
Cambios sociales
en tiempos de pandemia

José Félix Tezanos (Ed.)

Este libro recoge los resultados de los análisis y debates desarrollados 
en las jornadas organizadas por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, entre los días 19 al 23 de julio de 2021, bajo el título 
¿Hacia nuevos horizontes y experiencias sociales? Cambios sociales e 
institucionales influidos por la pandemia de la COVID-19. 

El objetivo es realizar un análisis interdisciplinar sobre los efectos y 
consecuencias que está teniendo la pandemia y su vivencia social,  
en los diferentes grupos, sectores y estructuras societarias, culturales, 
de pensamiento, etc., que conforman sociedades como la española. 
El punto de partida es la constatación de que estamos ante un reto 
adaptativo de gran envergadura, que da lugar a nuevas vivencias, 
con nuevas formas y modos de socialización, de pensamiento, de 
interacción y de conflicto. 

Un total de cuarenta y un catedráticos e investigadores cualificados 
de distintas disciplinas colaboran en esta obra, agrupando sus 
aportaciones en nueve bloques temáticos: 

«Impactos sociales de la COVID-19»; «Generaciones y familias ante 
la COVID-19»; «Nuevos dilemas y relaciones sociales en tiempos de 
pandemia»; «Comportamientos y emociones ante la COVID-19»; 
«Nuevos patrones laborales y de ocio»; «La COVID-19 y sus efectos en 
la política, el Estado y el orden mundial»; «Incertidumbres y nuevos 
enfoques éticos y de pensamiento en tiempos de pandemia»; «Impactos 
económicos de la COVID-19»; «Los retos de la biología y la biomedicina, 
y de la salud física y mental ante la pandemia». La mayoría de los 
capítulos incluyen datos procedentes de las numerosas encuestas y 
estudios realizados sobre la pandemia por el CIS desde abril de 2020.
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19.  Problemas originados por el coronavirus  
en la esfera laboral a través de las series 
temporales del CIS

Teodoro Hernández de Frutos
Catedrático de Sociología
Universidad Pública de Navarra

La pandemia de la COVID-19 pasará a los anales de la historia como uno 
de los elementos disruptivos más importantes en el curso de la humanidad, 
con muchos paralelismos con respecto a la gripe española de principios del 
siglo xx que asoló a la población mundial con unos 100 millones de muertos, 
porque irrumpió sin previo aviso y cuando menos era previsible un fenómeno 
de estas características. El coronavirus COVID-19 todavía sigue provocando 
muerte y contagios severos, estimándose que hasta el momento ha ocasiona-
do cerca de 5,13 millones de fallecidos y 254,847 millones de casos (World 
Health Organization, noviembre de 2021). Su cronología es fácilmente detec-
table en sociedades informacionales como la nuestra. En diciembre de 2019 se 
se tuvo conocimiento de un agrupamiento de casos de neumonía en la ciudad 
china de Wuhan que se trató de silenciar por sus efectos desproporcionados y 
hasta sospechosos. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron 
como agente causante del brote un nuevo virus de la familia coronaviridae 
que posteriormente fue denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). La enfermedad 
causada por este nuevo virus que se trasmite por microgotas y por el aire 
posee el rasgo de presentar unas altas tasas de supervivencia en casi todas las 
superficies y por un tiempo récord, además de no verse afectada por los cam-
bios térmicos.

El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 
2005) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. Posteriormente, 
la OMS lo reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020  1. El 
coronavirus empezó a manifestarse tenuemente en España a finales del mes 
de enero de 2020, concretamente por un varón en Canarias de 26 años y por 
otro en Baleares de 47 años, y provocó las primeras medidas gubernamenta-
les a mediados del mes de marzo.

1 Véase el Informe 69, «Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir de 
mayo», Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
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Frente a otros tipos de enfermedades por contagio que se habían dado 
hasta el momento, la COVID-19 era totalmente desconocida en la comunidad 
científica internacional, por lo que se tenía un deficiente o nulo conocimiento 
de sus orígenes, de los efectos por edades del contagio, de la facilidad de la 
infestación, de los enfermos asintomáticos, de la elevada y rápida mortalidad 
y de la ausencia de fármacos para hacerle frente. En cuanto se tuvo una 
mayor evidencia de la enfermedad y de sus terribles y demoledores efectos, 
se empezaron a desarrollar vacunas a un ritmo vertiginoso. En noviembre de 
2020, se encontraban en desarrollo 38 vacunas en la fase I de ensayos clíni-
cos, 14 en fase II y 11 en fase III, aplicándose en situaciones restringidas. Este 
tipo de vacunas se dividen en «tradicionales» (virus inactivados), basadas en 
estrategias más recientes y ya utilizadas en vacunas comercializadas (proteínas 
recombinantes y basadas en vectores víricos) y en aquellas que nunca se ha-
bían utilizado masivamente (ADN y ARN). A finales de diciembre de 2020, en 
un desarrollo científico incomparable, se vacunó la primera persona en Espa-
ña en una residencia de ancianos.

La paralización decretada en todo el mundo afectó a la salud, a la libertad de 
las personas, al alejamiento de los seres queridos y a otras muchas facetas  
de la vida personal y social. Lo hizo también, de manera especial, sobre el tra-
bajo, por lo que en algunos momentos de la crisis el debate público giró en 
torno a pandemia versus economía. Los efectos fueron notables en todos los 
órdenes de la vida, pues al afectar a las trayectorias laborales lo hizo sobre 
muchas variables dependientes de ella porque el trabajo no es solo una activi-
dad que proporciona un medio para sobrevivir o huir de la pobreza, sino algo 
más profundo, pues aunque puede constituir una maldición bíblica, no deja 
de ser una religión, una ideología, una forma de ser, una construcción identi-
taria, una manera de relacionarse con los demás, de tener amigos, un camino 
de adquirir derechos, de emanciparse, de encontrar pareja, de formar una fa-
milia, de adquirir una vivienda, de mantener a los hijos, de asegurarse las 
pensiones para la vejez (Tezanos, 2001).

El coronavirus trastocó todo esto porque una vez que impidió que una 
parte muy importante de la población accediera a él, cerró transcendentales 
canales de la existencia diaria de las personas. Los ritmos se vieron alterados 
de un día para otro sin solución de continuidad. De repente dejaron de tener 
sentido los horarios procedentes del mundo laboral que organizan y estructu-
ran la vida cotidiana porque esa regularidad desapareció en muchos 
segmentos sociales que tuvieron que recluirse en sus domicilios, recuperarse 
en hospitales o dejar de trabajar porque sus ocupaciones no se consideraron 
esenciales. Muchas personas descubrieron que numerosos trabajos se pueden 
hacer en casa (Dingel y Brente, 2020). Los mercados laborales tensionados 
bajo la COVID-19 han necesitado de un gran esfuerzo para manejar las ten-
dencias de destrucción, transformación y creación de empleos, la evolución 
de la productividad laboral y el freno a la desigualdad, así como abordar  
el debate sobre las políticas sociales y laborales requeridas para hacer frente a 
unos desafíos que han puesto en cuestión el estado de bienestar de todas las 
naciones del mundo asoladas por la pandemia (Rodrik, 2020; Weller, 2020).
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19.1  Políticas sociolaborales durante el impacto  
del coronavirus

La declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en marzo de 2020 provocó un shock económico sin precedentes en la 
economía mundial porque se trataba de una enfermedad contagiosa de la que 
no se tenían noticias y porque afectaba, según el Banco Mundial, en una 
doble vertiente, de una parte sobre la mortalidad de los trabajadores dificul-
tando su restitución y de otra paralizando completamente el curso normal de 
la actividad laboral por el miedo al contagio en los puestos de trabajo o en el 
desplazamiento hacia ellos. La ralentización de la actividad económica y de 
intercambio a nivel internacional como producto del cierre de fronteras afectó 
no solo al turismo, sino también a cualquier medio de transporte con otros 
países, provocando una caída profunda en las exportaciones e importaciones, 
en el consumo, en el ocio y en la oferta y demanda laboral transfronteriza, 
aunque las cadenas de valor global basadas en el teletrabajo a nivel interna-
cional se pudieron mantener.

Según las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ha supuesto un aumento del desempleo de entre 5,3 millones y 24,7 millones 
de personas en el mundo (Moscuzza, 2020). La cantidad de horas de trabajo a 
escala mundial que se redujeron o eliminaron fue del 8,8% y si las compara-
mos con las del cuarto trimestre de 2019, cuando todavía no se había 
producido la pandemia, originó que se perdieran unos 255 millones de em-
pleos a tiempo completo, cuatro veces más que la que provocó la crisis 
financiera mundial de 2009. La reducción de horas de trabajo de personas 
ocupadas, o la disminución sin precedentes del nivel de ocupación, afectó, en 
definitiva, a 114 millones de personas que no pudieron trabajar debido a las 
restricciones de la pandemia, a la imposibilidad de buscar trabajo en primera 
instancia o a un despido reciente (OIT, 2020a y 2020b).

La respuesta de la Unión Europea en esta ocasión no se hizo esperar y se 
diferenció de la anterior crisis laboral porque puso en funcionamiento varias 
medidas de choque. En la zona euro se desactivó la cláusula de escape del lí-
mite de déficit público del Plan de Estabilidad Europeo y la decidida 
actuación del Banco Central Europeo (BCE) evitó los incrementos en las pri-
mas de riesgo de los países miembros. Se activaron diferentes planes, como el 
Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Des-
empleo en una Emergencia (SURE) o el Plan de Recuperación denominado 
«Next Generation EU», aprobado el 21 de julio de 2020, dotado con 750.000 
millones de euros para ayudas y préstamos a regiones y sectores más afecta-
dos por la pandemia que estuvieran asociados a proyectos de inversión 
medioambientales, tecnológicos y a I+D+i, y vinculados a reformas estructura-
les (Xifré, 2020). España recibirá la nada despreciable cantidad de 140.000 
millones de estos fondos (Unión Europea, 2021). No obstante, y a pesar de 
estas iniciativas, el número de despidos temporales en la Unión Europea en el 
último trimestre de 2020 fue de 3,1 millones de trabajadores, diez veces más 
que en el último trimestre de 2019. Mientras que las ausencias laborales más 
altas que se registraron en el segundo trimestre de 2021 afectaron especial-
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mente a las mujeres empleadas en Portugal, España, Chipre, Irlanda y Francia, 
con una cifra que se aproximó al 30% para los cinco (Eurostat, 2021).

La reacción del Gobierno español, uno de los primeros en verse sorpren-
dido por la pandemia después de China e Italia, se basó en un principio en la 
incredulidad y más tarde en el shock, adoptando una serie de medidas fronta-
les basadas en la experiencia china conocida como lockdown, es decir, 
reclusión domiciliaria tanto de enfermos como de no enfermos y clausura de 
actividades económicas no esenciales para frenar el rápido aumento del nú-
mero de muertos y de contagiados (Gómez y Montero, 2020). La primera 
declaración del estado de alarma se produjo el 14 de marzo por un plazo de 
dos semanas, por medio del Real Decreto 463/2020, con importantes medidas 
de aislamiento y contención en la propagación del virus apoyadas en limita-
ciones a la libertad de circulación de las personas, restricción a las actividades 
de acceso a la vía pública durante la vigencia del estado de alarma, excep-
tuando situaciones como la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos 
y de primera necesidad, o la asistencia a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. La pérdida de riqueza atribuible a la COVID-19 para el conjunto de 
la economía española fue de un descenso en el PIB del –10,8%, en 2020 con 
respecto a 2019, casi –137.000 millones de euros, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística. Según el informe presentado por la presidenta de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su compare-
cencia en el Senado, la compensación total del Estado a los trabajadores 
asalariados incluidos en programas ERTE fue de 20.756 millones de euros en 
el año 2020 (incluyendo la prestación contributiva de desempleo y la exone-
ración de cotización). La compensación a los trabajadores autónomos por 
cese de actividad y exoneración de cotización ascendió, según el informe, a 
7.094 millones de euros. En total, 27.850 millones de euros (Salas, 2021).

A este decreto le siguieron dos prórrogas quincenales cuyas limitaciones a 
la movilidad fueron reforzadas entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020 
con la suspensión de toda actividad económica no esencial. El 28 de abril se 
aprobó el Plan de Desescalada, que determinó que quedaran sin efecto las 
medidas de la declaración del estado de alarma. Durante la situación denomi-
nada de «nueva normalidad» (cuatro fases 0, 1, 2, 3) se adoptaron una serie de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, para permitir se-
guir haciendo frente y controlar la pandemia. A continuación, le siguieron una 
tercera prórroga de dos semanas más hasta el 9 de mayo y una prórroga del 
estado de alarma hasta el día 21 de junio de 2020. Esta situación estuvo vigen-
te hasta que el Gobierno aprobó el 25 de octubre de 2020 un nuevo estado 
de alarma en todo el territorio nacional para contener de nuevo la propaga-
ción de infecciones causadas durante el periodo estival con una duración 
inicial prevista hasta el 9 de noviembre de 2020, que se amplió hasta el 9 de 
mayo de 2021.

Para paliar los efectos negativos y apoyar la reactivación económica y el 
empleo de acuerdo con el nuevo escenario se aprobaron numerosas leyes so-
ciolaborales como el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social. Al 
cual le siguieron sucesivas prórrogas, como la del Acuerdo Social en Defensa 
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del Empleo (ASDE), plasmado en el Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, 
la del Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre agentes sociales y Gobier-
no (II ASDE) de 26 de junio, la del III ASDE de la Comisión de Seguimiento 
tripartita laboral formada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales 
del 29 de septiembre, y la IV ASDE de 26 de enero. Lo que proporciona una 
idea de la sincronización que se ha producido entre los efectos temporales de 
la pandemia y la respuesta política basada en la concertación social llevada a 
cabo por el tripartito. Acuerdos que, por cierto, han sido un ejemplo a nivel 
internacional.

La medidas adoptadas fueron complejas por la extensión que debían cum-
plir y por la singularidad del mercado laboral español y se basaron en un 
elenco de variables: expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); 
exoneración/bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social; protección del 
desempleo y el cese de actividad de personas trabajadoras por cuenta ajena y 
por cuenta propia; promoción del trabajo a distancia (teletrabajo); facilitación 
de la adaptación e interrupción del cómputo de contratos temporales inclui-
dos en ERTE; permiso retribuido obligatorio y recuperable en actividades no 
esenciales; prohibición de despidos y extinciones por circunstancias relaciona-
das con la COVID-19; compromiso empresarial de mantenimiento del empleo 
de personas trabajadoras incluidas en ERTE por fuerza mayor; moratorias y 
aplazamientos para el ingreso de cotizaciones y pago de deudas a la Seguri-
dad Social; disponibilidad parcial sobre planes pensiones (Cavas, 2020).

Unas medidas que, después de ser aprobadas, se vieron sometidas a cons-
tantes revisiones, con ampliaciones, correcciones y reinterpretaciones, para 
atender situaciones y necesidades que inicialmente no se habían previsto o 
para corregir disfunciones observadas durante su aplicación. Con la caracterís-
tica de que ninguna de estas leyes modificó ni el Estatuto de los Trabajadores, 
ni la Ley General de Seguridad Social, ni la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, ni la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Normas que, 
aunque de una capital importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, fueron 
preservadas como requería el momento de urgencia, no siendo derogadas por 
otras, sino que fueron de prioritaria aplicación frente a una normativa general 
que permaneció invariable (Calvo, 2021).

La aplicación de los ERTE fue sin lugar a dudas la medida más impor-
tante porque se trata de una herramienta contenida en lo que se denomina 
«flexibilidad interna de las empresas», que está desarrollada en el artículo 
47 del Estatuto de los Trabajadores, en tanto que «autorizaciones tempora-
les por las cuales se puede suspender uno o varios contratos de trabajo 
durante un tiempo determinado por medio del cual los empresarios están 
exentos de remunerar a sus empleados», lo cual evita momentáneamente el 
desempleo a diferencia de los expedientes de regulación de empleo 
(ERES). En en el preámbulo del RDL 24/2020 se sostenía que toda la nor-
mativa adoptada por causa de la COVID-19 estaba constituida por medidas 
de flexibilidad interna de carácter coyuntural con el objetivo de estabilizar 
el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y sostener el tejido 
productivo (Izquierdo et al., 2021) en aquellos contratos de trabajo direc-
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tamente vinculados con la pérdida de actividad afectados por causa mayor 
como suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales 
de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, 
de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros 
que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la activi-
dad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio 
de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decre-
tados por la autoridad sanitaria) (RDL 8/2020).

Los dos tipos fundamentales de ERTE fueron los basados en el impedi-
mento y los basados en las limitaciones de actividad, vinculados a 
exenciones a la Seguridad Social y a la protección de las personas trabajado-
ras. Una medida que rápido transcendió, pues el 31 de marzo de 2020 ya 
había 3.108.554 trabajadores, de los cuales 2.915.783 lo eran con una sus-
pensión total, cifra que subió en abril de 2020, pero que empezó una lenta 
bajada desde entonces hasta colocarse en los 157.122 trabajadores con sus-
pensión total y 74.544 con suspensión parcial en el mes de septiembre de 
2021. Un gran esfuerzo, pero también una decisión acertada porque de ac-
tuar de otra manera esos trabajadores hubieran acabado en un expediente 
de regulación de empleo, es decir despidos, con el consiguiente esfuerzo de 
las empresas para recuperarlos. Los ERTE, a diferencia de los ERES ejecuta-
dos en la anterior gran crisis de 2008-2014, frenaron los despidos 
empresariales masivos como había ocurrido anteriormente y nos igualaron a 
las medidas que se adoptaron en muchos países europeos (Ruesga y Viñas, 
2021).

El CIS empezó a preguntar diferentes asuntos sobre la COVID-19 nada más 
manifestarse esta en el mes de marzo de 2020 y desde entonces ha supuesto 
el 80% del contenido de los barómetros mensuales, lo cual nos permite tener 
acceso a una rica y variada información sobre la evolución de la opinión pú-
blica en aspectos relacionados con la pandemia. Los datos sobre la 
repercusión del coronavirus en la esfera laboral se encuentran reflejados bási-
camente en tres preguntas:

1.  ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en 
España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?

2.  ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el 
segundo? ¿Y el tercero?

3.  ¿En qué aspecto o aspectos le está afectando a Ud. en su vida perso-
nal?

Que aportan siete temas muy importantes en la esfera laboral, como:

1. El problema del paro en España.

2. El problema de la calidad del empleo en España.

3. El problema autopercibido del paro.

4. El problema autopercibido de la calidad del empleo.
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5. Efectos de la pandemia en el trabajo y la vida personal.

6. Efectos de la pandemia en el cambio de las condiciones laborales.

7. Efectos de la pandemia en la pérdida del trabajo (despidos, cierres, no 
encontrar trabajo).

A los que hay que añadir los datos procedentes de la encuesta ICC, y los 
monográficos desarrollados por el CIS para complementar la información sobre 
asuntos específicos no contenidos en los barómetros, destacando los cuatro re-
feridos a temas de la COVID-19, siendo en los dos últimos, Coronavirus IV y 
Coronavirus V, donde se han introducido varias preguntas relacionadas con 
temas laborales, como, por ejemplo: «En los últimos meses, el coronavirus y las 
situaciones de confinamiento, ¿le han producido a Ud., muchos, bastantes, algu-
nos/as, pocos/as o ninguno/a?». Con tres posibilidades de respuesta:

1. Problemas laborales graves (despido, ERTE, etc.).

2. Dificultades en el trabajo (relacionadas con el desplazamiento, cam-
bios de horarios o en las funciones a desempeñar, problemas con 
compañeros o superiores, problemas con clientes, etc.).

3. Sensación de no poder realizar bien el trabajo debido a las insegurida-
des producidas por la pandemia.

19.2  Principales problemas que se perciben actualmente  
en España: el paro y los problemas relacionados  
con la calidad del empleo

Esta pregunta es una de las históricas del CIS, ya que se lleva indagando 
desde hace muchos lustros, concretamente en junio de 1979, en el barómetro 
más antiguo de la base de datos del CIS, se formulaba en términos muy pare-
cidos a como se hace en la actualidad: «Voy a mostrarle una lista que 
preocupan hoy a la gente. Le ruego que me señale cuál es, según su opinión, 
la más importante para España y la segunda en importancia». El paro con el 
44,9% era la que más preocupaba, seguida del terrorismo con el 36,5%. Desde 
entonces, las series temporales siguen reflejando la gran preocupación que 
existe en España por el desempleo que invariablemente ha ocupado el primer 
lugar. Sin embargo, entre el mes de febrero y el mes de marzo del 2021 se 
produjo un vuelco porque si en febrero los problemas que se percibían eran: 
el «paro» con el 60,2%, los «problemas de índole económica» con 30,1%, el 
«mal comportamiento de los/as políticos/as» (19,0%), «los problemas políticos 
en general» y la «corrupción y el fraude», sin apenas referencias al coronavirus, 
que ni tan siquiera se menciona (3,5%), en el mes de marzo el coronavirus 
empezó a surgir como un problema en la percepción de la población, y en el 
mes de abril, ya con las primeras restricciones serias, se situó en un 49,3% 
desplazando al problema del desempleo (gráfico 1).
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19.2.1  El paro

El desempleo representa el principal problema de los españoles a nivel his-
tórico, lo cual no de extrañar si recordamos que España, con las cifras del 
desempleo, de la temporalidad, del trabajo compartido y de los sueldos bajos, 
suele ocupar los peores puestos en el ranking laboral de la Unión Europea e 
incluso de la OCDE. Estas variables han sido puestas de manifiesto en numero-
sas mesas de diálogo social y de reformas laborales, sin que hasta el momento 
se hayan podido solucionar. El paro es, pues, percibido como un gran proble-
ma que afecta a España desde el inicio de las encuestas del CIS, como hemos 
visto, aunque en los meses de la pandemia, el principal problema fue el de la 
COVID-19. El gráfico 2 refleja la gran preocupación que existía sobre este asun-
to en el mes de marzo (55,6% hombres y 53,6% mujeres) cuando se adoptaron 
las primeras medidas de confinamiento y cuando la población todavía no había 
conocido las medidas de protección. En los meses siguientes ya no se percibía 
en un nivel tan alto hasta septiembre de 2021, en que subió hasta un 40,9% 
para hombres y un 41,7% entre mujeres. Por otra parte, analizando longitudinal-
mente estos datos por género, una de las grandes variables clásicas que inciden 
en desempleo no se constatan prácticamente diferencias entre hombres y muje-
res, a pesar de las diferencias que existen en el mercado laboral español en este 
contexto (Hernández, 2019). Hay que recordar que las cifras oficiales sobre des-
empleo no eran ni mucho menos alarmantes, pues en los sucesivos trimestres 
evolucionó escasamente desde el 14,41 del primer trimestre (enero, febrero, 
marzo) de 2020, al 15,33 del segundo, al 16,26 del tercero, al 16,13 del cuarto, 
al 15,98 del primer cuatrimestre de 2021, al 15,26 del segundo y al 14,57 del ter-
cero de 2021 (Encuesta de Población Activa, EPA), cuando en los peores 
momentos de la denominada gran crisis (2008-2014) llegó a alcanzar el 26%.

gRáFiCo 1.  Evolución de la percepción de los cuatro problemas que existen en España (%)

Pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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Los efectos de las prohibiciones a la hora de acceder al puesto de trabajo 
se han visto matizados por la diferenciación entre trabajos esenciales y traba-
jos no esenciales, aumentando la heterogeneidad de los efectos en los 
diferentes grupos ocupacionales. La reducción de las horas de trabajo y la 
pérdida de empleos en muchas profesiones, al mismo tiempo que el aumento 
de la carga de trabajo y la exposición a riesgos para la salud de los trabajado-
res de primera línea en ocupaciones sistémicamente esenciales, así como la 
disminución de los ingresos, han repercutido financieramente en los ecosiste-
mas empresariales y los hogares vulnerables y pueden haber tenido sus 
efectos en la percepción de los españoles sobre los problemas de España. Los 
profesionales de la salud se vieron particularmente afectados por la pandemia, 
que puso de relieve los desafíos estructurales relacionados con la escasez de 
personal, las condiciones de trabajo, los problemas con la retención de traba-
jadores debido al bajo atractivo de las profesiones y la exposición a altos 
niveles de estrés. Además, las amplias limitaciones en la vida social y las res-
tricciones necesarias a la movilidad individual han llevado al uso generalizado 
—obligatorio o recomendado— del trabajo a distancia y el aprendizaje en 
línea, al tiempo que han provocado la erosión del bienestar general (Euro-
pean Commission, 2021).

Algunos autores clasifican los trabajos según su exposición a enfermedades, 
la proximidad a los compañeros de trabajo y la capacidad de realizar trabajo re-
moto. Las características profesionales, como la interacción con el público y el 
contacto con otros trabajadores, pueden estar correlacionadas con la probabili-
dad de contraer la enfermedad. Su análisis confirma que la pandemia ha 
provocado un aumento negativo a corto plazo del desempleo y una disminu-

gRáFiCo 2.  Evolución de la percepción del principal problema que existe en España: el 
paro (género, %)

Pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.

FC 54.indb   575FC 54.indb   575 10/5/22   13:5810/5/22   13:58



Cambios sociales en tiempos de pandemia

576

ción de la tasa de participación en la fuerza laboral y las horas de trabajo. Estos 
estudios muestran que las ocupaciones que dependen de la proximidad física a 
otros se ven más afectadas, en contraste con las ocupaciones que se pueden 
realizar de forma remota. La evidencia muestra que la crisis de salud pública 
magnifica las desigualdades en el mercado laboral, ya que los hombres, los tra-
bajadores más jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores menos cualificados tienen más probabilidades de verse afectados 
negativamente por COVID-19 (Béland et al., 2020).

Estas tesis se pueden contrastar si matizamos la preocupación del problema 
del paro en España por ocupaciones (gráfico 3). En base a él, se puede com-
probar las grandes diferencias que existen en esta percepción, pues en el mes 
de marzo de 2020 los que manifestaban que el paro era uno de los grandes 
problemas de España eran los agricultores y trabajadores cualificados agrope-
cuarios (44,90%), seguidos de las ocupaciones elementales (40,54%). Sin 
embargo, desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021 todos los grupos han 
modificado su percepción de que el paro sea un gran problema para España, 
posiblemente al beneficiarse de la apertura gradual que se produjo en el trabajo 
a medida que las vacunas fueron implantándose en la población. Frente a estas 
elevadas percepciones del paro como problema destacan las bajas percepciones 
del problema que manifiestan las ocupaciones basadas en la aplicación de co-
nocimiento, lo que se ha denominado en la literatura sociológica como 
trabajadores de cuello blanco, los cuales, con las posibilidades redescubiertas 
en el teletrabajo, no han manifestado que el paro sea un gran problema para 
los españoles. Obviamente las medidas de distancia social no afectan a todas las 
ocupaciones por igual, así depende de la rama de producción, del tipo de ocu-

gRáFiCo 3.  Evolución de la percepción del principal problema que existe en España: el 
paro (ocupación,%)

Pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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pación, de la titularidad pública o privada, del tipo de contrato. Las primeras 
medidas ya establecieron una diferenciación nítida entre empleos esenciales y 
no esenciales, por ejemplo, los funcionarios públicos (profesores, policías, mé-
dicos, jueces, policía, ejército, administrativos), es decir unos 2,5 millones de 
personas no vieron peligrar su estabilidad, junto a ellos se consideraron esen-
ciales los trabajadores de alimentos y agricultura, transporte, comunicaciones y 
tecnología de la información, fabricación crítica, servicios financieros y seguri-
dad. Mientras que los no esenciales fueron prácticamente el resto, como los 
asalariados de la restauración, los peones industriales, los operadores de maqui-
naria fija o el personal de limpieza.

Otro análisis interesante (cuadro 1), estrechamente correlacionado con las 
ocupaciones, es el de las clases sociales, no en vano las ocupaciones y sus ra-
tios salariales son usados en la teoría de la estratificación como indicadores de 
clase (Goldthorpe; Blau y Duncan). Si ahora comparamos los datos de esta 
variable clásica que ofrece el CIS en su página web con la percepción del 
desempleo como problema básico de la sociedad española, este asunto es 
manifestado principalmente por la clase media-baja (37,74%) y por la clase 
baja-pobre (37,14%), en contraste con la clase alta y media alta. Como sostie-
nen algunos autores, la estratificación de los efectos de la pandemia se 
magnifica en países con mayores desigualdades (Beland et al., 2020) y se 
hace notar en los estratos sociales. No en balde los trabajos que desempeñan 
tienen menor proximidad física y están más relacionados con la tecnología.

CuadRo 1.  Evolución de la percepción del principal problema que existe en España: el 
paro (clase social, %)

  Identificación subjetiva de clase

 
Clase alta y 
media-alta

Clase  
media-media

Clase 
media-baja

Clase trabajadora/ 
obrera/ proletariado

Clase baja/ 
pobre

Otras

Marzo 2020 49,34 58,22 64,91 64,16 60,84 48,87
Abril 2020 30,29 37,65 38,71 34,62 34,21 26,92
Mayo 2020 38,12 40,75 43,28 39,67 47,41 35,85
Junio 2020 30,33 31,59 35,75 31,86 37,01 27,18
Julio 2020 32,79 32,71 37,34 40,30 35,99 36,05
Septiembre 2020 31,58 30,70 31,81 30,89 31,19 22,22
Octubre 2020 22,73 23,65 28,17 27,76 28,43 21,10
Noviembre 2020 14,80 23,87 28,14 23,00 30,32 18,09
Diciembre 2020 25,53 27,63 31,96 28,17 26,38 31,01
Enero 2021 29,37 29,18 31,78 31,01 30,77 23,94
Febrero 2021 26,41 27,17 26,96 31,25 27,79 28,63
Marzo 2021 30,04 30,47 35,9 37,25 30,58 25,67
Abril 2021 35,23 36,59 40,37 39,50 41,12 39,04
Mayo 2021 27,52 39,42 40,09 39,97 47,15 36,81
Junio 2021 34,47 39,37 44,21 41,35 42,20 40,67
Julio 2021 31,79 37,69 37,73 39,07 41,48 29,87
Septiembre 2021 33,60 42,60 44,60 41,10 39,30 37,20
Promedio 30,82 34,66 37,74 36,52 37,18 31,12

Pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas. 

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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Algunos datos se pueden contrastar con el Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC), gráfico 4, una encuesta mensual del CIS menos conocida, cuyo 
objetivo es anticipar los comportamientos de consumo de los ciudadanos, por 
lo que su construcción se fundamenta principalmente en preguntas sobre las 
percepciones de los consumidores tanto con relación a la evolución económi-
ca reciente (6 meses) como con respecto a su potencial evolución en el futuro 
inmediato (6 meses), con unos antecedente metodológicos inspirados en los 
que lleva a cabo la Universidad de Michigan y la Conference Board en Esta-
dos Unidos. Según este índice, el número de personas en situación de paro y 
que se encontraban buscándolo aumentó, desde el mes de marzo de 2020, del 
14 al 23% en un solo mes y comenzó a disminuir desde abril de 2021. Estas 
cifras reflejan, en consonancia con las anteriores, un cuadro laboral muy con-
vulso al inicio de la pandemia, pero que fue relajándose a medida que las 
intervenciones del Gobierno, no solo laborales, sino también sanitarias, como 
las vacunas y las mascarillas, se fueron cristalizando.

19.2.2  Problemas relacionados con la calidad del empleo

Existe una amplia literatura sociológica analizando la calidad del empleo 
desde que Braverman enfatizara la degradación del trabajo como una conse-
cuencia lógica en el devenir de las sociedades capitalistas. En los últimos años 
la calidad del empleo ha vuelto a ser reconsiderada después de que los efectos 
de la computarización estén automatizando muchas actividades laborales bási-
cas. La calidad del empleo puede abarcar diferentes ámbitos, desde el esfuerzo 
que requiere una tarea hasta el precio de intercambio en términos moneta-

gRáFiCo 4.  Número de personas del entorno en situación de paro y buscando trabajo

Pregunta: ¿Cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en la 
actualidad? (entrevistador/a: anotar la cifra o N.C.). ¿Son más, menos o el mismo número que hace 
seis meses?

Fuente: Encuesta del Índice de Confianza del Consumidor, 2011-2021. 
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rios que conlleva dicha tarea. Los contratos basura han sido popularizados en 
las últimas décadas como un problema básico de la precariedad del empleo, a 
los que habría que añadir dentro de este concepto el amplio abanico que existe 
dentro de los contratos temporales (por obra, por día, etc.), los contratos a 
tiempo parcial, los contratos becarios, etc. Escrutando esta cuestión en los baró-
metros del CIS en base a la percepción que como problema afecta a la 
sociedad, destaca el análisis por edad (gráfico 5), dado que son los jóvenes los 
que la puntúan por encima del resto de los grupos etarios. Esta cuestión estaría 
sustentada en una realidad laboral en la cual los jóvenes destacan por ser los 
destinatarios de los contratos temporales, de trabajos precarios y de bajos sala-
rios. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la caída de la tasa de 
ocupación de edades comprendidas entre los 16 y 19 años fue del 45,7%, y la 
de los comprendidos entre los 20 y 24 años de edad, del 17,9%.

19.3  El problema que a ud., personalmente, le afecta más: 
el paro y los problemas relacionados con la calidad 
del empleo

Como ocurre con otros estudios, como la Encuesta de Consumidores de la 
Unión Europea, con la percepción de la situación económica general y la si-
tuación económica familiar, existe una cierta discrepancia en los barómetros 
del CIS entre la percepción que se tiene de la sociedad y la que se tiene de 

gRáFiCo 5.  Evolución de la percepción del principal problema que existe en España: la 
calidad del empleo (edad, %)

Pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Efectos y consecuencias del coronavirus. Estudios marzo-julio.

18 a 24 25 a 34 45 a 54 55 a 64 65 y más
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uno mismo en relación al paro. Se podría decir en este sentido que las perso-
nas encuestadas no proyectan hacia la sociedad lo que les ocurre a ellos. Esta 
disonancia cognoscitiva hace que los problemas que más afectan al entrevista-
do relacionados con el empleo, reflejados en este capítulo, sean más 
reducidos si los comparamos con los que afectan a la sociedad.

El espacio temporal que estamos analizando hay que contextualizarlo en 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. Una norma (seis veces prorrogada) que marcó los ritmos de aban-
dono e incorporación de muchos puestos de trabajo, ya que al imponer 
importantes restricciones a la libertad circulatoria afectó a sectores que tuvie-
ron que posponer sus actividades, que solo comenzaron a relajarse, tras casi 
dos meses de estricto confinamiento, con la aplicación del Plan para la Transi-
ción hacia una «Nueva Normalidad» (más conocido como plan de 
«desescalada»), aprobado por el Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020 y 
que entró en vigor el 3 de mayo, con un impacto considerable en las medidas 
sociolaborales implementadas anteriormente.

Esta pregunta, junto con la anterior, representa una de las señas identita-
rias del CIS porque, como hemos visto, se remonta a la década de los sesenta 
y en pocas ocasiones se han modificado o se han dejado de preguntar. Se em-
pezó a formular en formato muy parecido al que tiene hoy en marzo de 2005. 
En aquella ocasión el paro era el problema que más afectaba personalmente a 
los españoles con el 26,5%, seguido de los problemas económicos (19,9%) y 

gRáFiCo 6.  Evolución de la percepción de los cuatro problemas que más afectan 
personalmente a los españoles (%)

Pregunta. ¿Cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el 
tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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gRáFiCo 7.  Comparación de la evolución de los problemas que tiene España y los 
autopercibidos (%)

Preguntas. 1. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España? 2. ¿Cuál es el 
problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.

la vivienda (16,1%). En el gráfico 6 se destaca entre los problemas autoperci-
bidos la irrupción del coronavirus, cuya importancia subió considerablemente 
hasta el 41,9% (0,8% el mes anterior), hasta colocarse como el principal pro-
blema seguido de lejos por otros como el paro (25,9%). Realidad que 
contrasta con lo que ocurrió en el mes anterior, es decir, febrero de 2020, mes 
en el cual el barómetro reflejaba un escenario muy diferente, ya que el «paro», 
con el 27,1%, sumando las contestaciones del primer, segundo y tercer pro-
blema, era el que destacaba sobre el resto de los ítems, siendo los «problemas 
de índole económica» el que ocupaba el segundo lugar, con el 26,2%, segui-
dos de la «calidad del empleo» con el 17,7%, sanidad con el 17,2%, y 
pensiones con el 17,0%. Los españoles reflejaban los efectos de la primera ola 
de la pandemia, utilizada posteriormente como punto de referencia para com-
parar aquellas que la sucedieron, con el pico de fallecidos por COVID-19 
registrado el 30 de marzo de 2020 de 913 muertos.

Si contrastamos esta pregunta con la anterior referida a la percepción del 
problema para España, resulta que el problema del paro es el doble de preo-
cupante cuando se pregunta por España que cuando se pregunta por uno 
mismo. Al contrario, el siguiente problema, consistente en la calidad del em-
pleo, resulta que es más alta para la autopercepción que para España. Esta 
disonancia cognoscitiva consistente en diferenciar entre paro y calidad del 
empleo es doble y contradictoria. En el gráfico 7 se puede observar la autoe-
valuación de la evolución del paro y de la calidad del empleo en los 
principales meses de pandemia.

FC 54.indb   581FC 54.indb   581 10/5/22   13:5810/5/22   13:58



Cambios sociales en tiempos de pandemia

582

19.3.1  El problema que a ud., personalmente, le afecta más: el paro

El desempleo ha sido una de las grandes preocupaciones de la población 
española reflejada en las series históricas del CIS, tal como se observa cuando 
se pregunta por la autopercepción de problemas. En los primeros meses de la 
pandemia, como producto de que todavía no se conocían bien las medidas 
para paliar el desempleo, la preocupación era muy alta. Siempre por encima 
del porcentaje real del paro que se situaba en el 16%. Sumando las tres posi-
bilidades de contestación (primer, segundo y tercer lugar), afectaba a un 
26,7% en el mes de marzo de 2020, con una diferencia de cuatro puntos entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, a partir del mes de octubre de 2020 empezó 
a bajar sustancialmente para ambos (gráfico 8). En cuanto a los grupos de 
edad, han sido los jóvenes de 18 a 24 años a los que más les ha preocupado, 
probablemente porque afectaba sustancialmente a su búsqueda de empleo, 
mientras que a los de 65 y más años es a los que menos les ha inquietado. 
Por estudios son los de secundaria y de Formación Profesional los más preo-
cupados, mientras que los que menos lo están son los sin estudios. Con 
respecto a los partidos políticos, a los que más les preocupa es a los que se 
declaran votantes o simpatizantes de Común Podemos y a los que menos a 
los de ERC. Por clases sociales es la clase media a la que más le preocupa. Por 
ideología es la extrema izquierda junto con la extrema derecha. Y por tamaño 
de hábitat a los núcleos de 100.000 a 400.000 habitantes.

En la serie histórica por edades (cuadro 2), el promedio de todos los 
meses que duró la pandemia arroja para el grupo etario de 18 a 24 años la 
mayor preocupación (24,1%). Frente a él, lo cual es lógico y presta coherencia 

gRáFiCo 8.  Evolución de la autopercepción del problema que más afecta a la vida personal 
de los españoles: el paro (género, % suma del primero, segundo y tercero)

Pregunta. ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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a los barómetros, el grupo de 65 y más años, al que lógicamente le preocupa 
diez puntos menos en promedio el paro por estar jubilados en un porcentaje 
muy importante. En el grupo de edad joven hay que considerar que muchos 
de los que acabaron sus estudios o bien no pudieron incorporarse a la bús-
queda de empleo o bien no pudieron empezar con los trabajos que ya 
tuvieran concertados, con lo que la cifra de ninis (ni trabajan ni estudian) au-
mentó considerablemente.

CuadRo 2.  Evolución de la autopercepción del problema que más afecta a la vida 
personal de los españoles: el paro (edad, % suma del primero, segundo  
y tercero)

  Edad de la persona 

 
De 18 a 24 

años
De 25 a 34 

años
De 35 a 44 

años
De 45 a 54 

años
De 55 a 64 

años
65 y más 

años

mar-20 35,0 32,2 30,3 33,4 27,7 12,7

abr-20 23,2 21,3 29,3 31,2 28,0 21,1

may-20 29,0 33,1 31,5 31,0 34,1 24,0

jun-20 22,0 30,7 26,0 23,7 21,6 18,6

jul-20 32,2 27,7 23,8 21,5 26,9 15,3

sep-20 26,3 23,5 21,9 25,1 25,7 16,0

oct-20 16,5 17,7 13,4 18,4 15,5 8,2

nov-20 19,4 20,2 16,5 17,1 13,7 11,4

dic-20 17,3 19,6 14,1 16,2 16,5 9,8

ene-21 24,8 17,4 12,5 19,0 20,1 11,4

feb-21 17,2 20,1 14,8 18,6 19,0 11,2

mar-21 21,8 19,1 15,4 19,1 18,2 10,8

abr-21 22,7 22,2 20,9 22,1 25,2 14,0

may-21 29,6 24,9 17,0 25,3 20,8 14,3

jun-21 25,2 24,6 22,1 25,5 23,0 16,5

jul-21 24,8 20,0 17,5 23,5 22,0 16,5

Promedio 24,1875 23,39375 20,4375 23,16875 22,375 14,4875

Pregunta. ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.

19.3.2  El problema que a ud., personalmente, le afecta más:  
la calidad del empleo

Como se ha comentado anteriormente, la calidad del empleo presenta al 
menos dos aristas, por una parte la calidad del empleo en el sentido de varia-
bles como autonomía, interés, calidad, relación con los superiores, y por otra, 
la remuneración o sueldo. De cualquier manera, la calidad del empleo auto-
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percibida (gráfico 9), dista de la calidad de empleo percibida para la sociedad 
española en su conjunto. Los valores aquí son significativamente más altos, 
afectando a los grupos etarios de manera desigual; así, para el grupo de los 
jóvenes la calidad del empleo que desarrollan es más problemática, lo cual va 
en consonancia con lo que ocurre en el mercado laboral español y que refle-
jan otras encuestas, como la Encuesta de Población Activa.

Otra variable que como el género incorpora un matiz importante en la li-
teratura del mercado laboral español en cuanto a las condiciones de trabajo, 
queda reflejada en la serie histórica del CIS (gráfico 10). A pesar de que los 
puestos de trabajo desempeñados por mujeres son de peor calidad y de 
menor salario, las mujeres se quejan menos de la calidad de sus empleos. Este 
dato, cuya evolución en la distancia es constante, refleja una realidad que po-
dría ser explicada por las características que ya apuntaban autores clásicos e 
incluso modernos, como las teorías del capital social, en el sentido de que los 
trabajos más penosos basados en la fuerza física, en el manejo de materiales o 
en los horarios nocturnos, más complicados porque requieren sufrimiento y 
son más propensos a accidentes laborales, son desarrollados por hombres. 
Por otra parte, los horarios de trabajo desglosados por género por Eurostat 
muestran que en todos los países de la Unión Europea la semana laboral ha-
bitual es más larga para los hombres que para las mujeres en promedio 
(Eurostat, 2021). En cualquier caso, es un tema discutible (Hernández, 2022) 
cuya panorámica desborda este análisis parcial.

gRáFiCo 9.  Evolución de la autopercepción del problema que más afecta a la vida 
personal de los españoles: la calidad del empleo (edad, % suma del 
primero, segundo y tercero)

Pregunta. ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 

Base: Suma de los 3 principales problemas.

Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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19.4  Aspectos que afectan a la vida personal  
de los españoles en relación al trabajo

Una manera tradicional de escrutar el mercado laboral es a través de los 
constructos: actividad, ocupación y desempleo, este último una referencia obli-
gada para detectar la marcha del país y reproducido con cierta asiduidad por 
los medios de comunicación social. Sin embargo, el concepto de desempleo se 
ha visto cuestionado por varios autores (Malo, 2020; Comisión Europea, 2021), 
trastocado por los efectos de la pandemia de la COVID-19, dado que el confina-
miento obligatorio y restrictivo ha roto con los criterios establecidos por la OIT, 
según los cuales una persona se considera que está desempleada si no está tra-
bajando, está disponible para comenzar a trabajar dentro de dos semanas y está 
buscando trabajo activamente. Es por ello que las estadísticas oficiales sobre el 
mercado laboral han resaltado la relevancia de mirar más allá del desempleo 
para informar sobre la demanda insatisfecha de empleo. De hecho, para reflejar 
mejor la necesidad insatisfecha de empleo, se pueden considerar, además de las 
personas desempleadas, los trabajadores a tiempo parcial que desean trabajar 
más, las personas que están disponibles para trabajar pero no buscan trabajo y 
las personas que buscan empleo. Muchas empresas cerraron temporalmente, 
provocando que numerosas personas empleadas fueron confinadas y aisladas 
en sus hogares para evitar la propagación del virus. El bloqueo y otras medidas 
relacionadas con la salud implicaron una ralentización de la actividad empresa-
rial.  Sin embargo, la casuística es especial porque las personas pueden haber 
perdido su empleo, la contratación puede haber sido cancelada o congelada, 
las personas desempleadas pueden haber tomado un descanso, en muchos 

gRáFiCo 10.  Evolución de la autopercepción del problema que más afecta a la vida 
personal de los españoles: la calidad del empleo (género, % suma del 
primero, segundo y tercero)

Pregunta. ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 
Base: Suma de los 3 principales problemas.
Fuente: CIS, Barómetros. Estudios marzo 2020-septiembre 2021.
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casos obligado en su búsqueda de trabajo por razones familiares y las personas 
empleadas pueden haber reducido sus horas de trabajo o simplemente haber 
dejado de trabajar por un tiempo por obligaciones familiares. Las pérdidas de 
ingresos laborales se pueden descomponer de acuerdo con tres tipos de transi-
ciones: 1. Los trabajadores pierden su trabajo o su contrato no se renueva; 2. 
Los trabajadores permanecen empleados, pero entran en despidos temporales; 
3. Los trabajadores permanecen empleados, pero trabajan solo una fracción de 
sus horas habituales (Eurostat, 2021).

Es posible que todas estas circunstancias hayan influido de manera impor-
tante en las opiniones de los españoles y que los datos obtenidos no se puedan 
comparar de manera simplista únicamente a través del desempleo. Por ello, el 
CIS introdujo en sus barómetros a partir de octubre de 2020 una pregunta que 
junto a otros asuntos ampliaba la percepción tradicional del paro. Cuando se 
preguntó a nivel personal por los grandes inconvenientes que afectaron a la 
vida de los españoles, resaltaron «el distanciamiento de los seres queridos» y «las 
restricciones y libertad de movimiento», ambos en primera y segunda posición 
por encima del 30% en casi todos los barómetros llevados a cabo. Junto a ellos, 
y ocupando las filas posteriores, destacan los efectos sobre la vida laboral, ya 
que los ítems de «el trabajo y/o economía personal» invariablemente en todos 
los barómetros ocupa la tercera posición, y «por el cambio en las condiciones 
laborales» se aloja en la novena posición.

El gráfico 11 muestra la evolución de las tres variables laborales que incor-
pora esta pregunta y que sirven para ampliar la perspectiva recogida en las 
dos preguntas anteriores relativas a los problemas percibidos para España y 

gRáFiCo 11.  Evolución del grado de afectación de la pandemia en la vida personal  
de los españoles (%) 

Por el trabajo y la economía personal
Por el cambio en las condiciones laborales
Por la pérdida de trabajo (despidos, cierres, no encontrar…)

5,4 5,4 5,5

Pregunta. ¿Considerando lo que está ocurriendo con la pandemia, … ¿En qué aspecto o aspectos 
le está afectando a Ud. en su vida personal?
Para los meses de octubre y noviembre se ha calculado el promedio.
Pregunta abierta, dos respuestas. Octubre y noviembre 2020.
Pregunta semiabierta (respuesta abierta, codificación por parte del entrevistador), respuesta 
múltiple resto meses.
Fuente: CIS, Barómetros octubre 2020 a septiembre 2021.
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para uno mismo, que hemos analizado. En los dos primeros meses se daba la 
opción de «en primer lugar» y «en segundo lugar», pero a partir de ahí se dejó 
como una pregunta de contestación múltiple. En este espacio relativamente 
corto de tiempo se puede apreciar la incidencia en las opiniones laborales de 
las primeras vacunas a finales del mes de diciembre de 2020, pues marca un 
descenso en esa preocupación. De cualquier manera, no parece que la hor-
quilla del 16 al 22% en el caso del «trabajo y la economía personal» refleje una 
situación de gran preocupación o de pánico, lo cual habría que relacionarlo 
con las medidas de urgencia que se pusieron a disposición de la población. Y 
curiosamente los ítems relacionados con la pérdida de trabajo, los despidos, 
los cierres o no encontrar trabajo solo preocuparon en su momento más alto 
al 5,5% de los españoles.

19.4.1  Aspectos que están afectando a la vida personal de los 
españoles: el trabajo y/o la economía personal

El trabajo y la economía personal ligados lógicamente por los sueldos repre-
sentaron un auténtico quebradero de cabeza para muchos españoles, 
posiblemente solo superado por todo lo relativo a la salud (muerte, ingresos, 
afectados, etc.). Analizando lo que ocurrió a partir de octubre de 2020, que es 
cuando empezó esta pregunta, nos encontramos con que las cifras laborales de 
contexto, más o menos fiables, como hemos apuntado, muestran unos 19 millo-
nes de trabajadores ocupados, una afiliación a la Seguridad Social que de 19 
millones de los primeros meses de la pandemia había descendido hasta los die-
ciocho millones novecientos mil afiliados el uno de octubre, pero que volvió 
hasta los diecinueve millones el doce de abril. Además, según Funcas (2020), 
unas 280.000 personas perdieron la totalidad de sus ingresos, a los que habría 
que sumar los cerca de 565.000 que ya estaban en esta situación antes de la lle-
gada de la COVID-19, a los que habría que sumar los 1,2 millones de personas 
que sufrieron una reducción importante de sus ingresos estimada en no inferior 
a un 30%. Sin embargo, las cifras del desempleo, que deben ser utilizadas con 
cautela, reflejan que este nunca subió por encima del 17%.

Este cuadro macrosocial complejo se debe contrastar, delimitar y ajustar 
con los datos reflejados en los estudios barométricos del CIS. La comparación 
entre este ítem y los anteriores muestra unos datos muy parecidos a los del 
paro autopercibido. Sin embargo, habría que matizar que dichos efectos no 
fueron iguales en toda la población española. Un análisis de los grupos de 
edades (gráfico 12) muestra la gran diferencia que ha existido entre el efecto 
de la pandemia en los mayores de 65 años y el resto, ya que a este colectivo 
no le llegó a preocupar a más del 6,9%, frente al colectivo de 25 a 34 años 
que se distingue del resto de los grupos por alcanzar una cuota en diciembre 
de 2020 del 37% y descender a partir de ahí. Muy próximo a este grupo se 
encuentra el de los 45 a 54 años, un grupo que se caracteriza por las dificul-
tades que experimenta cuando pierde el empleo, y que su transición no es la 
vuelta a otro trabajo, sino la de formar parte de los parados de larga dura-
ción (normalmente hasta la jubilación). La serie histórica del gráfico 12 refleja 
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y da consistencia al estudio, al mostrar la realidad esperada y manifestada del 
grupo etario de los mayores de 65 años, el cual cabía esperar y así se mani-
fiesta que al encontrarse bajo el paraguas de las pensiones contributivas y 
asistenciales de jubilación, ni su economía ni su empleo se hayan visto afec-
tados. Refleja además claramente la estratificación que existe en el mercado 
laboral español en torno a los colectivos vulnerables basados en la edad 
(Llorente, 2020).

19.4.2  Aspectos que están afectando a la vida personal de los 
españoles: cambios en las condiciones laborales

Después de la declaración oficial de la pandemia y ante el aumento verti-
ginoso de los contagiados, de los enfermos, de los muertos y del desborde de 
las unidades de control intensivo de los hospitales, el Gobierno decretó el 15 
de marzo de 2020 la prohibición de las actividades básicas. En pocos días se 
sucedieron una concatenación de medidas básicas relacionadas con las condi-
ciones laborales: flexibilización interna de las empresas por los expedientes 
de regulación temporal de empleo (ERTE), que llevan aparejadas las posibili-
dades de rotación en los puestos de trabajo, el cambio de horarios, el cambio 
de tareas, el desplazamiento espacial, la promoción del trabajo a distancia (te-
letrabajo). A los cuales hay que añadir por otros procedimientos la facilidad 
de compaginar la vida laboral con la nueva vida familiar que se abría al estar 

gRáFiCo 12.  Evolución del efecto en el trabajo y/o la economía personal de los 
españoles (%)

 
Pregunta. ¿Considerando lo que está ocurriendo con la pandemia, … ¿En qué aspecto o aspectos 
le está afectando a Ud. en su vida personal?

Para los meses de octubre y noviembre se ha calculado el promedio.

Pregunta abierta, dos respuestas. Octubre y noviembre 2020.

Pregunta semiabierta (respuesta abierta, codificación por parte del entrevistador), respuesta 
múltiple resto meses.

Fuente: CIS, Barómetros octubre 2020 a septiembre 2021.
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cerrados los colegios, facilitación de la adaptación y reducción de jornada 
para cuidado de menores y familiares dependientes (Mecuida), interrupción 
del cómputo de contratos temporales incluidos en ERTE, permiso retribuido 
obligatorio y recuperación en actividades no esenciales, prohibición de despi-
dos y extinciones por circunstancias relacionadas con la COVID-19. Todo ello, 
como sostenían los sucesivos decretos, con la finalidad de defender el empleo 
y el mantenimiento del tejido productivo durante la crisis para recuperar la 
normalidad de la actividad empresarial y de las relaciones de trabajo una vez 
superada la situación de emergencia sanitaria y proteger a las personas traba-
jadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que hubieran perdido su 
ocupación al mismo tiempo que apoyar económicamente a las empresas y 
contener la expansión de la enfermedad.

Sin embargo, a pesar de los cambios de las condiciones de trabajo, incluido 
el teletrabajo, no parece que hayan sido muchas o importantes y desde luego 
no parece que haya influido en las opiniones de los españoles los efectos y en 
este sentido. Pues, como refleja el gráfico 13, no ha representado una gran pre-
ocupación entre la población española posiblemente debido a que el escenario 
que se impuso en el periodo de COVID-19 era inevitable. Es posible que los 
cambios en las condiciones de trabajo se hayan congelado, es decir, no se han 
movido porque también los empresarios no han estado en condiciones de aco-
meter grandes cambios en sus empresas relacionados con las condiciones de 
trabajo provocadas por los trabajos temporales o de trabajo compartido. Ade-

gRáFiCo 13.  Evolución de la percepción de los cambios en las condiciones de trabajo 
de los españoles (%)

Pregunta. ¿Considerando lo que está ocurriendo con la pandemia, … ¿En qué aspecto o aspectos 
le está afectando a Ud. en su vida personal?
Para los meses de octubre y noviembre se ha calculado el promedio.
Pregunta abierta, dos respuestas. Octubre y noviembre 2020.
Pregunta semiabierta (respuesta abierta, codificación por parte del entrevistador), respuesta 
múltiple resto meses.
Fuente: CIS, Barómetros octubre 2020 a septiembre 2021.
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más, la gran avalancha administrativa que se produjo en la gestión de las 
ayudas y de los cambios provocaron el desborde de las oficinas de empleo, difi-
cultando posibles medidas. Los barómetros muestran que la preocupación 
sobre los cambios en las condiciones de trabajo fueron relativamente bajas, des-
tacando los hombres sobre las mujeres.

19.4.3  Aspecto o aspectos que le están afectando a ud. en su vida 
personal: por la pérdida del trabajo

Es de suponer que cuando alguien está preocupado por su propia vida o 
por la de los demás, la pérdida de trabajo no sea lo más importante que ocu-
rra en su existencia. La prohibición por parte del Gobierno de los despidos 
provocados por la pandemia y la solución de las medidas paliativas que se 
han comentado posiblemente fuera un acicate para que una parte de los es-
pañoles no se sintieran afectados por la pérdida de su trabajo. Esta 
circunstancia se recoge en los barómetros que estamos analizando llevados a 
cabo por el CIS desde octubre de 2020. Así, la pérdida del trabajo fue la terce-
ra preocupación en lo referido al trabajo que arrojó esta pregunta. No se 
puede considerar que la pérdida de trabajo constituyera un gran desasosiego 
en los españoles, pues, como se observa en el gráfico 14, nunca llegó a supe-
rar el promedio del 7%. Ahora bien, al analizar esta cuestión por género, 
resaltan los porcentajes de las mujeres frente a los hombres, debido, como re-

gRáFiCo 14. Evolución de la percepción de la pérdida de trabajo de los españoles (%)

Pregunta. ¿Considerando lo que está ocurriendo con la pandemia, … ¿En qué aspecto o aspectos 
le está afectando a Ud. en su vida personal?
Para los meses de octubre y noviembre se ha calculado el promedio.
Pregunta abierta, dos respuestas. Octubre y noviembre 2020.
Pregunta semiabierta (respuesta abierta, codificación por parte del entrevistador), respuesta 
múltiple resto meses.
Fuente: CIS, Barómetros octubre 2020 a septiembre 2021.
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flejan los datos de la Encuesta de Población Activa o de la afiliación a la 
Seguridad Social, al hecho del gran impacto que originó el confinamiento en 
ocupaciones tradicionalmente femeninas como la limpieza de hogares, el cui-
dado de personas mayores, la hostelería, el comercio minorista. Las mujeres 
partían antes de la crisis como un subgrupo vulnerable y ello se refleja en el 
cuadro 3.

19.5  Conclusión

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el mercado de trabajo en 
España se pueden calibrar de manera minuciosa por los sondeos mensuales 
de los barómetros del CIS, a los que hay que añadir los sondeos ICC y los 
sondeos sectoriales y especializados. A través de estos estudios demoscópicos 
se han analizado once variables: percepción del problema del paro (1) y de la 
calidad del empleo en España (2), percepción del problema del paro (3) y de 
la calidad del empleo para los españoles (4), los efectos de la COVID-19 en la 
vida personal a través del trabajo y la economía personal (5), a través del 
cambio en las condiciones laborales (6), a través de la pérdida de trabajo 
(despidos, cierres, no encontrar trabajo) (7), por las personas del entorno que 
se encuentran en paro y buscando trabajo en la actualidad (8), por los proble-
mas laborales graves (despido, ERTE, etc.) (9), por las dificultades en el 
trabajo (relacionadas con el desplazamiento, cambios de horarios o en las 
funciones a desempeñar, problemas con compañeros o superiores, problemas 
con clientes, etc.) (10), por la sensación de no poder realizar bien el trabajo 
debido a las inseguridades producidas por la pandemia (11).

Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han mos-
trado desde el mes de marzo de 2020 importantes cuestiones sobre los efectos 
de la pandemia en los españoles y siguen haciéndolo al día de hoy. A ellos se 
han sumado cuatro monográficos más específicos sobre cuestiones de la pan-
demia de la COVID-19 sobre aspectos diversos que han afectado y afectan al 
contexto de la enfermedad. Más concretamente en relación al mercado laboral 
sus cifras iluminan aspectos transcendentales que deben complementarse con 
otras cifras oficiales como las procedentes de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), los afiliados a la Seguridad Social o los muertos y afectados por la 
COVID-19 del Ministerio de Sanidad. La respuesta de los españoles ante los 
efectos de la pandemia se ve matizada por las variables sociodemográficas, 
socioeconómicas o sociopolíticas que maneja el CIS y que se pueden obtener 
de manera abierta desde sus páginas web. Así, podemos observar que las 
siete cuestiones que se pueden extraer de los barómetros y de los monográfi-
cos apuntan hacia unos efectos de opinión moderados.

La primera de las preguntas: «Considerando lo que está ocurriendo con la 
pandemia… ¿En qué aspectos o aspectos le está afectando a Ud., en su vida 
personal?», llegó a preocupar «por el trabajo y la economía personal» en el 
punto más alto al 21,9%; llegó a preocupar sobre «el cambio en las condicio-
nes laborales» en su punto más alto al 8,6% en el mes de enero y llegó a 
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preocupar sobre la «pérdida de trabajo basada en despidos, cierres o no en-
contrar trabajo» en su cota más elevada solo al 5,5%. Con respecto a los 
principales problemas que se observan en la sociedad española referida al 
paro o a la calidad del empleo, las cifras son mucho más elevadas, ya que en 
el primer caso llegaron a alcanzar en el primer mes de marzo la cifra de 
54,6% y en el segundo la de 15,49, también en marzo. Ahora bien, cuando los 
problemas se refieren a uno mismo, entonces las cifras cambian y bajan casi a 
la mitad: paro (21,7%, en el mes de septiembre), calidad del empleo (9,3 en el 
mes de septiembre).

De todo este raudal de cifras se pueden sacar muchas conclusiones. Acu-
diendo a las más generales, se podría decir que el paro y sus condiciones no 
han preocupado excesivamente a los españoles, producto posiblemente de 
que no han visto peligrar sus puestos de trabajo debido a las medidas excep-
cionales adoptadas por el Gobierno que fueron, esta vez sí, coincidentes con 
las adoptadas por otros países de nuestro entorno. Es posible que la preocu-
pación haya girado en torno a la COVID-19 y se hayan olvidado otros 
aspectos tan preocupantes históricamente como el paro. Además, se puede 
constatar la existencia de un vacío, un salto, una ruptura o un contraste si se 
prefiere (gap) entre la percepción de los problemas de los demás y los de 
uno mismo. Cuando se habla de la sociedad española, el problema del paro 
dobla al problema autopercibido del paro. Sin embargo, esta diferenciación 
no ocurre con la calidad del empleo, cuyos porcentajes son más parejos. Cu-
riosamente, dentro de las once magnitudes que se han abordado en el trabajo, 
la de la pérdida de trabajo incorpora las cifras más bajas, lo cual se podría ex-
plicar en base al efecto de los ERTE.
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Cambios sociales
en tiempos de pandemia

José Félix Tezanos (Ed.)

Este libro recoge los resultados de los análisis y debates desarrollados 
en las jornadas organizadas por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, entre los días 19 al 23 de julio de 2021, bajo el título 
¿Hacia nuevos horizontes y experiencias sociales? Cambios sociales e 
institucionales influidos por la pandemia de la COVID-19. 

El objetivo es realizar un análisis interdisciplinar sobre los efectos y 
consecuencias que está teniendo la pandemia y su vivencia social,  
en los diferentes grupos, sectores y estructuras societarias, culturales, 
de pensamiento, etc., que conforman sociedades como la española. 
El punto de partida es la constatación de que estamos ante un reto 
adaptativo de gran envergadura, que da lugar a nuevas vivencias, 
con nuevas formas y modos de socialización, de pensamiento, de 
interacción y de conflicto. 

Un total de cuarenta y un catedráticos e investigadores cualificados 
de distintas disciplinas colaboran en esta obra, agrupando sus 
aportaciones en nueve bloques temáticos: 

«Impactos sociales de la COVID-19»; «Generaciones y familias ante 
la COVID-19»; «Nuevos dilemas y relaciones sociales en tiempos de 
pandemia»; «Comportamientos y emociones ante la COVID-19»; 
«Nuevos patrones laborales y de ocio»; «La COVID-19 y sus efectos en 
la política, el Estado y el orden mundial»; «Incertidumbres y nuevos 
enfoques éticos y de pensamiento en tiempos de pandemia»; «Impactos 
económicos de la COVID-19»; «Los retos de la biología y la biomedicina, 
y de la salud física y mental ante la pandemia». La mayoría de los 
capítulos incluyen datos procedentes de las numerosas encuestas y 
estudios realizados sobre la pandemia por el CIS desde abril de 2020.
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