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trabajo en la construcción de identidad de las mujeres trans? ¿Qué mirada posee el Trabajo 

Social ante esto?  

Paralelamente, tenemos una fuerte convicción de que todas las personas que realizan esta 

práctica puedan llegar a una real efectivización del cumplimiento de derechos, sabiendo que esto 

se logra mediante un trabajo registrado, con aportes y con seguridad social. Por nuestra parte, 

creemos necesario aclarar que hablamos desde un lugar de privilegio ya que somos dos mujeres 

cis género, heterosexuales y blancas que nos interesa visibilizar y problematizar los debates 

actuales, esto lo intentaremos hacer desde la empatía y la comprensión de las vivencias y relatos 

de las mujeres trans, a través de los aportes que harán lxs refentes y profesionales de 

instituciones y organizaciones.  

Es por esto que creemos importante resignificar el ejercicio profesional de lxs 

trabajadorxs sociales dentro de las Ciencias Sociales debido a que tenemos la capacidad, la 

posibilidad y la obligación de construir conocimiento a partir de las biografías de lxs sujetxs que 

tienen vulnerados sus derechos y están invisibilizadxs. Entendiendo al proceso de investigación 

como un proceso donde no se concibe el hacer sin pensar y la investigación sin la palabra, y esto 

es lo que nos constituye. Es así que, esta tesis intentará analizar los sentidos que se construyen 

sobre el trabajo sexual y las mujeres trans en instituciones y organizaciones que trabajen con la 

temática en la ciudad de Mar del Plata.  

De esta manera, nuestra tesis de grado estará guiada por un posicionamiento ético político 

basado en un enfoque de derechos humanos como también, desde la perspectiva de género 

guiado por el feminismo del sur. Para esto, tomaremos los aportes de autorxs como Alfredo 

Carballeda, María Eugenia Hermida, Paula Meschini, Silvana Martinez, Juan Aguero, entre 
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intersubjetividad porque es una interacción cara a cara, una conversación 

exhaustiva porque se debe agotar el tema, las metas de la entrevista, el 

entrevistado debe poder hablar libremente y el último refiere a los elementos 

simbólicos de la interacción.  

En cuanto a la entrevista en profundidad el rasgo característico de esta, es la 

inexistencia de preguntas previamente establecidas y estandarizadas. El 

entrevistador cuenta con un guion flexible de las principales variables que le 

�L�Q�W�H�U�H�V�D���F�R�Q�R�F�H�U���\���G�L�V�S�R�Q�H���G�H���D�P�S�O�L�D���O�L�E�H�U�W�D�G���S�D�U�D���³�O�O�H�Y�D�U���D�G�H�O�D�Q�W�H���O�D���H�Q�W�U�H�Y�L�V�W�D�´��

(Scribano 2008, p.73). 

Nos pareció importante la elección de la técnica de entrevista ya que, siguiendo con lo 

que plantea Carballeda (2018) 

posee la capacidad de capturar la perspectiva micro social, contextualizandola 

históricamente, conjugándose con una forma de mirada y reflexión que, a modo del 

efecto zoom de las fotografías, permite ir y venir no solo desde lo macro a lo micro 

social, sino también transitar el acontecer histórico de ese Otro que está siendo 

escuchado. (p.25) 

Es así que a través de la entrevista, la escucha y la palabra nos da el acceso a la expresión 

de los relatos y biografías situadas permitiéndonos comprender lo subjetivo donde la misma 

historia y relato se inscriben en las problemáticas sociales complejas que se encuentra dentro de 

la cuestión social.  

Por otra parte y debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se utilizaron 

dispositivos tecnológicos y virtuales como lo fueron las aplicación de zoom o google meet, para 

así analizar los sentidos que se construyen sobre el trabajo sexual/situación de prostitución y las 
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Para finalizar con los aspectos metodológicos, nos gustaría aclarar que tanto para la 

escritura como para su estructura, utilizamos las reglas APA del año 2020 en su séptima edición. 

Si bien estas no permiten el uso del lenguaje inclusivo, la Universidad Nacional de Mar del Plata 

en el año 2019 creó una guía para el correcto uso del mismo, dándonos la posibilidad de 

utilizarlo para esta tesis de grado. En este sentido coincidimos con la UNMDP (2019) cuando 

refiere que el lenguaje es un instrumento de expresión y transmisión de nuestro pensamiento y 

cultura y es por esto, que refleja las características de la sociedad de cada época histórica2. Es así, 

que el lenguaje es una construcción sociocultural y que también se encuentra atravesado por las 

marcas del p�D�W�U�L�D�U�F�D�G�R�����'�H���H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D�����X�W�L�O�L�]�D�P�R�V���O�D���³�[�´���H�Q���U�H�H�P�S�O�D�]�R���G�H���O�D���O�H�W�U�D���³�D�´���X���³�R�´�F�R�Q��

el objetivo de visibilizar e incluir a aquellas identidades no hegemónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Guía para el uso del lenguaje inclusivo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2019. 
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Capítulo II: Construcción de referencias teóricas 

 

�³�&�X�D�Q�G�R���\�R���P�H���Yaya no quiero farsantes en mi despedida;  

quiero a mis travas queridas, a mi barrio lumpen  

a mis hermanxs de la calle, de la vida y de la lucha. 

Cuando yo me vaya sé que en algunas cuantas conciencias 

habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia 

tr�D�Y�D�����V�X�G�D�F�D���\���R�U�L�J�L�Q�D�U�L�D�´ 

 Diana Sacayán. 

 

Como estudiantes de Trabajo Social y futuras profesionales nuestro posicionamiento 

ético político parte desde un enfoque de derechos humanos como también desde la perspectiva 

de género guiado por el feminismo del sur. Estos posicionamientos escapan a la posibilidad de 

separarse de nuestra intervención profesional o proceso de investigación, ya que consideramos 

que están mutuamente relacionados entre sí. 

En cuanto al enfoque de derechos humanos, tomaremos el aporte de Alfredo Carballeda 

(2016) el cual plantea que este es: 
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establece que el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción 

no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y 

trans género que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de 

puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad 

real de oportunidad en el empleo público. 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar el decreto nacional n° 721/205 donde el 

actual Presidente, Alberto Fernández, estableció el cupo laboral trans a nivel nacional. Si bien 

dicho decreto es un gran avance en materia de igualdad de derechos; entendemos que queda un 

largo camino por recorrer para que dicha comunidad y las disidencias sean totalmente incluidas 

en todos los ámbitos. Como así también tengan una real igualdad de oportunidades para que sus 

derechos no se encuentren vulnerados a lo largo de sus trayectorias de vida. 

Por último, finalizando con el marco normativo nacional en relación al trabajo sexual, 

Argentina hasta el año 1913 tenia una posición reglamentarista en cuanto a la prostitución, como 

la mayoría de los países del mundo. En ese año el diputado socialista Alfredo Palacio presenta un 

proyecto de ley para incorporar al código penal los delitos relacionados con la trata de personas y 

�O�D���H�[�S�O�R�W�D�F�L�y�Q���V�H�[�X�D�O�����³�(�Q���H�V�W�H���P�D�U�F�R�����H�O parlamento sanciona la Ley Nº 9.143, primera ley 

contra la Trata de Blancas y primera norma legal contra la prostitución infantil del continente 

�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�´6.  Por otra parte, en el año 1936 se sanciona la ley de profilaxis de enfermedades 

venéreas, dirigida a proteger la salud pública y, de acuerdo con algunos legisladores de la época, 

la libertad y dignidad de las personas. Con ella, la prostitución a título personal y sin autorización 

                                                
5 Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234520/20200904 
6 http://www.partidosocialista.org.ar/23-de-septiembre-centenario-de-la-ley-de-alfredo-palacios-contra-la-trata-y-la-
prostitucion-
infantil/#:~:text=En%20este%20marco%2C%20el%20parlamento,tambi%C3%A9n%20como%20%C2%ABLey%2
0Palacios%C2%BB. 
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aquí que encontramos una diferencia entre el sexo y el género. Por sexo entendemos, tal como lo 

propone la fundación huésped, que es un conjunto de características biológicas que se relaciona a 

lo masculino o a lo femenino; en contraposición coincidimos con Judith Butler (1990) cuando 

propone que el género es: 

una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente, nunca aparece 

completa en una determinada coyuntura en el tiempo. Así, una coalición abierta creará 

identidades que alternadamente se instauran y se abandonen en función de los objetivos 

del momento; se tratará de un conjunto abierto que permite múltiples coincidencias y 

discrepancias sin obediencia a un reíos normativo de definición cerrada. (p.70) 

Es decir que tanto el género como el sexo, son el resultado de una producción y una construcción 

social, económica, político y cultural, así se puede decir que no existen roles o estereotipos de 

género.  

 Parafraseando la ley nacional n° 26.743 y lo propuesto por la Fundación Huésped, se 

entiende por Identidad de Género a la manera en que cada sujetx se identifica con su género, esto 

significa que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Por otra parte hablar de 

�H�[�S�U�H�V�L�y�Q���G�H���J�p�Q�H�U�R���L�P�S�O�L�F�D���T�X�H���³�(�V���F�y�P�R���P�R�V�W�U�D�P�R�V���Q�X�H�V�W�U�R���J�p�Q�H�U�R���D�O���P�X�Q�G�R�����D���W�U�D�Y�p�V���G�H��

nuestr�R���Q�R�P�E�U�H�����F�y�P�R���Q�R�V���Y�H�V�W�L�P�R�V�����Q�R�V���F�R�P�S�R�U�W�D�P�R�V�����L�Q�W�H�U�D�F�W�X�D�P�R�V�����H�W�F���´8 

Entendiendo los significados de cada uno de estos conceptos, no podemos dejar de pensar 

en la experiencia particular de cada mujer trans de nuestra ciudad que atravesó diferentes etapas 

hacia la construcción de su identidad de género, que tal como mencionamos anteriormente, es 

compleja y se encuentra en constante movimiento. Es a partir de esta misma, donde las mujeres 

                                                
8https://www.huesped.org.ar/informacion/derechos-sexuales-y-reproductivos/tus-derechos/diversidad-sexual-y-
genero/ 
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estabilidad del empleado público (...) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad 

social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.(...) 10 

�7�H�Q�L�H�Q�G�R���H�Q���F�X�H�Q�W�D���H�O���W�H�[�W�R���³�(�O���W�U�D�E�D�M�R���H�Q���$�U�J�H�Q�W�L�Q�D���F�R�P�R���F�H�Q�W�U�R���G�H���O�D���F�X�H�V�W�L�y�Q���V�R�F�L�D�O���\��

�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�R�U���G�H���U�H�O�D�F�L�R�Q�H�V���V�R�F�L�D�O�H�V�´���G�H���3�D�X�O�D���0�H�V�F�K�L�Q�L���\���0�D�U�t�D���&�D�U�O�R�V���&�L�D�S�S�L�Q�D����Estxs hacen 

referencia al trabajo asalariado como "una actividad para la generación de ingresos para el 

trabajador/a y su grupo familiar, posibilitando el acceso a bienes y servicios y por ende, 

garantizando su reproducción material (...)" (Ciappina y Meschini, 2017, p.4)  pero esta 

definición sólo incluye a aquellxs trabajadorxs que se encuentran registradxs, esto es considerado 

un problema porque bien sabemos que, la mayoría de nuestra población accede a trabajos que no 

se encuentran dentro de lo que se llama el empleo formal. 

Consideramos que es necesario entender al trabajo, como un eje social y transversal de la 

vida cotidiana de las personas, es decir, como un proceso complejo que se resignifica en cada 

práctica, como un proceso histórico porque las formas de trabajo han ido cambiando a lo largo 

del tiempo. El mismo se encuentra atravesado por un sistema de dominación patriarcal, 

�F�D�S�L�W�D�O�L�V�W�D���\���F�R�O�R�Q�L�D�O�����'�H���H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D���S�R�G�H�P�R�V���S�H�Q�V�D�U�����T�X�H���H�O���W�U�D�E�D�M�R���D�V�D�O�D�U�L�D�G�R���H�V���³�X�Q���I�D�F�W�R�U���G�H��

socialización, que provee de un mundo de relaciones y valoraciones, que en lo simbólico opera 

�F�R�P�R���I�D�F�W�R�U���G�H���L�Q�W�H�J�U�D�F�L�y�Q���V�R�F�L�D�O���\���S�H�U�W�H�Q�H�Q�F�L�D���D���O�D���F�R�P�X�Q�L�G�D�G�´�����&�L�D�S�S�L�Q�D���\���0�H�V�F�K�L�Q�L����������������

p.4). 

A su vez, este concepto con el tiempo fue perdiendo su valor, a partir de los cambios 

socio-históricos enmarcado por un proceso y modelo neoliberal que se instaló dejando como 

consecuencia fragmentación en lo social, desigualdad en términos de ingreso, flexibilización y 

                                                
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
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�(�V�W�H���W�L�S�R���G�H���S�U�i�F�W�L�F�D���V�X�H�O�H���V�H�U���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�D���F�R�P�R���³�S�U�R�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���Y�L�S�´���\���V�H���U�H�I�L�H�U�H���W�D�Q�W�R���D��

mujeres y hombres, generalmente cis género, que de forma consentida venden su cuerpo para 

brindar placer a otrxs. Estas personas suelen ser jóvenes y con estándares de belleza 

hegemónicos que acompañan a hombres y mujeres adinerados a viajes, eventos o reuniones; esto 

puede incluir tener relaciones sexuales o no; y cuentan con la ventaja de poder disponer de sus 

reglas, horarios y precios. A su vez, son sujetxs que tienen un alto grado de escolarización y que 

les gusta lo que hacen y que eligen esta práctica por las ventajas que posee. 

Por otro lado, tanto el feminismo como la sociedad, no ha encontrado consenso en cómo 

debe considerarse la prostitución ¿trabajo sexual o esclavitud sexual? y por lo tanto cómo deben 

ser definidxs lxs sujetxs que la ejercen. De esta manera podemos hablar de diferentes modelos 

respecto a la temática, abolicionista, prohibicionista, reglamentarista y de despenalización.  

En relación a la posición abolicionista se puede resumir su pensamiento diciendo que:  

Entienden que la trata con fines de explotación sexual y la prostitución son 

fenómenos inescindibles, que la prostitución es una institución patriarcal basada en la 

desigualdad entre varones y mujeres y que no puede, bajo ningún concepto, ser 

considerada trabajo. (...) sostienen que la prostitución es una forma de violencia de 

género en la que la identidad y la subjetividad de las mujeres se ven comprometidas 

produciendo daños físicos y psíquicos; que es una institución fundamental en la 

construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y 

en la cosificación de los cuerpos; que nunca es una elección libre (independientemente 

incluso de los contextos en los que tenga lugar y de la clase social a la que se pertenezca) 

y que, por tanto, no puede pensarse en un libre consentimiento. (Daich, 2012, p.4) 
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como un trabajo quizás no elegido pero sí consentido, una opción dentro de un abanico 

restringido de oportunidades. (Daich, 2012, p.6) 

El trabajo sexual muchas veces es una estrategia de supervivencia que está asociada a la 

exclusión pero que también, es una elección por diferentes beneficios. Es así que Clara Musto 

���������������G�L�F�H���T�X�H���³�V�H���E�X�V�F�D���L�Q�W�H�J�U�D�U���O�D���S�U�R�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���F�R�P�R���R�W�U�R���W�U�D�E�D�M�R���P�i�V���G�H���O�D���H�F�R�Q�R�P�t�D����

dotándola de protecciones y derechos equitativos, y buscando evitar que los trabajadores 

sexuales sean es�W�L�J�P�D�W�L�]�D�G�R�V�´�����S������ 

Entendemos que el trabajo sexual o estar en situación de prostitución implica una serie de 

escenarios y sujetxs atravesadxs por relaciones de poder, dominio y explotación de los cuerpos 

para el goce de otrxs.  

 

II.5 Trata de personas: situaciones, diferencias y perspectivas: 

Por otra parte, en cuanto a la trata de personas, el primer tratado internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas que denuncio el tráfico de personas fue en 1949, pero el 

más importante fue el Protocolo de Palermo el cual realiza una nueva propuesta que tiene que ver 

con la diferenciación acerca de los conceptos de trata y tráfico de personas. De esta manera 

�W�R�P�D�P�R�V���H�O���D�S�R�U�W�H���G�H���H�O���³�3�U�R�W�R�F�R�O�R���S�D�U�D���S�U�H�Y�H�Q�L�U�����U�H�S�U�L�P�L�U���\���V�D�Q�F�L�R�Q�D�U���O�D���W�U�D�W�D���G�H���S�H�U�V�R�Q�D�V����

especial�P�H�Q�W�H���P�X�M�H�U�H�V���\���Q�L�x�R�V�´13 que sostiene la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (2000) 

                                                
13 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_prev_repri_y_sanci_trata_pers_espe_muje_y_ni%C3%B1o_c
ompl_conve_nu_contr_deli_org_trans.pdf 
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problema social, sino también en conjunto con otras instituciones y organizaciones de la 

sociedad.  

Siguiendo a Carballeda, entendemos a lo social como un escenario complejo entre lo 

macro y lo microsocial, entre las subjetividades y el contexto, que se ve atravesado por lo 

político, lo social, lo cultural, lo económico y lo territorial, y es allí donde tiene lugar nuestra 

intervención. Es en este sentido que, el Trabajo Social se vincula a la problemática social 

compleja del trabajo sexual/situación de prostitución en las mujeres trans ya que se entiende que 

�H�V�W�D�V���V�R�Q���³�W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O�H�V�����D�E�D�U�F�D�Q���X�Q�D���V�H�U�L�H���G�H���S�U�R�E�O�H�P�D�V���T�X�H���V�H���H�[�S�U�H�V�D�Q���H�Q���I�R�U�P�D���V�L�Q�J�X�O�D�U���H�Q���O�D��

esfera del sujeto. Reclaman intervenciones específicas, inéditas e interdisciplinarias, lo que 

plantea nuevos d�H�V�D�I�t�R�V���D���O�D�V���S�U�i�F�W�L�F�D�V���´�����&�D�U�E�D�O�O�H�G�D�����������������S���������������&�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R que las mujeres 

trans aparecen como sujetxs inesperadxs no solo para las diferentes instituciones sino, para el 

conjunto de la sociedad que a través de estas lógicas impuestas que reproducen y generan 

prácticas excluyentes instalándose y, a su vez, discriminando a gran parte de la sociedad por no 

seguir la heteronormatividad y los mandatos fundacionales.  

Siguiendo con lo mencionado, Carballeda (2016) propone que en este contexto y en la 

singularidad de cada situación de intervención, lxs sujetxs que emergen no son lxs esperadxs por 

los viejos mandatos institucionales. Esx otrx, que muchas veces recibe la mirada asombrada e 

interpelante de la institución que lo ratifica en el lugar de un objeto no anhelado, irrumpe en este 

contexto esx sujetx inesperadx, constituidx en el padecimiento de no pertenencia a un todo 

social; dentro de una sociedad fragmentada que transforma sus derechos subjetivos en una 

manera de opresión que se expresa en biografías donde sobresalen los derechos vulnerados.  
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significaciones que se hace necesario en la construcción de subjetividad, dado que actúa 

como mediador en la construcción de sistemas de significados y valores que nos hacen 

sujeto. (p.3) 

Para finalizar, coincidimos con Hermida (2018) cuando menciona que: 

una mirada feminista y situada de los derechos pone en jaque las instituciones 

coloniales que siguen oprimiendo a las grandes mayorías. Porque un enfoque de derechos 

feminista implica hacer lugar a la sororidad, pero más aún, a otras formas de hacer 

política. El Estado criollo fue y es un Estado androcéntrico. Un Estado feminista sería un 

Estado otro. Que nuestro Trabajo Social feminizado, devenga entonces Trabajo Social 

feminista. Un enfoque de derechos con perspectiva crítica, situada e interseccional, nos 

invita a que, cualquier prestación, programa o derecho que viabilicemos desde nuestra 

práctica profesional deba ser revisado atendiendo a una perspectiva de género popular.  

Para ver hasta qué punto lo que hacemos tiene un carácter liberador para las mujeres, y en 

y con ellas, para la sociedad toda. Porque sin la liberación de las mujeres y la disidencia 

sexual no hay justicia social posible. (p.13) 
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Capitulo III: Análisis 

III.1 Militando hacia la revolución  

 

�³�1�X�H�V�W�U�D���S�U�L�P�H�U�D���O�X�F�K�D���H�U�D���S�R�U���Q�X�H�V�W�U�R�V���G�H�U�H�F�K�R�V�����D�K�R�U�D�����H�V�W�D�P�R�V���F�R�Q�V�W�U�X�\�H�Q�G�R���O�D���F�L�X�G�D�G�D�Q�t�D���W�U�D�Y�H�V�W�L�����H�V��

�X�Q�D���O�X�F�K�D���F�R�W�L�G�L�D�Q�D�����«�����(�V���P�X�\���G�L�I�t�F�L�O���L�Q�W�H�Q�W�D�U���V�D�O�L�U���G�H���O�D���H�[�F�O�X�V�L�y�Q�����1�R���V�H���Y�H�Q���O�D�V���P�D�U�F�D�V���T�X�H���Y�D���G�H�M�D�Q�G�R����

Muchas podemos transitar, reflexionar sobre ellas, pero será algo que va a convivir con nosotras toda 

�Q�X�H�V�W�U�D���Y�L�G�D�����4�X�L�H�Q���K�D���V�L�G�R���J�R�O�S�H�D�G�D���P�D�O�W�U�D�W�D�G�D�����K�X�P�L�O�O�D�G�D�����H�V�W�i���P�D�U�F�D�G�D���´�� 

�/�R�K�D�Q�D���%�H�U�N�L�Q�V�����H�Q���H�O���O�L�E�U�R���³�/�D���5�H�Y�R�O�X�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���0�D�U�L�S�R�V�D�V�´������������. 

 

 

Como equipo de trabajo, consideramos importante identificar las instituciones y 

organizaciones que trabajan con la temática del trabajo sexual/situación de prostitución en 

mujeres trans en la ciudad de Mar del Plata para poder conocerlas y desde ahí continuar 

profundizando la temática. Además, a partir de las entrevistas, creemos que se fomentan espacios 

de diálogo y de construcción. No se puede pensar en una investigación social sin la palabra de lxs 

sujetxs que viven, que construyen, y que en este caso, o en un gran porcentaje, padecen esta 

problemática.  

De esta manera tendemos a que las investigaciones sean democráticas, considerando que 

lxs profesionales se encuentren capacitadxs en forma teórica, epistemológica y metodológica, 

teniendo en cuenta los aspectos políticos e ideológicos. Por esto, tomamos el aporte de Martínez 

y Agüero (2015) cuando mencionan que un Trabajo Social Emancipador implica desarrollar la 

capacidad de construir conciencia crítica y organizativa y capacidad de lucha al lado y con los 

sectores populares (p.7).  
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III. 1.1 Acercamiento a las mujeres trans: programas y proyectos 

  

A partir de esto es que nos parece importante poder clarificar cuando nos referimos a 

proyectos y programas. Este aporte es interesante para el Trabajo Social, ya que la principal 

diferencia se encuentra en los niveles operativos que cada uno implica, en tanto que las lógicas y 

procesos constitutivos tienen los mismos ejes fundamentales. 

Al hablar de programas se puede decir que estos deben ser flexibles y dinámicos, como 

así también, deben ocuparse de atender problemas específicos; al mismo tiempo, funcionan como 

un instrumento que favorece a transformaciones profundas y genuinas, teniendo en cuenta el 

territorio o la población a la que está dirigida el programa. Dentro de las entrevistas llevadas a 

cabo, encontramos el Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, este surge en el año 2017 por el contexto de hartazgo y movilización masiva desde 

�H�O�������������H�Q���D�G�H�O�D�Q�W�H���\���S�R�V�H�H���H�O���R�E�M�H�W�L�Y�R���G�H���³�S�U�R�P�R�Y�H�U���O�R�V���G�H�U�H�F�K�R�V���G�H���O�D�V���P�X�M�H�U�H�V���\���F�R�O�H�F�W�L�Y�R 

LGTTTBIQNB+1 desde una mirada de Derechos Humanos, orientado a contribuir en la 

construcción de vínculos equitativos en términos de género y diversidad sexual en la comunidad 

�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�D�´���5�H�I�H�U�H�Q�W�H���G�H�O���3�U�R�J�U�D�P�D���,�Q�W�H�J�U�D�O���G�H���3�R�O�t�W�L�F�D�V���G�H���*�p�Q�H�U�R���G�H���O�D���8�Q�L�Yersidad Nacional 

de Mar del Plata). Por otra parte, se identifica al Programa de Salud y Diversidad de la 

Municipalidad de General Pueyrredón que surge por los procesos de hormonización que se 

llevaban a cabo desde hace cuatro años, como así también, por la insistencia del mismo para tener 

un espacio interdisciplinario donde trabajar las cuestiones relacionadas a la diversidad de género.  

 �(�Q���F�X�D�Q�W�R���D�O���F�R�Q�F�H�S�W�R���G�H���S�U�R�\�H�F�W�R�����H�V�W�H���K�D�F�H���U�H�I�H�U�H�Q�F�L�D���D���³�X�Q���F�R�Q�M�X�Q�W�R���G�H���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V 

interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de los límites 

�G�H���X�Q���S�U�H�V�X�S�X�H�V�W�R���\���X�Q���S�H�U�t�R�G�R���G�D�G�R�´�����$�S�R�U�W�H�V���S�D�U�D���O�D���H�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q���G�H���3�U�R�\�H�F�W�R�V���&�R�P�X�Q�L�W�D�U�L�R�V����
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donde se busca luchar contra las injusticias que se vivencian. Es así que estas pueden ser 

definidas, pensadas y concebidas como nuevos movimientos sociales, Svampa (2017) propone 

�T�X�H���O�D���³�������������&�R�Q�F�H�S�F�L�y�Q���G�H���O�R�V���P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�Q���W�D�Q�W�R���D�F�W�R�U�H�V���F�R�O�H�F�W�L�Y�R�V�����S�O�X�U�D�O�H�V����

abiertos, impuros, dinámicos, que inscriben su acción en diferentes niveles, en un campo 

�P�X�O�W�L�R�U�J�D�Q�L�]�D�F�L�R�Q�D�O���\�����S�R�U���H�Q�G�H�����F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�G�R���S�R�U���D�U�W�L�F�X�O�D�F�L�R�Q�H�V���G�L�I�t�F�L�O�H�V���\���F�R�P�S�O�H�M�D�V�´�����S������������

Los movimientos sociales se encuentran y se presentan, hoy en día, con sus diferentes y múltiples 

demandas que se visibilizan a través de sus luchas, de su organización y su autogestión en pos de 

reclamar y obtener los derechos que les son negados y que se encuentran vulnerados. 

 Entre las organizaciones sociales se reconoce a Atahualpa, este es un movimiento social 

que trabaja con los sectores más vulnerados de nuestra ciudad y articula con diferentes 

comedores y merenderos, como así también, tiene un eje específico de género y diversidad. Una 

�G�H���V�X�V���U�H�I�H�U�H�Q�W�H�V���U�H�O�D�W�D���T�X�H���³�&�R�P�H�Q�]�y���P�L���D�F�W�L�Y�L�V�P�R���\ lucha por poder caminar libremente en la 

calle como cualquier ciudadana y ciudadano. Era muy pequeña. Encontré otras compañeras que 

�S�R�U���V�X�S�X�H�V�W�R���S�H�Q�V�D�E�D�Q���O�R���P�L�V�P�R���T�X�H���\�R�������������´ (Referente de Atahualpa). Esta organización milita 

para el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans de la ciudad, participa de la mesa de género 

y diversidad de la municipalidad, asiste en materia legal y social a compañeras trans- travestis, 

entre otras actividades. 

 Otra de las organizaciones es la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) donde un 

grupo de profesionales y vecinxs se unen en el año 2014 para acompañar, asistir y apoyar a las 

identidades no hegemónicas en todas sus necesidades. Por último, se encuentra la Asociación de 

Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) que surge hace 21 años cuando el trabajo 

sexual/prostitución estaba penalizado por ciertos artículos del código penal, además el referente 
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En relación a esto, nos propusimos conocer los sentidos que construyen lxs trabajadorxs 

sociales en torno a la problemática, e�Q�W�H�Q�G�L�H�Q�G�R���T�X�H���H�V�W�R�V���³�Q�R���V�R�Q���D�O�J�R���G�D�G�R���V�L�Q�R���F�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�R�Q�H�V��

�S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�V�´�����*�U�D�Y�D�Q�R�����������������S���������T�X�H���V�H���U�H�O�D�F�L�R�Q�D�Q���F�R�Q���O�D���V�R�F�L�H�G�D�G�����O�D���F�X�O�W�X�U�D�����O�D���K�L�V�W�R�U�L�D�����O�D��

política, etc. y que va a posibilitar conocer y comprender las trayectorias de vida de las mujeres 

trans.  

 

III. 2.1 Construyendo el debate: la postura abolicionista 

 

Respecto a la temática del trabajo sexual/situación de prostitución en las mujeres trans, de 

lxs trabajadorxs sociales entrevistadxs que plantean su posición se desprende que se acercan a la 

postura abolicionista, considerando que no existe una posibilidad de elección laboral, y que la 

discriminación sufrida al no poder acceder a otro empleo lleva a esta situación que se construye y 

resignifica en una problemática. 

 Observamos cómo en algunas entrevistas, se podía dar cuenta de una postura firme, 

pensada y sostenida desde un marco ético - político, y que en otras, incluso manifestado por lxs 

entrevistadxs, no tenían una opinión previa, y se fue poniendo en palabras y construyendo en el 

marco de la entrevista. Otro aspecto en común es que se refirieron a la situación de 

prostitución/trabajo sexual como única salida laboral y de vida para la subsistencia de las mujeres 

trans, es decir, tras la elección de su identidad de género viene consigo no sólo la vulnerabilidad, 

la exclusión y la discriminación, sino también, el destino de ejercer la prostitución. ¿Es su único 

destino? ¿Cómo se llega a ejercer el trabajo sexual o estar en situación de prostitución?  ¿Bajo 

qué condiciones se ejerce el trabajo sexual/ situación de prostitución? 
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si no cumplís estos mandatos y estereotipos, estas destinadx a confrontar con la cultura 

heteropatriarcal, lo cual lleva consigo la exclusión y la discriminación en todos los ámbitos 

sociales.  

 (...) la exclusión social opera como un ordenador de la sociedad, donde cada 

�³�L�Q�F�O�X�L�G�R�´���D�F�H�S�W�D���F�X�D�O�T�X�L�H�U���F�R�Q�G�L�F�L�y�Q���R���S�U�R�S�X�H�V�W�D���S�D�U�D���V�H�J�X�L�U���S�H�U�W�H�Q�H�F�L�H�Q�G�R���D���X�Q�D��

espacialidad metafórica que se asocia a la posesión de objetos, bienes y cierta idea de 

estabilidad laboral. En esta tensión entre inclusión y exclusión, presentados como 

territorios en puja, tensión y guerra, la incertidumbre generada desde diferentes formas 

discursivas impide en diferentes sectores de nuestras sociedades proyectar ideas de futuro 

y transformación, tornándose estas en formas subjetivas de padecimiento y temor. 

(Carballeda, 2013, p.2)  

Si pensamos que un proyecto de vida es una construcción en la que ejercen influencia la 

transmisión, la herencia, la elección y el contexto en el cual se desarrollan lxs sujetxs, donde se 

busca establecer objetivos personales que reflejen intereses, potencialidades y acciones que 

permitan la autorrealización ¿Qué pasa con las mujeres trans? Ellas que al expresar su identidad 

de género sin seguir reproduciendo una sociedad heteronormativa, se vieron condicionadxs por 

estos sistemas de opresión como también por la ausencia de derechos, la falta de acceso al 

empleo y por estar empujadas a ejercer la prostitución.  

Es así que la exclusión en los diversos ámbitos sumada a la violencia a la que se 

encuentran expuestas, conlleva a que la esperanza de vida de las mujeres trans sea entre los 35 

años y 41 años15. La falta de acceso a estos derechos básicos, genera que en las trayectorias de 

                                                
15 Información sacada de 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/poblacion-travesti-
transgenero-en-argentina--estado-de-situacion.html 
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en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por punto de anclaje cierta relación de 

�I�X�H�U�]�D���H�V�W�D�E�O�H�F�L�G�D���H�Q���X�Q���P�R�P�H�Q�W�R���G�D�G�R�����K�L�V�W�y�U�L�F�D�P�H�Q�W�H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�E�O�H�´�����)�R�X�F�D�X�O�W�����������������S�������������� 

El estigma o etiqueta a la zona roja, está asociada con la prostitución, el delito, la 

violencia, portación de armas y la venta y consumo de drogas; así hemos podido encontrar 

�Q�R�W�L�F�L�D�V���S�H�U�L�R�G�t�V�W�L�F�D�V���G�R�Q�G�H���O�[�V���Y�H�F�L�Q�[�V���D�P�H�Q�D�]�D�Q���F�R�Q���T�X�H���³�H�V�W�R���S�X�H�G�H���W�H�U�P�L�Q�D�U���P�D�O�´���\���Yideos 

�G�R�Q�G�H���O�H�V���J�U�L�W�D�Q���D���O�D�V���P�X�M�H�U�H�V���W�U�D�Q�V���T�X�H���³�Q�R���Y�X�H�O�Y�D�Q��más� .́ En este sentido, las profesionales 

mencionaban que una de las problemáticas que se deriva, del trabajo sexual/situación de 

prostitución, y que afecta a diferentes sectores populares, es el consumo problemático de 

sustancias, el narco menudeo y el narco tráfico. La situación de las mujeres trans en relación al 

uso de drogas y al narco menudeo se da por una necesidad, como una salida para paliar 

situaciones y para complementar ingresos; muchas de estas mujeres se encuentran en situaciones 

de extrema vulnerabilidad económica y social por lo tanto, realizar actos de narcomenudeo, 

muchas veces, es su única opción. En referencia a esta situación, una de las profesionales 

expresó:  

al ser ellas las que disputan el narco menudeo perteneciendo a organizaciones de 

narco tráfico, también son víctimas de estas banditas de marginales que o no tienen plata 

para acceder al consumo y las lastiman para sacarles la droga o también, entre las bandas, 

que se disputan para ver quién vende más. (Trabajadora Social de la Fiscalía)  

En esta zona roja, también surgen violencias, violencias como son los discursos de lxs 

vecinxs, que aunque con fundamentos que también implican vulneración de sus derechos, llevan 

y reducen la problemática a lxs travas y la zona roja. Esta mirada, recortada y sin empatía, deja 

�G�H���O�D�G�R���O�D�V���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�V���T�X�H���Y�L�H�Q�H�Q���V�X�I�U�L�H�Q�G�R���\���T�X�H���V�X�I�U�H�Q���O�D�V���P�X�M�H�U�H�V���W�U�D�Q�V�����Q�R���V�R�O�R���G�H���³�V�X�V��

�F�O�L�H�Q�W�H�V�´�����V�L�Q�R���W�D�P�E�L�p�Q���S�R�U���H�O���S�U�R�S�L�R���(�V�W�D�G�R���D���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���L�Q�V�W�L�Wucional. Desde la 
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función activa en cuanto a actividades relacionadas a la alimentación, el desalojo de viviendas y 

cuestiones relacionadas con la salud. Se destaca un trabajo interinstitucional y en red, donde las 

organizaciones sociales y las instituciones articularon entre sí. Si bien esta problemática es de 

larga data, ya que las mujeres trans que se encuentran ejerciendo la prostitución/trabajo sexual no 

cuentan con un ingreso fijo y mensual, �³�D�K�R�U�D�� �H�V�� �� �P�i�V�� �S�X�Q�W�X�D�O�� �Oa falta de alimentos, pero todo 

tiene que ver con algo más general que es la falta de trabajo o las condiciones de trabajo y más en 

�F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���G�H���S�D�Q�G�H�P�L�D���D�O�J�X�Q�R�V���W�H�P�D�V���G�H���G�H�V�D�O�R�M�R���´�����5�H�I�H�U�H�Q�W�H���O�D�E�R�U�D�O���G�H���O�D���'�L�U�H�F�F�L�y�Q���S�D�U�D���O�D��

protección y promoción de los derechos humanos). 

 �6�L�� �E�L�H�Q�� �O�D�� �D�V�L�V�W�H�Q�F�L�D�� �H�V�� �H�Q�W�H�Q�G�L�G�D�� �F�R�P�R�� �³�H�O�� �V�X�E�V�L�V�W�H�P�D�� ������������ �F�R�Q�I�R�U�P�D�G�R�� �S�R�U�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�V����

prestaciones y normativas que el Estado despliega a los fines de atender un conjunto de 

problemas sociales, así como de prevenir y eliminar las causas que conducen a situaciones de 

�S�U�H�F�D�U�L�H�G�D�G�� �V�R�F�L�D�O���´�� ���&�D�P�S�D�Q�D���� ������������ �S������������ �Q�R�� �S�R�G�H�P�R�V�� �G�H�M�D�U�� �G�H�� �O�D�G�R�� �T�X�H���� �T�X�L�H�Q�H�V�� �K�D�Q��

cumplimentado la asistencia de las mujeres trans en la ciudad de Mar del Plata fueron las 

organizaciones sociales. En este sentido coincidimos con Campana (2016) cuando propone que 

es necesario hablar de la asistencia como derecho, donde se pone en discusión: 

el contenido de la asistencia (qué prestaciones ofrece, qué necesidades atiende, 

etc.); su estructura y organización (sus acciones estarán centralizadas o descentralizadas, 

qué instancias estarán a cargo de su gestión, cuáles serán sus fuentes de financiamiento y 

cómo se asegurará el mismo, etc.); la estructura, organización y gestión de los servicios 

sociales (infraestructura, personal, normativas, etc.). (p.16) 
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Es decir, el mundo está construido socialmente bajo leyes morales, estigmatizantes y de 

género, pero sobre todo bajo leyes violentas, donde hay cuerpos que son considerados peligrosos 

�S�D�U�D���O�D���V�H�J�X�U�L�G�D�G���G�H���R�W�U�[�V�����$�V�t���H�V�W�R�V���H�G�L�F�W�R�V���S�R�O�L�F�L�D�O�H�V���³�I�X�H�U�R�Q���O�D���H�[�S�U�H�V�L�y�Q���G�H���X�Q�D���W�p�F�Q�L�F�D���G�H��

adiestramiento individual, a la vez que una manera �G�H���U�H�J�X�O�D�F�L�y�Q���J�O�R�E�D�O���G�H�O���H�V�S�D�F�L�R���S�~�E�O�L�F�R�´�����/�D��

revolución de las mariposas, 2017, p. 154), que penalizaba con multa o arresto a quien 

promoviera el escándalo público. 

 A partir de esto pudimos dar cuenta que si bien el trabajo sexual o ejercer la prostitución 

no es ilegal en nuestro país, y en la provincia de Buenos Aires no se encuentra vigente este edicto 

�S�R�O�L�F�L�D�O�����D�X�Q���K�R�\���H�Q���³�������S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�V���F�R�Q�W�L�Q�~�D�Q���Y�L�J�H�Q�W�H�V���D�U�W�t�F�X�O�R�V���F�R�Q�W�U�D�Y�H�Q�F�L�R�Q�D�O�H�V���T�X�H���O�O�H�Y�D�Q��

presas hasta por 30 días a las Trabajadoras Sexuales que e�M�H�U�F�H�Q���H�Q���O�D���Y�t�D���S�~�E�O�L�F�D�´�����$�0�0�$�5����

2017, p. 2). Esto provoca que aumente la discriminación, el estigma social y las posibilidades de 

ejercer violencia institucional por parte de lxs miembrxs de las fuerzas policiales.  

 Las personas que ejercen el trabajo sexual/situación de prostitución se encuentran entre 

los grupos de población más marginados y estigmatizados y en su vida cotidiana se enfrentan a 

amenazas para su seguridad y su bienestar. Por otra parte, podemos pensar que las mujeres trans 

más jóvenes a diferencia de las más adultas, no han sufrido en gran medida los abusos policiales 

y la violencia institucional; pero sí se han encontrado en situaciones de extrema vulnerabilidad en 

relación a sus derechos. 

 En este sentido, en el año 2014 se presentó por primera vez en el Congreso Nacional un 

proyecto de ley con un fin reparatorio a las víctimas de violencia institucional por motivos de 

identidad de género. Una de las entrevistadas explicaba el fin de la mencionada ley y decía:  

es para reparar a un sector que ha superado los 35/40 años que es la expectativa de vida 

nuestra (...) Es una pequeña pensión para compañeras, que es una reparación a violencia 
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Hay un montón de otras situaciones que sin ponernos moralistas, no causan dignificación 

en el ser humano, porque la noche, todo lo que ya saben o no saben, pero se lo imaginan, 

las enfermedades de transmisión sexual todo lo que hacen que las feminidades trans hace 

que estén desprotegidas, pugnando para que se las reconozca y se las incluya en el 

sistema. (Referente de AMI) 

Las feministas que se encuentran dentro de esta postura consideran a la prostitución como 

una forma de violencia de género, donde los cuerpos de las mujeres trans están subsumidos al 

placer de los hombres o hacia quien tenga el dinero y el poder. Así Heim (2006) explica: 

la prostituta es vista como víctima por partida doble: por su propia condición de prostituta 

(víctima de la lascivia de los hombres y de la antigua exigencia patriarcal de satisfacción 

inmediata del deseo masculino), y porque dentro de la estructura social ocupa uno de los 

escalones más bajos y marginales (víctima del poderío social y económico de los 

hombres). (p.8) 

A diferencia de estos posicionamientos que venimos mencionando, surgió en menor 

medida, el posicionamiento donde se argumenta el trabajo sexual como cualquier otro trabajo. 

�$�O�J�X�Q�[�V���G�H���O�[�V���U�H�I�H�U�H�Q�W�H�V���T�X�H���V�H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�Q���F�R�Q���H�V�W�D���S�R�V�W�X�U�D�����O�R���M�X�V�W�L�I�L�F�D�Q���F�R�Q���T�X�H���³�V�H���H�O�L�J�H���F�R�P�R��

�F�X�D�O�T�X�L�H�U���R�W�U�D���R�S�F�L�y�Q���O�D�E�R�U�D�O�«���F�R�P�R���W�R�G�D���O�D���F�O�D�V�H���W�U�D�E�D�M�D�G�R�U�D�´�����5�H�I�H�U�H�Q�W�H���G�H���$�0�0�$�5�������H�Q��

otros casos indicaron que la prohibición del trabajo sexual no sería una solución viable, ya que se 

recalca que no cambiaría si no que, se seguiría haciendo aún más; contrario sería si se regulara 

para que todxs ejercieran un trabajo y así acceder a diversos derechos como sería acceder al 

sistema jubilatorio, etc. Unx de lxs referentes de AMMAR coincide con esta postura indicando 

que: 
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Capítulo IV: Apor tes finales 

Para llegar acá muchas compañeras dejaron sus vidas. Hoy, a la sociedad que nos dice negras, 

viciosas, ladronas, a la que nos quiere esconder permanentemente, le decimos que somos 

ciudadanas y ciudadanos ¡de primera! Que se cuiden los que creen que nos van a humillar, 

porque no somos las travestis de antes. Porque hoy sabemos que somos sujetas de derecho. 

¡Igualdad, igualdad, igualdad, igualdad! (...) Porque no saben lo que se les viene. ¡El día de la 

furia travesti ha llegado! 

Discurso de Lohana Berkins tras la aprobación de la ley de Identidad de Género. 

 

 

A partir del recorrido llevado a cabo para la construcción de nuestra tesis de grado, 

tomando los aportes de nuestra militancia feminista, nuestro paso por la Universidad Nacional de 

Mar del Plata y nuestro posicionamiento ético- político, es que pudimos realizar esta 

investigación, posicionándonos desde un pensamiento latinoamericano, feminista, con 

perspectiva de género y considerando como eje transversal los Derechos Humanos. 

Asimismo, este trabajo nos permitió pensar que no podemos llevar a cabo conclusiones 

determinantes, o ideas finales, por esto decidimos llamar a estas reflexiones, aportes finales, ya 

que no son estáticas ni concluyentes, sino que abren interrogantes para poder seguir 

problematizando, repensando y creando a su vez futuras líneas de investigación.  
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 De esta manera, desarrollaremos cuatro ideas fuerza en relación a los objetivos 

propuestos en este estudio: los posicionamientos en relación al trabajo sexual/situación de 

prostitución teniendo como prevalencia la postura abolicionista; la interseccionalidad y el género, 

ya que no solamente las mujeres trans están atravesadas por su identidad de género sino también, 

por cuestiones relacionadas a lo económico, lo cultural, lo racial y la clase social; el territorio 

como disputa de poder, relacionado al narcomenudeo y a la violencia institucional y por último, 

la relación de las problemáticas que atraviesan las mujeres trans con políticas públicas, el Estado 

y las organizaciones sociales.  

En relación a los posicionamientos construidos sobre el trabajo sexual, pudimos en 

primera instancia, identificar teóricamente cuatro modelos: la posición prohibicionista que se 

ampara desde la criminalización y el punitivismo; el abolicionismo, donde la prostitución no es 

considerado un trabajo sino una mercantilización del cuerpo de las mujeres trans por el 

patriarcado y el capitalismo; por otro lado, la reglamentación, que propone el regulacionismo de 

esta práctica; y por último, la despenalización de la práctica que pretende la protección de las 

mujeres trans y eliminar las penalidades.  

 Ahora bien, de las entrevistas realizadas, encontramos similitudes con el posicionamiento 

abolicionista, y en menor medida a un modelo de despenalización y reglamentación. Sin 

embargo, ningunx coincide en el modelo de la prohibición, es decir, no están de acuerdo con 

medidas punitivistas. Queremos aclararlo porque no aparece como un dato menor, y pueden 

surgir nuevos interrogantes, ya que lxs trabajadorxs que conocen, trabajan, investigan y 

acompañan de alguna manera esta lucha, no coinciden con el pedido y relato del resto de la 

sociedad. 
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La complejidad de la problemática, es pensarla desde los múltiples factores que la 

construyen, y que no es solo una cuestión de género, sino que confluyen muchas otras causas, 

que tienen que ver ni más ni menos con la perspectiva de derechos; con 

considerar/concebir/pensar a las mujeres trans como sujetas de derechos, no como meras 

beneficiarias de políticas públicas (de las cuales hablaremos más adelante) si no como sujetas que 

el Estado debe efectivizar y garantizar sus derechos.  

En relación al territorio como disputa de poder, se pueden identificar en estos espacios 

transitados situaciones de consumos de sustancias, delitos y violencias. Actualmente, se 

encuentra en disputa el lugar donde se ejerce la prostitución/trabajo sexual, reconocida en la 

Ciudad de Mar del Plata como la zona roja. Teniendo en cuenta este territorio que no solo 

�³�R�F�X�S�D�Q�´���V�L���Q�R���T�X�H���K�D�E�L�W�D�Q���O�D�V���P�X�M�H�U�H�V���W�U�D�Q�V�����G�H�V�G�H���T�X�H���F�R�P�H�Q�]�y���H�O���F�R�Q�W�H�[�W�R��socio sanitario 

actual se incrementaron los reclamos y movilizaciones de lxs vecinxs, por el pedido del traslado 

de la zona roja, argumentando que en esta zona no solo se ejerce el trabajo sexual/prostitución, 

sino que también hay disturbios y narco menudeo.  Así, un concejal del partido Juntos por el 

Cambio, con el respaldo de la secretaría de seguridad municipal, propuso el proyecto de trasladar 

�H�V�W�D���]�R�Q�D�����O�O�D�P�i�Q�G�R�O�D���³�]�R�Q�D���G�H���W�R�O�H�U�D�Q�F�L�D�´���D�O���³�F�R�U�U�H�G�R�U���X�E�L�F�D�G�R���H�Q���O�D���F�D�O�O�H���&�D�Q�R�V�D���H�Q�W�U�H��

�+�H�U�Q�D�Q�G�D�U�L�D�V���\���-�X�D�Q���%�����-�X�V�W�R�����H�Q���H�O���K�R�U�D�U�L�R���G�H���������D�����´��   

Si bien el Estado Municipal estaría reglamentando el trabajo sexual callejero, hay otras 

formas de ejercerlo que no se están teniendo en cuenta; esto permite pensar como el hecho de 

poner en agenda pública la temática tiene que ver con una molestia de ciertxs vecinxs, y no con 

solucionar una demanda histórica de las personas que ejercen el trabajo sexual. Es decir, es una 
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En relación al trabajo como eje transversal, desde el Estado se deben generar políticas 

públicas, programas y proyectos con el objetivo de brindar un real acceso al mismo; hoy no 

alcanza con generar un cupo laboral trans si no se obliga a las empresas privadas, las pymes y los 

pequeños comerciantes a incluirlxs, si no se cumplimenta con el acceso a la educación, formación 

y capacitación; y sí, sobre todo, no se generan espacios de trabajo colectivo, para lograr un 

cambio cultural, en el sentido de romper con estos modelos tradicionales del deber ser, que aún 

sostiene el patriarcado.  

Es necesario reconocer las voces de las mujeres trans que son las protagonistas de esta 

temática, teniendo en cuenta que conocen sus deseos y valores, para así, problematizar y decidir 

sobre sus vidas, cuerpos y sus formas de subsistencia. Aunque en esta tesis no las hemos 

entrevistado, esto fue pensado, re-pensado y decidido en pos de no revictimizarlas, o ponerlas en 

un lugar de objeto, contemplando todos los padecimientos vividos, que fueron mencionadxs en 

este estudio. Durante mucho tiempo el Estado silencio, invisibilizó, excluyó y relegó a las 

mujeres trans exponiéndolas a la criminalización y la violencia, es por esta razón que es 

obligación del Estado reparar el ocultamiento, la negación, la discriminación y la represión de los 

cuerpos de las mujeres trans; haciendo necesario garantizar que desde el mismo, y desde la 

sociedad la calle no sea el único destino de las mujeres trans, sino que las mismas tengan 

posibilidad de elegir su presente y su futuro.  
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