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Resumen 

Las acciones colectivas por el derecho al aborto fueron acompañadas por la elaboración de 
argumentos sólidos desde una multiplicidad de campos de conocimiento. El objetivo de este artículo es 
realizar un mapeo de las investigaciones sobre aborto en la Argentina. A partir de la revisión de la 
literatura especializada y su sistematización se advierte la existencia de una extensa tradición de 
estudios sobre aborto en Argentina, la multiplicidad de perspectivas desde las cuales se ha abordado el 
tema y algunas de las áreas de vacancia en este campo de saberes.  
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Abortion Studies in Argentina: the State of the Issue 

 

Abstract 

Collective actions for abortion rights were accompanied by examining the development of robust 
arguments from a multiplicity of fields of knowledge. The objective of this article is to map 
abortion research in Argentina. A review of the specialized literature and its systematization 
reveals an extensive tradition of abortion studies in Argentina, a multiplicity of perspectives from 
which this issue has been approached and some gaps in this field of knowledge. 
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Introducción 

El año 2018 será recordado como aquel en que se debatió por primera vez en el Congreso 
Nacional un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. También fue el 
año en que el debate trascendió el recinto parlamentario y atravesó todos los ámbitos de la vida 
cotidiana. Se habló de aborto en los medios de comunicación, en las verdulerías, en el transporte 
público, en el bar de la esquina, en el de mitad de cuadra, en las escuelas, en los centros de salud, 
en los almuerzos familiares, en las plazas, en las casas y en las camas. Las calles fueron testigos del 
crecimiento de esa “marea verde” impulsada y protagonizada por el movimiento feminista de 
Argentina que, desde hace décadas, exige la sanción de una ley que respete el derecho y el deseo 
de decidir sobre el propio cuerpo.  

En la ciudad de Buenos Aires, durante los dos meses que duraron las reuniones informativas 
en ambas cámaras del Congreso, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito organizó actividades callejeras todos los días martes. Música en vivo, lectura de poesías, 
pegatinas de ilustradoras y partidos de fútbol en canchas improvisadas sobre la avenida Rivadavia 
fueron, entre otras, las actividades centrales de los “martes verdes” que culminaban la jornada con 
un pañuelazo para exigir a legisladoras y legisladores la aprobación del proyecto de ley elaborado 
por la Campaña.  

El 13 de junio el proyecto de debatió en la cámara baja. Desde temprano, diversas 
organizaciones del movimiento feminista, de mujeres, partidos políticos y otras organizaciones 
sociales estuvieron presentes en la calle, inundándola de los pañuelos verdes que identifican a la 
Campaña. Se calcula que aproximadamente un millón de personas, fundamentalmente mujeres, 
lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, pernoctaron esa noche siguiendo, expectantes, las 
discusiones dentro del recinto. La votación sucedió, finalmente, entre las siete y las ocho de la 
mañana del día siguiente. Con un resultado reñido, que no se dilucidaba hasta el último momento, 
se logró la media sanción de un proyecto que despenalizaba y legalizaba el aborto hasta la semana 
catorce de gestación. El 8 de agosto fue la fecha fijada para el debate en el Senado de la Nación. 
Fue otra jornada histórica en que el movimiento feminista se adueñó, pese a la lluvia incesante, de 
las calles de la ciudad de Buenos Aires. Se estima que la cantidad de asistentes, en esa oportunidad, 
duplicó a la del 13 de junio. Sin embargo, no alcanzó con la presión en las calles para conseguir 
que el Senado de la Nación apruebe la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados. Con 
argumentos que enaltecían el rol de las mujeres como madres, el carácter de persona del producto 
de la fecundación y la homologación entre legalización del aborto y genocidio, entre otros, las 
legisladoras y legisladores decidieron que el aborto continúe en la clandestinidad, criminalizado, 
estigmatizando a quienes deciden abortar quienes, muchas veces, ponen en riesgo su salud y sus 
vidas cuando no logran acceder a una práctica segura.  

Ese año proliferaron investigaciones y textos de divulgación sobre las luchas por el aborto 
legal en Argentina y se multiplicaron las cátedras libres de aborto en varias universidades nacionales 
del país. Habrá quienes sostengan que tal proliferación se debe a una moda. Sin embargo, la 
masiva visibilización de las demandas feministas y, en particular, por el derecho al aborto puede 
comprenderse cabalmente si se reconoce la importancia y la trayectoria de diversas agrupaciones 
feministas en todo el país, de la creación y consolidación de programas académicos de estudios de 
género, de los centros de investigación y, por supuesto, de los más de treinta años de Encuentros.1  

Es decir, la insistencia feminista no fue solo en las calles, también atravesó otros ámbitos. 
Simultáneamente al desarrollo de las acciones colectivas por la legalización y despenalización del 
aborto, las feministas elaboraron argumentos científicos desde una multiplicidad de campos de 

                                                           
1 El Encuentro es uno de los acontecimientos políticos de mayor trascendencia al interior del movimiento feminista y de 
mujeres que, anualmente, moviliza a miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias durante tres días 
en defensa de sus intereses. Surgió en 1986 y, desde entonces, se denominó Encuentro Nacional de Mujeres. Desde el 
año 2018 uno de los debates de mayor trascendencia que atraviesa a este evento político se relaciona con la disputa por 
su denominación. Importantes sectores que participan de este evento reclaman una transformación del nombre original 
por Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. Este debate no ha sido saldado 
completamente, por esa razón en este trabajo utilizaré el genérico Encuentro o Encuentros y, en aquellos años en que 
refiera al Encuentro de un año particular utilizaré el nombre original en caso que sea una edición previa a 2018.   
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conocimiento. Con el tiempo, estas investigaciones, conformaron una importante tradición de 
estudios.  

En este artículo realizo un recorrido por las investigaciones sobre aborto en Argentina desde 
finales de la década de 1980 hasta la actualidad. En este punto es necesario aclarar que se trata de 
una selección bibliográfica, que es uno de los tantos recorridos posibles que se pueden realizar y 
que, aunque busca mostrar la amplitud y variedad de los estudios sobre aborto en el país, no se 
trata de un abordaje exhaustivo. A partir del recorrido propuesto, la revisión de la literatura 
especializada y su sistematización es posible atender a tres grandes objetivos que persigo a lo largo 
de estas páginas. En primer lugar, mostrar que la proliferación de investigaciones sobre aborto en 
Argentina en los últimos dos años no corresponde a una moda, sino que forma parte de una 
extensa tradición de estudios. En segundo lugar, describir la multiplicidad de perspectivas desde las 
cuales se ha abordado el aborto en Argentina que permitieron generar argumentos sólidos desde 
diversos campos de saberes. Finalmente, advertir algunas áreas de vacancia que, hasta el momento, 
han sido escasamente exploradas. 

Los estudios sociales de la salud 

Algunas de las investigaciones pioneras sobre aborto fueron desarrolladas desde una 
perspectiva social de la salud. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) ha producido 
importantes trabajos de investigación dentro de este campo. Según la información de su página 
web, esta institución fue fundada en el año 1975 como organización civil sin fines de lucro dedicada 
a la investigación en ciencias sociales. Desde sus inicios se orientó hacia el estudio de problemas 
políticos, sociales y económicos de Argentina y América Latina.  

En el CEDES se desarrollaron algunas de las primeras investigaciones realizadas desde un 
enfoque que enlaza salud y derechos. El trabajo de Juan José Llovet y Silvina Ramos (1988) 
reflexiona acerca de los alcances y limitaciones del análisis del aborto y presenta información 
inédita, para ese momento, sobre esta problemática en Argentina. Uno de los grandes aportes de 
este trabajo es la reflexión metodológica sobre los problemas que tiene la estimación del aborto en 
países donde está restringida su práctica: dónde relevar información, cómo validar su confiabilidad, 
qué definición de aborto utilizar y cómo calcular su incidencia. El otro gran aporte son los resultados 
de un estudio realizado sobre 121 mujeres. Analizan el momento del ciclo vital en el que las mujeres 
se practican un aborto, los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar y los recursos 
materiales, afectivos y sociales con que cuentan. Llovet y Ramos advierten que el ciclo de vida de la 
mujer, las configuraciones culturales y las condiciones familiares pueden desestimular o reforzar la 
decisión de un aborto. Un aspecto interesante que señala el trabajo es el rol destacado que tienen 
las mujeres de la familia o del círculo afectivo más cercano (amigas o vecinas). Según los análisis 
presentados, son ellas quienes brindan información sobre personas que realizan la práctica y 
quienes se encargan de proveer la asistencia cotidiana que la mujer necesita hasta que se recupere 
del aborto; es decir que la información sobre aborto circula entre las mujeres. Finalmente, las 
conclusiones a las que arriban afirman que el aborto es un problema de salud grave, que hay una 
coexistencia y complementariedad entre la anticoncepción y el aborto como métodos de control de 
la natalidad y que el aborto es una experiencia ambigua respecto de las emociones que la 
acompañan y controvertida en los juicios éticos que despierta. Estos hallazgos son recuperados en 
otro artículo (Ramos, 1989) donde, ya en las primeras líneas, el aborto es ubicado como un 
episodio vinculado con la salud de la población y se plantea la necesidad de tratarlo como un 
fenómeno social, indagar cuándo, cómo y por qué las mujeres abortan y asumir el desafío que 
involucra incorporarlo en la agenda de la salud pública. Finalmente, una investigación realizada por 
Silvina Ramos y Anahí Viladrich (1993) da cuenta de la relación compleja entre las mujeres de 
bajos recursos que deciden abortar y el sistema sanitario. Las autoras advierten que este contacto 
está fuertemente condicionado por la ilegalidad y la clandestinidad del aborto, que se genera una 
relación de desconfianza o temor entre las mujeres y profesionales de la salud frente a las posibles 
sanciones legales (denuncia), así como frente a la reprobación moral. A partir del estudio, las 
investigadoras concluyen que existe una realidad compleja para todas las personas involucradas en 
el aborto ilegal (mujeres, familias, parejas, profesionales de la salud), que el análisis institucional en 
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salud es una perspectiva poco estudiada en el país y que es necesario producir más y mejor 
información sobre el aborto inducido. Silvina Ramos y Mariana Romero (1998) retoman los 
resultados de ese estudio para advertir que se trata de un problema de salud pública, que existe un 
mercado segmentado y diferenciado del aborto en el cual coexisten procedimientos diversos cuyo 
acceso está asociado con los recursos económicos de la mujer, que las muertes por complicaciones 
derivadas de abortos son evitables y  que la criminalización y clandestinidad del aborto expone, 
mayormente, a las mujeres de los sectores populares. En ese sentido, además de señalar que es un 
problema de salud pública, las investigadoras lo consideran como un tema de equidad social. 

Otro de los trabajos pioneros que se realizaron en el país y que se inscriben en la importante 
tradición de investigaciones que utiliza las estadísticas hospitalarias disponibles fue el de Susana 
Checa y Martha Rosenberg (1996). A partir de datos de complicaciones por aborto en cinco 
hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires, las autoras proponen una reflexión crítica del 
aborto desde una perspectiva de derechos reproductivos y como un problema de salud pública. 
Para ello, adoptan un enfoque interdisciplinario que implica considerar el aborto de una manera 
compleja y abordar la problemática con argumentos jurídicos, de salud pública, sociales, 
psicológicos y demográficos. El trabajo presenta una crítica hacia la expresión “mortalidad materna” 
por los sentidos que conlleva. Principalmente, las autoras advierten que ignora el hecho principal de 
que muchas de esas muertes se producen, justamente, como resultado de evitar una maternidad no 
deseada. En su lugar, proponen que se las considere como muertes de mujeres gestantes y no como 
muertes maternas. 

Otra serie de investigaciones en esta área se centraron en la atención postaborto (Checa; 
Erbaro; Schvartzman, 2006; Romero; Zamberlin; Gianni, 2010), en la mortalidad de las mujeres 
gestantes (Pantelides et al., 2007; Romero; Chapman et al., 2010; Romero; Ramos; Ábalos 2010) y, 
más recientemente, sobre la experiencia de las consejerías pre y post aborto en el sistema de salud 
(Dosso, 2015; Fernández Vázquez, 2017, 2018).  

Dentro de este campo prolífico de los estudios sociales de la salud destaco el importante 
trabajo encargado por el Ministerio de Salud de la Nación a las demógrafas Silvia Mario y Edith 
Pantelides (2005, 2009) quienes, basándose en estadísticas hospitalarias, estimaron la magnitud del 
aborto inducido en Argentina. Los resultados de este estudio señalaron que, en el país, se realizan 
entre 371.965 y 522.000 abortos anuales. Esta cifra, al momento de escritura de este artículo, no ha 
sido actualizada y es la que se utiliza en diferentes ámbitos (académicos, de debate público, de 
políticas públicas) para referir a la cantidad de abortos inducidos que se realizan anualmente en el 
país.  

Por su parte, otras aproximaciones desde el campo de la salud han examinado las actitudes 
del personal del sistema de salud respecto del aborto (Ramos et al., 2001; Felitti, 2007; Szulik et al., 
2008). El trabajo de Mónica Oppezzi y Carlota Ramírez (s. f.) ha explorado, dentro del sistema de 
salud pública de la provincia de Neuquén, las percepciones de médicos y médicas (generalistas y 
ginecólogas/os) que ejercen su profesión en establecimientos hospitalarios de todas las zonas 
sanitarias del sector público de salud de la provincia al respecto de tres cuestiones relativas al 
aborto. La primera, referida a las opiniones sobre los abortos incompletos o en curso que llegan a 
los hospitales; la segunda, en relación con opiniones y prácticas relativas a la orientación, 
información, y entrega de métodos anticonceptivos; y, una tercera, que recolectaba las opiniones 
acerca de aspectos relacionados con la práctica del aborto. 

Finalmente, en años recientes puede identificarse un subcampo que refiere a la experiencia de 
abortos con medicación (Vázquez et al., 2006; Zamberlin; Gianni, 2008; Zamberlin; Romero; 
Ramos, 2012; Drovetta, 2015; Ramos; Romero; Aizenberg, 2016; Fernández Vázquez; Szwarc, 
2017). Cabe señalar que el aborto con medicamentos es un procedimiento eficaz y seguro que no 
pone en riesgo la salud. Además, es un método ambulatorio, lo cual no supone costos adicionales 
para el sistema de salud, y es el procedimiento que se utiliza en muchos países donde el aborto es 
legal.  

Las investigaciones realizadas desde el campo de los estudios sociales de la salud son 
antecedentes de investigación relevantes que han contribuido a la elaboración de argumentos 
sólidos y de evidencia científica sobre el aborto como un problema de salud pública. 



cadernos pagu (63), 2021:e216314                       Los estudios sobre aborto en Argentina 

6 

La perspectiva jurídica y de derechos 

Otro de los principales enfoques a partir de los cuales se ha estudiado el aborto han sido 
aquellos enmarcados en una perspectiva legal en dos sentidos. Por un lado, desde los aspectos 
normativos y jurídicos y, por otro, desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos. 

Dentro del primero de los enfoques nos encontramos con aquellas investigaciones centradas 
en el discurso jurídico, que analizan comparativamente el derecho al aborto en diferentes países del 
mundo y establecen tipologías de las respuestas legislativas según diversos grados de permisividad 
(Bergallo, 2007; Iriarte, 2014). Este enfoque incluye, a su vez, a los trabajos que examinan el marco 
jurídico argentino, los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional y las 
excepciones de no punibilidad del aborto establecidas en el artículo 86 del Código Penal (Chiarotti; 
García Jurado; Schuster, 1997; Chiarotti, 2006; Maffía, 2006; Zamberlin, 2007; Bergallo; Ramón 
Michel, 2009; Bergallo, 2011; Ramón Michel, 2011; Di Liscia, 2012; Álvarez, 2014).2 Los debates 
sobre los abortos no punibles y la controversia sobre la “coma” en el artículo 86 del Código Penal 
fueron centrales a fines de la década de 1990 y principios de los 2000. Destaco el concurso de 
ensayos que organizó el Foro por los Derechos Reproductivos, cuyo resultado fue la publicación de 
un libro (Foro por los Derechos Reproductivos 1997).  

Un tercer grupo de investigaciones analizó las dificultades y barreras existentes para acceder a 
los abortos permitidos por la ley (Gherardi; Cesilini, 2002; Ramos et al., 2009; Ramón Michel, 
2009; Zibecchi; Gherardi; Pautassi, 2010; Cavallo, 2011). Cabe destacar que, en marzo de 2012, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre el alcance del derecho al aborto no punible 
estipulado desde 1921 en el Código Penal. En particular, se encargó del permiso para abortar en los 
casos de violación, debatido durante décadas. A través del fallo F.A.L. s/medida autosatisfactiva, la 
CSJN estableció que el aborto no es punible cuando el embarazo provenga de una relación sexual 
no consentida y que no son necesarias denuncias judiciales ni policiales previas para acceder al 
aborto. Por último, exhortó al Estado Nacional y a los Estados Provinciales a que sancionen 
protocolos para garantizar el acceso efectivo a los abortos permitidos por ley y a los poderes 
judiciales a que no obstruyan los procesos. Este importante fallo fue un punto de inflexión que 
generó literatura específica (Cavallo; Amette, 2015; Gebruers; Gherardi, 2015; Bergallo, 2016). 
Estos son algunos de los importantes trabajos que aportan argumentos jurídicos para definir al 
aborto como derecho de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar. Asimismo, 
algunas instituciones han impulsado la generación de informes que elaboran argumentos en este 
sentido. Por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha impulsado la generación 
de varios informes que elaboran argumentos en este sentido (Pochak, 2011; Bascary, 2012; 
Cárdenas; López Cabello; De La Vega, 2017) y Amnistía Internacional (2017, 2018).  

El campo legal es un escenario privilegiado para el desarrollo de disputas por la definición, 
subversión o derogación de las normas que pretenden regular la vida social. Al respecto, se 
destacan las investigaciones analizan la evolución de los marcos jurídicos hacia tendencias más o 
menos restrictivas respecto del aborto, el rol del derecho y sus “giros” interpretativos (Bergallo, 
2016) o la judicialización de los actos médicos (Gherardi; Gherardi, 2007). En particular, el trabajo 
de Paola Bergallo (2016) analiza la existencia de “normas informales” que regulan y estructuran las 
reglas del juego de los abortos no punibles en el país. Mediante éstas los sectores conservadores 
actúan para impedir la provisión de abortos contemplados en las dos excepciones de no punibilidad 
instalando, en la práctica, una prohibición total del aborto.  

Por su parte, Agustina Ramón Michel (2012) define acertadamente al aborto como un 
“terreno contencioso” que genera disputas, resistencias y silencios. Esta autora sostiene que las 

                                                           
2 Ya en 1921, el Código Penal Argentino establecía que el aborto constituía un delito contra la vida, aunque en el artículo 
86 introducía causales de no punibilidad de la práctica si ésta se hubiese efectuado para evitar un riesgo para la salud o la 
vida de la mujer gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. El marco legal de regulación del aborto en 
Argentina se vio modificado en el mes de diciembre de 2020, mientras este artículo se encontraba en evaluación. La Ley 
27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza el aborto voluntario hasta la semana 
catorce de gestación inclusive y, superado ese plazo, continúan vigentes las causales de no punibilidad. Los trabajos 
reseñados a lo largo de este artículo aportaron evidencia y argumentos sólidos al debate por la despenalización y 
legalización y, en ese sentido, forman parte de este logro colectivo de los feminismos en Argentina.  



cadernos pagu (63), 2021:e216314                                     Julia Burton 

7 

modalidades de lo contencioso se transforman en relación con los acontecimientos en otros campos 
que exceden a la política y el derecho. Esto sucede, por ejemplo, con los avances tecnológicos 
referidos a la visualización del feto que habilitan su entrada en la comunidad moral, e incluso con el 
desarrollo de la industria farmacológica que permitió la transformación de las prácticas de abortar a 
partir de la difusión del misoprostol y la mifepristona. 

En este recorrido por la bibliografía cabe destacar una reciente publicación compilada por 
Agustina Ramón Michel y Paola Bergallo (2018) que muestra una variedad de investigaciones 
realizadas desde el campo jurídico sobre el problema del aborto desde diferentes aristas. El libro 
consta de tres secciones. En la primera, se presentan trabajos que examinan la interpretación 
constitucional en el marco de contextos históricos y políticos singulares. En la segunda, las 
investigaciones se enfocan en argumentos jurídicos que refuerzan los fundamentos constitucionales 
a favor del aborto legal asentados en la autonomía, la igualdad, la dignidad y las implicancias de la 
penalización del aborto, entre otros. Finalmente, la tercera sección se ocupa de señalar que los 
debates sobre la regulación del aborto tienen que incorporar una perspectiva que articule los 
desarrollos del derecho internacional con los debates locales.  

A este conjunto de investigaciones pueden agregarse los trabajos que indagan sobre la 
persecución judicial del aborto. En particular, destaco el trabajo realizado por Emilia Alfieri y 
Santiago Nabaes (2018) que aporta evidencia sobre la construcción del delito de aborto como una 
estrategia de control social desde una perspectiva interdisciplinaria. La investigación se enfoca en el 
análisis de las prácticas, las actitudes y los conocimientos respecto del aborto que tienen las y los 
operadores judiciales de la ciudad de Neuquén.  

Otros estudios sobre los aspectos legales y jurídicos analizaron el aborto en términos de 
justicia reproductiva (Bergallo, 2010; Deza; Iriarte; Álvarez 2014; Deza, 2016a). La judicialización 
de algunas situaciones, así como su repercusión pública y mediática también fueron estudiadas, por 
ejemplo, el caso de Romina Tejerina (Cepeda, 2013; Martinetti, 2013) y el caso Belén (Deza, 
2016b).  

Asimismo, ha sido objeto de interés para cientistas sociales el análisis de discursos y sentidos 
en pugna en los diferentes proyectos de ley de despenalización y legalización del aborto (Zícavo; 
Astorino; Saporosi, 2014, 2015; Barrancos, 2018; Felitti; Prieto, 2018; Sgró Ruata; Gastiazoro, 
2018) y de aquellos contrarios a esta iniciativa (Brown, 2017). Asimismo, se incluye en este grupo 
de trabajos un reciente informe que analiza los argumentos a favor y en contra de la legalización del 
aborto que se presentaron en los plenarios de comisiones y sesiones en ambas cámaras del 
Congreso Nacional (Karstanje et al., 2019). La relevancia que adquiere este trabajo está dada por la 
sistematización de los principales argumentos, lo cual permite identificar tres grandes tópicos de 
debate: jurídico, salud pública y social-cultural. También, cabe señalar una reciente publicación con 
los aportes de científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) que participaron en el debate parlamentario (Pecheny; Herrera, 2019).  

El segundo enfoque dentro de la perspectiva centrada en lo legal estudió el aborto en relación 
con los llamados derechos sexuales y reproductivos. El desarrollo de este campo se vio favorecido 
por el impacto que tuvieron diferentes conferencias mundiales organizadas por Naciones Unidas a 
mediados de la década de 1990 que pusieron en agenda los derechos de las mujeres y, en especial, 
los que tenían relación con la salud sexual y reproductiva.3 Muchas de las importantes 
investigaciones que componen este campo de estudios han examinado el vínculo entre los derechos 

                                                           
3 En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, en 1994, y en la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en Beijing, en 1995, se elaboran las definiciones de derechos reproductivos y de salud reproductiva. El 
documento final de la conferencia de El Cairo reconoce el papel activo de las mujeres en las políticas de desarrollo y de 
población e insiste en considerar a los derechos de las mujeres como derechos humanos, dentro de los cuales la salud es 
un derecho fundamental y la salud reproductiva un objetivo estratégico. Por su parte, en Beijing se reafirman los acuerdos 
consensuados el año anterior en la conferencia de El Cairo y se especifica que, dentro de los derechos humanos de las 
mujeres, se encuentra el derecho a que sean ellas quienes decidan y controlen todos los asuntos relacionados con su vida 
sexual y reproductiva. En esta oportunidad, a su vez, se advierte que el aborto practicado en condiciones inseguras es un 
grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida de las mujeres. 
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sexuales y reproductivos y la ciudadanía de las mujeres (Ciriza, 2001, 2006, 2007; Gutiérrez, 2003; 
Brown, 2004; Cáceres et al., 2004; Di Liscia; Zandrino; Domínguez, 2009).4 

Silvia Levín (2010) analiza el proceso de transformación de la ciudadanía de las mujeres en 
Argentina, partiendo del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en los años 
comprendidos entre 1990 y 2006. Argumenta que, si los asuntos relativos a la sexualidad y la 
reproducción se hubiesen considerado como derechos personalísimos en términos jurídicos y 
políticos acompañados por la salud pública, entonces la libertad relativa al cuerpo hubiese sido una 
“realidad de ciudadanía plena de las mujeres”. En ese sentido, afirma que los asuntos relativos al 
cuerpo de las mujeres configuran el núcleo de una lucha que se desarrolla y resuelve en la arena 
política.  

Por su parte, Josefina Brown (2014) examina la manera en que la ciudadanía de las mujeres 
se encuentra ligada a los derechos relativos a los cuerpos, las sexualidades, los aspectos 
reproductivos y no reproductivos. Argumenta que la discusión sobre los “derechos sexuales y (no) 
reproductivos” no implica únicamente la consecución de determinados derechos, sino que advierte 
la existencia de otros nudos de debate político y devela mecanismos y dispositivos de poder que 
configuran los temas relativos a la sexualidad.  

Otras investigaciones, en cambio, se han encargado de analizar la evolución de la legislación 
en esta materia (García Jurado; Schuster, 2005; Petracci; Pecheny, 2006, 2009) y de relevar 
sistemáticamente las investigaciones producidas sobre derechos sexuales y reproductivos brindando 
un estado de la cuestión del conocimiento disponible en este tema (Gogna, 2005). Dentro de este 
campo, también se encuentran aquellos trabajos que examinan la vinculación del movimiento 
feminista en Argentina y la sanción de legislación respecto de temas vinculados con la sexualidad y 
la reproducción. Por ejemplo, las investigadoras Nélida Bonaccorsi y Carmen Reybet (2008) 
analizan el rol desempeñado por el movimiento feminista y de mujeres de la provincia de Neuquén 
en la sanción de la Ley Provincial Nº 2222 que creó el Programa Provincial de Salud Sexual y 
Reproductiva en el año 1997. El trabajo permite reflexionar acerca de cómo algunos procesos 
locales y alejados del Área Metropolitana de Buenos Aires presentan contextos favorables a la 
incidencia de los movimientos sociales en el sistema político. En este mismo sentido, el trabajo de 
Andrea Diez (2000) examina los discursos que emergieron en la ciudad de Neuquén en la 
coyuntura previa y posterior a la sanción de la mencionada ley provincial y cuáles fueron las y los 
actores sociales intervinientes. 

Para finalizar este apartado, puede señalarse que algunas investigaciones realizadas desde las 
perspectivas reseñadas relacionan el debate del aborto con la discusión sobre la autonomía sexual y 
reproductiva de las mujeres (Gutiérrez, 2010; Brown et al., 2013; González Prado, 2018) y otras lo 
hacen desde el campo de políticas de la sexualidad (Anzorena, 2006; Petracci; Ramos, 2006; Felitti, 
2008; Cepeda, 2008, 2011; Tabbush et al., 2016).  

Las investigaciones a las que referí en estas páginas permitieron esgrimir argumentos sólidos a 
favor de la despenalización y legalización del aborto desde una perspectiva de derechos. Por sus 
contribuciones a este campo de estudios se constituyen como antecedentes fundamentales en las 
investigaciones sobre aborto en Argentina. Asimismo, tanto los aportes de esta perspectiva como los 
provenientes de los estudios sociales de la salud reseñados en el apartado anterior, son argumentos 
recuperados por el movimiento feminista en la lucha política por la ampliación de derechos de las 
mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Además, muchas de las investigadoras que 
llevaron adelante tales estudios son parte del movimiento feminista. 

Activismo feminista y aborto 

Otra área de gran importancia es la que estudia el movimiento feminista y las luchas por la 
despenalización y legalización del aborto en Argentina. Sin lugar a duda, gran parte de las 
investigaciones que mencioné a lo largo de estas páginas permiten trazar un recorrido que da 

                                                           
4 Cabe señalar que en el año 1994 la Reforma Constitucional incorporó tratados y convenciones internacionales sobre 
derechos humanos. Esto implicó que estas instancias supranacionales también comiencen a considerarse como espacios 
de disputa para lograr cambios a nivel nacional. 
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cuenta de los avances y retrocesos del movimiento feminista y de mujeres en relación con los 
derechos reproductivos y, en particular, con el derecho al aborto. Ofrecen conocimiento científico a 
partir del cual las feministas elaboran argumentos a favor de la despenalización y legalización del 
aborto. Y, en algunos casos, aportan a la producción de nuevos sentidos relativos a la práctica para 
legitimarla. Es decir, las investigaciones que han sido referenciadas son interlocutoras y constituyen 
este campo de indagación. En esta sección incorporo investigaciones cuya principal preocupación 
se dirige específicamente al reclamo por el aborto legal, sin desconocer que el campo de 
investigaciones sobre el movimiento feminista es mucho más rico y extenso.  

Algunas investigaciones se concentraron en el estudio de las organizaciones feministas 
durante la década de 1970, principalmente asentadas en Buenos Aires (Calvera, 1990; Nari, 1996; 
Andújar et al., 2005; D’Antonio et al., 2010; Tarducci; Rifkin, 2010). Estos estudios, aunque no se 
enfocan específicamente en las acciones colectivas por el derecho al aborto, muestran la modalidad 
en que este reclamo emergía entre las demandas generales de algunos grupos, como la Unión 
Feminista Argentina (UFA) o el Frente de Liberación de la Mujer (FML) (Gil Lozano, 2005; 
Grammático, 2005; Vassallo, 2005).  

Quienes estudiaron el feminismo durante este período histórico destacan la importancia que 
tuvieron los grupos de “concienciación” (Calvera, 1990) y examinan la potencia que tienen esos 
espacios para politizar la sexualidad y los cuerpos, lo cual incluye el control de la natalidad 
(Campagnoli, 2005). Por su parte, la investigación de Alejandra Vassallo (2005) señala que, dentro 
de las acciones colectivas realizadas por la UFA, las feministas organizaron conferencias y debates 
públicos acerca de varios temas, entre los cuales figuraba el aborto. El trabajo realizado por 
Fernanda Gil Lozano (2005) advierte que el aborto fue un asunto que dividió a las militantes 
feministas y a las de los partidos políticos. Otras autoras, en cambio, se enfocaron en la manera en 
que emergió el problema de la reproducción en la agenda feminista y en algunos productos de la 
industria cultural de ese período (Felitti, 2010).  

Un prolífico campo de estudios lo conforman aquellas investigaciones que analizan la 
militancia feminista por la legalización y despenalización del aborto a partir de la década de 1980. A 
partir de ellas, es posible reconstruir históricamente las características que asumió esta demanda 
durante la transición democrática y los años posteriores. Algunos de estos trabajos estudiaron la 
experiencia de la pionera Comisión por el Derecho al Aborto (CODEAB) en la ciudad de Buenos 
Aires (Coledesky, 2007; Bellucci, 2014). Otros, examinaron la experiencia de organización del 
movimiento feminista en relación con los debates surgidos en ocasión de la Reforma Constitucional 
en el año 1994, oportunidad en que el aborto tuvo centralidad debido la presión del gobierno del 
entonces presidente Carlos Menem por incorporar una cláusula que instaurara “el derecho a la vida 
desde la concepción” (Bellucci, 1994; Lipszyc, 1994; Gómez, 1995; Gutiérrez; Gogna; Ramos, 
1998; Brown, 2014). Otros trabajos con perspectivas menos exploradas han sido aquellos que 
estudiaron organizaciones feministas de la década de 1990 en áreas no metropolitanas. En ese 
sentido, destaco una de las escasas publicaciones sobre la organización Mujeres por el Derecho a 
Elegir de la ciudad de Neuquén (Rodríguez De Anca; Mombello 2002).  

Otro grupo de investigaciones historizaron el reclamo hasta la conformación de la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Coledesky, 2004; Gutiérrez, 2007; Di 
Liscia, 2011; Di Marco, 2011; Daich; Tarducci, 2012; Anzorena; Zurbriggen, 2013; Ciriza, 2013; 
Bellucci, 2014; Rosenberg; Schvartzman, 2014; Burton, 2017a, 2017b; Bacci; Falconi, 2018). 
Asimismo, el crecimiento del movimiento feminista en general y la denominada “marea verde” 
durante 2018 han sido tema de interés para algunas investigadoras (Elizalde; Mateo, 2018; 
Gutiérrez, 2018); mientras que otras, en cambio, se enfocaron en el uso estratégico de un marco de 
derechos humanos en el activismo por la despenalización y legalización del aborto (Sutton; Borland, 
2019). 

Las modalidades en que el aborto devino en reclamo central en los Encuentros también fue 
objeto de interés de algunas investigadoras (Alma; Lorenzo, 2009; Sutton; Borland, 2013; Herrera, 
2016). Otras, en cambio, examinaron los movimientos sociales emergentes a fines de los años 
noventa y posteriores a la crisis del año 2001 y la manera en que el aborto empieza a cobrar 
centralidad en esos espacios (Di Marco, 2003; Sutton, 2010, 2014).  
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En los últimos años emerge un incipiente subcampo referido al activismo feminista en relación 
con el aborto medicamentoso. Por un lado, la emergencia de líneas telefónicas que brindan 
información sobre medicamentos para abortar ha llamado la atención de investigadoras (Mines et 
al., 2013a, 2013b; Drovetta, 2016; Mcreynolds-Pérez, 2017). Mientras que otras, particularmente, 
se concentraron en el activismo socorrista (Grosso; Trpin; Zurbriggen, 2014; Trpin; Zurbriggen; 
Camejo, 2015; Grosso; Zurbriggen, 2015; Maffeo et al., 2015; Burton 2017c, 2018; Burton y 
Peralta, 2016; Peralta, 2016; Santarelli; Anzorena, 2017; Zurbriggen et al., 2018). En relación con 
este último grupo de trabajos citados, un aspecto a destacar es que, por lo general, no se concentran 
en experiencias del activismo feminista metropolitano. Así, los trabajos situados por fuera de la 
metrópolis dan cuenta de otras modalidades -menos exploradas- de hacer política feminista y de los 
modos en que se exige el derecho al aborto desde perspectivas situadas.  

En este sentido, este tipo de trabajos permiten mostrar las singularidades de la militancia 
feminista teniendo en cuenta cómo se conjugan las alianzas y las interdependencias locales para 
posibilitar u obstaculizar determinados tipos de acción colectiva. Asimismo, investigaciones que 
destacan los objetivos culturales de las acciones colectivas feministas analizaron la elaboración de 
sentidos como estrategias de confrontación de los poderes sociales diseminados en el entramado 
social, particularmente aquellos referidos a la forma de referir y sentir del aborto (Burton, 2018).  

Finalmente, también hay quienes se concentraron en el activismo feminista por el derecho al 
aborto y el arte callejero (Gutiérrez, 2011) o las intervenciones visuales realizadas por diferentes 
organizaciones feministas por el derecho al aborto (Sutton; Vacarezza, 2020). 

Aborto, subjetividad y experiencia 

Los estudios sobre subjetividad y experiencia también se configuraron como un campo de 
conocimiento de gran desarrollo. Entre otros, aquí se encuentran los trabajos de las psicoanalistas 
Martha Rosenberg (1994, 2002, 2020), Ana María Fernández y Débora Tájer (2006) y Eva Giberti 
(2006). En cambio, otras indagaciones han examinado la experiencia y el derrotero que viven 
algunas mujeres para lograr la realización de un aborto, aún cuando está contemplado dentro de las 
excepciones de no punibilidad previstas por el artículo 86 del Código Penal (Oberti; Chaneton, 
2003), otras, en cambio, analizaron la experiencia del aborto incluyendo en el estudio la perspectiva 
de los varones (Petracci, 2007a; Petracci et al., 2008).  

Dentro de este campo de estudios sobre aborto y experiencia, destaco la investigación 
realizada por July Chaneton y Nayla Vacarezza (2011). La intemperie y lo intempestivo. 
Experiencias del aborto voluntario en el relato de mujeres y varones es uno de los primeros trabajos 
que, a partir del análisis de veintiséis testimonios, destaca la importancia y el carácter singular de la 
experiencia del aborto a la vez que ofrece una mirada crítica de la configuración social de dicha 
práctica. En el análisis, las autoras muestran que no hay una única modalidad de reacción ante la 
noticia de un embarazo no previsto, ni frente la decisión de abortar. En ese sentido, la experiencia 
no es unívoca ni homogénea. Así como advierten que la noticia de un embarazo no siempre es 
motivo de alegría, su trabajo también sugiere que el aborto pone fin a una situación de 
incertidumbre y, en muchos casos, es vivido como el “alivio de un corte”. Asimismo, elaboran una 
reflexión crítica acerca de la significación subjetiva del acto de tomar la palabra y de generar 
espacios de escucha sobre este tema.  

Respecto de la experiencia de abortar con medicación, hay estudios que relevan el 
conocimiento disponible que hay sobre esta temática (Zamberlin; Raiher, 2009), mientras que otros 
trabajos más recientes examinan particularmente la experiencia subjetiva de las mujeres que 
abortan con medicación (Santarelli, 2017, 2019). 

Otras importantes perspectivas de estudio sobre aborto en Argentina 

Además de los campos de conocimiento ya reseñados, el aborto fue estudiado desde otras 
perspectivas. Por ejemplo, aquellos que privilegiaron un enfoque filosófico (Campagnoli, 2007, 
2013, 2018; Klein, 2018). El ensayo crítico Entre el crimen y el derecho. El problema del aborto 
(Klein, 2013) desafía los lugares comunes del debate y desactiva críticamente los argumentos a 
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favor de la legalización del aborto señalando, entre otras cuestiones, que la discusión argumentativa 
se aleja de la experiencia real del aborto. Este libro es una invitación a repensar y expandir los 
límites argumentativos dentro de los cuales se ha configurado históricamente el debate.  

Otro punto de vista estudia críticamente los debates sociales y morales relativos al estatus del 
producto de la fecundación, la definición de persona y el momento de inicio de la vida humana. 
Algunos trabajos que enfatizan estos aspectos incluyen en su análisis el activismo de los grupos 
contrarios al aborto, generalmente asociados con discursos y posiciones religiosas (Gutiérrez, 2004; 
Vaggione, 2012, 2017; Irrazábal, 2010, 2015; Peñas De Fago; Vaggione ,2011; Gudiño Bessone, 
2012; Jones; Azparren; Cunial, 2013; Morán Faúndes, 2014; Monte; Vaggione, 2019). Por su parte, 
los trabajos de Claudia Laudano (2012) y Nayla Vacarezza (2013) han analizado críticamente la 
utilización de las imágenes fetales en los discursos de los grupos contrarios a la legalización y 
despenalización del aborto.  

Desde una perspectiva comunicacional, algunas investigaciones estudiaron la opinión pública 
sobre el aborto (Petracci; Szulik, 2000; Petracci, 2003, 2007b, 2011) y otras, en cambio, se 
centraron en el análisis crítico mediático del tema (Brown, 2008; Del Manzo; Rosales, 2013; Del 
Manzo, 2018; Rovetto 2013). El aborto también ha sido estudiado desde una perspectiva que, 
dentro de las ciencias sociales, lo analiza como un asunto de debate político y un problema público 
(Pecheny, 2000, 2006; Ciriza, 2013).  

Un reciente campo de estudios es aquel que se concentra en el análisis del aborto y los 
afectos. En particular los trabajos de Nayla Vacarezza (2015, 2017, 2018) advierten la existencia de 
nuevas formas de referir sobre el aborto que cuestionan aquello que la autora denomina modos 
dominantes de sentir sobre el aborto. Con esta expresión remite a la existencia de un registro 
emocional donde el aborto únicamente aparece asociado al terror y a lo repugnante. En su lugar, 
destaca la presencia de imágenes y sentimientos alejados de victimismo y sufrimiento. El análisis de 
la construcción de sentidos sobre el aborto también ha sido analizado desde una perspectiva 
sociocultural a partir del análisis de literatura de ficción (Astorino; Saporosi; Zicavo, 2017). 

Conclusión. ¿Por qué un estado de la cuestión sobre estudios de aborto en Argentina? 

A lo largo de estas páginas realicé un recorrido posible por las investigaciones sobre aborto en 
Argentina desde diversas perspectivas. La sistematización de la bibliografía especializada muestra la 
multiplicidad de enfoques desde los cuales se abordó la problemática y la proliferación de 
subcampos de saberes. Si atendemos a las fechas de las publicaciones mencionadas en este trabajo, 
podemos advertir que algunas de las investigaciones datan de fines de la década de 1980 y 
principios de la década de 1990. Hago este señalamiento por dos motivos. En primer lugar, porque 
considero que reconocer la trayectoria existente en algunos campos de saber es también recuperar y 
reconocer parte de la genealogía feminista, fundamentalmente referida al campo académico y de 
conocimiento científico. En segundo lugar, muestra que la gran proliferación de textos de 
divulgación e investigaciones académicas sobre aborto en los últimos dos años no responde a una 
moda que emergió de un momento a otro a causa del debate histórico por la legalización y 
despenalización del aborto. En todo caso, se podría pensar que este hecho está vinculado con las 
insistencias feministas por convertir el aborto en un tema de agenda. Insistencias en las calles y el 
espacio activista del feminismo, e insistencias feministas en el campo académico, tal como pretendí 
mostrar en estas páginas.  

El recorrido elegido en este trabajo, entonces, permite observar que el aborto fue estudiado 
desde perspectivas sociales de la salud, jurídicas, legales y de derechos sexuales y reproductivos, 
activismo político, subjetividad, experiencia y afectos, entre otras. Todos estos campos de saber 
proporcionaron argumentos sólidos en la lucha política por la consecución del derecho al aborto. 
Ahora bien, el desarrollo de este campo de saberes nos ubica frente al desafío de cómo decir algo 
nuevo sobre el aborto. Y aquí es cuando otro de los objetivos propuestos en este artículo se hace 
lugar, pues la sistematización de la bibliografía específica posibilita identificar algunas áreas de 
vacancia o temas escasamente explorados dentro del campo de investigaciones sobre aborto en 
Argentina.  
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En principio, podría señalarse que la amplia mayoría de estos trabajos sobre aborto y, en 
particular, sobre militancia feminista por el derecho al aborto legal en el país construye su referente 
empírico sobre las experiencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En este sentido, la 
proliferación de estudios sobre experiencias no metropolitanas mostraría la heterogeneidad y 
complejidad del aborto en términos locales. Por ejemplo, un análisis situado sobre la aplicación del 
Protocolo para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo 
y de los diferentes mecanismos provinciales podría dar cuenta de los avances o barreras en términos 
legales a nivel federal, pero también mostraría cómo esos avances/barreras están vinculados con los 
contextos históricos, políticos y activistas locales.  

Otra área de las áreas de vacancia que muestra el estado de la cuestión refiere al estudio de la 
militancia feminista por el derecho al aborto desde perspectivas no metropolitanas. Esto, además de 
señalar la diversidad de acciones colectivas por el derecho al aborto podría ofrecer información 
sustantiva sobre los modos en que las feministas hacen política en sus contextos de intervención. En 
este sentido, además de aportar conocimiento sobre el activismo por el derecho al aborto en sí 
mismo, consistiría un aporte significativo para comprender el feminismo en Argentina en su 
heterogeneidad y complejidad.   

En suma, la realización de un estado de la cuestión de investigaciones sobre aborto en 
Argentina contribuye a reconocer los caminos trazados por académicas feministas durante décadas 
y, en ese sentido, también configura un aporte las genealogías de saberes feministas. Asimismo, y 
aunque sería necesario otro tipo de indagación, advierte las interacciones entre el campo académico 
y el movimiento feminista en, por lo menos, dos sentidos principales. Por un lado, porque muchas 
de las investigadoras son feministas comprometidas con el activismo. Por otro lado, porque los 
argumentos elaborados desde la multiplicidad de campos reseñados en este recorrido son 
retomados en las luchas políticas del movimiento feminista y, muchas veces, trasladados a sus 
demandas y consignas. 
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