sobre todo 
en las pequeñas y medianas empresas.

Para afrontar estos desafíos, es importante 
fortalecer las políticas públicas de preven-
ción y control de enfermedades profesio-
nales. Esto implica actualizar el catálogo 
de enfermedades, capacitar a profesiona-
les de la salud y fomentar una cultura de 
prevención en empresas y trabajadores. 
Asimismo, se deben aumentar las inspec-
ciones laborales y garantizar el acceso 
universal a la salud ocupacional.

En conclusión, las enfermedades profesio-
nales en México son un problema complejo 
que demanda la colaboración de autori-
dades, empresas y la sociedad. Si bien se 
ha avanzado en la legislación y los progra-
mas de seguridad laboral, aún existen 
deficiencias que limitan su eficacia. Invertir 
en prevención, educación y vigilancia epi-
demiológica no solo mejorará la salud de 
los trabajadores, sino que también impul-
sará el desarrollo sostenible del país. Como 
afirma la OIT, brindar condiciones labora-
les seguras y saludables es un derecho 
humano fundamental.

Enfermedades 
Profesionales 
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En un mundo laboral cada vez más 
competitivo, muchas personas que 
buscan empleo enfrentan un desa-
fío inesperado: sus currículums 
nunca llegan a manos de los reclu-
tadores. Esto no siempre se debe a 
una falta de habilidades o expe-
riencia, sino a un software que está 
revolucionando los procesos de se-
lección: el Applicant Tracking 
System (ATS).

Un ATS es un software diseñado para agilizar y optimizar el proceso de reclutamiento. 
Las empresas reciben cientos, a veces miles, de solicitudes para cada vacante, y este 
sistema automatiza la clasificación de los currículums para ahorrar tiempo y recursos.

El ATS filtra y organiza los currículums según criterios predefinidos, como palabras 
clave, experiencia laboral o formación. Sin embargo, si tu currículum no está optimi-
zado para superar este filtro, podría ser descartado incluso si cumples con los requisi-
tos del puesto.

Muchos reclutadores están adoptando el uso de Applicant Tracking Systems (ATS) 
para el primer filtro de selección debido a la creciente demanda de eficiencia, preci-
sión y escalabilidad en los procesos de contratación. Aquí algunas razones clave:

¿Qué es un ATS y cómo funciona?

No eres tú, es tu currículum: 
Cómo superar los filtros de 
los ATS y destacar en el 
mercado laboral
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 Aumento en el volumen 
de aplicaciones

Ahorro de tiempo y 
recursos

Filtro basado en criterios 
objetivos

Mejora en la experiencia 
del candidato

Competitividad en la 
atracción de talento

Centralización y 
organización de datos

 Adaptación a un entorno 
laboral dinámico

Con la digitalización, es más fácil 
postularse a múltiples vacantes 

con un solo clic. Esto ha llevado a 
un volumen masivo de solicitudes 
para cada puesto. Un ATS permite 
a los reclutadores procesar cientos 

o incluso miles de currículums en 
minutos, algo que manualmente 

sería inviable. Revisar manualmente cada 
currículum lleva tiempo y requiere 

un equipo más grande, lo que 
incrementa costos operativos. Con 

un ATS, se automatiza el filtrado 
inicial, dejando que los reclutado-

res se enfoquen en las etapas 
avanzadas con candidatos más 

adecuados.Los ATS ayudan a reducir sesgos 
en las primeras etapas al centrarse 

en palabras clave, habilidades y 
requisitos específicos. Esto asegura 
que los candidatos preselecciona-

dos cumplan con los criterios 
mínimos establecidos por la 

empresa.
Aunque pueda parecer contradic-
torio, los ATS también benefician a 
los candidatos al garantizar que su 

solicitud sea evaluada de forma 
consistente. Además, agilizan el 

proceso, reduciendo el tiempo de 
espera para recibir una respuesta.

Las empresas buscan a los mejores 
talentos de manera más rápida y 
eficiente. Un ATS ayuda a identifi-
car a los perfiles más calificados 
antes de que la competencia lo 

haga, especialmente en industrias 
con alta demanda de habilidades 

específicas.

Un ATS no solo filtra currículums, 
sino que organiza toda la informa-
ción de los candidatos en un solo 
lugar. Esto facilita la gestión del 

talento y la colaboración entre los 
equipos de reclutamiento.

Con el auge del trabajo remoto 
y las nuevas dinámicas labora-

les, los ATS permiten a las 
empresas reclutar talento 

global de manera efectiva, 
superando las limitaciones 

geográficas.
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Aunque la información sobre la importancia de personalizar tu currículum puede 
parecer común, sorprendentemente muchos candidatos no lo hacen, lo que 
reduce significativamente sus posibilidades de pasar los filtros iniciales. Perso-
nalizar y ajustar tu CV no es solo una buena práctica, sino una estrategia esen-
cial para mejorar tu nivel de empleabilidad, especialmente cuando los ATS 
juegan un papel crucial en el proceso de selección.

Cada vacante tiene sus propios requisitos, palabras clave y expectativas. Si 
envías el mismo CV genérico a todas las empresas, es probable que no resaltes 
los aspectos más relevantes de tu perfil para ese puesto específico. Un currícu-
lum bien adaptado:

Entonces ¿Por qué personalizar tu CV y por qué hoy es crucial?

Cómo mejorar tu currículum para los ATS

Usa palabras clave 
estratégicas

Analiza detenidamente la 
descripción del puesto y 

utiliza las mismas palabras 
clave. Por ejemplo, si el 

anuncio menciona "gestión 
de proyectos", asegúrate de 

incluir esa frase exacta si 
aplica a tu experiencia.

Opta por un diseño limpio, sin 
gráficos ni columnas. Usa 

tipografías estándar como 
Arial o Times New Roman, y 

guarda tu archivo en formato 
PDF o Word, según las 

instrucciones del anuncio.

Divide tu currículum en 
secciones claras: Experiencia, 

Formación, Habilidades, y 
asegura que los datos sean 

precisos y relevantes.

Al inicio de tu currículum, 
escribe un breve resumen que 

destaque tus habilidades 
clave y logros más relevantes.

En lugar de escribir 
"trabajador y proactivo", 

utiliza ejemplos concretos 
como "incrementé las ventas 
en un 15% en un período de 

seis meses".

Elige un formato simple Organiza tu información 
de forma lógica

Incluye un perfil 
profesional optimizado

Evita términos 
genéricos

Incrementa la probabilidad de pasar los 
filtros de los ATS.

Muestra al reclutador que has estudiado la 
vacante y entiendes lo que la empresa busca.

Posiciona mejor tu perfil frente a otros 
candidatos.
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El problema no siempre es tu perfil profesional; a menudo, es la forma en que lo presentas. 
Adaptar tu currículum a los criterios de un ATS puede marcar la diferencia entre ser ignora-
do o ser considerado para el puesto. En el mercado laboral actual, no basta con ser bueno 
en lo que haces: es crucial asegurarte de que los reclutadores puedan verlo.
Optimiza tu currículum, mantente actualizado y utiliza las herramientas a tu favor. Al hacer-
lo, estarás un paso más cerca de alcanzar esa oportunidad que tanto deseas.

No olvides actualizar tu CV con cada experiencia laboral, certificación o logro. Además, 
asegúrate de incluir logros cuantificables que demuestren tu impacto en roles anteriores.

¿Qué más puedes hacer para mejorar tu 
empleabilidad?

Consejo extra
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Personaliza 
cada solicitud

Aunque uses el 
mismo currículum 
base, ajusta las 
palabras clave y 
destácate según 

la vacante 
específica.

Un experto en 
empleabilidad puede 
ayudarte a identificar 
áreas de mejora en tu 

currículum y estrategias 
de búsqueda.

La competitividad 
actual exige 

competencias 
técnicas y blandas 

actualizadas. 
Participa en cursos en 
línea, certificaciones o 
talleres que refuercen 

tu perfil.

Muchos reclutadores revisan 
esta red social antes de 

contactar a los candidatos. 
Asegúrate de que esté 

actualizado y utilice palabras 
clave similares a las de tu 

currículum.

Invierte en tus 
habilidades

Solicita 
retroalimentación 

profesional

Optimiza tu perfil 
de LinkedIn

Canva

Visual CV 

Zety

Novoresume

Indeed

Ofrece plantillas modernas y 
personalizables. Ideal para 

roles creativos, aunque debes 
simplificarlo para ATS.

Generador de CV con 
plantillas profesionales y 
funcionales para diversos 

sectores.

Diseños profesionales 
optimizados para ATS, 
fáciles de personalizar.

Perfecto para roles más 
ejecutivos con opciones 

de personalización 
avanzadas.

Su creador de CV es 
funcional y está alineado 
con las necesidades del 

mercado laboral.Resume.io

Herramientas 
para mejorar 
el diseño de 

tu CV

Herramienta intuitiva con 
plantillas que cumplen 

con estándares 
internacionales.



El acceso al trabajo en México está condicionado por múltiples factores, lo que representa espe-
cialmente un reto para las personas en condición de movilidad humana. Aunque existe un marco 
legal amplio en materia migratoria, la falta de normativas específicas sobre la migración calificada 
es notoria.
 
Esta investigación analiza los desafíos estructurales, sociales y económicos que obstaculizan el 
desarrollo profesional de los migrantes calificados dentro del mercado de trabajo en el estado de 
Puebla. La metodología empleada fue de tipo documental, complementada con entrevistas 
estructuradas a migrantes calificados provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, 
realizadas en julio de 2024.

Para comprender el tema a profundidad, a lo largo del artículo se estudia cómo el proceso de 
revalidación de títulos y certificaciones afecta directamente la economía de los migrantes y retra-
sa su inserción en el mercado laboral, creando factores que dificultan el acceso a una mejor cali-
dad de vida. Por lo anterior, se pretende interpretar la forma en que el nivel de complejidad y el 
costo de la revalidación de títulos impactan, negativamente, en el estado financiero de los migran-
tes y terminan por dificultar su acceso al empleo formal. 

De igual manera, se busca evidenciar la percepción de inseguridad y desconfianza, por parte de 
los usuarios extranjeros, ante las instituciones públicas que intervienen en el proceso de regulari-
zación del estatus migratorio y el acceso y ejercicio de derechos en el país, las cuales son percibi-
das como inseguras y hostiles. 

Simultáneamente se estudian, las limitaciones estructurales del mercado laboral de Puebla, como 
la alta ocupación de trabajos informales y las barreras para acceder a empleos formales, las 
cuales sugieren una insuficiencia de empleos formales capaces de absorber a la fuerza laboral 
calificada. 

Finalmente, se destaca la necesidad de generar mecanismos dirigidos a la migración calificada y 
reformular los sistemas existentes para eficientar el proceso de inserción social y el acceso a dere-
chos de la población en condición de movilidad humana, puesto que son esenciales para facilitar 
la integración laboral de los migrantes calificados en Puebla.

Se realizó una investigación documental, de tipo cualitativa, complementada con una entrevista 
estructurada de carácter exploratorio aplicada a migrantes calificados con experiencia laboral 
en México, provenientes principalmente de Colombia, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Las entrevis-
tas se llevaron a cabo en julio de 2024 y hasta el momento se han concretado un total de 6 entre-
vistas.

Desafíos de la migración calificada 
en los mercados de trabajo en Puebla

Mirza Aguilar Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Julia Judith Quezada Alvarez, Universidad de Guadalajara; 

Andrea Ramírez Rosario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
Marian Sanchez Roque, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Marcela Santiago Villarreal, Universidad Autónoma de Chiapas.
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Las entrevistas se realizaron con el objetivo de poder recabar información sobre las trayectorias laborales, 
dentro de México, de personas extranjeras y calificadas, para poder conocer con más profundidad sobre 
sus experiencias en el mercado laboral mexicano. 

Para la realización de las entrevistas se realizó una guía de 31 preguntas abiertas, siendo los ejes de análi-
sis: estatus migratorio, estatus laboral, impacto de la pandemia de COVID-19, futuro y aspiraciones, 
además de contar con preguntas iniciales y pregunta de conclusión, dentro de las dimensiones de análisis 
encontramos información sobre el historial migratorio, su vivienda, las motivaciones para cambiar de país 
de residencia, cómo fue el proceso de inserción laboral en México, las consecuencias personales y labora-
les de la pandemia por COVID-19, además de planes a corto, largo y mediano plazo.   

La muestra poblacional  fue mixta, con distintos países de origen, se entrevistaron a varones y mujeres 
especializados en distintas áreas de conocimiento, que contaran con experiencia laboral referente a sus 
estudios superiores dentro de México. El contacto con ellos se realizó a través del muestreo de bola de 
nieve, con ayuda de la investigadora y contactos con personas conocidas, y las entrevistas fueron aplica-
das de forma virtual a través de las plataformas de Google Meet y Microsoft Teams, para poder tener 
mayor facilidad al momento de grabarlas y transcribirlas. 

Como consideraciones preliminares, podemos afirmar que a pesar de que en México existe legislación 
referente a las personas en condición de movilidad humana y es un país clave para poder entender el 
fenómeno migratorio, existen  datos estadísticos limitados, además lo que también repercute en su inser-
ción social y puede tener como consecuencia que eviten recurrir a instituciones públicas o ejercer sus 
derechos como migrantes con estatus migratorio regular. 

Esta investigación subraya la relevancia de generar datos robustos y actualizados a través de estudios 
centrados en la migración calificada, como una herramienta indispensable para comprender y abordar 
los retos que enfrentan los migrantes calificados en México. Los hallazgos derivados de las entrevistas des-
tacan dos aspectos clave: la urgente necesidad de establecer mecanismos claros y accesibles para la 
homologación de títulos profesionales, y el reconocimiento de los migrantes como agentes de cambio con 
el potencial de contribuir significativamente a la economía nacional.

El acceso al mercado laboral formal está limitado por barreras estructurales, sociales y económicas, que 
incluyen la percepción de inseguridad hacia las instituciones públicas y la complejidad del                                        
proceso de regularización de estatus migratorio y revalidación de títulos. Estas dificultades no solo afectan 
el bienestar económico de los migrantes, sino que también retrasan su integración social y profesional, 
perpetuando la informalidad laboral y limitando el aprovechamiento de su potencial calificado.
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los usuarios extranjeros, ante las instituciones públicas que intervienen en el proceso de regulari-
zación del estatus migratorio y el acceso y ejercicio de derechos en el país, las cuales son percibi-
das como inseguras y hostiles. 

Simultáneamente se estudian, las limitaciones estructurales del mercado laboral de Puebla, como 
la alta ocupación de trabajos informales y las barreras para acceder a empleos formales, las 
cuales sugieren una insuficiencia de empleos formales capaces de absorber a la fuerza laboral 
calificada. 

Finalmente, se destaca la necesidad de generar mecanismos dirigidos a la migración calificada y 
reformular los sistemas existentes para eficientar el proceso de inserción social y el acceso a dere-
chos de la población en condición de movilidad humana, puesto que son esenciales para facilitar 
la integración laboral de los migrantes calificados en Puebla.

Se realizó una investigación documental, de tipo cualitativa, complementada con una entrevista 
estructurada de carácter exploratorio aplicada a migrantes calificados con experiencia laboral 
en México, provenientes principalmente de Colombia, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Las entrevis-
tas se llevaron a cabo en julio de 2024 y hasta el momento se han concretado un total de 6 entre-
vistas.

Desafíos de la migración calificada 
en los mercados de trabajo en Puebla

Mirza Aguilar Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Julia Judith Quezada Alvarez, Universidad de Guadalajara; 

Andrea Ramírez Rosario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
Marian Sanchez Roque, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Marcela Santiago Villarreal, Universidad Autónoma de Chiapas.
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Las entrevistas se realizaron con el objetivo de poder recabar información sobre las trayectorias laborales, 
dentro de México, de personas extranjeras y calificadas, para poder conocer con más profundidad sobre 
sus experiencias en el mercado laboral mexicano. 

Para la realización de las entrevistas se realizó una guía de 31 preguntas abiertas, siendo los ejes de análi-
sis: estatus migratorio, estatus laboral, impacto de la pandemia de COVID-19, futuro y aspiraciones, 
además de contar con preguntas iniciales y pregunta de conclusión, dentro de las dimensiones de análisis 
encontramos información sobre el historial migratorio, su vivienda, las motivaciones para cambiar de país 
de residencia, cómo fue el proceso de inserción laboral en México, las consecuencias personales y labora-
les de la pandemia por COVID-19, además de planes a corto, largo y mediano plazo.   

La muestra poblacional  fue mixta, con distintos países de origen, se entrevistaron a varones y mujeres 
especializados en distintas áreas de conocimiento, que contaran con experiencia laboral referente a sus 
estudios superiores dentro de México. El contacto con ellos se realizó a través del muestreo de bola de 
nieve, con ayuda de la investigadora y contactos con personas conocidas, y las entrevistas fueron aplica-
das de forma virtual a través de las plataformas de Google Meet y Microsoft Teams, para poder tener 
mayor facilidad al momento de grabarlas y transcribirlas. 

Como consideraciones preliminares, podemos afirmar que a pesar de que en México existe legislación 
referente a las personas en condición de movilidad humana y es un país clave para poder entender el 
fenómeno migratorio, existen  datos estadísticos limitados, además lo que también repercute en su inser-
ción social y puede tener como consecuencia que eviten recurrir a instituciones públicas o ejercer sus 
derechos como migrantes con estatus migratorio regular. 

Esta investigación subraya la relevancia de generar datos robustos y actualizados a través de estudios 
centrados en la migración calificada, como una herramienta indispensable para comprender y abordar 
los retos que enfrentan los migrantes calificados en México. Los hallazgos derivados de las entrevistas des-
tacan dos aspectos clave: la urgente necesidad de establecer mecanismos claros y accesibles para la 
homologación de títulos profesionales, y el reconocimiento de los migrantes como agentes de cambio con 
el potencial de contribuir significativamente a la economía nacional.

El acceso al mercado laboral formal está limitado por barreras estructurales, sociales y económicas, que 
incluyen la percepción de inseguridad hacia las instituciones públicas y la complejidad del                                        
proceso de regularización de estatus migratorio y revalidación de títulos. Estas dificultades no solo afectan 
el bienestar económico de los migrantes, sino que también retrasan su integración social y profesional, 
perpetuando la informalidad laboral y limitando el aprovechamiento de su potencial calificado.



La Automatización y Robótica Colaborativa, a diferencia de la robótica tradicional donde los robots operan 
de forma autónoma, se centra en la interacción directa entre humanos y robots en un espacio de trabajo 
compartido. Estos robots, conocidos como cobots, están equipados con sensores y cámaras que les permi-

ten percibir su entorno y colaborar con las personas de manera segura y eficiente.

Gracias a la combinación de la guía humana y la inteligencia 
artificial, los cobots aprenden y perfeccionan sus habilidades 
con el tiempo. Un indicador del crecimiento de esta tecnología 
en México es su posición como noveno país a nivel mundial en 
instalaciones de cobots, según el informe de la Federación 
Internacional de Robótica (IFR) de 2024. Este dato destaca el 
papel de México en la adopción de la robótica colaborativa en 
América Latina.

El sector automotriz es el de mayor adopción de 
robots colaborativos en México. 

Sectores con automatización a través de robótica 
colaborativa:

Los cobots participan en su mayoría en las operaciones de 
manipulación y soldadura.

Aplicaciones principales y comunes de los robots colaborativos:

• Automotriz: 4,087 unidades (70% del total)
• Electrónica: 276 unidades (5%)
• Química: 289 unidades (5%)
• Metal y maquinaria: 246 unidades (4%)
• Alimentos y bebidas: 160 unidades (3%)
• Otros sectores: 432 unidades (7%)
• Industrias no especificadas: 342 unidades (6%)

 

 

• Soldadura: 2,262 unidades (aproximadamente el 39% del total)

• Operaciones de manipulación: 2,665 unidades (45%)

• Dispensación: 206 unidades (4%)

• Procesamiento: 30 unidades (1%)

• Ensamblaje: 272 unidades (5%)

• Salas limpias: 106 unidades (2%)

• Aplicaciones no especificadas: 291 unidades (5%)

La concentración de robots colaborativos en el sector manu-
facturero subraya su importancia en la optimización de proce-
sos, particularmente en industrias con un alto grado de auto-
matización.

La Automatización y 
Robótica Colaborativa

TRABAJOS 
DEL FUTURO
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centrados en la migración calificada, como una herramienta indispensable para comprender y abordar 
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el potencial de contribuir significativamente a la economía nacional.

El acceso al mercado laboral formal está limitado por barreras estructurales, sociales y económicas, que 
incluyen la percepción de inseguridad hacia las instituciones públicas y la complejidad del                                        
proceso de regularización de estatus migratorio y revalidación de títulos. Estas dificultades no solo afectan 
el bienestar económico de los migrantes, sino que también retrasan su integración social y profesional, 
perpetuando la informalidad laboral y limitando el aprovechamiento de su potencial calificado.



La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, normas y prácticas que 
definen cómo interactúan los miembros de una organización. Es la "personalidad" de 
la empresa, que influye en la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la ejecu-
ción de tareas. Una cultura organizacional sólida y positiva beneficia a la empresa al:

Para construir una cultura organizacional sólida, es importante definir y comunicar los valo-
res, contratar personas que se ajusten a la cultura, reconocer los comportamientos desea-
dos, fomentar la comunicación y crear un ambiente de trabajo positivo. La construcción de 
una cultura organizacional sólida es un proceso continuo que requiere la participación de 

todos los miembros de la organización.

Los elementos clave de la cultura organizacional son los valores, las creencias, las normas, 
las prácticas y los símbolos. Estos elementos se interrelacionan y refuerzan mutuamente 

para crear una identidad única para la empresa.

Existen diferentes tipos de cultura organizacional, como la cultura de clan (colaboración), 
la adhocrática (innovación), la jerárquica (orden) y la de mercado (competencia). Cada tipo 

de cultura tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la elección del tipo de cultura más 
adecuado dependerá de las características específicas de la empresa y de su entorno.

Cultura 
Organizacional

01

02

03

04

05
Aumentar el compromiso de los 

empleados: 
Cuando los empleados se sienten 
identificados con los valores de la 
empresa y se sienten parte de un 
equipo, es más probable que 
estén comprometidos con su 
trabajo y con el éxito de la 

organización.

Mejorar el clima laboral: 
Una cultura positiva fomenta 
la colaboración, el respeto y la 
comunicación abierta, 
creando un ambiente de 
trabajo más agradable y 

productivo.

Aumentar la productividad: 
Cuando los empleados están 
motivados y comprometidos, su 
productividad aumenta, lo que 
se traduce en mejores resultados 

para la empresa.

Atraer y retener talento: 
Una cultura organizacional 
atractiva puede ser un factor 
clave para atraer a los 
mejores candidatos y retener 
a los empleados más valiosos.

Facilitar la adaptación 
al cambio: 

Una cultura flexible y 
adaptable permite a la 
empresa responder de 
manera efectiva a los 

cambios del entorno.

12



Derecho para todas y todos

Enero 2025
EN PÚRPURA NÚMERO 1

Techo de cristal

13

Boletín de la Unidad de Igualdad 
Sustantiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Trabajo 



Techo de cristal
El concepto de "techo de cristal" 
hace referencia a los obstáculos 
que limitan el crecimiento y la 
presencia de las mujeres en las 
organizaciones, lo que subraya la 
necesidad de que las empresas 
promuevan un cambio hacia la 
igualdad de género. Las empre-
sas deben considerar las necesi-
dades de las mujeres y aprove-
char su talento para impulsar esta 
igualdad.

Este término metafóricamente des-
cribe las barreras no explícitas 
dentro de las organizaciones que 
dificultan el acceso de las mujeres 
a cargos directivos, debido a la 
falta de políticas que faciliten su 
ascenso. Las estructuras culturales 
y los estereotipos sociales también 
contribuyen a estas limitaciones, 
afectando tanto su desarrollo pro-

fesional como personal.
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Entre los principales obstáculos se incluyen los estereotipos familiares y educa-
tivos, las estructuras jerárquicas dominadas por modelos masculinos, y la elec-
ción de directivos basada en relaciones informales fuera del horario laboral. 
Además, persiste la creencia de que los hombres son más aptos para ocupar 
cargos directivos, mientras que las mujeres enfrentan dificultades como baja 
autoestima e inseguridad, derivadas de una educación sexista.

Las mujeres también enfrentan el dilema de equilibrar su vida personal y profe-
sional, ya que la cultura organizacional a menudo exige que quienes deseen 
ascender sacrifiquen su vida privada. Este modelo, basado en un prototipo 
masculino, limita el desarrollo de las mujeres en el entorno laboral y genera 
desmotivación, reduciendo la productividad y aumentando la desigualdad.

Los estudios demuestran que la igualdad de género y la inclusión de mujeres 
en todos los niveles organizacionales benefician a las empresas, ya que las 
mujeres representan un alto porcentaje de decisiones de compra y aportan 
creatividad y visión. Por ello, algunas empresas han implementado metas de 
diversidad de género, promoviendo la paridad en las juntas directivas y desa-
rrollando el talento femenino en posiciones clave.

Finalmente, las empresas líderes en igualdad de género eliminan la discrimi-
nación y violencia, garantizando igualdad salarial y medidas contra el acoso 
laboral, además de fomentar un equilibrio entre la vida familiar y profesional. 
También es crucial el apoyo de políticas gubernamentales que permitan supe-
rar el techo de cristal, para avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde 
la igualdad de género sea una realidad efectiva.
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