
RESUMO | INTRODUÇÃO: A prostituição é cercada por complexidades sociais e históricas, com foco no estigma e na marginalização das mulheres que 

a exercem. Ao longo da história, as atitudes sociais moldaram a visão sobre essas mulheres. OBJETIVO: Enunciar as sensações ante a história de vida 

de garotas de programas que estão no contexto da prostituição em casas de encontros. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza 

exploratória e histórica. Utilizando de roda de conversa, em que participaram sete mulheres de uma casa de encontros no Alto Paranaíba, Minas Gerais, 

que foram entrevistadas. Tendo como pergunta disparadora: como as histórias de vida de mulheres que atuam como garotas de programa em casas 

de encontros refletem suas percepções? A coleta de dados foi analisada com base na Análise da Conversação e na análise de conteúdo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As participantes compartilharam suas experiências de vida, as motivações para entrarem na prostituição e os desafios que enfrentam no dia 

a dia, apontando que as motivações para a prostituição são econômicas, associadas à falta de opções de trabalho e à necessidade de sustento familiar. As 

mulheres também relataram experiências traumáticas, como abuso e expulsão de casa. A pesquisa destaca como o estigma social afeta profundamente 

a autoestima e a visão que elas têm de seus corpos, muitas vezes objetificados. Mesmo assim, as mulheres demonstram resiliência e aspiram a uma 

vida melhor para si e suas famílias. CONCLUSÃO: O estudo reforça a necessidade de uma abordagem mais empática e compreensiva em relação às 

mulheres na prostituição. Embora enfrentem estigmas e marginalização, essas mulheres possuem histórias complexas, e seus relatos revelam uma luta 

por sobrevivência e dignidade. 
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Una mirada sensible a la vida de las mujeres en prostitución

RESUMEN | INTRODUCCIÓN: La prostitución está rodeada de complejidades sociales e históricas, con un enfoque en el estigma y la marginación de las 

mujeres que la ejercen. A lo largo de la historia, las actitudes sociales han moldeado la percepción de estas mujeres. OBJETIVO: Enunciar las sensaciones 

respecto de las historias de vida de prostitutas que se encuentran en el contexto de la prostitución en casas de reuniones. MÉTODOS: Se trata de 

una investigación cualitativa de carácter exploratorio e histórico. A través de un círculo de conversación, en el que participaron siete mujeres de una 

casa de reuniones de Alto Paranaíba, Minas Gerais, fueron entrevistadas. Teniendo como pregunta desencadenante ¿cómo reflejan sus percepciones 

las historias de vida de las mujeres que trabajan como prostitutas en casas de citas? La recopilación de datos se analizó con base en el Análisis de 

Conversación y el análisis de contenido. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los participantes compartieron sus experiencias de vida, las motivaciones para 

ingresar a la prostitución y los desafíos que enfrentan en su vida diaria, señalando que las motivaciones para la prostitución son económicas, asociadas 

a la falta de opciones laborales y a la necesidad de apoyo familiar. Las mujeres también relataron experiencias traumáticas, como abuso y expulsión 

del hogar. La investigación destaca cómo el estigma social afecta profundamente la autoestima y la visión que tienen de sus cuerpos, muchas veces 

cosificados. Aún así, las mujeres demuestran resiliencia y aspiran a una vida mejor para ellas y sus familias. CONCLUSIÓN: El estudio refuerza la 

necesidad de un enfoque más empático y comprensivo hacia las mujeres en prostitución. Aunque enfrentan estigma y marginación, estas mujeres 

tienen historias complejas y sus historias revelan una lucha por la supervivencia y la dignidad.
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Introducción

Si bien estamos en los años 20 del siglo XXI, según Souto (2024) es en el segundo milenio a.c. cuando aparecen las 
primeras prostitutas en la historia de la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, la visión sobre la prostitución 
ha demostrado ser poco diferente, sin embargo, sigue habiendo algo en común, como la falta de respeto, la 
deshumanización, los prejuicios y la invisibilidad social que imponen limitaciones a la vida social en la que son 
ignoradas y subyugadas (Sousa & Antoniassi Junior, 2019). Para Funari y Rago (2008), construir masculinamente la 
identidad de la prostituta significó silenciarla y estigmatizarla y, al mismo tiempo, defenderse de lo desconocido 
– la sexualidad femenina – cubierta por imágenes y metáforas aterradoras.

El papel social de las prostitutas ha cambiado con el tiempo. En el Paleolítico, las mujeres eran asociadas a la 
figura de una Gran Diosa, siendo vistas como sacerdotisas chamánicas que realizaban rituales para promover 
la unión y celebrar la vida, representando una conexión con lo sagrado y la energía del universo. En el Neolítico, 
con el surgimiento de las primeras ciudades y organizaciones, la influencia masculina aumentó, relegando a estas 
mujeres a una posición de sumisión (Silva, 2018).

La prostitución siguió la evolución de la sociedad, siendo unas veces tolerada y otras condenada. En la Edad 
Media, era común cerca de los templos, aunque las mujeres enfrentaban la estigmatización; en los siglos 
siguientes, especialmente durante la Revolución Industrial, la prostitución urbana creció en medio de condiciones 
de vida precarias. En el siglo XX, la práctica se vio impactada por los movimientos de emancipación femenina y 
de derechos civiles y, hoy en día, sigue siendo un tema controvertido: algunos argumentan que su regulación es 
necesaria. proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, mientras que otros ven la prostitución como una 
explotación y abogan por su abolición (Lopes, 2017; Araújo, 2021).

Por tanto, la historia de la prostitución es un reflejo de las complejidades de la naturaleza humana y la dinámica 
social. A medida que las actitudes hacia la prostitución continúan evolucionando, es fundamental abordar este 
tema con sensibilidad, comprensión histórica y compromiso con la justicia social y los derechos humanos (Sousa 
& Antoniassi Junior, 2019).

Pero al fin y al cabo, ¿qué significa ser mujer? Simone Beauvoir (1970, p.10), en su libro Segundo sexo, dice: “No 
se nace mujer, se llega a ser mujer”. Contrariamente a la creencia popular, no es fácil convertirse en mujer. 
En la cultura del patriarcado, no hay espacio para que las mujeres sean quienes son y como quieren ser, para 
posicionarse en la sociedad y en sus propias vidas, para ser dueñas de sus elecciones y libres para vivirlas, de 
tal manera que, actualmente, cansada de luchar diariamente por el derecho de mostrarse tal como es y de ser 
protagonista de su propia vida, aún son necesarios cambios, que se suceden muy lentamente. Para la definición 
de ser mujer no existe una única respuesta, narrativa o forma de ser, aprenden de las experiencias y, no se limitan 

ABSTRACT | INTRODUCTION: Prostitution is surrounded by social and historical complexities, with a focus on the stigma and marginalization 
of the women who engage in it. Throughout history, social attitudes have shaped the perception of these women. OBJECTIVE: To enunciate 
the feelings regarding the life stories of call girls who are in the context of prostitution in meeting houses. METHODS: This is a qualitative 
research of an exploratory and historical nature. They were interviewed using a conversation circle in which seven women from a meeting 
house in Alto Paranaíba, Minas Gerais, participated. Having as a triggering question: how do the life stories of women who work as call girls in 
meeting houses reflect their perceptions? Data collection was analyzed based on Conversation Analysis and content analysis. RESULTS AND 
DISCUSSION: The participants shared their life experiences, motivations for entering prostitution and the challenges they face in their daily 
lives, pointing out that the motivations for prostitution are economic, associated with the lack of work options and the need to support their 
families. The women also reported traumatic experiences, such as abuse and being kicked out of their homes. The research highlights how 
social stigma deeply affects their self-esteem and the way they see their bodies, which are often objectified. Even so, the women demonstrate 
resilience and aspire to a better life for themselves and their families. CONCLUSION: The study reinforces the need for a more empathetic and 
understanding approach towards women in prostitution. Although they face stigma and marginalization, these women have complex stories, 
and their stories reveal a struggle for survival and dignity.
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a las etiquetas que quieren que lleven, como ser 
bella, elegante, madre de familia, bien- Se porta bien, 
no hables en voz alta, no te emociones. ¡Ten cuidado 
con tu ropa! No llames demasiado la atención. No 
podemos limitarnos y reducir la cosificación de algo 
idealizado desde una cultura machista. El lugar de 
la mujer es donde ella quiera (Araújo, 2021; Sousa & 
Antoniassi Junior, 2019).

Tales juicios son reflejos de los juegos de poder 
presentes en los discursos que regulan la 
sexualidad femenina, que a veces permiten la 
expresión de la sexualidad de las mujeres, y otras 
veces la marginan y discriminan, según lo que se 
considera verdadero para cada grupo de sujetos. 
En este sentido, el discurso sexista se entiende 
como un objeto de poder y no simplemente lo 
que traduce luchas o sistemas de dominación, 
sino aquello por lo que luchamos, el poder que las 
mujeres queremos tomar, como algo perteneciente 
a nuestros sentimientos y deseos (Foucault, 1996).

La prostitución hoy está representada por mujeres 
de diferentes partes del mundo y de diferentes clases 
sociales. Cada día que pasa, la prostitución lucha 
por ser reconocida como profesión. Aunque fue 
excluida y marginada por la sociedad, fue registrada 
en 2002 en el Código Brasileiro de Ocupações. Con 
esto, la prostitución fue reconocida legalmente entre 
las ocupaciones existentes en el mercado laboral 
brasileño (Souza, Ferraz & Melo, 2023).

Según la Classificação Brasileira de Ocupações 
do Ministério do Trabalho e Emprego (2025), la 
prostituta también puede ser reconocida como 
puta, messalina, michê, mujer de la vida, prostituta, 
trabajadora sexual. La descripción del profesional 
se define como aquel que busca programas 
sexuales, que atiende y acompaña a clientes y que 
participa en actividades educativas en el campo de 
la sexualidad. Las actividades se realizan siguiendo 
normas y procedimientos que minimizan la 
vulnerabilidad de la profesión.

Es posible notar en las mujeres que intercambian 
placeres sexuales por relaciones económicas de 
trabajo, que tienden inconscientemente a sentirse 
culpables por la actividad realizada en un momento 
u otro, aunque, muchas veces, este sentimiento 
proviene de afuera, a través de la visión del otro 
sobre la situación. relación a un juicio social moral 

condenatorio, colocando a esta mujer en un lugar 
de vergüenza. El remordimiento y el arrepentimiento 
resultan de las censuras de la conciencia moral, 
cuyo fundamento es el sentido moral, directamente 
influenciado por los dogmas cristianos. De ahí 
que el sentimiento de culpa estaría vinculado 
al incumplimiento de la norma establecida por 
esta doctrina, dado que la moral cristiana rige la 
construcción subjetiva del bien y del mal, marginando 
al sujeto que incumple sus preceptos (Damião & 
Chinavale, 2023; Paula, Oliveira y Coimbra, 2023).

Aunque estas mujeres, en su plenitud de vida, 
saben que no están haciendo ningún daño, ya que 
son profesionales del sexo y son ellos (el otro – el 
hombre) quienes las buscan, y no ellas, quienes las 
buscan por placer que ellas ofrecen. Así, el placer 
es visto como libertad, satisfacción, contentamiento 
personal o ajeno, deleite placentero en la satisfacción 
de un deseo sexual elevado a goce, a través de 
la posibilidad de experimentar lo reprimido y 
contenido en el encuentro entre el hombre y la 
mujer, a través de la relación de objeto visto, en la 
que la mujer disponible es un producto para ser 
consumido (Beltrão & Bispo, 2023).

Por ello, las mujeres involucradas en esta práctica 
han sido ignoradas, victimizadas y subyugadas a lo 
largo de los siglos, tanto por la religión, los medios de 
comunicación, los movimientos sociales cuanto por la 
sociedad en general, de la que también forman parte 
y que, directa o indirectamente, delimita los espacios 
en los que pueden actuar. Comúnmente se las retrata 
como figuras que avergüenzan a sus familias, siendo 
etiquetadas como impuras, corruptas y audaces. 
Se cree que adoptan esta profesión por ociosidad, 
pereza, búsqueda excesiva de placer, amor al lujo, 
necesidad económica, falta de religiosidad, falta 
de educación moral o por temperamento erótico. 
Se observa que, a pesar de seguir permeado por 
los estigmas y el sometimiento, el papel social de 
la prostitución se ha transformado con el tiempo, 
abriendo espacio para una concepción que la ve 
como una elección, un derecho a la experiencia y una 
manifestación de la autonomía sexual de las mujeres 
(Silva, 2018; Sousa y Antoniassi Junior, 2019).

Sin embargo, se reconoce que, a lo largo de la 
historia, la representación social de las prostitutas ha 
estado marcada por la estigmatización, aunque, en 
las últimas décadas, se ha observado un proceso de 
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cambio y evolución cultural en esta representación 
(Piscitelli, 2012). En este sentido, este ensayo se 
justifica buscando exaltar el ser femenino y el derecho 
de las mujeres a ser quienes quieran ser, observado 
por movimientos y/o protestas en las calles, como 
lo ocurrido en Belo Horizonte, Minas Gerais, con el 
marcha de las putas, con el fin de concienciar que la 
prostitución es una profesión como cualquier otra y 
debe ser respetada, así como hacer valer sus derechos 
como ciudadanas, no anulando su feminidad y su 
existencia de mujer, teniendo así como objetivo 
enunciar las sensaciones respecto de las historias de 
vida de prostitutas que se encuentran en el contexto 
de la prostitución en casas de reunión.

Materiales y métodos

Se trata de un estudio cualitativo de carácter 
exploratorio e histórico, utilizando el método de 
historia de vida a través de círculos de conversación. 
Según Antoniassi Junior (2019), los enfoques de 
historias de vida son un tipo de investigación que 
privilegia la recopilación de información contenida en 
la vida personal de uno o varios informantes. Pueden 
tomar la forma de una autobiografía, en la que el 
autor social describe sus percepciones personales, los 
sentimientos íntimos que marcaron su experiencia 
o acontecimientos vividos en el contexto de su 
trayectoria vital (Andrade, 2024).

La intervención a través del círculo de conversación 
pretende involucrar a los participantes para discutir 
un tema específico en un ambiente informal 
y colaborativo, animándolos a compartir sus 
experiencias, con respecto al tema central de la 
investigación, extrayendo información detallada y 
rica, y permitiendo que los investigadores capturen 
las perspectivas y percepciones de los participantes 
de manera más holística, explorando matices y 
dinámicas sociales que pueden no surgir en métodos 
de recopilación de datos más estructurados, como 
cuestionarios o entrevistas individuales (Lisbôa, 2020).

El estudio se realizó con un grupo de prostitutas de 
un bar de citas activo en una ciudad del interior de 
la región de Alto Paranaíba, en el estado de Minas 
Gerais, Brasil, en el que se utilizó el procedimiento 
de muestreo intencional, definido como método 
no-probabilístico, ordenado por la elección de los 

participantes, seleccionándolos para componer la 
muestra del estudio, en base a los criterios definidos 
por los investigadores.

En este sentido, considerando el propósito del 
estudio informar sobre las sensaciones derivadas 
del cotidiano de la prostitución desde la perspectiva 
de quienes viven dicho contexto y, por tratarse de 
un tema sensible para el potencial participante del 
estudio, con características restrictivas y de difícil 
acceso, los criterios definidos para la selección de 
casos incluyeron específicamente a mujeres, de al 
menos 18 años de edad, que ejercieran actividad 
sexual, específicamente en casas de reuniones y que 
estuvieran dispuestas a narrar su historia de vida, 
sin tener en cuenta, por y por otro lado, aquellos 
que no cumplieron con los criterios de inclusión y 
que, por algún motivo indefinido, abandonaron la 
participación en el círculo de conversación.

Por lo tanto, el estudio fue sometido a evaluación 
ética según las resoluciones CNS 466/2012 y 
510/2016 para investigaciones con seres humanos, a 
través de la documentación necesaria en el Comité 
de Ética en Investigación del Faculdade Patos de 
Minas a través de CAEE: 80741917.2.0000.8078, con 
dictamen de aprobación, y es importante resaltar que 
esta investigación no presenta un riesgo inminente 
para la recolección de datos y la participación de 
los involucrados, sin embargo aborda un tema que 
involucra narrativas de vida. que puede exponer a 
los participantes a situaciones de vulnerabilidad, 
posibilitando que surjan sentimientos de angustia 
durante el proceso. Ante este escenario, se puso a 
disposición de los involucrados apoyo psicológico 
en la Clínica de la Escuela de Psicología, vinculada 
al Departamento de Licenciatura y Posgrado de 
Psicología de una Institución de Educación Superior.

En cualquier caso, es importante resaltar que, a partir 
de las aclaraciones a través de los relatos de los 
participantes, se espera proponer una base sólida para 
reflexionar sobre las necesidades de estas personas, 
además de comprender las dificultades y desafíos que 
enfrentan las personas afectadas por este contexto, 
lo que puede aumentar la conciencia sobre la 
importancia de comprender la existencia de la vida. De 
esta manera, la Psicología, como ciencia y profesión, 
cumplirá con su objetivo de satisfacer las demandas 
de la sociedad, promoviendo la salud y calidad de vida 
de cada individuo y de toda la comunidad.
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Dicho esto, como instrumento de investigación, se 
utilizó el círculo de conversación como referencia a 
una entrevista oral libre para componer la narrativa 
de las historias de vida de los participantes. Este 
método de investigación, según Andrade (2024), 
permite la comprensión del objeto de estudio, a 
través de los relatos personales de individuos que 
vivieron determinada situación, especialmente 
aquellos que se encuentran en los márgenes de la 
sociedad. Al traer a la ciencia las narrativas únicas 
de sus experiencias de vida, este enfoque integra 
inseparablemente las dimensiones objetiva y 
subjetiva de la investigación. Esta metodología es 
valorada por su capacidad para explorar el rico 
universo de significados, representaciones, creencias, 
valores y actitudes de los participantes, revelando 
aspectos de las relaciones sociales que pueden pasar 
desapercibidos y contribuyendo a una comprensión 
más profunda de la realidad humana en un contexto 
social (Antoniassi Junior, 2019).

Por lo tanto, el procedimiento siguió el detonante 
de promover el diálogo definido en “¿Cuéntame de 
tu vida y tu vinculación con la prostitución?”, cuyo 
propósito de exploración será extraer elementos 
relacionados sobre la infancia, la afectividad, el 
primer contacto con la prostitución, las experiencias 
vividas en este contexto del sexo como profesión y la 
relación con el cuerpo.

En consecuencia, el procedimiento de recolección 
de datos ocurrió a través del mapeo de posibles 
casas de reunión existentes, a través del contacto 
con la Policía Militar - PM, debido a que la PM 
tiene conocimiento situacional de este tipo de 
eventualidad. Así, se identificaron 6 (seis) posibles 
casas de reunión, en diferentes barrios de la ciudad. 
Inicialmente se realizó contacto previo con los 
responsables de las casas, con el fin de verificar la 
posibilidad de contactar a las niñas y comprobar su 
interés en participar en el estudio, explicándoles la 
propuesta y objetivo, así como el procedimiento 
que se adoptaría. Sin embargo, de las 6 (seis) casas, 
sólo 1 (una) casa autorizó el contacto. Dicho esto, se 
acordó un horario con el propietario para presentar 
la propuesta al círculo de conversación, agendando 
así día y hora. Es plausible señalar que la dueña de 
la casa de reuniones hizo posible que el círculo se 
llevara a cabo en su propia casa, además de ayudar a 
animar a las niñas a participar.

Posteriormente se hicieron ajustes con el propietario. 
La primera reunión tuvo lugar con el objetivo de 
establecer una buena relación con los posibles 
participantes. Inicialmente se presentó el propósito 
de la reunión, la propuesta de estudio y el objetivo, 
así mismo se solicitó a los participantes la firma del 
Formulario de Consentimiento Libre e Informado y, 
en caso de surgir dudas, se aclararon todas. Ante 
esto, se decidió para este encuentro no aclarar 
la conversación respecto del tema central de la 
investigación, sino identificar el contexto social de 
los participantes y crear una conexión de confianza, 
respeto y cordialidad con los involucrados. Por lo 
que se fijó la fecha del próximo encuentro, con la 
intención de promover una conversación sobre el 
tema central de la investigación.

Así, asistieron 7 (siete) mujeres a la reunión, que 
se desarrolló en un día no ocupado en la casa, con 
una duración de 4 (cuatro) horas por la tarde. Por el 
momento, se pidió a las participantes que se llamaran 
a sí mismas por nombres ficticios y autorizaran la 
grabación. Una vez recibido el consentimiento, la 
sesión fue grabada y transcrita, para posteriormente 
realizar su decodificación y análisis.

La estructura diseñada para el círculo de 
conversación contempla los siguientes actos: 
el calentamiento, cuyo objetivo es aumentar 
paulatinamente la intensidad y la disposición de la 
participante a soltar todas las reservas, a deshacerse 
de pensamientos, sentimientos y percepciones; el 
contexto social, autodesignado aquí para articular 
los desencadenantes del diálogo propuesto, como 
medio de extracción de información resultante 
del tema; las notas, que son la presentación de los 
enunciados identificados y requeridos para ampliar 
el diálogo y las reflexiones de las participantes, con 
el fin de extrapolar los pensamientos y dar más voz 
a los sentimientos; y, finalmente, la gratitud, es decir, 
el acto de agradecer el momento, el reconocimiento 
integral, dado por la situación vivida, que se brindó 
para explicar lo que representó ese momento.

Finalmente, para realizar el análisis de datos se 
utilizó el método de Análisis de la Conversación y 
del Habla (Myers, 2015) y el método de análisis de 
contenido (Bardin, 2022), basado en la producción de 
mapas mentales y estratificación de la información, 
con la categorización de los datos para contribuir a 
las aprehensiones, guiados por análisis cualitativos 
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para captar las palabras más significativas que 
aparecían con mayor regularidad (Minayo, 2013), 
utilizando como referencia La teoría psicodramática 
de Moreno (2011).

Resultados y discusión

El estudio incluyó a 7 (siete) mujeres que realizan 
programas en casas de reuniones, con edades entre 
19 y 30 años, de color blanca, aquí específicamente 
utilizando seudónimos elegidos por ellas, como se 
observa en la tabla 1. Entre ellas, dos terminaron 
la escuela secundaria y tres iniciaron la universidad 
pero no terminaron sus estudios, y dos terminaron la 
universidad. De las siete mujeres, tres son madres y 
cuatro no, y todas (las siete) quedaron embarazadas 
siendo adolescentes.

El embarazo y la maternidad en la adolescencia 
son cuestiones que involucran derechos humanos, 
derechos sexuales y reproductivos, además de 
ser cuestiones de salud pública. Las mujeres y las 
niñas tienen garantizados sus derechos sexuales 
y reproductivos en marcos internacionales, que 
incluyen la libertad de elección, la autonomía, la toma 
de decisiones y el acceso a los servicios de salud. Sin 
embargo, en sociedades marcadas por desigualdades 
estructurales, estas mujeres y niñas enfrentan 
desigualdades de género. Además, sus experiencias 
son aún más diversas cuando consideramos las 
interseccionalidades, como la raza, la clase social 
y la generación, que influyen en sus trayectorias 
reproductivas (Goes et al., 2023).

A través de los discursos de las niñas entrevistadas 
se puede observar que los principales factores 
que las llevaron a la prostitución son económicos y 
sociales. Las cuestiones económicas, la necesidad 
de mantener a la familia y obtener ingresos rápidos 
fueron las principales razones aducidas por ellas. 
Además, las experiencias traumáticas como el abuso 
y la expulsión del hogar, junto con la falta de apoyo 
familiar y de opciones laborales viables, juegan un 
papel importante en la elección de esta profesión. 
La pérdida de seres queridos también aparece como 
un factor emocional que contribuye a esta decisión. 
Visto lo anterior, queda claro que estas experiencias, 
dificultades y necesidades influyeron profundamente 
en sus vidas, reflejando la complejidad de sus 
contextos personales al elegir la prostitución como 
profesión (Sousa & Antoniassi Junior, 2019).

Se observa que la escasez de recursos financieros 
y las dificultades de estas mujeres para buscar 
formas de subsistencia, al mismo tiempo que 
forman parte de una sociedad que promueve el 
consumismo, refuerzan la posibilidad de obtener 
ganancias financieras, posiblemente superiores a 
las de otras profesiones. Este aspecto aparece como 
un factor crucial, tanto por razones simbólicas como 
materiales, que influye en el ingreso y permanencia 
en la prostitución. Además, la práctica también 
se considera una alternativa para superar las 
dificultades financieras. Sin embargo, estas mujeres 
son silenciadas por el estigma de desprestigiar su 
individualidad en relación con su contexto histórico 
de vida, abarcando varios criterios clasificatorios que 
hacen referencia a distintos grados de alejamiento 
de lo que se considera socialmente aceptable, en 
el cual la verdad en torno a estas profesionales 
del sexo está constituida por discursos masculinos 
(Scantamburlo & Weneck, 2023).Tabla 1. Identificación de las mujeres participantes en el estudio

Fuente: los autores (2025).
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El análisis de los discursos de estas mujeres prostituidas sobre sus relaciones familiares revela una variedad de 
experiencias y contextos que influyeron en sus vidas y elecciones. En resumen, la Tabla 2 presenta las observaciones 
consideradas, que indican el predominio de ambientes inestables y falta de apoyo emocional, combinados 
con historias de abandono, abuso y conflictos. Estos factores parecen haber contribuido significativamente a 
sus elecciones de vida y a su entrada en la prostitución. Los casos de apoyo familiar, aunque presentes, son 
insuficientes para compensar los traumas y la ausencia de una estructura familiar sólida.

Tabla 2. Resumen de observaciones reflexivas sobre las relaciones familiares que influyeron en las vidas y elecciones de las prostitutas 
que participaron en el estudio

Fuente: los autores (2025).
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Es importante resaltar que el fenómeno de la prostitución ha recibido diversas explicaciones sobre los motivos que 
motivan a las mujeres a ejercer esta práctica, relacionados con el trabajo, el placer y la patología. Cada mujer presenta 
razones específicas para justificar su práctica, como estar desempleada, querer salir de la casa de sus padres, otras 
incluso son expulsadas, tener la necesidad de sustentar a terceros, como hijos o padres, e incluso buscar un estatus 
social. con el objetivo de tener una vida lujosa y cómoda económicamente, aunque, para la mayoría de las prostitutas, 
la prostitución todavía es considerada como algo transitorio, sólo para garantizar su subsistencia. Para quienes 
pertenecen a clases sociales más bajas, la perspectiva de cambiar de actividad se vuelve más difícil debido al contexto 
de crisis de capital, reestructuración productiva y desempleo estructural, según Corrêa y Holanda (2012).

Frente a los miedos y desafíos de la vida cotidiana frente a la prostitución, la tabla 3 presenta un resumen de 
la narrativa de estas prostitutas. En el análisis de los discursos presentados por las niñas, se observa que estas 
mujeres enfrentan una serie de preocupaciones e incitaciones intrínsecas a la prostitución, muchas de las cuales 
tienen su origen en cuestiones de seguridad, salud, relaciones familiares y estigmatización social. A pesar de las 
dificultades, la motivación financiera sigue siendo un factor crucial, aunque va acompañada de un alto costo 
emocional y psicológico, revelando una vida marcada por inseguridades y dificultades de adaptación, en la que 
los momentos de humillación y reflexión son comunes, demostrando la complejidad y la lucha continua de estas 
mujeres en su vida cotidiana.

Tabla 3. Resumen de narrativas sobre miedos y desafíos en el contexto de la prostitución, presentadas por las prostitutas participantes del estudio (continua)
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Se señala que, entre los diversos riesgos, están los relacionados con la agresión, ya que las trabajadoras sexuales 
no eligen a sus clientes, y en este escenario la violencia está presente, tanto abuso físico como sexual, trata de 
mujeres, violaciones, robos, insultos, malas palabras y otros, manifestados por humillaciones, ofensas verbales 
y morales, como lo señalan Monteiro & Moreira (2012), quienes, a través de un estudio con prostitutas en Leeds, 
Inglaterra, Glasgow y Edimburgo, Escocia, revelaron que el 30% de ellas fueron abofeteadas o patadas por un 
cliente, el 11% fueron violadas y el 22% fueron intentos de violación.

Además de los riesgos para la salud, en relación con la falta de uso de condones por parte del cliente, la exposición 
al uso y/o abuso de drogas legales e ilícitas, como lo describen Sousa y Antoniassi Junior (2019), constituye uno de 
los principales factores de riesgo para las mujeres profesionales del sexo, que es el consumo excesivo de alcohol. 
Este hábito se produce porque, cuando incentivan a sus clientes a consumir grandes cantidades de bebidas 
alcohólicas para aumentar las ganancias del establecimiento, ellas también terminan bebiendo alcohol. Además, 
el consumo de alcohol se relaciona con el afrontamiento de la situación, por su efecto desinhibidor, ayudando a 
que las trabajadoras sexuales se sientan más cómodas durante los programas. Además, el consumo de alcohol 
puede verse no sólo de forma negativa, sino también como una estrategia para afrontar las dificultades laborales 
y una forma de facilitar la seducción de los clientes.

En cuanto a la narrativa de estas trabajadoras sexuales sobre la percepción de sus cuerpos, lo que las declaraciones 
revelan es una gama de sentimientos complejos y, a menudo, conflictivos. En una investigación más profunda 
de los relatos del habla, con respecto a la autoestima y aceptación corporal, algunas niñas reportan tener una 
buena relación con su cuerpo y manejar bien la autoestima, indicando un nivel de aceptación y comodidad 
con su apariencia física. Otras mencionan tener una percepción positiva de sus cuerpos, viéndolos como 
herramientas para obtener ganancias económicas en la prostitución. Este tipo de cosificación puede ser una 
forma de distanciamiento emocional, donde el cuerpo es visto más como un medio de sustento que como una 
parte integral de uno mismo.

Tabla 3. Resumen de narrativas sobre miedos y desafíos en el contexto de la prostitución, presentadas por las prostitutas participantes del estudio (conclusion)

Fuente: los autores (2025).
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En cuanto a la cosificación del cuerpo como 
herramienta de trabajo, es común la percepción 
de estas niñas del cuerpo como una herramienta 
esencial para obtener beneficios económicos. Esta 
objetivación, aunque práctica para la supervivencia, 
puede deshumanizar la experiencia corporal, 
transformando el cuerpo en un objeto de trabajo, en 
lugar de una parte respetada de la propia identidad. 
Además, cambios corporales significativos, como el 
embarazo en la adolescencia, influyen en la forma 
en que estas mujeres perciben y utilizan su cuerpo. 
Dichos cambios pueden reforzar esta actitud, 
especialmente si se considera que tienen un impacto 
en su trabajo (Damião & Chinavale, 2023).

La ganancia económica, que entra con cierta rapidez y 
con aparente facilidad en el ejercicio de la prostitución, 
sale con la misma rapidez, ya que se utiliza para 
satisfacer los más variados deseos de las trabajadoras 
sexuales, haciendo realidad sus sueños consumistas, 
algo que, en otras profesiones, en el corto plazo, sería 
muy difícil de lograr y, con la cantidad de dinero que 
se obtenga, existe la posibilidad de que estas mujeres 
se establezcan en un entorno social económicamente 
más alto, dicen Corrêa y Holanda (2012).

Por otro lado, resulta limitante considerar la 
prostitución como un simple intercambio de servicios 
o sexo remunerado. Una visión más amplia reconoce 
que la identidad social de la prostituta se basa en 
la interacción con múltiples hombres, ofreciendo 
placeres carnales, sin el propósito de procreación, 
desafiando así las normas de moralidad establecidas 
por la sociedad (Paiva et al., 2020).

Aunque algunas mujeres reportan no tener una 
buena percepción de su cuerpo, especialmente 
al inicio de su carrera en la prostitución, dicen 
sentirse avergonzadas y tímidas. Esto sugiere falta 
de confianza y malestar significativo en relación a 
la exposición corporal y cosificación que implica el 
trabajo, revelando un estado de ánimo decaído, baja 
autoestima, falta de motivación con el trabajo, ya que, 
para algunos, no hay significado ni valor en utilizar 
sus cuerpos como objetos de trabajo. De ahí que esta 
desmotivación pueda estar ligada al agotamiento 
emocional y a la falta de una visión positiva de uno 
mismo y del propio cuerpo ante el deterioro físico, 
psicológico y social que impone la vulnerabilidad de 
las relaciones a la prostitución (Paiva et al., 2020; 
Sousa & Antoniassi, 2019).

En cualquier caso, la percepción corporal entre las 
trabajadoras sexuales varía ampliamente, desde la 
aceptación pragmática y la cosificación del cuerpo 
como herramienta de trabajo hasta profundos 
sentimientos de vergüenza y baja autoestima, aunque 
algunas logran lidiar bien con su autoestima y tienen 
una buena percepción de sus cuerpos, usándolos de 
manera práctica como apoyo financiero. Por lo tanto, 
la cosificación del cuerpo es una percepción común, 
vista como una necesidad para ganar dinero, aunque 
esta visión puede deshumanizar la experiencia 
corporal y emocional, y otras mujeres luchan contra 
la baja autoestima, la vergüenza y el desánimo, lo 
que refleja una dificultad para aceptar y valorar sus 
cuerpos en el contexto del trabajo en la prostitución 
(Sousa & Antoniassi Junior, 2019).

En este sentido, destaca la complejidad de las 
experiencias y percepciones corporales de las 
trabajadoras sexuales, en las que el cuerpo es 
simultáneamente una fuente de poder económico 
y un campo de batalla emocional. En relación con 
la prostitución, el estigma asociado tiene sus raíces 
en un dilema moral: las mujeres que alquilan sus 
cuerpos para brindar placer a los hombres están 
descalificadas, mientras que los hombres que buscan 
estos servicios reciben apoyo social y justifican sus 
acciones como una afirmación de masculinidad. Este 
estigma perpetúa las desigualdades de género y 
contribuye a que estas profesionales tengan menos 
acceso a derechos, aumentando su vulnerabilidad, 
especialmente en lo que respecta a la salud sexual y 
mental (Scantamburlo & Weneck , 2023).

Finalmente, respecto a los sueños y expectativas 
narradas por las niñas, se evidencia la búsqueda de 
estabilidad, seguridad y una vida mejor para ellas 
y sus familias. Desean continuar su educación, y 
muchos aspiran a completar la escuela secundaria y 
la universidad, con intereses variados que incluyen 
enfermería, enseñanza y medicina. La estabilidad 
financiera es un objetivo central, con objetivos 
de comprar propiedades, como automóviles y 
apartamentos, amueblar sus casas e incluso iniciar 
un negocio, como abrir un salón de belleza. Dejar la 
prostitución es un deseo común, con el objetivo de 
crear un entorno seguro y saludable para sus hijos 
y familiares, además de limpiar su nombre y saldar 
deudas. En general, estas mujeres aspiran a una vida 
más convencional, segura y plena, tanto para ellas 
como para sus familias.
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Conclusión

El contacto con las historias de estas jóvenes 
prostitutas revela un panorama complejo y 
multifacético de las realidades a las que se enfrentan. 
Cada historia es única, pero todas comparten un 
viaje marcado por desafíos, sueños postergados y la 
búsqueda de independencia y realización personal.

Una de las narrativas se hace eco de la búsqueda de 
aventuras y el descubrimiento del mundo, impulsada 
por una juventud vibrante y llena de sueños. Para esta 
joven, el dinero rápido proveniente de la prostitución 
se convierte en una forma de lograr sus objetivos, 
aunque eso signifique posponer otras aspiraciones, 
como terminar sus estudios e ir a la universidad. El 
apoyo de familiares y amigos parece sostenerla en 
este viaje, aunque para muchos sea una elección 
difícil de entender.

Otra historia surge de las sombras de la dificultad 
y la falta de apoyo familiar. Una joven que desde 
temprana edad se siente atrapada por circunstancias 
adversas, opta por la prostitución como forma de 
supervivencia. El abandono y la expulsión del hogar 
por parte del padre de su hijo la empuja a la calle, 
donde encuentra una manera de mantenerse a sí 
misma y a su hijo. Es una trayectoria marcada por 
la resiliencia, ante la adversidad y la lucha por la 
autonomía en medio de un contexto hostil.

Y también hay una cuya historia se entrelaza con 
experiencias traumáticas del pasado, como la 
violación perpetrada por su padrastro en la infancia. 
Estos acontecimientos dejan profundas cicatrices, 
moldean su visión de la sexualidad e influyen en 
sus elecciones de vida. La prostitución, para ella, es 
una mezcla compleja de supervivencia, deseo de 
estabilidad financiera y búsqueda de una identidad 
propia, libre de las sombras del pasado.

En todas estas narrativas, hay un hilo conductor de 
ambición y deseo de una vida mejor. Incluso frente 
a las dificultades y peligros que implica la profesión, 
estas mujeres aspiran a algo más que simplemente 
sobrevivir. Sueñan con formar familias, estudiar, 
establecer relaciones estables y encontrar la felicidad 
en medio de la adversidad.

Sin embargo, también hay un reconocimiento 
implícito de los riesgos y dificultades que entraña la 
prostitución. Las situaciones traumáticas vividas en 
esta profesión dejan huellas profundas y muchas de 
estas mujeres sienten el peso de la responsabilidad 
al considerar el impacto de sus decisiones en la vida 
de otras mujeres.

Así, los relatos de estas prostitutas revelan no sólo 
historias individuales de lucha y superación, sino que 
también apuntan a cuestiones más amplias sobre la 
desigualdad social, la violencia de género y los límites 
de la libertad individual en un mundo donde las 
opciones suelen ser escasas y las elecciones difíciles.

Finalmente, la investigación sobre las vidas de las 
mujeres en la prostitución enfrenta limitaciones, 
como el acceso restringido a un solo lugar de estudio 
y el estigma que puede influir en los informes de los 
participantes, dificultando la generalización de los 
resultados y afectando la profundidad de las respuestas.

Sin embargo, en el futuro, las políticas públicas 
podrían centrarse en programas de apoyo psicológico 
y capacitación profesional para estas mujeres, 
además de promover campañas que reduzcan el 
estigma social y, para las prácticas profesionales, 
se sugiere la ampliación de redes de apoyo y 
abordajes terapéuticos sensibles a sus historias de 
vida, ofreciendo espacios seguros que refuercen la 
autonomía y dignidad de estas mujeres.
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