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 La historia sobre regulación de la fecundidad desde los servicios de salud se 
remonta hacia fines de 1938 la que es impulsada especialmente por algunos médicos 
obstetras de los Policlínicos del Seguro Obrero.i 
  
 Veinticinco años después, la regulación de la fecundidad fue una política pública 
impulsada por el Ministerio de Salud. En 1964 se implementó el programa de planificación 
familiar, que inicialmente se llamó Salud Familiar y Regulación de los Nacimientos, para 
luego ser denominado Paternidad Responsable, poniendo énfasis en el derecho que 
tienen las parejas a decidir sin presiones cuántos hijos quieren procrear.1 
  
 El objetivo final de este programa era disminuir la incidencia del aborto provocado, 
disminuyendo por ende los daños y riesgos en la salud materno-infantil asociados a éste.2 
El programa de planificación familiar fue difundido a nivel nacional, creándose para este 
efecto un programa educativo y aumentando la entrega de anticonceptivos gratuitos a la 
población beneficiaria del SNS y del Servicio Médico Nacional de Empleados. 
  
 El Servicio de Salud también firmó convenios en la entrega de anticonceptivos con 
entidades privadas, siempre afirmados en la regulación de la fecundidad como un 
elemento central de las políticas de protección de la salud de la mujer y los eventuales 
hijos. En ese marco existieron normas básicas sobre la utilización de métodos 
anticonceptivos. La primera fue la Circular A 2 1 Nº 3 del Director General del Servicio 
Nacional de Salud, del 8 de Octubre de 1968. Esta circular tenía como propósito no sólo 
resolver el tema de la planificación familiar como política pública de salud impulsada por el 
gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, sino que establecer formalmente 
los términos de cooperación con la Asociación Chilena de Protección a la Familia, filial de 
la International Planned Parenthood Federation.3 
  
 Posteriormente, en 1971, los planes de regulación de la natalidad se incorporaron 
en su totalidad a la política de salud del Gobierno y se pretendió aumentar la cobertura de 
éstos al 40% de la población en edad fértil.4 La cobertura inicial propuesta por el Ministerio 
era de un 15% de la población femenina en edad fértil y enfocada a una población de alto 
riesgo, es decir, mujeres con historia clínica de interrupciones ilegales del embarazo, con 
problemas socioeconómicos severos y con problemas de salud que podrían agravarse 
con un embarazo. 
  
 Este proceso se vio interrumpido por el golpe militar de 1973, pasándose a una 
política pro-natalista fundada en razones de orden geopolítico, militar e ideológico. Esta 
política se declaró oficialmente en el documento denominado “Política de Población” 
publicado por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) en 1979. En él se decía 

                                            
1 Jimena Jiles, De la miel a los implantes: Historia de las políticas de regulación de la fecundidad en Chile, 

CORSAPS, Santiago, 1992, p. 131. 
2 Ferrer Lues, Op. cit. 
3 Citado en Federación Internacional de Planificación de la Familia, Chile: Informe de la Asociación Chilena de 

Protección a la Familia, Dr. Avendaño, México, 1969. 
4 Ferrer Lues, Op. Cit. 



 

que se debía evitar el uso abusivo de métodos anticonceptivos: 
  
  “Se mantendrá una infraestructura de servicio de información (oportuna, completa y selectiva 

en términos de madurez de receptividad) y de accesibilidad controlada a las medidas que sean 
necesarias de regulación de la fecundidad, sin que a través de una excesiva facilitación se 
llegue a alcanzar un carácter de imposición o presión sobre los usuarios, para evitar todo 
desborde o abuso sobre ellos que pueda restringir el derecho de libre decisión.”5[el énfasis 
es nuestro] 

  
 En la década de los noventa la política de planificación familiar ha sido desarrollada 
fundamentalmente en el contexto del programa de Salud Materna y Perinatal, hoy 
Programa de la Mujer del Ministerio de Salud. A través de este programa se formulan una 
serie de normas relativas a lo que se ha denominado la “paternidad responsable”. Estas 
normas no corresponden a un cuerpo reglamentario propiamente tal, sino a una serie de 
directrices en torno a servicios e información que deberán ser entregados por los equipos 
de salud a las usuarias y usuarios del sistema. El documento que informa sobre estas 
políticas se denomina Normas de Paternidad Responsable. Su última edición es de 
1993. 
  
 El documento detalla los principios generales inspiradores de la planificación 
familiar y establece entre otros que “…el gobierno de Chile reconoce el beneficio que 
logra la población con las actividades de planificación de la familia, que les permite tener 
el número de hijos con el espaciamiento y oportunidad deseada.”6 En otras palabras, 
reconoce un derecho reproductivo básico de todas las personas inspirado en un modelo 
de salud reproductiva integral. 
  
 El lenguaje que detalla los principios es importante, pues enfatiza los derechos de 
las personas. En su principio 5º dice: 
  
  “Se reconoce el derecho del individuo, de la pareja y de la familia a decidir libremente, con la 

información adecuada, el uso o no uso de los métodos de regulación de la fecundidad dis-
ponibles que le sean más aceptables. Se ampliará el acceso a nuevas alternativas que le sean 
más aceptables. Se ampliará el acceso a nuevas alternativas de métodos anticonceptivos 
aceptados, incluidos los de abstinencia periódica…”7 

  
 Otro de los principios/objetivos aludidos es reducir la mortalidad materna e infantil 
asociada a la fecundidad evitando los embarazos no deseados, tarea que ha sido la 
central preocupación de los gobiernos desde la década del 50 producto de la alta 
incidencia de mortalidad asociada al aborto realizado en condiciones inseguras. Entiende 
el gobierno que es esencial la consejería en materia anticoncepcional, y que los 
profesionales deberán estar capacitados para tal efecto. La entrega de los servicios debe 
ser hecha en forma espontánea y gratuita con el objeto, dice el documento, de evitar la 
discriminación a sectores de bajos ingresos. 
                                            
5 Presidencia de la República, Política de Población, Plan Nacional Indicativo de Desarrollo (1979-1983), Oficina de 

Planificación Nacional (ODEPLAN), Santiago, 1979, p. 7. 
6 República de Chile, Normas de Paternidad Responsable, Ministerio de Salud, Programa de Salud Materna y 

Perinatal, Santiago, 1993, p. 5.  
7 Ibid., p. 5. 



 

  
  La noción de “paternidad responsable”, base de la política oficial, se define de la 
siguiente forma: 
  
  “…implica tener solamente los hijos que puedan ser formados integralmente, cuando existe la 

posibilidad de satisfacer las necesidades biológicas básicas adecuadas, construir lo 
esencialmente humano de cada hijo, entregar afecto y cubrir las necesidades sentimentales de 
cada hijo, proporcionar la educación necesaria para lograr una responsabilidad familiar, 
incentivar la responsabilidad social de modo que sean útiles a la comunidad y prepararlos para 
una labor de orientación en sus grupos inmediatos y mediatos. Un componente de la 
Paternidad Responsable es la Planificación Familiar.”8 

  
 El gobierno reconoce que la salud reproductiva no es sólo la regulación de la 
fecundidad, y por ello también propicia que las parejas tengan acceso a servicios ante 
eventuales problemas de infertilidad. El gobierno reconoce que tiene la responsabilidad 
de asegurar condiciones básicas para satisfacer necesidades biológicas y sociales, tales 
como la salud y servicios públicos, entre otras. 
  

                                            
8 Ibid., p. 7. 



 

 Dice el documento que la población logra satisfacer sus necesidades de salud 
reproductiva a través de métodos de regulación de la fecundidad, cuyo propósito es –
entre otros– evitar embarazos no deseados, para lo cual se pueden emplear la 
anticoncepción reversible, medios irreversibles sujetos a reglamentos estrictos, y el 
aborto, el que constituye un medio de control de natalidad prohibido en Chile. Se detallan 
una serie de métodos anticonceptivos, incluso la forma de empleo y contraindicaciones de 
cada uno de ellos. Entre los métodos anticonceptivos se describen todos aquellos que a 
través de efectos hormonales interfieren de alguna manera en el proceso fisiológico de la 
reproducción. Dentro de éstos se considera a la “píldora postcoital” como un 
método anticonceptivo hormonal no disponible en Chile, diferenciándose 
claramente del único método anticonceptivo hormonal prohibido: la píldora 
bifásica. 
  
 El Ministerio de Salud está preparando el nuevo documento sobre salud re-
productiva, el que deberá ser coherente con la introducción de la perspectiva de género 
en las políticas de salud. La introducción de la política de género es posible, por una 
parte, por la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres –
elaborado por el Servicio Nacional de la Mujer y asumido como política de Estado desde 
1996– que contiene un capítulo referido a la salud de las mujeres, el que incluye, por 
cierto, los derechos reproductivos. Expresa el objetivo 6.7 del referido documento: 
  
  “Asegurar el ejercicio de los derechos reproductivos y el acceso a la libre decisión sobre el 

número y espaciamiento de los hijos. La información y educación así como el acceso a las 
distintas formas de anticoncepción son indispensables para las decisiones responsables sobre 
maternidad y paternidad. De esta forma, cada persona puede asumir las que estime pertinentes 
de acuerdo a sus valores.”9 

  
 Conjuntamente con la implementación del referido Plan de Igualdad de 
Oportunidades se encuentra el cumplimiento de los acuerdos adoptados en Beijing, 
China, y específicamente lo referido a derechos reproductivos, lo que deberá reflejarse en 
el nuevo documento sobre salud reproductiva de las mujeres. 
  

                                            
9 SERNAM, Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999, Santiago, 1996, p. 50. 



 

 
  
 Es importante distinguir claramente entre compromisos políticos y obligaciones 
internacionales. Estas últimas tienen el carácter de obligatorias, no así los primeros, que 
son guías para el accionar público. 
  
 En el sistema del Derecho Internacional, las normas de un tratado de cualquier 
naturaleza son obligatorias para un Estado desde que éste deposita su adhesión o 
ratificación ante la autoridad pertinente, sin perjuicio de cláusulas que posterguen la 
entrada en vigor de tal instrumento. En consecuencia, Chile se obliga jurídicamente ante 
la comunidad internacional cuando suscribe un tratado internacional, siendo ésta una 
obligación de carácter internacional, la cual puede transformarse en una obligación del 
ordenamiento jurídico nacional al incorporarse las normas de los tratados suscritos al 
ordenamiento jurídico interno. Esto significa que las obligaciones que emanan de un 
tratado son de diversa naturaleza: internacionales por una parte y nacionales por otra, 
respondiendo el Estado por cada una de ellas en las instancias que corresponda. 
  
 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama del derecho 
relativamente nueva y se desarrolla con gran fuerza a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, y es un área en permanente avance. Se han construido catálogos que enumeran 
derechos, especialmente a partir de los tratados adoptados en esta materia, 
constituyendo éstos su principal fuente.ii Estos derechos han sido aceptados y 
reconocidos por los Estados suscriptores como “derechos inherentes a, o de la esencia 
de, la persona humana”.10 La importancia de esta afirmación es que existen otros de-
rechos humanos que aún no han sido reconocidos en instrumentos internacionales, sin 
que por ello pierdan su condición de tales. Su eventual reconocimiento dependerá de 
condiciones políticas, sociales y culturales que lo hagan propicio, lo que explica el 
carácter progresivo de esta rama del derecho. 
  
 Tradicionalmente se ha caracterizado a estas obligaciones como obligaciones de 
no hacer, vale decir, los Estados deben omitir o abstenerse de aquellas conductas lesivas 
a los derechos de las personas. Esto tiene un antecedente histórico: las masivas y 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las guerras 
mundiales. No obstante lo anterior, el carácter de las obligaciones de derechos humanos 
es doble, pues también suponen acciones positivas por parte del Estado, cuales son las 
de protección y promoción de los derechos que han reconocido, haciendo, en definitiva, 
verificables tales derechos. Los Estados deben garantizar y asegurar el acceso a estos 
derechos a todas las personas, basado en el principio de la no discriminación, pilar de la 
construcción del sistema internacional de derechos humanos. En esta construcción lógica 
se enmarca la positivización del derecho a la salud reproductiva de todas las personas, 
libre de toda discriminación. 
  
 
 La discriminación está definida en la Convención contra la Eliminación de todas las 
                                            
10 Cecilia Medina, ed. Constitución, Tratados y Derechos Esenciales, Corporación de Reparación y Reconciliación, 

Santiago, 1993, p. 15. 



 

Formas de Discriminación en contra de la Mujer –en adelante la Convención de la Mujer– 
la que establece en su Artículo 1º que discriminación es “…toda distinción, exclusión, o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera”. No es sólo discriminatoria la ley que lo hace en términos explícitos 
en su contenido, sino también la que tenga como resultado, incluso sin desearlo, la 
discriminación. De esta forma, las prácticas, los usos y todos aquellos hechos que 
tienen relevancia en la vida de la sociedad que puedan importar la exclusión de un grupo, 
en razón de su sexo, condición social, étnico o de cualquier otro tipo, son discriminatorios. 
Una práctica discriminatoria de frecuente ocurrencia en Chile en contra de las mujeres es 
la que se produce en la solicitud de esterilización femenina. Los servicios de salud pública 
requieren la autorización del cónyuge de la mujer, o en algunos casos de su pareja de 
hecho, cuando ésta solicita su esterilización. Se condiciona el acceso a un servicio al 
consentimiento que debe prestar otra persona, cuya vida y salud no se ven afectadas 
directamente con la maternidad, lo cual es discriminatorio. 
  
 Es posible pensar en situaciones hipotéticas que importen discriminación: se ha 
dictado una ley que pone a disposición de cierto grupo de mujeres la anticoncepción de 
emergencia, un método de anticoncepción hecho para todas las mujeres sin distinción. El 
grupo beneficiario de esta ley son mujeres que han sufrido una violación. La ley estima 
que ellas no pudieron prever y evitar un posible embarazo no deseado, y que por ello 
podrían beneficiarse de este servicio para evitar un embarazo. Creemos que una ley así 
diseñada discriminaría en contra del resto de la población femenina. Otras mujeres, como 
las que sufren un accidente anticonceptivo, no podrían favorecerse de un método de 
regulación de la fecundidad que tiene por objeto evitar los embarazos no deseados. A 
este grupo le sería excluido el acceso a tecnologías desarrolladas para proteger la salud, 
física y mental de todas las mujeres. Los argumentos de derecho son múltiples: las 
disposiciones de la Convención de la Mujer, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que protege la salud de todos y todas, el derecho a disfrutar en igualdad de 
condiciones del avance tecnológico, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que protege 
el derecho a la vida de todas las personas, y los demás instrumentos de derechos 
humanos del continente americano que también protegen estos derechos. Por otro lado, 
la Constitución Política de 1980 consagra el derecho de que todos los chilenos seamos 
iguales ante la ley, en deberes y derechos. 
  
  
 
  
 Para hacer efectiva la responsabilidad internacional, las Naciones Unidas cuenta 
con mecanismos y procedimientos que hacen un verdadero seguimiento de los países en 
materia de derechos humanos. Se detalla en los Pactos Internacionales de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Artículo 
16– la obligación de los estados de remitir informes sobre el estado de las medidas que 
hayan adoptado y los avances realizados con el objeto de garantizar los derechos que 



 

han sido reconocidos. Los informes son examinados por el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC) el cual puede enviar los antecedentes a la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para su mayor estudio. Existen también 
otras instancias específicas, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, que tiene como misión examinar los avances realizados en la aplicación 
de la Convención del mismo nombre. Las Naciones Unidas, además, juega un papel 
importante en la medida que la Asamblea emite resoluciones que afectan la imagen 
política de un país a nivel internacional, sin perjuicio de que pueda imponer sanciones, 
como las que hubo en contra del régimen del Apartheid. 
  
 También existen mecanismos e instancias regionales de protección de los de-
rechos humanos, tales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Chile ha suscrito la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y la 
Declaración Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de 
San José. La herramienta más importante con que cuentan las personas es, sin duda, el 
hecho de que se establezcan o consagren en el ordenamiento jurídico nacional los 
derechos establecidos a nivel internacional en los distintos instrumentos. Nuestro sistema 
jurídico recepciona todos los tratados concernientes a derechos humanos gracias a una 
explicitación en el Artículo 5º de nuestra Constitución: 
  
  “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a la persona humana. Es 

deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.”iii[el énfasis es nuestro] 

  
 El valor y/o rango jurídico que tienen los tratados es una materia de discusión en la 
doctrina nacional, tema que fue planteado y discutido entre los miembros de la Comisión 
de Estudio de la Nueva Constitución. El ordenamiento jurídico está compuesto por 
normas jurídicas organizadas jerárquicamente, por lo tanto una pregunta pertinente es 
saber si los tratados tienen el mismo rango que una ley, si están por sobre la ley, o si 
tienen rango constitucional. Respecto de la jerarquía de estas normas, la posición 
mayoritaria de la doctrina se inclina por pensar que las normas de derechos humanos 
explicitadas en tratados internacionales han sido elevadas a rango constitucional,11 en 
consecuencia están por sobre la ley. 
  
 En suma, los tratados jurídicamente vinculantes a nivel internacional y que además 
han sido promulgados en Chile tienen fuerza obligatoria en el territorio nacional. De esto 
se desprende que el Estado debe propiciar que estas obligaciones se cumplan y, por otro 
lado, que los objetivos planteados por estos instrumentos no sean obstaculizados por 
ninguno de los órganos o poderes del Estado, e incluso por particulares. En otras 
palabras, el Estado tiene el deber de que estos derechos se verifiquen. Estos derechos 
pueden ser invocados por los particulares en forma directa por medio de recursos de 
protección o de amparo o de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, todos establecidos 
en la Constitución, como también en forma indirecta en una defensa. 

                                            
11 Ver Medina, Ibid., p. 64. 



 

 
  
 Entre las obligaciones internacionales enumeradas en los catálogos está el de-
recho a la salud, y se entiende por tal la definición acuñada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su Constitucióniv de 1946 y que entró en vigencia en 1948.12 La 
fórmula verbal utilizada al definir la salud constata que el contenido de ésta es complejo y 
considera una doble obligación de promover la salud y prevenir o remover todas aquellas 
barreras que obstaculicen las posibilidades de las personas para alcanzar el mínimo 
estándard de salud asumido internacionalmente. A su vez, la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre de 1948 y su antecedente, la Carta de las Naciones Unidas de 
1945, plantean en forma genérica los compromisos que adoptaron las naciones en el 
sentido de promover mejores condiciones de vida, desarrollo social y económico en áreas 
tales como la salud.13 Ambos instrumentos tienen como pilar común el principio de la no 
discriminación, especialmente la no discriminación en razón del sexo. A partir de la 
adopción del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales –
adoptado el 16 de Diciembre de 1966, ratificado por Chile el 10 de Febrero de 1972 y 
promulgado el 28 de Abril de 1989, en adelante Pacto de Derechos Económicos– se 
reconoce que todas las personas, sin distinción de sexo o raza, entre otros, tienen 
derecho al más alto nivel de disfrute de salud física y mental, derecho que se encuentra 
enumerado en el Artículo 12.1. La definición de salud empleada es la adoptada por la 
OMS en su Constitución de 1946. 
  
 En un sentido mucho más amplio, el derecho a la salud también se encuentra 
implícito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando expresa que 
debe asegurar a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, 
así establecido en los Artículos 4º y 5º, respectivamente. Estos derechos se encuentran a 
su vez consagrados en el Artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos ratificado por Chile en 1972, promulgado en 1976 y finalmente publicado en 
1989, en adelante el Pacto de Derechos Políticos. Se entiende que para poder gozar y 
tener garantías efectivas del derecho a la vida, es esencial la relación con el derecho y la 
garantía efectiva a la salud, aunque la visión tradicional haya sido contemplar este 
derecho en el plano de los derechos civiles y políticos en relación a no ser sometidos a 
tratos crueles ni inhumanos y no ser sometido a la pena de muerte. 
  
 Es así como la Convención de la Mujer –adoptada el 18 de Diciembre de 1979, 
suscrita por Chile el 7 de Diciembre de 1989 y publicada el 9 de Diciembre de 1989– 
establece el derecho a la salud y especialmente hace obligatorio tomar medidas que 
terminen con la discriminación en contra de la mujer en el área de la anticoncepción: 
  
  “12.1 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-

nación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 
se refieren a la planificación de la familia.” [el énfasis es nuestro] 

  

                                            
12 Rebecca Cook, Women’s Health and Human Rights, World Health Organization, Geneva, 1994, p. 1. 
13 Cook, 1994, p. 1. 



 

 En el Artículo 16.1, letra e de la Convención de la Mujer está establecido como un 
derecho humano –y reproductivo– el derecho a que las personas sean libres para 
determinar si desean procrear y, si tienen hijos, decidir libremente el número e intervalo 
entre los nacimientos. Este instrumento señala además que las personas tendrán derecho 
“…a tener acceso a la información, la educación y los medios que permitan ejercer estos 
derechos”. Esta misma Convención señala que en materia de educación es un derecho 
tener acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 
bienestar de la familia, incluida la información y asesoramiento sobre planificación de la 
familia. 
  
 Un comentario del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la 
Mujer al Artículo 16(1)(e) de la Convención de la Mujer señala: 
  
  “El derecho de las mujeres para ejercer amplia y libremente el ejercicio de sus funciones re-

productivas, incluyendo el derecho a decidir si tener hijos o no, no podrá ser limitado ni por su 
cónyuge ni por el Estado, y se debe asegurar que las mujeres tengan acceso a la información 
sobre métodos seguros de anticoncepción, educación sexual y servicios de planificación 
familiar.”14 

  
 En ese sentido, la Convención de la Mujer detalla los pasos a los que los Estados 
se comprometen, entre ellos abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 
discriminación contra la mujer –obligación de no hacer– y velar porque las autoridades e 
instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación, adoptando todas las 
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer –una 
obligación positiva de hacer. 
  
 El gobierno chileno reconoció los derechos reproductivos como un conjunto de 
derechos ya reconocidos en otros instrumentos internacionales.15 Podemos señalar que 
ya al final de la década de los 70 la regulación de la fecundidad, en su denominación más 
tradicional de planificación de la familia, era reconocida como un derecho humano básico 
incluso entre docentes de la salud: 
  
  “Planificación de la familia [es] el ejercicio de un derecho humano básico de la familia, de la 

pareja o de la mujer para decidir acerca del tamaño del grupo familiar (número de hijos), el 
espaciamiento entre uno y otro, del tiempo para comenzar y poner término al proceso re-
productivo.”16 

  
 Por tanto, en materia de programas y/o servicios de regulación de la fecundidad –
con la exclusión del aborto– los habitantes de Chile pueden demandar que el Estado 
promueva y asista con tales servicios; y por otro, tienen el derecho a exigir la no 
intromisión del Estado en decisiones relativas a su salud reproductiva. Rebecca Cook, 

                                            
14 Comentario transcrito en Rebecca Cook, Human Rights to Improve Women’s Health, World Health Organization, 

Geneva, 1994, p. 31. La traducción es nuestra. 
15 Posición de Chile ante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China, p. 15. 
16 Onofre Avendaño, Esquemas de Obstetricia: Patología del embarazo, 4ª edición, Editorial Universitaria, Santiago, 

1979, p. 235. 



 

experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala sobre esta materia 
que sería una violación a la libertad y seguridad de las mujeres que el Estado niegue el 
acceso a los medios para controlar su fecundidad y las deje expuestas al riesgo de 
embarazos no deseados.17 Este derecho a la libertad y seguridad está contemplado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional percibido 
como de mayor peso político que el Pacto de Derechos Económicos. 
  
 Estas obligaciones toman cuerpo en la medida en que los Estados van más allá de 
las declaraciones y llevan a cabo las políticas a las cuales se han obligado y 
comprometido internacionalmente. 

                                            
17 Rebecca Cook, “International Protection of Women’s Reproductive Rights”, Journal of International Law and Politics, 

Vol. 24, No. 2, 1992, p. 697. 



 

 
  
 Las diferentes conferencias convocadas por las Naciones Unidas en los últimos 
años han llamado la atención sobre la salud y derechos reproductivos de las mujeres 
como puntos centrales en la equidad y desarrollo de las naciones. Más aún, se ha dicho 
que la salud reproductiva y los derechos reproductivos son pilares fundamentales del 
desarrollo.v Así lo dice el documento de la Conferencia sobre Población y Desarrollo: 
  
  “Advancing gender equality and equity and the empowerment of women, and the elimination of 

all kinds of violence against women, and ensuring women’s ability to control their fertility, are 
cornerstones of population and development-related programmes.”18 

  
 Tal como hemos dicho, los acuerdos internacionales no son compromisos que 
tengan fuerza vinculante u obligatoria, sino que sirven, tal como señalan los documentos, 
para delinear las bases para la acción y encaminar las políticas públicas de los Estados 
para alcanzar las metas y objetivos internacionalmente acordados. En consecuencia, 
estos compromisos son guías para el quehacer del Estado, sin perjuicio de que las 
acciones estén relacionadas con derechos contenidos en tratados internacionales 
obligatorios para los Estados partes, como hemos visto en las secciones anteriores. 
  
 En este sentido Chile se ha hecho eco de los llamados de la comunidad inter-
nacional para hacer realidad el respeto y desarrollo de los derechos de todos en el ámbito 
de la salud reproductiva. La Comisión redactora del documento oficial chileno a la 
Conferencia sobre Población y Desarrollo en El Cairo consideró “…aceptable la definición 
contenida en el 7.1 [sobre salud reproductiva] del documento, que es coincidente con la 
adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene un carácter más 
técnico que político. Los principios generales contenidos en esta definición han sido 
los inspiradores permanentes de las políticas de planificación familiar iniciadas en 
Chile desde la década del sesenta.” [el énfasis es nuestro]19 

                                            
18 United Nations Population and Development. Volume I. Programme of Action adopted at the International 

Conference on Population and Development, Department for Economic and Social Information and Analysis, New 
York, 1995, p. 9. Family Care International tradujo esta cita de la siguiente forma: “Promover la equidad y la igual-
dad de los sexos y asegurar que la mujer controle su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de 
población”, en Acción para el Siglo XXI. Salud y Derechos Reproductivos para Todos, Nueva York, 1994, p. 13. 

19 Comisión Interministerial para la Conferencia sobre Población y Desarrollo, Posición de Chile ante la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, Santiago, 1994, p. 6. 



 

 La posición chilena expuesta en el documento oficial presentando en 1994 ante la 
Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo daba cuenta de graves problemas de 
salud pública que afectan a las mujeres de nuestro país, a saber, el aborto y el embarazo 
adolescente. Se insistió en que la política de planificación familiar impulsada por décadas 
en Chile está inspirada en los derechos que las mujeres, los hombres y las parejas tienen 
“…a decidir libremente, con la información adecuada, el uso o no uso de los métodos de 
regulación de la fecundidad disponibles que le sean más aceptables.”20 El principio 
inspirador de la posición sobre fecundidad fue explicitado señalando que eran argumentos 
de tipo ético, atendiendo a la equidad, mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población y del bienestar de la familia.21 
  
 La mayor controversia en el período previo a la Conferencia sobre Población y 
Desarrollo se centró sobre la posibilidad de que el gobierno asintiera a que el aborto fuese 
un método más de control de la natalidad, y que tal hecho se enmarcase entre los 
derechos reproductivos de las mujeres. La delegación chilena se mantuvo en contra del 
aborto como método de planificación familiar, y sostuvo un amplio apoyo a la planificación 
familiar basada en el concepto de paternidad responsable que permitiera lograr 
embarazos y nacimientos deseados.22 
  
 El consenso internacional logrado en El Cairo, del cual Chile es parte, se mantiene 
en la posición chilena oficial a la IV Conferencia de las Naciones Unidas de la Mujer 
realizada en Septiembre de 1995 en Beijing. En este sentido el documento del gobierno 
de Chile adhería textualmente al informe final que resultó de la Conferencia de Población 
y Desarrollo, estableciendo respecto del contenido de estos derechos reproductivos: 
  
  “En esta última condición [la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y con 

que frecuencia hacerlo] va implícito el derecho de los individuos y las parejas a ser informados 
y a tener acceso a métodos de planificación familiar de su elección que sean inocuos, eficaces, 
accesibles y aceptables, así como otros métodos de su preferencia para regular la fecundidad y 
que sean legales.”23 

                                            
20 Posición Chilena ante la Conferencia del Cairo, p. 6. 
21 Ibid., p. 11. 
22 El punto 7.24 del Informe sobre la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo señala lo siguiente sobre 

el aborto: “Los gobiernos deberían tomar medidas oportunas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto, que en 
ningún caso debería promoverse como método de planificación de la familia, y a proporcionar en todos los casos un 
trato humanitario y orientación a las mujeres que han recurrido al aborto.” 

23 Posición de Chile ante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, China, 4-15 de Septiembre de 1995. 
Documento elaborado por la Comisión Interministerial para la IV Conferencia Mundial de la Mujer. 



 

 Es trascendental la posición que el gobierno chileno asumió en la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer, pues significó reforzar las conceptos de derechos reproductivos 
discutidos y consensuados en El Cairo, adhiriendo plenamente a la definición de salud 
reproductiva: 
  
  “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no sólo de 

mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sis-
tema reproductivo y sus funciones y procesos […] El hombre y la mujer tienen derecho a 
obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su 
elección para la regulación de la fecundidad […].”24 

  
 De aquí se desprende que las parejas y los individuos tengan el derecho a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a 
disponer de la información y los medios positivos y eficaces para ello.25 Este no ha sido 
un tema de esta década, tampoco lo es la construcción de estos conceptos. El Plan de 
Acción de la Conferencia sobre Población que se realizó en Bucarest en 1974 establecía 
precisamente ese derecho en el Párrafo 149(f) del documento.26 
  
 En lo pertinente a los conceptos y marco en el cual la comunidad internacional 
entiende los derechos sexuales y reproductivos, el Estado chileno asumió como suyo que 
estos derechos son parte integrante de los derechos humanos de todas las personas. 
Usar un lenguaje de derechos humanos para referirse a estos derechos es de suma 
importancia. Significa que la discusión de éstos, jurídica y no jurídica, debe hacerse a la 
luz y amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dos son las razones 
de la importancia de esta postura oficial: por una parte Chile se obliga internacionalmente, 
al menos en la retórica, a los compromisos adquiridos; y por otra, se obliga internamente. 
El Artículo 5º de la Constitución establece la obligatoriedad de los tratados 
internacionales, tal como hemos explicado en las secciones anteriores. Así, tanto el 
discurso oficial como las obligaciones jurídicas están concordes, y ahora sólo resta su 
efectividad. 

                                            
24 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Capítulo VII, 7.2, p. 41. 
25 Ibid. 
26 Ver Rebecca Cook, International Protection of Women’s Reproductive Rights, Journal of International Law and 

Politics, Vol 24, No. 2, 1992, p. 701. 



 

 
 
 
  
 La anticoncepción de emergencia es un método de prevención del embarazo 
utilizado con posterioridad a un coito sin protección anticonceptiva o a un accidente 
anticonceptivo, y sólo puede ser usado con eficacia en un breve espacio de tiempo 
después del coito: los hormonales en un lapso de 72 horas, y los dispositivos intrauterinos 
de cobre hasta un plazo máximo de cinco días. Por ello, esta forma de anticoncepción 
también es conocida como anticoncepción postcoital, método utilizado para prevenir 
embarazos. 
  
 Los medios usados y que ya hemos nombrado son métodos estándares en la 
regulación de la fecundidad, a saber, los anovulatorios y los dispositivos intrauterinos con 
cobre. De hecho, la anticoncepción postcoital anovulatoria está descrita en el Programa 
de Salud de la Mujer de 1993, documento oficial del Ministerio de Salud, en el que se 
señala el tratamiento a seguir. Después de la explicación del método, el programa indica 
que este método no está disponible en Chile.vi 
  
 Los métodos anovulatorios y dispositivos se han utilizado en Chile desde la década 
del 60, siendo parte del programa de salud reproductiva desde sus inicios y en los 
diversos gobiernos hasta la fecha, todos con marcadas diferencias ideológicas entre sí 
respecto de la anticoncepción. 
  
 Creemos que no existen problemas de legalidad respecto del uso de la anti-
concepción de emergencia, pues su utilización ayuda en la prevención de embarazos y 
por ello, es un método más de anticoncepción y regulación de la fecundidad que evita 
embarazos no deseados y, en consecuencia, abortos. Nuestra legislación establece en 
forma clara en todos sus documentos oficiales que entre los métodos prohibidos se halla 
solo uno: el aborto, prohibido en todas sus formas, mientras que entre los métodos 
tolerados se encuentra la esterilización voluntaria, siendo su principal forma la femenina. 
Esta es considerada un acto médico, ajeno a las alternativas anticonceptivas.27 Todos los 
demás métodos anticonceptivos son aceptados en Chile, con la sola excepción del 
tratamiento hormonal bifásico. 
  
 No obstante, nos parece adecuado hacer un análisis de las normas que tienen 
incidencia directa en el uso de los diversos métodos de control de la fecundidad. Para 
ello, distinguiremos entre normas de rango constitucional, legal y reglamentario que 
tengan atingencia a nuestra materia de estudio. 
  
 
  
 La principal disposición a la cual nos referiremos, y que tiene directa referencia con 
este tema, se encuentra en el articulado que garantiza los derechos de todas las 

                                            
27 Normas de Paternidad Responsable, p. 6. 



 

personas. La expresión “garantía constitucional” manifiesta que la Constitución como 
instrumento jurídico creador de normas no actúa en este ámbito, pues estos derechos –
las garantías constitucionales– son anteriores a la Constitución. Ésta no los crea sino que 
los reconoce, pues derivan de la naturaleza de las personas. 
  
 El Artículo 19 se encarga de enumerar en orden jerárquico los derechos que se 
reconocen a todas las personas, el primero de los cuales es el derecho a la vida: 
  
  “La Constitución Política asegura a todas las personas: 
  1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
   La ley protege la vida del que está por nacer.”vii 
   
 La historia fidedigna de la redacción de este precepto indica que los comisionados 
quisieron darle protección constitucional a la vida de las personas porque ésta tiene un 
valor preeminente en nuestra sociedad –“…un derecho humano básico y el más 
primordial de todos los derechos”.28 La discusión discurrió sobre dos temas centrales: en 
primer lugar, el posible y eventual conflicto entre asegurar la vida a todas las personas, y 
por otro, establecer la pena de muerte, cuestión que fue finalmente zanjada por medio de 
establecer que no era contradictorio, pues la sociedad en determinados y graves casos 
podía imponer castigos tales como la pena de muerte. El segundo tema de discusión fue 
impulsado y liderado por el miembro de la Comisión Jaime Guzmán, quien deseaba que 
la Carta Fundamental estuviera inscrita entre aquellas constituciones que postulan la 
prohibición absoluta del aborto. Sus argumentos jurídicos se basaron en la existencia de 
una ley natural que impera sobre toda la vida del hombre, y que en definitiva, el derecho 
sólo debe apuntar a recoger la ley natural en su aspecto moral. Guzmán elaboró 
argumentos para mostrar la inmoralidad de aceptar incluso la figura del aborto 
terapéutico. Sobre el particular consta en las actas oficiales de la Comisión Constituyente 
la siguiente intervención: 
  
  “La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque 

sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive en su muerte. Una persona no 
puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio, y todas las con-
secuencias negativas o dolorosas que se siguen de asumir las responsabilidades descritas las 
entiende simplemente como el deber de sujetarse siempre en la ley moral, cualquiera sea el 
dolor que ello acarree, pues constituye, precisamente lo que Dios ha impuesto al ser humano. 

  Hay personas para las cuales el límite entre el heroísmo o el martirio, por una parte, y la falla 
moral, por la otra, se estrecha hasta hacerse imposible. La mayoría de los seres humanos vi-
ven gran parte de sus vidas en una amplia zona intermedia que hay entre ambas, pero la 
Providencia permite, exige o impone muchas veces a un ser humano que ese cerco se es-
treche y la persona se encuentre obligada a enfrentar una disyuntiva en la cual no queda sino 
la falla moral, por una parte, o el heroísmo, el martirio o lo que sea. De manera, agrega el señor 
Guzmán, que la gravedad o tragedia que sigue a la observancia de la ley moral nunca puede 
invocarse como elemento para sustraer a alguien de la obligación de cumplirla. Por eso cree 
que la prohibición del aborto debe ser absoluta, porque, a su juicio, en el orden moral lo es 
igualmente.”29 

                                            
28 Mario Verdugo, Emilio Pfeffer, Humberto Noguera, Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 

1994, p. 192. 
29 República de Chile, Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Vol. 3, Garantías Constitucionales, Sesión 87ª del 

14 de Noviembre de 1974, Santiago, p. 14. 



 

  
 A esta postura se sumó el comisionado Alejandro Silva Bascuñán. La posición de 
los otros comisionados fue de mayor ponderación de todos los intereses en juego, 
especialmente los de la mujer. Por otro lado, el presidente de la Comisión, Enrique 
Ortúzar, se preguntó si era posible garantizar el derecho a la vida del que está por nacer, 
“…porque ¿en qué momento comienza el derecho a la vida del hijo que está por 
nacer? ¿Al día siguiente de la relación sexual, al día subsiguiente, a los diez días?, 
se pregunta el señor Ortúzar. Desde luego, entonces, se trata –por lo menos en cuanto a 
la determinación de su inicio– de un derecho relativo, porque –pregunta al señor 
Guzmán– ¿en qué momento existe el ser humano? Probablemente después de un mes, 
cuando haya un germen o un feto, pues es probable que a los pocos días aún no 
exista.”30 [el énfasis es nuestro] 
  

                                            
30 Ibid., p. 15. 



 

 La posibilidad de mantener el aborto terapéutico, o incluso el aborto bajo otras 
indicaciones, fue latamente discutida, en especial respecto del hecho de que el embarazo 
fuese producto de una violación. La mayoría de los comisionados consideró equivocado 
plasmar una prohibición absoluta en torno al aborto, sin perjuicio de que en general 
existiera una norma que remitiese a la ley para que se protegiera la vida del que está por 
nacer. El Comisionado Enrique Evans impulsó la idea de repetir la norma del Código Civil, 
aunque tuvo dudas respecto de si era pertinente, dejando claramente abierta la puerta 
para que el legislador autorizara en ciertos casos el aborto. El Presidente de la Comisión, 
Enrique Ortúzar, consideró que la protección debía ser de carácter legal porque se debían 
atender necesidades colectivas. El Artículo 75 del Código Civil señala: 
  
  “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de 

cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para 
proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.”31 

  
 De este modo se incluyó en la Constitución la primera parte de este precepto del 
Código Civil, y como bien señaló el Presidente de la Comisión, se dejó a la ley la 
protección de la vida del que está por nacer. Con esta técnica se diferenció entre la 
consagración del derecho a la vida de las personas y la disposición que entrega al 
legislador el deber de proteger al que está por nacer. “Se trata de consagrar en forma 
absoluta el derecho a la vida, y segundo, se desea dejar cierta elasticidad para que el 
legislador, en determinados casos, como, por ejemplo, el aborto terapéutico, no considere 
constitutivo de delito el hecho del aborto.”32 El bien jurídico tutelado es la vida del que está 
por nacer, y en ningún caso se trató de proteger los derechos de herencia.33 
  
 Posteriormente, Enrique Evans de la Cuadra señaló en una de sus obras que el 
propósito de esta disposición era dar flexibilidad al legislador para no sancionar el aborto 
terapéutico, pero que lo que ni la ley ni la autoridad podrían autorizar o tolerar era la 
práctica masiva del aborto común.34 Sin embargo, la discusión sobre este tema no quedó 
resuelta, como el comisionado expresa, pues incluso se planteó la autorización del aborto, 
como en el caso de la violación, idea expuesta por el propio Presidente de la comisión. 

                                            
31 República de Chile, Código Civil, 10ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990. 
32 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, 90ª Sesión, 25 de noviembre de 1974, p. 16. 
33 Citado por Verdugo, Pfeffer, Noguera, .p. 194. 
34 Citado por Verdugo, Pfeffer, Noguera, p. 193. 



 

 La discusión no se centró sobre el momento en que se iniciaba la protección 
jurídica del que está por nacer; de hecho, para el Presidente de la comisión, bien podía 
ser un mes después de la concepción, sin perjuicio de que el comisionado Jaime Guzmán 
señalara que existe vida humana y necesidad de protección jurídica desde el momento de 
la concepción. “Considera que desde el momento en que el hijo, el niño, es concebido, 
pasa a tener alma y pasa a ser un ser humano. La vida no empieza con el nacimiento sino 
con la concepción.”35 
  
 
  
 La vida del que está por nacer o nasciturus tiene protección legal en las distintas 
ramas del derecho. Sus derechos eventuales a la herencia, e incluso derecho de 
alimentos para la gestante, están consagrados en el Código Civil. La legislación laboral y 
de seguridad social apuntan a que la embarazada tenga protección en distintos aspectos 
de su vida laboral (entre otras el fuero maternal, descanso pre y post-natal, protección 
para que la embarazada no realice trabajos pesados), sin perjuicio de que estas normas 
apuntan sólo en forma indirecta a la protección del nasciturus, pues están plasmadas en 
favor de la embarazada. 
  
 
  
 La principal fuente de normas en esta materia es el Código Penal, el que data de 
1873 y fue modelado sobre el Código Español de 1850. El aborto se encuentra tipificado 
como delito en el Artículo 342 y siguientes. Aunque su inclusión en el Código se 
encuentra en el título de delitos en contra de la familia y la moralidad pública, existe 
consenso entre los penalistas que el bien jurídico que se protege es la vida.viii 
  
 La fórmula verbal utilizada es “…el que maliciosamente causare un aborto será 
castigado”, sin que la ley defina lo que debe entenderse por aborto, y por ello, ha sido la 
doctrina y la jurisprudencia36 las que han establecido lo que debe entenderse por tal. Las 
decisiones de los tribunales superiores de justicia han utilizado, entre otras, la definición 
contenida en el Diccionario Jurídico de Escriche: 
  
  “Hay aborto, siempre que el producto de la concepción es expedido fuera del útero antes de la 

época determinada por la naturaleza, pero la ley no entiende por aborto sino la expulsión 
provocada y premeditada del producto de la concepción antes del término natural de la 
preñez”.37 

  
 Otros diccionarios jurídicos lo definen de la siguiente manera: 
  
  “Aborto: [es la] interrupción del embarazo en cualquiera de sus fases. Puede ser ovular, si se 

produce en los primeros días de la fecundación; embrionario, cuando se produce hasta el 2º o 
3º mes; fetal a partir de esa fecha.”38 

                                            
35 Actas Oficiales, Sesión 87ª, 14 de noviembre de 1974, p. 13. 
36 Criterios sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. 
37 Fallo del 18 de Junio de 1985, Gaceta Jurídica, Nº 60, Corte de Apelaciones de Santiago. 
38 Rodrigo Quijada, Diccionario Jurídico, Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1994, p. 4. 



 

  
 Otros autores señalan que aborto es la muerte inferida al producto de la con-
cepción que aún no es persona.39 
  
 Aparece relevante definir lo que se entiende por concepción. Se ha dicho que es 
“el principio de una nueva vida, [y se produce] cuando un óvulo es penetrado por un 
espermatozoide, dando por resultado el desarrollo de un embrión, impregnación.”40 El 
término “concepción” está asociado con la fecundación, siendo el producto de la 
concepción el ente requirente de protección. En materia legal, se entiende por 
fecundación la “impregnación de óvulo maduro por el espermatozoide y fusión de los 
pronúcleos masculino y femenino.”41 Esto es lo que algunos llaman singamia. 
  
 La tutela jurídica a la cual apunta la tipificación del aborto es “el producto de la 
concepción a través de todas sus fases de desarrollo”.42 La doctrina de la Iglesia Católica 
establece que, a partir de este momento, esta nueva vida tiene alma y merece protección: 
  
  “Desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida que no es la del 

padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo… A 
esta evidencia de siempre… la genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra 
que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese ser viviente: un 
hombre, este hombre individual con sus características bien determinadas. Con la fecundación 
se inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren un tiempo 
para desarrollarse y actuar”.43 

                                            
39 Manuel Schapeler Raveau sigue al profesor Alfredo Etcheberry en El Delito de Aborto, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Chile, Memoria 18, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1967, p. 7. 
40 Hernán Silva Silva, Diccionario de Términos Médico-Legales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1989, p. 49. 
41 Silva, p. 102. 
42 Sergio Politoff, Francisco Grisolía y Juan Bustos, Derecho Penal Chileno. Parte Especial: Delitos contra el individuo 

en sus condiciones físicas, 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, pp. 142. 
43 Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el Aborto Procurado, 12-13: AAS 66 (1974) 

738. Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la Dignidad de la Procreación. Ediciones Paulinas, 
1988, pp. 12-13, citado por Salvador Bohor, “Reflexiones en Torno a la Prohibición del Aborto en Chile”, XX 
Jornadas Chilenas de Derecho Público, EDEVAL, Valparaíso, 1989, pp. 390-391. 



 

 En ese mismo sentido, y siguiendo la doctrina de la Iglesia Católica, Eduardo 
Novoa Aldunate señala: 
  
  “La protección de la vida humana, entendida en su acepción natural, se otorga en el instante 

mismo en que se produce la fecundación del óvulo femenino por el germen masculino. La ley 
resguarda y tutela el natural desarrollo progresivo de ese ser recién concebido, durante todo el 
transcurso de la preñez, siendo jurídicamente inadmisible el exigir determinadas condiciones de 
viabilidad o formación orgánica avanzada del producto, como requisito esencial para el 
otorgamiento de tal tutela o protección.”44 

  
 Sin embargo, la tutela jurídica no comenzaría a partir de la fecundación, según la 
mayoría de los tratadistas -Maurach, Welzel, y Antolisei- y los autores nacionales Bustos, 
Grisolía y Politoff, quienes fijan el momento de inicio de la protección en la anidación del 
huevo fecundado en el útero, basándose en que algunos de los anticonceptivos 
modernos prevendrían el embarazo por medio de evitar la anidación del huevo 
fecundado. Según estos autores, los juristas tienen una labor de observadores y 
seguidores de lo que sucede en la ciencia: “La respuesta del jurista a esta clase de 
problemas debe ir necesariamente a la zaga y no preceder al esclarecimiento científico 
sobre el proceso biológico de la fecundación.”45 Señalan además la dificultad de 
establecer de otra manera el momento de la concepción, y por ende, del embarazo y en 
consecuencia del inicio de la ejecución del delito. 
  
 Más aún, reconoce Novoa Aldunate que la verificación del momento exacto de la 
fecundación es imposible, aunque se conozca la fecha del coito fecundante. “En el hecho 
puede transcurrir un tiempo más o menos largo entre el depósito de la esperma y la 
fecundación…”46 
  
 
  
 Juan Bustos, en su reciente Manual de Derecho Penal Español, recalcó la ne-
cesidad de certeza jurídica en la construcción del tipo penal del aborto, y señaló: “…sólo 
la anidación del óvulo implica certeza en el desarrollo de la vida humana. Ello es 
importante en relación a la diferenciación entre medios anticonceptivos y abortivos. Un 
medio que impida la anidación no podrá considerarse abortivo, pues todavía no se 
da el objeto de protección correspondiente.”ix [el énfasis es nuestro]. 
  
 Sobre este punto es importante recalcar que el grupo técnico de la OMS ha 
señalado que no se puede concluir cuál es el efecto anticonceptivo preciso de los 
dispositivos intrauterinos. No obstante, concluye que no existe una única acción anti-
fertilizante de los DIUs, y que sus causas se podrían explicar en la alteración o inhibición 
de a) migración de los espermatozoides; b) fertilización, y c) transporte del óvulo. Estos 
factores probablemente juegan un rol más preponderante que la obstaculización de la 
                                            
44 Eduardo Novoa Aldunate, El comienzo de la existencia humana y su protección jurídica, Universidad Católica de 

Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Memoria Nº 46, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1969, pp. 14-15. 

45 Bustos, et. al. p. 143. 
46 Novoa Aldunate, p. 17. 



 

implantación del huevo en las paredes del endometrio.47 
  
 Algunos estiman que el embarazo comienza con la fecundación y culmina con la 
expulsión del producto de la concepción, siendo éste un aborto o un parto, dependiendo 
de la edad gestacional del nasciturus.48 Otros autores, especialmente en el área de la 
medicina, sostienen que sólo hay embarazo a partir de la anidación del huevo en las 
paredes uterinas. Precisamente esto fue lo expuesto por los Dres. Orellana y Vera, 
médicos del Ministerio de Salud, quienes además expresaron a la Comisión del Senado 
que estudiaba el proyecto de ley sobre nuevas técnicas de reproducción asistida que no 
debía confundirse la fecundación con la concepción. Este último término, señaló el Dr. 
Vera, alude a nociones de tipo religioso y no debe mezclarse en un análisis de esta 
naturaleza. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “concepción” es la 
acción y efecto de concebir.49 La voz “concebir” significa “quedar preñada la hembra”, es 
decir, quedar embarazada. El grupo científico de la OMS encargado de los mecanismos 
de acción de los DIUs señaló que existe una gran confusión en la comunidad científica y 
el público en general cuando se usan conceptos asociados con la procreación. Por ello, 
definió una serie de términos en esta materia, entre ellas que el embarazo comienza 
cuando la implantación se encuentra finalizada y dura hasta la expulsión o retiro del 
nasciturus.50 
  

                                            
47 Report of a WHO Scientific Group, Mechanisms of Actions, Safety and Efficacy of Intrauterine Devices, World Health 

Organization, Technical Report Series 753, Geneva, 1987, p. 68. En este mismo sentido se puede señalar que los 
efectos y formas en que actúa un DIU en las trompas de Falopio, en el óvulo y en los espermatozoides son más 
importantes que el efecto que pueda tener en la obstaculización de la implantación del huevo. Ver María Elena Ortiz 
and Horacio Croxatto, “The Mode of Action of IUDs”, Contraception, July 1987, Vol. 36, Nº 1. 

48 Víctor Manuel Avilés Mejías, Obstetricia Forense, Ediciones Edilex de Derecho Moderno, Santiago, 1968, p. 23. 
49 Real Academia de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, Tomo I, 21ª edición, Madrid, 1992. 
50 Report of a WHO Scientific Group, p. 12. 



 

 De hecho, nuestra legislación procesal penal exige que para inculpar a una 
persona por el delito de aborto se debe comprobar un hecho básico, cual es la existencia 
del embarazo, conjuntamente con otros elementos que puedan dar noticia del aborto, 
tales como la expulsión del feto y las causas que lo hubieran determinado.51 
  
 La concepción, señalan algunos, es un proceso que comienza con la fecundación 
del óvulo y que concluye en la anidación del mismo en las paredes uterinas, por lo cual 
cualquier método que intervenga en el proceso sigue siendo un método anticonceptivo y 
de ninguna manera abortivo.52 El Dr. Benjamín Viel, quien tiene una larga trayectoria en el 
tema de la anticoncepción, recordó la polémica desatada por el posible efecto del DIU: 
  
  “Sin fundamento se atribuyó su efecto anticonceptivo a que la presencia de este cuerpo ex-

traño en el interior de la cavidad uterina provocaba un aborto muy precoz y ello desató en 
nuestro país una gran discusión en la cual los grupos pro-natalistas lo denominaron un pro-
cedimiento micro-abortivo, teoría hoy ampliamente probada como falsa…”53 

  
 Este debate se acentuó en la década de los 60, impulsado en las páginas edi-
toriales de algunos importantes diarios y revistas del país.54 En respuesta a esta po-
lémica, dirigida principalmente al Servicio Nacional de Salud, el Dr. Romero, vice-
presidente de APROFA en aquella época, señaló: “En todo caso quien diga que el DIU es 
abortivo, si no miente, está en terreno bastante movedizo.”55 
  
 Todas las campañas de desprestigio al DIU no tuvieron mayor impacto, pues sigue 
siendo el principal método utilizado por las usuarias del sistema público de salud. Según 
datos del Ministerio de Salud, entre las mujeres de 15 a 44 años que usaron 
anticonceptivos en 1991 el método más usado fue el dispositivo intrauterino –48,7%– y 
los anovulatorios, que con un 23,3% se ubicaban en segundo lugar.56 
  

                                            
51 Señala el Artículo 134: “En el caso de aborto, se hará constar la existencia de la preñez, la época del embarazo, los 

signos demostrativos de la expulsión del feto, las causas que la hubieren determinado, y la circunstancia de haber 
sido provocado por la madre…”, Código de Procedimiento Penal, 13ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1995. 

52 El profesor John Gillebaud señaló que la fecundación es la penetración del óvulo por el espermatozoide y que la 
concepción es un proceso que dura aproximadamente cinco días; comienza con la fecundación y culmina con el 
huevo implantado. Ver World Medicine, 17 de septiembre de 1983. Citado en Birth Control Trust, “Emergency Con-
traception, Why It Is Not a Method of Abortion”, London, 1995. 

53 Benjamín Viel, prólogo a De la miel a los implantes: Historia de las políticas de regulación de la fecundidad, p. 7. 
54 Gonzalo Rojas, Crónicas de un debate sobre Natalidad, Instituto de Estudios de la Juventud, Santiago, 1977. 
55 Entrevista Revista Ercilla en 1977 citado por Rojas, p. 11. 
56 República de Chile, Informe Nacional, IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, SERNAM, Santiago, 1995, p. 44. 



 

 Por último, debemos destacar respecto de la esterilización que esta práctica 
anticonceptiva irreversible es de aplicación restringida en Chile y en los servicios de salud 
pública sólo se utiliza con mujeres que cumplen con los requisitos determinados en la 
Resolución 003 del Ministerio de Salud de Septiembre de 1975, la cual dice que “La 
esterilización no será considerada como actividad de regulación de fecundidad y sólo 
podrá practicarse por razones de orden médico…”57 
  
 
  
 El Código Sanitario, que desde 1931 regula distintos aspectos de la salud, en su 
actual versión nada establece en materia anticonceptiva. Hoy nada se dice en el Código 
sobre la venta de estos productos, de libre adquisición, en farmacias. 
  
 Por otro lado, este cuerpo legal reglamentaba el aborto terapéutico, una figura de 
aborto eximida de responsabilidad penal que existió desde 1931 y que fue derogada por 
una comisión legislativa presidida por José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar. No 
existen actas que precisen la historia fidedigna del establecimiento de la ley, y de hecho 
los informes solicitados a distintos órganos especializados no pudieron ser recibidos ni 
considerados. Por ejemplo, el Colegio Médico no tuvo ocasión de participar del debate ni 
de influir en el curso de la propuesta legislativa, ya que se tuvo noticia de la promulgación 
de la ley mientras la comisión a cargo sesionaba sobre el tema.x 
  
 A partir de 1989 la figura del aborto terapéutico quedó derogada del Código 
Sanitario, y se establece en su lugar que no se podrá realizar un aborto, cualquiera que 
sea el fin previsto. Un constitucionalista señaló sobre esta materia: “…la hipótesis de 
aborto terapéutico es de muy infrecuente ocurrencia, puesto que el estado actual de la 
ciencia y de la tecnología médica lo tornan prácticamente imposible. Su incidencia 
estadística es, pues, insignificante.”58 
  
 Sin pretender hacer una análisis acabado sobre este punto, creemos que la 
postura evidenciada en la discusión de la nueva constitución y liderada por el comi-
sionado Jaime Guzmán tuvo el efecto que él deseaba, y que es posible que fuera ins-
trumental en el repentino cambio en la legislación que no contó con la opinión de im-
portantes cuerpos técnicos. 
  
 
  
 El Programa de Salud de la Mujer entiende que un anticonceptivo es todo pro-
cedimiento que impide un embarazo. Se establecen una serie de requisitos que éstos 
deben cumplir, tales como la eficacia, inocuidad, disponibilidad y fácil uso. El Ministerio de 
Salud recomienda que a las parejas se les ofrezca “el mayor número de métodos 
anticonceptivos, de modo que el abanico de posibilidades sea tan amplio, que incluya 
cualquier situación o contraindicación.”xi [el énfasis es nuestro] 
  
                                            
57 Resolución 003 citada en Normas de Paternidad Responsable 1993. 
58 Bohor, p. 389. 



 

 Los anticonceptivos, al igual que el resto de los medicamentos, se encuentran 
reglamentados por el Decreto Supremo 435 de 1981. El 9 de Abril de 1997 entrará en 
vigencia el Decreto Supremo 1876 que modificará algunas disposiciones sobre calidad y 
publicidad. Los medicamentos deben ser expendidos con receta médica, sin perjuicio de 
que en la práctica éstos se obtengan en las farmacias con la mera solicitud del 
consumidor. 
  
 La nueva normativa exigirá que las donaciones de anticonceptivos orales cumplan 
con el procedimiento de solicitud de registro y se efectúen los controles de calidad que se 
requieran. La solicitud deberá ser hecha por las autoridades de salud. Esta modificación 
ha sido introducida producto de una sugerencia de la OMS.59 El Dr. Santiago Morales, del 
Instituto de Salud Pública, señaló respecto de los anticonceptivos de emergencia orales: 
  
  “Se conoce un sistema relacionado con la anticoncepción de emergencia, que fue generado 

para casos muy precisos, en los que se tiene la seguridad de que no se está en presencia de 
un embarazo y que mas bien su empleo es post coital […]. En Chile, hasta hoy día no se han 
registrado estos productos, pero por corresponder a formas farmacéuticas con elevado 
contenido de hormonas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos, presentación de 
la monografía científica que avale su empleo, estudios clínicos fase I, II y III que otorguen 
seguridad en su uso y los requerimientos y controles de calidad que determina la norma.”60 
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60 Ibid. 



 

 
  
 Los Códigos de Ética de los colegios profesionales de matronas y de médicos 
guardan silencio sobre aspectos relacionados con anticoncepción. La realización del 
aborto terapéutico está reglamentada en el Artículo 26 del Código de Ética del Colegio 
Médico, aun cuando a nivel legislativo el aborto terapéutico esté derogado. 
  
 No obstante lo anterior, creemos que una posible introducción en Chile de la 
anticoncepción de emergencia deberá considerar los siguientes preceptos del Código de 
Ética del Colegio Médico: el Artículo 60, que impone sanciones cuando se aplican 
tratamientos que signifiquen riesgo cierto o mutilación al paciente sin que haya mediado 
su consentimiento o el de sus familiares. Por su parte, el Artículo 61 impone sanciones al 
médico que aplica un tratamiento o método diagnóstico no experimentado 
suficientemente.xii 
  
 El Decreto 380 del 23 de Diciembre de 1981 estableció el reglamento para el 
ejercicio de la profesión de la carrera de obstetricia y puericultura. Señala que las 
matronas podrán participar de las acciones de paternidad responsable.61 Las acciones 
sobre anticoncepción realizadas por matronas son acciones delegadas o “encargadas” a 
las matronas por el personal médico. Tiene su fuente en una Resolución del Ministerio de 
Salud de Octubre de 1976. Esta normativa estimó que se debía racionalizar la 
prescripción de dispositivos intrauterinos y los anovulatorios orales, y encargar estas 
tareas delegadas a las matronas.62 
  
 
  
 Para los efectos del presente estudio, resulta relevante analizar la discusión que se 
ha desarrollado en el Congreso en torno las técnicas de reproducción asistida. Esta 
discusión redunda en la definición de ciertos conceptos en el orden legal que podrían ser 
fundamentales en la determinación de la legalidad o ilegalidad de las técnicas de 
anticoncepción de emergencia. 

                                            
61 Citado por Hugo Salinas y Roderick Walton, Responsabilidad legal en la práctica médica, obstétrica y ginecológica: 

El médico y la matrona ante la ley chilena en 1986, APROFA, Santiago, 1986, p. 63.  
62 Citado en Normas de Paternidad Responsable, p. 116. 



 

 Solo en el último tiempo, y a partir del desarrollo de las técnicas de reproducción 
asistida –las que se ejecutan en Chile desde hace más de 10 años sin mayores 
restricciones– ha surgido la necesidad de definir determinados conceptos relativos a la 
reproducción, no sólo en el marco de la ciencia médica, sino también de sus alcances 
éticos, jurídicos y sociales. 
  
 En este contexto, la discusión surgida en el Senado a partir de un proyecto de ley 
presentado por el Senador Sebastián Piñera ha posibilitado la discusión sobre los temas 
de la reproducción, el surgimiento de la “vida humana”, la formación de los embriones y 
los límites a la protección de uno y otro. 
  
 
  
 Este proyecto tiene, de acuerdo al Senador Piñera, el objeto de “…regular las 
técnicas de reproducción asistida de manera de dar protección a las parejas matri-
moniales que, teniendo problemas para concebir, recurren a ellas para procrear y dar 
vida, y al mismo tiempo, evitar todo atentado a la dignidad y trascendencia de la persona 
humana, o a la ética o moral, a través de ejercicios experimentales o manipulación 
genética. De esta forma, este proyecto se orienta a lograr que el progreso científico esté 
al servicio de la dignidad y felicidad humanas, en un marco ético y moral.”xiii El autor de la 
moción expresa que cualquier proyecto de ley que regule esta materia debe considerar 
los siguientes principios jurídicos básicos: 
  
 a) La protección a la vida y a la dignidad humana; 
 b) La protección al interés superior del niño; 
 c) La protección a la familia y el matrimonio. 
  
 El proyecto comienza señalando qué debe entenderse por embrión, señalando que 
éste es el ser humano que existe entre el momento de la fecundación hasta su 
nacimiento. La definición de embrión tiene por objeto dejar claro que se trata de una vida 
humana y que ésta, según su autor, se encuentra presente desde la concepción y que su 
protección legal está garantizada constitucionalmente en el Artículo 19 Nº 1 de la 
Constitución Política de la República. 
  
 
  
 El proyecto en comento sufrió modificaciones producto de una indicación sustitutiva 
del propio Senador Piñera y fue informado en primer trámite legislativo por las comisiones 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y por la Comisión de Salud, ambas 
del Senado. Ambas comisiones recibieron los informes y opiniones de numerosas 
instituciones ligadas a la salud reproductiva, de facultades de derecho, organismos de la 
Iglesia y ministerios de Salud y Justicia. 
  
 Considerando los límites del presente estudio, nuestro análisis se remitirá a 
describir el desarrollo de la discusión en lo relativo al Artículo 1º del proyecto, el cual 
define conceptos que podrían incidir en la viabilidad de la introducción en Chile de la 



 

anticoncepción de emergencia. 
  
 Los informes evacuados para efectos de la discusión del proyecto en general, por 
las facultades de medicina de las Universidades de Chile y Católica, asesoras de los 
Ministerios de Salud y Justicia, y por el decano de la facultad de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, coinciden en la complejidad de los temas tratados y en la 
necesidad de legislar sobre la materia. Los representantes de la Universidad Católica 
reiteraron la posición de la Iglesia en términos de considerar ilegítimas las prácticas de 
reproducción asistida en tanto disocian los actos unitivos con los reproductivos, no 
obstante plantear la conveniencia de regular los derechos y dar protección a la vida 
humana fruto de dichas prácticas. 
  
 Por su parte, los asesores del Ministerio de Justicia manifiestan su disconformidad 
con el límite impuesto a las parejas de hecho para acceder a dichas técnicas, reafirmando 
que la Constitución protege tanto a las familias de hecho como a las legalmente 
constituidas. 
  
 En cuanto a la discusión particular del proyecto, y específicamente del Artículo 1º 
que reconoce la existencia del ser humano desde el momento de la concepción, la 
Comisión consideró que los términos empleados se ajustaban a los empleados por el 
Código Civil. No altera el principio de la existencia de la persona establecido en el Artículo 
74 de dicho Código, el cual señala que “…la existencia legal de toda persona principia al 
nacer…”, sino que ratifica el principio de protección que se le debe al que está por nacer, 
que ya es un ser humano, aunque todavía no sea persona. El proyecto no define lo que 
se entiende por concepción, ni cuál es el momento exacto de ella, lo mismo que el 
Artículo 76 del Código Civil el que, ante la imposibilidad de determinar dicho momento, 
establece un período en el cual pudo haberse producido la misma. La Comisión también 
se refiere a los casos en que la concepción no produce un ser humano, sino solamente 
“células sin viabilidad, que morfológicamente no representan a un ser humano y que 
deberían terminar en un aborto espontáneo.” 
  
 Al respecto, el senador Diez acotó que el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define la concepción como el hecho de concebir, el cual consistiría en 
quedar “preñada la hembra” y “preñar”, a su vez, significa fecundar o hacer concebir, 
embarazo de la mujer. De lo anterior concluye que es apropiado el uso de la palabra 
concepción, por estar suficientemente definido en la lengua castellana y existir una clara 
interpretación en la ley chilena, y que incluso sería inconveniente que la ley contemple 
definiciones científicas que evolucionan con rapidez. 
  
 En este punto la intervención de los asesores del Ministerio de Salud plantea que 
la utilización de los conceptos del diccionario pueden llevar a graves distorsiones de 
carácter interpretativo, debido a la amplitud de sus términos. Manifiestan la conveniencia 
de utilizar términos médicos más precisos, como fecundación en vez de concepción, el 
cual sería un termino de origen más bien teológico. Agregan que para la Iglesia Católica la 
concepción se produce cuando hay fusión del patrimonio genético de ambos padres. 
  



 

 El embarazo, por su parte, es una etapa ulterior, ya que se puede detectar clí-
nicamente sólo en el momento en que hay unión entre el producto de la concepción y el 
cuerpo de la madre, es decir, desde que aquel se implanta o anida. A continuación, el Dr. 
Juan Antonio Vera hace una breve reseña de los principales aspectos del proceso de 
fecundación, remarcando el hecho de que éste es un proceso complejo e ininterrumpido, 
que comienza con el acercamiento del espermatozoide al óvulo. Una vez que lo penetra, 
se aloja en el espacio perivitelino, entre el huevo y la cáscara (zona pelúcida), la cual se 
bloquea e impide que entren otros espermatozoides. Posteriormente perfora el óvulo, el 
cual tiene en ese momento su maduración final, al mismo tiempo que el espermatozoide 
libera su cola. Es en ese momento, en que los cromosomas maternos se juntan en una 
estructura y los paternos en otra, que están dentro de la célula huevo, pero no han tenido 
mezcla cromosómica todavía. Este proceso dura entre 17 y 20 horas. Al cabo de ese 
lapso, los dos pronúcleos que se han formado se disuelven, deshacen su membrana y 
desaparecen para el observador, hasta que cuatro o seis horas después se puede 
apreciar la división celular (clivaje) produciéndose a partir de entonces múltiples 
divisiones. Este producto o embrión queda circulando en el tracto genital femenino, tanto 
en el proceso natural como en el de reproducción asistida, hasta el séptimo día, en que se 
implanta en el endometrio. Éste es el momento en el que técnicamente se habla de 
embarazo, es decir, cuando han transcurrido seis a siete días desde la fecundación o 
concepción. Luego, en el día 14, ocurre el fenómeno denominado individuación, que 
consiste en que las células adquieren especificidad irreversible y se empieza a formar 
cada tejido. Por ello muchas legislaciones europeas autorizan la experimentación con el 
producto de la concepción hasta ese día, porque recién allí comienza su vida individual. 
  
 En consideración a esta exposición, el Dr. Vera manifestó su preocupación en 
cuanto a que se considerara la concepción como sinónimo de embarazo, porque se 
estaría permitiendo que, entre el primer clivaje, en que ya hay un embrión, y la implan-
tación, que es lo que llamamos embarazo, el fruto de la concepción quede desprotegido. 
El Dr. Vera concluye su exposición manifestando la necesidad de que la ley defina qué se 
entiende por concepción. No obstante lo anterior, la Comisión resolvió la inconveniencia 
de definir lo que es “concepción o “ser humano”, por ser una materia técnica y en 
constante evolución. 
  
 El Senador Piñera, por su parte, señaló que hay dos formas de tratar el tema. Una, 
como lo hace la legislación española, que establece que hay un período de entre 14 y 45 
días durante el cual el que está concebido no es ser humano, y por ende no se le otorga 
protección legal. La otra forma es aceptar la existencia de la vida desde la concepción, lo 
que implica que va a estar protegido desde el primer momento. A su parecer, la 
oportunidad en que se produce la concepción no la puede definir la ley. El criterio del 
legislador debe ser que hay un ser humano desde el primer instante en que existe un ser 
diferente a los dos originales que le dieron la vida. Por último, el Senador Diez propuso 
agregar al Artículo 1º del proyecto la frase ya señalada en el Artículo 19 Nº 1 de la 
Constitución, en el sentido de que la ley protege la vida del que está por nacer. 
  
 En cuanto a la discusión desarrollada en la Comisión de Salud del Senado, ésta se 
efectuó teniendo a la vista informes y opiniones emanados de representantes del Colegio 



 

Médico y de su Comisión de Bioética, del Programa Regional de Bioética de la 
Organización Panamericana de la Salud, del Centro Interdisciplinario de Bioética de la 
Universidad de Chile, del Centro de Estudios en Biología de la Reproducción de la 
Universidad Católica de Chile, de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las 
Condes, de la Sociedad Chilena de Fertilidad, de la Conferencia Episcopal, del Ministerio 
de Salud y del Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos. 
  
 Esta Comisión se abocó con mayor profundidad a la discusión de temas como el 
carácter homólogo o heterólogo de los procedimientos, las restricciones relativas al 
estado civil de los participantes, la suerte de los embriones desechados en la fertilización 
in vitro, la crionización de embriones, etc. 
  
 En cuanto a la definición del Artículo 1º, el Director del Programa Regional de 
Bioética sostuvo que las expresiones “ser humano” y “momento de la concepción” 
implican conceptos que actualmente muchos autores discuten. En lugar de “ser humano”, 
el artículo debería referirse a “vida humana”, toda vez que la concepción es más un 
proceso que un momento, y una nueva vida parece existir desde el intercambio de 
material genético en el óvulo fecundado. Esto dejaría al pronúcleo como una célula que 
aún no es vida. El cigoto es ya un embrión humano cuya vida la ley debe proteger. No es 
tan categórico para los gametos y para el pronúcleo. En consecuencia, es preferible optar 
por términos como “vida humana” o “embrión” en lugar de términos poco claros como “ser 
humano” o “momento de la concepción”. 
  
 Por su parte, los representantes de la Sociedad Chilena de Fertilidad señalan en 
relación al Artículo 1º que a su juicio, y para los biólogos del desarrollo, la concepción de 
un nuevo ser ocurriría en el momento en que se produce la singamia, “ésto es, cuando el 
material genético del hombre y la mujer se integran y complementan en un núcleo único. 
Sólo en este momento los gametos o su contenido pierden su individualidad y constituyen 
una unidad con potenciales de transformarse en un nuevo ser.”xiv 
  
 En el análisis del articulado del proyecto fueron agregados dos nuevos artículos, 
pasando el comentado Artículo 1º a convertirse en el Artículo 3º. 
  
 El propio Senador Piñera, autor de la iniciativa, formuló indicaciones para sustituir 
la expresión “el ser humano” por “la persona”, y para agregar a la norma un inciso 
segundo, nuevo, que define la concepción como el momento de la singamia, esto es, 
cuando el material genético del varón y la mujer se integran y complementan en un núcleo 
único. Al respecto se produjo un extenso debate en torno a la conveniencia de contemplar 
una norma como la descrita. Las senadoras María Elena Carrera y Olga Feliú estimaron 
que definir desde cuándo existe el ser humano era innecesario para los efectos de esta 
ley, manifestando su preocupación de que el concepto pueda ser utilizado en materias 
ajenas a las que el proyecto busca regular, tales como el aborto. 
  
 El Senador Piñera reiteró la necesidad de contar con una disposición como la 
analizada, toda vez que ella apunta a proteger a la persona desde el primer momento en 
que existe como nuevo ser, distinto a sus progenitores. Más aún, de no determinarse el 



 

instante desde el cual existe el ser humano, no es posible conocer a ciencia cierta cuándo 
entran a regir las diversas normas de esta ley con sus prohibiciones y protecciones. 
  
 El senador Mariano Ruiz-Esquide consideró atendibles las aprehensiones de las 
senadoras, y para evitar vaguedades respecto a la materia propuso reemplazar el artículo 
descrito, estructurando otro en base a las siguientes ideas fundamentales: que se 
definiera la concepción, definir desde qué momento existe la persona, y que la definición 
produjera efectos sólo en lo concerniente a la presente ley. La Comisión en definitiva 
aprobó como Artículo 3º lo siguiente: 
  
  “Para el solo efecto de esta ley, el embrión humano existe desde la concepción. Se entiende 

por concepción el momento de la singamia, esto es, cuando el material genético del varón y la 
mujer se integran y complementan en un núcleo único. La ley protege la vida del que está por 
nacer”.63 

  
 La Comisión de Salud optó por recurrir al término “embrión humano”, en lugar de 
“ser humano” o “persona”, en atención a que los artículos de la iniciativa legal utilizan 
fundamentalmente aquella terminología. El proyecto aprobado por las comisiones 
señaladas deberá ser sometido a la aprobación del Senado y a continuación pasar a 
segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados. 
  
 
  
 Aunque nuestro estudio se abocó exclusivamente a resolver la legalidad de la 
anticoncepción de emergencia en el ordenamiento jurídico chileno, es relevante conocer 
cuál ha sido el desarrollo de la anticoncepción de emergencia en otros países. Para 
diferenciar lo que debe entenderse por aborto de métodos de anticoncepción postcoital, la 
comunidad jurídica en los Estados Unidos ha seguido las definiciones usadas por la 
comunidad médica. 
  
 La anticoncepción postcoital interfiere con el normal proceso hormonal de la mujer, 
inhibiendo el transporte de óvulo y el desarrollo del endometrio, tejido necesario para la 
implantación del huevo fecundado. Como el embarazo está definido como la implantación 
del huevo fecundado en el endometrio, la anticoncepción de emergencia no constituye 
método de aborto, pues ésta no destruye el embarazo. Dos casos pueden ser citados en 
este sentido. En primer lugar, Margaret S. con Edwards (1980) en el Estado de Louisiana, 
en que se estableció que la construcción del aborto como tipo penal en la ley era vaga, 
pues define el aborto como el término deliberado del embarazo después de la 
fecundación del óvulo. Se argumentó que esta imprecisión podría acarrear graves 
problemas, ya que incluiría al menos dos anticonceptivos: el dispositivo intrauterino y la 
píldora postcoital. La Corte falló que si bien la definición era vaga, no se han encontrado 
mejores definiciones que esa. Sin embargo, estimó que el aborto, tal como es entendido 
comúnmente, no incluye métodos anticonceptivos tales como el dispositivo intrauterino y 
la píldora postcoital. 
  

                                            
63 Boletín 1026-07, p. 64. 



 

 En otro caso que se dirimió en la Corte de California –Kathleen Brownfield con 
Daniel Freeman Marina Hospital, 1989– la mujer llevó a juicio al hospital porque el 
personal omitió entregar información sobre anticoncepción postcoital cuando solicitó 
ayuda después de una violación. El demandado se defendió señalando que la ley lo 
amparaba, como a todos los servicios hospitalarios de índole religioso, de proveer 
servicios de aborto. La Corte Superior del Estado de California confirmó el fallo de primera 
instancia que estableció que tal como admitía el hospital, la anticoncepción postcoital es 
un método para prevenir embarazos, en consecuencia, el hospital no estaba exceptuado 
de entregar tal información, porque la excepción está especificada en relación a los 
abortos y la anticoncepción de emergencia no constituye una forma de aborto. Más aún, 
citó un fallo del Estado de Nueva York, (McRae con Califano, 1980) caso en el que se 
había argumentado la posición de la Iglesia Católica en el sentido de que la vida debía 
resguardarse desde la concepción, momento en el cual el alma entraba al cuerpo. Esta 
postura, señaló el fallo, entraña problemas con la moderna información embriológica en el 
sentido de que la concepción es un proceso en el tiempo y no un evento específico, como 
desea establecerse en la unión del óvulo con el espermatozoide. En conclusión, los 
tribunales de los Estados Unidos han diferenciado y decidido sobre cuestiones que limitan 
entre el uso de anticoncepción postcoital y los abortos, determinando que estos métodos 
no constituyen aborto. 
  
 En la historia del establecimiento de la anticoncepción de emergencia en Inglaterra 
se produjo un debate acerca de la forma en que operaba el método, especialmente si 
éstos causaban una aborto conforme a la legislación penal británica. El Ministro de 
Justicia en 1982 señaló que cualquier método administrado dentro de las 72 horas 
siguientes al coito no constituía delito, ya que la prevención de la implantación del huevo 
no es un aborto.xv 
  
 En países en desarrollo, como es el caso de Malasia, hay indicadores de que la 
anticoncepción de emergencia ha sido conocida desde 1966 pero no fue registrada 
oficialmente hasta 1987. Si bien este método es erróneamente considerado como una 
píldora abortiva y la legislación sobre el aborto es bastante estricta, existen dos tipos de 
píldoras postcoitales que pueden obtenerse en las farmacias sin prescripción médica.64 
Por lo tanto, hay una consideración explícita del gobierno malayo en establecer que la 
anticoncepción de emergencia no es un método abortivo, a pesar de la equivocada 
calificación de abortivo. Estimaciones de ventas de estas píldoras indican que en 1994 
más de 20.000 mujeres tuvieron acceso y usaron la anticoncepción postcoital. Sabemos 
que en América Latina dos países –Ecuador y Uruguay– han registrado el uso de drogas 
para anticoncepción postcoital.65 Sin embargo, se desconoce cómo fue el proceso de 
establecimiento de la ley en esos países. 
  

                                            
64 Glasier et al, p. 59. 
65 Los dos países citados son Ecuador y Uruguay, Florence Tadiar and Elizabeth Robinson, Legal, Ethical and 

Regulatory Aspects of Introducing Emergency Contraception in the Philippines, International Family Planning 
Perspectives, Vol. 2, Nº 2, June 1996, p. 72. 



 

 
  
 La historia de la anticoncepción en Chile en los últimos sesenta años se ha de-
sarrollado en un marco de completa legalidad. Desde la década de los 60, la planificación 
familiar, en sus distintas denominaciones a través del tiempo, ha formado parte de las 
políticas de salud pública. 
  
 El término “planificación familiar” ha evolucionado hacia un concepto de “control de 
la fecundidad”, existiendo actualmente consenso en la comunidad internacional y en las 
autoridades del gobierno de Chile en el sentido de que los derechos reproductivos, dentro 
de los cuales se considera el derecho a acceder a diversas formas de anticoncepción, 
constituyen derechos humanos garantizados por diversos documentos de derecho 
internacional. La reproducción, y todo lo asociado a ella, es parte de los derechos de las 
personas a la autodeterminación, pilar del desarrollo de las naciones. Así quedó 
establecido en la Plataforma de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo y en 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer. 
  
 Lo central de los acuerdos y consensos políticos logrados por las naciones y a los 
que Chile se ha sumado es que éstos son obligaciones positivas establecidas en 
instrumentos internacionales, cuyo cumplimiento es posible hacer efectivo tanto a nivel 
nacional como internacional. 
  
 El instrumento de mayor relevancia es, sin duda, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, la que ga-
rantiza el derecho de las mujeres a ejercer amplia y libremente sus funciones repro-
ductivas, incluyendo el derecho a decidir si tener o no hijos, el cual no podrá ser limitado 
ni por su cónyuge ni por el Estado. Por su parte, se garantiza también el derecho de las 
mujeres a acceder a información sobre métodos seguros de anticoncepción, educación 
sexual y servicios de planificación familiar, y a todos los avances que desarrolle la ciencia. 
Para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, el Estado ha incorporado en el Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, elaborado e impulsado por el Sernam, un 
capítulo sobre salud de las mujeres, el que contiene referencias al ejercicio de los 
derechos reproductivos y el acceso a la libre decisión sobre el número y espaciamiento de 
los hijos. De la misma forma, establece un objetivo de diseñar una política pública de 
salud que asegure la información y educación, así como el acceso a las distintas formas 
de anticoncepción, como requisitos indispensables para una decisión responsable sobre 
maternidad y paternidad. 
  
 En virtud de este Plan de Igualdad de Oportunidades ha cambiado de denomi-
nación el Programa de Salud Materno y Perinatal del Ministerio de Salud a Programa de 
Salud de la Mujer. Este programa está elaborando una nueva normativa relativa a la salud 
reproductiva. El actual documento sobre paternidad responsable, elaborado previamente 
a El Cairo, Beijing y al Plan de Igualdad de Oportunidades, se refiere expresa y 
detalladamente a la píldora postcoital, uno de los métodos de anticoncepción de 
emergencia materia de este estudio. Dicha normativa se refiere a la píldora postcoital 
como método anticonceptivo de carácter hormonal sin que medie ningún reparo sobre la 



 

forma en que este método actúa, describiéndose incluso la dosis y forma en que este 
método debe ser administrado. 
  
 En cuanto a la eventual discusión sobre la “hipotética” capacidad abortiva de la 
anticoncepción de emergencia, ésta podría desarrollarse en términos análogos a la que 
se ha suscitado respecto de métodos ampliamente difundidos en Chile, tal como los DIUs, 
los cuales son usados por el 48% de la población femenina fértil según datos del 
Ministerio de Salud de 1991. Ante este alto porcentaje de mujeres usuarias de DIU, hoy 
resulta claramente irrelevante la discusión sobre la forma en que éste actuaría como 
método de anticoncepción de emergencia. 
  
 La anticoncepción de emergencia es un avance de la ciencia en favor de la salud 
de la mujer, especialmente diseñada para la prevención de embarazos no deseados y 
eventuales abortos inseguros. 
  
 Considerando los antecedentes legislativos, jurisprudenciales, doctrinarios y las 
políticas públicas del gobierno en relación a la anticoncepción, concluimos que la 
anticoncepción de emergencia bajo ningún aspecto podría ser considerada como método 
abortivo, toda vez que, por una parte, las conductas no responden al tipo penal de aborto 
y por otra, el bien jurídico protegido por el delito de aborto –la vida del que está por nacer– 
no es lesionado por la utilización de métodos de anticoncepción de emergencia, pues 
precisamente, el objetivo de éstos es la prevención del embarazo no deseado. 
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