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prESEntaCIÓn

olga Salido y matilde massó

la pandemia del CoVid-19 es una de las grandes encrucijadas críticas 
de nuestro tiempo. Cada muchos años surgen una serie de cambios que tie-
nen un gran impacto en las relaciones de las personas, en las maneras de ver 
el mundo y en la organización de la vida social. las catástrofes naturales, 
incluidas las pandemias, han sido habituales en la historia. Sin embargo, el 
carácter globalizado del mundo actual ha convertido esta crisis en algo dis-
tinto, precisamente por la interconexión inmaterial y económica de numero-
sos aspectos de nuestras sociedades. ninguna otra pandemia ocurrida en dé-
cadas recientes (zika, ébola, gripe aviar) había tenido un carácter tan global, 
ni había mostrado una virulencia y letalidad tan altas. la crisis provocada 
por la pandemia del CoVid-19 puso en un primer momento en jaque a los 
sistemas sanitarios, para tornarse pronto, a través de las propias medidas 
implementadas para hacerle frente, en una crisis económica y social de ca-
rácter global y de impactos a su vez poliédricos y difícilmente predecibles.

Sus efectos, y el alcance de los mismos, han transformado numerosos 
aspectos de nuestra vida social, política y económica. en algunos casos, 
como, por ejemplo, la experiencia del confinamiento o el mantenimiento de 
la distancia física, de manera coyuntural, en otros muchos, como es el caso 
del teletrabajo, las relaciones interpersonales o el propio papel del estado, 
posiblemente de manera más estructural y permanente, intensificando, en 
abundantes casos, transformaciones que ya estaban en marcha. Hasta qué 
punto estos cambios, coyunturales o estructurales, traen consigo una rede-
finición del mundo en que vivimos, el mundo pos-CoVid, en dimensiones 
tan diversas como la afectividad y el bienestar emocional, los ejes geoestra-
tégicos del equilibrio internacional, la organización del trabajo o las rela-
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ciones de género, es una cuestión abierta sobre la que, en gran medida, solo 
cabe lanzar hipótesis. Si las consecuencias más inmediatas y evidentes de la 
pandemia del CoVid-19 tienen que ver con la salud y la economía, a estas 
alturas parece evidente que el shock global trasciende la presión sobre los 
sistemas de salud y la economía para afectar de pleno a nuestras vidas coti-
dianas y el funcionamiento de instituciones clave como la familia, el estado, 
la educación, la sanidad, la ciencia y un largo etcétera.

desde las ciencias sociales se están haciendo numerosos esfuerzos para 
entender y explicar lo que está ocurriendo, para poder vislumbrar así, algo 
mejor, lo que nos depara el futuro. la Sociología, como disciplina intere-
sada en estudiar la vida de la gente en sociedad, aporta una aproximación 
única e ineludible para entender los impactos sociales de la pandemia y sus 
consecuencias sobre la sociedad pos-CoVid-19.

este libro recoge una serie de aportaciones destacadas que pretenden 
representar esa manera singular de aproximarse al conocimiento del mundo 
que es común a los profesionales de la Sociología y que, más allá de adscrip-
ciones a escuelas teóricas o metodológicas, consiste en analizar la sociedad 
y sus mecanismos sociales como una realidad compleja e interconectada. 
nunca antes como ahora resultó tan palpable la necesidad de articular un 
pensamiento crítico y científicamente fundado para guiar las decisiones de 
política más allá de la inmediatez y la dimensión epidemiológica de la pan-
demia.

mucho se ha escrito ya sobre la pandemia, en algunos casos, incluso 
sobre la marcha, con la urgencia y premura que imponía el momento, pero 
lo cierto es que aún queda un número inacabado de cuestiones sobre las que 
hablar y, especialmente, sobre las que reflexionar con la calma y la perspec-
tiva adecuadas. desde las primeras semanas de la pandemia, hace ahora ya 
más de un año, los gobiernos se vieron abocados a tomar decisiones, medi-
das que detuvieran la expansión de los contagios, en un contexto de máxima 
incertidumbre y urgencia ante la emergencia sanitaria desatada. asistimos 
atónitos a la escalada de las cifras de contagios y, aún más doloroso, de 
fallecidos. Cifras que iban agrandándose y extendiéndose a distintos países 
y lugares del globo a la vez que lo hacía el desasosiego, el miedo a la ver-
dadera magnitud de eso que pronto dio en llamar la omS pandemia y cuyas 
terribles y devastadoras consecuencias aún éramos incapaces de anticipar. 
Cuando se escriben estas páginas hemos pasado, en el llamado mundo desa-
rrollado, al menos cinco olas de la pandemia y asistimos, de nuevo atónitos, 
a su expansión vertiginosa en otros lugares del mundo.

Cosas impensables han ocurrido en estos meses, desde los estallidos 
espontáneos de agradecimiento en los balcones hacia el personal sanitario, 
y la empatía colectiva que nos ayudaba a «quedarnos en casa» renunciando 
a derechos fundamentales como el de la libre circulación de las personas, al 
auge de corrientes negacionistas y de movimientos pseudopolíticos que vie-
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nen a negar precisamente la fuerza de la razón como base de la convivencia 
cívica. algunas hablan de una capacidad inédita para la movilización de re-
cursos, algunos de ellos materiales, tan importantes para salvar la economía 
e incluso la salud (por mucho que algunos insistan en contraponerlas), pero 
otros de carácter inmaterial y, sin embargo, tan o más importantes para salir 
adelante, como individuos y como sociedades: los afectos, la solidaridad, 
la empatía... Ha cambiado el valor de la ciencia, nuestro conocimiento y el 
sentido que como sociedad le otorgamos, lo ha hecho el mercado de trabajo, 
la familia, la educación, pero también las regulaciones sobre todo lo que nos 
afecta y resulta importante. nunca antes los gobiernos de tantos países a lo 
largo y ancho del globo se habían visto en la tesitura de legislar sobre tantas 
cosas, con tan poco margen para hacerlo de forma certera y, sobre todo, con 
tan poca información que garantizara el éxito de sus decisiones.

decir que ya nunca seremos los mismos es quizá un déja vu, pero no 
se nos ocurre una forma mejor de plasmar en pocas palabras lo que nos ha 
pasado a lo largo de estos largos meses en los que nada de lo que creíamos 
cierto y permanente ha permanecido intacto.

en este libro hemos recogido un conjunto coral de voces que reflexionan 
con sosiego y profundidad —la que se puede, cuando todavía todo está en 
cambio— sobre la pandemia y sus impactos en una serie de dimensiones 
relevantes para comprender ese presente y, sobre todo, ese futuro que nos 
espera.

el libro reúne veinticuatro contribuciones de reputados sociólogos y so-
ciólogas, voces consagradas y otras más noveles, pero no por ello menos afi-
nadas y atiende a un objetivo que podríamos considerar doble. este volumen 
pretende brindar un espacio de reflexión, madura, reposada, científicamente 
contrastada en la medida de lo posible y rigurosa, que ayude a la compren-
sión de lo que está pasando a un público amplio e informado y, de algún 
modo, a iluminar el camino de vuelta a la normalidad, aunque sea nueva, 
transmutada o emergente.

a través de los distintos capítulos se brinda así la oportunidad de co-
nocer lo que la Sociología española tiene que decir sobre la pandemia. no 
están ni mucho menos todas las perspectivas relevantes ni la mayoría de las 
instituciones y equipos que podrían contribuir desde la disciplina sociológi-
ca. aunque al menos, los contenidos seleccionados representan una buena 
muestra de las principales líneas de trabajo e interés para ofrecer una pano-
rámica amplia sobre la generación de nuevos equilibrios geoestratégicos, 
de nuevos escenarios de polarización política, nuevas formas de conviven-
cia y organización social, pero también sobre los sentimientos, las emocio-
nes y las actitudes de los ciudadanos que han vivido la pandemia y cuyas 
vidas han quedado completamente trastocadas. este es el mimbre sobre el 
que habrá que tejer nuestra convivencia y sobre el que habremos de diseñar 
un proyecto de futuro para nuestras sociedades que garantice la cohesión y 
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el bienestar social para todos en contextos de alta incertidumbre y nuevos 
riesgos sociales.

el conjunto de las contribuciones que conforman Sociología en tiempos 
de pandemia. Impactos y desafíos sociales de la crisis del COVID-19 se 
agrupa en cuatro grandes secciones que orientan las temáticas generales de 
los distintos capítulos. todas ellas suponen un esfuerzo enriquecedor por 
entender y explicar cómo el CoVid-19 ha cambiado nuestras vidas y nues-
tras sociedades y, de entre todos esos procesos, cuáles son las consecuencias 
previsibles, algunas, y no intencionadas, otras, que emergen en escena.

1.  la SoCIología antE la pandEmIa. rEtoS 
y dESaFíoS para una nuEVa SoCIEdad

los seis primeros capítulos de este volumen abordan, por un lado, el 
reto de contribuir teórica y empíricamente a analizar la transformación de la 
sociedad española en cuanto a las variables clásicas de estratificación social, 
como en su dimensión institucional y política. igualmente, se incluye, dentro 
de esta primera sección, el análisis de las transformaciones que afectan a la 
estructura de nuestras ciudades y pautas de movilidad. por otro, estas contri-
buciones tienen en común el desafío de analizar qué puede aportar la socio-
logía a la comprensión de los mecanismos sociales de expansión del virus, la 
estructura social de la afectación de la enfermedad y los dispositivos meto-
dológicos y técnicos disponibles para su análisis y prospectiva de la misma.

emilio lamo de espinosa revisa el renovado protagonismo y las trans-
formaciones de instituciones clave como el estado y la familia a conse-
cuencia de la pandemia. el capítulo pone un broche a este análisis con una 
reflexión sobre las tendencias sociales que la pandamia ha acelerado y sus 
efectos geopolíticos.

en línea con la preocupación por lo que puede aportar la sociología al 
proceso de análisis de los patrones de propagación del virus, Julio Carabaña 
detalla en qué aspectos la técnica de la encuesta y su potente dispositivo 
metodológico puede complementar y ampliar, con rapidez y fiabilidad, el 
análisis epidemiológico basado fundamentalmente en el registro de factores 
clínicos.

la contribución de Josep lobera y Cristóbal torres se centra en analizar 
la complejidad de los mecanismos de funcionamiento de la comunicación 
científica, la confianza ciudadana en la misma y sus conexiones con la esfera 
pública. aspectos todos ellos fundamentales para entender los retos de los 
administradores públicos a la hora de orientar cómo incidir en el compor-
tamiento de la ciudadanía. esta misma temática es abordada por Juan Jesús 
gonzález en lo referente a la polarización social y política que ha surgido 
en españa en torno a las actitudes de la ciudadanía ante la pandemia del 
CoVid. la intensidad política vivida durante la propagación, auge y control 
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de la pandemia es objeto de análisis para comprender al detalle el compor-
tamiento político de los españoles.

Fabrizio Bernandi y Carlos gil-Hernández enriquecen el debate sobre 
los patrones de estratificación al analizar la estructura social de la morta-
lidad y afectación del CoVid-19 en españa, realizando un análisis siste-
mático de las distintas fuentes de datos disponibles para indagar sobre qué 
perfiles sociales tienen mayor riesgo de infección y por qué.

ahora bien, las pautas de estratificación social también se reflejan en 
la estructura de la desigualdad residencial de nuestras ciudades, que con la 
pandemia parecen haberse reforzado. Según el análisis de margarita Bara-
ñano y José ariza de la Cruz, la pandemia ha generado tendencias polié-
dricas como el aumento del arraigo residencial y local en los barrios, pero 
también, pautas de descentralización espacial de las ciudades, que no hacen 
sino reforzar estilos de vida más individualistas, y que se reflejan en una 
mayor dispersión o desterritorialización.

2.  loS ImpaCtoS SoCIalES dE la pandEmIa, 
una mIrada SoCIolÓgICa

la segunda sección de este volumen ofrece un análisis de los efectos 
de la pandemia de CoVid-19 en colectivos específicos, cuyas identidades, 
problemáticas y anhelos son enormemente plurales y transversales. Cada 
uno de los capítulos incluidos en esta sección se dedica específicamente al 
examen del impacto del CoVid-19, en nuestros mayores, los jóvenes, la 
infancia y las mujeres. a su vez, se contempla un capítulo sobre las pautas 
demográficas de la sociedad española y otro sobre la problemática específi-
ca del mercado de trabajo, y más concretamente, sobre las transformaciones 
en el empleo y el trabajo remunerado.

esta sección la inaugura el capítulo de maría Ángeles durán, quien des-
grana cómo la pandemia ha afectado al colectivo de los mayores, una cate-
goría en sí misma objeto de debate en cuanto a su delimitación conceptual. 
en contraste, Jorge Benedicto analiza el impacto de la pandemia en nuestros 
jóvenes, un grupo afectado de manera menos virulenta por la enfermedad, 
pero que, no obstante, ha padecido y sufrido las consecuencias socioeconó-
micas de las familias afectadas por la crisis sobrevenida con la pandemia, el 
descenso en la calidad de vida y los efectos del confinamiento en las prác-
ticas educativas. aspectos todos ellos que se han reflejado en indicadores 
tales como el deterioro de la salud emocional y mental de este colectivo so-
cialmente culpabilizado, en numerosas ocasiones, de no respetar las normas 
de la nueva normalidad para evitar el contagio.

 miguel Requena analiza el impacto del CoVid-19 en términos demo-
gráficos, ofreciendo un mapa completo de cómo el virus ha impactado en la 
mortalidad y la medición de la misma, los nacimientos y los saldos migra-
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torios. datos todos ellos que reflejan de forma impactante los efectos de la 
pandemia en nuestras vidas.

pau mari Klose y alba lanau visibilizan en el capítulo 10 cómo la pan-
demia ha afectado de forma específica a la infancia, y más concretamente, 
a la esfera emocional y experiencial de los más jóvenes, a sus experiencias 
educativas y familiares, así como al abordaje de estos problemas por parte 
de las administraciones públicas.

los efectos sociales del CoVid-19 y su impacto desigual en hombres y 
mujeres son examinados en un capítulo coral de Capitolina díaz, m.ª Ánge-
les Sallé, Cecilia Castaño y nuria oliver, que analiza las consecuencias de 
la sindemia en las mujeres respecto al empleo y el trabajo de cuidados. Con 
relación al empleo, se señalan las lógicas contradictorias de un mercado de 
trabajo cuya crisis ha castigado más a las mujeres, al tiempo que, paradóji-
camente, estas han cobrado especial protagonismo, asumiendo más riesgos 
por su presencialidad durante el confinamiento en empleos vinculados a los 
cuidados sociosanitarios, al sector de la limpieza o la venta al por menor 
(sectores declarados «esenciales»). por otro lado, se muestra la importancia 
del trabajo de cuidados, perpetuamente invisibilizado, y se reivindica la pro-
blemática de la doble carga de trabajo, intensificada durante el confinamien-
to de forma particular en españa.

el impacto de la pandemia del CoVid-19 en el mercado de trabajo y 
empleo es analizado por Fausto miguélez y Ramón alós, quienes explican 
el complejo escenario de transformaciones en el empleo, asociadas muchas 
de ellas a la digitalización. Si bien muchas de dichas transformaciones no 
son novedosas, estas se han visto intensificadas por la pandemia y el consi-
guiente confinamiento. Cuáles de estos procesos son estructurales y cuáles 
no, es la pregunta que vertebra el capítulo y vislumbra numerosas pistas 
sobre el futuro del empleo en españa.

3. dESaFíoS y rESpuEStaS polítICaS a la CrISIS

la tercera gran sección de este volumen analiza, a través de los capítulos 
que la componen, los retos y desafíos que ha representado la pandemia y su 
superación, para los pilares fundamentales del estado de Bienestar, como, 
por ejemplo, los sistemas de protección social y políticas de rentas, o para el 
sistema educativo. igualmente se analizan los desafíos vinculados a las des-
igualdades de género y la importancia de revertir los valores negativos aso-
ciados al cuidado, mayoritariamente feminizado, y la protección medioam-
biental. todos ellos envites clave para el modelo social pospandémico.

en el capítulo 13, luis moreno y Ángel Belzunegui analizan los retos 
de la pandemia para el modelo Social europeo y, concretamente, los esta-
dos de bienestar. el papel desempeñado por las instituciones europeas, las 
respuestas coordinadas de los estados miembros y las decisiones de cada 
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administración pública se analizan con respecto a las grandes diferencias 
con la crisis del 2008 y el contexto político marcado por el auge de los po-
pulismos y la extrema derecha.

el contraste con la crisis del 2008 es también el punto de referencia del 
capítulo 14, en el que miguel laparra analiza los efectos socio-económi-
cos de la pandemia en las dinámicas de la exclusión social y las respuestas 
articu ladas desde las administraciones públicas. el autor desgrana el impac-
to de la crisis del CoVid-19 en el empleo y especialmente en la subsistencia 
de los más vulnerables, para el caso de los hogares españoles.

por su parte, Sandra dema analiza el impacto de la pandemia desde 
una perspectiva de género, utilizando un prisma amplio en el que muestra 
los efectos negativos persistentes de las catástrofes en mujeres y niños. la 
autora revisa las alternativas desarrolladas por los enfoques feministas para 
trabajar por revertir las desigualdades de género que la pandemia ha inten-
sificado y visibilizado.

mariano Fernández enguita desarrolla un análisis de cómo la pandemia 
ha afectado al sistema educativo, tanto en sus fundamentos, esto es, las formas 
de transmisión del conocimiento o la organización de los centros educativos, 
como en las desigualdades acarreadas por la digitalización de la enseñanza.

por su parte, y en la línea del estudio de los nuevos desafíos que ha 
generado la pandemia y la sociedad pos-CoVid-19, José antonio noguera 
expone los grandes retos políticos, del diseño, implementación y evaluación 
de las políticas de garantías de ingresos mínimos para que realmente me-
joren su efectividad en cuanto a su impacto en la desigualdad y la pobreza.

la problemática específica de la migración es analizada por antonio iz-
quierdo en el capítulo 18, en donde examina las consecuencias que está tenien-
do la pandemia del CoVid-19 en los flujos migratorios y en la integración de 
los inmigrantes asentados en relación con el empleo, la educación o la salud.

Finalmente, la sección concluye con el capítulo de Josep espluga, quien 
reflexiona sobre el alcance del impacto medioambiental y de salud públi-
ca del CoVid-19. el autor expone los retos pospandémicos de combinar 
crecimiento económico con protección ambiental. a partir de postulados 
ecomodernistas y desde perspectivas de transición ecosocial, se debate hasta 
qué punto las acciones derivadas de la respuesta a la crisis del CoVid-19 
son compatibles con los intentos de afrontar la crisis ambiental, energética 
y climática que nos acecha.

4. ValorES y FormaS dE VIda

Finalmente, la sección cuarta de este volumen incluye cinco capítulos 
que completan el análisis de cómo la pandemia ha transformado las pautas 
de consumo en españa; cómo han sido las actitudes de la sociedad española 
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hacia lo público, el estado de bienestar y el seguimiento cívico de las normas 
sociales para evitar el contagio; cómo ha afectado emocionalmente la expe-
riencia del confinamiento y la desescalada a nuestra percepción subjetiva 
de la felicidad y bienestar emocional; y cómo y por qué las instituciones 
sociales influyen en la capacidad de respuesta de los distintos países antes 
los desafíos que ha representado el CoVid-19.

Con los ecos todavía cercanos de la crisis de 2008, luis enrique alonso 
y Carlos Jesús Fernández analizan las tendencias que se vienen consoli-
dando en relación con el consumo. ambos autores explican los patrones de 
comportamiento durante el confinamiento y posteriormente, en la fase 
de desescalada y recuperación de la normalidad, marcadas por el impulso 
del consumo online y la digitalización de la economía.

las actitudes de los españoles hacia el papel del estado de bienestar, la 
política fiscal y, en general, la valoración de lo público, constituye un tema 
altamente relevante para comprender hasta qué punto la pandemia y la con-
secuente intervención de las administraciones públicas se ha traducido en 
una revalorización del papel del estado de bienestar o bien en un cambio en 
las actitudes hacia aspectos específicos del mismo, como las políticas fisca-
les o impositivas. miguel Caínzos y Carmen Voces examinan estas cuestio-
nes en el capítulo 21.

en esta línea, Rubén díaz analiza las formas de conducta y comporta-
miento cívico ciudadano durante las distintas fases de la pandemia. a partir 
de aspectos como las actitudes hacia el seguimiento de las normas o la valo-
ración del comportamiento solidario, el autor identifica el carácter dinámico 
de dichas actitudes que confluyen en dos grandes modelos de comporta-
miento cívico que se interrelacionan de forma compleja con posicionamien-
tos ideológicos cada vez más polarizados.

el capítulo 23 de eduardo Bericat, dedicado al bienestar emocional, 
aborda un tema fundamental que cada vez se evidencia como una de las con-
secuencias más relevantes de la experiencia pandémica. la evolución del 
estado emocional de españoles y españolas, estrechamente vinculado a la 
propia evolución del contexto vivido, se analiza desde una óptica dinámica y 
temporal. el autor descompone la distribución social de los sentimientos de-
mostrando que ni todos los grupos sociales experimentan un sentimiento en 
la misma medida, ni la gravedad de sus consecuencias vitales es igual para 
los miembros de los diferentes grupos, aun cuando dicho impacto dependa 
de la posición social de las personas afectadas.

esta última sección se cierra con el capítulo de manuel pérez yruela y 
manuel Fernández esquinas sobre los efectos del sistema institucional en la 
gestión de la crisis del CoVid-19 en españa. los autores analizan determi-
nadas características y casos concretos del sistema público de salud español 
que han permitido amortiguar los efectos de la crisis del CoVid-19. ambos 
autores examinan las implicaciones derivadas de comprender el papel de las 
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instituciones en la vida social a la hora de abordar los desafíos que comporta 
su transformación para hacer frente a los diversos cambios y retos sociales 
del presente.

* * *

este volumen ofrece la oportunidad de abordar la experiencia reciente 
de la pandemia y pospandemia desde enfoques y especialidades sociológi-
cas plurales, con contribuciones altamente valiosas de expertos y expertas 
que no han cesado de hacerse preguntas y revisar sus postulados. Confiamos 
en que los análisis y reflexiones que se plantean en el libro puedan ser útiles 
a personas interesadas, y también a la comunidad de las ciencias sociales, 
para continuar con análisis más precisos que pueden aportar mejores crite-
rios y mayores dosis de previsión en crisis futuras.



I. la SoCIología antE la pandEmIa: 
rEtoS y dESaFíoS para una nuEVa 

SoCIEdad



CapítUlo 1

Como un CaraCol dEntro dE Su ConCha. 
SoCIEdad, FamIlIa y EStado En tIEmpoS 

dE pandEmIa

emilio lamo de espinosa

a finales del año 2019 apareció en Wuhan, una inmensa ciudad china 
casi desconocida en europa (pero de más de diez millones de habitantes), 
un nuevo virus de la familia de los coronavirus, bautizado como CoVid-19, 
que pronto se extendió por toda China, después por asia, llegó a europa a 
comienzos de 2020, para saltar posteriormente a américa y África. Cuando 
escribo estas líneas no ha terminado su expansión futura, que dependerá 
de dos variables: encontrar medicación adecuada y/o distribuir la vacuna. 
ambas pueden retrasarse meses y la pandemia pueda acabar trocándose en 
una endemia.

nada nuevo, por lo demás. Ha habido muchas zoonosis en el pasado, y 
sin duda habrá otras en el futuro. de momento, más de cuatro millones de 
fallecimientos sobre unos 7.000 millones de habitantes del planeta. para po-
der comparar, la gripe española de 1918 causó unos 50 millones de muertes, 
y anualmente fallecen en el mundo más de 17 millones por enfermedades 
cardiovasculares, 9 millones de cáncer, casi 4 de enfermedades respiratorias 
y 1,5 a causa de accidentes de tráfico.

este capítulo trata de abordar, primero, un análisis transversal de los 
efectos de la pandemia —un análisis institucional—, antes de intentar terri-
torializar esos efectos en un análisis geopolítico, todo ello desde la perspec-
tiva de las consecuencias y enseñanzas de la pandemia.
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1.  un ComEntarIo InICIal. dESprEVEnIdoS pEro 

aVISadoS

para comenzar hay que destacar que se trata de una experiencia nueva 
que el mundo no había sufrido desde la gran gripe (mal) llamada «españo-
la», experiencia que ha succionado sociedad tras sociedad como un agujero 
negro. miles de millones de personas encerradas en sus casas, calles vacías, 
universidades, escuelas, teatros, calles, aeropuertos... desérticos, como en 
una pesadilla distópica. Una catástrofe sanitaria que ha obligado a un confi-
namiento y paralización total durante semanas (la «gran pausa»), y que trae 
consigo una crisis económica global nunca vista, que sin duda será seguida 
después por otra crisis social e, inevitablemente, política, de un alcance ac-
tualmente difícil de prever. Condiciones, pues, de incertidumbre radical o 
incertidumbre knightiana (identificada en 1921 por Frank Knight). Como si 
navegáramos en la niebla con luces cortas y sin saber bien cuándo levantará 
o qué paisaje tendremos cuando lo haga.

pero es importante señalar que en absoluto se trata de un evento inespe-
rado. muy al contrario, y por ello nassim taleb considera que la CoVid-19 
no es un cisne negro: era perfectamente previsible  1 como un riesgo sisté-
mico global, a la par con el cambio climático. Sin ir más lejos, la española 
Estrategia de seguridad nacional de 2017 señalaba entre los desafíos a tratar 
«la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos 
migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y el 
cambio climático». y esta es quizá la primera enseñanza de la pandemia del 
CoVid-19: se sabía y se esperaba, pero no nos preparamos pues no plani-
ficamos, ni para el largo plazo (como el cambio climático) ni para lo poco 
probable (aunque seguro) como son las zoonosis  2.

pero la pregunta inmediata es: ¿qué consecuencias puede tener esta pan-
demia? y como siempre, tenemos dos escuelas sobre las consecuencias de 
la pandemia. para algunos, nada será igual tras la pandemia, que se percibe 
como un game changer radical. otros, más escépticos o prudentes, asegu-
ran que se trata más bien de un acelerador de tendencias ya existentes, un 
catalizador que acelera procesos conocidos. no son del todo incompatibles 
ambas escuelas, pues pueden darse las dos cosas al tiempo: un acelerador 
de tendencias ya existentes pero que nos lleva a un mundo en buena parte 
nuevo. y puede —es una hipótesis, solo algo más que una conjetura— que 
a la larga los efectos de la pandemia sean mayores en el ámbito micro, de 
la vida cotidiana, que en el macro, en la vida de los estados y los países. en 

1 «el cisne blanco del coronavirus era previsible», entrevista a n. taleb, en Bloomberg, 31 de 
marzo de 2020.

2 ya en el 2019, en el blog que mantenían gary Becker y Richard posner, se discutieron los riesgos 
y las consecuencias económicas de una posible pandemia global. puede verse en https://www.becker-
posner-blog.com/2009/05/the-economics-of-the-flu-epidemic--posner.html.




