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Resumen

on escasos los estudios que analizan el en meno del estigma y la discriminaci n en mu eres cis y trans que e ercen 
el tra a o se ual en er , desde una mirada trans ersal e interseccional  or ello, este estudio de tipo e ploratorio 
descriptivo realizado en el conte to peruano es uno de los pocos que se a centrado en el carácter interseccional 
del en meno del estigma y la discriminaci n acia las mu eres cis y trans que e ercen el tra a o se ual no solo en 
el ámbito de la salud, sobre todo relacionado al i , sino también en otros ámbitos de sus vidas. La metodología 
empleada incluy  la aplicaci n del grupo ocal con entre ista semiestructurada aplicada a un total de nue e parti-
cipantes con el fin de e plorar la situaci n de estigma y discriminaci n que su ren estas po laciones tanto en ima 
metropolitana como en provincias. La entrevista giró en torno a  su temas   acceso a la usticia   acceso al 
tra a o   acceso a la educaci n   acceso a la salud   situaciones de estigma y discriminaci n en lo indi idual, 
el ogar y la comunidad   inter enciones o estrategias para reducir el estigma y la discriminaci n  y  ser icios 
básicos. Los resultados demuestran que todas las mu eres cis y trans que e ercen el tra a o se ual que participaron 
del estudio an e perimentado situaciones de estigma y discriminaci n en distintos ám itos de sus idas, en mayor 
o menor grado. Asimismo, el grado de interseccionalidad entre distintas poblaciones (por ejemplo, una mujer trans 
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que e erce el tra a o se ual, con i , y/o usuaria de drogas) puede traducirse por una doble o triple vulnerabilidad 
rente a situaciones de estigma y discriminaci n en los ám itos e plorados a lo largo de este estudio

Palabras clave Estigma, discriminación, mujeres trans, trabajo sexual, vih, uso de drogas.

Abstract

e  studies a e analyzed t e p enomenon o  stigma and discrimination among cis and trans omen engaged in 
se  or  in eru rom a cross sectional perspecti e  ere ore, t is e ploratory descripti e study conducted in eru 
is one o  t e e  t at as ocused on t e cross sectional nature o  t e p enomenon o  stigma and discrimination 
among cis and trans omen o engage in se  or  not only in matters o  ealt , especially in relation to , 

ut also in ot er areas o  t eir li es  e met odology used included a ocus group and semi structured inter ie s 
it  a total o  nine participants to e plore situations o  stigma and discrimination su ered y cis and trans omen 

engaged in se  or  ot  in etropolitan ima and in t e pro inces  e inter ie  ocused on  su t emes  
 access to ustice   access to or   access to education   access to ealt   situations o  stigma and 

discrimination at t e indi idual, ouse old, and community le els   inter entions or strategies to reduce stigma 
and discrimination  and  access to asic ser ices  e results s o  t at all cis and trans omen se  or ers o 
participated in t e study a e e perienced stigma and discrimination in di erent areas o  t eir li es, to a greater or 
lesser degree  i e ise, t e le el o  cross sectionality et een di erent ey populations trans omen o engage 
in se  or , li ing it  i , and/or who use drugs) may translate into a double or triple vulnerability to situations 
o  stigma and discrimination in t e areas e plored t roug out t is study

Keywords Stigma, discrimination, trans women, sex work, hiv, drug use.

1. Introducción
Aunque la transmisión del i  se asocia a con-
ductas que e ponen a un mayor riesgo, ciertos 
grupos de población con características parti-
culares o en situación de mayor vulnerabilidad 
e perimentan altos ni eles de criminalizaci n, 
estigma y discriminación. Estas se conocen 
como poblaciones clave ( n si , 2018a). 
Entre las principales poblaciones clave se en-
cuentran las mujeres trans y las personas que 
e ercen el tra a o se ual

En América Latina, y especialmente en el 
Perú, son escasos los estudios sobre las identi-
dades trans (Salazar, 2019). En Perú, las mu-
jeres trans y los hombres gays son las pobla-
ciones dentro de la comunidad i + que 
más iolaciones a sus derec os an e peri-
mentado (Silva Santisteban et al., 2020). Por 
otro lado, una de cada dos mujeres que ejerce 
el tra a o se ual en m rica atina su ri  dis-
criminación y amenazas mientras que tres de 
cada diez su ri  agresiones sicas por parte de 

clientes, amiliares, personal de salud o la poli-
c a ed ra e , 

as mu eres trans e perimentan ni eles e -
tremos de estigma y discriminación, violacio-
nes de derechos humanos, y altos índices de 
desigualdad y e clusi n social, actores que 
pueden aumentar su riesgo de adquirir el i  
(Wilson et al., 2011). Asimismo, la prevalencia 
de i  en la población general peruana es del 
0,3%, mientras que entre las mujeres trans se 
eleva al 21%, concentrándose en Lima y Cal-
lao el 36% de los casos de i  y el 68% de los 
casos de sida (Ministerio de Salud, 2019).

E iste un mayor ni el de estigma acia las 
mu eres trans que e ercen el tra a o se ual, 
llegando a permear muchos aspectos de sus vi-
das a ra z de la e clusi n social y la iolencia 
que su ren y que generan condiciones de ida 
precarias, lo que a su vez conlleva otros pro-
lemas que a ectan su salud ez urto, 

 El tra a o se ual se e erce a menudo en 
condiciones precarias como una estrategia de 
supervivencia, aunado a la pobreza y la discri-
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minación en el acceso a servicios de salud, lo 
que aumenta su vulnerabilidad a contraer in-
ecciones de transmisi n se ual incluyendo el 
i  (Núñez-Curto, 2019).
Varios estudios realizados en Perú se han 

centrado en las iolencias que en rentan las 
mujeres trans, incluyendo aquellas relaciona-
das con el acceso a la atención médica y al 
empleo ormal az az, , as  como la 
iolencia trans ica en el entorno amiliar y 

escolar (Cuba & Juárez, 2020). Por otro lado, 
el índice de estigma y discriminación hacia 
las personas con i  en Perú (Consorcio de 
Organizaciones de Personas con i , 2018) 
analiza de manera cuantitativa las situaciones 
de estigma y discriminaci n que an e peri-
mentado tanto las personas con i  como las 
poblaciones clave en Perú en aspectos relacio-
nados al acceso a la vivienda, el trabajo, servi-
cios de salud, y la educación.

Sin embargo, son escasas, por ejemplo, las 
menciones al carácter interseccional del estig-
ma y la discriminación, al uso de drogas como 
elemento desencadenante de criminalización, 
o a situaciones de estigma y discriminación en 
ámbitos más allá de la salud, sobre todo hacia 
ciertas poblaciones clave históricamente cri-
minalizadas y e cluidas n si , 2018b). 
Por lo tanto, este estudio hace posible que se 
escuchen las voces de las mujeres trans y cis 
que e ercen el tra a o se ual y que an e pe-
rimentado estigma y discriminación desde una 
mirada transversal e interseccional.1

El objetivo principal de este estudio es co-
nocer las situaciones de estigma y discrimi-
naci n que su ren las mu eres cis y trans que 
e ercen el tra a o se ual muc as en situaci n 
de consumo de drogas  en er  y c mo a ec-
ta en la garantía y protección de sus derechos 
humanos. Asimismo, este estudio busca pro-
porcionar in ormaci n que permitirá orientar 

1 La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que usan Drogas ( n ) ha podido realizar este estudio gracias al apoyo de la Red 
Global de Personas con i  ( n +) y la Red Internacional de Personas que usan drogas (in ). n  ha realizado varios estudios 
sobre estigma y discriminación en personas con i  y poblaciones clave en tres países de América Latina (Costa Rica, Ecuador y Perú) a 
través de la Alianza n + para «Eliminar todas las ormas de estigma y discriminaci n relacionados con el i ».

el desarrollo de planes, programas y políticas 
destinados a acabar con el estigma, la discri-
minación y la violencia hacia esas poblaciones. 
También permitirá responder a la necesidad 
de trabajar de la mano con las comunidades 
y la sociedad civil, buscando siempre la ma-
terialización del principio de mayor involucra-
miento de las po laciones a ectadas i ) y 
de los objetivos de desarrollo sostenible ( s) 
de no dejar a nadie atrás.

Este estudio de tipo e ploratorio descripti-
vo realizado en Perú es uno de los pocos en 
centrarse en el carácter interseccional del e-
nómeno del estigma y la discriminación ha-
cia mujeres cis y trans que ejercen el trabajo 
se ual y o están en situaci n de consumo de 
drogas, lo que se traduce a menudo por una 
doble o triple vulnerabilidad.

2. Método

2.1. Tipo de diseño y de estudio
La presente investigación es un estudio de 
tipo e ploratorio descripti o con una sola eta-
pa de trabajo de campo en la que se aplica-
ron dos grupos ocales en total a mu eres cis y 
trans que e ercen el tra a o se ual  e emple  
como t cnica para recoger la in ormaci n el 
grupo ocal con entre ista semiestructura-
da cuyo instrumento responde a una guía de 

 preguntas a iertas con el fin de e plorar 
la situación de estigma y discriminación que 
su ren estas po laciones tanto en ima e-
tropolitana como en provincias. Asimismo, el 
o eti o era e plorar el impacto del estigma y 
la discriminación en la garantía y protección 
de sus derechos humanos. La encuesta se va-
lidó previamente mediante su aplicación por 
otras redes de poblaciones clave a nivel inter-
nacional en el transcurso del año 2021. Se 
realizaron también una serie de reuniones en-
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tre las personas a cargo de esta investigación 
en América Latina y el Caribe (Costa Rica, 
Ecuador y er  a fin de pro ar su ia ilidad 
y realizar las modificaciones que sean necesa-
rias para el logro de los objetivos del presente 
estudio  os grupos ocales se aplicaron en el 
mes de enero del año 2022.

2.2. Población y contexto
Así como se ha demostrado en el índice de es-
tigma y discriminación hacia las personas con 

i  en Perú (Consorcio de Organizaciones 
de Personas con i , 2018), las mujeres cis 
y trans que e ercen el tra a o se ual an sido 
históricamente estigmatizadas y discriminadas. 
El estigma y la discriminación agudizan las si-
tuaciones de vulnerabilidad de estas poblacio-
nes (en términos de acceso a la justicia, al tra-
bajo, a la educación y a la salud) y limitan el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. De la 
misma manera, la criminalización de facto del 
tra a o se ual y del uso de drogas en estas po-
blaciones tiende a incrementar el nivel de vul-
nera ilidad rente a situaciones de estigma y 
discriminación ( i  Policy Lab, 2021).

2.3. Participantes

2.3.1. Criterios de selección

Los criterios que se tomaron en cuenta para 
la selecci n de las personas participantes ue-
ron los siguientes   identificarse como mujer 
trans o mujer (cis o trans) que ejerce el trabajo 
se ual  y  er mayor de edad

2.3.2. Muestreo

El diseño de la metodología aplicada es de ca-
rácter cualitativo y se trabajó con una muestra 
de carácter intencional. Se buscó seleccionar 
a 10 personas para participar en el estudio y 
que cumplan con los criterios de selección. Se 
logr  finalmente entre istar a  personas,  de 
Lima y 4 de provincia.

2.3.3. Reclutamiento

El reclutamiento se realizó a través de las perso-
nas l deres de las redes nacionales que orman 
parte del Comité Nacional de Redes en Perú 
del proyecto Alianza Liderazgo en Positivo y 
Poblaciones Clave ( + , financiado por 
el Fondo Mundial, el cual busca promover me-
jores condiciones de vida y derechos humanos 
de las personas con i  y otras poblaciones 
cla e, a tra s de ser icios integrales, di eren-
ciados y con mayores recursos para apoyar la 
sostenibilidad de la respuesta regional al i . 

as redes contactadas ueron la ed ac rans 
y Plaperts.

2.4. Recolección de datos
El estudio tu o una sola ase de tra a o de 
campo en la que se aplicaron am os grupos o-
cales, los cuales se llevaron a cabo con la parti-
cipación de nueve personas que cumplían con 
los criterios de selección. Al iniciar cada grupo 
ocal, se e plicó a las personas participantes en 

qué consistía la encuesta, cuál era la dinámica 
y se le preguntaba si es que daba su consenti-
miento para participar y grabar las entrevistas. 
La entrevista constó de 19 preguntas que giran 
en torno a  su temas   acceso a la usticia  

 acceso al tra a o   acceso a la educaci n  
 acceso a la salud   situaciones de estigma 

y discriminación en lo individual, el hogar y 
la comunidad   inter enciones o estrategias 
para reducir el estigma y la discriminaci n  y 
(7) servicios básicos que consideran son nece-
sarios para su población.

Todas las encuestas se aplicaron a través 
de la plata orma oom con una persona mo-
deradora para guiar los grupos ocales, mien-
tras otre investigador se encargaba de la toma 
de nota  os grupos ocales no e cedieron las 
tres horas.

a discusi n se condu o en orma de diá-
logo abierto en el que cada participante pudo 
comentar y responder a las preguntas e inte-
ractuar con las demás personas participantes. 
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ada participante del grupo ocal pudo e pre-
sar sus opiniones libremente, sin que se reali-
zaran juicios o cuestionamientos a valoracio-
nes individuales.

2.5. Plan de análisis
Posteriormente, se procedió a transcribir las 
grabaciones en un documento de Word para 
analizar los datos recogidos mediante una codi-
ficaci n por su tema  y po laci n  y, por 
último, interpretarlos y responder a la pregunta 
de investigación que da origen al estudio.

Por último, el equipo que ha elaborado 
este in orme a intentado emplear un lengua e 
inclusivo a lo largo de la investigación, en un 
intento de reconocer la diversidad de identi-
dades de género.

2.6. Consideraciones éticas
Se considera que en esta investigación la mues-
tra no conlleva ningún riesgo ético por lo que 
los datos ueron recogidos de manera an nima

3. Resultados

3.1. El estigma y la discriminación: 
algunas definiciones

o man define el estigma como un «atribu-
to pro undamente desacreditador» o man, 

 simismo, clasifica el estigma en ase 
a tres dimensiones   rasgos sicos   rasgos 
asociados a la personalidad de cada una  y  
rasgos étnicos o religiosos de las personas. Re-
firi ndose a o man, edersen  indica 
que el estigma es producto de las interacciones 
sociales entre las personas. Por lo tanto, se re-
quiere una interacción entre dos o más actores 
sociales con roles espec ficos sea como estig-
matizadores o como estigmatizades—. Desde 
una perspectiva de dinamismo social, el estig-
ma se entiende como «un proceso interpersonal 
producto de las relaciones sociales más que un 
simple atributo individual» (Pedersen, 2009). 

El estigma se aborda entonces desde una do-
ble perspectiva: por un lado, como atributos 
individuales que asocian a una persona con es-
tereotipos negativos y, por otro lado, como una 
conducta socialmente construida mediante la 
censura y la adjudicación de estereotipos cuyo 
resultado son las mani estaciones de rechazo 
por parte de la sociedad (Pedersen, 2009).

Por otro lado, n si   define el 
estigma y la discriminación relacionados con 
el i /si  como un «proceso de desvalori-
zación de las personas que viven con el i /
si  o están asociadas con él». Desde esta 
perspectiva, el estigma es producto de proce-
sos históricos de estigmatización asociados a 
relaciones se uales no eterose uales o no nor-
mativas y al uso de drogas, sobre todo drogas 
inyectables, dos de las principales vías de trans-
misión del i  ( n si , 2003). Finalmen-
te, la discriminación es un proceso posterior al 
estigma y se refiere al «trato injusto y desleal 
de una persona en razón de su estado seroló-
gico respecto al i , sea éste percibido o real» 
( n si , 2003). Tanto el estigma como la 
discriminación son violaciones a los derechos 
umanos undamentales  sin em argo, en la 

actualidad, el estigma y la discriminación en 
sus di erentes mani estaciones se encuentran 
presentes y uertemente arraigados en di eren-
tes niveles de la sociedad (político, económico, 
social, psicológico e institucional).

o anterior se e re e ado en los testimo-
nios de las personas participantes cuando se 
les preguntó cómo describirían el estigma y la 
discriminación en sus propias palabras —en 
una o dos una pala ra o un par dos des rases 
como má imo

as personas que e ercen el tra a o se ual 
asocian el estigma y la discriminación a situa-
ciones de vulneración de derechos humanos y 
de iolencia asociadas a la alta de in ormaci n

Es ignorancia.
Es ir en contra de los derechos humanos […] de 
nuestra comunidad.
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En lo que se refiere a las mu eres trans, el es-
tigma es producto de estereotipos y da lugar a 
situaciones de trans o ia, la cual se traduce por 
situaciones de rechazo y de discriminación en 
distintos ámbitos.

En el caso de las mujeres trans es cuando […] 
piensan que como somos trans nos dedicamos a 
determinado rubro.

Es algo que tiene como consecuencia la trans o-
bia misma en la sociedad. El rechazo, la discri-
minación.

u rimos astante discriminaci n las mu eres 
trans. Las personas voltean y miran como dicien-
do tú no tienes ninguna oportunidad […].

a e resaltar que e isten patrones similares 
en cómo viven estas poblaciones el estigma y 
la discriminaci n  En e ecto, los estereotipos 

muc as eces a alta de una in ormaci n  
contribuyen a situaciones de rechazo, de vio-
lencia, de estigma y discriminación y, por últi-
mo, de vulneración de derechos humanos.

3.2. Acceso a la justicia
En lo re erente al estigma y la discriminaci n 
en el acceso a la justicia, las personas que ejer-
cen tra a o se ual icieron incapi  en el ac-
cionar de la policía —desde casos de violencia 

sica, amenazas, e torsi n, corrupci n, siem-
bra de drogas y detenciones arbitrarias hasta 
casos de violaciones en comisarías por parte de 
e ecti os policiales  a interseccionalidad 
entre el uso de drogas y el tra a o se ual es 
muy marcada —muchas veces para dar «va-
lor»—  sin em argo, el uso de drogas implica 
una do le ulnera ilidad rente al accionar de 
la policía. Finalmente, este sentimiento de im-
punidad por parte de la policía se siente con 
mayor uerza por el simple ec o que las per-
sonas no tienen dónde denunciar estos casos y 
acudir a una comisar a está uera de discusi n  

a criminalizaci n del tra a o se ual implica 
tam i n un uerte gasto para las personas que 

e ercen el tra a o se ual en t rminos de actos 
de corrupción o contratación de abogades.

[N]os siembran las drogas y nos demandan que 
tenemos que pagarles 1500 soles o 2 mil para que 
nos suelten porque supuestamente para ellos nos 
han encontrado vendiendo drogas en la calle. 

ero es una e cusa lo del tra a o se ual que no-
sotras hacemos para vender droga.

[T]omando en cuenta estas situaciones, en Lima 
Sur somos organizadas y tuvimos que contratar a 
una abogada en ese momento para poder apoyar 
a las compañeras. Ellas no quisieron dar dinero a 
los policías que les pedían plata, pero les decían 
que si no les daban las iban a mandar a la cárcel.

La persecución policial siempre está al acecho de 
las c icas trans que e ercemos el tra a o se ual  
[N]os quitan los documentos a veces, nos quitan 
lo poco que estamos trabajando en la noche, a 
eces nos siem ran drogas para ir a la fiscal a o 

meternos presas.

[C]uando la policía irrumpe en un departamento 
que sabe que tú has consumido drogas desgracia-
damente también va que toman el cuerpo de ti, 
te iolan se ualmente y t  no puedes decir nada 
porque te dicen que si tú denuncias, ellos dirán 
que tú vendes drogas. 

La primera noche, en la celda, el policía me dijo 
que me quedara en la puerta porque más tarde te 
voy a sacar. Yo pensé que para liberarme. Pero 
no  e i a a sacar para tener se o  na compa-

era me di o eso  e ui al ondo de la carceleta 
y a varias las sacaban por turno para violarlas.

as mu eres trans mencionaron su rir tratos 
degradantes y detenciones arbitrarias por par-
te de la policía por cuestiones de identidad de 
género o simplemente porque asumen que las 
mujeres trans necesariamente se dedican al 
tra a o se ual  inalmente, una participan-
te mencion  un caso de trans emicidio y, por 
ende, la alta de mecanismos de denuncia de 
estos casos.

A las 10 de la noche. Era sábado. Un carro de la 
polic a nos lle  sin e plicaci n, pensando que 
ramos tra a adoras se uales, solo porque está-

bamos a la espalda de la plaza. […] Hasta ahora 
no entiendo por qu  nos detu ieron 
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A mí me pasó con la policía, trabajando como pro-
motora de salud en la zona donde se ejerce el tra-
a o se ual  Esta a rindando preser ati os y u o 

una intervención y nos intervinieron a todos. […]

o me eo emenina, pero a la ora de acer trámi-
tes me intervino un policía porque pensó que estaba 
usurpando un ni y terminé en la comisaría.

os tratan de orma umillante, nos su en en 
camionetas hasta la comisaría. Ahí se vive la vio-
lencia de parte de la policía. Te separan de las 
mu eres  las mu eres por allá y los ca ros por acá

[D]etienen todas las que encuentren, lo hacen 
para acusarlas de que todas son iguales, que to-
das somos delincuentes […] que todas nos dedica-
mos al tra a o se ual

3.3. Acceso al trabajo
En el ámbito laboral, las personas que ejercen 
el tra a o se ual se refirieron a estereotipos que 
limitan su acceso al trabajo. Una participan-
te mencionó que se asume que por ser mujer 
trans o e ercer el tra a o se ual una necesaria-
mente vive con i , usa alcohol o drogas y es 
delincuente. Por otro lado, mencionaron que 
la alta de acceso a la educaci n tam i n limita 
el acceso al trabajo y sin trabajo no hay acceso 
a otros servicios, como préstamos bancarios. 

a alta de oportunidades la orales puede li-
mitar el acceso al trabajo a actividades como 
el estilismo y el tra a o se ual para llegar a fin 
de mes. Finalmente, dos participantes mencio-
naron el acoso en el trabajo tanto por parte 
de empleados como de la olic a que e ige un 
documento emitido por un centro de salud con 
el resultado de la prueba de i  para poder 
e ercer el tra a o se ual  ic o carn  puede 
con ertirse en una erramienta de e torsi n 
para pedir a ores se uales

En una empresa me dijeron acá no aceptamos 
maricones. Entonces decidí seguir vendiendo 
mi cuerpo que es mi única herramienta de vida. 
No nos permiten. Antes no podías ni tener un 
pr stamo ancario p orque tienes que ustificar, 
sustentar que puedes pagar el préstamo. Y si no 
tienes un trabajo, no te lo dan.

En otros trabajos no solo es por ser trans, sino 
porque te asocian, ah, no esta tiene i , es alco-
hólica, es ratera. 

uc as no tenemos un certificado de estudios, 
una carrera.

l segundo d a el e e me toc  la pierna, me que-
dó mirando, me pidió cada vez más cosas sobre 
se o  Entra a oc o de la ma ana y sal a oc o de 
la noche, para que me paguen solo por el trabajo 
que ac a y nada por el tra a o se ual que yo le 
ten a que acer al e e

Sobre las pruebas de i , cuando la policía nos 
interviene nos obligan a pasar por una prueba de 

i . […] [N]os decían que teníamos que tener 
la prueba, el carné de un centro de salud para 
trabajar, para cuando hubiera una intervención. 
Entonces, cuando ellos ya querían otra cosa, nos 
romp an el carn  de nuestros e ámenes

Quería una oportunidad para estudiar secreta-
riado. Pregunté para poder matricularme, pero 
siempre me dijeron que acá no se aceptan ho-
mose uales, solamente ingresan c icos o c icas y 
que buscara por otro lado.

Me preparé para el estilismo. Con eso me hice 
independiente. De eso me solvento aparte del 
tra a o se ual 

as mu eres trans se refirieron a la discrimina-
ción en el trabajo por la identidad de género. 
El hecho de trabajar para la sociedad civil em-
podera a las mujeres trans y reduce el estigma 
y la discriminación al mínimo. Así como en el 
caso de las personas que ejercen el trabajo se-
ual, la alta de acceso a la educaci n limita el 

acceso al trabajo y limita a las mujeres trans 
a dos actividades: el estilismo y el trabajo se-
ual  inalmente, empleadores pueden lle ar 

el tema del estigma y la discriminaci n al e -
tremo a modo de terapia de conversión.

Cuando empecé a trabajar en otra institución 
del go ierno regional, la e a que ten a no me 
daba responsabilidades porque asumía que por 
mi condición trans no sabía. Y mis compañeros 
también me decían que qué hace ese loco vestido 
de mujer haciéndonos pasar vergüenza.
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En mi ni dice Carlos y un señor del trabajo 
siempre me dice que mi nombre es Carlos. Eso 
es constante.

[S]omos privilegiadas porque somos lideresas. 
[…] En nuestra situación privilegiada en este gru-
po de mujeres trans, he trabajado siempre con 
mu eres trans, as  que nunca e su rido discrimi-
nación.

Nunca hemos tenido la oportunidad de estudiar. 
Siempre desertamos de estudiar, abandonamos 
la casa amiliar y estamos e puestas por nuestra 
misma identidad de género. La mayoría hacemos 
tra a o se ual  tras acen est tica

a ac an cargar sacos de arroz, re ol, sa iendo 
que había varones. Por más que no tenga que ver 
el género, lo hacían solo porque era ella así. Otra 
amiga se tuvo que mandar a cortar el pelo y usar 
polos largos con pantalones porque si no, no le 
permiten trabajar con cómo se siente.

3.4. Acceso a la educación
os mu eres trans que e ercen el tra a o se ual 

indicaron haberse matriculado en Centros de 
Educación Ocupacional ( ) debido al alto 
nivel de estigma y discriminación hacia las 
mujeres trans en los colegios desde la primaria 
hasta la secundaria por motivos de identidad 
de género. Lo mismo ocurre en la educación 
superior, aunque en un nivel menor en univer-
sidades privadas, siempre y cuando tengan los 
recursos para pagar la universidad, por lo cual 
el tra a o se ual le resulta a más renta le  i-
nalmente, una participante también mencionó 
un caso de estigma en un centro de estudios 
técnico productivo ( ), simplemente 
porque se dedica a al tra a o se ual

[V]arias chicas recurrimos a s para poder 
ejercer y aprender algo, porque siempre no va-
mos a estar del tra a o se ual   i en un insti-
tuto de peinado me aceptaron

[N]o nos permiten terminar ni primaria ni se-
cundaria. Actualmente hay apertura en algunas 
universidades, pero particulares. Chicas trans en 
universidades estatales es muy raro. Las que po-
demos, lo hacemos en particulares teniendo di-

nero. Y para tener dinero qué tengo que hacer: 
tra a o se ual

Me matriculé en el  porque me gustaba 
la costura. […] Una compañera me pidió agregar-
me al ace oo  y a la semana siguiente, en clase, 
la compañera ya no se sentó conmigo. [M]e dijo 
que hay que hablar con la dirección porque: «tú 
no puedes estudiar con nosotras» […] «en las re-
des sale que tú eres puta pues».

Las mujeres trans indicaron que las situacio-
nes de estigma, discriminación y hasta de aca-
so se ual tanto por parte del cuerpo pro esoral 
como de sus pares han impactado visiblemente 
la vida de las participantes a partir de su tran-
sici n  or más acceso que tengan a una or-
mación —sea técnica o universitaria— sienten 
que son pocas las posibilidades de acceder a 
un trabajo en el área que estudiaron.

En el colegio había bastante discriminación, pero 
después de la secundaria, solo tengo estudios no 
culminados. En la universidad […] no te imaginas 
las cosas que e pasado por parte de pro esores y 
compañeros. Yo llevaba mi transición, mi cabello 
ya me crecía. Mis compañeros me gritaban cosas 
y los pro esores me dec an que era mi culpa por 
cómo me vestía y caminaba.

ay muc as compa eras pro esionales, pero por 
la discriminación no ejercemos. […] Por eso ejer-
cemos el trabajo más práctico que es la prostitu-
ción. […] Si una es prostituta todas somos unas 
mariconas trans prostitutas. Yo ahora estudio 
en ermer a porque me gusta, pero pienso que es-
tudio tanto y luego pienso que no voy a poder 
ejercer y me echo para atrás.

En el colegio no e su rido estigma por parte de 
los docentes, pero sí por parte de los compañe-
ros. Sentía el acoso. Hay muchos prejuicios. Asu-
mían que por ser quien era tenía que acostarme 
con todos mis compañeros. En todo momento 
quer an agarrarme, a usar de mi se ualmente

3.5. Acceso a la salud
na mu er trans que e erce el tra a o se ual 

mencionó un caso de discriminación en esta-
blecimientos públicos incluso en los casos más 
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complejos como haber sido impactado por una 
bala. Sin embargo, en establecimientos de sa-
lud privados, se han registrado casos de dis-
criminación por cuestiones de género, dejando 
suponer tam i n que e iste el pre uicio que las 
personas trans necesariamente viven con i . 
Finalmente, otra mujer cis que ejerce el traba-
o se ual comenta acerca de compa eras que 
an e perimentado maltratos en sus citas gi-

necológicas.

na compa era m a ue aleada  uimos al 
hospital porque estaba sangrando en el brazo y 
tampoco quisieron atenderla porque estaba dro-
gada. Que vaya a un privado. Tuvimos que hacer 
una colecta para poder llevarla a una particular y 
que la atiendan.

Hace poco yo me atendí también en una parti-
cular de una hernia [y] me di cuenta de que, a 
di erencia de los demás cuartos, a m  me tra an la 
comida en envases descartables.

tra ez tam i n ui atenderme por mi cáncer al 
colon y el médico me preguntó a qué me dedicaba 
y me dijo: ¡Ah, pues es por eso, ese trabajo te ha 
dado cáncer!

También cuando vas a una consulta y el médico 
ve tu nombre, cambian de actitud totalmente y se 
va como a tres metros de distancia y te empieza a 
preguntar qué tienes. […] Ni te ausculta […] por-
que todo lo vinculan al i .

A algunas compañeras les meten el espéculo de 
rente y ellas se que an y el doctor nos dice que 

c mo no que amos por un fierrito si nosotras esta-
mos acostumbradas a trabajar todo el día en eso.

En lo que se refiere a mu eres trans, dos parti-
cipantes mencionaron demoras en la atención 
(incluso en casos de emergencia) por esperar 
los resultados de la prueba de i . Asimismo, 
como ya se mencionó en el caso más arriba, 
e iste el pre uicio de que las personas trans 
y sus parejas necesariamente viven con i . 
Finalmente, la negación de sus pedidos de re-
conocimiento de la identidad trans representa 
también una barrera para el acceso a la salud, 
en espec fico el tratamiento antirretro iral

Había ido a una consulta. El médico no me que-
ría atender porque eran las 9 de la noche. Dijo 
vamos a esperar hasta mañana porque hay que 
esperar tu prueba de i . Acá en Iquitos una 
compañera murió a causa de eso.

i no io se en erm , tu o un derrame cere ral 
y lo llevé al hospital y le preguntaron quién era 
yo. Dije que era su pareja. El laboratorista le dijo 
que debía sacarse su prueba de i . […] Piensan 
que, porque eres una persona trans, tienes i .

as en ermeras de en de llamar por el nom re 
trans. Muchas han desistido de su tratamiento 
por esas situaciones, porque pasan vergüenza.

Muchas compañeras tienen el temor de pasar lo 
mismo. Si salen positivo, muchas dejan de ir a un 
centro de salud por esas situaciones.

[N]o tenemos un ni que re e e nuestra identi-
dad de género. […] Ahí comienza la discrimina-
ción. Mucho más cuando el doctor sabe que eres 
trans y te sigue llamando con tu nombre de ni. 
Eso siempre es constante.

3.6. Estigma y discriminación en lo 
individual, el hogar y la comunidad

as personas que e ercen el tra a o se ual 
mencionaron situaciones de maltrato, violen-
cia y rec azo en el entorno amiliar, lo que in-
crementa el nivel de estigma y autoestigma, lo 
cual puede tener un impacto también en sus 
propios hijos, hijas e hijes. De la misma mane-
ra, las mu eres trans e perimentan altos ni eles 
de estigma en la sociedad, en sus hogares, y 
en el trabajo a raíz de su identidad de género 
y orientaci n se ual  inalmente, el conser a-
durismo y machismo representan barreras en la 
construcción de una identidad propia.

Algunas veces me daba ganas de ya no salir a la 
calle o solo en la noche. Pero por qué, por qué 
me tengo que ocultar.

En mi amilia, mis ermanos, el mayor siempre 
me ha dicho maricón, que cualquier cosa que 

aga, lo aga uera de la casa, que no me i a a 
permitir acer mis coc inadas en la casa

Yo trabajaba en un night club y […] entró un pri-
mo mío y me reconoce. Yo me quise esconder, 
pero me dijo mira cómo has terminado de puta, 
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que le voy a decir a mi tía. Ya vamos a conversar, 
me dijo. Luego él llegaba a la casa de mis padres, 
almorzaba, y se metía a mi cuarto y me cogía las 
piernas, me metía la mano.

Como yo salía en la televisión [como lideresa y 
activista], las amigas de mis hijas también las em-
pezaron a molestar diciéndoles que yo era una 
puta y empezaron a tener cuadros depresivos.

[Mis] hermanos mayores [...] Siempre me mar-
caban el tema de no ser escandalosa, que si me 
encuentran puteando me agarrarían a golpes o 
me botaban de la casa. En el camino opté por 
ser estilista. Igual también eso me marcaban en 
mi amilia, que no me aya a pintar el pelo, que 
no me pinte la cara, que no queremos un payaso 
en la casa. Los mismos clientes me decían qué 
bueno que tú no eres escandalosa. Pero yo quería 
construir mi identidad, quería verme deconstrui-
da. Y cuando empecé mi proceso [de transición] 
muchos clientes no querían atenderse conmigo 
porque ya era para ellos escandalosa. ¿Qué hago? 
No tenía trabajo. Así que seguí en el trabajo se-
ual porque a  no ay discriminaci n a nada

Las mujeres trans que participaron en las en-
tre istas compartieron sus e periencias de mal-
trato y iolencia sica en el entorno amiliar  El 
sentimiento de culpa y el autoestigma también 
pueden desembocar en tendencias suicidas. El 
estigma es producto, en muchas ocasiones, del 
machismo, sobre todo en el seno del entorno 
amiliar  inalmente, el estigma se e trapola a 

las pare as de las mu eres trans y se manifiesta 
por actos de bullying.

Nuestra relación [con mi papá] se volvió intole-
rante  i mamá ue la que pag  los platos rotos 
porque él le decía a mi madre que por su culpa 
yo era así.

i tenemos ac os emocionales es porque la ami-
lia nos a quitado ciertos a ectos   uc as eces 
me autodiscriminé. Muchas veces tenía que deci-
me que era más ácil morirme o enga arme a m  
misma y i ir una ida eterose ual para ser lo 
que mis padres querían.

i papá me tra a a con un carácter más uerte 
porque era el tercero y era más delicadita. Me 
pon a guantes de o  y me ac a pelear con los 

niños de la cuadra y yo perdía porque era una 
orcita   e ac an ugar t ol a la uerza

[P]or el qué dirán, mis hermanos me maltrata-
ban, porque mi mamá tenía que viajar y tenía que 
mantener a cinco hijos. Mis hermanos me daban 
a patadas o con el cable de luz si me encontraban 
jugando en la calle con mis amigas.

o e su rido discriminaci n por parte del arrio, 
las amistades y una por proteger a la amilia sale 
de casa  is padres me usca an, pero me ui 
a provincia. Al retorno se volvió más drástico el 
cambio porque regresé siendo trans y la violencia 
era mayor por parte de mis hermanos y mis tíos.

Muchas veces ha pasado por mi mente el quitar-
me la vida, pero ya es algo superado, que pasa 
usualmente cuando estás buscando tu identidad 
y piensas que nunca vas a encajar en esta socie-
dad

[M]is abuelos que son personas muy radicales, 
que lo blanco es blanco y no puede ser desviado 
para otro color. […] Mi abuelo quería, como sea, 
que sea 100% varoncito. Me llevaron a diversas 
partes del Perú, a un psicólogo, psiquiatra. Que-
ría que sea macho, hombrecito, que sus amigos 
no tuvieran que discriminarme por maricón.

El bullying que se les hace a las parejas de las per-
sonas trans es uerte porque para la sociedad ese 
no es un hombre, el que se mete con una trans.

3.7. Intervenciones o estrategias para 
reducir el estigma y la discriminación

as mu eres trans que e ercen el tra a o se ual 
hicieron hincapié en la necesidad de aprobar 
la ley de identidad de g nero  sin em argo, 
concuerdan que no reconoce el tra a o se ual 
como actividad laboral. Las mujeres cis que 
e ercen el tra a o se ual insistieron en la ne-
cesidad de capacitar a la policía, sobre todo 
en lo re erente a los entros de Emergencia 
Mujer (  en comisar as a fin de ortalecer 
los mecanismos de denuncia que están a su 
disposición. En el ámbito de la salud, mencio-
naron la necesidad de implementar campañas 
continuas de pre enci n y control ginecol gi-
co. Finalmente, una participante mencionó la 
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necesidad de esta lecer zonas rosas con el fin 
de reducir el acoso policial.

Se debe aprobar la ley de identidad de género 
porque a  ay arios derec os paraguas que a-
vorecerían a comunidad trans. Claro está que en 
esta ley no está la propuesta del tra a o se ual  

 a idea es e ercerlo de la manera más pro e-
sional posible.

El gobierno tendría que trabajar con las ins-
tituciones de la polic a para que sean ien in or-
mados y sean capacitados y no violenten nuestros 
derec os como tra a adoras se uales  am i n 
deben mejorar los centros de mujer, que están 
en la comisaría y cuando una va a denunciar ahí 
mismo está el agresor y no ay confianza para 
hacerlo.

oy e isten campa as de un d a y nada más y 
cada cierto tiempo. Eso debería ser continuo, so-
bre todo para las jovencitas que se puedan hacer 
sus chequeos [de salud].

Debería haber sitios rosas para que las chicas 
puedan e ercer el tra a o se ual sin que la polic a 
esté acosándonos.

Que se acepte mi trabajo como trabajadora 
se ual, que pueda pedir pr stamo teniendo eso 
como trabajo. Y apoyo mental, sobre todo. Y que 
hagan valer mis derechos trabajando en mi casa.

Las mujeres trans mencionaron la necesidad 
de aprobar la ley de identidad de género (a pe-
sar de sus limitaciones  con el fin de garantizar 
el acceso a derec os umanos undamentales  
Asimismo, mencionaron la necesidad de esta-
lecer alianzas en el go ierno con el fin de de-

sarrollar una agenda pol tica di erenciada para 
luchar contra el estigma y la discriminación.

La ley de identidad de género y derechos trans, 
no nos solucionará la vida, pero por lo menos 
nos podrá dar acceso a derec os undamentales 
como salud, vivienda, trabajo […].

Por todo el estigma y la discriminación que ha 
habido durante todo este tiempo es necesario te-
ner una agenda di erenciada  Eso nos a a permi-
tir cupos laborales, acceder a otros programas del 

  En el er  e ercer el tra a o se ual no es un delito  sin em argo, en muc as ocasiones, las mu eres cis y trans que e ercen el tra a o se ual 
son ctimas de arias ormas de a usos, incluso por parte de autoridades e ensor a del ue lo, 

3  A pesar de que la posesión de pequeñas cantidades (para uso personal) no es delito, tal como lo establece el Código Penal en su artículo 
299, las personas que usan drogas son altamente criminalizadas por la Policía Nacional del Perú ( n  angelinc , 

Estado dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
las personas trans.

Hay que buscar aliados para que se nos pueda 
escuchar y capacitar autoridades. Resaltar y re-
calcar las cosas buenas que podemos hacer.

[Con la ley de identidad de género] podría poner 
mi empresa y que mi compañera venga a trabajar 
conmigo y tener un seguro,  con su nombre.

3.8. Servicios básicos y diferenciados por 
población
El siguiente cuadro permite priorizar los ser-
vicios por población. De la misma manera, es 
posi le identificar aquellos ser icios que son 
transversales para la población objeto del estu-
dio. En ese sentido, el apoyo a la salud mental, 
los derec os de g nero y la educaci n se ual 
y reproductiva, y la no criminalización del 
tra a o se ual son prioridad para las mu eres 
cis y trans que e ercen el tra a o se ual  or 
otro lado, las leyes y los cambios políticos de-
ben ser priorizados por todas las poblaciones 
cla e posi lemente por la alta de un marco 
normativo que proteja sus derechos humanos 
undamentales o a ra z de la aplicaci n de le-

yes que criminalizan a estas poblaciones). El 
acceso a oportunidades de empleo también es 
una prioridad entre las cuatro poblaciones cla-
ve. El acceso a medicamentos antirretrovirales 
y contra hepatitis virales es clave para las mu-
jeres cis y trans que e ercen el tra a o se ual  
La protección y promoción de derechos huma-
nos y igilancia de su cumplimiento e ecti o 
(en otras palabras, el acceso a mecanismos de 
denuncia oportunos) es de suma importancia 
para esta población clave altamente criminali-
zada, estigmatizada y discriminada. La descri-
minalizaci n del tra a o se ual2 y del uso de 
drogas3 es prioridad para las mujeres cis y trans 
que e ercen el tra a o se ual, ya que permitir a 
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prevenir casos de detenciones arbitrarias y tra-
tos inhumanos y degradantes.4

inalmente, algunos ser icios di erenciados 
han sido priorizados por las mujeres cis y trans 
que e ercen el tra a o se ual de acuerdo con 
sus necesidades espec ficas er a la 

4. Discusión
ar er et al   indicaron que el estigma 

y la discriminación asociados con el i /sida 
re uerzan condiciones pree istentes de estigma 
y discriminaci n  or ello, el entorno amiliar y 
la sociedad en general pueden presentar actitu-
des que de indi erencia o de rechazo a las per-
sonas con i  no solo por su estado serológico, 
sino también porque el i /sida se asocia con 
la promiscuidad, la omose ualidad y el uso de 
drogas  En er , si ien e iste un marco nor-
mativo sobre i  (Ley n.o 26626 o Ley Con-
trasida , el tra a o se ual y el uso de drogas a 
pesar de que ambos no están penados en Perú) 
están uertemente criminalizados n si , 
2018b). De la misma manera, la criminalización 
a ecta tam i n a mu eres trans, ya que a n no 
se aprueba la ley de identidad de género que 
brindaría mayores medidas de protección de sus 
derechos humanos ( n si , 2018b).

Históricamente el estigma y la discrimi-
nación han sido asociados al i sida, a ec-
tando en gran medida los patrones de trans-
misión y el acceso a la salud y el cuidado 
(Busza, 1999). Por ello, en el caso de personas 
con i  y poblaciones clave, es conveniente 
hablar de una doble o triple situación de vul-
nera ilidad rente a situaciones de estigma, 
discriminación y violencia. Tomemos el caso, 
por ejemplo, de una mujer trans que ejerce el 
tra a o se ual y usa drogas para darse alor 
para a rontar situaciones comple as de la ida 

4  Al respecto, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( i ) abordó por primera vez la cuestión de la tortura contra 
miembros de la comunidad . La i  dict  una sentencia so re tortura por moti os de orientaci n se ual e identidad de g nero 
en el caso zul o as ar n y otra s  er  zul es una mu er trans peruana que ue detenida ar itrariamente por e ecti os de la olic a 
Nacional del Perú ( n  en el  urante su detenci n, ue ctima de iolencia se ual, sica y psicol gica a ra z de su orientaci n 
se ual i , 2020).

cotidiana y su re constantes situaciones de 
acoso policial.

Por otro lado, cabe hacer hincapié en el 
accionar de la policía en la criminalización de 
poblaciones clave, sea por identidad de géne-
ro, orientaci n se ual o uso de drogas  eg n 
se e re e ado en este estudio, la microcorrup-
ci n, la e torsi n, los tratos degradantes y las 
detenciones arbitrarias son pan de cada día 
para las personas que e ercen el tra a o se ual 
y las mujeres trans (sobre todo aquellas perso-
nas que usan drogas). Es más, el uso de dro-
gas es usado como instrumento o ustificaci n 
para incurrir en actos de corrupción o siembra 
de drogas  s  como lo ad ierte angelinc  
(2017), en el marco de la lucha contra el nar-
cotráfico en er , todo el peso de la ley recae 
sobre las personas más vulnerables, en parti-
cular las personas que usan drogas, quienes en 
repetidas ocasiones son víctimas de actos de 
corrupci n, e torsi n, a usos sicos y psicol -
gicos, amenazas o detenciones arbitrarias, sin 
posibilidad de acceder a mecanismos de de-
nuncia. Por último, en el caso de las mujeres 
trans, la criminalización y la violencia de géne-
ro pueden desencadenar el trans emicidio sin 
garantías de que se esclarezca la verdad y se 
haga justicia.

En lo que se refiere al acceso al tra a o, e-
noit et al. (2015) mencionan a Everett C. Hu-
ghes (1958), en su obra Men and their work, 
quien indicó que el trabajo es un componente 
clave para la construcción de identidad e ima-
gen de las personas, ya que gran parte de sus 
vidas gira en torno a ello. El hecho de dedicar-
se a una pro esi n que pueda proporcionar el 
dinero suficiente para ganarse la ida tam i n 
se e re e ado en la salud de las personas, en 
parte por la percepción de estigma asociada 
a ciertas actividades laborales (Benoit et al., 
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 En lo que se refiere al carácter intersec-
cional del estigma y la discriminación, el ac-
ceso al trabajo es limitado por una percepción 
sumamente estereotipada: una mujer trans o 
una persona que e erce el tra a o se ual nece-
sariamente vive con i , usa alcohol o drogas 
y es delincuente  a alta de acceso a una edu-
cación básica está estrechamente vinculado a 
la alta de acceso al tra a o y, por ende, a ser-
vicios básicos. El estigma trans, limita en gran 
medida el acceso a oportunidades laborales, 
limitándolas principalmente a dos actividades: 
el estilismo y el tra a o se ual, lo que puede 
a ectar a la larga la salud sica y mental de las 
personas trans (Hughto et al., 2015).

En el ámbito de la educación, las mujeres 
que e ercen el tra a o se ual, en particular las 
mu eres trans, indicaron a er e perimentado 
situaciones de estigma y discriminación en el 
colegio, sobre todo a partir del momento en 
que inician su transición. Por lo tanto, los cen-

tros de educaci n t cnica pro esional parecen 
o recer una oportunidad para seguir estudian-
do, aunque todos los centros no están libres de 
estigma y discriminaci n  or otro lado, ren-
te a la alta de acceso a la educaci n superior 
en universidades públicas (educación gratuita 
en Perú), las mujeres trans mencionaron que 
el nivel de estigma es menor en dichas institu-
ciones, aunque una necesita tener los recursos 
para pagar la universidad, por lo cual el traba-
o se ual les resulta más renta le
En lo re erente al acceso a la salud, las per-
sonas que an e perimentado estigma y dis-
criminación tienden a alejarse de los servicios 
de salud, tanto en el ámbito de la prevención 
como del tratamiento (Earnshaw & Chaudoir, 
2009). El autoestigma también limita el acce-
so a la salud, sobre todo a la hora de hacer-
se una prueba de i  para conocer su estado 
serológico. Las mujeres que ejercen el trabajo 
se ual mencionaron a er e perimentado mal-

Tabla 1. Servicios básicos priorizados por las mu eres cis y trans que e ercen el tra a o se ual

servicio básico mujeres cis y trans que ejercen el 
trabajo sexual

Acceso a condones y lubricación

Apoyo a la salud mental

Derechos de género

Descriminalización del uso de drogas

Educación sobre el uso de drogas

escriminalizaci n del tra a o se ual

Educaci n se ual y reproducti a

Tratamiento antirretroviral y de hepatitis virales

Acceso a la prep y pep

Oportunidades de trabajo

Promoción de derechos y vigilancia

Terapia hormonal
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tratos en sus citas ginecológicas. Asimismo, la 
negación de los pedidos de reconocimiento de 
la identidad trans puede representar una ba-
rrera para el acceso a la salud, en espec fico el 
tratamiento antirretroviral.

Frente a situaciones de estigma y discrimi-
nación en lo individual, el hogar y la comuni-
dad, las personas que e ercen el tra a o se ual 
mencionaron situaciones de maltrato, violencia 
y rec azo en el entorno amiliar, lo que puede 
trasladarse también a sus propios hijos, hijas e 
i es  as mu eres trans tam i n an e peri-

mentado e periencias de maltrato y iolencia 
sica en el entorno amiliar, pro ocando un 

sentimiento de autoestigma y consecuencias en 
la salud mental de las personas. Finalmente, las 
mujeres trans mencionaron que el conservadu-
rismo y el machismo representan barreras en la 
construcción de una identidad propia. En otras 
palabras, no son consideradas como sujeto de 
derecho por lo que no se encuentran dentro de 
la «norma establecida».

inalmente, en lo re erente a las inter en-
ciones o estrategias para reducir el estigma y 
la discriminación, las mujeres que ejercen el 
tra a o se ual insistieron en la necesidad de 
establecer zonas rosas y capacitar a la policía, 
so re todo en lo que se refiere a los centros de 
emergencia mujer ( ) en comisarías. Por 
último, las mujeres trans hicieron hincapié en 
la necesidad de aprobar la ley de identidad de 

g nero con el fin de garantizar el acceso a de-
rec os umanos undamentales

5. Conclusión
Este estudio buscó una mayor comprensión 
so re c mo se generan y replican los en me-
nos asociados al estigma y discriminación en 
mujeres cis y trans que ejercen el trabajo se-
ual en er  En ese sentido, este estudio y los 

elementos de análisis que aporta contribuyen, 
en cierto grado, a orientar políticas públicas en 
pro de la inclusión social de estas poblaciones 
priorizando los ser icios identificados por las 

poblaciones del estudio en la tabla 1). La lu-
cha contra el estigma y la discriminación debe 
pasar necesariamente por un proceso de inclu-
si n, de in ormaci n, de educaci n, y de de-

ate in ormado con el fin de generar cam ios 
positivos en la sociedad.

Este estudio de tipo e ploratorio descrip-
ti o in ita a la re e i n so re el estigma y 
la discriminación desde una mirada inter-
seccional en las po laciones del estudio  sin 
embargo, hay una necesidad de investigar 
esta pro lemática más a pro undidad para es-
cuc ar, incluir y amplificar las oces de estas 
po laciones con el fin de dise ar estrategias 
sostenibles que reduzcan los daños asociados 
al estigma y la discriminaci n en de ensa del 
pleno goce de los derechos humanos para to-
dos, todas y todes.
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