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1. Introd ucción

Desde el  año 2002,  la  Fundación Paz Ciudadana elabora un Balance
de la  De l incuenc ia  anua l  que recop i la  la  in fo rmac ión  d ispon ib le  sobre
la  magn i tud  de  la  de l incuenc ia  en  Ch i le  y  las  p r inc ipa les  po l í t i cas
púb l icas  impu lsadas  en  la  mater ia  duran te  e l  ú l t imo año.  E l  ob je t i vo
de este documento descr ipt ivo es s intet izar ,  en un único informe, los
datos generados por d iversas fuentes,  y  así  generar  un debate
públ ico más informado sobre la real  magni tud de este problema en
nuestro país.  Culminando con una breve sección de desaf íos,  e l
in forme pretende contr ibui r  a mejores pol í t icas para la prevención y
contro l  de la del incuencia.

Las series de datos estadíst icos presentadas corresponden, €f l  la
medida de lo posib le,  a los años 2000 a 2008.  La presentación de
series más cortas se debe, exclusivamente, a que no existe o no es
públ ica la in formación para p lazos más extendidos.

2.  La del incuencia,  ées un problema?

Antes de presentar  datos sobre la del incuencia propiamente ta l ,  es
deseable poner en contexto la re levancia que este problema t iene
actualmente para la sociedad chi lena.  En concreto,  desde pr inc ip ios
de la década de los noventa,  la  encuesta de opin ión nacional  del
Centro de Estudios Públ icos arro ja que la del incuencia f igura,  salvo
escasas excepciones,  como una de las t res pr inc ipales preocupaciones
de la población,  y  respecto de la cual  espera que el  gobierno le
otorgue al ta pr ior idad.  Es más,  durante los años 2006,  2OO7 y 2008,
la del incuencia fue la pr inc ipal  preocupación de la poblacióf l ,  yd que la
mitad de los encuestados le otorgó pr imera o segunda pr ior idad,
superando por más de 10 puntos porcentuales los n iveles de
preocupación por ot ros problemas como la salud,  la  educación y e l
em p leo .
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Figura 1
Pr inc ipales preocupac¡ones de la población 2000-2008
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Fuente:  CEP, Encuestas Nacionales de Opin ión,  2000-2008

3.  Evolución de la del incuenc¡a

3.1.  Vict imización
3.1.1.  Vict imización en hogares

S¡ b ien la publ icación de datos sobre denuncias de del i tos por  par te
del  Minister io del  Inter ior  s igue s iendo un h i to para la opin ión públ ica,
e l  estado del  ar te en mater¡a de medic ión de la del incuenc¡a indica
que los sesgos de los datos de denuncia los hacen un pésimo
indicador de la real  act iv idad del ic t iva.  Lo anter ior  debido a que la
propens¡ón de las víct imas a denunciar  dependen de una ser ie de
factores que van desde la gravedad del  del i to  -del i tos más graves
probablemente son denunciados en una mayor proporc ión-  hasta las
faci l idades otorgadas por las pol ic ías y los t r ibunales para real ¡zar  las
denuncias o perseguir  penalmente los del i tos.  En el  caso de Chi le,  la
reforma procesal  penal  emprendida a f ines de la década pasada y que
recién lleva cuatro años funcionando_ e_! --"!a _Be_gión Metropolitana
implicó, adem€a-Ceñbios en-lo5-Sisfémal ¿e iegistro que hacen
discut ib le la val idez de las ser ies estadíst icas sobre denuncias.  En
este contexto,  la  d iscusión sobre la cant idad de del i tos que son
comet idos en nuestro país se centra en las tasas de v ic t imización,
indicador ut i t izado internacionalmente para medil lüTrecGñE¡al
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En lo concreto y respecto de la evolución de la del incuencia en Chi le,
desde el  año 2003 el  Inst i tu to Nacional  de Estadíst icas,  por  encargo
del  Minister io del  Inter ior ,  real iza una encuesta nacional  que mide la
v ict imización de la población en re lac ión a un conjunto de del i tos l
durante e l  año anter ior  a la encuesta,  denominada Encuesta Nacional
Urbana de  Segur idad C iudadana (ENUSC) .  Or ig ina lmente  p laneada
para ser  real izada cada dos años,  desde el  año 2006 se real iza todos
los años,  estando disponib le los datos hasta la medic ión de 2OO7.

De acuerdo a esta encuesta,
año 2OO7 ascendió a casi  3_5

porcentaje de hogares v ic t imizados e l
la cifra más baja de esta serie2.

e l
?(o,

Figu ra 2
Vict imización,  EN USC
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Fuente:  ENUSC 2007,  Min is ter io  del  In ter ior ,  2008

La est imación de la cant idad tota l  de del i tos,  s in emba rgo,  no sólo
debe considerar  la  proporc ión de hogares en que algún miembro del
hogar ha s ido víct ima de a lgún del i to  en los ú l t imos doce meses,  s ino
que también la rev ict imización,  es deci r ,  la  cant idad de casos en que
algunos hogares E.qn_jylelimfzado5 más de una vez. En el caso de la
rñusc, ta proporc¡on mi¡r¡?rrlñoos--ñ¿s de una vez se
mant iene estable entre las medic iones de 2006 y 2007.

1 Los  de l i tos  cons iderados  en  la  ENUSC son:  robo res idenc ia l ,  robos  por  sorpresa,
robo de  vehícu lo ,  robo desde e l  veh ícu lo ,  robo con v io lenc ia ,  hur to ,  de l i tos
económicos ,  les iones  y  cor rupc ión .
2  Las  encues tas ,  d ispon ib les  en  www.segur idadc iudadana.gob.c l ,  también  levantan
in fo rmac ión  re la t i va  a  la  v ic t im izac ión  persona l .
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Figura 3
Revict imización,
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'  S i  b ien  ex is ten  a lgunas  d i fe renc ias  en t re  pa íses  en  cuanto  a  la  de f in ic ión  de  los
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Por otra par te,  la  ENUSC permite real ¡zar  una comparac¡ón
internacional  de tasas de v ic t imización recop¡ ladas mediante
instrumentos de medic ión s imi lares,  y  así  cote jar  la  f recuencia
re lat iva de a lgunos del i tos en comparac¡ón con su ocurrencia en otros
países3.  Este e jerc ic io perm¡te complementar  los datos sobre las
preocupac¡ones de la población con indicadores más objet ivos
respecto de la gravedad re lat iva del  problema. A cont¡nuación se
presentan los datos d isponib les sobre robo con v io lencia,  robo a la
vivienda y robo desde el vehículo para [ñ ian]¡ñto de-Baíses, tales
.oT9 Es¿aña y Re'1no _Unido,  del  mundo desarro l lado,  y  países de la
reg¡ón,  como Colombia y Argent ina.

Figu ra 4
Vict i  mización internacional
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Como se observa,  €f l  términos generales nuestra tasa de robo con
vio lencia es más de c inco veces la regist rada en España,  poco menos
de un punto porcentual  más al ta que la de Argent ina,  pero t res
puntos porcentuales más baja que la de Colombia.  En cuanto a los
robos en la v iv ienda,  la  tasa chi lena es poco menos de t res veces la
brasi leña y un punto porcentual  más baja que la de Bol iv ia.  Por
úl t imo,  los robos desde el  vehículo son sólo superados en f recuencia
en Colombia,  y  respecto de los países desarro l lados nuestra tasa de
vict imización es dos veces super ior  a la de Reino Unido y c inco veces
super ior  a España.

En ad ic ión  a  la  ENUSC,  la  Fundac ión  Paz  C iudadana y  Ad imark  -Gfk
real izan desde el  año 1998 una encuesta semestra l  de v ic t imización
relat iva solamente a del i tos contra la propiedad,  denominada Índice
Paz Ciudadana/Adimark -  Gfk.  Si  b ien la muestra es más pequeña y
la encuesta se real iza te lefónicamente - la ENUSC es presencia l - ,
permite conocer la evolución de los del i tos contra la propiedad por un
per íodo más la rgo  de  t iempo,  inc luyendo los  ú l t imos 9  años .

Como se observa en e l  s iguiente cuadro,  los hogares en que algún
miembro ha s ido víct ima de un del i tos contra la propiedad eran
alrededor de un terc io a f ines de la década pasada y pr inc ip ios de la
actual ,  regist rándose una alza hasta e l  año 2004,  año en que la
v ict imización a lcanzó el  n ivel  más al to de la ser ie,  de casi  e l  4L o/o.
Entre e l  año 2005 y la ú l t ¡ma medic ión,  e l  porcentaje de hogares
vict imizados se ha mantenido re lat ivamente estable,  a l rededor del
39o/o.

Figura 5
Vict im iza ció n FPC/Adimark-Gfk
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Así,  mientras la ENUSC arro ja una disminución en la proporc ión de

Fogures víct imas de a lgún del i to  de 43 o/o ef i  2OO4 a 35o/o en 2007,  e l
Indice Paz Ciudadana/Adimark-Gfk indica que hubo un a lza entre e l
2003 y e l  2004,  y  que desde el  2005 el  n ivel  de v ic t imización
relac ionado a del i tos contra la propiedad se ha mantenido estable en
torno al 38o/o.

3.L.2.  Vict imización del  comercio

La del incuencia,  s in embargo,  no sólo aqueja a las personas o
fami l ias,  s ino que también a l  comercio.  A este respecto,  rec ién e l  año
2008 la Cámara Nacional  de Comercio y Adimark -  Gfk real izaron la
primera gnq\lgltg de J_rqtgnlzgg_1gn_4-.-.-el cgm,g¡cio. Ésta arrojó que el
I_s*%_Ee_l_q_9_ rpgpeLp::|eg|Al9]1q!er sufr¡do alsún__acte delply_o_ o _f_qlta
dgrqnt_e el_primel 9el legtre de 2008.

Figura 6
Vict imización del  comercio
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Fuente :  Cámara  Nac iona l  de  Comerc io  y  Ad imark  -  Gfk ,  2008

Respecto de los del i tos más frecuentes, el hurto y g! ¡obo hormiga
S o n | o s d e | i t o s m á s c o m u n e S ' m e n c i o n a d o s * ' # ¿ e f f i
los negocios

VIctima de algún
d elito



Figu ra  7
Vic t imizac ión de l  comerc io ,  según t ipo de de l i to
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Fuente :  Cámara  Nac iona l  de  Comerc io  Ad imark  -  Gfk ,  2008

40

Sistema de persecución penal

Los efectos de la del incuenc¡a no rad¡can únicamente en los costos
directos que le impone a las víct imas,  s ino que también en las
acc¡ones que son desencadenadas en d iversos y múl t ip les organ¡smos
públ icos y QU€, consiguientemente,  impl ican gasto de recursos
públ icos.  En este sent¡do,  además de la medic ión del  fenómeno
prop¡amente ta l ,  real izada en las secciones antecedentes,  en la
presente secc¡ón se presentarán indicadores sobre el quehacer del
s is tema de persecuc¡ón pena |  .

3 .1 .3 .  Detenc¡ones

Las detenciones re lat ivas a los del i tos de mayor connotación socia l
( on¿ f f i , | es i oneS 'V ¡o |ac ¡oneSyhomic id i os . , r ea | ¡ zadas
por Carab¡neros de Chile, ascendieron el año 2008 a más de l4l*mLt--"
creciendo 5 o/o con respecto al año anterior.
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Figura I
Detenciones por del i tos
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Fuente:  Min is ter io  del  In ter ior ,  2008 en s i t io  web www.segur idadciudadana.gob.c l .

En cuanto a la composic ión de las detenc¡ones según t ipo de del i to ,
cabe destacar que en todos los años más de la mi tad de las
detenciones corresponden a hurtos, el del i to más frecuente de
acuerdo a la encuesta de v ic t imización del  comerc¡o y que también
t iene al ta inc idencia en la v ic t imización en hogares.

3.1.4.  Aprehendidos por edad

Los aprehendidos por Carabineros durante e l  año 2008 ascienden a
L43.806 personas,  donde 118.395 personas son mayores de edad y
25.411 menores de más de L4 años.  Las detenciones aumentan entre
los a ños 2OO7 y 2008 en Bo/o.  Dentro de los menores de edad
mayores de 14 años,  en lo del i tos de v io lac ión,  homic id io,  hur to,  robo
con fuerzat  robo con v io lencia y les iones,  las detenciones d isminuyen
3o/o.
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Figura 9
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Fuente ;  Base de  da tos  AUPOL,  Carab ineros  de  Ch i le

3.1,5.  Causas ingresadas y terminadas en e l  s is tema
jud ic ia l

Por su parte,  las causas ingresadas al  s is tema de just ic ia re lat ivas a
DMCS ascendieron a más de.659 mi l  gggg_gsr_y han crecido
aproximadamente en !54o/o desdeGl-"áñ-o 200S, año respecto del cual
todas las regiones han ingresado al  nuevo s is tema de just ic ia
c r im ina l .  La  cant idad de  causas  te rminadas en  cada año,  por  su
p-arte, ha sido iñfe-rior-a-fl cáñtidqd dé Ingi-e-s_os paia todo_s1os años
menos el  2008,_ año en que de hecho se empezó a f inal izar  la
t ramitac ión de causas pendientes comúnmente conocidas como
"mochi la"  de causas v igentes.  Así ,  la  re lac ión entre e l  número de
causas terminadas y las ingresadas ascendió a L09 o/o.
Figura 1O
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3.1.6.  Ingresos y términos en e l  s is tema de just ic ia juveni l

La ley que sanciona a los jóvenes entre L4 y 17 años por Ia comis ión
de un del i to  comenzó a operar  en junio de 2007.  Los datos que
cont inuación se presentan se ref ieren a l  pr imer año de v igencia de
dicha ley,  es deci r ,  e l  per íodo comprendido entre junio de 2OO7 e
igual  mes del  año 2008.  Se est ima importante rev isar  estos datos
aunque no correspondan el  per íodo estudiado en este documento,  por
t ratarse de la pr imera información d isponib le sobre e l  nuevo s is tema
de j  ust ic ia j  uven i l  .

F igura  11

Imputados ingresados
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Fuente :  E laborac ión  prop ia  a  par t i r  de  da tos  de  la  Defensor ia  Pena l  Púb l ica .

Tras e l  in ic io de la refor f f id ,  e l  número tota l  de menores de edad que
ingresan a la Defensor ia Penal  Públ ica aumenta debido a la
incoporación del  segmento etar io de los 14 y 15 años,  in imputables
según la  an t igua leg is lac ión .  S in  emba rgo ,  a l  observar  só lo  los
jóvenes ingresados de 16 y L7 años se observa una disminución y
poster ior  estabi l ización de las c i f ras.

Respecto de d ist in tos t ipos de términos apl icados,  la  mayoría de los
jóvenes en e l  nuevo s is tema son condenados (33%) o se les apl ica
alguna sal ida a l ternat iva del  procedimiento (cerca del  35o/o) .

l l
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3.L .7 .  Pob lac ión  pena l

El  proceso penal  culmina con la declarac¡ón de sentenc¡a y la
ap l i cac ión  de  condenas.  Durante  e l  año 2008,  la  pob lac ión
penitenciaria ascendió en total a casi*p9--nn!l_personas. De éstas,
poco más de la mitad se encontraOalüff i- l ¡endo meO¡daialternativas
a la rec lus ión ( reguladas en la ley L8.216),  mientras que el  resto se
encontraba cumpl iendo penas pr ivat ivas de l iber tad.  Gracias a la
reforma al  s is tema procesal  penal ,  actualmente los condenados
a s-q¡end en a -akeded*o_f _d9_ tres cu a rtos d-e i-a-go.hlaqp!__e_L[f ._A¡g'gl€il
po rce ntaj e q u e e n e I s-¡ steñ-;-:1!fg t1g_" -_ s u s¡a n c i a I m e

Figu ra L2
Población peni tenciar ia
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Fuente :  E laborac ión  prop ia  a  par t i r  de  da tos  de  Gendarmer ía  de  Ch i le

Con respecto a la evolución de esta población,  aquel la cumpl iendo
penas de cárcel creció LzO o/o entre 2i9Q_y_2O08* mientras que la
población cumplieñdó conOenasGñ el medio l ibre lo hizo en -! f%o-" Así,
los condenados en e l  medio l ibre han reducido su part ic ipación
relat iva en la población 'peni tenciar ia desde 63 a 56 o/o entre e l  año
2000 y  e l  2008.

$l$TE¡vr+*A.nIrRroi
,  , ,  ,  +916% l

PROCESADOS'y
IMPUTADOS

23,70/c
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Figura  13
Cárcel  y  medidas a l ternat ivas

100%

go% :

J : r . r \ D ¡ . r i t í t I
.:t¡:iltr¡iii!+i! !iliititiji!!i!!.'i¡¡t:I¡t!!i

PMCll,Di\D$iA

r,,T:t;i:if:%

80%

70%

60%

5OYo

40%

30%

47,6% 40,6% 44,0% 43,0% 42,3% 41,O% 44,7% 4g,g% 49,6%

3,g% 3,G% 4,5% 4,4% 4'o% 3'0% 2J% 
1,g% z,o%

24,5% Z7,A% 27 ,9% 28t6% 32,3% 36'0% 36,g% 
f6,o% 36,g%

:  t ! : : t : :  :  : l20% 
. .ir.r.......'i.t'. ,:..',,¡,.'..,,'

1 u%,,:. ,n,,* 4t-;17%
o %  

: . ' : | : : : : j i ' : : i : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : ] : 1 . : ' . : ' ' ] r ' ' ' '

¿#t-&% , r,w
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

*  P r i vados  de  l i be r t ad  s i n  condena  Condenados  p r i vados  de  l i be r t ad

Bene f i c i os  de  re i nse rc i ón  Condenados  en  e l  med io  l i b re

Fuente:  Elaborac ión propia a par t i r  de datos de Gendarmería de Chi le

Estsjuefte q!:eEl¡nien_t9 -e_n_le_pg!19._Lól rycJuida{ s¡n embafgo, no ha
vemd_o*_acgryUqlgla _{9 un crec¡miento comparable en la capacidad
del. sistsma- pé¡téñCiáifó. Aí; t á pesar de la construcción de 6
centros pen¡tenciar ios concesionados,  e l  hacinamiento e l  año 2007,
úl t imo año sobre e l  cual  hay información,  ascendió a 48 o/o,  c l  mismo
porcentaje existente e l  año 2000.  Cabe destacar que el  hacinamiento
se dist r ibuye desigualmente en e l  terr i tor io,  destacan por n ivel  de
hacinamiento los complejos peni tenciar ios de Valparaíso,  Ar ica y
Concepción.

Cuadro 1

Complejos
penitenciarios

Capacidad
según
diseño

Promedio mensual
de población penal
que pernocta en el

establecimiento
lDic. 2OO8)

olo de
sobrepoblación

CP VALPARAISO
t . t 7 B 2.857 2438/*

CP ARICA r .092 2 . 0 8 5 1 9 1 %

CP CONCEPCION T . I 9 4 2 . 0 8 0 I / ¿+"1a

Fuente :  Gendarmer ía  de  Ch i le ,  2008.

Por otra parte, el rank¡ng internacional que real¡za el Centro
Internacional  de Estudios Peni tenciar ios,  en King's Col lege de la
Univers idad de Londres,  ubica a nuestro país en e l  tercer  lugar de la
región,  y  €ñ e l  lugar t re inta y cuatro del  mundo.

l 3



Cuad ro 2

MUNDIAL

PAIS TASA

1 Estados Unidos 760

5 Cuba c .531

26 Sr-rr1áfrica 334

28 hrcr f  n  R i r .o  l I  ISAI 330

3 1 Israel 326

34 Chile 305

36 Pq 299

53 R r e s i l 227

t 7 Canadá 16

Fuente:  In ternat ional  Center  for  Pr ison Studies,  K ing 's  Col lege,  Univers i ty  of
London,  2009 (ú l t ima modi f icac ión jun io 2008) .

3.2.  Pol í t icas públ icas durante 2OO8

3.3.1.  Cambios Iegis lat ivos

En cuanto a las pr inc ipales pol í t icas públ icas re lat ivas a la prevención
y  e l  con t ro l  de  la  de l incuenc ia  impu lsadas  durante  e l  año 2008,  en
marzo se_pqQlicÓ-.le¡gen{q qo" rtg _qo_n_tfa_la_ i_elxt_cu-eneje que modifica
el  Código Penal  y  e l  Código Procesal  Penal .  En e l  cuadro 3 se resumen
los pr inc ipales proyectos de ley contenidos en d icha agenda.

Cuadro 3
Proyectos de ley de la

AGENDA CORTA
En mar¿o de 2OOB se publicó la agenda cofta contra la del incuencia que modif ica el Código
Penal y Procesal Penal.

pRoyEcro DE LEy MrNrsrERro DE SEGURTDAD púeLrce
Crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del
Consumo y Tráfico de Drogas.

pRoyEcro DE LEy DEFEnsonÍn or vÍcr¡MAs
Establece la obl igación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales
que han sido víct imas de del i tos y que no pueden procurárselas por sí mismas. (t t to Boletín
s4o8-07)

PROYECTO DE LEY MEDIDAS ALTERNATIVAS
Modi f ica la  ley  No 18.216,  eu€ estab lece medidas a l ternat ivas a  las  penas pr ivat ivas o
restr ict ivas de l i  bertad.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY RESPONSABILIDAD PENAL
ADOLESCENTE
Modif ica ley que establece sistema de responsabil idad de los adolescentes por infracciones a
la ley penal.

Fuen te :  E labo rac ión  p rop ia  sob re  s i t i o  web  de l  Cong reso  Nac iona l .

t l j \ f ) t ( t t r . ) N

Pü¿,ruili;;\ti

AMÉRICADEL SUR

Colombia
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3.3.2.  Estrategia Nacional  de Segur idad Públ ica

Desde noviembre de 2006 la ofer ta gubernamental  en mater ia de
segur idad c iudadana se estructura en torno a la Estrategia Nacional
de  Segur idad Púb l ica ,  la  cua l  t iene  como meta  g loba l  reduc i r  la
v ic t imización en hogares un LO o/o entre e l  año 2003 y e l  2010.  A la
fecha, el Gobierno ha dado a'conodelcuatió buentas púbficas desde
su puesta en marcha:  dos de e l las semestra les y dos anuales (2007 y
2008) .  De acuerdo a  la  ú l t lma cuenta  púb l ica ,  e l  n ive l  de
cumpl imiento de las metas establecidas en la Estrategia ascendió a
89 o/o.

3.2.3.  Presupuesto

De acuerdo a la Ley de Presupuestos para e l  sector  públ ico de 2008,
el  presupuesto asignado a segur idad c iudadana aumentó 10,8 o/o cor l
respecto a 2007, ascendiendo a US $ 940 mil loned4. 

----+-

Cabe destacar,  s in emba rgo,  que este monto contempla los
presupuestos inst i tuc ionales tota les de los organismos re lac ionados
con la  segur idad c iudadana.  Deb ido  a  que la  Es t ra teg ia  Nac iona l  de
Segur idad Públ ica involucra en general  sólo una proporc ión del
quehacer de d ichas inst i tuc iones que no ha s ido est imada
of ic ia lmente,  no se conoce el  presupuesto de d icha estrategia.

3.3.3.  Pr inc ipales desaf ios

A cont inuación se presentan,  muy brevemente,  los pr inc ipales
desaf íos que enfrenta e l  país en mater ia de segur idad c iudadana.

a)  Def in ic ión de inst i tuc ional idad

Desde hace ya c inco años,  e l  Foro de Expertos en Segur idad
Ciudadana convocado por e l  Min ister io del  Inter ior  inc luyó entre sus
conclusiones que la actual  inst i tuc ional idad en mater ia de segur idad
ciudadana entorpece la efect iv idad de las pol í t icas en la mater ia.
Abordando este tema, la Agenda Corta contra la del incuencia crea un
Minister io de Segur idad Públ ica,  inst i tuc ión que centra l izar ía la
conducción de las pol í t icas y programas re lac ionados con la
del incuencia.  La d iscusión en torno a esta propuesta ha puesto de
mani f iesto las complej idades que t rae consigo no sólo crear una
ent idad con capacidad de conducción,  s ino que con las herramientas
y los poderes requer idos para conducir  y  coordinar  a la mul t ip l ic idad

4 
Se desconoce in fo rmac ión  púb l ica

presupuesto  de l  Gob ierno  en  segur idad
que sistematice la evolución histórica del
c iudadana .
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de organismos públ icos involucrados.  A este respecto,  e
independiente del  d iseño inst i tuc ional  que f inalmente se apruebe,  es
necesar io que este tema se zanje prontamente,  por  una par te,  y  que
contemple mecanismos que permitan or¡entar  e l  desempeño a la
reducción de la del incuencia,  por  ot ra.  En lo concreto,  las metas de
las estrategias,  pol í t icas y p lanes deben dejar  de expresarse en
objet ivos de proceso,  centradas en número de personas atendidas o
de eventos real izados,  por  e jemplo,  a objet ivos re lac ionados con
índices de temor y v ic t imización.  En adic ión,  debe establecerse la
obl igator iedad de rendic ión de cuentas públ icas per iódicas que
incorporen metas como las mencionadas y que permitan un real
escrut in io por  par te de la sociedad c iv i l .  Por ú l t imo,  deben abordarse
con la detención requer ida los mecanismos de coordinación y t rabajo
intersector ia l ,  tanto en lo hor izonta l  como en lo ver t ica l .

b) Estratesia Nacional de S:gy19d_P9lf._

Respecto de la Estrategia Nacional  de Segur idad Públ ica,  ésta debe
avanzar en vers iones sucesivas que pongan en práct ica los cr i ter ios
or ientadores que el la  misma indica,  ta les como la focal ización y la
evaluación.  En lo concreto,  debe inc lu i r  una v inculación expl íc i ta entre
el problema del ict ivo, la oferta programática y los objet ivos
propuestos.  Además,  debe pr ior izar  metas de acuerdo a su mayor
inc idencia en los objet ivos p lanteados,  y  def in i r  indicadores
cuant i f icables y medib les en un p lazo determinado para cada una de
las metas.  Por ú l t imo,  debe desarro l lar  una ofer ta de prevención
focal izada estr ictamente en la prevención social del del i to.

c)  Sistema de ejecución de penas

En cuanto a l  s¡stema de ejecución de penas,  debe terminar la
t ramitac ión de la reforma pendiente a la ley tB.2L6,  que regula las
medidas a l ternat ivas a la rec lus ióf l ,  y  avanzar con mayor celer idad a
una reforma integral  a l  s is tema de penas que se cumplen en l iber tad.
Esta debe contemplar, con especial énfasis, el desarrol lo de ofefta
programát¡ca asociada a cada medida,  evaluada y basada en
evidencia em pír ica.

En re lac ión a las penas pr ivat ivas de la l iber tad,  además de asegurar
estándares mínimos de infraestructura, el principal desafío radica en
la re inserc ión y rehabi l i tac ión.  Para e l  año 2008,  e l  presupuesto de
Gendarmería de Chi le para lo anter ior  asciende a 2,4 o/o.  Si  b ien esta
ci f ra ha s ido celebrada como un avance,  pues supera los
presupuestos en años anter iores,  no cabe duda de que se t rata de
montos insuficientes para desplegar una oferta de servicios y
programas que permitan una efect iva rehabi l i tac ión y re inserc ión de
los condenados.  Los desaf íos en esta área no son sólo ampl iar  la
cobertura de los programas existentes, sino que real izar un trabajo
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coord¡nando con la sociedad c iv i l  para fomentar  la  ofer ta de p lazas
laborales para sujetos en conf l ic to con la ley en las que se estabtezca
una re lac ión laboral  con empresas externas,  e inver t i r  en programas
de capaci tac ión laboral  para los condenados a penas de reclus ión,
centrados en conocimientos út¡ les para la v ida en l iber tad.  Además,
debe ampl iarse s igni f icat ivamente la ofef ta de t ratamiento de drogas,
e implementarse programas de re inserc ión post  peni tenciar ia.

d)  Responsabi l idad Penal  Adolescente

A casi  dos años de funcionamiento de la nueva Ley de
Responsabi l idad Penal  Adolescente,  €s necesar io ava nzar en la nueva
infraestructura (se anunció la construcción de centros de alto
estándar) ,  consol idar  los procesos de especia l ización inst i tuc ional  de
fiscales, defensores y jueceS, y evaluar la oferta programática de los
centros cerrados y medio l ibre en re lac ión con el  cumpl imiento de los
f ines de re inserc ión y responsabi l ización.
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