
 
 

  

 

 

 

 

 

Solucionario Ensayo 2 - PAES – Historia y Ciencias Sociales 
Ítem Clave Fundamentación 

1 B 

Los partidos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas 
democráticamente, dotadas de personalidad jurídica, integradas por personas 
naturales, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y 
ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir 
al interés nacional. Quienes integran un partido político comparten un conjunto de 
elementos que se fundamentan en bases ideológicas y doctrinarias y que reflejan 
una visión de la sociedad y valores con los que sus miembros se identifican. 

2 B 

El Estado tiene como uno de sus objetivos primordiales generar condiciones para 
conseguir el bien común y con ese anhelo vela por aquellos grupos que están en una 
situación de vulnerabilidad o desprotección. En Chile uno de dichos sectores es la 
población con alguna discapacidad y por eso mismo se han diseñado políticas 
públicas concretas para fomentar su desarrollo. En este caso el texto plantea la 
importancia del Estado en la promoción de una cultura que valore la diversidad y los 
beneficios de una sociedad más inclusiva; de la importancia de lograr que las 
personas con alguna discapacidad se desarrollen alcanzando su mayor autonomía 
explotando sus capacidades al máximo. Esto es una exigencia para la convivencia 
democrática urgente cuando se considera que del total de personas con alguna 
discapacidad severa cerca del 50% pertenece a sectores en situación económica 
vulnerable y que solo el 42% participa en forma activa en el mercado de trabajo. 

3 A 

La participación ciudadana es uno de los aspectos vitales para el buen 
funcionamiento de un régimen representativo puesto que significa que el sistema 
político, en sus diferentes niveles o escalas, es capaz de involucrar a la población en 
la solución de sus numerosos problemas. Constituye una actitud cívica responsable 
el involucramiento de las personas con sus entornos locales, pone de manifiesto 
compromiso y una actitud solidaria, además de capacidad para emprender o 
concretar un proyecto específico para el beneficio común. 

4 A 

La democracia liberal y representativa es la que domina como sistema político en la 
mayoría de los países del mundo occidental, situación de la que Chile no está al 
margen. Este modelo se caracteriza por la preeminencia del Estado de derecho, la 
existencia de elecciones periódicas, el respeto a la dignidad de las personas y la 
garantía de los derechos humanos.  
En el caso de Chile, aparte de los principios anteriores, presenta como característica 
la primacía del Presidente de la República por sobre los demás poderes públicos al 
ser Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y tener el carácter de colegislador, teniendo la 
capacidad de administrar el país, manejar la política exterior y, además, presentar 
proyectos de ley al Congreso Nacional. 

5 A 

En el funcionamiento de los sistemas democráticos la prensa y la pluralidad 
ideológica general de los medios de comunicación es un elemento fundamental. 
Como se advierte en el estímulo, los medios de comunicación –en cualquiera de sus 
formatos- son los encargados de percibir los intereses de la ciudadanía y procesarlos 
en relación con las instituciones y los representantes políticos y gremiales. Como la 
población es diversa en opiniones, se entiende que los medios de comunicación 
construyen sus propias líneas editoriales y organizan sus publicaciones en torno a 
sus propios principios y afinidades políticas. En ninguna democracia la prensa en 



 
 

  

 

 

 

 

 

neutral. Debido a eso mismo el Estado tiene un papel inestimable: para ejecutar sus 
programas los gobiernos están obligados a informar a la población. Desde ese punto 
de vista la elección de los medios donde se insertan los avisos del Estado cobra 
especial relevancia porque son fuentes de financiamiento de uso discrecional por 
parte de las autoridades. El avisaje estatal puede elevar o disminuir la presencia de 
un medio de comunicación debido a que dicho medio se financia a través de las 
elecciones de las autoridades políticas. 

6 C 

El tema de la representación parlamentaria de los pueblos originarios no había sido 
tocado por el sistema político nacional y, hasta hace no mucho, prácticamente no 
existían parlamentarios de origen indígena. La modificación del sistema electoral 
binominal permitió el acceso de 5 parlamentarios (dos senadores y tres diputados) 
al Congreso Nacional. Si se considera que la población que se identifica con pueblos 
ancestrales bordea el 10% del total nacional, estos 5 parlamentarios representan 
solo el 2,5% de los 198 que se encuentran actualmente en ejercicio. 

7 D 

Los movimientos sociales han sido definidos por las ciencias sociales como un tipo 
de acción colectiva orientada a cambios en las sociedades, siendo un elemento 
esencial el uso del espacio público. En la actualidad, la creciente diversidad de Chile 
ha traído consigo una heterogeneidad de ideas, intereses, demandas y de formas de 
participar siendo, precisamente, la movilización social uno de esos mecanismos de 
expresión. En este contexto, el valor que tienen los movimientos sociales se expresa 
en que logran conseguir la adhesión de distintas personas, ya sea por solidaridad o 
por existir objetivos comunes respecto de alguna situación en particular, como han 
sido las movilizaciones estudiantiles, ambientalistas o de equidad de género. 

8 D 

La idea de continuar la democratización del sistema político nacional es una 
referencia por lograr una mayor inclusión de sectores que, o están subrepresentados 
o simplemente no lo están. Pero esta falencia está en proceso de corrección con la 
ley de cuota o la eliminación del sistema binominal por lo que no es correcto decir 
que el sistema carece de políticas de inclusión. Sí es correcto señalar que, a pesar 
de estas medidas, la ciudadanía percibe a la clase política como alejada respecto de 
sus problemas concretos. Mientras estuvo vigente el carácter voluntario del sufragio, 
esa percepción se manifestó en el alejamiento del electorado de las urnas. Con el 
retorno del voto obligatorio, el electorado se ha inclinado por propuestas alternativas 
a los políticos de siempre. 

9 A 

Las reformas al financiamiento de la política y de los procesos electorales en los 
últimos años han permitido generar información confiable sobre el origen de los 
recursos que disponen los partidos y las candidaturas que concursan por el sufragio 
popular. Debido a que el Servicio Electoral se ha ocupado de desarrollar una 
plataforma única para canalizar las donaciones de privados a las candidaturas, en la 
actualidad se conoce el monto donado por una persona a una candidatura específica. 
Al menos los dineros transferidos en forma legal y oficial. Con ello, la norma 
dispuesta ha combatido la escasa información ciudadana existente sobre el origen 
de los recursos gastados durante las campañas electorales, lo cual es importante 
debido a que antes del 2017 existía una zona oscura donde no era posible conocer 
el origen de las donaciones conseguidas por partidos y candidatos o candidatas.  

10 D 
El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) es una entidad de derecho público bajo 
la administración del Ministerio de Hacienda. Su labor específica, tal como se advierte 



 
 

  

 

 

 

 

 

en el estímulo de la pregunta, es seleccionar personal capacitado para incorporarse 
la administración de los servicios públicos. En el momento de su creación, este 
sistema se diseñó para aumentar los estándares de transparencia en los concursos 
públicos puesto que se cuestionaban los procedimientos e idoneidad de los ejecutivos 
y responsables de diferentes instituciones. Es así como dicho sistema se inscribe en 
los esfuerzos de modernización del aparato público puesto que se busca que los 
cambios de gobierno no influyan en la administración y liderazgo de los servicios 
públicos. Con ese objetivo, por ejemplo, la normativa del SADP dispone restricciones 
para que los gobiernos inicien concursos públicos en los últimos ocho meses de su 
gestión y exige al Gobierno argumentos fundados para pedir la renuncia a altos 
ejecutivos seleccionados a través de la institución. 

11 B 

El uso de sistemas de mensajería instantánea como el que se aprecia en la pregunta 
tiene el beneficio de facilitar la comunicación entre personas, o grupos determinados, 
en ambientes personales o laborales. Sin duda esta forma de comunicación permite 
resolver muchas cuestiones con cierta rapidez. Sin embargo, también representa un 
riesgo ya que la inmediatez ha tendido a reemplazar la profundización de los 
contenidos emitidos en el ámbito personal. Es muy frecuente que la información 
compartida se transforme rápidamente en una verdad entre grupos de personas y 
que se replique sin un cotejo con la realidad.  Como el tema tratado en esta 
conversación se vincula con la esfera económica, cuyas variaciones resultan muy 
sensibles para el conjunto de la sociedad, la reacción está asociada a la incertidumbre 
que puede generar una información como la señalada en chat. 

12 B 

La fuente de este ejercicio se refiere al papel que pueden ejercer los medios de 
comunicación masiva en el contexto de una democracia representativa, como la 
chilena. Entre los objetivos que deben perseguir, los autores se refieren a que los 
medios deben proporcionar información relevante a la ciudadanía para la toma de 
decisiones políticas, como ocurre durante los procesos eleccionarios. En el período 
previo al desarrollo de una elección, la normativa vigente determina que las franjas 
electorales se deben difundir, preferentemente, a través de medios de comunicación 
masiva, como la radio y la televisión. De este modo, actúan como agentes de 
intermediación entre la clase política y la ciudadanía, un papel fundamental que 
deben desempeñar los medios y que se extiende más allá de las elecciones 
(presidenciales, parlamentarias, municipales, etc.), ya que canalizan demandas e 
intereses ciudadanos luego de que aquella se realiza. 

13 D 

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género nace con el objetivo que las 
necesidades y los derechos de las mujeres adquieren un espacio de mayor relevancia 
y sean una preocupación de primera línea en el quehacer del Estado de Chile. De 
esta forma, una de sus principales labores es levantar políticas públicas que 
promocionen la equidad entre mujeres y hombres, fomentando el desarrollo de una 
cultura en que por ejemplo las responsabilidades al interior del grupo familiar sean 
compartidas (corresponsabilidad) entre ambos padres en el cuidado de los hijos. 

14 D 

El texto citado alude a los derechos humanos que se ven amenazados por la 
corrupción, en la medida que cualquier acto de corrupción termina perjudicando, de 
una u otra manera, el interés de los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Para 
responder esta pregunta se debe tener presente el concepto de corrupción, que se 
relaciona con la práctica de funcionarios públicos que actúan en forma ilícita o 



 
 

  

 

 

 

 

 

indebida para favorecer a grupos o personas de quienes reciben un soborno. El 
privilegio que de ahí surge es, al mismo tiempo, un perjuicio para el interés público. 
En este sentido la gran amenaza de la corrupción recae sobre el sistema político, 
porque la ciudadanía percibe que la corrupción es propia de la política, la cual termina 
desacreditándose y, por extensión, afectando la confianza en las instituciones. 

15 C 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son entidades de iniciativa social y 
fines humanitarios, autónomas respecto de la administración pública y no tienen 
afanes lucrativos. Es importante comprender que no todas las instituciones 
independientes al Estado pueden ser catalogadas como ONG, ya que deben reunir 
una serie de características, entre ellas, prestar servicios de utilidad pública, no 
intentar suplantar la labor del Estado, buscar el beneficio o utilidad común y 
promover la participación y autogestión. Dentro de los objetivos que persiguen las 
ONG se encuentran el desarrollo social, que implica combatir la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad, así como otros de índole estructural, todos los cuales buscan 
mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que trabajan. 

16 E 

Los partidos políticos, a diferencia de otras formas de organización de la sociedad 
civil, se estructuran para participar en los procesos electorales y, a través de ellos, 
acceder a cargos en el Gobierno o el Congreso Nacional. Parte de ese interés está 
mediado por el diseño de una plataforma ideológica general contenida en las 
“declaraciones de principios” que cada partido plantea al momento de su fundación. 
De ese modo se espera que los partidos canalicen inquietudes amplias donde 
coincidan múltiples personas y grupos de interés, en torno a materias específicas. 
Estas orientaciones son las que, en el marco de una elección presidencial, decantan 
en un programa de gobierno más específico. 

17 D 

La libertad de comercio fue un tema de interés y preocupación para la elite chilena 
durante el siglo XIX. Desde los primeros años de la Independencia se defendió esa 
idea como un fundamento del sistema económico nacional ya que permitiría ampliar 
y fortalecer el comercio exterior, en un marco de amplia libertad para importar o 
exportar materias primas y manufacturas desde y hacia una diversidad de países. 
Bajo esta mirada librecambista, comenzaron a recalar periódicamente en los puertos 
nacionales embarcaciones de países europeos, Estados Unidos y otros territorios con 
los que Chile tuvo un nexo comercial. 

18 E 

La Doctrina Monroe fue formulada durante la presidencia de James Monroe el año 
1823, cuya política estableció que cualquier intervención de las potencias europeas 
en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de 
los Estados Unidos de América. 
En la práctica, sin embargo, algunos historiadores han concluido que no tuvo 
mayores repercusiones. De hecho, no impidió varias de las intervenciones europeas 
en el continente, como la ocupación inglesa de las islas Malvinas (Argentina) en 
1833, o la invasión francesa de Veracruz (México) en 1862. 

19 B 

Para responder a la pregunta planteada se debe considerar la interpretación de la 
historiadora en el texto y las características particulares del período de consolidación 
de los Estados-nación en América Latina, durante las primeras décadas del siglo XIX. 
De acuerdo con lo anterior, un elemento clave en este proceso histórico fue la 
difusión de la idea de nación entre los distintos grupos humanos que formaban parte 
de los Estados independizados de España entre 1810 y 1826. Tomando como base 



 
 

  

 

 

 

 

 

la interpretación del fragmento, se concluye que para las elites criollas –grupo social 
que lideró el proceso de independencia y estuvo en el poder en las décadas 
siguientes– se hizo imperativo consolidar entre el resto de la población –integrada 
por grupos como los mestizos, indígenas, afroamericanos y otros– un sentimiento 
de unidad e identidad nacional que permitiera dar legitimidad política y social a los 
Estados recién conformados. La autora utiliza el concepto de “comunidad imaginada” 
para enfatizar el deseo de asentar las nuevas estructuras de poder en unos valores 
compartidos por el conjunto de la población. La opción D es errónea, pues si bien 
existieron bases culturales comunes entre los países latinoamericanos, ello dio pie 
para la difusión del americanismo o los ideales bolivarianos, más que a la 
consolidación de los Estados nacionales en forma particular. 

20 A 

Diego Portales fue un comerciante y político chileno que jugó un rol importante como 
ministro de Estado al configurar el llamado “orden portaliano” bajo el gobierno de 
José Joaquín Prieto (1831-1841). Debido a su relación con el mundo de los negocios, 
Portales buscó potenciar el desarrollo comercial y económico del país, por lo que 
consideró necesario tener un gobierno autoritario que pusiera orden al caos interno. 
Así, sus ideas sobre cómo desarrollar el poder político quedaron plasmadas en la 
Constitución de 1833, en cuya redacción no intervino de manera directa, pero influyó 
decisivamente en el sentido de establecer un régimen de naturaleza presidencialista, 
fuerte, centralizado y basado en el orden.  

21 C 

Durante la Colonia, Valparaíso fue el puerto de entrada a Santiago, ciudad de la que 
dependía, y su comercio se estableció casi exclusivamente con el puerto del Callao, 
en el Perú. El proceso de independencia y establecimiento de la república trajo la 
libertad de comercio, que benefició directamente a Valparaíso transformándose en 
el puerto principal del país. Esto significó un crecimiento acelerado de su población 
tanto nacional como extranjera en este último caso interesadas en la nueva realidad 
económica y por sobre todo comercial del puerto al ser un punto de intercambio 
regional y lugar preferente donde se radicaron representantes de las casas 
comerciales británicas. 

22 A 

Para la elite decimonónica la inmigración era una vía de cambio económico y social 
de áreas ajenas a la economía de mercado. Por vía del ejemplo se esperaba que la 
población extranjera enseñara técnicas nuevas de producción asociadas al manejo 
de herramientas o nuevos artículos. Por su ubicación en el territorio, se esperaba 
que esa población también dinamizara áreas rurales que estaban sin actividad para 
los mercados. Por estos motivos se aprobó durante toda la centuria la inmigración 
estableciendo leyes o creando oficinas públicas para promoverla en diferentes 
capitales del continente europeo. 

23 B 

El liberalismo fue una doctrina política y económica que se desarrolló en Europa y 
que en forma paulatina concitó la adhesión de la elite en Latinoamérica. Como 
doctrina promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la 
búsqueda del progreso material de los pueblos, principios que se transformaron en 
parte fundamental de las discusiones políticas e instituciones surgidas después de 
los procesos independentistas del siglo XIX.  
Ahora bien, la pregunta exige comprender la información de la cita. En ella se 
expresa la importancia que tuvo el liberalismo en la élite criolla, pero al mismo 
tiempo señala la persistencia del pasado colonial, en el sentido de que los integrantes 



 
 

  

 

 

 

 

 

de ese grupo continuaron siendo aristócratas, propietarios de tierras y líderes de la 
sociedad.  

24  A 

La Sociedad de la Igualdad fue una de las organizaciones políticas más novedosas 
del siglo XIX porque, adhiriendo a la doctrina liberal y respaldando el reformismo 
político, se interesó por la educación de los sectores obreros de Santiago. Como lo 
señala la cita, uno de sus intereses fue superar la “ignorancia” del bajo pueblo. Bajo 
ese propósito, se integraron zapateros, hojalateros, carpinteros y otros 
representantes del artesanado urbano en dicha asociación. En el terreno de la 
educación, impulsaron la realización de cursos para que cada miembro de la 
Sociedad aportara con su conocimiento y lo discutiera con el resto: se destaca el rol 
de un sastre de apellido Rojas que hizo cursos de costura, y otro integrante dictó 
clases de inglés para el pueblo. 

25 B 

A mediados del siglo XIX, como efecto de las exportaciones de trigo y harina a Perú, 
Estados Unidos y Australia en el campo de los valles centrales de Chile se produjo 
una valorización de las propiedades agrícolas. A partir de allí se hicieron inversiones 
para aumentar la superficie de las plantaciones de cereales, sin modificar la 
estructura agraria ni la tecnología empleada por los trabajadores rurales, quienes en 
su mayor proporción obtenían especies en vez de dinero como retribución por su 
labor. En ese contexto fueron muchas las familias campesinas que tuvieron que 
“echarse al camino” porque las haciendas buscaron limitar el acceso de la tierra que 
habían aceptado en las décadas anteriores. 

26 C 

En la segunda mitad del siglo XIX la economía nacional estaba viviendo una 
expansión debido a la apertura de mercados internacionales para los productos que 
podía ofrecer el país. Desde la década de 1860 el Estado chileno inició un plan de 
‘pacificación’ que consistió en la construcción de una línea fortificada a lo largo del 
río Malleco para, en los años siguientes, avanzar en el territorio mapuche. Este 
proceso obedeció a los intereses económicos en una zona de alto potencial 
productivo de trigo, uno de los bienes más demandados en la época en el mercado 
internacional, constituyendo el propósito principal como se solicita en la pregunta. 

27 A 

El enunciado de la pregunta se relaciona con los procesos de unificación de Italia y 
Alemania culminados en 1871. Ambos casos fueron fruto del avance de los anhelos 
nacionalistas de la elite política y económica que veían en la formación de Estados 
unificados una forma de insertar en el escenario europeo a sus naciones en el 
contexto de las transformaciones económicas y políticas generadas por la Revolución 
Industrial. Sin embargo, estos procesos culminaron con la instauración de regímenes 
monárquicos sometidos por una Carta que garantizara los derechos de la poderosa 
burguesía capitalista de estos territorios. 

28 C 

Con la reforma constitucional de 1874 se puso fin al sufragio censitario vigente en 
esa época en el país. Además de la eliminación del requisito de renta y/o capital para 
ejercer el derecho a voto, esa reforma estableció el carácter secreto del voto. 
Algunos años más tarde, en 1890, se equiparó la edad de votación a todos los 
hombres mayores de 21 años, manteniéndose solo el requisito de saber leer y 
escribir, junto con el establecimiento de la “cámara secreta” para votar, alejada de 
la mesa receptora de sufragios. Con estas medidas y reformas, lo que se buscaba 
era la más amplia extensión de la ciudadanía y los derechos políticos entre los 
hombres. Considerando que estas reformas eran parte de un proceso de 



 
 

  

 

 

 

 

 

fortalecimiento del Congreso en el sistema político, la mayor participación ciudadana 
dificultaba al gobierno de turno la práctica del intervencionismo electoral debilitando 
la posición del Presidente de la república.  

29 B 

El período liberal se caracterizó por la aplicación de reformas que pretendían reducir 
la influencia de la Iglesia en la sociedad. Al respecto, se impulsaron una serie de 
iniciativas tales como la ley interpretativa de libertad de cultos de 1865 que permitió 
a los que no profesaban la religión católica el culto de sus creencias dentro de 
recintos, capillas o edificios de propiedad particular. Junto con lo anterior, se puso 
fin al fuero eclesiástico en 1875 que terminó con la facultad del clero de no ser 
juzgados por tribunales civiles.  
Por último, se aprobaron tres leyes fundamentales. En primer lugar, la ley de 
cementerios laicos de 1883, que permitió que las personas sepultaran a sus difuntos 
en cementerios administrados por el Estado. Segundo, la ley de registro civil de 
1884, que entregó al Estado la potestad de llevar un registro de nacimientos, 
matrimonios y defunciones, entre otros trámites civiles. Tercero, la ley de 
matrimonio civil de 1884 que fortaleció la de registro civil.  

30 A 

La resolución de esta pregunta requiere comprender la relación de los distintos 
procesos que se producían durante el siglo XIX. Por un lado, la economía chilena se 
estaba insertando en los mercados internacionales como un abastecedor de materias 
primas o recursos naturales. Por otro lado, la consolidación de la ocupación del 
territorio permitiría contar con los recursos que posibilitarían esa inserción 
económica. Así, tanto la Guerra del Pacífico y la ocupación de la Araucanía, 
permitieron acceder a la riqueza natural de esos territorios como el salitre en el norte 
o las tierras para el cultivo de trigo en el sur, altamente demandados en los mercados 
internacionales de las últimas décadas del siglo XIX.  

31 E 

En la segunda mitad del siglo XIX en Chile las pestes adquirieron rasgos pandémicos 
porque alcanzaron una gran mortalidad al extenderse en todos los estratos de la 
población: familias empobrecidas de las ciudades y familias de los sectores más 
conspicuos de la aristocracia. En las décadas de 1870 y 1880 el cólera y la viruela 
fueron una preocupación para la comunidad médica que apoyó la idea de realizar 
una vacunación obligatoria fundada en el principio de la “higiene general”. Sin 
embargo, en el Parlamento sectores del liberalismo rechazaron esa opción: 
argumentaron que el Estado no debía restringir los derechos de la ciudadanía, no 
tenía la posibilidad de obligar a nadie en el manejo de su cuerpo. Un parlamentario 
señaló durante un debate de 1883 que la obligatoriedad era “un atentado a la 
libertad i a la dignidad del hombre”. En el fondo, las elites todavía no asumían que 
la salud de la población era una preocupación vital del Estado.  

32 A 

La cita corresponde a una interpretación del historiador chileno Julio Heise en la que 
señala que, cuando Balmaceda pretendió gobernar con prescindencia de los grupos 
políticos parlamentarios, se inició la Guerra Civil de 1891. El autor hace énfasis en 
el rol que tuvo Balmaceda en el origen de la Guerra Civil, por lo que él interpreta 
que es el autoritarismo presidencial la causa del conflicto. La afirmación de la 
alternativa B corresponde a otra interpretación sobre la guerra civil.  

33 C 
Los datos de la tabla permiten reconocer un proceso de expansión de la actividad 
industrial desde los primeros años de la década de 1880 en adelante. Eso se revela 
con el número de centros industriales creados en el quinquenio de la década de 



 
 

  

 

 

 

 

 

1890, muy superior a los que se observan en los quinquenios anteriores. Con esos 
antecedentes es posible afirmar que en Chile a fines del siglo XIX existía una 
actividad industrial próspera, en crecimiento; pero es difícil con esos antecedentes 
confirmar un proceso de industrialización puesto que supone un proceso sostenido 
en el tiempo, basado en fuerzas transformadoras propias o endógenas; el problema 
es que en el país era débil la producción de bienes de capital en esa época, un 
indicador que usualmente se utiliza para evaluar la magnitud del cambio económico 
en las industrias. 

34 A 

Los ingresos fiscales se incrementaron como efecto del ciclo exportador del salitre, 
después de que el Estado tuvo control de las provincias de Antofagasta y Tarapacá 
en la década de 1880. Estos recursos le permitieron al Estado, a través del Ministerio 
de Industrias y Obras Públicas establecido en 1887, impulsar una política que se 
había iniciado en la década de 1850: la expansión de las obras públicas y de los 
ferrocarriles. En ese contexto, en la primera década del siglo XX las obras del 
ferrocarril avanzaban para completar la línea longitudinal hasta la ciudad de Puerto 
Montt, así como la línea que unificaría Arica con la ciudad de La Paz en Bolivia. 

35 C 

En las primeras décadas del siglo XX el régimen parlamentario funcionó a partir del 
predominio de los partidos políticos en el Congreso Nacional y por extensión en las 
definiciones de los gobiernos. Considerando que en la época los partidos carecían de 
grandes diferencias ideológicas y se articulaban sobre la influencia de familias 
aristocráticas, sus iniciativas fueron tradicionales. Esta fue una de las razones por 
las que los partidos políticos de la época (conservador, liberal, etc.) fueron reacios a 
las innovaciones institucionales que permitieran el desarrollo de una política social 
cuando la Cuestión Social se agravaba en las grandes ciudades del país. Por el 
contrario, apoyaron sin reserva la participación del Ejército para resolver problemas 
de orden público durante las manifestaciones del mundo obrero, que buscó a través 
de huelgas cambios en sus condiciones de trabajo.  

36 B 

En el marco constitucional establecido en 1833 el Estado tenía un papel fundamental 
en el desarrollo del sistema educativo debido a que sus instituciones, como el 
Instituto Nacional y la Universidad de Chile, tuvieron durante todo el siglo XIX la 
potestad sobre los programas de enseñanza y la promoción de los estudiantes de 
cada escuela. Para ese objeto, en la época existían comisiones examinadoras 
compuestas por docentes de Santiago que realizaban visitas e inspecciones 
regulares. Este sistema involucraría tanto a las escuelas fiscales como a las 
sostenidas por privados, relacionadas directamente a la Iglesia católica o las 
diferentes congregaciones en Chile. El enunciado también se refiere al aumento de 
la cobertura escolar primaria desde mediados del siglo XIX, ámbito en el que el 
Estado también tuvo un rol fundamental. 

37 B 

Para responder esta pregunta se debe considerar que el tema se circunscribe a un 
área específica: iniciativas de cambio institucional o del Estado. En ese sentido, las 
alternativas D y E son erróneas porque son respuestas surgidas desde la sociedad 
civil: la Federación Obrera de Chile (FOCH) creada en 1909 y los servicios de 
asistencia privados desarrollados por la Iglesia. La alternativa C es errónea porque 
en el transcurso de las primeras décadas del siglo XX el Estado no desarrolló 
programas de edificación de vivienda obrera sustantivos. Mientras que la alternativa 
A se descarta, cuando alude a la “promoción del ahorro”, lo que dice relación con un 



 
 

  

 

 

 

 

 

cambio cultural, distinto al propósito central de las instituciones reguladoras que 
amanecieron en las primeras décadas del siglo: el Decreto Yáñez de 1917, la creación 
de Tribunales Laborales y las Juntas de Conciliación en 1924, ratificadas en el Código 
del Trabajo de 1931.    

38 A 

La crisis del régimen oligárquico fue un proceso lento que durante la década de 1920 
se hizo más patente sobre todo por la capacidad de los sectores del trabajo para 
desarrollar huelgas y protestas de gran duración. Así por ejemplo, en 1920 se 
produjo la huelga larga en los distritos del carbón en el Golfo de Arauco, una 
paralización obrera que se prolongó por más de cien días. Esa capacidad fue decisiva 
para que el gobierno de Arturo Alessandri tuviera severos problemas para desarrollar 
sus iniciativas. Las que, por otra parte, fueron combatidas en el Congreso Nacional 
por los partidos opositores al gobierno. En general, se trataba de una crisis 
generalizada de legitimidad fundada en la desconfianza de importantes sectores de 
la sociedad frente al régimen parlamentario vigente.  

39 E 

Durante la década de 1920 hubo un incremento de la población urbana y de los 
empleados del sector terciario (comerciantes, administrativos de bancos y empresas, 
entre otros). Este creciente grupo de empleados de clase media desarrolló un estilo 
de vida y tuvo condiciones de trabajo que los distinguieron de los sectores populares, 
además de lograr un mayor acceso a bienes y servicios antes reservados 
exclusivamente para la elite, lo que derivó en la llamada cultura de masas.  

40 E 

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se erigió como 
el principal centro productivo y financiero del mundo. Debido a que la capacidad 
económica de las otrora potencias europeas había quedado deteriorada, se generó 
una dependencia respecto de Estados Unidos debido a los préstamos (incluso 
durante el conflicto Estados Unidos había facilitado préstamos para financiar las 
economías de guerra de las potencias europeas) y, con el estallido de la crisis en 
1929, el gobierno estadounidense comenzó a exigir el abono de las deudas 
contraídas por los europeos.   

41 E 

En el momento de la Gran Depresión, Chile como otras economías latinoamericanas, 
se caracterizaba por ser un país mono exportador puesto que sus actividades 
dependían en gran medida de las ventas al exterior de un solo producto: el salitre. 
Debido a ello la economía chilena a fines de la década de 1920 era vulnerable a las 
variaciones de la demanda externa. Con ello se entiende que frente a una recesión 
económica en Estados Unidos se produjera una paralización generalizada del 
comercio exterior, afectando de modo especial al comercio del salitre. Esto derivó en 
el cierre de las oficinas salitreras y el despido de un alto número de obreros que tuvo 
que migrar a las ciudades del centro y sur del país.  

42 A 

En la primera mitad del siglo XX las mujeres en Chile se organizaron en partidos 
políticos como el Partido Cívico Femenino de 1922, el Movimiento Pro-Emancipación 
de las Mujeres de Chile (MEMCH) creado en 1935 o en asociaciones como la 
Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) de 1944. Los objetivos 
transversales de estas iniciativas se relacionaron con avanzar en los derechos 
políticos y civiles para las mujeres. Uno de los principales logros de estas 
organizaciones fue la obtención del derecho a sufragio, siendo un importante avance 
para el sistema democrático del país, al extender este derecho a una gran cantidad 
de la población que antes estuvo ajena a las decisiones del país. 



 
 

  

 

 

 

 

 

43 B 

Durante el período de entreguerras se desarrollaron en Europa una serie de 
transformaciones políticas, económicas y sociales vinculadas a la caída de los 
imperios centrales, la crisis económica y las consecuencias generadas tras la Primera 
Guerra Mundial. Lo anterior, influyó en la conformación de gobiernos catalogados 
como totalitarios en Italia, Alemania y la Unión Soviética, ya que, dentro de sus 
características, se encontraban la centralidad del rol del partido único, la persecución 
de los enemigos políticos, la conformación de policías secretas y la exaltación del 
culto al líder y al régimen establecido, a través de la propaganda y la realización de 
concentraciones masivas.   

44 D 

El populismo latinoamericano, también conocido como populismo clásico, englobó a 
distintos gobiernos que compartieron características en común. Una de ellas fue la 
aspiración de crear una industria nacional para no depender del mercado exterior, 
considerando los efectos derivados de la Crisis de 1929 y para esto era necesario la 
unidad nacional. El gobierno de Getulio Vargas en Brasil fue un ejemplo de esto ya 
que buscó establecer el corporativismo que permitiría reunir a los diversos sectores 
sociales bajo su figura para evitar el conflicto entre las clases sociales y así lograr el 
desarrollo económico. La cita evidencia cómo llamó a trabajadores unir sus intereses 
en la causa común de la Patria y la Nación, sin hacer distinciones entre sus orígenes 
sociales. 

45 C 

La Caja de la Habitación Popular fue una dependencia ligada al Ministerio del Trabajo 
que surgió por ley en 1936 con el propósito de fomentar la construcción de viviendas 
y poblaciones obreras higiénicas, para mitigar las necesidades de viviendas baratas 
existente en la población. Hasta 1952 esta institución fue responsable de diseñar y 
construir más de 40 mil soluciones habitacionales para familias obreras, muchas de 
las cuales estuvieron ligadas a municipios, empleados públicos y fuerzas armadas. 
Además, accedieron a viviendas sectores obreros con capacidad de pago. Sin que 
haya logrado desterrar de Chile la escasez crónica de viviendas, contribuyó a mejorar 
las condiciones de vida de los sectores beneficiados, porque gracias a estas viviendas 
las familias obreras accedieron a condiciones higiénicas, de conectividad y calidad 
superiores a las predominantes en el mercado. 

46 C 

Los procesos de emancipación o independencia que se desarrollaron en Asia y África 
después de 1945 transformaron la dinámica de la política exterior a nivel global. Con 
cada Estado independiente se incorporaba un nuevo miembro a la Organización de 
Naciones Unidas, entidad donde se canalizaba buena parte de los conflictos 
ideológicos que acompañaron la segunda mitad del siglo XX. Esta integración era 
más o menos automática ya que la ONU tuvo como uno de sus principios 
estructurantes el derecho a la autodeterminación de los pueblos con lo que se 
denunciaba en forma abierta cualquier influencia extranjera en un país miembro de 
la organización, así como las posesiones ultramarinas europeas.   

47 C 

La resolución de esta pregunta requiere determinar una de las características de los 
gobiernos del llamado período radical. Entre ellas se destaca el proceso de 
transformación económica que vivió el país después de los efectos en Chile de la 
crisis de 1929 y los años de la Gran Depresión. En este contexto, las autoridades 
fomentaron la implementación de un modelo de desarrollo basado en la 
industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que se inauguró con la creación 
de la CORFO en 1939. Desde ese momento el proceso fue acompañado con la 



 
 

  

 

 

 

 

 

fundación de empresas con capitales estatales que focalizados en sectores 
estratégicos que resultaban fundamentales para el desarrollo de la industrialización: 
el sector energético gracias a ENDESA y ENAP, o el siderúrgico, con la CAP. El nuevo 
modelo se sostuvo en una participación activa del Estado. 

48 C 

La cita alude a la disminución relativa de los recursos fiscales invertidos en el ámbito 
de la defensa militar por parte de los países de Europa Occidental. Dicho proceso se 
inscribe en el marco de la Guerra Fría y el fortalecimiento económico que vivió Europa 
Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Este último tuvo como soporte 
un cambio radical: la consolidación de la cooperación y la integración de Francia, la 
República Federal Alemana y otros países líderes de la región. Un fenómeno que se 
estableció en forma incipiente con tratados comerciales (de acero y carbón) y que 
se confirmó con el establecimiento de la Comunidad Económica Europa (CEE), 
constituida a partir del Tratado de Roma en 1957. 

49 D 

La Alianza para el Progreso (1961-1970) fue un programa de ayuda para América 
Latina, impulsado por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, con el fin 
de frenar la escalada marxista en la región. Así, se les permitió a los países 
latinoamericanos acceder a una línea de créditos con el fin de implementar reformas 
a sus estructuras económicas y sociales. En el caso chileno, el gobierno del 
presidente Frei Montalva, con su lema “Revolución en Libertad”, impulsó una serie 
de transformaciones que apuntaron en ese sentido, destacando la Promoción 
Popular, la Reforma Agraria y la ley sobre sindicalización campesina, entre otras.  

50 C 

Una de las transformaciones más importantes que se produjo en la sociedad 
occidental de la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de Guerra Fría, fue la 
consolidación de movimientos por los derechos civiles. Dentro de estos movimientos 
destacaron las organizaciones feministas, que se abocaron a la lucha por la igualdad 
de derechos sociales y económicos con los hombres, como por ejemplo, la búsqueda 
de la equidad salarial.  
Otro ejemplo fue el movimiento de afrodescendientes en Estados Unidos, los cuales 
lucharon por el reconocimiento de los derechos de la población afroamericana, cuyos 
líderes más significativos fueron Rosa Parks, Malcolm X y Martin Luther King. En 
1964, este movimiento consiguió la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, que 
prohibía la segregación racial en diversos espacios públicos. 

51 B 

La pregunta se vincula con un proceso sociopolítico ocurrido en Chile desde la década 
de 1960: la creciente movilización del campesinado. En relación con ello, la tabla 
refleja algunos de los cambios ocurridos como resultado de las reformas impulsadas 
por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), entre las que destacaron las 
leyes de Reforma Agraria y sindicalización campesina, ambas promulgadas en 1967. 
Estas normativas, en conjunto con otras leyes promulgadas al menos desde 1965, 
buscaron garantizar derechos laborales y sociales a los campesinos chilenos, un 
grupo que se había mantenido mayoritariamente al margen de la protección estatal 
en lo referente al trabajo. Tal como se aprecia en la tabla, todas estas iniciativas 
legales significaron asegurar derechos como la celebración de contratos de trabajo 
escritos, la limitación de la jornada laboral, el establecimiento de un salario mínimo 
y el pago de horas extraordinarias, entre otros aspectos. 

52 E 
Para la década de 1960 el sistema político chileno se caracterizó por el aumento de 
las divisiones ideológicas y por el predominio de la Democracia Cristiana como la 



 
 

  

 

 

 

 

 

fuerza electoral más importante en el centro político. Según se desprende del texto, 
el carácter programático de dicho partido cambió las condiciones del conjunto del 
sistema. Al sustituir en el centro político a un partido Radical, más moderado y 
mediador, la DC dificultó el diálogo y la construcción de acuerdos amplios en el 
ámbito político. Desde ese punto de vista, su irrupción como partido ideológico 
confabuló contra la estabilización del sistema y ello permite explica el clima de 
polarización ideológica que predominó en la década, hasta 1973. 

53 B 

Un factor relevante para entender la ampliación de la participación ciudadana en la 
década de 1960 fue la masificación de los medios de comunicación y el surgimiento 
de nuevos movimientos y productos culturales que ensancharon el horizonte de la 
cultura chilena. Un ejemplo de eso fue el desarrollo de un movimiento musical 
conocido como la Nueva Canción Chilena, cuyos exponentes se referían a la situación 
del país dejando en evidencia a través de sus canciones su compromiso social y 
político, como fue el caso de cantautores como Víctor Jara o Patricio Manns. 

54 A 

La polarización política durante la administración de la Unidad Popular [s]e expresó 
en forma regular en las calles de las principales ciudades del país. En ellas adherentes 
a la izquierda política se reunieron para manifestar su apoyo al gobierno como 
también los opositores, lo que en ocasiones terminó en enfrentamientos directos 
entre los sectores civiles. Para movilizar a los sectores críticos del país los partidos 
de Derecha cuestionaron la administración económica de la Unidad Popular y sus 
resultados. Especialmente, respecto al progresivo deterioro del abastecimiento y 
circulación de mercaderías en el mercado establecido, situación que produjo las 
famosas “colas” de la población para acceder a bienes básicos.  

55 E 

En este ejercicio es necesario analizar la fuente presentada, que contiene un 
fragmento de una entrevista realizada al historiador nacional Gabriel Salazar, para 
determinar un antecedente económico que influyó en el quiebre democrático de 1973 
en Chile. De acuerdo con lo señalado, uno de estos factores fue el problema de la 
inflación, que persistía desde los gobiernos anteriores al de la Unidad Popular (1970-
1973), pero que fue incentivado por la política económica seguida por ese gobierno. 
El alza explosiva de los precios fue impulsada por el aumento sostenido de los 
salarios que respaldaba el gobierno de Allende, lo cual, a su vez, se enmarcaba en 
un modelo económico “nacional-desarrollista” que priorizaba mantener alta la 
demanda de las familias y trabajadores; no obstante, ello habría repercutido en que 
la producción industrial nacional no fue capaz de satisfacer dicha demanda. Como 
resultado, durante la administración de Salvador Allende se llegó a una hiperinflación 
de tres dígitos –según algunos cálculos contemporáneos, en torno al 606% anual en 
1973– que, en conjunto con otros problemas económicos (déficit fiscal, paralización 
de la actividad industrial), contribuyeron al desarrollo de la crisis. 

56 B 

Una vez en el poder, la Junta militar manifestó un afán de refundación, 
reconstrucción y restauración del país, ya que consideraban que los chilenos habían 
caído en el “desquiciamiento moral y económico”, haciendo peligrar, incluso, “la 
seguridad interna y externa del país” y la “subsistencia” de Chile como “Estado 
independiente”. Por esta razón, la autoridad dictatorial se presentó a sí misma 
liderando una cruzada de salvación nacional. De este modo, se avanzó 
paulatinamente hacia la refundación y transformación de la institucionalidad chilena 



 
 

  

 

 

 

 

 

mediante la aprobación de una nueva Constitución Política, en un plebiscito 
cuestionable en su transparencia en 1980. 

57 B 

Los panfletos o impresos que figuran en este ejercicio se refieren a dos momentos 
políticos del período del régimen militar: el desarrollo de una Jornada de Protesta 
Nacional en 1986 y una invitación a votar NO en el Plebiscito de 1988, 
respectivamente. En ambas imágenes se observa la reorganización de la oposición 
social y política a la dictadura militar, lo que constituyó un proceso clave para la 
recuperación de la democracia en Chile. Las Jornadas de Protesta Nacional se 
desarrollaron al menos desde 1983 y reflejaron el descontento de importantes 
sectores de la población tras el impacto de la crisis económica de 1982. Por su parte, 
y a propósito de la realización en 1988 de un Plebiscito constitucional que definiría 
la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, los distintos sectores políticos 
opositores al régimen se agruparon en una coalición conocida como Concertación de 
Partidos por el NO.  

58 A 

Desde el inicio de la transición a la democracia en Chile, fue relevante el tema de las 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el régimen 
militar. En ese sentido, el gobierno de Patricio Aylwin conformó en 1990 la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), que elaboró 
un pormenorizado informe donde se recogieron miles de denuncias de violaciones a 
los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo 
de 1990. Posteriormente, en el mandato de Ricardo Lagos, se conformó la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como la Comisión Valech. 
Ambas instancias entregaron informes públicos sobre los atropellos a los derechos 
humanos ocurridos en el período señalado e hicieron recomendaciones concretas 
para que el Estado iniciara una política directa de reparación consistente en el 
financiamiento de programas especiales de salud, sistemas de beca y pensiones 
vitalicias, entre otras.  

59 D 

Esta pregunta requiere reconocer los factores que inciden en el incremento de la 
inflación. Teniendo en cuenta que esta corresponde al aumento de los precios de los 
bienes y servicios en el mercado, es necesario determinar cuál es una causa de este 
incremento. Los precios que establecen los productores lo hacen considerando todos 
los costos en los que deben incurrir para producir un bien, materias primas, insumos, 
mano de obra, impuestos, etc. Además, se debe considerar que esos bienes deben 
ser transportados a los mercados de consumo siendo este un costo que también se 
considera en el precio final. De este modo, el alza en las tarifas de transporte, por 
lo general asociada al aumento del precio del petróleo, incide directamente en el 
aumento de precios y, por lo tanto, en la inflación.  

60 D 

En una economía de mercado la motivación de los agentes económicos es la 
satisfacción de sus necesidades. En el caso de las empresas, además, es el logro de 
beneficios o ganancias por sus actividades. En este sentido, la producción de bienes 
está orientada a maximizar las ganancias de su actividad y, por lo tanto, el qué 
producir se resuelve según el funcionamiento del mercado: los productos que sean 
demandados por los consumidores (familias) son lo que se deben producir para 
cumplir con el objetivo de lucrar con su actividad. 

61 B 
El consumo responsable considera que las personas ajustan sus hábitos de consumo 
a las necesidades reales que tienen y a las del planeta, escogiendo opciones que 



 
 

  

 

 

 

 

 

favorezcan el medioambiente y la igualdad social. En este contexto, el consumo 
responsable implica considerar el impacto ambiental de los productos que se 
compran, valorando los procesos de producción, transporte, distribución, consumo y 
residuos; determinar la huella ecológica que algunos estilos de vida y consumismo 
producen; identificar empresas, productos y servicios que respeten el 
medioambiente y los derechos humanos; y por último, asegurar la calidad de lo 
comprado. Considerando lo anterior, el consumo responsable exige a las personas 
estar informadas, ya que esto les permite conocer y exigir sus derechos como 
consumidores y buscar la opción con el menor impacto negativo posible sobre el 
medioambiente y con un efecto positivo en la sociedad. 

62 A 

La pregunta se refiere a una acción realizada por el Estado o sector público como 
parte de una economía de mercado. El Estado puede entregar apoyo financiero a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante la entrega de subsidios o créditos 
“blandos”, esto es, con condiciones más flexibles y favorables a la empresa que los 
solicita, tales como bajas tasas de interés o plazos amplios para pagar el crédito. En 
Chile, por ejemplo, a través de la Corporación de Fomento (CORFO) el Estado 
entrega el crédito MIPYME a las micro, pequeñas y medianas empresas que quieran 
ampliar y/o mejorar su oferta de financiamiento a través de Intermediarios 
Financieros No Bancarios (IFNB). También por medio del Banco Estado se entrega el 
Financiamiento para Pequeño Empresario, es decir, un capital de trabajo para 
comprar insumos, equipamientos, realizar pagos a sus proveedores o a sus 
trabajadores o para financiar cualquier etapa de su ciclo de negocio. Las alternativas 
restantes son incorrectas, pues aluden a posibles acciones del Estado o sector público 
que no se condicen con el marco de una economía de mercado, como la chilena. 

63 D 

La presencia de fallos o distorsiones en una economía de mercado ha repercutido en 
la intervención del Estado para impedir o reducir el impacto de esos fallos sobre el 
conjunto de la economía. En nuestro país y en las últimas décadas, se ha creado y 
fortalecido una institucionalidad cuya meta consiste, entre otros aspectos, en 
cautelar por el respeto de los agentes económicos hacia el principio de la libre 
competencia. De este modo, se han establecido instituciones como la Fiscalía 
Nacional Económica (existente desde 1979) y el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (creado en 2003) que tienen atribuciones y funciones específicas en lo 
relativo a investigar prácticas monopólicas o colusivas y sancionarlas, 
respectivamente. 

64 D 

Para contestar esta pregunta correctamente es necesario comprender cuál es el 
objeto de estudio de la economía en un plano conceptual: cómo satisfacer 
necesidades, que son ilimitadas, con los recursos disponibles, los que suelen ser 
escasos. De esto se desprende el problema económico al que hace alusión el 
enunciado y que es la expresión representada en la opción D: existen más 
necesidades que recursos para satisfacerlas. 

65 A 

En el texto de este ejercicio se describa un fenómeno propio de la economía chilena 
en las primeras décadas del siglo XXI, correspondiente a la ampliación del acceso al 
crédito para un sector importante de consumidores. De acuerdo con el estudio 
realizado por los economistas, este aumento se debe principalmente a que las casas 
comerciales o de retail nacionales comenzaron a entregar créditos, especialmente de 
consumo, dirigidos a personas de menores ingresos (primer quintil). Como efecto de 



 
 

  

 

 

 

 

 

lo anterior, se ha producido un incremento del nivel de deuda en los hogares de 
menores recursos, con el consiguiente riesgo que ello implica para los ingresos de 
esas familias y la pérdida de su capacidad de ahorro o inversión. 

 
 




