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El mes de un vistazo en la Comunidad de Madrid 

 

  

- Perspectivas aciagas para 2020: no se contempla, en ningún caso, que 

la caída del PIB sea más suave del -8,0%. Las nuevas previsiones 

publicadas, del Banco de España o de la OCDE, plantean escenarios que, 

de cumplirse los más adversos, podrían intensificar la contracción de la 

economía española a tasas en torno al -14,0%. o -15%. 

- Las previsiones de CEPREDE, basadas en la Contabilidad Regional 

Trimestral (IECM), apuntan a que en el II TR 2020 podría producirse 

una caída del PIB de la Comunidad de Madrid de un -6,7%. A partir 

de este momento podrían relajarse los ritmos de caída e incluso 

retornar al crecimiento en el IV TR 2020. 

  

- La afiliación flexiona al alza en mayo, como respuesta a la 

desescalada del confinamiento y la reapertura de determinadas 

actividades, si bien el número de afiliados es todavía un 4,4% inferior 

al de febrero. El paro continúa creciendo, en parte por el retraso en 

su registro, y supera en un 18,8% al de febrero. 

La inflación de la Comunidad de Madrid continúa reduciéndose, 

se sitúa por segundo mes consecutivo en valores negativos, el         

-0,7% en mayo, condicionada por la bajada de los precios de los 

carburantes. La inflación subyacente se mantiene estable en el 

1,2%. En España la inflación baja dos décimas, hasta el -0,9%. 

  

La balanza comercial refleja de forma contundente la paralización de 

la actividad en abril. Las exportaciones de bienes caen un 30,8% 

interanual, a pesar del aumento de ventas de productos 

farmacéuticos. Las importaciones ceden un 25,5%, contenido por las 

compras de equipos de protección contra la pandemia. 

Un atípico I TR 2020 deja unos valores muy moderados de inversión 

exterior, tanto recibida como emitida, 1.685 y 948 millones de euros 

respectivamente, de los más reducidos de los últimos años. La 

Comunidad de Madrid continúa protagonizando la recepción y 

emisión de inversión exterior de España. 

(Tasa de variación del PIB)
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La reconstrucción y reactivación económica, principales objetivos de Estados e instituciones ante la crisis 

 

 El Plan de Recuperación para Europa, una inversión a 
futuro para una Europa ecológica, digital y resiliente. 

 El Plan de Recuperación para Europa, propuesto por la 

Comisión Europea, incorpora tres elementos principales 

que suman 2.390.000 millones de euros en total: 

 Ya aprobado por Consejo Europeo (23/4): Triple red de 

seguridad para trabajadores (SURE), empresas (BEI) y 

Estados (MEDE), 540.000 millones. 

 En debate: a) Marco financiero plurianual 2021-2027, un 

presupuesto a largo plazo reforzado y más flexible, 1,1 

billones y b) ‘Next Generation UE’, refuerzo temporal para 

potenciar la recuperación y la resiliencia, ayudando a los 

Estados miembros, relanzando la economía y la inversión 

privada, aprendiendo de la crisis, 750.000 millones. 

 El BCE contribuye a garantizar liquidez y estabilidad 

financiera: amplía su programa de compras de bonos 

(PEPP) en 600.000 millones de euros, mejora condiciones 

de préstamo al sector bancario y operaciones de 

refinanciación a largo plazo (PELTRO y TLTRO). 

Gobierno de España: avanza la desescalada cediendo 
competencias y decisiones a las comunidades autónomas.  

 El Plan para la transición hacia la nueva normalidad (28/4) 

establecía los principales parámetros e instrumentos para 

una desescalada gradual y por fases, que han evolucionado 

al tiempo que la pandemia. Con el fin del estado de alarma 

(21/6) son las CC. AA. quienes regulan en su territorio. 

 El Fondo de reconstrucción social, no reembolsable, para 

las CC. AA destinará 16.000 millones de euros repartidos 

entre las regiones más afectadas por la COVID (9.000 para 

gasto sanitario, 5.000 para paliar la pérdida de ingresos 

tributarios y 2.000 para educación). Madrid (3.416 

millones) y Cataluña (3.200) se llevarán más del 40%, según 

criterios de reparto: población protegida equivalente, 

hospitalizaciones, ingresos UCI o PCR totales realizadas. 

 El Ingreso Mínimo Vital, para prevenir el riesgo de pobreza 

y exclusión social de quienes no tienen recursos para cubrir 

sus necesidades básicas, ya puede solicitarse. 

La Comunidad de Madrid busca reactivar la economía. 

 “Madrid Emplea”, 25 millones de euros para impulsar la 

contratación de trabajadores afectados por despidos o 

ERTES durante la crisis de la COVID-19.  

 Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid con 3 

ejes fundamentales: 1. Reactivación de economía y 

empleo, 2. Ayuda a colectivos vulnerables y 3. Normalizar o 

reforzar servicios públicos afectados por la crisis COVID-19. 

27/3 EE.UU. supera a China en contagios, 
80.000.

4/3   Primer fallecido en España 

Marzo

10/3 RDL 6/2020 Medidas urgentes de ámbito económico y para la 
protección de la salud.

12/3 RDL 7/2020 Medidas urgentes en respuesta al impacto económico 
COVID: 18.000 millones de euros.

14/3 RD 463/2020 Declaración estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

17/3 RDL 8/2020 Medidas urgentes extraordinarias impacto económico y 
social.

24/3 Se activa 1º tramo línea de avales ICO, 20.000 millones de €.

27/3 RDL 9/2020 medidas complementarias en el ámbito laboral.

29/3 RDL 10/2020 "Hibernación": paran los servicios no esenciales.

31/3 RDL 11/2020 medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico.

11/3 OMS declara pandemia global.

11/3 Cierre de colegios en C.Madrid

13/3 España: 4.200 contagios, 120 
fallecidos.

26/3 España: 50.000 contagiados, 4.000 
fallecidos.

31/3 Cifras COVID en el mundo:
777.798 casos confirmados
37.272 fallecidos
Italia: 11.591
España: 8.189
China: 3.309
EE.UU.: 3.170 
Francia: 3.024             

31/3 Casos COVID en España: 
94.417 casos confirmados,   

19.259 curados, 
8.189 fallecidos

C. Madrid: 3.603, 
Cataluña: 1.672,
Castilla La Mancha: 708,
Castilla y León: 516, 
C. Valenciana: 339, 
País Vasco: 325, 
Andalucía: 248

25/3 Se añade una nueva línea al programa IMPULSA para autónomos en 
dificultades, por emergencia COVID.

12/3 BCE Amplía programa compras de activos (+120.000 millones €) y 
lanza nuevo programa LTRO.

16/3 BEI: 40.000 millones de € para pymes y empresas de mediana 
capitalización en dificultades.

18/3 BCE: Compras de Emergencia por Pandemia (PEPP), 750 M€.

19/3 Comisión Europea: flexibiliza las reglas para que los Estados 
miembros apoyen a los sectores más afectados.

20/3 Comisión Europea: 'claúsula de escape general" del pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC).

20/3 BCE: Flexibiliza clasificación préstamos en riesgo de morosidad, que 
vengan respaldados por avales públicos.

26/3 Parlamento Europeo: inversión frente al COVID (37.000 M€), 
extiende Fondo de Solidaridad (800 M€).

Abril

9/4 Se activa 2º tramo avales, 20.000 M€ para pymes y autónomos.

14/4 Extensión plazos para declaraciones de pymes y autónomos.

21/4 RDL 15/2020 medidas urgentes complementarias apoyo economía y 
empleo.

28/4 Plan para la transición hacia la nueva normalidad. Desescalada en 4 
fases, gradual, asimétrica (por provincias) y coordinada. 

2/4 Se alcanza la cifra del millón de 
contagiados en el mundo. Fallecidos: 
50.000 "contabilizados".

30/4 Cifras COVID en el mundo:
3.218.430 casos confirmados
991.999 curados
228.625 fallecidos

EE.UU.: 60.999    
Italia: 27.682       
UK: 26.097
Francia: 24.087
Alemania: 6.467
China: 4.637

30/4 Casos COVID en España:
214.435 casos confirmados
82.514 curados
24.543 fallecidos

C. Madrid: 8.176
Cataluña: 4.975
Castilla La Mancha: 2.463
Castilla y León: 1.752
País Vasco: 1.296
C. Valenciana: 1.236
Andalucía: 1.207

1/4 Ampliación gasto autorizado 2020 para las ayudas del programa 
IMPULSA, 4,5 millones € para autónomos.

3/4 Propuesta de medidas urgentes para protección, liquidez y apoyo a 
pymes y autónomos: 220 millones €.

15/4 Fondo específico para promover el acceso a la financiación para 
pymes y autónomos, 12 millones € (a través de Avalmadrid).

15/4 Nueva ampliación del gasto autorizado para las ayudas del programa 

IMPULSA, de 12 millones € .

15/4 Autoriza gasto de 38,2 millones € para programa CONTINÚA (abono 
cotizaciones sociales de autónomos, marzo y abril 2020).

26/4 España: Cifra diaria de muertes por 
COVID baja de 300 (288). Por primera vez, 
el número de nuevos casos confirmados 
(2.870) es inferior a las altas médicas 
(3.024).

7/4 BCE: Flexibiliza garantías y colateral préstamos bancarios para captar 
liquidez. 

9/4 Eurogrupo crea triple red de seguridad, 540.000 millones de €: MEDE 
(Mecanismo Europeo de  Estabilidad), con 240.000 M€; BEI, hasta 200.000 
M€; Fondo SURE, 100.000 M€.

22/4 BCE: aceptan bonos "angeles caídos" como colateral banca.

23/4 Consejo Europeo: se acuerda la creación de un Fondo de emergencia 
con 1 billón de euros.

30/4 BCE: Amplia marco temporal programa de compra de activos, lanza 
nuevas subastas de liquidez para la banca.

31/5 Cifras COVID en el mundo:
5.891.182 casos confirmados
365.966 fallecidos

EE.UU.: 104.051

UK: 38.376    
Italia: 33.340
Brasil: 28.834
España: 28.771 
Francia: 28.714            

31/5 Casos COVID en España (con el 
nuevo sistema de conteo):

239.638 confirmados PCR
27.127 fallecidos

C. Madrid: 8.691
Cataluña: 5.587
Castilla La Mancha: 2.945
Castilla y León: 1.924
País Vasco: 1.424
Andalucía: 1.404
C. Valenciana: 1.332

3/5 España: menos de 200 fallecidos (164) 
en las últimas 24 h. 

Mayo

31/5 Última semana en España: 282 
nuevos contagios y 39 fallecidos.

19/5 La OMS avisa: nuevo máximo de 
contagios en un día (106.000).

14/5 “Madrid emplea”, 25 millones de € para incentivar la contratación 
indefinida y sostener el empleo.

27/5 Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid: 30 medidas 
transversales.

8/5 Eurogrupo: acuerdo sobre condiciones fondo europeo de rescate 
(MEDE) para gasto sanitario "directos e indirectos" (240.000 millones € 
aprobados en abril).

9/5 Comisión Europea permite que los gobiernos de la UE entren en el 
capital de compañías para ayudarles a superar la crisis. 

13/5 Comisión Europea: recomienda la reapertura gradual de fronteras.

18/5 Acuerdo franco-aleman, propuesta emisión deuda europea a fondo 
perdido para la reconstrucción europea, 500.000 M€.

19/5 Ecofín: aprueba formalment SURE, ayuda para pagar ERTEs.

27/5 Comisión Europea: propone Plan de Recuperación, 750.000 M€ 
(500.000 M€ en transferencias para inversiones y reformas, 250.000 M€ 
en préstamos). 

1/5 España remite a Comisión Europea el Programa de Estabilidad, el Plan 
Nacional de Reformas y sus previsiones económicas.

3/5 Se regula proceso cogobernanza con las CC. AA. para la transición a 
'nueva normalidad'. 

3/5 Nuevo fondo de reconstrucción social y económica para las CC. AA., 
dotado con 16.000 millones de € , no reembolsables.

4/5 Comienza la desescalada: primeras islas pasan a Fase I.

9/5 Se desvinculan ERTEs del estado de alarma, se amplian a 30/6.

11/5 Desescalada: El 51% ESP pasa a Fase I (reapertura negocios <400 m2, 
30% ocupación y terrazas al 50% , grupos max 10 pax). CM queda en Fase 
0 (18/5 pasa a Fase 0 ampliada con comercio).

25/5 Desescalada: toda España supera la Fase 0: Madrid pasa a Fase I, 

junto con Barcelona y Castilla y León al completo.

29/5 Aprobación Ingreso Mínimo Vital.

Fuente: Elaboración propia a partir de diversos orígenes ( Moncloa, BOE, 

Comunidad de Madrid, BOCM,  Instituto Johns Hopkins, prensa,...)

Junio

1/6 Desescalada: el 70% ESP pasa a Fase II, algunas islas a Fase III. 
Comunidad de Madrid, Barcelona y área metropolitana, área sanitaria 
Lleida y casi toda Castilla y León permanecen en Fase I. 

8/6 Desescalada: El 52% de España en Fase III. CM pasa a Fase II.

9/6  RDL 21/2020, medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación frente a crisis COVID-19. Regula nueva normalidad. 

9/6 Ampliación Línea de Financiación PYME para proyectos de exportación 
e inversión en el marco de la crisis COVID-19, 100 M€.

15/6 Desescalada: nueva normalidad en Galicia, 75% España en fase III, 
resto queda fase II. Reapertura fronteras el 21 de junio.

15/6 Plan de reactivación para sector automoción: 3.750 M€.

16/6 RDL 22/2020: regula Fondo no reembolsable para CC. AA. (anunciado 
3/5), establece reglas de distribución y libramiento.

18/6 Plan de Impulso al turismo, 4.250 M€.

19/6 Desescalada: Cataluña, País Vasco y Cantabria avanzan hacia la 
'nueva normalidad'.

21/6 Fin del estado de alarma. 'Nueva normalidad' en toda España, 
regulada por cada comunidad autónoma en su territorio.  

22/6 Casos COVID en España: 
246.504 casos confirmados
28.324 fallecidos

Última semana en España: 241 nuevos 
contagios y 21 fallecidos.

4/6 BCE: amplia PEPP en 600.000 M€ hasta junio 2021. 

22/6 Cifras COVID en el mundo:
8.986.016 casos confirmados
468.907 fallecidos

EE.UU.: 119.977
Brasil: 50.591
UK: 42.717   
Italia: 34.634
Francia: 29.643
España: 28.324
México: 21.825

19/6 La Comunidad de Madrid presenta su plan para la 'nueva normalidad 
restringida' con dos fases: desde 21/6 hasta el 5 /7 (60% aforo en espacios 
cerrados, 80% en terrazas) y de ahí en adelante (aforo pasa a 75% y 100%). 

11/6 China: Nuevo rebrote en Pekín.

16/6 Estudio clínico de la Universidad de 
Oxford: tratamiento con esteroide 
genérico, podría reducir mortalidad por 
COVID-19 en casos graves.

17/6 Nuevo repunte en Alemania.

Evolución Sanitaria COVID-19

2020
en el mundo Gobierno de Españaen España

Principales medidas económicas

C. MadridUnión Europea
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Altísimas dosis de incertidumbre complican enormemente la definición de expectativas para este año y el próximo 

 
 
 

 
 

La OCDE contempla dos posibles escenarios en sus previsiones. 

 La proyección de la caída de actividad para España en este 

año, oscilaría entre el -11,1% (en el supuesto de que el virus 

continúe retrocediendo y permanezca bajo control) y el                 

-14,4% (si se produjera un rebrote en la parte final del año).  

 Se estima que la actividad disminuyó en torno al 30% durante 

el confinamiento respecto a un periodo normal, dado el peso 

del turismo y el comercio en la economía española, lo que 

también condicionará la velocidad de la recuperación. 

 Así, las previsiones para la zona del euro (sin contar con Malta 

y Chipre) resultan algo menos negativas, con una caída del PIB 

del -9,1% en el primer escenario y del 11,5% en el segundo. 

 Para 2021 se apuesta por una mejora de la actividad, que se 

verá impulsada por la materialización del consumo y la 

inversión aplazados, aunque ninguno de los escenarios 

plantea una vuelta a los niveles de actividad previos a la crisis. 

 

También el Banco de España baraja distintos escenarios, en 
línea con las previsiones de la OCDE. 

 Este organismo destaca dos fuentes de incertidumbre: la 

primera relacionada con el curso de la enfermedad (repetición 

de brotes infecciosos que obliguen a tomar nuevas medidas 

para su control) y la segunda derivada de que la normalización 

sanitaria no lleve aparejada una restitución de la economía a 

los niveles previos a la crisis. 

 Así, la economía española podría contraerse en 2020 entre un 

-9,0% en el mejor de los casos hasta un -15,1% en el supuesto 

de que nuevos brotes obliguen a recurrir, otra vez, a aplicar 

medidas de confinamiento. 

 Para 2021 también se espera recuperar parcialmente la 

actividad perdida en 2020, en cualquiera de los escenarios. 

 

FUNCAS sitúa a la Comunidad de Madrid entre las regiones 
que se verán más afectadas por la crisis de la COVID-19. 

 Según un reciente análisis elaborado por FUNCAS, 

atendiendo a las diferentes estructuras productivas 

regionales, las 17 CC. AA. se dividirían en tres grupos en 

función del impacto de la crisis sobre sus economías. 

 Las regiones que mostrarían caídas del PIB más moderadas 

que la media nacional serían aquellas con un peso elevado 

de las AA. PP. y con industrias de menor contenido 

tecnológico y menos orientadas a la exportación.  

 Entre las más afectadas estarían los archipiélagos (por su 

especialización en turismo), Cataluña y la Comunidad de 

Madrid (por un peso diferencialmente superior a la media 

de los servicios más afectados por la crisis). 
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Escenario 1 Escenario 2

Previsiones OCDE. Junio 2020

España UE-17

Escenario 1: Trabaja con la hipótesis de que el actual brote de coronavirus va
remitiendo gradualmente.
Escenario 2: Contempla la posibilidad de que se produzca un nuevo brote en el último 
trimestre de 2020

Tasas de variación del PIB

Posibles escenarios de evolución del PIB nacional

Banco de España. Junio 2020.

Recuperación 

temprana1

Recuperación 

gradual2

Escenario de 

riesgo3

2020 -9,0 -11,6 -15,1

2021 7,7 9,1 6,9

2022 2,4 2,1 4,0

Fuente: Banco de España, junio 2020

1 La recuperación comenzaría ya en el curso del II TR y proseguiría en los 

siguientes, sin que los posibles obstáculos que puedan aparecer vayan a 

tener una indicencia significativa.
2 Nuevos brotes epidémicos, aunque de menor intensidad, que obliguen a 

tomar nuevas medidas de distanciamiento. Parte además del supuesto de 

una afectación del tejido productivo tras el primer brote.
3 Episodios intensos de nuevas infecciones que obliguen a nuevos 

confinamientos estrictos.
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Incipiente recuperación en mayo de la afiliación: 53 ramas ganan efectivos, y, aunque de cuantía limitada, se 

marca un punto de inflexión respecto a los meses previos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
En este gráfico se han mantenido la visualización de las ramas identificadas en el anterior, por su 

comportamiento en mayo, (en negro), con el fin de facilitar una lectura adicional de su nivel de afectación en 

términos de impacto COVID-19. A éstas se han sumado las que específicamente destacan en términos de 

impacto COVID-19 (en azul). 

Primer crecimiento en mayo de la afiliación a último día 

tras el inicio de la crisis COVID-19.  

 El número de afiliaciones crece en mayo un 0,4, hasta los 

3.134.111 efectivos, 12.574 más que en abril, lo que podría 

señalar el inicio de la recuperación de esta variable, desde 

el mínimo del mes anterior. Por motivo de la COVID-19, en 

abril la afiliación llegó a ceder 157.872 efectivos respecto a 

febrero, recuperándose en mayo el 8,0% de los mismos. La 

caída interanual de la afiliación en mayo, 2,5%, se contiene 

una décima. En España, la afiliación crece este mes un 1,0%, 

desacelerando 0,3 p.p. su caída interanual, del 3,8%.  

 Del incremento de la afiliación total en mayo participan los 

dos regímenes principales, siendo más intenso el avance de 

autónomos (0,7% vs 0,4% rég. general), que acumula una 

pérdida menor de efectivos respecto a febrero (1,6% frente 

al 4,8% del general, el 4,4% la afiliación total). 

Sólo 30 de las 88 ramas pierden afiliación en mayo.  

 53 de las 88 ramas de actividad suman afiliados, cae en 30 

y no varía en 5 (14, 72 y 2 respectivamente en abril).   

 Las 53 ramas en positivo aportan 22.158 afiliaciones, más 

de la mitad de las cuales se originan en las 4 actividades del 

subgrupo A. Las ramas con mayor peso en la afiliación 

(>4%) muestran un comportamiento dicotómico en mayo: 

las 4 que aumentan afiliados lo hacen en cuantías inferiores 

a los 2.000 efectivos (subgrupo B), y entre las 3 que los 

reducen (subgrupo C) destaca la caída de Activ. sanitarias. 

Resulta reseñable el descenso de efectivos en la rama de 

Asistencia en establecimientos residenciales.  

Impacto COVID-19: 76 de las 88 ramas cuentan con 

menos afiliados que en febrero y 65 caen en interanual. 

 La afiliación en mayo es un 4,4% inferior a febrero, fruto de 

la menor afiliación del 85% de las ramas de actividad; sólo 

en 11 la afiliación se ha incrementado (en el gráfico se 

señalan las 4 con peso >0,4%, subgrupo A), destacando, a 

pesar del comportamiento en mayo, Asistencia en 

establecimientos residenciales y Act. Sanitarias. 

 La dinámica evolución que había mantenido la afiliación 

antes de la irrupción de la pandemia, hace posible que los 

niveles actuales presenten crecimientos interanuales en 21 

ramas. En el gráfico se han identificado las más destacadas 

(B), así como las que presentan caídas >10% (C). 
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Peso de la rama en la afiliación total (%)

Variación de la afiliación a la Seg. Social a último 

día de mayo por ramas de actividad*. C. de Madrid

*Ramas cuya afiliación supera el 0,4% de la afiliación total en la C. de Madrid
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MISSYM
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Los ERTEs, que han contenido el crecimiento del paro registrado y la caída acumulada en la afiliación por efecto 

de la COVID-19 en la región, observan notables diferencias en el comportamiento por ramas de actividad 

                                                           
 

1 Esta cifra de trabajadores en ERTE procede de la explotación del fichero de Demandantes de Empleo del Servicio Público de Empleo en la 
Comunidad de Madrid, del que también se extraen los datos oficiales de paro registrado para la región. La Dirección General del Servicio 
Público de Empleo advierte (aquí) que "debido a las medidas tomadas para combatir el COVID-19 los datos de paro registrado pueden no 
estar reflejando al completo las variaciones registradas, lo que aconsejamos tener en cuenta en su valoración". 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

14 de las 88 ramas concentran el 72% de los trabajadores 

en ERTEs, con más de 10.000 afectados cada una. 

 Aunque existen diversas fuentes sobre el número de 

trabajadores en ERTE en la región, sólo la D. G. del Servicio 

Público de Empleo ofrece el detalle por rama de actividad, 

que cifra en 475.4921 el número de trabajadores afectados 

por ERTE a último día de mayo, el 15,2% de los afiliados. 

 Por sectores, es la industria la que en términos relativos ha 

hecho mayor uso de esta protección del empleo, con el 

19,3% de sus afiliados en ERTE, 4,5 p.p. más que en el 

sector servicios, un 16,8% en la construcción. El detalle por 

ramas evidencia diferencias intrasectoriales notables. 

Servicios de alojamiento es la de mayor afectación, con el 

63,6% de sus afiliados en ERTE, y Servicios de comidas y 

bebidas la rama con mayor número de ellos.  

El paro registrado alcanza en mayo niveles de 2016. 

 La cifra oficial de parados registrados en mayo en la región 

asciende a 419.359 personas, lo que supone un incremento 

de 14.336 parados respecto al mes anterior (3,5%), un 

22,9% interanual. En España el paro aumenta en 26.573 

personas en mayo (0,7%), el 25,3% interanual. 

 En relación a febrero, el paro se ha incrementado en ambos 

territorios un 18,8%, presentando una mayor incidencia 

entre los varones que entre las mujeres; por sectores, 

construcción y servicios son los que mayor incremento 

experimentan, un 20,5%, frente al 14,1% de la industria. 

Impacto COVID-19 en el paro registrado por actividad. 

 El paro en la región ha aumentado en 66.463 personas 

desde el inicio de la pandemia, el 58% de ellos, se 

concentran en tan sólo 10 de las 88 ramas, cada una de las 

cuales presenta, al menos, un aumento de 2.000 parados.  

 De ellas, Transporte terrestre y por tuberías es la que mayor 

incremento relativo experimenta, y casi duplica su número 

de parados; y Servicios de comidas y bebidas, de nuevo, la 

actividad que más parados suma en este periodo (9.579). 

Ramas de actividad con mayor número de trabajadores en situación de ERTE a 

último día de mayo

 Comunidad de Madrid 
Trabajadores en 

ERTE 

% ERTEs sobre 

total de afiliados

56 Servicios de comidas y bebidas 93.730 52,2

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas55.000 20,5

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas31.051 18,8

85 Educación 23.565 11,8

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 23.407 47,2

43 Actividades de construcción especializada 17.118 15,3

49 Transporte terrestre y por tubería 14.033 14,5

96 Otros servicios personales 13.308 27,9

55 Servicios de alojamiento 12.446 63,6

41 Construcción de edificios 12.355 20,4

86 Actividades sanitarias 11.834 6,9

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 11.688 36,1

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas10.960 11,4

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 10.675 9,2

Industria 39.505 19,3

Construcción 30.377 16,8

Servicios 405.280 14,8

Total sectores 475.492 15,2

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para 

los datos de ERTEs, MISSYM para los de afiliación a último día.

Ramas con mayor incremento del número de parados registrados entre mayo 

y febrero

 Comunidad de Madrid 
Incremento del paro

Absoluto Relativo

56 Servicios de comidas y bebidas 9.579 33,2

78 Actividades relacionadas con el empleo 6.011 29,8

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 5.048 16,0

43 Actividades de construcción especializada 3.418 22,9

85 Educación 2.795 27,7

49 Transporte terrestre y por tubería 2.719 47,3

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas2.608 17,7

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas2.180 17,9

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 2.147 9,8

41 Construcción de edificios 2.054 18,5

Industria 2.998 14,1

Construcción 5.629 20,5

Servicios 57.110 20,5

Total sectores 66.463 18,8

Rama

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estadisticas-mercado-trabajo
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Último dato disponible

Mayo 2020

CM ESPAÑA CM ESPAÑA CM ESPAÑA

(*) Mar 13 (*) Feb 13

     Total 419.359 3.857.776

     Hombres 181.986 1.666.098

     Mujeres 237.373 2.191.678

     Industria 24.290 327.249

     Construcción 33.034 320.724

     Servicios 335.370 2.762.267

     Sin empleo anterior 23.809 283.391

(*) Abr 20 (*) Abr 20

     Total 82.484 850.617

     Indefinidos 14.800 76.692

     Temporales 67.684 773.925

(*) Jul 13 (*) Ene 13

     Total 3.134.111 18.584.176

     Hombres 1.641.174 9.931.691

     Mujeres 1.492.937 8.652.474

     Régimen General 2.730.874 15.292.475

     Régimen Autónomos 399.614 3.228.503

(*) 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

REGISTROS DE EMPLEO
Variación Variación (%) respecto

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

Variación (%) respecto a

febrero 2020 (mes previo a COVID-19)

Paro Registrado CM ESPAÑA

Contratos Registrados

Afiliación últ. día S. Social
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Afiliación último día 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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Parados EPA
Miles de personas

Resumen de datos del mercado laboral. EPA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Último dato disponible

I Trim. de 2020

CM ESPAÑA CM ESPAÑA CM ESPAÑA

(*) I-05 (*) I-05 (*) IV-19 (*) III-12

     Total 3.520.000 22.994.200

     Hombres 1.781.400 12.225.400

     Mujeres 1.738.500 10.768.800

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

               Ocupados 3.147.000 19.681.300

                    Hombres 1.608.300 10.661.200

                    Mujeres 1.538.700 9.020.000

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

               Parados 373.000 3.313.000

                    Hombres 173.100 1.564.200

                    Mujeres 199.800 1.748.800

(*) III-19 (*) I-05 (*) IV-10 (*) III-12

     Total 63,0 58,2

     Hombres 67,3 63,6

     Mujeres 59,1 53,0

     Población 16-64 años 80,1 76,1

     Extranjeros 77,3 70,0

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

     Total 10,6 14,4

     Hombres 9,7 12,8

     Mujeres 11,5 16,2

     Menores de 25 años 24,9 33,0

     Extranjeros 16,3 21,2

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 se sitúa por segundo mes consecutivo en tasas negativas: la caída del precio de los carburantes y 

algunos efectos de la COVID-19 son las causas principales. La inflación subyacente se mantiene firme, alejándose 

de la general 

 
 

 

 

Descenso de la inflación en la Comunidad de Madrid de 

dos décimas: -0,7%.  España anota el -0,9%. Aunque la 

desescalada ha ido aflorando el consumo, los precios de 

algunos artículos han sido estimados.  

 De nuevo ‘Transporte’ (-7,6%) hunde la tasa, por el 

descenso de los carburantes y de la venta de vehículos por 

el cierre del sector. Le sigue la contribución a la baja de 

‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ (3,0%), tras dos meses 

de ejercer la aportación al alza más elevada sobre la 

variación de la inflación.  

 ‘Vivienda’ impulsa al alza, por la subida de los precios de 

Electricidad, gas y otros combustibles frente al descenso de 

hace un año. Junto con ‘Muebles y artículos del hogar’, 

condicionado por el prolongado confinamiento. 

 La variación mensual del IPC en mayo es del -0,1% en 

Madrid y en España del 0,0%. Los grupos especiales COVID-

19, formada por los bienes y artículos consumidos en el 

confinamiento, se mantienen estables. 

Todas las CC. AA. en tasas negativas salvo Canarias, que 

se mantiene en positivo y estable. 

 La inflación de todas las CC. AA. registran descensos 

respecto al mes anterior, salvo Canarias, única en positivo: 

0,4%. La tasa más baja la registran las dos Castillas: -1,4%. 

 La subyacente mantiene el signo positivo en todas las 

regiones, entre ellas Madrid, en el 1,2%.  

 La inflación en la zona del euro, según el índice de precios 

armonizado de Eurostat, se sitúa en mayo en el -0,9%. 

 

Repunte de los salarios en la Comunidad de Madrid en 

el I TR 2020, a pesar del inicio del parón de la actividad 

por la COVID-19, con avances en ambos componentes.  

 El coste laboral total se sitúa en 3.123,9 euros por 

trabajador y mes en el I TR 2020, un 2,3% superior al 

primero de 2019 y 1,5 p.p. más que el trimestre anterior. 

En España el incremento es del 0,8%, hasta 2.570,3. 

 El coste salarial en Madrid crece un 2,2% interanual, (0,4% 

el trimestre anterior), los otros costes avanzan un 2,4% 

interanual, (0,9% en IV TR 2019). Impulsados por el 

incremento de los salarios de la industria: 4,3% y de los 

servicios, crecen un 2,4%. El diferencial inflación-costes 

salariales se sitúa en el I TR 2020 en -1,7 puntos. 
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* Datos de inflación trimestralizados
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El desfase temporal en la publicación de los indicadores de demanda interna, determinante en la diferente 

evolución de las variables más relevantes 
 

 

La apertura de los concesionarios en las dos últimas 

semanas de mayo, suavizan el desplome de abril.  

 Los datos de mayo responden a la progresiva apertura de 

los concesionarios en la CM (superficie < 400 M2), así como 

a posibles operaciones que no se habían podido concluir 

por el confinamiento estricto. Sin embargo, el dato aún es 

históricamente bajo, con 13.746 matriculaciones, el peor 

registro para un mes de mayo y un descenso interanual 

que, aun suavizando el de abril (97,3%), es el segundo más 

elevado de la serie (65,9%.). En el conjunto del año se han 

matriculado 87.899 turismos, un -52,0% interanual, en 

ambos casos los peores datos desde 2003. En España el 

comportamiento es similar al de nuestra región, pero con 

descensos más acusados (-73,2% y 53,8%). 

 

Caídas históricas de los consumos en abril. 

 El ICM de la C.M. se desploma en abril, ante el cierre del 

46% de los establecimientos por el efecto COVID. La cifra 

de negocios cae un 29,3%, la mayor de la serie. El descenso 

de la ocupación resulta notablemente más moderado (por 

el recurso a los ERTEs por parte de las empresas), del -2,7%, 

la segunda caída, tras marzo, desde enero de 2015.  

 El consumo de carburantes en abril, en mínimos desde que 

se conocen datos; los efectos pandemia y Semana Santa 

hacen que las caídas estén en máximos históricos, -79,3% 

gasolinas, -58,9% los gasóleos, este mismo 

comportamiento se observa en el conjunto de 2020. 

 

La incertidumbre por la COVID-19 mella la inversión. 

 En la región se han matriculado 3.405 vehículos 

comerciales en mayo, 2.738 más que en abril, 

desacelerando las caídas interanuales de los dos meses 

anteriores hasta el -48,7% (-67,1% marzo y -88,9% abril), 

estas cifras son las más bajas para este mes desde 2009. En 

el conjunto del año se ha producido el mayor descenso de 

la serie para este periodo desde 2009, (-49,7%). 

 En el ITR los proyectos visados de uso no residencial caen 

un 43,3%, el primero en seis años, los sectores 

responsables son: Turismo, recreo y deporte (-82,2%) y 

Servicios comerciales y almacenes (-47,4%). 

 El impacto de la pandemia hace que la importación de 

bienes de equipo se desplome en abril hasta un 35,0% 

interanual, la mayor caída desde 2009, disminuyendo la 

tasa de marzo en 35 puntos, tras un buen comienzo de año. 
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La balanza comercial de bienes, que inició el 2020 con un talante dinámico, se contrae fuertemente ante la crisis 

de la COVID-19. En el excepcional mes de abril, la actividad comercial con el exterior desciende a niveles 

cercanos a los mínimos de la serie 

 

 

La Comunidad de Madrid reduce sus exportaciones en 

abril, el mes con menor actividad económica, el 30,8% y 

las importaciones un 25,5% interanual.  

 El parón de la actividad económica, más acusado en abril, 

sumerge la actividad exportadora en el segundo peor abril 

de la serie. El inicio de la desescalada en mayo hace pensar 

que las exportaciones habrían tocado fondo con este dato. 

 La actividad importadora que registra una caída 

ligeramente suavizada por las importaciones realizadas de 

material de protección contra la COVID-19, también resulta 

el segundo peor abril de la serie histórica. 

 El conjunto nacional reduce sus exportaciones hasta el 

39,3%. Y las importaciones hasta el 37,2%. 

 

 

En abril, fuertes caídas de los TARIC más demandados, a 

excepción de Productos farmacéuticos y Piedras, 

metales preciosos; joyería.  

 Vehículos automóviles; tractores registra una caída en abril 

del 73,0% interanual, marcando un mínimo histórico en el 

volumen de ventas exteriores en un mes.  

 Productos farmacéuticos acapara, en abril, el 20,5% de las 

exportaciones madrileñas, con fuertes incrementos hacia: 

Irlanda (787%), Brasil (428%) o China (161%), entre otros.  

 El espectacular incremento de las compras de Artículos 

textil-hogar parece contabilizar los equipos de protección 

contra la COVID-19 tan demandados este mes. 

 

 

Importante contracción de las exportaciones madrileñas 

en la mayoría de los clientes más significativos. 

 Las exportaciones a Reino Unido crecen por un envío de 

Metales preciosos; joyería. Así como, China, Países Bajos y 

Singapur por envíos de Productos farmacéuticos.  

 Entre los 10 proveedores mejor posicionados, solo China 

registra un aumento de las importaciones, ya que es el país 

origen de las compras masivas de material de protección 

contra la COVID-19 tan demandadas en el mes más duro 

del estado de alarma. 

 El descenso de las compras a Alemania se justifica en gran 

parte por las fuertes reducciones en la compra de 

Vehículos, automóviles; tractores (-88% interanual), uno de 

los sectores más castigados. 
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Balanza comercial C. de Madrid 
Tasa de variación interanual (%)

ABRIL 2020 Volum. T.V.A. Contr.

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 702,1 12,8 1,5

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 502,2 -30,5 -4,3

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 435,5 -38,8 -5,3

63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 231,0 1.080,7 4,1

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 227,7 68,9 1,8

TOTALES 3.859,6 -25,5

Importaciones de los 5 TARIC con mayor volumen en abril

ABRIL 2020 Volum. T.V.A. Contr.

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 327,1 24,4 2,8

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 169,7 -36,5 -4,2

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 143,1 -38,0 -3,8

71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 110,8 22,1 0,9

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 63,9 -73,0 -7,5

TOTALES 1.598,8 -30,8

Exportaciones de los 5 TARIC con mayor volumen en abril

ABRIL 2020 Volum. TV Contr.

010 Portugal 188,7 -40,2 -5,5

006 Reino Unido 178,3 26,4 1,6

001 Francia 172,7 -42,8 -5,6

004 Alemania 157,1 -27,9 -2,6

005 Italia 95,5 -25,2 -1,4

TOTAL DEL MUNDO 1.598,8 -30,8

Exportaciones de los países con mayor volumen de 

venta en abril

ABRIL 2020 Volum. TV Contr.

720 China 711,8 11,4 1,4

004 Alemania 485,1 -34,0 -4,8

400 Estados Unidos 307,6 -19,9 -1,5

001 Francia 291,4 -42,8 -4,2

003 Países Bajos 230,6 -23,1 -1,3

TOTAL DEL MUNDO 3.859,6 -25,5

Importaciones  de los países con mayor volumen de 

compra en abril
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Atonía de la inversión exterior en el comienzo de 2020 
 

 

 
 

Se reducen significativamente las cifras de inversión 

exterior en el I TR 2020. 

 La inversión extranjera recibida por las empresas de la 

región (descontando las ETVE) en el I TR 2019 se cifra en 

1.685 millones de euros, un 60,8% por debajo del IV TR 2019, 

aunque representa el 63,7% del total de inversión directa 

extranjera recibida en España. 

 La inversión extranjera bruta efectuada por la C. de Madrid 

en el extranjero (excluyendo la inversión en ETVE) en el I TR 

2020 se reduce un 76,7% respecto al trimestre anterior, 

hasta 948 millones de euros. No obstante, Madrid concentra 

el 68,2% de la inversión exterior nacional. 

 Resulta difícil precisar hasta qué punto el avance de la 

COVID-19 puede haber influido en estos resultados, no sólo 

por el cese de actividades productivas que comenzó en las 

últimas semanas de marzo, sino también por la 

incertidumbre que la previa y progresiva expansión de la 

epidemia podría haber generado sobre los inversores  

 

La IDE emitida en el I TR, mucho más concentrada 

sectorialmente que la recibida. 

 La inversión recibida en la Comunidad de Madrid en el I TR 

se ha dirigido a varias ramas, concentrando entre las cinco 

primeras cerca del 70% del total. Destacan la industria del 

papel y servicios financieros, excepto seguros, que 

concentran cerca del 20% cada una de ellas. 

 En el caso de la IDE emitida, entre las dos primeras ya 

superan el 70% del total. Servicios financieros, también 

protagoniza la inversión de la C. de Madrid en el extranjero, 

aglutinando el 37,5% del total emitido. Metalurgia, 

fabricación de productos de hierro, acero, por su parte, 

representa el 33,6% de la inversión emitida por la región. 

 

La inversión extranjera en el I TR procede 

mayoritariamente de países europeos, mientras Madrid 

invierte en proporción similar en Europa y América. 

 Reino Unido es el principal inversor en nuestra región, 

concentrando el 41,0% del total, seguido de Alemania y 

Países Bajos. Entre los tres, concentran el 65,0% de la 

inversión extranjera en la Comunidad de Madrid, siendo 

Madrid el principal destino de los tres en España. 

 También un país europeo acapara el mayor porcentaje de 

la inversión madrileña fuera de nuestras fronteras: 

Alemania, con el 33,3%, aunque se observan varios 

destinos relevantes en América: México, EE.UU. y Brasil. 
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Inversión Directa Exterior
Peso de la C. de Madrid en España (%)

Principales ramas de actividad

Volumen 

(millones €)

Peso sobre 

el total de 

la CM

Peso de la 

CM en 

España

Total IDE Recibida 1.685,0 100 63,7

17 INDUSTRIA DEL PAPEL 322,7 19,1 99,6

64 SERVICIOS FINANCIEROS, 316,2 18,8 87,1

52 ALMACENAMIENTO Y ACTIV 251,0 14,9 100,0

45 VENTA Y REPARACIÓN DE 169,7 10,1 99,1

82 ACTIVIDADES ADMINISTRA 112,7 6,7 69,2

Total IDE Emitida 947,7 100 68,2

64 SERVICIOS FINANCIEROS, 355,7 37,5 73,5

24 METALURGIA; FABRICACIO 318,2 33,6 99,9

06 EXTRACCIÓN DE CRUDO DE 108,0 11,4 100,0

66 ACTIVIDADES AUXILIARES 56,9 6,0 100,0

45 VENTA Y REPARACIÓN DE 39,4 4,2 100,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio Industria, Comercio y Turismo.

Detalle sectorial de la inversión exterior en/de la Comunidad 

de Madrid en el 1º TRIMESTRE 2020

Nota: Tanto pora la IDE recibida como para la emitida se considera el sector nacional (en el 

primer caso, receptor y en el segundo emisor de la inversión).

Principales países

Volumen 

(millones €)

Peso sobre 

el total de 

la CM

Peso de la 

CM en 

España

Total IDE Recibida 1.685,0 100 63,7

REINO UNIDO 691,4 41,0 85,3

ALEMANIA 210,8 12,5 70,3

PAISES BAJOS 193,7 11,5 74,8

JAPON 169,7 10,1 34,0

BELGICA 78,5 4,7 84,0

Total IDE Emitida 947,7 100 68,2

ALEMANIA 315,2 33,3 100,0

MEXICO 161,5 17,0 85,4

ESTADOS UNIDOS 136,8 14,4 79,4

BRASIL 99,1 10,5 95,5

REINO UNIDO 79,2 8,4 68,1

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio Industria, Comercio y Turismo.

Nota: Para la IDE recibida se considera el país origen último de la inversión.

Detalle por países de la inversión exterior en/de la 

Comunidad de Madrid en el 1º TRIMESTRE 2020
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Madrid aumenta moderadamente su porcentaje de deuda en relación al PIB en el ITR 2020 hasta el 14,3% 

 

Menos sociedades creadas, pero más capitalizadas, en el primer cuatrimestre  

 

 

La pandemia condiciona la generación de nuevo tejido 

empresarial en abril y en el primer cuatrimestre del año. 

 En abril, se constituyen 515 empresas, mínimo histórico de 

la serie y se desploma hasta un inédito, -75,9% interanual, 

que no impide que Madrid mantenga su el liderazgo regional 

 El capital suscrito, 31,4 millones de euros, a pesar de ser el 

menor de la serie, amortigua la caída interanual hasta el 

31,7%, posibilitando una capitalización media por empresa 

de 60.959 euros en la región, que triplica la de abril de 2019.  

 Los datos de abril, unidos a un comienzo de año tibio en lo 

que a creación de sociedades se refiere, cifran en el 27,2% la 

caída interanual de 2020; sin embargo, el capital suscrito 

supera en un 65,1% la de enero-abril de 2019. 

 

En el I TR de 2020 la demanda de crédito desacelera su 

senda de descensos, y los depósitos experimentan su 

primera tasa positiva tras siete trimestres de caídas 

consecutivas en la C.M.  

 La pandemia del Covid-19 ha podido tener repercusión en la 

actividad bancaria, aunque de forma limitada, debido a que 

el virus incidió solo en la parte final del primer trimestre. Los 

créditos caen un 1,6% (con valores deflactados), 

desacelerando su senda de descensos y mejorando en casi 

un punto la tasa interanual del IV TR 2019. Los depósitos 

crecen un 1,2%, tras siete trimestres de caídas consecutivas, 

superando en 1,4 puntos la tasa del trimestre anterior. 

  Los datos de deuda en el I TR 2020 publicados por el Banco 

de España sitúan de nuevo a la Comunidad de Madrid entre 

las regiones menos endeudadas en relación a su PIB, con un 

14,3% en dicho periodo. Este porcentaje se sitúa 9,8 puntos 

por debajo del correspondiente a la deuda autonómica 

total, 24,1%. 

 El endeudamiento relativo de nuestra región es inferior en 

27,9 puntos al de la C. Valenciana, en 21,9 puntos al de 

Castilla-La Mancha y en 19,4 al de Cataluña. Respecto al IV 

TR, nuestro porcentaje de deuda ha aumentado en 0,3 p.p., 

una de los crecimientos más contenidos de todas las 

regiones. En el último año se ha reducido en 0,9 p.p. 
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Brusca contracción de los sectores productivos, más intensa en el sector servicios 

 

 

Intensa y brusca contracción de los servicios  

 El IASS venía desacelerándose hasta febrero y, a 

consecuencia de la crisis COVID-19, se contrae en marzo un 

21,6% y un 42,2% interanual en abril. La ocupación, que cayó 

un 1,4% en marzo, retrocede un 4,2% en abril. 

 El sector hotelero no anticipaba la crisis del COVID-19, 

creciendo hasta febrero y alcanzando los acumulados más 

elevados de la serie en viajeros y pernoctaciones, si bien en 

enero-abril presenta descensos interanuales del 43,1% en 

viajeros y 42,1% en pernoctaciones, del 100% en abril.  

 El número de usuarios de metro y autobús urbano crecían 
hasta febrero como los pasajeros y mercancías del 
transporte aéreo que alcanzaban máximos en el acumulado 
año. Sin embargo, en el acumulado ene-abr el transporte 
aéreo cae un 40,2% en pasajeros, 16,6% en mercancías y un 
35,0% los usuarios de metro y 34,6% los de autobús urbano. 

 El paro  crece un 9,7% hasta mayo,  la afiliación cae un 0,2% 

 

Notable contracción de los indicadores industriales. 

 El IPI de abril (CVEC) refleja muy claramente el parón 

económico derivado de la crisis de la COVID-19. Tras un 

marzo en el que se observó una caída del 10,0% el mes de 

abril profundiza el deterioro y cae hasta el 23,0% interanual.  

 Todos los componentes del IPI empeoran en abril respecto 

al mes anterior; las mayores caídas las observadas por 

bienes intermedios y de equipo, mientras que el índice de 

energía registra una disminución mucho más moderada. 

 Por su parte la Cifra de Negocios en la industria madrileña, 

presenta un descenso en abril del 29,3%, acentuando la 

caída del 9,5% de marzo. 

 En ene-mayo el paro crece un 3,5% y la afiliación cae un 1,1% 

 

Retroceso de los principales indicadores construcción. 

 En el ITR 2020 entre los adelantados, los visados de edificios 

caen un 8,2% interanual, los de viviendas 33,8%. Las 

certificaciones fin de obra crecen un 48,0%, las licencias de 

viviendas a construir 6,9% en el acumulado ene-oct de 2019.  

 La licitación oficial total crece un 2,1% interanual en el 

acumulado ene-abr por la obra civil que crece un 84,0% 

mientras la edificación cae un 55,0%. 

 Contracción del 16,9% en número y del 8,8% en capital 

constituido en hipotecas sobre vivienda en ITR 2020, crece 

un 8,1% el capital medio por hipoteca. 

 El paro registrado crece un 8,0% en el acumulado ene-mayo 

mientras la afiliación cae un 3,0%. 
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Tabla resumen de indicadores de coyuntura de la Comunidad de Madrid 

 
 

 

Último periodo Variación sobre igual periodo año anterior
2020 2018 2019

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

1.- Oferta
    1.- Industria
        I.P.I: General. Abril-20 Índice 78,9 -25,7 5,5 2,4 0,1 -3,2 1,9 2,3

        Consumo de energía eléctrica. Industria Mayo-20 Mvatios 212.844 -21,8 5,0 1,8 -1,0 0,1 -4,0 2,3

    2.- Construcción
        Licitación oficial obras. Abril-20 Miles euros 768 -99,6 180,0 82,1 -12,2 -94,3 17,4 23,8

        Viviendas terminadas. Marzo-20 Viviendas 775 -35,1 49,8 62,2 73,3 7,2 17,4 58,1

    3.- Servicios
        Pernoctaciones hoteleras. Abril-20 Miles 0 -100,0 5,7 3,9 1,9 -20,1 2,2 3,9

        Transporte aéreo de mercancias. Abril-20 Tm. 18.042,0 -59,0 4,7 8,3 11,5 -2,2 10,2 7,7

2.- Demanda
    1.- Demanda Interna
        Matriculación Turismos. Mayo-20 Vehículos 13.746 -65,9 -6,7 -13,9 17,6 -28,5 5,1 -3,9

        Transporte aéreo de pasajeros. Abril-20 Miles pasajeros 46,7 -99,1 6,7 7,3 5,9 -17,9 8,4 6,6

        Matriculación de Camiones. Mayo-20 Vehículos 3.405 -48,8 -0,4 -4,1 -5,8 -36,1 16,4 0,7

    2.- Demanda  Externa
        Exportación total. Provisionales Abril-20 Miles euros 1.598.833,0 -30,8 6,8 2,5 -1,0 -4,4 -1,1 3,3

        Importación total. Provisionales Abril-20 Miles euros 3.859.578,0 -25,5 2,9 9,2 3,2 1,8 1,0 4,7

        Saldo Comercial. Provisionales Abril-20 Miles euros -2.260.745,0 -21,2 -0,7 16,0 7,4 7,6 3,2 6,1

3.- Mercado de Trabajo

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

        Total Ocupados. I Trimes-20 Miles 3.147,0 3,8 3,5 3,5 4,6 3,8 2,9 3,6

        Tasa de actividad. Total. I Trimes-20 % 63,0 0,2 0,0 -0,2 0,5 0,2 0,0 -0,1

        Tasa de actividad: Hombres. I Trimes-20 % 67,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,2 -0,4 0,2 -0,6

        Tasa de actividad: Mujeres. I Trimes-20 % 59,1 0,8 0,6 0,2 1,1 0,8 -0,1 0,4

        Tasa de paro. Total. I Trimes-20 % 10,6 -1,1 -1,5 -1,6 -1,6 -1,1 -1,1 -1,6

        Tasa de paro. Hombres. I Trimes-20 % 9,7 -0,9 -1,6 -1,8 -1,7 -0,9 -1,2 -1,8

        Tasa de paro. Mujeres. I Trimes-20 % 11,5 -1,3 -1,5 -1,4 -1,5 -1,3 -1,1 -1,4

        Tasa de paro: Juvenil (<25años). I Trimes-20 % 24,9 -8,3 2,6 2,0 -6,2 -8,3 -7,2 1,6

    2.- Paro Registrado
        Sector Agricultura. Mayo-20 Parados 2.856 4,2 -12,7 -10,8 -6,6 -4,5 -11,9 -11,0

        Sector Industria. Mayo-20 Parados 24.290 14,4 -7,3 -5,0 -2,9 -1,9 -11,7 -6,6

        Sector Construcción. Mayo-20 Parados 33.034 21,4 -10,8 -7,7 -4,2 -0,9 -15,1 -9,6

        Sector Servicios. Mayo-20 Parados 335.370 26,0 -4,9 -2,7 -0,1 1,6 -7,2 -3,7

        Total sectores. Mayo-20 Parados 419.359 22,9 -5,4 -3,5 -0,8 0,8 -7,8 -4,4

    3.- Afiliados a la Seguridad Social
        Total  Sectores (Último día de mes) Mayo-20 Afiliados 3.134.111 -2,5 3,6 2,1 3,1 1,1 4,3 3,2

        Agricultura (Último día mes) Mayo-20 Afiliados 7.382 -0,6 3,5 -0,9 -0,3 -2,7 2,3 1,6

        Industria (Último día mes) Mayo-20 Afiliados 204.926 -2,7 2,3 2,0 1,7 -0,1 1,4 1,7

        Construcción (Último día mes) Mayo-20 Afiliados 180.955 -3,6 4,9 3,5 2,4 -1,5 7,1 4,4

        Servicios (Último día de mes) Mayo-20 Afiliados 2.737.198 -2,5 3,5 1,9 3,2 1,3 4,4 3,1

4.- Precios
    1.- I.P.C.
        General. Mayo-20 Indice 104,1 -0,7 1,2 0,6 0,6 0,5 1,7 1,0

        Alimentos y bebidas no alcohólicas. Mayo-20 Indice 106,3 3,0 0,5 1,2 1,1 1,7 1,6 1,0

        No alimentación. Mayo-20 Indice 103,6 -1,5 1,3 0,5 0,5 0,3 1,7 1,0

        Subyacente. Mayo-20 Indice 104,5 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

    2.- IPRI (Base 2015)
        Índice de Precios Industriales Abril-20 Índice 91,4 -8,2 1,9 -2,5 -3,6 -4,3 2,2 -0,2

5.- Financieros
    1.- Financieros
        Hipotecas (Total de fincas) Marzo-20 Miles euros 1.795.476 -3,7 -2,6 -27,2 -2,4 -10,1 11,2 3,3

        Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-19 Millones de euros 327.631 0,4 -2,0 -0,2 0,4 - -0,1 0,1

        Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de Madrid IV Trimes-19 Millones de euros 331.378 -2,0 -2,5 -2,4 -2,0 - -1,8 -2,8

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)
2019
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