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1. Introducción

En los últimos años, se ha vuelto a discutir sobre la importancia de los primeros

momentos de vida en el posterior desarrollo cognitivo y conductual de los niños.

El desarrollo del cerebro se produce por medio de la interacción de complejas redes

neuronales que se van formando a través de la experiencia y el entorno (Shonkoff,

2012). En los primeros años de vida se producen a una velocidad y complejidad que

no se vuelve a repetir (Britto, 2017). De aqúı la importancia de estudiar poĺıticas

públicas que permiten a padres y a madres contar con el tiempo necesario para criar

y estar presentes en el desarrollo temprano de sus hijos. Entre estas poĺıticas, se

encuentran las licencias parentales para madres y padres.

En la actual legislación (Ley Nº20.545, 2011), las madres cuentan con doce sema-

nas de postnatal maternal y una licencia parental por doce semanas más, si escogen

a jornada completa o dieciocho semanas si es a media jornada. No aśı los padres,

quienes pueden acceder a un permiso paternal pagado de cinco d́ıas en caso de naci-

miento de un hijo, el que podrán utilizar a su elección desde el momento del parto

en d́ıas corridos, o distribuirlos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento.

Adicionalmente, se les permite a las madres compartir el postnatal parental con el
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padre, pudiendo traspasar un máximo de seis o doce semanas, dependiendo de si se

tomó la opción de jornada completa o parcial.

Desde su implementación en 2011, solo el 0,22% de las madres ha traspasado el

posnatal parental al padre. Esta cifra, refleja que la poĺıtica de traspaso de la licencia

postnatal no tuvo los efectos esperados; permitir que padres que trabajan dediquen

más tiempo a sus hijos en edad temprana a tiempo completo.

No obstante, en la literatura se ha demostrado que la presencia e involucramiento del

padre en la crianza de los niños tiene efectos positivos en el desarrollo futuro de ellos.

En Sarkadi et al (2008), se indica que reduce la frecuencia de problemas conductuales

en los niños y posteriores problemas psicológicos en mujeres jóvenes. En Petts et al

(2020), se analiza la relación entre las licencias de postnatal paternal y la percepción

de los niños sobre la relación con sus padres nueve años después, encontrando que dos

semanas o más de licencia paternal se asocia positivamente con una mejor percepción

de los niños del involucramiento de sus padres en su desarrollo, la cercańıa con ellos y

la comunicación padre e hijo. Esto sugiere que mejorar las oportunidades de licencia

paternal ayuda a las familias a tener mejores relaciones padre e hijo. Asimismo, en

Nepomnyaschy y Waldfogel (2007), se demuestra que los padres que toman licencia

paternal, se involucran mucho más en actividades del cuidado de sus hijos nueve

meses después. Otros estudios han evidenciado que los padres contribuyen de forma

distinta que las madres en la educación de los hijos, como a través de los juegos

(Grossmann et al, 2002).

En este sentido, es interesante estudiar si un postnatal paternal exclusivo permitiŕıa

que los padres chilenos que trabajan pasen más tiempo con sus hijos en edad tem-

prana, para que se involucren en su crianza y desarrollo. Por esto, el objetivo de este

trabajo es aportar al diseño de eventuales modificaciones al postnatal que vayan en la
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dirección de aumentar la corresponsabilidad parental, a través de un posnatal único

y pagado para los padres. Para esto, se expondrán las mejores prácticas de páıses

que han implementado poĺıticas de postnatal exclusiva para padres, por medio de un

análisis de las mejores prácticas internacionales.

El presente documento se compone de cinco secciones, comenzando por la presente

introducción. En la segunda parte se describen las implicancias de no contar con un

postnatal exclusivos para padres y se lleva a cabo el desarrollo del problema con

herramientas de teoŕıa de juegos para caracterizar el comportamiento de los agentes

involucrados. En la tercera sección se presenta la metodoloǵıa a emplear y en la

cuarta se exponen las mejores prácticas de los páıses escogidos, para luego finalizar

con las conclusiones y extensiones del trabajo.
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2. Caracterización del problema

Las poĺıticas de paternidad para padres, además de presentar los efectos en el desarro-

llo posterior de los niños, documentados en la precedente introducción, son poĺıticas

que promueven la equidad de género a través del fortalecimiento de la correspon-

sabilidad familiar, la cual abarca el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y su

educación (Maganto et al, 2010), y en segundo lugar; reduciendo la brecha de ingresos

entre hombres y mujeres (Andersen, 2018).

En cuanto a la corresponsabilidad familiar en Chile, las mujeres destinan 5,89 horas

diarias al trabajo no remunerado versus las 2,74 horas que destinan los hombres (INE

ENUT, 2015). Esta diferencia de 3 horas persiste sin importar la situación laboral

de la mujer, es decir si son ocupadas, desocupadas o inactivas (INE ENUT, 2015).

No obstante, la participación laboral femenina ha mostrado una tendencia al alza,

pasando de un 46% (trimestre móvil ene-mar 2010) a 53,3% (nov 2019-ene 2020),

según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, ENE (INE). Ambas cifras, reflejan

una distribución inequitativa de las responsabilidades en el ámbito familiar y laboral

entre padres y madres chilenos.

La literatura indica que el postnatal paternal tiene efectos en la corresponsabilidad.

De acuerdo a Kotsadam (2011), luego de la reforma al postnatal paternal en Noruega,

se generó un cambio de actitud en compartir las tareas domésticas por parte de los

padres; los encuestados cuyos hijos nacieron posterior a la reforma presentaron un

50% más de probabilidad de dividir equitativamente las labores al interior del hogar.

Asimismo, en Huerta et al (2013), se demuestra que los padres que toman el postnatal

por dos semanas o más son más propensos a hacerse cargo de las labores relativas al

cuidado de los hijos en edad temprana. En Hook (2006), se encuentra que el tiempo

dedicado al cuidado de los hijos depende de las horas de trabajo femenino, el largo
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del postnatal parental transferible y la elegibilidad para tomarlo.

Por otro lado, el nacimiento de un hijo afecta el desarrollo profesional de las muje-

res, reflejado en la brecha de ingreso que perciben las madres trabajadoras por hijo

(Bugid y England, 2001), y esta penalidad en el salario se da en distintos niveles so-

cioeconómicos (Bugid y England, 2001). De acuerdo a Andersen (2018), el postnatal

paternal reduce la brecha de salario por género aumentando el ingreso de las madres,

lo que causa un alza general del ingreso familiar.

2.1 Aspectos económicos del problema; un enfoque desde la teoŕıa de

juegos

Si bien en Chile, el postnatal paternal transferible ha sido una poĺıtica poco efectiva,

dado que los padres no hacen uso de él y consecuentemente no se involucran en

la crianza de sus hijos en edad temprana, en otros páıses se han implementado

poĺıticas paternales con mayor efectividad. En Mayer et al (2018) y Patnaik (2017),

por ejemplo, se estudian las cuotas especificas para padres que fueron implementadas

en una provincia canadiense, y se encuentra que un 75% de los padres que residen en

esta provincia toman el postnatal no transferible, versus el 50% que viven en otras

provincias que no cuentan con este beneficio. Similares conclusiones se presentan

Cool et al (2015) para el caso noruego.

En este sentido, resulta interesante analizar el comportamiento de los padres chilenos

que hacen poco uso del beneficio paternal. Para esto, se presentará el problema a

través de un modelo básico de teoŕıa de juegos.

Definición del juego: Supongamos que se presentan dos jugadores; el padre 1 y

el padre 2, los cuales tienen dos estrategias1; tomar el postnatal transferible (P1 y

1Rango de acciones disponibles para cada jugador
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P2) y no tomar el postnatal transferible (NP1 y NP2).

No tomar el postnatal para los padres genera un costo (Cnp), que se relaciona al

costo de ausentarse y no estar disponible a tiempo completo en la crianza de sus

hijos a edad temprana. Este costo, se manifiesta cuando ambos padres no toman

el postnatal. Adicionalmente, supondremos que si un padre no toma el postnatal,

pero el otro padre si, el primero se verá afectado por la ausencia laboral del segundo

(Ca). Además, existe un costo adicional vinculado a tomarse el postnatal transferible

cuando el otro jugador no lo hace (Cpnp). Este último, se asocia a la presión social que

sienten los padres cuando ningún miembro del grupo laboral hace uso del beneficio

postnatal, y guarda el temor de una percepción negativa por parte del empleador y

sus compañeros de trabajo. Finalmente, hacer uso del postnatal paternal genera un

beneficio (Bp) para los padres, el cual está asociado a estar presentes en la crianza

y desarrollo temprano de sus hijos.

De acuerdo a lo anterior, la matriz del juego estratégico de tomar o no el postnatal

paternal queda definida de la siguiente forma:

Figura 1: Juego parametrizado - Postnatal paternal

Fuente: Elaboración propia.

Resolución: Una vez que se define la matriz se puede proceder a buscar el equilibrio

de Nash en estrategias puras2 y dominantes3. Con respecto a estas últimas, se observa
2Decimos que un perfil de estrategias es un equilibrio de Nash en estrategias puras si ningún jugador tiene

incentivos a cambiar unilateralmente su estrategia.
3Para un jugador, una estrategia domina estrictamente a otra si, hagan lo que hagan los demás jugadores, el
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que no existen estrategias dominantes para los padres, cuando el Padre 1 escoge P1,

el Padre 2 prefiere P2 pero cuando el Padre 1 escoge NP1 prefiere NP2 (dado que

−Cnp ≻ Bp−Cpnp, debido a la presencia del costo Cpnp). No obstante, se presentan

dos equilibrios de Nash en estrategias puras; ambos padres toman el postnatal (P1,P2)

y ninguno toma el postnatal (NP1, NP2).

En este sentido, el problema del postnatal paternal se comporta como un “juego de

la gallina”4, el cual ha sido ampliamente empleado en la modelación de conflictos

internacionales (Snidal, 1985). Al igual que el dilema del prisionero, este juego lleva

a una solución no cooperativa. Cuando se llegan a dos equilibrios de Nash en estra-

tegias puras, como en este caso, debe haber algún mecanismo externo que permita

a los jugadores coordinar el equilibrio que jugaran. Esta necesidad de coordinación,

justifica la presencia de una poĺıtica postnatal que disminuya la probabilidad de no

cooperación (padres a no tomar el postnatal) y orientarlos al equilibrio Pareto óptimo

en que ambos padres toman el postnatal. Para esto se deben cumplir las siguientes

restricciones para ambos jugadores:

1.Bp ≻ −Cnp− Ca

2.Bp− Cpnp ≻ −Cnp

En el desarrollo del juego, es clave la presencia del costo Cpnp, que enfrentan los

padres al hacer uso del postnatal parental cuando ningún miembro del equipo de

trabajo lo hace. Este costo, se ve reducido para los padres que se desempeñan en

profesiones predominantemente femeninas, los cuales tienden a hacer más uso del

postnatal compartido (gender-neutral), que aquellos padres cuyas profesiones son

predominantemente masculinas (Naz,2010).

jugador en cuestión recibe mayor utilidad con la estrategia dominante
4Juego en que dos conductores manejan un veh́ıculo en dirección uno hacia el otro y el primero que se desv́ıa de la

trayectoria de choque pierde y es humillado por comportarse como un ”gallina”. Ambos jugadores evitan el choque
(cooperan) o continúan con su trayectoria hasta colisionar (no cooperan).
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Concluyendo, esta representación del problema logra reflejar el peso de la presión

social que sienten los padres cuando ningún miembro del grupo laboral hace uso del

beneficio postnatal. No obstante, también existen otras razones para no traspasarlo,

como las financieras; mientras mayor sea el ingreso de los padres sobre el tope de

financiamiento y la brecha de ingresos respecto a la madre, habrán más desincentivo

para traspasar el beneficio postnatal. También factores como el temor a un impacto

negativo en las carreras de los padres o la alta responsabilidad en sus cargos influyen

en esta decisión (Collombet, 2021).
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3. Metodoloǵıa

En el presente documento se hará una revisión de las mejores prácticas internaciona-

les en poĺıticas de postnatal paternal, entendiendo que aquellas prácticas conllevan

a poĺıticas más efectivas de acuerdo a los objetivos con que fueron diseñadas.

Esta metodoloǵıa fue escogida porque es la mejor forma de ilustrar que han hecho

otros páıses en temática de postnatal, observando y comparando procesos de decisión

poĺıtica con énfasis en el aprendizaje. Además permite conocer los errores y aciertos

de los páıses de comparación, para no cometer las mismas equivocaciones y avanzar

en poĺıticas innovadoras acordes a las demandas actuales de la sociedad chilena.

No obstante, ante un benchmarking de poĺıticas se debe tener en consideración que las

economı́as modelos tienen caracteŕısticas disimiles a la chilena en diversos ámbitos,

aśı pues se debe tener cautela al comparar y implementar los cambios y diferencias

que estas evidencian. De todos modos, esta deficiencia será aminorada presentando

las prácticas de páıses con diversos modelos de descanso maternal y paternal. Adi-

cionalmente, se reconoce que al no estudiar las “malas prácticas” internacionales, se

es pretensioso en el análisis y presenta un sesgo en la comparación.

Los datos empleados para escoger los páıses a describir se encuentra en OECD.Stat y

el indicador utilizado corresponde a: “Duración de la licencia postnatal especifica para

el padre”, que se refiere al número de semanas pagadas y reservadas exclusivamente

para ellos. La figura 3 muestra la duración del postnatal pagado exclusivo para padres

de los páıses OCDE en 2021.
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Figura 2: Postnatal pagado exclusivo para padres (número de semanas)

Fuente: Elaboración propia.

Los páıses escogidos para analizar son occidentales miembros de la OCDE, cuya

duración de la licencia paternal es mayor al promedio OCDE de 2021. Se escogieron

dos páıses del norte de Europa; Noruega y Suecia, porque cuentan con poĺıticas pro-

paternidad por un tiempo prolongado 5, lo que permite contar con mayor bibliograf́ıa

para su análisis. Adicionalmente se incluyeron dos páıses de Europa del sur; Francia y

España, que presentan una mayor similitud cultural con Chile que los páıses Nórdicos.

5Suecia desde 2005 presentaba descanso paternal exclusivo de 10 d́ıas y Noruega desde 2010.
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4. Mejores prácticas

En esta sección se abordaran las regulaciones de descanso paternal de Noruega, Sue-

cia, España y Francia, elegidos por presentar periodos de posnatal paternal superior

al promedio OCDE, entre otras caracteŕısticas descritas en el apartado anterior.

Noruega

En Noruega, existe un postnatal paternal, de 2 semanas después del nacimiento del

hijo conocido como “daddy days”. Estos d́ıas no son pagados por el gobierno, pero

la mayoŕıa de los padres trabajadores dependientes están cubierto por acuerdos con

el empleador. Su uso es flexible en distintos ámbitos: puede ser empleado por alguien

que asista a la madre que no sea necesariamente el padre (como por ejemplo los

abuelos), la ley establece que debe ser tomando en “conexión con el nacimiento” y

no necesariamente inmediatamente después de él y finalmente, se pueden dividir los

d́ıas en medias jornadas.

Además existe el posnatal parental, de 46 o 56 semanas dependiendo del método de

pago escogidos (49 semanas con el 100% de los ingresos o 59 semanas con el 80%

de los ingresos, con un tope del de NOK8446), adicionales a las 3 semanas previas

al parto. En este tiempo, 15 o 19 semanas son exclusivas para la madre (cuota de la

madre) y es obligatorio que se tomen 6 semanas después del nacimiento del hijo por

razones médicas, y 15 o 19 semanas para el padre (cuota del padre). Las cuotas no

son transferible de la madre al padre o viceversa, salvo en ciertas circunstancias; si

unos de los padres está enfermo o no puedo hacerse cargo del hijo, o si los padres no

viven juntos. Adicionalmente, los padre puede hacer uso del beneficio en cualquier

momento dentro de los tres primeros años del niño, y pueden tomarla en jornada

part-time o dividirla en bloques, en acuerdo con el empleador.
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La regla para ser elegibles es la misma para padres y madres: haber estado empleados

por 6 meses en los últimos 10 meses. Sin embargo, regla para la cuota del padre

presenta una diferencia; la madre debe ser elegible si no lo es el padre puede hacer

uso de 16/18 semanas de licencia pagada aunque la madre no sea elegible, pero

la madre tiene que comenzar a trabajar o estudiar. Finalmente, bajo los mismos

criterios son elegibles los trabajadores independientes y padres del mismo sexo.

Suecia

En Suecia existe un postnatal paternal de 10 d́ıas (“daddy days”) pagado por la

agencia de seguro social de Suecia, y cubre el 77,6 porciento de los ingresos (con tope

de SEK364.500). Al igual que el beneficio noruego, puedo ser usado por un cuidador

que no sea el padre y se puede emplear durante los primeros 60 d́ıas después del

parto.

Bajo el Ministerio de Empresas e Innovación, rige la ley que permite que todos los

padres tengan licencia postnatal hasta que el niño cumpla 18 meses, permitiéndole

ausentarse del trabajo cuando lo requieran. Adicionalmente, se cuenta con la ley

de postnatal parental legislada bajo el Ministerio de Salud y Seguridad Social, la

cuál otorga 240 d́ıas de licencia parental a cada padre. Del total de d́ıas, 195 están

cubiertos por el 77,6% del ingreso (tope SEK486.000) y al resto se le paga una tasa

plana de SEK180 por d́ıa. De estos, 90 d́ıas están reservados (cuota de madre y

padre) y no pueden ser transferidos entre los padres. Pero puede ser empleado en

modalidad full-time, part-time o trimestral, con la extensión acorde.

Además, ambos padres pueden tomar el beneficio por 30 d́ıas al mismo tiempo antes

de que el niño cumpla un año (d́ıas dobles). Los padres no pueden usar las cuotas

intransferibles cuando están usando d́ıas dobles. Para esto tienen que usar los 105

d́ıas cubiertos restantes si quieren estar al mismo tiempo en casa.
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Para ser elegibles los padres deber residir y trabajar en Suecia. Asimismo, deben

tener ingresos sobre SEK250 diarios por 240 d́ıas antes del nacimiento del hijo. Fi-

nalmente, bajo los mismos criterios son elegibles los trabajadores independientes,

quienes contribuyen al sistema de seguridad social, y padres del mismo sexo.

España

España cuenta con un postnatal paternal y maternal de 16 semanas para cada pa-

dres empleado, sin la posibilidad de traspasarse los d́ıas entre ellos. De estas, 6 son

obligatorias y deben ser tomadas posterior al nacimiento del hijo. Adicionalmente,

las madres puede tomar 4 de las 10 semanas restantes antes del parto. El beneficio

postnatal permite recibir el 100 por ciento de los ingresos (con ĺımite de EUR4.070,10

mensuales) y es pagado por el fondo de seguridad social.

También existe la flexibilidad de tomar las 10 semanas restantes a las obligatorias

en jornada part-time y/o dividirlas en periodos semanales durante el primer año

posterior al parto, siempre y cuando el empleador este de acuerdo.

Para ser elegibles, la madre o el padre deben estar contribuyendo a la seguridad

social al comienzo de la licencia y en caso de estar desempleado, deben recibir el

beneficio de desempleo contributivo. Además, este beneficio puede ser empleado por

trabajadores independientes, padres del mismo sexo y por padres adoptivos.

Finalmente, existe un posnatal parental, que permite que cada padre pueda tomar

licencia hasta que el niño cumpla tres años, y durante el primer año cuentan con

fuero parental en el mismo cargo, y después del primer año se restringe a un car-

go de la misma categoŕıa. Este beneficio no puede ser empleado por trabajadores

independientes o con contratos temporales.

Francia
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En Francia los padres cuentan con 28 d́ıas (4 semanas) de licencia paternal (este

beneficio se extendió recientemente, previo a julio 2021 eran 14 d́ıas). 7 de estos d́ıas

son por “nacimiento del hijo” y comienzan a partir del próximo d́ıa laboral al naci-

miento, los 21 d́ıas restantes puede ser empleados dentro de los 6 meses posteriores al

parto y pueden ser divididos en dos periodos con un mı́nimo de cinco d́ıas cada uno.

Este beneficio, cubre el 100 por ciento de los ingresos (tope de EUR 3.428 mensual).

Por su parte, las madres cuentan con 16 semanas de beneficio maternal, de las cuales

al menos dos se deben tomar previas al parto y también es completamente cubierto.

Para ser elegible en cada uno de sus beneficios, los padres y las madres deben estar

trabajando al momento del parto, y en el caso de los trabajadores independientes se

les exige haber estado empleados por al menos 10 meses previos.

Adicionalmente, existe un postnatal parental que otorga el derecho, tanto a padres

como a madres, de tomar licencia hasta que el niño cumpla 3 años e incluso pueden

tomarla simultáneamente. Si bien esta licencia no es pagada, desde 2015 existe una

asignación de cuidado infantil que se paga por 6 meses después de terminado el

postnatal maternal a cada madre y padre, con un máximo de 12 meses si ambos

padres solicitan el beneficio, el cual solo puede ser solicitado si el padre beneficiario

deja de trabajar o reduce sus horas de trabajo. El beneficio básico es de EUR 398,40

por mes si no está trabajando, EUR 257,55 si trabaja menos de media jornada y

EUR148,56 si trabaja entre 50 y 80

Esta compensación de pérdida de salario incentiva a que los beneficios de la licencia

paternal se comparta por igual entre ambos padres; si ambos padres solicitan este

beneficio tiene un máximo de 12 meses, y puede ser recibido solo si el padre que lo

solicita deja de trabajar o reduce su jornada.

A diferencia del postnatal paternal y maternal, este beneficio es financiado por el
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sistema de seguridad social bajo las “asignaciones de fondos para las familias” y no

por los seguros de salud de la seguridad social.

Para tomar la licencia parental los padres deben trabajar entre 16 y 32 horas por

semana, por al menos un año antes del nacimiento del hijo, sin embargo para recibir

la asignación deben haber estado trabajando por al menos dos años sin interrupción

previamente.
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Tabla 3. Śıntesis poĺıticas paternales y parentales
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ñ
o
s

d
el

n
iñ
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Tabla 3. Śıntesis poĺıticas paternales y parentales (continuación)
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ñ
o
p
o
s-

te
ri
o
r

a
l
p
a
rt
o
,

en
a
cu

er
d
o

co
n

el
em

p
le
a
d
o
r.

F
ra
n
ci
a

4
se
m
a
n
a
s
(2
8

d́
ıa
s)

F
in
a
n
ci
a
n
d
o
p
o
r
la

se
g
u
ri
d
a
d
so
ci
a
l
d
e

sa
lu
d
,
cu

b
re

1
0
0
%

d
el

in
g
re
so

ca
lc
u
-

la
d
o

co
m
o

el
p
ro
-

m
ed

io
d
e

lo
s
ú
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5. Conclusiones y extensiones

En los páıses de comparación se ha avanzado en la implementación de cuotas de

postnatal intransferibles para madres y padres, las que responden a la poca efectivi-

dad de las poĺıticas de transferencia de licencias paternales. La poca efectividad de

estas poĺıticas impiden el involucramiento de los padres en el desarrollo de sus hijos

en edad temprana, pese a los beneficios a sus efectos en la relación padre e hijos, la

distribución de las tareas al interior del hogar y en la brecha de ingresos por género.

Con un postnatal paternal exclusivo y más extenso, las familias chilenas no tendŕıan

que sopesar quien deja de percibir menos ingresos al hacer uso del beneficio, además

los padres no se encontrarian entrampados en el dilema del prisionero por el costo que

perciben por parte del equipo de trabajo. Esto implica que disminuiŕıan los costos de

tomar el posnatal para cada padre, y no se opone a las causas biológicas y cient́ıficas

que justifican el descanso maternal post parto de seis semanas.

Adicionalmente, las poĺıticas de postnatal paternal de los páıses analizados en su

diseño no carga la responsabilidad en un género, si no que otorga d́ıas a padres y

madres por igual. Esto se evidencia en que si bien algunas d́ıas son transferible, están

asignados a los padres, pudiendo los padres ceder estos d́ıas a las madres. A diferencia

de la poĺıtica chilena que otorga el postnatal completo y extendido a la madre con

la posibilidad de traspasarlo al padre.

De a acuerdo a lo expuesto en este documento, avanzar en un postnatal exclusivo

para padres ya sea opcional u obligatorio supondŕıa un avance significativo para las

familias chilenas.

Finalmente, resulta interesante evaluar el costo que tendŕıa esta poĺıtica para el fisco

y los agentes privados en trabajos futuros, considerando que no se sugiere ampliar el
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tiempo del postnatal sino que el postnatal transferible que ya existe destinarlo a los

padres. Además, generaŕıa un valor adicional a este estudio conocer más en profun-

didad los momentos históricos y contextos poĺıticos y económicos en que se llevaron

a cabo las poĺıticas descritas en los páıses de comparación, u otras herramientas que

permitan generar una medida de semejanza a la realidad chilena.
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