
 
 

 

 

 

 

Ítem Clave Fundamentación 

1 A 

La experiencia del abuso en la sociedad chilena se reconoce en la vida cotidiana. 
Esa es una de las conclusiones que ofrece el PNUD en su informe del año 2015. De 
acuerdo con el mismo informe, en la base del malestar que vive la sociedad chilena 
es fundamental el mal trato regular que se percibe de instituciones públicas, la 
empresa privada, en los centros de estudio o transporte público. A la letra, se 
advierte: “Es la falta de respeto, el desprecio en el trato cotidiano y el no 
reconocimiento de la dignidad de las personas lo que más molesta y lo que está en 
la base de la crítica a la desigualdad de la sociedad chilena” (PNUD, 2015: 99). Es 
así como, en la sociedad chilena existe la sensación, entre otros, que “el rico no va 
a la cárcel” o que no existe igualdad ante la ley.  

2 D 

La actuación directa de los observadores del INDH se da en terreno. De este modo, 
ellos concurren a toda manifestación pública que, eventualmente, puede terminar 
en desórdenes públicos y con detenidos. Velar que en esas detenciones se cumplan 
con los protocolos que resguarden los derechos esenciales de los detenidos es la 
misión de los observadores del INDH. Las atribuciones señaladas en las otras 
alternativas no corresponden a de este organismo.   

3 A 

Las llamadas noticias falsas se han transformado en un problema para los sistemas 
políticos porque, basándose en alguna información verídica, son distorsionadas y 
se les agregan elementos inexistentes con el objetivo de confundir, crear temor o 
desinformar a la población que las lee. Si bien puede afectar cualquier aspecto de 
la vida cotidiana, es en el ámbito político donde se utilizan preferentemente con el 
propósito de influir en las decisiones que toman los electores. Se han convertido en 
una herramienta que aprovecha la inmediatez de la información. Si bien en política 
la difusión de información falsa ha estado presente desde mucho tiempo, en las 
últimas décadas el uso de estas tecnologías aprovecha también la falta de tiempo 
o interés de un sector considerable de la ciudadanía para contrastar los hechos que 
se presentan.  

En las últimas dos décadas la participación electoral ha disminuido para el conjunto 
de las elecciones existentes en el país: presidenciales, parlamentarias y 
municipales. Luego de ser aprobada la reforma constitucional de voto voluntario en 
2009, esta situación no se modificó en forma sustancial y en las elecciones del 2012 
(las primeras con voto voluntario) más del cincuenta por ciento de la población con 
la posibilidad de sufragar no concurrió a los centros de votación. El fundamento de 
esa realidad está asociado a la falta de representatividad de los partidos políticos y 
a los cuestionamientos generales sobre su accionar en la institucionalidad, en un 
contexto de aguda desconfianza azuzada por casos de tráfico de influencia, 
financiamiento ilegal y corrupción entre funcionamientos públicos, representantes 
políticos y grandes empresarios del país.  

5 E La información veraz constituye un elemento central de un sistema democrático 
saludable puesto que la opinión pública, que está formada por la ciudadanía, 

4 C



 
 

 

 

 

 

manifiesta a favor o contra alguna autoridad o iniciativa gubernamental de acuerdo 
con el tipo de información que posee. La incidencia de la calidad y profundidad de 
la información es todavía mayor en los resultados electorales que es el mecanismo 
para resolver en forma pacífica las discrepancias en una democracia. El desafío es 
mayor en la actualidad debido a la difusión de mensajes contaminados en medios 
de comunicación no tradicionales surgidos en las aplicaciones tecnológicas e 
Internet, pues confabulan contra la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
y las autoridades políticas.  

6 D 

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que su vigencia 
legal en Chile está supeditada al cumplimiento de un mínimo de electores en los 
comicios de diputados. El artículo 56 señala: “Por no alcanzar el 5 por ciento de los 
sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, en cada una de 
a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones 
geográficamente contiguas, en su caso. El Tribunal Calificador de Elecciones 
comunicará el escrutinio al Servicio Electoral, el que determinará el cumplimiento 
del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo”. Por lo 
mismo, si un partido existente no alcanza dicho mínimo se lo declara disuelto.  

7 A 

La actividad de los lobistas se manifiesta cada vez que la autoridad impulsa algún 
proyecto que pueda afectar a los intereses de sus representados. Para cumplir con 
su cometido celebran reuniones, agendan almuerzos o viajes con aquellos 
personeros que toman las decisiones. De este modo, esta actividad se encuentra 
muy al límite de la corrupción por lo que la ley del lobby se estableció para regular 
esa relación y transparentar la actividad pública. 

8 D 

El cambio del sistema electoral, consumado en la ley 20.840, promulgada el año 
2015, establece el término del sistema binominal en elecciones parlamentarias y lo 
modifica por un sistema proporcional, esto debido a que el antiguo sistema 
generaba, en la práctica un congreso dividido en dos grandes conglomerados, 
dificultando la participación y elección de partidos políticos fuera de los pactos 
tradicionales e independientes. Es por esto por lo que el nuevo sistema electoral 
busca generar una representación política más amplia, pasando de distritos que 
elegían dos diputados a nuevos distritos que eligen de tres a ocho. Esta amplitud 
en los cupos electorales permite que otras listas y/o candidatos puedan obtener 
uno o más escaños. 

9 A 

Dentro de las características de los países democráticos se busca que la relación 
entre la ciudadanía y el Estado sea cada vez más cercana o directa. De esta forma 
se ha buscado que exista mayor diálogo y colaboración en la gestión pública, con 
el objetivo de aumentar los niveles de transparencia, rendición de cuentas e 
incidencia ciudadana, que contribuyen a la legitimidad y eficiencia de las políticas 
públicas. En el caso de Chile según la OCDE a pesar de ser una de las democracias 
más estables de la región, destaca también por sus bajos niveles de participación 
ciudadana y la reducida confianza en las instituciones públicas. Para reforzarla se 
necesita avanzar en dirección a un gobierno abierto, definido por la OCDE como 
aquellos gobiernos con una cultura de gobernanza centrada en el ciudadano, que 



 
 

 

 

 

 

utilizan instrumentos y medidas innovadoras para incrementar la trasparencia del 
gobierno y ampliar la participación ciudadana.  

El fortalecimiento de la democracia es el objetivo fundamental por tanto de todas 
estas iniciativas estatales en forma de organismos y leyes, que involucren a la 
población con la toma de decisiones. 

10 E 

Para la resolución de este ítem es necesario considerar lo señalado en la cita y 
reconocer un desafío que la era de la información presenta a la democracia chilena. 
En la cita se plantea la necesidad de asumir la digitalización como un cambio 
estructural en la actividad política y se detallan algunos problemas asociados a las 
nuevas tecnologías. En este sentido, un desafío se relaciona con la diversificación 
de fuentes de información política para los ciudadanos, con miras a disminuir el 
impacto de las “burbujas de pensamiento” –también llamadas “cámaras de eco”– 
que se producen en internet y las redes sociales. Esos conceptos se relacionan con 
un fenómeno caracterizado por la amplificación de ideas, opiniones o información 
en un sistema “cerrado”, en el cual se silencian o censuran visiones diferentes a las 
del emisor, lo cual tiende a reforzar los sistemas de creencias personales y debilita 
el debate de posiciones propio de una democracia. 

11 C 

En los últimos años se han introducido diferentes reformas al sistema electoral para 
aumentar los niveles de legitimidad de las autoridades políticas e instituciones del 
Estado. Una de estas alude a la creación de cuotas de género en las elecciones. Se 
trata de una ley que exige a cualquier pacto electoral que debe cumplir un mínimo 
no inferior de 40% de mujeres entre todos los candidatos que postulan en una 
elección. Gracias a esta disposición los partidos políticos se han visto en la 
necesidad de incrementar la participación de la mujer en instancias de decisión 
política. Aunque la ley No. 31.030 comenzó a ser implementada en las elecciones 
de 2017, en el parlamento todavía no se cumple una representativo equitativa entre 
hombres y mujeres. 

12 B 

La desafección política se evidencia principalmente en los grupos más jóvenes de 
la sociedad que no se sienten representados por la política institucional ni los 
políticos que en ella predominan. Por ello, para los partidos políticos vigentes en el 
país es difícil inscribir nuevos militantes cada año y seleccionar candidatos y 
candidatas de sus propias filas para postular a cargos de representación popular. 
Ese distanciamiento de la ciudadanía menor de 30 años también se ha producido 
entre la población de mayor edad. El problema general nace de la baja 
representación de algunos grupos en la política institucional y la principal 
manifestación de la desafección se ha expresado en un aumento de la abstención 
electoral.  

13 E 

Para resolver esta pregunta es necesario comprender las características que debe 
tener el sufragio, considerando que este es el mecanismo de expresión política 
ciudadana más importante en un sistema democrático. De la ciudadanía se espera 
que concurra periódicamente a ejercer su derecho a sufragio para elegir 
autoridades o manifestar su conformidad o rechazo en un plebiscito. Para que 
pueda cumplir responsablemente con este propósito, es indispensable que se 



 
 

 

 

 

 

informe sobre las propuestas de los candidatos o sobre los temas consultados en 
un acto plebiscitario. Este es el sentido del carácter informado del sufragio.   

14 B 

El respeto de los derechos humanos se entiende como algo propio de los regímenes 
democráticos. Es una característica de la democracia. Sin embargo, ocasionalmente 
se producen situaciones en las que se manifiesta un divorcio: es lo que ocurre 
cuando el Estado debe resguardar derechos ante una amena al orden público o la 
estabilidad del país. En esos casos actúan los organismos de seguridad o policiales 
que, en ocasiones, cometen excesos en la restauración del orden público. 

15 A 

Para un sistema republicano la publicidad y transparencia de los actos de la 
administración pública y sus funcionarios es una práctica fundamental, porque 
contribuye a colocar a la administración y ejecución de las acciones funcionarias al 
servicio de la ciudadanía y no al revés. Es tan importante que la publicidad es un 
principio general de las Bases Orgánicas de la Administración del Estado, lo que 
significa que el “secreto” constituye una condición excepcional y acotada en las 
actividades públicas (en general, cuando se está en presencia de acciones 
vinculadas a la seguridad nacional y el orden público). Fruto de ello, en los últimos 
años se ha colocado en funcionamiento el Consejo para la Transparencia, que está 
encargado a nivel general de incentivar una transparencia activa por parte de las 
instituciones, en el entendido que es su responsabilidad asegurar el carácter público 
de toda la documentación disponible y que sea sustento de cada una de las 
resoluciones de las autoridades.  

16 E 

La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
especialmente el internet y las redes sociales, han tenido grandes repercusiones en 
diversos ámbitos. En materia de representación política, destaca su papel como 
oportunidad o amenaza para la gobernabilidad en los sistemas democráticos a 
través del mundo. En este sentido, una oportunidad que las TIC pueden representar 
dice relación con que facilitan el desarrollo de movimientos sociales, algunos de los 
cuales han estado vinculados a la lucha por derechos civiles y libertades 
individuales en democracias de países occidentales y no occidentales. El uso de 
redes sociales ha posibilitado que miles de personas se organicen y dialoguen en 
torno a múltiples temáticas de interés económico, social y medioambiental, lo que, 
si es bien encauzado, puede constituir una oportunidad para transformar o 
perfeccionar los sistemas democráticos.  

17 E 

Como se señala en el enunciado, el constitucionalismo surgió en un contexto en el 
que las libertades de los individuos no estaban garantizadas sino sometidas al 
arbitrio de la autoridad monárquica en un régimen de carácter absolutista. El ideal 
liberal de un gobierno regido por una carta o Constitución apunta a resguardar los 
derechos de las personas frente a las arbitrariedades que la autoridad o los órganos 
estatales pudiesen cometer, por lo que el objetivo del constitucionalismo apunta a 
la regulación del ejercicio del poder del Estado y sus órganos y su organización 
como un mecanismo de resguardo de las competencias de las autoridades públicas. 

18 D Para resolver la pregunta es necesario considerar las características económicas 
del período posterior a la Independencia. Por un lado, el proceso de emancipación 



 
 

 

 

 

 

demandó la formación de contingentes militares que salieron, fundamentalmente, 
de población campesina, lo que se tradujo en una fuerte disminución de 
disponibilidad de mano de obra para las faenas agrícolas. Por otra parte, el 
desarrollo de las acciones bélicas en haciendas de la zona centro y sur provocó que 
la actividad productiva se redujera notoriamente. De este modo, al concluir el 
proceso independentista, y en una economía vinculada esencialmente al sector 
agrario, es comprensible la disminución generalizada de la producción agraria 
durante el período aludido en la pregunta. 

19 A 

La información que aparece en la línea temporal que se presenta como estímulo de 
la pregunta corresponde a procesos políticos relacionados con la formación de 
Estados nacionales. En primer lugar, el proceso de independencia de las colonias 
españolas en América durante las primeras décadas del siglo XIX, que culminó con 
la emancipación de pueblos que, gradualmente, consolidaron su organización 
institucional como Estados nacionales. Luego, en el contexto de las revoluciones 
liberales de 1830, la independencia belga respecto de los Países Bajos y su 
organización como una monarquía nacional autónoma. Por último, un proceso que 
involucró una serie de conflictos que enfrentaron a Prusia con Dinamarca (1864), 
Austria (1866) y Francia (1870), y que culminó con la unificación alemana y el 
surgimiento del Imperio alemán. 

20 A 

La elite en Chile en la década de 1820 asumió la influencia del liberalismo político 
y, en consecuencia discutió sobre la organización de las instituciones en el marco 
de dicho cuerpo doctrinario. Por ese motivo las tensiones de la elite fueron 
procesadas con alguna facilidad en comparación con otras experiencias de 
Latinoamérica en la misma época. Fruto de ese convencimiento sectores 
conservadores y liberales apoyaron la redacción de una Constitución y los 
elementos básicos del modelo republicano que estuvo vigente desde los albores de 
la Independencia. De tal modo, se observa que tempranamente en 1811 comenzó 
a funcionar un Congreso y se estableció la posibilidad de imprimir periódicos de 
diferentes tendencias políticas. 

21 C 

Para responder esta pregunta se debe considerar la realidad de Latinoamérica en 
su conjunto y no los casos aislados. De este modo, la estructura latifundista de la 
propiedad agrícola, heredada del período colonial, mantuvo las formas de 
explotación laboral de inquilinaje o peonaje, limitando la capacidad de estas 
economías, y de las estructuras sociales asociadas a la actividad agrícola, de 
modernizarse durante el siglo XIX y, en algunos casos hasta entrado el siglo XX.  

22 E 

El sistema político inaugurado en la década de 1830 se organizó en función del 
papel excluyente del poder presidencial. Ese rasgo institucional se prolongó durante 
cuatro o cinco décadas sin mayores transformaciones. Por esa razón el sistema 
electoral vigente funcionó con un intervencionismo directo del Presidente de la 
República, motivo por el cual los liberales tuvieron escasas opciones de influir en la 
política antes de 1850. Un contrapeso institucional a la influencia del Poder 
Ejecutivo contemplado en la Constitución de 1833 fueron las leyes periódicas. 
Según las normas de la época, le correspondía al Congreso Nacional aprobar el 



 
 

 

 

 

 

presupuesto anual del Gobierno y, por ese motivo, cada administración, en un plano 
teórico, debía negociar con las mayorías parlamentarias de turno. 

23 D 

A mediados del siglo XIX el descubrimiento de vetas de oro en California (1848) y 
Australia (1851) provocaron la llamada “fiebre del oro” que estimuló la migración 
masiva de población de distintos lugares que se instaló en campamentos mineros 
y generó en estas zonas una mayor demanda de alimentos. En este contexto, la 
agricultura chilena se vio beneficiada, ya que en estos años, para abastecer estos 
mercados incrementó su producción de trigo, frutas secas, vino y otros productos, 
estimulando la actividad agrícola y comercial gracias al negocio de la exportación.   

24 B 

La necesidad de tener información certera sobre la población chilena llevó al Estado 
a crear tempranamente durante la república, instituciones que sirvieran a este 
propósito. Con los primeros censos nacionales del siglo XIX, a pesar de no ser tan 
fidedignos, la información recopilada permitió detectar donde se ubicaba la 
población a lo largo del territorio e identificar cuáles eran las zonas más 
despobladas, con objeto de generar acciones para la ocupación efectiva del 
territorio, así como el establecimiento de políticas que estimulasen su desarrollo. 

25 C 

Esta pregunta se relaciona con la historia económica nacional, particularmente la 
del siglo XIX. En este período se distinguen dos períodos marcados. El primero 
desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico, en el que se inició la inserción 
a la economía mundial. El segundo corresponde al inicio del ciclo salitrero. Como el 
ítem se refiere a mediados del siglo XIX, entonces la referencia es al primer período. 
Además, en el enunciado se señala otro dato relevante: la actividad agrícola. 
Finalmente, una noción básica de oferta y demanda permite concluir que el 
aumento de la demanda externa fue la que impulsó las exportaciones. 

26 E 

La Generación del 42 tuvo la particularidad de transformarse en un movimiento 
cultural, que permitió el desarrollo de las ciencias, la literatura y la historiografía; 
en esta última destacaron Andrés Bello, Diego Barros Arana, Francisco Bilbao, José 
Victorino Lastarria, entre otros. La producción historiográfica estuvo fuertemente 
influenciada por las ideas políticas de la época y la necesidad de consolidar la idea 
de nación, ya que era “necesario escribir la historia del país” como dice el 
documento adjunto. En el desarrollo historiográfico destacaron el ya nombrado 
Barros Arana, los hermanos Amunátegui y Benjamín Vicuña Mackenna. El plano 
historiográfico se enmarcó en el desarrollo general propiciado por la Generación del 
42 que, ideológicamente, era cercana al liberalismo.  

27 E 

La sociedad chilena y su economía en el siglo XIX experimentaron cambios 
derivados del aumento del volumen de los negocios, sobre todo entre 1830 y 1870. 
En ese período coincidieron la explotación de yacimientos de plata, cobre y la 
producción de cereales, gracias a lo cual se crearon grandes fortunas entre las 
familias más acomodadas. Estas fueron las que iniciaron en Chile el negocio de los 
bancos, que comenzaron a establecerse con plena libertad en la década de 1850, 
sin que existiera un marco regulatorio. A través de los bancos, la oligarquía tuvo 
acceso más o menos directo a los recursos del Estado, puesto que parte de la deuda 
contraída por el Estado para desarrollar sus actividades se realizó con bancos 



 
 

 

 

 

 

nacionales. Entre otros, figuran entre los primeros bancos de Chile el Banco de 
Depósitos y Descuentos de Valparaíso (1855), el Banco de Chile (1859), el Banco 
de Mac Clure & Cía. (1866), el Banco de A. Edwards & Cía. (1867), el Banco Agrícola 
(1868), el Banco de Concepción (1871) y el Banco Sudamericano (1872).   

28 E 

Si bien es cierto que en 1849 se conformó un primer Club de la Reforma, integrado 
por pipiolos y pelucones opositores o disidentes al gobierno de Manuel Bulnes, este 
no tuvo un impacto más allá de la proyección de algunas ideas antiautoritarias y 
pro liberales que fueron recogidas y reutilizadas por algunos actores de los grupos 
más progresistas en materia política de la época. En 1868, como una respuesta a 
la disconformidad al curso que seguía el segundo período del gobierno de José 
Joaquín Pérez, se conformó un segundo Club de la Reforma cuyo objetivo fue iniciar 
un proceso de liberalización del sistema político lo que a concretó en reformas a la 
Constitución de 1833, siendo la primera, el término de la reelección presidencial.  

29 B 

Del análisis de la cita adjunta en la pregunta se desprende que hay una 
interpretación crítica del autor respecto de figuras como Diego Portales, 
cuestionando su rol dentro de la conformación del Estado-nación en Chile. Al 
respecto, el autor señala que no se puede ignorar por completo la presencia o 
ausencia de un tercer gran actor involucrado en el círculo de poder, que es la 
sociedad civil y/o la soberanía ciudadana. En este sentido, la opción B es la que 
refleja la tesis del autor. 

30 B 

Las exploraciones científicas sobre el territorio nacional fue un interés manifiesto 
de los gobiernos después de 1830 y por ello contrataron a estudiosos europeos 
para iniciar una exploración detallada de los recursos disponibles. Con ese propósito 
en la década señalada el Estado contrató a Domeyko, lo mismo que se hizo con el 
naturalista alemán, Rudolfo Philippi. Este realizó expediciones para reconocer las 
existencias naturales de la provincia de Valdivia en 1852 y en el Desierto de 
Atacama en 1854. El Atlas señalado en la pregunta abunda sobre este mismo 
anhelo. Pissis fue contratado en 1848 y por cerca de veinte años se ocupó en 
confeccionar una descripción mineralógica de las provincias del país. Una derivación 
del trabajo de dichos estudiosos durante el siglo XIX fue la consolidación en Chile 
de las cátedras universitarias sobre geología, botánica y áreas asociadas en la 
Universidad de Chile.  

31 D 

El puerto de Valparaíso fue epicentro de la conexión entre la economía nacional y 
el mercado externo. Ese papel neurálgico se mantuvo durante todo el siglo XIX y 
descansó en la existencia de mercados internacionales con interés en adquirir 
artículos nacionales derivados, en lo fundamental, de las explotaciones mineras 
asociadas al cobre, la plata y el salitre, o bien, a artículos agrícolas como como el 
trigo y la harina. Fueron estos los artículos que las casas comerciales extranjeras 
demandaron en el puerto de Valparaíso para transportarlos al exterior en diferentes 
épocas.  

32 D 
Entre los factores que hicieron posible el predominio del liberalismo como doctrina en 
Chile durante el siglo XIX se debe considerar la llegada de extranjeros a Chile 
(comerciantes, primero; intelectuales después), la eclosión cultural de 1842 (que forjó 



 
 

 

 

 

 

una primera generación de intelectuales chilenos de carácter liberal) y la creciente 
oposición a los gobiernos autoritarios del período 1831-1861, en virtud de la cual se 
fundaron partidos opositores al autoritarismo. De hecho, el primer partido que surgió 
en Chile se denominó Partido Liberal (1849). 

33 E 

La cita del texto es una opinión favorable a la creación de las Juntas de Mayores 
Contribuyentes durante la tramitación de la reforma a las elecciones, aprobada 
finalmente durante el año 1874. Según esa nueva legislación, las Juntas estaban 
compuestas por ciudadanos elegidos al azar de entre las principales fortunas de 
cada departamento, designaban a las "juntas inscriptoras", las que procedían a 
inscribir a los ciudadanos que se presentaban para participar en cada elección. 
Además, designaban a las "juntas receptoras", encargadas de constituir las mesas 
receptoras de sufragios y realizar los escrutinios. Como lo sostiene el diputado 
Marín, este sistema fue creado para que los municipios dejaran de conducir el 
proceso electoral, pues era a través de ellos que se producía la recurrente 
intervención del Gobierno a favor de uno u otro candidato.  

34 A 

El enunciado de esta pregunta se refiere a los preludios de la Guerra Civil de 1891, 
especialmente a aquellos de carácter político. Un antecedente de esta naturaleza 
que contribuyó al inicio del conflicto interno fue la defensa de un Poder Ejecutivo 
fuerte por parte del Presidente de la República en ese momento, el liberal José 
Manuel Balmaceda. Este interés se expresó de varias maneras, por ejemplo, al 
favorecer que su ministro del Interior, Enrique Salvador Sanfuentes, fuera su 
sucesor en el Gobierno (intervencionismo presidencial), o al dictar el decreto que 
renovaba la Ley de Presupuestos de 1890 y que desató el conflicto abierto con el 
Congreso Nacional. Los parlamentarios reaccionaron firmando la referida Acta de 
Deposición de Balmaceda y, con el apoyo de la Marina, se trasladaron a Iquique 
(donde formarían una Junta de Gobierno en abril de 1891) mientras el Presidente 
recibía el apoyo del Ejército, con lo que finalmente se desató el enfrentamiento 
militar entre los dos poderes del Estado. 

35 A 

La movilización popular desarrollada entre 1890 y 1920 se caracterizó por el 
respaldo y participación de innumerables organizaciones de trabajadores, de 
diferentes filiaciones ideológicas y trayectorias históricas, pero con una demanda 
básica común: mejorar las condiciones laborales y salariales. Estas peticiones 
buscaban restringir el horario laboral y proteger la capacidad adquisitiva del salario 
o jornal obtenido. Aunque hubo voces críticas en el Congreso que apoyaron las 
demandas obreras –ligadas principalmente al Partido Democrático–, el grueso de 
los representantes políticos rechazó abiertamente las movilizaciones en la medida 
que ellas originaron, en los hechos, situaciones de abierta violencia como sucedió 
en la ciudad de Santiago en 1905, a propósito del eventual aumento en el precio 
de la carne.  

36 B 

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se erigió como 
el principal centro productivo y financiero del mundo. En relación con América 
Latina, el país del norte importaba numerosas materias primas provenientes de 
dicha región, por lo que se generó una estrecha relación entre ambos. El desplome 



 
 

 

 

 

 

de la economía estadounidense implicó, por efecto dominó, la caída también de la 
economía latinoamericana. 

37 C 

La información de la pregunta está asociada directamente al programa de gobierno 
del presidente demócrata F.D. Roosevelt, quien ejerció la presidencia de Estados 
Unidos entre 1933 y 1945. Con el New Deal su administración buscó enfrentar la 
crisis económica generalizada que se inició en octubre de 1929. Las obras públicas 
promovidas a partir de la Civil Work Administation (CWA) buscaron expandir la 
demanda agregada, favoreciendo la contratación de millones de personas. En línea 
con ello, el Estado de la Unión invirtió en obras públicas: puentes, caminos, edificios 
públicos o grandes represas ubicadas en diferentes cuencas del país. Todo ello, en 
el fondo, comprende un cambio general de la época en el que se observa un mayor 
impulso a la actividad estatal en la economía, un fenómeno que se amplió todavía 
más tras 1945 en Europa.  

38 C 

Los gobiernos populistas desarrollados desde la década de 1930 destacaron por su 
cuestionamiento hacia el modelo liberal y oligárquico que predominaba en la 
mayoría de los países de América Latina a comienzo del siglo XX. Las 
administraciones de Getulio Vargas en Brasil (1930-1945) y Juan Domingo Perón 
en Argentina (1946-1955) tuvieron como característica en común la presencia de 
un líder carismático (ellos mismos) cuyo sustento dependía del respaldo de las 
masas, especialmente de los obreros, campesinos y parte de los grupos medios. 
Este liderazgo se posicionaba por encima de las instituciones democráticas 
tradicionales, era nacionalista y tendía a presentar un carácter autoritario, al mismo 
tiempo que ofrecía soluciones a corto plazo basadas en una mayor intervención 
económica y social del Estado. 

39 A 

El sistema de partidos chileno se caracterizó por su flexibilidad durante las décadas 
de 1930 y 1940 debido a la mutación en el tiempo de las alianzas políticas y los 
apoyos obtenidos por los diferentes gobiernos entre 1932 y 1952. El eje central de 
todas las alianzas lo ocupó el Partido Radical (centro), que tuvo opción de negociar 
tanto con los partidos de izquierda como con partidos de derecha. De ese modo se 
entiende tanto la formación del Frente Popular en 1936 (centroizquierda) como la 
incorporación de representantes del Partido Liberal (derecha) al gabinete del 
gobierno de Gabriel González Videla.  

40 B 

La modernización de la sociedad chilena a mediados del siglo XX fue un proceso 
que se visibiliza en múltiples ámbitos de la realidad. Uno de ellos se relaciona con 
la cultura y, más precisamente, con las nuevas formas de entretenimiento a las 
que accedió parte de la población. El Teatro Caupolicán y el Estadio Nacional son 
ejemplos de dicha transformación, puesto que la diversión quedaba sujeta a 
industrias culturales, interesadas en proponer espectáculos multitudinarios en los 
que el individuo adquiría cierta condición de anonimato dentro de la masa. Ambos 
hitos responden a una forma de consumo para la población de las grandes ciudades, 
como Santiago. 

41 B El contexto histórico-temporal de esta pregunta es el auge de regímenes totalitarios 
en Europa durante el período de entreguerras (1919-1939). Estos gobiernos se 



 
 

 

 

 

 

caracterizaron, entre otros aspectos, por la hegemonía de un único partido político 
sobre el Estado, el cual fortalecía su control sobre la población por medio de 
organismos encargados de perseguir toda forma de oposición al régimen 
establecido. Ejemplos de este tipo de organizaciones fueron: la Gestapo, policía 
secreta oficial durante la Alemania nazi (1933-1945) cuya función era investigar y 
perseguir actividades consideradas peligrosas para el Estado –como la traición, el 
sabotaje o el espionaje– e infundía el terror en la población; y el Comisariado del 
Pueblo para la Seguridad del Estado (NKGB), institución operativa en la Unión 
Soviética durante el gobierno de Iósif Stalin (1922-1953), que prestaba servicios 
de inteligencia y contrainteligencia, se infiltraba y reprimía a partidos antisoviéticos 
u organizaciones contrarrevolucionarias y velaba por el respeto hacia la ideología 
por parte de la sociedad. 

42 D 

La pregunta alude al crecimiento de la población urbana en Chile a mediados del 
siglo XX, que según los datos del censo referido alcanzaba el 58,3% (2.928.723 
personas) en 1940, en tanto que la población rural llegaba al 42,7% del total 
(2.094.816 personas). Entre los factores que incidieron en este aumento destaca 
la oferta de empleo relacionada con el crecimiento industrial, este último, 
estimulado por la mayor intervención del Estado en la actividad económica. El 
aumento de fábricas y la creciente demanda de mano de obra en los centros 
urbanos incentivaron la migración de personas desde el campo (especialmente 
desde la zona centro-sur) hacia ciudades grandes e intermedias. La tendencia se 
mantuvo en las décadas siguientes, con el aumento progresivo de la población 
urbana hasta fines del siglo XX. 

43 D 

En esta pregunta se debe identificar una iniciativa desarrollada por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), luego de su fundación en octubre de 1945 a instancias 
de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que apuntara a impedir 
que se repitieran los horrores vividos durante ese conflicto bélico. El impacto 
internacional que causaron el Holocausto judío, los campos de concentración y de 
trabajo forzado y los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 
guerra, fueron el móvil para que los países miembros de la ONU aprobaran un 
documento que recogía un conjunto de derechos fundamentales que debían ser 
protegidos por los Estados: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada en París en diciembre de 1948. Redactada por representantes 
procedentes de distintos contextos legales y culturales y de todas las regiones del 
mundo, expuso, por primera vez, derechos humanos fundamentales que han de 
ser protegidos universalmente. 

44 A 

Durante la primera mitad del siglo XX y en concordancia con los procesos sociales 
que se estaban desarrollando en el mundo, la situación de las mujeres comenzó a 
experimentar una serie de cambios. Dentro de estas transformaciones, uno de las 
más relevantes consistió en la lucha por el reconocimiento de sus derechos 
políticos, que tomó fuerza durante la década de 1930. En esta época, el Movimiento 
Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh) luchó por la igualdad jurídica y 



 
 

 

 

 

 

política de las mujeres, liderando a las organizaciones feministas hasta la obtención 
del sufragio femenino universal en 1949.  

45 D 

El texto que se presenta en la pregunta se refiere a la modificación que sufrió el rol 
del Estado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para responder se 
debe poner este proceso en el contexto del inicio de la Guerra Fría y la influencia 
de Estados Unidos en Europa occidental. En este sentido, frente al potencial avance 
de la influencia soviética en Occidente, era menester lograr un mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, para lo cual se hizo necesaria la 
participación del Estado como un proveedor de condiciones mínimas de bienestar. 
De este modo, mediante políticas en educación, salud, vivienda y trabajo, el Estado 
redistribuía la riqueza nacional. 

46 B 

La descolonización refiere al proceso político que puso fin al colonialismo europeo 
del siglo XIX. En ese proceso fueron múltiples los factores que coincidieron: la 
adhesión de la población nativa a los movimientos y partidos políticos favorables a 
la independencia; la creación de una elite nacional e ilustrada al interior de 
importantes colonias; el desequilibrio económico europeo por efecto de las guerras 
mundiales. Sin embargo, la concreción de las independencias también se explica 
por un cambio general en el contexto internacional: luego que Europa disminuyó 
su influencia política, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaron el 
principio de la autodeterminación de los pueblos y, en ocasiones, brindaron apoyo 
y reconocimiento explícito a diferentes movimientos pro independencia. Por su 
parte, las Naciones Unidas, fundándose en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, también confirmó el principio de la autodeterminación y los beneficios 
de la independencia política para las nuevas repúblicas surgidas en África y Asia 
después de 1950. Para ese efecto, en 1960 la Asamblea General de la ONU aprobó 
la Declaración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos 
coloniales, en la cual se confirmaba “el apasionado deseo de libertad que abrigan 
todos los pueblos dependientes y el papel decisivo de dichos pueblos en el logro de 
su independencia y se señalaba que la “dominación y explotación extranjera 
constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales”.  

47 D 

El ascenso de Carlos Ibáñez del Campo por segunda vez a la Presidencia de la 
República (1952-1958) tuvo una serie de características que permiten 
contextualizar a este gobierno como populista. La caricatura muestra al general 
Ibáñez portando una escoba –símbolo de su campaña presidencial en 1952– y 
marchando desafiante ante el Congreso Nacional; esto da cuenta de su intención 
de “barrer” con las malas prácticas de los partidos, las que eran consideradas como 
simple politiquería que perjudicaba las demandas por soluciones de la ciudadanía. 
En este sentido, “el general de la esperanza” se planteaba como un caudillo que 
estaba por encima de la política practicada en Chile hasta entonces. 

48 B 

El texto de este ítem corresponde a una declaración de principios de la Central 
Única de Trabajadores (CUT), institución vigente entre 1953 y 1973. En este 
contexto y de acuerdo con lo señalado en la fuente, la fundación de la CUT da 
cuenta de un proceso de consolidación de organizaciones sindicales de gran alcance 



 
 

 

 

 

 

en Chile, puesto que su objetivo era agrupar a la totalidad de movimiento obrero 
que existía a mediados del siglo XX. Bajo el liderazgo de sindicalistas como Clotario 
Blest o Ernesto Miranda, la CUT se convirtió en un actor de relevancia en la política 
nacional, mediante la defensa de las causas de los trabajadores y protagonizando 
importantes huelgas durante su existencia. 

49 A 

La pregunta alude a un proceso de mediados del siglo XX que se estaba produciendo 
en las grandes ciudades el país: la proliferación de campamentos y “poblaciones 
callampas”. Esta situación tiene su origen en el constante flujo migratorio hacia las 
áreas urbanas generado por la expectativa para la población de encontrar un 
trabajo y mejores condiciones de vida para sus familias. Esta esperanza radicaba 
en las oportunidades laborales que suponía el proyecto industrializador iniciado en 
la década de 1940. Sin embargo, la crisis del modelo a partir de la década de 1950, 
frustraron las esperanzas de muchos que no podían encontrar empleo pasando a 
formar parte de cordones periféricos de miseria y aumentaban las poblaciones 
callampa ante la necesidad de vivienda. 

50 B 

En el contexto de la década de 1950 en Chile existía un acuerdo transversal: el 
desarrollo era una meta inalcanzable si no se avanzaban en reformas estructurales. 
La Democracia Cristiana, así como los partidos Socialista y Comunista avanzaron 
en ese propósito entre 1964 y 1973 iniciando programas de cambio sustantivo en 
diferentes áreas. En el caso de la cita, se alude de forma indirecta a la Reforma 
Agraria impulsada por la DC desde 1967, fundada en la necesidad de incrementar 
progresivamente la producción agrícola (sector clave para el país) y, como indica 
en el texto, superar la dependencia hacia las importaciones de alimentos que Chile 
se veía obligado a realizar para abastecer a la población. 

51 B 

En la década de los sesenta Estados Unidos puso mayor énfasis en controlar el 
avance del socialismo en Latinoamérica como respuesta a la reciente revolución 
cubana. Para ello durante este período desarrolló la Alianza para el Progreso que 
propuso un apoyo económico a los países que llevaran reformas estructurales con 
el fin de consolidar sus sistemas democráticos y evitar procesos revolucionarios 
que implicaran una mayor del socialismo en el continente. Una posición que 
contrastó con el embargo económico que Estados Unidos impuso sobre la isla de 
Cuba en octubre de 1960 para desestabilizar el régimen de Castro. 

52 D 

En la década de 1960 las tasas de deserción escolar y analfabetismo en la población 
adulta era un problema general de la población chilena. Fue la profundidad de esa 
situación la que impulsó al gobierno de Eduardo Frei a desarrollar un programa de 
reformas en diversos planos del sistema educacional, pues consideró cambios en 
los niveles primario, secundario y superior. En estos últimos se estableció una 
separación entre la enseñanza básica de 8 años y la enseñanza media de 4, además 
de diferenciar entre establecimientos de enseñanza técnica y científico-humanista. 
Estas y otras disposiciones del programa apuntaron a: ampliar la enseñanza básica 
de la población y al mismo tiempo, optimizar la enseñanza en el área técnica para 
adolescentes, tanto en el área agrícola como industrial y profesional. Fruto de ello, 
por ejemplo, se implementaron por primera vez los Centros Comunitarios de 



 
 

 

 

 

 

Educación para Adultos, que en 1967 alcanzaron una matrícula de 86.724 alumnos, 
en su mayoría población del área rural y se incrementó el número de liceos 
vespertinos, de 9 a 72 entre 1964 y 1967. 

53 B 

La cita presentada en la pregunta alude a un hecho puntual de la historia política 
chilena en un contexto de creciente polarización electoral: el Naranjazo. La elección 
del diputado Oscar Naranjo Arias en una elección complementaria para llenar el 
escaño que dejó vacante el titular fallecido del mismo. Como se señala en la cita, 
el resultado de ese distrito (Curicó-Mataquito) era un indicador de la realidad 
nacional y, frente al triunfo del candidato de izquierda (del FRAP o Frente de Acción 
Popular), era de esperar que en las próximas elecciones presidenciales de ese año, 
Salvador Allende resultara electo. Esta posibilidad fue la que llevó a los partidos de 
derecha a abandonar a su candidato y apoyar al democratacristiano Eduardo Frei 
Montalva. 

54 C 

El análisis de la cita refleja que la década del sesenta se caracterizó por ser un 
período en el que se pusieron en práctica una serie de procesos reformistas. Señala 
que en esa década “convergieron en Chile varios procesos políticos y sociales de 
carácter democratizador que pudieron materializarse gracias a la concertación de 
diversos actores de centro e izquierda”. En ese contexto, se materializaron 
proyectos de transformación como la reforma agraria, que sentaba las bases para 
una posible socialización de otros sectores de la economía en el marco de la 
Constitución. Por tanto, lo anterior abrió la posibilidad de transitar por la vía 
democrática hacia el socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. 

55 E 

El párrafo destaca una de las causas de la polarización social y política que fue 
determinante en el golpe de Estado ocurrido en septiembre de 1973 y que puso fin 
al proyecto socialista de la Unidad Popular en Chile. El texto plantea que un factor 
fue la validación del uso de la violencia con fines políticos, tanto por sectores de la 
izquierda y la derecha. En términos concretos, esto se visibilizó con el surgimiento 
de organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) o la 
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) en la izquierda y el Frente Nacionalista 
Patria y Libertad en la derecha. Esos movimientos protagonizaron actos violentos 
durante el gobierno de Salvador Allende que contribuyeron a la desestabilización y 
al descrédito de la democracia vigente en el país. 

56 B 

En este ítem es necesario identificar una característica del sistema político original 
establecido por la Constitución Política de 1980. Ese texto constitucional concedía 
amplias facultades al Presidente de la República en materias de orden público, como 
se deduce de lo señalado en el artículo 24°, puesto que se entregaban atribuciones 
para encarcelar a personas en sus propios hogares, limitar o restringir derechos 
fundamentales como el de reunión o prohibir el ingreso de personas desde el 
extranjero que propagasen doctrinas consideradas “peligrosas” para el Estado 
como ocurría con el artículo 8°, que proscribía a movimientos de orientación 
marxista. Todo esto respondía a una organización institucional basada en el 
autoritarismo presidencial como eje principal. 



 
 

 

 

 

 

57 A 

La dictadura cívico-militar instaurada en 1973 llevó a cabo un proyecto de 
refundación de las bases políticas y económicas del país. De acuerdo con lo 
señalado en el texto citado, la alianza entre dictadura y economistas de Chicago, 
que consideraban ineficiente al Estado en su rol económico y en todo lo relacionado 
con su administración, tenía la misión de proveer a la sociedad chilena el bienestar 
que no logró el modelo previo, basado en una fuerte injerencia estatal en este 
ámbito. De este modo, y considerando que la Escuela de Chicago es promotora del 
modelo neoliberal, se concluye que el proyecto económico del régimen militar se 
manifestó con una reducción de la influencia del Estado en el ámbito económico y 
social. Evidencia de ello fueron los procesos de privatización de empresas del sector 
público o del sistema previsional. 

58 B 

En esta pregunta se alude a las circunstancias que impulsaron un proceso que 
culminaría con el término de la dictadura y el retorno a la democracia en Chile. 
Dicho proceso se desarrolló a partir de 1983 con el inicio de las Jornadas de Protesta 
Nacional, que llevaron a la movilización de distintos sectores del país: pobladores, 
estudiantes, sindicatos, gremios y partidos políticos que enfrentaron la represión 
de los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas y de Orden. El detonante de 
este proceso se encuentra en los efectos de la crisis financiera que golpeaba a la 
economía nacional y conllevó altos niveles de desempleo, proliferación de ollas 
comunes, profundización de la pobreza y, por consiguiente, descontento social.  

59 B 

El precio del cobre es una preocupación permanente de la autoridad económica 
considerando que de este depende un porcentaje importante de los ingresos 
fiscales. Mientras mayor sea el precio del cobre en los mercados internacionales, 
que se transa en dólares por libra (alrededor de 450 gramos), mayor es la cantidad 
de esa divisa que entra a las arcas fiscales que, siendo la que se utiliza 
universalmente como referencia en el intercambio comercial internacional, ayuda, 
junto con otros factores a valorizar la moneda nacional. Se debe tener presente 
que la mayor presencia de una divisa, como cualquier bien en el mercado, hace 
que esta baje en su precio en relación con el peso. 

60 C 

La ley de la oferta y la demanda expresa el funcionamiento del libre mercado en 
donde los oferentes establecen los precios de acuerdo a la demanda, y los 
compradores acceden a los bienes que satisfagan sus necesidades y tengan un 
precio que les convenga. En este juego se establece un punto de equilibrio en donde 
se define el precio de un bien. Entre las opciones mostradas, la C es la que 
representa una situación en donde el precio disminuye, ya que, al existir menos 
demandantes, los oferentes deben hacer su opción más atractiva que la de la 
competencia y una forma de hacerlo es disminuyendo los precios.  

61 C 

En el caso de una recesión económica corresponde a la autoridad aplicar medidas 
contra cíclicas destinadas a estimular la expansión del empleo y, con ello, de la 
demanda. De este modo, la actividad económica entrará en un ciclo expansivo que 
impulsará nuevamente el crecimiento. Medidas para lograrlo pueden ser la 
disminución de las tasas de interés, que debería provocar un estímulo del consumo, 



 
 

 

 

 

 

o el desarrollo de planes de obras públicas que ampliaría la contratación de mano 
de obra dando liquidez a las familias para demandar bienes en el mercado.  

62 D 

Para resolver esta pregunta es necesario conocer la diferencia entre los mercados 
de competencia perfecta e imperfecta. Como lo indica el enunciado, estos se 
distinguen entre sí por el número de oferentes y el nivel de igualdad o diferencia 
entre los productos que estos colocan en un mercado. De este modo, un mercado 
de competencia imperfecta es aquel donde las empresas (oferentes) pueden influir 
en los precios de mercado con sus decisiones de comercialización. Esto tiende a 
ocurrir en mercados con pocos oferentes (oligopolio), en el cual pueden darse 
prácticas de colusión o monopolios, casos en los cuales las empresas que controlan 
un mercado pueden acordar cuotas de producción o precios de los productos, con 
objeto de beneficiarse entre sí y en perjuicio de competidores más pequeños y de 
los consumidores finales.  

63 E 

La campaña para la celebración de Fiestas Patrias desarrollada por el Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC) en 2013 da cuenta de una de las funciones que 
desarrolla ese organismo en Chile: divulgar información para fomentar el consumo 
responsable entre la población. Lo anterior se deduce porque cada punto de la 
campaña entrega recomendaciones a las personas para que consuman alimentos 
típicos de esas celebraciones en lugares autorizados y que cumplan con las normas 
sanitarias estipuladas por las autoridades correspondientes. Las opciones A y D 
aluden a otras funciones que realiza el SERNAC para velar por los derechos de los 
consumidores, pero que no se encuentran presentes en el texto. 

64 B 

La noticia se enmarca en una situación económica que ocurre cada año en Chile 
cuando se acerca la celebración religiosa de Semana Santa: el aumento de la 
demanda por productos del mar, como pescados y mariscos. De acuerdo con lo 
señalado en el texto, esto implicó un aumento de los precios de esos productos, 
pero no ocurrió lo mismo con los limones. Estas frutas se consideran como un bien 
relacionado, porque aumenta su demanda en la misma proporción que otro bien 
(en este caso, pescados y mariscos) y complementario, es decir, que se consume 
al mismo tiempo que otro bien (aquí para la preparación de ceviches, ensaladas o 
aderezo para los mariscos). El hecho de que los limones no hayan aumentado su 
precio en la misma proporción que los mariscos, se explica por su mayor 
disponibilidad y variedad en las ferias de Santiago, o en otras palabras, aumentó 
su oferta durante la Semana Santa. 

65 E 

La Ley del consumidor contiene un catálogo de derechos que resguardan el interés 
de las personas como consumidores frente a los productores o empresarios. Esta 
norma protege a los consumidores contra los productos o servicios defectuosos, el 
incumplimiento de garantías, la publicidad engañosa, la seguridad en el consumo, 
reparación e indemnización, al retracto, al respeto de los contratos y las ofertas. 
Además, entre los derechos garantizados por esta ley se encuentra el de la no 
discriminación en el consumo, es decir, que las personas sean tratadas en igualdad 
de condiciones en el comercio. Un ejemplo de discriminación es la diferenciación en 
el consumo, situación que se manifiesta en el llamado “impuesto rosa”, que 



 
 

 

 

 

 

corresponde a un precio diferenciado de productos similares en funciones, marca y 
calidad, pero que es para uso femenino. 

 




