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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La calidad del empleo constituye un elemento 

clave para el bienestar personal y social. Como tal 

forma parte del Objetivo de Desarrollo Sosteni-

ble número 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico). Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos es un 

aspecto básico de la Agenda 2030 y la actuación 

de los poderes públicos.  

Este informe tiene un objetivo múlti ple. Aborda 

el problema de la calidad del empleo valenciano 

desde una perspectiva sectorial; asume el carác-

ter multidimensional de la calidad, pero propone 

un indicador sintético que refleje de modo fiable 

la calidad global del empleo; analiza los efectos 

de la pandemia sobre el empleo y su calidad; con-

templa de modo específico los salarios en el con-

texto de los estándares de la Carta Social Euro-

pea y ofrece elementos para el diseño de políticas 

tendentes a la mejora de la calidad del empleo. 

El análisis empírico se centra en la situación de 

la Comunitat Valenciana en 2019, por considerar 

que refleja mejor las características estructurales 

de los sectores productivos valencianos, pero 

también se ofrecen los resultados correspondien-

tes al periodo pandémico. La perspectiva adop-

tada incluye de modo regular análisis comparati-

vos con el comportamiento sectorial del conjunto 

de España, que sirven como referencia de la si-

tuación específica de la Comunitat Valenciana. 

En función de la información disponible y su re-

presentatividad a nivel sectorial y regional, se 

han considerado 14 dimensiones de calidad y 27 

sectores, tratando de incorporar los aspectos más 

relevantes para la calidad del empleo y distinguir 

las ramas de actividad de mayor importancia en 

la economía valenciana. 

La elaboración del índice sintético de calidad del 

empleo (ICE) ha seguido los criterios de repre-

sentatividad del fenómeno de la calidad, fiabili-

dad y actualidad de la información, detalle secto-

rial, rigor metodológico y facilidad para su inter-

pretación. A nivel global los resultados muestran 

para la Comunitat Valenciana una situación me-

jorable en todas las dimensiones de la calidad 

contempladas. La comparación con el conjunto 

de España indica, en especial, una situación rela-

tiva menos favorable en cuanto a presencia de 

ocupaciones cualificadas, salarios más bajos y 

menor nivel de estudios de la población ocupada. 

Aunque en menor medida, el desajuste forma-

tivo, la temporalidad, el subempleo y las jorna-

das largas también son más frecuentes en la Co-

munitat Valenciana. Por el contrario, existe una 

posición relativa favorable en términos de más 

formación continua de los trabajadores y menor 

rotación (sin que esto signifique que el nivel de 

rotación sea el deseable). 

Los índices sectoriales muestran amplias dife-

rencias de calidad del empleo entre ramas de 
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actividad en 2019, año de referencia. El índice de 

calidad de algunos sectores (como la educación) 

duplica al de otros (como la agricultura).  En ge-

neral la mayor calidad de empleo corresponde a 

algunas ramas de servicios (educación, sector fi-

nanciero, administración pública, comunicacio-

nes, sanidad), seguidas por algunas industrias 

(equipo eléctrico, electrónico y óptico; industria 

química). La peor situación se registra en la agri-

cultura, algunas indust rias tradicionales (como 

la del cuero y calzado; metalurgia o el mueble) y 

servicios como la hostelería y el transporte (que 

también se encuentran entre los sectores más 

afectados por los efectos de la pandemia). Como 

puede observarse, algunos de estos últimos sec-

tores tienen un gran peso en la economía valen-

ciana. El ranking sectorial de calidad de la Comu-

nitat Valenciana durante el periodo con la pre-

sencia ya de la COVID-19 es similar al existente 

en 2019 y también semejante a grandes rasgos al 

del conjunto de España. 

El análisis ofrece todo el detalle sectorial, de 

modo que es posible realizar un diagnóstico glo-

bal fiel de la situación de cada sector y también 

detectar en qué áreas existe más margen de me-

jora. De hecho, en muchos de los sectores se ob-

serva una notable diversidad en los diferentes 

ámbitos de calidad considerados. Esto confirma 

lo acertado de contemplar un conjunto amplio de 

características del empleo para evaluar su cali-

dad global. Así, por ejemplo, el sector educación 

presenta debilidades en algunas de las dimensio-

nes, pese a la elevada calidad global de su em-

pleo. Por el contrario, en otras ramas práctica-

mente todas las dimensiones apuntan en la 

misma dirección (como ocurre en el caso de la 

agricultura).  

La composición sectorial del empleo valenciano 

se ha mantenido relativamente estable si se com-

para la media del año 2019 con la media del pe-

riodo pandémico, que en términos del análisis de 

este informe se refiere a los cinco trimestres 

comprendidos entre el segundo trimestre de 

2020 y el segundo trimestre de 2021. Las dife-

rencias más apreciables son la pérdida de peso de 

la hostelería, especialmente afectada por la pan-

demia, y las ganancias de la sanidad y la 

administración pública, variaciones asociadas a 

la respuesta frente la crisis sanitaria y sus efectos. 

El patrón sectorial de feminización tampoco 

muestra grandes variaciones temporales, aunque 

se observa un aumento moderado del porcentaje 

de empleo femenino en promedio durante la 

pandemia.  

La estabilidad en esos aspectos contrasta de 

modo acusado con la intensidad de los efectos 

que la COVID-19 ha tenido en el mercado de tra-

bajo, su variabilidad a lo largo del periodo pan-

démico y su sustancial heterogeneidad sectorial. 

Durante la fase inicial de la crisis, en la Comuni-

tat Valenciana los despidos, los afectados por un 

ERTE y los autónomos que recibieron prestacio-

nes por cese de actividad supusieron en conjunto 

un 31,2% de la cifra de afiliados previa a la pan-

demia, pero en algunos sectores el impacto fue 

todavía mayor (por ejemplo, en la hostelería fue 

del 96,8%). Con el paso del tiempo la intensidad 

de los efectos ha disminuido, aunque con impor-

tantes matices sectoriales, y el empleo valenciano 

se sitúa en el tercer trimestre de 2021 en niveles 

(2,08 millones de ocupados) ya muy próximos a 

los del tercer trimestre de 2019 (2,1 millones).  

La pandemia también ha afectado a la calidad del 

empleo. Las pérdidas de empleo que se produje-

ron en la fase inicial de la crisis, pese al efecto 

moderador del recurso a instrumentos como los 

ERTE y el diseño de prestaciones por cese tem-

poral de actividad para los autónomos, afectaron 

sobre todo a los colectivos más vulnerables y los 

empleos de menor calidad. Como resultado, la 

mayor parte de indicadores de calidad del em-

pleo muestra una mejoría de sus valores medios 

durante el periodo pandémico en comparación 

con la situación previa de 2019. Este fenómeno 

se aprecia también en el conjunto de España, 

pero resulta en general algo más intenso en la Co-

munitat Valenciana.  

Así, se observan mejoras en casi todas las facetas 

de la calidad del empleo: temporalidad, nivel de 

estudios de los trabajadores, cualificación de las 

ocupaciones, jornada parcial involuntaria, rota-

ción, formación continua, sobrecualificación, in-

cidencia de las jornadas largas o siniestralidad. 

Por otra parte, esto refleja sobre todo lo ocurrido 
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durante la fase inicial del periodo pandémico. 

Conforme el empleo total ha ido retornando a los 

niveles previos, también lo han hecho sus carac-

terísticas. Se trata de un proceso de normaliza-

ción asociado a la vacunación, la moderación de 

los contagios y la eliminación de las restricciones 

a la movilidad y la actividad social y económica. 

Esos efectos a corto plazo de la pandemia han te-

nido más intensidad en la Comunitat Valenciana 

que en el conjunto de España y los análisis reali-

zados indican que eso en parte se debe a la espe-

cialización sectorial. 

En cualquier caso, todavía resulta prematuro de-

terminar si la pandemia va a tener efectos per-

manentes en la calidad del empleo, o en algunas 

de sus dimensiones, y cuál puede ser su magni-

tud y patrón de incidencia sectorial. 

Este informe también analiza los salarios to-

mando como marco la Carta Social Europea y los 

criterios de verificación del Comité Europeo de 

Derechos Sociales (CEDS), que sitúa el punto ge-

nérico de referencia para el salario mínimo en el 

60% del salario medio del territorio. Tras los no-

tables aumentos del salario mínimo registrados 

en los últimos años, España y, por tanto, la Co-

munitat Valenciana, han pasado a situarse entre 

quienes muestran un mayor grado de proximi-

dad al cumplimiento de ese objetivo.  

Como en otros ámbitos de la calidad del empleo, 

los últimos datos disponibles con suficiente deta-

lle sectorial y regional, referidos en este caso a 

2018, muestran notables diferencias en los sala-

rios medios entre sectores en la Comunitat Va-

lenciana, con salarios que en alguna rama (inter-

mediación financiera) duplican a los de otras 

(cuero y calzado). El patrón sectorial de salarios 

relativos resulta en general bastante similar al 

del conjunto de España, aunque el salario medio 

en la Comunitat Valenciana sea algo inferior 

(6,4% menos) a la media nacional. 

Además de los salarios medios, también resulta 

relevante el porcentaje de trabajadores que per-

ciben salarios bajos. Si se toma como referencia 

el salario mínimo legal, en 2018 ese porcentaje se 

situaba en el 5,3%, algo por encima de la media 

nacional. Por otra parte, se observa una notable 

heterogeneidad sectorial, con sectores que supe-

ran el 10% y otros en los que el porcentaje es in-

significante. El patrón sectorial valenciano es 

bastante similar al del conjunto de España. La 

falta de información más reciente sobre salarios 

impide por el momento ofrecer esos datos para 

2021, pero cabe esperar que esos porcentajes 

sean ahora mayores, dado los incrementos acu-

mulados del salario mínimo a partir de 2019. Así 

lo indican las simulaciones realizadas en el pre-

sente informe. 

El patrón de especialización de la Comunitat Va-

lenciana es relativamente similar al del conjunto 

de España, algo que genera efectos negativos en 

la calidad salarial del empleo respecto a otros 

países europeos y otras comunidades autóno-

mas. En cualquier caso, una parte, aunque no la 

más grande, del menor salario y el mayor porcen-

taje de trabajadores con salarios bajos de la Co-

munitat Valenciana se debe a las diferencias de 

composición sectorial. 

Todo lo anterior indica que las políticas de fo-

mento de la calidad del empleo deben incorporar 

la perspectiva sectorial para garantizar su efecti-

vidad. La calidad del empleo es un fenómeno 

multidimensional y su mejora necesita un plan-

teamiento coordinado que combine actuaciones 

en diferentes ámbitos. El informe propone medi-

das en ocho ámbitos, referidos al impulso de un 

crecimiento sostenible, la orientación de la con-

certación social hacia la calidad del empleo, la 

combinación de la flexibilidad laboral con la re-

ducción de la temporalidad, el aumento de la 

productividad, el cambio de especialización pro-

ductiva, la eliminación de obstáculos que limitan 

el tamaño de las empresas, la mejora de la for-

mación y la atención especial a las diferencias de 

género y a los colectivos más expuestos a proble-

mas de falta de calidad en el empleo (jóvenes, 

mayores, inmigrantes y trabajadores con baja 

formación).  

Las políticas deberían basarse para su diseño en 

información adecuada, contemplando con carác-

ter regular mecanismos de evaluación de resulta-

dos para resultar más eficaces. En ese sentido, un 

posible elemento a considerar sería la implanta-

ción y mantenimiento en el tiempo de un sistema 
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de indicadores para el seguimiento continuo de 

la calidad del empleo en la Comunitat Valen-

ciana. 

En definitiva, la mejora de la calidad del empleo 

debe ser un objetivo común de la sociedad y es 

una tarea en la que resulta necesaria la colabora-

ción del conjunto de administraciones públicas 

(locales, regionales, nacionales y supranaciona-

les), pero también de los sindicatos, las empre-

sas, la comunidad educativa y los propios traba-

jadores. Lograr empleo de calidad para todos no 

constituye un reto sencillo, sobre todo en un en-

torno laboral cambiante y lastrado aún por la 

pandemia como el actual, pero el bienestar fu-

turo de la sociedad valenciana dependerá en 

buena medida de ello. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia de la COVID-19 está suponiendo 

para la Comunitat Valenciana un brusco trunca-

miento de la senda de recuperación sostenida del 

empleo iniciada en 2014, tras seis años sucesivos 

de descensos muy intensos durante la Gran Re-

cesión, pasando de 1,75 millones de ocupados a 

principios de ese año a más de 2,1 millones a fi-

nales de 2019, cifra por otra parte todavía alejada 

del máximo de 2,26 millones alcanzado justo an-

tes del comienzo de la Gran Recesión. Los efectos 

de la pandemia en el empleo valenciano han sido 

muy intensos en su fase inicial, caracterizada por 

las medidas de confinamiento y severas limita-

ciones a la movilidad personal y la actividad eco-

nómica. Así, en el segundo trimestre de 2020 la 

población ocupada de la Comunitat Valenciana 

había caído a 1,95 millones, un nivel similar al re-

gistrado cuatro años antes. A partir de ese mo-

mento, con altibajos y notables cambios de ritmo 

ligados a la aparición de nuevas variantes del vi-

rus, la disponibilidad y abaratamiento de los ele-

mentos de protección, el desarrollo de vacunas y 

su progresiva aplicación entre la población y la 

relajación de las medidas más restrictivas, el em-

pleo se ha recuperado hasta alcanzar en el tercer 

trimestre de 2021 los 2,08 millones de ocupados, 

un nivel ya muy próximo al de antes de la pande-

mia.   

En realidad, esas cifras no reflejan todo el im-

pacto de la pandemia en el mercado laboral va-

lenciano, caracterizado por caídas mucho más 

intensas en el número de horas trabajadas y con 

decenas de miles de trabajadores afectados por 

ERTE y de autónomos percibiendo prestaciones 

extraordinarias por cese de actividad, y por un 

recurso al teletrabajo de magnitud desconocida 

hasta la fecha. Además, el efecto de la pandemia 

ha sido muy desigual entre sectores, resultando 

especialmente intenso en aquellos servicios más 

afectados por las restricciones a la movilidad y la 

necesidad de mantener la distancia social, como 

la hostelería, el transporte o los servicios cultura-

les.  

Los efectos de la COVID-19 sobre el mercado la-

boral son importantes porque el l empleo y su ca-

lidad son determinantes básicos del bienestar, 

tanto desde el punto de vista del trabajador indi-

vidual como desde la perspectiva del conjunto de 

la sociedad. Tener trabajo es fundamental. Sin 

embargo, no basta con disponer de un empleo 

porque hay otros aspectos relacionados con este 

que influyen en ese bienestar personal y social 

anteriormente mencionado. El salario es rele-

vante, por supuesto, pero otros factores son tam-

bién de gran importancia para la calidad del em-

pleo: el entorno de trabajo (donde al fin y al cabo 

transcurre buena parte de la vida de las perso-

nas), la forma en que este se organice, la seguri-

dad legal, la salud con que se desarrolle, las ta-

reas a desempeñar, la duración de las jornadas, 

el ajuste respecto a las capacidades y preferen-

cias del trabajador, la conciliación con la vida 

personal y familiar o las perspectivas de futuro 

asociadas, por citar solo algunas cuestiones. 
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De hecho, la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) ha reconocido la importancia de esta 

cuestión al incluir entre  los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) el número 8, Trabajo de-

cente y crecimiento económico. El propósito de 

promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-

tivo y el trabajo decente para todos ha sido asu-

mido a nivel internacional y también por España 

y la Comunitat Valenciana, formando parte inte-

gral de la Agenda 2030. La mejora de la calidad 

del empleo ha pasado a constituir uno de los ob-

jetivos de las políticas económicas y sociales, que 

se orientan cada vez más a lograr empleo de cali-

dad para todos en un entorno laboral cambiante 

(OCDE 2020). La calidad del empleo se ha con-

vertido, por tanto, en una variable que suscita 

honda preocupación en gobiernos y agentes so-

ciales. En consecuencia, el análisis de este tipo de 

cuestiones reviste una importancia social evi-

dente, aunque hay que señalar que entre los in-

dicadores previstos oficialmente para el segui-

miento del cumplimiento de la Agenda 2030 

apenas unos pocos se refieren a la calidad del em-

pleo propiamente dicha. 

El concepto de calidad del empleo  

La calidad del empleo es un concepto complejo, 

especialmente si se pretende su cuantificación a 

partir de las fuentes estadísticas existentes. En 

primer lugar, como ya se ha mencionado, la cali-

dad del empleo depende de múltiples aspectos, 

algo que está presente en los marcos desarrolla-

dos para el análisis de estas cuestiones por orga-

nismos como la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos) o la ofi-

cina estadística europea, Eurostat. Además, la vi-

sión acerca de la calidad del empleo y la impor-

tancia relativa de las diversas características que 

influyen en la misma pueden variar según se 

trate de la perspectiva de los trabajadores, los 

empresarios o el conjunto de la sociedad, pu-

diendo evolucionar también según el momento o 

lugar de que se trate. Finalmente, la calidad del 

empleo se ve afectada por características objeti-

vas (salario, horario, temporalidad, tipo de 

 
1 Para una discusión más detallada de todas estas cuestio-

nes, véase Serrano, Soler y Pascual (2020). 

jornada, ocupación, etc.), pero también por su 

ajuste respecto a las características y preferen-

cias de los trabajadores (formación, circunstan-

cias familiares, preferencias personales, etc.) y, 

finalmente, por la propia valoración subjetiva de 

los sujetos.1 

Por tanto, el análisis de la calidad del empleo 

debe aspirar a tener en cuenta las diversas di-

mensiones que la componen, en la medida que 

sea posible dada la información disponible que, 

en este caso y al tratarse de un análisis con des-

agregación sectorial para una región, es relativa-

mente limitada. En particular, como resultado 

del compromiso posible entre mostrar la imagen 

más completa de la calidad del empleo y la dis-

ponibilidad de datos, en este informe las dimen-

siones finalmente consideradas han sido catorce. 

El análisis desarrollado explota la información 

de diversas fuentes estadísticas en materia labo-

ral que ofrecen suficiente detalle a nivel sectorial 

y de comunidad autónoma. Entre la información 

utilizada hay que mencionar los microdatos ano-

nimizados de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) y de la Encuesta de Estructura Salarial 

(EES), la Encuesta de Condiciones de Vida, los 

Indicadores de Calidad de Vida y la Contabilidad 

Regional de España del INE; la Estadística de Ac-

cidentes de Trabajo de INVASSAT y del Ministe-

rio de Trabajo y Economía Social; o la Estadística 

de Afiliación a la Seguridad Social del Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Perspectiva y estructura del informe  

Este informe adopta como punto de partida el 

análisis de la calidad del empleo de la Comunitat 

Valenciana realizado en un informe IvieLAB pre-

vio (Serrano, Soler y Pascual 2020). En ese in-

forme se examinaban diferentes dimensiones de 

la calidad del empleo para el agregado de la Co-

munitat Valenciana, prestando atención a la si-

tuación relativa respecto al conjunto de España, 

la evolución durante este siglo, las diferencias de 

género en este ámbito, los efectos a corto plazo  

durante los primeros seis meses de pandemia y 

los determinantes de la calidad, así como el caso 
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particular de algunos colectivos potencialmente 

más afectados por problemas de falta de calidad 

del empleo (jóvenes, mayores, inmigrantes y tra-

bajadores con formación básica como mucho). 

El presente informe pretende ir más allá y su ob-

jetivo es múltiple. En primer lugar, aborda el 

problema de la calidad del empleo valenciano 

desde una perspectiva sectorial. Uno de los prin-

cipales resultados del informe anterior mostraba 

que el sector de actividad tenía un efecto signifi-

cativo y muy potente en la calidad del empleo. 

Por tanto, el análisis sectorial presenta gran inte-

rés para un adecuado conocimiento del problema 

y resulta asimismo necesario para plantear de 

modo adecuado posibles líneas de actuación para 

el impulso de la calidad del empleo. En segundo 

lugar, aunque la calidad del empleo tiene un ca-

rácter eminentemente multidimensional, y se 

han considerado catorce de esas dimensiones, se 

propone un método para resumir esos diferentes 

aspectos en un único indicador que refleje de 

modo fiable la calidad del empleo. En tercer lu-

gar, el transcurso del tiempo permite contar con 

más información para valorar mejor los efectos 

de la pandemia en este ámbito, así como su grado 

de persistencia. Finalmente, el informe incluye 

un análisis específico de los salarios que combina 

el detalle sectorial con una perspectiva asociada 

a la capacidad para garantizar niveles de vida 

dignos, con una aproximación anclada en los es-

tándares de la Carta Social Europea.  

El informe  se centra en la situación de la Comu-

nitat Valenciana en 2019 por considerar que, al 

tratarse del periodo más reciente previo a la pan-

demia de la COVID-19, refleja mejor las caracte-

rísticas estructurales de los sectores productivos 

valencianos. En cualquier caso, también se ofre-

cen los resultados correspondientes al periodo 

pandémico, así como un análisis específico de la 

evolución a lo largo de la pandemia. La perspec-

tiva adoptada incluye de modo regular análisis 

comparativos con el comportamiento sectorial 

en el conjunto de España, que sirve de punto de 

referencia para valorar con más precisión la si-

tuación específica de la Comunitat Valenciana. 

Tras esta introducción el resto del informe se ha 

estructurado en otros cinco capítulos. En el se-

gundo capítulo se discuten los aspectos metodo-

lógicos relacionados con la medición de la cali-

dad del empleo, se desarrolla un índice sintético 

para su medición y se ofrecen los resultados ob-

tenidos con una desagregación a 27 sectores. 

Además, se analiza la situación específica de cada 

uno de los sectores en catorce ámbitos distintos 

de la calidad del empleo y se muestran las debili-

dades y fortalezas de cada uno en comparación 

con la situación del conjunto de sectores en la Co-

munitat Valenciana . El capítulo 3 analiza y dis-

cute la situación global de la Comunitat Valen-

ciana en cada una de las 14 dimensiones de cali-

dad del empleo y estima el impacto que la espe-

cialización productiva tiene en las diferencias re-

lativas de calidad del empleo respecto al con-

junto de España. También se examina el efecto 

de la pandemia en el empleo de la Comunitat. La 

problemática particular de los salarios se consi-

dera en el capítulo 4, analizando la situación a ni-

vel sectorial en el contexto de los objetivos de la 

Carta Social Europea en materia de salarios mí-

nimos que garanticen niveles de vida dignos. A 

partir de todos estos análisis, el capítulo 5 ofrece 

un conjunto de propuestas en diferentes ámbitos 

tendentes a la mejora de la calidad del empleo en 

la Comunitat Valenciana. Finalmente, el capítulo 

6 ofrece una síntesis de las conclusiones obteni-

das. 
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2. ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO (ICE) 
 

Los índices compuestos o sintéticos poseen un 

papel cada vez más relevante en la sociedad ac-

tual. El foco que tradicionalmente se situaba en 

variables concretas, como la renta per cápita o la 

tasa de paro, se ha trasladado a indicadores de 

esta tipología, ya que son de fácil comprensión y 

sobre ellos descansa una mayor carga informa-

tiva. 

Existen numerosos ejemplos de indicadores com-

puestos que cuentan con un amplio recorrido. El 

origen de uno de ellos se remonta a más de treinta 

años: se trata del Índice de Desarrollo Humano 

(Human Development Index ), que elabora Na-

ciones Unidas. Se construye a partir de tres di-

mensiones clave que miden el grado de desarrollo 

de los países: una vida larga y saludable, el grado 

de conocimiento y unas condiciones de vida dig-

nas, cuantificadas a partir de variables como la 

esperanza de vida, los años de escolarización y el 

PIB per cápita, respectivamente (PNUD 2020). 

El Índice de Competitividad Global ( Global Com-

petitiveness Index), publicado anualmente en el 

entorno del Foro Económico Mundial ( World 

Economic Forum ), es otro ejemplo. Analiza la 

competitividad de los países e identifica los facto-

res que inciden de manera determinante en la 

productividad. Dichos factores se agrupan en 12 

pilares de diversa índole: calidad de las 
 

2 Los ejemplos expuestos anteriormente miden el grado de 

desarrollo humano, la competitividad de los países y la cali-

dad de vida, pero también se pueden valorar otros aspectos 

como la facilidad para hacer negocios (Doing Business del 

Banco Mundial), el grado de innovación (European 

instituciones, infraestructuras, adopción de las 

nuevas tecnologías de la información y las comu-

nicaciones (TIC), estabilidad macroeconómica, 

salud, educación, mercado de bienes y servicios, 

mercado de trabajo, sistema financiero, tamaño 

de mercado, dinamismo empresarial y capacidad 

innovadora (Schwab et al. 2020).  

Como último ejemplo, resulta adecuado referirse 

al Índice para una Vida Mejor, realizado y publi-

cado por la OCDE (Better Life Index ). Dicho ín-

dice mide el bienestar de los países a partir de 11 

dimensiones que el propio organismo ha identifi-

cado como esenciales para las condiciones de vida 

materiales y la calidad de vida (OCDE 2020). El 

aspecto más novedoso reside en su naturaleza, ya 

que no se trata de un índice cerrado o preestable-

cido, sino que su propio valor difiere para cada 

individuo, ya que cada persona puede construir 

su propio índice, asignando mayores o menores 

pesos a las diferentes dimensiones de la calidad 

de vida de acuerdo con sus preferencias. 

Entre las ventajas de los índices compuestos des-

taca la capacidad para aunar varias dimensiones 

sobre una misma temática más amplia2, la senci-

llez de su interpretación, la comparabilidad entre 

los grupos de individuos o colectivos considera-

dos o la ayuda que confieren en los procesos de 

toma de decisiones a los poderes públicos, 

Innovation Scoreboard que elabora la Comisión Europea), el 

grado de digitalización (Digital Economy and Society Index 

de la Comisión Europea) o la sostenibilidad medioambiental 

(Environmental Performance Index de la Universidad de 

Yale). 
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actuando como si de un cuadro de mando se tra-

tasen (Nardo et al. 2005). 

A lo largo de este capítulo se va a describir la ela-

boración y la construcción del Índice de Cali-

dad del Empleo  (ICE) sectorial  para la Co-

munitat  Valenciana. Asimismo, tras su plantea-

miento, descripción y forma de cálculo se presen-

tarán los resultados obtenidos. Para ello, el capí-

tulo se estructura en dos partes. En la primera, 

además de abordar la problemática en la cons-

trucción de los índices sintéticos en general, se 

describe la metodología empleada para la cons-

trucción del Índice de Calidad del Empleo secto-

rial de la Comunitat Valenciana. En la segunda 

parte se describen los principales resultados ob-

tenidos. 

2.1. Me todología  

2.1.1. Elaboración d e índices sintéticos  

A la hora de plantear cualquier índice sintético 

emergen recurrentemente una serie de cuestio-

nes que deben abordarse: la selección de indica-

dores, el tratamiento estadístico de los datos, el 

método de normalización utilizado y el método 

final de agregación. 

i.  La selección de indicadores  se refiere al 

uso de variables relevantes, que deben reflejar 

de manera adecuada aquello que se pretende 

medir; en el caso de este informe, la calidad 

del empleo en la Comunitat Valenciana. En el 

caso de que no se disponga de un indicador 

concreto para medir una dimensión, deberá 

recurrirse a variables alternativas (proxy ) que 

resulten adecuadas. Debe contemplarse tam-

bién la calidad de la información o su disponi-

bilidad, entendida esta última en un sentido 

amplio, como la fecha de publicación, el hori-

zonte temporal considerado, el grado de des-

agregación o la existencia de valores omitidos. 

Asimismo, debe garantizarse la inexistencia 

de duplicidades entre los indicadores final-

mente escogidos para garantizar la consisten-

cia del indicador. 

ii.  El tratamiento de los dato s hace referen-

cia a los métodos de intervención ante valores 

omitidos ( missing values) o el tratamiento 

que se realiza a los valores atípicos (outliers ). 

Para el tratamiento de datos omitidos existen 

diferentes alternativas, como directamente 

eliminar esos casos, imputarlos uno a uno se-

gún la casuística o establecer una imputación 

múltiple con un método estandarizado de es-

timación. Por su parte, el tratamiento de valo-

res atípicos exige, por un lado, el estableci-

miento de unos criterios para su detección (a 

partir de diversos indicadores de dispersión 

de las distribuciones o los valores estandari-

zados de las variables) y, posteriormente, su 

tratamiento, que pasa por transformaciones 

de las variables como la winsorización , el uso 

de logaritmos, etc. 

iii.  El método de  normalización  comprende 

los pasos para realizar una medición común 

de todos los indicadores considerados, de 

modo que sean comparables y que permitan 

computar el índice final. Es el paso previo a 

cualquier agregación y persigue unificar las 

diferentes unidades de medida de los indica-

dores. Existen numerosos métodos de norma-

lización: rankings , estandarización, método 

min -max, números índice, escalas categóri-

cas, indicadores de posicionamiento respecto 

a la media o tasas de variación, entre otros. 

iv.  El método de  agregación  implica la selec-

ción de pesos apropiados y la forma de sinte-

tizar los indicadores ya normalizados en un 

único indicador que resuma toda la informa-

ción. Existen numerosas formas de establecer 

las ponderaciones, basadas en modelos esta-

dísticos (análisis factorial, análisis envolvente 

de datos, etc.) o en métodos participativos ba-

sados en opiniones de expertos (procesos de 

asignación presupuestaria, jerarquía analítica 

y análisis conjunto). Gran parte de los índices 

sintéticos se basan en establecer el mismo 

peso a todos los indicadores (equipondera-

ción). Por lo que respecta a los métodos de 

agregación, existen también varias alternati-

vas, como agregaciones aritméticas o geomé-

tricas. Estas últimas se emplean cuando se 

busca que los indicadores no se compensen 

unos con otros, en tanto que penalizan al ín-

dice simplemente con que uno de los compo-

nentes se encuentre peor posicionado. 
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2.1.2. El Índice de Calidad de l  Empleo 

sectorial para la Comunitat Valenciana  

El Índice de Calidad de l  Empleo  sectorial  

desarrollado en este capítulo se define en un 

momento del tiempo para los sectores de activi-

dad que se han considerado más relevantes, y 

para los que a su vez se dispone de información 

para la Comunitat Valenciana, por lo que se 

trata de un índice sintético sectorial de la eco-

nomía valenciana. 

Por lo que respecta al periodo temporal ade-

cuado para calcular el índice, a priori  la situa-

ción ideal pasaría por escoger el último año con 

información completa disponible, en este caso 

2020. No obstante, el carácter excepcional de 

este año, tras la irrupción de la pandemia pro-

vocada por el virus SARS-CoV-2, ha alterado 

muchas estadísticas económicas, que transito-

riamente no estarían caracterizando adecuada-

mente el mercado laboral. A pesar de ser una 

perturbación global con efectos adversos en 

prácticamente todos los sectores económicos, 

las políticas restrictivas han imposibilitado tra-

bajar, producir y consumir en la forma hasta 

ahora conocida en determinados sectores de ac-

tividad. Esto ha provocado que la COVID-19 

haya afectado con cierto carácter asimétrico a 

los diferentes sectores de la economía, de ma-

nera que la comparación entre sectores podría 

no ser la más conveniente en el año 2020, al re-

coger en gran medida aspectos coyunturales y 

no tanto estructurales. Por este motivo, se ha es-

cogido 20193 como el año más idóneo, pese a no 

ser el más actual, para calcular el Índice de Ca-

lidad del Empleo. Debe considerarse que este 

año previo a la pandemia refleja un grado ele-

vado de consolidación de la senda de recupera-

ción económica tras la anterior crisis económica 

iniciada en 2008, también conocida como la 

Gran Recesión. 

No obstante a la elección del 2019 como año ob-

jetivo, los cálculos se replican para obtener el 

ICE también para el año 2020, y así poder 

 
3 Existe información para 2019 de todos los indicadores de 

calidad de empleo seleccionados con la excepción de los 

observar la evolución del índice, aun teniendo 

en cuenta las limitaciones que posee la informa-

ción en este año. 

El siguiente paso para la elaboración del índice 

de calidad reside en la selección y delimitación 

de los sectores de actividad, donde se ha pri-

mado reflejar de una manera adecuada la pro-

pia estructura sectorial de los ocupados de la 

Comunitat Valenciana, teniéndose en cuenta el 

peso de los distintos sectores en la producción 

total valenciana. En este sentido, se ha inten-

tado presentar el mayor desglose posible en 

aquellos sectores maduros, especialmente de la 

industria, donde el volumen de actividad y ocu-

pación es más relevante, como la industria de 

alimentación, la industria azulejera (incluida en 

la agrupación «otros productos minerales no 

metáli cos»), la industria del cuero y del calzado, 

la industria textil o la industria del mueble.  

El cuadro 2.1 recoge los 27 sectores para los 

que se ha calculado el Índice de Calidad del Em-

pleo sectorial e incluye el detalle de las divisio-

nes de actividad que se han asignado a cada uno 

de ellos de acuerdo con la última Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-

2009) a dos dígitos. 

En la selección y delimitación de los sectores se 

ha asegurado la existencia de un tamaño mues-

tral suficiente para poder obtener los indicado-

res con garantías de representatividad. Así, para 

las variables relacionadas con la EPA que, como 

se verá a continuación, constituirá la principal 

fuente de información de los indicadores de ca-

lidad de empleo, la muestra de ocupados se si-

túa en 20.201 observaciones para la Comunitat 

Valenciana en el año 2019, lo que representa un 

total  de 2.087.257 personas ocupadas. Esta 

muestra (del 0,97% de la población ocupada) 

posee una representatividad suficiente para los 

27 sectores seleccionados como referencia en la 

Comunitat Valenciana.  

 

referidos a salarios (salario medio y brecha salarial), cuya 

información se refiere a 2018. 
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Cuadro 2.1 . Delimitación de los sectores de actividad del Índice de Calidad del Empleo (ICE) según 

divisiones de la CNAE-2009 

 Sector Divisiones CNAE-2009 (2 dígitos)  

1 Agricultura, ganadería y pesca 01-03 

2 Energía e industrias extractivas 05-09, 35-39 

3 Alimentación, bebidas y tabaco 10-12 

4 Textil y confección 13-14 

5 Cuero y calzado 15 

6 Papel; edición y artes gráficas 17-18 

7 Industria química 20 

8 Caucho y plástico 22 

9 Otros productos minerales no metálicos 23 

10 Metalurgia y productos metálicos  24-25 

11 Maquinaria y equipo mecánico 28, 33 

12 Equipo eléctrico, electrónico y óptico 26-27 

13 Fabricación de material de transporte 29-30 

14 Fabricación de muebles 31 

15 Industrias diversas 16, 19, 21, 32 

16 Construcción 41-43 

17 Comercio y reparación 45-47 

18 Hostelería 55-56 

19 Transportes 49-53 

20 Comunicaciones 58-63 

21 Intermediación financiera 64-66 

22 Inmobiliarias  68 

23 Servicios empresariales 69-82 

24 Educación 85 

25 Sanidad 86-88 

26 Admón. pública, defensa y Seguridad Social 84 

27 Otros servicios 90-99 

Fuente: Elaboración propia. 

En la construcción y elaboración del ICE han pri-

mado los criterios de simplicidad e interpretabi-

lidad. El primero de ellos se refiere a que el nú-

mero de indicadores no ha de ser elevado en ex-

ceso, recogiendo indicadores que capten la esen-

cia de la calidad del empleo sin caer en duplici-

dades; el segundo hace referencia a que la meto-

dología con la que se ha construido el índice se 

entienda con cierta facilidad, y a que los resulta-

dos obtenidos resulten intuitivos.  

A continuación , se exponen secuencialmente los 

pasos que se han seguido para elaborar el ICE. 

Para ello, se va a seguir la estructura que se ha 

planteado anteriormente, y que identificaba los 

principales hitos, revelando las medidas adopta-

das ante cada uno de ellos. 

 

i.  Por lo que respecta a la selección de indi-

cadores , se toman como referencia algunas 

de las variables recogidas en el informe «La 

Calidad del Empleo en la Comunitat Valen-

ciana» (Serrano, Soler y Pascual 2020), 

donde el grado de adecuación de las varia-

bles al análisis de la problemática ya fue de-

bidamente justificado. El ICE se construye a 

partir de 14 dimensiones relacionadas con la 

calidad del empleo. El cuadro 2.2  recoge 

todas esas dimensiones, así como los indica-

dores de referencia para cuantificarlas y las 

fuentes estadísticas de las que se obtiene la 

información. La tabla indica,  a su vez, la in-

terpretación de las dimensiones, puesto que 

esta puede observarse en sentido negativo 

(como por ejemplo la temporalidad) o en 

sentido positivo (si se hace referencia al sa-

lario). Más adelante, en la fase de normali-

zación, se describirá el procedimiento utili-

zado para que todas las dimensiones se 
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describan en sentido positivo, y de esta 

forma pueda interpretarse el ICE de una 

forma sencilla e intuitiva.  

Como puede apreciarse en el cuadro 2.2, la 

Encuesta de Población Activa (EPA) publi-

cada por el INE constituye la principal fuente 

de información para la elaboración del ICE, si 

bien es necesario acudir a fuentes alternati-

vas para conocer otras dimensiones de la ca-

lidad del empleo, como la información refe-

rida a salarios y brecha salarial de género (de-

rivada de la Encuesta cuatrienal de Estruc-

tura Salarial, también elaborada y publicada 

por el INE), los índices de rotación por sector 

de actividad (publicados por el Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal en sus informes 

anuales por provincias), o la información so-

bre la siniestralidad laboral (publicada por el 

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el 

Treball para la Comunitat Valenciana). 

La forma escogida para valorar la idoneidad 

en la selección de los indicadores para calcu-

lar el ICE se basa en el análisis de correlacio-

nes. Tras este análisis subyace la idea de iden-

tificar similitudes entre los diferentes indica-

dores, por si pudiera prescindirse de alguno 

de ellos que aportase información similar sin 

riesgo a perder información y, de este modo, 

evitar redundancias a la hora de construir el 

Índice de Calidad de Empleo. 

El cuadro 2.3  recoge el valor de los coefi-

cientes de correlación entre los 14 indicado-

res de calidad de empleo seleccionados para 

los sectores de actividad antes definidos y re-

feridos al año 2019.

Cuadro 2.2.  Dimensiones de la calidad de empleo e indicadores de referencia del Índice de Calidad 

del Empleo (ICE) 

Nº  

orden  

Dimensión  

laboral  
Indicador de referencia  Interpretación  Fuente 

1 Temporalidad % asalariados con contrato temporal sobre total asalariados Negativa INE (EPA) 

2 Nivel de estudios 
% ocupados con estudios superiores (FP Superior y univer-

sitarios) sobre total ocupados 
Positiva INE (EPA) 

3 
Cualificación de las 

ocupaciones 

% ocupados en ocupaciones de alta cualificación (Grupos 

1-3 CNO) sobre total ocupados 
Positiva INE (EPA) 

4 Subempleo 
% ocupados subempleados por insuficiencia de horas sobre 

total ocupados 
Negativa INE (EPA) 

5 Parcialidad 
% ocupados a tiempo parcial de manera involuntaria sobre 

total ocupados 
Negativa INE (EPA) 

6 Salario Salario medio por hora en euros Positiva 
INE (Encuesta cuatrienal de estructura sala-

rial) 

7 Formación 

% ocupados que ha realizado formación durante las cuatro 

últimas semanas (reglada o no reglada) sobre total ocupa-

dos 

Positiva INE (EPA) 

8 Sobrecualificación 

% ocupados con estudios universitarios en ocupaciones no 

altamente cualificadas (Grupos 4-9 CNO) sobre ocupados 

con estudios universitarios 

Negativa INE (EPA) 

9 Jornadas largas 
% ocupados con jornadas largas semanales (superiores a 40 

horas) sobre total ocupados 
Negativa INE (EPA) 

10 Rotación 
Índice de rotación 

(Contratos en un año / Personas contratadas en un año) 
Negativa 

SEPE (Informes anuales del mercado de tra-

bajo provincial y municipal) 

11 
Búsqueda de otro 

empleo 
% ocupados que buscan otro empleo sobre total ocupados Negativa INE (EPA) 

12 Otros empleos % ocupados que tienen otro empleo sobre total ocupados  Negativa INE (EPA) 

13 
Siniestralidad  

laboral 

Índice de incidencia 

(Accidentes por cada 100.000 trabajadores) 
Negativa 

INVASSAT (Estadísticas de accidentes de 

trabajo en la Comunitat Valenciana), Minis-

terio de Trabajo y Economía Social (Estadís-

tica de Accidentes de Trabajo) 

14 Brecha salarial 
 [1 - (Ganancia por hora media de las mujeres/Ganancia por 

hora media de los hombres)] x 100 
Negativa 

INE (Encuesta Cuatrienal de Estructura Sa-

larial) 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.indi.gva.es/es/inicio
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Cuadro 2.3. Coeficiente de correlación de las dimensiones componentes del Índice de Calidad del Empleo (ICE) por sectores de actividad. Comunitat 

Valenciana, 2019 

 Temporali-

dad 

Nivel de 

estudios  

Cualificación 

de las ocu-

paciones 

Subem-

pleo  
Parcialidad  Salario Formación  

Sobrecua-

lificac ión  

Jornadas 

largas 
Rotación  

Búsqueda 

de otro 

empleo  

Otros  

empleos  

Siniestrali-

dad  

laboral  

Brecha  

salarial  

Temporalidad  1,00                           

Nivel de estudios  -0,33 1,00                         

Cualificación de las 

ocupaciones  
-0,42 0,94 1,00                       

Subempleo  0,61 -0,32 -0,35 1,00                     

Parcialidad  0,47 -0,05 -0,10 0,89 1,00                   

Salario -0,45 0,69 0,62 -0,49 -0,36 1,00                 

Formación  -0,15 0,84 0,72 -0,10 0,20 0,70 1,00               

Sobrecualificación  -0,36 0,48 0,61 -0,38 -0,24 0,34 0,31 1,00             

Jornadas largas  -0,20 -0,53 -0,46 -0,24 -0,42 -0,28 -0,68 -0,15 1,00           

Rotación  -0,07 -0,26 -0,32 -0,14 -0,17 -0,02 -0,17 -0,34 0,42 1,00         

Búsqueda de otro 

empleo  
0,49 -0,24 -0,24 0,87 0,83 -0,53 -0,09 -0,28 -0,14 -0,14 1,00       

Otros empleos  0,31 0,28 0,30 0,33 0,44 0,09 0,33 0,02 -0,55 -0,29 0,23 1,00     

Siniestralidad laboral  0,37 -0,59 -0,63 -0,05 -0,35 -0,27 -0,55 -0,24 0,46 0,24 -0,16 -0,33 1,00   

Brecha salarial  -0,20 0,34 0,38 0,06 0,27 0,16 0,39 0,21 -0,15 0,06 0,06 0,13 -0,49 1,00 

Notas: 

-Los coeficientes de correlación se han calculado para cada par de indicadores a partir de los valores de cada uno los 27 sectores de actividad definidos. 

-Los indicadores hacen referencia al año 2019, excepto los relativos a salario por hora y brecha salarial, que corresponden a 2018. 

Fuente: INE (EPA, EES), SEPE (2021), MITES (2021a), INVASSAT (2021) y elaboración propia. 
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En líneas generales, se aprecia un elevado 

grado de diversidad en la elección de los in-

dicadores, ya que apenas existen casos con 

una correlación elevada. De las 91 combina-

ciones posibles4 únicamente en 5 casos se 

aprecia un elevado grado de correlación. Di-

chos casos se pueden explicar básicamente a 

partir de las siguientes variables: 

¶ Por un lado, es esperable que el por-

centaje de ocupados con estudios su-

periores esté relacionado con el por-

centaje de ocupados que desempeña 

ocupaciones de alta cualificación, 

pues el desempeño de estas ocupa-

ciones requiere de formación del más 

elevado nivel. 

¶ Por otro lado, el porcentaje de ocu-

pados que ha realizado formación en 

el último mes también se relaciona 

positivamente, aunque pueda no ser 

un resultado tan obvio como el ante-

rior, con el nivel de estudios termi-

nado. Esta relación evidencia que las 

personas más formadas son más pro-

pensas a realizar formación de ma-

nera continua (reglada y no reglada) 

aun cuando están ocupadas. 

Finalmente, el porcentaje de ocupados que bus-

can otro empleo está relacionado con otros indi-

cadores que suelen generar insatisfacción en los 

ocupados, como estar subempleado por insufi-

ciencia de horas u ocupado a tiempo parcial de 

manera involuntaria.  

La aportación de información de distinta índole 

de las variables que presentan un elevado grado 

de correlación valida que las 14 dimensiones con-

sideradas formen parte de la elaboración del ICE. 

ii.  Respecto del tratamiento de la infor-

mación , en el caso del ICE se puede 

 
4 Las combinaciones posibles de los indicadores se calculan 

a partir de la siguiente expresión: [n·(n-1)]/2, donde n co-

rresponde al número de indicadores (14).  
5 Agencia Tributaria, Estadísticas del Mercado de Trabajo y 

Pensiones; Encuesta de Población Activa, INE; Muestra Con-

tinua de Vidas Laborales, Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones. 

afirmar, con  carácter general, que existe in-

formación completa de los indicadores 

para todos los sectores de actividad que se 

han definido y, por tanto, se recurre a la es-

timación de valores omitidos únicamente 

en determinadas excepciones.  

Una de las excepciones se refiere a las va-

riables vinculadas a los salarios, como la 

ganancia media por hora trabajada o la 

brecha salarial. En ambos casos, la infor-

mación deriva de la Encuesta Cuatrienal de 

Estructura Salarial, que presenta datos 

para el sector industrial y servicios, pero no 

para el sector agrícola, que debe imputarse. 

Para asignar el salario medio al sector agrí-

cola, se ha optado por imputar el valor mí-

nimo de entre todos los sectores de activi-

dad para los que se dispone de informa-

ción, que coincide con el sector de la hoste-

lería. En diversas estadísticas de percep-

ciones salariales5 se puede comprobar que 

el sector agrícola aparece como aquel que 

muestra la menor remuneración6. Por lo 

que respecta a la brecha salarial del sector 

agrícola, se ha optado por imputar el valor 

medio de la Comunitat Valenciana para to-

dos los sectores de actividad. 

Otra de las excepciones se refiere al índice 

de rotación, definido como el número de 

contratos que se producen en un año en un 

determinado sector respecto del número 

de personas contratadas. El indicador 

arroja una idea muy intuitiva del hecho de 

encadenar contratos, uno tras otro, en un 

sector, ya que en cierta medida recoge una 

media de contratos por persona contra-

tada. Dicha información se ha extraído de 

los informes provinc iales del SEPE, que 

presentan la información por sección de 

actividad (letra de la clasificación CNAE-

2009) y no por división (a dos dígitos). 

Para los sectores del sector manufacturero 

6 En los resultados ofrecidos en la publicación «El Salario del 

Empleo Principal en la Encuesta de Población Activa», co-

rrespondiente a 2019, el salario medio bruto mensual de los 

ocupados del sector de la agricultura a jornada completa 

ascendía a 1.375 euros, el menor de entre todos los sectores 

de actividad considerados.  
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definidos en el informe no existe informa-

ción detallada, por lo que se ha optado por 

imputar el índice de rotación de un nivel de 

agregación superior. La consecuencia in-

mediata y que se puede apreciar en el in-

forme es la menor dispersión entre los va-

lores por sectores dentro de la dimensión 

laboral «rotación», si bien, el beneficio de 

incluir este indicador supera los costes, al 

disponer del valor para las diferentes agru-

paciones del sector servicios que, no en 

vano, concentran un mayor peso de la po-

blación ocupada. 

Para la identificación de valores atípicos u 

outliers  se han utilizado diversos estadísti-

cos de dispersión. La única dimensión en la 

que se ha detectado una gran volatilidad es 

la siniestralidad laboral, que se ha suavi-

zado realizando una transformación loga-

rítmica.  

iii.  Atendiendo al método de normaliza-

ción , se ha optado por que fuese sencillo y 

de fácil comprensión y consiste en el uso de 

números índice. A través de ellos se com-

para el valor de la variable considerada en 

cada uno de los sectores de actividad res-

pecto de una referencia dada, que toma el 

valor 100. Al establecer la media de la eco-

nomía valenciana como referencia, un su-

puesto que permite la comparabilidad en 

diferentes dimensiones, los valores supe-

riores (inferiores) a 100 indicarían un me-

jor (peor) desempeño del sector de la Co-

munitat Valenciana en esa dimensión res-

pecto de la media de la región para el total 

de sectores económicos. 

Se ha comprobado la consistencia y robus-

tez del índice utilizando otros métodos al-

ternativos de normalización, como la es-

tandarización o z-score7 o el método min-

max8, verifi cando que el Índice de Calidad 

de Empleo no altera de manera 

 
7 El z-score normaliza los valores de las variables teniendo 

en cuenta la media y la desviación típica de su distribución, 

de modo que se obtiene una distribución con valores posi-

tivos y negativos, centrada en el valor 0 y con una desviación 

típica que toma valor 1. 

significativa la ordenación obtenida por es-

tos otros métodos de los sectores de activi-

dad. 

No obstante, como paso previo a la norma-

lización, la elaboración del índice exige que 

todas las dimensiones de calidad de em-

pleo se interpreten en un mismo sentido. 

Como se observa en el cuadro 2.2 a cada di-

mensión se le asigna un indicador, que 

puede poseer una interpretación en sen-

tido positivo (como el salario) o negativo 

(como la tasa de temporalidad).  

De los 14 indicadores considerados, la ma-

yoría, concretamente 10, tendría una inter-

pretación negativa de la manera que se han 

presentado. El hecho de contar con mayor 

proporción de trabajo temporal y no inde-

finido, de ocupados subempleados por in-

suficiencia de horas, ocupados a jornada 

parcial de manera involuntaria, ocupados 

sobrecualificados, esto es, que desempe-

ñan ocupaciones de inferior nivel de cuali-

ficación al nivel de estudios alcanzado, pre-

sentar mayores índices de rotación, jorna-

das de trabajo más largas, ocupados que 

están buscando o tienen otro empleo, ma-

yores niveles de siniestralidad laboral o di-

ferencias de género en la percepción sala-

rial se pueden entender como factores que 

merman la calidad de empleo de un sector 

de actividad concreto. Por otro lado, el he-

cho de contar con mayor proporción de 

ocupados que ha alcanzado el nivel de es-

tudios superiores, ocupados en ocupacio-

nes de alta cualificación (directores y ge-

rentes, profesionales científicos e intelec-

tuales y técnicos y profesionales de nivel 

medio), mayores niveles salariales u opor-

tunidades para seguir formándose se de-

ben entender como aspectos positivos. 

Para homogeneizar todos los indicadores 

con el mismo signo, se han empleado dos 

8 El método min-max normaliza los indicadores para que 

tengan idéntico rango, concretamente una escala de valores 

entre 0 y 1, que corresponden a los sectores con peor y me-

jor desempeño, respectivamente. 
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alternativas sobre los indicadores antes 

propuestos: el uso de indicadores comple-

mentarios, utilizado en la mayoría de los 

casos, o la ratio inversa de los indicadores 

(cuadro 2.4). 

La tasa de temporalidad se construye como 

el porcentaje de asalariados que tienen un 

contrato temporal. En este caso, la alterna-

tiva para obtener un indicador con sentido 

positivo es sencilla, y pasa por tomar el 

porcentaje de asalariados con contrato in-

definido  sobre el total asalariados, que no 

es más que el indicador complementario. 

Este método se puede aplicar de manera 

análoga con otros indicadores definidos en 

sentido negativo como el porcentaje de 

ocupados subempleados, ocupados a jor-

nada parcial indeseada, con jornadas lar-

gas y que buscan y tienen otro empleo, el 

índice de incidencia de siniestralidad labo-

ral o la brecha salarial. 

El indicador  restante, el índice de rotación, 

está expresado en forma de índice. En su 

caso, no existe la posibilidad de obtener su 

complementario,  de modo que se opta por 

calcular la inversa de dicha ratio de cara a 

conseguir un indicador  alternativo que 

tenga sentido positivo.  

iv.  Como método de agregación  se ha op-

tado por calcular la media aritmética de to-

das las variables. Tras este método subyace 

el supuesto de asignar los mismos pesos a to-

das las dimensiones de la calidad del em-

pleo. 

 

De igual manera que sucedía con el método 

de normalización, la elección de un método 

u otro de agregación tampoco altera de ma-

nera significativa el Índice de Calidad del 

Empleo y la ordenación de los sectores de ac-

tividad considerados, dado el número de di-

mensiones considerado. 

 

 

Índice de Calidad de l Empleo (ICE) sectorial  

 

¶ Analiza 14 dimensiones relacionadas con la calidad del empleo  

 

¶ Construido para 27 sectores de actividad  

(incluye los más relevantes en la estructura productiva de la Comunitat Valenciana) 

 

¶ Calculado para el año 2019 

(pre-COVID-19 y contrasta resultados realizando el mismo ejercicio para el año 2020) 

 

¶ Toma como r eferencia para normalizar variables  el t otal de la economía valenciana  

(media sectores Comunitat Valenciana = 100) 

 

¶ Método de ponderación: equiponderación   

(asigna el mismo peso a todas las dimensiones) 

 

¶ Método de agregación: media aritmética  
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Cuadro 2.4. Homogeneización de los indicadores de referencia para el cálculo del ICE 

Indicador de referencia  
Interpretación 

inicial  

Método de homoge-

neización  
Indicador de referencia homogeneizado (interpretación positiva)  

% asalariados con contrato temporal sobre total asalariados Negativa Complementario % asalariados con contrato indefinido sobre total asalariados 

% ocupados con estudios superiores (FP Superior y universitarios) sobre total ocupa-

dos 
Positiva    % ocupados con estudios superiores (FP Superior y universitarios) sobre total ocupados 

% ocupados en ocupaciones de alta cualificación (Grupos 1-3 CNO) sobre total ocu-

pados 
Positiva    

% ocupados en ocupaciones de alta cualificación (Grupos 1-3 CNO) sobre total ocupa-

dos 

% ocupados subempleados por insuficiencia de horas sobre total ocupados Negativa Complementario % ocupados no subempleados por insuficiencia de horas sobre total ocupados 

% ocupados a tiempo parcial de manera involuntaria sobre total ocupados Negativa  Complementario 
% ocupados que no trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria sobre total ocu-

pados 

Salario medio por hora en euros Positiva   Salario medio por hora en euros 

% ocupados que ha realizado formación durante las cuatro últimas semanas (reglada 

o no reglada) sobre total ocupados 
Positiva    

% ocupados que ha realizado formación durante las cuatro últimas semanas (reglada 

o no reglada) sobre total ocupados 

% ocupados con estudios universitarios en ocupaciones no altamente cualificadas 

(Grupos 4-9 CNO) sobre ocupados con estudios universitarios 
Negativa    

% ocupados con estudios universitarios en ocupaciones altamente cualificadas (Grupos 

1-3 CNO) sobre ocupados con estudios universitarios 

% ocupados con jornadas largas semanales (superiores a 40 horas) sobre total ocupa-

dos 
Negativa  Complementario % ocupados con jornadas semanales inferiores a 40 horas sobre total ocupados 

Índice de rotación 

(Contratos en un año / Personas contratadas en un año) 
Negativa Inversa 

Inversa del Índice de rotación 

(Personas contratadas en un año / Contratos en un año) 

% ocupados que buscan otro empleo sobre total ocupados Negativa  Complementario % ocupados que no buscan otro empleo sobre total ocupados 

% ocupados que tienen otro empleo sobre total ocupados  Negativa  Complementario % ocupados que no tienen otro empleo sobre total ocupados 

Índice de incidencia 

(Accidentes por cada 100.000 trabajadores) 
Negativa  Complementario Número de trabajadores sin accidentes por cada 100.000 trabajadores 

Brecha salarial Negativa  Complementario Paridad salarial (100 - Brecha salarial) 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 . Análisis de resultados  

Tras la elaboración y construcción del Índice de 

Calidad del Empleo sectorial de acuerdo con la 

metodología detallada en el apartado anterior, la 

interpretación de los resultados obtenidos para 

la Comunitat Valenciana es sencilla, dado que la 

referencia se ha fijado en términos de número ín-

dice, tomando como base igual a 100 el total de 

sectores económicos de la Comunitat Valen-

ciana. 

El análisis se realiza secuencialmente de la si-

guiente manera: 

i)  En primer lugar, se presenta la puntuación 

del ICE para los 27 sectores productivos va-

lencianos analizados, ordenada en función 

del valor global, así como para cada una de 

las catorce dimensiones o indicadores que 

se han tenido en cuenta en su elaboración. 

ii)  En segundo lugar, se muestra una serie de 

gráficos individualizados de tela de araña 

para cada uno de los 27 sectores, en los que 

se puede advertir la distancia respecto de la 

media total  de la Comunitat Valenciana. 

iii)  Finalmente,  se presentan los resultados ob-

tenidos para el año 2020, habida cuenta de 

las precisiones realizadas respecto de las 

anomalías que incorporan los datos fruto 

de la pandemia provocada por la COVID-

19. 

Adicionalmente, en el Anexo9 se incluye la re-

presentación gráfica del desempeño de los sec-

tores valencianos respecto de sus sectores ho-

mólogos para España, en cada una de las di-

mensiones analizadas en el ICE. 

En el análisis de los resultados de las dimensio-

nes del ICE debe tenerse en cuenta, como se ha 

mencionado en la metodología, que todos y 

cada uno de los indicadores han sido transfor-

mados para lograr una interpretación en térmi-

nos positivos. De este modo, un valor superior a 

100 implica una posición relativa del sector en 

cuestión mejor a la del total de la economía 
 

9 Ver gráfico A1. 

valenciana, independientemente de que, a 

priori , de la lectura del indicador pueda infe-

rirse una connotación negativa. Este es el caso 

por ejemplo de la dimensión «temporalidad» y 

las otras nueve que han requerido homogenei-

zación. Las cuatro dimensiones restantes del 

ICE poseen en sí mismas una interpretación po-

sitiva, y su lectura no presenta posible confu-

sión. 

2.2.1.  Ranking  sectorial  

El análisis sectorial que ofrece el cuadro 2.5 

muestra la puntuación de los veintisiete secto-

res representativos de la economía valenciana, 

ordenados en función del valor del ICE. 

El sector educación emerge como el sector que 

muestra mayor calidad en el empleo, seguido de 

la intermediación financiera, la administración 

pública, defensa y Seguridad Social, comunica-

ciones, sanidad y sector inmobiliario. En la 

parte baja de la clasificación figuran la agricul-

tura, ganadería y pesca, cuero y calzado, hoste-

lería, transportes, metalurgia y productos metá-

licos, y papel, edición y artes gráficas. 

Pese a que el sector educación es el que ocupa la 

mejor posición en términos de calidad de em-

pleo, no deja de ser llamativo que en cinco de las 

catorce dimensiones (temporalidad, subem-

pleo, parcialidad, desarrollar otros empleos y 

brecha salarial) ocupe posiciones de elevado re-

traso en el ranking 10. Del mismo modo, el sector 

intermediación financiera , segundo en la orde-

nación de los sectores, ostenta valores de mala 

calidad en el empleo en tres dimensiones: jor-

nadas largas, desarrollo de otros empleos y bre-

cha salarial. 

La calidad del empleo en el sector agricultura, 

ganadería y pesca resulta preocupante pues 

doce de los catorce indicadores se sitúan en el 

último quintil de la ordenación sectorial. Tan 

solo en rotación y brecha salarial posee una si-

tuación de cierta calidad en el empleo. 

10 El detalle del ranking para todos los sectores de activi-

dad en cada una de las dimensiones puede consultarse en 

el cuadro A1 del Anexo. 
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Resulta en cierto modo paradójico que los sec-

tores que poseen una mejor posición en térmi-

nos del ICE no la reflejan en la dimensión bre-

cha salarial. En cierto modo podría interpre-

tarse como que en estos sectores no se hace par-

tícipe a las mujeres de esta calidad del empleo. 

Asimismo, los sectores que se sitúan en las po-

siciones más rezagadas del ICE no reflejan estos 

valores en la brecha salarial. 

Sectores con elevada presencia y arraigo en la 

Comunitat Valenciana como el del cuero y cal-

zado, u hostelería muestran posiciones muy 

desfavorables en términos del ICE, concreta-

mente las posiciones 25 y 26 respectivamente. 

Las primeras seis posiciones en el ranking  co-

rresponden a sectores de la rama de servicios 

que incorporan una importante cantidad de ca-

pital humano, es decir, las personas ocupadas 

en estos sectores poseen un elevado nivel de es-

tudios completados y desempeñan ocupaciones 

altamente cualificadas. Entre la séptima y la dé-

cima quedan inmersos sectores de la rama in-

dustrial que poseen una intensidad tecnológica 

elevada (industria química, fabricación de 

equipo eléctrico, electrónico y óptico y energía e 

industrias extractivas), y que a su vez requieren 

de población ocupada con elevada cualificación. 

En la parte inferior del ranking  del ICE se ha-

llan numerosos sectores de la rama industrial, 

además de la hostelería, con intensidad tecno-

lógica media y baja y limitados requerimientos 

de capital humano, dado su método de produc-

ción.  

Para conocer qué aspectos de la calidad del em-

pleo son determinantes o guardan mayor rela-

ción con el resultado final del ICE se han calcu-

lado los coeficientes de correlación de Spear-

man del ranking  global respecto de cada una de 

las catorce dimensiones. Los valores más altos 

corresponden a variables relacionadas con el 

ámbito educativo: nivel de estudios completado 

de la población ocupada y porcentaje de ocupa-

dos en ocupaciones de alta cualificación (ȍ su-

periores a 0,9). Le siguen en importancia los 

ocupados que han realizado formación, así 

como el salario medio por hora (ȍ en el entorno 

de 0,7). 

Un valor destacado en este análisis es el de la 

brecha salarial, que toma un valor negativo, y 

que guarda relación con una idea expresada an-

teriormente. El valor negativo puede interpre-

tarse como la existencia de una relación inversa 

en la ordenación de los sectores mejor posicio-

nados en cuanto a brecha de género (es decir, 

aquellos que presentan menores diferencias en-

tre mujeres y hombres en el salario medio por 

hora) y el indicador global. En otras palabras, 

los sectores que presentan menores diferencias 

de brecha salarial son, en líneas generales, 

aquellos identificados con una peor calidad de 

empleo. Una potencial explicación es que re-

sulta más difícil encontrar diferencias de género 

en aquellos sectores cuyos salarios lindan con el 

mínimo interprofesional, como la construcción 

o la hostelería. 
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Cuadro 2.5. Índice de Calidad del Empleo sectorial. Puntuación global y por dimensiones de los sectores de actividad. Comunitat Valenciana, 2019. (Media 

total de la Comunitat Valenciana = 100) 

 Sector ICE  Temporalidad  
Nivel de 

estudios  

Cualificación 

de las ocu-

paciones 

Subem-

pleo  
Parcialidad  Salario  Formación  

Sobrecuali-

ficación  

Jornadas 

largas 
Rotación  

Búsqueda 

de otro 

empleo  

Otros  

empleos  

Siniestrali-

dad laboral  

Brecha  

salarial  

1 Educación 141,7  97,3 215,4 282,7 101,1 98,1 132,7 213,5 132,1 174,0 141,4 101,9 98,7 102,1 92,4 

2 Intermediación financiera 126,6  128,3 181,7 213,4 108,7 105,9 176,7 205,2 87,6 85,4 90,8 104,3 98,3 102,5 83,2 

3 
Admón. pública, defensa y Seguri-

dad Social 
124,3  106,8 140,7 119,9 106,4 107,3 130,6 164,6 77,2 176,4 201,0 104,0 100,5 100,0 105,1 

4 Comunicaciones 124,3  115,5 188,6 237,0 105,4 103,3 104,2 146,6 128,2 82,2 137,7 100,1 100,8 101,8 89,1 

5 Sanidad 122,9  93,6 165,5 182,7 103,1 101,7 130,8 185,3 122,2 144,0 109,3 103,0 98,1 100,9 80,9 

6 Inmobiliarias  113,3  119,9 126,7 211,3 104,1 105,0 89,1 45,2 94,7 104,4 196,1 100,1 97,3 101,9 90,4 

7 
Equipo eléctrico, electrónico y óp-

tico 
107,4  117,3 141,7 184,1 107,3 107,8 117,0 85,5 97,9 51,1 103,5 103,1 102,5 99,8 85,4 

8 Industria química 107,3  121,5 99,8 147,1 103,3 106,6 114,6 103,7 129,1 69,6 103,5 100,5 102,5 99,9 100,8 

9 Servicios empresariales 106,4  101,1 123,1 143,5 97,7 95,7 82,3 94,2 116,5 107,9 139,5 97,5 98,6 101,2 91,2 

10 Energía e industrias extractivas 103,8  113,0 83,7 99,6 103,0 107,2 124,0 65,3 90,4 86,2 164,8 104,2 101,1 96,8 113,8 

11 Maquinaria y equipo mecánico 96,9  106,5 118,9 85,5 103,3 106,9 108,1 53,4 96,4 57,2 103,5 100,2 101,7 98,3 117,3 

12 Otros servicios 94,6  94,8 68,2 59,9 85,0 82,3 85,0 103,4 82,9 125,3 161,9 91,3 98,4 101,4 84,4 

13 
Fabricación de material de trans-

porte  
94,2  112,1 91,9 92,3 103,5 107,8 123,7 41,8 87,4 56,4 103,5 105,5 100,0 100,2 93,4 

14 Comercio y reparación 92,5  105,2 73,8 56,8 100,1 100,5 87,5 80,6 66,7 86,5 143,2 100,6 101,2 100,6 92,4 

15 Industrias diversas 91,8  107,0 76,5 75,3 107,0 107,0 93,3 61,3 68,0 69,2 103,5 103,7 98,8 99,0 115,5 

16 Alimentación, bebidas y tabaco 91,6  101,2 82,0 69,8 103,2 104,5 91,3 92,2 88,8 61,7 103,5 101,3 101,4 97,3 84,3 

17 
Otros productos minerales no metá-

licos 
90,9  109,9 65,8 55,7 103,5 105,2 109,5 73,7 100,9 52,9 103,5 101,1 101,5 97,7 91,1 

18 Construcción 90,7  76,3 67,0 62,7 104,8 107,0 94,4 41,0 93,1 60,1 158,7 100,7 100,5 96,8 107,0 

19 Textil y confección 90,3  117,9 85,4 82,3 104,8 103,8 81,5 48,7 79,5 64,9 103,5 104,2 102,5 100,4 84,6 

20 Caucho y plástico 90,1  118,0 55,9 65,0 107,6 107,4 89,0 39,8 111,0 60,3 103,5 104,7 102,5 98,3 97,8 

21 Fabricación de muebles 88,6  106,6 34,6 55,8 107,3 108,0 88,7 24,8 137,1 72,0 103,5 104,5 99,6 98,8 99,7 

22 Papel; edición y artes gráficas 87,6  102,8 64,9 69,8 102,3 105,9 100,9 44,1 65,4 71,3 103,5 100,4 102,5 100,1 92,6 

23 Metalurgia y productos metálicos  84,8  98,0 56,2 47,9 100,7 106,3 96,8 46,7 72,6 60,5 103,5 100,8 100,9 97,4 98,6 

24 Transportes 83,5  106,9 68,2 42,1 104,1 104,2 97,5 70,1 44,0 79,3 55,7 101,5 101,6 98,2 95,8 

25 Hostelería 79,7  80,5 58,6 21,9 92,6 91,1 72,5 91,0 20,1 89,2 100,1 96,4 99,1 100,0 103,1 

26 Cuero y calzado 79,5  102,2 29,0 35,6 97,3 100,1 74,0 24,4 72,4 72,8 103,5 96,0 101,4 101,2 102,5 

27 Agricultura, ganadería y pesca 75,4  74,7 38,4 24,5 92,1 99,1 72,5 21,0 54,6 88,4 97,4 98,1 98,4 96,2 100,0 

Notas:  

-Todas las dimensiones se han clasificado conforme a una interpretación positiva.  

-Los valores superiores (inferiores) a 100 se refieren a un mejor (peor) posicionamiento de ese sector respecto de la media total de la Comunitat Valenciana en esa dimensión de la calidad del empleo. 

-Los indicadores hacen referencia al año 2019, excepto los relativos a salario por hora y brecha salarial, que corresponden a 2018. 

Fuente: INE (EPA, EES), SEPE (2021), MITES (2021a), INVASSAT (2021) y elaboración propia. 
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2.2.2. Análisis detallado por sectores  

El análisis del ICE para cada uno de los sectores 

seleccionados y representativos de la estructura 

productiva de la Comunitat Valenciana puede 

realizarse a través de las diferentes figuras sec-

toriales del gráfico 2.1. En estas figuras se re-

presenta el ICE del sector productivo que se 

analiza en función de las 14 dimensiones de ca-

lidad del empleo consideradas, tomando como 

referencia la media del ICE para todos los sec-

tores de la Comunitat Valenciana, que toma el 

valor 100. Estos gráficos ofrecen una visualiza-

ción clara de las fortalezas y debilidades de cada 

sector en términos de las dimensiones de cali-

dad del empleo consideradas. 

Debe recordarse que la interpretación de los 

gráficos debe realizarse teniendo en cuenta que, 

cuanto mayor es el valor del índice en cada una 

de las dimensiones analizadas, mayor es la cali-

dad del empleo, dado que las variables han sido 

transformadas para lograr una interpretación 

positiva. 

Con el objetivo de ofrecer un detalle cuantita-

tivo más exacto de cada sector en relación con 

las dimensiones consideradas respecto de la 

media de los sectores, a continuación se efectúa 

el siguiente análisis pormenorizado: 

1. Sector: Agricultura, ganadería y 

pesca . ICE inferior en un 24,6% a la 

media de la Comunitat Valenciana  

Presenta debilidades respecto de la media de la 

Comunitat Valenciana en la práctica totalidad 

de dimensiones. Las más abultadas se refieren a 

variables relacionadas con la educación: por-

centaje de ocupados que han realizado forma-

ción (-79%), cualificación de las ocupaciones 

desempeñadas (-75,5%) o nivel de estudios 

completado de los ocupados (-61,6%). También 

son relevantes las diferencias en el grado de so-

brecualificación  de la población ocupada con 

estudios universitarios ( -45,4%), el nivel sala-

rial ( -27,5%), la temporalidad  laboral ( -25,3%), 

la realización de jornadas largas (-11,6%), el ni-

vel de subempleo (-7,9%), la siniestralidad labo-

ral (-3,8%), el índice de rotación (-2,6%), el 

porcentaje de ocupados que buscan otro empleo  

(-1,9%) y el porcentaje de ocupados con otro 

empleo (-1,6%). 

2.  Sector: Energía e industrias extracti-

vas . ICE superior en un 3,8% a la me-

dia de la Comunitat Valenciana  

El sector muestra fortalezas en el índice de ro-

tación (64,8%), en el nivel salarial (24%), bre-

cha salarial (13,8%), temporalidad  en el empleo 

(13,0%), porcentaje de ocupados a tiempo par-

cial de manera involuntaria ( 7,2%), ocupados 

que buscan otro empleo (4,2%), el nivel de 

subempleo (3,0%) o el porcentaje de ocupados 

con otro empleo (1,1%). Las debilidades que 

presenta respecto de la media de la región se 

concentran en el porcentaje de ocupados que 

han realizado formación (-34,7%), nivel de es-

tudios terminados de la población ocupada  

(-16,3%), realización de jornadas largas  

(-13,8%), el grado de sobrecualificación de la 

población ocupada con estudios universitarios 

(-9,6%) y siniestralidad laboral  (-3,2%). 

3.  Sector: Alimentación, bebidas y ta-

baco . ICE inferior en un 8,4% a la me-

dia de la Comunitat Valenciana  

Este sector presenta ventajas en seis de las ca-

torce dimensiones consideradas, siendo las más 

relevantes el porcentaje de ocupados a tiempo 

parcial de manera involuntaria (4,5%), índice 

de rotación (3,5%), el porcentaje de ocupados 

subempleados por insuficiencia de horas 

(3,2%), porcentaje de ocupados con otro em-

pleo (1,4%), porcentaje de ocupados que buscan 

otro empleo (1,3%) y porcentaje de asalariados 

con contrato temporal (1,2%). Las desventajas 

en el ICE se observan en el porcentaje de ocupa-

dos con jornadas largas semanales (-38,3%), 

porcentaje de ocupados en ocupaciones de alta 

cualificación  (-30,2%), nivel de estudios com-

pletado de la población ocupada (-18%), brecha 

salarial (-15,7%), sobrecualificación de la pobla-

ción ocupada con estudios universitarios  

(-11,2%), salario medio por hora (-8,7%), por-

centaje de ocupados que ha realizado formación 

(-7,8%) y siniestralidad laboral  (-2,7%). 
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Gráfico 2.1 . Dimensiones del Índice de Calidad del Empleo. Detalle por sectores de actividad.  

Comunitat Valenciana, 2019. Valores normalizados (media total de la Comunitat Valenciana = 100) 

Todas las dimensiones se han transformado para mostrar una interpretación positiva,  

de manera que mayores valores correspo nden a un mejor posicionamiento del sector  

1. Agricultura, ganadería y pesca  2.  Energía e industrias extractivas  

  

3.  Alimentación, bebidas y tabaco  4.  Textil y confección  

  

5.  Cuero y calzado  6.  Papel; edición y artes gráficas  
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Gráfico 2.1. (Cont.) Dimensiones del Índice de Calidad del Empleo. Detalle por sectores de actividad. 

Comunitat Valenciana, 2019. Valores normalizados (media total de la Comunitat Valenciana = 100) 

Todas las dimensiones se han transformado para mostrar una interpreta ción positiva,  

de manera que mayores valores corresponden a un mejor posicionamiento del sector  

7. Industria química  8.  Caucho y plástico  

  

9.  Otros productos minerales no metálicos  10.  Metalurgia y productos metálicos  

  

11. Maquinaria y equipo mecánico  12. Equipo eléctrico, electrónico y óptico  
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Gráfico 2.1. (Cont.) Dimensiones del Índice de Calidad del Empleo. Detalle por sectores de actividad. 

Comunitat Valenciana, 2019. Valores normalizados (media total de la Comunitat Valenciana = 100) 

Todas las dimensiones se han transformado para mostrar una interpretación positiva,  

de manera que mayores valores corresponden a un mejor posicionamiento del sector  

13. Fabricación de material de transporte  14. Fabricación de muebles  

  

15. Industrias diversas  16. Construcción  

  

17. Comercio y reparación  18.  Hostelería  
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Gráfico 2.1. (Cont.) Dimensiones del Índice de Calidad del Empleo. Detalle por sectores de actividad. 

Comunitat Valenciana, 2019. Valores normalizados (media total de la Comunitat Valenciana = 100) 

Todas las dimensiones se han transformado para mostrar una interpretación positiva,  

de manera que mayores valores corresponden a un mejor posicionamiento del sector  

19. Transportes  20.  Comu nicaciones  

  

21. Intermediación financiera  22.  Inmobiliarias  

  

23.  Servicios empresariales  24.  Educación  
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Gráfico 2.1. (Cont.) Dimensiones del Índice de Calidad del Empleo. Detalle por sectores de actividad. 

Comunitat Valenciana, 2019. Valores normalizados (media total de la Comunitat Valenciana = 100) 

Todas las dimensiones se han transformado para mostrar una interpretación positiva,  

de manera que mayores valores co rresponden a un mejor posicionamiento del sector  

25.  Sanidad  26.  Admón. pública, defensa y Seguridad Social  

  

27.  Otros servicios   

 

 

 

Notas:   

-Los valores superiores (inferiores) a 100 se refieren a un mejor (peor) posicionamiento de ese sector respecto de la media total de la 

Comunitat Valenciana en esa dimensión de la calidad del empleo. 

-Los indicadores hacen referencia al año 2019, excepto los relativos a salario por hora y brecha salarial, que corresponden a 2018. 

Fuente: INE (EPA, EES), SEPE (2021), MITES (2021a), INVASSAT (2021) y elaboración propia. 
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4.  Sector: Textil y confección. ICE infe-

rior en un 9, 7% a la  media de la Co-

munitat Valenciana  

El sector presenta fortalezas en la mitad de las 

dimensiones consideradas, destacando el por-

centaje de asalariados con contrato temporal 

(17,9%), el porcentaje de ocupados subemplea-

dos por insuficiencia de horas (4,8%), la bús-

queda de otro empleo (4,2%), el porcentaje de 

ocupados a tiempo parcial de manera involun-

taria (3,8%), el índice de rotación (3,5%) y el 

porcentaje de ocupados con otro empleo (2,5%). 

Por otro lado, las principales debilidades las 

muestra en el porcentaje de ocupados que ha 

realizado formación ( -51,3%), el porcentaje de 

ocupados con jornadas largas semanales (-

35,1%), la sobrecualificación de la población 

ocupada con estudios universitarios (-20,5%), 

el salario medio por hora (-18,5%), el porcentaje 

de ocupados en ocupaciones de alta cualifica-

ción (-17,7%), la brecha salarial (-15,4%) y el ni-

vel de estudios completado de la población ocu-

pada (-14,6%).  

5.  Sector: Cuero y calzado . ICE infe rior 

en un 20 ,5% a la media de la Comuni-

tat Valenciana  

En este sector las ventajas están localizadas en 

pocas dimensiones y no son muy abultadas: el 

índice de rotación (3,5%), la brecha salarial 

(2,5%), el porcentaje de asalariados con con-

trato temporal (2 ,2%), el porcentaje de ocupa-

dos con otro empleo (1,4%) y la siniestralidad 

laboral (1,2%). Sin embargo, las desventajas son 

más evidentes y se muestran en el porcentaje de 

ocupados que ha realizado formación (-75,6%), 

nivel de estudios completado de la población 

ocupada (-71%), el porcentaje de ocupados en 

ocupaciones de alta cualificación (-64,4%), la 

sobrecualificación de la población ocupada con 

estudios universitarios  (-27,6%), el porcentaje 

de ocupados con jornadas largas semanales  

(-27,2%) y el salario medio por hora ( -26%). 

También puntos débiles pero no tan intensos 

son la búsqueda de otro empleo (-4%) y el por-

centaje de ocupados subempleados por insufi-

ciencia de horas (-2,7%). 

6.  Sector: Papel; edición y artes gráfi-

cas. ICE inferior en un 12,4% a la me-

dia de la Comunitat Valenciana  

El sector muestra fortalezas respecto de la me-

dia de la Comunitat Valenciana en las siguientes 

dimensiones del ICE: porcentaje de ocupados a 

tiempo parcial de manera involuntaria (5, 9%), 

índice de rotación (3,5%), porcentaje de asala-

riados con contrato temporal (2,8%), porcen-

taje de ocupados con otro empleo (2,5%) y por-

centaje de ocupados subempleados por insufi-

ciencia de horas (2,3%). En cuanto a las debili-

dades de este sector cabe señalar las referidas al 

porcentaje de ocupados que ha realizado forma-

ción (-55,9%), el nivel de estudios completado 

de la población ocupada (-35,1%), la sobrecuali-

ficación de la población ocupada con estudios 

universitarios  (-34,6%), el porcentaje de ocupa-

dos en ocupaciones de alta cualificación   

(-30,2%), el porcentaje de ocupados con jorna-

das largas semanales (-28,7%) y la brecha sala-

rial  (-7,4%). 

7. Sector: Industria química . ICE supe-

rior  en un 7,3% a la media de la Co-

munitat Valenciana  

Este sector, que presenta una posición venta-

josa respecto de la media de la Comunitat Va-

lenciana, presenta fortalezas en calidad del em-

pleo en las dimensiones de porcentaje de ocu-

pados en ocupaciones de alta cualificación 

(47,1%), sobrecualificación de la población ocu-

pada con estudios universitarios (2 9,1%), por-

centaje de asalariados con contrato temporal 

(21,5%) y salario medio por hora (14,6%). Con 

menor intensidad, también muestra ventajas en 

el porcentaje de ocupados a tiempo parcial de 

manera involuntaria (6, 6%), porcentaje de ocu-

pados que ha realizado formación (3,7%), índice 

de rotación (3,5%), porcentaje de ocupados 

subempleados por insuficiencia de horas (3,3%) 

y porcentaje de ocupados con otro empleo 

(2,5%). Las debilidades de este sector industrial 

se observan únicamente en tres dimensiones. 

La más significativa es el porcentaje de ocupa-

dos con jornadas largas semanales  

(-30,4%). 
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8.  Sector: Caucho y plástico . ICE infe-

rior  en un 9,9 % a la media de la Co-

munitat Valenciana  

Este sector de la rama industrial muestra venta-

jas en términos del ICE en las dimensiones de 

porcentaje de asalariados con contrato tempo-

ral (18,0%), sobrecualificación de la población 

ocupada con estudios universitarios (11,0%), 

porcentaje de ocupados subempleados por in-

suficiencia de horas (7,6%), porcentaje de ocu-

pados a tiempo parcial de manera involuntaria  

(7,4%), ocupados que buscan otro empleo 

(4,7%), índice de rotación (3,5%) y porcentaje 

de ocupados con otro empleo (2,5%). Las des-

ventajas de este sector se concentran en el por-

centaje de ocupados que ha realizado formación 

(-60,2%), el nivel de estudios completado de la 

población ocupada (-44,1%), el porcentaje de 

ocupados con jornadas largas semanales  

(-39,7%), el porcentaje de ocupados en ocupa-

ciones de alta cualificación (-35%), el salario 

medio por hora (-11%), la brecha salarial  

(-2,2%) y la siniestralidad laboral  (-1,7%). 

9.  Sector: Otros productos minerales 

no metálicos . ICE inferior  en un 9,1% 

a la media de la Comunitat Valen-

ciana  

Este característico sector valenciano de la rama 

industrial (que incluye al azuleje ro) presenta 

ventajas en términos del ICE en los indicadores: 

porcentaje de asalariados con contrato tempo-

ral (9,9%), salario medio por hora (9,5%), por-

centaje de ocupados a tiempo parcial de manera 

involuntaria ( 5,2%), porcentaje de ocupados 

subempleados por insuficiencia de horas 

(3,5%), índice de rotación (3,5%) y porcentaje 

de ocupados con otro empleo (1,5%) y que bus-

can otro empleo (1,1%). Por otro lado, las prin-

cipales desventajas se encuentran en porcentaje 

de ocupados con jornadas largas semanales  

(-47,1%), porcentaje de ocupados en ocupacio-

nes de alta cualificación (-44,3%), nivel de estu-

dios completado de la población ocupada  

(-34,2%), porcentaje de ocupados que ha reali-

zado formación (-26,3%), brecha salarial  

(-8,9%) y siniestralid ad laboral (-2,3%). 

10.  Sector: Metalurgia y productos metá-

licos. IC E inferior  en un 15,2% a la 

media de la Comunitat Valenciana  

Las escasas ventajas que posee este sector en ca-

lidad del empleo respecto de la media de la Co-

munitat Valenciana se limitan a cinco dimen-

siones, destacando el porcentaje de ocupados a 

tiempo parcial de manera involuntaria  (6,3%) e 

índice de rotación (3,5%). En las restantes va-

riables que considera el ICE este sector presenta 

desventajas: porcentaje de ocupados que ha 

realizado formación (-53,3%), porcentaje de 

ocupados en ocupaciones de alta cualificación  

(-52,1%), nivel de estudios completado de la po-

blación ocupada (-43,8%), porcentaje de ocupa-

dos con jornadas largas semanales (-39,5%), so-

brecualificación de la población ocupada con 

estudios universitarios  (-27,4%) y, con menor 

grado de desventaja, salario medio por hora  

(-3,2%), siniestralidad laboral ( -2,6%), porcen-

taje de asalariados con contrato temporal   

(-2,0%) y brecha salarial (-1,4%).  

11. Sector: Maquinaria y equipo mecá-

nico . IC E inferior  en un 3,1% a la me-

dia de la Comunitat Valenciana  

El sector muestra un mejor posicionamiento 

que la media de la Comunitat Valenciana en 

cuanto al nivel de estudios completado de la po-

blación ocupada (18,9%), la brecha salarial 

(17,3%), el salario medio por hora (8,1%), el 

porcentaje de ocupados a tiempo parcial de ma-

nera involuntaria  (6,9%), el porcentaje de asa-

lariados con contrato temporal  (6,5%), índice 

de rotación (3,5%), el porcentaje de ocupados 

subempleados por insuficiencia de horas (3,3%) 

y el porcentaje de ocupados con otro empleo 

(1,7%). En otros aspectos destaca negativa-

mente, especialmente en el porcentaje de ocu-

pados que ha realizado formación  (-46,6%) y el 

porcentaje de ocupados con jornadas largas se-

manales (-42,8%). Otros puntos débiles son el 

porcentaje de ocupados en ocupaciones de alta 

cualificación  (-14,5%), la sobrecualificación de 

la población ocupada con estudios universita-

rios (-3,6%) o la siniestralidad laboral  (-1,7%). 
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12. Sector: Equipo eléctrico, electrónico 

y óptico . IC E superior  en un 7,4% a la 

media de la Comunitat  Valenciana  

El alto contenido tecnológico del sector incide 

en una mejor posición relativa en el porcentaje 

de ocupados en 9 dimensiones. Destacan el por-

centaje de ocupaciones de alta cualificación 

(84,1%) o el nivel de estudios completado de la 

población ocupada (41,7%), que redundan en el 

salario medio por hora (17,0%). Del mismo 

modo, el sector presenta ventajas relativas en 

cuanto porcentaje de asalariados con contrato 

temporal (17,3%), porcentaje de ocupados a 

tiempo parcial de manera involuntaria (7, 8%), 

porcentaje de ocupados subempleados por in-

suficiencia de horas (7,3%), índice de rotación 

(3,5%), porcentaje de ocupados que buscan otro 

empleo (3,1%) o con otro empleo (2,5%). En el 

lado negativo, destaca con un mayor porcentaje 

de ocupados con jornadas largas (-48,9%), la 

brecha salarial (-14,6%), porcentaje de ocupa-

dos que ha realizado formación (-14,5%) o la so-

brecualificación de la población ocupada con 

estudios universitarios (-2,1%). 

13. Sector: Fabricación de material de 

transporte. ICE inferior en un 5, 8% a 

la media de la Comunitat Valenciana  

Las principales fortalezas de este sector res-

pecto de la media de la Comunitat Valenciana 

residen en el salario medio por hora (23,7%), 

porcentaje de asalariados con contrato tempo-

ral (12,1%), porcentaje de ocupados a tiempo 

parcial de manera involuntaria (7, 8%), bús-

queda de otro empleo (5,5%), porcentaje de 

ocupados subempleados por insuficiencia de 

horas (3,5%) e índice de rotación (3,5%). Sus 

debilidades se concentran en el porcentaje de 

ocupados que ha realizado formación (-58,2%), 

porcentaje de ocupados con jornadas largas se-

manales (-43,6%), sobrecualificación de la po-

blación ocupada con estudios universitarios  

(-12,6%), nivel de estudios completado de la po-

blación ocupada (-8,1%), porcentaje de ocupa-

dos en ocupaciones de alta cualificación  

(-7,7%) o brecha salarial (-6,6%). 

14. Sector: Fabricación de muebles . IC E 

inferior en un 11,4% a la media de la 

Comunitat Valenciana  

La industria del mueble destaca de manera po-

sitiva en la sobrecualificación de la población 

ocupada con estudios universitarios (37,1%), el 

porcentaje de ocupados a tiempo parcial de ma-

nera involuntaria ( 8,0%), el porcentaje de ocu-

pados subempleados por insuficiencia de horas 

(7,3%), el porcentaje de asalariados con con-

trato temporal ( 6,6%), ocupados que buscan 

otro empleo (4,5%) o el índice de rotación 

(3,5%). En el lado negativo, destacan aspectos 

relacionados con el ámbito educativo, como el 

porcentaje de ocupados que ha realizado forma-

ción (-75,2%), el nivel de estudios completado 

de la población ocupada (-65,4%) o el porcen-

taje de ocupados en ocupaciones de alta cualifi-

cación (-44,2%), que se unen a otros como el 

porcentaje de ocupados con jornadas largas se-

manales (-28%), el salario medio por hora  

(-11,3%) o la siniestralidad labora l (-1,2%). 

 

15. Sector: Industrias diversas . ICE infe-

rior en un 8,2 % a la media de la Co-

munitat Valenciana  

El sector de industrias diversas presenta un me-

jor posicionamiento relativo respecto de la me-

dia de la Comunitat Valenciana en cuanto a la 

brecha salarial (15,5%), porcentaje de ocupados 

a tiempo parcial de manera involuntaria ( 7%), 

porcentaje de ocupados subempleados por in-

suficiencia de horas (7%), porcentaje de asala-

riados con contrato temporal ( 7%), ocupados 

que buscan otro empleo (3,7%) o índice de rota-

ción (3,5%). Las desventajas residen en el por-

centaje de ocupados que ha realizado formación 

(-38,7%), la sobrecualificación de la población 

ocupada con estudios universitarios (-32,0%), 

porcentaje de ocupados con jornadas largas se-

manales (-30,8%), porcentaje de ocupados en 

ocupaciones de alta cualificación (-24,7%), nivel 

de estudios completado de la población ocu-

pada (-23,5%), salario medio por hora (-6,7%) o 

porcentaje de ocupados con otro empleo  

(-1,2%). 



 

35 

16. Sector: Construcción . ICE inferior en 

un 9,3% a la media de la Comunitat 

Valenciana  

El sector de la construcción presenta ventajas 

respecto a la media de la Comunitat Valenciana 

en el índice de rotación (58,7%), brecha salarial 

(7%), porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

de manera involuntaria ( 7%) o porcentaje de 

ocupados subempleados por insuficiencia de 

horas (4,8%). Los principales puntos negativos 

residen en el ámbito educativo, reflejado en el 

porcentaje de ocupados que ha realizado forma-

ción (-59%), porcentaje de ocupados en ocupa-

ciones de alta cualificación (-37,3%) o nivel de 

estudios completado de la población ocupada  

(-33%). Otros aspectos adversos son el porcen-

taje de ocupados con jornadas largas semanales 

(-39,9%), porcentaje de asalariados con con-

trato temporal ( -23,7%), sobrecualificación de 

la población ocupada con estudios universita-

rios (-6,9%), salario medio por hora (-5,6%) o la 

siniestralidad laboral  (-3,2%). 

17. Sector: Comercio y reparación . ICE 

inferior en un 7,5% a la media de la 

Comunitat Valenciana  

Las actividades comerciales muestran escasas 

ventajas relativas: índice de rotación (43,2%), 

porcentaje de asalariados con contrato tempo-

ral (5,2%) o porcentaje de ocupados con otro 

empleo (1,2%). Las posiciones desfavorables 

más destacadas son el porcentaje de ocupados 

en ocupaciones de alta cualificación (-43,2%), 

sobrecualificación de la población ocupada con 

estudios universitarios  (-33,3%), nivel de estu-

dios completado de la población ocupada 

(-26,2%), porcentaje de ocupados que ha reali-

zado formación  (-19,4%), porcentaje de ocupa-

dos con jornadas largas semanales (-13,5%), sa-

lario medio por hora ( -12,5%) y brecha salarial 

(-7,6%). 

18.  Sector: Hostelería . ICE inferior en un 

20 ,3% a la media de la Comunitat Va-

lenciana  

El sector hostelero se encuentra en las posicio-

nes retrasadas del ranking  global. Sólo mejora 

a la media de la Comunitat Valenciana en la bre-

cha salarial (3,1%). Entre las debilidades más 

acusadas destacan la sobrecualificación de la 

población ocupada con estudios universitarios 

(-79,9%), porcentaje de ocupados en ocupacio-

nes de alta cualificación (-78,1%), nivel de estu-

dios completado de la población ocupada  

(-41,4%), salario medio por hora (-27,5%) o por-

centaje de asalariados con contrato temporal  

(-19,5%). Otras desventajas, no tan marcadas, 

residirían en el porcentaje de ocupados con jor-

nadas largas semanales (-10,8%), porcentaje de 

ocupados que ha realizado formación (-9%), 

porcentaje de ocupados a tiempo parcial de ma-

nera involuntaria ( -8,9%), porcentaje de ocupa-

dos subempleados por insuficiencia de horas  

(-7,4%) u ocupados que buscan otro empleo  

(-3,6%). 

19. Sector: Transportes. ICE inferior en 

un 16,5% a la media de la Comunitat 

Valenciana  

El sector del transporte destaca respecto de la 

media de la Comunitat Valenciana en escasas 

dimensiones, como porcentaje de asalariados 

con contrato temporal ( 6,9%), porcentaje de 

ocupados a tiempo parcial de manera involun-

taria (4,2%), porcentaje de ocupados subem-

pleados por insuficiencia de horas (4,1%), por-

centaje de ocupados con otro empleo (1,6%) o 

porcentaje de ocupados que buscan otro empleo 

(1,5%). Las desventajas más acusadas se locali-

zan en porcentaje de ocupados en ocupaciones 

de alta cualificación (-57,9%), sobrecualifica-

ción de la población ocupada con estudios uni-

versitarios (-56,0%), índice de rotación  

(-44,3%), nivel de estudios completado de la po-

blación ocupada (-31,8%), porcentaje de ocupa-

dos que ha realizado formación (-29,9%) o por-

centaje de ocupados con jornadas largas sema-

nales (-20,7%). En menor medida, la situación 

también es desfavorable en la brecha salarial  
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(-4,2%), salario medio por hora (-2,5%) o si-

niestralidad laboral  (-1,8%). 

20.  Sector: Comunicaciones . ICE supe-

rior en un 24 ,3% a la media de la Co-

munitat Valenciana  

Su buen posicionamiento en el ranking  arroja 

ventajas del sector de las comunicaciones en 

numerosas dimensiones respecto de la media 

de la Comunitat Valenciana. Las más significa-

tivas están relacionadas con la formación: por-

centaje de ocupados en ocupaciones de alta cua-

lificación  (137%), nivel de estudios completado 

de la población ocupada (88,6%) o porcentaje 

de ocupados que ha realizado formación 

(46,6%). De igual modo, muestra ventajas en el 

índice de rotación (37,7%), sobrecualificación 

de la población ocupada con estudios universi-

tario s (28,2%), porcentaje de asalariados con 

contrato temporal (15,5%), y ya menos acusa-

das, en el porcentaje de ocupados subemplea-

dos por insuficiencia de horas (5,4%), salario 

medio por hora (4,2%), porcentaje de ocupados 

a tiempo parcial de manera involuntaria ( 3,3%) 

o siniestralidad laboral  (1,8%). Las debilidades 

residen en el porcentaje de ocupados con jorna-

das largas semanales (-17,8%) y la brecha sala-

rial  (-10,9%). 

21. Sector: Intermediación financiera . 

ICE superior en un 26 ,6% a la media 

de la Comunitat Valenciana  

La segunda posición en el ranking  global se ex-

plica por una posición más favorable del sector 

financiero en muchos aspectos, destacando fun-

damentalmente el porcentaje de ocupados en 

ocupaciones de alta cualificación (113,4%) o el 

porcentaje de ocupados que ha realizado forma-

ción (105,2%). Como ventajas adicionales des-

tacan el nivel de estudios completado de la po-

blación ocupada (81,7%), salario medio por 

hora (76,7%), porcentaje de asalariados con 

contrato temporal ( 28,3%), porcentaje de ocu-

pados subempleados por insuficiencia de horas 

(8,7%), porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

de manera involuntaria (5, 9%), ocupados que 

buscan otro empleo (4,3%) o siniestralidad la-

boral (2,5%). Únicamente presenta desventajas 

respecto de la media total nacional en 5 dimen-

siones: brecha salarial (-16,8%), porcentaje de 

ocupados con jornadas largas semanales  

(-14,6%), sobrecualificación de la población 

ocupada con estudios universitarios (-12,4%), 

índice de rotación (-9,2%) y porcentaje de ocu-

pados con otro empleo (-1,7%). 

22.  Sector: Inmobiliarias . ICE superior 

en un 13,3% a la media de la Comuni-

tat Valenciana  

En este sector las mayores ventajas residen en 

el porcentaje de ocupados en ocupaciones de 

alta cualificación (111,3%) y el índice de rotación 

(96,1%). Otros aspectos favorables son el nivel 

de estudios completado de la población ocu-

pada (26,7%), porcentaje de asalariados con 

contrato temporal  (19,9%), porcentaje de ocu-

pados a tiempo parcial de manera involuntaria 

(5,0%), porcentaje de ocupados con jornadas 

largas semanales (4,4%), porcentaje de ocupa-

dos subempleados por insuficiencia de horas 

(4,1%) o la siniestralidad laboral  (1,9%). Entre 

las debilidades se identifica el porcentaje de 

ocupados que ha realizado formación (-54,8%) 

y aspectos salariales como el salario medio por 

hora (-10,9%) y la brecha salarial (-9,6%), a los 

que se unen la sobrecualificación de la pobla-

ción ocupada con estudios universitarios  

(-5,3%) y el porcentaje de ocupados con otro 

empleo (-2,7%). 

23.  Sector: Servicios empresariales . ICE 

superior  en un 6,4% a la media de la 

Comunitat Valenciana  

Los servicios empresariales presentan una posi-

ción favorable en la mitad de las dimensiones 

analizadas: porcentaje de ocupados en ocupa-

ciones de alta cualificación (43,5%), índice de 

rotación  (39,5%), nivel de estudios completado 

de la población ocupada (23,1%), sobrecualifi-

cación de la población ocupada con estudios 

universitarios  (16,5%), porcentaje de ocupados 

con jornadas largas semanales (7,9%), sinies-

tralidad laboral (1,2%) o porcentaje de asalaria-

dos con contrato temporal (1,1%). En la otra mi-

tad presenta mayor debilidad relativa, desta-

cando aspectos como salario medio por hora  












































































































































































