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La movilidad de la población se define como el volumen de personas que transitan 

desde un punto a otro de la geografía por distintos motivos. Aunque el concepto es 

sencillo, los estudios existentes muestran que es un fenómeno complejo, básicamente 

por las razones que lo motivan y por la voluntariedad que la decisión implica. El caso 

más extremo de movilidad es la involuntaria, generada por situaciones extremas de 

guerra o desastres naturales en los lugares de origen que obligan a la población a 

moverse.  

Los motivos de trabajo, de estudios, de ocio o cualquier otro similar suelen ser la fuente 

de la movilidad voluntaria, la mayor en número, por lo que este fenómeno se encuentra 

en íntima relación con (sin ser exhaustivos) los hábitos de vida, la estructura de 

localización de los empleos, el tipo de empleo, las condiciones de los mercados 

residenciales y los gustos de los consumidores.  

La movilidad voluntaria se puede clasificar en dos grandes grupos si se atiende a que 

sea o no un movimiento pendular: la de una sola dirección y la bi-direccional, que hacen 

referencia al hecho de que la población retorne o no al punto de partida. La primera 

implica una movilidad permanente (o por largo período de tiempo), a la que hemos 

denominado movilidad de largo plazo, pero generalmente se conoce como migración. El 

concepto de migración es el que contempla un desplazamiento de la población de un 



lugar otro, que conlleva un cambio en la residencia habitual1. Este ámbito de trabajo 

cuenta con muchas y ricas aportaciones en la literatura, tanto en España (ver Módenes, 

20072 que tiene una buena revisión de los trabajos) y también en casi todo el mundo 

(Dillón, 20093, Naciones Unidas, 20124, Clark, 20065 ) y es uno de los objetivos de 

análisis por las enormes implicaciones sociales, económicas, culturales y de otra índole, 

que tiene (Howard, 20206).  

La movilidad de largo plazo (o migración permanente) puede ser interna, es decir, que 

se produce dentro de las fronteras de un país, o internacional. Ambas se producen de 

manera continua, especialmente la interna que refleja parte de la dinámica propia de la 

economía. Es común que los movimientos internos e internacionales mantengan un 

equilibrio y un comportamiento estacionario, aunque hay períodos en la historia de 

grandes olas migratorias (globales) a los dos niveles. Las dos últimas experimentadas en 

el mundo fueron la ocurrida alrededor de la década de los sesenta y del primer decenio 

del siglo XXI. La migración externa ha sido muy estudiada y es hoy día objeto de 

seguimiento por las instituciones como la ONU (UN, 20207). Sin embargo, la movilidad 

o migración interna no lo ha sido tanto, aunque es un fenómeno que está siendo 

indagado por la relevancia en cuanto a su protagonismo en la configuración de la 

población en el territorio (Módenes, 2007), los efectos sobre las ciudades (Gyourko et 

al, 20138) y el impacto de sus dinámicas sobre las áreas urbanas (Saiz, 20039, 200710, 

Saiz y Wachter, 201111, entre otros).  

La movilidad bidireccional mide los movimientos de población que vuelven al origen 

de donde salieron, es decir, de ida y vuelta. En general, esta movilidad es de corto o 

medio plazo, no implica un cambio de residencia habitual (al menos en los registros 

oficiales administrativos) y puede ser debida a múltiples factores y objetivos. Este 

patrón de movilidad no es reconocido dentro como migración y recoge movimientos de 

población que son, también, muy relevantes por sus efectos sobre la dinámica urbana. 

Uno de los principales motivos de esta movilidad es por razón de trabajo, y su aspecto 
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más estudiado es el de movilidad diaria, conocido como movilidad cotidiana entre 

hogar y trabajo o commuting.  

Una forma de commuting no asociada al trabajo es la movilidad diaria por otras razones, 

como el consumo y las compras. Este fenómeno es, de nuevo, opaco dado que solo 

parcialmente se recoge la información necesaria. Sin embargo, tiene gran relevancia en 

el ámbito urbano llegando a incentivar una especialización productiva en distintos 

niveles de comercialización que repercute en los niveles de riqueza de la ciudad. Se 

trata de los viajes para la compra, y su importancia agregada queda patente en evidencia 

empírica internacional, como Glaeser et al. (200112) demuestran al definir las ‘consumer 

cities’ como ciudades fuertemente especializadas en su sector comercial.  

Sin embargo, hay otros patrones por razón de trabajo que han sido menos estudiados, 

como los asociados a empleos de menos de un año, que implican un movimiento de 

población que, si bien no cambian su domicilio principal, si requieren del uso de una 

vivienda alternativa por que los períodos de estancia por empleo son de medio plazo. 

Dentro de este grupo se encontraría la mano de obra que se desplaza por períodos 

mayores de varios días hasta algunos meses. Este grupo es completamente desconocido, 

dado que la información estadística que los registra simplemente no se recoge. Este tipo 

último de movilidad es similar a la debida a estudios, y en estos grupos, la flexibilidad 

del mercado de alquiler es clave.  

Registrar la movilidad diaria de la población es difícil. Tradicionalmente, ha constituido 

una parte de la estadística censal que consideraba este patrón como estable en el largo 

plazo (asociado al trabajo). Con las tecnologías actuales, y el registro de los 

movimientos de población mediante el seguimiento de las señales de los teléfonos 

móviles (UN,202113, INE, 2020) ambos movimientos se combinan de manera que es 

cada vez más complejo comprender los patrones y su evolución, así como separar las 

razones que lo explican. 

Con menor permanencia, la movilidad por razones de ocio o vacacionales es también 

muy relevante. Esta movilidad está incluida en los considerados como movimientos 

turísticos: la población atraviesa los límites de su lugar de residencia durante unos días 

(normalmente menos de un mes) para visitar lugares diferentes sin tener como fin el 

realizar un trabajo. El sector turístico se ha especializado en la gestión de estos flujos de 

población, desarrollando servicios residenciales en sectores como el hotelero o de 

residencia turística.  

La movilidad de población de muy corto plazo y corta duración ha crecido 

sustancialmente al hilo de la reactivación económica tras la crisis financiera de 2008, la 

disponibilidad de nuevas tecnologías de comunicación, la aparición de plataformas 

especializadas en la oferta y demanda de espacio residencial y el aumento de la idea de 

rentabilizar las viviendas de carácter privado (no turísticas) que existen en las ciudades. 

Se puede decir que este es un fenómeno reciente, distinto de los tipos de movilidad 

humana antes mencionados, y global, fuertemente asociado a un cambio en los gustos 

de la población mundial por conocer aspectos culturales y de vida de otros continentes. 

También parece ser el resultado de la necesidad de experimentar otras formas de 

consumo residencial. En este campo, los trabajos han proliferado en los últimos años, 

pero el fenómeno no está claramente descrito por novedoso y porque se entremezcla con 

otros tipos de movilidad (como la actividad de turismo puro), pendiente, por tanto, de 

estudiar en profundidad.  
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Los trabajos que analizan la movilidad de corto plazo no son tan numerosos como el 

grupo anterior, por un motivo de disponibilidad de información estadística, ya que 

observar estos aspectos de movilidad requiere de gran cantidad de información en forma 

de microdatos que permitan extraer patrones de comportamiento.  

 

Los efectos que tiene la movilidad de corto y muy corto plazo son muy relevantes. Así 

como los impactos de la migración pueden ser claramente identificados por cuanto que 

sus movimientos son permanentes, la movilidad bi-direccional, en la medida es que es 

difícil de cuantificar y en muchos casos inobservable, tiene efectos que pueden 

sobrepasar las previsiones existentes de capacidad de servicios y generar externalidades 

no deseadas sin previo aviso. La literatura que ha proliferado en los últimos años 

analizando los movimientos de muy corto plazo de alquiler residencial así lo muestra. 

 

Motivación 
 

La movilidad por razones lúdicas se asocia al crecimiento económico pero también a cambios 

en los gustos de las nuevas generaciones. Hay trabajos empíricos que demuestran que el cambio 

en los gustos de las nuevas generaciones se concentra en una forma de movilidad asociada al 

ocio diferente, cambiando el concepto de turismo (Sofonov, 2018 ), un menor apego a la 

vivienda en propiedad cambiando el gasto en inversión residencial por un mayor número de 

viajes (Delbosc et al, 2019, Shin, 2020 ) o en el uso de medios de transporte diferentes (Brown 

et al, 2016 ), entre otros cambios contrastados en la generación de millennials.  

La movilidad asociada a la existencia de centros logísticos ha sido analizada parcialmente, en 

tanto en cuanto hace referencia al mercado de trabajo. Sin embargo, estos centros, per se, 

generan una mayor necesidad de transporte de personas (y mercancías) asociadas a su actividad 

en comparación con otro tipo de centros de trabajo. La presencia de centros logísticos puede 

derivar la evolución de los diseños urbanos y producir cambios en los flujos de movimiento de 

personas, que deben ser estudiados. 

En este documento se muestran los trabajos de evaluación del impacto de la existencia de 

centros logísticos en la movilidad de corto y de largo plazo de la población, concentando el 

estudio en el caso de la Comunitat Valenciana.  

 

Objetivos del análisis y evidencia empírica. 

 

Utilizando las bases de microdatos disponibles, se reconstruirán los movimientos de la 

población de corto y de largo plazo, hacia y desde las áreas urbanas más relevantes, con 

el fin de obtener una evidencia inicial de sus efectos y su evolución.  

Se utilizan dos bases de datos de movilidad de población previamente construidas, de 

largo y de corto plazo, y se relaciona con los centros logísticos para encontrar evidencia 

empírica sobre su impacto diferencial en la movilidad y, por tanto, sobre la necesidad de 

infraestructuras que garanticen el flujo de personas de forma sostenible, económica y 

energéticamente. Se distingue entre los efectos de largo y corto plazo, con la evaluación 

(1) de los cambios permanentes de residencia y (2) con el análisis de la movilidad diaria 

capturada con la posición facilitada por las compañías telefónicas.  
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