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Resumen: La presente investigación examina el deber de advertencia nutricional establecido 
en la regulación sobre etiquetado y publicidad comercial de productos comestibles envasados 
en Chile. La hipótesis de trabajo es la siguiente: la configuración actual del deber de adverten-
cia nutricional trasciende la protección del consumidor en su relación jurídica con los provee-
dores y se distancia de la categoría establecida en la Ley 19.496 pues tiene finalidad distinta, la 
cual orienta las decisiones de los consumidores en términos de nutrición. A lo largo del texto 
se explica el propósito, el contenido y las consecuencias jurídicas del deber de advertencia nu-
tricional. Se concluye que su configuración actual permite cumplir objetivos de salud pública 
y de protección del derecho a una alimentación adecuada y, por ello, frente a su infracción, se 

1 Este trabajo forma parte de la investigación realizada en el marco del proyecto titulado “La 
protección del derecho de niñas y niños a una alimentación adecuada en la regulación sa-
nitaria y comercial chilena”, desarrollado en O´neill Institute for National and Global Health Law 
de la Universidad de Georgetown y financiado a través de la Beca ANID de postdoctorado 
en el extranjero 2023. Agradezco las valiosas sugerencias y comentarios de los evaluadores, 
que han mejorado significativamente este artículo. Cualquier otro error o deficiencia es de 
mi responsabilidad exclusiva.
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prefiere la intervención del orden sancionatorio sanitario, antes que aquél dispuesto para las 
relaciones de consumo.
Palabras clave: información; etiquetado de advertencia nutricional; derecho a la 
alimentación adecuada; salud pública.

Abstract: The present research examines the nutritional warning duty established in the 
regulation of  food labeling and marketing in Chile. The working hypothesis is the following: 
the current configuration of  the duty of  nutritional warning goes beyond the protection of  
consumers in their legal relationship with suppliers and distances itself  from the category es-
tablished in Law 19.496, since it has a different purpose, that of  guiding consumers in their 
nutritional choices. The text explains the purpose, content and legal consequences of  the ob-
ligation to provide nutritional information. It concludes that, in its present form, it is possible 
to achieve the objectives of  public health and the protection of  the right to adequate food, so 
that, in case of  violation, the intervention of  the health sanction system is preferable to that 
of  the consumer law.
Keywords: information; nutrition warning labels; right to adequate food; public health.

Sumario: I. Introducción. II. El propósito del deber de advertencia en los pro-
ductos comestibles envasados. III. Configuración del deber de advertencia en los 

productos comestibles envasados. IV. Conclusiones. V. Referencias.

I. Introducción

La Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publici-
dad, publicada el 6 de julio de 2012, concedió a la regulación chilena sobre 
protección de los consumidores un nuevo orden en materia de información 
y etiquetado de productos comestibles envasados (PCE), uniéndose más tarde 
la Ley 20.869 sobre publicidad de los alimentos, publicada el 13 de noviem-
bre de 2015, que establece restricciones a la publicidad de PCE, incluidas 
las bebidas no alcohólicas.2

2  La implementación de esta regulación se realizó por etapas y requirió la actualización del 
Reglamento Sanitario de Alimentos. El 26 de junio de 2016 entró en vigencia la rotulación 
con los sellos “ALTO EN”, aunque eximía a las pequeñas empresas de incorporar este 
etiquetado de advertencia hasta el 27 de junio de 2019. Junto con ello, se incorporaron, 
también en etapas, modificaciones al Reglamento Sanitario de Alimentos implementán-
dose nuevos límites de contenido nutrientes críticos en la composición nutricional de estos 
productos, reduciendo su consumo.
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De manera progresiva, la industria alimentaria adoptó nuevas prácticas 
en el etiquetado frontal, la información nutricional y la publicidad comercial 
de estos productos.3 La obligatoriedad de la actual legislación chilena se basa 
en el abordaje de riesgos nutricionales para la salud de la población y, de este 
modo, garantizar la protección de la salud pública y el derecho a una alimen-
tación adecuada.4

El propósito de este trabajo es demostrar que el etiquetado nutricional 
de advertencia proporciona información clara y completa para que el consu-
midor adopte una decisión adecuada, en términos de salubridad y nutrición, 
limita las estrategias de influencia en el comportamiento del consumidor y re-
gula la forma y los medios en que la información sobre los PCE será recibida 
por los consumidores.5

Al respecto, en el ordenamiento jurídico chileno, el deber de adverten-
cia se encuentra regulado en el ámbito del consumo, a propósito de los pro-
ductos y servicios riesgosos y constituye información básica comercial (Ley 
19.496, art. 1o., núm. 3). En atención a ello, la infracción del deber de ad-
vertencia es de la competencia de los Juzgados de Policía Local y se sanciona 
con la imposición de multa a beneficio fiscal e indemnización de perjuicios, 
si se ocasionan daños a los consumidores (Ley 19.496, arts. 47 y 49). El de-
ber de advertencia nutricional, en cambio, recae en los proveedores de PCE 
que se almacenan, transportan o expenden envasados y contengan un alto 
contenido de sodio, azúcares o grasas saturadas añadidas o se le haya adicio-
nado miel, jarabe o grasas saturadas, lo que supera los valores que, por uni-
dad de peso o volumen hayan sido establecidos en el Reglamento Sanitario 

3  El Ministerio de Salud chileno edita periódicamente el Manual de Etiquetado de Alimentos 
para orientar a los pequeños y medianos productores y comerciantes en la materia (Minis-
terio de Salud, 2022).

4  Se ha constatado que “posterior a la implementación de la Ley de Etiquetado en Chile la 
industria de alimentos cambió positivamente sus discursos en cuanto a la regulación, mejoró 
la calidad de la oferta de alimentos, disminuyendo principalmente el contenido de azúcares 
y de sodio y utilizó la presencia de un portafolio de productos más saludables como una 
estrategia de promoción de sus productos. Adicionalmente, observamos que en términos 
agregados no hubo ningún impacto en cuanto a empleos, salarios y producción física del 
sector productivo de alimentos” (Corvalán et al., 2021).

5  En la moción parlamentaria que originó la ley 20.606 se atisban algunas de estas considera-
ciones (Historia de la Ley Nº 20.606, 2007).
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de Alimentos y su infracción es competencia del Servicio Sanitario de Salud, 
e incluye una variedad de sanciones tales como multa a beneficio fiscal, sus-
pensión de la distribución del producto, destrucción, retiro o decomiso, según 
cada caso (Ley 20.606, art. 10, en relación con el art. 174 del Libro X del Có-
digo Sanitario). Así, si se tiene en cuenta que el contenido y alcance del deber 
de advertencia nutricional es diferente, surge la siguiente interrogante: ¿cuáles 
son, entonces, los principios y fines que orientan la protección que este deber 
jurídico ofrece? ¿Cómo influyen dichos principios en la configuración jurídica 
y tutela del deber de advertencia nutricional?

La hipótesis que se busca validar es: la actual regulación sobre etiquetado 
nutricional y publicidad comercial ha configurado un deber de advertencia 
distinto a aquel dispuesto en la Ley 19.496 que establece normas sobre pro-
tección de los derechos de los consumidores (“Ley 19.496”). Si bien en ambos 
subyace un interés de conservación, y se presentan como una manifestación 
específica y reforzada del deber de información, el deber de advertencia nu-
tricional se distancia de la obligación de los proveedores de alertar de ma-
nera directa y explícita sobre los riesgos inmediatos a la vida, la salud o los 
bienes de los consumidores, propio de las relaciones de consumo. En con-
traste, el objetivo de la advertencia y la manera en que se implementa en el 
ámbito de los PCE es diferente, y se enfoca en comunicar a través de simbo-
logía, las cantidades excesivas de nutrientes críticos presentes en el producto, 
con la finalidad de fomentar la elección de alimentos adecuados, orientándo-
se al cumplimiento de objetivos de salud pública, antes que a la protección 
jurídica de los consumidores en sus relaciones con los proveedores.

La estructura del trabajo es la siguiente. En primer lugar, se examinarán 
los derechos que sustentan la implementación del deber de advertencia de los 
PCE, en particular, el derecho a una alimentación adecuada y el derecho 
a la salud. En segundo lugar, se analizará el contenido y alcance del deber 
de advertencia para la protección de los consumidores de PCE, los elementos 
que deben concurrir, en qué momento y de qué forma. Al finalizar se presen-
tan las conclusiones.
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II. El propósito del deber de advertencia en 
los productos comestibles envasados

Cualquier consumidor puede advertir que el diseño, los formatos y los mate-
riales de las etiquetas de los productos de consumo, son innumerables. Habi-
tualmente, dichas etiquetas se adecuan a las características de cada producto 
y están registradas como parte de la marca comercial. Representan una pers-
pectiva visual que transmite significados a través de palabras o símbolos y sus 
significados suelen ser universales o tienen en cuenta los significados cultura-
les o sociales del lugar en que se comercializan los productos, identificando 
y comunicando un mensaje relacionado con él.6

En el caso chileno, las etiquetas de los PCE se complementan con la in-
formación nutricional y los rótulos de advertencia nutricional, en aquellos 
comestibles y bebidas no alcohólicas elaboradas a través de formulaciones 
industriales de sustancias extraídas de alimentos, que pueden contener can-
tidades adicionales o excesivas de nutrientes críticos como azúcares, sodio 
y grasas saturadas o trans, y con frecuencia tienen una alta densidad calórica, 
además de poseer algún grado de procesamiento, alterando el estado natural 
de los productos.7 El etiquetado de advertencia nutricional es una represen-
tación gráfica que incluye frases y símbolos, constituye un pictograma de for-
ma octagonal, que se utiliza para transmitir información obligatoria sobre 
el contenido nutricional del producto. Se trata de una simbología que utiliza 
un lenguaje simple y directo de advertencia, el cual es comprensible por cual-
quier persona que sepa leer y al mismo tiempo tenga un conocimiento míni-
mo sobre valores nutricionales críticos. Además, es una simbología que evita 
el lenguaje técnico que pueda confundir al lector, presentándose de manera 
estructurada, lo que facilita su comprensión. Asimismo, la simbología octago-

6  Al respecto, para Illescas Ortiz (2003), cualquier signo distintivo, especialmente la marca 
comercial, le otorga valor comercial a las empresas pues logra posicionarla en el mercado.

7  Si bien la regulación chilena considera el grado de procesamiento de los alimentos, se centra 
en la composición nutricional, especialmente, en nutrientes críticos, pues el grado de proce-
samiento prescinde de aspectos relacionados con el valor de los nutrientes de cada producto 
comestible. Para conocer sobre el grado de procesamiento de un producto comestible, véase 
Monteiro et al. (2019).
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nal se centra en los valores nutricionales, evita así otros detalles que puedan 
distraer a quien lee dichas etiquetas.

La utilización de un símbolo octagonal genera en el consumidor un jui-
cio evaluativo de advertencia y ha demostrado que ayuda a tomar decisio-
nes alimentarias más saludables,8 así se forma un sistema de identificación 
y comunicación de excesos de componentes críticos, denominado sistema 
de etiquetado frontal de advertencia nutricional. Se diferencia de otros sis-
temas de etiquetado que tienen finalidades distintas a la advertencia, pero 
que igualmente proveen información nutricional como, por ejemplo, el sis-
tema de sellos de aprobación;9 el sistema de textos o codificación cromáti-
ca, el sistema de semáforo;10 el sistema de ingesta de referencia codificado 
por colores;11 el sistema de resumen, o12 el sistema de cantidades diarias orien-
tativas monocromáticas.13

Pero, ¿de qué manera esta simbología facilita la comprensión de las pro-
piedades nutricionales de un producto envasado? Los octógonos de adver-
tencia simplifican la elección de productos saludables, al comunicar sobre 
el exceso de nutrientes críticos o su valor energético, se identifica rápidamen-
te las opciones más nutritivas. En este sentido, Cobo (2017) ha destacado 
los beneficios que plantea la regulación chilena en esta materia, en particu-
lar, la claridad y visibilidad de la imagen lo que, “supone una advertencia 
de un riesgo potencial, que aunque no puede asociarse al consumo direc-
to, sí puede implicar frente al consumo excesivo de esos alimentos, cuando 

8  Al respecto, puede consultarse, Acton et al. (2019); Organización Panamericana de la Salud 
(2022); Furesz et al. (2023). En contraste, Hernández-Nava et al. (2019).

9  Los sistemas de sello de aprobación son etiquetas que contienen logotipos puestos en el fren-
te del envase en los productos comestibles con el fin de promover su consumo. En ocasiones, 
la exhibición de estos logotipos se asocia a la certificación voluntaria otorgada por un terce-
ro recomendado el consumo del producto (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

10  El sistema de semáforo resalta, con los colores del semáforo, el nivel de concentración de 
ingredientes críticos en relación con las necesidades diarias de una persona.

11  Utilizan tres colores, igual que los semáforos, dependiendo del contenido del nutriente. Este 
sistema fue adoptado en Reino Unido (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

12  El sistema de resumen otorga una puntuación resumida al valor nutritivo del producto. El 
sistema de resumen más conocido es el nutriscore (Galan et al., 2019).

13  Los sistemas de cantidades diarias orientativas monocromáticas, o de cantidades diarias 
recomendadas, aplican una reproducción en miniatura del cuadro de datos nutricionales 
en la etiqueta frontal (Quirós-Villegas et al., 2017).
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tienen contenidos excesivos de sodio, azúcar, grasas o calorías”. Asimismo, 
la simbología octagonal contribuye a que los consumidores puedan comparar 
el producto con otros de similares características. Esto simplifica el entendi-
miento sobre las cualidades nutricionales del producto envasado, lo que fa-
vorece a la protección de la salud y el derecho a una alimentación adecuada 
de los consumidores.14

1. Derecho a una alimentación adecuada

La regulación de la información nutricional y el etiquetado de advertencia 
de comestibles malsanos, son parte de las medidas legislativas recomenda-
das por la Organización Mundial de la Salud,15 con el objetivo de garantizar 
el derecho a una alimentación adecuada, a través del acceso a la informa-
ción sobre el contenido nutricional de los alimentos, permitiendo a los con-
sumidores elegir productos que se ajusten a sus necesidades y preferencias, 
sin ser engañados por la publicidad o la información incompleta.16 Pero, ¿en 

14  Diversos organismos internacionales han comparado la evidencia sobre el comportamiento 
del mercado luego de la entrada en vigor del etiquetado nutricional en la parte frontal del 
envase en América latina y el Caribe y concluyeron que, en el caso chileno, las familias, 
valoraron y comprendieron los sellos de advertencia. Asimismo algunos productos fueron 
rápidamente reformulados por parte de las empresas, especialmente aquellos con alto con-
tenido en azúcares. Finalmente, recogieron evidencia que da cuenta de la disminución de 
compra de algunos productos “ALTO EN” (FAO et al., 2022).

15  El etiquetado nutricional de los alimentos y la publicidad responsable de productos malsa-
nos, han sido parte de la agenda de la Organización Mundial de la Salud desde comienzos 
de los años 2000 (Mendis, 2010, p. 27). Al día de hoy, la política de prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles en niños, adolescentes y jóvenes de la Organización 
Panamericana de la Salud, incluye como estrategia, la implementación, a nivel nacional del 
etiquetado frontal de advertencia nutricional en comestibles malsanos y la regulación del 
marketing de estos productos (Organización Panamericana de la Salud, 2023, párr. 21). Es 
una tarea que requerirá tiempo. En 2022, el reporte sobre la implementación del Plan de 
Acción de Nutrición de Naciones Unidas (2016-2025) indicó que, si bien la gran mayoría 
de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud promueven entornos de 
alimentación saludables, las estrategias que buscan cambiar el entorno alimentario median-
te el etiquetado nutricional están presentes en veintitrés Estados y las de restricción de la 
publicidad en veinte (Naciones Unidas, 2022, párr. 19).

16  El etiquetado nutricional, por ejemplo, facilita la elección de alimentos saludables. Si bien 
tienen un efecto variable sobre las dimensiones y la compra, en lo relacionado con el indi-
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qué consiste el derecho a una alimentación adecuada y cómo esta medida 
permite proteger este derecho?

El derecho a la alimentación adecuada está reconocido por un conjun-
to de normas y principios en el ámbito internacional, que considera a la 
alimentación como un derecho humano inherente a todas las personas,17 y es-
tablecen obligaciones para los Estados de respetarlo, protegerlo, facilitarlo 
y realizarlo.18

Los Estados deben tomar medidas para garantizar que todas las personas 
tengan acceso a una alimentación adecuada.19 En este sentido, la Observa-
ción General núm. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1999 ha contribuido a la determinación del contenido normativo 
y a precisar el alcance del derecho a una alimentación adecuada, tal como 
se establece en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, disposición articuladora de este derecho.

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando toda persona, 
de manera individual o en común con otros, tiene acceso físico y económi-
co, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla 
(Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 1999, párr. 6). Ha sido cata-
logado como un derecho de carácter progresivo, es decir, su ampliación y ma-

viduo y su entorno, parece influir en la efectividad de la intervención (Santos-Antonio et 
al., 2019, p. 5).

17  El artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el dere-
cho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo el derecho 
a ser protegido contra el hambre. Su antecedente es el artículo 25 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. Algunos instrumentos que establecen derechos para grupos 
especialmente vulnerables también incluyen en derecho a una alimentación adecuada. En 
concreto, los artículos 24 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 
12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, Finalmente, se ha considerado como base jurídica del derecho a la alimentación el 
artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y diversas disposiciones que son parte 
del Derecho Internacional Humanitario (Ziegler, 2001).

18  Véase Jusidman-Rapoport (2014); Ahumada et al. (2021).
19  Ziegler (2001) define el derecho a la alimentación como: “el derecho a tener acceso, de 

manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a 
una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda 
a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice 
una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.
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yor alcance es gradual hasta su cumplimiento total.20 Las obligaciones de los 
Estados se expresan en la protección del ejercicio contra la violación de terce-
ros, ya como individuos, ya como grupos colectivos, empresas privadas u otro 
tipo de entidades, a través de normas de calidad y seguridad alimentarias y de 
asegurar prácticas de mercado que sean justas.21

Del marco de referencia que otorga la Observación General núm. 12 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para determinar 
el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Esta-
dos, se han identificado cuatro estándares. En primer lugar, una garantía 
de acceso mínimo de alimentos esenciales, inocuos y nutritivos para proteger 
del hambre y garantizar el goce del derecho a la salud. En segundo lugar, re-
clamar la violación del derecho a una alimentación adecuada por vía judicial 
o administrativa de manera expedita y no onerosa. En tercer lugar, el deber 
de educación y difusión sobre alimentación, que incluye proporcionar infor-
mación precisa, disponible, comprensible y transparente sobre los alimentos 
para que los consumidores tomen decisiones enfocadas hacia dietas saluda-
bles. Finalmente, en cuarto lugar, el deber de regulación y fiscalización de las 
entidades involucradas en el acceso de la población a los alimentos.22

Tanto el deber de educación y difusión sobre alimentación, como el de-
ber de regulación y fiscalización de las entidades involucradas en el acceso 
de la población a los alimentos, constituyen una herramienta fundamental 
para el diseño de estrategias que brinden información nutricional completa 
y comprensible en el etiquetado de PCE. Dichas estrategias son particular-
mente relevantes en el caso de aquellos comestibles con exceso de nutrien-
tes críticos, alto valor energético o nulo valor nutricional, ya que permiten 
a los consumidores tomar decisiones informadas sobre su adecuado consumo 
y proteger de este modo su salud.

20  El derecho a una alimentación adecuada incluye: a) accesibilidad física y económica a ali-
mentos adecuados o medios para obtenerlos; b) la disponibilidad de alimentos en cantidad 
y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sus-
tancias nocivas y, c) que los alimentos deben ser aceptables para una cultura determinada. 
La “adecuación” se refiere a la accesibilidad sostenible y que no dificulten el goce de otros 
derechos humanos. Véase Ahumada et al. (2021).

21  Véase Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2010, p. 20).
22  Estos cuatro estándares han sido desarrollados ampliamente en Ahumada et al. (2021). 
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Así, si se trasladan los estándares antes descritos a los PCE, el cumpli-
miento de la obligación se materializa mediante la implementación de un 
sistema regulatorio que, incluya medidas de fiscalización y se dirija a los pro-
ductores, comercializadores y distribuidores, con el objetivo de incluir infor-
mación nutricional clara, completa, adecuada y comprensible para adoptar 
decisiones informadas de compra, se mitiga de este modo los efectos de la 
malnutrición y se contribuye a mejorar las condiciones y factores que posi-
biliten la obtención de alimentos nutritivos. En este sentido, se ha indicado 
que la implementación de leyes que impidan a los proveedores la utilización 
de estrategias de promoción y publicidad de carácter engañosas o capcio-
sas es recomendada frente a otras estrategias como la autorregulación o la 
asociación público privada pues propende a limitar la influencia de la mer-
cadotecnia en los hábitos de alimentación poco saludables de la población, 
al tiempo que alienta a los consumidores a adoptar decisiones fundamentadas 
sobre la alimentación a través de un etiquetado claro de productos comesti-
bles (Grover, 2014, párr. 18 y 25).

Ahora bien, en lo referido al ordenamiento interno, la cuestión difie-
re si se confronta la regulación en el ámbito constitucional con el ámbito 
legal. Al respecto, la Constitución Política de Chile no incluye una dispo-
sición que aborde este derecho,23 si bien la falta de reconocimiento consti-
tucional no obsta su tratamiento legal. Si se examinan con detalle las reglas 
sobre alimentación en el ordenamiento jurídico chileno, es posible constatar 
que su tratamiento adopta un enfoque basado en la alimentación saludable 
y la protección de la salud de la población y, de manera complementaria, 
adopta herramientas relacionadas con el estatuto de protección de los dere-
chos de los consumidores.24 Así, el marco regulatorio sobre información nu-
tricional, el etiquetado de advertencia, y la publicidad de PCE se configuran 
como un sistema articulado por disposiciones que imponen obligaciones a los 

23  Sobre el necesario tratamiento constitucional de esta materia en Chile, puede consultarse: 
Silva Urrutia (2022); Cuvi-Rodríguez (2022); Rodríguez Osiac et al. (2022); Escobar et al. 
(2022); Ahumada et al. (2021).

24  La legislación chilena sobre alimentación está integrada por un conjunto abundante y 
disperso de leyes, reglamentos y resoluciones que regulan distintos aspectos de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Véase Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria 
(2018); Leporati (2018); Salinas et al. (2013).
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proveedores, cuyo cumplimiento se asegura a través de un sistema de justi-
ciabilidad administrativo a cargo del Servicio de Salud y, de manera comple-
mentaria, del Servicio Nacional del Consumidor y los tribunales de justicia.25

2. Protección de la salud

El derecho a la salud, la información nutricional y el etiquetado de adverten-
cia nutricional están estrechamente relacionados. Tanto la regulación de la in-
formación nutricional como del etiquetado de advertencia son herramientas 
para hacer efectivo el derecho a la salud, ya que fortalecen la toma de decisio-
nes informadas lo que contribuye a prevenir enfermedades no transmisibles.26

A diferencia del derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la 
salud está reconocido de manera bastante amplia en el derecho internacional 
de los derechos humanos.27 En el ordenamiento jurídico interno, tanto a ni-
vel constitucional como a nivel legal, se incluyen disposiciones que reconocen 
distintos aspectos de este derecho.28

25  Las amplias facultades que posee el Ministerio de Salud contribuyen al mantenimiento de 
un enfoque de salud en la protección de la población antes que un estatuto de protección 
en tanto consumidores. Tanto la Ley 20.066 como la Ley 20.869 le otorgan al Ministerio de 
Salud la atribución de dictar las disposiciones que permitan implementar y ejecutar dichos 
cuerpos normativos, al tiempo que le otorgan la facultad al Servicio de Salud de velar por 
su debido cumplimiento, a través de fiscalización y sanción de los proveedores conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de Alimentos.

26  Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) constituyen una crisis de salud global. 
Los alimentos procesados y ultraprocesados, a menudo económicos, convenientes y atrac-
tivos al paladar y contribuyen significativamente a la creciente prevalencia del sobrepeso, 
la obesidad y las ENT en todo el mundo. Al respecto puede consultarse: Organización 
Mundial de la Salud (2018); Organización Mundial de la Salud (2020).

27  Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la salud ha sido 
parte del catálogo de derechos humanos. Está reconocido en el artículo 12 del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 5o. de la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965; el artículo 
12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer de 1979; el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; los 
artículos 28, 43 y 45 de la Convención Internacional sobre la protección de todos los traba-
jadores migratorios y de sus familiares de 1990 y, el artículo 25 de la Convención sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad de 2006.

28  En la Constitución de la República de Chile, el derecho a la salud es una garantía consti-
tucional establecida en el artículo 19 número 9 inciso primero. Al respecto se ha indicado 
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El derecho a la salud es fundamental e indispensable para el ejercicio 
de otros derechos.29 El artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales reconoce el derecho al más alto nivel posible de salud física y men-
tal que permita vivir dignamente. En este ámbito, la información nutricional, 
el etiquetado de advertencia y las restricciones a la publicidad comercial de co-
mestibles malsanos como los PCE, contribuyen a la protección del derecho 
a la salud en, al menos, tres ámbitos. En primer lugar, la información nutricio-
nal es una medida que contribuye a que las personas accedan a información 
clara y precisa sobre los factores que afectan su salud, incluyendo la composi-
ción de los alimentos y productos que consumen. En segundo lugar, hay que 
tener en cuenta que los Estados tienen la obligación de tomar medidas para 
prevenir las enfermedades, la promoción de hábitos de alimentación saluda-
ble es una buena medida para proteger el derecho a la salud de las personas. 
En tercer lugar, las personas tienen derecho a tomar decisiones informadas 
sobre su salud, como la elección de los alimentos y nutrientes que consumen. 
A todo lo anterior se suma que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos ha indicado que la obligación general que se desprende del derecho a la 
salud se traduce en el deber estatal de impulsar el mejoramiento de las condi-
ciones de salud de la población, cuestión que se operativiza a través del deber 
de regulación (Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 2018, párr. 119).

En el caso chileno, los datos sugieren que las enfermedades no transmi-
sibles están asociadas a un mayor aporte dietético de productos ultraproce-
sados y un bajo contenido de nutrientes protectores como la fibra dietética, 
representando el 30 % de la ingesta energética total media en Chile y, por ello, 

que este derecho admite una doble dimensión. Por un lado, se configura como un derecho 
de acceso a la salud, que comprende las acciones tendientes a la prevención, recuperación 
y rehabilitación. Por otro lado, se erige como una garantía de protección frente a enferme-
dades evitables, imponiendo al Estado el deber de implementar medidas que resguarden a 
la población de aquellas patologías que puedan prevenirse. En cuanto a su justiciabilidad, 
esta se limita a la acción constitucional de protección, a través de dos vías. Por una parte, se 
reclama la afección del derecho a la vida, por la interrupción o privación del tratamiento 
médico o de medicamentos que son esenciales para proteger la vida de las personas. Por 
otra parte, se solicita la privación, perturbación o amenaza del derecho a elegir acogerse 
al sistema de salud (público o privado) que se desee. Sobre esta materia, consúltese: Allard 
Soto et al. (2016).

29  Véase Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile (2018, párr. 118).
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se ha recomendado la promoción de una alimentación acorde con los obje-
tivos internacionales de dieta saludable.30 Las reformas legales que se imple-
mentaron progresivamente entre 2012 y 2021, primero con la introducción 
de la información nutricional y el etiquetado de advertencia, luego las res-
tricciones a la publicidad y a la comercialización de PCE “ALTOS EN”, 
han sido ampliamente valoradas por los organismos internacionales de dere-
chos humanos como una de las medidas que satisfacen el objetivo de respetar, 
proteger y hacer efectivo el derecho a la salud.31

El etiquetado de advertencia contribuye a reconocer suficientemen-
te el derecho a la salud en el ordenamiento jurídico interno, en los mismos 
tres aspectos indicados en el párrafo anterior. Así, la etiqueta de advertencia 
permite a los consumidores identificar rápidamente los comestibles con alto 
contenido de nutrientes críticos (azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías) 
y al mismo tiempo, al comunicar a través de símbolos octagonales el exceso 
de nutrientes críticos, ayuda a que los consumidores evalúen de manera autó-
noma y con un enfoque nutricional su decisión de compra y consumo, lo que 
puede contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles.32

30  Así lo explica Cediel et al. (2019). En Chile, a partir de la nueva regulación en la materia se 
han realizado bastantes avances en la investigación sobre entornos alimentarios y enferme-
dades no transmisibles. Puede consultarse, Corvalán Aguilar (2023).

31  La relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute más alto posible de salud 
física y mental, informó en 2023 que una buena práctica en materia de salud fue la aproba-
ción del etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases en forma de etiqueta de ad-
vertencia, identificándola como una política clave que debería permitir a los consumidores 
identificar correcta, rápida y fácilmente los productos que contienen un exceso de azúcar, 
sodio y grasas. Agrega que: “En el marco del derecho a la salud, el etiquetado nutricional 
obligatorio en la parte frontal de los envases, y específicamente las etiquetas de advertencia, 
se ajusta a la obligación de los Estados de proteger el derecho a la salud y los derechos co-
nexos exigiendo que terceros (en este caso, las empresas) transmitan información precisa, 
fácilmente comprensible y transparente sobre los productos con exceso de nutrientes críticos 
para que las personas puedan tomar decisiones alimenticias con conocimiento de causa. El 
etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases también contribuye a la realización 
del derecho a la información y del derecho a beneficiarse del progreso científico y de su apli-
cación, que incluye el acceso al conocimiento e información científicos” (Mofokeng, 2023).

32  Al respecto se ha indicado que “El efecto del etiquetado frontal sobre la compra de alimen-
tos fue variable. Un hallazgo relevante es que, a diferencia de los estudios realizados con 
la población general, en los estudios con estudiantes universitarios el efecto del etiquetado 
frontal en la valoración, compra real y predisposición a la compra de alimentos saludables 
es congruente. En estos resultados podría estar influyendo el nivel educativo de los consu-

https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2025.172.19840
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


14 de 34

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 58(172), 2025, e19840

Lucia Elena Rizik Mulet
El deber de advertencia en las relaciones de consumo de productos comestibles envasados en el ordenamiento jurídico chileno

e-ISSN: 2448-4873 | DOI: https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2025.172.19840
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

III. Configuración del deber de advertencia 
en los productos comestibles envasados

En el apartado anterior, se identificó el sentido del deber de advertencia 
con la protección de la salud y la alimentación. Toca ahora conocer su conte-
nido y alcance. Para ello, se describe en qué consiste el deber de advertencia 
en la Ley 19.496, se aborda su relación con la obligación de información y se-
guridad y, se revisa cómo se manifiesta en el ámbito nutricional, su alcance 
y las consecuencias de su incumplimiento.

1. Aproximación al deber de advertencia en el derecho del consumo

El deber de advertencia ha sido analizado en otras ocasiones en la literatura 
jurídica chilena, si bien su estudio se vincula habitualmente al deber de infor-
mación en el derecho del consumo o en la relación del deber de advertencia 
con los contratos de servicios.33 Desde el derecho común, un análisis deta-
llado y de interés ha sido desarrollado por López Díaz (2019), quien propo-
ne una construcción dogmática del deber de advertencia en el código civil, 
a partir del principio de la buena fe contractual, y delimita su ámbito de apli-
cación en la Ley 19.496.34

En el ámbito del consumo, el deber de advertencia está estrechamente re-
lacionado con el deber de información. La relación es, en principio, de com-
plementariedad y especificidad, y tiene por objeto garantizar la protección 
de los consumidores, a través de un consumo informado y responsable, lo que 
permite tomar decisiones más conscientes, al tiempo que contribuye a equi-

midores. A este respecto, en una revisión se sugiere que las intervenciones para mejorar la 
comprensión y el uso de la información del etiquetado nutricional en los consumidores con 
menores competencias de lectura, escritura y cálculo podrían ser beneficiosas” (Santoss-
Antonio et al., 2019, p. 5).

33  Véase de la Maza Gazmuri (2010a); de la Maza Gazmuri (2010b); de la Maza Gazmuri 
(2010c); de la Maza Gazmuri, (2015); Ríos Ossa (2020).

34  También es posible encontrar alguna otra referencia interesante en la distinción entre de-
ber de información, deber de advertencia y deber de consejo, véase Goldenberg Serrano 
(2018). Otros autores que se refieren al deber de advertencia, en el ámbito del consumo o 
de la responsabilidad civil del fabricante: Aimone Gibson (2013); Corral (2024); Rodríguez 
Grez (2015).
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librar la relación entre consumidores y proveedores, en un contexto que pro-
penda a la protección de sus intereses y la transparencia del mercado.

El establecimiento del deber de información a los proveedores se ha jus-
tificado en la desigualdad estructural que existe entre las partes de la rela-
ción de consumo, causada por asimetrías informativas (de la Maza Gazmuri, 
2010a).35 Si bien los deberes jurídicos de información impuestos a los pro-
veedores pueden resultar insuficientes cuando la desigualdad no deriva de la 
falta de información, sino de la dificultad para tomar decisiones racionales 
por parte de los consumidores,36 hasta hoy, se erigen como un elemento fun-
damental del derecho del consumo chileno.

Las regla general sobre deberes precontractuales de información en la 
Ley 19.496 está establecida en el artículo 3o. letra b) (Isler Soto, 2019, p. 207). 
Conforme a dicha disposición, el consumidor tiene derecho “a una informa-
ción oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones 
de contratación y otras características relevantes de los mismos” (Ley 19.496, 
07/03/1997, art. 3o., letra b). Esta disposición está estrechamente vinculada 
con el artículo 1o., número 3, que define la información básica comercial, 
y establece los antecedentes básicos relacionados con el producto o servicio 
que se proporcionan obligatoriamente al consumidor. La información básica 
comercial debe ser suministrada al público asegurando un acceso claro, expe-
dito y oportuno (Ley 19.496, 07/03/1997, art. 1o., núm. 3).

De otro lado, en el ámbito de los PCE, el mecanismo legislativo preferi-
do ha sido, sin duda, la exigencia de información básica comercial, a través 
del establecimiento de la información nutricional obligatoria. Los instrumen-

35  En un sentido similar, Goldenberg Serrano (2018) profundiza en este aspecto e indica que 
la herramienta de la información es dispuesta como un mecanismo fundante de protección 
(y favorito de nuestro legislador), acaso suponiendo que el consumidor adecuadamente in-
formado puede hacerse completamente responsable de los resultados de la contratación.

36  Las dificultades en la autonomía de los consumidores se manifiestan en al menos tres di-
mensiones interrelacionadas. Primero, las asimetrías en la capacidad de negociación limita 
la soberanía de los consumidores especialmente en relación con las condiciones de contra-
tación a las que pueda acceder. En segundo término, las insuficientes opciones de compra, 
limitan las posibilidades de elección de los consumidores. Finalmente, la manipulación de 
sesgos cognitivos por parte de la industria, mediante técnicas de influencia sutil, erosiona la 
agencia individual, comprometiendo la integridad del proceso decisional. Esta convergencia 
de factores configura un escenario de vulnerabilidad que demanda una intervención regu-
latoria. Véase Ruiz-Díaz (2018); Zard y Sears (2022).
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tos normativos principales en relación con el deber de información son tres: 
la Ley 20.606, la Ley 20.869, y el Reglamento Sanitario de Alimentos. La Ley 
20.606 define en qué consiste el deber de informar en materia de PCE y cuá-
les son los antecedentes exigidos al proveedor su cumplimiento. Así, el ar-
tículo 1o. establece que los alimentos destinados para el consumo humano 
deberán contar con información íntegra y veraz en los rótulos, en la forma 
y condiciones que exija la autoridad en virtud de los reglamentos vigentes. 
Conforme al artículo 2o. de la Ley 20.606, los proveedores deberán “infor-
mar en sus envases o etiquetas los ingredientes que contienen, incluyendo 
todos sus aditivos expresados en orden decreciente de proporciones, y su in-
formación nutricional, expresada en composición porcentual, unidad de peso 
o bajo la nomenclatura que indiquen los reglamentos vigentes”. La disposi-
ción agrega que será el Reglamento Sanitario de Alimentos el instrumento 
normativo para determinar la forma, tamaño, colores, proporción, caracte-
rísticas y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los alimentos, 
y al Ministerio de Salud le corresponderá velar para que la información con-
tenida en los productos sea visible y de fácil comprensión por la población.

Con lo anteriormente visto, es posible constatar que, por una parte, el or-
denamiento jurídico chileno ha configurado un deber general de información 
en materia del consumo a cargo de los proveedores, basado en la entrega 
de información veraz y oportuna sobre cualquier producto o servicio, con-
forme al artículo 3o. letra b) de la Ley 19.496 y, por otra parte, para el caso 
de los productos comestibles envasados, la Ley 20.606 y el Reglamento Sani-
tario de Alimentos, han establecido un deber de información con un enfoque 
específico, centrado en la nutrición, puesto que la información que la ley le 
exige a los proveedores es la composición nutricional, puesta a disposición 
de manera veraz, completa e íntegra.

Si se mira con detención lo dispuesto en el artículo 1o. y 2o. de la 
Ley 20.606 y se relaciona con el artículo 107 del Reglamento Sanitario de Ali-
mentos, un elemento determinante de la información comercial obligatoria 
de los PCE es la composición nutricional, en contraste con otros aspectos 
del producto vinculados también a la alimentación manifestando así un enfo-
que de protección jurídica basado especialmente en la nutrición. En concreto, 
entre las letras a) y m), el artículo 107 del Reglamento Sanitario de Alimen-
tos dispone que todos los comestibles envasados deben llevar en su envase, 
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una etiqueta informativa que contenga aquellos aspectos relacionados a los 
ingredientes, aditivos, porciones o nutrientes, en los términos técnicos que el 
reglamento dispone. La regulación prescinde de la información relaciona-
da con las prácticas de manufacturación, la cadena productiva y el almace-
namiento y la distribución de PCE. En consecuencia, solo la composición 
nutricional se configura como verdadera información básica comercial para 
la comercialización de PCE. Así las cosas, el principio fundamental en ma-
teria de información nutricional en los PCE, será el conocimiento íntegro 
y completo de su composición nutricional para que los consumidores adopten 
una decisión de compra conociendo la concentración de nutrientes críticos 
presentes en el producto (Millán Salas, 2017, p. 133). Como se verá, la adver-
tencia nutricional se enfocará en la alta concentración de nutrientes críticos, 
por lo que solo respecto de estos PCE corresponderá incorporar simbología 
octagonal y frontal de advertencia.

En definitiva, el modelo de información comercial obligatoria en mate-
ria de PCE exige a los proveedores entregar información nutricional que sea, 
por una parte íntegra y completa, lo que permite a los consumidores conocer 
los beneficios y riesgos de los ingredientes y nutrientes que componen el pro-
ducto y, por otra, clara y entendible, es decir, que asegure la accesibilidad 
de la información para un consumidor promedio, reducción de las asimetrías 
de información en el consumo.

2. La relación entre advertencia, información y seguridad

La regla articuladora del deber de advertencia está establecida en el artículo 
45 de la Ley 19.496, la cual establece que

Tratándose de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la salud 
o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus bienes, el pro-
veedor deberá incorporar en los mismos, o en instructivos anexos en idioma es-
pañol, las advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe 
con la mayor seguridad posible.
En lo que se refiere a la prestación de servicios riesgosos, deberán adoptarse 
por el proveedor las medidas que resulten necesarias para que aquélla se realice 
en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes pu-
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dieren verse afectados por tales riesgos de las providencias preventivas que de-
ban observarse.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos incisos precedentes 
será sancionado con multa de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales.

Si se observa el contenido del primer inciso de la disposición, el deber 
de advertencia aparece como una manifestación específica del deber de in-
formación, y se despliega en la fase precontractual, pues el producto debe 
contar con las instrucciones y advertencias para su comercialización (López 
Díaz, 2019, p. 931). En consecuencia, la ley le impone al proveedor la obli-
gación legal no solo de otorgarle información veraz y oportuna al consumi-
dor, sino que, adicionalmente, lo obliga a poner a disposición del consumidor 
información que lo alerte de la existencia de un peligro y lo instruya sobre 
la utilización del producto.

Asimismo, el artículo 45 de la Ley 19.496 regula conjuntamente la ad-
vertencia y las instrucciones, pero una y otra parecen abordar riesgos distin-
tos asociados al consumo del producto. Por una parte, los instructivos tienen 
por finalidad indicar o comunicar al consumidor o usuario, como se utiliza 
un producto, buscando que el consumidor utilice el producto de forma segu-
ra y efectiva, señalando los pasos a seguir, los procedimientos recomendados 
o los consejos de uso. Las advertencias, en cambio, tienen por objeto indicar 
los riesgos potenciales asociados a la utilización del producto, por lo que la 
comunicación es preventiva antes que asertiva. Si bien tanto las instrucciones 
como las advertencias informan al consumidor o usuario sobre la evitación 
de riesgos y peligros, y la ley le otorga idéntico tratamiento, la advertencia re-
viste de mayor relevancia en la medida que alerta sobre potenciales peligros 
del producto en sí, ya sea por su naturaleza o por sus circunstancias.

Ahora bien, los proveedores también deberán advertir a los consumido-
res durante la ejecución del contrato o con posterioridad a la introducción 
de los bienes o servicios en el mercado, conforme al artículo 46 de la Ley 
19.496. Aquí, el deber de advertencia aparece como una medida correcti-
va frente a la detección de un peligro o nocividad del bien que fue conocido 
con posterioridad a la distribución del producto.37 Esto se diferencia sustan-

37  Artículo 46. Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios 
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cialmente de la finalidad del deber de advertencia en la etapa de formación 
del contrato, que busca más bien orientar la relación precontractual, lo que 
facilita que las partes acuerden la distribución de riesgos de manera infor-
mada y consciente (López Díaz, 2019). En el caso de la Ley 19.496, el deber 
de advertencia, situado en la fase precontractual, se configura también como 
una medida preventiva pero independiente de la negociación contractual, 
ya que la información no está dirigida a un consumidor específico, sino al pú-
blico en general, y tiene por objeto ofrecer a los consumidores precauciones 
y consideraciones que deben tenerse en cuenta para que no se materialice 
el riesgo asociado al producto o servicio.

Este aspecto preventivo del deber de advertencia se relaciona con el de-
recho a la seguridad de los consumidores, establecido en el artículo 3o., letra 
d) y conforme al cual los consumidores tienen derecho a “la seguridad en el 
consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente 
y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles”. Isler Soto (2019, pp. 
228-229) destaca que la seguridad en el derecho del consumo tiene por ob-
jeto resguardar la integridad de los consumidores, lo cual busca resguardar 
la inocuidad de los bienes y servicios que se transen en el mercado y que estos 
no generen daños para la persona o sus bienes y, si se analiza la legislación 
vigente, lo cierto es que el contenido del derecho a la seguridad de los con-
sumidores se refiere a la integridad de la persona, su salud o su patrimonio. 
En consecuencia, su finalidad es garantizar la seguridad de los bienes y ser-
vicios disponibles frente a situaciones de peligro para la salud e integridad fí-
sica de los consumidores, cuestión similar a lo que ocurre con los PCE como 
se verá a continuación.

3. El deber de advertencia en la Ley 20.606

Una vez delimitados los contornos del deber de advertencia, corresponde de-
finir su contenido. En atención a lo dispuesto en los artículos 3o., 45 y 46 de 

que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia 
de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conoci-
miento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correc-
tivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los 
consumidores señaladas en el artículo precedente.
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la Ley 19.496, el deber de advertencia en materia de consumo exige que el 
proveedor tome medidas para fijar la atención de los consumidores sobre 
la existencia de un peligro o riesgo para su salud, su integridad física o la segu-
ridad de sus bienes y, de este modo, prevenir que dicho riesgo o peligro efec-
tivamente ocurra. En este sentido, el deber de advertencia es más exigente 
que el deber general de información puesto que su interés es garantizar la se-
guridad de los consumidores y, para ello, la ley exige de información deter-
minada que resalte o destaque los riesgos que deberá asumir el consumidor 
al preferir el producto. 

En materia de PCE, la exigibilidad del deber de advertencia depende 
de varias circunstancias contempladas por el Reglamento Sanitario de Ali-
mentos y cuyo principio está establecido en el inciso 1) del artículo 5o. de la 
Ley 20.606:

El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso 
o volumen, o por porción de consumo, presenten en su composición nutricio-
nal elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes 
que el reglamento determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como 
“alto en calorías”, “alto en sal” o con otra denominación equivalente, según 
sea el caso.

De la lectura de la disposición se advierte, que la ley considera a la autori-
dad sanitaria como la mejor posicionada para determinar cuáles son los pro-
ductos comestibles y las cantidades por porción o unidad de peso o volumen 
que deberán incorporar en su envasado hasta cuatro tipos de advertencias 
que inician con la frase “ALTO EN”, siendo la misma autoridad la encarga-
da de fiscalizar al proveedor e incluso corroborar con análisis propios la per-
tinencia de la rotulación indicada.

Pero ¿qué se debe advertir? y ¿de qué manera? El inciso 1) del artículo 5o. 
de la Ley 20.606 permite aproximarse a la primera pregunta. El proveedor 
debe poner a disposición del consumidor una alerta que indique el alto con-
tenido de azúcar, sal, grasa o calorías de un producto comestible envasado. 
La manera en que dichos rótulos deben incorporarse al producto, conforme 
al inciso 2) del artículo 5o. de la Ley 20.606, queda entregada al Ministerio 
de Salud, a través del Reglamento Sanitario de Alimentos. En la actualidad 
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ha sido diseñado como un símbolo octagonal de color negro y letras blancas, 
con un texto indicativo de “ALTO EN” y la referencia al Ministerio de Salud.

El modelo chileno de etiquetado de advertencia nutricional ha sido des-
tacado como aquel que tiene el mayor potencial para promover dietas salu-
dables, especialmente aquellas en las que se favorece el consumo de diversos 
alimentos básicos, evitando aquellos no esenciales, si se compara con otros 
modelos de advertencia, como la etiqueta de semáforo múltiple o la etiqueta 
de nutrición de cinco colores (Khandpur et al., 2018).38 Adicionalmente, se ha 
indicado que sus etiquetas de advertencia resultan más fáciles de interpretar, 
se dirigen a productos comestibles no esenciales para la dieta de los seres hu-
manos y desincentivan la compra y consumo de esta clase de productos. Ade-
más, dicha clase de etiqueta de advertencia ha contribuido a la reformulación 
de esta clase de productos comestibles, al tiempo que minimizan el riesgo 
de que la industria se aproveche de ellas como herramienta de mercadotecnia 
(Khandpur et al., 2018).

En consideración de lo mencionado, corresponde definir ahora 
el etiquetado de advertencia nutricional como una manifestación del deber 
de advertencia en el ámbito del consumo de PCE, y hay que tener en cuenta 
su contenido y alcance.

4. El etiquetado de productos comestibles envasados como 
manifestación del deber de advertencia

De la regulación chilena sobre composición nutricional, etiquetado de adver-
tencia y publicidad de PCE conviene extraer aquellos elementos que confi-
guran el deber de advertencia nutricional. Como ya se puede prever, interesa 
determinar si las obligaciones impuestas comunican directamente los ries-
gos nutricionales del producto o, por el contrario, provee información para 
que sea el consumidor quien forme un juicio crítico sobre el producto.

38 Asimismo, se ha indicado que, entre los diseños de etiquetas de advertencia, las advertencias 
sobre “alto contenido” específicas de nutrientes, producen las reducciones más consistentes 
de nutrientes críticos, lo que refuerza el enfoque adoptado en Chile, si bien se necesitan más 
investigaciones para comprender cómo afectan estas intervenciones, por sí solas y combina-
das, a la calidad general de la dieta de la población. Al respecto, puede consultarse, Acton 
et al. (2019).
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1) Se impone el deber de advertencia nutricional a los proveedores, en con-
creto, fabricantes, productores, distribuidores e importadores de ali-
mentos destinados al consumo humano, si conforme a la composición 
nutricional del producto, presentan un elevado contenido de calorías, 
azúcares, grasas, sal u otros nutrientes que el Reglamento Sanitario 
de Alimentos determine.

2) Se impone el deber de advertencia a estos proveedores pues esta clase 
de productos están disponibles para el consumo de la población que se 
encuentra en una situación de inferioridad con respecto al conocimiento 
sobre los nutrientes críticos y su procesamiento. En consecuencia, refuer-
za la obligación general de informar y salva la evidente asimetría de in-
formación existente entre las partes.

3) La etiqueta de advertencia se inserta en el envase del producto y se dife-
rencia de las declaraciones nutricionales, estas últimas destinadas a afir-
mar o sugerir que un producto posee propiedades nutricionales benéficas 
específicas y del perfil nutricional. Se enfoca especialmente en la utiliza-
ción obligatoria de elementos visuales, regulados en el Reglamento Sani-
tario de Alimentos. La marca, en tanto característica principal del envase 
de cualquier PCE, coexistirá con la información nutricional y el etiqueta-
do de advertencia y solo de este modo podrá ingresar al tráfico jurídico.39

4) La advertencia alimentaria se restringe a determinadas categorías. 
En particular: a) cuando un producto comestible envasado tenga sodio, 
azúcares o grasas saturadas añadidas y su contenido supere los valores 
indicados en la tabla descrita en el pie de página;40 b) cuando un pro-
ducto comestible envasado se le haya adicionado azúcares, miel, jarabes 

39  Se han descrito posibles efectos económicos de este tipo de normativa especialmente en el 
ámbito de la libre competencia, lo cual excede al estudio de este trabajo. La denominada 
“estandarización de etiquetado” podría afectar a la industria alimentaria, a los consumido-
res e incluso a la economía en general (Pérez et al., 2020, p. 100). Sobre las objeciones que 
se plantearon a la regulación chilena sobre etiquetado de advertencia por parte de distintos 
socios comerciales del país, puede consultarse: Cobo (2017). En un sentido similar, Rojas 
Arias (2023) plantea algunas objeciones a la reciente normativa colombiana.

40  El artículo 120 bis del Reglamento Sanitario de Alimentos indica el valor nutricional de los 
ingredientes o aditivos, a través de límites que, de ser superados, requerirán incorporar el 
símbolo octagonal diseñado por la autoridad sanitaria para advertir sobre las características 
nutricionales del producto: 
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o grasas saturadas y su valor energético supere lo establecido en la tabla 
ya referida; c) cuando los productos comestibles envasados no sean co-
mercializados a granel, porcionados, fraccionados y preparados a solici-
tud del público.

5) La advertencia deberá cumplir con el diseño, características y contenido 
del etiquetado de advertencia regulado por la Autoridad Sanitaria en el 
Reglamento Sanitario de Alimentos, sigue el mandato legal de velar por-
que la información que en ellos se contenga, sea visible y de fácil com-
prensión por la población, de conformidad al artículo 2o., inciso 2) de la 
Ley 20.606. En la actualidad, el Reglamento Sanitario de Alimentos in-
cluye la forma en que se debe destacar las características nutricionales. 
La regulación del tamaño de la simbología octagonal permite que esta 
se centre en los valores nutricionales, y se evitan detalles que puedan dis-
traer a quien lee dichas etiquetas. Finalmente, la utilización de un símbo-
lo octagonal favorece la adopción de un juicio evaluativo de advertencia 
para la toma de decisiones alimentarias más saludables, sin comunicar 
directamente riesgos a la salud o a la nutrición.

6) Los símbolos de advertencia deben ubicarse en la cara principal de la 
etiqueta del producto. Conforme al artículo 120 bis) inciso 17) del Regla-
mento Sanitario de Alimentos, “la forma de destacar las características 
nutricionales indicadas en el inciso primero de este artículo será rotu-
lando un símbolo octagonal de fondo color negro y borde blanco, y en 
su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “GRASAS SATURADAS”, 
“SODIO”, “AZÚCARES” o “CALORÍAS”, en uno o más símbolos in-
dependientes, según corresponda. Las letras del texto deberán ser mayús-

Energía 
kcal/100 g

Sodio 
mg/100 g

Azúcares tota-
les g/100 g

Grasas satura-
das g/100 g

Límite alimentos 
sólidos mayores a: 275 400 10 4

Energía 
kcal/100 ml

Sodio 
mg/100 ml

Azúcares tota-
les g/100 ml

Grasas totales 
g/100 ml

Límite alimentos 
líquidos mayores a 70 100 3 3
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culas y de color blanco. Además, en el mismo símbolo, deberá inscribirse 
en letras blancas, la frase “Ministerio de Salud”.

7) La actual regulación también contempla la obligación de advertir sobre 
el contenido de gluten de un PCE. Si el producto es libre de gluten debe-
rá indicarlo en el formato de rotulado de advertencia que indique el Re-
glamento Sanitario de Alimentos. 

8) Si bien las etiquetas nutricionales ofrecen a los consumidores informa-
ción técnica y objetiva sobre el producto, sin incluir una alerta explícita 
sobre riesgos o peligros, lo cierto es que al igual que la publicidad, busca 
influir en el comportamiento de los consumidores. El etiquetado forma 
parte de un conjunto de herramientas que pueden contribuir a requili-
brar los entornos alimenticios poco saludables, minimizando el esfuerzo 
de identificar los alimentos no saludables o destacando la presencia de un 
determinado ingrediente, nutriente o aditivo (UNICEF, 2021).

5. Cumplimiento del deber de advertencia nutricional

La regulación sobre composición nutricional y etiquetado de advertencia 
establece un modelo sancionatorio basado en la fiscalización de la Autori-
dad Sanitaria y el establecimiento de multas por incumplimiento, conforme 
al Libro Décimo del Código Sanitario (Ley 20.606, art. 10).41 Las multas re-
presentan un costo para los proveedores influenciando su actuación hacia 
la minimización de costos.

El Reglamento Sanitario de Alimentos radica en el Servicio de Salud 
del territorio en el que se haya cometido la infracción, las labores de fiscali-
zación y la instrucción del sumario.42 La fiscalización podrá iniciarse de ofi-
cio o por denuncia y la autoridad sanitaria podrá fiscalizar, investigar, tomar 
las declaraciones para el esclarecimiento de los hechos y sancionar. La senten-

41  Las infracciones a las disposiciones de esta ley serán sancionadas de acuerdo con el Libro 
Décimo del Código Sanitario.

42  Reglamento Sanitario de Alimentos, art. 542: Las infracciones a las disposiciones del pre-
sente reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio se hayan 
cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en 
el Libro X del Código Sanitario.
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cia que resuelve el procedimiento de fiscalización e instrucción podrá ser ob-
jeto de recursos judiciales ante los tribunales ordinarios.

Lo anterior se diferencia del modelo establecido en la Ley 19.496, en el 
que el deber de advertencia tiene como propósito informar los peligros co-
nocidos y previsibles con anterioridad a la decisión de compra, distribuye 
así los riesgos entre el proveedor y el consumidor. Su infracción se sanciona 
con una multa a beneficio fiscal, el retiro o decomiso de los bienes y la indem-
nización de los perjuicios, bajo un régimen de solidaridad entre el productor, 
el primer importador y el primer distribuidor o prestador del servicio, con-
forme al artículo 47 de la Ley 19.496. De las acciones de denuncia e indem-
nización, conocen los Juzgados de Policía Local, a través del procedimiento 
judicial establecido en el artículo 50H y siguientes de la Ley 19.496. El Servi-
cio Nacional del Consumidor, órgano administrativo encargado de fiscalizar 
el cumplimiento de la Ley 19.496, podrá también presentar denuncias contra 
los proveedores, representa el interés colectivo de los consumidores, pero ca-
rece de facultades sancionatorias.

La potencialidad de los daños que se buscan prevenir y la finalidad 
de cada deber pueden explicar por qué los modelos de fiscalización y sanción 
son diferentes. En el caso de los PCE, la finalidad de la etiqueta de adverten-
cia nutricional es promover entornos de alimentación saludables configurán-
dose como una medida de salud pública, antes que prevenir daños directos 
e inmediatos a como ocurre con los productos peligrosos. Como se trata 
de un objetivo de política pública, su fiscalización y sanción administrativa 
permite alcanzar los objetivos para los cuales fue diseñada.43 En este esce-
nario, un mecanismo de fiscalización y sanción concentrado en el mismo 
órgano administrativo permite restaurar el entorno alimentario saludable 
promovido de manera rápida, ágil y especializada, sin perjuicio del efecto 
disuasor que este mecanismo genera. En cambio, en el caso de los productos 
peligrosos, el sistema prioriza la reparación del daño al consumidor o disuadir 
prácticas comerciales abusivas, lo que habitualmente exige de procedimientos 
de lato conocimiento.

43  Una justificación sobre el rol de las sanciones administrativas como medidas de cumpli-
miento del derecho puede encontrarse en: Soto Delgado (2016).
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IV. Conclusiones

1) La regulación actual sobre etiquetado de advertencia nutricional ha con-
figurado un deber de advertencia claramente distinto al establecido 
en la Ley 19.496. Aunque ambos comparten el interés de proteger la sa-
lud del consumidor y se configuran como una manifestación específica 
del deber de información, divergen en sus fines, alcances y objetivos.

2) En relación con sus principios y fines, el etiquetado de advertencia en los 
PCE tiene por finalidad proteger el derecho a la salud y a la alimen-
tación adecuada. Es una medida efectiva para evitar que la industria 
alimentaria de comestibles malsanos interfiera en el ejercicio de estos 
derechos, se promueven entornos alimenticios saludables, y contribuye 
a la prevención de los riesgos indirectos y a largo plazo del consumo 
habitual de comestibles malsanos, como las enfermedades no transmisi-
bles. En contraste, la Ley 19.496 se enfoca en alertar sobre riesgos direc-
tos e inmediatos derivados del uso de productos o servicios, y se protege 
al consumidor en sus relaciones comerciales. 

3) Mientras la Ley 19.496 utiliza advertencias explícitas en etiquetas y ró-
tulos, el etiquetado nutricional emplea sellos frontales estandarizados 
para comunicar a través de símbolos, el contenido de nutrientes críticos 
a través de priorizar el desarrollo de un juicio evaluativo en la decisión 
de compra, antes que alertar sobre los riesgos del producto.

4) De este modo, el deber de advertencia nutricional se orienta hacia 
el cumplimiento de objetivos de salud pública, busca modificar hábitos 
alimenticios y prevenir enfermedades crónicas y aunque la protección 
del consumidor también es relevante, el enfoque principal radica en la 
promoción de una alimentación saludable a nivel poblacional.

5) El deber de advertencia nutricional en la Ley 20.606 responde a un con-
texto específico de alta prevalencia de enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la malnutrición, y busca generar un cambio en los pa-
trones de consumo, por lo que su configuración jurídica y su modelo 
de fiscalización y sanción a través del Servicio de Salud permite cumplir 
los objetivos de la política pública en nutrición y salud de los que el deber 
de advertencia nutricional es parte.
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