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En tre el bur del, la cár cel y el hos pi tal.
Cons truc ción so cio- mé di ca
de la “pros ti tu ta”

San tia go Mor cil lo*

Re su men

Este ar tí cu lo abor da los pro ce sos de me di ca li za ción y cons truc ción
so cio- mé di ca de la “pros ti tu ta”, cen trán do se en el rol del hi gie nis mo.
Para ello, pri me ro se ca rac te ri za a la me di ci na como una he rra mien ta
de con trol so cial, es pe cí fi ca men te vin cu la da a una for ma de po der,
es de cir, se si túa a la me di ci na como una es tra te gia bio po lí ti ca. A par-
tir de allí se pro po ne ana li zar los dis tin tos dis cur sos y los dis po si ti vos
por me dio de los cua les la me di ci na ela bo ra una mi ra da so bre la
pros ti tu ción como fe nó me no so cial y cons tru ye a “la pros ti tu ta” mo-
der na como una sub je ti vi dad aso cia da a lo pa to ló gi co y es tig ma ti za-
da. Fi nal men te se re ca pi tu la y se abren in te rro gan tes so bre las vin cu-
la cio nes en tre la mi ra da del hi gie nis mo y al gu nos abor da jes mé di cos
ac tua les so bre el sexo co mer cial.

Pa la bras cla ve: Me di ci na, pros ti tu ción, hi gie nis mo, es tig ma.

Between the Brothel, the Prison and the Hospital.
Socio-Medical Construction of the “Prostitute”

Abs tract

This article discusses the processes of medicalization and
socio-medical construction of the “prostitute,” focusing on the role of
hygienism. To do this, medicine is first characterized as a tool for
social control, specifically linked to a form of power; that is, medicine
is a bio-political strategy. Then, the different discourses and devices
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are analysed through which medicine observes prostitution as a
social phenomenon and constructs the figure of the modern
“prostitute” as a pathologized and stigmatized subjectivity. Finally,
there is a summary and questions are opened about connections
between the viewpoint of hygienism and some current medical
perspectives on commercial sex.

Keywords: Medicine, prostitution, hygienism, stigma.

In tro duc ción1

A lo lar go de la his to ria dis tin tos dis cur sos han car ga do de di ver sas sig ni-
fi ca cio nes al in ter cam bio de sexo por di ne ro. Al gu nos de es tos dis cur sos han
sido par te de dis po si ti vos que ejer cen con trol so bre las per so nas que se de di-
can al co mer cio se xual. En este ar tí cu lo se abor da la for ma en que his tó ri ca-
men te la me di ci na, su apa ra to de sa ber- po der, ha mi ra do y ha con tri bui do a
cons truir a la ima gen de la “pros ti tu ta”.

Des de prin ci pios del si glo XIX la me di ci na -e sp ecia lme nte la ver tien te hi-
gie nis ta, que será muy in flu yen te en Amé ri ca La ti na-, ela bo ró una vi sión so bre
la pros ti tu ción y so bre la pros ti tu ta como ob je to del cam po mé di co. Para com-
pren der esta ela bo ra ción de be mos si tuar la en el mar co de una cre cien te me di-
ca li za ción, con si de ran do las trans for ma cio nes en las re la cio nes de po der, el
na cien te ca pi ta lis mo como con tex to de sur gi mien to, y ade más te nien do en
cuen ta los des pla za mien tos so bre las po lí ti cas de de sig na ción de la des via ción
(Con rad y Schnei der, 1985).

Des de este pun to de par ti da se da cuen ta de los pro ce di mien tos es pe cí fi-
cos que la me di ci na puso en mar cha para cons truir su mi ra da so bre las pros ti-
tu tas. El aná li sis de di chos pro ce di mien tos, y de las con cep tua li za cio nes e ima-
gi na rios a que dan ori gen, per mi te com pren der tan to las vin cu la cio nes en tre
pros ti tu ción y en fer me dad como los pro ce sos de es tig ma ti za ción. Fi nal men te
esto ha bi li ta, to man do como re fe ren cia ge ne ral el con tex to la ti no ame ri ca no y
ar gen ti no, a de jar plan tea das al gu nas pre gun tas so bre las re so nan cias de las
cons truc cio nes hi gie nis tas en al gu nos de los en fo ques de la me di ci na con tem-
po rá nea so bre el sexo co mer cial.
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1 Una ver sión pre li mi nar de este tra ba jo fue dis cu ti da en las VII Jor na das Na cio-
na les de De ba te In ter disci pli na rio en Sa lud y Po bla ción (IIGG- U BA). Agra dez-
co los va lio sos apor tes de los y las co le gas en esa opor tu ni dad.



Am plian do fron te ras, pri me ros avan ces
       de la me di ca li za ción

Si bien po de mos ras trear la ins ti tu ción de la me di ci na has ta la an ti güe-
dad, a los fi nes de este ar tí cu lo bas ta rá con com pren der sin té ti ca men te su po-
si cio na mien to en la mo der ni dad oc ci den tal. Para ello, a con ti nua ción se re fie-
ren las ca rac te rís ti cas del sur gi mien to de la me di ci na mo der na que mar ca rán
sin gu lar men te des de dón de esta in ter pe la a los in di vi duos.

A par tir de di ver sos pa ra dig mas, va rios au to res (por ci tar al gu nos, Con-
rad y Schnei der, 1985; Fou cault, 1996; Coe, 1983) coin ci den en se ña lar al pe-
río do com pren di do en tre fi na les del si glo XVIII y co mien zos del XIX como el
mo men to en que la me di ci na oc ci den tal cris ta li za sus ins ti tu cio nes y gana le gi-
ti mi dad. De la mano de un de sa rro llo teó ri co im por tan te, pero so bre todo de
in no va cio nes téc ni cas que re dun dan en un ma yor con trol de los pro ce sos bio-
ló gi cos y en una ma yor “efi ca cia cu ra ti va”, la me di ci na me jo ra pau la ti na men te
su ima gen en la so cie dad. Ade más, al efec to del in cre men to de efi ca cia prác ti-
ca, se suma la le gi ti mi dad que le otor ga el ca rac te ri zar se como un dis cur so
cien tí fi co. Esta me di ci na mo der na apa re ce aho ra como una me di ci na cien tí fi ca
y como tal se eri ge como un dis cur so que ge ne ra ver dad.

Di cha po si bi li dad no está dada sólo por los lo gros prác ti cos de la me di ci-
na, sino que de di ver sas ma ne ras esta se va im po nien do por so bre las otras for-
mas de cu rar. En tér mi nos bour dia nos esto se pue de com pren der como el pro-
ce so de for ma ción de un cam po, don de un sec tor lo gra la he ge mo nía im po-
nien do y con so li dan do las re glas de jue go con si de ra das vá li das, que son por
su pues to las que fa vorecen a su po si ción en el cam po.

A su vez, el po der de la mi ra da mé di ca se po ten cia me dian te los vín cu los
con el Es ta do, con quien la me di ci na en ta bla un do ble lazo. Por una par te, el Es ta-
do san cio na rá la le ga li dad de la me di ci na, de los mé di cos y sus prác ti cas, otor gán-
do les la ca pa ci dad de au to no mía para va li dar sus tí tu los y a la vez el le gí ti mo mo-
no po lio so bre la pro duc ción y cir cu la ción de fár ma cos, y so bre la cu ra ción y tra ta-
mien to de los cuer pos. Por otro lado, la me di ci na será con sul ta da y re cu rri da a fin
de es truc tu rar y fun da men tar las po lí ti cas es ta ta les que ges tio nan los cuer pos.

De to das for mas, es im por tan te con ce bir a la me di ci na como algo más
que una he rra mien ta de con trol so cial. Las trans for ma cio nes en la mo da li dad
del po der ana li za das por Fou cault, que tu vie ron lu gar en los si glos XVII y XVIII
-de sde un mo de lo ju rí di co, ex trac ti vo y de so be ra nía, ha cia un mo de lo nor ma li-
za dor, pro duc ti vo y de gu ber na men ta li dad2- es tán es tre cha men te vin cu la das
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2 Sin em bar go, es tos mo de los no se ex clu yen mu tua men te, sino que, aun que se
pue da de cir que el úl ti mo pre do mi na y de al gu na ma ne ra reab sor be al pri me-



al sur gi mien to de nue vas tec no lo gías de po der. Uno de los po los del po der so-
bre la vida es ta rá “cen tra do en el cuer po- es pe cie, en el cuer po tran si do por la
me cá ni ca de lo vi vien te y que sir ve de so por te a los pro ce sos bio ló gi cos: la pro-
li fe ra ción, los na ci mien tos y la mor ta li dad, el ni vel de sa lud, la du ra ción de la
vida y la lon ge vi dad, con to das las con di cio nes que pue den ha cer los va riar; to-
dos esos pro ble mas los toma a su car go una se rie de in ter ven cio nes y con tro-
les re gu la do res: una bio po lí ti ca de la po bla ción” (Fou cault, 1999: 168). A par tir
de este en fo que se pue de com pren der que la me di ci na está atra ve sa da por
esta tec no lo gía de po der que le dará una par ti cu lar for ma a su ac cio nar.

Este plan teo lle va a Fou cault a afir mar que el sur gi mien to del ca pi ta lis mo
no im pli ca el paso de una me di ci na so cial a una me di ci na in di vi dual, sino que
el mo vi mien to se da en el sen ti do con tra rio. El con trol en la so cie dad ca pi ta lis ta
no es solo ideo ló gi co, sino que ope ra di rec ta men te en el cuer po. Sien do el pri-
mer ob je to so cia li za do y el cen tro de in te rés en la so cie dad ca pi ta lis ta, el cuer-
po es una “rea li dad bio po lí ti ca” y la me di ci na una “es tra te gia bio po lí ti ca” (Fou-
cault, 1996: 87).

Por esto no re sul ta sor pren den te que la mi ra da de la me di ci na se di ri ja ha-
cia la pros ti tu ción. Hay múl ti ples ca mi nos que con du cen a este en cuen tro, ade-
más del in te rés por el cuer po y por los pro ce sos bio ló gi cos ya nom bra dos, el
sexo tam bién se tor na un as pec to vi tal. “De una ma ne ra ge ne ral, en la unión del
‘cue rpo’ y la ‘p obl ación’, el sexo se con vir tió en blan co cen tral para un po der or-
ga ni za do al re de dor de la ad mi nis tra ción de la vida y no de la ame na za de muer-
te” (Fou cault, 1999: 178). Si tua do en me dio de las tec no lo gías de po der y en un
con tex to de nor ma li za ción de los cuer pos y se xua li da des, el sexo orien ta rá la mi-
ra da mé di ca ha cia la pros ti tu ción que será cla si fi ca da den tro de las “se xua li da-
des pe ri fé ri cas”. Asi mis mo, la ne ce si dad de dis ci pli nar y es ta ble cer con tro les sa-
ni ta rios so bre las cla ses ba jas tam bién per mi te com pren der por que la me di ci na
ela bo ra una mi ra da par ti cu lar so bre la pros ti tu ción y las pros ti tu tas.

La pros ti tu ción, en tre los mo vi mien tos
       de tem plan za y la epi de mio lo gía

La me di ci na, como es tra te gia bio po lí ti ca en la cons truc ción y ges tión de
cuer pos, pone en mar cha me ca nis mos no ve do sos. Sal van do las di fe ren cias
que su po nen es tos nue vos me ca nis mos, po dría mos con si de rar que la me di ci-
na del S XVIII y XIX toma par te del re le vo de la re li gión en el te rre no mo ral (pero
go zan do de la le gi ti mi dad que otor ga el sta tus de co no ci mien to cien tí fi co). Las
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ro, Fou cault acla ra que am bos con vi ven en una par ti cu lar ten sión sin que el
mo de lo de bio po der re em pla ce y eli mi ne al de so be ra nía y sus ins ti tu cio nes.



trans for ma cio nes que se pro du cen en esta épo ca in tro du cen a la vez una do sis
de dis con ti nui dad y de des pla za mien to. Si bien hay, como se dijo más arri ba,
al gu nos de sa rro llos téc ni cos que si túan a la me di ci na en un lu gar di fe ren te,
esta con ti núa bus can do in fluir en el te rre no de la mo ral, so bre todo co rrien tes
como el hi gie nis mo (Con rad y Schnei der, 1985). Los tex tos mé di cos de ci mo-
nó ni cos se en cuen tran en un pun to hí bri do, con re so nan cias a la vez mo ra les y
sa ni ta rias. Allí apa re ce, por ejem plo, la no ción de “vi cio” que ten drá in fluen cia
so bre la for ma en que se con ci be a la pros ti tu ción. Fru to de es tos en tre cru za-
mien tos en tre mo ral y sa lu bri dad, sur gi rán en este con tex to his tó ri co los lla ma-
dos mo vi mien tos de “tem plan za”3. En es tos gru pos, de di ca dos a la cam pa ña
para la erra di ca ción de los “vi cios” (la pros ti tu ción pero tam bién el jue go y el
con su mo de al co hol y de otras sus tan cias psi coac ti vas), con vi ven la me di ci na
se cu lar y la mo ral re li gio sa.

En este mar co la se xua li dad se si túa en tre los pe li gros de la abs ti nen cia y
de los ex ce sos -que la trans for man en “vi cio sa”- en tér mi nos cuan ti ta ti vos. Si
bien el pla cer se xual apa re ce más des li ga do de la re pro duc ción que para la mi-
ra da re li gio sa, el “pla cer sano” o “nor mal” va a es tar siem pre en la con yu ga li-
dad de la pa re ja he te ro se xual. En las fron te ras del ma tri mo nio ase dian un con-
jun to de pla ce res/pe li gros sig na dos por la anor ma li dad: las siem pre mul ti pli-
ca bles se xua li da des pe ri fé ri cas. Un ejem plo de esta con cep tua li za ción de la
“se xua li dad sana” -así como de los diá lo gos en tre me di ci na, mo ral y re li gión en
esta ma te ria- es la pro pues ta de Ma rie Car mi chel Sto pes. Mé di ca eu ge nis ta, lu-
cha do ra por los de re chos de la mu jer y pio ne ra en abo gar por el con trol de la
na ta li dad (birth con trol), Sto pes (1929) plan tea que la cien cia debe to mar el re-
le vo de la re li gión en ma te ria de se xua li dad. Ge ne rar un len gua je cien tí fi co
nue vo po dría evi tar los con flic tos que sus ci tan las vi sio nes re li gio sas con tra-
pues tas y lo grar que se ha ble abier ta men te so bre se xua li dad. Sin em bar go,
Sto pes con clu ye ex pli ci tan do que su ob je ti vo es dis tin guir el sexo sano, ci vi li za-
do, amo ro so y en el mar co de una pa re ja he te ro se xual (para el que acu ña rá el
neo lo gis mo “ero ga mia”) del sexo su cio, vio len to y pro cli ve al vi cio y las en fer-
me da des, que acon te ce más allá de las fron te ras del pri me ro.

Para com pren der me jor cómo in ter ve nían es tas no cio nes de vi cio y su cie-
dad en la ges ta ción (y las con se cuen cias) de es tos en fo ques mé di cos de be mos to-
mar en cuen ta el pa pel que la sa lud ju ga ba (y jue ga) en la cons ti tu ción y re crea ción
de la iden ti dad mo der na. Cra wford (1994) se ña la que a par tir de la mo der ni dad la
no ción de sa lud per mi ti rá, jun to con otras como la na ción, una re crea ción del self
que ha bía sido des po ja do de los con tor nos tra di cio na les de su iden ti dad. Esta
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3 La “tem plan za” es en ten di da por es tos gru pos como una vir tud que im pli ca el
uso de la “ra zón ilu mi na da por la fe” (Fi ga ri, 2007).



nue va in te rio ri dad y re fle xi vi dad ha cia el sí mis mo toma la for ma de la lu cha
con tra los ex ce sos y el cuer po con tro la do será pron to el pa rá me tro dis tin ti vo de
la bur gue sía. Pero los lí mi tes siem pre bo rro sos del este “sí mis mo sa lu da ble”
(heal thy self) ne ce si tan de un “otro en fer mi zo” (unheal thy other), en ton ces la me-
di ca li za ción de las des via cio nes -pa rt ic ula rme nte en el te rre no de la se xua li dad-
am pli fi ca la ca pa ci dad de si tuar lí mi tes para uno y a la vez para el “otro” o la “otra”.
La pros ti tu ta, atra ve sa da por el dis cur so mé di co de sa lud/en fer me dad y por sus
tec no lo gías es pe cí fi cas, con ju ga al me nos dos ele men tos que fa ci li tan si tuar la en
el lu gar del “otro en fer mi zo”: por una par te el cuer po sen sual y se xual es una fuen-
te de pe li gro para el au to con trol sa lu da ble y sa ni ta rio que la bur gue sía se pro po-
nía como su bla són. Por otra par te, exis te una cier ta dis tan cia so cial -e ntre las cla-
ses me dias y las pros ti tu tas, mu chas ve ces in mi gran tes y de cla ses ba jas- que, si-
guien do a Cra wford (1994)4, ha bi li ta más efec ti va men te para ver al en fer mo como
un “otro” y tam bién al “otro” como en fer mo. El dis cur so de la me di ci na mo der na
oc ci den tal se es truc tu ra a par tir de la du pla sa lud- en fer me dad, en ten di dos como
con cep tos que se de fi nen en una re ci pro ci dad au toex clu yen te, y que mar can y re-
 mar can ex clu sio nes. Así la me di ci na se eri ge en oc ci den te como un dis cur so que,
aso cia do a una se rie de prác ti cas y dis po si ti vos, per mi te no sólo com pren der y
ma ni pu lar el cuer po y la vida hu ma na sino que ade más brin da el sím bo lo de la sa-
lud y lo sa lu da ble como va lor que ge ne ra dis tin ción.

En este mar co, la con cep ción de la pros ti tu ción emer ge del cru ce en tre la
cons truc ción de en fer me da des, la cre cien te me di ca li za ción de la vida -que se ex-
tien de más allá de la de man da de los in di vi duos (Fou cault, 1996)- y la de li mi ta ción
en tre una se xua li dad sa lu da ble y los pla ce res/pe li gros cir cun dan tes. En el con trol
mé di co y es ta tal de la pros ti tu ción hay in te re ses no sólo mo ra les y sim bó li cos,
sino tam bién li ga dos a la re pro duc ción de ciu da da nos sa lu da bles que se in cor po-
ran a las fá bri cas, los ejér ci tos, etc. Sin em bar go, las asi me trías en las re la cio nes
de fuer za en tre los gé ne ros y la con cep ción he ge mó ni ca de mas cu li ni dad ha rán
que, a pe sar de la vin cu la ción en tre pros ti tu ción y en fer me dad o vi cio, haya una
am bi va len cia al con si de rar a los clien tes. Para la me di ci na el pa pel de los clien tes
en el co mer cio se xual sig ni fi ca tan to lo grar una “des car ga se xual” -y por tan to pre-
vi nien do pa to lo gías y per ver sio nes va rias-, como tam bién por el ries go del con ta-
gio y la en tra da de las in fec cio nes en el seno de la fa mi lia y el ma tri mo nio. Aho ra
bien, esta am bi va len cia se di fu mi na cuan do la me di ci na di ri ge su mi ra da a la
pros ti tu ta, pues ella será sub su mi da en la fa mi lia de los anor ma les y per ver sos
¿Pero bajo qué ope ra cio nes se lo gra este efec to?
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4 Ade más esta au tor agre ga que “La sa lud, y la san ción de la en fer me dad, asu-
mie ron un rol cen tral en la so li di fi ca ción de la po si cio nes de cla se” [tra duc-
ción pro pia] (1994: 1352).



Crea ción de “otras” per ver sas. Las pros ti tu tas como
       po bla ción

Un hito fun dan te para las con cep cio nes de la me di ci na mo der na so bre la
pros ti tu ción es el es tu dio de Ale xan dre Pa rent Du châte let, pu bli ca do por pri-
me ra vez en 1836. Su po si ción den tro de la cien cia mé di ca no inhi be los abor-
da jes mo ra les, como lo de cla ra el tí tu lo de esta obra: De la pros ti tu ción en la
ciu dad de Pa rís des de el pun to de vis ta de la hi gie ne pú bli ca, la mo ral y la ad-
mi nis tra ción. Toda la li te ra tu ra re vi sa da que abor da la pro ble má ti ca de la pros-
ti tu ción re fie re el ca rác ter se ñe ro de di cho es tu dio, de he cho, Pa rent Du châte let
es ci ta do como uno de los fun da do res de la in ves ti ga ción en te má ti cas se xua-
les des de las cien cias so cia les y del com por ta mien to (Bu llough, 1996). Su es-
tu dio pue de ser to ma do como un ejem plo en tre los va rios que lo se gui rán (véa-
se, Ac ton, 1857; San ger, 1895; Flexner, 1914, en tre otros5) que sir ven de re fe-
ren cia ge ne ral para los pun tos cen tra les del dis cur so mé di co so bre la pros ti tu-
ción. Ade más, un pun to cla ve para nues tra re gión ra di ca en la in fluen cia que
Pa rent Du châte let y la es cue la mé di ca fran ce sa ten drán so bre bue na par te del
hi gie nis mo en Amé ri ca La ti na -tal como mues tran Guy (1994) en Ar gen ti na,
Nu ñez (2001) en Mé xi co y Obre gón (2002) en Co lom bia-.

Pa rent Du châte let rea li za un exa men por me no ri za do: tra ba ja con en-
cues tas y con re gis tros po li cia les, hace exá me nes mé di cos, re vi sa cio nes clí-
ni cas y bio mé tri cas -t oma ndo por ejem plo me di das del clí to ris de las pros ti-
tu tas, lo que por la épo ca se su po nía ex pli ca ti vo de su com por ta mien to se-
xual-; pero tam bién lle va a cabo un aná li sis am plio de las con di cio nes de
vida -h áb itos co ti dia nos, ali men ta ción, for ma de ves tir, etc.-, va ria bles so-
cio ló gi cas de base, in da gan do en la res pues ta fren te a la au to ri dad, fren te a
la re li gión y al ma tri mo nio y tam bién en los de seos de aban do nar el ofi cio6.
Es tos da tos pun tua les le sir ven para es truc tu rar un es que ma de dis tin tos es-
tra tos de pros ti tu tas con di fe ren tes cos tum bres, una ta xo no mía de pros ti tu-
tas. Aun que el es tu dio del mé di co fran cés bus ca ba dis cu tir al gu nos pre jui-
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5 Si bien exis ten al gu nas di fe ren cias en tre es tos es tu dios so bre la pros ti tu ción,
a sa ber una pro gre si va atri bu ción de cau sa li dad a la po bre za y el ale ja mien to
del cré di to a los sis te mas re gu la cio nis tas, to dos ellos mi ran a las pros ti tu tas
como un foco de trans mi sión de en fer me da des y a la vez con ci ben a la pros ti-
tu ción como un vi cio que mina la mo ral de las so cie da des.

6 Pa rent Du châte let abo ga por la re gu la ción es ta tal de la pros ti tu ción y a la vez
pro po ne para aque llas pros ti tu tas que es tén con ven ci das de que rer aban do-
nar su “ofi cio” una suer te de cen tro de re in ser ción, don de se les ayu da ría a
en con trar una nue va ocu pa ción.



cios, aca ba ali men tan do, des de un dis cur so cien tí fi co, un es te reo ti po so bre las
pros ti tu tas que in clu ye: al co ho lis mo, mala ali men ta ción, ocio si dad, gus to por
los con su mos sun tua rios, ten den cia al robo, mala hi gie ne per so nal, bajo ni vel
in te lec tual y poca ca pa ci dad de abs trac ción, ne ce si dad de mo vi li dad cons tan te
y una lar ga se rie de pa to lo gías se xua les. Se aso cian, en tre otros as pec tos, la
po bre za y la en fer me dad con las fa llas mo ra les.

Más allá de la exac ti tud de los da tos em pí ri cos que re ca ba ra Pa rent Du-
châte let, aquí im por ta la ope ra ción que me dian te este es tu dio se lle va a cabo. A
la par que se re fuer za el es te reo ti po de pros ti tu ta, cris ta li za por pri me ra vez la
cons truc ción epi de mio ló gi ca de las pros ti tu tas como una “po bla ción” en sen ti-
do fou caul tia no. Se ex pli ca así por qué la ma yor par te de los es tu dios que con ti-
núan en esta lí nea es tán preo cu pa dos por la ex ten sión de la pros ti tu ción; se
ne ce si ta me dir la, co no cer sus ras gos como gru po. Aquí emer ge la en cues ta
epi de mio ló gi ca como un par ti cu lar dis po si ti vo que pro du ce la bio po li ti za ción
del cuer po de la pros ti tu ta. Esta ope ra ción po dría ser tam bién de no mi na da
como la me di ca li za ción de la pros ti tu ción pro pia men te di cha, es de cir una
cons truc ción del cuer po de la pros ti tu ta que de sa rro lla sus ca rac te res pa to ló gi-
cos (pero tam bién mo ral men te re pro cha bles) y lo tor na sus cep ti ble de un tra-
ta mien to y hos pi ta li za ción. Apli ca ción de la es tra te gia bio po lí ti ca de la me di ci-
na a la po bla ción de pros ti tu tas.

¿C ómo, con qué me ca nis mos y dis po si ti vos es pe cí fi cos, cons tru ye la
me di ci na -al me nos el mo de lo hi gie nis ta- a la pros ti tu ta? Para com pren der
esta ope ra ción es cla ve re cor dar que el pro ce so de cons truc ción mé di ca de
la pros ti tu ción no ocu rre al mar gen de la in ter ven ción es ta tal. La me di ca li-
za ción de la pros ti tu ción emer ge ar ti cu la da con lo que se co no ce como el
sis te ma re gla men ta ris ta, que será res pal da do por el dis cur so cien tí fi co mé-
di co del hi gie nis mo (Guy, 1994; Grammá ti co, 2000; Nu ñez, 2001). Este sis-
te ma, que pri mó en va rios paí ses a lo lar go del si glo XIX y has ta co mien zos
del XX, se ca rac te ri za por la re gu la ción es ta tal del co mer cio se xual a tra vés
del re gis tro de las per so nas de di ca das a la ofer ta de sexo, la cir cuns crip ción
de zo nas y lu ga res ha bi li ta dos para ello y el con trol sa ni ta rio (fun da men tal-
men te de las en fer me da des de trans mi sión se xual). El ca rác ter com pul si vo
de los aná li sis mé di cos en el mar co re gla men ta ris ta per mi te una ar ti cu la-
ción en tre el con trol es ta tal y el sa ber- po der me di ci nal. Se con fi gu ra así un
exa men clí ni co que será muy cer ca no a la con fe sión en tan to im pli ca, no
sólo la ins pec ción clí ni ca del cuer po de las pros ti tu tas, sino que ade más in-
clu ye cues tio na mien tos mo ra les en la in da ga ción.

A la vez esta cons truc ción del cuer po de la pros ti tu ta se en mar ca en, y se
re fuer za por, una in ter na ción- re clu sión. Apa re cen tres lu ga res de en cie rro que
se en car gan de lo grar la se gre ga ción de las pros ti tu tas: por un lado el bur del,
de ve ni do “casa de to le ran cia”, que de bía cum plir con de ter mi na das con di cio-
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nes edi li cias y ad mi nis tra ti vas -que apun ta ban a es ta ble cer nor mas de sa lu bri-
dad-, y te ner un de ter mi na do em pla za mien to en la ciu dad7. Si bien los bur de-
les son una par te in te gral del pro ce so de ur ba ni za ción, es tos se co rren a los
már ge nes o en un es pa cio bien de li mi ta do evi tan do (o más bien con tro lan do)
el con tac to con el res to de la urbe. El bur del, como es pa cio so cial men te se gre-
ga do, per mi te a la vez la so cia li za ción mas cu li na y la de gra da ción fe me ni na.
Lue go, la pri sión tam bién será otro lu gar don de se aís la a las pros ti tu tas que
es ca pan a los bur de les y se ha cen clan des ti nas. De esta for ma no sólo se con-
tro la a es tas in dis ci pli na das, a la vez se re nue va las vin cu la cio nes sim bó li cas
en tre la pros ti tu ción y la de lin cuen cia -so bre todo para las pros ti tu tas de cla ses
ba jas-. Sin em bar go, el lu gar fun da men tal don de la me di ci na con ci be a la pros-
ti tu ta es en el hos pi tal y par ti cu lar men te en el hos pi tal de si fi lí ti cas8. Allí, ais la-
das de su con tex to mal sa no, las pros ti tu tas son ana li za das, tra ta das, eva lua-
das, in ter pe la das mo ral men te -bu sca ndo su arre pen ti mien to- y fi nal men te
tam bién cas ti ga das en tan to el hos pi tal fun cio na ba a la vez como cár cel.

Pa to lo gía y es tig ma

A par tir de to dos es tos dis po si ti vos la me di ci na cons tru ye una ima gen de
la pros ti tu ta in di so cia ble de las en fer me da des ve né reas. El modo en que se
cons tru ye, se ti pi fi ca y se es tig ma ti za a las pros ti tu tas evi den cia la ne ce si dad de
sos te ner una idea de pu re za de una par te del cuer po so cial que no de bía ser in-
fec ta do por los sec to res con ta mi na dos. Como se ña lan Ward y Day (1997), no
sólo en el hi gie nis mo, sino en toda la epi de mio lo gía clá si ca del tra ta mien to de
en fer me da des se xual men te trans mi ti das, las pros ti tu tas son vis tas como una
suer te de re ser vo rio de in fec ción9. Es tas for ma rían par te de un gru po me du lar
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7 Tí pi ca men te los pros tí bu los de bían es tar ale ja dos de tem plos y es ta ble ci-
mien tos edu ca ti vos, en al gu nos ca sos no po dían ins ta lar se en el ra dio cén tri-
co; las ha bi ta cio nes no de bían es tar co mu ni ca das por ven ta nas ni puer tas
con otras vi vien das, ni las pros ti tu tas po dían aso mar se por puer tas o ven ta-
nas. Nor ma ti va que sue le re pli car se ac tual men te a la hora de de li mi tar las lla-
mas “zo nas ro jas” en va rias ju ris dic cio nes de Ar gen ti na.

8 Debe re cor dar se el pa pel que la sí fi lis tuvo como ge ne ra do ra de pá ni co so-
cial: ca rac te ri za da como “peor ame na za a la hu ma ni dad” y, en tan to con ta gia
a las ge ne ra cio nes por ve nir, era con ce bi da por los eu ge nis tas como la prin ci-
pal cau sa de de ge ne ra ción de la raza.

9 Aquí la ima gen de las pros ti tu tas como un “re ser vo rio” o un re cep tá cu lo es en
rea li dad bas tan te ajus ta da a las con cep cio nes mé di cas. Tó me se por ejem plo
las afirma cio nes de Tis cor nia (1918), médico que se mues tra muy preo cu pa-
do pues los aná li sis clí ni cos de las pros ti tu tas no in clu yen un exa men bu cal y



(core group) con al tos ni ve les de pre va len cia que sos tie ne la in fec ción, im pi-
dien do erra di car la en fer me dad y es par cién do la al res to de la po bla ción, la “po-
bla ción ge ne ral”.

En este mar co la me di ci na mo vi li za sus co no ci mien tos y téc ni cas, su po-
ten cia, y orien ta su aten ción ha cia las pros ti tu tas, siem pre con ce bi das en re la-
ción al pe li gro de con ta gio y la in mi nen te con ta mi na ción a la fa mi lia, man chan-
do el ho nor de las mu je res ca sa das y su des cen den cia. Guy (1994) ana li za el
fun cio na mien to del sis te ma re gla men ta ris ta en Ar gen ti na en tre 1875 y 1955.
Allí mues tra que la con cep ción de la me di ci na hi gie nis ta de no ta al ma tri mo nio
y a la mas cu li ni dad he te ro se xual como va lo res a de fen der, tam bién pro te ger a
la na ción es par te de su mi sión10. Esta his to ria do ra re pa ra en las dis tin cio nes
que ge ne ran los cri te rios uti li za dos por la me di ci na hi gie nis ta don de al mo-
men to de se lec cio nar a quié nes so me ter a re vi sio nes mé di cas que dan exen tos
tan to clien tes como pros ti tu tas de cla se alta, con si de ra das “me nos pe li gro sas”.
De esta ma ne ra lo gra ex pli ci tar la so bre de ter mi na ción -ta nto de sexo y gé ne ro,
de cla se y de raza como li ga da la cons truc ción de la na cio na li dad- que atra vie sa
la pre ten di da vi sión cien tí fi ca y bio mé di ca de esta co rrien te (Guy, 1994).

A pe sar de que los es tu dios rea li za dos por es tos mé di cos in di ca ban la in-
fluen cia de la po bre za y la de si gual es truc tu ra de opor tu ni da des en el mer ca do
la bo ral para las mu je res, nin gu no de ellos ela bo ró una crí ti ca de un sis te ma ca-
pi ta lis ta y pa triar cal. En la me di da en que la en fer me dad va pa san do a ser pen-
sa da como un atri bu to de la con di ción de pros ti tu ta -cohe ren te con la in mo ra li-
dad que la ro dea-, no se ría ne ce sa rio cues tio nar: la pre ca rie dad de las con di-
cio nes en que tra ba jan, el rol de los clien tes que no re ci bían con tro les mé di cos
y rei nau gu ra ban el cir cui to de con ta gio11, ni la di fi cul tad de im ple men tar la
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esa ca vi dad, la boca an tihi gié ni ca, tam bién en tra en con tac to con el pene y
pone así en ries go la sa lud de los clien tes y sus fa mi lias.

10 Tam bién ver el tra ba jo de Grammá ti co (2000). Al res pec to es no ta ble como la
sí fi lis será cons trui da cla ra men te como una en fer me dad del “otro”, acha can-
do su ori gen a ex tran je ros -en Fran cia la de no mi na ban “en fer me dad ita lia na”,
los ale ma nes, es pa ño les e in gle ses la lla ma ban “en fer me dad fran ce sa”, los
ru sos la lla ma ban “en fer me dad po la ca”, los tur cos la lla ma ban “Mal de los
Cris tia nos” y “Mal Es pa ñol”-, y tam bién se le atri bu yó el ori gen a las in dí ge nas
ame ri ca nas y, por su pues to, a las pros ti tu tas.

11 Los clien tes no han sido en ge ne ral ma te ria de es tas po lí ti cas de sa lud vin cu-
la das a en fer me da des ve né reas. En ese sen ti do, las le yes de pro fi la xis y los
exá me nes pre nup cia les im ple men ta dos en mu chí si mos paí ses en los que se
tes tea a mu je res y va ro nes por igual pero una úni ca vez an tes del ma tri mo-
nio- cons ti tu yen más una po lí ti ca mo ral que sa ni ta ria.



pre ven ción, en tan to mu chas mu je res evi ta ban –con dis tin tas tác ti cas y alian-
zas- las re vi sa cio nes por te mor a las san cio nes y la dis cri mi na ción. El dis cur so
bio mé di co y sus tec no lo gías -con la le gi ti mi dad de un sa ber san cio na do como
cien tí fi co- ope ran una ho mo ge ni za ción de las di fe ren tes ex pe rien cias de las
per so nas que se de di can a esta ac ti vi dad bajo el sig no de la pa to lo gía y, en el
mis mo mo vi mien to, so ca van la po si bi li dad de pen sar su ca pa ci dad de agen cia.
De to das for mas, la po lí ti ca de de sig na ción so bre la “des via ción” (Con rad y
Schnei der, 1985) im pli ca da en la pros ti tu ción no pa re ce ser ex clu yen te pues
ella, como “des via da”, es juz ga da tam bién des de una di men sión mo ral. Algo
de la doc tri na me die val de la to le ran tia12 parece continuar resonando en el
discurso médico y reforzando el sentido negativo que se asocia a la venta de
sexo (y a la vez lo permite).

Las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que va ad qui rien do la de va lua ción sim bó-
li ca aso cia da a la pros ti tu ta hace im por tan te com pren der el pa pel del es tig ma
en tér mi nos eco no mía po lí ti ca. Se gún la pro pues ta se ñe ra de Goffman, el es-
tig ma fun cio na como un atri bu to que “cons ti tu ye una dis cre pan cia en tre la
iden ti dad so cial vir tual y la real” en es pe cial cuan do “pro du ce en los de más, a
modo de efec to, un des cré di to am plio” (1986: 12). Goffman in di ca que no debe
pen sar se al es tig ma de for ma sus tan cia lis ta, lo que se ne ce si ta es un len gua je
de re la cio nes. En ton ces, más que un atri bu to en par ti cu lar, “un es tig ma es,
pues, real men te, una cla se es pe cial de re la ción en tre atri bu to y es te reo ti po”
(1986: 14). Sin em bar go, este au tor no pro fun di za las im pli can cias de este len-
gua je de re la cio nes. Para ello re sul ta útil re cu rrir a la in ter pre ta ción que pro po-
nen Par ker y Aggle ton (2003) quie nes, a par tir de la cues tión del es tig ma en re-
la ción al VIH, han su ge ri do una re lec tu ra po li ti za da de la es tig ma ti za ción. En
pri mer lu gar, los au to res des ta can los in con ve nien tes de las usua les in ter pre ta-
cio nes del es tig ma como “un tipo de cosa” más o me nos es tá ti ca. De esta for-
ma se re mi te el asun to a la es fe ra in di vi dual, omi tien do la tra ma de re la cio nes
so cia les y de po der, así como los fac to res es truc tu ra les que sub ya cen a la in te-
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12 El con cep to de to le ran tia se gún Bejc zy (1997) tie ne un ori gen me die val y apa-
re ce como un po si cio na mien to de la igle sia ca tó li ca fren te a otras re li gio nes,
en par ti cu lar fren te a los ju díos. La to le ran tia no im pli ca de jar de ca te go ri zar
como ma lig no a un ele men to sino tan sólo adop tar una ac ti tud pa si va –de jan-
do de lado la po si bi li dad de bus car ac ti va men te su de sa pa ri ción– para pre ve-
nir otros ma les ma yo res (en el caso de la pros ti tu ción es tos ma les his tó ri ca-
men te fue ron el adul te rio, las vio la cio nes y lue go la ho mo se xua li dad mas cu li-
na). Los ecos agus ti nia nos de to le ran cia pue den le er se to da vía muy cla ra-
men te en Pa rent Du châte let quien afir ma: “Las pros ti tu tas son tan ine vi ta bles
en las aglo me ra cio nes de hom bres como el al can ta ri lla do, las ca rre te ras y los
depó si tos de ba su ras” (1836: 338).



rac ción y que ge ne ran la ex clu sión de la vida so cial. Par ker y Aggle ton pro po-
nen que la es tig ma ti za ción como pro ce so so cial “sólo pue de ser com pren di da
en re la ción a las no cio nes más am plias de po der y do mi na ción” y afir man que
“el es tig ma jue ga un pa pel cla ve en la pro duc ción y re pro duc ción de las re la cio-
nes de po der y con trol” (2003: 16), por ende es ta ble ce asi me trías en tre los gru-
pos so cia les. Asi mis mo, el es tig ma debe ser com pren di do como un he cho his-
tó ri co in ser to en un con tex to so cio cul tu ral de ter mi na do que per mi te en ten der
su fun ción en la re pro duc ción de ine qui da des. “Den tro de este mar co, la cons-
truc ción del es tig ma (o, más sim ple men te, la es tig ma ti za ción) con lle va sub ra-
yar las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre ca te go rías de per so nas, y a tra vés de ese
én fa sis, su in ser ción en sis te mas o es truc tu ras de po der” (2003: 17). La es tig-
ma ti za ción no es en ton ces un fe nó me no ais la do, sino un me ca nis mo fun da-
men tal de la cons ti tu ción del or den so cial. La es tig ma ti za ción es así en ten di da
como un pro ce so so cial don de en tran en jue go las re la cio nes de po der y de do-
mi na ción en tre los sec to res ubi ca dos di fe ren cial men te en el es pa cio so cial,
vale de cir, las re la cio nes de po der en tre cla ses, gé ne ros, se xua li da des y ra zas.

Es ne ce sa rio de jar de pen sar la en fer me dad/es tig ma como un atri bu to
in di vi dual para com pren der la tra ma de re la cio nes so cia les y de po der que es-
tán ac tuan do. Ob ser van do, como pro po nen Par ker y Aggle ton, la “eco no mía
po lí ti ca de la es tig ma ti za ción” se po dría de cir que la me di ci na fue fun cio nal
para po ner en mar cha una vio len cia sim bó li ca (pero no sólo sim bó li ca) con tra
las pros ti tu tas. Dada la le gi ti mi dad que po see como co no ci mien to cien tí fi co, el
dis cur so bio mé di co es un arma efec ti va para los sec to res do mi nan tes, para lo-
grar he ge mo nía con sus no cio nes de sa lud y nor ma li dad. Des de esta pers pec-
ti va pue de ver se a la me di ci na como es tra te gia bio po lí ti ca y, re to man do a
Crawford (1994), po dría mos agre gar que, dado que esta es tra te gia im pli ca una
es tig ma ti za ción y la cons truc ción de un “otro en fer mi zo”, la cla se o gru po es-
tig ma ti za do está sir vien do allí como de mar ca ción para que la cla se o gru po do-
mi nan te -aquí bajo el asép ti co nom bre de “po bla ción ge ne ral”- lo gre la afir ma-
ción de su pro pia iden ti dad. Los exá me nes sa ni ta rios, pre ten di da men te ri gu-
ro sos y bu ro crá ti ca men te ad mi nis tra dos, pero ex clu si va men te apli ca dos a las
pros ti tu tas de cla ses ba jas mues tran rá pi da men te su ses go de gé ne ro y de cla-
se. Sin em bar go, si bien es tos con tro les sa ni ta rio/mo ra les ca re cían de cual-
quier efi ca cia en tér mi nos de con trol epi de mio ló gi co, sí re sul ta ban pro duc ti vos
a la hora de dis tin guir en tre las mu je res bue nas y las otras.

Bre ves re fle xio nes fi na les e in te rro gan tes abier tos

A con ti nua ción se re ca pi tu lan su cin ta men te los prin ci pa les pun tos del dis-
cur so del hi gie nis mo en los pri me ros pro ce sos de me di ca liz ción de la pros ti tu-
ción para lue go de jar plan tea dos al gu nos in te rro gan tes so bre el con tex to ac tual
del sexo co mer cial. Tras la com pren sión de los me ca nis mos que ope ra ron des de
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la me di ci na para cons truir a “la pros ti tu ta” emer ge la pre gun ta -que ex ce de el
mar co de este ar tí cu lo y por ello que da abier ta para fu tu ras in da ga cio nes- so-
bre la per sis ten cia de di chas cons truc cio nes y has ta qué pun to la re no va da
aten ción que la me di ci na ha pues to en las per so nas que ha cen sexo co mer cial
a par tir de la epi de mia de VIH/sida po dría dar lu gar a nue vas con cep cio nes.

Como se ha afir ma do más arri ba, a par tir del si glo XIX la me di ci na, en ar-
ti cu la ción con Es ta do, avan zó en la re gu la ción de la vida so cial y el con trol de
los cuer pos. Tan to los de sa rro llos tec no ló gi cos y las in no va cio nes den tro de la
me di ci na, como su alian za con el Es ta do y la le gi ti ma ción bajo el pa ra guas de
los dis cur sos cien tí fi cos –aun te ñi dos de mo ra lis mo– per mi tie ron con fi gu rar un
dis po si ti vo de sa ber- po der apun ta do a la re gu la ción de las po bla cio nes.

Den tro de este pro ce so más am plio de me di ca li za ción el abor da je de la
pros ti tu ción im pli có un con jun to de me ca nis mos es pe cí fi cos. Los aná li sis y
tes teos de en fer me da des ve né reas y las en cues tas epi de mio ló gi cas con tri bu-
ye ron a la cons truc ción del cuer po de la pros ti tu ta como un con jun to de sig nos
pa to ló gi cos (y sig nos de in mo ra li dad), ex pli can do así la ne ce si dad de su tra ta-
mien to y se gre ga ción res pec to del cuer po so cial. El cuer po en fer mo e in mo ral
de la pros ti tu ta emer gió en tre los tres lu ga res de en cie rro an tes re fe ri dos: el
bur del, la pri sión y el hos pi tal (en par ti cu lar el hos pi tal de si fi lí ti cas). Este aisla-
mien to fue cla ve para el sur gi mien to de la ca te go ría de pros ti tu ta, se pa ra da
como una iden ti dad es pe cial dis tin ta del res to de la cla se obre ra. An tes de los
co mien zos del si glo XIX los in ter cam bios de sexo por di ne ro eran ac tos in di fe-
ren cia dos den tro de un con jun to de tras gre sio nes so cia les. Lue go con las re-
for mas le ga les y la per se cu ción sa ni ta rio- po li cial, las “pros ti tu tas” se rían es cin-
di das de la po bla ción obre ra y co men za ron a ser ais la das como una mi no ría
pros cri ta (Agus tín, 2005; Walko vitz, 1980). Aquí ya es po si ble se ña lar que este
mo vi mien to de se gre ga ción de las pros ti tu tas con ti núa vi gen te en las for mas
en que se ges tio na el sexo co mer cial ca lle je ro13, pues las me di das sue len
apun tar a una re gu la ción de la vi si bi li dad y a la pro duc ción de gue tos que bus-
can ais lar el con tac to de las lla ma das “zo nas ro jas” y el res to de la urbe.

Otra per sis ten cia ra di ca en la con cep ción in di vi dua lis ta (y ge ne ri za da)
con que la me di ci na en fo ca a “la pros ti tu ta”. Las po si cio nes “pros ti tu ta” y
“clien te” son es pa cios que se ha llan mar ca dos por las va ria bles de gé ne ro,
raza, cla se y edad, pero que de ben ser con si de ra dos des de una vi sión re la cio-
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13 La ges tión del sexo co mer cial puer tas aden tro me re ce un ca pí tu lo apar te,
pues en los úl ti mos años se ha tras for ma do con el pá ni co mo ral sus ci ta do por
la “tra ta de per so nas” (ver Doeze ma, 2000; Weit zer, 2007; y en Ar gen ti na Va-
re la, 2013).



nal y con tex tual, pues no se pue de com pren der cómo fun cio nan sin aten der al
mar co más am plio don de se eri ge el mer ca do se xual. Con tra ria men te, la mi ra-
da más co mún en la me di ci na -no sólo el hi gie nis mo o la epi de mio lo gía más
tra di cio nal14, sino va rios abor da jes ac tua les- no lo gra su pe rar un sus tan cia lis-
mo que opa ca la po si bi li dad de com pren der más ca bal men te las pro ble má ti-
cas del mer ca do del sexo. Por ejem plo, den tro de las es tra te gias pre ven ti vas del
VIH/sida, el lla ma do “mo de lo epi de mio ló gi co- con duc tual” (Pe cheny y Man ze lli,
2002) fa vo re ce una vi sión in di vi dua lis ta y vo lun ta ris ta de los agen tes in vo lu cra-
dos -r en ova ndo así el pe li gro de ha cer caer jui cios mo ra les so bre ellas/os y sus
con duc tas-. Una ex cep ción en este sen ti do la cons ti tu ye la pers pec ti va de re-
duc ción de da ños, de de sa rro llo re la ti va men te re cien te. Este en fo que pro po ne
in ten tar evi tar las prác ti cas más per ju di cia les, pero con si de ran do tan to el con-
tex to so cioe co nó mi co y cul tu ral más am plio como la di ver si dad de ne ce si da-
des y con cep cio nes de las per so nas sin mo ra li zar las (ver Rekart, 2005). Sin em-
bar go, el en fo que de re duc ción de da ños apli ca do al sexo co mer cial y de una
for ma in te gral -es de cir, por ejem plo con si de ran do las in te rac cio nes con el
mar co le gal- no ha lo gra do ex pan dir se más allá de al gu nos po cos paí ses y muy
es ca sa men te en La ti noa mé ri ca. Para la mi ra da mé di ca más he ge mó ni ca las
per so nas que ha cen co mer cio se xual con ti núan sien do con ce bi das en tér mi-
nos de po si bi li da des de con ta gio, y poco se pien sa en su sa lud más allá de los
már ge nes de la vi sión bio mé di ca15. En el mar co del hi gie nis mo, a pe sar de la
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14 Aun que no es po si ble dar le un tra ta mien to en pro fun di dad al tema, es ne ce-
sa rio des ta car que tam bién las dis ci pli nas “psi” han fun cio na do como sa be-
res- po de res so bre las pros ti tu tas, mu chas ve ces pa to lo gi zán do las y es te reo-
ti pán do las. Un ejem plo se pue de ver en el aná li sis de Mary se Choisy, quien,
re to man do lo que Freud lla mó dir nen kom plex (com ple jo de pros ti tu ción),
ex pli ca que en el fon do de cada pros ti tu ta hay “una ni ñi ta que no se sien te
ama da por su pa dre” y que por ello bus ca rá “de gra dar su va lor se xual”; ade-
más agre ga que es tas “cria tu ras per ver sas […] son por lo ge ne ral to tal men te
frí gi das” (Choisy, 1993: 13) e in ca pa ces de te ner se xua li dad nor mal pues sus
vín cu los son ges ta dos a par tir del odio y el des pre cio. A esto de be mos su mar
que Choisy nie ga im por tan cia a lo que ella lla ma “cau sas so cioe co nó mi cas”
de la pros ti tu ción, po nien do todo el én fa sis cau sal a la cons ti tu ción psi co pa-
to ló gi ca de la pros ti tu ta. Este dis cur so no sólo per mi te re cor tar pro li ja men te
una sub je ti vi dad par ti cu lar, e in de fec ti ble men te en fer ma, de la pros ti tu ta,
sino que, al mis mo tiem po, ope ra una ho mo ge nei za ción de las ex pe rien cias
de quie nes se pros ti tu yen.

15 Otra po si ble mi ra da des de la sa lud, la re fle xión so bre las po si bi li da des te ra-
péu ti cas del tra ba jo se xual -por ejem plo para po bla cio nes con dis ca pa ci da-
des mo tri ces o de otro ti po- ape nas re cien te men te ha co men za do a ser de sa-
rro lla da en el con tex to lo cal.



evi den cia em pí ri ca en sen ti do con tra rio, no se cues tio na ba la cre en cia de que
el con ta gio era de las pros ti tu tas a los clien tes pero no a la in ver sa. En el mar co
de la lu cha con tra la epi de mia de VIH/sida, aun que dis cur si va y ana lí ti ca men te
se ha in cor po ra do a los clien tes como par te de las po bla cio nes en ries go
(most- at- risk po pu la tions); po cas de las in ter ven cio nes de sa lud pú bli ca tie-
nen como blan co di rec to a tal po bla ción (Dee ring et al., 2013; Ward, 2006).

En este pun to, al gu nos au to res han su ge ri do la ne ce si dad de un cues tio-
na mien to crí ti co más pro fun do de la no ción epi de mio ló gi ca de “ries go” pues
man tie ne el foco in di vi dual y está orien ta da a fi nes de con trol téc ni co (Ayres,
2002). Fren te a esto, el con cep to de “vul ne ra bi li dad” pro pues to por Ayres como
“for ma de am pliar los ho ri zon tes nor ma ti vos de ese cam po más allá de la efi ca-
cia téc ni ca” (2002: 11), per mi ti ría apun tar me nos al con trol de la en fer me dad y
a las ne ce si da des de las per so nas. Hace ya va rios años se ha se ña la do cómo la
epi de mia de VIH/sida des pla zó la aten ción de otros pro ble mas vi ta les para las
per so nas de di ca das al tra ba jo se xual (Ward y Day, 1997). En este sen ti do el pa-
pel que otro ra ju ga ra la epi de mia de sí fi lis pa re ce ha ber sido re to ma do hoy por
el VIH/sida. Las de man das de los co lec ti vos de per so nas en pros ti tu ción/tra ba-
ja do res se xua les apun tan a ser in clui das en las po lí ti cas de sa lud des de una vi-
sión in te gral que no sólo se orien te a la pre ven ción y tra ta mien to de aque llos
as pec tos vin cu la dos de modo di rec to con el ejer ci cio de prác ti cas se xua les. Sin
em bar go, los mar cos le ga les que cri mi na li zan al sexo co mer cial man tie nen vi-
gen te la ló gi ca de las in ter ven cio nes sa ni ta rias com pren di das más como una
ope ra ción de con trol so cial que como li ga das a un de re cho a la sa lud. Así, los
tes teos y aná li sis com pul si vos que emer gie ron en el con tex to de la me di ci na
hi gie nis ta se sos tie nen aún hoy en mu chas ciu da des, es pe cial men te en La ti-
noa mé ri ca y el sur glo bal16. En es tos ca sos, los mar cos le ga les que bus can
con tro lar y san cio nar la trans mi sión de en fer me da des ve né reas re fuer zan la
con cep ción de las “pros ti tu tas” como fuen te de in fec cio nes, in cre men tan do
una vez más la dis cri mi na ción y es tig ma ti za ción. Así, le jos de ser nor mas que
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16 Por ejem plo en Ar gen ti na en va rias pro vin cias se pena la “pros ti tu ción pe li-
gro sa” y la su pues ta “pe li gro si dad” alu de a la trans mi sión de en fer me da des
ve né reas. Así, lejos de pro mo cio nar el de re cho a la sa lud, el pa de ci mien to de
una en fer me dad ve né rea se con si de ra tan to como un agra van te a la fal ta de
“es cán da lo” o in clu so como una fal ta en sí y se in di ca un “tra ta mien to for zo-
so”. Este ca rác ter com pul si vo de los exá me nes y tra ta mien tos mé di cos, vul-
ne ra los de re chos hoy con sa gra dos por la “ley Na cio nal de Sida” (ley 23.798
que bus ca evi tar la es tig ma ti za ción, sos tie ne la vo lun ta rie dad de los exá me-
nes y la con fi den cia li dad de los re sul ta dos).



con tri bu yen a la sa lud pú bli ca ter mi nan cons ti tu yen do una ba rre ra de ac ce so a
los ser vi cios de sa lud (Gruskin, Pier ce y Fer gu son, 2013; La za rus et al., 2011).

Si guien do lo que plan tean tan to Cra wford (1994) como Par ker y Aggle ton
(2003) -e ntre otros va rios-, se pue de con cluir que la epi de mia de VIH ha re no-
va do la es tig ma ti za ción ha cia las “se xua li da des pe ri fé ri cas”. Para la com pren-
sión de este fe nó me no, aci ca tea do por una ola de pá ni co mo ral, se debe con si-
de rar que “el es tig ma tie ne siem pre una his to ria que ejer ce in fluen cia so bre su
apa ri ción y so bre la for ma que este asu me” (Par ker y Aggle ton, 2003: 17). El
aná li sis de los pro ce sos de me di ca li za ción y la cons truc ción de ima gi na rios so-
bre la pros ti tu ción en el mar co del dis cur so hi gie nis ta nos brin da un pa no ra ma
cla ve para co men zar a com pren der la reac tua li za ción del es tig ma a par tir del
VIH/sida. Es po si ble afir mar que mi ra da de la me di ci na ac tual su po ne una mo-
ra li za ción me nor, o al me nos más in di rec ta, que aquel la del hi gie nis mo. Sin
em bar go el ima gi na rio que liga pros ti tu ción y en fer me dad se vuel ve a en cen-
der -reac ti van do el es tig ma- cada vez que se pien sa en la ocu pa ción del es pa-
cio pú bli co por las tra ba ja do ras se xua les y se jus ti fi ca la se gre ga ción usan do el
ar gu men to del cui da do de la sa lud pú bli ca. Otros es tu dios se rán ne ce sa rios
para de ter mi nar en qué me di da en el con tex to ac tual las per so nas que ha cen
sexo co mer cial de jan de ser una po bla ción a con tro lar y lo gran ser su je tos que
ac ce den a la sa lud como un de re cho.
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