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Resumen: En enero de 2019, mediante la pro-
PXOJDFLyQ�GH� OD� OH\��������VH�PRGL¿FDURQ� ODV�
reglas del sistema de justicia penal Chileno en 
materia de libertad condicional. Con miras a va-
lorar la utilidad de esto cambios en materia de 
prevención del delito y reinserción social este 
trabajo sistematiza información sobre las fun-
ciones de la libertad condicional en los sistemas 
de justicia penal, las características que se han 
dado a este mecanismo en la experiencia com-
parada, la regulación y funcionamiento de la li-
bertad condicional en Chile hasta el año 2018, 
\� ODV� SULQFLSDOHV� PRGL¿FDFLRQHV� UHDOL]DGDV� DO�
decreto ley 321 por la ley 21.124.

Se concluye que la incorporación de infor-
mes psicosociales con referencias a los factores 
de riesgo de los postulantes como requisito legal 
SDUD�RSWDU�DO�EHQH¿FLR��DVt�FRPR�OD�UHJXODFLyQ�
GH�OD�¿JXUD�GH�GHOHJDGRV�PDQGDWDGRV�SDUD�UHDOL-

AbstRAct: In January 2019, through the enact-
ment of the Law 21.124 the parole rules in the 
Chilean FULPLQDO� MXVWLFH�V\VWHP�ZHUH�PRGL¿HG��
The purpose of this article is to analyze the use-
fulness of these changes for crime prevention, 
reentry, and social reintegration in the Chilean 
context. To achieve that goal, this article in-
cludes a systematization of the parole functions 
in criminal justice systems, describing the char-
acteristics of this mechanism in comparative 
experiences. The article analyses the regulation 
and functioning of parole in Chile until 2018, 
DQG� WKH�PDLQ�PRGL¿FDWLRQV� WR� WKH� FXUUHQW�'H-
cree- Law 321 made by the Law 21.124.

It is concluded that the incorporation of psy-
chosocial reports with mandatory references to 
risk factors as a legal requirement to qualify for 
WKH�EHQH¿W��DV�ZHOO�DV� WKH� UHJXODWLRQ�RI�SDUROH�
RI¿FHUV� ERXQG� WR� IROORZ� XS� DQG�PDNH� SV\FKR-

*�$ERJDGR��3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&KLOH��'LSORPDGR�HQ�&ULPLQRORJtD�\�HQ�0HWRGRORJtD�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FXDOLWDWLYD�GH�OD�
misma casa de estudios. Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Actualmente se desempeña como investigador en el Área de 
Justicia y Reinserción en Fundación Paz Ciudadana y como Profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Mayor. Correo de contacto: 
XR¿JXHU#XF�FO.

https://doi.org/10.21703/issn0717-0599/2018.n35-04



ISSN 0717-059964 REVISTA DE DERECHO • Universidad Católica de la Santísima Concepción - Nº 35 - 2018 (63-77)

Ulda Omar FigUerOa Ossa / /D�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�HQ�HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�FKLOHQR��)XQFLRQDPLHQWR�DFWXDO�\�SULQFLSDOHV�PRGL¿FDFLRQHV���

VRFLDO�LQWHUYHQWLRQ�WR�WKH�EHQH¿FLDULHV��DUH�HOH-
ments that can contribute to crime prevention 
and social reintegration. Moreover, several 
problems to increase the number of parolees are 
LGHQWL¿HG��$PRQJ�WKHVH�SUREOHPV��LW�SRVVLEOH�WR�
KLJKOLJKW� WKH�XQMXVWL¿HG�LQFRUSRUDWLRQ�RI�VRPH�
felonies into the exclusión catalog (article 3 of 
the Law), the rule that allows to apply retroac-
tively the application requirements (article 9 of 
the Law), the lack of adequacy of conduct quali-
¿FDWLRQ�UXOHV��DQG�DQ�LQDGHTXDWH�HVWLPDWLRQ�RI�
the number of future parolees and intervention 
necessities prior to the generation of the execu-
tive order of the Law 21.124.

Key WoRds: Parole, reentry, social reintegra-
WLRQ��/DZ��'HFUHH�����

zar seguimiento e intervención psicosocial a los 
EHQH¿FLDGRV� VRQ� HOHPHQWRV� TXH� FRQWULEXLUiQ� D�
la prevención del delito y la reinserción social. 
$VLPLVPR�VH�LGHQWL¿FDQ�FRPR�REVWDFXOL]DGRUHV�
D�OD�DVSLUDFLyQ�GH�DXPHQWDU�HO�Q~PHUR�GH�EHQH¿-
FLDULRV��OD�LQMXVWL¿FDGD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�DOJXQRV�
delitos al catálogo de exclusión (artículo 3 de la 
ley), la regla de retroactividad de los requisitos 
de postulación (artículo 9 de la ley), la falta de 
DGHFXDFLyQ�GH�ODV�QRUPDV�VREUH�FDOL¿FDFLyQ�GH�
conducta, y la ausencia de estimaciones sobre 
volumen de demanda y necesidades de interven-
ción de los usuarios que anteceda la regulación 
reglamentaria de la ley.

PAlAbRAs clAve: Libertad condicional, reinser-
ción social, Decreto Ley 321.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años ha tenido lugar un intenso debate, tanto en la opinión pública 
como a nivel parlamentario, sobre los mecanismos por los cuales nuestro sistema de justicia auto-
riza la salida anticipada de la cárcel de las personas privadas de libertad mediante la institución de 
la libertad condicional1. Durante la presente década, pero con mayor énfasis a partir del año 2016, 
diversas problemáticas relacionadas con la libertad condicional han sido discutidas, entre otras, 
cuales debieran ser los criterios en lo que debe fundarse su concesión y que tan recurrente es que las 
SHUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�SRU�HOOD�UHLQFLGDQ�HQ�VX�FRPSRUWDPLHQWR�GHOLFWXDO�

Como reacción a la discusión generada en torno a estas y otras materias2, parlamentarios 
GH�GLVWLQWDV�EDQFDGDV�SROtWLFDV�SUHVHQWDURQ�GXUDQWH�������FXDWUR�PRFLRQHV�TXH�SURSRQtDQ�PRGL¿-
caciones de diversa naturaleza a la regulación que realiza actualmente el Decreto Ley 321 del año 
1925 en materia de libertad condicional. Una de estas mociones, contenida en el boletín 10.696-07, 
IXH�¿QDOPHQWH�SDWURFLQDGD�SRU�HO�HMHFXWLYR�GH�OD�pSRFD�\�FRQWLQXy�FRQ�p[LWR�VX�WUDPLWDFLyQ�SDUOD-
PHQWDULD��VLHQGR�¿QDOPHQWH�SURPXOJDGD�HQ�HO�GLDULR�R¿FLDO�PHGLDQWH�OD�OH\��������HQ�HO�PHV�GH�
enero de 2019.

Dada la relevancia que durante los últimos años ha tenido el debate sobre el funcionamien-
WR�GH�GLFKR�PHFDQLVPR�MXUtGLFR��TXH�OOHYR�¿QDOPHQWH�D�PRGL¿FDU�VX�PDUFR�UHJXODWRULR��HO�SUHVHQWH�
artículo propone hacer una revisión general sobre el funcionamiento de la libertad condicional. Para 
ello, se comenzarán presentando algunos antecedentes necesarios para comprender la utilidad del 
mecanismo de la libertad condicional, dando cuenta además de sus principales características en la 
legislación comparada. A continuación, se dará cuenta de la forma como se encuentra regulada la 
libertad condicional en el sistema de justicia Chileno, describiendo sus principales características 
y dando cuenta de datos sobre el volumen de personas que accedieron a la libertad condicional 

1�(QWUH�ORV�DxRV������D�������VH�SUHVHQWDURQ�DO�PHQRV����SUR\HFWRV�GH�OH\�TXH�WLHQHQ�FRPR�LGHD�PDWUL]�SULQFLSDO�PRGL¿FDU�OD�UHJXODFLyQ�
GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��D�OR�TXH�GHEHQ�VXPDUVH�RWURV�WDQWRV�SUR\HFWRV�GH�OH\�TXH�FRQ�RFDVLyQ�GH�RWUDV�UHIRUPDV�SURSRQHQ�PRGL¿FDFLRQHV�
al decreto ley 321. 

2 También desde 2016, pero con mayor énfasis a partir de la SCS 16.817-2018 que concedió la libertad condicional a 7 militares conde-
nados por delitos de lesa humanidad por hechos cometidos entre los años 1973-1990, otra materia que ha suscitado controversia en materia de 
libertad condicional, es el de la imposición de exigencias legales para conceder la libertad condicional a personas condenadas por esta clase 
de delitos. Si bien este trabajo no ahondará mayormente en esta materia en particular, pues su complejidad e importancia ameritaría un trata-
PLHQWR�VHSDUDGR��VHUiQ�PHQFLRQDGRV�WDQJHQFLDOPHQWH�DO�H[SOLFDU�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�OHJDOHV�DO�GHFUHWR�OH\�����LQWURGXFLGDV�SRU�OD�OH\��������
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GXUDQWH�OD�SUHVHQWH�GpFDGD�\�ORV�QLYHOHV�GH�UHLQFLGHQFLD�GH�TXLHQHV�VH�EHQH¿FLDQ�GH�HOOD��/XHJR��VH�
GHVFULELUiQ�ODV�SULQFLSDOHV�PRGL¿FDFLRQHV�UHDOL]DGDV�DO�DFWXDO�'HFUHWR�/H\�����SRU�HO�SUR\HFWR�GH�
ley contenido en el boletín 10.696-07, para concluir relevando los principales aportes y desafíos de 
la nueva regulación propuesta en materia de libertad condicional. 

2. LA LIBERTAD CONDICIONAL EN LA LITERATURA, LA EXPERIENCIA COMPA-
RADA Y EN EL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL

2.1. Funciones de la libertad condicional y su utilidad como mecanismo para evitar la reinciden-
cia delictual 

En sus orígenes, el mecanismo jurídico de la libertad condicional se remonta a las ideas 
reformistas de los siglos XVIII y XIX, que en materia penal promovieron un cambio desde posi-
ciones en torno al fundamento de la pena exclusivamente retribucionistas, hacia posturas centradas 
en la prevención como fundamento del castigo. En dicho contexto, este mecanismo jurídico fue 
concebido como la última etapa de la ejecución de las penas privativas de libertad en un sistema 
penitenciario diseñado para devolver progresivamente su libertad al condenado en razón de su buen 
comportamiento o del cumplimiento de ciertas metas u objetivos3. 

Sin embargo, a pesar de sus orígenes eminentemente prevencionistas, no siempre los obje-
tivos atribuidos a la libertad condicional se condicen con esta función de la pena. 

De esta forma, en ocasiones se ha atribuido4 como función de la libertad condicional, el 
permitirle a la administración penitenciaria afrontar algunos problemas propios del régimen in-
terno, tales como el hacinamiento o el control del comportamiento de la población penal. En este 
~OWLPR�FDVR��OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�VH�SUHVHQWD�FRPR�XQ�EHQH¿FLR��FX\D�VROD�H[LVWHQFLD��VHJ~Q�VH�
plantea, generaría incentivos a los internos para mantener un buen comportamiento al interior de 
las cárceles, bajo la amenaza de no poder optar a ella en caso que su comportamiento no sea bien 
valorado por la autoridad penitenciaria.

A pesar de lo anterior, las funciones propias de la libertad condicional deben ser buscadas 
en el ámbito preventivo, esto es, como mecanismo para evitar la reincidencia del condenado y para, 
en último término promover su reinserción social.

 En relación a la primera de estas funciones, debe tenerse en cuenta que la idoneidad de la 
libertad condicional como mecanismo para reducir la reincidencia delictual no ha estado exenta de 
controversias. Como ha sido planteado desde la criminología5, si bien existe evidencia que apoya 
los efectos de la concesión de la libertad condicional en la disminución del riesgo de reincidencia 
GHO�EHQH¿FLDGR6, no siempre los estudios que buscan determinar estos efectos logran controlar va-
riables asociadas al “efecto de selección” inherente a la concesión de la libertad condicional7. Esto 
se produce pues naturalmente los internos que acceden a la libertad condicional tenderían a coinci-
dir con aquellos que tienen menores niveles de riesgo de reincidencia dentro de la población penal, 
OR�TXH�GL¿FXOWD�HVWDEOHFHU�VLPLOLWXGHV�HQ�XQD�HYDOXDFLyQ�HPStULFD�HQWUH�XQ�JUXSR�GH�WUDWDPLHQWR�GH�
estas características y un grupo de control con diverso niveles de riesgo de reincidir. 

3 ABADINSKY, HOWARD, Probation and Parole, Theory and Practice, 6ª edición, Prentice Hall, 1997.
4 TÉBAR, BEATRIZ. El modelo de Libertad Condicional Español, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2004.
5 MORALES, ANA MARÍA. “Redescubriendo la libertad condicional”. Revista Conceptos nº 30, abril de 2013. Disponible en línea en: 

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/08/conceptos-30-redescubriendo.pdf. Fecha de consulta: 11-07-2018.
6 Fundación Paz Ciudadana. 3URSXHVWD�GH�PRGL¿FDFLyQ�D�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO. Presentación ante la comisión de constitución, legisla-

ción, justicia y reglamento del Senado, 01-06-2016. 
7 ELLIS, TOM. Y MARSHALL, PETER, “Does Parole Work? A Post-Release Comparison of Reconviction Rates for Paroled and Non-

Paroled Prisoners” 7KH�$XVWUDOLDQ�DQG�1HZ�=HDODQG�-RXUQDO�RI�&ULPLQRORJ\, Volume 33 number 3, 2000, p. 300-317.



REVISTA DE DERECHO • Universidad Católica de la Santísima Concepción - Nº 35 - 2018 ISSN 0717-059966

A pesar de ello, evidencia criminológica reciente8 parece estar a favor de los efectos de la 
libertad condicional en la disminución de la reincidencia, por cuanto estudios que han logrado con-
WURODU�HO�³HIHFWR�GH�VHOHFFLyQ´��KDQ�PRVWUDGR�UHVXOWDGRV�SRVLWLYRV�D�IDYRU�GHO�JUXSR�GH�EHQH¿FLDULRV�
de la libertad condicional. En efecto la reinserción social del condenado en la comunidad parece ser 
un elemento relevante para generar efectos en la disminución de su riesgo de reincidencia. Como ha 
planteado algunos autores9, la libertad condicional es también un mecanismo que permite mitigar 
los efectos desocializadores inherentes a la cárcel, haciendo compatible la vida fuera de la cárcel 
de la persona condenada el régimen de control propio del cumplimiento de una pena, el que se con-
cretiza en la imposición de condiciones que permiten instaurar un periodo de prueba. Ello, permite 
llevar a cabo otro de los objetivos de la libertad condicional: permitirle a la autoridad apreciar, ahora 
en libertad, si el cambio que el condenado ha venido mostrando al interior de la cárcel es auténtico, 
duradero en el tiempo y transferible a la vida en comunidad. 

2.2. Características de la libertad condicional en la experiencia comparada

Si se revisa la experiencia de algunos sistemas jurídicos anglosajones, en los cuales el 
mecanismo equivalente a la libertad condicional (parole) presenta un importante desarrollo y larga 
raigambre institucional, es posible observar que este presenta dos características (ausentes actual-
mente en nuestro sistema de justicia) que permiten potenciar los efectos de este mecanismo en la 
GLVPLQXFLyQ�GH�OD�UHLQFLGHQFLD�GHOLFWXDO�\�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�UHLQVHUFLyQ�VRFLDO�GHO�EHQH¿FLDULR��
siendo estos: i) el que su concesión no se funda exclusivamente en el comportamiento del interno 
que la solicita, sino también en su riesgo de reincidencia, y ii) que el sistema penitenciario realiza, 
SRVWHULRU�D�VX�FRQFHVLyQ��XQ�VHJXLPLHQWR�\�DFRPSDxDPLHQWR�DFWLYR�GHO�EHQH¿FLDULR��WDQWR�FRQ�¿QHV�
GH�FRQWURO�FRPR�FRQ�¿QHV�GH�LQVHUFLyQ�VRFLDO�

En primer lugar, el valorar no solo el comportamiento del interno que la solicita sino que 
también su riesgo de reincidencia para fundar la decisión de otorgarle la libertad condicional, es 
una decisión con fundamento empírico, pues el estado actual del conocimiento criminológico, en 
SDUWLFXODU�HO�YLQFXODGR�D�ODV�WHRUtDV�GH�ORV�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�SHUPLWHQ�D¿UPDU�TXH�QL� OD�FRQGXF-
ta intrapenitenciaria ni el comportamiento educacional y laboral del interno son, por si solos, un 
adecuado predictor de la reincidencia futura10 11. En virtud de ello, condicionar la concesión de la 
OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�H[FOXVLYDPHQWH�D�HVWRV�IDFWRUHV��HV�LQVX¿FLHQWH�SDUD�HVWLPDU�TXH�HO�VROLFLWDQWH�
se encuentra en condiciones de retomar su vida en libertad sin que exista un riesgo relevante de que 
vuelva a delinquir.

Para poder estimar más adecuadamente el riesgo de reincidencia de los candidatos, en la 
experiencia comparada se utilizan instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia. Estos son 
instrumentos construidos empíricamente, que tienen carácter a-teórico y para cuyo desarrollo se 
han utilizado análisis estadísticos sobre determinados grupos de infractores, a quienes se realiza un 
seguimiento durante un periodo de tiempo determinado12. Asimismo, para evitar sesgos en su apli-
cación, estos instrumentos no son confeccionados por los servicios de prisiones sino que por órga-
nos independientes del que está a cargo de la custodia de los internos. De esta forma, en Inglaterra y 
Gales, por ejemplo, esta labor es realizada por el denominado parole board, el que está conformado 
por 232 miembros de diversas profesiones, jueces, psiquiatras, psicólogos, entre otros13. 

8 LATESSA, EDWARD Y SMITH, PAULA. Corrections in the community, 5ª edición, Anderson Publishing, 2011.
9 TÉBAR, BEATRIZ, ob. cit., p. 61.
10 ANDREWS, DON Y BONTA, JAMES, The psychology of criminal conduct, 4th ed. Newark, NJ: Matthew Bender, 2006.
11 LATESSA, EDWARD. LISTWAN, SHELLEY Y KOETZLE, DEBORAH, :KDW�:RUNV� �DQG�'RHVQ¶W�� LQ�5HGXFLQJ�5HFLGLYLVP. 1º 

edición. Anderson Publishing, New York. 2014.
12 DRESNER, RODRIGO, Psiquiatria forense en lo penal. Ediciones IKU, Santiago. 2010.
13 Fundación Paz Ciudadana, ob. cit., p. 12.
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Por otra parte, algunos sistemas penitenciarios realizan un seguimiento y un acompaña-
PLHQWR�DFWLYR�GHO�EHQH¿FLDULR��QR�VROR�SDUD�HMHFXWDU�HO�FRQWURO�SURSLR�GH�TXLHQ�D~Q�FXPSOH�XQD�
sanción penal, sino también con miras a otorgarle prestaciones sociales que disminuyan su riesgo 
de reincidencia. Ello se funda en evidencia empírica14 que muestra que el primer año posterior 
al regreso a la vida en libertad es el periodo donde las personas son más proclives a la comisión 
de nuevos delitos (fenómeno que según muestra alguna evidencia empírica levantada en nuestro 
país15��WDPELpQ�VH�FRQ¿JXUD�UHVSHFWR�GH�OD�SREODFLyQ�SHQDO�&KLOHQD���(V�HQ�HVWH�FRQWH[WR�TXH�FREUD�
importancia intervenir en el proceso de reinserción social que tiene lugar los meses inmediatamente 
posteriores al egreso de la cárcel, para lo cual precisamente la literatura criminológica16 recomienda 
implementar mecanismos de egreso de la cárcel que sean progresivos (como la libertad condicio-
nal) y que impliquen un acompañamiento activo del egresado.

En razón de lo anterior es que en la experiencia comparada existen mecanismos de apoyo 
\�FRQWURO�GH�ODV�SHUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��HQ�GRQGH�HOODV�TXHGDQ�VXMHWDV�
D� OD� VXSHUYLVLyQ�DFWLYD�GH� OD�¿JXUD�GH�XQ�GHOHJDGR� �SDUROH�RI¿FHU�17, funcionario que cumpliría 
funciones similares a las que en nuestro sistema penitenciario le son encargadas a los delegados de 
libertad vigilada. 

Finalmente, una característica importante de esta supervisión en la experiencia comparada 
es que supone la realización de un seguimiento individualizado18. Esto supone evitar la imposición 
GH�FRQGLFLRQHV�HVWDQGDUL]DGDV�SDUD�WRGRV�ORV�EHQH¿FLDGRV��\�SRU�HO�FRQWUDULR��VXSRQH�HVWDEOHFHU�OD�
LQWHQVLGDG�\�QDWXUDOH]D�GHO�DSR\R�RWRUJDGR�\�GHO�FRQWURO�D�TXH�TXHGDQ�VXMHWRV�ORV�EHQH¿FLDGRV�HQ�
función de su pronóstico de reinserción social. De esta forma, en las situaciones más favorables 
VH�UHTXHULUi�XQ�FRQWDFWR�PtQLPR�FRQ�HO�EHQH¿FLDGR��SXGLpQGRVH�HVWDEOHFHU�OD�REOLJDFLyQ�GH�WRPDU�
contacto telefónico periódico con el delegado o supervisor o de reunirse periódicamente con el) y 
en situaciones menos favorables se requerirá un contacto más intenso o derechamente una inter-
YHQFLyQ�SVLFRVRFLDO�HVSHFL¿FD��SXGLHQGR�DXPHQWDUVH�OD�SHULRGLFLGDG�GHO�FRQWDFWR�FRQ�HO�VXSHUYLVRU�
junto con la obligación de remitirle un test de consumo de drogas o alcohol o estableciéndose la 
obligación de asistir a programas especializados de intervención).

2.3. Funcionamiento de la libertad condicional en Chile previo a la regulación realizada por la 
ley 21.124

(O�PHFDQLVPR�MXUtGLFR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�SUHYLR�D�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�UHDOL]DGDV�SRU�
la ley 21.124 tenía entre sus principales características las siguientes:

i. Era legalmente descrita como una forma particular de cumplir una pena privativa de liber-
tad en libertad, que dejaba al condenado sujeto a un régimen de control, a cargo de Gendarmería de 
Chile y al cumplimiento de determinadas obligaciones educacionales y laborales (DL 321; articulo 
1 y 6).

ii. Permitía optar a la libertad condicional a toda persona condenada a una pena privativa de 
libertad superior a 1 año de duración, que hubiere cumplido más de la mitad de su condena, que 
hubiere observado conducta intachable en el establecimiento penal y que hubiere cumplido con 
determinadas exigencias educacionales y laborales (DL 321; art 2). Se contemplaba además un 

14 JONES, CRAIG. HUA1, JIUZHAO. DONNELLY, NEIL. MCHUTCHISON, JUDY Y HEGGIE, KYLEIGH, “Risk of re-offending 
among parolees”, Contemporary Issues in Crime and Justice, Nº91, NSW Bureau of Crime Statistics and Research. 2006.

15 MORALES, ANA MARIA. MUÑOZ, NICOLAS. FABREGAS, JORGE, La Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno, 2013. 
Disponible en línea en: http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2013-03-21_reincidencia-en-el-sistema-penitenciario-chi-
leno.pdf. Fecha de consulta: 11-07-2018.

16 PETERSILIA, JOAN, When Prisoners Come Hhome. Parole and Prisoner Reentry, Oxford University Press, 2003.
17 Fundación Paz Ciudadana, ob. cit., p. 4.
18 Fundación Paz Ciudadana, ob. cit., p. 6.
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catálogo de delitos respecto de los cuales se establecían exigencias de plazo adicionales, en general 
respecto de delitos graves contra las personas, pero también respecto otros delitos incluidos en di-
cho catalogo por razones político criminales19, en muchos casos, discutibles20.

iii. Era otorgada por una comisión que se conformaba a nivel regional en cada Corte de Ape-
laciones, sesionando 2 veces al año (durante los meses de abril y octubre), y que era formada por 
jueces de cada Corte de Apelaciones21. La resolución de esta comisión debía considerar, aunque de 
manera no vinculante, un informe emitido por el jefe del establecimiento en que se encuentra el 
condenado que opta a ella. Se disponía que estos informes fueran confeccionados por el tribunal de 
conducta que opera en cada establecimiento penal, siendo su actual objeto el informar a la comisión 
de libertad condicional el cumplimiento de los requisitos de comportamiento, educación y trabajo 
establecidos por el Decreto Ley 321 (Decreto 2442; art 5 y siguientes). No se disponía como obli-
gatorio en dicha regulación reportar en estos informes el riesgo de reincidencia del postulante, lo 
TXH�GL¿FXOWDED�D�OD�FRPLVLyQ�SRQGHUDU�SDUD�FRQFHGHU�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��FRQ�DOJ~Q�JUDGR�GH�
certidumbre, las probabilidades de que el candidato volviera a cometer un delito. 

iv. La condena por la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las obligaciones 
de control, educacionales o laborales que se imponen en el contexto de la libertad condicional daba 
lugar a la revocación de la libertad condicional, debiendo el condenado completar el saldo de pena 
en un recinto penitenciario, privado de libertad. 

(O�YROXPHQ�GH�SHUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�SRU�HO�DFWXDO�PHFDQLVPR�GH�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�HQ�
el sistema de justicia Chileno correspondía hasta 2018 solo a una fracción muy menor del total 
de la población condenada a penas privativas de libertad. Ello, a pesar de que los requisitos para 
optar a la libertad condicional no parecían ser especialmente estrictos. Los datos disponibles con-
tradicen la creencia generalizada en la opinión pública y el mundo político de que nuestro sistema 
penitenciario utilizaba en exceso el mecanismo de la libertad condicional, pues lo hacía de manera 
VLJQL¿FDWLYD�LQIHULRU�TXH�RWURV�VLVWHPDV�MXUtGLFRV�

En efecto, datos del sistema penitenciario nacional dan cuenta que durante los últimos años 
GH�OD�GpFDGD�SDVDGD�HO�XVR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�EHQH¿FLDED�HQ�WRUQR�DO������GH�OD�SREODFLyQ�
SHQDO��OOHJDQGR�D�XQ�PtQLPR�GH�XQ�������HQ�������&RQ�SRVWHULRULGDG�D�HVH�DxR��HV�GHFLU��OXHJR�GHO�
incendio de la Cárcel de San Miguel22, se observa un alza sostenida en el número y proporción de 
privados de libertad al que le es permitido acceder a la libertad condicional, lo que también coincide 
FRQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�OHJDO�GHO�DxR������TXH�VDFy�GHO�0LQLVWHULR�GH�-XVWLFLD�\�RWRUJy�D�XQD�FRPLVLyQ�
de libertad condicional la facultad de conceder la libertad condicional. Luego de ambos eventos, 
VH�SXHGH�DSUHFLDU�XQ�DO]D�HQ�HO�Q~PHUR�\�SRUFHQWDMH�GH�EHQH¿FLDGRV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��HO�
TXH�OOHJR�FDVL�D�����HQ������\�D�XQ�Pi[LPR�GH��������HQ�������WDO�FRPR�SXHGH�DSUHFLDUVH�HQ�HO�
siguiente cuadro.

19 La promulgación de la ley 20.913, conocida como “Agenda corta anti delincuencia” impuso nuevas restricciones a la libertad condi-
cional, al incluir dentro del catálogo de personas que pueden ser candidatas a la libertad condicional solo habiendo cumplido 2/3 de su pena 
privativa de libertad (y no la mitad, como indica la regla general) a los condenados por robo con intimidación y por robo con fuerza en las 
cosas en lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias (artículo 7 nº 2, ley 20.931).

20 MERTZ, CATALINA. MORALES, ANA MARÍA Y FIGUEROA, ULDA OMAR, $QiOLVLV�GHO�SUR\HFWR�GH�$JHQGD�FRUWD�DQWL�GHOLQ-
cuencia. 2015. Disponible en línea en: https://pazciudadana.cl/biblioteca/prevencion-del-delito/analisis-del-proyecto-de-agenda-corta-anti-
delincuencia/ (fecha de consulta: 02-12-2018).

21 La entrega de la facultad de otorgar la libertad condicional a esta comisión, solo tuvo lugar con posterioridad a una reforma al DL 
����TXH�WXYR�OXJDU�HO�DxR������PHGLDQWH�OD�GLFWDFLyQ�GH�OD�OH\���������$�SDUWLU�GH�HVWD�PRGL¿FDFLyQ��VHJ~Q�VH�H[SRQGUi�FRQ�PiV�GHWDOOH�PiV�
DGHODQWH��SXGR�DSUHFLDUVH�XQ�DXPHQWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��3UHYLR�D�������OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�HUD�VROR�
propuesta por esta comisión, pero decidida en última instancia por el Ministerio De Justicia, siendo mediante ese mecanismo mucho menor el 
número de personas que accedían a la libertad condicional.

22 El día 8 de diciembre de 2010 tuvo lugar un incendio en la cárcel de San Miguel, un importante recinto carcelario en Santiago de Chile. 
Producto de este hecho tuvieron que ser evacuados más de 200 internos, falleciendo 81 de ellos. 
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Cuadro nº 1. 3HUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�FRQ�ORV�EHQH¿FLRV�LQWUDSHQLWHQFLDULRV�GH�VDOLGD�FRQWURODGD�DO�
medio libre y de libertad condicional. Periodo 2007 a 2018.

Año Personas cumpliendo penas 
privativas de libertad

3HUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�FRQ�
la libertad condicional

Proporción de personas 
condenadas que hacen uso de 

la libertad condicional
2007 32.796 911 �����

2008 37.379 876 �����

2009 40.653 1.153 �����

2010 42.868 795 �����

2011 43.006 1.204 �����

2012 40.734 2.276 �����

2013 37.059 3.561 �����

2014 34.180 3.352 �����

2015 32.406 2.276 �����

2016 30.978 4.600 ������

2017

2018

Fuente: Elaboración propia, en base al compendio estadístico de Gendarmería de Chile, 2019.

Sin embargo, a pesar del alza que viene manifestando durante esta década la tasa de liber-
tad condicional, el uso de este mecanismo jurídico es aún muy limitado, si se compara con el de 
otros sistemas de justicia, como el de los Estados Unidos, país que a pesar de ser considerado como 
uno de los más punitivos de occidente, posee tasas de libertad condicional (parole) sustantivamente 
VXSHULRUHV�D�ODV�&KLOHQDV��(Q�HO�VLVWHPD�SHQLWHQFLDULR�GH�HVH�SDtV��KDQ�VLGR�EHQH¿FLDGRV�FRQ�OD�OL-
EHUWDG�FRQGLFLRQDO�HQWUH�HO�����DO�����GH�ODV�SHUVRQDV�SULYDGDV�GH�OLEHUWDG�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV����
años, tal como se puede ver en el siguiente cuadro

Cuadro nº 2. Datos sobre la población penal de los Estados Unidos por subsistema y en libertad 
condicional. Periodo 2005 a 2016.

Año
Personas 

condenadas a penas 
de cárcel

Personas cumpliendo su 
pena de cárcel en libertad 

condicional (Parole)

Condenados a penas privativas de 
libertad que hacen uso de la libertad 

condicional (%)
2007 3.122.500 826.100 ������

2008 3.138.500 828.200 ������

2009 3.122.300 824.600 ������

2010 3.119.900 840.800 ������

2011 3.108.000 855.500 ������

2012 3.089.700 858.400 ������

2013 3.072.000 849.500 ������

2014 3.082.000 856.900 ������

2015 3.030.500 857.700 ������

2016 3.032.900 870.500 ������

Fuente: Elaboración propia, en base al informe “Probation And Parole In The United States, 2016”, del Bureau of Justice 
Statics.
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(Q�FXDQWR�D�OD�UHLQFLGHQFLD�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�VRQ�EHQH¿FLDGDV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�
en Chile, un levantamiento de información realizado por Fundación Paz Ciudadana el año 201623, 
dio cuenta de la relación entre concesión de libertad condicional y la reincidencia delictual de 
quienes accedieron a ella, mostrando que esta es menor que la de la población penal que no recibe 
HVWH�EHQH¿FLR��(Q�HIHFWR��GH�ORV�LQWHUQRV�EHQH¿FLDGRV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�GXUDQWH�������VROR�
HO�������UHLQFLGLHURQ�GHQWUR�GH�ORV�WUHV�DxRV�VLJXLHQWHV�D�VX�HJUHVR��PLHQWUDV�TXH�SRU�VX�SDUWH�HO�
����GH�TXLHQHV�FXPSOLHURQ�OD�WRWDOLGDG�GH�VX�FRQGHQD�HQ�HQFLHUUR��UHLQFLGLHURQ�GHQWUR�GHO�PLVPR�
periodo.

3. PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA REGULACIÓN DE LA LIBERTAD CONDI-
CIONAL CONTENIDAS EN LA LEY 21.124

Durante el mes de Mayo de 2016, un grupo políticamente transversal de senadores24 pre-
VHQWy�XQ�SUR\HFWR�GH�OH\�SDUD�PRGL¿FDU�OD�UHJXODFLyQ�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��$�ORV�SRFRV�PHVHV��
este fue patrocinado por el ejecutivo de la época. A pesar de que la coalición gobernante cambio 
a principios de 2018, la nueva administración continuó impulsando este proyecto de ley, el que 
concluyo su tramitación legislativa en Enero de 2019, fecha en la cual se promulgo la ley 21.124. 
$�SDUWLU�GH�HVD�IHFKD��FRPHQ]DURQ�D�UHJLU�ODV�VLJXLHQWHV�PRGL¿FDFLRQHV�UHJXODFLyQ�GH�OD�OLEHUWDG�
condicional contenidas en el Decreto Ley 32125 vigente hasta esa fecha.

D�� &DPELRV�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�OHJDO�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO� El artículo 1 del nuevo De-
FUHWR�/H\�����PRGL¿FD�OD�GH¿QLFLyQ�OHJDO�GH�OD�OLEHUWD�FRQGLFLRQDO��3RU�XQD�SDUWH��VH�UHHPSOD]D�OD�
palabra “delincuente”, cambiándola por la palabra “persona”, término evidentemente más adecuado 
SDUD�KDFHU�UHIHUHQFLD�D�UHIHUHQFLD�DO�EHQH¿FLDULR�GH�HVWH�PHFDQLVPR�MXUtGLFR��$VLPLVPR��HQ�OXJDU�GH�
conceptualizarse la libertad condicional como “medio de prueba de la corrección y rehabilitación 
HIHFWLYD�GHO�EHQH¿FLDULR´��VH�OD�GH¿QH�FRPR�³PXHVWUD�GH�ORV�DYDQFHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�UHLQVHUFLyQ�
VRFLDO�GHO�EHQH¿FLDGR´��&RQ�HOOR��QR�VROR�VH�DFWXDOL]D�HO�OHQJXDMH�XVDGR�SRU�HVWD�QRUPDO�D�WpUPLQRV�
más propios del estado actual de la literatura criminológica, sino que también se introduce la idea de 
progresividad del cumplimiento de la pena en donde la libertad condicional es una actividad más de 
un proceso de reinserción social que comienza al interior de la cárcel pero termina necesariamente 
en la comunidad.

Junto con lo anterior, y con miras a zanjar la discusión en torno a si la libertad condicional 
se trataría de un derecho que debe concederse automáticamente a todos los internos que cumplan 
FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�REMHWLYRV�LQGLFDGRV�HQ�OD�OH\�R�VL�VH�WUDWD�GH�XQ�EHQH¿FLR�TXH�SXHGH�R�QR�VHU�HQ-
tregado por la autoridad a aquellos postulantes que cumplan con ciertos requisitos, el nuevo inciso 
segundo del artículo 1 del Decreto Ley 321 hace referencia expresa a la libertad condicional como 
XQ�EHQH¿FLR��LGHD�TXH�OXHJR�VH�UHLWHUD�HQ�HO�QXHYR�DUWtFXOR���GHO�'HFUHWR�/H\�����

E�� 5HTXLVLWRV�SDUD�SRVWXODU�DO�EHQH¿FLR26: al igual como ocurría en la antigua regulación, 
el nuevo texto artículo 2 del Decreto Ley 321 limita la postulación a la libertad condicional a solo 
condenados a penas privativas de libertad superiores a 1 año. Sin embargo, se incorporan algunas 

23 Fundación Paz Ciudadana, ob. cit., p. 9.
24 El proyecto de ley fue presentado por vía de moción parlamentaria de los Senadores Pedro Araya, Felipe Harboe, Alberto Espina y 

Hernán Larraín. 
25 Uno de los temas objeto de discusión durante la tramitación legislativa de este proyecto de ley, fue el determinar si una vez promulgada, 

estas normas enmendarían parte del Decreto Ley 321 o si lo derogarían y establecerían una nueva ley de libertad condicional. Según consta 
en el informe de la comisión mixta que intervino en la última parte de la tramitación legislativa, se optó por la primera de estas opciones, pues 
se consideró la mejor forma para evitar problemas de aplicación temporal de la ley, bajo el supuesto de que la voluntad del legislador es que 
GLFKDV�PRGL¿FDFLRQHV�IXHUDQ�DSOLFDEOHV�D�WRGD�OD�SREODFLyQ�SHQDO�GHVGH�HO�PRPHQWR�GH�OD�SURPXOJDFLyQ�GH�GLFKD�OH\��

26 Sobre esta materia se debe tener presente que la norma del artículo 9 del nuevo decreto ley 321 señala que se entenderá que los requi-
VLWRV�SDUD�OD�REWHQFLyQ�GHO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�VRQ�DTXHOORV�TXH�VH�H[LJHQ�DO�PRPHQWR�GH�OD�SRVWXODFLyQ��QRUPD�TXH�SHUPLWH�
aplicar retroactivamente estos requisitos a personas que hayan sido condenadas con anterioridad a la vigencia de la ley 21.124.
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PRGL¿FDFLRQHV�D�ORV�GHPiV�UHTXLVLWRV�SUHYLDPHQWH�H[LJLGRV�SDUD�HOOR�

i.   En cuanto al plazo de cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad que 
debe transcurrir para solicitar la libertad condicional: el nuevo artículo 2º del Decreto Ley 
321 mantiene como regla general el transcurso de la mitad de la condena, haciéndose referencia a 
la existencia de reglas especiales en la materia, pero hace expresa remisión a los artículos donde 
ello se regula27. Además, se contempla una regla para el computo del plazo respecto de penas que 
se cumplen conjunta o sucesivamente, indicándose que si la persona condenada estuviere privada 
de libertad cumpliendo dos o más penas, o si durante el cumplimiento de éstas se le impusiere una 
nueva, se sumará su duración, y el total que así resulte se considerará como la condena impuesta 
para optar a la libertad condicional.

ii.  En cuanto al requisito referido a la conducta: se actualiza el lenguaje utilizado, ajus-
tándolo al del actual reglamento que regula la materia, exigiendo en consecuencia que el compor-
tamiento del interno haya sido evaluado como “muy bueno”. Junto con ello, se establece que el 
periodo de observación de la conducta serán los 4 bimestres anteriores a su postulación.

LLL�� 6H�HOLPLQDQ�ORV�UHTXLVLWRV�HGXFDFLRQDOHV�\�ODERUDOHV�H[LJLGRV�DFWXDOPHQWH��\�VH�LQWUR-
GXFH�HQ�VX�OXJDU�FRPR�UHTXLVLWR�HO�FRQWDU�FRQ�XQ�LQIRUPH�GH�SRVWXODFLyQ�SVLFRVRFLDO28: En pri-
mer lugar, se dispone que este informe debe ser elaborado por un equipo profesional del área técnica 
de Gendarmería de Chile. Con ello, como fue discutido durante la tramitación parlamentaria, se 
descarta la posibilidad de que estos informes sean emitidos por particulares, y se abre la posibilidad 
de que sean emitidos por profesionales del área técnica del nivel regional de Gendarmería de Chile 
respecto de los postulantes que se encuentren en recintos penales que no cuenten con esta clase de 
profesionales. 

 En segundo lugar, el requisito se limita a exigir la existencia del informe, no siendo nece-
sario que el informe sea favorable al solicitante, pues tal como fue plantado durante la tramitación 
OHJLVODWLYD��KDEHUOR�UHTXHULGR�KXELHUD�LPSOLFDGR�GHMDU�OD�GHFLVLyQ�VREUH�OD�FRQFHVLyQ�GHO�EHQH¿FLR�
a Gendarmería de Chile y no a la comisión de libertad condicional, habiendo bastado la emisión de 
XQ�LQIRUPH�FDOL¿FDGR�FRPR�³GHVIDYRUDEOH´�SDUD�LPSHGLU�OOHYDU�DGHODQWH�OD�VROLFLWXG�GHO�EHQH¿FLR�
de la libertad condicional.

 Por último, se dispone que este informe debe permitir orientar al comité de libertad con-
dicional sobre los factores de riesgo de reincidencia del postulante para poder conocer sobre sus 
posibilidades de reinserción social. Se requiere además que el informe de cuenta, además de los 

27�(VWDV�VLWXDFLRQHV�FRQ�SOD]RV�H[FHSFLRQDOHV�VRQ��ODV�SHUVRQDV�FRQGHQDGDV�D�SUHVLGLR�SHUSHWXR�VLPSOH�\�FDOL¿FDGR��TXH�DO�LJXDO�FRPR�
ocurra en la antigua regulación solo pueden optar a la libertad condicional partir de los 20 y 40 años de cumplimiento efectivo, respectivamen-
te, y personas condenas por un catálogo de delitos descritos en el artículo 3, los que quedan sujetos a plazos especiales de cumplimiento para 
solicitar la libertad condicional. Asimismo, el artículo 3 bis establece plazos y requisitos especiales respecto de personas que hayan cometido 
delitos tales como homicidio, secuestro, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, entre otros que allí se señalan, y que hayan sido 
FDOL¿FDGRV�HQ�OD�VHQWHQFLD�FRPR�FUtPHQHV�GH�OHVD�KXPDQLGDG��FULPLQHV�GH�JXHUUD�R�JHQRFLGLR�FRQIRUPH�DO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO��5HVSHFWR�GH�
estos casos, en los cuales quedan comprendidos militares condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos entre los años 1973´ 
y 1990 en Chile, se hacen exigencias adicionales, entre otras, colaborar al esclarecimiento de los hechos y mostrar arrepentimiento. Justamente 
en atención a que impone requisitos más gravosos a esta clase de condenados, se estima que estas normas podrían ser objeto de un veto pre-
VLGHQFLDO�\�QR�TXHGDU�LQFRUSRUDGDV�DO�PRPHQWR�GH�VHU�SURPXOJDGD�OD�OH\��3RU�HOOR��\�GDGR�TXH�OD�HVSHFL¿FLGDG�GH�ORV�SUREOHPDV�MXUtGLFRV�TXH�
JHQHUDQ�HVWDV�QRUPDV�H[FHGHQ�ORV�¿QHV�GH�HVWH�DUWtFXOR��QR�VH�KDUi�HQ�HVWH�PRPHQWR�XQ�DQiOLVLV�SRUPHQRUL]DGR�GH�HOODV�

28 Durante la tramitación parlamentaria, fue objeto de debate una propuesta que buscaba que, además de exigir la emisión de estos 
informes, se incorporará como requisitos que el postulante a la libertad condicional estuviera además haciendo uso de un permiso de salida. 
6L�ELHQ�HVWD�H[LJHQFLD�SDUHFH�WHyULFDPHQWH�UD]RQDEOH�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�SURJUHVLYLGDG�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�SHQD��IXH�¿QDOPHQWH�
rechazada por dos motivos: en primer lugar, como fue planteado por parte el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos 
+XPDQRV�DQWH�OD�FRPLVLyQ�PL[WD��HV�PHMRU�KDFHU�XQD�VHSDUDFLyQ�HQWUH�ORV�EHQH¿FLRV�LQWUDSHQLWHQFLDULRV��TXH�VRQ�GH�UHVRUWH�H[FOXVLYR�GH�OD�
dirección de cada establecimiento carcelario, y la libertad condicional, que es decidida por una Comisión que no forma parte de Gendarmería 
de Chile. Junto con ello, como fue observado durante el primer trámite legislativo por Fundación Paz Ciudadana, el número de personas a las 
TXH�DFWXDOPHQWH�VH�OH�FRQFHGHQ�EHQH¿FLRV�GH�VDOLGD��HQ�������VROR�����SHUVRQDV�DFFHGLHURQ�DO�SHUPLVR�GH�VDOLGD�FRQWURODGD�DO�PHGLR�OLEUH��HV�
incluso menor al ya escaso número de personas a las que actualmente se le otorga la libertad condicional (4.600 personas durante 2016) por 
lo que el efecto práctico de la regla acá comentada habría sido limitar el número de postulantes a la libertad condicional y restringir aún más 
HV�HO�\D�HVFDVR�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�TXH�VH�EHQH¿FLDQ�GH�HOOD��
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factores de riesgo del postulante, de los siguientes aspectos adicionales: sus antecedentes sociales, 
sus características de personalidad29, la conciencia de la gravedad del delito y del mal que éste cau-
sa, así como del rechazo explícito a tales delitos.

iv. Se establece quienes conformaran la comisión de libertad condicional y sus facul-
tades: el artículo 4 del Decreto Ley 321 señala que esta comisión funcionará en cada Corte de 
Apelaciones 2 veces al año (los primeros 15 días de los meses de abril y octubre de cada año) y 
estará conformada por 1 Ministro de Corte de Apelaciones y 4 jueces de garantía o de juicio oral 
en lo penal (los que ascenderán a 10 en la Corte de Apelaciones de Santiago). El nuevo artículo 5 
del Decreto Ley 321 establece como funciones de esta comisión el conceder, rechazar y revocar, en 
VX�FDVR��HO�EHQH¿FLR��PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�IXQGDGD��SDUD�OR�FXDO�GHEHUi�FRQVWDWDU�HO�FXPSOLPLHQWR�
de los requisitos que correspondan para cada caso, para lo cual tendrá a la vista no solo el informe 
técnico emitido por Gendarmería de Chile, sino que todo antecedentes que considere necesario para 
mejor resolver.

 Durante la tramitación legislativa, fue objeto de debate la posibilidad de recurrir de la 
resolución que dé cuenta de la decisión de la comisión de libertad condicional. Dado que diversas 
normas que permitían recurrir judicialmente esta resolución fueron eliminadas y que, como se men-
cionó expresamente por parte del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos durante la comisión mixta, la tramitación de la libertad condicional está concebida como 
una de carácter administrativa, y no jurisdiccional, para la cual expresamente se omitió generar un 
recurso especial para impugnar esta resolución, pues se concibió al recurso de amparo como la vía 
más expedita para que quien pueda sentirse perjudicado por dicha resolución, pueda recurrir de ella.

Y�� 6HJXLPLHQWR�DFWLYR�GHO�EHQH¿FLDGR�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��VH�PRGL¿FDQ�ODV�REOL-
gaciones a las que queda sujeto y su forma de control, en términos tales que puede estimarse que 
el control y seguimiento realizado por la autoridad deja de ser pasivo, como lo es bajo la actual 
regulación, y pasa a ser activo. En la actualidad, como fue explicado por el ejecutivo durante la 
WUDPLWDFLyQ�OHJLVODWLYD��ORV�FRQGHQDGRV�TXH�DFFHGHQ�DO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�TXHGDQ�
VXMHWRV�D�XQ�FRQWURO�DGPLQLVWUDWLYR�TXH�VH�FRQFUHWD�HQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�SHULyGLFD�GHO�EHQH¿FLDGR�D�
DOJXQD�GHSHQGHQFLD�GH�*HQGDUPHUtD�GH�&KLOH��&RQ�OD�PRGL¿FDFLyQ�LQFRUSRUDGD�HQ�HO�QXHYR�DUWtFXOR�
��GHO�'HFUHWR�/H\������VH�GHMD�DO�EHQH¿FLDGR�EDMR�HO�FRQWURO�GH�XQ�GHOHJDGR�GH�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��
quedando obligado al cumplimiento de un plan de intervención individual, incorporándose con ello 
un régimen de seguimiento similar al actualmente existente respecto de la pena de libertad vigilada.

 Cabe destacar que la norma del inciso segundo de este artículo 6 establece que este plan de 
intervención individual debe considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos 
de la red intersectorial, e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades progra-
madas y los resultados esperados, regla relevante pues supone la adquisición de un compromiso 
por parte del Estado de Chile en el suministro de oferta de intervención y servicios sociales para las 
SHUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��FXHVWLyQ�LQH[LVWHQWH�KDVWD�OD�IHFKD�

 En relación al plan de intervención, el delegado dispone para su confección de 45 días des-
GH�VX�GHVLJQDFLyQ��\�QR�QHFHVDULDPHQWH�GHVGH�TXH�VH�FRQFHGH�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLR-
nal). En cuanto a su contendido, este debe hacer referencia a tres grandes materias: primero, indicar 
OD�UHDOL]DFLyQ�GH�UHXQLRQHV�SHULyGLFDV�HQWUH�HO�EHQH¿FLDULR�\�VX�GHOHJDGR��ODV�TXH�GXUDQWH�HO�SULPHU�
año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales; segundo, detallar las actividades que deberán 
VHU�UHDOL]DGDV�SRU�HO�EHQH¿FLDULR�FRQ�PLUDV�D�VX�UHLQVHUFLyQ�VRFLDO��ODV�TXH�SRGUiQ�FRQVLVWLU��HQWUH�
otras, en nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de 

29 Aunque la ley no lo menciona expresamente, la exigencia que ella misma realiza posteriormente de elaborar un plan de intervención 
LQGLYLGXDO�SDUD�HO�EHQH¿FLDULR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��SHUPLWH�SODQWHDU�TXH�RWUD�GH�ODV�¿QDOLGDGHV�GH�HVWD�LQIRUPH��HV�OD�GH�VHUYLU�FRPR�
insumo técnico para la elaboración posterior de dicho plan de intervención.
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intervenciones especializadas, las que se indica deben considerar el acceso efectivo a los servicios 
y recursos de la red intersectorial. Por último, el plan de intervención debe indicar con claridad los 
objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados de su realización.

 Otra manifestación de la disposición del ejecutivo y del legislador de realizar generar 
PHFDQLVPR�GH�VHJXLPLHQWR�DFWLYR�GHO�EHQH¿FLDGR�D�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�VH�SODVPD�HQ�OD�QXHYD�
norma del artículo 10 del nuevo decreto ley 321, en la cual se declara que el Estado, a través de los 
organismos pertinentes, deberá promover y fortalecer especialmente la formación educacional, la 
capacitación y la colocación laboral de los condenados que gocen de la libertad condicional, con 
HO�¿Q�GH�SHUPLWLU�H�LQFHQWLYDU�VX�LQVHUFLyQ�DO�WUDEDMR��$IRUWXQDGDPHQWH�HVWD�QRUPD��TXH�GH�KDEHU�
VLGR�LQFRUSRUDGD�DLVODGDPHQWH�DUULHVJDED�D�VHU�XQD�PHUD�GHFODUDFLyQ�GH�YROXQWDG�VLQ�PD\RU�H¿FDFLD�
jurídica) fue acompañada de una regla que establece como obligación de los delegados el apoyar y 
articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente en las áreas de 
salud mental, educación, empleo y de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera y como 
obligación de los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios pertinentes a salud, 
educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares de considerar 
especialmente toda solicitud que los delegados de libertad condicional formularen para el adecuado 
tratamiento de las personas sometidas a su orientación y vigilancia.

YL�� 7pUPLQR�GHO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO� el nuevo artículo 7 del Decreto Ley 
�����GLVSRQH�TXH�VH�SXHGH�SRQHU�WpUPLQR�DO�EHQH¿FLR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ODV�
REOLJDFLRQHV�TXH�HPDQDQ�GHO�SODQ�GH�LQWHUYHQFLyQ�LQGLYLGXDO��R�SRU�VHU�HO�EHQH¿FLDGR�FRQGHQDGR�
SRU�XQ�QXHYR�GHOLWR�GXUDQWH�OD�YLJHQFLD�GHO�EHQH¿FLR��(Q�DPERV�FDVRV��REOLJD�D�*HQGDUPHUtD�GH�
Chile a informar de una u otra circunstancias al comité de libertad condicional, dentro del plazo de 
3 días, quedando este último órgano obligado a pronunciarse sobre la continuidad o interrupción de 
la libertad condicional dentro del plazo de 15 días.

 Asimismo, el nuevo artículo 8 del Decreto Ley 321, establece la posibilidad de poner 
WpUPLQR�DO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��DFFHGLHQGR�D�VX�OLEHUWDG�FRPSOHWD��FXDQGR�HO�EHQH-
¿FLDGR�KXELHUD�FXPSOLGR�OD�PLWDG�GHO�SHUtRGR�GH�pVWD�\�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�VX�SODQ�GH�
seguimiento e intervención individual

4. CONCLUSIONES

Sin duda que a ya casi un siglo de la redacción original del Decreto Ley 321, y a pesar de 
PRGL¿FDFLRQHV�SXQWXDOHV�GH�ODV�TXH�IXH�REMHWR�GXUDQWH�VXV�FDVL�����DxRV�GH�YLJHQFLD��OD�UHIRUPD�
del mecanismo jurídico de la libertad condicional y de su sistema de seguimiento era inevitable 
para cumplir con los objetivos de reinserción y de prevención del delito que se espera de ella en 
un sistema penitenciario moderno. Es necesario si recordar que desde una perspectiva de política 
S~EOLFD�� ODV�PRGL¿FDFLRQHV�OHJDOHV�VL�ELHQ�VRQ�QHFHVDULDV��QR�VRQ�SRU�Vt�PLVPDV�VX¿FLHQWHV�SDUD�
generar los cambios institucionales necesarios para llevar a cabo los propósitos declarados por la 
autoridad ejecutiva y legislativa al impulsar cambios al sistema de la libertad condicional. En efec-
WR��ODV�PRGL¿FDFLRQHV�DO�'HFUHWR�/H\�����JHQHUDGDV�SRU�OD�OH\��������\�OD�SRVWHULRU�UHJXODFLyQ�TXH�
debe realizarse por vía reglamentaria, solo constituyen el diseño de una política pública que, para 
SRGHU�SURGXFLU�GHELGDPHQWH�VXV�HIHFWRV��UHTXLHUHQ�VHU�GHELGDPHQWH�LPSOHPHQWDGDV�\�¿QDQFLDGDV�
por parte del ejecutivo y de Gendarmería de Chile.

Sin desmedro de lo anterior, desde ya es posible valorar positivamente algunos aspectos de 
esta reforma legal y hacer ver algunos elementos que, o bien deben ser objeto de regulación regla-
mentaria o bien deben ser objeto de futuras reformas legales.

Quizás el mayor avance en la gestión de la libertad condicional y su seguimiento, es la in-
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corporación de los informes de postulación psicosocial y la obligación de hacer referencia en ellos 
del riesgo de reincidencia del postulante. Ambas cuestiones, relevantes para conceder la libertad 
condicional en la experiencia comparada, se aprecian como elementos que serán útiles tanto a la 
FRPLVLyQ�GH� OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�SDUD�YDORUDU� OD�SHUWLQHQFLD�GH� OD�FRQFHVLyQ�GHO�EHQH¿FLR�FRPR�
para los delegados de Gendarmería de Chile para de generar un plan de intervención individual del 
EHQH¿FLDULR�DFRUGH�D�VXV�QHFHVLGDGHV�GH�UHLQVHUFLyQ�VRFLDO�

Sin embargo es relevante considerar, en particular con miras a la regulación reglamentaria 
que se haga en la materia y para la práctica que comiencen a generar las comisiones de libertad 
condicional, que sería un error usar estos informes con el objetivo de limitar la concesión del be-
QH¿FLR�VROR�D�DTXHOODV�SHUVRQDV�FRQ�PHQRV�ULHVJR�GH�UHLQFLGHQFLD�R�PHMRU�SUR\HFFLyQ�GH�UHLQVHU-
ción, sirviendo la información que provean estos instrumentos como fundamento para no otorgar 
HO�EHQH¿FLR�D�VXMHWRV�GH�PD\RU�ULHVJR�GH�UHLQVHUFLyQ�R�SHRU�SURQyVWLFR�GH�UHLQVHUFLyQ��(OOR��SXHV�
como ha mostrado la literatura criminológica, las intervenciones psicosociales en factores de riesgo 
socio-delictual pueden tener incluso mejores resultados en personas de alto o mediano riesgo de 
reincidencia que en personas de riesgo bajo30. En este sentido, se estima que más que servir como 
un instrumento de exclusión, estos informes debieran servir para establecer exigencias de control 
e intervención diferenciadas respecto de personas con distinto riesgo de reincidir o con diferentes 
proyecciones de reinserción, siendo estas más o menos intensas en cada caso.

Otro elemento que debiera ser observado al momento de realizar la regulación reglamen-
taria de los informes de postulación psicosocial, guarda relación con los mecanismos que permitan 
al postulante impugnar o alegar por el contenido del informe. Esta materia es relevante para los 
postulantes, toda vez que el contenido del informe puede condicionar la decisión del comité de 
libertad condicional o el contenido del plan de intervención. Dado el actual e intenso debate sobre 
la procedencia de recursos administrativos contra las decisiones que toma Gendarmería de Chile 
en el ámbito de la ejecución de las penas31 sería esclarecedor que por vía reglamentaria se precisara 
cual es el mecanismo jurídico disponible para revisar el contenido de estos informes. Como se hizo 
presente durante la tramitación legislativa32, esta revisión debe ser contemplada no solo para el caso 
en que el informe plantee un pronóstico desfavorable de reinserción social, sino que también para 
casos donde se constaten evaluaciones incompletas, copiadas en serie o con otra clase de vicios 
que ameriten su revisión. Sobre esta materia, y como fue mencionado previamente, países como 
Inglaterra y Gales han relevado lo problemático que es encargar a los propios servicios de prisiones 
la confección de estos instrumentos, pues abre la posibilidad de introducir sesgos en su aplicación, 
razón por la cual se encarga a su confección a otros órganos públicos. 

Un segundo elemento que constituye un avance importante en materia de libertad condi-
cional, es el establecimiento de obligaciones activas de seguimiento, apoyo e intervención respecto 
GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��&RPR�\D�IXH�VHxDODGR��WDQWR�OD�OLWHUDWXUD�FRPR�OD�
experiencia comparada promueven la existencia de mecanismos de apoyo y control de las personas 
EHQH¿FLDGDV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��EDMR�OD�VXSHUYLVLyQ�DFWLYD�GH�OD�¿JXUD�GH�XQ�GHOHJDGR��/D�
LQFRUSRUDFLyQ�GH�HVWD�¿JXUD�HQ�PDWHULD�GH�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��VHUi�DGHPiV�XQD�IRUPD�PiV�GH�IRU-
talecer el momento post-penitenciario de ejecución de la pena, ámbito del sistema de justicia cuya 
importancia ha sido persistentemente desde comienzos de la presente década tanto por la literatura 
como por la organizaciones de la sociedad civil33.

30 LATESSA, EDWARD. LISTWAN, SHELLEY Y KOETZLE, DEBORAH, op cit. p. 31.
31 Eurosocial. “Ejecución de la pena privativa de libertad: una mirada comparada”. Disponible en línea en: http://www.dpp.cl/resources/

upload/94ea454848933ba928bc545a14f3c0bb.pdf. Fecha de consulta: 11-07-2016.
32 Fundación Paz Ciudadana, ob. cit., p. 13.
33 Diversas recomendaciones en la materia fueron planteadas por Consejo para la reforma penitenciaria muchas de las cuales persisten sin 

implementación hasta la fecha. Estas recomendaciones pueden encontrarse en el siguiente documento: Consejo para la reforma penitenciaria 
Recomendaciones para una nueva política penitenciaria. 2010 Disponible en línea en: http://www.cesc.uchile.cl/Informe_CRPenitenciaria.pdf 
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A pesar de estos avances, es posible apreciar algunos elementos en la ley 21.124 que pue-
GHQ�REVWDFXOL]DU�OD�DVSLUDFLyQ�GH�DXPHQWDU�HO�YROXPHQ�GH�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��

Uno de ellos son las limitaciones legales para acceder a la libertad condicional contempla-
das en el nuevo artículo 3 del decreto ley 321 respecto de quienes cometen alguno de los delitos 
contemplados en el catálogo establecido en dicha norma, y que supone imponerle a estas personas 
un mayor periodo de cumplimiento efectivo de su pena privativa de libertad antes de optar a la 
libertad condicional. Si bien respecto de muchos de los delitos contemplados en este catálogo, 
estas restricciones pueden fundarse en razones de retribución, en otros casos esta decisión parece 
LQMXVWL¿FDGD��

/DV�OLPLWDFLRQHV�SURSXHVWDV�SDUHFHQ�MXVWL¿FDGDV�UHVSHFWR�GH�KHFKRV�GH�HVSHFLDO�JUDYHGDG��
FRPR�HV�HO�FDVR�GH�ODV�SHUVRQDV�FRQGHQDGDV�SRU�ORV�GHOLWRV�GH�SDUULFLGLR��KRPLFLGLR�FDOL¿FDGR��URER�
con homicidio, violación con homicidio, manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones 
graves o muerte y delitos sexuales contra menores de edad (todas conductas que por suponer un 
atentado contra la vida humana realizado medios comisivos especialmente violentos o viles justi-
¿FDQ�VX�LQFOXVLyQ�HQ�HVWD�OLVWD���7DPELpQ�SDUHFH�MXVWL¿FDGR��SRU�ORV�PLVPR�PRWLYRV�\�FRQ�PD\RU�
razón, la incorporación dentro de la lista de personas condenadas a penas de presidio perpetuo 
VLPSOH�\�FDOL¿FDGR��FXDOTXLHUD�VHD�HO�GHOLWR�SRU�HO�FXDO�UHFLELHURQ�GLFKDV�SHQDV��\�GH�ODV�SHUVRQDV�
condenadas por delitos de genocidio, lesa humanidad o crimines de guerra.

Sin embargo existe en segundo grupo de casos respecto de los cuales la inclusión en dicha 
lista no parece fundada por motivos retributivos. Se trata de las personas condenadas a los delitos 
de robo con violencia e intimidación y de robo en lugar habitado, destinado a la habitación o sus 
dependencias. En estos casos el bien jurídico afectado, la propiedad, no parece tener la entidad 
VX¿FLHQWH�FRPR�SDUD�MXVWL¿FDU�OD�GLODFLyQ�HQ�OD�FRQFHVLyQ�GHO�EHQH¿FLR��QR�KDELHQGR�HQ�GLFKRV�FD-
sos mayor razón que en otros delitos de mayor gravedad que estos y que no están descritos en este 
listado, como el secuestro o la sustracción de menores.

A mayor abundamiento, son justamente esta clase de infractores, los que protagonizan de-
OLWRV�FRQWUD�OD�SURSLHGDG��GRQGH�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�ORV�SHU¿OHV�GHOLFWLYRV�TXH�UHTXLHUDQ�GH�DSR\R�\�
FRQWURO�DO�HJUHVR�SRU�PiV�WLHPSR�SDUD�GDU�H¿FDFLD�D�VXV�SURFHVRV�GH�UHLQVHUFLyQ�VRFLDO��GH�PRGR�WDO�
que incluirlos en esta lista obliga a que pasen un tiempo menor sometidos a al plan de intervención 
que se propone durante la su libertad condicional, haciendo menos efectiva la reinserción social en 
su caso y aumentando las probabilidades de que vuelvan a delinquir luego de concluir sus penas.

Junto a estas limitaciones legales se aprecian otros obstaculizadores al objetivo de aumen-
WDU�HO�Q~PHUR�GH�EHQH¿FLDGRV�FRQ�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��3RU�XQD�SDUWH��VH�DSUHFLD�
OD�QHFHVLGDG�GH�DGHFXDU�SRU�OD�YtD�UHJODPHQWDULD�ODV�QRUPDV�H[LVWHQWHV�HQ�PDWHULD�GH�FDOL¿FDFLyQ�GH�
conducta, teniendo en consideración que las evaluaciones efectuadas actualmente por los tribunales 
de conducta de los recintos penales han sido criticados por su falta de objetividad y por recurrir a 
criterios decimonónicos para su otorgamiento34. Por otra parte la regla del artículo 9 del nuevo de-
creto ley 321 que permite aplicar retroactivamente los nuevos requisitos de postulación a la libertad 
condicional, más estrictos que los anteriores en materias tales como el plazo de observación de la 
conducta (y cuya legitimidad es al menos discutible desde la perspectiva de la prohibición retroacti-
YLGDG�GH�ODV�SHQDV���KD�JHQHUDGR�HQ�OD�SUiFWLFD�XQD�UHGXFFLyQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�SRVWXODQWHV�\�EHQH¿-
ciarios de la libertad condicional. En efecto, datos del primer semestre de 201935 dan cuenta de una 

34 Fundación Paz Ciudadana y Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Propuesta de rediseño del departamento postpenitenciario. 
2014. Disponible en línea en: https://pazciudadana.cl/biblioteca/documentos/propuesta-de-rediseno-del-departamento-postpenitenciario-de-
gendarmeria-tomo-1/

35 Diario El Mercurio. Libertades condicionales disminuyen notoriamente en comparación con primer semestre de 2018. Nota de prensa. 
13.05.2019. Disponible en línea en: https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2019/05/13/Libertades-condicionales-
disminuyen-notoriamente-en-comparacion-con-2018.aspx
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GLVPLQXFLyQ�FHUFDQD�DO�����HQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�SRVWXODURQ�D�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��EDMD�GH�������
postulantes durante octubre de 2018 a 2.045 postulantes durante abril de 2019) y una disminución 
FHUFDQD�DO�����HQ�ODV�SHUVRQDV�¿QDOPHQWH�EHQH¿FLDGDV�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��EDMD�GH�������
EHQH¿FLDGRV�GXUDQWH�RFWXEUH�GH������D�VROR�����EHQH¿FLDGRV�GXUDQWH�DEULO�GH�������

)LQDOPHQWH�� VH� DSUHFLD�TXH� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH� OD�¿JXUD�GH� ORV�GHOHJDGRV�GH� OLEHUWDG�
FRQGLFLRQDO��GH�VHU�UHDOL]DGD�VLQ�XQD�HVWLPDFLyQ�GH�OD�GHPDQGD�SRWHQFLDO�GH�EHQH¿FLDULRV��GH�VXV�
necesidades intervención (en materias tales como consumo problemático de drogas o inserción la-
ERUDO��\�R�GH�ORV�UHFXUVRV�¿QDQFLHURV�QHFHVDULRV�SDUD�HOOR��SXHGH�JHQHUDU�EDUUHUDV�GH�HQWUDGDV�D�ORV�
SRVWXODQWHV�D�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�TXH�GL¿FXOWDUDQ�DO�(VWDGR�GDU�FXPSOLPLHQWR�FRQ�OD�REOLJDFLyQ�
legal contraída en el artículo 6 de la ley 21.124, siendo en todo caso factible para los afectados por 
estos incumplimientos ejercer acciones judiciales de amparo. 

&RQ�WRGRV�VXV�DFLHUWRV�\�GHVDItRV�SHQGLHQWHV��OD�PRGL¿FDFLyQ�DO�'HFUHWR�/H\�����QR�VROR�HV�
importante y oportuna, sino que es. Efectivamente, y tal como planteó el ejecutivo durante la parte 
¿QDO�GH�OD�WUDPLWDFLyQ�OHJLVODWLYD��OD�QXHYD�UHJXODFLyQ�WLHQH�HO�SRWHQFLDO�GH�FDPELDU�HO�SDUDGLJPD�
GH�OD�HMHFXFLyQ�SHQDO�HQ�&KLOH��SXHV�VH�DEDQGRQD�OD�OyJLFD�GH�EHQH¿FLDU�FRQ�OD�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�
a los internos exclusivamente en base a su comportamiento, para pasar a considerar para su con-
cesión los avances reales del proceso de reinserción social del requirente y para su ejecución los 
IDFWRUHV�GH�ULHVJR�GH�UHLQFLGHQFLD�GHO�EHQH¿FLDGR��(Q�HVH�HVTXHPD��WDQWR�OD�H[LJHQFLD�GH�LQIRUPHV�
WpFQLFRV��FRPR�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�OD�¿JXUD�GH�GHOHJDGRV�GH�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�\�OD�FRQIHFFLyQ�GH�
planes de intervenciones individuales, son sin duda avances sustantivos que, de ser adecuadamente 
LPSOHPHQWDGDV��VLQ�GXGD�FRODERUDUDQ�D�GLVPLQXLU�HO�ULHVJR�GH�UHLQFLGHQFLD�GH�ORV�EHQH¿FLDGRV��\�
con ello, propenderán a aumentar los niveles de inclusión social de estos y aumentaran los niveles 
generales de seguridad pública.

BIBLIOGRAFÍA

ANDREWS, DON., Y BONTA, JAMES, The psychology of criminal conduct (4th ed.). Newark, 
NJ: Matthew Bender. 2006.

ABADINSKY, HOWARD, Probation and Parole, Theory and Practice, 6ª edición, Prentice Hall, 
1997.

Biblioteca del congreso nacional. Proyecto de ley que sustituye el Decreto Ley Nº321, de 1925, que 
establece la libertad condicional para los penados, boletín Nº 10.696-07. Disponible en línea en: 
http://www.senado.cl/appsenado /index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=11120&tipo
doc=mensaje_mocion. Fecha de consulta: 11-07-2018.

Bureau of Justice Statics. Probation and parole in the United States, 2016. Disponible en linea en: 
https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6188. Fecha de consulta: 11-07-2018.
 
Consejo para la reforma penitenciaria Recomendaciones para una nueva política penitenciaria. 
2010 Disponible en línea en: http://www.cesc.uchile.cl/Informe_CRPenitenciaria.pd. Fecha de 
consulta: 11-07-2018.

DIARIO EL MERCURIO. Libertades condicionales disminuyen notoriamente en comparación 
con primer semestre de 2018. Nota de prensa. 13.05.2019. Disponible en línea en: https://www.
elmercurio.com/Legal/Noticias/Noticias-y-reportajes/2019/05/13/Libertades-condicionales-dismi-
nuyen-notoriamente-en-comparacion-con-2018.aspx

DRESNER, RODRIGO, Psiquiatria forense en lo penal. Ediciones IKU, Santiago, 2010.

(63-77)

Ulda Omar FigUerOa Ossa / /D�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�HQ�HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�FKLOHQR��)XQFLRQDPLHQWR�DFWXDO�\�SULQFLSDOHV�PRGL¿FDFLRQHV���



ISSN 0717-0599 77REVISTA DE DERECHO • Universidad Católica de la Santísima Concepción - Nº 35 - 2018

ELLIS, TOM, Y MARSHALL, PETER, “Does Parole Work? A Post-Release Comparison of Re-
conviction Rates for Paroled and Non-Paroled Prisoners” 7KH�$XVWUDOLDQ�DQG�1HZ�=HDODQG�-RXUQDO�
of Criminology, Volume 33 number 3, 2000. 300-317.

Eurosocial. “Ejecución de la pena privativa de libertad: una mirada comparada”. Disponible en 
línea en: http://www.dpp.cl/resources/upload/94ea454848933ba928bc545a14f3c0bb.pdf. Fecha de 
consulta: 11-07-2016.

Fundación Paz Ciudadana 3URSXHVWD�GH�PRGL¿FDFLyQ�D� OD� OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO. Presentación en 
PPT ante la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento del Senado, 01-06-2016. 
Disponible en línea en: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto
&iddocto=2177&tipodoc=docto_comision. Fecha de consulta: 11-07-2016.

Gendarmería de Chile. Compendio estadístico penitenciario. 2016. Disponible en línea en: https://
html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/compendio_2016/COMPENDIO_ESTA_PENITEN-
CIARIO_2016.pdf 

JONES, CRAIG. HUA1, JIUZHAO. DONNELLY, NEIL. MCHUTCHISON, JUDY Y HEGGIE, 
KYLEIGH. “Risk of re-offending among parolees”, Contemporary issues in crime and justice, 
Nº91, NSW Bureau of Crime Statistics and Research. 2006.

LATESSA, EDWARD. LISTWAN, SHELLEY Y KOETZLE, DEBORAH, (2014). What Works 
�DQG�'RHVQ¶W��LQ�5HGXFLQJ�5HFLGLYLVP. 1º edición. Anderson Publishing, New York.
 
LATESSA, EDWARD. Y SMITH, PAULA, Corrections in the community, 5ª edición, Anderson 
Publishing, 2011.

MERTZ, CATALINA. MORALES, ANA MARÍA Y FIGUEROA, ULDA OMAR. $QiOLVLV� GHO�
proyecto de agenda corta anti delincuencia. 2015. Disponible en línea en: https://pazciudadana.cl/
biblioteca/prevencion-del-delito/analisis-del-proyecto-de-agenda-corta-anti-delincuencia/ (fecha 
de consulta: 02-12-2018).

MORALES, ANA MARÍA, “Redescubriendo la libertad condicional”. Revista Conceptos nº 30, 
abril de 2013. Disponible en línea en: http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/08/
conceptos-30-redescubriendo.pdf. Fecha de consulta: 11-07-2018.

MORALES, ANA MARIA. MUÑOZ, NICOLAS. FABREGA, JORGE, La reincidencia en el sis-
tema penitenciario Chileno. 2013. Disponible en línea en: http://www.pazciudadana.cl/wp-content/
uploads/2013/07/2013-03-21_reincidencia-en-el-sistema-penitenciario-chileno.pdf. Fecha de con-
sulta: 11-07-2016.

PETERSILIA, JOAN, When prisoners come home. Parole and Prisoner Reentry, Oxford Univer-
sity Press, 2003.

TÉBAR, BEATRIZ, El modelo de Libertad Condicional Español, Tesis Doctoral, Universidad Au-
tónoma de Barcelona, 2004.

(63-77)

Ulda Omar FigUerOa Ossa / /D�OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO�HQ�HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�FKLOHQR��)XQFLRQDPLHQWR�DFWXDO�\�SULQFLSDOHV�PRGL¿FDFLRQHV���


