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El análisis de la coyuntura económica continúa reflejando la recu-

peración iniciada el pasado año, tanto en caso de España como el 

de la Ciudad de Madrid. A nivel mundial el crecimiento es mode-

rado y sigue liderado por las economías emergentes, pero a pesar 

de que estas siguen creciendo por encima de las más avanzadas 

del planeta, lo están haciendo en menor medida que en momentos 

anteriores a la crisis. El caso de China es especialmente relevante, 

pues la ralentización de su crecimiento y determinados desequili-

brios están afectando a la economía mundial, lo que se refleja en 

los mercados bursátiles. 

La economía española vuelve a ser la que más crece de las gran-

des de la zona euro, gracias al empuje del consumo de los hogares 

y la formación bruta de capital, en este último caso especialmente 

la inversión en bienes de equipo. El comercio exterior nacional 

sigue beneficiándose de un tipo de cambio del euro con el dólar 

cada vez más próximo a la paridad y de los relativamente bajos 

precios del petróleo, si bien la mayor actividad económica favore-

ce el impulso de las importaciones. Esta dinámica nos dice que si 

el crecimiento del conjunto nacional se situó en el primer trimes-

tre en el 2,7%, el anticipado para el segundo llega al 3,1% (INE).  

La Ciudad de Madrid no solo participa de esta dinámica de recu-

peración, sino que su crecimiento se sigue situando por encima 

del conjunto nacional, de acuerdo con las previsiones tanto para 

el año actual como los dos siguientes. En este sentido, hay que 

destacar que el turismo en la Ciudad continúa alcanzando sus me-

jores registros en cada uno de los últimos meses, gracias a los visi-

tantes de fuera de España. Además, la confianza de consumidores 

y empresarios sigue mejorando, lo que permite atisbar el futuro, al 

menos el inmediato, de forma optimista. Por su parte, el mercado 

laboral está dando síntomas claros de recuperación, con la afilia-
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ción a la Seguridad Social creciendo y unos niveles de paro regis-

trado a la baja.  

En relación al monográfico, en esta ocasión abordaremos el tema 

de la población flotante en la ciudad de Madrid. Tradicionalmente, 

el principal motivo de vinculación de un individuo con un territo-

rio ha venido siendo la residencia. Sin embargo, existen casos co-

mo el de la ciudad de Madrid, en los que el elevado volumen de 

personas que, sin ser residentes, transitan a diario por la ciudad, 

hace necesario la cuantificación y análisis de este fenómeno, que 

venimos llamando población flotante. 

En términos absolutos, Madrid es el municipio español con mayor 

población flotante. Su condición de metrópoli global y de centro 

de decisión política, así como su elevado dinamismo económico y 

cultural, ejercen como importante polo de atracción de población, 

que acude diariamente a la ciudad por trabajo, por estudios o por 

ocio, fundamentalmente. 

Toda esta población flotante tiene numerosas repercusiones econó-

micas, que van desde la presión sobre el uso de los servicios, equi-

pamientos y recursos en términos de coste público, a la generación 

de rentas y de empleo. 

En el presente Barómetro nos hemos propuesto realizar una valo-

ración cuantitativa del volumen de población flotante de la ciudad 

de Madrid, así como el análisis de sus repercusiones. 

 

Madrid, Julio de 2015 
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La economía mundial creció en 2014 un 3,4%, según confirma la 

última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

misma tasa de los dos últimos años, mostrando importantes dife-

rencias entre los diferentes grupos de países atendiendo a su nivel 

de desarrollo y zona geográfica. Los niveles de crecimiento de los 

últimos años se sitúan claramente por debajo de los alcanzados en 

los periodos inmediatamente anteriores a la crisis.  

El crecimiento previsto para 2015 a nivel mundial es tan solo una 

décima superior al de un año antes, mientras que se espera que en 

2016 suba al 3,8%, lo que no deja de ser un crecimiento todavía 

modesto a esta escala global. Dentro de este contexto, el conjunto 

de economías emergentes y en desarrollo continuarán creciendo 

por encima de la media mundial, si bien también lejos de las tasas 

previas a la crisis.  

En el primer trimestre del año, el conjunto de países de la eurozo-

na mantiene el bajo nivel de crecimiento que ha definido su evolu-

ción a lo largo del pasado año. Aunque tanto el consumo privado 

como el público se han acelerado ligeramente, la inversión conti-

núa en bajas tasas, frenando de esta manera el crecimiento total.  

Por su parte, el crecimiento del PIB de España se situó en el 2,7% 

(Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE) en el primer 

trimestre. Esta tasa mejora en siete décimas el resultado del cuar-

to trimestre del pasado año, lo que implica encadenar cinco tri-

mestres consecutivos en tasas positivas. El consumo de los hoga-

res ha continuado acelerando su crecimiento en el primer trimes-

tre, con una tasa interanual del 3,5%. 
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La economía de la Comunidad de Madrid aceleró en seis décimas 

el resultado de un periodo trimestral antes. Según los datos del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimien-

to del PIB en el primer trimestre del año habría llegado al 2,9% en 

términos interanuales, mientras que cerró el pasado año con una 

tasa del 2,3%. 

Las previsiones de crecimiento del Centro de Predicción Económi-

ca (Ceprede) para el conjunto de la economía española estimaban 

un crecimiento en 2015 del 2,6%, seis décimas por encima de las 

realizadas en noviembre del pasado año. Las previsiones para 

2016 suponen una ligera ralentización del crecimiento respecto de 

este año. 

Las previsiones de junio del Instituto L.R. Klein-Centro Stone esti-

man que el PIB de la Ciudad de Madrid crecerá en 2015 un 2,9%, 

en este caso cuatro décimas por encima de la previsión de diciem-

bre, y en 2016 un 2,6%, en los mismos términos que la anterior 

previsión. La previsión para 2017 reduce en dos décimas el creci-

miento de un año antes. 



11 

  

El Índice de Producción Industrial para el conjunto de la Comuni-

dad de Madrid (INE) ha registrado en el último periodo trimes-

tral, hasta mayo de 2015, una variación interanual del 2,1%, lo 

que supone una mejora de 1,4 puntos respecto de la variación de 

tres meses antes. Respecto del conjunto nacional, la producción 

industrial de Madrid se ha situado por debajo en los últimos tres 

meses. 

El valor añadido bruto (VAB) de las ramas industriales de la Co-

munidad de Madrid muestra una desaceleración de su ritmo de 

caída, situándose en el primer trimestre de 2015 en el -0,5% inter-

anual en valores ajustados de estacionalidad. Esta tasa mejora en 

ocho décimas el resultado del trimestre anterior.  

 

El número de licencias urbanísticas para vivienda nueva concedi-

das por el Ayuntamiento de Madrid han acelerado su descenso en 

términos medios anuales, de manera que en junio la tasa media 

anual se situaba en el -27,0%, una tasa 26,1puntos inferior a la de 

tres meses antes. Las licencias otorgadas en el global de estos últi-

mos doce meses ascienden a 3.062, lo que equivale a 300 menos 

que tres meses antes y 1.133 que hace un año. 

 

 



12 

Los afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción 

aumentaron su número un 4,3% en términos interanuales en el 

segundo trimestre del año, lo que equivale a 1,2 puntos más que la 

variación del trimestre anterior y por tanto la tercera positiva des-

de el inicio de la crisis económica. 

El número de oficinas bancarias abiertas en la Ciudad de Madrid 

disminuyeron en el primer trimestre un 6,8% en comparación con 

el mismo periodo de 2014, una tasa 0,5 puntos más negativa que 

la de un trimestre antes. Esta variación supone 169 oficinas en 

funcionamiento menos que hace un año.  

Los depósitos en las entidades financieras de la Comunidad de 

Madrid crecieron en el primer trimestre de 2015 un 3,2% en com-

paración con un año antes, mientras que en el conjunto nacional 

no se produjo variación.  

Los créditos disminuyeron en la región un 0,9% en el primer tri-

mestre del año, una variación interanual 3,6 puntos inferior a la 

de tres meses antes, mientras que en el conjunto nacional se regis-

tró un retroceso del 4,5%, una décima inferior al del anterior tri-

mestre. El número de créditos hipotecarios firmados para la ad-

quisición de inmuebles en el conjunto de la Comunidad de Madrid 

ha vuelto a elevarse de manera significativa en los últimos tres 

meses, pues desde febrero hasta abril se han incrementado un 

26,8% respecto de los mismos meses de un año antes, lo que supo-

ne 10,4 puntos más que en el trimestre anterior. 
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El turismo hotelero de la Ciudad ha experimentado en el segundo 

trimestre de 2015 un aumento superior al registrado un trimestre 

antes, tanto en el caso de los viajeros como de las pernoctaciones. 

Los primeros crecieron un 7,7% en comparación con el mismo 

trimestre del pasado año, lo que supone una tasa 1,9 puntos supe-

rior a la del primer trimestre de este año. Por su parte, las pernoc-

taciones se elevaron un 9,0%, elevando en siete décimas la varia-

ción del trimestre anterior. Al igual que en el anterior, en el último 

trimestre ha sido el turismo no residente en España el que ha teni-

do un mayor crecimiento, superando tanto en viajeros como en 

pernoctaciones los crecimientos de un trimestre antes. 
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Dentro de los países más significativos por volumen, Italia es el 

país que más ha elevado las pernoctaciones en los últimos tres 

meses, con un crecimiento interanual medio del 30,4%, a quien 

siguen de Países Bajos, Alemania y Francia. En sentido contrario 

se sitúan Rusia y Japón, con elevados descensos. 

La oferta hotelera se ha reducido ligeramente en relación con un 

año antes, pues el número de plazas se ha reducido un 0,2%, hasta 

81.231. El grado de ocupación por plazas se situó en el 65,2%, 5,4 

puntos por encima de un año antes, mientras que el de habitacio-

nes en el 77,6%, 6,3 puntos también más que en el segundo tri-

mestre del pasado año. 

Los ingresos por habitación disponible en el conjunto de la Comu-

nidad de Madrid se han elevado un 16,4% interanual como media 

del segundo trimestre, pues al aumento del grado de ocupación 

por habitación disponible hay que añadirle el de la tarifa media 

diaria, que ha sido del 5,4%.  

El número de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha 

crecido un 11,1% interanual en el segundo trimestre, ocho déci-

mas menos que el registrado en el primero. En los últimos tres 

meses, los pasajeros de ámbito internacional han registrado un 

aumento del 13,5% en términos interanuales, 0,3 puntos menos 

que un trimestre antes, mientras que los nacionales crecieron un 

5,1%, dos puntos también por debajo.  
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 Los pasajeros transportados por los medios públicos de transporte 

urbano de la Ciudad de Madrid aumentaron en los últimos tres 

meses en comparación respecto de un año antes. Pero, si los pasa-

jeros del Metro aumentaron un 4,8%, los transportados en los au-

tobuses municipales de la EMT disminuyeron un 0,4. Por su parte, 

el movimiento de viajeros en las estaciones de Cercanías-Renfe de 

la Ciudad de Madrid disminuyó un 3,1%. 

El crecimiento neto de sociedades en la Ciudad de Madrid fue del 

2,9% en media anual en el segundo trimestre, lo que supone 7,3 

puntos menos de lo que lo hizo en el trimestre anterior. La dife-

rencia entre sociedades creadas y disueltas ha sido de 8.785, ha-

biendo sido 12.480 las creadas en el último periodo anual, un 

0,2% menos que en el primer trimestre, y 3.695 las disueltas, un 

6,7% menos que en aquel mismo periodo.   

El número de cuentas de cotización de la Seguridad Social de la 

Ciudad de Madrid se ha acelerado ligeramente en el segundo tri-

mestre de 2015, hasta el 1,7%. Este número se sitúa en 209.740, lo 

que supone incrementar en 1.078 las del trimestre anterior.   

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid en el tercer trimes-

tre refleja un aumento de 4,7 puntos respecto del trimestre ante-

rior, aunque aún se mantiene en niveles negativos. En términos 

interanuales la variación es considerablemente mayor, de 8,6 pun-

tos, lo que supone siete consecutivas positivas, la última de mane-

ra acelerada, confirmando el cambio de tendencia general obser-

vado desde el primer trimestre del pasado año. 
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El índice de comercio al por menor en el conjunto de la Comuni-

dad de Madrid (INE) registró en el segundo trimestre un ascenso 

del 3,0% en términos interanuales, reduciendo en 1,1 puntos la 

variación del primer trimestre. Este mismo indicador referido al 

conjunto de España refleja un crecimiento interanual en el trimes-

tre del 2,8%, dos décimas por tanto inferior al de Madrid y siete 

por debajo de tres meses antes. 

La Encuesta sobre Confianza de los Consumidores en la Ciudad 

de Madrid del segundo trimestre muestra una mejora, tanto res-

pecto del primer trimestre como de hace un año. El índice se sitúa 

en 41,2 puntos, 2,2 por encima de un trimestre antes, sumando un 

trimestre más de recuperación después de la pérdida registrada en 

el último del pasado año. La variación ha sido significativamente 

superior en términos interanuales, pues aumenta en 7,1 puntos, lo 

que implica la octava consecutiva de signo positivo. 

Los vehículos matriculados en la Ciudad de Madrid han continua-

do creciendo en el último periodo trimestral, registrándose un 

13,3% más que en el mismo periodo de un año antes. En el 

cómputo de los últimos doce meses el crecimiento es del 8,8%, 

igual al de tres meses antes. 
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 En los últimos tres meses, hasta mayo de este año, las exportacio-

nes registraron una variación del -1,4% en términos medios anua-

les, lo que aun así supone una variación 5,8 puntos menos negati-

va que la de tres meses antes, lo que permite atisbar una próxima 

recuperación de las mismas, al menos en términos de tendencia. 

Por su parte, las importaciones mantienen la evolución al alza de 

periodos anteriores, de manera que en mayo aumentaron un 

12,4% en términos medios anuales, variación 6,4 puntos más ele-

vada que la de febrero. 

Los precios de consumo descendieron un 0,2% como media en el 

segundo trimestre del año, lo que contrasta con el descenso del 

0,9% del primero. El IPC de junio señala un incremento del 0,1%, 

lo que supone una tasa de variación solo una décima superior a la 

de hace un año, si bien en enero este indicador había descendido 

al -1,3%. La inflación subyacente también se ha elevado en los úl-

timos tres meses, de manera que en junio alcanzan una variación 

anual del 0,6%, cuatro décimas por encima de marzo y al mismo 

nivel que la de España. 

Las previsiones elaboradas por Funcas sobre el comportamiento 

de los precios de consumo en España estiman la inflación general 

en el -0,1% como media en 2015, con una tendencia mensual as-

cendente que colocaría la variación anual del IPC a final de año 

en el 1,3%.  

El precio medio de la vivienda libre de la Ciudad de Madrid ha 

acelerado su ritmo de crecimiento en el primer trimestre de 2015, 

de manera que la variación interanual en este último periodo fue 

positiva, del 1,5%, lo que supone 3,3 puntos más que la del cuarto 
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trimestre del pasado año y lleva el precio medio del metro cuadra-

do a 2.411,0 euros. Este crecimiento es mayor que el registrado en 

el conjunto de España pero ligeramente inferior al de la Comuni-

dad de Madrid. 

Los costes laborales por trabajador han vuelto a desacelerarse en 

el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid, con un 

aumento del 0,9% en términos interanuales, una variación 0,5 

puntos inferior a la del cuarto trimestre del pasado año. En térmi-

nos medios anuales el incremento se sitúa en el 1,2%, una décima 

por debajo del trimestre anterior. 

 

El número de activos residentes en la Ciudad de Madrid aumentó 

un 0,2% en términos interanuales, lo que supone 2.400 activos 

más, según la EPA del segundo trimestre. La tasa de actividad au-

menta en un punto porcentual, situándose en el 61,8% de la pobla-

ción de más de 16 años.  

 

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid disminuyó un 

0,7% en comparación con el mismo periodo de un año antes. Este 

descenso de la ocupación medido por la EPA del segundo trimes-

tre contrasta con el ascenso tanto en la Comunidad de Madrid 

como en España. 
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 En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad de 

Madrid, el número de trabajadores ascendía en junio a 1.733.878 

personas, un nivel un 3,4% superior al del mismo mes de un año 

antes. Esta variación interanual supone un incremento un punto 

superior al de marzo. En términos trimestrales medios, la afilia-

ción creció un 3,6% interanual, también un punto porcentual por 

encima del trimestre anterior. 

El desempleo medido por la EPA del segundo trimestre aumentó 

en comparación con un año antes, con una tasa interanual del 

4,4%, catorce puntos más por tanto que en el primer trimestre del 

año. La tasa de paro se situó en el 17,1%, lo que la coloca siete 

décimas por encima de la de un año antes. Este aumento del paro 

contrasta con el descenso tanto en la Comunidad de Madrid como 

en España. 
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Por lo que respecta al paro registrado en la Ciudad de Madrid 

(Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), su número se situó 

en junio de 2015 en 212.389 personas, lo que supone una disminu-

ción con respecto a junio del pasado año del 7,2%, una décima 

menos de descenso por tanto que en el pasado mes.  
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Se considera población flotante a todas aquellas personas que sin 

ser residentes en un municipio, se desplazan frecuentemente al 

mismo (“commuters”) por trabajo, estudios, gestiones, compras, 

ocio u otros motivos, o bien se encuentran en el municipio de va-

caciones, o en tránsito hacia otras localidades. 

La presencia de esta población temporal en la ciudad tiene impor-

tantes repercusiones en la economía, la sociedad, el medio am-

biente y los servicios públicos loca-les, por lo que se hace necesa-

rio su medición y análisis. 

El Censo de Población 2011 cuantificó la población vinculada no 

residente de Madrid en 894.906 personas. Aun siendo los censos 

una poderosa herramienta, continúan sin considerar, sin embar-

go, a otros tipos de “commuters”, como los turistas o los excursio-

nistas, por lo que conviene ir matizando cada tipología según 

otras fuentes. 

En relación a los trabajadores, de las 1.747.217 cuentas de cotiza-

ción a la Seguridad Social que mantenían las empresas de la ciu-

dad de Madrid a 1 de enero de 2012, 709.563 correspondieron a 

trabajadores que tenían fijada su residencia fuera de la ciudad. A 

éstos habría que sumarles el elevado número de empleados públi-

cos con el que cuenta Madrid, de los que podemos estimar que 

68.304 serían no residentes. 

 Por lo que respecta a los estudiantes, Madrid cuenta con una am-

plia y diversificada oferta formativa, avalada por numerosos cen-

tros de reconocido prestigio, que explicaría la presencia en la ciu-

dad de 68.639 “commuters” universitarios y más de ochenta y seis 

mil personas cursando otros estudios. 
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 Otro importante contingente de personas lo constituyen los turis-

tas, que según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera y esti-

maciones en base a los informes de Frontur, Familytur y Egatur, 

podemos considerar que realizan 150.384 pernoctaciones diarias, 

tanto hoteleras como no hoteleras. Igualmente, Madrid recibe un 

importa número de “excursionistas”, que acudirían a diario a la 

ciudad por motivos tan diversos como el ocio, las gestiones admi-

nistrativas, la visita al médico, las compras, etc. y que la última 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad cifró en más de trescientas 

mil personas. 

En definitiva, podemos estimar que a la población empadronada 

en Madrid habría que añadirle al menos 1.453.620 personas más 

que, sin ser residentes, estarían vinculadas a la ciudad por moti-

vos de trabajo, estudios, ocio u otros. Esta población “extra” gene-

raría, desde el punto de vista de la producción, 46.349,1 millones 

del VAB madrileño, y desde el de la demanda, más de cuatro mil 

millones de euros.   
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La economía mundial creció en 2014 un 3,4%, según confirma la 

última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

misma tasa de los dos últimos años, mostrando importantes dife-

rencias entre los diferentes grupos de países atendiendo a su nivel 

de desarrollo y zona geográfica. Como se señalaba en anteriores 

Barómetros, los niveles de crecimiento de los últimos años se si-

túan claramente por debajo de los alcanzados en los periodos in-

mediatamente anteriores a la crisis e, incluso dentro de ella, a los 

de 2010 y 2011.  

Han sido las economías emergentes las que más crecieron en el 

pasado año, un 4,6% en su conjunto, frente al 1,8% que lo hizo el 

conjunto de las avanzadas, lo que incluye a la eurozona. Dentro 

del primer grupo siguen destacando, de entre las de mayor tama-

ño, China e India, mientras que Rusia y Brasil apenas alcanzan 

cotas positivas, especialmente este último. En el grupo de las más 

desarrolladas lo hacen por arriba Corea del Sur, Australia y Reino 

Unido, mientras que Japón baja al -0,1%. 

Los diferentes niveles de crecimiento entre economías emergentes 

tienen una parte de su explicación en la evolución del precio del 

petróleo, dadas las distintas posiciones en función de su relación 

con este recurso. Dado que la tendencia de la segunda mitad del 

pasado año, que básicamente se mantiene en la primera de 2015, 

fue de un descenso de su precio, los países exportadores han visto 

reducir el valor de su producción de manera significativa, al con-

trario de lo que ocurre con los importadores, que se han visto be-

neficiados por la reducción de lo que deben pagar para su adquisi-

ción. Durante mayo y junio el precio de esta materia prima ha te-

nido un contenido repunte, pero remitiendo nuevamente y, en 

cualquier caso, manteniéndose lejos aún de los niveles de hace un 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento económico a escala 

mundial continúa estabilizado en 

niveles anteriores a la crisis. 
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El crecimiento previsto para 2015 a nivel mundial es tan solo una 

décima superior al de un año antes, mientras que se espera que en 

2016 suba al 3,8%, lo que no deja de ser un crecimiento todavía 

modesto a esta escala global. Dentro de este contexto, el conjunto 

de economías emergentes y en desarrollo continuarán creciendo 

por encima de la media mundial, si bien también lejos de las tasas 

previas a la crisis. Los países asiáticos continuarán encabezando 

este grupo, especialmente India y China, de manera que el prime-

ro de ellos incluso incrementará las tasas de crecimiento de los 

años precedentes, lo que por el contrario no podrá hacer el segun-

do. Según las previsiones del FMI, el crecimiento de India supera-

rá al de China al menos hasta el año 2020, último año que alcan-

zan las mismas. El escenario previsto para Rusia y Brasil continúa 

siendo pesimista, especialmente para el primero de ellos, regis-

trando ambos tasas negativas relativamente elevadas en el actual 

ejercicio. 

Estados Unidos crecerá, tanto en 2015 como en 2016, por encima 

de la media de las economías avanzadas, lo que también logrará, 

aunque solo en el primero de ellos, Reino Unido. En estos momen-

tos, el mercado laboral norteamericano está dando muestras de 

fortaleza, con una tasa de paro en el 5,3%, cerca de un punto por 

debajo de hace un año, al tiempo que el empleo continúa crecien-

do de manera estabilizada por encima del 2%. Los precios de con-

sumo en el país norteamericano se encuentran en niveles solo lige-

ramente positivos en junio, después de cinco meses en negativo. 

Japón, por su parte, mantendrá en el actual y el próximo ejercicio 

reducidos crecimientos, aunque en el entorno del 1%, alejado por 

tanto de la media de las economías más desarrolladas, que lo ha-

rán por encima del 2%. Pero, en cualquier caso, el bajo nivel de 

paro sigue siendo una característica de la economía nipona, lo 

que acompaña a unos precios de consumo moderadamente positi-

vos en estos momentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasas de variación interanual, en %. (*) Contribución a la tasa de var. del PIB. (**) % de la población activa.

Fuente: Banco de España.
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En el primer trimestre del año, el conjunto de países de la eurozo-

na mantiene el bajo nivel de crecimiento que ha definido su evolu-

ción a lo largo del pasado año. Aunque tanto el consumo privado 

como el público se han acelerado ligeramente, la inversión conti-

núa en bajas tasas, frenando de esta manera el crecimiento total. 

La demanda exterior ha reducido en dos décimas de punto su con-

tribución al crecimiento, con un aumento de las importaciones 

por encima de las exportaciones, ello a pesar de la favorable evo-

lución del tipo de cambio del dólar para su comercio exterior.   

Dentro de la zona del euro, en el primer trimestre de 2015 Alema-

nia ha reducido su tasa de crecimiento en términos interanuales 

en cinco décimas, hasta el 1,0%, la misma que el conjunto de la 

zona. Por el contrario, Francia aumenta su tasa de crecimiento en 

siete décimas, hasta el 0,7%, mientras que Italia consigue un exi-

guo nivel del 0,1%. Un trimestre más, España es el país que más 

ha crecido de las grandes economías del euro, con un crecimiento 

interanual del 2,7%. También hay que destacar el crecimiento de 

Polonia, la octava economía de la Unión Europea, que se mantie-

ne en el 3,5% en el primer trimestre, una de las tasas más elevadas 

de la Unión. Por su parte, Reino Unido sigue manteniendo tasas 

netamente por encima de la media europea, aunque reduciendo la 

del último periodo en seis décimas, hasta el 2,4% interanual. 

La tasa de desempleo de la eurozona se ha reducido hasta el 

11,1% en mayo, lo que supone una décima menos respecto de tres 

meses antes y cinco en comparación anual, con crecimientos del 

empleo positivos a lo largo del conjunto de 2014 y también en el 

primer trimestre del año actual. La inflación se mantiene en nive-

les bajos pero positivos desde mayo, si bien el IPCA de junio se 

situó en tan solo el 0,2%, aun así tres décimas por encima de mar-

zo.  

Las previsiones de crecimiento del conjunto de la zona euro conti-

núan siendo moderadas, en el entorno del 1,5% tanto para 2015 

como para 2016, en línea con las del principal de sus componen-

tes, Alemania, país que supera a Francia en sus expectativas de 

crecimiento. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la economía española 

es, de las grandes del euro, la que mayor crecimiento ha registra-

do en el primer trimestre del año en curso. La tasa de crecimiento 

 
 

La zona euro mantuvo en el pri-

mer trimestre del año un bajo nivel 

de crecimiento, pero que le permi-

te ir reduciendo ligeramente el 

desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La economía española continúa 

creciendo por encima de Alema-

nia, Francia e Italia, las grandes de 

la zona euro. 
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interanual del PIB de España se situó en el 2,7% (Contabilidad 

Nacional Trimestral de España, INE), superando nuevamente no 

solo a las mayores economías sino, como es lógico, la media de los 

19 países de la eurozona. Esta tasa mejora en siete décimas el re-

sultado del cuarto trimestre del pasado año, lo que implica enca-

denar cinco trimestres consecutivos en tasas positivas, todos los 

de 2014 y este de 2015, después de que el último de 2013 registra-

ra una variación del 0,0%.  

El consumo de los hogares ha continuado acelerando su creci-

miento en el primer trimestre, aunque solo en una décima, con 

una tasa interanual del 3,5%, enlazando de esta manera la quinta 

positiva consecutiva. Una tasa de la magnitud de las dos últimas 

no se alcanzaba desde el primer trimestre de 2007. 

El gasto de las administraciones públicas ha vuelto a tasas positi-

vas en este comienzo de año, después de que en el cierre del pasa-

do año registrara una variación interanual del -0,5%. El ascenso 

en el primer trimestre ha sido de tan solo el 0,1%, seis décimas 

por tanto por encima del anterior. 

La inversión de la economía española ha vuelto a ser el capítulo 

de la demanda que más ha crecido en el primer trimestre, un 

6,0%, superando en nueve décimas el dato de un periodo antes y 

en un nivel que no se alcanzaba desde hace ocho años. El compor-

tamiento más positivo lo han tenido nuevamente los bienes de 

equipo y, dentro de ellos, los de transporte, que crecieron un 

14,1% interanual. Por su parte, la inversión dedicada a construc-

ción, incluida la vivienda, ha elevado significativamente su ritmo 

de crecimiento, de manera que en el primer trimestre la variación 

anual se situó en el 4,9%. Dentro de esta última, la destinada ex-

clusivamente a viviendas lo hizo en menor medida, en un 2,3%. 

Si el comercio exterior dejó de aportar de forma positiva al creci-

miento del PIB español en el primer trimestre del pasado año, 

esta situación se mantiene en los registros del primero del actual, 

aunque este saldo negativo ha continuado reduciéndose. En el úl-

timo periodo trimestral la diferencia se situaba en -0,3 puntos de 

PIB, cuatro décimas menos negativo que el del trimestre anterior. 

Esta situación se explica por la ligera aceleración de las exporta-

ciones, en sentido contrario a las importaciones. Así, las ventas al 

exterior han ganado un punto en términos de variación interanual 

en los últimos tres meses, mientras que las importaciones han per-

dido 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión ha vuelto a ser el 

componente de la demanda que 

más ha crecido en España, espe-

cialmente la de bienes de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Observando la producción desde el lado de la oferta, la evolución 

más positiva en el último trimestre la registró la construcción, se-

guida de la industria, situándose esta última una décima por enci-

ma del más relevante de los sectores, el de los servicios. El sector 

agrícola, por el contrario, redujo su producción en este periodo, 

aunque su importancia relativa es muy reducida. 

El conjunto de la Comunidad de Madrid mantuvo en el primer 

trimestre de 2015 la senda de recuperación de su economía, acele-

rando en seis décimas el resultado de un periodo trimestral antes. 

Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid, el crecimiento del PIB en el primer trimestre del año ha-

bría llegado al 2,9% en términos interanuales, mientras que cerró 

el pasado año con una tasa del 2,3%, de manera que son ya seis 

los trimestres con crecimientos de signo positivo, en todos los ca-

sos de manera acelerada. 

El sector que registró un mayor crecimiento fue Construcción, 

superior en siete décimas a la media y en 2,6 puntos al alcanzado 

en el cuarto trimestre del pasado año. Servicios creció en el tri-

mestre un 3,2% interanual, por tanto también por encima de la 

media, mejorando en cuatro décimas el registro de tres meses an-

tes. Por el contrario Industria, aunque mejoró el resultado de un 

trimestre antes, mantiene un periodo más su perfil negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad de Madrid enlaza 

seis trimestres consecutivos de 

crecimiento real del PIB, con el 

sector de la construcción a la cabe-

za. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de var.nteranual en %. (*) Aportación al crecimiento del PIB. Datos corregidos de estac. y de calendario

Fuente: INE (CNTR, Base 2010)
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El número de activos en el conjunto de la Comunidad de Madrid 

aumentó en comparación anual, aunque en mayor medida lo hizo 

el de ocupados, lo que ha dado lugar a una reducción del desem-

pleo, según estima la EPA del segundo trimestre. Los activos cre-

cieron un 2,7%, cuatro décimas más que un trimestre antes, acele-

rando así el ritmo de ascenso del trimestre anterior. Por su parte, 

el aumento de la ocupación ha sido superior, del 4,5%, reduciendo 

en 1,2 puntos el dato del primer trimestre. Dadas estas variaciones 

interanuales, el número de parados se ha reducido, un 4,6%, 6,4 

puntos por debajo de tres meses antes, permitiendo que la tasa de 

paro se reduzca en 1,3 puntos en comparación con la de hace un 

año y en una décima respecto del trimestre anterior. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en cada uno de los 

tres meses del segundo trimestre se han registrado tasas inter-

anuales positivas, todas ellas por encima del 3%, tasas que no se 

alcanzaban desde hacía ocho años. El crecimiento medio en este 

primer trimestre sitúa en el 3,6%, una décima por encima del pri-

mer trimestre de este mismo año. En términos anualizados, la tasa 

de variación de junio sube al 3,0%, lo que supone medio punto 

más que en marzo. 

Los datos de paro registrado elaborados por el SEPE también re-

flejan la situación laboral de la región, con descensos interanuales 

consecutivos en los últimos veinte meses. Los parados disminuye-

ron un 8,6% en media del segundo trimestre respecto del mismo 

periodo de un año antes, lo que supone una aceleración de nueve 

décimas en su ritmo de descenso si se compara con aquel periodo. 

En términos anualizados se observa también el carácter acelerado 

del ritmo de caída del paro, pues este aumenta en cinco décimas 
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respecto de tres meses antes, situándose la variación media anual 

de junio en el -7,4 %. 

Las previsiones de crecimiento del Centro de Predicción Económi-

ca (Ceprede) para el conjunto de la economía española estimaban 

un crecimiento en 2015 del 2,6%, seis décimas por encima de las 

realizadas en noviembre del pasado año. El consumo privado y la 

inversión son las fuerzas que tirarán de la economía española este 

año, si bien la primera se irá desacelerando a lo largo del mismo. 

Respecto del consumo público, este componente de la demanda se 

mantendrá estabilizado en bajos niveles de crecimiento. Por su 

parte, las exportaciones crecerán por debajo de las importaciones, 

contribuyendo negativamente al crecimiento global. En este senti-

do hay que destacar que previsiones más actuales, del FMI y del 

Gobierno central, estiman un crecimiento este año por encima del 

3%. 

Las previsiones para 2016 suponen una ligera ralentización del 

crecimiento respecto de este año, crecimiento que este Centro si-

túa en el 2,4%. El componente más dinámico será nuevamente la 

inversión, que incluso acelerará su tasa de variación anual, mien-

tras que el consumo privado perderá algo de impulso. Por su par-

te, las exportaciones volverán a crecer por encima de las importa-

ciones, en mayor grado que en 2015. Las últimas previsiones del 

Gobierno, posteriores a las de Ceprede, sitúan el crecimiento en 

2016 en el 3%. 

 

 

 

España crecerá en 2015 un 

2,0%, con una inversión que lo 

hará por encima y de manera 

acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las últimas previsiones conti-

núan anticipando un mayor 

crecimiento en la Ciudad que 

en el conjunto de España en los 

próximos años. 

Fuente: Ceprede (mayo 2015). Tasas de variación anual en %.



34 

Las mismas previsiones pronostican que el PIB de 2017 reducirá 

su tasa de crecimiento en una décima respecto de la de 2016, con 

un consumo privado y una inversión desaceleradas. Por el contra-

rio, el consumo público elevaría el tono y el sector exterior reequi-

libraría las dinámicas entre exportaciones e importaciones. 

Las previsiones de junio del Instituto L.R. Klein-Centro Stone esti-

man que el PIB de la Ciudad de Madrid habría crecido un 1,1% en 

2014, una décima más que la Comunidad de Madrid pero tres me-

nos que el conjunto de España. A su vez, esta predicción reduce 

en cuatro décimas el crecimiento previsto en diciembre del pasa-

do año.  

Para 2015 el mismo Instituto prevé un crecimiento del 2,9%, en 

este caso cuatro décimas por encima de la previsión de diciembre, 

y en 2016 del 2,6%, en los mismos términos que la anterior previ-

sión. Estas previsiones superarían en tres y dos décimas, respecti-

vamente, las estimaciones realizadas por la misma institución pa-

ra el conjunto de España. Por su parte, el crecimiento en 2017 

sería del 2,4%, una décima por encima del de España, por lo que 

el diferencial favorable a la Ciudad iría paulatinamente reducién-

dose. 

Según las mismas previsiones de crecimiento, Industria crecerá 

en 2015 por encima de la media de la economía de la Ciudad, al 

igual de lo que se prevé para 2016 y 2017, con Energía haciéndolo 

siempre por debajo de aquella. Construcción será desde 2016 el 

sector con mayores tasas de crecimiento, después de haber desta-

cado en sentido contario en todo el periodo de crisis e inicio de la 

recuperación. En cuanto al sector más importante de la economía 

de la Ciudad, Servicios, las previsiones de crecimiento se sitúan, 

como es natural, en torno a la media, pero con un perfil desacele-

rado. Dentro de este último sector, la actividad del conjunto de las 

administraciones públicas en la Ciudad se situará claramente por 

debajo de los servicios de mercado en los tres años de referencia. 
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El Índice de Producción Industrial para el conjunto de la Comuni-

dad de Madrid (INE) ha registrado en el último periodo trimes-

tral, hasta mayo de 2015, una variación interanual del 2,1%, lo 

que supone una mejora de 1,4 puntos respecto de la variación de 

tres meses antes. Al mismo tiempo, la variación interanual media 

en los últimos doce meses, también hasta mayo, se sitúa en el 

0,3%, un punto por encima de febrero pasado, lo que implica a su 

vez la primera variación de signo positivo desde la que se registró 

en abril de 2008. 

Respecto del conjunto nacional, la producción industrial de Ma-

drid se ha situado por debajo en los últimos tres meses, dado que 

la variación en España ha sido del 3,1%, 2,5 puntos por encima de 

tres meses antes. En media anual el resultado nacional también 

mejora al regional, en este caso en 1,2 puntos porcentuales, aun-

que la diferencia se ha reducido en ocho décimas en los últimos 

tres meses. Como se desprende de la evolución de ambos índices, 

si bien durante la primera parte de la crisis el retroceso regional 

fue inferior al nacional, desde mayo de 2010 esta comparativa se 

modifica, manteniéndose en este último sentido todavía en el mo-

mento actual.   

 

 

 

 

 

La producción industrial creció en 

Madrid en los últimos tres meses, 

registrando en mayo la primera 

variación media anual positiva de 

los últimos siete años. 
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Desde el punto de vista de destino económico de la producción de 

bienes industriales, los retrocesos en la región tienen lugar en 

energía y bienes de consumo duradero, con variaciones medias 

anuales del -6,2% y -4,7%, respectivamente. Entre el resto de sec-

tores destacan los crecimientos de los bienes intermedios y los 

bienes de equipo, con variaciones medias anuales del 3,9% y 2,2%, 

respectivamente. Hay que destacar que todos los grupos mejoran 

sus tasas de variación medias anuales respecto de tres meses antes 

a excepción de los bienes de equipo, que la mantiene. 

El valor añadido bruto (VAB) de las ramas industriales de la Co-

munidad de Madrid muestra una desaceleración de su ritmo de 

caída, situándose en el primer trimestre de 2015 en el -0,5% inter-

anual en valores ajustados de estacionalidad. Esta tasa mejora en 

ocho décimas el resultado del trimestre anterior. Hace un año, la 

tasa de variación se situaba en el -1,5%, lo que refleja una tenden-

cia al alza en el conjunto de los últimos doce meses. 

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en las empresas 

industriales de la Ciudad de Madrid disminuyeron un 1,9% en el 

segundo trimestre de 2015 respecto del mismo periodo de un año 

antes, descendiendo a un total de 73.699 afiliados, 1.440 trabaja-

dores menos por tanto que hace un año. Este dato desacelera en 

1,8 puntos la caída del número de afiliados del trimestre anterior 

en el sector. 

Dentro de las ramas industriales más significativas, Reparación e 

instalación de maquinaria y equipo es la que más aumenta el nú-

mero de afiliados en los últimos doce meses, seguida de Confec-

ción de prendas de vestir. En sentido contrario, las que más dismi-

nuyen su número son Fabricación de productos farmacéuticos y 

fabricación de otros productos minerales no metálicos, la primera 

de ellas con un descenso que alcanza el 8,0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor añadido de la industria de 

la región desacelera en el primer 

trimestre el ritmo de descenso in-

teranual, acercándose a niveles 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afiliación a la Seguridad Social 

en el sector industrial desaceleró 

su descenso en términos interanua-

les en el segundo trimestre. 
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Por otro lado, analizando la actividad industrial a través de las 

cuentas de cotización a la Seguridad Social, esta refleja una dis-

minución interanual del 0,7% en el segundo trimestre de 2015, 

una disminución igual que la registrada en el primer trimestre del 

año. Este descenso supone la pérdida de 27 cuentas en el último 

año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer trimestre de 2015, el 

número de cuentas de cotización 

industriales descendió un 0,7% 

interanual, ocho décimas menos 

que un trimestre antes.  
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En cuanto a las principales ramas, las actividades industriales que 

han mostrado un comportamiento relativo más positivo en sus 

cuentas de cotización son Industria de la alimentación y Fabrica-

ción de muebles, mientras que las que registraron mayores des-

censos fueron Fabricación de productos metálicos e Industria quí-

mica. 

El número de licencias urbanísticas concedidas por el Ayunta-

miento de Madrid ha registrado un significativo ascenso en los 

últimos tres meses, de manera que en noviembre de 2014 la tasa 

media anual se situaba en  el 37,1%, una tasa que dobla la de tres 

meses antes. Esta aceleración en la tendencia de los últimos meses 

se debe al comportamiento de septiembre y diciembre, en los que 

las licencias crecieron un 125,7% y un 68,5% interanual, respecti-

vamente, mientras que en octubre se redujeron un 43,9% en com-

paración con igual mes de un año antes. Hay que tener en cuenta 

que las variaciones interanuales medias de todo 2013 fueron espe-

cialmente negativas, en contraste con un año antes  

Las licencias otorgadas en el global de estos últimos doce meses 

ascienden a 3.062, lo que equivale a 300 menos que tres meses 

antes y 1.133 que hace un año. A efectos comparativos, hay que 

seguir teniendo en cuenta que en varios meses de 2007 se supera-

ron las 16.000 licencias en cómputo anualizado, más que quintu-

plicando el nivel de estos momentos  

Atendiendo a su finalidad, se observa que mientras las licencias 

para edificación de vivienda libre han experimentado un incre-

mento medio anual del 37,6%, las destinadas a vivienda protegida 

han retrocedido un 85,6%. Estas variaciones son 10,5 y 36,1 pun-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las licencias de construcción de 

vivienda nueva aceleran su descenso 

en términos medios anuales al -

27,0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del total, las licencias para 

vivienda libre aumentan un 37,6%, 

mientras que las destinadas a prote-

gida caen un 85,6%  
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tos inferiores a las registradas tres meses antes. También hay que 

destacar que en los últimos diez meses solo en dos se han concedi-

do licencias que tuvieran por finalidad la construcción de vivienda 

protegida, en abril y junio  

El número de licencias otorgadas en los últimos doce meses alcan-

zaron 4.098, lo que supuso 76 más que tres meses antes y 1.108 

que hace un año. Este incremento equivale a una variación del 

37,1% respecto de un año antes. A efectos comparativos, hay que 

seguir teniendo en cuenta que en 2006 se alcanzó una cifra cerca-

na a las 16.000, prácticamente cuatro veces más que en estos mo-

mentos. 

El 20,0% de las licencias de construcción de viviendas de los últi-

mos doce meses, hasta junio de 2015, corresponden al distrito de 

Fuencarral-El Pardo (25,6% de la superficie), seguido de Hortale-

za con el 18,3% (20,0% de la superficie) y Villa de Vallecas con el 

15,4% (14,1% de la superficie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuencarral-El Pardo concentró en 

los últimos tres meses más del 25% 

de las licencias totales para viviendas 

y el 22,3% de las de modalidad libre  
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Atendiendo a la territorialización de las licencias por modalida-

des, Carabanchel es el distrito que concentra el mayor número de 

licencias para viviendas protegidas con el 52,4%, seguido de Puen-

te de Vallecas con el 25,6%. Por su parte, las viviendas libres a 

construir se localizan en mayor medida en Fuencarral-El Pardo 

con el 22,3%, seguido de Hortaleza con el 19,1% y Villa de Valle-

cas con el 16,0%  

Los certificados de fin de obra nueva para uso residencial, de 

acuerdo con los datos procedentes del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), experimentaron en 

mayo de 2015 una variación media anual del -35,5%. A pesar de 

ello, esta variación es 5,3 puntos superior a la de tres meses antes, 

al tiempo que la decimosexta negativa consecutiva, es decir, todos 

los meses de 2014 con la única excepción de enero y los cinco 

transcurridos de 2015. Por su parte, las ampliaciones y reformas 

alcanzaron en mayo una tasa media de variación anual del -

13,7%, 2,6 puntos por tanto menos negativa que la de febrero  

Por lo que se refiere a los usos no residenciales, la superficie de 

los últimos doce meses, hasta junio de 2015, se redujo un 42,3% 

respecto de la de un año antes, 2,1 puntos más que en marzo, re-

gistrando caídas cada uno de sus componentes. Este dato contras-

ta con el de febrero, mes que registró un aumento medio anual del 

39,5%, Así, el uso industrial no registra ninguna licencia en los 

últimos doce meses, al tiempo que el terciario cae un 69,8%, co-

rrespondiendo a estos dos usos las mayores disminuciones, del 

100% en el primer caso. Por su parte, la dotacional retrocede un 

24,9% respecto de hace un año, mientras que la destinada a apar-

camiento lo hace un 36,9%  

 

 
 
 
 
 
 
 
Los certificados de fin de obra nueva 

residencial experimentaron un des-

censo medio anual del 35,5%, mien-

tras que las ampliaciones y reformas 

lo hicieron un 13,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se registra una caída de la superficie 

destinada a usos no residenciales, 

especialmente la industrial  
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Los afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción 

aumentaron su número un 4,3% en términos interanuales en el 

segundo trimestre del año, lo que equivale a 1,2 puntos más que la 

variación del trimestre anterior y por tanto la tercera positiva des-

de el inicio de la crisis económica, que ha afectado de manera es-

pecialmente severa a este sector. Desde el inicio de la nueva serie 

en 2009, los retrocesos han sido permanentes, consecuencia del 

ajuste del empleo en esta actividad. Así, en los últimos seis años, 

desde el segundo trimestre de 2009, el sector ha perdido el 38,9% 

de su empleo, cifra que se elevaría significativamente si se compu-

tara desde el mismo trimestre de 2007, para el que no se cuenta 

con datos homogéneos  

Desagregando la afiliación según los diferentes subsectores, la in-

geniería civil es el que más elevó su número en el segundo trimes-

tre, un 12,8% interanual, seguido de las actividades de construc-

ción especializada con un 5,1% y, por último, la construcción de 

edificios con un 1,7%.  

 

El número de oficinas bancarias abiertas en la Ciudad de Madrid 

disminuyeron en el primer trimestre un 6,8% en comparación con 

el mismo periodo de 2014, una tasa 0,5 puntos más negativa que 

la de un trimestre antes. Esta variación supone 169 oficinas en 

funcionamiento menos que hace un año. La Ciudad tenía abiertas 

en marzo 2.315 oficinas, el 57,0% de las de la Comunidad de Ma-

drid (0,2 puntos menos que hace un año) y el 7,3% de las de Espa-

ña (también 0,1 puntos menos que hace un año). 

De manera similar, las oficinas del conjunto de la Comunidad de 

Madrid también han experimentado un descenso, aunque ligera-

mente menor, un 6,5%, al igual que en el caso del total de España, 

aunque en este caso el descenso es todavía inferior, un 4,8%. En 

los dos primeros casos se interrumpe la desaceleración del ritmo 

de descenso de los establecimientos bancarios abiertos al público, 

lo que no ocurre en el total nacional. 

 

 Los depósitos en las entidades financieras de la Comunidad de 

Madrid crecieron en el primer trimestre de 2015 un 3,2% en com-

 
 
 
 
 
 
 
Los afiliados a la construcción cre-

cieron en términos interanuales en el 

primer trimestre por segunda vez 

consecutiva  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de oficinas bancarias 

continúa reduciéndose en la Ciu-

dad de Madrid  
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paración con un año antes, mientras que en el conjunto nacional 

no se produjo variación. En el primer caso se registra una desace-

leración de 0,5 puntos respecto de diciembre del pasado año, 

mientras que en el de España la variación se reduce en 0,4 puntos. 

En marzo, los depósitos alcanzaban en la Comunidad de Madrid 

330.803 millones de euros, el 29,1% del total nacional, nueve déci-

mas más que un año antes. 

Por su parte, en los últimos doce meses los depósitos crecieron un 

2,3% en Madrid, mientras que en España lo hicieron 1,5 puntos 

menos. En Madrid se confirma la tendencia ascendente iniciada el 

trimestre anterior, al contrario de lo que ocurre en el caso de Es-

paña  

Los créditos disminuyeron en la región un 0,9% en el primer tri-

mestre del año, una variación interanual 3,6 puntos inferior a la 

de tres meses antes, mientras que en el conjunto nacional se regis-

tró un retroceso del 4,5%, una décima inferior al del anterior tri-

mestre. En marzo, el volumen total de crédito de la Comunidad de 

Madrid alcanzó la cifra de 357.967 millones de euros, lo que signi-

fica el 27,0% del total de España, un punto más que hace un año  

En los últimos doce meses, el crédito disminuyó también un 0,9% 

en Madrid, mientras que en España lo hizo 4,6 puntos más. En 

ambos casos se desacelera el ritmo de descenso de los créditos en 

cómputo anual, estando la región cerca de alcanzar tasas positi-

vas. 

Como consecuencia de lo anterior, la ratio de liquidez estructural 

(definida como el volumen de crédito cubierto por los depósitos 

bancarios) vuelve a aumentar en marzo en la Comunidad de Ma-

drid, situándose en una tasa media anual del 91,5%, lo que supone 

un punto porcentual más que la registrada en el trimestre ante-

rior.  

Los depósitos en las entidades fi-

nancieras de la región crecieron en 

el segundo trimestre, mientras que 

disminuyó el crédito  
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En el conjunto nacional la ratio de liquidez media anual se sitúa 

en el 85,1%, un punto también por encima del trimestre anterior. 

Con estas dinámicas se reduce en una décima el diferencial a fa-

vor de la región, que alcanza los 6,3 puntos en el último mes 

mientras que hace un año se situaba en 8,7. 

El número de créditos hipotecarios firmados para la adquisición 

de inmuebles en el conjunto de la Comunidad de Madrid ha vuelto 

a elevarse de manera significativa en los últimos tres meses, desde 

febrero hasta abril. Estos créditos se han incrementado un 26,8% 

respecto de los mismos tres meses de un año antes, lo que supone 

10,4 puntos más que en el trimestre anterior. Por el contrario, el 

importe formalizado se ha reducido un 12,5%, recortando en este 

caso en 47,0 puntos la variación de tres meses antes. El importe 

medio de los créditos hipotecarios descendió un 31,0% en térmi-

nos interanuales en los últimos tres meses, frente al aumento del 

15,5% de tres meses antes.  

En el conjunto de España se observa una variación del número de 

hipotecas en línea con la de Madrid pero de menor cuantía, pero 

en el caso del importe formalizado se registra un ligero aumento 

en vez de un retroceso. Así, las hipotecas crecieron un 18,9% in-

teranual en el trimestre y el importe total un 2,8%. El número de 

hipotecas en Madrid en los tres últimos meses representaron el 

16,3% de las de España y el 22,0% de su volumen, lo que supone 

1,0 puntos más y 3,9 más, respectivamente, que hace un año.  

En términos medios anuales, la variación en abril del volumen 

total de hipotecas es del 24,1% en Madrid y del 13,8% en el con-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los créditos hipotecarios crecieron 

un 26,8% en relación con un año 

antes, aunque se redujo su importe  
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junto de España, lo que reduce en 0,1 y 21,0 puntos, respectiva-

mente, la variación interanual de tres meses antes. Estos datos 

frenan la dinámica ascendente observable desde marzo de 2014, 

pero no impiden que desde julio del pasado año el montante de 

este tipo de créditos discurra en Madrid en tasas de variación me-

dias interanuales positivas (desde octubre en el caso de España  

En el segundo trimestre del año el IBEX-35 ha perdido el 6,5% de 

su valor de cotización, habiendo iniciado en abril una tendencia 

descendente que se mantiene en junio, al calor de la inestabilidad 

generada en torno a Grecia. La pérdida registrada en junio se si-

túa en el 1,4% en comparación anual. Parecida evolución ha se-

guido el índice general de la Bolsa de Madrid, con variaciones del 

-6,5% y -2,0%, respectivamente, en los mismos periodos de refe-

rencia anteriores.  

El IBEX-35 cerró el segundo trimestre con un valor de 10.769,5 

puntos, después de que en febrero se sobrepasaran los 11.000, lo 

que no lograba desde diciembre de 2009. Por su parte, el índice 

general de la Bolsa de Madrid cerró el segundo trimestre con 

1.093,3 puntos.  

En cuanto al volumen de contratación en el mercado electrónico 

bursátil (SIBE), en los últimos doce meses su importe ascendió a 

974.124 millones de euros, cifra que representa un 25,7% más que 

en el mismo periodo de un año atrás, aunque solo el 58,5% de lo 

contratado en el conjunto de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IBEX-35 perdió un 1,45 de su 

cotización en junio en compara-

ción anual  
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El IBEX-35 se sitúa en los últimos doce meses por debajo de los 

principales índices bursátiles internacionales, a excepción hecha 

del británico FT-100 (-3,3%). Lidera la lista el Nikkei, con una ren-

tabilidad del 33,5% en el año, seguido del Dax alemán con el 

11,3%. 

El turismo hotelero de la Ciudad ha experimentado en el segundo 

trimestre de 2015 un aumento superior al registrado un trimestre 

antes, tanto en el caso de los viajeros como de las pernoctaciones. 

Los primeros crecieron un 7,7% en comparación con el mismo 

trimestre del pasado año, lo que supone una tasa 1,9 puntos supe-

rior a la del primer trimestre de este año. Por su parte, las pernoc-

taciones se elevaron un 9,0%, elevando en siete décimas la varia-
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ción del trimestre anterior. Abril fue el mes que obtuvo mejores 

resultados, con variaciones interanuales del 11,7% en número de 

viajeros y del 11,6% en número de pernoctaciones. En términos 

anualizados, los viajeros crecieron en junio un 9,1%, un punto 

menos que tres meses antes, y las pernoctaciones un 9,5%, 1,3 

puntos también menos. 

Al igual que en el anterior, en el último trimestre ha sido el turis-

mo no residente en España el que ha tenido un mayor crecimien-

to, superando tanto en viajeros como en pernoctaciones los creci-

mientos de un trimestre antes. Además, el número de viajeros y de 

pernoctaciones hoteleras totales de cada uno de los tres meses del 

periodo han sido los más elevados para cada uno de ellos de toda 

la serie y, en el caso de mayo, de cualquiera   

En términos comparativos con el conjunto de España, las pernoc-

taciones en la Ciudad volvieron a crecer significativamente más en 

el segundo trimestre del año, pues frente al 9,0% la Ciudad de Ma-

drid las de España crecieron un 3,2%. También es superior el 

comportamiento en el conjunto de los últimos doce meses, ya que 

si el crecimiento en la Ciudad alcanzó el 9,5%, en España fue de 

tan solo el 2,8%  

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

se ha incrementado en 0,02 noches como media en el segundo 

trimestre del año en comparación con el mismo trimestre del pa-

sado año. Entre los turistas residentes en España, por el contrario, 

se ha reducido en 0,01 noches, mientras que entre los no residen-

tes aumentó en 0,03. La estancia media por viajero fue de 2,02 

noches como media en el trimestre, correspondiendo una estancia 

de 1,73 a los turistas que residen en España y de 2,29 a los que lo 

hacen fuera.  

 
El turismo hotelero de la Ciudad 

ha acelerado su crecimiento en el 

segundo trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El turismo extranjero continúa 

creciendo en mayor medida que el 

nacional.  
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Dentro de los países más significativos por volumen, Italia es el 

país que más ha elevado las pernoctaciones en los últimos tres 

meses, con un crecimiento interanual medio del 30,4%, a quien 

siguen de Países Bajos, Alemania y Francia. En sentido contrario 

se sitúan Rusia y Japón, con elevados descensos. En términos 

anualizados, los descensos de estos dos últimos países se sitúan en 

el 34,9% y 21,4%, respectivamente  

Por su parte, son destacables los aumentos interanuales desde los 

colectivos de resto del mundo, con un crecimiento medio en el 

trimestre del 27,8%, y de Europa. También son importantes los 

crecimientos desde África, si bien se trata de un origen poco signi-

ficativo, y el resto de América (todos sus países a excepción de Es-

tados Unidos ) 

El primer país en términos de volumen de pernoctaciones ha sido 

Estados Unidos, con el 14,5% del total en el trimestre, seguido de 

Italia y Reino Unido, con porcentajes del 7,9 y 7,7, respectivamen-

te  

Respecto al turismo hotelero con origen en España, en el segundo 

trimestre los mayores crecimientos de las pernoctaciones se origi-

naron en Melilla (origen poco significativo), Extremadura y La 

Rioja. En sentido contrario se situaron Canarias y Baleares. De los 

principales orígenes solo Andalucía disminuyó en el último perio-

do trimestral, si bien lo hizo de manera limitada  

La primera comunidad en términos de volumen de pernoctaciones 

ha sido Madrid, con el 17,3% del total en este último trimestre, 

seguida de Andalucía y Cataluña, con el 16,1% y 13,7%, respecti-

vamente.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa el fuerte descenso del turis-

mo proveniente de Rusia y Japón.  
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En el segundo trimestre la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid 

se ha reducido ligeramente en relación con un año antes, pues 

aunque el número de establecimientos ha disminuido en 63 como 

media del periodo, el de plazas lo ha hecho solo un 0,2%, hasta 

81.231. Hay que tener en cuenta que la totalidad de establecimien-

tos no operativos en el periodo de referencia son hostales de la 

categoría inferior.  

El nivel de ocupación en los establecimientos hoteleros volvió a 

elevarse en este periodo trimestral, tanto el de plazas como el de 

habitaciones. Así, el grado de ocupación por plazas se situó en el 

65,2%, 5,4 puntos por encima de un año antes, mientras que el de 

habitaciones en el 77,6%, 6,3 puntos también más que en el segun-

do trimestre del pasado año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melilla, Extremadura y La Rioja fue-

ron los orígenes nacionales que más 

elevaron el número de pernoctacio-

nes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oferta hotelera se redujo ligera-

mente en el segundo trimestre, perio-

do que registra un importante des-

censo en el número de hostales.  
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Por su parte, el número de trabajadores en los establecimientos 

hoteleros de la Ciudad se redujo en este segundo trimestre un 

1,3%, lo que supone desacelerar en 1,5 puntos el descenso de un 

trimestre antes. El número medio de empleados en el trimestre se 

situó en 11.129, lo que supone una reducción de 141 como media 

del trimestre. En términos medios anuales, la disminución en ju-

nio ha sido del 2,4%, un descenso cuatro décimas menor que el de 

tres meses antes, lo que supone una desaceleración en el ritmo de 

descenso del empleo en el sector.  

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto 

de la Comunidad de Madrid se han elevado gracias tanto al au-

mento de la ocupación como al crecimiento de la tarifa media dia-

ria (ADR). Este aumento de los ingresos ha sido del 16,4% como 

media del segundo trimestre, pues al aumento del grado de ocupa-

ción por habitación disponible hay que añadirle el de la tarifa me-

dia diaria, que ha sido del 5,4%. Los ingresos por habitación dis-

ponible están creciendo en términos anuales de manera continua-

da desde diciembre de 2013, con la única excepción de junio de 

2014. En los últimos doce meses, el ingreso medio por habitación 

aumentó un 14,2%, mientras que la tarifa media lo ha hecho un 

3,4%.  

El crecimiento de los ingresos por habitación en el segundo tri-

mestre es superior al registrado en el conjunto nacional, donde 

fue del 10,9%, apoyándose este comportamiento, en la misma lí-

nea que en Madrid, en una elevación de la tarifa media también 

del 5,4% y a un incremento de la ocupación. La tarifa media men-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad de los establecimien-

tos hoteleros de la región se elevó un 

16,4% anual en términos de ingresos 

por habitación disponible 
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sual del periodo se situó en Madrid 6,6 euros por encima de la de 

España, hasta los 79,3 euros, lo que mantiene básicamente la dife-

rencia respecto de hace un año. Por su parte, el ingreso por habi-

tación fue 13,0 euros también más elevado, aumentando en este 

caso la diferencia en 3,7 euros en comparación con el segundo 

trimestre de 2014.  

El número de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha 

crecido de manera importante en el segundo trimestre del año. El 

crecimiento interanual en los últimos tres meses ha alcanzado el 

11,1%, aun así ocho décimas menos que el registrado en el primer 

trimestre del año. En términos mensuales se registran variaciones 

interanuales positivas desde febrero del pasado año, recuperando 

parcialmente desde entonces los pasajeros perdidos con anteriori-

dad. En los últimos tres meses, los pasajeros de ámbito internacio-

nal han registrado un aumento del 13,5% en términos interanua-

les, 0,3 puntos menos que un trimestre antes, mientras que los 

nacionales crecieron un 5,1%, dos puntos también por debajo.  

Si se acumulan los datos en términos anualizados, junio de 2015 

registra una tasa interanual del 9,2%, 1,5 puntos mayor que la de 

tres meses antes y 13,0 que la de hace un año. Crecen tanto el trá-

fico nacional como el internacional, situándose este último en una 

tasa del 11,4% frente al 4,2% del primero. En este último periodo 

de doce meses se ha alcanzado la cifra de 44,0 millones de pasaje-

ros, 1,2 millones por encima de tres meses antes y 3,7 de hace un 

año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa creciendo en mayor me-

dida el tráfico internacional de 

pasajeros en el aeropuerto de Ma-

drid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pasajeros en el aeropuerto de 

Madrid se sitúan en junio en 44,0 

millones en cómputo anual, lo que 

supone un crecimiento del 9,2%. 
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El tráfico internacional continúa incrementando su participación 

en el total, de manera que en junio suponía, en términos anuales, 

el 71,6% del global, 0,4 puntos más que hace tres meses y 1,4 que 

hace un año.  

Por otro lado, el tráfico aéreo de mercancías ha experimentado un 

crecimiento menor que el de pasajeros. En el segundo trimestre 

del año aumentó un 8,4% en términos interanuales, una tasa 7,2 

puntos superior a la de un trimestre antes, pero mientras el inter-

nacional lo hizo un 12,0%, 9,8 puntos más que tres meses antes, el 

nacional se redujo un 16,1%, un descenso 7,4 puntos mayor. La 

tendencia corrige el crecimiento desacelerado de los últimos me-

ses, aumentado la variación media anual de junio en 1,4 puntos 

respecto de la de marzo, pero si el tráfico internacional se incre-

menta en 2,7 puntos el doméstico se reduce en 8,4. En estos mo-

mentos el primero supone el 89,4% del total, 1,1 puntos por enci-

ma de hace un año. 

Los pasajeros transportados por los medios públicos de transporte 

urbano de la Ciudad de Madrid aumentaron en los últimos tres 

meses, hasta mayo, en comparación respecto de un año antes. Pe-

ro, no obstante lo anterior, el volumen de personas transportadas 

en los autobuses municipales de la EMT disminuyó un 0,4% en 

términos interanuales, aumentando, eso sí, en 1,2 puntos la varia-

ción de tres meses antes. Por su parte, los pasajeros del Metro au-

mentaron un 4,8% en el periodo trimestral en cuestión, mientras 

que tres meses antes no se registró ninguna variación. En cómpu-

to anual, también hasta mayo de 2015, se observa una ligera ace-

leración en el descenso del número de pasajeros transportados en 

los autobuses de la EMT y una vuelta a tasas positivas en los regis-

tros del Metro. 

En cuanto a los movimientos de subida de viajeros en las estacio-

nes de Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid, su número dismi-

nuyó un 3,1% en comparación anual en los últimos tres meses, 

retroceso 2,4 puntos menor que el del anterior periodo trimestral. 

En términos anualizados, la tendencia indica una aceleración de 

su ritmo de descenso, de manera que mayo registra un retroceso 

del 2,9% frente al descenso del 1,7% de tres meses antes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El tráfico de mercancías en Bara-

jas creció de manera acelerada en 

el segundo trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los viajeros transportados en Me-

tro aumentaron en los últimos tres 

meses respecto de hace un año, al 

contrario que los de EMT y Cerca-

nías. 
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El segundo trimestre registró un crecimiento neto del número de 

sociedades en la Ciudad de Madrid en cómputo anual, aunque en 

una dinámica desacelerada. Este saldo de nuevas sociedades, una 

vez descontadas las extinguidas, aumentó un 2,9% en relación con 

el mismo periodo de un año antes, lo que supone 7,3 puntos me-

nos de lo que lo hizo en el trimestre anterior. La diferencia entre 

sociedades creadas y disueltas ha sido de 8.785, habiendo sido 

12.480 las creadas en el último periodo anual, un 0,2% menos que 

en el primer trimestre, y 3.695 las disueltas, un 6,7% menos que 

en aquel mismo periodo.  

La constitución de sociedades desacelera su ritmo de descenso 

respecto del trimestre anterior, siempre en términos anualizados, 

pues en el primer trimestre el descenso fue del 2,9% y en el último 

apenas negativo. Por su parte, las disoluciones desaceleran en ma-

yor medida su ritmo de descenso en el segundo trimestre, redu-

ciendo en 21,3 puntos la caída anual media del primer trimestre, 

que fue del 28,0%.  

 

 

 

 

Continúa el proceso de creación neta 

de sociedades en la Ciudad, aunque 

de manera desacelerada.  
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La capitalización media anual de las sociedades creadas en la Ciu-

dad también ha disminuido en el segundo trimestre en términos 

interanuales, pues la variación respecto de un año antes se ha si-

tuado en el -10,5%, lo que contrasta con el aumento del 75,8% de 

un trimestre antes. Así, el capital medio suscrito se sitúa en 

200.000 euros en el segundo trimestre como media de los últimos 

doce meses, lo que supone un descenso también respecto del pri-

mer trimestre, en este caso por importe de 75.600 euros.  

El número de cuentas de cotización de la Seguridad Social de la 

Ciudad de Madrid se ha acelerado ligeramente en el segundo tri-

mestre de 2015, elevando en una décima la variación interanual 

del trimestre anterior, hasta el 1,7%. Este número se sitúa en 

209.740, lo que supone incrementar en 1.078 las del trimestre an-

terior. Si bien desde el segundo trimestre de 2011 se vienen regis-

trando tasas de variación interanual positivas, ya han quedado 

atrás los intensos aumentos generados a partir del segundo tri-

mestre de 2012 por el cambio normativo del trabajo en el hogar y 

cuyos efectos en términos de comparación anual se prolongaron 

durante la primera mitad de 2013. En estos momentos la tenden-

cia viene marcada por un limitado crecimiento, por debajo del 

2%.  

La circunstancia antes comentada puede obviarse teniendo solo 

en cuenta el régimen general en sentido estricto (por tanto, sin el 

sistema especial de los empleados de hogar), lo que refleja una 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capitalización media anual de las 

sociedades constituidas se duplica 

respecto de un año antes.  
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Las cuentas de cotización a la Segu-

ridad Social aceleraron ligeramente 

su crecimiento en el segundo trimes-

tre del año.  
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evolución más ajustada a lo largo del tiempo. En este cómputo, en 

el segundo trimestre se registró un crecimiento interanual del 

2,7%, séptima tasa positiva consecutiva, lo que implica una evolu-

ción relativamente estable. Las cuentas del resto de regímenes 

crecieron un 0,6% en términos interanuales, cuatro décimas por 

encima del trimestre anterior.  

Industria fue el único sector que registró un descenso en el segun-

do trimestre, con una variación interanual del -0,7%, la misma 

que en el primer trimestre, mientras que Construcción aumentó el 

número de cuentas un 3,9%, cinco décimas más, y Servicios un 

1,7%, una décima también por encima.  

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid en el tercer trimes-

tre de 2015 refleja un aumento de 4,7 puntos respecto del trimes-

tre anterior, aunque aún se mantiene en niveles negativos. Este 

índice de confianza se situó en -2,0 puntos, expresando la diferen-

cia entre las opiniones empresariales positivas y las negativas. En 

términos interanuales la variación es considerablemente mayor, 

de 8,6 puntos, lo que supone siete consecutivas positivas, la última 

de manera acelerada, confirmando el cambio de tendencia gene-

ral observado desde el primer trimestre del pasado año.  

Desde el punto de vista de las variables características de la activi-

dad de las empresas, la que refleja una mejoría mayor es el em-

pleo, con un ascenso de 8,0 puntos, por encima de los precios, que 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

El Clima Empresarial mejora en 4,7 

puntos respecto de un trimestre an-

tes y en 8,2 en relación con hace un 

año.   
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suben 3,3 puntos, y de la marcha del negocio, que aumenta 2,6. 

En términos interanuales, la opinión sobre la marcha de la activi-

dad mejora en 10,8 puntos, por encima de la variable empleo, que 

lo hace en 8,1, y la de precios, que registra un crecimiento de 6,9. 

Empleo ha pasado a ser la variable que mantiene el valor más alto 

y el único en positivo, con 1,1 puntos, y los precios el más bajo, 

con -6,6.  

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que per-

mite la comparación con los publicados para la Comunidad de 

Madrid y España, refleja una mejoría en la misma línea tanto res-

pecto del trimestre anterior como de un año atrás. El ICEA de la 

Ciudad se situó en 124,9 puntos, un 1,3% por encima del trimestre 

anterior y un 5,7% respecto de hace un año. Similares movimien-

tos se producen en los ámbitos regional y nacional, aunque estos 

últimos obtienen mayores mejoras en sendas comparaciones tri-

mestral y anual, en mayor medida el conjunto nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El empleo es la variable del indica-

dor de clima empresarial que ha 

experimentado una mayor mejoría 

en los últimos tres meses.  
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La confianza de los empresarios se ha venido recuperando tanto 

en la Ciudad como en la Comunidad de Madrid y España desde el 

primer trimestre de 2013, cuando se inicia esta serie para las dos 

primeras y momento que se utiliza como base del índice. Los as-

censos han sido prácticamente continuos en los tres casos, posi-

cionándose el índice de la Ciudad actualmente por debajo tanto 

del regional como, especialmente, del nacional.  

La inversión en terceros países realizada en los últimos doce me-

ses desde la Comunidad de Madrid ascendió a 9.828,5 millones de 

euros, un 24,3% menos que un año antes, mientras que la recibida 

supuso 8.653,0 millones, un 3,3% también menos. Por tanto, en 

este último periodo anual la inversión recibida del exterior volvió 

a quedar por debajo de la que tuvo a Madrid como origen, lo que 

también viene ocurriendo, en menor o mayor medida, desde 2012. 

En cualquier caso, ambos flujos se mantienen alejados de los re-

gistrados en periodos anteriores.  

La región de Madrid concentró en términos anualizados el 53,9% 

de la inversión extranjera directa (operaciones no ETVE) recibida 

en el conjunto de comunidades autónomas de España, 2,1 puntos 

porcentuales menos que en el conjunto de 2014. Al mismo tiempo, 

fue el origen del 45,5% de la que salió de España, en este caso 2,2 

puntos también menos que un periodo de doce meses antes. Ma-

drid continúa, por tanto, a la cabeza de las regiones de España en 

ambos flujos de inversión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ICEA mejora un 5,7% en el tercer 

trimestre en comparación anual, en 

línea con los de la Comunidad de 

Madrid y España.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión realizada por Madrid en 

terceros países descendió un 24,3% 

en los últimos doce meses.  
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El índice de comercio al por menor en el conjunto de la Comuni-

dad de Madrid (INE) registró en el segundo trimestre un ascenso 

del 3,0% en términos interanuales, reduciendo en 1,1 puntos la 

variación del primer trimestre. Por su parte, la variación acumula-

da anual en junio crece un 2,4%, un crecimiento 1,3 puntos supe-

rior al correspondiente a tres meses antes, continuando con su 

dinámica acelerada a lo largo del año. 

Este mismo indicador referido al conjunto de España refleja un 

crecimiento interanual en el trimestre del 2,8%, dos décimas por 

tanto inferior al de Madrid y siete por debajo de tres meses antes. 

En términos anualizados registra un ascenso del 2,3%, lo que su-

pone 0,6 puntos más que un trimestre antes e implica también una 

tendencia ascendente en términos de evolución anual. Hay que 

tener en cuenta que la diferencia entre las variaciones de los índi-

ces anualizados de Madrid y España se ha reducido en siete déci-

mas en los últimos tres meses, de manera que en junio es una dé-

cima mayor en Madrid, lo que no ocurría en los últimos tres años.  

Se mantiene la tendencia acelera-

da en el crecimiento del comercio 

al por menor de la región.  
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La ocupación en el comercio minorista de la Comunidad de Ma-

drid mantiene en el segundo trimestre del año su tendencia alcista 

en términos interanuales. En este último periodo creció un 1,2%, 

una variación 0,9 puntos superior a la de tres meses antes. En tér-

minos anualizados se observa también una tendencia ascendente, 

aunque por poco aún en valores negativos, pues la tasa de junio se 

sitúa en el -0,1%, mejorando en seis décimas el dato de marzo.  

En España la situación es comparativamente similar, con un as-

censo interanual en el último trimestre del 1,0%, una variación 0,2 

puntos por tanto inferior a la de Madrid pero 0,4 superior a la de 

hace tres meses. En el conjunto nacional la tendencia también es 

relativamente ascendente, con una variación del dato anualizado 

de junio del 0,7%, dos décimas mayor que la de hace tres meses. 

Se observa una paulatina convergencia en la evolución del empleo 

en ambos indicadores desde el pasado verano, que en junio baja a 

0,8 puntos a favor del conjunto nacional en términos de tasa me-

dia anual, reduciendo así la diferencia en cuatro décimas en los 

últimos tres meses.  

El empleo en el comercio al por 

menor regional mantiene su ten-

dencia alcista en el segundo tri-

mestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La confianza de los consumidores 

volvió a mejorar en el segundo 

trimestre de 2015, manteniendo su 

tendencia ascendente.  
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La Encuesta sobre Confianza de los Consumidores en la Ciudad 

de Madrid del segundo trimestre muestra una mejora, tanto res-

pecto del primer trimestre como de hace un año. El índice se sitúa 

en 41,2 puntos, 2,2 por encima de un trimestre antes, sumando un 

trimestre más de recuperación después de la pérdida registrada en 

el último del pasado año. La variación ha sido significativamente 

superior en términos interanuales, pues aumenta en 7,1 puntos, lo 

que implica la octava consecutiva de signo positivo.  

En cuanto a la valoración de si este es un buen momento o no pa-

ra realizar grandes compras domésticas, la mayoría sigue pensan-

do que es desfavorable (58,0%), de manera que esta negativa opi-

nión asciende en 0,2 puntos porcentuales respecto de hace tres 

meses. Solo un 6,4% piensa que es un buen momento, lo que su-

pone 1,9 puntos menos que en el anterior trimestre. Concentrando 

los valores en forma de índice, en el segundo trimestre se alcan-

zan los 24,2 puntos, 1,1 menos que en el trimestre anterior pero 

5,2 más que hace un año. El valor alcanzado en este trimestre im-

plica la sexta variación interanual positiva consecutiva.  

Los vehículos matriculados en la Ciudad de Madrid han continua-

do creciendo en el último periodo trimestral (hasta mayo), regis-

trándose un 13,3% más que en el mismo periodo de un año antes. 

Destacan las realizadas en marzo, pues su tasa de variación inter-

anual casi duplica la de cada uno de los dos meses anteriores. En 

cuanto al cómputo de los últimos doce meses, el crecimiento en 

mayo es del 8,8%, igual al de tres meses antes.  

En cuanto a la matriculación en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid, el aumento interanual en el segundo trimestre se situó en 
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el 10,9%, registrando en junio la variación interanual más elevada 

(21,1%), mes en el que el PIVE-8 estuvo vigente a lo largo de todo 

él. El mayor aumento en el trimestre se ha producido en el seg-

mento de tractores industriales (131,4%), de limitada importancia 

en el total, seguido del de camiones y furgonetas, con una varia-

ción interanual del 25,3%, mientras que los turismos, los que ma-

yor peso tienen en el total, también crecieron un 8,0%.  

En cualquier caso hay que tener en cuenta la influencia que los 

sucesivos planes PIVE tienen en los datos mensuales de matricula-

ciones, pues condiciona a estas en función de los plazos de entra-

da en vigor y finalización, con los correspondientes periodos sin 

vigencia de ninguno de ellos. En este sentido, hay que tener en 

cuenta también la incidencia que tiene el Impuesto sobre Vehícu-

los de Tracción Mecánica, de ámbito municipal, en el domicilio 

asignado a los mismos, lo que hace que en la Ciudad solo se matri-

culen en estos momentos, en cómputo anual, el 16,2% del total de 

la Comunidad.  

Los bienes de equipo continúan manteniendo un comportamiento 

netamente más favorable que la producción industrial en su con-

junto, manteniéndose una tendencia general estable en los últimos 

meses. En el conjunto de los tres últimos (hasta mayo de 2015) la 

variación interanual creció un 2,2%, reduciendo en 3,6 puntos el 

dato de tres meses antes. Además, la variación media anual en ese 

mismo mes alcanzó un crecimiento positivo también del 2,2%, 

igual a la de febrero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matriculación de vehículos con-

tinúa creciendo en Madrid, gracias 

a los sucesivos planes PIVE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los bienes de equipo se mantienen 

al alza, por encima del conjunto 

nacional.  
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En comparación con el conjunto nacional, la variación media 

anual de la producción de bienes de equipo en la región logró so-

brepasar a la de España en febrero, lo que no ocurría desde octu-

bre de 2013 y que se mantiene en estos momentos. Además, esta 

diferencia se está ampliando paulatinamente, de manera que si 

hace tres meses la diferencia era de 1,1 puntos, en mayo era de 

1,3. Hay que señalar que el índice que se utiliza para España en 

este apartado es el que no está corregido de efecto calendario, con 

objeto de que sea comparable con el disponible para la Comuni-

dad de Madrid.  

La estadística de intercambio de bienes con el exterior de España 

continúa confirmando para la Comunidad de Madrid la tendencia 

seguida a lo largo del pasado año, manteniendo la disparidad en-

tre el aumento de las importaciones y la caída de las exportacio-

nes. En los últimos tres meses, hasta mayo de este año, las expor-

taciones registraron una variación del -1,4% en términos medios 

anuales, lo que aun así supone una variación 5,8 puntos menos 

negativa que la de tres meses antes, lo que permite atisbar una 

próxima recuperación de las mismas, al menos en términos de 

tendencia.  

Por su parte, las importaciones mantienen la evolución al alza de 

periodos anteriores, de manera que en mayo aumentaron un 

12,4% en términos medios anuales, variación 6,4 puntos más ele-

vada que la de febrero. Así, en un año la diferencia favorable a las 

compras frente a las ventas al exterior, en términos de variación 

media anual, se ha incrementado en 13,7 puntos, prácticamente la 

totalidad de los 13,8 actuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El déficit comercial de la región 

con el exterior de España continúa 

aumentando.  
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Las ventas de Madrid al exterior de España, en el conjunto de los 

últimos doce meses, hasta mayo, alcanzaron 28.570,4 millones de 

euros, 639,3 más que el registro de febrero, mientras que las im-

portaciones sumaron 53.159,3 millones, 2.197,7 más que hace tres 

meses. Esta dinámica supone un significativo aumento del déficit 

comercial anual respecto de tres meses antes, de manera que la 

diferencia entre exportaciones e importaciones se situaba en -

24.588,8 millones de euros en cómputo anual, aumentando así el 

déficit en 1.556,5 millones respecto de tres meses antes, lo que 

supone un 34,2% más que el de hace un año. En este sentido, hay 

que tener en cuenta que si en estos momentos las exportaciones de 

bienes cubren el 53,7% de las importaciones, hace tres meses lo 

hacían en un 54,8%, pero que hace solo un año esta relación se 

situaba en el 61,3%.  

Descendiendo a su composición sectorial, el sector de bienes de 

equipo, el mayor en volumen con el 33,8% de las exportaciones 

totales, descendió un 0,8% en términos acumulados anualmente, 

de manera similar que las semimanufacturas, que lo hicieron un 

0,5%, ocupando el segundo lugar en términos de valor. Estos dos 

grupos suman en total el 62,7% de las exportaciones, cuatro déci-

mas más que hace un año. Por su parte, las importaciones de bie-

nes de equipo, también el sector de mayor importancia con un 

31,7%, crecieron un 14,7%, al tiempo que las de semimanufactu-

ras, que son a su vez las segundas en este orden, lo hicieron un 

10,2%. Estos dos epígrafes de importaciones totalizan el 58,5% del 

total, una décima más que un año antes.  
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El apartado que elevó en mayor medida sus exportaciones fue el 

sector automóvil, un destacado 30,7%, seguido del de alimentos 

con un 10,9, mientras que el de productos energéticos fue el que 

más las disminuyó, un 16,7%, seguido del de otras mercancías con 

un 11,8%. Por su parte, las únicas reducciones de las importacio-

nes las registraron las materias primas, con un descenso del 1,5%, 

mientras que los bienes de consumo duradero fueron los que más 

crecieron, un 24,1%, a quien siguen los productos energéticos con 

un 20,6%.  

Consecuencia de los datos anteriores, el apartado que más ha ele-

vado en términos relativos su saldo negativo entre exportaciones e 

importaciones ha sido el de productos energéticos, un 128,7% en 

los mismos términos medios anuales (865,2 millones de euros), 

seguido del de bienes de equipo con un 45,0% (2.231,7 millones). 

Por su parte, el de bienes de equipo es también el que en mayor 

volumen lo ha elevado.  

 

 
 

Expo rt . Impo rt . Saldo Expo rt . Impo rt .

Alimentos 1.368,2 3.845,9 -2.477,8 10,9 5,8

Productos energéticos 1.626,7 3.164,2 -1.537,5 -16,7 20,6

M aterias primas 218,1 366,0 -147,9 -9,6 -1,5

Semimanufacturas 8.273,8 14.246,6 -5.972,8 -0,5 10,2

Bienes de equipo 9.646,2 16.842,1 -7.195,9 -0,8 14,7

Sector automóvil 1.806,2 5.365,6 -3.559,4 30,7 10,0

Bienes de consumo duradero 336,6 1.520,2 -1.183,6 4,8 24,1

M anufacturas de consumo 2.312,7 7.207,5 -4.894,8 -4,5 12,7

Otras mercancías 2.982,1 601,2 2.380,9 -11,8 10,5

T o tal 28.570,5 53.159,2 -24.588,8 -1,4 12,4

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. M illones de euros. *Hasta mayo de 2015.

% var. anualA cumulado  12 meses*
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Los precios de consumo descendieron un 0,2% como media en el 

segundo trimestre del año, lo que contrasta con el descenso del 

0,9% del primero. El IPC de junio señala un incremento del 0,1%, 

lo que supone una tasa de variación solo una décima superior a la 

de hace un año, si bien en enero este indicador había descendido 

al -1,3%. Esta dinámica ascendente se inició en febrero y está res-

paldada por la de los alimentos y los bienes industriales, mientras 

que los precios de los carburantes y combustibles se mantienen en 

elevadas tasas negativas. El comportamiento de los precios en la 

región es similar al que han seguido en el conjunto nacional, de 

manera que en junio la variación de estos últimos se sitúa al mis-

mo nivel que la de los de Madrid.  

Por su parte, la inflación subyacente (tasa de variación anual de 

los precios de consumo que excluye del cálculo los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos) también se ha elevado en 

los últimos tres meses, de manera que en junio alcanzan una va-

riación anual del 0,6%, cuatro décimas por encima de marzo y al 

mismo nivel que la de España.  Esta dinámica se corresponde con 

una demanda que está dando signos de recuperación, lo que esta-

ría trasladándose paulatinamente a los precios de consumo.  

Las previsiones elaboradas por Funcas sobre el comportamiento 

de los precios de consumo en España estiman la inflación general 

en el -0,1% como media en 2015, con una tendencia mensual as-

cendente que colocaría la variación anual del IPC a final de año 

en el 1,3%. Estas mismas previsiones sitúan la inflación media de 

2016 en el 1,3%, cerrando el año en el 1,2%. Las previsiones rela-

tivas a la inflación subyacente la colocan en el 0,6% como media 

de 2015 y en el 0,9% en 2016.  

 

 

 

 

Los precios de consumo descendie-

ron en enero en Madrid un 1,3% 

en términos interanuales.  
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El grupo “Alimentos y bebidas no alcohólicas” es el que más cre-

ció en junio respecto de un año antes, un 2,1%, lo que supone 1,4 

puntos más más que tres meses antes y 3,2 que hace un año. 

“Otros bienes y servicios” y “Bebidas alcohólicas y tabaco” son los 

siguientes grupos. En sentido contrario destaca “Transporte”, con 

una tasa de inflación del -2,5%, en línea con la evolución de los 

precios de los combustibles, muy significativos en la estructura de 

costes de este sector, lo que supone desacelerar en nueve décimas 

el descenso de marzo. A este grupo le sigue “Comunicaciones”, 

que aminora en 2,9 puntos la tasa negativa de tres meses antes.  

El mayor diferencial positivo respecto del IPC de junio de España 

se produce en “Medicina” y “Otros bienes y servicios”, por valor 

de seis y cuatro décimas, respectivamente. En sentido contrario, 

la mayor divergencia negativa tiene lugar en “Ocio y cultura” y 

“Vivienda”, con respectivas diferencias negativas de 0,5 y 0,3 pun-

tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios que más descendieron 

en enero fueron los de Transporte 

y Comunicaciones. Por grupos 

especiales destacan los energéticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE.
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Atendiendo a los grupos denominados especiales, “Alimentos con 

elaboración, bebidas y tabaco” fue el que experimentó el mayor 

incremento en junio respecto de un año antes, con una variación 

del 1,5%, 1,1 puntos más que en marzo y 0,9 que un año antes. En 

sentido contrario están los “Productos energéticos”, que se sitúan 

en el -5,3% en el último mes, desacelerando en 1,8 puntos el des-

censo de marzo.  

Las mayores diferencias con la evolución en el conjunto de Espa-

ña se observa en los productos energéticos (0,4 puntos) y, en for-

ma opuesta, en los bienes industriales duraderos (-0,4 puntos). La 

inflación subyacente de junio registra un aumento del 0,6% en 

ambos casos.  

Un ámbito específico de los precios es el de los productos indus-

triales regionales a su salida de fábrica, medido por el Índice de 

Precios Industriales (IPRI), del que hay que señalar su desacelera-

ción en el segundo trimestre del año, al contrario de lo que ocu-

rrió en el anterior. La tasa interanual de junio se sitúa en el 0,3%, 

lo que supone 2,1 puntos menos que en marzo y 1,4 que un año 

atrás, si bien en términos medios anuales el dato de junio es igual 

al de tres meses antes.  

El diferencial con el conjunto de España se ha reducido respecto 

de tres meses antes, pues ha pasado de 3,7 puntos en marzo a 1,7 

en junio. La diferencia, que había llegado a ser de 8,1 puntos en 

junio de 2009, se está viendo disminuida paulatinamente a lo lar-

go del año.  

En otro orden de cosas, el precio medio de la vivienda libre de la 

Ciudad de Madrid ha acelerado su ritmo de crecimiento en el pri-

mer trimestre de 2015, de acuerdo con la estadística del Ministe-

rio de Fomento (en este sentido, hay que señalar que esta fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios industriales de la re-

gión se mantuvieron relativamente 

estables en el último trimestre, 

aumentando el diferencial positivo 

respecto del conjunto de España  

 

 

 

 

 

 

2014

jun may abr mar jun jun-15

General 0,1 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 0,0

  A limentos con elabor., bebidas y tab. 1,5 1,2 1,0 0,4 0,6 0,3

  A limentos sin elaboración 3,1 2,4 0,7 1,5 -3,1 -0,1

  Productos energéticos -5,3 -5,9 -7,0 -7,1 2,3 0,4

  B ienes industriales duraderos 0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -2,5 -0,4

  B ienes industriales no duraderos -2,0 -2,4 -2,9 -3,1 0,9 0,3

  Servicios 0,4 0,5 0,1 0,3 0,4 -0,3

  Subyacente 0,6 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0

Fuente: INE.

Grupo s

C o munidad de M adrid D iferencial 

co n España2015
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ha modificado los plazos de desagregación desde los dos a los cin-

co años, sin que en estos momentos se disponga de información 

estadística a este nivel anterior al primer trimestre de 2014). La 

variación interanual en este último periodo fue positiva, del 1,5%, 

lo que supone una variación anual 3,3 puntos superior a la del 

cuarto trimestre del pasado año y lleva el precio medio del metro 

cuadrado a 2.411,0 euros. Este crecimiento es mayor que el regis-

trado en el conjunto de España (variación del -0,1%, 1.457,9 eu-

ros) pero ligeramente inferior al de la Comunidad de Madrid 

(variación del 1,7%, 2.044,1 euros). En términos acumulados, los 

precios en la Ciudad han experimentado un descenso del 38,0% 

desde el primer trimestre de 2007, retroceso que ha sido inferior 

tanto en España (-28,0%) como en el conjunto de la Comunidad 

de Madrid (-31,9%).  

En términos medios anuales, la Ciudad de Madrid registra en el 

primer trimestre un retroceso del 1,1%, mientras que en el con-

junto regional este descenso se sitúa en el 0,1% y en España alcan-

za el 1,5%.  

En cuanto a la vivienda de menor antigüedad (hasta cinco años, 

según la nueva presentación de los datos por el Ministerio de Fo-

mento), los precios crecieron en el primer trimestre claramente 

por encima de la media, un 12,3% en términos interanuales, lo 

que supone un precio por metro cuadrado de 2.971,6 euros. Esta 

variación es superior a la registrada en España (variación del 

0,8% y precio medio de 1.723,8 euros) y en la Comunidad de Ma-

drid (variación del 7,4%, precio de 2.418,7 euros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios de la vivienda nueva 

en la Ciudad continúan reducién-

dose a mayor ritmo que la usada  
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Por su parte, el precio medio de la vivienda de más de cinco años 

de antigüedad ha aumentado hasta los 2.401,3 euros por metro 

cuadrado, lo que equivale a una variación anual del 1,3%. Este 

ascenso es superior tanto al de España (variación del -0,2%, 

1.448,5 euros) como al del conjunto de la Comunidad de Madrid 

(variación del 1,5%, 2.032,3 euros). En cuanto a los costes labora-

les por trabajador, los del conjunto de la Comunidad de Madrid 

han vuelto a desacelerarse en el primer trimestre del año, al haber 

registrado un aumento del 0,9% en términos interanuales, lo que 

supone una variación 0,5 puntos inferior a la del cuarto trimestre 

del pasado año. En términos medios anuales el incremento se si-

túa en el 1,2%, una décima por debajo del trimestre anterior, con-

tribuyendo el dato del primer trimestre a mantener una tasa me-

dia anual relativamente estabilizada en los últimos periodos.  

En España los costes laborales han experimentado un aumento 

del 0,5% en este primer trimestre, lo que contrasta con el descen-

so por igual valor de un trimestre antes, de manera que la varia-

ción interanual se eleva en un punto porcentual. En términos me-

dios anuales, el descenso es del 0,1%, dos décimas inferior al de 

un trimestre antes. De esta manera, la dinámica de crecimiento de 

los costes laborales se mantiene en el conjunto de la Comunidad 

por encima de la de España.  

El coste laboral mensual regional se situó en 3.009,0 euros, un 

21,0% superior a la media de España, aumentando la diferencia 

en este último trimestre. El único aumento interanual en la región 

ha tenido lugar en Servicios, con un 1,4%, mientras que en Indus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes laborales aceleraron su 

crecimiento en el tercer trimestre 

del año, mientras que en España 

disminuyeron  

 
 

 

 

 



tria desciende un 1,1% y en Construcción un 1,9%, desacelerando 

los dos últimos sectores sus anteriores ritmos de crecimiento de 

manera significativa.  
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El número de activos residentes en la Ciudad de Madrid aumentó 

un 0,2% en términos interanuales, lo que supone 2.400 activos 

más, según la EPA del segundo trimestre. Este ligero ascenso in-

teranual se produce después de un descenso en el pasado trimes-

tre y a pesar del retroceso del 1,5% en la población mayor de 16 

años, población esta última que sigue sin registrar una variación 

interanual de signo positivo desde el tercer trimestre de 2009. 

Consecuencia de lo anterior, la tasa de actividad en el último tri-

mestre aumenta en un punto porcentual, situándose en el 61,8% 

de la población de más de 16 años. Esta tasa es 3,3 puntos inferior 

a la de la Comunidad de Madrid pero 2,0 superior a la del conjun-

to nacional. Este crecimiento interanual de la tasa de actividad de 

la Ciudad es el tercero consecutivo, lo que no impide que siga si-

tuada por debajo del promedio de los últimos diez años. 

 El comportamiento de la actividad de hombres y mujeres ha sido 

diferente, pues la población activa masculina se redujo un 3,1% 

respecto del segundo trimestre del pasado año, mientras que la 

femenina aumentó un 3,5%. Por lo que se refiere a la tasa de acti-

vidad, la de los primeros se sitúa en el 66,7%, 0,4 puntos por deba-

jo de un año antes, en tanto que la de las mujeres lo hace en el 

57,7%, 2,3 puntos, al contrario, por encima. La diferencia entre 

ambas tasas se ha reducido en el último año, ya que si la de los 

hombres era 11,6 puntos superior en el segundo trimestre de 

2014, en estos momentos baja a 8,9. 

Atendiendo al criterio de la edad, la tasa de actividad de los más 

jóvenes, los comprendidos entre 16 y 19 años, es la única que re-

gistra un descenso interanual, mientras que al colectivo de 20 a 24 

le corresponde el mayor aumento. El grupo más relevante por su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población activa en la Ciudad de 
Madrid aumentó un 0,2% en el se-
gundo trimestre, lo que contrasta 
con el descenso de un trimestre an-
tes. 
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magnitud (25 a 54 años) la aumenta en 1,5 puntos porcentuales, 

siete décimas más que un trimestre antes, de manera similar que 

el de mayor edad (más de 55 años), que lo hace en 1,6 puntos, 

también en mayor medida que tres meses antes.  

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid disminuyó un 

0,7% en comparación con el mismo periodo de un año antes, se-

gún la EPA del segundo trimestre. Esta variación supone 9.100 

empleados menos, reduciendo además en 2,2 puntos la variación 

interanual del primer trimestre. El nivel de ocupación se sitúa en 

1.309.800 personas, lo que supone 2.400 también menos en com-

paración trimestral. El descenso de la ocupación medido por la 

EPA del segundo trimestre contrasta con el ascenso tanto en la 

Comunidad de Madrid como en España. 

Los asalariados alcanzan la cifra de 1.164.600, lo que supone un 

retroceso del 1,0% respecto de hace un año que contrasta con el 

aumento del 2,1% de un trimestre antes, pero mientras los asala-

riados del sector privado descienden un 0,5% los del público lo 

hacen un 2,9%. Por su parte, el número de empresarios ha aumen-

tado un 2,9% en los doce últimos meses, lo que supone cinco pun-

tos más de lo que lo hizo en el trimestre pasado. Consecuencia de 

todo ello, la ratio de asalarización se ha reducido en 0,3 puntos 

porcentuales en los últimos doce meses, hasta el 88,9% de los ocu-

pados en la Ciudad. 

El grupo de los que cuentan con un contrato temporal ha crecido 

un 6,7% respecto de hace un año, lo que supone una tasa inter-

anual significativamente inferior a la del primer trimestre. Por su 

parte, los trabajadores con contrato indefinido se han reducido un 

2,3% respecto del segundo trimestre de 2014, 1,5 puntos más de lo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población ocupada de la Ciudad 
disminuyó un 0,7% interanual en el 
segundo trimestre, de acuerdo con la 
EPA. 
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que lo hicieron un trimestre antes. Debido a ello, la tasa de tempo-

ralidad se sitúa en el 15,5%, 1,1 puntos por encima de la de hace 

un año. 

Respecto a la ocupación desde la perspectiva del sector de activi-

dad, los empleados en Industria crecieron en el último año un 

9,3%, lo que supone una variación interanual 1,8 puntos inferior a 

la del trimestre anterior. Por su parte, los empleados en Construc-

ción lo hicieron un 14,5%, 3,4 puntos más que en el segundo tri-

mestre del pasado año. En cuanto al sector Servicios, la ocupa-

ción disminuye un 1,8% interanual, empeorando la tasa de tres 

meses antes. Estos últimos representan por tanto el 88,8% del to-

tal, un punto menos que hace un año. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad de 

Madrid, el número de trabajadores ascendía en junio a 1.733.878 

personas, un nivel un 3,4% superior al del mismo mes de un año 

antes. Esta variación interanual supone un incremento un punto 

superior al de marzo. En términos trimestrales medios, la afilia-

ción creció un 3,6% interanual, también un punto porcentual por 

encima del trimestre anterior. Estos datos mantienen la tendencia 

ascendente de la afiliación en los últimos meses en cómputo 

anual, con un crecimiento del 2,8% en el conjunto de los últimos 

doce meses, cinco décimas más que en el mismo cómputo de tres 

meses antes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de temporalidad del segundo 
trimestre se elevó 1,1 puntos en un 
año, hasta el 15,5%. 
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Se mantiene la tendencia ascendente 
de la afiliación a la Seguridad Social. 
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Desde el punto de vista de la actividad, en términos trimestrales 

en este caso, Construcción y Servicios registran aumentos inter-

anuales en el segundo trimestre, lo que no logra Industria. Así, el 

primero de los sectores crece un 4,3%, 1,2 puntos por encima de 

un trimestre antes, mientras que Servicios lo hace un 3,6%, nueve 

décimas también por encima de hace tres meses. Por el contrario, 

el sector industrial disminuye la afiliación un 1,9%, lo que implica 

un descenso 1,8 puntos inferior al del trimestre anterior.  

Atendiendo a las ramas más significativas del sector Servicios, el 

mayor crecimiento se produce en Educación y en Comidas y bebi-

das, mientras que el menor en Administración Pública y en Activi-

dades de los hogares.  
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El desempleo medido por la EPA del segundo trimestre aumentó 

en comparación con un año antes, con una tasa interanual del 

4,4%, catorce puntos más por tanto que en el primer trimestre del 

año. La tasa de paro se situó en el 17,1%, lo que la coloca siete 

décimas por encima de la de un año antes. Este aumento del paro 

contrasta con el descenso tanto en la Comunidad de Madrid como 

en España, contraste que también se vio que se producía en mate-

ria de ocupación. 

El aumento interanual del paro solo ha afectado a las mujeres, 

entre las que ha crecido un 14,0%, pues entre los hombres la EPA 

ha estimado un descenso del 3,4%. La tasa de paro femenina ha 

quedado situada en el 16,6%, 1,5 puntos por encima de la hace un 

año, mientras que la de los hombres en el 17,6%, 0,1 puntos por 

debajo de ese mismo periodo. 

Por grupos de edad, se observan aumentos interanuales en la tasa 

de paro de todos los segmentos salvo en el de más de 55 años, al 

contrario de lo que ocurría tres meses antes. El mayor ascenso se 

produce entre los más jóvenes, si bien se trata de un colectivo de 

escasa importancia relativa. En el colectivo más representativo, 

que cubre a los de 25 a 54 años, la elevación es de 0,3 puntos, tres 

décimas más que en el trimestre precedente, mientras que en el de 

más edad se refleja un descenso de siete décimas. 

Por lo que respecta al paro registrado en la Ciudad de Madrid 

(Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), su número se situó 

en junio de 2015 en 212.389 personas, lo que supone una disminu-

ción con respecto a junio del pasado año del 7,2%, una décima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cifra de parados medida por la 
EPA del segundo trimestre se incre-
mentó un 4,4% en términos inter-
anuales. 
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menos de descenso por tanto que en el pasado mes. Tomando co-

mo referencia los datos correspondientes a mayo de este mismo 

año, el paro registrado disminuye en 5.406 personas. 

En el conjunto de los tres últimos meses, la caída interanual ha 

sido del 7,1%, cuatro décimas mayor que la del primer trimestre. 

En estos términos, diferenciando por sexo, el paro se redujo en 

mayor medida entre los hombres, un 9,8% de media en el trimes-

tre, que entre las mujeres, un 4,5% en el mismo periodo. Así, la 

participación de las mujeres en el total ha aumentado en el trimes-

tre en siete décimas, hasta el 52,0%.  

El mayor descenso en los últimos tres meses se ha registrado en el 

tramo de mayor importancia por su volumen (25 a 54 años), con 

un retroceso del 9,5% interanual, seis décimas mayor que el de un 

periodo antes. Este descenso supera al del tramo más joven (16 a 

24 años), que registra una disminución del 4,6%, 3,3 puntos por 

debajo del trimestre anterior. Por el contrario, en el tramo de ma-

yor edad los parados aumentaron un 1,3% en estos tres meses, 

mejorando aun así en 1,8 puntos la variación de un trimestre an-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paro registrado se redujo en el 
segundo trimestre un 7,1% en media 
interanual, cuatro décimas más que 
en el anterior. 
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tes. Estos últimos suponían el 20,5% del total en el segundo tri-

mestre, ocho décimas más que en el primero. 

El 41,9% de los parados registrados en media de los tres últimos 

meses cobraban la prestación de desempleo, 1,6 puntos menos 

que un trimestre antes y 5,4 que hace un año, observándose a par-

tir de septiembre de 2013 una tendencia general descendente en 

esta materia. En volumen, los perceptores de la prestación totali-

zaban 91.523 en media en el trimestre, un 17,8% menos que un 

año antes, mientras que los no perceptores sumaban 126.926, un 

0,2% más que un año atrás. 

En cuanto al tiempo de permanencia en los registros del paro, en 

el segundo trimestre del año el 44,9% de los parados llevaba más 

de un año en esta situación, un punto más que hace tres meses y 

siete décimas que hace un año, observándose un cierto repunte en 

estos últimos meses. El número de parados de larga duración al-

canza los 98.052 como media en estos últimos tres meses, lo que 

supone un 5,7% menos que un año antes, mientras que el resto de 

desempleados totalizaba 120.397, un 8,3% también menos que 

hace un año. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los parados que cobraban la presta-
ción de desempleo se redujeron un 
17,8% en el segundo trimestre en 
comparación anual.  
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Llamamos población flotante al contingente demográfico de per-

sonas que, no estando empadronadas en un municipio, transitan 

por éste por diversos motivos, ya sean laborales, culturales, de 

ocio, o por cualesquiera otras cuestiones. Todas estas personas 

generan actividad económica y hacen uso de los servicios públicos 

locales, por lo que resulta importante, y en algunos casos impres-

cindible, su cuantificación y estudio. 

Podemos por tanto considerar población flotante a todas aquellas 

personas que sin ser residentes en un municipio:  

 Se desplazan frecuentemente al mismo (commuters) por 
trabajo, estudios, gestiones, compras, ocio u otros motivos. 

 Se encuentran en el municipio de vacaciones. 

 Los que pasan ciertos períodos de tiempo del año en el mu-
nicipio (por ejemplo, jornaleros y trabajadores de tempora-
da) 

 Los que están en tránsito hacia otras localidades 
(aeropuertos, estaciones, puertos, etc.). 

 Los inmigrantes en situación administrativa irregular. 

La legislación española tiene en consideración a la población flo-

tante para calcular, por ejemplo, los gastos e inversiones en salud 

pública, la distribución de las fuerzas de seguridad del estado, o la 

concesión de farmacias, por poner algunos ejemplos.  Pero en 

cualquier caso, existe una serie de municipios en los que el impac-

to de esta población flotante es mucho más amplio, de manera que 

empieza a ser habitual que ya algunos ayuntamientos estén recla-

mando considerar también a la población flotante en el cálculo de 

las asignaciones que reciben del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Son especialmente llamativos algunos casos de localidades turísti-

cas costeras, que a todos nos vienen a la memoria, que pueden 

perfectamente multiplicar por diez su población en verano, gene-

rando así una amplia y rápida riqueza económica, pero sometien-

do también a sus habituales servicios públicos, como los hospitala-

rios, de policía, de agua y saneamiento, de tratamiento de resi-

duos, etc. a una presión insostenible durante determinados meses 

al año, si no se han planificado correctamente con anterioridad. 

En el caso de Madrid, aun siendo el municipio español con mayor 

población flotante en términos absolutos, las causas no responden 

a esta estacionalidad turística tan llamativa, sino a su considera-

ción como gran metrópoli, que atrae diariamente a una gran can-

tidad de personas, fundamentalmente para trabajar o estudiar en 

la ciudad, y por supuesto, también a turistas y visitantes. 

El polo de atracción poblacional que constituye la ciudad de Ma-

drid se explica fácilmente por ser: 

 El principal centro económico y laboral del país.  

 Capital administrativa y centro de servicios avanzados. 

 Gran centro comercial, cultural y de ocio. 

 Sede de grandes universidades y prestigiosos centros de es-
tudios e investigación. 

 Centro de congresos y eventos deportivos. 

 Ciudad patrimonial y museística. 

 Principal centro de servicios sanitarios. 
 

El Padrón Municipal de Habitantes de 2014 arrojó una cifra de  

3.166.130 habitantes para la ciudad de Madrid, lo que supuso 

49.503 vecinos menos que en 2013. Entre los años 2000 y 2010 

Madrid creció un 13%. Desde entonces, Madrid ha perdido un 4% 

de población. Son múltiples los factores que explican esta pérdida 

de población, como un crecimiento vegetativo cada vez más estre-

cho, un saldo migratorio negativo, la crisis económica..... 

En cualquier caso, las proyecciones municipales apuntan a que 

durante los próximos años la población madrileña se mantendrá 

estable por encima de los tres millones de personas, con pequeñas 

variaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos absolutos, Madrid es 

el municipio español con la mayor 

población flotante  
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Más complejo resulta cuantificar aquella población que, sin estar 

empadronada, transita por la ciudad, genera actividad económica 

y hace uso de los servicios públicos locales. 

A finales de 2008, justo al comienzo de la crisis económica, infor-

mes del Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid 

estimaban la población flotante de la ciudad en 1.393.406 perso-

nas, completando los datos ofrecidos por el entonces en vigor Cen-

so de Población y Viviendas 2001, que cifraba la población vincu-

lada no residente (la que trabaja, estudia o tiene una segunda resi-

dencia en Madrid) en 664.697 personas. 

En el momento actual, cuando empieza a vislumbrarse ya la sali-

da de la crisis,  procede actualizar datos y comprobar hasta qué 

punto una crisis como la actual, de repercusión mundial y que se 

ha cebado especialmente en el empleo, ha podido afectar a toda 

esa población que antaño nos visitaba diariamente. 

Sin olvidar, claro está, que la presencia de esta población tempo-

ral en la ciudad tiene importantes repercusiones en la economía, 

la sociedad, el medio ambiente y los servicios públicos locales, que 

conviene analizar. 

Como se ha comentado, la presencia de esta población temporal 

en la ciudad tiene importantes repercusiones en la economía, la 

sociedad, el medio ambiente y los servicios públicos locales, por lo 

que se hace necesario su medición y análisis, para lo que vamos a 

ir revisando las distintas fuentes disponibles. 

El Censo es la mayor operación estadística del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y se realiza cada 10 años.  

El Censo de 2001 ya contemplaba el concepto de “población vin-

culada no residente” como aquella que en el momento de la toma 

de datos se encontraba en el municipio por cualquiera de las tres 

razones siguientes: Por trabajo, por estudios o por contar con una 

segunda residencia en la ciudad. 

El último Censo de Población y Viviendas se realizó en 2011 y por 

primera vez se ha desarrollado bajo una reglamentación comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población flotante incide de 

forma directa en la economía, la 

sociedad, el medio ambiente y el 

gasto público 
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(Reglamento 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo) que 

asegura la comparabilidad de resultados para toda la Unión Euro-

pea. 

La metodología del Censo 2011 combina el uso de registros admi-

nistrativos con la información de una gran muestra formada por 

1.621.643 hogares y 4.107.465 personas. Con el fin de obtener una 

muestra representativa, se recogió información de todos los 8.116 

municipios españoles. La fracción de muestreo nacional para la 

población fue cercana al 9 % y la información relacionada con las 

personas (migraciones, estudios, movilidad, parentescos...), los 

hogares (composición del hogar) y los núcleos familiares, se obtu-

vo a partir de tratamientos de la información recogida en cuestio-

nario individual. 

El Censo 2011, recoge también el concepto de población vincula-

da, aunque con un matiz distinto. Se sigue contemplando a las 

personas que acude habitualmente a la ciudad para trabajar o es-

tudiar, pero cambia el requisito de la segunda residencia del Cen-

so 2001 por el de acudir a la ciudad por cualquier otro motivo que 

implique al menos pasar 14 noches al año.  

Los Censos continúan sin considerar, sin embargo, a otros tipos 

de commuters, como los turistas o los excursionistas, por lo que 

iremos matizando cada tipología según otras fuentes, en los si-

guientes apartados.  

El  Censo 2011 cuantifica la población vinculada no residente de 

Madrid en 894.906 personas, con una tasa de vinculación del 

128,1%: 

 Vienen a trabajar: 501.213 

 Vienen a estudiar: 118.076 

 Pasan más de 14 noches al año: 275.618 

Por su parte, el Censo de 2001 contabilizó 664.697 personas, con 

una tasa de vinculación del 122,6%, aunque el cambio de criterio 

en el tercer supuesto no nos permite una comparativa a nivel to-

tal: 

 Vienen a trabajar: 505.170 

 Vienen a estudiar: 99.705 

 Tienen una segunda residencia en Madrid: 59.823 

Sí podemos comparar, sin embargo, las cifras de personas que 

acudían a la ciudad para trabajar o estudiar en una y otra fecha. 

Los Censos no contemplan como 

población vinculada a turistas, 

excursionistas y visitantes 
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Parece claro que la atracción de empleo por la ciudad no se ha 

visto apenas mermada por la crisis económica, habiendo bajado el 

número de commuters laborales durante esos diez años en apenas 

cuatro mil personas, un 0,8%, cuando recordemos que la tasa de 

paro a finales de 2001 era del 10,48% (obviando la ruptura meto-

dológica en la EPA del 2005) frente al 16,96% de finales de 2011, 

con la crisis en pleno auge.  

Destaca sobre todo el incremento de los commuters por estudios, 

que crecieron un 15,6 % durante esos diez años, como muestra de 

la cada vez más amplia oferta formativa de la ciudad. 

En cualquier caso, y sin olvidar que los Censos están fundamenta-

dos en encuestas, en algunos campos, como por ejemplo el labo-

ral, podemos acudir a fuentes más objetivas como los propios re-

gistros de la Seguridad Social. Por otro lado, lo censos no inclu-

yen a otros tipos de commuters, como los turistas o los excursio-

nistas, que son especialmente significativos en Madrid, por lo que 

iremos matizando cada tipología según otras fuentes, cuando sea 

posible, en los siguientes apartados.  

De las 1.747.217 cuentas de cotización a la Seguridad Social que 

mantenían las empresas de la ciudad de Madrid a 1 de enero de 

2012, último dato disponible, 709.563 corresponden a trabajado-

res que tienen fijada su residencia fuera de la ciudad. De éstos, 

605.134 tienen su residencia en otros municipios de la Comunidad 

de Madrid o en provincias limítrofes. 

 Por su parte, los informes anuales 2013 de MUFACE, ISFAS y 

MUGEJU arrojan un total de 250.446 titulares en la provincia de 

Madrid. Si estimamos que la ciudad concentra el 75% de los orga-

nismos públicos y el 50% de los específicamente militares o judi-

ciales, y le aplicamos después un porcentaje de commuters similar 

al de la Seguridad Social, obtenemos una cifra de 68.304 trabaja-

dores más, a añadir a la cifra de personas no residentes que acu-

den diariamente a trabajar a nuestra ciudad. 

 Resumiendo, podemos decir que en Madrid trabajan 709.563 co-

tizantes a la Seguridad Social que no residen en la ciudad. 

De entre los municipios madrileños, los que más trabajadores 

aportan a la capital serían Móstoles (38.334), Leganés (36.391), 

Fuenlabrada (36.065), Alcorcón (33.022) y Getafe (29.722).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid entran a diario  

709.563 trabajadores, procedentes 

de otros municipios 
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Comparando estas cifras con las del comienzo de la crisis en 2008, 

podemos apreciar como la afiliación ha caído un 9% en los años 

más duros, pasando de 1.921.062 afiliados a los 1.747.217 que 

señalamos arriba, y que en esos cuatro años, el número de afilia-

dos con domicilio en la propia ciudad cayó un 12%, frente al 5% 

de caída de los commuters procedentes de otros municipios ma-

drileños. 

Más llamativo resulta que los afiliados residentes en provincias 

limítrofes no hayan disminuido sino que por el contrario hayan 

aumentado un 12%, al igual que los residentes extranjeros, que 

crecieron un 33% en este período, lo que se explica por el menor 

impacto que la crisis ha tenido en el empleo de Madrid, en compa-

ración con otras regiones, que ha motivando que muchos trabaja-

dores de las Comunidades Autónomas vecinas hayan tenido que 

desplazarse a la capital para trabajar. 

Una novedad que introducimos en el presente estudio es la de in-

cluir en el grupo de población flotante por trabajo a los empleados 

públicos. Este dato puede ser poco relevante en otras ciudades, 

pero en el caso de Madrid, centro político y administrativo de la 

Comunidad y del país, cobra especial importancia dado el elevado 

número de organismos públicos que acoge la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios madrileños que 

más trabajadores aportan a la ca-

pital son Móstoles, Leganés, Fuen-

labrada, Alcorcón  y Getafe 

(29.722). 
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Podemos estimar que un 75% de los funcionarios civiles del Esta-

do tienen su centro de trabajo en la ciudad, frente al colectivo ju-

dicial y las fuerzas armadas, que se repartirían por igual entre la 

ciudad y la Comunidad Autónoma.  

Aplicando un porcentaje de commuters similar al de la Seguridad 

Social a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas, podemos esti-

mar que diariamente acudirían a trabajar a Madrid 68.304 em-

pleados públicos no residentes. 

La Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM) realizada por el 

Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid 

en 2004, contabilizó un total de 9,57 millones de viajes con origen 

o destino en el municipio de Madrid. En espera de una nueva edi-

ción más reciente, utilizaremos la EDM 2004. 

Según ésta, el segundo motivo principal de los viajes con origen 

fuera del municipio y destino Madrid, después del laboral, fue el 

educativo, con una media de 155.895 commuters diarios. 

Nótese cómo esta cifra en considerablemente superior a la indica-

da por los últimos Censo 2011 (118.076) y Censo 2001 (99.705). 

La razón puede estar en en que la EDM contabiliza también todos 

los viajes con destino Madrid, cuyo motivo sean los estudios (por 

ejemplo, venir a Madrid a examinarse o a hacer una matrícula) 

además de los que físicamente estudian en la propia ciudad. 

En cualquier caso, este número siempre creciente de estudiantes 

en Madrid ha supuesto la consolidación de la ciudad como la ma-

yor concentración de estudiantes de España y una de las mayores 

de Europa.  

Son varias las razones que apoyan esta gran afluencia de estu-

diantes. Por un lado, Madrid cuenta con una amplia y diversifica-

da oferta formativa, avalada por numerosos centros de reconocido 

prestigio.  

Por otro lado, el propio entorno socioeconómico de la ciudad, con 

gran dinamismo económico, ofrece a los estudiantes importantes 

expectativas de empleo y de desarrollo profesional.  

Finalmente, no podemos olvidar que la amplia oferta cultural y de 

ocio de Madrid, así como su reconocida condición de ciudad 

abierta, invitan a los estudiantes a elegir Madrid. 

 

Dada su condición de centro políti-

co y administrativo, Madrid cuenta 

con un importante contingente de 

empleados públicos 
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De todos estos estudiantes, podemos extrapolar cuántos corres-

ponden a la educación obligatoria y cuántos a la universitaria, 

consultando fuentes municipales.  

Así, Estadística del Ayuntamiento de Madrid tiene registradas to-

das las matriculaciones realizadas en todos los Colegios e Institu-

tos de la ciudad.  

Por otro lado, el Padrón Municipal permite conocer la edad de 

todos los residentes, de manera que el saldo resultante entre los 

empadronados con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años 

- de escolarización obligatoria - y las matriculaciones en Primaria 

y en ESO, indicaría los estudiantes de educación obligatoria que 

no residen en Madrid, y que ciframos en 2.543 personas. 

En relación a los estudiantes universitarios, los informes del Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte, señalan que las univer-

sidades de la ciudad de Madrid registraron 154.701 alumnos el 

pasado curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid es el principal centro estu-

diantil de España y uno de los ma-

yores de Europa. 
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Conociendo que la Tasa Neta de Escolarización Universitaria para 

el grupo de edad entre 18-24 años es del 42,9 % en nuestra Comu-

nidad, podemos establecer que todas las matriculaciones que ex-

cedan de 87.898 (el 42,9% de los 204.890 jóvenes madrileños de 

entre 18-24 años), hasta llegar a las  154.701 matrículas del pasa-

do curso en universidades de la ciudad de Madrid, corresponde-

rían a no residentes. 

Con ello obtenemos una cifra de 66.803 commuters universitarios, 

pero sin olvidar que en realidad el dato será mayor, porque no 

hemos considerado a los mayores de 24 años o a los estudiantes 

de postgrados.    

A esta cifra podemos sumarle los estudiantes extranjeros que cur-

san un máster en universidades de la Comunidad de Madrid, que 

según las estadísticas del Ministerio fueron 3.671 personas (938 

europeos, 2.596 americanos, 137 africanos y 1.137 asiáticos) du-

rante el pasado curso 2013/2014, y de los que podemos estimar 

que al menos la mitad, 1.836 estudiantes, lo fueron en universida-

des de la propia ciudad. 

Madrid es un destino turístico mundial de primer orden, especial-

mente para el turismo de mayor valor añadido, como son el cultu-

ral y el de ferias y congresos.  

Este tipo de turistas se caracterizan por su alto nivel adquisitivo - 

con los innegables beneficios que esto tiene para la economía local 

-, por su baja estacionalidad (de hecho, Madrid es la Comunidad 

menos estacional, con un índice de Gini del 0,14 en 2012) y por su 

menor impacto ambiental en relación a otros tipos de turistas,  

como por ejemplo, los de sol y playa. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado curso, 154.701 estudian-

tes se matricularon en las nueve 

universidades de la ciudad 
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En cualquier caso, el siempre bienvenido turismo ejerce una pre-

sión extra en los servicios, recursos y equipamientos de la ciudad, 

por lo que interesa su cuantificación.  

La principal fuente de referencia sería la Encuesta de Ocupación 

Hotelera, que registra todos los alojamientos en hoteles o estable-

cimientos similares. Así, la EOH de 2014 cifra en 16,5 millones las 

pernoctaciones en hoteles de la capital, de las que el 45% corres-

ponderían a residentes españoles y el 55% a extranjeros  

La EOH deja fuera, sin embargo, a aquellos turistas que no acu-

den a un establecimiento hotelero, bien por disponer de una segunda 

residencia en Madrid, propia o alquilada, bien por alojarse con 

familiares o amigos, o bien por utilizar otras fórmulas. 

Para estimar el número de turistas no hoteleros acudiremos a los 

estudios del Instituto de Turismo de España, en concreto la en-

cuesta de movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR) y 

la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR).  

Así, los Informes Anuales 2012 de Frontur, Familytur y Egatur 

estiman que la Comunidad de Madrid recibió ese año 4.494.000 

visitantes extranjeros y  9.057.000 visitantes extranjeros, con una 

estancia media, respectivamente, de 7,3 días para los extranjeros y 

3,8 días para los residentes, lo que nos llevaría a un total de 

66.989.000 días de estancia. 

Por los datos de la EOH sabemos que de todos los viajeros que 

visitaron la Comunidad de Madrid en 2012, el 72,8% de los resi-

dentes y el 90,7% de los extranjeros se quedaron en la ciudad de 

Madrid, así que aplicando estos mismos porcentajes al total de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 ha supuesto un récord histó-

rico de turistas en la ciudad, con 

16.511.231 pernoctaciones hotele-

ra 

 

 

 

 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



95 

66,9 millones de días de estancia anteriormente señalados, pode-

mos concluir que 54,9 millones corresponderían a la ciudad, es 

decir, 150.384 pernoctaciones diarias, ya que la escasa estaciona-

lidad del turismo madrileño nos permite suponer que estas per-

noctaciones se distribuyen homogéneamente a lo largo del año. 

Esta cifra supera en casi diez mil pernoctaciones a las obtenidas 

en el anterior estudio sobre población flotante realizado para 2008 

por el entonces Observatorio Económico de Madrid, lo que no ha-

ce sino confirmar la excelente salud del sector turístico madrileño, 

que en 2014 ha batido todos los records de afluencia turística que 

tenía la ciudad hasta la fecha. 

La  Encuesta Domiciliaria de Movilidad estima que, además de los 

trabajadores y estudiantes, existe un elevado número de personas 

que acuden diariamente a la ciudad por cuestiones diversas. Es lo 

que llamamos excursionistas, que nos visitan diariamente por 

asuntos personales (87.981 personas), por ocio y compras 

(69.780), para hacer gestiones (43.276), acudir al médico (38.104), 

acompañando a otra persona (22.533), por tener otro domicilio en 

Madrid (22.533), por deportes (9.159) o por otros motivos (1.129). 

Puede parecer un dato menor, pero el hecho de contar en nuestra 

ciudad con un hub aeroportuario de primer orden mundial, atrae 

a un elevado número de viajeros todos los días. De hecho, el aero-

puerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas registró 39.735.618 pasa-

jeros en 2013. 

Según la oficina de Estudios de Movilidad en el Modo Aéreo 

(EMMA) de AENA, el 27,6 % de los pasajeros del aeropuerto son 

residentes en la propia Comunidad de Madrid, frente al 72,4% que 

proceden de otras regiones o del extranjero. En cualquier caso, no 

podemos saber con certeza qué porcentaje de estos usuarios tie-

nen como destino final Madrid - en cuyo caso ya estarían contabi-

lizados en las cifras de turistas - así que vamos a abordar el análi-

sis de los commuters desde otra vía. 

Sabemos que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas no es 

solamente el aeropuerto de Madrid, sino el del todo el área metro-

politana, cuya población ciframos en 7,3 millones de personas. En 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid es visitado a diario por un 

elevado número de personas que 

acuden a la ciudad por asuntos 

personales, ocio, compras,  gestio-

nes,  médico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aeropuerto Adolfo Suárez Ma-

drid–Barajas da servicio a todo el 

área metropolitana de Madrid, lo 

que supone una constante afluen-

cia de viajeros y acompañantes a 

la ciudad 

 

 

 



96 

porcentaje, esto supone que el aeropuerto da servicio a un 43,8 % 

de madrileños y a un 66,2 % de foráneos. 

Aplicando este 66,2% a los 39,7 millones de pasajeros anuales re-

gistrados, obtenemos una cifra de 22,46 millones de personas que 

podemos suponer no residentes y que no tienen como destino final 

Madrid, lo que arroja la cifra de 61.550 commuters diarios. 

Tradicionalmente se ha venido considerado a la inmigración no 

regularizada como población flotante.  

No obstante, la normativa española que rige el padrón municipal 

desde 1997, establece que "en el padrón municipal deben estar 

dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean 

nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regu-

larizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior".  

Es bien conocido además que el empadronamiento suele ser un 

requisito para tener acceso a los servicios sanitarios y sociales, 

por lo que podemos estimar que buena parte de los inmigrantes, 

regularizados o no, están dados de alta en el padrón y por tanto, 

son considerados ya como población residente. 

Como se ha comentado, el vínculo más frecuente de un individuo 

con un municipio suele ser la propia residencia. De su cuantifica-

ción se ocupan los padrones municipales, que serían los registros 

administrativos donde constan los vecinos del municipio. Su for-

mación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los res-

pectivos ayuntamientos y de su actualización se obtiene la Revi-

sión del Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada 

año. 

El último Padrón realizado por el Ayuntamiento de Madrid arrojó 

la cifra de 3.166.130 residentes en la ciudad.  

A esta cifra, dada las espaciales características de Madrid como 

centro político, administrativo, económico y cultural, conviene 

agregarle la población vinculada no residente o población flotan-

te, como se viene llamando tradicionalmente, que en el presente 
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estudio hemos estimado en 1.453.620 personas. Sumadas ambas, 

obtenemos un total de  4.619.750   personas vinculadas a la ciu-

dad de Madrid por motivos de residencia, trabajo, estudios, ocio u 

otros  

Esta población flotante supera las obtenidas en anteriores estu-

dios, lo que evidencia que el poder de atracción de la ciudad se ha 

acrecentado durante la crisis económica, por un lado, y por otro, 

compensa eventuales pérdidas de población residente durante los 

últimos años.  

En el cuadro siguiente podemos apreciar el desglose de esta po-

blación que acude diariamente a la ciudad  

Sumando esta cifra a la de 3.166.130 ya residente en la ciudad, 

tendríamos un total de  4.619.750   personas vinculadas a Madrid 

por motivos de residencia, trabajo, estudios, ocio u otros asuntos. 

Resulta innegable que recibir casi un tercio adicional de población 

tiene importantes efectos económicos para Madrid. También es 

claro que esta población incremente, por otro lado, la presión en 

el gasto público. 

En materia estrictamente de empleo, como hemos podido ver an-

teriormente en las cuentas de la Seguridad Social y en los infor-

mes de las distintas Administraciones presentes en la ciudad, se 

estima que un 40,6% de los trabajadores de Madrid procedería de 

fuera de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que Madrid cuenta con 

una población vinculada, ya sea 

por residencia como por otros mo-

tivos, de 4.619.750 personas 
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Desde el enfoque de la producción, esta masa laboral no residente 

influiría en ese mismo porcentaje en la economía madrileña, de 

manera que podemos estimar que, si el VAB de la ciudad en 2011 

fue de 114.160,4 millones de euros, 46.349,1 millones fueron ge-

nerados directamente por esa población flotante laboral. 

Desde un punto de vista de la demanda, -descontados los com-

muters por trabajo, para evitar duplicidades- , podemos estimar 

que el resto de la población flotante, que ascendería a un 14,61 % 

de la población vinculada total, ejercería también un impacto de 

similar proporción en aquellas partidas del VAB más relacionadas 

directamente con el consumo, como son Comercio, Transporte, 

Hostelería, Educación y Servicios recreativos, a los que aporta-

rían 4.049,6 millones de euros.  

Por otro lado, toda esta población extra hace un uso diario de los 

equipos, servicios y recursos municipales, sin contribuir fiscal-

mente a su mantenimiento, lo que aumenta la presión del gasto 

público local.  

Analizando las Cuentas Anuales del Ayuntamiento del pasado año 

2013 podemos identificar aquellas partidas presupuestarias más 

cercanas al ciudadano, tales como seguridad, emergencias, lim-

pieza, medio ambiente, vías públicas, cultura, turismo, etc. y 
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cuantificar un gasto per cápita de todas ellas, incluyendo la pobla-

ción flotante, de 446,86 €. 

Multiplicando este gasto per cápita por el casi millón y medio de 

personas que constituye la población flotante de la ciudad, pode-

mos estimar en casi 649,5 millones de euros el esfuerzo presu-

puestario del Ayuntamiento de Madrid para dar servicio a esta 

población adicional que transita diariamente por la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede estimarse en  649,5 millones 

de euros el esfuerzo presupuesta-

rio del Ayuntamiento de Madrid 

para dar servicio a la población 

flotante 
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Concluyendo, podemos decir que el hecho de que casi un tercio de 

la población que transita a diario por la ciudad sea foránea forma 

parte ya de la propia identidad de la ciudad, y debe tenerse en 

cuenta en todos los planes de acción que se desarrollan en Ma-

drid, así como en el diseño y prestación de unos servicios públicos 

eficientes. 

Esta población extra es un activo para la Capital. La crisis econó-

mica de estos últimos no años no ha mermando, sino que incluso 

ha incrementado, el poder de atracción de población de la ciudad 

de Madrid, fundamentado principalmente en un dinamismo em-

presarial que no se ha detenido y en una amplia oferta formativa, 

cultural y de ocio que definen esta ciudad. 

El gran contingente de trabajadores foráneos que reciben a diario 

la ciudad incide de manera directa en la producción, incremen-

tando el VAB de la ciudad. Asimismo, toda esta población flotante 

demanda bienes y servicios, con el consiguiente incremento del 

consumo, que redunda muy positivamente en el conjunto de nues-

tra economía. 
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