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La NSWP existe para defender las voces de las personas que 
ejercen el trabajo sexual globalmente y conectar a las redes 
regionales abogando por los derechos de las mujeres, hombres 
y trans que ejercen el trabajo sexual. Aboga por los servicios 
sociales y de salud basados en derechos, por la libertad de 
abuso y discriminación y por la autodeterminación de las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

El término «persona que ejerce el trabajo sexual» refleja la inmensa 
diversidad dentro de la comunidad de personas que ejercen el trabajo 
sexual, lo cual incluye pero no se limita a: mujeres, hombres y personas 
transgénero que ejercen el trabajo sexual; lesbianas, gais y bisexuales 
que ejercen el trabajo sexual; trabajadores sexuales masculinos que se 
identifican como heterosexuales; personas que viven con VIH y otras 
enfermedades y ejercen el trabajo sexual; personas que usan drogas y 
ejercen el trabajo sexual; jóvenes (entre los 18 y los 29 años) que ejercen 
el trabajo sexual; migrantes documentados e indocumentados, como 
también personas desplazadas y refugiadas, que ejercen el trabajo 
sexual; personas que viven tanto en áreas urbanas como rurales que 
ejercen el trabajo sexual; personas con discapacidades que ejercen 
el trabajo sexual; y personas que hayan sido detenidas o privadas de 
libertad que ejercen el trabajo sexual.
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Estructura de la guía
La primera sección de esta guía destaca el lenguaje 
que refuerza el estigma y la discriminación en 
torno al trabajo sexual y las personas que lo 
ejercen, y proporciona la terminología inclusiva, 
sin prejuicios y que afirma los derechos, preferida 
por muchas organizaciones de personas que 
ejercen el trabajo sexual en todo el mundo para 
describir a las personas, las actividades y los 
acuerdos relacionados con el trabajo sexual.

La segunda sección comienza con las definiciones 
de los diferentes marcos legislativos1 que rigen el 
trabajo sexual y algunos términos adicionales que 
describen los diversos enfoques del trabajo sexual.

La NSWP
La NSWP es una red mundial de organizaciones 
y redes lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual, con más de 300 miembros en más 
de 100 países. La NSWP existe para promover y 
proteger la salud y los derechos humanos de las 
y los trabajadores sexuales trans, cis y de género 
diverso en todo el mundo, en colaboración con 
las redes regionales lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual. Aboga por unos servicios 
médicos y sociales basados en los derechos, por la 
libertad frente al abuso y la discriminación, y por 
la autodeterminación de les trabajadores sexuales.

Introducción

1  NSWP, 2014, “Trabajo Sexual y la Ley: Marcos Legales y 
Comprensión de la lucha por reformas Ley de Trabajo Sexual.” 

2  NSWP, 2019, “Documento de Política: El impacto de la legislación 
e iniciativas contra la trata sobre las personas que ejercen el 
trabajo sexual.” 

Por qué se necesita una 
declaración y una guía
Muchas personas se ven influenciadas por los 
discursos y el lenguaje crítico y sensacionalista 
de los medios de comunicación sobre el trabajo 
sexual, y por las palabras de quienes niegan la voz 
a las personas que lo ejercen. El lenguaje utilizado 
rara vez es neutro o imparcial, la mayoría de 
las veces es discriminatorio, estigmatizador, 
desempoderador y ofensivo.2

La criminalización del trabajo sexual en casi 
todos los países del mundo sigue perpetuando la 
creencia de que las personas que ejercen el trabajo 
sexual son moralmente desviadas, víctimas o 
vectores de enfermedades, lo que se refleja en el 
lenguaje que se utiliza habitualmente para hablar 
del trabajo sexual.

Los principales medios de comunicación, las 
organizaciones e instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, entre otros, desempeñan un 
papel influyente en la perpetuación de opiniones 
perjudiciales sobre las personas que ejercen el 
trabajo sexual al utilizar un lenguaje que no afirma 
los derechos cuando se habla del trabajo sexual.

https://www.nswp.org/es/resource/trabajo-sexual-y-la-ley-marcos-legales-y-comprension-de-la-lucha-por-reformas-ley-de-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/trabajo-sexual-y-la-ley-marcos-legales-y-comprension-de-la-lucha-por-reformas-ley-de-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las
https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las
https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las
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¿Por qué es importante el lenguaje?
Las palabras son importantes porque configuran 
la forma en que las personas ven y dan sentido 
al mundo y a las personas que les rodean. Si 
cambiamos las palabras que utilizamos para 
hablar del trabajo sexual, podemos empezar a 
modificar la forma en que la sociedad en general 
ve al trabajo sexual y a las personas que lo ejercen.

“Una de las razones por las que cambiamos nuestro 
lenguaje es porque comprendemos su poder no 
sólo para elevar sino también para deshumanizar. 
En las últimas décadas, hemos asistido a cambios 
progresivos en el lenguaje en relación con la raza, 
la etnia, el género, la sexualidad, la discapacidad 
y la salud mental. En estos ámbitos, hemos 
pasado de un lenguaje peyorativo, patologizador, 
estigmatizador y deshumanizador a un lenguaje 
que valora primero a las personas, promueve la 
igualdad y la inclusión, reconoce la diversidad y 
se basa en los puntos fuertes.” 3

Las comunidades de personas que ejercen el trabajo 
sexual son diversas, y el lenguaje que utilizan varía, 
reflejando naturalmente las culturas, experiencias 
e identidades de les trabajadores sexuales. Sin 
embargo, hay muchos términos comunes que son 
aceptados y utilizados por el movimiento global 
por los derechos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. Esta guía destaca algunos de los 
términos y conceptos básicos que afirman los 
derechos, y también ofrece una explicación de 
por qué no deben utilizarse algunos términos que 
históricamente se han utilizado para desacreditar 
a las personas que ejercen el trabajo sexual.

Animamos activamente a todas las personas, 
pero especialmente a las que no ejercen el trabajo 
sexual, a ser más reflexivas sobre el lenguaje que 
utilizan cuando hablan del trabajo sexual, para 
no seguir fomentando discursos destructivos 
que promueven una mayor criminalización y 
marginación de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Animamos especialmente a aquellos a los 
que se les ofrece una plataforma, ya sea a través 
de los medios de comunicación, al participar 
en investigaciones, en foros de formulación de 
políticas o en espacios de la sociedad civil en los 
que se debaten leyes, políticas y prácticas que 
afectan a las vidas de las personas que ejercen 
el trabajo sexual, a que se remitan a esta guía y 
utilicen la terminología preferida por las personas 
que ejercen el trabajo sexual cuando hablen 
públicamente sobre el trabajo sexual.

3  Red Internacional de Personas que Usan Drogas INPUD, 2020, “Las 
palabras importan!”

https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/ESPWords-Matter-Language-Guide.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/ESPWords-Matter-Language-Guide.pdf
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ trabajo sexual  ✘ prostitución El trabajo sexual es la prestación consentida 
de servicios sexuales entre adultos, que adopta 
muchas formas y varía entre países y comunidades 
y dentro de ellos. El trabajo sexual es un trabajo 
que proporciona un medio de vida a millones de 
personas en todo el mundo. El trabajo sexual puede 
variar en su grado de “formalidad” u organización. 
El trabajo sexual incluye el intercambio de servicios 
sexuales por dinero, bienes o recompensa, ya sea de 
forma regular u ocasional.

El término “prostitución” sólo se utiliza entre 
comillas o cuando se cita la legislación.

En la siguiente tabla se incluyen dos listas 
de términos que afirman los derechos 
o que no son discriminatorios cuando 
se habla del trabajo sexual y de las personas 
que lo ejercen y, en su caso, algunos términos 
estigmatizadores y discriminatorios comunes 
que NO deben utilizarse.

Terminología
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ trabajo sexual  ✘ explotación 
sexual 

(para representar 
el trabajo sexual)

El término explotación sexual es a menudo 
confundido con trabajo sexual por quienes 
apoyan un marco ideológico que considera todo 
trabajo sexual como violencia contra las mujeres 
y ven el trabajo sexual como sinónimo del uso 
de “explotación de la prostitución” en algunos 
tratados internacionales de derechos humanos. Sin 
embargo, no existe un acuerdo internacional sobre 
la definición de explotación o explotación sexual.

Definir todo el trabajo sexual como “explotación 
sexual” agrava la vulnerabilidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual ante los malos resultados 
en materia de salud y derechos humanos.4

 ✘ sexo por 
supervivencia

 ✘ sexo 
transaccional

Ninguno de los dos términos refleja el trabajo 
sexual como trabajo o medio de vida, ni abarcan las 
diversas razones por las que las personas se dedican 
a la venta de servicios sexuales. Estos términos son 
utilizados a menudo en lugar de trabajo sexual por 
quienes rechazan el concepto de trabajo sexual como 
trabajo y pretenden socavar los derechos laborales 
de las personas que ejercen el trabajo sexual.

4  NSWP, 2019, “Documento Informativo: El Trabajo Sexual no es 
Explotación Sexual.”

https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-el-trabajo-sexual-no-es-explotacion-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-el-trabajo-sexual-no-es-explotacion-sexual
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ trabajo sexual  ✘ vender del cuerpo Esta terminología la utilizan a menudo quienes se 
oponen al trabajo sexual y pretenden equipararlo a la 
esclavitud. Es profundamente ofensivo, inapropiado 
e inexacto. Las personas que ejercen el trabajo 
sexual no venden sus cuerpos; prestan servicios 
sexuales, acordados y negociados con sus clientes.

 ✔ persona que 
ejerce el trabajo 
sexual

 ✘ prostituta

 ✘ mujer prostituida

Entre las personas que ejercen el trabajo sexual 
se incluyen mujeres, hombres, personas trans y 
de género diverso adultas y jóvenes (mayores de 
18 años) que reciben dinero o bienes a cambio 
de servicios sexuales, ya sea de forma regular u 
ocasional.5 Quienes se oponen al trabajo sexual 
suelen utilizar los términos “prostituta/mujer 
prostituida” para negar la capacidad de las personas 
que ejercen el trabajo sexual de actuar, pensar y 
decidir por sí mismas y para considerarlas objetos 
de explotación.

 ✘ víctima Los detractores del trabajo sexual suelen utilizar 
este término para negar la autonomía corporal de 
las personas que lo ejercen y su capacidad para 
actuar, pensar y decidir por sí mismas.

5  OMS, UNFPA, ONUSIDA, NSWP, Banco Mundial y PNUD, 2013, 
“Aplicación de programas integrales de VIH/ITS con personas que 
ejercen el trabajo sexual: Enfoques prácticos de las intervenciones 
en colaboración,” xii.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ cliente  ✘ consumidor

 ✘ aprovechado

 ✘ comprador 
de sexo

Se utiliza para describir a las personas que compran 
servicios sexuales.

Los términos “ consumidor / aprovechado / 
comprador de sexo “ son utilizados con frecuencia 
por los defensores del Modelo Nórdico, que presentan 
a todos los clientes de las personas que ejercen el 
trabajo sexual como abusivos e inmorales. El término 
“comprador de sexo”, en particular, elimina la 
complejidad y la negociación de la interacción entre 
el cliente y la persona que ejerce el trabajo sexual, 
presentándola como un intercambio unilateral en 
el que el cliente siempre lleva las de ganar.

 ✔ gestor

 ✔ tercera persona 
asociada al 
trabajo sexual

 ✘ proxeneta

 ✘ controlador

Estos términos describen a las personas que pueden 
ganar dinero con la organización del trabajo sexual 
mediante la provisión de locales, transporte, 
suministros de productos de prevención del VIH/ITS, 
limpieza, seguridad, etc.

“Proxeneta” es un término negativo, que perpetúa 
un estereotipo racial. “Controlador” implica que 
quienes organizan el trabajo sexual no permiten 
a las personas que lo ejercen ninguna autonomía 
en cuanto a sus acuerdos laborales y sus ingresos. 
En cambio, los términos “gestor / tercera persona 
asociada al trabajo sexual” dejan claro que 
las relaciones de las personas que ejercen el 
trabajo sexual con terceras personas pueden ser 
profesionales y no son intrínsecamente explotadoras.
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ industria del sexo 

 ✔ sexo comercial

 ✘ comercio sexual Estos términos alternativos se refieren al sector 
empresarial general del trabajo sexual.

“Comercio sexual” es un término frecuentemente 
utilizado por los opositores para confundir el trabajo 
sexual con la trata de seres humanos. Aunque 
“trabajo sexual” es suficiente, “industria del sexo” o 
“sexo comercial” son más explícitamente inclusivos 
de la diversidad de individuos, como terceras 
personas, que participan en el trabajo sexual.

 ✔ activistas por 
los derechos de 
les trabajadores 
sexuales

 ✘ traficantes

 ✘ lobby proxeneta

El término “activista por los derechos de les 
trabajadores sexuales” describe la labor de quienes 
defienden los derechos de las personas que ejercen 
el trabajo sexual.

“Lobby proxeneta” es un término utilizado con 
frecuencia por quienes se oponen al trabajo 
sexual para desacreditar la labor realizada por las 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual y sus aliados. Es un término 
deliberadamente estigmatizador, que presenta la 
lucha por un enfoque del trabajo sexual basado 
en los derechos como una lucha que fomenta la 
explotación y que no es más que una “tapadera” 
de los intereses económicos de quienes organizan 
el trabajo sexual, que suelen ser considerados 
explotadores y traficantes. Niega a las personas que 
ejercen el trabajo sexual la capacidad de actuar y de 
defender sus derechos de forma independiente.
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ tráfico humano

 ✔ trata de personas

 ✘ tráfico sexual6 Por tráfico se entiende la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación.

El “tráfico sexual” es en sí mismo una fusión 
del trabajo sexual y la trata de seres humanos y 
perpetúa aún más los daños causados a las personas 
que ejercen el trabajo sexual por las iniciativas 
contra la trata que no reconocen el trabajo sexual 
como algo distinto de la explotación.

 ✔ establecimiento 
de trabajo sexual 

 ✔ burdel

 ✘ pozos de carne 

 ✘ antros de 
iniquidad 

 ✘ prostíbulo

 ✘ casa de mala 
reputación

 ✘ casa desordenada

Establecimientos en los que trabajan personas que 
ejercen el trabajo sexual y reciben clientes, ya sea 
como empleados o a comisión. Las definiciones 
legales de burdel varían mucho de un país a otro.

Los términos “pozos de carne / antros de 
inequidad / prostíbulo / casa de mala reputación 
/ casa desordenada” son términos anticuados 
y estigmatizantes que a menudo se utilizan de 
forma despectiva en los medios de comunicación 
sensacionalistas o por quienes pretenden denigrar 
el trabajo sexual y su legitimidad como trabajo.

6  NSWP, 2011, “Documento informativo: El trabajo sexual no 
es trata.”

https://www.nswp.org/es/resource/el-trabajo-sexual-no-es-trata
https://www.nswp.org/es/resource/el-trabajo-sexual-no-es-trata
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ organización 
liderada por 
personas que 
ejercen el 
trabajo sexual

 ✘ lobby proxeneta Grupo, asociación, colectivo, coalición o asamblea 
similar de personas que luchan por los derechos 
de les trabajadores sexuales bajo el liderazgo 
de personas que ejercen o han ejercido el 
trabajo sexual.

 ✔ empoderamiento 
económico7

 ✘ rehabilitación 
y rescate

El empoderamiento económico describe el proceso 
de ayudar a las personas que ejercen el trabajo 
sexual a mejorar su situación económica al 
tiempo que adquieren un mayor control sobre sus 
condiciones de trabajo. Los planes de capacitación 
económica incluyen el desarrollo y el intercambio 
de conocimientos que permitan a les trabajadores 
sexuales maximizar o complementar sus ingresos, 
mejorando el acceso a cuentas, planes de ahorro, 
préstamos, créditos, seguros, pensiones y otras 
prestaciones laborales.

Las denominadas iniciativas de “rehabilitación” y 
“rescate” suelen fracasar porque están supeditadas 
a la salida del trabajo sexual hacia una forma 
de empleo más “aceptable” socialmente, aunque 
igualmente “explotadora” y a menudo peor 
remunerada, en lugar de fomentar la seguridad 
económica. Tampoco implican de manera 
significativa a las personas que ejercen el trabajo 
sexual en su diseño o aplicación.

7  NSWP, 2020, “Documento Informativo: Empoderamiento 
Económico para las Personas que ejercen el Trabajo Sexual.”

https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-empoderamiento-economico-para-las-personas-que-ejercen-el-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-empoderamiento-economico-para-las-personas-que-ejercen-el-trabajo
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ marginado  ✘ vulnerable Se utiliza para indicar la situación de las personas 
que ejercen el trabajo sexual que se enfrentan 
a desventajas en el sistema en diversos grados 
en función de su clase, raza, estatus migratorio, 
discapacidad, género, sexualidad, etc.

Al término “vulnerable” le falta la dimensión de 
exclusión como resultado de la opresión sistémica, 
los contextos socioeconómicos y las sanciones 
legales a las que se enfrentan las personas que 
ejercen el trabajo sexual, que se recoge de forma 
más precisa en el término “marginado.”

 ✔ desproporciona-
damente  
afectadas 
por el VIH

 ✘ grupo de alto 
riesgo

 ✘ con alto riesgo 
de VIH

Las personas que ejercen el trabajo sexual son 
una población clave desproporcionadamente 
afectada por el VIH. Esta terminología se utiliza con 
preferencia al lenguaje de “riesgo” que la gente suele 
utilizar en relación con les trabajadores sexuales y/u 
otras poblaciones clave.

El término “riesgo” refuerza la percepción de que 
el trabajo sexual es, en sí mismo, intrínsecamente 
arriesgado, y de las personas que lo ejercen como 
un peligro para la salud pública, como “vectores de 
enfermedades” y un peligro para sí mismas.8

8  NSWP, 2015, “Documento informativo: La discriminación y el 
estigma que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual 
y viven con el VIH.”

https://www.nswp.org/es/resource/la-discriminacion-y-el-estigma-que-sufren-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-y-viven
https://www.nswp.org/es/resource/la-discriminacion-y-el-estigma-que-sufren-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-y-viven
https://www.nswp.org/es/resource/la-discriminacion-y-el-estigma-que-sufren-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-y-viven
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TÉRMINOS QUE  
AFIRMAN LOS  
DERECHOS  
(USAR)

TÉRMINOS 
ESTIGMATIZADORES  
Y DISCRIMINATORIOS  
(NO USAR) EXPLICACIÓN

 ✔ personas jóvenes 
menores de 
18 que venden 
servicios 
sexuales 9

La NSWP no utiliza el término “persona que ejerce el 
trabajo sexual” para describir a una persona menor 
de 18 años implicada en la venta de sexo, de acuerdo 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño y el derecho internacional. 
Esta frase hace hincapié en el comportamiento 
y evita etiquetas que algunos jóvenes pueden 
considerar estigmatizantes o inexactas. Los jóvenes 
menores de 18 años que venden sexo son más 
vulnerables cuando no pueden acceder a apoyo o 
asistencia porque temen ser arrestados, detenidos 
o discriminados, o se encuentran con políticas que 
les niegan el acceso a los servicios. Los sistemas 
de apoyo que se supone que deben ayudar a los 
jóvenes se establecen con demasiada frecuencia 
para crear daños o no satisfacer las necesidades de 
las personas a las que deben proteger. Los jóvenes 
menores de 18 años que venden servicios sexuales 
nunca deben ser criminalizados ni penalizados y 
deben recibir apoyo y servicios adecuados.

9  NSWP, 2016, “Documento de Politica: Personas Jóvenes que Ejercen 
Trabajo Sexual.”

https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-personas-jovenes-que-ejercen-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-personas-jovenes-que-ejercen-trabajo-sexual
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Criminalización
Un marco legislativo restrictivo que contiene 
leyes que tipifican como delito el trabajo sexual 
o las actividades asociadas al mismo (como 
la captación, la publicidad, el uso compartido 
de locales con otras personas que ejercen el 
trabajo sexual, la gestión u organización del 
trabajo sexual, o vivir de las ganancias de la 
“prostitución”). Estas actividades son a menudo 
esenciales para que las personas que ejercen el 
trabajo sexual puedan trabajar de forma segura, 
por lo que la ausencia de leyes que penalicen el 
acto específico de vender o comprar sexo en sí no 
constituye una despenalización. Las leyes penales 
pueden utilizarse para criminalizar no sólo a les 
trabajadores sexuales, sino también a clientes, 
terceros, familias, parejas y amigos.10 El término 
“terceros” incluye a gerentes, encargados de 
burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, 
caseros, hoteles que alquilan habitaciones a 
personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier 
otra persona que se considere que facilita el 
trabajo sexual.

10  NSWP, 2016, “Documento de política: La despenalización de 
terceras personas.”

Marcos legales y enfoques 
sobre el trabajo sexual

https://www.nswp.org/es/resource/documenta-de-politica-la-despenalizacion-de-terceras-personas
https://www.nswp.org/es/resource/documenta-de-politica-la-despenalizacion-de-terceras-personas
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Modelo Nórdico/Poner 
fin a la demanda
Un modelo legislativo que penaliza la compra de 
sexo, donde pagar u ofrecerse a pagar por sexo 
está penalizado o castigado. Este modelo es el 
preferido por las feministas fundamentalistas 
y los grupos abolicionistas, es decir, personas 
y organizaciones que abogan por políticas 
contra el trabajo sexual y consideran que todo 
trabajo sexual es explotación sexual comercial 
y violencia contra las mujeres. El objetivo 
general de este marco es acabar con la demanda 
de trabajo sexual o erradicarlo por completo. 
Aunque a menudo se presenta como una 
estrategia para promover la igualdad de género 
y combatir la trata de personas mediante la 
erradicación del trabajo sexual, la realidad es 
que las mujeres se vuelven más vulnerables a 
la violencia, la discriminación y la explotación. 
Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren 
acoso, persecución y detenciones arbitrarias 
por parte de las autoridades; y el hecho de que 
las organizaciones de lucha contra la trata de 
personas se centren en erradicar el trabajo 
sexual va en detrimento de la identificación 
de las víctimas de la trata de seres humanos.11 

Las leyes de “poner fin a la demanda” suelen ir 
acompañadas de leyes que penalizan a terceros. 
Los defensores de este modelo suelen referirse 
a propósito a este marco legislativo como 
“despenalización de las personas que ejercen 
el trabajo sexual” o “criminalización parcial”, 
en una falsa cooptación del lenguaje de los 
derechos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. La realidad es que la mayoría de los 
países que han adoptado un enfoque “nórdico” 
no tenían anteriormente leyes que penalizaran 
el acto de la venta de sexo.12

11  NSWP, 2018. “Informe de política: El impacto de la legislación 
‘Poner fin a la demanda’ en las personas que ejercen el 
trabajo sexual.”

12  NSWP, 2017, “Guía Práctica para Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual para Combatir la Introducción del Modelo Nórdico.”

https://www.nswp.org/es/resource/informe-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-poner-fin-la-demanda-en-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/informe-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-poner-fin-la-demanda-en-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/informe-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-poner-fin-la-demanda-en-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la-introduccion-del
https://www.nswp.org/es/resource/guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la-introduccion-del
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Legalización
La introducción de leyes/reglamentos 
restrictivos para regular la industria del sexo, 
que pretenden imponer la regulación estatal y 
controlar el trabajo sexual. En algunos casos, 
esto incluye todos los aspectos del trabajo sexual 
(venta, compra y gestión/organización), mientras 
que en otros países la normativa sólo se refiere 
a la venta de sexo (por ejemplo, la zonificación 
del trabajo sexual en la calle), pero la gestión/
organización sigue estando penalizada. En estos 
países, muchas personas que ejercen el trabajo 
sexual siguen estando criminalizadas debido 
a la creación de un sistema de dos niveles: el 
trabajo sexual legalizado/regulado y el trabajo 
sexual ilegal, lo que se traduce en condiciones 
laborales de explotación y violaciones de los 
derechos humanos para las personas que 
ejercen el trabajo ilegal. Algunos ejemplos de 
regulación son las leyes de planificación local 
discriminatorias que restringen el número, la 
ubicación y las normas de funcionamiento de 
los negocios de trabajo sexual. Algunos países 
también exigen el registro obligatorio de las 
personas que ejercen el trabajo sexual, de los 
negocios de trabajo sexual o la realización 
obligatoria de pruebas de VIH/ITS, lo que 
supone una violación de los derechos humanos 
de las personas que ejercen el trabajo sexual. 

La policía y otras autoridades estatales se 
utilizan como reguladores y a menudo se les 
otorgan excesivos poderes coercitivos, que se 
traducen en multas, aumento de la vigilancia, 
redadas en locales y enjuiciamientos. El objetivo 
de la legalización es contener, controlar y 
fiscalizar el trabajo sexual, mientras que el 
objetivo de la despenalización es defender los 
derechos humanos y la salud y seguridad laboral 
de las personas que ejercen el trabajo sexual.13

13  Hydra e.V., 2015, “La Ley Alemana sobre Prostitución: un Ejemplo 
de ‘Legalización del Trabajo Sexual’.”

https://www.nswp.org/es/resource/la-ley-alemana-sobre-prostitucion-un-ejemplo-de-legalizacion-del-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/la-ley-alemana-sobre-prostitucion-un-ejemplo-de-legalizacion-del-trabajo-sexual


16

Penalización
La regulación del trabajo sexual a través de 
leyes administrativas y de orden público, en 
lugar de leyes penales. Estos delitos incluyen la 
vagancia, la decencia pública o los códigos de 
vestimenta pública, las leyes de moral pública, las 
restricciones de “zonificación”, el vagabundeo o 
las restricciones de salud pública. Aunque pueden 
considerarse infracciones “menores”, la policía 
se encarga de hacerlas cumplir y, a menudo, se 
castigan con penas severas que incluyen multas 
elevadas y penas de prisión. Algunos países 
tienen leyes administrativas y de orden público 
específicas para el trabajo sexual, mientras que 
otros tienen delitos más generales que se utilizan 
de forma desproporcionada contra el trabajo 
sexual y las personas que lo ejercen.

Despenalización
La ausencia de toda forma de criminalización y 
opresión legal del trabajo sexual y de las personas 
que lo ejercen. La despenalización significa que 
el trabajo sexual y la industria del sexo están 
regulados en consonancia con otros negocios 
e industrias.14 Sólo se puede considerar que un 
país ha introducido la despenalización si se han 
despenalizado todos los aspectos del trabajo 
sexual (venta, compra y gestión/organización). 
La despenalización debe incluir la eliminación 
de toda opresión legal -no sólo las leyes penales-, 
incluidas aquellas leyes que son utilizadas por 
la policía y otros funcionarios del gobierno para 
atacar de forma desproporcionada a las personas 
que ejercen el trabajo sexual. La despenalización 
puede incluir algún tipo de regulación 
destinada a respetar y proteger los 
derechos humanos y laborales de 
les trabajadores sexuales, como 
las normas de salud y seguridad 
en el trabajo. Esto es distinto 
de la legalización, en la que 
la regulación estatal está 
diseñada para controlar y 
limitar el trabajo sexual y a 
menudo es aplicada por la policía.

14  NSWP, 2020, “Guía Útil sobre la Descriminalización para las 
Personas que ejercen el Trabajo Sexual.”

https://www.nswp.org/es/resource/guia-util-sobre-la-descriminalizacion-para-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/guia-util-sobre-la-descriminalizacion-para-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual
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Feministas fundamentalistas y 
grupos abolicionistas / SWERFs
Estos términos describen a las personas y 
organizaciones que abogan por políticas contra 
el trabajo sexual y consideran todo el trabajo 
sexual como explotación sexual comercial y 
violencia contra las mujeres. Se utilizan en lugar 
de “prohibicionistas” o “abolicionistas”. SWERF 
son las siglas en inglés de “feministas radicales 
excluyentes de les trabajadores sexuales” y se 
refiere a personas que no adoptan un enfoque del 
trabajo sexual basado en los derechos, no respetan 
las experiencias, la agencia o la autonomía 
corporal de las personas que ejercen el trabajo 
sexual y suelen creer en un enfoque carcelario del 
trabajo sexual. En última instancia, las SWERF 
promueven la represión y la eliminación de todo 
el trabajo sexual, a menudo sin tener en cuenta el 
impacto que estos enfoques tienen en la violencia, 
la discriminación y el estigma que sufren las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

Putofobia
La putofobia es un término utilizado para describir 
el discurso de odio y la discriminación abierta 
contra las personas que ejercen el trabajo sexual. 
Se cruza con el racismo, la xenofobia, el clasismo 
y la transfobia, lo que a menudo conduce a la 
discriminación estructural, la violencia y el abuso.15 
La putofobia está profundamente arraigada 
en las sociedades y funciona para regular 
(principalmente) la sexualidad de las mujeres y 
reforzar las normas de género “tradicionales”.

Enfoque basado en derechos
Un enfoque del trabajo sexual basado en los 
derechos es aquel que se centra en capacitar a las 
personas que ejercen el trabajo sexual para que 
luchen por sus derechos humanos y laborales16 
y que tiene en cuenta de forma significativa 
las experiencias vividas por las personas que 
ejercen el trabajo sexual en las leyes, las políticas, 
los programas y el acceso a los servicios17 y a 
la justicia.18 En contraposición a un enfoque 
criminalizador que utiliza sanciones y castiga 
a las personas que ejercen el trabajo sexual, 
a sus clientes y a terceros, con la intención de 
suprimir el trabajo sexual. Un enfoque basado 
en los derechos parte de la base de que el 
trabajo sexual no es intrínsecamente explotador, 
violento, inmoral o contrario a la igualdad 
de género,19 y pretende eliminar las barreras 
estructurales y los determinantes sociales que 
dan lugar a las desigualdades, la estigmatización, 
la discriminación y los daños que sufren las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

15  NSWP, 2017, “Documento de política: El impacto de la 
criminalización en la vulnerabilidad al VIH y a la violencia contra 
las personas que ejercen el trabajo sexual.”

16  NSWP, 2020, “Guía Útil sobre el Trabajo Digno para las Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual.”

17  NSWP, 2018, “El acceso de las personas que ejercen el trabajo 
sexual a servicios integrales de salud sexual y reproductiva.”

18  NSWP, 2020, “Documento informativo: La falta de acceso a la 
justicia de las personas que ejercen el trabajo sexual.”

19  NSWP, 2017, “Documento de política: Trabajo sexual y equidad 
de género.”

https://www.nswp.org/es/resource/el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia-contra-las
https://www.nswp.org/es/resource/el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia-contra-las
https://www.nswp.org/es/resource/el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia-contra-las
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-smart-guides/guia-util-sobre-el-trabajo-digno-para-las-personas-que-ejercen-el-0
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-smart-guides/guia-util-sobre-el-trabajo-digno-para-las-personas-que-ejercen-el-0
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-el-acceso-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-servicios
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-el-acceso-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-servicios
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-la-falta-de-acceso-la-justicia-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-la-falta-de-acceso-la-justicia-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/trabajo-sexual-e-igualdad-de-genero
https://www.nswp.org/es/resource/trabajo-sexual-e-igualdad-de-genero


SOLIDARIDAD 
EN ACCIÓN
Incluso antes de la epidemia de VIH, las 
personas que ejercen el trabajo sexual se 
auto-organizaban. La NSWP, como red 
global de organizaciones dirigidas para 
personas que ejercen el trabajo sexual, 
tiene unas redes regionales y nacionales 
fuertes en las 5 regiones: África; Asia-
Pacífico; Europa (incluyendo Europa del 
Este y Centro de Asia), Latinoamérica; 
y Norteamérica y el Caribe. 

La NSWP tiene la Secretaría Global en 
Escocia, GB, con empleados que llevan a 
cabo un programa de defensa, de creación 
de capacidades y de comunicaciones . Sus 
miembros son organizaciones de personas que 
ejercen el trabajo sexual locales, nacionales o 
regionales comprometidas a ampliar las voces 
de las personas que ejercen el trabajo sexual .

3 Queen Charlotte Lane (1F2), Edinburgh,  
Scotland, UK, EH6 6AY   +44 131 553 2555    
secretariat@nswp.org   www.nswp.org/es

NSWP is a private not-for-profit limited 
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