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Resumen

El artículo intenta realizar una recuperación del trabajo de grado de la Licenciatura 
en Trabajo Social de la Universidad Santiago del Estero con un tema que no presenta 
antecedentes de investigación en la provincia y el Noroeste Argentino. El objetivo del 
trabajo se enmarca en comprender el proceso de construcción identitaria de AMMAR-
Santiago del Estero desde la producción de sentidos de sus integrantes en torno a las 
relaciones de compra y venta de sexo y su resignificación como práctica laboral y su 
incidencia en las demandas por el reconocimiento de derechos laborales y sociales en 
el periodo 2004-2019. Para ello, se adopta una metodología cualitativa con un diseño 
de investigación de tipo exploratorio-descriptivo desde un enfoque etnográfico que 
permitió el desempeño de una labor de campo recuperando las voces de las actoras y 
sus significados sobre su historia y prácticas. Resulta pertinente, de este modo, recuperar 
la construcción identitaria de la filial, por un lado, desde sucesos históricos relevantes 
del contexto provincial y, por otro, por el desempeño de repertorios de acción colectiva. 
Resulta significativo contribuir a la vacancia sobre este tema de investigación porque 
resulta un avance en relación a la visibilización sobre la vulneración de derechos hacia 
este colectivo como parte de la manifestación de la nueva cuestión social.
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Abstract

The article attempts to recover the degree work of the lic. of social work from the Santiago 
del Estero University with a topic that does not present research history in the province 
and the Argentine Northwest. The objective of the work is framed in understanding the 
process of identity construction of AMMAR-Santiago del Estero from the production 
of meanings of its members around the relationships of buying and selling sex and its 
resignification as a work practice and its impact on the demands for the recognition of 
labor and social rights in the period 2004-2019. To do this, a qualitative methodology is 
adopted with an exploratory-descriptive research design from an ethnographic approach 
that allowed the performance of field work recovering the voices of the actors and their 
meanings about their history and practices. It is pertinent, in this way, to recover the 
identity construction of the subsidiary, on the one hand, from relevant historical events 
of the provincial context, and on the other hand, through the performance of collective 
action repertoires. It is significant to contribute to the vacancy on this research topic 
because it is an advance in relation to making visible the violation of rights towards this 
group as part of the manifestation of the new social issue.
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Introducción

Este artículo presenta los primeros antecedentes en producciones teóri-
cas específicas sobre el movimiento de trabajadoras sexuales nucleadas en 
el sindicato AMMAR con un enfoque situado desde el Noroeste Argentino 
(NOA), puntualmente de Santiago del Estero. A pesar de las numerosas 
producciones existentes a nivel nacional acerca del sindicato, no se presenta 
antecedente previo en esta región, lo que convierte a esta propuesta teórica 
en una contribución pionera y relevante para la comprensión del contexto 
local. De esta manera, se intentará recuperar el análisis sobre las diferentes 
producciones simbólicas existentes, en torno a las relaciones de compra y 
venta de sexo que fueron construidas por las mujeres que integran el sindi-
cato AMMAR en la filial Santiago del Estero, durante el periodo de 2004 a 
2019. Dicha periodización responde al proceso inicial de conformación del 
sindicato en 2004 y el corte del año 2019 se establece debido a que repre-
senta el periodo previo a la pandemia de COVID-19, suceso que dio lugar 
a nuevas formas de actuación que requiere un análisis aparte. Este estudio 
intenta partir desde la perspectiva de las autodenominadas trabajadoras 
sexuales, los sentidos que subyacen a su autopercepción y construcción 
identitaria, y cómo esto, a su vez, contribuye a la organización de un plan 
de lucha y demandas en pos de derechos sociales y laborales, mediante dis-
tintas acciones colectivas en la provincia.

La conformación histórica de movimientos de trabajadoras sexuales a 
lo largo y ancho del globo ha sido muy heterogénea. A nivel internacio-
nal, pueden rastrearse desde la década del 70, en Estados Unidos y Europa 
(Lamas, 2016). En el caso latinoamericano, sus inicios se remontan a los 
años 80, cuando surgen las primeras organizaciones, como la ecuatoriana 
Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de junio” de 1982, la Asocia-
ción de Meretrices Profesionales del Uruguay de 1986 y la Red Brasileña de 
Prostitutas. Consolidándose más adelante la Red de Trabajadoras Sexuales 
de Latinoamérica (REDTRASEX) en el año 1997 (Lamas, 2016). En Ar-
gentina, la primera organización de trabajadoras sexuales es AMMAR, que 
surgió en los años noventa, específicamente en 1995. Su propósito inicial 
se relacionó con la búsqueda de reconocimiento de derechos laborales y 
sociales, así como en poner en cuestión el abuso de poder que sufrían por 
parte de la policía. 
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En el país, las formas de control sobre la prostitución han oscilado en-
tre dos modelos estatales, el reglamentarismo y el abolicionismo (Chejter, 
2009). La ambivalencia entre ambos desencadena márgenes de clandesti-
nidad, acompañados de una mirada criminalizada por el desarrollo de esta 
actividad laboral a lo largo de este tiempo. Además, el uso generalizado del 
término prostitución expuso a las trabajadoras sexuales a violencias sexis-
tas e institucionales por parte de la policía, las cuales fueron legitimadas 
por normativas vigentes (Simonetto, 2019). Esto estuvo, a su vez, enraizado 
en una lógica eugenésica (Miranda, 2012) que afectaba a los cuerpos de las 
mujeres que ejercían la prostitución, lo que provocó el estigma social y la 
discriminación hacia las mismas. Además, se añade la precariedad por la 
falta de acceso a otros derechos como la educación, la salud, a una vivien-
da propia o jubilación, debido a la marginalidad histórica de este ejercicio 
laboral. 

A partir de los enfoques sobre la feminización de la pobreza y de la 
interseccionalidad (Crenshaw, 2004), se puede entender cómo el trabajo 
sexual se inserta en un proceso creciente de feminización de la pobreza, 
impulsado por las desigualdades de clase, género y etnia, las cuales se agu-
dizaron con la implementación de los programas económicos neoliberales 
de la década de 1990 (Lamas, 2016). La expansión de las economías infor-
males, que absorbieron a los sectores excluidos, encontró su correlato en el 
trabajo sexual. Es por ello que el ocultamiento y negación del mismo como 
trabajo genera exclusión, precariedad y vulneración de derechos sobre estas 
mujeres. 

Frente a estas situaciones, AMMAR y sus filiales provinciales han bus-
cado, a través de sus acciones colectivas, promover una postura alternativa 
a estas formas establecidas, abogando por un modelo que integre las voces 
de las trabajadoras sexuales, reconociendo su trabajo como legítimo para 
garantizar derechos laborales. 

De esta manera, sería posible pensar las vulneraciones de este colec-
tivo como una de las nuevas formas de manifestación de la cuestión so-
cial actual, las cuales intentan ser problematizadas en esta tesis de grado, 
principalmente por la necesaria producción académica que reconozca estas 
actoras y sus luchas. Como así, por la necesidad de construir herramientas 
para poner en relieve el rol del Estado y pensar marcos alternativos de 
construcción a favor de una sociedad justa e igualitaria para este colectivo.
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Marco teórico

El marco teórico que dio sustento a esta tesis de grado se relaciona a tres 
supuestos teóricos con autores/as que son pilares en el desarrollo argumen-
tativo del trabajo: el primero es Bourdieu (1989), que permite comprender 
los conceptos de clasificación social y producción de sentido. Luego, la au-
tora Briones (2005) posibilita la construcción del segundo supuesto por el 
análisis que presta desde la teoría de la performatividad para entender la 
noción de identidad. Y, por último, el tercero se relaciona con los conceptos 
de acción colectiva, activismo y repertorios de acción de Tilly (2000), Ta-
rrow (1997) y Gesteira (2016). Desde estas producciones se ofrecen distin-
tas dimensiones de análisis que dan sustento a la explicación de elementos 
centrales del propósito de este artículo. 

El espacio social que expresa Bourdieu (1989) es el lugar donde se re-
presentan las distintas posiciones que tienen los agentes de acuerdo con 
los capitales activos que poseen; es por ello que se genera la clasificación 
social. Cuando AMMAR realiza el intento de distinguir el trabajo sexual 
de otras prácticas sociales, el concepto de clasificaciones sociales permite 
analizar ese campo de disputas. De este autor, se toma específicamente el 
campo cultural y simbólico, que permite comprender cómo las trabajado-
ras sexuales construyen la posición sobre su trabajo “en la lucha simbólica 
por la producción de sentidos” (Bourdieu, 1989:38). Desde Briones (2005) 
se recuperan los conceptos de sujeción y subjetivación para pensar la di-
námica del proceso de la construcción identitaria del sindicato y la resig-
nificación que realizan las mujeres sobre sus prácticas laborales. El análisis 
sobre la acción colectiva, activismo y repertorios de acción provenientes de 
Tilly (2000), Tarrow (1997) y Gesteira (2016) representan la materializa-
ción de las producciones simbólicas de AMMAR en esta construcción iden-
titaria. Por último, cabe mencionar que el campo teórico-epistemológico 
toma aportes de la crítica feminista situada y des/colonial impulsada desde 
el trabajo social (Hermida, 2020). Ello transversaliza una visión de la tesis 
sustentada en este marco, desde una postura ética y política de la profesión. 
Sin dejar de mencionar, a su vez, que este trabajo adquiere una orientación 
interdisciplinar que combina aportes socio-antropológicos.

Las distintas concepciones sobre la forma de denominación del comer-
cio sexual tienen un correlato histórico que varía en el tiempo de acuerdo 
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a los marcos culturales, sociales y políticos (Simonetto, 2019). Se puede 
partir de algunas interpretaciones. Simonetto (2019) define esta práctica 
como las relaciones de venta y compra de sexo y apuesta a una postura 
compleja y abarcativa para pensar este fenómeno. Desde una mirada eco-
nómica y capitalista, la prostitución es definida por Scolari (2016) como 
“el intercambio asalariado de la fuerza física por dinero según el tiempo y 
se produjo la mercantilización de los servicios sexuales; introduciéndose la 
idea capitalista de la mercantilización y cosificación del cuerpo” (2016:7). 
Por su parte, el movimiento abolicionista del siglo XX considera la prosti-
tución como una forma moderna de esclavitud o explotación sexual hacia 
las mujeres y que, por tanto, se debería abolir (Ulloa, 2011). En el contraste 
de esta interpretación, Simone de Beauvoir plantea una postura a favor 
sobre la llamada prostitución (Ulloa, 2011). 

Estas últimas dos posturas marcaron el debate que tomó fuerza en lo 
que se denomina la “segunda ola” del feminismo, que impulsó la bandera 
de la liberación sexual de las mujeres en Estados Unidos. Esto dio inicio 
a una nueva forma de abordar la sexualidad y, por ende, de comprender 
las miradas opuestas sobre la prostitución (Lamas, 2016). Cabe mencionar 
que el debate en Argentina tuvo sus particularidades, sobre todo por los 
dos modelos de estado que han oscilado durante este tiempo: el reglamen-
tarismo y el abolicionismo (Simonetto, 2019). El debate no fue parte de la 
construcción del objeto de estudio de este trabajo de grado, sino la postura 
construida a partir del sindicato. “AMMAR diferencia el trabajo sexual 
adulto, autónomo y con consentimiento de la explotación sexual de muje-
res y niños, y distingue también el trabajo sexual de la trata y el tráfico de 
personas con fines de explotación sexual” (Daich, 2012:76). 

Como se mencionó, la lucha de AMMAR estuvo relacionada desde pri-
mera instancia con la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual como 
trabajo y sus demandas. Ello adquirió ciertas particularidades y distintas 
formas de abordar este propósito por cada filial. Así, a modo de contextua-
lizar cómo sucedió en la filial Santiago del Estero, se parte de ciertos auto-
res que permiten realizar el análisis del contexto sociopolítico provincial. 

La conformación del sindicato se encuentra vinculada al derrocamiento 
del régimen juarista por la convulsionada situación política provincial por 
el doble femicidio de Leila y Patricia en el año 2003. Además, este gobier-
no se caracterizó por el funcionamiento de un extendido control social en 
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manos de la policía a través del Departamento de Informaciones Policia-
les (D2) y la Subsecretaría de Seguridad (Schnyder, 2013), que desenca-
denaba en enfrentamientos, persecución, desapariciones y hasta muertes 
(Picco, 2013). Luego de un año de movilizaciones semanales en reclamo 
de justicia por los femicidios acompañado por distintos sectores sociales 
autoconvocados,  se lleva a cabo la Intervención Federal en abril del 2004 
con la disposición del Congreso Nacional (Godoy, 2009). Finalmente,  la 
intervención termina con la conformación de una nueva alianza llamada 
“Frente Cívico por Santiago”, liderada por el actual gobernador Gerardo 
Zamora, que ganó las elecciones en el año 2005. Este momento permitió en 
la provincia un espacio fértil de participación política por parte de actores/
as claves y organizaciones sociales. 

Es en ese marco político e institucional que AMMAR-Santiago comien-
za un arduo trabajo de instalar la demanda laboral y el reconocimiento por 
parte del Estado en el ejercicio de su trabajo. 

Marco metodológico

Esta investigación adquiere una estrategia metodológica cualitativa, 
porque permite optar por una mirada holística, comprensiva, a la vez que 
proporciona una mirada diferencial, singular y subjetiva sobre los hechos 
(Yuni y Urbano, 2014). Y sobre todo porque “interpela y construye el ob-
jeto desde la significación otorgada por los propios agentes sociales, puesta 
en interacción con las propias significaciones” (Yuni y Urbano, 2014:14). 
El tipo de diseño de investigación es descriptivo-exploratorio, desde un en-
foque etnográfico que invita a la posibilidad de comprender el significado 
que adquiere la venta de sexo para las integrantes de AMMAR, desde sus 
voces. La muestra está conformada por mujeres cis1, y el tipo de muestreo 
empleado fue el no probabilístico intencional (Yuni y Urbano, 2014).

La labor de campo partió desde la postura de que el universo cultural y 
de experiencia de las trabajadoras sexuales es distinto al de la investigado-
ra; por lo tanto, era necesario evitar reducir los significados que las actoras 
otorgan a sus prácticas (Guber, 2011). Esto ha posibilitado construir un 

1  En los años fundacionales del sindicato tuvieron una mayor participación las mujeres cis, aunque luego progre-
sivamente hubo incorporación de mujeres trans y el colectivo de la diversidad en el devenir de AMMAR. 
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vínculo con la referente y, del mismo modo, llevar adelante el trabajo de 
campo. La entrada al campo (Guber, 2011) fue posible mediante visitas, 
compañías en actividades y resoluciones de peticiones que las integran-
tes solicitaban. Todo ello estuvo guiado por registros sobre las situaciones 
en el cuaderno de campo y una constante escucha activa. Se llevaron a 
cabo diversas técnicas de recolección de información, como entrevistas en 
profundidad y entrevistas grupales a participantes de AMMAR y personas 
cercanas a la organización. También, se realizó observación participante 
(Guber, 2011) donde “el investigador se mete de lleno en el campo, obser-
va desde la perspectiva de un miembro, pero también influye en lo que se 
observa debido a su participación” (Flick, 2004:155). Estas observaciones 
ocurrieron en el marco de encuentros entre las integrantes de AMMAR: 
plenarios, espacios de formación y acompañamiento a la organización en 
la llamada “zona de trabajo”2.

A su vez, se construyó un corpus documental a partir de folletos, anun-
cios, publicaciones, reglamentaciones, carpetas institucionales, proyectos de 
leyes, documentos de sitio web y de contenido de las redes sociales oficiales 
de AMMAR. El mismo corpus posibilitó la obtención de información sobre 
las estrategias de organización y construcción de AMMAR en la provincia. 
Asimismo, se realizó un arduo trabajo de archivo de la organización. Al 
momento de realizar las técnicas de análisis, se utilizó la lógica del análisis 
de contenido (Paulin, 2011). Este estudio busca recuperar la experiencia y 
sentidos de estas mujeres organizadas mediante técnicas que integren sus 
percepciones.

Hallazgos

“Las trabajadoras sexuales nos organizamos porque queríamos sacar 
la policía de nuestras vidas”

Como se mencionó, la consolidación de AMMAR en Santiago del Este-
ro tuvo sus particularidades atravesadas por el contexto sociopolítico na-
cional y local. Para este trabajo, en el intento de identificar cómo ocurrió 
la construcción identitaria de la organización, se destacan los siguientes 

2  Categoría nativa, es la forma que definen el lugar geográfico donde realizan la práctica laboral del trabajo 
sexual, generalmente son esquinas ubicadas en cierto lugar estratégico de la ciudad. 
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sucesos: el doble feminicidio de Leila y Patricia (2003-2004) y la búsqueda 
de la derogación del código de falta de la provincia (2006-2008). Ambos 
sucesos están en relación con el objetivo inicial que tiene AMMAR-Santia-
go: “las trabajadoras sexuales nos organizamos porque queríamos sacar la 
policía de nuestras vidas”3. 

El suceso conocido en esa época en la provincia como el “doble crimen 
de la Dársena” se trató del descubrimiento de restos óseos de dos jóvenes: 
Leyla Bshier Nazar (22 años) y Patricia Villalba (25 años) (Godoy, 2009). 
El hallazgo de sus cuerpos se dio en el paraje de la Dársena, ubicado en la 
Ciudad de La Banda. Cabe aclarar que si bien la reconstrucción sobre este 
hecho y sus contradicciones no es el foco central, sí representa una marca 
significativa para la construcción identitaria de AMMAR. En primer lugar, 
porque Mariana Contrera, quien luego se convierte en secretaria general 
de la filial, fue testigo de la causa y compañera de Leila. Como sostiene 
en sus relatos: “Leila era mi compañera de esquina; ella ejercía el trabajo 
sexual. Yo la vi por última vez en el prostíbulo Saravah”  (Mariana, ex se-
cretaria general de Santiago, 29 de junio del 2022)4. Tras haber brindado 
este testimonio en la causa judicial, Mariana fue hostigada, amenazada y 
violentada; esto ocurrió durante el periodo en que fue convocada a declarar 
entre julio y septiembre del 2003. “Entonces ahí, en esa causa, quedo im-
plicada; tengo secuelas en mi cuerpo con la diferencia de que a mí me han 
pegado, pero no me han matado, porque ya era una mujer muy pública (…) 
tengo hundimiento de pómulo derecho” (Mariana, ex secretaria general 
de Santiago, 29 de junio del 2022). Luego del episodio, Mariana realizó la 
denuncia y expuso lo sucedido de manera pública, como una forma de visi-
bilizar su realidad como mujer trabajadora sexual implicada en una causa 
de tanta envergadura mediática. Con cobertura en los medios nacionales 
y provinciales, tanto su testimonio como las declaraciones le dieron una 
notoriedad pública que era infrecuente para una mujer dedicada al trabajo 
sexual. En términos discursivos, la forma en que Mariana sostiene su relato 
sobre lo que ocurre con este hecho produce una solidificación repetitiva del 

3  Registro de campo en relación a un encuentro con el propósito de entregar alimentos y artículos de limpieza a 
las integrantes de AMMAR (10/05/2020).

4  Registros en cuaderno de campo en relación con el conversatorio “Memorias del trabajo sexual en Santiago del 
Estero”, por el aniversario de AMMAR (29/06/2022). 
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hecho (Briones, 2005), que genera no solo su visibilidad personal, sino la 
importancia de su testimonio como sujeto político. 

Los femicidios de la Dársena no solo dieron lugar a un proceso gene-
ral de movilización social en reclamo de justicia, sino a uno particular: el 
de AMMAR-Santiago. Durante ese tiempo, Mariana fue entrevistada por 
una periodista de Página 12, quien facilitó información sobre AMMAR y 
generó el nexo con Elena Reynaga, referente nacional del sindicato. Desde 
allí empieza a construirse el vínculo con la organización sindical, que en ese 
periodo integraba pocas provincias, sobre todo en el NOA. 

Una de las primeras luchas impulsadas por estas mujeres organizadas 
que ejercen el trabajo sexual fue la búsqueda de justicia por Leyla y por 
las nuevas formas de pensar las relaciones de compra y venta de sexo en la 
provincia. Este propósito se puede encontrar en los intentos de construc-
ción de la memoria de la organización, en los cuales produjeron su propio 
archivo con recortes impresos de prensa desde el año 2003 hasta el año 
2008, específicamente sobre este hecho y su proceso judicial. Más allá de la 
visibilización por su participación en la causa, para Mariana los femicidios 
develaron la impunidad que ciertos sectores pudientes de la provincia y de 
la policía tenían sobre las formas de control y castigo de los cuerpos de las 
mujeres dedicadas al ejercicio de este trabajo. Y esto fue el motor para el 
proceso de organización sindical, en pos de combatir el abuso policial al 
cual eran sometidas.

Toda esta convulsión social y la fuerte movilización, que culminó con la 
intervención federal y el cambio del gobierno, trajo consigo nuevas lógicas 
institucionales. En la provincia se produjo una apertura en términos nor-
mativos y legales por los proyectos de reformulación del código de faltas. 
Esto fue otro momento significativo en la construcción identitaria de AM-
MAR, porque deciden participar como espacio en las secciones del código 
en el título V referido a las “faltas contra la moralidad y buenas costum-
bres”, en la sección llamada “prostitución escandalosa”. 

El contexto histórico del surgimiento de la organización estuvo atrave-
sado por este marco legal que penalizaba el ejercicio del trabajo sexual des-
de 1953 y legitimaba el uso de las fuerzas policiales. Los tipos de violencias 
que sufrían estas mujeres que ejercían el trabajo sexual en la vía pública se 
identificaron en algunos relatos que expresa el colectivo con las siguientes 
experiencias: Mariana relata siempre que desde que comenzó a ejercer el 
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trabajo sexual sufrió abusos policiales y discriminación. Lo que buscaban 
con estos actos era exponerlas, humillarlas, castigarlas, etc.

Yo les decía a mis compañeras que no subieran a las patrullas porque el 
trabajo sexual no era ilícito y eso me costaba porque cuando los policías 
salían a reprimir, les decían a las chicas que si me seguían, irían presas más 
tiempo (Mariana, ex secretaria general de Santiago, 29 de junio de 2022).5

Cuando el trabajo sexual estaba penado por el código contravencional 
de la provincia, a las mujeres las levantaban de la zona de trabajo los poli-
cías y las exponían rondando la plaza Libertad6 “como muestra de lo que 
no se debería hacer” (Trabajadora sexual, 10 de mayo de 2020)7. Entre 
ellas comentaron que sufrieron todo tipo de abuso policial: que las encarce-
laban, las violaban, las abusaban, no les daban de comer, y hasta las hacían 
limpiar todo en la comisaría. “A otras compañeras les hacían cosas peores” 
(Trabajadora sexual, 16 de agosto de 2019)8. De sus testimonios surgió la 
existencia de los llamados “operativos de moralidad”, frente a los cuales 
tenían dos opciones: “o somos llevadas a las comisarias o bien terminamos 
en el parque y se nos obliga a tener sexo con el policía de turno”9.

En estos relatos se identifican sus vivencias y el modo en que el códi-
go contravencional era garantía en Santiago del Estero para el ejercicio 
violento y discriminatorio por parte de la policía hacia los cuerpos de las 
trabajadoras sexuales. Para AMMAR filial Santiago la derogación de este 
código implicaba dar batalla a la impunidad que tenía la policía en el uso 
de la violencia sobre sus vidas por ejercer el trabajo sexual en el espacio pú-
blico, y pensar en una alternativa que integre sus realidades y voces como 
trabajadoras sexuales. 

5  Registro en cuaderno de campo en relación con el conversatorio “Memorias del trabajo sexual en Santiago del 
Estero” por el aniversario de AMMAR, junio 2022.

6  Plaza central de la ciudad capital de la provincia.

7  Registro de campo en relación a un encuentro con el propósito de entregar alimentos y artículos de limpieza a 
las integrantes de AMMAR (10/05/2020).

8  Registro en cuaderno de campo en relación a una mesa panel por el aniversario de AMMAR (16/08/2019).

9  Fragmento recuperado de de Nota de prensa: Ser prostituta (agosto 2005). La Columna (Perteneciente al archi-
vo periodístico de la Organización).
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La lucha contra la violencia institucional supuso problematizar y cues-
tionar la moralidad impuesta sobre el ejercicio de este trabajo. Para ello, 
también fue fundamental un proceso de subjetivación basado en un des-
plazamiento desde un lugar subalternizado como la prostitución hacia la 
posición de trabajadoras sexuales que promueve el sindicato, sin descon-
textualizar los atravesamientos que operan de manera estructural en sus 
prácticas, es decir, la sujeción (Briones, 2005). Este desplazamiento permite 
entender la dinámica y la capacidad de agencia construida por las mujeres 
que ejercen el trabajo sexual desde su autopercepción como trabajadoras y 
la construcción identitaria que da estructura al sindicato.

La acción colectiva como herramienta de conquista

Además de los sucesos históricos claves del contexto mencionados, la 
construcción identitaria del sindicato fue posible por el desarrollo de dis-
tintas estrategias de acción colectiva, construidas desde la alteridad por las 
trabajadoras sexuales con el fin de disputar derechos laborales y sociales. 

Para comprender el proceso de construcción de AMMAR filial Santiago 
del Estero en el período (2004-2019), se realizó una caracterización bajo 
el marco analítico de la acción colectiva. Este enfoque permite analizar la 
disputa de los movimientos sociales en el campo de lo político observando 
cómo actúan y se manifiestan políticamente (Tricot, 2012). Es la acción 
colectiva la que garantiza herramientas a actores/as sociales que se encuen-
tran por fuera de canales formales, y realizan relación con otros/as como 
forma de potencia para alcanzar la construcción de agenda que integre el 
reconocimiento de sus demandas y derechos (Tarrow, 1997; Tilly, 2000). 
Los/as actores/as sociales disponen de determinados modos o repertorios 
de acción para llevar adelante esas acciones colectivas. Un repertorio inclu-
ye un conjunto completo de medios, estrategias y tácticas que un grupo tie-
ne y diseña para hacer reclamos emergentes de distintos tipos ante distintos 
grupos, individuos e instituciones (Tilly, 2000). 

Ese modo de concebir a la acción colectiva supone considerar a las mu-
jeres que conforman AMMAR-Santiago como actoras con capacidad de 
agencia y de movilizar diferentes repertorios de acción colectiva. De esta 
manera, es posible organizar estas acciones y repertorios en dos grandes 
grupos: 
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1. Estrategias jurídicas políticas: 1.1 Derogación del código contraven-
cional; 1.2. Proyecto de ley hacia la despenalización del trabajo sexual. 

2. Estrategias simbólicas de visibilización/legitimación del trabajo se-
xual (mural, elementos simbólicos de comercialización, banderas y reme-
ras, símbolos, conmemoración del Día Internacional del Trabajo Sexual, La 
Primera Marcha del Orgullo Gay en el año 2007); 2.1 Trabajo territorial; 
2.2 Trabajo de redes con organizaciones sociales, partidos políticos y esta-
do; 2.2.1. Las acciones con el Ministerio de Salud; 2.2.2. Las acciones con 
el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU); 2.2.3. Las acciones 
con el Ministerio de Educación y la Universidad. 

A continuación se realizará la descripción de los mismos:
1. Estrategias jurídicas-políticas. Se construyen las estrategias jurídicas y 

políticas donde se identifica la búsqueda de respuestas legales que realizan 
las mujeres contra la violencia policial que sufrían por ejercer el trabajo 
sexual. Ello fue uno de los objetivos constitutivos en la identidad del sin-
dicato en la provincia, como ya se mencionó, en relación con la línea a 
nivel nacional. La lucha contra la violencia policial fue un cimiento para la 
organización y su horizonte tuvo dos vertientes: la derogación del código 
contravencional y el impulso del proyecto de ley de desregulación del tra-
bajo sexual. 

1.1. Derogación del código contravencional. Es un proceso que inicia 
en el año 2006 y se extiende hasta el 2008. La organización desplegó dis-
tintas acciones colectivas, siendo la principal la alianza con la Asociación 
de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA). Además, se destaca 
la participación en todas las secciones, visibilización en los medios y en-
cuentros de concientización sobre sus trabajos donde “levantaban” firmas 
y conversatorios. AMMAR buscaba derogar completamente el artículo; sin 
embargo, lo que ocurrió fue la modificación de los artículos del Título V, 
específicamente en los artículos 78 y 83, donde el mayor logro fue la quita 
de la figura del “arresto” y la inclusión del término “trabajo sexual”. Como 
lo expresa Mariana:

Primero le agregamos un artículo de discriminación para las compañe-
ras trans. Y después sacamos el artículo de la vestimenta de otro sexo. 
Después en la prostitución le sacamos la figura del arresto y hablaban 
de aquella mujer que ejercía el trabajo sexual, entonces el Estado ya nos 
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estaba dando un reconocimiento. Nosotros realmente queríamos que lo 
deroguen al artículo, que no exista.  Pero ellos ya nos estaban dando un 
reconocimiento y nos sacaban a las policías de nuestra vida. Y ese ha sido, 
creo, el logro más grande que nosotras hemos tenido: (con la Luisa bailá-
bamos, festejábamos) “no estábamos tan locas”10 (Mariana, ex secretaria 
general de Santiago, 29 de junio de 2022).

1.2. El proyecto de ley hacia la despenalización del trabajo sexual. Este 
se presenta como una continuidad del proceso jurídico-legal que inició 
AMMAR-Santiago para la derogación del código de faltas. A pesar de las 
modificaciones al código, continuaron ocurriendo situaciones de violen-
cia policial. Como expresaba Mariana en una nota de prensa “En el año 
2008 conseguimos la reforma en el Código de Faltas, por lo cual no vamos 
más detenidas, aunque todavía siguen presentando algunos inconvenien-
tes” (Nuevo Diario, 2011). Este repertorio surge, a su vez, por el impul-
so de la organización a nivel nacional, donde también la filial provincial 
decide iniciar el proceso de presentación del proyecto de Ley del Trabajo 
Sexual Integral en los años 2013-2015, con alianzas imprescindibles. Ma-
riana afirmaba respecto del tema: “queremos una legalización del trabajo 
sexual autónomo, más allá de que haya un proyecto a nivel nacional y en 
otras provincias, veíamos la necesidad de presentarlo en nuestra provincia” 
(AMMAR, 2014).

2. Estrategias simbólicas por la visibilización y legitimación del trabajo 
sexual. La frase “queremos hacerles saber que nosotras estamos, que exis-
timos”11 representa el significado de la construcción del capital simbólico 
para estas trabajadoras, subrayando la importancia de visibilizar su presen-
cia y reivindicar sus reclamos dentro del campo de disputas del comercio 
sexual (Bourdieu, 1989). Por ello, en paralelo a las acciones colectivas en 
el plano jurídico y legal, la organización desarrolló también distintas es-
trategias en el plano simbólico que estuvieron orientadas a la búsqueda de 
visibilización del sindicato, a sus producciones de sentidos y al significado 

10  Registro en cuaderno de campo en relación al conversatorio “Memorias del trabajo sexual” en el marco del 
aniversario de AMMAR (29/06/2022).

11  Fragmento recuperado de Nota de prensa:  “1 año de articulación entre Salud y Ammar” (1 de septiembre de 
2009). DiarioInfo (Perteneciente al archivo periodístico de la Organización)
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de la identidad colectiva. Entiendo a estas, no solo como hechos materiales, 
sino como la base de la superestructura de la organización mediante ciertas 
representaciones. Entre ellas se encuentran: el mural pintado en la esquina 
significativa de la zona de trabajo12; elementos simbólicos de comercializa-
ción con el logo de AMMAR impreso; banderas y remeras del sindicato; 
símbolos de conmemoración por el Día Internacional del Trabajo Sexual y 
la Primera Marcha del Orgullo Gay (2007); y, por último, la presencia en 
distintos ámbitos fue central para la visibilización y legitimación del sindi-
cato. De esta manera, se desarrollaron los siguientes repertorios:

2.1. Trabajo territorial: fueron aquellas actividades de encuentros y for-
mación interna con el propósito de generar un espacio de confianza y for-
talecimiento del grupo, tales como talleres, capacitaciones, encuentros na-
cionales y provinciales, desarrollo de proyectos, actividades de prevención 
y promoción, etc. 

2.2 Trabajo de redes con organizaciones sociales, partidos políticos y 
Estado: aquí la participación y articulación en redes con distintas organi-
zaciones sociales han permitido el fortalecimiento de sus actividades y el 
capital social (Bourdieu, 1989). Para el sindicato fueron imprescindibles 
los vínculos con las instituciones estatales y funcionarios públicos, ya que 
fue una posibilidad para disputar espacios e instalar su agenda en el Estado 
provincial. En una reunión con la gobernadora de ese entonces, Claudia 
de Zamora, expresaron: “dimos un paso importante desde AMMAR, en 
donde el reconocimiento es el mejor estímulo para nosotras” (AMMAR, 
2014)13. Además, estas fueron algunas acciones articuladas con las institu-
ciones estatales: 

2.2.1. Las acciones con el Ministerio de Salud: esta fue la institución con 
la que se realizaron las primeras actividades de AMMAR en el año 2005, 
buscando respuestas a mejorar las condiciones laborales desde una mirada 

12  La llamada “zona de trabajo” es un espacio territorial y geográfico significativo para las trabajadoras sexuales, 
donde se ejercen el trabajo sexual callejero. Estas áreas suelen estar delimitadas por esquinas y sectores específicos; 
la esquina principal en Santiago del Estero, se ubica en la Capital de la ciudad entre las calles Hipolitico Higoyen 
y Constitución.  Este lugar ha adquirido un importante valor simbólico al convertirse en escenario de múltiples 
actividades: allí se realizó el mural como apropiación simbólica del espacio público, además de talleres y elecciones 
para conformar la comisión directiva de la filial. Asimismo esta “zona de trabajo” trasciende su función práctica, 
configurándose como un territorio en disputa.

13  Perteneciente al archivo periodístico de la Organización.
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integral de la salud14. En este marco, lograron las siguientes respuestas: 
atención primaria para las trabajadoras sexuales, insumos y profilácticos; 
capacitaciones de sensibilización previamente al personal de salud y la rea-
lización de los primeros talleres de prevención de infecciones y enferme-
dades de transmisión sexual, tanto para las integrantes de la organización 
como para el público en general. 

2.2.2. Las acciones con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo 
(IPVU): estas acciones estuvieron marcadas por la lucha de garantizar el 
derecho de acceso a la vivienda. En esta instancia lograron la entrega de 
viviendas a trabajadoras sexuales en el año 2014 que, por la precariedad 
de ser trabajadora sexual, no contaban con el requisito de tener recibo de 
sueldo. Esto fue posible por el desarrollo de estrategias de negociación y 
visibilización sobre sus realidades como colectivo sindicalizado15. 

2.2.3. Las acciones con el Ministerio de Educación y la Universidad: 
fueron un espacio de apertura a las trabajadoras sexuales a la posibilidad 
de pensar el acceso a la educación. Así se estableció una relación con la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, como un espacio donde pu-
dieron integrar sus saberes y potenciar conocimientos colaborativos. Silvia 
Borselino (2021), en su calidad de docente en la universidad y aliada del 
sindicato, fue una de las precursoras que estimuló este vínculo: 

Yo le decía a Mariana que ella debía estar en la universidad con AMMAR 
(...) Yo hacía que ella esté en debates, en el paraninfo, en la radio de la 
UNSE.  Yo le decía a Mariana que ella debía estar en la universidad y 
fue viva en meterse en los centros de estudiantes, porque los estudiantes 
habilitan una red de escucha, y para instalar el discurso, tienes que tener 

14  Por su parte, Mariana Contreras, referente de AMMAR Santiago del Estero, afirma: “Es fundamental sensi-
bilizar sobre este tema en una provincia como Santiago del Estero, en la que hay muchas compañeras que sufren 
la vulneración de sus derechos y se ven enfrentadas a situaciones que pueden poner en riesgo su salud”, y agregó 
“Debemos educar y concientizar para que se comprenda, contemple y debate sobre la realidad de las Trabajadoras 
Sexuales y se logren mejorar las condiciones en los servicios de salud” (AMMAR, 26 de noviembre de 2014). 
Perteneciente al archivo periodístico de la Organización. Perteneciente al archivo periodístico de la Organización.

15  “Mariana Contreras (Secretaria General de AMMAR Santiago del Estero) afirmó: “Es un logro muy signifi-
cativo que compañeras de la provincia de Santiago puedan acceder a este beneficio. Tener el derecho a una casa 
propia. Desde Ammar vamos a seguir trabajando en busca de mejoras para las compañeras Trabajadoras Sexuales” 
(AMMAR, 26 de noviembre de 2014). Perteneciente al archivo periodístico de la Organización.
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a otro que te escuche y le dé sentido (Silvia, aliada de AMMAR, 17 de 
septiembre de 2021)16.

En esta Universidad se llevaron a cabo encuentros, plenarios y participa-
ciones en actividades y en la radio, así como la articulación con organiza-
ciones estudiantiles para sensibilizar e instalar la temática en los jóvenes es-
tudiantes y la comunidad universitaria en general. En el año 2019 hicieron 
la primera mesa de trabajadoras sexuales con referentes nacionales, en arti-
culación con una organización estudiantil, que tuvo una gran convocatoria. 

A modo de cierre

Este trabajo de tesis resulta ser un intento de construcción histórica e 
identitaria del sindicato, quedando en vacancia abordajes que se pueden 
seguir analizando, tales como la desintegración del sindicato y sus posibles 
causas, el trabajo sexual y la vejez, el rol materno de las trabajadoras sexua-
les o el mismo impacto de la pandemia en su vida laboral. Todo ello remar-
ca la necesaria puesta en valor de estas producciones académicas, desde un 
trabajo social comprometido que permita visibilizar dichas realidades de 
estas mujeres con una perspectiva de derechos humanos y género.
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