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Introducción
Este informe examina las posibles consecuencias de la 
inestabilidad del mercado laboral, en concreto la inestabilidad de 
la vinculación de los trabajadores al mercado laboral y la 
inseguridad del empleo. 

Analiza las tendencias recientes de la inestabilidad del mercado 
laboral, centrándose en formas específicas de trabajo atípico y en 
los grupos sociales con más probabilidades de dedicarse a estas 
formas de trabajo, en una economía post-pandémica y aún 
volátil. A continuación, examina las consecuencias relacionadas 
con el bienestar, la exclusión social y la calidad de la sociedad, 
como la confianza de los trabajadores en los demás y la 
percepción de justicia en el trato que reciben en el lugar de 
trabajo, la satisfacción con las instituciones y la participación 
política. Por último, el informe esboza importantes medidas 
adoptadas por los responsables políticos nacionales y de la UE 
para hacer frente a la inestabilidad del mercado laboral.   

Contexto político
El empleo seguro y adaptable es uno de los principios 
fundamentales del Pilar Europeo de Derechos Sociales, cuyo 
objetivo es garantizar la igualdad de condiciones laborales 
independientemente de la duración de los contratos de los 
trabajadores, al tiempo que se permite suficiente flexibilidad a 
los empresarios para adaptarse a los cambios económicos y se 
fomenta el espíritu empresarial. El Plan de Acción del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales y el Cuadro de Indicadores 
Sociales revisado incluyen indicadores relacionados con el 
empleo temporal y la transición hacia tipos de contratos más 
seguros. Mientras tanto, la Recomendación de la Comisión 
Europea sobre el apoyo activo efectivo al empleo tras la crisis 
COVID-19 pide que se proporcione apoyo empresarial y 
oportunidades de mejora y reciclaje profesional, así como la 
mejora de los servicios de empleo, para ayudar a lograr la 
estabilidad de los empleados y los empleadores. 

La Autoridad Laboral Europea, creada en 2019 con vistas a 
aplicar y hacer cumplir las normas de movilidad laboral de la 
UE, y proteger así a los trabajadores móviles, también tiene 
como objetivo ayudar a los Estados miembros a abordar el 
trabajo no declarado. Varios países han adoptado recientemente 
medidas para fomentar la formalización del trabajo informal. 

La Comisión se ha comprometido recientemente a evaluar el uso 
del trabajo a través de empresas de trabajo temporal y la posible 
necesidad de una directiva sobre este tipo de trabajo. 

En 2021, la Comisión propuso una directiva para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, que, 
desde el 12 de junio de 2023, está siendo objeto de negociaciones 

interinstitucionales. Establece una serie de criterios para verificar la 
situación de empleo; si se cumplen dos de ellos, se considera que el 
trabajador tiene una relación laboral y, por tanto, los derechos de 
un empleado. Se espera que la directiva aumente la transparencia, 
especialmente en lo que respecta a las plataformas digitales. 

Principales resultados 
£ La proporción de trabajadores con contratos temporales

disminuyó durante la pandemia, debido a la pérdida de puestos
de trabajo en los sectores afectados por el cierre de centros de
trabajo. Aunque en la reapertura se observó un ligero aumento
de la contratación de este tipo de trabajo, la proporción de
contratos de seis meses o menos ha seguido disminuyendo.

£ El trabajo temporal tiende a ser involuntario, y lo aceptan con
más frecuencia los jóvenes, los hombres y los no nacionales.
Aunque las personas con menor nivel educativo tienen más
probabilidades de tener contratos de duración determinada,
éstos también son comunes entre los profesionales de la
educación y la sanidad.

£ Los trabajadores temporales suelen trabajar muchas horas, se
sienten subempleados y tienen más probabilidades de estar
buscando otros trabajos.

£ El nivel de trabajo a tiempo parcial involuntario no ha dejado
de disminuir desde los años de la Gran Recesión. La principal
razón que aducen las personas para trabajar a tiempo parcial
son las responsabilidades asistenciales: las mujeres tienen casi
el triple de probabilidades de trabajar a tiempo parcial que los
hombres, y la diferencia es aún mayor entre quienes son padres
y quienes no lo son.

£ En varios Estados miembros de la región mediterránea, lo más
habitual es que las personas trabajen a tiempo parcial porque
no pueden encontrar un empleo a tiempo completo, y las
personas que trabajan a tiempo parcial suelen tener contratos
temporales.

£ El tipo de contrato no se asocia con los resultados de bienestar
una vez que se controlan otras variables, con una excepción: los
trabajadores cedidos por agencias tienen una menor
satisfacción vital.

£ La inseguridad laboral percibida (pensar que es probable
perder el trabajo en los próximos seis meses) se asocia con una
menor satisfacción vital, peor salud y bienestar mental, y una
mayor probabilidad de sentirse excluido de la sociedad.

£ La asociación entre exclusión social e inseguridad laboral es
similar a la relación entre exclusión social y desempleo, lo que
sugiere que la amenaza del desempleo es suficiente para que los
trabajadores se sientan excluidos de la sociedad.

Resumen ejecutivo
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£ Las personas con contratos no permanentes confían
menos en los demás y es menos probable que piensen
que los demás son justos. Las personas que creen que
su trabajo es inseguro confían mucho menos en los
demás.

£ La satisfacción con el gobierno es menor entre los
desempleados y los que se sienten en riesgo de
desempleo, aunque no se ha encontrado ninguna
relación con el tipo de contrato.

£ Los trabajadores con un contrato no permanente y los
trabajadores sin contrato formal están menos
satisfechos con el funcionamiento de la democracia en
su país, al igual que las personas que sufren
inseguridad laboral.

£ Las personas con contratos no permanentes o sin
contrato formal y los desempleados tienen menos
probabilidades de votar en las elecciones, incluso
cuando se excluye del análisis a los no nacionales con
derecho a voto (que están sobrerrepresentados en
estas categorías). También son menos propensos a
participar en manifestaciones, lo que es sintomático
de falta de compromiso.

Indicadores políticos
£ Las medidas permanentes y pospandémicas adoptadas 

por los gobiernos para aumentar la seguridad laboral 
de los El subempleo también puede referirse a la 
inadecuación de las cualificaciones, en lugar de 
simplemente a menos horas de trabajo de las deseadas.

£ El subempleo también puede referirse a un desajuste 
en las cualificaciones, en lugar de simplemente a 
menos horas de trabajo de las deseadas. Algunos 
países han tomado medidas para mejorar y centralizar 
la orientación profesional y la formación para ayudar 
a adecuar los puestos de trabajo a los trabajadores en 
todas las etapas de su carrera.

£ La formalización de los contratos informales y de los
empleos con muy pocas horas de trabajo ofrece a los
trabajadores un mayor acceso a las prestaciones, así
como seguridad laboral y de ingresos. Este es otro
paso que debería promoverse en más Estados
miembros, especialmente entre aquellos con una alta
prevalencia de trabajadores en empleo informal o de
subempleo.

£ Considerar el trabajo informal desde el punto de vista
de la seguridad, en lugar de tener en cuenta
únicamente la pérdida de ingresos fiscales, puede ser
beneficioso. Algunos países han trasladado la
responsabilidad de pagar los impuestos perdidos del
empleado al empleador, eliminando así una barrera
para denunciar el trabajo informal y dando un paso
hacia la formalización del empleo informal.

£ Los responsables políticos deben ser conscientes de
que en los países con mucha inmigración, el peligro de
ser deportado puede verse como una barrera para
denunciar el trabajo informal y las condiciones
laborales precarias.

£ Aunque la política de la UE pretende fomentar el
espíritu empresarial, el descenso general del trabajo
por cuenta propia y de la probabilidad de que las
personas creen una nueva empresa es preocupante, y
podría estar relacionado con la inseguridad de los
ingresos y de las horas de trabajo.

£ Encontrar un equilibrio entre evitar las consecuencias
sociales negativas de una vinculación inestable al
mercado laboral y fomentar el espíritu empresarial, así
como permitir la flexibilidad en las empresas, sigue
siendo un reto tanto para la política de la UE como
para las nacionales.

Consecuencias sociales de la inestabilidad del mercado laboral
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El año 2023 ha sido una época turbulenta e incierta para 
los mercados laborales europeos. El primer periodo 
pospandémico se caracterizó por la escasez de mano de 
obra en varios países y sectores. A finales de 2022, los 
economistas temían que se produjera una recesión, ya que 
las tasas de inflación llegaron a superar el 20% en algunos 
Estados miembros y varias grandes empresas del sector de 
la información y la comunicación anunciaron importantes 
recortes de empleo. En la primavera de 2023, aunque los 
temores de recesión han remitido, la inflación sigue 
siendo elevada en varios Estados miembros de la UE y se 
ha producido una importante desaceleración económica. 
Se espera que, en un momento de escasez generalizada de 
mano de obra, una posible recesión leve pueda tener un 
impacto comparativamente menor en el desempleo, y en 
el mercado laboral en general, de lo que habría tenido 
hace unos años (BCE, 2022). 

Aunque el desempleo sigue siendo bajo, no todos los 
trabajadores tienen seguridad laboral. Durante la 
pandemia, fueron sobre todo los jóvenes y los trabajadores 
temporales los que perdieron su empleo, en particular en 
los sectores del comercio minorista y la hostelería. Esto 
dio lugar a una disminución a corto plazo de la 
proporción de trabajadores con contratos temporales, que 
empezó a aumentar de nuevo cuando terminó la 
pandemia. El trabajo de plataforma, que se refiere al uso 
de plataformas en línea para prestar determinados 
servicios, fue esencial durante la pandemia, ya que llevó 
servicios a los hogares bloqueados, especialmente en las 
áreas de transporte de personas, alimentos y otros 
suministros. Sin embargo, se convirtió rápidamente en un 
ámbito competitivo, y a menudo implica un nivel de 
informalidad y marginalidad para muchos de sus 
trabajadores (OIT, 2022).

Las investigaciones indican que el tamaño de la economía 
informal aumentó durante la pandemia hasta alcanzar un 
17,9% estimado del producto interior bruto (PIB) oficial 
en 2020, la cifra más alta registrada en 20 años 
(Parlamento Europeo, 2022). 

La vinculación inestable al mercado laboral repercute en la 
calidad de vida de las personas, así como en sus ingresos. 
Se ha relacionado con la insatisfacción laboral, el estrés y 
los problemas de salud física y mental. Impide a los 
jóvenes independizarse y puede restringir su acceso a 
hipotecas y contratos de alquiler, mientras que para los 
trabajadores de más edad genera inseguridad en cuanto a 
las pensiones. El apego inestable puede aumentar el 
sentimiento de exclusión social de las personas y, a mayor 
escala, disminuir la cohesión social, aumentar el 
descontento y reducir la confianza de las personas en los 
empresarios, los gobiernos y las instituciones. 

Este informe investiga las tendencias recientes de la 
precariedad laboral en Europa, así como sus causas, al 
tiempo que identifica los grupos más afectados y explora 

las implicaciones individuales, sociales y societales de esta 
inestabilidad. 

Principales conceptos 
El informe se centra en la inestabilidad del mercado 
laboral, es decir, la precariedad percibida o real de la 
posición de una persona en el mercado laboral (a veces 
denominada inseguridad del mercado laboral), y la 
inestabilidad laboral. 

Tanto en la bibliografía como en los datos de las encuestas 
utilizadas en este informe, un importante indicador 
subjetivo de la inestabilidad del mercado laboral es la 
inseguridad laboral percibida, es decir, la probabilidad 
declarada de perder el empleo en un plazo breve. 

Los trabajadores con determinadas formas de empleo 
corren un mayor riesgo de experimentar la inestabilidad 
del mercado laboral que los que tienen otros tipos. En este 
informe se analizan las tres formas siguientes. 

El empleo atípico se refiere a cualquier forma de empleo 
que no implique que un único empleador proporcione 
empleo a tiempo completo, regular e indefinido, por 
ejemplo, el trabajo realizado con un contrato temporal, el 
trabajo a tiempo parcial y estacional, y algunas formas de 
autoempleo. 

El subempleo se produce cuando las personas están 
insatisfechas con su situación laboral porque trabajan 
menos horas de las que desearían o no trabajan al máximo 
de su potencial porque su conjunto de competencias, 
cualificaciones y capacidad de trabajo no se ajustan a su 
horario y puesto de trabajo. 

El empleo informal se refiere a los trabajos que no están 
regulados ni protegidos por los gobiernos o la legislación 
laboral (Unión Europea, sin fecha). Incluye el empleo que 
no está registrado oficialmente, por el que no se pagan 
impuestos por error, que se registra como que implica 
menos horas de las que realmente se trabajan o que se 
registra como un trabajo diferente del que se realiza. 
Nótese que en esta investigación se incluyen todas las 
formas de actividades de la economía no documentada o 
insuficientemente documentada, y no sólo las formas 
ilegales, por ejemplo la limpieza del hogar, el cuidado de 
niños y la venta ambulante. El centro de interés son las 
consecuencias de la inseguridad para los trabajadores, y 
no los impuestos pagados/ingresos perdidos. 

Estos conceptos no se excluyen mutuamente y pueden no
interpretarse de la misma manera en toda la sociedad.
sociedad. Por ejemplo, el empleo atípico puede
ser la forma más común de empleo para determinados
para determinados grupos sociales, como las mujeres con
en varios países.

Introducción



Tras una revisión bibliográfica (véase la sección siguiente), el 
capítulo 1 de este informe analiza las tendencias recientes en el 
mercado laboral, concretamente en términos de empleo 
temporal, empleo a tiempo parcial y trabajo por cuenta propia, 
examinando los grupos sociales con más probabilidades de 
trabajar en modalidades atípicas, basándose en datos de la 
Encuesta de Población Activa de la UE (EPA-UE). El capítulo 
2 se centra en las posibles consecuencias individuales de la 
inestabilidad del mercado laboral en términos de salud, 
bienestar y exclusión social, utilizando datos de la encuesta 
electrónica de Eurofound 2022 Living, working and 
COVID-19 (LWC). El capítulo 3 analiza cómo la confianza de 
las personas, la percepción de justicia en el trato que reciben 
en el trabajo, la satisfacción con los gobiernos y la democracia, 
y la participación política están relacionadas con la 
inestabilidad del mercado laboral. Por último, el Capítulo 4 
describe las medidas políticas aplicadas recientemente por los 
Estados miembros para abordar diversos aspectos de la 
inestabilidad del mercado de trabajo. 

Revisión bibliográfica 
Impacto de la incertidumbre en el mercado 
laboral 
La incertidumbre en el ciclo económico puede aumentar el 
desempleo. Mientras los empresarios esperan a que se 
produzca la evolución económica, tienden a publicar menos 
vacantes, ya que las malas decisiones de contratación pueden 
tener efectos negativos duraderos. Leduc y Liu (2016) llamaron 
a esto la hipótesis del valor-opción, que es cuando las empresas 
"esperan a ver" antes de comprometerse en la creación de 
empleo, ya que no es fácilmente reversible. Otros van más allá, 
sugiriendo que el propio periodo de espera tiene un valor en 
tiempos volátiles, y que esto disminuye significativamente la 
creación de empleo (Den Haan et al, 2021). La pandemia de 
COVID-19 fue una causa de incertidumbre (VoxEU, 2021), 
que provocó un aumento temporal del desempleo. La guerra 
en Ucrania y la consiguiente inflación y aumento del coste de 
la vida fue otra. 

Estas dos crisis tuvieron resultados muy diferentes en el 
mercado laboral. Como las restricciones de la actividad 
relacionadas con la pandemia afectaron sobre todo a los 
sectores en los que eran habituales los contratos de duración 
determinada, los empleados de estos sectores fueron los más 
propensos a perder su empleo. Entre ellos había trabajadores 
jóvenes, muchos de ellos inmigrantes, que trabajaban en los 
sectores de la hostelería y el comercio minorista. Aunque esto 
redujo temporalmente la proporción de trabajadores con 
contratos de duración determinada, se espera que aumente en 
el mercado de trabajo posterior a la pandemia. 

La pandemia también contribuyó a una grave escasez de mano 
de obra en la UE al interrumpir los flujos migratorios y de 
movilidad, provocando el desplazamiento de trabajadores del 
sector de la hostelería a otros sectores e introduciendo planes 
de trabajo de corta duración, que impidieron a los trabajadores 
buscar empleos asociados a salarios bajos y malas condiciones 
laborales (Eurofound, 2021a). 
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La guerra en Ucrania, que comenzó justo cuando finalizaba la 
crisis de COVID-19, tuvo repercusiones económicas que los 
gobiernos temían que marcaran el final de un ciclo económico. 
Aunque ahora se espera que todos los Estados miembros de la 
UE eviten por poco la recesión en 2023 (Comisión Europea, 
2023), la guerra y las circunstancias posteriores a la pandemia 
provocaron una inflación generalizada -sobre todo de los 
precios de los alimentos, unida a un aumento de los precios de 
la energía-, lo que trajo consigo fuertes incrementos del coste 
de la vida. Dado que la guerra comenzó durante un periodo de 
escasez de mano de obra - agravada por la interrupción de la 
movilidad de los trabajadores durante la pandemia y el cambio 
de expectativas sobre las condiciones de trabajo - los mercados 
de trabajo se han mostrado hasta ahora resistentes a la 
incertidumbre que ha provocado. Sin embargo, en algunos 
sectores la demanda de mano de obra ha disminuido debido a 
la continua volatilidad y a la expectativa de una recesión. En 
particular, a finales de 2022, grandes empresas tecnológicas 
multinacionales iniciaron despidos masivos, citando como 
causa el exceso de contratación relacionado con la pandemia, 
pero los analistas sugirieron que sus expectativas de una 
recesión también estaban entre las razones de los despidos 
(Forbes, 2023). 

Los trabajadores con más probabilidades de 
experimentar inestabilidad laboral y sus 
consecuencias 
La incertidumbre económica tiene un impacto negativo en los 
trabajadores, especialmente en aquellos que corren el riesgo de 
perder su empleo, potencialmente no por primera vez desde la 
Gran Recesión de 2007-2009. Sin embargo, algunos grupos de 
empleados corren más riesgo que otros. 

Las situaciones de inseguridad en el empleo pueden derivarse 
de un empleo atípico, incluidas las "relaciones laborales que no 
se ajustan al modelo "típico" de empleo a tiempo completo, 
regular y de duración indefinida con un único empleador 
durante un largo periodo de tiempo". El trabajo a tiempo 
parcial, el trabajo temporal, el trabajo de duración 
determinada, el trabajo ocasional y estacional, el trabajo por 
cuenta propia, el trabajo independiente y el trabajo a domicilio 
son ejemplos de empleo atípico que da lugar a una menor 
seguridad laboral. 

Los trabajadores sin contrato forman parte de la economía 
sumergida, que no es observada por las autoridades. A menudo 
carecen de protección contra el desempleo y pueden tener una 
gran inseguridad laboral y condiciones de trabajo 
desfavorables. Muchos países se han esforzado en los últimos 
años por incentivar la formalización del empleo de los 
trabajadores sin contrato; algunos de ellos se analizan en el 
capítulo 4. 
Al hablar del empleo atípico en Alemania, Giesecke hace la 
siguiente observación sobre los que experimentan un trabajo 
inestable: "Los que tienen contratos de duración determinada 
[el subrayado es nuestro] y los que trabajan a través de agencias 
sufren consecuencias socioeconómicas más negativas que los 
que tienen un empleo a tiempo parcial, aunque los riesgos 
varían según los tipos de empleo temporal" (como se cita en 
Healy y Ó Ríain, 2021, p. 304). 

Consecuencias sociales de la inestabilidad del mercado laboral
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Los trabajadores autónomos, en particular los que no eligen 
serlo, corren el riesgo de sufrir inestabilidad en el mercado 
laboral (Parlamento Europeo, 2016). Los datos de la Encuesta 
Europea sobre las Condiciones de Trabajo muestran que, para 
uno de cada cinco trabajadores autónomos, el autoempleo era la 
única opción viable, ya que no había otras alternativas laborales 
(Europa Social, 2017). 

El trabajo de plataforma, que es una forma específica de 
trabajo de duración determinada o por cuenta propia, se ha 
expandido y diversificado en los últimos años. Según 
estimaciones recientes, alrededor del 70 % de los trabajadores de 
plataformas lo utilizan como fuente adicional de ingresos, 
mientras que para otros es la fuente principal. Es un ejemplo de 
trabajo marginal. La mayoría de los tipos de trabajo de 
plataforma son realizados predominantemente por hombres, 
mientras que los inmigrantes y refugiados están 
sobrerrepresentados en este campo, y corren especial riesgo de 
marginalidad. Sin embargo, este tipo de trabajo les proporciona 
ingresos cuando no tienen acceso a otras formas de trabajo 
(OIT, 2022). 

En el contexto de la exclusión social de los jóvenes, Roosmaa et 
al (2021) escriben sobre la importancia del trabajo para los 
jóvenes, basándose en una investigación cualitativa. Aparte de la 
compensación monetaria, el trabajo da una estructura 
importante a su día. También ofrece oportunidades para el 
contacto social y las experiencias compartidas y para esforzarse 
por alcanzar un objetivo colectivo, lo que les hace sentirse útiles 
para otras personas. El trabajo es también una parte importante 
de la identidad y el estatus de una persona. 

Si bien los trabajadores mayores tienen menos probabilidades 
de estar desempleados que los más jóvenes, los trabajadores 
mayores que se quedan sin empleo tienden a tener períodos 
significativamente más largos de búsqueda de empleo (Axelrad 
et al, 2018) , con una alta incidencia de desaliento (Nivorozhkin 
y Nivorozhkin, 2020) 

Morgenroth et al (2021) descubrieron que las mujeres parecen 
estar más intranquilas (medido por la sensación de inseguridad 
laboral) con contratos de duración determinada que los 
hombres, lo que no puede explicarse por la posición 
desfavorable de las mujeres en el mercado laboral o el tipo de 
hogar. De este modo, los contratos de duración determinada 
pueden contribuir a las desigualdades de género en el mercado 
laboral. 

Harley (2016) y Dwyer (2018) han señalado una posible relación 
entre lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y otras identidades 
sexuales y la inseguridad en el mercado laboral. 

Impacto de la inestabilidad del mercado laboral 
en la salud y el bienestar 
Entre los estudios recientes, destaca un artículo de Lübke (2021) 
sobre la inestabilidad laboral en distintos grupos de edad, en el 
que se subrayan las repercusiones negativas sobre la salud de los 
trabajadores. Los efectos sobre la salud pueden manifestarse a 
través de choques inmediatos, que se producen cuando las 
personas se preocupan por su empleo y su futuro, así como a 
través de un estrés prolongado, que se produce cuando sus 
preocupaciones por la pérdida del empleo se prolongan durante 
un largo periodo. Esto da lugar a ansiedad, agotamiento y 
pérdida de confianza.  

El consiguiente deterioro de la salud física y mental es una 
amenaza tanto para la productividad actual de los trabajadores 
como para sus perspectivas futuras en el mercado laboral. 
Lübke destaca que los trabajadores con un contrato de 
duración determinada, los que tienen experiencia previa con el 
desempleo y los de bajo nivel educativo se encuentran entre los 
grupos especialmente vulnerables a estos efectos. El capítulo 2 
de este informe analiza las posibles relaciones entre el bienestar 
y la inestabilidad del mercado laboral. 

Impacto de la inestabilidad del mercado laboral 
en la exclusión social 
El vínculo entre la vinculación de los jóvenes al mercado 
laboral (y/o a la educación) y la exclusión social se estableció 
en varios estudios cuantitativos anteriores (Eurofound, 2021b). 

Los trabajadores jóvenes que se enfrentan a un menor 
rendimiento de la inversión en lo que respecta a la educación 
superior tienen menos probabilidades de terminar la 
universidad, lo que disminuye el capital humano global en los 
mercados. En el mercado de trabajo, estos retos pueden 
acarrear un sinfín de consecuencias sociales, entre las que 
destacan el retraso en la creación de nuevos hogares por parte 
de los más jóvenes y el aumento de la emigración al buscar 
oportunidades laborales en el extranjero (Carmona, 2021; 
UCD, 2022). Por su parte, Selenko et al. (2016) sugieren que la 
precariedad laboral pone en peligro la identidad social de las 
personas empleadas, ya que se cierne sobre ellas el espectro de 
quedarse sin trabajo y, por tanto, de ser evaluadas 
negativamente en la sociedad. 

Para un análisis más detallado de la relación entre inseguridad 
laboral, tipo de contrato y exclusión social, véase el capítulo 2. 

Impacto de la inestabilidad del mercado laboral 
en la confianza y la calidad de la sociedad 
Aunque la mayoría de los estudios se han centrado en los 
efectos de la inestabilidad del mercado laboral y la inseguridad 
del empleo sobre la salud y el bienestar, algunas 
investigaciones indican que existen efectos potenciales más 
amplios en términos de confianza en las instituciones y de 
participación social y política. Las personas que sienten que su 
identidad se ha visto amenazada pueden ser más propensas a 
volverse contra los demás, ya que se sienten socialmente 
excluidas, mientras que otras pueden sentir más empatía por 
los desempleados y otros grupos marginados. Esto se ha 
planteado como una razón por la que la inseguridad laboral 
puede llevar a las personas a desarrollar opiniones políticas 
extremas, tanto de derechas como de izquierdas (The 
Conversation, 2017). 

Jiang et al. (2022), basándose en datos recogidos durante la 
pandemia, demostraron que una alta confianza en el gobierno 
se asocia con una baja inseguridad laboral y un alto 
compromiso afectivo con los empleadores. El capítulo 3 de este 
informe examina la relación entre el tipo de contrato, la 
inseguridad laboral y la confianza en las instituciones, 
utilizando datos representativos anteriores a la pandemia (de la 
Encuesta Social Europea (ESS) 2019) y datos no 
representativos posteriores a la pandemia (de la encuesta 
electrónica LWC, realizada en 2022). 

Introducción
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Estructura del informe 
Este informe examina en primer lugar las tendencias 
recientes en los mercados de trabajo europeos en lo que 
respecta a las modalidades de trabajo que pueden 
conducir a la inestabilidad del mercado laboral, 
incluidas diversas formas de trabajo temporal, trabajo a 
tiempo parcial y trabajo por cuenta propia. A 
continuación, se centra en los distintos tipos de 
inestabilidad del mercado laboral en los diferentes 
países y en los grupos sociales más afectados, basándose 
en los datos de la EPA de la UE de 2021. Los dos 

capítulos siguientes se centran en las principales 
implicaciones sociales de la inestabilidad del mercado 
laboral: El capítulo 2 describe sus posibles repercusiones en 
la salud, el bienestar y la exclusión social, basándose en 
datos de la reciente encuesta electrónica de Eurofound 
sobre el empleo en el trabajo, mientras que el capítulo 3 se 
centra en su impacto en la calidad de la sociedad, incluida la 
confianza y la participación sociopolítica, basándose 
principalmente en datos de la EES. Por último, el Capítulo 4 
resume las políticas nacionales recientes centradas en la 
inestabilidad del mercado laboral, basándose en las 
contribuciones de la Red de Corresponsales de Eurofound 
recogidas en octubre de 2022. 

Consecuencias sociales de la inestabilidad del mercado laboral
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En este informe se investiga si la inestabilidad del vínculo con el 
mercado laboral, especialmente en relación con algunas formas 
de trabajo atípicas, como los contratos de duración limitada, el 
trabajo a tiempo parcial involuntario o el empleo informal, y la 
percepción de inseguridad en el empleo, tienen implicaciones 
para el bienestar, la exclusión social y la confianza de las 
personas. 

Empleo temporal 
Las tendencias recientes en los mercados laborales europeos 
muestran un descenso del empleo temporal durante la 
pandemia -probablemente relacionado con la pérdida de 
puestos de trabajo en los sectores más afectados, debido a las 
restricciones impuestas-, seguido de un ligero aumento. Sin 
embargo, la proporción de contratos de muy corta duración 
(seis meses o menos) ha disminuido significativamente a escala 
de la UE, aunque existen diferencias importantes entre países. El 
empleo temporal suele ser involuntario. Los jóvenes, los 
hombres, las personas sin hijos/solteras, las personas que viven 
en ciudades y los no nacionales son las personas con más 
probabilidades de tener un trabajo temporal, a menudo con 
ingresos más bajos. Sin embargo, los profesionales de la 
educación, la sanidad y la ciencia también suelen tener 
contratos de duración determinada. Los trabajadores 
temporales suelen trabajar más horas, se sienten subempleados 
y es más probable que busquen otro trabajo. 

En general, un mapa del trabajo temporal y a tiempo parcial en 
Europa muestra que, sobre todo en Europa Occidental, los 
países tienen una pequeña proporción de trabajadores fijos a 
tiempo completo, pero la mayoría de las modalidades de trabajo 
atípicas en estos países son trabajadores a tiempo parcial 
voluntarios. En varios países mediterráneos, sin embargo, el 
trabajo temporal involuntario, a menudo también a tiempo 
parcial, es bastante común. Mientras tanto, los Estados 
miembros del Este se dividen entre aquellos en los que cualquier 
forma de acuerdo atípico es muy infrecuente y otros en los que 
han empezado a ganar terreno en los últimos años. 

Empleo a tiempo parcial 
El trabajo a tiempo parcial involuntario ha disminuido en la UE 
desde el final de la Gran Recesión. Mientras que las 
responsabilidades asistenciales son el principal motivo del 
trabajo a tiempo parcial entre ambos sexos en algunos países, en 
otros, sobre todo Italia y España, la razón principal sigue siendo 
la incapacidad de encontrar otro empleo. El trabajo a tiempo 
parcial también es más frecuente entre los más jóvenes, pero las 
diferencias son menores que en el caso del empleo temporal. El 
género es el factor que más se asocia con la probabilidad de 
trabajar a tiempo parcial: las mujeres tienen casi tres veces más 
probabilidades de trabajar a tiempo parcial que los hombres, y 
la diferencia es aún mayor en el caso de los padres. Sin embargo, 
los hombres sin hijos tienen más probabilidades de trabajar a 
tiempo parcial que los padres. A diferencia del trabajo temporal, 
las personas con estudios superiores tienen más probabilidades 
de trabajar a tiempo parcial, sobre todo las mujeres. 

El trabajo a tiempo parcial tiene más probabilidades de ser 
permanente que temporal. 

Trabajo autónomo 
Para muchas personas, el trabajo por cuenta propia puede 
ser una fuente de inseguridad de horarios e ingresos. En 
general, el trabajo por cuenta propia ha ido disminuyendo 
lentamente en la última década, sobre todo en el sur de 
Europa, junto con el descenso del número de trabajadores 
familiares, aunque hay algunos países en los que esta 
tendencia se ha invertido. La edad y la educación 
desempeñan un papel menos destacado en el trabajo por 
cuenta propia, que en la mayoría de los casos es ejercido por 
hombres.

Impacto en el bienestar 
En lo que respecta al bienestar, los datos disponibles de la 
última etapa de la pandemia (primavera de 2022) muestran 
que, controlando otras variables, en particular los ingresos, 
es la probabilidad percibida de perder el empleo en los seis 
meses siguientes, más que el tipo de contrato, lo que afecta 
al bienestar de los trabajadores. La inseguridad laboral 
percibida se asocia con una menor satisfacción vital, una 
baja salud percibida, un menor bienestar mental y una 
mayor probabilidad de exclusión social percibida. 

Los trabajadores con un contrato de agencia tienen una 
menor satisfacción vital, incluso cuando se controlan los 
ingresos y la inseguridad laboral percibida. Sin embargo, el 
tipo de contrato en general no se asoció a un peor bienestar 
mental ni a un peor resultado en ninguna de las otras 
medidas de bienestar, una vez controlados otros factores, 
como los ingresos. Esto sugiere que es el riesgo percibido 
(en un futuro próximo) de perder el empleo lo que se asocia 
con un peor bienestar, y no el tipo de contrato por sí solo.

Para la mayoría de las medidas de bienestar, la asociación 
con la inseguridad laboral para los trabajadores es similar a 
la asociación con el desempleo para el conjunto de la 
población, sobre todo cuando se trata de exclusión social, lo 
que sugiere que la amenaza del desempleo es casi tan 
importante como el desempleo cuando se trata de sentirse 
excluido de la sociedad. 

Impacto sobre la confianza en los demás y la 
percepción de imparcialidad 
Las personas con empleos precarios tienen más 
probabilidades de sentirse excluidas de la sociedad, lo que 
repercute en su confianza en los demás y en su percepción 
de la justicia. Los desempleados y las personas con contratos 
de trabajo menos seguros tienen una confianza en los demás 
inferior a la media, controlando otras variables. A la hora de 
valorar si consideran que los demás son justos, o que la 
mayoría de la gente intenta aprovecharse de ellos, el hecho 
de tener un contrato temporal   

5 Conclusiones
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(además de estar desempleado) está asociado a una menor 
percepción de la justicia. 

Los datos de la encuesta posterior a la pandemia también 
confirman algunas de estas conclusiones, ya que las 
personas con un contrato de agencia o sin contrato formal 
tienen un menor nivel de confianza en las personas 
(después de los controles), y la inseguridad laboral 
percibida tiene la asociación negativa más fuerte con la 
confianza en los demás. 

Impacto en la satisfacción con el gobierno y 
la democracia y en la participación 
participación política 
La satisfacción con el gobierno parece no estar relacionada 
en general con el tipo de contrato, una vez controlados 
otros factores, ya que está estrechamente relacionada con 
el país, la edad, los ingresos y la situación laboral, y el 
desempleo se asocia con una confianza significativamente 
menor. Esto se ve confirmado por los datos posteriores a 
la pandemia, que, sin embargo, muestran que la 
probabilidad percibida de perder el empleo se asocia con 
una menor confianza en el gobierno. 

Cuando se trata de la satisfacción con el funcionamiento 
de la democracia en el propio país, los resultados son 
diferentes: tanto los trabajadores con contrato limitado 
como los trabajadores sin contrato formal están menos 
satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Los 
datos posteriores a la pandemia muestran una vez más 
que la inseguridad laboral también está asociada a una 
menor satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia. 

A pesar de estas asociaciones, las personas con un 
contrato temporal, las personas sin contrato formal y los 
desempleados tienen menos probabilidades de haber 
votado en las últimas elecciones que los demás. Aunque 
este análisis excluye a las personas sin derecho a voto, es 
importante señalar que, dado que los no nacionales tienen 
más probabilidades de estar empleados con contratos de 
duración determinada, la proporción de personas sin 
derecho a voto entre las personas con contratos 
temporales es significativamente mayor. Los 
desempleados también tienen menos probabilidades de 
haber participado en manifestaciones recientes, mientras 
que no se encuentra ninguna relación con el tipo de 
contrato. 

Las personas con algunas modalidades de trabajo atípicas, 
que suelen estar relacionadas con una elevada inseguridad 
laboral, confían menos en los demás, tienen una sensación 
de injusticia y de falta de satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia, y también es menos 
probable que participen en las votaciones. Este hallazgo es 
importante, ya que indica una falta de compromiso, que 
puede estar relacionada con un menor bienestar y una 
mayor exclusión social. En particular, las personas que no 
tienen derecho a voto no pueden hacer oír su voz, y 
también están sobrerrepresentadas entre las personas con 
contratos menos seguros. 

Políticas de lucha contra la inestabilidad del 
mercado laboral 
El PEDS señala el objetivo de las políticas a escala de la UE 
de fomentar una "transición hacia formas de empleo 
indefinidas". Incluye varios indicadores pertinentes en el 
Cuadro de Indicadores Sociales revisado y da pasos 
significativos para mejorar la situación de los trabajadores 
temporeros y cedidos por empresas de trabajo temporal, 
entre otras cosas mediante la creación de la Autoridad 
Laboral Europea. Aunque el empleo temporal aumentó 
algo el año pasado, es alentador el continuo descenso de 
los contratos de muy corta duración a pesar del fin de las 
restricciones a la economía. 

Las políticas de la UE también se han concentrado en 
fomentar el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta 
propia, centrándose en una recuperación rica en empleo. 
En este sentido, los resultados sobre la disminución 
gradual del trabajo por cuenta propia podrían 
considerarse preocupantes, especialmente si implican que 
los trabajadores por cuenta propia están experimentando 
una mayor inestabilidad. 

Entre las medidas nacionales centradas en la situación de 
los trabajadores que experimentan inestabilidad en el 
mercado laboral, recogidas a finales de 2022, la mayoría 
estaban dirigidas a los trabajadores atípicos, como los 
trabajadores de plataformas, los trabajadores de agencias o 
los autónomos. Muchas medidas se dirigen a los 
desempleados, y también es común dirigirse a un grupo 
social específico. Los corresponsales de los países 
destacaron a los jóvenes, las mujeres y los no nacionales 
como los más afectados por la inestabilidad del mercado 
laboral. 

Varios países introdujeron medidas permanentes para 
aumentar la seguridad laboral de los trabajadores atípicos, 
en parte como respuesta al aumento del trabajo en 
plataformas. Ejemplos de ello son la ley alemana sobre el 
empleo a tiempo parcial y de duración determinada y su 
adaptación del plan de miniempleos, la concesión a los 
trabajadores eventuales y estacionales en Irlanda del 
acceso a un permiso de protección legal, y los esfuerzos 
realizados para reducir el uso de contratos de duración 
determinada en Francia y Portugal. 

El empleo a tiempo parcial involuntario se abordó, por 
ejemplo, en Suecia, donde esta forma de trabajo es más 
frecuente en el sector de los cuidados de larga duración. 
Ahora se conceden subvenciones a los ayuntamientos que 
reduzcan el empleo por horas por debajo de un 
determinado nivel. En Alemania, la ampliación del 
régimen de miniempleos tiene por objeto permitir que los 
titulares de empleos participantes trabajen el mismo 
número de horas que antes. En algunos países, como 
Austria y Francia, ya se habían dado pasos importantes en 
la década anterior para intentar reducir el empleo a 
tiempo parcial involuntario. En general, sin embargo, hay 
varios países sin medidas recientes, a veces a pesar de una 
elevada prevalencia del trabajo a tiempo parcial 
(involuntario). 
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En los países en los que el empleo a tiempo parcial es 
infrecuente, el subempleo se presenta a menudo como un 
desajuste de cualificaciones, y algunos ejemplos de 
políticas recientes pretenden abordar este problema. 
Estonia introdujo una reforma de la orientación 
profesional, centralizando el proceso y centrándose en 
todos los grupos de edad, tanto empleados como 
desempleados. Se ofrecen cursos de formación a grupos 
sociales específicos. En Malta, el gobierno está planeando 
un Censo Nacional de Competencias, entre otras medidas, 
para abordar esta cuestión, aunque aún no se ha puesto en 
marcha. 

La lucha contra el trabajo informal a nivel nacional se 
produce la mayoría de las veces en el marco de la 
recaudación de los ingresos fiscales perdidos. Sin 
embargo, se han encontrado varias políticas sobre el 
trabajo informal que benefician a los asalariados 
fomentando la formalización, por ejemplo en Francia, 
Alemania, Irlanda y Eslovenia. En algunos países, sin 
embargo, la identificación del empleo informal tiene 

consecuencias sobre todo negativas para el empleado, 
dado que a menudo lo realizan inmigrantes, que se 
enfrentan entonces al riesgo de deportación. 

En general, encontrar el equilibrio adecuado entre 
permitir la flexibilidad y fomentar el espíritu empresarial, 
evitando al mismo tiempo las consecuencias negativas del 
trabajo inestable sobre el bienestar, la exclusión social y la 
calidad de la sociedad, sigue siendo un reto para los 
responsables políticos tanto nacionales como de la UE. Si 
bien las inseguridades relacionadas con la pandemia han 
remitido, las políticas europeas deben hacer frente a los 
nuevos retos que plantean el aumento sostenido de 
formas de trabajo menos reguladas pero más precarias 
(como el trabajo en plataformas) y la crisis energética 
(especialmente en determinados países), teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las diferentes circunstancias de 
los Estados miembros en lo que respecta a las distintas 
formas de trabajo. 

Conclusiones
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