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Desafíos laborales en Cozumel: análisis del subsector Preparación y Servicio 
de Alimentos y Bebidas

Labor challenges in Cozumel: analysis of the Food and Beverage Preparation and Service Subsector

Resumen
 La persistente precariedad laboral en México, agravada por las reformas y la pandemia, plantea un desafío crucial 
en el ámbito turístico de Cozumel. Incluso los trabajadores formales se ven afectados por condiciones de trabajo precarias. 
En este contexto, el presente artículo analiza la precariedad laboral en el subsector Preparación y Servicio de Alimentos 
y Bebidas de Cozumel, México, a través de un análisis multidimensional de factores desde una perspectiva crítica de la 
sustentabilidad y la comunicación. A partir de un enfoque cuantitativo, se encuestó a 327 empleados del sector formal 
mediante un muestreo por cuotas. Se evaluaron aspectos como salarios insuficientes, falta de seguridad en el empleo, 
carencia de seguridad social y largas jornadas. Estos resultados se compararon con estadísticas nacionales y se analizaron 
críticamente desde el prisma de la sustentabilidad y la comunicación. Se encontró que, a pesar de las reformas laborales de 
2019, este estudio revela que la mayoría de los trabajadores enfrentan desafíos significativos en sus condiciones de trabajo, 
como la dependencia de propinas, contratos no documentados, problemas en la seguridad social y dificultades con el pago 
de horas extra. Estos hallazgos señalan la persistencia de problemas estructurales en el mercado laboral que necesitan 
atención y reformas adicionales. Desde la perspectiva de la comunicación constitutiva, se reconoce que la percepción de las 
condiciones de trabajo se construye y comunica socialmente basada en estadísticas oficialistas. Estos elementos desafían 
la percepción común de prosperidad económica en Cozumel, revelando la precariedad laboral subyacente en el paraíso. A 
pesar de algunas mejoras derivadas de las reformas, persisten desafíos significativos que deben abordarse para asegurar 
condiciones laborales más justas en la industria turística de Cozumel.
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Abstract
 The enduring labor precariousness in Mexico, exacerbated by labor reforms and the pandemic, presents a critical 
challenge in the tourism sector of Cozumel. Even formal employees contend with precarious working conditions. In this 
context, this article examines labor precariousness within the Food and Beverage Preparation and Service Subsector in 
Cozumel, Mexico, utilizing a multidimensional analysis from a critical standpoint of sustainability and communication. 
Employing a quantitative approach, 327 formal sector workers were surveyed using quota sampling. Aspects such as 
inadequate wages, job insecurity, lack of social security, and long working hours were assessed. These findings were 
critically analyzed considering sustainability and communication and benchmarked against national statistics. Despite the 
labor reforms of 2019, this study reveals that most workers face substantial challenges in their working conditions, including 
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reliance on tips, undocumented contracts, social security issues, and difficulties with overtime pay. These results underscore 
the persistence of structural issues in the labor market requiring additional attention and reforms. From the perspective 
of constitutive communication, it is acknowledged that the perception of working conditions is socially constructed and 
communicated based on official statistics. These elements challenge the common perception of economic prosperity in 
Cozumel, revealing the underlying precariousness in paradise. Despite some improvements resulting from reforms, 
significant challenges persist that must be addressed to ensure fairer working conditions in Cozumel’s tourism industry.

Keywords: Sustainability, Constitutive Communication of Organization, Employment, Sustainable Development Goals, 
Cozumel

Introducción

 En el contexto social, específicamente, el problema 
de la precariedad laboral en México es una realidad 
arraigada que persiste hasta la fecha, generando desigualdad 
socioeconómica en el país (García y Jiménez, 2018; Tello, 
2012). A pesar de los compromisos internacionales, como 
la Agenda 2030, la pobreza laboral en México aumentó en 
2020 debido a la pandemia de COVID-19 (CONEVAL, 
2021a). Esto es alarmante, ya que 6 de cada 10 trabajadores 
asalariados no ganan lo suficiente para mantener a sus 
familias, 4 de cada 10 carecen de seguridad social y la mitad 
no tiene contratos laborales estables (Gómez, 2022).  
 Esta problemática tiene efectos perjudiciales, 
aumentando la desigualdad socioeconómica y generando 
problemas sociales, incluida la violencia (Nateras, 2017). 
Esto, sin duda, aun bajo el amparo de firma de acuerdos 
en pro del cuplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), lo que muestra la debilidad argumentativa 
de que la visión de desarrollo sostenible de los organismos 
internacionales contribuye a la solución a la problemática 
social.
 En este sentido, la precariedad laboral se define como 
la incapacidad de los ingresos laborales para cubrir las 
necesidades básicas (Marticorena, 2005), esta se ha mantenido 
a lo largo de las décadas y se ha exacerbado con reformas en 
el sector, como la de 2012, que legalizó la subcontratación 
y otras prácticas que debilitaron los derechos laborales 
(Anguiano y Ortiz, 2013). Aunque en 2019 se introdujo una 
reforma adicional para regular la subcontratación y abordar 
su uso indebido, la situación laboral en México sigue siendo 
precaria (Flores, 2020; Quintero y Díaz, 2019). 

 La informalidad es otro problema grave, con un 
alto porcentaje de trabajadores informales en comparación 
con los formales (Samaniego de la Parra, 2021). Incluso 
aquellos en empleos dentro de la formalidad a menudo 
carecen de condiciones adecuadas, como seguridad social 
y salarios justos (Suárez, 2004), esto vinculado a que la 
pandemia de COVID-19 exacerbó aún más la precariedad 
en el trabajo, especialmente en el sector turístico, que sufrió 
pérdidas económicas significativas (CNET, 2020), y que han 
impactado a los trabajadores en el Sector de Preparación y 
Servicio de Alimentos y Bebidas, que enfrentan altos niveles 
de informalidad y precariedad (IMSS, 2022).
 En ese antecedente, se cuestiona la construcción de una 
imagen positiva de las reformas laborales, como se expone 
en el estudio, a partir de la mirada desde la comunicación 
constitutiva porque se revelan las dinámicas organizacionales 
en las interacciones entre empleadores, empleados y otros 
actores (Schoeneborn et al., 2019) en la experiencia laboral. 
Esto impacta en cómo los datos oficiales influyen en la 
percepción de mejoras laborales tras las reformas de 2019. 
Dado este contexto, este artículo analiza las condiciones 
de trabajo en el sector turístico, focalizando la atención al 
subsector de Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas 
en Cozumel, México, y cuestiona la suposición del bienestar 
en este paraíso tropical. 

Marco teórico 

 La creciente conciencia de la necesidad urgente de 
encontrar una solución a la crisis civilizatoria y la presión 
de los organismos internacionales para llegar a acuerdos, 
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eliminando la confrontación, dieron origen a la concepción 
de los pilares o la triple base del paradigma del desarrollo 
sostenible (Purvis et al., 2019; Sánchez, 2018). Estos 
pilares son: a) la sostenibilidad ecológica, que se centra en 
la conservación de los sistemas que respaldan la vida; b) la 
sostenibilidad económica, que se refiere al mantenimiento del 
capital económico; y c) la sostenibilidad social, que involucra 
el desarrollo del capital social, y en última instancia, el 
desarrollo sostenible integra estos tres aspectos (Castro, 2002 
citado en Carreño et al., 2018).
 La falta de claridad en cuanto a su origen y la ausencia 
de una descripción teórica rigurosa que sustente este 
paradigma, así como la ambigüedad de los tres pilares que 
este representa (Purvis et al., 2019), han generado resistencia 
en círculos académicos que se oponen a este enfoque. La 
traducción del concepto, originado en inglés, a diferentes 
idiomas, especialmente en América Latina, ha destacado las 
deficiencias y debilidades en la base teórica que sustenta el 
paradigma. 
 Los enfoques actuales, basados en estudios realizados 
en América Latina (Iglesias, 2022), reflexionan sobre la 
dualidad entre el peso etimológico que lleva el concepto de 
“Desarrollo Sostenible” en comparación con “Desarrollo 
Sustentable”, argumentando que este último abarca más que 
solo aspectos ecológicos al incluir cuestiones de justicia 
y supervivencia cultural, sin entrar en detalles sobre el 
uso de uno u otro término, sino planteando el argumento 
desde la concepción tradicional (originada en organismos 
internacionales) y las visiones actuales en busca de 
transformar el paradigma. Por lo tanto, ¿lo económico, 
social y ecológico son pilares suficientes para abordar la 
sostenibilidad en su totalidad? ¿Representan una imagen 
completa de la realidad?
 Desde una perspectiva crítica, el concepto de 
sustentabilidad se enfoca en cuestionar y revisar las prácticas 
tradicionales de desarrollo que han llevado a la explotación 
de la naturaleza y a la desigualdad social. En este sentido, 
el concepto de sustentabilidad se aborda desde múltiples 
perspectivas y no tiene una única definición, es entendida 
como multidimensional, por lo tanto, en este escenario se 
presenta la perspectiva crítica de esta y la importancia de la 
epistemología científica, donde la necesidad de integración 
interdisciplinaria es fundamental para abordar la complejidad 
actual y la critica el paradigma del desarrollo capitalista, 
señalando su impacto en la naturaleza y en el tejido social 
(Carreño, 2018) que se da a raíz del trabajo decente.
 En el contexto del mercado de trabajo, la teoría del 
equilibrio general (Walras y Jaffe, 1954) argumenta que existe 
empleo pleno y que los gobiernos deben intervenir lo menos 
posible en la regulación de salarios y precios (Pressman, 
1999). Sin embargo, se ha observado que el desempleo 
involuntario y la incompatibilidad entre pleno empleo y 
desempleo son cuestiones críticas (Pressman, 1999), incluso 

esta teoría ha sido cuestionada por su falta de relación con la 
realidad económica (Georgescu-Roegen, 1979). 
 Por lo tanto, la precariedad laboral se describe como 
una circunstancia en la cual los empleados se confrontan 
con inseguridad, falta de certidumbre y condiciones de 
trabajo deficientes, como ingresos reducidos y carencia de 
cobertura de seguridad social (Marticorena, 2005), aparte de 
los aspectos convencionales de temporalidad, vulnerabilidad, 
remuneración insuficiente y falta de respaldo en el empleo 
(Rubio, 2010).
 En este sentido, se exploran tres teorías principales. 
La primera atribuye la precariedad a estructuras legales que 
dificultan la transición de las zonas rurales a urbanas. Las 
regulaciones gubernamentales y las “malas leyes” fomentan 
la informalidad (De Soto, 1987; Arakaki y Graña, 2013). La 
segunda considera que las estrategias empresariales dividen 
el mercado laboral, creando empleos precarios en un mercado 
externo marginal (Doeringer y Piore, 1971; Gordon et al., 
1986). La tercera sugiere que la disparidad en la estructura 
productiva da lugar a mercados laborales competitivos y 
oligopólicos, generando condiciones laborales inestables 
(PREALC, 1978; Arakaki y Graña, 2013).
 También es oportuno señalar que la complejidad de 
la pobreza va más allá de meros defectos estructurales o 
personales. La falta de fondos estatales complica aún más 
esta problemática. Diversas teorías explican este fenómeno, 
destacando la influencia cultural, política y social en las 
percepciones sobre los pobres y que impactan en el diseño 
de programas para reducir la pobreza (Haughton y Khandker, 
2009).
 Dado lo anterior, es relevante examinar conceptos 
fundamentales relacionados con la pobreza y la precariedad 
laboral, estableciendo una base teórica para comprender 
estos fenómenos. Explorando la Teoría de las Capacidades 
de Amartya Sen, esta contribuye a definir la pobreza en 
términos de la falta de capacidades más que de ingresos 
económicos (Sen, 1985), centrando su propuesta en evaluar 
la calidad de vida y el bienestar de las personas considerando 
su capacidad para realizar funciones significativas (Sen y 
Russell Sage Foundation, 1992). No se limita a los aspectos 
macroeconómicos tradicionales, sino que abarca diversas 
dimensiones, como atención médica, alfabetización y 
esperanza de vida. En lugar de medir el bienestar en función 
de la riqueza material, se enfoca en la libertad de las personas 
para elegir y lograr lo que valoran (Sen, 1985).
 Dentro de su teoría, las “funciones” representan 
actividades y estados en la vida de una persona, mientras 
que las “capacidades” son combinaciones posibles de estas 
funciones (Sen y Russell Sage Foundation, 1992). Esta 
perspectiva destaca que el bienestar no solo depende de 
recursos materiales, sino también de la libertad de elección y 
acción (Sen, 1999) y la “agencia” se refiere a la capacidad de 
las personas para tomar decisiones y actuar según sus valores 
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(Sen, 1999), relacionándose con la participación social y 
política que influye en el bienestar (Robeyns, 2005). Más 
adelante, la ampliación a esta teoría incluye 10 “capacidades 
centrales” esenciales para una vida digna, que incluyen 
salud, imaginación, pensamiento, y control sobre el entorno 
(Nussbaum, 2011).
 Esta perspectiva se relaciona estrechamente con 
la visión crítica de la sustentabilidad, ya que cuestiona las 
prácticas tradicionales de desarrollo y subraya la necesidad 
de una integración interdisciplinaria. En este enfoque se 
critica el paradigma del desarrollo capitalista y se aboga 
por una revisión profunda de las estructuras económicas y 
políticas (Carreño, 2018). En este contexto, la teoría de la 
comunicación constitutiva de la organización emerge como 
una herramienta esencial para comprender y abordar las 
complejidades de la precariedad laboral en el marco del 
paradigma del desarrollo sostenible.
 La comunicación constitutiva de las organizaciones 
reconoce la centralidad de la comunicación en la formación y 
el funcionamiento de las organizaciones. Considera múltiples 
flujos de comunicación y su interconexión en el proceso 
de constitución organizativa a través de la interacción y la 
comunicación constante entre sus miembros y con su entorno 
(Putnam y Nicotera, 2009). De esta manera, la comunicación 
desempeña un papel fundamental en la creación, 
establecimiento y mantenimiento de las organizaciones, 
que son vistas como procesos socialmente construidos. 
Esto implica un reconocimiento de la complejidad cultural 
y temporal de las organizaciones como formas sociales 
(Putnam y Nicotera, 2009; Schoeneborn et al., 2019).
 Este enfoque está estrechamente vinculado a la 
percepción social de la precariedad laboral. La teoría sugiere 
que la comunicación no solo transmite información, sino 
que también constituye la realidad social y organizacional, 
desafiando las nociones tradicionales de comunicación 
(Schoeneborn et al., 2019). Esto permite un análisis más 
profundo de las dinámicas sociales y económicas en juego. 
Por lo tanto, esta perspectiva teórica desempeña un papel 
crucial en la forma en que se establecen y mantienen las 
dinámicas laborales en una organización, lo que, a su vez, 
influye en las condiciones de empleo y la percepción de 
precariedad laboral por parte de los trabajadores.

Marco contextual

 En Cozumel, una isla turística de Quintana Roo, 
conocida por su alto PIB per cápita, la industria turística 
es prominente. Sin embargo, sorprendentemente, esta área 
muestra una precariedad laboral significativa. A menudo, 
las condiciones laborales no cumplen con las normativas 
laborales, dejando a los empleados sin beneficios como 
seguridad social, vacaciones o aguinaldo (Méndez et al., 

2013). A pesar del aparente éxito económico, la precarización 
del trabajo en el sector turístico plantea cuestiones críticas 
en una ubicación donde se esperarían mejores salarios y 
condiciones laborales (CONEVAL, 2020, 09 septiembre; 
Periódico oficial del Estado de Quintana Roo, 2017).
 Los antecedentes de las leyes laborales en México 
se remontan a principios del Siglo XX, con leyes sobre 
accidentes laborales en estados como el Estado de México y 
Nuevo León. La Revolución Mexicana también contribuyó 
a la promulgación de leyes laborales, incluyendo la Ley del 
Trabajo en Yucatán y Coahuila (De Buen, 1998).
 La Constitución Mexicana de 1917 consolidó los 
derechos laborales en todo el país, y en 1931 se promulgó la 
primera Ley Federal del Trabajo, que sirvió como modelo para 
otros países de América Latina. La Ley Federal del Trabajo 
de 1970 introdujo el Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) para mejorar 
las condiciones de vivienda y consumo de los trabajadores 
(De Buen, 1998). Esta versión continúa siendo la máxima 
ley de derecho laboral en México, regula las relaciones 
entre empleadores y trabajadores en todo el país. Se basa 
en el Artículo 123 de la Constitución Mexicana y detalla los 
derechos y responsabilidades tanto de los trabajadores como 
de los empleadores (Cámara de diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2019).
 A lo largo de los años, se han realizado reformas a la 
Ley Federal del Trabajo, las más notables son las de 2012 
y 2019. La reforma de 2012 introdujo prácticas laborales 
neoliberales, como el pago por hora y la subcontratación, 
con el objetivo de aumentar la competitividad. La reforma de 
2019, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, 
buscó promover la equidad de género, la democracia laboral 
y fortalecer los derechos de los trabajadores (Cámara de 
diputados del H. Congreso de la Unión, 2012; Cámara de 
diputados del H. Congreso de la Unión, 2019).
 En este sentido, el subsector económico de Preparación 
y Servicio de Alimentos y Bebidas, que forma parte esencial 
de la industria turística en México, emplea a un gran número 
de trabajadores; sin embargo, la informalidad laboral 
prevalece. La mayoría de los trabajadores en este subsector 
son considerados empleados informales, lo que evidencia la 
precariedad en el empleo (Secretaría de Economía, 2021; 
INEGI, 2021b; IMSS, 2022). A pesar de este panorama, sería 
razonable esperar que las condiciones en el sector formal 
fueran más favorables, dada la larga historia de desarrollo 
y reformas diseñadas para proteger los derechos de los 
trabajadores y fomentar un trabajo digno.
 Es importante mencionar que si bien se hace referencia 
al subsector de Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas, 
siguiendo la clasificación de los subsectores económicos en 
México, un sector clave en la extensa industria del turismo 
es esta rama (SERNATUR, 2017), la cual se considera parte 
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integral de los servicios destinados a atender las necesidades 
básicas de alimentación de los visitantes (Linares-Urenda, 
2017), por lo tanto, se decidió seleccionar el subsector de 
alimentos y bebidas en lugar del subsector de servicios de 
restaurantes, bares y centros nocturnos como se maneja en 
la cuenta satelital de turismo en México, dado que el sitio de 
estudio tiene altamente vinculado su sector económico al de 
la industria turística.

Metodología

 Para realizar este estudio se aplicó un enfoque 
cuantitativo para examinar las condiciones laborales en el 
subsector turístico de Preparación y Servicio de Alimentos 
y Bebidas en Cozumel, tras la implementación de la reforma 
laboral de 2019 (Vergara, 2013). Este caso de estudio 
descriptivo tuvo como objetivo medir y describir las 
condiciones laborales en el subsector Preparación y Servicio 
de Alimentos y Bebidas de Cozumel, México, en relación 
con el concepto de trabajo decente, a partir de un análisis 
multidimensional de factores desde una perspectiva crítica de 
la sustentabilidad y la comunicación.
 La población en estudio consistió en trabajadores 
formalmente registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) dentro del mencionado subsector. Esta 
población varió de 1480 trabajadores en marzo de 2021 a 
2184 en enero de 2022 (IMSS, 2022). Considerando esta 
población de 2184 personas, se aplicó una fórmula de 
muestra que tomó en cuenta un nivel de confianza del 95 %, 
un margen de error del 5 % y una heterogeneidad del 50 %, 
lo que resultó en una muestra de 327 participantes (Aguilar-
Barojas, 2005).
 Dado que no existía una lista nominal, se utilizó un 
método de muestreo no aleatorio basado en la percepción 
del investigador, implementando el muestreo por cuotas 
(Hernández et al., 2014). El área de estudio se dividió en tres 
grupos: zona turística, semi-turística y no turística. Para la 
recopilación de datos, se empleó un cuestionario anónimo 
que incluía preguntas cerradas y abiertas relacionadas con los 
indicadores de precariedad laboral. Se desarrollaron ítems 
vinculados a cuatro dimensiones clave: insuficiencia salarial, 
inseguridad laboral, seguridad social y jornada laboral, 
basándose en estudios anteriores (Rubio, 2010; Martínez et 
al., 2019; Amable et al., 2001).
 La técnica de encuesta se llevó a cabo de forma 
presencial, adaptándose a las condiciones sanitarias factibles 
en 2022. Posteriormente, los datos se procesaron para calcular 
estadísticas relevantes y se compararon entre los tres grupos 
de trabajadores, así como con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (López-Roldán y Fachelli, 2017). A 
la luz de los resultados se hizo un análisis desde una visión 
crítica de la sustentabilidad y la comunicación constitutiva. 

Estos conceptos permitieron abordar de manera integral y 
crítica la relación entre la industria turística y el bienestar de 
los trabajadores, considerando factores como la construcción 
social de la percepción de las condiciones laborales y su 
impacto en la sustentabilidad.
 Usar este proceso metodológico permitió una 
comprensión profunda de las condiciones laborales de los 
trabajadores en el sector turístico de Cozumel y su conformidad 
con la legislación laboral federal para posteriormente 
analizarla desde la visión crítica de la sustentabilidad y la 
comunicación.

Resultados

 Evaluados los resultados obtenidos a partir de los 
cuestionarios completados por la población de estudio, 
considerando las cuatro dimensiones utilizadas para medir 
la precariedad laboral en las condiciones de trabajo, se 
encontraron los siguientes datos destacables (Tabla 1).

Fuente: elaboración propia

26.0   26.0

15.3   41.3

12.5   53.8

  8.6   62.4

  6.7   69.1

  6.1   75.2

  3.7   78.9

  3.4   82.3

17.7 100.0

Puesto Porcentaje Porcentaje
  acumulado

Mesero

Cocinero

Gerente

Empleado general

Cajero

Bartender

Subgerente

Ayudante de cocina

Otros

Tabla 1. Principales puestos de trabajo de la población muestra 

 En total, se registraron las respuestas de 327 personas, 
compuestas por 119 mujeres y 208 hombres. En la Tabla 1 
se presentan los principales puestos de trabajo que ocupan: 
mesero (26 %), cocinero (15 %), gerente (13 %), empleado 
general (9 %), cajero (7 %), bartender (6 %), subgerente (4 
%), entre otros.
 Estas personas se dividieron en tres grupos de acuerdo 
con la zona donde trabajan: 230 en una zona turística, 49 
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en una zona semi-turística y 48 en una zona no turística y, 
posteriormente, los datos se ingresaron en Microsoft Excel 
para su análisis en SPSS. A continuación, se presentan los 
resultados de cada dimensión (Tablas 2 a la 5):

 Se considera que un trabajador está en una situación 
precaria si la suma de su sueldo base neto mensual y las 
propinas es menor a dos salarios mínimos. Según las respuestas 
de los encuestados, el promedio de ingresos mensuales fue 
de 11 955.51 pesos, incluyendo propinas, que en promedio 
fue de 5 096.57 pesos. La mayoría de los encuestados (52.91 
%) ganaba menos de dos salarios mínimos, indicando una 
situación precaria en sus ingresos. Además, se observó que 
los empleados en la zona turística tenían ingresos más altos 
en comparación con las otras zonas, aunque la zona semi-
turística mostró una menor disparidad en los ingresos totales 
de los empleados. 

Fuente: elaboración propia

  6858.9327  5096.5749 11955.51

2790.78778 6535.62877 7698.925

     2800         0     3000

   30 000     62614   80 000

Estadísticos	 		Salario	 Propinas	 	Ingreso	
 mensual mensual mensual

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Tabla 2. Salario

 Esta dimensión se evalúa mediante la Modalidad 
de contratación y el Nivel de fragilidad para el despido. 
En cuanto a la modalidad de contratación, el 51.1 % tenía 
un contrato por tiempo indefinido, mientras que el 22.9 % 
tenía un contrato temporal y otro 22.9 % no tenía contrato. 
Respecto a la fragilidad en el despido, solo el 0.6 % de los 
encuestados firmó documentos en blanco y 0.9 % firmó 

Fuente: elaboración propia

51.10 No 98.50

22.90 Carta de renuncia   0.90

22.90 Sí   0.60

 3.10    

Modalidad	de	contratación	 Fragilidad	para	el	despido

Indefinido

No

Temporal

No sé

Tabla 3. Seguridad en el empleo

  % %

por anticipado una carta de renuncia, mientras que el 8.3 % 
expresó preocupaciones en sus trabajos. Se observó que los 
empleados en la zona turística tenían más posibilidades de 
tener un contrato y que este fuera por tiempo indefinido en 
comparación con las otras zonas. 

Fuente: elaboración propia

20.49 Sueldo real    63

26.30 Menor al sueldo real 12.54

31.80 Desconocido 24.46

21.41  

Frecuencia	de	 Porcentaje	 Cotización	 Porcentaje
				asistencia		 	 			al	IMSS
						al	IMSS

Siempre

La mayoría de 
las veces

No la mayoría

Nunca

Tabla 4. Seguridad social

 En esta dimensión se evalúan dos indicadores: estar 
afiliado a seguro y a pensión. A pesar de que todos los 
encuestados estaban afiliados al IMSS, más del 50 % prefería 
pagar servicios médicos privados en lugar de utilizar los 
servicios gratuitos del IMSS. Además, se encontró que el 63 
% cotizaba con su sueldo real, lo que garantiza una pensión 
adecuada, mientras que el 12.54 % cotizaba menos. 

Fuente: elaboración propia
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48
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No trabajaron 
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si se pagaron

Horas 
semanales

Tabla 5. Jornada laboral
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 Se considera precario si un trabajador trabaja más de 
48 horas a la semana o si realiza horas extra sin remuneración. 
En ese sentido, se evaluaron las horas de trabajo, las horas 
extra y las vacaciones pagadas. El 22.02 % de los empleados 
trabajaba más de 48 horas a la semana, y el 20.18 % trabajaba 
horas extra sin remuneración. Afortunadamente, el 92.66 % 
de los empleados tenía acceso a vacaciones pagadas, aunque 
un pequeño porcentaje no sabía si estaban incluidos en este 
beneficio.
 Los resultados revelan que la precariedad laboral es 
una realidad en el subsector de Preparación y Servicio de 
Alimentos y Bebidas en Cozumel, con variaciones notables 
entre las zonas turísticas, semi-turísticas y no turísticas. A 
pesar de estas variaciones entre las zonas, muchos empleados 
enfrentan condiciones laborales precarias en términos de 
salarios insuficientes, inseguridad en el empleo, acceso 
limitado a servicios de seguridad social y jornadas laborales 
extensas sin compensación adecuada. Estos hallazgos 
subrayan la necesidad de intervenciones y políticas que 
mejoren las condiciones laborales en esta industria específica.

Discusión

 Desde una perspectiva crítica de la sustentabilidad, 
es esencial reconocer que la sustentabilidad no es solo una 
cuestión medioambiental y económica. La explotación 
laboral y las condiciones precarias de empleo socavan la 
equidad y la justicia social. La falta de seguridad laboral, 
salarios inadecuados y largas jornadas de trabajo no solo 
afectan la calidad de vida de los empleados, sino que 
también perpetúan la desigualdad y la falta de oportunidades. 
Los trabajadores que luchan por sobrevivir con salarios 
insuficientes y condiciones laborales inseguras no pueden 
contribuir plenamente al bienestar de la comunidad ni a la 
preservación del ambiente.
 En 2022, el salario mínimo en México fue de 172.87 
pesos diarios, superando la línea de pobreza, pero aún 
insuficiente para una vida digna (STPS, 2022; CONEVAL, 
2021b; Aban-Tamayo et al., 2020). La insuficiencia salarial 
se refleja en el 55.96 % de los encuestados ganando menos de 
10436.00 pesos mensuales, con un 18.04 % ganando incluso 
menos del salario mínimo.
 Varios autores mexicanos consideran que la 
precariedad salarial se presenta cuando el sueldo es inferior a 
dos salarios mínimos (Rubio, 2010; Martínez et al., 2019). En 
este sentido, los resultados muestran que un trabajador está 
en una situación precaria cuando la suma de su sueldo base 
neto mensual y propina es menor a dos salarios mínimos, es 
decir, 10 436.00 pesos al mes.
 La inseguridad en el empleo también es un problema, 
con el 22.94 % sin contrato formal, aunque expertos 
como Montaño sugieren que la falta de contrato escrito no 

implica incumplimiento de obligaciones (Rodríguez, 2020). 
Sorprende que solo el 8.26 % mencionó preocupaciones 
laborales, contrastando con estudios que indican un 22.8 
% de acosos laborales en la población económicamente 
activa (ILO, 2022). En cuanto a seguridad social, el 53.21 
% prefiere pagar servicios privados, desafiando la oferta del 
IMSS como en otros estudios (Sánchez, 2022; Rojas, 2022). 
Además, algunos empleados cotizan menos de su sueldo real 
al IMSS, lo que es una violación de la ley.
 En relación con la jornada laboral, el 22.02 % de los 
encuestados trabaja más de 48 horas semanales, a pesar de que 
la Ley Federal del Trabajo establece un límite de 8 horas diarias. 
La mayoría trabaja horas extra, pero sorprendentemente, el 
20.18 % de ellos no recibe el pago correspondiente, lo cual es 
una violación de la ley. Considerando todas las dimensiones y 
ponderaciones propuestas, el nivel de precariedad promedio 
es del 82.45 %, mayor que el 43.8 % reportado en estudios 
previos (Farné, 2003).
 En este contexto estos hallazgos ilustran cómo la 
comunicación constitutiva, es decir, cómo se comunica y 
se estructura la información en el contexto laboral puede 
jugar un papel crucial. La noción de que un empleo formal 
garantiza el derecho a un trabajo digno persiste, pero a pesar 
de las reformas laborales, no se traduce necesariamente en 
una mejor calidad de vida.
 Ante esta realidad, la comunicación constitutiva 
permite adentrarse en las condiciones comunicativas que 
fomentan diversos fenómenos organizacionales como este y 
amplía la comprensión de lo que constituye una organización 
(Schoeneborn et al., 2019) porque también puede influir en 
la conciencia pública. Las voces de los trabajadores, sus 
preocupaciones y desafíos, deben ser escuchadas y tenidas en 
cuenta en la formulación de políticas y prácticas laborales. La 
divulgación de estos hallazgos puede aumentar la conciencia 
sobre la precariedad laboral en la industria de alimentos y 
bebidas y fomentar la presión pública para la implementación 
de políticas laborales más justas y sostenibles.
 Dado lo anterior y los hallazgos obtenidos sobre la 
precariedad laboral en el subsector de Preparación y Servicio 
de Alimentos y Bebidas en Cozumel resaltan la necesidad 
de una comunicación constitutiva efectiva y de un enfoque 
más sustentable en las prácticas laborales. La transparencia, 
la responsabilidad empresarial, el diálogo y la conciencia 
pública son elementos clave para abordar este problema y 
avanzar hacia un entorno laboral más justo y sustentable.

Conclusión

 Este estudio buscó evaluar de manera crítica cómo las 
reformas laborales implementadas en 2019 han impactado 
las condiciones laborales en el subsector mencionado, 
mostrando que la presencia de prácticas cuestionables sobre 
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los contratos por escrito, la falta de regulación de las horas 
de trabajo o la remuneración de las horas extra han tenido 
un impacto limitado y persisten los desafíos y la falta de 
cumplimiento en el sector turístico.
 Como hallazgos principales se encontró que a pesar 
de que la mayoría de los empleados puntúa bien en sus 
condiciones laborales, dos áreas carecen de suficiente 
calidad: los ingresos totales, donde muchos no alcanzan dos 
salarios mínimos, y la afiliación a pensiones, ya que prefieren 
servicios médicos privados en lugar del IMSS gratuito. Estos 
resultados sugieren que, al menos formalmente, los empleos 
en este subsector son menos precarios. 
 Situacionalmente también se observó la dependencia 
de las propinas como parte esencial de los ingresos totales, 
lo que afecta las condiciones laborales en el subsector de 
Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas en Cozumel 
y esta dependencia influye en la inseguridad laboral y la 
insuficiencia salarial, a pesar de que algunos trabajadores 
superan el salario mínimo.
 Dados los hallazgos, otro aspecto relevante que sería 
oportuno indagar en profundidad es sobre las implicaciones 
de la preferencia por servicios médicos privados y su relación 
con la seguridad social, se enfocaría en investigar por qué los 
trabajadores prefieren los servicios médicos privados sobre 
los del IMSS. En esta narrativa, derivada de la interpretación 
analítica de los datos, se muestra que los ingresos insuficientes 
y la preferencia por servicios médicos privados plantean 
preguntas sobre la confianza en el sistema público de salud 
y su relación con las condiciones laborales como elementos 
constitutivos del tejido social y laboral de Cozumel.
 Lo anterior no solo ilustra las condiciones laborales en 
el subsector de Preparación y Servicio de Alimentos y Bebidas 
en Cozumel después de las reformas laborales de 2019, sino 
que también revela una noción del mensaje de comunicación 
constitutiva en evolución. A pesar de las expectativas de un 
cambio radical, las prácticas laborales cuestionables persisten, 
destacando la necesidad de una comunicación que vaya más 
allá de las palabras. Los hallazgos obtenidos invitan a la 
elaboración de soluciones concretas y viables para abordar 
los desafíos identificados en el estudio. Las recomendaciones 
basadas en evidencia como la obtenida permitirán mejorar 
las condiciones laborales, considerando tanto las prácticas 
actuales como las políticas laborales, con el objetivo de 
contribuir a un entorno laboral más justo y sostenible en el 
sector turístico de Cozumel.
 Esto implica no solo cuidar del ambiente, sino también 
garantizar condiciones laborales justas y equitativas que 
respeten los derechos y la dignidad de los trabajadores, así 
como fomentar una comunicación abierta y transparente que 
permita abordar los problemas subyacentes y trabajar hacia 
soluciones sustentables y equitativas para los involucrados.
 Desde la mirada de la comunicación constitutiva no 
solo se refleja la realidad, sino que también influye en ella. 

Al destacar estos hallazgos, este estudio abre el camino para 
discusiones y acciones concretas. Invita a las organizaciones, 
los sindicatos y otras partes interesadas que pueden 
desempeñar un papel importante al proporcionar información 
precisa y abogar por políticas laborales justas y equitativas.
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