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ACERCA DE ESTA POLITICA
La Política de IPPF sobre Trabajo Sexual presenta con claridad la 
posición y los compromisos de la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia (IPPF) con respecto al trabajo sexual. 
IPPF por primera vez asume una posición sobre trabajo sexual y 
lo hace presentando valores y principios basados en los derechos 
humanos que se aplican en sentido general a todos los contextos, 
sin prescribir enfoques o acciones específicas. La política propone 
brindar un marco de referencia que guíe el diseño de programas, 
la provisión de servicios y la incidencia de IPPF y está basada en las 
experiencias vividas de las personas trabajadoras sexuales* en toda 
su diversidad. Sus antecedentes se encuentran en las posiciones 
adoptadas por organizaciones y redes lideradas por personas 
trabajadoras sexuales en todo el mundo, así como en documentos 
que IPPF ya ha discutido y publicado en estos últimos años1 
particularmente Derechos sexuales: Una declaración de IPPF2. 

A las Asociaciones Miembros (AM) de IPPF se las alienta a utilizar 
la política como guía, integrándola a su compromiso de respetar, 
proteger e impulsar los derechos de las personas trabajadoras 
sexuales en todas sus actividades, incidencia y políticas, de formas 
relevantes para sus metas estratégicas y sus contextos nacionales. Si 
bien esta política les permite a las AM elegir qué elementos tomar 
de ella para aplicar en su contexto nacional, las AM no pueden 
hacer campañas, incidencia o acciones que se opongan a las 
posturas expuestas a continuación. 
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*  La mayoría de las personas trabajadoras sexuales son mujeres cisgénero y/o 
miembros de las comunidades LGBTIQ+. Consulte la Posición 1 en las páginas 
7 y 8 para una discusión más profunda sobre las desigualdades estructurales, 
incluidas las desigualdades de género.
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Para esta política, IPPF define el ‘trabajo sexual’ 
como la prestación de servicios sexuales por 
parte de y entre personas adultas de mutuo 
acuerdo, por algún tipo de remuneración y 
según las condiciones acordadas entre las 
partes3. 

IPPF cree que es importante referirse en forma explícita a 
la cuestión del consentimiento mutuo entre las partes para 
establecer claramente la ausencia de coerción en estas 
interacciones4. El trabajo sexual asume formas diversas y 
puede ser más o menos formal5, frecuente o esporádico, 
realizarse en una variedad de contextos incluyendo los 
digitales, involucrar a personas de diferentes géneros que 
pueden también no ser permanentes, y difiere de un país 
o una comunidad a otra, y dentro de ellas.

IPPF hace eco de las perspectivas de las organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales, y emplea el 
término ‘personas trabajadoras sexuales’.6 Los términos 
‘prostitutas’ y ‘prostitución’ suelen estar relacionados con 
la estigmatización, la criminalización y la falta de decisión 
propia por eso no los utilizaremos7.

Un elemento fundamental de nuestra posición frente al 
trabajo sexual es el respeto por las experiencias vividas 
de las personas y por su autodefinición. IPPF reconoce 
que todas las personas, incluyendo las que se dedican 
al trabajo sexual, viven vidas complejas, interseccionales 
y multidimensionales. Esto le permite a IPFF trascender 
la dicotomía víctima/delincuente que existe en algunas 
miradas teóricas feministas y tener en cuenta la plena 
humanidad de las personas trabajadoras sexuales en sus 
interacciones con ellas.

El trabajo sexual como actividad que tiene lugar entre 
personas adultas con mutuo consentimiento es diferente 
de la trata y las violaciones a los derechos humanos 
asociadas con ella8. En forma consistente las organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales se han 
opuesto a la equiparación entre el trabajo sexual y la 
trata de personas, señalando que no son lo mismo y 
que tomarlos como si lo fueran tiene efectos negativos 
sobre sus vidas y el respeto a sus derechos humanos9. 
IPPF se opone a todas las formas de trabajo forzoso y 
trata de seres humanos. Estos abusos pueden ocurrir en 
cualquier sector laboral, incluyendo el trabajo sexual, y se 
los debería prevenir como a cualquier otra violación a los 
derechos de las personas trabajadoras sin implicar por ello 
que el trabajo sexual sea, por su naturaleza misma, una 
explotación. Apoyamos el análisis que hacen las personas 
trabajadoras sexuales sobre el impacto negativo que tiene 
equiparar al trabajo sexual con violaciones a derechos 
como la trata de seres humanos, el trabajo forzoso, la 
violencia y los abusos.

Las personas trabajadoras sexuales se enfrentan a 
numerosas barreras para disfrutar de su salud y sus 
derechos sexuales y reproductivos (SDSR). La criminalización, 
el estigma y la discriminación omnipresentes no solo 
violan su derecho humano a vivir libres de violencia y 
discriminación, su derecho a la salud, y sus derechos 
sexuales y reproductivos, sino que también limitan su 
capacidad de organizarse, de acceder a fondos para la 
prestación de servicios y la incidencia, y de participar 
en forma sustantiva en organizaciones de sociedad civil 
(incluyendo los sindicatos) así como de interactuar con 
quienes diseñan políticas. En todo el mundo, las tasas de 
infección con VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), 
embarazos no intencionales, marginación social y violencia 
de género son muy elevadas entre las personas trabajadoras 
sexuales, sin embargo a ellas casi siempre se las excluye de 
los programas tradicionales de salud sexual y reproductiva 
(SSR)10. Lamentablemente, algunos programas de SSR hacen 
incidencia contra los derechos de las personas trabajadoras 
sexuales y/o difunden mensajes estigmatizantes que socavan 
el ejercicio de su derecho a la salud. 

En el transcurso de la última década muchas instituciones 
internacionales, organizaciones de derechos humanos, 
personas que investigan, organizaciones y redes lideradas 
por personas trabajadoras sexuales han llevado adelante 
una incidencia conjunta por un enfoque de derechos 
humanos para la promoción de SDSR de este colectivo11. Se 
han publicado orientaciones e informes especializados que 
abordan formas interseccionales de opresión vividas por las 
personas trabajadoras sexuales por su edad,12 orientación 
sexual e identidad de género,13 situación migrante,14 
condición frente al VIH,15 y uso de drogas16.  

Como organización líder en salud y derechos sexuales y 
reproductivos desde hace casi 70 años, IPPF primero publicó 
en 1997 su Carta de derechos sexuales y reproductivos,,17 
seguida por la histórica Derechos sexuales: una declaración 
de IPPF18 en 2008, y en 2018 su Manual de Políticas19. 

Derechos sexuales: una declaración de IPPF reafirma los 
derechos de las personas trabajadoras sexuales a vivir libres 
de la violencia producto del estigma y la discriminación,20 
así como su derecho a condiciones de trabajo seguras, 
servicios de salud y el apoyo necesario para demandar 
prácticas de sexo más seguro.21 El Manual de Políticas de 
IPPF también identifica a las personas trabajadoras sexuales 
como grupo marginado y propone medidas para abordar 
su SDSR, inclusive mediante análisis de género,22 vinculación 
entre servicios de SSR y VIH,23 reconocimiento del doble 
estigma que enfrentan las personas trabajadoras sexuales 
que viven con VIH,24 medidas para reducir la violencia de 
género y para aceptar la elección ocupacional que han 
hecho las personas trabajadoras sexuales25. El Manual de 
Políticas también diferencia claramente entre personas 
trabajadoras sexuales y aquellas sometidas a trabajo forzoso 
y trata de seres humanos26. 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_charter_on_sexual_and_reproductive_rights_guidlines.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide_spanish.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_pocket_guide_spanish.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-04/IPPF%20POLICY%20HANDBOOK%20NOV%202020%20SPANISH.pdf
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La posición de IPPF sobre trabajo sexual 
tiene como marco de referencia los 
derechos humanos y el acceso universal a la 
salud incluidos en Derechos sexuales: una 
declaración de IPPF y también conceptos 
clave como la interseccionalidad y la justicia 
reproductiva.

Derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
que afirma que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, y que todas las personas 
tienen derecho al pleno respeto, protección y realización 
de sus derechos humanos sin distinción de ninguna clase, 
constituye la base de la misión y los valores de IPPF27. El 
enfoque basado en derechos que adopta IPPF utiliza como 
marco de referencia los derechos y las normas que emanan 
de la Carta Internacional de Derechos Humanos, formada 
por la DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP)28 y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Culturales y Sociales (PIDESC),29 así como otros 
tratados vinculantes de derechos humanos, entre ellos, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW),30 la Convención 
sobre los derechos del niño (CDN),31 Convención contra la 
tortura,32 la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad,33 la Convención sobre la eliminación de la 
discriminación racial,34 las interpretaciones autorizadas y las 
normas desarrolladas por órganos de monitoreo de tratados y 
Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. 

Interseccionalidad
La interseccionalidad tiene sus raíces en el activismo y 
surge de las experiencias concretas de desigualdad y 
discriminación estructurales que pusieron en palabras las 
mujeres negras en los años setenta y ochenta del siglo 
XX35. La interseccionalidad, o un enfoque interseccional, 
exige a quienes diseñan políticas que tengan en cuenta 
cómo se estructura el poder en su sociedad para producir 
desigualdades y cómo estas interactúan y se agravan 
mutuamente en las vidas de las personas36. Nadie vive 
su vida en una sola dimensión en la que se enfrenta, por 
ejemplo, al sexismo, el racismo y el capacitismo37 por 
separado sino que se encuentra con barreras a sus derechos 
y con formas de discriminación que se entrecruzan y se 
refuerzan mutuamente. 

Justicia reproductiva
En el mismo sentido, la justicia reproductiva se define 
como el derecho humano a mantener la autonomía 
corporal personal, tener descendencia, no tenerla, y 
cuidarla en comunidades seguras y sostenibles38. La justicia 
reproductiva como marco de referencia pone el acento 
en el acceso y no en la decisión, porque no hay decisión 
significativa sin acceso39. Realizar la justicia reproductiva 
depende de poder acceder a recursos específicos en el 
plano comunitario como la atención en salud, la vivienda y 
la educación, un salario del que se pueda vivir, un ambiente 
saludable y una red de protección en caso de que alguno 
de esos recursos falle40. Esto requiere un análisis de los 
sistemas de poder y las opresiones entrecruzadas sobre 
todo enfocandose en personas más marginadas41. La 
justicia reproductiva se enfoca en los determinantes sociales 
de la salud y el acceso a derechos ocupan un lugar central, 
lo que también está en sintonía con los pronunciamientos 
más recientes de los organismos de derechos humanos de 
la ONU42.

Acceso universal a la salud
Los programas y la prestación de servicios de IPPF, 
centrados en las personas, se basan en la firme convicción 
de que todo ser humano debe tener acceso universal a 
la atención de salud de calidad y al bienestar, libre de 
estigma, discriminación y violencia, y con sus necesidades 
particulares tenidas en cuenta. IPFF adopta un enfoque 
basado en evidencias y en derechos que apoya y empodera 
a todas las personas, incluyendo en general a las que 
se dedican al trabajo sexual y en particular a quienes lo 
hacen y pertenecen a minorías de género y sexuales, 
para que ejerzan el control sobre sus vidas y sus cuerpos. 
Nuestros programas y servicios afirman la privacidad y la 
confidencialidad, a la vez que promueven la capacidad de 
decidir, la dignidad, la igualdad y la justicia. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Esta política reafirma que los derechos 
humanos de todas las personas, incluyendo 
a aquellas que son trabajadoras sexuales, 
deben ser respetados, protegidos y realizados. 
Todos los derechos humanos son indivisibles e 
interdependientes, inclusive los siguientes que 
son relevantes para el trabajo sexual.

Los derechos a la autonomía e 
integridad corporales;  la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos
Los derechos sexuales y reproductivos así como los 
derechos a la autonomía e integridad corporales están 
integrados a otros derechos humanos ya reconocidos 
en leyes nacionales y en documentos internacionales de 
derechos humanos. Entre ellos se encuentran los derechos 
a procurar, recibir y divulgar información relacionada con 
la reproducción y la sexualidad; a decidir si, cuándo y con 
quién tener actividades sexuales; a mantener relaciones 
sexuales con mutuo consentimiento libres de violencia, 
discriminación o coerción; a decidir si, cuándo y con quién 
casarse o formar una familia; y a decidir si, cuándo y cómo 
tener descendencia.

La posibilidad de tomar decisiones autónomas acerca 
de estas cuestiones ocupa un lugar central en los 
derechos humanos a la libertad y la seguridad; a la 
privacidad; a vivir libre de violencia, tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes; a la salud; a la igualdad y la no 
discriminación43. Estos derechos humanos y otros, como el 
derecho a la educación y a disfrutar de los beneficios del 
progreso científico, también forman la base de los derechos 
sexuales y reproductivos y de los derechos a la autonomía e 
integridad corporales.

Estos derechos también son fundamentales de Derechos 
sexuales: una declaración de IPPF, como puede verse en 
el Principio 3 sobre no discriminación; el Artículo 3 sobre 
los derechos a la vida, libertad, seguridad de la persona 
e integridad corporal; y el Artículo 5 sobre autonomía 
personal44. En línea con estos principios y derechos, respetar 
el derecho de las personas adultas a mantener relaciones 
sexuales con consentimiento mutuo, inclusive a cambio de 
una remuneración, resulta esencial para respetar, proteger y 
realizar sus derechos sexuales y su autonomía corporal.

Consentimiento
Derechos sexuales: una declaración de IPPF pone énfasis 
en que garantizar los derechos sexuales para todas 
las personas exige un compromiso con la libertad y la 
protección frente al daño, lo que significa que el trabajo 
sexual siempre debe basarse en el consentimiento 
afirmativo entre personas adultas, un consentimiento 
que es informado, otorgado libremente, permanente, 
claro, mutuo y puede ser cancelado en cualquier 
momento45. La actividad sexual entre personas adultas, 
con consentimiento, es un ejercicio del derecho humano a 
la autonomía corporal, inclusive cuando tiene lugar en el 
marco de la prestación de servicios sexuales.

El consentimiento siempre se da en un contexto de 
dinámicas de poder. El contexto social (que incluye el 
capitalismo, el patriarcado, las desigualdades de género 
y formas de discriminación institucionalizadas por edad, 
género, raza, etnia, situación económica, condición 
migratoria, estado de salud, educación, discapacidad, y 
otras) y las dinámicas de poder existentes influyen sobre 
todas las elecciones y decisiones, incluyendo las que tienen 
que ver con los medios de vida. A lo largo de la historia se 
ha tratado al trabajo sexual de manera diferente a otras 
áreas de la vida en las que las personas adultas toman 
decisiones, ya sea porque ha sido estigmatizado como 
transgresión moral producto de las normas patriarcales y 
la cultura de la pureza,46 o porque de manera incorrecta 
se lo ha caracterizado como intrínsecamente violento. 
Basándonos en las Definiciones y Conceptos presentados 
más arriba, afirmamos que se debe respetar la autonomía 
y la capacidad de las personas para consentir en el ejercicio 
del trabajo sexual de la misma forma que se respeta su 
capacidad de consentir en la realización de cualquier otra 
clase de trabajo, integrarse a cualquier otro ambiente 
laboral o tomar otras decisiones acerca de sus vidas.

Reiteramos que bajo ninguna circunstancia lo que 
afirmamos en esta sección puede aplicarse a un 
desequilibrio de poder que resulte en coerción y explotación 
ya que eso constituye explotación y abuso sexuales. 
Por ejemplo: las Directrices de la ONU sobre protección 
contra la explotación sexual y el abuso47 aconsejan que 
las personas que trabajan en ayuda humanitaria no 
intercambien dinero, bienes ni servicios por sexo con 
personas de interés del ACNUR (Agencia de la ONU para las 
personas refugiadas) 48 sin importar cuál sea el estatus legal 
del trabajo sexual en el país donde estén trabajando. Esta 
restricción se debe al gran desequilibrio de poder que existe 
entre las personas que brindan ayuda humanitaria y las 
comunidades a las que sirven —  lo que hace más probable 
el uso de la compra o el intercambio de servicios sexuales 
para explotar a personas y comunidades — así como a 
la necesidad de cumplir con principios humanitarios y 
garantizar que todas las personas reciban bienes y servicios 
exclusivamente teniendo en cuenta sus necesidades. Sin 

PRINCIPIOS BASADOS EN DERECHOS
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embargo, es importante señalar que las organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales subrayan el 
aporte significativo que realizan a la economía local las 
personas que trabajan en el sector de la ayuda exterior.

Esta restricción sobre quienes realizan trabajo humanitario 
no impide que las personas trabajadoras sexuales se 
involucren en las respuestas humanitarias o accedan a 
bienes y servicios. En todo el trabajo que realiza la IPPF en 
contextos humanitarios se garantizará que las personas 
trabajadoras sexuales puedan acceder a todos los servicios 
sin estigma alguno. IPPF se guía en este respecto por 
la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, basada en la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU49 y 
declaraciones subsiguientes, así como por el reconocimiento 
de que las mujeres, las minorías sexuales y las personas 
con identidades de género no binarias se ven afectadas en 
formas únicas en estos casos y se les debería prestar una 
atención particular en las situaciones de guerra, conflictos y 
crisis humanitarias, como partes interesadas fundamentales 
y que pueden hacer aportes a estos procesos50. Como 
parte de esos grupos afectados, las personas trabajadoras 
sexuales también deberían estar incluidas y dar aportes a 
estos procesos. 

El derecho a trabajar
Reconocer el trabajo sexual como trabajo resulta esencial 
para que las personas trabajadoras sexuales puedan ejercer 
sus derechos humanos. IPPF aboga por una diversidad de 
oportunidades para ganarse la vida y que los gobiernos 
respeten, protejan y cumplan con el derecho humano a 
trabajar, garantizando el acceso a una educación de calidad, 
oportunidades de formación y servicios sociales. En sintonía 
con esto, IPPF respeta las experiencias vividas de quienes 
deciden dedicarse al trabajo sexual al mismo tiempo que 
apoya el derecho al trabajo decente y a condiciones de 
trabajo decentes tal como se las describe en los estándares y 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La DUDH proclama que todas las personas tienen el 
derecho a trabajar, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de empleo y a la 
protección contra el desempleo51. El artículo 6(1) del PIDESC 
también reconoce el derecho a trabajar que incluye el 
derecho de todas las personas a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o 
aceptado, y la obligación de los Estados de tomar medidas 
adecuadas para garantizar este derecho52.  El artículo 23 de 
la DUDH incluye el derecho de las personas trabajadoras 
a formar sindicatos, lo que constituye un objetivo para 
algunas organizaciones y redes lideradas por personas 
trabajadoras sexuales. Las organizaciones lideradas por 
personas trabajadoras sexuales y las coaliciones que 
forman para garantizar sus derechos están protegidas 
por los derechos a la libertad de reunión y de asociación 
establecidos en los artículos 21 y 25 del PIDCP53. Más 
recientemente, los cuatro pilares del trabajo decente 
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) — creación de empleo, protección social, derechos 

en el trabajo y diálogo social 54 — fueron incluidos en el 
Objetivo 8 para el Desarrollo Sostenible (ODS) que forma 
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que se comprometieron a implementar los 193 Estados 
miembros de Naciones Unidas55. 

Recogiendo las experiencias vividas de las personas 
trabajadoras sexuales, reconocemos que las formas 
múltiples de opresión ejercen su impacto sobre la capacidad 
de las personas de ejercer el derecho al trabajo. El derecho 
a la libre elección del trabajo y el empleo que establecen 
tratados internacionales de derechos humanos, los ODS y 
la agenda de trabajo decente de la OIT, incluye la opción 
de dedicarse al trabajo sexual por una compensación 
material. Quienes eligen esta opción tienen derecho a las 
mismas protecciones que toda otra persona que trabaja: un 
ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de violencia, 
discriminación y coerción; una remuneración justa y 
favorable que incluya beneficios y esquemas de protección 
sociales; y el derecho a organizarse en forma autónoma 
como personas trabajadoras y a emprender acciones 
colectivas56. Como analizaremos en las secciones siguientes, 
a las personas trabajadoras sexuales a veces se las obliga a 
someterse a repetidos exámenes y pruebas médicas para 
permitirles trabajar, partiendo del supuesto discriminatorio 
de que son ‘vectores de enfermedad’. IPPF se opone a esto. 
En ningún caso una persona trabajadora debe ser sometida 
a procedimientos o pruebas médicas sin su consentimiento 
libre e informado57. 

El derecho a vivir libre de violencia y 
discriminación
Derechos sexuales: una declaración de IPPF afirma el 
derecho de toda persona a ser protegida contra toda 
forma de violencia y daño y a exigir compensaciones del 
Estado cuando esto no ocurra58. El Principio 6 también 
declara que los derechos sexuales solo pueden estar 
sujetos a las limitaciones que determina la ley con el 
objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto 
a los derechos y libertades de otras personas, y que tales 
limitaciones no deben ser de naturaleza discriminatoria pero 
sí necesarias y proporcionadas al logro de fines legítimos59. 
En consistencia con el Principio 6, las medidas legales y de 
políticas que restringen o castigan las relaciones sexuales 
consentidas entre personas adultas no se encuadran dentro 
de esta excepción y son discriminatorias, innecesarias y 
desproporcionadas ya que no tienen un fin legítimo.

Los Estados tienen la obligación de proteger a las personas 
trabajadoras sexuales de la violencia y la discriminación, 
incluyendo cuando accedan a la atención y los servicios 
de salud. Según el Artículo 2 del PIDESC, todas las 
personas y grupos deben poder disfrutar en igualdad 
de condiciones del acceso a la misma variedad, calidad y 
nivel de establecimientos, información, bienes y servicios 
en materia de salud sexual y reproductiva y ejercitar sus 
derechos sexuales y reproductivos sin ningún tipo de 
discriminación60. El artículo 26 del PIDCP sostiene que 
«todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
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sin discriminación alguna a igual protección por parte de la 
ley»61. Los gobiernos y las instituciones del Estado tienen 
la obligación de proteger a las personas de la violencia 
y la discriminación, incluyendo a las que se dedican al 
trabajo sexual, así como de garantizarles el acceso a la 
justicia y a compensaciones cuando se violen sus derechos. 
Hacer frente al estigma y la discriminación no exige solo 
una igualdad legal y formal sino también una igualdad 
sustantiva. La igualdad sustantiva implica abordar las 
necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de 
grupos puntuales como las personas trabajadoras sexuales 
y brindarles una atención adecuada a sus necesidades, 
así como abordar cualquier barrera con la que puedan 
encontrarse para acceder a la atención62. 

En su abrumadora mayoría, las violaciones y abusos a sus 
derechos humanos que más denuncian las organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales y las AM de 
IPPF son la violencia institucional por parte de quienes se 
encargan de hacer cumplir la ley63 y la discriminación.  Entre 
otras situaciones, este colectivo se enfrenta a discriminación 
para acceder a la vivienda, a servicios financieros (como 
por ejemplo para abrir una cuenta bancaria) y en relación a 
la tenencia de sus hijas e hijos. Además, las familias de las 
personas trabajadoras sexuales y en particular sus hijas e 
hijos, sufren estigma, discriminación y violencia institucional, 
como en los casos en que se le quita la tenencia de sus hijas e 
hijos a una persona solo porque se dedican al trabajo sexual.

La discriminación y la violencia institucional es más probable 
que afecten a grupos específicos de personas trabajadoras 
sexuales debido a la superposición de estigmas y a marcos 
políticos de referencia prejuiciosos que permiten dichas 
violaciones a sus derechos. Por ejemplo quienes están 
encargados de hacer cumplir la ley suelen concentrar la 
represión sobre las personas transgénero, racializadas y 
migrantes que son trabajadoras sexuales, contra quienes 
muchas veces ejercen violencia64. Las personas trabajadoras 
sexuales deberían poder exigir compensaciones cuando 
se les violan sus derechos — ya sea que quienes los 
hayan violado sean agentes estatales como la policía o no 
estatales como abusadores que se hacen pasar por clientes 
— pero raramente logran hacerlo. 

El derecho a la salud
El derecho internacional de los derechos humanos consagra 
el derecho de todas las personas a disfrutar del nivel más 
alto posible de salud física y mental, lo que incluye el 
control sobre su sexualidad y su salud sexual y reproductiva, 
libre de coerción, discriminación y violencia65. A partir del 
derecho a la salud reconocido en el artículo 15 de la DUDH 
y el artículo 12 del PIDESC, la Derechos sexuales: una 
declaración de IPPF afirma que todas las personas tienen 
derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud 
física y mental, lo que incluye los determinantes esenciales 
de la salud y el acceso a la atención en salud sexual para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las 
inquietudes, problemas y trastornos sexuales66. 

IPPF respeta el derecho de todas las personas a la salud, sin 
importar su género, sexo, profesión, raza, etnia, condición 
migratoria, condición de discapacidad o discapacidad o 
credo. Esto incluye el derecho de las personas trabajadoras 
sexuales a atención y servicios de salud disponibles, 
accesibles, aceptables y de calidad, libres de estigma, 
discriminación y violencia. Los programas y marcos legales 
de salud que refuerzan el estigma y la discriminación contra 
las personas trabajadoras sexuales violan su derecho a la 
salud y a vivir libres de violencia y discriminación, y lo mismo 
hacen las políticas que exigen la realización de pruebas 
médicas obligatorias a las personas trabajadoras sexuales.

El derecho a la privacidad y la confidencialidad es un 
componente esencial del derecho a la salud. La información 
sanitaria y personal que es confidencial e incluye el estado 
de salud, la condición migratoria y la ocupación, no debería 
difundirse sin el consentimiento informado de la persona. 
Esto tiene una importancia particular para las personas 
trabajadoras sexuales y las organizaciones que les brindan 
servicios.

El derecho a la vida familiar
Todas las personas también tienen derecho a los 
beneficios del avance científico, inclusive en la medicina 
y los servicios de salud67. La DUDH, el PIDESC, la CEDAW 
y Derechos sexuales: una declaración de IPPF también 
coinciden en afirmar derechos relacionados con la toma 
de decisiones acerca de la descendencia y la familia que 
a su vez dependen del acceso a la salud y a los derechos 
sexuales y reproductivos68. Las personas trabajadoras 
sexuales tienen el derecho a decidir si, cuándo y cómo 
formar una familia, tener descendencia y ejercer su mater/
paternidad en comunidades seguras y sostenibles, así 
como el derecho a servicios de salud sexual y reproductiva 
disponibles, accesibles, aceptables y de calidad que apoyen 
sus decisiones. Las familias, hijas e hijos de personas 
trabajadoras sexuales tienen el derecho a vivir libres de 
violencia y discriminación, incluyendo la que perpetúan 
leyes y marcos de referencia para políticas que les 
estigmatizan.
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1. IPPF condena y trabaja para poner fin a 
todas las formas de estigma, discriminación 
y violencia contra personas trabajadoras 
sexuales así como a la falta de reparaciones 
legales en caso de violaciones. IPPF apoya 
los esfuerzos integrales para desmantelar 
las desigualdades sistémicas, que incluyen 
las desigualdades de género.

Las personas trabajadoras sexuales se enfrentan a formas 
interseccionales de estigma y discriminación que implican 
desafíos significativos para su acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva de calidad, su participación en la 
sociedad civil y el disfrute de sus derechos humanos

Las personas trabajadoras sexuales se enfrentan a barreras 
poderosas para acceder a servicios de salud accesibles, 
aceptables, disponibles y de calidad. Son pocas las 
personas que trabajan en servicios de SSR que conocen las 
necesidades de las personas trabajadoras sexuales y estas 
han denunciado frecuentes violaciones a su derecho a la 
privacidad y la confidencialidad en esos espacios69. Debido 
a la elevada prevalencia del estigma y la discriminación, 
la mayoría de las personas trabajadoras sexuales no 
revela su condición laboral y algunas evitan por completo 
recurrir a los servicios de salud70. Muchas organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales y AM de 
IPPF que trabajan con ellas consideran que el estigma y 
la discriminación se cuentan entre las principales barreras 
para la realización del derecho de las personas trabajadoras 
sexuales a la salud, impidiéndoles acceder a los servicios 
de salud sexual y reproductiva que necesitan. El impacto 
significativo que ejercen el estigma y la discriminación sobre 
la salud está ampliamente documentado71 .

Al mismo tiempo, las personas trabajadoras sexuales se ven 
sometidas a violencia con impunidad generalizada, sobre 
todo por parte de quienes se encargan de aplicar la ley. La 
criminalización del trabajo sexual exacerba esta situación 
colocándolas en posición vulnerable porque pueden ser 
castigadas y sufrir consecuencias negativas si denuncian 
abusos e injusticias cometidas contra ellas.

Las personas trabajadoras sexuales que defienden los 
derechos humanos pueden enfrentarse a represalias 
por defender los derechos de su colectivo y formar 
organizaciones y sindicatos lideradas por ellas mismas72. 
El estigma y la discriminación pueden verse multiplicados 
cuando las personas trabajadoras sexuales tienen también 
otras identidades oprimidas por su nacionalidad, el idioma 
que hablan, su condición migratoria, su raza, su etnia, su 
identidad o expresión de género, su orientación sexual, 
su condición frente al SIDA, su discapacidad y otras. Las 
familias de las personas trabajadoras sexuales y en particular 
sus hijas e hijos suelen ser objeto de estigma lo que genera 

traumas, discriminación y violencia institucional contra ellas 
y ellos. Los espacios en los que se realiza el trabajo sexual 
— que incluyen lugares de trabajo, barrios, burdeles y zonas 
de diversión — también pueden ser objeto de estigma y 
las personas que visitan esos espacios y trabajan en ellos 
es posible que sean discriminadas. Para abordar estas 
situaciones, las personas trabajadoras sexuales recomiendan 
emplear un lenguaje no discriminatorio y modificar las 
normas y narrativas sociales acerca de las personas que 
visitan esos espacios o viven en ellos.

En el caso de las personas trabajadoras sexuales que se 
enfrentan a formas múltiples de marginación, incluyendo las 
que son no binarias y trans, afrodescendientes e indígenas, 
migrantes, usarias de drogas, viviendo con discapacidad, en 
la pobreza y/o con VIH estas barreras se ven exacerbadas. 
Esto se debe a que el trabajo sexual, como cualquier 
otra forma de trabajo, se ve afectado por desigualdades 
sistémicas que incluyen la desigualdad de género. Las 
personas trabajadoras sexuales, que en su mayoría son 
mujeres cis y/o personas del colectivo LGBTIQ, son activistas 
y aliadas fundamentales de IPPF en la búsqueda de justicia 
social, económica y de género. Las relaciones desiguales 
de poder, entre ellas las de género, son constituyentes 
de todos los mercados bajo el capitalismo y su finalidad 
principal es reforzar el poder económico de los hombres 
cis en sociedades patriarcales que ellos dominan. Las 
normas sociales patriarcales, la pobreza generacional, la 
feminización de la pobreza, las políticas discriminatorias de 
migración, y las estructuras políticas oprimen a las personas 
trabajadoras sexuales de formas que se entrecruzan y que 
incluyen las desigualdades de género. Estas desigualdades 
y estructuras de poder se ven acentuadas por otras, como 
la heteronormatividad, la homofobia, la transfobia, la 
xenofobia, el racismo, la opresión de clase y las estructuras 
familiares y sociales con marca de género que afectan la 
capacidad de las personas trabajadoras sexuales de disfrutar 
de sus derechos humanos.

La despenalización del trabajo sexual debe estar 
acompañada de esfuerzos integrales e intersectoriales para 
desmantelar las estructuras de poder desiguales en cuanto 
al género en instituciones legales, políticas y sociales. Un 
elemento fundamental para esto es la educación sexual 
integral (ESI) que se ha demostrado que alienta actitudes 
positivas hacia la igualdad de género a la vez que previene y 
disminuye la violencia de género y por parte de las parejas. 
Además de esto, las personas trabajadoras sexuales deben 
estar incluidas como líderes y hacedoras de cambios en 
organismos donde se toman decisiones y en procesos por 
la justicia de género, y recibir apoyo para su participación. 
Esto resulta particularmente crucial considerando los 
desafíos interseccionales a que se enfrentan las poblaciones 
en situaciones de vulnerabilidad y la centralidad del 
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principio de derechos humanos según el cual las personas 
directamente afectadas son las que deben participar y 
liderar.

IPPF se opone firmemente a cualquier forma de 
estigma, discriminación y violencia contra personas 
trabajadoras sexuales, sus familias, hijas e hijos, 
y se compromete a luchar contra el estigma y la 
discriminación, modificando las normas y actitudes 
sociales frente al trabajo sexual, y mejorando 
el acceso a la justicia y a las compensaciones. 
Garantizaremos que nuestros programas, prestación 
de servicios, investigaciones e incidencia en SDSR 
contribuyan a esta lucha, trabajando en conjunto con 
organizaciones y agencias que puedan hacer aportes 
a estos enfoques más allá de SDSR, aun en contextos 
donde el trabajo sexual está penalizado. IPPF también 
apoya esfuerzos integrales y multisectoriales para 
desmantelar las estructuras de poder desiguales en 
instituciones legales, políticas y sociales como parte 
de la despenalización del trabajo sexual, que incluye 
modificar las actitudes estigmatizantes acerca del 
trabajo sexual y las normas de género.

 

2. IPPF apoya el reconocimiento del trabajo 
sexual como trabajo

Los tratados de derechos humanos, incluyendo el artículo 
23 de la DUDH y los artículos 6 y 7 del PIDESC, consagran 
el derecho a trabajar73. Estos tratados garantizan el derecho 
de todas las personas a tener la oportunidad de ganarse 
la vida con un trabajo que libremente elijan o acepten, 
lo que incluye el derecho a condiciones laborales justas 
y favorables, un ambiente de trabajo seguro y saludable, 
igualdad de oportunidades y limitaciones razonables al 
horario de trabajo que les permitan descansar y disfrutar 
de su tiempo libre. Esto incluye a las personas que 
eligen el trabajo sexual para ganarse la vida y a ellas les 
corresponden todos los derechos asociados al derecho a 
trabajar (condiciones de trabajo, oportunidades y descanso).

El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es 
esencial para respetar, proteger y realizar el derecho 
humano a trabajar en el caso de las personas trabajadoras 
sexuales, lo que incluye su libre elección de empleo o 
trabajo y su acceso a los derechos, beneficios y protecciones 
laborales con las que toda persona que trabaja debería 
contar. Todas las personas, incluidas las que se dedican al 
trabajo sexual, tienen derecho a la protección de la ley en 
igualdad de condiciones sin importar cuál sea su ocupación. 
Negar el reconocimiento a ciertas formas de ganarse la 

vida viola el derecho humano a trabajar de las personas 
que las eligen y coloca a esas personas trabajadoras en 
un mayor riesgo de sufrir violencia, particularmente a 
quienes son objeto de formas múltiples de discriminación 
como por ejemplo las personas migrantes y refugiadas 
sin documentos. Debido a la criminalización y la falta 
de reconocimiento del trabajo sexual como una forma 
legítima de trabajo en políticas nacionales y locales, la 
mayoría de las personas que lo ejercen están excluidas de 
la protección social y de los esquemas de bienestar social 
en todo el mundo74, lo que constituye una violación a sus 
derechos humanos. A las personas trabajadoras sexuales 
muchas veces se les niega el acceso a servicios financieros, 
préstamos y bancarios, lo que implica su vulnerabilidad 
económica en muchos sentidos. También es probable 
que se les impida diversificar sus fuentes de ingresos 
o transicionar hacia otras formas de empleo por tener 
antecedentes penales relacionados con el trabajo sexual.

Reconocer el trabajo sexual como trabajo, podría modificar 
los desequilibrios de poder en la relación entre personas 
trabajadoras sexuales y agentes del Estado, como quienes 
se encargan de cumplir la ley, que manipulan como 
amenaza el hecho de que el trabajo sexual se ejerce ‘por 
fuera de la ley’ para violar los derechos de estas personas 
trabajadoras. Dicho reconocimiento abre posibilidades 
para que las personas trabajadoras sexuales mejoren sus 
condiciones laborales, interactúen de forma más equitativa 
con otros sectores del mundo laboral, y sean consideradas 
en sus comunidades como trabajadoras que hacen un 
aporte a la sociedad en que viven. Reconocer el trabajo 
sexual como trabajo permitirá que las personas trabajadoras 
sexuales reciban, por ejemplo, beneficios como las licencias 
por maternidad, la protección a su salud y seguridad 
ocupacional, y planes de retiro/jubilación.

Además de reconocer el trabajo sexual como trabajo, 
para proteger, respetar y realizar el derecho a trabajar 
los gobiernos también deben abordar las desigualdades 
estructurales, incluyendo las de género y raciales que llevan 
a que las mujeres y personas LGBTIQ+ se encuentren en 
situaciones en las que tengan una sola opción ocupacional. 
Hacer frente a esas desigualdades estructurales incluye 
garantizarles derechos sociales y económicos como el 
acceso universal a por lo menos 12 años de educación, 
oportunidades de formación laboral y económicas, 
políticas y servicios que apoyen a las personas trabajadoras 
sexuales que quieran transicionar hacia otras ocupaciones 
o diversificar sus fuentes de ingresos (es decir, trabajar en 
otros sectores mientras continúan ejerciendo el trabajo 
sexual).
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IPPF apoya el reconocimiento del trabajo sexual 
como trabajo así como  a las personas trabajadoras 
sexuales y las organizaciones lideradas por ellas en 
su incidencia por el reconocimiento del trabajo sexual 
como trabajo. Los marcos de referencia laborales y 
de empleo autónomo que ofrecen los Estados deben 
incluir a las personas trabajadoras sexuales, sin 
medidas que las estigmaticen o las discriminen. A las 
personas trabajadoras sexuales se les debe garantizar 
su eligibilidad para beneficios sociales y esquemas de 
protección, sin dejar por ello de garantizar su acceso a 
los derechos laborales en igualdad de condiciones.

 

3. IPPF condena el trabajo forzoso y la trata 
de seres humanos, a la vez que apoya a 
las personas trabajadoras sexuales en sus 
esfuerzos por diferenciar el trabajo sexual 
de esas violaciones a los derechos humanos.

Según el Convenio de la OIT sobre Trabajo Forzoso 1930 
(No. 29)75, el trabajo forzoso u obligatorio es «todo trabajo 
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una 
pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente.» Esta definición se reafirma en forma 
explícita en el Protocolo de Trabajo Forzoso (Artículo 1 (3)76.

Esta definición consta de tres elementos:

• ‘Trabajo’ o  ‘servicio’ alude a todo tipo de trabajo que 
tiene lugar en cualquier actividad, industria o sector, 
incluida la economía informal.

• ‘Amenaza de una pena cualquiera’ abarca una amplia 
gama de penas que pueden utilizarse para obligar a 
alguien a trabajar.

• Carácter involuntario: La expresión ‘se ofrece 
voluntariamente’ se refiere al consentimiento libre e 
informado de la persona trabajadora para realizar una 
determinada labor y su libertad de dejar su trabajo en 
cualquier momento. Esto no está presente cuando, 
por ejemplo, quien emplea o recluta a alguien para 
un trabajo le formula promesas falsas para que acepte 
un empleo que de otra forma no hubiera aceptado, o 
cuando le retiene documentos esenciales para poder 
desplazarse, como su pasaporte. 

El Protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños 
(2000)77 define en su artículo 3 la trata como constituida 
por «tres elementos: 

1. Una ‘acción’: la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas; 

2. Un ‘medio’ por el que se ejecuta esa acción ( la 
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad, o la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra); y

3. Un ‘propósito’ (de la acción/el medio): específicamente, 
la explotación. Para que exista ‘trata de personas’, 
según el Protocolo de la ONU sobre trata, deben estar 
presentes los tres elementos. La única excepción se da la 
víctima es un niño o una niña en cuyo caso el requisito 
del ‘medio’ ya no constituye un elemento del delito»78.

IPPF condena en los términos más fuertes posibles todas 
las formas de trabajo forzoso y trata de seres humanos 
en toda clase de trabajo que tenga lugar dentro de 
cualquier actividad, industria o sector, incluyendo la 
economía informal. Como claramente se afirma en la 
sección Definiciones y conceptos de esta política, el trabajo 
sexual no está encuadrado en ninguna de esas categorías. 
Sin embargo diversos actores una y otra vez equiparan 
el trabajo sexual con estas violaciones a los derechos 
humanos, en detrimento de las personas trabajadoras 
sexuales.

De manera consecuente, las organizaciones lideradas 
por personas trabajadoras sexuales se han opuesto a 
la equiparación entre trabajo sexual y trata de seres 
humanos, señalando cómo las iniciativas contra la trata 
han impuesto restricciones aun mayores al trabajo sexual 
y han incrementado la persecución sobre todo de las 
personas trabajadoras sexuales migrantes, inclusive en 
contextos donde el trabajo sexual está legalizado79. No 
existen evidencias de que las intervenciones que equiparan 
el trabajo sexual con la trata erradiquen la explotación 
sexual, el trabajo forzoso o la trata de seres humanos; 
por el contrario, suelen poner en riesgo a las personas 
trabajadoras sexuales y violan sus derechos80. Además, las 
iniciativas contra la trata pueden resultar en perfilamiento 
discriminatorio, un mayor escrutinio y hostigamiento que 
restringen la libre circulación de personas trabajadoras 
sexuales que son mujeres cis, personas trans y/o migrantes.

Las leyes migratorias y administrativas que niegan a 
migrantes y personas trans la posibilidad de contar con 
documentación adecuada a su identidad de género o 
permisos de trabajo exacerban en gran medida la situación 
de vulnerabilidad en la que están colocadas las personas 
trabajadoras sexuales migrantes y trans, proveyendo 
herramientas adicionales para que otras personas puedan 
explotarlas, coaccionarlas y oprimirlas. La migración segura, 
en particular la de personas que buscan refugio durante 
crisis humanitarias incluyendo a personas trabajadoras 
sexuales y trans, es un elemento esencial para hacer frente 
a estas violaciones de derechos.

Como la equiparación entre trabajo sexual y trata de 
seres humanos es habitual, los programas de SSR para 
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personas trabajadoras sexuales pueden quedar excluidos 
del financiamiento internacional y nacional para VIH 
y salud. La política más llamativa en este caso son las 
cláusulas antiprostitución — que también se conocen como 
Compromiso AntiProstitución81 — del Plan de Emergencia 
de la Presidencia de Estados Unidos para el Alivio del SIDA 
(PEPFAR) que exigen a las organizaciones situadas fuera 
de Estados Unidos que reciben fondos de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
para luchar contra el VIH que firmen una declaración 
oponiéndose a «la práctica de la prostitución y la trata 
con fines sexuales» como elementos interrelacionados, 
contraviniendo lo que indican las prácticas óptimas basadas 
en evidencias.82

IPPF condena el trabajo forzoso y la trata de 
seres humanos y distingue claramente entre estas 
violaciones a los derechos humanos y el trabajo 
sexual. Además — y debido a los efectos negativos 
que comporta para los derechos de las personas 
trabajadoras sexuales — condena la equiparación 
entre estos términos que son diferentes entre sí. IPPF 
apoya el derecho humano a la libre circulación sin 
discriminación alguna y la inclusión de las personas 
trabajadoras sexuales como actores clave para hacer 
frente al trabajo forzoso y la trata de seres humanos 
desde una perspectiva de derechos.

 

4. IPPF apoya la despenalización del trabajo 
sexual.

IPPF apoya la despenalización del trabajo sexual 
porque es un paso fundamental para respetar, proteger 
y realizar los derechos humanos de las personas 
trabajadoras sexuales. 

Todas las redes globales y regionales lideradas por personas 
trabajadoras sexuales así como numerosas organizaciones 
nacionales lideradas por personas trabajadoras sexuales 
apoyan la despenalización. Lo mismo sostienen importantes 
organizaciones internacionales de salud y derechos 
humanos como la OMS, ONUSIDA, Amnistía Internacional, 
la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Personas Trans e Intersex (ILGA), Human Rights Watch, 
Transgender Europe, y muchas otras.

La despenalización implica la remoción de todo castigo 
penal y de otra clase para cualquiera de las partes 
involucradas en el trabajo sexual, así como de otras 
restricciones que afectan las vidas de las personas 
trabajadoras sexuales (p.ej. restricciones para hacer 
publicidad o comunicación, para acceder al espacio público 
o a instituciones financieras, para migrar, etc.) y permite 
que se eliminen los antecedentes penales previos de las 
personas trabajadoras sexuales. Las políticas que afectan 
de manera desproporcionada a las personas trabajadoras 
sexuales — tales como las leyes contra invasión de 
propiedad privada, vagancia, merodeo, escándalo, 
exhibiciones obscenas, uso de drogas, homosexualidad 
y vestir las ropas ‘del otro sexo’ — también quedan 

eliminadas como parte de la despenalización83. Los 
contextos políticos que despenalizan todos los aspectos del 
trabajo sexual reducen el riesgo de violencia física, sexual, 
psicológica y de otras formas así como de abuso por parte 
de la policía, de terceras partes, de abusadores que se 
hacen pasar por clientes, de personas que prestan servicios 
de salud, del sistema judicial y/o del público en general, así 
como de sufrir violencia y discriminación institucionalizadas 
por parte de organismos gubernamentales y de la sociedad. 
Despenalizar el trabajo sexual elimina importantes factores 
que causan discriminación y estigma contra las personas 
trabajadoras sexuales. También disminuye el efecto 
disuasorio sobre las personas trabajadoras sexuales que 
denuncian violencia y discriminación, y las empodera para 
denunciar abusos, procurar justicia y recibir ayuda.

Existen fuertes evidencias que sustentan los impactos 
positivos de la despenalización sobre la salud pública y los 
derechos humanos. Estimaciones realizadas con modelos 
indican que despenalizar el trabajo sexual podría reducir las 
infecciones por VIH entre un 33 y un 46% en la próxima 
década84. Como comprobó ONUSIDA, despenalizar el 
trabajo sexual «es fundamental para cambiar el curso de la 
epidemia del VIH entre las personas trabajadoras sexuales 
y en países enteros»85. En Nueva Zelanda, donde el trabajo 
sexual está despenalizado desde 2003, se ha incrementado 
la probabilidad de que las personas trabajadoras sexuales 
que ejercen en la calle denuncien ante la policía la violencia 
que han sufrido86. Allí también la despenalización del 
trabajo sexual puso fin a la práctica de los tribunales que 
retiraban a las hijas e hijos de las personas trabajadoras 
sexuales de sus hogares y del cuidado de sus familias solo 
porque se descubría o se sospechaba que sus madres o 
padres se dedicaban al trabajo sexual87. En Nueva Gales 
del Sur (NSW en inglés), Australia, la despenalización del 
trabajo sexual mejoró las intervenciones en seguridad y 
salud ocupacional en comparación con el efecto de otros 
modelos legislativos en el país, e hizo que los incidentes 
de corrupción policial se redujeran a cero (anteriormente, 
la corrupción policial era un problema importante para las 
personas trabajadoras sexuales en NSW)88.

Es importante señalar que la despenalización del trabajo 
sexual es fundamental pero no garantiza el pleno disfrute 
de sus derechos humanos por parte de las personas 
trabajadoras sexuales. Debería ser un primer paso para 
alcanzar la igualdad y la justicia social para todas las 
personas, incluyendo a las que se dedican al trabajo 
sexual, sin discriminación alguna. Todos los derechos 
laborales y protecciones sociales que están en sintonía 
con consensos internacionales, como la agenda de trabajo 
decente de la OIT,89 deberían serles reconocidos a las 
personas trabajadoras sexuales en todos los países. La 
despenalización podría prevenir daños activos contra los 
derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales 
pero para garantizar la igualdad en cuanto a derechos 
y protección por parte de la ley, también es necesario 
reconocer al trabajo sexual como trabajo (ver la  
Posición #2).  

http://p.ej
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IPPF no apoya la penalización del trabajo sexual porque 
la misma es incompatible con respetar, proteger 
y realizar los derechos humanos de las personas 
trabajadoras sexuales.

Existen muchos enfoques legales y de políticas que pueden 
criminalizar las vidas de las personas trabajadoras sexuales 
pero en última instancia todos tienen el mismo efecto. Los 
derechos de las personas trabajadoras sexuales se pueden 
violar en forma directa a través de leyes que prohíben la 
venta de servicios sexuales, su oferta, su publicidad o el 
trabajo colectivo con otras personas trabajadoras sexuales. 
También es posible que sean criminalizadas mediante 
leyes que apuntan a terceros, como la clientela o los 
establecimientos donde ejercen, o por las restricciones para 
poder vivir de los réditos obtenidos con el trabajo sexual. 
Algunas leyes, como las que suelen utilizarse contra las 
personas trans y disidentes del género, avalan la acción 
policial que solo se basa en supuestos subjetivos acerca 
de quién se dedica al trabajo sexual (por su apariencia 
o su actividad) en un espacio público.  La libertad de 
movimiento de las personas trabajadoras sexuales también 
se ve limitada por restricciones locales contra la violación 
de la propiedad privada, el merodeo, el escándalo, 
las exhibiciones obscenas y la reunión de ‘prostitutas 
conocidas’ (es decir, personas que ya han sido arrestadas o 
que la policía supone que se dedican al trabajo sexual)90. 

La criminalización del trabajo sexual refuerza los prejuicios 
sociales que consideran a las personas trabajadoras 
sexuales como ‘desviadas’ o ‘inmorales’, exacerbando 
la violencia, la discriminación y el estigma contra ellas a 
la vez que obstaculiza su acceso a la salud, los servicios 
sociales y la justicia91.  La criminalización tiene un impacto 
negativo sobre el derecho de las personas trabajadoras 
sexuales a la vida familiar a través de violaciones directas 
y del estigma que alimenta. A ellas muchas veces se les 
restringen o niegan sus derechos mater/paternales cuando 
son arrestadas, acusadas o sospechadas de ejercer el 
trabajo sexual92. Como resultado del estigma, a las hijas 
e hijos de personas trabajadoras sexuales se les niega el 
acceso a la educación y la atención a la salud93. En este 
contexto se ponen en peligro la salud y la seguridad de las 
personas trabajadoras sexuales, incrementando su riesgo 
de contraer VIH o ITS y de sufrir violencia sexual y física. 
La policía a veces les confisca preservativos, información 
sobre sexo seguro y medicamentos, que luego utiliza como 
evidencia contra ellas ante los tribunales94. Las políticas 
punitivistas sobre exposición al VIH y las ITS, ocultamiento 
de la condición personal frente a esas infecciones, y su 
transmisión impiden que las personas trabajadoras sexuales 
se hagan las pruebas y procuren atención médica por 
miedo a las consecuencias legales95. La criminalización 
también plantea desafíos para la difusión de información 
impidiendo el acceso de las personas trabajadoras sexuales 
a los servicios de salud. Quienes prestan servicios de 
atención a la salud en general, y servicios de atención a 
la salud entre pares para personas trabajadoras sexuales 
en particular, son objeto de vigilancia policial y de otras 
represalias cuando hacen tareas de difusión en las 
comunidades de personas trabajadoras sexuales.96

La criminalización alienta un clima de impunidad para 
quienes perpetran actos de violencia porque las personas 
trabajadoras sexuales deben moverse en la clandestinidad 
y no pueden denunciar los abusos por medio a las 
consecuencias legales97. Aquellas personas trabajadoras 
sexuales cuyos derechos han sido violados por la policía 
muchas veces carecen de todo recurso legal.

Aun allí donde el trabajo sexual solo se considera una 
contravención administrativa según normas municipales 
sobre ‘orden público’, las personas trabajadoras sexuales 
siguen estando en la mira y son objeto de hostigamiento, 
extorsión, arrestos ilegales y violencia a manos de la policía 
y otras fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley que son 
quienes más violan los derechos humanos de este colectivo, 
invocando dichas regulaciones locales98.  

 
IPPF no apoya otros enfoques de penalización del trabajo 
sexual  como el que busca ‘poner fin a la demanda’ 
(o modelo nórdico) o el ‘modelo de igualdad’ porque 
son incompatibles con respetar, proteger y realizar 
los derechos humanos de las personas trabajadoras 
sexuales.

En algunas discusiones sobre marcos de referencia 
legales se considera que existe una diferencia entre 
criminalización ‘completa’ o ‘parcial’. Las organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales rechazan 
esta idea y explican que cualquier grado de criminalización 
las perjudica y las hace más susceptibles a otras formas 
de opresión legal99. Las evidencias muestran que ningún 
modelo que criminalice la venta, compra u obtención de 
beneficios del trabajo sexual impide que el ejercicio de 
este trabajo o lo elimina100. Estas formas de criminalización 
impuestas sobre las personas trabajadoras sexuales tienen 
efectos negativos sobre su salud y bienestar, incrementando 
su vulnerabilidad a la violencia y a otras violaciones a los 
derechos porque se ven forzadas a trabajar en forma 
clandestina y a correr riesgos para mitigar las consecuencias 
de que su trabajo esté penalizado101.

Criminalizar cualquier elemento del trabajo sexual lo 
convierte en un intercambio comercial delictivo. No es 
posible criminalizar solo una mitad de una transacción sin 
estigmatizar a la otra mitad y sin incrementar los riesgos 
y vulnerabilidades de las personas trabajadoras sexuales a 
la violencia y la discriminación durante las transacciones. 
A menudo se justifican estos enfoques confundiendo la 
trata con el trabajo sexual y presentando a las personas 
trabajadoras sexuales como víctimas a ser rescatadas 
o como delincuentes que se merecen ser maltratadas 
y no como seres humanos con dignidad, capacidad de 
decisión y derechos. Esa equiparación muchas veces 
está presente en políticas migratorias xenofóbicas que 
tratan a las mujeres migrantes como víctimas que deben 
ser salvadas y producen violaciones a su derecho a la 
libre circulación. Aun las penas impuestas a quienes se 
benefician del trabajo sexual que tienen la intención de 
castigar a quienes ‘explotan’ o ‘fuerzan’ a las personas a 
ejercer el trabajo sexual, tienen consecuencias negativas: 
penalizan a las personas trabajadoras sexuales que 
encaran acciones colectivas para crear espacios de trabajo 
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seguros y empoderados, así como a terceras partes 
que no son responsables por explotación alguna. Los 
enfoques que buscan ‘poner fin a la demanda’ han tenido 
graves impactos negativos sobre los derechos de madres 
y padres en los países nórdicos, ya que a las personas 
trabajadoras sexuales se les ve como víctimas e incapaces 
de ejercer su rol de madres o padres102.  Esto incrementa 
la estigmatización social y crea jurisprudencia que viola los 
derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales.

 
IPPF no apoya ninguna regulación que trate al trabajo 
sexual de manera diferente a otras formas de labor 
porque hacerlo resulta incompatible con respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos de las 
personas trabajadoras sexuales.

Es importante distinguir entre la despenalización plena 
y la legalización del trabajo sexual como dos modelos 
diferentes, aunque con algunos elementos en común. La 
despenalización elimina todo castigo penal y administrativo 
para el trabajo sexual, así como cualquier ley o política civil 
o de otro tipo que tenga un efecto punitivo o de castigo 
sobre quienes se dedican al trabajo sexual, mientras que la 
legalización muchas veces introduce normas que permiten 
el trabajo sexual bajo condiciones altamente reguladas y a 
menudo muy restrictivas, que no rigen para otras formas de 
labor.

Oficialmente, los marcos de referencia regulatorios están 
diseñados para proteger a las personas trabajadoras 
sexuales y al público en general aplicando estándares de 
salud y seguridad. También se ha promovido la legalización 
como una forma de combatir la trata de personas103.  Sin 
embargo, existen numerosas inquietudes acerca de los 
impactos negativos y consecuencias no intencionales de 
la legalización en materia de derechos humanos. En la 
práctica, estos marcos de referencia refuerzan la idea de 
que el trabajo sexual es intrínsecamente diferente a otras 
formas de trabajo. Uno de los principales impactos de las 
políticas de legalización es que dan lugar a un sistema 
en dos niveles por el que algunas personas trabajadoras 
sexuales pueden trabajar en forma legal mientras otras 
se ven empujadas a la clandestinidad y a ambientes 
ilegales, con frecuencia precarios104. Aun aquellas que 
legalmente preservan sus derechos dentro de este marco 
están sometidas a altos niveles de estigma, discriminación 
y violencia por parte de autoridades estatales y de 
abusadores que se hacen pasar por clientes105.

En algunos contextos, a las personas trabajadoras sexuales 
que no cumplen o no pueden cumplir con las regulaciones 
vigentes pueden aplicárseles las mismas penas que a 
quienes trabajan en contextos criminalizadores. Esas 
regulaciones pueden representar una carga pesada y están 
sometidas a interpretaciones o manipulaciones locales que 
pueden afectar los derechos de las personas trabajadoras 
sexuales. En muchas jurisdicciones donde está legalizado 
el trabajo sexual, las personas trabajadoras sexuales deben 
registrarse ante la policía y/o las autoridades de salud para 
trabajar legalmente. Esto puede dejarlas expuestas a más 
vigilancia policial y a violaciones de la confidencialidad. 

Los requisitos para registrarse resultan particularmente 
problemáticos para las personas trabajadoras sexuales 
migrantes106, y para otras que carezcan de los permisos de 
trabajo y/o seguros de salud necesarios para cumplir con las 
regulaciones.

Las políticas de exámenes y tratamientos compulsivos de 
VIH e ITS constituyen violaciones a los derechos humanos 
y coerción. Estas políticas están prescriptas en algunos 
modelos de legalización107. Aunque estas prácticas 
impuestas tienen como objetivo promover la salud pública, 
no existen evidencias de que reduzcan las tasas de VIH e 
ITS108 y en cambio constituyen violaciones a los derechos 
de las personas trabajadoras sexuales a la privacidad, 
integridad corporal y salud, y en algunas jurisdicciones han 
sido calificadas como tortura109. 

En algunos modelos de legalización, a quienes no se 
presenten en forma periódica para realizarse pruebas 
de detección de VIH e ITS es posible que les impongan 
multas, les cancelen el registro o, si se trata de personas 
trabajadoras migrantes, las deporten. Esto obliga a las 
personas trabajadoras sexuales a pasar a la clandestinidad. 
Las políticas que obligan a la realización de pruebas 
y tratamientos no solo refuerzan la patologización de 
las personas trabajadoras sexuales como ‘vectores de 
enfermedad’ sino que también distraen la atención y los 
recursos de los servicios clínicos y de apoyo a SSR que 
este colectivo necesita. Los resultados de las exámenes 
deben ser confidenciales en todos los casos, ya que su 
revelación no autorizada tiene como resultado la violencia 
y la discriminación por parte de la policía, prestadores 
de servicios de salud y la sociedad en general, todo lo 
cual empuja a las personas trabajadoras sexuales a la 
clandestinidad y a eludir la atención a su salud, en violación 
a sus derechos humanos.

IPPF apoya modelos legislativos que respeten, protejan 
y cumplan con los derechos humanos de las personas 
trabajadoras sexuales y que en forma comprobada 
reduzcan la violencia, la discriminación y los abusos, 
dado que la estigmatización y la violencia constituyen 
algunas de las principales barreras estructurales a las 
que se enfrentan las personas trabajadoras sexuales y 
sus familias. Por eso IPPF apoya la despenalización del 
trabajo sexual como esencial para promover la salud 
y los derechos humanos de las personas trabajadoras 
sexuales.

 

5. IPPF apoya los programas y la prestación 
de servicios centrados en las personas 
trabajadoras sexuales. 

Las Directrices unificadas sobre prevención, dignóstico, 
tratamiento y atención de la infección por el VIH 
para grupos de población clave110 ponen énfasis en la 
importancia de promover servicios y programas de salud 
liderados por las comunidades, incluyendo los servicios de 
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SSR y VIH. En relación a las personas trabajadoras sexuales, 
la OMS específicamente recomienda que los programas 
destinados a ellas sean integrales e incluyan toda la 
variedad de servicios de SSR111. 

Las personas trabajadoras sexuales, en toda su diversidad, 
tienen una amplia variedad de necesidades de SSR que 
suelen ser ignoradas cuando la atención y los programas se 
concentran solo en el VIH y las ITS. Algunos prestadores de 
salud ignoran por completo las necesidades de las personas 
trabajadoras sexuales debido al estigma y la discriminación 
contra ellas. Los programas participativos y basados en 
derechos de IPPF procuran darle un lugar central a las 
experiencias vividas de las personas trabajadoras sexuales 
y garantizar su participación significativa en todas las fases 
del ciclo programático, desde la investigación y el diseño 
de estrategias hasta su implementación y evaluación. Esto 
implica tener en cuenta que la salud y el bienestar de 
las personas trabajadoras sexuales están insertas en los 
contextos sociales y políticos en los que viven.

Para servir a las personas trabajadoras sexuales, IPPF 
adopta una perspectiva interseccional teniendo en cuenta 
no solo la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y 
calidad de los servicios de atención a la salud sino también 
las múltiples identidades y niveles de opresión que viven 
las personas trabajadoras sexuales y que operan como 
obstáculos para el acceso, tales como la identidad y la 
expresión de género, la orientación sexual, la ocupación, la 
raza, la etnia, la condición de discapacidad o discapacidad, 
el estado civil, la condición migratoria, el idioma, la 
pobreza, la feminización de la pobreza y la condición 
económica, entre otros. Para ser consistente con este 
enfoque, IPPF asume los siguientes compromisos en toda su 
prestación de servicios:

• Respeto a todas las personas

• Cero tolerancia a la discriminación

• Atención digna

• Empoderamiento de las personas que se dedican al 
trabajo sexual para que puedan acceder a la salud

• Trabajar para desmantelar las barreras que enfrentan 
las personas trabajadoras sexuales en la atención y los 
servicios de salud, lo que incluye combatir el estigma y 
la discriminación

• Integrar SDSR y sus estrategias de salud relacionadas 
a la cobertura universal de salud, específicamente 
adaptadas a las necesidades de las personas que ejercen 
trabajo sexual

IPPF implementará y hará incidencia por programas para 
personas trabajadoras sexuales que incluyan modelos de 
atención integral en salud y prevención que tengan en 
cuenta sus necesidades (por ejemplo, en cuanto al horario 
de atención y a los estándares elevados de privacidad y 
confidencialidad) y compartirá derivaciones a servicios 
clínicos y de apoyo accesibles y que no discriminen112, 
alentando la capacitación regular de las personas que 
trabajan en atención a la salud acerca de las necesidades 
y derechos de las personas trabajadoras sexuales. IPPF 
reconoce que muchos programas de SSR en la práctica 

todavía no tienen una perspectiva interseccional113 y 
procurará integrar dicho enfoque en toda su prestación de 
servicios e incidencia.

IPPF se compromete a involucrar en forma sustantiva a 
las personas trabajadoras sexuales y las organizaciones 
lideradas por ellas en los programas y la prestación 
de servicios. IPPF se compromete a invertir en 
programas de SDSR basados en derechos y liderados 
por las comunidades, así como a invertir directamente 
en programas bajo la dirección de  organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales. IPPF hará 
incidencia con gobiernos, organizaciones y prestadores 
de salud para que apliquen enfoques centrados en 
las personas trabajadoras sexuales a sus programas y 
prestación de servicios de salud.

 

6. IPPF apoya el liderazgo, empoderamiento 
comunitario y sostenibilidad organizacional 
de las personas trabajadoras sexuales.

IPPF reconoce la capacidad de decisión, el liderazgo y la 
determinación del movimiento de personas trabajadoras 
sexuales para luchar por sus derechos en medio de 
los abusos y violaciones de derechos humanos que 
sufren a diario en todo el mundo. IPPF considera que es 
fundamental trabajar con las personas trabajadoras sexuales 
como líderes y agentes de cambio. Esto también implica 
incuirlas en las estructuras que toman decisiones en los 
niveles más altos de la propia IPPF y en todo nuestro trabajo 
de incidencia y programas.

En todas las discusiones, políticas y programas que 
conciernen a sus vidas se debe priorizar el liderazgo de 
las personas trabajadoras sexuales. Las organizaciones 
deben tratarlas como las expertas que son e involucrarlas 
a ellas y a sus organizaciones basadas en derechos como 
colaboradoras en un plano de igualdad desde el comienzo 
mismo de cualquier iniciativa. Esto va más allá de trabajar 
solo en temas relacionados con el trabajo sexual e incluye 
reconocer la experiencia y los conocimientos programáticos 
de las personas trabajadoras sexuales en otras áreas como, 
por ejemplo, la organización sindical. Organizaciones 
lideradas por personas trabajadoras sexuales ya han 
elaborado principios para su participación significativa y 
herramientas para medir avances en este sentido que deben 
ser implementadas114. 

Las inversiones directas en organizaciones y programas 
liderados por personas trabajadoras sexuales han dado 
réditos en cuanto a la salud y los derechos humanos 
de este colectivo, al mismo tiempo que fortalecen su 
capacidad a nivel comunitario. Sin embargo, a las personas 
trabajadoras sexuales habitualmente se las excluye de 
estas oportunidades o se las invita a participar en formas 
que son solo simbólicas y superficiales. Esta exclusión no 
solo perjudica la promoción de SSR basada en derechos 
y  la capacidad de abordar las necesidades, prioridades 
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y experiencias vividas de las personas trabajadoras 
sexuales, sino que también debilita la confianza y daña la 
sostenibilidad del trabajo conjunto con ellas.

Cuando hablamos de ‘empoderamiento comunitario’115  
nos referimos al proceso por el que las personas 
trabajadoras sexuales asumen el liderazgo y se apropian 
de la incidencia programática y el diseño de políticas, 
emprendiendo acciones colectivas para abordar las barreras 
estructurales para su salud y sus derechos humanos116.  El 
empoderamiento de la comunidad también es mencionado 
como elemento facilitador fundamental en las Directrices 
unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento 
y atención de la infección por el VIH para grupos de 
población clave de la OMS117.  

Los elementos centrales del empoderamiento comunitario 
para las personas trabajadoras sexuales son los siguientes:

• Promover su organización autónoma, formación de 
colectivos y autodeterminación

• Eliminar las barreras que impiden su plena participación
• Fortalecer las colaboraciones entre personas 

trabajadoras sexuales, gobiernos, sociedad civil y otros 
actores

• Apoyar el liderazgo de las personas trabajadoras 
sexuales en todos los procesos y discusiones que 
conciernen a sus vidas, incluyendo regulaciones y leyes

• Promover la participación significativa de las personas 
trabajadoras sexuales en todos los aspectos del diseño, 
implementación, gestión y evaluación de programas

• Invertir recursos directamente en organizaciones y 
comunidades lideradas por personas trabajadoras 
sexuales 118

• Comprometerse con el empoderamiento económico de 
las personas trabajadoras sexuales

• Reconocer e incluir a las personas trabajadoras sexuales 
como líderes en los niveles más altos de la toma de 
decisiones

El empoderamiento comunitario y las alianzas significativas 
requieren esfuerzos sostenidos y en el largo plazo. La 
sostenibilidad va más allá de lograr la despenalización; 
las alianzas deben tener continuidad y brindar apoyo en 
el largo plazo para combatir los intentos permanentes de 
forzar retrocesos. Además, dada la naturaleza heterogénea 
y transitoria de muchas comunidades de personas 
trabajadoras sexuales así como el hecho de que los 
obstáculos legales, sociales y económicos para la formación 
de colectivos varían, no existe un enfoque de talla única 
para trabajar en conjunto con organizaciones lideradas 
por personas trabajadoras sexuales. Aun en contextos 
difíciles se debe apoyar la formación de colectivos y el 
trabajo conjunto con personas trabajadoras sexuales. La 
construcción de capacidades en desarrollo organizacional y 
sostenibilidad financiera de las organizaciones lideradas por 
personas trabajadoras sexuales debe estar incluida en los 
programas y en la incidencia como estrategia esencial para 
la sostenibilidad de esas organizaciones119.

IPPF se compromete a afirmar el liderazgo y el 
empoderamiento comunitario de las personas 
trabajadoras sexuales y apoya su derecho a formar 
colectivos, a la organización autónoma y a la 
autodeterminación. IPPF alentará asociaciones 
duraderas con organizaciones de personas trabajadoras 
sexuales y apoyará su sostenibilidad.

 

7. IPPF apoya a los movimientos feministas 
que son solidarios con las personas 
trabajadoras sexuales 

IPPF se compromete a contribuir a un movimiento de 
solidaridad en favor de las personas trabajadoras sexuales, 
haciendo incidencia con aliadas y coaliciones en apoyo a los 
derechos de este colectivo. IPPF trabajará en conjunto con 
organizaciones de personas trabajadoras sexuales para dar 
mayor visibilidad a sus demandas mediante la incidencia 
colectiva y abogando por su participación directa en los 
espacios de los que son excluidas.

Los esfuerzos de incidencia en coalición y mediante 
asociaciones podrían desempeñar un rol vital en cuanto 
a promover acceso a servicios, movilizar recursos, crear 
conciencia acerca de violaciones a los derechos humanos 
e influir sobre políticas. Como líder en SDSR, IPPF abrirá 
el diálogo para hablar de trabajo sexual y se sumará a los 
esfuerzos que realicen gobiernos, organizaciones nacionales 
e internacionales en este sentido, alentando el trabajo 
conjunto para que se conozcan mejor los derechos de las 
personas trabajadoras sexuales y se actúe a favor de ellas. 
IPPF hará incidencia en forma consistente por los derechos 
de las personas trabajadoras sexuales, pero nunca hablará 
en nombre de ellas.

IPPF se asociará con los movimientos feministas, 
reconociendo que existe un antagonismo entre las distintas 
posiciones feministas frente al trabajo sexual y procurará 
convertirse en vehículo para el diálogo cuando lo permitan 
las circunstancias, en consulta con organizaciones lideradas 
por personas trabajadoras sexuales.

IPPF continuará trabajando en conjunto con 
movimientos feministas y hará incidencia por la 
inclusión y participación significativa de las personas 
trabajadoras sexuales en debates sobre políticas 
e incidencia, fortaleciendo el diálogo y el trabajo 
conjunto entre personas trabajadoras sexuales, 
gobiernos, sociedad civil y otros actores.
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