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El mes de un vistazo en la Comunidad de Madrid 

 
 

-Las previsiones de CEPREDE específicas para la Comunidad de Madrid 

apuntan a un nivel de actividad en el I TR 2021 aún inferior al de un año 

atrás. A partir del II TR, para el que se espera un avance muy vigoroso, 

se mantendrá un perfil de crecimiento que permitirá alcanzar niveles 

prepandemia en el IV TR 2021. 

- Entre las previsiones disponibles por CC.AA., durante el último 

mes CEPREDE ha actualizado las suyas, que han experimentado una 

rebaja importante frente a las del mes anterior (-1 p.p. la media 

nacional; -0,8 p.p. las de la Comunidad de Madrid) y que aún 

reflejan una amplia dispersión regional. 

  

- Aumento de la afiliación y reducción del paro registrado en marzo, en 

línea con el comportamiento estacional anterior al inicio de la crisis 

sanitaria de ambas variables. La variación interanual, condicionada por 

la distinta intensidad con la que se reflejó la excepcional situación de 

marzo de 2020 en estas dos variables registrales. 

- En marzo, la inflación de la región repunta hasta el 0,9% 

interanual, el máximo de los últimos 14 meses. Las contribuciones 

al alza por la subida de los precios de los carburantes y de la 

electricidad son el origen de este ascenso. La subyacente cae dos 

décimas y cambia de signo: -0,1%. Las previsiones sitúan la 

inflación media de España en 2021 en el 1,8%. 

  

- En febrero, la balanza comercial experimenta de nuevo 

crecimientos, discretos para las exportaciones: 0,3% y más sólidos 

para las importaciones: 2,9%. Así, la caída de enero no parece tener 

continuidad, recuperando la senda alcista iniciada en los últimos 

meses de 2020. 

- En febrero se crearon 2.081 sociedades mercantiles en la 

Comunidad de Madrid, el 23,7% del total nacional, liderando Madrid 

la generación de nuevo tejido empresarial. El capital suscrito por las 

nuevas sociedades se ha reducido hasta los 105,2 millones este mes, 

y supone el 17,6% del total nacional.  
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Se vislumbran importantes asimetrías en la recuperación de la actividad económica mundial, en función de la 

evolución de la vacunación y la pandemia en cada país   

 

 

El FMI ve más cerca la salida de la crisis sanitaria y 
económica, a pesar de la incertidumbre. 

 En su último informe de proyecciones económicas mundiales, 

el FMI da un mensaje algo más optimista que hace seis meses 

para el promedio de las zonas. La disposición de diferentes 

vacunas y la adaptación de la vida en medio de la pandemia que 

ha posibilitado el funcionamiento de la economía mundial, han 

permitido un repunte, en general, más intenso que el previsto: 

la previsión para 2021se eleva ocho décimas, hasta el 6,0%. 

 Sin embargo las expectativas para España se han deteriorado 

frente a las expresadas hace seis meses, si bien, no tanto como 

se anticipaba en la revisión intermedia elaborada en enero, 

hasta el 6,4%, en 2021 el mayor avance de los integrantes de 

UE-19, tras experimentar la mayor contracción en 2020.  

 

El Gobierno rebaja sus estimaciones para este año y se sitúa 
en línea con las del resto de organismos, en torno al 6%. 

 Las nuevas previsiones cifran el crecimiento de la economía 

española en 2021 en el 6,5%, ocho décimas por debajo del 

escenario inercial planteado en octubre pasado y 3,4 p.p. 

menos que en su escenario más optimista. .  

 Entre los factores que condicionarán el ritmo de la 

recuperación, el Gobierno señala cuatro: el proceso de 

vacunación, que según sus previsiones podría extenderse a la 

población mayor de 16 años en el verano; la evolución del 

sector exterior, con un impacto menos favorable en el inicio de 

año por la desfavorable evolución de la pandemia en la UEM; 

las medidas de apoyo al tejido productivo y al empleo, que 

reducen el riesgo de impacto estructural en la economía; y el 

plan de recuperación, que plantea inversiones adicionales.  

 

La AIREF también revisa sus proyecciones para 2021 hasta 
el 6,6%, -1,6 p.p. respecto al escenario central de octubre. 

 Entre los determinantes esenciales de la recuperación este 

organismo señala dos: 1) la normalización de los flujos turísticos 

internacionales (condicionada, a su vez, por la evolución de la 

vacunación y la pandemia) y 2) la implementación e impacto del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), del 

que todavía se desconoce información detallada y puede aún 

retrasarse por interferencias en su aprobación a nivel europeo. 

Así, su impacto en el crecimiento del PIB, estimado en octubre 

en +2,7 p.p. para 2021, podría dilatarse en el tiempo y se estima 

ahora que pueda resultar como mucho de +1,6 p.p. en este año. 

 El avance del consumo privado y de la inversión se revisan a la 

baja, debido al menor impacto del PRTR. Por el contrario, el 

consumo de las AAPP será superior al esperado en octubre. 

Revisión expectativas FMI

Fuente: World Economic Outlook (para abril y octubre); World Economic 

Outlook update (para enero y junio). 
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El incremento estacional de la afiliación media en marzo acerca el número de efectivos a los del inicio de la crisis 

 

 
 

 
 

 

Aumento estacional más débil que el de 2014-2019  

 Crece la afiliación media a la Seguridad Social en marzo hasta 

los 3.222.511 efectivos en la Comunidad de Madrid, lo que 

supone un incremento del 0,4% respecto al mes anterior, la 

tasa interanual se frena hasta el -0,1% (-2,1% en febrero).    

 Esta importante desaceleración de la caída interanual de la 

afiliación tiene su origen en que el mes de comparación, 

marzo de 2020, ya presentó en su segunda mitad una 

reducción significativa de efectivos en alta, por el estallido de 

la pandemia y las medidas decretadas para su control.  

 Las pérdidas interanuales de afiliación se concentran en el 

régimen general (-0,3%) y entre las mujeres (-0,7%), 

incompletamente neutralizadas por el aumento de afiliación 

masculina (+0,4%) y del régimen de autónomos (+1,3%). 

Servicios, especialmente hostelería y comercio, e 

industria lastran la evolución interanual del rég. general.  

 Construcción presenta mayor afiliación que hace un año 

(+5.127 efectivos), ya que en marzo de 2020 observó la 

caída mensual más abultada de todos los grandes sectores 

(-3,7% frente al -1,8% del total de la economía) y a que ha 

presentado una línea más sólida de recuperación de 

afiliación: su nivel actual roza el pre-pandemia (-0,1%).  

 En el sector servicios, cinco de las seis secciones que 

registran aumentos interanuales de afiliación en marzo, 

presentan además mayor número de efectivos que antes 

del estallido de la crisis sanitaria. En sentido contrario, 

hostelería y comercio y reparación de vehículos continúan 

protagonizando la caída del sector. Hostelería, a pesar de 

ser la sección que más redujo su afiliación mensual hace un 

año, es también la que presenta una mayor caída interanual 

actualmente y la más damnificada por la crisis COVID-19  

Máximo histórico de afiliación en el rég. de autónomos. 

 Transporte y construcción, principales artífices del 

crecimiento del régimen, concentran 1 de cada 5 efectivos 

en marzo de 2021 y ya hace un año eran 2 de las únicas 4 

secciones que no perdían efectivos con el inicio de la crisis. 

 El nivel de afiliación supera el previo a la pandemia en todos 

los sectores, excepto industria, y en 8 de las 13 secciones 

terciarias. Cae en hostelería, educación, act. admtvas., act. 

artísticas y recreativas y comercio, que pierden en conjunto 

3.065 afiliaciones, mientras que el total de actividades han 

ganado 3.335 efectivos respecto a febrero 2020. 
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Secciones CNAE 2009 Nivel Peso (%) TVA (%)

TV s/ 

febrero 

2020

TVM 

marzo 

2020

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 2.638 0,1 5,6 6,5 0,8

B … E - Industria 190.870 7,1 -0,8 -1,7 -0,9

F - Construcción 144.694 5,4 3,7 -0,1 -3,7

G - Comer. Rep. Vehículos 402.871 14,9 -2,0 -3,6 -1,6

H - Transptes. Almacena. 143.049 5,3 -2,2 -3,9 -1,7

I - Hostelería 163.297 6,0 -10,9 -17,0 -6,8

J - Informac. Comunicac. 227.931 8,4 2,1 1,6 -0,5

K - Act. Financ. y Seguros 111.284 4,1 0,3 0,2 -0,1

L - Act. Inmobiliarias 24.860 0,9 -1,3 -2,3 -1,0

M - Actv. Prof. Cient. Téc. 243.593 9,0 0,3 -0,9 -1,2

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. 298.346 11,0 -1,6 -4,4 -2,8

O - Admón Púb. Defen., S.S. 190.507 7,0 9,0 8,4 -0,5

P - Educación 201.151 7,4 4,2 2,2 -1,9

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 242.219 9,0 0,6 1,8 1,2

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. 42.748 1,6 -9,6 -15,2 -6,1

S ... U - Resto Servicios 74.480 2,8 -2,5 -5,1 -2,7

Total servicios 2.366.335 87,5 -0,5 -2,3 -1,8

Total 2.704.537 100,0 -0,3 -2,1 -1,8

(1) La repercusión es la aportación de cada sección al crecimiento total

SEA: Sistema especial agrario. SEEH: Sistema especial empleados hogar

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Afiliación en el Régimen General (sin SEA ni SEEH) por secciones

Comunidad de Madrid

Marzo 2021

Secciones CNAE 2009 Nivel Peso (%) TVA (%)

TV s/ 

febrero 

2020

TVM 

marzo 

2020

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 2.586 0,6 3,2 3,0 -0,2

B … E - Industria 16.935 4,1 -1,2 -1,3 -0,1

F - Construcción 45.673 11,2 2,8 2,9 0,1

G - Comer. Rep. Vehículos 83.520 20,4 0,3 -0,9 -1,1

H - Transptes. Almacena. 35.659 8,7 8,1 8,2 0,1

I - Hostelería 27.140 6,6 -1,8 -3,2 -1,3

J - Informac. Comunicac. 16.985 4,1 2,0 1,9 -0,1

K - Act. Financ. y Seguros 8.666 2,1 1,6 1,5 -0,1

L - Act. Inmobiliarias 8.721 2,1 3,0 3,3 0,3

M - Actv. Prof. Cient. Téc. 58.489 14,3 1,8 1,7 -0,1

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. 26.410 6,5 -2,0 -2,4 -0,4

O - Admón Púb. Defen., S.S. 201 0,0 3,8 4,4 0,6

P - Educación 16.438 4,0 -2,3 -3,2 -0,9

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 21.094 5,2 4,0 3,7 -0,3

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. 12.851 3,1 -1,0 -1,8 -0,8

S ... U - Resto Servicios 27.929 6,8 1,1 0,5 -0,7

Total servicios 344.102 84,1 1,2 0,6 -0,6

Total 409.297 100,0 1,3 0,8 -0,5

(1) La repercusión es la aportación de cada sección al crecimiento total

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Marzo 2021

Afiliación en el Régimen de Autónomos por secciones

Comunidad de Madrid
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Un año después, las medidas articuladas para el soporte de la actividad continúan jugando un importante papel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera reducción importante del número de efectivos en 
ERTE desde diciembre. 

 La retirada gradual de las medidas articuladas para la 

contención de la tercera ola de la pandemia se deja notar en 

los datos de trabajadores afectados por ERTE, que disminuyen 

en marzo. Del total de afiliados a último día en nuestra región, 

109.501 estaban protegidos por una situación de suspensión 

total o parcial por ERTE, su nivel más bajo, que supone el 

14,7% de los 743.628 trabajadores afectados en España y el 

3,4% del total de afiliados de la región (el 4,0% en España). Su 

peso sobre las afiliaciones en el régimen general, sin sistemas 

especiales, es del 4,1% y del 5,2% respectivamente. 

 De las 109.501 personas en ERTE asociado a la COVID-19 al 

final de marzo, 66.492, el 60,7% lo están en algunas de las 

modalidades que se pusieron en marcha a partir del 1 de 

octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan 

exoneraciones a la Seguridad Social (el 71,0% en España). 

Cuatro ramas concentran la mitad de los efectivos en ERTE  

 El 27,2% de los trabajadores afectados por ERTE1 a último día 

de marzo estaban empleados en la rama de servicios de 

comidas y bebidas, que tiene al 17,3% de sus efectivos en 

esta situación, lejos no obstante del 64,3% que llegó a 

registrar en el máximo de abril. Comercio al por menor, serv. 

de alojamiento y transporte aéreo, completan otra cuarta 

parte de los ERTE, siendo su afectación en términos relativos 

muy dispar: mientras éstos sólo representan el 3,3% de la 

afiliación total de comercio al por menor, superan el 40% en 

las otras dos ramas señaladas. 

 15 ramas concentran cerca del 80% de personas en ERTE, 14 

son terciarias. Construcción, el sector con menor incidencia. 

 

El nº de beneficiarios de prestaciones extraordinarias de 
autónomos continúa creciendo en marzo. 

 El MISSyM publica mensualmente el dato de solicitudes 

resueltas favorablemente por CC.AA, sin que se disponga 

información de su distribución por rama de actividad. Madrid, 

con 50.027 concentra el 11,4% del total nacional en marzo. 

 Este mecanismo, al igual que el de los ERTE para los 

empleados por cuenta ajena, juega un papel importante como 

soporte de los niveles totales de afiliación, dado que su 

percepción está vinculada al mantenimiento del alta en el 

régimen de autónomos.  

 Estas ayudas extraordinarias están dando cobertura al 12,2% 

de los autónomos de la región, al 13,4% en España en marzo, 

llegaron a suponer el 52,6% y el 50,2% en septiembre.  
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Trabajadores 

en ERTE 

% ERTEs 

sobre total de 

afiliados

marzo marzo Máximo Mes

56 Servicios de comidas y bebidas 29.811 17,3 64,3 abr.-20

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 8.782 3,3 24,8 abr.-20

55 Servicios de alojamiento 8.015 42,4 75,7 abr.-20

51 Transporte aéreo 7.852 45,4 72,7 abr.-20

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas5.596 3,3 22,4 abr.-20

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas5.432 39,1 57,9 may.-20

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2.983 9,3 42,3 abr.-20

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.897 5,9 57,7 abr.-20

96 Otros servicios personales 2.832 5,9 37,4 abr.-20

49 Transporte terrestre y por tubería 2.725 2,8 17,0 abr.-20

85 Educación 2.259 1,0 14,4 abr.-20

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2.056 5,1 21,4 abr.-20

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2.055 1,7 11,0 abr.-20

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas1.991 2,1 12,9 may.-20

30 Fabricación de otro material de transporte 1.558 11,2 11,6 ene.-21

Industria 8.261 4,0 24,1 abr.-20

Construcción 1.477 0,8 21,9 abr.-20

Servicios 99.735 3,6 17,5 abr.-20

Total sectores 109.501 3,4 18,1 abr.-20

(1) Calculados aplicando al dato total de personas en ERTE del MISSyM la distribución porcentual por sectores de los demandantes de empleo 

en ERTE obtenida de los datos difundidos por la DG del Servicio Público de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Se 

ha utilizado la estructura del mes de enero, dado que la información de febrero y marzo no incluye los ERTE prorrogados por el RDL 2/2021.

Ramas con mayor número de trabajadores en situación de ERTE (1) a último día del mes

% ERTEs sobre total de 

afiliados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y 

Competitividad y MISSYM.
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Se reduce el número de parados y se contiene su ritmo de avance interanual, que se espera sea mayor en abril 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 441.630 desempleados en marzo, se frena 5,3 p.p. el 

avance del paro registrado. Condicionantes: 

 Este volumen de parados registrados en marzo de 2021 es el 

mayor para este mes desde 2016. No obstante, recoge una 

reducción mensual de 5.471 personas, el -1,2%, que puede 

estar condicionada por las implicaciones que sobre la 

actividad de las oficinas de empleo tuvo el ataque informático 

a los sistemas de información del SEPE. 

 En términos interanuales, se produce este mes una importante 

desaceleración del crecimiento de esta variable, de 5,3 p.p., 

hasta el 21,4%, determinado por la conjunción de varios 

factores: a la reducción mensual de marzo de 2021 se une que, 

hace un año, el dato de marzo ya recogía, parcialmente, el 

efecto del inicio de la pandemia en el mercado laboral.  

Notables diferencias regionales en el ritmo de desaceleración. 

 En España, el número de parados se reduce un -1,5% 

intermensual y retorna a cifras por debajo de los 4 millones: 

3.949.640 parados en marzo. La tasa de crecimiento del paro 

se ve reducida a menos de la mitad, 12,2 p.p. por debajo de la 

de febrero, hasta el 11,3% de marzo. 

 En el origen de la diferente intensidad de la amortiguación de 

la tasa interanual del paro en el conjunto nacional y en la 

región (5,3 p.p. vs 12,2 p.p.) está la evolución mensual que los 

datos de parados observaron hace un año (ver gráfico). Si en 

marzo de 2021 el rango de variación se sitúa entre el +0,8% de 

País Vasco y el -3,4% de Cantabria, hace un año el incremento 

del paro, aunque generalizado, osciló entre el 17,2% de 

Andalucía y el 3,1% de la Comunidad de Madrid.  

 Así, Andalucía es la CC.AA donde el crecimiento interanual del 

número de parados más se ha frenado (-20,0 p.p.), seguida de 

las regiones insulares y la Comunidad Valenciana (al menos  

-13 p.p.); Madrid la región en la que menos se ha desacelerado 

… y en el impacto acumulado de la pandemia. 

 En relación con el número de parados existentes antes del 

estallido de la pandemia, febrero de 2020, son los territorios 

insulares las que han observado los mayores incrementos de 

desempleo (44,2% Baleares, 35,0% Canarias), destacando 

Extremadura y Galicia por la contención de los incrementos 

adicionales de desempleados, por debajo del 10%. 

 Se ha calculado la variación del paro respecto a marzo de 

2019 para eliminar la posible distorsión estacional de la 

comparación con febrero (ver gráfico). 
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Último dato disponible

Marzo 2021

CM ESPAÑA CM ESPAÑA CM ESPAÑA

(*) Mar 13 (*) Feb 13

     Total 441.630 3.949.640

     Hombres 187.414 1.671.541

     Mujeres 254.216 2.278.099

     Industria 24.529 313.367

     Construcción 32.200 304.483

     Servicios 349.976 2.782.231

     Sin empleo anterior 31.430 355.607

(*) Abr 20 (*) Abr 20

     Total 167.841 1.404.107

     Indefinidos 39.058 207.191

     Temporales 128.783 1.196.916

(*) Ago 13 (*) Feb 13

     Total 3.222.511 18.920.902

     Hombres 1.688.838 10.098.946

     Mujeres 1.533.669 8.821.938

     Régimen General 2.809.432 15.581.654

     Régimen Autónomos 409.297 3.277.500

(*) Los mejores y peores momentos de las series se han fijado atendiendo a los valores máximos o mínimos de los totales de cada bloque: Total Paro, Total contratos y Total afiliación.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Afiliación media S. Social

Paro Registrado CM ESPAÑA

Contratos Registrados

REGISTROS DE EMPLEO
Variación Variación (%) respecto

interanual (%) al peor momento de la serie (*)

Variación (%) respecto a

febrero 2020 (mes previo a COVID-19)
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Afiliación media a la Seguridad Social
Miles de afiliaciones

Resumen de datos del mercado laboral. Registros. Visualización del impacto de la crisis COVID-19 
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Último dato disponible

IV Trim. de 2020

CM ESPAÑA CM ESPAÑA CM ESPAÑA

(*) I-05 (*) I-05 (*) IV-20 (*) III-12

     Total 3.547.500 23.064.100

     Hombres 1.794.000 12.198.200

     Mujeres 1.753.500 10.865.900

(*) I-14 (*) I-14 (*) IV-19 (*) III-07

               Ocupados 3.067.500 19.344.300

                    Hombres 1.566.500 10.469.800

                    Mujeres 1.501.000 8.874.500

(*) I-13 (*) I-13 (*) IV-05 (*) III-06

               Parados 480.000 3.719.800

                    Hombres 227.500 1.728.400

                    Mujeres 252.500 1.991.400

(*) II-20 (*) II-20 (*) IV-10 (*) III-12

     Total 63,3 58,2

     Hombres 67,6 63,3

     Mujeres 59,5 53,4

     Población 16-64 años 79,1 74,4

     Extranjeros 76,8 70,5

(*) IV-13 (*) I-13 (*) I-06 (*) II-07

     Total 13,5 16,1

     Hombres 12,7 14,2

     Mujeres 14,4 18,3

     Menores de 25 años 34,2 40,1

     Extranjeros 22,3 26,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

(*) Los mejores y peores momentos de las series se han fijado atendiendo a los valores máximos o mínimos de los totales de cada bloque: Total Activos, Ocupados, Parados, Tasa de actividad, Tasa de paro.

Activos CM ESPAÑA

Tasa de Paro

Tasa de Actividad

ENCUESTA DE 

POBLACIÓN ACTIVA

Variación Variación (%) respecto Variación (%) respecto

interanual (%) al peor momento del ciclo  (*) al mejor momento del ciclo (*)
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La inflación de la Comunidad de Madrid repunta en marzo, abandona el signo negativo y se sitúa en el máximo 

de los últimos 14 meses. La inflación subyacente que muestra la parte más estructural del consumo, pierde dos 

décimas y anota la primera tasa negativa de 2021 

 
 

 

 

En marzo, la inflación de la Comunidad de Madrid anota 

el 0,9%, un punto más que en febrero; y la subyacente 

se reduce hasta el -0,1% interanual.    

 En marzo, el encarecimiento de los carburantes frente al 

descenso de hace un año, junto con el aumento de los 

precios del subgrupo Electricidad, gas y otros combustibles 

impulsan la subida de la inflación respecto a febrero.   

 ‘Alimentos y bebidas alcohólicas’ es el grupo que ejerce la 

influencia a la baja más intensa. Notable descenso del 

precio de Pescado fresco y congelado.   

 La variación mensual en Madrid es del 0,9%, ‘Transporte’, 

‘Vivienda’ y ‘Vestido y calzado’ son los promotores de esta 

subida.  

La inflación se eleva en marzo en todas las comunidades 

entre 0,8 y 1,8 puntos, recuperando todas, el signo 

positivo. 

 La subida de la inflación en marzo sitúa a todas las regiones 

con tasas positivas. La más baja la registra Canarias, 0,4%, 

la más alta, Navarra, con el 1,8%. 

 La inflación subyacente baja ligeramente en seis 

comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid, única 

con signo negativo. Y sube entre una y dos décimas en 

cuatro, el resto permanece estable.  

 La inflación en la zona del euro, según las previsiones de 

Eurostat, se sitúa en marzo en el 1,3%. 

 

Según las previsiones de marzo de Funcas, la inflación en 

España se mantendrá por encima del 2,0% hasta final de 

año, salvo el mes de junio. 

 La moderación del precio del petróleo las últimas 

semanas sitúan el escenario central en torno a los 65 

dólares/barril.  

 En este escenario la previsión para el índice general de 

2021 es del 1,8% de media anual, con una tasa en 

diciembre del 2,3%. Para el 2022 la tasa media será del 

1,0%, con una cifra para diciembre del 0,9%.  

 La subyacente se recupera en el segundo semestre y 

anotará una tasa media del 0,6% en 2021. 
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Los indicadores de demanda, muy condicionados por la comparativa con marzo de 2020 y la propensión al ahorro 
 

 

Avance de las matriculaciones de turismos en marzo y en 

el I TR de 2021, muy condicionado por el atípico 2020. 

 En marzo la matriculación de turismos alcanza crecimientos 

interanuales de tres dígitos, ya que la comparativa se realiza 

con un mes de marzo de 2020 que contó con 15 días de 

cierre total de concesionarios en la primera ola. Los niveles 

actuales están por debajo de los observados en los primeros 

trimestres de los años de la fase expansiva del ciclo anterior. 

 Se han matriculado 38.929 turismos en nuestra región, con 

un incremento respecto a 2020 de +175,3%, (-3,1% respecto 

a marzo de 2019).  

 En el primer trimestre de 2021 se han registrado 78.548 

matriculaciones un 7,5% más que en 2020 cuando registró 

una caída del -28,4%, Respecto al I TR 2019, se han 

matriculado 23.470 unidades menos, lo que supone un 

descenso del -23,0%. 

 

 

 
 

Los consumos siguen afectados por la pandemia. 

 Los efectos de las restricciones de movilidad y la 

incertidumbre ante la evolución de la economía que 

fortalece el ahorro de los hogares, afectando a los niveles 

de consumo. El ICM en la CM en febrero experimenta su 

segundo descenso tras cinco meses consecutivos de 

aumentos, la cifra de negocio se sitúa en un -1,5% 

interanual, desacelerando la caída del mes anterior en 5,2 

p.p. y presentando el descenso más moderado de todas las 

regiones; se posiciona como líder del ranking regional con 

el índice más elevado (107,8). El índice de ocupación, pese 

a los ERTE, continúa reflejando los efectos COVID-19, son 

ya doce meses de continuos descensos, pero desacelera su 

ritmo hasta el -3,0% interanual, (-3,8% en enero). 

 En febrero el consumo de gasolina cae un -25,8% 

interanual la mayor caída para este mes desde 2004 y los 

gasóleos sufren el mayor descenso para este mes, -31,8%. 

La inversión supera los peores momentos de la crisis. 

 Las matriculaciones de vehículos comerciales crecen en 

marzo un +268,7% interanual (+21,3% respecto 2009). En el 

ITR acumula +57,7% interanual (0,8% respeto ITR 2019). El 

nivel del ITR 2021 es el tercero mayor de la última década. 

 La importación de bienes de equipo en febrero, por segundo 

mes en tasa negativa -5,5%, desacelera en 1,5 p.p. la de 

enero y se aleja de las caídas registradas en abril, mayo y 

octubre 2020. En el periodo enero-febrero 2021 cede un  

-6,2% primera tasa negativa para este periodo desde 2013. 
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La balanza comercial de bienes de la Comunidad de Madrid, tras la caída de enero, experimenta tímidos avances 

para las exportaciones y algo más sólidos para las importaciones, pero con volúmenes muy elevados, que 

podrían augurar una vuelta a la senda alcista de los últimos meses de 2020 
 

 

 

 

Las exportaciones de la Comunidad de Madrid avanzan 

en febrero un 0,3% interanual y las importaciones crecen 

un 2,9% interanual.  

 Las ventas se cifran en más de 2.587 millones de euros, el 

mejor febrero de la serie. Las importaciones contabilizan 

un volumen de 5.413 millones de euros, el segundo mejor 

febrero de la serie.  

 España suaviza este mes las reducciones interanuales hasta 

el 1,9%, y las importaciones hasta el 5,7% interanual. 

 En el conjunto nacional, solo en 7 comunidades crecen las 

exportaciones, entre ellas Madrid, aunque es la subida más 

discreta. Asimismo, solo en 5 regiones avanzan las compras 

y de nuevo entre ellas la Comunidad de Madrid. 

     

 

En febrero, Productos farmacéuticos registra el volumen 

más elevado de compras y el segundo mayor de las 

ventas.  

 Los cinco TARIC mejor posicionados en el ranking por 

volumen de 2021 registran evoluciones muy favorables que 

les convierten en las aportaciones al alza más elevadas 

sobre la variación de las exportaciones. 

 Aeronaves; vehículos espaciales destaca por su influencia 

negativa sobre la variación de las ventas; sin él las 

exportaciones hubieran crecido un 7,4% interanual.  

 Vehículos, automóviles; tractores es el capítulo que más 

impulsa las importaciones, tras incrementar sus compras 

un 23,7% respecto a febrero de 2020.  

    

 

En febrero, las exportaciones de nuestros diez mejores 

clientes, en conjunto, avanza un 14,2%interanual.  

 Francia, el mejor cliente de la comunidad, ejerce este mes 

el mayor impulso al crecimiento de las exportaciones; le 

sigue Bélgica, Alemania, Polonia e Italia, todos ellos con 

aportaciones superiores a 1,5 p.p. 

 Alemania mantiene la primera posición, como principal 

proveedor, tras un crecimiento del 15,1% interanual, sin 

embargo, es China el que realiza la mayor contribución al 

crecimiento de las compras.  

 EEUU es el país que más frena el avance de las 

importaciones.   
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Comercio y Turismo.

Balanza comercial C. de Madrid 
Tasa de variación interanual (%)

FEBRERO 2021 Volum. T.V.A. Contr.

TOTAL EXPORTACIONES 2.587,1 0,3

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 353,2 1,0 7,5

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 333,2 1,6 14,6

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 323,7 1,9 17,3

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 255,2 2,2 28,0

88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 117,1 -6,2 -57,8

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 91,9 0,9 32,9

TOTAL IMPORTACIONES 5.413,3 2,9

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 802,7 10,4 1,4

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 729,6 12,4 1,5

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 642,6 7,4 0,8

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 623,1 23,7 2,3

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 361,1 9,5 0,6

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 252,3 -1,3 -0,1

Fuente: Secretaria de estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Exportaciones/Importaciones 6 TARIC mayor volumen

FEBRERO 2021 Volum. TV Contr.

TOTAL EXPORTACIONES 2.587,1 0,3

001 Francia 382,8 23,3 2,8

004 Alemania 275,7 20,7 1,8

010 Portugal 242,4 -10,0 -1,0

005 Italia 218,2 23,1 1,6

006 Reino Unido 165,2 -22,4 -1,8

TOTAL IMPORTACIONES 5.413,3 2,9

004 Alemania 766,1 15,1 1,9

720 China 654,6 24,0 2,4

001 Francia 493,2 -10,4 -1,1

400 Estados Unidos 394,5 -37,4 -4,5

005 Italia 361,3 4,0 0,3

Fuente: Secretaria de estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Exportaciones/Importaciones de los países con 

mayor volumen 
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El emprendimiento empresarial recupera ritmo y la confianza de los empresarios madrileños se sitúa por tercer 

trimestre en positivo 

 
 

 

 
 

En febrero aumenta la creación de empresas tras cuatro 

meses de caídas consecutivas. 

 En febrero el emprendimiento empresarial anota su primer 

crecimiento interanual tras cuatro meses de continuos 

descensos, se crean 2.081 empresas, aumentando un 5,6% 

respecto a 2020 (-14,7% en enero), 110 empresas más que 

el año anterior. El capital suscrito, 105,2 millones de euros, 

sufre el segundo descenso interanual tras cuatro meses de 

incrementos, -16,7% y la capitalización media por empresa 

con 50.536, es un -21,1% inferior a la de hace un año.  

 Nuestra región constituye en febrero el 23,7% del total de 

las empresas creadas en España, el 17,6% de la inversión 

nacional se realiza en Madrid, sin embargo, la capitalización 

media por empresa es inferior a la media española en un 

25,8%. En febrero, la Comunidad de Madrid ocupa la 

primera posición del ranking regional en constitución de 

nuevas sociedades y la tercera en la inversión realizada por 

las nuevas empresas, siendo la undécima región en 

capitalización media por empresa.  

 

Madrid sigue atrayendo empresas de otras regiones. 

 Según datos de AXESOR, en el ITR. de 2021, un total de 655 

empresas cambiaron su domicilio social a la Comunidad de 

Madrid, el sector más representado ha sido el de industria 

con un 38% de las empresas trasladadas, y por CC.AA. de 

origen la más frecuente es Andalucía, 31,1% del total de las 

llegadas, seguida de Cataluña, 16,6%. El saldo con las 

empresas que se trasladan fuera de la Comunidad de Madrid 

sigue siendo positivo, 262 empresas a favor de la región. 

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), 

encadena tres trimestres consecutivos en positivo. 

 En el II TR de 2021 la confianza empresarial según el ICEA 

de la CM, obtiene su tercera subida consecutiva, 3,7%, si 

bien desacelera la de los dos trimestres anteriores (IV TR 

2020, 10,4%, ITR 2021, 7,4%). En España el indicador ha 

aumentado un 5,0%. El balance de situación presenta un 

saldo de -26,1 puntos en el IITR 2021, mejor al esperado en 

el I TR, -31,2. 

 Las expectativas para el trimestre entrante se presentan 

mejores que el ITR (-31,2 %), con un saldo de -21,2 puntos 

en la región, algo más pesimistas se manifiestan en el 

conjunto nacional, -21,6, pero en ambos casos resultan 

mejores que los saldos de situación en el II TR.  

C.de Madrid
22,3%

Cataluña
19,5%

Andalucía
17,0%

Resto de 
España
41,1%

Sociedades mercantiles creadas
(porcentaje sobre el total nacional)

Acumulado enero-febrero 2021

Fuente: INE

Empresas que cambian su domicilio a otra región

31%

17%

11%

9%

9%

23%

Empresas  que llegan a la  C. de Madrid

Andalucía Cataluña

Valencia País Vasco

Castilla la Mancha RESTO CC.AA.

Fuente: Axesor

ene-mar 2021

Total entradas 655

21%
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10%10%
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32%

Empresas que salen de la  C. de Madrid

Cataluña Andalucía

Valencia País Vasco

Castilla la Mancha RESTO DE CC.AA.

ene-mar 2021

Total salidas 393

Indicador de Confianza Empresarial Armonizado
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La actividad productiva regional, comprometida por la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación 

 

La reactivación de los servicios sigue postergándose. 

 Los últimos datos de los indicadores de coyuntura del sector, 

en general, siguen reflejando un panorama muy complicado, 

sin visos de cambio hasta que se acelere el proceso de 

vacunación y se extienda de manera amplia. 

 Los datos del IASS del mes enero reflejan una brusca 

aceleración de su ritmo de caída, hasta el -18,0% interanual, 

rompiendo con la suave atenuación que experimentaron en 

la segunda mitad de 2020. La ocupación se contrae de forma 

más moderada, un -3,7%, manteniendo un perfil de paulatino 

retorno a sus niveles prepandemia. 

 El transporte aéreo de pasajeros se mantiene en torno a un 

80% de los niveles de un año atrás desde el mes de julio, lo 

que no ha cambiado en los datos de febrero (-82,9%). Sin 

embargo, el de mercancías frena considerablemente su ritmo 

de caída, hasta el -18,6% interanual, la reducción más 

moderada desde el inicio de la pandemia. El transporte 

urbano, mantiene en febrero descensos superiores al 50,0%. 
.

 

Los indicadores industriales tampoco avanzan. 

 El IPI en febrero muestra una nueva caída, -2,4% (con datos 

CVEC), que debilita las señales de reactivación que parecían 

dibujar los datos del IV TR 2020. La importante reducción del 

índice de bienes de consumo y, en menor medida, de bienes 

de equipo, se ven parcialmente contrarrestadas por los 

significativos avances de energía y bienes intermedios   

 Por su parte, el índice de cifra de negocios en la industria, 

tras el desplome de 2020 (-13,3%), continúa sin dar señales 

de recuperación. La aceleración de su ritmo de caída hasta 

el -13,4% interanual en diciembre se mantiene en enero, 

intensificándola hasta el -17,3%. 

 

Nuevos ajustes en los indicadores de construcción en los 

primeros meses de 2021. 

 En el acumulado enero-febrero, los indicadores muestran 

severas caídas interanuales: -42,3% los visados relativos a 

viviendas; -47,6% las certificaciones de fin de obra, que 

dejan notar ya la menor actividad del sector en 2020. 

Asimismo, la licitación oficial se contrae un -58,1% en este 

periodo, tanto por la relativa a edificación (-31,6%) como 

por la obra civil (-70,3%).  

 Las hipotecas sobre vivienda empeoran en enero los malos 

resultados del año pasado, con una reducción del -49,8% en 

el número de operaciones (-37,7% en términos de capital). 
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Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS)
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Nueva edición del Barómetro sectorial de la economía madrileña, con expectativas para el I semestre de 2021 

 

 

Ligero repunte en la valoración de los empresarios de la región, 
aunque sin abandonar el escenario de crisis.  

 En los resultados publicados1 a finales de enero se percibe 

el atípico II semestre 2020 vivido; la segunda ola de la 

pandemia obligó a tomar nuevas medidas restrictivas sobre 

la actividad y la movilidad que mantienen la valoración de 

los empresarios de su volumen de negocio en términos de 

reducción de la actividad, con un índice de 46,7 puntos. 

 No obstante, se aprecia una mejora tanto respecto a la 

valoración del primer semestre (24,9 puntos), como de las 

expectativas enunciadas en junio sobre el segundo semestre 

(43,5 puntos), evolución que también se ha observado en 

términos de empleo, actividad exterior e inversión. 

 La innovación está resultando un factor estratégico de las 

empresas para afrontar esta crítica situación, con una 

valoración muy superior a la que se esperaba seis meses atrás. 

 

Mejora de expectativas de cara al I semestre 2021. 

 Tras las caídas sin precedentes observadas a lo largo de 2020 

las perspectivas para el I semestre de 2021 se enmarcan en un 

contexto más favorable. La cifra de negocio se define en 

términos de ligero crecimiento frente al semestre anterior, 

aunque no se espera un repunte de las ventas al exterior. 

 Esta percepción, sin embargo, no se traslada al empleo, 

condicionada por la suposición de que los ERTE se 

transformarán, en parte, en ERE. Así, aumenta el número de 

sectores que anticipan caídas en la primera mitad de 2021, 

entre ellos el inmobiliario, el comercio, la construcción y las 

finanzas. 

 

Asimetría en las expectativas de recuperación de la cifra de 
negocios frente a un deterioro generalizado del empleo. 

 De los 17 sectores contemplados en el análisis, 9 sectores 
apuestan por el crecimiento de la cifra de negocio en el primer 
semestre, cinco de ellos dinamizándose: servicios a empresas, 
sanidad, finanzas, transportes y energía. 

 Por el contrario, 8 aún prevén disminuir su actividad en la 
primera parte del año, tres de ellos de forma más acentuada 
(comercio, inmobiliarias y construcción) mientras otros cinco 
esperan mantener o frenar su ritmo de caída.  

 Las perspectivas para el empleo resultan más pesimistas: sólo 
4 sectores esperan crecimientos en el primer semestre. 
Comercio, inmobiliarias, tecnologías de la información, 
sanidad, finanzas y construcción prevén ajustes más intensos. 

1 El Barómetro Sectorial de la Comunidad de Madrid es un estudio semestral patrocinado por la Comunidad de Madrid que elabora CEPREDE, siendo la actual su trigésima 

edición. Su amplia trayectoria y representatividad ha constatado que las opiniones cualitativas emitidas por el panel de expertos que lo componen permiten dibujar, de 

forma anticipada, el perfil de las principales variables económicas empresariales, antes de que se disponga de datos oficiales. Los expertos sectoriales valoran la situación 

actual y futura de su negocio, obteniéndose índices que asocian su juicio de menor, igual o mayor crecimiento a las puntuaciones 0-50-100. Los índices generales se forman a partir de 

la agregación de los índices sectoriales ponderados por el peso del sector en la estructura productiva regional. El informe completo puede consultarse aquí.  
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Barómetro sectorial. II semestre 2020

Tendencias de evolución para el primer semestre de 2021 por ramas de actividad

Peso
Cifra de 

negocio
Empleo Inversión

Actividad 

exterior
Innovación

Comercio 14,0

Servicios a empresas 13,5

Inmobiliarias 11,5

Tecnologías de la información 10,8

Sanidad y servicios sociales 7,1

Finanzas y seguros 7,0

Transportes 6,3

Educación 5,7

Hostelería 5,5

Construcción 5,2

Otros servicios 5,2

Energía 4,2

Industria farmacéutica 1,4

Material de transporte 0,8

Industria alimentaria 0,7

Industria del metal 0,5

Artes gráficas 0,4

Acelerado Ralentizado

Estable Continuado

Descelerado Intens i ficado

Comportamiento 

al alza

Comportamiento 

a la baja

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/economia/barometro_31_segundo_semestre_2020.pdf
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura de la Comunidad de Madrid 

 
 

 
 
  

Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior

2020 2021 2019 2020

Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Media Media

1.- Oferta
    1.- Industria
        I.P.I: General. Febrero-21 Índice 106,0 -2,5 -19,8 -1,8 -0,9 - 2,3 -6,6

        Consumo de energía eléctrica. Industria Febrero-21 Mvatios 231.643 -11,1 -27,3 -20,0 -14,3 - 2,3 -15,7

    2.- Construcción

        Licitación oficial obras. Febrero-21 Miles euros 168.021 -72,6 -10,2 -77,9 12,6 - 21,8 -17,8

        Viviendas terminadas. Diciembre-20 Viviendas 1.344 -50,5 -36,9 3,5 -10,7 - 58,1 -12,1

    3.- Servicios
        Pernoctaciones hoteleras. Febrero-21 Miles 459.686 -75,6 -96,0 -79,5 -80,9 - 4,6 -71,0

        Transporte aéreo de mercancias. Febrero-21 Tm. 36.683,9 -18,6 -49,5 -36,5 -24,3 - 7,7 -28,2

2.- Demanda
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Marzo-21 Vehículos 38.929 175,3 -61,9 25,3 11,2 7,6 -3,9 -20,2

        Transporte aéreo de pasajeros. Febrero-21 Miles pasajeros 753,0 -82,9 -98,0 -80,7 -84,0 - 6,6 -72,3

        Matriculación de Camiones. Marzo-21 Vehículos 7.477 268,7 -46,0 19,0 25,0 57,7 0,7 -11,9

    2.- Demanda  Externa

        Exportación total. Provisionales Enero-21 Miles euros 2.082.781,0 -9,6 -21,0 -0,9 1,6 - 3,3 -6,2

        Importación total. Provisionales Enero-21 Miles euros 5.147.937,8 -2,4 -15,4 -2,7 1,4 - 4,7 -3,6

        Saldo Comercial. Provisionales Enero-21 Miles euros -3.065.156,8 3,1 -9,7 -4,4 1,2 - 6,1 -1,2

3.- Mercado de Trabajo

    1.- E.P.A. (1)

        Total Ocupados. IV Trimes-20 Miles 3.067,5 -3,4 -4,2 -2,9 -3,4 - 3,6 -1,7

        Tasa de actividad. Total. IV Trimes-20 % 63,3 -0,1 -2,4 -0,6 -0,1 - -0,1 -0,7

        Tasa de actividad: Hombres. IV Trimes-20 % 67,6 -0,4 -2,8 -1,2 -0,4 - -0,6 -1,2

        Tasa de actividad: Mujeres. IV Trimes-20 % 59,5 0,3 -2,0 0,0 0,3 - 0,4 -0,2

        Tasa de paro. Total. IV Trimes-20 % 13,5 3,5 2,1 3,0 3,5 - -1,6 1,9

        Tasa de paro. Hombres. IV Trimes-20 % 12,7 3,3 2,1 2,6 3,3 - -1,8 1,8

        Tasa de paro. Mujeres. IV Trimes-20 % 14,4 3,8 2,1 3,4 3,8 - -1,4 2,0

        Tasa de paro: Juvenil (<25años). IV Trimes-20 % 34,2 9,9 3,3 5,8 9,9 - 1,6 2,7

    2.- Paro Registrado
        Sector Agricultura. Marzo-21 Parados 3.495 22,3 3,4 19,1 20,2 22,3 -11,0 9,1

        Sector Industria. Marzo-21 Parados 24.529 13,2 13,4 18,1 16,6 15,2 -6,6 11,4

        Sector Construcción. Marzo-21 Parados 32.200 11,5 20,9 19,0 17,7 17,9 -9,6 14,0

        Sector Servicios. Marzo-21 Parados 349.976 21,7 24,0 26,9 27,0 24,9 -3,7 19,7

        Total sectores. Marzo-21 Parados 441.630 21,4 21,3 25,2 25,7 24,5 -4,4 18,1

    3.- Afiliados a la Seguridad Social
        Total  Sectores (Último día de mes) Marzo-21 Afiliados 3.198.135 1,7 -3,0 -1,8 -2,0 -0,6 3,2 -1,4

        Agricultura (Último día mes) Marzo-21 Afiliados 7.298 5,0 -1,9 0,8 2,1 4,4 1,6 -0,4

        Industria (Último día mes) Marzo-21 Afiliados 206.833 0,6 -2,9 -2,3 -2,3 -1,0 1,7 -1,9

        Construcción (Último día mes) Marzo-21 Afiliados 189.010 10,3 -4,2 -0,3 0,3 2,7 4,4 -1,4

        Servicios (Último día de mes) Marzo-21 Afiliados 2.790.563 1,2 -3,0 -1,9 -2,1 -0,9 3,1 -1,4

4.- Precios
    1.- I.P.C.
        General. Marzo-21 Indice 105,0 0,9 -0,4 -0,6 -1,0 0,4 1,0 -0,4

        Alimentos y bebidas no alcohólicas. Marzo-21 Indice 106,5 1,4 3,2 1,8 1,2 1,7 1,0 2,0

        No alimentación. Marzo-21 Indice 104,7 0,8 -1,2 -1,1 -1,5 0,1 1,0 -0,9

        Subyacente. Marzo-21 Indice 103,5 -0,1 1,2 0,4 -0,1 0,2 0,9 0,6

    2.- IPRI (Base 2015)

        Índice de Precios Industriales Febrero-21 Índice 95,8 -0,7 -7,1 -2,6 -1,0 - -0,2 -3,8

5.- Financieros
        Hipotecas (Total de fincas) Enero-21 Miles euros 1.252.470 -36,4 -5,3 -14,6 -16,6 - 3,6 -10,9

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-20 Millones de euros 362.192 10,5 5,4 6,1 10,5 - 0,1 5,2

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-20 Millones de euros 344.139 3,9 2,7 3,6 3,9 - -2,8 2,2

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, DGT, Banco de España, Ministerio de Fomento y AEAT.

http://www.madrid.org/baco_web/html/web/AccionPaginaPrincipal.icm

(1) Las tasas de Actividad y de Paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior, se expresan en términos de diferencia.

(2) Tasa: Sobre igual periodo del año anterior.

Fecha Unidad Valor Tasa (2)
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